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E 1 objetivo de es te trabajo es mostrar, por un lado, el p roceso 
de escalamiento (upgrading) de la industria de televisores 

convencionales en México y su competi t ividad en el mer
cado es tadounidense; por ot ro, presenta r los avances en la 
producción de televisión digital y sus posibles implicaciones 

para el caso mexicano. 
El trabajo se estructuró en tres secciones. En la primera 

se expone la importancia de la producción de televisores de 
cinescopio en México. En la segunda parte se examina la 
evolución de la industria mexicana del televisor a partir del 
concepto de escalamiento industrial. En la tercera sección 

se exponen los resultados preliminares sobre la producción 
de televisores digitales en el país. Por úl timo, en las conclu
siones se presentan dos escenarios posibles del sector desde 

la perspectiva histórica. 
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LA IMPORTANCIA DE LA TELE VI SIÓN 

CONVENCIONAL EN M ÉXICO 

U no de los may~ res ga nad ores de, 1 ~ aperrura comercia l y 
la des regul ac ton secro rt a l de Mex tco fueron los produc

to res de apa ratos de telev isión . ' La industri a de los telev iso

res co nve ncio nales, esto es, con tec nología ana lógica o por 

pul sac iones eléc tricas, t rajo Aujos importantes de inve rsión 

ext ranjera d irecta (I ED) al amparo del programa maq uil ador. 

Los apa ratos de televisión enviados d e Méx ico a Estados 

Un idos crecieron de 1.7 m iliones de unid ades en 1987 a más 

de 25 millones en 1998 . D e ac uerdo con la base de datos de 

la Co m is ión Económica pa ra A méri ca Latina y el Ca ribe 

(CEPA L), denominada M odule ro A nalyse the Grow th of 

lnternational Commerce (MAG IC), la participación nacional 

en las importaciones de esos apa ratos creció de 40. 6 a 63.5 
por ciento de 1990 a 1996, co n lo que Méx ico se situó muy 

a rriba de Ma las ia, Japón y Tai landia. 2 

El crec imiento de la indust ri a de la telev isión conve ncio

na l en México -también denominada color TV (CTV) 

es un resultado directo de los cambios que experimentó en 

Es tados Unidos, primero con el es tablecimiento de empre

sas fili ales as iáticas en ese pa ís y luego con la relocalización 

de las planras en la frontera norte de México. El cuad ro 1 
mues tra las fili ales niponas ubicad as en el pa ís vecino del 

norte y su movimiento hacia dicha región limít rofe a fin de 

es tablecer o expandir sus actividades de m aquila . Otra me

did a es tratégica fue seleccionar el sur de California como 

sirio principal para actividades de coordin ac ión e invest i

gac ión y desa rrollo. 

1. Esta sección tiene como antecedente los sigui entes trabajos: J. Ca rril lo 
y O. Contreras, "Corporaciones transnaciona les y redes locales de abas
tecimien to en la in dustria del te levisor", en E. Dussel Peters, G. Woo y 
J. Palacios (coords ), La industria electrónica en México. problemática, 
perspectivas y propuestas, Universidad de Guadalajara, 2003, pp. 297-322; 
O. Contreras y J. Carrillo, "Comercio electrónico e integración reg ional: el caso 
de la industria del televisor en el norte de México ", Comercio Exterior, vol. 52, 
núm. 7, México, julio de 2002; M. Mortimore, H. Romijn, S. Lall, M. Arriff, J. 
Carrillo y S. Yong Yew, "The Colour TV Receiver lndustry ", en lnterregional 
Projecton the lmpact ofTrasnational Corporations of Industrial Restructuring 
in Developing Countries. Mexican Case Study, Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Ginebra, 2000, pp. 43-80, y J. Ca rrillo y 
M. Mortimore, "Competitividad en la industria de los televisores en México: 
del ensamble tradicional a la fo rmación de clusters", Revista Latinoamericana 
de Estudios del Trabajo, núm. 6, Brasil, 1998, pp. 79-100. 

2. Si bien la industria mundial del te levisor cuenta con seis grandes merca 
dos regionales (Estados Unidos, Europa, Japón, China, el resto de Asia y el 
resto del mundo), México no sólo forma parte integral de la producción 
para América del Norte, sino que también se ha convertido en el centro 
del ensamble de te levisores en esa reg ión. M. Kenney, "The Shifting Va lue 
Chain. The Television lndustry in North America ", en M. Kenneyy R. Florida 
(comps .). Locating Global Advantages. lndustry Dynamics in the lnterna
tional Economy, Stanford University Press, 2004, pp. 83-11 O 
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A mediados de los a tíos ochenta, la mayoría de los produc

tores estadounide nses aba ndo nó el sec ror empuj ad a po r las 

t ransnac ionales europeas y, sobre ro do, as iát icas. La empresa 

fra ncesa T homson co mpró las plantas de Genera l Elec tri c 

(GE) y de Radio Corporation ofAmer ica (RCA) . D espués una 

compa ñía china adquirió T homson. La Philips, de los Países 

Bajos, compró las m arcas Sylvan ia y Magnavox. Ma tsushita 

de Japó n se aduetí ó de Q uasar, mient ras que la emp resa co

rea na Life's Good (LG) Elec rronics compró las operac io nes 

de Zenith. Esto produj o un a indust ri a de televiso res divid i

da en esencia enrre rransnac iona les europeas co n plantas de 

producc ión en Es tados U nidos (en 1990 éstas cont rolaban 

cerca de 34% de ese mercado), así como un rápido crec imien

ro de las fili a les as iát icas, japonesas sobre ro do, que in vi rti e

ron en la creación de un conglomerado (cluster) de apa ratos 

de telev isión en la ciudad de T ijuana, cuya cerca nía al puer

ro de Long Beach , Califo rni a, fac ilitaba las import ac iones 

procedenres de Asia. 3 La es tructura básica de los conglome

rados indu stri ales de CTV en 20 03 se aprec ia en el cuad ro 

2, donde resa lta la pa rtic ipac ión de los es tados fronrerizos 

mex ica nos de Baja Cali fo rni a y C hihu ahu a. 

Las exportac iones de M éx ico está n muy concenrrad as : 

en 1996, menos de 10 empresas (con alrededor de 17 plan

tas), loca li zad as en Tijuana, M exica li y C iudadJuárez, ex

porta ron 70% de los televi so res de color comercia li zados en 

el mercado es radounidense. 4 Pa ra fi nes de 2000 se habían 

es tablec ido en la frontera norte alreded or de 11 O plantas 

elec trónicas -dedicadas en su m ayoría a la fa bricac ión de 

televisores y componenres-, fi liales de compa ñías ni ponas, 

co rea nas, raiwa nesas, europeas y estadounidenses. Ese año 

el complejo industri al del telev isor del norte de M éx ico em

pleó a m ás de 90 000 trabajadores, de los cuales cas i 1 O 000 
eran técnicos e ingenieros . Su producc ión anual era de cas i 

30 millones de aparatos; de esa canridad , 90% se dest in aba 

al mercado del vecino del norte. 5 

D e ac uerdo con proyecciones del Banco Nacional de Co

mercio Ex terior (Bancom ex t), en 2003 el consumo de tele

viso res nuevos en Estados U nidos se habría es tabilizado en 

29 millones al año, en tam o que pa ra la región de América 

del N orte en su conjun ro esa ca nridad ascendería a 33 mi

llones de aparatos (véase el cuadro 3) . Para entonces, la produc

ción de televisores en México habría superado la denuncia de esa 

3. Para una breve e ilustrativa historia de la industria de la te levisión, consúl
tese M. Kenney, op. cit. Resalta la concentración de la producción mundial 
en pocas empresas. Estados Unidos representa un caso ejemplar. pues a 
mediados del siglo pasado había 500 compañías ensamblador as de pro
ductos finales en ese país, y en 1976 eran sólo 12 . En 2000, esa docena de 
empresas emplearon a casi 20 000 trabajadores . /bid., pp. 85-86. 

4. J. Carri llo y M. Mortimore, op. cit. 
5. O. Contreras y J. Carrillo, op. cit. 



C U A D R O 1 

ESTADOS UNIDOS: PLANTAS JAPONESAS ENSAMBLADORAS DE TELEV ISORES ESTABLECIDAS, 1998-1999 

Año 

de inicio de Tipo de Número de 

Compañia Localidad operaciones operación empleados Productos Maquila Operaciones 

1999 1998 

Son y San Diego, California 1972 Inicio de 1 500 CTV• y CTR' Sí Ensamble de TV y cambió 

operaciones monitores a maquila 

Matsushita Franklin Park, lllinois 1974 Adquisiciones 800 CTV y PTV' Sí Cerró y cambió a 
operac1ones de maquila 

Sanyo Forrest City, Arkansas 1976 Adquisiciones 400 400 CTV Sí Aumentó su producción 

de maquila 

Mitsubishi Santa Anna, California 1977 Inicio de 550 CPTV Sí Se fusionó con la fábrica 

operaciones de Georgia 

Toshiba Lebanon, Tennessee 1978 Inicio de 900 600 CTV y hornos Sí Aumentó sus operaciones 

operaciones de microondas de maquila 

Hitachi Anaheim, California 1979 Inicio de 900 CTV y VCR Sí Cerró y cambió a 

operaciones operaciones de maquila 

Sharp Memphis, Tennessee 1979 Inicio de 900 770 CTV y hornos No Aumentó sus operaciones 

operaciones de microondas de maquila 

Japan Victor Elmwood Park, 1982 Inicio de 100 CTV Sí Cerró y cambió a 

Company (JVC) Nueva Jersey operaciones operaciones de maquila 

Nippon Electric McDonough, Georgia 1985 Inicio de 400 CTV No Cerró 
Company (NEC) operaciones 

Matsushita Vancouver, Washington 1986 Inicio de 250 200 VCR y CTV Sí Estab le 

operaciones combo 

Mitsubishi Braselton, Georgia 1986 Inicio de 300 CTV y teléfonos Sí Cerró y cambió a 

operaciones móviles operaciones de maquila 

Orion Princeton, Indiana 1987 Inicio de 110 250 CTV No Estable 

operaciones 

Pioneer Chino, California 1988 Inicio de 100 PTV No Estable 

operaciones 

Son y Mount Pleasant, 1992 Inicio de 800 CTVy CTR Sí Pantallas de gran formato 

Pensilvania operaciones 

a. Televisores convencionales. 
b. Monitores de rayos catódicos . 
c. Televisores de proyección. 
Fuente: M. Kenney, "The Shifting Value Chain. The Television lndustry in North America", en M. Kenney y R. Florida (comps.), Locating Global Advantages. lndustry Oynamics in 
the lnternational Economy, Stanford University Press, 2004, cua dro 4.4. 

zona y estaría abasteciendo a otros mercados regionales, como 

el de América Latina. De hecho, empresas como Sony y Sam

sung habían empezado varios años antes la exportación a esas 

latitudes . Sin embargo, ese pronós tico no tomó en cuenta los 

siguientes fac tores : 1) la entrada de un país productor agresivo 

como C hina, que desde los años ochenta era un fabricante im

portante de esos aparatos; 2) el cambio del CTV a la TV digital 

en el mercado de Estados Unidos y Ca nadá, 6 3) la preferencia 

6. En entrevista, directivos japoneses de un corporativo electrónico en Tokio 

comentaron que en recientes exhibiciones realizadas en Las Vegas, patro

cinadas por g randes empresas comercia lizadoras de aparatos electrónicos, 

só lo se promovieron telev isores con pantal la de p lasma y de cristal líquido 

(LCD, por sus siglas en inglés). Asimismo, y por primera vez, la cadena 

Costeo en Estados Unidos puso a la venta te levisores digitales de tamaño 

pequeño, hechos en China. 

por televisores de gran tam ai1o, y 4) el ciclo de vida del CTV. 

Para inicios de 2003, la producción en la frontera mexicana de 

occidente había disminuido 37% (pasó de cerca de 30 millones a 

casi 19 millones de unidades), con una fabricación que se distri

buyó de la siguiente manera: T ijuana 64.7%, Mexicali 18.4%, 

Rosa rito 12.1 % y San Luis Río Colorado 4.8 por ciento. 

No obstante , las expec tativas de crecimiento del secto r 

aún son promisorias , tod a vez que la mayoría de las plantas 

de manufactura intenta sustitu ir la producción de telev iso res 

convencionales por la de aparatos digitales. As í, las empresas 

Sharp , Sony y Sanyo ensa mblan televiso res de panta lla de 

cri stal líquido en Rosa riro y T ijuana. Por su pa rte, Hitachi 

y M atsushit a ensamblan apa raras de plas ma en es ta ú ltima 

ciud ad , mientras que Sa msun g y Philips ensamblan telev i

so res LCD y d e plasm a en T iju ana y C iud adJuárez. Además, 
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C U A O R O 2 

MÉXICO : ENSAMBLADORAS FINALES DE TELEVISORES EN LA FRONTERA NORTE, 2003 

Ensambladoras Capacitad anual 
Empresa, inicio de operaciones Plantas Ciudad y productos País de origen (unidades) Empleos 

Conglomerado de Baja California 

Matsushita, 1980 Tijuana PTV, CTV, sintonizadores y yugos Japón 1 500 000 3 160 
(Quasar, Panasonic, National, Techn ics) 

Sanyo, 1982 3 Tijuana CTV Yugos, videocomponentes Japón 1 100 000 2 200 
(Sanyo) 

Sony, 1985 y 1988 Tijuana y Mexicali PTV, CTV, Moni tores de LCD para PC Japón 3 000 000 6500 
(Sony) 

Hitachi, 1986 Tijuana PTV, plasma (Hitachi) Japón 900 000 3 200 

Samsung, 1988 y 1995 4 Tijuana, PTV, CTV CRT,Yugos (Sa msung) Corea del Su r 1 850 000 3 600 

JVC, 1996 Tijuana PTV, CTV (JVC ) Japón 700 000 500 

Daewoo, nd San Luis Río Colorado CRT Corea del Sur nd 2 600 

LG Electronics, 1988 Mexica li PN. CTV, sintonizador (Zenith, Goldstar) Corea del Sur nd 2 200 

Mi tsubishi, 1987 Mexicall PTV, Japón nd 1 000 (1997) 

Sharp, nd Rosa rito CTV, LCD Japón 

Diamond, nd Tijuana CTV nd 

Thomson, nd Mexicali CRT Francia-China 

ADI Systems. nd Tijuana Monitores de PC nd 

Delta Electronics, nd Tijuana Monitores de PC nd 

Acer, nd Mexicali Monitores de PC nd 

Conglomerado de Ciudad Juárez 

Thomson, 1968 Ciudad Juárez CTV yugos deflectores y chasis (GE, RCA) Francia-China 3 500 000 ( 1999) 6 400 (1999) 

Philips. nd Ciudad Juárez CTV, componentes (Magnavox, Sylvania) Países Bajos nd 1 700 (1999) 

Orion. nd Ciudad Juárez TV Corea del Sur nd nd 

Toshiba, nd Ciudad Juárez TV. chasis Japón nd nd 

nd: No disponible. 
Fuente: J. Carrillo (coord .). ¿Aglomeraciones locales o clusters globales? Evolución empresarial e Institucional en el norte de México, Fundación Ebert y Colef. 2001, CEA Market Research 
y entrevistas con gerentes. 

Sony, Mirsubishi, Hirachi, M atsushi ra,Japan VictorCompany 

ove) y Samsung producen televisores de proyección (PTV, por 

sus siglas en inglés). Entrevistas realizadas en los corporativos 

de las empresas electrónicas en Japón demuestran que lama

yoría cuenta con un gran proyecto para realizar el ensamble de 

TV digital en México mediante sus fili ales, y su posible manu

fact ura en un futuro cercano.7 En ese proyecto las compañías 

esperan un apoyo decidido del gobierno federa l para desarrollar 

la producción del panel digital (digital display o PDP). 

Breve repaso histórico 

El crec imiento sostenido de la industri a d e los telev iso res 

convencion ales en México res ulta de la alta competitividad 

internacional que las compañías productoras han alcanzado. 

Diversos es tudios señalan que la ra ll a d e esa industria en 

7. Entrevistas rea lizadas en Japón por Jorge Ca rrillo y Akihiro Koido entre el 
23 de feb rero y el20 de marzo de 2004. 
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el país obedece a diversas ventajas comparativas, entre las 

que destacan la cercanía geográfica co n Estados Unidos , la 

es tabilidad política y laboral m exicana, la fl exib ilidad, la 

disponibilidad y el costo d e la mano de obra, las políticas 

de apertura com ercial, la desregulación del sector y la fu erre 

promoción de la lEO. Sin embargo, como señalan dive rsos 

autores, el origen principal de la competitividad alcanzad a 

so n las estra tegias desa rrolladas por las filiales y sus casas 

matrices, que han derivado en un proceso d e escalamiento 

de las filiales en M éxico. 8 

Se puede afirmar, por tanto , que tres áreas so n las res

ponsables de la competitividad de las empresas televisaras 

en M éxico, en orden de importancia: 

8. J. Carri llo y M . Mortimore, op. cit.; A. Lar a. Aprendizaje tecnológico y 
mercado de trabajo en las maquiladorasjaponesas, Miguel Angel Porrúa 
UAM Xochimilco. México. 1998; M. R. Barajas Escamilla. Global Production 
Networks in an Electronics lndustry The Case of the Tijuana/San Diego 
Binational Region. tesis doctoral. Universidad de Cali for nia, lrvine. 2000, 
y O. Contreras y J. Carrillo, op. cit. 



1) Las propi as empresas. Sobre rodo las es trategias co r
porativas tendientes al aumenro de las funciones y capaci
dades producti vas, y del papel qu e cumplen sus filiales en 
Méx ico. En segundo término , el proceso de transferenci a 
de co nocimienros y aprendizaje continuo de las organiza
ciones y los indi viduos. 

2) Las eco nomías de esca la derivadas de la aglomeración 
de plantas OEi'vt (original equipmentmanufocturer), provee
dores direcros e indirecros, y dive rsos se rvicios. 

3) Las ventajas comparativas, como geogra fía , mercado 
de trabajo, precio de la mano de ob ra y, de manera particu
lar, la reglamentación y las facilid ades ororgadas por el go
bierno federal. 

Forta lezas y etapas 

Las fortalezas del secror han evolucionado. Mientras que en 
1995 se destacaban la tecnología y los recursos humanos como 
los principales facro res imernos en la fabricación de la CTV, que 
permi rían elevar la competi ti vi dad de las e m presas,9 para 2000 
se habían sumado otras más: la tecnología de clase mundial 
en equipos, maquinaria e innovaciones; 10 el incremento de la 
auromatización; 11 la expa nsión -aunque limi tada- de 
las act ividades de Invest igación y desarrollo; la aplicación 
de inge niería en el diseño; la impl antación de las mejores 
práct icas disponibles; la ce rtificación de procesos (calidad, 
seguridad industrial y ambiental), y el incremento de técni
cos y profesionistas altamente especializados. Una fortaleza 
poco co nocida es la autonomía en la roma de decisiones en las 
plantas de México. De acuerdo co n es tudios, es ta libertad ha 
aumentado en di ve rsos ámbitos, como selección, gestión y 
aprovecham ienro de recursos humanos; elección de provee
dores locales; adaptación de tecnologías organizacionales, y 
transferencia tecnológica dentro de la empresa. Vale mencionar 
sin embargo que, de rodos modos, aspecros importantes como 
el uso de tecnologías, cambios de producros y reorganizaciones 
profundas se deciden en la casa matriz. 

Otra importante fortal eza relac ion ada con las ventaj as 
ex ternas es el proceso de aglomerac ión industrial reali zado 
durante 35 años. Éste comenzó en 1969 en C iudad Juárez y 
10 años después en Tijuan a, co n la llegada, respectivamen
te, de RCA y Matsushita, dispues tas a ensamb lar televiso res 
a color. Pero no fue hasta el dece nio de los ochenta cuando 

9. J. Carrillo y M. Mortimore. op. cit. 
1 O. Aunque debe reconocerse que junto a maquinaria y equipo muy modernos 

se mantienen equipos antiguos. 
11 . La automatización se llevaba a cabo tanto en la recepción de in sumos 

y en el ensamble de componentes de productos intermedios y finales 
cuanto en el empaquetado del producto final. Un caso extremo es la planta 
Samsung Display, con 95% de toda su maquinaria automatizada. 

C U A D R O 3 

TLCAN : PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE TELEVISORES, 1998 Y 2003 

(M ILES DE UN IDADES) 

Producción Consumo 
Pais 1998 2003 1998 2003 

México 25 36 1 34 800 1 560 2 000 
Estados Unidos 29 925 29 200 
Canadá 400 400 1 900 2 100 
To tal 25 767 35 200 33 385 33 300 

Fuente: O. Contreras y J. Carrillo. "Comercio electrónrco e integración regional : el 
caso de la industria del televisor en el norte de México", Comercio Exterior, vol . 52, 
núm. 7, México. julio de 2002 . Con base en proyecciones del Bancomext. 

esas empresas hicieron nu evas invers iones, al ti empo que 
otras compañías competidoras se trasl adaron a Méx ico. A 
mediados del decenio siguiente ya se había iniciado el de
sarrollo de plantas producroras de componentes, y también 
se notaba un moderado crecimienro en el número de pro
veedores loca les de componentes elec trónicos pasivos y de 
se rvicios (véase el cuadro 4). En ese entorno, Tijuana logró 
consolid arse como la capita l o la meca del televisor1

L al con
vertirse en la fuente de suministro más dinámica de televi
siones del mercado estadounidense, procedentes de México, 
como se desprende del cuad ro 3. En 1998 el conglomerado 
de Tijuana produjo alrededor de 9 millones de televisores 
convencionales . En tan sólo dos años (de 1994 a 1996), las 
empresas de Corea y Japón invirtieron más de 1 000 millo
nes de dól ares en nuevas plantas ubi cadas en esa ciud ad ; las 
de Corea colocaron 650 millones de dólares, y 400 millo
nes las niponas. 13 En la actualidad, el conglomerado baj a
californi ano, que incluye plantas en rodos sus municipios, 
cuenta con 15 fábricas OEM (nueve en Tijuana, cuat ro en 
Mexicali , una en Rosariro y una en Sa n Luis Río Colorado, 
Sonora); as imismo, posee entre 120 y 180 proveedores de 
primera línea, cuatro de segunda línea y múltiples provee
dores de servicios y de soporte (tercera 1 í nea). 14 

Se pueden distinguir tres etapas en el desarrollo de la CTV 

en el caso de Tijuana. En la primera, que va de fines de los 
setenta a los ochenta, las filiales as iáticas se caracteri zaron 
por el ensa mble fin al de televisores y el estableci miento de 
operaciones relacionadas con la producción de componentes 

12. D. Darlin, "Maquiladora-ville", Forbes, 6 de mayo de 1996, pp. 111 -11 2. 
13. Loe. cit. 
14. S. de los Santos y J. E lías, "La industria del televisor en Baja California y su 

transición tecnológica", en A. Hualde y J. Carrill o (coords .), La industria 
del televisor digi tal en México. Retos ante la transición tecnológica, el 
aprendizaje y el empleo, Colef y Canieti , Tijuana, 2006. 
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C U A D R O 4 

MEXICO: FILI ALES DE TRAN SNACIONALES DE LA INDUSTRIA DEL TELEVISOR Y PROVEEDORES LOCALES 

Empresas o plantas 

Matsushita 

Sanyo (S lA) 

Sony T11uana Este 

H1tach1 

Samsung Electronics 

Samsung D1 splay 

Samsung Electro Mechanics (SEMSA) 

JVC 

Componentes 

Sintonizador Modelo 
VCO sintonizador Modelo 
Componentes 

Pantalla 
Sin ton izador 
Yugodeflector 
( hasis electróniCO 
Transformadores 
Empaque de plástico 

Cinescopio 
Chasis 
Ci rcuitos impresos 
Yugo deflector 
Transformadores 
Sintonizador 
Plásticos 
Componentes 

Gabinetes (frontal, tra sero) 
Cinescopio 
Transformador 
Sintonizador de canales 
Yugo deflector 
Bob ina desmagnetizada 
Componen tes 

Cinescopio 

Sintonizador 
Yugo deflector 
Transformadores 
Bocinas 
Capaci tares 

Cinescopio 
Componentes elect rónicos 
Metales 
Alambre de cobre 
Alambre de bronce 
e ircui tos impresos 
Gabinetes 
Cajas 
Plásticos 

Componentes locales 

Cajas 
Cajas de plástico 
Cajas de cartón 
Partes de plástico 
Gabinetes de madera 
Uniformes 
Etiquetas 
Manuales e instructivos 
Cinescopios 
Empaques 
Componentes 

Partes de plástico 
Bolsas de plástico 
Cajas de cartón 
Uniformes 
Plataformas de madera 
Componentes 

Bolsas de plástico 
Gabinetes de plástico 
Gabinetes de madera 
Uniformes 
Moldes para reparación 
Plásticos 

Bolsas de plástico 
Gabinetes de plástico 
Partes de plástico 
Baterías 
Manuales e instructivos 

Gabinetes 
e omponentes 
Bolsas de plástico 
Cajas de plástico 
Manuales e instructivos 

Vid rio 
Componentes 
Bolsas de plástico 
Cajas de plástico 
Manuales e instructivos 
Uniformes 
Productos de limpieza 
Guantes de protección 

Bolsas de plástico 
Cajas de plást ico 
Manuales e instructivos 

Gabtnetes de plástico 
Cajas de cartón 
Empaques 
Bolsas de plástico 
Cajas de cartón 
Manuales e instructivos 
Uniformes 
Moldes pa ra repa ración 
Aluminio 
1 nsolación eléctrica 

Comercio entre maquiadoras 

Toshiba 
Mitsubishi 
Son y 
Hitachi 

Samsung 
Thomson 
Philips 
Son y 
Matsushita 

JVC 
Matsushita 

Samsung Disp lay 
JVC 
Matsushita 
Casio 
Pioneer Speakers 

Toshiba 
Thomson 
LG Electronics 
Daewoo 
Hitachi 
Matsushita 
Samsung Display 
Samsung Electro Mechanics 

Ph1lips 
Sanyo 
JVC 
Zen ith 
Matsushita 

Matsushita 
Toshiba 
Thomson 
Goldstar 
Sharp 

Son y 
Matsushita 
Sharp 
Hitach1 

Fuente: J. Ca rrillo, ¿Aglomeraciones locales o clusters globales? Evolución empresarial e institucional en el norte de México, Fundación Friedrich Ebert y Colef, 2001, con base 
en entrevista s y en Maria del Rocío Barajas, Global Production Networks in an Electronics lndustry: The Case of the Tijuana/San Diego Binational Region, tesis de doctorado, 
Univers1dad de Cali forn ia, lrvine, 2000. 
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de tecno logía esta nda ri zad a. 11 D e hecho, en ese periodo no 

había proveedores di rectos sino empresas de se rvicios, mex i

ca nas en lo fund amenta l. La segunda etapa, de fin es de los 

ochenta a mediados de los noventa, se ca r::tc reriza por la i nte

grac ión ve rtica l de com ponentes co mo el ga binete, la placa, 

las bocinas y los conec tores. Se trata , en general , de partes 

intensivas en m ano de obra. Panicular relevancia ti ene el su

bensa mble manual y automático de las ta rj etas impresas que 

intensifica de manera signifi cativa el capital y la automat iza

ción (dado el uso de máquinas de inse rción autom át ica). En 

ese periodo , la transferencia de tecnología, de conocimien

tos y de persona l entre la m atri z y la fili a l se co nvierte en un 

aspecto críti co para el aprendizaje ta nto de las recientes tec

nologías de inserción como de las actividades nuevas. 16 Em

pieza n a desa rro ll a rse proveedores ex tranj eros y mexica nos, 

en general por iniciativa de las propias transnacionales. E n la 

tercera fase , que inicia con el establecimiento del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tres proce

sos se fortal ecen con las nuevas condiciones derivadas de las 

reg las de ori gen y el enorme din amismo que ex perim enta 

la indust ri a maquilado ra de expon ación (!ME) en México : 

1) la loca li zación de proveedo res as iát icos, conven ida entre 

los co rporati vos desde sus países de or igen ; 1- 2) la integ ra

ción venical media nte el es tablecimiento de nuevas plantas 

especializadas en co mponentes (por medio de acuerdos entre 

las divisiones industria les), 18 y 3) la d ifu sión de proveedores 

mexica nos (loca les o nac ionales) mediante convenios de sub

contratación en productos de bajo va lo r agregado , como los 

empaques de ca n ón, y di ve rsos se rvicios como batas para 

los trabajadores y est rucmras y piezas metáli cas. 19 También 

se consolida otro tipo de se rvicios pa ra las empresas, co mo 

bufetes de abogados, empresas aduaneras, de seguridad , de 

a limentos, etcé tera, y se rvicios de infraes tructura e infor

m ación tecnológ ica, entre otros. 

Acerca de la tercera etapa, Arturo Lara advirtió a media

dos de los nove nta la tendencia a fabricar un mayor número 

de componem es y a una elevada complejidad tecnológica en 

15. A. Lara, op. cit. 
16. !bid. 
17. De acuerdo con un gerente. las ganancias derivadas del fortalecimiento de 

los negocios dentro de las corporaciones transnacionales benefician a los 
altos directivos de la empresa, motivo por el cual no están muy motivados a 
desarrollar proveedores externos. Dado lo delicado de esta aseveración, se 
optó por presentarla como una opinión que se debe verificar. 

18. O. Contreras y M. Kenney, Agents of Change: Mexican Managers in the 
Maqui/adoras, Universidad de California, Davis -EI Colegio de Sonora, 
2000; M. R. Barajas Escami lla, op. cit.; J. Carrillo y lVI. Mortimore, op. cit., 
y A. Lar a, op. cit. 

19. R. Zárate, Proveedores locales en la industria del televisaren Tijuana, tesis de 
maestría, Colef. 21 de agosto de 2002, y J. Carrillo y R. Zárate, "Limitaciones 
de los proveedores mexicanos de la electrónica frente a los extranjeros ", 
Región y Sociedad, vol. 15, núm. 28, Hermosi llo, 2003, pp. 161-191 

las operaciones loca les, incluida la producción de conve rti

dores, transformadores , fuentes de poder y cinescopios; en 

suma, un progresivo escalam iento hacia procesos intensivos 

en capita!l0 que, entre otras cosas, requieren de un a mayor 

ca lifi cac ión d e la fuer za de trabajo. 21 Un es tudio más re

ciente22 co ncluye que , de poco más de 500 proveedores de la 

CTV, una quinta parre son empresas es tablecidas en Méx ico. 

E ntre és tas destacan las abastecedoras japonesas, co rea nas 

y taiwanesas, cuyas funciones principa les son suministrar 

partes y componentes cada vez m ás complejos, así como de

sa rrollar redes de abas tecedores loca les que operen en es tre

cha coordinación y con el sistem a justo a tiempo. 

Por último, se transita a una nueva y cuarta etapa, la di

g ita l. El descenso de la producción de tele visores co nven

cionales en M éx ico y el espe rado aumento en el ensa mble 

de televisores digita les (LCD y plasma), así como de telev i

sores de proyección (rearproyection o PTV), dejan ve r una 

cuarta etapa, ca rac terizada por la transición en tre un pro

duc to que desapa rece (CTV) y o tro en ascenso -de panel 

digital-, con modificaciones en la es tructura de proveedo

res (número y tipo) y en la potencial localización de nuevas 

i nvers iones. 23 

20. Esto no significa que se pierda una de las ca racte rí sticas centrales de la 
producción de televisores, a saber, que es intensiva en mano de obra. 

21 . A. Lara, op. cit. 
22. O. Contreras y J. Carrillo, op. cit. 
23. El26 de mayo de 2004, el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico 

(Sed eco) de Baja California declaró al diario La Crónica que Sony, JVC , 
Hitachi, SIVIK El ectrónica y Sharp inve rtirán 50 millones de dólares para 
expandir sus plantas en ese estado. 
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Acerca del escalamiento industrial 

Las rras nacionales de telev isores en las ciudades fro nrerizas 
mani fies tan profundas modifi caciones . A parrir de va ri os 
es rudios se pueden señalar al menos ocho as pecros en los que 
se han presenrado cambios notables en las empresas du ra nre 
los ülrimos rres lustros : a] aumentó la complejidad produc
ti va; b] se incrementó la parti cipación de mexicanos en la 
aira ge rencia; e] creció la auronomía de la fili al respec ro de la 
casa matriz; d] se dio gran imporrancia a las ac ti vidades de 
di seño; e] aumentó la auromati zación ; f] creció el nivel de 
la tecnología (comparable con el mejor en escala mundial 
en algunas compañías); g] se incremenró la cerrificación de 
los procesos de ca lidad y medio ambi ente, y h] aumentó 
la releva ncia de la ges ti ó n fin anciera y admini strati va, 
y de la informac ión recnológica. 24 En otros términ os, las 
empresas que manufacturan televisores ampliaron sus capa
cidades tecnológicas y productivas y, además, diversificaron 
sus producros . 

La industria de CTV transitó del ensamble tradicional al 
desa rrollo de operaciones de manufactura más complejas, 
como la producción con alta ca lidad apuntalada por el de
sa rrollo del di seño. Del ensamble tradicional, por ejemplo 
del gabinete del TV (el caso de Hitachi y Sony ), las plantas 
se movieron a la manufac tura completa, carac terizada por 
una gran inrerdependencia con las empresas matrices. 

Las compañías crec ieron de manera meteórica en volu
men de producción y empleo. Mientras que la capacidad pro
ductiva en 1985 en Tijuana era de 1.3 millones de unidades 
( CTV y PTV), 1 O años después llegó a los 8 millones, y en 
2003 alcanzó los 12 .28 millones de apararos . Por su parre , 
el conglomerado de C iudad Juárez producía en 1997 cerca 
de 9 millones de televisores. 25 Al final de la crisis (2003), el 
es tado de Baja California producía 18.9 millones de apara
tos de televisión y 6.1 millones de monitores para compu
tadoras. 26 

En relac ión con el volumen de empleo, un cálculo de 
1998 para la industri a del televisor en la frontera norte señala 
65 000 personas, de las cuales 52 000 trabajaban en en
sa mbladoras fin ales ( OEM) y 13 400 como proveedores de 
parre~. 27 

24. J. Carrillo y M. Mortimore, op. cit.; A. Lar a, op. cit.; M. R. Ba rajas Escamilla, 
op. cit.; J. Carrillo (coord.), ¿Aglomeraciones locales o clusters globales? 
Evolución empresarial e institucional en el nor te de México, Fundación 
Fr iedrich Ebert y Col el, 2001, pp. 233, y M. Kenney, op. cit. 

25 . J. Carr illo y M. Mortimore, op. cit. 
26 . S. de los Santos y J. Elías, op. cit. 
27. M. Ken ney, op. cit., p. 103. 
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T ijuana es un noto rio ejemplo del proceso de crec imien
to y consolidación de las empresas de aparatos de televisión. 
Las plantas son más o menos anriguas (12 a i1os en promedio) 
y aumenraron su tamaño de empleo 7.7 veces en 15 años, 
roda vez que de 1985 a 2000 el promedio de empleados por 
pl anta subió de 377 a más de 2 900. M ient ras que cinco em
presas OEM ocupaban a 10 148 personas en mayo de 1995, 
en diciembre de 2000 laboraban en se is compañías ce rca del 
doble del personal. En la gráfi ca 1 se observa la est ructura 
ocupacional de las ensambladoras fin ales. 

Aun ado a es te fuerre crecimienro , aum entó la diversidad 
productiva de las empresas. Por un lado, se incrementó el 
nümero de modelos producidos (de 13 a 36 pulgadas, más 
PTV); por otro, se elaboraron producros relacionados con las 
capacidades tecnológicas de las plantas (como moni rores para 
computadora), con la búsqueda de mayor integración vertica l 
(componentes clave) o con las capacidades técnicas (instru
mentos electrónicos como amenas parabólicas, recepto res de 
señales y microcomponentes, 28 véase el cuadro 2). 

Los cambios mencionados forman parte de un visible pro
ceso de escalamienro industrial que, en términos de Gereffi , 
Humphrey y Schmitz, represenra un tipo de escalamiento 
en producros y procesos, no tanto funcional. Sin embargo, 
a es te proceso lo acompaña otro menos visible de aprendi
zaje orga nizacional e individual, derivado de la acumula-

DEMANDA MUNDIAL DE TELEVISORES CON PANTALLA DE CRISTAL 

LÍQUIDO Y DE PLASMA, 2002-2007 (M ILLONES DE UNIDADES) 
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• Pantalla de plasma - Pantal la de cristal liquido 

Fuente: Investigación de mercado de la Consumer Electronics Associati on. 

28. M. R. Ba rajas Escami ll a las denominó plantas multiproductos, op. cit. 



ción de expe ri encia técnica, administrat iva y de dirección 
del personal local ocupado en es tas em presas. z9 E l personal 

especializado y profes iona l (técnicos e ingenieros) tuvo que 
responder al reto de la complejidad product iva y tecnológi
ca de sus plantas, as í como a la incorporación de es tándares 
internacionales en procesos (l as normas !SO 9000 y 14000), 

po r lo que se logró una trayectori a de apre nd izaje organiza

cional e ind ividual. ·'0 

Características del conglomerado 

La histor ia de la ind ustria eléctrica-e lectrónica en México, 
inscrita en el programa de maquiladoras, señala un reduci

do nivel de insumos nacionales y fa lta de eslabonamientos 
signi fica tivos con la economía nacional. De hecho, previo al 

TLCAN, la d ispos ición HTS 9802 de Estados U nidos penali
zaba el incremento de com ponentes mexicanos ensamblados 

para la exportación a ese país con el pago de impuestos en 
rodas las partes e insumos no es tadounidenses . H ay algunas 
excepciones, como los emp aques y gab inetes de madera, 

p rocesos in tensivos en mano de ob ra que llegaron a la fro n
tera norte a fi nes de los ochenta. Sin embargo, las reglas de 
o rigen previstas en el TLCAN cambiaron esta situación , ya 

que se mejo ró el nivel de integ ración ve rti cal gracias a la 
incorporación de componentes centrales in tensivos en ca

p ital, como los cinescopios (CRT o CPT), que representan la 
mayo r propo rción del costo del televisor. 31 A la zona también 
llegaro n moldes y gab inetes de plástico . 

Desde 1995 las OEM del telev isor declaraban que en los 
próximos ci nco años se incrementaría el número de provee
dores satélites en la región fronteriza. -'z El avance fue consi

derable. Entre las partes y componentes cuya producción se 
inició des tacan, entre otros , los espejos para proyección, ci
nescopios, fuentes de poder, sintonizadores y baterías reca r

gables Y En todos los casos se trata de partes y componentes 

que has ta principios de los noventa se importaban de Japón 

29. O. Contreras, M. Kenney y J. Alonso, "Los gerentes de las maquiladoras como 
agentes de endogeneización de la industria ", Comercio Exterior, vol. 47, 
núm. 8, México, agosto de 1997; O. Contreras, Empresas globales, actores 
locales: producción flexible y aprendizaje industrial en las maqui/adoras, El 
Colegio de México, 2000, y A. Hua lde, Aprendizaje industrial en la frontera 
norte de México, Plaza y Va ldés-Colef, México, 2001. 

30. A. Lara, op. cit., y O. Contreras, op. cit. 
31 El promotor industrial Enrique Mier y Teherán afirma que en la Samsung la 

estructura de los costos del valor de la te levisión eran: cinescopio 80%, 
gabinetes 10%, y el resto correspondía a inserción manual y automática . 
Entrevista en Tijuana del22 de enero de 200 1. 

32 . J. Carri llo y M. Mortimore, op. cit. 
33 . De 1990 a 1995 el contenido nacional se incrementó de 0.6 a 3.7 por ciento, 

e incluso llegó en algunas empresas a 8 por ciento. 

y Estados Unidos. Dos tipos de p rocesos se observan en el 
caso del conglomerado de Baja Cali forn ia. M ientras que las 
japonesas mantienen sus centros de ingeniería en el sur de 

ese es tado (Sony, M atsushita, Sa nyo y JVC) y producen los 
tubos de rayos catódicos (CRT) en Estados U nidos (Sony y 
LG Electronics), las empresas coreanas han integrado, por 

una pa rte, nuevas operaciones con plantas hermanas para 
producir CRT (Samsungy Daewoo), 34 y por otra han atraído 

proveedores ex tranjeros: Sa msung (dos empresas), Golds

tary Daewoo .35 

Se disti nguen cuat ro segmentos en la cadena de valor del 
televisor: el ensamble fin al (OEM), los componentes de ma

yo r va lor agregado y subensambles ( CPT, yugos, PCB, etcé
tera, de primera línea); los proveedores de materia prima y 

componentes básicos (segunda línea), y los proveedores de 
serv icios (ind irectos y de soporte, de tercera línea) . Cada 
uno prese nta distintas dinám icas e implica diferentes reque

rimientos técnicos, fís icos y de recursos humanos. 36 La pi rá
mide de la cadena se puede observa r en lafi gura para el caso 

de Baja California, que resa lta por el nú mero de plantas, de 
empleos y el tipo de conglomerado constituido. 

34. La producción de vidrio mediante una alianza de Samsung con Asahi y 
Corning no prosperó. 

35 . La inversión en CPT es significativa: Samsung invirtió más de 500 millones 
de dólares en el complejo en Tijuana, que produce CRT, componentes y 
televisores, convi rtiéndose en la fábrica de CPT más grande del mundo; LG 
invirtió 300 millones de dólares y Daewoo 260 mi llones para producir CPT, 
componentes y te levisiones . M. Kenney, op. cit., pp. 103-106. 

36. /bid. 
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F 1 G U R A 1 

MEX ICO : NÚ ME RO DE PLANTAS Y PRODUCCIÓN EN LA CADENA DE LA INDUSTR IA DEL TELEVISOR 

EN BAJA CALIFORNIA Y SAN LUIS RÍO COLORADO, 2003 

• Casi todos de origen aSiático 
• Concentrados en el ensamble 

OEM 
15 plantas 

22 000 empleados 
(Productos fina les) 

Primer nivel 
120-180 plantas 

15 000 empleados 
(subensamble y partes) 

Segundo nivel 

• Todas pertenecientes a grandes transnaCionales 
• D1versas tecnologías de producto fmal 
• Baja colaboración entre las plantas 

en términos operativos y tecnológicos 

• Los de insumes de mayor valor de origen asiático 
(yugos, PBC, componentes, etcétera) 

• Primordialmente pequeñas y medianas, alrededor 
de 20 grandes 

• Los de insumes de TV convencional en decaída 
por el cambio tecnológico 

watro planlds, 2 000 ocupados 
(materias pr1mas y componentes básicos) 

• Alrededor de 30% dedicados: el resto con 
operaciones horizontales o no dedicados 
de tiempo completo 

comprar casi todos lo componemes 

necesa rios para ensamblar una tele
visión en el none de México. ,-

Tercer nivel 
Múltiples 

• Enfocados a cubrir la necesidad 
de operación actual 

En cuamo a l tipo de ví nculos 

enco mrados enue las ensa m bla

doras final es de telev iso res y sus 

proveedores loca les, un estudio de 

finales de 2000 mostró resultados 

imponam es. ·18 Primero se encon

uaron cuau o formas de proveer

se de panes y componenres en las 

ensa mbl adoras final es: 1) la pro

ducc ió n en las propias emp resas 

OEivl (in-house production); 2) las 

co mpras a ot ras filiales de su pro

pio co rporati vo (inregración ver

tical ); 3) la subcom ratación con 

otras fili a les uansnacionales del 

(servicios indirectos y de soporte) 
• No se prevé cambio tecnológico 

en términos formales 
telev iso r (comerc io imermaqui

la), ·19 y 4) la subconuatación con 

proveedores loca les, naciona les o 

exuanjeros. 40 fuente : Saú l de los Santos y Jesús Gilberto Elias, " Industria del Televisor en Ba¡a California y su transición tecnológica", 
en Alfredo Hua lde y Jorge Carrillo. La industria del televisor digital en México. Retos ante la transición tecnológica, el 
aprendizaje y el empleo, Colef y Canieti, Tijuana. 2006. Segundo, los vínculos e m re OEivl 

y proveedores son heterogéneos y 

dependen tamo de la penenencia 

o no de las redes uansnaciona les cuamo del nivel que ocu

pan denuo de la cadena del producw. Tercero , se uataba de 

víncu los esuechos y de largo plazo en la gran mayoría de las 

OEivl (véase el cuad ro 5), y las decisiones con respecw a dón

de proveerse corresponden a la planta maquiladora. C uarw, 

los obsráculos para el desa rrollo de proveedores fueron su 

prop ia falta de capacidad y ca lidad , así como el poco imerés 

del corporativo . Quimo, en opi nión de los geremes, las em

presas han hecho un esfuerzo imponanre por desarrollar y 

apoya r a proveedores , así como por mamener relaciones más 

es tables y duraderas con el los. 

De acuerdo con información de la consultora Producen, 

en febrero de 2003 las ensambladoras fina les se especia liza

ban en el ensamble o la producción de los siguiem es tipos de 

televisor: de proyección (seis empresas), convencionales (ocho 

compañías), con panralla de cr ista l líquido (dos empresas) y 

con pamalla de plasma (una empresa). En cuam o al desarro

llo de proveedores, de acuerdo con el primer nivel en la cadena 

productiva, se tiene la siguienre estructura, en la cual partici

pan tanto OEM como proveedores especializados: gabinetes 

de madera para PTV (dos proveedores) , sinronizadores para 

CTV, PTV, LCD y LCD y plasma (dos empresas proveedoras 

y dos OEM), CRT para televisiores convencionales (t res OEM y 

un proveedor especializado), yugos para CTV (dos OEM y dos 

proveedoras), accesorios (a ltavoces, a rneses, controles remo

ws, troquelados, componentes y otros accesorios) para los di

ferenres tipos de televisores (39 empresas proveedoras y dos 

OEM), cubiertas de plástico para wdos los tipos (18 provee

dores), ensamble de PCB (10 proveedores) y empaques para 

todos los tipos (23 empresas proveedoras) . De acuerdo con 

su disuib ución espacia l, la consultora Producen calculó un 

volumen de proveedores distribuidos de la siguiente manera: 

T ijuana, de 80 a 120; Mexica li , de 25 a 40; Teca te , de cinco 

a 10; Ensenada, de dos a cinco, y Rosa rito de dos a cinco. D e 

acuerdo con Kenney, a com ien zos del nuevo siglo era posible 
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37. M. Kenney, op. cit. 
38. J. Carr il lo, op. cit. 
39. Por ejemplo, a fines de 2000 Sanyo vendía yugos deflectores y si ntoniza

dores a Sony y Matsushita, mientras que Hitachi surtía de gabinetes a JVC 
(véase el cuadro 5). A su vez, Samsu ng Televisores le vendía CRT a Daewoo 
y LG Electronics y le compraba gabinetes a Hitachi, CRT a Samsung Display y 
componentes y dispositivos a Samsung Electromecánica, Panasonic yThom
son. J. Carrillo, op. cit. 

40. El patrón general de aprovisionamiento local ha sido mantener relaciones 
con proveedores extranjeros que fabrican componentes pasivos, eléctricos, 
metálicos y plásticos (segundo nivel ); y materias primas básicas y materiales 
indirectos (tercer nivel ). Tal es el caso de Sony, Sanyoy Samsung, y en menor 
medida el de JVC y Matsushita. Por su parte, los proveedores mexicanos 
tienen un papel menos importante en cuanto a número y t1po. Zárate, op. 
cit.; J. Carril lo y R. Zárate, op. cit., y M R. Barajas Escamilla, op. cit. 



Sin embargo, con el ca mbio de la TV análoga a la digi
ta l, es probable que cambie la situación de los proveedores 

debido a la naturaleza misma de los componentes que se re
querirán . 

Por último, ace rca de los proveedores locales mexicanos, 
el mismo es tudio revela lo siguiente : 1) no son proveedores 

exclusivos, ni fabrican componentes clave, sino insumas de 
bajo valor agregado, como materias primas básicas (plásticos, 
bolsas, cajas de cartón) y, sobre todo, materiales indirectos 

(e tiquetas , manuales instructivos, tarimas, uniformes) y se 
ubican en el tercer nivel en la cadena; 2) las empresas son 

pequeñas (57 empleados en promedio) y con antigüedad 
variada, ya que algunas llegaron desde finales de los ochen

ta y otras son de muy reciente operación, y 3) de la totalidad 
de sus ventas promedio, 86% son nacionales y se dirigen so

bre todo a las OEM, y el restante 14% cor respondió a ex
portacio nes. 

A manera de conclusión de es ta sección se puede decir 
que los resultados de la revisión de estudios anteriores indi
can que , en efecto , el tejido industrial se ha fortalecido , ya 

que, en primer lugar, se observa un importante conglome
rado de plantas encadenadas a la producción de televisores 
en donde casi rodas las empresas competidoras del merca

do se encuenuan en dos estados del norte de México (Baja 
California y Chihuahua). En segundo lugar, se presenta un 

complejo proceso de integración: vertica l (ensamble final, 
subensambles, componentes), horizontal (ventas entre ma
quiladoras) , peri férica (proveedores de insumas y servicios 

diversos) y de cooperación (entre compañías y plantas), aun-

que al parecer-según la consultora Producen-la coopera
ción y el intercambio dejan mucho que desear. Asimismo, se 

han fortal ecido los vínculos entre universidades e institutos 
tecnológicos en México y las empresas televisaras , aunque 
la articulación todavía es débil, 4 1 a la par que surgen nuevos 
actores y experiencias de asociación. 

Pero¿ qué se puede esperar en cuanto a desarrollo de pro
veedores locales? Parece que poca cosa, ya que ni es un as unto 

prioritario para las OEM y existen acuerdos entre corporat i
vos en los países de origen. Como han señalado los gerentes 

desde 1995 hasta la actua lidad, 42 los proveedores no tienen 
la capacidad para atender los volúmenes de producción re

queridos, ni la calidad de los productos, precios adecuados, 
ni tampoco la capacidad de entrega a tiempo (lo que por lo 
general se relaciona con el reducido tamaño de las empresas). 

41. La vinculación en Tijuana entre los sectores educat ivo y producti vo se 

caracte ri za por diversos intercambios (nexos personales e institucionales, 

firma de conven ios y cursos y, sobre todo, acuerdos de prácticas profesionales 

de los estudiantes en las plantas) basados en lo fundamental en relaciones 
informal es (A. Hualde, "Fo rmación y modelos de articulación entre las 

escuelas técnicas y la industria maquiladora del norte de México", Revista 
Europea de Formación Profesional, núm. 18, Grecia, 1999, pp. 54-69) y 

muy individualizados "entre una planta y un centro educativo " (A . Hualde, 
.. Formación y modelos ... ", op. cit) . Si bien se trata de un importante grado 

de integración ent re ambos sec tores, la relación formal es frágil puesto que 

el sector educativo y los comités de vincu lación formados se ubican en la 

dimensión política del sistema educativo mexicano, y éste a su vez en un 
sistema político verti ca l (Hualde, op. cit., p. 82). Por tanto, ese sector y los 

comités de vi ncu lación se encuentran distantes no sólo del actor empre

sarial, sino en particular del modo de operar de las filiales trasnacionales 

en Tijuana . 
42. J. Carrillo y M . Mortimore, op. cit.; O. Contreras, op. cit.. y J. Carrillo, op. cit. 

C U A D R O 5 

MÉXICO: INDUSTRIA DEL TELEVISOR EN TIJUANA. RELACIONES A LARGO PLAZO DE LAS FILIALES TRANSNACIONALES CON PROVEEDORES LOCALES, 2001 

Re laciones Porcentaje 
de largo de compras Proveedor de 

Empresa plazo locales componentes 

Matsushita Sí 80 La filial 
Sony Este Si La filial 
Hitachi No La filial 
Samsung Mexicana Si 75 Otra compañía 

dentro de la 
transnacional 

Japan Víctor Sí La fi lia l 
Company (JVC) 

Samsung Display No 20 La filial 
LG Electronics Si La filial 

Expectat iva de 
re lación de largo 

plazo para los 
próximos cinco años 

Incremento 

Incremento 
Incremento 

Incremento 

Incremento 

Incremento 

Incremento 

Principales obstáculos para las 
relaciones de larg o plazo 

Falta de interés de su empresa 

Ca lidad y dist ribución 
Ca lidad y distribución 

Falta de proveedores que cubran 
los requerimientos de ca lidad y 
capacidad 

Falta de proveedores que cubran 
los requerimientos de calidad y 
capac idad 
Falta de capacidad tecnológica 

Falta de proveedores que cubran 
los requerimientos de ca lidad 
y capacidad 

Estímulos para que 
otras empresas 
extranjeras se 

asienten en la región 

No 
No 

Si 

Sí 

Sí 

Sí 

Fuente: J. Carrillo, Special Business Survey on Linkages between Local Firms and Foreign Alfiliates al TNCS 2000-200 l . The Case al TV lndustry in Tijuana, Colef. México, s. t. 
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La hisra ri a de ese atraso empresa rial es compleja: por un a 

parte, la inco rporación de componentes nacionales en el me

ca ni smo es tadounidense HTS 9802 era pena li zada por otra, 

las políticas gubernamenta les mexicanas fueron desatinadas. 

La política industria l nunca consideró algün porcentaje mí

nimo de contenido local (debido a que de manera exp lícita 

las maquiladoras se excluyeron de las políticas secrariales); 

los programas de fomenra y apoyo no tuvieron éx ira , y en la 

prác ti ca las pequeñas y medianas empresas loca les no pu

dieron mejora r su desempeño por la extendida burocracia y 

la falta de apoyos financieros. Aunque se observan cambios 

importantes, no son suficientes, aparre de que rado puede 

ca mbiar con la tecnología digital. 

Por su parte, el ciclo de vida del producto es distinto para 

cada tecnología disponible en televisores. Los aparatos de TV en 

blanco y negro ya casi desaparecieron del mercado y las televi

siones convencionales ( CTV) entraron en un proceso de rápido 

envejecimiento. Los televisores con pantalla plana están al final 

de su madurez, y los de proyección (PTV) se encuentran a la mi

tad de la etapa madura. Sólo los aparatos digitales con pantalla 

LCD y plasma están en su época de crecimiento. Asimismo, es 

pertinente señalar que ya existen aparatos en etapa embrionaria, 

como los de tercera dimensión y TV personalizada. 

No obstante, el desarrollo de pantallas planas (flat panel 
display) y la disminución en sus costos podría volver obsoleta 

la producción de CRT, esto es, de televisores convencionales. 

Esta idea empieza a ser cada vez más aceptada. Dado que por 

ahora la producción del panel se reali za de modo exclusivo 

en Japón y Corea, que hay importantes conglomerados de 

proveedores electrónicos en Asia y que , además, se observa 

un desarrollo espectacular de CTV en China, se fortalece la 

hipótesis de que nunca más será n producidos en América 

del Norte, con lo cual se abre la posibilidad de que muchas 

de las operaciones de esa región se muden otra vez a tierras 

asiáticas. 43 Incluso la hipótesis alternativa del proceso de es

ca lamiento y formación de cümulos da cuenta de que existen 

las condiciones para convertir las regiones televiso ras actuales 
en centros globales de manufactura digital. 

En la producción de apararas de TVy monitores, México 

radavía lleva la delantera, ya que las exportaciones ascendie

ron a poco más de 5 000 millones de dólares, mientras que 

en China só lo alcanzaron 260 millones. 44 En otras palabras, 

43. M. Kenney, op. cit. Información obtenida mediante entrevistas con direc
tivos de corporativos en Japón durante febrero y marzo de 2004. 

44. Los datos provienen de U.S.International Trade Commission, U. S. Department 
of Commerce. Tomado de John Christman, " Perspectivas para la industria 
maqui ladora 2003-2007. Un camino lento hacia el crecimiento", CIV Junta 
Cuatrimestral Macroeconómica, Cimex-WEFA, Globallnsight, marzo de 
2003. 
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el volumen de negocio en la producción de telev iso res y sus 

pa rtes es 4 . 2 veces más importante en Méx ico que en el país 

ori ental. Pero es ta situac ión está ca mbiando con rapidez. Así, 

mientras que en 1995 los apa raras de TV (incluidos moni

tores de video y proyecw res de video) producidos en Méx i

co cubrían 65.6% de la demand a es tadounidense, en 2002 

es ta contribución di sminuyó a 47.5%. Por el contrario, la de 

C hina creció de 2.6 a 8.5 por ciento. En es te año , las pa rti

cipaciones de México y C hina ascendieron a 4 797 millones 

de dólares y 860 mil lones, respectivamente. Por su parte, la 

producción de pa rtes para telev iso res (incluidas piezas para 

radios y aparatos de radar) observó el mismo comportam iento 

en dicho periodo , ya que la participación mexicana en el mer

cado estadounidense disminuyó de 34.7 a 24.3 por ciento, y 
la de C hina aumentó de3 .6 a 12.5 por ciento (1 021millones 

de dólares y 523 millones, respect ivamente). 

LA PRODUCCIÓN DE TELEVISORES DIGITALES 

EN MÉXICO 

Como se mencionó, en 2001 las empresas instaladas en 

Baja Ca lifornia y Ciudad Juá rez iniciaron una trans

formación productiva y organizativa dirigida a di sminuir 

la producción de televisores convencionales y aumentar la de 

aparatos digitales. Esta estrategia no sólo incluyó la conversión 

de la tecnología de recepción y transmisión de señales, sino 

también el mejoramiento de pantallas. Así, aun cuando la 

mayo r parte de las compañías ya fabricaba n televisiones con 

pantalla plana (jlat pannel), se dedica ron a explorar la forma 

de incorporar otras tecnologías, sobre todo las de plasma y de 

crista l líquido. 

La TV digital, por la forma en que se emite la señal, produ

ce una imagen libre de cua lquier interferencia. De acuerdo 

con la estadounidense Federal Communications Commission 

(FCC), la TV digital es una tecnología más eficiente y flexible 

que el actua l sistema aná logo. Con el mismo ancho deba n

da, un aparara puede emitir con tecnología digital un pro

grama de alta definición o 111\'dtiples programas de definición 

está ndar de modo simultáneo. 45 

En mayo de 2003 en Estados Un idos, más de 1 000 esta

ciones retransmitÍan con seña les digitales de TVy rados los 

grandes mercados estaban servidos con a l menos una esta

ción de TV digital. El plazo estab lecido por el Congreso pa ra 

45. La televisión de alta definición (HDTV) provee alta resoluc1ón en un formato 
de pantalla ancha . En la actualidad, un televisor análogo se fabrica con 480 
líneas horizontales . El de alta definición puede tener hasta 1 080 lineas, lo 
que permite una imagen de gran detalle. 



completa r la transición a la TV digital es el 31 de di ciembre 

de 2006. Sin embargo , la fecha se puede ex tender hasta que 

85% de los hogares en una zo na pued an ver la programa

ción de TV di gital. Hasta que se complete la transición, a las 

es taciones de TV se les requiere transmitir en canales tanto 

digita les como análogos. 
Para los fabricantes de TV se trataba de competir en un 

mercado que se había basado en una tecnología mucho m ás 

estable comparada con otros productos de electrónica de con

sumo, como los teléfonos o las cámaras fotográficas; de modo 

que las televisiones se consideraban un bien esta ndarizado, 

cuyas va ri antes principales se hall aba n en el tamaño y el 

perfeccionamiento de la imagen. En los últimos 15 años, la 

producción de televisores en México se basó en una tecno

logía que casi no h a experimentado grandes cambios y que 

incluye una seri e de componentes clave : chasis, CRT o rubo 

de rayos catódicos, yugo de defl ex ión y gabinete. 

El esfuerzo de aprendizaje consistió básicamente en adap

tar estos componentes a los di st intos tama ños del televiso r, 

es decir, a los de 13, 21 y 36 pulgad as. 

Con la TV di gital se presenta un a ruptura importante que 

antes de 20 10 ll eva rá a una telev isión interactiva integrada 

co n di st intos componentes y apa ratos de sonido, video y 

transmisión de daros. Por ello hoy se abre un abanico de op

ciones no definidas para los fabricantes de esos aparatos. 

Las di st intas empresas analizan cómo se di vidirá la pro

ducción mundi al, según una esca la de complejidad y nove

dad que se reflejará en el prec io que los productos alcancen 

en el mercado : en la actualidad los apa ratos más novedosos se 

fabrican en las casas matri ces as iáticas o europeas (el caso de 

Philips); sin embargo, ya es tá en curso la transferencia a Chi

na o a otros países orientales, pues los prec ios son altos. 

D e ac uerdo con una entrev ista de mayo de 2004, 46 una 

empresa japonesa establecida en Baja California contaba ese 

mes con siete líneas de producción , dos de las cuales se espe

cializaban en el televisor LCD. Sin embargo, la división de la 

producción correspondía al esquem a clásico de la T V con

vencional : área de inserción automática, ensamble manual , 

c inescopio y ensamble final. 

Otra planta japonesa que también se visitó informó de 

cambios en dos procesos básicos: 
1) La organización interna: incluyó la reorganización de lí

neas, a saber: sustitución de las líneas fragmentadas por celdas 

y la obtención de líneas más compactas. Lo anterior se debe al 

menor número de componentes y a que, aunque los procesos 

son si mila res, las tecnologías de montaje son diferentes. 

4 6. Entrevista de Jorge Carrillo, Osear Contreras y Alfredo Hualde con el gerente 
de producc ión, en mayo de 2004 . 

• Reducción del tama ño de las pl acas y utili zac ión de 

componentes co mplejos, como surface mountain technolo

gy (SMT). 
• Reducción de costos fijo s y reingeniería . 

• Nuevas funciones del departamento de di seño donde 

hay en la act ualidad 80 ingenieros mex icanos divididos en 

varios grupos: electrónica, software y grupos de soporte. 

2) Los productos. Aumento de productos de dos a 15. Al

gunos de és tos forman parte de un aparato de T V que cada 

vez m ás se aproxima a la tecnología multimedia y que inte

gra varias partes. Uno de es ros productos es home audio, que 

se fabrica desde hace dos años. Antes es te aparato se traía de 

Malasia, pero con el TLCAN el arancel subió a 24%. La fa

bricación de es te tipo de produ cto requiere especia listas en 

MP3, la tecnología propia de la música digital. La intención 

es traer más adelante otros productos digitales . 

El entrev istado señala que muchos de los componentes 

aún se importan de China y Malasia , pues en México no hay 

fabricantes que puedan proveer a es ta planta Y 
Ni siquiera los productores de embalajes pueden imprimir 

las cajas a dos tintas. Es necesar io insistir en la necesidad de 

proveedores eficientes de cartón, materiales y plásticos. El 

sec tor de plásticos es uno de los que tiene posibilidades de 

crecer porque los nuevos aparatos de TV incluyen más pie

zas de plás tico y menos partes mecá nicas. 

47. Entrevista de Alfredo Hualde con el gerente de ingeniería, e114 de marzo 
de 2004 . 
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Segmentos de mercado 

y reorganización geográfica 

Las preguntas a reso lver en los próximos afias so n las si
guientes: ¿qué plamas seguirán fabricando TV convencio

nales para atender segmemos del mercado co n poco poder 
adquisitivo, co mo el latinoamericano , y qu é plamas se 

especializarán en aparatos de gran tamafio con tecnología 
digital y pamallas planas , que incorporen posibilidades de 

conexión a videos y audios de alta calidad y complejidad? 
En México se considera posibl e una combinación de ambas 
opciones. Se llevarían a cabo operaciones de un segmen

to alto de la TV digital para el mercado estadounidense. 
Comparado con el europeo, este mercado se caracteriza 

por consumir sobre todo aparatos grandes, lo cual resulta 
una ventaja para la producción en la fromera mexicana por 
varias razones: el transporte de larga distancia es más difícil 

y más caro cuando aumenta el tamaño y, sobre todo, el peso 
del producto. Además, algunas partes de vidrio corren el 
riesgo de romperse por su fragilidad. 

Según las entrevistas , en la actualidad se observa un re

crudecimiento de la competencia que puede dar lugar a una 
suerte de reparto geográfico en el que algunas plantas insta
ladas en Baja California se orientarían al mercado de Amé
rica (desde Canadá hasta el Cono Sur). 

De acuerdo con información de Consumer Electronics 
Association (CEA) Market Research, se calculaba que en 

2004 el mercado total sería de 140 millones de unidades, de 
las cuales 25 millones se venderían en Estados Unidos, 28 
en China, 12 en Europa y 8 millones en Japón . La produc
ción de televisores se concentró en 1 O compañías, entre las 

que sobresalen Matsushita que realiza 32% de la producción 
total, Son y y ]VC , a cargo de 22% cada una y Thomson que 

efectúa 15% . Sin embargo, en el mercado estadounidense, 
la empresa Son y ocupa el primer lugar en ventas, seguida de 
Thomson, la china Apex y luego Toshiba. 

De este mercado, las ventas con tecnología LCD aumenta
rían de 2 millones de unidades en 2002 a 11 o 12 millones en 
2005, lo que representa alrededor de 10% del mercado total 

(CEA Market Research). Según esta fuente, las colocaciones 
de televisores de plasma seguirán una evolución más modes
ta, al subir de casi 100 000 unidades en 2002 a 1.8 millones 

en 2007. Por otro lado, se calcula que la TV análoga, cuyas 

ventas en 1992 sumaron 24 millones de unidades en Estados 
Unidos, disminuirá a menos de 10 millones en 2007. 

La concentración de ventas en pocas compañías también 

es propio de las pantallas planas , sean de una u otra tecnolo
gía. En años recientes , según The Economist, que cita a Dis

playSearch, 60% de las entregas de este tipo de televisores 
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se concentraron en cuatro empresas japonesas: Matsushita , 

Nippon Electric Co mpany (NEC), Pioneer y un a alianza 
entre Fujitsu y Hitachi. 48 

Los fabricantes de televisores LCD sefialan que su tecno
logía tiene más usos que el plasma porque es ta última sólo 
puede aplicarse para aparatos de 45,48 y 50 pulgadas, mien
tras que aquél puede usa rse en cualquier tamaño (celulares, 

computadoras, etcétera). Además, el plasma consume más 
energía y su vida es más corta (más o menos la mirad que 

la del LCD). Sin embargo, los productores de aparatos LCD 

tendrán que abaratar sus costos porque hoy los TV de plas
ma son más baratos. 49 

Además de las preferencias de los consumidores por los 
nuevos aparatos, el incrememo de las ventas se verá favore

cido por acontecimientos puntuales, como las Olimpiadas 
o ahora la Copa Mundial de Furbo! Alemania 2006. 

Las compañías líder en la tecnología LCD son Philips, 

Samsung, LG y Sharp. Esta última es la poseedora original 
de la patente y el principal fabricante de esa tecnología , de 
la cual expidió licencias a las otras compañías. Por su parte, 

48. "Plasma Power. Japanese Firms Raise the Stakes in the Flat-screen Television 
War", 22 de mayo de 2004. 

49. Un televisor de LCD de 15 pulgadas tiene un precio de 500 dólares y uno 
de 22 pulgadas cuesta 1 200 dólares. Entrevista de Carrillo, Contreras y 
Hualde, mayo de 2004. 
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Panaso nic, Pionee r, Hitachi y NEC es tán apos tando por la 

tecnología de pl as ma. Sin embargo, la división entre tecno

logías y mercados se caracteriza hoy por grandes va riacio 

nes, búsqueda de alianzas y ac uerdos, factores que pueden 

producir en el co rto plazo trans formac iones imponames . 

Por ejemplo, hace poco se anunció la creación de una alian

za es tratégica emre la compañía nipona Sharp y la coreana 

Samsung. Según algunas fuentes, la supremacía de aqué ll a 

puede ser momentánea , ya que la tecnología de Sa msung es 

m ás ava nzada, a la vez que varias empresas taiwanesas es tán 

tratando de imitar a la coreana. 5° 

Una mues tra de la fuerte competencia emre las distintas 

compañías fue la guerra comercial del gobierno de Washing

ton contra las empresas chinas acusadas de dumping. Según 

esa querella , los productores de telev isiones de ese país ven

dían sus productos hasta 120 % más bajos que su precio de 

producción, gracias a los subsidios otorgados por su gobier

no . Sin embargo, la resolución de la demanda es tableció, a 

partir de 2003, la prohibición a China de exportar tel ev i

sores mayores de 20 pulgadas. En la práct ica, dicho fallo 

significó un respiro para las empresas que se disputan el 

mercado de Estados Unidos. Más aún , la principal empresa 
china de televiso res, TCL , a nunció rec ientemente que d a

das las prác ti cas antidumping inve rtirá en la fromera norte 

de México con el fin de producir esos aparatos para el mer

cado es tadounidense. 

El empleo en Baja California 

La transición en las plantas instaladas en la fromera norte de 

México se desa rrolló en un ambiente de gran incertidumbre. 

Co incidieron de manera simultánea la reces ión de Estados 

Unidos, las dificultades derivadas de la aplicación del artículo 

303 de TLCAN y la fuerte competencia de C hina. 

Varias de las fábricas electrónicas instaladas en el estado 

bajacaliforniano atravesa ron por una etapa difícil a l tener 

que cerrar pi amas y reducir líneas de producción. Sony, por 

ejemplo , ce rró sus tres plantas en Tijuana y disminuyó su 

personal de unos 6 500 a 3 500 empleados; Mitsubishi en 

Mexicali cerró una planta de baterías, la fábri ca de Sharp en 

Rosa rito di sminuyó su empleo tota l de a lrededor de 1 500 

empleados a menos de 1 000. También en C iudad Juárez, 

Philips cerró a lguna de las 11 plantas con que contaba en 

esa localidad. 

A comienzos de 2003 se ca lculaba un a ocupación total en 

Baja Ca lifornia de un poco más de 22 000 personas , lo que 

50. The Economist, op. cit. 

significa un promedio de 1 470 ocupados por planta OEM51 

y alrededor de 15 000 empleos en proveedores. 

Resulta significativo que en el periodo de crisis disminuyó 

más el empleo que la producción. Así, entre 2002 y 2003 el 
empleo en el sec tor de T V decreció 23%, en tamo que la pro

ducción se redujo sólo 8%. 52 Ello significa que las empresas 

realizaron ajustes productivos , organizativos y tecnológicos 

que se traduj eron en un aumento de la productividad del tra

bajo. Por otro lado, los nuevos procesos digitales importan 

el panel ensa mblado , co n lo que di sminuye la utilización 

intensiva de mano de obra en esa etapa del proceso. Éste es 

uno de los aspectos que permiten pronosticar que en la fase 

de recuperación, ya iniciada, el crecim iento del empleo en el 

sector será menor que el alcanzado a principios de 2000 . 

D adas las características productivas mencionadas , es po

sible que las empresas continúen con el objetivo de ahorrar 

mano de obra, en especial la de empleos administrativos. Las 

plantas televisaras de Tij uana y Ciudad Juárez comparten 

la idea de que durante los años noventa aumentó en exceso 

el personal administrativo . 

En la fase de recuperación, además de las fábricas ya es

tablecidas, se prevé la llegada de alguna planta de Taiwan 
e incluso de China (s in tomar en cuenta que la plama de 

Thomson en Ciudad J uárez cambió de su propietario fran

cés a uno chino). Según algunas fue m es, los chinos también 

51 . La distribución del empleo fue la siguiente: Tijuana 67.4%, Mexicali 23.9 %, 
Rosa rito 7.1% y Sa n Luis Rio Colorado 1.6%. En el caso de Tij uana resul
taron 15 280 empleados, lo que significa una disminución de 23.5% en 
el periodo 2001 y 2002, aunque aumentaron de seis a 1 O las OEM en esta 
zona, incluida la planta de Rosa rito . 

52. Siglo 2 1, año 6, núm. 142, mayo de 2004, p. 9. 
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se mues rran imeresados en comprar pi amas en Tijuana para 

expertmem ar con serv iCIOS. 

Necesidades de aprendizaje 

En 2000, las planeas estab lec idas en la frontera norte d e 

México iniciaron el aprendizaje de la transición a la TV digital. 

Algunos ingenieros de las fábricas niponas fueron enviados a 

Japón y en las plantas mismas se proporcionó capacitación, 

sobre todo al personal técnico. 

En términos técnicos, la diferencia fundamental co n res

pecto a la TVa nalógica es la desaparición del CRT (cinesco

pio), que era la pieza crítica en la fabricación de los telev isores 

convencionales. Con la TV digital se redujo el número de 

componentes y el tamaño de fondo , lo que tiene consecuen

cias direc tas en el volumen de la mano de obra requerida . 

En Tijuana, el Centro de Investigación y Desarrollo de 

Tecnología Digital (Citedi), en coordinación con algunas 

de las empresas que operan en la región, organizó en 2004 

un diplomado para rransmitir los principios fundamentales 

de la TV digital a ingenieros y técnicos. 

Otros organismos como Producen5·3 han tratado de apo

ya r tanto a las empresas como a las in st ituciones en esos 

procesos de transición, pero se han topado con la resisten

cia de las plantas a proporcionar información acerca de los 

procesos en marcha. 

A pesa r de ello se considera necesa rio mejorar los cono

cimientos de la mano de obra empleada en las áreas de auto

matización, pruebas al producto, ajustes, conocimientos de 

software y equipo digita l. Todos estos conocimientos son 

importantes ante la posibilidad de que el panel de la TV digi

tal se fabrique en la región en los próximos años. En opinión 

de alguno de los entrevistados, ésta debería ser la apuesta de 

México en la fabricación de televisores : lograr que el panel 

digital, al igual que en su momento el CRT, se fabrique en 

México. De ese modo se aseguraría el suministro al merca

do estadounidense en un nicho intermedio. 

CONCLUSIONES 

La producción de TV en el mundo se encuentra en una fase 

de transición caracterizada por la progres iva desapari ción 

de los televisores convencionales y el aumento de la produc

ción de televiso res digitales. Tal producción, que supone una 

53. Producen es un organ ismo dest inado a impulsa r el desarrollo indu str ial 
tecnológico de Baja California, apoyado por la Secretaría de Desarroll o 
Económico. 
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tran sfo rmac ión importa nte en un producto con tecnología 

madura , viene aco mpa ñada de un a ser ie de cambios en la 

pantalla que presema di st intas opciones: LCD, plas ma, de 

proyección y otras. Las empresas más importantes resolvieron 

dar prioridad a una u otra, pero en el futuro inmediato puede 

haber ca mbios. Ello hace que el panorama competitivo es té 

muy abi erto, aunque a l parecer la tecnología con mejores 

perspec tivas de crec imiento sea la de LCD. 

De ac uerdo con la complejidad y los costos produ ct ivos, 

el di seño y la fabricac ión del panel digital son los procesos 

de mayor va lor agregado que, en general, se llevan a cabo en 

Japó n y Corea. Un segundo aspecto por destacar es la posi

bilidad de i megrar al televisor otros aparatos de audio, video 

y transmisión de d aros . 

Algunos analistas prevén que las características tanto 

de los nuevos productos como del mercado estadounidense 

(en especial la predilección por aparatos de gran tamaño), 

además de los conflictos comerciales con China, permiti

rán vislumbrar una regionalización de los mercados de TV. 

De este modo, las empresas establecidas en Baja California 

suministrarían productos al mercado de América del Nor

te (Estados Unidos y Canadá), los m ás caros y sofisticados, 

y a Centro y Sudamérica los productos convencionales de 

menor precio. 

Aunque por el momento éstas son só lo previsiones, dada 

la rapidez con que se suceden los acontecimientos, México 

debería apostar a la fabricación del panel digital en territo

rio mex ica no y acompañar este proceso con una acelerada 

calificación de los recursos humanos. 

Para la frontera mexicana se prevé cierra recuperación del 

empleo, aunque no en los niveles alcanzados a fin es de los 

noventa. En el tema de los proveedores, es posible que las 

compañías asiáticas continúen otorgando prioridad a pro

veedores también asiáticos, aunque ciertos nichos de menor 

valor agregado quedarán a ca rgo de compañías mexicanas , 

como ha sido el caso no sólo de la televisión análoga sino en 

otros productos electrónicos. 

En el terreno del aprendizaje, por el momento las regio

nes fronterizas tendrían que contar con personal técnico 

capacitado en software y equipo digital, teniendo en cuenta 

la posibilidad de que la fabricación del panel digita l se ll eve 

a cabo en un futuro próximo en las ciudades de la frontera. 

Otros nichos de mercado posibles son los que se refieren a 

usuarios finales de pantallas planas en teléfonos, automóvi

les, en el secto r aeroespacial y en el ejército. 

Por último, un aspecto muy importante es que la reg ión, 

por su localización estratégica, puede constituirse en centro 
de distribución: Sony distribuye TV, estéreos, etcétera. Para 

ello es necesa rio simplifica r los trámites aduaneros. @ 
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