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RESUMEN: La nueva division internacional del trabajo se 
sustenta en el desarrollo acelerado de la internacionalizacion 
del capital" de la produccion: sus agentes fundamentales son 
las corporaciones trasnacionales. Esta reorganizaci6n impone 
la creciente fragmentaci6n del proceso productivo en opera
ciones parciales simples, ejecutadas en diferentes sitios del 
mundo utilzando para ella a la /uerza de trabajo de los pai
ses subdesarrollados. Este proceso se desarrolla bajo los regi
menes de zonas libres de produccion 0 de ,maquiladoras de ex
portaci6n. La localizaci6n de las actividades industriales para 
e1 mercado mundialcontroladas por las CT , la existencia 
de fueTza de tTabajo abundante :v baTata en los pa£ses subdesa
rrollados, son condiciones esenciales para que se instalen las 
maquiladoras. La fuerza de trabajo ocupada ah£ suire una 
supil!rexplotaci6n. Superexplotaci6n que ocurre en beneficio 
de la tasa de ganancia de las CT con el consentimiento del 
Estado nacional. 

1(: Hacia una nueva division internacional del tTabajoi 

En las economias centrales, entre la primera y segunda guerras mUD

<Hales, ocurri6 un progreso tecnico acelerado que redujo el plazo de 

* Ponencia presentada en el II Congreso de los Economistas del Tercer 
,Mundo, efectuada	 en la ciudad de La Habana, de 26 al 30 de abril de 1981. 

** Investigadora del IIEc-UNAM. 
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reposici6n del capital fijo y oblig6 a la exportaci6n de maquinaria 
y equipo que, si bien eran obsoletos en las economias centrales, fue
ron aplicados en la produccion de bienes de consumo de los paises 
perifericos.1 

El destino de estos bienes era el mercado interno. En este sentido 
el capital extranjero, principalmente en su forma directa (0 sea como 
inversion extranjera directa), cubri6 el mercado interno de los paises 
perifericos, mercado que antes cubria desde el exterior (via exporta
cion de manufacturas).2 A este periodo se Ie ha denominado de 
«sustituci6n de importaciones», de «industrializaci6n sustititiva» 0 

bien de «crecimiento hacia dentro». 
La industrializacion de los paises perifericos, en particular de los 

latinoamericanos y sobre todo a partir de Ia decada de los cuarenta 
--si bien con diferencias en sus grados y niveles de desarrollo-, co
rresponde pues a una division internacional del trabajo diferente a 
la que habia prevalecido antes del periodo de entreguerras, porlemos 
decir que corresponde a la segunda division internacional del tra
bajo. 

En la primera division intemacional del trabajo del sector agro
minero-exportador constituia, por decirlo asi, el eje de la acumula
cion de capital en los paises perifericos. Fue el periodo de Ia he
gemonia britanica, periodo que "...habia sido el de la creaci6n y 
consolidacion del mercado mundial".3 E,n tanto que en la segunda 
division internacional del trabajo cl sector industrial, y en particular 
Ia industria de transfonnaci6n, de los paises perifericos pasarla a ser 
el eje de la acumulacion y corresponde. al periodo de la hegemonia 
norteamericana. Este periodo sera el de la integraci6n irnperialista de 
los sistemas de producci6n.4 

Podemos entonces definir al imperialismo contemporaneo como: 

una nueva eta,pa del capitalismo en curso despues de la segunda 
guerra mundial que se caracteriza por una alta integracion del 
sistema capitalista mundial fundada en eI amplio desarrollo de 
la cOIlQentradi6n, conglomeraci6n e intemacionalizacion del 
gran capital monop6lico que se cristaliza en las corporaciones 

1 Cfr. Ruy Mauro Marini, Dialectica de la Dependencia, Ed. Era, Mexico, 
tercera edici6n, p. 68., 

2 Cfr. Theotonio Dos' Santos, Dependencia " Cambio Social, Ed. Amorror
tu, Buenos Aires, 1973, p. 70. 

3 Ruy Mauro Marini, "La Acumulaci6n Capitalista Mundial y el Subim
I perialismo", Cuadernos PolIticos, num. 12, abril-junio de 1977, p. 22. 
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4 Vease ibid. 
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multinacionales 0 empresas trasnacionales, celulas de ese pro
ceso, y en el aumento y profundizaci6n del vinculo entre el 
monopolio y el Estado.5 

Algunos estudiosos del terna, principalmente Pedro Vuskovic, Raul 
Trajtenberg y Otto Kreye, han planteado, como tendencia y con di
ferencias entre ellos, que "por terce-ra vez en el curso de este siglo, 
America Latina se ve colocada ante la necesidad de reacomodar pro
fundamente sus estructuras productivas a un nuevo esquema de di
vision internacional del trabajo"6 ya que "a mediados de Ia decada 
,del sesenta, era notorio el agotamiento tanto del esquema prevale
cinte de relaciones economicas internacionales como del esquema 
de crecimiento interno que se articulaba en tome a la industrializa
cion sustitutiva".' Aun cuando las repercusiones en America Latina 
de dicho agotamiento fueron suavizadas y postergadas debido: 

a la intensa reactivacion que mostro el comercio internacional 
desde enronees hasta la precipitaci6n generalizada de Ia crisis 
en los afios 1974-75 [...] hay que aceptar el hecho de que los 
problemas acumulados, particulannente ostensibles en [esa] ul
tima crisis, obligan a la economia capitalista mundial a redefi
nir esquemas de acumulacion en una direcci6n que supone nue
vos cambios en la division inte'rnacional del trabajo, esta vez 
con el prqp6sito preponderante de que se amplie el ambito de 
aprovechamiento de la mana de obra «barata» de las areas de
pendientes y subdesarrolladas a una gama mayor de produccio
nes para el mercado intemaciona1.8 

En otros tenninos, esta redefinici6n: 

implica redescubrir una fuerza de trabajo susceptible de ser 
explotada en condiciones que Ia evoluci6n moderna del capi
talismo central ya imposibilita en el centro. El movimiento sera, 
pues, el inverso : aislar los procesos con masiva intervenci6n de 

5 Theotonio Dos Santos, "Imperialismo y Dependencia", Cuadernos Pre
liminares de La Investigaci6n, IIEc-UNAM, 1975, p. l. 

6 Pedro Vuskovic, "America Latina ante Nuevos Terminos de la Division 
Internacional del Trabajo", Econom£a de America Latina, marzo de 1979, 
semestre num. 2, p. 15. 

7 Ibid., p. 18.
 
S Ibid., p. 18.
 

Administrador
Text Box



148	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

ta mana de obra, y trasladarlos a zonas donde es posible ex
plotarla en forma no menos intensa.9 

Los 3mbitos de desarrollo tecnol6gico que crean las condiciones 
materiales para redefinir los tenninos de la divisi6n intemacional del 
trabajo son: 

a) capacidad y habilitaci6n tecnica para fragmentar los proce
sos productivos; 

b) eficiencia de los transportes que pennite la dispersion geogra
fica sin que los costos aumenten en exceso, y 

c)	 las tecnicas de comunicaciones, de infonnaci6n y control que 
penniten la direcci6n y administraci6n centralizadas indepen
dientemente de su dispersion geografica.10 

. 
La nueva division internacional del trabajo impone asl "una ere

ciente fragmentaci6n del proceso de producci6n en varias operaciones 
parciales ejecutadas mundialmente en diferentes sitios de produc
ci6n"1l y para ella se hace necesaria Ia utilizaci6n industrial de la 
fuerza de trabajo de los paises subdesarrollados. 

Veamos esto con mas detenimiento. La explotaci6n de la fuerza 
de trabajo abundante y barata en los paises subdesarrollados por las 
empresas extranjeras* ha ocurrido desde que estas empresas se han 
establecido en elIos, se'a ocupando a esa fuerza de trabajo para la 
extracci6n : 

de recursos naturales (minas y yacimientos, agricultura), acorn
pafiada 0 no de una primera transformaci6n, [sea] para la pro
ducci6n en la industria de transfonnaci6n ,con miras a satisfa
cer el mercado interno, [sea] para realizar una etapa 0 parte 
de un proceso global de producci6n instrumentado intemacio
nalmente par una corporaci6n trasnacional.12 

9 Raul Trajtenberg, Trasnacionales y Fuerza de Trabajo en la Periferia, 
Ed. ILET, Mexico, 1978, p. 11. 

10 efr. Pedro Vuskovic, Ope cit., p. 22. 
11 Otto Kreye, World Market-Oriented Industrialization of Developing 

Countries: Free Production Zones and World Market Factories, Max Planck 
Institut, mimeo., p. 1. 

* No estamos afirmando que la fuerza de trabajo s6lo sea explotada pOl 
las empresas extranjeras. EI capital, sea extranjero 0 local, explota a la fuerza 
de trabajo. Sin embargo, cefiimos nuestro discurso a las empresas extranjeras 
por ser 10 interesante, en esta parte, a nuestro tema. 

12 Antonio Juarez, Las Corporaciones Trasnacionales :y los Trabajado·res 
Mexica.nos, Siglo XXI, Mexico, 1979, p. 106. 
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Podriamos preguntarnos entonces cuales serian los elementos fun
damentales que caracterizarian esa tendencia bacia una nueva division 
internacional del trabajo; 0 bien, por que la reorganizaci6n a nive} 
mundial de la economia capitalista se sustentarla, precisamente, en: la 
utilizaci6n industrial de la fuerza de trabajo de los paises subdesarro
llados para Ia producci6n orientada al me'rcado mundial. 

Las maquiladoras de exportacion: una nueva modalidad del 
establecimiento de las corporaciones trasnacionales 

En primer tennino, "desde la decada de los sesenta se consolida 
el poder incontrastable de las grandes corporaciones trasnacionales",13 

ello significa que la internacionalizaci6n del capital, aun cuando nb 
es un fen6meno nuevo que ocurra en esa decada, sl se acelera y pro
fundiza convirtiendose as! en un rasgo preponderante de la economia 
conternporanea. Otro de los rasgos preponderantes sera Ia integraci6n 
imperialista de los sistemas de producci6n, a la que nos hemos refe
rido mas arriba, integraci6n que involucra Ia internacionalizaci6n del 
proceso productivo. 

Esta intemacionalizaci6n del proceso productivo comporta sin e~ 

bargo dos variantes significativas. Una de elIas se'ria el establecimien
to de las corporaciones trasnacionales en la industria de transforma
ciOO de los paises subdesarrollados: aqm la corporaci6n trasnacional 
puede fabricar el produato en su totalidad en un solo pals 0 puede 
fabricar una parte en un pais que sera integrada a otra U otras partes 
producidas en otoo U otros paises; el caso de la empresa Massey Fer
guson 10 ilustra: " .. .la empresa [...] puede fabricar tractores en Es
tados Unidos que seran vendidos en C,anada y tienen rnotores fabri
cados en Inglaterra, transmisiones francesas y ejes mexicanos".14 

La segunda variante seria el desarrollo de s610 una parte del pro
ceso productivo. En la variante p,rimera el proceso productivo se cum
pIe en todas sus fases en las economias en las cuales s.e haya estable
cido Ia corporaci6n trasnacional: a fin de cuentas la fabricaci6n de 
uneje para un tractor comporta la totalidad de un proceso de pro
ducci6n y este eje, considerado por 81 mismo es un producto final y 
considerado como parte integrante de un tractor es un producto in
termedio, pero en ambos casos se han desarrollado todas las fases ne
cesarias para su producci6n -como producto- en un solo pals 

13 Pedro Vuskovic,. Ope cit., p. 18.
 
14 Antonio Juarez, Ope cit., p. 107.
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y en la rama respe'ctiva de la industria de transfonnaci6n del pais del 
que se trate. 

La segunda variante es posibilitada precisamente por el gran avan
ce y desarrollo de la internacionalizaci6n del proceso p,roductivo, y, 
es mas, ocurre a partir de mediados de la decada de los sesenta en 
los paises subdesarrollados. Entonces aun cuando en el periodo poste
rior a la segunda guerra mundial se de la integraci6n imperialista de 
los sistemas de producci6n, teniendo a la internacionalizaci6n del ca
pital y a la inte'rnacionalizaci6n del proceso productivo como tel6n 
de fondo, no es sino hasta mediados de la decada de los sesenta que 
va a ser posible fragmentar el proceso de producci6n, por complejo 
que este sea, en ope'raciones parciales "simples" que puedan ser eje
cutadas en areas especificas utilizando la fuerza de trabajo de los 
paises subdesarrollados. 

Dicho en otras palabras, estas operaciones «simples» no son mas 
que una fase del proceso productivo que se desarrolla en las econo
mias centrales. Por tanto, el procesode producci6n e~ecifico, al que 
nos estamos refiriendo, es solo una fase, una parte, de un praceso pro
ductivo que se cUIl1ple en sus demas fases en las economias centrales, 
en p,axticular en la economia imperialista. 

Si tanto la especificidad del p,roceso de produccion del cual nos 
ocupamos, como las causas que Ie dieron ori.gen, constituyen las ma
nifestaciones e'senciales que apuntan hacia tendencias ;para la confi
guraci6n de una nueva division internacional d,el trabajo (que seria 
la tercera) 0 se inscriben dentro de la divisi6n intemacional del tra
bajo ocurrida despues de la segunda guerra mundial como cambios 
hist6ricos en esa division, son cuestiones inscritas en una profunda 
polemica que, en este ensayo, no p,retendemos resolver. Mas bien 
nuestro objetivo es mostrar de manera general este nuevo fenomeno 
en el mundo subdesarrollado. 

El p'roceso de producci6n especifico que hemos sefialado se 
desarrdHa bajo los regimenes de «zonas libres de producci6n» 0 de 
maquiladoras de e~portacion. A Ia estructura industrial propia de es
tos regimenes se Ie ha denominado «redespliegue industrial» 0 «in
dustrializacibn orientada al mercado mundial». Las zonas libres de 
exportaci6n industrial zonas libres industriales, zonas de exportaci6n 
de p,roductos pirocesados 0 zonas Hbres de p,roducci6n, son tenninos 
con los cuales se designan a las zonas exentas de derechos aduanales 
y que iienen otros p'rivile:gios para la exportacion. El termino de zo
nas libres de produC'ci6n en especial se refiere a aquellas zonas en 
los paises subdesarroHados cuya princ~pal funci6.n es la utilizaci6n 
industrial de fuerza de trabajo para la producci6n orientada aI mer

cado mundial. El tennino de maquiladoras (usado en Mexico) iden
tifica a aquellas p1antas que son establecidas con el p,ropOsito de utili
zar a la fuerza ~e trabajo disponible de los paises subdesarrollados y 
cuya producci6n esta tambien orientada al mercado mundial. Estas 
plantas pueden ubicarse dentro 0 fuera de las zonas libres de produc
ci6.n; aun estando fueta, 1as plantas cuentan con las exenciones y 
privilegios de las zonas. EI propietario de estas plantas es el capital 
extranjero -lease corporaciones trasnacionales--, empero se encuen
tran plantas que operan como subcontratistas y ellas estan en manos 
del capital 'Iocal aunque tienen obvias ligas con el capital extranje
ro, pues sin este no podrlan operar.I5 

La juerza de tnab.ajo migrante a' la ,existencia de 
maquiladoras de exportacion en los pa£ses desarrollados 

Reswniendo, a partir de la decada de los sesenta empieza el es
tablecimiento de plantas maquiladoras de exportaci6n en ~os paises 
subdesarrollados. D1ebemos aclarar, no obstante, que en algunos de los 
paises desarrollados tambien existen empresas de ensamblaje 0 ma
quiladoras de exportacion. Sin embargo, los datos que ·ofrecemos a 
continuaci6n (cuadro 1 del anexo), provenientes del Departamento 
de Comercio Norteamericano y publicados por el Banco de Mexico,16 
muestran la participacion creciente de los paises subdesarrollados en 
10 que se refiere a productos maquilados para Estados Unidos. La 
importacion de estos productos se da bajo las fracciones 806.30 y 
:807.00 del C,6digo Arancelario Norteamericano, fracciones que esta
blecen que "los p,roductos ensamblados en cualquier p'arte del mundo 
·con componentes parcial 0 totalmente norteamericanos puden re
tomar a Estados Unidos pagando derechos de importaci6n unica
mente sobre el valor agregado en el extranjero".17 

De acuerdo con esos datos, de las quince ramas industriales se
leccionadas,C'anada ocup6 el primer lugar de los palses desarrollados 
en diez de ellas, en tanto que Mexico ocup6 ese lugar en trece de 
las ramas y en relaci6n a los. paises subdesarrollados. Hemos tocado 
la existencia de p1lantas maquiladoras de exportaci6n en los paises 

IS Vease Otto Kreye, Ope cit., pp. 16-18. 
16 Vease Banco de Mexico, S. A., Balanza de Pagos, Serie Estadisticas His

t6ricas, Cuaderno 1970-1978. 
11 Eduardo Rivas S'Osa, Funci6n de las lndustrias Maquiladoras en la Pro

moci6n de Polos de Desarrollo Industrial, tesis de licenciatura en Economia, 
UNAM, 1973, p. 22. 
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CUADRO 1 

MAQUILA MUNDIAL A ESTADOS UNIDOS POR PArSES 

(Miles de d6lares) 

VaZof' total del retorno 
1977 1978 Variaci6n 

Productos 'Y fibras textiles 
Paises desarrollados 1989 8589 6600 
Paises subdesarroUados 285828 394334 108506 

Tubos electronicos 'Y sus partes 
Paises desarrollados 26943 41599 14656 
Paises subdesarrollados 1 032854- 1 424253 391 399 

H erraminetas de mano con motor no
 
electrico
 
Paises desarrollados 50972 64767 13795 
Paises subdesarrollados 16731 15658 -1073 

Partes para maquinas de escribir 
Paises desarrollados 139088 190510 51422 
Paises subdesarrollados 136757 165905 29148 

Reproductores de frecuencias 
Paises desarrollad'os 35 173 65506 30333 
Paises subdesarrollados 25479 2'3531 -1948 

Motores electricos (hasta 1 H. P.) 
Paises desarrollados 25697 26208 511 
Palses subdesarrollados 59375 80203 20828 

J Transmisores 'Y receptores electricos 
Paises desarrollados 144355 226904 82549 
Paises subdesarrollados 788041 1103050 315009 

T elevisores 'Y sus partes 
Paises desarrollados 25589 68274 42685 
Palses subdesarrollados 399249 675925 276676 

Capacitadores fijos y variables 
Palse! desarrollados 783 267 -516 
Paises subdesarrollados 62265 77276 15011 

Conductores electricos aislados 
Paises desarrollados 4646 3206 -1440 
Paises subdesarrollados 120570 127 911 7341 

Total de las 10 clases de actividad 
Paises desarrollados 455235 695830 240595 
Paises subdesarrollados 2927 149 4088046 1160897 

FUENTE:	 Cilculo! obtenidos en base a Banco de Mexico, S. A., Balanza de 
Pagos, Serie Estawsticas Historicas, Cuaderno 1970-1978, pp. 231
277. La agrupaci6n en paises desarrollados y subdesarrollados es 
responsabilidad de la autora de este ensayo. 
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desarrollados como una mera referencia, pues el objetivo de esta po
nencia es explicar el surgimiento de las plantas maquiladoras de ex
portaci6n y las implicaciones que este fen6meno tiene sobre la fuerza 
de trabajo en los paises subdesarrdllados. 

Solamente queremos arriesgar la hip6tesis de que es la fuerza de 
trabajo migrante la que proporciona la fuerza de trabajo abundante 
y barata requerida por las maquiladoras que se han instalado dentro 
de los p,a1ses desaITollados. Al respecto resulta interesante consignar 
una nota periodistica sobre Ia emigraci6n de trabajadores mexicanos 
aI Canada: 

Hace dos aDOS, trabajadores mexicanos laboraban en los campos. 
de Manitoba con visas de trabajo'por 6 meses. Pero una prohi
bici6n temporal impidi6 a los mexicanos trabajar el ano pasa
do [1977] en los tenitorios de Portage La Praire... Los agri
cultores dicen tener dificultades en hallar suficiente mano de 
obra local experimentada. Afiaden que los trabajadores mexi
canas sobrepasan en habilidad y buena actitud Iaboral a los 
trabajadores locales, y que a largo plaza la situaci6n creara mas 
empleos para los canadienses... Un funcionario del Departa
mento Provincial de Agricultura dijo que Manitoba apoyara 
dar preferencia a los canadienses calificados en cualquier in
dustria. Pero si no hay canadienses disponibles el Departamento 
respaldara Ia importacion de Ia mano de obra necesaria... 
[Sin embargo] otro funcionario del Departamento de Migracion 
senal6 que en Manitoba hay 36 mil desempleados.18 

Joaquin Gamboa Pascoe, alto funcionario de la CTM (Confe
deraci6.n de Trabajadores Mexicanos), por su parte declar6 en marzo 
de 1978, casi un mes de~pues de aparecida la noticia anterior, que "en 
Canada hay demanda de trabajadores mexicanos «por su comproba
da eficacia y productividad»..."19 Otro dato en el cual basamos la 
hipOtesis anterior, sin que clIo implique su comprobaci6n, es que para 
1968 en Alemania Occidental, e1 53% del total de trabajadores ex
tranjeros eran trabajadoras manuales no calificadas y e1 30% semi
calificadas; en tanto que el 34% del total de trabajadores extranje
ros correspondi6 a trabajadores manuales no calificados y el 36%, a 
semicalificados.20 Este dato tiene importancia ya que los trabajado

18 El Dta, 18 de febrero de 1978.
 
19 Excelsior, 3 de mano de 1978, p. 22-A.
 
20 Manuel Castells, "Trabajadores Inmigrantes y Lucha de Clues", Cua


demos Politicos, DUm. 18, octubre-diciembre de 1978, vease el cuadro 10.. 
p.92. 
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res de las maquiladoras son en un 80% de sexo femenino y no re
quieren de ninguna calificacion. El porcentaje de los trabajadores 
inmigrantes en relacion a la poblaci6n economicamente activa para 
Alemania, en ese mismo ano de 1968, fue de 4.8%, mientras que e1 
desempleo represento el 1.1'%.21 

Tanto los datos de Canada como los de la RFA tienen algo en 
comun: aun en condiciones de desempleo se ocupa a los trabajadores 
extranjeros, puesto que a estos ultimos generalmente se les pagan sa
larios mas bajos que a los trabajadores locales y en epocas de crisis 
pueden ser expulsados de sus empleos 0 bien del pais receptor. Ello 
explica en ultima instancia la contradiccion estructural que forman 
desempleo e inmigracion en el capitalismo avanzado. 

El ejhcito industrial de reserva y la instalaci6n de
 
maquilaJdoras en los paises subtJ.esarrollados
 

Hemos anotado mas arriba que la produccion de las plantas ma
quiladoras es exclusivamente para el mercado mundial y no para e1 
mercado interno de los paises en los cuales se establecen esas empresas. 

Tres son 'las condiciones fundamentales para su instalacion: 

1)' El desarrollo y avance de la internacionalizacion del capital y 
de la internacionalizacion del proceso productivo; 

2)	 la redefinicion de la loca:Iizacion de las actividades industriales 
con el fin de producir para el mercado mundial, actividades 
controladas por las corporaciones trasnacionales, y 

3)	 la abundancia y baratura de fuerza de trabajo de los paises 
subdesarrollados y 'la utilizaci6n industrial de esta fuerza. ~ i 

il Cuando hablamos de la existencia de fuerza de trabajo abundan
te de los paises subdesarrollados nos estamos refiriendo al ejercito 
industrial de reserva de esos paises. Es la magnitud de dicho ejer
cito industrial de reserva 10 que posibilita que se paguen bajos sa
larios ala fuerza de trabajo utilizada por las maquiladoras. De acuer
do can 10 anterior, el ejercito industrial de reserva de los paises sub
desarrollados sigue cumpliendo con sus funciones tanto de reserva 
como de depresor de los salarios de los obreros ocupados. 

La funcion de reserva, ademas de hacer posible la reloca:Iizacion " 
de las actividades industriales, hace posible el recambio rapido de 

21 Vease ibid. 
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los obreros ocupados en elias. Recambio que tiene que ver con la 
explotacion intensiva que sufre dicha fuerza de trabajo en ese pro
ceso especifico de produccion, es decir en el nevado a cabo en las 
maquiladoras de exportacion. 

Es importante marcar que "la mercancia fuerza de trabajo es 
ofrecida -en el mercado mundial de fuerza de trabajo--- por los 
Estados nacionales de la mayoria de los paises subdesarrollados con 
las mismas tecnicas de publicidad usadas para promover 0 vender 
cualquier otra mercancia. Productividad, le'altad, movilidad y cali
ficaci6n son los principales slogams en la competencia entre los paises 
subdesarrollados para vender «su» fuerza de trabajo. Pero, por su
puesto, el slogan fundamental es que la cantidad es grande y el pre
cio bajo".22 

La fuerza de trabajo a ocupar en las maquiladoras debe llenar 
los siguientes requisitos: 

a)	 fuerza de trabajo joven (de 14 a 30 anos maximo) ; 
b)	 fuerza de trabajo no calificada 0 semicalificada; 
c)	 fuerza de trabajo femenina (preferentemente). 

La edad de los trabajadores ocupados en las maquiladoras esta 
en razon a que en el periodo de los 14 a los 30 afios las capacidades 
y energias fisicas del ser humano estan en plenitud, es decir, la agu
deza visual, la auditiva, la destreza manual, etcetera.23 Rebasados los 
30 anos en general, los trabajadores son despedidos por no cumplir 
ya con los requisito~ «necesarios» para desarrollar una alta producti
vidad. Alta productividad de acuerdo con el proceso de trabajo que 
realizan. 

EI que la fuerza de trabajo sea no calificada 0 semicalificada no 
tiene que ver aqu! con su productividad, pues generalmente los tra
bajadores son «entrenados» para ejecutar operaciones «simples» 

como seria el ensamblaje de, por ejemplo, un semiconductor en una 
calculadora. El periodo de «entrenamiento» por el que pasan estos 
trabajadores as! 10 muestra: de dos a tres semanas.24 Pero su no ca

22 Veanse al respectu los ofrecimientos de los gobiernos de Malasia, Fili
pinas, Tailandia, Corea del Sur, Republica Dominicana, Colombia y Puerto 
Rico en Otto Kreye, op. cit., pp. 61-63. Vease tambien el folIe to elaborado 
por NACLA (North American Congress on Latin America), Las MaquiladoraJ 
en Mexico, 1975, p. 8. 

23 Veanse los comentarios de los empresarios (citados en Otto Kreye, op. 
.cit., p. 55) provenientes de Richard W. Moxon, Offshore Production in Less 
Deueloped Countries, p. 29. 

24 Vease Otto Kreye, op. cit., pp. 95-96. Sobre productividad veanse las 
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Iificaci6n 0 semicalificaci6n es aprovechada para pagar salarios mas 
bajos de los que son pagados en la industria de transformaci6n a tra
bajadores con esas caraeterlsticas. 

La alta productividad de la fuerza de trabaj0, ademas de las ra
zones sefialladas, tiene que ver con la forma que asume eI salario. 
En general, el salario que se paga es salario a destajo. De acue'rdo eon 
el numero de piezas que hayan sido ensambladas, es el salario pagado. 
Tenemos as! que un trabajador que «cumple» con su «euota» de 
ensamblar semiconductores a 500 caleuladoras en una jornada de 
trabajo tendra un salario mayor que uno cuya «euota» fue de 400, 
suponiendo que 1a «euota» fijada sea de 300 calculadoras. 

Otto Kreye, seg(In datos p,ublicados en un estudio que elabor6 al 
respecto, sefiala que frecuentemente la jornada de trabajosemanal 
fluctua entre las 48 y 52 horas. Al ano, se trabajan por 10 menos 50 
semanas, puesto que el numero de dias festivos que no son laborables 
es reducido y frecuentemente se trabajan turnos extras.25 

La preferencia por el trabajo femenino obedece ados razones p1rin
cipales: la primera de ellas esta en relacion aI salario y la segunda a 
la eficiencia. Los salarios que reciben las trabajadoras son normal
mente mas bajos que los de 'los trabajadores, aun cuando su califica
cion sea iguaI. Y segUn un reporte de Ia UNCTAD: "...al parecer 
este tipo de trabajo --ensamblaje de semiconductores por ejemplo
es llevado a cabo con un grado mayor de eficiencia por las trabaja
doras que por los trabajadores".26 

Lamentablemente no contamos con salarios por sexo, pero los 
datos de~ cuadra 2 muestran las diferencias salariales entre paiseS en 
varias ramas de actividad. 

pp. 76-78: La productividad del trabajador mexicano en la industria electro
nica ha sido de lOa 25% mayor que la productividad desarrollada en plan
tas similares en Estados Unidos; en la industria del vestido los trabajadores 
mexicanos y del Caribe producen muchas mas piezas por hora-hombre que las. 
que producen los trabajadores norteamericanos. 

25 Cfr. Otto Kreye, Ope cit., pp. 75-76. Para 1974, las maquiladoras de 
exportaci6n establecidas en Nogales, Sonora (Mexico), trabajaban las 24 horas 
en tres tumos: el primero de 6 A. M. a 14.30; el segundo, de 14.30 a 22.30 y, 
el tercero, de 22.30 a 6 A. M. Las maquiladoras cerraban 15 dias al ano, los 
que constitwan las vacaciones «pagadas» de 10 sobreros: Cr. "Las Maquilado
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CUADRO 2 

REMUNERACI6N MEDIA POR HORA DE TRABAJADORES
 
DE LAS MAQUILADORAS, POR PArSES
 

(1969)
 

Productos electronicos de 
Mexico 
Hong Kong 
Taiwan 

M aquinaria de oficina 
Mexico 
Brasil 
Taiwan 
Corea del Sur 
Hong Kong 
Singapur 

S emiconduct01'es 
Mexico 
Jamaica 
Antillas Holandesas 
Hong Kong 
Singapur 
Corea del Sur 

Industria del vestido 
Mexico 
Belice 
Costa Rica 
Honduras 
Jamaica 
Trinidad 

]uguetes, munecas 
Mexico 
Taiwan 
Hong Kong 

I nstrumentos cientf/icos 
c;.. Mexico 

Tasa de re-

Remuneracion 
media por hora 

D6lar por D61ar 
hora otros PM hora 

paises EE.UU. 

muneracwn 
por hora 

enEE. UU. 
are

muneracion 
por h01'a en 
otros palses 

consumo 
0.53 
0.27 
0.14

2.31 
3.13 
2.56 

4.4 
11.8 
18.2 

0.48 
0.38 
0.38 
0.28 
0.30 
0.29 

2.97 
2.75 
3.67 
2.78 
2.92 
3.36 

6.2 
7.2 
9.8 

10.1 
9.7 

11.6 

0.61 
0.30 
0.72 
0.28 
0.29 
0.33 

2.56 
2.23 
3.33 
2.84 
3.22 
3.32 

4.2 
7.4 
4.6 

10.3 
11.1 
10.2 

0.53 
0.28 
0.34 
0.45 
0.35 
0.40 

2.29 
2.11 
2.28 
2.27 
2.26 
2.49 

4.3 
7.5 
6.7 
5.0 
5.0 
6.3 

0.65 
0.12 
0.16 

2.59 
2.59 
2.59 

4.0 
21.6 
16.2 

0.85 3.01 3.6 

ras como Explotaei6n Neocolonial", Punto Cr£tico, nfuns. 25/26, febrero-marzo' 
de 1974, p. 28. 

26 UNCTAD, International Subcontracting Arrangemests in Electronics, ci
tado en Otto Kreye, Ope cit., p. 56. 

FUENTE: Minian, Isaac, "Rivalidad Intercapitalista e industrializacion en el 
subdesarrollo, notas para un estudio sobre la divisi6n internacional 
del trabajo", Econom£a de America Latina, semestre Nlun. 2, marzo 
de 1979, p. 89. 
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En el caso de Mexico, es importante resaltar c6mo la devaluaci6n CUADRO 3 (Continuacion) 
del peso frente al d61ar, ocurrida en septiembre de 1976, afect6 los 
salarios de los trabajadores mexicanos en las maquiladoras de expor Horas Hora diaria 
taci6n: para 1969, el salario medio por hora en productos electr6ni diarias por obrero 
cos de consumo, semiconductores e instrumentos cientificos fue en Salario Salaria traba
promedio de 66 centavos de d6lar; de enero a marzo de 1976, esc sa mensual diario jadas en 

por por por en dolario subi6 a 75 centavos; para enero-marzo de 1977, descendi6 a 56 
Periodo	 obreroa obreroa obrero pesos lares 

centavos y de enero a julio de 1980 aument6 a 81 ~entavos. 

Es decir que en 1977 el salario por hora por obrero baj6 a un ni Calzado , prendas de ves
vel me:nor que el que tenia en 1969. T6mese en cuenta que nos referi tir** 
mos a salarios nominales, imaginese entonces 10 ocurrido con los sala-	 Primer Trimestre 1976 2 264.66 75.49 9.11 8.29 0.66 
rios rales. E,n suma, de 1969 a 1980 -dace anos- el salario horario	 Segundo Trimestre 1976 2 391.65 79.72 9.18 8.68 0.69 

Primer Trimestre 1977 3032.07 101.07 8.38 12.06 0.54por obrero aument6 5010 15 centavos de d6lar. En la rama del vestido 
Segundo Trimestre 1977 3 211.00 107.03 9.10 11.76 0.51sucedi6 algo similar: en 1969, el salario era de 53 centavos de d6lar; Enero-julio 1980 4861.18 162.04 8.41 19.27 0.84 

para el primer trimestre de 1976 de 66 centavos; para los dos pri
Muebles'Y partes** meros trimestres de 1977, de 52 centavos, menor que para 1969; en 

Primer Trimestre 1976 2863.80 95.46 9.23 10.34 0.83tanto que para el,primer semestre de 1980, de 84 centavos. EI incre Segundo Trimestre 1976 2 823.61 94.12 9.06 10.39 0.83 
mento para el periodo 1969-1980 fue ,de 31 centavos (cuadro 3). Primer Trimestre 1977 4011.09 133.80 8.40 15.93 0.71 

Segundo Trimestre 1977 3 949.29 131.64 9.05 14.54 0.64 
Enero-julio de 1980 5 661.33 188.71 8.38 22.52 0.99 

CUADRO 3 
M aquinaria., material y 

SALARIOS Y HORAS TRABAJADAS paR LOS OBREROS DE LAS equipo de transporte 
MAQUILADORAS DE EXPORTACI6N excepto electricos** 

Primer Trimestre 1976 2 779.21 92.64 9.24 10.02 0.80 
(Mexico) Segundo Trimestre 1976 2811.35 93.71 8.48 11.05 0.88 

Primer Trimestre 1977 3 658.61 121.95 9.45 12.90 0.57 
Segundo Trimestre 1977 3468.22 115.61 9.57 12.08 0.53 

Horas H ora diaria Enero-julio de 1980 4670.45 155.68 8.22 18.94 0.83 
diarias por obrero 

Salario Salario traba- Maquinaria, aparatos., ac
mensual diario jadas en cesorios , art£culos elec

por por por en do- tricos 'Y electro.nicos** 
Periodo obreroa obreroa obrero pesos lares Primer Trimestre 1976 2 310.60 77.02 8.24 9.35 0.75 

Segundo Trimestre 1976 2462.71 82.09 8.06 10.18 0.81 
A nivel nacional* Primer Trimestre 1977 3082.48 102.75 8.09 12.70 0.56 

Primer Trimestre 1976 2 276.72 75.89 8.15 9.31 0.74 Segundo Trimestre 1977 3 250.94 108.36 8.48 12.78 0.56 
Segundo Trimestre 1976 2 393.87 79.79 8.25 9.67 0.77 Enero-julio de 1980 4519.33 150.64 8.16 18.46 0.81 
Primer Trimestre 1977 3085.05 102.83 8.21 12.52 0.56 
Segundo Trimestre 1977 3 227.12 107.57 8.52 12.62 0.55 FUENTE: Bolet£n de Estad£sticas Industriales, Secretaria de Programaci6n y
Enero-julio 1980 4757.85 158.59 8.19 19.36 0.85 Presupuesro, diciembre, 1976, Vol. IV, Num. 12; Revista de Esta

d£stica, SPP, abril-diciembre, 1977; Bole'tEn de Estad£sticas Industria
Alimentos** 

('	 
les, agosto de 1980. CaIculos obtenidos por la autora del presente 

Primer Trimestre 1976 2 129.39 71.00 8.07 8.80 0.70 
ensayo.Segundo Trimestre 1976 1 704.55 56.82 6.12 9.28 0.74 

a En pesos corrientes. Salarios nominales. Primer Trimestre 1977 3 149.57 104.98 8.12 12.93 0.57 
* Comprende a las maquiladoras que se encuentran tanto en los muSegundo Trimestre 1977 2 757.57 91.9,2 7.19 12.78 0.57 

nicipios fronterizos como en el interior del pais.Enero-julio de 1980 N.D. N.D. 7.40 
** Comprende solo las maquiladoras de los municipios fronterizos. 
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160	 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Locales saturados, mala iluminaci6n, poca ventilaci6n yalta in
tensidad del trabajo conforman las condiciones «normales~ en las 
cuales trabajan los obreros de las maquiladoras. 

Estas condiciones son posibles en virtud a que: 

a) Existe un regimen laboral de excepci6n para estos trabaja
dores; 

b) los trabajadores, en su gran mayona, no cuentan con seguri
dad social; 

c) los sindicatos estan prohibidos 0 sus actividades estan restrin
gidas.27 

En Mexico, la instauraci6n de un regimen laboral de excepci6n 
en favor de las corporaciones trasnacionales se concretiz6 en 1975 en: 

1)' el permiso para despedir a trabajadores «ineficientes» sin in
demnizaci6n; 

2)	 el aumento 0 reducci6n de personal, horario, semana de tra
bajo y hasta de sa1arios, podna hacerse segUn la situaci6n de 
las compaiiias; 

3)	 los trabajadores senan permanentes a los 90 dias de ser con
tratados y no a los 30 dias. Esto posibilita que las plantas des
pidan a los trabajadoreS eventuales 0 temporales sin pagarles 
la indemnizaci6n correspondiente; 

4)	 las compafiias exigieron que se reajustaran las cuotas al Se
guro Social que cubren "riesgos profesionales", asi "la clasi
ficaci6n del «grado de peligro» de las maquiladoras puede ser 
modificada en cada caso iParticular".:IS 

La superexplotaci6n de la fuerza ,de trabajo ,par las 
corpo-raciones trasnacionaks " el Estado nacional 

Nos resta 8010 exponer algunos datos acerca de la magnitud de 
las zonas libre's de producci6n 0 de las maquiladoras de exportaci6n. 
De 1975 a 1978 en 68 paises subdesarrollados existian zonas libres de 

27 NACLA, op. cit., pp. 20, 23 y 24. Tambien veanse: Punto Cr!tico, op. 
cit., pp. 24-28; Otto Kreye, op. cit., pp. 84-86; "Algunos Aspectos en la vida 
de las Maquiladoras en M6tico, Comunicaciones Cencos", semana del 19 at 25 
de marzo de 1979. 

:IS Vease NACLA, op. cit., pp. 23-24. 

LAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION 

producci6n 0 maquiladoras; de esos 68, 24 correspondieron a Asia, 
13 a Africa y 31 a America Latina y el Caribe (lista 1).* 

LISTA 1 

PArSES SUBDESARROLLADOS: ZONAS LIBRES DE PRODUCCION 
Y MAQUILADORAS DE EXPORTACION 

Asia	 Africa America Latina y Caribe 

Zonas libre.p de producci6n en operaci6n (1975): 

Bahrain* Egipto* Brasil 
Hong Kong Mauricio Colombia 
India Senegal*	 Republica Dominicana 
Jordania Togo* El Salvador 
Corea del Sur Tunez* Guatemala 
Libano* Haiti 
Malasia Mexico 
Filipinas Panama 
Singapur	 Puerto Rico* 
Siria 
Taiwan 

Maquiladoras de exportaci6n en operaci6n ,(1975) fuera de las zonas libres: 

Indonesia Costa de Marfil*	 Barbados 
Iran* Marruecos*	 Costa Rica 
Tailandia Suazilandia*	 Jamaica 
Turquia	 Antillas Holandesas 

Nicaragua 
Santa Lucia 
Trinidad y Tobago 

Zonas libres de producci6n en construcci6n (1975): 

Samoa* Liberia*	 Chile* 
Hondurasa 

Uruguaya 
Venezuelaa 

Maquiladoras de exportaci6n en lConstrucci6n (1975) fuera de las zonas libres: 

Botswana* Ecuadora 

Ghanaa 

Lesotho* 
Sudafricaa 

* De acuerdo con la lista, se contaron los paises que aparecen bajo los 
rubros de «zonas francas en operaci6n» y «maquiladoras en operaci6n fuera 
de las zonas>, asi como los paises que aparecen con las letras a, b 0 c, y que 
se encuentran contemplados en los demas rubros. 

.t 
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LISTA 1 (Continuacion ) 

Asia Africa	 America Latina" Caribe 

Zonas libres 0 maquiladoras de ex/uwtacwn (197.7):b 

Gaza	 Virgenes, Islas 
Macao	 San Vicente 

Antigua y dependencias. 
Bahamas 
Belice 
Bermudas 
Guayana Francesa 
Montserrat, Isla 

Zonas libres "/0 maquiladoras de exp01'tacion en construccion (1975): 

Bangladesh*' Gambia*
 
Fiji* Kenia*
 
Pakistana Malawi*
 
Sri Lankaa Nigeria*
 
Emiratos Arabes Unidosa Sierra Leona*
 
Yemen del Nortea
 

Paises de los cuales 80 S6 'pbtuv() informacion en 1975: 

Afganistanc Burundi	 Argentinac 

Cameron Bolivia 
Iraqc Republica Centroafricana GuyanaC 

Kuwait Chad Paraguay 
Maldivas Madagascarc PeruC 

Nepal Malic
 
Omanc Mauritaniac
I' Papua Nueva Guinea Niger 
Qatar	 Ruanda 
Arabia Saudita Sudan 

Uganda 
Zaire 
Zambia 

a	 Para 1977 estos pafses se registran en el Iistado CCMaquiIa mundial a Esta
dos Unidos, por paises", dr. Banco de Mexico, Ope cit. Entonces suponemos 
que se llev6 a cabo tanto la construcci6n de las zonas Iibres como de las, 
maquiladoras. 

b	 Estos paises no se encuentran registrados en el trabajo elaborado par Otto 
Kreye {Ope cit.}; pero silos registra el documento citado arriba. 

C	 Estos paises Otto Kreye los ubica bajo el robro de: "No hay zonas libres, 
ni Dlaquiladoras, ni en operaci6n ni en construcci6n, 0 bien no se obtuvo 
ninguna informaci6n". Sin embargo, se encuentran registrados en el listado 
mencionado en e1 inciso tI. 

* Estos paises no se encuentran registrados en e1 listado de "Maquila mun
dial...", pero 51 en el trabajo de Kreye. 

1. 

LAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION 

De 1973 a 1976 el numero de trabajadore's ocupados en esa activi
d·ad fue aproximadamente de 72'5 mil: 420 mil en 15 paises de Asia; 
40 mil en 8 de Africa y 265 mil en 15 de America Latina y el C·a
ribe.29 

En 9 iPalses latinoamericanos -p'ara los restantes se carece de 
informaci6n- no existian restricciones para la admisi6n del capital 
extranjero, ni para la transferencia de ganancias. En Colombia y en 
Haiti habia subsidios para el transporte y en Mexico, reducci6n de 
tarifas.so 

En 10 que respecta a las corporaciones trasnacionales que opemn 
como maquiladoras en la industria electr6nica, las mas importantes 
corresponden a 30 firmas norteamericanas, 5 europeas y 9 japonesas. 
De su ubicaci6n por proses y del numero de trabajadores ocupados en 
elIas da cuenta el cuadro 4. 

CUADRO 4 

CORPORACIONES TRASNACIONALES QUE OPERAN COMO
 
MAQUILADORAS DE EXPORTACION 0 EN LAS
 

ZONAS LIBRES DE PRODUCCION
 

(Firmas mas grandes en componentes electronicos) 

Numero de trabajtzdof'es 
Firmas Pals en el que operan 1911 1974 

Estados Unidos 

Fairchild Hong Kong 
Corea del Sur 
Singapur 
Mexico 
Indonesia 

2000 
2000 
1 500 

650 
-

3000 
6000 
3800 
N.D. 

5DO 

Motorola Corea del Sur 
Mexico 
Malasia 
Hong Kong 

2800 
1000 
-
-

45.00 
N.D. 
3000 

300 

Texas Instruments Singapur 
Taiwan 
Malasia 
EI Salvador 

1500 
1000 
-
-

4000 
3000 
2500 
1800 

29 Vease el cuadro 8, p. 156 del estudio de Kreye. 
so Vease el cuadro 10, pp. 162-163 de Kreye. 
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Finalmente anotaremos que para 1975 en Asia habia 186 millones 
de desempleados y subempleados; en Africa, 63 mi'llones y, en America 
Latina 33 millones. Lo que da un total de 282 millones de personas. 
Esos 282 millones representaron el 40.4% de la poblacion econ6mica
mente activa de los paises subdesarrollados. De ese 40.4%, eI4.7% es
taba desempleado y el 35.7% subempleado, segtin datos de la Organi
zaci6n Internacional del Trabajo. 

"El nUmero total de subempleados y desempleados en los palses 
subdesarrollados era casi el doble del numero total estimado de per
sonas empleadas en la industria manufacturera en los paises desarro
Hades y en ,los paises subdesarrollados (casi 141 millones de personas 
para 1970) ".31 

Una de las caractensticas principales de las maquiladoras es su 
movilidad. Se les ha denominado «empresas gaviotas» debido a la 
facilidad con que cierran sus puertas en un palS, para abrirlas, con 
Ia misma facilidad, en otro. Dicha caractenstica obedece a que para 
operar estas plantas requieren de un local, de fuerza de trabajo y de 
piezas a ser ensambladas y practieamente de muy poca 0 de ninguna 
maquinaria pesada. 

Se comprende entonces que cuando los trabajadores de estas em
presas se organizan para luchar por mejores condiciones de trabajo 
y salariaIes" las plantas desaparezcan de un dia para otro y hagan su 
ap'arici6n e'n un pais diferente. 

Dada Ia movilidad de estas plantas, las cifras anteriores de desem
pleo y subempleo, muestran, a nuestro juicio, la existencia de un ejer
cito industrial de re'serva practicamente inagotable puesto a disposi
cion del capital trasnacional por los diferentes Estados nacionales de 
los proses subdesarrollados.32 Posibilitando, ademas, que los salarios 
que se pagan en estas empresas se'an hasta 21.6 veces menores que los 
pagados en Estados Unidos. Ello implica que carla Estado nacional de 
cada pais en el que se han instalado estas plantas consiente la super
explotaci6n de los trabajadores, superexp,Iotaci6n que significa la 
violaci6n de las condiciones necesarias para la producci6n y repro
ducci6n de la fuerza de trabajo, en beneficio de la tasa de ganancia 
de las corporaciones trasnacionales. 

31 Kreye, op. cit., pp. 58-59. 
32 En tomo a esto, Antonio Juarez ha planteado, en au estudio sobre las 

corporaciones trasnacionales y los trabajadorea mexicanos, que hoy ocurre una 
recomposici6n a escala mundial del ejercito industrial de reserva. Veanse las 
pp. 13 y 106 de IU libra. 

LAS MAQUILADORAS DE EXPORTACION 

ConclusU:mes 

Para tenninar enfatizamos que: 

a)	 La industrializaci6n orientada al mercado mundial de los 
paises subdesarrollados, a traves del establecimiento de zonas 
libres de producci6n 0 de maquiladoras de exportaci6n, cons
tituye el desarrollo de una estructura industrial cuya repro
ducci6n depende del proceso de reproducci6n del capital; este 
proceso de reproducci6n del capital depende a su vez del pro
cso de reproducic6n en la economia imperialista.33 

b )'	 El proceso de producci6n de las maquiladoras representa una 
parte del proceso de producci6n que se cumple en sus otras 
fases en la economia imp'erialista. "La caracterlstica esencial 

. de la maquila es la de ser una fase del proceso de produccion 
referida al cicIo de reproducci6n de un capital individual, qu,e 
se reaIiza en un ambito ajeno a aquel en que dicho cicio 
tiene lugar. Esto implica que un detenninado factor de pro
ducci6n (en este caso la fuerza de trabajo) es sustraldo a la 
economla dependiente e incorporado a la acumulaci6n capi
talista d,e la economia imperialista, configuranclo pues un caso 
de anexi6n econ6mica".M En tenmnos politicos, las zonas li
bres de producci6n 0 las maquiladoras involucran el virtual 
abandono de una parte de la soberania naciona1.35 

c)	 La anexi6n econ6mica significa: ".. .la inserci6n en la cadena 
productiva, en el proceso mismo de la produccion de las eeo
nomias capitalistas mas avanzadas, y de participaci6n por 10 
tanto en el funcionamiento propio de esos sistemas econ6
micoS".36 

d)	 Todo 10 anterior apunta a "...una interdependencia que re
clama Ia subordinaci6n mas completa, as! como unos terminos 
de dominaci6n que amparen y garanticen la estabilidad de 
acciones muy extendidas de desnacionalizaci6n de las econo
IDlas subdesarrolladas y de condiciones de sobre-explotacion 
de su fuerza de trabajo".87 

33 Vease Otto Kreye,op. cit., pp. 115-117. 
M Ruy Mauro Marini, La Acumulaci6n Capitalista. .. , Ope cit., p. 29. 
SS Vease Kreye, Ope cit., p. 118. 
M Pedro Vuskovic, Ope cit., p. 22. 
37 Ibid., p. 28; vease tambien Kreye, Ope cit., p. 84. 
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~ 
e)	 Dependencia e impe'rialismo confonnan y articulan as! el sis t' 

tema capitalista a nivel mundial en el que a la clase obrera 
en activo Ie toea ligar su suerte a los trabajadores sin trabajo" 
para avanzar en el despliegue del proyecto hist6rico que trans
fonnara sus condiciones de vida: el socialismo. 

SUMMARY: The New Internatio
nal Division of Labor is premised 
upon the accelerated internatio
nalization of capital and produc
tion. This reorganization has im
posed an increasing fragmenta.
tion of the production process 
into partial, simple operations 
carried out in different parts of 
the ,vorld utilizing the labor 
force of underdeveloped nations, 
particularly in free production 
zones and export assembly plants. 
The relocation of industrial acti
vities for the world market con
trolled by the multinational cor
porations and the existence of an 
abundant and cheap labor supply 
are essential conditions for the 
establishment of export assembly 
plants, based on the overexploi
tation of labor power \vhich 
enhances the rate of profit, with 
the tacit consent of the State. 
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RESUME: La nouvelle division in
ternationale du travail s'appuie> 
sur Ie developpement rapide de
l'internationalisation du caplita! 
et de la production: ses p'rinci
paux agents sont les entreprises: 
multinationales. 'Cette reorgani
zation impHque necessairement la 
segmentation croissante du p1roces: 
de production en operations par
tielles et simples, executees dans: 
differents endroits du mode, en 
utilisant la force de travail des: 
pays sous-develop'pes. Ce p,roces
sus se developpe sous les regimes' 
des zones franches et de manu-· 
factures d'exportation. La delo-
calisation des activites industrie
lIes pour Ie marche mondial con
trolees par les entreprises multi
nationales et l'existence d'une· 
force de travail abondante et bon 
marche dans les pays sous-deve
loppes constituenties conditions 
essentielles pour que les manufac-. 
tures d'exportation s'installent. La 
force de travail employee par ce-· 
lles-ci subit une surexp'loitation 
qui a lieu au profit du taux de 
profit des entreprises multinatio
nales avec l'agrement de l'Etat-
nation. 
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