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l. 

INTRODUCCION 

Los estímulos fisca1es son los instrumentos de promoci6n_ --

apoyo y orientador del proceso productivo que utiliza el go

bierno para quitar o reducir temporalmente 1as obligaciones 

de tipo fiscal de las personas físicas y/o morales con el o~ 

jeto de impulsar alguna actividad econ6mica o regi6n. 

En el presente trabajo se maneja la tesis fundamental. que -

han actuado parcialmente los instrumentos fiscales para fo-

mentar el crecimiento y desarrollo de la Franj~ Fronteriza -

Norte* en base a los objetivos propuestos en ellos. 

Hasta la fecha, tal parece que la aplicaci6n de los estímu-

los en la zona referida, han actuado en forma opuesta al ob

jetivo central de política econ6mica, como lo es la llamada 

integración de la misma al resto de la economía nacional, la 

cual se concibe. en la interpretaci6n oficial como, el abas

tecimiento de la Frontera desde el interior del país. En es-

te trab~jo no se considera de tal forma. sino que se cree -

que esta regi6n debe ser autosuficientc, capaz de abastecei~. 

se y tener la oportunidad de mantener intercambio con otras 

regiones de bienes y servicios necesarjos para e1 correcto -

funcionamiento de la zona. 

*·Franja Fronteriza .- La línea de 20 km. de ancho pa=lela a la -
frontera norte o sur del país. 



Hasta e1.momento. 1a Franja Froflteriza Norte. es receptora de 

productos extranjeros. Se le ha dado la· oportunidad de sumini~-. 

trarse de·Vroductos terminados. instim~S. maquinaria y equipo -

del mercado norteam~ricano. también el Gobierno Federal ha ca

nalizado el abastecimiento desde el interior del país. No hay 

un aparato productivo en la frontera capaz de proporcionar la 

mencionada autosuficiencia. Esta situaci6n se debe a problemas 

estructurales de la economía nacional y regional. La falta de 

agresividad del industrial o inversionista nacional, es uno de 

ellos, ya que al instalarse en esa zona es todo un reto, pues

to que se tendrían que enfrentar a una de las economías •ás --

competitivas del mundo occidental como la de Estados Unidos. 

En el capítulo I, se consideró pertienente estudiar las dos 

bases te6ricas fundamentales para una zona. como lo son: la -

Teoría del Desarrollo Regional y la Política de Estímulos 

Fiscales. la cual es parte de la Política Fiscal y de las Fi

nanzas públicas. Asimismo. se insert6 a manera general. la re

gionalizaci6n en México y el proceso de planeaci6n. 

En el capítulo II, se dan a conocer las acciones que empez6 a 

instrumentar el Gobierno Federal en la frontera.- las cuales d~ 

tan desde la época de Juárez .en un esbozo cronol6gico breve, ~ 

pues se fija más objetivamente desde 1933 hasta antes de 1970. 
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En el capít:ulo III,.se obse-rva la situaci6n so~iecon6mica de la 

zona, ya que se revisan la evoluci6n y est:ructura de la regi6n,

aspectos demográficos, la composici6n del Producto Interno Brut:o 

regional. los salarios, la inflaci6n, las transacciones.fronter~ 

zas y la interrelaci6n de 1a economía fronteriza mexicana con su 

correspondient:e de Est:ados Unidos. 

Por el Glt:imo en el capít:ulo IV, que es la part:e fundament:al de 

este trabajo. se examinan las medidas de política econ6micá como_ 

los programas y organismos creados para apoyar la zona,además -

los instrumen~os fiscales vigentes en la zona con su correspon-

dient:e evaluaci6n en base a los objet:ivos a conseguir, al fina

l izar est:e apart:ado se present:a un esbozo sobre la política de 

est:ímulos fiscales a part:ir de 1982 a la fecha con el objet:o de 

est:ar act:ualizado el present:e est:udir. 

En t:odo el t:rabajo se t:uvieron que mencionar los tít:ulos origin~ 

les y complet:os de los document:os y organismos que involucran la 

regi6n de cst:udio( ya que los mismos incluyen la zona lib~e y la 

franja fron'teriza sur, zonas o regiones que no son obje.to áe es

t:e -t:rabaj o). 

También se consideraron algunos municipios del régimen de zona

libre co::io Tijuana y Mcxicali por estar comprendidos d_ent:ro del. 

área de 20 kil6mct:ros de la línea divisoria int:ernacional hacia 

·. 
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el interior del pars, tratando de evidenciar que su desarrollo 

se debe más por estar dentro del régimen de franja fronteriza 

e influenciados por dos Estados nor~eamericanos bastante desa

rrollados. Figuran aqur otros dos municipios como la Paz y T!:_ 

cate, mismos que están en el régimen de zona libre los cuales 

no tienen e1 mismo crecimiento y desarro1lo de 1as dos munici

pios mencionados en primer lugar_ 

Se tuvo ei inconveniente en a1gunos casos de informaci6n dema

siado agregada. 

No se consider6 el Onico municipio que está en la franja fron

teriza del Estado de Nuevo Le6n, puesto que no es representat~ 

va. 

Posteriomente se presentan las conclusiones y a manera de pro

puestas, la aportaci6n del presente estudio a la problemática 

de la Frontera Norte del pars. 

Por O!timo. la bibliografra que se utiliz6 ordenada alfabétic~ 

mente. 
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l. TEORIA DEL DESARROLLO REGIONAL 

Con este subcapítul.o, se propone exponer loa criterios te6ri

cos básicos de la regionalizaci6n econ6mica, puesto que de e,2_ 

ta forma se tendrán bases ana1íticas para evaluar loe reeul~ 

dos de 1a misma, en relaa1.6n a los objetivos de política eco

n6mica-social propuesta por las autoridades oficiales para -

apoyar el desarrollo de las regiones. 

1.1. SURGIMIENTO DE LAS REGIONES Y PRINCIPALES ASPECTOS REGI.Q. 

HALES. 

Diversos hechos h:l.at6ricos en l!uro¡ia Centra1, dieron pie para 

el planteamiento te6rico de1 estudio de las regiones, como ~ 

fueron: la necesidad de allegarse de mayores recursos natura

les y sacar e1 mejor provecho de las nuevas tierras conquis-

tadas en .&m.Sr:l.ca 0 A:f'r:lca y Austra1:1.a •se ha aei'la1ad"o e1 afio -

de 1850 en que anunciaban diversos trabajos sobre div:l.si6n de 

regiones natura1es en Europa Central, por 1a miema ~poca apa

recen estud:l.o's de este carácter en FranO:i:a, Ho1anda e J:nglat,!!_ 

rra y a partir de entonces se suceden dichas obras en la Eur.2_ 

pa Occidenta1 ~ en 1a Rusia Zarista" (1). 

Los primeros estudios que se hicieron fueron sobre regiones -

natura1es, los cua1es so1amente contemp1aban el. aspecto físi

co de l.a zona como son: e1 cl.ima, l.a hidrografía, orografía, 

etc. 

(1) La div.:l.ai6n ec:on6m:l.ca re~ona1 de México. Ange1 Basao1a 

l3a.ta11a. Pd:g. 54 
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Estas regiones son produc:to de "la historia físic:a del plane

ta~ de la acci6n de los factores geol6gicos, del agua y de --

1os suelos,. actuando duran.te mi1enios" (1),. por lo tanto,. 1as 

regiones natura1es se desarrollan y se integran merced a 1as 

combinaciones de tipo fisico,. que tienen sus propias 1eyes -

de desarrollo y en las cuales el hombre tiene posibilidades -

1imitadas para cambiarlas,. en tanto su acci6n no sea suficie~ 

temente importante. Desde este punto de vista,. las regiones -

naturales siempre han existido, no asi el t~rmino de regi6n 

econ6mica,. puesto que este criterio· se coriforrna a medída que 

avanzan los diversos sistemas económicos~ logrando el mayor 

impulso en el sistema capitalista, grac:ias al desarrollo y -

la especializac:i6n de las fuerzas produc:tivas. 

De aquí se deriva que las regiones econ6micas, son producto 

del desarrollo social, definiendo a e~te tipo de regi6n. co

mo "un :irea geográfic:a identificable c:arac:terizada por una -

estructura particular de sus actividades económicas con ref~ 

rencia a un conjunto de c:ondic:iones físicas y/o biol6gic:as -

y/o soc:iales que presentan alto grado de homogeneidad y que 

mantienen un cierto tipo de relaciones in~ernasº (2). e1 co~ 

cepto de regi6n ec:on6mica desde el punto de vista soc:ialis-

ta es el siguiente: .. un complejo socioecon6mico principalme!!. 

(1) La división ec:on6mica regional de ~l!'-"<.ic~.,.Angel Bassol..s' B. Png. SS 
(2) Obra citada. Pág. 60 
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'Ce de producci6n,. ya que se desarrol1an a través de1 tiempo 

y encuentran su expresi6n final en el carácter del desenvol

vimiento y la utilizaci6n de la tierra en un área determina

da. siendo lo principal de la regi6n. la naturaleza de su e

conomía en cada etapa de su desarrollo" (1). 

Se deduce entonces. que las regiones naturales sirven a las 

econ6micas a través de su influencia en los sectores produc

tivos como la agricultura. ganaderia, industria. etc. 

Los factores que influyen en la conformaci6n de las ~cgiones 

econ6micas son: a) los núcleos urbanos; b) especializaci6n -

de las regiones a consecuencia de la divisi6n del trabajo; y 

c) desarrollo de las vías de comunicaci6n. 

Se define a la regionalizaci6n econ6mica como "una partici6n 

dinámica del espacio econ6mico. para la aplicaci6n de políti 

cas de planificaci6n regional con el objetivo principal de -

lograr el desarrollo arm6nico de las diferentes regiones que 

componen el país, evitando en lo posible las concentraciones 

excesivas tanto de la poblaci6n como de las actividades eco~ 

n6micas pa~a no caer en las deseconomías de aglomcraci6~ en 

donde los costos marginales de una fuente productora 

{l) ~- cit. Pág. 61 
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excedan los beneficios. Asimismo. se busca evitar la disper

si6n excesiva lo que implica ineficiencia en el uso y la - -

aplicaci6n de recursos" (1). 

Este término es al que se pretendía llegar. puesto que incl~ 

yen objetivos de política econ6mica y social en donde se con

sidera a la regionalizaci6n como un instrumento para la apli_ 

caci6n de políticas de desarrollo. 

1.2. TIPOS DE REGIONALIZACION 

Esta teoría que expone el mejor aprovechamiento de todos los 

recursos en una zona o regi6n determinada .. tiene gran impor

tancia para la programaci6n de un desarrollo regional equili

brado y para la integraci6n balanceada de las actividades ec~ 

n6micas desde el nivel local hasta el nacional" (2). 

También su importancia a nivel social es pe·rseguir un mejor -

nivel de vida en base a una distribuci6n más equitativa del -

ingreso. mejores oportunidades de empleo y servicios de salud. 

educaci6n. etc. 

(1) Los modelos de regiona1izaci6n en México. Enrique Valen- ~ 
zuela Novelo. Pág. 31 

(2) Las regiones de México y sus nivel.es de desarrollo sociecS?_ 
.n6mico. Claudia Stern 1966 Pág. l 



Teór~camente existen tres tipos de regiones que son: a) re-

gi6n homog~nea; b) región plan o meta: y c) región polariza-

da o nodal. las causas se exponen a continuaci6n. 

a) Región Homogénea 

Es el tipo de regionalización más simple, ya que sólo agrupa 

4reas con caracteristicas semejantes. regularmente de tipo 

geogrAfico como 1os suelos. hidrografía. vegetaci6n. etc .• o 

de tipo económico como el nivel de ingreso percápita, tipo de 

producci6n. empleo. etc .• o de carácter de=ográfico. como la 

tasa de mortalidad, natalidad, etc. 

Diversos investigadores coinciden en que no es precisamente -

una regionalización, puesto que no se presenta la uniformidad 

de elemen~os considerados en un espacio continuo. sino que -

son mas bien. manchas de caracteríscicas similares en un esp~ 

cio territorial dado. 

b) Región Plan o Meta 

Este tipo de regiona1izaci6n, se elabora de acuerdo a un plan 

o meta previamente fijado, donde el estudio prospectivo es -

muy U.portante, puesto que en base a proyecciones, se trata ~ 

.de alcanzar los objetivos de politica económica y social a 

seguir por las autoridades para impulsar las.regiones de -

acuerdo a los recursos natura1es. demogr~ficos. Linancie---
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ros, etc., con que cuenta la zona y de esta manera apoyar -

el desarrollo econ6mico regional. 

c) Regi6n Pola~izada o Nodal 

Esta asignaci6n se vincula directamente con aspectos eco-

n6micos y sociales, la cual la hace una regionalizaci6n di

námica "La noci6n fisio16gica de interdependencia es repre

sentada por la regi6n polarizada fruto de observar la irra

diaci6n comercial de las aglomeraciones urbanas. La ciudad 

trafica con el campo y con las ciudades satélites que grav! 

tan en su torno. De esta manera se forma su región alrede~

dor de una capital ••. la regi6n polarizada no es uniforme, 

por el contrario, puede definirse como un espacio heterogé

neo en el cual, las diversas partes son complementarias y -

se mantienen entre sí" (1). 

El estudio de la regi6n nodal, cuenta con los siguientes -

elementos: i) el análisis de flujo econ6mico y ii) el mode~ 

lo gravitacional. 

(l)_ Los espacios econánicos. Jackes R. lloudeville. Pág. ZZ 



i) Flujos Econ6micos 

Son las corrientes de bienes y servicios de 1a regidn centro

con las ciudades satélite o entre la ciudad y el campo y 

áreas circundantes; también se puede definir de la siguiente 

forma: '"'las relacionas de interdependencia que se manifiestan 

concretamente en flujos espaciales, el análisis de estos es -

particularmente significativo para el conocimiento de la es-

tructura regional" (1). 

ii) Modelo Gravi tacional 

Es la representaci6n matemática de los flujos econ6micos y -

la relaci6n que existe entre los distintos polos de desarro-

llo que constituyen la regi6n nodal. El principio básico de -

estos modelos es aquel que dice que "la interrelaci6n entre -

masas de poblaci6n depende en forma directa de la magnitud de 

dichas masas y varía inversamente segan cierta funci6n con la 

distancia que las separa" (2). 

La f6rmula general de todo modelo gravitorio es: 

(l) tos modelos de regionaliz.aci6n. Enrique Valenzuel.a l'bvelo. Pág. ZZ 
(2.). lbid. Pág. 24 



Donde: 

X 

Fuerza de atracci6n ent:re las dos ciudades. 0 .i" y --

"j" 

Constante mayor que cero 

Importancia de la ciudad "i" 

Importancia de la ciudad "j" 

Distancia entre las dos ciudades ''i'' y ''j'' 

Const:~nte m~~or que cero (negativ~) 

En relaci6n.a cual de los tres criterios de regionalizaci6n -

es el más adecuado para dividir las zonas y segan bibliogra-

E1a consultada, ninguno de los tres en especial es el mejor, 

m~s bienª se recomienda una combinaci6n de las mismas pues~o

que de esta forma, se podr!an tener elementos más abundantes 

para hacer una aCecuada divisi6n de zonas de acuerdo con los 

objetivos particu1~res que se persiguen. 

1.3. LA REGIOl\ALIZACION EN 1-IEXICO Y EL PROCESO DE PLAN'EACION 

En M~xico, la práctica coman para apoyar el desarrollo regio

nal han sido la elaboraci6n de planes y programas (la ela~or~ 

ci6n de este tipo de es~udios. corresponden a iniciativa del 

Gobierno Federal). Para apoyar esta política se han creado -

una serie de ins~i~uciones oficiales comunment:e llamadas Co-

misiones, las cuales han tenido el objetivo de elaborar la -

~ol!tica de desarrollo o en su defecto tienen la funci6n de -

cc~rdinar y dirigir esa polit:ica. 



l~ 

Tanto la teoría de la regionalización. como la política fi~ 

cal. son medios de la planeaci6n económica. entendiendo es

ta como el ordenamiento de 1as diferentes políticas económ~ 

micas instrumentadas por el Estado, para apoyar el desarro

rro de la economía regional y nacional de acuerdo a los ob

jetivos particulares a conseguir. 

Se ha considerado importante mencionar el papel de la pla-

neación económica en este trabajo. puesto que el tema de -

estudio utiliza estas dos herramien~as muy importantes, to

do enmarcado en la política econ6mica del Estado, para im-

pulsar la zona en estudio. 
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2. AMBITO DE LA POLITICA FISCAL Y LAS FINANZAS PUBLICAS 

2.1. POLITICA FISCAL 

Los antecedentes de la política fiscal. se remontan a la d~ 

cada de los afias 30's. cuando en los principales países in

dustrializados como los Estados Unidos e Inglaterra. esta-

ban resintiendo los efectos del colapso econ6mico como lo -

fué la crisis del 29'. en donde se observaron los siguientes 

. fen6menos, ent:re et.ros no menos _.importantes: caída de 1a de

manda efectiva. desempleo, paralizaci6n de la industria, 

etc. 

En estas circunstancias, surge la Teoría General de Empleo, 

el Interés y el Dinero elaborada por John .Maynard Keynes -

postulador de la intervenci6n estatal. los principales obj~ 

tivos de dicha Teoría General fueron: la creaci6n de la de

manda efectiva, incrementar la capacidad productiva de las 

empresas capaz de abatir el desempleo imperante, todo ello 

vía gasto público. 

Debido a las condiciones hist6ricas y particulares que sir

ven de marco de referencia para que la Teoría General fuese 

aceptada. se afirma que la política fiscal de corte Keyne-

siano no es aplicable a los países en vías de desarrollo, -

p'Clesto que fue elaborada de acuerdo a las condiciones de - -

paf.ses industrializados. 
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2.1.1. Definici6n y Objetivos de 1a Política Fisca1 

La Po1ítica Fiscal., es la direcci6n gubernamental de 1a eco· 

nomía mediante la variaci6n del vol.umen y contenido de los -

impuestos, gastos y deuda pública, cuyos objetivos son la -

redistribuci6n de1 ingreso, creaci6n de empleos y el fomento 

a la actividad econ6mica, para impu1sar e1 crecimiento y de

sarrollo econ6mico. 

Existen tantas po1íticas fiscales como existen tantos países 

sin embargo_ se pueden enunciar los siguientes objetivos en 

torno a los países desarrollados y a los subdesarrol1ados. 

Los pa~ses desarrollados o industrializados cuentan.con ma-

quinaria y equipo necesario para mover su aparato produc~ivo 

y un sistema financiero que 1o respalda, de ahí e1 objetivo 

de la política fiscal de enfocarse a mantener el alto nivel. 

de vida de la poblaci6n y; ~ostener el nivel de empl.eo. En -

cambio las economías subdesarrol.ladas carecen de los elemen

tos fundamental.es para mover el sector industrial. como máqui 

nas, herramientas y tecnol.ogía; por ende tienen que empezar 

por "hacerse" de 1os bienes de capital necesarios para el. -

proceso productivo, y para el. movimiento de l.as actividades 

el. el.emento fundamental. es 1a inversi~n, ya sea pGb1ica o -

privada y en el caso de l.as economías subdesarrolladas, se -

observa que su proceso de acumu1aci6n es muy deficiente. 
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!;os recursos naturales cuando son explotados se efectúan de 

manera irracional por el capital nacional o por el extranj~ 

ro de ahí su tendencia a ser monoexportadores de productos 

primarios. 

Puesto que el m6vi1 del inversionista es la ganancia y por 

lo general de fácil y pronta recuperaci6n máxime si es cap.!_ 

tal extranjero, representa esto un grave obstáculo de solu

cionar por los gobiernos respectivos, ya que los objetivos 

de interés social se dejan al márgen, a cargo de los gobie~ 

nos. 
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2.Z FINANZAS PUBLICAS 

Z.Z.1. Definición y Objetivos 

Se puede definir a las finanzas pfiblicas como "la ciencia 

que se ocupa del estudio y forma de obtención de los ingre-

sos monetarios, de su utilización por el poder pGblico y de 

sus efectos en la actividad económica y social. de un pais ••• 

o dicho de otra forma. se refiere a los aspectos financieros 

del sector pfiblico" (1). 

Entonces a partir de la definición anterior, se puede dedu-

cir que las finanzas pfiblicas son el aspecto concreto, prác

tico de las acciones del Gobierno, mientras que la politica

fiscal es el aspecto te6rico, la cual forma parte de la polt 

~ica económica que lleva a cabo el Estado. en una economta -

dada de acuerdo a sus lineamientos de desarrollo económico. 

Otras tlíticas 

Pol.itica Laboral ~ Politica Económica _,.. Pol. itica Fiscal 

Politica 
Financiera 

Politica de empleo 

(l.) Teoria Gen.:ral. de finanzas ptíblicas, Jlniceto R. 
Figueroa y R. Santjll.án. Pá~. 11 

Po1itica de Comer 
cio Exterior -
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El campo de acci6n de l~s finanzas públicas es cada d!a más 

amplio, debido a la mayor cobertura de acci6n que tiene el 

Estado en la economía, misma que va transformándose d!a con 

d!a ya que los objetivos tienen que adecuarse a la dinámica 

de las transacciones públicas. 

2.Z.2. Elementos de las Finanzas Públicas. 

A. Ingresos 

B. Deuda Pública 

c. Egresos 

A. INGRESOS 

Los ingresos son los recursos con los que el sector p~blico 

se procura dinero a través de sus dos subsectores! a) go--

bierno federal, estatal y municipal; y b) empresas públicas 

y organismos descentralizados. 

Las percepciones que recibe el sector público pueden ser -

en efectivo. en especie o en servicios. 

,- •... '!-'_-, ___ .,. :~. -~·-· 
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Las fuences. de donde provienen los ingresos son: por imposj

ci6n. por la emisión de papel moneda o la colocaci6n y emi-

sión de bonos y valores del Gobierno así como por la contra

tación de Deuda Gubernamental. por la actividad que repor-

tan las empresas públicas y por las multas del gobierno a -

par'ticul.ares. 

La clasificaci6n de los ingresos es la siguiente: 

a) Ordinarios 

b) Extraordinarios 

Los ordinarios son aquellos que se perciben normalmente, a -

esta clase de percepci6n pertenecen los impuestos, derechos, 

productos y aprovechamientos. Los ingresos extraordinarios 

son eventuales e imprevisibles a éste tipo pertenecen los -

empréstitos y multas. 

Ingresos Ordinarios 

i) Impuestos.- "Tributo, carga fiscal o prestaciones en din.!:_ 

ro y/o en especie que fija la ley con carácter general y --

obligatorio a cargo de personas físicas y morales, para cu-

brir los gastos públicos" (1). 

~) Glosario de Té:nJlinos Econ6mieos s.P.P. 
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Por medio de los impuest-os,·el sector pGblico se hace de --

gran parte de sus recursos existiendo los llamados impuestos 

directos y los indirectos. Los primeros son aquellos que se 

cargan directamente al contribuyente es decir, se cobran im

puestos sobre su ingreso, como el de productos al trabajo. -

en este tipo de impuesto, es identificado el contribuyente. 

Los impuestos indirectos son los impuestos al consumo, aqui 

no se identifica quien es el contribu~ente. puesto que hay ~ 

una tercera persona quien traslada este impuesto, este grava 

men, se recoge por medio de los comerciantes, importadores. 

etc. 

ii) Derechos.- Son los pagos que le hacen al poder pGblico -

los habitantes de una comunidad por los servicios que el 

gobierno les otorga, como son: los servicios aduanales, 

de comunicaci6n, de relaciones exteriores. de educaci6n, 

etc. 

iii) Productos.- Son los derivados de la explotaci6n de bie

nes del dominio pfiblico, como las presas. canales y zan

jas para irrigación, ~eatros, museos, edificio~, etc. 

iv) Aprovechamientos.- Son los ingresos no clasificados en -

los dos anteriores, entre estos estan los rezagos y las 

multas que percibe el sector pG~lico. 
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B. DEUDA PUBLICA 

Se puede definir como 1as ob1igaciones que contrata e1 gobie~ 

no. Los empréstitos que consiguen 1as autoridades gubernamen

tales son fundamentalmente para hacerse de recursos que de -

otra forma no obtendrían y que de acuerdo a 1a po1ítica eco

ndmica del Estado, es necesario para seguir impul.sando el cr~ 

cimiento y desarro11o econ6mico de un país determinado. 

La deuda pób1ica puede ser flotante o consolidada, 1a prime

ra se refiere a las variaciones que sufre la deuda tendiendo 

hacia e1 alza o baja de la misma, en cambio, 1a conso1idada 

indica un saldo a determinado tiempo. 

E1 origen de la deuda puede ser interno o externo. Es inter

no cuando e1 gobierno incrementa el nive1 de1 encaje legal, 

también por la emisi6n de bonos y acciones de 1as empresas -

póblicas. Es externo, cuando se contrata la deuda principal-

mente con 1a banca internacional. o con organismos financie

ros internaciona1es como el Fondo Monetario Internacion~1. -

la Corporación Financiera Internacional. etc. 

C. GASTO PUBLICO 

Este elemento de las Finanzas Póblicas. se define.COJI!" e1 --

¡asto que efectaan l~s ~ueoridades oficiales para lograr los 

objetivos de la pólítica econ6mica. 
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Z.3. LOS ESTIMULOS FISCALES COMO INSTRUMENTO DE PROMOCION,

APOYO Y ORIENTADOR DEL PROCESO PRODUCTIV.O·Y.EN LACRE& 

·cioN DE EMPLEOS. 

Se ha dejado hasta e1 final el contenido de1 gasto páb1ico -

porque dentro de éste. figura una partida correspondiente a -

transferencias•. a la cual pertenecen los estímulos fiscales. 

Los estímulos fiscales son instrumentos de política del go--

bierno pará promover, apoyar y orientar el proceso prodv~Li

vo tanto a nivel regional como nacional. Los incentivos co-

munmentc se otorgan a través de disposiciones de tipo legal 

como decretos. acuerdos. circulares. en donde se otorgan 

exenciones de impuestos en su totalidad o parcialmente. 

La cobertura de los incentivos, abarca un amplio campo de -

acci6n. A continuaci6n se dan algunos casos: 

EN LA FORMACION DE CAPITAL 

- Cuando se otorga la facilidad de depreciar en forma acelera

da, esto es. se le da al empresario un crédito al eximirlo -

del pago de impuestos a su debido tiempo como lo marca la -

ley, permitiéndo a las empresas transferir para posteriores

años fiscales,. una parte del impuesto al ingreso global de · 

• Transferencias.- Todos aquellos pagos que el Gobierno efec-
ttía. sin recibir ninguna c_ontraprestación -
directa específica. 
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de las empresas. 

EN LA INVERSION 

El gobierno puede otorgar incentivos a las industrias para 

que reduzcan sus costos. eje~plo de este estímulo. es aquel 

que se le otorga al industrial. cuando se le exime del pago 

respectivo de impuestos de importaci6n de maquinaria y equ~ 

po, abatiendo de esta forma 1os costos, caso concreto de e1!_ 

t:a si~uación io representa e1 induntria1 o comercian~e fro~ 

t:erizo. 

EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

Cuando se otorgan tarifas preferenciales de servicios pG-

blicos como la electricidad. agua. etc •• para abatir los -

costo~ de operaci6n de la empresa. 

EN LA COMERCIALIZACION 

En la frontera norte hay disminuci6n de impuest~s indirectos. 

como son los impuestas al consumo. Cuando entr6 en vigencia

e1 Impuesto al Valor.Agregado (IVA) en 1980. las t:asas impo

si t:ivas fueron del 6\ > JO\ y 151 dependi,.udo del t:ipo de m~.!: 

canc!as a adquirir • Estos niveles impositivos fueron para -
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toda la República excepto en la franja fronteriza norte, la -

cual hasta la fecha sólo tiene que cubrir el 6% de dicho im-

puesto. 

Esta decisión se tomó con el ob3eto de hacer más competitiva 

la mercancía nacional ya que si bien existe competencia con -

productos extranjeros, también se le suma la de las grandes 

distancias que tiene que recorrer el industrial del interior 

del país a la frontera. 

APOYO A LA CREACION DE E~IPLEO~ 

Los incentivos fiscales pueden ayudar a 1a creaci6n de empleos. 

o~orgando estímulos como, disminución de impuestos a empresas 

que tengan procesos productivos intensivos en mano de obra, co

laborando de est~ forma a un objetivo de política prioritario. 

EN UNA MEJOR LOCALIZACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL 

Este es un fenómeno reciente, desde el punto de vista de la -

aplicación de los incentivos, puesto que se otorgan para des-

concentrar las zonas productoras -más grandes del país como lo 

son: el Distrito Federal y Area Metropolitana, Guadalajara y -e 

Monterrey. Esta medida está apoyada por la teoría de la region~ 

lización anteriormente expuesta, y cuya aplicación en nuestro -

país, data desde la década de los treintas. 
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;-"or lo tanto~ se observa que los .incen'Civos fiscales fueron 

creados y otorgados para promover y apoyar e incrementar la 

inversi6n productiva y acelerar la industrializaci6n y por -

ende el desarrollo econ6mico. 



II. M A R C O 
ff I S T O R I C O 



1. ANTECEDENTES 

Las caracteríaticaa particu1area de 1a zona. como au estruc-

tura orográ:f'ica, la lejan:!'.a de 1os pr:lncipa1es centros de -

producci6n de1 :i.nter:tor de1 pa:!'.s, l.a. ce~ oon :ta. naci6n 

má:s desarro11ad.a del mundo occidental, su escasa estructura 

econ6mica o ta1 vez, su nula estructura productiva, hicie-

ron que el Gobierno Pedera1 se preocupara por la reg;i6n - -

menc1ona.da. 

Con más precisi6n, el gobierno tenía que sa1vae;w.n·dar la s~ 

be:ran:!'.a naciona1 de una :f'rontera de 3,000 ki16metros de la.!: 

go. ten:!'.a que poblar esa zona y a au vez proporcionarle loa 

med1os adecuados para. su existencia y reproducción de 1a p~ 

b1aoi6n que escasa.mente residía ah:!:, esas :f'ueron.inicial.me;a; 

te 1as causas por 1as que se t:r-e..t6 de apoyar e1 crecimiento 

económico de 1a zona. 

Y es entonces que los datos hist6ricos referentes al apoyo 

o:f'icia1 a esa zona nos remiten hasta e1 s1g1o pasa.do, a 1a 

~poca de :Ben.1.to Juárez. 

:En e1 afio de 1849, en el. gobierno de Don Josá Herrera{:Pres:L

dente de la Repúb1~ca), se de~J::"Q1'Ó 1.a. exenoión de impuestos 

de '1.mportac:f.ón para aquel.los artícu1os de consumo en los -

pu.eb1~s J,~tro:f'ee de 1os Esta.dos º"' ~s..ma.ul.ipas y Chihuahua. 

con 1.oe Es~ados Unidos de Norteamérica. Desde entonces - ~ 



"el gobierno mexicano aceptaba tácitamente la impotencia de 

·la cconom~a nacional para llegar a los mercados de esa rc--

gi6n de_l pais, y menos en plan de competencia" (l) • otorg::in

dose de esta manera la primera franquicia para el comercio -

fronterizo. En 1sss. el Gobernador de Tamaulipas. Scfior Don 

Ram6n Guerra. sostuvo la anterior politica de declarar la l~ 

bre ~ntroducci6n de mercancías extranjeras sin el mccionado 

cobro de impuestos a los municipios frontcri~~s de la mcnci~ 

nada Entidad. 

Ya para 1861, el Presidente Don Benito Ju~rcz. ratific6 di--

cha disposición. De tal manera que ya para el afio de 1885 -

funcionaba una especie de mecanismo d~ zona libre, el cual -

estaba sustentado a trav€s de la Ordenanza General de Adua--

nas ~laritimas y Fronterizas de los Estados Unidos }1cxicanos 

en do11de se especificaba la exenci~n de impuestos de impor

taci6n de las mcrcancia.s que se consumieran en dicha zona, -

limitándola a una íaja de 20 kilómetros al sur de la linea -

divisoria. (2) 

(1) El Programa NacjonaJ Fronterizo (cí.ectos en la industria y el comer
cio). Rogclio l..6pez Lucio. Tesis Profesional 1970. P5g. 87 

(2) Ob. arriba éitada. Pág. 89-90. 
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Este experimento dur6 hasta el afio de 1905 • cuando el 1-lird s

tro de Hacienda el Lic. Ives Limantour derogó la disposición 

tom&ndosc las medidas necesarias de carácter administrativo 

para restringir las franquicias en esa zona, de tal forma -

que a principios del presente ciclo. dicha Zona Libre desang 

reci6. 

Con la revolución de 1910, c-1 p3Í$ vivi6 momentos di.ffcilcs, 

agudiz.5ndose esta situaci6n en la f'rontcr;:i norte .. La pobla-

ci6n sufría pobreza, falta de vías de comunicaci6n, dcsabas

~ecimiento de productos, etc~, sit~aci6n que oblig6 a las -

autoridad'Cs fiscales a tolerar que los residentes de la fro!!. 

tera norte se surtieran con productos GXtranjcros. lo ~uc -

con c1 tiempo, se hjzo costumbre general, ~an arraigada que 

ya no fué posible eliminar1a, teniendo que institucionalizar 

dicha situaci6n, y no .í'uc sino hasta el afio de 19~3, cuando 

-se·.·empc::Q. a in~tru!":!~ntar una política econ6mica en la fron't.!: 

ra norte. 

Es así que se crearon regímenes fiscales~ tales como; Pcr!~

metros, Zonas y Puertos Libres, y tambi6n se puede considc-

rar el término Franja Fronteriza corno un tratamiento cspc--

cial, debido a que la política instrumcntad3 por el '1obierno 

Fedcra1, hn apoyado con estímulos .fiscales a los C:ivcrsos scE_ 

torcs económicos comprendidos en esta tirea, cuya def'inici6n -



se entiende como "ia línea de 20 kilomctros de ancho paralc

·1a a la frontera norte o sur. del país" (l). 

PERIMETROS LIBRES 

Desde que el Ministro de Hacienda Limantour derog6 la dispo

sici6n de Don Benito Juárez, se inici6 por parte de la ciud~ 

danía nortefia una lucha intensa por conservar el mencionado 

privilegio de franquicias. 

Se reaÍizaron convenciones en 1925 y 1926 para obtener dicho 

privilegio,la demanda fue expresada como régimen de Zona Li

bre, cristalizándose tiempo después la conccsi6n como PcrÍm!:_ 

tros Li brcs. 

Con la apl.icaci6n de la Enmienda 1.8 de la Constituci6n Nor-

teamericana, la cual prohibía el comercio de alcoholes en -

dicho país, motiv6 en la frontera mexicana, el establecimic_!! 

to de comerc~os cxpcndcdcrcs de vinos y licores, así como 

bares y cantinas, _servicios que le eran muy a::ractivos al 

turista norteamericano, el cual dejaba una importante derra

ma ccon~mica; "a esto se sum6 el hecho de que en California 

c~taban tambi~n prohibidos los juegos, pues ni siquiera ca

rreras de cabal.los se permitían (Z). 

(l) 

(Z) 

Disposiciof\C's Legales .aplicables a las Zonas Libres y Franjas Fron
tcriz.as dc-1 Pafs .. -S .. JI.C.P .. 
In!"onnc c¡u<> rinde la Co::nisi6n de las Secretarías de Hacicr>:fa y Cré
dlt:o Público v de la Econcmín Nacior ... ,,l rclat:ivo a los PcrímctTOs 
Librc,s <le Tij0ana >. Ensenada.- México, D.F., M:irzo de 1935. 
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Las causas que motivaron la creaci6n de los Perímetros Li-

bres fue la reducida densidad demográfica. Ja lejanía de es

t:~ zona de los principales ccnt:ros proJuctares. "la nccesi-

dad política del país. de crear un marco propicio para el p~ 

blamicnto de esas áreas, como elemento vital para preservar 

la integridad del t:crritorjo nacional" (l). Ent:onccs fue --

cuando e1 Gobierno Federal 11 cons.idcr6 "como medida indispen

sable, para la vida de esa regi6n, crear Perímetros Libres -

en Tijuana y Ensenada el 30 de agosto de 1933. ya que se co~ 

sidcraba que dichas ciudades eran las m~s perjudicadas de ia 

frontera norte" (2). 

Adem5s esta medida se vi6 más que justificada cuando en di-

cicmbre de 1933. el Gobierno Norteamericano modific6 su Con~ 

tituci6n, ya que la Enmienda se derog6 en diciembre de 1933 

y las poblaciones fronterizas mexicanas resintieron los efec 

tos desfavorables de dicha medida, ya que apoyaban gran par-

't:e de su supervivencia en el turismo norteamericano que ve-

nía a consumir lo que se les prohibía en su país. 

Posteriormente en 1948 se cre6 el Perfmctro Libre de Agua 

Prie~a~ Son .• el cua~ estuvo vigente hasta el 30 de junio de 

1978, desapareciendo a partir de esa fecha. En 1951, se 

(1) 

(2) 

.l'dministraci6n de la Economía de Frontera. Colección Frontera 
El Colegio de México. 
Iní-orme que rinde la Comisi6n ~üxta de las &>cretarías de Hacienda -
y Cr6dito Público y de la Economía Nacional relat<·-- a los Perúne--. 
tras. Libres de Tijuana y Ensenada MSxico, D.F., ~ •• u-z.o de 1935. 



cre6 e1 Perímetro Libre de Nogales, Son., cuya vigencia ter

~in6 e1 31 de octubre de lg74_ 

A la fecha han desaparecido todos los Perímetros Libres del 

País, y únicamente quedan los regímenes denominados Zona Li

bre y Franja Fronteriza. 

ZONA LIBRE 

33 

En el presente trabajo se consideran en el régimen de Franja 

Frontc~~za a los municipios de Tijuana, Mexicali, aunque es

tán también considerados bajo el régimen de Zona Libre, ya --· 

que se considera que el des3rrollo de estos municipios se -

debe por estar dentro del firca considerada corno Franja Fron

teriza más que por estar en el régimen denominado de Zona -

Libre. 

Los motivos de creación de la Zona Libre fueron: ~l ais1a-

micnto geográfico y socio-ccon6mico cn_quc se encontraba-la 

-~r~nja fronteriza norte del país, originadas por la caren

cia de la infraestructura necesaria para comunicar a esa r~ 

gi6n. 

En México 7 es muy sui ~éneris la mccánicn de éste ~égimcn -

fiscal~ puesto q~c solamente en este país se permite vivir.. 

a la población, siendo que en ninguna otra Zona Libre del -



34 

mundo se permite esto. La operatividad de este tipo· de Zonas 

en otros países es que hay establecimientos dedicados a las 

diversas actividades econ.6micas y solamente la poblaci6n se -

dirige a las mismas a trabajar y no para residir en ellas. 

En esta situaci6n, hay que hacer resaltar que la Zona Libre -

de Baja California y Parcial de Sonora, así como Baja CalifoE 

nia Sur, son dos entidades federativas completas y parte de -

otra( no contando la Zon~ Libre de Quintana Roo), siendo que 

en otras partes del mundo, estas zonas son s61o áreas segreg~ 

das de alguna jurisdicci6n específica. 

~a-primera disposici6n legal que se concibi6 sobre este régi

men fiscal data· del año de 1939, cuando se establecieron las 

Zonas Libres de los entonces Territorios de Baja California -

Norte y Sur. Este régimen ha tenido pr6rrogas sucesivas sien

do la Última cuando el Presidente de la República Lic. Miguel 

de la Madz:id Hurtado, anunci6 .el día 1~c4io· •&~~-º ~~'19~3. una 

pr6rroga· de seis afies n:ás a este tipo de zona en la Zona Nor

te. Este suceso fué dado a conocer en la visita de trabajo que 

realiz6 a Baja California én la fecha antes mencionada. 

·Los principales objetivos de las Zonas Libres son los siguien~ 

tes: 

1.- Promover la producci6n y la concurrencia de productos na

cionales requeridos para satisfacer ias necesidades 



35 

de sus pobladores, asi como la de materias primas, ins~ 

mos y maquinaria y equipo que necesite el aparato pro-

ductivo de la regi6n. 

2. Acelerar el desarrollo rcgiona~, mediante la aplicaci~n 

de est:Lmulos y facilidad.es para cada_ una de :l'as activi

dades económicas. 

3. Ampliar y asegurar el mercado de esta zona, para los -

productores del interior del pais y sustituir las im 

p~rtaciones en íorma creciente. 

4. Desaparici6n paulatina del r6gimen de Zona Libre media~ 

te la extensi6n gradual de la pol~tica arancelaria imp~ 

rante. 

S. Aprovechar el mercado internacional y en cspecjal, el -

norteamericano dada su ~ercania gcogr~fica. 

ZONA FRANCA 

Son 5reas segregadas de los Puertos en las cua!es cualquier 

mcrcancia cxtranj~ra cuyo tráfico no est6 prohibido puede · 

descargarse, transformarse 11 almacenarse y recmbarcar:Se sin 

pagar derechos de impor~aciGn ni cumplir requisitos aduane

ros. S61o quedan sujetas a iiserns disposiciones de manipu

lnci6n. clasÍCicac i6n,. manufactura. cnváse y i·ecmbarq ue • y 
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a las necesarias disposiciones para reexpedición. derechos 

de. puerto. salud pGblica. servicio postal o inmigraci6n. 

PUERTOS LIBRES 

La operatividad de los Puertos Libres, se basa en las dispo

siciones correspondientes a las llamadas Zonas Libres. 

En esta clase de infraestructura portuaria. 1as mcrcanc1as -

entran y salen sin la supervisi'?n aduana!. pudiendo efectuar 

maniobras de carga y descarga de producto~. mcrcanc1as. alm~ 

cenamicnta. desempaque o transformaci6n, purificaci6n, refi

naci~11 y mezcla sin la mcncio11ada vista adua11al. 

En este trabajo, no se estudia el funcionamiento de ios Puc~ 

tos Libres Mexicanos en comparaci~n con los de otros paises 

como el de Hong Ko~g. Sin&apur, Hamburgo, etc~. ya que el 

mismo. es tema de otro estudio~ 

FRANJA FRONTERIZA 

El t~rmino de Franja Fronteriz~. se define como ''la lYnea -

de 20 ki16metros de ancho paralela a la frontera norte o sur 

al pais" (1), adcmfis de ser un t~rmino fisca~, se agregarfin-

(1) Disposiciones I.cgales Aplicables a las Zonas Libres y Fr=.jas Fron
terizas del Pa1s. S.H.C.P. 
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1os objetivos de dicha zona y se mencionarán 1oe 33 munici

pios que 1a integran, subrayándose 1oa m.i!s importantes des

de e1 punto de vista económico. 

Los objetivos de1 Gobierno Pedera1 a1 crear 1a Franja Pron

teriza fueron: 

1. Garantizar e1 abastecimiento a 1os residentes de estas -

pob1aciones. 

2. Pomentar 1aa acti'V'i.dades económicas. 

3. Orear fuent&~ de emp1eo. 

4. Integrar esa zona ai resto de la econOllÚa naciona:t. 

5. Aprovechar 1a ubicación geográfica de la frontera norte 

como plataforma de exportaciones de productos mexicanos. 

Jlunicipioe Fronterizos: 

:Baja .Ca1ifornia 

1. Tijúana 

2'. Mexica1i 
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Sonora 

3. San Luis R~o Co1orado 

4. Puerto Peñasco 

5. Ca'borca 

6. Al.tar 

7. Sar:lc 

B. No1S!!;1es 

9. santa· Cruz 

10. O!iin.anea.· • 

11. l'facio 

12. Agua Prieta 

Chihuahua 

13 • .A.eunc:l.6n 

14. Juárez 

15. Guadalupe 

16. Pra:x:edie G. Guerre.ro 

17. Ojinaga 

Coahui1a 

18. Oc::a.mpo 

19. A.c::ufta 

20. J:l.mcfnea 
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2i. Piedras Negras 

~. Guerrero 

Z3. Hidalgo 

Nuevo Le6n 

24. Colombia 

Tamaulipas 

2$". Nuevo Lar e do 

26. Guerrero 

Z7. J!.!ier 

ze. ~liguel Alemlin 

29. Camargo 

30. Reynosa 

31. R!o Bravo 

3z. Valle Hermoso 

33. ~latamoros 

2 -. PROGRAMAS CREADOS POR - EL GOBIERNO. FEDERAL PARA· APÓYAR 

EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA FRONTER.'I. ;.iORTE. 

2.1. Programa Nacional Fronterizo (PRONAF) 1961. 

El l O de enero de 1961 se const itu)"6 el Programa Nacional - -
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Fronterizo (PRO~AF), instrumentándose en el periodo preside~ 

cial del Lic. Adolfo L6pcz Mateas a travi;s de la entonces --

Secretaría del Patrimonio Sa ciona1 .. El Programa se justific~ 

ba en base a que "Deben ser atendidos 1os anhe1os de las po

blaciones fronterizas, para mejorar y dcsenvo1ver sus comun~ 

dades y. para aumentar y modernizar los servicios en la --

frontera" (l). 

La finalidad del PRONAF era fomentar econ6mica y socialmente 

el desarrollo de la rcgi6n fronteriza y cumplir de esa for

mar con 1 .. a "a1tn. misi6n de mostrar el extranjero un México -

apegado a la realidad y a la excelencia de sus auténticos -

valores "(2). 

Objetivos del PRONAF: 

1. Elevar el niyel de bienestar de los moradores de la zo

na fronteriza. 

2... Fortalecer y estrechar los vínculos f:tsicos. cultura1es 

y econ~micos de la frontera norte.con el interior del 

pais. 

(1) Progr:ima Nacional Fronterizo.- Se=et:aria de la Presidencia 
P~. 2. 

(2) Ibid=- Pág: 2 
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3. Fomentar la concurrencia de productos mexicanos a la -

frontera en cond~ciones adecuadas de oportunidad. pre-

cio y calidad. 

4. Motivar el cstab1eciraicnto de industrias. 

S. Promover la creaci6n de nuevas fuentes de ocupaci~n. 

6. Apoyar la actividad exportadora. 

7. Estimular la actividad turística en las ciudades fron· 

terizas .. 

8. Robustecer en l~ Xrontcra, la oferta de artículos arte

sanales de cada una de las regiones del pais. destacan

do el valor artístico de dichos artículos. 

9.. !-lejorar los servicios urbanos y ambientales de .ras ciu

dades fronLcrizas~ es decir, su apariencia y aspecto -

.físico. 

10. Fomentar la superaci6n del nivel cultural de la íronte

ra. poniendo e~pccial inter6s e11 la prcparaci6n t~cni-

ca de sus habitantes .. 
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11. Exaltar los valores de la historia. idioma. cultut_, 

arres> folklore mexicanos con el prop6sito de atraer 

estudiantes del extranjero que se interesaran en adqui

rir conocimiento de esos valores nacionales. 

El Plan de acción del Gobierno Federal para lograr los obje

tivos mencionados eran: 

La rea1izaci6n de investigaciones sobre las condiciones 

físicas. econ6micas. sociales. culturales y urbanisti-

cas tle la frontera. 

Gestionar ante las au~oridadcs oficiales a nivel munici 

pal, estatal y federal y ante organismos pQblicos y pri 

vados acciones cóncretas. 

Promover el establecimiento de empresas. mediante la d!. 
fusión de las ventajas gcogr~ficas de la zona. 

Adquirir terrenos. edificios. la creaci6n de espacios -

·abiertos como parques y jardinc~. ex¡llorar> dar en 

arrendamiento y vender bienes inmuebles propiedad del 

PRONA.F, apoyar _la construcción de almacenes e impulsar 

ia exhibición y distribuci6n de productos nacionales. 
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Encauzar los recursos financieros de que disponían para 

apoyar las diversas actividades econ6micas, sefialadas -

en el PRONAF o las derivadas de él. 

Fomentar y estimular toda clase de actividades que sean 

favorables para lograr los objetivos del PRONAF. 

Este programa contemplaba un plan de construcciones e inver

siones que ascendían a 300 millones de d61ares, 3 750 millo

nes de pesos a t.ipo de cambio de lZ. 50 pesos por d61ar nor-.-

teamericano. 

Durante la vigencia del Programa se otorgaron subsidios a -

las ventas y al transporte. 

:~.2. :Programa de Aprovechamie.nto de la Mano de Obra Exceden

te: Maquiladoras 1965 . 

. Este Programa se instrument6 con carácter de urgente, debido 

·a la terminaci6n del convenio entre M~xico y Estados Unidos 

del. Programa Brace.r.os mediante el. cua:i.·. se permitía la --

· ... i.nmigraci6n legal de trabajador.es mexi<;:anos a los campos --

sure:H.os ·de Norteamérica. Es, entonces., ·cuando se instrumen-

t6 e.l correspondiente al Programa de ··Aprovechamiento de Ma-

no de .Obra Excedente o comunme.nte l.lamado 

ladora·s. 

Programa Maqui-



BASE LEGAL 

Es~e programa·sc fundamcnt6 inicialmente en una reforma al -

C6digo Aduanero (hoy derogado), mediante el cual se permitía 

y a6n continúa otorgando, en la Sccci6n II, Capítulo IV, Artf 

culo 58 de la Ley Aduanera en vigor y el 6ltimo decreto de f~ 

cha 15 de agosto de 1983 permiso para la importaci6n temporal 

libre del pago de impuestos de la maquinaria y bienes necesa

rios para la operaci6n de las p1antas ensambladoras que se -

constituyeron bajo el régimen de maqu il adoras v cuya producci6n 

se dest:inar..i íntegramente a ln cxportaci6n. 

Se refuerza esta rcglamcntaci6n con la Rcsoluci6n N6mcro 1 de 

la Ley para Promover la Inversi6n McxicJna y Regular la Inver

si6n Extranjera, donde se "resuelve que dichas empresas pueden 

constituirse y operar hasta con un 100% de capital extranjero. 

Se exceptúan de esta disposici6n, aquellas empresas maquilndo

ras que se establezcan para dedicarse a la industria ~cxtil 

v cuyas actividades ~ucdan afectar las cuota~ de exportaci6n 

que se haya fijado a los productores mexicanos por los países 

importadorc.}/.( Comisi6n Nacional de Valores, 7 de junio de 1973). 

En un principio, los objetivos primordiales de las maquiladoras 

fueron la generaci6n de entpleos y la contribuci6n de éstas al -

desarrollo regional, el valor agregado nacional fu6 tambi~n con

siderado como significativo en términos de ·gcneraci.6n de divi.sas. 

~/ Ley para Premovcr la Inversi6n Mexicana y Regular la Inversi6n 
Extra!'jera. 



Ventajas que México ofrecía y continua ofreciendo a la oper.!!_ 

~i6n de la$ maquiladoras. 

i. Mano de obra abundante y barata con capacidad para en-

trenarsc. 

2. Energéticos a precios m~s bajos que el mercado mundial 

3. R~gimcn aduanero preferencial (importaciones temporales 

exentas del respectivo impuesto). 

4. Infraestructura Adecuada 

S. Estabilidad política y social. 

Las disposiciones legales que rigen éste tipo de industria -

datan a partir del 10 de junio de 1966. La ultima disposi-

ci~n legal en torno a las mismas, cst~n contenidas en el Di: 

ria Oficial de la Federaci6n del 15 de agosto de 1983. 

3. EVALUACION DEL .-PROKAF Y DE LA INDUSTRIA 1-IAQUILADORA 

DE EXPORTACION HASTA 1970. 

No fué muy significativo el impacto del PRONAF en la econo

mía de la frontera norte, puesto que la labor de este Pro

grama, fu~ hacia la rcalizaci6n de algunas obras de urbani

zaci6n y diversas construcciones como ce11tros comerciales, 

garitas o también las llaraadas Pucrt:as de J.féxíco, con el fín 

de atraer turismo cxt:ranj ero y al inismo tiempo, asegurar una 

permanencia prolongada en nuest: ras poblaciones ír<"ntcrizas .. 



Una de 1as razones por las cuales los objetivos del PRO~AF 

no se cumplieron fué la falta de cr~dito nacional y extran

jéro. puesto que s61o se obtuvo un 9.3\ del total estimado. 

La labor del PRO~AF. en torno al aspecto comercial y cultu

ral se limit6 a 1a realización de ícrias comerciales. expos~ 

ciones de productos de diversos actividades industriales. 

agr~colas y ganaderas. seminarios y confcrenci~s de difusi6n 

cultural y actividades artisticns. adcm~s se editaron los 

estudios relativos a ocho ciUdadcs fronterizas. 

El PRONAF, dej6 de funcionar oficialmente el dfa 5 de agosto 

de 1972. aunque operativamente fué desde 1966, al instrumen

tarse otro programa más urgente como lo fue el Programa de -

Aprovechamiento de la Mano de Obra Excedente. 

Respecto al impacto de la industria maquiladora de exporta-

ci6n en esa zona, hasta antes de los 70's 1os resultados en 

base a 1os objetivos propuestos fueron parciales. al menos -

en su objetivo.central. que era el de dar ocupaci6n a lama-

no de obra masculina que habia sido deportada de Estados Uni 

dos a M6xico, puesto que dicho Programa. si bien abati6 en -

una proporci6n considerable el desempleo, ~ste fue en su ma

y0r1.a mano de obra femenina,. cuya principal car_actcr~sti~a ·

era la de haber estado inactiva, no repc~cuti~ por tanto, 

en la mano de obra desempleada, que era la que habia sido 



devuelta. No obstante, la repercusi6n en la distribuci6n -

del ingreso y en la generaci6n de demanda efectiva fueron -

•positivos en la franja fronteriza norte durante la vigencia 

t:ant:o del PRONAF, como el de maquiladoras 

Hasta este punto, después de haberse expues~o las causas por 

las cuales el Gobierno Federal se fij6 en esta regi6n e ins

trument6 facilidades a los escasos pobladores de esa zona --

_para su supervivencia. tal parece que se pas6 a otra etapa -

de las acciones del Gobierno, ya que si biet• uno de los obj~ 

tivos iniciales fué poblar esas zona, aproximadamente ya por 

la década de los SO's esa zona empez6 a experimentar tasas -

de natalidad altas. entonces había que reforzar los medios 

adecuados para el bicnest:ar de dicha poblaci6n. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nortea

mericano empez6 a reorientar su economía, (puesto que gran -

parte de la misma estaba encauzada a la llamada economía de 

guerra). fué entonces cuando la mano de obra mexicana empe

z6 a ser rccltazada por los Estados tJi1idos y deportad~ en - -

gran cantidad. Entonces. el gobierno mexicano opt6 por pcÍJn.!_ 

tir la introducci6n de capital extranjero vía industria ma-

quiladora con el 6nico fín de proporcionar empleo a esa --

masa trabajadora de inmigrantes, ahora ya no tan solo·par~ -

tratar de poblar esa zona, sino más bien para crear empleos 

para los residentes de las ciudades fronterizas. 



Por 1o tanto. la cercan!a de 1os centros comerciales nortea

m~ricanos. la ausencia relativa de oferta de productos nací~ 

nales y el relativo abandono y desintcr~s del Gobierno Fede

ral. originaron que los habitantes de esta región satisEaci~ 

ran sus necesidades de todo tipo de productos en e1 mercado 

norteamericano. frenando con clio rclativamcn~e durante mu-

chos afias la participaci6n del comerciante e industrial del 

interior del país. pues si bien. los residentes fronterizos 

se inclinaban por los productos norteamericanos, el 2ndus--

trial del interior del pars no mostr6 ni ha tratado de demo~ 

trar su interés por este mercada. ya que el producto nacio-

nal no se compara en precio, calidad, variedad y oportunidad 

con sus similares de origen norteamericano y a estas dcsven

taj as de las manufacturas nacionales se puede decir que es -

un vicio de la pol~tica gubernamental. de mantener protegida 

a la industria nacional. por lo tanto. se 1e presenta un 

gran reto al industrial o comerciante del interior del país 

respecto a ese mercado. puesto que debe ser competitivo, en 

precio. calidad., oportunidnd y variedad de productos nacio".1~ 

ics- dirigid6s ~ esa zona. 



III. PANORAMA SOCIECONOMICO DE LA FRANJA 

FRONTERIZA NORTE 1970-1982 

; . 
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III. PA.'\ORr'\MA SOCIOECONOMICO DE LA FRAKJA FRO:-TERIZA :-.ORTE -

1970 - 1982. 

l. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

La frontera norte ernpe~6 a sufrir cxplosi6n demográfica des

de la década de los afios veintes, siendo los factores de 
muy diversa Índole los que provocaron dichas corrientes 

humanas. El cierre a la importaci6n de mano de obra del ex

tremo oriente a Estados Unidos y la entrada de dicho pais -

a la 1 Guerra Mundia1, provocó que se descubriera la ventaja 

ccon6mic; de la mano de obra mexicana a1 tener que proporci~ 

narlc empleo a trabajadores mexicanos, hecho que provoc6 una 

migraci6n de mexicanos a la frontera y al vecino pais del -

norte. Posteriormente, los flujos humanos se incrementaron -

con el 11amado turismo del vicio, es decir, eran visitañtcs 

norteamericanos, los cuales acudían a la frontera a divcr--

tirse. ya que en su n3ci6n, estaba prohibido los juegos de 

baile y el consumo de bebidas alcoh6licas, posterinrmen~c, 

este ti¡lo de t~rismo f1:1é cr..mbiando hasta llegar al de tipo -

f'atni 1 iar .. 

Otro hecho que influy6 para que los principales municipios 

fronterizos del norte de Héxico incrementaran su poblaci6n 

f'u6 ·el reflujo de la mano de obra mexicana de Norteaincrica 

a México por la crisis de 1929 -Estados Unidos fué una de-

las naciones capitalistas ~~s afectadas por dicho fen6meno 
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econ6mico- y por Último, está la dcportaci6n de trabajador~s 

1egales mexicanos al término del. ya mencionado Programa de -

Br2ceroE a mediados de la d~cada de los 60's. 

Hasta este punto, vale la pena de hacer algunas observacio-

nes respecto al impacto de la política ccon6mica del Gobier

no Federal en la frontera, y más específicamente, la ocasio

nada por los estímulos fiscales. 

Si bien uno de los objetivas esenciales para otorgar estímu

los a la frontera fué e1 de poblar esa zona, ya que 1a misma 

carecía de este factor, posteriormente se di6 una sobre - -

poblaci6ñ en dicha zona, pero no se observ6 una distribuci6n 

Q.¿: dicho recurso rhumano) en forma proporcional ya que s6lo 

se present6 en ciertos municipios" ... la poblaci6n fio~antc 

asciende, entre 1910 a 1920 a 264 mil y de 1920 a 1926 a ~04 

mil. - - entre 1921 y 19~0 la poblaci6n de c;.udad Ju~rez se -

duplica y la de Tijuana se multiplica por ocho ... " (1) 

De acuerdo al principio de planeacj6n a través de la Teoría 

de Desarrollo Regional, la distribuci6n 

(1) Trabajo. elaborado sobre la problanática fronteriza. Elaborado por -
la SulxlireC:ci6n.Técnica de Asuntos Fronterizos de la S.H.C.P. 
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proporcional en base a los objetivos planteados en la polí

tica econ6mica de un país, de los recursos, llámensen huma

nos, financieros, etc. No se observ6 esa situaci6n en fron

tera respecto a la poblaci6n. 

Los estímulos fiscales han contribuido a sobrepoblar esta -

zona, ya que por un la,io, la frontera proporciona la oport~ 

nidad de fungir como sa1a de espera de los trabajadores le

gales e ilegales mexicanGs hacia Estados Unidos, y por el -

otro, al no absorber la economía norteamericana toda la 

oFert~ de mano de obra, gran parte de la misma se queda en 

lafrontera mexicana a dedicarse al comercio o servicios o 

en su defecto en la industria maquiladora, ya que gran pa~ 

te de los estímulos, ofrecen al inversionista grandes fac~ 

lidades para establecer negocios, o ampliarlos sin conside

rar específicamente cada municipio, observar. el particular 

desarrollo o recursos de los mismos, además no se conside

ra una diversificaci6n de las actividades econ6micas, pos~ 

blemente a eso se deban los logros parciales de la actual

política instrumentada hacia·esa zona, yá que no se parti

culariza la frontera norte y sur así como la zona xibre,-

ya que todas las zonas o regiones tienen un proceso histó

rico diferente. Aquí se plantea la necesidad de identifi-

car por regiones, subregiones y si es posible, por munici

pio fronterizo la problemática específica con el proceso. 

de crecimiento acorde a los recursos disponibles. 
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A nivel municipal, se ha aceptado la deficiente prestaci6n -

de diversos servicios sociales, como los médicos, escolares, 

áreas de diversión, etc. debido a la saturaci6n de poblaci6n 

en algunas ciudades fronterizas, en lug~r de actuar para de

tener las grandes corrientes migratorias con algún sistema

de planeaci6n u·rbanistica-

En el Último censo poblacional, a nivel estatal no se aprecia 

drásticamente el crecimiento de la poblaci6n de los estados -

fronterizos, las tasas de crecimiento son similares; aquí 

hay que considerar que dichos estados son los más grandes 

del territorio nacional y que no todos sus municipios son 

importantes, al menos en el presente trabajo, dando una den

sidad de poblaci6n por kilcimetro cuadrado a nivel estatal, 

mucho muy inferior a la registrada a nivel nacional (cuadro 

No. 1) e inclusive, las proyecciones a nivel estatal al afio 

2,000 están programadas a la baja, en base a las políticas 

sobre contensi6n demográfica tanto a nivel nacional como -

regional (cuadro No. Z). 

La procedencia de la poblaci6n residente de la frontera me-

xicana para 1980, es d~ los estados de la zona centro y pa-

cífico del pa~s. como Michoacán, Durango, Zacatecas, Nuevo -

Le6n, San Luis Potosí, Jalisco y Sinaloa observ~ndose gran -

movilidad de personas entre los mismos estados fronteri:os, 

ejemplo de esto, afluencia de oriundos de Baja California a 
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;~onora. etc. (cuadro ?\o. 3). 

0

En la distribuci6n de la poblaci6n econ6micamente activa 

(PEA) por municipio destacan grandes concentraciones humanas 

en ~os principales municipios .fronterizos como Mexicali y Ti

juana. en Baja California; La Paz. en Baja California Sur; 

Caborca, Nogales y San Luis Río Colorado en Sonora; Ciudad 

Ju~rez y Ojinaga en Chihuahua, Nuevo Laredo, Rcynosa y Valle 

Hermoso en Tamaulipas (cuadro No. 4). 

La part~cipaci6n de la PEA. por sector económico está enfoca

da al comercio y servicios, tanto en el censo de 1970 y 1980. 

Existe un aspecto que es notorio, durante la década de 1970 

a 1980: e1 sector primario perdi6 djnamismo. afirmaci6n basa

da en el desplazamiento de la PEA de dicho sector al tercia-

rio (cuadro No. 5). 
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2. GEOGRAFJA ECONOMICA FRONTERIZA Y CARACTERISTICAS DE MERCADO 
DE LA FRANJA FRONTERIZA NORTE DE .MEXICO Y LA FRONTERA SUR -
DE ESTADOS UNIDOS 

La fron'tera norte de M6xico,. tiene una extensi6n de tres mil -

kil6metros de largo, colindando con cuatro Estados norteameri

canos los cuales son: California,. Texas. Arizona y Nuevo Méxi

co. En general, el clima del nor~e del país es seco,. poco pro

picio para las actividades agropecuarias,. en cuanto a las in-

dustriales,. deben de ser de escaso consumo de agua. Todos los_ 

Estados del norte del país. tienen intensas transac~iones co-

merciales con la frontera sur de los Estados UnidOs, también 

hay una intensa activida~ de Id industria ~aquiladora y míni

mamente de la industria nacional fronterizaª Por su parte. el 

Estado de Baja California Sur, que fué incluido con el muni-

cipio de La Paz, está enfocado sobre todo a la actividad tu-

r!stica. otra diferencia de su desarrollo como zona libre a -

diferencia del obtenido por Baja California Norte. 

2.1. Mercado fronterizo nacional 

Se considera que son tres las causas que J1an impedido y frus

trado .1os empcfios para diseflar una política a largo plazo. La 

p~imera, una E ron tera cxccs ivamcn te larga; la segunda, la se.& 

mentaci6n driíst:ica de la frontera por la Sierra Madre Occide!!_ 

tal y la Oriental. lo que h:1 :ünpcdick> en c.-1 pasado y hace poco acanse 

>:¡ 



jable en el futuro la construcci6n de una red de comunica·

ci6.n int:erfr0;nteriza, ya que la que existe es de sur a nor

te. o en su defecto es interfronteriza pero a través del -

sur de Estados Unidos; y el terccro~su virtual desvincula-

ci6n geográfica de los principales centros abastecedores -

del interior de la Rcp6blica. 

El mercado fronterizo posee una scgmentac±6n difícilmente -

superable. Tampoco puede hablarse propiamente de mercados -

regionales. Operativamente funcionan tres mercados en .esta 

zona: l) jleynosa,, Nuevo Laredo, Río Bravo, Valle Hermoso y 

Matamoros formarían el del No res te; 2) Mexical i, Teca te, 

Tijuana y San Luis Río Colorado el del Noroeste y 3) Cd. 

Ju6rez, aislado por macizos montafiosos, en la parte central. 

En realidad esta divisi6n aparcntcmen~e arbi~raria desde -

el punto de vista clásico de regionalizaci6n por entidad 

federativa muy aceptada~ en la práctica cobra su verdadero 

sentido ccon6rnico como se ver~ m~s adelante, cuando se con-

sidera a los mercados de frontera desde la perspectiva 

norteam~ricana y en particular la de sus dos Estados ·m~s 

importantes y especializados, como lo son California y Te-

xas. 

Desde una perspect:iva nacional los mercados fronterizos se 

caract:erizan por el difícil acceso ent:re ellos y sus rela

tiva lejanía econ6mica de los principales centros de pro-

'ducci6n y ahast:ecimient:o del 'a¡)o.1:_,,to industrial nacionc.l, en --

56 
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contraste a su localizaci6n y comunicaci6n con el mercado -

m~s grande del mundo occidental. Estados Unidos. Alidnas 

distancias. considerando la red vial cxis~entc, muestran el~ 

ramente esto. Hay 2 589 Km. de Ciudad Juárez a Nogales; 

3 195 Km. de Cd. Juárcz a Tijuana; 1 416 Km. de Cd. Juárez -

a Piedras Negras, 2 942 Km. de Piedras Negras a Tijuana. 

1 087 Km. de Cd. Juárez a Durango, l 195 de Cd. Juárez a Mo~ 

terrey, 323 de Matamoros a Monterrey. 222 de Monterrey a Nu=.. 

vo Laredo; 2 722 de Montc~rey a Tijuana, 2 983 de ~ijuana a 

M6xico, D.F., y 2 315 de Guadalajara a Tijuana, etc. 

Con estos datos se patentiza las grandes distancias que hay 

de la zona norte de los principales centros productores na

cionales .. 

Si a las consabidas limitac1onc~ csCrl1cturalcs y conyuntura

les de la oferta nacional de bienes y servicios, se agrega-

el carácter inaccesible y econ6micamente ineficiente de la -

red vial nacional, su rc"lativa lejanía de los centros de pr~ 

ducci6n, los hábitos de consumo extranjerizados del ciudada

no frontcr·izo. en la actualidad en ccasioncs parece dismi--

nuír pero vuelve a su nivel, debido sobre todo por el desa-

basto de productos nacionales. por el alto costo de la vida 

provocada por el deslizamiento del peso frente al d~lar -

y por el nivel de inflaci6n tanto a nivel nacional como 



de las principales ciudades fron~erizas, el concraband~, 

etc •• se comprende porqué los mercados de frontera siguen -

sic~do a pesar de estímulos y facilidades, poco atractivos

para el inversionista del interior del país. Estas circuns

tancias también explican que la oricntaci6n predominante --

de los consumidores Eronterizos sea hacia los mercados esta

dounidenses, las dificultades y limitaciones de un desarro--

110 regional futuro, y la fal.ta de integraci6n de la econo - -

mía de frontera a Ja nacional, entendida como la autosufi--

cicncia de la frontera y sus lazos econ6micos de interdepen

dencia con el interior del país y no corno se concibe a ·nivel 

oficial, l~ integraci6n en un solo sentido: del centro a la 

periferia es decir. el gobierno trata de mover a 1os inver-

sionistas o el capital hacia la frontera. abasrcccr a la -

frontera desde el centro del país y seguirle dando la oport~ 

nidad a esra zona de importar todo de Nortcam~rica las mate

rias primas. maquinaria y equipo. seguirle dando oportunidad 

de abastecerse de dicho país, a íalta de la ausencia del pr~

ductor nacional .. 

Aquí se vis1umbra que el camino para el desarrollo económico 

Y social de esta zona. está en la instrumenraci6n objetiva de 

políticas de fomento que influyan en la mencionada autosufi-

ciencia~ de acuerdo con los lineamientos de la teor!a de re--

;_·.:,.·_ 

5S 
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gionalizaci6n en sus aspectos básicos de distribuci6n y uti-

· ·lizaci6n de los recursos físicos. humanos. financieros. etc. 

Políticas que se acoplen y no se superpongan. mayor agresiv! 

dad del industrial del interior del país para abarcar el me~ 

cado fronterizo como uno de tantos a nivel regional, no con~ 

siderándolo como hasta la fecha, un mercado casi inaccesible 

ya que c1 mismo se considera como exigente, debido a los al

tos niveles de calidad, variedad, oportunidad a que está 

acostumbrado 

La variable a favor· del industrial y comerciante nacional 

para absoTbcr el mercado fronterizo del norte, es su competi 

tividad, ya que de esta forma se po~rán abatir costos de pr~ 

ducci6n altos 1 provocados por el constante deterioro del po-

der adquisitivo de la moneda nacional. 

2.1. Mercado Fronterizo Nor~c~~~ricano. 

La orientaci6n predominante de los mercados fronterizos- -

hacia la -eco11omía del vecino pa{s> no es un hccl10 extraord! 

nario dado el efecto distancia. A nivel nacional la ccono-

mía cs~adounidcnsc sigue siendo mayoritariamente nuestra -~ 
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principal proveedora. compradora de productos, afluencia 

turística. inversi6n extranjera directa y financiamiento. 

L~ cercanía geográfica en algunos casos, no ha hecho sinp -

acentuar esta tendencia. Es exagerado afirmar, como algunos 

lo hacen, que la existencia misma de las ciudades fronteri

zas ha sido posible gracias al desarrollo de sus hom61ogas 

norteamericanas. Sin embargo, parece imperioso reconocer -

que el modelo de desarrollo de l~ economía de frontera re

fleje transparcntemcntc las circunstancias econ6micas de -

las correspondientes zonas limítrofes. Este es el caso es

pecífico de California y Texas, ya que no existe homogcnc~ 

dad en las economías de los cuatro Estados norteamericanos 

colindantes con la frontera mexicana. 

El espacio abarcado, la forma y la intensidad de la influc~ 

cia ha sido diversa. Dejando de lado Nuevo M6xico y Ari~oria, 

puede decirse que mientras California ha ejercido su influ

jo ccon6mico sobre Mcxicali y Tijuana preponderantemente, ·

Texas lo ha hecho sobre Ciu<lad Ju~rez • Nuevo Laredo, Rcyno

sa y Matamoros, y no de igual manera~ 

California es uno de los mercados m~s ricos del mundo, adc

m~s de ser uno de los tres Estados, junto con Texas, que- -

más influye en las elecciones presidenciales en los Estados 

Unidos. Aunque las bases de su crecimiento quedaron sentadas 



a principios del presente ciclo, fué sobre todo a raíz de 

la II Guerra_ Mundial, cuando sufri6 una gran expansión. 
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Entre 1900 y 1929 California hizo de su sector agrícola el -

pivote y punto de apoyo de su crecimiento econ6mico. Este -

sector se caracteriz6 por el gran tamafio de las extensiones 

agrícolas cultivadas, un intensivo uso del capital, y el 

aprovechamiento de mano de obra barata sobre la base de 

enormes proyectos de irrigaci6n. En ello se encuentra la -

explicaci6n de su actual industria alimenticia moderna. 

Durante la JI Guerra Mundial, Califor11ia recibié la carga del 

·esfuerzo b6lico del país, elemento que propicia un acelera-

miento en toda su actividad econ6mica;·principalmente de la 

industria ali~entaria y la industria para los insumos agríe~ 

las como fertilizantes e insecticidas y maquinaria agríco1a. 

Aparejado a1 incremento en la demanda interna oc bie11cs de-

consumop y al descenso en la de productos enlatados. la in-

dustria 111:anufacturera en general p t..u'\"o un not.ablc desarro- -

llo. tanto para sust:ituir importaciones como para diversifi, 

car 1a oferta interna y externa. Asimismo,. la mayor diver-

sificaci6n manufacturera, también trat6 de aproxi111arse al -

·mercado de abastecimiento. 



La actual y fuerte estructura. se extcndi6 por el desplaza-

~iento de la industria constructora de b3rcos provenientes -

.de tos Graridcs Lagos hacia California. con los eslabonamien

tos industriales consecuentes. A su vez la industria aeroná~ 

tica prospcr6. pues de fabricar tan s61o fuselajes. 11eg6 a 

su completa integraci6n. 

El sector servicios se desarrolló paralelamente al indus---

trial. llegando a absorber una gran cantidad del empleo no 

agrícola. Los Angeles es en la actualidad el centro fínanci~ 

ro del oeste norteamericano, metr6poli nacional y uña ciu--

dad de Considerable importancia en Estados Unidos, además de 

ser esfera ccon6mica industrial y comercial de influencia 

mundial,, San Francisco es mctr6poli regional y San Diego es 

sede importante de instalaciones militares, debido a lapo-

1Ítica de1 Pentágono sobre la costa oeste después de la Se

gunda Guerra Mundial. 

La prosperidad econ6mica de Califurnia da cuanta de la rela

tiva cspecializaci6n de los municipios fronterizos de Baja -

Ca1ifornia Norte. La colindancia con uno de los mercados 

más ricos del mundo, con mayor ingreso familiar promedio, 

se traduce en una fuerte derrama de ingresos turísticos. de 

gastos en bienes y servicios. Tambifn se refleja en 1a pros 

peridad de Tijuana y Mcxica1i respecto de las ciudades fro~ 

terizas mexicanas del noroeste. E1.efccto de atracci6n 

migratoria de Cali~ornia,.así como su especia1izaci6n - ---
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en frutas y horta1izas en 1a produooi6n norteamericana, ex

p1ic~n porqué Los Ange1es constituye 1a primera ciudad con 

pob1aci6D:>de ascendencia mexicana., y 1a exp1osión demográ

fica sufrida. por 1e.s ciudades. fronterizas mexi:canas que 1.f. 

mite.n con ese Este.do norteamericano. 

La economía de Texas es más conooide. que 1e. de Ca1iforn,i,a. 

Hasta 1940,. e1 seQ:<tor agropecue.ric._fué 1a base de 1a econ.2. 

~ía de ia regi.6n, a partir de esa :techa sufre mod:i.ficacio

nes. No só1o dearece en importancia en beneficio de 1as ~ 

activ:t.dades secundarias, si.no que su misma composici6n se 

a.J."terai 1os cu1tiY.Os extensi.,.os de e.1godón, ffoya., maíz 7 -

trigo pasan a ocupar e1 segundo 1ugar, dejando e1 primero a 

1e. ganadería.. 

La nac:i.ente industr:t.e. de tre.ns:t.orme.c:L6n no der:L"«llS oomo en 

CaJ.i:f'orn:La de1 sector agropeo:uario, sino su base y pi-.rnte 

fué 1a exp1otaoión de1 petr61eo hasta 1940 y posteriormente 

e1 dese.rro11o de 1a indus"tria petroqu:Cmioa. La. industrie. -

de produ=tos y maquinaria petro1ere. destaca en importancia 

Si se 1e Compara Con 1a de b:i.enes de consumo no duradero,-

0 1a de au1tomóvi1es. Tam~ién posee industria aeronáutica -

espaoia1 y mi1itar, esta: ú1time. no ts.n 1.mportante como 1e. 

. de Ca1ifornia, e.demás tiene une. importante área de servi-

cios médicos y financieros de proyece!l.ón ne.ciona1. 



El eje Dallas-Fort Wort es el centro urbano del Estadc para 

l~s explota.cienes petra 1eras; Houston. que se si t:Oa sobre la 

costa del Golfo, es la cabecera petroquimica y financiera, -

San Antonio es la sede agr1co1a, asi como de instalaciones -

e industria militar, y finalmente El Paso, que urbanistica-

mente forma una sola unidad con Ciudad Ju~rcz, es el centro 

comercial de la rcgi6n con instalaciones militares e indus-

tria de metales no ferrosos y del vestido. 

Con excepción de El Paso, el resto de la franja fron~eriza -

del sur.de Texas se encuentra marginada de las áreas que co~ 

centran el desarrollo del Estado, no posee una influencia r~ 

gional y por lo mismo no tienen una funci6n ccon6mica dcfin~ 

da en la economfa texana. La rcgi~n fronteriza de Texas cer

cana al golfo, corresponde a la de mayor pobrc~a de los Est~ 

dos Unidos~ en t~rminos de1 ingreso percápita promedio. 

3. ESTRUCTURA Y EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, SALA

RIOS MINIMOS E INFLACION EN LA FRONTERA. 

La carencia de iníormaci6n estad1stica a nivel nunicipal y su 

consecuente sistem3tizaci6n solo hacen posible un an~lisis 

panor~mico de· las actividades ccon6micas en frontera. 

En t~rminos generales puede afirmarse que el modelo econ6mi

co de la franja fronteriza norte. se encuentra condicionado 



por las características de racrcado antes sefialadas. 

La .. i.nserci6n de la economía de frontera en el vasto espacio 

nacional y en el regional norteamericano, determin6 su papel 

como oferente de servicios y mano de obra barata y no cali

ficada, y como demandante de productos manufacturados. Así -

se puede explicar la existencia de un gran sector terciario, 

(cuadro No. 5 y 6) como base principal, el cual convive con 

un sector secundario de característica dual: por un lado, -

la industria nacional fronteriza de alcance local y de corte 

tradicional y por el otro, el funcionnmicnto d9 la industria 

maquiladora de exportaci6n, como prolongaci6n de la economía 

norteamericana .. 

De:finitivamente, el peso del PIB rc_gional en 1980, recae so

bre el sector terciario en promedio 57.7%, el sector secund~ 

ria en segundo término en Baja California, Coahuila y Tamau

lipas ya que.en Baja Caliíornia Sur, Chihuahua y Sonora fu(; 

el sector primario el que tuvo más importancia. 

El hipcrcrccimicnto del sector comercio y servicios se d~6~ 

sobre todo a la ausencia de una planta productiva indus~rial 

que sea capaz de plantear alternativas de desarrollo así co

mo de dar ocupación a la ·pablaci6n econ6u1icamente activa y a 

la pérdida de dinamismo del sector agropecuario. 

Aunado a lo anterior, se le suman las políticas de fomento -



instrumenLadas por el Gobierno Federal a la zona. las cua1es 

han repercu~ido favorablemente al sector. 

Habría que insistir que es necesario que las medidas gubern~ 

mentales de desarrollo a la zona persigan la tan mencionada 

autosuficiencia regional o en su defecto, incrementar los -

niveles de intercambio recíprocos de la frontera norte con -

el resto de 1a economía nacional, asf como sentar las base~ 

para que esta zona sea una plataforma de las exportaciones -

mexicanas y que se incremente la proporción de productos el~ 

horados localmente. 

Las estadísticas del PIB (Cuadro S y 6) también reflejan una 

baja en la generaci6n del producto del sector primario 9 esp~ 

cíficamentc en el aspecto agrícola en el lapso de 1971 a ---

1979 se registró una severa crisis del cultivo más ~mportan

tc de 1a zona como era el algod6n. Enfermedades del cultivo, 

la baja de su precio en e1 mercado internacional. c1 ~lto -

costo de los plaguicidas y. sobre todo los problemas de sa1_!. 

nidad creciente en el Valle de Mexicali a través del -Río Co-

lorado, redujeron la producci6n de dicho cultivo y con esto·. 

la poblaci6n ocupada en las labores agrícolas. 

Ya en 1980 • se aprecia una sensible baja de la PEA dedicada a 

las actividades primarias (cuadro No.7) no obstante, se p_o-

dr!a pensar en una productividad de l~ mano de obra agrícola, 
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ya que a pesar de ocupar menos mano de obra, se increment6 

el producto (cuadro 5 y 7}. 

Respecto a la evoluci6n de los salarios minimos hasta 1982, 

los otorgados por la economia estadounidense son superio 

res en un 8. 6% a los nac1onáles.., en términos corrientes. 

Esta situaci6n explica por qué hay acentuada migración hacia 

el mercado de trabajo de Estados Unidos: los salarios son· -

m~s atractivos, as~ vez se observa el bajo.costo de la mano 

de obra mexicana, requerida por el inversionista extranjero

via sueldos m~s bajos; éste es el caso de la industria maqµ! 

ladora al establecerse sobre todo en la frontera norte mexi-

cana (cuadro No. 8). 

R.especto a la vinculación en. la zona se observa que hasta el 

afio de.19.81, los niveles de precios en las principales ciud!!_ 

des fronterizas estuvieron por debajo del nivel nacional, no 

siendo hasta los afias suºsecuentes a la fecha indicada, que

dicha tendencia se reinvierte. 

Acontecimientos como el Déficit del Gasto Pllblico·, l'a dism.i

muci6n de los. volüinenes de exportación petroleras asi como -

la retracci6n de la invers i6n pri ,,-ada, el m·ayor endeudamien

to pllblico tanto externo como interno, etc. ; y sobr~ todo'· -

la especulación han acelerado la crisis nacional y regional. 
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La inflaci6n sufrida en la frontera. se debe ante todo d és

te Último fac~or, la cspeculaci6n, ya que si bien. las polí

ticas de deslizamiento del peso frente al. d6lar restan poder 

adquisitivo a la r:ioneda nacional, también c.s cierto que los 

rUITlorcs constantes de devaluaciones incremEntan, la incerti

dumbre sobre la economía nacior..>! (c.uad:o No. 9). 

Sectores como el con1ercial. han tratado de incrementar sus

ganancias y sacar el mejor provecho posible. así el produc-

tor y comerciante del interior del país. incrementan notabl~ 

mente los precios de los productos destinados al mercado -

front~rizo. situaci6n que aunado a los altos costos por con

cepto de fle~cs, llegan a un punto en que los productos pro 

cedentes del intci·ior del país son tan caros que restan. las 

ventajas comp~rativos de los productos nacionales en compa

raci6n con sus similares de origen norteamer.icano, pues si -

el residente fronterizo debido a sus hábitos de consumo ha -

disminuido levemente sua compra.sen el lado norteamericano, -

por el nivel de precios naci~nalcs vuelve al proveedor nor

teamericano ya que aunndo_ a lo dicho, están las deficicn--

cias de los productos nacionales. t:alcs ·como: calidad. can

tidad, variedad, precio y oportunidad. Hasta la fecha el pr~ 

ductor e in~crmediario privado cst~n tratando de superar es

ta situaci~n muy l~ntamente, con la ayuda gubcrn3mental . 
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4. TRANSACCIONES FRONTERIZAS. 

Las transacciones fronterizas, son el conjunto de intercambio 

de bienes y servicios entre ciudades mexicanas y norteameric~. 

nas de la frontera. El papel que desempeñan las transacciones 

fronterizas no s61o es vital en el ~mbito regional sino tam-

bi~n en el contexto nacional con el exterior, ya que por su -

magnitud éste rengl6n representa el. segundo rubro en importa~ 

cia en la cuenta corriente de la balan~a de pagos. 

Como es-de suponer, casi la totalidad de las transacciones -

fronterizas en nuestro país se realizan en la frontera norte 

(se cree que oscila en un 95% del total). 

Al realizar un an5lisis de las transacciones fronterizas de 

1970 a 1975 se observa que las tasas de crecimiento anuales 

de los ingresos "comparada con la de egresos son en promedio 

similares• Ja primera crcci6 un 13% y la segunda· en un· ·14t

respcctivamcnte en el período. indicado. Esto no succdi6 du-

. rantc 1977 a 1981, donde se observa un dc$plome de los ingr~ 

sos registrando tasas de crecimiento mucho menores que la de 

egresos. en un promedio de dichos años se tiene de la siguie~ 

te forma: 23% ingresos y 36\ egresos, calculados sin .._amar en 

cuenta la disminuci6n dr5stica de las operaciones comerciales 

registradas durante 1977, las cuales ambas fueron negativas. 

~cspecto al Glt~reo trienio de 1982 a 1984 se observa una ca!

dn cont:.ínu.:1 de los ingresos ~l registrar en dicho lapso 



crecimientos negativos, si't.uaci6n que no es nada halagadora 

pues la tasa media de crecimiento dcmuesrra más disminución 

de ingresos que la de egresos ~cuadro No 10 . Estas afirma

ciones se pueden observar también en c1 cuadro ~o. 11. 
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Al tratar de localizar la procedencia del ~rueso de las tra~ 

saccioncs fronterizas, se investig6 que son las pincipales -

ciudades mexicanas que tienen colindancia con sus homólogas 

del sur de Estados Unidos. Puede afirmarse que los consumid~ 

res norteamericanos se dirigen preponderantcmentc hacia los-

servicios como restaurantes, bares. lugares de esparcimiento 

y la~ artesanías. por su parte, los mexicanos d~rigen sus -

gastos hacia el consumo de bienes duraderos principalmente. 

Además de lo ·anterior~ y es~e es un factor de primer orden, 

loscambios de paridad entre 1as monedas afcct~n el dcscn--

volvimicnto de las transacciones. El grado de aíectaci6n d~ 

pende en forma dircct:a de la magnitud de las modificaciones 

cambi;irias. 

El Coeficiente de retenci6n de 1970 a 19_73 1 crece en forma-

progresiva y sristenida a1 pasar de 21.1\ al 72\, hay varia

ciones a la baja y al alza más que uniformidad, hay inesta

bilidad. siendo muy notorio la disminuci6n acentuada basta 

e1 3.9\ del coeficiente, hasta el drástico deterioro al ser 

dicho coeficiente negativo en el año de 1984. 



H N 1' I D A D 

Total Nucional 

Total Fronterizo 

l'uj a Cul iíornin 

Baja California 
Sur 

Coa huila 

Chihuahua 

Sano!ª 

Tamaulipas 

CUADRO 1 

POBLACION TOTAL DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS 

DD MDXICO 1970-1980 

1 9 7 o 

48'225,230 

6'281,499 

870,421 

1'114,956 

1'612,525 

l'0.98,720 

1'456,858 

Densidad de Po
blaci6n por Km2. 

24.S 

12.4 

l. 7 

7.4 

6.5 

5.9 

18.3 

1 9 8 o 

66'646,833 

8':S93,98"Z 

1'177,886 

215,139 

1'557,265 

2'005,477 

1'513,731 

1'924,484 

Densidad de Po
blaci6n por Km2. 

34.4 

16.8 

2.9 

10.4 

8.Z 

8.3 

24.Z 

FUENTE: IX y X Censo General de voblaci6n 1970-1980 S.P.P. 

Tasa de 
Crecimiento 

3.3 

2.9 

3.1 

5.3 

3.4 

2.2 

3.2 

2.8 



-CUADRO :? 

PROrECCION DE LA POBL.ACION ES LOS ESTADOS FRO~"TERIZOS DEL ~'"ORTE DE ME.XICO Y 

SUR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

FAIS I ESTADO l.970 1980 

MEXIOl 

To~al N::1cional .cs.22s 67.406 

Tot:a1 rronteri.zo 6.1s.c s.1.c6 
Baja· California Norte 870 1.,227 

Ch:lhu;tl•ua 1.613 1.935 

·O:tahui.l:i. 1.11s 1.,S61 

Sor.or:a 1,099 1.498 

-T&r.lla.u\ trias 1,457 1.925 

E-U .. A .. 

'.Total. Xa:ional. 203.306 226.SOS 

To<-.al Fr.:.0:1't.~riz.o 33,956 41. 713 

:~ATiz.on.1 1.775 z.71s 
~~:~¡ f'urni:i 19.971 23.533 

Su evo J;.:;'IC"iCo 1.011 1.295 
I> .. 
•,Te:x:a.-:;. 11 .. J.99 14.170 -- ' ~~ -

i_~ENTt:: Sccurity Pacl:fic Nat:iona1 Ban.J:::: U.S. 

Uexi.can Borchn ..tea:J.on Econoalc Rcport. 

1·.M.C .. A .. Tasa aedia de crocla.l.ento &nual 

T. M. 

1990 2000 1990/1980 

SS,400 102,000 2.7 

J.0.817 1.:S.967 2.9 

2.000 3.Z.56 5.0 

Z.336 z.a19 1.9 

2.030 2,275 2. . 
2 ,oo:s z.ssz 2.9 

2,448 :s.o6S z·.c 

2.cs.z4s 265 • .378 0.9 

48,158 53.479 i.• 
3,4!19 ... ,041 2.4 

Z6.7J.0 29,:SOO 1.3 

1,520 1.697 1.6 

16,•79 18.C4i. 1.5 
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c. ..\. . 
Z000/1990 

1 .. .c· 
2.6 

.> .. O 

1.9 

1.1 

2.~ 

2.3 

0.7 

1.0 

1-. 6 

P.9 

1.l. 

'! .1 



" 
CUADRO 3 

PROCEDCNCIA DE LA POBLACIOS RESIDENTE DE LOS ESTADOS FRONTERIZOS 

1970 • 1980 

EN T I O A O 

Baja California 361.847 Baj• California 

Procedente de: Procedon't11 de: 

100.0 

Jalisco 78.604 21. 7 Jalisco 60 0 01!1 

Slnaloa 40.842 11.3 Slnaloa 36 0 S6Z 

Sonora 36.858 10.2 Michoaca:n zs.6zs 
Mlchoac.ln 35. 965 ... Extranjoro 20. 997 

Cuanajuato 21 0 S88 S.9 o. F. 20 0 621 

BAh California Sur 22 0 981 Baja California Sur 

Procedonta de: Procedent.1:1 da: 

100.0 

Baja. California 3.239 14.l. Baja California 1.oas 

Slnaloa z. 706 11-8 Sinmloa 6.352 

r-achoaca:n Z 0 4tS 10. s Jalisco .c.zoz 

Dura.nao 1,564 ... N1choac:tn 3.934 

Ciuanajuat.o 1.s::s1 •. 7 Sonora 3,845 

Sonora. 171. 79il ~ 

Proceden'te do: 
P"rocedent.o dct 

100.0 

Slnaloa. s•.o41 31.4 Sinalo• 47 .1oz 

Ja,tisco 17. 690 10.3 B.C. 13. 765 

Chihuahua 17 .274 ::.o.l. Chihuahua ia.osc 

Da.ja Ctilif"ornia 14.938 8.7 .Jalisco 11,010 

N:i.yaTit 9. 589 s.o D.F. 9.513 

Chihuahua 188 .344 Chihuahua 

PTOCCdcnte det 
Procadcnt.c de: 

100.0 

Durango sa.539 30.1 DuranKQ 41.181 

Coahuila 27.848 14.8 E:iittranjeros 27. 669 

Zacatecas 27. 766 14. 7 Co&hui.l.G zo.s21 

Extranjero 19. 545 10.4 Zacatecas 17.968 

.!al.lsco a·.s7s Sonora 7.935 

Coa.hui l. a J.<&8 0 5811 Coahui.1& 

Procedento d•: 
Procedente de: 

100.0 

Duran¡o 34.946 %3.3 Duran&O 29. 702 

Zacat.ecas 28,570 19.2 Nu••o LeOn 211.355 

Nuevo Ledn 11.1.41 lZ.2 Zacatecas ZZ 0 495 

San Luis rotos'{ 12.9:89 •• 7 Chihuahua 14,421 

Chihuahua a.637 ... Distri.to Federal 10.935 

TamauliJ?•S 343.859 T .. aullpas 

Procedente de: Procedente d•: 

100. o 

San Luis rot.ost 75,320 21.9 San Luis !'otos! 48.940 

Nuevo Ledn 68.075 19.8 Nuevo Lcl5n 44 0 S9Z 

VeT11cruz; 33,620 ... Vcracru:. 40,299 

CoDhuila 21.109 ... Coahuila 17,0•U 

Gu."lnoJ ua.tu z•.coz 7.1 D.F. 15,261 

FUl!NTlr: IX 'I X r.r·u~n Cc-nrr:1l Je ruhln~ldn l!J:7R 191'0 s.r.r. 

346.516 

100.0 

17 .3 

10.6 

7.4 

6.1 

S.O 

51 0 464 

100.0 

1.3. B 

12.3 

8.2 

7 •• 

7.5 

ZOS 0 l7::5 

100.0 

2Z. 9 

11.6 ... ... ... 
215.363 

100.0 

19.l. 

12.8 ... ... 
3. 7 

1911,549 

100.0 

14.9 

14.3 

11.3 

7.l 

s.s 

296, 922 

100.0 

16.S 

is.o 
13.6 

s. 7 

s.1 



CUADkO " 

DJSTkl!IUCIOK POaccHTUAL DE LA POILACJON .[COlllu.tlCAMENTE ACTIVA PO• MUNICIPIO 

fllOHTLIUZO 1970·1910 . ' . 
S.ctor 

CSTADO ' S•c1or Scc;1or T:~;!:~lo S•c;tor S•ctor 
s.,cunJ•rio rrl•arJo s .. cut>d•r1<1 T•rCl•rlo 

MU"llCIPIO Prl•~r•o 

ToC•l N'"cton•I 100.0 'ºº·º 
Pare. [do• f/ft•I. . 11.0 1.J.0 

TOl•I FrorU•rl10 
tao.o 

••J• Cal./T. .. .. .. , 17.t 17.l 

••J• C:..llfornl• 100.0 'ºª·º 100.0 

c .......... u.z u.9 14.7 

N••lc•ll os.• Sl.9 .J7.0 •1.• 

i.9 '·' 
TIJ ........ 17.0 •o.s •U.o 

1.c.s./T. .., '·' 
l•J• C•llCornL11 , .. 100.0 100.0 u10.o 100.0 100,0 

.JS • .J 1•.• U.9 17.• 

Mutvc• Z0.6 1.J.S u.• ll.l 11.• .... ~o • .J ~s.o 6to-l 1i9.9 

S<>nor11/Tot•l f'ront.,rl.10 
17.T 

1011.0 'ªº·" 
º·' , .. ... '·' 
'·' º" º·' 

tl.>ti•I.,• ... ... ... ... . " 
'"· ...... ... Coior•Jo ... 
St•. e,. ... º·' 

... 
C1'llhualua11rrot111 •· . .... .. %1.1 

hcanaldn ... ... o.l 

Cuadal~ º·' 
.J ... ., .. . .. . .. º·' 
Ju•r•• lS.6 

OJl11a1• , .. ,_, 
º" '·' 

Pr•~uJta e.a. ... 17.• 

eo.11 .. 11.rr.p.•• l~. 7 u.• 17.• !7.4' 

Coahull• 'ºº·º 100.0 

Acul\a 2.l ... '·' 
º·' º·º ... 

Htddao º·' ... 
.JJ~,. .... ... . .. 
0c .. po '·' º·' ... º·' 
Pl•dra• N•1raa ... 
T••11ullpa11/T.F.••• ~!. ___ !1.7 - -.!'!·!. ____ __ Z:~:..I ____ 

T•-1oltpa• 'ºº·º 'ºº·º 100.0 too.o 

C•••r10 º" ... 
cu11taWo ora •. or.S•• .., ... ... ... 1"7.S . .... ... º·' 
Nla-1 l&l•••n ... '·' ·-- l.arlf.So t•.t 11.s u.s 
Rayna•• ... '·' :.s.s u.• ... ... '·' 
Valla tt.r•o•o J.9 ... '·' 
lllE.lfr!'.LIJ: 'T X Cirnco ,.,,..,rat J• poblacton 1970 • 19&0_ s. P-P. 

• Part. IEdo•~ F/'-•1.• J'art1cip•ctd" J .. Esr•Jos Fro111ter1:os '"'"" co-r•r•ctdn con el tot•I nac:lo"al. 

- Daja 1:a1 • ./TF. • BaJ• C•ltl ... rnta e-" c<>•P•l"•cidn can total lront.,rlio. 

•••s.c.s. /T .F. • ll•j• C•tlfarnla S&lr ~" co-s-ar•c16n con tOt•I fronr .. rl;ro 0 ••I •lsmo ,.., co•

P•r•n Chthu.ohua. r:oahull• y T•••.,liro•s co11t al l"'""'r•I rrontorli.o. 



PARTICIPACION DE LOS SECTORES ECONOMICOS EN EL 

INTERNO BRUTO J.970 1980 

E N T I D A D J.970 SECTOR SECTOR SECTOR 
TOTAL 1" 2"" 3 '"' 

Total Nnc lonnl 100.0 14. 7 28.9 56.3 

Total Edos. Frtz. 100.0 20.3 21. i SS. 4 

Baja Calif"ornia 100.0 S.4 25. 8 65. s 

Baja Cal. Sur 100. o 29.1 16. 7 54.2 

Coa huila 100.0 15.1 29.9 54.9 

Chihuahua 100.0 24.5 18.4 57.J. 

Sonora 100·. o 34.2 14.6 51. 2 

Tamaulipas 100. o 15.4 19. 9 64.6 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Anuario de Est:adi'.stic:ns Estatales 1984. 

• ... 
...... 

INEGI. S.P.P • 

Sector 1 • Sector Primario 
Sector 2 • Sector SeC\.Dldario 
Sector 3 • Sector Terciario 

CUADRO 5 

TOTAL DEL PRODUCTO 

1980 SECTOR SllCTOR SECTOR 
TOTAL l" 2'"' :;t1A• 

100.0 15.2 29.5 55.3 

100.0 J.!). o 23. 6 57.4 

100.0 9.5 22.8 67.7 

100. o 23.3 21.4 55.3 

100.0 17.9 2!l.2 52.8 

100.0 21.1 21. o 57.8 

100.0 24.3 16.3 59.3 

100.0 20.0 26.7 53.3 



PRODUCTO INTERNO BRUTO 1970 

(MILLONES DE PESOS.) 

l 9 7 o l o o• 

E N T I DA D TOTAL SECTOR SECTOR SECTOR 
l" 2"" 31tltft 

Total Nal. 444,271.4 65,313.5 128,733.Z 250,224.7 

Total Edos. F. 1>9,038.S 14,040.5 14,653.l 40,344.4 

Baja Cal. 11,686.0 987.2 3,011.2 7,687.6 

Baja Cal. Sur 1,648.2 479.0 275.8 893.4 

Coahuila 12,373.l l,86S.l 3,707.4 6,797.4 

Chihuahua 15,095.5 3,704.2 2,775.4 8,615.9 

Sonora 14,092.l 4,817.7 2,063.2 7,211.2 

Tamaulipas 14,143.6 2,184.3 2,820.l 9,139.2 

FUENTE: Anuario de Estadísticas Estatales 1984 INEGI. S.P.P. .. 
.. 
.... 

Deflactor implfcito del PIB • 

Sector 1 • Sector Primario 

Sector 2 • Sector Secundario 

•-• Sector 3 - Sector T~rciario 

CUADRO 6 

- 1980 

TOTAL SECTOR SECTOR SBCTOR 
1" 2** 3*AA 

841,828.8 127,658.5 248,268.9 465,901.3 

120,950.4 22,985.l 28 ,509.5 69,455.7 

18,870.0 1,790.6 4 ,304 .6 12;774.7 

3,543.8 824.3 759.8 l·,959. 7 

24,874.l 4,457.8 7,268.7 13,147.7 

23,708.4 5,008.9 4,982.7 J.3,716.8 

20,650.8 5,026.8 :s ,375.l 12,248.!> 

29,303.l 5,876.7 7,818.6 15,607:8 



ESTADO ,. MUNJ.CJPIO 

Tot:al Kacional 

To-Cal FTon'teri:o 

BAJA CAl.JFOi\.XlA 
Ense-r.•da 
Mrxicali 
TeC:a'tr 
Tij uana 

B.WA CALIFORXI.,,. su;;. 
Co:.ondtl 

· Muler;I! 
La Pa: 

SO.SORA 
Al~aT 
Ca.bel'<;.•. 
Cananea 
xaco 
~o••le!J. 
PueT'to Peftas::o 
San Luis ~!o Colorado 
Sar• e Cru~ 

CHIHUAHUA 
J,.scensiOn 
Guadalupe 
Ya nos 
.Ju•rrz. 
Oji~a¡:a 
Pra.xeC!is c. CurrTCTO 

COA.HUILA 
AcuAa 
Cue::-rere> 
H:idal¡o 
Ji1't4!°nez: 
Oc•Dpc 
Piiedras _ S'e,r.as 

TA.'!AUL!PAS 
Car.•r,c 
Cu.s~a\•o Dla= OTda.; 
Guerrero 

. Maiacorc>s 
J.:ieT 
Mls:ucl Alecin 
Nuevo Larrd..:> 
aeyncsz 

"'º bT8\."C. 
\"•lle Hera~Sc. 

CUADRO 

PAATICJP~CIOS DE LA POBUCll)S ECOsO!-ne»t~!\"TE ACTTVA POJ:.. SECTOR 

ECOS<MICO 1970 - J9&0 

9 7 o 1 

TOTAL SECTOR SECTOR. SECTOR TOTAL 
SECTOR 

lº ... s••• l" 

100.0 
..,_. 

21.1 38.1 100.0 28.l 

100.0 36.? 19.5 4l.6 100.0 18.6 

100.0 zz. - 2.3.B Sl.4 100.t' 9.6 
JClO.C' ::s.s 22.J 52.4 !DO.O 15.Z 
JOG.O 33.6 19.8 46.S 100.0 13. 7. 
IDO.O 22.'; 33.9 .til.4 100.0 JO.O 
100.0 9.7 26.4 61.9 100.0 >.2 

JOO.Ct 3!'.Z 13. 7 46.J 100.0 ~3.0 
¡0').0 Sl.9 11.s 36.6 100.0 ?9. 7 
100.0 S<>.1 11.S lS.l 100.0 33.6 
200.c 17.4 li.l 65.~ 100:0 ]7.0 

J0~.0 .Zt'.2 lS.3 41.S 100.0 ~1.s· 
100.0 .. :).6 ·-· 16.6 100.0 64.6 
IDO.O 45.8 l.l.(I 43.'? 100.0 :;o.7 
100.D .Cl..C l.C.D 44.6 100.0 24 .4 
J00.0 12.2 •.1 79. 7 100.0 ]6. 7 
JM.O 

._, 58.3 3- .:!> 100.0 :!.4 
100.0 27 .9 2:?.0 SC'.l 100.0 23.S 
100.0 '1.S 1:?.9 CS.6 1~.o 3.9 
J-:;'10::.C' -.:..~ 3.: z:.s 100.(1 59.:! 

]0(.'.0 39.3 17.6 C3.J 100.0 21.9 
lDt'.O 61. 5 11.s 26.9 100.0 4C\.C 
lC\C'.O -=-~ s:.c 21. 7 100.0 60.7 
lN'.C 75.F 11.0 13.Z 100.0 61.C 
100.0 $~:i 24.t' 66.• 100.0 3.2 
](10.0 17.l 30.!: 100.0 31.S 
100.0 ~!.'] 

._, 17.6. 100.0 43.9 

lOtl.C' 3~ .... 
3~:~ 

.t:. 7 . 100.0 ]7 .s 
JOC.CI 23.6 >=.1 JOO.O ll.3 
10~.o s.:.s- 1:?.2 JDO.O 25.3 
100.0 EE.6 i:i 13.3 JOO.O '5.3 
Jro.Cl 6].9 .C.' 13.4 100.0 se.e 
200.0 61.Z 6.S 11 .:s 100.0 57.3 
100.0 1- .l 29.~ 53. 7 100.0 6.2 

J';)tt.0 .t: .1 ... - 3E.2 JDO.O ]6. 7 
100.0 s-.!l> :s ... 2~-· l.00.0 :ss.1 
)00.0 66.~ 15.6 11.5 100.C 29 .. 3 
100.l' s-_, JO .. ! 31.E ]OC.O CC>.O 
100.0 31 .. 8 7.1 6-1.l ]('O.O ll.~ 
10~.t' ~o.c: IE .. .S '1.S 100.C ll .. 2 
100.0 .Ct' .. l is. . .: .. 1.s 10{'1.0 20.S 
l!'O.O l!.f 26.S 61.9 IOC•.O 3.9 
JOC'.0 X•.S J!!.S se-. 7 100.0 •-9 
ltK'.O ~~=~ 1!.t' 3E.6 100.0 26.9 
i-:>:::.o l~.! 3-.l 100.0 .26.~ 

¡=u¡;:~"TE: Daitos prCc:es.adc& en base al X Ce-ns.o CrnC"r;;.I dr PobJaC-idn 151170 ... J.940. . Se-c-ior 1 Sectr:-r Pr!.:.ar:ic .. SC'C'tOr , - St.·c~or Secunt!ario ... SeC:1'0T ~ - Se-cter TercS&.T!O 
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9 • o 
SECTOR SECTOR 

2•• .J••• 

18.2 53.7 

19.Z 62.2 

20.2 70.J 
17.l 67.? 
17 .. i 66.6 
28.6 61.4 
25.• 73.3 

16.!o 59.9 
12.9 57.3 
ll.S S?.S• 
19.8 63.2 

'16.l 62.l 
s. 7 29. 7 

12: • ..i s~_g 
10. '; '5.9 
20.8 c.o.s 
29.S ·65.0 
16.0 eio.s. 
lS.B· 77.2 
r.s 23.Z 

19.0 59.l 
9.1 so.s 

ll.l 26.2 ... 3.l. 7 
ze.9 s;.s 
10.8 

,..._-; 
•. 9 e~ .. : 

21:s ""-' :?f.4 0:.2 
J:' -~ ., ·' 
11. 30.C 
•.o "·º 9.4 33,.z· 

23:..! 'º·º 
.U:·.6 6J.6 
lb.S ·~ ..... 
1~.s s~ .. ~ 
JS.9 3E.l 
24.& 6-:.0 
2.a.& c-J.9 
19 .. J 60.• 
zi.:- ''·' l.C.4 66.• 
13 .. a .59.l 
14.9 ~-· 



ANOS 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1915·_y 

1976 y 
1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

.NOTA: 

CUADRO 8 

SALARIO MINIMO GENERAL MENSUAL DE MEXICO Y 

ESTADOS UNIDOS 

MEXICO* EDOS. UNIDOS** 

747.3 640 

747.3 640 

878.7 640 

925.8 640 

1,268.1 800 

1,441.2 840 

1,861.8 7,954.7 

2,381.1 11,633.2 

2,981.1 13,516.3 

3,480.6 14,817.4 

4,725.0 15,936.5 

5,700.0 18,392.3 

9,847.5 18,392.3 

78 

TIPO DE 
CAMBIO 

12.so 

12 .so 

12.so 

12.so 

12.50 

12.50 

15.44 

22. 58 

22. 77 

22.81 

22.95 

24 .51 

57 .18 

1.~ Hasta el afio de 1975 e1 tipo de cambio que se uso fu~ -

de 12.50 pesos por dólar. 

2.- A partir de este afio se usa el tipo de cambio promedio ~ 

que publica el BA.>.:CO DE MEXICO. 

FUENTE: " La Z:.conomra Mexicana en cifras N.\FINSA 1981-1984 f"l. 

~ndice d~ pr~cios. 

** Statistical Abstract of the United States 



1970 n.d. 

l!J7t s •• 
197Z 4.9 

J~73 12 .z 
1974 20.6 

.,n 11.l 

1976 27. z 
1977 zo. 1 

197• lo.2 

197'9 2u.o 

1910 29.• 

IVS\ 2•. 1 

lVIZ 9&.9' 

191~ •o.a 

191 .. S9.2 

lHFLACION DE Hnxtco. l!STAIJOS UNIUO:i y J.AS l'RlNCI l'Al.US ClUU/l.lll!S 

111lONTtlU ?.AS HUX 1 CAN1'.S 

n.d. 5.S S.3 

3.4 4.8 º·º 
3.4 •.2 s .• ... lb .2 '!O. 1 

t?. z iu. s 1 !\ ·" 

7 .0 1.• .. ' ... 35 .ll :sn ·" ... Zl. ~ 21. ti 

'·º l s.. 7 17 .IS 

tl.3 1~. l Jts.tS 

12 •• 2S. :! 2b .s 
a.v 'l4 .u ?:1.2 :"3.U 

3.V 14! .u 134 .ti 152 .o 

l.a 7!1. l au ·" 7tLb 

4.u s~.o bl ,3 S7 .1 

35. 7 .!"·s. 
123 .s 1 ".-.. 

~:: .9 Kl.9 

b3.U bl .1 

Ftnarrns Jn!"'or .. •nu•l• fnJl"eo do rnu:lo ... y u1u1 th'l :.l:i\l!•u c"ufa'ul th• l1\l°u1·•1u·•n11. S.11'. llAN:th:ll 

IJ 1:,·un11•I~ lu1Jh·o1l1\r, MuK 0t:11w. 

CUADRO ~ 

_, 
•.o. 



TRANSACCIONES FRONTI!RIZAS 

1970 - 1984 

MJLLONBS llB DOLARES 

AROS INGRESOS TASA on ECRESOS TASA on 
(A} CRECIMIENTO (D2 CRECIMJENTO 

1970 1.oso.1 828.2 

1971 1,176.1 12.0 867.9 .. • 
1972 1.312.7 11.6 939.o 8. 2 

1973 1,526.3 16.3 i.103.7 17. s 
1974 1.640.B 7.5 1,2S2.6 13.S 

1975 1,924.7 17.3 1,588.8 26.8 

1976 2,266.S 17.8 1,846.9 16.2 

1977 2,075.9 - 8.4 1,361.0 -~6z.:S 

1978 2.363.7 13.9 1,631.B 19.9 

1979 2.919.Z 23.S 2,245.7 37 .6 

1980 3,722.1 27.S 3,129.S ·39.4 

1981 4.770.1 .28 .. 1 4,s.14.3 46. 5 

1982 4,149.1 - 13.0 3,576.6 -·· 78.0 

1983 2,276.1 - 45.l l ,bi:6 .9 - 45. 5 

1984 i.329.0 - 41 .. 6 i.s19.9 6. 6 

FUENTD: Indicadores econOai.cos. BANCO DE Ml!XICO. 

SALDO 
("2 

221.9 

308.2 

373. 7 

422.6 

388.2 

335.9 

419.6 

714 .9 
731~9 

673~.s· 

592.6 

185.8 

572 .s 
~~. 

649.2 

- 190.9 

COEFICIEHTI! on 
Rl!TENCION CIA. 

Zl.l 

26.2 

28. 5 

72.3 

23 .6 

17 .4 

16.S 

34 !4 

30.9 

23.1 

15.9 

3.9 

13.8 

28,..~· 

14 .-4 

CUADRO 10 

-

00 
o 



CUADRO 11 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LAS 

TRANSACCIONES FRONTERIZAS 

ANOS INGRESOS EGRESOS 

1975 / 1970 

1981 / 1977 

1984 / 1982 

12.9 

23.2 

- 31.6 

13.9 

36.4 

- 24.8 

FUENTE: Datos procesados en base a los indi~adores econ6micos 

del Banco de M&xico. 

81 



IV. POLITICA ECONOMICA Y DE ESTIMULOS FISCALES EN LA 

FRONTERA NORTE DE MF.XICO 1970-1982 Y LJ\ POLITICA

ACTUAL HASTA 1986. 



l. 

83 

PROGRAMAS Y ORGANISMOS CREADOS PARA IMPULSAR EL DESARRQ 

LLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA ZONA. 

1.1. Programa de Desarrollo Fronterizo 1971. 

A partir de la década de los 70's, la política econ6mica 

implementada para esa zona es de regulaci6n y fomento de los 

instrumentos de corte fiscal que ya se habían otorgado y ta 

creaci6n de otros nuevos, para la obtenci6n de los objetjvos 

propuestos. puestos que antes de la fecha sefia~ada, los ins

trumentos ~e otorgaron sin medir el posible impacto en la 

economía regional y nacional. 

La instr1.!.111entaci6n de este programa, rcprcs~nt6 un avance en 

la política del gobierno en turno, puesto que esta clase de 

medidas se insertan en la plancaci6n econ6micn y m~s eSpecí

ficamente en la planeaci6n regional. 

Los objetivos de este programa eran: 

- Integrar la actividad cco116mica de la frontera al resio -

de la economía nacional, procurando rescatar el mercado -

en beneficio de los produc~ores nacionales. 

- Fomentar la producci6n regional de artícu·los para satisf~ 

ccr las necesidades de los habit3ntes de la fron~cra~ 



sustituc:i6n de impor""Cac:ioncs y el 6pt:imo ap:-aYec:hamient.o 

de los recursos naturales de la regi6n. 

Esre programa se di6 a conocer en el sexenio 19~0-1976, don

de se otorgaron una amplia gama de estímulos a diversas 

actividades como: 

a) Promoci6n comercial, con el programa gancho y centros 

comerciales, mismos que a la fecha siguen vigentes, con 

sus modificaciones respectivas, las cuales no son sign~ 

(icativas en los aspectos fundamentales. 

b) Promocidn industrial~ con los hoy derogados decretos 

que declaraba de utilidad nacionar a las pequcfias y me

dianas industrias de la ~ranja fronteriza y =onas li-

bres del país, y el de fomento indus:t"r.ial de octubre de 

1978 e recientemente derogado con el decreto del día 

14 de febrero de 1986 el cual otorga estímulos para la 

industria de las Franjas Fronterizas y Zonas Libre~ 

del~ País). Así como el decreto que apoya a la indus--

tria maquil~~ora vigente y con sus cambios respectivos 

a la fecha. 

ci Promoci6n turística, al permitir la intcrnaci6n de -

vehículos fronterizos sin el pag9:previo de una fianza, 

utilizando para tal efecto el procedimiento de garantía 
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reteniendo la factura y o"tros documentos i1nportantes por el 

tiempo que el veh%culo estuviera autorizado para circula~·-r 

en.él pa!s. (disposici6n derogada a la fecha). 

di ·Promoci6n agropecuaria, se ot:orgaron facilidades para la 

importaci6n de maquinaria y equipo. herbicidas. Tungicidas,

etc •• estrmulos que a la fec~a se otorgan vta cuotas de im-

portaci6n a las franjas fronterizas y zonas libres del país. 

1.2. Comisi6n Intersecrctarial para el Fomento Econ6mico 

de las Franjas Fronterizas y Perlmctros Libres del 

Pa!s (11 de mayo de 1972). 

Para poder llevar a cabo los objetivos J11cncionados, se di6_

a conocer por medio del Diario Oficial de la Fcderaci6n el -

d!a 11 de mayo de 1972, la creación de esta ComisÍ6n, cuyos 

objetivos eran: 1'.fancjo del Programa de Dcsarrol.Io. sugerir -

instrumentos q~c Eueran necesarios para cumplir los objeti-

vos estipul~dos en el programa. 

Las Dependencias del Gobierno Federal Gue integraron la Com! 

sic>n fueron en ese entonces la Sccrctar!.:i. de Hacienda y Cré

dito Público, Sccretar!a de Industria y Comercio y la Secrc

tar!a de Agricultura y Ganadcrfa. 

Se crearon como organismos auxiliares y cd,.;,sul'tivos de la- - -

Ccrnisión los Cornit!!s de Promoción Econ6micn, cu)·a ha.se legal 



estfi en el Diario Oficial del día 26 de junio de 19-3_ 

1.3. Comisi6n Coordin3dora del Programa Saciona! de Des~ 

rrolJo de las Franjas Fronterizas y :onas Libres --

(CODEF) 1977. 

La base legal de la CODEF se encuentra en el Diario Oficial 

de la Fcderaci6n del dfa 22 de junio de 1977. Este Organis

mo tenía la tarea fundarncntul de recabar la infor~ación ne-

cesaría para preparar y formular lo que tiempo después se CE_ 

noci6 como el Programa ~acional de Desarrollo de las Franjas 

Fron~crizas y Zonas Libres (PRONADEF). 

La CODEF tenía In oportunid~d de coordinar la po1Ític3 re-

gional con la nacional que en este sexenio (1976-1982) se e~ 

tern6 en el Proyramn Global de Desarrollo, el Industrial, 

el Urbano y el de Turismo. en~re otros que se ·eiaburaron. 

La CODEF estaba integrada de manera permanente por los Sub· 

secretarios siguientes: de ln5pccci6n Fiscal, de la Secreta

ría. de Haci.enda y Crédito Público; de Fomento Industri.al·dc 

la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial; de Comer

cio Exterior. de la Secretaría de Comercio; de Agricultura~ 

de la Secretaría de Agricu1tura y Recursos Hidráulicos: de 

Asentamientos Humanos, de 1a SAIIOP; de la Secretaría del 

Trabaj<> y Previsi6n Social; de 1.a Seéretarfn de Turismo. Y 

por el Titul_ar de la Secretaría de Programaci6n y Presupuest:o 
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quién presidia dicha Comisión. Apa:·te de las Dcpendcnci3s 

mencionadas, tambi~n colaboraban como miembros no permane~ 

tcs·dc 1a CODE~: el Departamento de Pesca, la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia y la Secretaria de Relaciones Extc-

riorcs. la Coordi11ación de Proyectos de Desarrollo y de Est~ 

dios Administrativos de la Presidencia de la Rcpfiblica ade--

m5s de la Compafifa Nacional <le Subsistencias Populares, en--

trc otras. 

Los objetjvo.s ele la CODEF íucron: 

1. Dar unidad a las acciones del Gobierno Federal para apo-

yar el Programa que irnpulsnria el desarrollo econ6mico de 

las Fra11jas J=rontcri:as y Zonas Libres. 

2. Brind3r solucior1cs ndccua<las a los problemas particulares 

que en la zona en cucsti611 se presc11taron. 

3. Proponer mecanismos para discfiar un programa de acci6~ -~ 

qt1c garan~i~~r~ Jn coordinnci6n del Gobierno Fcdernl. Es

tatal y :--runicipol pnra ;?f'Oy;tr el dcs0rrollo ccont5mico de 

la zona. 

4. Continuar con los objeti,ros que tcntn el anterior organi~ 

mo de la CODEF' como la sust:ituci6n de importaciones 1 íor

talccimicnto de los nexos ccon6micos c~~r~ zonas y el re~ 

to del pafs. -Comentar el turismo, m~jor~r las condiciones 
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socioccon6micas y urbaEtns de las ciudades fro~tcr~::ts, 

apoyar la producci6n y dis~ribuci6n de artículos que s~ 

tisfacicran las ncccsidrLtlcs de los habi~antes de la re-

gi6n, fomentar las exportaciones de <Jrtículos manu.fact:~ 

radas y el que requieran las actividades a&ropccuarias. 

Durante la operatividad de la CODEF se desarrollaron difercn 

tes accio11cs, como las siguientes; 

Fomento industrial cri la~ franjas frontcri:as y zonas -

libres del 20 de octubre de 1978, dcrcgadQ ?OT el dccre 

to del día 14 de íebrero de 1986. 

Estímulos y facilidades para el establecimiento, arnpli~ 

ci6n y opcr~ci6n de ccnt~·os comerciales en la franja 

fronteri~a norte y en las zonas libres del país, del 20 

de octubre de 1978, nctualmcntc en vigor con modific¡1-·-

clones a1 8 de junio de 1984. 

Fomento al abastecimiento de productos elaborados por la 

industria nacional a la franja Írontcriza norte y zonas 

libres del pa{s del ZO de octubre de 1978, actualmente ~ 

derogado. 

Declaratorias genera.les por ciud:~des, sobre el otor.ga

miento de cst{mu1os y ínci1idadcs para 1a construcci6n, 

adaptaéi6n, amp1iaci6n y opcraci6n de centros abastece-
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do.res, act:ualment:e derogado. 

Atender problemas operativos urgentes, relacionados con 

los mecanismos de estímulos fiscai"es, permisos de impo!:_ 

t:aci6n y de artículos gancho. 

Tuvo participaci6n en la elaboraci6n del Decreto que -

prorrog6 hasta el 30 de junio de 1985 la vigencia de -la 

zona libre del Estado de Baja California ~arte y Sur 

parcial de Sonora, hoy vuelto a prorrogar por 6 años 

más dicha disposici6n en junio de 1985. 

Const:i tuci6n de Comités y Sub•Comi tés de Promoción Econ~ 

mica en 16 localidades fronLerizas y de las zonas li-

bres. 

1.4. Programa ~acional de Desarrollo de las Franjas Frv~ 

terizas y Zonas Libres del País (PRONADEF) 1981. 

Est:e documento se di6 a conocer en el Diario Oficial de la -

Federaci6n el día 12 de noviembre de 1981. 

Los _objeti,•os del PRO!\ADEF fueron: 

l. Impulsar el desarrollo de las regiones comprendidas en -

este documen~o. en forma coordinada con el criterio ex-

puesto en el ?lan Global de Desarrollo y los diversos --
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Planes Sectoriales dados a conocer durante la administra

ci6n 1976-1982. 

Z. Integrar las zonas mencionadas al resto de la economía na 

cional. 

3. Promover y apoyar el desarrollo de actividades econ~micas 

acordes con las ventajas que proporcionan los recursos de 

esas regiones. 

4. Mejorar el nivel de vida en esas franjas y zonas y reafiE 

mar los valores nacionales. 

S. Promover la coordinaci6n y descentralizaci6n de las accio 

nes de· la Administraci6n P6b1ica Federal para el desarro

llo integral de las zonas mencionadas. 

6. Promover la co1aboraci6n del. Gobierno Federal con los Go

biernos de.las entidade~ federativas para 1a·acci~n con

junta del desarrollo econ6mico en las mismas. 

7. Impulsar la participaci6n de los sectores social y priva

do en el desarrollo de esas franjas y zonas. 

8.· Asegurar el abasto de productos de consumo hásico. 

9" Racionalizar y sustituir importaciones. 
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10. Fomento a las exportaciones 

Este programa se concibi6 como.parte del Sistema Nacional de 

Planeaci6n. La filosofía del documento puede resumirse en a~ 

pectas de soberanía, nacionalismo e independencia econ6mica. 

política y cultural. 

El Programa estaba compuesto por seis capítulos y doce ane-

xos, donde se contemplaba la situación socioecon6mica de las 

franjas y zonas libres del país. 

Z. EVALUACION DE LOS PROGR..U.tAS Y ORGANISMOS MENCIONADOS. 

La exposici6n de los organismos y programas expuestos han s~ 

do redundantes, ya que los planteamientos de política son s~ 

milares, sino es que los mismos con palabras diferentes. 

Hay que hacer resaltar que se no~a cierto desfasamiento en -

cuanto a abordar la prob_lemática fronteriza. 

Por un lado, se da un Programa en 1971, cTeándose un organi~ 

mo que lo llevaría a cabo hasta 198Z. Por simple orden, hu·

biese sido primero el organismo especializado el cual disefi!!_ 

ría una política de desarrollo de la zona de estudio misma -

que estaría contenida en un Programa como al que se hace re

ferericia. 
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Por otro lado. sucede lo contrario en el siguiente sexenio. 

en 1977 se creo la llamada CODEF. la cual tenía entre sus -

objetiYos, la elaboraci6n del Programa Fronterizo y de zonas 

libres (PRO~ADEF), mismo que se di6 a conocer hasta 1981, es 

decir. a casi cuatro años a~ haberse creado. 

Por supuesto, la CODEF s.í t rabaj ába pero no en su obj et i'l;o 

central para lo que fué creada, ya que tuvo que haber deli

neado una política lo más pronto posibie. 

Lo anteriormente manifestado fué solo una observaci6n. ya -

que lo elemental es evaluar el papel que jugaron dicl"i"os or

ganismos y programas en el desarrollo de la regi6n los cua-

les mostraban la política econ6mica y de estímulos que el G~ 

bierno Federal di6 a conocer. 

La acci6n reguladora que se pretendi6 a partir de la década 

de los 70's, fué parcial, ya que se acentué más el desequi

librio de los sectores econ6micos. 

La actividad econ6mica en frontera sí se impulsé, pero sobre 

todo al sector comercio y a la industria maquiladora al otoE 

g~rseles demasiadas facilidades para su crecimiento. 

La pretendida integraci6n econ6mica de la economía de front~ 

ra es débil, de acuerdo a los objetivos de política que el -

gobierno pretende alcanzar. No obstante, el impulso de las -
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actividades econ6micas sí se ha logrado, pero en foTIDa desi

gual, ya que hay hipercrecimiento de las actividades anterio~ 

mente citadas, en comparaci6n con la industria fronteriza y -

e1 sector agropecuario en algunas zonas agrícolas de gran po~ 

tencialidad de desarrollo en la fronteraee ha re1e~-...co. 

Incluso, aquí podría quedar expresado que los estímulos fis

cales que se han otorgado a la zona de estudio, en lugar de -

fomentar la integraci6n de dicha regí6n al resto de la econo

mía nacional han fomentado el alejamiento, al acercar más al 

residente fron~erizo a la economía norteamericana. Esto es. 

unir más los lazos de dependencia econ6mica de la economía-

de la frontera mexicana con la de Estados Unidos. 

Los logros de los objetivos pretendidos en los programas se

ftalados, han sido parciales, lo cual indica que hay que ha-

cer una política selectiva de instrumen10os fiscales que rea_! 

mente logren el objetivo propuesto. 

Las condiciones hist6ricas y econ6micas del país en la actu!!_ 

lidad han cambiado, y por ende en la economía de frontera -

pues si bien hasta antes de 1985 uno de los planteamientos -

de política para icpulsar el desarrollo regiona1 de la fron

tera era cerrarlas para obligar al productor de la zona a -

utilizar los recursos n~cionales,. hoy dicha prem,.isa e·s· obso-

1.et"• ,,,áxime con la en10raca de ~léxico al Acuerdo General so

bre Aranceles y Comercio (GATT). 



3. IXSTRUME?-.'TOS FISCALES PARA EL FOHE:STC ECO:SO!-IICO DE LA 

FR.U-:.JA FRO!'o'TERIZA Y SU E\'ALUACIO~ RESPECTIVA. 

3.1. Sector Industrial. 

a) Industria Fronteriza ~:aciona1. 

E1 apoyo al sector industria1 de la frontera norter .. se di6 a 

partir de 1974. con el Decreto de Pequefia y ~iediana Ind.us-. -

tria, e1 cual las declaraba de utilidad nacional. 

posici6n se di6 a conocer el 15 de marzo de 1974. 

Esta dis-

vo principal era crear un mayor nWnero de empleos. uti1izar 

mejor los recursos regionales. sustituir importaciones.~--

ampliar las exportaciones y promover la industria regional. 

Los beneficiarios pod!an gozar hasta por 10 aftos de subsi·-;.

dios en el impuesto de importaciones de maquinaria y equipo, 

materias primas. partes o piezas de ensamble. necesarios pa

ra realizar las actividades industriales y de servicios. 

Las empresas que~aban obligadas a vender sus productos. a Rr~. 

cios similares ~los del mercado internacional. mantener_ ei 
capital al 100\ nacional, tener un grado de integraci6n na-

cional mlnimo de~ ZOt de1 costo directo; no vender 1a maqui

naria y equipo importados; destinar los bienes importados· a 

los fines para los que fueron autorizados y cump1ir con las 

nonnas de calidad sef!.a1adas por 1a entonces Secretarla dé -
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Industria y Comercio. 

En abril de 1976, se sustituy6 el t.6rmino "subsidio" por el

de "exenci6n", se amplió de 5 a 25 millones de pesos el lím.!. 

te de capital de las empresas que podían acogerse al Decreto 

de referencia. 

Posteriormente apareci6 el decreto de Fomento Industrial en 

las Franjas Fronterizas y Zonas Libres del País de fecha 20 

de octubre de 197S(actualmente derogado por el decreto que -

establece estímulos para la industria de las Franjas Fronte

rizas y Zonas Libres del País del 14 de febrero de 1986). 

Los beneficiarios son las industrias establecidas o por est~ 

blecerse en la zona en cuesci6n dedicadas a la industria de 

transfoTinaci6n en sus diversas ramas, la dedicada a la pro-

ducci6n de bienes para la exportación y la enfocada· a la re

paraci6n o transiormaci6n de bienes en talleres o empresas -

de servicios. 

Los estímulos que se otorgaron para la industria fueron: 

Exención hasta del lOOi del impuesto general de importa

ci6n que caúsaran la maquinaria, equipo y refacciones n~ 

cesarías para realizar las actividades industri•les. Y de 

ser,~icios. 
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Reducción del lDOt del impuesto general de importaci6n 

que causasen las mat:erias primas. partes o piezas de e·n-

saQble e insumos e materias auxiliares. 

Exención de la cuota sobre el valor más alto entre el co

mercial de la maquinaria y materias primas que se impor-

tare. 

Para gozar de los estímulos, los requisitos que sobresalen -

son los siguientes: 

Las personas físicas que acrediten nacionalidad mexicana 

y las morales que estén constitujdas conforme a la Ley -

General de Sociedades Mercant:Íles. 

En el caso de personas morales, el capital deberá ser -

mayoritariamente nacional conforme a lo establecido por -

.la Ley para Promover la Inversi6n .Mexicana y Regular la -

Extranjera. Los inversionistas extranjeros no podrán te

ner bajo cualquier título, la facultad para determinar el 

manejo de la empresa, la direcci6n y administración de--

biendo estar a cargo de mexicanos. 

PANOR.Af.tA ACTUAL 

Ent~e las características de las empresas acogidas a los es

tímulos fiscales del decreto en cuestión ubicadas en la ·- • 

-·<· 



Franja· Fronteriza y ~onas Libres se mencionan a con~inuación: 

a) La mayoría son de capital totalmente mexicano; b} tienen -

escasos recursos financieros; e) técnicas de produc~i6n obso

letas, en comparaci6n a la de los países desarrollados; 

d) altos costos de producci6n; e) la mayoría son industrias -

medianas y pequeftas; f) hay escasa o nula acogida a los estí

mulos por la gran empresa. ubicada en la zona de es~udio la -

cua1 cuenta con mayores recursos financieros y tecno16gicos. 

economías de escala. mayores contactos en el extranjero en -

términos de clientes para colocar sus productos. etc .• lo -

cua1 les permite tener mayor margen de ganancias y amplias -

posibilidades de mercado 

Los siguientes datos son de aquellas empresas que soli~itaron 

acogerse a los estímulos de industria fronteriza de 1974 y --

1978. 

La tasa media anual de crecimiento del número de estableci 

mientas industriales durante 1979 a 1982 fué del 46.5\ gene

rando un 35.6\ de empleos durante el período. 

Las inversiones de esta industria clasificada como pequena -

y mediana registraron incrementos los cuales fueron 48\, 71\ 

y 75\ en los años 1980, 1981 y 1982 respectivamente, .del te 

tal de esta inversi6n gran parte se destina a la adquisici6n 

de materias primas naciona1es. 

""; ____ . 
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Las importaciones de esta industria son también en su mayor 

parte de materias primas. correspondiendo un sacrificio fis

ca1 de 32\, -8\ y -43\ en los años de 1980, 1981 y 1982 

respecto al año anterior, como puede apreciarse en los dos -

Últimos años, el crecimiento de las importaciones fué negati

vo ta1 parece suponer con ésto. que el abastecimiento de los 

industriales fue del interior del país, también esto se debe 

sobre todo a la continua devaluaci6n de1 peso frente a1 d6-

lar y la dificultad de conseguir d6lares al tipo de cambio -

preferencial para los sectores tanto agropecuario e indus-

trial. Esta situaci6n ha favorecido al productor del inte-

rior del pa!s para poder participar en este importante mer

cado, puesto que al cotizarse las mercancías caras, el resi~ 

dente fronterizo tiene que hacer uso de los productos que les 

ofrecen del interior del país. 

El grado de integraci6n de estas industrias es en promedio 

del 80% (cuadro Ko.12). 

El destino de la producci6n de las mercancías o servicios por 

esta industria es en su mayor parte destinada al mercado lo

cal fronterizo en un 64\ en promedio; 33~ a1 mercado de ex-

portaci6n y el resto 3% al del interior del país (cuadro No. 

12 y 13). 

Las ramas industriales en la frontera son principalmente las 

dedicaGas a la ~ransformaci6n de alimentos o industria 
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alimentaria_ las de materiales para la const:.rucci6n y los ta 

ll~res de reparaci6n (cuadro ~0.14). 

Por lo que aquí se puede apreciar, hay ausencia de la gran 

industria además de considerar nindust:.rias 11 e1 servicio que 

dan los talleres de reparaci6n (cuadro ~o.14). 

Respecto a las plazas fronterizas que tienen mayor núm_ero de 

estos establecimientos industriales se encuentra en primer -

lugar Ciudad Juárez, Chihuahua, después Piedras ~egras, Coa

huila, Reynosa, Tamaulipas y Nogales, Sonora. (cuadro No .15). 



CUADRO 12 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS PE LA INDUSTRIA FRONTERIZA QUE OPERA 

AL AMPARO DEL DECRETO PE FOMENTO INDUSTRIAL PE FECHA 20 DE OCTU
BRE PE 1978. 

(Va1or en Mi1es de pesos) 

c o N c E p T o 1 9 7 9 198oY (\) de 1981Y (\) de :L982 (%) de T.M.C.A. 
Ene-Die .. Ene-Die .. Variaci6n Ene-Die. Variaei6n Ene-Die. Variaci6n 

Nt'.mlero de empresas 56 119 113 156 31 175 12 
Personal ocupado 2,946 5,120 74 6,757 
Sueldos y Sal.arios 178,802 319,410 79 533,449 

32 . 7~351 9 
67 865,047 62 

Capital socia1 239,692 440,148 84 1 466,313 
Inversión total 792,970 1 177,566 48 2 010,454 
a) Maquinaria.y Equipo 309,796 523,589 69 769,148 
b) Materias primas 670,820 1 423 ,073 112 1 971,960 

233 1 421,379 3 
71 3 522,436 75 
47 1 446,957 88 
39 2 310,509 17 

nacior.ales .. 
Producci6n anual 1 355,717 3 192,421 135 6 542,531 
In:portaciones totales 162,977 192,400 18 228,771 
a) Maquinaria y Eqpo. 60,833 87 ,926 44 67,558 

s~1tfi~I~"fi~~~y 102,144 104,474 2 161,213 
24,799 32,825 32 30,129 

a) Maquinaria y Bqpo. 15,600 21,382 37 10,861 
b) Materias primas 9,139 11,443 25 19,268 

Grado de Int:egraci6n 86 73 - 15 80 
Destino de la Produc. (\) 100 100 100 

a) Malo. loea1 Frtzo. 60 77 28 71 
b) Medo. de exportaci6n 36 20 - 44 25 
e) Medo. interior 4 3· - 25 3· 

105 6 652,750 2 
19 127,239 - 44 
23 55,543 - 18 
54 71,716 - 56 

8 17,171 - 43 
49 9,131 - 16 
63 8,040 - 58 
10 81 1 

100 
8 46 - 35 

25 so 100 
·o 4 33 

Fl.lENI'I!: S.H.C.P.- Pirecei6n General. de Promaci6n Fiscal.- Dire=i6n de Jls\Dltos Frontdrizos y Cocnercio Exterior, 
Subdireeci6n Operativa "Evaluaci6n del ·0ecreto de Fo!IVento 'Industrial. 1980-1983. 

~ Incluyen 14 eJl1'resas del decreto de 1974 y sus modificaciones en 1976. 

Y Se incluyen 6 enpresas del decreto de 1974. 
3/ Se r.;,fiere 1'.ini~nte a las enpresas que rea1izaron inportaciones siendo por tanto. 81 en:presas en 1980 y 
- 78 en l.981 y ~·en l.982. 

46.5 
35.6 
69.1 
81.0 
64.4 
67.1 
51.0 

69.9 
7.9 
2.9 

- 11.l 
- 11.5 
- 16.4 

4.2 
1.9 

8.5 
11..6 
o.o 

...... 
o 
o 



CUADRO l.3. 

EVALUACION DE LA INDUSTRIA FRONTERIZA QUE EJERCI~ IMPORTACIONES 

AL AMPARO DE LOS DECRETOS DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL 20 DE OCTU-

BRE DE 1978 Y MARZO DE 1974 

e o N e E p T o 

Número de empresas 
Personal ocupado 
Capital social 
Inversiones 
a) Maquiniaria y equipo 
b) Otras 

Materias primas nacionales uti1izadas 
Producci6n anual. 
Importaciones ejercidas 
a) Maquinaria y equipo 
b) Materias primas 

Sacrificio fiscal 
a) Maquinaria y equipo 
b) Materias primas 

(\) de integraci6n 
Destino de pTOducto (\) 
a) Medo. l.ocal. Fronterizo 
b) Medo. de exportaci6n 
e) Mc:dO. interior del. país 
Relación sacrificio fiscal-·il1Versi6n 

( Valor en miles de pesos 

1980 

81 
, 4,026 
351,995 
918,783 
413,959 
504,824 
759,994 

1 855,422 
192,400 
87,926 

104,474 
32,825 
21,382 
11,443 

73 

77 
20 

3 

1981 

78 
3,664 

380,840 
1 111,646 

573,649 
537 ,997 

1 072,276 
3 848,575 

228,771 
67,558 

161,213 
3Ó,129 
10,861 
19,268 

80 

79 
17 

4 

(t) de 
Variaci6n 

3.7 
8.9 
8.2 

20.9 
38.6 
"6.6 

41.1 
107.4 
18.9 
23.2 
54.7 
8.3 

49.2 
68.4 
9.6 

12.2 
15.0 
33.3 

l.982 

39 
l.,78]. 

934,593 
2 297,251 

741,362 
1 55S,889 

618,166 
2 079,804 

127,2S9 
SS,543 
71,716 
17 ,171 

9,131 
8,040 

81 

46 
so 

4 

(\) de 
Variación 

so 
Sl.4 

14S.4 
106.6 

29.2 
189.2 

42.3 
45.9 
44.4 
17.8 
SS.5 
43.0 
15.9 
58.3 
1.2. 

41.8 
194.1 

o.o 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito l'(iblico, Dire=;6n General de Promoci6n Fiscal..- Dire<:ci6n de Operaciones 
Fronterizas• Departamento de Estímulos Fronterizos. 



CUADRO 14 . 
DISTRIBUCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA FRONTERIZA POR RAMA DE 

ACTIVIDADES ACOGIDAS A LOS DECRETOS DE 1974 y 1978. 

ACTIVIDAD ECONOMICA 1984 (\) 1981 (\) 1982 (\) 
PARTICIPACICJ'1 PARTICIPACICN PARTJCJPACION 

'IUI'AL 81 100.0 156 100.0 175 100.0 

Alimentos 22 27.2 38 24.4 40 22.8 

Materiales para construcci6n 14 17.3 24 15.4 24 13.7 

Muebles 11 13.6 17 10.8 17 9.7 

Talleres de reparaci6n 9 11.l 27 17.3 38 21.7 

Produetos qu1micos 4 4.9 7 4.5 s 2.8 

C.Onf ecci6n textil 2 2.4 3 2.0 4 2.3 

Electricidad y/o electr6nica 2 2.4 2 1.3 4 2.3 

I~renta 3 3.7 6 3.8 7 4.0 

Productos de plllstico n.d. 7 4.5 9 s.1 

Otras industrias 14 17.3 25 16.1) 27 15.4 

FUENrE: Secretaria de Hacienda y C.1:1!dito PCiblico.-Direcci6n General de Prorooci6n Fiscal.-Direcci6n de Asimtos l'ronte· 
rizos y Comercio Exterior.-Subdirecci6n •Jperativa.-"Bvaluaci6n del Decreto de Fomento Industrial 1981-1982". 

_n.d.- No disponible 



DISTRIBUCION DE LAS INDUSTRIAS FRONTERIZAS POR DELEGACIONES ACOGIDAS A LOS 
DECRETOS DE 1974 y 1978 

DELEGACION 1980 PARTICIPACION 1981 PARTICIPACION 1982 P.ARl'ICIPACICN 

Total 119 100.0 156 100.0 175 100.0 

Clu<lud Ju:lrcz, 01ih. 34 28.6 46 29.S 46 26.3 

Pit'drns Negras, Coah. 15 12.6 19 12.2 21 12.0 

Nogales, Sen. 20 16.8 23 14.7 23 13.1 

Nuevo La redo, Tamps. 17 14.3 25 16.0 32 18.3 

Rcynosn, Tmnps. 19 16.0 23 14.7 25 14.3 

Matamoros, Tamps. 9 7.6 14 9.0 17 9.7 

lolcxicali, B.C. 3 2.5 4 2.6 7 3.4 

La Paz, a.c. 1 0.8 1 0.6 4 2.3 

l'lJEN'I'E: Secretaria de Hacienda y C?-~dito l'llblico.- Direcci6n General de Pro11Dci6n Fiscal.- Dirccci6n de Asuntos Fronte~ 
rizos y Comercio Exterior, SUbdirecci6n Operativa "Evaluaci6n del Decreto de Fomento Industrial 1981-1982" • 

.... 
o ...... 



S:VALUACION SOBRE I~~USTRIA FRONTERIZA 

1. El efecto positivo del actual esttmulo en la econom!a --

de frontera de acuerdo a sus objetivos ha sido parcial, -

puesco que no se ha visto gran éxito en cuanto a la soli

citud de empresas locales estab1ecidas o por establecerse 

a1 amparo del decreto mencionado, la acogida ha sido m!n! 

ma por la industria local, ya que en promedio de empresas 

instaladas en Mexicali es de 6 o 7 factortas dentro de un 

conjunto de 175,representando s6lo un 4\ aproximadamente. 

E~ Tijuana, se puede decir que fue un fracaso. puesto que 

no se observa en la estad!stica en que se apoya el anali

sis para impulsar este sector. 

La raz6n de lo anteriormente expuesto en dos de las princip~ 

les plazas fronterizas reside en que posiblemente la indus-

tria local se acoge al régimen de zona libre para importar -

el equipo, maquinaria e insumos sin ~enér que acogerse a di

cho decreto. 

Z. Hasta el per!odo de estudio, este instrwnento no ha teni

do el impacto esperado, es mas.muchas industrias de la z~ 

na prefieren no acogerse a los estimulas porque el1o les 

representa la constante vigilancia de sus actividades por 

parte de las autoridades hacendarias, ademas por lo reta~ 

dado del otorgamiento de est!mulos por el. burocratismo y 

centralismo del Gobierno Federal. 



3. Además existen dificultades y poca agresividad empresarial 

del industrial nacional, puesto que intuyen o saben perfe_s 

tamente que la industria que nazca en esta zona. tiene que 

ser eficiente, competitiva, ya que tiene como competidora 

a las mejores empresas del mundo occidenta1 como 1r es la 

industria norteamericana. 



b) Industria Maquiladora de Exportaci6n 

Algunos aspectos te6ricos 

Una de las formas de la internacionalizaci6n del capital es la 

industria maquiladora. la cual busca minimizar costos vía ins~ 

mos baratos. uno de los cuales_.. es la mano de obra exis~ente en 

los países subdesarrollados~ 

La internacionalizaci6n del capital se apoya en : 

lo. Reserva de mano de obra barata y abundante de los países 

tercermundistas. fenómeno aunado a los bajos salarios en 

comparaci6n a los de los países industrializados. 

Zo. Mayor desarrollo de las vías de comunicaci6n, ahorrando en 

este sentido, tiempo y dinero. A pesar de que las matrices 

de las plantas maquiladoras se encuen~ran a varios cientos 

de kil6metros, les es posible abatir costos. 

3o. Avances tecnol6gicos y la organizaci6n del trabajo, de las 

plantas matrices de las maquiladoras. mismo que ha permi~~ 

do, fragmentar y trasladar los proceso intensivos en mano 

de obra a 1uge.rea donde las ventajas comparativas les sean 

favorables. 

En el caso particular de México, la mayoría de las industrias -

maquiladoras son de capital norteamericanoa1aa cuales les - --
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ofrecen ventajas comparativas superiores en comparaci6n a 

otros países como Corea del Sur, Singapur, Formosa y Hong -

Kong en Asia y Puerto Rico, Haití y la República Dominicana 

en América Central, ya que otro e1emento en favor de México 

aparte de la mano de obra barata es la relativa corta dis-

tancia con Estados Unidos. 

Base legal de la Industria Maquiladora. 

Retomando anteriores datos sobre 1a industria maquiladora, 

las primeras acciones datan del 10 de junio de 1966, cuando -

mediante oficio No. ·164 del C. ·subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público, se dieron a conocer los criterios para la 

autorizaci6n del funcionamiento de esta industria. 

Posteriormente con fecha 20 de junio de 1966 y 14 de abril -

de 1970 respectivamente, se expide el oficio que permite la 

operaci6n de empresas maquiladoras y las disposiciones a que 

debería sujetarse. 

Sin embargo, fué hasta.el 17 de marzo de 1971, cuando se pu-

blic6 el primer Reglamento del Párrafo ~o. del Artículo ~21 

del C6digo Aduanero que contenía las reglas que debían suje-

tarse las e~presas maquiladoras (hoy derogado) • 

. La existencia de la industria maquiladora estab.lecida en M~

xico obedece a la creaci6n de empleos fundamentalmente, ----



adem&s de promover la industrializaci6n de la zona. 

Por esta raz6n, a partir de 1970 conven!~ regular dicha in-

dustria puesto que las condiciones por las cuales había sido 

aceptada eran diferentes. 

El 31 de octubre de 1972, se expidi6 un nuevo reglaaento en 

el cual las facilida.des para importar temporalmente los efec

tos utilizados en la actividad maquiladora se extendían a to

do el territorio nacional. salvo en las entidades de alta con 

centraci6n industrial. En este reglamento se defini6 la oper~ 

ci6n de maquila para exportaci6n como la realizada por empre-

sas que con maquinaria. equipo e insumos importados temporal-

mente, exportara la totalidad de sus productos. 

Bajo los mismos objetivos de incrementar los niveles de ocup~ 

ci6n y propiciar una creciente incorporaci6n de insumos naci~ 

nales en los productos de exportaci6n y conforme a la nuev~ -

estructura de la Administraci6n Pública Federal del 27 de oc

tubre de 1977, se expidi6 el último reglamento para el fomen

to de la industria maquiladora, donde textualmente d~fine así 

la operación de maquila "la actividad desarrollada por una 

empresa en base a importaciones temporales que le permiten d~ 

dicarse total o parcialmente a la exportaci6n. ~/ 

~/ Disposiciones legales de la Franja Fronteriza y Zonas Libres del País. 
L&~~ 
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Posteriormente queda derogado el C6digo Aduanero al entrar en 

vigor desde el primero de julio de 1982, la Ley Aduanera, la

cual contiene las disposiciones vigentes legales de la indus

tria maquiladora en el Capítulo 11, Secci6n Primera. Artículo 

58 y 79 sobre Importaciones Temporales. 

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION 

El comportamiento del número de establecimientos de esta indu~ 

tria en la frontera norte es muy variable~ no se puede afirmar 

que tien~ una tendencia continua ya que este fen6meno esta de

terminado por las ventajas o desventajas econ6micas, sociales 

y políticas que el país anfitri6n ofrece al empresario extran

jero. 

Entre las ventajas que sepueden mencionar estan: el costo de -

las materias primas e insumos m~s baratos en comparaci6n a sus 

similares de origen norteamericano para las maquiladoras. su -

principal abatimiento de costos lo representa el precio que p~ 

ga a la mano de obra mexicana, también los energéticos, y el 

relativo abatimiento de fletes por concepto de transporte ya -

que la mayoría de las maquiladoras se encuentran en la fronte

ra norte (cuadro No .16 ,17) mismas que tienen su casa matriz en

las llamadas ciudades gemelas, como Ciudad Juárez-El Paso; 

Ojinaga-Presidio; Cd. Acufia-Del Río; Piedras Negras-Eagle Pass; 

Nuevo Laredo-Laredo; Cd. Mier-Roma; Reynosa-Hidalgo y Me Allen 

y Matamoros-Bro ... -nsville. 
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El n6mero de maquiladoras de 1975 a 1977, registr6 tasas de -

crecimiento negativas. posteriormente se incrementaron 1as -

unidades de esta industria a partir de 1978 hasta 1982, e in

clusive en los siguientes años (1985). La tasa media de cree~ 

miento anual durante el período fue 2.3t (cuadro No. 1$). 

Las condiciones econ6micas no s6lo de la zona de estudio sino 

de la economía nacional en el año 1976 eran críticas, motivo

por el cual alej6 este tipo de industrias, comprobándose su -

volatilidad ante circunstancias adversas de la economía anfi

triona, lo cual hace a esta industria incierta. De acuerdo con 

los objetivos de política econ6mica, el establecimiento. de es

tas industrias representa una alternativa de desarrollo, posi

blemente sí lo sea, pero con otra legislaci6n, muy distinta a 

la existente la cual tendría el objetivo central de integrar

la maquiladora al aparato productivo regional y nacional obj~ 

tivo que tendría que lograrse en forma paulatina pero segura, 

puesto que con las disposiciones '1'1.ie:antea, esta industria no 

-lo- está, ya que los actual.es preceptos, los más importantes,~ 

no lo hacen suponer, como el correspondiente al 100t de capi

tal extranjero·, etc. 

El Valor Bruto de la Produccion (VBP) a precios corrientes,

ha registrado avances a pesar de la volatilidad de dicha in-

dústria, ya que la actividad no se ha detenido, aunque en al

gunos años ha disminuido el nfunero de establecimientos. 
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La tasa media de crecimiento anual. de1 Vl3F en el. l.apso de 9 
aflos :f.'u6 del. 42.5~ (cuadro No. 18). 

Respecto a 1oe insumos que util.i:ata. esta industria se obser
va (cuadro No. 19), que en promedio l.a industria ocupa el. -
98. 7~ de insumos importados, tendencia que no aól.o se ob-
eerva en dicho l.apeo·de tiempo, sino que ea otra caracterí.!!, 
tica de l.aa mismas, ya que l.aa maquil.adoras fungen sólo - -
como unidades de ensamb1aje de ia planta matriz ubicada en 
el..~país que l.ae ad:opta, este t:f.po dé :i.nduatriae impor'ta:n .-... 
casiJ.'11od9; excepto cuando la materia p~ que el.los util.i
Zan. ea intensiva en su pro~eeo productivo de ahí otro fao-
tor que es necesarj.o l.egis1ar, por une. mayor participación 
de ineWlloB y mater:laa pr:lmaa·. ·pero nó· al. grado que '.las :ma::.._ 
qui.l.adorae exploten irracionai;aent-.:i loe reio~aoa"rio renova
bles del. terr:ltor:lo mex:lcano. 

La derrama eoonóm:lca fuerte de.estas empr~eae 1o constituye 
el. rubro correapondient.e a sueidoe y sal.arios, donde '.'i:-: """':
en promed:lo en el. período de ~stud~o.l.a part::lOi:J?!l.aión rel.a
tiva ea del. 63. 7%r de aquí que 1a just'2-ficaoión do l.a exi.!!., 
tencia de eete 'bipo de industria ea 1a creación de emp1eoa 
y su consecuente beneficio en 1a eaonoiu.!a regional. donde -
se ubican, ya. que el. efecto multiplicador en 1a zona ea_--
positivo vía creación de empieos y l.a remuneración de 1Ós -
miemos ( cuadro No. 19). 

Respecto a 1os gastos diversos de.esta industria en l.a economia 
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regi.onai. l.os mismos ascienden a wr.16.8" en promedio. este 

concepto inc1u,ye gastos de energí'a el.éctrica, .energtfticoe -

(cuadro No. 19). 

Del. total. nacional. de empresas maqui1adora.s ubicadas en el. 

territorio, aproximadamente el. 90J' está ubicada en 1os pr!.A 

o1.pa1ea municipios fronterizos como Tijuana, Xexical.i y Cia 

dad Ju!!rez. 

y 
~on doce 1aa actividades económicas de es"ta 1.nduatria de l.aa 

cua1es,_aobresa1en por el. número y por su participación en e1 

tota1, l.oa estab1ecimientos dedicados al. ensa.mb1e de materia-

1ea y sus accesorios e1éctricos y e19c~r6nicos; enaamb1e de -

prend~a de vestir y otros productos confeccionados con texti

l.es y otros materia1es y; e1 eneambl.e de maquinaria, equipo, 

apara.toe y arta. el.éctricos y el.ectróniooa (caadro No. 20), 

en una proporción de 25.8~. 18.1~ y 11.1~ respectivamente. 

El. grueso de 1a pob1ación trabajad.:>ra en 1as me.quil.adora.s son· 

obreros y de esta categor~a sobreea1en e1 mayor número l.as m.!:!. 

jeras (cuadro Nos. 21-22), ya que aprox:1ll1adamente e1 76.6~ 1o 

1.ntegra 111Bno de obra femenina. 

Esta caracter~stica se debe sobre todo a 1ae cua1idades que 

1• atribuyen a 1a mujer en cuanto a au Jlli.nuciocidad y -

~ Censo Industrial. S.P.P-
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delicadeza al trabajo así como a su pasividad pol.ítica, es d~·· 

cir, no es propensa a manifestar demandas políticas organizadas. 

En otro aspecto, el hecho de que l.a mayor parte de trabajado

res sean obreros, da un panorama del área restringida para -
ocupar puestos mejores en ese tipo de industrias como en el --

área administrativa, direccional. o del proceso productivo. Es

tas industrias traen a sus propios técnicos, administradores,

directivvs y como consecuencia de esta situaci6n una importan

te derrama de divisas al exterior, además de no dar oportunidad 

a la mano de obra mexicana a ser calificada en las diversas ac-

tividades de dicha industria. 

La participaci6n del valor agregado en relaci6n al. val.ar bruto

de la producci6n, l.a aportaci6n de las maquiladoras a la econo

mía mexicana en promedio es de ZS.7%, durante l.os 8 años de es

tudio (cuadro No~3 ), del coeficiente en cuesti6n cabe destacar 

que la propo.rción es un poco más de la cuarta parte del. val.ar -

total generado por esta industria y todavía se puede hacer ex-

plícito que el. rubro que sobresale de la composici6n del valor 

agregado es el correspondiente a sueldos y salarios. 

Es aquí donde se concretiza el objetivo de la internacionaliza

c.i6n del. capital., el. cual trata de minimizar ·costos mediante -. 

la fuerza de trabajo barata para colocar la produccil?n en el 

mercado mundial. 



E'VALDACION DE J...A INDUSTlUA MAQUILADORA 

El tema sobre la conven::Cenc::Ca o no de la ::Cnstalaci6n de las 

maqu.i.1.adoras en territor$~ naciona1, se centra sobre 1as re

perc::us::Cones positivas o no al conjunto de la economj'.a regio

nal y nacional. 

Ahora bien, a;t el esta?>leciln.i:ento hasta la .feclul en qu<.> ab~ 

ca este estudio de esta industria ya rebas6 el objetivo pri

mordial de dar oc:upaci6n de la mano de obra d>sempleada que 

ha~!a sido deportada de Estados Unidos a ra!z.~1 término 

del convenio entre ambos pa!ses en 1964, en La actualidad el 

planteamiento de pol!tica debe abarcar otros objetivos que -

hagan participar mt\s a esta industria en el r~sto de la econ2. 

m!a nacional. 

En este caso las maquiladoras const~tuyen una opci~n qu~ has

ta la fecha no se ha podido rechazar como ,fuente generadora de 

empl~os, pero es necesario integrar m~s este tipo de proceso-

con otra legislaci6n diferente a la ex~stent~, ya que 1as ca

racterísticas de la misma hacen que sea lo que hasta la fecha 

representa, s6lo una unidad ensambladora y exportadora de plu:!,. 

val ta. 

Del valor creado en el pa!s (valor aqregado) -:en fuerza de tr!!_ 

bajo.nacional, insumos y materias prünas nacionales, s~io es -

retenida la producci6n de esta fuerza de trabajo, las maqu::Cla

doras ~xeraen e1 plusvalor ci~ la economía ·~~ican". 

11.f. 

'·'¡ 
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Anoya el proceso de acumulaci6n de los países de donde nroce-

den las maquiladoras vía expórtaci6n de la plusvalía extraida 

totalmente del país anfitri6n donde se instala este cipo de e~ 

tabLecimientos. ya que si ~e •iene en consideraci6n que la ba

se del capitalismo es la extracci6n de la plusvalía vía.explo

tación de la fuerza de trabajo la cual rinde m~s trabajo 

que el necesario para la reproducci6n del asalariado, este ti

po peculiar del proceso productivo in~ernacionaliza la ex ---

tracci6n de plusvalía. 

Es una industria sensible a cambios favorables o adversos tan

to del país anfitri6n como el de origen, en los aspectos econ~ 

micos, políticos o sociales. Pudiéndose observar en el cuadro 

No. 16. como debido a la inestabilidad económica y social a f~ 

nales del sexenio echeYerrista el número de establecimientos -

disminuy6 y una característica de la legislaci6n que ampara su 

estadía es que en ninguna parte del mismo se observa que estas 

empresas no se pueden obligar a permanecer en un sitio determi 

nado del país donde se instalan, si es que las condiciones no 

les conviene a sus intereses , repercutiendo en primer lugar en 

la disminuci6n de empleos. 

Por ot:ro lado, dadas las caract:erísticas de la indust:ria y con 

los diversos es~fmulos fiscales como el de la i~por~aci6n tem

pora1 de insumos sin el pago respec~ivo de impuestos. estas 

emyresas se benefician considerablemente si la economía que las 

acoge suf"re devaluaciones, pucsUJ que el prlnc:ipal insumo como lo es -
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la ~uerza de trabajn. se abarata asf como otros m~s como 1o ~ 

son 1o~ energ~ticos. De esta ~o:rma. s~ observa en el cuadro - -

referido, que m~entras la econ~a nac~onal no se estabí1i2a

ba a finales de1 sexenio menc~onado, estas E"In?resas E"tniqraron 

de1 país, ~uesto que no se 1es ofrecía 1a estabi1idad socia1 -

que requer~an, ya que 1a situaci6n econ6mica mot~vaba movL~ie!!,_ 

tos laboraies que hicieron recelar a los empresar~os de eSta -

~ndustria, vi~ndose una recuperaci6n posterior, con e~ conse--

cuente crecimiento positivo d~L nGrnero de establec:[mientos-des

pu6s de 1a crisis de 1976. Esta situación se vo1vid a vivir a -

fina1es de1 sexenio 1opezporti11ista. 

La .1.ndustria maqui1adora ha generado ernp1eos, 1a mayor parte 

para obreros y de ~stos·, 1a que predomina es 1a mano de obra 

femenina. Esta situacidn empezd a gestarse desde e1 inicio de1 

r~g:tmen maqui1adoras, repercutiendo de manera poco favorab1e a 

105 objetivos que hicieron 1a creaci6n de dicho r6gimen. Ya que 

es prec~samente esta mano de obra 1a que no haó~a s~do deporta~ 

da de 1os campos sureños de Estados Unidos, por 1o demtls, s~ se 

considera un e~ecto positivo 1a incorporacidn de 1a mujer a1 

merca~o de trabajo. 

Otra característica de 1a aceptaci6n de 1a mano de obra ~e-meni

na e~ 1as maqui1adoras, es su dedicacidn en traDa.jos de1icados, 

es meticu1osa en 1os aspectos de deta11e 1o cua1 redunda en una 

productividad favorab1e, a todas estas cua1idades se 1e suman, 

1a de 1a ~asividad po1itica en aspectos 1abora1es. 



Esta industria ha presentado un alro nive1 de concentración 

en tres ramas de la ac~ividad económica~ 

- ~ateriales y accesorios eléctricos y electr6nicos. 

- Ensamble de prendas de vestir y otros productos confecci~ 

nados con textiles y otros materiales. 

Ensamble de maquinaria, equipo, aparatos y artículos elés 

tricos y electr6nicos. 

La capacitaci6n y adiestramiento ha 11tgado a niveles sim -

ples. puesro que se enfoca únicamente a las operaciones de 

ensamble, en tanto que los puestos directivos y técnicos 

los desempeñan extranjeros. Esto es de la observaci6n d~ -

la población que contratan, puesto que como ya se mencion6 

anteriormente, el grueso de ésta son obreros. 

El 90\ de los establecimientos industriales bajo el régimen 

maquiladora se encuentra establecido en la frontera norte. 

Puede afirmarse que el grado de integraci6n de la industria 

maquiladora es bajo, puesto que la proporción utilizada de 

insumos nacionales respecto al valor bruto de la producción 

en promedio es del 3.3'i, no así la proporción a insumos im

portados la cual es del 138.4\ en promedio. 



CUADRO 

CIU:CIMI ENTO DI.: 1.1\ INDUSTRIA Ml\QUI 1.ADORA EN FRONTilRA 

--------
CONCJ1PTCJ/ AA0 1974 1975 (t) VAR 1976 (~)Vl\R 1977 (~)VAR 1918 (\)Vl\R 1979 (\)VAR 

75-74 76-75 77-76 78-77 79-78 

-----·-·-
1'otul Na.clonnl 455 454 - 0.2 448 - 1.3 443 - 1.1 457 3.2 540 18.2 

'li>tul Frtzo. 425 413 - 2.8 401 - 2.9 396 - 1.2 434 9.6 478 10.l 

ntr~•s cnt'ida-
-t.ll~S y mwllci-
pjos. - 30 41 36.7 47 14.6 47 23 -51.1 62 169.6 

R.llll'll1l: S.P.P. llst:idtstlc"1 Je la Industria M."l({l¡j.ladora de fücportaci6n, 1972-1984, 
f.16xico, 1983. 

1974 

1980 

620 

549 

71 

16 

- 1982 

(\)VAR 1981 C•)VAR 1982 <•)VAR 
80-79 81-80 82-BJ 

14.8 405 ~ 2.4 585 - 3.3 

14.8 S.óO - 3.5 510 - 3.8 

14.5 75 S.6 75 



CONCEPTO/ A~O 

Tot:o l Nacional 

Total Frontcri:z.o 

Otrns entidades y 

municipios 

CUADRO 17 

l'AKTICil'ACTON llHI. NUMERO llE HSTABl.ECIMlllNTOS DI: LA INDUSTRIA 

MAQUI LAllORA EN FKONTERA 1972 - 1982. 

1974 1975 1976 

1 oo. n 11111. () 1110.0 

93.4 90.9 89.5 

6.6 !l. o 10.5 

1977 

lllO.O 

89.4 

10.6 

1978 

100.0 

94.9 

5.0 

1979 

100.0 

88.S 

11. s 

1980 

100.0 

88.S 

11.4 

1981 

100.0 

87.6 

12.4 

PUl.lNTCl: l.llabor:ulo en baso. a ln ostad!sticn de la Industria MnquilaJora de Expo~...;·i6n 1974-1982, S.P.P. 
México, 1983. 

1982 

100.0 

87 .2 

12.8 

.... .... 
'° 



<,:e O N C E P T O 

,.Ni:-"." de ~reses 
· In.Sti:m:Js· Totales 
: (Millcnés ·de pesos) ... tfu~~-
i!xt~Jero 

Valor ABreaado Total 
(Millones de pesos) 

s~1~~~:-:'.SR1arios y 
pre~taclones sociales 

Ins~~~~·~~onales 
~~Yi)Hie_rsos 

UU1ida<1es:.:r; otros 

Vatoi''~ de la Pro 
ducci6n;· · -
(Mlll~.'de.Pesos). 

1974 

425 

6 502.4 

n.d. 

n.d. 

3 604.1 

2 261.7 

n.d. 

n.d. 

1 342.4 

n.d. 

1975 

413 

8 230.4 

66.2 

8 164.2 

3 612.6 

2 244.2 

66.2 

733.7 

568.5 

11 776.8 

Var(t) 
74-75 

- 2.82 

26.57 

0.23 

- 0.77 

-57.6 

1976 

401 

11 291.0 

238.2 

11 052.8 

4 828.4 

3 069.'I 

238.2 

875.4 

645.4 

15 881.2 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA 

1974 

Var(\) 1977 Var(\) 1978 
75-76 76-77 

- 2.90 396 - 1.24 434 

37.l.8 16 960.4 50.2 23 903.9 

259.8 182.2 -23.5 324.5 

35.4. 16 778.2 51.8 23 579.4 

33.6 6 230.8 29.0 8 793.1 

36.8 4 146.2 35.1 5 499.9 

259.8 182.2 -23.S 324.S 

19.3 1 205. 7 37.7 1 735.7 

13.S 696. 7 7.9 1 233.0 

34.8 23 009.0 44.9 32 372.S 

-FUENI'l!i.'.i!:·~:·r~. Estadistica de la Industria Maquiladora de Exportacidn 1974-1982. Ml!xico, 1983. 
•. Este_·....,, de eiopresas no coincide con el total de establecimientos de la industria maquiladora por rama de 

acuv_ ldad.._ ain elllbar¡¡o, se efectlla un ajuste cuando se calcula a rúvel nacional. 
•• T.N.C.A."TU• -ia de creciaiento anual. 

' ,•;:~ 

> '.~:·· 

MAQUI' LADORA DE EXPORTACION• 

- 1982 

Var(t) 197!1 Var(t) 1981 
77-78 78-79 

9.6 478 . 10.1 54! 

40.9 34 162.0 42.9. .. 36 76: 

78.1 898 176.11 30• 

40.5 33 263.4 41.l 36 45• 

41.1 12 268.8 39.5 15 161 

32.6 7 713.5 40;2 9 481 

78.1 898.6 176;g ... 30• 
,• 

"43.9 2 244.7 29.3 .:2 941 

76.9 1 412 14;5 ·.· 2 43! 

40.7 45 532.2 - 40:1L· '.sJ..62_~ 
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CUADRO 18 

NCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA MAQUI' LADORA DE EXPORTACION* 

1974 - 1982 

ar(\) 1977 VarC\) 1978 Var(\) 1979 Var(\) 1980 Var(\) 1981 Var(\) 1982 VarO) T.M.C.A .... : 
5-76 76-77 77-78 78-79 79-SO 80-81 81-82 

2.90 396 - 1.24 434 9.6 478 10.1 549 14.8 530 - 3.5 510 - 3.8 2.3 

37.18 16 960.4 50.2 23 903.9 40.9 34 162.0 42.9 36 761.0 7.6 so 570 37.6 100 944.6 99.6 40.9 

59.8 182.2 -23.S 324.S 78.l 898 176.9 304.5 -33.9 395.9 30.D 1120.5 107.2 43.3 

35.4. 16 778.Z 51.8 Z3 579.4 40.5 33 263.4 41.1 36 456.S 9.6 so 175.0 37.6 100 124.1 99.5 43.0 

33.6 6 230.B 29.0 8 793.1 41.1 1Z 268.8 39.5 15 168.2 23.6 30 690.5 36.4 40 299.5 31.3 35.2 

36.8 4 146.2 35.l s 499.9 32.6 7 713.S 40.2 9 486.8 Z2.9 23 130.1 143.8 22 083.2 - 4.5 32.9 

59;9 182.2 -23.5 324.5 78.l 898.6 176.9 304.5 -33.9 395.9 30.0 820.5 107.2 43.3 

19;3. 2 ·205. 7· 37.7 1 735. 7 -43.9 2 244.7 29.3 2 941.5 :u.o 4 009.7 36;3 9 136.0 127.8 . 43;4:: 

13.S 696. 7 7.9 1 233.0 76.9 1 412 14,S 2 435.4 72.S 3 154.8 29.5 8 259.8 161.8 

34.8 23 009.0 44.9 32 372.5 40.7 45 532.2 • 40.6 51 624. 7 13.4 70 865.5 37.3 140 423.6 98.1 

74-1982, Ml!itc:o; 1983~ 
de la industria maquiladora por rama de 
l nacional.. 



CUADRO l!J 

PARTICIPACION RELATIVA De LOS PRINCll'ALcS RUBROS llE LA INDUSTRIA MAQUILA 

DORA De cXPORTACION cN LA FRONTf:R/I. NORTc 74 - 82. 

----------- --
CONCEPTO/ A.~ 1974 1975 1976 1!177 1!178 1!179 1980 1!181 1!182 

------------ - -
Insumos: Total 100.0 100.0 100.0 1no.o· t00.0 100.0 100.0 100.11 lllO.O 

Nacional ll.8 2.1 l. l 1.3 2.b 1.ll o.s 0.11 

Extranjero 99.2 97.9 98.!l 98.6 97.4 99.0 99.2 !l!l.2 

Valor Agregado Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sueldos, Salarios y 

Prestaciones sociales 62.7 62.1 63.6 66.S 62.S 62.9 62.5 75.4 54.8 

lt\SU!IDS Nacionales 1.8 4.9 2.9 3.7 7.3 2.0. 1.3 2.0 

Gastos Diversos 20.3 18.1 19.3 19~7 18.3 19.4 1:'i. o 22.7 

Utilidades y otros 37.2 15.7 13.4 11.2 14.0 11. 5 lb.O t0.3 2ll.S 

f'UI:m'E: lllabornüo en base a la estndtstica e.lo lu Industria Mn.¡uiladora <le Hxportuci6n J974·1!lB2, Méxku, 1983. 

..... 
'" ..... 
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!'tl"UNEJlO DE ESTULECl!-:lE~"TOS DE LA l,.."DUSTii.lA MAC'Ull.AI>ORA FRCtl..-rER.l:.A POJ:. R.AJ'..,!. 

:a.) SeJe; •• ~n..::ieir... 
~~ ~· eTl.l&t.adc
de- ¡¡,1im:n'tCS 

::) Ens....?:iJe U f~ 
M '~S't1T ~ et.ros 
¡:rg¿.s.. a-r.!rcc1cna· 
é,:;,t i:-:-r: ':.e-).""! ~'!e-i! 
Mrci! m,¡,:e-r;.:a..Je~ 

3:• f&l:ric.a;:iOr. d.r -=.a1:. 
"" :..~":":'i.::. ~l c:uerc:. 

.:: ~..!'.::t.~le- C:c- =~:-leos ~ 

;~~~=e...;:;;.!~!!"~ =~~: 

-=~ i~~c!~-i.=-~ ri:..:!.::,;,cc!'. 
to:• C::".!!!''tr...J.:;:,.!:'. ~- :-'!'.:.:.~-!-

':~~=.:..e·. e!'..S~ }C' v 
e..:-..:.:.;· 6e r:-~.:..; ~- -
S:.i! "'.::;:e~c:-:.c! . 

.. ) ~.sa::::e . :--,;:0'1':.1~:'. 
d.r !v~.J.~:>~U ~:.:.:. 

~ ~::·~:-I~;;~s e,.~ 
! !:..sa.'::~ .;:, :---• :..:.:.:-.=.:-:..!. 

e:.-:.~.;. ;;::;z:-;'::-s ·· 
.l:=-:.; ~ :.¿ :-::-:..:- ! 

t':e-~~:-..:.::!. 

~: ~~!~i:i;!iJ::6s~==:: 
e:e::-:~...:.:.:.!'. 

l(: !.!'"~~·~~::=~ ~~Je~~:_ 
V<! 

-- . .-""!!":....i :.~.::.15':'!":.a.!' =-~·-· 
-=~~~:':;..~. ·-· ~-.:-.-:.::.:.~ 

l~:t.: ~ Y--r..:a.:.:.;•:..t r~ 
t.e:-:.:..:!' 

-~·;.,r . .;.:.;.,; .;.:..! ·- !:-:-:-.:e:-.:.·
:e~. 

DE. ACTl\"IDAD 197'9 - 1~82 

(t)P:a.rt. en 
en 'tcul l9BO 
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0)1-azt.. a. 
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CUADRO Zl 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO EN LA FRONTERA NORTE DEL PAIS (OBílEROS) 

1975 - 1982 

A~O SUMA llOMBRl!S ( \) Participaci6n MUJEHUS (\} rarticlpad6n 
en el total en .,J total 

··----

1975 53,569 11,602 21. 6 4l,9fl7 78.3 

1976 58,563 12,608 21. 5 45.955 78.S 

1977 61,565 13,892 22.6 47,673 77.4 

1978 71,446 16,965 23.7 54,481 7<>.2 

19.79 86,580 20,173 23.3 66,407 76.7 

1980 91,024 21,329 23.4 6!1,695 76.6 

1981 98,682 22,936 23.2 75,746 7b.7 

1982 94,157 22,135 23.S 72,022 76.S 

l'UI!NTB: S.P. P., Est:ud1st:ica de la Industria MaquilaJora de Dxportaci<ln, l!l75- t!IK2, 
Ml!xico, 1983. 

..... 
"' .... 



J\f'l{l 

1!l75 

1976 

1 977 

1 !17 R 

l !179 

J 980 

1!181 

19R2 

l'llf!NTE: 

ESTRUCTIJRI\ IU!l,l\TlVA DEL. EMPl.f!O EN LA I'RONTERA 

1975 - 1982 

SUMA IIOMllRTIS 

]{JU.DO 21. 6 

100.00 21. 5 

100.00 22.6 

1110.00 23. 7 

100. DO 23.3 

100.00 23. 4 

100.00 23. 2 

100.00 23. 5 

CUADRO 22 

(OBREROS) 

MUJERliS 

78.3 

78.S 

77.4 

76.2 

76.7 

76.6 

76.7 

76.5 

[!laborado en b:ise :i los datos de S.P.P., Industria Maqui1adora de l!xpor-· 
taci6n, 1974-1982. 



1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

CUADl!O 23 

RELACION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES nE J.¡\ INDUSTRIA MAQUI l.AntmA 

1975 - 1982 

30.7 

30.4 

27.l 

27.2 

26.9 

29.4 

29.2 

28.7 

1.8 

4.9 

2.!l 

3.7 

7.3 

2.0 

1.9 

2.0 

(\} lnsunos ln•>0rt:uJos 
a V.R.l". 

l..?5.!l 

1211.!l 

8.1 .8 

lól1.l 

171 .1 

140.3 

1'12.5 

148.4 

---------- --------------- .. -~-·--·--·--· ,. _____ ..... 
FUENI'E: Elaborado en bese e la Est:adist:ice S.P.P., Intlust:ria Maquilnt1ora "" Export:uci611, 1!172-1!184. 

.~ 
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3.2. SECTOR COMERCIO Y TURISMO 

Este sector es el que tiene mayor part1cipación econ6mica en 

el PIB regional de la zona, de acuerdo al capítulo preceden

te. 

Es por ello que se mencionarán los instrumentos particulares 

que el Gobierno Federal ha creado para fomentar el sector en 

la frontera. 

a) Artículos Gancho ( 5 de enero de 1973, C6digo Aduanero),

hoy denominado Productos Básicos, Semibásicos y Bienes de 

Producci6n ( Art. 46, Fracci6n VIII de la Ley Aduanera en 

vigor. desde el l." de julio de 1982} 

DISPOSICIONES LEGALES 

Para evitar la excesiva salida de divisas, el Gobierno Fe

deral se vi6 precisado a tomar medidas urgentes que permi

tieran retener al consumidor fronterizo en sus localidades 

e inducirlo a adquirir mercancías nacionales. 

De esta manera, a fines de 1971 se public6 un primer AcueE 

do que concedía franquicia para la importaci6n de artículos 

extranjeros a los comerciantes de la frontera, mismo que fu~ 

sustituido por el Acuerdo de Artículos "Gancho" del 5 de -

enero de 1973 hoy vigente, s61o con la modificación de -
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términos de artículos básicos, semibásicos y de produ::ci6n·. 

Este programa vigente a la fecha, pero con bases legales no 

en el r:6digo Aduane.ro. sino en la Ley Aduanera arriba cita-

da,, permite a los residentes fronterizos.,. la importaci6n li

bre de impuestos aduaneros de diversos artículús de primera 

necesidad, con la salvedad de que serán para el consumo de -

las poblaciones fronterizas y no debiendo ser internadas és

tas mercancías al resto del país, sin que antes hayan queda

do cubiertos los impue~~os respectivos. 

Por metodología. se referirá primero al programa de artículos 

"gancho" como tal,, para después referirse expresamente al pr2 

grama de productos básicos, semibásicos y bienes de produc-

ci6n. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ARTICULOS "GANCHO" 

l. Retener al consumidor fronterizo mediante la oferta de -

artículos nacionales y extranjeros a precios competitivos 

con lo que se pretendía disminuir la fuga de divisas al -

permitir la importaci6n libre de impuestos, de aquellos -

bienes de consumo popular que el residente adquiría por -

hábito y necesidad en el comercio norteamericano, como -

complemento de la oferta nacional. 

2. Incrementar la ·venta de productos nacionales'· con el 



concurso de mercancías importadas. los comerciantes fron---

teT•zos expenderian productos de origen naciona1, de ta1 - -

fo~~ ~ne el. consumidor fronterizo no sólo adquirir{~ ar• -

ticu1os extranjeros sino que éstos reprec'="ntasen el ''gan-- -

cho" para la compra de artículos nacionales. 

Desde ese entonces, la política econ6mica del Gobierno Fe--

deral le asignaba una funci6n primordial a la industria - -

del interior del país, ya que se suponía que al incremen- -

tarse l~ concurrencia de mercancías nacionales en condici~-

nes competitivas le restaría importancia al programa de ar-

tículos gancho hasta lograr su total desaparici6n. 

Entre las condiciones que debían cumplir los beneficiarios -

de artículos gancho sobresalían las siguientes: 

1_ Las mercancías importadas deberían venderse a precios si

milares a los de su venta al público en las poblaciones vec~ 

nas extranjer~s. 

z. Los art1culos importados se destinarían pJra uso y/o co~ 

sumo exclusivo en 1as poblaciones fronterizas. por lo que -

no podían internarse al resLo del país sin antes cubrir los 

ililpuestos respectivo~. 

~- Sin existir base legal para e11o, 1os comerciantes de-

bían cum?1ir un régimen de concurrencia 55/45, es decir, -

que por cada peso que destinaran a la adquisicién de artículos 



importados debían cana1izar 1.22 pesos a 1a compra de 

cías de origen naciona1~ 

mcr¡.;a..!! 

Evo1uci6n de1 .sector comercio a1 amparo de1 programa gancho. 

E1 notab1e incremento de 1a importaci6n de artícu1os gancho 

obedcci6 en parte a 1as serias deficiencias que existían en 

e1 sistema de contro1 y operaci6n de1 instrumento1 1os cua1es 

se traducían en 1a necesidad de otorgar mayores asignaciones 

y amp1iaciones. Así, 1a progresiva extensi6n de1 programa. 

sin criterios económicos s61idamcnte sustentados. di6 1ugar 

a una distorsi6n de los objetivos p1anteados originalmente. 

Lo anterior se corrobor6 por e1 hecho de que a1 ana1izar 1a 

composici6n, caracterí~ticas y evo1uci6n de los productos im 

portados, se observ6 que esta regi~n constituye una zona pr.!_ 

vilcgiada dentro de1 contexto general de necesidades preva1~ 

cientes a nivel nacionai. sin aportar en contrapartida efec

tos favorab1es y una contribuci6n representativa en el desa

rro11o econ6mico del país, sino que !epresenta un verdadero 

prob1ema abordar 1a prob1em~tica fronteriza de la mejor for

ma posib1e. Esta situaci6n se manifiest~ al observar la com

posici6n de 1os 1istados de cuotas autorizadas y distribuí-

das de1 artículo gancho. hasta antes de1 15 de junio de 1981 

ya que una importante proporci6n de estos artículos es~aba -

constituida por bienes de consumo duradero de carácter rela

tivamente suntuario (te1evisiones. est~recs. radios. 
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grabadoras, bocinas. juguetes, objetos de vidrio. cris~al -

cortado, etc.) lo que implicaba que en los criterios de asi~ 

nacicSn exist:iera una fuerte desl. ... iaci6n en la concepción de -

lo que se concebía como necesidades básicas del consumido..-· -

fronterizo. 

Para realizar un análisis objetivo de la evaluaci6n del ins

trumento. resulta necesario examinar 1os criterios que se -

adoptaron tanto para la renovaci6n períodica de las cuotas -

de import:aci6n. como las, autorizaciones de incrementos o am

pliaciones sobre las·mismas.· Asimismo. las causas que pr~vo

caron la constante adici6n de nuevos rubros a los que ya es

taban establecidos. lo que se traduce en un incremento de -~ 

las mercancfas amparadas bajo este inst:rumen~o. 

Hasta antes de entrar en vigor la Ley .Aduanera se considera

ba que la fijaci6n de las autorizaciones de las cuotas, debí~ 

ron estar respaldadas y fundamentadas en estudios econ6mico~ 

por producto y por plaza para poder apreciar la demanda Y -

oferta real por poblaci6n fronteriza para satisfacer las nec~ 

sidades básicas de· las respectivas localidades, lo que no se 

llevaba a cabo como se apreciará más adelante. 

Por lo que se referra al ejercicio de las cu~tas autorizadas 

se puede decir, que estas mostraron una tendencia ascendente 

lo que denotaba por un·lado, la aceptaci6n que tenía este ti 

po de productos por el consumidor fronterizo y por el otro, 
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la PrP~cup~~i6~ acrecentada de los comerciantes para ~jercer . . . 
un porcentaje cada vez mayor de ias cuotas para con ello garu~ 

tizar el aumento de sus inventarios en el año subsiguiente. 

Es importante señalar que las políticas y lineamientos que -

se siguieron para conceder incrementos sobre las cuotas auto

rizadas al inicio de cada año se convirtieron en una pr~cti-

ca común. Dichos incremen~os conocidos también como amplia-

ciones desempeñaron un papel fundamental en el crecimiento -. 

y divcrsificaci6n del artículo gancho y lejos de ser un re-

curso que 3poyara el programa en la satisfacci6n de necesida

des que surgían en forma temporal y que afectaban, por dife-

rentes causas a la demanda de la poblaci6n fronteriza, se co~ 

virtieron en un medio especulativo que agudiZabaaún más la di~ 

tancia que existía en la consecusi6n de los objetivos ini---

ciales del instrumento. 

Las ampliaciones estaban determinadas primeramente. para cu

brir las necesidades que generaba la creaci6n de -nuevos esta

blecimientos comerciales en la zona. siempre y cuando las -

cuotas autorizadas a1 principio del año no alcanzarán a cu-

brir dicha demanda- No obstante lo anterior, la gran mayoría 

de los recursos que generaron estos incrementos se otor8aron 

a los comercios ya establecidos en la zona los cuales los -

solicitaron. con el objeto~bien fuera para asegurar un stock 

de mercancías que por sí mismas garantizaban su demanda. --

e,· i t~ndo de esta ~arma que el consumidor fronterizo traspa--
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sara fronteras. tal es el caso de los bienes de consumo dur~ 

dero; o bien para prote~erse del proceso inflaciQilario y la - . .. . 
fÍotaci6n en la paridad cambiaria, que ya desde ese t1empo -

se dejaba sentir la inseguridad con el antecedente de la de

valuaci6n en 1976, lo que a la larga se reflej6 en mayores -

tasas de rentabilidad al comercio con los bienes de consumo 

duradero. 

Esto se tradujo en una distorci6n del Programa Gancho. res--

pecto al ejercicio de las cuotas, mientras algunos rubros se 

agotaban rápidamente y T"equerían de ampliaciones. como los -

juguetes, apara~os eléctricos y electr6nicos, artículos de -

tocador y belleza, etc ... en contrapartida existieron rubros

que presentaron un escaso a nulo movimiento durante el afio -

como fueron legumbres frescas. carnes, etc.( en la actuali-

dad ha variado esta tendencia, ya que exi5te demanda de bás~ 

cos y semibásicos). 

Esto se reafirma a1 investigar los criterios de los entOnces 

Comités de Promoc.i6n Econ6mic~. a"l. a~ignar amp1iaciones a i~s 

comerci3ntes de 1a zona. ya que cualquier rubro que se encon

traba ejerciendo al nivel del 70i era susceptible de amplia-

ciones por e1 simple hecho de argumenta~ fal~~ d~ concurren-

cía nacional o insuficiencia de producci6n nacional. 

Lo anterior conlleva a pensar que si los criterior de ampli~ 
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ciones fueron similares o estaban fundamentadas en los mis-

mos que las cuotas. ambos se convirtieron en su recurso pa

ra justificar 1as deficiencias en 1a planeaci6n, en 1a a~i& 

naci6n de cuotas basadas como ya se ha dicho en las necesi

dades reales de la poblaci6n de estas zonas. 

ANALISIS DE LAS CUOTAS DE IMPORTACION 

En los nueve años que llevaba funcionando el Programa de A~ 

tículos Gancho~ como tal y del cual se disponen de datos 

se tiene lo siguiente: se autorizaron volúmenes de mercan-~ 

cías por va1or de 21,576.3 mil1ones de pesos, para satisfa

cer las ne¿esidades de abastecimiento de los reside~tes fro~ 

terizos, correspondiendo al comercio organizado* un 74.8\ -

y a centros comerciales** el 25.Z\ restantes( cuadro No. 24). 

Del total importado por e1 comercio orga~izado y cuyo valor 

ascendi6 a 16,132.9 millones de pesos en el período 1972-1980, 

correspondi6 a Ciudad Juárez, Chihuahua el 41.7\; Nuevo Lar~. 

Ccmeti=io Organi:ado. - Asociaci6n de es'tableci.mientos 1oca1izados en la 
frontera y zona 1ibre norte vinculados a las transacciones de compra/ 
venta de todo tipo de productos de procedencia nacional y extranjera. 

** Centros Comercía1es. - El conjunto de construcciones e instalaciones -
que COiq>renda:n supermeti=ado y establec:imientos COClerciales y de serv.!. 
cips destinados a la distribución final de productos diversos o a la 
prestaci6n de servicios. 



do. Reynosa y Matamoros, Tamaulipas el 9_8\, 9.9\ y el 

8.9\ respectivamente; Piedras ~egras, Coahuila el 6.51 y 

e1 resto se distribuyó entre las otras ciudades fronteri

zas Z3-2~ (cuadro No. 25). 

A partir de 1974, año en que se instalaron los primeros -

centros com~rciales, se autoriz6 la impor~aci6n de artíc~ 

1os gancho por S,443.4 millones de pesos a dichos establ~ 

cimientos desconociéndose el ejercicio de las cuotas - --

(cuadro :>lo. Z6) _ 

Del total autorizado, correspondió al Centro Comercial -

Río Grande, de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 31-Z\; Plaza

Coloso, de la misma ciudad el 13.7\; Centros Comerciales 

Fronterizos, S.A. de Nuevo Laredo, Tamps., el 11.4\ -

V_H_,S.A. de Nogales, Son_, el 8_6\ y Centros Comerciales 

Fronterizos, S.A_ de Reynosa. Tamps., 7_2\ el resto se -

distribuyó entre los otros 18 centros comerciales fronte

rizos (cuadro No. Z6). 

Es importante señalar que Ciudad Juárez, es la principal ~ 

importadora a6n en la actualidad_ 

Asimismo, si se analiza el listado de artícu1os gancho se 

observa que el total distribuido se concentra en unos Cua!~ 

tos productos. En efecto, de enero de 197Z a diciembre de 

1979, se distribuyeron 5,041.3 millones de pesos entre 35u 

rl.ibros, correspondiendo 3 ,1·4.5 _·3 "millones de pesos a s6lo· 
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13 de ellos, es decir, de bienes de consumo duradero (70.2%), 

a 1os no duradero·s 1", 333. 4 millones de p.e:So.s (29. B % ) y de pr.!:!_ 

ducción con 562.6 millones de pesos (11.2%) únicamente. Entre 

los duraderos cabe señalar que los rubros refacciones, adita-

mentas, accesorios, partes y pinturas automotrices y aparatos 

electrónicos con costo hasta de $ 10,000.00 son los más sign~ 

ficativos; vinos y 1icores y leche evaporada en los no durad~ 

ros y material de ferretería dentro de los bienes de pro- - -

ducci6n (cuadro No. 27). 

Si se estudia la pa~ticipaci6n de las ciudades fronterizas -

dentro del total de cuotas asignadas durante 1979, se obser-

va que la tendencia no ha variado. tres poblaciones de quin

ce absorben las dos terceras partes del total autorizado y -

son: Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa. 

Dentro de los duraderos. existen rubros como: aparatos elec

trónico~ co~ costo hasta de$10,000 que representa respecto -

al total el 7.2% artículos de tocador y belleza, 5.5%, artf 

culos para uso doméstico, 6.8% prendas de vestir y blancos, 

7.4\ refacciones. aditamentos. accesorios. partes y pinturas 

automotrices 7.1\ y aparatos eléctrico~ para el hogar con -

costo hasta de $1,250.00 el 2.2~ seis rubros de un total de 

350 repre$e~tan más de una tercera parte del total de cuo-

~as autorizadas 36.4l (cuadro ~o. 28). 
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Por otra parte, el incremento de centros comerciales hizo que 

éstos elevaran su participaci6n dentro del total de cuotas a~ 

torizadas. Se estima que esta tendencia se acentu6 en virtud 

de que cada afio aumentaron las solicitudes de empresas inter~ 

sadas en acogerse a los beneficios del Decreto d.e Centros Co

merciales. 

Hasta 1981, la tendencia en el incremento, estructura y dis-

tribuci6n de. las cuotas no se ha modificado; las ciudades y 

productos señalados anteriormente siguieron absorbiendo el -

grueso de las cuotas. 

PROGRAMA DE ARTICULOS BASICOS, SEV.IBASICOS Y DE PRODUCCION 

Es el mismo anteriormente expuesto, con la variante del nom

bre y de las disposiciones legales que lo rigen, ya que con 

dicha· 4 enominaci6n tie~e su base legal en el Artículo 46, 

Fracci6n VIII de la Ley Aduanera en vigor d_esde el 1'-' de ju

lio de 198?• 

Hasta e1 sexenio 1976-1982, el comportamiento del programa -

referido se cubre con el ant-:;rior análisis, ya.que es a par-
.. 

tir del presente sexenio cuando las condiciones econ6micas 

país, le. dan una diferente modalidad al programa. 



Primero. e1 contínuo deslizamiento de la moneda nacional -

frente al dólar ha encarecido significativamente el ·costo 

de la vida en la frontera norte. Es ahí, donde la población 

ve reducido a diario su poder de compra. 

Segundo. los altos niveles de inflación de la economía me

xicana reduce la oportunidad de retener a1 consumidor fron

terizo. ya que si bien actualmente la consigna para e1 in-

dustrial y comerciante de1 interior del país es dbarcar ese 

mercado. sus costos se elevan de ta1 forma que sus produc-

tos en comparaci6n con sus similares de origen norteameric~ 

no son relativamente iguales, en precio. cOntinuándo con la 

desventaja el producto mexicano en términos de calidad, - -

oportunid~d y variedad que otorga la economia norteamericana 

al consumidor fronterizo. 

Ahora bien, si se ha reducido el consumo de algunos produc

tos, principalmente por la pérdida del poder adquisitivo y -

en segundo lugar por la política restriccionista que en 1985 

se acent6o para 1a importación de determinados productos. 

La coyuntura econ6mica del deslizamiento del peso en el caso 

especifico de la frontera no se ha aprovechado porqué no hay 

ab~~tecimiento de productos nacionales a 1a· zona referida. 

Se ha notado un inr.remento en el valor dP la importación de-
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productos básicos. así como la de semibásicos y en menor pro

porci6n los de producci6n, figurando Ciudad Juárez, como la -

principal importadora de productos bajo este programa, como -

ya se había citado. 

Dentro de los productos que se importan se acentúa la compra 

de artículos básicos de suma necesidad como son los perecede

ros, ejemplo de estos están las leches; carnes frías y fres

C3s; verduras y legumbres enlatadas y ·frescas> etc. 

La mecánica de permisos de importaci6n no ha variado substa~ 

cialmente, aunque sí se ha registrado la restricci6n de de-

terminados rubros por considerar que hay oferta nacional su

ficientep además también se ha condicionado la compra de 

determinados artículos extranjeros para que se adquieran me~ 

cancias nacionales~ 
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EVALUACI0:-0 DEL PROGRA.\l.\ GA.'ICHO O PRODUCTOS BASICOS, SEMIB,\

SICOS Y DE PRODUCCIO~. 

l. El programa se instrument6 básica~ente para atender la d~ 

manda de artículos llamados bienes de consumo no duradero, -

hoy básicos. y se observ6 que el consumo se orient6 a los 

artículos no básicos, esta situaci6n se trata de corregir a 

partir de la presente administraci6n. 

2. Muy difícilmente se puede decir que se logr6 retener en 

su totalidad al consumidor fronterizo. posiblemente sí, pe

ro al de bajos ingresos y no al de medio y alto. A partir -

del deslizamiento cambiario, posiblemente hasta al de media

dos ingresos, pero por la situaci6n econ6mica nacional y no 

por la política instrumentada a la zona. 

3. Desde el programa gancho, ya se dejaba escuchar el buro

cratismo corno mal para las activid3dcs econ~~icas. misma -

que se dejaba sentir por la falta de agilizaci6~ de trámites 

administrativos que llevaran a la consecuci6n de los objeti

vos de dicho programa. Actualmente, la simplificaci6n admi

nistrativa trata de quitar este mal. 

4. Para la renovaci6n anual de las cuotas de importaci6n -

otorgadas a las poblaciones fronterizas, así como para 
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determinar 1os montos y ampliación de las misma5 no se efec

tuaron estudios económicos que justificaron los vo1funenes y 

valores asignados a 1as mercancías. Con 1a nueva política, -

se trata de corregir dicho proceso, aunque con las perspect~ 

vas .del ingreso de México al GATT planteadas últimamente es

to no tendrá validez, ya que 1as preferencias del consumidor 

y sobre todo su poder de compra determinará qué tipo de pro

ductos puede y quiere comprar, con las cualidades de precio, 

cantidad. variedad y oportunidad requeridos por el mismo. 

··;, 
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b) CENTROS COMERCIALES 

BASE LEGAL 

Decreto que estab1ece estímulos fiscales y facilidades admi

nistrativas para Ia operaci6n o modernizaci6n de centros co

merciales en la franja fronteriza norte y en las zonas li--

bres del país publicado en el diario oficia1 el 8 de junio -

de 1984. 

OBJETIVO 

- Apoyar la participación del. comercio fronterizo para que -

ofrezca más productos nacionales. mejores servicios y fac1l! 

dades al pGblico consumidor en 1a franja fronteriza norte y 

zonas libres del pat~. debido a 1a 1ejanía de dichos merca-

dos de los principales centros de producci6n y distribución 

del interior del país. 

- Apoyar el sistema de abasto de la mencionada zona, con~1a 

importación de productos b~sicos y semib~sicos de consumo -

indispensable. 

- Aprovechar 1as posibilidades de e:xportaci6n de la zona re

feridá de productos no subsidiados, de los cual.es haya 

oferta exedente. 
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- Impulsar la prestaci6n de servicios que sean generadores -

de divisas, y 

- Vincular el comercio fronterizo con el del interior Je1 -

país. 

BENEFICIARIOS 

Personas fisicas o morales que inviertan en la opcraci6n ~ 

modernización de centros comerciales de la referida zona. 

ESTIMULOS CONCEDIDOS 

- Subsidio hasta del 100\ del impuesto general de importa -

ci6n que causen la maquinaria y equipo que se importe para -

instalarlos en los centros comerciales o en los estableci-

mientos que operen en ellos, siempre que se demuestre que -no 

existe oferta nacional adecuada. (subsidio hasta por 10 

afias). 

- Franquicia del impuesto general de importaci6n que causen 

los artículos para los que se autorice s~ importaci6n a la -

franja fronteriza norte y zonas libres del pais, para sus -· 

ventas en los centros comerciales {subsidio hasta por 10 -

afies). 

- Depreciación acelerada de los activo fijos. conforme a _lo 



dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la ~enta. 

EVALUACIO~ 

l. Ha apoyado la actividad comercial, al ejercer los estímu

los fiscales que la Federación ha otorgado, ayudándo de esta 

forma a impulsar el sector. 

2. Como elemento del sector distributivo, sí ha ayudado a la 

creaci6n de empleos y su consecuente efec~o multip1icador 

positivo. 

~. Posiblemente la existencia de grandes centros comerciales 

que ejercen las facilidades de importaci6n que la Federación 

otorga, ha estado quitando la oportunidad de abarcar el mer-. 

cado fronterizo por el industrial y comerciante de1 interior 

del país, sin embargo esto es lo mismo que sucederá en un f~ 

turo no muy lejano cuando M6xico ingrese al Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio (GATT). La alternativa es sólo una, 

competitividad del producto nacional que obviamente se dará 

paulatinamente. si es que los industriales nacionales tienen

tiempo. dinero y conocimiento y aún más si están conscien-

tes del golpe duro que se les pretende asestar al abrir las 

fronteras en todo el país como están abiertas en la franja -

fronteriza y zona libre. 
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c) FRANQUICIA PERSONAL 

BASE LEGAL 

.Artícu1o 46, Fracci6n VIII de 1a Ley Aduanera en vigor desde 

a.l. l. de julio de l.982. 

OB<JETIVO 

Abastecer a1 consumidor fronterizo de bienes de- con.sumo no -

duradero y duradero hoy bienes básicos y semibásicos. 

EVALUACION 

- No hay contro1 estadístico de 1as importaciones por e1 co~ 

cepto franquicia personal. 

- .No hay restricciones de personas físicas que c·ruzan ia - -

frontera y efectuan compras bajo :franquicia persona;¡., dándo

se el fen6meno de ·que una misma persona pase ·el ·n~ero de .·ve 

ces .que desee a esa zona, a este tipo de compras sé 1e ··cono

.ce popu1armente como contrabando hormiga. 



·:uADRO 24 

VALOR DE LAS AUTORIZACIONES DE CUOTAS DE IMPORTACION 

DE ARTICULOS "GANCHO" HASTA EL Af.10 DE 1980. 

( MILLONES DE PESOS ) 

SECTOR COMERClAL AUTORIZADO ' 

Comercio Organizado 16,132.90 74.8 

Ce"~ros Comerciales 5,443.4 75. <' 

T o t a l Zl,576.3 100.0 

FUEXTE: Datos obtenidos de lo que foo el departamento de est:ünul.os 
fronterizos. s.H.C.P. 
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Cuadro no.25 

VA.LOM. Ul. l.1'5 CUOTAS ht: lf.U•ul,lAl'lON 1\1: Alll .,·u1us .. ,;;\!.111•1'• AlllUIH ... \llA:-i. 

y u1~·nuut1lll/\~ l'lllt LlllU/\111 :, 111.~.111 11. ANt> 1!17.: l<i~U 

{ Hl l.1.HNI .-> lll. l'l.!'>.11~ 1 

¡; 1 11 11 A u Au1on1~.,1111 Ul!-.llllUUIUll 
(A) ll\I l•/U ----·· - ··-----·--··-- ·-------·. 

'·· ~~ 1.uu ... "" U.l:. y l'v.1Clül 
S.11.,1·a 5: • .:. ~· l. 1 ~•: .b :1,U Vi.\ 

2. ,....."i.ih·::>. N.11,:u, hfl:.ubc .y 
~tu. l:1u..:, !'ion. tlli~.:\ •. 1 ·1t\h," ... l.\.U 

l. A~u.1 l•ri.1.'Cu, Suu. di 1.1 !.o,11 .!-4:1.u : . j 311. 7 .. 0..1, .JuA1u• 1 Cl\U1. b, 7.!1 .u 41. 7 !i,.:111•.ll .a-J.!J 1·1.~ 

s. HJUUl\:.i, ll1U1. Hl .ti º·' .\!.·\ u. 1 ~.!. l .. i'ii:J1u~ Nu.,;1ns, ú.ld!1. l,tJ..\~.t1 h,!» 17!1, I J,.: !L.? 

7. <:.J. ,\.1.:~J.· l~iuh. .\-H.~ l.• \U,H .\.! n . .: .. """· ¡.._.l·L-JU 0 1".u!JI•>· 1 1 Sdl. ~ 'J,d 1:!4. 7 1.L '·" .. IW)ll••~·'• T""'°''~· l,5.'.Jl.!i 1),'.J l,l'J''·º 11.U I';) • .! 

1n. UI • ... Al~H, 'laallt». .!.e!o.h l.!Í 1 \l.J \. .! !.1 . .: 

LI. lau 111.avu, T~1~. .i1t.. l "J.11 \17 .. \ .!.~ /11.l 

12. M1~1· 11. l1r.1.u. y Hva. 
Cru, 'l.&1'''li· :\lt>.U O.tJ l>~l. 1 U.h !,U.ti 

u. ("j, t:.11l.Jf~··9 T;¡inti~. !1\ •. \ u.' .!.\.:. 11 • .! ""·' 
14. ).Lituua.1111~. , • .111111~. 1,-'!tJ.tJ K.~ a.11u.·. IU • .! 11. I 

·~- \'ull~ llu11w1 ... ::ou, 1~1s. .\~I. 7 -·- !\n,!. .! • .t. h'l,li 

1· O TA. l .••••••• 111.11.!.~ 11111.U 111,tW.!.O IUll.U 

-·-··- ·- .. ---··-····-. 



Cuadro ,,., • 26 
V}.LOR. DE LAS CIX>TAS DE lHPOJlTACIO); 'DE AR~JCULOS º'CA,,..Cl-tOºº 

Al1T0AJ%.ADAS A CE.Pl.""l'ROS COHERCJALES 

l.47 

(ÑJL'!.O,.ES DE PESOS) DE 1974 ' 1980 

1. \".J-1, • S.A. tE C.\.". 
~:sl~"• Son. 

z. l~1lbri• klocbo. S.A.. 
Jrio¡;a.les, Son-

3. Olto Cr.and.r. Cd • ..Juirez. Oiih. 

.t.~. S.A. M C.\'. 
c.!. J..a.~. Ouh. 

s. Fla:• Cole-MJ. Cd • .>uil'T%. Cldh. 

e. Se-rVJ·*z. S.A. Cd. AcU'l•. COah. 

1. l"""'""t•~ V.111.a~l. S.A. 
P:.oe-dr.u ~rr..s. Co~"i. 

l. ~ M ra¿rru ~~as, S.A. 
P't~ru ._.~.s. CD&h. 

9. ú:T!tTO" ~n:: :.j.¡~!o Frontrr~=~, S.A. 
~.l.arr..k,':'"-.aps. 

to. c.ciaereu.1 :....n-do, S.A.. de C.\.·. 
M.•o. L.nodo, ':cap$. 

11. Nas a.e ~- 1...11.nodo 
~"O-~.-=m:::pti-

]2 J.;a~ ~lt'l 'cr::c-, 
..... c.:....~.:~. 

13. "tl!'rb·'-~"-. s.."· die C.\". 
M.:&~..CCl"QS, ":~s. 

1•. ~:-'-·"" ... S.4. dr t:.\'. 
"'..ll~~.7~. 

::i. :.i:--::-:.~.:.:.:.:'.-, :::,.;-.. ~?:'!!to: 'en.e 
"'°'t~T":.S,:~. 

1r-. r: ~.1cioT !f" "b:~_,ros. ~.A. 
"Mi:..az:.-"'"· 7-i:p~. . 

]º. C.-r':'rc~ .:.::nr!':;.~;.lc-!> ñ-7.':':C'!°l:::cn-. S.A... 
~'t.~"'l:l:'::OS. 1~:u •• 

lll. Ct-m~ :=a:r:-=1.a;e, fn:fttrrJ:::C''°• S.A.. 
ÓC~! .. , ::c:p,-. 

:::-. Oírn~ ~ :'rl':"~'l:M, S.A. 
~- !eJlrl .u~. 1'~-

!1. ~t.:-:;~~;.an!c, S.A. 

=3. C•::::i:::u R!; ':"' •. •uu-,.,., 
'TiJl.o.El:o 0 ~.,:. :!'oc;rU· 

'!: T J.:..·····•••••••········· ... 

ADTOaJ:ADO 

... .. 
49.S 

J..696.• 

173.1 

7C':'.S 

73.~ 

165.2 

2S • .l 

e.u.o 

U.9 

u.s 

1.6 

23&.I 

16.~ 

as.e 

Vi.• 

162.3 

--· 81.A 

103.> 

n.:-

..... 
14.2 

S.,4&3.4 

' AL TOTAL 

1.02 

0.01 

n.n 

3.1• 

ll.74 

,_ .. 
S.C! 

º·"" 
ll.« 

l.o& 

,_ .. 
o.e! 

•.39 ._., 
1.~7 

o.sl 

::.H 

':' ~2.C" 

1.50 

l ... 

l.ti . i: 
o.~· 

J..,."'C'.00 

firli:E: ?:o:tt.-~ al':-e'!"~:!:" .!e .e'*",.. f-Jf r: dr-~ de --:!-..los Ir~ 
nzcs., S.1-::.C.P. 

,, 



CUADRO Z 7 148 

PRINCIPALES RUBROS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO A CENTROS 
COMERCIALES 
(1972-1979) 

~ILLONES DE PESOS 

CONCEPTO 

SU>!A 

BIENES DE roNSlMO 

No Duraderos 

Leche Evaporarla 
Manteca de cerdo 
Pullo rresco y/o congelacio 
Vinos y licores 

Aparatos elee1:rónicos C.C.H.• 
s10.ono.oo 

.Art!culos de t:ocador y bel lc:::a 
Arc..iculos para uso dorOOsrico 
Prendas de vcst:ir y blancos 
excepto guayaberas 
Refacciones aditivos accesorios 
partes }. pinturas automotrices 

BIENES DE PROIXJCCION 

Materias primaS para alimentos 
balanceados 
Material de ferret:ería 

TOTAL 
DISTRIBUIDO 

5,041.3 

4,478.7 

1,333.4 

346.8 
374.l 
?16.8 
39.5. 7 

714.9 

484.0 
514.7 

518.2 

913.5 

562.6 

169.4 
393.Z 

100.00 

88.8 

29.8 

26.0 
21!.0 
ló.3 
29.7 

70.2 

22.7 

15.4 
16.4 

16.5 

29.0 

11.z 

30.1 
69.9 

FUE:n'E: Datos obtenidos de lo que fué el departamento de esttnn..ü.os fronteri;:o" 

~ Con Costo Hasta 



CUADRO 28 

PRINCIPALES BIENES DEOONSUMC DURADERO AUTORIZADOS EN 1979 
A LOS CENTROS COMERC.IALES. 

( MILLONES DE PESOS ) 

149 

RUBRO AUTORIZADO RESPECI'O AL DISTIUBUUlO 
'IUI"AL '!; 

1. Aparatos e1ectr6nicos c.c.h.* 
$ 10.000.00 . 331. 7 7.17 

2. .Articulas de tocador y be-
1le:i:a 256.5 5.55 

3. .Articulas para uso clooést~ 
co. 316.4 6.84 

4. Prendas de vestir y b1ancos 345.8 7.48 

5. Refacciones. aditamentos. -
accesorios. partes y pi.Íl.tu-

329.S ras autoJIK)trices • 7.13 

6. .Aparatos eHktronicos para 
e1 hogar c.c.h • 

.. $1.250.00 1:02.6 2.22 

SUMA ....... 1.682.s 36.39 

~:.Datos de·lo que fWi el departamento de estfmul.os fronterizos. 
·s.u;c.P. · 

c. c. h. Con costo hasta 

98.6 

93.4 

89.7 

102.s 

90.1 

72.4 

____ .,;. 
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d) TURISMO 

Los antecedentes del turismo en frontera datan desde 1933. -

cuando los turistas norteamericanos cruzaban la frontera me

xicana para abastecerse de bebidas a1coh6licas, 1os efectos 

que reportaba este comercio fueron positivos para dichos ha

bitantes. puesto que era su principal fuente de i~gresos. 

Po~teriormente. los primeros indicios de apoyo oficial a -

este sector en frontera se empiezan a otorgar, considerando 

que es un buen generador de divisas. Es así como en 197~. la 

entonces Secretaría de Comercio autoriz6 importaciones de. 

embarcaciones, considerando que era un atractivo turístico -

la pesca que se efectuaba en Baja California para atraer el 

turismo excranjcro. 

~a en 1974, se otorgaron estímulos a los establecimientos -

que vendían bebidas alcoh6licas, cuyo objetivo era el de -

guardar el equilibrio de competitividad de los establecimien 

~os de dicha zona con sus similares en las ciudades extranj~ 

ras colindanres. 

En este año aparece la Ley Federal de Fomento al Turismo, de 

cobertüra nacional. con la cua1 5e creaba el marco jurídico 

del sector, sus objetivos fueron: fomentar y proteger la. ac

tividad turística. Esta Ley cre6 dos instrumentos: La Comi-

sidn Intersecrctarial Ejecutiva de Turismo (CIET), que tuvo 
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como objetivo resolver en fo~rna coordinada, los asunLos tu--

rísticos relacionados con dos o más dependencias públicas y 

e1 Fondo Xacional de Fomento al Turismo. cuyos objetivos fu~ 

ron desarrollar y financiar planes y programas del sector. 

Considerando a1 sector como factor estratégico para 1os obj~ 

tivos de la po1Ítica econ6mica en cuanto a 1a captaci6n de -

divisas y desarrollo regional, se otorg6 otro estímu1o e1 7 

de febrero de 1979 para promover las Inversiones en Infrae~ 

tructura Turística (derogado). 

Actualmente está en vigor un decreto para el otorgamiento -

de estímulos para la ampliaci6n y remodelaci6n de estab1ecl 

mientes de hospedaje de bajo costo en zonas de interés tu-

rístico (13 de marzo de 1985). 

La entonces y ya hoy derogada CODEF, instrument6 estímulos -

para 1a importaci6n de insumos al sector, vía artículos gan

cho. en reconocimiento de la importancia que representaba --

1os servicios turísticos para atraer visitantes extranjeros. 

ve acuerdo con los resultados obtenidos con 1a política que 

se había estado instrumentando naci6 e1 Plan Naciona1 de Tu

rismo (1979) y el más reciente del presente sexenio es e1 -

Programa Nacional de Turismo 1984-1988. 

La cendencia hist6rica del turismo receptivo fronterizo es -
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ascendente con tasas de crecimiento promedio del 2.1)% de -

1970 a 1982 a reserva del período en que se vislumbr6 la -

crisis econ6mica en 1976, ya que el número de visitas dis

minuy6 de 1975 a 1977 para volver a recuperarse afios des-

pués (cuadro No. 2Y ) . 

Es de destacarse que es excesivamente superior el turismo -

receptivo fronterizo que el nacional ya que las caracterís

ticas de ambos son diferentes. 

El primero, se conoce como turismo de paso que es el front~ 

rizo, es decir, s6lo· cruza_n la frontera por un,as horas los 

visitantes para hacer compras de productos :·generalmente de

básicos y en menor proporci6n de adquisici6n de artesanías, 

uso de bares y restaurantes y de algunos establecimientos -

para diversi6n como hip6dromos, cines, teatros, etc. 

El turismo a nivel nacional se conoce como de internaci6n, 

ya que se introduce al resto del territorio nacional y su 

pe.rmanencia es de días colaborando a la ec.onomía nacional 

en una importante derrama de divisas (cuadro No. 3UJ; • 

Respecto.al turismo egresivo fronterizo, la situaci6n. es 

similar. Se observa que las tasas de crecimiento de dive_!: 

sos períodos no hay grandes contrastes a excepci6~ del ~e

ríodo de :t978 & 1982 la cual fué de 4. 7% (cuadro No .31) •. 
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Esta ~itqación se explica en dos aSpectos: 

l.) La subval.uaci6n que sufría el d6lar respecto al peso, -

haciendo atractiva la situaci6n de sal.ir al. extranjero. 

2) Un tanto subjetivo, de preferencias de gustos de la el.a

se social que prefería visitar el extranjero. 

Respecto al balance del número de visitas se observa que es 

negativo a la economía nacional. ya que en cuanto a la -

afluencia turística. salen más mexicanos que turistas que -· 

ingresan, la proporci6n de salidas es por arriba del 60\ te~ 

dencia que se observa hasta l.979, posteriormente hay un lig~ 

ro aumento de dicha proporci6n (cuadro No.32). Esta tenden-

cia está explicada porqué no se consideraba cambios en la pa 

ridad del peso, no se contemplaba una situaci6n económica n~ 

cional desfavorable. 

Por lo que toca al aspecto financiero se observa que hay un 

saldo favorable de la balanza turística~ tanto a nivel nacio -, 
nal, como fronterizo, lo que hace suponer que hay que instr!!._ 

mentar toda una p-olÍtica de est:ímulos para impulsar el sec--

tor (cuadros ~o.33 ~ 3~). 
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EVALUACION 

l. Los esrímn1os fiscales instrumentados para apoyar al --

sec~or se han orienrado básicamente a apoyar las obras -

de infraestructura y por supues~o la creación de empleos-

2. Entre las causas que destacan por las cuales el turi~ta -

~xtranjcro no permanece más tiempo en territorio mexicano 

es que hay deficiencia de los servicios de áreas de dive~ 

si6n como ci11es~ teatros. hip6dromos, balnearios, etc. 

3. La ventaja econ6mica que representa visitar M6xico por lo 

turistas extranjeros, se esfuma por el alto nivel de pre

cios que sufre la economía mexicana y por la poca compet~ 

tividad de los bienes y servicios nacionales 

4. Hasta la fecha, sí se ha tratado de instrumentar poli~i-

cas de apoyo~ como las contenidas en e1 Programa de Turi_!! 

mo 1984-1988_ Pero la rea1idad econ6mica y social modifi

ca sustancialmente las metas esperadas. en cuanto a incr~ 

mentar la afluencia turística permanentemente. 

S. Específicamente en frontera, el turismo se conoce como -

ºde paso", siendo esta situaci6n merecedora de atenci6n -

para instrumentar la política adecuada para retener por -

más tiempo al turista con su consecuente derrama de divi~ 

sas muy favorable a la economía nacional. 



CUADRO 29 

TIJRISMO RECEPTIVO FRONTERIZO 1970 - 1990. 

AOOS MILES DE VISITAS GASTO lOTAL MILLONES 
DE PESOS DE 1978 a) 

1970 57,714 34,013 
1971 59,603 35,546 
1972 61,348 37,010 
1973 65,076 37,741 
1974 67,910 34,669 
1975 60,937 33,807 
1976 62,369 38,305 
1977 64,053 39,896 
1978 67,986 37,675 
1979 67,000 41,lZS 
1980 69,200 42,soo 
1981 71,600 '14,230 
1982 73,100 46,102 

1985 79,100 54,922 
1990 87,200 72,836 

Tasa 70~60 3.9 6.3 

Tasa 78-70 Z.l 1.3 
·Tasa 82-80 1.8 s.z 
Tasa ss-a2 2.7 6.0 

Tasa 90-SS z.o s.s 

a) Q:in base en el índice de precios al consunidor de Mt;xico. 

XOTAi De Í979 en adelante son proyecciones. 

~'TE: Plan !':acional de Turismo !-léxico, 1979. 

l.55 

GASTO POR VISITA 
PESOS DE 1978 a) 

589 
596 
60Z 
sao 
SlO 
555 

614 
623 
SS4 
614 
614 
626 
631 
694 
835. 

2.3 

- o.a 
3.3 
3.3 
3.8 

- -~~ 
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CUADRO 30 

CUADRO COMPARATIVO DE AFLUESCIA TURISTICA 

FROSTERIZÁ Y SACIOSAL 

1970 - 1982 

MCLES DE VISITAS NACIONAL 
FRO.STERIZO (1) (2) 

57,714 2,,Z50 

59.603 2,509 

61,348 2,915 

65.076 3,226 

67,910 3,362 

60,937 3,218 

62,369 3,107 

64,05"i 3,247 

67,986 3,754 

67,000 4,134 

69,200 4.144 

71,600 4,038 

73,100 3,767 

FUENTE: Elaborado en base a las cifras del Plan Nacional. de Turismo 
1979. SECltJR. 

(1) Turismo Fronterizo 
(2) TuriSmo de internaci6n a1 territorio nacional.. 

·. 
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TURISMO EGRESIVO FRONTERIZO 1970 ·- 1990 

~ MILES DE VISITAS GASIU 1UTAL MIUDNES GASro POR VISITAS 
DE PESOS 1978 a) PESOS DE 1978 a) 

1970 86.700 12.141.2 140.0 
1971 88.151 12.187.5 138.3 
1972 92,290 12.511.3 135.6 
1973 95.846 12.608. 7 131.6 
1974 101.660 13.385.0 131.7 
1975 97,512 14.342.5 147.1 
1976 105.711 20,853.3 197.3 
1977 104,615 18,876.9 180.4 
1978 114.234 17.854.0 156.3 
1979 122,100 19,597.0 
1980 126,900 20,238.0 
1981 131.'lOO 21,051.0 
1982 137.100 22.021.0 

1985 153,900 25,953.0 

1990 186,700 36,069.0 

Tasa 60-70 3.9 7.3 3.3 

Tasa 78-70 3.5 4.9 1.4 

Tasa 82-78 4.7 5.4 

Tasa 85-82 3.9 S.6 
Tasa 90-85. 3.9 6.8 

a) O>n base en el llldice de precios al consumidor de Estados Unido~. 

WTA: De 1979 en adelante son proyecciones. 

F'l.Je-"I'E: Plan ~cional de TuriSllD Ed. SECIUR 1979. 
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MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DEL TURISMO FRONTERIZO 

NORTE 1970 - 1982 

AlilOS MILES DE MILES DE PROPORCION DE SALIDAS RES PE!< 
VISITAS VISITAS SALDO TO AL TOTAL DE MOVIMIENTO 
(ENTRADAS) (SALIDAS) A - B (\) B/(A+B) 

A B 

1970 57,71.4 86,700 28,986 60.0 

J.971 59,603 88,151. Z8,546 59.7 

197Z 61,348 9Z,2SO 30,942 60.1 

1973 65,076 95 ,846 30,770 59.6 

"1974 67,910 101,660 33,750 60.0 

1975 60,937 97,51.2 36,575 61. .5 

1976 6Z,369 105,711 43,34Z 62. 9 

1977 64,053 104,615 40,562 6Z.O 

1978 67,986 114,234 46,248 62.7 

1979 67,000 122.100 ss.100 64.6 

1980 62,ZOO 126,900 57,700 67.1 

1981 71,600 131, 900 60,300 64.8 

1982 73,100 137,100 64,000 65.2 

FUENTE: Datos procesados en base a información del. Plan Nacional de 
Turismo SECTUR 1979. 
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CUADRO 33 

INGRESO DE DIVISAS POR TURISMO ~ILLm>FS DE DOLARES 

CORRIEXTES 1970 - 1990 

RECEPTIVO DE RECEPTIVO 
ThlER.'V\CICX-: FRt:J:-."I'ERI za 

415.0 878.9 

461.0 966.9 

562.6 1,057.0 

724.Z 1,207.7 

842.0 1,372.9 

800.l 1,541..6 

835.6 1,637.4 
866.5 1,503.6 

1,115. 7 1,654.6 

1,250.0 1,873.0 

1,423.0 1,917.0 

1,608.0 1,969.0 

1,811.0 2,025.0 

2,552.0 2,412.0 

4,504.0 3,199.0 

70 - 60 10.3 9.2 

78 - 70 13.2 8.2 

82 - 78 12.8 5.2 

85 82 12.1 6.0 

90 - 85 12.0 5.8 

N:fl"A: De 1979 en adelante son proyecciones. 

FUENTE: Plan Nacional. de turisnn. Mi:óxico 1979. 
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1,293.9 

1.,427.9 

1., 61.9. 6 

1,931.9 

2,214.9 

2,341.7 

2. 473.0 

2,370.1 

2,771.3 

3,123.0 

3,340.0 

3,577.0 

3,836.0 

4,964.0 

7,703.0 

9.5 

1.J.0. 

8.5 
-9.0 
9.2 -
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1970 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

1981 
1982 
1985 

1990 

Tasa 

Tasa 

Tasa 

.·Tasa 

Tasa 

CUADRO 34 

EGRESOS DE DIVISAS POR TURISMO MILLONES DE DOLARES 

CORRIENTES 1970 - 1990 

EGRESIVO EGRESIVO 
FRONTERIZO 

191.4 585.0 
201.0 612.5 
259.7 649.3 
3il3.0 695.0 
391.6 819.2 
445.8 957.7 
423.l 1,192.7 
396.0 786.4 
537.0 784.1 

• 594.0 861.0 
673.0 889.0 
754.0 925.0 
837.0 967.0 

1,103.0 1,140.0 

1,616.0 1,584.0 

70 - 60 16.8 10.2 

78 - 70 13.8 3.7 

82 - 78 11.7 5.4 
SS -- 82 9.6 5.6 

90 - 85 7.9 6.8 

NJTA: De 1979 en adelante son proyecciones 

i=ue.'TE: Plan :i:acional de TuriSlllO- SEC'IUR 1979. 
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TOTAL 

776.4 
813.5 
909.0 
998.0 

1,210.8 

!,403.S 
1,615.8 
1,182.4 
1,321.1 
1,455.0 
1,562.0 
1,679.0 
1,804.0 
2,243.0 
3,.:!00.0 

:U.5 
6.9 
8.1 
1.:; 

7.4 
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4. POLITICA ACTUAL Y DE ESTIMULOS FISCALES EN LA FRONTERA 

NORTE. 

Desde 1982. cuando entr6 en vigor la Ley Aduanera, se senta

ron las bases de una nueva política en materia de estímulos 

fiscales en la frontera norte. 

Posterior a esta acción y dentro del nuevo contexto de la -

actual Administración con la Ley de Ingresos de la Federa-'

ci6n a ejercerse en 1983, qued6 sin efecto el anterior es-

quema de estímulos llamados "Certificados de Promoci6n Fis

cal" ya que en dicha Ley no aparecieron est~mulos con dicha 

denominaci6n. S61o se mencionaron dos en relaci6~ a la zona 

de estudio, los cuales permitían la importación 9-e artículos 

de consumo y de maquinaria y equipo a la frontera y zonas _, 

libres por empresas y centro~ comerciales establecidos en -

l.á zona. 

Por otra parte, en el artjculo trigésimo séptimÓ de los 

transitorios de la Ley que-establece. reforma, adiciona y -

deroga diversas disposiciones fiscales dado a conocer el día 

31 de diciembre de 1982, quedaron derogados todas las disp~ 

sic iones en materia de estímulos fiscales anteriores a·la 

entrada en vigor de dicha Ley, a excepci6n de los estímulos 

al comercio exterior y el que fomenta el ·empleo y la inver

si~n (derogado por el decreto del 22 de enero de 1986) y -

otros que se han estado renovando qued6 explícito en el mi.sllJ:>, que los 
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beneficiarios de los mencionados Certificados de Promoci6n -

Fiscal los cuales~Se·acogieron en su oportuniOád. ·siguieran 

con validez por el tiempo estipulado en el decreto menciona

do. 

El 3 de agosto de 1983, se. cre6 la Comisi6n Intersecretarial 

para el Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zonas Libres 

la cual desplaza a la mencionada CODEF, con todo y· Comités -

de Promoci6n Econ6mica, para dar paso a los Comités Mixtos 

de Pro~oci6n Ecor.6mica~ 

Los objetivos de dicha Comisi6n son similares. si no es que 

los mismos que las anteriores. como los siguientes: 

a) Elaboraci6n del Programa Frontera, 

b) Estudiar, evaluar y opinar las políticas sectoriales que 

se derivan del programa. 

c) Proponer las medidas tendientes a acelerar el proceso de 

integraci6n de la economía de las fronteras y zonas li-

bres. 

d) Proponer las medidas para promover la concurrencia de pr~ 

duetos nacionales. y 

e) Proponer las cuotas de importaci6n a esas zonas. 

En fín. continúa un organismo espec~fico para coordinar 1as 

políticas en la frontera en el actual sexenio como se ha -· 



obserlrado con los cambios administ:rativos pertinentes. 

Una premisa fundamental de la Comisi6n Intersecretarial, así 

como de acciones a nivel federal del gobierno en turno. es -

disminuir el burocrat:ismo. el cual retrasa de manera consid~ 

rab1e la soiución de los problemas en la zona. siempre enma~ 

cado dicho objeti'\.~o a nivel nacional como ºel de descent:ral,! 

zaci6n administrativa del Gobierno Federal". 

PROGRAMA DE DESAAROLr.o DE !.,\ FRO~'TERA NORTE. 

Puesto en marcha el 27 de junio de 1985. 

El cual expone un diagn6stico de la zona de estudio, los ob

jetivos que justifican la elaboraci6n de toda una política -

enmarcada con otros planes a nivel nacional con el prop6sito 

sobre todo de integrar la frontera al resto de la economía -

nacional. 
'" 

.En la estrategia del programa es pertinente .destacar algunos 

aspectos importantes para impulsar la economía de la regi6n 

como el apoyo a la mediana y pequeña industria y sobre todo, 

al desarrollo agropecuario, minero y pesquero así como el t~ 

rismo. al sistema de comunicacic;>nes y transportes. al" abas.to 

a la frontera, más no a lo que ellos llaman acciones para --

· in~egrar la industria maquiladora, los cuales se consideran 

superficiales, este tema ya se estudi6 anteriormente con su 

· .. ·._ ... ;_•.¡ 
_,,,-
e ~~' 

·- .·.-
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correspondiente eva1uaci6n y a1gunas proposiciones. 

Retomando el aspecto de 1os estímulos a la zona, ya que se -

hizo un par~ntesis, por cuesti6n metodo16gica al revisar la 

po1ítica en términos crono16gicos se tiene 1o siguiente: 

A1 irse conformando e1 esquema legal dentro de 1os cua1es se 

crearon instrumentos acordes a los objetivos propuestos en -

torno a 1a frontera, como el de integraci6n econ6mica susti

tuci6n de importaciones, fomento a 1as exportaciones, apoyo 

a 1a concurrencia fronteriza, se han estado haciendo modif~ 

caciones a 1os decretos de industria fronteriza, industria 

maqui1adora, centros comercia1es, programa de art~cu1os de -

consumo básico, semibásicos y de producci~n. que son 1os vi

gentes en esa zona aunque hay otros de cobertura naciona1 -

que incumben a 1a zona como zona prioritaria de desarro11o. 

Respecto a instrumentos específicos para impu1sar a1 sector 

primario en 1a frontera no hay, todos son de cobertura naci~ 

na1 que invo1ucran a 1a regi6n de estudio. 

Se considera que como econom~a en v~as de desarro11o como es 

1a mexicana, 1a po1~tica instrumentada por e1. ~obierno rede

ra1 hacia 1a frontera es de tipo indicativo, misma que se -

~1e~"-'· en e1 Programa Fron.tera donde se contemp1a· un docu

mento comp1eto que busca apoyar e1 desarro11o de 1a Frontera 

Norte. 



En realidad. los estÍQulos fiscales hasta el momento. parece 

que se han dirigido a aGuellas actividades priori~arias sí. 

pero en e1 sentido de urgentes por la descapitalizaci6n y su 

consecuente posible quiebra que provocaría e~case= de produE 

tos, pérdida de empleos, etc. A este tipo de empresas pert~ 

nece 1a industria lechera, la del huevo. La política en cua~ 

to a estímulos. tal parece que accúa a posteriori. ya qu- los 

problemas están presP~tes y más que esto, agravados. 

Precisamente~ uno de los objetivos de la planeación es ver 

al futuro de acuerdo a los .recursos disponibles físicos, -

humanos y financieros. 

Presentándose esta situaci6n no s6lo en el sector primario. 

sino en los otros dos restantes (secundario y terciario). -

además de la regulaci6n p~esto que si bien hay toda una po

lítica estructurada en la industria nacional y un secta~ d~ 

námico como lo es 13 maquiladora. Tal!lbién es cierto que 

el primero está olvidado ya que hablar del sector industrial 

en la frontera es sinónimo de maqui1adora. La alternativa -

de desarrollo regional a esta situaci6n se encuentra preci

samente ahí, en la industria nacional fronteriza convivien-

.do con la maquiladora de exportaci6n, sin embargo, debido a 

ciertas características ya expuestas en sus aparatos corre~ 

pendientes, s6lo resta indicar que hace falta más instrume~ 

tos de fomento de la actividad fronteri~a industrial, en-

~arcados en la realidad nacional de contínuo deterioro 
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econ6~ico, con altas ~asas de interés, excesiva restricci6n 

a financiamiento, el particu1ar problema en frontera del -

deslizamiento de la moneda nacional frente al d61ar, ya que 

la mayoría de 1as transacciones comerciales se efect~~ en -

d6lares. 

En cuanto a las maquiladoras, se plantea la regulaci6n de -

estímulos, la canalizaci6n de los ya existentes para hacer 

más partícipe a esta actividad industrial con el resto de -

los sectorés productivos. 

Asimismo para el comercio, más que instrumentos que fomen

ten este giro es más necesario su rcgulaci6n no así la in

dustria turística. 

Respecto a estas actividades, los decretos que las impul-

san se han estado renovando, incluso con la mencionada me.

cánica de certificados de p~omoci6n fiscal. 

La polícica actual pretende ser contínua en sus acciones, 

acorde con sus instrumentos de planea~i6n como los planes 

y programas a nivel nacional y sectorial dados a conocer 

hasta el momento. 



e o s e L u s I o N E s 

l. Abordar 1a problemdtica fronteriza es cues~ionar la polí 

tica econ6mica del Gobierno Federal hacia esa :ona. par

ticularmente la política de estímulos fiscales, sus .re-

percusiones en el P.1.B. regional y en el bienestar so-

cia1. 

Se na observado que la política económica nacional ins-

trwnentada por el gobierno mexicano es de tipo ciclíco,

es decir. no se percibe claramente la continuidad de las 

acciones de un sexenio a otro para la obtenci6n de los -

objetivos propuestos. 

Entonces es cu.ando se afirma que existen errores de pla

neación. Por principio se puede decir que no hay la suf~ 

ciente información estadística, la cua1 reve1e aspectos 

importantes de la problemfitica fronteriza. Las diveras -

políticas como la industrial. comerciai. financiera. etc. 

contenidas en los planes y programas es de tipo indicati 

vo, ya que e1 gobierno s6lo delinea 1o que debería hace~ 

se para impu1sar 1a actividad económica e inducir al de

sarrollo económico pero de ninguna forma tiene la facul

tad de presionar a los inversionistas para canalizar sus 

recursos en lo que debería hac .. ~se· •. : 

En el caso de la frontera, todos los.programas carecen·-
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de subprogramas y proyectos que sustenten metas cuanti-

tativas. Todo lo que se pretende es a nivel cualitativo 

a través de los objetivos de dichos documentos y de las 

Comisiones que se encargan de 1a problet!l~tica socioeco

n6mica de las fronteras y zonas libres. 

Respecto a la política de estímulos fiscales, está en -

fwici6n de la si tuaci6n financiera del país, y entre -.- -

otros aspectos. a las espectativas da invcrsi6n tanto -

del sector privado como público cada año se sesiona para 

apr.obar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Fede

raci6n y es aquí donde se nota que no hay continuidad -

en el otorgamiento de instrumentos a la zona. sobre todo 

en las modificaciones presupuestarias al final de un se

xenio. Diversas disposiciones de estímulos se derogan. -

otras se adecuan y otras tantas permanecen igual. 

2. Desde el año de 1933, la política económica del Gobierno 

Federal hacia la frontera se puede decir que se ha dado 

en dos etapas. Una. hasta antes de 1969. cuando se otor

garon demasiados estímulos con el objeto de impulsar el 

desarrollo de 1a zona. los cuales no contemplaban el 

impacto en la economía regional. Algunos inst~umentos -

se superponian, además de impulsar más unas actividades 

que otras. Aunado a esto, no había· "un organismo específ~ 

co que midiera o estudiara la problemática fronteriza. -

En suma, l3s medidas gubernamentales eran dispersas. 
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En la otra etapa, a partir de 1970, se trata de regular 

los estímulos otorgados ya que se percibían desviaciones 

de los objetivos pretendidos, incluso se crean organis-

mos llamados Comisiones para el estudio, coordinaci6n e 

instrumentaci6n de la problemática socioecon6mica fron-

teriza. adem~s las diversas Secretarías de Estado parti

cipan en dichas Comisiones con el afán de aportar elem~~ 

tos que sirvieran de base para un panorama completo de -

la problem~tica de la zon2 referida. 

3. El. objetivo de po1ítica econ6mica permanente y reiterado 

ha sido el de integrar la Frontera Norte y Sur, así como 

de las Zonas Libres a1 resto de la economía nacional, -

not6ndosc una desvinculaci6n entre dicho prop6sito y los 

meca~ismos institucionales que se han ejercido .. 

Por un lado, la mencionada integraci6n·a "nivel oficia~. 

se concibe como abastecimiento a la frontera desde el -

interior de1 país a 1a regi6n, proporcionando las facil~ 

dades para la importación de productos de 1os diferentes 

sectores productivos como: los insumos necesarios a la -

industria fronteriza nacional y la maqui1adora así como 

al sector turístico. al sector comercio se otorgan cuo

tas de importaci6n para abastecer a la pob1aci6n fronte

riza y de esta forma satisfacer sus .mínimos de bienestar. 
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Lo que se percibe con todo lo otorgado hacia esa zona -

en C\J.11.nto a la política de estímulos fiscales, es preci

samente lo contrario. 

Se ha hecho una región altamente dependiente de artículos 

básicos, semibásicos, de producción y suntuarios de la -

economía de Est:ados Ünidos. al abrir la frontera mexica

na, de hecho en materia de comercio exterior se computan 

1as ventas de los comerciantes e industriales a esta zo-

na como "Exportaciones", es decir, se le otorgal"1 las mi.!!_ 

mas facilidades a los exportadores que dirigen sus pro-

duetos hacia ese mercado, como si los encauzaran al ext~ 

rior del país. 

No se ha dpoyado el crecimiento equilibrado de los sect~ 

res econ6micos ni la autosuficiencia de la región ya no 

se diga para dirigir sus productos fuera de la zona, si

no para autoabastecerse, ya que debido a la lejanía de -

este mercado de ios principales centros de_producci6n -

nacionalés, sería imperioso fomentar las actividades más 

acordes en la frontera, optimizando los recursos humanos 

financieros y naturales que fuesen suscept:ibles de expl~ 

tar racionalmente y para beneficio de ia·m:isma. 

Hasta 1980 y en base al 6ltimo censo, se puede afirmar -

que hay desequilibrio en los sect:ores económicos de la -

~zona• hay hipercrecimiento del sector terciario 
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particu1armente es la actividad comercial la que partici

pa con el 57\ tendencia que continú~ e1a la actualidad. 

4. El PRONAF ejecutó programas b~sicos de infraestructura ·

para apoyar el desarrollo de la zona~ la instrumentaC~6n 

de la política fiscal impu1s6 la indust.ria maquiladora, 

el. turismo y el sector comercial. La mayoria de ros obje

tivos no se cumplieron debido al escaso presupuesto con -

el que cont6 el Programa ya que se consiguió tan sólo el 

9.3\ del total estimado. 

S. Los objetivos del Programa de Aprovechamiento de la Mano 

de Obra Sobrante en la Frontera Norte de México. tuvo --

efectos parciales. ya que las maquiladoras que se es~a01~ 

cieron en la frontera, emplearon en su mayoría mano de -

obra femenina. cuya caracter!stica era la de estar inact~ 

va y no se le di6 ocupaci6n a la gran masa trabajadora --· 

que había sido deportada de. Estados Unidos al término del 

convenido entre este pa1s y México en el cual se permitía 

la entrada legal a Norteamerica a trabajadores mexicanos. 

6. El planteamiento del ProgTa.ma Econ6mico Front;erizo fue 

bastante Completo_,. se crearon demasiad_o.s instrumentos 

fiscales que impulsaban excesivamente el aspecto com7r--

cial. se apoy6 fuertemente la industT~a maquiladora y.~-~ 

d~bilmente a la industria nacional fTonteriza. - - - - - -
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El ~specto turístico también se Eoment6 así como el agr~ 

pecuario al permitir la import·ac.ión de maquinaria y equ,! 

po. herbicidas. fungicidas. etc. 

7. Los organismos creados y sus respectivos programas. s61o 

se han enfocado a la regulaci6n de los instrumentos ere~ 

dos para impulsar el desarrollo de la Erontera y~ que -

se nota desrasamiento de políticas. Se cambian y recam-

bian los nombres de las Comisiones y en su esencia tie--_ 

nen los mismos prop6sitos. Los programas creados por di

cños organismos tienen el mismo trasfondo, lanzan una -

política indicativa carente de informaci6n cuantitativa 

y particularizada que sirva de soporte para estudiar la 

problemática sociecon6mica de la frontera. los aciertos 

o fracasos de las políticas instrumen~adas para dicha -

zona se pueden observar a travGs de 1os objetivos a co~ 

seguir .. 

8. Es escaso el aparato industrial nacional en la frontera, 

hablar de industria en esa zona es hablar de maquilado-

ras. La razón- de esta situación se debe a la poca "agre

sividad" del indus't.rial o invers"ionista mexicano pa~a -

abarcar ese mercado ya que aunado a las condiciones hos

tiles de la región se suman las grandes distancias de --

1os principales centros consumidores y abastecedores de 

insumos nacionales. 
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E1 gran reto que representa instalarse en esa zona es un 

obstáculo para la mente tradicional del mexicano, ya que 

1a industria que se estable~ca en esta regi6n: tiene que 

ser eficiente desde que nazca, ser competitiva para in-

traducirse al meTcado regional, nacional e internaciona1 

puesto que tiene como compe~idora a una de las economías 

más eficientes del mundo occidental como la de Estados -

Unidos. 

Hay escasa inversi6n en ese sector. de ahí que el Gobie~ 

no Federal haya tenido que otorgar estímulos para .apo~·-r 

el aparato productivo. 

El grueso de la industria nacional existente en la zona 

es peqUeña y mediana, resaltando la escasa o n~la prese~ 

cia de la llamada gran empresa. Otra situaci6n.que se 

presenta es la desconfianza de1 sector:~mpre·s::.rin.l ·en e! 

gobierno por el burocratismo para el otorgamiento de es

tímulos. también otra barrera es el temor de 1os induS-

tria1es a la supervisi6n del gobierno en aspectos de1i-

c:ados de las empresas como sus estados financiero.-;. los 

procesos productivos, etc. donde se detectan anomalías -

y en lugar de ser motivo de apoyo las medidas gubername~ 

ta1es, las empresas tengan que prescindir del fomento y

responder a dichas anomalías, de ah! que no tengan gran~ 

acogida o 6xito los estímulos, además de no ~ener la su

ficie.nte difusi6n. 
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La mayor par~e del producto generado por las empresas 

naciona1es en la zona que s! se acogieron a los instr~ 

mentos fiscales de 1979 a 1981 destinaron su producción 

en un 641 al mercado local, 331 al extranjero y un 3i -

al interior del pa!s. 

9. La conveniencia o no de la instalaci6n de la industria

maquiladora en territorio mexicano se centra sobre la· -

ventaja econ6mico-social~ que pueda reportar a la econ~ 

mta nacional. 

ExiSte controversia sobre este proceso singular. ya que 

se afirma que el producto que genera esta industria lo 

~nico que es retenidq es parte del valor de la fuerza -

de trabajo, con los salarios raquíticos que pagan ya·

que dicha fuerza de trabajo se valora de diferente for

ma en una economía industrializada que en una en vtas 

de desarrollo. Es aqu~ cuand~ se dice que el proceso -

productivo de las maquiladoras internacionaliza ln ex--. 

tracción de la plusvalía generada en el pa!s anfitrión 

donde se ubicaron. no cumpliendo con el proceso de re

producción del cual fué extraida. 
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10. Es una industria sensible a cambios favorables o ad

versos de 1a situacidn sociecon6mica tanto de1 pa!s 

donde proceden como del que las acoge. Se puede ob

serirar como debido a la inestabilidad económica y s~ 

cial a finales de1 sexenio echeverrista e1 namero de 

establecimientos disminuy6 y una caTacteristica de.-

1a legislaci6n que ampara su establecimiento es que 

en ninguna parte de1 mismo se observa que éstas em-

presas no se pueden obligar a permanecer en un sitio 

determinado del pais anfitri6n, si es que las condi

ciones de donde se ubican no les conviene a sus int~ 

reses, repercutiendo en primer lugar en la disminu-

ci6n de empleos, esta situaci6n se volvi6 a sentir -

en el sexenio lopezportillista en 198Z. 

Actualmente la situaci6n critica de la economía les 

es todavta favorable, puesto que se tiene el control 

del sector trabajador, de ah1 que no vean en peligTo 

sus intereses. El deslizamiento del peso fTente al d~ 

les les es muy conveniente,. ya que a diario se devalíia 

el costo de su principal· insumo,. como lo es. la mano

de obra. asi como los energl'!t.icos y servicios colate

rales a esta actividad industrial. 

11. La mayor1a de estos establecimientos industriales se e~ 

cuentran localizados en la frontera norte, en promedio 

un 90' (cuadro No. 17). 
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lZ. Por otro lado, dado las características de la industria

y con los diversos estímulos fiscales como el de la im-

portación temporal de insumos sin el pago respectivo de

impuestos, éstas empresas se benefician considerablemen

te si la economía que las acoge sufre devaluaciones, --

puesto que su principal insumo como lo es la fuerza de -

trabajo se abarata, así como los energéticos. De esta -

forma, se observa que mientras la economía nacional no -

se estabilizaba a· finales del sexenio mencionado, éstas

empresas emigraron del país, puesto que no se les ofre-

cía la estabilidad social requerida para su funcionamien 

to, ya que la situaci6n inducía a movimientos laborales 

que hicieron recelar a los empresarios de esta industria 

viendose una recuperaci6n posterior, con el c~nsecuente

crecimiento positivo del n6mero de establecimientos des

pués de la crisis de 1976, Esta situación se volvió a -

viv~r a·finales del sexenio lopezportillista· (cuadro No. 

18). 

13. Esta industria utiliza insumos importados en un 98.71 -

promedio, ya que las maquiladoras fungen s6lo como unid~ 

des de ensamblaje de la planta matriz, se importa casi -

todo excepto cuando su proceso productivo requiere de i~ 

sumos nacionales para su proceso productivo, de ah~ la -

necesidad también de legislar puesto que dicha situación 

puede ocacionar una explotaci6n irracional de recursos

nacionales. 



l. 77 

De aqu~ 1a afirmación que 1a aportación de 1a incustria 

lll&qui1adora a la econ~mía mexicana es l.a generación de 

einp1eos y un ñn:l.mo de consumo de ins'-ll!los naciona1"s -

(cuadro No. 19). 

14. Esta Industria ha presentado un alto nive1 de concent2"!!_ 

ción en las tres ramas económicas siguientes: a) Mate~ 

ria1ee y accesorios eléctricos y e1ectrónicos; b) EnsB.!!!_ 

b1e de prendas de vestir y otros productos cant'ecciona

dos can textiles y otros material.es;y c) Ensamble de ~ 

quiparia, equipo, a.P-""'ratos y ar~{c~1oe e1éctricoe y-~ 

e1ectrónicos(cuadro No. 20). 

15. La industria !:laqui1adora ha generado empl.eos, l.a ~eyor 

parte para obreros y de éstos, 1a que predo~ina es le -

mano de obra femenina. Esta situación empezó a gesta~se 

desde e1 in:Lcio de1 régimen maquil.ador•.'-s, reperc1;tie:ido 

de .manera poco favorab1e a los ob~etivos que hicieron -

1a creación de dicho régi~en. Ya que es precisamente e~ 

t~ mano de obra 1a que no había sido deportada de 1os -

campos sureños de Estados Unidos, por 1o demás, sí se -

cons1.dera un efecto posit1...-o 1a 1.ncorporac:l.ón de :ta mu

jer a1 mercado de trabajo. 

Otra característ1.ca de 1a aceptación de 1a as.no de obra 

femenina en 1aa maqui1adoras, ea su dedicación en trab!!_ 

jos de1~cadoa, en 1oa aspectos de deta11e 1o cual. redua 

"ª •n uña producti'Yid&d f"a-.r:orabl.e .... todas estas cua1:1.-
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dades se le suman la pasividad política en aspectos la

borales ( cuadro No. 21 ) 

16. La capacitaci6n r adiestramiento ha llegado a niveles - -

simples. puesto que se enfoca ünicamente a las operacio-

nes de ensamble. en tanto que los puestos directivos y -

t6cnicos los desempeftan extranjeros. Esto es de la obser

vación de la po6laci6n que contratan. puesto que como ya 

se mencionó anteriormente, el grueso de 6sta son obreros 

(Cuadro No. ZZ ): 

17. Puede afiT111arse ·que el· grado de i.ntegración de la indus

tria maquiladora es oaj'o. puesto que la producción util!. 

zada de insumos- nacionales respecto al valor bruto de la 

producción en promedio es- del 3.3\, no así la producción 

a iñsumos importados- la cual es- del 138.4\ en promedio -

(cuadro No. 23 ) • 

18. El sector comercio r servicios es el que tiene una mayor 

participaci6n en el P.I.B. regional llegando a una pro-

porci6n del 57.4\ en 1980. El hipercrecimiento del sector 

comercial tiene una evo1uci6n histórica natural más que 

inducida en s-u crecimiento. ya que debido a la lejanía de 

la frontera de los principales centros de producción y 

abastecimiento del interior del país, el escaso aparato 

industrial y a las deficientes vías d·e comunicación han 
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orillado a los diversos sectores productivos a dedicarse 

m§s a 1a actividad comercial. vinculándose estrec~am~nte 

.las economías fronterizas de ~léxico y Estados Unidos. so-

bre todo por el factor distancia, por las cualidades del 

producto extranjero y por la agresividad comercial del -

norteamericano. 

Las acciones del Goóierno Federal en materia de fomento 

econ6mico en esa zon3 ñan remarcado el desequilibrio de 

los s·ectores. aunque los oójetivos han sido fomentar c.ie;: 

tas áreas económicas (cuadros ~os. 5 y 7). 

19. El objetivo central del Programa Gancho corno lo es el de 

retener al consumidor fronterizo se cumpli6 parcialmente. 

ya que se· logró abarcar sólo al de bajos ingresos y no al 

de medianos y al tos. Esto es, desde enero de 1973·. año en 

que nació este programa hasta antes de las devaluaciones. 

Actualmente, se ha modificado la t~ndenc~a que había est~ 

do observando la instrumentación del programa debido a la 

p~rdida de valor de la moneda nacional frente al dólar en 

1976, 1982 y en el presente sexenio. por la medida de las 

autoridades financieras. de autoTizar e1 deslizamiento di~ 

tio del peso fren~e a la moneda norteamericana y es debi

do a una situación de problemática económica financiera -

nacional por lo que el consumidor ya ~e medianos y posibi.!!_ 

mente cierto estrato de altos ingreos se abastezcan del ,

mer.cado fronterizo nacional·. m4s no por· el inst:rument:o fi.!_ 

cal creado para dicho objetivo. La coyúntura que se acaba 
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de describir la.han estado desperdiciando.el industrial -

y el comerciante nacional, porqué no han "conquistado'' 

e1 mercado fronterizo. La frontera mexicana continúa con 

sus problemas de escasez de todo tipo de productos y 

aunque la situaci~n econ6mica es desfavorable al resi-- -

dente fronterizo sigue con su tendencia natural a Gumi--

ni.strarse de 1a econom·ia norteamericana, sobre todci por -

la calidad. oportunidad, variedad de los productos norte~ 

meTicanos. ya que en cuanto a los precios de los produc-

tos nacionales, aunque cada vez sean más caros los extrarr 

jeros de6ido al cont!nuo deslizamiento del peso frente --

ai d6lar. (cuadro ~o. 9 ) 

ZO. Entre las distorciones que se detectaron antes de 198Z del 

Programa Gancho. se encuentran las siguientes: se importa

ba m~s de productos de consumo duradero (aparatos eléctri

cos y electrónicos. art!culos de tocador, prendas de ves-~ 

·tir. par~es y pinturas automotrices. etc.) que bienes de -

consumo no duradero como 1os comestibles. el cual era u~10 

de los objetivos del programa ( abastecer al residente fro!!. 

terizo de productos de consumo no duradero principalmente). 

No haó~a un criterio en óase a estudios econ6micos por pa~ 

·te de las autoridades oficiales respectivas, para medir el 

impacto de la importaci6n de mercancías bajo este programa. 

ni los ruéros a adicionarse a las listas de productos gan-

cho. "ya que s6lo bastaba que un comercio solicitara el es

tímulo o la aDpliaci6n de la cuota a importar para otorgar

sela a los comerciantes. aunque su nivel de abasto fuese -

del ;o~ era susceptióle de ampliaci6n de cuota por el simple 



181 

hecho de argucencar falta de concurrencja nacion~l o -

insuficiente producción nacional o ~egional que no aba~ 

teciera el mercado fronterizo_ 

Los establecimientos comerciales por municipio fronter~ 

zo que más han importado al amparo de este programa han 

sido los de Ciudad Juárez. Chihuahua (cuadro No. ZS). 

Zl. Los estímulos fiscales que se han otorgado para la inst~ 

laci6n o arap1iaci6n de los centros comerciales. han ·redu~ 

dado en la modernización del aparato distributivo en la -

frontera. ya que el objetivo central de los mismos es pr~ 

porcionar y agilizar el abastecimiento de los residen.tes 

fronterizos con mercancías nacionales o de import·aci6n. 

Además con la instalación de estos modernos establecimie~ 

tos, se apoya la política de creaci6n de empleos con su -

consecuenre efecto multiplicador positivo. Sin embargo~ -

no se ha logrado una invcrsi6n para incrementar este tipa 

de unidades a lo largo de toda la frontera. ya que inclu-

sive actualmente s61o se encuen~ran en algunas plazas - -

fronterizas (cuadro No. Z6). 

22. Ot:ra de las concesiones fiscales para apoyar el abasteci

miento de los resident:es fronterizos es la franquicia peE 

sonal. de la cual no se tiene una restricci6n de eni.ra4as 

y salidas de las personas que compran productos importados 

y que en ocasiones sobrepasan la cuota asignada debido al 

námero de veces que cruzan la línea internacional para i~ 

t:roducir artículos ext:ranjeros, conociendose est:e fen6meno 
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como contrallando n:1ormiga11 

23. l3áaicamente continúa subsistiendo 1a fa1ta de infraes
tructura turística. adecuada en 1a frontera, ya que el.. 
turismo caracte~atico de esta ~ona. es e1 11.amado tu-

rismo de :paso e1 cua1 general.mente no permanece por 
m.its de un día en territorio n.aciona.1. 

Le. fa1ta de hote1es, áreas de diversión, hip6dromos. -
cines. teatros. balnearios• etc. inf1uyen para. que no 
baya ese inter's por el.. turista. norteam.~ricano pri.noi
paJ.m.ente ~ra. pro1onga.r su estadi'.a en 1a frontera mexi
cana. 

Ha.a-ta e1 momento. e1 turista crv.za. ~ J..~ea 1nterna.ci.2. 
-na.1 para surtirse o abastecerse de productos naciona--
1es que 1e son atractiYOs-.como J..os productos báeio.os y 

1aa artesani'.ae, usan diversos serri.cio• como 1os be.rea 
y restaurantes. Aunado a 1a deficiente calidad en 1a -
prestación da 1oa ae~o:t.oa. 

Ta.mbi'n ee considera que 1a eituaci6n económica nacio
nal.. que es fayorab1e para 1oe extranjeros por e1 atra~ 
tivo abaratamiento de l.a. ésta:ncia en terr1..tório mexic~ 
no 0 por el.. uso de servicios y compra de productos na--

. oiona1ee se esfume. por 1oe a1tos ni.v,eJ..es de precios ~ 
perantes en 1a. zona. No se ha. podido aprovechar J..a si
tuación coyuntura1 para impu1sar J..a actividad turística~ 
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PRO PUES T·A.S 

1. La instrumentaci6n ~e programas para 1a obtenci6n de in--

formación lo más particularizada y períodica posible ade-

m&s de 1a constancia de variab1es que se manejen esto es, 

que 1as autoridades y organismos.privados que se encarguen 

del manejo ce la información.en alguna, o todas las face--

tas de 1a misma desde 1a recopiiación, procesamiento, etc. 

deberán ser consistentes en su metodo1ogía, no cayendo en 

el error de sacar por determinado tiempo un concepto, des

pues otro, e~c., a f~n de faci1itar los estudios que se -

hagan sobre diversos temas o de determinadas regiones ya -

que se hace imprescindible determinar variables homogéneas. 

Esta proposici6n tiene su susten~o en el presente trabajo, 

a que todo p1an, programa, subprograma. o proyecto. a e1aborar 

con sus objetivos ~e ~a1ítica económico socia1 debe usar t~ 

do Lipo de inforrnaci6n y obviamente al carecer de este va--

1ioso instrumento. se tendrá una rea1idad distorcionada de 

1os prob1emas existentes que afectan en este caso particu-

eu1ar a una ·zona determina como 1o es la frontera n~rte dei 

país. 

2. Hasta e1 momento 1os diversos sectores productivos así como 

1as auLoriéades Oficiales en todos sus nive1es CFedera1, ~~ 

táta1 y ~u..~icipa1) t~enen reuniones períodicas como 1os Co

mités Mixtos de Pro~ocién Económica, Cocités de Abasto, re~ 

1 

l 
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niones de Eficiencia Aduanera y otros eventos pero a pesar 

de eso, no hay sesiones períodicas donde se venti1e, disc~ 

ta y se trate de resoiver 1a prob1emática socieconómica de 

1a zona. Debería existir un foro permaneni:e ( Congres·o; Co.!!. 

venciones> etc.) de los diferentes sectores productivos de 

1a región en el cual se dirijan a las autoridades competen

tes y a1 pueb1o en genera1 para hacer púb1ica su prob1emátb 

ca y sus a1terna~ivas de desarrollo que 1os oriundos de 1a 

zona proponen, ~sto bdsica~ente se encamina para ser escuch~ 

dos y solucionar su probler.:dtica .. Aunado a esto está 1a pr2 

posición de ace1erar el proceso de descentralización de fuB 

cíones del Gobierno Federal en esta zona con el objetivo de 

agilizar io procedimien~os oficiales, de toma de decisiones 

otorgamiento de es~íou1o~, etc~ 

3. Gran parte de ia problem~tica fronteriza se debe. a 1a lejanía 

de esta zona de l.os pri.r: ~ip;al.es centros proCuctares de1 paíc;:-

como e1 Distrito Federal, Guacaiajara,Monterrey , Querétaro,

e'tc. de ahí 1.a necesidad !::iásica del Gobierno Fe·dera1,. ·en can~ 
1izar 1a inver~i6~ ?ara incremen~ar la cantidad y ca1~dad de

infraestructura en to..:'.a la .franja f.:-.cnteri.z.a como 1as carret~ 

ras, vías férreas, aerop~~rtos, puertos de a1tura, mejoramie~ 

to en 1os servic!cs de su~~n!stro ~e agua, 1uz, gas~ tel~fonos 

etc~, con e1 objete de hacer más fáci1 1a coreun~cación de la 

zona cor. -:=.l. r-estc C<.!l pa.=:-s : ..... Ce es~a forr.a a.poyar "e.1 Cesarr~-

llo de ia frontera. 



4. A pesar que se ha estado otorgando diversos estímulos ·

fiscales a la zona así ccimo otros de cobertura naciona1. 

debería existir una difusión permanente de estos estí-

mulos por parte de las autoridades oficiales en todos -

sus niveles y sobre todo, debería de existir un segui--

miento de políticas de fome~to más programado, ya que se 

otorgan es~ímulos a través de los decretos y acuerdos e~ 

rrespondientes y en cambio las reglas de operaci6~ para 

hacer uso de dichos estímu1os no se dan oportunamente hay 

d~sfasamiento de acciones. Además, debería de agilizarse 

las respuesras del Gobierno a 1as peticiones de los sec

tores productivos de la rcgi6n, apoyados en estudios se

rios que las acepten o rechacen y acelerar la etapa de -

acci6n respectiva. 

S. Debido a que la frontera tiene características particula

res de suelo, clima, orografía, pob1aci6n, etc., sería -

conveniente que se difundieran las ventajas locacionales 

de la zona (aparte de los estudios llamados monografías). 

Mayor difusi6n de su región tanto a nivel local como na.

ciona1 y si 1os recursos econ6micos lo pe.rmiten a nive1-

internacional~ todo con el objeto de aLraer inversiones

ª la zona, ya que este factor es básico para impulsar las 

actividades productivas. Esta tarea es·taría a cargo tam

to de las autoridades oficiales como el sector privado' 
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6- Sería convenien~e tener un segui:ien~o Ce 1as ?=1í~icas 

instru=.en~adas para e1 =o~ento ~e ia =~ntera, inCe~en--

dien~er.en~e de ~as ad:inistraciones ?~esiCe~ciales a~ e~ 

da :se:!.s a:f..os. 

La e1aboración de 1cs p1a~es y progra=as ten~rían que h~ 

cer-se a 1areo plazo~ conte:7.p1ando objetivos sobre -rnri.., de 

tipo eco~6~ico socia1. 

Las autori~ades oficia1es deberían scpe~isar en bzse a lOs 

objetivos Ce 1as po1Íticas e1 correcto funcionamien~o de -

los i~s~r~~e~tas creados 9 para evitar desviaciones y en el 

caso que se percibieran. corregir sobre 1a marcha, haciendo· 

exp1íci~o e1 cambio necesario a 1os sec~ores interesados o 

invo1~crados en dicho cambio. 

7. Es recomendah1e hacer más partícipe a 1a industria _maqui1~ 

dora en 1a economía naciona1 en a1gunos aspectos corno 1os 

siguientes: 

a) El favorable efecto de la instalación de estos estable-

cimientos en territorio naciona1 ai crear fuentes de emp1eo, 

se con~rarresta por 1a inestabi1idad de dicha industria~ de 

ahí la necesidad de legislar para hacer menos volátil.este 

tipo de empresas en situaciones que 1e son ~dversas ya ·q~e 

e1 hecho que desaparezcan en un tiempo determinado e~era~ 

mente muy corto, causan graves prob1e~as de tipo socia1, -
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que pu,eden ag:ravar l.os ,.robl.emas existentes en el. pe.:!s 

al. dejar sin empl.eo a un gran número de trab&jadores. 

Hay que garantizar l.a fuente de trabAjo por un tiempo 

:razonabl.e por l.o menos mientras se encuentran al.terna

tivas cuando tengan que emigrar estas empresas. 

b) Kotivar l.a insta.1aci6n de l.as maqui1adoras dentro 

del. territorio nacional., no enf'ocandose dnicamente a 

ia frontera norte de México, ya que l.as ventajas son 

1as mismas tanto para l.a ubicada en frontera como l.a 

del. interior del. raís, excepto a6l.o en el. factor dista!!. 

cia, todav:!a tienen un m3rgen acepta~l.e de rentabil.i-

dad ya. que el. abatimiento de costos vía sal.arios e ins~ 

111.os más baratos en comparación a l.os que se pasan en --

1os países induztria1izad?s. Los estab1eci.:nientos, sobre 

todo l.os de procedencia norteamericana al. 1nstal.arse en 

el. país ahorran di2tanci~s y dinero en co~r~ración a l.a 

inver~i6n ~u~ rea1izan en p~íses 1ejanoE c~~o Hong Kong. 

Singa.~ur. ?r!~si1, etc .. 

V.éxico ~u~de otorgar condiciones óptimas tanto a nivel. -

económico c~mo social. y pol.ítico para l.a ins..al.aci~n de 

estas e!!l-r:res~:¡- .. 

e) Es conve:-J.iente 1a uti1iz8.ción de m:is ins·.:mos nacio~~-
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1es pero habr~a que tener en cuenta que tipo de insumos. 

Ya que e1 objetivo ea hacer más partícipe a esta indue-

tria en 1s. economía na.ciona1 pero no a costa de un a1to 

preci.o ecou6m"ico aocis.1 como 1o es 1a. exp1otaci.6n irra-

c1.ona1 de recursos natura1es no ren">vab1es. 

d) La espec1s.1ización en 1as ramas de producci6n más ~ 

ac">rdes con 1a región en donde se insta1en estos esta~ 

b1eci.mi.entos es muy recomendeb1e, ya que se estar~a apr~ 

yechando 1os recur~os locqles. 

Hacer_ ver a los dueffos de estos estab1eci.~ientos las ve~ 

tajas de apro-.-echar un mercado regiona1 ap;,.rte de1 que -

ya cuentan en su país de origen. 

e) La capa.citación y adiestramiento de 1a mano de obra -

mexicana debería de uti1izar~e en nive1es más comp1ejoa 

de1 proceso de producción, los cuales requirieran cierta 

preparación escolar o técnica, que superaran su nivel de 

conoci.miento tanto en el interior del r-roceso TTOductivo 

como en e1 adminis~tivo, poaib1emente esto se obtenga 

cuando 1as maqui1adora.s se integren más de una forma 

o de otra a1 aparata productivo naciana1 y no fung-1.r s~ 

1amente como unidades de ensamblaje, donde se especial~ 

za a los obreros has~a la enajenación sin la perspecti~ 

va de subir de c&teg-:>ría por sus méri toa y conocimientos. 

8. Es ldaico el mejara.miento de 1s. calidad en 1os serv:icios 
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~atíco eomo loa hoteles, restaurantes, bs.~es. etc. 

adenás de am?liar J.a ín~~~~trict-ira turística, la -

procociQn de los a"';ractivoa nacional.es, centros cul.~ 

tu.rs.1es o de divdrsión, ya. -:,.ue 2e cons1.<!er9 !."'l.::!: la_ m.!_ 

jor pro~aganda es la buena imágen que ee l.leve. el. tu

rísta nacional y extranjero. 

La publicidad o ~omento turístíco de la ~rontera. es~ 

tax-1'.a a cargo del gobíerno y de J.a íncíatíva priva.da 

ínvolucradae en. ímpul.sar el. sector. 
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