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Las plantas maqui/adoras de Tarrant 

Apparel Group (TAG) ubicadas en la 

región de Tehuacán en el estado de Puebla, 

México, cerraron este año sus puertas 

después de un largo proceso iniciado en 

2001 y que concluyó con la liquidación de 

sus últimos 4 500 empleados, cuando en 

sus mejores momentos generó 19 000 

empleos en seis plantas. La compañía, 

especializada en la maquila de pantalón de 

mezclilla para marcas como GAP, Tommy 

Hilfiger, Ralph Lauren , The Limit, American 

Eagle y Levi 's, atribuyó el co lapso a 

diversos factores, pero sobre todo a la 

pérdida de pedidos de clientes importantes, 

en particular de Estados Unidos (JC Penny, 

Walmart, K-mart y otras cadenas departa

mentales).' Éste es sólo uno de los muchos 

1 casos que se han presentado de 2001 a la 

fecha en todo el país en relación a acti 

vidades ligadas a la industria maqui/adora 

de exportación (IME). 

Por tanto, el objetivo es indagar sobre las 

causas de la actual crisis del modelo 

exportador basado en la IME; para ello se 

hará una breve revisión del concepto, el 

origen y la evolución de esta actividad, así 

como de las modificaciones que introduce 

el reciente Decreto para el Fomento y 

Operación de la Industria Maqui/adora de 

Exportación, publ icado el 13 de octubre de 

2003 en el Diario Oficial de la Federación 

con objeto de devolverle competitividad a 
esta actividad. 

¿Qué es la industria maquiladora? 

La Secretaría de Economía señala que el 

Programa de Operación de Maquila2 es 

un instrumento mediante el cual se permite 

1. El Financiero, México, 7 de noviembre de 

2003, p. 24 . 

2. El origen del vocablo maqu ila es árabe y significa 

medida; en castellano designaba la porción de 

grano, harina o aceite que corresponde al 

mol inero por la molienda. Sin embargo, 

actualmente se entiende por maquila la 

subcontratación de una empresa para producir o 

ensamblar elementos que se emplean en el 

proceso productivo de otra empresa . Eduardo 

Rivas Sosa , Función de las industrias maqui

/adoras en la promoción de polos de desarrollo 
industrial, tesis de licenciatura, Facultad de 

Economía, UNAM, México, 1973, p. 1. 



importar de manera temporal los bienes 

necesarios3 para utilizarse en la transforma

ción, elaboración o reparación de mercancías 

destinadas a la exportación, sin cubrir el pa

go del impuesto general de importación, del 

impuesto al valor agregado y de las cuotas 

compensatorias en su caso; permite también 

realizar actividades de servicios a mercancías 

destinadas a la exportación• La maquila tiene 

las siguientes modalidades de operación. 

a] Maquiladora industrial: operaciones de 

manufactura para la elaboración o 

transformación de mercancías destinadas a 

la exportación. 

b] Maquiladora de servicios a mercancías 

para exportación, como por ejemplo 

abastecimiento, almacenaje o distribución de 

insumas, partes y componentes; empaque, 

reempaque, embalaje, reembalaje, envase, 

marcado o etiquetado de mercancías; 

clasificación, inspección, prueba o verifica

ción de mercancías; corte, ajuste, lijado, 

engomado, pulido, pintado o encerado de 

piezas; reparación y mantenimiento de 

mercancías; lavandería, planchado, bordado 

o impresión de prendas; blindaje, modifica

ción o adaptación de automóviles; diseño o 

ingeniería de productos, incluso programas 

para computadora y reciclaje o acopio de 

desperdicios. 

e] Maquiladoras controladoras de 

empresas. Son éstas las que integran las 

operaciones de maquila de dos o más 

sociedades controladas. 

3. Estos bienes se agrupan en las siguientes cuatro 
categorías: 1) materias primas, partes y 
componentes, materiales auxiliares, envases, 
material de empaque, combustibles y lubricantes 
que se utilicen en el proceso de producción de 
las materias de exportación; 2) contenedores y 
cajas de tráiler; 3) herramientas, equipos y 
accesorios de investigación, seguridad industrial y 
productos necesarios para la higiene y prevención 
y control de la contaminación ambiental de la 
planta productiva, así como planos industriales, 
equipo de telecomunicación y cómputo; 4) 

maquinaria, aparatos, instrumentos, refacciones 
equipo de laboratorio, de medición y de prueba 
de los productos y los requeridos para control de 
la calidad, para la capacitación del personal, asl 
como pa ra el desarrollo administrativo de la 
empresa. Fuente: Secretaria de Economía 
<www.economia.gob.mx/?P=741 >. 

4. !bid. 

d] Maquiladora de albergue. Se trata de 

proyectos de exportación de empresas 

extranjeras que facilitan la tecnología y el 

material productivo a empresas mexicanas, 

pero no operan de manera directa dichos 

proyectos. 

Orígenes y evolución 
de la industria maquiladora 

e omo señala Lawrence Douglas Taylor,s 

en México la expansión de la IME 

coincidió con el inicio de los programas 

federales de desarrollo de la región 

fronteriza en general y tuvo su sustento en 

los sucesivos decretos presidenciales 

relacionados con esta actividad. En este 

sentido, los antecedentes se remontan a la 

promulgación, el 31 de agosto de 1933, de 

la Ley de Perímetros Libres, por la que 

Tijuana y Ensenada se convirtieron en 

distritos con derecho a importar bienes 

extranjeros sin el pago de aranceles, lo que 

alivió en cierta forma a las comunidades 

fronterizas mexicanas de los efectos de la 

gran depresión de 1929-1933 en Estados 

Unidos, aunque no se logró constituir una 

industria manufacturera local. 

La segunda guerra mundial propició una 

mayor demanda de materias primas y mano 

de obra mexicanas para abastecer a la 

economía de Estados Unidos, en un marco 

en el que la mayoría de las naciones 

latinoamericanas adoptaba la política de 

industrialización por la vía de la sustitución 

de importaciones. Sin embargo, a partir de 

los años cincuenta la economía estadouni

dense tuvo que afrontar una creciente 

competencia internacional. Como señala 

Gerardo Mendiola, 6 la amplia ventaja de 

mercado que las compañías de esa 

nacionalidad habían mantenido hasta 

entonces comenzó a declinar con el fin de 

la segunda guerra mundial y la reconstruc-

5. Lawrence Douglas Taylor, "Los orígenes de la 
industria maquiladora en México", Comercio 

Exterior, vol. 53, núm. 11, noviembre de 2003, 
p. 1046. 

6. Gerardo Mendiola, México: empresas 

maqui/adoras de exportación en los noventa, 
Serie Reformas Económicas, núm. 49, CEPAL, 

diciembre de 1999, p. 7. 

ción de las industrias de Europa y Japón, 

que contaban con una base laboral amplia 

y de bajo costo. Para recuperar la 

competitividad aquellas empresas 

instrumentaron tres estrategias: 1) la 

segmentación de los procesos productivos 

en las fases intensivas de capital y de 

mano de obra; 2) la relocalización de las 

segundas en países subdesarrollados con 

menores salarios, y 3) la modificación del 

marco legal, la cual permitió que las 

operaciones de ensamble se efectuaran 

fuera de Estados Unidos. 

Sobre este particular, un factor decisivo que 

permitió la relocalización de las plantas 

productivas estadounidenses de las fases 

intensivas en fuerza de trabajo en países 

asiáticos primero y en México después 

fueron los cambios en 1956 en la Ley de 

Simplificación Aduanal, en particular en la 

fracción arancelaria 806.30, la cual permitía 

exportar productos de metal (excepto 

metales preciosos) al extranjero para ser 

procesados y regresados (reexportados) 

después a Estados Unidos para una 

transformación mayor. Esta fracción 

arancelaria proporcionó un incentivo 

financiero adicional al costo laboral, ya que 

permite pagar los impuestos de importación 

aplicables sólo al valor agregado incorpora

do en el exterior 7 Una disposición aún más 

importante para el desarrollo posterior de la 

IME fue la incorporación en 1963 de la 

fracción arancelaria 807.00, cuyos orígenes 

se remontan a la Ley de Aranceles de 1930 y 

que permitió el ensamble o procesamiento 

de productos en general en el extranjero, 

utilizando componentes de Estados Unidos, 

para importarse después, pagando 

impuestos sólo por los insumas de origen 

extranjero.8 

En 1964 Estados Unidos puso fin unilate

ralmente al Acuerdo Internacional sobre 

' Trabajadores Migratorios (AITM) firmado 

con México en 1942 y que garantizó 

durante la segunda guerra mundial y, 

7. Gerardo Mendiola, op. cit., p. 8, y Taylor, op. 

cit., p. 1052. 
8. /bid. 
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después, la guerra de Corea, el aprovisio

namiento de fuerza de trabajo temporal 

para actividades agrícolas. Esta cancelación 

originó un elevado flujo de trabajadores 

mexicanos repatriados y desempleados 

(más de 200 000), muchos de los cuales 

permanecieron en la zona fronteriza del 

norte del país. Ante esta situación el 

gobierno mexicano anunció en enero de 

1961 el Programa Nacional Fronterizo 

(Pronaf) para motivar la sustitución de 

bienes importados, estimular el turismo y 

en general mejorar las condiciones 

socioeconómicas de la frontera norte. Lo 

interesante de este programa, que si bien 

fracasó en el logro de sus objetivos," fue 

que integró un Comité Asesor para que 

analizara la factibilidad de la industrializa

ción en la zona fronteriza. En él se 

recomendaba el impulso de la producción 

compartida, para lo cual se debían crear 

zonas industriales a lo largo de la frontera, 

la puesta en marcha de un tratamiento 

aduanal preferente y la promoción de 

plantas geme/as.'0 

En mayo de 1965 el gobierno anunció el 

establecimiento del Programa de Industria

lización Fronteriza (PIF) que imitaba el 

modelo de las zonas de procesamiento de 

exportaciones (ZPE) en Hong Kong, Taiwan, 

Malasia, Singapur, Filipinas y otras naciones 

asiáticas, integradas en el incipiente 

proceso de producción compartida entre 

corporaciones transnacionales y sus filiales 

dedicadas a actividades de ensamblaje. Un 

mes después, con medidas de naturaleza 

fiscal , aparece de manera formal la figura 

de la IME, denominada de modo oficial 

industria en zona franca, ya que permitía la 

importación libre de aranceles de bienes de 

capital, materia prima y componentes para 

ensamblarse y después reexportarse como 

9. Al respecto véase Taylor, op. cit. , 

p. 1049. 
1 O. El concepto de planta gemela (twin plant) se 

atribuye a Richard Bolin, director de Arthur D. 

Little . Dicho modelo de producción compartida 
requiere localizar dos plantas industriales, una 

a cada lado de la frontera , en donde la planta 

estadounidense abastece componentes y 
partes a la planta mexicana para su ensamble. 

Sobre este particular véase Gerardo Mendiola, 
o p. cit., p. 46. 
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producto terminado, siempre y cuando 

permaneciera en una franja de 20 kilóme

tros a lo largo de la frontera norte. Otros 

beneficios incluían el ingreso a territorio 

nacional del personal gerencial y técnico 

requerido para el mantenimiento 

y la supervisión de dichas plantas. Asimismo, 

las compañías extranjeras participantes 

estaban obligadas a rentar sus locales en los 

parques industriales administrados por el 

Pronaf y a mantener un porcentaje máximo 

de capital extranjero de 49% en las accio

nes de su capital social'' 

Durante el período 1970-1976 se dio un 

nuevo impulso a las IME con la introducción 

de un marco legal que unificaba las 

circulares y reglamentos de carácter 

admin istrativo promovidos en los años 

anteriores." Se amplió la definición de la 

operación de ensamble, al incluir también a 

las plantas que abastecían al mercado 

interno y que exportaran los productos en 

los cuales el precio directo de la manufac

tura en México fuera menor a 40% del 

costo total. ' 3 

En 1972 se hicieron más cambios al mismo 

reglamento, los cuales permitieron un mayor 

acceso de la IME al mercado nacional, en 

particular de aquellos productos que 

sustituían importaciones y que incluían un 

porcentaje de insumes de origen nacional, 

sobre el cual debían pagarse impuestos.•• 

Otro cambio importante fue la autorización 

para localizar plantas en el interior del país 

(con excepción de las zonas muy indus

trializadas) y sus costas. 

En 1973 se eximió a la IME de las limitacio

nes al porcentaje accionario que podían 

poseer los extranjeros, ya que la IME podía 

11 . Véase Taylor, op. cit ., pp. 1050-1051 . 
12. Para este período en particular consultar el 

material Taylor, op. cit ., pp. 1053-1054. 

13 . Según Mendiola, op. cit ., p. 9, ésta fue la base 

legal que abrió paso a la definición de 
subcontratación, según la cual las empresas 

mexicanas y estadounidenses comparten una 
porción de los beneficios de las provisiones de 

la IME, incluida la importación temporal de 

equipo. 
14. /bid. 

contar con 100% de capital foráneo a 

excepción de la perteneciente a la industria 

textil, contraviniendo lo dispuesto en la 

recién promulgada Ley para Promover la 

Inversión Mexicana y Regular la Inversión 

Extranjera. 

En el mismo sentido, esta excepción a la ley 

sobre inversión extranjera permitió que la 

IME comprara derechos de fideicomisos 

para la adquisición de los bienes raíces 

necesarios para su operación, cuando antes 

sólo podía rentarlos.' ' 

Siguiendo a Mendiola, 16 en el período 

1976-1982 se continuó impulsando un 

marco legal propicio para el crecimiento de 

la IME. Se estableció que con un porcentaje 

mínimo de 20 % de incorporación de valor 

agregado nacional se podían reexportar los 

bienes de la misma. Cabe señalar que éste 

fue el primer intento de eslabonar las 

actividades de ésta con el aparato 

productivo nacional, aunque en su origen 

se buscaba que las plantas maquiladoras 

ayudaran a fomentar, mediante la transfe

rencia de tecnología y la demanda de 

materias primas y componentes locales, el 

desarrollo industrial en la zona norte del país. 

El 15 de agosto de 1983 en el marco de la 

crisis de la deuda externa, la necesidad de 

crear empleos suficientes para satisfacer la 

demanda de una población en aumento, 

así como de obtener divisas, se expidió el 

primer Decreto para el Fomento y 

Operación de la Industria Maquiladora de 

Exportación (DFOIME), el cual definió a la 

maquiladora como la empresa con un 

programa de maquila aprobado y que 

exporta toda su producción, aunque se 

permitió la venta de hasta 20% de su 

producción anual en el país. 

Durante los últimos años ochenta, la 

actividad de la IME mostró un vigor del que 

15. La figura del f ideicom iso dio seguridad al 

beneficiario, al otorgarle todos los derechos 
sobre los bienes ra lees, excepto la propiedad del 

tftulo, el cual debe depositarse en un banco 
custodio mexicano. Véase Gerardo Mendiola, 

op. cit., p. 1 O. 
16. /bid. 
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carecía la industria manufacturera local , 

agobiada por un entorno económico 

nacional recesivo. Este dinamismo, señala 

Mendiola, 17 se explica en primer lugar por 

el mayor peso que adquirió el ensamble de 

productos electrónicos y por la estrecha 

integración de la IME al ciclo de crecimiento 

económico en Estados Unidos durante el 

gobierno de Reagan. 

Durante este período comenzó a surgir un 

nuevo tipo de maquiladora basada en una 

mayor tecnificación, con lo que la IME 

adquirió un carácter heterogéneo con 

presencia de alta tecnología en ramas 

ligadas a la industria automovilística 

(autopartes) y la electrónica y otras más 

intensivas en mano de obra como las del 

vestido. 18 

Tras constituir la excepción en un marco de 

políticas proteccionistas, la industria de 

ensamblado orientada a la exportación 

pasó a ser la punta de lanza del cambio 

hacia un modelo de desarrollo inducido por 

las exportaciones. 19 En efecto, con la 

adhesión de México al GATT en 1986 y el 

cambio en las reglas sobre inversión 

extranjera en 1989 el gobierno profundizó 

la apertura económica como eje de las 

reformas económicas, estrategia que habría 

17. /bid., p. 12. 
18. Señalan Rudolf M. Buitelar et al., que en 

materia de cambio tecnológico, éste tiene que 
ver con la adopción de nuevos sistemas 
organizacionales; la gestión de recursos 
humanos; la importancia del control de calidad 
y la adopción de ciertas tecnologías de 
proceso. En este sentido, durante el desarrollo 
de la IME se distinguen tres generaciones 
tecnológicas; la primera de plantas basadas en 
la intensificación de las operaciones manua
les; las plantas de segunda generación que 
aparecieron a mediados de los ochenta hasta 
el presente, debían ser capaces de responder 
con rapidez a los cambios en la demanda de 
productos. Se habla de una tercera generación 
de plantas, más reciente, en las que ingenieros 
mexicanos realizan actividades que hacen uso 
intensivo de conocimientos y tienen una 
gestión relativamente autónoma de recursos 
respecto a la matriz. En Rudolf M. Buitelar, 
Ramón Padilla y Ruth Urrutia, "Industria 
maquiladora y cambio técnico", Revista de la 
CEPAL, núm. 67, abril de 1999, p. 141. 

19. Rudolf M. Buitelar, et.al., op. cit., p. 139. 

de culminar con la firma del Tratado de 

Libre Comercio del América del Norte 

(TLCAN), entre Canadá, Estados Unidos y 

México, en vigor a partir de 1994. 

En 1989 se modificó el DFOIME para permitir 

que la IME vendiera un porcentaje mayor (de 

hasta 50%) de su producción en el mercado 

interno.'" Y la segunda en 1994, que abrió 

la posibilidad de que cualquier empresa que 

tuviera como propósito abastecer de 

materias primas, partes y componentes a la 

IME (llamada comercializadora de insumas), 

así como a las que contaran con programas 

de importación temporal (Pitex)21 para 

producir artículos de exportación, pudiera 

realizar importaciones temporales y recibir 

apoyos crediticios especia les de Nafin y el 

Bancomext. 

Después, el 1 de junio de 1998, se 

promulgó un nuevo DFOIME," el cual 

redujo de manera significativa los trámites 

a los que el anterior decreto obligaba a las 

empresas maquiladoras, con objeto de 

facilitar las inversiones y disminuir sus 

costos de operación. Otros elementos 

importantes que agregó es que ya no se 

requería presentar información sobre el 

monto y el valor de las mercancías que se 

importan de manera temporal y se amplió 

el plazo de permanencia de las materias 

primas importadas de forma temporal de 

uno a dos años. 

Cabe mencionar que en lugar de promover 

los vínculos económicos de la región 

fronteriza del norte con el interior del país, 

objetivo buscado desde el origen de esta 

20.Gerardo Mendiola, op. cit., p. 13. 
21.Es importante señalar que la distinción (fiscal) 

entre la IME y las empresas bajo el programa 
Pitex, consiste en que mientras a las primeras 
se les exime del impuesto a los activos, las 
segundas tienen un trato de industria local y, 
por tanto, un mayor encadenamiento 
productivo con la economla nacional. 

22.Este ordenamiento es el que hoy dla está 
vigente, aunque ha tenido las siguientes 
reformas: al 13 de noviembre de 1998; b] 30 
de octubre de 2000; el 21 de diciembre de 
2000; di 12 de mayo de 2003, y e] 13 de 
octubre de 2003; modificación ésta última que 
constituye la base de análisis de la presente 
nota. 

actividad, la cantidad cada vez mayor de 

maquiladoras en la frontera sirvió para 

fortalecer los lazos con el suroeste de 

Estados Unidos, así como para aumentar la 

presencia de capital estadounidense en 

México, con el riesgo de que en cualquier 

momento traslade sus operaciones a 

regiones más competitivas en costos.'3 

El TLCAN y la industria maquiladora 

e on la puesta en marcha del TLCAN se 

inició la desgravación arancelaria que 

haría obsoleto el régimen preferencial en 

el que opera la IME y permitiría que los 

bienes que las maquiladoras pueden vender 

en el país se exporten a cualquiera de las 

naciones latinoamericanas con las que 

México ha firmado tratados comerciales." 

En este sentido, se sentaban las bases para 

terminar con el régimen de excepción con 

el que la IME operaba, ya que, en principio, 

a partir de 2001 las maquiladoras comen

zarían a funcionar con las mismas reglas 

que las demás industrias. En los hechos 

' esto significaba que no debía pagar 

impuestos por la exportación de valor 

agregado y de las materias primas de 

origen local. Al mismo tiempo, para el 

gobierno federal la inclusión de la 

maquiladoras como empresas de manufac

tura regulares ampliaría el monto de 

impuestos, al comercializarse sus productos 

en el país (hasta por 55% del valor de sus 

exportaciones del año anterior)-'s 

Balance de la maquiladora 
en México 

Factores que han apoyado 
la presencia de la IME en México 

Desde su origen, los siguientes factores 

han servido de atracción para la 

implantación de la IME en México. 

• Un marco legal que ha otorgado en todo 

momento facilidades fiscales y aduaneras. 

• Laxitud de leyes ambientales, sanitarias, 

de seguridad y laborales. 

23. Véase Taylor, op. cit., p. 1056. 
24. Gerardo Mendiola, op. cit., p. 14. 
25. /bid ., p. 1 S. 
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• Abundante fuerza de trabajo barata, 

calificada y semicalificada. 

• Recursos energéticos a un bajo costo. 

• Exención de impuestos hasta de 1 00% a 

la importación de materias primas y la 

exportación de productos terminados. 

• Propiedad extranjera en el capital social 

de las empresas de 100% (antes que se 

hiciera extensivo a otras actividades). 

• Parques industriales e infraestructura 

física y de comunicaciones. 

• Cercanía geográfica de los centros 

industriales y de consumo en Estados Unidos 

(principal destino de sus exportaciones). 

Sin embargo, como señalan Carrillo y 

Gomis, mientras que hace 15 años la 

paradoja central de la IME se refería en 

esencia a la cuestión laboral, la cual se 

presentaba como la revaloración del 

trabajo frente a la precarización del empleo 

(lo cual no quiere decir que no hubiera 

otras problemáticas como el escaso 

desarrollo de proveedores internos, el de

terioro ambiental y otras), hoy en día la 

paradoja es distinta y tiene que ver con 

una pérdida de las ventajas competitivas. 

En la actualidad, señalan Carrillo y Gomis, 

el asunto prioritario consiste en lograr que 

las maquiladoras permanezcan y tengan 

mejoras tecnológicas y laborales, al tiempo 

que continúan atrayendo inversiones en un 

entorno de incertidumbre y pérdida de 

ventajas competitivas. 26 

Aportaciones al desarrollo nacional 

La Cámara Nacional de la IME señala que 

los objetivos de desempeño y contribución 

al desarrollo nacional siempre han estado 

presentes en la IME y menciona las 

siguientes contribuciones. 

• Promoción del empleo en zonas con 

problemas demográficos. 

• Obtención de ingresos (divisas) por 

concepto de exportación de sus productos. 

• Capacitación laboral. 

• Obtención de mercados para productos 

nacionales. 

26. Jorge Carrillo y Redi Gomis, "Los retos de las 
maquiladoras ante la pérdida de competitividad • , 

Comercio Exterior, vol. 53, núm.4, abril de 2003 
p. 318. 
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• Inversiones en infraestructura industrial. 

• Desarrollo socioeconómico de la franja 

fronteriza del norte del país. 

• Incremento en la recaudación fiscal en 

todos los niveles [sic]-" 

En suma, tanto para este gremio como 

para las autoridades, el mayor beneficio de 

esta actividad radica en la creación de 

empleo, la atracción de inversiones y la 

captación de divisas, complementado con 

tasas de crecimiento del sector que se 

mantuvieron constantes (con excepción del 

período 1973-1977) hasta 2001, año en 

que entró en crisis. 

Efectos adversos de su operación 

Efectos negativos en el ambiente. Miria m 

Alfie señala que.'8 lejos de promover un 

desarrollo sustentable de largo plazo, el 

modelo maquilador ha deteriorado de 

1 manera sistemática el entorno, con 

descargas de aguas residuales, la emana

ción de gases tóxicos y metales pesados, y 

el establecimiento de depósitos clandesti

nos y a cielo abierto de desechos tóxicos. 

Precariedad en las condiciones laborales. Si 

bien la creación de empleos es uno de los 

logros esgrimidos a favor de este modelo 

de industrialización, éstos se caracterizan 

por tener bajos niveles salariales, 29 escasas 

prestaciones y una alta rotación. 

Efectos nocivos en la salud de los trabaja

dores, debido al uso de sustancias químicas 

tóxicas. 

27 .Véase Cámara Nacional de la Industria (CNIME), 

Historia de la industria maqui/adora de 
exportación, mimeo., consultado en 

<www.cnime.org .mx>, 5 de diciembre de 2003 . 
28 .1nvestigadora del Departamento de Sociologla 

de la Universidad Autónoma Metropolitana y 
autora del estudio La industria maqui/adora de 

exportación , citado en La Jornada, México, 20 

de mayo de 2001 . 

29.De hecho, éste es uno de los factores (junto 
con la ubicación geográfica) que los gobiernos 

estatales presentan como atractivo en folletos 

promocionales para atraer inversiones a sus 
estados, mientras que la iniciativa privada 

ofrece, además, una baja reducción en gastos 

de atención a la salud y compensaciones de los 
trabajadores . La Jornada, México, 29 de enero 

de 1998. 

Condiciones precarias de urbanización y 

dotación de servicios públicos, en virtud de 

que las tasas de urbanización y crecimiento 

demográfico han sido mayores que la 

creación de la infraestructura necesaria. 

Violación de derechos laborales, relaciona

dos con contratos "a prueba" por 30 días, 

el establecimiento unilateral de reglamen

tos internos y otras prácticas transgresoras 

de la Ley Federal del Trabajo 30 

En términos económicos, la principal crítica 

es la baja participación de insumos 

nacionales en sus procesos de producción. 

También se le acusa de promover la 

polarización y desarticulación industrial y 

regional, así como de acentuar la depen

dencia del país respecto a los ciclos 

económicos de Estados Unidos, principal 

destino de sus exportaciones (90%) 31 

En suma, a las maquiladoras se les acusa de 

vivir en un régimen de excepción en 

materia de legislación aduana!, fiscal, 

laboral y, en el pasado, de propiedad 

extranjera . 

La maquiladora en crisis 

Durante el período de 1980 a 2000 la IME 

se constituyó en la actividad económica de 

mayor dinamismo en México, ya que 

mientras el PIB creció a una tasa media 

anual de 3% en términos reales, la IME lo 

hizo a una de 13.1 % . Las exportaciones, 

por su parte, aumentaron de 2 519 .2 millo

nes de dólares en 1980 a 79 467.4 millones 

en 2000. Cabe destacar que su crecimiento 

(18.8% promedio anual) resultó mayor al 

de las ventas totales del país (11.8%). Por 

otra parte, su participación en las exporta

ciones de México pasó de 14% en 1980 a 

47.7% en 2000. Por su parte, las adquisi

ciones del exterior de la IME pasaron de 

30. Véase La Jornada, México, 23 de abril de 2000. 
31 .Sobre estos temas en particular se puede 

consultar la extensa bibliografía que a manera 

de slntesis se presenta en Enrique Dussel 
Peters, " Ser maquila o no ser maquila , ¿es ésa 

la pregunta? ", Comercio Exterior, vol. 53, 

núm . 4, abril de 2003, p. 328 . 



representar 8.3% de las importaciones 

totales en 1980 a 35.4% en 2000.32 

El número de plantas creció en promedio 

anual 10.4% en el lapso mencionado: en 

1980 se tenían registrados 620 estableci

mientos y al término de 2000 ascendían a 

3 703 unidades (según cifras deiiNEGI). En 

este último año generaron 1.3 millones de 

puestos de trabajo, que representaron 

9.8% del empleo total permanente y poco 

más de 29% del generado en las manufac

turas33 

En este sentido, conviene destacar que el 

elevado dinamismo de la IME fue posible 

gracias a su independencia frente a los 

ciclos económicos nacionales, caracterizados 

por crisis recurrentes. Ello le permitió, por 

ejemplo, disociarse de los efectos recesivos 

de la crisis más reciente (1994-1995); 34 

pero, al depender de Estados Unidos, la IME 

reflejó en ese lapso de 20 años el ciclo 

largo de expansión de la economía de éste 

32. Bancomext, Dirección de Análisis Sectorial, 
Evolución y perspectivas de la industria 

maqui/adora de exportación, noviembre de 
2001 , pp.1 y 2 <intranet.bancomext.gob.mx/ 
bancomext/D IREC C ION ES/Ira mes/ 
Principal.html>. 

33 . Cifras obtenidas de Bancomext, op. cit., p. 2. 
34 . Gerardo Mendiola, op. cit., p. 24. 

y desde mediados de 2000 al presente su 

etapa recesiva 35 

La crisis de la IME queda patente en las 

siguientes cifras. Sus exportaciones pasaron 

de 79 467.5 millones de dólares en 2000 a 

64 665 .9 millones al cierre de 2002; una 

caída del orden de 9.79% en promedio en 

tres años. Sus importaciones pasaron de 

61 709 millones en 2000 a 59 225 .9 en 

2002. Con ello su superávit comercial se 

redujo de manera significativa, de 17 758.5 

millones de dólares en 2000 a 5 439.1 en 

2002 36 Por su parte el número de 

establecimientos pasó de 3 703 unidades en 

2000 a 3 450 al cierre de 2001, 3 248 en 

2002 y 2 830 a agosto de 2003; es decir, 

873 plantas cerraron desde 2000 y 418 en 

35 .Conviene recordar que esta situación ya se 
vivió en el periodo de 1973-1977, en el que la 
IME mostró por primera vez su carácter 
fuertemente dependiente del ciclo económico 
de Estados Unidos. La recesión de esos años en 
dicho país redujo la demanda de los bienes de 
la industria electrónica y de vestir de las 
maquiladoras mexicanas, lo cual se combinó 
con otro factor de competitividad del sector: 
los costos de la mano de obra mexicana se 
elevaron de 1973 a 1976 por la debilidad del 
dólar. Al respecto se puede revisar Gerardo 
Mendiola, op. cit., p. 1 O. 

36.Cifras de la CNIME <www.cnime.org .mx>, 5 de 
diciembre de 2003. 

2003, a razón de 1.74 establecimientos por 

díaY Por su parte el personal ocupado 

descendió de 1.31 O millones de empleos en 

2000, 1.082 en 2001, 1.085 en 2002 y 

1.048 para agosto de 2003; es decir, se han 

perdido 261 581 empleos en la IME desde 

2000 a agosto de 2003 y 36 931 de 

diciembre de 2002 a agosto de 2003. 38 

El problema de fondo es la pérdida de 

competitividad de la IME desde 2001. Al 

respecto Carrillo y Gomis39 identifican 

cuatro factores estructurales: 1) el 

macroeconómico (en particular la 

sobrevaluación del tipo de cambio, la cual 

ha provocado desde 2001 incrementos en 

los salarios por hora en dólares en la IME); 

2) la aplicación del artículo 303 del TLCAN 

(el cual debía entrar en vigor en 2001 y 

que propició incertidumbre en el sector40 ) y 

37. Es necesario un análisis que establezca los 
efectos por rama de actividad y distribución 
geográfica, el cual, sin embargo, escapa a los 
propósitos de esta nota. 

38. INEGI, Estadistica de la Industria Maquiladora 
de Exportación. 

39. Jorge Carrillo y Redi Gomis, op. cit., p. 324-327 . 
40. Pero que las autoridades hacendarías 

mexicanas prorrogaron hasta 2007, con lo que 
la IME extiende su régimen de empresa no 
establecida, lo cual evitará que paguen doble 
tributación, además de eliminar el arancel a 
1 400 insumes que importa este sector. Véase 
La Jornada , México, 11 de agosto de 2002. 
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la del impuesto sustitutivo del crédito al 

salar io (ISCAS) , que elevó 4% el costo de 

operación; 3) el deterioro de la infraestruc

tura, y 4) la concurrencia en el mercado 

estadounidense de países y regiones con 

una alta competitividad (China, la India y 

Centroamérica). Un factor coyuntural 

externo se agrega: la desaceleración de la 

economía de Estados Unidos desde 

mediados de 2000. Por último, se 

identifican tres factores institucionales que 

tienen que ver con los apoyos o estímulos 

del gobierno; a saber: 7) se han incremen

tado los trámites, con el continuo cambio 

de reglas con las que opera el sector; 

2) esto aumentó el costo burocrático, y 

3) se han enviado mensajes equivocados 

que han creado incertidumbre entre los 

empresarios del sector. 

Es en este marco (y en part icular en el 

ámbito de los factores instituciona les) en el 

que se ubican las más recientes modifica

ciones al decreto maqui/ador y que buscan 

devolver compet itividad a la IME con 

medidas que tienen ante todo un carácter 

desregulador. 

El nuevo decreto maquilador 
(octubre de 2003) 

E 1 13 de octubre de 2003 se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

el decreto que reforma al Diverso para el 

Fomento y Operación de la Industria 

Maquiladora de Exportación (DFOIME) . 

Cabe señalar que este documento recogió 

las principales demandas del gremio 

maquilador, que se manifestaron en su XXX 

Convención Nacional de la Industria 

Maquiladora de Exportación, celebrada en 

la Ciudad de Guadalajara del 8 al 12 de 

octubre del presente año, las cuales buscan 

eliminar la " incertidumbre jurídica y la 

sobrerregulación" del sector.41 

41 Palabras de Daniel Romero Mejla, presidente del 
Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 

Exportación, durante la inauguración de 

mencionada convención <www.cnime.org .mx>, 
13 de noviembre de 2003 . 

86 APUNTES DE COYUNTU RA 

A partir de sus petici ones. los principales 

cambios que introduce este decreto son de 

naturaleza desregulatoria : 

• Redefin iciones a los términos de 

maqui/adora controladora42 y operación 

de maquila, 43 que buscan hacer más 

claros los conceptos y eliminar las 

ambigüedades. 

• Ya no será obligatoria la presentación del 

contrato de arrendamiento del local en 

donde se instala rá la planta . 

• La aprobación de un programa de 

maqui la deberá entregarla la autoridad 

correspondiente en un plazo no mayor a 

15 días•• 

• Se amplía la apl icación de las excepciones 

del artículo 303 del TLCAN a los exportadores 

indirectos, antes sólo reservadas a los 

directos. 45 

• Incluir a la pequeña y mediana empresas 

maquiladoras en el modelo de aquéllas 

certificadas en la Ley Aduanera 46 

42. Se apl ica a fi lta les o empresas herm anas que, 
a pesa r de tene r contab ilidades, logística y 
manejos f iscales separados, podrán tener un 
único departamento de control administ ra t ivo 

y aduanero, para evita r que cada una lleve sus 

propios trámites de com ercio exte rior, lo cual 
ayudará a hacer más eficientes los procesos de 

transfe rencia de mercancías . 
43. En esta definición se acla ran cuáles son los rubros 

incluidos, ya que además de la t ransformación de 

la materia prima se incorporan aspectos como 
servicios asociados (lavado, planchado, pintado, 

bordado) que no sign if ican de forma necesaria la 
producción de cierto articulo. 

44 . Además de que el gobierno federal est arla 
aceptan do el uso de med ios electrón icos para 

el intercambio de información ent re las 
secretarias de Hacienda (SHCP) y Economla (SE); 

por lo anterior, la primera podrá inscribir a una 

empresa en él Pa drón de Importadores con la 

autorización electrónica de la segunda, sin que 
tenga que presentarse un acta o documento. 

45 . Esto permi t irá que empresas que importen 
materia prima para maquila puedan hacerlo si n 

pagar aranceles, siempre y cuando la 

mercancla se reto rn e a paises disti ntos de 
Canadá y Estados Unidos . 

46. Antes de esta modificación exist ía una barrera 
de 200 mi llones de dóla res para que las 

maquiladoras pudieran calificar a este modelo 

que les permit irá contar con el aval de las 
au torida des una vez que demuestra rea lizar 

todas sus operaciones sin irregularidades, es 

decir se pretende terminar con las maquiladoras 
fan tasma, que introducen mercancía bajo un 

programa de maquila, pero que en lugar de 

transformarlas para su posterior reexportación, 
las introducen al mercado interno libres de 

aranceles, sin ninguna modificación. 

Con esta publicación, las autoridades y los 

empresarios del sector esperan terminar 

con el éxodo de empresas maquiladoras a 

Asia o Centroamérica, como en el caso de 

las de televisores. principal fuente de 

empleos en Tijuana y donde hace dos años 

se producían alrededor de 26 millones de 

unidades (hoy en día se fabrican tan solo 

11 millones) entre televisiones, monitores y 

cinescopios que se exportaban a todo el 

mundo. 

Cabe señalar que este decreto se 

complementa con los trabajos en marcha 

para la creación de un Programa para la 

Competitividad de la IME impulsado por la 

Secretaría de Economía, el cual deberá 

quedar listo en los primeros meses de 

2004, así como otro con objeto de 

promover proveedores, con el que se 

pretende que la participación de los 

insumas nacionales suba del actual 3% en 

promedio a 20% en 2006. 

Asimismo, el gremio se encuentra en 

negociaciones para impulsar nuevos 

estímulos fiscales que incluyan medidas 

como la el iminación a partir de 2004 del 

impuesto sustitutivo del crédito al salario 

(ISCAS); beneficios adicionales en el 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta en materia de depreciación acelera

da, para hacerla extensiva de manera 

completa a la IME y que las empresas 

puedan hacer uso del modelo desde el 

primer año de adquisición del activo; 

eliminar los inventarios de la base gravable; 

la adopción del Safe Harbor (puerto 

seguro) que posibilite que empresas con 

números rojos puedan demostrar esas 

pérdidas y obtener un beneficio fiscal como 

en Estados Unidos. 

Por último, cabe afirmar que lo que está en 

juego es el proyecto de desarrollo basado en 

las exportaciones y no sólo el desempeño de 

un sector, en este caso el de la IME, ya que 

no se puede promover la competitividad 

sólo mediante exenciones fiscales o bajos 

niveles salariales. Éste es un asunto 

sistémico que entraña muchos otros 

aspectos territoriales, de endogeneidad y de 

competitividad sistémica . (j 



Instrucciones para los colaboradores de 

1) El envío de un trabajo a 

Comercio Exterior supone la 

obligación del autor de no 

someterlo simultáneamente a 

la consideración de otras 

publicaciones en español. 

Asimismo, los autores 

conceden a la revista el 

permiso automático para que 

su material se difunda en 

antolog ías y medios 

magnéticos y fotográficos. 

2) Los trabajos deben referirse 

a la economía o a asuntos de 

interés general de otras 

ciencias sociales y se sujetarán 

al dictamen del Comité 

Editorial. Son bienvenidas las 

colaboraciones sobre otras 

disciplinas siempre y cuando 

se vinculen a las mencionadas . 

3) La colaboración ha de 

ajustarse a los siguientes 

lineamientos; de no cumplirse 

con ellos no se considerará 

para su publicación . 

comercio exterior 

a] Incluir la siguiente información: 
i) Titulo del trabajo, de preferencia 
breve, sin sacrificio de la claridad. 
ii) Un resumen de su contenido en 
español e inglés de 40 a 80 
palabras aproximadamente. iii) 
Nombre y nacionalidad del autor, 
con un breve currículum 
académico y profesional. 
iv) Domicilio, teléfono, fax u otros 
datos que permitan a Comercio 
Exterior comunicarse fácilmente 
con el autor. Asimismo, en caso de 
tenerlo, proporcionar su correo 
electrónico. 

b] Presentarse en origina l impreso 
y copia (incluyendo texto, cuadros, 
gráficas y otros apoyos) en papel 
tamaño carta por una sola cara, 
mecanografiado a doble espacio y 
sin cortes de palabras. Los cuadros 
de tres o más columnas, así como 
las gráficas, figuras y diagramas, 
se deben presentar cada uno en 
hojas aparte agrupados al f inal y 
seña lando en el texto el lugar 
donde han de insertarse. Los 
originales deben ser 
perfectamente claros y precisos 
(no enviar reducciones de 
fotocopiadora). 

e] Tener una extensión máxima de 
30 cuarti llas (máximo 52 000 
caracteres). 

d] Adjuntar un disquete con los 
arch ivos de texto en Word para 
Windows, así como los de los 
cuadros y de los datos y trazado 
de gráficas en Excel para 
Windows, indicando en la cubierta 
el nombre de cada uno de ellos 
(un archivo por cada cuadro o 
gráfica). 

e] Disponer las referencias 
bibliográficas en la forma 
convencionalmente establecida en 
español, es decir, en el cuerpo del 
texto se indican sólo con un 
número y al pie de página (o 
agrupadas al final) las fichas 
completas correspondientes. La 
bibliografía adicional se presenta, 
sin numeración, al final del 
articulo. 

f] Ordenar los datos de las fichas 
bibliográficas de la siguiente 
manera: 
i) Nombre y apellido del autor, ii) 

título del artículo (entrecomillado) 
y nombre de la revista o libro 
donde apareció (en cursivas o 
subrayado) o título del libro (en 
cursivas o subrayado); iii) quién 
edita; iv) ciudad; v) año de edición 
del libro, o fecha, número y 
volumen de la revista; vi) número 
de páginas o páginas de 
referencia . Ejemplos: 

Mateo Magariños, Diálogos con 
Raúl Prebisch, Banco Nacional de 
Comercio Exterior-Fondo de 
Cultura Económica, México, 1991, 
260 páginas. 

Eduardo S. Bustelo y Ernesto A. 
lsuani, "El ajuste en su laberinto: 
fondos sociales y política socia l en 
América Latina", Comercio 

Exterior, vol. 42, núm. 5, México, 
mayo de 1992, pp. 428-432. 

Rodrigo Gómez, " El fomento del 
intercambio comercial en la ALALC: 

un paso hacia el mercado común 
latinoamericano", en Medio siglo 

de financiamiento y promoción del 

comercio exterior de México, t. 11: 
Ensayos conmemorativos, Banco 
Nacional de Comercio Exterior-El 
Colegio de México, México, 1987, 
pp. 61 -69. 

g] Los cuadros y las gráficas se 
deben explicar por sí solos (sin 
tener que recurrir al texto para su 
comprensión), no incluir 
abreviaturas, indicar las unidades y 
contener todas las notas al pie y 
las fuentes completas 
correspondientes. 

h] Se debe proporcionar, al menos 
la primera vez, la equivalencia 
completa de las siglas empleadas 
en el texto, en la bibliografía y en 
los cuadros y las grá f icas . 

i] Se admitirán trabajos en otros 
idiomas, de preferencia inglés, 
francés, portugués o italiano. Si se 
envía una traducción al español, 
hay que adjuntar el texto en el 
idioma original. 

4) Comercio Exterior se 

reserva el derecho de hacer 

los cambios editoria les que 

considere convenientes. No se 

devuelven los originales. 


