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Presentación 

 
 

 

La maquila de exportación es uno de los sectores productivos más estudiados en México 

por propios y extraños. Sin embargo, predominan los valiosos estudios de caso, muchos de 

estos a profundidad, frente a los de tipo econométrico que manejan escasas variables. A 

pesar de la abundancia de la información a la fecha no logramos saber las características 

generales de cómo se produce en la maquila de exportación –niveles de  tecnología, tipo de 

organización del trabajo, relaciones laborales y el perfil más fino de la mano de obra, 

específicamente su calificación, así como las articulaciones con el entorno como cadenas 

productivas y de otras formas. En esta investigación hemos emprendido sistemáticamente la 

tarea de investigar los Modelos de Producción predominantes en la maquila de exportación 

en México a través de tres tipos de fuentes: 

1. De la encuesta nacional de la industria maquiladora de exportación del INEGI, que 

incluye las mismas variables que la encuesta industrial mensual, es decir: valor de la 

producción, insumos, exportaciones, personal ocupado (obreros, técnicos, 

administrativos), remuneraciones pagadas al personal ocupado (salarios a obreros, 

sueldos a empleados, prestaciones sociales, contribuciones patronales a la seguridad 

social), horas trabajadas, días trabajados, insumos consumidos, gastos diversos, 

utilidades brutas, valor agregado. A partir de esta fuente no es posible profundizar 

en los modelos de producción, cuando mucho calcular la productividad, la tasa de 

ganancia o la importancia de las remuneraciones en el valor agregado. 

2. El módulo de maquila de la encuesta ENESTYC  que existe para los años de 1998 y 

para el 2001. Esta encuesta y su módulo de maquila, hasta hoy no utilizado por los 

analistas,  proporciona información muy abundante, representativa estadísticamente 

y poco convencional en tipo de variables referida a tecnología, organización del 

trabajo, relaciones laborales y perfil de la mano de obra. De esta fuente sí es posible 



discernir acerca de los modelos de producción dominantes y en particular de los 

cambios entre los últimos años del auge maquilador y la crisis. 

3. Por otro lado, se realizó investigación de campo en establecimientos maquiladores 

de los Estados de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, 

Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Yucatán. En cada Estado se tomó como 

mínimo 20% de los establecimientos registrados (en los Estados con pocas 

maquiladoras se realizó un censo) y se distribuyeron proporcionalmente por tres 

tamaños, grandes (más de 250 trabajadores), Mediano (de 100 a 250) y pequeños 

(de 15 a 99). Cinco fueron los instrumentos aplicados: una encuesta de 

establecimientos a contestar por la dirección de la empresa utilizando cuestionario 

cerrado para captar tecnología, organización, relaciones laborales y perfil de la 

mano de obra; guiones de entrevistas a jefes de departamento y obreros informantes 

calificados para captar participación en las decisiones de la producción; entrevistas 

a líderes sindicales (este instrumento fracasó considerando el predominio de los 

sindicatos de protección); entrevista semiestructurada a la gerencia acerca de la 

crisis de la maquila; análisis de contratos colectivos de trabajo para estudiar la 

flexibilidad formal. La información fue codificada y presentada en cuadros 

estadísticos por estado y para toda la zona considerada. 

         El levantamiento de la información se realizó en el primer semestre del 2003           

simultáneamente en todos los Estados mencionados. Los responsables del 

levantamiento de la información fueron: Zacatecas, Rigoberto Jiménez Díaz (UAZ); 

Aguascalientes, Octavio Maza (UAAc) y Marcela Hernández (UAM), Michoacán, 

Octavio Masa (UAAc) yPablo Chouca ( (UMSNH),  Guanajuato, Adriana Martínez 

(ITESM-León); Querétaro (José Juan Martínez, Jorge Antonio Lara y Marco A. Carrillo 

(UAQ); Estado de México, Rosa Arciniega (UAedoMex),  Tlaxcala, Elizabeth Zamora 

(UAT),  Puebla, Guillermo Campos, Germán Sánchez y María Eugenia Martínez 

(UAP), Yucatán, Beatriz Torres y Beatriz Castilla (UAY). El diseño y organización de 

la investigación fue realizado por Enrique de la Garza Toledo, la sistematización de la 

información estuvo a cargo de José Luis Torres y María de Jesús… de la UAMI, la 

forma del análisis fueron diseñadas entre Enrique de la Garza y José Luis Torres. La 

redacción de los capítulos I, II y III corrió a cargo de Enrique de la Garza, los capítulos 



por Estado fueron redactados por los responsables mencionados. Sandra Ruiz cuidó el 

trabajo de edición. Este proyecto fue financiado por el Consejo Nacional de Ciencia Y 

Tecnología. 
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Capítulo I: La Maquila en México, aspectos generales 

 

    La idea central del programa de maquilas de exportación ha sido la de atraer capital 

productivo exportador con la finalidad incrementar la inversión productiva,  de crear 

empleo, lograr transferencia de tecnología, elevar la calificación de la mano de obra y 

equilibrara las balanzas de capitales y mercancías por la inversión directa y las 

exportaciones de la maquila. En esta medida el gobierno mexicano estableció el régimen 

jurídico de maquila, que implica que la empresa maquiladora se inscriba formalmente como 

tal en la Secretaría de Economía pueda importar temporalmente los bienes, maquinaria y 

equipo, necesarios para el ensamble, la transformación o reparación de productos de 

exportación, sin cubrir el pago de impuestos de importación, el valor agregado y las cuotas 

compensatorias; asimismo, el gozar de exención de impuestos de exportación de parte del 

gobierno mexicano y también del norteamericano. Esta idea general ha tenido muchas 

modificaciones desde su establecimiento en 1964 y como régimen ha sido relativizado en 

los noventa a raíz de la entrada en operación del Tratado de Libre Comercio.  

   Al inicio del régimen de maquila su operación quedó restringida la frontera norte, donde 

había localidades de escaso desarrollo industrial, las maquilas estaban obligadas a exportar 

su producción, de esta manera no competían con la industria nacional protegida por el 

modelo de substitución de importaciones. Solo podrían vender dentro de México sí sus 

productos no se elaboraban por la industria nacional o bien sí los insumos nacionales fueran 

de al menos el 20% de los totales. En 1983 los proveedores nacionales de la maquila fueron 

autorizados a importar insumos. En 1989, con el inicio de la apertura de la Economía, se 

buscó que las maquilas utilizaran insumos producidos en México y se estableció la 

necesidad de un permiso para vender en el mercado interno. En 1994 el porcentaje que 

podía venderse en el mercado interno pasó del 20% al 55% del valor de las exportaciones 

en el año, esto sin bajar el nivel de las exportaciones y mantener un superávit de divisas con 

el exterior. La firma del TLC abrió las posibilidades de desaparecer aranceles y 
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restricciones a productos específicos para venderse en el mercado interno y a partir del 

2001 toda la producción de la maquila puede venderse en México. En término de impuestos 

las maquilas solo pagan el ISR y sus exportaciones están exentas del pago del IVA, su 

producción para el mercado interno sí lo paga. En el 2001 se les obligó a pagar el 1.8% del 

impuesto al activo que fue diferido para no desalentar la inversión. En general, los 

productos de la maquila que entran a los USA están exentos de impuestos. La entrada en 

operación del TLC no eliminó el régimen de maquila pero lo hizo menos atractivo, una 

empresa puede acogerse a las desgravaciones del TLC, o bien de la maquila o mezclarlos. 

   Aunque las definiciones legales no sean las que puedan resolver el problema de sí la 

maquila además de un régimen jurídico con determinadas ventajas fiscales para las 

empresas que se inscriban es un modelo de producción y de industrialización, conviene 

recordar como el Decreto Para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de 

Exportación del primero de Junio de 1998 y su reforma del 13 de Noviembre de 1998 

define a la Maquila como: proceso industrial o de servicio que implica transformación, 

elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas permanente o  

temporalmente para su exportación posterior.  Lo anterior significa que la razón principal 

para que una Maquila se registre como tal es porque no pagará los impuestos de 

importación de sus insumos y de la maquinaria y el equipo, así como el impuesto al valor 

agregado, o bien porque los impuestos de importación se le restituirán posteriormente. Por 

lo que respecta a los impuestos de importación de los productos maquilados en México por 

parte de los Estados Unidos, estos se rigen principalmente por la partida 97.30 por la cual 

solo se grava el valor agregado en México. En 2008 terminará la transición hacia el área de 

libre comercio de América del Norte, a partir de esta fecha los bienes intercambiados entre 

México y Estados Unidos que cumplan con las reglas de origen quedarán totalmente 

desgravados, no así los que no las cumplan. Aunque el requisito de exportar se ha 

eliminado con el TLC, el mercado principal de las Maquilas sigue siendo el exterior. Por 

esta circunstancia, aunque la maquila ha incrementado su componente nacional y sus ventas 

al mercado interno, como veremos, sigue siendo un sector que importa la mayoría de sus 

insumos y que vende la mayor parte de su producción en el extranjero. 

   Durante la década de los noventa la Maquila de Exportación se convirtió en el núcleo 

central del modelo económico, debido a su crecimiento casi explosivo en términos de 
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empleo y producción. En el año 2000 el producto manufacturero representó el 28.7% del 

producto total, únicamente superado por el comercio, restaurantes y hoteles. La 

manufactura en este año fue responsable del 87.3% exportado. La industria maquiladora de 

exportación ha ocupado un lugar central dentro del sector manufacturero, representando en 

aquel año el 47.9% de las exportaciones de la manufactura.  Sin embargo, desde noviembre 

del 2000 la Maquila dejó de crecer y tres años después siguió estancada y había expulsado 

alrededor de 236 000 trabajadores. Las causas de esta crisis han sido atribuidas a tres 

factores principales: 

1). La caída en la demanda de productos de las Maquilas, debido a la recesión en la 

economía de los Estados Unidos. 

2). La competencia de otros países de salarios más bajos que México, tales como China y 

los países de América Central, provocando el cierre de Maquilas en México y su traslado 

hacia alguno de aquellos países. 

3).  El crecimiento de los salarios de la Maquila en México en los últimos años, lo que 

habría reducido el margen de ganancia de este sector. 

Excepto por la primera  hipótesis, las explicaciones aceptan implícitamente que la Maquila 

es un sector basado en bajos salarios, y por tanto que cuando esta ventaja nacional se agota, 

la Maquila tiende a salir del país o a cerrar simplemente sus plantas.  Los factores de 

localización de empresas a nivel internacional pueden ser múltiples y por tanto  la 

localización de las Maquilas en México puede obedecer a diversas circunstancias. Entre 

ellas destacan los bajos salarios, como muchos lo han señalado. Sin embargo, la polémica 

acerca de cuales serían otros factores serían importantes y sí el bajo salario es secundario se 

ha vuelto más compleja debido a la existencia de una discusión más amplia, en parte teórica 

y en parte de caracterización empírica. 

Desde el punto de vista del desarrollo económico del país, la pregunta es sí la Maquila es 

una vía aceptable de crecimiento de la economía y de los empleos dignos. La posición 

optimista acepta que la Maquila empezó como trabajo de ensamble tipo fordista, con 

trabajo no calificado, mayoría de mujeres, bajos salarios; actividades repetitivas, tediosas, 

enajenadas; tecnología basada en herramientas o en máquinas no automatizadas; con 

organización taylorista del trabajo, con muy escasos encadenamientos productivos y de 

servicios en el territorio nacional. Sin embargo, añaden los partidarios de esta posición, la 
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Maquila ha tendido a transformarse, a partir de la década del ochenta, en una actividad que 

no se reduce al ensamble sino que incorpora procesos propiamente de manufactura, con 

tecnología automatizada, con nuevas formas de organización del trabajo, con obreros más 

calificados o un incremento en el porcentaje de técnicos de producción (por estas dos 

últimas circunstancias, con una tendencia a la masculinización de la fuerza de trabajo), que 

ha implicado mayor aprendizaje tecnológico y la formación de clusters y otros 

encadenamientos productivos y de servicios (Carrillo y Hualde, 2002) (Lara, 1998) 

(Gereffi, 2001).  

Es decir, la propuesta optimista relativa la Maquila la presenta como una vía aceptable de 

desarrollo industrial a través de una transición  (upgrading) del ensamble sencillo a la 

manufactura compleja. Los argumentos del upgrading como un proceso evolutivo van en 

varios sentidos: 

1). La constatación empírica, a través de estudios de caso, de que ya están presentes en 

México, aspectos parciales de la Maquila moderna (Kenney, 1998) . 

2). La analogía con el Sureste Asiático, donde países como Corea del Sur, Taiwán, 

Singapur y Hong Kong empezaron en condiciones semejantes a las de México y 

actualmente son exportadores de manufacturas de alto valor agregado (Gereffi, 2001). 

3). La idea de que en México hay otras ventajas diferentes al bajo salario, como la cercanía 

con el mercado de los Estados Unidos, la infraestructura, el costo de la energía, una mano 

de obra educada, así como paz laboral y social. Las anteriores condiciones hacen que 

México siga siendo atractivo aunque los salarios no sean tan bajos como en otros países. 

Por tanto, si el salario no sería la principal ventaja competitiva las Maquilas tenderían hacia 

procesos de mayor valor agregado, con mano de obra mas calificada y mejores salarios 

(Shaiken, 1990). 

4). La discusión teórica acerca del fin del Taylorismo Fordismo, que en el caso de las 

maquilas significa que las plantas Tayloristas Fordistas tendrían las limitaciones para 

aumentar la productividad propias de este Modelo de Producción y por tanto  habría una 

tendencia a  cambiar de Modelo de Producción hacia otro de tipo Toyotista, o de Lean 

Production o de Especialización Flexible que sería la explicación más profunda de sí hay 

cambio generacional en las Maquilas (Wilson, 1996). 
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5). La tesis que rehuye la discusión teórica y que afirma que las Maquilas no son una rama, 

una industria o un Modelo de Producción sino un sector solamente caracterizado por un 

régimen arancelario y, por tanto, en la Maquila caben muchas posibilidades de tecnologías, 

organización, fuerza de trabajo. Es decir, no habría una lógica productiva o de 

industrialización propia de las Maquilas, sino solo se caracterizarían por estar inscritas en 

un régimen arancelario (Carrillo, 1993). 

Evidentemente que los argumentos optimistas sólo en parte son complementarios, en otros 

aspectos son contradictorios: los que hablan del upgrading difícilmente pueden coincidir 

con la idea de que la Maquila es un simple régimen arancelario, porque se trataría de una 

transición a un Modelo de Producción y de Industrialización más avanzado, por lo tanto la 

Maquila sería un modelo en transformación. Asimismo, la idea de generaciones de  antigua 

y nueva Maquila apunta también a forma de producción y de industrialización, no se diga 

los que analizan el upgrading como resultado de la crisis del Taylorismo Fordismo. De lo 

anterior se sigue que la tesis según la cual la Maquila es un simple régimen arancelario, es 

la tesis más superficial de todas las anteriores. Más aún, sus autores no son lógicamente 

consistentes con las consecuencias de mezclar un régimen arancelario con un proceso de 

industrialización que evoluciona hacia generaciones más complejas. Es cierto que una parte 

de la atracción de las Maquilas es la  exención de aranceles y tarifas, pero es válido el 

preguntarse por sí dicho régimen de aranceles junto a otros factores, como el bajo salario, 

atrajo preferentemente Maquilas con ciertas características productivas. También es lícito 

preguntar si en este proceso de atracción, en tanto Modelo de Industrialización,  jugaron un 

papel ciertas relaciones con el entorno (Dussel, 2002). 

    El problema central de la polémica acerca de la Maquila es la llamada hipótesis de la 

dualidad tecnológica en este sector, que debería ser simplemente de la dualidad productiva 

porque el aspecto tecnológico es solamente uno de los que están en cuestión en esta 

discusión: sí en la maquila hay dos tipos o generaciones, la antigua y la moderna1.  

   Pero relacionados con la hipótesis central hay otras preguntas importantes: 

1). Qué tan extendidas están las nuevas tecnologías controladas por computadora en la 

Maquila, así como las nuevas formas de Organización del Trabajo (círculos de calidad, 

                                                 
1 La tesis de las tres generaciones en la Maquila es sólo una forma particular de la tesis de la dualidad en la 
Maquila que no ha sido aceptada comúnmente 
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trabajo en equipo, justo a tiempo, control, estadístico del proceso, etc.), o bien los procesos 

productivos manufactureros con respecto de los de ensamble (Alonso, Carrillo y Contreras, 

2002). 

2). Si la tendencia hacia la igualdad del porcentaje de hombres y mujeres entre los obreros 

es un indicador de incremento del trabajo calificado entre los obreros, al igual que lo es el 

crecimiento relativo de los técnicos de producción con respecto de los obreros. 

3).  Sí las condiciones de trabajo tienden a mejorar: el salario, las prestaciones, los bonos, la 

higiene y seguridad, la estabilidad en el trabajo. 

4). En particular hay una polémica muy intensa y variada acerca de las causas de la rotación 

externa de trabajadores (Carrillo y Santibáñez, 1993), (Cortés y Ruvalcaba, 1993), 

(Kenney, 1998), (González, 1995).  

5).  Sí el bajo salario sigue siendo decisivo en la localización de las Maquilas en México. 

Esta puede ser una de las preguntas clave, porque de ser cierta podría relativizar las tesis 

del upgrading, al menos en su versión de tendencia hacia un mayor nivel de la tecnología. 

6). Sí ha cambiado el perfil de la mano de obra en la Maquila, de mujeres jóvenes, sin 

experiencia laboral, hijas de familia y migrantes a otra y cuales son sus implicaciones 

productivas (Carrillo, 1993). 

7). Cuales serían las condiciones de vida de los trabajadores de la Maquila y si tienden a 

mejorar. 

Muchas de las preguntas anteriores se pueden resumir en sí la Maquila es un Modelo de 

Producción e Industrialización, entendiendo por el primero una configuración productiva 

entre cierto nivel de la tecnología, forma de organizar el trabajo, tipo de relaciones 

laborales y condiciones de trabajo, perfil de la mano de obra (tanto sociodemográfico, de 

calificación y niveles salariales), y de industrialización en tanto formas de encadenamientos 

productivos y de servicios hacia delante y hacia atrás, vínculo con los mercados de la 

tecnología, de trabajo y de dinero, con el sistema de relaciones de trabajo de una zona o 

país, con las políticas económicas, con el mercado interno y externo, con el resto de la 

industria, la agricultura o los servicios. 

   De manera complementaria, sí en México hubiera obstáculos para extender el upgrading 

en la Maquila, cuales serían las causas y diferencias con el proceso seguido en el Sureste 
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asiático desarrollado (Wilson, 1996). Lo anterior se relaciona con el análisis incompleto 

hasta hoy de las causas actuales de la crisis de la Maquila.  

  En los siguientes apartados se busca responder a las preguntas planteadas en los párrafos 

anteriores. 

 

I. La Maquila en México: aspectos generales 

 

   La maquila inició sus operaciones en 1964, pero hasta la década del ochenta no 

desempeñó un papel importante en el desarrollo industrial y de la economía en México. Fue 

con el establecimiento del modelo neoliberal que la inserción de la maquila y su peso en la 

exportación, inversión y en el empleo fue cada día mayor, hasta el año 2000 en que entró en 

dificultades económicas. 

   El concepto de Modelo Económico tiene varias acepciones, es común que se centre en el 

nivel macroeconómico y se analice con variables propias de las balanzas de pagos, se 

consideran en especial las relaciones entre los grandes sectores de la economía, con el 

mercado externo de mercancías y de capitales, con la intervención del estado en la 

inversión productiva o la regulación de los circuitos monetarios, en particular de las tasas 

de cambio, la inflación y las tasas de interés.  Se acostumbra denominar modelo neoliberal 

a aquella economía y política económica en la que ha disminuido substancialmente la 

inversión productiva del Estado (privatizaciones de por medio) y las políticas de fomento al 

crecimiento económico; en las que se ha privilegiado el combate a la inflación con la 

regulación de la masa monetaria y la reducción de los déficits públicos, sobre el 

crecimiento económico; a las políticas de reducción de las barreras a la entrada y salida de 

mercancías y capitales del país; a las que han flexibilizado las regulaciones sobre las 

empresas y los mercados laborales. Sin embargo, un modelo económico no puede reducirse 

a la macroeconomía ni a la política económica, tiene que considerar las relaciones entre los 

tres grandes sectores de la economía, de estos con el mercado externo, el papel del capital 

extranjero y, en otro nivel, los modelos productivos dominantes.  

En el nivel de la política industrial significó este modelo el abandono del proteccionismo a 

la industria nacional y la política de subsidios directos e indirectos a través de los precios 

agrícolas controlados, aranceles que inhibían la competencia de mercancías importadas, 
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créditos blandos, energía barata, etc. hacia una muy limitada política de fomento de las 

exportaciones con una multiplicidad de programas de escaso impacto, que más hacen 

pensar en el énfasis en que los mercados abiertos ejerzan su efecto depurador de los 

ineficientes e impulsor de la modernización, productividad, calidad y competitividad de las 

empresas. En este modelo de industrialización la falta de capital productivo nacional y las 

altas tasas de interés se pensó pudieran subsanarse con la inversión extranjera directa, 

dirigida hacia la exportación con su efecto benéfico en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos. En especial la Maquila se insertó de manera espectacular en este nuevo modelo de 

industrialización y durante las décadas de los ochenta y los noventa fue el sector de mayor 

crecimiento de la economía, eminentemente exportador, de productividad y calidad 

aceptables, con productos competitivos en el mercado internacional, especialmente en el de 

los Estados Unidos. En este sector juega un papel central la inversión extranjera directa, 

que durante su período de oro se dirigió más a la inversión productiva que a la especulación 

financiera (De la Garza, 2001).En estas circunstancias muchos en los gobiernos y desde los 

empresarios o partidos políticos pensaron que la maquila era un modelo viable y aceptable 

de industrialización e incluso de desarrollo del país. Sin embargo, hacia el año 2000 su 

impulso decreció y en los años subsiguientes entro en franca crisis económica con tasas 

negativas de crecimiento en sus principales indicadores: producto, exportación, inversión y 

empleo. En estas circunstancias se ha reabierto la polémica acerca de sí la maquila o el 

modelo maquilador de industrialización es viable para México. Las posturas optimistas en 

estos años han perdido fuerza aunque siguen representadas por algunos sectores del actual 

gobierno, más por falta de alternativas que por profunda convicción; por organismos 

internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, aunque han 

empezado a formular críticas moderadas al modelo, que se han juntada a otras más 

incisivas provenientes de la OIT, de la UNCAD y de la CEPAL; las de las cámaras 

empresariales que también han formulado críticas al modelo; y, las de los partidos políticos 

que también las han enunciado con énfasis diversos. Habría que agregar la división en el 

campo académico, por un lado las posiciones optimistas que provienen de El Colegio de la 

Frontera Norte, por el otro una mayoría de académicos críticos del modelo en México y en 

el extranjero.  
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    Como se ve del Cuadro No. 1, el PIB de la manufactura con respecto del PIB nacional 

creció entre 1990 y el 2000 de 19.6% al 21.5% para luego decaer con la crisis de los 

primeros años de este siglo. Más importante ha sido el impacto del sector manufacturero en 

la exportación total, que pasó de representar en 1990 el 68.4% del total de las exportaciones 

al 89.2% en el 2001, para luego decaer con la crisis actual. De esta exportación 

manufacturera la maquila  ha llegado a representar más de la mitad  (54.5% en el 2002)   y 

con respecto de las exportaciones totales la maquila significa casi el 50%. En cuanto a su 

impacto en la ocupación formal, la maquila en su punto máximo representó en el 2000,  1 

291 232 trabajadores directos para luego disminuir. En el empleo manufacturero la maquila 

en el 2002 alcanzó el 40%. 

 

Cuadro No.1: Importancia del sector manufacturero y de la maquila en la exportación, en el 

empleo  y su contribución al PIB 

 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

PIB manufactura/PIB 19.6 21.3 21.4 21.5 20.8 20.5 19.9 

Crecimiento anual del PIB 

manufactura 

4.9 5.4 3.1 5.1 -2.8 -0.5 -1.4 

Exportación 

manufactura/exportación 

total 

68.4 90.3 89.5 87.3 89.2 88.3 84.7 

Valor Agregado en 

Maquila/PIB manufactura 

7.0 13.1 15.0 16.1 17.4 17.1 7.3 

Exportación 

maquila/exportación total 

34.1 45.2 46.8 47.7 48.5 48.6 46.1 

Exportación 

maquila/exportación 

manufactura 

49% 

(1991) 

49.8 52 54.2 54.1 54.5 54.3 

Personal maquila/personal 

Manufactura 

13.6 26.9 29.2 31.5 30.8 40.0 39.6 

Fuente: Fox, Vicente (2004) Cuarto Informe de Gobierno,  
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   En este tenor el número de establecimientos maquiladores creció de 1703 en 1990 a 3630 

en el 2001, a partir de este año han disminuido apreciablemente (-21.2% entre 2001 y 2003) 

 

Cuadro No. 2: Número de establecimientos en la Maquila de exportación (promedio 

mensual en el año) 

Año Establecimientos 

1990 1703 

1993 2114 

1994 2085 

1995 2130 

1996 2411 

1997 2717 

1998 2983 

1999 3297 

2000 3590 

2001 3630 

2002 3003 

2003 2860 

Fuente: INEGI 

 

En lo que va del sexenio se continúa insistiendo en el modelo manufacturero exportador y 

en esta medida la importancia de la manufactura en las exportaciones totales sigue siendo 

muy alta, así como la presencia de la maquila en la manufactura, a pesar de las tasas 

negativas o muy bajas de crecimiento de esta y de su empleo. 

 

Cuadro No.3: Tasa de crecimiento del volumen físico de la producción manufacturera, base 

1993=100 

 Manufactura Maquila 
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1995 -4.9 11.6 

1996 10.8 19.9 

1997 9.9 13.8 

1998 7.4 11.4 

1999 4.2 12.3 

2000 6.9 13.8 

2001 -3.8 -9.7 

2002 -0.7 -9.1 

2003 -2.0 -1.0 

Fuente: Ibid 

 

Así como la maquila representa mucho en la exportación total y en la manufactura, también 

sus importaciones son muy relevantes. Las tasas de crecimiento de unas y otras para la 

maquila se frenaron bruscamente con la crisis y en el 2001 tuvieron tasas negativas 

continuadas por un crecimiento muy bajo, aunque el saldo de su balanza comercial es 

positivo aun con la crisis pero su crecimiento se ha desacelerado en estos últimos años. DE 

cualquier manera la exportación manufacturera en la maquila en el 2003 significó el 

99.96% del total exportado en este sector y las importaciones manufactureras en la maquila 

fueron en ese año del 99.6%. 

 

Cuadro No. 4: Industria maquiladora: Comercio exterior. (millones de Dls) 

Año exportaciones Importaciones Saldo 

1991 15 833 11 782 4 051 

1992 18 680 13 937 4 743 

1993 21 853 16 443 5 410 

1994 26 269 20 466 5 803 

1995 31 103 26 179 4 924 

1996 36 920 30 505 6 415 

1997 45 166 36 332 8 8 34 

1998 53 083 42 557 10 526 
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1999 63 853 50 409 13 444 

2000 79 468 61 709 17 759 

2001 76 881 57 599 19 282 

2002 78 041 59 296 18 745 

2003 77 467 59 296 18 171 

   Fuente: INEGI. Banco de Información Económica 

 

 

Si se consideran no solo las matertias primas sino los insumos totales y la relación entre los 

importados y los totales consumidos anualmente en la maquila se observa como han 

disminuido ligeramente entre 1990 y 2004 al pasar de representar los importados el 98.1% 

del total a 96.6%, menos 1.5 puntos porcentales que no permiten hablar de un proceso de 

tendencia  clara hacia la  integración nacional y que, como veremos, repercutirá en la 

capacidad de este sector de formar cadenas productivas dentro del terrirorio nacional. 

 

Cuadro 5: Porcentaje de Insumos Importados con respecto a Insumos totales en la Maquila 

de Exportación (Enero de cada año) 

 

Año Porcentaje 

1990 98.1 

1992 98.1 

1993 98.3 

1994 98.5 

1995 98.4 

1996 98.4 

1997 97.9 

1998 97.4 

1999 97.0 

2000 96.9 

2001 96.7 
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2002 96.1 

2003 96.3 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas nacionales 

 

  

  

Cuadro No. 6: Personal Ocupado Remunerado 

en la maquila de exportación (Personas Ocupadas) 

PERIODO Total Obreros Empleados 

1990 451,169 418,035 33,134 

1991 434,109 401,086 33,023 

1992 503,689 465,112 38,577 

1993 526,351 487,298 39,053 

1994 562,334 522,345 39,989 

1995 621,930 578,286 43,644 

1996 748,262 694,296 53,966 

1997 903,736 839,332 64,404 

1998 1,014,023 942,088 71,935 

1999 1,143,499 1,061,245 82,254 

2000 1,291,498 1,198,935 92,563 

2001 p/ 1,202,954 1,110,411 92,543 

2002 1,087,746 1,003,898 83,848 

2003 1 065 105 843 563 221, 542 

 

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica 
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FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de 

México. 

 

Cuadro No. 7: Indices del personal ocupado en la manufactura y en la maquila, 1993=100 

Año Indice manufactura Indice maquila 

1990 67.3 82.4 

1991 66.2 86.2 

1992 63.7 93.3 

1993 100 100 

1994 96.9 107.6 

1995 88.5 119.6 

1996 91.3 139.0 

1997 94.7 166.7 

1998 98.2 187.1 

1999 98.8 210.9 

2000 99.8 238.2 

2001 95.4 221.7 

2002 90.6 199.5 

2003 88.6 200.5 

Fuente Ibidem 

 

    Sin embargo, a pesar del crecimiento en el producto y exportación en la manufactura en 

los noventa, esto no se compaginó con semejante ritmo de crecimiento del empleo, este 

alcanzó su máximo en 1993, decayó con la crisis de 1995, volvió a crecer sin alcanzar el 

nivel de 1993 hasta 1999, se estancó en el 2000 y cayó substancialmente en los tres años 

siguientes. En la maquila el crecimiento en el empleo fue más acelerado en los noventa a 

partir de 1993 siguió creciendo hasta el año 2000, cuando más que duplicó su contribución 

al empleo con respecto del año base de 1993, sin embargo, a partir de aquel año cayó 

substancialmente, casi igualando  la manufactura y  la maquila disminuciones del 10% del 

personal ocupado en solo tres años.  
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   Entre 1997 y el 2004 el porcentaje de hombres en el personal total ocupado se incrementó 

al pasar de 46.9% en 1997 a 51.2% en 2004. Para algunos sería un indicador indirecto de 

mayor calificación en la mano de obra, para otros de que los hombres han aceptado las 

condiciones de discriminación y segregación de las mujeres. Entre 1997 y el 2004 también 

se incrementó el porcentaje de administrativos en el total, el de técnicos creció 0.7 puntos 

porcentuales y el de los obreros disminuyó 1.2 puntos, aunque siguen siendo la gran 

mayoría, en el 2004 casi alcanzan el 80% del personal total ocupado. Durante la crisis el 

crecimiento lento de los hombres con respecto a las mujeres continuó la tendencia que traía 

desde los noventa, en cambio el de administrativos se aceleró durante la crisis en 

crecimiento, el de los técnicos empezó en el 2000 con 12% del personal total ocupado, 

aumentó un poco dos años sucesivos y disminuyó a 12% en el 2004, es decir no hay una 

clara tendencia hacia la tecnificación de la mano de obra en estos años.  

 

Cuadro No. 8: Porcentaje de hombres, de técnicos, de administrativos y de obreros con 

respecto del personal total ocupado en la Maquila de exportación (Enero de cada año) 

Año Hombres (%) Administrativos (%) Técnicos(%) Obreros 

(%) 

1997 46.9 7.2 11.3 81.5 

1998 47.4 7.1 11.6 81.3 

1999 48.5 7.2 12.1 80.7 

2000 49.1 7.3 11.9 80.8 

2001 49.6 7.4 12.1 80.5 

2002 50.4 7.8 12.8 79.4 

2003 50.7 7.9 12.9 79.2 

Fuente; INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 

   Sin embargo, la maquila como el sector manufacturero entró en crisis a partir del año 

2000. El personal ocupado entre el 2000 y el 2003 se redujo en 17.7%, el número de 

establecimientos maquiladores en 20.5%, la tasa de crecimiento del volumen físico de la 

producción maquiladora reconoció tasas negativas a partir del 2001, la tasa de crecimiento 

de la productividad también fue negativa en el 2001 (-2.8%), muy baja en el 2002 (1.7%) y 

nuevamente negativa en el 2003 (-1.0%). Aunque, como veremos, las dificultades 
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productivas de este sector se iniciaron con anterioridad a la crisis de principios de este 

siglo. Las exportaciones de la maquila entre el 2000 y el 2003 se han reducido en 2.5% y la 

inversión extranjera directa en 34.3%. Aunque en el 2004 los indicadores mencionados han 

mejorado no hay todavía certeza de que la maquila logrará recuperar el papel que tuvo en 

los años noventa en el modelo económico mexicano. En esta medida muchas voces se han 

manifestado preguntándose sí el modelo maquilador llegó a su límite y sí es posible 

emprender un camino diferente de crecimiento económico. 

 
Cuadro No. 9: Indicadores de crisis de la maquila 
 2000 2001 2002 2003 
Personal total ocupado 1 291 232 1 198 942 1 071 209 1 062105 
No. Establecimientos  3 598 3 630 3 003 2 860 
Crecimiento tasa volumen físico de la 
producción 

13.8 -9.7 -9.1 -1.0 

Tasa de crecimiento de productividad 0.9 -2.8 1.7 -0.1 
Exportaciones (millones de Dls.) 79 467 76 881 78 098 77 476 
Inversión extranjera en maquiladoras 
(millones dls.) 

2 983 2 172.2 2 043.5 1 961.1 

Fuente: Fox, Vicente (2004) Cuarto Informe de Gobierno 
 
   Un problema relacionado con la crisis de la maquila es sí se debe a puros factores 

externos a la Economía mexicana como la competencia de países de más bajos salarios que 

México, la recesión en los Estados Unidos que impactó directamente a la demanda de 

productos maquiladores, o bien hay factores internos primero nacionales (la política salarial 

del gobierno que se ha traducido en incrementos reales de los salarios en la maquila aun en 

estos años de crisis, la falta de infraestructura suficiente de transporte, los precios de la 

energía, los trámites burocráticos) y otros relacionados con la manera de producir de la 

maquila. Utilizaremos el concepto de Modelos de Producción para referirnos a la 

configuración entre tecnología, organización del trabajo, relaciones laborales, perfil de la 

mano de obra, culturas laborales y gerenciales y el de modelo industrial que comprendería 

además de los modelos productivos sus articulaciones en el país con clientes y proveedores, 

con el mercado de trabajo, con el de la tecnología, con el del dinero, con el sistema político. 

Tanto los modelos productivos como los industriales en ciertas condiciones del mercado, 

institucionales y políticas pueden llegar a sus límites para incrementar la productividad y la 

competitividad. La pregunta es por tanto sí es posible caracterizar modelos productivos 
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centrales en la maquila, a diferencia de la tesis que dice que es un simple régimen 

arancelario, y sí las dificultades actuales de la maquila en parte se explican por límites en 

las formas como se produce. El análisis de estos problemas tiene que ir al interior de los 

procesos productivos y sus articulaciones con el entorno,  estos tienen manifestaciones en 

variables económicas que por su carácter general hay que profundizar de la primera forma 

puesto que su medición puede tener diversos significados. 

   El análisis de las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo en la maquila a 

partir de 1990 muestra que estas fueron muy bajas o francamente negativas con excepción 

de los años de 1990 y 1994; es decir, el gran crecimiento de los noventa en la inversión, 

producción, exportación y empleo en la maquila no se compaginó con tasas semejantes de 

crecimiento de la productividad. Por el contrario, estas no solo fueron mediocres sino en 

muchos años negativas, en espacial a partir del año 2000 se inició otra etapa de crecimiento 

en general negativa en este indicador. A contracorriente, el índice de remuneraciones reales 

en la maquila que, después de una caída en 1995 y 1996 relacionada con la crisis de esos 

años, se ha recuperado sostenidamente, incluyendo los tres primeros años de este siglo, 

aunque en el 2003 experimentó un ligero retroceso. 

 

Cuadro No. 10: Tasa de crecimiento anual de la productividad del trabajo e índices de las 

remuneraciones reales al personal total ocupado en la manufactura y en la maquila, 

1993=100 

 Tasa de 

incremento 

Productividad 

en 

manufactura 

Indice de 

remuneraciones 

totales reales 

en manufactura 

Tasa de 

incremento 

productividad 

en maquila 

Indice de 

remuneraciones 

reales en 

maquila 

1990 7.0 83.4 14.5 100.4 

1991 5.9 88.3 -1.8  98.5 

1992 5.9 95.8 1.8 100.2 

1993 7.1 100 0.0 100 

1994 9.5 104 3.7  104.5 

1995 3.7 90.9 0.4   99.9 
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1996 10.0 81.9 -0.4   93.0 

1997 5.0 81.4 -0.5   94.5 

1998 4.0 83.7 -0.7   98.3 

1999 2.6 85.0 -0.4  100.4 

2000 4.9 90.0 0.9  104.7 

2001 0.4 96.0 -2.8  113.2 

2002 4.5 97.5 1.7  118.3 

2003 2.5 94.8 -0.1  117.0 

Fuente: Ibidem 

 

 
 Otros indicadores económicos para la maquila muestran que hasta el año 2001, año de 

crisis, la dependencia del valor agregado con respecto de los salarios era tan elevado como 

del 80%, sin embargo en 2002 y 2003 ha disminuido substancialmente; las ganancias con 

respecto de las remuneraciones decayeron sostenidamente durante casi toda la década del 

noventa y en general continuaron con esa tendencia hasta los años actuales de crisis. La 

ganancia con respecto del valor agregado, después de cierto repunte a mediados de los 

noventa, se estancó y ha decrecido en los últimos años. Finalmente la tasa de ganancia en la 

maquila ha tenido un comportamiento irregular, alta a inicios de los noventa, disminución 

con la crisis de medidos de esa década, recuperación de fines de siglo y nueva disminución 

con la crisis actual. Es decir, los indicadores económicos como los mencionados no nos 

hablan de un sector muy saludable desde inicios de la década del noventa, que 

probablemente ya tenía dificultades productivas antes de la crisis actual, a pesar de que en 

la década pasada reconoció años de gran demanda por parte del mercado de los Estados 

Unidos. 

 

Cuadro No. 11: Tasa de Ganancia en la Maquila en los Noventa 

                   
Año  Rem/VA G/Rem Tg G/VA 
1990  0.76 0.32 4.2 0.24 
1991  0.73 0.37 4.6 0.27 
1992  0.81 0.23 3.3 0.19 
1993  0.81 0.24 3.2 0.19 
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1994  0.82 0.22 1.7 0.18 
1995  0.78 0.29 2.3 0.22 
1996  0.79 0.27 2.3 0.21 
1997  0.80 0.25 2.5 0.20 
1998  0.78 0.28 2.7 0.22 
1999  0.78 0.29 3.0 0.22 
2000  0.82 0.22 2.5 0.18 
2001  0.80 0.25 3.0 0.20 
2002                                     0.48           0.23            2.8         0.11                  
2003                                     0.46 
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta nacional de la Industria Maquiladora del 

INEGI 

 Tg=ganancia/(Insumos+Remuneraciones+Depreciación) 

G=ganancias 

Rem=remuneraciones 

VA=Valor agregado 

  

    En la manufactura los índices  de productividad promedio entre 1990 y el 2003 (5.2%) 

no se compararon con semejante crecimiento en las remuneraciones reales por persona 

ocupada,  mucho menos con las de los obreros en el sector. En 1994 se llegó al máximo de 

dichas remuneraciones y a partir de este año  disminuyeron en términos reales en 1995, 

1996, 1997, luego se recuperaron hasta el 2002, sin alcanzar nunca el nivel de 1993 y 

volver a decaer en el 2003. En la maquila esas remuneraciones medias por persona ocupada 

tuvieron un primer máximo en 1994, luego disminuyeron en 1995 y 1996 para 

posteriormente recuperarse hasta el 2002. Es decir, en la maquila la recuperación de las 

remuneraciones reales en el actual sexenio continuó sostenidamente lo iniciado después de 

la crisis de 1995. 

 

Cuadro No. 12: Índices de productividad en la maquila (1993=100) 

Año Indice 

1993 100 

1994 103.7 

1995 104.0 

1996 103.5 
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1997 97.6 

1998 97.1 

1999 96.8 

2000 97.5 

2001 94.5 

2002 95.0 

Fuente: INEGI, Banco de Información Económica 

 

En el cuadro No. 12 se muestra la evolución de la productividad entre 1993 y el 2002.   La 

evolución de la productividad en la maquila fue de estancamiento entre 1990 y 1993, 

crecimiento en 1994, 1995 y 1996 y disminución en general a partir de 1997. Es decir, 

antes de la crisis iniciada en el año 2000 el crecimiento en la productividad en la maquila 

ya se enfrentaba a obstáculos que antes del 2000 no tenían que ver con la reducción de la 

demanda de sus productos en el mercado norteamericano, ni todavía con la huida de 

maquilas a Centroamérica o a China. La dependencia del valor agregado con respecto de 

los salarios, que se mantuvo en la década del 90 en alrededor del 80%, no solo es un 

indicador general de escasa automatización sino de dependencia de sus ganancias de la 

evolución del salario real en la maquila. Por otra parte se puede afirma que a partir de 1990 

se inició una tendencia a decrecer la tasa de ganancia en la maquila, de 4.5% en 1990 a 

2.5% en el 2000 (la relación entre ganancias y valor agregado cayó del 27% en 1991 a 20% 

en el 2001). Esta crisis, originada con anterioridad a la caída en los niveles de producción, 

exportación y empleo es probable que implicase una crisis de productividad. Es decir, 

originada en factores internos a los procesos productivos limitantes para elevar la 

productividad. Estos limitantes pueden en abstracto estar en la tecnología, la organización 

del trabajo, las relaciones laborales, el perfil de los trabajadores, los encadenamientos y las 

culturas laborales y gerenciales.  

 

   Los salarios reales y las remuneraciones totales en promedio por persona ocupada en la 

maquila siempre han sido inferiores a la manufactura en general, aunque superiores al 

salario mínimo.  La relación entre remuneraciones en la maquila en términos de número de 

salarios mínimos se ha incrementado desde 1994 en forma sostenida, aunque en el 2002 
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apenas alcanzó 2.02 veces el salario mínimo. En comparación con las remuneraciones en la 

manufactura se elevaron hasta el 1996 representando los de la maquila 67% de los de la 

manufactura, luego han disminuido y se han estancado, pero el salario real en la maquila se 

ha incrementado desde 1996 sin decaer en estos últimos años de crisis, a pesar de que la 

productividad ha tenido tasas anuales negativas. 

 

Cuadro No. 13: Comparaciones salariales de la Maquila 

 Salario 

Máquila/Salario 

mínimo 

Remuneraciones 

Maquila/Manufactura 

(%) 

1994 1.88 56 

1995 1.94 61 

1996 1.94 61 

1997 2.07 63 

1998 2.10 62 

1999 2.18 60 

2000 2.26 57 

2001 2.55 63 

2002  2.53 64.8 

2003 2.52 64.9 

Fuente: STyPS (2003) Estadísticas Laborales. 

 

En Octubre del 2002 el salario por hora en la Maquila era de 1.1 dólares la hora contra 1.78 

en la Manufactura. El salario mensual de obreros en la Maquila en ese mes sin considerar 

prestaciones era de $3 000.00 pesos al mes.  
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Capítulo II: Modelos de producción en la maquila de México, la evidencia 

empírica a partir de la E�ESTYC 

 

    La bibliografía acerca de la Maquila en México es muy abundante y aunque la mayor 

parte son estudios de caso no dejan de aportar a las polémicas mencionadas en la primera 

sección. En cuanto a la existencia de Maquilas Postfordistas, hay estudios que lo afirman 

basados en la presencia  de alta tecnología en algunas empresas o segmentos del proceso 

productivo, así como en aplicaciones parciales de la Nuevas Formas de Organización del 

Trabajo (Wilson, 1996). Ningún estudio demuestra que la tecnología de última generación 

en las manufacturas caracteriza a la mayoría de las Maquilas, en cambio se han encontrado 

plantas o puntos de proceso productivos con tecnología microelectrónica. Corona (1994) 

reporta en 1991 un 74% de Maquilas como de ensamble y la Asociación de Maquiladores 

en el 2002 consideró que estas eran el 80%. 

    En cuanto a la presencia de Nuevas Formas de Organización del Trabajo los estudios 

empíricos muestran una mayor extensión que las tecnologías de punta. Sin embargo, la 

mayoría de los autores consideran que se trata de aplicaciones parciales, sobre todo de la 

Calidad Total y del Justo a Tiempo, con poco involucramiento y participación de los 

trabajadores (Kopinak, 1999). Leslie (1992) encontró en su trabajo de campo que la 

mayoría de las operaciones que realizan los trabajadores son rutinarias y estandarizadas. 

Kopinak (1999) por su parte en su estudio sobre la Maquila de Nogales, Sonora, no 

encontró Maquilas Postfordistas. Kenney  (1998) por su lado identificó grandes diferencias 

en el manejo de recursos humanos entre las fábricas en Japón y sus Maquilas en México; 

Melisa Wright (2001)  habla de qu el taylorismo-fordismo en la maquila es frecuente; 

Sarget (1999) reconoce que la maquila proporciona mejores empleos que otros de las 

ciudades maquiladoras, pero para “personas que se esfuerzan en sobrevivir en el escalón 

económico y social del fondo” 

   Jorge Carrillo (Carrillo y Hualde, 1997)  junto con Arturo Lara (1998) son los principales 

difusores, de la tesis del upgrading. El primer autor es el padre del planteamiento acerca de 

las tres generaciones en la Maquila y recientemente habla de una cuarta: la primera sería la 

originaria Maquila de ensamble, basada en la intensificación del trabajo y el bajo salario; la 
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segunda, fundada en la racionalización laboral, con tecnología de nivel más alto, con líneas 

automatizadas o semiautomatizadas, con un incremento en la proporción de técnicos e 

ingenieros; la tercera, intensiva en creación de conocimiento, especializada en 

Investigación y Desarrollo, con trabajadores de alta calificación, pero también con bajos 

salarios. 

  Finalmente, estudios más recientes han tratado de demostrar que la Maquila tiende a 

desarrollar aglomeramientos (Clusters) de proveedores de insumos y servicios y que a su 

interior hay procesos importantes de aprendizaje tecnológico. 

   Sin embargo, como apuntamos anteriormente, casi toda la investigación optimista en 

cuanto al upgrading está basada en estudios de caso o cuando mucho en encuestas parciales 

de la Maquila. Ningún estudio ha utilizado, por ejemplo, el módulo  de Maquila de la 

ENESTYC de 1999 y el de 2001. 

   Por el momento podríamos hacer las siguientes consideraciones relacionadas con el 

upgrading y examinar sí en la Maquila hay relevos evolutivos en Modelos de Producción: 

1). La definición de las máquinas que utilizan alta tecnología o Nuevas Formas de 

Organización del Trabajo por Patricia Wilson (1996) resulta una simplificación excesiva de 

la discusión internacional acerca de los Modelos Productivos que seguirían al Taylorismo 

Fordismo y que ignora que hay una mayoría de autores que no aceptan o han abandonado el 

concepto de Postfordismo, como es el caso de sus propios padres fundadores (Boyer y 

Frayssenet,  2001). Es decir, la discusión teórica acerca del paso al Postfordismo está 

relativamente saldada,  en cuanto los autores más serios consideran que están en juego 

varios Modelos de Producción y que no han pasado a la historia aquellos basados en los 

bajos salarios. Además, en la práctica existen Modelos de Producción híbridos, por tanto 

que no hay ninguna línea evolutiva del Fordismo al Postfordismo sino Configuraciones 

productivas que solo en parte obedecen a presiones genéricas del mercado mundial, a lo 

que se suman factores nacionales, regionales o locales no universales, así como las 

concepciones de los actores principales acerca de la Reestructuración, dentro de las cuales 

se incluyen las culturas empresariales o gerenciales, y las de otros actores de las relaciones 

laborales. Sin olvidar el peso de políticas estatales e instituciones nacionales diferenciadas 

que no han sido estrictamente homogeneizadas por la Globalización. En esta medida, 

resulta simplista postular que la evolución de la maquila por Generaciones, dos o tres según 
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el gusto, sería el resultado de los límites de la de ensamble para incrementar productividad 

y calidad, como límites propios del Taylorismo Fordismo. Es simplista al considerar que las 

presiones globales para incrementar productividad y calidad, en especial para un sector 

altamente exportador al mercado mundial como es la Maquila, solo puedan satisfacerse a 

través del Postfordismo, que entre paréntesis, en su formulación original incluía también 

altas calificaciones, salarios, involucramiento y participación de la mano de obra. Este 

camino, la ruta amable de la reestructuración productiva, es probable que no sea la ruta 

predominante en el mundo desarrollado (Katz,  2002) ni en el subdesarrollado (De la Garza, 

2001)  y no queda, por tanto, claro porqué habría de serlo para un sector como la Maquila 

que importa la mayoría de sus insumos y produce en un país de bajos salarios y 

calificaciones.  

    Por otro lado, el upgrading en el Sureste Asiático se dio asociado, entre otros factores, a 

una política de fomento a las exportaciones por parte del Estado que no puede asimilarse a 

las simples políticas de apertura del Neoliberalismo mexicano. Al respecto dice Corona 

(1994) que la falta de encadenamientos locales de las Maquilas con proveedores se debe a 

que no hay suficiente oferta mexicana, sobre todo de componentes, porque muchos de estos 

son de alta tecnología y que sufren frecuentes innovaciones, a la mala calidad de productos 

mexicanos y falta de oportunidad en los suministros, a la existencia de contratos de largo 

plazo entre las Maquilas y sus matrices y a los precios de los insumos. 

   Además, la Maquila es de inicio un régimen arancelario –aunque también puede ser una 

forma de producir y articularse con el mercado internacional y con el contexto local –y las 

empresas se inscriben como Maquila buscando de entrada evitar impuestos de importación, 

es decir, la competencia de los insumos importados no es solo por precio o calidad sino que 

habría que sumar el ahorro por no pago de impuestos. Actualmente es posible que la 

Maquila venda el 100% de su producción en el mercado interno, sin embargo sigue siendo 

eminentemente orientada a enviar su producción al exterior. 

2). El problema del evolucionismo en las tesis del upgrading. En el capitalismo el cambio 

en formas productivas se realiza debido a la competencia pero también debido a 

condiciones institucionales, y comportamientos de los actores locales, nacionales o 

internacionales. La Globalización ha implicado procesos diferenciados de homogeneización 

(siendo esta mayor en los mercados financieros) también en el arsenal de tecnologías y 
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formas de organización del trabajo. Sin embargo, no hay duda de que actualmente conviven 

en el mundo diversos Modelos de Producción – según el grupo de GERPISA y tan solo en 

el caso de la industria automotriz, sloanismo, toyotismo, hondismo y taylorismo fordismo. 

Además los contenidos concretos de las formas de organización del trabajo o de las 

relaciones laborales, aun con nombres semejantes, pueden variar mucho entre países. Esto 

se muestra en el caso de la investigación de Yolanda Montiel (2002) acerca de los Equipos 

de Trabajo en la Industria automotriz terminal mexicana y también en algunos estudios 

sobre la Maquila (Kenney, 1998). Es decir, no basta con apuntar que existen ciertas formas 

de organización comunes entre países, puesto que pueden ser aplicadas con contenidos 

diversos y,  por lo tanto, apuntar hacia Modelos de Producción diferentes. Otro tanto sucede 

con las relaciones laborales, no es suficiente mencionar que también en México tienden 

hacia la flexibilidad y descentralización, porque los énfasis pueden ser muy diferentes (De 

la O y Quintero, 1992). Creer que globalización y Neoliberalismo solo admiten un tipo 

consensual de relaciones laborales es resultado de escaso conocimiento de los fundamentos 

de estos procesos y de las formas concretas que adquieren (Bensunsan, 2003). 

 En síntesis, la argumentación acerca de las tendencias del upgrading en la Maquila tiene 

dos formas: primero la que toma como ejemplo al sureste asiático (Gereffi, 1996) y razona 

por analogía, y segundo, la constatación de que hay casos de empresas de varios niveles 

tecnológicos, organizacionales, etc. Como veíamos en el punto anterior, las nuevas teorías 

acerca de la reestructuración productiva han abandonado el evolucionismo y por tanto la 

supuesta crisis del taylorismo fordismo puede seguir varias vías, en donde la del bajo 

salario es una de las formas presentes en la reestructuración actual. La analogía con el 

sureste asiático solo muestra que en ciertas condiciones es posible el upgrading y no que 

este es necesario para todo país que empieza con ensamble. La exhibición de casos 

minoritarios de upgrading en las Maquilas no es suficiente para definir tendencias, en todo 

caso falta una reflexión más profunda acerca de porqué ciertas empresas sí dieron el salto y 

porqué la mayoría no y especialmente el análisis de sí en las primeras el bajo salario sigue 

siendo importante. Por ejemplo Carrillo (1997) reconoce que en las Maquilas de 

conocimiento el bajo salario de ingenieros es muy importante factor de localización. 

Además, la mayoría de los estudiosos del tema consideran que no hay determinismo 

tecnológico en los procesos productivos, es decir, que a tecnología de nivel superior le 
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tenga que corresponder nueva organización del trabajo y calificaciones más elevadas. La 

nueva tecnología puede operarse con una segmentación entre obreros de baja calificación y 

personal de mantenimiento, técnicos e ingenieros de calificación  superior. 

  En síntesis, muchos de los estudios de caso de la Maquila reproducen el error de teóricos 

como Piore y Sabel (1989) de confundir el diagnóstico con la normatividad. Es decir no 

queda claro, sí los casos muestran realmente tendencias o bien son ilustraciones que los 

actores deben tomar como ejemplos de que  es posible realizar ciertas transformaciones. 

     Por otro lado, es necesario afinar los indicadores de cambio en la Maquila. Para observar 

el cambio tecnológico no basta con hacer una estadística de cuantas Maquilas  usan equipo 

microelectrónico, porque este puede usarse sólo en puntos muy específicos del proceso. Es 

necesaria una medida más precisa de la amplitud de su uso, por ejemplo el porcentaje de 

operaciones de ensamble o transformación que utilizan herramientas, maquinaria sin 

control automático, con control automático no computarizado o computarizado. Otro tanto 

sucede con la introducción de las nuevas formas de organización del trabajo. Muchos 

estudios solo reportan sí en la empresa existen círculos de calidad, equipos de trabajo, 

células de producción o no, por ejemplo. Pero es necesario medir el porcentaje de 

trabajadores organizados de esta manera, así como el tipo de tareas que desempeñan, de lo 

contrario podríamos magnificar las formas sobre los contenidos. Otro tanto podríamos decir 

del involucramiento, la participación o la calificación. En pocas palabras los estudios más 

extensivos sobre estos problemas difícilmente pueden considerarse como concluyentes. Por 

el tipo de indicadores que utilizan que pueden estar muy sesgados hacia la visión optimista 

del upgrading en la Maquila. 

   Problemas como la tendencia hacia la masculinización en la Maquila, a la incorporación 

de más técnicos y la rotación de personal necesitan ser profundizados en cuanto a medición 

y en su significado. No necesariamente mayor incorporación de hombres significará mayor 

calificación, o la introducción de tecnologías modernas, pudiera deberse a la aceptación de 

los hombres de condiciones de trabajo que estaban reservadas para mujeres o una mayor 

confianza de los gerentes de que los hombres tampoco darán problemas laborales, o bien a 

procesos productivos como los de autopartes que requieren de mayor esfuerzo físico 

(Wilson, 2002). En todo caso la correlación tiene que probarse empíricamente, no con datos 

agregados sino relacionando a nivel individual la variable género con la de calificación. 



 28

   La rotación externa de personal, que es una preocupación de muchos de los estudiosos de 

la Maquila ha generado una multiplicidad de explicaciones que podríamos clasificar en tres 

tipos:  

a). Las que privilegian en la explicación variables sociodemográficas y de la familia: 

género, edad, escolaridad, estado civil número de hijos, posición del trabajador en la 

estructura de la familia, si es migrante o no (González, 1995). 

b). Las que dan más importancia a  variables del proceso de trabajo: intensidad del trabajo, 

trabajo tedioso, falta de carreras profesionales, baja capacitación, bajos salarios y 

prestaciones, malas condiciones de higiene y seguridad, malas condiciones del ambiente 

físico del lugar de trabajo, falta de una conciencia de clase obrera, trabajo enajenado (De la 

O y Quintero, 2001). 

c). y las explicaciones que la atribuyen a las malas condiciones de vida, de la vivienda o de 

los servicios públicos en las ciudades maquiladoras (Barajas, 1989). 

  Los estudios empíricos en este tema toman la forma de encuesta con traducción 

cuantitativa en cuadros de varias entradas y entrevistas a profundidad a directivos o 

trabajadores. En los primeros, que parecieran los más sistemáticos, hay claras 

demarcaciones por tipos de factores como los sociodemográficos, los del proceso 

productivo o los de las condiciones de vida, resultado en parte de divisiones disciplinarias 

que llevan a correlaciones espurias o difícilmente concluyentes. Es decir, los estudios más 

rigurosos parecieran verificar a través de correlaciones o regresiones, pero solo lo hacen en 

el ámbito del tipo de variables a), b) o c), quedando en la oscuridad la influencia de campos 

diferentes. 

   Acerca de las relaciones laborales y sindicatos pareciera haber más consenso, primero en 

cuanto a que las relaciones laborales son flexibles, con amplio poder de decisión de la 

gerencia en el proceso productivo y segundo, que los sindicatos poco protegen a los 

trabajadores (De la O y Quintero, 2001). Una excepción pareciera ser el del sindicalismo en 

la zona de Matamoros, que según Cirila Quintero, sería más protector, al menos del puesto 

de trabajo, con mejores prestaciones y jornada semanal más corta (De la O y Quintero, 

2001)). 

  Finalmente las causas de la crisis actual de la Maquila han sido atribuidas a factores 

externos a la Economía Mexicana: caída en la demanda de la Norteamericana, competencia 
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de países de más bajos salarios, sobre todo China y Centroamérica; e internos como la 

elevación que en los años recientes han tenido los salarios reales en la Maquila, el 

burocratismo en los trámites para las empresas, la falta de trabajadores calificados, la alta 

rotación externa, la falta de infraestructura, la corrupción de funcionarios públicos que 

gestionan asuntos relacionados con estas empresas. Pero ha faltado una reflexión semejante 

a aquella que plateó los límites productivos del taylorismo Fordismo, pero ahora para el o 

los Modelos de Producción en la Maquila en las actuales condiciones del mercado. 

    Finalmente, señalamos al inicio, que la afirmación de que la Maquila es solamente un 

régimen arancelario, enunciada con la intención de sostener que en la Maquila hay una 

enorme heterogeneidad de procesos, productos, ramas, y Modelos de Producción, no puede 

ser punto de partida de la investigación, porque la heterogeneidad siempre ha existido en 

las estructuras de producción y sin embargo ha sido posible abstraer modelos de producción 

como categorías analíticas. Que cada empresa tiene sus particularidades ni duda cabe, en la 

Maquila o fuera de esta, pero la tarea de la ciencia es tratar de abstraer particularidades 

secundarias y crear conceptos, en este caso configuraciones productivas que dieran cuenta 

de los procesos amplios, no de algunas pocas plantas como las tres incluidas en la tercera 

generación de la Maquila por Jorge Carrillo. En una Nación, región, rama o sector como la 

Maquila pueden convivir uno o más Modelos de Producción principales. Es tarea de la 

investigación descubrirlos y no partir de que hay tal heterogeneidad que no es posible 

generalizar. En la generalización habrá empresas que como casos muy especiales salgan de 

la norma, pues en parte por esto existen las herramientas estadísticas, pero lo inverso es 

todavía más grave, afirmar del todo a partir de pocos casos que pueden ser desviados de la 

norma y no indicar ninguna tendencia, como es la tercera generación de las Maquilas. 

   Por las dificultades de la relación entre Modelo teórico y realidad empírica nosotros 

preferimos más que el concepto de Modelo de Producción con atributos establecidos desde 

la teoría, el de Configuración sociotécnica de producción, que incluye el nivel de la 

tecnología, de organización laboral, relaciones de trabajo, perfil de la mano de obra y 

culturas del trabajo y de la empresa, estas relaciones entre las diversas dimensiones de una 

Configuración Sociotécnica pueden ser funcionales entre ellas o no, es decir, no es 

necesario que se correspondan de acuerdo a una solo lógica funcional –por ejemplo 

Graciela Bensunsan (2003) cuando critica el proyecto de ley laboral de Abascal concluye 
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que no sirve ni al Neoliberalismo ni a la Globalización porque piensa que la Globalización 

sólo acepta una sola Configuración Sociotécnica y de relaciones laborales, cuando estas son 

consensuales, con participación e involucramiento. Pero la Globalización y el 

Neoliberalismo también funcionan, y muy bien, con los Sweet Shops, los bajos salarios y 

calificaciones reducidas (Ross, 1997). Podemos entonces concluir, como ya se sabía desde 

los años setenta, que el funcionalismo no es buen consejero. 

 

1. Configuraciones sociotécnicas 

 

     La mayoría de las maquilas son establecimientos grandes (mas de 250 trabajadores), 

aunque estos representaron en 1999 el 43.1% del total de establecimientos maquiladores y 

el resto se repartió en primer lugar entre los de tamaño pequeño y al final los medianos. 

Con la entrada de la maquila a la crisis los más afectados fueron los establecimientos 

grandes que disminuyeron en solo dos años 6.9 puntos porcentuales. Estos, como veremos, 

son filiales de grandes corporaciones y tienen una estrategia global de producción, cuentan 

con la mejor información para relocalizarse internacionalmente y posiblemente las que se 

fueron a China o a Centroamérica. Comparando con el sector manufacturero nacional en el 

que los establecimientos grandes no se vieron tan afectados puesto que  eran el 0.7% del 

total en 1999  y solo bajaron al 0.6% en el 2001. Salta a la vista, por un lado,  la gran 

concentración en la Maquila de los establecimientos grandes con respecto de las 

manufacturas en general y, por el otro, el efecto devastador que sobre estos ha tenido la 

crisis de inicios de siglo XXI. 

 

Cuadro No.14: Distribución por tamaños de los establecimientos maquiladores  

Tamaño  

1999 

 

2001 

Grande 43.1 36.2 

Mediano 23.9 32.1 

Pequeño 33.0 31.7 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 
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   Una afirmación semejante se puede hacer en cuanto a la importancia de los 

establecimientos grandes en el personal total ocupado en la maquila. Los establecimientos 

grandes ocuparon al 87.3% del personal total. 

 

Cuadro No. 15: Distribución porcentual del Personal Total Ocupado Según Tamaño del 

Establecimiento 

Tamaño 1999 2001 

Grandes 87.3 78.8 

Medianas 9.0 15.9 

Pequeñas 3.7 5.5 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

 En la maquila los establecimientos grandes ocuparon el 87.3% del total del personal 

ocupado en el sector en 1999 y disminuyeron al 78.8% en el 2001, en tanto que en la 

manufactura la importancia de las grandes en el personal ocupado pasó de 40.9% a 38% en 

esos años. La crisis del empleo maquilador fue sobre todo en los establecimientos grandes.  

 

Cuadro No. 15: Importancia de los Establecimientos grandes (más de 250 trabajados) en la 

maquila de exportación 

 1999 2001 

Porcentaje del total de establecimientos 43.1 36.2 

Porcentaje del personal total ocupado 87.3 78.8 

Porcentaje del capital fijo invertido 96.3 76.1 

Porcentaje del valor de la producción 82.5 81.1 

Fuente: INEGI (199, 2002) ENESTYC 
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Cuadro No 16: Porcentaje de establecimientos maquiladores por años de operación  

Años de operación 1999 2001 

0-3 24.4 5.9 

4-15 62.4 66.5 

16-25 8.7 20.8 

26 y más 4.5 6.8 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

  La gran mayoría de las maquilas (62.4% del total de establecimiento) tenían  entre 4 y 15 

años de operación en 1999, seguidos de lejos de las más jóvenes (de cero a 3 años). Con la 

crisis menos maquilas se instalaron y repercutieron en los porcentajes de las más jóvenes 

que disminuyeron substancialmente entre 1999 y 2001 de 24.4% a 5.9%. Las que mejor 

sortearon la crisis fueron las maquilas más antiguas entre 16 y 25 años de operación. Detrás 

puede haber acumulación de competencias tanto operativas como gerenciales no captadas 

por la investigación empírica hasta hoy superiores en las antiguas o bien su ubicación en 

segmentos diferenciados del mercado del producto que hayan propiciado que las más 

antiguas permanecieran con respecto de las más jóvenes. 

 

Cuadro No. 17: Distribución del capital de las maquilas (valor de reposición de los activos 

fijos totales) por propiedad del capital y condición de subsidiaria o no (porcentaje del 

capital) 

Condición  1999 2001 

Nacional  3.28 23.7 

Extranjera 96.72 76.28 

Subsidiaria 98.39 63.65 

No Subsidiaria extranjera 0.64 12.63 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

  Una importante proporción del capital en la maquila es capital extranjero, aunque su 

porcentaje bajó drásticamente con la crisis al pasar de 96.72% a 76.28% del total invertido, 

al parecer el capital mexicano mexicanas fue más resistentes ante las dificultades 
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económicas, no necesariamente por mayores capacidades competitivas sino posiblemente 

por tener menos opciones de relocalización internacional. En 1999 el 64.1% de las 

maquilas eran de capital extranjero y con la crisis bajaron al 54.1%. En 1999 el 81.4% de 

las subsidiarias eran de capital extranjero mayoritario, en cambio la mayor parte de las no 

subsidiarias (68.4%) lo eran de capital nacional. Asimismo, las extranjeras son en su 

mayoría subsidiarias de una casa matriz, aunque también disminuyeron estas su 

participación en el capital fijo del sector de 98.39% en 1999 a 63.65% en el 2001. Es decir, 

las maquilas que preferentemente cerraron operaciones en México a raíz de la crisis fueron 

las subsidiarias, manteniéndose las extranjeras que no son subsidiarias de otras. 

Nuevamente, los datos anteriores contrastan con los de la Manufactura en general, en esta 

los de capital extranjero fueron el 22.4% en 1999, en tanto que en las Maquilas era y es 

propietario de la mayoría de los establecimientos. Sin embargo, el problema de la 

subordinación de las maquilas a las decisiones de las matrices en el extranjero se agrava 

desde el momento en que la mayoría son filiales pero también porque prácticamente todas 

son subcontratistas de empresas en el extranjero, desde donde se decide la tecnología a 

usar, la materia prima y su origen, las características del producto y por supuesto el destino 

de las ventas. Es decir, la maquila hace honor a su nombre en el sentido clásico, empresa 

que por encargo hace tareas productivas para otra. Como veremos, una desventaja de la 

maquila será limitar las capacidades empresariales nacionales, desde el momento en que las 

decisiones principales en la maquila se generan en el extranjero. 

 

Cuadro No. 18: Porcentaje de establecimientos maquiladores según participación 

mayoritaria de tipo de capital y condición de ser subsidiaria o no 

Tipo 1999 2001 

Nacional 35.9 38.5 

Extranjero 64.1 58.2 

Subsidiaria 65.3 67.9 

No subsidiaria 34,7 32.1 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 
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Cuadro No. 19: Distribución del capital de las maquilas según tamaño de los 

establecimientos  

 

Tamaño Porcentaje 

del capital 

total+ 

 

1999    2001 

Porcentaje 

del valor de 

los productos 

1999   2001 

Porcentaje 

del valor 

agregado 

 

1999   2001 

Grandes 96.3      76.1 82.5     81.1 76.9     84.8 

Medianos 2.4        12.4 15.5     11.8 22,5     10.0 

Pequeños 1.3        11.5 2.0        7.1 0.6         5.2 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

+Valor neto de reposición del activo fijo total al 31 de diciembre del año indicado 

 

   El predominio de los establecimientos grandes en la maquila en cuanto al valor de la 

producción, el capital fijo invertido y el valor agregado generado es claro, el 96.3% del 

valor total del capital fijo, el 82.5% del valor de los productos y el 76.9% del valor 

agregado en 1999 correspondía a estas empresas, con la crisis su propiedad del capital total 

se redujo al 76.1%, su participación en el valor de los productos elaborados casi no cambió 

y se incrementó al 84.8% su importancia en el valor agregado. Al parecer los 

establecimientos grandes cerraron operaciones y se deshicieron de sus activos fijos, en 

cambio es probable que los medianos y pequeños con menor capacidad de salir hacia otros 

países o cambiar de giro se hayan mantenido con porcentajes altos de capacidad instalada 

ociosa. En esta medida su participación en el valor de la producción y el valor agregado del 

total de la maquila no aumentó sino disminuyó con respecto de las grandes. Es decir, se 

trató de una capacidad de resistencia ficticia, no por mayores competencias sino por mayor 

inmovilidad. 

 

Cuadro No.20: Importancia del capital extranjero en la maquila 

 1999 2001 

Porcentaje del total de establecimientos 64.1 58.2 
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Porcentaje del total de capital fijo invertido 96.7 76.28 

Porcentaje de subsidiarias con respecto de lo 

establecimiento de capital extranjero 

98.4 63.7 

Establecimiento de los USA con respecto de 

los de capital extranjero 

87.4 90.4 

Subsidiarias de USA con respecto de las 

subsidiarias extranjeras 

87.7 91.0 

Porcentaje de capital USA con respecto de 

las de capital extranjero 

96.7 76.3 

Porcentaje de exportaciones hacia 

Norteamérica 

90.4 95.5 

Porcentaje de insumos importados de 

Norteamérica 

82.15 80.2 

Porcentaje que representan las exportaciones 

en el total de ingresos 

73.5 85.4 

Porcentaje de insumos importados en el total 

de insumos 

87.4 87.1 

Fuente: INEGI (1999, 2002) ENESTYC 

 

   El capital extranjero representa la  mayoría del capital invertido en la maquila (96.72% en 

1999, 76.28% en 2001) y también el capital de las subsidiarias (98.39%). Estas relaciones 

son más elevadas entre mayor es el tamaño del establecimiento, sin embargo, en los 

tamaños medianos y pequeño el predominio del capital extranjero es ampliamente 

mayoritario también (78.84% en las medianas y 90.94% en las pequeñas en 1999). Otro 

tanto sucede en cuanto a la importancia de las subsidiarias con relación a las que no lo son: 

la importancia de las subsidiarias disminuye con el tamaño del establecimiento, pero nunca 

es menor del 70%. En otras palabras, la industria maquiladora de exportación, en términos 
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de capital invertido es prácticamente una industria extranjera, aunque la crisis operó un 

proceso de una “nacionalización” ficticia. 

 

Cuadro No.21: Importancia porcentual de establecimientos propiedad de capitales de los 

Estados Unidos en la maquiladora de exportación (1999) 

Propiedad del capital Porcentaje de 

establecimientos 

 

Porcentaje del capital 

 

Total capital extranjero 62.4 96.72 

Norteamericano con respecto de las de 

capital extranjero 

87.4 95.45 

Subsidiarias de capital norteamericano con 

respecto de las subsidiarias extranjeras 

87.7 95.9 

Fuente: ENESTYC (1999) INEGI 

 

   Entre los establecimientos maquiladores extranjeros hay un claro predominio del capital 

norteamericano (87.4% en 1999), asimismo entre las subsidiarias de capital extranjero 

(87.7%). Habría que agregar que el predominio del capital norteamericano es mayor entre 

mayor sea el tamaño del establecimiento, asimismo las maquilas de Canadá, Alemania, 

Francia, Reino Unido, Japón, Suiza, que conforman el grupo principal de países 

maquiladores en México se concentran más en los establecimientos grandes. Sí el 

parámetro para medir la importancia del país de origen es el porcentaje del capital invertido 

no queda duda, que el país más importante es los Estados Unidos, tanto en el capital total 

extranjero, y a su vez apabulla en el capital total de la maquila, pero también en cuanto a lo 

que aquel representa en el capital de las que son subsidiarias extranjeras. 
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Cuadro No. 22: Distribución porcentual de las exportaciones de las maquilas por destino  

Destino 1998 2000 

Norteamérica 90.39 95.5 

Resto del mundo 9.61 4.5 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   La maquila es fundamentalmente una industria exportadora hacia Norteamérica (EUA y 

Canadá) en un 90.39% del total exportado y en especial hacia los Estados Unidos, esta 

concentración de su exportación se incrementó con la crisis al pasar al 95.5%. Esta 

situación se presenta sobre todo en los establecimientos grandes y medianos pero los 

pequeños exportan la mayor parte de su producción hacia Europa. 

 

Cuadro No. 23: Porcentaje de ingresos totales en el sector maquilador según tamaño de los 

establecimientos  

Tamaño de establecimiento 1998 2000 

Grande 90.4 84.9 

Mediano 7.3 11.2 

Pequeño 2.3 13.9 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   Está claro que la gran empresa maquiladora es la que genera la gran mayoría del valor de 

la producción, del valor agregado y la que obtiene los mayores ingresos en este sector. En 

90.4% del total de los ingresos generados en 1998 y 84.9% en el 2000. En este período tan 

corto los medianos y sobre todo los pequeños incrementaron mucho su participación en los 

ingresos totales de la maquila. 

 

Cuadro No. 24: Distribución porcentual de las fuentes de ingreso de las maquilas en 1998 y 

2000 

Origen de los ingresos 1998 2000 

Exportaciones 73.5 85.4 

Ventas en el mercado interno 2.0 2.0 
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Subcontratación, maquila, servicios de 

reparación y mantenimiento 

23.9 16.1 

Otros 0.6 3.5 

Fuente: ENESTYC (1999. 2001) INEGI 

 

   La maquila sigue siendo un sector netamente exportador aun con la crisis de la demanda 

en los estados Unidos (73.5% del total de los ingresos fueron por exportaciones en 1999 y 

subieron al 85.4% en el 2000) y la parte de las ventas en el mercado nacional  es 

sumamente pequeño (2%), en cambio siguen en segundo lugar los ingresos por 

subcontratación por maquilar a otro establecimiento o bien darle servicios de reparación o 

mantenimiento, de estos rubros el más importante es el de ingresos por maquilarle a otro, 

aunque decayeron substancialmente con la crisis. Es decir, una parte de las maquilas de 

exportación a su vez son maquilas en el sentido tradicional ibérico, establecimientos que 

realizan en sus propias instalaciones parte de la transformación para otros establecimientos, 

que no tiene el significado estricto de encadenamiento productivo para la exportación, 

porque una parte importante de la maquila que hacen para otros no es para la exportación, 

esta situación tendió a cambiar con la crisis, contribuyendo esta a una mayor 

desarticulación de estas cadenas.   

 

Cuadro No. 25: Porcentaje de Insumos importados por la maquila según tamaño de 

establecimiento (1998 y 2001) 

Tamaño Insumos 

importados 

 

1998 

Insumos 

importados 

 

2001 

 importados de 

Norteamérica 

 

1998          2001 

Total 87.43 87.10 82.15           80.17 

Grandes  89.81 89.21 84.27           81.5 

Medianos 70.96 80.89 66.32           78.6 

Pequeños 64.19 55.63 64.08           48.8 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 
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   El porcentaje de insumos importados se mantiene muy alto hacia finales del siglo XX y 

principios del XXI. El 87.42% del total de los insumos en 1998 eran importados y en el 

2001 prácticamente no cambiaron, y esta cifra se correlaciona positivamente en cuanto 

aumenta el tamaño de establecimiento, los grandes son los más importadores de insumos, 

aunque las cifras para los pequeños también sean muy elevadas (64.19% en 1998 y 55.63% 

en el 2001). Cabe aclarar que este hecho es verificable también en las cifras derivadas de la 

Encuesta a Establecimientos Maquiladores del INEGI en términos de tendencias, aunque 

los montos difieran. De acuerdo con esas cifras, la proporción de insumos importados varía 

por sector, pero no existe en modo alguno, una tendencia a una mayor integración nacional. 

  Lo anterior no es un accidente puesto que la maquila se define por las ventajas 

arancelarias para la importación de insumos extranjeros. Sin embargo, son los 

establecimientos grandes, donde predomina ampliamente el capital extranjero  y que son en 

general subsidiarias, las que más importan, en las pequeñas, donde es más importante el 

capital mexicano  la mayoría del valor de los insumos también son importados pero en 

menor proporción que en las grandes. La gran mayoría de los insumos son importados de 

Norteamérica (82.15% en 1998 y 80.17% en el 2001) y este porcentaje es mayor en los 

establecimientos grandes, disminuyendo en los medianos y pequeños. En la Manufactura en 

general los establecimientos grandes importaron alrededor del 40% de sus insumos, 

cantidad apreciablemente inferior a las Maquilas grandes,  y los pequeños en la 

manufactura solamente importaron el 14.1% de sus insumos,  muy por debajo del los 

establecimientos del mismo tamaño en la Maquila.  

    En síntesis, la maquila es un sector de establecimientos netamente manufactureros, con 

una pequeña proporción de maquilas de servicios, de capital norteamericano, que importa la 

mayoría de sus insumos, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la exportación, 

dominado en cuanto a capital y número de trabajadores y exportación por las empresas 

grandes de más de 250 trabajadores, además una parte importante son subsidiarias de 

grandes corporaciones, en esta medida no sería extraño que pudiéramos encontrar más que 

comportamientos erráticos sin tendencias apreciables, estrategias correspondientes a esas 

grandes corporaciones de globalización, división internacional de sus procesos productivos, 

énfasis en determinadas ventajas para la localización en el territorio como el mexicano que 

otros autores han analizado para los capitales globales y multinacionales. En esta medida, 
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veremos en seguida sí es posible definir para la maquila configuraciones sociotécnicas en 

sus procesos productivos dominantes, en el entendido que la búsqueda de uniformidad 

absoluta es inútil en cualquier investigación empírica. 

   Ahora vamos a examinar algunas de las características de la tecnología y la organización 

de la maquila, tomando como base informativa las cifras de la ENESTYC, misma que hasta 

la fecha no había sido explotada en otros estudios. Una parte de la estructura de los activos 

fijos se puede apreciar en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro No. 26: Participación porcentual de la maquinaria y el equipo en el valor de los 

activos fijos totales (1998 y 2001) 

Tamaño 1998                                  2001 

Total 55.38                                   55.63 

Grandes 54.88                                   54.12 

Medianos 65.74                                   65.45 

Pequeños 66.28                                   54.95 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   Surge una aparente paradoja, los establecimientos medianos y pequeños son más 

intensivos en maquinaria y equipo que los grandes, la cual se explica en parte porque el 

valor de los edificios y demás construcciones es mayor en las grandes empresas, pero 

también porque no necesariamente la ventaja mayor de las grandes maquilas en México 

está basada en su maquinización más intensiva con respecto del trabajo. 
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Cuadro No. 27: Distribución relativa del valor de la maquinaria y el equipo en operación en 

los establecimientos maquiladores (1998 y 2000) 

Tipo Total Grandes Medianos Pequeños 

 1998 2000 1999 2000 1999  2000 1999  2000 

Equipo manual 7.3     17.6      5.4     16.9 44       23.1 49.5    20.2 

Equipo automático 10.3   36.8  10.1   36.4  25.2    35.1 22.9    31.3 

Maquinas herramientas 76      36.0 78.4   36.9 24.5    35.1 26.5    31.3 

Máquinas herramientas de control 

numérico 

2.4       3.0 2.5      3.6 2.0       2.5 1.0      0.1 

Maquinas herramientas de control 

numérico computarizado 

3.3     4.9 3.3      5.2 2.5       7.6 0.2      0.05 

Robots 0.3     1.6 0.3      1.9 1.8        1.6 0.0        0 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

Nota: la diferencia de 100% se debe al redondeo 

 

   El predominio en el valor de la maquinaria y el equipo de las máquinas herramientas no 

automatizadas es claro para el total del valor en el sector (83.22% del valor total de la 

maquinaria y equipo en 1998 que se redujo al 53.6% en el 2000), y especialmente en los 

establecimientos grandes (83.8% en 1999 que se redujo a 53.8% en el 2000), en cambio en 

los medianos y pequeños la mayor parte corresponde a equipo manual, es decir ni siquiera 

podríamos llamarles maquinizados a sus procesos en casi la mitad de los casos. Sin 

embargo, al parecer las empresas maquiladoras que quebraron o se fueron más las de baja 

tecnología, aunque los incrementos en la maquinaria de más alta tecnología como son los 

robots, y las máquinas herramientas de control numérico computarizado no fueron muy 

elevados. La importancia del equipo automatizado es considerablemente menor que el de 

las máquinas herramientas en general, en especial en los establecimientos grandes, aunque 

aumenta en los medianos y pequeños igualando la importancia en estos de las máquinas 

herramientas. Considerando que en medianos y pequeños predomina el equipo manual 

(reducido en el año 2000), es probable que la importancia del equipo automático 

corresponda a cadenas de montaje más que a equipo de última generación. El equipo de alta 

tecnología, identificable en los indicadores de esta encuesta sobre todo con las máquinas 
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herramientas de control numérico computarizado y robots significan muy poco en el total 

del sector (3.6% del valor total de la maquinaria y el equipo en 1998 que aumentó a 6.5% 

en el 2000), pero son los establecimientos medianos los que utilizan este equipo de punta en 

mayor proporción que los grandes (4.27% del valor en los medianos contra 3% en los 

grandes en 1998), en los pequeños la presencia de este tipo de maquinaria y equipo es 

despreciable. En especial es notable que la presencia proporcional de robots sea 593% 

superior en los establecimientos medianos que en los grandes en 1998, aunque tendieron a 

igualarse en el 2000. Estas cifras reafirman la idea de que no necesariamente el mayor 

tamaño de establecimiento significa mayor nivel tecnológico, independientemente de las 

capacidades financieras de estas empresas pueden decidir invertir en tecnología que no sea 

de punta buscando otras ventajas en el país. La comparación con el equipamiento moderno 

de la Manufactura en general salta a la vista: el equipo automatizado en la Manufactura 

representa el 25.7% del valor total de la maquinaria y el equipo contra 10.26% en la 

Maquila en 1998; las máquinas herramientas de control numérico 6.5% contra 2.4%; las de 

control numérico computarizado 6.2% en comparación con 3.3% en la Maquila y los robots 

1.3% contra 0.34%, es decir, en términos generales la maquila tiene un nivel tecnológico 

más bajo que la manufactura en general, aunque con la crisis las cifras muestran un 

incremento en el porcentaje del equipo moderno, posiblemente hayan sido las plantas con 

equipo más atrasado las que se vieron más afectadas por el cierre. 

    De los indicadores anteriores podemos concluir que la mayor parte del equipo y 

maquinaria en la maquila no es de alta tecnología; que la presencia clara de esta queda 

reducida a porcentajes sumamente pequeños; que los establecimientos medianos invierten 

más en tecnología de punta que los grandes. Si añadimos que son los establecimientos 

grandes, de capital extranjero, los que generan la mayoría del valor de la producción, 

exportan, invierten y dan el empleo en la maquila podemos concluir que no son de alta 

tecnología sino de un nivel maquinizado, probablemente procesos de ensamble combinado 

con maquinado mediante máquinas herramientas no automatizadas.   

   En cuanto a la investigación y desarrollo 16.9% de los establecimientos maquiladores 

reportaron en 1998 que lo hicieron en su propio establecimiento, sin embargo solo el 5.3% 

hicieron diseño de nuevos productos, o de maquinaria y equipo. En cambio el 59.6% de los 

establecimientos declararon pagos por transferencia o compra de tecnología. 
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Cuadro No. 28: Porcentaje de establecimientos maquiladores  según la forma más frecuente 

de proveerse de tecnología en 1999 y 2000 

Forma de proveerse de tecnología 1999                    2000 

Transferencia de la empresa matriz 44.0                      37.5 

Compra 9.2                        10.7 

Literatura, asesoría, en eventos especiales 22.6                      30.3 

A empresas consultoras 5.4                         7.9 

Otra 2.7                         3.7 

Ninguna 16.1                       9.9 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   La principal fuente de tecnología de las maquilas son las casas matrices, esto es 

particularmente intenso entre los establecimientos grandes (64.3% en 1999),  en las 

medianas baja al 35.7% y en las pequeñas es de solo el 23.5%. La segunda fuente de 

tecnología es la lectura de literatura, las asesorías y la asistencia eventos especializados. En 

las grandes esta fuente es menos importante (0.7%), en cambio en las medianas es del 

38.9% y en las pequeñas del  27.1% en 1999    Es probable que este indicador de uso de 

literatura, asesorías y asistencia a eventos esconda una forma muy tradicional en México de 

hacerse de tecnología, la copia o la construcción a partir de modelos que no implican pago 

por transferencia o regalías. Además, la actividad maquiladora es considerada 

suficientemente volátil como para arriesgar en inversiones tecnológicas de consideración. 
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Cuadro No. 29: Porcentaje de los ingresos de las maquilas destinados a la inversión en 

tecnología  

Tipo de inversión Establecimientos 

nacionales 

1997              2000 

Establecimientos 

extranjeros 

1997                 2000 

Compra de maquinaria y 

equipo 

1.75               1.56 1.12                   1.0 

Ingeniería básica y 

asesoría técnica 

0.21               0.12 0.04                   0.05 

Tecnología administrativa 0.03               0.06 0.01                   0.08 

Otra 0.01               0.0 0.01         

Total 2.0                 1.82 1.2                     1.15 

Investigación y desarrollo 0                   0.07 0.00                    0.01 

Uso de patentes y marcas 0                   0 0.01                   0.01 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

  Con el cuadro No. 25 la situación acerca de la inversión en innovación tecnológica en la 

maquila se aclara más.  La compra de maquinaria y equipo puede considerarse como una 

forma de innovación, pero si se trata de la compra de maquinaria y equipo convencional 

debería de estar fuera de estas consideraciones. Por otro lado, se trataría de la versión más 

simple de la innovación que no supone investigación y desarrollo; es cierto que una 

maquinaria o equipo nuevos comprado requiere de un aprendizaje tecnológico por parte del 

personal, pero este proceso no puede compararse con aquellos en los que hay invención e 

innovación cabal de nuevos proceso o productos. Otro tanto podríamos decir de la inversión 

en ingeniería básica y asesoría técnica e incluso en la tecnología administrativa que casi 

siempre se reduce al uso de paquetes computacionales nuevos para la administración. El 

uso de patentes y marcas supone alguna forma de asesoría por parte de la empresa que 

vende al personal de la empresa que compra, pero normalmente los proceso de aprendizaje 

no pueden comparase a los de aquellas empresas que tiene departamentos de investigación 

y desarrollo. En este sentido, las inversiones de las empresas maquiladoras nacionales en 

investigación y desarrollo quedan subsumidas en el irrisorio 0.01% de otros y las 
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extranjeras dedicaron cero por ciento en este rubro, habría que recordar que las maquilas 

extranjeras significan la mayoría del capital invertido. En 1998 las cifras totales parecen 

más elevadas porque para las maquilas nacionales la mayor parte correspondió a la compra 

de maquinaria y equipo, en cambio el rubro de otros se mantuvo en 0.01%. En las maquilas 

extranjeras en 1998 se reportaron gastos en investigación y desarrollo del 0.01%, igual al de 

las nacionales en comparación con el 0.53% para la Manufactura en general.  Las únicas 

que dedican ese despreciable monto del 0.1% de sus ingresos a la investigación y 

desarrollo, son las maquilas grandes, tanto nacionales como extranjeras; las medianas y 

pequeñas no hacen este tipo de actividades. Siendo tan baja la inversión en investigación y 

desarrollo, la mayoría de los establecimientos que las realizaron  fue a través de la 

transferencia de sus empresas matrices, lo que significa que prácticamente en las maquilas 

no se hace investigación y desarrollo, considerando la presencia tan importante de filiales 

de grandes corporaciones en la maquila es de suponer que no se trata de un resultado 

azaroso sino una estrategia de división del trabajo con consecuencias empíricas como las 

reseñadas en tanto ser las maquilas no generadoras de la tecnología que utilizan, ni ser esta 

de última generación, corriendo a cargo de las transferencias y copias el desarrollo 

tecnológico de este sector. 

 

Cuadro No. 30: Indicadores de nivel tecnológico en la maquila 

 1999 2001 

Porcentaje del valor de equipo manual y 

máquinas herramientas no automáticas en el 

total del valor de maquinaria y equipo en 

operación 

83.22 54 

Porcentaje de los ingresos destinados a 

inversión en tecnología 

2.0 1.82 

Porcentaje de los ingresos dedicados a 

investigación y desarrollo 

0.0 0.07 

Porcentaje de establecimiento que se proveen 

principalmente de tecnología a partir de la casa 

66.6 67.8 
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matriz y por medio de literatura, asesorías y en 

eventos especiales 

Fuente: INEGI (1999, 2002) ENESTYC 

Cuadro No. 31: Tipos de mantenimiento practicados (porcentaje de establecimientos) 

Tipo 1998                  2000 

Hacen control de calidad 97.5                      98.5 

Mantenimiento correctivo 27.6                      23.9 

Mantenimiento preventivo 67.1                      72.7 

Mantenimiento Predictivo   3.5                        2.0 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   La gran mayoría de las maquilas hacen control de calidad y en un nivel intermedio, el 

preventivo y tendió a incrementarse entre 1998 y el 2000 situación que era de esperarse por 

tratarse de un sector altamente exportador que tiene que competir en precio y calidad en el 

mercado internacional. Es decir, el 97.5% de las maquilas hicieron algún tipo de control de 

calidad en 1998 y este porcentaje se incrementó a 98.5% en el 2000, aunque predomina el 

nivel tecnológico intermedio del control de calidad, es decir en parte visual y en parte 

instrumental. En cambio, el porcentaje de establecimientos que hacen principalmente 

control instrumental es muy bajo (0.6% de las que hacen control de calidad en 1998) y 

están todas ellas en establecimientos grandes. Asimismo, del total de establecimientos 

maquiladores 25.1% tuvieron el certificado ISO-9000 de aseguramiento de la calidad en 

1998 Todas estas cifras son superiores a la manufactura en general. 

 

Cuadro No. 32: Porcentaje de establecimientos que realizaron cambios complejos en 

organización del trabajo 

Cambios organizacionales complejos 1999                      2001 

Justo a Tiempo   7.0                         8.4 

Control estadístico del Proceso   7.1                        15.6 

Control Total de la Calidad 29.8                         24.4 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 
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   La segunda gran dimensión de lo que estamos considerando las Configuraciones 

Sociotécnicas de la maquila es la organización del trabajo. La mayor parte de los 

establecimientos maquiladores declararon haber hecho cambios en la organización del 

trabajo (94.9% en 1999 y casi 100% en el 2001), sin embargo, la mayoría de estos fueron 

en formas simples como los círculos de calidad o el cambio de lay out. En cambio los que 

realizaron transformaciones más complejas como el Justo a Tiempo, el Control estadístico 

del proceso o el Control Total de la calidad son menos (las cifras no deben sumarse porque 

un mismo establecimiento pudo hacer todos los cambios a la vez). De cualquier forma los 

cambios organizacionales han sido más frecuentes en la maquila que los tecnológicos duros 

y  las cifras muestran que los cambios en la organización del trabajo, desde sus formas más 

simples hasta las más complejas, están en la mayoría de las maquilas. Sin embargo, el 

círculo virtuoso de las nuevas formas de organización del trabajo no se cierra sin impactar 

las empresas en la conciencia de los trabajadores, sin lograr su identidad con el trabajo y la 

empresa, su involucramiento y participación. Como veremos más adelante, los elevados 

índices de rotación externa voluntaria de personal en la década del noventa pudieran 

relacionarse con la ausencia de este componente moral en las nuevas formas de 

organización del trabajo por los bajos salarios, el trabajo alienado e intenso, entre otros 

factores. 
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   La tercera gran dimensión de las Configuraciones sociotécnicas son las relaciones 

laborales, dos aspectos importantes de estas son la bilateralidad con los sindicatos o los 

trabajadores y la otra la flexibilidad del trabajo.  

 

Cuadro No. 33: Porcentaje de establecimientos maquiladores que cuentan con sindicato y 

peso de las Centrales en 1999 y 2001 

Central Porcentaje de 

establecimientos 

 con sindicato 

1999          2001 

Porcentaje de 

trabajadores 

sindicalizados 

1999           2001 

Total 53.9             56.8 42.3             44.6             

CTM 31.3             34.5 27.8 

CROC 9.8               10.5 8.2 

CROM 3.2               3.8 2.1 

Otra 1.8               7.8 19.6 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   El porcentaje de establecimientos maquiladores con sindicato es alto (53.9% en 1999 y 

56.8% en el 2001)  y la CTM ocupa el lugar principal, seguida de lejos de la CROC y la 

CROM.  Entre más grande el establecimiento es más probable que tenga sindicato, sin 

embargo el porcentaje de establecimientos maquiladores pequeños con sindicato es alto 

(42.8% en 1999). Comparando con el sector Manufacturero en general, los porcentajes de 

trabajadores sindicalizados son semejantes, 46% en la Manufactura contra 42.3% en la 

Maquila en 1999 y 44.6% en el 2001. Los especialistas en la Maquila han establecido dos 

modelos de relaciones entre sindicatos y empresas en el sector, por un lado el modelo que 

predomina en Tijuana con contratos cercanos a los de protección, con práctica ausencia de 

los sindicatos de los lugares de trabajo y amplias prerrogativas para organizar el proceso de 

trabajo y gestionar la mano de obra por parte de las gerencias; por otro lado, un modelo 

corporativo tradicional presente en la maquila de Matamoros que mantiene el monopolio de 

la contratación de la mano de obra casi al 100% y obtiene algunas prestaciones económicas 

adicionales a las de Ley. Sin embargo, ambos modelos dejan a las gerencias la gestión del 
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proceso productivo sin ingerencias por partes de los sindicatos. En comparación con el 

sindicalismo en general Industria, ni siquiera el caso de Matamoros se asemeja al tipo de 

relaciones que han establecido los grandes sindicatos nacionales con las empresas de tipo 

corporativo, porque estos últimos (petroleros, electricistas de la CFE, textileros, 

automotrices de la industria terminal) tienen una importante ingerencia defensiva dentro del 

proceso de trabajo y aunque sus contratos en general han sido flexibilizados el sindicato 

sigue teniendo presencia en los ascensos, la distribución de tareas, la movilidad interna, la 

negociación defensiva de la introducción de nuevas tecnologías o formas de organización 

del trabajo. No es comparable un contrato colectivo de la maquila de Matamoros con los 

del núcleo central del corporativismo sindical, están más cerca de Tijuana que de la 

Industria automotriz terminal.  En cambio, los contratos de la maquila de Matamoros 

pudieran asemejarse en prestaciones y bilateralidad entre sindicatos y empresas con los de 

sindicatos corporativos en empresas manufactureras medianas. Es decir, no basta con 

considerarlos corporativos tradicionales sino que habría que agregar de bajo perfil de 

protección y de bilateralidad. En cambio, el otro modelo sindical y de contratación en la 

maquila se asemeja al de los contratos y sindicatos de protección. En el medio es posible 

que hayan aparecido sin tener un amplio ni acelerado desarrollo, los sindicatos blaquizados 

corporativos, es decir la blanquización de sindicatos de centrales del congreso del trabajo, 

con comportamientos semejantes, por un lado,  a los blancos de Monterrey y por otro lado a 

la CTM. Son sindicatos que realizan tareas de gestión de la mano de obra para la gerencia y 

a la vez no dejan de participar en el sistema electoral al lado del PRI o encubiertamente del 

PAN y mantienen la afiliación y los vínculos con centrales sindicales corporativas. 

   La flexibilidad laboral tan extendida en las maquilas no significa que estos 

establecimientos no tengan regulado, normalmente a favor de las gerencias, aspectos 

fundamentales de cómo se gestiona la fuerza de trabajo. Porque una forma de regulación 

frecuente es precisamente el establecer en los contratos colectivos de trabajo que la 

decisión será tomada por la gerencia. Es decir, las cifras altas de regulación podrían 

conceptualizarse como de regulación unilateral en cuanto a decisiones en el proceso de 

trabajo, conservando comúnmente los sindicatos el monopolio de la contratación de 

personal formalmente, porque en la práctica de la contratación con sindicatos de protección 

las gerencias tienen amplias prerrogativas también en este renglón. 
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Cuadro No.34: Tasa de regulación laboral en establecimientos maquiladores 

Aspecto de las relaciones laborales 1999                        2001 

Funciones de las categorías laborales 56.70                         74 

Rotación interna 19.95                         45 

Cambios en la organización del trabajo 28.97                         49.4 

Introducción de nuevas tecnologías 18.59                         34.2 

Calidad y/o productividad 48.02                         66.5 

Capacitación de personal 67.38                         78.8 

Promoción de personal 50.11                         65.7 

Recorte de personal 21.64                         48.8 

Creación de puestos de confianza 29.11                         55.8 

Contratación de personal eventual 36.54                         51.4 

Utilización de trabajo subcontratado 14.85                         21.7 

Selección de personal 51.48                         69.1 

Otro 3.28                            4.76 

Ninguno 13.21                         61.9 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   De cualquier forma la tasa de regulación de relaciones laborales se incrementó con la 

crisis entre 1999 y 2001, en especial creció el número de establecimientos en los que se 

regularon las funciones de los puestos, la rotación interna, los cambios en la organización 

del trabajo, la introducción de las nuevas tecnologías, el recorte de personal y la creación de 

puestos de confianza, aunque debería decirse, que los establecimientos que permanecieron 

sin cerrar fueron sobre todo aquellos que tenían regulaciones en los rubros mencionados. 
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Cuadro No. 35: Porcentaje de establecimientos maquiladores que contratan trabajo eventual 

Contratan eventuales 1999                      2001 

Sí 28.9                         33 

No 71.1                         67 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   La mayoría de los establecimientos maquiladores no emplean trabajadores eventuales, 

aunque se levaron un poco entre 1999 y 2001, y cuando lo hacen la causa principal es por 

aumento en el volumen de la demanda del producto. El porcentaje de eventuales es de 3.2% 

del total de trabajadores en 1999, de la misma manera los trabajadores subcontratados, por 

horas y por honorarios son muy escasos hasta la fecha. Pero estas cifras se repiten para la 

manufactura en general, una posible explicación es que siendo los contratos en la maquila 

de protecciones mínimas, en muchos aspectos no rebasan las de Ley, con mayoría de 

sindicatos de protección y salarios bajos, además por ser hasta hoy un sector de paz laboral 

aparente, las empresas pudieran no verse precisadas a buscar subcontratistas o a emplear 

eventuales, como tampoco buscar la desindicalización. 

   Lo anterior se relaciona con un aspecto muy importante de la definición de unidad 

socioeconómica de producción, referida a las relaciones de las empresas con otras hacia 

delante y hacia atrás, en tanto encadenamientos productivos y entre clientes y proveedores, 

con miras a la posibilidad de que el efecto exportador de la maquila se transmita hacia 

subcontratistas o proveedores dentro del país. La maquila es casi por definición y 

empíricamente lo hemos mostrado, un sector altamente importador de insumos, 

componentes y materias primas, en esta medida y por estar dominado por las filiales de 

grandes corporaciones es probable que forme parte de una cadena internacional de 

subcontratación entre matrices y filiales, además de otras empresas. La mayoría de las 

maquilas mexicanas elaboran productos finales y realizan las últimas fases del proceso de 

producción, sean por ensamble o manufactura. 

      

Cuadro No. 36: Indicadores de redes entre empresas y encadenamientos productivos en la 

maquila 

Tipo de encadenamiento productivo 1999                    2001 
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Porcentaje de establecimientos que 

contrataron maquilas 

18.0                       0.03 

Porcentaje de la producción total que fue 

maquilada 

10.44                      14.1 

Porcentaje de establecimientos que 

subcontrataron a otros 

4.2                           2.8 

Porcentaje del valor de la producción 

realizada por subcontratistas 

4.0                           5.0 

Porcentaje de establecimientos que fueron 

subcontratados por otros 

2.9                           2.2 

Porcentaje de los ingresos por ser 

subcontratado con respecto a los ingresos 

totales 

6.99                         11.56 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

  Como señalamos al inicio de este informe, hay una polémica en cuanto a la capacidad de 

arrastre de la maquila por la vía de los encadenamientos o la subcontratación dentro del 

país. La encuesta ENESTYC denomina hacer maquila para otra empresa a realizar una 

parte de la transformación fuera de las instalaciones de la contratante y subcontratación 

cuando la transformación se realiza en las propias instalaciones de la contratante pero con 

trabajadores de la subcontratada, en otros estudios ambos serían incluidos en las tareas de 

subcontratación. En todo caso los encadenamientos productivos pueden implicar que la 

maquila contrate con otras tareas a su vez de maquila dentro de México o de 

subcontratación, en este sentido el porcentaje de establecimientos que contrató labores de 

maquila o de subcontratación con otros se redujo substancialmente a raíz de la crisis, en 

cambio en valor aumentó el porcentaje que fue maquilado; el porcentaje del valor de la 

producción que fue subcontratada a otros aumentó un poco. La otra línea de 

encadenamiento es cuando la maquila fue realizó a su vez tareas de maquila o como 

subcontratista de otras empresas dentro de México. En este aspecto el porcentaje de 

maquilas que fueron subcontratadas por otras empresas se redujo, aunque aumentaron sus 

ingresos por tareas de subcontratación. De cualquier manera estos porcentajes son bajos y 
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no muestran una tendencia hacia el fortalecimiento de encadenamientos, en todo caso en la 

crisis han predominado las relativamente más encadenadas. De la misma forma la 

realización de actividades conjuntas con otros establecimientos aunque no fueran maquilas 

son bajas, el porcentaje más alto de estas actividades fue la utilización compartida de 

maquinaria y equipo (7% de las maquilas lo hicieron en 1999), en tanto que actividades 

conjuntas de ventas, crédito, investigación y desarrollo fueron mucho más bajas. Diversos 

factores pueden influir en esta incapacidad de la maquila para establecer encadenamientos 

productivos amplios en México:  

1). Las políticas de las matrices que obligan a la importación de insumos entre filiales como 

estrategia global o multinacional que mira hacia la rentabilidad de la cadena internacional y 

no hacia un segmento ubicado en un país en particular, mucho menos hacia el desarrollo del 

tejido industrial de una nación.  

2). La deficiencias nacionales de las empresas para producir justo a tiempo, con calidad y 

productividad homogéneas y sostenidas en el tiempo, así como de costos competitivos.  

3). El propio régimen jurídico de la maquila que proporciona exención de impuesto de 

importación de insumos y que con esto no propicia la substitución de proveedores con 

empresas dentro del territorio nacional 

   La cuarta gran dimensión de las Configuraciones sociotécnicas es el perfil de la mano de 

obra que incluye el sociodemográfico (edad, escolaridad, género, estado civil), el laboral 

(calificaciones, distribución por categorías ocupacionales, jornada semanal, capacitación, 

antigüedad) y el salarial (salario base, prestaciones, estímulos y bonos) 
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Cuadro No 37: Distribución porcentual por género y categoría ocupacional 

Categoría Total 

1999          2001 

Hombres 

1999          2001 

Mujeres 

1999          2001 

Total 100            100.0 50.7            49.7 49.3            50.3 

Directivos 1.4                 1.3 91.0            74.2 9.0              25.8 

Empleados 18.1              19.1 59.0            54.1 41.0            45.9 

Obreros 

especializados 

19.3              21.0 57.5            53.4 42.5            46.6 

Obreros generales 61.2              58.6 49.9            46.4 50.1            53.6 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   El porcentaje del total del personal ocupado que no tiene una especialidad en particular 

sigue siendo muy alto (61.2% del personal total ocupado en 1999 que se redujo a 58.6% en 

el 2001), si se consideran únicamente los obreros este porcentaje de obreros no calificados 

se elevaba al 76% del total de obreros en 1999 y solo se redujo al 73.6% en el 2001; es 

decir, la maquila sigue siendo el lugar del trabajo no calificado. Por otro lado, la presencia 

de hombres se ha elevado, en 1999 ya alcanzaban más del 50% del personal total ocupado y 

se redujo un poco en el 2001, aunque en directivos la presencia masculina era apabullante 

(91% en 1999) tuvo una reducción considerable en el 2001 al bajar al 74.2%, muy elevada 

en empleados que son los trabajadores de confianza centrados en técnicos, ingenieros, 

mandos medios y personal de oficinas, superior el porcentaje de hombres en obreros 

especializados y ligeramente superior el de mujeres en obreros generales. Comparando con 

la Manufactura, el porcentaje de obreros especializados en esta es de 33.4% contra 19.3% 

en la Maquila. Todavía hay diferencias en cuanto a composición por género con la 

Manufactura, en la que el personal masculino significaba el 71.1% contra 50.7% en la 

Maquila en 1999. 

 

Cuadro No 38: Distribución porcentual por grado de instrucción y categoría ocupacional 

Categoría Primaria, 

incompleta 

o sin 

Secundaria 

completa 

Bachillerato 

o técnico 

Profesional 

y postgrado 
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instrucción 

 1999       2001 1999      2001 1999      2001 1999     2001 

Total  51.1       42.6   31.1      35.5      12.2       15.6     5.6       6.2 

Directivos    0.0         1.2       0.0         2.9   12.6       14.1   97.4     81.8 

Empleados  23.3        17.0   26.9        8.6   28.3       33.1   21.5     37.9 

Obreros 

Especializados 

 41.3       35.9   37.9     38.2   18.9       22.2     1.9        3.7 

Obreros 

Generales 

 63.7      54.1   31.0      38     5.3         7.5     0.0        0.5 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   En el total del personal ocupado en la maquila predominan los trabajadores con solo 

primaria completa o menos (51.1% en 1999 y bajó a 42.6% en el 2001) seguidos de 

secundaria completa (31.1% en 1999 que aumentó a 35.5% en 2001)  Entre los Directivos 

predominan ampliamente los profesionistas, los empleados se reparten entre secundaria 

completa y bachillerato o carrera técnica, los obreros especializados tiene  

mayoritariamente primaria y secundaria completas y los obreros generales, que son la gran 

mayoría del personal ocupado en la maquila, más de la mitad cuando mucho tienen 

primaria completa y aunque este porcentaje bajó entre 1999 y 2001 todavía más del 50% se 

encuentran en esta situación. Se desmiente el mito del nivel educativo alto en la maquila 

que han difundido estudios parciales de este sector. La crisis en la maquila se ha traducido 

como ya hemos visto en una preferencia de los establecimientos que no cierran por 

trabajadores con mayor nivel educativo, sin que las tendencias de los noventa se reviertan 

todavía del predominio de personal ocupado de bajo nivel educativo, en particular entre los 

obreros. Según la ENESTYC el nivel de secundaria es el nivel educativo que en la mayoría 

de las maquilas buscan para los obreros especializados y el de primaria completa para los 

obreros generales, es decir que, independientemente de los niveles de educación 

disponibles en el mercado de trabajo, la política de contratación de las gerencias 

maquiladoras coincide con los niveles que se encuentra empíricamente en estas empresas, 



 56

posible indicador de no búsqueda de mayor calificación por las características de los 

procesos productivos.  

 

Cuadro No. 39: Distribución porcentual de años de antigüedad y categoría ocupacional 

Categoría Menos 1 año 

1999   2001 

1 a 3años 

 

1999   2001 

3 a 5 años 

 

1999   2001 

5 a 10 años 

 

1999   2001 

Más de 10 

 

1999  2001 

Total 33.5    28.8 33.8    35.4 17.4    18.2 11.3    12.1 3.9        5.5 

Directivos 12.0     9.9 23.3    23.5 21.6    21.4 24.1    25.6 19.1    19.6 

Empleados 24.0   18.3 32.2    33.9 22.1    19.7 15.8    18.9   5.8      8.3 

Obreros 

especializados 

26.0   21.9 34.9    34.5 20.1    24.7 14.7    13.3  0.4       5.6 

Obreros 

generales 

38.4   32.6 33.6    34.9 15.7    16.2 9.4      11.7  2.9       4.6 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   A principios de los noventa, en 1991 (Carrillo y Santibáñez, 1993), la tasa mensual de 

rotación externa en la maquila era del 10%, aunque esta cifra variaba por ciudades y ramas, 

las de la frontera norte eran las que tenían cifras más altas de rotación (Tijuana 12.7% y 

Ciudad Juárez 10.9% mensuales) y por ramas la del vestido 15.8%. 

   Para 1999, la mayoría del personal total ocupado (67.3%) no rebasaba  los tres años de 

antigüedad en el establecimiento, aunque en el 2001 han sido ampliamente rebasados por 

los que tienen entre 1 y 3 años de antigüedad, En cambio los directivos se reparten entre 

aquellos que han durado entre uno y 10 años. Los empleados están concentrados en la 

antigüedad de 1 a 5 años.  Los obreros especializados entre 0 y 5 años. En cambio los 

obreros generales tenían menos de 1 año en 1999, pero en el 2001 ha sido rebasados por  

los que han durado entre 1 y 3 años en el trabajo.  Sigue siendo cierto que la mayoría de los 

trabajadores, que son los obreros generales, tiene poca antigüedad en la maquila, menos de 

3 años el 67.5% y en 32.6% menos de un año en el 2001. Las tasas de rotación externa son 

una de las explicaciones de la brevedad de la antigüedad de la mayoría de los trabajadores 

en la maquila, en estas condiciones es difícil pensar que a pesar de que las nuevas formas 
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de organización del trabajo que exigen identidad con la empresa, involucramiento y 

participación por parte de los trabajadores pudiera darse de manera sincera en la mayoría de 

esta clase obrera de antigüedad tan breve en una empresa. Sin embargo, la crisis trajo 

algunos cambios importantes, los trabajadores tienden a rotar menos que antes y los 

empleadores prefieren conservar personal de mayor antigüedad con respecto de los de 

menor tiempo en la empresa. 

 

Cuadro No 40: Duración promedio semanal de la jornada por categoría ocupacional (horas 

por semana) 

Categoría 1999                  2001 

Total 47                        46 

Directivos 47                        46 

Empleados 47                        46 

Obreros especializados 47                        47 

Obreros generales 47                        46 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

   Las jornadas semanales siguen siendo muy altas para todas las categorías ocupacionales, 

lo mismo que en el sector Manufacturero en el que casi el 75% de los trabajadores tienen 

una jornada semanal de más de 40 horas. 

 

Cuadro No. 41: Porcentaje de trabajadores capacitados en 1998 por categoría ocupacional 

Categoría 1998                 

Directivos 79.0       

Empleados 56.4                 

Obreros especializados 56.9                  

Obreros generales 62.9                  

Fuente: ENESTYC (1999) INEGI 

 

   Los que recibieron más capacitación fueron los Directivos de las maquilas, fue 

principalmente en aspectos administrativos y fiscales; siguieron los obreros generales en 
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manejo de materiales equipo y maquinaria, seguido  de seguridad e higiene; luego los 

obreros especializados en manejo de materiales, maquinaria y equipo, así como seguridad e 

higiene, finalmente los empleados que fueron capacitados principalmente en manejos 

administrativos y fiscales. 

 

Cuadro No. 42: Número de horas de capacitación anuales recibidas por categoría 

ocupacional en 1998 y 2000 

Categoría 1998                     2000 

Total Directivos 12                           15 

Empleados 12                           13 

Obreros especializados 13                           15 

Obreros generales 11                           13 

Directivos 18                           15 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

Cuadro No. 43: Remuneraciones promedio mensuales pagadas por categoría ocupacional 

(pesos mensuales de 1999 y de 2001) 

Categoría 1999                      junio de 2001 

Total 4690                        5483 

Directivos 28 100                    31 596 

Empleados 6978                         9384 

Obreros especializados 4850                         5634 

Obreros generales 3432                         3627 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

   Es claro como los promedios de remuneraciones al personal total ocupado se ven 

sesgados por los niveles tan altos de los Directivos, que representan en promedio 8.2 veces 

más que los obreros generales en 1999 y 8.7 veces en el 2001. El salario base promedio por 

mes en 1999 para obreros generales y especializados sumados fue de solo 2091 pesos, 

como no se desglosa el de obreros generales, si la diferencia fuera la misma que en las 

remuneraciones totales entre estas dos categorías (21%) significaría un salario base para 

obreros generales mensual de 1652 pesos.  Comparando con la Manufactura, las 
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remuneraciones promedio por persona ocupada en 1999 fueron de 6100 pesos contra 4 690 

en la Maquila, es decir la remuneración en la maquila en promedio solo alcanzó en ese año 

un 60% de lo pagado en la manufactura, hacia el 2002 apenas representaba el 62%. A pesar 

de que los salarios reales aumentaron en los tres últimos años, la maquila sigue siendo un 

sector de bajo salario en niveles mexicanos. 

   Cabe una importante observación, si se usan las cifras de la Encuesta de la Industria 

Maquiladora de Exportación para comparar el salario por hora de hombres y mujeres 

obreros, se observa una situación de desventaja para las mujeres, en proporciones que 

oscilan entre +31% de diferencia entre el salario por hora de hombres y mujeres en la 

actividad de Ensamble y reparación de herramienta, equipo y sus partes excepto eléctrico, 

hasta -3% (a favor de las mujeres) en los productos químicos. También se observa como el 

ingreso de los trabajadores en la industria del vestuario es el menor, tanto para hombres 

como para mujeres. 

  

Cuadro No. 44: Distribución porcentual de las remuneraciones pagadas al personal por 

rubro 

Tipo de remuneración 1999                2001 

Sueldos y salarios base 68.5                   80.2 

Horas extras 10.0                    4.5 

Prestaciones 18.4                  13.8 

Otras remuneraciones   3.1                   0.5 

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

Nota: se excluyó el rubro de contribuciones a la seguridad social para hacerlo comparable 

con otras estadísticas de remuneraciones 

 

    La parte gruesa de las remuneraciones la conforman sueldos y salarios base, 68.5% en 

1999 que han aumentado considerablemente en el 2001 al alcanzar el 80.2%;  las horas 

extras constituían un 10% del total de remuneraciones en 1999, han bajado en el 2001 a 

4.5%;  las prestaciones sociales también han bajado de un 18.4% en 1999 a 13.8% en el 

2001. Habría que advertir que en otras remuneraciones se encuentran los bonos por 

asistencia, puntualidad, productividad, etc., entre todos ocupan un porcentaje muy bajo del 
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total de las remuneraciones de 3.1% en 1999 y han caído a la irrisoria cantidad de 0.5% del 

total de remuneraciones en el 2001. Es decir, la crisis en cuanto a remuneraciones y salarios 

ha sido afrontada por las empresas maquiladoras reduciendo la parte variable, en particular 

los bonos y estímulos,  adquiriendo más importancia la fija que corresponde a los salarios 

base. 

 

Cuadro No.45: Porcentaje de establecimiento según tipo de prestación para los trabajadores 

Prestación 1999                    2001 

Despensa 75.0                     80.5 

Ayuda para renta   3.0                       2.5 

Ayuda para transporte 58.1                     53.1 

Ayuda para útiles escolares 17.3                     16.8 

Ayuda para comida 38.9                      40.1 

SAR 93.8                      99.6 

INFONAVIT 95.4                     100.0 

IMSS/ISSSTE 98.0                     100.0 

FONACOT 45.8                       44.2 

Fondo de ahorro 45.5                       43.5 

Fondo para becarios 24.6                       21.7 

Prima por antigüedad 44.1                       44.6 

Ayuda para servicios médicos 32.4                        n.d.                        

Ayuda para guarderías 13.2                      18.2 

Bonos de productividad 58.2                       69.2 

Bonos por puntualidad y asistencia 80.9                       82.2         

Fuente: ENESTYC (1999, 2001) INEGI 

 

  Casi todas las maquilas cotizan en el IMSS, aportan al SAR y al INFONAVIT, lo que 

reafirma el carácter formal de estos establecimientos, a diferencia de muchas de las 

maquilas que no son de exportación. Las prestaciones más frecuentes, que rebasan al 50% 

de los establecimientos maquiladores diferentes de las que imponen leyes federales,  son las 

de bonos por puntualidad y asistencia, bonos por productividad,  transporte y despensa.  La 
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existencia de un sindicato en el establecimiento con respecto de los que no lo tienen  no 

incrementa el porcentaje relativo de establecimientos que otorgaron bonos por 

productividad (55.7% de los establecimientos con sindicato tienen este tipo de bono contra 

58.2% en general para la maquila), tampoco con bonos por puntualidad y asistencia (79.3% 

de los que tienen sindicato contra 80.9% en general),  ni son muy superiores los porcentajes 

de establecimientos sindicalizados que dieron despensas con respecto de los no 

sindicalizados (79.1%),  ni en transporte (57.3%). Es decir, en términos de prestaciones 

para los trabajadores estar o no sindicalizados no hace la diferencia diferencias, aunque con 

la crisis las cifras de porcentaje de establecimiento con prestaciones se han mantenido altas. 

   En conclusión las Maquilas de exportación en México, a pesar de los cambios que ha 

tenido el régimen arancelario en su mayoría son de capital extranjero, principalmente 

norteamericano, y específicamente filiales de grandes corporaciones. Se trata de grandes 

establecimientos, que concentran la producción y el empleo, que obtienen la mayor parte de 

sus ingresos por exportación hacia Norteamérica, que importan la mayor parte de sus 

insumos y de Norteamérica.  

    Desde el punto de vista de Modelos Productivos la mayoría de las Maquilas son 

ensambladoras, que utilizan tecnología intermedia (maquinizada no automatizada), 

prácticamente no realizan investigación y desarrollo, sino que la tecnología la obtienen de 

sus matrices, el control de calidad está muy extendido, pero es de nivel intermedio, 

preventivo y por medio de observación visual combinada con instrumentos. Han 

introducido cambios organizacionales, aunque en la mayoría las formas más simples como 

los círculos de calidad, es probable que lo que predomine sea el Taylorismo Fordismo 

mezclado con aspectos parciales, comúnmente los más sencillos del Toyotismo.  La 

mayoría de las Maquilas tienen sindicato, aunque otros estudios sugieren que muchos 

pueden ser o comportarse como si fueran de protección, la mayoría de los trabajadores son 

de planta, característica general de las manufacturas en México. Los encadenamientos 

productivos son escasos. La mano de obra se ha ido masculinizado aunque se ha 

estabilizado, compartiendo actualmente entre hombres y mujeres porcentajes casi por igual, 

sin embargo, el crecimiento de los trabajadores masculinos no ha estado aparejado con la 

calificación y la mayoría sean hombres o mujeres no son calificados, el nivel de instrucción 

tendió a aumentar a secundaria, la antigüedad a subir de menos de 3 años (entre obreros 



 62

generales menos de un año) a más de tres, las jornadas de trabajo siguen altas, y el 

porcentaje que representan los bonos por productividad en el total de las remuneraciones es 

muy bajo y tendió a ser menor, los salarios siguen siendo bajos aunque hayan aumentado en 

términos reales, no suficientes para la subsistencia de una familia promedio.  

    Es decir, estamos lejos de tener en la Maquila no solo a la tercera generación de que 

habla Jorge Carrillo sino habría dudas de la forma que adquiere la segunda, al menos no se 

presenta con alta tecnología y seguramente con fuertes elementos tayloristas y fordistas, 

además de una mano de obra mal pagada, de alta rotación externa y poco calificada. 

Durante los años de la crisis de la maquila que corresponden a los del actual gobierno se 

observa una disminución en el total de establecimiento de los grandes, así como del 

porcentaje de trabajadores empleados en estos, asimismo aumentó la antigüedad de dichos 

establecimiento, el capital extranjero sigue siendo mayoritario pero disminuyó 

apreciablemente. Es decir, las empresas maquiladoras que se fueron o quebraron con la 

crisis fueron preferentemente las grandes, de capital extranjero, subsidiarias de otras y las 

más jóvenes. Sin embargo, no ha disminuido su carácter exportador hacia los USA, ni 

tampoco la proporción de los insumos importados con respecto a los totales, no hubo en la 

crisis una substitución de insumos extranjeros por nacionales, coincidente con las cifras 

bajas que se mantuvieron de indicadores de encadenamientos productivos. En cuanto a la 

investigación y desarrollo no hubo cambios, son casi inexistentes. En cambio predominaron 

las maquilas con uso de maquinaria y equipo más moderno, aunque la mayoría del valor de 

este en los activos continuó siendo el atrasado. En relaciones laborales no disminuyó el 

porcentaje de establecimientos con sindicato y el de trabajadores sindicalizados bajó un 

poco pero sigue siendo muy alto, las regulaciones del proceso de trabajo aumentaron 

aunque no necesariamente los sindicatos ganaron en bilateralidad y los trabajadores de 

planta siguen predominando aunque aumentaron los de tiempo y obra determinada. En 

cuanto a la mano de obra, los obreros generales siguen siendo la mayoría, pero 

disminuyeron en estos primeros años del siglo, los hombres e mantuvieron casi iguales a las 

mujeres, aumentó la antigüedad, la jornada se mantuvo alta y los salarios reales aumentaron 

pero en los ingresos de los trabajadores tendió a ser más importante la parte rígida del 

salario base, disminuyendo los ingresos por horas extras y por estímulos y bonos. Hay que 

aclarar que no se trató de ningún proceso evolutivo de quiebra de las más ineficientes y 
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permanencia de las eficientes, puesto que fueron las que eran más modernas las que 

decidieron dejar el territorio nacional, es decir, las que quedaron no fue solo por eficientes 

sino también por tener mayores dificultades para emigrar de giro o de país. En general el 

nivel tecnológico aumentó en cuanto al tipo de maquinaria y equipo y los cambios en 

organización del trabajo, en cambio las relaciones laborales y gestión del personal 

tendieron a ser más rígidos y no por presión sindical sino por preferencia de las empresas 

de conservar a los trabajadores de mayor calificación, antigüedad, nivel educativo. Sin 

embargo, la mayoría de los trabajadores continuaron de baja calificación, repartidos casi 

por igual entre hombres y mujeres. Los salarios tendieron también hacia la rigidez al 

predominar en los ingresos los salarios base y disminuir las partes variables de estos.   

   Es probable que los Modelos Productivos en la Maquila se muevan entre dos principales 

tipos, uno más de corte Taylorista-Fordista y otro Toyotista Precario con dosis de 

Taylorismo Fordismo. Como apuntamos se trata de dos Modelos que se interpenetran y que 

en México no tienen límites muy bien definidos. En todo caso, ambos son intensivos en 

mano de obra, la tecnología que utilizan en general es maquinizada pero no automatizada, 

aplican aspectos parciales de la Calidad Total, pero con segmentación de tareas entre 

obreros poco calificados con respecto de técnicos e ingenieros. Es difícil pensar que entre la 

mayoría de estos trabajadores, que corresponden a los obreros generales, con una rotación 

alta pudiera forjarse identidad con el trabajo, con la empresa o con el sindicato. Además, 

una de las principales ventajas de la Maquila es su régimen fiscal, es decir la exención de 

impuesto de importación de insumos, maquinaria y equipo, además del valor agregado y 

por el lado de la demanda de sus productos que van principalmente a los Estados Unidos el 

atenerse mayoritariamente a la regla por la que solo se cobra como impuesto de 

importación el valor agregado en México. En estas condiciones no es extraño que las 

Maquilas no remonten los bajos niveles de integración nacional o que establezcan débiles 

encadenamientos productivos. Las relaciones laborales son aparentemente muy formales y 

en efecto una proporción muy elevada de Maquilas y trabajadores tienen sindicato, y las 

tasas de regulación laboral son muy altas, sin embargo, en la mayoría de los casos se trata 

de un corporativismo pasivo en el proceso productivo que deja hacer a la gerencia y que no 

reclama mayores prestaciones que las de Ley. Una excepción que vale la pena verificar es 

la situación en la ciudad de Matamoros, que sin embargo está lejos del núcleo central de las 
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relaciones laborales del Modelo de la revolución Mexicana representado por los grandes 

sindicatos nacionales de industria como los petroleros. 

   Tanto el Taylorismo Fordismo como lo que hemos llamado el Toyotismo precario, 

Configuraciones dominantes en la Maquila, se basan en el bajo salario y en la 

intensificación del trabajo y en esta medida se enfrentan como límites: a la resistencia física 

y mental del trabajador para aumentar la productividad incrementando el desgaste de su 

fuerza de trabajo, pero sobre todo a la resistencia social que en condiciones diferentes a las 

de la Maquila podría tomar la forma de la huelga, el paro loco o el sabotaje, pero en la 

Maquila ha seguido más bien el camino de la demanda individual del trabajador en las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje al margen de los sindicatos y sobre todo la rotación 

voluntaria externa. Muchas de las causas de la rotación que han sido analizadas por los 

especialistas, que la hay más entre los jóvenes, solteros, de mayor nivel educativo, 

hombres, que pudiera ser por hastío, cansancio, malas condiciones de higiene y seguridad, 

falta de capacitación o de carrera ocupacional e incluso las que la atribuyen a las malas 

condiciones de vida, pueden resumirse en los Modelos de Producción imperantes en la 

Maquila y su incapacidad para fijar a la fuerza de trabajo si están basados en la intensidad 

del trabajo y el bajo salario, con formas de división del trabajo que segmentan las tareas de 

operación de las de concepción, que en esta medida poco se capacita y el escalafón es muy 

corto para los ascensos. El bajo salario no puede sino asociarse con las malas condiciones 

de vida, que solo muy parcialmente depende de la falta de infraestructura en servicios 

públicos de la Frontera Norte. Sí son los jóvenes, no casados, hombres y de mayor nivel 

educativo los que más rotan no extraña, son los que tienen menos que perder, los que 

prefieren la trayectoria laboral nómada a las nuevas cadenas del Toyotismo precario. Estas 

condiciones de operación de los Modelos de Producción Maquiladores, con sus límites en 

la resistencia de los trabajadores también impone límites al crecimiento de la 

Productividad, que pudo llegar a conformar una crisis de productividad del sector, porque 

el círculo Toyotista no se logró cerrarse, la elevada rotación, con poca identidad, es difícil 

que se asocie a una auténtica participación e involucramiento de los trabajadores en la lucha 

por la competitividad y productividad, más aun cuando los montos de los bonos son 

escasos. Pero los Modelos Maquiladores en México abarcan más que a las empresas que 

están formalmente registradas en este régimen arancelario y características como las 
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mencionadas se pueden encontrar en otras empresas, ramas y zonas que formalmente no 

son Maquilas, es probable que los modelos de producción dominantes en la Maquila sean a 

su vez los dominantes en las manufacturas mexicanas y que sus límites sean semejantes a 

los mencionados (De la Garza, 2003). 

 

 

Conclusiones 

    Desde el punto de vista de Modelos Productivos la mayoría de las Maquilas son 

ensambladoras (80% a nivel nacional, 64% en el centro sureste) (Corona, 1994 y EMIM; 

2003);  utilizan tecnología intermedia y baja (maquinizada no automatizada), prácticamente 

no realizan investigación y desarrollo, sino que la tecnología la obtienen de sus matrices; el 

control de calidad está muy extendido pero es de nivel intermedio, preventivo y por medio 

de observación visual combinada con instrumentos. Han introducido cambios 

organizacionales, aunque en la mayoría las formas más simples como los equipos de 

trabajo. Es decir, es probable que lo que predomine sea el Taylorismo Fordismo mezclado 

con aspectos parciales, comúnmente los más sencillos del Toyotismo.  La mayoría de las 

Maquilas tienen sindicato, aunque otros estudios sugieren que muchos pueden ser o 

comportarse como si fueran de protección, la mayoría de los trabajadores son de planta, 

característica general de las manufacturas en México. Los encadenamientos productivos 

son escasos. La mano de obra se ha ido masculinizado aunque se ha estabilizado con la 

crisis, compartiendo actualmente entre hombres y mujeres porcentajes casi por igual; sin 

embargo, el crecimiento de los trabajadores masculinos no ha estado aparejado con la 

calificación y la mayoría sean hombres o mujeres no son calificados, el nivel de instrucción 

sigue siendo el de primaria con la crisis, la antigüedad a subir de menos de 1 año, a menos 

de tres, las jornadas de trabajo siguen altas, y el porcentaje que representan los bonos por 

productividad en el total de las remuneraciones es muy bajo y tendió a ser menor, los 

salarios siguen siendo bajos aunque hayan aumentado en términos reales, no suficientes 

para la subsistencia de una familia promedio de acuerdo con el costo de una canasta básica.  

    Es decir, estamos lejos de tener en la Maquila no solo a la tercera generación de que 

habla Jorge Carrillo sino habría dudas de la forma que adquiere la segunda, al menos no se 

presenta con alta tecnología y seguramente con fuertes elementos tayloristas y fordistas, 
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además de una mano de obra mal pagada, de alta rotación externa y poco calificada. 

Durante los años de la crisis de la maquila que corresponden a los del actual gobierno se 

observa una disminución en el total de establecimiento de los grandes, así como del 

porcentaje de trabajadores empleados en estos, asimismo aumentó la antigüedad de dichos 

establecimiento, el capital extranjero sigue siendo mayoritario pero disminuyó 

apreciablemente. Es decir, las empresas maquiladoras que se fueron o quebraron con la 

crisis fueron preferentemente las grandes, de capital extranjero, subsidiarias de otras y las 

más jóvenes. Sin embargo, no ha disminuido su carácter exportador hacia los USA, ni 

tampoco la proporción de los insumos importados con respecto de los totales, no hubo en la 

crisis una substitución de insumos extranjeros por nacionales, coincidente con las cifras 

bajas que se mantuvieron de indicadores de encadenamientos productivos. En cuanto a la 

investigación y desarrollo no hubo cambios, son casi inexistentes. En cambio aumentó el 

porcentaje de  maquilas con uso de maquinaria y equipo más moderno, aunque la mayoría 

del valor  en los activos continuó siendo el atrasado. En relaciones laborales no disminuyó 

el porcentaje de establecimientos con sindicato y el de trabajadores sindicalizados bajó un 

poco pero sigue siendo muy alto, las regulaciones del proceso de trabajo aumentaron 

aunque no necesariamente los sindicatos ganaron en bilateralidad y los trabajadores de 

planta siguen predominando aunque aumentaron los de tiempo y obra determinada. En 

cuanto a la mano de obra, los obreros generales siguen siendo la mayoría, pero 

disminuyeron en estos primeros años del siglo, los hombres se mantuvieron casi iguales a 

las mujeres, aumentó la antigüedad, la jornada se mantuvo alta y los salarios reales se 

incrementaron pero en los ingresos de los trabajadores tendió a ser más importante la parte 

rígida del salario base, disminuyendo los ingresos por horas extras y por estímulos y bonos. 

Hay que aclarar que no se trató de ningún proceso evolutivo de quiebra de las más 

ineficientes y permanencia de las eficientes, puesto que fueron las más grandes y 

transnacionalizadas las que decidieron dejar el territorio nacional; es decir, las que 

quedaron no fue solo por eficientes sino también por tener mayores dificultades para 

emigrar de giro o de país. Las relaciones laborales y gestión del personal tendieron a ser 

más regulados  y no por presión sindical sino para garantizar la unilateralidad gerencial y a 

la vez para conservar a los trabajadores de mayor calificación, antigüedad, nivel educativo. 

Sin embargo, la mayoría de los trabajadores continuaron siendo de baja calificación.  Los 
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salarios tendieron también hacia la rigidez al predominar en los ingresos los salarios base y 

disminuir las partes variables de estos.   

   Es probable que los Modelos Productivos en la Maquila se muevan entre dos principales 

tipos, uno de corte Taylorista-Fordista y otro Toyotista Precario con dosis fuertes de 

Taylorismo Fordismo. Como apuntamos se trata de dos Modelos que se interpenetran y que 

en México no tienen límites muy bien definidos. En todo caso, ambos son intensivos en 

mano de obra, la tecnología que utilizan en general es maquinizada pero no automatizada, 

aplican aspectos parciales de la Calidad Total, pero con segmentación de tareas entre 

obreros poco calificados, con los calificados y técnicos e ingenieros. Es difícil pensar que 

entre la mayoría de estos trabajadores, que corresponden a los obreros generales, con una 

rotación alta pudiera forjarse identidad con el trabajo, con la empresa o con el sindicato. 

Además, como una de las principales ventajas de la Maquila es su régimen fiscal, es decir 

la exención de impuesto de importación de insumos, maquinaria y equipo, además del de 

valor agregado y por el lado de la demanda de sus productos que van principalmente a los 

Estados Unidos el atenerse mayoritariamente a la regla por la que solo se cobra como 

impuesto de importación el valor agregado en México, no es extraño que las Maquilas no 

remonten los bajos niveles de integración nacional o que establezcan débiles 

encadenamientos productivos en México. Las relaciones laborales son aparentemente muy 

formales y en efecto una proporción muy elevada de Maquilas y trabajadores tienen 

sindicato, y las tasas de regulación laboral son muy altas, sin embargo, en la mayoría de los 

casos se trata de un corporativismo pasivo en el proceso productivo que deja hacer a la 

gerencia y que no reclama mayores prestaciones que las de Ley. Una excepción que vale la 

pena verificar es la situación en la ciudad de Matamoros, que sin embargo está lejos del 

núcleo central de las relaciones laborales del Modelo de la revolución Mexicana 

representado por los grandes sindicatos nacionales de industria como los petroleros. 

   Tanto el Taylorismo Fordismo como lo que hemos llamado el Toyotismo precario, 

Configuraciones dominantes en la Maquila, se basan en el bajo salario y en la 

intensificación del trabajo y, en esta medida,  enfrentan como límites productivos a la 

resistencia física y mental del trabajador para aumentar la productividad incrementando el 

desgaste de su fuerza de trabajo, pero sobre todo a la resistencia social que en condiciones 

diferentes a las de la Maquila podría tomar la forma de la huelga, el paro loco o el sabotaje, 
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pero en la Maquila ha seguido más bien el camino de la demanda individual del trabajador 

en las Juntas de Conciliación y Arbitraje al margen de los sindicatos y sobre todo la 

rotación voluntaria externa. Muchas de las causas de la rotación que han sido analizadas 

por los especialistas, que la hay más entre los jóvenes, solteros, de mayor nivel educativo, 

hombres, que pudiera ser por hastío, cansancio, malas condiciones de higiene y seguridad, 

falta de capacitación o de carrera ocupacional e incluso las que la atribuyen a las malas 

condiciones de vida, pueden resumirse en los Modelos de Producción imperantes en la 

Maquila y su incapacidad para fijar a la fuerza de trabajo, basados en la intensidad del 

trabajo y el bajo salario, con formas de división del trabajo que segmentan las tareas de 

operación de las de concepción, con insuficiente capacitación y  escalafones muy cortos 

que limitan las carreras ocupacionales en las empresas. El bajo salario no puede sino 

asociarse con las malas condiciones de vida, que solo  parcialmente dependen de la falta de 

infraestructura en servicios públicos de la Frontera Norte. Sí son los jóvenes, no casados, 

hombres y de mayor nivel educativo los que más rotan no extraña, son los que tienen 

menos que perder, los que prefieren la trayectoria laboral nómada a las nuevas cadenas del 

Toyotismo precario. Estas condiciones de operación de los Modelos de Producción 

Maquiladores, con sus límites en la resistencia de los trabajadores también impone límites 

al crecimiento de la Productividad, y se pudo llegar a conformar desde los noventa una 

crisis de productividad del sector, que estalló cuando las condiciones del mercado de los 

Estados Unidos decayeron a inicios de este siglo. Esto porque el círculo Toyotista no se 

logró cerrar, la elevada rotación, con poca identidad, es difícil que se asocie a una auténtica 

participación e involucramiento de los trabajadores en la lucha por la competitividad y la 

productividad, más aun cuando los salarios y los montos de los bonos son escasos. Pero los 

Modelos de producción Maquiladores en México abarcan más que a las empresas que están 

formalmente registradas en este régimen arancelario y características como las 

mencionadas se pueden encontrar en otras empresas, ramas y zonas que formalmente no 

son Maquilas, es probable que los modelos de producción dominantes en la Maquila sean a 

su vez los dominantes en las manufacturas mexicanas y que sus límites sean semejantes a 

los mencionados (De la Garza, 2003). 
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Capítulo III: Modelos de Producción en la maquila de la zona centro 

sureste de México 

 

Introducción:  

Este capítulo se basa principalmente en una investigación de campo en maquilas de 

exportación ubicadas en los Estados de Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, 

Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Yucatán. Al efecto se utilizaron 5 

instrumentos de recolección de información aplicados a cada establecimiento: entrevistas a 

la gerencia, a jefe de departamento, a obrero informante calificado y al dirigente sindical; 

por otro lado se aplicó un cuestionario al establecimiento acerca de variables económicas, 

tecnológicas, organizacionales, de relaciones laborales y del perfil de la mano de obra que 

llamaremos encuesta EMIM (Encuesta de Modelos de Industrialización en la Maquila); 

además, se analizaron los contratos colectivos de trabajo, todo esto dentro del marco 

industrial de cada Estado. La información se cruzó entre las diferentes fuentes para 

discernir su confiabilidad. Todo esto para cada Estado, los que siguen son resultados 

agregados para la muestra de toda la zona considerada, en capítulos posteriores se 

analizarán los resultados Estado por Estado. La información se recabó en el segundo 

semestre del 2003, pero los datos de la EMIM se refieren al ejercicio del 2002 de los 

establecimientos. 

   En la muestra considerada la mayoría de los establecimientos fueron de más de 250 

trabajadores, seguidos de los pequeños y al final de los medianos, no hubo establecimiento 

micro. Todo esto coincidiendo en general con las distribuciones nacionales que reporta la 

encuesta ENESTYC en su módulo de maquila. 

   

Cuadro No. 46: Porcentaje de establecimientos por tamaño en la muestra para la zona 

centro sureste 

Tamaño Porcentaje 

Grande 30.9 

Mediano 26.8 

Pequeño 42.3 

Fuente: EMIM 
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También hubo una coincidencia en términos de tendencia en la muestra y los datos 

nacionales de la ENESTYC en tanto que alrededor de la mitad de los establecimientos 

fueron de origen extranjero, casi tres cuartas partes de los insumos provinieron del exterior 

(de los Estado Unidos el porcentaje de insumos para la maquila fue del 66.3%) y mas del 

80% de sus ventas se realizan fuera del país. 

 

 

Cuadro No. 47: Importancia del capital extranjero en la muestra de la maquila 

 Porcentaje de 

establecimientos 

Origen extranjero del capital    48.5 

Insumos importados    73.7 

Ventas en el extranjero    84.0 

Fuente: EMIM 

 

    

   Se buscó considerar en la muestra de cada Estado al menos el 10% de los 

establecimientos maquiladores seleccionados al azar y distribuidos proporcionalmente por 

tamaño de establecimiento, excepto en estados en los que el número total de maquilas es 

muy reducido como Zacatecas y Michoacán en los que se buscó hacer censo. 

En la muestra de establecimiento maquiladores de exportación tomada el 61.2% eran 

ensambladoras, contra 28.6% de transformación y 10.2% de servicios. Estas cifras 

muestran tendencias semejantes a los datos nacionales, excepto en la importancia de los 

servicios, de cualquier manera se muestra el predominio de las operaciones de ensamble 

sobre las de transformación y la escasa presencia de los servicios en la maquila con el 

predominio de la tareas de manufactura.   

   Consecuente con el predominio del ensamble, la mayoría (95.2% de los establecimientos) 

clasifican a su tipo de proceso productivo de producción por pieza en lugar de flujo 

continuo. 

 



 72

Cuadro No. 48: Principal razón para ubicarse en México como maquila (porcentaje de 

establecimientos) 

Régimen fiscal 6.7 

Costo de la mano de obra 26 

Relaciones laborales 2.9 

Abundancia de mano de obra 14.4 

Apoyos del gobierno 6.7 

Infraestructura, energía 14.4 

Cercanía del mercado 11.5 

Calificación de mano de obra 5.8 

Otros 4.8 

Fuente: EMIM 

 

La mayoría de los establecimientos señalaron que la razón principal por la cual se registran 

como maquilas fue por el costo de la mano de obra (26%), otras razones importantes fueron 

la abundancia de la mano de obra, la cercanía del mercado y la infraestructura y energía. 

Las apreciaciones de la gerencia de las maquilas de nuestra muestra coinciden con nuestras 

consideraciones acerca de la importancia del costo de la mano de obra en las operaciones 

de este sector, a contrapelo de otras investigaciones parciales y declaraciones de 

empresarios y gerentes. Cuando el costo salarial es tan importante en el valor agregado, 

como hemos visto en otro capítulo, no resulta inusitada la importancia que las gerencias de 

la maquila dan al costo de la mano de obra como factor de localización. Por otro lado, se 

importan los insumos en primer lugar por decisión de la matriz, en segundo por el costo 

más bajo y en tercero por la mejor calidad de los importados, todas estas consideraciones 

coinciden con los resultados de la ENESTYC. Hay que destacar el papel que juegan las 

políticas globales de producción de las grandes corporaciones propietarias de las maquilas 

más importantes en México en el localizar en nuestro país los segmentos sobre todo del 

ensamble final, intensivo en mano de obra. 
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Cuadro No. 49: Porcentaje de establecimientos que no establecen relaciones con otros en 

México para realizar diversas actividades 

Tipo de cooperación Porcentaje que 

no lo tienen 

Investigación de mercados y ventas 93.9 

Contratación de personal 82.5 

Capacitación 77.5 

Investigación y desarrollo 91.8 

Publicidad 91.8 

Compra de materias primas 66.7 

Adquisición de maquinaria y equipo 66.3 

Utilización compartida de maquinaria y equipo 82.7 

Otra 95.9 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta EMIM (2002) 

 En cuanto a las articulaciones de las maquilas con otras empresas dentro del territorio 

nacional, los datos recabados de la EMIM muestran que la gran mayoría no realiza 

investigación de mercados y ventas, contratación de personal, capacitación, investigación y 

desarrollo, publicidad, compra de materias primas, adquisición de maquinaria y equipo, 

utilización compartida de maquinaria y equipo o cualquier otra. De estas actividades la 

compra compartida de maquinaria, equipo o materias primas son las más elevadas aunque 

lejanas al 50%. Los datos anteriores son consecuentes en primer término con la importancia 

de la importación de materias primas, maquinaria y equipo del extranjero –que es una de las 

razones de ser maquila por las exenciones de impuestos. Sin embargo, el régimen fiscal no 

es suficiente para explicar como son escasas otras formas de encadenamiento y cooperación 

de las maquilas con otras empresas situadas dentro del territorio nacional para que el 

porcentaje del valor de la producción que estas maquilas subcontrataron con otras empresas 

no pasó del 3.7% en el 2002 y, a su vez, el porcentaje de los ingresos de las maquilas 

obtenidos al ser subcontratadas por otros establecimientos no pasaron del 15.6% en ese año. 

Nuevamente, las políticas de las matrices pueden ser fundamentales con su visión global de 

segmentación del proceso productivo. 
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Cuadro No. 50: Características de la tecnología 

Indicador de nivel tecnológico Porcentaje de 

establecimientos 

Autoevaluación de tener tecnología atrasada 51.0 

Predomina forma de Control de calidad visual 76.9 

No utiliza el sistema Justo a Tiempo 61.5 

Desarrolla su propia tecnología 14.3 

No realiza investigación y desarrollo 82.7 

Adquiere tecnología de la casa matriz o la compra a otras empresas 69.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta EMIM (2002) 

 

   Aunque las maquilas se autoevalúan muy alto en cuanto al nivel de la tecnología que 

emplean, en este sector predomina ampliamente el control de calidad visual no por medio 

de instrumentos, seguido de control con instrumentos no automatizados (14.4%) y al final 

el control de más alto nivel con instrumentos automatizados en solo el 8.7% de los 

establecimientos encuestados. La mayoría no utiliza el sistema justo a tiempo para sus 

suministros, no desarrollan su propia tecnología y no hacen investigación y desarrollo. El 

principal procedimiento para adquirir tecnología es la transferencia de la casa matriz 

(37.8% de los casos) seguida de la compra a otras empresas (31.6%) 

Los resultados anteriores son consecuentes con los datos nacionales de un sector que en 

general no utiliza la alta tecnología y menos la desarrolla en sus instalaciones como 

consecuencia de las políticas de las matrices que localizan en otros países la investigación y 

el desarrollo. 

 

Cuadro No. 51: Porcentaje de operaciones productivas realizadas por tipo de maquinaria y 

equipo 

 Porcentaje de operaciones en producción 

Herramientas manuales 22.88 

Maquinaria y equipo no automatizado 37.12 

Maquinaria y equipo automatizado no 

computarizado 

20.01 
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Automatizado computarizado 11.81 

Sistemas integrados de manufactura   3.27 

Fuente: EMIM (la diferencia de 100% corresponde a otros) 

Considerando el tipo de maquinaria y equipo con el que se realizan las transformaciones en 

el proceso productivo salta a la vista que la mayoría de las operaciones (60%) se realizan 

con equipo no automatizado (herramientas o maquinas y equipo no automático), las 

efectuadas con dispositivos computarizados integrados o no en redes es una minoría notable 

(15%).  Lo anterior reafirma que, independientemente de donde se desarrolle la tecnología, 

las maquilas no utilizan en fabricación en general la de más alto nivel, sino aquella más 

cercana a las necesidades del uso intensivo de la mano de obra. 

   Considerando de conjunto el tipo de equipo para realizar la transformación o el ensamble, 

la forma del control de calidad y la inversión en investigación y desarrollo desarrollamos un 

índice de nivel tecnológico (ver apéndice metodológico), los resultados pueden verse en el 

siguiente cuadro: la gran mayoría de los establecimientos maquiladores tienen un nivel 

tecnológico bajo o medio (89.7% de los establecimientos), dato consecuente con todas 

nuestras conclusiones acerca de que la maquila no se caracteriza por el empleo de alta 

tecnología. 

 

Cuadro No. 52: Nivel tecnológico en los establecimientos maquiladores 

Nivel tecnológico Porcentaje de establecimientos 

Bajo 42.3 

Medio 47.4 

Alto 10.3 

Fuente: EMIM 

Al estratificar por tamaño de establecimiento, el nivel tecnológico alto es superior en los de 

tamaño grande, sin embargo en todos los estratos predominan los niveles bajo y medio. 

 

Cuadro No. 53: Nivel tecnológico por tamaño de establecimiento (porcentaje de 

establecimientos) 

Nivel tecnológico Pequeño Mediano Grande 

Bajo 51.3 32 42.3 
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Mediano 41 56 42.3 

Alto 7.7 12 15.4 

Fuente: EMIM 

 

 Por capital, nacional o extranjero, salta a la vista como el nivel tecnológico alto es superior 

en los nacionales con respecto de los extranjeros, aunque los niveles bajo y medio 

predominan independientemente del tipo de capital, lo cual contradice la tesis de que la 

maquila se convierte en un medio de transferencia importante de tecnología alta. 

 

Cuadro No. 54: Nivel tecnológico por origen del capital (porcentaje de establecimientos) 

Nivel tecnológico Nacional Extranjero 

Bajo 42 44.4 

Medio 40 53.3 

Alto 18 2.2 

Fuente: EMIM 

En cuanto al predominio de los insumos importados o extranjeros, el nivel tecnológico alto 

es mayor en aquellos establecimientos en que predominan los insumos de origen nacional, 

aunque los niveles bajo y medio superan a los altos independientemente del origen de esos 

insumos. Nuevamente, mayores vínculos de la maquila con el exterior no se traducen en 

transferencia tecnológica superior. 

 

Cuadro No. 55: Nivel tecnológico según origen de los insumos (porcentaje de 

establecimientos) 

Nivel tecnológico Nacional Extranjero 

Bajo 47.8 43.9 

Medio 30.4 50.0 

Alto 21.7 6.10 

Fuente: EMIM 

Por destino de las ventas, nuevamente el nivel tecnológico alto es más frecuente cuando las 

ventas son hacia el mercado interno, pero los niveles bajo y medio predominan 

independientemente del destino de dichas ventas. 
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Cuadro No. 56: Nivel tecnológico por destino de las ventas (porcentaje de 

establecimientos) 

Nivel tecnológico Nacional Extranjero 

Bajo 64.3 40.5 

Medio 21.4 50.0 

Alto 14.3 9.5 

Fuente: EMIM 

 

 

Cuadro No. 57: Características de la organización del trabajo 

El control de calidad lo hace un departamento especializado 72.5 

 

Si* 

El examen de habilidades es el principal procedimiento para asignar 

a un nuevo trabajador a un puesto 

55.3 Si 

El examen de habilidades y dominio de tareas es el principal 

procedimiento para el ascenso de un trabajador 

69.3 Si 

Los establecimientos cuentan con manuales de puestos y los utilizan 54.9 Si 

Los establecimientos cuentan con manuales de procedimientos y los 

utilizan 

58.7 Si 

Se realizan estudios de tiempos y movimientos 77.9 Si 

Los trabajadores cumplen cuotas mínimas de producción 81.6 Si 

El personal especializado es el que realiza las tareas de 

mantenimiento 

65.4 Si 

La supervisión que predomina es por medio de jefes y supervisores 82.7 Si 

La forma de comunicación de arriba hacia abajo que predomina es 

verbal directa por medio de jefes y supervisores 

52.3 Si 

La principal forma que predomina de abajo hacia arriba es verbal 

directa por medio de jefes y supervisores 

62.1 si 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta EMIM (2002) 

*Entrevistas a jefes de departamento, respuesta más frecuente 
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 Los indicadores de organización del trabajo  de le encuesta EMIM, así como las entrevistas 

a jefes de departamento, no apuntan al predominio de las formas Toyotistas de organización 

del trabajo sino de las Tayloristas fordistas: el mantenimiento, el control de calidad y la 

supervisión del personal se realizan principalmente a partir de personal especializado en 

una división de taras distante de la autosupevisión, el autocontrol de calidad o la realización 

de taras combinadas de producción, mantenimiento y control de calidad. Sin embargo, hay 

que reconocer que el porcentaje de establecimientos que no realiza control de calidad es 

muy pequeño (1%) y que en alrededor de una cuarta parte es el personal de producción el 

que efectúa el control de calidad, la proporción de los establecimientos en los que los 

trabajadores de producción realizan el mantenimiento es pequeño (13.4%) y todavía más 

limitado el número de aquellos en los que la supervisión del personal se realiza con equipo 

automatizado (3.8%) o por los propios equipos de trabajo (5.8%). Es decir, en este tipo de 

división del trabajo, hay un predominio claro de las concepciones tayloristas.  

La anterior aseveración se refuerza porque la mayoría de los establecimientos tienen y 

utilizan manuales de puestos y de procedimientos, hacen estudios de tiempos y 

movimientos y los trabajadores tienen que cumplir cuotas mínimas de producción. Además 

son los exámenes de habilidades, no de conocimientos, los criterios principales para el 

ingreso o el ascenso de los trabajadores, con un papel muy marginal de los equipos de 

trabajo en la selección o promoción del personal Finalmente, las formas de comunicación 

son tradicionales en cuanto a que predominan de arriba hacia a bajo o de abajo hacia arriba 

las formas orales directas por medio de jefes o supervisores. 

 

  Hemos desarrollado un índice integrado de tipo de organización del trabajo (ver apéndice 

metodológico) que coincide con nuestras consideraciones acerca del predominio taylorista 

fordista en la maquila en el 76.9% de los establecimientos. Esta forma predominante de 

organización es consecuente con el uso intensivo de la mano de obra de baja calificación y 

con tecnologías entre bajas y medias en general no automatizadas. 

 

Cuadro No. 58: Modelos de organización del trabajo 

Taylorista Fordista 76.9 
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Toyotista 23.1 

Fuente: EMIM 

Al estratificar por origen del capital los establecimientos extranjeros tuvieron mayor 

presencia de organización toyotista con respecto de los nacionales, aunque las formas 

tayloristas fondistas predominaron independientemente del tipo de capital. En cuanto al 

origen de los insumos, hubo más toyotismo cuando estos fueron extranjeros que nacionales, 

en cambio la relación se invirtió cuando las ventas fueron hacia el mercado nacional. Por lo 

que respecta al tamaño de los establecimientos, fueron los pequeños los que más aplican el 

toyotismo, seguidos de los grandes. De cualquier manera, independientemente del origen 

del capital, de los insumos, de las ventas, y del tamaño del establecimiento predominan las 

formas de organización tayloristas fordistas. En otras palabras, el capital internacional en la 

maquila ha preferido las nuevas formas de organización del trabajo a la inversión en nuevas 

tecnologías, lo cual es consecuente con el uso mayor de la mano de obra que del capital, 

empleando técnicas de racionalización del trabajo tayloristas en su mayoría y en segundo 

Toyotistas. 

 

Cuadro No. 59: Modelos de Organización por Origen del Capital 

Modelos de Organización 
Origen del Capital 

Nacional Extranjero Total 

Taylorista/Fordista 83.7% 66.7% 76.1% 

Toyotista 16.3% 33.3% 23.9% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM 

 

Cuadro No. 60: Modelos de Organización por Origen de los Insumos 

Modelos de Organización 
Origen de los Insumos 

Nacional Extranjero Total 

Taylorista/Fordista 91.7% 72.6% 77.9% 
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Toyotista 8.3% 27.4% 22.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM 

Cuadro No. 61: Modelos de Organización por Destino de las Ventas 

Modelos de Organización 
Destino de las Ventas 

Nacional Extranjero Total 

Taylorista/Fordista 64.3% 78.9% 76.5% 

Toyotista 35.7% 21.1% 23.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM 

Cuadro No. 62: Modelos de Organización por Tamaño del Establecimiento 

Modelos de Organización 
Tamaño del Establecimiento 

Pequeño Mediano Grande Total 

Taylorista/Fordista 73.5% 81.8% 79.3% 77.6% 

Toyotista 26.5% 18.2% 20.7% 22.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM 
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Cuadro No. 63: Participación del personal en las decisiones 

Muy frecuentemente los trabajadores participan en la selección de 

personal 

6.7 

Muy  frecuentemente los trabajadores participan en la promoción del 

personal 

3.8 

Muy frecuentemente los trabajadores participan en la definición de sus 

cargas de trabajo 

7.7 

Muy frecuentemente los trabajadores participan en la definición de 

sanciones a otros trabajadores 

2.9 

Muy frecuentemente los trabajadores participan en la asignación de 

premios y bonos 

5.8 

Muy frecuentemente los trabajadores participan en definir contenido de la 

capacitación 

4.8 

Muy frecuentemente los trabajadores participan en la selección de 

maquinaria, equipo o herramientas 

3.8 

Muy frecuentemente los trabajadores participan en la selección de 

materias primas 

2.9 

Muy frecuentemente los trabajadores participan en el mejoramiento del 

método de trabajo 

12.5 

Muy frecuentemente participan los trabajadores en el diseño de programas 

de mejoramiento de la productividad 

8.7 

Fuente: EMIM 

   Apuntalando nuestra tesis de poca presencia de las nuevas formas de organización de 

trabajo en la maquila en contraposición con estudios anteriores, encontramos de nuestra 

encuesta que la participación de los trabajadores de producción en decisiones como: 

selección de personal, promoción, cargas de trabajo, sanciones, premios y bonos, 

capacitación, selección de maquinaria y equipo, materias primas, método de trabajo y 

programas de mejoramiento de la productividad son muy escasas. Consecuentemente, lo 

que predomina ampliamente en estos rubros es la no práctica de la intervención, excepto en 
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el método de trabajo. Este debe considerarse un indicador complementario importante del 

predominio del taylorismo. 

 

Cuadro No. 64: Control del obrero sobre su trabajo (entrevistas a obreros informantes 

calificados, respuestas más frecuentes) 

Tipo de control: el obrero decide… Respuesta más frecuente 

El método de trabajo A  veces 

Los procedimientos A veces 

El tiempo de intervención Nunca 

La secuencia de las operaciones Nunca 

Ha inventado un método de trabajo Nunca 

Planea sus tareas Siempre 

Con quien consulta problemas de trabajo El jefe 

Quien le asigna las tareas El supervisor 

Quien diseña las funciones de puestos Departamento de personal 

Quien lo evalúa en su desempeño Supervisores y jefes 

Que se evalúa Cantidad de trabajo y 

calidad 

Decide el trabajador el ritmo de trabajo A veces 

Fuente: entrevistas a obreros informantes calificados, respuestas más frecuentes 

Lo anterior se compagina con el bajo control del obrero sobre su trabajo, a partir de 

entrevistas a obreros informantes calificados, que apunta hacia actividades predeterminadas 

según los esquemas tayloristas fondistas: a veces el obrero decide sobre el método y los 

procedimientos, así como el ritmo del trabajo. Los demás aspectos le son preestablecidos 

por supervisores, jefes o el departamento de personal. 

 

Cuadro No. 65: Nuevas formas de organización del trabajo 

  

Tienen círculos de calidad 73.1 

Tienen equipos de trabajo 40.4 
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Células de producción 30.8 

Control total de la calidad 37.5 

Reingeniería 15.4 

Cero errores 20.2 

Control estadístico del proceso 32.7 

Kan ban 12.5 

Fuente: EMIM 

Lo anterior se compagina con la información de la extensión de los equipos de trabajo, 

células de producción, control total de la calidad, reingeniería, cero errores, control 

estadístico del proceso o kan ban, que en la mayoría de las maquilas no se practica, siendo 

los más utilizados los círculos de calidad, pero, como hemos visto, combinados con escasa 

delegación de las decisiones en los trabajadores de base. 

 

Cuadro No. 66: Cuadro hay formas grupales de participación de los trabajadores como 

equipos de trabajo, círculos de calidad, células de producción como participan los 

trabajadores 

  

Si hay formas grupales 56.3 

No participan en la definición de los presupuesto de producción 80.7 

Discuten y proponen el ajuste de variables del proceso o de maquinaria 56.1 

No participan en los cambios en las especificaciones del producto 54.4 

No participan en el control estadístico del proceso 57.9 

No participan en el control no estadístico del proceso 52.6 

No participan en la relación cliente proveedor 75.4 

Discuten y propone en la identificación de causas de riesgos de trabajo 65.5 

Discuten y proponen en los programas de prevención de riesgos de trabajo 63.2 

No participan en el control de ausencias, permisos y horas extras 49.1 

Discuten y proponen en la prevención de conflictos laborales 52.6 

Discuten y proponen la definición de necesidades de capacitación 52.6 

No participan en la elaboración de programas de capacitación 59.5 
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No participan en los programas de movilidad interna de los trabajadores 68.4 

Fuente: EMIM 

Específicamente, cuando hay formas grupales de trabajo como círculos, equipos o células 

en la mayoría de los establecimientos no participan en decisiones referidas a la producción 

y puestos de trabajo. La no participación de los trabajadores está seguida de solo discuten y 

proponen y en forma muy rezagada aparece aquellos casos en los que deciden. Excepciones 

son la participación con opiniones en como disminuir accidentes de trabajo y riesgos de 

trabajo y sus causas y en la prevención de conflictos y en detección de necesidades de 

capacitación. Es decir, resulta ficticio decir que en la maquila predominan las nuevas 

formas de organización del trabajo formalmente, pero especialmente en contenido se 

inclina seguramente hacia el taylorismo fordismo, aunque a diferencia de la manufactura en 

general están casi ausentes las formas tradicionales que no obedecen a alguna doctrina 

gerencial en especial. En cierta manera la maquila es un sector moderno desde el punto de 

vista de productividad, calidad, competitividad, exportación, pero corresponde a la llamada 

vía baja del desarrollo, aquella basada en bajos salarios y baja calificación de la mano de 

obra. 

  En cuanto a la flexibilidad del trabajo, no se acostumbra mover frecuentemente a los 

trabajadores entre puestos o categorías, aunque la ausencia total de movilidad de estos tipos 

también es muy baja (12.6%), predominan más los niveles esporádico y regular propio de 

una organización taylorista fordista en la que se considera mejor que haya para cada puesto 

un trabajador especializado en el mismo. Aunque la movilidad por turnos si es frecuente y 

no se detectó la ausencia de movilidad entre turnos en la encuesta y la rotación entre  

departamentos de la misma empresa  es muy frecuente (65.7%). Es notable el trabajo en 

días de descanso obligatorio en forma muy frecuente (70.4%) y lo bajo de lo esporádico en 

este indicador (5.6%), aunque las horas extras son comunes, entre muy frecuentes y 

regulares, ocupando bajos porcentajes las esporádicas (14.4%).  

 

Cuadro No. 67: Movilidad interna  

 Porcent

aje de 

establec

Entrevi

stas a 

jefes de 
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imiento

s 

(EMIM

) 

 

departa

mento 

Los trabajadores son movidos frecuentemente  de puesto o categoría 10.7 No 

Los trabajadores muy frecuentemente son movidos de turnos 48.1 No 

Muy frecuentemente los trabajadores realizan tareas de diferentes puestos 52.3 Si 

El trabajo en horas extras es de nivel intermedio, no frecuentemente 46.7  

Muy frecuentemente los obreros trabajan en días de descanso obligatorios 70.4  

La rotación de turnos es regular (no frecuente) 46.8  

Muy frecuentemente los trabajadores cambian de departamento 65.7 No 

Muy frecuentemente cambian de establecimiento de la misma empresa 80.0 No 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta EMIM (2002) 

*Entrevistas a jefes de departamento, respuestas más frecuentes. 

 

Sin embargo, la movilidad interna no obedece principalmente a las concepciones toyotistas 

que implican eliminar la monotonía (1.0% de los establecimientos) el pago por 

conocimientos (4.9%)  o el estimulo de la polivalencia (7.8%), sino por razones vinculadas 

con el ausentismo,  o el aumento en la demanda del producto, situación que coincide con 

las opiniones de los jefes de departamento entrevistados. 

 

 

Cuadro No. 68: Causas de la movilidad interna 

Muy frecuentemente el personal es movido por ausentismo 9.6 Si* 

Muy frecuentemente el personal  es movido por renuncias 5.8 No 

Muy frecuentemente es movido el personal por aumento en la 

producción 

25.0 Si/no 

Muy frecuentemente es movido para estimular la polivalencia 7.8 No 

Muy frecuentemente el personal es movido para eliminar la monotonía 1.0 No 

Muy frecuentemente el personal es movido para estimular el pago por 4.9 no 
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conocimientos 

Fuente: EMIM 

*Entrevistas a jefes de departamento, respuesta más frecuente 

También se constata algo que sabíamos de la ENESTYC, que la mayor parte del ingreso de 

los trabajadores está constituido por el salario tabulado (68.1%), los reducido de las horas 

extras (6.26%) y las prestaciones económicas (13.36%), aunque a diferencia de los datos 

nacionales, aparecen los estímulos y premios con una importancia de 11.19% 

 

Cuadro No. 69: Distribución del total de ingresos del personal total ocupado 

Rubro Porcentaje en ingreso total 

Salario tabulado 68.13 

Prestaciones económicas 13.36 

Horas extras 6.26 

Premios, estímulos 11.19 

Fuente: EMIM 

 

 En cuanto al ausentismo se declara la principal causa los problemas familiares, seguida de 

enfermedades, en tercer lugar la falta de interés por el trabajo y la cuarta en cansancio.  En 

plena crisis de la maquila, que es cuando se levantó la encuesta salta a la vista como el 

porcentaje de rotación externa (despidos y renuncias voluntarias) en su inmensa mayoría se 

debió a renuncias voluntarias (80.5%). La tasa de rotación en la encuesta EMIM fue del 

31% en el 2002. 

 

Cuadro No. 70: Rotación externa del personal en 2002 

 Porcentaje del personal que rotó 

Renuncias voluntarias 80.5 

Despidos 11.5 

Fuente: EMIM 

Se elaboró un índice de flexibilidad que considera las formas numéricas, funcional y 

salarial, ponderadas a través de un análisis factorial (ver apéndice metodológico). Los 

resultados muestran el predominio de los niveles bajo y medio en la flexibilidad del trabajo 
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(85.3% de los establecimientos). La flexibilidad alta puede también estar asociada a las 

nuevas formas de organizar el trabajo, en cambio las formas tayloristas que implican que 

para cada puesto hay un operador especializado que de preferencia no se mueve no 

favorece la polivalencia, también juega en contra el predominio de trabajadores de base que 

hay en la maquila y la limitada importancia en los ingresos de los bonos. 

 

Cuadro No. 71: Niveles de flexibilidad (porcentaje de establecimientos) 

Baja 38.7 

Media 46.8 

Alta 14.5 

Fuente: EMIM 

Al estratificar por tipo de capital la flexibilidad alta fue superior en los establecimientos 

extranjeros; por origen de los insumos no hubo diferencia en cuanto a la flexibilidad 

alta; por destino de las ventas, la alta fue más elevada en los establecimientos que 

venden en el mercado interno; y por tamaño de establecimiento, la flexibilidad alta se 

correlacionó negativamente con el tamaño del establecimiento. Sin embargo, en todos 

los estratos predominaron los niveles bajo y medio. 

 

Cuadro No. 72: Nivel de flexibilidad por origen del capital (porcentaje de 

establecimientos) 

Nivel de 

flexibilidad 

Origen del capital 

Nacional Extranjero Total 

Baja 50.0% 25.0% 38.7% 

Media 41.2% 53.6% 46.8% 

Alta 8.8% 21.4% 14.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM 
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Cuadro No. 73: Nivel de flexibilidad por origen de los insumos (porcentaje de 

establecimientos)  

Nivel de 

flexibilidad 

Origen de los insumos 

Nacional Extranjero Total 

Baja 61.1% 30.2% 39.3% 

Media 22.2% 55.8% 45.9% 

Alta 16.7% 14.0% 14.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM 

Cuadro No. 74: Nivel de flexibilidad por origen de las ventas (porcentaje de 

establecimientos)  

Nivel de 

flexibilidad 

Destino de las ventas 

Nacional Extranjero Total 

Baja 55.6% 36.0% 39.0% 

Media 22.2% 50.0% 45.8% 

Alta 22.2% 14.0% 15.3% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM 

Cuadro No. 75: Nivel de flexibilidad por tamaño de establecimiento (porcentaje de 

establecimientos) 

Nivel de 

flexibilidad 

Tamaño del establecimiento 

Pequeño Mediano Grande Total 

Baja 34.6% 52.9% 31.6% 38.7% 

Media 46.2% 35.3% 57.9% 46.8% 
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Alta 19.2% 11.8% 10.5% 14.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM 

 

 

 En cuanto a relaciones laborales, se confirma en nuestra muestra que la mayoría de los 

establecimiento de la maquila tienen sindicato y es de suponerse que tienen contrato 

colectivo de trabajo, sin embargo el 71.1% no han firmado convenios de productividad. Sin 

embargo, los jefes de departamento entrevistados en su mayoría desconocían si la empresa 

tenía sindicato (70%). A pesar de haber sindicato en la mayoría de los establecimientos, en 

todos los rubros que se consideraron de bilateralidad la participación del sindicato en ser 

informado, discutir cambio o aprobar fue ampliamente minoritario, el rubro con mayor 

porcentaje de participación fue en recorte de personal y en definir estándares de producción 

o  de calidad, otro tanto se puede decir de la intervención del sindicato informalmente en 

recibir información, discutir con la gerencia o en las decisiones, donde se confirma que los 

sindicatos en la maquila, con ser abundantes, no son actores de la dinámica laboral o 

productiva. Tampoco los trabajadores son tomados en cuenta en general en las decisiones 

de la producción y en la mayoría de los rubros ni siquiera son informados, lo que conforma 

un panorama de relaciones laborales de profunda unilateralidad, muy distante de las 

perspectivas optimistas de aprendizaje tecnológico en el sector, que existe pero 

seguramente de niveles inferiores a los de otros sectores. 

 

Cuadro No. 76: Sindicalización 

  

Si hay sindicato 60.2 

No hay convenio de productividad 71.1 

No se hicieron paros técnicos 80.0 

Fuente: EMIM 
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Cuadro No. 77: Bilateralidad formal entre empresa sindicato y/o trabajadores: los sindicatos 

y los trabajadores participan con la empresa en: 

 El sindicato 

participa 

Ni sindicato ni 

trabajadores 

Participan 

sindicato o 

trabajadores 

formal o 

informalmente* 

Se informa de cambios 

tecnológicos 

9.7 32.0 A los 

trabajadores 

Discuten y proponen el 

cambio tecnológico 

1.9 74.8 No 

En la decisión del cambio 

tecnológico 

0 94.2 No 

Evalúan el cambio 

tecnológico 

0 84.5 No 

En el mejoramiento del 

cambio tecnológico 

3.9 67.0 No 

SE informa de cambio en 

organización 

5.8 30.1 (los 

trabajadores si 

en 49.5% 

A los 

trabajadores 

Discuten y proponen cambio 

en la organización 

5.8 68.9 No 

En la decisión del cambio en 

organización 

2.9 88.3 No 

Evalúan cambio en 

organización 

1.9 80.6 No 

En mejoramiento del 

cambio en organización 

6.8 68.0 No 

En selección de personal 9.6 73.1 No 

En reajuste de personal 13.5 75.0 No 

En decisión empleo 9.6 77.9 No 



 91

eventuales 

En creación de puestos de 

confianza 

2.9 88.5 No 

En empleo de 

subcontratistas 

3.8 89.4 No 

En definición de manuales 

de puestos 

3.8 75.0 No 

En movilidad interna de 

trabajadores 

9.6 74.0 No 

Asignación de tareas 2.9 66.3 No 

En las sanciones a los 

trabajadores 

16.3 65.4 No 

En definición de métodos de 

trabajo 

2.9 69.2 No 

En definición de estándares 

de producción o de calidad 

16.0 64.0 No 

Fuente: EMIM 

*Entrevista a jefes de departamento, respuesta más frecuente 

 

Cuadro No. 78: Bilateralidad informal: sindicato y/o trabajadores participan informalmente 

en: 

 El sindicato 

interviene 

No interviene 

el sindicato ni 

los 

trabajadores 

Se les informa del cambio 

tecnológico 

3.8 35.6 (si a 

trabajadores en 

48%) 

Discuten y proponen el 

cambio tecnológico 

0 76.0 

En la decisión del cambio 7.7 91.3 
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tecnológico 

En evaluación del cambio 

tecnológico 

1.0 82.7 

En mejoramiento del 

cambio tecnológico 

16.3 76.0 

Se les informa del cambio 

organizacional 

1.9 38.5 (46 a los 

trabajadores si) 

Discuten y proponen cambio 

organizacional 

1.9 67.3 

En la decisión del cambio 

organizacional 

0 82.7 

Evalúan el cambio 

organizacional 

1.0 77.9 

En el mejoramiento del 

cambio organizacional 

1.0 75.0 

En selección de personal 7.7 68.3 

En reajuste de personal 5.8 78.8 

En contratación de 

eventuales 

6.7 79.8 

En la creación de puestos de 

confianza 

1.0 89.4 

En sanciones a los 

trabajadores 

14.4 72.1 

En definición de nuevos 

métodos de trabajo 

29.1 68.0 

En la definición de 

estándares de producción y 

calidad 

16.5 81.6 

Empleo de subcontratistas 4.0 92.0 

Definición de manuales de 2.9 76.0 
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puestos 

Movilidad interna 3.9 69.9 

Asignación de tareas 8.7 69.9 

Fuente: EMIM 

 

 En cuanto al perfil de la mano de obra, las tendencias nacionales se cumplen en términos 

generales, casi de distribuyen por igual los hombres y mujeres en obreros generales, son 

más los hombres en obreros calificados y supervisores y mas de las tres cuartas partes en 

profesionistas y técnicos así como en gerencia, en cambio predominan las mujeres en 

trabajadores de la administración del los establecimientos. 

 

Cuadro No. 79: Porcentaje de establecimiento en que predominan los hombres por 

categoría ocupacional 

Categoría Porcentaje de establecimientos 

Directivos 79.1 

Administrativos 42.0 

Profesionistas y técnicos 77.5 

Supervisores 58.4 

Obreros calificados 54.4 

Obreros generales 42.6 

Fuente: EMIM 

 

Cuadro No. 80: Edad más frecuente por categoría ocupacional (porcentaje de 

establecimientos) 

Categoría Edad más frecuente 

Directivos 26-40 años (57.7%) 

Administrativos 26-40 (84.6%) 

Profesionistas y técnicos 26-40 (69.2%) 

Supervisores 16-25 (15.4%) 

Obreros especializados 16-25 (37.5%) 
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Obreros generales 16-25 (48.1%) 

Fuente: EMIM 

   En cuanto a las edades promedio, para los obreros generales lo más frecuente son las 

edades entre 16 y 25 años, lo mismo en obreros especializados, y supervisores, en cambio 

la edad promedio aumenta en profesionistas y técnicos, administrativos y directivos (de 26 

a 40 años). La escolaridad más frecuente entre obreros generales es la primaria incompleta 

y completa, en obreros especializados  y supervisores la secundaria, en profesionistas y 

técnicos la preparatoria y los estudios superiores y en gerencia los estudios superiores  

 

Cuadro No. 81: Escolaridad más frecuente por categoría ocupacional (porcentaje de 

establecimientos) 

Categoría ocupacional Años de estudio 

Directivos Estudios superiores (80.8%) 

Profesionistas y técnicos Preparatoria y estudios superiores (51.9%) 

Administrativos  

Supervisores Secundaria y técnico medio (53.8%) 

Obreros especializados Secundaria  

Obreros generales Primaria incompleta  y completa (42.3%) 

Fuente: EMIM 

 

En cuanto a las antigüedades más frecuentes en los establecimientos, para los obreros 

generales se confirma su corta estancia en cada empresa (menos de 2 años), los obreros 

especializados, supervisores, profesionistas y técnicos y administrativos, siguen con 

antigüedad entre 2 y 5 años y solamente la gerencia es más antigua con 5 a 10 años. 

 

Cuadro No. 82: Antigüedad más frecuente en el establecimiento por categoría ocupacional 

Categoría ocupacional Antigüedad en años 

Directivos 5-10 (34%) 

Administrativos 2-5 (46%) 

Profesionistas y técnicos 2-5 (41%) 

Supervisores 2-5 (48%) 
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Obreros especializados 2-5 (44%) 

Obreros generales Menos de 2 años (42%) y de 2-5 (34%) 

Fuente: EMIM 

La antigüedad promedio de todo el personal es de 4 años 

Es decir, las tendencias nacionales en cuanto a perfil de la mano de obra empleada en la 

maquila se confirman para la zona centro sureste: actualmente re reparten casi por igual 

entre hombres y mujeres obreros, su edad es joven, su antigüedad es baja, su escolaridad es 

baja, la rotación de personal es alta y la percepción entre estos trabajadores de que los 

salarios son bajos predomina. 

 

Cuadro No. 83: PERFILES SOCIOTÉCNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
MAQUILADORES EN MÉXICO 

PERFIL PORCENTAJE 

Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de baja a media 47.2% 

Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación alta 7.5% 

Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad alta y calificación de baja a media 9.4% 

Organización fordista, tecnología baja o media, con flexibilidad  y calificación altas 3.8% 

Organización fordista, tecnología alta, con flexibilidad  y calificación bajas o medias 9.4% 

Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 17.0% 

Organización Toyotista, con tecnología y flexibilidad  bajas o medias y calificación alta 3.8% 

Organización Toyotista, con tecnología alta pero con flexibilidad y calificación bajas o medias 1.9% 

Total 100.0% 

Fuente: EMIM 

Para resumir el análisis de los perfiles sociotécnicos predominantes en la maquila en 

México, a partir de los microdatos de los establecimientos de la encuesta EMIM, se 

construyeron los perfiles más frecuentes entre tecnología, organización, flexibilidad y 

calificación de la mano de obra. No cabe duda que en la maquila del centro sureste 

predomina perfiles que articulan organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad 

baja o media con calificación baja o media (47.2% de los establecimientos), seguido de un 

toyotismo precario caracterizado por la organización toyotista con calificaciones bajas o 

medias, sin extensa delegación de decisiones, con tecnología y flexibilidad  bajas o medias. 

Es decir, se confirma que los modelos de producción dominantes son en primer lugar el 

taylorista fordista, seguido del toyotismo precario, ambos de calificaciones y tecnologías no 
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altas, de escasa delegación en las decisiones en los trabajadores y de bajas calificaciones y 

salarios. 

   Finalmente habría que considerar algunas diferencias en configuraciones sociotécnicas de 

los estados incluidos en la encuesta EMIM. El nivel tecnológico general para todos los 

Estados es entre bajo y medio y en todos predomina con diversas intensidades la forma de 

organización taylorista-fordista. En cuanto a tipo de organización del trabajo las diferencias 

son de grado, desde el momento en que en todos los Estados predomina la forma Taylorista 

Fordista; en cambio en cuanto a flexibilidad del trabajo los Estados se dividen en dos 

grupos, el primero formado por Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Yucatán 

en donde la flexibilidad es de nivel medio, a diferencia de Estado de México, Michoacán, 

Tlaxcala y Zacatecas que resultaron con flexibilidad baja. Los perfiles sociotécnicos 

resumen las características de los modelos de producción, hay dos claramente definidos, el 

taylorista fordista con tecnología, flexibilidad y calificación baja o media, que predomina 

claramente en Guanajuato, Michoacán, Yucatán y Puebla y a medias en Aguascalientes, 

Estado de México, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas y el toyotista que hemos llamado 

precario que aunque incluye nuevas formas de organización del trabajo la tecnología, 

flexibilidad y calificación de la mano de obra son de niveles bajos o medios, que se 

reparten con el primer perfil en Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Zacatecas. 

Aguascalientes mostró un perfil menos precario en calificación de la mano de obra, no así 

en tecnología y flexibilidad. Habría que reconocer diferencias regionales en modelos de 

producción en la maquila, sin olvidar las tendencias generales hacia el taylorismo Fordismo 

y el toyotismo precario, y  profundizar en las causas que las originan, bajo la consideración 

de que el espacio no es sino la manera sintética de incluir diversas variables estructurales 

locales e interacciones regionales de actores sociales. 
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Cuadro No. 84: Nivel tecnológico de la Maquila de Exportación de la Zona Centro 

y Sureste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cuadro No. 85 : Modelos de Organización por Entidad Federativa 

Modelos Organiza 
Entidad Federativa 

Aguasc Guanajuato Querétaro EdoMéx Micho Puebla Tlaxcala Yucatán Zacatecas Nacional 

Taylorista/Fordista 70.0% 87.5% 66.7% 85.7% 100.0% 77.3% 75.0% 75.0% 60.0% 76.9% 

Toyotista 30.0% 12.5% 33.3% 14.3%  22.7% 25.0% 25.0% 40.0% 23.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Cuadro: Elaboración propia a partir de la EMIM 

 

 

 
Cuadro No. 86: Nivel de Flexibilidad por Entidad Federativa 

NIVEL 
DE  

FLEXIBI
LIDAD 

ENTIDAD FEDERATIVA 

Aguascalien
tes 

Guanaju
ato 

Queréta
ro 

Estado 
de 

México 

Michoa
cán 

Puebl
a 

Tlaxcal
a 

Yucat
án 

Zacatec
as 

Tot
al 

Baja 20.0% 20.0%  75.0% 100.0% 30.8% 66.7% 41.2% 33.3% 
38.7
% 

Media 50.0% 80.0% 66.7%   69.2% 33.3% 47.1%  
46.8
% 

Alta 30.0%  33.3% 25.0%    11.8% 66.7% 
14.5
% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
100.0
% 100.0% 

100.0
% 100.0% 

100.
0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EMIM 
 
 
 
 

Nivel  Aguascalie
ntes 

Guanaju
ato 

Querét
aro 

Estado de 
México 

Michoa
cán 

Pueb
la 

Tlaxc
ala 

Yucat
án 

Zacatec
as 

Nacio
nal 

Bajo 42.9% 50.0% 14.3% 50.0% 80.0% 24.0
% 

25.0
% 

60.9
% 

40.0% 42.4% 

Medio 50.0% 40.0% 71.4% 50.0%   56.0
% 

75.0
% 

34.8
% 

60.0% 47.5% 

Alto 7.1% 10.0% 14.3%   20.0% 20.0
% 

  4.3%   10.1% 

Total  100.0% 100.0% 100.0
% 

100.0% 100.0% 100.
0% 

100.0
% 

100.0
% 

100.0% 100.0
% 
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Cuadro �o. 86:PERFILES SOCIOTÉC�ICOS de AGUASCALIE�TES 
CÓDIGO PERFIL PORCENTAJE 

1111 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 25.0% 

1121 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad alta y calificación de nula a media 12.5% 

1122 Organización fordista, tecnología baja o media, con flexibilidad  y calificación altas 12.5% 

1211 Organización fordista, tecnología alta, con flexibilidad  y calificación bajas o medias 12.5% 

2111 Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 12.5% 

2112 Organización Toyotista, con tecnología y flexibilidad  bajas o medias y calificación alta 25.0% 

  Total 100.0% 
 

Cuadro �o. 87: PERFILES SOCIOTÉC�ICOS de GUA�AJUATO 
CÓDIGO PERFIL PORCENTAJE 

1111 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 60.0% 

1112 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación alta 20.0% 

1211 Organización fordista, tecnología alta, con flexibilidad  y calificación bajas o medias 20.0% 

  Total 100.0% 
 
 

Cuadro �o. 88: PERFILES SOCIOTÉC�ICOS de QUERÉTARO 
CÓDIGO PERFIL PORCENTAJE 

1111 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 50.0% 

2111 Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 50.0% 

  Total 100.0% 

 

Cuadro �o. 89: PERFILES SOCIOTÉC�ICOS del ESTADO DE MÉXICO 
CÓDIGO PERFIL PORCENTAJE 

1111 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 33.3% 

1121 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad alta y calificación de nula a media 33.3% 

2111 Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 33.3% 

  Total 100.0% 
 

Cuadro �o. 90: PERFILES SOCIOTÉC�ICOS de MICHOACÁ� 
CÓDIGO PERFIL PORCENTAJE 

1111 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 75.0% 
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1211 Organización fordista, tecnología alta, con flexibilidad  y calificación bajas o medias 25.0% 

  Total 100.0% 
 

Cuadro �o. 91: PERFILES SOCIOTÉC�ICOS de  PUEBLA* 
CÓDIGO PERFIL PORCENTAJE 

1111 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 58.3% 

1112 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación alta 16.7% 

1211 Organización fordista, tecnología alta, con flexibilidad  y calificación bajas o medias 16.7% 

2111 Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 8.3% 

  Total 100.0% 
 

 
 
 
 
 

Cuadro �o. 92: PERFILES SOCIOTÉC�ICOS de TLAXCALA 
CÓDIGO PERFIL PORCENTAJE 

1112 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación alta 50.0% 

2111 Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 50.0% 

  Total 100.0% 

 
Cuadro �o. 93: PERFILES SOCIOTÉC�ICOS  de YUCATÁ� 

CÓDIGO PERFIL PORCENTAJE 

1111 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 57.1% 

1121 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad alta y calificación de nula a media 14.3% 

2111 Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 21.4% 

2211 Organización Toyotista, con tecnología alta pero con flexibilidad y calificación bajas o medias 7.1% 

  Total 100.0% 

 

Cuadro �o. 94: PERFILES SOCIOTÉC�ICOS de ZACATECAS 
CÓDIGO PERFIL PORCENTAJE 

1121 Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad alta y calificación de nula a media 33.3% 

1122 Organización fordista, tecnología baja o media, con flexibilidad  y calificación altas 33.3% 

2111 Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 33.3% 

  Total 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la EMIM 
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Anexo: sería interesante comparar los resultados de nuestra investigación para la zona 

centro sureste de México con datos de las maquilas de la Frontera Norte, la zona más 

antigua y supuestamente más desarrollada (la comparación con los datos nacionales se 

puede hacer a partir de los capítulo II y III). Al respecto un estudio reciente dirigido por 

Jorge Carrillo levantó información de alrededor de 200 plantas en las ciudades de Tijuana, 

Mexicali y Ciudad Juárez en el mismo año de nuestra investigación el 2002 (Carrillo y 

Gomis, 2004). Algunos de los datos centrales coinciden en tendencia con los de la zona 

centro sureste: el 64.5% de las plantas no tienen ningún centro técnico de investigación y 

desarrollo en México; el 75.3% no hacen investigación y desarrollo; el 81.5% no diseñan 

nuevos productos; la mayoría reportó que los cambios más importantes realizados en los 

últimos dos años se concretan al ensamble final y en ingeniería de proceso; en el 88.8% de 

las plantas la tecnología es transferida de las matrices en el extranjero; en promedio se 

consideró automatizado el 40% del proceso productivo; el 70.2% de las compras son 

importadas. En cuanto a la mano de obra: 50% son mujeres; obreros el 75.1% y técnicos el 

11.8%, con experiencia laboral el 69.4%, han trabajado en promedio en 3.1 maquilas en su 

vida, la antigüedad es de 3.6 años, la edad de 26, la rotación promedio de 9.1% mensual, el 

principal problema laboral, la falta de responsabilidad de los trabajadores. En esta encuesta 

como en nuestra investigación son interesantes los porcentajes minoritarios que se apartan 

de las tendencias generales, sin embargo no hay pruebas de que tiendan a predominar con el 

transcurso del tiempo. 
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Capítulo I: La Industria Maquiladora en Guanajuato 

 

Adriana Martínez M1. 

 

Introducción 

 

En las dos últimas décadas la industria maquiladora ha emergido con fuerza en el 

interior del territorio nacional. Sin embargo, al menos en el caso de Guanajuato, la 

presencia e importancia de la industria es todavía muy precaria. 

El artículo se divide en tres apartados. El primero de ellos, “La Industria 

Maquiladora en Contexto”, retoma los datos proporcionados por el INEGI, su objetivo es 

contextualizar la presencia de ésta industria en las actividades económicas del Estado. El 

segundo, “Modelos de Producción de la Maquiladora”, toma en cuenta los resultados de la 

investigación realizada. Finalmente, en el tercer apartado, exponemos nuestras 

conclusiones. 

 

 

La Industria Maquiladora en Contexto 

 

En Guanajuato existen cuatro grandes áreas urbanas, León, Irapuato, Salamanca y Celaya; 

además de varias ciudades pequeñas pero importantes como son: Guanajuato, Dolores 

Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz y Silao. 

Guanajuato participa con el 3.75 % del Producto Interno Bruto del país; basa su 

economía en 13 sectores productivos que el Gobierno del Estado ha clasificado como 

tradicionales: cuero – calzado, textil – confección y artesanal; con potencial de crecimiento: 

automotriz y de autopartes, metalmecánico, químico y petroquímico, agroindustrial, 

turismo.  
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 De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable las ventajas 

competitivas del Estado son el salario competitivo, la estabilidad laboral2, la estabilidad 

política, los costos competitivos, acceso a insumos nacionales, programas de apoyo e 

incentivos, seguridad social y jurídica así como el sistema educativo. En este rubro,  

Guanajuato cuenta con 57 instituciones de educación superior y 51 centros de investigación 

tecnológica e industrial3.  

El Cuadro No. 1 muestra la participación porcentual de los sectores económicos en 

las exportaciones totales de Guanajuato. Destaca con un 79.26 % la aportación del sector 

autopartes y automotriz, en donde se encuentra ubicada la planta General Motors complejo 

Silao. Después las exportaciones se concentran en los sectores: agroalimentario, 

metalmecánico, textil-confección, pieles y cuero y calzado. 

Los productos exportados tienen como principal destino a  Estados Unidos, además 

se mantienen exportaciones a Canadá, Japón, la Comunidad Económica Europea, Centro y 

Sudamérica. 

Cuadro �o. 1: Exportaciones de Guanajuato por sectores económicos 

Período: parcial enero - diciembre 2003/p 

(Dólares) 

SECTOR ECO�ÓMICO TOTAL 
PARTICIPACIÓ� 

PORCE�TUAL 

Agroalimentario 290,997,173.12 3.37 

Artículos de piel y cuero 30,628,211.24 0.36 

Autopartes automotriz 6,836,309,049.60 79.26 

Calzado 144,782,936.93 1.68 

Caucho, plásticos y hule 32,454,834.74 0.38 

Máquinas, aparatos y 

materiales eléctrico 
388,166,339.58 4.50 

Metal-mecánica 177,988,373.92 2.06 

Otras industrias 9,819,815.09 0.11 

Papel y productos editoriales 17,434,114.81 0.20 

Pieles y cuero 99,088,028.62 1.15 

Productos cerámicos 60,123,081.79 0.70 

Productos químicos 82,834,106.42 0.96 

Sombrerería y sus partes 9,517,015.64 0.11 

                                                 
2 Cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico señalan que la fuerza laboral del Estado supera los 1.9 millones de 
personas, de estos el 39 % de la población total es económicamente activa. De 1997 a la fecha sólo se tienen registradas 
dos huelgas laborales y el promedio de rotación de personal en el Estado es 1.5. 
3  Guanajuato es el Estado que concentra la mayor cantidad de centros de investigación y tecnología en el país. 
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Textil y de la confección 444,875,379.96 5.16 

TOTAL 8,625,018,461.46 100.00 % 

Fuente: COFOCE con datos de la Administración General de Aduanas. 

�ota 1: Las exportaciones incluyen fletes más seguros y las importaciones son valor aduanal. 

�ota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y de maquila. 

�ota 3: Las Cifras totales de las Exportaciones del Estado de Guanajuato incluyen los montos de 

las fracciones 87032401, 87043103 y 84181001 de las exportaciones de empresas transnacionales. 

�ota 4: Cifras elaboradas en base a la nueva Tarifa de Importación y Exportación (TIGIE). 

�ota 5: /p cifras preliminares 

 

La Industria Maquiladora de Exportación 

 

 La presencia de la maquiladora de exportación en estados como Guanajuato es incipiente 

(Carrillo, 2001; Douglas y Hansen, 2003). Lo que corroboramos con los datos del Cuadro 

No. 2, en donde podemos ver el desempeño de la maquila en Guanajuato del periodo 1990 

a 2002.  En el rubro del crecimiento de la producción vemos un repunte del 30.37% en 

1991, una caída significativa del 16.1% en 1994 y un repunte significativo del 76.61% en el 

año 2001 para luego disminuir 

Cuadro �o. 2 

PERIODO 

Producción 

mdp 

constantes 

Crecimiento 

de la 

Producción 

% 

Consumo 

Intermedio 

mdp 

constantes 

Crecimiento 

del Consumo 

Intermedio 

% 

Valor 

Agregado 

Bruto 

mdp 

constantes 

Crecimiento 

del VAB 

% 

1990 245242  170259  74983  

1991 319724 30.37 235737 38.46 83987 12.01 

1992 343462 7.42 247082 4.81 96380 14.76 

1993 370426 7.85 244122 -1.2 126304 31.05 

1994 310800 -16.1 211811 -13.24 98989 -21.63 

1995 376158 21.02 251590 18.78 124568 25.84 

1996 521417 38.62 361050 43.51 160367 28.74 

1997 581064 11.44 399339 10.60 181725 13.32 

1998 626593 7.84 440158 10.22 186435 2.60 

1999 766499 22.33 567638 28.96 198861 6.67 

2000 1099457 43.44 898185 58.23 201272 1.21 

2001 p/ 1941771 76.61 1730255 92.64 211516 5.09 

2002 2356865 21.38 2146955 24.08 209910 -0.76 

Fuente: INEGI, Sistemas de Cuentas Nacionales. Cifras en miles de pesos constantes. 

 



 

 

4

4

 Con respecto al número de establecimientos registrados, según cifras del INEGI,   

del año 1996 al año 2000 hay una tendencia ascendente4 que se ve reflejada en  un 

crecimiento del 95% en el número de establecimientos. A partir del año 2001 comienza la 

declinación que nos lleva a contar en el año 2004 con sólo 43 establecimientos registrados5. 

 

 

Cuadro �o. 3: �úmero de 

Establecimientos 

AÑO 

Promedio 

Mensual en el 

Año 

Tasa de 

crecimiento 

1996 40 n.d. 

1997 46 15 

1998 51 10.87 

1999 68 33.33 

2000 78 14.71 

2001 75 -3.84 

2002 49 -34.67 

2003 46 -6.12 

2004

p/ 43 -6.52 

n.d. No disponible 

p/ Cifras preliminares abarca de enero a 

mayo 

FUENTE: INEGI. Estadística de la Industria 

Maquiladora de Exportación. 

 

 

El Cuadro No. 4 muestra la evolución del saldo de la balanza comercial de la 

maquila en Guanajuato y su participación porcentual con respecto al total nacional. Como 

dato interesante sobresale la escasa participación de las exportaciones guanajuatenses en el 

total nacional. 

                                                 
4 Algunos autores mencionan como factor decisivo de este comportamiento la puesta en vigor del TLCAN (Fullerton y 
Barraza de Anda, 2003). 
5  Ésta cifra no coincide con el Directorio de Maquila de la Secretaria de Economía, pues de acuerdo con esta dependencia 
en el año 2003, periodo en que realizamos la investigación de campo, se tenían registradas a 59 empresas. 
 

Evolución Mensual del �úmero de Establecimientos

 Enero - 1996 a Mayo 2004
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                                    Cuadro �o. 4: Saldo de la  Balanza Comercial 

En miles de pesos a precios corrientes 

Año 

�acional Guanajuato 

Total 

 

Variación 

Porcentual 

Anual 

Total 

 

Participación 

�acional 

Variación 

Porcentual 

Anual 

1997 70,101,412 42.1   775,615 1.1 31.1 

1998 96,809,012 38.1    941,292 1.0 21.4 

1999 128,434,742 32.7 1,189,577 0.9 26.4 

2000 167,938,522 30.8 2,130,559 1.3 79.1 

2001 179,840,156   7.1 3,042,075 1.7 42.8 

2002 182,080,057   1.2 3,311,295 1.8    8.8 

Fuente: La Producción, Salarios, Empleo y Productividad de la Industria Maquiladora de Exportación. 

Por Región Geográfica y Entidad Federativa 1997 -2002, INEGI 

 

El mayor porcentaje de insumos utilizados en las empresas maquiladoras son 

importados, esto lo podemos ver en el Cuadro No. 5. Este hecho refuerza la idea de que la 

maquila ha incidido de manera muy moderada en la consolidación de cadenas productivas 

nacionales. Este comportamiento se ve acentuado en los últimos dos años. 

Cuadro �o. 5:  Porcentaje de Insumos Importados 

con respecto a Insumos Totales en la Maquila de 

Exportación (Enero de cada año) 

Año 
Insumos 

Totales 

Insumos 

Importados 

% de 

Participación 

1996/01 41427 28554 68.93 

1997/01 56641 44068 77.80 

1998/01 59035 37054 62.77 

1999/01 94308 76760 81.39 

2000/01 106264 76771 72.25 

2001/01 178379 124341 69.71 

2002/01 311125 209833 67.44 

2003/01 330212 233711 70.78 

2004/01 p/ 312317 233208 74.67 

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica 

FUENTE: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de 
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Exportación. 

 

Durante el año 2002, la composición promedio del empleo total en la maquila en el 

Estado de Guanajuato fue: 13,824 obreros y 1,004 empleados administrativos. Estas cifras 

representan el punto histórico más alto en los niveles de empleo y contrastan con las cifras 

nacionales, siendo que para éstas en el año 2000 es cuando se alcanza el máximo histórico 

en los indicadores de empleo. 

Cuadro �o. 6: Personal Ocupado 

Remunerado en la Maquila de 

Exportación (Personas Ocupadas) 

Indicadores Anuales 

PERIODO Total Obreros Empleados 

1990 4420 4155 265 

1991 5374 5033 341 

1992 5725 5398 327 

1993 7292 6876 416 

1994 6306 5929 377 

1995 7768 7355 413 

1996 9188 8778 410 

1997 11064 10596 468 

1998 11155 10610 545 

1999 12827 12161 666 

2000 13418 12501 917 

2001 p/ 14759 13768 991 

2002 14828 13824 1004 

p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se 

indica 

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas 

Nacionales de México. 

 

Hay una tendencia descendente en la participación de mujeres de 1996 al año 2000, 

año en que  más del 90 % de los obreros eran hombres. 
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Cuadro �o. 7: Porcentaje de hombres, de técnicos, de 

administrativos y de obreros con respecto del personal total 

ocupado en la Maquila de exportación  

Enero de cada año 

Año Hombres Administrativos Técnicos Obreros 

1996 n.d. 4.57 4.15 91.28 

1997 27.20 3.60 3.56 92.84 

1998 30.47 4.59 3.55 91.87 

1999 30.43 4.70 3.94 91.36 

2000 28.86 4.71 4.87 90.42 

2001 31.84 6.48 7.15 86.37 

2002 31.00 6.30 7.40 86.30 

2003 32.50 6.83 8.52 84.65 

2004/p 33.82 6.86 8.95 84.20 

p/ Cifras preliminares  

FUENTE: INEGI. Estadística de la Industria Maquiladora de 

Exportación. 

 

 

En cuanto a la evolución de la productividad a partir de 1997 la tendencia es 

descendente, en el año 2002 vemos que el índice de productividad alcanza su mínimo 

histórico y es del orden de 81.7. ¿Qué factores han incidido en este comportamiento? En el 

siguiente apartado y a la luz de los datos arrojados por la investigación trataremos de dar 

una respuesta a esta interrogante. 

 

Cuadro �o. 8:  Evolución de la Productividad 

AÑO 

PERSO�AL 

OCUPADO 

 

( A ) 

VALOR 

AGREGADO 

MILES DE 

PESOS BASE 93                  

( B ) 

PRODUCTIVIDAD 

 

( C = B/A ) 

I�DICE 

 

93 = 100 

1990 4420 74,983 16.96 97.9 

1991 5374 83,987 15.63 90.2 

1992 5725 96,380 16.83 97.2 

1993 7292 126,304 17.32 100 

1994 6306 98,989 15.70 90.6 
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1995 7768 124,568 16.04 92.6 

1996 9188 160,367 17.45 100.8 

1997 11064 181,725 16.42 94.8 

1998 11155 186,435 16.71 96.5 

1999 12827 198,861 15.50 89.5 

2000 13418 201,272 15.00 86.6 

2001 p/ 14759 211,516 14.33 82.7 

2002/p 14828 209,910 14.16 81.7 

p/ Cifras preliminares  

FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 

 

II. Modelos de Producción de la Maquiladora 

 

“(…) México es un país muy grande, un país con muy 

buena ubicación territorial, es un país perfecto para tener 

muchísimas más  maquiladoras. Yo creo que si el gobierno 

se preocupara un poquito más por reducir impuestos, y ver 

la seguridad y algunas facilidades con las empresas 

maquiladoras sería bueno, porque hay muchas localidades 

que si las necesitan. Las maquiladoras, ayudan a reducir las 

necesidades”  

Director General de Empresa Maquiladora de la Industria Textil 

 

 

Nuestra fuente de información fue el Directorio Electrónico de Empresas Maquiladoras 

(2002)  de la Secretaría de Economía. En donde encontramos 59 empresas registradas. Las 

siguientes tres gráficas surgen del análisis de la información encontrada en este directorio. 

La industria maquiladora se encuentra presente en 13 de los 46 municipios del Estado. 

Siendo los cuatro principales municipios de Guanajuato los que concentran el 75 % de las 

empresas: León el 40%, Irapuato el 18%, Celaya 10% y Salamanca el 7%. 

 

 



 

 

9

9

Clasificamos6 a las empresas en micro, pequeñas, medianas y grandes de acuerdo al 

número de trabajadores. Tenemos la siguiente participación: el 21% de ellas son medianas, 

el 32% pequeñas, el 17% medianas y el 30% grandes.  

El 33 % de las empresas se encuentran ubicadas en el sector confección, el 7 % en 

industrias manufactureras. En el registro 22% de las empresas no tenían especificado el giro 

al que se dedicaban.  

 

De la información del trabajo de campo, el 32.5% de las empresas encuestadas señaló que 

su capital es extranjero.  De las razones sobre la ubicación actual las dos que obtuvieron 

mas menciones (20% cada una de ellas) fueron la disposición de abundante mano de obra y 

el costo de la mano de obra. En segundo lugar estuvo las buenas relaciones laborales 

(16.67%) y en tercer lugar con un 13.33% la cercanía con el mercado. No es sorprendente 

que el principal factor de mención haya sido la disposición de mano de obra dado que la 

mayor parte, como verá más adelante, de las empresas realizan ensamblaje y los productos 

que generan son de bajo valor agregado. 

Cuando abordamos el tema de los beneficios de estar registrados como maquiladoras se 

mencionaron las siguientes razones: 

1. Beneficios fiscales 

2. La calidad 

3. La generación de empleos. 

4. Economías de escala. 

En cuanto al tema fiscal se mencionó que se conseguían beneficios del programa 

Maquila: 

“(…) pertenecer al programa MAQUILA significa que mis clientes probablemente me 

van a mandar su material sin que yo tenga que hacer una inversión de material, importo 

yo el material sin pago de impuestos, aunque mi compromiso ante el gobierno es 

justificar de una exportación por la misma cantidad el material que yo importe, ¿Qué 

significa? Que voy a ser competitivo porque el costo para la empresa extranjera va a ser 

únicamente el de la mano de obra a bajo costo, ese es el beneficio que obtenemos al 

registrarnos como maquiladoras, exenciones al pago de impuestos para las 

importaciones (…)” (Director Administrativo) 

                                                 
6 Los criterios que utilizamos para la clasificación son los siguientes: microempresas de 1 a 15 trabajadores, pequeñas de 
16 a 100, medianas de 101 a 250 y grandes más de 250 trabajadores. 
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“Registramos a la compañía como maquiladora para tener los beneficios que se 

obtienen, beneficios de impuestos que se tienen de importación de materias primas de 

manera temporal y para cumplir con los programas de la Secretaría de Economía en 

estos programas” (Director General de Empresa Maquiladora de la Industria de la 

Confección). 

Una de las empresas había sido trasladada de Puerto Rico a México, porque allá 

habían dejado de tener calidad y porque los costos se habían elevado. El dueño de dicha 

empresa había analizado trasladarse a China pero no lo evalúo como benéfico, en cambio 

reconoció que en León se encontraban todos los elementos que se requerían: maquinaria, 

refacciones, materia prima, trabajadores con experiencia. Esta empresa se encuentra dentro 

de la división cuero y calzado, actividad tradicional dentro del Estado de Guanajuato. El 

director general de esta empresa nos comentó que existía un mito con respecto a China: 

“(…) He estado en fábricas en China y no creas que son gente que trabajan rapidísimo, 

trabajan con mucha calma, pero son muchos y ganan poco. Hace 15 días yo hablé con el 

dueño y de su boca me dijo – están haciendo con la misma calidad de China y aquí te va 

la sorpresa, con el menor precio -. El precio global desde que recibimos los materiales 

hasta que sale las bolsas, el producto final (…)” (Director General). 

 

En lo que respecta a economías de escala:  

“(…) esas empresas en forma individual no teníamos la capacidad ni los recursos (…) 

hicimos una asociación en donde juntamos nuestros propios recursos para llegar a un 

objetivo principal, que es llevar una maquiladora de secado de cuero de la piel. Y así 

tener una tecnología de punta con las mejores tecnologías que puedan existir en 

cualquier parte del mundo en este sector. (…) somos una empresa privada que nunca 

tuvo incentivos para crear este tipo de empresas, nuestros pocos recursos y nuestras 

propias posibilidades fueron creando esta empresa” (Director General de Teneria) 

 

La Producción 

 

El 55.6% de las empresas encuestadas utiliza como línea principal de producción el 

ensamble de piezas o componentes, el 33.33% realiza procesos de transformación más 

complejos de materia prima y el 11.11% se dedica a la prestación de servicios. Lo que nos 

indica que las actividades realizadas por estas empresas generan un bajo valor agregado. 



 

 

11

11

 

 En cuanto a los insumos utilizados para la producción el 53.9 % es importado, la 

principal fuente de insumos es Estados Unidos, ya que el 46.4% provienen de este país y el 

7.5 % proviene de Europa. El 46.1 % de los insumos son nacionales lo que corrobora los 

datos generales presentados en el capítulo anterior y fundamentan la idea de que el modelo 

de maquila no ha promocionado el desarrollo de proveedores internos y por ende la 

consolidación de la cadena productiva. 

 Cuando indagamos las razones por las que las empresas recurren a la importación de 

insumos destacan el costo más bajo y la mayor calidad de los insumos.  

 

Al respecto de la proveeduría local tenemos el siguiente comentario: 

“(…) les pedimos un embarque de piel, - Oye lo que me mandas es basura -, - es que se 

le olvidó al fulano decirte que las primeras 25 hojas van mal, para que las veas y a ver 

cómo le hacemos y nos arreglamos después -. =o se puede trabajar así. (…) un 

problema con los proveedores locales es que no cumplen con los tiempos de entrega, 

no con la calidad que han estipulado desde el principio, y por lo tanto esto genera 

desconfianza, (…) un punto importante es generar lazos de confianza y sobre todo 

cumplir con las cosas que se prometen al principio de un contrato (…)” (Director 

General de Empresa dedicada a la producción de bolsas) 

 

En el anterior comentario vemos apuntados los tres principales rasgos que inciden 

en el establecimiento de una relación productor – usuario sólida: la confianza, la calidad y 

los tiempos de entrega. 

 

El Mercado 

 

De las ventas realizadas por las empresas, el 66.5 % es para la exportación, siendo el 

principal destino con un 64.5% Estados Unidos, seguido por Europa con un 1.5 % y 

finalmente Canadá 0.5%. Lo cual vuelve a confirmar la ya tan conocida dependencia de la 

industria maquiladora con nuestro principal socio comercial. 

Las causas que se señalaron y que justifican la exportación a Estados Unidos son: 

1) La cercanía con el país estadounidense, por lo que los costos de transportación son 

menores. 
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2) Miedo a exportar a otros continentes, no se tiene la experiencia ni el capital. El 

gerente general de una de las empresas señalaba que el gobierno mexicano debería 

de financiar los intentos de exportación hacia otros países. 

3) La pertinencia, uno de los gerentes mencionó que para qué buscar otros mercados si 

se es vecino del país con el mercado más grande: 

 “(…) el mercado más fuerte y más poderoso del mundo está aquí al lado, no creo que no 

pueda yo fabricar 20 mil bolsas al mes y no se puedan vender allá. =o con mi marca, 

sino con la marca de maquila (…) yo no compro, lo único que hago es recibo materias 

primas, fabrico con calidad y ellos están contentos” (Director General de Empresa 

productora de bolsas) 

4) El cliente se encuentra localizado en Estados Unidos. 

5) Por los rasgos específicos de la maquila:  

“(…) están puestas única y exclusivamente para maquilar productos, no tienen un 

departamento administrativo que pueda vender esos productos (…)” (Dueño y director 

general de empresa productora de prendas de vestir) 

6) Falta de capacidad, el gerente de la fábrica que manufactura pantalones señaló que 

no tiene la capacidad de producción para realizar grandes exportaciones, que su 

capacidad de producción la tiene cubierta con sus clientes actuales. 

 

El Estancamiento de la Productividad 

 

Los gerentes atribuyen la caída de la productividad a tres tipos de cuestiones: la deficiente 

organización, la baja tecnología y la calificación y falta de compromiso del personal.  

En el aspecto organizacional señalaron la existencia de formas ineficientes de 

organizar la empresa y lo atribuían a la falta de recursos para contratar a personal 

capacitado que los ayudara a  implementar procesos que elevaran la eficiencia de sus 

empresas. Tenemos aquí un comentario al respecto: 

“(…) no hay mucho presupuesto como para pagar a gente capacitada que nos ayude a 

introducir nuevas formas de organizar, que aún así nosotros siempre nos hemos 

esforzado por estar  la vanguardia” (Gerente de Producción)  

En cuestiones tecnológicas destacaban que en la maquiladora la tecnología se 

encuentra atrasada con respecto a la vanguardia. Esto les genera una menor productividad 

así como mayores costos, además de que los pone en una posición competitiva débil ante la 
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competencia, la falta de innovación tecnológica no les permite competir contra empresas 

que cuentan con tecnología de punta. Uno de los gerentes señaló que si introducían 

maquinaria sofisticada consecuentemente iban a emplear menos personal y esto podría 

retribuirles en una mayor productividad y menores costos.  

Hablando del factor personal, enfatizaron en tres puntos importantes: la alta rotación 

del personal, la nula inversión en capacitación y la falta de motivación.  

En cuanto a la alta rotación del personal7, salió a la luz de las entrevistas un 

fenómeno interesante, algunos de los trabajadores de la maquila veían a su trabajo como 

transitorio en lo que tenían la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos, el siguiente 

comentario destaca lo anterior:  

“(…) desgraciadamente la población mexicana, el joven mexicano que trabaja en este 

tipo de establecimientos les es insuficiente el salario, prefieren irse a trabajar a Estados 

Unidos (...) Sí, bastantes, y precisamente tenemos que estar cambiando de personal, 

tenemos que estar capacitando muy seguido, lo cual nos hace que los niveles de 

producción disminuyan (…) Demandan sueldos más altos, cosa que no les podemos 

ofrecer. Aún así, considero que las maquiladoras ofrecemos muy buenos sueldos en 

comparación con otras industrias. (…) En Estados Unidos el mercado laboral es muy 

atractivo para los trabajadores de la región, mas que nada que ya está en la cultura del 

mexicano, sobre todo en El Bajío, que prefieren irse a trabajar a los Estados Unidos”. 

(Gerente de producción) 

El segundo factor que señalaron en el rubro de personal fue la falta de inversión de 

capacitación en personal, ya que consideran que aunque ofrecen capacitación esta no es 

suficiente. En una de las entrevistas se recalcó que los trabajadores no están 

acostumbrados a trabajar bajo presión por lo que sería importante capacitarlos en la 

“costumbre de maquilador”. Dijeron que la capacitación es mucho más importante que 

cualquier otro factor, pues ni la tecnología de punta puede asegurar competitividad si no 

se cuenta con personal capacitado.  

                                                 
7 De acuerdo con el artículo Emigrar, el sueño de los niños publicado el 19 de Diciembre de 2004 en el diario local AM se 
señala lo siguiente: “La inmigración atrapa también a los niños: entre 1997 y 2002, aproximadamente 54 mil menores de 
edad guanajuatenses – de entre 15 y 17 años – emigraron hacia EU, según un análisis de la Cámara de Diputados basado 
en cifras del Consejo Estatal de Población de Guanajuato. (…) El Consejo Estatal de Población asegura que más de 74 mil 
niños guanajuatenses tienen a uno o ambos padres en Estados Unidos. (…) A cambio de sus jóvenes migrantes, el estado 
de  Guanajuato recibe una inyección importante de recursos por la vía de las remesas. Hasta Septiembre de este año, la 
entidad recibió 1,172.5 millones de dólares provenientes de EU, una cifra que representa poco más de la mitad del 
presupuesto anual del estado de 2,000 millones de dólares, según datos del Banco de México y del gobierno estatal. Y de 
manera directa, las remesas sostuvieron la economía de 175 mil hogares del estado, según la Dirección de Atención a 
Comunidades Guanajuatenses en el Extranjero”. 
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Dentro de la de motivación del personal, comentaron que los trabajadores buscan 

incentivos pecuniarios y que al no ser alcanzados prefieren irse a trabajar a Estados Unidos8.  

Otros señalaron que los incentivos no pecuniarios como la realización y el tener claras las metas 

era importante para mantener motivado al personal y que de esta forma contribuyeran en los 

resultados de la empresa.  Además de que la capacitación jugaba un papel trascendental. 

Importante, también es la actualización de los salarios y sobre todo del poder adquisitivo que este 

cubra las necesidades básicas de los trabajadores, un trabajador mal alimentado y con problemas 

económicos no es igual de productivo que otro que si.. 

 

Los tres factores, en orden de importancia, que se mencionaron como causantes de la caída 

de la actividad productiva a partir del año 2000 fueron: la reducción de la demanda en los 

Estados Unidos (31.58%), la falta de financiamiento con bajas tasas de interés (31.58%) y 

los bajos salarios en China y Centroamérica. A continuación, también en orden prioritario, 

se señalaron: la fortaleza del peso (15.79%), la falta de infraestructura (10.53%) la falta de 

obreros calificados (5.26%) y la política económica de México (5.26%). A continuación 

hacemos un resumen de los comentarios que se vertieron en torno a cada uno de estos 

puntos. 

Con respecto a la fuerza de trabajo, algunos,  dijeron que esta es abundante pero no 

calificada, ellos tienen que capacitar a los obreros cuando son contratados. Sin embargo, los 

gerentes de las maquiladoras que se encuentran en la industria de la confección señalaron 

que la gente es muy hábil y se encuentra calificada para el tipo de industrial; en este sector 

los obreros no necesitan ser técnicos o ingenieros, sin embargo todos coincidieron en que el 

nivel educativo es muy bajo, algunos de los trabajadores no cuentan ni con primaria 

terminada. Lo que lleva, según la información recabada, a que se presente una baja 

autonomía de los trabajadores: 

La baja preparación académica, yo a eso se lo achaco. “¿Los hace ser muy 

dependientes?” Sí, para eso tenemos controles y sistemas ya muy establecidos, en 

donde tenemos varias jerarquías, y en esa jerarquías los supervisores van ordenándole 

a la gente es lo que tienen que hacer y pasando la producción y todo. La producción 

aquí, es producción en serie, son fraccionadas, operaciones siempre repetitivas. La 

gente ya sabe cual es su fracción, que pedacito tiene que coser y eso es lo que hacen. 

                                                 
8 “One major problem Villeda sees is that many –though not most – maquiladora employees are looking for a temporary job, hoping to 
cross into the US for a better paying one. China doesn’t have this problem” (Castillo, 2002:28) 
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=o tienen la iniciativa, generalmente hablando, habrá quien la tenga, pero la mayoría 

no tiene iniciativa de decir -bueno, me cambio y ahora voy hacer esta otra operación.  

(Dueño y Director General de Empresa Maquiladora de Pantalones) 

 

Un punto que mencionaron y que no estaba contemplado en el cuestionario es el de 

los cambios al Decreto de la Maquiladora, el cual se modifica muy constantemente y les 

impone nuevas obligaciones. Entre ellos está el realizado al anexo 24 que les obliga a llevar 

control de los inventarios de acuerdo al pedimento de importación y la reducción en el 

tiempo de permanencia de las materias primas en el país, todo esto redunda en controles 

administrativos que elevan los costos ya que se tiene que contratar personal dedicado 

exclusivamente a estos aspectos. Otro comentaba: 

 

 

Encadenamientos Productivos 

 

Dentro de la política industrial actual9 uno de los puntos más importantes es la 

conveniencia del desarrollo de encadenamientos productivos, fomento de clusters, incluso 

se habla de distritos industriales.  

En el Estado de Guanajuato, institutos como COFOCE, Secretaría de Economía, 

ITESM, la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otros, están llevando a cabo distintos 

programas que apuntan hacia la integración de las empresas.  

Los encadenamientos se pueden referir al establecimiento de  redes interempresas, o 

a redes empresas – instituciones estatales, de investigación, de educación. O a redes 

geográficas que tienen con ver con los mercados de donde la empresa adquiere insumos o 

destina sus productos. 

Para evaluar el nivel de encadenamientos de las empresas, objeto de estudio, 

tomamos en cuenta actividades que de acuerdo con la teoría de proveedor – usuario podrían 

convertirse en detonadores de innovación, puesto que pueden permitir el intercambio de 

información cualitativa y la generación de procesos de aprendizaje que conduzcan a la 

empresa a innovar.   

                                                 
9 Los ejes conductores de la política de la Secretaría de Economía para el bienio 2005 – 2006 es la promoción de encadenamientos 
productivos. En el Estado de Guanajuato los tres niveles de gobierno tienen como eje conductor ésta política. 
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 Las actividades seleccionadas pueden verse en la siguiente tabla, en donde también 

notamos que de una a dos empresas manifestó llevar a cabo actividades conjuntas con otros 

establecimientos en el país. Lo que nos lleva a pensar en un escaso establecimiento de 

redes. 

En cuanto a la proveeduría se mencionaron recurrentemente dos razones por las que 

no se adquieren los insumos locales: la calidad y el tiempo de entrega. Esto contribuye a 

una laxa confianza en los proveedores locales, ya que no cumplen con lo estipulado. La 

dependencia de insumos importados habla de una articulación precaria en la zona10. Al 

respecto tenemos el siguiente comentario: 

“(…) el pelado al que le compramos piel nos quiere ver la cara de tarugos, nada más 

porque estamos aquí cerca y somos pacientes. Le pedimos un embarque de piel y nos 

manda basura, es que se le olvidó al fulano decirte que las primeras 25 hojas van mal, 

para que las veas y a ver cómo le hacemos y nos arreglemos después. =o se puede 

trabajar así. (…) los proveedores locales no cumplen con los tiempos de entrega, ni con 

la calidad que han estipulado desde el principio, y por lo tanto, esto genera desconfianza 

y un punto importante es generar lazos de confianza (…)” (Gerente General de empresa 

productora de bolsas) 

 

 

Cuadro �o. 9 Construcción de Redes de Conocimiento 

ACTIVIDAD 
PORCE�TAJES 

SI �O 

COMPRA DE I�SUMOS 

Compra de materias primas con otros establecimientos en el país 20.0 80.0 

ACTIVIDADES DE I�VESTIGACIÓ� Y / DESARROLLO 

Investigación de mercados y ventas con otros establecimientos en el 

país 

10.0 90.0 

Investigación y desarrollo con otros establecimientos en el país 10.0 90.0 

RECURSOS HUMA�OS 

Contratación de personal con otros establecimientos en el país 10.0 90.0 

Capacitación del personal con otros establecimientos en el país 20.0 80.0 

                                                 
10 Una de las características centrales de los llamados distritos industriales consiste en que las pequeñas y medianas empresas de una 
misma zona están vinculadas entre sí por un significativo nivel de compras de insumos, lo que nos lleva a corroborar la precariedad en los 
encadenamientos productivos en el Estado de Guanajuato. 
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MERCADOTEC�IA 

Publicidad con otros establecimientos en el país. 10.0 90.0 

TEC�OLOGÍA 

Adquiere maquinaria y equipo con otros establecimientos en el país 20.0 80.0 

Utiliza de manera conjunta maquinaria y equipo con otros 

establecimientos en el país 

10.0 90.0 

OTROS 

Realiza algún otro tipo de actividad con otros establecimientos 10.0 90.0 

Fuente: EMIM 

 

El 30% de las empresas no adquieren ningún insumo dentro ni fuera del país, sus 

clientes les envían absolutamente todo el material y, en 20% de las empresas, la 

maquinaria, por lo que se dedican únicamente al ensamblado de los productos. Por lo que 

su único costo y factor de maniobrabilidad es el salarial.  

Un gerente de producción mencionaba que no hay capacidad de la industria 

nacional para surtir a las maquiladoras, ya que existe el desconocimiento de cómo hacerlo. 

Esto lo atribuía a factores como la calidad, el tiempo de entrega y los costos. 

Con respecto a la existencia de cadenas productivas tenemos el siguiente 

comentario: 

“(…) En la industria de la confección, realmente no compran, no hay cadena productiva. 

=o se  incentiva la cadena productiva, es decir, quien vende tela no la vende aquí, ya 

viene cortada, nada más se exporta la costura. =acieron una infinidad de compañías de 

esas, no son compañías que realmente crean en el país, el día del mañana en China hay 

mejores perspectivas o en República Dominicana o en Ecuador, Honduras y en una de 

esas y se van de un día para otro, no tienen problema de irse. (Gerente de Producción de 

Empresa de la Confección). 

Hablando de la Tecnología, una de las empresas, ubicada en la industria curtidora, 

se encuentra conformada por  cuatro socios que se vincularon para adquirir maquinaria que 

no habrían podido comprar de manera individual. Dicha estrategia la llevaron a cabo para 

fortalecer sus competencias, realizar de manera eficiente su producto y de esta forma elevar 

sus niveles de competitividad.  

 

Tecnología y Calidad 
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El 90% de las empresas encuestadas realizan el proceso productivo a través de piezas, el 

10% lo lleva a cabo a través de flujo continuo, en estas empresas se utiliza el control 

automático computarizado. 

 Hablando de la utilización del equipo, la mayoría de las operaciones de producción 

se realizan apoyándose con maquinaria o equipo no automatizado. Llama la atención que el 

14.6 % de las actividades se realiza con herramientas manuales. Lo que nos lleva a pesar en 

un bajo nivel tecnológico de las empresas estudiadas. 

 

Cuadro �o. 10 Operaciones de Producción 

realizadas: 

Promedio del 

Porcentaje 

Manualmente por medio de herramientas 

manuales 
14.6 

Con maquinaria o equipo no automatizado 65.5 

Con equipo automatizado no computarizado 3.8 

Con maquinaria o equipo automatizado 

computarizado 
6 

Sistemas Computarizados de manufactura 

integrados 
0.1 

Fuente: EMIM 

 

Apreciación que se complementa con la percepción que tienen las propias empresas 

de su tecnología, puesto que el 66.7 % de ellas la evalúa como atrasada con respecto a los 

estándares internacionales. 

Ante este escenario la pregunta forzosa que debemos hacernos es: ¿Por qué no 

invierten las empresas en tecnología? Al respecto se dieron diferentes razones que podemos 

englobar en:  

a) Las operaciones son sencillas y no se necesita tecnología sofisticada. 

Las empresas de la industria de la confección señalaron que las máquinas que se utilizan 

son sencillas y fáciles de operar, que su manejo depende de la práctica. En una de estas 

empresas se señaló que el 90% de la maquinaria es nueva, el cambió se realizó en 1999. 

b) Rechazo a la nueva inversión. 
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De acuerdo con uno de los entrevistados, aunque existan las condiciones para invertir, es 

decir créditos a tasas atractivas y ventas potenciales, las empresas tienen miedo a invertir 

por la incertidumbre de cómo estará la economía en el futuro. 

c) La tecnología no es exclusivamente maquinaria incluye también procesos. 

En la empresa productora de bolsas la idea de que la tecnología son sólo maquinas 

sofisticadas es restrictiva, para ellos el hecho de que los trabajadores sean capaces de hacer 

pequeñas modificaciones que redunden en una mayor rapidez en las operaciones conlleva al 

cambio tecnológico, por lo que aunque no han invertido en maquinaria si han mejorado la 

tecnología que utilizan. Al respecto tenemos el siguiente comentario: 

“(…) Una vez vino un japonés a vendernos maquinas automáticas, dijo -a ver 

enséñenme- entonces, ya le enseñamos la bolsa, dijo -mira la máquina que yo te vendo 

es para esto, pero yo veo que aquí ya tienes máquinas automáticas- le dije-no, por qué-

, me dice -¿a poco esto lo están haciendo a mano?-, sí es un pespunte que tenía un 

cierto grado de dificultad, estaba muy uniforme. Le enseñamos cómo dos gentes 

estaban haciendo esta operación a mano. Aquí otra vez, el concepto de tecnología no 

me va a dar más, yo te puedo hacer más bolsas, igual con tecnología o sin tecnología, 

mi problema es venderlas, mi problema es cobrarlas. Muchas veces se gasta en 

tecnología que te va a redituar más, traes una maquina carísima que te elimina dos 

obreros y en cuánto tiempo recuperas esta inversión. Mi concepto fundamental es 

productividad, si yo hago un análisis y maquinaria que tecnológicamente es muy 

avanzada pero cara,  y que con esta máquina elimino tres gentes, peor al eliminar tres 

gentes, la máquina me paga en 4-5 años, mejor sigo con  los obreros. (Director 

General) 

d) No se necesita  

En este aspecto se mencionó que no importa el giro en el que se encuentre la empresa, que 

dadas las condiciones actuales de competitividad si las empresas necesitan la tecnología la 

adquirirán. En caso contrario es porque no lo necesitan hacer. En este punto mencionaron 

que si las maquiladoras que se encuentran en el país no invierten en tecnología, es porque 

se encuentran en tránsito y de esta forma les es más sencillo emigrar hacia otros países en el 

momento que lo consideren oportuno. 

 El 60% de las empresas admitió haber obtenido su tecnología a través de la compra de 

otras empresas. El 30% lo hizo a través del desarrollo propio, el que se refiere a pequeñas 

adaptaciones que realizan a la maquinaria. El restante 10% se apoyó en consultores.  
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Con respecto a la calidad el 80 % de las empresas realizan el control de calidad 

visualmente, el restante 20% lo realiza a través de instrumentos no automatizados. Esta 

pertinencia va en relación con el tipo de productos de valor agregado que manufacturan. 

Es interesante el concepto de control de calidad que se maneja en algunas de las 

empresas, pues va de la mano con las teorías actuales de la calidad en la que el responsable 

de la misma debe de ser el trabajador, tenemos los siguientes comentarios: 

“(…) =osotros lo que manejamos es multiestilo, o sea, (…) si la persona que está delante 

de su operación, lo hace mal, se lo van regresando ellos mismos, para qué, por eso se 

puede llamar así, ellos mismos se van regresando el trabajo, para no hacerlo, para que 

al final no llegue  mal. (…) porque si su operación está mal, quiere decir que él no sigue, 

quiere decir que tiene que deshacer su operación para poder hacerla bien, por eso ellos 

mismos se regresan el trabajo, si algo está mal ellos mismos se regresan.”  (Entrevista a 

Supervisora de Producción) 

Ninguna de nuestras empresas utiliza el sistema de suministro de producción “Justo 

a tiempo”. 

Cuando le preguntamos al Director General (y dueño de la Tenería) sobre el sistema 

de control de inventarios su respuesta fue la siguiente: 

(…) Los ingresos que tiene la maquila son mínimos, la maquiladora prácticamente es 

para utilizar recursos humanos y al equipo que tiene o sea de posición de equipo, pero 

no es para comprar materia prima. =uestra materia prima es a base de recepción. En 

materia prima prácticamente no tenemos  inventarios, inventarios no existe para 

nosotros”. (Director General y Dueño) 

La maquinaria utilizada en las empresas es importada, al respecto se señaló que no 

existen proveedores locales de maquinaria y como razones la falta de innovación 

tecnológica. Con respecto a los distribuidores locales se mencionaron como punto 

importante la generación de confianza, la cual se basa en poder contar con el servicio 

técnico en el momento en que se necesite así como disponer con las refacciones.  

Cuando evaluamos el nivel tecnológico de las empresas tomando en cuenta factores 

como el origen del capital, el origen de los insumos, el destino de las ventas y el tamaño del 

establecimiento. En lo que respecta al origen del capital vemos que al menos en una de las 

empresas con capital nacional tiene un nivel alto. Por origen de los insumos se mantiene el 

mismo comportamiento. En cuanto al destino de las ventas, una de las empresas que 

exporta totalmente mantiene un índice alto. Lo mismo se cumple para el establecimiento de 
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tamaño mediano. En términos generales el nivel tecnológico es bajo (50%). Lo comentado 

se puede apreciar en el Cuadro No. 11. 

 

Cuadro �o. 11 �ivel Tecnológico de las Empresas 

�ivel 

Tecnológico 
Origen del capital Por Origen de los Insumos Destino de las ventas Tamaño del establecimiento 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Pequeño Mediano Total 

Bajo  42.9 66.7 50.0 40.0 60.0 50.0 33.33 57.1 50.0 62.5 0.0 50.0 

Medio 42.9 33.3 40.0 40.0 40.0 40.0 66.67 28.6 40.0 37.5 50.0 40.0 

Alto 14.3  10.0 20.0 0.0 10.0  14.3 10.0 0.0 50.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: EMIM. 

 

Organización del Trabajo y Capacitación 

 

El 50 % de las empresas manifestó que el control de calidad lo realiza el mismo personal de 

producción. Lo que nos lleva a pensar, inicialmente, en  una autonomía de los trabajadores 

que va de la mano con las nuevas tendencias en organización del trabajo, apreciación que 

debemos matizar dado que el control que se realiza es visual y los productos que se 

elaboran son de bajo contenido tecnológico. El otro 50% lo realiza personal especializado 

en calidad. Todas las empresas señalaron realizar control de calidad. 

“(…) Tenemos otra persona encargada en calidad y esa persona tiene a su cargo 3 

personas, esas 3 personas checan 3 veces al día, le checan a sus compañeras, se van 

rotando la gente checan 3 veces al día a la gente al azar. La gente que checa trabaja 

en producción (…)” (Supervisor de producción de la empresa productora de bolsas). 

Para asignar a un trabajador de nuevo ingreso a un puesto de trabajo los principales 

mecanismos son la propuesta del jefe inmediato o del departamento de recursos humanos 

(40%) y el examen de habilidades y aptitudes (30%). Ninguna de las empresas encuestadas 

realiza examen de conocimientos y sólo el 10 % señaló que no existen procedimientos 

formales. La mayor parte de la capacitación que se realiza en los establecimientos es en el 

mismo puesto de trabajo (On the Job Training), esto puede responder a la baja complejidad 

de las tareas que realizan los operarios. En las entrevistas se señaló que los supervisores son 

los únicos que reciben cursos formales de capacitación y que sólo las empresas que se 

encuentran en un proceso de certificación (ISO – 9000, GTO – 2000) han otorgado cursos 

formales de capacitación a sus obreros. Asimismo, la media nos dice que 13.6 trabajadores 
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están capacitados para el manejo de maquinaria o equipo modernos y 16.6% para el 

aprendizaje de nuevas formas de organizar el trabajo. 

 Al respecto a la capacitación se vertieron los siguientes comentarios: 

“ (…) La capacitación es sentarlos ahí y decirles, -es como lo deben de hacer, así es 

como lo debes de hacer-, pero así capacitación especial, particular no, y paciencia  -

esta es la operación que vas a hacer, hoy te salió mal, hoy te salió menos mal, esta 

salió menos mal, ya esta, ponte a hacerlo-. Qué les vas a enseñar, nada más que 

pierdan el miedo para hacer las cosas. Y que no necesitamos hacer las cosas rápido, 

eso es otra cosa, nosotros ahorita tenemos cálculos que en determinados tipos de 

bolsas, nosotros podemos hacer 900 bolsas al día. Hacíamos 125 bolsas con 50 gentes, 

con 120 gentes estamos haciendo 800 bolsas al día. Son prácticamente, no los mismos 

pero hay muchos que siguen desde el principio. Aquí sí hay un problema en cuanto al 

tipo de gente que contratas, si la gente no es buena para que la quieres.” (Director 

General de la Empresa Productora de Bolsas) 

 

“(…) =o hay una elaboración de programas, un programa elaborado no hay, pero 

dentro de la planta tenemos que, por ejemplo, en mi área son 20 personas, y dentro de 

estas personas, por ejemplo, hoy entra una persona nueva y nosotros le llamamos a 

que, por ejemplo, yo soy nueva y usted ya tienen mucho tiempo, entonces, una 

supervisora viene y me dice a mí -sabes que, ella va a ser tu ángel de la guarda-, esta 

persona no es a la mejor que te va a enseñar pero sí un asociado que te va a estar 

apoyando.” (Supervisor de Empresa Productora de Bolsas) 

 

“(…) Se le enseña lo que es el proceso del teléfono, dependiendo si entra una persona 

en lo que es el empaque se le dice como se empaca, que es lo que lleva. Si es una 

persona de la limpieza y el pulido, como se limpia, como tiene que quedar el teléfono 

todos esos procedimientos. Igual en primera prueba, en última prueba” (Técnico 

Primera Prueba de Empresa Ensambladora de Teléfonos). 

 

En cuanto a la promoción de los trabajadores, el 30% de las empresas señaló tomar 

en cuenta el dominio de las operaciones y las tareas. El 20% la antigüedad en el trabajo, 

20% la propuesta del jefe inmediato, el 10% el examen de habilidades y aptitudes. 

Nuevamente, no se toma en cuenta el examen de conocimientos. Llama la atención que e 

20 % de las empresas no cuenta con procedimientos formales. 
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El 66.7% de las empresas cuentan con manuales de puestos, sin embargo sólo el 

44.4 % señala que si los utilizan. 

“(…) Sí nos han dado manuales de que lo que tiene que hacer un supervisor y todo 

eso, pero así que de que se utilicen casi no, a lo mejor no los usamos como debe de 

ser, pero sí existen pero a la mejor no los usamos nosotros correctamente” 

(Supervisora de Fábrica Americana de Pantalones) 

 

En cuanto a manuales de procedimientos, el 60% de las empresas cuentan con estos, 

el 10% señala no utilizarlos. 

El 80% de las empresas realizan estudios de tiempos y movimientos. 

En el 90% de las empresas se establecen cuotas mínimas de producción que deben 

ser cumplidas por los trabajadores. 

En cuanto al mantenimiento de la maquinaria y equipo, en el 40% de las empresas es 

realizado por el mismo personal de producción, lo que responde al tipo de maquinaria que 

se utiliza. Otro 40% es realizado por personal especializado de producción. En 20% de las 

empresas tanto el personal de producción como personal especializado son los 

responsables. 

“Todo tipo, preventivo y correctivo, tenemos un correctivo por día y un preventivo por 

semana o por mes, dependiendo de la maquinaria, hay maquinaria que necesita 

preventivo mas y hay otros que no necesitan tanto, pero si se dan mantenimiento” 

(Supervisora de Fábrica Americana de Pantalones) 

Podemos decir que existe una forma Taylorista para supervisar a los trabajadores, 

pues el 90 % de las empresas lo lleva a cabo a través de un grupo de supervisores o de jefes 

inmediatos. En el 10% de las empresas no existe una forma sistemática de supervisión. No 

encontramos en ninguna de las empresas la utilización de equipos de trabajo o de equipo 

automatizado. 

“(…) Aparte de que soy supervisora soy encargada de área. Dentro de las unidades de 

todos los módulos y de unidades hay un equipo que se hace cargo de ayudarnos y ellos 

se están moviendo dentro de las unidades, dentro de los módulos, aparte de que tienen 

un supervisor entre ellos mismos, hay un equipo que puede mover al equipo (…)”.  

 

“(…) Por ejemplo, hay gente que por mucho tiempo, o porque tiene experiencia u 

otras personas que son muy buenas y otras personas porque tienen disposición, toda 

esa gente la juntamos dependiendo de cada equipo; si les vemos actitud de que quieren 
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trabajar y que quieren ayudar, las juntamos y ellas son las que nos ayudan a nosotros 

(…)”. (Supervisor de Empresa Productora de Bolsas 

 

Los mecanismos de comunicación son verbales y se llevan a cabo, ya sea en forma directa 

o por medio de los jefes y supervisores. En ninguna de las empresas se realiza de manera 

escrita, no existe el uso de memoranda o de oficios. 

El 80% de las empresas señaló que la principal forma de comunicación de los 

trabajadores con los jefes y directivos se realiza en forma verbal directa. El 20% se 

comunica por medio de los jefes y supervisores. En ninguna de las empresas encontramos 

que se utilizaran medios escritos o el uso de equipos de trabajo. 

“(…) En forma verbal directa y también por medio de jefes y supervisores, porque a 

veces nos comunican a nosotros y nosotros les comunicamos a ellos o a veces ellos 

hablan directamente con el gerente. Por lo regular en las juntas que nosotros tenemos 

(las tenemos los jueves a las 6:15) en las juntas a veces asisten ellos, como tienen 

varios grupos, a veces asisten a una, a veces a otra, o sino a veces le hablan a la gente 

para platicar con ella. A veces se van a caminar a platicar con los directivos (…)”. 

(Obrero de Empresa Productora de Bolsas) 

 

Con respecto al papel que juega la comunicación dentro de las plantas, el supervisor 

emergió en las entrevistas como un actor fundamental, el siguiente comentario da cuenta de 

ello: 

“(…) Depende a que supervisores y que jefes pongan, antes de que metiéramos al 

pelado que yo me refiero, teníamos a un supervisor excelente, buenísimo, nada mas 

que no podía con la gente, se le revelaban, simplemente no tenía trato con sus gentes, y 

eran ocho gentes que tenía que supervisar, se le ponían al brinco, un día estuvieron a 

punto de agarrarse a golpes. Eso no es culpa de los obreros, es culpa de los 

supervisores”. (Director General de Empresa Productora de Bolsas) 

Para resolver problemas de producción en el 70% de las empresas se realizan juntas, 

20% en equipos de trabajo y el 10% en asambleas. 

“(…) Por medio de juntas y en equipos de trabajo. Son los jueves a las 6:15 y aparte 

tenemos otra junta el equipo, todos los días a las 8:50. Comienzan a laborar a las 

8:00, la realizan a las 8:50 “Para tener todos los datos, sacar datos de toda la 

producción que salió, donde vamos, cada uno reúne sus datos y ya cuando tienen 

reunidos sus datos, van y los presentan, y entonces,  ya sabemos cuanto salió el día 

anterior y cuanto debemos sacar para el día siguiente (…)”. (Supervisor de Empresa 
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Productora de Bolsas) 

 

“(…) Aquí en la empresa tenemos juntas todos los lunes con los supervisores, 

con calidad, con todos los jefes departamentales y cada día es decirles la 

importancia, enseñarles el cumplimiento, los tratamos de involucrar con lo que 

es directamente la empresa, si hubo pérdidas que la gente sepa (…)” 

(Supervisor de Empresa Productora de Prendas)  

 

De acuerdo con De la Garza (1998:178) “los niveles de movilidad interna y sus principales 

determinantes pueden indicar la medida en que la organización del trabajo posibilita o 

estimula la realización de un abanico más o menos amplio de funciones productivas, lo cual 

podría estar relacionado con la confección de Nuevas Formas de Organización del Trabajo 

flexibles y proclives a un desempeño profesional cercano a la polivalencia”. En nuestras 

empresas estudiadas se mencionó como los principales tipos de movilidad interna: 

1) Desarrollo de tareas de diferentes puestos. 

2) La movilidad entre turnos. 

3) El cambio entre departamentos. 

 De estos, el primer tipo coadyuvaría a la formación de trabajadores polivalentes. Sin 

embargo cuando vemos la razón principal que lleva a las empresas a realizar estos 

movimientos nos damos cuenta que la decisión responde a un factor coyuntural: el aumento 

en los niveles de producción y no a un factor que explicite  la formación de trabajadores 

polivalentes. 

 

Cuadro �o. 12 Movilidad Interna de los Obreros de Producción 

Tipos de Movilidad Interna Muy Frecuente Regular Esporádica 
�o se 

practica 

Son movidos entre puestos de trabajo o 

categorías 

10.0 40.0 40.0 10.0 

Son movidos entre turnos 83.3 0.0 16.7 0.0 

Desarrollan tareas de diferentes puestos 70.0 20.0 10.0 0.0 

Trabajan horas extras 14.3 71.4 14.3 0.0 

Trabajan en días de descanso obligatorio 75.0 25.0 0.0 0.0 

Rotan turnos 40.0 40.0 20.0 0.0 
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Cambian entre departamentos 71.4 28.6 0.0 0.0 

Cambian de establecimiento de la misma 

empresa 

0.0 100.0 0.0 0.0 

Realizan otro tipo de cambio 0.0 100.0 0.0 0.0 

Fuente: EMIM 

 

Cuadro �o. 13 Razones para la Movilidad Interna 

Causas Muy Frecuente Regular Esporádica �o se realiza 

Ausentismo 10.0 30.0 60.0 0.0 

Renuncias frecuentes 0.0 30.0 50.0 20.0 

Aumento en la producción 30.0 40.0 30.0 0.0 

Estimular la polivalencia 0.0 40.0 30.0 30.0 

Eliminar la monotonía 0.0 40.0 30.0 30.0 

Promover el pago por conocimientos 0.0 30.0 50.0 20.0 

Otro 0.0 0.0 0.0 100.0 

Fuente: EMIM 

 

Para mover a los trabajadores, el 50% de las empresas señaló que toman en cuenta 

los conocimientos y / aptitudes, el 30 % la disposición del trabajador y e 20% la historia 

laboral del trabajador. Llama la atención de que en ninguna de las empresas se toma en 

cuenta a la antigüedad.  

Apreciamos una escasa participación de los trabajadores en la toma de decisiones, sólo el 

10% de los establecimientos señaló que estos participan en la definición de cargas de 

trabajo y el mejoramiento del método de trabajo de manera frecuente. En términos 

generales los trabajadores no participan en decisiones que podrían permitir una mayor 

formación de ellos mismos. Es notoria la presencia en los establecimientos de  una 

verticalidad en la toma de decisiones. 

 

Cuadro �o. 14 Frecuencia con la que los trabajadores de Producción Participan Directamente en la 

Toma de Decisiones 

Aspectos Muy Frecuente Regular Esporádica �o se realiza 

Selección de personal 0.0 10.0 20.0 70.0 

Promoción de personal 0.0 20.0 30.0 50.0 

Definición de cargas de trabajo 10.0 0.0 50.0 40.0 
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Sanciones a los trabajadores 0.0 20.0 20.0 60.0 

Asignación de premios y bonos 0.0 10.0 40.0 50.0 

Contenidos de programas de capacitación 0.0 30.0 30.0 40.0 

Selección de maquinaria, equipo o 

herramienta 
0.0 30.0 30.0 40.0 

Selección de materias primas 0.0 10.0 20.0 70.0 

Mejoramiento del método de trabajo 10.0 40.0 40.0 10.0 

Diseños de programas de mejoramiento de 

la productividad y la calidad 
0.0 20.0 30.0 50.0 

Otros aspectos 0.0 0.0 0.0 100.0 

Fuente: EMIM 

 

 

$uevas Formas de Organización del Trabajo 

 

Los equipos de trabajo y los sistemas de control total de calidad fueron las dos NFOT 

señaladas por las empresas. 

 

Cuadro �o. 15 �uevas Formas de Organización del 

Trabajo 

�ueva Forma de Organización SI �O 

Círculos de Calidad 20.0 80.0 

Equipos de Trabajo 60.0 40.0 

Células de Producción 20.0 80.0 

Control Total de Calidad 50.0 50.0 

Reingeniería 0.0 100.0 

Cero Errores 0.0 100.0 

Control Estadístico del Proceso 10.0 90.0 

Kanban 0.0 100.0 

Fuente: EMIM 

 

El trabajo en equipo no es una forma que satisfaga a los trabajadores, por cuestiones 

salariales ellos prefieren trabajar a destajo y ser medidos individualmente, al respecto 

tenemos el siguiente comentario:  
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“ (…) haz de cuenta que hace unos tres años vinieron unas muchachas que de Costa 

Rica e implantaron sistema modular, entonces, en ese sistema no nos pagaban por lo 

que hacíamos, el destajo ¡no!, sino en todo el grupo, los pantalones que sacaba todo el 

modulo, eso nos pagaban. Ella antes estaba aquí, y ella no estuvo de acuerdo en eso, 

ni nosotros tampoco, porque dijimos -lo vamos a aceptar mientras vemos a ver como 

nos va- pero no nos pareció, porque por decir -una que trabajaba menos que tú 

ganaba lo mismo y eso era donde no, y se salieron ellas. Otras vez volvimos con el 

destajo, a mi se me hace mejor en destajo porque ahí  si trabajas y si no trabajas no 

ganas. Sí. Es lo que yo le digo, sí en destajo conviene más porque uno le echa más 

ganas porque vas a ver que va a ganar uno más, si más trabajas más ganas” (Obrera 

de Empresa Ensambladora de Pantalones)  

 

En relación con diferentes tipos de variables: el origen del capital, el origen de los 

insumos, el destino de las ventas y el tamaño del establecimiento existe un predominio 

del modelo taylorista fordista. Nos llama la atención que el modelo toyotista sea 

encontrado en las empresas que tienen capital nacional, utilizan insumos locales, sus 

ventas se destinan al mercado interno y son de tamaño pequeño. 

 

Cuadro �o. 16  Modelos de Organización 

Modelo 

 

Origen del Capital 

 

Origen de los 

Insumos 
Destino de Ventas 

Tamaño del 

Establecimiento 

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero Pequeño Mediano 

Taylorista 

/ Fondista 

83.3% 100.0% 80.0% 100.0% 66.7% 100.0% 85.7% 100.0% 

Toyotista 16.7% 0.0% 20.0% 0.0% 33.3% 0.0% 14.3% 0.0% 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: EMIM 

 

Relaciones Laborales 

 

El 10% de las empresas encuestadas manifestó tener sindicato, pero es nula la participación 

formal o informal de este en aspectos del cambio tecnológico y organizacional, lo cual 

puede apreciarse en las dos siguientes tablas. En cuanto a la participación e intervención de 
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los obreros, nos damos cuenta que formalmente en el 70% de las empresas sólo les informa, 

informalmente el 70 y 60 % de las empresas señalaron que sólo les informa. 

Cuadro �o. 17 Participación e Intervención Formal de los Obreros y los Sindicatos en Aspectos del 

Cambio Tecnológico y Cambio Organizacional 

ASPECTO 

OBREROS SI�DICATO 

Cambio 

Tecnológico 

Cambio 

Organizacional 

Cambio 

Tecnológico 

Cambio 

Organizacional 

SI �O SI �O SI �O SI �O 

Se les informa 70.0 30.0 70.0 30.0 0.0 100.0 0.0 100.0 

Discuten y 

proponen 
40.0 60.0 50.0 50.0 0.0 100.0 0.0 100.0 

Deciden 30.0 70.0 40.0 60.0 0.0 100.0 0.0 100.0 

Evalúan 40.0 60.0 40.0 60.0 0.0 100.0 0.0 100.0 

Mejoramiento 

permanente 
50.0 50.0 50.0 50.0 0.0 100.0 0.0 100.0 

Fuente: EMIM 

 

Cuadro �o. 18 Participación e Intervención Informal de los Obrero y los Sindicatos en Aspectos del 

Cambio Tecnológico y Cambio Organizacional 

ASPECTO 

CAMBIO TEC�OLÓGICO CAMBIO ORGA�IZACIO�AL 

OBREROS SI�DICATO OBREROS SI�DICATO 

SI �O SI �O SI �O SI �O 

Se les informa 70.0 30.0 0.0 100.0 60.0 40.0 0.0 100.0 

Discuten y 

proponen 
20.0 80.0 0.0 100.0 40.0 60.0 0.0 100.0 

Deciden 20.0 80.0 0.0 100.0 40.0 60.0 0.0 100.0 

Evalúan 50.0 50.0 0.0 100.0 50.0 50.0 0.0 100.0 

Mejoramiento 

permanente 
50.0 50.0 0.0 100.0 30.0 70.0 0.0 100.0 

Fuente: EMIM 

 

Con respecto al empleo y al proceso de trabajo existe la misma nulidad de la 

participación de los sindicatos. En cuanto a los obreros, hablando del empleo el 30% de 

las empresas señaló que los obreros participan formal e informalmente es el reajuste de 

personal, el empleo de eventuales y la creación de puestos de confianza. 
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Cuadro �o. 19 Participación e Intervención Formal e Informal de los Obreros y / o los Sindicatos en el 

Empleo 

ASPECTO 

I�TERVE�CIÓ� FORMAL I�TERVE�CIÓ� I�FORMAL 

OBREROS SI�DICATO OBREROS SI�DICATO 

SI �O SI �O SI �O SI �O 

Selección de 

personal 
20.0 80.0 0 100.0 20.0 80.0 0 100.0 

Reajuste de 

personal 
30.0 70.0 0 100.0 30.0 70.0 0 100.0 

Empleo de 

eventuales 
30.0 70.0 0 100.0 30.0 70.0 0 100.0 

Creación de 

puestos de 

confianza 

30.0 70.0 0 100.0 30.0 70.0 0 100.0 

Empleo de 

subcontratistas 
20.0 80.0 0 100.0 30.0 70.0 0 100.0 

Fuente: EMIM 

 

En cuanto al proceso de trabajo sigue la nula intervención del sindicato. Hablando de 

los trabajadores el 60% de las empresas señaló que participan formalmente en la 

movilidad interna  y en la asignación de tareas. De manera informal, el 40 % de las 

empresas señaló que los trabajadores intervienen en la movilidad interna, la asignación 

de tareas y definición de los métodos de trabajo. 

 

Cuadro �o. 20 Participación e Intervención Formal e Informal de los Obreros y / o los Sindicatos en 

el Proceso de Trabajo 

ASPECTO 

PARTICIPACIÓ� FORMAL PARTICIPACIÓ� I�FORMAL 

OBREROS SI�DICATO OBREROS SI�DICATO 

SI �O SI �O SI �O SI �O 

Definición de 

manuales de puesto 
30.0 70.0 0.0 100.0 30.0 70.0 0.0 100.0 

Movilidad interna de 

trabajadores 
60.0 40.0 0.0 100.0 40.0 60.0 0.0 100.0 

Asignación de tareas 

a los obreros 
60.0 40.0 0.0 100.0 40.0 60.0 0.0 100.0 

Sanciones a los 20.0 80.0 0.0 100.0 20.0 80.0 0.0 100.0 
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trabajadores 

Definición de los 

métodos de trabajo 
30.0 70.0 0.0 100.0 40.0 60.0 0.0 100.0 

Definición de 

estándares de 

producción y calidad 

40.0 60.0 0.0 100.0 30.0 70.0 0.0 100.0 

Fuente: EMIM 

 

En cuanto a convenios de productividad con el sindicato o los trabajadores el 40 % de 

las empresas manifestó contar con alguno. 

 

Perfil de la mano de obra  

 

En cuanto al perfil de la mano de obra, vemos una mayor participación de hombres en el 

puesto de obreros calificados así como una mayor participación de mujeres en la categoría 

de obreros generales. . 

 

Cuadro �o. 21 Estadísticos Descriptivos de los Porcentajes por Sexo de las Distintas Categorías 

Ocupacionales 

CATEGORÍAS OCUPACIO�ALES 

HOMBRES MUJERES 

Promedio 
Desviación 

Estándar 
Promedio 

Desviación 

Estándar 

Directivos y Directivas 74.3 22.9 25.7 22.9 

Administrativos y Administrativas 26.8 29.3 73.2 29.3 

Profesionistas, Técnicos y Técnicas 77.8 36.3 22.2 36.3 

Supervisores y Supervisoras 66.7 38.4 33.3 38.4 

Obreros y Obreras Calificados 79.9 33.7 20.1 33.7 

Obreros y Obreras Generales 42.4 44.9 57.6 44.9 

Fuente: EMIM 

 

Con respecto a las edades, el 90% de los obreros especializados están en el rango de 16 a 

40 años. El 100 % de los obreros generales cubren dicho rango. En cuanto a la escolaridad 

el 30% de los obreros especializados terminaron su preparatoria y el 40% cuenta con 

estudios de secundaria o nivel técnico, en cuanto a los obreros generales el 40% tiene la 

primaria terminada y sólo el 10% no terminó sus estudios de primaria. El nivel de 
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escolaridad va de la mano tanto con la complejidad del puesto – a mayor complejidad 

mayor nivel de preparación escolar – así como con la edad de los trabajadores – a mayor 

edad menor grado de preparación escolar –. En cuanto a la antigüedad los obreros 

generales, 40% tienen menos de dos años en los establecimientos, lo que nos llevaría a 

reflexionar en las apreciaciones señaladas en uno de los apartados con respecto a que los 

trabajadores ven como a sus puestos de trabajo como temporales en lo que reúnen el dinero 

para poder emigrar hacia los Estados Unidos. Existe una mayor estabilidad de los obreros 

especializados, pues observamos que el 30% de ellos cuentan con una antigüedad mayor a 

los 5 años. 

 

En cuanto a las remuneraciones el 69.20 % corresponde a salarios. El 18.86% a 

prestaciones pagadas, el 3.38% al pago de horas extra y días de descanso, sólo el 8.48 % de 

las remuneraciones tiene que ver con premios, estímulos y bonos de producción.  

“(…) Sí tienen un sueldo fijo, nosotros lo que pagamos son tres maneras: un sueldo 

fijo base, un premio por puntualidad y un premio por asistencia. También eso es 

importante, llegas tarde compañero pierdes, faltas un día pierdes el de puntualidad, 

pierdes el de asistencia. Tú los tienes, ese dinero lo tienes ganado,  el problema es que 

no cumplen  y lo pierden. Eso les significa una porción fuerte en su salario. Cuando a 

mí me dijeron que querían entrar a las 7:30 am., dije -aquí en León los quiero ver-, 

créeme que el ausentismo y nivel de grado de retrazo es bajo, complementado con el 

sistema de transporte. Te estoy dando todas las facilidades, pasó por ti, pasa tiempo y 

lo pierdes, -compañero es porque eres muy burro-. Hay es donde te digo que hay que 

ser justos, yo si estuve dispuesto en invertir en eso para lograr lo que logramos” 

(Director General de Empresa Productora de Bolsas) 

La importancia de los incentivos en el desempeño de los trabajadores es primordial. 

De acuerdo con las teorías de la organización los incentivos son un factor que motiva a los 

trabajadores en la obtención de una mayor productividad y calidad.  

(…) =o le digo que llevamos un modelo americano, pero a lo que voy, el hecho de que 

esta persona traiga una mente innovadora y motivante, permite que el empleado este a 

gusto en su trabajo y que aparte siempre tienen trabajo; les manejamos motivantes 

como es el descanso, se han tomado análisis y estadísticas, ¿a que nos han llevado? A 

que, por ejemplo, nosotros sabemos la cantidad de trabajo que puede hacer un ser 

humano con determinada capacidad, una capacidad regular; si alguien no está 

sacando eso es porque realmente no quiere trabajar, entonces, si ellos sacan más de 
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una capacidad normal por supuesto se les motiva en forma mitad. =osotros tenemos 

aquí cada viernes (no es viernes social) nosotros tenemos un convivió a nivel empresa 

donde se les da un pequeño obsequio a todos los que cumplen años en ese mes, se hace 

un convivió de darles comida (su hora de comida) pero la empresa trae la comida y 

todo eso, ellos se sienten más participes de la empresa. =o tienen capataz, aquí no hay 

capataz, los jefes de producción y todo eso, pero como le digo son personas que están 

a gusto ahora, el personal siempre le va a decir -quiero ganar, quiero ganar más- , es 

normal. (Director Administrativa de Empresa Productora de Cinturones) 

 

“ (…) Los incentivos que tenemos es: premio en puntualidad el 10%, tienen que llegar 

5 minutos antes de la hora, es una (042),yo les digo que la obligación es llegar a las 8, 

es su obligación,  pero para que tenga el premio tienen que llegar 5 minutos antes, ya 

vestidos y listos en la maquina. Sí lo hacen, la mayoría tienen el premio de puntualidad 

y si no llega se le quita. Otro incentivo es cada mes hay 5 calificaciones de los 

supervisores de la parte administrativa, yo tengo el voto de calidad, en donde en cada 

una de las secciones se les da un premio por el mejor trabajador y se les da el 10% de 

lo que ganaban al inicio. Hay que llevar un puntaje, si trabaja en ese puntaje y quedan 

en primer lugar se les da el premio. Y año el que tenga más premios se les da (050) el 

10%, segundo y tercer lugar también tienen un premio. Tienen su despensa, tienen 

fondo de ahorro, esos son los incentivos en la empresa.  (Director General de Tenería) 

“(…) Yo lo que quiero transmitir es que sí podemos en determinados productos, hay 

que tener paciencia y lo fundamental es: disciplina y ser justo con los trabajadores. 

¿Qué es lo que ha hecho el cambio con la gente? Tres cosas, darles transporte, tienen 

la seguridad de que los recogemos y los llevamos; 2) ser justos con todos, y 3) 

implementar un sistema de incentivos de productividad en base a estudios de tiempos y 

movimientos muy sencillos” (Director General de Empresa Productora de Bolsas). 

 

Con respecto a la rotación de personal, problema que numerosos estudios señalan 

como característica de la maquila, se mencionaron las siguientes razones como sus causas: 

aparece como número uno los bajos salarios, seguida por las pocas prestaciones 

económicas y la falta de bonos de productividad. Con respecto a los salarios tenemos el 

siguiente comentario que denota por una parte la falta de lealtad de los trabajadores y por 

otra la precaria presencia de la cámara de la industria maquiladora en la región: 

“(…) La competencia, si se pone una fábrica allá y les paga 5 pesos más, la gente se 

mueve allá. Yo conozco otros países en donde las empresas textiles tienen asociaciones 

y tienen un presidente y hacen juntas y pagan más o menos lo mismo, así la gente no 
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tiende a correr de un lado a otro. Pero aquí no hay eso” (Gerente de Producción de 

Empresa Textil) 

 

Cuadro �o. 22 Causas del Abandono Voluntario del Trabajo por los obreros 

Causas 

Orden de Importancia 

Primera Segunda Tercera Cuarta 
�o fue 

mencionada 

Bajos Salarios 20.0 20.0 20.0  40.0 

Pocas Prestaciones Económicas  10.0 10.0 10.0 70.0 

Falta de Bonos de Productividad 10.0 10.0  20.0 60.0 

Falta de Oportunidades de Ascenso  10.0   60.0 

Intensidad del Trabajo   10.0 10.0 60.0 

Repetitivo del Trabajo 20.0  10.0  60.0 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a las causas de ausentismo como número uno tenemos a los problemas 

familiares, seguida por enfermedades y en tercer lugar la falta de interés por el trabajo. 

 

Cuadro �o. 23 Causas de Ausentismo entre Obreros 

Causas 

Orden de Importancia 

Primera Segunda Tercera Cuarta 
�o fue 

mencionada 

Problemas Familiares 80.0 10.0 10.0   

Enfermedades 10.0 70.0   20.0 

Falta de interés por el trabajo  10.0 40.0 30.0 20.0 

Cansancio   20.0 30.0 40.0 

Fuente: elaboración propia 

 

Los resultados en cuanto a la flexibilidad del trabajo nos muestran un predominio de los 

niveles bajo y medio, para el caso de Guanajuato esto representa el 100%. Lo que va de la 

mano con modelos fordistas / tayloristas de organización del trabajo.  

 Cuadro �o. 24 �iveles de Flexibilidad 

�ivel 

Tecnológico 
Origen del capital Por Origen de los Insumos Destino de las ventas Tamaño del establecimiento 

Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Pequeño Mediano Total 

Bajo  25.0 0.0 20.0 33.3% 0.0 20.0 0.0 25.0 20.0 0.0 100.0 20.0 

Medio 75.0 100.0 80.0 66.7% 100.0 80.0 100.0 75.0 80.0 100.0 0.0 80.0 
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Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: EMIM. 

 

 

III. Conclusiones  

 

Las primeras conclusiones que surgen a la luz de la investigación realizada son: 

1) Existe una débil influencia de la industria maquiladora en el Estado de Guanajuato. 

Encontramos empresas que sólo se habían dado de alta para aprovechar los 

incentivos fiscales del régimen de la maquila. 

2) En el plano laboral gran parte de las empresas coincidió en que los trabajadores ven 

los puestos que ocupan en la industria como temporales, es decir, los puestos de 

trabajo se convierten en un trampolín por medio del cual los trabajadores pueden 

hacerse de recursos económicos para posteriormente emigrar a los Estados Unidos.  

3) Lo anterior nos lleva a que uno de los principales problemas que enfrenta la 

industria es la alta rotación de trabajadores, lo que lleva a las empresas, según 

nuestro punto de vista, a no capacitar a los obreros derivado de la externalidad 

negativa que se deriva en el momento en que estos dejan de laborar en la empresa. 

4) Otro de los problemas tiene que ver con la importación de insumos, en las empresas 

se señaló que no existe una calidad estandarizada de la proveeduría local y 

cumplimientos en el tiempo de entrega, lo que lleva a las empresas a importar los 

principales insumos. Esto nos lleva a una débil consolidación de las cadenas 

productivas en la región. 

 

5). El perfil sociotécnicos dominante es una combinaciones de Fordismo con flexibilidad y 

tecnología  baja o media y calificaciones bajas 

Cuadro No. 25 PERFILES SOCIOTÉCNICOS en la Maquila de 
GUANAJUATO 

PERFIL PORCENTAJE 

Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 60.0% 

Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación alta 20.0% 

Organización fordista, tecnología alta, con flexibilidad  y calificación bajas o medias 20.0% 



 

 

36

36

Total 100.0% 
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I.  LA INDUSTRIA EN QUERÉTARO 

  

 La nueva administración del Estado de Querétaro iniciada en 2003 formuló en el 

Plan de Desarrollo 2004-2009 (SEDESU, 2004) el objetivo de impulsar la 

competitividad a nivel industrial para promover mayores inversiones, derrama 

económica y una búsqueda por generar más y mejores empleos. Una de las líneas 

estratégicas significativas fue la de fomentar el vínculo entre las empresas con la 

finalidad de que el desarrollo y la transferencia de tecnología quedara al alcance de las 

micro y pequeñas empresas. La atracción de empresas se viene manifestando en los 

esfuerzos por convertir a la entidad en un polo de innovación científica y tecnológica y 

el asentamiento de importantes centros de investigación, lo cual quedó de manifiesto 

con el notable incremento en el número de establecimientos industriales en el año 2000 

(4,195) en donde  las micro y pequeñas industrias representan el 72.7%, mientras que 

las medianas y grandes el 27.3%. 

Si bien los establecimientos industriales se encuentran diversificados en cuanto 

al tipo de producto, tomando en cuenta el monto del valor agregado, el personal 

ocupado y las remuneraciones pagadas (SEDEC, 1991; SEDESU, 2003), desde la 

década de los 90 se mantiene la presencia importante del subsector de maquinaria y 

equipo, seguido del subsector de alimentos y bebidas. Respecto a los trabajadores, hay 

un total de 204,796 trabajadores, de los cuales 140,101 (68.41%) son obreros y 64,695 

(31.59%) empleados, lo que da una proporción de 2.2 obreros por empleado. Además, 

existe una elevada concentración del personal ocupado en los 5 municipios del corredor 

industrial Querétaro–San Juan del Río, pues agrupan al 96.4 % del total (SEDESU, 

2003).  

                                                
1
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 La captación de la Inversión Extranjera Directa (IED) constituye una fuente 

primordial de recursos para el crecimiento de la entidad. La puesta en vigor del TLC 

generó fuertes expectativas en el crecimiento de empresas orientadas a la exportación y 

en la expansión del capital privado extranjero. De acuerdo a las entrevistas realizadas, 

los empresarios mencionan que el TLC generó una alta demanda de sus productos por 

lo que se convirtió en una oportunidad para que varias empresas de este género vinieran 

a instalarse en el estado, trajo también la posibilidad de diversificar y ampliar las 

relaciones con clientes del extranjero además de adquirir la experiencia y conocimientos 

de las empresas que se trasladaron a nuestro país. 

 No obstante, el sector no experimentó los grandes cambios augurados ya que el 

comportamiento del sector siguió siendo semejante a los años anteriores a la apertura 

comercial. Según los datos de la Secretaría de Economía para el primer trimestre de 

2004, el estado contaba con 441 empresas que recibieron inversión extranjera, este 

número representó el 1.5% de un total de 29,229 empresas registradas en el país que 

recibieron este tipo de inversión. La proporción más considerable de la inversión 

extranjera fue destinada al sector manufacturero, sin embargo, tanto el sector servicios 

como el de comercio han recibido una importante inversión sobre todo en los últimos 

años. En el otro extremo, resalta la escasa inversión destinada al sector agropecuario. 

 En lo que respecta al comportamiento de la IED a lo largo del periodo de 1999 hasta 

las cifras correspondientes al primer trimestre de 2004, las empresas ubicadas en el estado 

de Querétaro recibieron una inversión extranjera de 600.7 millones de dólares (mdd), cifra 

que corresponde al 0.7% de la IED que para toda esta etapa se realizó en el país y cuyo total 

fue de 87,358.3 mdd. Es importante mencionar que se incrementó significativamente la 

IED con respecto al periodo anterior –1994-1999–, donde se obtuvo una captación de 

377 millones de dólares; dicho incremento se explica, en parte, por la fuerte 

participación de los capitales en las maquiladoras y la atractividad que el estado 

representa para la inversión. 

   En referencia a la maquila de exportación, la Secretaría de Economía Delegación 

Querétaro para el año 2004 contiene un registro de 19 empresas maquiladoras cuyo 

producto está destinado principalmente a la exportación, la producción se orienta a las 

ramas textil, metálica y autopartes, eléctrica y electrónica; para todas ellas su mercado 

preferente es el estadounidense.  
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A inicios de los años 90 las políticas gubernamentales estatales inician la 

atracción decidida de maquiladoras (SEDEC, 1991); posteriormente, al sobrevenir la 

crisis de 1994-95 (Salas, 2003), la maquila logró esquivar los efectos negativos debido, 

en parte, a la apertura comercial a través del TLC y por sus ventas hacia los Estados 

Unidos, que no estaba en crisis (Carrillo, Martínez y Lara, 2004a). En los años 

subsiguientes (1996-2000) se pretendió dar un mayor impulso a este sector, puesto que 

representaba una oportunidad para generar nuevos empleos y consolidar la industria del 

vestido y de la confección con miras a la exportación.  

Sin embargo, hay una queja generalizada de los excesivos trámites burocráticos 

para instalarse en el estado; al respecto, uno de los empresarios entrevistados comentó 

lo siguiente: “Abrir una empresa maquiladora en México es difícil, para hacerlo se 

deben obtener toda una serie de permisos especiales de importaciones temporales en 

donde el tiempo de respuesta de las autoridades es demasiado lento y problemático; en 

cualquiera de las actividades productivas el tiempo juega un papel muy importante 

debido a que el mercado es muy dinámico y no se le puede o debe pedir al cliente 

tiempos de espera largos para la entrega de los pedidos, sobre todo, cuando ese tiempo 

tiene que ver con la solicitud de ciertos trámites, en el mejor de los casos son veinte 

días hábiles los que tienen que transcurrir para saber si se otorga la autorización para 

la importación de los insumos o para la exportación de las mercancías producidas”.  

Cuadro No. 1 
Maquila de exportación en Qro. por rama económica, 1991-2004 

Rama 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Alimentos y 

bebidas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Eléctrica y 

electrónica 

1 2 2 2 2 1 1 1 0 4 2 2 3 3 

Madera 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Papel, 
imprenta y 

editorial 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Productos 
metálicos y 

autopartes 

2 2 2 3 1 3 4 5 4 3 4 5 3 4 

Química, 

caucho y 
plástico 

1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 1 1 

Textil 11 13 13 13 20 26 41 33 5 5 3 4 6 8 

Otras 

industria 

0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 5 8 6 6 

Total 16 19 19 19 26 32 50 42 12 18 14 19 19 23 

Fuente: Para el año de 1991: SEDEC, (1991) “Anuario Económico 1991”. Gobierno del Estado, p. 196; para el año 1992 y 1993: 

SEDEC (1994) “Anuario Económico 1994”. Gobierno del Estado, p. 191; para los años 1994-2002, SEDESU (2003) “Anuario 
Económico 2003” Gobierno del Estado, p. 198; para los años 2003 y 2004 elaboración propia con base en información de la 

Secretaría de Economía, Delegación Querétaro y de las propias empresas. 

En octubre de 1997 con el arribo al gobierno estatal del Partido Acción 

Nacional (PAN),  anunció la política económica de la administración (Gobierno del 
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Estado, 1998), en primer término, se estableció la prioridad de impulsar estrategias 

regionales que equilibraran el desarrollo del estado donde las diferencias entre la 

industria y el campo no fueran tan marcadas; en segundo lugar, se fijó la posición 

gubernamental de apoyar la instalación de empresas demandantes de mucha mano de 

obra. Apoyados en ambos criterios se implantaron las condiciones para fortalecer la 

inversión de empresas maquiladoras tanto en los corredores industriales existentes 

como en las regiones más apartadas de la geografía queretana. En el Plan de Desarrollo 

(1998: página electrónica) se menciona el objetivo de impulsar planes de instalación de 

empresas maquiladoras en todas las regiones del estado, sin embargo, las empresas se 

concentraron en el centro del estado y no se interesaron en invertir en la zona serrana 

que es la más deprimida de la entidad, profundizando la centralización en la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de Querétaro (ZMCQ) y en el corredor San Juan del Río-

Tequisquiapan. 

El comportamiento de la instalación y continuidad de maquiladoras ha sido 

errático, de 16 registradas en 1991 se pasó al máximo histórico de 50 maquiladoras 

establecidas en 1997 (de las cuales 41 correspondían a la rama textil), un año después se 

inició la caída y en 1999 se presentaba la situación más crítica al reducirse 

drásticamente el número de establecimientos, de 42 en 1998 a 12, siendo la rama textil 

la más afectada al disminuir su número de 33 a 5. En el 2000 se contabilizan 18, que 

disminuyeron a 14 en el año siguiente  y subieron a 19 maquiladoras en 2004.  

 

II Características de la Maquila en Querétaro 

  

 Del conjunto de empresas maquiladoras estudiadas en nuestra investigación de 

campo, el 31.6% corresponde a la rama textil, 15.8% a la metalmecánica; en la misma 

proporción (15.8%) está la rama eléctrica y electrónica, 5.2% en la rama química y 

31.6% en otras industrias. Por ubicación geográfica, el 82.4% se concentran en el 

municipio de Querétaro, 11.8% en el de San Juan del Río y 5.9% en el municipio de 

Ezequiel Montes. Las líneas principales de producción son el ensamble de piezas 

(42.9%), transformación de materias primas (42.9%) y servicios (14.3%).  

 La maquila en Querétaro tiene poco peso en el contexto de la manufactura, tanto 

en el valor de la producción como en el empleo (2,864 empleados en 2002).  
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 Las razones principales por las que las empresas decidieron instalarse en la 

entidad están relacionadas con la mano de obra, su abundancia y su costo. Un gerente 

nos comentó: “en la maquila yo se que no se necesita (al obrero calificado), si no es 

casi en general, el tipo de trabajo que desarrolla el obrero lo aprende en un mes, o sea 

dominar el trabajo, realmente dominarlo a lo mejor un mes, entonces ahí lo que uno 

debe de buscar, yo creo, es que desde la selección, las personas tengan la capacidad 

nada más, pero la calificación en nuestro caso, nosotros no contratamos obreros 

calificados, el 90% de la gente que contratamos es su primer trabajo”. También 

consideran importante la disposición de infraestructura, energía, comunicaciones y 

transportes, así como los apoyos gubernamentales para la adquisición de terrenos, 

exención de impuestos y las características de los parques industriales. Prácticamente no 

se realizan trabajos de subcontratación, el promedio del porcentaje del valor de la 

producción que corresponde a la subcontratación no alcanza el 3%.  

 Las maquiladoras asentadas en los distintos parques industriales de la entidad 

tienen como tipo de proceso principal la producción por piezas. El 71.4% considera que 

la tecnología usada es de vanguardia, a la par de la que se utiliza internacionalmente. 

Asimismo, tienen instrumentados esquemas de control de calidad con predominio de los 

métodos visuales (71.4%), solamente el 14.3% realiza el control de calidad por medio 

de instrumentos automatizados. Son empresas que compiten internacionalmente, de ahí 

el interés y la necesidad por mantener un elevado control de calidad, el 85.7% de las 

empresas cuentan con departamentos especializados para este propósito; sin embargo, 

es significativo el predominio de métodos visuales y muy escaso el uso de instrumentos 

automatizados.  

 Resalta el escaso uso de máquinas-herramientas de alta tecnología, las de control 

numérico computarizado (MHCNC) y robots, utilizados solamente por dos empresas y 

en porcentajes relativamente bajos (10 y 30%); en el extremo inferior, todas salvo una, 

utilizan herramientas manuales en porcentajes que van del 10 al 75%; de hecho, las 

tecnologías intermedias (maquinaria o equipo automatizado no computarizado, 

maquinaria o equipo computarizado) son las que marcan cierto dominio en su 

aplicación. Lo destacable es que no existe empresa alguna que utilice al 100% un sólo 

tipo de tecnología, debido a que las empresas, de acuerdo a sus necesidades, combinan 

maquinaria automatizada, computarizada, sistemas CAD-CAM, o cualquier tipo de 

tecnología, ya sea mecánica o automática, que responda a sus requerimientos de 
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producción. Siguiendo los comentarios de los gerentes se puede mencionar que muchas 

empresas decidieron exigir a sus proveedores un incremento en su nivel tecnológico 

para garantizar la calidad de los productos así como su entrega a tiempo. Un 

entrevistado señaló: “muchas maquiladoras compran a empresas mexicanas que 

producen los insumos que requieren, por lo que son éstas las que tienen que hacer las 

inversiones necesarias en la compra del equipo más adecuado, algunas de ellas, sólo 

invierten en ciertas áreas o determinados departamentos, hay otras que constantemente 

están renovando su aparato productivo y están a la vanguardia en equipos de alta 

tecnología para producir en mejores condiciones”. 

Cuadro No. 2 
Nivel tecnológico por tamaño del establecimiento 

Nivel tecnológico 
Tamaño del establecimiento 

Pequeño Mediano Grande Total 

Bajo 50.0% 0.0% 0.0% 20.0% 

Medio 50.0% 100.0% 50.0% 60.0% 

Alto 0.0% 0.0% 50.0% 20.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 El 60% de las empresas  están en el nivel medio de tecnología utilizada. Las 

grandes empresas se mueven entre el nivel medio  y el de alta tecnología , mientras que 

las pequeñas lo hacen en los niveles bajo  y medio ; en este caso sólo la empresa 

mediana se mueve en el nivel medio. Es un hecho que las empresas combinan los 

niveles tecnológicos de acuerdo al tipo de proceso que llevaron a cabo, esta situación 

genera la necesidad de contar con fuerza de trabajo experimentada para adaptarse a las 

desiguales condiciones tecnológicas que se presentan al interior de ellas, en este sentido 

adquiere importancia el contar con un perfil de la mano de obra que cubra 

características técnicas y de conducta al interior de la planta, referidas a actitudes, 

manejo de emociones, disposición ante el trabajo, relaciones con los superiores, etc. 

Cuadro No. 3 
Nivel tecnológico por origen del capital 

Nivel Tecnológico 
Origen del capital 

Nacional Extranjero Total 

Bajo 0.0 25.0 16.7 

Medio 50.0 75.0 66.7 

Alto 50.0 0.0 16.7 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Encuesta EMIM 2002. 
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 El 66.7%  de las empresas utilizan tecnología media. Resulta significativo, más 

allá de lo que demuestra la clasificación de nivel medio en el uso de tecnología, que las 

de capital extranjero sean las que se muevan entre los niveles bajo  y medio , mientras 

que las de origen nacional lo hagan entre medio  y alto. Una explicación se asocia a las 

estrategias de las grandes empresas trasnacionales que privilegian la tecnología alta  en 

la planta matriz, dejando un tipo de proceso menos complejo para realizarse en las 

empresas que maquilan parte de la producción y aprovechan la fuerza de trabajo de 

manera intensiva  para reducir costos.  

 Por otra parte, se tiene la información sobre los sistemas de suministro de 

insumos para la producción. Es una cuestión cruzada entre el uso de tecnología y las 

formas de organización del trabajo. La instrumentación de los sistemas del “justo a 

tiempo” para el suministro de producción no alcanza a generalizarse, el 57% no lo 

utiliza, esto indica que los sistemas de control de inventarios no son avanzados, las 

demás empresas trabajan con esquemas tradicionales para el suministro y control de los 

inventarios. Además, ninguna utiliza de manera conjunta maquinaria y equipo con otros 

establecimientos del país, cuestión que refleja una cierta desarticulación y acentúa el 

carácter transitorio de las plantas maquiladoras, su alta volatilidad hace que algunas de 

ellas no arriesguen inversiones y operen cautelosamente.  

Cuadro No. 4 
Principal procedimiento para adquirir tecnología 

Principal procedimiento para 

adquirir tecnología Porcentaje 

Compra de patentes - 

De consultores 14.3 

De la casa matriz 71.4 

De desarrollo propio - 

La compra a otras empresas - 

Otras 14.3 

Total 100.0 
Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Un rubro importante que testimonia las condiciones tecnológicas de las 

empresas es el relativo a la investigación y desarrollo. En México, las políticas de 

impulso a la ciencia y la tecnología son muy pobres, se requiere que tanto el sector 

público como el privado fortalezcan estos elementos puesto que son cruciales para el 

desarrollo económico del país. El 71.4% adquiere tecnología de la casa matriz, siendo 

ésta la fuente principal y que denota una condición de dependencia tecnológica. No se 

tiene diseño de maquinaria y equipo, solamente se transfiere la tecnología por medio de 
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la casa matriz. En Querétaro la investigación y desarrollo se reduce a su forma más 

sencilla y elemental, aquella que no implica la innovación tecnológica, las grandes 

corporaciones se encargan de enviarles lo que consideran pertinente o propicio para 

satisfacer sus propias necesidades. Otra posible interpretación supone la estrategia de las 

grandes corporaciones de dividir el trabajo por zonas geográficas, una más es la 

respuesta de algunas empresas de que obtienen la tecnología por medio de revistas 

especializadas, lo que supone modificaciones en el diseño para su adaptación al proceso 

en concreto. Cuando se les preguntó a los gerentes respecto a la posibilidad de 

desarrollar tecnología propia, la respuesta fue que no había necesidad porque ya la casa 

matriz se hacia cargo de eso y les mandaba lo que se requería para el buen 

funcionamiento de la planta. Al respecto, la opinión gerencial es interesante: +osotros 

lo que tenemos que hacer es ser más productivos con lo que tenemos, es una ventaja, 

pero la razón de la maquila es que hacemos trabajos que necesitan un alto porcentaje 

de mano de obra, esa es la razón de la maquila que es un producto que necesita un alto 

porcentaje de mano de obra y por eso se ensambla en un lugar en donde la mano de 

obra es más barata”. 

 Para la organización del trabajo la encuesta examina aspectos como la división y 

la formalización del trabajo, el mantenimiento y la supervisión, la comunicación, 

movilidad interna, el involucramiento en la toma de decisiones y las nuevas formas de 

organización del trabajo. Con ello se trata de establecer la dinámica en que se mueve la 

empresa donde la organización del trabajo contribuye a especificar el modelo de 

producción que existe en la maquila. 

 Las maquiladoras cuentan con una división del trabajo por departamentos para 

atender los distintos aspectos del proceso de trabajo, las categorías de obreros en 

producción varían de empresa a empresa, se detectaron de 3 a 7 niveles y cuentan con 

áreas especializadas para el mantenimiento y la supervisión.  

Cuidan las formalidades en materia de procedimientos de ingreso y promoción de los 

trabajadores, cuentan con manuales de puestos y procedimientos, se cumplen con cuotas 

de producción, se realiza mantenimiento, se hacen estudios de tiempos y movimientos y 

se supervisa el trabajo, en todos los casos la heterogeneidad es el signo del 

comportamiento.  

Cuadro No. 5 
Principales formas de organización del trabajo 
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Rubro Tipo de respuesta 
Principal procedimiento para asignar puesto a 

un trabajador recién contratado. 

Examen de habilidades y aptitudes (57.1%) 

No existen procedimientos formales (14.3%). 

Principal procedimiento para promover a un 

trabajador en producción. 

Antigüedad, examen de habilidades y 

aptitudes y dominio de operaciones y tarea 

(cada uno con el 28.6%). 

Se cuenta con manuales de puestos. Si y se utilizan (85.7%). 

Se cuenta con manuales de procedimientos. Si y se utilizan (100%). 

Se realizan estudios de tiempos y movimientos. Si (57.1%); No (42.9%). 

Los trabajadores cumplen cuotas mínimas de 

producción. 

Si (71.4%) 

No (28.6%). 

Personal que realiza el mantenimiento. El mismo personal de producción (42.9%); 

personal especializado de producción 

(57.1%). 

Principal forma de supervisión de los 

trabajadores en producción. 

Mediante equipos de trabajo (42.9%) 

Mediante un grupo de supervisores o jefes 

(28.6%) 

No hay forma sistemática de supervisión 

(14.3). 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Si bien la información indica el cumplimiento de estas actividades, es de 

mencionarse que en algunas empresas no existen procedimientos formales para la 

asignación del puesto a los recién contratados, o bien, que no esté presente una forma 

sistemática de supervisión. Un aspecto importante es la caracterización sobre la 

prevalencia en la organización del trabajo de algún tipo de modelo productivo 

(taylorista/fordista, toyotista). Los resultados de la encuesta comparan los modelos 

taylorista/fordista y toyotista considerando el tamaño del establecimiento y el origen del 

capital en la medida en que son las formas predominantes que se han detectado en las 

maquiladoras a nivel nacional y que en la presente encuesta volvieron a manifestarse.  

Cuadro No. 6 
Modelo de organización por tamaño del establecimiento 

Porcentajes 

Modelo de organización 
Pequeño Grande Total 

Taylorista / Fordista 100.0 50.0 75.0 

Toyotista  50.0 25.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Hay un predominio del modelo taylorista/fordista, el 75%  de las empresas 

asumen este modelo contra un 25%  que se mueve bajo la organización toyotista. La 

tendencia indica que mientras mayor sea el tamaño del establecimiento crece la 

orientación hacia la organización toyotista.  

Cuadro No. 7 
Modelo de organización por origen del capital 
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Porcentajes 

Modelo de organización 
Origen del capital 

Nacional Extranjero Total 

Taylorista / Fordista 100.0 33.3 60.0 

Toyotista  66.7 40.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 En este cuadro se observa la orientación del capital nacional hacia el modelo 

taylorista/fordista ; mientras que las empresas extranjeras son las que introducen 

modelos de organización toyotista  en tanto que las nacionales no cuentan con ese 

modelo de organización.  

Cuadro No. 8 
Nuevas formas de organización del trabajo 

Nuevas Formas de 

Organización del Trabajo 

Tipo de respuesta (%) 

Si No 
Círculos de calidad 14.3 85.7 

Equipos de trabajo 42.9 57.1 

Células de producción 28.6 71.4 

Control de calidad como NFOT 42.9 57.1 

Reingeniería 14.3 85.7 

Cero errores 28.6 71.4 

Control estadístico de proceso 57.1 42.9 

Kan Ban 42.9 57.1 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Algunas de las Nuevas Formas de Organización del Trabajo (NFOT) van ligadas 

principalmente a los modelos provenientes del Japón (modelo Toyota) que combinan el 

control total de calidad con el justo a tiempo y sus posteriores ramificaciones. En el caso 

de las empresas maquiladoras encontramos hasta 8 nuevas formas de organización del 

trabajo, salvo el control estadístico del proceso y el Kan Ban, con una utilización 

porcentual dentro de los procesos productivos del 57.1%  al 14.3%, aunque la mayor 

parte de las maquilas no utiliza ninguna de estas formas nuevas de organización. Además, 

su aplicación es muy localizada dentro de la empresa, se aplican en pequeñas actividades 

dentro de los departamentos y no constituyen la forma de organización predominante. 

Actualmente, algunas gerencias impulsan estas nuevas formas organizativas tratando de 

incorporarlos dentro de lo que llaman la “nueva cultura laboral”, empero, las formas de 

implantación de estos modelos no deben aplicarse en abstracto, sin atender a las 

particularidades de cada una de las empresas y, mucho menos, sin considerar el perfil de 

trabajadores en sus condiciones escolares y subjetivas (Hernández, 2003). Es evidente 

que falta un mayor conocimiento respecto a las posibilidades reales de instrumentación 
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de estas nuevas formas de organización del trabajo, cuestión que atraviesa el complejo 

tema de comprender a la cultura de las organizaciones no como suma de normas y 

valores para constituir un sistema  que llega desde afuera y donde los actores del proceso 

productivo sólo tienen la opción de adecuarse a ellas; por el contrario, se debe entender el 

fenómeno cultural como proceso histórico de acumulación de significados donde los 

actores tienen capacidad de reinterpretarlos y darles sentido, construyendo las formas 

culturales propias de la situación concreta. 

Cuadro No. 9 
Formas de participación de los trabajadores 

Participación Tipo de respuesta (%) 
Discuten y 

proponen 

Deciden No participa 

En presupuestos de producción - - 100.0 

Ajuste de maquinaria o de variable de proceso - 66.7 33.3 

Cambios en la especificación del producto - 33.3 66.7 

Control estadístico de proceso 33.3 33.3 33.4 

Control no estadístico de proceso - 66.7 33.3 

En la relación cliente-proveedor - 33.3 66.7 

Identificación de causas de riesgo - 66.7 33.3 

Programas de prevención - 33.3 66.7 

Control de ausencias, premios, horas extras - - 100.0 

Prevención de conflictos laborales - - 100.0 

Detección de necesidades de capacitación - 66.7 33.3 

Elaboración de programas de capacitación - 33.3 66.7 

Programas de movilidad interna - 33.3 66.7 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Ahora bien, los modelos de las NFOT implican la participación y el 

involucramiento de los trabajadores para el incremento de la productividad del trabajo, 

cuestión que supone una mayor autonomía en la toma de decisiones por parte de los 

trabajadores. En la entidad el esquema es diseñar formas de organización que en el papel 

consideren la participación del obrero como algo fundamental en el logro de la estrategia; 

no obstante, cuando se indagó sobre las formas de participación de los trabajadores se 

descubrió otra realidad en aspectos relacionados directamente con el proceso de trabajo, 

tales como cambios en la especificación del producto, control no estadístico de proceso y 

en temas como programas de prevención, resolución de conflictos, el control de las horas 

extras; en todas estas funciones la participación es mínima. Las entrevistas a los 

empresarios muestran, en este aspecto, que la falta de formas modernas de organizar en la 

empresa impactó sobre todo en el sentido de no comprender el significado de brindar un 

buen servicio al cliente, entregar sin retrasos, justo a tiempo y de llevar un amplio y 

continuo proceso de comunicación con los clientes. 
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En general hay una muy buena opinión de los gerentes hacia los trabajadores de 

ambos sexos, se les considera participativos, responsables, con voluntad y disposición al 

trabajo, con muchas ganas de prepararse y capacitarse para realizar nuevas operaciones. 

En algunos casos se compara el comportamiento y el rendimiento del trabajador 

mexicano con el de otros países y se considera que los mexicanos son más productivos y 

hacen mejor las cosas, cuando se les capacita se ve de inmediato su disposición, la 

limpieza con que trabajan y el cuidado que ponen para evitar los errores. 

Cuadro No. 10 
Involucramiento en la toma de decisiones 

Porcentajes 
 

Frecuencia de Participación 

Tipo de respuesta  
Muy 

frecuente 

Regular Esporádico No se 

realiza 

Total 

En selección de personal - - 14.3 85.7 100.0 

En la promoción de personal - - 14.3 85.7 100.0 

Para definir cargas de trabajo - - 28.6 71.4 100.0 

Para establecer sanciones a obreros - - 14.3 85.7 100.0 

Para asignar premios y bonos - - 14.3 85.7 100.0 

Para definir contenidos de 

capacitación 

- 42.9 28.6 28.6 100.0 

En la definición de selección de 

maquinaria, equipo y herramienta 

- 14.3 14.3 71.4 100.0 

En la definición de selección de 

materias primas 

- 14.3 - 85.7 100.0 

En la definición de mejoramiento 

de métodos de trabajo 

- 42.9 14.3 42.9 100.0 

En la definición de diseño de 

programas de mejoramiento de la 

calidad 

- 28.6 - 71.4 100.0 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Ligado a lo anterior están los temas de la comunicación y el involucramiento. La 

comunicación es un componente que puede darle fluidez a los procesos productivos, 

constituye un tema siempre presente en los discursos, discusiones y decisiones 

gerenciales, es un espacio subjetivamente importante para el trabajador al ser un primer 

paso para sentirse considerado y comprometido con la actividad que realiza. Sin 

embargo, en muchos casos la forma de abordarlo se reduce a actualizar fórmulas ya 

probadas,  en consecuencia, su efecto no llega a tener trascendencia en el mejoramiento 

de las formas de comunicación. El personal directivo y administrativo en general utiliza 

como principal forma de comunicación con los trabajadores de producción a la verbal y 

directa en un 71.4%; por su lado, los trabajadores utilizan esta forma de comunicación 

como la principal en un 42.9%, pero además lo hacen por medio de jefes y supervisores 

y mediante grupos o equipos de trabajo con un 28.6% en ambos casos. Los directivos 
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han estimulado la comunicación entre los trabajadores para resolver los diferentes 

problemas que se presentan en la producción por medio de juntas 57.1% y en equipos 

de trabajo 42.9%. Los resultados indican un escaso involucramiento en la toma de 

decisiones por parte de los trabajadores de producción pues sólo en dos preguntas, 

“frecuencia con la que participan los trabajadores en definir contenidos de 

capacitación” (42.9%), y “frecuencia con la que participan los trabajadores en la 

definición de mejoramiento del método de trabajo (42.9%) la respuesta “regular” se 

ubicó en primer lugar. En el resto de las preguntas (9) aparece como primera opción “no 

se realiza” y como segunda “esporádica”.  

Cuadro No. 11 
Movilidad interna 

 

Frecuencia 

Tipo de respuesta (%) 
Muy 

frecuente 

Regular Esporádico No se 

realiza 

Total 

Movimiento de puestos y 

categorías 

- 14.3 57.1 28.6 100.0 

Movimiento de turnos 33.3 33.3 33.4 - 100.0 

Desarrollan tareas de diferentes 

puestos 

66.7 33.3 - - 100.0 

Trabajan horas extras 20.0 60.0 20.0 - 100.0 

Rotación de turnos 33.3 33.3 33.4 - 100.0 

Cambio de departamento 66.7 33.3 - - 100.0 

Movimiento por aumento en la 

producción 

- 28.6 14.3 57.1 100.0 

Para estimular la polivalencia - 57.1 14.3 28.6 100.0 

Para eliminar la monotonía - 42.9 14.3 42.9 100.0 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Otro rubro importante que dibuja las formas de organización del trabajo es la 

movilidad interna, referida a los traslados de trabajadores entre puestos y categorías, 

rotación de turnos, polivalencia y movilidad geográfica. La información obtenida 

permite plantear la presencia de una cierta tendencia hacia ella, de rompimiento de los 

puestos de trabajo rígidos y en donde se obliga al sindicato a introducir la movilidad en 

los contratos colectivos de trabajo. Este es un tema que se tratará con mayor detalle en 

la parte correspondiente a las relaciones laborales, pero expresa un tipo de organización 

del trabajo encaminado a la flexibilidad laboral mediante la cual la figura del obrero se 

modifica sustancialmente, del obrero especializado y con funciones inamovibles a otro 

que circula dentro de la fábrica de acuerdo a las necesidades de la planta. La movilidad 

interna es una de las formas novedosas que se han introducido en los espacios 

productivos, su instrumentación impacta sobre el incremento en la productividad del 

trabajo, en este sentido, las estrategias empresariales buscan que los trabajadores se 
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involucren más con la empresa e incrementen su productividad a través del desarrollo 

de otras capacidades y habilidades en diferentes puestos de trabajo. 

 La investigación aborda dos puntos de interés en cuanto a las relaciones 

laborales, primero el relativo a la negociación colectiva y el papel de los sindicatos y, 

en segundo, la flexibilidad laboral. En la encuesta se identifica la participación formal e 

informal tanto del sindicato como de los trabajadores en lo tocante a los cambios 

tecnológicos, en la organización del trabajo, en el empleo y en el proceso de trabajo.  

 De las 18 empresas maquiladoras registradas ante la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje, 17 tienen contratos colectivos de trabajo depositados en ella, los titulares de 

los contratos son la Confederación de Trabajadores de México (CTM) con el 50%, le 

sigue la Federación de Trabajadores del estado de Querétaro (FTEQ) con el 33.3% y la 

Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC) con el 16.7%. La relación 

sindical se mantiene corporativizada y el control sindical sigue en manos de las 

organizaciones que tradicionalmente han dominado el panorama sindical mexicano. Lo 

real es que el sindicato en la mayoría de las maquiladoras se ha convertido en algo 

etéreo, no existe físicamente entre los trabajadores, los obreros no conocen a sus 

líderes, los gerentes saben que hay sindicato pero no tienen contacto con los delegados, 

la única presencia es la formal al momento de firmar los contratos y cuando 

corresponde establecer los nuevos salarios, pero esto se hace en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. El sindicato  no tiene una estructura al interior de las empresas 

maquiladoras, los representantes no son trabajadores de las empresas, son actores 

externos. Evidentemente, eso le permite a la empresa tomar decisiones sin tener que 

enfrentar al sindicato y a los trabajadores, y puede entenderse como una forma de 

flexibilizar las relaciones laborales.  

 El diseño de la encuesta ayuda a confrontar los procedimientos formales e 

informales en la participación de los trabajadores en los rubros de organización del 

trabajo, innovación tecnológica, empleo y proceso de trabajo; esta comparación es 

relevante en la medida en que contribuye a introducirse en el campo de las prácticas 

(concientes o no) concretas que se siguen al interior de la empresa y que le dan un sello 

característico propio a las estrategias desarrolladas por los empresarios, las cuales 

encuentran respuestas subjetivas de los trabajadores, algunas que favorecen la actividad 

laboral y otras que tienden a entorpecerlo y a generar conflictos entre los distintos 

actores de la producción. 
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Cuadro No. 12 
Intervención en la organización del trabajo 

Porcentajes 
Intervienen en Sindicato Trabajadores Ambos No participa Total 

F I F I F I F I F I 
Información sobre el cambio 28.6 28.6 42.9 28.6 14.3 14.3 14.3 28.6 100 100 

Discusión y propuestas de 

cambio 

14.3 -- 28.6 -- 14.3 14.3 42.9 85.7 100 100 

Toma de decisiones en el 

cambio 

-- -- -- -- -- -- 100.0 100.0 100 100 

Evaluación del cambio -- -- 14.3 -- 14.3 -- 71.4 100.0 100 100 

Mejoramiento permanente del 

cambio 

14.3 -- 14.3 14.3 71.4 -- -- 85.7 100 100 

Siglas: F = Intervención formal; I = Intervención informal 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Es clara la tendencia de las maquiladoras queretanas a generar estrategias en las 

que el sindicato y los trabajadores tengan niveles mínimos de participación, sean éstos 

formales o informales; la presencia de empresas flexibles es un hecho comprobable 

empíricamente. La información expresa con claridad que puede haber algún tipo de 

intervención en temas de información, en la evaluación, en la elaboración de 

propuestas, pero cuando se trata de tomar la decisión, ésta queda en manos de la 

empresa. Comparando el comportamiento en términos de los discursos de la 

importancia del involucramiento de los trabajadores y su instrumentación real, se 

observa una brecha muy amplia entre ambos. 

 
 
 
 

Cuadro No. 13 
Intervención en el cambio tecnológico 

Porcentajes 
 

Intervienen en 

Sindicato Trabajadores Ambos No participa Total 

F I F I F I F I F I 
Información sobre el cambio 28.6 28.6 28.6 28.6 28.6 14.3 14.3 28.6 100 100 

Discusión y propuestas de 

cambio 

-- -- 14.3 -- 14.3 -- 71.4 100.0 100 100 

Toma de decisiones en el 

cambio 

-- -- -- -- -- -- 100.0 100.0 100 100 

Evaluación del cambio -- -- 14.3 14.3 -- -- 85.7 85.7 100 100 

Mejoramiento permanente del 

cambio 

--  --  14.3  85.7  100 100 

Siglas: F = Intervención formal; I = Intervención informal 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 La flexibilidad es alta en el rubro del cambio tecnológico, los niveles de 

participación por parte del sindicato están reducidos al ámbito de la información. Si a 

nivel de la organización del trabajo se permite cierta participación, cuando se pasa al 
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cambio tecnológico el asunto es más hermético. La base tecnológica es competencia 

exclusiva de las altas gerencias, las exigencias de diversificación del producto, el 

cuidado en las líneas de producción y el indispensable éxito a la hora de decidir el tipo 

de tecnología a emplear, conducen a la empresa a tratar de evitar discusiones y posibles 

obstáculos que el sindicato y los trabajadores pudieran poner ante una intervención 

reglamentada. Esta misma lógica predomina con respecto de la intervención de los 

trabajadores, prevalece cierta desconfianza entre los mandos medios y superiores en las 

posibles aportaciones del trabajador hacia el mejoramiento del proceso de producción.  

 En referencia a la participación del sindicato sobre esta temática el argumento es 

contundente: en los hechos no existe, sólo aparece en épocas de negociación formal de 

contrato colectivo con el propósito de obtener ventajas para la central sindical a la que 

esté afiliado.  

 
 
 

Cuadro No. 14: Intervención en cuestiones de empleo 
Porcentajes 

 

Intervienen en 

Sindicato Trabajadores Ambos No participa Total 

F I F I F I F I F I 
Reajuste de personal 14.3 42.9 -- -- -- -- 85.7 57.1 100 100 

Contratación de eventuales 14.3 14.3 -- -- -- -- 85.7 85.7 100 100 

Creación de puestos de 

confianza 

-- -- 14.3 14.3 -- -- 85.7 85.7 100 100 

Subcontratación -- -- -- -- -- -- 100.0 100.0 100 100 

Siglas: F = Intervención formal; I = Intervención informal 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 En materia de empleo resalta la subcontratación en donde los trabajadores no 

tienen intervención en ninguna de las empresas, ni formal ni informalmente. En 

cuestiones de reajuste de personal es donde debería haber una mayor participación y en 

donde se debería presionar a las empresas para que éstas no minen la planta sindical. 

Los resultados expresan una participación ínfima, a ello se le debe agregar el desinterés 

del sindicato por hacer suyos este tipo de conflictos. Lo mismo ocurre en el rubro de 

creación de puestos de confianza, la gerencia tiene plenos poderes en el 85% de los 

casos para determinar si contrata o no a más trabajadores de confianza. Vale la pena 

comentar que aunque la subcontratación no es una práctica extendida todavía en las 

maquiladoras de la entidad, queda explícita la intención de preservar para sí un aspecto 

que se viene incrementando en el ámbito laboral y que conviene observar su 

comportamiento en los próximos años.  
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Cuadro No. 15 
Intervención en el proceso de trabajo 

Porcentajes 
 

Interviene en 

Sindicato Trabajadores Ambos No participa Total 

F I F I F I F I F I 
Definición de manual de puestos 14.3 14.3 -- -- -- -- 85.7 85.7 100 100 

Movilidad interna 28.6 -- -- 14.3 -- -- 71.4 85.7 100 100 

Asignación de tareas -- -- 14.3 28.6 -- -- 85.7 71.4 100 100 

Sanciones 42.9 28.6 -- -- -- -- 71.4 71.4 100 100 

Definición de métodos de trabajo -- -- 14.3 28.6 -- -- 85.7 71.4 100 100 

Definición de estándares de 

producción y calidad 

-- -- 14.3 14.3 -- -- 85.7 85.7 100 100 

Siglas: F = Intervención formal; I = Intervención informal 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Nuevamente se presenta una clara tendencia a la no participación tanto del 

sindicato como de los trabajadores en cuestiones relacionadas al propio proceso de 

trabajo y las funciones que realizan al interior de él, donde se observa una mayor 

participación del sindicato es en el rubro de las sanciones (42.9%); en cambio en la 

definición de estándares de producción y calidad, la participación formal e informal del 

sindicato es nula y la de los trabajadores es mínimo 

 En cuanto a las características de los trabajadores de las empresas maquiladoras, 

específicamente en lo que se refiere a género, edad, nivel de escolaridad y antigüedad 

en el empleo. Es evidente que el perfil de la mano de obra tiene una incidencia 

importante en relación a las características técnicas y socioculturales de los actores, ello 

permite entender ciertas conductas que se siguen en las rutinas laborales; elementos 

como la edad y el nivel de escolaridad tienen efectos en las prácticas que realizan los 

trabajadores en cuanto al grado de aceptación de una actividad determinada, asimismo, 

la información sobre el género indica las tendencias de empleo. La antigüedad es un 

indicador de la estabilidad en el trabajo. 

Cuadro No. 16 
Género por categoría ocupacional 

Porcentajes 
Categoría ocupacional Mujeres Hombres Total 

Directivas y Directivos 6.7 93.3 100.0 

Administrativas y Administrativos 60.4 39.6 100.0 

Profesionistas y técnicas y técnicos 17.3 82.7 100.0 

Supervisoras y supervisores 18.7 81.3 100.0 

Obreras y obreros especializados 17.4 82.6 100.0 

Obreras y obreros generales 44.6 55.4 100.00 

Fuente: Encuesta EMIM 2002 

 El sector maquilador ha sido tradicionalmente un espacio de trabajo femenino, 

para el caso del estado de Querétaro esto ya no es así, pues en casi todas las categorías 

predomina el trabajo masculino, incluso en el de obreras y obreros generales (44.6% 
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contra 55.4%). Atrae la atención que muy pocas mujeres (6.7%) se encuentren al frente 

de las empresas ocupando altos cargos directivos, de hecho, es en este rubro donde se 

presenta la mayor desproporción; sería interesente observar a futuro la tendencia de 

comportamiento en la relación hombre/mujer para poder aproximar una interpretación 

más certera del fenómeno estudiado, en la medida en que la encuesta no permite inferir 

acerca de las causas y condiciones específicas en las que ocurrieron esas 

transformaciones. 

 
 

Cuadro No. 17 
Edad por categoría ocupacional 

Porcentajes 
Categoría ocupacional 16-25 años 26-40 años No contesta Total 

Directivos -- 85.7 14.3 100.0 

Administrativos -- 85.7 14.3 100.0 

Profesionistas y técnicos 28.6 57.1 14.3 100.0 

Supervisores -- 85.7 14.3 100.0 

Obreros especializados 14.3 71.4 14.3 100.0 

Obreros generales 71.4 14.3 14.3 100.00 

Fuente: Encuesta EMIM 2002 

 Aquí se encuentran dos tipos de perfiles claramente diferenciados, por un lado, 

en las categorías de mandos medios y directivos el rango de edad predominante es el de 

26 a 40 años; por el otro, la existencia de población joven en el rubro de obreros 

generales cuyas edades fluctúan entre los 16 y 25 años. Por su ubicación geográfica las 

empresas asentadas principalmente en las zonas de Querétaro y San Juan del Río, 

constituyen polos atractivos para los jóvenes que con poca escolaridad y baja 

calificación buscan insertarse en actividades remuneradas. 

Cuadro No. 18 
Escolaridad por categoría ocupacional 

Porcentajes 
Categoría 

ocupacional 

Primaria Secundaria Técnico Preparatoria Estudios 

superiores 

No 

contesta 

Total 

Directivos -- -- -- -- 85.7 14.3 100.0 

Administrativos -- -- -- 42.9 42.9 14.3 100.0 

Profesionistas y 

técnicos 

-- -- 14.3 28.6 42.9 14.3 100.0 

Supervisores -- -- 28.6 42.9 14.3 14.3 100.0 

Obreros 

especializados 

-- 71.4 14.3 -- -- 14.3 100.0 

Obreros 

generales 

28.6 42.9 14.3 -- -- 14.3 100.00 

Fuente: Encuesta EMIM 2002 
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 Hay una división evidente entre los mandos medios y directivos respecto de los 

obreros especializados y generales. En un extremo están las categorías ocupacionales 

altas que se corresponden con los estudios superiores, en el otro, el 28.6% de los 

obreros generales tienen primaria como máximo nivel de estudios y ninguno cuenta con 

estudios de preparatoria o universitarios. 

 
 

Cuadro No. 19 
Antigüedad por categoría ocupacional 

Porcentajes 
Categoría 

ocupacional 

Menos de 2 años 2-5 años 5-10 años No contesta Total 

Directivos 42.9 28.6 14.3 14.3 100.0 

Administrativos 28.6 42.9 14.3 14.3 100.0 

Profesionistas y 

técnicos 

42.9 42.9 -- 14.3 100.0 

Supervisores 28.6 57.1 -- 14.3 100.0 

Obreros 

especializados 

28.6 57.1 -- 14.3 100.0 

Obreros 

generales 

42.9 42.9 -- 14.3 100.00 

Fuente: Encuesta EMIM 2002 

 En general los trabajadores de las maquiladoras en Querétaro tienen poca 

antigüedad producto del corto tiempo que tienen de haberse asentado, por las 

situaciones fluctuantes de crisis de la mitad de la década de 1990 que obligó al cierre de 

empresas y por la política gubernamental de abandono que se ha hecho patente desde 

inicios del año 2000. La encuesta indagó sobre el tipo de capacitación que se recibe, en 

general, los obreros que respondieron a la encuesta señalaron estar bien capacitados 

para el trabajo que realizan, tienen posibilidades de ascender de categoría por la vía de 

la capacitación puesto que existen programas de capacitación acordes a las necesidades 

de aprendizaje de las nuevas formas de organización del trabajo. 

 El tema de la flexibilidad cobró importancia en la década de 1980 con la 

tentativa gubernamental de reestructuración productiva y la llamada reconversión 

industrial. En este apartado se presentan los resultados de la encuesta y el análisis de los 

contratos colectivos obtenidos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. En 

Querétaro los contratos colectivos nacieron flexibles por lo que los procesos 

productivos asumen una estructura igualmente flexible. Las tendencias hacia la 

flexibilidad responden a una lógica que no necesariamente ha tenido que pasar por 
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ajustes estructurales para establecer la flexibilidad en la industria queretana (véase al 

respecto los trabajos de Carrillo, Martínez y Lara 2003, 2004a y 2004b).  

 La encuesta abordó los niveles de flexibilidad por origen de capital y por 

tamaño del establecimiento con la finalidad de determinar la flexibilidad laboral de las 

empresas. En particular se puede afirmar que la flexibilidad está totalmente incorporada 

a las formas de funcionamiento de las empresas maquiladoras. 

 Vale la pena señalar de antemano que los resultados obtenidos en la encuesta 

muestran ciertas diferencias respecto de lo encontrado en los contratos colectivos de 

trabajo registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Esto lejos de 

mostrar incongruencias analíticas, lo que refleja es la distancia que separa a lo pactado 

de lo real. En general, a nivel de los contratos colectivos se tiene una flexibilidad alta 

en prácticamente todas las empresas, sin embargo, las gerencias no la aplican en su 

totalidad, prefieren entrar en un mayor proceso de negociación. 

Cuadro No. 20 
Nivel de flexibilidad por origen del capital 

Porcentajes 

Nivel de Flexibilidad 
Origen del Capital 

Nacional Extranjero 

Media 33.3  66.7 

Alta 66.7  33.3 

Total 100.0 100 

Fuente: Encuesta EMIM 2002 

 En este caso se puede observar que las empresas de capital nacional tienen un 

mayor grado de flexibilidad que las de capital extranjero, 66.7%  contra 33.3%  tienen 

un nivel alto de flexibilidad.  

 
 

Cuadro No. 21 
Nivel de flexibilidad por tamaño del establecimiento 

Porcentajes 
Nivel de 

flexibilidad 

Tamaño del establecimiento 

Pequeño Mediano Grande Total 

Media  50.0 100.0  50.0 

Alta 50.0  100.0 50.0 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

 Las pequeñas empresas muestran que el 50% están en el nivel medio de 

flexibilidad y el otro 50%  en el nivel alto, la empresa mediana se maneja al 100%  en 
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el nivel medio y la gran empresa tiene flexibilidad alta en un 100% . Parece una 

situación lógica el que las grandes empresas sean las que logren integrar una máxima 

flexibilidad al ser las que tienen los mayores recursos y las formas organizativas más 

avanzadas para poder establecer las medidas internas sin que encuentren obstáculos 

para su instrumentación 

 Para el análisis de los 17 contratos colectivos registrados en la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje, seguimos la metodología de clasificar en cuatro tipos de 

flexibilidad: la flexibilidad en el nivel tecnológico, flexibilidad numérica, funcional y 

salarial. Señalamos que el dato de “no especificado” es asumido como que “la empresa 

determina” en virtud de que es una especie de modus operandis a nivel de las empresas, 

es decir, lo que no figura en los contratos colectivos queda al manejo discrecional de 

ellas. 

 Sabemos por las tendencias del sindicalismo mexicano y por la información 

verbal de trabajadores, supervisores y gerentes de las empresas en estudio, que los 

sindicatos son prácticamente inexistentes en la maquila asentada en el estado, lo cual 

reafirma la idea de que los contratos depositados en la Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje son formatos preestablecidos con mínimas adecuaciones que los funcionarios 

sindicales (aquéllos que representan a muchos sindicatos a la vez) acuerdan sin consulta 

a los trabajadores; por otra parte, el hecho de que estén depositados en la Junta Local no 

implica que se revisen en los tiempos marcados por la ley y, en muchos casos, la 

temporalidad de los contratos no está debidamente especificada, situación que impide la 

secuencia de las revisiones, dificultando el seguimiento puntual de los cambios 

establecidos en las diferentes cláusulas, por lo que la participación sindical está 

orientada a las necesidades salariales perdiendo el fondo de lo que representa la defensa 

de las distintas cláusulas que componen el contrato colectivo, con ello, el sindicato se 

convierte en una figura pasiva, preocupada solamente por las cuestiones de carácter 

económico y dejando a un lado el control del contrato colectivo en manos de la 

dirección de la empresa. 

Cuadro No. 22 
Flexibilidad laboral. Innovaciones tecnológicas 

Porcentajes 
Rubro La empresa 

determina 

Interviene el 

sindicato 

No especificado Total 

Cambio tecnológico 35.3 -- 64.7 100.0 

Nuevos métodos de trabajo 29.4 5.9 64.7 100.0 

Intensidad del trabajo 35.3 5.9 58.8 100.0 
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Fuente: Elaboración propia con base en los contratos colectivos de trabajo de las empresas maquiladoras del estado de Querétaro 

depositados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Querétaro.  

 Se afirma que en todas las empresas maquiladoras el margen de maniobra de la 

empresa para decidir respecto a cambios tecnológicos, métodos e intensidad en el 

trabajo, es casi absoluto. Como se ha establecido en otro trabajo (Carrillo, Martínez y 

Lara, 2004), los contratos colectivos en Querétaro son flexibles desde su origen, sea por 

acción unilateral planeada por la empresa, sea por un acuerdo expreso entre sindicato y 

empresa. Lo firmado en el contrato colectivo es semejante a lo encontrado en las 

encuestas cuando se preguntó sobre los procedimientos formales e informales. Aquí es 

evidente que la pasividad sindical no contribuye a establecer un diálogo productivo 

entre los actores involucrados en la actividad laboral. Los trabajadores por su parte, 

desconocen la posibilidad de establecer este tipo de diálogos y a los gerentes les 

interesa mantener un estricto control sobre el proceso de trabajo, de tal manera que 

cuando se realizan es por iniciativa de la parte empresarial. 

Cuadro No. 23 
Flexibilidad numérica 

Porcentajes 
Rubro La empresa 

determina 

Interviene el 

sindicato 

No especificado Total 

Contratación de eventuales 47.1 41.1 11.8 100.0 

Empleo de subcontratistas 41.2 5.9 52.9 100.0 

Contratación de trabajadores 

de confianza 

58.8 23.5 17.6 100.0 

Reajuste de personal 23.5 76.5 -- 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los contratos colectivos de trabajo de las empresas maquiladoras del estado de Querétaro 

depositados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Querétaro. 

 Se define a la flexibilidad numérica como la capacidad de decisión que tienen 

las empresas para determinar el número de trabajadores de acuerdo a los requerimientos 

del proceso de trabajo. La contratación de empleados de confianza, contratación de 

eventuales, el empleo de subcontratistas y el reajuste de obreros, son los aspectos que 

se revisaron en los contratos colectivos. El resultado señala que si bien la flexibilidad 

no es absoluta como en el caso del uso y adecuación de tecnología, se mantiene una 

tendencia hacia una flexibilidad alta. Sin embargo, se observa una incongruencia entre 

lo establecido en el contrato colectivo y los procedimientos formales e informales 

respecto a estos ítems; si se comparan los datos obtenidos en los contratos colectivos 

con el cuadro 3.l5 (procedimientos formales e informales respecto al empleo), se verá 

que más allá de lo pactado la realidad es de una flexibilidad de casi el 100%. La no 

participación en los rubros de contratación de eventuales, empleados de confianza y 
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reajuste de personal es en el 85.7% de los casos y en la subcontratación la empresa 

tiene el control total, es decir, el sindicato no interviene.  

Cuadro No. 24 
Flexibilidad funcional 

Porcentajes 
Rubro La empresa 

determina 

Interviene el 

sindicato 

No especificado Total 

Movilidad entre puestos y 

categorías 

64.7 17.6 17.6 100.0 

Movilidad entre turnos 76.4 11.8 11.8 100.0 

Movilidad geográfica 23.5 -- 76.5 100.0 

Polivalencia 17.6 11.8 70.6 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los contratos colectivos de trabajo de las empresas maquiladoras del estado de Querétaro 

depositados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Querétaro. 

 En el caso de la flexibilidad funcional se incluyen los aspectos que modifican 

las funciones que realizan los trabajadores de acuerdo al puesto y la categoría, 

permitiendo que la capacidad de decisión empresarial de mover a los trabajadores entre 

puestos, turnos, horarios de trabajo, incluso geográficamente, sea lo más amplia 

posible. Un punto importante surgido por las propuestas provenientes de las nuevas 

formas de organización del trabajo es la del obrero polivalente, capacitado e 

involucrado en su actividad de tal forma que alcance metas de incremento de la 

productividad y mayor eficiencia en su trabajo. 

 Se encontró que las cláusulas pactadas en los contratos colectivos favorecen la 

toma de decisiones de la empresa, es decir, las estrategias empresariales no tienen el 

obstáculo de la negociación con el sindicato para instrumentar las medidas que 

consideren más adecuadas para el crecimiento de la empresa. En los hechos hay 

aspectos que algunas maquiladoras no tienen como prácticas establecidas y otras lo 

realizan esporádicamente (ver cuadro II.11), por ejemplo la movilidad de puestos o la 

movilidad geográfica, lo significativo es que desde el contrato se tiene la libertad para 

tomar este tipo de decisiones. 

 Existen otros tres temas que los contratos colectivos consignan en sus cláusulas 

referidas al criterio principal de ascenso, el trabajo en horas extras y en días de 

descanso obligatorio. El criterio principal de ascenso es por capacidad demostrada en el 

trabajo, el trabajo en horas extras y en días de descanso son mayoritariamente 

obligatorios para los trabajadores (70.6% y 64.7% de los casos). Ello vuelve a 

demostrar la amplia capacidad de decisión de la empresa. 

Cuadro No. 25 
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Flexibilidad salarial 
Porcentajes 

Tipo de bono Si No especificado Total 

Por puntualidad o asistencia 52.9 47.1 100.0 

Por productividad o calidad 32.5 76.5 100.0 

Otro tipo de bonos 35.3 64.7 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los contratos colectivos de trabajo de las empresas 
maquiladoras del estado de Querétaro depositados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 

Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Querétaro. 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de los contratos colectivos 

de las maquiladoras en Querétaro, la forma predominante de establecer el salario es por 

día, semana, quincena o mes en 94.1% de los casos, por obra determinada alcanza al 

5.9%. La modalidad de los bonos como forma de complemento salarial viene desde el 

año de 1992 cuando se firman los convenios bilaterales de productividad, a partir de 

entonces, en los contratos colectivos se incluyen cláusulas para el otorgamiento de 

bonos por asistencia, puntualidad, productividad o bonos por calidad o cualquier otro 

tipo de bono (principalmente vales de despensa). La idea de entregar bonos de 

productividad radica en pagarle más a quien demuestre ser más productivo, empero, 

siempre se ha manejado unilateralmente, es más, el sistema de bonos incide 

negativamente en el resto de las prestaciones del trabajador en la medida en que no se 

consideran parte del salario y por lo tanto, no entran en el cálculo de jubilación, 

pensiones o pago de aguinaldo.  

 En general se observa que el salario es un tema central para el sindicato y para 

la empresa, de ahí que el salario se pacte por día o por mes y es fijo, no está amarrado a 

la productividad, ni a las condiciones económicas de la industria. A juzgar por los datos 

obtenidos, la negociación del salario es el aspecto más bilateral (por decirlo de algún 

modo) del conjunto de aspectos que se tratan en términos contractuales. 

 En conclusión, lo firmado contractualmente se caracteriza por la amplia libertad 

de la empresa para decidir las estrategias a seguir en cuestiones tecnológicas, 

organizativas y funcionales; en materia salarial está obligada a negociar con el sindicato 

los aumentos, las formas del salario y los bonos asignados. Las prácticas cotidianas 

rescatadas de las encuestas señalan cierta permisividad empresarial a la hora de aplicar 

la normatividad establecida en los contratos colectivos.  

 

III CONCLUSIONES 
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La investigación sobre las condiciones de las maquiladoras en el estado de 

Querétaro deja un conjunto de elementos dignos de reflexión. Podemos abrir dos 

grandes espacios para la discusión sobre el tema. El primero está referido al contexto 

estatal en el que se mueven las empresas maquiladoras. El segundo alude directamente 

al rubro de los modelos productivos.  

 

En Querétaro se apostó por el lado del crecimiento de las maquiladoras de 

exportación, a través de una política económica que priorizó estrategias regionales para 

su instalación masiva; adicionalmente se fijó la posición de apoyar la instalación de 

empresas demandantes de mucha mano de obra. Bajo estos dos criterios, el gobierno 

estatal durante la década de los 90 generó las condiciones necesarias para establecer y 

fortalecer la inversión de empresas maquiladoras, tanto en los corredores industriales 

existentes como en las regiones más apartadas de la geografía queretana.  

Sin embargo, los embates de la crisis han llevado a las maquiladoras a una 

situación de crisis que, para el estado de Querétaro, está significando el estancamiento y 

su eventual extinción. El hecho de que solamente 19 empresas maquiladoras continúen 

actualmente en el estado es muestra de la compleja situación del sector en su conjunto.  

La no concordancia entre los supuestos de la teoría y los resultados marcan un 

abismo difícil de cerrar. La realidad ha exhibido en los casos de México y Querétaro 

que este proyecto ha conducido una y otra vez al desequilibrio de la balanza comercial, 

que en cuanto sobrevienen procesos de recuperación económica y las condiciones 

internacionales son favorables, crezca irracionalmente la importación de insumos 

industriales cuyo impacto negativo en la balanza de pagos conduce a los capitales a 

privilegiar el capital especulativo, produciendo efectos negativos sobre la política 

monetaria. El pretendido círculo virtuoso del neoliberalismo es, más bien, vicioso. 

 Las empresas maquiladoras asentadas en el estado de Querétaro son de historia 

reciente, es propiamente a fines de la década de los 80 cuando cobran importancia y su 

presencia se convierte en parte del desarrollo económico de la entidad, derivado de la 

preocupación por reconvertir a la industria para que se adecuara a las condiciones 

internacionales que las políticas neoliberales venían fomentando y dieran respuesta a las 

necesidades del gran capital. Esto viene aparejado a la inquietud gubernamental de 
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consolidar el proyecto de maquiladoras por considerar que serían fuente creciente de 

creación de empleos y riqueza para la entidad, en los medios académicos se desarrolla la 

polémica en torno a la situación y características que se adoptaban en las maquiladoras 

del norte del país, lugar en el que se inició y desarrolló el programa de maquiladoras 

desde mediados de los años 60 del siglo pasado. 

 Con base en el análisis de la información obtenida a partir de la aplicación de las 

encuestas, es posible señalar algunos rasgos generales para vislumbrar la tendencia de 

los modelos productivos que se presentan en la industria maquiladora queretana (ver 

cuadro siguiente). Es evidente que falta mucho por indagar para tener un panorama 

completo de la situación y ser más categóricos en las afirmaciones.  

 
Cuadro No. 26 

Perfiles sociotécnicos 
Porcentajes 

Perfil Porcentaje 

Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o 

media y calificación de nula a media 50.0 

Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas 

o medias 50.0 

Total 100.0 

Fuente: Encuesta EMIM 2002. 

Las maquilas queretanas son en su mayoría ensambladoras, el uso de la 

tecnología es heterogénea con un cierto dominio de maquinas no automatizadas, 

ninguna realiza investigación y desarrollo y obtienen la tecnología de las plantas 

matrices. Prácticamente todas las empresas han realizado cambios organizacionales que 

pretenden acercarse al modelo toyotista, aunque en la mayoría las formas más simples 

como los círculos de calidad tienen poca aplicación, se observa, por tanto, una mezcla 

de taylorismo fordismo (50%) combinado con la organización toyotista (50%).  

 Por otra parte, una de la finalidades de las empresas encuestadas ha sido la total 

satisfacción a sus respectivos clientes, la estrategia varía de acuerdo a los planes 

establecidos al interior de cada una de ellas, por ejemplo, una empresa que se 

desenvuelve en la rama textil, otorga al cliente la posibilidad de elegir entre diferentes 

alternativas dentro de un conjunto de servicios que abarcan la tela, diseño, corte, 

confección, acabado y empaque. Así, la satisfacción al cliente queda garantizada al 

ofrecerle un conjunto de posibilidades donde él pueda elegir aquella que satisfaga sus 
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necesidades con el respectivo soporte técnico y con la atención personalizada para los 

casos de nuevos clientes. 

  En la actualidad, salvo una de las empresas maquiladora,s se encuentran 

distribuidas en diferentes parques industriales con los que cuenta el Estado, que por su 

infraestructura, fácil acceso y funcionalidad, les permite desarrollar sus actividades de 

manera óptima y funcional. 

La mayoría de las empresas maquiladoras tienen sindicato y cuentan con un 

contrato colectivo de trabajo flexible; la mayor parte de los trabajadores son de planta y 

la opinión generalizada de los gerentes es que los trabajadores están bien calificados, 

hay mucho reconocimiento para ellos y no hay quejas acerca de su desempeño en el 

trabajo que realizan. 
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Capítulo III: La Maquila en Aguascalientes: parodia de un modelo exitoso 

                                                                                           

 

                                                                                            Dra. Marcela A. Hernández Romo 

                                                                                            Dr.  Octavio Maza  

 

 

 Contexto y surgimiento de la Maquila en Aguascalientes  

 

El desarrollo y consolidación industrial de Aguascalientes se concentra en  la etapa 

que va de 1980 al 2000. Dentro de este periodo podemos distinguir tres momentos que 

marcan y definen el proceso de industrialización de los últimos 20 años. El primero que va  

de 1980 a 1990 es un  periodo enmarcado, por un lado,  por el cambio de  los programas del 

gobierno mexicano de una política industrial basada en la sustitución de importaciones a 

otro de fomento a la exportación; ligado también al plan de desarrollo estatal de apoyo a la 

industrialización, el cual consistió en atraer capital nacional y extranjero ofreciendo las 

ventajas laborales, financieras y fiscales para su instalación y crecimiento. De 1990-1994 se 

puede hablar de un periodo de crisis en los sistemas productivos, corresponde al comienzo 

de una serie de estrategias de modernización  por parte de algunas firmas. Este proceso de 

reestructuración se da bajo el contexto de nuevas políticas económicas enmarcadas en la  

apertura de los mercados y en la posibilidad de sobrevivir a la crisis. A partir de 1995 el 

gobierno de Aguascalientes vio como alternativa para sortear la crisis el atraer nuevas 

inversiones, extender las ya existentes y fomentar una política de búsqueda de mercados 

externos, en este contexto es que repunta la INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN junto 

con el resurgimiento de industria tradicional textil y del vestido. 

El dinamismo que alcanzó este modelo en el periodo que va de 1994 a 1999 se observa en 

los 164 proyectos de inversión en maquila  con un total de 6, 598.14 millones de pesos que 

vinieron a representar el 90.32% del total de las inversiones en el Estado, generando 30 961 

nuevos empleos (Hernández, 2003: 121) Esto es explicable por las inversiones nacionales y 

extranjeras ligadas a la capacidad exportadora. Así, la participación de Aguascalientes 

respecto al total de exportaciones manufactureras en 1992 fue del 0.9%, para 1997 alcanzo 



el 2.0 % y en el 2000 el %. La inversión corresponde en un alto porcentaje a los Estados 

Unidos. 

   Las razones de la instalación o creación de industria maquiladora y la orientación hacia la 

rama textil, de la metalmecánica y más recientemente a la electrónica, las podemos 

entender en principio bajo diferentes circunstancias: La experiencia empresarial e industrial 

de la localidad (la industria local tradicionalmente se desarrolló en la industria textil y del 

vestido y en los ochenta se instala la gran planta automotriz  terminal de Nissan), y como 

resultado de la política de gobierno de maquilización del estado. Para esto se promocionó a 

la localidad en el extranjero con base en la experiencia industrial del estado (ya se había 

dado a principios de la década de 1980 un importante llegada de empresas de capital 

nacional y trasnacional, pero no maquiladoras, en los censos económicos no se registra 

ninguna maquila antes de 1996). Habría que agregar la “paz social” existente en el estado, 

la abundancia  y costo de la mano de obra y  la infraestructura carretera y de servicios. El 

resultado fue que Aguascalientes se sumó como parte de la política económica nacional al 

auge de la maquila. Por su parte los directivos maquiladores entrevistados manifestaron que 

las causas de su preferencia por Aguascalientes son por orden de importancia: 1).El 

régimen fiscal, 2).  costo de la mano de obra, 3). las relaciones laborales y el sindicalismo 

y, 4). la cercanía con estados Unidos.  Sin embargo, lo interesante de las respuestas esta, 

por un lado, en el sentido que a la vez los factores mencionados como positivos y de 

atracción se vuelven la causa de la crisis posteriormente y, por otro lado, en el 

desplazamiento que hacen los informantes a un lugar secundario de los costos laborales. En 

1994 Alemán, Hernández, Gutiérrez (1966), encontraron que la llegada de nuevas empresas 

manufactureras nacionales y extranjeras no maquiladoras respondía, de acuerdo a los 

empresarios y directores entrevistados en dicho estudio: 1). A las condiciones favorables  

que les proporcionaba las relaciones laborales y el tipo de sindicalismo. El gobierno 

promocionaba en el extranjero- como ya se mencionó- y a nivel nacional al estado como el 

ideal de la paz social, en 30 años no se había realizado ninguna huelga,  lo cuál garantizaba 

un sindicalismo acorde con los intereses de las empresas, y 2). A la abundancia de la mano 

de obra y su calificación. A casi diez años de este estudio y a diferencia de las empresas 

manufactureras estudiadas en 1994,  para las maquiladoras el sindicalismo y las relaciones 

laborales  pasa a tercer lugar dentro de  los aspectos importantes a tomar en cuenta, lo cuál 



nos puede  indicar una generalización de estas condiciones laborales a nivel nacional 

(sindicatos no combativos, la inexistencia de ellos, sindicatos de protección y el 

involucramiento del Estado en el aseguramiento de la “paz laboral”) (Hernández, 1999) y 

una especie de institucionalización de estas prácticas, por lo que no se vuelve el elemento 

clave para su instalación, en la mayor parte del país se pueden encontrar estas condiciones. 

  

Crisis de la Maquila   

Sin embargo, para el 2000 la historia de la maquila empezaba a cambiar en Aguascalientes 

y se darían las primeras manifestaciones de inestabilidad del modelo, por primera vez no 

había crecimiento sino estancamiento. Para el  2001 la crisis se hace patente a nivel 

nacional y local, y si bien en otros periodos Aguascalientes había logrado sortearla y 

mantener un crecimiento sostenido por encima de la media nacional, ahora la inestabilidad 

se manifestaba en cierre de establecimientos y despido de obreros que implicó una 

reducción de empleos en casi 30% entre 2001 y 2002 (cuadros No. 1 y 2). 

 

Cuadro �o. 1:  ESTABLECIMIE�TOS MAQUILADORES E� ACTIVO E� AGUASCALIE�TES (1996-2004) 

 

Periodo 

 

Total �acional 

 

Aguascalientes 

 

Porcentaje  en relación al total nacional 

 

1996 2,411 49 2.03 

1997 2,717 65 2.39 

1998 2,983 73 2.45 

1999 3,297 89 2.70 

2000 3,590 89 2.48 

2001 3,630 85 2.34 

2002 3,003 53 1.76 

2003 2,860 49 1.71 

 

2004 P 2,811 34 1.20 

Fuente: I�EGI (2004) La Industria Maquiladora de Exportación 

Cuadro �o. 2 Relación de obreros en la maquila entre el personal total ocupado en Aguascalientes 

 

Total 

 

Obreros 

 

% de obreros de maquila sobre el total 

 

1996 12,411 11,145 89.80 

1997 17,377 15,510 89.26 

1998 19,856 17,729 89.29 

1999 24,506 21,497 87.72 



2000 26,130 22,509 86.14 

2001 23,036 19,615 85.15 

2002 17,742 15,182 85.57 

2003 17,911 15,066 84.12 

Fuente: INEGI (2004) La Industria Maquiladora de Exportación 

Aguascalientes desde el 2001 vive la crisis con incertidumbre, se debate en el terreno 

político y empresarial  acerca de cuál será la mejor opción para sortearla. La instauración 

del modelo maquilador desde sus inicios, a mediados de los noventa, no fue bien acogida 

por una parte de los empresarios locales, cuestionando la falta de apoyo por parte del 

gobierno para sacar adelante a las empresas locales no maquiladoras; por su parte, el 

gobierno alegaba que sólo era una etapa de transición para sortear la crisis de 1995, era una 

manera también de adquirir experiencia en exportar y de ciertas capacidades empresariales 

y laborales (conocimiento y aprendizaje  tecnológico, gestión empresarial y un nuevo perfil 

de obrero más calificado y con una diversificada experiencia productiva, etc.,) que 

permitiría en el futuro pasar a lograr el paquete completo, es decir, diseñar, producir y 

comercializar su marca propia, además el proceso llevaría a la integración de cadenas 

productivas. Se presentaba así como el modelo que daría ciertas ventajas competitivas y un 

valor agregado superior (El Hidrocalido, 15/6/2002) (SEDEC, 1999). Para los maquiladores 

encuestados, estos aspectos no se lograron, dado que las causas  que aducen para explicar la 

caída en la productividad es el encarecimiento de la mano de obra, el poco apoyo del 

gobierno, la lentitud en aspectos administrativos, la caída de la demanda en Estados Unidos 

y la  falta de una mano de obra calificada y la calidad en los productos generados.  Los tres 

primeros aspectos hacen alusión a factores estructurales, mientras los dos últimos hacen 

referencias a la configuración productiva de las empresas.  Estos últimos  aspectos  los  

pasaremos a analizar más adelante 

En el terreno de las ideas De la Garza (ver Cáp. I ) propone la hipótesis de que la 

maquila es más que un régimen arancelario y lo define como un  modelo de producción  e 

industrialización que esta en crisis de productividad desde los años noventa (escaso 

crecimiento de la productividad), donde persiste el taylorismo-fordismo junto a un 

toyotismo precario, siendo estas características lo que define al modelo productivo 

maquilador. En otras palabras, la industria maquiladora no transita hacia nuevos modelos 

productivos y descansa en el costo y  la intensificación en el uso de la mano de obra.   



Los datos que  analizamos a continuación son  relativos a la encuesta aplicada como parte 

del proyecto Modelos productivos de la Maquila en el Centro y Sureste de México 

(EMIM).  

Conformación actual  de la maquila de Aguascalientes  

Para el 2002 la maquila estaba conformada por 57 establecimientos registrados por 

el INEGI, los cuales daban empleo a 20,764 trabajadores y representaban un 29.01% de 

participación de la industria maquiladora en el total de empleos generados por las 

manufacturas (71,559), según datos oficiales del IMSS. Para el 2003 el número de 

establecimientos maquiladores descendieron  a 49 según los datos registrados por el INEGI, 

los cuales daban empleo a 15,066 personas. La composición de la fuerza de trabajo para el  

2003 sigue recayendo en la mano de obra femenina (62.75%) aunque con una disminución 

fuerte,  pues de acuerdo al INEGI en 1997 representaba el 72.53 % de la fuerza de trabajo. 

 

Cuadro No. 3: Porcentaje  de mujeres en el total de trabajadores en la maquila 

. 

 

Total 

 

Mujeres 

 

% de mujeres 

 

1997 15,510 11,250 72.53 

1998 17,729 12,542 70.74 

1999 21,497 14,720 68.47 

2000 22,509 15,000 66.64 

2001 19,615 12,852 65.52 

2002 15,182 9,789 64.48 

2003 15,066 9,454 62.75 

Fuente. INEGI (2004) La Industria Maquiladora de Exportación 

 Las características generales de la producción de la maquila  en Aguascalientes responden, 

por un lado, a empresas de ensamble de piezas o componentes (textil, electrónica, metal 

mecánica) y por otro lado, a actividades de transformación de materia prima. En su mayoría 

son empresas grandes con más de 250 trabajadores (ver grafica No 1). La mitad de la 

inversión proviene de capital nacional (46.3%). Las ventas se dirigen al  exterior en un 

86.16%,  su principal destino es el mercado estadounidense, y tan  sólo el 13.84% se 

consume en el mercado interno.  La maquila en Aguascalientes sigue siendo básicamente 



de exportación para la misma empresa que las contrata y el 85.8% de los ingresos fueron 

por exportación. A esto habría que agregarle que por subcontratación por maquilar a otras 

representa  la segunda fuente de ingresos, esta tampoco logra impactar de manera 

importante a su economía. 

 Encadenamientos Productivos 

El tipo de encadenamiento productivo que se da en Aguascalientes es débil y se da 

básicamente como resultado de la subcontratación, esta se puede explicar principalmente  

como resultado de una vinculación entre  la maquila de capital nacional que subcontrata a 

otra empresa mexicana  para que le realiza alguna parte del proceso productivo para el 

mercado interno. Por otro lado, la vinculación que se da con el entorno a través de la 

compra compartida entre empresas de materia prima, la capacitación compartida tiene 

cierta importancia aunque se dan entre empresas y maquila de capitales locales, de acuerdo 

con nuestros entrevistados. 

Cuadro No.4: Indicadores de Encadenamientos productivos  

Porcentaje de ingresos por  maquilar            0 .47% 

Porcentaje  de ingresos provenientes de subcontratación                14.29% 

Porcentaje de establecimientos que realizan contratación conjunta de personal                  

16.7% 

Porcentaje de establecimientos que realizan de capacitación en conjunta      16.7% 

Porcentaje de establecimientos que compran en conjunto materia prima                    38.5% 

Fuente: EMIM (2002)   

Los datos del INEGI nos muestran que el porcentaje de insumos importados en  el total de 

insumos  (Cuadro No. 6) en el 2003 eran del  95 %,  disminuyendo ligeramente  en los años 

de mayor crisis, que es el periodo comprendido entre el 2000-2001 (89.73% y 91.40% 



respectivamente), esto nos indica que ni antes de la crisis ni después de esta se da una 

tendencia hacia la generación de una integración nacional. 

Cuadro No 5: Porcentaje de Insumos importados entre insumos totales 

 

Año Total de insumos Insumos importados Porcentaje de insumos importados 

1997 1,668,646 1,543,846 92.521 

1998 2,390,710 2,226,863 93.147 

1999 3,482,984 3,243,659 93.129 

2000 3,356,555 3,011,910 89.732 

2001 2,777,702 2,539,021 91.407 

2002 6,292,710 6,046,732 96.091 

2003 7,213,355 6,910,608 95.803 

Fuente INEGI (2004) La Industria Maquiladora de Exportación 

 De acuerdo con los datos obtenidos de la EMIM, tenemos que   el origen de los insumos  

en un 86% provienen de la misma empresa, de los cuales el 68% son importados, dejando 

sólo el 23.64% a la adquisición de insumos nacionales de  otras empresas privadas, 

confirmando con esto la tendencia expresada en los datos del INEGI. La explicación dada 

por los maquiladores entrevistados sobre la preferencia por la compra de insumos en el 

exterior es en razón del aprovechamiento de la exención de impuestos (50 % de los 

entrevistados),  la calidad (14.3%),   el resto se divide entre acuerdo con la matriz y el costo 

más bajo. Esto nos refuerza la idea de no integración y que esta práctica  manifiesta  en 

parte el resultado de un régimen arancelario y fiscal  que es aprovechado por los 

maquiladores,  por otro lado, la compra de insumos nacionales responde preferentemente  

la relación entre la industria maquiladora  de capital nacional y empresas locales no 

exportadoras. En las entrevistas realizadas a los directivos nos  manifestaron  que no se 

lograron generar proveedores nacionales  que produjeran de acuerdo a la calidad requerida 

por las firmas contratantes y no superaron tampoco el alto costo con relación a los 

importados.  

Aprendizaje tecnológico y desarrollo de capacidades empresariales  



Si tratamos de establecer cuál ha sido el aprovechamiento de la industria 

maquiladora en cuanto a conocimiento tecnológico, integración y desarrollo de capacidades 

empresariales y la mayor calificación y autonomía en los trabajadores, veremos que ha sido 

muy limitado. Analicemos la relación que se da entre tecnología y capacitación. 

La EMIM nos muestra que el 15.93% de las operaciones de producción de las maquiladoras 

se realizan de manera manual, el 59.64 %  las realizan con maquinaria y equipo no 

computarizado, el 13.93% con equipo automatizado no computarizado, sólo el 1.07% con 

maquinaria o equipo computarizado y el 2.29% con sistemas computarizados de 

manufactura integrados, esto nos habla de manera general de un nivel medio-bajo en 

tecnología dura. Por otra parte, no se realiza investigación y desarrollo en ninguna de las 

plantas donde se realizaron las entrevistas. Si a esto le agregamos que en el valor agregado 

ocupan un alto porcentaje los salarios nos lleva a la hipótesis de que la productividad se 

sostiene con base en la intensificación del trabajo y no por la vía de la alta tecnología. 

Otro aspecto que refuerza la anterior hipótesis tiene que ver con la forma como se adquiere 

la tecnología; se centra sólo en dos opciones y responde a la situación que guarde la 

maquila con la empresa contratante,  el 83.3 % declaró que la adquiría de la casa matriz y el 

16.7 % es de desarrollo propio. La tecnología en la mayoría de los casos responde 

estrictamente a los requisitos impuestos por el contratante y que se encuentran por lo 

general plasmados en el convenio establecido entre las dos firmas. El tipo de producto y la 

parte del proceso que maquilan o emsamblen también influye en el tipo de tecnología que 

implementan las maquiladoras; si el establecimiento realiza gran parte del proceso 

productivo (sí en textiles corta, confecciona, faltando sólo realizar el lavado y planchado de 

la prenda) y se trata de una mercancía clave que el mercado  identifica con la marca de la 

matriz, este tipo de establecimiento utiliza alta tecnología combinada con baja; existen otras 

empresas donde el proceso que realizan es tan simple y sólo corresponde a una parte del 

ensamble (corte o entre-corte) que le resulta más económico realizarlo con base en la 

intensificación de la mano de obra. En este sentido se puede decir que la especificidad del 

producto  y el tipo de contratación que se guarde con la matriz dará en cierta medida el tipo 

de tecnología que utilizan las maquiladoras.  

En síntesis, los datos expuestos nos permiten decir, primero, que la tecnología que se utiliza 

en el proceso productivo en general no corresponde a un nivel alto y sí a un uso intensivo 



de la mano de obra; segundo, que no son los maquiladores los que deciden en la mayoría de 

los casos el tipo de tecnología a implementar, lo que nos lleva a suponer que probablemente 

el empresario asuma una posición pasiva con relación a la gestión de nueva tecnología y 

por lo tanto el aprendizaje que pudiera surgir de esa relación entre proveedor y cliente sea 

muy limitado; y, tercero, al no ser alta tecnología, el aprendizaje y la calificación que 

pueden tener los trabajadores se ven reducidos. Esto se refuerza con los datos obtenidos del 

INEGI y de la EMIM que nos muestran que la población trabajadora la componen 

básicamente obreros generales y un porcentaje muy bajo de técnicos especializados (ver 

grafica No 2) 

 

 

 

Grafica �o.2 PERSO�AL OCUPADO POR CLASIFICACIO� DE LA MA�O DE OBRA 
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Fuente: INEGI (2004) La Industria Maquiladora de Exportación 

 

Por otro lado,  la EMIM muestra que el control de calidad es realizado mayoritariamente 

(76.9%) por un departamento especializado y se hace de forma visual en el 87.5% de los 

casos,  sólo el 21.4% realiza actividades  de mantenimiento preventivo de la maquinaria, y 

en el 42.9 % las realiza un departamento especializado.  

Dentro de los aspectos que los maquiladores expresaron como causa de la crisis de la 

maquila, tienen que ver con aspectos del  proceso productivo: la falta de calidad en los 

productos así como en la mano de obra (calificación) y la carencia  de innovación 

tecnológica, es decir, se confirma que el modelo maquilador no logró generar un desarrollo 

por la vía de una “tercera generación”.  La generación de un valor agregado más elevado 



que produciría un trabajador con más calificación utilizando equipos y maquinaria de alta 

tecnología  parece ser que no se cumple. 

Configuraciones sociotécnicas de la  maquila en Aguascalientes  

A continuación haremos el análisis de las configuraciones sociotécnicas de la 

maquila en Aguascalientes a partir de las dimensiones que tienen que ver con el nivel de la 

tecnología  (tipo de máquinas y/o equipos); la organización del trabajo ( taylorismo-

fordismo, las nuevas formas de organización del trabajo que rompen  con los principios 

tayloristas entre concepción y ejecución, con tareas segmentadas entre producción y 

mantenimiento, entre calidad y producción), las relaciones laborales (flexibilización de las 

relaciones capital/trabajo, y  unilateralidad-bilateralidad en las decisiones referidas a la 

producción) y el perfil de la mano de obra. 

Los niveles tecnológicos con base en los resultados obtenidos de la EMIM,  considerando 

el tipo de instrumentos, equipo o maquinaria predominante en las diferentes fases del 

proceso productivo pueden ser el bajo, medio y alto; en el primero se clasificó a las 

operaciones que se hacen de manera manual  o con equipo automatizado no computarizado; 

nivel medio sería aquel  cuyas actividades de producción se realizan con maquinaria y 

equipo automatizado computarizado; nivel alto cuando se realiza el proceso de producción 

con maquinaria y equipo automatizado o sistemas que integren las máquinas herramientas 

de control numérico computarizado, el cad/cam o los robots. 

Por tamaño de empresa se encontró que la mediana viene a ser la que muestra más 

homogeneidad en el tipo de tecnología que utiliza, concentrándose de manera importante en  

el nivel medio (100%), mientras que la pequeña empresa se distingue por combinar el nivel 

bajo y medio, la grande se reparte entre los tres niveles,  bajo (40%), medio (40%) , y sólo 

el 20% con alta tecnología, Sin embargo, al hacer el cruce por origen de capital 

encontramos que las maquiladoras de capital nacional cuentan con un porcentaje 

relativamente más alto en el nivel tecnológico medio (50%), y relativamente bajo con alta 

tecnología (12.5%) mientras  el bajo es del  37.5%;   las de capital extranjero no cuentan 

con alta tecnología, esta de divide entre el nivel medio (50%)  y el bajo (50%). Por otra 

parte, al analizar el nivel tecnológico por origen de los insumos encontramos qué de nuevo 

las maquiladoras que más importan insumos no introduce alta tecnología (el 50% se 



encuentra en el nivel bajo y el otro 50% en el medio), mientras que más se compre en el 

mercado interno se cuenta con un 33.3% de tecnología alta. 

   La industria maquiladora en Aguascalientes no muestra una homogeneidad en sus niveles 

tecnológicos, que aun cuando se concentra en los  niveles medio y bajo, existe un 

porcentaje pequeño que cuenta con alta tecnología. Sin embargo, el predominio de los 

niveles tecnológicos no altos hacen que gran parte de las empresas  finquen su 

productividad y calidad para exportar en el uso intensivo de la mano de obra sin innovar en 

este rubro.  Lo datos también nos llevan a concluir que las empresas extranjeras no 

propician el desarrollo tecnológico de sus contrapartes en México en el proceso producción, 

ni  fomentan el desarrollo de investigación y desarrollo. Esto también se puede ver en el 

bajo porcentaje utilizado como resultado de las ventas en investigación y desarrollo, que es 

del 0.017 %  y además, esta cantidad se destina a mejoras en el proceso y producto y no al 

desarrollo e innovación de nueva tecnología. 

 
 

Cuadro  �o 6: �ivel tecnológico por  Tamaño del establecimiento 

Nivel tecnológico 
Tamaño del establecimiento 

Pequeño Mediano Grande Total 

Bajo 80.0% 0.0% 40.0% 46.2% 

Medio 20.0% 100.0% 40.0% 46.2% 

Alto 0.0% 0.0% 20.0% 7.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM ( 2002) 
 
Cuadro �o.  7: �ivel Tecnológico por Origen por capital 

Nivel Tecnológico 
Origen del capital 

Nacional Extranjero Total 

Bajo 37.5% 50.0% 42.9% 

Medio 50.0% 50.0% 50.0% 

Alto 12.5% 0.0% 7.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: .EMIM ( 2002) 
 
Cuadro �o. 8: �ivel tecnológico por Origen de los insumos 

Nivel Tecnológico 
Origen de los insumos 

Nacional Extranjero Total 

Bajo 33.3% 50.0% 46.2% 

Medio 33.3% 50.0% 46.2% 



Alto 33.3% 0.0% 7.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMM (2002) 
 
Cuadro �o.  9:  �ivel Tecnológico por Destino de las ventas 

Nivel Tecnológico 
Destino de las ventas 

Nacional Extranjero Total 

Bajo 100.0% 33.3% 42.9% 

Medio 0.0% 58.3% 50.0% 

Alto 0.0% 8.3% 7.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM (2002) 
 
 

Organización del Trabajo 

La industria maquiladora de Aguascalientes manifiesta características muy propias en lo 

que refiere a su organización del trabajo. Desde la perspectiva de la División del trabajo 

vemos que se sustenta en una diversificación de categorías. Esta división del trabajo se 

expresa en el control de calidad y supervisión, ya que la industria maquiladora separa 

ambas tareas y al hacerlo establece una separación entre el personal que realiza la 

producción y el que realiza el control de calidad y la supervisión, lo que nos habla de que el 

operación  que realiza cada trabajador es segmentada.  

La formalización en el trabajo es una de las dimensiones que caracteriza al taylorismo y 

que se manifiesta en la implementación de actividades de los trabajadores con base en 

manuales de puestos y procedimientos. Los datos obtenidos de la EMIM indican que el 

57.1% de las empresas cuentan con ellos y los usan (cuadro No. 10). Otros aspectos que 

forma parte de este tipo de organización del trabajo es la utilización de tiempos y 

movimientos, así como la regulación de cuotas mínimas de producción, ambos elementos 

se implementan en un 78.6% de los establecimientos maquiladores. Debe de anotarse que 

algunos establecimientos pagan al destajo lo que pone en juego otros aspectos en cuanto al 

ritmo y cuotas de la producción. 

 

 

 

 



Cuadro No. 10: El establecimiento cuneta con manuales de puestos 

Si y se utilizan 57.1% 

Si pero no se utilizan 14.3% 

No 28.6% 
 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM (2002) 

 El principal criterio para promover a un trabajador entre categorías de acuerdo con la 

EMIM,  se divide entre la habilidad (28.6%) y el dominio de las operaciones (28.6%), sin 

embargo resulta interesante observar que en un 21.6% recae en la decisión del jefe, el cual 

puede o no tomar en cuenta  la habilidad o el manejo de las operaciones  que tenga el 

trabajador, a esto hay que agregar que  en el 14.3% no existen procedimientos para la 

promoción. Los datos nos indican que si bien las maquilas han superado la vía de los 

ascensos por antigüedad (escalafón ciego)  esto no quiere decir que ahora se encuentren en 

camino de implementar Nuevas Formas de Organización del Trabajo en cuanto a la 

promoción. Quizás esta diversificación mostrada en la forma de ascender se pueda explicar 

en parte por condiciones generadas por el propio del modelo maquilador, los gerentes de las   

maquiladoras declaran que el 96.6% de las bajas dadas en el año  se dieran por voluntad 

propia de lo trabajadores (rotación voluntaria) y que el promedio de antigüedad de los 

obreros generales sea de 2 años, nos hace pensar que difícilmente se pudiera promocionar 

vía la antigüedad al trabajador en la categoría de obrero general. Otra explicación pudiera 

ser  también por la mezcla de estructuras productivas (empresas tradicionales combinadas 

con aspectos de NFOT),  aspecto que será tratado más adelante.    

La manera de comunicarse la dirección  con los trabajadores  juega entre el favorecer el 

rompimiento de las jerarquías al establecer la comunicación verbal y directa en el  53.8% 

de los casos, sin embargo, en un porcentaje relativamente  alto (46.2%) se da a través del 

jefe inmediato, lo que indica la prevalecía de jerarquías en la comunicación. Mientras que 

la comunicación de los trabajadores hacia los directivos es más directa y de forma verbal 

(61.5%) lo que le  da un sello de más informalidad a la relación y una tendencia por parte 

de los trabajadores de romper las jerarquías, pese a la formalidad establecida por la 

empresa.  

La forma  en que la organización trata de estimular la comunicación en producción es vía 

las juntas (69.2%) elemento que habla más de una formalidad que de un acercamiento a la 



participación de los trabajadores de manera espontánea. Cabe  mencionar la poca formación 

de equipos de trabajo, así como su ausencia en la resolución de problemas de la producción 

al intervenir sólo en un  15.7%, lo que muestra una constancia y predilección por una 

manera formal y tradicional de comunicarse y resolver problemas en el área de producción 

El cuadro  No. 11 se muestra que la movilidad por cambio de turno (75%) y cambio de 

departamento (71.4%) es elevada, en menor proporción se da entre puestos (33.3%) y 

categorías (30.8%).  

Cuadro No. 11 
MOVILIDAD INTERNA  

 De categorías De Turno De Tareas/ Puestos DE Departamento 

No se practica 7.7 0 0 0 

Esporádicamente 23.1 0 25 0 

Regular 38.5 25 41.7 28.6 

Muy frecuente 30.8 75 33.3 71.4 
Fuente: E MIM (2002)  
 

La polivalencia se práctica de manera regular en un 61.5% de los establecimientos, sin 

embargo, esta no responde al deseo de fomentar el conocimiento (en 53.8 % no se realiza 

por este motivo), ni como resultado de estimular el enriquecimiento del puesto de trabajo 

frente a la monotonía (en 46.1 % no se práctica por estas causa),  lo que lleva a suponer que 

se debe a la contingencia en la producción (aumento en la producción) o a la alta existencia 

de alta rotación voluntaria  que caracteriza a la maquila.   

 
Cuadro No. 12  

MOVILIDAD POR POLIVALENCIA, MONOTONÍA, CONOCIMIENTO Y OTROS (%) 

 Polivalencia Monotonía Más Conocimiento Otros 

Muy frecuentes 7.7 7.7 7.7 0 

Regular 61.5 23.1 15.4 0 

Esporádicamente 0 23.1 23.1 0 

No se practica 30.8 46.1 53.8 63.6 

Total 100 100 100 63.6 
Fuente EMIM (2002) 

 

La influencia del supervisor en las decisiones que implican a la organización del trabajo es 

contundente y no sólo como un facilitador del trabajo, sino como autoridad que controla el 

proceso de trabajo. Es  así, que la actividad que desarrolla el trabajador en el puesto de 



trabajo está sujeta al control del supervisor (pieza clave en el taylorismo), pues de acuerdo 

con los obreros informantes calificados entrevistados, cuando tienen dificultades en el 

proceso de trabajo, no deciden ellos como solucionarlo, sino se le consulta al jefe 

inmediato, además de que, cómo se ve en el cuadro No 13,  en el  93.3% de los 

establecimientos el supervisor les asigna las tareas, en el 80% diseña los puestos y son  

evaluado por el supervisor en el 71.4%.  

  

Cuadro No.13 
CONTROL DEL TRABAJO POR EL SUPERVISOR 

Asignación de tareas Comunicación  carga de Trabajo Evaluación Diseño de puestos 

80% 86.7% 93.0% 71.4% 80.0% 
Fuente: EMIM (2002) 

Uno de los aspectos que nos muestran el ahorro en inversión en tecnología y una 

intensificación del trabajo  con alto rendimiento productivo para la maquila, son el número 

de horas trabajadas y la obligatoriedad a trabajar en días de descanso y las horas  extras. 

Como se puede observar en el cuadro No 14, los tres aspectos forman parte de la estrategia 

de las maquilas para sacar adelante la producción  con bajos costos. Con relación al primer 

punto, se tiene que el promedio de horas trabajadas es de 44 horas/semana, el 75% de los 

obreros trabaja horas extras y el 100% trabajan muy frecuentemente los días obligatorios de 

descanso.  

 
Cuadro No. 14  

INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 Rotación de turnos Turnos Extras Trabajan días de descanso 

Muy frecuente 50% 75% 100% 

Regular 50% 25% 0 

Esporádicamente 0 0 0 
Fuente: EMIM (2002) 

 

La participación de los trabajadores en aspectos relacionados con las decisiones en  el 

proceso de producción es limitada. La intervención tiene que ver con aspectos de su saber 

hacer, es decir, con aquellos aspectos que da la experiencia y que no requieren 

entrenamiento por parte de  la empresa,  como es el mejorar un procedimiento o método de 

trabajo. Sin embargo, en aspectos que pudiera permitir obtener un espacio de poder al 

trabajador, como sería el decidir sobre el tipo de maquinaria, la compra de materia prima, 



definir mejor las cargas de trabajo,  o el tipo de capacitación a impartir, su participación es 

restringida a esporádica  como se puede observar en el cuadro No 15.  

Cuadro No. 15. 

 
Métodos  

de trabajo 
Diseños 

 de mejoras 
Programas  

de capacitación 
Selección  

de maquinaria 
Selección  

de materia prima 

Muy frecuentemente 14.3 14.3 7.1 0 0 

Regular 42.9 50 14.3 35.7 14.3 

Esporádicamente 28.6 14.3 35.7 7.2 7.1 

No se realiza 14.2 21.4 42.9 57.1 78.6 

 100 100 100 100 100 
Fuente: EMIM (2002) 
 

Los espacios de mayor autonomía para las gerencias siguen siendo lo referente a  los 

aspectos que conforman la gestión del personal (selección y promoción del personal, la 

definición de cargas de trabajo, la aplicación de sanciones, así como la asignación de 

premios y bonos, la justificación o no de las ausencias, (permisos))  y la decisión sobre el 

presupuesto que se invertirá en producción), aspectos en los cuales los trabajadores no 

tienen intervención o esta es muy baja  (ver  cuadros No 16 y 17).    

 
 
Cuadro No. 16 

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES en las DECISIONES (%) 

 Selección de personal Promoción de personal Sanciones Premios en Bonos 

Muy frecuentemente 0 0 0 0 

Regular 14.3 35.7 14.3 21.4 

Esporádicamente 28.6 21.4 21.4 14.3 

No se realiza 57.1 42.9 64.3 64.3 

 100 100 100 100 
Fuente: EMIM (2002) 

Cuadro No 17  
INVOLUCRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN DECISIONES (%) 

 Ausencias, permisos y horas extras Presupuesto de producción 

Discuten y proponen 44.4 11.1 

Deciden 11.2 11.1 

No participan 44.4 77.8 

Total 100 100 

 Fuente: E MIM (2002) 

 

Nuevas formas de organización del trabajo (NFOT) 



La implementación de NFOT implica una profunda reorganización que se traduce en una 

nueva visión sobre el concepto del trabajador, supuestamente estos deben  ser participativos 

e involucrarse en las decisiones que atañen al  proceso productivo (descentralización de las 

decisiones en los trabajadores en el proceso de trabajo), en síntesis implica  una nueva 

concepción de lo que debe de ser la vida laboral y productiva. Las NFOT implican también 

la integración de ciertas técnicas de calidad, la capacitación de los trabajadores en técnicas 

de calidad total, la conformación de equipos de trabajo y de círculos de calidad, así como el 

establecimiento del Kan Ban, etc, Empero, los datos obtenidos de la  EMIM (cuadro No 18) 

nos muestran que la industria maquiladora pareciera que no transita de manera decisiva 

hacia nuevas formas de organización. Los únicos aspectos que se implementan de manera 

más clara son los equipos de trabajo y los círculos de calidad, mostrando una 

heterogeneidad organizativa al interno de las empresas, ya que mantienen un esquema 

tradicional de organización taylorista-fordista con la introducción de algunas técnicas de las 

NFOT.  

Cuadro No. 18 

ESTABLECIMIENTO DE NFOT  POR LA EMPRESA 

 Si  No 

Círculos de Calidad 42.9 57.1 

Equipos de Trabajo 57.1 42.9 

Células de producción 28.6 71.4 

Cero errores 28.6 71.4 

Control estadístico 28.6 71.4 

Establecimiento del KAN BAN 21.4 78.6 

Control de calidad 28.6 71.4 

Reingeniería 21.4 78.6 
Fuente: EMIM (2002) 
  

  En cuanto al involucramiento de los trabajadores y su participación en las decisiones esta 

es  mínima. Discuten y proponen en porcentajes relativamente  altos, pero en el momento 

de decidir, solo lo hacen en cuanto el uso de maquinaria en el proceso productivo y en un 

porcentaje relativamente bajo (33%). En los demás aspectos, las decisiones quedan 

supeditadas a las gerencias (ver cuadro No 19 y 20). 

 
 
 
 



Cuadro No. 19 
INVOLUCRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES EN EL CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO 

 Y CONTROL NO ESTADÍSTICO DEL PROCESO 

Discuten y proponen 55.6 

Deciden 0 

No participan 44.4 

Total 100 

Fuente: EMIM (2002) 
 
Cuadro No. 20  

INVOLUCRAMIENTO DE TRABAJADORAS DE FORMA GRUPAL En DECISIONES 

 

Compra de 
Maquinaria 

 
Especificaciones 

 del Producto 
Movilidad 
 Interna 

Relación 
Cliente 

 Proveedor 

Discuten y proponen 55.6 33.3 55.6 11.1 

Deciden 33.3 0 0 11.1 

No participan 11.1 66.7 44.4 77.8 

Total 100 100 100 100 

Fuente. EMIM (2002) 

Flexibilidad en el Trabajo 

La flexibilidad en el trabajo se analizara  a través de un  índice (ver apéndice), para saber 

como se comporta la industria maquiladora por origen del capital, origen de los insumos, 

por destino de las ventas y el tamaño de la empresa. De manera general en los 

establecimientos encontramos una heterogeneidad en los niveles de flexibilidad (ver los 

cuadros 21, 22 y 23); por tamaño de empresa, las más flexibles son las pequeñas con un 

porcentaje de 67.7% en el nivel alto y el 33.3% en el nivel medio, mientras que la 

mediana se reparte en porcentajes iguales en los tres niveles (33.3%), por otra parte, la 

grande cuenta con un nivel de flexibilidad medio (75%) combinándolo en el 25% con el 

nivel bajo.  Por el origen de los insumos, las que compran en el mercado interno se 

concentran en el nivel bajo en el 100%, mientras las que adquieren los insumos en el 

extranjero se dividen entre el nivel medio (62.5%) y el alto (37.5%). El origen del capital 

cruzado con el nivel de flexibilidad muestran de nuevo la tendencia general del índice, es 

decir, la no homogeneidad, el capital nacional se reparte en los tres niveles, siendo el de 

mayor porcentaje el medio (50%), en el alto  un 16.6% y en el bajo  el 33.3%; mientras 

que las extranjeras se divides entre el nivel alto y el medio (50%)      

Finalmente podemos concluir que la flexibilidad en el trabajo en la industria mquiladora de 

Aguascalientes es heterogénea.  



 

Cuadro �o. 21: �IVEL DE FLEXIBILIDAD POR TAMAÑO DEL ESTABLECIMIE�TO  

Nivel de Flexibilidad 
Tamaño del Establecimiento 

Pequeño Mediano Grande Total 

Baja  33.3% 25.0% 20.0% 

Media 33.3% 33.3% 75.0% 50.0% 

Alta 66.7% 33.3%  30.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM (2002) 

 

Cuadro �o. 23: �IVEL DE FLEXIBILIDAD POR DESTI�O DE LAS VE�TAS  

Nivel de Flexibilidad 
Destino de las Ventas 

Nacional Extranjero Total 

Baja  22.2% 20.0% 

Media  55.6% 50.0% 

Alta 100.0% 22.2% 30.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM (2002) 

 

Cuadro �O. 24: �IVEL DE FLEXIBILIDAD POR ORIGE� DE LOS I�SUMOS  

Nivel de Flexibilidad 
Origen de los insumos 

Nacional Extranjero Total 

Baja 100.0%  20.0% 

Media  62.5% 50.0% 

Alta  37.5% 30.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM (2002) 

 

Cuadro �o. 25: �IVEL DE FLEXIBILIDAD POR ORIGE� DEL CAPITAL  



Nivel de Flexibilidad 
Origen del Capital 

Nacional Extranjero Total 

Baja 33.3%  20.0% 

Media 50.0% 50.0% 50.0% 

Alta 16.7% 50.0% 30.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: EMIM (2002) 

 

 

Perfil sociodemográfico de la fuerza de trabajo en la maquila  

 

La composición del personal  maquilador se distingue por el alto porcentaje de mano de 

obra femenina y por una concentración de la población trabajadora en la categoría de 

obreros generales. En cuanto a la edad de la población que labora en la industria 

maquiladora en general es joven siendo más notorio en los obreros generales y 

especializados que oscila entre los 16 y 25 años. Al respecto podemos decir que la clase 

trabajadora esta constituida por obreros jóvenes, probablemente bajo un contexto de oferta 

de trabajadores abundante y como consecuencia de la migración que se dio en 

Aguascalientes con el boom de la maquila, además de la colindancia  del estado con 

poblaciones de alta expulsión de mano de obra como son Zacatecas, Jalisco y San Luis 

Potosí. Los técnicos especializados  presentan mayor edad que los obreros generales, quizás 

se deba a que su incursión en la industria maquiladora sea el resultado de su salida de la 

industria manufacturera que entró en crisis en 1995.     

 

Cuadro No.  26. Edad por categoría ocupacional en la maquila 

 

Directivos: 26- más de 40 años                                  42.9% 

Administrativos: 26-40 años                                     64.3%  

Técnicos de producción: 26-40 años                       57.1% 

Supervisores de producción: 26-40 años                78.6%  



Obreros especializados: 16-25 años                        57.1%  

Obreros generales: 16-25 años                                 50% 

Fuente: EMIM (2002) 

La instrucción que se presentan los obreros generales de acuerdo con la EMIM oscila entre 

primaria completa (28.6%) y  primaria incompleta (14.3 %), el resto no declaró tener 

alguna instrucción. Los obreros especializados declaran contar con un nivel de instrucción 

de primaria en un  35.7 % y de secundaria  un  28.6%. Por el contrario, los administrativos 

cuentan con estudios superiores en el 71.4%, los técnicos profesionistas cuentan en un 50% 

con estudios medios. Hay que aclarar que los administrativos y  técnicos especializados 

tienen poca presencia en cuanto al total del personal contratado. Considerando los datos 

anteriores parece ser que la maquila sigue prefiriendo a un trabajador con poca instrucción, 

lo cual nos lleva a la siguiente reflexión: 1) Que la política del gobierno en cuanto a 

fomentar la creación de escuelas técnicas como son los CEBETIS, para proporcionar mano 

de obra con calificación al sector productivo en general parece ser una política errada, pues 

al menos  en la maquila no se observa de manera contundente la inclusión de una mano de 

obra calificada,  lo que puede llevar a la segunda reflexión a manera de hipótesis, 2) El no 

contratar trabajadores calificados forma parte de una política de los empresarios 

maquiladores acorde con el nivel de la tecnología y la forma predominante de organizar el 

trabajo. 

La antigüedad promedio de los obreros generales de la industria maquiladora es en forma 

general muy reducida, la antigüedad de la planta laboral oscila entre 2 y 5 años, lo que nos 

habla de poca estabilización del personal que labora en la maquila. Los obreros 

especializados no se distinguen tampoco por la permanencia en la empresa pues el 64.3 % 

oscila entre los 2 y 5 años  (2 a 5 años 35.7% - de dos años 28.6%) La manifestación de una 

antigüedad reducida puede deberse a que son maquiladoras de incipiente creación o porqué 

se da una alta rotación, o ambas cosas. En los directivos el mayor porcentaje de antigüedad 

(35.7%) se ubica entre 2 y 5 años, siguiéndole con el 28.6%  de 5 a 10 años. Algo parecido 

sucede con los administrativos donde el porcentaje más amplio (57.1%) son de antigüedad 

de 2 a 5 años. Los técnicos son los trabajadores que se supone poseen más calificación y se 

invierte más en su capacitación y que por lo tanto deberían de ser los que contaran con más 

antigüedad al volverse pieza clave en la producción, Sin embargo, el  porcentaje más alto 



(42.9 %)  se ubica entre los  2 y los 5 años, siguiendo en importancia un  porcentaje más 

bien bajo (21.4% ) que cuenta con una estabilidad en la empresa de entre  5 y 10 años, el 

resto cuenta con una antigüedad de menos de dos años. En cuanto a los supervisores el 50% 

se ubica entre los 2 y los 5 años de permanencia en la empresa y  el 21.4% con más de 10 

años.  

De esta manera encontramos que el perfil sociodemográfico de la fuerza de trabajo de la 

industria maquiladora en Aguascalientes se caracteriza por lo siguiente: por una población 

joven y mayoritariamente femenina,  con  un nivel de instrucción bajo (primaria completa e 

incompleta), los trabajadores  llamados “calificados” cuentan con una instrucción básica 

(primaria). La antigüedad se ubica  en un promedio general de 4 años tomando a la planta 

laboral en general, (para los obreros generales el promedio es de 2 años), lo que nos indica 

poca estabilidad en el empleo.  

 

Salario 

Los salarios en la ciudad de Aguascalientes han desempeñado un importante papel en el 

crecimiento de la industria, estos siempre han sido bajos, sin embargo, a  pesar de la crisis  

de inicios del siglo XXI este no decreció, sino que se mantuvo y en algunos casos 

aumentaron, como es el caso de la industria maquiladora. El nivel salarial de los 

trabajadores de la maquila puede ser establecido con mayor exactitud al considerar aspectos 

como salario tabulado, prestaciones, premios y estímulos, pagos por horas extras y otros 

ingresos.    

El porcentaje de prestaciones pagadas a obreros en producción representa 16.63% sobre el 

total de su ingreso. En cuanto al porcentaje de premios y estímulos, bono de productividad, 

sobre los ingresos totales de los trabajadores, tampoco son un porcentaje significativo 

(13.33 %). Hay que aclarar que dentro de los bonos de producción se incluye la asistencia y 

el llegar a tiempo a laborar. Las horas extras y días de descanso representan la posibilidad 

de incrementar el salario de los obreros. En los trabajadores de la industria maquiladora el 

ingreso extra por este concepto es muy bajo, pues representa sólo 5.39% del ingreso. 

Se puede decir, que la diversificación de formas de ingreso en la maquila de Aguascalientes 

es realmente baja, los trabajadores viven prácticamente de su salario tabulado y este oscila 

entre $64.64 y $ 66.00 diarios en el 2003. 



 

 

Sindicalismo y Relaciones Laborales 

La EMIM nos muestra que el 65.1% de los establecimientos manifestaron contar con 

sindicato, de estos el 50% pertenece a la CTM, el 25% a la CROC y el resto al Justo Sierra. 

Sin embargo, no sorprende que el 34.9% no cuente con sindicato dado que los empresarios 

de Aguascalientes se han distinguido por su oposición a la creación de sindicatos. El 

comportamiento de los sindicatos con referencia a su participación tanto de manera formal 

como  la informal en aspectos que tienen que ver con la producción como son: el cambio 

tecnológico, la organización del trabajo y aspectos diversos de la gestión de la mano de 

obra, es nula, siendo los trabajadores a los que la gerencia toma en cuenta; sin embargo, 

este espacio de intervención se limita a proponer y discutir mas no a decidir. Se puede decir 

que el modelo maquilador también se configura con un tipo de sindicalismo y de relaciones 

laborales “controlables” por la empresa y el Estado  a favor de los intereses de las 

empresas, donde el salario bajo forma parte de este arreglo y define en parte importante la 

instalación y permanencia de las maquilas. Se puede argumentar además, que las políticas 

del Estado mexicano y de los gobiernos locales optaron por esta vía para la consolidación 

del modelo económico basado en la maquila. Empero, frente a esta inmovilidad y 

aletargamiento del sindicalismo, los obreros encuentran maneras de mostrar su descontento 

(resistencia) frente a  las pesadas y malas  condiciones de trabajo.  

Condiciones de trabajo y resistencia en el proceso de trabajo   

 

Existe una variedad de formas de manifestación del descontento del trabajador, este puede 

manifestarse de manera individual (actitudes o acciones que no necesariamente paralizan a 

la producción, pero si generan tensión) o colectiva (la huelga, la manifestación colectiva 

que afecta directamente a la producción). Una de las formas de mostrar inconformidad  los 

trabajadores de manera individual, para con la empresa por las condiciones de trabajo 

pesadas (ritmo de trabajo intenso, salarios bajos, autoritarismo, monotonía y rutinización de 

las actividades, etc.,) es la rotación voluntaria.  De acuerdo a los datos de la EMIM, el  96 

% de las bajas en la maquila fueron por voluntad propia de los trabajadores,  por otro lado,  



a la pregunta expresa de cuales eran  las causas por la que se ausentan del trabajo los 

obreros, las respuestas  dieron como primera causa el desinterés por el trabajo, seguida del 

cansancio provocado por el trabajo y finalmente por  problemas familiares. Por su parte, los 

maquiladores también manifestaron que los trabajadores mostraban actitudes y prácticas  de 

rechazo al ignorar las recomendaciones sobre la manera de realizar la producción: 

disimulan errores producidos por ellos en la producción, pasan el producto al siguiente 

proceso sin los estándares de calidad requeridos, además de sustraer materia prima y 

mostrar una indisciplina sobretodo en el orden y limpieza en el lugar de trabajo. Este 

comportamiento de los trabajadores puede ser entendido dentro del concepto de resistencia.  

Este tipo de manifestaciones no paralizan la producción, pero si genera retrasos en esta,  

aumentan los desperdicios y  crean tensión entre la gerencia y los trabajadores, y como no 

pueden ser tratados como un conflicto abierto implican una negociación diferente. Esta es  

implícita,  como dice uno de los directores entrevistado “nos hacemos tontos, no nos queda 

de otra”.  En otras palabras, se puede decir, a reserva de profundizar más al respecto, que  

las condiciones de trabajo que prevalecen en la maquila conforman una resistencia obrera 

individual que se vuelve social al rotar de manera voluntaria y al realizar prácticas comunes 

de resistencia en el proceso productivo como consecuencia del descontento por las 

condiciones de trabajo.  Es más, se puede decir, a manera de conclusión, que este tipo de 

resistencia se vuelve parte del modelo productivo de la maquila en Aguascalientes que 

afecta la productividad.  

Cuadro �o. 27. Causas principales del ausentismo entre obreros 

Causas de ausentismo 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª Total 

Falta de interés por el trabajo 36.4% 45.5%   18.1%   100.0% 

Problemas familiares 15.3% 38.5% 23.1% 23.1%  100.0% 

Enfermedades 27.3% 27.3% 27.3% 18.1%  100.0% 

Por cansancio del trabajo 33.3% 44.4%   22.3%  100.0% 

Fuente EMIM (2002) 

 

 

Identificación con la empresa 

Este aspecto se vuelve delicado al tratar de interpretar las respuestas dadas por los 

trabajadores en la EMIM, primero, si se toma en cuenta que la antigüedad en general oscila 



entre los 2 y 5 años, con una rotación alta y un desgano por el trabajo se esperaría que 

hubiera un total rechazo hacia la empresa. Sin embargo, las respuestas denotan 

contradicción,  a la hora de preguntarles sobre si estarían dispuestos a trabajar más por la 

empresa el 86.7% dice que si, pero al comparar esta respuesta con el hecho de que si 

rechazaría otro empleo con mayor pago a fin de permanecer en la empresa en la que se 

encuentra laborando actualmente, el 66.7% esta en desacuerdo; cuando se les cuestiona sí la 

empresa vale tanto como la familia, las respuestas se  dividen entre el 53.3% que esta de 

acuerdo y un 46.7 % en desacuerdo. En Aguascalientes la familia viene a ser el valor 

principal y motor del trabajo, es decir se trabaja en bien de y por la familia (Hernández, 

2003) Quizás la explicación sea en el sentido de que conservar el empleo es importante y 

más en periodos de crisis y,  por lo tanto, se esta dispuesto a trabajar duro para mantenerlo. 

Cuando lo que esta en  juego es el salario, este se vuelve más importante que su 

permanencia o identificación con la empresa,  pues de el depende el cubrir las necesidades 

familiares.  En cuanto a la equivalencia entre familia y empresa (no trabajo) esta se 

encuentra dividida, dado que les es difícil disociar lo que se vuelve un medio de 

subsistencia familiar (reproducción) y la familia como elemento que los obliga (motiva) a 

integrarse a un trabajo, lo cual no quiere decir, que no estén inconformes con sus 

condiciones de trabajo, como lo manifiestan las diversas formas de resistencia presentadas. 

Lo anterior nos lleva a suponer que la identificación con la empresa es parcial y que tiende 

a tomar diferentes intensidades dependiendo lo que se afecte o beneficie. De todos modos 

consideramos que habría que profundizar  más al respecto.    

El mundo de la empresa en su aspecto cultural se construye en parte en la relación entre los 

directivos y los trabajadores de piso y una visión del mundo manifiesta en la práctica 

empresarial. En cuanto a la gestión empresarial en los aspectos de innovación  

(investigación y desarrollo, implementación de nueva tecnología, cambios en la 

organización del trabajo) como en la gestión de personal, búsqueda de nuevos mercados, 

diversificación de la producción, encontramos que los directivos que operan en las 

maquilas entrevistadas manifiestan una  cultura empresarial de la conformidad, Hernández 

(2003)  encuentra esta configuración empresarial en Aguascalientes en empresas 

manufactureras locales. Son empresarios que no re-invierten, no modernizan sus empresa, 

al no incorporar alta tecnología o implementar cambios en la organización del trabajo. 



Mantienen una práctica de atesoramiento y les da miedo el riesgo, sólo ven a la empresa 

como un medio para obtener un medio de vida, en otras palabras, son empresarios ricos con 

empresas pobres. Podría extenderse esta configuración a los empresarios maquiladores, 

estos  ven el modelo maquila como un medio para salir de la crisis, donde los riesgos no 

corren por su cuenta, ellos sólo se tienen que preocuparse por conseguir clientes y 

mantenerlos, manteniendo un esquema de mano de obra barata y buscando cumplir con la 

calidad. La materia prima, la tecnología, el diseño, la distribución y comercialización 

corresponden a la casa matriz, quien se las proporciona de acuerdo con sus intereses y 

exigencias.  Por lo tanto, no es su responsabilidad. Para estos empresarios resulta rentable y 

cómodo el ser maquiladores.    

Analicemos al respecto algunos extractos de las entrevistas realizadas a los directivos: 

  ¿Por qué no buscan otros clientes aparte de mantener a Estados Unidos como el principal? 

 

Entrevistado 1. No me lo había preguntado, estamos muy tranquilos con el cliente, mientras ellos nos den más clientes 

Entrevistado 2. Es más difícil la gestión empresarial, no coincidimos en horarios, aquí es de día cuando allá es de noche.    

Entrevistado 3. El mercado de Europa está muy protegido y en Asia los precios son muy bajos. 

Entrevistado 4. La maquila va a seguir con Estados Unidos, es una ventaja la cercanía   

 

Uno de los aspectos a los que los directivos hicieron más referencia como causa de la crisis 

de la maquila fue la falta de calidad en los productos así como en la mano obra calificada y 

la falta de inversión en tecnología. Sin embargo, ellos mismos dicen que no lo hacen 

porqué  la inversión sería cuantiosa y eso significaría perder ganancia (no se recupera de 

manera rápida la inversión) o la parte del proceso es tan simple que no requiere de alta 

tecnología. De nuevo, estas declaraciones nos hacen pensar en la cultura del conformismo y 

la pasividad vista esta como parte de un modelo generado por el propio modelo maquilador. 

Así la ventaja competitiva que supuestamente brinda la cercanía con Estados Unidos  en 

lugar de exaltar a ser más competitivos (capacitar a los trabajadores, innovar la tecnología, 

buscar nuevos clientes) los vuelve pasivos y sujetos a un crecimiento por la vía baja, y a lo 

que demande el país vecino, no generando un empuje u ofensiva empresarial por parte de 

los maquiladores en Aguascalientes. 

Por otro lado, la visión que tienen los empresarios maquiladores de los trabajadores hace 

referencia  a la poca iniciativa, a no hacer las cosas bien, a que no atienden las indicaciones 



de como realizar su trabajo en producción, a que son mañosos y tramposos, sucios y 

descuidados, no cuentan con experiencia laboral, además de mostrar  odio hacia los 

supervisores; pero aclaran que  no son conflictivos. Dos reflexiones nos motivan tales 

aseveraciones:  Aunque la idea del no conflicto prevalece, hay una idea del trabajador que 

realiza su trabajo pero no participa ni le interesa lo que suceda en la empresa. Esta 

concepción del no pasa nada mientras no se manifieste de manera conflictiva y colectiva es 

una manifestación cultural de la sociedad de Aguascalientes y es lo que permite hablar de 

una “paz laboral”.     

Los trabajadores de piso los podemos dividir por dos tipos, por su  experiencia en el trabajo 

y por su origen: trabajadores del campo sin experiencia en trabajo manufacturero y  con 

experiencia industrial previa. Para uno de los entrevistados, esto hace la diferencia en la 

relación que se establece con la empresa y en especial con los jefes, en los primeros de 

acuerdo al entrevistado, el trabajador es más noble y trabaja duro, en cambio los de la textil 

y confección con trayectoria manufacturera son mañosos. De manera general se puede decir 

que la cultura laboral de los trabajadores no es de conflicto abierto, pero si individual y 

encubierto a través de prácticas como el no realizar las cosas como se las ordenan  y en el 

tiempo que se les indica. El mantener sucio su lugar de trabajo, el ausentismo, el no hacer 

caso de las indicaciones parecen apuntar a que estas prácticas dentro de su individualidad 

adquieren una manifestación social que puede ser interpretada como una manifestación 

cultural del trabajo, cuyo sentido es generado por las malas condiciones de trabajo en la 

maquila y que empata con ciertos códigos culturales de la sociedad de Aguascalientes como 

es el encubrimiento del conflicto,  el rechazo al conflicto abierto.   

Conclusiones  

El tipo de maquila que se estableció en la entidad es muy diversa en el nivel de la 

configuración productiva. Así, tenemos maquiladoras que se instalan con plantas que 

combinan con una tecnología media y una organización del trabajo tayloriata –fordista, en 

contraposición con empresas locales que se convierten en maquiladoras conservando las 

viejas estructuras productivas en tecnología y organización del trabajo, y otras que al 

establecer relaciones con industrias extranjeras elevan su tecnología. En este sentido se 

puede decir que el proceso de maquilización del estado es heterogéneo y polarizado en el 

nivel de configuración productiva (ver cuadro). Por tanto tenemos que la industria local 



tradicional, por su proceso productivo y por el sector al que pertenece (textil 

principalmente), sigue  siendo la que se encuentra en condiciones más frágiles y 

desventajosas para su desarrollo, dependiendo básicamente de la inversión extranjera para 

su crecimiento por su carácter de subcontratista.    

 

 
Cuadro No. 28: PERFILES SOCIO TÉCNICOS AGUASCALIENTES 

PERFIL PORCENTAJE 

Organización fondista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 25.0% 

Organización fondista, tecnología baja o media, flexibilidad alta y calificación de nula a media 12.5% 

Organización fondista, tecnología baja o media, con flexibilidad  y calificación altas 12.5% 

Organización fordista, tecnología alta, con flexibilidad  y calificación bajas o medias 12.5% 

Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 12.5% 

Organización Toyotista, con tecnología y flexibilidad  bajas o medias y calificación alta 25.0% 

Total 100.0% 

Fuente: EMIM (2002) 

En cuanto a la crisis por la que pasa la maquila en Aguascalientes, para CRECE (Centro 

Regional para la Competitividad Empresarial) la crisis actual sólo demuestra que los 

industriales de la confección se dejaron llevar con la idea equivocada de que la mejor 

opción era la maquila, se perdió la marca propia y los clientes (mercado interno) que 

tradicionalmente contaba el sector (El Hidrocálido/16/6/2002). En otras palabras, de nuevo 

se pone y esta en el centro del debate el “éxito” y  la pertinencia o no de continuar con el 

modelo maquilador en cuanto a los beneficios que supuestamente otorgaría tal modelo a la 

economía en general y al desarrollo de capacidades empresariales (experiencia en exportar, 

en gestión empresarial, aprendizaje tecnológico, encadenamientos productivos, conocer y 

entablar relación con diferentes tipos de mercados, establecer estrategias de crecimiento, 

etc.,). 

Como nosotros pudimos observar las perspectivas optimistas no se llegaron a concretizar, 

en sus inicios el modelo maquilador permitió paliar la crisis para un grupo de empresarios y 

para el gobierno fue una salida para generar empleos, empero estos fueron de baja calidad, 

tanto en el desarrollo de nuevas competitividades, como en el salario. Con la crisis actual se 

dio el desempleo, el cierre de empresas y la perdida de contratos en las maquilas y el 

repunte hasta ahora no llega,  o como dice uno de los periódicos de la localidad “La 



recuperación de la maquila flor de un día” (El Hidrocalido 15/6/2002/). Actualmente el 

gobierno no sabe si dar el giro a los servicios o mantener un modelo económico con base en 

la industria, sea esta de manufactura o maquiladora. Por lo pronto, la maquila mantiene su 

descenso y pareciera que nada la puede parar.   
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La Industria Maquiladora de Exportación en el Estado de México 

 

I. Características de la Industria Maquiladora de Exportación en el Estado de 

México 
 

 Aún cuando la actividad maquiladora constituyó en los noventa el sector más dinámico de 

la economía mexicana (con base en las maquiladoras fronterizas), en el Estado de México, 

caracterizado por ser una región de gran tradición industrial, en el 2003 se registran 43 empresas 

maquiladoras y 4,429 trabajadores de una PEA de 5.7 millones, 1’380,352 asegurados IMSS  

(Fidepar Agosto 2004). La participación de la Industria Maquiladora de Exportación en el 

producto interno bruto de la Industria Manufacturera del Estado fue del 3.06%  en el 2002 (ver 

cuadro n° 1). 

 

CUADRO N° 1 
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO DE MEXICO 

Concepto 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 2.89% 2.83% 3.24% 2.93% 3.33% 3.14%
G.D. 2 Minería 0.46% 0.43% 0.42% 0.42% 0.40% 0.45%
G.D. 3 Industria manufacturera 32.64% 32.93% 32.96% 32.75% 32.10% 31.04%
G.D. 4 Construcción 4.39% 4.12% 4.25% 3.82% 2.79% 2.71%
G.D. 5 Electricidad, gas y agua 0.81% 0.78% 0.83% 0.77% 0.80% 0.79%
G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 20.03% 20.33% 20.15% 21.51% 21.59% 21.54%
G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 9.85% 10.03% 9.61% 9.99% 10.39% 10.71%
G.D. 8 Serv. financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 14.15% 14.59% 14.73% 14.42% 15.18% 15.75%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 15.61% 15.12% 15.02% 14.54% 14.71% 15.05%
Menos: Cargo por los servicios bancarios imputados -0.82% -1.15% -1.21% -1.15% -1.29% -1.19%
G.D. 3 Industria manufacturera 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
  División I: Productos alimenticios, bebidas y tabaco 22.48% 22.71% 22.92% 22.27% 23.79% 25.63%
  División II: Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 8.63% 8.36% 8.14% 7.95% 6.90% 6.67%
  División III: Industria de la madera y productos de madera 1.77% 1.86% 1.80% 1.78% 1.68% 1.69%
  División IV: Papel, productos de papel, imprentas y editoriales 4.92% 5.16% 5.20% 5.12% 4.73% 4.69%
  División V: Sustancias químicas; deriv. petróleo; prod. caucho, plásticos 17.67% 17.95% 18.14% 17.12% 17.05% 17.20%
  División VI: Prod. de minerales no met. excepto deriv. petróleo y carbón 6.67% 6.52% 6.48% 6.08% 6.60% 7.34%
  División VII: Industrias metálicas básicas 4.61% 4.88% 4.59% 4.18% 4.08% 4.50%
  División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 31.38% 30.65% 30.80% 33.59% 33.15% 30.00%
  División IX: Otras industrias manufactureras 1.86% 1.89% 1.93% 1.90% 2.02% 2.27%
  Industria Maquiladora de Exportación 1.94% 2.71% 3.23% 3.88% 3.39% 3.06%
FUENTE: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.   

 

 La actividad maquiladora aparece en el Estado de México hacia inicios de 1990 2. Las 

estadísticas reportan en ese año 20 empresas, entre el Estado de México y el DF 3. 

                                                 
 
3  Hasta 1996 las estadísticas de INEGI sobre la Industria Maquiladora de Exportación mostraron al Estado de 
México junto con el Distrito Federal, y es recién a partir de 1997 que INEGI los muestra por separado, por lo que a 
partir de dicho año en los cuadros se están presentando ambas entidades y la suma de estas.  
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Durante toda la década del 90 la actividad maquiladora en el Estado de México se 

presenta en proceso de expansión, incrementándose el número de establecimientos, de 

trabajadores, el valor de la producción y el valor agregado, llegando a alcanzar en el 2000 su 

mayor dinamismo con 58 empresas y  13,832 trabajadores.  Sin embargo a partir de ese año se 

observa una contracción de estas variables, en especial del empleo, que se reduce en 68%,  

mientras  el número de establecimientos desciende 36.7% (ver cuadro n°2).   

  

En la producción, se observa un fuerte incremento entre 1990 al 2000 de 162’623,000 

pesos a 1,973’967,000 pesos, reduciéndose a 1,472’866,000 pesos en el 2002. Y el valor 

agregado, también tuvo un fuerte incremento hasta el año 2000 en que alcanzó 1,312’212,000 

pesos, y comienza a reducirse a partir de ese año llegando a 999’102,000 pesos en el 2003.  

 

En lo que se refiere a las remuneraciones la tendencia es similar alcanzando su máximo en 

el 2000 con 206’046,000 pesos y reduciéndose a 137’304,000 pesos en el 2003. 

 

 CUADRO N° 2 
N° DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO, PRODUCCIÓN, VALOR AGREGADO Y REMUNERACIONES  

EN LA MAQUILA DE EXPORTACION DEL ESTADO DE MEXICO * 
 E� MILES DE PESOS CO�STA�TES DE 1993   

Año N° de 
establecimientos 

(1)
 

Personal ocupado  
(1)
 

Valor de la Producción 
(2)
 

Valor agregado 
(2)
 Remuneraciones 

(2)
 

  N° % incr. N° % incr. Valor % incr. Valor % incr. Valor % incr. 

1997 44  9,225   846,382  695,414   115,327   

1998 48 9.1% 9,728 5.5% 1,249,384 47.6% 948,413 36.4% 146,403 26.9%

1999 53 10.4% 11,985 23.2% 1,546,298 23.8% 1,049,498 10.7% 182,676 24.8%

2000 58 9.4% 13,828 15.4% 1,973,967 27.7% 1,312,212 25.0% 206,046 12.8%

2001 51 -12.1% 11,987 -13.3% 1,709,298 -13.4% 1,341,642 2.2% 199,407 -3.2%

2002 47 -7.8% 7,894 -34.1% 1,472,866 -13.8% 1,074,753 -19.9% 169,330 -15.1%

2003 43 -8.5% 7,014 -11.1% S/D   999,102 -7.0% 137,304 -18.9%

2004
P
 37  4,429   S/D   371,560   38,209   

(1) Promedio mensual del año 
(2) En miles de pesos constantes de 1993  
Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación - INEGI 
* Hasta 1996 las Estadísticas de INEGI mostraron al DF junto con el Estado de México. 
P A Julio cifras preliminares 
 

 La localización de la IME en el Estado de México se circunscribe principalmente a los 

municipios de Toluca, Lerma, Naucalpan y Tlanepantla. En 1998, Toluca y Lerma albergaban el 

29.2% de los establecimientos, el 46.1% del empleo, el 51.9% de las remuneraciones y el 39.6% 

del valor agregado de la Maquila del Estado de México .   
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 La IME se concentra en  las zonas tradicionalmente reconocidas como las de mayor 

industrialización en el Estado de México. La infraestructura, así como las condiciones del 

mercado de trabajo son los mayores atractivos para los inversores.  El papel del gobierno del 

estado parece no ser tan fundamental, pues como incentivos reconoce que sólo son federales, y 

más bien se resalta como factores de peso la disponibilidad y capacidad de la mano de obra, así 

como la paz laboral que es reconocida en la zona (Fidepar, Octubre 2004). 

 

 El 32% de las empresas maquiladoras de exportación del Estado de México pertenecen a 

la  División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo, el 27% pertenecen a la  División II: 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero, el 20% son de servicios y el 15% pertenecen a la 

División IX: Otras industrias manufactureras. 

  
 
 

CUADRO N° 3 

EMPRESAS SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA EN LA 

INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION DEL ESTADO DE MEXICO 

Actividad Económica N° empresas % del total 

  División I: Productos alimenticios, bebidas y tabaco  2  5% 

  División II: Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 11 27% 

  División III: Industria de la madera y productos de madera  0  0% 

  División IV: Papel, productos de papel, imprentas y editoriales  0  0% 

  División V: Sustancias químicas; deriv.petróleo; prod.caucho, plásticos  0  0% 

  División VI: Prod.de minerales no met. excepto deriv.petróleo y carbón  1  2% 

  División VII: Industrias metálicas básicas  0  0% 

  División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 13 32% 

  División IX: Otras industrias manufactureras  6 15% 

Servicios  8 20% 

Total empresas 41 100% 

FUENTE: Directorio Secretaria de Economía del Estado de México 

 
 

A partir del 2001 la industria maquiladora empieza a mostrar una importante 

desaceleración en su ritmo de crecimiento, tal como se puede apreciar a través de la caída del 

número de establecimientos.  
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CUADRO �° 4 
�° DE ESTABLECIMIE�TOS E� LA IME  

 DEL ESTADO DE MEXICO * 
Año �° de Establecimientos  

(Promedio mensual del año) 
1997 44 
1998 48 
1999 53 
2000 58 
2001 51 
2002 47 
2003 43 
2004P 37 

Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de 
Exportación – I�EGI 
* Hasta 1996 las Estadísticas de I�EGI mostraron al DF 
junto con el Estado de México. 
P A Julio cifras preliminares 
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La industria maquiladora ha generado un buen número de empleos pero a partir del 2001 

empieza su contracción. En Julio del 2004, en el Estado de México solo se cuentan con 33 

establecimientos y 4,429 trabajadores, es decir de Enero 2001 a Julio 2004 se presentó el cierre 

de 25 establecimientos y la desaparición de 9,403 empleos .  Si bien la contracción de la IME es a 

nivel nacional, el Estado de México figura entre las entidades federativas con mayor contracción 

del empleo (Vargas, 2003). 

 

En cuanto a la composición del personal ocupado distinguiendo entre obreros, técnicos y 

administrativos, en el cuadro n° 5 podemos observar que en 1997 la proporción de obreros fue 

del 82.6%, la de los técnicos del 8.4% y de los administrativos del 9% con respecto al total 

ocupado.  En el 2000 año donde se alcanza la máxima ocupación de 11,454 obreros, 852 técnicos 

y 1,522 administrativos, dicha proporción es de 82.8%, 6.2% y 11% respectivamente. 

 

CUADRO �° 5 
PERSO�AL OCUPADO E� LA I�DUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIO� DEL ESTADO DE MEXICO * 

Año Total PO Obreros Técnicos y Administrativos Técnicos Administrativos 
  Total Total % del Total % del Total % del Total % del 
  PO obreros total téc.y adm. total téc. total adm. total 

1997 9,225 7,621 82.6% 1,604 17.4% 771 8.4% 833 9.0% 
1998 9,728 8,109 83.4% 1,620 16.7% 568 5.8% 1,052 10.8% 
1999 11,985 10,071 84.0% 1,914 16.0% 677 5.6% 1,237 10.3% 
2000 13,828 11,454 82.8% 2,374 17.2% 852 6.2% 1,522 11.0% 
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2001 11,987 10,007 83.5% 1,980 16.5% 796 6.6% 1,184 9.9% 
2002 7,894 6,603 83.6% 1,292 16.4% 551 7.0% 741 9.4% 
2003 7,014 5,574 79.5% 1,440 20.5% 582 8.3% 858 12.2% 
2004P 4,429 3,404 76.9% 1,015 22.9% 326 7.4% 689 15.6% 

Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación – I�EGI 
* Hasta 1996 las Estadísticas de I�EGI mostraron al DF junto con el Estado de México. 
P A Julio cifras preliminares 

 

 En cuanto a la composición de los obreros por sexo,  podemos apreciar que en la IME del 

Estado de México la ocupación de las mujeres es mayoritaria, sin embargo la participación 

masculina se ha ido incrementando.  
 

CUADRO �° 6 
OBREROS E� LA I�DUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIO� 

DEL ESTADO DE MEXICO * 
Año Total obreros Obreros hombres Obreros mujeres 

  Total % del Total % de Total % de 
  obreros Total obreros hombres obreros mujeres 
    ocupado hombres del total mujeres del total 

1997 7,621 82.6% 2,229 29.2% 5,392 70.8%
1998 8,109 83.4% 2,642 32.6% 5,467 67.4%
1999 10,071 84.0% 3,307 32.8% 6,764 67.2%
2000 11,454 82.8% 4,169 36.4% 7,285 63.6%
2001 10,007 83.5% 3,809 38.1% 6,197 61.9%
2002 6,603 83.6% 2,626 39.8% 3,977 60.2%
2003 5,574 79.5% 2,458 44.1% 3,116 55.9%
2004P 3,404 76.9% 1,572 46.2% 1,832 53.8%

Fuente: Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación – I�EGI 
* Hasta 1996 las Estadísticas de I�EGI mostraron al DF junto con el Estado de México. 
P A Julio cifras preliminares 

 

En 1997 de 7,621 obreros el 70.8% son mujeres, hasta alcanzar el 53.8% en el 2004. El 

incremento en la participación masculina pasó de 29.2% en 1997 a 46.2% en el 2004, lo que 

muestra que en el Estado de México se tiene la misma tendencia que se ha presentado a nivel 

nacional en cuanto a incremento de la participación masculina. 

 

En cuanto al valor de la producción, éste fue aumentado desde 1990 al 2000. Sin embargo a partir 

del año 2001, como ha sucedido con el número de establecimientos y el personal ocupado, se 

comienza a reducir la producción en -13.4% del 2000 al 2001  y en -13.8% del 2001 al 2002. Y 

en lo que se refiere al valor de la producción por ramas, tenemos que en el 2002 en la Industria 

Maquiladora de Exportación del Estado de México el 87.7% de la industria se tiende a concentrar 

en la División II: Textiles, prendas de vestir e industria del cuero y en la División VIII: Productos 

metálicos, maquinaria y equipo.  

La proporción de insumos importados en el total de insumos consumidos por la Industria 

Maquiladora de Exportación del Estado de México, es bastante alto. En 1997 fue del 76.7%, 
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reduciéndose paulatinamente hasta alcanzar en el 2001 el 42.5%, para volver a incrementarse 

hasta el 73.4% en el 2004.   

 

II. Modelos de Producción en la Industria Maquiladora de Exportación del 

Estado de México.-  

 
En esta parte se aborda el tema de los modelos de producción en empresas maquiladoras 

de exportación que se localizan en el Valle Toluca- Lerma 4. En 1998,  Toluca y Lerma 

albergaban al 46.1% del empleo maquilador estatal y el 29.0% de los establecimientos.  

 

El estudio inicia señalando las características generales de las empresas que participaron 

en el Proyecto y luego se divide en cuatro secciones.  En la primera se precisan las características 

tecnológicas de las empresas, en la segunda las nuevas formas de organización de la producción, 

en la tercera las relaciones laborales y en la cuarta se analiza el empleo, resaltando el perfil de la 

mano de obra y la rotación de personal.  

 

Características generales de las empresas.-  
 

Las empresas que participan en esta investigación resaltan por su heterogeneidad en 

cuanto al giro y tamaño. 

 

Las empresas pertenecen a diferentes ramas industriales, sobresaliendo la  División VIII: 

Productos metálicos, maquinaria y equipo y la  División II: Textiles, prendas de vestir e industria 

del cuero. Dentro de la primera figuran aquellas que se dedican a la  fabricación de carrocerías, 

partes y accesorios para automóviles, fabricación de partes para equipo de comunicaciones, 

conexiones para mangueras y  ensamble y reparación de motores no eléctricos. 

 

Cuadro No. 7: EMPRESAS ENCUESTADAS POR RAMA DE ACTIVIDAD 

Actividad Económica % del total 
- División VIII: Productos metálicos, maquinaria y equipo 57.1%

- División II: Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 28.6%

                                                 
4  Del total de maquiladoras del Estado de México aceptaron participar en el Proyecto el 50% de las empresas de la 
zona Toluca- Lerma. En estas empresas se aplicaron los instrumentos de recolección de información, como son la 
encuesta sobre modelos de industrialización en la maquila (EMIM), cuestionarios a supervisores, cuestionarios a 
obreros calificados, entrevistas a gerentes generales y revisión de los contratos colectivos de trabajo. 
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- División I: Productos alimenticios, bebidas y tabaco 14.3%

Total de empresas 100.0%
Fuente: EMIM 2002 

 

Las plantas presentan condiciones semejantes en cuanto a propiedad, en su mayoría son 

de capital extranjero. De las empresas encuestadas el 85.7% son 100% de capital extranjero y el 

14.3% es de capital mixto.  

 

Cuadro No. 8: TIPO DE CAPITAL 
Tipo de Capital % 

- 100% de capital extranjero 85.7% 
- 49% de capital extranjero y 51% de capital nacional 14.3% 
Total 100.0%  
Fuente: EMIM 2002 
 

Las pautas de localización de las industrias maquiladoras de exportación no obedecen 

exclusivamente a la cercanía con Estados Unidos. 

 

Entre las razones por las cuales las empresas se instalaron en el Valle Toluca- Lerma del 

Estado de México la mayoría de las empresas mencionan como principal causa de su ubicación 

en la zona el costo y la disposición de abundante mano de obra, así como las buenas relaciones 

laborales y la cercanía del mercado del producto, siendo la calificación de la mano de obra la 

causa que consideraron  menos importante para su ubicación. Si bien todas entrenan y capacitan 

posteriormente a su personal, no manifiestan como necesidad requerir mayores niveles de 

calificación en la mano de obra.   

 

Un aspecto que juega un papel importante en la forma de organización es el tipo o 

modalidad de empresa maquiladora. El 57.1% de las empresas encuestadas son ensambladoras, 

sólo el 28.6%  realizan actividades de manufactura y el 14.3% de servicios. 

 

Cuadro No. 9: LINEA PRINCIPAL DE PRODUCCION 
Línea principal de producción % 

- Ensamble de piezas o componentes 57.1% 
- Transformación de materia prima 28.6% 
- Servicios 14.3% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
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En cuanto a los insumos utilizados en su mayoría provienen del exterior, la principal 

fuente de insumos es Estados Unidos de donde provienen el 55% del valor de los insumos. 

 

Cuadro No. 10: PROCEDENCIA DE LOS 
INSUMOS 

País de procedencia %  promedio 
- Estados Unidos 55.0% 
- Mercado Interno Mexicano 40.0% 
- Europa 3.5% 
- Canadá 1.5% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

El 50% de las empresas tienen como principal razón para importar los insumos el acuerdo 

con su casa matriz,  el 33.3%  el costo más bajo y sólo el 16.7% para gozar de exención de 

impuestos. 

 

De las ventas realizadas por las empresas el 97% es para la exportación. El 95% de las 

ventas se destina al mercado de Estados Unidos, el 3% al mercado interno mexicano y solo el 1% 

a Europa y Canadá. Y de las exportaciones a Estados Unidos, el 50% se destina a la casa matriz. 

 

Cuadro No. 11: DESTINO DE LAS VENTAS 
País % promedio 

- Estados Unidos 95.0% 
- Mercado Interno Mexicano 3.0% 
- Europa 1.0% 
- Canadá 1.0% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

Existe un mínimo de actividades conjuntas con otros establecimientos en el país.  Entre 

las actividades que se realizan en forma conjunta con otras empresas, resalta la compra de 

algunas materias primas, la contratación de personal y la capacitación, aunque no es una situación 

que se presente en la mayoría de empresas.  Predominan las empresas que adquieren sus insumos 

fuera del país, así como su maquinaria y equipo, e investigación y desarrollo, entre otros. 
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TEC�OLOGÍA.- 

Tipo de proceso.- 

 

El 100% de las empresas encuestadas realizan el proceso productivo a través de piezas,   

por ejemplo condensadores, playeras, reparación de motores,  etc., donde el producto es por 

unidades diferenciales.  

 

Cuadro No. 12: TIPO DE PROCESO EN LA LÍNEA PRINCIPAL DE 
PRODUCCIÓN 

Tipo de proceso % 
- Por pieza  100.0% 
- Flujo continuo (producto y materia prima fluida) 0.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

En cuanto a la utilización del equipo, el proceso se realiza en su mayoría por medio de 

herramientas manuales.  El 67.2% de las operaciones se realiza manualmente y el 28.7% con 

maquinaria o equipo automatizado no computarizado. 

 

Cuadro No. 13: FORMA DE OPERACION EN LA LÍNEA PRINCIPAL DE 
PRODUCCIÓN 

Forma de operación % 
a) Manualmente. Por medio de herramientas manuales. 67.2% 
b) Con maquinaria o equipo no automatizado 8.2% 
c) Con maquinaria o equipo automatizado no computarizado 28.7% 
d) Con maquinaria o equipo computarizado 12.0% 
e) Por medio de sistemas computarizados de manufactura integrados 14.5% 
Fuente: EMIM 2002 
 

La transformación del producto implica que predomina el obrero al que se le asigna un 

trabajo o una operación que repite de modo simplificado utilizando sus herramientas manuales, lo 

que indica un bajo nivel tecnológico en las empresas estudiadas.  El personal que le sigue serían 

los técnicos que manejan equipo automatizado no computarizado. 

 

Este dato se vincula además con el tipo de maquila que predomina en la zona, 

ensambladoras que dependen o son intensivas en mano de obra y que por consiguiente no se 

caracterizan por presentar alta tecnología y si el requerimiento o uso intensivo de mano de obra, 

que por lo demás es poco calificada.   
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La mayoría de empresas aparece técnicamente rezagada. En la autoevaluación que 

realizan las empresas de su tecnología, el 57.1% de ellas consideran que tienen una tecnología 

atrasada con respecto a los estándares internacionales, y el 42.9% considera que tiene una 

tecnología a la vanguardia a nivel internacional. Al distinguir los establecimientos a la 

vanguardia de tecnología, sobresalen las manufactureras, en que la modernización ha incluido la 

automatización de la maquinaria, en especial para asegurar los estándares de calidad y la 

reducción del tiempo de producción.  Aún así, manifiestan que no ocurre de modo general, sino 

que opera de modo parcial. 

 

En el 85.7% de las empresas el control de calidad se realiza visualmente y en el 14.3% 

por medio de instrumentos no automatizados. En ninguna se reporta control de calidad por medio 

de instrumentos automatizados. 

 

Cuadro No. 14: PRINCIPAL FORMA DE CONTROL DE 
CALIDAD 

Como se realiza el control de calidad % 
- Visualmente 85.7% 
- Por medio de instrumentos no automatizados 14.3% 
- Por medio de instrumentos automatizados 0.0% 
- No se realiza control de calidad 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

En lo que se refiere al sistema justo a tiempo en el suministro a producción, en el 85.7% 

de las empresas no se utiliza. 

 

 

 

Cuadro No. 15: UTILIZACIÓN DEL SISTEMA JUSTO A 
TIEMPO EN EL SUMINISTRO A PRODUCCIÓN 
Se utiliza el sistema justo a tiempo  % 

- Si 14.3% 
- No 85.7% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
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La adquisición de la tecnología en el 85.7% es por medio de la casa matriz, no se suele 

recurrir a consultores o asesorías, ni compra de patentes. Prácticamente no se realiza 

investigación y/o desarrollo tecnológico, pues la tecnología la obtienen de sus matrices. 

 

Cuadro No. 16: FORMA DE ADQUISICION DE TECNOLOGÍA 
Forma de adquisición de tecnología % 

- De la casa matriz 85.7% 
- Desarrollo propio 14.3% 
- De consultores 0.0% 
- Compra de patentes 0.0% 
- Compra a otras empresas 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

 

ORGA�IZACIÓ� DEL TRABAJO.- 
 

En todas las empresas encuestadas se realiza control de calidad. En el 71.4% de los casos 

es realizado por un departamento o personal especializado y en un 28.6% por el mismo personal 

de producción. Como vimos, este control se realiza en forma predominantemente visual.  

 

Cuadro No. 17: PERSONAL QUE REALIZA EL CONTROL DE 
CALIDAD  

  Tipo de personal % 
- Existe un departamento o personal especializado 71.4% 
- El mismo personal de producción 28.6% 
- No se realiza control de calidad 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

El principal procedimiento para asignar puesto a un trabajador recién contratado es por 

propuesta del jefe inmediato o del departamento de recursos humanos .En un 14.3%, no existen 

procedimientos formales., mientras que la aprobación de cursos de capacitación, las propuestas 

de los equipos de trabajo y otros procedimientos para asignar puesto no cuentan. 

 

Cuadro No. 18: PRINCIPAL PROCEDIMIENTO PARA ASIGNAR PUESTO  
A UN TRABAJADOR RECIÉN CONTRATADO 

Principal procedimiento % 
- Propuesta del jefe inmediato o del departamento de recursos humanos 42.9% 
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- Examen de habilidades y aptitudes 28.6% 
- Examen de conocimientos 14.3% 
- No existe procedimientos formales 14.3% 
- Aprobación de cursos de capacitación 0.0% 
- Por propuesta del equipo de trabajo 0.0% 
- Otra forma 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

En cuanto al principal procedimiento para promover a un trabajador de producción resalta 

ligeramente el dominio de operaciones y tareas, le sigue examen de habilidades y aptitudes así 

como examen de conocimientos, pero también propuesta del jefe inmediato.  En algunas prima 

incluso antigüedad en el trabajo y la no existencia de procedimientos formales.  Lo que si es 

inexistente es la promoción a través de la aprobación de cursos de capacitación, propuestas del 

equipo de trabajo u otras formas.  

 

El uso de manuales de puestos no está muy generalizado, pero los manuales de 

procedimientos sí, y el uso tiende a hacerse más frecuente por la normatividad de la ISO. 

 

Cuadro No. 19: PRINCIPAL PROCEDIMIENTO PARA PROMOVER  
A UN TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN 
Principal procedimiento % 

- Dominio de operaciones y tareas 28.6% 
- Examen de habilidades y aptitudes 14.3% 
- Examen de conocimientos 14.3% 
- Propuesta del jefe inmediato 14.3% 
- Antigüedad en el trabajo 14.3% 
- No existe procedimientos formales 14.3% 
- Aprobación de cursos de capacitación 0.0% 
- Por propuesta del equipo de trabajo 0.0% 
- Otra forma 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

La mayoría de las empresas encuestadas no realiza estudio de tiempos y movimientos 

(57.1%) y no tiene que cumplir con cuotas mínimas de producción (57.1%). 
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En cuanto al mantenimiento de la maquinaria y el equipo,  el 57.1% es realizado por un 

departamento o personal especializado. La mayoría del personal de producción no está 

especializado ni tiene acceso a labores de mantenimiento. 

 

La mayor parte de las empresas controla la producción  a través de un grupo de 

supervisores o de jefes inmediatos. No existe control mediante equipo automatizado. 

 

La presencia clave del supervisor en el control de la producción refleja el mantenimiento 

de las formas tradicionales de control como la escasa participación de los equipos de trabajo en 

esta labor.  En el supervisor se concentran las decisiones importantes sobre el trabajo, como las 

actitudes de los trabajadores de permanente consulta hacia los supervisores, y las formas de 

asignación de las tareas.  También determina la cantidad de trabajo y realiza las actividades de 

evaluación del trabajo, siendo importante en las decisiones sobre la asignación de puestos y la 

movilidad vertical del trabajador.  Entre las obligaciones de los trabajadores figura de manera 

específica “no separarse de su lugar de trabajo sin avisar a su jefe inmediato” (cláusula 34° RIT, 

Empresa 5). 

 

En el caso de los permisos su participación también es importante “Los trabajadores están 

obligados a solicitar los permisos para faltar a sus labores por conducto de sus jefes inmediatos, 

toda falta no amparada por permiso escrito y previo a la misma, se computara como 

injustificado” (cláusula 29° RIT, Empresa 5) 

 

Sólo en una empresa de la muestra encontramos el compromiso de la empresa de 

“favorecer la transición de supervisor autoritario, a supervisor facilitador y coordinador del 

trabajo” y “actualizar la calidad de las relaciones humanas de los mandos medios”, 

comprometiendo al Sindicato a “promover métodos que ayuden a combatir el ausentismo y la 

impuntualidad” y “promover campañas de motivación al trabajador que favorezcan el 

cumplimiento de los programas de trabajo acordados entre Empresa y sindicato” (art.36 Empresa 

2). 

 

Cuadro No. 20: PRINCIPAL FORMA DE SUPERVISIÓN DE 
LOS TRABAJADORES DE PRODUCCIÓN 
Principal forma de supervisión % 
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- Mediante un grupo de supervisores o jefes 71.4% 
- Mediante equipos de trabajo 14.3% 
- No hay forma sistemática de supervisión 14.3% 
- Mediante equipo automatizado 0.0% 
- Otros 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

La principal forma de comunicación de los directivos y gerentes con los trabajadores de 

producción es en forma verbal directa, prácticamente a este nivel desaparece la labor mediadora 

de los jefes y supervisores. Asimismo, la principal forma de comunicación de los trabajadores de 

producción con los directivos y gerentes es en forma verbal directa. Las formas que adquiere esta 

comunicación es predominantemente a través de juntas y otras formas de comunicación sobre 

asuntos de la producción, no pasando necesariamente a través de equipos de trabajo. 

 

Entre las nuevas formas de organización del trabajo figura la movilidad entre puestos o 

categorías, el desarrollo de tareas de diferentes puestos, trabajo en horas extras, movilidad entre 

turnos y cambio entre departamentos.  También trabajan en días de descanso obligatorio y rotan 

turnos. 

 

Cuadro No. 21: MOVILIDAD INTERNA DE LOS OBREROS DE PRODUCCIÓN 
Formas de movilidad interna del personal de  

producción 
SI NO 

- Movilidad entre puestos o categorías 100.0% 0.0% 
- Desarrollan tareas de diferentes puestos 85.7% 14.3% 
- Trabajan horas extras 85.7% 14.3% 
- Movilidad entre turnos 57.1% 42.9% 
- Cambio entre departamentos 71.4% 28.6% 
- Trabajan en días de descanso obligatorio 57.1% 42.9% 
- Rotación de turnos 57.1% 42.9% 
- Cambio de establecimiento de la misma empresa 0.0% 100.0% 
- Otra movilidad 0.0% 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

En cuanto a las  causas para mover internamente al personal de producción en todas las 

empresas es por aumento en la producción, en menor grado para estimular la polivalencia, para 

eliminar la monotonía o por renuncias frecuentes, es decir, poco tienen que ver con la formación 

de trabajadores con determinadas características.  
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Sobre las características de los trabajadores de producción movilizados priman los 

conocimientos o aptitudes y la disposición del trabajador,  ya menos la antigüedad o la historia 

laboral del trabajador. 

 

A los trabajadores de producción se busca involucrarlos en aspectos que atañen 

directamente a las funciones productivas que realizan, principalmente en el mejoramiento del 

método de trabajo, en proporción menor se les involucra en la selección de maquinaria, equipo o 

herramienta o selección de materias primas, mejoramiento de la productividad y calidad.    Es 

muy poco su involucramiento en aspectos de carácter más administrativo como selección de 

personal, promoción de personal, sanciones a los trabajadores o asignación de premios y bonos, 

donde prevalecen criterios de las gerencias.  

 

No se visualizan profundos cambios en la forma de organizar las empresas. Más que 

formas grupales de organización del trabajo, en las empresas predomina el trabajo individual, 

aunque ya se observa la presencia de  equipos de trabajo. En una de las empresas de la muestra 

figura en su contrato colectivo una alusión directa a los equipos de trabajo: 

 
“La empresa establecerá libremente los sistemas de organización del trabajo, el cual se desarrollará 

principalmente en grupos o equipos de trabajo, quienes serán una organización muy flexible, que operará dentro del 
concepto de Calidad Total, por lo que se requiere una completa cooperación entre los trabajadores para lograr 
productos de alta calidad, entregados a tiempo y con el menor costo para los clientes de la empresa” 

Para asegurar la óptima utilización de los recursos existirá una completa movilidad y flexibilidad de los 
trabajadores. Los equipos de trabajo serán autosupervisados, mantendrán y mejorarán continuamente la calidad, la 
productividad, flexibilidad y movilidad, limpieza de sus áreas y en general de las normas y estándares de trabajo. 

De acuerdo a lo anterior, los trabajadores desempeñarán cualquier labor o actividad en cualquier 
departamento que se encuentre dentro de sus habilidades, experiencia, capacidad o entrenamiento” (art. 24 Empresa 
2).   
 

Los círculos de calidad, control total de la calidad, cero errores, control estadístico del 

proceso, kanban prácticamente se desconocen. 

 

Cuadro No. 22: NUEVAS FORMAS GRUPALES DE ORGANIZACIÓN  
DEL TRABAJO 

En el establecimiento existen las siguientes nuevas 
formas grupales de organización del trabajo 

SI NO 

- Células de producción 42.9% 57.1% 
- Equipos de trabajo 28.6% 71.4% 
- Círculos de calidad  14.3% 85.7% 
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- Control total de la calidad 14.3% 85.7% 
- Cero errores 14.3% 85.7% 
- Control estadístico del proceso 14.3% 85.7% 
- Kan Ban 14.3% 85.7% 
- Reingeniería  0.0% 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

Si la mayoría de empresas manifiestan haber adoptado grupos de trabajo de participación 

en la producción, es más que nada por la forma secuencial que tiene el trabajo en las 

maquiladoras ensambladoras, o para actuar en situaciones muy específicas, como en la 

identificación de causas de riesgo en el trabajo, elaboración de programas de previsión de riesgos 

o detección de necesidades de capacitación. 

 

 

RELACIO�ES LABORALES.- 

 

A diferencia de otras zonas, donde no prosperan los intentos por registrar sindicatos, en el 

Estado de México prácticamente todas las plantas maquiladoras están sindicalizadas, sean 

establecimientos pequeños o de gran tamaño o pertenezcan  a los diferentes sectores de actividad. 

El porcentaje de establecimientos con sindicato es bastante elevado. 

 

Cuadro No. 23: EXISTENCIA DE SINDICATO EN EL ESTABLECIMIENTO 
¿Existe sindicato en el establecimiento? % 

- Si 85.7% 
- No 14.3% 
Total 100.0% 
Fuente: EMIM 2002 
 

Las organizaciones sindicales de las empresas maquiladoras de Toluca se caracterizan por 

pertenecer al  corporativismo tradicional, es decir, organizaciones adheridas de manera 

institucional al Partido Revolucionario Institucional (PRI) , ocupando un lugar de predominancia  

la CTM, que es la central más importante en la región.  

 

Las secciones sindicales maquiladoras forman parte de federaciones y confederaciones ya 

existentes y reconocidas en la zona, otras se vinculan directamente a sindicatos nacionales de la 

Ciudad de México.  
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En la CTM se encuentra el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalúrgica y 

Similares del Estado de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Automotriz, Partes y Refacciones Plásticas y Similares de la República Mexicana. 

 

Aparte de la CTM figuran sindicatos de maquiladoras afiliados a la C.T.C. 

(Confederación de Trabajadores y Campesinos), miembro de la F.R.O.T. (Federación 

Renovadora de Obreros y Trabajadores), como el Sindicato de Trabajadores de la Confección, 

Limpieza, Manufactura de la Ropa en el Estado de México 

 

También tiene presencia la F.O.M. (Federación Obrera de México), con el denominado 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Transformadora del Metal, Plástico y de Aparatos 

Eléctricos, Similares y Conexos del Estado de México. 

 

Estos sindicatos que tienen años de operación en la zona,  continúan con la misma 

estructura, política y procedimientos internos. El Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Metalúrgica y Similares del Estado de México data de los años 60, cuenta con un Secretario 

General único para todas las empresas  (Sr. Arnulfo García Pichardo) y un asesor sindical 

diferente por cada empresa. También cuenta con Comités seccionales o Comité Ejecutivo Local 

en cada una de las empresas (Secretario general, Secretario del trabajo, Secretario de 

organización, Secretario de actas y Secretario tesorero). 

 

Por su lado, el Sindicato vinculado a la F.R.O.T. se organiza a partir del Secretario 

General de la F.R.O.T. (Sr. Juan Ramírez Rodríguez) y el Secretario General del Sindicato. Este 

sindicato miembro de esa Federación y de la C.T.C. es también de línea corporativa (PRI) y se 

afirma que surge para contrarrestar el poder de la CTM cuando un gobierno estatal le empieza a 

dar importancia a la CTC. 

 

En el Estado de México y en especial en las zonas industriales del Valle de Toluca se 

afirma que la C.T.C. sí es importante, en especial la F.R.O.T..  Se reporta que fueron dos 

hermanos quienes iniciaron esa organización hacia los años 70, sobresaliendo don Leonel 

Domínguez Rivero. 
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En el caso del sindicato afiliado a la F.O.M. se organiza a partir del Secretario General de 

la F.O.M. (Sr. Francisco García Romero) y delegados sindicales que se eligen entre los 

trabajadores de la empresa. La federación está afiliada al PRI y se reconoce que también tiene 

significativa presencia en Toluca, en especial porque a esa federación pertenece el complejo 

industrial Industrias Unidas S.A. (IUSA-Industrias Pasteje) herederos de don Alejo Peralta con 

sede en el municipio de Jocotitlán. Pasteje tiene más de 5000 trabajadores, con una presencia 

regional muy importante.      

 

Funcionarios del Trabajo resaltan el carácter de “institución familiar” de estos sindicatos 

regionales, por ejemplo el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, es  miembro de 

la Federación Regional de Trabajadores del Valle de Toluca, CTM, formada también en los años 

60s, cuando empiezan a organizarse don Jesús, Antonio y Agustín García Lovera.  Asimismo, 

resaltan sus vínculos con el poder político. Don Jesús fue diputado local y federal, regidor en 

algunos ayuntamientos y secretario general por décadas de General Motors así como otras 

empresas grandes y chicas.  El actual Secretario General del Sindicato, hijo de Jesús García 

Lovera, hace dos años fallecido (“quien asumió el cargo después de conflictos interfamiliares”, 

“es el heredero de ese Sindicato, es así en estas regiones...”) se reconoce que es el líder sindical 

de mayor presencia en el Valle de Toluca,  A su vez, una de sus hijas es abogada y senadora 

suplente del exgobernador del Estado de México. 

 

Todos estos sindicatos con las que se negocian los distintos acuerdos laborales con las 

empresas maquiladoras, o bien no tienen presencia en los lugares de trabajo , o bien son 

sindicatos que dividen sus funciones: realizan determinadas tareas de gestión de la mano de obra 

para la gerencia y mantienen los vínculos con las centrales sindicales corporativas.  En este 

último caso, se trata de un corporativismo pasivo en el proceso productivo (dejan a las gerencias 

la gestión del proceso productivo) y muy activo en cuanto a afiliación sindical. Funcionarios de la 

Delegación del Trabajo resaltan más que una supuesta crisis de este tipo de corporativismo, la 

gran organización del Sindicato  (en el sentido de aparato organizativo con el que cuenta:“tienen 

mucha gente”, “los secretarios generales presentes en las empresas son gente que han estado 

formando ellos, se reúnen todos los miércoles alrededor de 100, se están preparando en lo que se 

refiere a temas como reparto de utilidades, nueva cultura laboral, administración, organización, 
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tienen todo un aparato en Toluca, Ixtlahuaca, Lerma) y su dinamismo (“se están modernizando”, 

“son muy conocedores, su secretario general ha viajado a Estados Unidos, Canadá, este asiático, 

Europa, en especial Alemania... visitan sindicatos...”). El representante sindical local de una de 

las empresas de la muestra nos confirma esta versión, incidiendo en el carácter específico de sus 

actividades, como organización de asambleas para nombramiento de comisiones para la 

festividad del 12 de Diciembre, la organización de peregrinaciones de ciclistas al Señor de 

Chalma, organización de convivios y misas, etc.  

 

Sin embargo, en los contratos colectivos se evidencia la incapacidad sindical para influir 

en el diseño y en la aplicación de políticas novedosas respecto a la organización del trabajo y en 

las condiciones de vida y trabajo de sus agremiados. Explícitamente han renunciado a intervenir 

en la gestión del proceso de trabajo y en la incorporación de nuevas tecnologías (sólo se les 

informa) por otro lado no se refleja mejoría en las condiciones de vida y trabajo.   

 

LA CO�TRATACIÓ� COLECTIVA E� LAS MAQUILADORAS DE TOLUCA-

LERMA.- 

 

Los sindicatos presentes en las empresas maquiladoras han desempeñado un papel 

importante en la flexibilización de los contratos colectivos, ya que la flexibilidad no ha sido 

establecida unilateralmente por las empresas, sino que ha sido pactada con estas organizaciones 

sindicales. No se ha recurrido a actores no tradicionales ni a instituciones distintas, ni se han 

presentado estrategias unilaterales o de confrontación. 

 

Los contratos colectivos en las plantas maquiladoras siguen un patrón con tres elementos 

comunes: en primer lugar convertir el ámbito de la producción en un espacio exclusivo de la 

empresa, y no en un espacio de negociación y concertación ni con trabajadores ni  con sindicatos. 

De allí, la ausencia de normas que muestren algunas políticas conjuntas en relación con la 

tecnología o con la organización del trabajo dentro de las instalaciones productivas.   

 

“Corresponde a la Empresa, el derecho exclusivo de administrar libremente su negocio y por consiguiente, ni los 
trabajadores ni el Sindicato o sus Representantes tendrán injerencia alguna a éste respecto” (art. 3 Empresa 4).     
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“El Sindicato reconoce expresamente que la dirección y administración de la empresa y del personal que en ella 
laboran corresponde exclusivamente a ésta, sin más limitación que imponga la Ley o este Contrato” (art. 4 Empresa 
2). 
 

Un segundo elemento, es el reconocimiento de los sindicatos oficiales como 

representantes legales de los trabajadores de las empresas, pero con una clara definición de sus 

espacios de acción.  Las empresas reconocen la labor sindical en un campo específico: vinculado 

con la administración del personal y con el reconocimiento a las cláusulas administrativas 

tradicionales de los sindicatos, como el mantenimiento de la cláusula de exclusión, con el 

consecuente apoyo a sus actividades.  

 

“La Empresa reconoce al Sindicato como el único Representante del interés profesional de los trabajadores a su 
servicio, amparados por el presente Contrato Colectivo de Trabajo y en consecuencia, toda diferencia o conflicto de 
carácter laboral relacionado con aquellos, será tratado con el Sindicato por conducto de sus representantes 
debidamente autorizados” (art- 2 Empresa 4). 
 
“La empresa reconoce que el Sindicato representa a los trabajadores sindicalizados que laboran en la empresa y por 
lo mismo, reconocen la personalidad jurídica de éste y se obliga a tratar todo lo relacionado con el interés colectivo 
de los trabajadores sindicalizados y que se encuentran afiliados al mismo” (declaración 6 Empresa 2). 
 
“La empresa reconoce que el Sindicato es la única organización que representa el interés colectivo de los 
trabajadores sindicalizados a su servicio.  El Sindicato, como representante de los trabajadores, es uno de los 
miembros de la estructura que existe entre clientes, proveedores y Empresa” (art. 2 Empresa 2) 
 

En tercer lugar, los contratos colectivos brindan flexibilidad sea a través de la autorización 

explícita a las empresas para modificar las condiciones de trabajo (los horarios, cargas de trabajo, 

y en general, cualquier cambio que considere necesario), o bien, a través de la indefinición escrita 

de determinada normatividad laboral.  Se busca la total disposición del personal en función de las 

necesidades empresariales, prestando muy poca atención a otras cuestiones, como la 

participación. 

 

A pesar de esta conjunción de intereses entre empresas y sindicatos, llama la atención la 

presencia de firmas de contratos colectivos de estos mismos sindicatos con empresas que 

manifiestan el mismo domicilio fiscal, los mismos representantes legales, pero diferente nombre 

al de la maquiladora registrada.  En términos contractuales, la situación laboral del personal 

queda bajo responsabilidad no de la maquiladora, sino de otra empresa.  Vale decir, la maquila 

delega o transfiere toda obligación legal a una empresa con la cual no la liga ni siquiera una 

relación de subcontratismo. De este modo la empresa maquiladora evade responsabilidad laboral 



 21

en caso de presentarse alguna contingencia, como procesos de reajuste de personal o problemas 

por revisión contractual, quedando en duda quién asume la personalidad patronal para estos 

trabajadores. También encontramos una empresa con apenas cuatro trabajadores registrados, pero 

con Sindicato constituido, cuando la normatividad remarca la presencia mínima de 20 

trabajadores. 

 

En cuanto a las respuestas de los empresarios respecto a estos sindicatos, manifiestan el 

nulo o poco interés que tienen en los asuntos de la productividad. Ello a pesar de que la 

flexibilidad laboral está planteada en la negociación de los contratos colectivos, como base en la 

reducción de los costos de producción para la obtención de mayores y mejores estándares de 

calidad y de productividad, pues se asume que la modernización de los procesos productivos 

requiere que las relaciones laborales se adapten con rapidez a los nuevos sistemas. Las empresas 

con sindicatos oficiales, se muestran descontentas con este tipo de sindicatos.  

 

El estudio de la flexibilidad laboral que se presenta se centra en el análisis de los contratos 

colectivos de seis empresas maquiladoras de la zona de Toluca-Lerma que se obtuvieron a través 

de la Secretaria del Trabajo. 

  
Flexibilidad numérica.- 
 

Los contratos colectivos de las empresas maquiladoras de Toluca muestran los requisitos 

de ingreso como la política laboral en cuanto a la estabilidad en el empleo.  Los contratos 

mantienen la intervención del sindicato en el procedimiento de ingreso de los trabajadores, pero 

las normas se orientan a estrechar cada vez más los márgenes de interferencia sindical en las 

decisiones de ingreso a la empresa, por ejemplo, al empezar a incidir en necesarios exámenes de 

conocimientos y aprobación de cursos de capacitación. 

 

En lo que se refiere al reclutamiento y contratación del personal que se emplea en las 

maquiladoras de Toluca, las empresas se obligan a admitir únicamente trabajadores que sean 

proporcionados por el sindicato (cláusula de exclusión al momento de la contratación, según la 

cual para poder trabajar en la empresa es condición pertenecer al sindicato que representa  los 

obreros de éste, art. 395° LFT). Es necesaria la solicitud de las empresas al sindicato contratante 

y la afiliación sindical es obligatoria.  Las empresas solicitan al sindicato dicho personal y si en 
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un plazo determinado no lo proporciona puede contratar a los trabajadores directamente pero de 

inmediato los mandará afiliarse al sindicato. Entre los requisitos para ingresar a las empresas  

figura ser miembros del sindicato.    

 
 “La Empresa se obliga a no aceptar en lo futuro a ningún trabajador que no pertenezca al Sindicato contratante, por 
lo tanto cuando la Empresa necesite aumentar el personal o cubrir vacantes que llegaren a presentarse estas serán 
cubiertas por los trabajadores que proporciona el Sindicato, en la inteligencia de que el mismo disfrutará de 48 horas 
a partir de la solicitud por escrito de la Empresa para proporcionarlo” (art. 5 Empresa 6). 
 
“Todo el personal que desee la empresa, deberá solicitarlo por pacto colectivo al Sindicato, toda vez que queda 
entendido que en la Empresa sólo laborarán trabajadores miembros activos del Sindicato...a) De darse el caso de que 
la Empresa por una sola vez contratara directamente a trabajador alguno no miembro activo del Sindicato, tiene la 
obligación de afiliarlo a la Organización en un término no mayor de 72 horas” (art. 10 Empresa 5). 
 

En algunos contratos no se mencionan requisitos de ingreso salvo la necesaria afiliación 

sindical, en otras si se establecen otros requisitos para el ingreso en donde destacan la edad 

(mínimo 16 o 18 años); en algunas figura un mínimo de escolaridad (instrucción secundaria 

terminada) o estar capacitado tanto física como intelectualmente para desempeñar las labores que 

les sean encomendadas; hay que aprobar satisfactoriamente los exámenes de admisión que las 

empresas estimen convenientes (entre ellos examen de conocimientos y pasar satisfactoriamente 

el examen médico).  

 

No se incide en habilidades o competencias específicas, no se mencionan preferencias en 

cuanto al  género (a pesar que las mujeres llegaron a representar en 1997 el 70.8% del total de 

obreros), tampoco figura algún requerimiento de   experiencia laboral previa, aunque sí cumplir 

con los programas de capacitación.   

 
El sistema de selección de personal exige en general ser miembro del sindicato, pero 

aparte de ello se redefinen otros atributos de los trabajadores: 

 
“Para ingresar al servicio en la Empresa 2, los trabajadores deben cumplir los siguientes requisitos: 
a) ser miembros del Sindicato o afiliarse a él, en los términos de la cláusula anterior” 
b) Proporcionar con verdad los datos requeridos para su ingreso. 
c) Tener más de 16 años. 
d) Someterse al examen médico con el profesionista que señale y proporcione la empresa, debiendo manifestar en 
forma veraz los datos o informes que se le pida y resultar satisfactoriamente aprobado. 

e) Los hombres en edad de servicio militar obligatorio, deberán acreditar haber cumplido este, con el documento 
correspondiente (cartilla). 

f) Aprobar satisfactoriamente los exámenes de admisión que la empresa estime convenientes. 
g) Estar capacitado tanto física como intelectualmente para desempeñar las labores que les sean encomendadas. 
h) Cumplir con los programas, cursos, sesiones y actividades que formen parte del plan de Capacitación y 
Adiestramiento. 



 23

i) En general, contar con la capacidad y el deseo para adaptarse a la flexibilidad laboral requerida por la empresa. 
(art. 8 Empresa 2) 

 
Posteriormente se señala que el trabajador será sometido a un periodo de 30 días de 

inducción y prueba, o de 90 días si el tipo de trabajo requiere adiestramiento, después del cual 

podrá ser considerado como trabajador de planta o separado sin responsabilidad si no posee el 

perfil requerido. Quiere decir que la base se les otorga según su desempeño. 

“Todo trabajador que ingrese al servicio de la Empresa, quedará sujeto a un período de inducción hasta por noventa 
días, dentro de cuyo plazo la Empresa podrá prescindir de sus servicios sin responsabilidad, cuando a su juicio el 
trabajador no resulte apto para desempeñar sus labores” (art. 10 Empresa 4). 
 

La empresa podrá negarse a aceptar a un trabajador proporcionado por el sindicato cuando 

no llena los requisitos, será facultad de la empresa, rechazar a un trabajador propuesto por el 

sindicato, si en un examen preliminar del mismo se estima que el trabajador no está capacitado 

para prestar su servicio para el cual fue solicitado (art. 9 f  Empresa 4), o si en el transcurso de la 

etapa de prueba no demuestra su aptitud (art. 10 y 11 Empresa 3).   

 

En general encontramos mayor control del empleo por parte de las empresas, aunque se 

mantiene la intervención sindical en la etapa del reclutamiento.  Los espacios de la acción 

sindical nacen de la cláusula de exclusión que aparece en todos los contratos colectivos en el 

aspecto de ingreso, pues en primera instancia es el sindicato el que propone trabajadores además 

los trabajadores tienen que afiliarse al sindicato al empezar a trabajar. 

 

Por otro lado, la empresa se reserva la facultad para contratar personal eventual, 

temporal o por tiempo determinado en los casos que sea necesaria esta temporalidad. 

 
En los contratos colectivos cabe la posibilidad de introducción de personal eventual, pues 

se distingue entre trabajadores de planta y trabajadores temporales, y no se especifican formas ni 

límites, salvo en pocos casos que se menciona la necesidad de firmas de convenios para 

implementar su ingreso. 

 

La contratación de eventuales se fija como libre para algunas empresas, simplemente 

atendiendo a sus necesidades de producción o por la naturaleza de las actividades a que se dedica 

la empresa: 
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“La empresa podrá contratar trabajadores temporales o transitorios, para obra determinada o por tiempo determinado, 
en los casos que sea necesaria esta temporalidad, conforme a los artículos 36 y 37 relativos de la ley. Estos contratos  
y las relaciones de trabajo correspondientes quedarán terminados automáticamente, sin ninguna responsabilidad para 
la empresa, al concluir el objeto o término de los mismos, sin necesidad de aviso o notificación alguna” (cláusula11 
Empresa 2) 
 

“Dada la naturaleza de las actividades a que se dedica la empresa, ésta utilizará con frecuencia trabajadores 
eventuales, los cuales serán contratados por tiempo fijo o para obra determinada, según sea más conveniente, quienes 
causarán baja automática al terminar sus respectivos contratos...(art. 9 Empresa 1). 
 

En otros casos queda establecido que la contratación de trabajadores eventuales es por 

acuerdo entre la empresa y el sindicato.  

 

“Los trabajos de naturaleza temporal, eventual, por obra determinada, se efectuarán con personal contratado con el 
Sindicato para tal efecto, se formularán los contratos en los que se señalará la temporalidad como eventual, por 
tiempo fijo o por obra determinada”. (art. 33 Empresa 3). 
 
“la empresa comunicará al sindicato con 24 horas de anticipación, la aceptación o separación al término de los 
contratos, por obra determinada, tiempo fijo o eventuales y entregará al mismo, una copia de dichos contratos y otra 
al trabajador interesado” (art. 10 Empresa 3). 
 
“serán trabajadores eventuales los que contraten por tiempo determinado o para la ejecución de una obra hasta su 
terminación de acuerdo con la Empresa, se contraten a destajo estando de acuerdo ambas partes, comprometiéndose 
el Contratante a los requisitos que la Empresa señale” (art. 7 Empresa 5). 
 

En lo que se refiere al ajuste del empleo, en los contratos colectivos se reconocen las 

causas consignadas por la LFT:  

 
“La empresa podrá despedir justificadamente y sin ninguna responsabilidad a aquel trabajador que incurra en alguna 
de las causales establecidas en el Artículo 47 de la Ley, o por alguna de las conductas o abstención que sea 
igualmente grave y de consecuencia semejante” (art. 35 Empresa 2). 
 

En los reglamentos internos de trabajo se añaden otras causales: 
 
“Son causa de rescisión del contrato de trabajo m) abandonar la empresa en horas de trabajo, sin permiso escrito 
correspondiente” (RIT Empresa  3, art. 23).  
 

En dos empresas encontramos vinculación entre recorte de personal y cuestiones 

productivas, en una especificando una compensación económica y en la otra una necesaria 

convención con el sindicato: 

 
“Cuando por implantación de maquinaria o de nuevas instalaciones y procedimientos de trabajo, la Empresa tenga 
necesidad de disminuir su personal, podrá dar por terminados los contratos de trabajo de los trabajadores que resulten 
afectados, pagándoles una indemnización equivalente a cuatro meses de salario, más veinte días por cada año de 
servicios prestados, además los días que le corresponda por pago de prima de antigüedad.  A) cuando se trate de 
reducir personal por causas distintas a las señaladas con anterioridad, la indemnización será de tres meses de salario, 
veinte días por año y doce días por año como prima de antigüedad, con el salario que tenga el trabajador al momento 
de la liquidación”. (art. 43 Empresa 3). 
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“La empresa convendrá con el sindicato, en la forma de llevar a cabo el reajuste de trabajadores por exceso de 
personal, implantación de maquinaria, u otros motivos que a juicio de la empresa pongan en peligro la estabilidad de 
la fuente de trabajo.  Para el caso de que la empresa y el sindicato no se pusieran de acuerdo, se procederá en los 
términos de la Ley Federal del Trabajo” (art. 30, Empresa 1). 
 

Más que encontrar cláusulas que vinculen al empleo con la demanda fluctuante del 

producto, encontramos que en todos los contratos se determina la salida del trabajador en caso de 

aplicarse la cláusula de exclusión. 

 
“Se instituye la cláusula de exclusión e) tiene el deber y la obligación la Empresa de separar del trabajo al ó a los 
trabajadores que sancione el Sindicato ó expulse del mismo, con la aplicación de la cláusula de exclusión   (art.20 e) 
Empresa 5). 
 
“La empresa acepta suspender al trabajador o trabajadores cuando el Sindicato lo solicite, precisamente por escrito, 
manifestando haber aplicado la exclusión de acuerdo con sus Estatutos o que hubiese ocurrido la renuncia del 
trabajador” (art. 6 Empresa 6). 
 
“La empresa a solicitud del Comité Ejecutivo de Sindicato separará del trabajo a los miembros del Sindicato que 
renuncien a él o sean expulsados del mismo.  Al ejercer la Empresa la petición del Sindicato en dicho sentido, no 
incurrirá en responsabilidad alguna, basta que el Sindicato lo comunique precisamente por escrito.   
La Empresa comunicará por escrito al Sindicato los despidos por parte de esta”  (art. 14 Empresa 3).  
 

Los sindicatos no logran mantener la seguridad en el empleo, pero si logran que  se 

mantenga el encuadramiento sindical, para trabajadores de planta y trabajadores  eventuales. 

 
En cuanto al subcontratismo, sólo en una empresa encontramos que ésta se reserva la 

facultad de subcontratar personal para todas aquellas funciones distintas al objeto de la planta. Se 

mencionan así una serie de tareas que en vez de desarrollarse con personal propio, pasan a manos 

de terceros, constituídas por otras empresas especializadas.  No existe mayor precisión respecto a 

la temporalidad de estos puestos ni al tipo de sindicalización de este personal.   

“Cuando se trate de trabajos eventuales de naturaleza distinta a los desempeñados normalmente en la empresa, o que 
no corresponden a las actividades y objeto social de la misma tales como construcción, reparaciones, instalación, 
modificación y cambio de maquinaria, obras de albañilería, de instalaciones eléctricas, mecánica y de servicio y 
similares a las anteriores, la empresa y el Sindicato elaborarán un convenio particular que tendrá por objeto definir el 
pago que se hará al Sindicato por concepto de Cuota Sindical o bien la cooperación correspondiente al Comité 
Ejecutivo Sindical” (art. 12 Empresa 2). 
 
Finalmente, la contratación de trabajadores de confianza es libre para las empresas.  
 
Flexibilidad funcional 
 

En cuanto al uso flexible de la fuerza de trabajo dentro de los procesos productivos, 

encontramos una regulación que otorga una alta discrecionalidad a las empresas en el uso y 

disposición de la fuerza de trabajo.   
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Entre los principales aspectos que se han adecuado a las demandas de la producción 

flexible figuran: jornada de trabajo, movilidad entre puestos y categorías, movilidad entre turnos, 

criterio principal de ascenso, trabajo en horas extras, trabajo en días de descanso obligatorio.   

 

1.- Jornada de trabajo 
 

La jornada de trabajo en las empresas es de 8 horas diarias para la jornada diurna, de 7.5 

para la mixta y de 7 horas para la jornada nocturna, o sea una jornada semanal de 48, 45 y 42 

horas respectivamente. (art. 12 Empresa 4, art. 15 Empresa 2, art. 23 Empresa 3).  Los horarios 

de labores, los períodos de descanso y los turnos de trabajo naturalmente son establecidos por las 

empresas, solo que los podrá modificar libremente, de acuerdo a las necesidades de producción. 

En algún caso, se especifica incluso que el tiempo destinado para tomar alimentos, no será 

considerado dentro de la jornada de trabajo.  

 
 “ Los horarios de labores y los turnos de trabajo serán establecidos por la empresa, de acuerdo a las necesidades de 
producción. Para al efecto, las partes convienen las siguientes modalidades: 
a) La empresa podrá modificar los horarios, turnos y los períodos de descanso, si las necesidades de la producción 
o de la productividad así lo hicieran necesario, otorgando el Sindicato y los trabajadores su conformidad con esta 
condición colectiva especial del trabajo con la firma de este Contrato. 

b) Los trabajadores disfrutarán de un período intermedio dentro de la jornada diaria de trabajo para descansar y 
tomar sus alimentos. Considerando que podrán salir del lugar donde prestan sus servicios, este lapso no será 
considerado ni computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. 

c) Podrán establecerse jornadas o turnos flexibles, incluyendo jornada reducida discontinua o cualquier modalidad 
que las operaciones de cada departamento requieran” (art. 16 Empresa 2). 

 
“El horario de entrada y salida del trabajo será el especificado en la cláusula séptima con la salvedad siguiente: El 
horario señalado en el párrafo anteriormente señalado, podrá ser modificado a petición de la Empresa y por 
necesidades de la misma cuando así lo estime pertinente, sin mayor trámite” (art. 11° RIT, Empresa 5). 
 

La consideración de si el descanso para tomar alimentos se considera dentro de la jornada de 

trabajo es diferente en las empresas. En la mayoría se consideran dentro de la jornada de trabajo, 

pero en algunos casos fuera de ella. 

 
“..durante la jornada de trabajo, se concederá al trabajador un descanso de media hora y si desean tomar sus 
alimentos o descansar, entendiéndose de que esa media hora es computable dentro de la jornada de trabajo. “(art. 12 
Empresa 4). 
 
“Convienen las partes que la jornada de trabajo será de 48 horas semanarias para la jornada diurna...dentro de las 
horas de servicio, los trabajadores disfrutarán  de 35 minutos para tomar sus alimentos” (art. 23 Empresa 3) 
 
2.- Movilidad entre puestos y categorías 



 27

 
La movilidad interna en puestos de trabajo y departamentos en algunos casos está 

mediado por el sindicato y en otros ya es libre para las empresas. El trabajador puede ser 

desplazado a lo largo de distintas funciones de su línea de producción, en algún caso se especifica 

que es por falta temporal de trabajo o reparación de maquinaria, necesidad de la producción y 

productividad. 

  
Cuadro No. 24: MOVILIDAD ENTRE PUESTOS Y 

CATEGORÍAS 
Movilidad % 

- Libre para la empresa 33.3% 
- No especificada 33.3% 
- Por acuerdo entre empresa y sindicato 16.7% 
- Limitación por el contrato colectivo 16.7% 
- Prohibida para la empresa 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: Contratos Colectivos de Trabajo 
 

En los contratos se establece que cuando se requieran cambios de personal de un 

departamento a otro, la empresa está facultada para realizar estos cambios de puestos, pero previo 

convenio con el sindicato. 

 
“La Empresa y el Sindicato convienen que por necesidad de la producción y productividad la empresa podrá 
modificar, siempre sin menoscabo del salario, y previo convenio particular que se celebre con el Sindicato, cualquier 
condición del trabajo o modalidad de la prestación de los servicios, tales como horario, puesto o actividad de trabajo, 
domicilio del centro de trabajo, lugar de la prestación personal del trabajo, distribución de jornada semanal del 
trabajo, etc. De acuerdo a lo anterior, y con la firma de este Contrato el Sindicato y los trabajadores que representan 
otorgan desde ahora su consentimiento y conformidad expresa con esta posibilidad de cambios, lo que viene a 
constituir una modalidad contractual y condición especial de la relación colectiva de trabajo” (art. 25 Empresa 2).     
 

Esta postura se remarca en el reglamento interno de trabajo: 
 
“Los trabajadores se obligan a desempeñar sus labores en el lugar que la Empresa designe de acuerdo a su 
especialidad, quedando la Empresa facultada para cambiar de lugar o departamento, siempre y cuando tales cambios 
sean sin perjuicio de sus salarios, prestaciones e incentivos con previo aviso y de común acuerdo con el Sindicato” 
(art. 10°, RIT Empresa 2). 
 

En otros casos esta libertad no está sujeta a convenio previo: 
 
“En los casos en que por falta temporal de trabajo, debido a reparación de maquinaria y otras causas y no fuera 
posible a la Empresa utilizar los servicios de todos o parte de los trabajadores, en labores ordinarias, podrá la 
Empresa ocuparlos en otros trabajos y los trabajadores acatarán las órdenes, en la inteligencia que serán sin perjuicio 
a los salarios que perciban.  Además la Empresa se obliga a no ocupar a los trabajadores calificados en trabajos de 
carga y descarga de materias primas que la Empresa requiera para la elaboración de sus productos, salvo en causas 
de fuerza mayor” (art.76, Empresa 3)  
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“El Sindicato manifiesta su expresa conformidad para que cuando a juicio de la Empresa las necesidades del servicio 
así lo requieran, esta última podrá cambiar temporalmente a los trabajadores del lugar, puesto o turno en que 
normalmente laboran, sin perjuicio del salario que tengan asignado pero en la inteligencia de que si pasan a 
desempeñar un trabajo superior en categoría se les cubrirá la diferencia que resulte de todo el tiempo que 
desempeñen dicho trabajo, sin que por ese motivo se consideren titulares del puesto” (art. 12, Empresa 1). 
 
 
“La Empresa podrá cambiar temporalmente o permanentemente a sus trabajadores por necesidades del servicio de un 
puesto a otro, ya sea dentro de un mismo departamento o enviándolos a desempeñar otros puestos a cualquiera de sus 
otros departamentos.  Si la ocupación a que fuera enviado el trabajador tuviese asignado un salario mayor del que 
disfruta, se le cubrirá la diferencia que corresponda, siempre que demuestre la capacidad del perfil del puesto en 
cuestión, pero en caso de que el puesto tuviese asignado inferior salario, el del trabajador movilizado, no será 
afectado. Al regresar a su puesto anterior, el trabajador continuará percibiendo el mismo salario correspondiente a 
dicho puesto” (art. 19, Empresa 4).   
 
3.- Movilidad entre turnos 
 

Cuadro No. 25: MOVILIDAD ENTRE TURNOS 
Movilidad % 

- Libre para la empresa 33.3% 
- No especificada 50.0% 
- Por acuerdo entre empresa y sindicato 16.7% 
- Limitación por el contrato colectivo 0.0% 
- Prohibida para la empresa 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: Contratos Colectivos de Trabajo 
 
“El Sindicato manifiesta su expresa conformidad para que cuando a juicio de la Empresa las necesidades del servicio 
así lo requieran, esta última podrá cambiar temporalmente a los trabajadores del lugar, puesto o turno en que 
normalmente laboran, ...” (art. 12 Empresa 1). 
 
“Todo el personal cumplirá cuidadosamente con las siguientes disposiciones para mayor disciplina y orden en el 
establecimiento: 
b) Los trabajadores se comprometen a trabajar turnos rolados, los cuales serán fijados por la Empresa” (art. 21, RIT 
Empresa 3). 
 
“Los horarios de labores y los turnos de trabajo serán establecidos por la empresa, de acuerdo a las necesidades de 
producción. Para tal efecto, las partes convienen las siguientes modalidades: 
a) La empresa podrá modificar los horarios, turnos y los períodos de descanso, si  las necesidades de la 
producción o de la productividad así lo hicieran necesario, otorgando el Sindicato y los trabajadores su 
conformidad con esta condición colectiva especial de trabajo con la firma de este Contrato” 

b) Podrán  establecerse jornadas o turnos flexibles, incluyendo jornada reducida discontinua o cualquier modalidad 
que las operaciones de cada departamento requieran” (art. 16 Empresa 2).  

 
4.- Criterio principal de ascenso (movilidad vertical) 
 
Cuadro No. 26: CRITERIO PRINCIPAL DE ASCENSO 

Criterio principal % 
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- No especificada 66.7% 
- Mixto (con antigüedad) 33.3% 
- Antigüedad 0.0% 
- Capacidad 0.0% 
- Capacitación 0.0% 
- Escolaridad 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: Contratos Colectivos de Trabajo 
 

Los ascensos no son exclusivamente por conocimientos demostrados, habilidades, 

experiencias adquiridas o por capacitación.  Consideran como variables fundamentales la 

capacidad así como la antigüedad.  

 
“La capacidad de los trabajadores para desempeñar sus respectivos puestos, así como su antigüedad al servicio de 
la Empresa, se tomarán en cuenta, respectivamente, para los ascensos en caso de que la Empresa decida llenar las 
vacantes que se presenten, ya sean definitivas o temporales” (art. 10, Empresa 1).  
 

No se observa una ruptura con los términos altamente restrictivos para ascender a los 

niveles superiores, los mecanismos de promoción  reportan la mediación sindical para la 

promoción de los trabajadores, además se especifica que el trabajador progresa de un nivel a otro, 

será para la categoría inmediata superior. 

 
“El Sindicato solicitará a la Empresa, promociones de categoría para trabajadores en base a méritos, capacidades y 
antigüedad en el trabajo, para que sean promovidos a la categoría inmediata superior, de acuerdo a los escalafones 
establecidos en el tabulador de salarios” (art. 44 Empresa 3). 
 

Los contratos que especifican en el ascenso describen el mecanismo previsto para que un 

trabajador progrese de un nivel a otro. El trabajador debe cumplir determinados requisitos, 

atendiendo a los méritos y trayectoria de los candidatos. 

 

 “...La Empresa seguirá usando el sistema de calificación de méritos para que periódicamente estudie la 
reclasificación del personal sindicalizado y estudiará las peticiones que el Sindicato le presente” (art.. 10 Empresa 3). 
 
“Al ocurrir una vacante definitiva, si fuera necesario cubrirla, pasará a ocupar el puesto el trabajador a quien 
corresponda, de acuerdo con su competencia y antigüedad, al cual se le dará un adiestramiento y capacitación en lo 
relacionado al puesto que será como máximo de 90 días cubriendo la diferencia de sueldo, al final de esto, se le hará 
un examen teórico-práctico y en caso de no aprobar regresará a su puesto anterior”. (art. 40, Empresa 3). 
 
“Los trabajadores que no demuestren en las pruebas de competencia su capacidad en el trabajo, de las vacantes a que 
hayan sido promovidos, volverán a sus puestos de origen y lugar que ocupaban con anterioridad, así como los demás 
trabajadores que ascendieron con motivo del movimiento que se hubiese efectuado, cubriendo el puesto otro 
trabajador a quien corresponda en el escalafón y quedará sujeto a las mismas condiciones interviniendo en estos 
casos el Secretario del Trabajo y el Secretario General indistintamente del Comité Ejecutivo del Sindicato” (art. 42, 
Empresa 3). 
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5.- Trabajo en horas extras 
     

Cuadro No. 27: TRABAJO EN HORAS EXTRAS 
Tipo % 

- Obligatorio 66.7% 
- No especificado 33.3% 
- Voluntario 0.0% 
- Convenio entre empresa y sindicato 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: Contratos Colectivos de Trabajo  
 

En la mayoría de las empresas pueden exigir el cumplimiento de horas extras cuando así 
se necesite, en cuanto se especifica que son obligatorias. 
 
“Cuando por circunstancias extraordinarias se prolongue la jornada ordinaria de trabajo, los servicios prestados 
durante el tiempo excedente se considerará como extraordinario y se pagará en un 100% más del salario que 
corresponde a las horas de la jornada ordinaria, en la inteligencia de que existe prohibición expresa para que los 
trabajadores laboren tiempo extraordinario sin que haya orden expresa por escrito del representante autorizado de la 
empresa Cuando exista una necesidad por incremento en la producción o necesidades de algún cliente, los 
trabajadores necesarios deberán laborar en el período extraordinario que se requiera mediante el pago arriba 
mencionado” (art. 17 Empresa 2). 
 
“Ningún trabajador podrá negarse a prestar servicios extraordinarios, cuando para ello fuera requerido por la 
Empresa, por la limitación prevista por el Artículo 66, 67 y 68 de la Ley” (art. 13 Empresa 4). 
 
 
6.- Trabajo en días de descanso obligatorio 
 

Cuadro No. 28: TRABAJO EN DÍAS DE DESCANSO 
OBLIGATORIO 
Tipo % 

- Obligatorio 50.0% 
- No especificado 50.0% 
- Voluntario 0.0% 
- Convenio entre empresa y sindicato 0.0% 
Total 100.0% 
Fuente: Contratos Colectivos de Trabajo  
 

Los trabajadores podrán ser llamados a laborar en sus días de descanso semanal o días de 

descanso obligatorio. 

 
“La Empresa otorgará el día de descanso semanal, que de preferencia será el día domingo, y para los trabajadores 
que lleguen a trabajar el día de descanso semanal, recibirán una prima del 25% de su Salario Ordinario, 
independientemente del tiempo extra que llegarán a laborar” (art. 21 Empresa 4). 
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“los trabajadores disfrutarán de un día de descanso semanal por cada seis días de trabajo, el cual se procurará sea el 
Domingo de cada semana. La empresa pagará el salario correspondiente a ese día en su proporción a los días 
trabajados en esa misma semana o en su caso, integrando en la cuota por hora o destajo que se pacta en el tabulador” 
(art. 19 Empresa 2).  
 
“La Empresa otorgará a los trabajadores como días de descanso obligatorio con goce de salario íntegro los 
siguientes::.. Los trabajadores que sean llamados para prestar sus servicios en cualquiera de los días señalados como 
descanso obligatorio, se les pagará con salario doble independientemente del que les corresponda en su día de 
descanso”. (art. 22 Empresa 4). 
 
Vacaciones 
 

En cuanto a las vacaciones, son las empresas las que fijan los calendarios de vacaciones a 

los trabajadores, que los formula en base a sus necesidades de producción. 

 
“La empresa proporcionará vacaciones a sus trabajadores en los términos a lo dispuesto,,,,  las que se disfrutarán de 
acuerdo al calendario que para ello la empresa formule en base a sus necesidades de producción. (art. 21 Empresa 2). 
  

En síntesis, los sindicatos no adquieren ni buscan espacios de participación en los 

procesos productivos, esto revela que el tipo de flexibilización que se introduce no está 

relacionado ni con la apertura de nuevos espacios para  los sindicatos (por ejemplo, el cambio en 

los sistemas productivos y su derecho de verificar cargas de trabajo o propuestas respecto a 

cambios tecnológicos, la productividad y la calidad), ni con la apertura de nuevos espacios para 

los trabajadores (no existen cláusulas ni proyectos que impliquen la participación de los 

trabajadores en la organización de las empresas y en los procesos productivos). 

 

La regulación existente otorga gran discrecionalidad a las empresas en el uso y disposición de 

la fuerza de trabajo. La libertad de las empresas en el empleo y en el control del proceso de 

trabajo reflejan una concepción bastante flexible en aspectos organizativos y laborales. Esto 

revela prácticamente la ausencia de los sindicatos de la gestión interna de las empresas con lo que 

diversos aspectos del trabajo ya no se dirimen en negociación ni con el sindicato y menos con los 

trabajadores, son decididos exclusivamente por la dirección de las empresas.  

 

Flexibilidad Salarial 

 

Los contratos colectivos de trabajo fijan los salarios que regirán en las empresas: tiempo 

normal trabajado, horas extras, turnos. Incrementa el monto salarial las prestaciones económico-

sociales como días festivos, aguinaldo y vacaciones, así como prestaciones sin mayor 
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repercusión: permisos con goce de salario en caso de defunción de familiar, alumbramiento de la 

esposa del trabajador, cuando el trabajador contraiga matrimonio, ropa de trabajo, becas, 

donación para el fomento de actividades deportivas, ayuda económica para la compra de útiles 

escolares para los hijos de los trabajadores, donación para festejo con motivo del 12 de diciembre 

con los trabajadores y su familia, ayuda económica por concepto de vales de despensa 

equivalente al 5% sobre el salario nominal mensual, comedor (apoyo de 75%).   

 

En los contratos colectivos revisados no encontramos los denominados bonos o incentivos 

por asistencia y puntualidad, o por productividad y calidad. Los salarios que perciben los 

trabajadores como remuneración por sus servicios son los consignados en el tabulador anexo a 

los contratos colectivos. Un trabajador de nuevo ingreso sin mayor conocimiento se colocará en 

el nivel más bajo de la estructura salarial.  

 

Las prestaciones comprenden normalmente las previstas en la Ley Federal del Trabajo y 

varían entre las empresas: 

- Días de descanso obligatorio (desde 7, 12, 14, hasta 15 días) 

- Vacaciones (los que hayan cumplido un año de servicio disfrutarán de 6 días, en otras 7 días 

laborales de descanso con pago de 8 días de salario) 

- Aguinaldo (desde 15, 23, 25 hasta 37 días de salario) 

  

Algunas pocas empresas de la muestra diseñan cláusulas de productividad ofreciendo que 

se estudiará el otorgamiento de bonos: 

 
“La Empresa y el Sindicato, con la finalidad de dar total cumplimiento al acuerdo n° 15 del Pacto para la Estabilidad, 
la Competitividad y el Empleo...forman una Comisión Mixta de Productividad y Calidad a fin de que la misma se 
encargue de darle seguimiento al programa que se elabore para el efecto y de acuerdo a las necesidades de la 
Empresa: El programa deberá contener las formas, métodos de evaluación y criterios de medición y productividad, 
eficiencia y calidad del trabajo, así como la de fijar sus criterios y metas, así como de instrumentar el otorgamiento 
de bonos e incentivos que estimulen y permitan el esfuerzo personal, departamental o general, que convengan las 
partes y que permitan a los trabajadores incrementar sus remuneraciones y a la Empresa le permita una mayor 
integración en la economía nacional e internacional” (art. 36 Empresa 2). 
  

Del Bono de Productividad y Calidad 

“La Empresa a fin de lograr la mejor eficiencia en el desempeño de las labores encomendadas a los trabajadores que 
le prestan sus servicios, así como elevar la productividad y calidad de los servicios de ésta, se compromete con el 
Sindicato a realiza los estudios necesarios para instituir en un futuro un “Bono de Productividad y Calidad”. 
Para tal efecto, las partes establecen como objetivos y metas a alcanzar las siguientes: 
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a) Que los trabajadores pongan un mayor empeño en la realización de las labores que cada uno de ellos tiene 
encomendada. 

b) Que en un esfuerzo llevado a cabo en forma conjunta, se abata el índice de ausentismo de los trabajadores. 
c) Que los trabajadores cumplan en forma más estricta con su jornada diaria de trabajo, observando una mayor 
puntualidad en las horas de inicio y terminación de ella, evitando los “tiempos muertos” durante dicha jornada. 

d) Observar con mayor interés el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene que rige el desempeño de las 
labores. 

e) Adoptar una mejor actitud de colaboración para con sus Jefes y compañeros de trabajo, con objeto de Eficientar 
el proceso productivo. 

f) Optimizar el correcto aprovechamiento de los elementos de trabajo con que realizan sus labores, a fin de 
eliminar las mermas o desperdicios de ellos; y 

g) En general, todas aquellas modalidades que tiendan a lograr alcanzar el concepto de “Calidad Total” que las 
partes pudieren determinar en lo futuro.”(art. 43 Empresa 1) 

 

“Una vez que se cuente con los estudios respectivos para determinar los criterios de medición de la productividad y 
calidad, se diseñará el “Bono de Productividad y Calidad” en cuestión, el cual deberá constituir un estímulo al mejor 
desempeño de los trabajadores en su conjunto, por lo que tal Bono procederá en forma general, es decir, se entregará 
a todos los trabajadores o a ninguno” (art. 44 Empresa 1).  
 

La tendencia general que observamos es que los salarios constituyen el núcleo de los 

contratos colectivos de trabajo. Hay una rigidez acentuada al predominar el salario semanal fijo 

por categoría. No se ha normado como obligación en los contratos colectivos introducir 

incentivos económicos por productividad, asistencia o puntualidad, resultando política común de 

las empresas centrarse en los salarios de los tabuladores y en las prestaciones reconocidas por la 

Ley Federal del Trabajo, por lo que las fuertes tendencias hacia la flexibilidad numérica y 

funcional que manifiestan las empresas no tienen su contraparte salarial. 

 

Según la encuesta EMIN, al analizar la estructura de las remuneraciones, se observa que 

el porcentaje que representan los salarios tabulados es bastante alto (90%).  Asimismo se observa 

un cierto porcentaje que representan los bonos por productividad en el total de remuneraciones, 

que si bien es muy bajo parece que existe informalmente. 

 

EMPLEO.- 
 
Categoría ocupacional y sexo de todo el personal.- 
 

Los hombres son los que predominan en todas las categorías ocupacionales, salvo 

administrativos y obreros generales donde predominan las mujeres. La presencia de hombres en 

los cargos directivos y supervisores de producción es bastante alta. 
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Cuadro No. 29: CATEGORÍA OCUPACIONAL Y SEXO 
Categoría ocupacional Hombres Mujeres 

- Directivos (gerencia) 95.8% 4.2% 
- Administrativos (oficinas) 45.4% 54.6% 
- Profesionistas y técnicos en producción 55.0% 45.0% 
- Supervisores de producción 84.0% 16.0% 
- Obreros calificados 100.0%  0.0% 
- Obreros generales 35.7% 64.3% 
Fuente: EMIM 2002 
 
Categoría ocupacional y edad de todo el personal.- 
 

Entre los directivos, administrativos, profesionistas y supervisores predominan los 

mayores de 26 años. Y entre los obreros predominan los menores de 25 años. 

 
Cuadro No. 30: CATEGORÍA OCUPACIONAL Y EDAD 

Categoría ocupacional Edad 
 16–25 años 26-40 años + de 40 años No contesto 

- Directivos (gerencia) 0.0% 57.1% 42.9% 0.0% 
- Administrativos (oficinas) 14.3% 71.4% 0.0% 14.3% 
- Profesionistas y técnicos en producción 0.0% 57.1% 0.0% 42.9% 
- Supervisores de producción 14.3% 57.1% 14.3% 14.3% 
- Obreros especializados 42.9% 14.3% 28.6% 14.3% 
- Obreros generales 57.1% 28.6% 0.0% 14.3% 
Fuente: EMIM 2002 
 
Categoría ocupacional y nivel escolar de todo el personal.- 
 

Entre los directivos, administrativos, profesionistas y supervisores predominan los 

estudios superiores. Y entre los obreros predominan los estudios primarios y secundarios. 

 

Cuadro No. 31: CATEGORÍA OCUPACIONAL Y NIVEL ESCOLAR 
Categoría Nivel de escolaridad 
ocupacional Primaria Secundaria Técnico 

Medio 
Preparatoria Estudios 

Superiores 
No 

contesto 

- Directivos (gerencia)         100.0%   
- Administrativos (oficinas)     14.3%   71.4% 14.3% 
- Profesionistas y técnicos en 
producción 

    14.3% 14.3% 42.9% 28.6% 

- Supervisores de producción 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 28.6% 14.3% 
- Obreros especializados 28.6% 28.6% 28.6%     14.3% 
- Obreros generales 42.9% 42.9%       14.3% 
Fuente: EMIM 2002 
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Categoría ocupacional y antigüedad de todo el personal.- 
 

Entre los directivos predominan aquellos con más de 5 años de antigüedad, entre los 

administrativos, supervisores y obreros especializados predominan aquellos con mas de 2 años de 

antigüedad. Y entre los obreros generales y los profesionistas los menores y mayores de dos años 

tienen la misma proporción. 

 

Cuadro No. 32: CATEGORÍA OCUPACIONAL Y ANTIGÜEDAD 
Categoría Antigüedad 
ocupacional - de 2 años 2–5 años 5-10 años 10-20 años + de 20 

años 
No 

contesto 

- Directivos (gerencia) 28.6%   28.6% 42.9%     
- Administrativos (oficinas) 14.3% 28.6% 28.6% 14.3%   14.3% 
- Profesionistas y técnicos 
en producción 

28.6% 14.3% 14.3%     42.9% 

- Supervisores de 
producción 

14.3% 28.6% 28.6% 14.3%   14.3% 

- Obreros especializados 28.6% 28.6% 28.6%     14.3% 
- Obreros generales 42.9% 42.9%       14.3% 
Fuente: EMIM 2002 
 
Remuneraciones de los obreros de producción.- 
 

Las remuneraciones de los obreros de producción se concentra significativamente en sus 

salarios tabulados. Las posibilidades de mejorar sus condiciones laborales a través de 

prestaciones, premios o bonos de producción, y hasta horas extras y días de descanso trabajados 

son  bajas. Además se confirma lo que reflejan los contratos colectivos, las empresas no están 

obligadas a ofrecer prestaciones adicionales, y si se registran algunos premios o estímulos, son 

informales. 

 
 
ROTACIÓ� DE PERSO�AL 
 

Los obreros cambian constantemente de trabajo en busca de mejorar sus condiciones de 

trabajo, provocando un determinado índice de rotación.  Pero lo que resalta es que son 

despedidos, y ello atendiendo a las necesidades de la producción. 

 
Cuadro No. 33: MOTIVO DE LA ROTACIÓN DE LOS OBREROS DE PRODUCCIÓN 

Motivo   %  
- Renunciaron voluntariamente   6.83  
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- Fueron despedidos   71.5  
Fuente: EMIM 2002 
 

En los casos de causas de renuncia voluntaria de los obreros de producción se identifican 

como primera causa en varias de las empresas encuestadas, los bajos salarios y las pocas 

prestaciones económicas, como la falta de oportunidades de ascenso.  Es decir, prevalece su falta 

de posibilidad de mejorar sus condiciones económicas, por sobre la intensidad o las 

características del trabajo.  
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Capítulo V: IDUSTRIALIZACIO Y MAQUILA E MICHOACA 

Dr. Octavio M. Maza Díaz Cortés. UAA 

Dr: Pablo M. Chauca Malásquez . UMSNH 

 

Debe advertirse que la industria maquiladora de exportación (IME) es prácticamente inexistente en 

Michoacán y de poca incidencia en la estructura económica e industrial de la entidad. No obstante, 

pensamos que los resultados obtenidos permiten explicar las especificidades de la actividad 

maquiladora de exportación en esta parte del país y las diferencias o semejanzas que pudiera tener con 

otras entidades. 

I. COTEXTO ESTATAL 

Michoacán es un estado con débil vocación industrial, más orientado a actividades comerciales y de 

servicios (INEGI, 1999). No ha desarrollado una industria fuerte (en promedio 18.40% del PIB 

estatal)1. Sus principales recursos se generan a partir de los sectores primario (34.90%) y terciario 

(46.57%), donde predominan actividades tales como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, el 

comercio y servicios turísticos. En la actividad minera, Michoacán destaca por recursos abundantes de 

cobre, hierro, plata, oro, manganeso, antimonio, mercurio, estaño, caolín y arenas sílicas (R. Raya, 

2004:30). 

La condición de Michoacán refleja una diversidad de condiciones, pero todas con el sello de un 

desarrollo económico que genera fuertes tendencias a formas de trabajo divergentes del modelo 

tradicional. Una población con altos índices de marginación y, por lo tanto, con mayores dificultades 

para acceder a puestos de trabajo que requieran mayores calificaciones y que brinden mejores 

condiciones laborales. Lo que se conjuga con un estado en el que el desarrollo económico y la creación 

de fuentes de trabajo parecen paralizados por las diversas condiciones que la conforman. 

                                                 

1
 La industria maquiladora de exportación (IME), sólo tiene reportada formalmente 4 empresas en el estado, 

según datos de la delegación federal de la Secretaría de Economía.  

 



 
2

 

La base de la industria en Michoacán es la transformación de materias primas, de manera 

preponderante en lo que se refiere a la industria de alimentos y de la madera; condición que refleja una 

alta relación entre el desarrollo manufacturero y la existencia de materias primas naturales. 

Michoacán se caracteriza por ser un estado donde la actividad manufacturera2 es relativamente menos 

importante que la agropecuaria, comercial y de servicios. Por ejemplo, en 1998, de las 137,245 

unidades económicas registradas por el INEGI, el 48.4% correspondieron al sector comercio; el 36.2% 

al sector servicios; y sólo el 14.9% al sector manufacturero. En cuanto al personal ocupado, el 79.4% se 

ubica en la actividad comercial y de servicios, y el 18.3%  en la manufacturera3.  

 

Cuadro 1: Michoacán: Unidades económicas (UE) y personal ocupado (PO) por sector de actividad 
1993 – 1998 (porcentajes) 

Sector 1993: UE 1993: PO  1998: UE 1998: PO 

Manufacturero 14.7 19.0 14.9 18.3 

Comercio 51.8 30.9 48.4 30.0 

Servicios 33.2 48.1 36.2 49.4 

Resto de 
sectores* 

  0.3   2.0   0.5   2.3 

                                                 

2
 Pero el sector manufacturero siempre ha tenido su importancia en el desarrollo económico estatal. Basta recordar 
que a inicios del siglo XIX existían grupos de artesanos y trabajadores de los obrajes de Zinapécuaro, Taximaroa, 
Carácuaro y Tiquicheo, que manufacturaban el algodón, lana y en menor medida la seda, cuyos productos abastecían 
a trabajadores mineros y agrícolas. Luego, a fines de ese siglo, la industria textil michoacana floreció en Santa Ana 
Maya, Acuitzio, Cherán y Quiroga. Desde fines de los sesenta del siglo XX,  la industria siderúrgica ha sido 
determinante en el desarrollo industrial de la entidad y del país. Véase: J.A. Uribe, 1983:41, 270. J.J. Martínez, 1974: 
32-41. Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial del Gobierno de Michoacán, 1985:7.  

3
 Recordar que en toda la república mexicana es muy intenso el fenómeno de la informalización de las actividades 
económicas –en particular en pequeñas y microempresas-, lo que puede dar lugar a una importante limitación de los 
censos económicos del INEGI como fuentes de información, porque pueden subestimar particularmente a dicho 
tamaño empresarial, más aún del sector comercial y de servicios. 
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Total 100.0 

(109,084) 

100.0 

(367,703) 

100.0 

(137,245) 

100.0 

(480,075) 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI. Michoacán: Censos Económicos 1999, enumeración integral, 
resultados oportunos, p.1. 
(*) Comprende los sectores: pesca, electricidad, minería y construcción. 
 

Debe destacarse que el sector servicios ha venido incrementado su importancia relativa, sobre todo en 

cuanto al personal ocupado, sobresaliendo los servicios privados no financieros (en particular, 

restaurantes y bares). Mientras que el sector comercio es el que concentra el mayor porcentaje de las 

unidades económicas, en especial las de productos alimenticios al por menor (abarrotes, carnicerías, 

pollerías y otros). 

Asimismo, entre 1993 y 1998, el sector que tuvo mayor tasa de crecimiento en su personal ocupado fue 

el de servicios (6.0%), le sigue el de comercio (4.8%) y el menos dinámico fue el sector manufacturero 

(4.7%).  (INEGI, Michoacán, 1999:1, 9, 15). 

Según la participación en el producto interno bruto (PIB) estatal4, en 1998, el sector agropecuario, 

silvicultura y pesca es el de mayor trascendencia (19.9%). Le siguen muy cercanos los sectores de 

servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler (18.5%) y servicios comunales y 

personales (17.1%). Enseguida está el sector comercio, restaurantes y hoteles (15.5%). La industria 

manufacturera registra una participación relativa del 13.6%. Para el 2001, no se aprecian cambios 

significativos. 

 
Vale decir, que los sectores de servicios y comercio tienen más nítida su importancia en cuanto a 

unidades económicas y generación de empleos. Pero, su aporte relativo al PIB estatal no es muy claro o 

por lo menos no tiene similares dimensiones que en las otras variables. Esto puede reflejar algunos 

problemas de productividad en dichos sectores en tanto tienen alta participación en el número de 

establecimientos y en el personal ocupado; pero aportan relativamente poco al producto estatal. 

 

                                                 

4
 Estimaciones realizadas con base en: INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Michoacán de Ocampo. Ed. 2001, 
p. 436.1.9 
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En cuanto al número de unidades económicas y al personal ocupado, la industria manufacturera 

michoacana se concentra en cuatro ramas: muebles de madera, tortillerías, alfarería y cerámica, y 

estructuras metálicas (cuadro 3), aunque debe resaltarse que la concentración es menor que a nivel 

nacional. (P. Chauca, 2003:63). 

Cabe añadir que la industria michoacana no tiene capacidad de generar fuertes relaciones 

interindustriales tanto por la falta de una política industrial estatal que las incentive como debido a que 

las relaciones interempresariales que se tejen configuran principalmente redes de proveedurías más 

bien fuera de la entidad, sin producir importantes encadenamientos productivos hacia atrás y hacia 

delante al interior de la entidad. Según el tamaño empresarial5, la importancia de la microindustria ha 

aumentado entre 1993 y 2001 tanto en términos de unidades económicas como del personal ocupado 

(cuadro 2)6. 

 
Cuadro 2: Michoacán: Unidades económicas (UE) de la industria manufacturera por tamaño 1993 – 
2001 

Tamaño 1993: 
UE 

% 1998: 
UE 

% 2001:UE % 

Micro 15,629  97.6 20,045  98.0 20,152  98.5 

Pequeño      324   2.0      342    1.7      235    1.2 

Mediano        44   0.3        49     0.2        68    0.3 

Grande        22   0.1        29    0.1       10    ns 

Total 16,019 100.0 20,465 100.0 20,465 100.0 

                                                 

5
 Para uniformizar y compatibilizar los datos, se aplicaron los criterios de estratificación vigentes en 1993. 
Microindustria hasta 15 trabajadores. Pequeña industria de 16 a 100 trabajadores. Mediana industria de 101 a 250 
trabajadores. Gran industria de 251 en adelante. Véase: Diario Oficial de la Federación del 3 de diciembre de 1993. 

6
 Llama la atención que entre 1998 y 2001, el total de unidades económicas y de personal ocupado se mantiene, lo 
que cambia es la participación por tamaño empresarial. 
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Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI. Michoacán: Censos Económicos 1999, enumeración 
integral, resultados oportunos, p. 6. Anuario estadístico del Estado de Michoacán de Ocampo. Ed. 2001. 
p.499.  ns= No significativo.  

En el año 2001, la micro y pequeña industrias representaron el 99.7% de las unidades económicas, que 

generaron el 72% de los empleos, que es prácticamente la misma importancia relativa que observaban 

en 1993. 

Hay que destacar que las industrias de tamaño pequeño y grande han venido perdiendo importancia 

relativa en ambas variables. En ese período, México experimenta la crisis de 1995 – 1996 y luego una 

leve recuperación económica relativa, que afectan a la dinámica económica de la entidad, lo que devino 

en una mayor presencia de industrias cada vez de menor tamaño. Esto, puede significar que se están 

adoptando estrategias de reducción de costos vía la operación de plantas a menor escala (las grandes se 

hacen medianas, y las pequeñas se hacen micros) que tengan más flexibilidad y capacidad para 

acomodarse a los cambios en el mercado, o simplemente es una reacción frente a la amenaza de 

mayores presiones fiscales o regulaciones gubernamentales. 

La segunda opción es la que más se da en el caso de Michoacán. Esto podría ser consecuencia de que 

las empresas industriales que se localizan en el estado privilegian los factores tradicionales de 

localización (mano de obra, materias primas y servicios urbanos a bajos precios en relación a otros 

estados como Jalisco, Estado de México y Querétaro), en lugar de los factores modernos de 

localización (mano de obra especializada, innovación y desarrollo tecnológico y sólida infraestructura 

financiera7  

  

Cuadro 3: Michoacán: Personal ocupado (PO) de la industria manufacturera 
 por tamaño 1993 – 2001 

Tamaño 1993: 

PO 

% 1998: 

PO 

% 2001:PO % 

Micro 38,629  55.3 51,451   58.5 53,390  60.7 

                                                 

7
 Los factores tradicionales de localización reflejan mejores condiciones para los procesos de producción 
tradicionales, como los bienes de consumo inmediato, que son los que más predominan en Michoacán. Una discusión 
interesante acerca de los factores de localización de la industria michoacana, principalmente en la ciudad de Morelia, 
se puede hallar en: R. Raya, 2004  
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Pequeño 11,343  16.3 11,923       13.6   9,984  11.3 

Mediano   6,822          9.8   7,493      8.5 14,210  16.2 

Grande 13,000  18.6  

17,051 

  19.4 10,334  11.8 

Total 69,794 100.0 87,918 100.0 87,918 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI. Michoacán: Censos Económicos 1999, enumeración integral, 
resultados oportunos, p. 7. Anuario estadístico del Estado de Michoacán de Ocampo. Ed. 2001. p.499. 
 
La información estadística revisada da cuenta de la poca importancia del sector industrial en la 

estructura económica del estado, además de su alta concentración en pocas ramas industriales. También 

es de resaltarse la fuerte presencia de micros y pequeñas empresas industriales de carácter tradicional—

familiar, con débiles tendencias a establecer encadenamientos productivos y con poco interés por la 

IME. 

Si para evaluar la industria michoacana tomáramos dos elementos: a) la relación entre el número de 

establecimientos y el personal ocupado, lo que indica el tamaño promedio de las empresas; y b) el valor 

agregado por establecimiento, lo que es indicador de productividad, se identifican los siguientes puntos 

problemáticos:  

 a) En lo referente al tamaño de los establecimientos encontramos que entre 1980 y 1993 se triplicó el 

número de establecimientos manufactureros, mientras que el empleo se incrementó en una proporción 

menor, lo que se refleja en un indicador de personal ocupado por establecimiento cada vez menor (pasa 

de 6 a 5 trabajadores por establecimiento en promedio) (P. Chauca, 2003:79). Para 1998 la situación se 

agrava (el promedio de trabajadores por establecimiento es de 4)8. La información mencionada implica 

que el tamaño de las empresas se ha venido reduciendo, y es muy probable que el índice de 

productividad haya tenido comportamiento similar. 

                                                 

8
 Estimaciones a partir de: INEGI, 2003:459. 
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Presenciamos una tendencia que tiene su origen en los años setenta y que se ha concretado en el 

predominio de la microempresa de capital regional y local, que utiliza de manera extensiva la mano de 

obra. El porcentaje de PYMES (micro, pequeña y mediana empresa) bordea el 99%, mientras que el 

1% restante corresponde a empresas grandes ubicadas preferentemente en la zona de Lázaro Cárdenas9. 

Se observa que la mayor parte de la actividad económica manufacturera es producto de la 

transformación de los productos propios de la región (Chauca, 1999). 

B) Se descubre una alta incidencia de empresas conformadas con capital regional y local que utilizan 

de manera intensiva la mano de obra, debido a que cuenta con muy bajo nivel en tecnología ya que se 

trata del procesamiento de productos obtenidos en la región. Lo que conlleva al predominio de la 

producción de alimentos, bebidas y tabaco, mientras que lo referente a la industria metálica básica se 

refiere a las actividades realizadas en Lázaro Cárdenas: (INEGI, 1999) 

La producción artesanal es fundamental en el estado pero al ser un aspecto que excede nuestro tema 

sólo se le menciona. El problema que se genera a partir de las actividades artesanales es el poco valor 

que reciben quienes la trabajan, siendo una actividad de alta explotación. (Vargas, 1985). 

Es importante presentar algunos otros campos problemáticos, pues consideramos esto puede contribuir 

a comprender mejor la situación de la región y los factores que intervienen en nuestro problema de 

estudio. Hemos propuesto un panorama general de la actividad económica, pero hay que añadir los 

aspectos relativos a la marginación y las desigualdades sociales como elementos fundamentales de 

nuestra reflexión. En este sentido el trabajo de Tapia ha resultado útil para establecer dos líneas 

analíticas (Tapia, 1997): 

Primero, hay un desarrollo dispar, ya que dentro del estado existen zonas con un alto grado de 

desarrollo y bienestar mientras que otras muestran los más bajos niveles en relación con el resto del 

país. Esta disparidad tiene que ver con la dificultad de comunicación entre las regiones del estado, así 

como con la carencia de un poder capaz de articular los intereses de las diversas burguesías locales, lo 

que produce un espacio parcelado, en el que no se percibe aún un proyecto regional que logre agrupar 

                                                 

9
 Cabe aclarar que el puerto de Lázaro Cárdenas se encuentra en una profunda crisis y experimentando 

transformaciones importantes (Martínez Aparicio, 2003) 
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los esfuerzos de los diversos grupos empresariales, aunque es posible detectar algunos grupos en zonas 

como Morelia, Uruapan o Zamora. El estado representa una conformación que se articula a partir del 

control de algunas ciudades con cierto poder: Morelia, Uruapan, Zamora, Zitácuaro, Ciudad Hidalgo, 

Lázaro Cárdenas, Apatzingán, La Piedad, Sahuayo, Jiquilpan, Zacapu, Pátzcuaro.  

Segundo, debido a promedios de PIB, índice de desarrollo, nivel de bienestar y de marginación 

siempre por debajo de los promedios nacionales, podemos considerar a Michoacán como uno de los 

estados más pobres del país. Aunque a pesar de la crisis de la agricultura a nivel nacional el estado ha 

logrado crecimientos en la producción de ciertos productos y enclaves, es decir, se han desarrollado 

ciertas zonas agrícolas mediante el uso de tecnología y capital intensivo. Desarrollos que contrastan 

con las zonas de la agricultura tradicional; mismas que, en apoyo al punto anterior, no son 

influenciadas o estimuladas por las zonas que han logrado mayor desarrollo. La razón fundamental de 

esto es la imposibilidad constante de generar articulaciones al interior, pues hasta ahora se ha trabajado 

con proyectos que pretenden vincularse hacia el exterior (Tapia, 1997). 

Estas condiciones han favorecido el desarrollo de una economía en la que crece el desempleo y el 

subempleo, donde la economía informal devora a la formal y -repetimos- los niveles de bienestar son 

de los más bajos de todo el país (Tapia, 1997).  

Las condiciones de trabajo en el sector industrial predominantes en el estado se pueden tipificar con el 

concepto de precariedad, que da cuenta de un proceso que afecta las formas de contratación, la 

conformación de las jornadas, las modificaciones en los lugares de trabajo, las modalidades de pago, 

las formas de control, garantías sociales y estabilidad del vínculo laboral. De tal forma que en el caso 

de Michoacán se trata de aspectos que incluyen la inestabilidad, la carencia de protección, la 

inseguridad y las debilidades sociales y económicas; planteando que se trata de una conjunción de 

factores que se articulan de maneras diversas y conforman la precariedad del trabajo industrial. Es claro 

que la maquila presenta condiciones de trabajo que pueden tener ciertos rasgos de estabilidad y en este 

sentido no se trata de trabajo precario en forma estricta. No obstante es posible afirmar que las diversas 

formas de trabajo se afectan mutuamente. En este sentido es de destacar: 

1.  La poca participación de la mano de obra en las decisiones de la producción y la capacitación. 

2.  La no implementación de sistemas modernos de trabajo. 

3.  La tendencia a utilizar equipo de bajo nivel tecnológico. 
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4. La poca participación de la mano de obra en las decisiones de la producción y la capacitación. 

5.  La no implementación de sistemas modernos de trabajo. 

6.  La tendencia a utilizar equipo de bajo nivel tecnológico. 

7. El perfil del empresario michoacano debe ser discutido en cuanto su capacidad de presentar y 
articular proyectos que le permitan construir empresas que logren el paso de la gestión familiar 
a la gestión profesional especializada. 

8. La ausencia de articulaciones entre diversas empresas, ya que las redes empresariales que se 
establecen son en su gran mayoría con empresas de otros estados que tienen el mercado y la 
disponibilidad de materias primas y maquinaria y equipo. 

9.  El reconocimiento que la ventaja competitiva está en la mano de obra barata con pocas 
expectativas, condición que permite que el estado compita con las regiones que han logrado un 
mayor desarrollo industrial como podría ser la zona de Moroleón y Uriangato en Guanajuato y 
con Guadalajara en Jalisco. 

Finalmente, existe una tradición de lucha que en el estado se manifiesta por las actividades de los 

grupos magisteriales, lo que genera que en ciertas zonas del estado el ambiente se torne más 

conflictivo. De ninguna manera se puede asumir que se trata de una tendencia a los conflictos por los 

conflictos mismos, antes bien puede ser una respuesta a condiciones de explotación que han estado 

presentes a lo largo de la historia local, afectando entre otros al campo laboral. 

II. Los Modelos de Producción en la Maquila de Michoacán 

De las empresas estudiadas durante esta investigación una gran mayoría son del ramo textil y sólo una 

está ubicada en el denominado de productos metálicos, maquinaria y equipo. Podría decirse que en las 

empresas textileras  predominan métodos tradicionales de producción y administración al estilo 

taylorista-fordista, mientras que en la otra  coexisten métodos tradicionales con rasgos tecnológicos de 

producción flexible y especializada.  

De las empresas estudiadas ninguna tiene capital extranjero, es decir todas son de capital 100% 

mexicano, sin la participación del estado. Además en la mayoría de los casos con una conformación de 

empresa familiar o con un propietario-administrador de carácter patriarcal, lo que tiene sentido en 

empresas pequeñas o medianas. 

Recordemos que Michoacán es una entidad que no ha logrado ser atractiva para la ubicación de 

empresas industriales (ni maquiladoras, ni de otro tipo), lo que se explica por la insuficiencia y 

deficiencia de factores estimuladores de localización industrial y el ambiente de inestabilidad 
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provocado por la situación política y social que con frecuencia entorpece el desarrollo de las 

actividades económicas.  

Una entrevista permite ver este aspecto: 

“ … yo hablaría de varios trabajadores michoacanos. Por ejemplo hablaría del trabajador de 

Michoacán de la zona costera concretamente de la ciudad de Lázaro Cárdenas. Ese trabajador 

es un trabajador altamente politizado, altamente ideologizado, con muchos años de 

expectativas y de conocimientos familiares tal vez hasta de explotación que llevan como 

resultado todos estos elementos... hacen una banda mental del trabajados y el resultado es 

simple y sencillo: ven en los empleadores a unos explotadores…. Después está el trabajador 

que se dedica a la cuestión agraria, bueno pues ahí es un trabajador empeñado, virtuoso por 

que es generoso en su tiempo en su entrega, amoroso a la tierra pero que ahora no tienen 

instrumentos ni herramientas que les permitan sacar el mayor provecho al arar… Después 

hay otro tipo de empleados que también se puede decir que están tanto en la parte de la costa 

como en municipios como  Zacapu, Uruapan, un poquito en Morelia, Zamora, La Piedad,, 

que son trabajadores altamente capacitados en esas ramas industriales, ya sea de 

metalúrgicos, ya se a de producción de telilla y de trabajos básicamente industriales, son 

procesos que ya tienen mucho tiempo que han sido capacitados y que son casi expertos en ese 

tipos de materias. … Después hay otro tipo de trabajadores que son los que se dedican 

básicamente al área de comercio y del turismo, son gente preparada medianamente, la media 

es prepa-secundaria hay sus excepciones con maestrías…” 

El tema del tipo de trabajador michoacano es un asunto relevante ya que nos permite ver diversas 

dimensiones de análisis. En este sentido se puede mencionar que la única empresa que aparece como 

suspendida en el régimen maquilador representa una historia de conflictos y luchas en los que se 

combinan formas de corrupción, así como la irrupción de formas de trabajadores con alto grado de 

activismo. 

Las empresas estudiadas tienen, en su gran mayoría, el mercado interno como fuente de sus insumos. 

De manera especial destaca que obtienen sus insumos de otras empresas privadas. De las respuestas 

obtenidas sólo el 20% proviene de fuera del país, regularmente se trata de los productos que son 

exigidos por el contratante. En cuanto a la relación con el mercado externo encontramos una gran 

variedad: desde empresas que dedican toda su producción al mercado exterior, particularmente EEUU, 

hasta empresas que sólo reportan exportaciones mínimas. 
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Por otra parte, las ventas al gobierno son casi inexistentes y quienes venden al mercado local lo hacen a 

empresas privadas o directamente. Dentro de las ventas a empresas que no son privadas destacan las 

ventas a empresas paraestatales. Cabe aclarar que las entrevistas y visitas a las empresas mostraron que 

se considera que el mercado interno es de los espacios más constreñidos y el que ha sido más 

fuertemente invadido por los productos asiáticos (recordar la importancia de empresas textiles en 

nuestra muestra); lo que explica que le ofrezca mayores garantías el mercado de los EEUU. 

Debe resaltarse que las entrevistas nos permiten ver que la inscripción en los programas de maquila han 

permitido formas de incorporación al mercado internacional, aunque en algunos casos se trata de 

empresas que sólo cuentan con un solo cliente, o empresas que el régimen de maquila por sus 

beneficios tributarios y arancelarios. De tal forma que consideramos conveniente mencionar dos casos 

relevantes que se ejemplifican a partir de las entrevistas realizadas. 

Caso 1: “Bueno, la primera y las más importante fue porque el giro de nuestro trabajo, 

teníamos que importar turbinas para reparación, entonces no hay en la cuestión internacional 

una regla muy clara para empresas como nosotros que importamos temporalmente para 

reparar y volver a exportar para el sector reparador. … lo que hacíamos antes era importar 

definitivamente las turbinas, se reparaban y la exportábamos definitivamente, utilizando algo 

que se llamaba la cuenta aduanera. Sin embargo, en el año del 2002 se derogó esa parte en la 

Ley Aduanera, y nos dejaron a nosotros bailando, … ellos propusieron registrarnos como 

maquiladora, en la cual se nos permitía importar temporalmente, sin pagar ningún tipo de 

impuestos más que los derechos de trámite aduanero y estas cuestiones, pero ya evitamos 

pagar IVA, y evitamos pagar algún arancel.” 

Caso 2 “... nosotros estamos registrados desde 1995, cuando entra el Tratado de Libre 

Comercio, y cuando en México realmente entramos en una situación dentro de la rama textil, 

pocos pedidos, pocos clientes, la situación doméstica en cuanto a pagos era realmente mal... 

entonces definitivamente empezamos a exportar nosotros desde 1995…”  

Los casos anteriores muestran que las empresas construyen estrategias diversas que justifican su 

incorporación al programa de maquila, la diversidad de formas y estilos de empresas, aun en una 

muestra tan pequeña como la presentada dan cuenta de la riqueza del objeto de estudio. 

En cuanto al nivel tecnológico y el sistema de producción: 
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• La maquila de exportación en Michoacán en cuanto al origen de su capital se encuentra en nivel 

bajo, ya que el 80% de las empresas muestran esas características, y sólo el 20% fue considerada 

media. 

• En lo referente al destino de las ventas, el porcentaje se mueve ligeramente ya que algunas 

empresas tiene como destino único de sus ventas el mercado externo, pero finalmente mantiene el 

porcentaje de 80% como nivel tecnológico bajo y 20% nivel medio. 

Cuadro 4: Nivel Tecnológico por Destino de las ventas 

Nivel Tecnológico 

Destino de las ventas 

Nacional Extranjero Total 

Bajo 75.0% 100.0% 80.0% 

Medio 25.0% 0.0% 20.0% 

Alto 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente. Elaboración propia con base en: Encuestas y entrevistas del trabajo de campo 

Como se puede observar en el cuadro anterior, si bien existen empresas que declaran ventas al 

extranjero estas son en su mayoría de nivel tecnológico bajo, solo en un 25% de los casos de nivel 

medio. Con referencia al tamaño de las empresas las consideradas de nivel tecnológico medio son en su 

totalidad medianas. 

• En cuanto a las operaciones de producción encontramos que existen empresas cuyas actividades 

se realizan mediante herramientas manuales. En nuestra muestra conviven empresas que desarrollan 

sus actividades con herramientas manuales con empresas altamente tecnologizadas, lo cual se explica 

en función del producto al que se dedican. 

• Los sistemas de suministro se encuentran altamente organizados, de manera particular el 

sistema justo a tiempo se aplica en buena parte de los procesos, de manera que existen empresas en las 

que se aplica en el 100% del proceso y en otras sólo en el 40%. La aplicación de los sistemas justo a 

tiempo destaca en la atención a clientes, ya que las empresas que menos lo hacen lo aplican con un 

70% y en otras en un 100% lo que nos brinda una media del 85%. Se trata, entonces, de formas de 
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organización sólo parcialmente modernas que abordan ciertos aspectos pero descuidan otros, lo que 

genera configuraciones con alto grado de diversidad. 

• En 80% de las empresas estudiadas los trabajadores se encuentran capacitados para el manejo 

de equipo moderno —o el equipo disponible—, en la otra no hay personal con estas calificaciones. De 

tal forma que existen trabajadores calificados para manejar los equipos modernos y una empresa no los 

tiene, sin embargo cabe recordar que buena parte de las empresas no utiliza equipo de alta tecnología. 

Esto da cuenta de lo heterogéneo que es la conformación de las empresas, además de las propias 

diferencias que se gestan al interior de las empresas. Una distribución muy semejante resulta de los 

trabajadores que están capacitados para el aprendizaje de nuevas formas de organizar el trabajo. 

 

Los sistemas de producción nos remiten a la forma en la que se organiza el trabajo en el piso de la 

fábrica, a partir de los datos obtenidos formulamos un panorama general del sistema de producción de 

las empresas estudiadas: 

 

• El 50% de las empresas encuestadas se dedica al ensamble de piezas o componentes, el resto se 

divide entre transformación de materia prima y servicios. Las razones para recurrir a la importación 

temporal de insumos es porque tienen un costo más bajo que las nacionales, a lo que debemos añadir 

las exigencias de los contratantes o la calidad y formalidad de los proveedores. Atención aparte merece 

las pocas posibilidades de articulaciones regionales 

• Ninguna de las empresas consultadas realiza investigación de mercados. Sólo el 20%  de las 

empresas realiza investigación tecnológica. Es decir que existe muy poco interés por la construcción de 

conocimiento; queda pendiente para un trabajo posterior conocer la forma en la que las empresas 

desarrollan sus productos, de lo que se derivan cuestiones tales como el origen de los nuevos productos. 

Por otra parte el 40% de las empresas realiza investigación y desarrollo tecnológico, donde la mejora 

de los procesos y la calidad son las principales fuentes de atención. Quienes desarrollan tecnología lo 

hacen en el mismo establecimiento.  

•  El 40% realiza publicidad. Son pocas las empresas que dedican atención a la publicidad, lo cual 

se explica por el vínculo que tienen con su mercado. Las que realizan publicidad se ocupan de ropa 

deportiva, incluso algunas están involucradas en la promoción de equipos de futbol profesional. 

Mientras que otras no requieren publicidad por el carácter de sus productos. 

•  El 60% compra materias primas con otros establecimientos en el país. El 20% adquiere 

maquinaria y equipo con otros establecimientos en el país. El 20% utiliza maquinaria conjunta con 
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otros establecimientos del país. En términos generales se trata de poco interés por establecer vínculos 

con otras empresas, y en las entrevistas pudimos escuchar que los empresarios requieren establecer 

vínculos con otros pero no han encontrado la forma ni operativa ni cultural de realizar tales relaciones. 

La gran mayoría de las empresas trabaja por pieza, pues sus actividades son de textiles o mecánicas. La 

tecnología sólo en uno de los casos es considerada actual, el resto la autoevalúa como atrasada. El 50% 

compra su maquinaria a otras empresas, sólo un 20% lo hace mediante desarrollo propio. Las 

entrevistas nos permitieron reconocer que en buena medida el equipo que poseen se ha comprado de 

segunda mano de empresas ya sean mexicanas o extranjeras. 

• La gran mayoría de las empresas realizan el control de calidad de manera visual, sólo el 20% 

utiliza instrumentos automatizados. En el 80% de los casos se realiza por el mismo personal, sólo una 

empresa tiene un departamento especializado. Este ultimo tiene que ver con los procesos propios de la 

empresa; en los casos en los que se trata de actividades de alta precisión se requiere de un tipo de 

revisión acorde con las necesidades del producto, mientras que las prendas de vestir pueden ser 

cubiertas por la revisión visual, en algunos casos realizada por el propietario o los propios contratantes. 

En este sentido las visitas realizadas dentro del trabajo de campo nos permitieron observar casos como 

el de una empresa en la que el control de calidad lo realizaban el patrón y una persona enviada por los 

clientes estadounidenses; se trata de una verificación pieza por pieza y de manera visual. Por su parte la 

supervisión se realiza mediante supervisores y jefes en el 60% de los casos y el resto mediante equipo 

informatizado. 

• Los puestos en la totalidad de las empresas se asignan en función de exámenes de habilidades y 

actitudes. De igual manera es un instrumento que sirve para promover a los trabajadores. Aunque un 

20% utiliza las propuestas de los jefes inmediatos superiores.  

• En cuanto a los manuales de puestos encontramos que el 40% si los tiene y los utiliza, el 20% si 

los tiene pero no los utiliza y el 40% no los tiene. Los manuales de procedimientos sólo se tienen en el 

40% de las empresas. Lo que nos da cuenta de procedimientos poco estandarizados, con un alto grado 

de improvisación. El 80% de los establecimientos investigados realizan estudios de tiempos y 

movimientos; para lograr hacer más eficientes sus procesos. 

• Las formas de comunicación son en un 60% de forma oral y directa y en un 40% por medio de 

jefes y supervisores. Los problemas de la producción se resuelven en la mayoría de los casos por medio 

de juntas y en un 20% mediante equipos de trabajo. 

• Los datos de la encuesta indican que esporádicamente los obreros son movidos de puesto o 

categoría y que los cambios de turnos son realizados muy frecuentemente. En las entrevistas realizadas 
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en algunas de las empresas textiles encontramos que este último hecho es uno de los que afectan con 

mayor intensidad la vida de los trabajadores, ya que cada quincena es probable que los cambien de 

turnos, lo que deviene en relaciones de sometimiento y clientelismo por parte de quienes asignan los 

horarios de trabajo. De igual manera es muy frecuente que los obreros desarrollen actividades 

diferentes a las de sus puestos, esto podría significar que se conforma un obrero multifuncional; pero 

desde condiciones de precariedad y debido más s formas arcaicas que ha modelos nuevos de 

organización. 

En este mismo sentido de las encuestas se ve que la mayoría de las empresas no aceptan que apliquen 

la polivalencia (el 60%) y tampoco establecen sistemas para evitar la monotonía en el trabajo. Este 

parece ser uno de los problemas fundamentales de las empresas, la visita a éstas nos permitió observar 

que los trabajadores conforman estrategias para evitar la monotonía como podría ser la música que 

suena durante todo el día en la planta. Los dos elementos fundamentales que se consideran 

fundamentales para favorecer la movilidad interna que son los conocimientos y actitudes (80%) y en 

menos grado la disposición del trabajador (20%) 

La incidencia de que los trabajadores laboren horas extras se respondió que muy frecuentemente en el 

67% de los casos. Muy frecuentemente tienen que trabajar los días de descanso obligatorio. 

• En cuanto a la participación de los trabajadores encontramos que esporádicamente los 

trabajadores participan en la selección del personal. En todos los casos en los que hay selección de 

personal los trabajadores participan en mayor o menor medida. La consulta a los trabajadores en cuanto 

a las cargas de trabajo tiende a ser mínima, las decisiones son tomadas de manera central y de manera 

específica en función de las necesidades de la producción. De igual manera los trabajadores no 

participan en el establecimiento de sanciones a sus compañeros. 

En la mayoría de los casos la comunicación es oral y por medio de los supervisores, ambas en la misma 

proporción de 40% cada una; lo cual se entiende como un sistema poco formalizado y que da cuenta de 

organizaciones de corte tradicional. La forma de comunicación entre los trabajadores de producción y 

los gerentes es preferentemente oral, lo que da cuenta de configuraciones de empresa que hacen pensar 

en empresas poco burocratizadas con una organización más horizontal o más simple, en las que el 

dueño/director es parte de la misma empresa y realiza una constante vigilancia. 

La estrategia para promover la comunicación entre los trabajadores es mediante juntas (80%) y en un 

pequeño grupo se percibe que no las estimulan. Aquí cabe aclarar que las alternativas eran los equipos 

de trabajo o las asambleas. Al parecer la idea de que las juntas favorecen la comunicación entre los 

diversos integrantes de la empresa debería ser revisada. 
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La gran mayoría (80%) de los trabajadores reconoce que no participa en la selección del personal. En la 

misma proporción no participan en la promoción del personal, ni en la asignación de premios o bonos. 

En el  80% de los casos no se participa en la definición de las cargas de trabajo. En la mayoría (80%) 

de los casos los trabajadores no participan en las sanciones a sus compañeros. En el 80% de los casos 

no participan en el diseño de los programas de capacitación. En el 80% de los casos no participan en la 

selección de la maquinaria; pero en el 40% de los casos participan en la selección de la materia prima. 

El 60% participan los trabajadores en el mejoramiento de los métodos de trabajo. Los trabajadores no 

participan en el diseño de programas de mejoramiento de la calidad y la productividad. 

La mayoría de las empresas no registra capacitación y en las que se realiza no se toma en cuenta a los 

trabajadores al diseñar los cursos y sus contenidos. En suma los trabajadores no se involucran en las 

decisiones de la empresa. Los trabajadores tampoco participan en la selección, ni en la selección de las 

materias primas. En cuanto la definición del método de trabajo se encuentra participación por lo menos 

en 20% de los casos. La gran mayoría no participa en programas de mejoramiento de la productividad, 

especialmente porque no los hay. 

La mayoría de las empresas indican que no otorgan bonos y en las que se hace no hay participación de 

los trabajadores para definir las políticas de asignación. Sin embargo en los trabajadores entrevistados 

no hay registro de que alguno haya recibido bono de productividad, ni por puntualidad y asistencia, ni 

ningún tipo de bono. Esto se puede explicar por el desconocimiento de los trabajadores de la forma en 

la que asignan los bonos. 

En términos generales las empresas encuestadas se dedican al ensamble de piezas; en su gran mayoría 

son empresas que no realizan investigación de ningún tipo y logran establecer encadenamientos con 

otras empresas de la región. 

Los sistemas de control de calidad son en su mayoría de forma visual, lo que s explica por el carácter 

de los productos que generan. Se trata de empresas que no presentan sistemas de trabajo formalizados 

mediante manuales de puestos o si bien existen pero no son utilizados. En este sentido se debe destacar 

que la comunicación se realiza de forma oral y se busca solucionar los problemas mediante juntas; la 

implementación de los equipos de trabajo no parece ser la alternativa más socorrida.  

La participación de los trabajadores es muy reducida en los diversos ámbitos de la producción y del 

funcionamiento de la empresa. 

 

   En cuanto a la organización del trabajo: 
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• Un 80% encontró satisfactorio su trabajo en tanto le permitía adquirir nuevos conocimientos. 

Además consideraron que tienen mucha libertad (80%) para realizar su trabajo, lo que resulta 

interesante —y contradictorio desde nuestro punto de vista— cuando los datos de la encuesta indican 

que existe muy poca consideración de los trabajadores en la organización de la propia producción.  

En cuanto a la autonomía que los trabajadores tienen para realizar sus actividades encontramos que un 

60% de los trabajadores considera que entre siempre y a veces puede tomar decisiones sin consultar a 

sus supervisores, en cuanto a la selección de la herramienta. Esta cifra se invierte en cuanto a los 

procedimientos a seguir ya que el 60% nunca toma las decisiones en ese sentido. En cuanto a la 

secuencia de las operaciones un 60% nunca lo hace; 40% de los trabajadores reconoce haber usado 

herramientas; 60% ha inventado o modificado procedimientos; y un 40% ha generado nuevas formas 

de coordinar el trabajo de sus compañeros. 

• Se trata de trabajadores que realizan una planeación de sus actividades, 40% siempre lo hace, 

60% a veces lo hace. Por su parte en el 60% el supervisor es quien asigna las tareas a realizar, los jefes 

directos diseñan los puestos y sus funciones en un 60% de los casos.  

• La evaluación del trabajo es realizado tanto por los jefes directos como por los supervisores. En 

60% de los casos se evalúa en función del desempeño individual, sólo en algunos casos se evalúa tanto 

de manera colectiva como individual. 

La cantidad es fundamental para la evaluación de los trabajadores, pues como se ha visto buena parte 

de los trabajadores tienen cuotas mínimas, de igual manera resulta fundamental la calidad del trabajo. 

Creemos en este sentido que la importancia será relativa al tipo de empresa ya que en las orientadas al 

mercado externo los productos pasan por diversos momentos de control de calidad. También en los 

procesos de alta tecnología en los que la precisión es fundamental para el fin de la producción. 

La evaluación es considerada como importante para los ascensos de categoría en el 80% de las 

empresas. En la mayoría de los casos (60%) se evalúa a diario el trabajo. El 40% de los trabajadores 

considera que nunca tiene la posibilidad de decidir el ritmo de sus tareas. Sin embargo, en el 60% de 

los casos es el jefe quien determina la cantidad de trabajo que debe realizar. 

• Todos los entrevistados consideraron que el trato con sus supervisores era agradable. El 80% de 

los trabajadores considera que las órdenes de sus jefes a veces son adecuadas. Sin embargo 

consideramos existen diversos espacios de conflictos que se ocultan en los discursos de los 

trabajadores. 

• Como sabemos el trabajo se convierte día a día un bien en extinción  esto obliga a que los 

compromisos que sumen ciertos trabajadores con la empresa tomen conformaciones que parecerían 
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inusuales: los trabajadores indican que están de acuerdo en trabajar más duro para que la empresa salga 

adelante; un 40% aceptaría cualquier puesto con tal de seguir trabajando en la empresa; 80% estaría de 

acuerdo en cambiarse a cualquier departamento con tal de seguir trabajando en la empresa. 

En el mismo orden de ideas un 60% está orgulloso de trabajar en su empresa, y un 40% aunque le 

ofrecieran más sueldo no se iría a otra empresa. Lo cual estará mediado por el prestigio que tiene las 

empresas en cada región, además por la antigüedad que pueden tener dentro de la organización. 

Al parecer existe una imagen agradable del trabajo pues la totalidad de los encuestados, considera que 

su trabajo no es aburrido, 40% considera que tiene posibilidades de ascender a una mejor categoría. El 

80% se considera bien capacitado para realizar su trabajo, a un 60% le conviene el horario de trabajo 

que tiene. 

Sin embargo el 60% no está de acuerdo con que le pagan bien, y 80% considera que el poco pago es 

motivo de desidia en el trabajo, mientras que el 20% considera que la flojera de los trabajadores es una 

causa de que se abandone el trabajo. En ningún caso se considera que los malos tratos por parte de los 

jefes es una causa para el abandono del trabajo, pues en términos generales se detectó una buena 

relación entre los jefes y sus subordinados. El 20% considera que las condiciones de seguridad e 

higiene son causa para abandonar el trabajo, y otro 20% considera que lo aburrido del trabajo es una 

causa para abandonar el trabajo. Para el 60% su trabajo no es peligroso. Ningún trabajador considera 

que lo pesado de su trabajo sea una causa para abandonar su empleo. 

• Entre las razones que los empresarios mencionan para su ubicación en la zona se encuentran las 

relativas a la mano de obra, así como la cercanía a los mercados. Cabe aclarar que las empresas de la 

región de Zamora se encuentran con fuertes vínculos de interconexión con León y con Guadalajara. 

• En lo referente a las nuevas formas de organización del trabajo, debemos señalar que los 

cambios en el conjunto de la sociedad que han sido explicados ampliamente como los procesos de 

reestructuración productiva se traducen en la exigencia de nuevas formas de organización de las 

organizaciones y de la gestión de la mano de obra. De esto se establece que existen dos vías por las que 

se pueden abordar los mercados: la vía baja que implica la reducción de los estándares laborales y, la 

vía alta que implica la implementación de nuevas formas tecnológicas. Sin lugar a dudas la vía que se 

sigue en las empresas observadas como parte de la muestra es la vía baja. 

Se deja ver que los sistemas modernos sólo están ubicados en algunos sectores de las empresas o que 

en buena medida se aplican más de nombre; pero en resumen la participación y la autonomía de los 

trabajadores en prácticamente inexistente. Los datos que a continuación se presentan lo muestran 

claramente: 



 
19

Sólo dos empresas (el 40%) tienen círculos de calidad como nuevas formas de organizar el trabajo. De 

igual manera el 40% de las empresas forma equipos de trabajo como sistemas. En cuatro empresas (el 

80%) se han establecido células de producción. El 60% ha establecido control de calidad. Sólo un 20% 

ha establecido la reingeniería. En el 100% de las empresas se ha establecido el programa cero errores. 

De igual manera en el 100% de los casos se ha establecido el control estadístico del proceso. En el 40% 

se ha establecido el Kan ban. 

En el 60% de las empresas existen formas grupales de participación de los trabajadores en la 

producción. Los grupos participan en el ajuste de maquinaria mediante la discusión (en el 66% de los 

casos) y decidiendo en el 33%. En los cambios en las especificaciones de los productos los grupos 

participan proponiendo y discutiendo en 33% de los casos y decidiendo en 33%. Los grupos participan 

en el control estadístico del proceso discutiendo y proponiendo en un 33%. Los grupos no participan en 

la relación cliente proveedor. 

La participación de los grupos de trabajo se centra en un 66% en la discusión de alternativas para la 

identificación de riesgos de trabajo. Cabe aclarar que no deciden. De igual manera sucede con  la 

prevención de riesgos. Los grupos sí tienen alguna posibilidad de decisión en el 33% de los casos en lo 

referente a los permisos y las horas extras; pero en la prevención de conflictos laborales no participan. 

En cuanto a la detección de necesidades de capacitación un 66% participa en la discusión, pero ninguno 

decide sobre el tema, de igual manera sucede con los programas de capacitación. Sin embargo  los 

grupos no participan en los programas de movilidad interna. 

Acerca de la forma en la que se implementa el cambio tecnológico, se puede comentar: 

que en la información del cambio tecnológico en un 60% de los casos intervienen los trabajadores y en 

la discusión intervienen los trabajadores en 40% de los casos. Sin embargo, cuando hay una decisión 

formal de cambio tecnológico no intervienen los trabajadores ni el sindicato; salvo en algunos casos 

(20%) se permite que los trabajadores intervengan en la evaluación del cambio tecnológico. 

En el caso de que se aplique un mejoramiento permanente del cambio tecnológico intervienen los 

trabajadores (en el 60% de las empresas estudiadas). En la información de los cambios en la 

organización del trabajo intervienen los trabajadores en 60% de los casos. 

En términos generales las empresas encuestadas parecen no tener espacios de conflictividad alta, los 

trabajadores dan muestras de estar satisfechos con su trabajo, lo que debe ser entendido en función del 

comportamiento del mercado de trabajo y el prestigio que llegan a tener las empresas en las ciudades. 

Se percibe, además, que existen sistemas modernos de organización del trabajo, pero en los aspectos 

del funcionamiento de la empresa la participación real es muy pobre. En este sentido para que los 
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cambios son solamente en el discurso pero de manera muy limitada en el funcionamiento de la 

empresa. 

En cuanto a los modelos de organización de la producción, en los términos de la caracterización 

utilizada en la investigación, encontramos que las empresas son en su totalidad orientadas en el modelo 

taylorista—fordista. Para dicha clasificación se consideraron el origen del capital, el origen de los 

insumos, el destino de las ventas y el tamaño del establecimiento. 

Cuadro 5: Modelo de Organización por Destino de las Ventas 

Modelo de Organización 
Destino de las Ventas 

Nacional Extranjero Total 

Taylorista/Fondista 80%  20%  100%  

Total 80%  20%  100%  

Fuente: Elaboración propia con base a: encuestas y entrevistas del trabajo de campo 

Cuadro 6: Modelo de Organización por Tamaño del Establecimiento 

Modelo de Organización 
Tamaño del Establecimiento 

Pequeño Mediano Total 

Taylorista/Fondista 50%  50 %  100%  

Total 50%  50%  100 % 

Fuente: Elaboración propia con base a: encuestas y entrevistas del trabajo de campo 

 

  EL SALARIO Y CONDICIONES DE TRABAJO 

En este apartado presentamos los resultados de la observación realizada en torno  a las condiciones de 

trabajo y las relaciones laborales. 

El salario en su gran mayoría (en promedio el 83%) se compone por los salarios tabulados; por lo que 

los ingresos percibidos por prestaciones un porcentaje muy reducido de 4.7% en promedio y los 

premios o estímulos un 4.4%. La posibilidad que tienen los trabajadores de laborar horas extras o días 

de descanso es muy reducida ya que nos brinda un promedio de 5.5 horas al mes. La jornada promedio 

de los trabajadores es de 45 horas a la semana lo que implica un promedio de nueve horas diarias. 
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En las entrevistas encontramos que la rotación es uno de los factores resaltado por los empresarios 

como de los más dañinos para las empresas ya que dificulta los procesos de la calificación de la mano 

de obra. 

“…En costura no tengo cuello de botella, porque mi gente tiene trabajando seis o siete años 

conmigo, y ya saben exactamente lo que queremos, pero tengo otro departamento que es 

plancha, ese tuvimos que crecerlo precisamente porque hemos venido creciendo en 

producción... ahí tengo rotación, y esa rotación me provoca que ciertos días no cumpla con 

las prendas estimadas que tenemos nosotros para plancharla... entonces, yo pienso... pero lo 

principal yo creo que es la capacitación…” 

En la empresa que presenta más antigüedad, la que a su vez es la que tiene mayor desarrollo de 

tecnología, es la que tiene menores problemas de rotación, lo que se explica por las políticas de de 

personal y en general por las condiciones que ofrece a sus trabajadores. Además, es posible ver que en 

ciertas ramas de la producción resulta más fácil la movilidad de los trabajadores pues se pueden 

encontrar diversas empresas del mismo sector. 

Los altos índices de desempleo reducen la incidencia de renuncia de los trabajadores, sin embargo ésta 

se explica por las pocas prestaciones económicas, los bajos salarios, por la falta de bonos de 

productividad, la falta de oportunidades de superación, lo intenso del trabajo –lo cual se pudo observar 

en las visitas a las empresas en las cuales las cuotas de productividad así como la gran cantidad de 

supervisores hacen que el trabajo sea muy intenso y repetitivo, condición propia de ciertas actividades 

de la industria textil. 

“… tenemos una tarea. O sea tenemos un sueldo fijo, pero también tenemos una tarea fija, 

que si un día bajamos la tarea, pues podemos recuperarnos el siguiente día, o podemos 

quedarnos ... según eso se ha tomado el tiempo que nosotros hacemos, y ahí está que no 

pueden exigirnos algo que no podemos sacar. Entonces nos toman tiempo, y dicen “ustedes 

pueden sacar en este tiempo que les estamos tomando, tantas prendas, ¿pueden? Entonces 

nosotros, no pues sí …” 

Las causas de ausentismo son en su gran mayoría por problemas familiares y le siguen las 

enfermedades. El aspecto de los problemas familiares se explica pues existe un alto porcentaje de 

mujeres, quienes como se ha visto en la literatura de género son quienes realizan las labores de 

proveedoras sin descargo de las obligaciones de madre—ama de casa. 
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En términos generales, la participación de los trabajadores es reducida en casi todos los ámbitos de la 

empresa (selección de personal, cambio tecnológico, organización de la producción, formas de 

contratación, selección de contratistas, movilidad interna de los trabajadores). El sindicato no existe, en 

ninguno de los establecimientos se reconoció la existencia de sindicato, sin embargo sabemos que debe 

haber conformaciones de sindicatos de la empresa que detentan los contratos colectivos y que 

funcionan como instrumentos de control de las posibles luchas sindicales. 

En los aspectos que más intervienen es la definición de los manuales de puestos (60%). El mismo 

porcentaje en las asignaciones de tareas, en algunos casos intervienen en las sanciones (20%). En la 

definición de los métodos de trabajo intervienen los trabajadores (40%), de igual forma en la definición 

de los estándares de producción. 

En los aspectos del cambio tecnológico cuando es informal intervienen los trabajadores en un 40% de 

los casos. Se percibe que los trabajadores intervienen en mayor medida en la implementación y 

evaluación del cambio tecnológico cuando éste se hace de manera informal 

   En cuanto a las características de la mano de obra, esta se compuso por un 60% de hombres y un 40% 

de mujeres. Las personas entrevistadas tienen estudios de primaria (un 20%), secundaria 40% y 

bachillerato 40%. 

Los promedios de edad de los dueños/directivos se encuentran entre los 26 y los 40 años, aunque no 

deja de haber un alto porcentaje de mayores de 40 años. 

En cuanto a los directivos, las edades se encuentran entre los 29 y los 40 años. Misma edad de los 

profesionales y técnicos de producción. Por su parte en los supervisores de producción las edades son 

menores, ya que se encuentran en proporciones semejantes entre los de 16 a 25 y 26 a 40. Por su parte, 

las edades de los obreros especializados son de 26 a 40 años, en cambio los obreros generales son más 

jóvenes (edades entre 16 y 25 años). 

La escolaridad de los directivos se divide casi en proporciones equivalentes entre los de estudios 

superiores y los de preparatoria, en una proporción semejante se encuentran los empleados 

administrativos. En cuanto a los técnicos de producción existen algunos con estudios superiores y una 

alto porcentaje (40%) con estudios de técnicos medio. Nivel que es el preponderante para los 

supervisores. Para los obreros, tanto especializados como generales, el mayor porcentaje se concentra 

en la secundaria. 

La gran mayoría (60%) de los directivos tienen una antigüedad entre 5 y 10 años en la empresa; 

mientras que la mayoría de los administrativos (80%) tiene entre 2 y 5 años. Los profesionales y 

técnicos se dividen equitativamente entre los rangos de 2 a 5 y 5 a 10. Los supervisores tienen en su 
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mayoría entre 5 y 10 años. Los obreros especializados se ubican entre los 5 y 10 años; los obreros 

generales entre 2 y 5 años. Consideramos que se trata de un personal con alguna antigüedad, 

particularmente en algunas de las empresas en donde las condiciones parecen ser excepcionales en la 

región. 

Por otro lado, la distinción por género nos permitirá ver la forma en la que se ha modificado el 

equilibrio entre hombres y mujeres en la industria maquiladora en Michoacán, aunque los equilibrios 

de poder no se modifican. A pesar de que los directivos son en su gran mayoría hombres, en el área 

administrativa existe un número preponderante de mujeres; y en el área de profesionales y técnicos una 

enorme mayoría son hombres; sin embargo el número de obreros es en su mayoría mujeres tanto en 

calificados como generales. 

Cuadro 7: Categorías ocupacionales según género 

CATEGORÍAS OCUPACIONALES 

HOMBRES MUJERES 

PRO
MED
IO 

DESVIA
CIÓN 
ESTÁND
AR 

PROM
EDIO 

DESVIACIÓ
N 
ESTÁNDAR 

DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS 70.0 24.5 30.0 24.5 

ADMINISTRATIVOS Y 
ADMINSTRATIVAS 37.8 25.0 62.2 25.0 

PROFESIONISTAS, TÉCNICOS Y 
TÉCNICAS 99.1 1.8 0.9 1.8 

SUPERISORES Y SUPERVISORAS 41.7 50.0 58.3 50.0 

OBREROS Y OBRERAS 
CALIFICADAS 16.7 22.4 83.3 22.4 

OBREROS Y OBRERAS 
GENERALES 41.1 40.5 58.9 40.5 

Fuente: Elaboración propia con base a: Encuestas y entrevistas del trabajo de campo 

 

De tal manera el género se convierte aquí en una categoría analítica fundamental pues nos permite 

reconocer las diferencias que se generan por sexo en el espacio de trabajo. En este sentido los puestos 

directivos son en su totalidad masculinos, lo que da cuenta de que éste es un espacio de segregación 

laboral. Condición que se manifiesta en un tope para acceder a ciertos puestos, a pesar de que la gran 

mayoría de quienes trabajan en esas empresas son mujeres. Por su parte, los puestos administrativos 
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tienen preponderantemente mujeres; lo que se explica por el carácter de las actividades secretariales y 

las actividades contables. 

En cuanto la supervisión se puede observar que los porcentajes son muy semejantes entre hombres y 

mujeres; aunque se trata de supervisar en su mayoría el trabajo femenino. Es decir, las empresas eligen 

tener hombres para supervisar el trabajo de las mujeres. Las entrevistas nos permitieron ver que los 

gerentes consideran que las relaciones entre mujeres son más conflictivas que en las que participan 

hombres. 

En los obreros, tanto generales como calificados, hay preponderantemente mujeres. De manera 

particular esto se explica porque son en su mayoría labores de costura y relacionadas con la industria 

textil. De las empresas estudiadas en las únicas donde el personal es en su gran mayoría masculino, es 

el caso de las de mayor desarrollo tecnológico. 

COCLUSIOES 

Se ha señalado que el Estado de Michoacán es una entidad de contrastes, de débil desarrollo industrial, 

de micros, pequeñas y medianas empresas manufactureras concentradas en las ramas de alimentos y 

bebidas y de industria maderera y con pocos eslabonamientos productivos hacia atrás y hacia delante. 

Además, predominan empresas industriales con gestión empresarial de índole familiar, que buscan la 

sobrevivencia en el mercado vía una rentabilidad basada en salarios bajos y en la precariedad de los 

empleos. 

De ahí que no es de extrañar que las pocas empresas maquiladoras identificadas en el trabajo de campo 

en su gran mayoría no tienen ventas hacia el exterior y configuran modelos taylorista—fordistas de 

producción y organización del trabajo que dejan en un segundo plano el desarrollo tecnológico, y 

desatienden casi en su totalidad la participación de trabajadores en las decisiones y la aplicación de 

métodos modernos de supervisión y control. Los perfiles sociotécnicos que predominan y que en 

nuestra investigación resumen los modelos productivos fueron por orden de importancia, el fordista con 

tecnología, flexibilidad y calificación bajas, seguido del fordista con tecnología alta pero flexibilidad y 

calificación bajas. 

Cuadro 8: PERFILES SOCIOTÉCNICOS en la maquila de  MICHOACÁN 

PERFIL PORCENTAJE 

Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación de nula a media 75.0% 

Organización fordista, tecnología alta, con flexibilidad  y calificación bajas o medias 25.0% 

Total 100.0% 
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Todo ello debe entenderse en un contexto estatal donde no existe una política pública de fomento y 

desarrollo industrial, donde predominan factores culturales que no benefician al empresariado creativo 

e innovador, están ausentes redes entre empresas y organizaciones que aceleren los procesos de 

aprendizaje colectivo y no hay la institucionalidad adecuada que apuntale los esfuerzos de 

industrialización. 

En ese sentido, se puede decir que las posibilidades de continuar basando la ventaja competitiva estatal 

en salarios bajos y empleos precarios aún persisten y se pueden ampliar en el futuro a medida que los 

flujos migratorios y la marginación social se intensifiquen y lleven a que más miembros de la familia 

participen y contribuyan al sustento familiar, y la IME no escapa a estas tendencias. 
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1. La manufactura y la industria del vestido en Puebla 

 

El estado de Puebla es la séptima economía de México si se mide por su aportación 

al Producto Interno Bruto (PIB), pero en términos de población es la cuarta ciudad más 

grande. Hacia finales de la década de los noventa, vivió un proceso de expansión de la 

industria maquiladora de exportación, especialmente en la rama textil de la confección. 

El sector industrial  en la entidad poblana tuvo sus orígenes desde la segunda mitad 

del siglo XIX, siendo –precisamente- el ramo textil el que adquirió mayor predominancia 

hasta la década de los cincuenta de la siguiente centuria, momento en que se inició la 

diversificación de la estructura industrial en el estado y surgieron ramas vinculadas con el 

sector metal mecánico.  

La duración de ese crecimiento industrial –más diversificado- fue de 

aproximadamente veinticinco años, entrando en crisis a mediados de los ochenta. Para la 

década siguiente se puede observar como se desplegó el nuevo modelo de crecimiento 

industrial basado en la subcontratación y el ingreso de capital extranjero. Es en éste marco 

que la maquila en Puebla se instaura como una de las formas más dinámicas de empleo en 

el sector manufacturero y, en general, de su economía. Nos parece importante revisar 

rápidamente los datos sobre la estructura industrial, a fin de ilustrar  el ambiente en que se 

dará el auge maquilador. 
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Una primera característica ha sido la alta concentración del empleo y de la 

producción,  tan sólo cinco ramas acumulan más del 50% en ambos rubros. En el cuadro 1 

destaca la tendencia hacia la pérdida de importancia de las ramas vinculadas a insumos 

básicos como los de la petroquímica y el acero (3511, 3512 y 3710), en tanto que 

incrementan su participación la de bebidas (3130), vestido (3220), cemento y cal (3691) y  

automotriz (3841).  Estas tendencias nos muestran un cambio de modelo y el predominio de 

ramas vinculadas con el sector externo, en particular los casos del vestido y automotriz; por 

lo demás, los datos de la industria textil (3212) sólo son el colofón de su prolongada agonía 

iniciada desde la década de los setenta.  

 

Cuadro 1. Principales ramas de la manufactura poblana, participación en el personal 

ocupado y en el valor agregado(%), 1988, 1993 y 19998 

 Personal Ocupado Valor Agregado Censal Bruto 

Rama 1988 1993 1998 1988 1993 1998 
3130 4.9 4.7 2.5 5.0 7.3 7.5 
3212 21.0 12.4 11.7 13.9 11.6 6.6 
3220 8.13 14.2 27.4 2.1 5.5 8.3 
3511 1.2 0.6 0.5 5.4 1.8 0.8 
3512 1.4 1.1 0.6 6.7 2.1 2.3 
3691 3.1 4.0 2.9 1.7 3.1 5.0 
3710 3.0 1.1 0.5 10.3 5.6 3.8 
3841 11.9 11.6 10.6 28.2 17.8 36.0 

Fuente: INEGI. (1999). Censos Económicos. 

 

Otra característica fundamental de la manufactura poblana es su concentración en la 

zona conurbada de su capital y en tres regiones más: corredor Huejotzingo-Texmelucan, 

Teziutlán y Tehuacán. Destaca el peso que han adquirido éstas regiones, que, en términos 

de empleo, elevaron su participación del 3.0 al 6.2%, la de Teziutlán y  del 8.7 al 16.6%  la 

comprendida en los municipios de Ajalpan, Tehuacan y Tepanco, resultado del impulso de 

la maquila, como veremos a continuación.  

 

Cuadro 2. Empleo manufacturero, principales municipios, 1988, 1993, 1998. 

participación en el total estatal (%) 

 1988 1993 1998 

Cuautlancingo 11.9 8.1 10.2 
Puebla 45.1 41.1 32.2 
S A Cholula 1.4 1.1 1.3 
S P Cholula 5.2 5.3 4.3 



Huejotzingo 2.1 2.1 2.0 
S M Texmelucan 3.6 3.6 3.9 
Ajalpan 0.5 1.0 2.2 
Tehuacán 8.2 9.6 12.6 
Tepanco de L 0.0 0.3 1.8 
Teziutlán  3.0 3.7 6.2 
Subtotal 81.0 76.0 76.7 

Fuente: INEGI. (1999). Censos Económicos. 

 

En este contexto, queremos destacar la industria del vestido, que tuvo un fuerte 

crecimiento durante el periodo de 1988 a 1998;  en términos del personal ocupado se 

multiplicó de 8,938 a 61,723, con dos peculiaridades: primera, estar concentrada en tres 

municipios en 1988 –Puebla, Tehuacán y Teziutlán, con el 79.9% del empleo en la rama-,  

se dió una ampliación de su localización hacia los municipios aledaños de estos dos últimos 

municipios, en el cuadro 3 se puede observar que en 1998, en la “Región de Tehuacán”  se 

ubicó el 45.4% del personal ocupado y en la “Región de Teziutlán” se localizó el 25.1%; 

segunda, se trata de una “nueva industria del vestido”, en la que predomina la maquila4 y, 

en particular, la de exportación. 

 

Cuadro 3. Evolución y ubicación del empleo en la industria del vestido 

Municipios 1988 1993 1998 

Puebla 1,807 3,463 9,402 
S P Cholula 93 99 866 
S M Texmelucan 393 894 2,301 
Tehuacan 3,425 8,769 20,522 
Tepanco de L. 0 358 2,391 
S G Chilac 235 240 602 
Ajalpan 295 746 4,083 
Altepexi                                                                                              443 
Región Tehuacán 3,955 10,113 28,041 

Teziutlán 1,910 4,671 12,412 
Xiutetelco 282 445 821 
Chignautla 0 198 732 
S Miahuatlan                                                                                 3 154 533 
Hueytamalco                                   1 117 313 
Teteles de A C                                                                           0 1 378 
Tlatlauquitepec                                                                            2 6 325 
Región Teziutlán 2,198 5,592 15,514 

Acatzingo                                                                                           12 29 922 

                                                 
4 Debemos señalar que la maquila en la industria del vestido ya era una forma común de trabajo a domicilio 
en la década de los setenta, en especial en la región de Texmelucan y Huejotzingo.  



Subtotal 16 Mun. 8,458 20,190 57,046 
Total 8,938 22,244 61,723 
% 16 Mun/Total 94.6 90.8 92.4 

Fuente: INEGI. (1999). Censos Económicos. 

 

Se puede constatar que a partir de principios de la década de los noventa el 

crecimiento de la manufactura poblana tendrá como ejes la demanda externa, la inversión 

extranjera, la industria automotriz y la del vestido, en éste último caso a través de la 

maquila. Sólo para ilustrar esto último, podemos referir que para 1996 estas ramas 

representaban el 13.9 y el 27.4% del empleo manufacturero (según los datos del IMSS), 

elevando su participación, respectivamente, al 16 y 36% para el 2000, antes de la crisis.  

 

 

2. Auge y crisis de la maquila de exportación 

 

Fue en los inicios de la década de los noventa cuando el despliegue maquilador llegó a 

la entidad, aun cuando a nivel nacional se había iniciado unos años antes; cabe señalar que, 

si bien tendrá un fuerte impacto sobre el empleo local, su importancia no será tan 

impactante como en los estados fronterizos; en este sentido podemos señalar que para 1991, 

Puebla tenía sólo el 0.3% del total de empleo generado por la maquila, pero en el 2001 ya 

sumaba al 3.1%, en tanto que en términos de valor agregado pasó del 0.1 al 2.2%, para esos 

mismos años. 

El estado de Puebla cuenta con maquiladoras de exportación, pero también –y 

mayoritariamente- con maquiladoras cuya producción es para consumo nacional. De estas 

últimas, la mayoría pertenecen a la industria de la confección; el grueso de estas unidades 

son de tamaño pequeño y micro y una gran porción de ellas se desempeña dentro de la 

economía informal. Los estudios locales sobre esta industria estiman que es mucho mayor 

el número de micro maquiladoras informales que el de las registradas (Juárez, Juan, 2003) 

Durante el periodo de mayor auge de las maquiladoras de exportación –que se ubica en 

la segunda mitad de la década de 1990- éstas se convirtieron en la principal fuente de 

generación de empleo en el estado, ya que en ese lapso llegaron a mantener tasas de 

crecimiento en el empleo del 15% anual; esto quiere decir que –en términos absolutos- se 



llegaron a crear aproximadamente 3, 700 empleos cada año, lo que significa que ésta sola 

industria –y más específicamente las casi cien empresas instaladas en ese lustro- estaban 

contribuyendo, nada más y nada menos, que con el 75% de la capacidad de generación de 

empleo que tiene el mercado laboral poblano en época de “vacas gordas”5. 

  En el año 2000, los Estados Unidos padecieron una recesión que “cortó” abruptamente 

con la dinámica de consumo de los bienes no duraderos, específicamente con la ropa en sus 

diversas modalidades y, se inicio la historia de la cancelación de contratos para las 

maquiladoras poblanas de exportación, continuaron en seguida los despidos y cierres en las 

empresas dedicadas a la confección, éste fue el segmento más golpeado por la recesión de 

la economía norteamericana, además era el más numeroso. En el gráfico No. 1 se muestra 

la evolución en el empleo de las maquiladoras poblanas de exportación durante la época de 

auge y durante la crisis del 2000. 

 

Gráfico No. 1: Puebla. Maquila de exportación. Número de 

trabajadores ocupados
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La crisis del 2000 llevó a las maquiladoras de exportación, en un lapso de cuatro años, 

al nivel de producción y empleo que habían tenido seis años antes. La perdida de empleos 
                                                 
5 Durante varios trimestres del 2000 el municipio de Tehuacan, que fue uno de los que recibieron mayor 
número de maquiladoras, reportaron tasa de desempleo abierto igual a cero. 

CRISIS 



se estima en 12 mil plazas, lo cual significa –para este estado- varios años para lograr la 

recuperación de ese número de puestos. 

De manera mayoritaria, las empresas maquiladoras de exportación que dependen del 

mercado de bienes de consumo, se ubican en la rama textil de la confección, ellas utilizan 

de manera preferencial el esquema fiscal conocido como “maquila de exportación”, que les 

permite exenciones al pago del impuesto al valor agregado. 

En este segmento industrial encontramos una alta diversidad en cuanto al tamaño de 

empresa, al revés de lo que ocurre en las maquiladoras de producción nacional, la maquila 

de exportación es grande en términos promedio. El tamaño medio, estimado como el 

cociente del número de trabajadores ocupados entre el número de unidades de producción 

nos indica un tamaño promedio aproximado de 300 trabajadores por empresa, lo cual las 

ubica, según la clasificación de la Ley de promoción a las industrias micro, pequeñas y 

medianas (Secretaría de Economía, México: 2002), como empresas grandes. 

 

 

Gráfico No. 2.  Puebla. maquila de Exportación. Personal ocupado 

total/Número de Establecimientos en operación
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La dimensión de 300 trabajadores como tamaño mínimo eficiente (TME), para las 

maquiladoras de exportación poblanas habla del tipo de restricciones a la entrada que 

Tamaño medio en 
maquila de 

exportación poblana 



enfrenta esta rama y que están definidas en mucho por el tipo de relación comercial que se 

disponga. La restricción radica en el circuito de la distribución y venta, en el acercamiento 

con firmas de reconocido prestigio y altos volúmenes de inversión en marketing, más que 

en aspectos tecnológicos, mucho de las diferencias entre la maquila para el mercado 

nacional y la de exportación estará explicado por el capital relacional de que dispongan.  

Para conocer sobre el comportamiento de la industria maquiladora de Puebla, 

presentamos a continuación los principales rubros de desempeño, centrándonos únicamente 

en la rama del vestido, que es la principal en la entidad. En el gráfico presentamos los 

índices de productividad, en este caso hemos utilizado los datos deflactados por INEGI, de 

valor agregado, divididos entre el total de personal ocupado, los resultados nos indican la 

productividad para Puebla y el total nacional. Se puede observar que la productividad tiene 

un comportamiento que manifiesta una tendencia hacia su estabilidad. 

Por lo demás se puede apreciar la manera en que los establecimientos de Puebla 

logran una mayor productividad. Esto puede explicar que el superávit de operación (un 

indicador de las ganancias) sea superior en Puebla que el promedio Nacional de la rama, así 

como los niveles inferiores de los sueldos y salarios, que sólo en dos años son iguales, 

según se aprecia en el cuadro 4.  

 

Cuadro 4. Indices de desempeño de la maquila de la rama del vestido de Puebla en 

relación al nacional 

 

Insumos 
Nacionales /I.  

Totales Salario  Medio Sueldo Medio 
Superávit de  
Operación 

1991 2.5 0.6 0.5 1.5 
1992 2.4 0.7 0.8 1.7 
1993 2.9 0.9 0.8 2.4 
1994 2.3 0.8 0.7 1.4 
1995 3.3 0.8 0.9 1.5 
1996 3.1 0.8 0.9 1.2 
1997 3.5 0.9 0.9 1.1 
1998 2.8 0.9 0.9 1.7 
1999 2.2 1.0 0.9 1.2 
2000 1.8 0.9 1.1 1.8 
2001 1.6 1.0 0.9 1.5 
2002 1.9 0.9 0.9 1.2 
Los índices son la relación entre las variables de Puebla en relación al nacional, en ambos 
casos se han calculado a precios corrientes. 
FUENTE: INEGI. (1999). Censos Económicos. 
 



 
  

Ahora bien, en relación al peso que tienen los insumos de origen nacional respecto 

al total, para el caso de la rama en Puebla los datos obtenidos nos indican  que es mayor que 

el promedio nacional, en el primero oscilan alrededor del 35% durante el periodo, en tanto 

que en el segundo están entre el 16%, sin embargo, habrá que analizar con mayor 

detenimiento estos datos pues, por su propia definición la maquila de exportación depende 

de insumos provenientes del exterior. Una hipótesis de estas diferencias es que en Puebla 

pudo existir –al menos de manera incipiente- una maquila de paquete completo que fue 

desplazada por aquella que importa todos los bienes intermedios y sólo consume fuerza de 

trabajo. 

Esta industria, ya se comentó con anterioridad, abrió oportunidades de ocupación a 

sectores de la población tradicionalmente marginados, como los jóvenes y las mujeres; por 

esta razón, además de por el tipo de actividad predominante: la confección, inicialmente 

predominaban en la ocupación las mujeres jóvenes, pero los movimientos de adaptación del 

propio mercado laboral, impelieron a una “masculinización” gradual pero constante, al 

punto que, hacia el 2002, se revirtió la tendencia y ahora ya laboran en las maquiladoras de 

exportación poblanas más hombres que mujeres. 

 

Gráfico No. 3. Puebla. Maquila de Exportación. Evolución del empleo 

masculino y femenino
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Las áreas de instalación de la maquila de exportación les permite contratar personal 

con un nivel de formación escolar razonablemente adecuado, lo que les garantiza la 

posibilidad de obtener un índice de productividad adecuado y estable, al margen del patrón 

tecnológico que implanten. En general, no es perceptible el uso de tecnología de punta –

salvo contadas excepciones- de modo que en término promedio, la productividad se basa en 

la intensificación en el uso de la fuerza de trabajo. 

En las diferencias de productividad señaladas es muy probable que esté influyendo 

el nivel de escolaridad que tiene el personal que labora en este tipo de empresas, que en 

promedio es de secundaria terminada (9 años de formación). Esta escolaridad no es un 

requisito explícitamente requerido, pero, dado el tipo de segmentos poblacionales que 

ocupa, es un atributo “natural” el de esta escolaridad. Con ella es factible lograr tasas 

crecientes de productividad. 

 Como un efecto adicional de esta industria, se aprecia que el nivel de escolaridad de 

la fuerza de trabajo empleada y que en promedio se ubica en la secundaria terminada, ha 

“jalado” hacia arriba, los perfiles de formación demandados por el mercado de trabajo 

regional en general y ha propiciado un predominio de grupos sociales con una mayor 

formación, que agudizan la competencia, aunque no tanto por la búsqueda del salario, como 

por la obtención de una plaza. Esto puede ser un elemento que apoye la “expulsión” del 

mercado laboral, de aquellos grupos menos escolarizados que abundan en los alrededores 

de las ciudades medianas en que se han instalado estas empresas. 

Derivados de la crisis se pueden apreciar en algunos testimonios de trabajadores de 

las maquiladoras de exportación en conflicto, que revelaron muchas de las características 

que en nuestro estado asumió la flexibilización y permitió su desmitificación y logró abrir 

una nueva forma de entender los mecanismos de funcionamiento de esas diversas 

herramientas de elevación de la productividad que se han venido agrupando en el genérico 

nombre de “flexibilización”. 

La flexibilización en Puebla no posee las características estilizadas que se describen 

en los textos que refieren estudios de caso de los países desarrollados, en los que hay una 

nueva visión organizacional, combinada con una adecuada mezcla proveniente de los 

cambios tecnológicos más recientes y los adelantos obtenidos en la elevación del capital 



humano. En Puebla, al igual que en otras regiones subdesarrolladas, está basada en la 

intensificación en el uso de la fuerza de trabajo, en el aprovechamiento de la ventajas 

fiscales y ambientales ofrecidas por los gobiernos locales y en los bajos salarios de un tipo 

de personal que tiene tres características: Una adecuada formación escolar en promedio, 

una escasa experiencia sindical y un muy reciente origen campesino. 

Si esta industria ya era de suyo polémica, después de la crisis las opiniones se 

polarizaron aún más, una porción de aquellos que la han estudiado o la han vivido insisten 

en idealizarla de manera ciega; otros, a satanizarla, casi siempre con argumentos surgidos 

de estudios de caso.   

 

 
3. Las características de la maquila de exportación en puebla 

 
 
 La maquila y el discurso de la calidad y la excelencia. 

 
Una de las características que define el grado de desarrollo de una actividad 

productiva es la relacionada con la manera en que ésta se alinea con los nuevos procesos de 

calidad. Sin embargo, es común que haya confusiones entre las viejas formas de control de 

calidad por inspección y los nuevos conceptos de calidad total.  

Esta confusión lleva –en muchos casos- a responder a los empresarios o personal 

cercano al proceso productivo que se dispone de sistemas de calidad total cuando en 

realidad se está aplicando un sistema de control atrasado. 

Al margen de esta posibilidad de confusión, en el estado de Puebla se percibe que la 

forma en que se verifica el control de la calidad es absolutamente tradicional; básicamente 

por que se concibe como una actividad externa a la que habitualmente realizan todos los 

trabajadores; en ese sentido la realizan generalmente trabajadores especializados que 

vigilan el cumplimiento de la calidad al final de cada lote de producción. Además que la 

forma de control no está automatizada, sino que la cumplen de manera visual. La visión 

moderna del control de la calidad, que es el control estadístico de proceso, culminado por 

cada uno de los trabajadores, no esta difundido, sin embargo si se ha extendido el discurso 

de la calidad como un elemento retórico que no se corresponde con la estructura de control 

de la producción. Vista en términos productivos, el control de calidad tradicional puede 



verse como competidora de otras prioridades empresariales, como los costos o la misma 

productividad y, en algunos momentos puede optarse por sacrificar la calidad a efecto de 

disminuir los costos. 

 

Puebla. Maquila de Exportación. El control de la calidad como 

nueva forma de organización de la producción 
Opinión (%) 

No se ha establecido control de calidad como nueva forma de organización del 
trabajo 

68 

La principal forma de control de calidad es visualmente 68 

Existe un departamento o personal especializado que realiza el control de calidad 72 

No se ha establecido el control estadístico del proceso como nueva forma de 
organización del trabajo 

76 

FUENTE: EMIM. (2002) 
 

En términos de la utilización de las nuevas formas de organización del trabajo; se 

obtuvo, que salvo el “Just in Time”, que manifiestan se usa en casi la mitad de las empresas 

encuestadas, el resto de técnicas no es usado de manera amplia. La desconexión entre esta 

herramienta y las restantes técnicas de organización puede hacer suponer que; esa alta 

respuesta en cuanto al uso del just in time no muestra una alta consistencia; o bien existe 

una interpretación muy libre sobre lo que significa el just in time, o bien existe una forma 

un tanto mistificada de aplicarlo en las empresas poblanas. 

 
 

Puebla. Maquila de Exportación. 9uevas formas de 

organización de la producción 
Opinión (%) 

No utilizan el sistema "justo a tiempo" en el suministro de producción 56 

No se ha establecido el Kan Ban  96 

No han establecido los círculos de calidad  72 

 No han establecido equipos de trabajo  84 

No han establecido células de producción  96 

No se ha establecido el “cero errores”  92 

FUENTE: EMIM. (2002) 
 



 
En cuanto a desarrollo de I+D, las empresas maquiladoras de exportación del estado 

de Puebla están al margen de ello, más del 80% de las encuestadas indicaron que no 

realizan ningún tipo de actividad relacionada con la investigación y desarrollo. Su única 

fuente de aprovisionamiento de nueva tecnología es cuando se adquieren equipo y 

maquinaria. 

Esta forma de dependencia tecnológica se agudiza en la medida que no se adquiera 

el equipo más aventajado o no se renueve o actualice de la manera más oportuna; situación 

que al parecer es la que está ocurriendo en nuestro caso, pues poco más de la mitad de las 

empresas manifestaron estar tecnológicamente atrasadas respecto a los estándares 

internacionales. 

 

Puebla. Maquila de Exportación. Relación productiva con la Tecnología: Opinión (%) 

Atrasada con respecto a los estándares internacionales 52 

El principal procedimiento para adquirir tecnología es mediante su compra a otras empresas 56 

No realizaron investigación y/o desarrollo tecnológico en el 2002 84 
FUENTE: EMIM. (2002) 

 
 

Por otro lado, en lo relacionado a la codificación del conocimiento existente dentro 

de la empresas, nos encontramos que la situación se resuelve por un mecanismo muy 

formal, aunque un tanto contradictorio pues, en principio, sólo poco más de la mitad de los 

establecimientos codifica mediante manuales de puestos que si se usan; sin embargo, una 

cantidad casi igual manifestó que no posee manuales de procedimientos, lo cual se antoja 

fuera de lógica pues es más adecuado realizar primero el análisis de procedimientos que el 

de puestos. O bien hay confusión en los términos o bien, se obtuvo una respuesta de poca 

confiabilidad. 

 
Puebla. Maquila de Exportación. Formalización del 

conocimiento (codificación) 
Opinión (%) 

El establecimiento si cuenta con manuales de puestos y si se utilizan 56 

El establecimiento no cuenta con manuales de procedimientos  52 

En el establecimiento si se realizan estudios de tiempos y movimientos 80 

FUENTE: EMIM. (2002) 
 
 

 



 

 Las formas de relación laboral en la maquila de exportación. 

 

Uno de los aspectos sensibles en las estrategias de elevación de la productividad 

ensayadas en los procesos más modernos radica en asumir formas de relación diferentes a 

las que tradicionalmente han imperado en las empresas, superando en alguna medida la 

verticalidad de las órdenes, ampliando los espacios de participación, supliendo la estructura 

de jerarquías burocrática por una línea de comunicación más personal. 

Las formas de comunicación encontradas de manera más difundida entre la 

dirección y los trabajadores -en sus diversos niveles- fueron las directas y verbales, lo cual 

indica un paso adelante en la eliminación de esquemas burocratizados; aunque, la forma de 

estimulación de la comunicación más usada resultó la “junta” o reunión física de los 

involucrados en la organización. En ese sentido existe poca creatividad para superar el peso 

específico que en este tipo de soluciones mantiene la alta jerarquía burocrática. 

Sobre la forma de ocupación de los trabajadores también se esperaría una dinámica 

más acorde con los nuevos esquemas de alta flexibilidad; sin embargo la situación real 

mostró otro tipo de comportamientos. 

 

Puebla. Maquila de Exportación. La comunicación dentro 

del centro de Trabajo: 
Opinión (%) 

La principal forma de comunicación de los directivos, gerentes y jefes con 
trabajadores de producción es verbal y directa 

68 

La principal forma de comunicación de los trabajadores de producción con los 
jefes, gerentes y la dirección es verbal y directa 

68 

La estimulación de la comunicación de directivos entre los trabajadores para 
resolver problemas de producción es por medio de juntas 

56 

FUENTE: EMIM. (2002) 
 
 

Sobre la movilidad de personal al interior de los establecimientos, éste ocurre al 

margen de los criterios de optimización organizacional más novedosos (polivalencia, 

eliminación de fatiga, conocimientos, etc.). En general se realizan sin considerarlos. 

Incluso, es esporádico (68%) el que los movimientos obedezcan a renuncias del personal. 

 

 



Puebla. Maquila de Exportación. Rotación de personal  
(Frecuencia con que son movidos los trabajadores, en un rango de 

opinión de: 9o se realiza, Esporádica, Regular y Muy frecuente) 

Opinión (%) 

No se practica que el personal de producción es movido para estimular la 
polivalencia 

52 

No se practica el que el personal de producción sea movido para eliminar la 
monotonía 

48 

No se practica el que el personal de producción sea movido para promover 
el pago por conocimientos 

72 

No se practica el que el personal de producción sea movido por otras 
razones 

100 

 FUENTE: EMIM. (2002) 
 
 

Se manifestó como habitual el que, en al menos la mitad de los establecimientos de 

esta industria en Puebla, la movilidad del personal, tanto entre departamentos como entre 

puestos, ocurran de manera más bien contingente y no planificada 

 

Puebla. Maquila de Exportación. Rotación de personal  
(Frecuencia con que son movidos los trabajadores, en un rango de 

opinión de: 9o se realiza, Esporádica, Regular y Muy frecuente) 

Opinión (%) 

Es muy frecuente el que los obreros de producción desarrollen tareas de 
diferentes puestos 

45 

Es muy frecuente que los obreros de producción trabajen en días de 
descanso obligatorio 

53.8 

Es muy frecuente que los obreros de producción cambien de departamento 60 
FUENTE: EMIM. (2002) 

 
Destaca el hecho de que los criterios de conocimientos y actitudes no sean los más 

fuertes en la decisión de movilidad, lo cual se complementa con la ausencia de planes de 

desempeño, de modo que las empresas ni siquiera están registrando de manera sistemática 

las actitudes laborales de los trabajadores, en todo caso lo hacen sólo para mantenerlos en 

su mismo puesto 

 
Puebla. Maquila de Exportación. Criterios utilizados para 

mover al personal 
Opinión (%) 

Los conocimientos y las aptitudes son las principales características que se 
toman en cuenta del trabajador para su movilidad interna 

44 

La disposición del trabajador es la principal característica que se toma en 
cuenta del trabajador para su movilidad interna 

40 

FUENTE: EMIM. (2002) 
 
 
 



Dentro de las técnicas modernas de organización de la producción, se presenta la 

colaboración entre firmas. Esta no es una característica existente en la industria 

maquiladora de exportación del estado de Puebla. En general, la actividad de las 

maquiladoras de exportación es individual, lo cual ajusta con el hecho de que la producción 

intenta sólo resolver el compromiso inmediato, pero sin que necesariamente se planifique 

una estructura productiva más completa hacia el futuro. 

 

Puebla. Maquila de Exportación. Formas de Articulación Productiva 
Opinión 

(%) 

No realiza investigación de mercados y ventas con otros establecimientos en el país 83.3 

No realiza contratación de personal con otros establecimientos en el país 79.2 

No realiza capacitación del personal con otros establecimientos en el país 87.5 

No realiza investigación y desarrollo con otros establecimientos en el país 91.7 

No realiza publicidad con otros establecimientos en el país 91.7 

No compra de materias primas con otros establecimientos en el país 79.2 

No adquiere maquinaria y equipo con otros establecimientos en el país 62.5 

No utiliza de manera conjunta maquinaria y equipo con otros establecimientos en el país 70.8 

No realiza algún otro tipo de actividad con otros establecimientos 95.8 

No utiliza de manera conjunta maquinaria y equipo con otros establecimientos en el país 70.8 

FUENTE: EMIM. (2002) 
 

Los encadenamientos productivos no se dan ni hacia delante ni hacia atrás, es decir, 

estos establecimientos ni subcontratan ni son subcontratados. Precisamente, lo que muestra 

es una lógica de producción que está aislada, que no tiene perspectivas de crecimiento ni de 

integración y que es totalmente dependiente de los programas de las firmas centrales. 

 
Puebla. Maquila de Exportación. Porcentaje del valor 

de su producción subcontratada en México 
% 

promedio 

Porcentaje del valor de la maquila subcontratada en el 2002 11.6 

Porcentaje de ingresos en 2002 provenientes de subcontratación 18.8 

Porcentaje del valor de la maquila subcontratada en el 2002 3.8 

Porcentaje de ingresos en 2002 provenientes de subcontratación 0.0 
FUENTE: EMIM. (2002) 

 
 

Es notoria la escasa participación de los trabajadores en las decisiones que se toman 

al interior de los establecimientos, tanto a nivel formal como informal. En el siguiente 



cuadro se presentan las opiniones recogidas para la participación en decisiones asumidas 

formalmente, pero valores similares –o aún más altos de no intervención- se encuentran 

para los mismos puntos, teniendo una forma de resolución informal. 

 
Puebla. Maquila de Exportación. Participación de los trabajadores en las 

decisiones formalmente establecidas 

Opinión 
(%) 

 No intervienen en las decisiones formales del cambio tecnológico 100 

No intervienen cuando hay una evaluación formal del cambio tecnológico 96 

No intervienen en el mejoramiento permanente formal  del cambio tecnológico 76 

No intervienen cuando se les informa de cambios en la organización del trabajo 44 

No intervienen cuando discuten y proponen cambios en la organización del trabajo  84 

No participan cuando hay una decisión del cambio en la organización del trabajo 100 

No participan cuando hay una evaluación del cambio en la organización del trabajo 100 

No participan cuando hay un mejoramiento permanente del cambio en la organización del trabajo 72 

No participan en la selección de personal 84 

No participan cuando hay reajuste de personal 68 

No participan cuando se emplea a personal eventual 68 

No participan cuando hay creación de puestos de confianza 88 

No participan cuando se emplea a subcontratistas 84 

No participan cuando hay una definición de manuales de puestos  88 

No participan cuando hay movilidad interna de trabajadores 88 

 No participan cuando hay una asignación de tareas a los trabajadores  76 

No participan cuando hay una sanción a los trabajadores 76 

 No participan cuando hay una definición de los métodos de trabajo  72 

No participan cuando hay una definición de estándares de producción y calidad 64 
FUENTE: EMIM. (2002) 

 
 
Parte de la explicación de la poca presencia que tienen los trabajadores en las decisiones de 

la empresa, se tiene en la forma y nivel de representación sindical que existe en esta 

industria. Puebla ha sido un espacio de predominio de las grandes centrales corporativas y, 

más específicamente la historia de la industria textil ha corrido paralela a la consolidación 

de los grandes grupos de poder sindical a nivel regional.  

 
Puebla. Maquila de Exportación. Tipos de Representación laboral Opinión (%) 

No existe sindicato en el establecimiento 60 

 Están afiliados a la CROC 55.6 

Están afiliados a la CTM 44.4 

Cuando se les informa  a los trabajadores del cambio tecnológico, intervienen 40 

Cuando se les informa  a los trabajadores del cambio tecnológico, no participan 40 

No existe convenio de productividad con el sindicato o los trabajadores 80 

En el 2002 el establecimiento no realizó paros técnicos  66.7 
FUENTE: EMIM. (2002) 



 
Hay una notoria carencia de representación sindical y, cuando esta existe, no 

fomenta la participación. No existe una cultura de la participación activa de los 

trabajadores. La misma representación sindical se da en los términos más tradicionales, de 

control. 

 Vistos los resultados de la parte correspondiente a la definición de las características 

generales de la maquila de exportación en Puebla, encontramos que no se están cumpliendo 

los criterios básicos definidos por el arquetipo imperante de empresa moderna o de empresa 

flexible. 

 Desde nuestro punto de vista, esto se debe a las limitaciones que muestra la noción 

imperante de flexibilidad; que fue construida a la luz de los ejemplos de empresas de 

cadenas productivas orientadas al productor. Cuando observamos la operación de empresas 

instaladas en cadenas orientadas al consumidor, la noción  de flexibilidad habitualmente 

usada resulta totalmente insuficiente y de muy baja capacidad explicativa; sólo nos arrojará 

un alejamiento sideral respecto a las condiciones ideales. 

 Haciendo un esfuerzo de clasificación de las empresas según la medida de 

flexibilidad que demuestran tenemos: 

 

3.3  La flexibilidad en la Industria Maquiladora de exportación poblana.  

Otro de los criterios para evaluar el nivel de modernización tecnológica u 

organizacional de la actividad industrial, es la flexibilidad, concepto que habitualmente se 

encasilla sólo en lo referente a las formas de utilización de la fuerza de trabajo, pero que en 

la industria maquiladora de exportación se puede ver en mayor número de dimensiones. 

Este concepto puede implicar desde la manera en que se articulan las grandes fases de la 

producción, el diseño y la distribución, hasta el tipo de relaciones específicas articulan a la 

producción y la proveeduría, etc. 

 En relación al nivel de flexibilidad desde el punto de vista del origen del capital, 

encontramos que las empresas extranjeras así como las que utilizan insumos provenientes 

del exterior tienen un mejor nivel de desempeño en cuanto a su flexibilidad. 

 
 



Nivel de 
Flexibilidad 

Origen del Capital Origen de los insumos 
Nacional 
(%) 

Extranjero 
(%) 

Total 
(%) 

Nacional 
(%) 

Extranjero 
(%) 

Total 
(%) 

Baja 33.3 -------- 30.8 33.3 33.3 33.3 

Media 66.7 100.0 69.2 66.7 66.7 66.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
      FUENTE: EMIM. (2002) 

 

Sobre el nivel de flexibilidad por destino de las ventas, continua la tendencia de que 
son las empresas que venden al exterior las que tienen una flexibilidad que va de media a 
alta. Esto tiene que ver con el tipo de relación comercial que establecen con las grandes 
firmas transnacionales y con las que definen los diseños a nivel mundial que pueden 
imponer normas de calidad que inciden sobre el proceso productivo. 

 

Nivel de Flexibilidad 
Destino de las Ventas 

Extranjero (%) Total (%) 

Baja 30.0 30.0 

Media 70.0 70.0 

Total 100.0 100.0 

FUENTE: EMIM. (2002) 

 

 

Si se mira el nivel de flexibilidad por tamaño del establecimiento, son también las 
empresas grandes las mejor ubicadas, confirmándose la baja posibilidad de incrementar la 
flexibilidad en las pequeñas empresas, en ese sentido, pesan de manera importante las 
restricciones a la entrada que están vinculadas con el número de empleados que contraten, 
pero que de manera directa tienen que ver con el nivel de tecnología existente. 

 

Nivel de Flexibilidad 
Tamaño del Establecimiento 

Pequeño (%) Mediano (%) Grande (%) Total (%) 

Baja 25.0 42.9 -------- 30.8 

Media 75.0 57.1 100.0 69.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: EMIM. (2002) 

 

 

Si fuera posible aludir a un modelo de organización productiva imperante en la 
industria maquiladora de exportación en el estado de Puebla, que se pudiera identificar 
con claridad y que diera cuenta del tipo de relación productiva existente en el promedio 
de esas industrias tendríamos que recurrir a una imagen estilizada que nos sirviera para 



clasificarla como Taylorista, o fondista, o una mezcla de taylorista-fordista o toyotista. El 
intento de hacer esto nos presenta la siguiente información: 

 

 

Modelos de 
Organización 

Tamaño del Establecimiento 

Pequeño (%) Mediano (%) Grande (%) Total (%) 

Taylorista/Fordista 55.6 100.0 75.0 77.3 

Toyotista 44.4 0.0 25.0 22.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 
  FUENTE: EMIM. (2002) 

 
 Realmente se percibe un atraso respecto a la definición de organización toyotista; 
esto coincide -del todo- con las características y desempeños que de esta industria que ya se 
han mostrado con anterioridad, el esquema de organización preponderante es el taylorista-
fordista, situación que se repetirá si el punto de referencia es ahora trasladado al origen del 
capital, pero especialmente si se trata de empresas que consumen productos intermedios 
provenientes del exterior y que al mismo tiempo tienen comprometida su producción hacia 
los Estados Unidos. 
 
 

Modelos de Organización 
por 

Origen/destino Taylorista-Fordista Toyotista 

  Origen del Capital  
Nacional 78.9 21.1 
Extranjero 50 50 

  Origen de los Insumos  
Nacional 100 0 
Extranjero 77.8 22.2 

  Destino de las Ventas  
Nacional 0 100 
Extranjero 88.2 11.8 

FUENTE: EMIM. (2002) 
 
 

En cuanto al nivel tecnológico que predomina en la industria maquiladora de 
exportación en Puebla, lo apreciaremos en primer lugar según el origen de su capital y, más 
adelante respecto al origen de los insumos y al destino de las ventas. Lo que determina el 
nivel tecnológico no es tanto el origen de capital como el origen de los insumos y el destino 
de las ventas. 

 
 

Nivel Tecnológico por 
Nivel Nacional (%) Extranjero (%) Total (%) 

 Origen por capital 

Bajo 20.0 50.0 25.0 
Medio 55.0 50.0 54.2 
Alto 25.0 0.0 20.8 
Total 100.0 100.0 100.0 

Origen de los insumos Bajo 0.0 27.8 23.8 



Medio 66.7 55.6 57.1 
Alto 33.3 16.7 19.0 
Total 100.0 100.0 100.0 

Destino de las ventas 

Bajo 50.0 23.5 26.3 
Medio 0.0 58.8 52.6 
Alto 50.0 17.6 21.1 
Total 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: EMIM. (2002) 
 
 
 

Los datos recopilados empíricamente en el estado de Puebla, muestran que 

predomina la flexibilidad media en cada uno de los factores considerados; es decir en 

cuanto al origen del capital, el origen de los insumos, pero la situación cambia si atendemos 

al tamaño de la empresa, en donde si aparece que la flexibilidad alta está restringida casi 

exclusivamente a las grandes empresas. 

La forma de operación se puede caracterizar como Taylorista – fondista, en tanto no 

se aprecia una difusión de las formas de organización y control más modernos. Esto se 

puede deber a que el nivel de productividad lo pueden elevar estas empresas por otros 

mecanismos que están más ligados a la estructura maquiladora que a otras formas de 

producir. 

El nivel tecnológico también se ubica en el rango medio tanto por el origen del 

capital como por el origen de los insumos, lo cual se adhiere al resultado anterior en el 

sentido de mostrar que la elevación de productividad en este tipo de industria no pasa 

necesariamente por la elevación de los componentes tecnológicos. 

Es escasa la presencia de estructuras de operación identificadas con el toyotismo, 

dadas las diferencias que podríamos comenzar a identificar entre estos dos modelos de 

producción. Esto, a nuestro entender, refuerza la idea de que es preciso hacer una 

ampliación en la noción de flexibilidad, para que no se quede una imagen simple de atraso 

respecto a las nuevas formas de organización de la producción; lo que ocurre es que la 

flexibilidad en este tipo de empresas se da principalmente sobre los recursos humanos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

I. CONCLUSIONES 

 

El modelo maquilador en el estado de Puebla, se convirtió en la principal forma de 

inversión en la década de los noventa del siglo XX y, a finales de ésta, la modalidad de 

maquila más exitosa fue la de exportación. 

 La maquila de exportación se convirtió en el principal generador de empleo en 

nuestro estado pero mostró una alta dependencia respecto del mercado estadounidense de la 

ropa. La debilidad central de este modelo no fue de índole productiva sino de naturaleza 

comercial, la extrema dependencia del mercado norteamericano, le hizo sucumbir junto con 

la recesión económica que se vivió en este país hacia el segundo lustro de la década pasada. 

La maquila de exportación ubicada en la rama de la confección de ropa fue la que 

adquirió un mayor impulso, y se asentó en zonas que ya mostraban una experiencia 

productiva precedente, precisamente en la elaboración de prendas de vestir, además que 

representan zonas de alto nivel de desarrollo en la formación de recursos humanos. 

La forma de operación predominante en esta industria se puede caracterizar como 

Taylorista–fordista, en tanto no se aprecia una difusión de las formas de organización y 

control más modernos. Esto se puede deber a que el nivel de productividad lo pueden elevar 

estas empresas por otros mecanismos que están más ligados a las formas intensivas de 

utilización de la fuerza de trabajo, especialmente en su dimensión salarial. 

La elevación de productividad en este tipo de industria no pasa necesariamente por 

la elevación de los componentes tecnológicos, de allí que las formas de medición de su 

nivel tecnológico no llegan a superar los valores medios. 

 A nivel de reflexión teórica, los datos muestran que la maquila puede ser un modelo 

productivo totalmente novedoso por cuanto desarticula las diferentes fases del proceso de 

producción que tradicionalmente ha estado integrado; esta condición le permite resolver de 

una manera totalmente flexible y novedosa el proceso de integración de cada prenda. La 

extrema flexibilidad de la maquila puede convertir a este nuevo modelo productivo en el 



modelo a seguir por el resto de industrias. Sin embargo, no es un esquema de acción 

productiva que se haya identificado ampliamente en el estado de Puebla. 

 La flexibilidad de la industria maquiladora no se ajusta de manera plena a las 

nociones de flexibilidad construidas con los modelos productivos tradicionales, por tanto 

será necesario hacer una revisión de los conceptos a efecto de poder explicar de mejor 

manera las condiciones productivas de este tipo de industria. 

 La región poblana ha sido un espacio de alta protección a la maquila de exportación, 

pero; por su parte, estas regiones sólo se han visto beneficiadas por la derrama salarial, ya 

que la forma de resolver el proceso productivo no ha generado ni cadenas productivas, ni 

desarrollos tecnológicos, ni aprendizajes novedosos a nivel organizativo. 
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MODELOS DE I	DUSTRIALIZACIÓ	 E	 LAS EMPRESAS  MAQUILADORAS DE 

EXPORTACIÓ	  E	  EL ESTADO DE TLAXCALA 

 

MARIA ELIZABETH ROSA ZAMORA RAMÍREZ1 

I	TRODUCCIÓ	  

 

    La maquila de exportación en el estado de Tlaxcala, en la década de los noventa, estuvo 

integrado por diecisiete empresas, pero debido a la severa crisis económica de finales de 

1994, aunado al adelgazamiento de los apoyos financieros y crediticios por parte de los 

gobiernos federal y estatal, nueve empresas cerraron sus puertas.   

   Las empresas maquiladoras de exportación en Tlaxcala no son importantes por su 

cantidad, ni diversificación por ramas económicas, ni tampoco por generar empleos en el 

estado; así como tampoco por  ofrecer los mejores salarios,  pero es importante hablar de 

ella por su participación en el proceso de integración económica a nivel mundial.  

 

Encadenamientos con otros establecimientos y Tecnología 

 

Las empresas maquiladoras de exportación en Tlaxcala pertenecen a la rama textil, con 

mayor experiencia no sólo a nivel local, sino también nacional, pero su incorporación al 

mercado mundial se encuentra en desigualdad por no realizar investigación de mercado y 

ventas  (los directivos de la empresa declaran no haber realizado este tipo de 

investigaciones), algunas argumentos que ellos esgrimen, es la falta de personal 

especializado en el tipo de proceso técnico que la rama textil requiere, además de ser una de 

las ramas más golpeados por la apertura del mercado mundial.   

Su participación con otros establecimiento, en el País, en lo que se refiere a la capacitación 

de personal, es del 60%, pero un 40% no participa de este experiencia; los primeros datos 

son  del grupo Warnaco, establecido en Tlaxcala, y quien tiene mayor experiencia de 

participación en el mercado extranjero y el 40% corresponde a aquellas empresas locales 

que se inscribieron al programa de importación temporal de insumos. 

 

                                                 
1 Dra. En Estudios Sociales por la UAM-I,  Académico de Carrera Titular “A” tiempo completo,  de la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala. E-Mail: eliza@apizaco.podernet.com.mx 
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La totalidad de los establecimientos maquiladores  declararon no realizar investigación y 

desarrollo con otras establecimientos en el País. Sin embargo  si están empezando a realizar 

en un 40%  la publicidad con otros establecimientos en el país. 

La materia prima y la maquinaria que se utiliza en el proceso de trabajo de las maquiladoras 

de exportación, son proporcionadas por la empresa matriz ubicada en el extranjero,  

concretamente de los Estados Unidos, pero pueden adquirir y utilizar de manera conjunta 

materia prima, maquinaria  y equipo con otros establecimientos en el País en el 60% de los 

establecimientos.  

El principal procedimiento para adquirir la  tecnología es la compra de patentes en el 50%, 

de la casa matriz el 25% y por la compra a otras empresas el otro 25%. El tipo de 

tecnología atrasada con respecto a los estándares, utilizada en las empresas maquiladoras es 

del 40%  , y 60% de las empresas dicen estar a la vanguardia de la tecnología a nivel 

internacional. 

La tecnología de punta requiere de investigación y/o desarrollo tecnológico, en Tlaxcala 

comienza con apenas el 20% de los establecimientos, pero se refiere exclusivamente a 

mejora de los procesos, realizados en las mismas empresas. 

La línea principal de producción que predomina en estas plantas es por ensamble de pieza o 

componentes 80% y transformación de materia prima sólo 20%. La utilización del sistema 

justo a tiempo, toma presencia en el proceso de trabajo en el 60% de los establecimientos. 

En la maquila de exportación de Tlaxcala, los insumos y su tecnología proviene del 

extranjero, específicamente de Estados Unidos y estas son enviada por los clientes con el 

fin de que la elaboración de su producto sea de la mejor calidad; parte de la política de los 

empresarios de la industria  maquiladora es la de que su  empresa matriz o su cleinte les 

envié la tecnología bajo el programa de importaciones temporal. La principal razón por la 

que  los directivos recurren a importación temporal de insumos es para gozar de exención 

de impuestos, en el 75% de los casos de los insumos que ingresan de forma temporal para 

su transformación y su rexportación al país de origen, pero hay un 25% que recurre a la 

importación de insumos temporales por otras razones no especificadas en nuestros registros 

de campo.   

 

Organización 
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Las formas de control de los trabajadores de línea de producción están bajo la 

responsabilidad del supervisor, quien cumple con la tarea de vigilar que todas las 

actividades se realicen con calidad y de que se cumpla con lo establecido en los manuales 

de procedimiento, y la principal forma de control de calidad es visual y por medio de 

instrumentos no automatizados en un 80% y 20% respectivamente.  

Existen departamentos con personal especializado para realizar el control de calidad, es el 

procedimiento de la organización del trabajo tradicional, los supervisores aparecen como 

figura principal que vigila, después  pasa a manos de los especialistas para evaluar y validar 

el proceso completo, lo cual sirve para organizar mejor las áreas y poder asignar los bonos 

de calidad. 

Esta es una estrategia de motivación al trabajador para que se esfuerce en su desempeño y 

aumente su productividad. La evaluación es publicada en la pizarra, que se localiza en cada 

área de trabajo, indicando las cantidades de las piezas elaboradas por turno y trabajador , 

quienes son promovidos, gracias a sus habilidades y aptitudes demostradas y constatadas en 

un examen, que cubre el 80%  de los establecimientos, y el 20% restante es a propuesta del 

jefe inmediato. 

Las áreas y funciones en la  producción de la rama textilera no son complejas, así que, 

aunque existan manuales de procedimiento el 60% de los trabajadores no los utilizan, lo 

que si tienen que tomar en cuenta son los tiempos y movimientos para desarrollar cada 

actividad, pues de ello depende que se cumpla o se rebase la cuota de producción, para 

ganar más o para ser promovidos. Por lo tanto los trabajadores si tienen que cumplir cuotas 

mínimas de producción.    

El tipo de resistencia que los trabajadores observan ante estas nuevas formas de trabajo es 

el ausentismo en un 80%, y las renuncias con igual porcentaje. La estrategia que innovan 

los jefes directos consisten en  insistir en la movilidad de los trabajadores, motivándolos a 

realizar más de tres tareas en cada puesto de trabajo, distinguiéndolos en los procesos de 

trabajo con batas de color, para ejemplo de sus compañeros, pero el resultado no es el que 

se esperaba, pues los trabajadores, con frecuencia 80%, renuncian en busca de mejores 

salarios y prestaciones de trabajo.   

La movilidad en pro de aumento de la productividad y para fomentar la polivalencia se 

registran en el 40% de las empresas, así que la posibilidades de aburrimiento de los 
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trabajadores en sus actividades laborales resulto ser nula, como casi nula se registró la 

movilidad de los trabajadores por adquisición de nuevos conocimientos,  no se practican en 

las empresas en el 60% de los establecimientos, aunque con el mismo porcentaje la 

disposición y las aptitudes en el trabajo si se toman en cuanta para que los trabajadores sean 

movidos en el proceso de trabajo.   

   La participación que los trabajadores  no se práctica en la selección de personal, pues en 

el 80% de los establecimientos  responden no haber participado; el 100% respondió que no 

participan en la promoción de los trabajadores, ni en la definición de la carga de trabajo, ni 

tampoco en la asignación de premios y bonos, mucho menos en la definición de contenidos 

de capacitación ni de métodos de trabajo. En la selección de maquina, equipo o herramienta 

se da la participación de los trabajadores, pero sólo dentro de una lista hecha por los 

directivos y los jefes.  

La participación de los trabajadores en la definición de diseños de programa de 

mejoramiento de la producción es nula en un 80% de los establecimientos y  esporádica en 

un 20%.  

Tener equipos de trabajo es una práctica que si se observa en el proceso de trabajo de estas 

empresas en un 80%, también se observan las células de producción en un 60%. El trabajo 

que realizan los trabajadores se registra en grupo con un 85.7% porque están instalados en 

módulos, pero su desempeño se evalúa de forma individual en un 71.4%, por cuota de 

producción y sólo de forma colectiva en un 28.6%. 

La reingeniería como nueva forma de organización de trabajo no se ha consolidado, todavía 

en las empresas maquiladoras de Tlaxcala, la respuesta es un no al cien por ciento.  

Los criterios de CERO ERRORES y el KAN-BAN tampoco se practican en estas empresas, 

igual, con un no al cien por ciento, pero si existe la práctica del control  estadístico del 

proceso en un 60%, pues la gráfica que se publica en pizarras en cada área de trabajo 

señalan a aquellos trabajadores que cumplen con su cuota de producción o aquellos que 

logran rebasarla. 

Como existen equipos de trabajo y células de producción en las empresas estudiadas, se 

puede decir que existen formas grupales de participación de los trabajadores en un 80%de 

los establecimientos, discutiendo y proponiendo en un 75% presupuestos de producción, en 

un cien por ciento en el ajuste de máquinas o de variables de procesos y en un 50% deciden 
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los cambios en las especificaciones del producto, claro siempre y cuando estos cambios se 

encuentren registrados en los manuales de procedimientos. 

La participación de los grupos en el control estadístico del proceso es apenas del 25%, sin 

embargo su participación en el control no estadístico del proceso, los trabajadores 

participan en el cien por ciento de las plantas estudiadas.  

En la discusión e identificación de riesgo de trabajo, se observó dividida en un 50% de los 

establecimientos participan los trabajadores y en el  otro 50% no participan, mientras que 

en la elaboración de programas de prevención de riesgos, el cien por ciento de los 

trabajadores, respondió que si participaban. En general la participación que los trabajadores 

tienen en este tipo de empresas está muy reducida a las actividades laborales que tienen que 

ver directamente con sus tareas, en su puesto y área de trabajo.   

  La participación en el control de ausencias, permisos y horas extras, el 75% contesto no 

participar. En el 50% de los establecimientos los trabajadores participan discutiendo y 

proponiendo, un 25%, sólo discute y el otro 25% no participa, situación que nos sugiere 

que las nuevas formas de organización del trabajo se introducen de manera desigual y de 

forma diferente, dependiendo de las condiciones socioculturales de los trabajadores y de la 

política laboral de las empresas. 

Cuando se trata de elaboración de programas de movilidad interna la participación de los 

trabajadores es nula, pues esta decisión se establece en los manuales de procedimientos, 

diseñados y propuestos por los jefes. En otras actividades que no tengan que ver con las 

tareas específicas de los trabajadores en sus puestos y áreas de trabajo, los trabajadores no 

participan, ni decidiendo ni discutiendo la dirección de los procesos, como tampoco  en el 

mantenimiento, los empresarios cuentan con personal especializado en un 100% de las 

plantas. 

El ausentismo si es un motivo de movilidad interna del personal que se observa en Tlaxcala 

que explica el 100% de los casos, sin embargo las renuncias frecuentes son motivo de 

movilidad interna en la mitad de las empresas maquiladoras. 

   En el 100% de los casos los directivos y jefes opinaron que la polivalencia no se utiliza 

para eliminar la monotonía, ni para promover el pago por conocimiento  existe la movilidad 

interna del personal.  Pero sí se toma en cuenta el conocimiento o aptitudes del trabajador 

para su movilidad interna. 
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Contrario a la opinión que dan por escrito los trabajadores, en entrevista oral realizadas a 

éstos, manifestaron, que el proceso productivo requiere que los trabajadores se 

especialicen en distintas tareas a las de su puesto para poder laborar en la empresa, lo que 

permite una alta movilidad interna, pero nos les permite  aspirar a un mejor puesto del que 

tienen,  porque los puestos que hay para los obreros de producción solo son el de operario y 

lideres de cada módulo, los cuales están condicionados por la capacidad del obrero y 

habilidad que tenga en el proceso productivo. 

   Cuando el mercado requiere de una cantidad de trabajadores estos se adaptan al cambio 

productivo, porque manejan toda las maquinaria que se requiere, que es una ventaja para la 

empresa porque no tiene que pagar más salarios conforme aumenta la necesidad de más 

trabajo de sus obreros. 

  Dentro de la empresa el proceso productivo depende de los obreros, siempre bajo las 

órdenes de los supervisores y jefes de áreas, quiénes controlan las actividades y la toma de 

decisiones de los cambios imprevistos durante el proceso de trabajo. 

Su trabajo se realiza mediante un control de sus actividades, establecidas en los manuales 

de procedimientos a los cuales recurren  en un 42.9%, pero como los pasos establecidos en 

dichos procesos son rutinarios otro 42.9% de los trabajadores recurre a ellos solo de vez en 

cuando. Las actividades laborales que se realizan actualmente permiten aprender nuevos 

conocimientos en un 100% contestan los trabajadores, haciendo referencia a los pasos que 

se establecen en los manuales de procedimientos, los cuales son diseñados por los jefes, por 

ello cuando se les pregunta a los trabajadores la frecuencia con la que toman decisiones sin 

consultar al supervisor para usar y/o seleccionar su herramienta, la respuesta es siempre en 

un 28.6% y a veces con un 42.9%; lo mismo sucede cuando ellos toman decisiones sin 

consultar al supervisor en el procedimiento a seguir en un 57.1% y con el mismo porcentaje 

se registra la toma de decisión en las actividades a realizar sin consultar al supervisor,  

podemos darnos cuenta que la figura del supervisor en las empresas maquiladoras de 

exportación sigue siendo la más importante en el proceso de trabajo, comparado con el 

porcentaje de 14.3% de los trabajadores que nunca consultan al supervisor.  

Se lleva un control de calidad del producto que es supervisado por el líder al mando de cada 

módulo que debe cumplir con lo establecido en los manuales, este control se lleva en un 

pizarrón que esta al frente de cada módulo en donde se anota el control de calidad, la 
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producción, así como los tiempos en que realiza el proceso en cada turno, que al final del 

día se entrega a recursos humanos para llevar el control general de la producción. 

Los trabajadores han modificado el uso y la selección de herramientas de trabajo, sólo en 

un 28.6% de las plantas, el porcentaje más alto se registra en la respuesta no con un 71.4%; 

la participación de los trabajadores con un porcentaje de 57.1% es en la modificación de los 

procedimientos, diseñados por los jefes de las empresas, pero en las formas de coordinación 

entre ellos mismos su porcentaje es no con un 71.4%, algunos (42.9%) planeando sus 

actividades, otros 28.6 % sólo a veces las planean y con el mismo porcentaje de 

trabajadores nunca planean sus actividades, situación que los coloca en desigualdad de 

circunstancias en tiempos de evaluación.   

La posibilidad de ascender a una mejor categoría es del 85.7%, según contestaron los 

propios trabajadores, pues consideran estar capacitados al cien por ciento para realizar el 

trabajo, también contestaron estar de acuerdo con los horarios al cien por ciento y estar bien 

pagados.  

Las características de un trabajo peligroso es bajo (28.6%) en comparación con el 

porcentaje de seguro (71.4). sin embargo el peligro es una característica que está presente 

en las maquilas de exportación en Tlaxcala,  nos queda la duda de qué significa para los 

trabajadores un trabajo peligroso, y que no es pesado, ni mal pagado, pues sólo el 14.3%, lo 

califica con estas dos últimas características. 

El abandono de trabajo, el 42.9% de los trabajadores contestó que se debe a la falta de 

recategorización, a problemas con los horarios, a tener un trabajo peligrosos y por recibir 

malos tratos por jefes y supervisores. El 57.1%, restante contestó, que no hay malas 

condiciones de de trabajo, por lo tanto no hay razón para que sus compañeros abandonen el 

trabajo.  

Sin embargo, en nuestros recorridos en los procesos de trabajo, observamos lo siguiente: un 

ambiente de trabajo no muy confortable, no siempre sus áreas de trabajo están limpia, hay 

mucho ruido por el mismo proceso de trabajo,  la hora de la comida es casi una carrera 

maratónica contra  reloj, para poder comer y regresar a su puesto de trabajo. Tienen 

permiso de ir al baño pero bajo su responsabilidad, porque tienen el compromiso de 

cumplir con su cuota de producción. 
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Los trabajadores contestaron que sus compañeros se van de la empresa porque encuentran 

mejores oportunidades de trabajo (85.7%). Pero aceptarían cualquier puesto (85.7%) u otro 

departamento (100%) a fin de seguir trabajando para la misma empresa, pues sus familias 

dependen del salario que reciben, por ello es que los trabajadores opinaron que la empresa 

vale tanto como su familia (85.7%). 

Los supervisores son los actores principales, quienes realizan las evaluaciones en un 71.4%, 

apoyados por los jefes de área con el 28.6%, los aspectos más importantes a evaluar son la 

cantidad y la calidad en el trabajo, de ellos depende el ascenso de los trabajadores, la 

frecuencia en que son evaluados es diaria (71.4%) y semanal (28.6%). 

Cuando se presentan dificultades para realizar el trabajo, el supervisor no es la persona con 

quien se acude, son los jefes inmediatos la figura principal que registran los trabajadores 

con el 85.7% o bien lo resuelven entre los trabajadores en el 14.3%. 

La asignación de las tareas se realizan entre el supervisor principalmente 85.7% y los 

compañeros de trabajo, con un porcentaje de 14.3%. En estas nuevas formas de relaciones 

laborales, las actividades del supervisor se empieza a inclinar a la ejecución y menos a las 

de orientación y decisión, por ejemplo quienes diseñan los puestos y las funciones de los 

trabajadores, son en este orden en un 57.1% el departamento de personal y en el  42.9% los 

jefes directos y quienes determinan el ritmo de realización de las tareas son los trabajadores 

con un 57.1%. 

El trato personal entre los trabajadores y el supervisor durante la jornada laboral, 

actualmente, es agradable en el  85.7% y sólo para el 14.3% es indiferente, es como si los 

supervisores ahora se preocuparan más por mantener buenas relaciones con  sus 

subordinados, incluso en la forma de dar órdenes, los trabajadores las consideran adecuadas 

en el 42.9%, y a veces adecuadas con el 57.1%. 

La forma de comunicación es practicada todavía de forma vertical de arriba hacia abajo, 

inicia con los directivos a los gerentes, de éstos a los jefes, luego, llega a los supervisores y 

finalmente a los trabajadores de producción. La forma de expresión es cien por ciento 

verbal.  

La junta es el órgano oficial donde se estimula la comunicación de directivos con 

trabajadores para resolver problemas de producción en el  100% de los casos, cambios de 
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funciones en el mismo puesto de trabajo con el  100%, cambios entre puestos de trabajo 

con las mismas funciones (50%)  y cambios entre categorías, sólo en el 25%. 

El porcentaje más alto en las forma de comunicación de  los directivos y gerentes con los 

trabajadores es por medio de los jefes y supervisores (71.4%), quienes se encargan de 

informar, mediante asambleas, los problemas que surgen en el proceso de trabajo, así que la 

forma de comunicación verbal directa es importante entre ellos. 

La principal forma de comunicación de los trabajadores de producción con los gerentes, 

directivos,  jefes y supervisores es verbal en un 57.1%, sin embargo éstos utilizan además 

de la forma verbal los informes escritos, gráficas y reportes al sindicato. 

La forma principal como los directivos de las empresas de maquila de exportación 

estimulan la comunicación entre los trabajadores de su departamento es por medio de juntas 

71.45% y en equipos de trabajo 28.6%.  

Siempre que los salarios estén calificados como aceptables, los trabajadores sienten orgullo 

al cien por cien de pertenecer a las empresas maquiladoras de exportación y están 

dispuestos a trabajar aún más duro para ayudar a que esta empresa salga adelante en un 

85.7%, pero que no se ve reflejado en su salario puesto que aunque realiza tareas pesadas y 

distintas a las de su puesto, no recibieron bonos de calidad en el último mes en un  71.4% o  

por puntualidad y asistencia (71.4%). Algunos trabajadores de la maquila de exportación 

contestaron haber recibido bonos de productividad y calidad  de $300.00 al mes que se dan 

cuando rebasan su cuota de producción. 

Las empresas tiene un departamento especializado para cada área de trabajo. La selección 

de personal se hace mediante un examen de conocimientos y habilidades, el 85.7% de los 

trabajadores manifestaron no participar directamente en dicha actividad, ni tampoco 

participan en la promoción del personal, ni mucho menos en la definición de cargas de 

trabajo.  

Hay programa de becas para algunos aspirantes que desean ingresar a trabajar, consisten en 

manejar todas las maquinas que se requieren para realizar el procesó productivo recibiendo 

un pago de un salario mínimo durante el periodo de su capacitación, una vez que se 

capacita a estos aspirantes se les puede contratar si así lo desean o buscar otras alternativas 

de trabajo según sus intereses.  
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El principal procedimiento para asignar puesto a un trabajador de recién ingreso es el 

examen de conocimiento con el 25% y el de habilidades y aptitudes ocupa el 25%, 

aprobación de cursos de capacitación 25%, por propuesta del equipo de trabajo 25%, pero 

para la promoción de un trabajador lo más importante son el desarrollo de habilidades y 

aptitudes en el puesto de trabajo.  

El  60% de  los trabajadores, esporádicamente son movidos de puesto o categoría y el 40% 

regularmente, depende de su cuota de producción, pero el cambio de turno se práctica 

regularmente en un 100% y la misma respuestas se observa en el desarrollo de las 

actividades en diferentes puestos, ya que se realizan frecuente y regularmente con el 50% 

respectivamente. 

Una forma de responsabilizar al trabajador es a través de los incentivos cuando rebasan las 

cuotas mínimas de producción, el cien por ciento de las empresas mantiene esta política de 

motivación. 

Los jefes y supervisores, tienen claro que ellos son los responsables de supervisar el trabajo 

de los trabajadores, auxiliados algunas veces por los grupos de trabajo de las empresas. 

 

Relaciones laborales 

Los obreros encuestados cuentan con la categoría de operarios en un cien por ciento, su tipo 

de contratación es de base en un 85.7% y eventuales en un 14.3%; las características por 

sexo de los trabajadores es 57.1% femenino y 42.9% masculino; su nivel de escolaridad es 

bachillerato 14.3%, secundaria 71.4% y primaria 14.3%; el salario es de $ 500.00 semanal. 

La figura del sindicato, se observa activa en las maquilas de exportación, sobre toda en 

relación con las actividades informales que antes sólo practicaban los trabajadores de 

producción para negociar mejores condiciones de trabajo, así tenemos que en el 50% de las 

plantas encuestadas  en la EMIM  existían convenios de productividad entre sindicatos y 

trabajadores.  

La participación del sindicato en las empresas maquiladoras sigue siendo muy importante, 

el cien por ciento de ellas cuentan con una organización sindical, perteneciente a la 

Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC). 



 11

La incidencia que tiene el sindicato en los cambios tecnológicos de las empresas es del 

20%, la participación de éste y junto con los trabajadores ocupa un 40%, pero cuando se 

trata de proponer formalmente cambios tecnológicos participa sólo el sindicato en un 40%. 

Tanto las decisiones como las evaluaciones formales en los cambios de tecnología no 

intervienen los trabajadores, solo cuando se trata de mejoramientos permanentes formales 

del cambio tecnológico vuelve a participar el sindicato en un 20%, y ambos, sindicato y 

trabajadores en otro 20%. En cambios de tecnología la no participación de los trabajadores 

se registra en un 60%. 

Cuando se trata de cambios en la organización, refiriéndose únicamente al aspecto 

informal, la participación de sindicatos y trabajadores ocupa el 60%, en tanto que la 

participación del sindicato y los trabajadores por separado es del 20% cada uno.  

El sindicato en los cambios de la organización del trabajo formalmente participa en un 20% 

de las plantas, es cada vez es menos notoria la presencia del sindicato en las empresas, el 

mismo porcentaje se registra en el renglón de la toma de decisiones en los cambios 

formales de la organización del trabajo. En el renglón de la evaluación del cambio de 

organización es nula la participación de las dos figuras protagonistas del trabajo: sindicato 

y trabajadores de producción.  

Al igual que en lo cambios permanentes de la tecnología, en los cambios permanentes de la 

organización de trabajo, la participación del sindicato registra un 20%.  

La participación formal del sindicato en los ajustes de los trabajadores es del 40%, en 

cambio su intervención para emplear a trabajadores eventuales es del 20%; es decir la 

participación del sindicato aunque sea del veinte por ciento, es bajo en comparación con la 

participación del los trabajadores en estos mismo renglones, lo que nos permite reforzar la 

observación de que la participación de los trabajadores en y desde el proceso de trabajo es 

mucho más importante que la del mismo sindicato,  

Es completamente nula la participación del sindicato cuando se trata de crear puesto de 

confianza o emplear a subcontratista, también es nula su participación en la definición de 

los manuales de puestos. 

Por lo tanto la participación del sindicato como de los trabajadores en las empresas 

maquiladoras de exportación en Tlaxcala, observan el mismo comportamiento que las 

empresas manufactureras exportadoras y no exportadoras establecidas en el Estado.  
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La participación del sindicato y los trabajadores en la movilidad interna es del 20%, cuando 

hay que asignar tareas a los trabajadores la intervención y responsabilidad es directamente 

de los supervisores, según datos obtenidos de nuestra EMIM. 

En las sanciones a los trabajadores como son acciones que se toman directamente en el 

proceso de trabajo porque corresponden a la ejecución y no a la dirección, participa el 

sindicato con el 40%, los mismos trabajadores con el otro 40% y ambos en el 20%. De esta 

manera los empresarios fomentan en los trabajadores el sentido de competitividad entre 

ellos, fortaleciendo más el desempeño individual aunque se trabaje en células de 

producción. 

En la definición de los métodos de trabajo no se registra la participación del sindicato, 

porque éstos se encuentran bien diseñados y explicados en el manual de procedimientos, 

junto con los estándares de producción y calidad. 

Los trabajadores de producción son informados de los cambios que se realizan de manera 

informal en el proceso de trabajo a través de los sindicatos en un 20%, por los trabajadores, 

también en un 20% y por ambos en un 60%. La participación tanto del sindicato como de 

los trabajadores se concentra en la ejecución y en la solución de pequeños imprevistos de 

trabajo que se viven cotidianamente sin incidir en la discusión, toma de decisión o 

proposiciones en los cambios formales de la tecnología y de la organización del  trabajo.   

La participación tanto de los trabajadores como del sindicato de manera informal es 

significativas en las empresas maquiladoras de exportación, sobre todo cuando se informa y 

se discuten cambios tecnológicos, porque cuando se toman decisiones informales en los 

cambios quienes participan son únicamente los trabajadores.   

La entrevista realizada al representante sindical dio a conocer su opinión acerca de la 

industria maquiladora y en especial en lo que ocurren dentro de las empresas. 

Los factores por los que la maquila se encuentra estancada es la falta de 

inversión en la capacitación del personal que es la parte más importante del 

proceso productivo, la introducción parcial de formas modernas de 

organización que repercuten en los  procesos y no permite a las empresas ser 

competitivas, la alta rotación de personal. Si bien estos factores no afectan 

directamente a las empresas porque todo lo que se produce se exporta, son 

factores que indirectamente si influyen, sobre todo cuando las empresas dejen 

de pertenecer al programa de maquila de exportación.  
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Los representantes sindicales encargados de coordinar algunas de las industrias en  

Tlaxcala, nos revela algunos datos interesantes de la industria maquiladora. 

 

�o tiene caso invertir en maquinaria, al menos que se elaborara otro tipo de 

productos, las maquinas que se tiene son las que se necesitan para realizar el 

proceso de trabajo, en donde debe de invertirse es en mano de obra  puesto que 

sólo se invierte en mantenimiento y refacciones. 

 

Los insumos  provenientes del extranjero son un requisito de maquila de 

exportación, en este caso de Estados Unidos: tela, hilo, etiquetas, que se cortan 

y ensamblan en el país, y no compran insumos nacionales porque eso elevaría 

los costos de producción. 

 

�o buscan mercados diferentes al de Estados Unidos porque es el que mejor 

paga, además de ser quien demanda sus productos y de ahí se exportar a otros 

mercados como Alemania, Francia y Australia. 

 

 
Tanto la participación del sindicato como la de los obreros es nula en la toma de decisiones 

en la asignación de premios y bonos, en los contenidos de los programas de capacitación, 

así como en la selección de maquinaria, equipo o herramienta y en la selección de materia 

prima, los directivos son quienes deciden de manera directa los cambios en la empresa y la 

forma en que deben realizarse. 

Siempre y cuando sean reajustes internos o cotidianos la participación del sindicato como 

de los trabajadores se hace presente con el 20%, es decir la figura de los supervisores es 

más importante en el proceso de trabajo, aunque las nuevas formas de organización del 

trabajo plateen otra política laboral. 

   La asignación de tareas  es responsabilidad del supervisor, lo mismo sucede cuando con 

las sanciones a los trabajadores.  

Seguramente que las redes de solidaridad entre los trabajadores de producción son 

diferentes en las nuevas formas de organización del trabajo, pero no han desaparecido.  

La intervención informal de los trabajadores en el reajuste y empleo del personal se observa 

en estas empresas, y la participación del sindicato en un 40%, pero en la creación de 

puestos la participación del sindicato se encuentra ausente completamente  lo mismo sucede 

cuando se emplea a subcontratistas. 
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Las horas extras, en las empresas maquiladoras de exportación, se trabajan 

esporádicamente en el 60% de las plantas, cuando se tienen que entregar pedidos especiales 

se trabaja horas extras en un 20% y con igual porcentaje se trabaja de manera regular; es 

decir las horas extras no forman parte de las nuevas formas de organización del trabajo, 

porque  existen nuevas formas de regulación del trabajo, por ejemplo, los días de descanso 

que antes eran obligatorios, ahora se trabajan de manera regular en un 60% y muy 

frecuentemente en un 40%; así, también la rotación de turnos  que anteriormente se 

practicaba esporádicamente, ahora se registran en un cien por ciento de las plantas de 

manera muy frecuente.   

Los cambios de puestos, las horas extras, la rotación de turnos, así como la movilidad entre 

áreas y departamentos, registran actualmente un porcentaje de 60% en el renglón de muy 

frecuente, lo que significa que la flexibilidad laboral de las nuevas formas de organización 

de trabajo es una constante en las empresas maquiladoras de exportación. 

El salario que reciben los trabajadores no esta en función de la demanda de los productos 

que se elaboran en la empresa, sino que están de acuerdo con tabuladores de salarios 

establecidos en los contratos colectivos de trabajo. Algunas de las formas de incentivos  a 

los trabajadores en el proceso productivo es mediante bonos por productividad y calidad así 

como los subsidios al transporte por parte de la empresa. 

Los salarios que perciben los trabajadores son muy bajos y de alguna forma apenas y 

alcanzan a cubrir alguna de sus necesidades y no corresponden al trabajo realizado, todo 

esto reflejado en que más miembros de la familia tienen que trabajar para contribuir al 

gasto familiar. 

En la empresa no son frecuentes los despidos, los trabajadores por voluntad propia son 

quienes deciden dejar su trabajo, atribuido a factores como: trabajos mejor renumerados, o 

problemas de carácter personal. No es necesaria la contratación de trabajadores cuando hay 

una mayor demanda del producto puesto que los trabajadores se adaptan aumentando la 

intensidad del trabajo. Estos pueden trabajar horas extras porque así lo establece su contrato 

colectivo. Por tanto sus horarios no constituyen un problema, porque cuando la empresa lo 

requiera deben quedarse a cumplir horas extras.  
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Si bien se da en el proceso productivo no les permite a los obreros aumentar su salario por 

realizar tareas distintas a las de su puesto, porque, es una condición que su propio trabajo 

les exige.  

El realizar distintos trabajos no es algo que afecte a los obreros, por el contrario consideran 

que les ayuda a adquirir mas experiencia y conocimientos en el manejo de la maquinaria.  

 El sindicato interviene en la contratación de personal pero solo cuando la empresa se lo 

solicita  pero la última palabra la tiene la empresa para contratar o no a las personas que 

requiere contratar. 

Una vez que se realiza la selección de quienes pueden ser contratados se ponen a prueba 

por unos días y si cumplen con las expectativas del empresario pueden ser contratados y si 

no quedan fuera de la empresa. 

No hay cabida para el despido y contrato frecuentes en la empresa, la mayoría de los 

contratos son de base, salvo cuando se contratan eventuales para realizar algunas tareas 

como de mantenimiento y que no se cuente con el personal requerido. De alguna manera la 

empresa protege la contratación de personal  porque, requiere de personal capacitado para 

realizar las funciones que requiere el tipo de trabajo que realiza. 

Las relaciones laborales en la empresa se dan de forma directa a través de los jefes 

inmediatos de los obreros con los gerentes, pero todo se encuentra ya establecido, desde la 

empresa matriz o el cliente hacia la empresa maquiladora para ser acatado tanto por 

directivos como por los trabajadores. 

La empresa es quien decide la forma en que debe llevar acabo el proceso productivo, la que 

decide el cambio tecnológico, la organización, la capacitación de los trabajadores, las 

relaciones de clientes y proveedores. Tanto trabajadores y sindicato tienen poca o ninguna 

incidencia dentro de estos cambios.   

Los trabajadores en su mayoría no leen su contrato colectivo de trabajo ni su reglamento 

interior de trabajo, no saben cuales son los derechos y obligaciones a los que se hacen 

acreedores por ser miembros de la empresa y  tienen la idea de que el sindicato es quien les 

va a resolver sus problemas.  

Las medidas adoptadas por los empresarios para sobrellevar sus relaciones laborales, son 

autorizar permisos por ser días festivos, o por el nacimiento de un hijo de los obreros, 
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vacaciones etc., pero tienen que ser recuperados otro día con aumento de horas extras para 

no retrasar la producción. 

El obrero no tiene de forma directa un control sobre el proceso de trabajo, sino que este 

corresponde a estándares de calidad, control de calidad, tiempos y movimientos, con tareas 

distintas a las de su puesto cuando lo requiera la empresa; las flexibilidad en el contrato 

colectivo no se maneja en función a la demanda de la calificación del obrero sino en 

función de las necesidades de la exportación de la  producción. 

El nuevo artesano de Sabel y Piore no ha sido del todo palpable a los ojos de los 

empresarios en el recuperar del saber hacer del obrero, este modelo dista de ser contrastado 

en las empresas de Tlaxcala.  

La flexibilidad laboral, no corresponde a un mayor capacitación ni adquisición de nuevos 

conocimientos, como lo prometieron las formas toyotistas de trabajo, sino a una movilidad 

del trabajador a conveniencia de las necesidades de producción y del mercado. 

 

 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL  

 

El cambio en la organización del trabajo se puede considerar una estrategia que los 

empresarios utilizan par mejorar su producción, en el caso de Tlaxcala, están encaminadas 

a  resistir las presiones del mercado, acondicionadas por el tipo de tecnología obsoleta, las 

políticas fiscales y crediticias y a las políticas  gubernamentales en lo salarial y sindical. 

En el interior de la empresa, la organización del trabajo se inclina a vigilar y controlar las 

actividades de los trabajadores, se grafican el número de productos terminado por obrero, 

para promoverlos, capacitarlos o premiarlos; la disciplina es otra estrategia que los 

empresarios utilizan para organizar su trabajo a través de premiar la puntualidad y 

asistencia de los trabajadores. 

En cuanto a la infraestructura con que cuentan las empresas maquiladoras de exportación, 

en su mayoría son naves que están divididas por departamentos: gerencia general, 

subgerente, recursos humanos, supervisión, mantenimiento eléctrico y mecánico; y por 

áreas: corte, bordado, planchado, costura, resistencia, inspección de calidad de la prenda, 

terminado y área de empaque.  
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La estrategia que utiliza los directivos para que sus empresas incursionen en el mercado 

mundial, tienen que ver con sus formas de organización de trabajo, su desarrollo 

tecnológico, sus relaciones laborales y principalmente por las características socioculturales 

de sus trabajadores, mandos medios, obreros y personal administrativo pues todos ellos 

permiten mantener a las empresas vigentes en un mercado altamente competitivo. 

En el caso de las empresas maquiladoras de exportación en el Estado se identificaron 

distintas estrategias entre las que destacan.  

 

CO	CLUSIÓ	 

 

    En organización del trabajo predomina el taylorismo Fordismo, aunque en las extranjeras 

se presenta más frecuentemente que en las nacionales el toyotista, así como en aquellas en 

las que predominan los insumos extranjeros. 

Cuadro No. 1 
Modelos de Organización por Origen del Capital  

Modelos de organización 
Origen del Capital 

Nacional Extranjero Total 

Taylorista/Fordista 100.0% 66.7% 75.0% 

Toyotista 0.0% 33.3% 25.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMIM 
 
Cuadro No. 2 
Modelos de Organización por Origen de los Insumos  

Modelos de organización 
Origen de los Insumos 

Nacional Extranjero Total 

Taylorista/Fordista 100.0% 66.7% 75.0% 

Toyotista 0.0% 33.3% 25.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMIM 
 
Cuadro No. 3 
Modelos de Organización por Destino de las Ventas  

Modelos de organización 
Destino de las Ventas 

Extranjero Total 

Taylorista/Fordista 75.0% 75.0% 

Toyotista 25.0% 25.0% 
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Total 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMIM 
 
Cuadro No. 4 
Modelos de Organización por Tamaño del Establecimientos  

Modelos de organización 
Tamaño del Establecimientos 

Grande Total 

Taylorista/Fordista 75.0% 75.0% 

Toyotista 25.0% 25.0% 

Total 100.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMIM 
 

Con respecto a la flexibilidad en el trabajo, en el desarrollo del presente capitulo, podemos 

constatar que este concepto ha sido introducido a las empresas maquiladoras de exportación 

establecidas en provincia, para lograr los estándares de producción que se tienen que 

cumplir en el mercado internacional, la movilidad en el trabajo es un ejemplo claro de la 

disposición que tienen que tener los trabajadores para cambiarse de un puesto a otro, o de 

un departamento a otro, o bien realizar más de dos tareas y también de participar en 

jornadas de trabajo intensas con tal de alcanzar los estándares de producción o rebasarlos si 

se quieren obtener bonos de productividad.      

Por lo tanto no podemos hablar de mano de obra calificada en las empresas exportadoras, 

sino de movilidad horizontal de los trabajadores en el proceso de trabajo, podríamos hablar 

de mano de obra especializada en algunos procesos de trabajo, pero con la repetición de las 

tareas se vuelven cotidianos y la especialización también queda en tele de juicio. 

La flexibilidad laboral consiste en la libertad del empresario para contratar y disponer de la 

fuerza de trabajo a su albedrío. Busca facilitar todas aquellas reglas de carácter laboral que 

permitan el libre funcionamiento del mercado y de la organización del trabajo, en beneficio 

de sus empresas.  

A manera de conclusión el Modelos de Industrialización en las empresas maquiladoras de 

exportación en el estado de Tlaxcala, se caracteriza por contar con un perfil sociotécnico, 

combinando las dos formas de organización del trabajo estilo taylorista y fordista, 

tecnología baja o media, y calificación alta en un 50% y organización toyotista, con 

tecnología, flexibilidad y calificaciones bajas o medias en un 50%, es decir, no se puede 

hablar de organizaciones formalmente consolidadas en estos estilos sino una combinación 
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compleja de ambas en los procesos de trabajo, debido entre otras cosas, a que el nivel de 

desarrollo tecnológico, también se registra combinado. 

Cuadro 	o. 5: PERFILES SOCIOTÉC	ICOS TLAXCALA 
PERFIL PORCENTAJE 

Organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media y calificación alta 50.0% 

Organización toyotista, con tecnología, flexibilidad y calificación bajas o medias 50.0% 

Total 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de EMIM 

Para terminar nos resta decir que las potencialidades de la maquila exportadora en Tlaxcala 

sigue siendo su abundante mano de obra barata, su ubicación geográfica y sin duda alguna 

la difusión de que “Tlaxcala sigue siendo el mejor lugar para invertir”. 

 

Sus limitaciones es la ausencia de dos políticas laborales que tendrían que ir de la mano: la 

primer la de mantener un desarrollo sostenido de las empresas exportadoras como parte de 

la globalización que no se puede evadir; y la segunda, la de proteger el crecimiento de las 

empresas locales que den seguridad a sus trabajadores y  fomenten el desarrollo económico 

del estado  
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MODELOS DE PRODUCCIÓ� Y CULTURA LABORAL 
E� LA MAQUILA DE  YUCATÁ� 

 
Beatriz Castilla Ramos 

Beatriz Torres Góngora 
 

 

I. I�TRODUCCIÓ� 

Actualmente, la industria maquiladora en Yucatán está conformada de 86 plantas que 

proporcionan empleo a 30,921 personas. El inició de la operación de plantas en el 

estado se inscribe en el año de 1984, ante la debacle de la actividad henequenera, al 

implementarse el Programa de Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de 

Yucatán, por parte del Gobierno Estatal. Dicho Programa planteó como primer objetivo 

darle racionalidad a la producción del monocultivo agroexportador y promover la 

diversificación económica de la entidad, ocupando el fomento a la industria 

maquiladora de exportación el primer lugar.  

Cabe remarcar que desde el inicio del arribo de la inversión extranjera, se fue 

generando un proceso de “maquilización”, a través de las coinversiones entre capitales 

locales y extranjeros, así como la emergencia de empresas yucatecas que se inscriben 

bajo el régimen de maquila, en la modalidad de capacidad ociosa. Muchos industriales 

del vestido, cuya experiencia en la rama es histórica, se acogieron a estos beneficios y 

se iniciaron en la maquila para firmas transnacionales. Las plantas resultantes de estas 

asociaciones, en general, distan mucho de las primeras tanto en infraestructura e 

instalaciones, como en las condiciones de trabajo y del empleo.  

Las primeras empresas que se instalaron en Yucatán operaron en dos modalidades: 

fábricas de capital local (subcontratación) creadas para maquilar a firmas 

norteamericanas y en otros casos el establecimiento directo de una subsidiaria del 

capital norteamericano.  

A partir de 1992, el proceso de maquilización se intensifica con la instalación de 

fábricas en el interior del Estado. En este año comienza a observarse la 

desconcentración masiva de la zona metropolitana de Mérida, vía el desplazamiento de 

plantas maquiladoras a poblaciones de la zona maya yucateca. La explicación del 

Gobierno, así como de parte empresarial se sustentó en dos razones: la saturación de la 

mano de obra en la ciudad de Mérida y el desempleo en el campo yucateco con mayor 
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peso en la zona henequenera. El desplazamiento intenta poner un freno a la migración 

campo-ciudad, como consecuencia de la cancelación oficial de los apoyos a esta 

actividad y el consiguiente desplome del “oro verde.”1  

 

II. RAZO�ES DE LA UBICACIÓ� DE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS 
E� YUCATA� 

En Yucatán, si bien la industria maquiladora consigna la tendencia nacional de 

crecimiento, dinamismo y deterioro del sector, también presenta especificidades 

importantes en estos aspectos. La desaceleración de esta actividad a inicios del nuevo 

siglo impactó negativamente los empleos y los niveles de operación de estas plantas, tal 

como se observó a nivel nacional. Desde el punto de vista de las gerencias 

maquiladoras, las razones principales de su ubicación en la entidad están relacionadas 

con la mano de obra; una tercera parte de los directivos de las plantas estudiadas señaló 

su costo y su abundancia como los argumentos principales, para su instalarse en 

Yucatán. Tal como se observa en el cuadro 1, la calificación y las buenas relaciones 

laborales fueron poco mencionados como razones de peso para ubicarse en la entidad, 

así como el régimen fiscal. Aún más, como se verá más adelante, algunas gerencias 

señalaron la ausencia de una cultura de trabajo y compromiso de los trabajadores, como 

factores que generan problemas de rotación y constituyen un obstáculo para el 

crecimiento del sector maquilador.  

CUADRO 1 
RAZÓ� DE UBICACIÓ� ACTUAL 
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1ª 2 10 - 4 3 3 3 - - 
2ª 2 8 1 5 2 3 5 3 2 
3ª 2 2 2 3 4 4 - 3 - 
4ª 4 - 2 - - 3 5 1 - 
5ª 1 - - 1 4 - - 4 - 
6ª - - 1 1 1 2 - - 1 
7ª - - - - 1 - 2 - - 
8ª - - 3 - - - - - - 

Total 11 20 9 14 15 15 15 11 3 
Fuente EMIM/Yucatán. 

                                                 
1 El golpe final al modelo henequenero, llamado “oro verde”. 
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El concentrado de las respuestas empresariales a la interrogante de las razones 

principales para establecerse en Yucatán dista, sin embargo, de algunas opiniones de los 

directivos de empresas grandes multinacionales y locales, hecho que da cuenta de la 

heterogeneidad de los casos en los diferentes ámbitos estudiados. Así, varios de los 

empresarios maquiladores señalaron enfáticamente el papel de los incentivos 

gubernamentales y la infraestructura de la zona como factores de atracción de las 

maquiladoras, argumento que se observa en el siguiente testimonio: 

Por las facilidades, que en ese entonces se dieron en cuestión de 
impuestos y exportación. (Directivo de empresa de la confección de 
Taiwán, 7 años de antigüedad).  

La opinión de un empresario local también hizo referencia a lo atractivo y oportuno 

que resultó para ellos el programa de maquiladoras: 

De hecho mi empresa es una empresa común, como una yucateca que 
vende el 50% al mercado mexicano y 50% al mercado americano. Es una 
compañía exportadora. Si la registré como maquiladora es porque se me 
facilitaba la importación de las materias primas, de los insumos, y las 
exportaciones de las materias primas, porque en el sistema que existe como 
maquiladora es un poco mejor que un tercero que importa o exporta. 
(Directivo de empresa de laboratorio dental, capital nacional con 14 años de 
antigüedad)  

A la par, la ubicación geográfica, el clima laboral y social de la entidad, ampliamente 

promocionados por los gobiernos estatales en turno, fueron señalados como razones 

para establecerse en Yucatán por algunos inversionistas. Esto es: su cercanía con 

EE.UU., principal mercado de los productos de las empresas maquiladoras, seguido por 

los de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, así como la ausencia de sindicatos y un 

potencial de mano de obra maleable. Aspectos que fueron reiteradamente utilizados 

como atractivos por los gobiernos para promover a Yucatán como estado maquilador.  

Conviene relacionar las razones de ubicación en Yucatán con las de la crisis de la 

maquila en los primeros años de este siglo.  

Los grandes volúmenes productivos se van a otro lugar que son 
considerados más baratos. Los impuestos que se aplican aquí no compiten 
con los de otros mercados, esto es, son excesivos. Las empresas se van y 
envían su maquila por ejemplo a Japón, Corea, Pakistán (Directivo de 
empresa nacional de la confección, 7 años de antigüedad) 

Las empresas que se han dedicado a producir calidad según los 
pedimentos del cliente, o sea, dan un servicio, son las empresas que no han 
tenido problemas. Hay demanda de trabajo, pero no hay muchas empresas 



 4

que puedan hacer el trabajo de calidad. Tanto es así, que yo estoy perdiendo 
algunos clientes, no porque mi calidad no sea buena, sino porque no puedo 
darle tanta producción como ellos me están pidiendo Me hablan de Miami y 
me dicen: “yo estoy muy contento contigo, pero ni modo me voy a Asia. Y 
lo hacen porque yo no pude darle la cantidad que ellos me estaban pidiendo. 
(Directivo de empresa italiana de la confección, 13 años de antigüedad). 

 

III. CARACTERIZACIÓ� DE LOS ESTABLECIMIE�TOS 

MAQUILADORES E� YUCATÁ�.  

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática 

(INEGI), correspondientes a fines de noviembre del año de 2004, los 89 

establecimientos que conformaban el sector maquilador en Yucatán generaban empleos 

a 31,300 personas2. Datos muy cercanos a los registrados a finales de 2002 y año de 

referencia de este estudio. Por lo que tomando como base dicho año, el comportamiento 

en cuanto al dinamismo del sector maquilador, fue claramente descendente a lo largo 

del mismo año: Al respecto véase la información proporcionada por el mismo INEGI. 

CUADRO 2 
ESTABLECIMIE�TOS Y PERSO�AL OCUPADO E� LAS MAQUILADORAS DE 

EXPORTACIÓ�. YUCATÁ�, 2002 

Periodo 

Establecimientos 

Total 

Obreros 

Técnicos de 
Producción 

Empleados 
Administrativos 

(�úmero de 
establecimientos 

en activo) Total Hombres Mujeres 
2002 R/   
Enero 118 28 869 23 989 9 910 14 079 3 413 1 467 

Febrero 112 28 152 23 431 9 661 13 770 3 284 1 437 

Marzo 112 28 404 23 723 9 815 13 908 3 275 1 406 

Abril 110 28 475 23 882 9 830 14 052 3 184 1 409 

Mayo 110 28 875 23 997 9 938 14 059 3 449 1 429 

Junio 106 29 108 24 196 10 189 14 007 3 511 1 401 

Julio 103 29 110 24 173 10 265 13 908 3 549 1 388 

Agosto 103 28 925 24 068 10 457 13 611 3 514 1 343 

Septiembr
e 

98 28 727 23 839 10 385 13 454 3 487 1 401 

Octubre 91 28 357 23 430 10 199 13 231 3 600 1 327 

Noviembre 90 27 676 22 893 9 813 13 080 3 437 1 346 

Diciembre 89 27 221 22 500 9 752 12 748 3 507 1 214 
Fuente: INEGI. Estadísticas de la Industria Maquiladora de Exportación. Yucatán. 2002. 

                                                 
2 En octubre de 2004 la Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial de Yucatán (SEDEINCO) reportó 
cifras muy cercanas: 86 establecimientos y 30 921 empleos. 
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Al contrastar la información de 2002 y 2004 se evidencia que la maquila de 

exportación no ha recuperado el nivel de crecimiento de los años noventas; en 

particular, en 2002 su caída resulta dramática. La reducción del número de plantas en 

2002 fue de 29, cifra que corresponde al 24.57% del total de factorías existentes al 

inicio del año, mientras que el empleo consigna una caída de l, 648 puestos de trabajo, 

que afectó más a las mujeres obreras que a los hombres en la misma categoría.  

 Ahora bien ¿Cuáles son las características principales de las plantas en operación 

estudiadas? Más de la mitad corresponden a la industria de la confección y textiles, 

hecho que confirma la especialización productiva de las maquilas en Yucatán que varios 

investigadores han reportado3. Cabe señalar, que muchas de estas fábricas cuya 

procedencia es de capital 100% extranjero, iniciaron sus actividades como simples 

ensambladoras de prendas y con el paso de los años, han integrado varios procesos 

productivos de la cadena hilo-textil-confección4. Por su parte, los empresarios yucatecos 

de esta rama también han tenido una participación destacada al inscribir sus operaciones 

bajo el régimen de maquila. Muchos de ellos que se iniciaron como subcontratistas han 

pasado a ser productores y viceversa. La larga experiencia de los industriales del vestido 

yucateco y los vínculos estrechos que construyeron alrededor de sus intereses 

económicos con los inversionistas extranjeros y con los gobiernos en turno, son los 

factores que posibilitaron estos movimientos que complejizan el espectro maquilador en 

Yucatán. 

A las plantas de la confección le siguen –por su peso porcentual- las de joyería, 

aparatos dentales, electrónica y servicios. En el caso, de los establecimientos del ramo 

joyero destaca la gran movilidad de estas plantas que constantemente abren y cierran 

actividades, se cambian de razón social5, de ensambladoras se convierten en 

transformadoras y viceversa. Cabe remarcar que también existen otras plantas de giros 

novedosos en la entidad, tal como se puede observar en la gráfica 1. Ejemplo de éstas 

son: una de aeronáutica y espacial, metal mecánica. Las empresas se dedican, una a la 

fabricación de sellos metálicos y de carbono de alta precisión para equipos 

                                                 
3 CARRILLO, Jorge (1998), CASTILLA, Beatriz y TORRES, Beatriz (2004).  
4 Destaca el caso de dos asiáticas con varias plantas cada una, destinadas a realizar diversas fases del 
proceso: tejido, teñido, lavado y deslavado de tela, corte, elaboración de piezas pequeñas y armado de 
prendas. 
5 En el momento de escribir este informe es noticia local el caso de una de estas plantas que despidió 75 
trabajadores pretendiendo reabrir en una localidad cercana con otro personal. 
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aeroespaciales y generadores de energía, y la otra, al acabado de piezas de turbinas para 

aviones.  

GRÁFICA 1 
DISTRIBUCIÓ� DE LAS PLA�TAS MAQUILADORAS SEGÚ� RAMA DE ACTIVIDAD 
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Fuente: Encuesta Modelos de Industrialización en la Maquila (EMIM/Yucatán). 

 

En cuanto al tamaño6 de los establecimientos, el 30.8% son pequeños aunque hay un 

26.9% de tamaño macro seguidos por las medianas y las grandes en este orden. El 

tamaño de los establecimientos definido en razón del número de trabajadores también es 

un elemento de constantes fluctuaciones, sobre todo, en el caso de las maquiladoras de 

capital nacional, cuya producción todavía depende, en gran parte de ellos, de los 

contratos de maquila conseguidos en el extranjero, a diferencia de las subsidiarias de 

plantas matrices que producen para éstas. (Véase gráfica de establecimientos por 

tamaño). Pese a las fluctuaciones señaladas, destaca que la media de antigüedad de las 

27 plantas estudiadas es de 12 años aunque hay que señalar que la mayoría de ellas 

datan de los años noventa y solamente dos iniciaron operaciones en el año 2000. 

GRÁFICA 2 
DISTRIBUCIÓ� DE LAS PLA�TAS SEGÚ� TAMAÑO 

                                                 
6 Para la clasificación de los establecimientos por tamaño se siguieron los lineamientos del INEGI 
basados en el número de trabajadores: 1-15 micro; 16-100 pequeño; 101-250 mediano; 251-500 grande y 
más de 501 macro. 
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Fuente EMIM/Yucatán. 

El capital norteamericano es el predominante en las empresas maquiladoras 

estudiadas ya que la mitad de ellas tienen esa procedencia, seguidas por un 20% de 

establecimientos de capital nacional y el resto de capitales provenientes de otros países. 

Sin embargo, entre el total de las maquiladoras instaladas en la entidad, destaca la 

presencia del capital asiático (en términos de ocupación de mano de obra) cuyas plantas 

son de tamaño macro y generan alrededor de 7,000 empleos. En los últimos meses, las 

inversiones de capital europeo ha sido notable, ya que si bien, desde el inicio del 

proceso maquilador llegan a la entidad; en tiempos recientes, se ha redoblado su 

residencia en la entidad a través de prestigiosas firmas de la confección y novedosos 

proyectos de apoyo a esta rama. Por ejemplo: un centro de diseño del vestido y la 

instauración de carreras universitarias para proveerlas de personal capacitado en esta 

área. Todo ello, en colaboración con el gobierno estatal. 

 

IV. E�CADE�AMIE�TOS PRODUCTIVOS 

A nivel nacional se consignó una caída fuerte en los encadenamientos productivos 

del 18 al 1%, que se reflejó en los ingresos provenientes de las empresas subcontratistas 

internos. En el caso de Yucatán se constató en la desaparición de estos establecimientos 

que inscritos bajos el régimen de maquila aprovechaban la demanda de las empresas 

transnacionales que las subcontraban para cubrir los pedidos. Un dato interesante que 

obtuvimos en el año 2000 fue que un 20% de la producción extranjera, estaba siendo 

fabricada por empresas locales. 

En Yucatán se puede probar esta aseveración no porque las grandes corporaciones se 

hayan ido, sino porque resintieron un fuerte golpe en la demanda de sus productos y en 

consecuencia se afectaron de inmediato los establecimientos que les maquilaban sus 
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excedentes. Este hecho es comprensible si tomamos en cuenta el peso de la industria de 

la confección en el espectro maquilador en Yucatán. Como es ampliamente conocido, 

dicha industria es una de las más vulnerables en el mercado internacional tanto por su 

competitividad como por lo efímero de la moda. Lo que sí es un hecho es la 

concentración de la exportación hacia los Estados Unidos y que la recesión del mercado 

estadounidense impactó directamente al sector maquilador Yucateco.  

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del vestido (CANAIVES) 

afirmó, en ese entonces: “que la llegada de numerosas maquiladoras al Estado 

representa un beneficio para un gran porcentaje de empresas de la confección y textiles 

yucatecas, porque se les subcontrata para elaborar el excedente que no pueden procesar 

esas plantas.” Asimismo señaló que cuando menos 300 pequeños talleres de Mérida y 

del interior del estado, tienen subcontratos con las grandes fábricas. Y agregó, que el 

surgimiento de este fenómeno ha dado lugar a brokers, o intermediarios, mismos que 

son contratados por las grandes firmas para abocarse a la tarea de buscar plantas con el 

propósito de que aquéllas elaboren los productos de las trasnacionales. El proceso se 

desarrolla de la siguiente manera: la empresa maquiladora le entrega la tela cortada y los 

avíos que necesitan, y los talleres se encargan de armar las prendas. Una vez listas, las 

retornan a la planta, en donde les dan el acabado, las empaquetan y etiquetan y las 

envían a los EE.UU. A decir del dirigente empresarial local: “ésta es una alternativa de 

trabajo para los microepresararios, mismos que generaron 18,000 empleos directos.” 7 

 

CUADRO 3 
E�CADE�AMIE�TOS PRODUCTIVOS 

PORCE�TAJES 

 Si �o Total 

Realiza compra de materias primas con otros 
establecimientos en el país 

40 60 100 

Adquiere maquinaria y equipo con otros establecimientos 
en el país 

36 64 100 

Realiza capacitación del personal con otros 
establecimientos en el país 

20 80 100 

Realiza contratación de personal con otros 
establecimientos en el país 

16 84 100 

Utiliza de manera conjunta maquinaria y equipo con otros 
establecimientos en el país 

12 88 100 

Realiza publicidad con otros establecimientos en el país 4 96 100 

                                                 
7 Lic. Habib Becil, Diario de Yucatán, abril del 2000.  
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Realiza algún otro tipo de actividad con otros 
establecimientos 

4 96 100 

Realiza investigación de mercados y ventas con otros 
establecimientos en el país 

  100 100 

Realiza investigación y desarrollo con otros 
establecimientos en el país 

  100 100 

Fuente EMIM/Yucatán. 

En lo que se lo que se refiere a los encadenamientos productivos, a pesar del alto 

porcentaje (60%) que respondió negativamente, se observa un incremento notable en los 

insumos requeridos por estas empresas que antes era prácticamente nulo, incluso a nivel 

nacional. En el caso de Yucatán, el hecho que un 40% haya respondido 

afirmativamente, obedece a que desde el inicio del proyecto maquilador, la entonces 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se abocó a la tarea de estimular a los 

empresarios de la entidad a fin de que produjeran bienes complementarios como cajas 

de cartón, telas, botones, etiquetas, y otros. Los testimonios que recogimos a lo largo de 

varios años, es que no existía la capacidad productiva necesaria para que los 

empresarios locales pudieran ser proveedores de las factorías extranjeras instaladas en la 

entidad, de ahí que importaran todos sus insumos básicos.  

En virtud de que el peso mayor del sector maquilador yucateco está conformado por 

el giro de la confección, incluimos tres puntos de vista que corresponden a los gerentes 

de los establecimientos de Asia, Yucatán y Europa, porque sus opiniones son 

contrastantes: 

Nosotros tenemos muchos proveedores locales. El producto que se hace 
en México debe de cubrir ciertos estándares de calidad internacional. Si 
tengo al proveedor en México, que tiene el producto, yo lo compro en 
México. Me conviene más por tiempo, el precio es prácticamente el mismo y 
la flexibilidad de cambiar, la flexibilidad de que me lo entreguen más rápido, 
de evitar el trámite aduanal, para mí es diez veces más rápido. Compramos 
en México mucho, compramos millones de dólares al año en insumos. 
Podríamos comprar más. Sí, pero si hubiera proveedores. Nosotros 
compramos mucho, millones de dólares al año en México, en Mérida y en el 
país... compramos mucho. Y lo que no se compra es porque no hay en el 
mercado. (Directivo de empresa china de la confección, 10 años de 
antigüedad). 

Discurso que contrasta con la visión de un joven directivo maquilador, hijo de un 

empresario pionero yucateco: 

Sí, ahora para dar ese paso, también no ayuda el insumo principal en la 
industria del vestido: la tela. Los proveedores textiles en México no son 
competitivos en calidad, no es la mejor. Encuentras calidad pero a precios 
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muy altos. Hay un oligopolio en la industria textil que ha sido protegido por 
muchos años y no ha invertido en nuevas tecnologías que puedan ofrecer  
más variedades de telas a menos costo y con menos tiempo de entrega.  

El futuro para la industria maquiladora lo veo muy difícil, a menos que 
esa industria maquiladora, ya sea mexicana o extranjera, pueda seguir 
confeccionando para dejar de importar sus insumos del exterior y adquirirlos 
en México. El problema está en que la industria textil mexicana no es nada 
competitiva: nada. Si la industria textil mexicana fuera competitiva, las 
maquilas en vez de cerrar lo único que estarían haciendo es estar comprando 
tela mexicana en vez de estar trayendo de Asia, donde es casi 50% más 
económica. (Directivo de empresa local de la confección, 21 años de 
antigüedad). 

Por su parte, el gerente europeo, nos muestra los problemas por los que 

atraviesa la materia prima mexicana: 

No hay proveedores. Los proveedores de tela que son el producto 
principal, están cerrados. De verdad son obsoletos, presumidos, y están 
jalando hacia abajo a la industria del vestido. Porque no me permiten ofrecer 
el full packet, el paquete completo. Por ejemplo, en 40 días mandas una 
muestra en China y en 40 días te devuelven la producción hecha, ponle 60 
días. En México, yo estoy pidiendo una tela de algodón, que es la cosa más 
sencilla de este mundo, después de 40 días la gerente de compras habla con 
la empresa y dice: oye me mandan las muestras; ah, lo siento nos olvidamos 
de la muestra, ahora te la mando, y esperas otras dos semanas.  

Después dos semanas mandan una tela diferente de la que yo pedí, de otro 
color y sin precio. O sea, digo ok, me paraste seis semanas, tengo un cliente 
que está esperando una cotización. Entonces, eso es un problema gravísimo 
que está sucediendo. (Directivo de empresa italiana de la confección, 13 
años de antigüedad). 

A la pregunta “si adquiere maquinaria y equipo con otros establecimientos en el 

país”, se registró un alto porcentaje de empresas que respondieron negativamente. 

(64%). Hecho que obedece a que las casas matrices les transfieren la tecnología  a sus 

filiales. Como ejemplo, en la empresa manufacturera estadounidense de más alta 

tecnología, incluso robotizada y de mayor antigüedad en la región, existe la gerencia de 

gestión tecnológica, cuya labor es recibir la tecnología de los EE.UU. y ajustarla a las 

necesidades de la empresa. Otra modalidad que hemos observado, es que las tecnologías 

que ya resultan “obsoletas” en las matrices multinacionales en virtud de que requieren 

mano de obra intensiva son trasladas a sus filiales locales. De esta manera, las matrices 

cuentan con mayores niveles tecnológicos que demandan menos mano de obra. Ello con 

el propósito de bajar costos de operación.  
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Cada empresa cuenta con su departamento de recursos humanos y a partir de éste se 

implementan los programas de capacitación. Esta modalidad, la hemos constatado como 

constante en los establecimientos. Cabe hacer mención, que en los orígenes del sector 

maquilador, el Gobierno del Estado puso en marcha un programa de capacitación de 

trabajadores para la industria de la confección, que se manejó como un incentivo para 

atraer al capital extranjero. No obstante éste ya no opera y en cambio en cada empresa 

tiene sus propios programas de capacitación.  

Las respuestas de si utiliza de manera conjunta maquinaria y equipo con otros 

establecimientos en el país fueron escasas (14%) A este nivel es notable que las 

empresas operan con sus propias tecnologías que traen directamente de sus matrices. En 

los casos, de joint ventures en general, los empresarios locales proporcionan la nave 

industrial y la mano de obra, pero la tecnología es propiedad de los extranjeros. De esta 

manera el capital extranjero no arriesga ni en problemas laborales, ni en el alquiler de la 

nave industrial incluso en el Parque de Industrias no Contaminantes.  

No nos sorprende que ninguna de las empresas haya respondido afirmativamente a 

las preguntas concernientes a la investigación de mercados y ventas, así como a la 

investigación o desarrollo en el seno de sus propias factorías. Ello se explica en dos 

aspectos: para las de capital extranjero, su centralidad en estos rubros se definen desde 

las matrices ubicadas en el extranjero y para las locales, la respuesta hay que encontrarla 

en que éstas se incorporan bajo la modalidad de subcontratistas de las empresas. 

La negativa a la pregunta sobre si realiza publicidad con otros establecimientos en el 

país, es que casi toda su producción está orientada al mercado internacional y sobre 

todo, los bienes producidos son manufacturados o ensamblados acorde a los pedidos del 

mercado externo, vía las casas matrices. 

Nosotros vendemos a Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. 
Obviamente nuestro 90 o 95% es Estados Unidos... ¿porqué?... Pues porque 
al menos en el caso nuestro el producto que hacemos es para un mercado 
netamente gringo, de Estados Unidos. Por ejemplo, una de las marcas 
principales que fabricamos sólo tiene tiendas en Estados Unidos, Canadá y 
Europa. Entonces, tengo que vender donde está mi cliente mi cliente. ¿Cuál 
es el mercado más grande del mundo? EE.UU. ¿Quién paga mejor que 
nadie? EE.UU. O sea, realmente si yo le vendo a Europa es porque Estados 
Unidos me dice manda directamente a mi tienda de Europa, o manda 
directamente a mi tienda de Japón, o manda a mi tienda de Canadá. Pero mi 
mercado principal es Estados Unidos. (Directivo de empresa china de la 
confección, 10 años de antigüedad). 
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V. LA TEC�OLOGÍA E� LOS ESTABLECIMIE�TOS MAQUILADORES. 

La tecnología utilizada en los procesos productivos de las plantas maquiladoras 

proviene de la casa matriz- en más de la mitad de dichos establecimientos-, mientras 

que la compra a otras empresas y desarrollo propio se registraron con menor peso 

CUADRO 4 
PRI�CIPAL PROCEDIMIE�TO PARA 

ADQUIRIR TEC�OLOGÍA 
 Porcentaje 
Compra de patentes 0 
De consultores 7.7% 
De la casa matriz 57.7% 
De desarrollo propio 15.4% 
La compra a otras empresas 15.4% 
Otras 3.8% 
Total 100.0% 
 Fuente EMIM/Yucatán. 

La adquisición de tecnología, por parte de los empresarios maquiladores tiene una 

importancia diferenciada en relación al tipo de planta: subsidiaria de una matriz o 

independiente; al mercado de sus productos, a la rama y, de manera muy especial, a la 

forma de concebir el factor tecnológico, es decir, a la cultura empresarial. En el caso de 

las subsidiarias, son las matrices las encargadas de transferir las tecnologías a las 

maquilas, mientras que las independientes, casi siempre de capital nacional y que 

operan a través de contratos; el aprovisionamiento de tecnología constituye una 

preocupación considerable que se resuelve por la vía de los menores costos. Uno de los 

empresarios de la rama de la confección, explicó: 

La razón por la que la maquila no invierte en equipos, en tecnologías es 
que: primero, tiene que tener la posibilidad de alcanzar un mercado que 
justifique la inversión de la alta tecnología. Pero como no estamos en 
posibilidad de entrar a ese mercado, entonces ¿para qué invierto en 
maquinaria? Se puede alcanzar ese mercado sin tener que hacer inversión 
fuerte en maquinarias y tecnologías. Lo que se necesita es capital humano y 
obviamente el acceso a telas competitivas. 

La tecnología puede ser algo secundario, yo diría que si agarro un cliente 
que le estoy dando un producto con mucho valor agregado, con el flujo que 
genere en trabajar para ese cliente ya puedo invertir en maquinaria. 
(Directivo de empresa local de la confección, 21 años de antigüedad). 

 

CUADRO 5 
PORCE�TAJE DE OPERACIO�ES PRODUCTIVAS SEGÚ� TIPO DE 

MAQUI�ARIA Y EQUIPO UTILIZADO 
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 Porcentaje 
Herramientas manuales 26.73 
Maquinaria o equipo no automatizado 43.19 
Equipo automatizado no computarizado 17.42 
Equipo automatizado computarizado 11.92 
Sistemas computarizados 0.73 
Fuente EMIM/Yucatán. 
 

Según la información obtenida la mayoría de los establecimientos declararon utilizar 

maquinaria y equipo no automatizado seguidos por las que trabajan con herramientas 

manuales, equipos automatizados no computarizados y, los menos, con equipos 

automatizados computarizados. Estos aspectos siguen la tendencia nacional de escasa 

utilización de tecnología de punta.  

Uno de los elementos que explican estas respuestas obedece a la existencia de un 

grupo de empresas maquiladoras con tecnología de punta que combina con otras de 

menor desarrollo tecnológico. La rama de actividad constituye un factor fundamental 

en la elección del tipo de tecnología a utilizar.  

La importancia de la rama de actividad, como factor de decisión empresarial, sobre 

tecnología queda de manifiesto con el testimonio siguiente: 

Yo puedo hablar del caso de la textil. La maquiladora textil es la más 
básica de todas en todos los países, incluso en los países desarrollados. La 
maquiladora textil es una industria que  se sustenta en la mano de obra.. No 
somos, por ejemplo, una armadora de autos, una armadora de televisores, de 
computadoras, de componentes, donde si hay mucha tecnología. La 
maquiladora básica, como ha empezado en muchos países, es la textil, 
donde lo fuerte es mano de obra, una máquina de coser, equipo de corte, 
lavadoras, secadoras y ya, ¿no? Lo tecnológicamente más avanzado para 
nosotros son las máquinas de corte, son máquinas muy grandes, cada 
máquina vale cerca de 100 mil dólares y las lavadoras y las secadoras, que 
valen  más de 100 mil dólares cada una. Pero son caras porque son muy 
grandes y por lo que procesan (en el caso de lavadoras y secadoras procesan 
volúmenes muy grandes de carga); no porque sean tecnológicamente sean 
muy complejas. Las que son un poquito más complejas son las de corte que 
valen 85 o 90 mil dólares las que tienen equipos de tendido manual. Las 
cortadoras automáticas, grandes valen 300 mil dólares, las tenemos 
nosotros; eso es lo tecnológicamente más avanzado; lo más complejo para 
una maquiladora textil.  

Entonces, ¿por qué no invertimos más? Pues porque no se requiere, o 
sea, nosotros el año pasado cambiamos todo el equipo de corte... y se 
invirtió cientos de miles de dólares en equipo... ¿por qué?... pues porque el 
otro tenía ya ciertos años de uso, además el huracán del 2002 nos vino a 
empujar para cambiar equipo y pues al final de cuentas se cambió. Claro, yo 
sé que el caso de otras plantas que no es el caso de todos, porque hay otras 



 14

que financieramente son muy sólidas, van viento en popa, muy grandes, no 
tienen problemas de financiamiento ni nada y pues, no es el mismo caso de 
otras maquiladoras. Pues no invertimos en más tecnología porque no es 
necesario, para la maquiladora textil no es necesario. (Directivo de empresa 
italiana de la confección, 13 años de antigüedad). 

 

VI. ORGA�IZACIÓ� DEL TRABAJO 

Este apartado presenta un conjunto de variables, que todas juntas con sus 

dimensiones apuntan hacia la presencia de nuevas formas de organizar el trabajo, o la 

persistencia de la línea de producción taylorista en las empresas maquiladoras que 

operan en Yucatán: locales o extranjeras. 

CUADRO 6 
FORMALIZACIÓ� DEL TRABAJO 

¿CUE�TA� CO� MA�UALES DE PUESTOS Y PROCEDIMIE�TOS? 
PORCE�TAJES 

 
Si existen y se 

utilizan 
Si existen pero no 

se utilizan 
�o existen Total 

Manual de Puestos 61.5 7.7 30.8 100 

Manual de Procedimientos 84.6 3.8 11.5 100 

 Fuente EMIM/Yucatán. 

Casi todos los establecimientos cuentan con manuales de puestos y procedimientos, 

cifras que indica la formalización del trabajo en las fábricas y el despunte de ciertos 

aspectos propios de los esquemas Toyotistas .Así mismo estos mecanismos fungen, en 

algunos casos, como programas de ascenso por la vía del enriquecimiento de tareas. En 

el caso de una empresa estadounidense de insumos y aparatos dentales, existe un 

programa de niveles que detalla las categorías de las y los trabajadores en relación a la 

carrera profesional que desempeñan al interior de la fábrica. Ésta abarca las distintas 

áreas, con sus consecuentes tareas, que van desde el simple ensamble, pasando por el 

manejo semiautomatizado de máquinas, hasta la robótica donde se ubican las y las y los 

operadores más calificados.  

CUADRO 7 
PRI�CIPALES PROCECIMIE�TOS PARA ASIG�AR Y PROMOVER A U� TRABAJADOR 

PORCE�TAJES 

 
Examen de 

habilidades y 
aptitudes 

Aprobación de 
cursos de 

capacitación 

Examen de 
conocimientos 

Total 

Para asignar al trabajador  50 15.4 11.5 76.9 

Para promover al trabajador 30.8 34.6 11.5 76.9 

 Fuente EMIM/Yucatán. 
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El procedimiento para asignar y promover a los trabajadores los concentramos 

en un sólo cuadro tomando las respuestas más relevantes. En primer orden aparece el 

examen de habilidades y de actitudes propios del modelo taylorista. Estas modalidades 

pertenecen a las grandes empresas multinacionales y locales. En la promoción del 

trabajador, la capacitación del trabajador, a través de aprobación de cursos impartidos 

por la empresa, ocupó un 1.5%, y el concerniente a los conocimientos adquiridos en la 

empresa un, 12%, mismos que nos indican otra tendencia minoritaria.  

A continuación un testimonio de un gerente maquilador: 

La mejor manera de sacarle jugo a la gente es capacitándola, tratándola 
bien, estimulándola, enseñándola, y dándole promociones y destacándola. 
Esto es obvio para un maquilador. Desafortunadamente en México muchas 
veces piensan que si pagas, maltrates a los trabajadores, les des más horas, y 
abuses funcionan mejor. Esto finalmente se traduce en muchas rotaciones, 
muchos problemas: no funciona. Los maquiladores, son los que más han 
trabajado en el desarrollo personal. (Directivo y propietario de un 
laboratorio dental de capital local, 14 años de antigüedad).  

 

CUADRO 8 
¿PRI�CIPALME�TE QUIÉ� O QUIÉ�ES REALIZA� EL CO�TROL DE CALIDAD? 

PORCE�TAJES 
 Porcentaje 

Existe un departamento o personal especializado 73.1 

El mismo personal de producción 26.9 
Total 100.0 
 Fuente EMIM/Yucatán. 

El control de calidad es prerrogativa de la empresa a través de su personal 

especializado. No obstante se observa un 27% que no debemos menospreciar. Aquí se 

encuentran las empresas que han delegado funciones calificadas a sus propios obreras y 

obreros expertos: inspectores de calidad que ocupan estos puestos estratégicos en el 

seno de la producción. Cabe mencionar que este poder del trabajador es mediado por un 

jefe inmediato que es el supervisor de área, y éste a su vez por la gerencia del control de 

calidad. Esto ocurre sobre todo en las empresas grandes que han integrado modalidades 

Toyotistas 

CUADRO 9 
CO�TROL DE LA PRODUCTIVIDAD E I�CE�TIVOS 

PORCE�TAJES 

 Sí �o Total 

En este departamento se realizan estudios de tiempos y 
movimientos 92 8 100 

Los trabajadores tienen que cumplir cuotas mínimas de 
producción 80.8 19.2 100 
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Hay incentivos económicos cuando se rebasan las cuotas 
mínimas de producción 73.1 26.9 100 
 Fuente EMIM/Yucatán. 

Salta a la luz la presencia de estudios de tiempos y movimientos en el quehacer 

productivo.  

En la misma lógica productiva, los trabajadores deben cumplir cuotas de 

producción preestablecidas por las gerencias y definidas por los requerimientos de la 

demanda de los productos y de los estándares en los mercados internacionales. Es 

relevante el peso registrado en el otorgamiento de incentivos económicos cuando se 

rebasan las cuotas mínimas establecidas (73%). Hemos observado que en las empresas 

grandes sí se estimula al trabajador económicamente, mientras que en los 

establecimientos medianos y pequeños argumentan que los costos de operación de la 

empresa no lo permite.  

Estas formas de estimular a los trabajadores, van desde las más simples (primer 

ejemplo) hasta otras más sofisticadas (segundo testimonio): 

En la planta ellos tienen unos tickets y de acuerdo a estos, se les controla 
lo que hicieron durante el día. Dependiendo de su rendimiento pueden 
recibir bonos... Antes de concluir la jornada de trabajo les digo: necesito tus 
tickets para ver cuantos hiciste. Ellos paran sus máquinas antes de la hora 
para ponerse a contar sus tickets de bonos. No es que sean tramposo sino 
que dejan de trabajar antes. Ellos deberían terminar, contar, pero implicaría 
que se vayan más tarde. (Directivo de empresa de Taiwán de la confección, 
7 años de antigüedad). 

En contraste, el gerente de una empresa estadounidense declaró: 

Los premios que damos no son de producción, si no más bien de 
puntualidad y asistencia. No premiamos la producción en forma diaria. Para 
eso tenemos otros programas en donde clasificamos a los trabajadores en 
relación a su productividad y les otorgamos rangos, los vamos ascendiendo, 
le vamos dando mejor salario; por lo que la calificación y el sueldo es 
mayor. Es un mejor rango salarial y un estatus ocupacional mayor. O sea, les 
pagamos no por lo que hacen sino por lo que saben hacer: Por su la 
experiencia. (Directivo de empresa estadounidense de aparatos dentales, 22 
años de antigüedad). 

CUADRO 10 
PERSO�AL QUE REALIZA LAS TAREAS DE MA�TE�IMIE�TO E� EL DEPARTAME�TO. 

PORCE�TAJES 
 Porcentaje  
El mismo personal de producción 3.8 
Personal especializado de mantenimiento 69.2 
Ambos 26.9 
Otros  
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Total 100.0 
 Fuente EMIM/Yucatán. 

El alto porcentaje (69%) detectado en el rubro personal especializado en labores de 

mantenimiento apunta hacia la formalización del trabajo y a la integración de formas 

Toyotista. En algunos casos encontramos a mecánicos especializados que desempeñan 

estas tareas los que fueron entrenados en la misma fábrica.  

CUADRO 11 
PRI�CIPAL FORMA DE SUPERVISÓ� DE LOS TRABAJADORES DE PRODUCCIÓ� 

PORCE�TAJES 
 Porcentajes 
Mediante un grupo de supervisores 61.5 
Mediante grupos de trabajo o círculos de control de calidad 19.2 
Mediante equipo automatizado 3.8 
No hay forma sistemática de supervisón  

Otras formas 15.4 
Total 100.0 

Fuente EMIM/Yucatán. 
 

Movilidad Interna 

Tomando en cuenta que la movilidad interna no siempre obedece a las concepciones 

Toyotistas que implican eliminar la monotonía, el enriquecimiento de tareas o para 

promover la polivalencia, existen otras razones íntimamente vinculadas para evitar el 

ausentismo o para cubrir el incremento de la demanda que se inscriben en el modelos 

tradicional taylorista.  

CUADRO 12 
TIPOS DE MOVILIDAD I�TER�A 

PORCE�TAJES 

 SI �o Total 
Cambio de funciones en el mismo puesto 
de trabajo 

69.2 30.8 100 

Cambios entre departamentos 57.7 42.3 100 
Cambio entre puestos de trabajo con las 
mismas funciones 

30.8 69.2 100 

Cambios por rotación de turnos 23.1 76.9 100 
Cambios entre categorías 19.2 80.8 100 
Cambios entre establecimientos de la 
misma empresa 

3.8 96.2 100 

Otro tipo de cambios   100 100 
 Fuente EMIM/Yucatán. 

Las razones obedecen tanto a los requerimientos productivos, como para evitar que el 

trabajador caiga en la monotonía, o por rotación de turnos, pero no para promover la 

polivalencia ya que son ubicados en el mismo puesto de trabajo con las mismas 

funciones. 
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La movilidad presenta un complejo de situaciones en relación a la cultura 

empresarial y otros factores que deben ser analizados a profundidad. No se puede 

definir de manera simplista porque esta se va adecuando a las necesidades imperativas 

de la demanda. Escuchemos el testimonio de una gerenta de recursos humanos de una 

empresa estadounidense: 

Desde que reclutamos al personal existe el concepto que debe ser gente 
que puede rotar turnos, cambiar de actividades. Hay algunas áreas que son 
más estables que otras pero sí tenemos personal que conoce la gran mayoría 
de los procesos, o al menos más de uno pueden cambiar de actividades. Pero 
si el trabajo termina en su área puede pasarse a otra. Contamos con personal 
preparado no al 100%, porque hay actividades simples, que dominan y 
pueden desempeñar, y si no las dominan les pasa a otra área para que 
aprendan. (Gerenta de recursos humanos de empresa china de componentes 
electrónicos, 18 años de antigüedad).  

En este ejemplo, se observa tanto la flexibilidad del trabajo, como el enriquecimiento 

de tareas. 

CUADRO 13 
MOTIVOS DE MOVILIDAD I�TER�A DEL PERSO�AL 

PORCE�TAJES 

 Si �o Total 
El ausentismo  73.1 26.9 100 
El aumento de la producción  61.5 38.5 100 
Para estimular la polivalencia  38.5 61.5 100 
Las renuncias frecuentes  23.1 76.9 100 
Para promover el pago por conocimientos  15.4 84.6 100 
Para eliminar la monotonía  11.5 88.5 100 
Otros criterios de movilidad interna  3.8 96.2 100 
 Fuente EMIM/Yucatán. 

El ausentismo sustenta la movilidad interna del obrero. Visto desde esta mirada, la 

movilidad se inscribe predominantemente en el modelo taylorista. La lógica de la 

producción exige mayor movilidad en cuanto a turnos, horas, laborar los fines de 

semana y otros. Esta tendencia se observa en el 61% que respondió afirmativamente a la 

respuesta de aumento a la producción. Esto es palpable en las grandes empresas que 

tienen más fluctuaciones en la demanda y que incluso han integrado aspectos parciales 

de los modelos Toyotistas  Por esto este rubro concierne a los dos modelos.  

Al parecer no existe un criterio generalizado en la gestión empresarial entorno al la 

movilidad interna como mecanismo para estimular la polivalencia. El 61% de las 

factorías que respondieron negativamente apuntala las respuestas anteriores de que la 

movilidad de los trabajadores intraempresa es mayoritariamente taylorista. No obstante 

un 39% reportó que sí existe este tipo de movilidad a fin de estimular la polivalencia y 



 19

por ende, el enriquecimiento de tareas. Este último dato es propio de las empresas que 

han incorporado aspectos Toyotistas. Por ejemplo, en las empresas grandes 

multinacionales y locales observamos que se estimula la polivalencia de los y las 

trabajadoras rotándolos en distintas fases del proceso de producción, o en distintas áreas 

o departamentos. Ello con el fin de que los y las operadoras obtengan mayores 

conocimientos y un mayor estatus ocupacional y mejores salarios. En menor grado 

aparecieron las renuncias frecuentes y para promover el pago por conocimientos  

CUADRO 14 
PRI�CIPAL CARACTERÍSTICA QUE SE TOMA E� CUE�TA DEL 

TRABAJADOR PARA SU MOVILIDAD I�TER�A 
PORCE�TAJES 

 Porcentaje 

Conocimiento o aptitudes 76.0 
Disposición del trabajador 12.0 
Historia laboral del trabajador 8.0 
Otro criterio 4.0 
Total 100.0 
 Fuente EMIM/Yucatán. 
 

CUADRO 15 
PARTICIPACIÓ� DE LOS TRABAJADORES E� LA TOMA DE DECISIO�ES 

PORCE�TAJES 

 Si �o Total 

En el mejoramiento del método de trabajo 65.4 34.6 100 

En la selección de maquinaria, equipo o herramientas 38.5 61.5 100 
En el diseño de programas de mejoramiento de la 
productividad y calidad 30.8 69.2 100 

En la definición de cargas de trabajo 26.9 73.1 100 
En la promoción de personal 19.2 80.8 100 
En asignación de premios y bonos 19.2 80.8 100 
En sanciones a los trabajadores 15.4 84.6 100 
En los contenidos de programas de capacitación 11.5 88.5 100 
En la selección de personal 3.8 96.2 100 
En la selección de materias primas   100 100 
En otros aspectos   100 100 

Fuente EMIM/Yucatán. 

Las respuestas contempladas sobre la participación de los trabajadores en el 

mejoramiento del método de trabajo (65.4%) comprende tanto establecimientos que han 

incorporado gestiones empresariales modernas como otros más tradicionales. Los 

gerentes afirman: “son ellos los que mejor conocen las tareas productivas debido a que 

ellos las realizan”. Y los trabajadores se apropian de este espacio.  

Ahora bien, salta a la vista la exclusión de los trabajadores en los aspectos 

neurálgicos del proceso de producción: en la selección de la tecnología, (61%) en el 
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diseño de programas de mejoramiento de la productividad y calidad (69%), en la 

definición de cargas de trabajo (73%), y en la asignación de premios y bonos (81%). 

CUADRO 16 
EXISTE� FORMAS GRUPALES DE PARTICIPACIÓ� DE LOS 

TRABAJADORES DE PRODUCCIÓ�.  
PORCE�TAJES 

 Porcentajes 

Sí 65.4 
No 34.6 
Total 100.0 

Fuente EMIM/Yucatán. 

Esta pregunta tiene coherencia con las anteriores relacionadas a la integración de 

ciertas formas toyotistas en virtud de que el 65% declaró la existencia de formas 

grupales de producción, aunque puede haber formales grupales pretayloristas en este 

porcentaje. No obstante persisten las formas tayloristas reflejadas en un 35%. Este 

comportamiento lo constatamos en el trabajo de terreno en distintas empresas, sobre 

todo las de la confección.  

CUADRO 17 
PARTICIPACIÓ� DE LOS TRABAJADORES E� LA PRODUCCIÓ� 

PORCE�TAJES 

  Si �o Total 

En la identificación de causas de riesgo en el trabajo 53.8 46.2 100 
En la elaboración de programas de prevención de riesgo 38.5 61.5 100 
En el ajuste de maquinaria o de variables de proceso 30.8 69.2 100 
En el control de ausencias, permiso y horas extra 19.2 80.8 100 
En la detección de necesidades de capacitación 19.2 80.8 100 
En los cambios en las especificaciones del producto 11.5 88.5 100 
En la prevención de conflictos laborales 11.5 88.5 100 
En la elaboración de programas de movilidad interna 11.5 88.5 100 
En la elaboración de programas de capacitación 7.7 92.3 100 
En el control estadístico del proceso 7.7 92.3 100 
En los presupuestos de producción 3.8 96.2 100 
En el control no estadístico del proceso  100 100 
En la relación cliente – proveedor  100 100 

En otras funciones  100 100 
Fuente EMIM/Yucatán. 

En la industria maquiladora de exportación, sobre todo en las multinacionales se 

cuida mucho el aspecto de los accidentes del trabajo, tanto para proteger al trabajador 

(53:8%), como para evitar costos adicionales que representan estos accidentes, no sólo 

en el plano humano, sino en el económico Por esta razón existen todos los dispositivos 

de seguridad industrial para protegerlos, a la vez que se recupera la voz de los 

trabajadores mediante sus supervisores. No obstante aparece una cifra considerable que 

registró la exclusión del personal obrero de este punto tan importante. Aquí la 
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explicación está en la extrapolación de la IME en Yucatán en donde contrasta las 

condiciones de trabajo en las grandes empresas, con las pequeñas. Esta identificación de 

riesgos es hasta cierto punto retomada de los trabajadores al involucrarlos en la 

elaboración de programas de prevención de riesgo (38.5%) 

En todos los otros rubros de participación de los trabajadores en las decisiones las 

cifras afirmativas resultaron muy bajas. 

 

VII. RELACIO�ES LABORALES 

Como mencionamos al principio del texto, desde el inicio del Programa de 

Maquiladoras en Yucatán se distinguió a diferencia de otras entidades por la ausencia de 

sindicatos. El Gobierno del Estado, en sus diferentes administraciones, se encargó de 

difundir explícitamente esta situación como un factor importante para incentivar al 

capital internacional, adicionado a la docilidad de la mano de obra. A pesar de esta 

difusión, en 1986 estalló el primer conflicto laboral en una maquiladora de la 

confección: primero en un paro laboral y posteriormente en una huelga. La 

interpretación que hicimos en ese entonces fue por la irrupción del taylorismo en la 

línea de producción, adiestradas por instructores coreanos a trabajadoras acostumbradas 

al trabajo al destajo en las empresas locales. Como consecuencia de este conflicto se 

generaron despidos injustificados. Cabe remarcar que este; problema desembocó en el 

primero y único caso de sindicalización del personal obrero, en ese entonces, 

constituido en esencia por mujeres.8 

Los casi veinte años transcurridos han sido testigos de varios intentos de 

sindicalización obrera en las plantas maquiladoras; intentos realizados en voz baja, 

frustrados por un lado, por el claro apoyo gubernamental a la no sindicalización, y por 

otro lado, al desconocimiento de los derechos laborales por  parte de los propios 

trabajadores. Cabe señalar que durante estos años, los conflictos laborales que salieron a 

la luz pública no llegan a veinte9. 

Ante esta situación, la información obtenida por la EMIM/Yucatán respecto del nivel 

de sindicalización en las maquiladoras es congruente. Apenas un establecimiento, al que 

hicimos alusión, declaró tener sindicato y en las entrevistas a las gerencias hubo 

consenso en considerar al sindicato de manera negativa, sobre todo, en lo que se refiere, 
                                                 
8 Castilla B y Torres B. 1991 
9 Al respecto, véase a Beatriz Torres “El trabajo femenino en las maquiladoras de exportación: rostro 
emergente de la globalización en Yucatán” (en prensa) 
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a su conflictividad, que no contribuye a mejorar la productividad y que resulta 

perjudicial para la empresa. 

Cuadro 18. Existencia 
de sindicato Porcentaje 

Si 3.8 

No 96.2 

Total  
  Fuente EMIM/Yucatán. 

 
La ausencia de sindicatos, según los testimonios de los trabajadores y los gerentes y 

directivos, ha propiciado otros mecanismos de representación obrera en algunas plantas 

como las Juntas de Representantes; mientras que en otras, la inconformidad laboral es 

canalizada a través de diversas modalidades de resistencias pasivas como el ausentismo, 

la impuntualidad, los errores y descuidos en la producción, principalmente. Lo que es 

indudable, según la información recogida es que el ámbito de ingerencia obrera es muy 

limitado. Se consignaron participaciones  bajas tanto en los mecanismos de selección de 

personal, promociones, definición de cargas de trabajo, sanciones, asignación de 

premios y bonos, etc., así como también en decisiones de la producción.  

Pese a lo anterior, el 88.0% de los trabajadores entrevistados calificaron de 

“agradable” el trato con sus superiores mientras que las gerencias, en una gran 

proporción, declararon valorar a la mano de obra aunque se señaló también  la falta de 

iniciativa de los trabajadores yucatecos, como rasgo de su cultura. 

 
No hay cultura de iniciativa, hay que estar trás de él para decirle que 

realice las actividades que se les designa, por ejemplo no tienen trabajo y no 
limpian su área, hay que decirle que lo haga, no hay iniciativa (gerente de 
planta de joyería de capital norteamericano, 8 años de antigüedad) 

  

El otorgamiento de bonos a la productividad y a la puntualidad constituye uno de los 

mecanismos utilizados por las gerencias -que adolecen de trabajadores participativos-, 

para moldear la mano de obra y estimular la falta de cultura de trabajo, a los 

requerimientos y tiempos de la producción. 

CUADRO 19 
BO�OS 

 Productividad Calidad Puntualidad Otro tipo  
  %  %  %  % 
SI  44.0%  24.0%  64.0%  4.0% 
NO  56.0%  76.0%  36.0%  96.0% 
Total  100.0

% 
 100.0

% 
 100.0

% 
 100.0

% 
Fuente EMIM/Yucatán 
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El ámbito de las relaciones laborales también se observó muy polarizado y 

heterogéneo.  

En lo que se refiere a los mecanismos de comunicación, tanto de los directivos hacia 

los trabajadores y viceversa, en alrededor la mitad de los establecimientos, la 

comunicación se establece a través de los jefes y supervisores, lo que denota la 

importancia de las jerarquías en la organización. 

 

VIII. EMPLEO 

El predominio del empleo femenino en la industria maquiladora ha sido una de las 

características más sobresalientes de esta actividad en el país en sus inicios. Sin 

embargo, este comportamiento se viene modificando desde los años noventas con la 

irrupción paulatina, pero sostenida, del empleo masculino en este tipo de 

establecimientos. Yucatán sigue esta tendencia; en sus orígenes como estado 

maquilador, la presencia de mujeres en estas factorías era mayoritaria10, con el paso de 

los años, el empleo en la maquila se ha masculinizado, sobre todo, en ciertas categorías 

ocupacionales como la de los directivos, técnicos, supervisores y, en menor medida, en 

el de los obreros calificados. En contraposición, en promedio, el empleo femenino sigue 

siendo ligeramente mayoritario entre el personal administrativo y en el grupo de los 

obreros generales tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

CUADRO 20 
CATEGORÍAS OCUPACIO�ALES POR SEXO (%) 

Fuente EMIM/Yucatán 

 

                                                 
10 (Castilla y Torres, 2000) 

CATEGORÍAS 
OCUPACIO�ALES 

�ÚMERO DE 
ESTABLECIMIE�TOS 

HOMBRES MUJERES 

PROMEDIO 
DESVIACIÓ� 
ESTÁ�DAR 

PROMEDIO 
DESVIACIÓ� 
ESTÁ�DAR 

DIRECTIVOS Y DIRECTIVAS 21 74.1 28.6 25.9 28.6 

ADMI�ISTRATIVOS Y 
ADMI�STRATIVAS 22 47.4 24.9 52.6 24.9 

PROFESIO�ISTAS, TÉC�ICOS 
Y TÉC�ICAS 20 74.4 22.0 25.6 22.0 

SUPERISORES Y 
SUPERVISORAS 20 65.0 33.2 35.0 33.2 

OBREROS Y OBRERAS 
CALIFICADAS 14 57.0 30.9 43.0 30.9 

OBREROS Y OBRERAS 
GE�ERALES 20 46.4 34.6 53.6 34.6 
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El comportamiento anterior corresponde a lo generalmente constatado sobre empleo 

femenino en maquilas: una presencia importante en labores administrativas y en trabajo 

poco calificado como es el de obreras generales. Sin embargo, visto con mayor detalle, 

destacan dos cuestiones: algunas de las plantas más recientes, que corresponden a otras 

ramas diferentes a la de la confección, y en las que el conocimiento y el trabajo técnico 

resulta necesario, han empleado de manera indistinta a hombres y mujeres lo que 

contradice el supuesto del incremento de hombres en la maquila por una mayor 

tecnificación y mayores niveles tecnológicos en los procesos de trabajo maquilador. 

Según lo conocido al respecto, las mujeres también participan en estas circunstancias. 

La otra cuestión es que los establecimientos de la confección, anteriormente espacio 

obrero femenino por excelencia, hoy también constituye ámbito de desempeño 

masculino. El consentimiento de los varones a integrarse en este tipo de labores pasó 

por un período de resistencia que ahora parece haberse desvanecido ante las necesidades 

económicas. 

Ahora bien, de acuerdo a la información de la EMIM/Yucatán el personal empleado 

en las maquilas en todos los grupos ocupacionales, en su mayoría corresponde al rango 

de edad de 26 a 40 años aunque en el caso de los obreros –tanto especializados como 

generales- también se encontraron importantes porcentajes en el grupo de edad más 

joven: de 16 a 25 años. La tendencia nacional de emplear personal joven y muy joven, 

en la plenitud de sus capacidades físicas e intelectuales, como obreros, en Yucatán se 

consigna. 

 

CUADRO 21 
CATEGORÍAS OCUPACIO�ALES POR EDADES 

Rangos de edad Directivos Administrativos 

Profesionistas y 
Técnicos en 
producción 

Supervisores de 
producción 

Obreros 
especializados 

Obreros 
generales 

  Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

                         

No contesta     1 3,8 4 15,4 2 7,7 7 26,9 1 3,8 

Entre 16 y 25            3 11,5 9 34,6 12 46,2 

Entre 26 y 40 años 19 73,1 25 96,2 22 84,6 21 80,8 10 38,5 13 50,0 

Más de 40 años 7 26,9                   

Total 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 26 100,0 

                         

Fuente: EMIM/Yucatán, 2002            

 

Visto por grupos ocupacionales, el nivel de escolaridad de los trabajadores 

maquiladores, resultó previsible de acuerdo a lo encontrado a nivel nacional: la 
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escolaridad va descendiendo conforme a las categorías ocupacionales. Destaca que una 

gran parte de los supervisores se reportaran con únicamente estudios de secundaria. 

Según las entrevistas realizadas, la experiencia, en muchas ocasiones, resulta más 

importante que la educación formal en el desempeño del trabajo maquilador. Uno de los 

gerentes de planta explicó: 

La mayoría de los trabajadores se contrata por su experiencia, su 
escolaridad es media. Están en el promedio competitivo, su calificación es 
aceptable. Se les da el tiempo necesario para que dominen el equipo y se les 
señalan sus errores (establecimiento mediano de la rama de servicios, 11 
años de antigüedad) 

 
En el caso de los obreros, el nivel de instrucción formal resultó menor; sobre todo en 

el grupo de los obreros generales que en su mayoría se ubicaron con estudios de 

secundaria mientras que para un gran número de los obreros especializados no se contó 

con esta información.  

En cuanto a las antigüedades del personal de maquilas, la mayoría de los directivos y 

administrativos se ubicaron en el rango de 5 a 10 años mientras que el grueso de los 

obreros se encontró en el rango inferior de 2 a 5 años de antigüedad. Los supervisores 

de producción también se localizaron mayoritariamente en este rango a diferencia de los 

profesionistas y técnicos que fueron reportados con menos de dos años de antigüedad en 

su mayoría. Si recordamos que la actividad maquiladora se inició hace 17 a la fecha del 

levantamiento, las antigüedades reportadas, a excepción de los profesionistas y técnicos, 

resultan moderadas. A continuación se abordará con más detalle la otra cara de la 

antigüedad.  

 
IX. ROTACIÓ� DEL PERSO�AL 

Uno de los problemas generalizados en el sector maquilador a nivel nacional, es el de 

la rotación de personal. Por este motivo, incluimos un bloque de preguntas formuladas a 

los trabajadores a fin de averiguar las causas esenciales que detonan el abandono del 

trabajo y el ausentismo. Ambos mecanismos son conceptualizados como resistencia 

pasiva de los trabajadores ante la inconformidad en el ámbito fabril. 

Cabe mencionar que la rotación es un problema diferencial y que impacta a las 

empresas en mayor o menor grado dependiendo de muchos factores: tipo de gestión y 

cultura empresarial, posibilidades de crecimiento al interior de la empresa, sueldos, 



 26

prestaciones, incentivos a la producción y otros en donde el trato11 se vuelve un 

denominador común para asegurar un trabajo consensuado.  

Por la naturaleza del trabajo, los establecimientos que pertenecen a la industria de la 

confección son los más afectados porque conservan, en términos generales, la línea de 

producción taylorista que conlleva al agotamiento del trabajador a partir del trabajo 

intensivo. No obstante conocemos empresas multinacionales que desde hace más de 

diez años han incorporados las NFOT, y se organizan en módulos o células de 

producción. 

Un testimonio elocuente entorno al preocupante problema de la rotación de personal 

en Yucatán en este sector, lo proporciona el gerente de una empresa multinacional 

europea altamente prestigiada:  

Mientras más empleo a personas, más se va la gente. Hay problemas de 
rotación que de verdad está matando a este país. El sentido de la gente, que 
porque el carnaval se quedan y no regresan, la Virgen de Guadalupe se van y 
no regresan. Por qué la gente es de los pueblos, se van y no regresan. Si es 
Viernes santo, se van y no regresan. Hay mitos en China, aunque tengan 
tantos santos, ellos son budistas, tienen tantos santos y no los están 
festejando cada día. Me toca siempre capacitar y capacitar y capacitar y 
pierdo. Pese a este programa de capacitación que está contemplado dentro 
los costos, nos está provocando fallas de competitividad. Aquí les hago un 
paralelo con lo que pasó en mi familia en Europa en los años 60’s. Mis 
padres tenían una empresa, y trabajaba mucho con el área de Alemania, por 
lo que a los trabajadores le preguntaban quieres crecer más…? La única cosa 
que tienes que decir es si. Y se empleaban a más personas, y se 
incrementaba el volumen. Aquí no puedes hacerlo, las empleas y se van y se 
van. Y ustedes pueden constatar que doy condiciones de trabajo excelentes. 
(Directivo de empresa italiana de la confección, 13 años de antigüedad).  

Complementa la interpretación del problema de la rotación del personal poniendo 

acento en el aspecto cultural:  

El punto no es sólo económico. Aquí el problema también es cultural. La 
gente al principio cuando entra a trabajar no se pone la camiseta… O sea, 
para que esto ocurra hay que esperar por lo menos un año. Yo perdí desde a 
principio del año a 45 personas, de éstos casi todos los trabajadores no 
habían cumplido más de un año en la compañía. La rotación anual de los 
empleados antiguos, de aquellos que tienen más de un año es del 5% anual, 
o sea, no es nada. Esta última cifra la puedes comparar tranquilamente con 
Japón. Mi problema central es con los de nuevo ingreso. ¡Me cuesta un 

                                                 
11 Al respecto ver CASTILLA RAMOS, Beatriz. “Trabajo Fabril y Comunidad: un Acercamiento al 
análisis del Consenso en una maquiladora estadounidense en Yucatán, México.” En: Contemporary 
Development in: “Integración Económica y Desarrollo Empresarial: Europa y América Latina”. École 
Supérieure de Commerce de Montpellier, Consejo Americano de Escuelas de Administración. 
(CLADEA). Editions ESKA, Paris, Francia, 2000. Págs. 191-219.  
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trabajo tremendo poderlos mantener!. No logro encontrar la fórmula… Hay 
personas, hay empresas que tienen una rotación más baja, porque son 
empresas que no crecen. (Directivo de empresa italiana de la confección, 
13 años de antigüedad).  

CUADRO 22 
CAUSAS DEL ABA�DO�O VOLU�TARIO DEL TRABAJO POR LOS OBREROS (%) 

  
primera 

causa 
segunda 

causa 
tercera 
causa 

cuarta 
causa 

otras 
causas 

no mencionaron 

Por los bajos salarios  30.8 11.5   7.7   50 

Por lo aburrido (repetitivo)  11.5 19.2 3.8 11.5 4 50 
Por lo intenso del trabajo  11.5 3.8 15.4 3.8 11.7 53.8 
Por la falta de oportunidades de 
ascenso  

7.7 11.5 7.7 11.5 7.8 53.8 

Por las pocas prestaciones 
económicas  

7.7 7.7 11.5   11.6 61.5 

Por la falta de bonos por 
productividad  

3.8 7.7 15.4 3.8 7.8 61.5 

Por las malas condiciones de 
higiene y seguridad  

3.8       15.4 80.8 

 Fuente EMIM/Yucatán. 

En primer orden, aparecen los bajos salarios como causa determinante del abandono 

voluntario del trabajo. (30.8%): 

Actualmente sí, hay mucha rotación de personal porque abrieron una 
empresa al lado y mucha gente se va porque supuestamente está ofreciendo 
más sueldo. Sólo 50 pesos más, pero para ellos es bastante. A lo mejor les 
ofrecen mejores horarios, menos tiempos extra, no sé. En la planta hay 
mucho movimiento. Pero al contrario, realmente la productividad está alta, o 
sea, realmente estamos saliendo con todo. (Directivo de empresa de Taiwán 
de la confección, 7 años de antigüedad). 

A esto se suma la monotonía del proceso de trabajo, enmarcado en lo aburrido y 

repetitivo de sus actividades, razón por la cual se registró como la segunda causa de 

abandono voluntario del trabajo en orden de importancia. (19.2%) Esta variable se 

explica en la lógica intrínseca al proceso de producción del modelo taylorista que 

prevale en el sector de la confección. Con el propósito de evitar el problema de la 

monotonía de las tareas, y sus consecuencias en los costos de operación con el 

abandono y ausentismo de los trabajadores, los empresarios intentan distintas 

estrategias: integrar NFOT, otorgar bonos de productividad, premios y otros. 

Enseguida ubicamos dos variables con el mismo peso porcentual expresado en tan 

sólo 3.8%: la ausencia de bonos y lo intenso del trabajo. La baja frecuencia captada en 

bonos de producción, ratifica la aseveración anterior de la implementación de las 

gerencias de programas de productividad proporcionando bonos a los trabajadores para 

incentivarlos en su quehacer productivo.  
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¡Nos cuesta!. Hay costureras que ya tienen dos o tres años y por ganar 50 
pesos más se van y perdemos una buena costurera ye tenemos que contratar 
a otra para que ocupe su lugar y que ésta vaya aprenda para escalar y cubra 
el puesto. A veces para que no se muevan tienes que incentivarlos con 
bonos de asistencia, bonos de productividad y de todo, para que alcancen un 
sueldo alto y no se muevan. (Directivo de empresa de Taiwán de la 
confección, 7 años de antigüedad).  

La repetitividad de las tareas, conjuntamente con la falta de oportunidades de ascenso 

representa un 11.5% Estos aspectos ponen de realce que la incidencia de lo aburrido del 

trabajo, la ausencia del crecimiento interno de los operadores (as), constituyen causas 

que deben valorarse con mayor importancia en cuanto a la decisión del trabajador para 

abandonar su empleo. 

En menor importancia aparecieron como causales de abandono voluntario del trabajo 

las pocas prestaciones económicas y las malas condiciones de higiene y seguridad. Los 

testimonios que incluimos constatan que las empresas a fin de frenar la rotación de 

personal, conseguir a un trabajador participativo, otorgan bonos económicos y premios 

a sus trabajadores: 

La alta rotación para mí es un problema. Nosotros los motivamos. 
Nuestra empresa es de las tres que mejor pagan. Y sobretodo que no es 
solamente una empresa que pague sino es una empresa que desde el día uno 
que entra el trabajador está legalmente contratado, está en el IMSS, o sea, 
tiene todas sus prestaciones, las prestaciones de ley y las adicionales que da 
la empresa. (Directivo de empresa china de la confección, 10 años de 
antigüedad).  

Por su parte, la gerenta de una importante empresa estadounidense del giro de 

transformadores electrónicos, cuya matriz se encuentra en Yucatán, abundó al respecto:  

Nosotros proporcionamos el bono de desempeño, la premiación del fin 
de año como el mejor empleado, el consultorio medico, el comedor, la 
prima de antigüedades que cumple 5 a 10 o 15 años, en el festejo de cada 
año se les entrega una moneda de oro de acuerdo al nivel que tenga y se 
realiza una ceremonia que consiste en un convivio. A nivel operativo 
contamos con el premio de asistencia y de puntualidad, el fondo de ahorro, 
nuestros festejos que son: el del medio ambiente en junio, las actividades 
deportivas, la fiesta del día de la madre en mayo y los festejos navideños. 
Además se llevan a cabo fiestas en el nivel administrativo en la misma 
empresa. (Gerenta de recursos humanos de empresa china de componentes 
electrónicos, 18 años de antigüedad).  

 

CUADRO 23 
CAUSAS DE AUSE�TISMO E�TRE OBREROS (%) 
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primera 

causa 
segunda 

causa 
tercera 
causa 

cuarta 
causa 

otras 
respuestas 

no 
mencionaron 

Por enfermedades  38.5 30.8 11.5 7.7   11.5 

Por problemas familiares  23.1 42.3 19.2 3.8   11.6 

Por la falta de interés por el trabajo  23.1 11.5 23.1 7.7 7.7 26.9 
Por cansancio    7.7 11.5 42.3 3.9 34.6 
Por otra razón 11.5 3.8 3.8   11.7 69.2 
 Fuente EMIM/Yucatán. 

Con respecto al ausentismo el comportamiento observado expresa una coherencia 

lógica y empírica. La experiencia de campo nos conduce a aseverar que los problemas 

de salud ocupan el primer lugar. Si pensamos desde la perspectiva de género, que 

muchas mujeres están incorporadas al sector maquilador, los problemas familiares se 

presentan con frecuencia. Éstos pueden ser de distinta índole, ya sea porque a las 

madres de familia se les requiera para trabajar un fin de semana y éstas no cuenten con 

el apoyo del cuidado de los hijos, o bien por la oposición del cónyuge de que sus 

mujeres laboren los días de descanso. Esta oposición del esposo es recurrente y se 

agudiza cuando la mujer es movida al tercer turno (nocturno): cuando la demanda de la 

producción lo requiere. Muchas trabajadoras con el propósito de no confrontar al esposo 

han llegado al punto de dejar el trabajo por no soportar la presión del marido. 

La falta de interés al trabajo y el cansancio son condiciones sine qua non de los 

modelos tayloristas tradicionales, y en consecuencia detonantes de ausentismo y de 

abandono del trabajo. 

 

X. CRISIS DE LA MAQUILA SEGÚ� EL DISCURSO EMPRESARIAL 

Desde esta óptica la explicación de la crisis de la maquila por parte de los 

empresarios obedece a razones muy diversas; en general, la amenaza China estuvo poco 

presente en sus testimonios, salvo en los casos del ramo de la confección. Por el 

contrario, cuestiones como la calidad, la excesiva regulación fiscal y tramitología por 

parte del gobierno, la ausencia de programas de capacitación para fabricar productos de 

mayor valor agregado, la dependencia del mercado estadounidense, la presión de los 

plazos de entrega, la falta de proveedores nacionales, principalmente de tela, fueron los 

argumentos más señalados por los empresarios como explicativos a la crisis actual de la 

maquila 

Presentamos algunos testimonios de los empresarios para apreciar el significado 

diferencial de la crisis de este sector, acorde con giros industriales y procedencia de 
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capital, por sus trayectorias como maquiladores. Incluimos en primer orden a los 

propietarios locales, pioneros de la industria maquiladora en Yucatán: El primero del 

ramo de la confección dividió en dos aspectos estos problemas: a partir de la empresa y 

desde la perspectiva de los apoyos gubernamentales. 

En el primer caso afirmó: 

La falta de inversión en capacitación del personal, de formas modernas de 
organizar la empresa, el déficit de innovación tecnológicas, la falta de 
motivación del personal, la alta rotación del personal.  

Asimismo remarcó que: 

En Yucatán como en todo en México maquilamos productos de muy poco 
valor agregado, muy sencillos y de mucho volumen que depende, mucho de 
costo de la mano de obra. Con la entrada de China al mercado mundial este 
tipo de productos son mucho más aptos para producirse en China a un menor 
precio. En México no estamos muy capacitados para hacer productos textiles 
de mayor valor agregado que puedan justificar la alza en los salarios en los 
demás costos de fabricación. 

En relación a los apoyos gubernamentales enfatizó:  

Por una parte las leyes fiscales no nos están apoyando a traer inversiones 
y por la otra el contrabando que está entrando país que desgraciadamente 
entra a través de empresas que tiene permisos de maquila. Entonces estamos 
pagando justos por pecadores .Nos están regularizando mucho a los 
maquiladores para prevenir el contrabando Esto genera más cargas 
administrativa El año pasado como fracasó la reforma fiscal compensaron de 
impuestos que afectó directamente a las empresas que tiene alguna plantilla 
grande, al imponer impuestos por el crédito al salario, y antes no existían. 
Esto definitivamente perjudicó:.Asimismo nos afecta la falta de inversión en 
capacitación del personal: No he podido contratar gente en Mérida para 
fabricar prendas de mayor valor agregado, por lo que he tenido que capacitar 
yo mismo a mi gente, mandarla al extranjero y esto me ha generado más 
costos. 

Como ejemplo señaló la ausencia de diseñadores que puedan tratar con 
clientes en el extranjero:, Me ha costado muchísimo dinero y tiempo: cuatro 
años Todo el personal que se capacitó llego hacer los modelos, los 
incentivos el mismo enriquecimiento de tareas para que ellos pudieran hacer 
las prendas de alta costura. (Directivo de empresa local de la confección, 21 
años de antigüedad). 

El empresario pionero de un laboratorio dental de exportación abundó: 

Como causa principal el alto impuesto del 6.8% a los activos mientras 
que otras empresas pagan sus utilidades, o en otros casos pagan su 2% sobre 
activos. Las maquiladoras pueden acogerse a dos régimen uno 6.8% share 
harbor (bahía segura) básicamente el gobierno te dice pagas 6.8% de activos 
que importas o sino puede pagar como un empresa como una in corriente 
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como todo le tiene el mundo le tiene cierto miedo o no quieren el gobierno 
metido en la empresa todo el día el 95% se pegan a la bahía segura, lo que 
pasa que esa bahía segura funciona para empresa que tiene poco capital. 
Como maquinas de costurar, o intensiva en la mano de obra, el problema es 
que limita que estado tenga maquiladoras digamos que tengan activos muy 
caros. Considerando a partir del 2000 se dio la caída de la actividad 
productiva en el sector de la maquila se habla que muchos de ellas cerraron 
y otras se fueros a otros país que factores consideran que ha sido los  más 
importantes en al caída de la maquila. (Directivo y propietario de un 
laboratorio dental de capital local, 14 años de antigüedad). 

La gerenta de una empresa de componentes electrónicos afirmó en cuenta al freno 

que presentan las políticas gubernamentales para el desarrollo de la maquila, incluso en 

la importación de tecnología: 

Los trámites, en algunos avances concernientes a la importación de 
tecnologías: El mismo gobierno es el que puede poner trabas para cumplir 
con todo los requerimientos también la economía de nuestro país. 

Un estancamiento puede provenir en sí de lo que es la política 
gubernamental en cuanto a empresas extranjeras y me refiero a tantos en 
trámites en los aspectos tecnológicos, que deben cumplir normas de nuestro 
estado..  

Con respecto a la recesión estadounidense  

Nos afectó la recesión principalmente en la solicitud de nuestros 
productos Esto es que en que llega un momento en que firman los clientes y 
disminuyeron sus pedidos .Por consiguiente la producción se vino abajo y 
nuestro personal no tenía qué hacer y fue por eso que nos vino una época 
difícil y tuvimos que ajustar a la gente a la demanda. La reducción de la 
demanda de productos de la maquilados es la más importante, y a ésta  
puede seguirle  tal vez la comparación con otros países en cuanto a salarios y 
los régimen que tiene ellos más bajos en cuanto impuestos. (Gerenta de 
recursos humanos de empresa china de componentes electrónicos, 18 años 
de antigüedad). 

Acerca de la sobrevaluación del peso, el gerente de la empresa de 
insumos y aparatos dentales mencionó:  

El gobierno Mexicano de una manera ha mantenido el tipo de cambio 
fuerte y nosotros creemos que  es artificial y que se debería de ajustar a la 
realidad. Nosotros calculamos que hay una sobreevaluación del peso 
alrededor de 30% o sea se empieza a mover un poco estamos de 11 a 1 
Nosotros calculamos el verdadero valor del peso, que está de 14 o 15 a 1. 

El valor del peso eso lo que hace creer lo único que hace es meter más 
ingreso al país porque tu producto .Por ejemplo a china y a Japón se les 
acusa por subdevaluar su moneda, para vender más, En México nos han 
hecho creer que si el peso se devalúa nuestra economía se debilitará 
(Directivo de empresa estadounidense de aparatos dentales, 22 años de 
antigüedad). 
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XI. PERFILES SOCIOTEC�ICOS 

Cuadro 24: PERFIL sociotécnico PORCE�TAJE 

Organización fordista, tecnología baja o 
media, flexibilidad baja o media y 
calificación de nula a media 57.1% 

Organización fordista, tecnología baja o 
media, flexibilidad alta y calificación de nula 
a media 14.3% 

Organización toyotista, con tecnología, 
flexibilidad y calificación bajas o medias 21.4% 

Organización Toyotista, con tecnología alta 
pero con flexibilidad y calificación bajas o 
medias 7.1% 

Total 100.0% 

 Fuente EMIM/Yucatán. 

Para resumir el análisis de los perfiles sociotécnicos predominantes en la maquila de 

Yucatán, observamos que predominan perfiles que articulan organización fordista, 

tecnología baja o media, flexibilidad baja o media con calificación baja o media (57% 

de los establecimientos), seguido de una organización similar fordista 14% con 

tecnología y flexibilidad baja o media, flexibilidad alta y calificación de nula a media. 

No obstante aparecen dos perfiles que apuntan a la organización Toyotista. Uno 

precario con alta tecnología., sin extensa delegación de decisiones, con flexibilidad y 

calificaciones bajas y otro precario con tecnología, calificación y flexibilidad bajas o 

medias.  
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Conclusiones 

 

A. El problema de investigación 

 

Durante la década de los noventa la Maquila de Exportación se convirtió en el núcleo 

central del modelo económico, debido a su crecimiento casi explosivo en términos de 

empleo y producción. En el año 2000 el producto manufacturero representó el 28.7% del 

producto total, únicamente superado por el comercio, restaurantes y hoteles. La 

manufactura en este año fue responsable del 87.3% exportado. La industria maquiladora de 

exportación ha ocupado un lugar central dentro del sector manufacturero, representando en 

aquel año el 47.9% de las exportaciones de la manufactura.  Sin embargo, desde noviembre 

del 2000 la Maquila dejó de crecer y tres años después siguió estancada y había expulsado 

alrededor de 236 000 trabajadores. Las causas de esta crisis han sido atribuidas a tres 

factores principales: 

1). La caída en la demanda de productos de las Maquilas, debido a la recesión en la 

economía de los Estados Unidos. 

2). La competencia de otros países de salarios más bajos que México, tales como China y 

los países de América Central, provocando el cierre de Maquilas en México y su traslado 

hacia alguno de aquellos países. 

3).  El crecimiento de los salarios de la Maquila en México en los últimos años, lo que 

habría reducido el margen de ganancia de este sector. 

Excepto por la primera  hipótesis, las explicaciones aceptan implícitamente que la Maquila 

es un sector basado en bajos salarios, y por tanto que cuando esta ventaja nacional se agota, 

la Maquila tiende a salir del país o a cerrar simplemente sus plantas.   

Desde el punto de vista del desarrollo económico del país, la pregunta es sí la Maquila es 

una vía aceptable de crecimiento de la economía y de empleos dignos. La posición 

optimista acepta que la Maquila empezó como trabajo de ensamble tipo fordista, con 

trabajo no calificado, mayoría de mujeres, bajos salarios, actividades repetitivas, tediosas, 

enajenadas; tecnología basada en herramientas o en máquinas no automatizadas; con 

organización taylorista del trabajo, con muy escasos encadenamientos productivos y de 

servicios en el territorio nacional. Sin embargo, añaden los partidarios de esta posición, la 

Maquila ha tendido a transformarse, a partir de la década del ochenta, en una actividad que 

no se reduce al ensamble sino que incorpora procesos propiamente de manufactura, con 



tecnología automatizada, con nuevas formas de organización del trabajo, con obreros más 

calificados o un incremento en el porcentaje de técnicos de producción (por estas dos 

últimas circunstancias, con una tendencia a la masculinización de la fuerza de trabajo), que 

ha implicado mayor aprendizaje tecnológico y la formación de clusters y otros 

encadenamientos productivos y de servicios.  

Es decir, la propuesta optimista relativa la Maquila la presenta como una vía aceptable de 

desarrollo industrial a través de una transición  (upgrading) del ensamble sencillo a la 

manufactura compleja. Los argumentos del upgrading como un proceso evolutivo van en 

varios sentidos: 

1). La constatación empírica, a través de estudios de caso, de que ya están presentes en 

México aspectos parciales de la Maquila moderna. 

2). La analogía con el Sureste Asiático, donde países como Corea del Sur, Taiwán, 

Singapur y Hong Kong empezaron en condiciones semejantes a las de México y 

actualmente son exportadores de manufacturas de alto valor agregado. 

3). La idea de que en México hay otras ventajas diferentes al bajo salario, como la cercanía 

con el mercado de los Estados Unidos, la infraestructura, el costo de la energía, una mano 

de obra educada, así como paz laboral y social. Las anteriores condiciones hacen que 

México siga siendo atractivo aunque los salarios no sean tan bajos como en otros países. 

Por tanto, si el salario no fuera la principal ventaja competitiva las Maquilas tenderían hacia 

procesos de mayor valor agregado, con mano de obra mas calificada y mejores salarios. 

4). La discusión teórica acerca del fin del Taylorismo Fordismo, que en el caso de las 

maquilas significa que las plantas Tayloristas Fordistas tendrían las limitaciones para 

aumentar la productividad propias de este Modelo de Producción y, por tanto,  habría una 

tendencia a  cambiar de Modelo de Producción hacia otro de tipo Toyotista, de Lean 

Production o de Especialización Flexible que sería la explicación más profunda de sí hay 

cambio generacional en las Maquilas. 

5). La tesis que rehuye la discusión teórica y que afirma que las Maquilas no son una rama, 

una industria o un Modelo de Producción sino un sector solamente caracterizado por un 

régimen arancelario y, por tanto, en la Maquila caben muchas posibilidades de tecnologías, 

organización, fuerza de trabajo. Es decir, no habría una lógica productiva o de 



industrialización propia de las Maquilas, sino solo se caracterizarían por estar inscritas en 

un régimen arancelario. 

Evidentemente que los argumentos optimistas sólo en parte son complementarios, en otros 

aspectos son contradictorios: los que hablan del upgrading difícilmente pueden coincidir 

con la idea de que la Maquila es un simple régimen arancelario, porque se trataría de una 

transición a un Modelo de Producción y de Industrialización más avanzado, por lo tanto la 

Maquila sería un modelo en transformación. Asimismo, la idea de generaciones de  antigua 

y nueva Maquila apunta también a forma de producción y de industrialización, no se diga 

los que analizan el upgrading como resultado de la crisis del Taylorismo Fordismo. De lo 

anterior se sigue que la tesis según la cual la Maquila es un simple régimen arancelario, es 

la tesis más superficial de todas las anteriores. Más aún, sus autores no son lógicamente 

consistentes con las consecuencias de mezclar un régimen arancelario con un proceso de 

industrialización que evoluciona hacia generaciones más complejas. Es cierto que una parte 

de la atracción de las Maquilas es la  exención de aranceles y tarifas, pero es válido el 

preguntarse sí dicho régimen de aranceles junto a otros factores, como el bajo salario, atrajo 

preferentemente Maquilas con ciertas características productivas. También es lícito 

preguntar si en este proceso de atracción, en tanto Modelo de Industrialización,  jugaron un 

papel ciertas relaciones con el entorno. 

Muchas de las preguntas anteriores se pueden resumir en sí la Maquila es un Modelo de 

Producción e Industrialización, entendiendo por el primero una configuración productiva 

entre cierto nivel de la tecnología, forma de organizar el trabajo, tipo de relaciones 

laborales y condiciones de trabajo, perfil de la mano de obra (tanto sociodemográfico, de 

calificación y niveles salariales), y de industrialización en tanto formas de encadenamientos 

productivos y de servicios hacia delante y hacia atrás, vínculo con los mercados de la 

tecnología, de trabajo y de dinero, con el sistema de relaciones de trabajo de una zona o 

país, con las políticas económicas, con el mercado interno y externo, con el resto de la 

industria, la agricultura o los servicios. 

   De manera complementaria, sí en México hubiera obstáculos para extender el upgrading 

en la Maquila, cuales serían las causas y diferencias con el proceso seguido en el Sureste 

asiático desarrollado. Lo anterior se relaciona con el análisis incompleto hasta hoy de las 

causas actuales de la crisis de la Maquila.  



 

 

La maquila de exportación es uno de los sectores productivos más estudiados en México 

por propios y extraños. Sin embargo, predominan los valiosos estudios de caso, muchos de 

estos a profundidad, frente a los de tipo econométrico que manejan escasas variables. A 

pesar de la abundancia de la información a la fecha no logramos saber las características 

generales de cómo se produce en la maquila de exportación –niveles de  tecnología, tipo de 

organización del trabajo, relaciones laborales y el perfil más fino de la mano de obra, 

específicamente su calificación, así como las articulaciones con el entorno como cadenas 

productivas y de otras formas. En esta investigación hemos emprendido sistemáticamente la 

tarea de investigar los Modelos de Producción predominantes en la maquila de exportación 

en México a través de tres tipos de fuentes: 

1. De la encuesta nacional de la industria maquiladora de exportación del INEGI, que 

incluye las mismas variables que la encuesta industrial mensual, es decir: valor de la 

producción, insumos, exportaciones, personal ocupado (obreros, técnicos, 

administrativos), remuneraciones pagadas al personal ocupado (salarios a obreros, 

sueldos a empleados, prestaciones sociales, contribuciones patronales a la seguridad 

social), horas trabajadas, días trabajados, insumos consumidos, gastos diversos, 

utilidades brutas, valor agregado. A partir de esta fuente no es posible profundizar 

en los modelos de producción, cuando mucho calcular la productividad, la tasa de 

ganancia o la importancia de las remuneraciones en el valor agregado. 

2. El módulo de maquila de la encuesta ENESTYC  que existe para los años de 1998 y 

para el 2001. Esta encuesta y su módulo de maquila, hasta hoy no utilizado por los 

analistas,  proporciona información muy abundante, representativa estadísticamente 

y poco convencional en tipo de variables referida a tecnología, organización del 

trabajo, relaciones laborales y perfil de la mano de obra. De esta fuente sí es posible 

discernir acerca de los modelos de producción dominantes y en particular de los 

cambios entre los últimos años del auge maquilador y la crisis. 

3. Por otro lado, se realizó investigación de campo en 100 establecimientos 

maquiladores de los Estados de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, 

Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Yucatán. En cada Estado se tomó 

como mínimo 20% de los establecimientos registrados (en los Estados con pocas 



maquiladoras se realizó un censo) y se distribuyeron al azar y proporcionalmente 

por tres tamaños, grandes (más de 250 trabajadores), Mediano (de 100 a 250) y 

pequeños (de 15 a 99). Cinco fueron los instrumentos aplicados: una encuesta de 

establecimientos (EMIM) a contestar por la dirección de la empresa utilizando 

cuestionario cerrado para captar tecnología, organización, relaciones laborales y 

perfil de la mano de obra; guiones de entrevistas a jefes de departamento y obreros 

informantes calificados para captar participación en las decisiones de la producción; 

entrevistas a líderes sindicales (este instrumento fracasó considerando el predominio 

de los sindicatos de protección); entrevista semiestructurada a la gerencia acerca de 

la crisis de la maquila; análisis de contratos colectivos de trabajo para estudiar la 

flexibilidad formal. La información fue codificada y presentada en cuadros 

estadísticos por estado y para toda la zona considerada. Además de los cuadros 

resultantes, se calcularon índices de nivel tecnológico, de tipo de organización del 

trabajo, de flexibilidad laboral y los perfiles sociotécnicos que combina las 

dimensiones anteriores con la calificación de la mano de obra. 

          

B. La perspectiva analítica 

 

Tanto los modelos productivos como los industriales en ciertas condiciones del mercado, 

institucionales y políticas pueden llegar a sus límites para incrementar la productividad y la 

competitividad. La pregunta es por tanto sí es posible caracterizar modelos productivos 

centrales en la maquila, a diferencia de la tesis que dice que es un simple régimen 

arancelario, y sí las dificultades actuales de la maquila en parte se explican por límites en 

las formas como se produce. El análisis de estos problemas tiene que ir al interior de los 

procesos productivos y sus articulaciones con el entorno,  estos tienen manifestaciones en 

variables económicas que por su carácter general hay que profundizar de la primera forma 

puesto que su medición puede tener diversos significados. 

   El análisis de las tasas de crecimiento de la productividad del trabajo en la maquila a 

partir de 1990 muestra que estas fueron muy bajas o francamente negativas con excepción 

de los años de 1990 y 1994; es decir, el gran crecimiento de los noventa en la inversión, 

producción, exportación y empleo en la maquila no se compaginó con tasas semejantes de 

crecimiento de la productividad. Por el contrario, estas no solo fueron mediocres sino en 



muchos años negativas, en espacial a partir del año 2000 se inició otra etapa de crecimiento 

en general negativo en este indicador.  

Otros indicadores económicos para la maquila muestran que hasta el año 2001, año de 

crisis, la dependencia del valor agregado con respecto de los salarios era tan elevado como 

del 80%, sin embargo en 2002 y 2003 ha disminuido substancialmente; las ganancias con 

respecto de las remuneraciones decayeron sostenidamente durante casi toda la década del 

noventa y en general continuaron con esa tendencia hasta los años actuales de crisis. La 

ganancia con respecto del valor agregado, después de cierto repunte a mediados de los 

noventa, se estancó y ha decrecido en los últimos años. Finalmente la tasa de ganancia en la 

maquila ha tenido un comportamiento irregular, alta a inicios de los noventa, disminución 

con la crisis de medidos de esa década, recuperación de fines de siglo y nueva disminución 

con la crisis actual. Es decir, los indicadores económicos como los mencionados no nos 

hablan de un sector muy saludable desde inicios de la década del noventa, que 

probablemente ya tenía dificultades productivas antes de la crisis actual, a pesar de que en 

la década pasada reconoció años de gran demanda por parte del mercado de los Estados 

Unidos. Esta crisis, originada con anterioridad a la caída en los niveles de producción, 

exportación y empleo es probable que implicase una crisis de productividad. Es decir, 

originada en factores internos a los procesos productivos limitantes para elevar la 

productividad. Estos limitantes pueden en abstracto estar en la tecnología, la organización 

del trabajo, las relaciones laborales, el perfil de los trabajadores, los encadenamientos y las 

culturas laborales y gerenciales. En la búsqueda de explicaciones fundadas en las fuentes de 

información aludidas anteriormente, de la investigación se infieren conclusiones como las 

siguientes: 

1.-  Una importante proporción del capital en la maquila es capital extranjero, aunque su 

porcentaje bajó drásticamente con la crisis del 2000-2003,  al pasar de 96.72% a 76.28% 

del total invertido, al parecer el capital mexicano mexicanas fue más resistentes ante las 

dificultades económicas, no necesariamente por mayores capacidades competitivas sino 

posiblemente por tener menos opciones de relocalización internacional. En 1999 el 64.1% 

de las maquilas eran de capital extranjero y con la crisis bajaron al 54.1%. En 1999 el 

81.4% de las subsidiarias eran de capital extranjero mayoritario, en cambio la mayor parte 

de las no subsidiarias (68.4%) lo eran de capital nacional. Asimismo, las extranjeras son en 



su mayoría subsidiarias de una casa matriz, aunque también disminuyeron estas su 

participación en el capital fijo del sector de 98.39% en 1999 a 63.65% en el 2001. Es decir, 

las maquilas que preferentemente cerraron operaciones en México a raíz de la crisis fueron 

las subsidiarias, manteniéndose las extranjeras que no son subsidiarias de otras. 

Nuevamente, los datos anteriores contrastan con los de la Manufactura en general, en esta 

los de capital extranjero fueron el 22.4% en 1999, en tanto que en las Maquilas era y es 

propietario de la mayoría de los establecimientos. Sin embargo, el problema de la 

subordinación de las maquilas a las decisiones de las matrices en el extranjero se agrava 

desde el momento en que la mayoría son filiales pero también porque prácticamente todas 

son subcontratistas de empresas en el extranjero, desde donde se decide la tecnología a 

usar, la materia prima y su origen, las características del producto y por supuesto el destino 

de las ventas. Es decir, la maquila hace honor a su nombre en el sentido clásico, empresa 

que por encargo hace tareas productivas para otra. Como veremos, una desventaja de la 

maquila será limitar la acumulación de capacidades empresariales nacionales, desde el 

momento en que las decisiones principales en la maquila se generan en el extranjero. 

2.- El predominio de los establecimientos grandes en la maquila en cuanto al valor de la 

producción, el capital fijo invertido y el valor agregado generado es claro, el 96.3% del 

valor total del capital fijo, el 82.5% del valor de los productos y el 76.9% del valor 

agregado en 1999 correspondía a estas empresas, con la crisis su propiedad del capital total 

se redujo al 76.1%, su participación en el valor de los productos elaborados casi no cambió 

y se incrementó al 84.8% su importancia en el valor agregado. Al parecer los 

establecimientos grandes cerraron operaciones y se deshicieron de sus activos fijos, en 

cambio es probable que los medianos y pequeños con menor capacidad de salir hacia otros 

países o cambiar de giro se hayan mantenido con porcentajes altos de capacidad instalada 

ociosa. En esta medida su participación en el valor de la producción y el valor agregado del 

total de la maquila no aumentó sino disminuyó con respecto de las grandes. Es decir, se 

trató de una capacidad de resistencia ficticia, no por mayores competencias sino por mayor 

inmovilidad. 

3.- La maquila sigue siendo un sector netamente exportador aun con la crisis de la demanda 

en los estados Unidos (73.5% del total de los ingresos fueron por exportaciones en 1999 y 

subieron al 85.4% en el 2000) y la parte de las ventas en el mercado nacional  es 



sumamente pequeño (2%), en cambio siguen en segundo lugar los ingresos por 

subcontratación por maquilar a otro establecimiento o bien darle servicios de reparación o 

mantenimiento, de estos rubros el más importante es el de ingresos por maquilarle a otro, 

aunque decayeron substancialmente con la crisis. Es decir, una parte de las maquilas de 

exportación a su vez son maquilas en el sentido tradicional ibérico, establecimientos que 

realizan en sus propias instalaciones parte de la transformación para otros establecimientos, 

que no tiene el significado estricto de encadenamiento productivo para la exportación, 

porque una parte importante de la maquila que lo hacen para otros no es para la 

exportación, esta situación tendió a cambiar con la crisis, contribuyendo esta a una mayor 

desarticulación de estas cadenas.   

    En síntesis, la maquila es un sector de establecimientos netamente manufactureros, con 

una pequeña proporción de maquilas de servicios, de capital norteamericano, que importa la 

mayoría de sus insumos, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la exportación, 

dominado en cuanto a capital y número de trabajadores y exportación por las empresas 

grandes de más de 250 trabajadores, además una parte importante son subsidiarias de 

grandes corporaciones, en esta medida no sería extraño que pudiéramos encontrar más que 

comportamientos erráticos sin tendencias apreciables, estrategias correspondientes a esas 

grandes corporaciones de globalización, división internacional de sus procesos productivos, 

énfasis en determinadas ventajas para la localización en el territorio como el mexicano que 

otros autores han analizado para los capitales globales y multinacionales. En esta medida, 

veremos en seguida sí es posible definir para la maquila configuraciones sociotécnicas en 

sus procesos productivos dominantes, en el entendido que la búsqueda de uniformidad 

absoluta es inútil en cualquier investigación empírica. 

4.- La mayor parte del equipo y maquinaria en la maquila no es de alta tecnología; la 

presencia clara de esta queda reducida a porcentajes sumamente pequeños; los 

establecimientos medianos invierten más en tecnología de punta que los grandes. Si 

añadimos que son los establecimientos grandes, de capital extranjero, los que generan la 

mayoría del valor de la producción, exportan, invierten y dan el empleo estos no son de alta 

tecnología sino de un nivel maquinizado, probablemente procesos de ensamble combinado 

con maquinado mediante máquinas herramientas no automatizadas.   

  



5.-  La segunda gran dimensión de lo que estamos considerando las Configuraciones 

Sociotécnicas de la maquila es la organización del trabajo. La mayor parte de los 

establecimientos maquiladores declararon haber hecho cambios en la organización del 

trabajo (94.9% en 1999 y casi 100% en el 2001), sin embargo, la mayoría de estos fueron 

en formas simples como los círculos de calidad o el cambio de lay out. En cambio los que 

realizaron transformaciones más complejas como el Justo a Tiempo, el Control estadístico 

del proceso o el Control Total de la calidad son menores. De cualquier forma los cambios 

organizacionales han sido más frecuentes en la maquila que los tecnológicos duros y  las 

cifras muestran que los cambios en la organización del trabajo, desde sus formas más 

simples hasta las más complejas, están en la mayoría de las maquilas. Sin embargo, el 

círculo virtuoso de las nuevas formas de organización del trabajo no se cierra sin impactar 

las empresas en la conciencia de los trabajadores, sin lograr su identidad con el trabajo y la 

empresa, su involucramiento y participación. Los elevados índices de rotación externa 

voluntaria de personal en la década del noventa pudieran relacionarse con la ausencia de 

este componente moral en las nuevas formas de organización del trabajo por los bajos 

salarios, el trabajo alienado e intenso, entre otros factores. 

6.- Como señalamos, hay una polémica en cuanto a la capacidad de arrastre de la maquila 

por la vía de los encadenamientos o la subcontratación dentro del país. La encuesta 

ENESTYC denomina hacer maquila para otra empresa a realizar una parte de la 

transformación fuera de las instalaciones de la contratante y subcontratación cuando la 

transformación se realiza en las propias instalaciones de la contratante pero con 

trabajadores de la subcontratada, en otros estudios ambos serían incluidos en las tareas de 

subcontratación. En todo caso los encadenamientos productivos pueden implicar que la 

maquila contrate con otras tareas a su vez de maquila dentro de México o de 

subcontratación, en este sentido el porcentaje de establecimientos que contrató labores de 

maquila o de subcontratación con otros se redujo substancialmente a raíz de la crisis. La 

otra línea de encadenamiento es cuando la maquila realizó a su vez tareas de maquila o 

como subcontratista para otras empresas dentro de México, aunque fuera del sector 

exportador. En este aspecto el porcentaje de maquilas que fueron subcontratadas por otras 

empresas se redujo, aunque aumentaron sus ingresos por tareas de subcontratación. De 

cualquier manera estos porcentajes son bajos y no muestran una tendencia hacia el 



fortalecimiento de encadenamientos, en todo caso en la crisis han permanecido las 

relativamente más encadenadas. De la misma forma la realización de actividades conjuntas 

con otros establecimientos aunque no fueran maquilas son bajas, el porcentaje más alto de 

estas actividades fue la utilización compartida de maquinaria y equipo (7% de las maquilas 

lo hicieron en 1999), en tanto que actividades conjuntas de ventas, crédito, investigación y 

desarrollo fueron mucho más bajas. Diversos factores pueden influir en esta incapacidad de 

la maquila para establecer encadenamientos productivos amplios en México:  

1). Las políticas de las matrices que obligan a la importación de insumos entre filiales como 

estrategia global o multinacional que mira hacia la rentabilidad de la cadena internacional y 

no hacia un segmento ubicado en un país en particular, mucho menos hacia el desarrollo del 

tejido industrial de una nación.  

2). La deficiencias nacionales de las empresas para producir justo a tiempo, con calidad y 

productividad homogéneas y sostenidas en el tiempo, así como de costos competitivos.  

3). El propio régimen jurídico de la maquila que proporciona exención de impuesto de 

importación de insumos y que con esto no propicia la substitución de proveedores con 

empresas dentro del territorio nacional 

 
  La síntesis de la ENESTYC sería que  el punto de vista de Modelos Productivos la 

mayoría de las Maquilas son ensambladoras, que utilizan tecnología intermedia 

(maquinizada no automatizada), prácticamente no realizan investigación y desarrollo, sino 

que la tecnología la obtienen de sus matrices, el control de calidad está muy extendido, pero 

es de nivel intermedio, preventivo y por medio de observación visual combinada con 

instrumentos. Han introducido cambios organizacionales, aunque en la mayoría las formas 

más simples como los círculos de calidad, es probable que lo que predomine sea el 

Taylorismo Fordismo mezclado con aspectos parciales, comúnmente los más sencillos del 

Toyotismo.  La mayoría de las Maquilas tienen sindicato, aunque otros estudios sugieren 

que muchos pueden ser o comportarse como si fueran de protección, la mayoría de los 

trabajadores son de planta, característica general de las manufacturas en México. Los 

encadenamientos productivos son escasos. La mano de obra se ha ido masculinizando 

aunque se ha estabilizado, compartiendo actualmente entre hombres y mujeres porcentajes 

casi por igual, sin embargo, el crecimiento de los trabajadores masculinos no ha estado 

aparejado con la calificación y la mayoría sean hombres o mujeres no son calificados, el 



nivel de instrucción tendió a aumentar a secundaria, la antigüedad a subir de menos de 3 

años (entre obreros generales menos de un año) a más de tres, las jornadas de trabajo siguen 

altas, y el porcentaje que representan los bonos por productividad en el total de las 

remuneraciones es muy bajo y tendió a ser menor, los salarios siguen siendo bajos aunque 

hayan aumentado en términos reales, no suficientes para la subsistencia de una familia 

promedio.  

   De nuestro trabajo de campo en la zona centro sureste del país, a partir de los microdatos 

de los establecimientos de nuestra encuesta EMIM se construyeron los perfiles más 

frecuentes entre tecnología, organización, flexibilidad y calificación de la mano de obra. No 

cabe duda que en la maquila del centro sureste predomina perfiles que articulan 

organización fordista, tecnología baja o media, flexibilidad baja o media con calificación 

baja o media (47.2% de los establecimientos), seguido de un toyotismo precario 

caracterizado por la organización toyotista con calificaciones bajas o medias, sin extensa 

delegación de decisiones, con tecnología y flexibilidad  bajas o medias. Es decir, se 

confirma que los modelos de producción dominantes son en primer lugar el taylorista 

fordista, seguido del toyotismo precario, ambos de calificaciones y tecnologías no altas, de 

escasa delegación en las decisiones en los trabajadores y de bajas calificaciones y salarios. 

    Es decir, estamos lejos de tener en la Maquila no solo a la tercera generación de que 

habla Jorge Carrillo sino habría dudas de la forma que adquiere la segunda, al menos no se 

presenta con alta tecnología y seguramente con fuertes elementos tayloristas y fordistas, 

además de una mano de obra mal pagada, de alta rotación externa y poco calificada. 

Durante los años de la crisis de la maquila  se observa una disminución en el total de 

establecimiento de los grandes, así como del porcentaje de trabajadores empleados en estos, 

asimismo aumentó la antigüedad de dichos establecimiento, el capital extranjero sigue 

siendo mayoritario pero disminuyó apreciablemente. Es decir, las empresas maquiladoras 

que se fueron o quebraron con la crisis fueron preferentemente las grandes, de capital 

extranjero, subsidiarias de otras y las más jóvenes. Sin embargo, no ha disminuido su 

carácter exportador hacia los USA, ni tampoco la proporción de los insumos importados 

con respecto a los totales, no hubo en la crisis una substitución de insumos extranjeros por 

nacionales, coincidente con las cifras bajas que se mantuvieron de indicadores de 

encadenamientos productivos. En cuanto a la investigación y desarrollo no hubo cambios, 



son casi inexistentes. En cambio predominaron las maquilas con uso de maquinaria y 

equipo más moderno, aunque la mayoría del valor de este en los activos continuó siendo el 

atrasado. En relaciones laborales no disminuyó el porcentaje de establecimientos con 

sindicato y el de trabajadores sindicalizados bajó un poco pero sigue siendo muy alto, las 

regulaciones del proceso de trabajo aumentaron aunque no necesariamente los sindicatos 

ganaron en bilateralidad y los trabajadores de planta siguen predominando aunque 

aumentaron los de tiempo y obra determinada. En cuanto a la mano de obra, los obreros 

generales siguen siendo la mayoría, pero disminuyeron en estos primeros años del siglo, los 

hombres e mantuvieron casi iguales a las mujeres, aumentó la antigüedad, la jornada se 

mantuvo alta y los salarios reales aumentaron pero en los ingresos de los trabajadores 

tendió a ser más importante la parte rígida del salario base, disminuyendo los ingresos por 

horas extras y por estímulos y bonos. Hay que aclarar que no se trató de ningún proceso 

evolutivo de quiebra de las más ineficientes y permanencia de las eficientes, puesto que 

fueron las que eran más modernas las que decidieron dejar el territorio nacional, es decir, 

las que quedaron no fue solo por eficientes sino también por tener mayores dificultades 

para emigrar de giro o de país. En general el nivel tecnológico aumentó en cuanto al tipo de 

maquinaria y equipo y los cambios en organización del trabajo, en cambio las relaciones 

laborales y gestión del personal tendieron a ser más rígidos y no por presión sindical sino 

por preferencia de las empresas de conservar a los trabajadores de mayor calificación, 

antigüedad, nivel educativo. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores continuaron de 

baja calificación, repartidos casi por igual entre hombres y mujeres. Los salarios tendieron 

también hacia la rigidez al predominar en los ingresos los salarios base y disminuir las 

partes variables de estos en la forma de bonos.   

   De la encuesta nacional ENESTYC y de nuestro trabajo de campo en la zona centro 

sureste del país se concluye que  los Modelos Productivos en la Maquila se muevan entre 

dos principales tipos, uno más de corte Taylorista-Fordista y otro Toyotista Precario con 

dosis de Taylorismo Fordismo. Como apuntamos se trata de dos Modelos que se 

interpenetran y que en México no tienen límites muy bien definidos. En todo caso, ambos 

son intensivos en mano de obra, la tecnología que utilizan en general es maquinizada pero 

no automatizada, aplican aspectos parciales de la Calidad Total, pero con segmentación de 

tareas entre obreros poco calificados con respecto de técnicos e ingenieros. Es difícil pensar 



que entre la mayoría de estos trabajadores, que corresponden a los obreros generales, con 

una rotación alta pudiera forjarse identidad con el trabajo, con la empresa o con el 

sindicato. Además, una de las principales ventajas de la Maquila es su régimen fiscal, es 

decir la exención de impuesto de importación de insumos, maquinaria y equipo, además del 

valor agregado y por el lado de la demanda de sus productos que van principalmente a los 

Estados Unidos el atenerse mayoritariamente a la regla por la que solo se cobra como 

impuesto de importación el valor agregado en México. En estas condiciones no es extraño 

que las Maquilas no remonten los bajos niveles de integración nacional o que establezcan 

débiles encadenamientos productivos. Las relaciones laborales son aparentemente muy 

formales y en efecto una proporción muy elevada de Maquilas y trabajadores tienen 

sindicato, y las tasas de regulación laboral son muy altas, sin embargo, en la mayoría de los 

casos se trata de un corporativismo pasivo en el proceso productivo que deja hacer a la 

gerencia y que no reclama mayores prestaciones que las de Ley.  

  La mayoría de los establecimientos señalaron en nuestra investigación que la razón 

principal por la cual se registran como maquilas fue por el costo de la mano de obra (26%), 

otras razones importantes fueron la abundancia de la mano de obra, la cercanía del mercado 

y la infraestructura y energía. Las apreciaciones de la gerencia de las maquilas de nuestra 

muestra coinciden con nuestras consideraciones acerca de la importancia del costo de la 

mano de obra en las operaciones de este sector, a contrapelo de otras investigaciones 

parciales y declaraciones de empresarios y gerentes. Cuando el costo salarial es tan 

importante en el valor agregado, como hemos dicho al inicio, no resulta inusitada la 

importancia que las gerencias de la maquila dan al costo de la mano de obra como factor de 

localización. Por otro lado, se importan los insumos en primer lugar por decisión de la 

matriz, en segundo por el costo más bajo y en tercero por la mejor calidad de los 

importados, en todas estas consideraciones coinciden los resultados de la ENESTYC y 

nuestro trabajo de campo. Hay que destacar el papel que juegan las políticas globales de 

producción de las grandes corporaciones propietarias de las maquilas más importantes en 

México en el localizar en nuestro país los segmentos sobre todo del ensamble final, 

intensivo en mano de obra. 

   Tanto el Taylorismo Fordismo como lo que hemos llamado el Toyotismo precario, 

Configuraciones dominantes en la Maquila, se basan en el bajo salario y en la 



intensificación del trabajo y en esta medida se enfrentan como límites: a la resistencia física 

y mental del trabajador para aumentar la productividad incrementando el desgaste de su 

fuerza de trabajo, pero sobre todo a la resistencia social que en condiciones diferentes a las 

de la Maquila podría tomar la forma de la huelga, el paro loco o el sabotaje, pero en la 

Maquila ha seguido más bien el camino de la demanda individual del trabajador en las 

Juntas de Conciliación y Arbitraje al margen de los sindicatos y sobre todo la rotación 

voluntaria externa. Muchas de las causas de la rotación que han sido analizadas por los 

especialistas, que la hay más entre los jóvenes, solteros, de mayor nivel educativo, 

hombres, que pudiera ser por hastío, cansancio, malas condiciones de higiene y seguridad, 

falta de capacitación o de carrera ocupacional e incluso las que la atribuyen a las malas 

condiciones de vida, pueden resumirse en los Modelos de Producción imperantes en la 

Maquila y su incapacidad para fijar a la fuerza de trabajo si están basados en la intensidad 

del trabajo y el bajo salario, con formas de división del trabajo que segmentan las tareas de 

operación de las de concepción, que en esta medida poco se capacita y el escalafón es muy 

corto para los ascensos. El bajo salario no puede sino asociarse con las malas condiciones 

de vida, que solo muy parcialmente depende de la falta de infraestructura en servicios 

públicos de la Frontera Norte. Sí son los jóvenes, no casados, hombres y de mayor nivel 

educativo los que más rotan no extraña, son los que tienen menos que perder, los que 

prefieren la trayectoria laboral nómada a las nuevas cadenas del Toyotismo precario. Estas 

condiciones de operación de los Modelos de Producción Maquiladores, con sus límites en 

la resistencia de los trabajadores también impone límites al crecimiento de la 

Productividad, que pudo llegar a conformar una crisis de productividad del sector, porque 

el círculo Toyotista no se logró cerrarse, la elevada rotación, con poca identidad, es difícil 

que se asocie a una auténtica participación e involucramiento de los trabajadores en la lucha 

por la competitividad y productividad, más aun cuando los montos de los bonos son 

escasos. 

Finalmente habría que considerar algunas diferencias en configuraciones sociotécnicas de 

los Estados incluidos en la encuesta EMIM. El nivel tecnológico general para todos los 

Estados es entre bajo y medio y en todos predomina con diversas intensidades la forma de 

organización taylorista-fordista. En cuanto a tipo de organización del trabajo las diferencias 

son de grado, desde el momento en que en todos los Estados predomina la forma Taylorista 



Fordista; en cambio en cuanto a flexibilidad del trabajo los Estados se dividen en dos 

grupos, el primero formado por Aguas Calientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla y Yucatán 

en donde la flexibilidad es de nivel medio, a diferencia de Estado de México, Michoacán, 

Tlaxcala y Zacatecas que resultaron con flexibilidad baja. Los perfiles sociotécnicos 

resumen las características de los modelos de producción, hay dos claramente definidos, el 

taylorista fordista con tecnología, flexibilidad y calificación baja o media, que predomina 

claramente en Guanajuato, Michoacán, Yucatán y Puebla y a medias en Aguascalientes, 

Estado de México, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas y el toyotista que hemos llamado 

precario que aunque incluye nuevas formas de organización del trabajo la tecnología, 

flexibilidad y calificación de la mano de obra son de niveles bajos o medios, que se 

reparten con el primer perfil en Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Zacatecas. 

Aguascalientes mostró un perfil menos precario en calificación de la mano de obra, no así 

en tecnología y flexibilidad. Habría que reconocer diferencias regionales en modelos de 

producción en la maquila, sin olvidar las tendencias generales hacia el taylorismo Fordismo 

y el toyotismo precario, y  profundizar en las causas que las originan, bajo la consideración 

de que el espacio no es sino la manera sintética de incluir diversas variables estructurales 

locales e interacciones regionales de actores sociales. 

 Para finalizar es interesante comparar los resultados de nuestra investigación para la zona 

centro sureste de México con datos de las maquilas de la Frontera Norte, la zona más 

antigua y supuestamente más desarrollada. Al respecto un estudio reciente dirigido por 

Jorge Carrillo levantó información de alrededor de 200 plantas en las ciudades de Tijuana, 

Mexicali y Ciudad Juárez en el año del 2002. Algunos de los datos centrales coinciden en 

tendencia con los de la zona centro sureste: el 64.5% de las plantas no tienen ningún centro 

técnico de investigación y desarrollo en México; el 75.3% no hacen investigación y 

desarrollo; el 81.5% no diseñan nuevos productos; la mayoría reportó que los cambios más 

importantes realizados en los últimos dos años se concretan al ensamble final y en 

ingeniería de proceso; en el 88.8% de las plantas la tecnología es transferida de las matrices 

en el extranjero; en promedio se consideró automatizado el 40% del proceso productivo; el 

70.2% de las compras son importadas. En cuanto a la mano de obra: 50% son mujeres; 

obreros el 75.1% y técnicos el 11.8%, con experiencia laboral el 69.4%, han trabajado en 

promedio en 3.1 maquilas en su vida, la antigüedad es de 3.6 años, la edad de 26, la 



rotación promedio de 9.1% mensual, el principal problema laboral, la falta de 

responsabilidad de los trabajadores. En esta encuesta como en nuestra investigación son 

interesantes los porcentajes minoritarios que se apartan de las tendencias generales, sin 

embargo no hay pruebas de que tiendan a predominar con el transcurso del tiempo y 

conforma tránsitos seguros hacia nuevas generaciones en la maquila. 

En conclusión, los modelos de producción predominantes en la maquila tienen 

características estructurales y dependientes de estrategias globales de las casa matrices que 

los vuelven muy vulnerables no solo a los cambios en el mercado internacional sino porque 

restringen sus capacidades para aumentar la productividad. Estas mismas limitaciones 

impiden el tránsito evolutivo entre generaciones de la maquila al ser muy dependientes del 

bajo salario no llega a cerrarse el círculo toyotista y por el contrario se mantienen altas tasas 

de rotación externa del personal, baja calificación de la mano de obra y poca identidad 

laboral con la empresa y la productividad. El país requiere de fomentar modelos 

productivos alternativos en una combinación diferente entre políticas gubernamentales y 

empresariales que propicien la vía alta del desarrollo.
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