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E l presente artículo analiza los efectos del modelo macroeconómico de apertura comer
cial sobre la competitividad, las empresas y el empleo en la industria moderna y e n las 
maquiladoras de la Zona Metropolitana de Monterrey. E l estudio demuestra que dicho mo
delo se sostiene en estos dos polos de crecimiento industrial de la región, y se caracteriza por 
el crecimiento de la producción, las exportaciones y la generaáón de empleo. E l trabajo 
subraya q u e el crecimiento del empleo es diferenciado; muy dinámico en la maquila
dora y muy lento en la industria moderna. A s i m i s m o , resalta que ambas industrias 
s o n portadoras de ofertas sociales antagónicas. L a industria moderna, a u n q u e con 
lento crecimiento del empleo, produce f u e n t e s de trabajo calificado y altamente remu
nerado; p o r el contrario, la industria maquiladora, con u n a oferta dinámica d e em
pleos, p r o d u c e puestos de trabajo que n o requieren calificación y que s o n retribuidos 
con salarios mínimos. L a reflexión final del trabajo se centra sobre la interrogante: 
¿cuál de ambas tendencias será la d o m i n a n t e en la f u t u r a industrialización de M o n 
terrey'? 

La apertura comercial y el Tratado de Libre Comercio 

E l fu turo de l a industrialización e n México está v i n c u l a d o a dos p r o 
cesos que caracter izan l a coyuntura in te rnac i ona l . E l p r i m e r o está re
la c i onado c o n l a introducción de nuevas tecnologías computar izadas 
e n los sistemas mecánicos de las industr ias . E l segundo t iene que ver 
c o n e l pos i c i onamiento de las empresas transnacionales e n los merca 
dos externos, situación que h a o r i l l a d o a los países, e n tanto Estados-
nación, a i r a b a n d o n a n d o las medidas proteccionistas y avanzar h a c i a 
economías abiertas. A m b a s tendencias se u b i c a n en e l terreno de las 
estrategias a l a r g o p lazo q u e están i n s t r u m e n t a n d o los países e n e l 
contexto de la globalización económica contemporánea. 

E n consecuenc ia , estas real idades , nuevas tecnologías, c ompet i t i 
v i d a d i n t e r n a c i o n a l y a p e r t u r a c o m e r c i a l , ub icadas e n l a esfera m a -
croeconómica , son e l centro de las tendencias recientes de l a o r g a n i 
zación indus t r ia l que - e n e l ámbito m i c r o - se a r m o n i z a n mediante la 
introducción e n las empresas de otras medidas organizativas basadas 
e n los pr inc ip ios de ca l idad total y e n e l sistema justo a t i empo . 

E n este nuevo contexto , los escenarios t radic ionales de act iv idad 
i n d u s t r i a l - c o m o l a i n d u s t r i a m o d e r n a , l a t r a d i c i o n a l y l a m a q u i l a 
d o r a - v e r i f i c a n u n abanico de transformaciones cuyos resultados son 
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l a p r o d u c c i ó n flexible, l a descentralización p r o d u c t i v a y las s u b c o n -
trataciones n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . 

E n esta etapa de globalización, México aparece c o m o l a p latafor 
m a p o r e x c e l e n c i a e n l a c u a l las empresas e s t a d u n i d e n s e s p u e d e n 
subcontratar y descentral izar su producc ión. A su vez, Estados U n i d o s 
surge c o m o u n m e r c a d o accesible para las pujantes empresas e x p o r 
tadoras mexicanas . 

E n efecto, a l o largo de la h i s tor ia rec iente de las re lac iones e n 
tre México y Estados U n i d o s se h a i d o c o n f i g u r a n d o u n a integración 
"s i lenc iosa" de sus economías y de sus sociedades. Inversión, t e cno l o 
gía, c o m e r c i o , migración y drogas h a n const i tu ido tópicos d e interés 
que h a n p r o p i c i a d o múltiples acuerdos bi laterales. U n o de e l los , q u e 
se destaca p o r su i m p o r t a n c i a e n e l c ontex to de l a crisis e c o n ó m i c a 
actual , l o es s in lugar a dudas e l a cuerdo sobre l a i n d u s t r i a m a q u i l a 
d o r a . 

L a s l e c c i o n e s q u e p o d e m o s d e r i v a r d e l d e s a r r o l l o de esta i n 
d u s t r i a a p a r t i r de l a década de los o c h e n t a , g i r a n e n t o r n o de d o s 
r e a l i d a d e s f u n d a m e n t a l e s : p a r a Estados U n i d o s , e l m o d e l o m a q u i 
l a d o r a h a c o a d y u v a d o a a u m e n t a r l a c o m p e t i t i v i d a d de las e m p r e 
sas e s t a d u n i d e n s e s . P a r a M é x i c o , l a m a q u i l a d o r a h a c o n t r i b u i d o 
pr inc ipa lmente a la creación de empleos y abre l a pos ib i l idad de crear 
e n c a d e n a m i e n t o s p r o d u c t i v o s que abastezcan l a d e m a n d a de i n s u -
mos de l a m a q u i l a . 

L a fuerza de esta tendencia económica se consolidó a pr incipios de 
los años noventa c o n e l diseño de u n acuerdo más ampl i o , el Tra tado 
de L i b r e C o m e r c i o (TLC), l o que impl icó p a r a Méx i co i n s t r u m e n t a r 
u n a serie de m e d i d a s que ace lerara l a transición de México , de país 
centrado e n e l p r o t e c c i o n i s m o , a l a conformac ión de u n a e c o n o m í a 
abierta. 

E n este proceso prevaleció l a i d e a de que l a a p e r t u r a c o m e r c i a l 
debería ser: 

1 ) Global, es dec ir , incluiría a todos los sectores. 
2) Implantarse lo más rápidamente posible, "para vencer la resistencia 

que p u d i e r a n o p o n e r los grupos de productores inef ic ientes [...] y c u 
yos intereses van a ser afectados p o r las medidas" . 

3 ) Unilateral, p o r q u e "representa e n l a práctica u n prerrequ is i t o 
p a r a p o d e r avanzar e n l a integración a l a economía m u n d i a l " (Aspe, 
1993: 140-141). 

P o r cons iguiente , en 1985 México suprimió los permisos previos 
de importación sobre 8 0 % de las fracciones arancelarias sujetas a res-
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t r i c c i o n e s cuant i ta t ivas ; e n 1986 ingresó a l GATT. P a r a 1988 la tasa 
arance lar ia más alta descendió de 100 a 2 0 % y e l número de artículos 
sujetos a restr icc iones cuantitativas pasó de 1 200 a 325. P a r a finales 
de 1991, menos de 1 0 % d e l valor de las impor tac iones estaba sujeto a 
permisos de importac ión, e l porcenta je más bajo e n 36 años (Aspe , 
1993: 137) . E n n o v i e m b r e de 1993 se conso l idó este proceso ins t i tu 
c i o n a l de aper tura c o m e r c i a l a l firmarse e l TLC c o n Estados U n i d o s y 
Canadá. 

Efect ivamente , l a aper tura comerc ia l fue c onceb ida c o m o i n s t r u 
m e n t o de u n p r o g r a m a más a m p l i o de r e f o r m a estructural capaz de 
p r o p i c i a r procesos de modernización i n d u s t r i a l necesarios para que 
l a e c o n o m í a m e x i c a n a p u d i e r a a l canzar u n a m e j o r inserción e n l a 
globalización de l a economía m u n d i a l . 

E l ob jet ivo p r i n c i p a l de este m o d e l o de d e s a r r o l l o se centraría 
e n g e n e r a r u n p o l o m o d e r n i z a d o r de la e c o n o m í a - o r i e n t a d o h a c i a 
los mercados i n t e r n o y e x t e r n o - , que fuera l o suf i c ientemente diná
m i c o c o m o p a r a ser capaz de i n c o r p o r a r a otros sectores de m e n o r 
p r o d u c t i v i d a d m e d i a n t e encadenamientos product ivos secundar ios . 
E l resu l tado de t odo e l lo sería e l c r e c i m i e n t o de las empresas, de su 
p r o d u c c i ó n , y e l e m p l e o e n e l n u e v o c o n t e x t o de las e c o n o m í a s 
abiertas. 

Este proceso, que ya cumplió o cho años, h a afectado e n múltiples 
formas a los diversos sectores de act ividad económica , así c o m o a los 
dist intos estratos que la c o n f o r m a n . E n e l sector de l a industr ia de la 
transformación muchas empresas se h a n visto desplazadas d e l merca 
do y h a n sido obl igadas a cerrar sus fábricas. Otras h a n logrado c o n 
v e r t i r sus act iv idades i n d u s t r i a l e s e n c o m e r c i a l e s , a p r o v e c h a n d o l a 
r e d de re lac iones prev iamente establec ida e n sus negoc ios . A l g u n a s 
más h a n conso l idado su posición económica y f o r m a n parte de las i n 
dustrias que t i enen futuro de desarrol lo compet i t ivo . E n suma, se h a n 
p r o f u n d i z a d o los viejos prob lemas de l a sociedad d u a l d e los países pe
riféricos. Así, l a rea l idad se h a d iv id ido e n dos sectores: e l de los gana
dores, aquellos que h a n logrado obtener beneficios en la aplicación de 
este m o d e l o , desarro l lando u n proceso de integración c o n la econo
mía m u n d i a l ; y e n situación contrar ia e l sector de los perdedores, aque
l los q u e h a n visto deb i l i tado su p o s i c i o n a m i e n t o s o c i o e c o n ó m i c o o, 
de m a n e r a preocupante , que h a n quedado exc lu idos d e l proceso de 
producc ión y distribución de la r iqueza social generada e n e l país. E n 
e l presente trabajo anal izaremos l a situación de los sectores favoreci 
dos p o r d i c h o m o d e l o . 
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La erosión de la competitividad versas el crecimiento de las 
exportaciones 

L a erosión de la competitividad 

D e n t r o de los grandes prob lemas product ivos destaca la erosión p r o 
gresiva de la compet i t iv idad de la indus t r ia de manufac tura e n N u e v o 
León , a pesar de que éste es u n estado que se caracteriza p o r f o r m a r 
parte de u n a región indus t r ia l c o n rangos de compet i t iv idad ub i cados 
p o r e n c i m a de l a m e d i a nac i ona l . 

S i nos basamos e n e l coef ic iente base de exportación (exportac io 
n e s / i m p o r t a c i o n e s ) - coe f i c iente que c u a n d o es mayor a 1 nos i n d i c a 
que las industr ias se e n c u e n t r a n en u n a situación compet i t iva , y c u a n 
do es m e n o r a l a u n i d a d nos señala u n a situación de baja c o m p e t i t i 
v i d a d - , o b s e r v a m o s q u e e n 1988 l a i n d u s t r i a de m a n u f a c t u r a d e 
N u e v o L e ó n tenía u n c o e f i c i e n t e base de e x p o r t a c i ó n de 1.13, e l 
c u a l decrec ió pau la t inamente hasta 0.60 e n 1994. Es dec i r , l a ba lanza 
c o m e r c i a l pasó e n este p e r i o d o de u n superávit de 94.2 m i l l o n e s de 
dólares a u n déficit de 1 084 m i l l o n e s de dólares. D e b i d o a l a deva
luación de 8 0 % y a l a caída de - 5 . 8 % d e l PIB e n e l p r i m e r semestre de 
1995, e l coef ic iente se elevó a 0.92 c o n u n déficit de 108.4 m i l l o n e s 
de dólares. 

U n análisis desagregado d e l c o m p o r t a m i e n t o d e l c o m e r c i o in te r 
n a c i o n a l de l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a de N u e v o L e ó n nos p e r m i t e 
observar que en 1 9 8 8 siete ramas mantenían u n a posición competitiva i m 
portante (cuadro 1). P o r e jemplo , e n e l p roduc to de bebidas, e l coe
ficiente de exportación era de 25.43, situación que ev idenc iaba la bo 
nanza que p u e d e exper imentar u n a r a m a que , a l canzando los niveles 
mínimos de compet i t iv idad in ternac i ona l , se benef ic iaba de las m e d i 
das proteccionistas que estaban vigentes e n ese año. Las ramas de m i 
nerales n o metálicos, text i l y de prendas de vestir también sostenían 
u n a destacada posición compet i t iva pues sus coeficientes de expor ta 
ción eran de 13.09 y 4.34, respectivamente. También tenían u n a bue 
n a situación compet i t iva l a indus t r ia de l a m a d e r a (2.26), l a metálica 
básica (2.10), la química (1.09) y la metalmecánica (exc luyendo m a 
q u i n a r i a y equ ipo ) cuyo coef ic iente base de exportación era 1.05. E l 
resto de las ramas se encontraba e n e l rango de baja compet i t i v idad , 
con coeficientes inferiores a la u n i d a d . Éste era e l caso de la r a m a de 
m a q u i n a r i a y equ ipo , así c o m o las de pape l , ed i tor ia l e impresión c o n 
u n coef ic iente de exportación de 0.68; hu le y plástico c o n 0.64; c u e r o ' 
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y ca lzado , 0.53; a l imentos , 0.40, y c igarros c o n u n coef i c iente de ex
portación de 0.24. 

C U A D R O 1 
Coeficiente base de exportación.1 Nuevo León, 1988-1995 

Rama de actividad 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 5 2 

Alimentos (31) 0.4 0.38 0.63 0.27 0.2 0.25 0.66 
Bebidas (31) 25.43 24.51 11.91 3.34 0.65 1.69 4.05 
Cigarros (31) 0.24 0.29 37.16 3.03 2.67 ND ND 

Textil y prendas de 
vestir (32) 4.34 2.46 0.6 0.26 0.22 1.14 1.58 

Calzado (32) 0.53 1.3 1.17 0.94 0.48 0.91 1.17 
Madera (33) 2.26 1.55 1.16 0.56 0.37 0.50 0.80 
Papel editorial 

e impresión (34) 0.68 0.62 0.26 0.1 0.05 0.90 0.36 
Química (35) 1.09 1.11 1.26 0.75 0.7 0.37 0.16 
Hule y plástico (35) 0.64 0.67 0.75 0.37 0.36 0.31 0.29 
Minerales no 

metálicos (36) 13.09 9.32 7.71 4.31 4.88 5.11 8.17 
Metálicas básicas (37) 2.1 1.46 0.68 0.38 0.35 0.41 1.66 
Metal mecánica (38) 1.05 0.98 0.43 0.62 0.63 0.90 0.91 
Maquinaria y equipo (38) 0.68 0.75 0.31 0.3 0.3 0.40 0.74 
Otras industrias (39) 0.43 0.16 0.23 0.21 0.1 0.99 1.73 
Total 1.13 1 0.73 0.53 0.49 0.60 0.92 

1 Coeficiente base de exportación = exportaciones/importaciones. 
2 Datos a mayo de 1995. 
Fuente : Secofi, Delegación Nuevo León, 1988-1995. 

C o m o p o d e m o s observar, las c inco ramas más importantes de la 
m a n u f a c t u r a de N u e v o León (al imentos , química, minera les n o m e 
tálicos, metálicas básicas y metalmecánica) que - c o n excepc ión de la 
de a l i m e n t o s - apor taban e n con junto 8 0 % de la producc ión , tenían 
rangos de compet i t iv idad satisfactorios, gracias a los cuales co l o caron 
a l a i n d u s t r i a e n u n a posic ión superavi tar ia e n la ba lanza c o m e r c i a l 
e n e l año de 1988. 

Siete años después, l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a estaba a g o b i a d a 
p o r fuertes tens iones . E n . 1994, de las siete ramas i n d u s t r i a l e s q u e 
mantenían u n a situación compet i t iva y superavitaria e n l a balanza co
merc ia l , sólo tres (bebidas, textil , y minerales n o metálicos), sostuvieron 
su posición compet i t iva , c o n coeficientes base de exportación de 1.7, 
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1.1 y 5.1, respect ivamente. A u n así, observamos e l fuerte r e a c o m o d o 
que sufr ieron en e l escenario d e l c o m e r c i o in ternac i ona l , p u e s recor 
demos que e n 1988 su coef ic iente e ra de 25.4, 4.3 y 13.1, respect iva
mente (cuadro 1). 

L a situación de la i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a e n e l c o m e r c i o in ter 
n a c i o n a l , u n a vez que se a b a n d o n a p o r c o m p l e t o e l p r o t e c c i o n i s m o , 
m a n i f i e s t a l a e n o r m e b r e c h a e n l a c o m p e t i t i v i d a d q u e ex is te e n la 
gran mayoría de las ramas y subramas de l a indust r ia r e g i o m o n t a n a . 

E l crecimiento de las exportaciones 

E l m o d e l o m a c r o e c o n ó m i c o de a p e r t u r a c o m e r c i a l y estabilización 
económica h a p r o p i c i a d o ind iscut ib lemente e l c rec imiento de las ex
portac iones , que e n N u e v o León a u m e n t a r o n de 1990 a 1994 a u n a 
tasa p r o m e d i o a n u a l de 3 5 % ; es dec ir , pasaron de 872 m i l l o n e s de d ó 
lares en 1990 a 2 668 en 1994. 

Sin embargo, u n análisis desagregado de las exportaciones nos i n 
d ica que la industr ia maqui ladora tuvo e l comportamiento más dinámi
co, pues sus exportaciones crec ieron anualmente 5 0 % e n p r o m e d i o , y 
el resto de las industrias tuvo u n crecimiento anual promedio de 4 1 % e n 
dicho per iodo (cuadro 2). 

C U A D R O 2 
Exportaciones e importaciones. Nuevo León, 1990-1994 
(millones de dólares) 

1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 
Tasa 

1 9 9 1 - 1 9 9 4 
(porcentaje) 

Exportaciones 
Maquiladora 
Resto de empresas 
Total 
Maquiladora/total 

(porcentaje) 

Importaciones 
Maquiladora 
Resto de empresas 
Total 
Maquiladora/total 

(porcentje) 

281.8 468.8 
590.9 921.3 
872.7 1389.5 

32 34 

234.7 390.0 
958.7 2 244.8 

1 193.40 2 634.8 
20 15 

677.6 722.9 964.2 
713.2 1 618.7 1 703.5 

1 390.8 2 341.0 2 667.7 
34 31 36 

499.8 581.6 819.3 
3188.0 2 843.4 3 598.6 
3 687.8 3 425.0 4 417.9 

14 17 19 

50 
41 
35 

38 
48 
41 

Fuente: Secofi, Delegación Nuevo León, 1990-1994. 



LOS POLOS DINÁMICOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 297 

Estos datos, contrastados c o n los de l a erosión de la compet i t i v i -
dad , nos i n d i c a n la existencia de polos dinámicos de c rec imiento d e n 
tro de l a e s t r u c t u r a m a n u f a c t u r e r a , la c u a l se e n c u e n t r a o p e r a n d o 
mayor i ta r iamente c o n sistemas produc t ivos atrasados e inef i c ientes . 
Esto e n relación c o n e l nuevo contexto m a c r o e c o n ó m i c o e n que fue 
r o n co locadas las empresas p o r l a política de c a m b i o estructural d e l 
c omerc i o exter ior que impulsó e l gob i e rno e n esos años: apertura co 
m e r c i a l g l oba l , un i la tera l y total. 

Consecuentemente , la mayoría de las empresas se encontraron i m 
posibilitadas para ajustarse rápidamente a dichos cambios, razón p o r la 
cua l n o sólo f u e r o n incapaces de conquistar mercados externos, s ino 
que también p e r d i e r o n su posición en e l mercado in terno . Esto es lo 
que nos i n d i c a la erosión de l a compet i t iv idad anter iormente anal iza
da : las impor tac i ones c re c i e ron p o r e n c i m a de las exportac iones y la 
balanza comerc ia l pasó de u n superávit de 320.7 mil lones de dólares e n 
1988 a u n déficit de - 1 750.2 mi l lones de dólares en 1994 (cuadro 2) . 

A n a l i c e m o s , pues, los polos dinámicos de la industr ia manufac tu 
rera de N u e v o León. 

Los polos de crecimiento dinámico regional: la industria 
moderna y la industria maquiladora 

D e acuerdo c o n los datos con que d isponemos , podemos af irmar que 
los polos dinámicos de la manufac tura de N u e v o León están integra
dos p o r la indus t r ia m o d e r n a y la industr ia maqu i ladora . 

Esto se desprende d e l análisis de l c r e c i m i e n t o de las empresas y 
d e l e m p l e o p o r estrato de industr ia , d o n d e observamos que e l mode 
lo m a c r o e c o n ó m i c o de aper tura c o m e r c i a l generó u n a s inerg ia des
truct iva para todos los estratos a excepción de la gran industr ia y de la 
m a q u i l a d o r a . 

E n efecto, e n mayo de 1995 existían 1 391 empresas menos que 
e n 1988; es dec ir , había o c u r r i d o u n a pérdida de 2 0 % de los estable
c imientos manufactureros . 

S i n embargo , l a destrucción fue más severa si la comparamos c o n 
l a situación existente e n el año de 1991. Justamente en mayo de 1995 
se había cerrado 4 0 % de las industrias manufactureras de Nuevo León 
y e l e m p l e o se había contraído 10.6%. Efect ivamente, en ese per i odo 
e l parque i n d u s t r i a l perdió 3 489 empresas manufactureras y desapa
r e c i e r o n 23 229 empleos de la p lanta laboral . 
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Obviamente este proceso de destrucción-supresión no afectó a to
dos los sectores manufactureros de l a m i s m a m a n e r a n i con l a m i s m a 
intensidad. Los sectores más perjudicados fueron las micro , pequeñas y 
medianas empresas. Éstas representan 9 5 % de los establecimientos, g e 
neran 2 6 % de los empleos, y 2 0 % de l valor de la producción a p r o x i m a 
damente. S u impor tanc ia product iva es incuestionable y, d e p e n d i e n d o 
de las políticas industriales y los modelos de desarrol lo reg iona l que se 
a p l i q u e n , p u e d e n l legar a constituirse e n l a matr i z d e t e r m i n a n t e d e l 
c r e c i m i e n t o s o c i o e c o n ó m i c o . D e s a f o r t u n a d a m e n t e e n M é x i c o n o 
existe ningún proyecto p a r a estos sectores que haya sido su f i c i ente 
mente desarro l lado p o r las políticas públicas, n i p o r las políticas e m 
presariales. Consecuentemente , su d e r r u m b e h a sido estrepitoso. D e 
1991 a mayo de 1995 desapareció 4 6 % de las microindustrias a l pasar de 
7 481 a 4 050. S u contracción en e l e m p l e o tuvo la m i s m a i n t e n s i d a d : 
de 23 183 en 1991, a 15 042 en mayo de 1995, es decir , u n a pérdida de 
3 5 % d e l e m p l e o e n d i c h o estrato i n d u s t r i a l . L a pequeña i n d u s t r i a 
perd ió 2 0 % de sus empresas , a l r e d u c i r s e de 1 134 a 903, así c o m o 
1 9 % de los empleos , que pasaron de 42 506 en 1991, a 34 506 e n m a 
yo de 1995 (cuadro 3) . 

C U A D R O 3 
Crecimiento de las empresas y el empleo manufacturero. 
Nuevo León, 1988-1995 

Establecimientos Empleo 
Estratos Variación Variación 
de 1 9 8 8 1 9 9 1 1 9 9 5 1 9 9 1 - 1 9 9 5 1 9 8 8 1 9 9 1 1 9 9 5 1 9 9 1 - 1 9 9 5 
industria (porcentaje) (porcentaje) 

Micro 7 481 4 050 -46 17 789 15 042 -35.1 
Pequeña 1 134 903 -20 30 625 34 506 -18.8 
Mediana 168 147 -9 22 429 23 208 -9.3 
Grande 148 149 0.7 107 595 124 089 -3.7 
Total 8 931 5 442 -40 178 438 196 845 -10.6 
Maquiladora 70 81 97 39 8 500 9 092 19 538 115 

Micro: hasta 15 trabajadores; pequeña: 16 a 100; mediana: 101 a 250; grande: más 
de 250. 

Fuente: Caintra, Nuevo León, 1988 a 1995. 

Si b i e n las indus t r ias m e d i a n a s también f u e r o n abatidas p o r l a 
erosión de l a compet i t iv idad , sus efectos tuvieron u n a in tens idad me
nor . De 168 empresas medianas que existían en 1991, cerraron 20 para 



LOS POLOS DINÁMICOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 299 

mayo de 1995; es dec ir , u n a pérdida de - 9 % de las industr ias , y lo mis 
m o ocurr ió c o n e l e m p l e o , q u e pasó de 129 000 a 124 000 personas 
ocupadas ( -9%). P o r e l c ontrar io , la g ran indust r ia pasó de 148 a 149 
empresas y l a contracción d e l e m p l e o (de 129 000 a 124 000 personas 
ocupadas) sólo fue de - 3 . 7 % e n d i c h o p e r i o d o (cuadro 3) . 

L a i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a constituye l a g r a n excepción. S u c rec i 
m i e n t o tuvo u n p r o m e d i o a n u a l de 3 9 % y e l e m p l e o creció 115% e n 
d i c h o p e r i o d o . D e esta manera , e l empleo e n l a m a q u i l a d o r a a u m e n 
tó su participación e n e l e m p l e o m a n u f a c t u r e r o total . E n 1988, éste 
representaba 3.7%, y e n 1994 aumentó a 8.8 p o r c iento . 

C o m o podemos observar, los polos dinámicos de la manufac tura 
descansan pr inc ipa lmente e n l a maqu i ladora , e n las grandes empresas 
y e n a lgunos sectores restr ingidos de l a m e d i a n a i n d u s t r i a . Sus siste
mas product ivos , l a capac idad de creación de empleos y l a oferta so
c ia l que generan e n e l ámbito d e l desarrol lo r eg i ona l son los aspectos 
que a continuación analizaremos. 

L a i n d u s t r i a m o d e r n a : la e m e r g e n c i a d e l o h n i s m o 

A mediados de 1993 efectuamos u n a encuesta representativa entre las 
industr ias manufactureras de N u e v o León que contaban c o n más de 
99 personas ocupadas . 1 C o r r e s p o n d e según l a clasificación de l a Se
cretaría de C o m e r c i o y F o m e n t o Indus t r ia l (Secofi) a los estratos de 
l a m e d i a n a y l a g r a n indus t r ia . E n d ichos estratos se c o n c e n t r a n 301 
empresas de acuerdo c o n lo registrado p o r la Cámara de la Industr ia 
de l a Transformación (Caintra) de Nuevo León. 2 E l peso económico de 
estas industrias es m u y impor tante dentro d e l sector manufac turero , 
h e c h o que p o d e m o s constatar c o n la información p r o p o r c i o n a d a p o r 
e l INEGI p a r a ese m i s m o año ( a u n q u e estos datos d i f i e r e n de los de 
C a i n t r a , pues sólo están registradas 266 industr ias ) ; las empresas que 

1 Esta encuesta fue auspiciada por la Secretaría del Trabajo del Estado de Nuevo 
León. E l universo fue de 301 empresas y la muestra de 166. Se trata de una muestra 
aleatoria simple calculada sobre la fórmula: n = (z2) (S2) / (e2) = 166. Esto nos da una 
confiabilidad de 99% con un error muestral de 10%. Las empresas que contestaron el 
cuestionario fueron 129; ocho proporcionaron información incompleta y / o contradic
toria y por eso sus informes fueron cancelados, 22 empresas no contestaron y siete ya 
habían cerrado o no se localizaron. 

2 Estratos de industria en 1993: micro = 4 015; pequeña = 901; mediana = 154; 
grande = 147. Total = 5 216 (Caintra, Nuevo León) . Véase la clasificación según estra
tos de industria en el cuadro 3. 
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t i e n e n más de 99 personas ocupadas representan 5 % de los estable
c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s , c o n c e n t r a n 7 5 % de l a inversión, 7 4 % de l a 
producción, y aportan 7 8 % d e l empleo e n l a manufactura en d i cho es
tado (cuadro 4) . 

C U A D R O 4 
Empresas con más de 99 personas ocupadas en la industria manufacturera 
Nuevo León, 1993 

Industrias Total 
Establecimientos 

(porcentaje) 
Inversión 

(porcentaje) 
Producción 
(porcentaje) 

Empleo 
(porcentaje) 

99 y más 
Resto 

266 
5 054 

5 
95 

75 
25 

74 
26 

78 
22 

Fuente: I N E G I , 1994. 

Obviamente este universo manufacturero n o es h o m o g é n e o ; p o r 
el c ontrar io , se encuentra ampl iamente diversif icado. Para p o d e r be
neficiarse de este m o d e l o , las empresas h a n tenido que transitar p o r 
procesos de transformación de sus componentes d e l sistema p r o d u c 
tivo. Es decir , i n i c i a r procesos de restructuración product iva , cambios 
organizat ivos de las empresas , políticas de flexibilidad d e l trabajo y 
sistemas distributivos de consenso en las industrias. S in estas transfor
maciones en la esfera microeconómica , n o es posible alcanzar los r a n 
gos de compet i t iv idad que h a impuesto la globalización. Justamente , 
e l p r o b l e m a r a d i c a e n que n o todas las empresas t i e n e n las mismas 
opor tun idades de modernizarse ; de ahí que la diferenciación p r o d u c 
tiva sea muy p r o f u n d a en e l seno de la industr ia manufac turera de la 
región. 

P o r e l lo , en l a etapa actual de l pos ford ismo 3 que estamos presen
c i a n d o , los sistemas produc t ivos se e n c u e n t r a n con f igurados p o r l a 
p o l a r i d a d t a y l o r i s m o - o h n i s m o . 4 E s t a re lac ión dialéct ica e n t r e los 
componentes tradic ionales d e l ford-taylorismo (Estados U n i d o s ) y su 

3 E l concepto posfordismo se refiere al largo periodo de transición que se inicia 
desde finales de los años setenta cuando se reconoce el fin del régimen de acumula
ción fordista en Estados Unidos, el abandono de las políticas keynesianas y la emergen
cia del neoliberalismo en 1979. Para un análisis de estos conceptos véase, Aglietta 
(1983). 

4 Sobre la transformación de los sistemas productivos, véanse Coriat (1993) y Bo-
y e r y D u r a n d (1993). 
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confrontación c o n los nuevos c omponentes d e l o h n i s m o (Japón) van 
es tab lec i endo las f ronteras e n t r e e l atraso p r o d u c t i v o ( ford-tayloris-
mo) y l a modernización ( o h n i s m o ) . 

Detengámonos brevemente e n esta conceptuación. Estados U n i 
dos basó su desarro l l o p r o d u c t i v o e n l a c o n c e p c i ó n de l a ingeniería 
es tadunidense que diseñó los sistemas de máquinas q u e f r a g m e n t a 
r o n las tareas p r o d u c t i v a s e n m o v i m i e n t o s capaces de ser m e d i d o s 
p o r u n cronómetro : The one best way. F r e d e r i c Tay lo r fue e l artífice i n 
telectual y desarrolló sus tesis de organización d e l trabajo e n su clási
co l i b r o Principios de la organización científica del trabajo (Taylor , 1911). 
T i empos y movimientos constituyeron e l p r i n c i p i o de la producción de 
masas y c o n el lo , l a separación entre las funciones de concepción c e n 
tralizadas p o r los ingenieros y el persona l direct ivo de l a empresa , p o r 
u n lado , y p o r e l o tro , las func iones de ejecución delegadas e n los tra
bajadores de l a línea de ensamble . 

Este sistema produc t ivo c o n o c i d o c o m o taylorismo entró en crisis 
e n 1929 e n Estados U n i d o s ev idenc iando así las pro fundas contrad ic 
c iones que se habían generado a lo largo de su desarro l lo . L a produc 
tividad estaba aumentando p o r e n c i m a de l crec imiento de los salarios, o 
d i c h o de o tra f o rma , se estaba gestando u n a crisis de subconsumo que 
finalmente se manifestó en d i cho año. 

E n esa época H e n r y F o r d había t omado la in ic iat iva de aumentar 
1 0 0 % el salario de sus trabajadores, a r g u m e n t a n d o que su propósito 
era que sus obreros p u d i e r a n e n e l futuro c o m p r a r u n auto F o r d . L o 
que verdaderamente estaba p l a n t e a n d o F o r d e n aquel los años era l a 
neces idad de fortalecer e l m e r c a d o i n t e r n o p a r a c o n t i n u a r c o n e l cre
c i m i e n t o de la o ferta product iva . Producción y c o n s u m o eran dos va
r iab les macroeconómicas que , c o n f o r m e a l p r o t e c c i o n i s m o , tenían 
que armonizarse d e n t r o de las naciones . E l régimen de acumulación 
taylorista resolvió sus contrad icc iones internas d a n d o paso a u n n u e 
vo régimen, el f o rd i smo , que extendería su d i n a m i s m o durante las si 
guientes cuatro décadas. 

F u e así c o m o l a crisis d e l taylor ismo q u e d ó superada después de 
u n proceso p r o f u n d o de t rans formac iones ins t i tuc iona les c o n o c i d o 
c o m o The N e w Deal que , in i c iado p o r F r a n k l i n D . Roosevelt, caracteri 
zó e l desarro l l o e c o n ó m i c o c o n o c i d o c o m o e l " a m e r i c a n way o f l i f e " 
e n Estados U n i d o s . Es i m p o r t a n t e destacar que n o existió u n a trans
formación cual i tat iva d e l sistema produc t ivo taylorista. Sobre las mis
mas estructuras organizativas d e l trabajo se l evantaron los contratos 
colectivos que v i n c u l a b a n la formación de los salarios c o n e l c o m p o r -
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tamiento d e l c rec imiento de la p r o d u c t i v i d a d y de la inflación. D e esta 
m a n e r a se constituyó u n a n o r m a de consumo fordista - e n alusión a la 
inic iat iva de H e n r y F o r d - que sería u n a de las bases d e l desarro l l o sos
ten ido d e l régimen de acumulación ford-taylorista de Estados U n i d o s 
(Aglietta, 1983). 

C o m o lo m e n c i o n a m o s a n t e r i o r m e n t e , l a crisis d e l r ég imen de 
acumulac ión f o rd i s ta se m a n i f i e s t a a m e d i a d o s de los años setenta. 
Sus dos p r i n c i p i o s , que f u e r o n f u n d a m e n t a l e s p a r a l a organizac ión 
d e l trabajo, e ran ya inoperantes . L a i n f l e x i b i l i d a d era u n estorbo p a r a 
el desarro l lo de la p r o d u c t i v i d a d , y e l trabajo s imple , f ragmentado , i n 
d i v i d u a l y fijo, e ra desterrado c o m o consecuenc ia d e l s u r g i m i e n t o de 
u n a nueva c o n c e p c i ó n tecnológica : los robots y los e q u i p o s de c o n 
t r o l numérico . 

E f e c t i v a m e n t e , e l c a m b i o t e c n o l ó g i c o , e n tanto es trateg ia p r o 
duc t iva , se había a n u n c i a d o ya desde p r i n c i p i o s de los años setenta 
c o m o l a m e d i d a f u n d a m e n t a l para superar la crisis es tructura l d e l ré
g i m e n de acumulación fordista en los países desarrol lados. 

Este cambio se impuso frente al agotamiento y las contradicc iones 
que el m i s m o sistema product ivo taylorista había creado. A n t e la infle
xibilidad de los sistemas product ivos creados p o r e l taylor ismo, se dise
ñaba u n a concepc ión alternativa c o m o fuente de la produc t iv idad : los 
equipos flexibles sustentados e n la microelectrónica. Así surgen los n u e 
vos sistemas de máquinas de c o n t r o l numérico, los equipos c o m p u t a r i -
zados con diseño y fabricación integrados, y los robots (Cor iat , 1990). 

De este m o d o , en Estados U n i d o s , a finales de los cuarenta , desta
cados científicos de la e conomía d e l trabajo e m p e z a r o n a señalar que 
la p r i n c i p a l l im i tante de los sistemas product ivos tayloristas consistía 
en exc lu ir al trabajador d e l proceso de trabajo al n o cons iderar lo c o m o 
u n ente pensante . E n t r e e l los sobresale e l c o n s u l t o r e s tadun idense 
Edwards D e m i n g (1980), q u i e n predicó e n e l desierto e n su país, pe 
ro fue atentamente escuchado e n Japón. U n año después de su p r i 
m e r a visita, e n 1951, la Unión de C i e n c i a e Ingeniería J a p o n e s a (JUSE) 
dec id ió convert irse , c o n e l apoyo de la i n d u s t r i a n i p o n a , e n u n C e n 
tro de Investigación para e l C o n t r o l de C a l i d a d . " E l trabajador n o se 
equ ivoca , son los sistemas los que n o f u n c i o n a n " , sostenía D e m i n g . 
P a r a crear sistemas que f u n c i o n e n c o n "cero errores" de fabricación 
es necesar i o establecer e l sistema de control estadístico de proceso, q u e 
ex ige l a incorporac ión d e l t rabajador c o m o u n ente pensante e n e l 
proceso de trabajo. S i n este p r i n c i p i o rec tor es i m p o s i b l e establecer 
e l s istema de c a l i d a d total propuesto p o r D e m i n g . 
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E n los años c i n c u e n t a , este c l i m a i n t e l e c t u a l d e l m u n d o d e l t ra 
bajo e n Japón se concretó e n u n a d ivers idad de mode los product ivos , 
c o m o p o r e jemplo e l de las industr ias Sony ( R e i n g o l d y S h i m o m u r a , 
1987) y T o y o t a ( O h n o , 1989) . L o s r e s u l t a d o s f u e r o n no tab l e s . E n 
diez años Japón había sentado las bases de u n a nueva concepc ión or 
ganizativa y tecnológica, de fabricación de productos de m u y alta c a l i 
d a d que , a p r i n c i p i o s de l a década de los años setenta, i n v a d i e r o n e l 
m e r c a d o m u n d i a l . L o s estándares i n t e r n a c i o n a l e s de p r o d u c t i v i d a d 
se habían t rans formado y la crisis d e l régimen de acumulación f o r d -
taylorista quedó e n evidencia . 

Este l iderazgo indus t r ia l de los empresarios japoneses colectivizó 
e l p e n s a m i e n t o e m p r e s a r i a l y su filosofía se d i seminó p o r t o d o e l 
m u n d o d e l trabajo. S i n lugar a dudas , O h n o fue u n o de los gerentes 
industr ia les más creativos e n Japón, q u i e n llevó los p r i n c i p i o s d e l i n -
vo luc ramiento d e l trabajador y d e l e jercic io inte lec tual c o m o c o n t e n i 
do d e l trabajo a su expresión más acabada . E l s istema K a n b a n - m á s 
c o n o c i d o c o m o sistema justo a tiempo- "constituyó l a innovación or-
gan izac i ona l más o r i g i n a l de l a segunda m i t a d de este s ig lo" (Cor ia t , 
1993), que consideró c o m o cond i c i ones de su f u n c i o n a m i e n t o a l i n -
v o l u c r a m i e n t o , l a in te l i genc ia y l a calificación d e l trabajador. O b v i a 
mente , la propuesta organizativa de O h n o fue l levada a su perfección 
e n l a T o y o t a de Japón. S i n e m b a r g o , esto n o s ign i f i ca que todas las 
empresas japonesas trabajen c o n e l sistema ' justo a t i empo" , n i s iquie
r a lo h a c e n todas las industrias automotrices . S i n embargo , Benjamín 
C o r i a t t iene razón a l hab lar d e l " o h n i s m o c o m o u n a aportación u n i 
versa l " p o r q u e , históricamente, surgió u n a empresa exitosa, sólida y 
competit iva (Toyota) que n o sólo desarrolló de la m a n e r a más acabada 
u n a al ternat iva tecnológica, organizat iva y labora l a l ford- taylor ismo, 
s ino también p o r q u e su m o d e l o produc t ivo está s iendo i n c o r p o r a d o 
p o r m u c h a s e m p r e s a s e n e l m u n d o . F i n a l m e n t e , e l o h n i s m o es l a 
construcción alternat iva de l a d i s i d e n c i a taylorista, pues creó formas 
de organización produc t iva que se d e s p r e n d i e r o n de l a crítica a l tay
l o r i s m o or ig inadas e n Estados U n i d o s , pero que f u e r o n concretadas 
e n Japón. Esta o ferta p r o d u c t i v a , soc ial y de desarro l l o está conquis 
t a n d o al m u n d o i n d u s t r i a l ; su aplicación d e p e n d e de múltiples m e 
d iac iones que c o r r e s p o n d e n a los países, las regiones, las tradic iones 
y la cu l tura . 

L a i n d u s t r i a m o d e r n a d e l Á r e a M e t r o p o l i t a n a de M o n t e r r e y 
(AMM) está const i tu ida por u n a r e d indus t r ia l in tegrada p o r empresas 
antiguas fundadas desde p r i n c i p i o s de siglo, así c o m o p o r aquellas es-
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tab lec idas r e c i e n t e m e n t e e n t i e m p o s de l a m o d e r n i d a d i n d u s t r i a l . 
P o r e l lo , en su gran mayoría se h a n generado tendencias d e h i b r i d a 
c ión en los procesos de trabajo. Ahí, coexisten los sistemas ford-taylo-
ristas, organizados sobre l a fragmentación d e l trabajo, c on puestos i n 
d i v i d u a l e s f i jos y r e p e t i t i v o s , y c o n los transfers aéreos típicos q u e 
desplazan los insumos product ivos . J u n t o c o n e l l o , coexisten las m á 
q u i n a s de c o n t r o l numér i co insertadas e n algunas fases d e l p roceso 
de trabajo que son uti l izadas para f lex ib i l i zar l a línea de producc ión . 
E n otros casos son los robots i n t r o d u c i d o s e n aquel los procesos q u e 
r e q u i e r e n de m a y o r precisión e n l a c a l i d a d d e l p r o d u c t o . Estas f o r 
mas se e n c u e n t r a n a l o largo de las líneas de fabricación de los p r o 
ductos. S i n embargo , también se están ver i f i cando procesos de líneas 
de producc ión gemelas. F a b r i c a n e l m i s m o p r o d u c t o , pero u n a línea 
lo hace c o n los métodos tayloristas tradic ionales y l a o tra c o n sistemas 
totalmente automatizados y computar izados . Estas combinac iones ge
n e r a n m u y comple jas estructuras tecnológicas de hibridación de los 
procesos de trabajo que t rans fo rman los r e q u e r i m i e n t o s de ca l i f i ca 
ción y l a condic ión d e l trabajo de los obreros e n l a p lanta . 

P r e c i s a m e n t e , l a e tapa a c t u a l que v iv imos se c a r a c t e r i z a p o r l a 
ex i s tenc ia de ambos procesos product ivos . E l s istema ford-taylor ista 
descendente constituye e l ámbito de la producc ión t rad i c i ona l . E l sis
t e m a p r o d u c t i v o o h n i s t a ascendente const i tuye e l ámbito de la p r o 
ducc ión m o d e r n a . 

E n c o n s e c u e n c i a , l a p o l a r i d a d a t r a s o - m o d e r n i d a d establece u n 
a m p l i o rango d e t e r m i n a d o p o r los componentes d e l sistema tayloris¬
ta a m e r i c a n o y p o r los c o m p o n e n t e s d e l sistema ohn i s ta japonés . E l 
o h n i s m o hace r e f e r e n c i a a l s i s tema p r o d u c t i v o d iseñado e n Japón 
c o n l a destacada participación de O h n o e n l a T o y o t a , y l o p o d e m o s 
entender c o m o e l nuevo p a r a d i g m a product ivo emergente c o n carác
ter universal capaz de desplazar los sistemas ford-tayloristas d o m i n a n 
tes e n Estados U n i d o s . Así, e n u n país, e n u n d i s t r i t o i n d u s t r i a l , e n 
u n a r a m a de l a industr ia , e inc luso e n e l seno de u n a empresa, coexis
ten d i chos sistemas product ivos , híbridos, a u n q u e c o n p r e d o m i n a n 
c ia de u n o de ellos. 

Prec i samente , l a encuesta que real izamos e n l a m a n u f a c t u r a de 
N u e v o León tuvo c o m o u n o de sus objetivos c onocer e l grado de m o 
dernización i n d u s t r i a l i m p e r a n t e . Las 129 empresas que p r o p o r c i o 
n a r o n información f u e r o n anal izadas de a cuerdo c o n los datos que 
o f r e c i e r o n referentes a cuatro c omponentes d e l sistema produc t ivo : 
c a m b i o tecnológ ico , c a m b i o de la organización empresar ia l , f l ex ib i -
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l i d a d d e l trabajo y sistemas distr ibutivos de consenso, empleados co
m o cr i ter ios de diferenciación para su clasificación e n dos escenarios 
de a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . D e esta m a n e r a , se incluyó d e n t r o de l a i n 
dustr ia m o d e r n a a aquellas empresas que c u e n t a n p o r lo menos c o n 
tres de estos c o m p o n e n t e s ; m i e n t r a s que las que t i e n e n dos o só lo 
u n o de estos componentes const i tuyen e l sector de l a i n d u s t r i a t r a d i 
c i o n a l . 5 D e acuerdo c o n los datos p r o p o r c i o n a d o s p o r la encuesta , la 
i n d u s t r i a m o d e r n a r e p r e s e n t a 4 5 % d e l t o t a l de las e m p r e s a s q u e 
o c u p a n más de 99 trabajadores, par t i c ipa c o n 8 0 % d e l persona l o c u 
p a d o y c o n c e n t r a 9 4 % de las e x p o r t a c i o n e s totales. Es d e c i r , l a e n 
cues ta es r e p r e s e n t a t i v a d e l sector m a n u f a c t u r e r o e x p o r t a d o r de 
N u e v o León ( cuadro 5) . 

C U A D R O 5 
Encuesta a 129 industrias con más de 99 personas ocupadas en la 
manufactura. Nuevo León, 1991 

Personal ocupado Exportaciones 
Industrias (porcentaje) (porcentaje) (porcentaje) 

Industria moderna 58 45 80 94 
Industria tradicional 71 55 20 6 

Fuente : Investigación directa. Excluye la industria maquiladora. 

C o n s i d e r a n d o que las empresas que e m p l e a n a más de 99 perso
nas asc ienden a 301 en total (exc luyendo la i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a ) , 
p o d e m o s dec i r q u e éstas const i tuyen e l universo produc t ivo centra l 
que a r t i c u l a a l resto de las m i c r o y pequeñas empresas de esta z o n a 
i n d u s t r i a l . E n consecuenc ia y de acuerdo c o n los datos de l a encues
ta, 135 industr ias modernas , o sea 4 5 % (cuadro 5) , se h a n benef ic ia 
do d i r e c t a m e n t e de este m o d e l o m a c r o e c o n ó m i c o de a p e r t u r a co-

5 Cada uno de esos cuatro componentes constituye un grupo de variables. E n el ca
so del componente sobre cambio tecnológico, por ejemplo, éste está integrado por cua
tro variables. E l componente cambio en la organización empresarial se integra por 
ocho. A cada variable se le asignó un valor cuya sumatoria representa la unidad en ca
da ocmponente; si la suma de las variables representaba más de 60% se otorgaba co
m o componente a la empresa. Si era menor a 60% el componente no se otorgaba. 
Aquellas empresas que cuentan con tres componentes forman parte de la industria 
moderna y las que tienen dos o sólo uno de éstos, son parte de la industria tradicional. 
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m e r c i a l . 6 D e n t r o de las características más importantes que d e f i n e n a 
la i n d u s t r i a m o d e r n a destacan las siguientes: 

• L a restructuración product iva e n la industria m o d e r n a es u n p r o 
ceso general izado, ya que 9 7 % de las empresas h a i n t r o d u c i d o nuevas 
tecnologías, y sólo 3% n o lo h a hecho . As imismo , las empresas moder 
nas están fuertemente comprometidas c o n la modernización, pues 7 7 % 
de ellas tenía planes de inversión en nuevas tecnologías antes de 1996 y 
sólo 2 3 % aseveró n o tenerlos. 

• A pesar de ello, la industria m o d e r n a en el nuevo contexto de eco
nomía abierta percibió las consecuencias de la apertura comerc ia l de la 
s iguiente m a n e r a : 6 0 % de las empresas declaró que se vio favorec ido 
pues se facilitó la importación de tecnología e insumos; 36% declaró que 
había perd ido mercado y reduc ido e l v o l u m e n de la producc ión, y 4% 
contestó que la competencia era muy fuerte y existía riesgo de quiebra. 

• C o n f o r m e a esta situación e n l a indus t r ia m o d e r n a , 4 3 % de las 
empresas tuvo u n c r e c i m i e n t o posit ivo d e l empleo ; 1 0 % se m a n t u v o 
i g u a l y para 4 7 % e l c rec imiento fue negativo. Las causas de los despi 
dos f u e r o n las siguientes: 3 3 % p o r ajuste de persona l ; 2 2 % d e b i d o a 
la reducción d e l v o l u m e n de la producc ión; 1 1 % porque se suprimió 
u n a línea de producc ión ; 1 8 % c o m o consecuencia de la introducción 
de nuevas tecnologías, y 16% por la introducción de sistemas de cal idad 
total. Es decir, 3 4 % de las empresas redujo su planta product iva por m o 
tivos directamente vinculados con la modernización industrial . 

• E n relación c o n los planes de crear nuevos empleos e n 1993, só
l o 21 % de las empresas l o tenía contemplado y 7 9 % restante contestó 
negativamente (cuadro 6) . 

Recap i tu lando , e n relación con la compet i t iv idad, 4 1 % de las e m 
presas modernas declaró n o estar del todo preparado para este nuevo 
e n t o r n o m a c r o e c o n ó m i c o . E n efecto, 4% siente r iesgo de q u i e b r a y 
3 7 % perdió mercado y se vio obl igado a reduc i r el v o l u m e n de su pro 
ducción. Es dec ir , a pesar de los procesos de modernización los logros 
n o h a n sido suficientes. P o r el contrario , e l 5 7 % restante valoró la aper-

6 E l total de empresas maquiladoras en Nuevo León en 1993 ascendió a 92 in 
dustrias (81 de ellas empleaban a más de 99 personas). D e b i d o a que la industria 
maquiladora ha sido un sector favorecido por este modelo, podemos concluir que el 
total de empresas directamente favorecidas asciende a 227 (135 de la industria mo
derna y 92 de las maquiladoras). 
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C U A D R O 6 
Tecnología, impacto de la apertura comercial, causas de despidos y nuevos 
empleos en la industria moderna y la industria maquiladora. Nuevo León, 
1991 

Moderna Maquiladora 
Características (porcentaje) (porcentaje) 

Introducción de nuevas tecnologías 
Sí 97 33 
N o 3 67 

Plan de invertir en nuevas tecnologías 
Sí 77 26 
N o 23 74 

Impacto de la apertura comercial 
Se facilitó la importación de tecnología 32 62 
Se facilitó la importación de insumos 28 15 
Pérdida de mercado 37 15 
Riesgo de quiebra 4 8 

Crecimiento del empleo 
Positivo 43 45 
Igual 10 26 
Negativo 47 29 

Causas de los despidos 
Ajuste de personal 33 29 
Supresión de líneas de producción 11 14 
Reducción del volumen de producción 22 14 
Introducción de nuevas tecnologías 18 29 
Introducción de sistemas de calidad 16 14 

Planes de crear nuevas plazas 
Sí 21 49 
N o 79 51 

Fuente: Investigación directa. 

tura c o m o u n a o p o r t u n i d a d de crec imiento y posic ionamiento produc
tivo. 

E n relación c o n e l e m p l e o , si b i e n la falta de d i n a m i s m o fue u n a 
característica d e l p e r i o d o ( cuadro 3) p:vra e l c on junto de l a estructu
r a e c o n ó m i c a de l a región, n o deja de ser p reocupante que en a q u e l 
sector d inámico y m o d e r n o de l a e c o n o m í a , p ro tagon i s ta p r i n c i p a l 
d e l c r e c i m i e n t o de las exportac iones , se observe e l m i s m o f e n ó m e n o 
e n 5 7 % de las industrias modernas. E n este caso la pérdida de empleos 
se exp l i ca por dos razones: aquellas relacionadas con la product iv idad y 
las v inculadas c o n l a modernización productiva. Así, 6 6 % de las causas 
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de los despidos trató de compensar la baja product iv idad . Las empresas 
se v i e r o n obligadas a s u p r i m i r líneas de producción y a r e d u c i r su v o l u 
m e n recurr i endo al ajuste d e l personal ; o sea, opciones de políticas de 
corto plazo ( f l ex ib i l idad estática) v inculadas a l a reducción d e los cos
tos laborales. Es dec ir , a u n en empresas altamente competit ivas se ve
r i f i c a n desp idos o r i g i n a d o s p o r p r o b l e m a s p r o d u c t i v o s . E n m e n o r 
proporc ión , 3 4 % de los despidos se e x p l i c a p o r l a ex i s tenc ia de p r o 
cesos de modern izac ión ( f l e x i b i l i d a d d inámica ) , p l a n i f i c a d o s e n e l 
l a rgo p lazo , p e r o que t e r m i n a n a fec tando negat ivamente e l tamaño 
de l a p lanta labora l . 

E l esquema distributivo de la industria moderna: el salario fordista 

E l salario fordista históricamente surgió e n Estados U n i d o s e n t o r n o 
de u n p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l : i n c o r p o r a r a l trabajador c o m o u n ele
m e n t o activo e n la estructura de la d e m a n d a in terna . E n efecto, e n e l 
contexto de economías cerradas p o r barreras protecc ionistas , los t ra 
bajadores constituían u n segmento importante de l mercado in terno e n 
los países c en t ra l e s . E n c o n s e c u e n c i a , los sa lar ios se c o n v i r t i e r o n 
e n instrumentos de conex ión entre la oferta product iva y l a d e m a n d a 
d e l m e r c a d o i n t e r n o . Es dec ir , se trataba de crear u n a f o r m a salarial , 
el sa lar io f o rd i s ta , que c o n s t i t u y e r a u n a n u e v a n o r m a de c o n s u m o 
(Aglíetta, 1983) capaz de acompañar e l c r e c i m i e n t o de l a p r o d u c 
ción. Así, la producc ión de masas, p o r e l lado de l a oferta, y l a n o r m a 
de c onsume p o r e l lado de l a d e m a n d a , constituían u n a relación d i a 
léctica que se desarrolló armónicamente desde los años t re in ta hasta 
m e d i a d o s de los setenta e n los países d e s a r r o l l a d o s ( M o n t m e l l i n y 
Pasteé, 1984; Boyer , 1989). 

L o que se observa e n l a i n d u s t r i a m o d e r n a de N u e v o L e ó n es 
u n a conf iguración ford is ta de l a formación sa lar ia l . Esto obedece a 
que e l mayor t iempo de vida de las empresas transcurrió en la etapa de 
f o rmac ión y d e s a r r o l l o d e l f o r d i s m o peri férico . L a antigüedad p r o 
m e d i o de las industr ias modernas es de 30 años. Así, la estructura ver
t ical de las fábricas, los mecanismos de formación salarial v incu lados 
a la inflación y a los incrementos de l a p r o d u c t i v i d a d , así c o m o e l de
sarro l l o notable de los salarios ind irec tos f o r m a n parte de las prácti
cas, cos tumbres y rut inas d e l m u n d o d e l trabajo e n d i c h o escenar io 
de a c t i v i d a d i n d u s t r i a l . S o b r e estas bases se i n t r o d u c e n los nuevos 
c o m p o n e n t e s i n c o r p o r a d o s tanto p o r l a instrumentación de las m e -
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didas de l a flexibilidad dinámica, c o m o p o r las i n t r o d u c i d a s p o r e l 
o h n i s m o . 

Los componentes del ohn ismo son: nuevas tecnologías, producción 
flexible, cal idad total, calificación, involucramiento y trabajo inteligente, 
que enr iquecen e l contenido d e l trabajo, transforman e l estatus d e l tra
bajador e n la p lanta y coadyuvan e n la formación de salarios altos. E n 
consecuencia , en l a industr ia m o d e r n a de N u e v o León persiste l a for 
mación d e l salario fordista. Esto se exp l i ca tanto p o r la gestión organi 
zativa fordista que prevaleció en las empresas a lo largo d e l proceso de 
industrialización, c o m o p o r los nuevos mecanismos de formación sala
r ia l -recalificación de la m a n o de o b r a - incorporados p o r e l o h n i s m o . 
Es decir , e n los mecanismos de formación salarial los componentes d e l 
ohn i smo n o h a n generado cambios sustanciales hasta e l m o m e n t o . Es
tos cambios tendrán necesariamente que percibirse en u n futuro i n m e 
d ia to , pues las ex igenc ias de los nuevos contextos compet i t ivos q u e 
i m p e r a n e n la economía g lobal requieren de la conformación de n u e 
vas reglas de l m u n d o de l trabajo que colocan al trabajador e n e l centro 
de las funciones productivas, organizativas y empresariales, y los salarios 
const i tuyen u n ins t rumento eficaz y c o m p l e m e n t a r i o e n la c o n f o r m a 
ción de l sistema productivo emergente l iderado por el ohnismo. 

L a configuración de l salario anteriormente descrito h a conformado 
u n estándar de v i d a satisfactorio para los trabajadores de l a i n d u s t r i a 
m o d e r n a . E f e c t i v a m e n t e , e n e l l a los salarios m e d i o s se e n c u e n t r a n 
1 0 0 % p o r e n c i m a d e l salario suficiente (considerado e n 1991 c o m o e l 
equivalente a dos salarios mínimos) ; es decir , el obrero tiene u n a per 
cepc ión m e d i a de 3.9 salarios mínimos mensuales. Esto s ignif ica que 
e n l a i n d u s t r i a m o d e r n a de N u e v o León , e l salario ford is ta se h a l o 
g r a d o m a n t e n e r e n u n contex to d o n d e los ingresos salariales e n e l 
ámbito nac i ona l se contra jeron de m a n e r a severa durante los últimos 
diez años, c o m o resultado de la política de auster idad y estabilización 
económica i m p u l s a d a en México. 

Resalta, p o r e j emplo , la política labora l or ientada hac ia los técni
cos, cuyas percepc iones medias mensuales f u e r o n e l equivalente a 4.7 
salarios mínimos (1 645.00 pesos) e n 1991. L o s trabajadores semical i -
ficados, a q u e l l o s q u e se e n c u e n t r a n o p e r a n d o máquinas fijas o e n 
m o v i m i e n t o , cuya capacitación se l ogra e n p r o m e d i o en unos qu ince 
días, p e r c i b i e r o n tres salarios mínimos mensuales (1053.00 pesos) . 
P o r último, para los obreros y ayudantes generales que n o t ienen ca l i 
ficación, e l salario p r o m e d i o mensua l correspondió a 2.1 salarios mí
n i m o s (942.00 pesos) (cuadro 7). 
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C U A D R O 7 
Industria moderna e industria maquiladora. Salarios medios mensuales 
y calificación. Nuevo León, 1991 

Operador 
máquina Salario Salario m e d i o / 

Industria Técnicos fija Obreros Total mínimo salario mínimo 

Moderna 1 644.5 1 052.7 942.0 1388 347.0 3.9 
Maquiladora 735.8 623.2 539.0 553.0 347.0 1.6 

Fuente: Investigación directa. 

C o m o p o d e m o s observar, n i n g u n o de los salarios m e d i o s se e n 
c u e n t r a p o r debajo d e l salario de subsistencia (dos salarios mín imos 
mensuales ) , h e c h o que ev idenc ia , e n l o genera l , e l grado de c o n s e n 
so y cohesión social creado e n l a i n d u s t r i a m o d e r n a de N u e v o León . 

E l salario fordista es u n elemento importante de los modelos de ca
l i d a d que están impulsando las industrias modernas en Nuevo León. Es 
portador de u n a oferta de distribución de l ingreso y de generación de 
empleos mayor i tar iamente especializados que sustenta l a producc ión 
de masas. E l salario fordista actúa dinámicamente en e l c o m p o r t a m i e n 
to de los mercados de trabajo y e n e l desarrol lo e c o n ó m i c o r e g i o n a l . 
E n e l contexto de l surgimiento de los nuevos modelos productivos, los 
salarios altos, estructurados dentro de la empresa , además de ejercer 
sus efectos dinámicos e n la economía, sirven para pro fundizar las acti
tudes de invo lucramiento de los nuevos procesos productivos y organi 
zativos que requieren de l trabajador. Así, la estructura de l salario hab la 
d e l desarrol lo de las relaciones industriales y de las formas de cohesión 
social que se h a n ido construyendo en la industr ia moderna . 

E n este escenar io de ac t i v idad i n d u s t r i a l se e n c u e n t r a n las e m 
presas que n u t r e n e l mercado p r i m a r i o de trabajo. Es dec ir , los mejo
res e m p l e o s d e n t r o de l a e s t r u c t u r a g l o b a l d e l m e r c a d o de trabajo 
manufac turero . 

L a industria maquiladora: la predominancia del taylorismo de ensamblaje 

E l o tro sector que se h a visto e n o r m e m e n t e favorecido p o r e l m o d e l o 
m a c r o e c o n ó m i c o de a p e r t u r a c o m e r c i a l y estabilización e c o n ó m i c a 
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es la i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a . Ésta participó e n 1994 c o n 3 6 % d e l total 
de exportac iones de N u e v o León , y seguramente , dado e l intenso d i 
n a m i s m o que h a e x p e r i m e n t a d o e n este p e r i o d o , seguirá i n c r e m e n 
tando su participación exportadora . 

E n efecto, en 1988 existían e n Nuevo León 70 industrias maqui lado
ras que se incrementaron a 81 e n 1991, a 92 e n 1993 y a 97 en 1995. Es 
decir, las maqui ladoras crec ieron, entre 1991 y 1995, 39%. E n relación 
c o n e l empleo , l a i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a fue e l único sector que tuvo 
u n c rec imiento n o sólo posit ivo, s ino además, extremadamente diná
m i c o . E n 1988 l a m a q u i l a d o r a contaba c o n 8 500 trabajadores, para 
incrementarse en 1991 a 9 092 y e n 1995 a 19 538 personas ocupadas. 
Esto es, entre 1991 y 1995 e l e m p l e o e n la m a q u i l a d o r a se incrementó 
115 p o r c iento ( cuadro 3). 

E l pe r f i l product ivo de l a m a q u i l a d o r a de N u e v o León correspon
de a las tendenc ias de la i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a d e l país e n 1991. S i 
b i e n l a m a q u i l a d o r a n o establece p lantas c o n sistemas p r o d u c t i v o s 
comple jos , n o se restr inge exc lus ivamente a los procesos de ensam
blaje c o n uso intens ivo de m a n o de o b r a . P o r supuesto , l a i n d u s t r i a 
ensambladora seguirá siendo d o m i n a n t e e n este escenario indust r ia l , 
pues las bajas remunerac iones salariales que existen e n México cons
t i tuyen u n o de los atractivos f u n d a m e n t a l e s p a r a aquel las empresas 
que q u i e r e n r e l o c a l i z a r las fases que e m p l e a n a b u n d a n t e m a n o de 
o b r a de sus procesos product ivos y así alcanzar mayor compet i t iv idad 
in te rnac i ona l . Somos copartícipes de las nuevas tendencias que carac
ter izan la división i n t e r n a c i o n a l d e l trabajo, d o n d e las empresas m u l 
t inacionales que m a n t i e n e n procesos de trabajo c o n uso intensivo de 
m a n o de o b r a buscan su relocalización e n aquel los países d o n d e los 
salarios son bajos (Fróbel et a l , 1981; L i p i e t z , 1985). 

N o es de extrañar, entonces , que 8 4 % de las maqu i ladoras esta
b lec idas e n N u e v o León esté compuesto f u n d a m e n t a l m e n t e p o r e n -
sambladoras . E n este escenario de act iv idad i n d u s t r i a l e n c o n t r a m o s 
l a m i s m a p o l a r i d a d entre atraso-fordtaylorismo y m o d e r n i d a d - o h n i s -
m o q u e existe e n l a i n d u s t r i a t r a d i c i o n a l . L a d i f e r e n c i a es q u e e n 
aquélla se m a n u f a c t u r a n p r o d u c t o s y e n l a m a q u i l a d o r a p r i n c i p a l 
m e n t e se e n s a m b l a n o, e n e l m e j o r de los casos, se f a b r i c a n partes 
que s i rven de i n s u m o s industr ia les p a r a t e r m i n a r l a fabricación d e l 
p r o d u c t o e n empresas extranjeras. 

Estas características d e l proceso de trabajo con f iguran u n escena
r i o de actividad i n d u s t r i a l d o n d e e l po lo atraso ford-taylorismo es a m 
p l iamente d o m i n a n t e en la m a q u i l a d o r a de N u e v o León. L a encuesta 



312 ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y URBANOS 

de l a que hab lamos 7 recoge de m a n e r a sobresaliente las siguientes ca 
racterísticas de la m a q u i l a d o r a : 

• L a restructuración es u n proceso restringido, ya que sólo 3 3 % de 
las empresas h a i n t r o d u c i d o nuevas tecnologías y 6 7 % tiene procesos 
productivos c o n sistemas tecnológicos mecanizados. C o n s e c u e n t e m e n 
te, l a planeación de inversión en nuevas tecnologías antes de 1996 sola
mente existía en 2 6 % de las empresas, y 74% de ellas no iba a hacer lo . 

• L a industr ia maqui ladora , or ientada totalmente hacia l a exporta 
ción, generó u n a dinámica expansiva e n e l mercado l a b o r a l . 4 5 % d e 
las empresas tuvo u n c rec imiento positivo d e l empleo , 2 6 % d e ellas se 
m a n t u v o i g u a l y 2 9 % manifestó u n c r e c i m i e n t o negativo. L a s causas 
de los desp idos f u e r o n las s iguientes : 2 9 % p o r ajuste de p e r s o n a l ; 
1 4 % p o r supresión de u n a línea de producc ión; 14% más p o r r educ 
c i ón d e l v o l u m e n de p r o d u c c i ó n ; 2 9 % de los trabajadores e n 1991 
fue despedido p o r la introducción de nuevas tecnologías y 1 4 % p o r l a 
introducción de sistemas de ca l idad . 

• E n relación c o n sus planes p a r a crear nuevas plazas, 4 9 % a f i r 
m ó tenerlos y 5 1 % n o habría contemplado hacer lo (cuadro 6) . 

O b v i a m e n t e , l a presenc ia de industr ias ensambladoras - q u e e m 
p lean intensamente la m a n o de o b r a - expl i ca el p r e d o m i n i o d e l para
d i g m a product ivo taylorista y la f o r m a en que par t i c ipa de algunas de 
sus tendencias. Efect ivamente, los procesos de trabajo son f u n d a m e n 
talmente tayloristas. P o r e jemplo , sólo así se exp l i ca que únicamente 
2 6 % de las maqui ladoras haya pensado e n invert ir e n nuevas tecnolo
gías antes de 1996, y p o r e l contrario , 5 1 % de las industrias tuviera p l a 
n e a d a la creación de nuevas plazas. Inc luso , desde u n a perspec t iva 
g l o b a l , e n e l caso de l a m a q u i l a d o r a p o d e m o s sostener que e l p a r a 
d i g m a tay lor is ta d e l trabajo se va a m a n t e n e r p o r q u e las empresas 
matr i ces estadunidenses o p t a r o n p o r la estrategia de l a flexibilidad 
estática y p o r e l l o , c o n c r e t a r o n los p rocesos de re local izac ión d e 
aquel las fases de su proceso de trabajo - c o n uso intens ivo de m a n o 
de o b r a - en l a región i n d u s t r i a l d e l A M M c o n e l fin de d i s m i n u i r sus 

' E l universo fue de 92 empresas y la muestra de 52. Se trata de una muestra alea
toria simple calculada sobre la fórmula: n = (z2) (82) / (e2) = 52. Esto nos da una con-
fiabil idad de 9 9 % con un error muestral de 10%. Las empresas que contestaron el 
cuestionario fueron 39; una proporcionó información incompleta y / o contradictoria y 
por eso su respuesta fue cancelada; cuatro empresas no contestaron, y ocho ya habían 
cerrado o no se localizaron. 
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costos salariales y aumentar su compet i t iv idad i n t e r n a c i o n a l (Storper , 
1988). 

E n c o n s e c u e n c i a , vamos a e n c o n t r a r también u n a m a r c a d a p r e 
d o m i n a n c i a de l a estrategia de flexibilidad estática e n otros c o m p o 
nentes f u n d a m e n t a l e s d e l m u n d o de trabajo , c o m o p o r e j e m p l o , la 
formación de los salarios y las medidas de planeación organizat iva; es
tos c omponentes e n su con junto d e l i m i t a n l a c a l i d a d de l a o ferta so
c ia l que b r i n d a n las maqui ladoras en e l estado de N u e v o León. 

E l esquema distributivo de la maquiladora: el salario subtaylorista 

E n este escenario de act ividad i n d u s t r i a l l a n o r m a de consumo es ex
t r e m a d a m e n t e r e s t r i n g i d a y p a r t i c i p a de las tendenc ias d o m i n a n t e s 
de pérdida adquisitiva de los salarios que se h a n registrado en el ámbi
to nac i ona l . Es u n escenario típico d e l mercado secundario de trabajo 
y dadas las características de la mayoría de las maquiladoras establecidas 
e n N u e v o León, es altamente probab le que éstas continuarán s iendo 
u n o de los polos product ivos que aprovisionará a l m e r c a d o secunda
r i o d e l m u n d o d e l trabajo en l a región. C ier tamente , l a indus t r ia m a 
q u i l a d o r a part i c ipa c o n u n a oferta de formación de salarios bajos. Este 
hecho se exp l i ca p o r varios factores: 

1 ) L a i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a esc inde tanto l a esfera de p r o d u c 
ción c o m o la de l a circulación. C i e n p o r c iento de los productos que 
se ensamblan e n México se consume e n e l extranjero . L a dinámica de 
los mercados de los productos n o está v i n c u l a d a con la economía me
x i c a n a s ino c o n los mercados internos de otros países. E n consecuen
cia , l a preocupac ión d e l m e r c a d o i n t e r n o m e x i c a n o n o existe c o m o 
c o m p o n e n t e de las medidas de planeación empresar ia l . 

2 ) Los mecanismos de la formación de los salarios son e l resultado 
d e l encuentro de dos tendencias: la microeconómica y la macroeconó-
mica . E n e l ámbito microeconómico los salarios están vinculados a la 
calificación de l a m a n o de obra ; e n la i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a 8 9 % de 
los trabajadores son obreros generales y ayudantes, s in calificación y 
fácilmente remplazables . E n l a esfera macroeconómica , l a política de 
a u s t e r i d a d llevó a fijar e l sa lar io m í n i m o (347 pesos o 110 dólares 
mensuales) en u n rango de infrasubsistencia. De suerte tal , que la no
ción d e l salario mínimo perdió su pape l de referencia como el espacio 
de e n c u e n t r o y e n t e n d i m i e n t o entre trabajadores y empleadores . P a -
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ra que e l salario mín imo h u b i e r a desempeñado n u e v a m e n t e ese pa 
p e l , habría t en ido que ubicarse cerca de los 850 pesos e n 1995. 

3 ) L a antigüedad m e d i a de las maqui ladoras es de 2.6 años. E s de
c ir , son empresas que se c rearon bajo l a sombra de la política e c o n ó 
m i c a n e o l i b e r a l , d o n d e los salarios f u e r o n c o m p r i m i d o s c o m o m e c a 
n i s m o de c o n t r o l de la inflación. 

Obviamente , las industrias maquiladoras n o tienen responsabi l idad 
alguna en la conformación de los mecanismos de formación salarial esta
blecidos e n México en la esfera macroeconómica. Incluso sabemos que 
u n a de las razones de la relocalización de sus fases intensivas de m a n o de 
obra en México es precisamente e l bajo costo salarial que ofrece el país. 

N o nos debe extrañar entonces que los salarios m e d i o s de l a i n 
d u s t r i a m a q u i l a d o r a se e n c u e n t r a n 2 0 % p o r deba jo d e l s a l a r i o de 
subsistencia (dos salarios mínimos) , apenas suficiente p a r a satisfacer 
las necesidades de reproducción d e l trabajador y su f a m i l i a . Esta c o n 
figuración salarial de l a i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a que se u b i c a p o r deba
j o d e l salario de subsistencia e n México constituye u n a de las ofertas 
menos aceptables p o r los trabajadores e n l a región i n d u s t r i a l d e l AMM. 
P o r e jemplo , los salarios medios de los técnicos son 2.1 salarios míni
mos (736 pesos), que c u b r e n apenas los requer imientos salariales d e l 
obrero genera l (no cal i f icado) de l a i n d u s t r i a m o d e r n a . L o s trabaja
dores semicali f icados que o p e r a n máquinas fijas p e r c i b e n 1.8 salarios 
mínimos (623 pesos) y los obreros generales g a n a n e l equ iva lente a 
1.6 salarios mínimos (539 pesos) ( cuadro 7) . 

Si b i en l a industr ia maqui ladora tiene u n compor tamiento m u y d i 
námico e n cuanto a l a generación de empleos , l a política salarial que 
ofrece e n t r a e n contradicc ión c o n los r e q u e r i m i e n t o s de i n v o l u c r a -
miento y adhesión d e l trabajador a l a empresa, que son necesarios en 
el contexto de globalización de l a economía m u n d i a l para alcanzar l a 
c ompet i t i v idad . E n este escenario de act iv idad i n d u s t r i a l l a tasa p r o 
medio de rotación anual es de 4 8 % , evidenciando l a falta de consenso 
prevaleciente e n el m u n d o d e l trabajo de l a maqui ladora e n l a región. 

La urgencia de una nueva política industrial: exportaciones-
globalización y cadenas productivas-desarrollo endógeno 

Es urgente r e c u p e r a r cuanto antes las c ond i c i ones de b ienestar que 
tenía e l país e n 1982. Hasta e l m o m e n t o l a política macroeconómica 
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de a p e r t u r a c o m e r c i a l y estabil ización e c o n ó m i c a h a v e n i d o p r o 
f u n d i z a n d o l a b r e c h a ex is tente e n l a s o c i e d a d d u a l l a t i n o a m e r i c a 
n a . V i v i m o s e n u n Estado-nación que h a a g u d i z a d o l a polarización 
económico-soc ia l . 

S i n e m b a r g o , c o m o acabamos de a n a l i z a r , existe u n p o d e r o s o 
sector d e l " m u n d o de los g a n a d o r e s " que n o so lamente h a l o g r a d o 
bene f i c i o s e c o n ó m i c o s c o n este m o d e l o , s ino que además p r o m e t e 
o c u p a r u n e x t r a o r d i n a r i o p o s i c i o n a m i e n t o e n los mercados i n t e r n a 
c i o n a l y n a c i o n a l . ¿Podrá este sector cons t i tu i r se - e n e l s e n t i d o de 
G r a m s c i - e n u n a fuerza hegemónica nac ional? ¿Cuáles son las pers
pectivas de la industrialización que i m p u l s a n estos dos polos de desa
r ro l l o ? P a r a l legar a u n a respuesta idónea es i m p o r t a n t e desarro l l a r 
u n a política i n d u s t r i a l que p lan i f ique e l desarrol lo de l a industr ia l i za 
c ión y sus efectos expansivos e n otros sectores de act ividad económica 
d e l país. 

H a s t a e l m o m e n t o los sectores p r o d u c t i v o s bene f i c iados p o r e l 
m o d e l o macroeconómico de apertura comerc ia l nos ofrecen u n m u n 
do po lar izado . E l sector m o d e r n o industr ia l , si b i e n genera u n a oferta 
social de lento crec imiento d e l empleo , tiene e l mérito de fortalecer al 
sector p r i m a r i o d e l m e r c a d o de trabajo. Es ahí d o n d e se desarro l lan 
las mejores propuestas de relaciones industriales, pactos laborales y re
glas de consenso d e l m u n d o d e l trabajo. E n e l otro extremo nos encon
tramos c o n la industr ia maqui ladora , que ofrece u n ampl i o d i n a m i s m o 
e n l o concern iente a l a creación de empleos , pero su oferta social se 
ub i ca en l a jerarquía más baja de los mercados de trabajo. Son empresas 
que soportan algunas de las formas que integran e l mercado secunda
r i o de trabajo, tanto e n l o relativo a las condic iones de trabajo, c o m o 
e n l a formación de los salarios. Esta tendenc ia natura l sólo p r o f u n d i z a 
l a polarización de l a sociedad d u a l , donde el sector m o d e r n o c o n l en 
to c rec imiento será cada vez más reduc ido y los mercados secundarios 
se desarrollarán exponenc ia lmente . 

E f e c t i v a m e n t e , e l sector m o d e r n o i n d u s t r i a l , c o n su tecnolog ía 
de p u n t a , genera u n a oferta social que nutre e l mercado p r i m a r i o de 
trabajo, a u n q u e n o garantiza u n crec imiento sustancial e n e l empleo . 
P o r e l l o , a pesar de que es ahí d o n d e se desarro l lan las mejores p r o 
puestas de re lac iones industriales , convenios laborales, reglas de c o n 
senso y u n a c u l t u r a labora l integradora , l a oferta social de l a indus t r ia 
m o d e r n a se c i r cunscr ibe e n los parámetros de l a reproducc ión s i m 
p le d e su segmento labora l y es, e n suma, u n enclave pr iv i l eg iado e n 
e l contexto n a c i o n a l . 
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E n e l p o l o opuesto , d e n t r o d e l m u n d o de los ganadores , e n c o n 
tramos a la indust r ia m a q u i l a d o r a , c o n tecnología atrasada y c o n u n a 
oferta social soportada p o r algunas de las formas que i n t e g r a n e l m e r 
cado secundar io d e l trabajo. Es ahí d o n d e se c rean formas retrógra
das de las r e l a c i o n e s l abora les , consensos b l o q u e a d o s y sa lar ios d e 
subsistencia . S i n e m b a r g o , dado e l fuerte d i n a m i s m o e n la c reac ión 
de empleos , l a oferta social de l a i n d u s t r i a m a q u i l a d o r a a d q u i e r e las 
d imens iones de la reproducc ión a m p l i a d a de su segmento l a b o r a l . 

Estas tendencias de ambos escenarios product ivos sólo p r o f u n d i 
zan la formación de l a soc iedad d u a l . P o r u n lado , l a i n d u s t r i a m o d e r 
n a p r o m o t o r a de los mercados p r i m a r i o s de trabajo t iene u n a escasa 
aportación e n e l t e r r e n o de los efectos m u l t i p l i c a d o r e s d e l e m p l e o . 
E n e l po lo opuesto, l a indus t r ia m a q u i l a d o r a c o n su d i n a m i s m o e n l a 
creación de empleos aumentará los mercados secundarios de trabajo. 

Se trata de planificar e l desarrollo de la industrialización y sus efectos 
expansivos en otros sectores de la actividad económica del país t omando 
en cuenta las señales de l mercado. 

Consecuentemente , u n a vo luntad política soportada p o r las ins t i 
tuc iones debe concretarse e n l a definición de u n a política i n d u s t r i a l 
que m a r q u e r u m b o s y d e t e r m i n e metas cu idadosamente moni torea¬
das, tendientes a forta lecer e l p o l o progres ista de l a modernizac ión 
indus t r ia l , es dec ir , l a indus t r ia m o d e r n a , p o r m e d i o de cadenas p r o 
ductivas que en lacen e l aparato p r o d u c t i v o n a c i o n a l y l o i n t e g r e n a l 
desarro l l o c o n compet i t i v idad que ellas l i d e r a n . 8 Esta perspect iva re 
c ientemente a n u n c i a d a p o r e l gob ierno es u n avance impor tante si se 
cons idera que desde 1983 carecíamos de política indus t r ia l a lguna . 

P a r a que esta política rea lmente f u n c i o n e requ iere la ex i s tenc ia 
de u n l iderazgo e m p r e s a r i a l activo y c o m p r o m e t i d o c o n México . E s 
necesario d e f i n i r e l t ipo de inserción d e l Estado-nación e n l a e cono 
mía m u n d i a l . Es dec i r , p a r t i r d e l p r i n c i p i o de f o r m a r u n país capaz 
de capital izar los pr inc ip ios de l a especialización productiva - d e t e r m i n a 
d a p o r e l m e r c a d o - , s in descu idar l a planeación - d e t e r m i n a d a p o r las 
instituciones- d e l desarrol lo endógeno sostenido. L a indust r ia m o d e r n a 
p o r sí sola es incapaz de generar e l d i n a m i s m o product ivo que e l país 
requiere si n o se crean los soportes institucionales (política industr ia l , 
política de financiamiento product ivo , política fiscal, política comer
c ia l - r ev i sar e l TLC-, política de recalificación integra l de los recursos 

8 Para un análisis de propuestas alternativas véase Ifigenia Martínez (1995); Juan 
Castaingts Teillery (1995) y Arturo Huerta González (1995). 
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h u m a n o s , entre las más i m p o r t a n t e s ) q u e i m p u l s e n l a integración 
vert ical c o n los otros sectores product ivos que in tegran e l mosaico de 
industr ias e n e l ámbito n a c i o n a l . 
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