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PRESENTACION 

Para nosotros es de gran importancia e interés analizar las 

perspectivas de la Industria Maquiladora de Exportacián ( I M E )  en 

la Frontera Norte de México, particularmente en el municipio de 

Piedras Negras, Coahuila; ya que en la actualidad esta industria 

ha cobrado una importancia muy relevante en el marco de la 

política económica que actualmente lleva a cabo el presidente 

Carlos Salinas de Gortari en su gobierno ante el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadd. 

Dado el amplio conocimiento que tenemos del municipio antes 

señalado, pretendemos por medio de este ensayo dar a conocer el 

potencial que tiene para  su futuro desarrollo económico, politico 

y social, en relacibn con el desarrollo mismo del pais en 

genera 1. - -- 

HIPOTESIS BWERCIt 

La Industria Maquiladora de Exportación ha cobrado en los 

Ciltimos anos un desarrollo muy síqnificativo en--la frontera norte 

de la Reptíblica Mexicana, ya que esta actividad abre perspectivas 

para una probable zona de libre comercio entre México, Estados 

Unidos y Canadá. Es decir, abre una zona estratégica en el 

desarrollo econbmico-social bajo la expectativa de la 

conformacibn de un proyecto hacia la expansión del mercado 

internacional. 
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Sin duda alyuna, la entidad de Piedras Negras, Coahuila, es 

una de l a s  zonas del p a i s  más propicia para analizar el alcance y 

significado de las nuevas modalidades del trabajo industrial que 

se estdn observando en México a raíz de los procesos de 

transnacionalización, reconversión industrial, modernizacidn 

tecnolttgica, flexibilidad y reorganización de los grupos obreros. 

La ratón fundamental estriba e n  el auge creciente que ha 

alcanzado, durante los últimos ahos, la Industria Maquiladora de 

Exportación (IME) en e5ta entidad fronteriza. 

M65 alla de io5 argumentos políticos y económicos que hacen 

ver los apologistas y detractores de esta industria, lo cierto es 

que el modelo maquilador ha dejado de ser un hecho coyuntural y 

aislado para asumir el caracter de un fenómeno global de enorme 

importancia y probablemente -en nuestra opinión- de profundas 

consecuencias en el ámbito de la economía, la politica, el 

trabajo y la sociedad de nuestro país. 
. 

.. . .. 
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INTRODUCCION 

La orientación de la Industria Maquiladora de Exportación por  

establecerse en lugares donde el costo de energeticos, exenciones 

fiscales y fuerza de trabajo sean  relativamente bajos, convierte 

a la frontera norte de México en el lugar ideal para el 

establecimiento de este tipo de industria. 

La infraestructura para la distribución de energéticos que se 

construye en la entidad de Piedras Negras, Coahuila, ha 

despertado el interés de numero5os inversionistas, 

norteamericanos principalmente, para establecer nuevos programas 

industriales en esta región nortena. 

El propbsito de este trabajo es sehalar -lo que a nuestro 

juicio son- los aspectos económicos mds relevantes durante el 

periodo 1988-1991 en dicha entidad, y que podríamos adelantar 

como saldos de la crisis económica, por un lado y por otra parte 
- -_ 

s e h l a r  las perspectivas de esta región ante la apertura 

comercial y el papel de las inversiones extranjeras. De est?- 

manera, el hilo conductor de este ensayo son las meta5 que se han 

fijado, a través del Tratado de Libre Comercio (TLC) ,  México, 

Estados Unidos y Canadá. 

En este sentido, destacaremos la importancia del desarrollo y 

las perspectivas de la Industria Maquiladora de Exportación (IME)  

en el periodo antes se9ialado (1988-1991). 

?- 
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A s í ,  para la realización de este ensayo se recopiló 

suficiente información y datos estadisticos oe diferentes fuentes 

de primer y segundo orden, tales como libros, periódicos y 

revistas, así como de las experiencias propias en el trabajo de 

campo y entrevistas personales con empresarios y dirigentes 

sindicales de la entidad analizada. Toda la informacidn fue 

seleccionada cuidadosamente para obtener de esta manera, lo mas 

importante para poder desarrollar el presente ensayo, el cual fue 

estructurado de la siguiente manera. 

A continuacibn sehalamoci las partes en que se ha dividivo el 

presente ensayo: 

En el primer capitulo hablaremos sobre los antecedentes 

histbricos de la Industria Maquiladora de Exportación a nivel 

frontera, seOIalando puntos importantes como 10 es el desarrollo 

de esta industria, su magnitud y perspectivas, el marco normativo 

en el que se debe desarrollar, sus ramas preferenciales y los 

niveles técnicos de ocupación. 

--- 

El papel que juegan la burguesía regional y l a s  

transnacionales en la IME se desarrollan en el segundo capitulo, 

en donde! se observan puntos importantes como el surgimiento del 

grupo maquilador, su desarrollo y su heterogeneidad en la 

estructura de poder regional. 

En el tercer capitulo se destacan los rasgos monográficos de 

la entidad de Piedras Neqras, Coahuila, en donde desarrollamos 

su5 antecedentes históricos, asi como el dmbito geoQrdfico, 

ubicacibn fisica, extensión territorial y 105 aspectos 
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cociodemográficos. Todo lo anterior dentro de un marco en 

conjunto de lo que es la región fronteriza del Estado de 

Coahui la 

En el cuarto capitulo nos enfocamos al desarrollo y 

perspectivas de esta industria en l a  entidad antes citada, 

sePralando sus antecedentes históricos, asi como los factores 

económicos, politicos y sociales que han coadyuvado en su 

formación. 

Por  hltimo, en el quinto capitulo citamos lac3 perspectívas de 

l a  IME ante lo que es el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

México, Estados Unidos y Canadá, tocando puntos de vital 

importancia como la Ecoloqla y l a  cuestión laboral. 

De esta manera, el presente ensayo no es, evidentemente, un 

trabajo terminado, sino apenas el i n i c i o  de un quehacer que est4 

por delante. No obstante, pensamos que la mejor manera de avanzap 

en temas como el que nos ocupa es a través de una díscusión mds 

amplia. No sobra decir por lo demás, que un motivo poderoso para 

- presen-tarlo en su estado actual es 1 3  convicci6n de que nuestro 

pals vive un momento singular de definición estrategica, respecto 

- -- 

a l  cual nadie puede parmanecer ajeno. 



I .  ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTfiCION EN 

L A  FRONTERA NORTE DE MEXICO. 

67). Reseña histórica. 

La Indu~itria Maquiladora de Exportación (en adelante I M E )  en 

México, se remonta formalmente a mediados de la década de los 

sesentas, sin embargo, anteriormente ya habla indicios de ella 

pero de manera incipiente, ello después de la posguerra, y es 

desde 1965 que se inició un trato especial con ellas, pues se 

estimaba que generarían divisas, empleos y un estimulo importante 

a l  desarrollo de la región. La frontera norte, territorio en el 

cual se decidió instrumentar el programa de maquiladoras, 

presenta en el surgimiento de las plantas, características 

óptimas para un proceso de internacionaliración en la bkqueda de 

la fuerza de trabajo barata y abundante. De hecho, por su 

ubicación geogrdfica habia sido y es en l a  actualidad zona de una 

gran confluencia de la migración internacional hacia los Estados 

Unidos, esto ‘implica que dicha’zona se haya convertido en una 

amplia reserva territorial de fuerza de trabajo. 

Cabe senalar que las maquiladoras surgen ante la perspectiva 

de un descenso en la5 utilidades y la pérdida de competitividad 

frente a los paises de mds rapid0 crecimiento económico, es 

ent6nces que empresas importantes -sobre todo en la rama de la 

electrónica, autopartes, textil, calzado, etc.- optaron por el 

traslado de los procesos productivos que requerlan de una mayor 

intensidad del trabajo a zonas de bajos salarios en los paises 
.. 
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subdesarrollados can el fin de reducir sus costos de producción y 

de ese moo0 mantener el ritmo de acumulaci6n que habia 

caracterizado el periodo de posguerra. 

Desde 1965 en que se estableció el Programa d e  

Industrial i zac ión Fronteriza (PIF) las diferentes 

administraciones gubernamentales de México han sePlalado que el 

programa se estableció como una solución transitoria para 

combatir el problema de desempleo y que además colateralmete se 

darla capacitación a miles de trabajadores y con ello se 

incrementarian 105 estdndares de vida de la población. 

Hasta antes de 1972 el empleo y en nQmero de plantas 

maquiladoras en México, no cobraba importancia para la economía 

de la región de la frontera norte. CI partir de las facilidades 

otorgadas por el gobierno mexicano en la legislación de 1972 es 

cuando la IME empieza a mostrar un fuerte crecimiento del orden 

de m a 5  del 100%, para que en 1974 llegara a tener casi 80,000 

trabajadores, esto nos indica que en sólo dos ahos se crearon 

alrededor de 50,000 empleos. 

Por su parte Estados Unidos entre 1969 y 1970 en su economia 

se observó un estancamiento, y no fue sino hasta finales de 1972 

y principio5 Tie 1973 en que tuvo un auge acelerado. La crisis en 

la economía norteamericana durante 1974-1975 l l e v ó  a que la 

utilización de la capacidad productiva descendiera en un 70% en 

las industrias elecfrbnicas y automotriz. 
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Dicha crisis no fue ajena al desarrollo de la industrla 

maquiladora en MBxico. Sin embargo, una vez superada la crisis, 

Estados Unidos empieza a reactivar su economía a ritmos 

sorprendentes. 

Paralelamente en México vienen dos ahos de "boon" en la IME,  

a un ritmo de crecimiento del 14% ocupando a 18,000 trabajadores 

mds. La llegada de las corporzciones transnacionales a la 

Frontera Norte se convirtió en la principal caracteristica del 

llamado crecimiento de la industria maquiladora y como lo 

mencionara el entonces secretario de Industria y Comercio de 

México, José Campillo Sainz:..."el programa de maquiladoras es un 

programa que ofrece a todos 105 países del mundo una mago de obra 

barata e inteligente". ( 1 ) -  

E l  mismo funcionario se?Wlaba que muchas de la5 empresas que 

se estaban estableciendo en la frontera mexicana --- - 

sus operaciones en países tales como Taiwan, Hong 

países de Europa. Este traslado estratégico se vió 

habían cerrado 

Kong y algunos 

acompa)iado por 

la llegada de grandes empresas procedentes de los centros 

industriales más importantes de 105 Estados Unidos. 

En la década de los ochentas e5 cuando se ha observado el 

mayor desarrollo de este tipo de industria. La raz6n est9 en que 

el gobierno mexicano decidit, impulsar a este sector como uno de 

los mas viables ante las condiciones planteadas por la crisis 

econttmica que ha sufrido el p a i s  desde hace dos décadas, a s i  como 

1 Secretaria de Industria y Comercio. ia Frontera Norte: 
diagntrstico y perspectivas, México. 1875, p m  13 



por la necesidad de atraer capitales a México. Cuatro factares 

importantes, entre otros, son los han contribuido al desarrollo 

de la industria maquiladora, los cuales destacaremos en seguida. 

1 . -  La devaluación de peso mexicano, donde por la misma cantidad 

de dólares, ahora se podian ocupar a dos tabajadores en lugar de 

uno sólo. 

2.- La reglamentación de octubre de 1977 que incrementa las 

facilidades y convierte a esta ley en la mas dgil y menos 

burocratica dentro de las leyes nacionales. 

3.- Los topes salariales que se han manifestado en toda la 

historia laboral en México. 

4.- El clima de estabilidad política y confianza que ha creado el 

gobierno mexicano a través de diversos canales, ya sea via de 

concertación o represión. 

La importancia de la política sexenal _-para la inversión 

extranjera se ha manifestado en el hecho de que en poco tiempo 

las maquiladoras han generado un ntimero importante de empleos en 

la' Frontera Norte. 

El argumento de la íntima vinculación de los procesos 

productivos establecidos en l a  frontera con los ciclos económicos 

en los Estados Unidos no deja de ser valido por la tendencia 

constante de este crecimiento. 

Si bien, durante la recesión en Estados Unidos en lo que fue 

el dltimo trimestre de 1979 y a lo largo de 1980, se esperaba que 

afectara directamente al empleo de las maquiladoras, no se 
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En este af7o sólo se detectaron algunos cierres observ6 esto.(2)_ 

de plantas maquiladoras en la ciudad de Matamoros, Tamps. (3)- 

De 1982 a 1988 los ntlmeros hablan por si sólos. El 

crecimiento de la industria maquiladora ha sido espectacular. 6 

finales de 1988 esta industria contabh p o r  lo menos con 1,400 

plantas y daba empleo directo neto muy cercano a las 50(:),00(3 

personas. De hecho hoy en dia, de la población total de la 

frontera, dos de cada seis personas trabaja para esta industria. 

Tales cifras representaron aumentos de 20.8 a 28.5% 

respectivamente con relacibn al cierre de 1988, cuando habia 

1,400 plantas y un empleo total de 489,300 personas. 

El crecimiento ha sido aCtn m6s espectacular si se considera 

el desarrollo de esta industria desde 1982, año en el que la 

economía mexicana entró en un prolongado periodo de recesión. De 

1982 a 1988 el nQmero de plantas aumentó en 153.4%, de 588 a 

1,400, mientras que el empleo en el mismo periodo comparativo se 

incrementó en 217.9 %, d e  122,493 a 489,300, lo que se traduce en 

Tasas Anuales Medias de Crecimiento {TfiMC) de 21.9 y 31.1% 

respectivamente.(4)- Mientras tanto, de 1982 a 1988 l a  tasa 

promedio de crecimiento d e  la economia mexicana en su conjunto 

-- 

2 A l  contrario de descender, mantuvo l a  misma tasa de 
crecimiento del 14% en momentos en que l a  economía 
norteamericana, sobre todo en la industria automotriz, 
electrónica, estaba despidiendo a miles de trabajadores. 

3 Centro de Información y Estudios Nacionales. "La5 empresas 
maquiladoras", E-3/€9/80, M é x i c o ,  1980 

4 Christman,-John H. "La industria maquiladora: Perspectivas 
y retos". Mundo Plus, México, D .F . ,  nov. 1989, p.2-4 
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fue de apenas 0.4% y casi no hubo cambio en el empleo, sobre todo 

dentro del sector industrial. 

En el transcurso de 1989-1991, una serie de factores de 

reciente CUPIO, tanto nacionales como internacionales, han 

incidido favorablemente al incremento de fa industria 

maquiladora. entre estos factores sobresalen 105 siguentes: 

1.- El acercamiento entre los gobiernos de México, Estados Unidos 

y Canadá, en cuanto a politicas econc5micas y comerciales. Y el 

reconocimiento aparente de la importancia econhnica y social de 

contar con una industria maquiladora fuerte en los Estados de la 

Frontera Norte. 

2.- El impulso, resultado del interés hacia l a s  maquiladoras que 

han mostrado empresas de terceros paises, no obstante que la gran 

mayoría de l a s  plantas sigue siendo de origen estadounidense, 

cada día son mds evidentes las plantas o los ._i_ proyectos de otros 

países principalmente asidticos (Japón, Coréa, Taiwan) y, en 

menor grado,  de otras naciones industrializadas como Canada y la5 

de la Comunidad Económica Europea. 

A . a ) .  Maquiladoras fronterizas versus maquiladoras del interior. 

En años recientes, el gobierno federal ha intensificado sus 

esfuerzos para atraer mas maquiladoras hacia el interior del 

p a í s ,  esfuerzos que han recibido el apoyo de los gobiernos 

estatales, aunque no siempre con el entendimiento cabal de lo que 

e5 una maquiladora y cudies son sus necesidades reales para 

ubicarse fuera de l a  frontera. Además, en diversas ocasiones 105 

- 
A 
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esfuerzos de promoción realizados por  el gobierno estatal para 

atraer estas plantas no han tenido ni la continuidad ni el 

seguí mi ento necesar i 0 5 .  

Queremos mencionar que de 1965 a 1972, por  acuerdo federal, 

las plantas maquiladoras Cinicamente podian establecerse en plazas 

fronterizas. Todavía hoy en dia y por rntlitiple5 ratones (todas 

ella5 váliria5), m á s  del 81% de las plantas maquiladoras se 

distribuye en unas quince ciudades de la frontera norte, lo que 

ha traido como rec;ultado que la franja fronteriza que va de la 

ciudad de Tijuana, B.C., hasta Matamoros, Tamps., sea en la . 

actualidad el corredor más gránde y d e  mayor importancia del 

mundo entero. 

Desde 1972 diversos tipos de maquiladoras se han instalado en 

el interior del pals, aunque en  la mayoría de los casos en otras 

ciudades de los estados fronterizos. -. __ 
En 10s Estados fronterizos (Baja California Norte, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) se localiza el  90% 

del total de las maquiladoras que operan en México. El resto se 

localiza en los estados de Aguascalienteo, Querétaro, Jalisco, 

San Luis Potosi y .  Yucatan. (5)- 

Sin embargo, la presencia de plantas maquiladoras en estos 

hltimos Estados no ha tenido hasta el momento mayor impacto en la 

economla local, sobre todo cuando ese impacto se compara con l a  

influencia de las maquiladoras de los estados de la frontera del 

5 Panorama Econ6mico de Bancomer. Documentos,Primer bimestre 
económico de 1991, p.  28 
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norte, que contribuyen con 20 a 25% del Producto Regional B r u t o  

A.b) Magnitud, importancia y origen del sector maquilador. 

En 1980 las plantas maquiladoras sumaban un total de 620 y 

daban ocupación a 119,500 personas. En 1991 (después de once 

aRos) las maquiladoras san 1980 y otorgan empleo a 575,000 

personas. La tasa anual de crecimiento de las maquiladoras fue de 

11.5%. La5 divisas generadas en 1991 ascendieron a 3,420 millones 

. de dblares, el personal ocupado creció a una tasa anual de 16.2 

%. L a  contribución del sector maquilador al PIB nacional fue del 

1.8 %. La Tasa Anual 'Media de Crecimiento (TAMC) fue del 

17.6%. (6)- S i n  duda estos datos hacen pensar que las maquiladoras 

son atractivas. 

En cuanto al origen del sector maquilador, por pais, de las 

1980 maquiladoras instaladas en México hasta 1991, el 68,% 

proviene de Estados Unidos, de Japbn proviene-@¡ 4X,-de Europa el 

2% y de México, es decir, maquiladoras de capital nacional, son 

el 25%. Sin embargo, cabe señalar que estas dltimas son de 

subcontratación o sistema "shelter". Sistema en el cual l a  

I .  
. .  

empresa nacional ofrece l a  mano de  obra y las instalaciones a una 

empresa extranjera, la cual le proporciona 105 insumos, partes y 

componentes, y na son filiales a ninguna matriz extranjera.(7)- 

6 Panorama Económico. .., op. cit. p.  30 

7 El sistema shelter implica que las transnacionales ni 
siquiera establecen contratos directos con los trabajadores, sino 
que lo hacen justamente a través de una empresa mexicana, la cual - subcontrata la mano de obra. 



4.c) Perspectivas. 

Se estima que para el cierre de 1990 la industria maquiladora 

creció alrededor de 20% y que para 1991 su crecimiento fue de 

17%. El empleo podrá crecer subsecuentemente a tasas cercanas a l  

10% y el número de plantas mi55 de 15%. 

Estas cifras podrAn ser mayores conforme se vaya avanzando en 

el grado d e  integración nacional de las maquiladoras, todavia muy 

bajo, y con el cabal aprovechamiento de los estímulos ofrecidos 

en el nuevo decreto de aliento al sector. A s i  mismo, existen 

magníficas posibilidades a través de la adopción del novedoso 

esquema de asociación entre empresas extranjeras con 

inversionistas nacionales que adquieren un porcentaje de la 

empresa matriz que les permite l a  instalación de plantas 

maquiladoras en nuestro p a í s  para realizar, dada la mayor 

competitividad en costo, la parte correspondiente a los procesos 

productivos, y dejan su contraparte en el extranjero 105 aspectos 

relacionados con la camercializacibn, investigación tecnológica, 

desarrollo d e  nuevos productos, etcétera. 
__ - .. .. 

B 1 . Marco normativo. 

En 1931 el Congreso promulgó la primera Ley Federal del 

Trabajo y se estableció el tribunal del trabajo para resolver los 

conflictos laborales. Ahora, las relaciones de trabajo se 

encuentran normadas por la Ley Federal del Trabajo expedida el 

día Primero de mayo de 1970. Esta ley regula los contratos de 

trabajo, los salarios mínimos, la jornada de trabajo y los dias 



de descanso, !as vacaciones pagadas, empleo de mujeres y menores 

de edad,  sinaltatos, contratación colectiva, huelgas, tribunalec 

de trabajo, capacitaci6n, reparto de utilidades, compensación por 

despido y condiciones de trabajo en campos específicos. Por 

ejemplo, la ley explícitamente garantiza, tanto a trabajadores 

como a patrones, la libertad de asociacibn y el derecho a formar 

sindicatos sin autorización previa. ( 8 ) -  

I 

B . a ) .  Observancia de la ley. 

El titulo V I  de la Constitución Nacional estipula que io5 

estados son responsables de que se cumpla la ley en sus 

respectivas jurisdicciones, sin embargo, las autoridades 

federales cuentan con jurisdicci6n sobre muchos aspectos, que 

principalmente se refieren a cuestiones industriales. A nivel 

federal, la legislación federal mexicana es administrada por la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPSI. El cumplimiento 

d e  la ley se realiza a través de una comisión tripartita que 

- .-_ 

incluye a representantes de1 gobierno, de los trabajadores y de 

1 0 5  empresarios. La secretaria supervisa y hace cumplir lo 

concerniente a la seguridad e hiqiene industrial, el trabajo de 

mujeres y menores de edad, y a los salarios minimos. 

- 
8 Panorama Económico de Bancomer. Documentos, V I  bimestre de 

1989, p. 48 
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i 3 .b ) .  La libertad de asociación en la IME. 

Los trabajadores de la5 maquiladoras cuentan 3n 105 mismos 

derechos que tienen los demds trabajadores dentro de la 

Constitución Mexicana. Estos incluyen el derecho de organizarse y 

organizar sindicatos libremente. Sin embargo, podemos decir que 

51510 un pequeno porcentaje de los trabajadores de 12 ( I M E )  se 

encuentran organizados: aproximadamente 15% comparado con el 90.% 

de los trabajadores de la5 empresas industriales no maquiladoras. 

Bajo este panorama queremos hacer notar que conforme uno se 

mueve, de Oeste a Este, a lo largo de la frontera norte, la 

asociación sindical en las empresas maquiladoras va en aumento. 

Con la excepción de Sonora 15% y Coahuila 20%. Por ejemplo: en 

Baja California Sur, s6l0 el 10% de los trabajadores en este 

sector esta asociado y organizado en sindicatos; en Baja 

California Norte y Chihuahua el 26 y 30% está asociado 

sindicalmete. En Tamaulipas la asociación sindical es del 90%. 

En dicha asociacibn las centrales obreras con mayor presencia d ~ m  

la Confederaci6n de Trabajadores de México y la Confederacibn 

Regional de Obreros y Campesinos (CROCI. Por ejenplo: en el 

Estado de Tamaulipac, la IME se encuentra organizada por la (CTM) 

en casi un 90%. 

----_ 

Los líderes laborales locales y regionales en este estado 

(especialmente en las Areas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo) 

toman parte activa en la promoci6n de la organizacibn de los 

trabajadores en las empresas maquiladoras. 



L 

Por otra p a r t e ,  cabe se’iralar que en 1988, la (CTM) y el (AFL- 

CIO) conformaron una comisión de alto nivei para estudiar los 

problemas laborales del sector maquilador. Subcomités dp dicha 

comisión han sido establecidos en textiles, automotriz, 

eléctricos e industrias de transportaridn. 

B . c ) .  Edad minima para el empleo. 

La edad minima legal para empleo es de 1 4  aPlo5. Aquellas 

personas entre los 14 y 16 años que deseen trabajar pueden 

hacerlo pero sujetos a la protección legal especial de l a  

Dirección Legal de Inspección Laboral y a jornadas laborales 

menores que las de los adultos. Se requiere que este tipo de 

trabajadores obtengan un certificado médico que compruebe su 

capacidad para trabajar y que se sujeten a examenes médicos 

peribdicos ordenados por la oficina de I n s p d ó n  Laboral. Los 

patrones no estikn autorizados a emplear menores d e  edad sin el 

certificado médico requerido. 

Las leyes laborales para menores son observadas en 

establecimientos comerciales y manofacturados de escala grande y 

mediana. Se observan en menor medida en peqehos.establecimientos 

y fábricas, y es un problema importante en el sector informal, 

incluyendo los vendedores ambulantes, muchos de 10s cuales son 

nihos. L a s  actividades del sector informal generalmente no 

producen bienes o servicios que sean comercia 1 i zados 

internacionalmente. 
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La fuerza de trabajo de las maquiladoras tiende a ser joven 

c o m o  regla general, los requisitos mínimos de edad establecidos 

por l a  ley laboral Mexicana son cumplidos por  los patrones de la 

industria maquiladora, normalmente se verifica la edad antes de 

emplear en las maquiladoras. 

Ei.d). Salarios minimos. 

CeyCin datos proporcionados por la revista Panorama Económico 

d e  Bancomer, alrededor del 92% de los trabajadores de 

manufacturas son empleados asalariados, cuando el 83% de los 

trabajadores del sector servicios son asalariados.(9)- 

Se estima que menos del 20% de la fuerza  d e  trabajo gana el 

salario mínimo, mientras que el resto gana por arriba del minimo. 

En 1990, el salario mínimo se elevó en 18%. Desde 1980 e1 

salario mínimo real -ajustado por inflación- ha caído en un 50%. 

Esto nos indica que dicha caída es un reflejo del proceso de 
- 

inflación en la economia mexicana. Actualmente, l a  tasa de 

inflacietn de México est& abajo del. 20%, comparada con m á s  del 

150% en 1987. 

El salario minírno real en el sector maquilador creció 8.7% en 

1989 y 6.3% entre enero y julio de 1990. Para 1991 el salario 

mínimo creció en 13%. Para el mes de septiembre de 1991, mientras 

que el salario mínimo promedio era de 611,300, el salario 

9 Panorama Económico..., ibid. p.  53 
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promedio en las maquiladoras se situaba en 834,000. (10)- 

Esto explica en uena medida la elevada capacidad del sector para 

generar empleos. 

Asimismo, el distinto grado de capacitación requerido hace 

que existan notables diferencias entre los salarios que pagan los 

distintos sectores maquiladores. 

En las diferentes ramas del sector maquilador, por arriba del 

promedio nacional y con referencia a los salarios, se encuentran 

los de equipos de transporte que pagan ($34,500), equipo no 

eléctrico ($34,300), maquinaria y materiales eléctricos 

($33,500 ) .  En el otro extremo se encuentran sectores menos 

especializados como el de alimentos y textiles que en promedio 

pagan (820,400) y ($21,800) por dia laboral. 

i3.e). Seguridad laboral y normas de higiene. 

1.- Marco constitucional y estatuario: El-KGticulo 123 de la 

Constitución Mexicana se Izstrumenta a través de dos leyes, la 

Ley Federal del Traba jo  y la Ley del Seguro Social. Est? Qltima, 

incluye el cuidado de la salud, así como la compensación a los 

trabajadores inhabilitados. - 

En 1978 el gobierno mexicano realizó la mayor revisión de la 

Ley Federal del Trabajo relativa a la seguridad laboral e higiene 

para homologar sus obligaciones en la Organización Internacional 

del Trabajo ,  las revisiones demuestran, en buena medida, que la 

10 Sin embargo, este salario (S34,000) sólo fue-aplicado en 
la frontera de los Estados de Baja California'iuurGe y Chihuahua. 
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seguridad del lugar de trabajo es responsabilidpd directa del 

empleador, quien debe reportar los accidentes, crear comités de 

seguridad e higiene para revisar las condiciones de trabajo y 

entrenar a los trabajadores para evitar accidentes. Este marco, 

comprensivo y regulativo, cubre los aspectos de la seguridad y 

salud laborales en las industrias, incluyendo niveles estdndares 

de construcciones y lugares de trabajo. 

2.- Mecanismo para el cumplimiento de los derechos legales: 

Las regulaciones mexicanas de seguridad e higiene son 

instrumentadas a través de un sistema federal-estatal-loca1 de 

comisiones tripartitas que inspeccionan las provisiones legales y 

que implantan comités con igualdad de representantes de patrones 

y empleados, los cuales son responsables de la vigilancia de la 

seguridad e higiene del lugar de trabajo. La Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social (STPS) e5 la- dltima instancia 

responsable de la vigilancia. 

La regulación general del bienestar e higiene laboral también 

propone que la Comisión Consultiva Nacional’ del Bienestar e 

Higiene Laboral sea conformada por miembros de l a  Secretaría de 

Trabajo y Pevisión Social, de la Secretaria de Salud y por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social IIMSS). Asimismo, que 

participen sei5 miembros de organizaciones nacionales de 

trabajadores y patrones. 

Cada estado y el Distrito Federal tiene su contraparte en la 

comisión nacional presidida por el gobernador o el regente 
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respectivamente. ( 11 ) -  

En adición a la comisión nacional federal y estatal, la5 

regulaciones generales mencionan que los comités internas de 

calcid e higiene son organizados en cada lugar de trabaja en un 

plazo mayor de los 30 dias después de la iniciación de labores y 

debe estar integrada por un nilimero igual de representantes 

patronales y de trabajadores. 

Las empresas con m d s  d e  300 empleados, por ley, tienen que 

instalar 5uc propias clínicas médicas, con dinero de la compaf’lla, 

para as1 complementar al sistema del Seguro Social. 

Existen en este rubro dos organizaciones encargadas de 

vigilar que ce cumplan con los reglamentos ocupacionales y de 

seguridad: la Dirección General de Inspección del Trabajo y la 

Direcci6n General de Medicina y Seguridad en el Trabajo, ambas de 

la CTPC. 
-- 

La Dirección General de Inspección del Trabajo, dependiente 

de la STPS, tiene la facultad de hacer, con ayuda de los 

I/ gobiernos estatales y municipales, que se cumplan las 

reglamentaciones sobre trabajo, normas, manuales sobre estos 

temas, notificacionesi, etcétera. Los inspectores federales y 

estatales, además de vigilar que se cumplan estas normas, otorgan 

informacibn técnica y dan aeesorfa a los trabajadores y a los 

patrones d e  cómo deben cumplir con los reglamentos. 

Por lo tanto, el cumplimiento de las leyes y reglamentos 

sobre la seguridad y salud en 105 lugares de trabajo depende de 

11 Panorama Económico, documentos, op. cit. p. 55 
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la viyilancia y calidad de los comité5 locafes de seguridad, ya 

que ellos generan la mayor parte de las inspecciones. Los comités 

de inspección tienden a ser más efectivos en las empresas grandes 

con sindicatos fuertes. Algunas empresas, especialmente las 

pequehas y medianas, no tienen dichas comités. Como consecuencia 

de ello, la incidencia de accidentes de trabajo parece ser mayor 

en las pequef’iac; empresas y la industria de la canstrucción, 

reflejando con ello la falta de suficiente personal de inspeccibn 

que actde independientemente de las quejas de los representantes 

sindicales. 

La preferencia mexicana es por soluciones negociadas en lugar 

de impuestas, a las violaciones potenciales a los reglamentos de 

seguridad y salud. La mayoria de los casos se resuelven por medio 

de negociaciones entre los sindicatos y los patrones. 

3.- Seguridad y Salud en las Maquiladoras: .--. la mayoria de las 

maquiladoras se encuentran en estructuras industriales modernas 

que cuentan con luz y ventilación adecuadas, no muy diferentes de 
. .  

las que se encuentran en los Estados-Unidos. El manejo adecuado 

de sustancias peligrosas en la5 maquiladoras ha sido identificado 

como una Area de preocupación . Las empresas extranjeras, en 

general, y cuya mayor parte son estadounidenses, típicamente 

cumplen con los reglamentos y practicas laborales consistentes 

con l a s  de su pais de  origen y, en general, tienden a tener menor 

nhmero de violacione~i que las empresas mexicanas. 

La evidencia disponible. apunta hacia el cumplimiento 

considerable de los reglamentos laborales en empresas grandes con 
7 
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sindicatos fuertes. Sin embargo. tanto en 105 países 

desarrollar-; como en los paises en v i a 5  de desarrollo, el 

cumplimiento de los reglamentos laborales es problemdtico en la5 

peque?ias y medianas empresas, particularmente en el sector 

informal. 

C.) Ramas preferenciales. 

En lo que respecta a las ramas preferenciales productivas del 

sector maquilador, proponemos una tipologia de la industria 

maquiladora. Se trata desde luego de un esquema instrumental que, 

sin negar la variabilidad y complejidad del fendmeno maquílador, 

nos permite observar algunas de las tendencias m a s  recientes de 

dicho sector. 

Las modalidades de inserción y competencia en 105 mercados 

internacionales y el grado de interrelación entre diferentes 

plantas constituyen, sin duda, un parteaguas que divide el 

universo maquilador ' en dos polos opuestos claramente 

diferenciados. El primero de estos dos polos .englobaria a 

aquellas empresas que están integradas a divisiones de grandes 

firmas internacionales que son líderes en sus repectivas ramas, 

como por ejemplo: Ford Co., General Motors, Chrysler, RCA, 

Zenith, IBM, Honeywell, General Electric, Westinqhouse, etcétera. 

Convencionalmente llamaremos a estas maquiladoras "Líderes". 

-- 

Por su capacidad de producción y sus requerimientos de 

insumos, algunas de estas empresas llegan a tener el carácter 

importante de industrias ancla: de su impi.ahtación deriva la de 
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otras empresas asociadas, proveedores de partes o servicios, que 

estdn estrechamente ligadas a la prinera, coiiiu es el caso de las 

plantas Ford en la ciudad de Chihuahua y Hermosillo, Sonora; que 

han generado una implantación mctltiple de maquiladoras de 

autopartes en esas mismas ciudades.tl2)- Asimismo, en los 

Últimos aí'ios ha sido clara la tendencia de las grandes firmas a 

aumentar el nQmero de 5us filiales maquiladoras en una misma 

Area, existiendo entre estas plantas una estrecha interrelación 

en todos los sentidos. 

En el polo opuesto de esta tipologia 5e encuentran aquellas 

maquiladoras que ni son líderes en el mercado de sus respectivas 

ramas, ni han logrado inducir una implantacih derivada y 

articulada de otras plantas. Se trata por lo general de empresas 

que están vinculadas a compaPiias industriales o comerciales 

norteamericanas a través de contratos de entrega de determinado 

tipo de mercancias. Se les conoce comunmente como plantas 
- -- 

contratadas y su situación depende en buena medida de coyunturas 

particulares de mercados restringidos. De manera convencional 

podriamos llamar a estas empresas "Maquiladoras secundarias'' 

Esta gran división en dos PO105 extremos, entre los cuales 

existen grados de variabilidad, @st& ademds relacionada con otros 

factores como el tipo de ramas, el nivel tecnol6gic0, la 

propiedad del capital y las políticas de organización del 

traba io. 

12 Sariego, Rodriguez Juan Luis*. "Trabajo y maquiladoras en 
Chihuahua", INAH+, Centro Regional Chihuahua, Cotidiano, UAM-A, 
México, D, F., enero-febrero 1990, p. 19 



En las ramas pre;erencia?es aparecen en primer l c iyar  l a s  

empresas que hemos llamado "Liderec,, que  son en SLI mayorfa 

productoras de autopartes, productos eléctrico-electrónicos y 

componentes para la industria del armamento. Mientras que l a s  

" M a q u i l a d o r a s  secundarias" tienden a concentrarse en ramas como 

la textil, la clasificación de cupones comerciales, l a  

manufactura de juguetes y artículos deportivos; la selección, 

preparación y empaque de alimentos, la fabricación de calzado e 

industria del cuero, muebles y accesorios de madera y metal. Es 

importante hacer notar que en el Estado de Chihuahua, durante los 

tlltimos años, no sólo es clara esta división, sino también se 

observa una tendencia a l  aumento proporcional del primer tipo de 

maquiladoras y la disminución de las segundas. 

D.) Niveles técnicos de ocupación. - -_ 

La variable tecnoltrgica es uno de los elementos determinantes 

de la estratificación interna de la industria maquiladora. En los 

Últimos años se ha observado una tendencia de las maquiladoras 

"Líderes" a introducir equipos automatizados que van desde l a  

electrónicos, pasado por l a  creciente utilización de máquinas de 

control numérico. Por otro lado, nada de todo esto se conoce, ni 

difunde, en el medio d e  las "Maquiladoras secundarias", donde la 

lógica de operación sigue siendo el uso intensivo de la mano de 

obra ,  l a  Taylorizaci6n de los procesos de ensamble y la completa 

descalificación del trabajo obrero. 
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En la actualidad, en ?os estados fronterizos, la maquilc ha 

comenzado a introducir novedades tales como 1 2  automatización de 

procesos y equipos, la flexibilidad del trabajo y una serie de 

filosofiar; relacionadas con el control de la calidad. 

Refiriéndonos a l a s  innovaciones en la base técnica del 

trabajo relacionadas con el principio de la automatización, 

podemos decir, e n  primer lugar, que el uso de la computadora se 

ha  genaralizado en amplios sectores de la ( IME ) ,  especialmente en 

el área de registros y controles administrativos y productivos. 

Por lo general, el diseho, la planeación y la fabricación 

asistidos por computadora CAD y CAM son procesos realizados y 

decididos en las plantas matrices que las maquiladoras se limitan 

a aplicar. Esto incluye por ejemplo, especificaciones sobre 

materias primas e insiimos, instalación y operación de maquinarias 

y equipos, disebos de fabricación y producto,.planos, etcétera. 

Sin embargo, en los iIiltimos aPíos un grupo importante de 

maquiladoras ha comentado ha desarrollar aceleradamente algunos 

de estos procesos a través de sus departamentos de investigación, 

ingeniería de diseno y planeación. 

La comunicación se realiza a través de visitas constantes de 

inspección por parte de expertos extranjeros y sobre todo por 

medio del teléfono y el teleqax. El sistema de comunicación v í a  

satélite, aunque se usa, es poco comtlin por su alto costo. 

De éstas, las mas extendidas en el sector maquilador 

chihuahuense son el "Kamban o Just time" (tarjeta o registro 

visible en japonés), las lineas en "U" o de herradura, el control 



22 

e5tacjístico de proceso, la.; c i r c u l o s  de calidad y el sistema 

sociotécnico. Innovaciones todas ellas relacionadas con el 

control de calidad. 

a.- El "Kamban": es un principio de organización y 

fabricación que busca; reducir al mdxino los tiempos de 

circulación y los "~ítocks" de piezas. En el caso de la maquila el 

"Kamban" o just time (tiempo justo) se usa sobre todo como 

procedimiento para asegurar dentro de las lineas de montaje y 

ensamble de una misma planta que no haya más piezas de l a s  que se 

van a requerir y que éstas lleguen en el momento y lugar 

precisos. "Sólo algunas plantas como la Ford han introducido el 

sistema Kamban como una forma de articulación con sus proveedores 

nacionales y extranjeros". (13) Sin embargo, es importante 

señalar sobre el hecho de que la importación y exportación de l a  

mayoría de las materias primas, componentes y productos 

terminales que estan sujetos a.los tramites aduaneros fronterizos 

ha dificuitado la completa aplicación de la5 ventajas derivadas 

del sistema Kamban o just time. 

- 

b.- Las líneas en "U" o de herradura no son sino una 

modalidad de las islas o células flexibles de fabricacic5n. Se 

trata de cadenas de montaje en forma de herradura, en donde un 

grupo reducido de trabajadores realiza un proceso de ensamble o 

fabricación de familias de piezas similares. En estas lineae, de 

producción se hace posible la rotación de puestos y una relativa 

_ -  
13 Cariego, Rodriguez Juan Luis. I' Trabajo y 

maquiladoras"...op. cit. p. 23 



sutonomía y creatividad de los cbreros de planear y oryanizar el 

t r a b a j o .  Cabe señalar que en las maquiladoras de Chihuahua y Baja 

California norte ( T i  juana), las líneas en "U" se utilizan para la 

fabricación o ensamble de series cortas o discontinuas de piezas 

y están bastantemente difundidas en empresas electrónicas y de 

autopartes como Altec, Unitrode, D.R., Digital, Data, Xomoc, 

etcétera. 

c.- El control ectadistico de proceso: es uno de los sistemas 

m&s generalizados en la ZME, cu objetivo es asegurar la calidad 

de la producción. Se sustentan en la aplicación de métodos 

estadísticos para poder prever con antelación y evitar que una 

mdquina o equipo de fabricación trabaje fuera de los rangos de 

variabilidad de acuerdo a los requerimientos de calidad 

estipulados por el cliente. El sistema funciona por medio de un 

registro de tarjetas estadísticas en donde los propios 

trabajadores o, en su defecto, io5 supervisores registran datos 

de distribución de algunas variables. Las tarjetas son revisadas 

- 

por los auditores de calidad para determinar si los equipos estan 

operando dentro de los margenes de calidad. En caso contrario se 

corrigen o ajustan las maquinas o instrumentos de medición. 

AiJn cuando e1 control estadistico d e  proceso est4 muy 

generalizado en l a s  maquiladoras, su5 resultados dependen en 

buena medida del grado de capacitacibn y aceptación de quienes lo 

realizan, en especial si éstos son los propios operadores, quizds 

por ello muchas maquiladoras prefieren que sean los supervisores 

o auditores quienes apliquen dicha técnica. En realidad se trata 
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de lograr niveles altos y hornagéneos di- calidad, ahorro de 

piezas, tiempo de trabajo y energía. 

d.- El sistema sociotécnico: tiene sus antecedentes en la 

escuela de relaciones humanas que se desarrolló en los aPios 

treintas (Elton Mayo y F . J .  Roethlisberger) y surge a partir d e  

una serie de experimentos y propuestas surgidas d e l  Tavistock 

Institute of Human Relations en Lóndres. (14)- 

La optimización conjunta de los sistemas técnico y social se 

* hace posible a travis de la conformación de equipos de trabajo 

autorresponsables de sus tareas y motivados por conceptos tales 

como la variedad, el interés, el aprendizaje, la autonomia y la 

participación en la bbsqueda de soluciones. 

El sistema sociotécnico es aún muy poco conocido y 

experimentado en la IME, salvo en algunas plantas como la5 del 

qrupo Ford (la planta de motores y Altec Electrónica de 
- _ - -  

Chihuahua 1 . 
Lac innovaciones en l a  tecnologia y en los sistemas 

crganitativos del trabajo que hemos venido sefialando apuntan 

hacia una imagen industrial que no es desde luego homogénea ni 

representativa del conjunto de la (IME),  porque si algo 

caracteriza a este sector es su heterogeneidad interna. &In a s í ,  

los aspectos señalados pueden ayudar a entender algunas de l a s  

distintas características de los nuevos perfiles del trabajo y de 

los trabajadores de esta industria. 

14 Sariego, Rodriguez... Ibid. p .  23 



1 1 .  PAPEL 4UE JUEGAN LA BURGUESICI REGIONAL Y LAS EMPRESAS 

TRANCNACIOMLES EN LA IME 

c i l  final de la década de los sesentas cuando lac; maquiladoras 

empezaron a implantarse en la franja fronteriza, la concepción 

más extendida de ella?; e ra  la de una industria que: 

--Gozaba de prerrogativas fiscales excepcionales para la 

importacion y exportación, así como de apoyos complementarios 

* para la implantación en parques industriales. 

--Era el resultado de la tendencia de las grandes firmas 

transnacionales -en particular nortearnericanas- a relocalizar 

algunos de los procesos productivos en paises del tercer mundo, 

evadiendo la demanda de los sindicatos norteamericanos y 

aprovechando la ventaja comparativa de 105 salarios mds bajos en 

México para asi poder competir en el mercado internacional. 

--Operaba con amplias garantías y ventajas para el capital tales 

como una oferta casi ilimitada de mano de obra femenina- 

resultado de . una migracidr? acelerada hacia los poloc; 

maquiladorec-, una ausencia o debilidad de l a 5  organizaciones 

sindicales -derivada en cierta f o r m a  de la inexistencia de una 

tradición de luchas y culturas obreras en esas zonas-, y por ende 

una gran autonomía de las empresas para fijar los niveles 

salariales y l a s  condiciones de trabajo. 

--Propiciaba l a  formación de una clase mayoritariamente femenina 

e inserta en procesos de trabajo típicamente tayloristas 

(a'tomirados, monótonos y repetitivos) caracterizados por la 
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intensificación de los ritmos y c a r q a s  de trabajo en las cadenas 

de ensamble, el control directo sobre los trabajadores a través 

de líneas verticales de supervisión y una politica de 

contratación selectiva y despidos frecuentes. 

&un cuando esta imagen de la IME no haya perdido del todo su 

cardcter de actualidad, no son menos ciertos algunos rasgos 

novedosos en este panorama de la industria. 

Uno de los rasgos es, sin lugar a dudas, la notoria 

heterogeneidad y diferenciación dentro de la industria 

maquiladora. En realidad el concepto mismo de “maquila” ha dejado 

en buena medida de ser operativo, porque aun cuando abarca un 

conjunto preciso de establecimientos industriales --aquellas que 

gozan del régimen fiscal de “maquila” en lo relativo a la 

exportación de partes y componentes y a la reexportación de 

productos semiacabados o terminados--, esconde sin embargo, tras 

dnica denominación, una evidente diversidad de ramas industriales 

Y Procesos productivos, niveles de inversi6n y tecnologia, 

modalidades de inserción de la producción en el mercado 

internacional, grados de calificacih obrera, politicas de 

reclutamiento y en general estrategias laborales. 

A s i ,  además de lo anterior, es importante señalar que la 

estructura y evoluci6n de la IME estd relacionada entre otras 

cosas con el papel que han jugado los grupos de l a  burguesla 

regional y los gobiernos de los estados en el terreno de l a  

promoción y planeación del crecimiento de esta industria. 

... 



27 

A). Surgimiento del grupo maquilador. 

Hace mde, de 20 ahos, con la aprobación del decreto que 

autoriza la instalaci6n de plsntas maquiladoras en la frontera 

norte de México, 5e inició la formacidn y desarrollo de un grupo 

de empresarios que fortalece su posición en la estructura 

regional de poder, conforme el proyecto de industrialización 

maquilador requiere mayor relevancia en la estrategia econbmica. 

El surgimiento de este grupo --conocido como el grupo 

maquilador-- se explica por la necesidad de la5 transnacionales 

de contar con un agente social en el país receptor que cumpla 

diversas funciones, entre otras cosas: brindar o gestionar los 

servicios que en su calidad de extranjeros dificilmente podrian 

crear o desarrollar por cuenta propia; defender y promover los 

intereses y el bienestar de la industria entre los funcionarios 

públicos, particularmente entre 105 responsables de vigilar y 

reglamentar esta actividad; convencer a la población de los 

--- 

beneficios que reporta la presencia de las maquiladoras y crear 

un ambiente propicio para su desarrollo. (15)- 

La expansión y,el fortalecimiento del grupo maquilador se 

puede comprender si se toma en cuenta que los servicios que 

ofrece son muy rentables. 

15 Salas, Porras Alejandra, "Maquiladoras y burguesia 
regional" El Cotidiano, UAM-A, México, D. F., 1987, p. 51 



38 

De esta manera, dicho qrupo es el sector social que más se 

beneficia con el establecimiento de la5 plantas maquiladoras. Y 

en la medida en que su suerte depende del desenvolvimiento de 

dichas plantas, Eje canvierte en uno de sus más importantes 

promotores y por ende en una pieza fundamental al servicio de las 

transnac iona les .) 

Es.). Desarrollo del g r u p o  maquilador. 

El desarrollo de l a  IME en México esta ligado 

indisolublemente al desarrollo de un grupo de empresarios 

fronterizos que, de un lado, inicia una intensa campaña de 

promoción en los Estados Unidos para convencer a los con5orcios 

norteamericanos acerca de las ventajas de desplazar hacia la 

frontera norte de México segmentos de algunos procesos 

praductivos y del otro lado, por realizar anke las autoridades 

mexicanas mdltiples gestiones con el fin de se autorice, facilite 

y garantice la instalación de estas plantas en el territorio 

mexicano 

Las dificultades financieras y presupuestarias que atraviesa 

M é x i c o  desde 1982 obligan al gobierno a iniciar un proceso de 

revisión y definición de l a  estrategia económica, que no sólo ha 

implicado la adopción de politicas de corte neoliberal, 

apertura y liberalización del mercado interno, sino la 

recomposición y reorganizacián de las fuerzas politicas en el 

interior del Estado. 

de mayor 



E5ta reorganizaci(5n tiende a debilitar l a  presencia de 

alyunas corrientes nacionalistas y a fortalecer las posiciones de 

los grupos  md5 conservadores y comprometidos con l a  banca y el 

capital transnacional. ktras han quedado los grandes obstác~ilor; 

qué- llegaban a frenar  el desarrollo de la IME.  

En l a  medida en que las gobiernos federal y de los estados 

fronterizos han dado a l a  industria maquiladora una jerarquía md5 

alta en su estrategia económica, lo5 empresarios que conforman el 

grupo maquilador se han fortalecido económica y politicamente, se 

han expandido y atraído un ntlmero cada vez mayor de 

inversionistas a la actividad de promoción y desarrolllo de 

parques industriales. 

Han surgido nuevas empresas privadas, estatales y míxtaei que 

se dedican a promover la inctalaci6n de maquiladoras a lo largo 

d e  l a s  entidades fronterizas; se han díversificado y se han 

tornado cada vez mas complejos 105 servicios que ofrecen. 

C ) .  Los parques.industriales. 

Los parques industriales son uno de 105 medios más 

importantes con que cuentan los promotores para atraer plantas 

maquiladoras. En ellos socializan y abaratan el costo de la 

infraestructura de instalaciones y de máltiples servicios tales 

como los de asesoría, mantenimiento, transporte, aduanas; y otros. 

En las entidades fronterizas (Baja California, Chihuahua, 

Sonora, Coahuila y Tamaulipas) 5e observa una colaboración muy 

estrecha entre los organismos estatales y privados, sobre todo en 
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l a  tarea de promocibn y difu.sión, asi como l a  oryanizacidn de 

seminarios, fe;-ias y foros que giran alrededor de esta actividad. 

Ademds, en Chihuahua y Baja California los comp1e.jos estatales 

venden lotes o extensiones de terreno con l a  infraestructura 

industrial bdsica a grupas privados que construyen naves;, pues 

aunque los organismoc, públicos ofrecen los mismos servicios, 

muchas transnacionales prefieren negociar contratos con firmas o 

instituciones privadas. (16)- 

D). Papel de los promotores. 

Una de la5 funciones m d s  importantes que realizan los 

promotores es la de construir parques industriales que cuentan 

con la infraestructura bdsica. Por lo general l a s  plantas mds 

grandes, que requieren de una infraestructura y servicios 

profesionales md5 complejos, prefieren ubicarse en parques. I 

.- 
Ademds, los promotores pueden ofrecer una amplia gama de 

servicios: desde la construccibn d e  una nave, l a  venta o 

arrendamiento de instalaciones, la gesti6n de financiamiento (una 

vez obtenido el contrato de arrendamiento), hasta asesoría legal 

para obtener, ante l a s  secretarias de Hacienda y Crédito P6blico 

(SHCP) y de Comercio y Fomento Industrial (Secofi), los permisos 

requeridos; ascisorla financiera para constituir un fideicomiso o, 

mas recientemente, para aprovechar los intercambios de deuda por 

capital (equity swap =trueque equitativo), asesoría 

administrativa contable y laboral. 

16 Salas, Porras Alejandra. Ibid. p. 52 
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Lo-, ~ r u p o s  m6s fuertes cuentan, ?or lo general, con numerosos 

E;ervicios que ofrecen a través de paquetes, entre LOS cuales 

sobresalen: el programa de subcontratación, mediante el cual el 

cliente aporta la meteria prima, capital, tecnología 

especializada y materiales de empaque, y el empresario mexicano 

5e responsabiliza de todo el proceso de producción (Shelter 

program --véase capitulo I, p .81 ,  en el que, además de lo 

anterior, el cliente extranjero debe contribuir con personal 

técnico especializado para administrar y dirigir l a  producción, y 

e1 promotor mexicano ofrece la nave o las instalaciones, los 

servicios de electricidad, gas, transporte, etcétera; la 

contratacibn de trabajadores, la administración y los servicios 

de aduana. 

En el programa "halfway house" = "a medio camino de casa", el 

promotor m i c a n o  ofrece en arrendamiento, además de servicios 

administrativos, asesorla en la instalación, inicio de 

manufacturas, ingenierla industrial y consultoria. 

- -_ 

Otro de los programas que ofrecen los promotores es el "Build - 

to build up" = "construir muchas casas en...", en que Ofrecen 

tanto la construcción como 12 asesoria para la mejor ubicación de 

las instalaciones industriales. 

La importancia de estps programas se comprende 5 i  tomamos en 

cuenta l a s  dificultades para operar en un pa l s  extranjero; para 

conocer y manejar las leyes; los tramites requeridos y para 

acceder mas fácilmente a la5 autoridades gubernamentales. 
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E). Rentabilidad en l a  promoción de maquiladorzs. 

Aunque resulta muy difícil estimar la rentabilidad de l a  

actividad, algunos hechos demuestran que ésta se considera una de 

l a s  mejares opciones de inversi6n como veremas en seguida. En 

primer l u y a r ,  l a  ripida recuperación de l a s  inversiones : 5e 

calcula que en un lapso de 7 a 1 0  aRos se recupera, mediante l a  

renta, l a  inversión que se requiere para l a  construcción de una 

nave. 

Si tomarnos en cuenta que, en su mayoria, los promotores 

financian la construcción con crédito interno o externo, tenemos 

que al cabo de ese periodo son propietarios de una planta en la 

que sólo invirtieron el tiempo y esfuerzo que reclaman la5 

relaciones y los tramites con l a  banca. 

Si a ello agregamos que algunos promotores cuentan con su 

propia firma constructora en la que obtienen umrendimiento entre 

25 y 50% sobre el costo de construcci6n, y que los mdltiples 

servicios profesionales de asesoría y gestión generan ingresos 

adicionales; (17)- 5e comprende que para este grupo de 

empresarios l a s  maquiladoras se convierten en una fuente de 

ingresos sustancibsa y diversificada. La actividad de promoci6n 

es, ademas, muy atractiva porque todo5 los servicios se cotizan y 

se pagan en dólares, la mayoria de 105 cuales nunca ingresan al 

p a í s  o sólo lo hacen en las cantidades estrictamente necesarias 

p a r a  cubrir 105 gastos de operación. 

~~ 

17 Panorama Económico de Bancomer. "Documentos", 2do. 
bimestre, 1991, p.32 



Otro otractivo para los empresarios mexicanos son los 

mtlltipies incentivos y apoyos que concede el yobierno mexicano 

mediante el desarrollo de l a  infraestructura para ios parques 

b a j o  un esquema que cubre 105 aspectos de organización y 

f inanciamiento, que estimula l a  concurrencia de la inversión 

brindando certidumbre al establecimiento de fa industria en una 

forma ordenada, conforme a los reciir~os y necesidades de la 

reyión, asi como de créditos preferenciales para la construcción 

de naves, las exenciones o estímulos fiscales y de las crecientes 

facilidades administrativas y aduanales. 

F). Heterogeneidad del grupo maquilador. 

El grupo maquilador no es homogéneo. Se encuentra muy 

estratificado. Existen desde los consorcios queofrecen todos 105 

servicios, antes mencionados, hasta promotores que 5610 arriendan 

naves, consiguen financiamiento o bien ofrecen servicios de 

subcontratación. Pero aun entre los mdc grandes promotores se 

observan diferencias, que dependen de su fuerza y experiencia 

económica no sólo’ en el campo de la maquiladora sino también en 

-I I 

otras actividades, de sus relaciones con funcionarios pQblicos y 

en generai con el Estado y, por Ctltimo, de sus vfnculorj con 

empresas extranjeras, especialmente instituciones Y 

norteamericanas. 



Si observarnos el numero d e  servicios prestados, a la fuerza 

económica y política, pddemos identificar tres grandes  niveles 

dentro del g r u p o  rnaquilador: 

En el primer nivel encontrariamos a lo5 empresarios que, 

ademáz de parques para maquiladoras con todos los servicios, 

cuentan con inversiones en o t r a s  actividades econcmicas tsnto en 

México como en Estados Unidos y con una importante influencia en 

los tres niveles de la administración pública. En este nivel se 

encuentran los grupos Bustamente y Lutherot, de Baja California; 

Obregón, d e  Sonora; Bermúdei y Vallina, de Chihuahua; LoncJoria, 

erguelles y Rodriguez, de Tamaulipas (ver anexo). 

En el segundo nivel se encuentran aquellos empresarios que 

orientan sus inversiones a la promocibn de maquiladoras, cuentan 

con parques y naves industriales e influyen en el nivel municipal 

y en ocasiones hasta estatal. Entre los grupos de este nivel se 

ubican Omega, Lintel y Judrez en Chihuahua; Limón y Salmán en 

Ea j a  California. 

Por dltimo, estdn todos aquellos empresarios que realizan una. 

o varias de las tareas de promoción o se esfuerzan por abrirse 

campo y beneficiarse del expediente maquilador que esta 

dinamizando la economía de v a r i o s  estados fronterizos. 

Aunque comparten características similares, cada uno de los 

niveles antes mencionados es ,  a su vez, bastante heterogéneo. Por 

ejemplo, en el primer nivel, al lado de grupos como los d e  

Chihuahua que se caracterizan por su experiencia en el terreno de 

la promoción y por un a l t o  grado de profesionalismo en su5 



cada vez rnds comple.jo5 servicio5 que requieren las plantar, 

maquiladoras), se encuentran grupos que hace apenas unos aRos han 

empezado a desplazar inversiones en e s t a  dirección; 5ct 

experiencia en el campo de la promoción es p s r  tanto menor, 

aunque se han expandido sin grandes dificultades ?or contar con 

relaciones en los tres niveles del aparato gubernamental y con 

inversiones muy diversif icadas en Estados Unidos y México. 

Situacitin en la que se encuentran Bustamante, Longoria, Lutherot 

y l a s  empresarios sonorenses que participan en los parques 

indus t r i a l e s  con capital mixto. 

AdemAs, la derrama salarial de la IME ha fortalecido en gran 

medida a io5 grupos fronterizos con inversiones en el comercio y 

ha atraido a los municipios de esta zona a grupos del interior de 

la RepQblica, sob re  todo de Monterrey, Coahuila ._ y el Distrito 

Federal. Astra, por ejemplo, que proviene de Monterrey, tiene 

Tamaulipas y Baja California; la Soriana (de Torreh, Coahuila) 

en Ciudad JucLrez, Tijuana y recientemente en P iedras  Negras, 

Coahuila; y l a  Comercial ,Mexicana (del D. F.)  en Hermosillo y 

Ti jcrana. (18)- 

Todo lo anterior explica el creciente interés de la burguesia 

del norte de México por  extender su campo de influencia hacia 

esta actividad, aun en el caso de qrupos y familias cuya economía 

tradicional era otra, como ha ocurrido con el grupo Bustamante de 

18 sala5, Porras Alejandra. I b i d .  p.53 
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TI jciana, Rsjs California, cuyas irrversionec, se ubrcan en la 

importación y distribución de gas, bienes raicec; y en la 

industria de la construcción; Longoria en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, está vinculado a l a  comercializacidn de sorqo, bienes 

raíces y actividades f inancierac; Vallina de Chihuahua cuya 

fortuna econbmica se origina en la banca y en l a  explotación 

‘ maderera; y Obregón en Sonora que se enriquece a partir de su 

actividad con el “Parque Industrial Noyales”, además de 

inversiones en el comercio, agroindustria e industria 

pesquera. (19)- 

La expansión de la5 maquiladoras 5e convierte, en esta forma, 

en una nueva forma de enriquecimiento (acaso la mAs dindmica y 

lucrativa) para la burguesía de los estados de la frontera norte. 

Sin embargo, cabe seaialar que no todas fracciones de est4 se 

encuentran en las condiciones óptimas para aprovecharla, io que 

produce ciertos desplazamientos y reacomodos-que, por un lado, 

fortalecen la posición econ6mica de algunos grupos y, por el 

otro,  provocan reajustes en l a  red de dominación regional. Aunque 

habría que entender estos cambios como una tendencia que afecta 

de manera muy desigual las entidades y municipios fronterizos. 

La intensidad con que se han transformado las estructuras 

depende de la influencia y las opciones que todavía t ienen la5 

actividades tradicionales, la fuerza y resistencia de los grupos 

políticos y sociales con arraigo regional y, desde luego, con la 

19 Salas, Porras Alejandra. “Crisis, maquiladoras y 
estructura sociopolítica en Chihuahua, Sonora y Baja California*, 
Percide, en edición, p.41 

*Y- 
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rapidez con la que 5e ha desarrollado la IME y la preferencic de 

los consorcios transnacionales p o r  aquellos municipios que 

ofrecen mayore-; ventajas. Chihuahua seria, a nuestro juicio,la 

entidad qur  ha sufrido los cambios m65 profundos en la dirección 

antes mencionad&, esto no sólo por el número y tipo de plantas 

que ahí se ubican --las mbs grandes y sofisticadas desde el punto 

de vista tecnológico-- 5ino por  la fuerza creciente y decisiva 

del grupo maquílador, conformado por mas de 10 promotorec cuya 

influencia rebasa crecientemente la entidad (ver anexo). 

Todos estos cambios confirman el cardcter dindmico, 

heterogéneo y complejo de la buryuesia regional, que depende a su 

vez de procesos que se desenvuelven a escala regional, nacional e 

internacional, jugando estos Gltimos un papel mds importante en 

105 estados de la frontera norte de México. 

.- 

G). Contradicciones en la estructura del poder regional. 

Los reacomodos y agrupamientos del grupo maquilador con las 
. . .  

diferentes fuerzas económicas, politicas y sóciales suscitan al 

mismo tiempo desajustes y provocan reacomodos en el sistema, como 

veremos en seguida: 

, I  

1 ) .  En el seno de la burguesía regional porque se agudiza la 

competencia entre los empresarios que forman parte del grupo 

maquilador, para obtener los contratos mas atractivos y 

rentables, pues no todos cuentan con la misma experiencia, así 

como relaciones con la banca extranjera o con la confianza de las 

transnacionales. 
? 
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(2). Entre nuie;ies forman parte del grupo maquilador o ce 

benefician indirectamente el proceso de industrialización y los 

empresarios m á s  vinculados a la5 actividades tradicionales 

(agricultura, yanadería, mineria y ciertas ramas de la 

industria), que no son objeto del mismo tratamiento preferencial 

por parte del gobierno y de la política económica.(20)- 

3 ) .  En el interior del aparato estatal, entre quienes apoyan 

abiertamente el programa maquilador y quienes se oponen a él p o r  

el riesgo de una mayor dependencia. 

4 ) .  Entre el grupo maquilador y funcionarios ptlblicos, sobre todo 

en el nivel central, porque los trámites siguen siendo muy 

tardados y complicados. 

5 ) .  Entre el grupo maquilador y las transnacionales por retrasos 

en las rentas, incumplimiento de acuerdos en los contratos y el 

poco margen de decisión que prevalece en l a  industria mexicana. 

6 ) .  Y, finalmente, entre el grupo maquilador y--ios trabajadores, 

sindícalizados o no, porque estos tiltínos desean mejorar su5 

condiciones de vida. . .< 

20 Salas, Porras Alejandra, op. cit. p.42 



A N E  x o  CONTIW.. . 

BLLIM 



Y 

COWTIW.. . 

4% 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

:--- CowERcIsrl "COLOSO". 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



TAWLIPAS 

LONGOR1 R 
I 

:--MIQUE II(DUS1RlBL O. UmGORSB 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 

i--PROWCCIoW Y COIIERCSBLSZRCIO)( DEL 
I SORGO. 

i--CUpMI COn SUS PROPSllS DESPEPITBPOM! 

~-DISTRIBUIDORIIS DE nurw1m Y cm- 
I u m .  

~ - ~ I A U B P M ~ ,  I HOTELES. 
I 
I --- 
I - C I I ~ I O C A C  IAISSIOWEC PW BI- 

I .I 

I 
l - - ~~m I mmur m mo I 

I mo punrns. I 

I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I- 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 

.-- 



I 

I 
I 

i--BIRIES M I C E .  

LUTHER01 

I 

I 
! 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 

I 

i - - ~ C C I o N I S I ~  DEL COIBLRIO 'TORRES DE 
I 

aGuB CALIMTE". 
I 
I 

i--I)Ipo#TBCIOn Y DISTRIBUCIOCI DE GIS 
I 
I 

I 
I 

( U I  DE SUS PRI-S ACTIUIWIDES). 

:--HOTELES I "EL CowQuxsiaDor. 

I 
I :--cuma CON 3 MRPUES EN rmaw (FH I--EIMEC MICES. 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

i LA HESS DE OIBY): L U I  W 1  Y IAS I 

I BRISIIS 1 Y 2. I-HOTEL COUNTRY CLUB. 

:--CUEnrII Con 6465 WUES EN IAS QUE NO l--HIPODRO)#). 

OPRECE IIINQIN SERUICIO. SOIAllPWTE US! 
I 

I 
I BRRIENPII. 

I 

I 
I 

I UNO. 

I i - - ~~m 6 pIILmas m CIUDMI INWSIRI~IL ~--WBOC DE EQUIPO DE BEISBOL. 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

1 

I 
I 
I 
t 
I 

I l--cRLimx ~ESIIIBLECIIIIPWIOS comucxn- 
I I Ips) 



n . . , . , , , 

43 

JORGE SItlyIN 

I I 

LImm t--nmpwDII, mu= INDUSTRIRL~C. I 

RRYWNüO MJZQUIZ I I 

nwnmm DE IA U E ~  

~ I Q U E  n m  Y TEIWN 

I I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 

I 
I 

I 
I --- 
I 

b I 
I 
I 
1 

n 

I I 
1 I 
I I 

n 

. .  

I I 

I I *-w 1 
1 I 



44 

111.  RASGOS MONOGRAFICOS DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. 

k ) .  Antecedentes históricos. 

La ciudad de Piedras Negras, Coahui la ,  M é x i c o ,  registra en su 

historia dos fundaciones. Y existen documentos escritos de ambas 

que a s í  lo corrcboran, una civil, que no prosperó; sin embargo, 

representa un prologómeno de la segunda, m i s m a  que t u v o  cardcter 

militar. La primera establecida en el paso de Piedras Negras, el 

15 de junio de 1850, con el nombre de Villa Herrera; y la 

segunda, la colonia militar Guerrero, establecida el 14 de agosto 

del mismo aPío, donde posteriormente surgiria la hoy dindmica y 

próspera ciudad fronteriza. (21)- 

Villa Herrera, sólo fue construida oficialmente en breve 

tiempo, mientras, la colonia militar a la que se agregaron los 

pobladores ya instalados en aquel sitio, fue_incrementdndoce y 

fortaleciéndose con el transcurso de los aPros. La primera stslo 

fue un antecedente demografico y la segunda una promisoria 
. .  

realidad. La fecha de población aceptada sin discusiones como 

legitima y definitoria es l a  del 14 de agosto de 1850 (22)- 

21. Barrientos L . ?  Eduardo. "Breve historia de P i ed r a s  
Negras", ed. Velasco, Burckhardt, (Piedras Negras, Coah.? 
México), 1999, p.10 

22. Sin embargo, el acta de lLIld:ación de Villa Herrera estd 
fechada con legitimidad el 15 de junio de 1850. 
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Esta colonia militar, como otras establecidas en el norte, 

t u v o  dos objetivos primordiales; proteger 1 frontera de posibles 

invasiones de extranjeros, bandidos y delincuentes provenientes 

del p a i s  v e c i n o  en busca d e  r e f u g i o .  F r e n t e  a la misma, en 

el  m a r y e n  opuesto al R í o  Bravo ,  en el sitio conocido como el Paso 

del Ayuila, se alzarían las primeras y débiles construcciones del 

fuerte Duncan, donde surgirla con el tiempo l a  progresista 

población norteamericana de Eagle Pass, en el estado de Texas. 

Es preciso mencionar una versión interesante y distinta , que 
manifiesta el investigador Manuel H. F a t  Villarreal, cuando habla 

de "las memorias", que redactó en 1902 el soldado norteamenricano 

Jesse Sumpter, participe activo en la construcción del fuerte 

Duncan. En esta versión se afirma que hubo un Piedras Negras 

antiguo, donde hoy se encuentra la Villa de Fuente, al que los 

indigenas llamaban teteletzo, que significa "lugar de las piedras 

azabaches" o de "las piedras negras", habitado por ekpaPIoles alld 
--_ 

por 1700. Por causas que se ignoran, los habitantes c'crl poblado 

lo bautizaron con el apellido de uno de ellos, convirtiéndolo en 

Villa de Fuente. Los habitantes se cambiarían despues al paso de 

Piedras Negras, donde se instalaron y obtuvieron por especial 

solicitud la fundacidn de Villa Herrera. 

Queremos mencionar que en esta &oca la dguilas tenían sus 

nidos en una mota de nogales en la Villa de FÚente, que arfn 

subsiste, con frecuencia tendían el vuelo hacia E l m  Creek, 

situado un poco al norte de la vecina población norteamericana, 

por tal motivo recibió ésta el nombre de Eagle Pass .  El viejo 
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Piedras Negras, seqttn esta versión, quedó abandonado, pero pronto 

se volvió a poblar perdurando, con renovados impetus, ha5ta los 

tiempos actuales. La colonia militar Guerrero, tuvo sus raíces 

en el Tratado de Guadalupe de 1848, que sePialó a l  R l o  bravo  c a m 0  

linea divisoria entre México y los Estado5 Unidos. N u e s t r o  p a i s  

para s u  defensa y seguridad, estableció las colonias militares, 

mientras l a  nacihn vecina l e v a n t &  varios fuertes a la mdrqen 

opuesta d e l  río, por razones idénticas. Los hombres de Piedras 

N e g r a s ,  irlan poco a poco engrandeciendo a su incipiente poblado 

con energfa y voluntad, ha5ta poncirlo en el sitio d e  honor que 

tiene en la actualidad entre las poblaciones fronterizas.(23)- 

b). CImbito geográfico. 

Piedras Negras, Coahuila, México; es uno de los treinta y 

ocho municipios que integran el estado de --- coahuila. En la 

actualidad tiene por limites, el municipio de Jinéner al norte, 

al sur  el municipio de Nava y por el poniente al de Zaragoza. Al 

norte y al oriente colinda con el estado de Texas, Estados 

Unidos. 

Su extensión territorial es de 914.200 Km2. E l  clima que 

impera en l a  zona norte del municipio es de tipo estepario, 

caliente, con lluvias irregulares en el verano. 

23 Barrientos L . ,  Eduardo. Op. cit., p.12 
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En la zona sicir i 1  clima es templado e n  forma moderada y con 

IluVia5 irregulares tambi&n. De manera general, puede 

considerarse como semidesértico y merece al mismo tiempo el 

calificativo de variable y extremoso. Por ser m65 cálido en 

verano, con un promedio de 38 a 42 yrados centlgrados en la 

temporada o periodo canicular.(24)- Y e5 muy f r í o  y rudo en 

invierno cuando la temperatura desciende a menos de cero grados 

centigradoc, llegando el descenso hasta -8 o -10 grados 

centígrados. (25)- 

P o r  o t r a  parte, podemos decir que la mayor parte del año- 

entre otras cosas- es agradable y favorece a realización de 

diversas actividades tales como: la ganadería, la agricultura, el 

comercio, el turismo y principalmente a la actividad industrial. 

La topografia del municipio es plana sin estribaciones 

orográficas de estructuras rnontaf'losas relevantes. - - -  Presenta sin 

embargo, una sensible inclinación al oriente debido en parte a la 

depresión natural por donde se desliza el Rio Bravo. 

En lo que a la hidrografía de Piedras Negras se refiere, por 

lo reducido de su extensión, su red fluvial la constituyen sólo 

tres ríos d e  relativa importancia: el r i o  San Rodrigo, situado al 

norte del municipio y que desemboca en el r í o  Bravo, cerca de la 

congregación El Moral; el Rio San Antonio, el de mayor longitud- 

llamado también r i o  de l a  Villita o r io  de Fuente- en su 

4 El periodo canicular inicia el 14 de julio y termina a finales 
del mes de agosto. .- 

25 En algunos cacos se observan nevadas en la región. 
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territorio, corre de ponienre 3 oriente. En la faja sur, pró,::imo 

los límites con el r i o  Nava, el r i o  Escondido en un corto 

trayecto a l  suroeste se Line al anterior para  desembocar juntos en 

el r i o  Bravo. Ademds, el municipio cuenta con varios arrcyos de 

tipo torrencial en tiempa de lluvias que corren en la misma 

direccidn con terminación en el r i o  Bravo, o como tributarios del 

río Can Antonio y San Rodrigo. 

Los a r r o yo s  permanecen =on los cauces vacíos en los 

prolongados períodos de s equ i a .  P o r  otra parte, el volúmen 

líquido captado por "La Presa de la Amistad" ubicada en el Rio 

Bravo, arriba de Piedras hkqras,  en el municipio de AcuPla, se 

utiliza en forma libre para la irrigación agrícola, porque fue 

construida con propósitos de contención, almacenamiento y 

regulación d e  sus caudales para evitar el peligro de 

inundaciones. Es permitido el bombeo de las aguas y aperturas de 

canales con fines industriales o agrícolas, mediante la 

autorizacib~. expresa d e  12 comisión bilateral creada para su 

aprovechamiento.(Z6)- . . .  

C ) .  UbicacilSn fisica y extensión territorial. 

Para tener un panorama mis amplio con respecto a la ubicación 

física y extensión territorial, dando ademds datos concernientes 

a la altura sobre el nivel del mar en la que se encuentra ubicada 

l a  ciudad de Piedras Negras, presentamos cuadros estadicticos de  

26 Convenio establecido entre los gobiernos de M é x i c o  y 
Estados unidos, para  el uso deaido del vo1Qmen liquido de la 
Presa la Amistad. 
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la zona en el anexo de este c a p i t u i o ,  asimismo, hablaremos sobre 

dicha región, la cual e5td compuesta F.,--,- 10 municipios y entre 

los cuales se encuentra ubicada la entidad que nos interesa 

ana f i z a r .  

La región frontera? como ya se sefialó, est& integrada p o r  los 

municipios de Acu’fia, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, 

Morelos, Nava, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Esta 

región se caracteriza porque en ella se encuentran establecidas 

el mayor niímero de plantas maquiladoras del estado, que por el 

empleo, ingresos y divisas que generan, tienen una gran 

importancia para la economia regional, 

El municipio de Acuña, limita al norte con los Estados 

Unidos, al 5ur con 1 0 5  municipios de Jiménez, Zaragoza y Mdiquiz, 

y al oeste con Ocampo. 
. -- 

fillende, limita a l  noroeste con Nava, al 5ur ‘cut~’ Cabinas, a l  

suroeste con Villa Unión y 21 noreste con Morelos. 

El municipio de Guerrero, colinda al norte con el municipio 

de Nava y los Estados Unidos, aleste con Villa Unión, al sur  con 

Judrez y a l  suroeste con Hidalgo Hidalgo, limita 21 norte con 

Guerrero y con los Estados Unidos, al suroeste con Juaret y al 

cur con el estada de Nuevo León. 
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El municipio de Jiménez, caiinda a l  norte con AcuPla, a l  5ur y 

este con Zaragoza, a l  su roe.;?^ con Piedras Negras y al noreste 
I 

con los Estados Unidos. 1 

Morelos limita al n o r t e  con Zaragoza y Nava, a l  sur  con 

Sabina5 y Villa Unión? y a l  este con Allende. 

Nava limita a l  norte con el municipio de Piedras Negras y 

Estedos Unidos, al sur Villa Unión, al sureste can Guerrero, al 

soroeste con Allende y al oeste con Zaragoza. 

Piedras Negras,  limita al norte con Estados Unidos y Jiménez, 

al s u r  con Nava y al suroeste con Zaragoza. 

El municipio de Villa Unidn, limita al norte con Nava, al 

noreste con Allende, a l  sur con JuArez, al este - -- con Guerrero y a l  

oeste con Sabina~. 

Zaraqora colinda a l  norte con los municipios _.  . d e  Jiménez y 

Acuna, al sur con Sabinac, al este con Piedras; Nava y morelos, 

al oeste con Milizquiz. 

En el apéndice de e5te capitulo presentamos varios cuadros 

estadísticos de los municipios de la región. En dichos cuadros se 

dan datos de los rasgos manográficos d e  l a  región tales como: 

Cuadro c.1.  Ubicacibn ffsica. 
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Cuadra c.2. Ei:tenc;ián territcrial y a?tura sobre nivel del mar. 

> I  d.1. Población por municipio5 en la region frontera. 

d.2. Tasas de natalidad y mortalidad. 

d.3. Alumnos, docentes y escuelas por nivel educativo. 

I 1  

I 1  

(1988-1989) preescolar y primaria. 

I1 d.4.  671urnrto5, docentes y escuelas par nivel educativo, 

(1988-1989) secundaria y bachillerato. 

I1 d.5. blumnos, docentes y escuelas p o r  nivel educativo, 

(1388-1989) normal y superior. 

I 1  d.6. Población amparada por el I 3 M S S - 1986-1990 1- 

d.7. I1 II I t  I I S C S T E - 1989 1. 11 II  

1 1  d .8 .  Unidades médicas de la Secretaria de Salud, 1989. 

d.9. Personal ocupado por sector económico I1 

I 1  d.10, Principales características del sector industrial. 

I 1  d-11. Principales características del sector servicios. 

d.12. Población de 12 y mds a9lus que trabajan. 
---- 

I t  

I t  d.13. Población económicamente activa. 

'I .. . .. d.14.  Población ocon6micamente activa por rama de 

actividad. 

Como se puede observar en el cuadro (c.2), 105 municipios de 

l a  región frontera en su conjunto ocupan el 20.88 % del 

territorio del estado; y en la cual se asienta el 12.6 X de la 

población que para 1990 se estimó en 275,438 habitantes. De 

éstos, 141,501 corresponden a Piedras Negras. ( 27 ) -  
i- 

27 Fuente:INEGI, SPP, agenda estadistica de Coahuila, 1989. 
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D). Aspectos sociodemograficos. 

En el presente apartado, se ofrec f  un panorama general sobre 

algunos de los principales aspectos sociodemogrdficos de la 

reyián frontera, entre los que se incluyen: población, educacibn, 

salud y empleo; y en donde resaltamos el papel que .juega en dicha 

región la entidad de Piedras Negras. Del andlisis de estas 

variables 5e podrd alcanzar una mejor del proceso de decarrollc, 

que 5e ha generado en la recjión durante los bitirnos ahos .  

D. 1 )  Población. 

E l  proceso demográfico en cuanto a su5 caracteristicas 

particulares de tamaPio, estructura, crecimiento y distribución de 

la población, constituye un elemento bdsico para el andlisis del 

desarrollo regional en la frontera. 

El ritmo de crecimiento presentado por la población en cada 

uno de los municipios durante el periodo de 1988-1990 se presenta 
--- 

en el cuadru'(d.1) -ver apéndice capt .  111.  (28)- 

El crecimiento de la poblacibn varia al. interior .de la 

región, asi, mientras Piedras Negras y Acuf'ía-a partir de l a  

década de los setentas presentan un gran dinamic;mo, municipios 
*-.. -=  ~ . 

como Guerrero, Jiménez, Villa Unión y Zaragoza, presentan tasas 

28 Los datos correspondientes a 1988 sustituyen a los 
aparecidos para este mismo aflo en la agenda.estadistica de 
coahuila 1989, la5 c i f r a s  aqui  presentadas fueron estimadas 
considerando el crecimiento natural de la población como 
indicador base, as1 como l a s  viviendas existentes en cada uno de 
los municipios. 

Fuente: Secretaria de Proyr&ación y Desarrollo, Agenda 
estadística 1989, Gobierno del estado de Coahuila. 
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neyativas y muy bajas .  

P a r a  1980 el crecimiento pob-,cional de Piedras Negras y 

Acctka influye de manera determinante en la elevada tasa de 

crecimiento regional, que fue de 3.7%. 

D.2) Hechos vitales. 

La importancia del conocimiento y análisis de los hechos; 

vitales estriba en que permiten evaluar a través del tiempo el 

movimiento o dinarnica de la población. Dentro del concepto hechos 

vitales, quedan enmarcadas las estadísticas correspondientes a 

nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y movimiento 

social de la población. 

Dada la importancia que reviste la natalidad como la 

mortalidad, en el cuadro d.21, se presenta información sobre 

estas variables. 
--I_-_ 

El comportamiento de la tasa de natalidad. para : la región 

frontera presenta una tendencia descendente; E b l '  1970, esta tasa 

era d e  50.4 nacimientos por cada mil habitantes, pasando a 

niveles de 31.0 y 30.6 en 1980 y 1988 respect 

Con respecto a la tasa de natalidad,? amiento e5 

practicamente estable, aun cuando sufre un ligero incremento. 

Esta se ubicó en 5.2 y 5.4 defunciones por cada mil habitantes en 

1982 y 1988. Por  lo anterior, para explicar el crecimiento de  la 

población de manera especial para dicha región, es necesario 

tomar en cuenta los flujos migratorios. Y no solamente los 

nacimientos y defunciones, dado que Piedras Negras y Clcuha se han ' 
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convertido en polos de atracción poblacional, gracias ai dindmíco 

c rec i m i en t o ec o nóm i c o que h a n expe r i mentad o. 

D. 3 )  Educac iOn. 

La información correspondiente a 12 educación -seghn el nivel 

educativo- se presentan en el apéndice de este capitulo, en los 

que se puede observar datos sobre la población escolar, docencia 

e instituciones educativas en la región norte. 

D.4) Salud y seguridad social. 

Dentro del sector salud existen tres grandes vertientes sobre 

las cuales se trabaja, siendo éstas : Salud PQblica, Atención 

Médica y Asistencia Social. 

En Salud Pfiblica. el objetico es mejorar el medio ambiente y 

las condiciones sanitarias, proporcionar niveles satisfactorios 

de salud a los sectores rurales y urbanos rezagados, asi como a 

los grupos más vulnerables y fomentar el autocuidado de la salud 

entre la poblaci6n. 

En el rubro de la Atencibn Médica, 5e trataí.-de reforzar, 

mejorar y hacer homogénea la calidad de lo5 servicios médicos del 

primer nivel de atención, de abatir la incidencia de las 

enfermedades transferibles y limitar las no transferibles, así 

como disminuir los accidentes y los factores que causan y 

condicionan los dahos a la salud. 
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En materia de A.;ic,tenriia S~cial, -,e t r a i ; a  de contribuir al 

bienestar social de menores en estado de abanduno, de ancianos y 

minusválido~, de madres lactante5 con esca~os recursos y de 

indiyentec, para proporcionar su incorporacibn a u n a  vida 

económica y social equilibrada; de apoyar el desarrollo d e  la 

familia y de la comunidad mediante el fomento de la educacibn 

para la integración social. 

Sobre estas bases, en 1988 el Sector Salud en la región 

frontera a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMCS) 

amparb a una  población de 149,431 personas, en tanto que el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE) reportó una población de 22,108 personas. 

El resto de la población que no estd asegurada por el (IMSS) 

o el (ISSSTE), recibe atención en 125 diferentes unidades médicas 

de la Secretaria de Salud. Para ello, esta dependencia contó e n  

1988 con 9 centros de salud "C" y 3 centros -- -_ de salud "B" y un 

centro de salud "CI" en la región, destacando Piedras Negras con 3 

d e  estos centros. El Sector Salud cuenta adernds en  l a  regidn con 

dos'hcspitales generares de zona, unidades de medicina familiar y 

8 unidades médicas rurales. 

D . 5 )  Empleo: Principales fuentes de trabajo en que se ocupa la 

pub lación, 

La distribución del personal ocupado -por sectores- en 1985 

presenta la siguiente situación: de los 23,651 empleados 

registrados en los establecimientos econ6micos, el 54% 
r- 
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correspondia a industrias, el 22.3% a l  sector servicios y el 

21.5% al comercio. Este total de empleos a la vez representaba ef 

12.6% de los empleos reyistrados en el Estado. los cuales 

ascendieron en ese mismo aRo a 188,024. 

Las municipios de Piedras N e g r a s  y Acul4a son los que captan 

la mayor parte de los empleos con 11,815 y 8,978,  que en relación 

a la región significan el 50% y '58% respectivamente. Y que 

conjuntamente representan el 11% estatal., ver cuadro d.9). 

a) Industria : Como arriba se sefialó, la industria es la 

principal rama de actividad de la regibn frontera, observandose 

un amplio desarrollo en los municipios de Piedras Negras y Acuña. 

En este Utimo, se ha establecido entre 1975 y 1985 l a  mayor 

parte de l a  industria maquiladora del estado. En el primero de 

los anos citados 5e registraban 10 empresas de este tipo, que 

daban ocupación a 1900 personas, y para junio de 1989 esta cifra 

llegb a 37 empresas que generaron 12,520 empleos. & 

En 1975, Piedras Negras contaba con 12 maquiladoras que daban 
. .. 

empleo a 2,551 personas, y para junio d e  1989-eI mlirricipio - 

contaba con 34 empresas mismas que empleaban a 5,59t$*:personas. En 

Clllende, Jiménet y Zaragoza -1989-, 5e ubican 6 plantas 

- 

maquiladoras generando 1,904 empleos. 

De acuerdo con el I X ) censo industrial de 1976, en el año 

de  1975 había en la región frontera 259 establecimientos 

industriales, que daban occipación a 8,400 personas; 10 ah05 m a 5  

tarde los resultados preliminares del Censo EconrSmico de 1986, 

muestran que en 1985 se encontraban establecidas 309 empresas que 
. . .- 
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o b s e r v a n  los s i g u i e n t e s  cambios :  En Piedras Negras el ntimera d e  

p e r s o n a s  ocupada- d u r a n t e  1975 f c i ~  d e  4,  5 7 0 ,  a l c a n z a n d o  para 

1985 un tats1 d e  t,651 p e r s o n a s ,  esto r e p r e s e n t ó  un i n c r emen to  de 

45%. C iudad  A c u R a ,  d u r a n t e  este m i c j m o  iap50, pasó d e  2,236 a 

5 ,O87 p e r s o n a s  ocupadas dando  como r e s u l t a d o  un c r e c i m i e n t o  d e l  

127%. 

En e l  resto d e  los m u n i c i p i o s  d e  l a  región, de acue rdo  a l a  

misma f u e n t e ,  el námero de empresas  d i sminuyb  d e  73 a 72 e n t r e  

ambos c e n s o s  y e l  p e r s o n a l  o cupado  se redujo de 1,594 a 1,366 

t r a b a j a d o r e s ,  como se puede  a p r e c i a r ,  l a s - d a t o s  sobre e m p l e o  

i n d u s t r i a l  d e l  c e n s o  d e  1986, que e n  1985 r e g i s t r a  13,104 

emp leos ,  s o n  r e b a s a d o s  amp l i amente  p o r  los g e n e r a d o s  e n  l a  

i n d u s t r i a  maqu i l ado ra .  

b) Comerc i o :  E l  comercio c o n s t i t u y e  l a  segunda a c t i v i d a d  d e  

i m p o r t a n c i a  d e  l a  r e g i ó n  f r o n t e r a  y en l o  que  se refiere a 

i n g r e s o s  g ene rados .  Aunque el nt3mero de e s t a b l e c i m i e n t o s  y de 

p e r s o n a l  o cupado  5on  l i g e r a m e n t e  i n f e r i o r e s  a los d e l  sector d e  

s e r v i c i o s .  61 i g u a l  que 12 i n d u s t r i a  r e g i o n a l ,  el comercio 5e 

c o n c e n t r a  e n  l a s  c i u d a d e s  d e  P i e d r a s  N e g r a s  y Acuha. 

..... 
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Las unidades comerciales qiie en 1485 fueron 1,447 constituían 

el 10.5% del total de la entidad, el personal ocupado que fue de 

5,092, el 9.8% y los ingresos de 33,224 millones de pesos 

representaron el 8.9% de los ingresos estatales de este sector. 

En el aPío citado, el ntimero de personas ocupadas en el 

comercio a l  menudeo ascendi6 a 4,325, que en relación al total de 

empleos generados en el sector comercio constituyeron el 85 %, en 

tanto que los ingresos alcanzaron 105 28,897 millones de pesos, 

73% del total del comercio en la región. 

El comercio al mayoreo, por su parte, ocupt, 767 personas y 

tuvo ingresos por 10,327 millones de pesos. 

c) Servicios: Por la localización geografica de la región 

-la vencidad con los Estados Unidos de NorteamQrica- se requiere 

de la existencia de servicios de hoteleria, restaurantes y de 

otros establecimientos para fomentar el desarroJlo del turismo. 

Estos servicios se concentran en Piedras Negras y Ciudad 

Acuña: asi, en 1985 se localizaron en estos municipios 597 y 404 
.. . .. . 

de estos establecimientos respectivamente de un tota’lede’-1,209 = 

con que contaba la región. 

Dentro de este sector se encuentra en primer término la 

prestación de servicios profesionales técnicos y especializados, 

los que en 1985 en 59 unidades econbmicas dieron ocupación a 

1,784 personas generando ingresos por  1,617 millones de pesos, 

equivalentes a l  20.5% del total de este sector en la región, que 

fue de 7,891 millones d e  pesos. 
. .- 
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En s e y ~ t d o  términa ce encuentra cl rubro de restaurantes ,  

bares, centros nocturnos, de s c  ticlos a productores de petrclleo 

y g a s  natural (29)- que en dicho aOlo se daban e5tos servicios en 

339 establecimientos. ocupaban i ,088 personas y tuvieron inqresos 

globales d e  1,768 millones de pesos.  A B5te le s i guen  lor; 

servicios d e  hoteles y alojamiento temporales, que registran 47 

establecimientos que daban empleo a 419 personas y generaron 

ingresos por 813 millones de pesos. 

P o r  Ctltimo aperecen los servicios relacionados con el 

transporte terrestre y cone:ioE, que en 11 unidades económicas 

ocupaban 150 personas y tuvieron ingresos por 729 millones de 

pesos. 

d) Población Economicamente Activa (PEA) : El cuadro d.121, 

muestra l a  población de 12 y mds aPlos que trabajan en la región 

frontera, en dicho cuadro 5e observa la participación de los 

municipios fronterizos d e  Piedras Negras y AcÜ-hi por ser los que 

absorben el mayor nlimero de personas emple-das en dicha región, 

en comparación con el resto de los municipios que se muestra al 

final del cuadro. 

De acuerdo a cifras del XI Censo General de Poblacidn y 

Vivienda de 1990, la Pobatión Economicamente Activa de l a  región, 

ascendió a 74,718 en ese aPfo, equivalente al 50.16% de l a  

población de 12 aPíos y ma5, que era  de 148,945. 

29 Estos rubros, conceptualmente diferentes, aparecen en . 
conjunto en el Censo Económico de 1986. 



El cuadro d.i7’ a , ,  resume la PEA d e  l a  regibn frontera, 

poniendo énfasis en las nunicipios de AcciPia y Piedras Negras, por 

ser los que representan el mayor indice de  la PEA en la región, 

cerrando al final del cuadro con l a  participación del resto de la 

rqión en l a  PEA. La partrcipación del sexo femenino en l a  FEA 

es mayor en los municipios de Piedras N e g r a 5  y Ciudad A c u ? ~ ~ ,  que 

representan el 30.7% y 27.7% respectivamente. Y lo m4.s probable 

es que haya aumentado de manera considerable con el incremento de 

lac plantas maquiladoras, que son fuertes demandantes de mano de 

obra (principalmente femenina). 

Por otra parte, la participación de l a  mujer en la PEA 

desciende en los municipios con características rurales cuyos 

ejemplos m a s  marcados son Hidalgo y Guerrero. 

Dado el nivel de la actividad económica que han alcanzado los 

municipios de y Acufia, estos -- concentran en buena 

medida la PEA de la regi6n. Los nlfmeros absolutos y relativos de 

la PEA de la región frontera se presentan en los cuadros d.14)  y 

d.15). 

Piedras Negras 
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XU. LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION EN PIEDRAS NEGRW,  

COAHU I LA. 

A f .  Antecedentes. 

La industrialización en el municipio de Piedras Negras, 

Coahuila es de  origen reciente, ya que se remonta a mediados de 

l a  década de 105 setentas con el inicio d e  la instalación de 

empresas maquiladoras, sin olvidar la existencia de la industria 

tradicional como lo e5 l a  industria alimenticia, la refresquera, 

metalcirgica bdsica, etcétera. l a  industria maquiladora ha 

representado el principal motor catalizador originador del 

dindmico crecimiento industrial de  la entidad en los Ctltimos 

ah05. 

Piedras Negras, Coahuila e5 una entidad fronteriza que 

observa fendmenos de reciente cuño que 5e perfilan a consolidar 

’ en la presente década (de los noventas) un crecimiento industrial 

impulsado por  las inversiones extranjera-s, pr-incipalmente de 

origen norteamericano . 
Hemos observado que de 1988 a 15’91 el crecimiento de la IME 

se ha dado gracias a una serie de factores, tanto nacionales como 

internacionales, que han incidido favorablemente en beneficia de 

la sociedad nigropetense. 

Sin embargo, hay que sehalar que el gobierno local y federal 

deben enfrentar y resolver, para un desarrollo sostenido, 

problemas tales ’ como el desequilibrio ecológico, el deterioro de 

las condiciones económicas en el campo, el incremento de la 



p o b r e z a  er; lzs =Ens5 u r b a n a s ,  recrudecimiento d o l  desempleci en 

sectores tradicionaimen: productivos, entre otros. 

En 1985 frente a ? a  demanda de empleo que plantean las nuevas 

generaciones d e  un estado donde lac concentraciones urbanas 

crecen en ? a  medida que su de.r;arrollo abandona la etzpa rural, la 

entidad de Piedras Neyras enfrenta el reto de atraer nuevos 

inversionista= y modernizar su planta productiva. En la 

actualidad, el sector industrial tiene la mayor dindmica de 

crecimiento en la economia local y del estado, y e5 la actividad, 

a nuestro juicio, que genera un gran nhnero de empleos. Es por 

ello que el compromiso de las autoridades, local y estatal, debe 

consistir en establecer un programa que contemple la 

modernización de esta entidad fronteriza. 

La IME e5 una de las respuestas m6s inmediatas a las 

expectativas de los brazos jovenes necesitados de ocupación. Este 

tipo de  industria ha alcanzado un desarrollo de- gran importancia 

para la sociedad local, donde la vzxindad con el mercado fabril 

del pa ís  vecino y la amplitud de recursos naturales con que . 

cuenta la región tales como el carbón de piedra, gas natural y 

otros minerales; además del acueducto natural de 390 a 400 Kms., 

que significa el R í o  Bravo, han despertado el interés de los 

inversionistas tanto nacionales como extranjeros. La evolución 

de la IME ha sido impresionante, ya que, de las 40 plantas que 

operaban a principios de 1988, actualmente funcionan alrededor de 

60, y por lo menos 30 firmas extranjeras y nacionales han 

..- 
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manifestado su interés par establecerse en dicha entidad. (3:))- 

€3;. Factores económicas, políticos y sociales que permiten la 

forniación y desarrollo de la IME en Piedras Negras, Coahuila. 

E l  norte de MBxico posee caracteristicas econfimico-sociales y 

geogr&ficas que 10 distinguen d e  atraci regiones del pais. La m6c 

influyente para su definición histórica y contempordnea es su 

ubicación geogrdfica en l a  franja fronteriza limitrofe con 10s 

Estados Unidos de Norteamérica. Y e5 en e5a cercanía donde tienen 

su origen gran parte de las razones que explican su 

comportamiento económico, politico y social, no sólo en el tiempo 

actual, sino desde los tiempos definitorios de los limites 

geocgráf icos nacionales. 

Piedras Negras es parte del norte y comparte 105 beneficios y 

conflictos que la sociedad capitalista dasarrol-lada trae consigo. 

El crecimiento industrial, el agudo proceso de urbanizacidn, la 

vinculación con el exterior de la producción primaria y 

secundaria, y l a  consolidación del sistema financiero, son rasgos 

que exhiben desde los setentas los principales centros urbana- 

industriales del norte del pa is  como: Tijuana en Baja California 

Norte, Ciudad Judrez, Chihuahua y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

30 Chapa, Garcia  Hector. "México y l a s  maquiladoras" Zócalo, 
(piedras, hi. Coah.) 8-abril-1989, Cecc. C, p. 18 
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Es  por ello que hemos tenzdo uii g r a n  inter65 en a r i a l i z z r  105 

iactores económico-politicos y s o c i a l e s  que permiten la formacldn 

de l a  IME e n  l a  ciudad d e  P i e d r a s  Negras,  Coahuila.  

Para e l l o ,  hemos c l a s i f i c a d o  6 puntas que son a nues%ro 

j u i c i o  de primer orden, entre o t ros ,  para el d e s a r r o l l o  de la IPIE 

e n  e s ta  entidad: 

1 )  . In f raes t ructura .  

2 ) .  Fuente de enery ia .  

3 ) .  Pocas fuentes de t r aba jo  como a l t e rna t i v a s .  

4 ) .  Mano de obra ( t i p o l o g i a ) .  

5). Nive l  de educación. 

6). N i v e l  d e  organización l a bo r a l .  

1 ) .  In f raes t ructura .  

En su in f raes t ructura ,  P iedras  Negras, Coahuila,  -- -_ cuenta con 

importantes v í a 5  de comunicación. L a  ca r re te ra  57 es una de l a s  

v í a s  mds importantes de l  pais ,  comunica a e s t a  entidad con l a s  

ciudades d e  Sa l - t i i l o ,  Monterrey, San Lu is  Potosí, Querétaro y 

México, Distrito Federal  .) 

E l  puente internacional ,  s i tuado  en t re  l a s  ciudades d e  Eagle  

Pass y P i ed ras  Negras,  se une con 12 ca r r e te ra  57, l a  cual  

también conduce hacia San Antonio, Texas; aproximademente a 

218.86 Kms. a l  noreste de e s t a  f rontera .  Lac ciudades de  Acuña y 

Nuevo Laredo, estdn a 80.4h Kms. y 147.Kms de  P iedras  Negras. 
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La v í a  férrea une directzmenta a Piedras P J e y r a i  con Saltilia, 

San  Luis Potosí, t;Suer&taro y (Jé::ico2 Distrito Federal. Este es el 

medio de transporte m A s  Importante para el ingreso y egreso de 

productos y a r t  fct i los industriales procedentes tanto de Estados 

Unidos como de M&:.:fco. 

E l  aeropcter50 de Piedras Negras es de categoria 

internacional. En l a  actualidad, dicho aeropuerto, está siendo 

remodelado. 

En cuanto a sube5tructura urbana, Piedras Negras cuenta con 

los servicios de agua, alumbrado pctbiico, drenaje, pavimento y 

gas natural. La planta carboeléctrica de Rio Escondido abastece a 

la región de energia eléctrica. 

2) . Fuente de energfa 
Queremos senalar que la región que analizamos cuenta con una 

amplia fuente de energia eléctrica. Dicha fuente se encuentra 

localizada en el municipio de Nava, municipio vecino de Piedras 

Negras.  Nos referirnos a la termaeléctrica [paraestatsl) de Rio 

Escondido, dirigida por la Comisión Federal de Electricidad. 

Dicha fuente de energía abastece a industrias de primer orden en 

l a  región como Altos Hornos de México y Rassini Rheem, S. A. 

E s  de gran importancia el interés que ha puesto el gobierno 

mexicano en vitalizar el sistema econ6míco en la región 

fronteriza del estado de Coahuila, principalmente en la región 

carbonifera. 
* .P 
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E5 por  ello que el pr - : e so  d e  ampliación de  La Minera 

Ca rbon i f e r a  de Rio Escondido f M I C A R E ) ,  que se est4 convirt iéndo 

en l a  empresa p a r a e s t a t a l  má5 importante en materia  ene rgé t i ca  

en e s t a  zona, tendrA repercus iones  favorables e n  los dernds 

municipios de esta frontera; sob r e  todo en el incremento de 

empleos. Ya que el b de septiembre de 1990 se d i o  a conocer 

pdblicamente que para e l  me5 de a b r i l  de  1992 entrard  en 

operac ión la primera unidad de o t r a  p l an ta  termoeléctr ica  

denominada "Carbón I I " ,  de acuerdo con lo que  d i e r a  a conocer el 

ingeniero Raúl Rodriguez,  superintendente de  construcción de  l a  

Comisittn Federa l  d e  E l e c t r i c i d a d ,  agregando que seis meses 

después de  esa fecha en t ra rd  en servicio l a  segunda de  l a s  

unidades que se encuentran en construcción,  cada una de e l l a s  

qenerando 350 meqawats. (31)- De  e s t a  forma, d icha  fuente  de  

ene rg í a  e5 un f a c t o r  elemental  -a n u e s t w -  j u i c i o -  para el 

d e s a r r o l l o  económico de l a  r eg ión ,  ubicando en  este rubro  a l a  

IME. 

3 ) .  Pocas  fuente  d e  t r a b a j o  como a l t e r n a t i v a s .  

En el punto D -5  de l  primer c a p i t u l o  (Empleo) destacamos l a s  

p r i n c i p a l e s  f uentes  de  t r a b a j o  en  que se ocupa l a  pob lac ión,  en 

el c ua l  observamos que es l a  i ndus t r i a  maquiladora l a  p r i nc i p a l  

f uente  d e  t r a b a j o  como a l t e r n a t i v a .  Siendo este el mismo caso  

para  P i e d r a s  Negras. En segundo lugar  se encuentra l a  ac t i v i d ad  

..- 

31 Rodriguez Ratlil. "Carbón 1 1 ,  en  a b r i l  de  1992", Zócalo,  
( P i e d r a s  Negras, Coah.), 26 de s ep t .  de  1990. p.  24 secc. C 
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comercial y en tercer lu?ar  !a minería. Esta tiltimz se encc ienzra  

iocalizada en el muníEipio de Nava, que ocupa mano de obra, 

particularmente masculina, proveniente en C,LI mayor parte de 

P i e d r a s  Negras. 

Con lo anterior, podemos obse rva r  que en la entidad analizada 

existen pocas alternativas de  t r a b a j o ,  siendo la industria 

maquiladora l a  principal fuente de trabajo. A excepcibn bel 

comercio quo es f a  segunda actividad de importancia en esta 

entidad fronteriza. 

D e  este modo l a  industria maquiladora opera corno un imdn 

atrayendo en qran medida mano de obra, ya sea del interior del 

paic o de los; municipios circunvecinos a Piedras Negras;. 

4 ) .  Mano de obra (tipología). 

Un factor muy importante en el análisis de la industria 

maquiladora es sin lugar a dudas la composición de la mano de 

obra, la cual esta compuesta y caracterizada, principalmente por 

la participación de mujeres jóvenes de 16 a 30 ahos de edad. 

Muchos son los argumentos que han justificado el empleo de 

mujeres en e5ta industria, se ha dicho que las mujeres son mds 

habiles con las manos, son m d s  dóciles y son mds productivas. 

Esto se explica no tanto por los "patrones culturales" de 

doci 1 idad, precisión. . esplritu de sacrificio, etc., 

correspondientes a una visión naturalista del eterno femenino, o 

por consideraciones de orden biolbgico o fisiológico, como 
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pretenden hacer c r e z ~  i i n a s  p r ~ s o n a s ,  ( 2 2 ) -  'zino a i  contrzrio, e5 

por la reducida "memoria hist6~ico-soclal de 1s mii.jer", producto 

de l a  relativa desarticulación be cu papel tradicinnal ( fuera  del 

proceso praductivo) efi re lac i íh  con el acontece? sociopolitico 

-Lie norma el proceso productivo mismcI y que con anticipación, ha 

consolidado los "patrones culturales" mismos. 

En otras palabras, la utilización en la industria maquiladora 

de mano de obra femenina, adquiere su importancia y funcionalidad 

en su desarticulación sociopalftica, lo que permite l a  aceptación 

acritica del proceso de trabaja en cu relacidn individual y su no 

trascendencia en una visi6n colectiva. 

En este sentido, l a  visi6n del eterno femenino no expresa la 

totalidad de los elementos que sirven para justificar el uso de 

la mano de obra femenina (justificación que se hace necesaria en 

la medida que, por principio, l a  industria maquiladora debía de 

abatir el desempleo, pero este se mantuvo en un principio 

- 

invariable en tanto no se contrató al desempleado, el hombre, -- 
"tr'adicionalmente el encargado be l  sustento familiar-- s i n o  que se 

feminiz6 la PEA. A partir de ese momento emerge una 

32 Fernitndez, Kelly Maria Patricia. "Maquiladoras, 
desarrollo e inversi6n transnacional", Revista Azcapotralco 
México, UAM-A, v . I V ,  nbm. 8 ,  enero-abril 1988, p. 153, ... hace 
apenas unos meses que el superintendente de conocida 
maquiladora de ropa en Tijuana, opinó que el motivo por el 
cual se emplea mujeres en ciertos sectores de  producción, 
se debe a la distribuci6n diferencial de tejidos grasos en 
la zona gldtea de hombres y mujeres. Dado a este rasgo 
anatómico, las mujeres pueden pasar  largos periodos 
sentadas sin experimentar fatiga a diferencia d e  los 
hombres. 
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organizacihn de la producción que se fundamenta en la 

flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo. 

A s í ,  i a  fleicibilidad aparece, como bien dice Gilly, como el 

concepto clave de la lLofensiva realizada en nombre de la 

productividad y la eficiencia"(33)- que en el interior del pais 

consiste en golpear duramente las organizaciones de los 

trabajadores. 

Lo caracteristico del caso fronterizo, y muy particularmente 

el caso de la ciudad de Piedras Negras ,  es que aquí,como en otras 

entidades fronterizas, 5e incubó la conformacibn de una nueva 

clase trabajadora que responde completamente a los dictados del 

capital en los términos precisos de productividad y eficiencia. 

En este sentido, l a  flexibilidad en el  uso de la fuerza de 

trabajo no es resultado de un proceso, sino de -la condición para 

su desarrollo. 

La idea de utilizar mujeres para llevar acabo procesos 

productivos que implican una Qran paciencia y habilidad, es l a  
_ .  

estrategia g loba l  de la5 transnacionales y del capital en general 

en esta nueva tendencia del capitalismo y la división 

internacional de la produccibn y reproducción. 

33 Gilly, Adolfo. "Reconversión industrial y saber obrero", 
Chamizal, Cd. Juarer . ,Chihuahua, UACJ-Escuela de 
Sociología, vol. i ,  nllim. 1 ,  marzo-mayo 1988, p. 31 
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5 ) .  Nivel de zducacitn. 

Uno de 10s factores que inciden en l a  Tormación de la fuerza 

de trabajo, para la industria maquiladora, es el bajo nivel de 

edcrcación en fa entidad de Piedras. Y este nivel d e  educación se 

debe, en su mayor parte, a cuestiones económicas. 

Hemos observado que de cada 10 personas que ocupan las 

maquiladoras, 8 son mujeres jóvenes, con una escolaridad superior 

a la primaria y una Qran necesidad económica.(34)- Esto nos 

indica que el salario percibido en las maquiladoras conforma el 

ingreso complementario imprescindible para el sostenimiento 

familiar; y decimos complementario, ya que, en su gran mayoría, 

dos salarios conforman el ingreso familiar y sólo para adquirir 

lo más bdsico, es decir, para sobrevivir Ctnicamente. El salario 

mínimo que por ley debe alcanzar para mantener a una familia de 4 

o 5 personas es alcanzado por medio de 2 salarios, uno de ellos 
- 

proveniente de las maquiladoras, y por lo regular de trabajadores 

jovenes que por necesidades económicas se tienen que emplear en 

las maquiladoras (principalmente mujeres), ya sea como empleados 

en centros comerciales o como mineros (bdsicamente hombres). 

Sin embargo, ,estos t3ltimos tienden a emigrar a los Estados 

Unidos para emplearse en diferentes actividades temporales, en el 

campo o en la ciudad, como mejores opciones para ayudar al 

sustento familiar. A s í ,  se observa que en muchos casos las 

34 El 90% de la5 entrevistas que se realizaron en 4 plantas 
del Parque Industrial de Piedras Negras, mencionaron que 
les era imposible abandonar su trabajo por cuestiones 
económicas. 
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aspiraciones de superación se vean truncadas. 

S i n  emharqcs, cabe sehalar que existen personas que se superan 

q r a c i a s  a l a  constancia, tenacidad y sacrificio que hacen para 

p rog resa r . 
Asimismo, y a u n a d o  a lo anterior, querernos destacar que de 

i987 a 1989 hubo un gran deterioro en el nivei educativo, ya que 

más de 5,sjr_>O niPIos de 4 a 9 años no tuvieron acceso a la 

educacibn básica o elemental, y uno de cada 5 egresados del nivel 

medio básica no ingresan al nivel medio superior. (35)- 

6 ) .  Nivel de organización laboral. 

Otro factor que influye y prevalece en la forma y desarrollo 

de l a  IME de Piedras Negras, consiste en el bajo nivel de 

organización la&oral (sindical). Las maquiladoras han logrado 

operar tanto en e5ta ciudad como en otras ciudades fronterizas, 

bajo un régimen verdaderamente de excepcibn, que incluso les 

permite violar disposiciones constitucionales, despedir a 

trabajadores “inef icientes” sin indemnización, prolongar la 

condici6n de eventuales hasta por plazos d e  9 meses o mds, no 

cubrir horas extras, extender las jornadasde trabajo e incluso 

cerrar la planta y emprender la huida sin siquiera cubrir io5 

adeudos preferentes que tienen con sus propios trabajadores, 

desde luego, esto es posible por el interés d e  las autoridades 

mexicanas por atraer al capital extranjero. 

-. 

35 INEGI, Sistema Estatal de Información, Gobierno del Estado 
de coahuila, Cuadernos de información básica, 1989. 
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Este í i lt imo punto es de %;ita1 importancla para sei'í'ralar por 

qué se da un deficiente y bajo nivel de orqanizacin laboral y 

porque es te  n i v e l  influye de manera importante en el desarrollo 

de is IME en 1s entidad que se analiza. Ya que caracterizada p o r  

Ir; productividad y el use intensivo de la abundante fuerza de 

trabajo, la IME ha lagrado mediante la explotación de 5uc 

condiclones de realizacibn y la estructuración --por D a r t e  de sus 

beneficiarios reales-- de un discurso triunfalista y benefactor, 

que los sectores sociales acepten, con mayor o menor 

convencimiento, u n a  concepción fragmentada y unilateral sobre les 

beneficios de ésta a partir de la oferta de empleo. 

El casi pleno empleo se presenta como el mayor logro, pues 5e 

sehala, que la derrama económica via salarios ha dinamizado la 

actividad econ6mica de la región, dinamismo objetivado en los 

grandes centros comerciales. I 

Sin embargo, esto no quiere decir que no se hayan cuestionado 

las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo, lo que 

sucede, a nuestro juicio, es que estas LoAdiciones se presentan 

como naturales o ,  en el peor de los casos, como hnicas. 

. . .  

A s í ,  la exhibición de los organismos sindicales oficialistas 

como corruptos y generalmente contrapuestos a los intereses de 

sus afiliados e5 hdbilmente complementada con la difusión de la 

"familia maquiladora", donde no se requiere la intervención de 

terceros (en el sentido de que se sobrentiende que las centralec; 

obreras CTM, CROC, - etc., son una instancia de poder básicamente 

diferenciada) para mantener relaciones adecuadas para todos, 



sobre todo zi és tas  se enmarcan entre producfiviaad, intensidad, 

disposicibn, salarios y bonificaciones. [ 
La idea que campea es, que no es necesario organizarse 

sindicalemnte, primero, porque lac, necesidades y demandas de 1 0 5  

trabajadores ya están previstac;: seguro social, infonavit, 

cursos, becas,  deportes, concursos, bonificaciones, etc.1 y, 

segundo, p a r q u e  no tienen necesidad de cargar con dirigentes y 

representantes sindicales como los expuestos. 

La situación se presenta como desarticuladora de la 

organización laboral de manera franca y directa en torno al mismo 

problema: l a s  condiciones de trabajo. A s í ,  lo que para unos e5 

pérdida de un patrimonio histórico, para otros son condiciones 

"normales" en su cotidianidad. Vistas así  las cosas, pareciera  

ser que la organización laboral de la IME 5e ve inhibida entre 

algunos elementos como: -- 

a). La existencia del casi pleno empleo. 
. .  

b). La interiorizacibn del discurso de l a  ideologia dominante. 

c). El desconocimiento que tiene el trabajador de la magnitud y 

trascendencia.socia1 que tiene su trabajo. 

d). La reglamentaci6n interna y / o  los contratos colectivos que 

regulan las condiciones generales de trabajo. 

e). Las sanciones de que son objeto los trabajadores que 

cuestionan la5 disposiciones a que se refiere el punto 

.-- 
anterior. 



prestaciones r;ocioles, defensa del empleo, e t c . )  

desconociendo l a  ne c e s i d a d  de luchar por me.jores condiciones 

g ) .  La enistencia de una organización patronal que 5e presenta, 

asimisma, como representante de los intereses colectivos de 

los trabajadores y empresarios. Y 

h). La "variable sexo" como construccibn social. Ya que es 

imprescindible en toda an&licjis socioecondmico tomar en 

cuenta la variable sexo, no 6;E)mo serie de inmutables 

caracteristicas biológicas y fisiológicas sino como 

construcción social, e5 decir, como parte del acervo 

ideológico que fundamenta la división del trabajo Y que 

yenera patrones de organización, distribución y control tanto 

sobre bienes como sobre el trabajo.(37)- 

La flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo cubre en la 

práctica no 4 1 0  en la evidente necesidad empresarial de 

asegurarse l a  disponibilidad de l a  fuerza de trabajo en la 

cantidad y en el brea de trabajo que la producción requiera, sino 

que e5 un inmejorable arma de control y manipulación frente a la 

cual el trabajador se encuentra desprotegido. 

56 Mariscal, D a v i d  y Sergio Pacheco. "La fuerza de trabajo 
femenina y organizaci6n colectiva en la Industria 
Maquiladora de Exportación en Ciudad Jubrez, Chihuahua: 
una hipótesis", Chamizal, Cd. Judrez Chihuahua, AUCJ, v . 1 ,  
mayo-junio 1988, p. 41 

37 Ferndndet, Kelly Maria Patricia. Op. cit. p .  154-156 
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Por otra parte, la fraQmentacibn del procec;o de t r a S a . j o  

permite que las actividades especificas 5ean simples y puedan 

desempefiarse con rapidez y Dr-cisión por trabajadores sin 

calificacibn y / o  experiencia lasoral. Es to  ha permitido y permite 

seleccionar f u e r z a  da trabajo que antes se encontraba alejada de 

la esfera económicamente productiva: l a 5  mujeres. 

De esta manera la frogmentación del traba.jo permite 

intensificar l a s  actividades y ritmos, los cambios de puesto o 

ubicación del traba.jador y la descalificación y la mayor mayor 

parte de la fueria. de trabajo, a s í  como la recalificación 

selectiva d e  la más diestra y consecuente con l a  politica 

empresarial. 

Ante esta perspectiva, la oryanización laboral de la IME 

parece una necesidad irrebatible. Si bien es necesario 

preguntarse sobre las modalidades de ésta, ya que e5 evidente que 

el ambiente en que habrá de desarrollarse no le e5 del todo 

prop ic io. 
. . . . . . . 

C). Caracterización de la IME de Piedras Negras, Coahuila. 

De acuerdo a datos proporcionados por l a  Camara Nacional de 

Industria y Transformación (CANACINTRA1 , delegación Piedras 

Negras ,  Coahuila, en dicha entidad para finales de 1991, se 

encontraban instaladas 45 plantas maquiladoras, de la5 cuales 12 

se encuentran concentradas en 2 parques industriales, y las 33 

I- restantes se localizan e n  diferentes partes de l a  ciudad. 



Cabe s e k l s r  que f e  ma:iar par . te  G e  iac, plant35 estan ubicadzs 

en 1s Zona periférica de l a  ciiidad, ya que e5 un l u g a r  propic io  
. 

--. 9 a r a  l a  instalsción de dichas p l a n t a s ,  por el hecho de que existe 

una qrsr; extensibn de terreno que no h a  sido ocupada.  

A continuacibn daremos a conocer el lugar que oc~ipan las 

m a q u i  ladora-, por orbden de importancia: 

1.- Textil. 

2.- Electrónica. 

3.- Ceramica. 

4.- Empacadoras de carnes y fruta-,. 

5 . -  Muebles metdlicos. 

6.- Ensamble de transformadores de bobinas. 

7.- Artlculos de piel. 

8.- Muelles y resortes (para la industria automotriz). 

9.- Artlculos quirCirgicos y ortopédicos. 

1 0 . -  Artículos de papel y cartón. 

1 1 . -  Tubos para  llantas. 

-_1_ 

C.a) Rama5 preferenciales. 

La  IME de Piedras Negras por lo general tiende a ser de un 

tipo de industria de carácter secundario, es decir, de segundo 

opden, ya que son empresas que están estrechamente vinculadas a 

compaPrias industriales o comerciales de primer orden o empresas 

lfderes a través de contratos para la entrega d e  determinado tipo 

de mercancías, y son conocidas como plantas contratadas. 
- 
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E s t e  tipo d e  p l a n t s s  tisnde a concentrarse en ;'i;mas 

praductivas como ia textil, electrsnica, cerdmica, muebles y 

accesorios de m a d e r c ,  y metal, etcetera. 

C a b : l  Nivel técnica de ocupación. 

En el primer cap í t r- i ?~  sePialamcts que en los estado5 

fronterizos l a  IME h a b i a  comenzad= a introducir novedades en l a  

maqi-tila, taies como la zutomatizacibn de procesos y equipos, en 

donde aparece en primer lugar lz computación, el teléfono, 

telefa:.::, etc., y en menor escala 5e ha introducido tecnología 

avanzada en los estados de Ba ja  California y Chihuahua. 

Ya que, como hemos observado, la mayor parte de la IME en los 

estados fronterizos es de carácter secundario. E5 decir, son 

plantas contratadas,en donde las maquiladoras de Piedras Negras 

no son la excepción. En esta entidad 5e . ___ ha observado que el 

sistema de producción mds generalizado es el sistema de control 

estadístico, el cual tiene el objetivo de asegurar la calidad de 

producción para lograr niveles altos y homogéneos de calidad, 

ahorro de piezas, tiempo de trabajo y energía. Y e n  donde la 

lógica de operación sigue siendo el USO intensivo de la mano de 

obra, la taylorisación de los procesos de ensamble y la 

descompleta descalificación del t r a b a j o  obrero. 



V. PERSPECTIVAS DE LO INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPURTACION ANTE 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (MEXICO-ESTADOS UNIDOS-CANW&). 

L J .  Nivel local, re5ional y nucional. 

Desde que MQxico, Estados Unidos y Canadá anunciaron sus 

intenciones de negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) ,  ha 

h a b i d o  una especulación fuerte e ininterrumpida sobre cud1 será 

el impacto a corto y largo plazo5 en cuanto a la Industria 

Maquiladora de Exportación (IME) a nivel local, regional y 

nacional, que en la actualidad es uno de los sectores mO5 

importantes en México, y sin duda alguna el sector mba 

competitivo a nivel internacional. 

Hasta ahora, los puntos de vista expresados al respecto por 

expertos tanto estadounidenses como mexicanos varlan enormemente, 

desde pronósticos de la desaparición total de la IME hasta los 

que estiman que la industria no será afectada de manera negativa 

debido al TLC, sino que 5e convertir& en el precursor de una 

nueva revolución industrial que coadyuvard a la modernización y 

revitalitación de la economía mexicana en general. 

En el pronóstico negativo, por ejemplo, el gobernador de 

Coahuila, Elise0 Mendoza Berrueto, en una reuni6n binacional de 

gobernadores, celebrada a principios del mes de abril de 1990, en 

kustin, Texas, se p r o n u n c i ó  en contra del establecimiento de un 

mercado libre entre México y Estados Unidos (principalmente), por 

considerar que esto acarrearla cierre de empresas y desempleo en 

el pals, porque hay nucha "asimetría" entre los niveles 

I 

------ -- 



económicos de los d3 5  paises, par  l a  que una a p e r t u r a  comercial 

sería riesgosa.(d€l)- En el pronóstico positivo, por ejemplo, el 

ingeniero firnulfo Elizorido Elizondu, presidente d e  la CANALINTZA, 

E. nivel deleyacibn, manifest6 qit- el desarrollo ifidustrial QUE 

est& teniendo el municipio de Piedras Necjras, se aprovechar2 2r-t 

fo rma significativa ante la firma del TLC, as í  mismo, manifestó 

que el apoyo para fomentar el crecimiento y desarrollo de l a  

microindustria en la localidad permitird en todo5 los aspectos 

aicanzar los objetivos que se han considerado y se mantendrán en 

constante crecimiento de acuerdo a los planes de expansión que =e 

tienen. (39)- 

Independientemente de dichos pronósticos, ha5ta la fecha el 

gobierno mexicano ha insistido y cumplido en que no permitird l a  

abolición de la industria maquiladora como régimen especial para 

el fomento de las exportaciones. No obstante, s- estas alturas en 

las negociaciones, es bastante evidente que la industria 

maquiladora, como la hemos conocido desde hace 27 af'ios, es decir, 

desde la creaci6n oficial en México, va a enfrentarse  a cambios 
. .  

profundos y tal vez radicales una vez que el TLC sea aprobado e 

implementado, aunque ni la aprobación ni la implementación van a 

llevarse a cabo en un futuro muy cercana. 

38 "Cierre y desempleo p o r  mercado abierto entre México y 
E. U., advirtib Mendoza Berrueto" Zócalo, (Piedras Negras,Coah.) 
2 de abril de 1990 

,..- 
39 'I Se aprovechar& el desarrollo industrial de Piedras 

Neqras", Zócalo, (Piedras Negras, Coah.), 19 de nov. de 1990 



depcnder&.n d e  SLI rama de clctivi555 y el origen de su5 materia-. 

primas y componentes de enss-&le. De sLma importancia ser6 el 

enfoque f inaimente adaptado ==Y 10s paise5 contratsntes a 

derechos o aranceles sobre  =:.iner, ensamblados d e n t r o  de sus 

territorios respectivos. De i y w :  importancia serdn las reylas 

finales dei TLC  en cuclnto 21 enssmble d e  productos, utilizando 

principalmente componentes de t-nzeroc; paises,  sobre todo los 

p a í s e s  de la Cuenca del Pacificc Cisidtico. Este Qltimo aspecto es 

de importancia ~;ingular para La  industria electránica y de 

computa c i ón . 
De todos modos, según el resultado de las negociaciones 

sectoriales realizadas, y que incluyen a la industria 

maquiladora, si habrá reglas del juego distintas para diferentes 

sectores. Es decir, que en el TLC final, las reglas aplicables al 

"contenido norteamericano" para una maquiladora automotriz no 

serán las iihisrnas que para una planta electrónica o una en la rama 

de textiles y prenda de vestir. En estos casos, como ejempJo, una 

maquiladora electrónica o de computación podrá utilizar un nivel 

mucho mas alto de  productos de origen asidtico que una 

_ _  __  

maquiladora automotriz. 

En cada rama de la industria maquiladora, y esto sera cierto 

para la industria mexicana, a nivel local, regional y nacional, 

l a s  reglas de origen sectoriales serdn de suma importacia. Y a  que 

el tema de lac importaciones de insumos provenientes de 

determinados mercados sera s u ~ e t - 3  de negociaciones especiales. 



ecprecas japo~esac;, par su5 elevadas ,ompras en su p a i s  de origen 

y en el este asi<ftico, en detrimento de productos 

e~tadounidensec. Para Mé:.:ico, el problema es aitn mayor, pues; l a s  

bajfsimas ventas de insumoc nacionales --apenas el 2%-- son 

caracterííticas tanto d e  las plantas japonesa5 como de las 

estadounidenses. (401- Sin embargo, en contexto de mayor 

integración, si se organizan a tiempo y si encuentran apoyo 

f inznciero adecuado, l a s  empresas mexicanas pequeñas y median’as 

podrían ser d e  la5 mds beneficiadas al establecer encadenamientos 

productivos con la5 grandes maquiladoras (líderes). Y esto e5 muy 

importante, ya que esas empresas, de otra manera, tendrán escasas 

posibilidades de insertarse en la economía internacional, 

Las perspectivas, tanto positivas como negativas con respecto 

ai TLC y la IME han sido tema central en recientes reuniones d e  

la Alianza Fronteriza para el Comercio, pero aun sin conclusiones 
- -_ 

contundentes, aunque l a  ~pinibn de l a  m8yoria de los  

participantes fue que con e l  tratado, no habrá modificaciones 

marcadas en el régimen para maquiladoras en México y el Congreso 

estadounidense no insistir& (en un plazo imprevisible) en alterar 

o eliminar aquellas fracciones del Sistema Arancelario CIrmonizado 

que han sido tan significativas hasta ahora en el éxito de la 

40 Szekely, Gabriel, Oscar Vera. “integracibn: l a  hora de , 

los sectores”, Nexos, (México, D. F .1 ,  nQm. 152, agosto 1990, 
p.54 



industria maquiladora mexicana. (41)- 

No obstante, l a  persistente incertidumbre, a n i v e l  local 

sobre el futuro de la industria maquiladora bajo el marco del TLC 

-.u..= , . - - n t i t a l ,  y a pesar d e  la recesibn estadounidense, l a  industria 

maquiladora ha seguido creciendo. 

3 ) .  Ecologia. 

Por mds de dos décadas, la IME ha operado dentro de un 

régimen especial administrativo y legal que le ha permitido 

mantener importantes flujos de bienes y servicios, prActicamente 

s i n  traba alguna. En la nueva coyuntura que abre el TLC, no 

existe, salvo para las empresas de capital asidtico y europeo, la 

sospecha de que la IME pueda afectarse negativamente, puesto que 

a escala local y regional, este sector ha sido una muestra de  lo 

que puede ser el TLC y sus posibles efectos, 

A través de los cinco decretos que ha normado la actividad de 

la IME (1965, 1972, 1977, 1983 y 19891, esta industria ha 

t rans i tado d e  ser un programa de empleo regional con impactos 

también regionales, a un modelo industrial a seguir y con impacto 

a nivel nacional, No puede dejar de reconocerse la importancia 

del marco juridic0 en la conformacibn y desarrollo de la IME. Sin 

duda alguna, los ordenamientos legales han protegido la 

producción compartida en l a  frontera norte, dando lugar, 

paradójicamente a distorsiones. As1  es como puede existir --como 

41 Chricitman, H. John. "Maquiladoras y TLC", Expansión, 
(México, D. F . )  octubre 1992, p. 109 
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en  el c t f ~  ie !a electrónica y las autupartes-- una produccidn 

muy desarroilada y en algunos casos sofisticada en una región que 

carece de factores econbmicos que la posibilitan. 

P a r a  nosotras, el éxi to  alcanzado por  ia I M E  y su futura 

ampfiacitn no puede cino augurar uni: etapa de mayor crecimiento 

er, e l  municipio dt? Piedras N e g r a s ,  en f a  reqión del norte y el 

recto del p a i s .  Las importantes tasas de generación de empleos y 

divisas constituyen un fuerte apoyo que sostiene esa 

a r g  urnent ac id n . 
De afyuna manera, la IME ha vivido por muchos años en una 

suerte d e  tratado comercial antes de que el TLC entre en vigor 

apartir d e  1994. De ahí que 5ea recurrente la preocupación de si 

con el TLC el p a í s  llegue a "maquilizarse", generando con ello 

efectos negativos sobre el medio ambiente y la 5alud de l a  

poblacibn, como es el caso de la ciudad _-. d e  Tijuana, Baja 

Cal i fornia . 
Sabemos perfectamente que la contaminación producida por l a c  

maquiladoras e% un problema binsitzional que amenaza l a  calud de 

los habitantes tanto de México coma de Estados Unidos. La 

descarga ilegal de los desechos tóxicos contaminarios y 

corrientes subterráneos contaminan en gran medida el agua potable 

de ambos lados de la frontera. hunque a tal problemática, 105 

gobiernos tanto de M é x i c o  como de Estados Unidos estdn tomando 

las medidas necesarias, no deja de ser preocupante; ya que 

mientras noc;otrocj preevemos que la intensificación de la 

integración México- Estados Unidos (principalmente) como un 
- 



E s t a d o s  U n i d o -  r> 

A pesar  d e  105 requer ia i entos  d e  que l o s  d e s e c h o s  t ó x i c o s  

g e n e r a d o s  por  l a  p r o d u c c i ó n  ;de lac. m a q u i l a d o r a s  sea. e n v i a d a  hscic; 

E s t a d o s  ü ~ i d o s  p a r a  SCI e l i n i n a c i b n  a d e c u a d a ,  muy p a c a  d e  e s t a  

basura  ha s i d o  t r a n s p o r t a d a .  

C a b e  m e n c i o n a r  que s o n  t a n t o s  l o s  d e s e c h o s  n o  t r a t a d o s  e n  l a  

c i u d a d  d e  T i j u a n a ,  que E s t a d o s  U n i d o - , ,  p o r  m e d i o  del B o r d e r  E c o 1  

o y y  P r o y e c t  ( B E P I ,  5e h a n  c o m p r o m e t i d o  a f i n a n c i a r  y construir  

u n a  p l a n t a  para  t r a t a r  l a s  aguas r e s i d u a l e s ,  con el f i n  d e  e v i t a r  

l a  c o n t a m i n a c i d n  en l a  B a h i a  d e  San Dieyo. P e r o  los p r o b l e m a s  

e c o l ó y i c o s  y l a s  s u g e r e n c i a s  n o  c u l m i n a n  e n  este p u n t o .  

Hay v a r i o s  p u n t o s  que s o n  d e  g r a n  peso, e n t r e  e l los  d e s t a c a n  

l o s  e s t d n d a r e s  r e q u e r i d o s  c o n  1 0 s  p e s t i c i d a s  y p l a g i c i d a s .  

R e c i e n t e m e n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  del estado de C a l i f o r n i a ,  E .  U., 

d e c l a r a r o n  que n u e v a m e n t e  deben p a s a r  ciertas p r u e b a s  los 

p e s t i c i d a s  que c o n  m a n e j a d a s  p o r  g r a n d e s  compaPlias como C h e v r o n ,  

D u p o n t ,  t l o n s a n t o  y C i b a  G e i b y ,  entre o t r a s .  ( 42 ) -  

42 A l f i e ,  Miriam. " E c o l o y i a  y T r a t a d o  d e  Libre Comercio", E l  
C o t i d i a n o .  UAM-A, ( M B x i c o ,  D. F. 1 s e p t . - o c t . ,  1991, p .5 9  



7- - .  d 2 I .  A 1  gcrrias opr iones ante ef deterioro ecológico. 

&rite e5tus g r a v e s  problemas, se p-etende crear un acuerdo 

c z r a l c l o  a l  T r a t a d o  de Libre fomercio (TLC)  e n  el que se tomen en 

r- lenta la COGDeracihn en materia ambiental en la frontera México- 

Estados Unidos, incluyendo cooperacidn y entrenamiento técnico. 

;r%alando ccidles son los principoles problemas de la zona 

++onteriza, SE! gestar& el diseho de un programa a diez años que 

comprenda además normas y penalización a violadores. 

- 

Cabe destacar, de esta manera, que una de las demandas mas 

claras y medidas de presión que han ejercido - -_ los congresistas es 

l a  regulaci6n y estandarización de las normas de sanidad entre 

fil+:::ico y Estados Unidos, así como la homologación de los patrones 

ambientales y las legislaciones ecol6gicas son un punto muy 

importante dentro de l a  propuesta de este plan paralelo. 

Un aspecto fundamental son las leyes relacionadas con el 

medio ambiente y la ecologla, ya e n  varías ocasiones el 

presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, ha mencionado 

que nuestra pals no serd el "basurero" de l a s  grandes empresas 

transnacionales, que toda nueva inversión estard ajustada a los 

w e v u c ;  1 ineamientos ecológicos. 



- ,  .* 

Ademas de que el gobierno ha incrementada el presupuesto d e  

la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecolagia (SEDUE) ,  para  

resolver, o "castigar" a las empresas que no cumplan con 10s 

lineamientos ahi expresados. 

E l  presupuesto de la SEDUE se ha incrementado aproximadamente 

ocho veces entre 1989 y 1991 (de 5 a 39 millones de ddlares), 

ademiis de haber conseguido un préstamo del Banco Mundial que 

.permitir.& contratar 50 nuevos inspectores en la frontera y 50 m d s  .. . .. - i-. - 

en el Distrito Federal.(43)- 

Lo que cabe destacar, es que no podemos dejar de  lado el 

constante deterioro que estamos viviendo en todos los bmbitos, 

que como analizamos en la zona fronteriza que vive ya el proceso 

d e  inteyracion, presenta niveles alarmantes en todos los rubros 

relacionados con el medio anbiente y que el permitir l a  

instalación de empresa-, que IKI cumplan con este minima de 

garantiis ser2 f a t a l .  

C > .  Cuest ion labors1 y T L L  

Para  10s trabajaeores que vizriefi puqnondo por  la demacracia 
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i-iiz,tóricamentc? sabemos del impacto que e l  intercambio 

comercial provoca en todas los dmbitos de una sociedad -politico, 

económico, edeoI.bgico, cultural, social--. Los gobiernos de los 

tres pa í ses  y a quienes representan --los duef'fos del capital 

transnacional-- centran sus intereses en el terreno de la 

rentabilidad económica, pero  las pueblos y sus verdaderos 

representantes han puesto el acento en los beneficios sociales 

d e i  intercambio equitativo. Se trata entances de anteponer a ? a  

visibn rentista, las premisas d e l  desarrollo --crecimienta ron 

distribución--, e5 decir, complementariedad econdmica I?U 

subordinada al m6r; puro estilo del imperio y sus colcnias. 

El prcceso de integración europeo Iievó 3 3  a'nos de discusidn 

antes del A c t a  Llnica europea, y éste SE ha sustentadu E I - ~  l a  

interrelación y complementariedad. En el Pacifico el Gr~~nr_c?~.o be 

integración se ha caracterizado por una i o r g a  Telaci6n fi:.r;ds.jc; crt 

una comple ja  y creciente división de t a r e a s  y ~ z , p e c i c : í .  idr_.r? 

denkrc. tie un esqiuema interrama1 con prc?d:~rtos de c i t a  tacr ic is .c í .~,  

dcnon Japbn conserva el dominie: d e  105 ~ i - ~ ~ d i - ! ~ : ~ : ; ~ ~  , 

s a f i s t i c u á a s .  Kientras en ei proceso r ' ~  in"--,-- t2-._ii , e i ó n  ep? ri?r.cii..-. 

17nr t,t-arnf;' i c 3 r , ~  p err, i -te ctrla 1 i m . 5 ~  ir 7.3 d i z : ria 1. . './:? T -!. i. c ;. .i 

a s i ~ ! & t - i c ~  I L-.!. centra I I a 7 -4 :2 1 nd c : ~  t r 1.2 1 .E . ._ ̂<  
I- _. - 0  

,-- .- I '2 r Q .=. .v 5 ::. 5 0 c: i 0 c_ 1 IJ e ~j 5 2 z n z - : 5 !-I 5 t '4 , 1 



acuerdo comercial que aho+a se quiere extender a México e n  una 

discusión que no rebasard e l  air0 de 1994. N o  e5 ,  por tanto, 

moralmente vAlido un acuerdo comercial que no privilegie 10s 

intereses populares. El resultado seria dar al traste COG l a s  

esperanzas de mejores niveles de vida, una mayor desigualdad y ia 

sentencia perpetua de los pobres a seyuir siendo pobres y 

sojuzgados. 
. . . . . . . 

La globalización de lac; economías responde a los nuevos 

capital requerimientos de transnacional izacón del 

(descentralización del proceso productivo pero centralidad en SLI 

rentabilidad). Sólo cierto tipo de empresas sacaran provecho de 

este más amplio concepto de mercado, el resto (la micro, la 

pequema y mediana empresa) s e r d n  subsidiarias de ellas u s ó l a  

ocuparan pequehos nichos -del mercado interno 5 externo- er, Area-, 

menos dinámicas rentables a riesgo de desaparecer.  i a s  

pccJ- estrategias de esca l a  serán para l a  g r a n  ernprer;a, I d = t O  



._-.. 
subsidio-; es decir, debe sanc’ionarse el recurrir a los b a j o s  

salarios, los empleos precarios, el sindicalismo de proteccidn, 

la laxitud en el cumplimiento de la ley en materia laboral y 

ambiental y l a s  condiciones insalubres, como alternativa para 

abatir costos en la lógica de la competitividad. En la mano de 

obra barata y desprotegida no debe descansar el proyecto d e  

modernización económica del pais. 

La competitividad debe obtenerse a través de l a  eficacia y la - -- - _ , .  . . 

eficiencia en los procesos productivos, la incorporación de 

nuevas y adecuadas tecnologías, a la atención satisfactoria de 

mercados y participación a l a  planeación estratéqica, a la 

capacitación y a la participación de los trabajadores, de 

conformidad con los nuevos esquemas administrativos que reclaman 

sistemas mds abiertos. 

E l  Tratado de Libre Comercio debe contemplar, como aporte d e  

los ‘trabajadores, el incremento de l a  productividad, entendida 

como: la capacidad para utilizar racionalmente los recursos 

existentes Q fin de satisfacer adecuadamente las demandas d e  

mejoramiento en l a  calidad d e  vida y traba.!o de lGs individuas? 

a s í  como de autodeterminación. Gsi concebid;;, la productividad es 

u n a  inversitin social que Drocc!ts la m e j o r  aplicación de3 .t;.atts j o  

p a r a  p r o d u c i r  iati=fact~r@= d e  mayor calidad, p r o p i r i s n d c  

b ene - f i r i o c ,  que SE  e:.:gr.e-zain 5-n un d i s a r r o ?  lo dernocrdtico e 

iqualitaria dil 2 s  r i q u e z a  del pa i s :  en lo. creaciún d e  ernp?iic?i- 

e ~ t a b ? , p s  :, 5 . a ’ ; a r j . s ~  ~ ~ 2 5  .j~.-~,~:tg~.: ss d r c i T l í  I-I~;; eic<.:acibn (jei r-,.!. 

‘j r. 3.; i iJ 3 d 1. (r) ~2 t 2 D 2 j 2 ci E: ~ i .  %.,’ C! e 1 12 3 c? 8~ i e d 2 d e I-.! :;! e: n ,? rs 1 . 
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Lo contrario, el ofrecer como ventaja comparativa, p a r a  

captar recursos externos, los b a j o s  salarias, siynificard, en 

nuestra opininión, el hacer de este concepto una ventaja 

comparativa absoluta, condenando al país a mentener 

indefinidamente los 5alari05 disminuidos como condición p a r a  

poder competir y atraer inveribn, frustrando las espectativas de 

mejores niveles de bienestar. 

La situación precaria de los trabajadores mexicanor; servirá 

al mismo tiempo, para no permitir que los trabajadores de Estados 

Unidos y Canadd puedan superar sus condiciones de vida. Con l a  

amenaza de cierre de empresas para venirse a establecer a México 

(principolmente en l a  frontera norte) , se controlarAn y 

disminuir6n sus posibilidades de mejoria. P e r o  no sólo, con la 

iniciativa de lac Américas, l a  oferta del capital transnacional 

será para qui&n o f r e z c a  mds garantias y t e n g a  ia mano de o b r a  má-, 

barata. E l  ba.jo salario mexicano sfrvirá también para contener y 

bajar los salarios de 10s trabajadores SE? resta d e  America 
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La sociedad mexicana desea participar e n  la construcción d e  
.d. . 

su futuro; de todos depender& que acciones, como la hoy significa 

este Tratado, respondan verdaderamente a un proyecto nacionalista 

y popular, no de discurso, sino sustentado en bases confiables, 

generación y no aparezcan como recompensa a laryo plazo producto 

de la docilidad y la profundización de la injusticia social. 

. -  ... . . 



C O N C L U S I O N E S  

La instalación en México de la Industria Maquiladora de 

Eaportacibn, concentrada sobre todo en l a s  ramas productivos de 
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reestructuracihn en las niveles de pcder a c o r d e  a ~ i r m  ‘ = , ~ - r x i e  dc: 
-.. 

transformaciones que se realizan en toe0 el p a i s .  

E l  dicicurao oficial de 12 modernidsd y el prayectc C L ~ ~ ~ L I T - S ~  

sustitutivo vienen a 5er la justificación ideológica y ir, 

legitimación de estas relaciones, a trav&s de las c u a l ~ s  el 

capital pretende tener un mayor dominio sobre los trabajadores, 

en el espacio productivo, apoydndose en los sindicatos 

reconocidos por el Estado y en la laxitud de la reglanenticibn 

l a bo r a l ,  centrándose en las condiciones cie l a  compra-venta de lz 

fuerza de trabajo y soslayando aquellas referentes a =u 
- _  

utilización --hacia donde orienta el capital CLI ofensiva-- y’ 

debilitando al trabajador frente al despotismo industriai, que SR 

caracteriza por la unilateralidad patronal en l a c  decisiones y 

por la desprotección de la mano de  obra .  

Un claro ejemplo de despotismo industrie;l 10 const;~ti-iye ‘La 

Industria Maquiladora de E::portación fIflE1 en lo &... , , ~ n t e ~ - a  r,crte. 

donde la tasa de sindisaiización es mir,irnc;i l a  pr~ducci6n I’ l<.: 
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cu 1 t 1-1 ra 1 es incrementando sus necesidades d e  consumo y 

despolitizando totalmente a este sector laboral, condiciún que 

favorece al capital para lograr un mejor dominio sobre la 

actividad obrera .) 

Finalmente queremos decir que l a  Industria Maquiladora de 

Exportación (XME) puede ser uno de los sectores prioritarios para 

el desarrollo económico de México; también como una alternativa 

posible a la política ecónomica llevada a cabo por el presidente 

Carlos Salinas de Gortari con respecto a l  Tratado d e  Libre 

Comercio (TLC )  entre México, Estados Unidos y Canadd, ya que dado 

a las caracterlsticas que presenta la Frontera Nor te ,  como lo e5 

la mano de obra barata, las condiciones geoeconbmicas, sociales y 

cult i- irales actuales, hacen d e  esta zona una regibn donde esta 

industria ha tomado un gran auge. 

Sin embargo, dicho auge y desarrollo a nivel regional, con 

c =CIS respectivas consecuencias a nivel nacional presenta u n a  

~ ; e r i ~ -  de condicionamientos que =e d e r i v a n  de l a  ~ 1 a r - a  intención 

d e l  cspita? extranjero, principalmente de Estadoc. Unido-,, p a r a  

acced+sr .  a u n a  reyibn de confluencia econbmice del p z i 5 ,  que 

d e r i - . ; a r &  --- =, nuestro .juicio-.- sn !-irla circunstancia de dependencia 

E‘ interde.i~ndeniia económica h a r i a  e l  cagitzl tranznacicnal, 

prcieba d e   ell^ t>s de l l e v a r -  a zaba . ~ u n v s ~ i ~ ~ .  p a r a  i.jtat?!ecer 

xiin::5 q i . i e i  fj-: .- cr r31-itj.cpn 12 a i l L i s n c i a  (?e mercancías a camt’ j j .0  de 1.2 

r-? rpcurr,c~~ o z r z  a reprodurcibn del .  sistema 
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