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IHTRODUCCIO" 



INTRODUCCION 

Esta tesis tiene como objetivo Ta realización de un diagnóstico de la industria ma· 

quiladora mexicana, desde su inicio, tomando como punto de partida su justificación 

te6rica y las reglamentaciones que han favorecido su desarrollo, dentro del 1111rco 

de, las estrategias de crecimiento vfa exportaciones manufactureras que han sido p~ 

sentadas como una de las pocas opciones para los paises menos desarrollados que han 

alcanzado cierto grado de lndustrlalizacl6n y que enfrentan serios problemas en cua!!. 

to a la escasez de divisas, desempleo y estancamiento al agotarse sus estrategias • 
sustitutivas de Importaciones. 

Al Inicio mis Interrogantes fueron: Lla Industria maquiladora esU cumpliendo en 14!, 
xico la misl6n para la que fue creada?, lqu~ oportunidades para Mhico ofrece esta 

industria?, les correcto maquilarse con tal de ofrecer fuentes de trabajo?, lcuil • 
es la disponibilidad de los recursos humanos?, len qu~ fallas se ha incurrido?, ¿ha 

ayudado esta Industria a la zona fronteriza norte, al pais?; las respuestas a estas 

preguntas se encuentran en los cinco capftulos que conforman la tesis; su desarro-

llo estuv'o fuertemente apoyado en mis estudios en Adllllnlstraci6n realizados en la -
División de Estudios de esta Facultad que me permitieron alcanzar un marco concep
tual ampl lo y actualizado, además de sensibilizarme en los problemas que vive el -
pal s. 

No obstante de ser un tema de gran actualidad y tratarse de una acción bastante apJt 

yada por la actual amninistraci6n y otras ya pasadas y que puede beneficiar o afec
tar al pa!s, no hay mucho escrito al respecto. 

En el primer capitulo se hace un anilisis de la situaci6n económica del pa!s, con -

las variables que '"'s han intervenido. 

En el siguiente capitulo se define la industria maquiladora, se marca la necesidad 
de los paises industrializados, principalmente Estados Unidos, de su estableci111len· 

to y las reglamentaciones que este pats Industrializado cre6 para apoyarla, asf co· 
mo también la cuestión sindical estadounidense. 

En el tercer capitulo se senalan la evoluci6n de esta Industria en México, los pla

nes Y programas que la han apoyado desde el Inicio hasta la presente adlllinistraci6n, 

las caracterfstlcas de la zona fronteriza norte, su poblaci6n y su situacl6n econ6-

mica y de Infraestructura, el mercado de trabajo de la frontera Indicando la prefe·, 

rencla de contratación de las empresas maqulladoras en cuanto a sexo, edad, escala-

, rldad y estado civil; también la situación que actualmente tiene esta Industria en 



M6xico y el apoyo que la banca le ha otorgado para su establecimiento y desarrollo. 
Se analizan adem&s los beneficios y los problemas que su establecimiento ha traldo 
al pals. 

En el cuarto capitulo titulado "Presencia extranjera en la Industria maquiladora -
mexicana•, se contempla la lnversi6n extranjera en la industria, sus ramas de pref! 

rencia y su particlpaci6n en el capital social¡. también la interdependencia que 
existe entre México y su vecino pals del norte y el poder de decisi6n que tienen -
los representantes de uno y otro lado de la frontera. Ademis se seftalan los benef! 
clos que obtienen lu empresas maquiladoras al establecerse en México y mis·especl
ficamente en la frontera norte; cómo ha ayudado esta industria en el desarrollo ec1 
n6mico de la frontera sudoeste de Estados Unidos. 

En el capitulo quinto se seftalan las perspectivas para esta industria en M6xico, d! 

das la dependencia con Estados Unidos, la economla e infraestructura del pals y el 
auge de las •qutladoras en otros paises subdesarrollados. 

Final111ente en el capitulo sexto ·se encuentran las conclusiones sobre el establect-

miento y desarrollo de la Industria maquiladora en México. 



1. VARIABLES ECONOMICAS 



!. VARIABLES ECONCJUCAS PRINCIPALES. 

Es bien cierto que los últimos años han sido para México difíciles de enfrentar 

por lo que se refiere al impacto de algunas variables importantes, como la in-

flaclón, las tasas de Interés, el medio circulante, la deuda externa, el desem
pleo, etc. 

En agosto de 1982, el pafs se quedó prácticamente sin divisas, y en los dos • 

últimos años del sexenio anterior la fuga de capitales se financió con. las re-

servas de Banco de México y con fondos provenientes del crEdito externo •. 

A partir de noviembre de 1985, 1986 fue planeado por las autoridades como el 

año del retorno al programa estricto de estabilizacidn antlnflacionaria. Sin 

embargo, la intención de abatir la inflación en ese año, para sentar las bases 

de un crecimiento de entre 3 y 4% en el bienio final, no tuvo éxito; el enonne 

impacto de la petropérdida a partir de enero de 1986, e.levó el déficit fiscal • 

de 5% presupuestado a más del 16'l del .Producto. 

El deterioro sufrido por Ta economía nacional se reflejó principalmente en el • 

debilitamiento de las relaciones comerciales con el exterior. El modelo de la 
sustitución de importaciones se ha agotado, present&ndose algunos factores que, 

de alguna manera han obligado a una mayor apertura de la economfa hacia el - •• 

exterior, entre las que destaca el mayor incremento en el flujo de inversión •• 

e.;tranjera. También ha influido la creciente importancia de la Industria • • • 

maqu11adora, tanto por los niveles de pro~ucci6n cano por la generacilin de • •• 

empleos. 

Se pretende incrementar los niveles de exportaciones no petroleras sin descui·· 

dar la planta productiva nacional, destinando apoyos a la pequena y mediana • • 

empresa con el propósito de fomentar su crecimiento en el mercado ·interno y su 

·incursión en el mercado internaciona 1. 

El nivel del fndice de Inflación alcanzado en 1985 fue del 63.7'l, que fue una • 

tasa superlÓr en 4.5 puntos a la registrada en 1984 (59.21). En 1986, la in--

flaclón, medida por el tndice de precios al cons1111idor, reflejó una aceleración 

considerable ( 10~. n). 

El Programe de Aliento y Crecimiento (PAC) dado a conocer por las autoridades -

··en Junio de 1986, es el reemplazo del Programa de Estab11lzac16n (PERE) y • • • 



constituye una clara señal de que el prop6sito de abatir la inflación, descuida
do en 1984 por falta de implementación del PERE, e imposibilitado en 1986 por la 

petropérdida, ha sido subordinado a la necesidad de crecimiento y empleo, aunque 
obviamente no ha sido abandonado C(l110 objetivo. El crecimiento tendrá en el - -

último bienio de esta administración, la primada que .tuvo la meta antinflacio-
naria en 1983-84. 

Los indicadores del volumen de produccjón industrial muestran que durante 1986 -
se continuó con la recesión lniciáda en el último trimestre de 1985. El sector 
secundario mostró una contracción cuya cafda se concentró principalmente en la -

construcción, también la minerfa se vió afectada. Esta contracción fue provoca
da por la escasez de liquidez, aunada a la polftica de altas tasas de Interés y 
a la Incertidumbre ocasionada por la restricción de los recursos externos. 

La contracción no fue tan severa en el sector manufacturero debido a ta susti·
tuci6n de Importaciones y al fanento de las exportaciones derivado del incenti
vo cambiarlo y del apoyo fiscal y financiero a través del programa para et fo-

mento de las exportaciones. Las ramas más afectadas de esta Industria fueron -
la de bienes de consumo duradero y las de bienes de capital. 

Al finalizar 19.86 el Costo Porcen~al Pranedio (CPP) de la captación bancaria, 

cerró en 95.33 l cifra superior en 29.67 puntos a la registrada en 1985. La -
. escasa liquidez del aparato productivo y la poca disponibilidad de recursos en 

el sistema financiero han provocado que las empresas endeudadas con la banca •• 
sólo cubran el 20: de los pagos concertados. 

Las tasas de interés de los certificados de depósito a plazo fijo mostraron -
incrementos sustanciales, en especial los títulos de 3 y 6 meses, con el f_ln de 
a111111ntar la captación en moneda nacional y mitigar las presiones sobre la de---
1111nda agregada. 

De acuerdo a las perspectivas económicas, el mercado petrolero deprimido ~o - -

alcanza los 20 d61ares por barril de crudo hasta 19'30, presentando un precio -
promedio en 1987 d1 13.75 d61ares por barril y llfxlco mantendrá su plataforma -

en t.35 millones de barriles diarios hasta fines de 1991. 

En el periodo 1983-84, la balanza en cuenta corriente registró un importante -

superávit a consecuencia de una calda en las importaciones y un alza en las --

exportaciones. En 1985, la cuenta corriente resultó prict1camente en equill·--



5 
brio a raíz de un aumento en las importaciones acompañado por una reducción en. el 
nivel de las exportaciones. Por lo que toca a 1986, el país resintió el peso de 
una crisis petrolera que l'evirtid el saldo positivo de la cuenta corriente. 

La reducción de las exportaciones petroleras es el resultado tanto de una caída -
del volumen como del precio. Las exportaciones no petroleras han aumentado - --
sustancialmente debido entre otras razones al incentivo de la subvaluación del -
peso (se estima en 36i en promedio para el año), a la baja en el salario relativo 
y a los incentivos fiscales y financieros establecidos en PROFIEX. Respecto a -
las importaciones en 1986 se tuvo una caída moderada a pesar de la fuerte depre-
clación de la moneda, de la baja de los ingresos por exportación y de la baja en 
la actividad económica. 

Toijo nuevo intento que el gobierno realice para controlar la inflación, impli--
cará un sa~rificlo mayor por parte de la población, cuyo descontento se evidencia 
cada día más. Según c&lculos publicados por Banco de México, desde 1983 el poder 
adquisitivo de los salarios mínimos ha iniciado una carrera descendente que ha -
llegado a colocarse por debajo del nivel que existía en 1968, 

Así, actualmente no sólo siguen problemas sin resolver, sino que se han agudizado 
a través del tiempo para convertirse en verdaderas preocupaciones. La Inflación 
calificada como el problema más grave a Inicios del sexenio, queda a tasas supe
riores. La brecha externa se ha vuelto a reabrir y la transferencia neta de re-
cursos sigue siendo negativa existiendo la posibilidad de una nueva renegociación 
en el mediano plazo que una vez más solucionada temporalmente el problema. 

El desempleo ha aumentado, las tasas de Interés siguen al alza y la captación - -
bancaria pen11anece estancada. 



,, 

11. DEFINICION ~E EMPRESA 14AQUILAOORA 



lh DEFINIC!Oll DE EllPRESA llAQUILADORA. 

Una modalidad reciente en los paises subdesarrollados es la que se conoce C0'10 pl! 
taf~~s de exportaci6n. Los elementos que la definen son su grado de orientaci6n 
al mercado mundial y su entrelazamiento con un proceso de internacionalización de 
capitales en busca de salarios bajos o insumos baratos. 

Una de las variantes que adopta la plataforma es la constituida por las zonas li· 
bres de producci6n que son !reas relativamente peque~as y aisladas geogrlficar..en• 
te del resto del pa!s, cuyo prop6sito es atraer industrias orientadas a la expor· 
taci6ff, ofreclfndoles tratamientos preferenciales en tErminos de inversi6n y co·· 
mercio con respecto al resto de la industria local. La zona libre pemlte la im
·portaci6n temporal de insumos para ser utilizados en la producci6n para la expor· 
táci6n. 'su súrgimlento y evoluci6n han estado vinculados, principalmente, a la • 
creciente relocalizacl6n de fases de procesos productivos intensivos en el uso de 
mano de obra no calificada y cuyos v!nculos mh significativos han sido las empr~ 
sas multinacionales estadounidenses. 

La creaci6n de estas zonas libres en las que operan empresas que funcionan como -
enclaves industriales, obedece a razones internas de diversa !ndole. Por un lado, 
en paises con un mercado Interno reducido y escasez de recursos naturales (Hong -
Kong, Singapur, Hait!) se han contemplado a la plataforma cor.10 un medio ,ara for
talecer las pol!ticas de industrialización. Por un lado, se le ha concebido como 
una v!a para industrializar zonas que, por fen6menos de concentraci6n territorial 
de la producci6n, han quedado marginadas del proceso global de desarrollo y que,
adicionalmente, presentan ventajas de localización (México, India y Filipinas). 

No obsta.nte estas variantes, se pueden observar en lar. pol!ticas expresas que per: 
miten o inducen el establecimiento de estos enclaves modernos, el mismo tipo de -
objetivos expl!citos: creaci6n de nuevas oportunidades de trabajo para eliminar -
el desempleo, capacitaci6n de mano de obra y generación de divisas. 

As!, por maquila se comprende la realizaci6n de una o varias etapas en la fabric~ 
·ci6n de un bien real izado por un trabajador o p;r una inciustria maquiladora ajena· 
a la industria propietaria del bien. La caracterfstica esencial .de la maquila es 
que un determinado factor de producción (en este caso, la fuerza de trabajo) es -
sustra!do a la econom!a dependiente e incorporado a la acumulaci6n capitalista de 
la econorn!a imperialista, configurándose un caso de anexi6n econ6mica a travls de 
las etapas del· proceso productivo. 

Es el proceso productivo el que se internacionaliza, con lo que los diversos mo-
mentos que lo integran, independientemente de su ubicación geo9r!fica, pasan de -



hecho a ser controlados por la casa matriz. 

Lo especifico a esta actividad es que no compronete procesos de mercado; es decir, 
el elemento común a estas er.ipresas es justamente, la ausencia de operaciones de 
compra de insumos y de rea11zaci6n del producto. Esto se traduce en que la maqu.! 
!adora por deflnic16n es dependiente en cuanto a la producci6n se refiere del -
envio de insumos por parte de la empresa para la que realiza operaciones product.! 
vas (ensamble, procesamiento, empaquetado, etc.) y no puede disponer del producto 
COlllJitiendo libremente en el nercado. 

La actividad de maquila puede darse entre l!<ll>resas independientes, a travb de r! 
laciones formalizadas por la v!a contractual, o en el interior de una miStll frac
ci6n de capital. Al mismo tiem¡io, los flujos productivos asociados a esto activ.! 
dad pueden materializarse dentro de un mismo territorio o fuera de las fronteras. 

Esta tesis muestra el Interés en la ~.aqu11a corno exprest6n de una modalidad -
de la d1vtsi6n internacional del trabajo, esto es. l•e1119resa maqu11adora de tipo i!l 
ternactonal, entendi6ndola corno una unidad econ&nica que rea11za operaciones de -
producci6n a partir de Insumos (materias primas o partes) propiedad de otra empr! 
sa contratante o matriz localizada en el exterior y que env!a el producto resul-
tinte al mercado extranjero que hta disponga, 

Esta empresa presenta dos variantes: la contratada y la f11 tal. En el caso de la 

contratada se estl en presencia de la prestaci6n de un servicio, en donde la ero-
presa que maqu11a recupera sus costos de operac16n mis una ganancia convenida de -
antemano con el principal, y proporcional a la lnverst6n realizada. En el caso -
de la filial no se hace explicita la ganancia, sino que se fija arbltrarlamtnte -
un costo, las ganancias solo se declaran para cumplir con el requisito legal del 
reporto de ut11 tdades a los trabajadores. 

La Industria maquiladora es un mecanismo que el sistema c1pltaltsu ha vuelto COfil 
patible con los afines lndustrtaltnntes de 1111chos paises subdesarrollados que -
aceptan o pl'Olllleven la maqu11a cOlllJ única opclGn pira lndust~lal Izarse. 

La maqutla corresponde a un nuevo tipo de 1ctivtdad de 11 ~resa transnacional -
que no se centra ya en el mercado local de cada uno de los paises en los que actGa, 
sino que se dirige a abastecer el 'mercado 1111ndia1 '. 

Dado que el principal objetivo de las zon1s libres de producci6n os atraer compa
ft!as que se orienten hacia la exportaciGn, es frecuente que las act1vid1des manu
factureras local izadas en estas zonas sean predominantet11ente de capital extranje
ro y/o ligadas a corporaciones cor.iercializadoru transnacionales. La mayor!• de 

lu grandes c~aft!15 estadounidenses tienen plantas localizadas en el exterior,-



~onde se fabrica equipo de consumo eléctrico o subensal!Oles que son terminados en 
sus plantas en Estados Unidos. 

Es una búsqueda de aiayor eficiencia en la producci6n mediante la ruptura del pro
ceso productivo y la ubicaci6n de los segmentos intensivos en el uso de mano de -
obra en aquellos lugares donde la correlaci6n entre productividad y salarlo sea -
mis favorable para la empresa. 

Los paises desarrollados son fuertes por lo que respecta a la administración, el 
capital y la tecnologfa, as! CDr.11 el poder de compra de los ·consumidores. Los pal 
ses en desarrol 1o ofrecen excedentes de mano de obra enonnes y rlpidamente crecieJl 
tes, 

Los principales factores que pueden llevar a una ei,¡presa a instalarse en un deter. 
minado lugar son: las diferenciales de salarios vinculadas con los niveles de p~ 
ductividad relativos a las dificultades econ6micas o Ucnicas para la mecanizaci6n 
de los procesos afectados. Tambifin pueden constituir elementos lmportant:es en -
una decisi6n de este tipo la presencia de detenninados insumos en el lugar esco· 
gido, la ~stabil !dad pol!tica, los tratamientos Impositivos, la ubicaci6n geogrl· 
fica (particulannente la cercan!a a mercados amplios) y las divergencias en las -
legislaciones y/o su aplicaci6n en lo relativo a temas corno la contamlnaci6n at-
mosffrlca, Ademls asegurar la existencia de una Infraestructura altamente desa·
rrollada y de una oferta adecuada de servicios industriales. 

Estas relaciones intraindustrtales a nivel internacional bajo las reglas estable· 
cidas por ambas partes, dejan una a merced de la otra, pues este tipo de operaci!! 
nes constituyen para los pafses menos desarrollados una deinanda derivada que de-
pende mh de los niveles de actividad, de los patrones de la deinanila, de los I05t!! 
dos de manufactura y de los diferenciales de costo de las pafses desarrollados -
que de otros factores susceptibles de manejo par cuenta de las menas desarrolla-
dos. 

Resumiendo todos estos conceptas se puede decir que la maquiladora, si bien jur!-
dicamente esta constituida como einpresa, en la prlctica funciona c0111> una unidad 
productiva que realiza únicamente º6denes• de trabajo. Las insumos que util iu -
en su actividad productiva, as! como las especificaciones del producto provienen
de una o varias empresas localizadas en otros paises con las cuales se establece 
una relacl6n de propiedad o de carlcter contractual, 



2.1 TlPO DE IWIU1LADORAS 



2.1 Tipo de 1111quilldoras 

Se conocen tres tipos de 1111quiladoras: 

l. Vendedoras de servicios de 1111quiladoras: 

- Estas empresas cobran por pieza producida y absorben el riesgo de la eficie!l 
cia en la producci6n. 

- Proporcionan todo o una buena parte del equipo de manufactura. 
- Pueden ser de capital nacional, mixto o extranjero. 

2. Vendedoras de servicios de manufactura, ensairble o producci6n desde el punto -
de vista amninistrattvo exclusivamente: 

- El cliente se queda con la responsabilidad de manejar la operaci6n industrial 
- La 1111qu 11 adora cobra por hora ap 1 i cada en e 1 producto. 
- Pueden ser de capital· nacional, mixto o extranjero. 

3. Propiedad de la compailta extranjera: 

- Trabaja exclustv11111nte para esta últi11111. 
- Se considera CQIJI) un centro de pr~ducci6n dentro de la misma entidad econclm.! 

ca. 



2. 2 RESPUESTA A LA COllPETENCIA IHTERCAPITALISTA 
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2. 2 RESPUESTA A LA COMPETENCIA INTERCAPITALISTA 

A partir de los anos sesenta se produce un cambio profundo en la estructura del comercio 
entre los paises industrializados (PI) y los subdesarrollados (PSD), caracterizada por -
una p4rdida de pariic1pac16n de los productos primarios frente a las manufacturas. 

Frente al fen6meno de agudizac16n de la competencia intercapital ista, las empresas, esp!_ 
cialmente las mh grandes, se han visto impulsadas a relocalizar algunas etapas de su -
proceso productivo en paises con bajos salarios y con una productividad ffs1ca por traba
jador equivalente a la del pals que originalmente posee el proceso que se internacional.! 
za, o donde la menor productividad es compensada por el diferencial de salarios. 

Por un lado, la pres16n de la competencia que obligaba a reducir costos y a racional izar 
t4cn1cas de producc16n bajo s1tuacione, de r!pido cambio tecno16g1co y brevedad del ciclo 
de vida de los productos que imped!a la amort1zac16n de maquinaria altamente espec1a11~! 

·da y automatizada, aunada a la resistencia de ciertos procesos a ser mecanizados y, por 
otro lado, presiones de balanza de pagos, desempleo y sfntomas de agotamiento de estrat!_ 
glas sustitutivas de importaciones en algunos pafses menos desarrollados. Como resulta
do, en unos y otros se empezaron a reglamentar las operaciones de contratac16n de compo
nentes y procesos para recoger, de manera desigual sus frutos. 

La primera reacc16n de las firmas norteamericanas frente a la competencia del exterior, 
fue la de importar todos aquellos componentes que, producidos fuera de Estados .Unidos, -. 
resultaban •er de un costo menor al de los norteamericanos. Pero luego, a principio de
los anos 60s, algunas grandes firmas norteamericanas decidieron establecer sus propias -
bases de operac16n en pafses con bajos salarios para producir ellas mismas, a costos me
nores, los componentes que antes importaban. 

'.Para la realizac16n de sus operaciones de ensamble en el exterior, las empresas norte~ 
~!canas contaron con las facilidades ofrecidas por los gobiernos de algunos .P•hes del -
lejano oriente, los cuales con el fin de promover el desarrollo de actividades econ&n1-
;;as que proporcionaran empleo a la mano de obra desocupada, no vacilaron en crear "zonas 
libres• destinadas al establec1m1ento de las plantas norteamericanas de maquila. 

Entre otras, las facilidades ofrecidas por los gobiernos incluyen la creac16n de parques 
1ndustr111as dotados de todos los servicios necesarios para el establecimiento de las "!, 
qu11adoru, as! cOlllQ exenc16n de impuestos a la 1ll¡>Ortac16n de la maquinaria, el equipo 
y las m1t1r1as pr11111s extranjeras, y exeni?16n de impuestos a la exportac16n de los pro-
duetos ensum lados en 1 as plantas di •qu 111. 
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las ""Presas norteamericanas contaron tambil!n - y siguen contando en la actualtdad con -
el acceso preferencial que las cUusulas 807 y 806.3 de la 1egislaci6n arancelaria norte
americana brinda a las importaciones de productos norteamericanos que son envildos a otros 

pafses para ser ensamblados, los cuales, al reingresar a Estados Unidos, se encuentran •!! 
Jetos a gravamen s61o por el valor agregado en el exterior. 

Estas industrias son aquellas que por una y otr1 raz6n no han podido integrarse a la ten• 
dencia global de la industria a mecanizar todas las fases del proceso productivo. las -

· mis representativas son la e1ectr6nica y 11 del vestido, las que debido a 11 rapidez en -
el cll!lbio del producto final no han podido mec1nizarse completamente. 

1) la industria de la e1ectr6nica. En esta industria existe una tendencia haci1 la """'! 
pol izaci6n, sobre todo .en ciertas ramas de 1a producci6n, lo cual no impide, sin etlta!: 
go que eJ1ist1 una fuerte cOO'jletencia dentro de esta industria; lo mismo ocurre con el 

desarrollo tecnol6gico: si bien existe una concentraci6n de la tecno1ogfa por parte de 
las principales firmas norteamericanas, ésta no ha sido completamente 110nopolizada y -
en ciertas ramas de la industria-particularmente en 11 industria de s"'iconductores- • 
ocurre que las innovaciones tecno16gicas son r&pfdamente igualadas e innovadas por la 
coqietencia. 

Estados Unidos es actualmente importador neta de artfculos electr6nicos producidos por 

firmas extranjeras pero que traen incorporados los avances de la tecnologfa norteamor! 
cana. Estos, por otra parte, no son susceptibles de ser monopolizados debido al rlpi

do proceso de innovaci6n tecno16gica que pronto los vuelve obsoletos; resulta entonces 
mas atractivo para una firma norteamericana el vender su tecnologfa a las demls fi,...s 

nacionales o extranjeras antes de que otra firma desarrolle una tecnologfa equivalente 
o superior y la comience a difundir. 

Puesto que la automatizaci6n no es una soluci6n posible para la industria electr6nica, 

los costos de la mano de obro se han convertido en un factor de crecienu i111pOrt1ncia 0 

en la detenninaci6n de los costos de producci6.1 de los artfculos electr6nicos. Fueron 
precisamonte las innovaciones tecno16gicas, al reducir el costo de fabricaci6n de los 

componentes y al otorgarle meyor significaci6n al casto de la l!llno de obra dentro de -

los costos totales de producci6n, las que volvieron mis coqietitivas a las eq¡resas de 

aquellos pafses- COlllO Jap6n - que contaban con un nivel de salarios nwnor al nortea""'" 
ricano. 

En un estudio reciente sobre la industria electr6nica norteamericana (MACLA), se sella· 
16 que Estados Unidos tenfa en Aml!rica Latina ¡10 plantas ensallbladoras • de • las CU! 

les 193 se encontraban en !IExico y 140 en Puerfo Rico • y 226 en pa{ses de Asia-Hong • 
Kong y Taiwan contaban con 45 plantas cada uno de ellos • esto da una Idea del gran • 

auge que han tenido las plantas norteamericanas de ensUlb1e de artfcu1os e1ectr6nicos. 
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b) La industria del vestido. En la Industria del vestido, las empresas, norteamericanas -
debido al alto costo de los salarios - tienen una desventaja comparativa frente a las 
empresas de otros pafses, pues es una Industria intensiva en mano de obra, exütiendo 
hasta ahora obstJculos tEcnicos - sobre todo para hacer frente al cambio peri6dlco en 
las modas del vestido - que dificultan la automatizaci6n de la industria. 

Con el fin de reducir sus costos de producci6n, las industrias norteamericanas del vei 
tido comenzaron a desplazar sus operaciones del norte al sur de Estados Unidos, pues -
en esta última regi6n los salarios son menores; sin ~r90, como las diferencias sal! 
rhles entre Estados Unidos y el exterior eran - y son - sustanciales, muchos industri! 
les del ramo decidieron establecer plantas de maquila en paises de bajos salarios, de 
Asta, y de Amfrica Latina. 

Esta industria se presta para que ciertas fases del proceso productivo, aquellas inteJl 
slvas en mano de obra, puedan ser realizadas en el exterior en donde no se de ninguna
incorporaci6n de material (tela); el valor agregado en el exterior, en las plantas de 

maquila, refleja pura y simplemente los costos de la mano de obra extranjera l!lls los -
gastos de adminiStraci6n de la misma planta maquiladora. 

Sf bien, son las industrias norteamericanas de la electr6nica y del vestido las 4ue de una 
manera mb general han recurrido a la internacionalizac16n de su proceso productivo, como 
forma de reducir sus costos de producci6n, en la actual idld son ya nur.ierosas las empresas 
de otras ramas industriales que est&n considerando la posibilidad de realizar, en un futu
ro pr6ximo, inversiones en plantas 4e ensamble en pafses de bajos salarios. 

Por otra, parte, las 1!111lresas de otros paises desarrollados, conscientes ya de los benefi
cios obtenidos por las finMs norteallll!ricanas, recurren ahora ellas tamblEn a la interna-
cion11izaci6n de su proceso productivo. 

Desde una perspectiva econ61aica, este fen&neno hay que entenderlo cor.io una búsqueda por -
las industrias de tasas salariales mb bajas que las prevalecientes en Estados Unidos para 
reducir los gastos globales de producci6n, a fin de enfrentar una creciente competencia eJ!. 
terna por parte de flt"lllls extranjeras en el propio mercado norteamericano. 



2.3 FRACCIONES NWICEl.AlllAS 806.30 y 807.00 

DE ESTADOS UlllDOS 
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2.3 FRACCIONES AP.ANCElARIAS f06.30 Y 807.00 DE ESTADOS UNlllOS 

la legislaci6n norte.americana sobre las importaciones de productos transformados y/o ensa!!! 
blados. en el exterior, a partir de insuims de origen norteairericano, se basa en los artic~ 
los 606.30 y 807 .00, de la tarifa arancelaria de Eotados Unidos. Estos constituyen el ioi 
trumento jurldico que favorece la relocalización de ciertos fases de la producción fuera • 
de Es todos Unidos. 

En 1949 una corte aduanol estipul6 que el trabajo realizado en el exterior, fuese para en· 
samblar o combinar un artfculo americano con un producto extranjero tenfa, necesaria!T'i!nte, 
que ogregar valor o modificar las caracterlsticas del articulo estadounidense enviado al • 
exterior, en aquel entonces hacio un pals desorrollado (Canad!). En el momento de su apr!! 
boción legislativa estos artlculos tenlan COllO principal objetivo permitir el troslado Pr!! 
visional de ciertas fases de producci6n de lo industria metalmednica en caso de huelga o 
de falto temporal de capacidad de producci6n • Paulativamente, estas fracciones fueron e!!! 
pleadas, en rnayor medida, por los paises menos desarrollados. 

Bajo el ltem 806.30, los componentes meUlicos de Estados Unidos podlan ser enviados al e! 
terior para procesamiento adicional, y cuando el articulo retornase a Estados Unidos, el -
valor de esos componentes, serfa deducido del valor del artfculo para calcular el valor -
gravable. Una vez que reingresabo, dicho articulo debla ser procesado todovla. Esta el!!!. 
sula tiene su origen en la Customs Simplification Act de 1956, y tenla por objeto que los 
artfculos de metal norteamericanos. con excepci6n de los metales preciosos, por alguna ca!!_ 
sa imprevista no pudieran ser procesados en las plantas norteamericanas pudieran ser envi! 
dos a Canodi, pagando derechos arancelarios solo por el volor del procesamiento en este • 
pals. Sin emba1'90, el senodo norteamericano al aprobar la disposición - la cual fue incor 
parada a la legislaci6n de 1963 sin sufrir nodificaciones -, decidió no limitar la aplica
ci6n de la misma a algún pals en particular. 

Bajo el ltem 607.00, los componentes de Estados Unidos pod!an ser enviados al exterior pa
ra su ensamblado y a su retomo, el valor de estos componentes se deduela del valor del ar 
titulo terminado para proceder 1 calcular su valor gravable, sin que fuese necesario real.! 
zar procesamiento adicional alguno a su reingreso. 

la oficina de aduanas norteamericanos especifica que lo establecido por la cUusula B07 • 
• ••• no se aplica a los productos que se refieren a la producci6n con base en materiales • 
continuos o rollos de material •.• , ni a la mercancla a granel, como s~stancias qullfticu ••• 
y otros materiales que sufren un cambio de forma antes de su regreso. las operaciones de 
ensamble en el exterior pueden incluir operaciones tales como cost1Jrt .. engomado, ajustado,• 
ondulado, atornillado, clavado, remachado, soldado y fundido'. Tai:tiifn estln aprobadas ºP! 
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raciones tales como 11 
••• coser, dobladi l1 ar e hilvanar piezas de ropa cortada, ... 11

• 

Sin embargo, operaciones tales como 11 cortar, bordar, hilar, tejer, taladrar, troquelar, 

perforar, doblar. y galvanizar' no esUn comprendidas. 

Este articulo no ampara a llquidos, gases o polvos, y, por tanto, no se aplica a produ.s 
tos qui micos o ingredientes alimenticios, aunque s 1 al empaque de productos aliment! • 
cios. 

Este articulo determina que, en el caso de articulas ensamblados total o parcialmente • 
afuera con componentes elaborados, todo producto estadounidense que a) se haya export! 
do ya listo para el ensamblado sin elaboración ulterior; b) no haya perdido su ldenti·· 
dad flsica en tales artlculos a trav6s de modificaciones en formo, ta~afto y otra carac
terlstica; y c) no haya aumentado su valor o se le haya mejorado afuera, exceptuando • 
tanto el ensamblado c"""' la lll"'lieza, lubricación o pintura, esU sujeto a un derecho • 
arancelario sobre el valor total del articulo Importado menos el costo o el valor d~ tal 
producto en Estados Unidos. 

En el caso del articulo 807 .00, el valor imponible corresponde al valor total menos el 
costo o valor de los componentes que son productos de Estados Unidos, y que cumplen con 
todos los requisitos que dicho articulo impone; para el articulo 806.30, el valor impo
nible corresponde directamente al valor del procesamiento realizado afuera. El costo o 
valor de estos componentes tiene como base el costo o valor de cada componente FOB en .. 
el puerto norteamericano de exportaci6n. Este modo de calcular implica que es totalmeJ! 
te posible que una parte del valor agregado afuera no cumpla con los requisitos del ar· 
tlculo, por lo que no ser& deducible. 

La primera fracci6n resultaba similar a las ~isposiciones europeas sobre ensamblado a • 
distancia, salvo porque inclula la llmitaci6n de que los productos, a su retorno a Est! 
dos Unidos, deberfan pasar por procesos adicionales, lo cual restringla las operaciones 
en el exterior a labores de procesamiento y ensamblado estrictamente. 

En cambio, la fracci6n 807 .oo no imponla esta restricci6n, porque el valor gravable se 
definla co"" el valor del producto terminado menos el valor de los componentes dOl!ll!st,! 
cos, ello posibilitaba que en la fase extranjera del proceso de producci6n, pudiese. es· 
tar compuesta por mh labores que las de simple procesamiento o ensamblado, ya que en. 
la agregaci6n de valor se podlan combinar componentes extranjeros con los estadouniden· 
ses en el bien terminado. 

Esta dtspostci6n, en realidad, resultaba mis flexible en Estados Unidos que en Europa • 
al ser aprovechable tambi@n por firmas extranjeras que comprasen componentes norteamer,! 
canos para ser ensamblados en productos finales con destino hacia este pals. 

Se observa entonces que Est.ados Unidos tuvo buen cuidado en garantizar la demanda de 
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sus propios componentes y a pesar de las oposiciones que enfrentaron estas fracciones, -
fundamentalmente por parte de los sindicatos, se concluy6 que no era lo mejor para los -

intereses de la economta estadounidense anularlas, pensSndolo no en términos de bienes-· 
tar del consumidor, sino de la calda en la producci6n de componentes cuya declinac16n -

no serta compensada por el increr.iento del ensamblado norteamericano, dando por resultado 
que el iopacto neto fuese una ligera baja del nivel real de la actividad económica de E~ 
tados Unidos; 

Existen marcadas diferencias entre importaciones procedentes de pahes desarrollados y -

de los menos desarrollados en términos de valor libre de derechos. En general, las im-

portaciones norteamericanas bajo el 806.30 y el 807.00 procedentes de los primeros pal-

ses se caracterizan por una baja y decreciente raz6n libre de derechos a valor total 
(llr. en promedio de ¡g66 a 1980), en comparación con la relativa...,nte alta y constante -

razón para los paises menos desarrollados en conjunto (50%). lo cual es Indicativo del -

elevado empleo de componentes norteamericanos en estos últimos poi ses y sus 11mltodas P!! 
stbiltdades de incorporar, en mayor oedida, m&s valor agregado a través de sus propios -
componentes nacionales, reduciéndose los efectos en términos de impacto neto sobre ingr.! 
so de divisas y frustrando los intentos de una mayor integrac16n de estas actividodes al 

resto de la economta de los pafses que agregan valor. 

Oesde Estados Unidos eran señaladas algunas ventajas de los paises menos desarrollados • 

con respecto a las fracciones C06.30 y 807.00: encontrarlan un catalizador crecienter.ien

te importante de su desarrollo a causa de las ventajas que proporcionartan las divisas • 
as! adquiridas al CO"l'rar bienes de alta tecnologla y elevada ca11ficac16n del trabajo -

p~ccedentes de Estados Unidos; ademh se empleada y se entrenarta a una mano de obra no 
calificada en la disciplina Industrial, contribuyendo a la dlstribuci6n del ingreso h•· 
cia lo; niveles mh bajos de la econornla. 

En la primera mitad de la década pasada fueron discutidas las ventajas que estas fraccl_g, 

nes reportaban a los patses menos desarrollados, a pesar de sujetar las operaciones a la 
necesidad de utilizar componentes estadounidenses, frente a los sistemas de preferencias 

,.arancelarias que obligaban a estos pafses a emplear, en numerosas ocasiones, componentes 
domésticos de elevado costo para. satisfacer el requis1to de "pats de origen". 

A principios de 1976, Estados Unidos presenta su program1 de preferencias y sus listados 

de naciones beneficiarias y productos beneficiados, pero s6lo para CUll!plir con el compro

miso adquirido en la OllU y no para promover, precisamente, las exportaciones de estas na

ciones; dejando adem'5, un amplio margen para la adopci6n de med1das proteccionistas para 

poder excluir paises y productos y poder establecer limites en términos de volumen y va-

lar. 
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Dos de los requisitos del Sister.ia Generalizado de Preferencias de Estados Unidos que re

sultaban importantes para las operaciones de proceso de fabricaci6n y ensamblado eran -

las siguientes: Primero, un producto para gozar de esta preferencia tarifaria deberla -
ser importado directamente, por Estados Unidos desde el pafs beneficiario. Segundo, di· 
cho producto debla cumplir con el requisito de origen, lo cual evitaba que cualquier 

pafs beneficiario fuese usado, por los que no lo eran, para colocar productos beneficia
dos en el mercado norteamericano. En caso de que fuese necesario emplear cor;tponentes e! 
tranjeros no estadounidenses, entonces los costos de las operaciones reali2adas en el -
pals beneficiario deblan cubrir un porcentaje, anualmente determinado, del valor estimado 

del producto. 

El !rea del sudeste asi!tico registraba un menor valor libre de derechos, porque en el -

valor agregado incorporaba componentes por ella producidos o procedentes de terceros pa.! 
ses, en tanto que el &rea latinoamericana estaba amarrada con los componentes norteamerj_ 
canos. Esto permitió a los paises sudasi4ticos aprovechar m.!s r!pidamente el SGPEU, y -

exportar m.!s a través de este sistema. 

Para los patses latinoamericanos, existirfa el atenuante de uso, casi exclusivo, de co¡n. 
ponentes norteamericanos, aunque ello les haya significado utilizar, relativalilt!nte rn!s, 
las fracciones 806.30 y 807 .oo, bajo las cuales las importaciones registran un comporta

miento menos dinámico que las entrantes vla SGPEU. 

La reglamentaci6n de las relaciones intra-industriales a nivel internacional, estableci
da por las economfas avanzadas, que involucraba procesos de fabricacii5n y ensamblado, -
permiti6 a algunos patses Denos desarrollados ubicados en sus áreas de influencia, enga.!! 
charse dentro de la cadena del proceso de producci6n de las naciones industrializadas -
en segmentos muy especfficos, con lo que estas opef.aciones llegaron a constituir una de
manda derivada, dependiente por completo de los requerimientos de estas naciones, de sus 
niveles de actividad que, en maya1 o menor proporci6n, eran estir.MJla.dos por la produccilin 
de sus propios componentes, lo cual reduc!a las po<ibil idades de que los paises encarg! 
dos de algunos segmentos del proceso pudiesen incorporar sus componentes. 

1969 marca tanto el ascenso de Jap6n de entre los ocho principales paises desarrollados 

que exportan bajo el 806.30 y 807.00 al tercer lugar después de figurar entre los últi-
mos (llegando al primero en 1980), como el paso de Mé:·.ico desde el tercer lugar de entre 

los menos desarrollados, al primero, por encima de Taiwan y Hong Kong. (Cuadro 1) 
' 

El informe de la Comisi6n de Aranceles señala que dentro de las importaciones norteameri 

canas registradas bajo la cUusula 807, fueron las provenientes de México las que m.!s r! 

pido crecieron; en 1969, México era ya el tercer exportador a Estados Unidos, después • 
de Canadá y Alemania, de productos registrados bajo la cllusula 807 (Cuadro 2), y ocupa

ba el primer lugar si se atiende a 1 valor de componentes nor~ea.mericanos reexportados a 
Estados Unidos. 
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Estas cUusulas de la legislación arancelaria al disponer que los COllll>onentes · nortea~ 

ricanos ensamblados en el exterior pueden reingresar libres de i'"l'llestos 1 Estados Uni

dos, alientan el desarro11o de las operaciones de ensarnble que las empresas norteuerl
canas efectúan en los pafses subdesarrol11dos. 

Las importaciones que entran a Estados Unidos bija I• cUusula 807 y que provienen de -

tos pafses desarrollados, son báslc ... nte .. rcancfas producidas por n ..... s toanufacture

ras extranjeras que incorporan, en mayor o menor grado, ~nentes de f1brlc1ciOn nor 
teameriuna, en tanto que en el caso de los pafses en vfas de deSlrrollo, las iJ1PorUciJ! 

nes se refieren a los componentes de fabricaci6n norte1G10ric1n1 qu. son enslllfllados en 
las plantas de maquila, para ser luego reexportldos de regreso 1 Estldos Unidos. 

En 1969, Estados Unidos tenf• invertidos 151 millones de d6lares en plantas de ensamble 
en el exterior; de estos, 79 millones se encontrabln invertidos en plfses en vlas de -

desarrollo y los otros 72 millones en los paises desarrollados. 

El 40~ del valor libre de iopuestos que entraron a ¡;stados Unidos, en 1969, bljo 11 

cUusula 806.30 proven!an de 30 fimas norteamericanas que contaban con 36 subsidiarias 
en el exterior; un 2U de e<i¡>resas extranjeras que adquirieron los artfculos de metal -
norteamericanos de sus subsidiarias o afiliadas a Estados Unidos y el 21: restante pro
vino de contratistas norte.,..rlcanos que no posefan establecimientos para proces:miento 

de los metates que enviaron al exterior. 

En cuanto a la fuente de procedencia de las importaciones bajo las cllusulu 806.30, al 
igual tambiEn que las Importaciones registrados bajo la clfusula 807, la participación 

de tos pafses en v!as de desarrollo era todavfa menor en 1969 - en c~araci6n con las 
provenientes del grupo de los paises desarrollados. (Cuadros 2 y 3). 

En el caso de lis i..,artaciones registradas bajo la cl!usula 806.30, el valor agregado

en el extranjero fue mayor que el valor libre de ill¡luestos en el caso de los paises en 

vlas de desarrollo, cosa que no ocurri6 en el caso de los paises desarrollados: mien--
tras que en los primeros el 66.0l del valor total de las importaciones estuvo represen

tado por el valor agregado, en los segundos el porcentaje de valor agregado es de 43.2S 
sobre et valor total. En otras palabras, esto indica que el procest111iento al que estu• 
vieron sujetos los artkulos de metal norteamericanos en los pafses en vlas CS. de.11rro
llo fue m!ls intenso, es decir, que las empresas norteamericanas recurrieron aquf 1 los 

procesos Intensivos en mano de obra para reducir sus costos de producciOn. (Cuadro 3). 

En 1969, los principales productos que entraron a Estados Unidos, registrados bajo 11 • 
cllusula 806.30, fueron partes para avi6n, las cuales representaron, en aquel allo, el -
35% del valor total de lis importaciones; papel y productos de 1lullinlo, que en conjun

to representaron un 211, y seniconductores con 10.6i. 
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La mayorla de las importaciones provenientes de H6xico, en 1969, consistlan en rines P! 
ra autom6viles deportivos y componentes electr6nicos que fueron procesados en Baja ca

lifornia por subsidiarias de Cornpaftlas norteamericanas. De cualquier manera, las impor. 
taciones que entraron a Estados Unidos procedentes de lléJclco, registradas por la cl&us!!_ 
la 806.30, fueron, en ese año, insignificantes - 4.8 millones de d6lares en comparaci6n 
con aquellas registradas bajo la cl&usula 807 (145,2 millones de d6lares). (Cu1dro 2 y 

3). 

Entre las industriu que mis aprovechan las ,ventajas arancelarias otorgadas por los ar
ticulas 806.30 y 807.00, se destacan las Industrias textil, electr6nica y la de motores. 

Reacc16n de los sindicatos norteamericanos. 

El que el gobierno mexicano permitiera a las finnas norteamericanas establecer plantas 
de ensairble a lo largo de los tres mil kl16metros de frontera que tiene Hblco con Est! 
dos Unidos, fue considerado desde un principio por los sindicatos nortea~.ericanos cornó 
un 'abuso" del gobierno mexicano: hte, aprovech!ndose de la diferencia de salarios que 
prevalecla entro uno y otro lado de la frontera· - sostenla .la Confederaci6n llorteameri
cana de Sindicatos • alentaba a las firmas norteamericanas a establecer plantas de •ca· 
bado en la frontera mexicana, contribuyendo de esta manera a agravar el problema del -
desempleo en Estados Unidos. 

En consecuencia, la Confederaci6n Norteamericana de Sindicatos (AFL·CIO) se propuso CD!!! 
batir y denunciar el programa de industrlalizacl6n fronteriza. En una resoluci6n poll
tlca titulada "Abusos del Programa Mexicano de lndustrlallzaci6n", elaborada por la 
AFL-CIO en su s6ptima convenci6n constitucional, en diciembre de 1967, se acord6 s'ollci 
tar al congreso y al gobierno norteamericano que buscaran limitar a travh de impuestos, 
comercio y otros mecanismos las exportaciones norteall'.erlcanas de capital que tuvieran • 
por objeto establecer plantas de ensamble en M6Jclco. 

AsimiSlllO, la AFL·CIO exigi6 la supresi6n de la cllusula 807 de la legisllci6n arancela
ria norteamericana, pues 6sta funcionaba de hecho como un subsidio, y por lo tanto, co

mo un esttn11lo a lu exportaciones norteamericanas de capital que tenlan por objeto 
trasladar parte del proceso productivo hacia el exterior de Estados Unidos. Estas ex·· 
portacionas da capital eran responsables ademb, sostenla la AFL·CIO, de las dificulta· 
des afrontadas por la balanza de .Pagos norteamericana y contribulan a incr111:11ntar. el • 
mnto y el volUNn de las iqiortaclones nortear.iericanu. 

En lg69, com respuesta de su inconformidad, los sindicatos norteuericanos estaban di! 
puestos a ejerc~r presiones sobre las empresas norte1111tricanas que hablan establecido -
plantas de ensamble en !léxico t incluso, a iniciar ca1111aftas ~ara tratar de convencer a 

los consumidores nortea110ricanos de no adquirir productos ensairl>lados o acabados en las 
l!llD·11ladoras fronterizas. 



tas reacciones en contra de lo 4ue era considerado cor.io un subsfdio a 1as exportaciones 
de capital y como una conces1'5n hecha a 1'lixico a costa de los obreros nortear.ericanos -
fueron expresadas en repetidas ocas iones y por diversos conductos ante el presidente 
Nbon, principalmente por aquellos sindicatos que se habfan visto mis afectados por las 

Importaciones y/o por el establecimiento de plantas norteamericanas de ensamble en el -

e•terior. 

Cuando en agosto de 1969 el presidente llixon orden6 a la C°"lst6n de Aranceles de lista
dos Unidos que iniciara una investigación scbre las cl&usulas 807 y 806.30 de la legis 1! 

ct6n arancelaria norteamericana, la AFL-CIO crey6 haberle ganado la batalla a tas comp! 
~fas transnacionales. 

A principios de 1970, el alcalde de El ?aso, Texas acudi6 ante la Comlsi6n de Aranceles 
para declarar que el programa habla contribuido a mejorar y desarrollar la regi6n fron

teriza de Texas, una de las m.!s pobres de Estados Unidos, y que de tomarse medidas en -
contra de aquél, las empresas maqufladoras "sl01Jlemente transferirfan sus operaciones a 
Jap6n, Hong Kong, Fo,,,.,sa o Espa~a·. 

Los defensores norteamericanos del programa de industr1at1zad6n fronteriza le hicieron 
ver a ta Comisi6n de Aranceles que el tomar medidas en contra de éste, s61o tendrfa por 
consecUenc1a que las ftrmas norteamericanas trasladaran sus operaciones de ensamble ha
cia los paises del lejano oriente, poniendo fin, de esta manera, a los efectos de ene! 

denamlento que el programa mexicano habla contribuido a producir en la economfa de las 

ciudades fronterizas con Htlxico. 

El estudio de la Comlsl6n de Aranceles, publicado en septle1mre de 1970, se mostnl en 

favor de la conservac16n de las cl&usulas 807 y 806.30 de la ley arancelaria norteamer! 
cana. Seílalando que la supresl6n de Estas (la supresl6n de una sola de estas c1'usu
las se se~ala, no tendria sentido) no reducirfa el volumen de las importaciones nortea
mericanas, pero sf reducida, en cambio. el porcentaje de componentes norteamericanos .. 
incorporados en dichas importaciones, lo cual traerfa efectos adversos para la balanza 
COIOl!rcial norteamericana¡ según c&lculos de la propia Comisi6n, las exportaciones de -
componentes norteamericanos para ser usados bajo estas cl&usulas, sf son suprimidas, se 

reduclr!an entre 180 y Z50 millones de d~lares, en tanto Que las i111portaclones nortea"!! 
rlcanas lo har!an s61o entre 30 y 50 millones de ddlares, resultando, en consecuencfi, 
un dfficit adicional en la balanza comercial norteuiericana entre 150 y 200 ,.illones de 
d61ares. 

Tari>ifn sel!ala el informe los efectos sobre el eq>leo serian casi nulos y posibl-nte 
desfavorables para Estados Unidos, porque ""Y pocos de Tos empleos generados por las -
plantas norteamericanas de ensamble en el exterior regresarfan a Estados Unidos c°"° r!. 

sultado de la abollc~dn de las cllusuhs pues arg-.tan que el factor detennlnante en-

19 



20 

la decisi6n de real izar las actividades de ensarable en el exterior son las tasas salari! 
les y no las ventajas arancelarias. 

·En las audiencias públicas, convocadas por la CD11isi6n de Aranceles con respecto 1 11 •! 
gencia del arUculo 807, el Sr. tlathaniel Coldfinger (Director del Departamento de lnve! 
tigaci6n) expres6: 

• Constituye un pequefto resquicio en la estructur1 impositiva en beneficio· de las empre
sas transnacionales con sede en Estados Unidos. 

• Fomenta la exportación creciente de capiUl estadounidense, misma que contribuye en • 
forma importante al desequilibrio de la balanza de pagos de Estados Unidos. 

• Constituye un est!lllllo ffoanciero a 1a producci6n en el exterior por eqiresas estado•· 
unidenses de bienes que se venden en el Gll!rcado de los Estados Unidos. 

• Representa uno de los factores explicativos del deterioro del monto y C""'l>OSición de • 
la balanza comercial estadounidense. 



··uadro 1 

IMPORTACIONES PROVENIENTES DE PAISES SUBDESARROLLADOS 
BAJO LAS FRACCIONES ARANCELARIAS B06. 30 V B07 .00 

(Millones de Dólares) 

~ 1969 1970 ~ ~ ~ 

Valor lllP<Jnlble 3.4 52. l 80.5 467.0 1200.0 13B3.4 

Mblco Valor Exento 3.7 97.9 '13B,3 552,9 1141.4 1454. l 
Valor Total 7.1 150.0 21B.B 1019.9 2341.4 2837 .5 
Vl/VT 47 .91 34. 7l 36.BI 45,BI 51,31 4B.71 

Valor llfl'Onlble 3.3 44.9 61.9 224.4 366.8 442.0 
Repúbllc1 V1lor Exento 3.3 23.B 28.5 56.9 107. l 101.3 
de .China V1lor Total 6.6 68. 7 90.l 281.3 473.9 543.3 
(Tllwanl Vl/Vl 50.0I 65.U 6B.71 79.81 71.41 81.31 

V1lor l1111onlble 22.3 40. l 57.8 102.4 295.0 405. 7 

Hong Kong Valor Exento 19.l 51.3 66.6 45.5 113.7 102.6 
V1lor Total 41.4 91.4 124.4 147 .9 408. 7 508. 3 
Vl/VT 53.91 43.91 46.51 69.21 72.21 79.81 

V1lor l1111onlble 7.8 15.5 146,7 371. l 47,7.0 

Singapur Valor Exento 3.8 16.0 66.3 402. 2 36B.2 
Yllor Tot1l 11.6 31.5 213.0 773,3 845.2 
Vl/VT 67.21 49.21 68.91 4B.OI 56,41 

V1lor l1111onlble e.o 7.B 50.2 146. l 157 .1 
República V1lor Exento 15.9 1g,6 61.8 166.5 218.8 
de Coreo Valor Total 23.9 27.4 112.0 312.6 375,9 

Vl/VT 33.61 28.51 44.81 46.71 41.81 

Fuente: u.s. l1111orts for ConsU11Ptlon. 

Ulttinos datos dhponlbles. 



-'uadro 1 

IMPOllTACIOllES PROVENIENTES DE PAISES SUBDESARROLLADOS 
BAJO LAS FRACCIONES ARANCELARIAS B06, 30 Y B07 .00 

(M111ones de D61ares) 

1966 1969 ~ ~ ~ ~ 

Valor l11POnlble 3.4 52.1 B0.5 467.0 1200.0 13B3.4 

Mbtco Valor Exento 3.7 97 .9 . 13B,3 552.9 1141.4 1454.1 
Valor Total 7.1 150.0 21B.B 1019.9 2341.4 2B37 .5 
Vl/VT 47.91 34.71 36.BI 45.BI 51.31 48. 7S 

Valor l11POnlb le 3.3 44.9 61.9 224.4 366.B 442.0 
República Valor Exento 3.3 23.B 2B.5 56.9 107.1 101.3 
de .China Valor Total 6.6 68. 7 90.1 281.3 473.9 543.3 
(Tal .. n) Vl/VT 50.0I 65.41 68.71 79.81 77.41 81.31 

Valor (oponible 22.3 40.1 57.8 102.4 295.0 405.7 

Hong Kong Valor Exento 19.1 51.3 66.6 45.5 113.7 102,6 
Valor Total 41.4 91.4 124.4 147.9 408.7 508.3 
Vl/VT 53.91 43.91 46.51 69.21 72.21 79.81 

Valor !oponible 7.8 15.5 146.7 371.1 47.7,0 

Slng1pur Valor Exento 3.8 16.0 66.3 402.2 368.2 
Valor Total 11.6 31,5 213.0 773.3 845.2 
Vl/VT 67.21 49.2' 68.91 48.0I 56.41 

Valor l111>onlble 8.0 7.8 50.2 146. I 157.1 
República Valor Exento 15.9 19.6 61.8 166.5 218.8 
de Corea Valor Total 23.9 27.4 112.0 312.6 375.9 

Vl/VT 33.61 28.51 44.81 46.71 41.81 

Fuente: U.S. loports for Cons1111Ptlon. 

Ulttmos datos dhponlbles. 



Cuadro 2 lMPOflTAC!ONES BAJO LA FRACCION 807 .00 POR PAISES 

(Millones de d6laresl N 
N 

~ 1966 ~ 1968 ~ 

· Alemania Occidental 443.7 464. 7 684,0 616.8 

Canad& 116.0 138. 7 188.1 243.2 

Jap6n 42.2 42.2 87.9 132.9 

Gran Bretafta 112. 7 48.5 57 .2 74. l 

Bélgica y Luxeaburgo 9.4 16,2 45.0 74,0 

Suecia 44.2 60,0 Bl. 7 58.2 

Francia 33,3 28.6 22.5 21.3 

Irlanda 16.3 17.0 17 .6 19.B 

Otros 11.2 17.B 31.9 41.5 

Total, patses desorrollados e2g,o 833,4 1,215.9 1,281.8 

Porcentaje con respecto al total de 
Importaciones bajo la cllusula 807 .00 931 89S 851 781 

Mé•lco 7.0 19.3 73.4 145.2 

Hong ~ong 41.4 51.4 65.4 90.7 

Taiwan 6.6 15,9 45.4 68.1 

Corea del Sur n.s. 0,3 11.0 20.1 

El Caribe 111 3.8 7.9 13.4 19.0 

Singapur n.s. 6.8 

Filipinas 0.2 o.e 3.4 5.2 

Otros 1.6 2.6 3.8 11.8 

Total, pa1se• en desarrollo 60.6 98.2 215.9 366,9 

Porcentaje con respecto al total de 
IOllJortaclones bajo la cUusula 807 ,00 7l 111 151 m 
(11 Las 8aha•as, Jamaica, Haltf, República Dominicana, Islas de Barlovento y Sotavento, Antillas 

Holandesas, Indias Francesas y Trinidad, 

Fuente: u.s. Tariff Co11111lss1an,Econ0111lc Factors Affectln9 the Use of ltell!S 807.00 and 806.30 of 
Tartff Schedules of Un1ted States. 



Cuadro 3 

IMPOllTACIOMS BAJÓ LA FRACCION 806,30 POR PAISES EN 1969 
IMl11on11 dt d6~aresl 

Valor · Valor llbr• Valor 
!!!'.!!!. .~ dt t!pl!!1to1 ill!! 

Gran total 89,3 103.2 192.5 

Canadl 45.1 51.8 96.9 
Nlgtca y Lux.-Urgo 6;3 15.8 22.1 
ltaltl 7.4 5.7 13.1 
A1-nt1 4,6 6.0 10.6 
Otros 8,2 14.8 23.0 
Total, paf111 dt11rrollado1 71.6 94, I 165.7 
Porc1ntaj1 cOll r11pacto il total di 
t111pOrtectona1 111.10 la cllu1ula 806. 30 80I 911 851 

Antt1111 8.5 2.3 10.8 
Singapur 3.6 1.2 4.8 
Mlxtco 2.7 2.1 4.8 
RlpObltca di Cor11 1.6 2.1 3.7 
0tro1 1.3 1.4 2.7 
Tot1l, p1fl111n dt11rrollo 17.7 9.1 26.8 
Porcent~• con r11pacto ·al total di 
t111pOrt1C -• b1Jo 11 cllu1ul1 806,30 20I 9S 141 

Fwnte: U.S. Tartff C-hston,Econ0111c Fect,ors Affecttng the Use of lte11s 807.00 

and 806.30 of tht Tarlff Schldules of tht Unlted States. !:! 
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lll. INDUSTRIA MAQUILAOORA EN l'IEXICO 



3 .1 PROGRAMAS FEDERAi.ES PARA EL DESARROLLO ECOltCl!ICO 

DE LA ZONA FROHTERIZA 



3.1 PROGJW1AS FEDERALES PARA EL OESARROLLO ECOHOlllCO OE LA ZOllA FROilTERIZA 

- ·zonas y perfr.>etros libres 
- Programa de braceros 
- Programa nacional fronterizo 

. • Programa de Industria llzaci6n fronteriza 
• Programa de c""1l!rclal li:acf6n fronterizt 

articulas gancho 
centros cOlf.erciales 
certlfiéado de devolucl6n de impuestos 
fomento del turismo 
ferias y expos felones 

• · Plan nacional de desarrollo y procesos de fabricaci6n y ensamblado. 

24 
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Zonas y Perfmetros Libres 

En 1821 Hblco surgi6 como estado nacional sin haber consolidado previamente 1a econom!a 
mercantil en l!lJchas reglones de su territorio. El mercado nacional no s61o no estaba -
Integrado, sino que desde entonces se mostraba penetrado. 

La debil ldad lntema, la penetracl6n mercantil estadounidense y la desvinculacl6n de 
las zonas extemas de la nacl6n respecto al sistema central, contribuyeron al éxito de • 

la expansi6n norteilJl'erlcana sobre los territorios del norte de México en 1847 - 1848. 

Ya desde entonces se reconocl6 la Impotencia del sistema mexicano para abastecer competj_ 
tlvamente las localidades fronterizas con bienes de origen nacional. 

En 1851, el goblemo de la República, tratando de fomentar la colonlzacl6n del norte :J • 

proteger al pafs de pirdidas posteriores de territorio, establec16 una zona 1 lbre en Ta· 
mau1fp15. 

~xico sufrla desde mediados del siglo XIX un proceso de descampeslnlzaci6n que, comenz6 
con las leyes de Reforma. A principio de este siglo, tan pronto entraron en funciones • 
los ferrocarriles que enlazaban la meseta central con el norte del pals, los campesinos 
sin tierra pudieron desplazarse hasta otros llr.bltos •Estados Unidos Inclusive • para ven 
der su fuerza de trabajo. 

A med;ados de los anos veinte, el trabajador migratorio mexicano resul t6 ser partlcul ar· 
mente funcional a la agricultura estadounidense; acudla numerosa y oportunamente a las • 
cosechas y, al final de istas desaparecla hasta la siguiente temporada. El campesino "! 
xlcano sustltuy6 pronto a la fuerza de trabajo estacional empleada tradicionalmente en • 
el suroeste y que estaba Integrada principalmente por innlgrantes aslltfcos. Sin embar· 
go, en los anos de la llamada Gran Depresl6n ( 1929 • 1930 ) se efectu6 la primera depor 
tacl6n masiva de medio mf116n de trabajadores mexicanos. 

El régimen de zona libre consiste en un tratamiento de excepci6n fiscal que se ha otorg! 
do a la pob1acl6n del extremo norte de Hbico con el prop6sito de que pudiera Introducir 
al pafs, libres de Impuestos, mercanclas extranjeras para ser utf1 Izadas o consumidas en 
el mismo. las razones principales que se han aducido han sido: el aislamiento geogr&fl· 
co de tales territorios, la falta de comunlcacl6n rlplda y directa hacia ellos y la eSC! 
sez local de poblacl6n. Al pennltir la 1 lbre coqira de bienes extranjeros, el régimen • 
de zona libre compensa el alto costo de la vida que enfrenta la poblacl6n local. 
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El c&lfgo M..nerci di los EsUdos Unidos Mexicanos llama zona de vigilancia fronteriza • 
al territorio dlfinfdo por un« blftda di ZOO l<lns. paralela a la Hnea divisoria Interna-· 
clonal. El al- cadlgo n- -s fN>11terlzas a las comprendidas en 11 faja de 20 l<lns. 
P1ral•la a la al- 11- dlvlsori•. 

El rlgl- di - libre que ulste actua1"'8nte en el estado de BaJa california Norte y 

911 •1 noroeste d91 nudo di Sonora, SI orlgin6 en 1g33 con la lmplantacl6n del Sistema 
Mllneni di l'vf•tnis Libres • Tij111111 y Ensenada. 

llldianta llKNto Pruldtncial • 1!139, SI establec16 una zona libre que C001Prendb los • 
tln'ltllrlos - y sur di Bija California. En ese mlS1111 afto se decret6 la creac16n de 
la ZGlll lfbN parcial lfl •I estado di Sonora, ci11~rendlda s61o entre Sonoita y Puerto P! 
illsco, 111su 5111 Luis Rfo ColondD. 

En nu mcanf- 16iallll SI pl111tHron e- objetivos: 

•-tar la plMlaci&i di las ZGllls 
• l11111lsar el d9sarni11o ecoft6rico 
• atudlar 11 pl"CIOilccllln de •nuf1ctur1s destinadas a la exportacl6n 
• elftlr •I RIMl di vida di los lllllltantas de la regl6n 

Existe otra ZGlll ltbN en el sureste de la ilepGblica (1934), Chetumal y Cozuawl. En 
1!139 se lllzo utensho al rtgl- a las poblaciones de Xcalak e Isla Mujeres. Fue en • 
ltn, CllAllllo se cm la ZG111 libre del territorio de Quintan« Roo, con vigencia de ocho 
dos. 

Esta polftlca ..._. 111 sufrido mdificaclones 1 travfs del tt-. suprl•lendo o In·· 
COf'llOl'lllllO perf•tnis libres al slstea de franja fronterlH (Nogales 1951, y Agua Prle· 
u l!MI) o cmwirtl..io., - llbN a la entidad en su conjunto (Quintana Roo). 

Es -rio aclarar que los ,.rfaollls de vigencia de la zona libre se han Ido reduciendo 
y se llla lt.ttado los est'-los -.lldos bija su lllPll'O· Actual•nte Gnlc-te sub
slsteii las - ltns de 11111..- lllla. la de ·BIJa tallfomla y la 'Plrclal' de Sonora. 
El p9rfÍlltf'CI lllft de 11Dga1n .-.,.nc16 911 octubre de 1974 y el de ·Agua Prieta 1n ju· 
ftlo di 1911. 
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Prosrama de Braceros 

Después de la segunda guerra mundial, la rapida expansi6n de la econom!a estadounidense 
enfrent6 restricciones en la oferta interna de mano de obra agrlcola. Los grandes agrj_ 
cultores estadounidenses presionaron a su gobierno y obtuvieron la aprobaci6n de la Ley 
Pública No. 78 de 1951, referente al Acuerdo Internacional sobre trabajadores lligrato-
rios (programa de Braceros) entre Estados Unidos y Mhico que facultaba al Ejecutivo de 
aquel pa!s a intervenir en la contrataci6n de mano de obra extranjera complementaria P! 
ra las actividades agr!colas. 

A principio de la dEcada de los sesenta algunas fracciones sindicales de Estados Unidos 
empezaron a presionar para dar fin a este programa de efectos negativos para la mano de 
obra agrlcola de ese pafs. 

De esta forma el Congreso de la Uni6n Airericana vot6 por cancelar el Programa (1964). 
Esto, si bien fue un logro para la organ1zaci6n de sindicatos agrlcolas. estadouni~enses, 
tuvo un efecto en la zona fronteriza de México. Repen·tinamente 200,0DO braceros ·queda-
ron desempleados. 

Este acontecimiento se vi6 acompaftado por una sensible calda en la producc16n algodone
ra mexicana en las zonas de riego frontrrizas cuyo desarrollo habla estado vinculado -
por mh de dos dEcadas al auge de este cultivo. Esto redund6 en un éxodo creciente Ca!!! 
po - ciudad. 

La cancelaci6n del Programa Bracero y el decaimiento del cultivo algodonero en menor ll!t 
dida, tuvieron un fuerte impact.o en el incremento del desempleo fronterizo. Este alca.!! 
z6 en 1966 una cifra que oscilaba entre 40 y 50% de la poblaci6n econ!!micamente activa. 
Esto evidencia drarn3ticamente la vulnerabilidad je una regi6n en México que frente a la 

carencia de un proyecto aut6nomo de desarrollo se encuentra a merced de las necesidades 
y conyunturas de la economla estadounidense. 

Otro elemento que se vino a sumar a la dificil situaci6n del pafs fue el desequ11 ibrio
externo, el dHlcit de la cuenta corriente de la balanza de pagos pas6 de 1,166 mlllo-
nes de d6lares ciurante el periodo de 1956 - 1960 a otra de 1,500 millones entre 1961 -

1965. 
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PROGRAMA !IAC!OHAL FRONTERIZO ( 1961 • 1965} 

Es hasta 1961, con la creación de este progra,.., que el gobierno federal elabora una po· 
lttica tendiente a promover el desarrollo de las actividades. econ&nicas y sociales ·en I• 
zona fronteriza norte y mostrar al extranjero un Hfxico apegado a la realidad y 1 sus • 
autfnt i cos va 1 ores. 

Entre los objetivos particulares esUn los siguientes: 

• Lograr que los productos de la industria nacional concurran 1 las zonas fronterizas • 
en condiciones adecuadas de oportunidad, precio y calidad. 

• Asegurar que la evolución del mercado fronterizo, se refleje en un incremento de la • 
producción nacional y en el establecimiento de ·nuevas empresas industriales. 

• Promover la creación de nuevas fuentes de 'ocupación en las regiones fronterizas que 
Htisfagan algunas necesidades tanto del p0b11co consumidor como de las propias acti
vidades productivas, en esas zonas y en otras regiones del pafs. 

• Estimular las corrientes turlstlcas del exterior hacia las ciudades fronterizas, crea!! 
. do las condiciones necesarias para Incrementar especialmente el turismo famll lar. 

- Exaltar los valores de nuestra historia, Idioma, cultura, arte y folklore. 

A pesar de esta amplitud de objetivos, el PRONAF se concretó a real izar algunas obras de
embelleclmiento ur~no, centros comerciales y edificios para servicio público. 

Se otorgaron estfmulos fiscales a las !lll¡Jresas nacionales que abastecieran el mercado -
fronterizo, ademls de reducciones de un 25S y de hasta un 50~ en los fletes de las mer-
c1nc~as que fueron enviados a aqufl. 



PROGRAMA OE INOUSTRIAllZACION FRONTERIZA (1965 • 1970) 

la cancelaci6n del Programa Bracero y el decaimiento del clutivo algodonero (Baja. Cal ifo): 
nia Norte, Chihuahua y Tamaulipas) tuvieron un fuerte impacto en el incremento del desem
pleo fronterizo. 

Fue a partir de 1g55, en el gobiemo de Otaz Ordaz, anunciado por el entonces Secretario 
de Industria y Comercio, Sr. Campos Salas después de un viaje de observaci6n de las pla11 
tas maquiladoras estadounidenses instaladas en el Lejano Oriente, cuando se acord6 impu! 
sar el programa de la industria de maquila para aprovechar la mano de obra excedente a -
lo largo de la frontera norte con Estados Unidos. 

Los instrumentos que proporcionaron al gobierno los medios para permitir la operaci6n de 
empresas que desearan abrir plantas en la zona fronteriza, fueron establecidós en dos -
acuerdos intersecretariales en junio de 1966: el 110. 164 de Hacienda y el No. 4Ú2. de i.!l 
dustria y Comercio. Mh tarde, en su informe a la naci6n (lg66), el presidente D!az Or
daz reafirm6 el compromiso del gobierno para desarrollar la economta fronteriza, enfati
zando su confianza en que el programa de industrializaci6n fronteriza crearla empleos en 
la frontera._ 

Aunque esto significaba una concesi6n sin precedentes al capital extranjero, el gobier-
no mexicano no quiso en esos momentos rechazar la proposici6n de los industriales norte
americanos para abatir el desempleo en la zona norte del pats. Por consiguiente, en ma
yo de 1965, el gobierno di6 a conocer el 'Programa de Industrializac16n Fronterizo• (PIF), 
el cua1 oficialmente fue denominado "Programa de Aprovechamiento de la Mano de Obra so-
brante a lo largo de la frontera con Estados Uni~os. 

Para lg7o se podta constatar que el PIF no pod!a contribuir mis que mfnimamente a resol
ver los problemas de la zona fronteriza norte, en gran medida porque las empresas maqui
ladoras trabajaban con mano de obra femenina en porcentajes entre 70S y 90S, siendo que 
el desempleo en la frontera norte y en Mbico en general era, y es en la actualidad mas
culino. 

En cambio, para las canpantas norteamericanas, el programa result6 ser un Axito pues me
diante hte lograron reducir sustancialmente sus costos de producci6n: a finales de los 
anos 60 el salario mfnimo en la zona fronteriza norte variaba, según el lugar entre 3.52 
y 5.52 d6lares por dfa, frente a 25.12 d61ares en Estados Unidos. 

Desde un principio, los empresarios norteamericanos conoctan las ventajas que les repor
taba el establecer plantas de ensantile en la frontera mexicana, por ló que el programa • 
no requ1ri6 en consecuencia, de un aparato publicitario para que grandes empresas norte! 
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mericanas como la Litton Industries, Transitron, Hotorola, Faichild, Hughes Aircraft y 

General Electric, trasladaran sus operaciones de ensomble a !~xico. 

El hecho que vino a propiciar la bonanza del negocio de las maquilaJoras fronterizas • 

fue la coincidencia de un acuerdo expedido en ¡g55 por la Sei:retarta de Haciena 1rexica· 
na, que autorizaba "la iriportaci6n tetnpOral de material es, materias primas, componentes, 

maquinaria y equipo, utilizables en la maquila de productos industriales a h exporta·· 

ción' y la disposición del Congreso norteamericano que modificó en ¡g52 las tadfu 

arancelarias en forma tal que pel'lllltfa a los fabricantes de Estados Unidos dedicarse a 

operaciones de ensarable y acabado fuera de su territorio. En otras palabras, el acuer• 

do mexicano autorizaba a las empresas maqulladoras a importar sin recargos arancelarios 

toda la maquinaria y la materia prima que necesitaran, a condición de que sus productos 

fueran destinados totaltrente a la exportaci6n y no compitieran con la Industria nacio·· 

nal. La disposición norteamericana, por su parte, autorizaba la importación de artlcu· 

los acabados o ensamblados en el extranjero, pero cuyos componentes fueran de fabrica

ción nortearicana y siempre que cubrieran el pago de impuestos arancelarios sobre el V! 
lor agregado en el extranjero. 

Para asegurar el cumpl !miento de todas las disposiciones del programa, el gobierno mex! 

cano exigfa que las compañlas estadounidenses depositaran fianzas (bonds) para garanti· 

zar todas las Importaciones temporales, hecho por el que se les lla1,i6 Ubrlcas in-bond 
(almacén fiscal) a las plantas establecidas al amparo del programa. 

Al usar mano de obra barata y beneficiarse de los bajos gastos de operación y de los • 

servicios públicos, se abaten costos de producción y se vuelve mis competitiva la empr~ 

sa en su mercado Interno y externo. 

A este programa se le fijaron los siguientes objetivos: 

• Creación de empleos 

• Elevaci6n del Ingreso y nivel de vida de la poblaci6n fronteriza 

• Mejoramiento del nivel de calificación de la mano de obra, mediante la Introducción 

de ~todos modernos de manufactura • 
• lncorporaci6n de Insumos nacionales en el producto de las plantas maquiladoras. 

• Reducción del d~ficit comercial al incrementarse el Ingreso de divisas. 

Quedan obligadas a cumplir con los siguientes requisitos: 

• Garantizar con fianza el Interés fiscal de los Impuestos correspondientes a las l~r 
taclones temporales que real Icen. -

• Sus Instalaciones deberSn constituirse en recinto fiscal en una franja de 20 Kitts. P•· 
ralela a la frontera norte. 
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- Los articulas objeta de maquila deber4n ser exportados en su totalidad. 
- El capital social de las Hbricas deben registrar COlllO mlximo 491 de participaci6n e!_ 

tranjera. 

El atractivo que 11éxico presentaba para el establecimiento de plantas maqulladaras est!_ 
dounidenses era el diferencial en las tasas salariales que permit!a costas par unidad -
de producto en Hhico 1111cho 111'5 bajos que en Estados Unidas. 

Aan cuando los salarios eran bajos en Hh ico, no eran tanto coma los prevalecientes en 

los paises c~tidores. Sin eri>argo, la misma proximidad con Estados Unidos hada que 
las operaciones en Hbico presentasen diversas ventajas sobre localizaciones al ternati
vas, COftll el menor costo de transporte en algunos casos, los menores costas de manteni
miento de equipos, etc. 

Un factor importante para el desarrollo de este programa fueron las fracciones 806.30 y 
807 .00 del, C6digo Arancelario de los Estados Unidos. De una manera general, e~tas regu

laciones penniten, bajo ciertas condiciones restrictivas, el proces.,.iento o enslri>le -
de ciertosproductos estadounidenses en el exterior y su posterior reexportaci6n a los -
Estados Unidos, exenta del pago de derechos arancelarios, excepto por el valor agregada 
afuera. 
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PROGRAMA DE INDUSTRIAtlZAClON FRDHTERIZA ( 1971 • 1976) 

Bajo la admlnlstracl6n Echeverrista se lmplement6 un programa que no diferfa blsicamente 
de los propuestos en el de 1965. So trataba de: 

• Crear nuevos empleos 
• Generar ingresos importantes 
·Posibilitar la capacltaci6n y adiestramiento de la mano de obra 
• Incrementar la utn lzacl6n de materias primas nacionales 

Lo novedoso e Importante en este programa es la autorlzaci6n legal para que la industria 
maqutladora pudiera operar, primero en los litorales, y después en todo el pa!s, aunque 
la Secretarta de Industria y COOll!rclo se reservaba la facultad de negar la autorlzacl6n
de establecimientos en zonas donde la con9esti6n Industrial y/o la contamlnac16n la hi
cieran no aconsejable. 

Los objetivos y los principales instrumentos del programa de maquiladoras estaban conte· 
nidos en los reglamentos del plrrafo 3° del articulo 321 del C6digo Aduanero del 17 de -
marzo de _lg71 y del 31 de octubre de lg12. En el primero se instituclonaltza el rEgilill!n 
fiscal de las maquiladoras, permitiendo a las eqiresas extranjeras participar hasta con-
100% en el capital social de las plantas maquiladoras. En el segundo se les permite, b! 
jo ciertas restricciones (pagar los Impuestos correspondientes a los insumos de importa
cl6n y sustituir importaciones), vender parte de su producci6n en el mercado interno, • 
siempre y cuando los bienes no se fabriquen en Hixlco; ademh, permite a las empresas n! 
clonales establecidas operar como maqu11adoras de exportaci6n, siempre que garanticen • 
20% de lntegracl6n nacional; ademls se define a la empresa maqutladora de 11 siguiente • 
fOnlll: 

• Las empresas que con maquinaria importada temporalmente, cualquiera que sea su costo • 
directo de fabricaci6n nacional, exporte la totalidad de sus productos. 

• Las eq>resas ya Instaladas para abastecer el mercado interno que se dediquen ¡Hlrcill • 
o total .. nte a la exportaci6n y cuyo costo directo de fabricaci6n nacional del produc
to a exportar no llegue al 40:. 

Los regl1111entos contemplan los mismos incentivos de lg66, en el sentido de autorizar la 

ioportaci6n tellpOral, ltbre de i~estos, de Ntedas primas y partes as! cOllO maquina· 
ria y equipo. Solo se introduce para la maqutladora que produce para el mercado interno 
11 autorizaci6n, previo pago de los Impuestos correspondientes, de las Importaciones de· 
flnitins de lns-s que requieran en su proceso productivo. 
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PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACION FRONTERIZA (1977 • 1982) 

Bajo este prograN, si bien no se deja de reconocer la i"'f'Ortancia del empleo como objeti 

vo a perseguir, el prioritario pasa a ser 1! integraci6n de la actividad de este sector • 
al resto de la industria del pa!s. 

La estrategia para lograr los objetivos ,consiste en el dheño de una politice aplicable • 
al desarrollo de estas ~resas que logre Incorporarlas mis finnemente a la econ001la na
cional. Esta estrategia esti subdivida en tres acciones: 

l. Promover la 1dqulslcl6n por parte de las plantas m1qulladoras de lnsU1110s Nnuflctura·· 
dos en Mblco. 

2. Fijar 1 lneamientos especiales ~ara cada r111111 de la Industria maqulladora dentro del • 

marco de los objetivos nacionales. A nivel de ramas tambUn se conteq>la desarrollar 
la m1nufactura de productos en los que el costo de transporte sea un factor importante 
para atraer plantas especial Izadas en productos Industria les de manufactura pesada. 

3. Descentralizar regionalmente las plantas maqulladoras hacia lreas menos desarro11adl5 
del pafs, dando prioridad al desarrollo de proyectos en el interior del pafs en reglJ?. 

nes donde las ~resas puedan hacer una l""°rtante contrlbucl6n a 11 deprl.,lda econo· 
mla local y al desarrollo equll ibrldo del pah. 

rn octubre de 1977 se expldl6 un nuevo reglamento que incorpora la modal ida de que las • 
"'l'resas ya establecidas puedan operar como maquiladoras para la exportaci6n, a condlcl6n 

de que garanticen. un zoi de lntegracl6n nacional y se crea la canlsi6n lntersecretarlal 
para el fomento de la Industria llaqulladora, para coordinar a las dependencias del sector 

pQblico relacionadas con las operaciones de la industria 111qullador1. 
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PROGRAMA DE COIERCIALIZACION FROllTERIZA 

Una gran proporci6n del salario de los trabajadores de estas maquiladoras y de 1• pobla
ci6n fronteriza se va al otro lado de la frontera, a través de compras para el consumo -
diario. Con el objeto de rescatar este mercado por la industria nacional, se instrumen
t6 el programa de comercialfzacl6n que pretendla ser eficaz en dos puntos: 

1. En la retenci6n de los consumidores fronterizos en los comercios locales, y 

2. En la motivaci6n a los industriales del Interior del pafs a concurrir a la frontera -
en condiciones competitivas de calidad, precio, oportunidad y abastecimiento. 

- Prograra de 'Artlculos Gancho' 

La Comlsl6n lntersecretarial para el Fooento de la Franja Fronteriza Norte y las Zonas y 
Perlmetros 1 ibres, en diciembre de 1971, propuso este programa con el cual se facilita-
ria la lmportaci6n de diversas mercanclas destinadas a su venta, sin cubrir los impuestos 
de imi>ortaci6n correspondientes. 

Este programa se puso en marcha debido a que el residente fronterizo realizaba en el 
pals vecino 1TUchas de sus compras, pues en los mercados locales no existla ni la varie-
dad ni los precios competitivos en los bienes de consumo. 

Para obtener los estl1TUlos a la lmportacl6n de los articulas de consumo fronterizo, el -
sol lcltante quedaba obligado a adquirir previamente Igual valor de artfculos nacionales; 
el beneficiarlo talllb!En se comprometla a vender tales artfculos a precios Inferiores, o 
a lo sumo iguales, a los que prevaleclan en el mercado lfmltrofe del pals vecino. Ade-
mls debla tener lOOS de capital nacional, o en casos excepcionales, mayoritariamente na
cional. 

Las limitaciones que se perciben en este program1 pueden ser: 

- Ha propiciado la corrupci6n al aumentar el incentivo del contrabando con una delllanda -
asegurada. 

- El ahon-o de divisiones es seguro, ya qile el consumo de los habitantes fronterizos se 
contlnGa cubriendo con articulas i0110rtados, por los que hay que pagar divisas, sea -
que se adquieran del lado .. xlcano o del norteamericano. 

- Ha propiciado la consolfdacl6n de patrones de consUlllO orientados hacia el exterior, lo 

cual en st es un hecho Indudable y diffcll de contrarrestar, pero que al menos podrta 
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no alentarse en mayor medida. 

- Dado que los arUculos gancho en su mayoría son bienes de consumo, su Hbre comercial! 
zaci6n 1111y probablemente desalentará a los productores locales de estos arUculos. 

(Cuadros 4, 5 y 6 ). 

- Programa de Centros Comercia les 
Con el fin de pror.¡over la construcci6n, a~liaci6n y operaci6n de grandes y medianos -

centros comerciales, en la franja fronteriza norte y en los zonas y perfmetros libres, 
que pudieran competir con los ubicados en las ciudades gemelas norteamericanas, se CO!!. 

cedieron subsidios hasta por ID años, equivalentes al 100% de los impuestos por impor
taci6n que gravaran los artículos de consumo fronterizo, destinados a su venta en es
tos centros. 

Mismo subsidio y mismo plazo se otorg6 a la importación de maquinaria, materiales y -
equipo necesario para la construcci6n, operaci6n, ampliaci6n y mantenimiento de los -
centros. También se autoriz6 la depreciaci6n acelerada de los activos fijos. 

Para obtener los estímulos, apoyos y facilidades, el capital de la empresa debla estar 
!ntegramente suscrito por nacionales, en casos excepcionales se podían aceptar empre-
sas con capital suscrito mayoritariamente por nacionales. Adem.!s, los productos impor 
tados debían venderse a precios similares a los vigentes en los comercios 1 im!trofes -
estadounidenses. 

Para favorecer a la industria nacional, los centros comerciales beneficiarios de las -
medidas, quedaban obligados a incluir dentro de las mercancías que vendieran un so~. -
como mínimo de productos de fabricacilin nacional. 

Al misino ti~ se contemplaba el otorgamiento de créditos para estudios de reinver -

si6n, adquisici6n de terrenos y compra de materiales, maquinaria y equipo. 

- Certificado de Devoluci6n de Impuestos 

Ante la necesidad de impulsar la exportaci6n de productos nacionales, en particular, -
los manufacturados, y considerando que la exportadón y la sustituci6n de importaciones 
en la franja fronteriza norte y en las zonas y perímetros libres del país presentaban 
características que obligaban a establecer normas especiales, se facult6 la devoluci6n 
a los exportadores de productos industriales, hasta por un monto equivalente a la tot.! 
lidad de la participaci6n neta federal de los impuestos indirectos que gnvaran el Pl"J!. 
dueto y sus insumos, en los casos en que dichos productos se exportaran y alcanzaran -
un grado de manufactura nacional del 50% cOlll> mfnimo. En 1975, se reducía a 4DS el -
grado de integraci6n nacional. 
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El porcentaje de devolucl6n Iba en una escala progresiva, ~Zlndo con una de so: para 
un grado de lntegraci6n nacional de 40 a 49% para llegar a un IOOS a partir de un 601:, 

El gobierno federal, a fin de llevar a cabo este acuerdo publicado en 1971, otorgd • -
CEDIS a los Industriales del Interior del pafs, catalogando a la franja fronterlu c.., 
zona de .. portac16n, a fin de estl..,lar la concurrencia de los productos IUICionales a -
la frontera. 

Se apoy6 el establecimiento y equipamiento de hoteles de diversos centros deportivos de 
recreac 16n, 

- Program1 de Ferias y Exposiciones. 

Este programa foment6 la concurrencia de productos nacionales a los .. rcados fronteri-· 
zos, lo que permfti6 a los residentes conocer la calidad de h produccl6n mexicana y, -

al industrial del Interior apreciar la magnitud del mercado fronterizo. 



Cuadro 4 

ESTRUCTUAA DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE ARTICULOS DE COHSlllQ NECESARIO (ARTICULOS 'GAllCHO") 

Bienes de Cons
- Duradero 

- Ho Duradero 

Bienes de Produc~l6n 

38.6 

40.2 

(1972 1978) 

' 
78.8 

__jg 
IDO.O 

Fuente: C0111sl6n Coordinadora del Progr..,a Haclonal de Desarrollo de las Franjas y Zonas Libres. 
Secretarla de Progr11111cl6n y Presupuesto. 

"' ... 



Cuadro 5 

RUBROS MAS IMPORTANTES EN LAS IMPORTACIONES GLOBALES DE AATICULOS 'GANCHO" 

!...!..2....i !_!_Ll 

Millones de ~esos ! Mt llones de j!!SOI ! 
Btenes de cons- no duradero 

Vtnos y ltcores 34.2 4. 7 57.6 4.7 
Leche evaporada 36, 7 5.0 67.1 5,5 
Manteca de cerdo 37.8 5.2 50.7 4.2 
Aceites y grasas vegetales 17 .o 2.3 31.7 2.6 

Btenes de cons- duradero 

Aparatos electrOntcos 53.1 7.3 79.2 6.5 
Articulas para uso lboésttco 31,B 4.4 75.5 6.2 
Articulas de tocador 50.B 7.D 50.1 4.1 
Prendas de vesttr 40.2 5.6 45.0 3,7 

Btenes de producclOn 

Refacc t onu, adt tMIOntos, 
Partes y pinturas 62.9 8.6 106.0 8.7 
Materiales de ferreterl1 24.5 3.4 52.7 4.3 

.389,0 53,4 615.6 50,I 

Total l111POrtacton11 "GancllO" 721.4 IDO.O 1212.2 100.0 

Fuent1: OlracctOn General de Aranceles, Secretarla de e-reto. 



Cuadro 6 

VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ARTICULOS "GANCHO' 
(M11es de pesos) 

Total 1979 4'512,397 

Enero 309,956 

Febrero 270, 104 

Marzo 320, 352 

Abril 293,634 

Mayo 343,066 

Junio 406,666 

Julio 361,409 

Agosto 433,200 

Septiembre 405,637 

Octubre 541,597 

Novie9bre 452, 167 

Dtciellbre 374,529 

... 
\O 
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PI.AH NACIOllAL DE DESARROLLO Y PROCESO DE FABRICACION Y EHSAl!SlADO (1983 - 1988) 

El gobierno -lc1no expidi6 el 15 de agosto de 1983 el Decreto para el fomento y open-
ciOn de la Industria maqulhdora de export1ci6n. Este ordenamiento reúne las disposicio
nes normotivas y de fooento relatfvas al sector que tratan refol'lllllar su desarrollo actual 
y futuro dentro del llllrco de tos objetivos del Plan Hacion1l de Desarrollo. 

Se establecen medidas acinfnfstrat1vas orientadas a facfl itlr la lntegrac16n de esta fndu! 
tria al resto del aparato productivo nacional. Para lo cual se pr<m1eve la utllizacldn de 
cap1cldad ociosa lnstalad1 en las Industrias del pafs p<1r1 desarrollar programas de raaqu,i 
la y se Induce la mayor incorponcidn de materias prl111s y componentes nacionales en sus 
procesos de ensamb 1 e. 

Dentro de los objetivos principales que el plan fija a la polftlca econ&nica lnternaclo-
nal del pa{s, son de particular lnterfs: 

l. Ampliar, diversificar y equilibrar progesivminte las relaciones CDllll!rclates con et e.1!. 

terlor fDllll!ntando de mantra sostenida las exportaciones no petroleras, la apertura· de 
nuevos mercados y la sustitucMn eficiente de illpOrtlcfones, reduciendo asf la sensfb.i 
lldad de la balanza CDllll!rclat en relacldn al ciclo econ&nfco intemo y externo. 

2. Elevar al 111lxl111> la contribucidn neta de los recursos tecnol!Sgicos, aanfntstratlvos y 

financieros del exterior a ta expansf6n, dlverslflcacl6n y modernlzacl6n de la planta 
productiva nacfonal; en este sentido, orfentar la lnversi6n extranjera directa de 
acuerdo con las prioridades de la estrategia de desarrollo. 

Estos dos objetivos combinados con los prop6sltos que el Progrlllll Nacional de Desarrollo 

fija al sector Industrial: 

a) Atender las 111Cesldades blslcas de la poblacl6n, mediante la produccl6n de bienes de -
consUlllO. popular y aq>l lar la capacidad de la Industrial para ofrecer ompleo productivo 
y pemanente; se pretende fomentar aquellas actlv1.'.ades Industriales que utilicen •no 
de obra masculina y absorban fuerza de trabajo desempleada o subempleada. 

b) Constituirse en el motor de un crecimiento econ&nico autosostenldo capaz de generar -

~leos, divisas y recursos Intimas suficientes 1'4ra establecer condiciones de estab,i 
lldad en estos tres mercados. 

c) Coadyuvar a la descentralizacl4n territorial de la actividad productiva y el bienestar 
social, f-ntendo la tocalfzacl5n de las eopresas naqu!ladoras en el Interior del Te

rritorio Nacional, excepto en tas zonas de alta concentracl6n Industrial, creando la -
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infraestructura adecuada a través del establecimiento o acondicionamiento de parques • 
industriales. 

d) Propiciar la consolidación de un eq>resario nacional s61ido, capaz de ejercer con efi· 
ciencia el papel innovador y creativo que requiere el proceso de modernizaci6n del 
pais, orientar los lineamientos generales de polltica para impulsar el cambio estructJ! 
ral, cambio que se manifiesta en la polttica de franjas fronterizas y zonas libres. 

e) Incrementar la generaci6n de divisos del sector maqu11ador. 

f) Pronover la integraci6n de la Industria maquiladora al resto del aparato productivo • 

del pa!s, estimulando a las empresas nacionales para que se constituyan en abastecedo· 
ras de Insumos de este sector, sobre todo en aquellas materias primas y componentes en 
donde ya se tiene competitividad a nivel lnternaciona 1; esta lntegraci6n tambiAn puede 
promoverse permitiendo a las maquHadoras vender en el mercado mexicano hasta un 20 
por ciento de su producci6n anual, cuando sus productos no sean fabricados ~or otras • 
empresas en México. 

g) Apoyar el establecimiento de plantas maquiladoras con procesos tecno16gicos avanzados 
y destinadas a producir bienes mis "sofisticados' que los tradicionales, a efecto de • 
poder diversificar su actividad. 

Se considera Importante el integrar cada vez mis la industria maquiladora de exportaci6n, 

buscando su permanencia nacional y la transferencia, difusi6n y adaptación de su tecnolo· 
gta, a fin de sentar las bases para establecer en los estados de la frontera norte del • 
pa!s una industria aut~nticamente exportadora, vinculada a la econom!a nacional. 

La Industria maquiladora se presenta com una alternativa m.!s de integraci6n nacional, de 
canal para la penetraci6n de los productos mexicanos en el mercado internacional, cono • 
fuente de trabajo no sólo para la regi6n fronteriza sino para el resto del territorio na
cional de introductora de procesos tecnoH!gicos modernos que eleven la capacltac16n de la 
mano de obra, la eficiencia y la productividad. 

Lo que la Secretarla de Comercio y F°"""'to Industrial busca a travb de los prograraas de 
maquila es: 

- lncre!Nlntar las inversiones en los sectores de tecnolog!a avanzada. 
- Incorporar tecnologfas que modernicen los procesos productivos. 

- Incorporar mis materias primas, partes y componentes de ori¡en nacional. 
• Favorecer 1a capacitación de la mano de obra local, a fin de elevar su productividad. 
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Los Interesados en establecer una inaquiladora deber&n presentar ante SECOFI o en la del! 

gac.fón federal de Esta, la solicitud de aprobaci6n llenando los fonnatos correspondien-
tes y especificando la siguiente fnfomaci6n: 

- Datos genera 1 es de la empresa 

- Descripci6n del proceso productivo 

- Caracterhticas del producto y/o servicio 
- L tsta de bienes que se propone iqiortar tellporolmente 

- Los dl!lllÓs requisitos exigidos por SECOFI 

Esta Secretarh esta facultada para autorizar programas de maquila de exportación 1: 

- Las personas ffsfcas que acrediten su nacionalidad mexicana 

- Las personas morales que demuestren estar debidamente constitufdas en los tiinninos de 

la legislación vigente en México. 

La autorfzaci6n y el registro en SECDFI de su prograll\a de 111qu1la de export1ci6n signifi 

ca para la empresa una serie de compromisos de tipo social y econl!mico, como puede ser: 

- El cumplimiento con el programa miSlllO de acuerdo con los tEnninos establecidos 

- El estricto apego a los programas de fmportaci6n y exportaci6n 

- La contrataci6n y capacitación del personal 

- El cwnpl !miento con las obligaciones fiscales y laborales vigentes en México 

Las empresas ·a las que SECOFI apruebe o ampHe un programa de 11111qu1la de exportaci6n po
dr&n importar temporalmente las siguientes mercanchs requeridas y relacionadas con el -
CUlllPlimfento de dicho progra1111: 

l. Materias primas y auxil lares, as! CODO envases, IDlterial de empaque, etiquetas y fa•• 

lletas necesarios para la producci6n. 

2, Herramientas, equipos y accesorios de producc'6n y seguridad industrial, as! como ma

nuales de trabajo y planes industriales. 

3. Maquinaria, aparatos, fnstr...entos y refacciones para el proceso productivo. 

4, Equipo de laboratorio, de medfci6n y prueba de sus productOs y los requeridos para el 
control de calidad y para capacitacf6n de su personal. 

Las importaciones previstas en el punto 1 podr&n pennanecer en el pds hasta por seis .,._ 

ses contando a partir de la fecha de su introducción al territorio n1cion1l; este plazo, 
. sin embargo, es prorrogable a petici6n. del interesado, las demls Importaciones podr&n -

pennanecer en el pals en tanto continúen vigentes los program1s para los que fueron 1utJ! 
rizadas. 



Las empresas deben realizar sus importaciones autorizadas con motivo de su prograr.ia de • 
operación de maquila, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de 
aprobación; sin embarao, previa autorizaci6n, este plazo puede ser ampliado en un plazo 
similar. 

Unicamente en e 1 caso de las importaciones de insta 1 aciones especia 1 izadas, e 1 plazo um
p 1 iado puede ser prorrogado a solicitud del interesado. Si esto ocurre, la maquiladora 
deber& demostrar a las autoridades el avance de sus instalaciones. 

La maquiladora podrá realizar importaciones de emergencia de refacciones o materia pri· 
ma cuando la falta de las mismas pudiera poner en peligro su producción, en cuyo caso la 
Dirección General de Aduanas lo notificará a la SECDFI. 

Por lo que toca a las exportaciones, las mercancías resultantes del proceso de maquila .. 
podr~n ser exportadas por una aduana distinta a la de la importación de las materias pr_i 
mas y en una o varias partidas, debiendo la aduana de salida, en todo caso, dar aviso a 
la aduana de entrada y a la 01rección General de Aduanas para efectuar los descargos ca .. 
rrespondientes y cancelar la garantía de interés fiscal que se hubiere otorgado. 

La maquiladora puede solicitar a las autoridades aduaneras la autorización para efectuar 
retornos definitivos o transitorios para reparación o sustitución de hasta el 2U por 
ciento del total de la maquinaria y equipos importados temporalmente conforme a su pro-
grama inicial de maquila. 

Es frecuente que el valor y volumen de los productos que son exportados se ven afectados 
por mermas y desperdicios, la ley permite su deducción de las cantidades importadas - -
siempre y cuando SECOF! determine que tales rechazos pueden considerarse como normales. 

Dentro de los desperdicios podrá incluirse el material que ya manufacturado en el pafs -
sea rechazado por los controles de calidad de la maquiladora. Los desperdicios, según -
la ley, deberán ser destruidos, donados a instituciones benéficas o educativas, retorna
dos al extranjero o, en caso de que cumpla con los requisitos legales, importados defin.! 
tivamente. Los envases y material de empaque de las mercancfas importadas temporalmente 
tendrán igual tratamiento que los desperdicios. 

En el caso de que la maquiladora desee vender en México los desperdicios obtenidos en su 
proceso productivo, deberá solicitar la autorización de la O.G.A. especificando el tipo 
de producto, cantidad, valor y destinatario, además de cumplir con los requisitos vigen
tes para su importación definitiva. 

Con el propósito de garantizar que todas las mercanclas Importadas temporalmente a 11éxi
co bajo este programa salgan del pa1s cuando se haya dado por terminado dicho programa, 
las empresas maqutladoras en principio, deberln garantizar el interés fiscal en cualqui~ 
ra de las formas seftaladas en el articulo 141 del Código Fiscal de la Federaci6n. 
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Sin l!lllbargo, badndose en la antigüedad y solvencia econ6m1ta y moral de la maquiladora, -
la D.G.A. podrl autorizar, cuando se otorgue fianza, que s6lo se cubra: 

- .El 40% del crEd1to fiscal correspondiente alas materias primas auxiliares, as! cOlllO enva
ses, material de el:!Jl•que, etiquetas y folleto. 

- El 601 causado por la maqu1nar1a, aparatos, instrumentos, herramientas, equipos y refa~ 
clones. 

En ambos casos, deberln garantizarse con los mismos montos las probables 111Jltas. 

La maqu11adora interesada en vender hasta el 20% de su producc16n anual deber& cuq¡11r con 
los s1gu1entes requisitos: 

- Demostrar que el grado de 1ntegrac16n nacional de su producc16n es igual o superior a -
los niveles autorizados. 

- Mantener el mismo control de calidad que aplica para sus productos exportados. 
- Cumplir con un presupuesto de d1v1sas, favorable para el pa!s, m1Slil0 que le ser& esta--

blec1do, aunque SECOFI podrl autorizar porcentajes de venta en el mercado nacional sup! 
r1or al 20%, -se vlg11arl por parte de las autoridades que la empresa no pierda su carl~ 
ter de exportadora. 

- Prestar asistencia tEcn1ca a sus actuales o potenciales proveedores nacionales. 
- Atenerse a los l1ne1111entos generales establecidos para la rama de actividad industrial 

en que opere la empresa. 
- Cumplir con los demb requisitos establecidos por las disposiciones legales aplicables 

en la 1111ter1a. 



3.2 EVOLUCION DE LA INDUSTRIA HAQUILADORA 

EN MEXICO 
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l.Z EVOLUCION OE LA INOUSTRIA MAOUILADORA EN MEXICO 

Dada la gravedad del probl- una vez concluido el Programa de Bracero, en dici"!!! 
bre de 1954, y ante la ausencia de una mlnima base industrial que absorbiera, au!! 
que fuera parcialmente, 1a llldno Je obra desocupada, el presidente Dlaz Ordaz bus
c6 renovar, sin conseguirlo el convenio de braceros. 

Es entonces cuando se inicia el Programa de Industrial izadón de la frontera nor
te, con el fin de solucionar en alguna medida los problemas estructurales tan C"!!! 
piejos en esa regMn, inclusive ya desde 1951 habla sido pl'Olllllgada la ley que -
institucionaltzarla la contrataci6n de braceros, siendo esta contratación insufi
ciente desde el inicio de su vigencia. Por ejl!f•l!llO, por cada trabajador que era 
contratado, doce eran rechazados y 1111chos de ellos esperando una oportunidad para 
ingresar a Estados Unidos, se quedaban en las ciudades fronterizos. 

Por otro lado, debido a la irnpcsibiltdad de ser ocupadas en sus lug•res de origen 
y aún en las ciudades en desarrollo industrial en Mbico, imposibiltdad que res-
ponde al modelo de industrialización dependiente mexicano que es incapaz de absor 
ber la inmensa cantidad de mano de obra expulsada del campo por efecto de 1a cri
sis pennanente en 1a organización de la tenencia de la tierra, que repercute en -
una producción insuficiente para mantener en sus lugares de origen a los caCl¡lesi
nos. 

As! pues, a la terminación del Programa Bracero, Estados Unidos en lugar de impor 
tar trabajadores exportarla sus industrias, es decir, se autorizaba a las corpor! 
clones extranjeras el establecimiento de plantas ensant>ladoras, intensivas en el 
uso de mano de obra, a lo largo de la lfnea fronteriza. 

El gobierno mexicano promovió este P~ograr.a con el objeto de reducir las tasas de 
desempleo y subempleoexlstentes e Introducir mlltodos modernos en la manufactura -
de tal foma que, a mis largo plazo, se tuviera mano de obra calificada y se cap! 
citara as! al personal extraldo, en su mayorla, de las actividades primarias, la 
obtención de mayores Ingresos para la población fronteriza, el fomento al consumo 
de insumos nacionales y la reducción del diflclt CDll!lrcial, tamblln se contaba e.!! 
tre sus principales objetivos. 

La estrategia, al menos lmpltcita, desde entonces ha consistido en atraer proyec
tos Internacionales intensivos en el uso de mano de obra para producir con miras 
al mercado extemo. 



Se menciona como im;:l ic1ta la estrategia porque en México. a diferencia de otros 
palses, no exbte un µaquetc de µoltticas diseñado especfficamente para atraer -
estos proyectos internacionales. Esto es perceptible tanto por la ausencia de -
programas de inversi6n públ ita en parques fodustriales en tas zonas fronterizas 
del norte del pals, como en el hecho de que la polltica ex;stente no contemplo -

el otorgamiento de conces'iones 1rnposit'ivas y subsidios al salario. 

Lo más sorprendente al estudiar el aspecto legal del Programa de lndustrializa-

ci6n Fronteriza es la ausencia hasta 1971 de un marco leijal en torno a las empr_g 
sas r:iaquiladoras; e~tre 1965 y 1971, las únicas disposiciones al respecto. eran 
los dos oficios que en junio de 1966 se turnaron la Secretarh de Industria y CE_ 
merclo y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que preve!an que empresas 

extranjeras o nacionales real izaran operaciones de maquila ton base en maquina-
ria importada y con:ponentes y materias primas extranjeras, dentro de una franja
de 20 k116metros a lo largo de 1a zona fronteriza norte; las industrias rnaquUa
doras podían internar, también, mediante: perraisos concedidos por la Secretaria -
de Gcbiernoci6n, los técnicos y el personal extranjero que requiriesen. 

Sin embargo, los Instrumentos del programa de industrializaci6n (autorizaci6n p~ 

ra establecer empresas de capital totalmente extranjero, excepto en textiles y -
vestido, y la 1 ibre importación temporal de materias primas y equipo) traslucen 

que el gobierno ha visto la plataforma de exportación como una vla· de industrfa-

1izaci6n de los territorios fronterizos del norte. 

En Estados Unidos el alza de salarios desde un punto de vista empresarial redun
d6 en una pérdida competitiva de manufacturas norteamericanas frente a las euro
peas y japonesas, en particular de aquéllos que en su proceso de producción net.". 

sitan del uso de abundante fuerza de trabajo. 

Para sostener el nivel de ganancias e inclusive incrementarlo en las ramas i:ianu
factureras se requerla de salarios m!s b•jos. Esta mano de obra barata se hall~ 

ba en la frontera de México, lo que motivó la instalación de plantas maquilado-
ras en la zona fronteriza en Mbico, para que de este modo el beneficio recayera 

sobre los empresarios norteamericanos. Por otro lado, la necesidad en México de 
absorber la mano de obra excedente demandaba una solución inaplazable. 

En 1965 habla 12 plantas :;ue ocupab•n 3,087 trabajadores, en ¡g71 existían 293 -

plantas que ocupaban a 3!,100 personas. Para 1974 habla 455 plantas con 429 en 
la zona fronteriza y el resto en el interior y dieron trabajo a 75,974 personas. 

En 1975 existfa 454 plantas. 418 en la frontera y 36 en el interior del pals. 
(Cuadro 7 ). 
El auge de la ind~stria maquiladora hasta 1974 colocó • México en el segundo lu-
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gar mundi•l entre los paises que se dedican a esta actividad, debido a que sus e~ 

portaciones de productos ensamblados • Estados Unidos ascendieron a 1,035 raillo·
nes de dólares, sólo abajo de Alemania (l,499 millones de dólares), pero muy por 

arriba de Taiwan que, con 342 millones, ocupó el tercer lugar. Si s61o se consi

dera el valor de las materias primas.- envases y empaques imcortados, México, con 
555 millones de dólares, ocupó el primer lugar, seguido d• Canadl con 152 millo-

nes. 

En los últimos meses de 1974 se inició en la industria maquiladora un periodo de 

retroceso y estancamiento, acompañado por el cierre de plantas, el despido de -

trabajadores y la cancelación de proyectos para nuevas instalaciones. Entre oc

tubro de 1974 y abril de 1975 se calcula que 30 maquiladoras dejaron de operar -
y varias más redujeron su fuerza laboral hasta 50 por ciento. 

En el transcurso de 1974 y 1975, como consecuencia del cierre de un elevado núme

ro de plantas, se inició un proceso de mexicanización por medio de la organiza·

ción de cooperativas de trabajadores (en Tijuana principalmente) para continuar -

las operaciones de las flbricas. En segundo lugar, diversos inversionistas me•.i 

canos acordaron con las matrices estadounidenses continuar las operaciones de ft!. 
quila, corriendo a cargo de los mexicanos la instalación de las plantas, pero e~ 

ta medida tuvo un corto avance. 

Los empresarios estadounidenses señalaron que un factor que habla desalentado las 

inversiones fue que los trabajadores iniciaron una gran actividad laboral que se 

manifestó en la declaración de numerosas huelgas. además del alza de los costos 

de operaci6n, principalmente el de la mano de obra, el de todos los insumos y el 

de diversos servicios, as! como la creación de incentivos adicionales en otros -

paises que no ofrec!a Héxico. La realidad es que se carece de infonnaci6n sufi· 

ciente para determinar si el cierre de maquiladoras se debi6 a la recesión econ& 
mica de Estados Unidos o si se pretendió aprovechar el cierre como elemento de -

presión para obtener nuevas concesiones del gobiemo de México. 

Para 1977, las empresas maquiladoras sumaban 443 con 78,433 trabajadores, once -

maquiladoras menos que en 1975, debido a que la mayor!a de las empresas que dej~ 

ron de operar en el transcurso del ai\o eran "equei\as, en tanto que las que se • 

instalaron eran más grandes y, por tanto, generadoras de mis empleos. 

En 1985 las empresas maquiladoras sumaron 760 con 211,968 trabajadores (obreros 

02i, Ucnicos 12% y empleados administrativos 6:); 88l de estas empresas estln • 

localizadas en la frontera norte.( Cuadros 7, 24 y 25). 

Asl, entUndase por maquiladora de exportaci6n la empresa e~tablecida en Mfxico 
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que real Iza procesos Industriales o de servicios que incluyen la transformación , 
elaboracf6n o reparación de bienes de procedencia extranjera, importados tempo-
ralmente para su exportación posterior, y cuya composición de capital puede ser 
100% mexicano, 100% extranjero o capital mixto. 

Un rasgo caracterlstico de la industria maqufladora del norte de México es el -
bajo nivel de diversificación de su estructura productiva. De trece ramas que 
la integran, tres de ellas (productos y fibras textiles, maquinaria y equipo -
eléctrico, y maquinaria y equipo electrónico), agrupan aproximadamente 50% del 
total de establecimientos. 

Este bajo nivel de diversificación se aprecia aún mejor en términos de empleo, 
en la medida en que las tres ramas mencionadas participan con 57.7%. Es la 
electrónica la que provoca esta elevada concentración en el empleo, en virtud -
de que participa con 20.3% de los establecimientos y representa 41.2% de la OC.!!. 

pación global del sector. 

La industria maqufladora est~ integrada, b~slcamente, por plantas de tamafto re
lativamente reducido. En la distribución relativa de los establecimientos por 
estratos de tamafto se observa que la mayor concentración relativa de las plan-
tas se da en el estrato de 1 a 50 trabajadores. As! mismo, en el conjunto de -
estratos de 1 a 50 y de 51 a 100 trabajadores se concentra 53.4% de las plantas, 
en tanto que las plantas medianas ( 101 a 250 y de 251 a 500 trabajadore~ part.i. 
cipan con 36.8%. Destaca complementariamente el bajo peso relativo de los est_! 
bleclmientos mayores de 500 trabajadores. (Cuadro 9 ) . 

En el an~l isls de la distribución del empleo por estratos de tama~o. presentan 
una estructura sustancialmente diferente. Las plantas de 1 a 50 trabajadores 
representan solo 4.3%. Si se agrega al porcentaje del empleo generado por los 
establecimientos grandes el correspondiente a los de un tamafto de 251 a 500 tr_! 
bajadores, se tiene que 25.6% de las plantas controlan 73.6% del empleo. Estos 
datos reflejan el alto grado de concentración que prevalece en esta industria. 

Se calcula que actualmente las empresas maquiladoras derrar.ian 160 mil mfllones
de pesos anuales en salarlos, únicamente en el norte de la repúbl fea. 

Aunque el nivel de salarlos mexicanos es m5s alto que el de los paises de Orie.!l 
te, pero n"Ucho mh bajo que el de Estados Unidos, nuestro pa!s posee como vent_! 
ja determinante: su localización geogrSflca. 

La realización del producto final, la acumulación, y por consiguiente la repro
ducción de capital, se da en la economh imperial lsta y no en el pafs donde ei 
tln ubicadas las maquilas. Esto trae como consecuencia la sustracción de fuer-
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za de trabajo mientras que la incorporaci6n capital is ta y la acumulaci6n tienen lJ!. 
gar en 1 a econom!a proveedora. 

Bajo la adrninjstraci6n Echeverr!a, se define mayormente el concepto de maquilado-
ras, se le brindan mayores est!mulos y se le dan r..ayores facilidades para poder -
vender porte de su producci6n al interior del pa!s, sin necesidad de exporta la -

totalidad, pagando los impuestos correspondientes, siempre que sustituyese ir.iport! 
clones. 

El gobierno de llbico consider6 que el permitir el establecimiento de estas indus
trias traerla para la econom!a nacional algunas ventajas, dentro de las cuales se 
puede mencionar la creaci6n de fuentes de trabajo¡ la mano de obra a.dquirirla des
treza tEcnica, lo cual redundar!a en un aumento de su calificaci6n¡ con el lncre-
mento en las exportaciones se afectarla favorablemente la balanza de pagos¡ se in
crementarla el uso de materias primas nacionales y se lntroducir!on modernos méto
dos de manufactura. 

La instalaci6n de plantas maquiladoras en Mbico precisa de un tratamiento legisl! 
tlvo laboral de excepci6n que no comporta la instalaci6n de una industria propia-
mente dicha en territorio nacional. 

En cuanto al uso posible de materias primas nacionales, en 1976 s61o usaron para -
real izar su producci6n un Ji de insumos nacionales, inclusive dlsminuy6 a 1.5% en 
1977. Para ¡g93 la industria maquiladora de exportaci6n utiliz6 inswnos, componen
tes y materiales por un total de s2,go7 millones de d61ares, de los cuales México 
abastecl6 el 1.3%, lo que equivale a $37.7 millones de d61ares. (cuadro 11). 

Para efectuar una evaluaci6n de la presencia de las maqui ladoras se puede tomar el 
valor agregado de Estas, entendiEndose por valor agregado la diferencia entre el -
valor del producto al internarse en Estados Unidos y el valor de los componentes -
de origen estadounidense que se env!an al extranjero para fabricár dicho producto. 
Este valor agregado consiste en el costo de la fuerza de trabajo extranjera, mis -
los gastos generales de adminiS'traci6n de las flbr1cas y un cierto beneficio deri
vado de la operaci6n en el extranjero. Se excruye del an&l is is los insumos impor
tados y luego reexportados, as! como el capital extranjero invertido, es decir, -
dos clases de transacciones sobre las cuales es diftcil levantar infonneci6n y 

ademls no afectan el resultado. 

En las estadlsticas norteamericanas se toma como Valor Gravable a todo aquel que -
no es identificable como producido en Estados Unidos, ir.iput&ndosele este valor al 
pa!s que hace la Gltlma exportaci6n hacia Estados Unidos, incluyendo por consiguie.!! 
te, el valor de todos los componentes que procediendo de terceros paises son int.!!. 
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grados an el producto rnaquil ado, aunque los cor.:ponentes norteamericanos son los ... 

mayormente utilizados, lo cual raduce la sabrevaluaci6n a causa de las reexporta
ciones. 

Los procesos de fabricación y ensamblado han contribuido, cada vez en mayor medi

da, a cubrir el déficit comercial en balanza de pagos, este no significa que su 

aporte sea el IMximo, por el fen6rneno de las filtraciones del Ingreso generado -
por esta actividad hacia Estados Unidos. 

En cuanto a la generación de Valor Agregado, los establecimientos mayoritaria o -

cien por ciento extranjeros son los que absorben la mayor parte (78.5%) del Valor 

Agregado de la industria maquiladora ($255,321 millones), correspondiendo la par

te que resta, casi en su totalidad a Mllxico. 

La actividad maquiladara tfpica tiene carkter de enclave, careciendo casi por -
completo de vinculas con el resto de la economla mexicana. 

La integración de las plantas maquiladoras a la industria nacional, medible a tr_! 

vés de fa razón de Insumos Uacionales (IN) a Insumos Importados (lfl/ll), es en -

realidad nula, no por razones de competitividad o precios sino por inadecuación -
tecnológica y fundamentalmente por el propio interés de los proveedores norteame

ricanos; el margen para sustituir insumos y de esta fonna incorporar mayor valor 
agregado es bastante reducido. 

El. problema de la sustitución de Insumos radica en los vínculos de la maquiladora 
con las empresas extranjeras, lo cual se acentúa en las ubicadas en las zonas 
fronterizas del norte¡ únicamente en la rama de alimentos, por razones obvias, se 
ha ganado terreno en la sustitución y en menor escala en la rama de servicios¡ en 
las restantes, no solo se ha visto frenada la sustitución de insumos, sino que e! 
U retrocediendo. 

El número relativamente pequei'!o de r.iaquiladoras mexicanas existentes se desempeñan 
como las extranjeras porque sus dueños nacionales carecen de mayores funciones em 
presariales y son altamente dependientes de los principales en el extranjero, por 

que, entre otros, el capital en forma de maquinaria proviene temporalmente de fu~ 

ra del pals. De hecho, el mexicano con fondos de capital no muestra incl inacio-

nes de someterse a una dura competencia en el campo de la sustracci6n internacio
nal sino que prefiere el protegido mercado nacional. 

Desde la creación del progra'10, siendo ahora un programa a nivel nacional no sólo 

fronterizo, el papel de la inversi6n directa norteamericana ha sido predominante. 

Datas recientes indican que cerca de 60% de plantas r.iaquiladoras operando en M<ixf 

co son total o mayoritariamente de capHal norteamericano. Estas plantas san re! 

(/; 
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ponsables del so: de los empleos creados por esta Industria y del SS: de las ree.! 
portaciones, medida en t~nninos de valor ogregado. 

La inversi4n directa norteamericana en este sector cubre todo tipo de companhs,
considerando que las matrices van desde General Electric, General Hotors, Zenith, 
RCA, Hughes, Burroughs, Rockwell, Westinghouse, United Technologies, en otras, a 
compafths relativamente r.i&s pequeftas COOl> Artistic Brass, Gourns, Classlc Coil -
Windlng, Electro - Mech, Karion Laboratorios, Pacific Electricord, Sherwood Hedl
cal, Hytronics, Johnson Controls y Crlfco. 

La autorlzaci6n del programa de Maquila significa al misro tiempo para la empresa 
el adquirir una serle de compromisos cuyo cumplimiento sera vigilado por las au~ 
rldades pertinentes y conforme a las leyes vigentes en Hblco, En el caso de ln
c11111plimlento, las maquiladoras ser&n sancionadas con la cancelacl6n definitiva de 

su registro o con la suspensi6n temporal de la vigencia del programa. Previamen
te a la apl1cacl6n de las sanciones, SECOFI otorgari un plazo de 30 d!IS natura-
les a los Interesados para que manifiesten ante las autoridades lo que a su dere
cho convenga, ofreciendo las pruebas que considere convenientes. 

En lo relativo al grado de especializaci6n de la industria maquiladora, puede de
cirse que dos de ellas, la de talzado y Prendas de Vestir y 11 de Maquinaria, Ap!_ 
ratos, Accesorios y Art!culos ElEctrlcos y Electr6nicos, contlnGan siendo en Í985 

las principales en términos del peso realtlvo en los conceptos número de estable
cimientos (70.SS y SS.OS en 1974 y 1985, respectivamente) en Personal ocupado P~ 
medio (84.7S, 59,9S) y en Valor Agregado (82.31 y 53.2%). (Cuadro 8),. 



Cuadro 7 

NIMERO DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y VALOR AGREGADO u• 
PE LA INDUSTRIA MAQUILADORA A NIVEL NACIONAL Y POR MUNICIPIOS 

N 

Establecimientos 
Persona 1 Ocupado 

Valor Agregado (VA) VA/POP VA/• Est. Promedio (POP) , s , s S Mtllones S POP/I Est. S Miles S M11lones 

~ 
Total Nacional 455 100.0 75,974 100.0 3,945.5 100.0 167 51.9 8,67 
Municipios fronterizos 429 94,3 11.122 93.6 3,614.8 91.6 166 so.e 8.43 
Municipios no fronterizos 26 5.7 4,852 6.4 330.7 8,4 187 68.2 12.72 

.!..!l..! 
Total Naclónal 454 100.0 67,214 100.0 4,014.5 100.0 148 59, 7 8,84 

Municipios fronterizos 418 92.1 62, 145 92.5 3,625.2 90.3 149 58.3 8,67 
Municipios no fronterizos 36 7.9 5,069 7.5 389,3 9,7 141 76.8 10,81 

.!..!..!..!. 
Total Nacional 672 100.0 199,684 100.0 194, 756.6 100.0 297 975.3 289.8 
Municipios fronterizos 595 88.5 176,909 88.6 168,518.8 86.5 297 952.6 283,2 

Municipios no fronterizos 77 11.5 22, 775 11.4 26,237 .8 13.5 296 1, 152.0 340. 7 

~ 
Total Nacional 760 100.0 211,968 100.0 325,249. 7 100.0 297 1,534.4 428.0 
Municipios fronterizos 672 88.4 186,000 87.7 282,838.4 87.0 277 1,520,6 420,9 
Municipios no fronterizos ea 11.6 25,968 12.3 42,411. 3 13.0 295 1,633.2 481 .9 

Fuente: Estadistica de la Industria Maqulhdora de Exportación, Secretarla de Programación y Presupuesto, 



CUadrQ 8 

DISTRIBUCIOH PORCENTUAL OE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DEL EMPLEO EH LA 
INDUSTRIA MAQUILAOORA, POR RAMAS OE ACTIVIDAD, 1985. 

A.a de Actividad Establecl•lentos 

Seleccl6n, preparacl6n, et11paque y enlatado de alimentos. 1.6 

Ens..,,le de prendas de vestir y otros productos 
confeccionados con t .. tnes y otros •aterlales. 14.2 

Fabrlcacl6n de calzado e Industria del cuero. 4.7 

Enslllllble de -bles, sus accesorios y otros productos 
de •adera y •tal. 9.7 

Construccl6n, reconstruccl6n y ensMble de equipo de 
transporte y sus accesorios 8.3 

Ensllble y reparacl6n de equipo, herramienta y sus 
partes excepto elfctrlco. 2.8 

Ensllble de Pqulnarla, equipo, aparatos y articulo• 
el~ctrlcos y electr6nlcos. 10.7 

Materiales y accesorios eUctrlcos y electr6nlcos. 25.4 

Ensllllhle de Juguetes y articulas deportivos 3.4 

Otras Industrias .. nufactureras 13.8 

Servicios 5.0 

Productos qul•lcos. 0.4 

T o t a 1 100.0 

E"Pleo 

0.9 

10.1 

2.1 

3.1 

18.9 

1.1 

20.7 

26.9 

3.4 

6.6 

6.1 

0.1 

100.0 

Fuente: Estadistica de h Industria Maqulladora de Exportacl6n·. Secretarla de Pro9ramacl6n y 
Presupuesto. 



cuadfQ 9 

OISTRIBUCION PORCENTUAL OE LOS ESTABLECIMIENTOS Y DfL EMPLEO 

EN LA INDUSTRIA MAQUILAOORA, POR ESTRATOS DE TAMAHo 

~ Establecimientos 

1-50 34.4 

5T-100 19.0 

101-200 21,0 

201-500 15.B 

501- o ""' 9.B 

T o t a 1 100,0 

Empleo 

4,3 

6.5 

15.6 

25.6 

48,0 

100.0 

Fuente: World Market - Or1ented
0 

lndustrta11ut1on of Develop1ng Countrtes. 

"' ... 



Cuadro 10 
PRINCIPALES INDICADORES DE LA IllDUSi'IUA MASUILADOílA DE b'XPOkTACION 1285 

ENTIDAD No. DE PA!i'l'ICIP. INSUMOS PAllTICIP. VALOR PARTICIP, VALOR AGREOAIJO 
FEDERATIVA ESTABLECIM. • Hl'ORTADOB • AGRb1lADO % PER CAPI'rA 

• • 
TOTAL 76o 100.0 980,548,9 100.0 325,249,7 100.0 1.534 

D. CALIFORNIA H. 307 40.4 213,525.6 21.8 60,193.5 18.5 1.544 
B. CALIFORllJA S. 4 0,5 227 .4 N,B, 220.4 0.1 1.469 
COAllU!LA 50 6.6 37,483.9 3,8 lh,295,9 4.4 1.070 
CHIHUAHUA 197 25.9 329,512.5 33.6 141, 723.1 43.6 1.559 
JALISCO 14 1.9 19, 767 .2 2.0 13,6~2.2 4.2 2. 795 
SONORA !)2 10.8 111,085.0 11.4 27 ,226.0 8.4 1.239 
TAMAULIPAB 17 10.l 255,945,9 26,1 60,026. 7 18.4 1.620 
EJJO, MEX, Y D, F, o.6 100.6 R,S, 641.2 0.2 4,515 

O'l'RAB ENTIDADES FED. 24 3.2 12,900, 7 1.3 7 ,28o,8 2.2 l,604 

FUEN1.'E: Instituto Nacional de Eatad.letlca. Oeogruf{e. e lnform4tica, Secretar~a de Progrue.ci~n "I Preaupuesto. 

• Mlllone11 de pesos 

N.S. Ho elgnlticativo 



Cuadro 11 

IllSUJ.IJS DE LA IHDUS'l'RIA Ml\QUILAOORA DE lo:XPOR'fAC!ON "' "' ($ MlLUJllES) 

!HBUHOB !NBUHOS PARTICIPAC!ON INSUJ.IJS PAHTICIPACIOH 
AllO TOTALES<*) IMPORTADOS ($) (%) NACIO!IAl.ES ($) (%) 

1975 8,809,3 8,689.3 98,6 120.0 1.11 

1916 12,205.6 ll,834.4 91.0 311.?. 3,0 

1917 18,521 .4 18,252.6 98,5 214.1 1.5 

1918 25,914.o 25,537 ,o 98,5 371.0 1.5 

1919 36,410.0 35,895, 3 98.6 515.l 1.4 

1960 40,192.7 40,095, 7 96,3 691.0 1.7 

1961 55,366.8 54,679,4 98,·¡ 107 .4 1.3 

1982 110,346.o 108,928.2 98.7 1,417 ,8 1.3 

1983 349,318,9 344,782.9 98.7 4,536,0 1.3 

1984 637,710.5 629,299.6 98, 7 8,470,9 1.3 

1985 989,439,6 980,548.9 99.1 6,890. 7 0.9 

FUENTE: Instituto Nacional de l!!sudtstica, Oeografla e lnform&tica. Secretarfa de Progra.maci6n y Preaupueuto, 



cu1dro 12 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL VALOR AGREGADO EN MEXICO 

1981 1982 1983 1984 1985 

Total (Mtllones de pesos) 23, 957 46,588 99,521 194, 757 325,250 

Sueldos y Salarlos 47.7 40.3 36.3 39.9 39.9 
Prestaciones Sociales 13.4 12.3 10.9 11.8 11.6 
Materias Prl•s y C011PC1nentes 2.6 2.9 3.9 4.1 2.5 
Envases y E111111ques 0.3 0.1 0.6 0.2 0.2 
Renta Edificios y Terrenos 2.0 2.5 2.9 2.3 2.5 
Alquiler Maquinaria y Equipo 0.2 0.2 0.4 . 0.3 0.3 
Mantenl11lento de Edificio y Maq. 3.0 3.4 4.3 4.3 4.5 
Energla EHctrlca 2.1 1.8 2.2 2.3 2.4 
Teltfono, Teltgrafo, Telex. 0.6 0.7 0.8 0.9 O.!i 
Trillltes Adu1n1les 1.1 0.9 0.8 0.8 0.8 
Fletes y Acarreos 1.0 1.1 1.3 1.6 1.4 
Otros Gastos 10.3 12.7 13.4 13.8 13.9 
Utl Hdades y Otros Conceptos 15.7 21. l 22.2 17. 7 19. l 

Fuente: Estadhtlca de la Industria Maqu1ladora de Exportac16n. 
Secretarla de Progra•acf6n y Presupuesto. 
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l."3 HARCO GEOECO:IOHICO FRONTERIZO 

En goneral, se llama zona o regl6n fronteriza norte a los territorios septentriJ:. 
nales de la República Mexicana que colindan con Estados Unidos de Horteamerica. 
Al norte, los ltmltes de dicha zona o reg16n estSn dados por h linea fronteriza, 
pero al sur sus limites son totalmente convencionales. 

A lo largo de los 3,3Z6 Km. de la zona fronteriza del norte de México (ZFJI) se -
encuentran 37 nunlclplos y una congregaci6n aut6noma de seis entidades federati

. vas. 

La congregacl6n aut6noma es una antl9ua c1tcunscrlpcl6n pol!tico-amnlnlstratfva 
que sobrev1v16 hasta hace poco tiempo a la lmplantacl6n generalizada del rEglrnen 
municipal. Las congregaciones tenlan un representante Jurldlco nombrado dlrect,! 
mente por •1 gobernador del Estado. 

La congregact6n aut6noma de Colombia fue fundada con el decreto número 52 del" 16 
de diciembre de 1982. Antiguamente pertenecla al 'Rancho la Pita' territorio de 
Coabulla y Tamaulfpas, actualmente (1979) ha sido integrada al 1111nlclplo de AnS
huac, Nuevo Le6n; cuenta con 16 Kl:t. de frontera con Estados Unidos. 

• S.Ja Calffornla 
Ensenada 
Tfjuana 
Teca te 
lfexlcalf 

Huevo Lean 
Congreqac 14n Allt6noona 
de toloamia 

Chihuahua 
Janos 
Ascensl6n 
Ju!rez 
Guadalupe 
Praxedls 
G. Guerroro 
Ojlnaga 

Sonora 
Agua Prieta 
San Luis Ria Colorado 
Puorto Poftuco 
caborca 
Altar 
Sirte 
tlogales 
Slnta Cruz 
cananet 
Naco 

Coahuila 
O campo 
Acuna 
JimEnoz 
Piedras Negras 
Guerrero 
Hidalgo 

T&11&ulfpas 
Huovo Laredo 
Guerroro 
Higuel Alllllln 
ca ... rgo 
Reynosa 
Rfo Bravo 
Mataroros 
Gustavo Ofaz Ordaz 
Valle Hennoso 
Mier 
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De estos treinta y siete r.iunicipios, se puede formar un conjunto con los catorce 
municipios m!s urbanizados y éstos a su vez constituirse en los siguientes tres 
subconjuntos: 

- Zona lloroeste (ZNO), Integrado por: Ensenada, Hexicali ,'lecate, lljuana y San 
Luis Rlo Colorado, 

- Zonas Aisladas (ZA) formado por: Nogales, Agua Prieta, Julrez, Acuño, Piedras 
Negras, Loredo y Matamoros, 

- Zona Reynosa (ZR), constituido por: Reynosa y Ria Bravo. 

En el sector de la agricultura, los municipios fronterizos cuentan actualmente -

con 13.1 millones de hectlreas, de las cuales s61o el 7.6~. o seo un mi116n de -
hectáreas, son tierras de labor y representan el ¡9¡ de la superficie total naciJ!. 
nal. Es conocida la polttica del gobierno mexicano de facilitar la importaci6n, 
aunque sea temporal, de implementos agrfcolas, sier,ipre que no salgan de la fran
ja fronteriza. Debido a las fallas estructurales que presenta el agro mexicano 
total, los campesinos migran hacia las grandes ciudades fronterizas, especial""!!. 
te la capital y las localidades fronterizas porque ofrecen "Oyores oportunidades 
de empleo. 

El rápido crecimiento de las ciudades fronterizas ha sido ca6tico y pone de re-

lleve la incapacidad de las administraciones locales para hacer frente al déficit 
creciente de viviendas, de servicios y equipamientos públicos, acentuando as! el 
desequilibrio de los espacios urbano regionales lnterfronterizos. 

Las vlas de comunicaci6n entre las localidades fronterizas son escasos, de t~l -

formo se tiene: 

- Un bojo grado de accesibilidad de algunas localidades fronterizos, entre si y 
respecto de los principales centros productivos nacionales (México y Honterrey). 

- Una baja conectibidad interna de la red vial de los territorios del norte de· 

Mbico respecto de la que puede atribulrsele a la red correspondiente en el -
territorio norteairericano. 

- Una prec>ria y deficiente conamicaci6n ferroviaria. 

Un factor adicional que afecto las posibilidades de abastecimiento de las zonas 
en formo rentable es la orientaci6n de la producci6n fronteriza, Al considerar 

el eventual abastecimiento de las localidades fronterizas desde el interior del 
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pa!s, debe tenerse en cuenta el alto costo de regresar sin cargo, consecuencia 

posible de un r.iercado que, a su vez, destina el grueso de su producci6n de bie

nes y servicios a un tercer ""rcado ubicado al otro lado de la frontera. 

El principal problema de fléxico y de su gobierno con respecto a la frontera es 

evitar la dependencia creciente sin afectar las ventajas econ&nicas de 11 pro•.! 

midad con Estados Unidos. 

Algunos de los problemas sociecon&nicos que pueden considerarse COal> de conyun

tura son los siguientes: 

Las principales ciudades de la franja fronteriza norte han experimentado tasas 

de crecimiento demogrSfico espectaculares, siendo superiores al promedio nacio

nal y que resulta efecto y causa, a su vez, de probl.,..s coo10: 

l. Migraci6n interna: la enorme migraci6n ha sido resultado por una parte del 

atractivo real o iraginario de mayores oportunidades de empleo e ingreso ..,,.._, .. 

las poblaciones fronterizas y por otra, de la esperanza frustrada de poder 

pasar al otro lado de la frontera. Esto ha generado que se creen "cinturo

nes de miseria" y que s61o el 40% de la poblaci6n disfrute de servicios 1111-

nicipales. 

2. Vivienda: la expansl6n demogfaf1ca y el acelerado proceso de inmigracl6n ha 

agudizado el problema de la v1vtenda, educaci6n y desempleo. 

Existe un promedio de 5.5 personas por vivienda. 

3. Educacl6n: para 1970, de la poblaci6n de 15 anos 6 m&s el 20S carecta de t~ 

da instrucci6n; el 39l tente educacl6n blsica deficiente y s61o el 4.3S y -

l.9S posefa educaci6n media superior y profesional. 

4. DesempÍeo y suber.ipleo: a manera de ejemplo, para 1970 Ju5rez posela el 211 

de deseqileo; Hexicall el 18.SS y Tijuana el 14S. Pero mis grave que el -

deser.ipleo es la subocupaci6n, pues para esa fecíla de 2!150,000 subempleados 

en el pa!s, 195,000 correspondlan a las entidades fronterizas. 

5, Importaciones fronterizas: la falta de una estructura productiv1 s611dl y -

cOl'lpetitiva y la escasa vincuhci6n con el resto del territorio nacional, -

la incomunicaci6n entre las ciudades fronterizas, la escasez de recursos "! 
turales de importancia y la falta de c~etitividad de las empresas loc1les 

han gener•do inevitablemente lo necesidad de crecientes i111JOriKiones. Se . 
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agrega a esto la organizaci6n deficiente de las actividades cor.:erciales y • 

la falta de una oferta suficientemente diversificada de productos nacionales 

a precios competitivos. 

6. Energéticos: dependencia casi total de suoinistros provenientes de Estatios • 

Unidos en cuanto al gas y una inadecuada producción de energfa eléctrica. 

Adera4s insuficiente satisfacci6n a las necesidades de gasolina, petr61eo y • 

dlesel. 

7. Turismo: se carece de infraestructura para diversificar la oferta de bienes 

y servicios y para mejorar su discutible calidad. 

Por otra parte, las devaluaciones del peso han incrementado violentamente el coi 

to de la canasta de bienes en las zonas fronterizas del nortel Cuadro 36). 
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Una importante caracteristica de los territorios del fiarte de México es su relativa

mente baja densidad de población. Son éstos los territorios menos poblados del pals. 

En el conjunto de las seis entidades que colindan con Estados Unidos • territorios • 
que abarca 40.6% de la superficie nacional se asienta sólo el 16.3i (7.85 millones· 

en 1970) de la población del pats; esto significa que las entidades fronterizas del 

norte mostraban en 1970 una densidad bruta de 9.8 habitantes por Km2., ~ientras que 

la densidad media nacional era de 24.5 habitantes por Krn2. Los datos del censo de • 

1980 muestran que la proporción no se ha modificado: la densidad de las Entidades F! 
deratlvas del norte ascendió a 13.5 habitantes por Km2., mientras que la densidad •! 
dia nacional, llegó a 34.2 habitantes por Krn2. Con excepción de lluevo León, todas • 
aquellas entidades muestran densidades menores que el promedio nacional. Aunque si 

bien los territorios del Norte de México son en su conjunto poco densos, las zonas • 

fronterizas del norte se encuentran entre sus proporciones m.!s densificadas. En 1980, 
los habitantes de estas entidades sumaron 10'691,887,de los cuales 3'154,93~ (29 .. 5%) 

correspondieron a las 1oca1 ida des de 1 a frontera representando 4. 7S de la pob latión

total del pats. En ese afta vivtan en Ciudad Ju!rez, Hexical i y Ti Juana 48.8% del t_g_ 
tal de habitantes de las ciudades fronterizas. (Cuadro l;f. 

La distribución espacial de la población refleja la realidad geoftsica regional. El 

medio geoffsico de los territorios del norte de Héxcio ha imposibilitado la mayor ub_i 

cuidad de las actividades agrtcolas, concentr&ndolas en los distritos de riego; este 
hecho, aunado a la aleatoria localización de algunas actividades extractivas, as! e.e_ 

mo a la Influencia de las vecinas localidades estadounidenses ha influido también en 

forma decisiva en la actual distribución espacial de la población en los territorios 
de 1 Norte de Héx i to. 

En la frontera norte del pa!s se ha dado un doble proceso de distribución y concentr_! 

ción de la población consistente en que: 

- Alrededor de la tercera parte de la población de las entidades federativas front_! 

rizas se encuentra asentada en los municipios fronterizos. (Cuadro 15) 

• Los once namicipios m!s poblados concentran un poco m!s de las tres cuartas par·· 
tes de la población total del conjunto integrado por los treinta y siete llllnici·· 

pios fronterizos. (Cuadro 13). 

El hablar de la franja fronteriza norte como una sola región carece de sentido. 

:U las caracterfsticas ecológicas y morfológicas, que. implican importantes barreras

naturales, ni las distancias geogr&ficas y económicas existentes entre las diversas 

porciones de la frontera, penniten o hacen conveniente concebir a la frontera norte 

cooil una región única con perspectivas de integración en sentido este-oeste. Por • 
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el contratio, lo adecuado es concebir a la franja fronteriza norte del pats en témi 
nos de regiones o microrregiones. con caracterfstitas en algunos casos sumamente di
vergentes entre s{. 

El impacto de la expulsión de la fuerza de trabajo agrlcola fronteriza, como conse-

cuencia de la disminución de la producción algodonera aunada a la mecanización, se -
expresó principalmente en dos aspectos: 

- El aceleramiento del proceso de urbanización, en tanto que tuvo como causa un pr2_ 

ceso de emigración rural urbana de car5cter interregional que confluyó con otro -
de carlcter intrarregional. 

- El desarrollo de una aguda presión ejercida por la fuerza de trabajo expulsada de 

las !reas rurales sobre el mercado urbano de trabajo, que también se sumó a la -
presión ejercida por los migrantes de origen no fronterizo. 

La migración que se opera en las ciudades fronterizas.es debido a la atracción que -

ejerce el desarrollo económico de las mismas al extenderse la frontera agrlcol• de -

México, y a la demanda de .,.no de obra mexicana por parte de Estados Unidos. 

Este crecimiento se ve acompañado por la aparición de una serie de problemas princi
palmente en materia de ocupación y vivienda. {Cuadro 17) 

El extremo desempleo y la escasa vinculación de los municipios fronterizos con el -

resto de la economla nacional son las dos principales caracterlsticas que esa región 

presentaba en la década de los sesentas y presenta todavla en la actualidad. Si en 
1960 el desempleo afectaba al 2.4S de la población económicamente activa {PEA), en -

1970 hte afectaba entre el 4 y 7% de la PEA y el 34 ,4% de la misma percibla ingre-

sos inferiores al salarlo mlnimo. 

El problema del desempleo en la zona fronteriza se deriva de la elevada tasa de cre

cimiento de la población de los ""nicipios fronterizos: entre 1961 y 1970 ésta fue -
de 4.n mientras que la tasa media nacional fue de 3.4% la explicación de estas dif~ 

rencias en las tasas de crecimiento demogr&fico se encuentran en la desigual intens_! 

dad de las corrientes migratorias: mientras que el promedio nacional de migración -

era de 15.3% para la zona fronteriza Este era de 29.Jl. 

El fenómeno de migración hacia Estados Unidos, que tenla su explicación legal en el 
convenio de braceros firmado entre f~xico y Estados Unidos en 1942, continGa presen

tlndose hasta la fecha y con una intensidad mayor, a pesar de que el convenio concl!!. 

yó en 1g54, Son cientos de miles los inmigrantes "ilegales" que año tras año son d~ 

vueltos a Mbico por las autoridades norteamericanas de migración; consecuentemente, 

son las ciudades fronterizos las que, también año tras año, reciben, por un lado, al 

flujo de desempleados mexicanos en el interior del pals y, por el otro, a la mayorla 
de los inmigr•ntes que son devueltos por Estados Unidos. Resultado de este flujo ".! 
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gratorio es el congestionamiento urbano que padecen las principales ciudades fronte

rizas del norte de !léxico. (Cuadro 18) 

Las principales ciudades fronterizas, al Igual que otros centros urbanos del Interior 
del pafs de similar dinamismo econ&oico, vienen siendo receptoras de flujos migrato
rios provenientes de zonas rurales de los estados de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas, 

que son las entidades que expulsan en mayor medi~a poblaci6n rural. 

Aunado al bajo nivel de industriallzaci6n, la zona fronteriza norte se encuentra dé
bilmente integrada y comunicada con el resto de la econoofa del territorio nacional 
y, en contra partido, fuertemente vinculada a Estados Unidos. 

Lo que es mh grave es que, dada la ausencia de productos nacionales a precios coop! 
titivos, la poblaci6n de los llllniciplos fronterizos por To general adquiere los bie
nes que consume en los centros c0t1ertiales de las ciudades fronterizas norteamerica
nas. 



Cuadro 13 

"' "' CONCENTRACION OE LA POBLACION EN LOS TERRITORIOS DEL NORTE 

Población Superficie Densidad Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
~ ~ Habs/l<m2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Estados Unidos 
Mexicanos 67'001,590 1 '958,201 34.21 100.0 100.0 

Entidades Fede· 
ratlvas del Nte.10'691,887 791,201 13.51 16.0 40.4 100.0 100.0 

Municipios 
Fronterizos 3'154,934 220,278 14.32 4. 7 11.2. 29,5 27.8 100.0 100.0 

Municipios Fron· 
terlzos mAs 
Poblados (11) 2'659,857 102,567 25.93 4.0 5.2 24.9 13,0 84,3 46.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e lnform.!ttca. Secretarla de Pro9ramact6n y Presupuesto. 

X Censo General de Población y Vivienda, 1980, 



Cuadro 14 

DENSIDAD DE P08LACION DE LAS ENTIDADES FEDEr.ATIVAS FRONTERIZAS DEL NORTE 

Poblacl6n Superficie Densidad de Población Tasa Media de Crecl1"1ento 
J.!!!!!!!_ ~ (llabs/Km2) Poblaclonal Intercensal. 

8aja California llorte 1°177,886 69,921 16.84 2.4 
Coahutla 1'557,265 149,982 10.38 3.2 
Chlhuahu1 2'005,477 244,938 8.19 2.1 
Nuevo León 2'513,044 64,924 38.71 3.7 
Sonora l '513,731 182,052 8.31 3,0 

T ... uupas 1'924,484 79, 384 24.24 2,6 

SU1Ra de Entidades Fronte-
rizas del Norte. 10'691,887 791,201 13.51 

Total Nacional 67°001,590 1 '958,201 34.21 3.1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geo9rafla e lnfomAtlca. Secretarfa de Programación y Presupuesto. 
X Censo General de Población y Vivienda, 1980. 



Cuadro 15 

P08LACION DE LAS ENTIDADES V MUNICIPIOS DE LA ZONA FRONTERIZA NORTE 

Pob hc1 ón de Población de los 
Entidades Fronter1zos lo Entidad Mun1clplos Fronterizos s 

Bojo California Norte 1 '177,886 1 '177,886 100.0 

Sonora 1 '513,731 312,087 20.6 

Chihuahua 2'005,477 672,210 33.5 

Coahu11a 1'557,265 142,941 9.2 

Nuevo León 2'513,044 390 o.o 
Tomou11pos 1 '924,484 849,420 44.1 

T o t a 1 10'691,887 3' 154,934 29.5 

Fuente: Instituto Nocional de Estadlst1ca, Geografh e lnformlt1co. Secretoria de Programación y 
Presupuesto. X Censo General de Población y Vivienda, 1980. 



cuadro 16 
68 

MUNICIPIOS FlOllTERIZOS DEL NORTE l)E IUICD 
P08LACION TOTAL, SUPERFICIE Y OEHSIDAD BRUTA 

Municipio Palllac16n Total Superficie Densidad Bruta 
IHebitantes 1 ~ !Habs/Km?I 

Ensenada • 175,425 52,510. 71 3.34 
TIJuana • 461,257 1,584.48 291.11 
Te<: ate 30,540 3,578. 45 8.53 
Mexlcali • 510,664 13,935.61 36.64 
Baja California Norte 1 '177,886 71,609.25 16.45 

5 Janos 8,906 6,930.53 1.28 
6 Ascensión 11,985 11,000.06 1.09 
7 Juirez • 567,365 4,853.84 116.89 
8 Guadalupe 8,876 6,200.48 1.43 
9 Praxedis 6. Guerrero 48,657 808.97 60.15 

10 Ojinaga 26,421 9,500.50 2.78 
Chihuahua 672,210 39,294.38 17.11 

11 Otampo 9,000 26,433.60 0.34 
12 Atufta 41,948 11,487. 70 3.65 
13 Jlménez 8,636 3,040. 90 2.84 
14 Piedras Ni!gras • 80,290 914.20 87.82 
15 Guerrero 2,316 3,219.70 0.7Z 
16 Hidalgo 751 1,619.50 0.46 

Coahuila 142,941 46, 715.90 3.06 

l7 ColOlllbia 390 319.90 1.22 
Nuevo León 390 319.90 1.22 

18 Agua Prieta 34,380 3,631.63 9.47 
19 San Luis Rlo Colorado • 92. 790 8,412.75 11.03 
20 Puerto Peftasto 26,755 9,774.45 2.74 
21 Caborca • 50,452 10, 721.84 4.71 
22 Altar 6,029 3,944.90 1,53 
23 Sirle Z,250 1,676.23 1.34 
24 Nogales • 68,076 1,654.76 41.14 
25 Santa Cruz 1,587 880.43 1.80 
26 Cananea 25,327 4,041. 73 6.27' 
27 Naco 4,441 651.80 6.81 

Sonora 312,087 45,390.52 7.03 
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28 Nuevo Laredo • 203,286 1,665.50 122.06 
29 Guerrero 4, 191 2, 199.72 1.90 
30 Miguel Alemán ,, 19,600 649.44 30.18 
31 Camargo 16,014 840. 34 19.06 
32 Re-ynosa • 211,412 2,961.26 71.39 
33 Rlo Bravo 83,522 2, 140.00 39.03 
34 Matamoros * 238,840 3,351.96 71.25 
35 G. Dfaz Ordaz 17,830 270.00 66.04 
36 Valle Hennoso 48,343 1, 770.25 27 .31 
37 Mier 6,382 1,099.86 5.80 

Tamaulipas 849,420 16,948.33 50.12 

Municipios Fronterizos 3' 154,934 220,278.28 14.32 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geografh e lnformitica. 

Secretarla de Programaci6n y Presupuesto, X Censo de Poblaci6n 

y Vivienda, 1980. 



Cuadro 17 

DISTRIBUCION PORCENTUAL OE LAS VIVIENOAS EN LOS ESTADOS FRONTERIZOS 

Viviendas con Viviendas con 
agua entubada energla ellctrlca 

Estados Unidos Mexicanos 70. 7 74.8 

Baja Ca 11forn1 a Norte 78.1 88.7 

Sonora 82.9 78.B 

Chihuahua 78.0 74.B 

Coahulla 84.9 86.5 

Nuevo Le6n 87.5 89.3 

r ... ullpas 71.7 76.3 

Hobltantes por 
Vivienda 

5,5 

4.9 

5,5 

5.1 

5,5 

5,5 

5.1 

Fuente: Cuaderno de lnfonoacl6n Oportuna Regional, Instituto Nacional de Estadistica, lieografla e 
lnfonútlca. Secretarla de Pro9ramacl6n y Presupuesto. 1980, 



Cuadro 18 

PDBLACION DE LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS DEL NORTE QUE PROCEDE 

DE OTRA ENTIDAD FEDERATIVA 

Población Pobhcl6n q~ procede 
Municipio ~ de otra entidad 

Ensenada 175,425 . 73,263 

TtJuana 461,257 235,687 

Mexlcall 510,664 191,377 

San Luli Rlo Colorado 92, 790 34,485 

tabor ca 50,452 12,935 

Nogales 68,076 14, 121 

JuArez 567 ,365 142,657 

Piedras Negras 80, 290 12,948 

Huevo Laredo 203,286 n.d. 

Reynosa 211,412 n.d, 

Mata.aros 238,840 n.d. 

Otros 495,077 n.d. 

.~ºt. 1 3'154,934 

..!... 
41.8 

51.1 

37.5 

37.2 

25.6 

20.7 

25, 1 

16.1 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geo9rafh e lnfonnAttca. Secretoria de Progr.,..clón 
y Presupuesto. X Censo General de Población y Viviendo, 1980. 





J.5 MERC~OO o;: TRABAJO FRONTERIZO. 

La necesidad de la industria de los paises desarrollados de un suministro de mano 

de obra barata y abundante y la necesidad de los gobiernos de los paises en desa

rrollo de crear empleo masivo, se conjugan en la re local izaci6n de ciertas fases 

del proceso productivo intensivas en el uso de mano de obra no calificada hacia -

los paises en desarrollo. La zona fronterlze del norte de Mixtco se presentó asf 

corno una región 6ptima para el sur9l11iento de un proceso de tnternacional lzacl6n 

de este tipo, en tanto provee de grandes cantidades de mano de obra a menor costo, 

ademis, su situact6n geogr&fica slgnlflc6 también mayores facilidades para el ca

pital norteamericano. 

Las plantas, por lo general, requiertn de un número reducido de tfcnicos y emple! 
dos administrativos para organizar, supe....,isor la producción y vlg11ar el cumpli

miento de las órdenes de trabajo. Esta estructura refleja la búsqueda por parte 

de las compañ!as extranjeras de 1111no de obra no calificada y barata para la rea1,i 

zaci6n de tareas bien ·definidas en segmentos espec!ficos del proceso de pro~us_ -

ci6n, estableciendo una división del trabajo por sexo como garantfa de menor pos! 
billdad a organizarse sindtcalmente y de menores demandas salariales para consti

tuir un personal con poca experiencia y calificaci6n sujeto a una elevada tasa tie 

rotaci6n no precisamente al interior de la planta, sino de unas a otras para red,!!_ 

cir sus derechos adquiridos. 

Tomando en cuenta el bajo grado de calificación de la "'""° de obra, su escasa ex
periencia acwrulable dado el tipo de tareas. la rotacl6n de personal de unas pla!). 

tas a otras y la clase de funciones que realizan los técnicos, entonces es pobre 

la defensa que de ella se puede hacer en términos de empleo relativamente estable 

o de difusi6n de sofisticadas tecnolog!as. 

La industria maqu11adora ha absorbido gran cantidad de •.ano de obra. De un tota 1 

nacional de67,214personas ocupadas en 1975 se pasa a 211,g59 en 1985, de las cu! 
les el 69.0i han sido "'jeres. (Cuadro 21). 

Los establecimientos mayoritaria o cien por ciento extranjeros son los que absor

ben la mayor cantidad de mano de obra, alrededor de 84.JS de los obreros, técni-

cos, y empleados administrativos de origen nacional y de 93% de las dos últimas -

categorfas ocupacionales cubiertas por tlltranjeros. ,;sf su participación en el -
total de personal ocupado es de 84.3S abarcando 57 .9i del número de estableciraie!). 

tos.( Cuadro 19 ) . 

La caracter!stica de la industria maquiladora de emplear preferentemente mujeres 

es tambi!n compartida por estos establecihlientos en particular. Su relaci6n hom. 

7Z 
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bres a mujeres (2.4), independientemente de su lugar en la estructura de puestos • 
es superior a la existente en los establecimientos nacionales (1.4), razones que· 
referidas a la categorla especifica de los obreros ampllan su brecha al ser de 3.8 
y 1. 7, respectivamente.( Cuadro 19). 

Otra caracter!stica adicional de los establecimientos extranjeros es su mayor uti-
1izaci6n de tknicos y empleados administrativos no mexicanos en relaci6n a los e~ 
tablecimientos mayoritaria o cien por ciento nacionales. Considerando ambos pues· 
tos de trabajo, la raz6n de personas.nacionales a extranjeras es para los primeros 
estableci.mientos 63 y para los Ql timos 27 ,(Cuadro 19). 

También cabe remarcar que la relaci6n de número de obreros a número de técnicos (n_! 
cionales y extranjeros) es superior para los establecimientos mexicanos (de 8 a 1) 
en comparaci6n con los extranjeros (de 6 a 1), lo cual es consistente con lo esta
blecido en términos de razones de masas de salario entre las categor!as ocupacion_! 
les cuando se habla del mayor grado relativo de complejidad técnica en estos últi
/IK>s. (Cuadro lg). 

Entre las principales caracter!sticas de los establecimientos extranjeros se encue!! 
tran, hociendo siempre la comparaci6n con los mayoritaria o cien por ciento nacio
nales, la baja realizaci6n de utilidades a valor agregado, el mayor peso en este -
último concepto de los gastos de adminsitraci6n y venta, la muy reducida en 'ut11 i
zaci6n de insumos nacionales, la baja raz6n de maquinaria y equipo a número de tr_! 
bajadores. la relativamente menor tasa de rentabilidad (util idades/inversi6n fija
final), la preferencia por ocupar i:i&s mujeres que hombres en el estrato de obreros, 
mayor recurrencia a emplear personal técnico y administrativo extranjero y la ma-
yor complejidad técnica. Particularidades que, en su gran mayorla, han caracteri
zado a la industria maquiladora de Mbico, y no precisamente mexicana, desde sus -
inicios. 

l. Caracterfsticas de la mano de obra en la industria maquiladora y la selectividad -
en la demanda de fuerza de trabajo. 

• Sexo y edad. 

Las empresas maquiladoras ·muestran una fuerte preferencia por emplear muieres, en 
1965, el 6~ de la mano de obra estaba constituida por mujeres. La cQ111pDsici6n • 
por sexo del personal ocupado en la industria maquiladora presenta variaciones en· 
tre las distintas ramas de actividad; entre las trece que integran la industria, • 
la participaci6n de hombres es mayoritaria en: metales primarios productos metlli

cos, maquinaria y equipo mednico y calzado. Estas ramas tenfan un peso relativa-
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mente bajo dentro del empleo generado en el sector maquilador, mientras que 1as tres 
más importantes, maquinaria y equipo electr6nico, maquinaria y equipo eUctrico y -
vestido, observaron porcentajes de poblaci6n femenina de 82.4, 76.6 y 79.B~. respes_ 
tivamente en 1985. (Cuadro 20 y 21). · 

La preferencia de las empresas maquiladoras de controlar mano de obra femenina ha -
tendido a ser explicada en tErminos de sus ventajas comparativas en procesos produs_ 
tivos (cosido y ensamblado de partes electr6nicas), que requieren de habilidad ma-
nual. Este argumento se basa en el hecho de que la mujer, en comparaci6n con el -
hombre, tiene dedos mls pequeños, manos m.!s &giles, mayor agudeza visual, al mismo 
tiempo que ha acumulado experiencia en tareas reconvertibles al proceso productivo, 
mediante breves programas de entrenamiento. 

Una ventaja sustancial que adquiere el capital una vez que se internacional iza es -
la ampliaci6n del tamaño de la oferta de trabajo. Este argumento llevado a nivel -
microecon6mico significa que la empresa maquiladora puede ser r..is selectiva en su -
pol!tica de contrataci6n, por la mayor disponibilidad relativa de fuerza de traba
jo. Centro de esta selectividad, un factor esencial lo constituye la edad del tra
bajador potencial; en tanto menor sea la edad del trabajador, mayor ser! la posibi
lidad que la empresa tiene de intensificar los ritmos del procesa de trabajo. 

Para el conjunto de las ramas del sector maquilador en Mfxico, la edad "t!pica" 
(edad modal) es de 19.9 años, mientras que la mediana se localiza en 22.9 años, lo 
q~e implica que la mitad de los trabajadores tienen entre 12 y 22.9 años. Además, 
se puede observar que el 65.0t de la mano de obra tiene 25 años o menos! Cuadro 22). 

En contraste, en Estados Unidos 1 a edad promedio de las 1111jeres dedicadas a activi
dades de ensamble era de 39.3 años y la correspondiente a las operadoras ocupadas -
en las ramas de maquinaria y equipo electr6nico y vestido de 36.5 y 40.6 años, res
pectivamente en 1960. 

Un objetivo primordial en las pol !ticas de contrataci6n de las empresas maquilado-
ras parece haber sida el permitir ·1a incorporaci6n al proceso productivo de una 
fuerza de trabajo que adern4s de destreza manual presentan caracter!sticas sociales 
·id6neas para soportar tareas mon6tonas y rutinarias. 

Se sabe que 1as mujeres generalmente no son el anico sostEn de su casa; mientras -
el 43.4% de los hombres llevan la responsabilidad completa de sus casa, s6lo el 
1B.9t de las mujeres lo hacen. Esto implica que los hombres estEn mis presionados · 
econ6micamente que las 1TUjeres. As!, como el salario de la lllljer es un colil)lemento 
del de las otros miembros de la familia, ella nosevetannecesitadade exigir mis ni 
de incanfarmarse par el bajo ·nivel de su salario. 
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Estas mujeres en lo econ6mico, tienen una posici6n complementaria en la familia, y 
posibleli".ente entre esto y su edad: entre m&s j6venes, rr.ls compler.ientario y r.ienos • 

indispensable el salario. Es factible pensar que esto constituye la raz6n por la 

cual estas mujeres son escogidas por los empresarios para los trabajos que son es· 

casamente remunerados, y por qué estas J11Ujeres se confon11an cOn dicha situaci6n. 

La interrelaci6n previsible entre Juventud y breve experiencia laboral, hace fact! 

ble suponer que el nivel de desarrollo de conciencia y organizaci6n obrera alcanz! 

do por este grupo de trabajadores, sea relativamente bajo. 

• Estado Civil y nivel de escolaridad. 

Del total de mano de obra femenina ocupada por las plantas maquiladoras el 6!i es· 
soltera; si bien, la edad pu•de influir en 1• baja presencia de mujeres casadas, • 

existe evidencia que muestra que los gerentes prefieren en general, contratar muJ! 
res solteras. (Cuadro 23). 

Esta preferencia es explicable al parecer por dos factores: l) la contrataci6n de 

mujeres casadas, por sus obligaciones familiares, repercute, en opini6n de los ge· 

rentes, en tasas de rotaci6n y ausentistr.o superiores a las observables en mujeres 
solteras y 2) la contratac16n de este tipo de mujeres disminuye la probabilidad • 
de embarazo, con lo que la empresa evita el costo de remplazo en que tendrta ~ue i!! 

currir durante el periodo de maternidad de la trabajadora. 

Adicionalmente existe una preferencia de los gerentes de las plantas maquiladoras

por contratar mano de obra con un cierto nivel de escolaridad. 

Del to ta 1 de trabajadores ocupados en esta industria, un 441 tenla un nivel de in! 

trucci6n equivalente al de primaria. 

La existencia de limites en los niveles de escolaridad constituye tambi~n un eleme!!_ 

to en la estrategia empresarial. Un mtnft.10, que por lo general suele ser la prilJl! 

ria terminada, asegura el buen cumplimiento de la tarea asignada y la capacidad • 

del trabajador para soportar ocho horas de trabajo mon6tono y meticuloso en la lt
nea de ensamble y un m4ximo permite la obtenci6n de una tasa m4s baja de rotaci6n 

de la mano de obra, ya que ha sido observado que los trabajadores con niveles de -

instrucci6n m4s elevados llegan a un nivel de frustraci6n y aburrimiento en las t! 

reas de ensamble con relativa rapidez. 

Esta atipicidad de la demanda de fuerza de trabajo en esta industria, puesta de In! 
nifiesto en su comparaci6n con los marcos de referencia utilizados, deja en claro 

sus limitaciones intrtnsecas para reducir el desempleo. 



11. Contrlbuci6n de Ta Industria maqulladora en la creaci6n de una reserva de mano de 
obra calificada, 

La factibilidad de utilizar a la maquiladora para crear una reserva de fuerza de 
trabajo calificada, es basada en el supuesto de que la competencia a la que se V!_ 
ria enfrentada esta Industria, en tanto exportadora, llevarla a la .introducci6n -
gradual de métodos de produccl6n de mayor complejidad tecnol6gica. M!s, lo err6-
neo de la concepción gubernamental, radica precisamente en el hecho de que la ma
quiladora es s6lo un segmento de un proceso productivo. De esta forma, los efec
tos que la competencia pudiera tener en tl!rminos de mejoras en las técnicas de -
producci6n se concentran en el pals central y, por ende, no se difunden a la em-
presa localizada en el pals subdesarrollado, Por tanto, no resulta extra~o el h!_ 
cho de que la estructura del empleo en esta industria continúe actualmente orien
tada hacia un tipo de mano de obra de baja califlcaci6n. 

Un primer Indicador sobre el sesgo de la demanda hacia trabajos de baja producti
vidad, lo constituye la elevada participacl6n porcentual de los obreros de produ~ 
cl6n dentro del personal ocupado total. De acuerdo con cifras de la Secretarla -
de Programaci6n y Presupuesto, los obreros representaron un 82.0% del total de la 
mano de obra ocupada por esta Industria en 1985. La baja particlpac16n de los -
técnicos y empludos, adem&s deexpllcarse por la naturaleza relativamente simple 
de las técnicas de producci6n, se debe al hecho de que la maqutladora, por sus C! 
racterlsticas de funcionamiento, no requiere destinar personal a la compra de In
sumos ni a la comercializaci6n del producto. (Cuadros 24 y 25). 

Las actividades productivas de tipo maquilador no parecen requerir de una mano de 
obra con amplia experiencia laboral previa. Adicionalmente, dada la baja edad -
promedio observada en esta industria; es factible suponer que el ciclo de vida -
productiva' de los obreros que han tenido una experiencia laboral anterior a su -
trabajo actual, debl6 ser de corta duraci6n •. 

La duracl6n del entrenamiento recibido por los trabajadores en el momento de ln-
gresar a la unidad productiva, aporta evidencia adicional respecto a la intensi-
dad en el uso de mano de obra no calificada, que caracteriza a los procesos pro-
ductivos. Esta duraci6n fluctOa entre un dla y una semana. 
El bajo nivel de calificaci6n alcanzado por los trabajadores en las ac~lvidades -

productivas se expresa, por otra parte, en la inexistencia de correlaci6n entre • 
las variables de antigüedad y salario percibido; el 90S de los trabajadores con 
seis anos o mis de permanencia en el mismo puesto perclblan el salarlo m!nlmo zo
nal. 

76 
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La contrlbuci6n de la industria maquiladora a la lnversi6n en capital humano es mf

nima, hay que considerar adoo!s la dlftcultad que presenta la dlfusl6n de las pocas 
habilidades adquiridas por el trabajador (entrenamiento Industrial) pues esta m1no 
de obra ha stdo entrenada en tareas especfflcas a la ram1 e Incluso 1 11 etr11resa y 

el sujeto transmisor de estas habll ldades fundamentalmente la "'jer, que por facto
res no considerados aquf, tiene menos oportunidades que el hombre de encontrar un -

"""'"º Industrial. 



Cuadro 19 

Nocional 

H•t. Naclona l 

Hay. Extranjera 

EKtranjera 

Total Nacional 

GENERACION DE EMPLEO, PERSONAL OCUPADO POR SEXO, CALIFICACION DE LA MANO DE OBRA POR 

ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO SEGUN PARTICIPACION EN CAPITAL SOCIAL 

N A e 1 O N .A L EXTRANJERO 

OBREROS TECNICOS EMPL.ADMVOS. TOTAL TECHICOS EHPL, ADHVOS. 

H M H M H H H M H H 

5,B57 9,417 1,020 744 772 676 18,486 13 1 19 2 

860 l,999 26B 94 195 124 3,540 17 - 8 2 

4,507 16,386 1,530 733 720 514 24, 390 110 6 70 3 

15,412 59,050 8, 181 3,768 4, 167 2,624 93, 202 205 8 366 43 

26,636 86,852 10,999 5,339 5,B54 3,938 139,618 345 15 463 50 

fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e lnform&tlca. Secretarla de 

ProgramoclOn y Presupuesto, 1982. 

TOTAL 

35 

27 

189 

622 

873 

¿ 

lB,521 

3,567 

24,579 

93,824 

140,491 

-· "' 



CUADRO 20 

COllPOSICIOH POR SEXO D~ LA IWiO DE OBRA DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA 

. DE EXI'QRTACION 

TOTAL DE 
AllO OBREROS HOllBIU!S • 

1975 57,850 lÍ!,575 21.7 

1976 64,670 13,686 21.2 

1971 68,187 14,999 22.0 

1978 78,570 18,205 23.2 

1979 95,818 21,981 22.9 

1980 102,020 23,140 22.7 

1981 uo,684 24,993 22.6 

1982 105,383 23,990 22.8 

1983 125,278 32,004 25,5 

1984 165,505 48,215 29.l 

1985 173,874 53,832 31.0 

FUENTE; Instituto Nacional de Eetad!atica, Qeogratf.a e Intomltica 

Secretada de Progru.aci6n y Presupuesto. 

HUJEREB 

45,275 

50.984 

53,188 

60,365 

73,837 

78,880 

85,691 

81,393 

93,274 

117,290 
120,042 

.... 
IQ 

· ..... ~ 

·.~i~ ... .... . 
78.3 

78.8 1' .... .. ' 
78.o ' 
76.8 .y 

77,1 

77,3 

77.4 

77.2 

74.5 

70,9 
69,0 



Cuadro 21 

DISTRIBUCION POR SEXO DE LOS TRABAJADORES DE LAS PLANTAS MAQUILADDRAS 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD, 1985 

Rama de Actividad !!L!!...!..1! 
! 

Selecc16n, preparac16n, empaque y enlatado de al111entos 24.9 
Ensllllble de prendas de vestir y otros productos confec· 
clonados con textiles y otros materiales 20.2 
Fabrlcac16n de calzado e Industria del cuero 45,0 
Ensallble de 11Uebles, sus accesorios y otros productos 
de madera y meta 1 78.7 
Construccl6n, reconstrucc16n y ensamble de equipo de 
transporte y sus iccesorios 45.8 
Ensanble y reparac16n de equipo, herramientas y sus 
partes excepto eh!ctr1co 66.2 
Ensadlle de ~•quinaria, equipo, aparatos y artlculos 
eUctrlcos y electr6n1cos. 23.0 
Materiales y accesorios elktricos y electr6nlcos 23. 7 
Ensamble de Juguetes y artlculos deportivos 26,8 
Otras 1ndustrhs manufactureras 38.7 
Servicios 18.0 
Productos qulmlcos 80.0 

T o t a 1 31.0 

M/H + M 

! 
75.1 

79.8 
55.0 

21.3 

54.2 

33.B 

77.0 
76,3 
73.2 
61.3 
82.0 
20.0 

69.0 

Fuente: Estadistica de la Industria Maqu11adora de Exportac16n. Secretarla de Progr~ac16n y Presupuesto, 



Cuadro 22 

DISTRIBUCION PORCElllUAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS PLANTAS MAQUILADORAS 

POR GRUPOS DE EDAD Y RANA DE ACTIVIDAD !:: 

Rama de Actividad Rango de Edad 
40 6 lnsuf, 

.!!:..!! ~ ~ ~ ~ 27-29 ~ ~ ~ ~ .fil!! 
1 Productos all .. ntlclos 1.8 14.2 6.5 4.5 21.0 e.o 8.2 7.3 28.5 o.o 100,0 

2 Productos 11adera y papel 1.3 28.3 10".2 8.3 6.S 4.4 15.7 11.6 13.7 o.o 100.0 
3 Vestido 2.3 15.7 23.4 12.Z 7.9 li.2 11.7 J, 1 7.5 0,1 100.0 

4 Prod. 1lnerales no •tilicos o.o 39.4 23.6 15.8 3.8 7.6 2.9 3.9 3.0 o.o 100.0 

5 Meta les primarios o.o H.1 66.7 11.1 11.1 o.o o.o o.o o.o o.o 100.0 

6 Productos 11et6 ll cos 5, I 13.7 16.9 21.8 3.9 12.7 12.8 4.5 8.6 o.o 100.0 

7 Maquinaria y equipo mecAnlco 2.2 25.5 19.9 10.5 10.4 14.8 6,1 3.9 6.1 o.o 100.0 

8 Maquinaria y equipo eléctrico 3.8 21.6 21.5 18.7 12.5 8,4 1.' 2.1 3,6 0.7 100.0 

9 Maquinaria y eq.ulpo ~lectr6nlco 3.6 27.6 26.S 14.5 11.1 7.1 4.5 2.1 1.8 1.2 100.0 

10 Maquinaria y equipo de transporte 0.9 19.8 17.8 12.B 5.1 13.l 18,9 2.8 8,8 o.o 100.0 

11 Calzado 5.5 18.1 19.l 14.8 12.0 18.3 4.6 o.s J.1 4.0 100.0 
12 Produttos diversos 1.6 22.7 23.8 7.5 8,5 12.3 6.0 3.6 13,8 0.2 100.0· 
13 Servicios 6.4 34.' 25.2 16.3 4,2 8.S 1.7 2.5 1.1 o.o 100.0 

To ta 1 3.1 24.4 23.2 13.9 10.I 9.4 6.9 3.0 5,3 0.1 100.0 

fuente: Cuestionarlo dirigido a trabajadores. Encuesta Nacional a Plantas Maqulladoras. CIDE 



Cuadro 23 

DISTRIBUCION DE LOS TRABAJADORES DE LAS PLANTAS NAQUILADORAS POR ESTADO CIVIL, 
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD 

Solteros Casados Otro Estado Civil 
Rama de Actividad ~ nK1jeres ~ OM1jeres ~ nK1jeres 

Productos al111entlclos 32.0 37.5 51.2 29.3 16.8 33.2 

Productos Ndere y papel 31.8 51,5 61,3 25.8 6.9 22.7 

Vestido 35.4 49.3 54. 7 32. l 9.9 18.6 

Prod. 11ln. no 11etlllcos 53.9 56.9 42.9 33.2 3.2 9.9 
Metales primarios 62.5 100,0 37,5 o.o o.o o.o 
Prod. 11etlllcos 29.5 58,6 49.3 27.6 21.2 13,8 
Maq. y equipo 1110C6nlco 41.6 56.4 39,3 28.4 19. l 15.2 
Haq. y equipo eHctrlco 28.5 59,5 64.7 25,0 6.8 15,5 

Moq, y equipo electr6n1co 45.3 66.1 48,5 21.6 6.2 12.3 
10 Maq. y equipo de transporte 22.5 62.5 70.7 27.3 6,8 10.2 
11 .Ca ludo 56.6 63.0 31.9 21.6 11.5 15.4 
12 Productos diversos 38.6 55.4 52.5 19.6 8.9 25.0 
13 Servicios 37.4 80.9 28.9 17.2 33,7 l.2 

T o t a l 37.8 60,9 53.7 24. l 8.5 15.0 

. . 
fuente: Cuestionarlo dirigido a trabajadores. Encuesta Nacional a Plantas Maqulfadoras. CIDE. 

"' N 



Cu1dro 24 

ESTRUCTUAA·DE LA DCUPACIOH POR PUESTOS DE TRABAJO, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD (1985) 
.. 
"' 

R•1111 de Actividad ~ ...!... Técnicos ...!... 
[Mpleados 
~ ...!... Total 1 

All..,ntos 1,600 86,3 104 5.6 151 8.1 1,855 100.0 

Coludo y prendH de vestir 22,252 85.6 2,724 10.5 1,028 3.9 26,004 100.0 
Mueble. y portes para muebles 
de madera y •ta 1 5,519 84.6 539 8.3 464 7.1 6,522 100,0 

M•q., 1111terlol y eq. de 
transporte ucepto eltctrlco 35,799 84.2 4, 153 9,8 2,579 6.0 42,531 100,0 
Maq., aparatos, accesorios y 
art. el~ctrlcos y electr6nlcos 79,386 78. 7 14,714 14.6 6, 759 6. 7 100,859 100,0 
Otras lnd. 111nufactureros 17,355 81.6 2,328 "·º 1,578 7.4 21,261 100.0 
Servicios ",963 92.5 480 3;7 493 3.8 12,936 100.0 

To ta 1 173,874 82.0 25,042 11.B 13,052 6.2 211,968 100.0 

Fuente: Estadfstlc1 de la Industria Maqulladora de hportacl6n. Secretoria de Pro9ram1cl6n y Presupuesto. 



cuadro zs 

PERSONAL OCUPADO i.:11 LA IllDUSTRIA MAQUI!.ADORA D~ BXPORTACIOH 

TECllICOS 
Allo TOTAL OBREROS DE PRODUCCIOM ;;itPLEA008 

1975 67 ,214 57,650 86.l 5,924 6.6 3,440 5.1 

1976 74,496 64,670 66.6 6,165 6.3 3,661 4.9 

1917 76,433 66,167 66.9 6,346 6.1 3,696 5.0 
1976 90,704 76,570 86.6 7,543 6.3 4,591 5.1 

1979 111,365 95,618 66.0 9,569 6.6 5,978 5.4 

1960 119,546 102,020 65.3 10,626 9.1 6,698 5,6 

1961 130,973 ll0,664 64.5 12,545 9.6 1,744 5,9 

1982 127,046 105,383 63.0 13,377 l0.5 6,288 6.5 

1983 150,667 125,276 83.0 16,322 l0.6 9,267 6,2 

1984 199,664 165,505 62,9 22,381 11.2 11,798 5,9 

1985 211,968 173,674 62.0 25,042 11.6 13,052 6,2 

PUENTE: Instituto H•cional de H!atad~1tic11., Geograt1a e Infonaitica. Becretarfa de Prosru.aci~n y PÍ'eaupueet.o. 
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El proceso de polar1zaci6n internacional condiciona a su vez a la polar1zac16n in 
ter11a de los pafses en vtas de desarrollo. En un extrero se encuentran regiones 
geoecon6micas con actividades económicas y grupos sociales avanzados y moder11os,
en el otro, est!n las regiones atrasadas con actividades económicas primitivas y 
de autoconsi;m y grupos sociales marginados y dependientes. Los centros geogrlfi 
ces, económicos, sociales, po1tticos y culturales desarrollados se encuentran es· 
trechamente asociados al auge o a la decadencia de las actividades econ6micas que 
se vinculan directa o indirecumente con el pats centro hegem6nico i:iundial. 

En la interacción de las economtas industriales con las de producción primaria, • 
aquellas se benefician en mayor medida que éstas, surgiendo as! un proceso de de· 
sarrollo que acentúa acumulativamente las divergencias en la evolución de los dos 
grupos de naciones. A este respecto se se~alan los siguientes procesos: 

a) Los sectores de producci6n primaria para la exportaci6n generalmente bajo con. 
trol o propiedad de subsidiarias extranjeras, tienden a convertirse en activ.1 
dades de tipo enclave, con escasa relaci6n o influencia positiva sobre la -
economta local pero con efectos de promoci6n considerables sobre la economla 
en que reside la empresa matriz, pals donde se llevan a cabo la mayor parte -
de las actividades de aprovisionamiento, financiamiento, alr.iacenaje, e1abora
ci6n, investigación, mercadeo y reinversi6n. 

b) La economla local, que no dispone de mano de obra calificada, iniciativa era-
presarial, capital e infraestructura, tanto flsica como institucional, esta -
incapacitada para responder positivamente frente a las oportunidaJes potenci!_ 
les de 1.as actividades exportadoras en expansión, 

c) La tendencia a un comportamiento relativo desfavorable de los precios de las 
materias priNs exportables y de los productos manufacturados que se importan, 
asl como la inestabilidad de los precios de los productos primarios. 

d) La naturaleza ronop61 ica de la exportación de materias primas implica, cuando 
la firma es extranjera, la salida de un exceso de utilidades y divisas. 

Algunos de los enunciados prioritarios desde cualquier perspectiva de po1ttica ~ 
xicana en-su re1aci6n con ~stados Unidos son: 

l. Obtener un trato que le permiU reducir sus .desigualdades en el ingreso, as! 
como la extrl!llll dependencia de su comercio exterior respecto de Estados Uni-
dos. 
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2, Acceso a los mercados para sus manufacturas y productos agrfcolas. 
J. Diversif1caci6n de mercados. 
4. Acceso al capftal y tecnolog!a. 
5, Apl icaci6n de los derechos humanos y económicos en favor de los trabajadores mi 

gratorios. 

El estudio de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México, esU muy iJ!. 
fluido por la demanda de energEticos en Estados Unidos y la posición de HExico deri 
vada de su producción de petróleo, sin embargo esto no es suficiente para inclinar 
la balanza en favor de los intereses mexicanos, La cuestión de los trabajadores m~ 
xicanos indocumentados esta lejos de haberse resuelto; existen importantes desacuer 
dos re·pecto a la util izac16n de 1guas territoriales para pesca; las exportaciones
mexicanas de productos agrlcolas y de manufacturas esUn sie111Pre amenazadas por una 
pol!tica proteccionista que sufre ajustes periódicos; esta lfsta de problemas puede 
alargarse todo lo que se quiera. 

La evidencia ~!rica disponible 1111estra como 146xico desde principios de los sesen
tas se ha integrado de manera creciente a la nueva modalfdad de la producción y co
mercializaci6n de las empresas transnacionales, en. la que los pafses subdesarrolla
dos ya no se especializan en la e>portaci6n de materias primas sino de productos y 
procesos intensivos en mano de obra. 

Las maqufladoras no han ayudado 1111cho a la meta de reducir el desempleo existente, 
como se habla esperado por parte del gobierno mexicano. En buena parte, debido a 
que movilizan mano de obra que en su ausencia no se hubiera registrado entre la -
oferta de empleo. Resulta curioso que Octavio Campos Salas no haya reparado en un 
aspecto tan importante cuando hizo su visita a las maqufladoras establecidas en el 
lejano oriente porque !c6"" pod!a darse ocupacf6n a los mexicanos deSe"IJleados por 
la cancelacf6n del convenio de braceros si las maquiladoras contrataban mano de -
obra femenina en tan altos porcentajes?. Es aún posible que las maquiladoras COJ!. 
tribuyan absolutamente al desempleo cuando ocurra una contracción de su actividad. 
La raz6n es que la mano de obra que en su ausencia no hubiera empezado a trabajar, 
desde un principio, ahora posiblemente se interese tambi6n por plazas fuera de las 
maqufladoras. Las maquiladoras han creado plazas de trabajo cuya calfdad es cons! 
derada tan alta que 1111chos Jóvenes, especialmente mujeres sienten por prfnM!ra vez 
el est!1111lo de integrarse en el proceso productiva. 

Otra serie de posibles efectos de la presencia de las maquiladoras: 

l. La industria maquiladora no ayuda a la industrialfzaci6n general del pafs a -
través de eslabonamientos hacia otras, los cuales, por una serie de distintas 
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razones, son casi nulos; sin Gue haya una perspectiva de que esta situaci6n P2 
drla cambiar esencialmente en el futuro cercano, 

2. Los procesos productivos de las maqulladoras que son relativamente intensivos 

de mano de obra, hacen • la vez uso de equipo y tEcnicas m&s modernas, pero • 
no resulta una transferencia de tecnologla a la economla huhped, por la raz6n 
de que son procesos parciales, cuyos productos generalmente son de estado in·· 
termedio y necesitan de m&s elaboraci6n en el extranjero. Por otra parte, los 
trabajos de mayor naturaleza técnica que son realizados en Mbico, son llevados 

a cabo por empleados estadounidenses o por mexicanos reclutados en otras zonas 
del pals; los trabajadores locales muy ocasionalmente reciben entrenamle.nto en 
esos trabajos. 

3. Casi no hay efectos educativos a nivel de operadores y en parte de superviso-· 
res, porque los procesos productivos son altamente desintegrados a actos ruti· 
narlos, los cuales requieren una habilidad que generalmente no califica para • 
trabajos fuera de las maquiladoras. 

4. Los maquiladoras constituyen un factor de atracci6n respecto a movimientos mi· 

gratorios hacia la zona fronteriza, los cuales traen consigo una serle de con
siderables costos sociales. 

En México, a diferencia de otros paises, no existe un paquete de pollticas elabOr! 
do especificar.ente para atraer proyectos internacionales intensivos en el uso de • 
mano de obra. Esto es perceptible tanto por la ausencia de programas de inversión 
pública en paquetes industriales en las zonas fronterizas del norte del pals, como 
en el hecho de que la polltica existente no conteopla el otorgamiento de concesio
nes impositivas y subsidios al salario. Sin embargo, los instrumentos del progra
ma de industrlallzacf6n (autorlzaci6n para establecer empresas de capital totalme.D_ 
te extranjero, excepto en textiles y vestido, la libre importacf6n temporal de ma· 
terlas primas y equipo, translucen la motfvaci6n que el gobierno ha visto en la • 
plataforma de exportacl6n como una vla de industrial izaci6n de los territorios 
fronterizos del norte del pals, 

La 1nformaci6n disponible indica que la importancia de la maquila en la export!. • 
ci6n de manufacturas varia sensiblemente, de acuerdo con el pa!s considerado. Pa· 
ra los paises semindustrlalizados de Asia, con excepc16n de Singapur, el papel de 
la maquila es marginal; su peso relativo fluctúa entre 3,8:, en Corea del Sur, y • 
9.3% en Taiwan. En los paises no asl!ticos, con excepc16n de Brasil, su importan· 
cia dentro de las exportaciones de manufacturas es realmente significativa: en llé· 
xico 25.0S, llegando a representar 35.0S en Mallsia y 38.5S en El Salvador. 
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Lo maquila es es¡l<!cffica de paises con un bajo nivel de tndustrializaci6n, corno los 
del Caribe y Centro América, as! como Malasia. Una excepci6n serla el caso de Méx! 
co, considerado como pals semindustrial izado, pero con una elevada participaci6n de 
la maquila dentro de sus exportaciones de manufacturas. 

Hoy en dla, en Mbico operan 760 maquiladoras, las cuales en su conjunto generan -
mis de 212 mil empleos. (Cuadro 26)En los últirros años este sector aport6 para la -
economla nacional m4s divisas que cualquier otro sector, e<eept9 petr61eo. 

Desde las plantas maquiladoras se esUn desarrollando actualll>!nte nuevos productos 
y procesos. En algunos casos se estfn elaborando productos terminados que son en-
v1ados directamente a la clientela, lo que demanda alta confiabilidad en la calidad 
y entrega de los productos. 



Cuadro 26 

PRINCIPALES INDICADOllES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPDRTACIDN 

1981 1982 ~ 1984 ~ 

Niilero de establecl•lentos 605 585 600 672 760 

1) Fronterizos 526 506 523 595 672 
2) No fronterizos 79 /9 77 17 88 

Persona 1 Dcupado 130,973 127,048 150,687 199,684 211,968 

1) Mlllnlstrathos 7,744 8,288 9,267 11,798 13,052 
2) Tfcnlcos 12,545 13,377 16,322 22,381 25,042 
3) Obreros 110,684 105,383 125,Z78 165,505 173,874 

Holllbres 24,993 23,990 32,004 48,215 53,832 
lllJeres 85,691 81,393 93,274 117,290 120,042 

SUeldos, Sahrlos, Beneficios 
pagados IMlllones de pesos) 14,644 24,520 46,928 100,706 167,665 

IMI llones de d6hres) 597.4 426.9 391.1 593.3 630.8 

Materias PrlMS C011POnentes, 
Etl¡laques, Materl1les 
IMtllones de pesos) 55,387 110,346 349,319 637,770 989,440 

1) l11POrt1dos 54,679 108,928 344,783 629,300 980,549 
21 Nacionales 708 1,~2~~~ 2, ;,~~~ 3,M~g 3Jz~~J IMl llones de d6hres) 2,259.4 

Valor Agregado 
1) Mtl lones de pesos 23,957 46,588 99,521 194,757 325,250 
2) Millones de d61ares 976.3 811.0 829.5 1, 147.4 1,223. 7 

Nota: Paridad anual pr..,dlo peso/d61ar 
1981 $ 24.514 por d61ar 
1982 $ 57 .443 por d6hr 
1983 S 119,977 por d61ar 
1984 $ 169, 732 por d61ar 
1985 S 265. 785 por d6 lar 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geo9rafla .e lnfondtlca. Secretarla de Programacl6n el 
y Presupuesto. 
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3. 7 APOYO DE LA BANCA MEXICAKA 
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Entre las Incentivos otorgados con el fin de 1traer 11 tnvers!Gn extr1njer1 esdn 
las IPOJllS crediticios, ser.,lclas banc1rlas y financieras * las p¡fses en deu
rrollo. 

Al Inicio del progr- de mqut11 en llbtca, se estlblecleron pl1nt1S en su ayo
rfa pequeilas COll procesas de enSlllllle .,y el-les, que por sus caracterhti
cas requerfan pacas senlctas binarios y financieros; sus apoyas financieras -
las rcclbfan dtrtc:U...te de las •trices. 

Actllll-te, COll el fin de poder atender en farw adeculda esta Industria, en wt.i: 
tud de su ~lejldad y dl-1-, se hice necewria que 11 banca -tuna deu
rralle lren de "'°'° espect1llzada que puedan respander 1 sus -eslclades 111rt1-
cul1res. Se requiere que las servicias ofrecidos par 11 banc1 1 11 lndustrl1 •
qut11dar1 Sftft atol'gldos en uda phza donde esUn ublCldas, uf - en el extl'l,!! 
jera. 

La p¡rtlctp¡ct&i * 11 banca -!cana debe lblrc1r las siguientes lreas: 

• Crfdlta. 

~yas financieras p¡n el cleurralla de Infraestructura en p¡rques lndustrt1-
lts, canstniccl&t de naves tndustrl1les, uf ~ IPOYGS 11 c_.-cto exterior -
1 trnfs de flnancl•tentos preferencl1les p1r1 11 ldqutstcllln de productos.,_ 
xlunas que puedan ser lncorpondos en el procesa de mqul11 de exportacl&t. 

- Servicias· Ftducf1rtas. 

Estül_,. y op1r1r fldet-lsas -•las p¡ra el estülecl•l111to (fldelccat
so ele uso y trulltlwas de dmlnlo) y 11 oper1cUln (fldetcamiso de pl11111 de -
pfftlllln, ·prl•s de 111ttgiiedad, fOlldos de lllOrra, prestlcl- sact1les y -.6-
lllus) cllt estls 11111resas. 

El FOlldli para el f-ta de las Elpartlct- de Pl'lldllctos lllllufacturldos 
(RJIEI), fUI CNldD por el &olllemo federal can ba~ en la Í.Q' de Ingresos de -

la fedtracllln de 1H2 'I se constlt1116 CIMI fldetcalllso en el Banco de llhlca. 
Sus objetivos son propiciar el ._tc, dtl 111111111, el lnc..-ta.del Ingreso y 
el fortllecl•lllltO de la ballllU di pagos, medtante el otargamtento de crfdltas 
'I 91ra11Ues pan la exportlcllln de pradiictos •nufacturldas y servicias, la I• 
portact&I de 1-s 111r1 la expartlcllln, 11 sustltucllln de l11POrtaclanes de -
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bienes de capital y cie servicios y la sustitución de importaciones de bienes de 
consumo y de servicio en las franjas fronterizas. 

Por disp~sición expresa co.ntenida en nuestra ley constitucion~l, los extranjeros 
no pueden adquirir el dominio directo, de las tierras ubicadas en la zona prohi
bida que comprende la franja de 100 kilómetros colindante a las fronteras y SO -
kilómetros· en las costas, tomando en cuenta que la gran mayoría de las empresas 

maquiladoras tienen sus plantas en las zonas fronterüas y que la estructura de 
su capital en la mayoría de los casos es cien por ciento extranjera, tienen que 
acudir al fideicomiso por ser éste el único medio legal pennitido a esas empre-
sas para poder tener la facultad de poseer, usar y disfrutar un illlllleble ubica

do en esas zonas prohibidas, por el tiempo de vigencia del fideicomiso (puede -
ser hasta de 30 anos). Este plazo puede extenderse por mis tiempo, si al ven-
cimiento del mismo se constituye otro fideicomiso con finalidades afines al ori
ginalmente creado por otro lapso. 

- Capital de riesgo. 

Oado el conocimiento y las relaciones que la Banca Mexicana mantiene tanto en el 
país como en el extranjero a trav~s de sus oficinas y corresponsales, le permi
te actuar como Integrador de las fuerzas de empresas nacionales y extranjeras, -
proporcionando capital de riesgo para el desarrollo de infraestructura y nuevas 
empresas en esta actividad. 

- Promoción. 

Apoyar la promoción a nivel internacional de la Industria a través del personal 

y la infraestructura de los bancos· mexicanos en sus oficinas en el exterior. 
Esta promoción debe estar orientada a ramas y tipos de empresas que por sus ca-
racteristicas de. empleo de mano de obra calificada, utilización de tecnología 
avanzada y posibilidades de incorporar productos mexicanos, produzcan los me-

jores beneficios para el país. 

- Servicios bancarios. 

Atender las necesidades de la industria, mediante la planeación y desarrollo de 
paquetes integrales que respondan a sus necesidades en materia de servicios • -

bancarios y financieros (ejem. servicios de Tesorería nacional e internacional), 

proporcionar infonnación económica sobre los paises importadores y uportadores 
de maquila, así como de las ramas industriales con posibilidades de desarrollo 

en este campo en Mi;xico. 
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Bancomext con el propósito de contribuir a fomentar el comercio exterior del -
pa!s, en 1984 autorizó créditos y garantfas por S 579,972 millones, a fin de 

preparar las bases y los procedimientos para llevar a cabo el cambio estructu

ral, los apoyos financieros destinados al comercio exterior, se enmarcaron - -
dentro de los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el 
Programa de Reordenación Económica, la Ley de Planeaci6n y el Programa para la 
Defensa de la Planta Productiva y el Empleo. La canalización de estos apoyos 
se realizó por medio de los siguientes programas de crédito: 

- Preexportación y exportación de productos primarios, manufacturas y de ser--
vicios. 

- linportación de materias primas, partes y refacciones. 
- Sustitución de i1111JOrtaciones de bienes y equipos prioritarios. 

- Equipamiento industrial de empresas relacionadas con el comercio exterior. 
- Industria maquiladora y zonas fronterizas. 

- Agente financiero del Gobierno Federal. 

En 1983 el Bancomext estableció a manera de programa piloto, un mecanismo fi

nanciero para apoyar a la industria maquiladora y las zonas fronterizas. - -
Este apoyo incluye las etapas de producción, existencias y, en su caso, el -

periodo de ventas, teniendo siempre en cuenta el grado de integración nacio-
nal que alcancen las empresas. Se considera también el financiamiento de las 
importaciones de insumos de producción y de los bienes de capital necesarios 
para impulsar el desarrollo de las zonas fronterizas. 



3.8 BEllEFICIOS Y PROBLEMS 
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UtillundD cmm arca de referencia algunils conslderaci- de IM!lle ecan6mica 1 ¡ioHtlca 
se anallzarln 11- beneficios 1 probl-s de Pl"OSl9llr can la polftiu de f-nto de la 
1-trla aqo¡lladon. 

- ae-flclos: 

a) Fol'Ulecl•lenta de la balanza de 111gos, mediante lnc....,to en los Ingresas de dlvl-
515. 

U aportaci6n de la industria m1q111ladora al alivio del desequilibrio de la cuenta '! 
rrtente lll sido lllllOl'Unte. En el periodo ~ido entre 1910 1 1917 las divisas 
genendas por esta actividad pasaron de 81 11111ones de d61ares a 913 11111.ws. En -
ese 111- lapso su p1rtlcip1cl6n en el flnancillllento del dfflclt a.rclal de 11 ba
lanza de pagos crecl6 de 1111 7 .as a ,., 14.as. 

El nlor a!11"'91do por la Industria aqu11adorl 111 adquirido aror peso; dentro de 11 

uportacl6n nacional de ..... ractuns, su particlpacillll p1s6 de 18.21 a 37.71 de 1970 

• 1917. 

Sin eoblrgo, el nlor agregado que se geftfra en llhlco resulta b1Jo cuando se le cs
pan COll otros paises ª"'ll•dores; esto se debe en lluenl _..ldl 1 11 prml•lclld geo

grUlco existente entre la subsidiaria en llhlco 1 su •trtz estadaunldense, lo que -
hice costeoble el envio en gr1n escala de COllpOllO!lltes procedentes de Estados Unidos. 

En 1985 el valor agregado correspondiente por esta Industria fue de 1223.7 •i11ones -
de delares. (Cllldras 7 1 26). 

U.. ventaja que se reconoce a la actividad de -...111 en té,.lnos de divisas es que -
ganntiu el ice.so 1 ciertos •reacios ele los paises desarrollldOS que de otro '10da -

estarlan wedados. 

a) Vulnenllllldad de 11 ocupaci6n de 11 •no de obn .. la Industria aquiladon. 

En la comparaclllll entre el lftO 1966 1 1974, el personal ocupado por la industrio .... 
qul11dor1 pas6 de 3017 a uan personas. Este creci•iento eatraonllnarlo en el 1111leo 
coincide con un periodo de franca eapansl6n de este sector. 

Pan 1985, esta Industria eople6 a 8s de 212,000 personas. ¡c;...iro ~5 ). 

llo obstante lo 1nterior,entre 1973 1 1974 esta Industria entr6 ., un periodo ele cri

sis "'e se •nlfestO en una bija actividad y en el cierre de algunas plantas. El de-
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ser..pleo que se generó en la industria obedeció fundamentalmente a la recesi5n económ.i 
ca estadounidense (hecho que pone de manifiesto la vulnerabilidad de la maquila fron
teriza frente a los ciclos de la econom!a del pafs vecino), sin emba1"90, el argumento 
de los empresarios fue que las alzas salariales de esos a~os hablan debilitado la ca
pacidad competitiva de MExlco a nivel mundial, especialmente frente a paises latinoa
mericanos de economla abierta. 

El gobierno enfrentado a la amenaza de cierres masivos de las industrias maquiladoras, 
se vió obligado a aceptar una serle de peticiones que le hicieron los empresarios pa
ra resolver la crisis de esta industria. El gobierno, no dispuesto a hacer sacrifi-
cios en materia de Ingresos fiscales, decidió debilitar aún m&s los derechos de los -
trabajadores. 

Las principales concesiones logradas por esta industria fronteriza en materia laboral 
fueron las siguientes: 

l. Extensión del periodo de empleo provisional de 30 d!as a por lo menos 90, pemi-
tiendo as! que los empresarios incrementen la participación dentro del empleo t.Q. 
tal de emp 1 ea dos temporal es. 

2. Autorización a la empresa para reducir la semana de trabajo y/o las horas de tra
bajo siempre que la situación de la empresa as! lo exija. 

3. Autorización para despedir justificadamente a trabajadores 'ineficientes', sin d~ 
recho a la indemnización prevista por la Ley. 

Bajo estas nuevas reglas las empresas maquiladoras fronterizas se podrlan manejar en 
materia de sistemas de contratación y despido con una flexibilidad no apl1cable al -
resto de la industria del pals. 

As! pues, la )ndustria maquiladora es altamente vulnerable a los vaivenes del ciclo -
económico norteamericano, lo que 1 imita y condiciona su permanencia en Mfxico, as! C.Q. 
mo su localización, transferencia de tecnolog!a e integración con el resto de la es-
tructura económica del pals. 

b) Fortalecimiento del mercado interno. 

Uno de los obsUculos que se presentan para lograr una mayor integración .nacional de 
. esta industria, est! representado por los articulas arancelarios 806.30 y 807.00, en 
la medida que disponen que los insumos mexicanos queden sujetos al pago de derechos -
arancelarios y los de origen estadounidense puedan reimportarse a los Estados Unidos 
1 ibres de impuestos. 

Para que las materias primas y otros insumos nacionales puedan ser competitivos no s~ 
lo deben satisfacer los estlndares de calidad de Estados Unidos, sino que deben tener 
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adem.!s que aún con el arancel resulte inferior al del insumo en Estados Uni~os. 
Sin embargo, en ciertas industrias corno la electrónica los aranceles no son muy el! 
vados; en este caso, los inswros susceptibles de ser sustituidos son altamente inte.!)_ 
shos en capital y requieren de tecnologla avanzada. 

c) capacitaci6n y adiestramiento industrial de la mano de obra. 

Las actividades de maquila en los paises subdesarrollados tienden a ser intensivos 
en mano de obra no calificada o semicalificada. Esta mano de obra no s6lo es bara
ta sino que ademb realiza las tareas monótonas y repetitivas que genera~ conflicto 
en los paises industrializados. (Cuadro 25). 

A nivel de tEcnicos, personal administrativo y gerentes se eleva el grado de conoc.i 
miento y destreza de la mano de obra, pero su impacto a nivel del mercado de traba
jo local es sumamente reducido, dado que estas actividades las realizan normalmente 
estadounidenses o mexicanos reclutados en otras regiones del pals. 

d) Finanzas Públicas. 

Las empresas de capital extranjero real izan practicas de subfacturaci6n mediante la 
transferencia de ganancias al exterior, de esta forma, no declaran ganancias en su 
operaci6n en HExico y reducen al mismo tiempo la base gravable sobre la que se apl.i 
ca el !.V.A. 

Esta hipotEtica transferencia de ganancias al exterior se ve apoyada además por el 
hecho de que las empresas no tendrfan incentivo alguno para declarar ganancias. 

En Mbico esta, por un lado, el hecho de que el capital es 100% extranjero, por lo 
que gran parte de las ganancias obtenidas en MExico no tienen que distribuirse entre 
accionistas nacionales y, por otro, el que sus necesidades de reinversi6n son muy -
reducidas debido al car&cter intensivo en mano de obra de sus operaciones y que las 
empresas matrices normalmente aportan la maquin1ria y el equipo. 

e) Capacidad deNegociact6n. 

La evidencia en esta materia 1111estra que desde la existencia del programa de indus
trial izaci6n fronteriza, la capacidad de negociación del Estado mexicano se ha vis
to debilitada frente a las reglas del juego i1111>uestas por las empresas transnacion! 
les estadounidenses. 

Por otro lado, no obstante que la ley para promover la inversi6n mexicana y regular 
la inversión extranjera de 1973 establece porcentajes mbimos de participaci6n ex-
tranjera del 4gs las operaciones de las maquiladoras merced a una resolución de la 
Collis16n Nacional de Inversiones Extranjeras autoriza que estas plantas sigan, como 



96 

desde el principio del ·programa, manteniendo una estructura de capital extranjero de 
hasta 100:, De ella quedan exceptuadas las textiles cuando afecten las cuotas de e.!!. 
portaci6n fijadas a los productos por los pafses importadores; en este caso ser( la 
Comis15n la que decidir( acerca de la composici6n de capital, 

f) Fortalecimiento del empleo. 

En base a los hechos se puede afirmar que las maquilas no han aliviado el desempleo_ 
en la franja fronteriza, donde la concentraci6n de desocupados con la penpect1va de 
internarse a Estados Unidos o bien en busca de trabajo en la maquila ha resultado en 
fndices de desempleo superlativos. (Cuadros 20 y 21). 

Por otro lado, la capacitaci6n de mano de obra es Dlfnima tanto desde el punto de vi_! 

ta del número de personas como por el tipo de entrenamiento adquirido. 

g) Mercado Nacional Fronterizo. 

Pan explicar por qu~ la pol!tica comercial en la frontera no ha sido eficaz en tEr
minos de su objetivo consistente en sustituir importaciones en el mercado fronterizo 
por producci6n nacional se puede aeclr que: 

·El crecimiento mayor de los precios y costos en el mercado interno respecto al esta
dounidense, bajo un tipo de cambio fijo, 1111>1 ic6 una sobrevaluaci6n del peso respec
to al d61ar y consecuentemente un crecimiento de las importaciones. (Cuadro 36). 

Esto lleva a considerar que en la frontera la polftica comercial no ha sido protec-
cionista, a diferencia de lo sucedido en el resto del mercado dombtico, en el sent.! 
do de eliminar 11 competenda en el gndo necesario para asegurar al producto nacio

nal el control de dicho mercado. 

Existe de un lado, en una zona de 11 frontera un ~gimen fiscal de Zonas y Per!metros 
libres, que ganntiza la 1 ibre .importaci6n de bienes de consllllO y produccl6n estado- -
unidenses y, de otro la misma proxir.iidad geogr4fica de las ciudades fronteriza• CQJ1 

los estadounidenses ha fotalecido el contrabando. 



IV. PRESENCIA EXT:wlJERA EN LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA HEXICAllA 



4.1 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
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4.1 lllVERSIOH EXTRANJERA DIRECTA 

la inversión extranjero a nivel mundial, alcanzó en 1982 un valor de 460,000 millones 

de dólares, situlndose el BD.8~ en las naciones desarrolladas y 19.2% en los paises -

en desarrollo. 

La fuente principal de origen de esta inversión forlnea la constituyen Estados Unidos 

con el 45.2% del total de capital de los paises industrialiudos en el exterior, se-
guido por Gran Bretaña, con el 11%; la República Federal de Ale1111ni;, .:on el a.s: y -
Suiza con el 7 .5%. 

En lo que se refiere a los pahes receptores Canadl ocup1 el primer lugar, con el 

17.7% del total de la inversión en pahes desarrollados, seguido.por Estados Unidos -

con el 16. 7:; el Reino Unido, con el 13.3~ y la República Federal de Alemania con el 

12.0%. 

Del total invertido en las naciones en desarrollo, es decir 88,260 millones de dóla-

res, el 57.2% se localiza en América latina, el 30.a en Asia y el 12.6: restante en 

Africa. 

·Wrica Latina con una inversión externa del orden de los 50,485 millones de dólares 

cuenta con tres de los cinco principales pahes receptores de capital forlneo, por lo 

que se refiere a paises en desarrollo. Brasil ocupó el primer lugar corno pals hués-

ped de inversión externa, seguido por Hbico, India, Indonesia y Venezuela. 

En México, la máyor parte de la inversión externa se localiza en el sector manufactu

rero, 77.4%, el 11.8% en el de servicios; el B.6% en el de comercio y el restante 

2.2% en el sector primario. 

El hecho de que las plantas maqulladoras fonnen parte, en su mayorla de corporaciones 

para las que realizan procesos de fabricación y ensamblado, implica que en la realidad 
no constituyan empresas que vendan su producto y obtengan un ingreso a parUr del 

cual sean deducidos los costos para obtener la masa de utilidades correspondientes a 

dichos procesos. 

Se pueden considerar cuatro categorfas (Cuadro 29, según participación en el capital 

- Nacional: IOOS mexicano 
- Mayoritariamente nacional: 51 a 99% mexicano 

- Mayoritariamente extranjera: 51 a 99S extranjero 

- Extranjera: lOOS extranjero 
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En 1962 son tres los paises con mayor peso relativo en cuanto al número de establecj_ 
mientas y el r.10nto aportado a capital social, en orden decreciente de importancia: 
Estados Unidos, ~xico y Jap6n. 

Estados Unidos con 56% del total de los establecimientos (de un universo de 606 ele
mentos) posee un porcentaje parecido de capital social (58%), concentrado fundamen-
talmente en establecimientos de su CDt1Pleta propiedad, de los cuales, casi el so: -
pertenece a las ramas e1Ectrica y electr6nica (la de ensamble de maquinaria, equipo, 
aparatos y articulas e1Ectricos y electr6nicos y la de materiales y accesorios el~c
tricos y electr6nicos). ( Cuadro 30). 

liblco. Con el 42l de los establecimientos a partir de su propiedad de capital so-
cial, alcanza el 37% del monto total aqul registrado para la Industria maqu1ladora -
(1,io4.5 m111ones de pesos en 1982), esU orientado, según el número de establecimie!! 
tos, hacia la rama de ensamble.de prendas de vestir y otros productos confecc1onadÓs 
con textiles y otros materiales, la rar.ia de ensamble de 111Jebles y otros productos de 

madera y metal, y la rama de materiales y accesorios ellctricos y electr6nicosi Cua
dro 30). 

Jap6n. Su posici6n a pesar de ser la tercera en ilf4Jortancia, es marginal, ya que su 
participacl6n no alcanza a cubrir el n del total de establecimientos. Este pals en 
lg82 se concentraba según ramas de actividad, tanto en la construcci6n, reconstruc-
ci6n y ensamblado de equipo de transporte l accesorios, como en la de ensamble y re
paraci6n de equipo y herramienta y sus partes, excepto elftctrlco. 

Por el lado de la participaci6n de otros pal<es en la industria maqu1ladora mexicana 
resulta pr!ctlcamente Igual a la de Jap6n, siendo la República Federal Alemana la -
principal contribuyente en esta categorla tambi5n marginal. 

De lo anterior, puede afirmarse que existe cierta preferencia o selecci6n de ramas -
según sea el pa!s de origen del capital social. As! Estados Unidos se orienta mayor. 
mente hacia los establecimientos ubicados en las ramas conectadas con materiales y 
ensanmlados d1 productos eUctricos y electr6nicos. Hbico, hacia las vinculadas -
con el ensari>le de ropa y ..,ebles y, en menor medida, con las de materiales y acces~ 
rios e15ctricos y e1ectr6nicos. Jap6n, por su parte, esU mis orientado hacia los -
de equipo de transporte, herramientas y partes no el@ctricas. 

De las cuatro categor!as establecidas en base a la participaci6n nacional y extranj!!_ 
ra en el c1pital social, resulta que son los 351 establecimientos integra . o mayo
ritariamente extranjeros, predominando los norteamericanos, los que absorben el 67l 
de la inversi6n total, Dentro de este 67S el mayor peso relativo corresponde a in-
versi6n f1ja total_, donde los conceptos tanto de edificios, Instalaciones y terreno 
como el de maquinaria y equipo, tienen igual i1f4lortancia.( Cuadros 29 y Jl.l· 
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Una situaci6n diferente se observa en los 255 establecimientos mayoritaria o cien -
por c.iento mexicanos, misroos que cubren el 33% de la invers16n total, pues al inte• 
rior de este porcentaje es la maquinaria y equipo la que abarca la mayor parte tanto 
de su inversi6n fija total (84%) como de su inversi6n total (64$). 

Al comparar la inversi6n fija total de los establecimientos Integra o mayoritamente 
extranjeros, considerados conjuntamente, con las correspondientes categartas nacion! 
les, resulta que en los dos agregados la inversi6n bajo la forma de maquinaria y 
equipo es similar en cuanto al monto; sin embargo, si se calcula un promedio de ma-
quinaria y equipo por establecimiento, se tiene que los de origen mexicano poseen -
úna media superior (S24.3 millones) a la registrada en los establecimientos extranJ! 
ros {$17.7 millones). Lo que explica la elevada participaci6n de éstos en la inver
si6n total estimada para la industria es, principalmente, la magnitud casi seis ve-
tes mayor (respecto a los mexicanos) de su inversi6n fija bajo el concepto de edifi
cio, instalaciones y terreno, y en menor medida, su capital de trabajo. ( Cuadro 28). 

Según estos conceptos, Estados Unidos controla ramas conectadas con maquinaria, equf 
po, accesorios y artlculos eléctricos y electr6nicos y la de equipo de transporte -
que son tres de las cuatro ramas donde se halla concentrado el grueso de la tn~ersi6n 
total. En cuanto a Ht!xico, mayormente orientado hacia las ramas de vestido y mu! -
bles, donde domina, registra en sus establecir.1ientos una escasa inversi6n fija en -
forma de maquinaria y equipo en la primera rama, pero extremadamente importante en .. 
la de muebles. Justa"1f!nte es en esta rama donde se registra la mayor dotaci6n de ~ 
quinaria y equipo por establecimiento {$86.3 millones), en cambio, las ramas que le 
siguen, equipo de transporte y materiales y accesorios eléctricos, bajo el predomi-
nio norteamericano, registran conjuntamente una cifra de S 20.8 millones por establ~ 
cimiento, mon~o ligeramente superior al a media de la Industria maquiladora. (Cuadro 31) 

Asf entonces, Estados Unidos domina en dos ramas que se caracterizan por tener un n.Q 
mero muy elevado de establecimientos empleadores de tanta maquinaria y equipo como -
el promedio de la industria maquiladora ($205 millones), en tanto México se concen-
tra en ramas que se ubican en los extrer.ios, la del vestido, donde la suma de maquin! 
ria y equipo por establetiffiiento es lnf_ima {$3.4 millones) y la de muebles que es la 
mejor dotada de capital. (Cuadro 31). 

La elevada participaci6n del capital extranjero se explica, en parte, por la legisl! 
ci6n excesivamente favorable al tratamiento de bte en la industria maquiladora; 
aquella le permite niveles de participaci6n del capital extranjero de hasta 100% del 
capital social de la ~resa. Se exceptqan de esta disposici6n aquellas empresas ~ 
quiladoras que se establezcan para dedicarse a la Industria textil y cuyas activida
des puedan afectar las cuotas de exportaci6n que se hayan fijado a los productos me
xicanos por los pahes i~ortadores. 
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De trece ramas que Integran la industril, se observa control de capital nacional en 
cinco de el1as (productos alimenticios, vestido, metales prir.iarios, productos metl

licos y calzado), y del capital extranjero en seis (productos de 111dera y papel, -
productos minerales no metllicos, maquinaria y equipo mec&nico, G11quinaria y equipo 
el~ctrico, maquinaria y equipo electr6nico y servicios. 

As! , el capital extranjero controla aquel1as ramas de la industria que concentran 
el grueso de la ocupaci6n total: electr6ntca y eléctrica. En dichas ramas el empleo 
generado por las plantas de capital extranjero representa 81.6 y 72.6% respectivame.!l 
te. 



Cuadro 27 

PARTICIPAC!ON DE LA IllVlll1SION EXTRANJERA DlttEC'l'A E!I !JI IllVERBIOll llACIOllAL 

!* MlLLOllr!S) 

INVERSION IllVERIOll llACIOllAL TOTAL IllVERBION 
Afio 'ro'rAL PUBLICA -y>RIVADA llACIONAL ~ EXTRANJt:RA 

1972 109,060.1 34,359.5 72,769.3 107 ,126,6 96.2 1,951.3 1.6 

1973 136,111,1 51,699.7 61,640.1 133,339.6 96.0 2,771.3 2.0 

1974 162,509. 3 67,669.6 110,964.5 176,674.3 96.0 3,63~.o 2.0 

1975 256,156,3 96,722.7 136,664.4 255,607 .1 99.0 2,551.2 l;o 
1976 291,690.6 112,065.5 176,334.o 266,419.5 96.9 3,271.1 1.1 

1917 370, 112. 7 1411,725.1 216,603.7 363,326,6 96.0 7,363.3 2.0 

1976 507,124.6 222,106.2 276,249.2 496,357,2 96,3 6,767,6 1.7 

-1979 736,293,2 314,520.2 403,934.6 716,454.6 97.6 17,636.4 2.4 

1960 1'061,700,9 464,353,3 566,566.9 1 1032,920.2 97,3 26,760.7 2.7 

1961 1'536,505,5 666,751.0 620,614.7 1'509,365,7 96.1 29,139,6 1.9 

1962 21139,350.0 964,965.1 1'133,644.5. 2•096,629.6 96.1 40,520.4 1.9 

1963 N,D. n.o. n.o. H,D, 56,167.6 

FUEMTE: Instituto Nacional de Estadbticn, Oeograrto. e Informltica. Secretarfa de Programac16n y PreaupueatD. 



Cuadro 28 

CAPITAL SOCIAL E INYERSIOH TOTAL A NIVEL NACIONAL SEGUNPARTICIPACION EN CAPITAL SOCIAL 
(MI 11 ones de pesos) 

lnverst6n Total Actual Estt•ada 
lnverst6n FtJa Total 

Capttal Edif. lnsta 1 a- Maquinar la Capital de 
Parttclpact6n !..!!!!. Social clones, terreno ~ trabajo 

Nacional 221 811.0 1,017,3 5,920.2 1,490.7 

May. Nactonal 34 244.1 153.3 276.9 255,4 

May. Extranjera 95 764.2 l, 111.7 1,410.1 2,648.0 

Extranjera 256 1, 184.9 5,247.7 4,786.6 3,881.2 

Total Nactonol 606 3,004.2 7,530.0 12,393.8 8,275.3 

Fuente: Instituto Nactonal de Estadlsttco, Geografl• e lnfondttca. 
Secretarla de ProgrMact6n y Presupuesto. 1982. 

~ 

458,8 

89.3 

115. 7 

330, 7 

994.5 

e 
N 

~ 

8,887 .o 
774.9 

5,285.5 

14,246,2 

29, 193,6 



Cuadro 2g 

Partlcteacl6n 

Nacional 

May. Nacional 

CAPITAL SOCIAL POR PAIS DE ORIGEN A NIVEL NACIONAL SEGUN PARTICIPACION EN CAPITAL SOCIAL 

(MI llones de pesos) 

Estados Unidos M6xlco J a p 6 n o t r o s 
I Est. Monto 1 Est. Monto # Est. Monto I Est. Monto 

o o 221 811.0 o 

76.8 34 141.7 o 25.S 

To t 1 1 
I Est. Monto 

221 811.0 

34 244.0 

May. Extr1nJera 90 544.6 o 151.8 SI.O 16,8 g5 764.2 

Extranjera 

Total Nacional 

24g 1, 131.0 o o 46.8 7.2 256 

33g 1, 752.4 255 1, 104.S g7,8 8 49.S 606 

Nota: Otros incluye a RFA ( 16. 5), Finlandia (8.8), Bahamas (7 .4), Espafta (6.8), Inglaterra 
(4.4), Chile (1.0), Pan.,.A (0.6), Argentina (0.6), CanadA (0.5), Italia (0.5), 
8er1111d1s (O.S), Holanda (0.2), resto (1.7). 

1, 185.0 

3,004;2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e lnfonoitica, Secretarla de Programacl6n 
y Presupuesto. lge2. 



Cuadro 30 

CAPITAL SOCIAL SEGUN PAIS DE ORIGl:N POR RAMA DE ACTIVIDAD o .. 
(Millones de pesos) 

Estados Unidos M é x 1 c o J a p 6 " O t ros 
f l,tt Ao~to R ... de Act 1 vi dad I Est. Monto f Est. Monto I Est. Monto I Est, Monto 

Selección, preparac16n, etljlaque 
y enlatado de alimentos. 6 107. 7 37,9 8.6 10 154.2 
Enslldlle de prendas de vestir y 
otros productos confeccionados 
con textiles y otros 1Uterlales 23 51.5 64 168.7 0,6 88 220.6 
Fab. de calzado e Industria del 
cuero 13 6.1 24 147.0 37 153.1 
Ensamble de muebles, sus acceso-
rlos y otros prod. de madera y 
... to. 13 124.0 49 190,5 2.0 64 316.6 
Productos qulmlcos. 1 1.0 30.2 5.0 s 36.2 
Const., reconst. y ensalllble de 
eq. de transporte y suf. accesortos 36 112.6 13 37.8 14.3 5.7 53 170.4 
Enslllll>le y rep. de herraatenta, eq. 
y sus partes, excepto eléctrico 8 23.1 2.4 51.0 0.7 13 77.2 
Ensllllble de •aq., eq., aparatos y 
art. eléctricos y etectr6ntcos. 46 365.3 76.3 0,6 54 442.2 
Materiales y accesorios elktrlcos 
y electr6nlcos. 117 820.9 39 194.7. 9.6 156 1,025.2 
EnS111ible de juguetes y art. depor-
tlvos. 18 17.9 2.4 26 2D.3 
Otras lndustrl11 .. nufactureras 45 103.2 34 211.6 32.5 16.7 80 364.0 
Servicios 13 19.0 7 5, 1 20 24.1 

Total Nacional 339 1,752.3 255 1,104.6 97.8 8 49.5 606 3,004. 2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadhtlc1, Geograffa e lnfom.ltlca. Secretarla dt Progr .. 1cl6n y 
Presupu11to, 1982, 



Cuadro 31 

CAPITAL E INVERSIO!t TOTAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 

(Millones de pesos) 

inversión Total 
Inversión Fija Total Actual 

Capital Edlf. Instala- Maquinaria Capital de Estimada 
R1111 de Actividad .!!!!_. ~ c1ones, terreno ~ trabajo ~ ...z;_ 

Selección, preparación, etOPaque 
y enlatado de al1110ntos, 10 154.2 50. 7 231.2 134.6 30, 1 446.6 

Enslllble de prendas de vestir y 
otros productos confeccionados 
con te•tlles y otros 1Hterlales. 88 220.8 359.8 302.1 300.8 32.0 994.7 
Fab. de calzado e Industria del 
cuero .. 37 153, 1 59.2 81.6 167.9 3. 7 312.4 
Ensllllble de nouebles, sus accesorios 
y otros prod, de ,..dera y •tal. 64 316.5 391.3 5,521.8 972. 7 416.6 7,302,4 

Productos qulMlcos 36.2 23.1 89.5 55.4 2.0 170,0 

Const. reconst. y ensuble de eq. 
de transporte y sus accesorios. 53 170.4 2,744.5 2, 170.8 759.8 254,4 5, 9~9. 5 
Ensamble y rep. de herr111le1.ta, eq. 
y sus partes, e.cepto eléctrico, 13 77.2 107.5 109.7 139.8 5.0 362.0 
Ensamble de maq. eq., aparatos y 
art, eléctricos y electrónicos. 54 442.2 1, 172.5 955.0 1,469.7 22.8 3,620.0 

· Materiales y accesorios eUctrlcos 
y electrónicos. 156 1,025.2 1,555.1 2, 171. 7 3,691.6 171.9 7,590,3 
Ensamble de juguetes y art. depor-
ti vos. 26 20.3 338.4 108.0 71.3 5.1 522.8 
Otras Industrias 01anuflctureras 80 364.0 610.1 608.5 460.8 48.9 1,728.3 
Servicios 20 24.1 117.8 43.9 50.9 2.0 214.6 
Total Nacional 606 . 3,004.2 7,530.0 12,393.8 8,275.3 994.5 29, 193.6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, Geo9rafla.e lnfonoitlca. Secretar1a de ~ 
o 

ProgrM1cl6n y Presupuesto. 1982, 
U1 
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·4.2 lNTERDEPENDENCIA HEXICO • ESTADOS UlHOOS. 

Existe una interdependencia entre li&ico y Estados Unidos, pero es francuiente -
asimétrica en favor del segunda p.ofS, es decir, las relaciones entre liExico y Es
tados Unidos se d~n dentro de una estructura de dependencia del primero respecto 
al segundo. ~xico es un pafs cuya polttica y economfa se explic1n en gran parte 
por su cercanfa geogr&fica con Estadas Unidos. 

Por ejemplo, la alta tasa de crecimiento de1no9rlfico de llExico, combinada con la 
estrategia de crecimiento econclmlco que ha venido pre1111ando el ahorro de mano de 
·obra, tiende a incrementar el deseqileo y el subempleo y por lo tanto repercute

en la rnigracian de nacionales hacia Estadas Unidos. 

Pero esto no quiere decir que las repercuciones socioeconamicas se den con. igual 
intensidad par• Mbico que para Estados Unidos, ni que el grado de amplitud sectJ!. 
rial o geogrlfica ·de la repercusiOtl sea igual para ambos paises. 

• 
Es obvio que la contracc16n y la inflaci6n actuales de la economfa mexicana tie--
nen una escasa influencia en los Estados Unidos y en todo caso, su escaso efecto 
se deja sentir únicamente en ciertos sectores de ·1a economfa o regiones del pafs, 
como es el caso de las ciudades cercanas a la frontera. Caso diferente es el de 
la contracci6n e 1nflac16n de la etollOlllfa norteamericana, cuyos efectos se dejan 
sentir en MExico coñ peso extraordinario a trav6s de ll'llchas vfas y que tienden • 
afectar la economfa general del pafs. 

~xico es el socio d6b11 de la ecuac16n, ya que depende m!s de los Estados Unidos 
de lo que Estos dependen de Mbico. En otras palabras, para Ml!xico son aucho m.!s 
importantes las relaciones con Estados Unidos de lo que para Estos son las rela-
ciones con HEx leo. 

En lgBJ, los Estados Unidos absorbieron el SBs de nuestras exportaciones y fueron 
proveedores del 6oi de nuestras importaciones. Jap6n, nuestro segundo socio co-
mercial, partic1p6 con s61o un 6.4 S en nuestro comercio exterior (importaciones 

y exportaciones sumadas).(Cuadros 32 y 33). 

MExico exporta a Estados Unidos bienes no esenciales, cuya demanda y precios, en
consecuencia, estln expuestos a caml¡ios frecuentes y que pueden ser sustituidos -
Ucilmente en otros mercados. En contraste, l·lbico importa de Estados Unidos 
principalmente bienes de producci6n y ciertos productos agropecuarios esenciales, 
cuya adquisic16n no puede detenerse a menos que se afecte seri-nte la tconomfa 
del pafs y el abastecimiento de alimentos blsicos. 

Es bien sabido que otra actividad que repercute en las econ0111fas regionales es el 
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contrabando de mercanctas hacia uno y otro lado de la frontera (pr1nc1palmente -
b1enes de consumo duradero hacia HExico y estupefacientes hac1a Estados Unidos). 

Oada la importancia para Hb1co del tur1smo norteamer1cano, se desprende que cual
quier restr1cc16n dec1dida por Washington o por agrupaciones poHt1cas privadas, 
repercute en fonna ia;portante en la capac1dad de México para importar y esto con
duce a su vez necesariaoente, a aumentar el endeudamiento externo. El número de 
viajeros norteamericanos a Hbico equivale en forma aproximada al 2.3% de la po
blac16n total de los Estados Un1dos, m1entras que el número de v1ajeros mexicanos 
a Estados Unidos equivale al 2.8\ de la poblaci6n del pats¡ este hecho es aún mas 
significativo si tomlllllS en cuenta el ingreso med1o por hab1tante de ambos patses. 

Se ha detectado que los visitantes extranjeros a las zonas fronterizas permanecen 
en el pah por muy poco t1ernpo: 24 horas aproximadamente. Cabe senalar que la "'!. 
yorla da los turistas qu• v1sitan estas poblac1ones fronter1zas lo hacen con la • 
intanci5n de hacer compras, sobre todo a partir de la creaci5n de los llamados ª.!: 
rkulos •gancho" y de la devaluaci5n del peso¡ para ut11izar servicios personales 
( .. d1cos, dentistas, mectnicos automotrices, etc.); para as1st1r a los centros de 
diversi5n (clubes, restaurantes, salones de baile, etc.)¡ o para presenc1ar espe.s_ 
tlculos deportivos o anllogos (h1p5droono, galg5dromos, corridas de toros, etc.). 

Otro indicador Importante de la dependencia mexicana es la lnvers15n norteamer1c.! 
na d1recta, 1• cual representa el 66% del total de la 1nversl5n extranjera.( Cuadro 34) 

~1 papal que juega la inversi5n extranjera directa en la econom!a .mex1cana, es -
111y importante; esta importanc1a se dar1va del hecho de que ejercen un control "'!. 
yor1tario sobre aquellas 1ndustr1as que requieren de una tecnologta mls compleja 
y sofisticada. La invers15n extranjera ha tend1do a concentrarse en los sectores 
mas estratlg1cos y dintmicos de la economta. 

Por otro ladó, el crecimiento de la invers15n •xicana en los Estados.Unidos co
br5 ·importancia a part1r de 1976, ano en el que hubo una gran fuga de capital an-

. tes y despufs de la devaluac16n del 31 de agosto¡ IS da suponer que la mayor Pª.!: 
te H 1nvirt15 en cuentas bancar1as de dep5sitos y en bienes ratees. 

Otro indicador i11111ortante de la dependencia de tiixico respecto de los Estados Un.i 
dos es la deuda ••terna. Este es, sin duda, el mis importante. t-tfxico, en este 
nng15n estl en pos1ci5n de deudor, mientras que Estados Unidos de acreedor, abr.!! 
111dora•nte pr1ncipal. En tstt punto cabe menc1onar la 1ntervenc16n del Fomento 
Monetario lnternac1onal y di los propios bancos pr1vados para 'd1scip11nar' al -
deudor con poUticas de estabi1 izaci5n a fin de asegurar la continuaci5n del pago 
de la deuda. 
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Estos cuatro indicadores anal izados - ca:iercio, turls1110 y transacciones fronteri

zas, inversión extranjera direi;ta y deuda ·externa - resultan más que suficientes 

para concluir que existe una r:iarcada dependencia de Héxlco respecto de Estados -
Unidos. 

Al final de cuentas México es vulnerable en todos ellos y la posición negociadora, 

por lo tanto, se ve seriamente afectada al momento de 1r a la mesa de negociacio

nes. H5s esto no quiere decir que México est~ totalmente desarmado frente a Es~ 
dos Unidos. Entre los atributos importantes que en cierta medida sirven para at! 

nuar la fuerza de decisiones unilaterales norteamericanas y aún poder obtener al

gunos beneficios a cambio: prioridad estrat~gica_ derivada de la ubicación geogr3-

fica de Héxico; peso polltico relativo en el 1111ndo; y más recientemente el petró
leo. 

Hay que reconocer que la región fronteriza mexicana esU representada por niveles 

de vida superiores a muchos de los promedios nacionales, en tanto que los de la -

región fronteriza estadounidense son inferiores a sus promedios nacionales. Las 

estrategias de desarrollo de la región no pueden ser idénticas, pues lo que es -

bueno para el desarro11o de la regi6n fronteriza estadounidense, no es necesaria
mente bueno para la región fronteriza mexicana. La siguiente no es una lista 
exhaustiva ni jer~rquica de las prioridades y de estrategias referentes a la pro

blemática (ronteriza de México: 

- Integración de la economía fronteriza a la economla nacional. 

.. Protección de 1os mexicanos que cruzan la frontera. 

- Capacitación de la Jlllno de obra fronteriza acorde con los planes de desarrollo 

económico. 

- Incremento de la producción de nuevos empleos en la zona. 

- Promoción y difusión de la cultura mexicana. 

- Red de co111micación horizontal de las ciudades fronterizas por territorio mexi-

cano. 

- Desarrollo de la producción regional de alimentos. 

- Reducción de la brecha entre el crecimiento de la población fronteriza y la di.!. 

ponlbiltdad de servicios públ leos en la zona. 

- Fomento de la Investigación y de la formación de especialistas en desarrollo -
fronterizo. 

- Evaluación de la disponibilidad a largo plazo de los recursos acufferos de la • 
zona. 
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• Mejoramiento del ambiente f!sico. 

• Equidad en el uso de agua de rfos fronterizos. 

1. Respeto de los derechos sobre los recursos del mar fronterizo. 

El petrdleo y el gas natural se han convertido en la fuente única de energfa en • 
que Mbico basa su desarrollo. En cambio en Estados Unidos el petrdleo y el gas 
natural han 11egado a representar el 75S de los energEticos utilizados. 

Por otro lado, la cultura estadounidense se presenta como la cultura dominante y 
subordinante en el proceso de acultunc16n que tiene lugar en la frontera. Esta 
situac16n tiende a producir un bajo grado de 1ntegrac1Gn nacional y una desvalori 
zac1Gn de la cultura nacional. 



Cuadro 32 

DESTINO DE LA EXPORTACION DE MERCANCIAS, SEGUN PRINCIPALES PAISES 

(Dtstrlbucl6n P.arcentual) 

1972 ~ 1974 1975 ~ ~ 1978 1979 1980 ~ 1982 ~ 

Total Nacional • 22'611 25'861 35'625 35'763 51 '905 94'452 140'533 201 '088 347'341 476'052 1,213'822 3,215'420 

Estadas Unidas 7D.2 62.6 56.0 60.5 62.1 66. 7 71.5 69.9 64.8 53.9 53.4 58, l 

Es pana o.e 1.6 1.6 º· 7 
0.6 1.6 2.3 5.5 B.2 10.3 8.6 7,6 

Jap6n 6.1 7.1 5.0 4.6 5.2 3.1 2.B 2.9 4.5 6.3 7.0 7.1 

Reino Unido o.e o. 7 1.6 1,D o.e 1.0 a.e 0.5 0.3 1.3 4.5 4.3 

Francia 0.5 1.D 1.4 o. 7 1.0 0,9 0.1 o.e 3.8 4.5 4.4 3,9 

Brasil 1.9 2.1 2.9 3.2 5.1 3.7 2.7 0.5 2. 7 4.1 3.4 3.0 
Israel n.5. n.s. 0.1 1.5 2.2 2.2 1.B 3.3 4.3 4.2 3.5 2,5 

Canadl 1.1 1.5 2.3 1,5 1.4 1.1 0,9 o.e 0.8 3.3 2.B 2.2 
Alemania Federal 2.1 2.9 3.8 3,D 1.4 D.7 2.8 2.4 1.7 1.1 1.2 1. 3 
Rep, Dominicana 0.2 0.5 0,3 0,2 0.2 D.2 0.2 o.z D.1 o. 7 o.e o. 7 
Italia 1.2 1.6 2.6 1,5 1.8 D.9 0,6 0.6 0.7 0.5 1.9 o. 7 
Nicaragua 0.2 0.4 D.4 0.3 0.3 0,3 0.2 0.1 0.4 0.5 o. 7 D. 7 
Panaml 0.6 0.6 0,5 0,5 0,4 D.3 0.4 0.2 0.2 D. 7 0.7 n.s. 
Pal ses Bajos 0.7 1.0 1.9 1. 7 0.9 o. 7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.1 n.s. 
Suiza D.7 1.3 1.1 1.0 ).6 1.4 D.9 0.3 o.z 0.1 D.1 n.s. 
Suecia 0.2 0.6 0.5 D.3 0.3 0.2 0.1 o.z 0.1 D.2 0.1 n.s. 
Otros 12. 7 10.0 16.0 11.'e 14.7 15,0 11,4 11.3 6,7 B.2 6.6 7.9 

* Mtllanes de pesos 

Fuente: Anuario Estadistica de Comercio Exterfor de los Estados Unidas Mexicanos. 

Instituto Nacional de Estadistica, Geografla e .lnfarm!tlca. Secretada 
... ... 
o 

de Pragramacl6n y Presupuesto. 



Cuadro 33 

ORIGfN DE LA IMPORTACION DE MERCANCIAS, SEGUN PRINCIPALES PAISES 

(DlstrlbuclOn porcentual) ~ 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Total Nacional• 36'689 47'668 ·75•709 82' 131 90'900 126' 352 183'376 287'067 454'450 614'350 860'877 1,210'913 

Estados Unidos 60.4 59.6 62.2 62.8 62,5 63.0 60,3 63.4 67.9 66.1 59.7 60. l 

Alemania federal 9.0 7.3 7.9 7.3 6.9 5.8 7.1 6.5 5.3 5.6 6.1 4.& 
JapOn 3.9 4.7 3.7 4.7 5.3 5.6 7.3 5.e 5,2 5.4 5,7 4.5 

franela 2.9 2.6 2.2 2.5 3,0 3.1 3.9 4.1 2.3 2.4 2.3 4.5 

Canad6 2.6 2.2 2.4 2.2 2.3 3,0 1.7 1.5 1.7 1.e 2.1 2.8 

Espafta 2.0 1.6 1.2 0.9 o.a 1.6 1.5 1.8 1.9 2.2 2.5 2.' 
Reino Unido 3.2 2.4 2.3 2.9 3,0 2,5 0.7 o. 7 2.2 1.7 1.9 2.1 

Italia 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.9 3.0 1.9 l.e 2.1 2.9 2.' 
BrbStl 1.0 1.1 1.0 1.5 2.0 2.2 1.7 2.2 2.0 2.5 2.3 1.7 

Suiza 2.3 2.3 1.3 1.6 1.5 1.7 1.6 1.3 1.0 0.8 1.3 1.0 

.Países Bajos 1.5 1.5 2.3 0.9 0.7 0.7 3.0 0.7 0.6 0.8 0,7 0.8 

S..ech 1.6 1.8 1.3 1.2 1.4 1.4 1.1 0.9 o.e o.e 1.2 0.1 
Panaa.I 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0;4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.1 
Argentina o.e o.e 0.7 3,2 0.9 1.4 1.3 1.1 0.6 0.9 0.9 0.5 

Guateaala 0.1 º·' 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 
Otro1 6.6 10.0 9.5 6.3 7.8 5,6 5.4 7.7 6.1 6,3 9.7 11.7 

. MI 11ones de puos. 

fuente: Anuario Estadlsttco de Comercio Exterior de los htados Unldo1 Mexicanos. 

Instituto Nacional de Est1dlsttc1, Geografh e lnfon16t1ca. Secretarla 

de Pro9r ... aclOn y Presupuesto. 



Cuadro 34 

ORIGEN DE LA INYERSIDH EXTRANJERA DIRECTA ACUMULADA, PRINCIPALES PAISES 

(Otstr1buc16n porcentual) 

1972 1973 ill! 1975 ~ 1977 1978 1979 1980 1981 

Total• 39,617.8 45,283.2 51,535.5 57,262.3 50, 725.0 83, 706.8 107,899.3 155,389.0 228,472.6 331,994.7 

Estados Unidos 79.9 76.5 77.5 72.5 71.1 68.9 69.1 68.0 66.2 65.7 

Al-n1a Federal ·3.0 4.2 3.4 2.5 2.3 3.9 4.3 5.2 6.2 1.7 

Reino Unido 3.8 4.1 3.9 5,6 6.5 6,3 5,4 6. 7 6.7 7 .2 

SU1za 2.4 3.9 3.9 3.6 3.2 4.1 4.0 4.1 4.8 4.0 

Canad6 2.1 2.2 2.4 3, 1 2.6 2.7 3,2 3.0 3.1 3.0 

Japón 1.2 1.6 1.5 2.0 3.2 2.9 3.2 2.6 2.2 2.3 

Franela 1.5 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.6 2.0 1,9 

Pafses Bajos 1.2 1.2 1.4 2.1 2.3 2.4 2.2 2.2 1.9 1.5 

Suecia 1.4 1.7 1.8 1.4 1.6 1.6 1. 7 1.6 1.6 1.4 

Espafta 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0,7 

Otros 3.1 2.9 2.4 5.4 5.7 5.6 5.3 4.7 4.8 4.6 

. Millones de pesos • 
.... 

Fuente: Subdtrecct6n de lnvest1gactones Econ6ootcas. Indicadores del Sector Externo. 
.... 
N 

Banco de Mh1co. 

·. 
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4.3 COllSIDERACIOHES POLITICAS 

El sist- federal en flbfco se ha caracterizado por una centra11nci6n polftica, et~ 
n6mit• y adminfstrativa que ha concentrado recursos, declsfones y responsabilidades -
en el nfvel federal en detrimento de los niveles estatal y munfcipal de gobierno. 

Para hacer frente a los retos de un acelerado pero al mismo tl~o desequll fbrado de· 
sarrollo econ&nico y social, la actiinistracf6n pObl ica federal ha experimentado en -
efecto, un crecimiento exponencial que sin contrariar las norm11s constitucionales si 
ha desvirtuado, la concepci6n ori.ginil de equll ibrio polftico y acministrativo que se 
suponfa pera el federalisno mexicano. 

Él funcionario 1111nicipal fronterizo carece de una perspectiva global de la problem&t! 
ca fronteriza y de las relaciones de bta con la situaci6n nacional, COllO consecuencia 
de una t01111nicaci6n escasa entre los presidentes y otros funcionorios .. nicipales. 
Existen varias razones para explicar esta incor:iunicaci6n: 

Las vfas de comunicacf6n de la zona fronteriza han seguido la direcci6n sur-norte
Y no este-oeste, as!, el acceso de una ciudad fronteriza mexicana a otra estl con
dicionado por una tringulaci6n hacia el interior de HExico o hacia el interior de 
Estados Unidos. 

La diferencia de Jerarqufas entre el nivel gubernamental e11nicipal, el estatal y -
el federal; el funcionario municipal de la frontera, mis que autor, es un ejecutor 

de los procesos de decisi6n gubern1111t11tales. 

Con frecuencia este funcionario 111Jnicipal se encuentra en la situaci6n frustrante de 
ser identificado como su contraparte por los funcionarios de los gobiernos del ayunt! 
miento o del condado, con los que limita al norte su e11nicipio. Esta frustraci6n se 
deriva de la falta de correspondencia de cargos n0111inalmente s.,..Jantes, en cuanto 1 

la participaci6n en el diseno de polfticas ~ubernamentales a cada lado de la frontera. 
As!, el funcionario sufre las consecuencias de la visi6n de un gobierno estatal que -

. mira poco hacia la frontera y 1111cho hacia el centro del pals. 

El funcionario de gobierno de un estado fronterizo se diferencia del funcionario "'n! 
cipal, blsicamente, por su mayor partitipaci6n en los procesos de ejecuci6n que afec· 
tan al desarrollo fronterizo. Esta 1111yor participac16n no lo hace i.poco equivalen
te a un funcionario del gobferno de un estado fronterizo de Estados Unidos. Con la • 
salvedad del caso de Baja california Norte, donde no solamente el gobierno del estado 
esU ubicado en una ciudad fronteriza, sino que casi .la totalidad de la actividad ec~ 
n6mica, social, polftica y cultural se concentra en la zona limftrote, en el resto de 
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los estadas fronterizas el funcionario del gobierno estatal puede estar tan alejada y 

ser tan insensible de la problemática de los municipios fronterizos, como el func1on! 
ria del gobierno federal que se encuentra en la Ciudad de México. 

Por otra parte, de acuerdo con la fracci6n primera del Artfculo 127 de la Constituci6n 
Federal de la Repablica, la facultad de negociaci6n ·con una potencia extranjera es • 
exclusiva del goilierna federal, Esta disposici6n implica un reconocimiento de que la 
funci6n gubernamen~al ejercida a nivel local en la zona fronteriza puede llegar a te· 
ner consecuencias que afecten la soberan!a nacional. El esp!ritu de esta disposici6n 
constitucional es que la soberan!a nacional corre menos riesgos si esd a cargo del • 
gobierno f.ederal, ya que Este esd obligado a manejar una visi6n de conjunto. El go
bierno estatal a municipal, en cambio, esd sujeto a presiones y 1 imitaciones que di! 
minuyen su interés respecta de la realidad nacional. 

La poblaci6n fronteriza no es in.Is importante que la del interior; pero en ninguna par 
te del interior del pa!s, la soberan!a o la independencia de México frente a Estados 
Unidos esd mb expuesta que en 1• frontera norte. 
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4, 4· BENEFICIOS PARA LAS El1PRESAS HAQUILADORAS 

Condiciones laborales. 

Las maquiladoras cuentan con facilidades para eludir los cornpromhos laborales raas 
elementales, es decir la instauraci6n de un rEglmen de excepci6n en favor de las • 
empresas transnacionales que se concretizan en: 

l. Permiso para despedir trabajadores sin inderrlizaci6n. 

2. En base a la situaci6n de las empresas, reducir o a...entar el personal, hora·· 
ria e inclusive salarios. 

3. Los trabajadores ser&n pennanentes a los 90 d!as y no a los 30 d!as. 

4. Reajuste de cuotas del Seguro Social. 

Infraestructura. 

La infraestructura en esas zonas ha sido mejorada de manera detenninante. Ademls, 
como son consideradas de "Interés nacional', al establecerse gozan de prioridades 
resp-,cto a las obras nuevas. 

Locales. 

El local es poco costoso, ya que el objetivo es utilizar la mano de obra. Centros 
nuevos, algunas mesas y útiles de trabajo deben ser suficientes para su funciona• 
miento. 

Capital, 

La propia naturaleza de las maquiladoras hace que para su establecimiento el costo 
no sea DUY elevado. Hay que considerar que la maquila no constituye una filial,· 
puesto que no se establece con el fin principal de explotar el 110rcado intemo; • 
es· una •ra 1J1111iacl6n de la casa 1111triz. 

Productividad. 

La productividad de los trabaJadores en establecimientos localizados fuera de Es· 
tados Unidos en actividades de enslri>le o procesamiento de productos de origen eJ_ 
tadounldense, se acerca generalmente a la de los trabajadores de igual grado de • 
calfficaci6n en los Estados Unidos. Incluso, en los pocos casos en los que la • 

productividad de la m1no de obra ,extranjera ha sido aienor a la de los trabajado·· 
res estadounidenses, los beneficios por hora hOllbre han sido tales que los costos 
de m1no de obra por unidad de producto han sido conslderabl-nte. mis bajos en • 
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la planta local Izada en el exterior que en la ubicada en Estados Unidos. (Cuadro35) 

Mano de Obra. 

El gobierno de México, pemlte que vengan directivos de la casa matriz sin llmH! 

cHin en número; su tasa de salarlo puede o no ser la de México; puede o no vivir 

en el país. 

Mano de Obra no calificada. 

tn principio ~sta debe sor tctalmente ~exicana y las '!lllpresos doben emplear toda 

!a q"e sea necesaria sin sustituirla por m.lquinas. El pafs oxige q,. los •"-Pre

sas p•guen ur. salarlo que respete los r.10ntos m!nimos de la regi6n. 

Régimen fiscal. 

E~ nivel de imposioi~n es débil en los dos gra•1S'1l!nes posibles para una m.iquila

dora: federaci6n y ~stados en donde radican. En cuanto • los impuestos federa-

les $Obre la importaci6n y la ex~ortaci6n, el gobierno no duda en otorgar exen-

ciones totales aunadas a otros estfmulos para favorecer su establecimiento. 

Pueden efectuar importaciones de errergencia de refacciones y materias primas. 

El Interés fiscal se puede cubrlr con una fianza equivalent! a tan solo 4ai o -

6oi (según el caso) de su valor correspondil!flte. 

Es Importante señalar la importaci6n temporal libre de Impuestos de: maquinaria, 

equipo y materias primas y auxiliares. 

Producci6n. 

El nivel competitivo de los prod~ctos hace que sus mercados se encuentren en el 

extranjero. En este sentido la exportaci6n de la producci6n se convierte en una 

medida de protección para las industrias nacionales. Sin emb•rgo, a partir de -

1972 la industria maquiladora de bienes que aparece en h lista de Importaciones 

ha tenido h probabilidad de vender su producc16n en el mercado locol. Esta de

c1sl6n puede favorecer a los Intereses de los inversionistas extranjeros que bu! 

can apropiarse del mercado interno. 

Rentabilidad. 

Tienen un ahorro .en costos por el diferencial en salarlo favorable. Comparativ! 

mente a mediados de 1986 el pago por hora de trabajo de un obrero de E.U. era de 

9.00 d6Úres, mientras que el costo de una hora de trabajo de un mexicano era de 

0.56 d61ares. Se calcula que una maquila que emplea mil obreros puede en rell-

ci6n a esos salarios en E.U. abonar ar.uahente 8 millones de d61ares, suficiente 

paro los gastos del establecimiento, con~ervando si~re una uiilidad nado des-
preciable. (Cuadro.35 ). 
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Movilizaci6n. 

Las facilidades de que cierran sus puertas y se desplazan, por mandato de la 1>1-

triz, a zonas en donde los salarios sean tan bajos que se incremente la rentabi
lidad del capital. 

Bastar! que el pafs importador eleve sus impuestos aduanales o prohiba este tipo 
de importaciones con el pretexto proteccionista para que lu ventajas de la 111- --
quila se vean reducidas. 

Devaluaciones del peso. 

El sertor 110quiladllr fronterizo ha resultado beneficiado de 11 crisis econ6mic1 
por la que atraviesa Hhico. El valor que tal industril •agrega• en Hbico a -
sus productos, valor que se constituye casi totalmente con los salarios pagados 
a obreros y ""'leados, se redujo para aquellas e11presas en proporci6n 1 la dev1-
luaci6n del peso.( Cuadro.36). 

Polftica. 

La estabilidad polttica y laboral en el pafs son condiciones i1111JOrtantes que 9! 
rantízan un ambiente más seguro que en otros paises del llllndo. 

Fuentes de energfa. 

Hi!xico cuenta con fuentes de energfa abundantes, y su costo promedio par1 el uso 
industrial e:; sustancialmente m.1s bajo que en Estados Unidos. 

Los siguientes son algunos de los probletlas con que se enfrentan los inversioniJ! 
tas de plantas 1naquiladoras: 

- Escasez de personal tEcnicc calificado y administrativa. 

- Problemas de infraestructura {tronspcrte público, vivienda, etc.} en Ollthas ciJ!. 
dades dende operan las plantas maqu11adoras. 

- Ne existen en Hbico suficientes lineas de calidad para la transaisiCn de in-
formaci6n. 

- Tiempo considerable para con~eguir los penniscs necesarios por parte del gobie!'. 
no mexicano. 



\ 

Cuadro 35 

SALARIOS DE TRABAJOS DE MAQUILA SIMILARES POR PAJS 

Taiwan 2.95 
Hong Kong 2.05 
Corea 3.65 
Costa Rica 1.05 
República Dominicana o.95 
Singapur 2.30 

Jamaica 1.25 

Mt!x1co 0.56 
Estados Unidos 9.00 

Fuente: Cámara Americana de Comercio de México, A.C. 
Julio de 1986 



cuadro 36 

Ano 

1956 

1960 

1965 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Ene/A90 '76 

1985 

1986 

MOVIMIENTO DE LOS PRECIOS RELmvos DE MEXICO y ESTADOS UNIDOS 
Y TIPOS DE CAMBIO AJUSTADOS, 1956 A 1976 

Movl•lento de los Indices de 
Tipo de cuiblo ereclos al •aioreo Tipo de clllÑllo ajustado 
Nolllnal Mhlco E.O. Méx/E.O. al final del periodo 
(Pesos/d61ar) (1956•1DO) (Pesos/d61ar) 

12.50 100 100 1000 12.50 

12.50 115 105 1095 13.69 

12.50 127 107 1187 14.84 

12.50 146 126 1187 14.84 

12.50 152 126 1206 15.08 

12.50 156 132 1182 14.78 

12.50 180 149 1208 15.10 

12.50 221 178 1242 15.53 

12.50 244 194 1Z58 15.72 

12.50 277 201 1378 17.23 

324. 75 1378 447. 50 

681.79 1378 939, 50 

Margen de sobrevaluacl6n 
al final del periodo 

' 
9,5 

18,7 

18. 7 

20.6 

18.2 

20.8 

24.2 

25.8 

37.8 

37.8 

37,8 

Fuente: El tr1Mstre econ6111co, Vol. XLIV Mblco, Octubre·Dtcll!llbre de 1977 No. 176. Cllrk W. Reynolds. 

... ... 
00 
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4,5 PERSPECTIVAS SOBRE LE DESARROLLO ECONOMICO DE LA FROHTERI. 
SUDOESTE DE ESTADOS UIHOOS 

La regi6n fronteriza del sudoeste de Estados Unidos, que corresponde al lre1 geogrlfi 
ca de los veintitres condados de california, Arizona, Nuevo Hfx1co y Texas, hasta me
diados del siglo XIX era parte de Hbico, pero cOllll consecuencia de la guerra lléxico
Est1dos Unidos pas6 a ser parte de Estados Unidos en 1848. 

El desarrollo econ6mico de. esta regi6n fue estin111ado, a fines del siglo XIX, por ac
tividades agropecuarias, la minerfa y la construcciiin de ferrocarriles. Durante la -
prilll!ra parte de los aftos 1900, aparecieron en gran escala proyectos de irrigaci6n. 

· La fuerza de trabajo se constituy6 primordialmente por innigrantes de Asia y Mbfco. 
Los patrones consideraron por wcho tiempo a los mexicanos los trabajadores 'ideales" 
puesto que tenlan la tendencia a trabajar duro, y regresar luego a su pals una vez -
concluido el trabajo. 

De 1942 a 1964, Estados Unidos y México implementaron el 'Programa de Braceros'. La 
migraci6n de trabajadores hacia Estados Unidos no ces6 con la finaliz1ci6n del progr_! 
ma. La migraci6n indocumentada de trabajadores continúo a trav~s de los aftos y es -
considerada por wchos como un gran problema social en ambos paises. 

La urbanizacf6n e industria11zaci6n ha sido fundamentalmente un fen&neno de este si-
glo. Su base econ&nica se funda en actividades gubernamentales (principalmente mfl i
ttr) y agrlcola, aunque la industria ligera esta ganando importancia. La industria -
turlstica ha surgido como la actividad mls foctible y de mh r!pido crecimiento desde 
Ja Segunda Guerra l~undial, particulannente en las ireas costeras. 

Con la devaluaci6n del peso mexicano en 1976, se hizo patente y se reconoci6 la inter. 
dependencia de las economlas fronterius de ambos paises. Diariamente, flujos de tr,! 
bajadores, de bienes y de dinero enlazan a las 'ciudades gemelas•. En los últimos -
anos, ·Ja regi6n fronteriza del norte de HExico y la del sudoeste de Estados Unidos se 
han integrado aún mls en lo econ6nico, politice, social y cultural. 

- caracterlsticas d.,,.,grlficas. 

De 1950 a 1970, los condados fronterizos de Estados Unidos experimentaron un cree.! 
11iento c!emogrlfico rn&s al to que el del pals en su conjunto. Esto se debi6 a dos -
factores: tasas mls altas de mtgraci6n y tasas mb altas de incrementos naturales. 
Adell5s, en 1970 las tasas de natalidad en los condados fronterizos fueron mh al·· 
tas, 20.7 por 1,000, que las tnas nacionales, 17.5 por 1,000; mientras que las t_! 
sis de mort1l1dad fueron menores 6.4 vs. 9,5 por 1,000. 
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- Ingresos y pobreza. 

El ingreso per c!pita y el promedio del ingreso por familia .en los condados front~ 

rizos son menores que los del pals considerado como un todo. 

- Fuerza Laboral. 

La tasa de desempleo en estos condados, en 1970, fue de '5.9~ comparada con el 4.4~ 

en to~o Estados Unidos. Con excepci6n de Texas, las tasas de desempleo en los con

dados fronterizos no parecen ser afectadas significativa y uniforrne,..,nte por su p~ 
ximidad con México. 

La distribuci6n de la fuerza laboral es de car!cter rural y agrlcola. llientras que 

la proporci6n de la fuerza laboral, en 1970, dedicada a la agricultura era 5.7i en 

los condados fronterizos, paro los estados fronterizos y para el pals como un todo, 

era 3.7i. El empleo en actividades de manufactura era considerablemente m!s baja -

que en la naci6n, mientras que las actividades de comercio y servicios eoplearon -
una proporci6n relativamente m!s alta, 

- Migraci6n mexicana. 

Los trabajadores mexicanos legales y los indocumentados constituyen una porción sig_ 

nificativa de la fuerza laboral de la regi6n. Los trabajadores indocumentados tie!l 

den a agruparse en los mercados de trabajo 11 secundarios", caracterizados por condi
ciones de trabajo y salarios. inferiores. 

- Agricultura. 

Una proporci6n mh alta de tierras de granja se usa para el pastoreo en los canda-

dos fronterizos que en los estados fronterizos y en la naci6n co100 un todo. Al mi~ 

r.oo tiempo, una proporci6n menor se dedica al cultivo. 

- Producci6n industrial. 

La manufactura en los condados fronterizos se ubica primordialmente en la industria 

ligera. 

A los residentes del !roa fronteriza norte de Mbico se les ha permitido comprar (11-

bre de impuestos) en Estados Unidos artfculos al menudeo y de consumo para uso perso-

nal. Los articulas exentos de impuestos de importaci6n incluyen abari:otes, ropa, art.! 

culos eléctricos pequeños, vehlculos y senricios personales, Se gastan millones de d§. 
lares anualmente en estas transacciones, proveyendo asl de una base econ6mica importa)! 

te y de una fuente de ingresos por concepto de impuestos de ventas para los gobiernos 

de las ciudades. condados y estados fronterizos de Estados Unidos. TadliEn se incluyen 
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los gastos y las compras de visitantes ,..xicanos del interior de ~xico en las ciuda

des fronterizas. 

Estas ventas, obvia,..nte aumentan los Ingresos y crean eqileos a travfs de la regi6n 
fi:onteriza. Aunque se cree que estos efectos son positivos, esta dependencia de las
ventas a ,..xicanos representa una precaria base econ6mica que ha sido fretuent-nte 
interrumpida por cambios de pollticas nacionales a ambos lados de la frontera, tales 
como devaluaciones del peso mexicano, revisiones de la polltica de i1111igraci6n de Es
tados Unidos y su ap11caci6n, etc. 

Es evidente que las ccmpras de •xicanos en tales territorios podrfan ser: 

a) Compras regulares de ,..xicanos residentes en las zonas fronterizas del nor:te. 

b) Compras regulares de Intermediarios para su reventa posterior en territorio mexi
cano. 

c) Compras eventuales de visitantes mexicanos no residentes en las zonas fronterizas 
del norte. 

El porcentaje que representan las ventas excedentes, dentro de las ventas globales de 
las localidades fronterizas estadounidenses, es un indicador de la 'dependencia' o -
sensiblidad nortea,,,.ricana a las fluctuaciones del gasto presuntilllll!nte mexicano. 
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Entre las ventajas comparativas de la zona fronteriza con relaci6n a los paises del leJ! 
no oriente se pueden se~alar las siguientes: 

En un estudio real Izado en 1969, por la Clmlra Americana de c-rcio que abarc4 a 63 CD!!! 
paft!as maqu11adoras norteamericanas, se seftala que todas consideraron los bajos costos • 
de la mano de obra como su principal raz6n para establecerse en Hblco; 111ientras

1 
que el 

salario mlnimo promedio de la zona fronteriza fluctuaba por 1965 entre 3.52y 5.52 d61a·· 
res por d!a, en Estados Unidos era de 25.12 d61ues. Sin embargo, los costos.de la 1111no 
de óbra, aunque inferiores a los norteamericanos, eran en aquel afto superiores· a los de 

Hong Kong y Taiwan. 

Es en consecuencia, por la contigüidad geogrSfica con Estados Unidos, y no s61o por el • 
nivel de salarios que los industriales norteamericanos consideraron camo'una alternativa 
111'5 atractiva el establecer plantas de ensamble en la frontera mexicana, en lugar de ha

cerlo en el lejano oriente, pues aquflla ofreda una serie de ventajas con respecto de • 
Hong Kong y Taiwan que compensan los salarios 111111ores de Mfxico.(Cuadro.35). 

En primer lugar, cabria considerar los costos del transporte que resulten de establecer 
una planta maquiladora en el lejano oriente, los cuales son mayores a medida que aumenta 
el volumen y el peso de la carga que es exportada y reimportada de la planta maqu;ladora. 

Cuando se eleva el peso de las partes e.portadas y de los productos finales i11'4'ortados, 
las grandes distancias hasta pafses COl10 Corea y Formosa dan a Mbico ventajas de costo, 
por su 1ocalizaci6n, aún cuando algunos lugares del lejano oriente tengan costos !Ms ba

jos de mano de obra que ltbico. 

El problema del abastecimiento de las plantas maquiladoras es tambiái otro factor impar 
tante que debe ser considerado: aquEllas requieren una serie de ins1""0s, ademls de los 
componentes de flbricaci6n, que si SOi! envfados directarrente desde Estados Unidos, se • 
traducen en costos adicionales para el productor, ademh del tieqJO que es empleadO•Cll· 
yor a medida que son mh largas las distancias-para el ..marque de los mismos. Es por 
ello que las plantas maquiladoras establecidas en el lejano. oriente utilizan un mayor • 
porcentaje de inSUlllOS extranjeros en coq¡araci6n con las plantas Nqulladoras establee.! 
des en la frontera norte de Mbico, pues fstas pueden ser rapidamente abastecidas desde 
Estados Unidos por los productores de componentes y materiales norteamericanos, los CU! 

les se encuentran cercanos a la frontera mexicana y esto mismo favorece la reducci6n de 
costos en inventarios. 

Una tercera ventaja, igualmente l11C>Ortante, estriba en que los servicios de entrenamle.!! 
to de mano de obra y reparaci6n y mantenimiento de lis plantas maqui11doras pueden ser 
proporcionados directamente desde Estados Unidos'. por person1l norteameric1no; esto re-
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sulta m.!s costoso y no es siempre posible hacerlo en el caso de las empresas maquilado
ras establecidas en los paises del lejano oriente. 

Las plantas en México compran servicios en ambos lados de la frontera. Las reparacio·· 
nes menores y el mantenimiento de la maquinaria y el equipo de las plantas casi si.empre 
se adquieren en México. El trabajo que implica mayores dificultades o que requiere de 
talleres más grandes, usualmente se contrata en el lado norteamericano (El Paso, Tucson, 
Phoenix), Los trabajos aun más complicados se canalizan a ciudades más grandes, tales 
cor.o Dallas, Houston y los Angeles. 

Finalmente, el establecimiento de plantas 'gemelas' a uno y otro lado de la linea fron· 
terha que permite la supervisi6n de todo el proceso productivo por un s61o personal di 
rectivo, representa una ventaja que s61o la frontera mexicana podfa y puede ofrecer a • 
las industrias norteamericanas que internacionalizan su producci6n. 

La construcci6n de plantas en el lado norteamericano de la frontera ha esti111Jlado la d! 
manda de tierra, personal y servicios en las &reas del suroeste, que quid de otra for· 
ma hubiera registrado un progreso industrial muy lento. De acuerdo con esti'!"ciones • 
elaboradas por El Paso Industrial Oevelopment Corporation, a finales de 1969 las plantas 
gemelas de El Paso estaban dando empleo directo a 1,315 obreros, adem.!s de un empleo IJ! 
directo a otros 920. Las Inversiones en estas plantas eran de un total de 23 mfllones 
de d61ares. 

Las operaciones de montaje que requieren el uso intensivo de mano de obra se llevan • • 
cabo en las plantas mexicanas, donde los salarios son más bajos, mientras que la produ,i; 
ci6n intensiva en capital y las operaciones que no representan ventajas .,:ancelarias • 
pennanecen en Estados Unidos. 

Los .bancos del suroeste han tenido una creciente participaci6n en el auge provocado por 
la industrializ1c:i6n a lo largo de la frontera. Muchas de las instalaciones para las • 
plantas en Hbico se han financiado mediante crEditos de los bancos norteamericanos, • 
asf como lo fueron las plantas construidas del lado norteamericano para apoyar las ope
raciones en HExico. Las plantas de ambos lados de la frontera tienen sus cuentas en • 
los bancos estadounidenses. 

La estabilidad polltica, aunque factor de otro tipo, tad>iin fue tomada en cuenta por • 
los inversionistas norteamericanos; cabe se~alar que en 1967 los brotes de movimientos 
c0111Jnistas en Hong Kong hicieron dudar a los empresarios norteamericanos acerca de la • 
conveniencia de continuar estableciendo plantas de ensanmle en aquel puerto. 

Por otra parte, las inversiones norteamericanas en Taiwan, aunque reportaban indudables 
beneficios para la industria norteamericana, ello sin embargo, en algunos casos, ya no 
penaitla tampoco enfrentar a 11 competencia japonesa, pues fsta ut11 izaba tamifn di· 
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cho territorio para reducir sus costos de producci6n en los bienes manufacturados que "!. 
portaba a Estados Unidos. 

En consecuencia, es por todas estas razones que México· represent6 una alternativa mls • 
atractiva que el lejano oriente para las firmas norteamericanas que a partir de la segu.!! 
da 11itad de la dkada de los tiO's internacionalizaron su proceso productivo. 

De este modo, IS! como el progr1G11 de braceros habla sido una respuesta a las necesida·· 
des de la agricultura del sur de Estados Unidos, el programa de industrializaci6n frontJt 
rizo venia ahora a atender las necesidades de la industria transnacional norteamericana. 
Pero las ventajas de este último progra111, con respecte al primero, eran mayores pues, • 
debido a la internacionalizaci6n de la producci6n, la mano de obra contratada por las • 
compaft!as norteamericanas era pagada a precios sustancialmente menores a los pagados en 
Estados Unidos por trabajos similares; ademls los industriales norteamericanos contaron 
desde un principio con el respaldo de una 1egislaci6n favorable para efectuar sus acttvj, 
dades de ensamble fuera del territorio norteamericano. 

En general, cuatro tipos de coqian!as ~orteamericanas han emprendido oper1ciones en HbJ. 
co: 

• LIS que ya ten!an otras operaciones simtlaresen el extranjero. 
• Las poseedoras de plantas en el lado norteamericano de h frontera y, por lo tanto, 

ya esUn ftR1tliariz1das con 11S·condiciones prevalecientes· en el lado mexicano. 
• Los que afrontan problemas que las obligan a disminuir sus costos. 
• Y las que, en vista del Exito de otras C0111Panlas en sus operaciones fronterizas, han 

. sido estinuladas para conseguir ventajas similares para ellas mismas. 
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~' PCRSPECT!VAS 

Las perspectivas de la econor.1fa mexicana, su dependencia creciente de las exportacl2_ 
nes de petróleo y de las importaciones de alimentos y del crédHo externo, as! como 
la expansión demogr!flca no penniten ser optimistas respecto a las posibilidades de
lograr reducir sustancialmente la dependencia del pafs del norte en un plazo prevls! 
ble. 

El car&cter regional periffrico del mercado fronterizo hace dificil su abastecimien
to desde los principales centros de producción nacional. ésto, aunado al hecho de -
que en el mercado fronterizo, la industria nacional compite con el aparato producti
vo estadounidense, explica la escasa eficacia de los instrur.ientos de la polltica de 
c0111ercializaci6n fronteriza. Por lo que es necesario: 

a) Desarrollar una polltlca de industrialización ro.Is amplia, que no se base exclus! 
va o predominantemente en la producción para la exportación, y que permita un-"! 
yor autoabasteclmlento nacional. 

b) SimulUneamente, pollticas adecuadas de comercialización pueden contribuir a IS! 

gurarel mercado para productores nacionales a la vez que Inmediatamente reducen 
las' filtr.aciones del impacto directo de la actividad de las maquiiadoras. 

En la competencia mundial, el costo de la mano de obra mexicana se considera a nivel 
intermedio por lo que resulta mucho mis económico procesar en algunos pafses de Cen
trollftErica y el Caribe aquellos productos de manufactura o ensamble ,.,y sencillos, -
p1rtlcularmente cuando pueden transportarse por aire sin desventajas económicas se-
rlas. Puesto que cada vez hay un mayor número de paises con la adecuada infraestrus. 

. tura mlnillll para poder aloJar a este tipo de industrias, que esdn entrando a la CIJ!!! 
petencla munüial para 11 atraccf6n de plantas maquiladoros; resulta obvio que Hbico 
no podrl, ni deber&, fincar el desarrollo futuro de su industria maquiladora en este 
producto. Pero le puede ser posible competir con productos de mayor contenicio teCn2_ 
lógi~o. 

Algunas de las maquilacloras establecidas en territorio nacional han venido ya reali
zando ventas considerables a ••ropa, Canadl y otras regiones tales cOlllO Africa del -
Sur y el Medio Oriente. Si bien es cierto que estos mercados pueden ser surtidos -
mis econ&ilcamente por paises que tengan ventajas de proximidad, tales COlllO las nacl2_ 
nes emergentes en Afrlca y Asta o algunos paises del Caribe, constituyen una oport.!! 
nldad valiosa para Mblco en ciertas lineas de productos, que estln apenas empezando 
a aprovecharse y no hay razdn para pensar que no pueda seguirse haciendo, en mayor -
volumen y con 111yor eficacia de lo que se ha hecho hasta ahora. 
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Aunque resulta dificil pronosticar la forma en que e•olucionarS el mercado de Nqu.i 
ladora de productos avanzados, pueden señalarse, al. menos, dos factores que pueden 
incidir de manera importante para propiciar su desarrollo. 

- Por otra parte, un número considerable de empresas que han operado maquiladoras 
durante algunos a~os en tléxico han venido experimentando una evoluci6n no s6lo -
cuantitativa sino también cualitativamente. Cada vez inls compañhs se esUn dan
do cuenta deque en nuestro pafs existen las condiciones, no s6lo para operaci6n 
sencilla de ensamble con que en un principio se identific6 a la industria maqui· 
ladora, sino también para el desarrollo de nperaciones industriales cada vez mh 
complejas. Esto se advierte clararnente en las ampliaciones de fibricas existen• 
tes o en la iniciaci6n de operaciones de nuevas divisiones de empresas que empe· 
zaron con procesos muy sencillos. 

- La tarifa 807, que comprende la gran mayorla de las ill1'ortaciones de productos • 
maquilados a Estados Unidos, cubre procesos de ensamble. La tarifa 806.30, que 
se refiere a procesamiento de metales, incluye operaciones de maquilado1en todas 
sus formas ya aplicables a muy diversas manufacturas que ofrecen un enorme pote!! 
cial de crecimiento precisamente en productos sofisticados. Esta tarifa se ha • 
util hado relativamente poco y empieza apenas a ser verdaderamente aprovechada • 
por la industria. 

Hasta ahora la gran mayorla de las maquiladoras ubicadas en México han sido de cap.! 
tal estadounidense. Pero los mismos factores que impulsaron a estas empresas a lo· 
cal izarse en México, empiezan a ser vil idos para la industria europea, canadiense y 
japonesa que tienen establecidos segmentos importantes de mercado en Estados Unidos. 
Particularmente en el caso de la industria europea, en que los movimientos del d61ar 
han hecho que sus costos de fabricaci6n resulten 111JY altos para el mercado nortea~ 
ricano, la instalaci6n de unidades fabriles en la frontera mexicana presenta gran•• 
des atractivos. Se espera que las nuevlS plantas se establecer&n en el interior • 
del pals, donde los salarios mlnimos son mh bajos. Ad.,.¡s, en este contexto, Héx! 
co puede presentar una alternativa interesante para estos paises por su cercanla al 
mercado m&s grande de 1 n11ndo. 

Pero pensar que las maquiladoras existen y se justifican solamente como un mecanis
mo de reducci6n de costos mediante la ut11 izaci6n de mano de obra barata, es come-· 
ter un error de concepci6n simplista. E1 problema a que se enfrentan las econoralas 
de paises desarrollados es de costo y de escasez de mano de obra. A medida que su 
pobla~i6n alcanza mayores niveles de educaci6n, se va creando y arraigando una mar
cada resistencia a dedicarse a ocupaciones industriales, al mismo tiempo que se de

mandan mayores cantidades de satisfactores para poder sostener un elevado nivel de 
vida. 
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Considerando la riqueza petrolera mexicana, se podrla promover la atracti6n de act! 
vidades industriales tales como fundiciones, forjacerblica, etc. industrias cuya -
operaci6n tendrla consecuencias favorables, tales COllQ: 

- Los excedentes de gas natural se exportarlan con un valor agregado bastante mis 
elevado si se exporta el gas en bruto. 

- El asentamiento de este tipo de industrias requerirla inversiones por parte ele -

sus propietarios, mayores que las usuales en la industria maquiladora ligera. 
Esto tenderla a asegurar su pennanentla a largo plazo en contraste con la l111gen 
de transitoriedad bastante generalizada en las maquiladoras actuales. 

- Este tipo de industrias generarla eqileo predominantemente masculino, dado sus -
procesos, productos y tecnolog!a, contribuyendo as! a aminorar los posibles efes 
tos negativos del actual empleo preda11in1ntemente femenino que ofrecen las maqu.! 
laderas. 

As! tambi!n, algunos de los insumos mas utilizados por la industria 111quiladora que 
presentan mayores pos ibi1i da des de ser manufacturados COlllJet itivamente en territorio 
nacional (debiendo cumplir condiciones de calldad, .Pretio, entrega y confiabilidad), 
son: partes electr6nlcas, autopartes, moldeados y los Inyectados de pllstico, telas, 
tejidos e hilos, piezas de !&mina, metal troquelado y/o cortado, cueros y pieles, -
cart6n corrugado, prensado y similares, y alambre de magneto. 

Estos tres factores: maquiladoras no estadounidenses. mercados no estadounidenses y 

disponibilidad de energéticos, pueden cari>iar cuantitativamente y cualltativamente 

el desarrollo de la Industria maquiladora •. Los dos primeros constituyen factores • 
externos que de hecho ya existen hoy en di• en los mercado mundiales y que pueden -

y deben aprovecharse para banefitio de nuestro pals. El tercero constituye un ele
mento Interno, suceptible oe nonnarse y regularse mediante la formulati6n e ill'!lle-· 
mentaci6n de pollticas propias. 

El cretil)iento proyectado podrla no realizarse, o reallzarse a tasas mucho menores. 
tomo consecuencia de algunos de los siguientes eventos: 

- Una nueva recesi6n en Estados Unidos, que viniese a reducir la actividad maqui!!. 
dora. 

- Una tasa de incrementos salariales mucho mh acelerada en Mfxlco que en otros -
paises, que hiciese m!s ventajoso el establecimiento de maquiladoras en esos -
paises. 

- Cambios sustanciales en las tarifas 606.30 y 807.00 del C6dlgo aduanero estado· 

unidense, que si bien ~o son muy probables, podrfln ocurrir, 
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• Retraso de Hbico frente a otros paises en la creaci6n y mantenimiento de condj_ 

clones adecuadas para lograr la eficiencia operativa de plantas maquiladoras, •· 
en aspectos tales como infraestructura, procediC1ientos eficaces de operaci6n, • 

etc. 

Sin embargo, un programa dinlmico de promoci6n de plantas maqu11adoras podr!a ser 
el elemento de mayor impacto para acelerar el desarrollo de la industria maquilad!! 

ra. Hasta el presente la actitud ha sido la de tolerar el establecimiento de ma·· 
quiladoras en tlhico mis que la de promoverlas activamente. 

En el pa!s existe una actitud ambivalente hacia la industria maquiladora: se ven • 
con benepllcito los empleos que genera y enorgullece haberlos creado en muy corto 
plazo, al mismo tiempo que se encuentran una serie de deficiencias y fallas, tales 
como un empleo preponderantenente fer.oenino al que se imputan pecados que van desde 
la explotaci6n hasta la dependencia que crea la inversi6n extranjera, o la supues

ta volatilidad de la industria. 

Con esto no se pretende argumentar que la maquila sea la panacea para el desarro·· 

llo econ6mico de la frontera. Sencillamente se sugiere que se reconozca el hecho 
de que de todos los programas que el gobierno federal ha diseaado e implantado en 
la frontera, el de las plantas maqu11adoras ha sido el que, con mucho, ha logrado 
mayores y mejores resultados en el menor plazo, tiene todav!a un gran potencial • 

por explotar y existen todas las condiciones favorables para lograrlo si verdader! 
mente existe la decisi6n de hacerlo. 

Es preciso reforzar inicialmente la actual legislaci6n en la materia a efecto de • 
que las plantas C10qu1ladoras que se instalen garanticen cuando menos tres requisi· 
.tos: mlnimo de absorci6n de fuerza de trabajo, m!nimo de compra de insumos nacion! 
les, y m1nim0 de pen111nencia. 

A pesar de ser la loca1 izaci6n de maqu11adoras en el interior del pals uno de los 

objetivos del gobierno federal, las nuevas maquiladoras siguen establecifndose pr! 
fereritemente en la frontera. Dif!c llmente las comunidades fronterizas podr&n des! 
rrollar la infraestructura requerida para observar ese crecimiento en los pr6x1roos 
aftos. Puesto que los sahrios mis altos del pah se encuentran precisamente en la 
frontera, a los. maquiladores les conviene 1r al interior del pa!s, donde no sola·· 
niente les cuesto mucho menos lo mano de obra sino ademls, existen ciudades con 
excelentes condiciones para el des1rrol10 industrial. 

Existen tres aspectos que contribuyen a mantener a hs maquiladoras en h fronte• 
ra: los costos de transporte, los ejecutivos que dirigen las flbricas viven en Es· 

tados Unidos y el Cllyor desarrollo de la frontera en .cuanto a promoci6n, infraes·· 
tructun y facilidad de trlmites. 
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No existe infonnaci6n acerca de cu&les son los problemas que pudieran encontrar las 

flbricas al instalarse mh hacia el sur, la magnitud de esos problemas, cllmo afe~-
tan a los distintos tipos de productos que se maquilan, en qué forma pueden resol-

verse y sobre todo, c&no puede hacerse llegar el mensaje a los inversionistas pote.!!. 
ciales para que consideren la posiblfdad de esas localizaciones alternativas en el 

interior del pafs antes de decidir establecerse en la frontera. 

la reubicaci6n de estas actividades a nivel nacional puede resultar adecuada para -
aminorar, amortiguar en alguna forma la presi6n de los flujos migratorios hacia la 

frontera. Sin erilargo, pan evitar que esto signifique una profundizaci6n de la -
inserci6n de Hbico en la subcontrataci6n internacional, habrfl que buscar la mane
ra de que esa reubicacf6n esU ac1111pai!ada de una reubicaci6n de productos mis que de 
procesos. 

El comercio fronterizo viene desl!tllllei!ando la funci6n de retener en Mbico las divi• 
sas que las plantas Nquiladoru traen. Esta labor se hace cada vez mis diffcfl -

por la falta de concurrencia del fabricante nacional de artlculos de consLlllO a la -
zona fronteriza. Confol'lll! las plantas 111qui11doras siguen creciendo e incn!lnentan
do su actividad, la derr1N que realizan sigue aumentando y beneficiando núcleos C! 
da vez mayores de poblaci6n y el coonerciante fronterizo no puede obtener los· satis
factores que ofrecen a esos conslMftidores, mientras al otro lado de la frontera el ~ 
coonercio 111'5 organizado y agresivo del 1111ndo les ofrece una variedad fli11it1da de -

productos a precios atractivos y con crfdito barato. 
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La localizaci6n de espec!ficos segmentos del proceso productivo en los paises en des.! 
rrollo, naci6 de la necesidad y en funcl6n del interés de las economlas avanzadas y -
de sus corporaciones en medio de un ambiente de creciente competencia intercapltalis
ta. los paises receptores seleccionados para ubicar en ellos algunos acilvidades de 
procesos de fabricaci6n y ens...,lado fueron sujetos pasivos cuyo principal atractivo 
era la baratura de una mano de obra que añadiese valor a componentes producidos por -
las empresas de los paises desarrollados, estableciendo una reglamentaci6n adecuada -
para garantizarlo, tal corno es el caso de las fracciones arancelarias 806.30 y 807.00 
de los Estados Unidos. No era ni es precisamente la Intención de estos paises que -
los menos desarrollados agreguen valor a trav§s de uoa vla distinta a la Incorporación 
de trabajo, salvo en algunas r..,.s de actividades 1111y particulares y a pesar de que -
existan sistemas de preferencia tarifarlas. 

El car&cter derivado de la demanda en los procesos de fabricación y ensant>lado hace -
que, al Interior de los paises donde se ubican, e.lsta poco margen para poder contro
lar su evolución, de tal forma que resulta dificil que hos constituyan una base est.! 
ble de apoyo para la continuación del proceso de industrializaci6n. En el caso parti 
cular de las actividades maqulladoras de exportación localizadas a lo largo de los úl 
timos veinte años viene detenninada por los cambios en el nivel de actividad nortea~ 
ricana. 

En base a las aspiraciones del gobierno de ~xlco de llevar adelante el desarrollo n.! 
clona! a travAs de la creación y articulación de un todo nacional, poca justificación 
puede ofrecerse a la existencia de las industrias maqulladoras. 

Los efectos positivos en dnnlnos de empleo, balanza de pagos, crecimiento económico, 
difus!Gn de tecnologlas sofisticadas, calificación de la mano de obra e Integración -
fndustrhl al segmentarse el proceso de producción y ubicarse algunas etapas del mls-
111> en ciertos paises menos desarrollados, han quedado considerablemente reducidos. 
No obstante estos efectos han sido fijados como objetivos a perseguir a través del e1 
tablecimlento y fomento de actividades vinculadas a procesos de fabricación y ensam-
blado,· siendo que, dadas las caracter!sticas de .. tas actividades, es poco lo que en 

realidad puede lograrse. A pesar. de ello se mantienen r!gidos los objetivos, por un 
lado, de las compaft!as norteuericanas y por el otro, del gobierno mexicano en torno 
al PIF no han logrado c°""lementarse. Las primeras aunque no han contribui.do a resol 
ver los problemas espectficos de la zona fronteriza, han logrado obtener, mediante el 
progr11111, su objetivo propuesto, o sea el de abaratar sus costos de produccMn. 

No obstante que 11 diferencia de salarlos entre 1-llxlco y Estados Unidas, ha sido una 
de las determinantes para el establecimiento. de este tipo de actividades en las zonas 

fronterizas del norte, durante los Glti111>s veinte años un elemento explicativo adiclJ! 
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nal ha venido cobrando fuerza: la evoluci6n de la raz6n de salarios mexicanos a sala· 
r1os de paises coopetidores del sudeste asi!tico y de latinoamErlca, a tal grado que 
los cambios en los servicios por transfol"ftlci6n de la balanza de pagos de !1fxlco de· 

pende mls de las modificaciones en esta raz6n que de las alteraciones en la brecha de 
salarios de los dos primeros paises. 

Por otra parte, la devaluaci6n no es precisamente la medida mb recOllll!ndable para ha· 
cer mSs atractivo a México coCIO pals r.iaquilador; las experiencias de 1976, 1982 y las 
actuales asl lo demuestran. Aunque la •correccl6n• del tipo de cad>io según la teo·· 
ria de la paridad del poder de compra relativo, reduzca las filtraciones hacia la ".!! 
nom!a norteamericana, su efecto es te111POral. 

Asl como la industria manufacturera de las zonas fronterizas del norte depende de lu 
maquiladoras, asl éstas vienen a ser explicadas por la presencia de los estableci11ie.!! 
tos mayoritaria y cien por ciento extranjeros, los cuales le i~ri1111!n sus caracterls· 
ticas principales en ténninos de dimensi6n, mano de obra ocupada, insll!DS utilizados 
y no sustituibles, composici6n del valor agregado y de la inversi5n total, y grado de 
tecnificaci6n a través del control de tres ramas de actividades vinculadas a acceso·· 
rios, maquinaria y equipo eléctrico, electr6nico y de transporte. 

La config~raci6n espacial de la demanda y de la red vial que comunica los centros ur· 
banas del norte del pals reduce las posiblidades de abastecerlos desde el centro con 
productos de consumo, pero la extensi6n del régin!n de zonas libres condena al fraca· 
so toda acci6n tendiente a recuperar los mercados fronterizos para la industria naci.!! 
nal. 

La voluntad pol!tica fue r!pidamente rebasada y ahora, como al principio de los sese.!! 
ta, pese a lo pretendido, no existen las condiciones objetivas para hacer de la maqu.i 

la uno de los pilares de la estrategia de crecimiento vfa exportaciones manufacture·· 
ras que irradie sus efectos supuestos al resto del aparato productivo nacional; sin -
embargo, la actividad maquiladora seguir& en expansi6n, frente a la escasez de dfvi·· 
sas y la apertura a la inversi6n ·extranjera directa, lo cual mSs que signo de optimi! 
mo, debiera ser motivo de preocupaci6n y hondas reflexiones. 

A la fecha no se ha producido una reacci6n favorable en la creac16n de industrias na
cionales suplementarias porque los mbimos beneficiarios de las maquiladoras han sido 
las empresas transnacionales. 

Es indispensable que los programas de desarrollo econ5mico se coordinen con el Plan • 
Regional de Desarrollo Urbano de la franja fronteriza norte del pafs, de mdo que CDll,! 

tituyan un plan único de desarrollo que integre los objetivos econ&nicos con los del 

desarrollo urbano. 
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La poHtica de lndustrializaci6n de las reglones fronterizas debe fo.,,..larse con ªPl! 
yo en un modelo slsUmico de geoc¡raf!a econ&llca y espacios regionales de relaciones 
fnterlndustrlales. El objetivo es encontrar el. paradigma de articulaci6n inSlllllO•PI]. 
dueto que Integre los recursos de las econo11fas fronterizas con los del Interior del 
paf s. 

También se hace urgente la revisi6n de la pol!tica de maquiladoras, pues es claro • 
que su contrlbucl6n a la industrlalfzaci6n del pafs es ficticia debido a que el valor 
agregado que crean estas f3brlcas es •!ni.o. Los objetivos del creci•lento tndu! • 
trial se ;distorclonan con el seftuelo de creaci6n de e!ll>leos. 

con relacl6n al uso de ins111110s nacionales en los procesos de producc16n de las plan
tas maqciladoras, los avances han sido poco slgnif1catlvos. Ello se debe a que el • 
proceso de ensamble es una pequefta parte de una operacl6n transnaclonal 111Q11r, en • 
que las decisiones respecto a las fuentes de swnlnlstro de materias prl111s se basan • 
en las necesidades de la compaftfa •trlz y no en las metas del desarrollo ••icano. 

Por otra ~rte es re~ndable la cooperacl6n Internacional en algunos ClllPOS. prin
cipalmente en cuestiones regionales que ataften a los. dos paises. Miles Hansen prop2 
ne las siguientes 1 lneas de cooperaci6n: 

l. Intercambio de 1nformacl6n sobre cdllD se recaban y orgonlzan conjuntos de datos 
regionales y t~cnlcas para aplicar teorla social y m6todos al anllisls de proc~ 

sos y problemas regionales urbanos. 

2. Cooperacl6n para averiguar c6mo puede llgorse el trabajo acadlmico y profesio·· 
nal con los usuarios potenciales de datos y moltodos, especial..nte las personos 
que toman decisiones o influyen sobre ellas. 

3. Los grupos de trabajo cooperativo deben identificar las cuestiones de polftfca• 
que interesan a los paises participantes. 

4. Un esquema de cooperaci6n regional puede lncluir los siguientes puntos: 

a) Descripcl6n de las tendencias regionales. 
b) Cuestiones de polftica y objetivos 
e) Polfticas de desarrollo regional e Instrumentos para su apl lcaci6n 
d) Evaluac16n de polfticas 
e) Indicaciones de posible dlrecci6n futura de la politice regional 

La polftlca Industrial fronteriza cuya esencia son las maqufladorH no ha cumplido
con sus objetivos, no ha contribuido realmente a solucionar el probl- del deseo-· 
pleo; una tercera parte del valor agregado retorna al pafs vecino acentuando nues-· 

tra dependencia con Estados Unidos; el Plan llacional de Desarrolla Industrial se "! 
flere a las maquiladoras en ~rminos generales y confusos dentro de objetivos trad.! 
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cionales de crear empleos, la infraestructura y los estlmulos a la inversi6n extra_!! 
jera que otorg6 el gobierno mexicano se tradujeron en un auge de las empresas pero 

favorecieron sobre todo a Estados Unidos; de otra parte, tampoco se ha logrado e.1 -
objetivo de amplfacl6n del mercado interregional e integraci6n con la economfa na-
cional. 

La Industria en cuestidn pennanece concentrada en los 1111niclptos fronterizos y en -
unas cuantas romas de actividad. Si bien ha generado empleos, en especial para mu

jeres J6venes y no cal.ificadas, no ha reducido el desempleo, no ha propiciado la d.! 
fusiOn de sofisticadas tecnolog!as, tampoco ha avanzado hacia una mayor integraci6n 
al resto del aparato industrial, aunque ha contribuido, crecientemente, a cubrir el 
d!flclt c01110rcial mexicano. 

En su conjunto el Programa Nacional de Desarrollo de las Franjas Fronterizas y Zo-
nas Libres y el Plan Regional de Desarrollo Urbano parecen bien Implantados desde -
el punto de vtsta administrativo. El Plan Regional llena un vacfo entre los dlfe-
rentes sectores de la frontera y las reglones econ6micas del lnterlgr, sin embargo 
los alcances del Plan Regional de Desarrollo Urbano no son realmente econ6micos. 

Entre las limitaciones que presenta esta industria para el logro de objetivos decl! 
radas en la poHtica de industrial izaci6n fronteriza se encuentra de un lado, la e~ 
pansi6n de la oferta de trabajo no calificado, por las pol!ticas de selecci6n de -
las empresas, s61o beneficia a un segmento especifico de la oferta; de otro, la mo
tivaci6n de las empresas para 1nternacionalfzar procesos productivos de tipo maqui
la parece basarse exclusivamente en la búsqueda de fuerza de trabajo barato. 

En este sentido la posibilidad de reconvertir la estructura industrial hacia activ! 
dades de mayor Intensidad en capital que incorporen tecnologfas mis complejas, tie
nen un lfm1te dado por las ventajas absolutas de Estados Unidos en las fases del -
proceso priiductivo previas al ensamble, una excepcl6n a esta regla serla la lndus-
trla del vestido, misma que se caracteriza por ser intensiva en el uso de meno de -
obra en todas las etapas que integran el proceso productivo; si bien edsten nuevas 
tecnologfas (rayos !her para las operaciones de corte y mlcrocomputadoras para el 
d!Seno de patrones) su aplfcacl6n en la Industria ha sido hasta ahora muy limitada. 

En relaci6n con la pol!ttca de ocupacl6n Industrial seguida en las zonas fronteri
zas del norte se pueden plantear dos consideraciones adicionales: 

l. Una polftlca que permite el establecimiento de Industrias Intensivas en meno -
de obra no puede ser objetable en si mlSllla, en la ll'ledida que posibilita la 1n

corporaci6n a la poblacMn econ6m1camente activa de un grupo de trabajadores -
(las 111jeres j5venes) que en ausencia de la maqulladora posiblemente no habrfan 
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encontr1do empleo en la industria. Bajo esta consideraci6n, existe una ventaja 

neta para el pals, ya que adem!s de mejorar la distribuci6n de oportunidades, -
se incrementa 1a oferta de -recursos productivos que de otra forma estarlan des
perdiciados. 

2. La segunda consideraci6n se relaciona con la vulnerabilidad de 1a industria ma
qu11adora ante fluctuaciones c!cl teas de la demanda y frente a la capacidad de 
la competencia relativa de otras zonas o paises maqut1adores. Esta industria -

al estar orientada a la exportact6n y ligada a un único mercado, resulta espe-
ctalmente sensible a las fluctuaciones del ciclo econtlmico estadounidense. 
En 11 recesi6n de 1974 - 1975, el nivel de ocupaci6n se redujo en casi 9,000 -

personas, lo que en ti!nnfnos relativos signific6 11.SS del personal ocupado pr.!! 
medio en 1974. 

Mbtco se enfrenta con pa1ses que ofrecen salarios !Ms bajos, una fuerza de tr_! 
bajo no sindtca11zada y concesiones impositivas generosas. En Singapur, Hong " 
Kong y torea, la pol lttca industrial a diferencia de 14fxico, por la amenaza de 
paises competidores con salarios m4s bajos se ha orientado hacia el fo.,.nto de 

proyectos intemacionales en los que el costo de la mano de obra no sea el fac
tor ~ecisivo de loca11zaci6n. 

Las grandes distancias entre los centros de producci6n noc1on•l y el mercado -
fronterizo, la insuficiente produccf6n nacional para abastecer ese lejano mere_! 
do, la raqultica infraestructura de distribuci6n, la voracidad de algunos produ_s 
tares y comerciantes mexicanos que elevaron sus precios desmesuradamente, la -
costumbre de preferir los productos de importaci6n sobre los nacionales, todos 
estos factores contribuyeron a que las devaluaciones del peso no fueran aprove
chadas por los productores nacionales para ganar el mercado fronterizo. 

El programa de estimulas al establecimiento de plantas maqui1adoras, aún cuando 
resuelve problemas conyunturales o de proceso (el abatimiento del desempleo), -
vigoriza el problema estructural de la relaci6n con Estados Unidos, la depende.11 

cia econ6mica y tecno16gica de HAxico respecto de Estados Unidos. 

La capacidad de control del Estado Mexicano sobre la industria maqui1adora se -
antoja, en principio, limitada por la presencia abrumadora de las empresas de -
capital extranjero. Este tipo de enipresas responde !Ms a estrategias de sus ~ 
trices que a objetivos econllmicos de los paises receptores. 

Evident ... nte, el ·crecimiento de los paises o regiones en que prevalece una indus-
triallzac16n basada en el establecimiento de las industrias 1111qu11adoras, durarl s§ 
lo mientras persistan las condiciones 6ptimas, econ6micas y pal lticas que permitan 
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la reducción mbima de los costos de producción y favorezcan, en consencuencia, el 
establecimiento y pennanencia de aquellas industrias. 

Las concesiones otorgadas a las industrias C11quilador1s, a travh de la formulación 
legal del programa, obedecen, esencialmente, a los requerimientos de las lndu! 
trias norteamericanas y no contribuyen a c~lir objetivos de carlcter nacional. 

Los gobiernos, debido a la libre movilidad del capital pierden su poder de negoci! 
ción frente a las cornpaMas extranjeras y se ven oblig1dos a otorgar estfmulos con! 
tantes para obtener la permanencia de las plantas inaquiladoras. 

La industria maquiladora ha creado un nuevo tipo de vinculación que ha fortalecido 
la dependencia de la zona fronteriza con respecto de la economfa norteamericana y, 
particularmente, con respecto de las compaftfH extranjeras sobre las cuales el go· 
bierno mexicano no ejerce ningún control. 

Por lo tanto es indispensable que el gobierno ponga en marcha proyectos alternatl· 

vos de desarrollo fronterizo, mls acordes con nuestros propios intereses en los • 
cuales tambiEn intervenga la mano de obra masculina y que contribuyan a vincular • 
la zona fronteriza con la economfa nacional. 

Puede afirmarse, casi con toda certeza, que el programa de Industrialización fron· 
teriza ha reforzado la posición de la balanza de pagos de HExico, y probablemente 

tambrnn la de Estados Unidos. 

Sin embargo, la industria maquiladora debe ser vista sólo como una alternativa de 
inversión, como una fase en el proceso de Industrialización del pafs. 

Este progr11111 no es mis que una medida paliativa concebida por un gobierno entren 
tado a una crisis de subocupación. Sin embargo, se ha considerado que dar marcha 
atrb en el programa traerla consigo efectos muy desfavorables, ya que si las ma
quiladoras desaparecieran de la zona fronteriza, los parques que las alojan se • 
convertirfan en ciudades industriales fantasmn, pero seguramente su existencia • 
dependerl cada vez mis del mayor namero de concesiones que se otorguen al lnversi.!! 
nista para la explotación atractiva de los recursos hwnanos del pafs. 

Por lo que toca a la abolición de los rubros 806.30 y 807.00 del Código de Comer
cio de los Estados Unidos, a cuyo amparo ingresan a ese pafs las mercancfas maquj_ 

!adoras en el exterior pagando aranceles sobre el valor agregado exclusivamente, 
se ha detectado que las presiones de las organizaciones sindicales estadounlden·· 
ses van sobre todo en contra de las maquiladoras de Oriente y Europa, debido a • 
que el pago de sueldos y salarios en esas regiones no se revierte a su pafs, como 
es el caso de Mbico. 
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