
Estudios Fronterizos, año III, vol. III, núm. 7-8, mayo-agosto/septiembre-diciembre de 1985, pp. 105-127 

 

 

Sistemas industriales y cambio en las economías de regiones fronterizas:  

comparaciones transculturales 

 
Werner Mikus 

Departamento de Geografía 
Universidad de Heidelberg 

 
 
Resumen 

En este ensayo se examinan tres ejemplos de regiones fronterizas: 1) Baden-Alsacia (el norte 
de Suiza-el norte de Italia); 2) el caso de la zona fronteriza de Río Grande, Estados Unidos, y 
México; así como 3) el ejemplo de los países del Pacto Andino con especial consideración de 
Estados Unidos. En la explicación de la estructura y desarrollo de los sistemas industriales en 
las regiones fronterizas deben considerarse los factores históricos, la política geográfica y el 
desarrollo regional, en la misma medida en que se consideran los procesos de la economía de 
“plantas sucursales”, de la expansión y movilidad de determinados grupos industriales, sin 
dejar a un lado los factores de localización industrial. Es de vital importancia conocer de qué 
tipo de frontera se trata y la fuerza con que ejerce su influencia sobre regiones con diferente 
grado de desarrollo. 
 
Palabras Clave: proceso de industrialización, mercado de trabajo, mercado internacional, Pacto 
Andino, inversión extranjera. 
 

Abstract 

This essay studies three examples from the border regions:  1) Baden-Alsacia (Northern 
Suiza-Northen Italia); 2) the border zone between Rio Grande, United States and Mexico; and 
3) the example of the countries included in the Andean Pact, with special consideration of the 
United States. Historical factors, geographical politics, and regional development should be 
included to explain the structure and development of industrial systems from border regions, 
as are taken into consideration the economics processes of the “branches” of the processes, 
the growth and mobility of certain industrial groups, without ignoring the factors of industrial 
localization. It is critical to find out what kind of a border we are talking about, as well as the 
power of influence this border has upon regions with diverse degree of development.    
 
Keywords:  industrialization process, labor market, international market, Andean Pact, foreign 
investment. 
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EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION FRONTERIZA 

En Ja explicacion de Ia estructura y desarrollo de los sistemas industria
les en las regiones fronterizas deben considerarse los factores historicos, Ia 
politica geogrifica y el desarrollo regional, tanto como los procesos de Ia 
economfa de "plantas sucursales", de Ia expansion y movilidad de determi
nados grupos industriales, i.e. industrias "golondrina"; y el cambia de impor
tancia de los factores de locatizacion industrial no debe dejarse de lado. Es 
de especial importancia de que tipo de frontera se trata y Ia fuerza con que 
ejerce su influencia sobre regiones con diferente grado de desarrollo. 

El crecimiento de regiones centrales, resulto en disparidades regionales 
y, sobre todo, en el incremento de la tendencia centro-periferia. Fue solo 
en cases excepcionales que las regiones fronterizas fucron integradas al pro
ceso de industrializaci6n, principalmente si existfan minerales o recursos na
turales in situ, ode otro tipo. Existen algunos cjem plos en Europa que de
muestran esto: regiones industriales con base en campos carbonfferos en 
las fronteras de Be!gica y norte de Francia, de los Paises Bajos y la Repu
blica Federal de Alemania o en Ia region fronteriza de El Sarre y Lorena, o 
en Ia region industrial de Ia Alta Silesia en Ia frontera pruso-polaca en tiem
pos hist6ricos. Los recursos naturales, como Ia hidroenergia de rfos fronteri
zos, que es utilizada en todo el mundo, son otras de las bases para Ia indus
trializaci6n. Sin embargo, Ia explotaci6n se impide por medio de complica
dos acuerdos internacionales. La produccion agricola, tambien puede fo
mentar el proceso de industrializaci6n en las regiones fronterizas si el pro
cesamiento de los cultivos tiene Iugar en Ia misma zona. La localizacion cer
cana a Ia frontera, juega un papel menos importante al respecto. Hist6rica
mente, las reg! ones fronterizas diffcilmente pod fan scr consideradas para el 
desarrollo industrial en epocas de una polf rica econ6mica nacionalista. El 
riesgo de un conflicto militar, cspecialmente, mantuvo a las industrias lejos 
de las regiones fronterizas. De modo que, el desarrollo, o mas bien, e) fomen
to de las regiones fronterizas dificilmente ha sido objcto de una poll rica 
industrial. Mas aun, Ia tendencia a Ia aglomeraci6n de Ia industria, en sf 

*"I raducida al espana! par: Lie. Gpe. Beatnz Acuna Gonzalez. Documcnta presentado a Ia Comisi6n 
sabre Sistemas Industriales, Asociaci6n lnternacianal de Gcogratia. Simposium 1984, Nebian, Francia. 
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misma es un imponante factor que trajo desveotajas para las regiones fron
tcrizas, de manera que en muchos lugares deriv6 en fuertes diferencias centro
pcriferia. De mayor importancia resulta Ia influencia de la frontera en e l 
potencial de ventas de productos industriales. Generalmente Ia 1ocalizaci6n 
de Ia frontera, hizo ctificil a las empresas industriales Ia expansion de sus mer
cados que habian sido restringidos por los llmites fronterizos. 

A pesar de que despues de Ia Primera Guerra Mundial, se habfan hecho 
algunos intentos en materia de pol itita de cooperaci6n economica interna
cional, runguna consecucncia econ6mica digna de mcncionar se habia logra
do. La Scgunda Guerra Mundial trajo consigo un cambia decisivo en cste 
desarrollo, Cada vez mas y mas areas pcrifericas, entre las cuales habla tam
bien areas fronterizas, se industrializaban favorecidas a saber, por una crecien
tc movilidad rclacionada con Ia u bicaci6n del lugar, por 1a expansion de com
panfas con multiples sucursalcs; por el reforzamiento de mcdidas de poll
rica industrial y regional en favor de las zonas perifericas, i.e. dispersj6n de 
cemros industriales ; por la intensificaci6n de Ia cooperaci6n transnacional 
al interior de varios sistemas econ6micos, por Ia division intemacional del 
trabajo y Ia explotaci6n de mcrcados extranjeros vecinos; por d mejor 
aprovechamicnto de ventajas de 1ugares interregionales incluyendo a las re
giones perifer1cas o fronterizas. 

Hay que enfatizar el creciente numero de sistemas de mercado comun 
internacional, eL cual proporcion6 una base para el desarrollo econ6mico, 
aunque con efectos regionalmentc distintos. Especialmente , en Ia Europa 
Occidental, Ia cooperaci6n internacional que ha sido considerada de posi
tives efectos para el desarrollo de regiones fronterizas, ha logrado un intenso 
estimu lo, con el resultado de que areas descuidadas por mucho tiem po, se 
han vista integradas en alto grado a los procesos de industrializaci6n. Areas 
a lo largo de Ia frontera Franco-AJemana y de la frontera belga, ofrecen a 
los mercados de varios pafses beneficios de Jocalizaci6n adicionales, por su 
ven tajosa siruacion. Fue sorprendente que esta nueva ventaja locaciona1, 
fuera solo utilizada por un numero relarivamente pequeno de compa.ii las. 
Ello muestra Ia continuidad e n Ia persistencia de la industria respecto a Ia lo
calizacion especialmcnte Ia de las oficinas y plantas matrices. Cada vez mas 
y mas sucursales ban sido establecidas por sus casas matrices en las regiones 
fronterizas, ya sea de su propio pals o en un pals vecino, cerca de Ia frontera . 
Ambos tipos de localizaci6n deben ser disringuidos del desarrollo aut6noma 
de las industrias fronterizas. 

Los problemas parriculares de desarrollo, planeaci6n y cooperacion en 
las zonas fronteri zas, que se han visto compensadas parcialmente por organi-
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zaciones de planeacion especial, han logrado gran atenci6n de Ja literatura 
despues de Ia Segunda Guerra Mundial. 1 

PATRONES ESTRUCTURALES DE LAS INDUSTRLAS FRONTERIZAS 

Antes que nada, sc tiencn que observar los factores especfficos del 
asentamiento v desarrollo de las industrias de la frontera: ~Que condiciones 
favorecen Ia e'!ecci6n de Ia localizaci6n y eJ desarrollo, y que condiciones 
importantes no existen? ~Son estas condiciones desvcntajas para la industria? 

En las regiones fron terizas, algu nas condiciones pueden tener efectos 
positivos ; 

1. Condiciones favorables en el mcrcado de trabajo, tales como: venta
jas salarialcs. 
2. Apoyo estatal para la inversion, exenci6n de impuestos, etc. 
3. Diferenciales de precios, que aparccen en la forma de ventaja de cos to. 
4 . Apertura de otra zona de mcrcado. 

Especialmente el ultimo factor mencionado puede, no obstante, conver
tirse en desventaja bajo ta influencia de Ia fTontera principalmente debido a 
las desvenrajosas regulaciones aduaneras. Con frecuencia Ia falta ck capital, 
actividades locacionales, una gerencia general y un adecuado potencial de 
mano de obra altamente calificada, etc., en las regiones fronterizas, impiden 
Ia indust:riallzaci6n. Efectos negativo.s, son provocados por un deficientc sis
tema de transporte. ya que en terminos generales, las c.:oodjcones de infraes
tructura estan me nos desarrollados. Determinadas sucursales seven claramen
te a fectadas por dichos elementos. En adici6n. se deben considerar el hccho 
de que en murhas regiones fronterizas se presentan factores sociogeognificos, 
provocados por las minor1as. 

Los contrastes mas agudos con rondicones extremadamente desventa
josas se han desarrollado en la frontera Este-Oe.ste en la Europa central 
dondc, al mismo tiempo , encontramos divergencias en los sistemas poli
ticos y econ6micos, paises del COMECON de un !ado y pafses con sistemas 
de libre comercio en el otro, asi como con los problemas de 1a frontera men
cionados antes. 

El sist~ma politico, con su dinamica, jucga un papel muy importanre en 
el desarrollo de las rcgiones frontcrizas. En pa iscs muy centralizados, el de
sarrollo de las zonas fronterizas. se conduce de un modo distinto qu~ en los 
pa{ses fedcrales, donde las regiones son menos dependientes deL gobierno 

1 Recomendamos ver blbliogr~fia antoxa. 
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central (cf las diferencias enne Suiza y Francia). En varios pa{ses los proble
mas de imegracion de las regiones fronrerizas son producto de pollticas cen
tralizadas. Como un resultado de las diferencias en e1 desarrollo entre pai ses 
vecinos existen, sin embargo, ventajas y desv~.-majas de costas comparativos 
mismos que son de mayor contraste en las regiones fronterizas. Estas dife
rencias pueden desde luego, cambiar. 

Los rasgos estrucrurales de las industrias fronterizas pueden ser mostra
das a traves del dominio de ciertas ramas industriales. De acuerdo a Ia etapa 
de desarrollo de las regiones fronterizas, se explota.ran diversas ventajas, por 
ejemplo, diferencias sa!ariales debidas a Ia instalacion de plantas industria
les intensivas en mana de obra, como la textil o Ia rclojera. Las plantas gene
radoras de energia, han creado un gran numero de conexiones a traves de las 
fronteras entre cooperativas de energia, las cuales se han incremcntado con 
Ia construccion de plantas de energla nuclear instaladas en regiones fronteri
zas, en parte par motivos de seguridad politicos y del media ambiente. Muy 
s~gnificativa es Ia alta proporcion de plantas sucursalcs en las regiones fronte
nzas. 

Como resultado de lo anterior, es dificil encontrar en las industrias de 
las regiones fronterizas, departamentos de admmistracion, investigacion y de
sarrollo, lo cual ha creado una dependencia especlfica de las plantas y ofi
cinas matrices . Esta dependencia, a menudo, tiene una influencia negativa en 
la estrucrura de los mercados laborales de las regiones fronterizas, como que 
la funcion dominante de producir bienes, requiere solo de una parte del mer
cado de trabajo; dificilmente existen puestos de alta calificacion, disponibles. 

En suma, en cuanto a los factores de localiz.acion existen algunas venta
jas en las regiones fronterizas que sin embargo son rebasadas por las desventa
jas. Estas desventajas se derivan del desarrollo general de Ia region y son re
sultado de demandas espedficas de las empresas industriales que se desplazan 
a las regiones fronterizas. En adkion a esto , ex isten diversos criterios para el 
amilisis de las industrias fronterizas como son e] tipo y la extension de las 
conexiones transfronterizas, y los procesos de producci6n causadas por Ia 
instalacion de plantas gemelas, facilidades de ventas al menudeo, etc. 

La creciente flexibilidad rcspecto a la eleccion dellugar asi como Ia ha
bilidad y Ia preparacion de las empresas industriales para dividis:. su localiza
ci6n, tan1bien han favorecido las oportunidades de desarrollo de las regiones 
fronterizas. Esto nos conduce a preguntas concrctas, i. e. cque condiciones 
son las que han influido en Ia migraci6n de una firma a la pcrifcria?, (que 
condiciones han favorecido o entorpecido Ia producci6n industrial en las pc
riferias? y ademas, ccual ha sido la relevancia del efecto de la vecindad fron
teriza? 
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EJEMPLOS DE REGIONES 
2 

En los siguientes ejemplos se examinan el centro (1), las semipcrife
ria (2) y Ia periferia (3 ). Existen en todo el mundo, distintas formas y tipos 
de desarrollo en las regioncs fronterizas. 

Las industrias fronterizas que operan transnacionalmeme se presentan 
par primera vez en Europa, i. e. en la Frontera Suiza-1\lemania, despues de 
que se fundara "Zollverein'' en Alemania en 1834.3 Act:ualmente, esta re
gion muestra varias clases de conexiones: existen migraciones de commuters, 
estaciones de energia con servicios transfronterizos, plantas de firmas suizas 
y alemanas operando en ambos !ados de Ia frontera, etc . Una siruaci6n simi
lar se presenta en las rcgioncs fronterizas de Suiza-l talia- Francia y de Francia
Belgica-RFA y los Palses Bajos.4 En anos recientes, nuevos medios de trans
porte como los oleoductos, han crcado nuevos laz os transnacionales a cra
ves de fronteras nacionales. 

Baden-Alsacia-EJ norte de Suiza-EJ norte de Italia. 

Ba!>icamenre han ex istido disparidades por varios a nos entre Suiza c 
lralia de un lado , y entre Francia y Ia R.F.A. del otro. Rasgo comun a codos 
ellos es su ubicacion en el centro de Europa. Sin embargot solo ~n algu nas 
areas, esta ha COnducido a Un meJOramiento SUstanciaJ 0 a sistemas de tra
fico mas completos. La estructura policentrica de los paises se ve reforzada 
por el efecto divisorio de los limircs naclonales. Especialmente el suminis
tro bastante pobre de servicios de varios tipos, para las areas perifericas es 
resultado de esto. 

Los rasgos de localizacion comunes a todas estas zonas fronterizas -los 
flujos de capital se muestran en Ia figura 1.- son especial mente las desventa
jas de Ia periferia: mercados relativamente distanres, infracstructura inade· 
cuada, e tc. 

Los elevados costos corrientes son provocados por gastos adicionales 
en rransporte y cornu nicaci6n debidos a la mayor distancia de las aglomera
ciones, que se siruan princ:ipalmente en las regiones centrales de w1 pals. 

En el !ado aleman de la region Hochrein-Bodense, a lo largo de Ia fron
tera suiza, 390/ o del total de empresas industriales (295 ), son firmas subsi-

:!Lou comparadones estadisticas de Ia estruc:tura y desarrollo de las industrias frontcm•• se h:tcc dificil debido 
a Ia recoleccion de tktos en diferente~ momentos para diferenres propositos. por diferentes paises y en for10as 
distintas. 
3Weh, M. , 1932 . 
4\1/eber, H.U., l977 . 
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FIGURA 1. M>delo de industrializacion fronteriza en Europa central. 
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El modele muestra relaciones fronterizas diferenciales al interior de y entre zonas fronted zas, y las interacciones hacia otras 
regiones de pafses vecinos, en funcion de los flujos de capital. 
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diarias o plantas sucursales que emplean al 670/o del total de la fuerza de 
rrabajo industrial de Ia region, segt'm un estudio pron6stico.5 

La influencia suiza en Ia industria de esta region es bastantc considera
ble, ya que cerca del 300/o de la mana de obra industrial es cmpleada por 
companfas qu{micas con base en Basilea, Suiza. 6 

Como re.sultado de lo anterior, el control de una enorme proporci6n 
de industrias de Ia region, depende de las oficinas matrices en el pais vecino. 
No existen, sin embargo, diferencias significativas, comparadas con las cm
prcsas locales independientes, en cuanto a suministros se refiere. Solo una pe
quena proporci6n de la producci6n de las plantas sucursales en Alemania esci 
destinada a Ia exportaci6n a Suiza. Por un gran margen, Ia mas alta propor
ci6n sc desrina al mcrcado eUJ·opeo. De este modo estas plantas en tcrn:no 
aleman pucden ser consideradas como bases para el mercado europeo. 

Por mucho ricmpo ha existido un efecto-succi6n en el mercado de ua
bajo fronterizo en Alemania, norahle especialmenre en el area de Lorrach 
(cf R. MOHR, 1982), como rL"sultado del atractivo par la gran variedad de 
empleos disponibl es en Suiza, que demandan mayor calificaci6n y ofrecen 
mayores salarios, Esro ha conducido a una cscasez de mana de obra en algu
nos terrenos del mercado ]aboral local de 1\lemania. Estas selectivas in f1uen
cias. originadas desde Basilea Zuriche-Baden y Schaffhausen, en Ia forma de 
competencia de mercado de trabajo, cstan destinadas a tener consecuencias 
en d nivd de salarios o bien, respectivamentc, para los costos de trabajo. Mas 
importantes, sin embargo , es cl factor riesgo en tiempos de recesi6n y, sobre 
todo, de crisis polirica y econ6mica , con la amenaza del gobiemo suizo, deci
diendo tomar medidas para reducir el numero de rransmigrantes, por cjem
plo , no renovando los permisos de trabajo vencidos. Esre riesgo y Ia conti
nua dependt'ncia de las decisiones de Suiza en raz6n de sus preocupaciones 
son caracteristicas especificas de esra region fronreri za... 

Viendo las industrias de la frontcra Franco-Aiemana pueden demostrar
se otros rasgos especificos para determinada region_ El desarrollo de indus
trias de frontera en esra region es mis reciente, ya qu e fue conscientemente 
evitado por las empresas industriales hasra la Segunda Guerra Munclial, por 
las tensiones entre Francia y Alemania. De ah i que varias redes transnaciona
les han sido esrahlecidas principalmente con inversiones transnaciooales.7 

Alsacia es Ia seguoda region de Francia con Ia mas alta proporci6n de 
inversiones extranjeras. Existen cerca de 400 emprcsas exrranjeras en con-

5Uullinger, D. and M. Furler, 1982. 
ifPollvka, H., 1974 . Ga1lusser,W.A.1980.Mikus. W. 1979 
7 Albrecht, V. 1974 y m;o.randon, J .C., 1977 . 
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traste con 1,000 industrias francesas.s Las companias alemanas dominan con 
el 450/o sobre las inversiones del extranjero; le siguen las empresas suizas 
con el 260/o. Entre 1955 y 198.2 se han instalado 481 empresas industria
les en Alsacia, 206 de las cuales son companfas extranjeras con cerca de 
20,000 empleados. Esto frente a 252 compa.Mas francesas con 40,000 em
pleados, a estas se suman 23 sociedades de riesgo compartido (cuadro 1). 

Las com pan las suizas en la region de Ia front era franccsa pertenccen 
principalmente a la industria qu imica y del plastico, por su parte Ia mayo
ria de com pan ias alemanas son de Ia industria rex til y materiales de construe
cion. De ambos palses, Suiza y AJemania, companfas para el procesamiento 
de roetales, de meralurgicos, de electricidad y de ingenierla mecanica se han 
ascntado en esta r:egi6n (cuadro 2 ). 

Las compaiiias alemanas normalmente tienen su base en estados federa
les vecinos (" Bundesliinder" ): Baden-Wurtemberg, El Sarre y Renania Pa
latinado. En Alsacia las plantas se han construfdo por varias razones, sobre 
todo porIa vecindad con los mercados o consumidores. 

Los commuters transnacionales, han adquirido gran importancia. Mien
tras que en 1963 solo hab{a cerca de 8,000 commuters de Suiza y Alcmania 
por d1a,9 el numero se incremento a un total de cerca de 26,000 en 1977 
y alcanz6 los 37,000 en 1982, 21,000 transmigraban a Suiza y 16,000 a Ia 
R.F.A 

El incremento dcmuestra cl aumento del atractivo de Suiza como mer
cado de trabajo. Cerca de Ia mitad de los commuters son mujeres , 500/o son 
solteras y menores de 26 anos. 

Los empleadores mas importantes son las industrias qu lmicas, de pro
cesamiento de metaJes. y de Ia construccion; y solo parcial.mente el secror 
terciario (150/o). Esto muestra Ia gran importancia de esta fuerza de traba
jo potencial para el desarrollo de las industrias en las regiones fronterizas. 
Los centros regionales areas-objetivo para los commuters franceses son: 
Basilea, Freiburgo1 Karlsruhe, Rasran y Ofenburg-Kehl. La primera de Ia 
lista, Ia ciudad de Basilea tiene 6,000 commu ters de Baden y cerca de 13,000 
de Alsacia. Mas aun 1,400 commuters alemanes de Basilca (dato de 1981). 
Del mismo modo, Ia Gran Basilea es el centro para las mujeres transmigran
tes. En algu nas areas los commuters transnacionaJes alcanzan mas del 200/ o 
de fuerza de trabajo, como por ejemplo en Alsacia del Norte, Wissembourg. 
Lauterbourg1 Selz y en el Sur de Alsacia Htiningen und Verret .1 o El nu-

a Bullinger, D. 19 8l 
9 Amold-Palu.ssiere, ~ 198 3 
1 o Bullin~oter , op. cit. 1983. 
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CUADRO 1. Empresas y empleos creados por capital frances y extranjero en 
Alsacia 1955-1982. 

·.Num.. de, 

Alsacia 
BaJo-
dlin. 

Alta-
~:h~ 

' 
NACIONAL 119 133 252 11 518 27 991 39 509 

EXTRANJERO 116 90 206 20 442 13 030 33 472 
R.F.A. 90 49 139 12 799 6636 19 435 
Suiza 1 24 25 49 2 812 2 861 
U.S.A. 15 11 26 6 080 3 302 9 382 
Pa{ses Bajos-B elgica 1 1 41 41 
Gran Bretana 1 1 23 23 

Otros 10 4 14 1 514 216 1 730 

EXTRANJEROS FRANCESE$ 14 9 23 1 503 8 35 2 338 
Franco-Ale manes 11 2 13 1 348 546 1 894 

Pranco-Suizos 5 6 148 196 344 

Otros 2 2 4 7 93 100 

TOTAL 249 232 481 33463 41 85 6 75 319 

FUENTE: Adira, 1983, p. 65 

mero de commuters alemanes bacia Francia es, en contraste insign ificante: 
suman entre 300 y 400 personas. 

Mas ejemplos de problemas de desarrollo en industrias fronterizas, puc
den hallarse en algunos valles de los Alpes. Merecen atencion algunos intcn
tos de industrial izacion en Ia region del Sur del Tirol, que han sido promo
vidos por apoyos de diversos, tales como ayuda financiera, y controles mcnos 
restrictivos de transferencia de capital. 11 Elegir y seleccionar nu merosas 
areas industriales ha conducido a polos descentralizados, los cuales han de
sencadenado a su vez nuevas aglomeraciones. Condiciones etnicas tanto co
mo las lingii lsticas simi lares a Ia situacion de Ia region del Alto Rhine, mas 
que en torpecer, han promovido inversiones transnacionales. 

Dos terceras partes de la inversion extranjera vienen de Alemania Occi
dental como resultado de tendencia iniciada a fines de los cincuentas, de 
establecer plantas gemelas a un grado superior, en areas con un enorme po-

1 1 Puner, A., 1983 
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CUADRO 2. Nuevos empleos en la industria, divididos por grupos industriales y 
creados en Alsacia 1954-1978. 

Porcentajes-
de empleos 

creados soqre· Capitales 

Sectcf.tes ae 
el total de. :-·Porcentaje Cap,ita!es ~. de origeo 

.Empleos activos del ~de empleps de origen de Alemania 
Activfaad Creadas sector .. creados extranjero Occidental 

% % Ofo Ofo 

Industrial agro-
alimenticias 3 215 14.4 4.2 45 14.6 
Energfa, petr6leo, gas 779 75 1 
Energfa, electrica, 
aguas 73 2 0.1 
Metales no ferrosos 709 43 0.9 
Minerales mecilicos 810 30 1.1 7.5 
Materiales de cons-
trucci6n 1492 11 2 63.5 40.5 
Vidrio 134 12 0.2 
Quimica de base 5 567 83 7.3 43.5 
Fundic ion 4 092 24 5.4 20.2 16.3 
Papel, carton 3 008 42 4 6.2 4.3 
Caucho 2 706 53 3.6 45.1 32 
Construcciones 
mecanicas 12 894 44 17.1 71 44.3 
Construcciones eU:c-
tricas y electr6nicas 7 276 45 9.6 58.7 33 .8 
Autom6viles 17 599 97 23 20 6.9 
Industria Paragu !mica, 
farmaceutica, textil 
vestido. 6 494 20 8.5 51.5 38.9 
Cuero, zapatos 2 717 52 3.6 84.2 81.2 
Madera y muebles 1 784 17 2.3 4'2.4 41.2 
Imprenta, ediciones 249 3 0.3 20.9 
Construccion 2 761 5 3.6 20.1 20.1 

TOTAL de todos los 
sect ores 75 675 30 100 45.4 14 

FUENTE: R. Kleinschmager, 1982, p. 86. 
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tencial de fuerza de trabajo. El efecto de vecindad fue importante para los 
inversionistas de la region sur del Tirol; la mayoria de las compailf as se ori
ginaban en regiones vccinas a traves de Ia fromera (Bavaria-Baden-Wurtem
berg). 

Otro ejemplo que muestra Ia debilidad esuuctural de regiones fronteri
zas es la clausura de firmas en el norte del Italia, como Alto Novarese, espe
cializada en perforacion de piedras para reloj. Varias razones, por ejemplo. 
problemas de Ia industria relojera Suiza. innovaciones tecnicas tambien 
(el uso del laser), y la concentracion de los procesos de Ia industria tuvieron 
efectos negativos 1 2 (figura 2). 

Industrias fronterizas en areas semiperifericas: el caso de Ia zona fronteriza 
del Rio Grande entre E.U .A. y Mexico. 

En ningtin contir.:~cnte cxiste una frontera divisoria tan larga de Norte 
a Sur i. e. separando un pais industrializado de uno del tercer mundo como 
los E.U.A. y Mexico. Para industrializar esta ~ona Mexico ofrece s6lo unas 
pocas materias primas y otros rccursos naturales: carbon, minerales no fe
rrosos y ferrosos y productos agricola.s como algodon, frutas, vegetales, 
maiz, etc. 

La manufactura textil fue introducida en los treintas; sin embargo un 
verdadero est imu lo para el desarrollo no ocurr.io antes de los anos cin
cuenta.13 

Par razones politicas. Mexico busco politicas protcccionistas en sus rc
giones fronterizas pero las abandon6 en 1965 con el Programa de Industriali
zacion Fronteriza BIP. Esta fue una reaccion ante la rendencia mundial ini
ciada en los anos sesenta, de rransferir a paises no dcsarrollados como Tai
Wan , Korea, Filipinas, Singapur y Puerto Rico los procesos de trabajo inten
sive. Tras decadas de politicas nacionalistas restrictivas el gobierno de Me
xico decidi6 atraer industria (principalmente norteamericana) a Ia frontera 
norte. Despues de una fase de polftica de sustitucion de lmportaciones, Ia 
industria de exportacion gan6 intensa promocion en el Programa de Indus
trializaci6n. Durante los primeros anos solo era posiblc tstablecer plantas 
dentro de una franja de 20 km. de Ia zona fronteriza ; pero eo 197 1 y 72 la 
anteriormente prohibida franja de 50 kms. se incluyo y similares condicio
nes se perm.itieron en rodo Mexico. 1 4 Finalmente fueron abolidas en 1977 
rcstricciones a las rcgulacioncs de las propiedades de empresas extranjcras . 
Otro atractivo adicional fue Ia adopci6n del concepto de parque industrial 

12Mlkus, W. 1982, 
1 3 Stoddard , E . R. y otros, 198 3. 
t4Comerclo Exterior , 1978. 
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en muchas ciudades fronterizas. Lugares como Ciudad Juarez y Matamoros 
construyeron incluso dos parques industriales.15 Hay varias diferencias en 
los servicios e infraesrrucrura. 

El numero de empresas y empleados muestra un desarrollo dinamico ; 
micntras en 1965, 12 plantas t en (an 3,000 empleados. el numero se elev6 
a 455 plantas con 76 mil trabajadores en 1974 y a 585 plantas con 127 mil 
trabajadores en 1982. Este desarrollo fue interrumpido por una recesion en 
Ia mitad de los anos setenta. 

El cuadro 3, muestra el desarrollo de las plantas, numeros de emplea· 
dos, la proporci6n femenina de Ia fuerza !aboral y Ia porci6n regional de Baja 
California desde 1975 basta 1982. La porci6n de Baja California ha decreci· 
do fuertcmente en comparaci6n con la de Ia zona del Rio Grande donde las 
ciudades manificstan divcrsas tendcncias. En septiembre de 1979 el 88 por 
ciento de 53 l plantas promovidas por el BlP esraban localizadas en ciudades 
de Ia region fronreriza. 1 6 1 nclufan 197 firmas en el ramo electronico y elec
trico, 38 en el de maquinaria de transporte, 134 en textiles yvestido, 32 en 
industria de muebles, 13 en procesamiento de alimentos, 19 en el sector 
servicio y 98 en otras ramas industriales (figura 3 ). 

Estas plantas son llamadas "maquiladoras" .1 7 Su porci6n de empleados 
ha aumenrado com~arado con otras industrias, mostrando significativas di
fercncias regionales. 8 

Las maquilaJoras explotaban Ia vasta fucrza potencial de rrabajo con su 
amplia variacion de niveles salariales. Aqu i el costo de mano de obra oscila 
entre la tercera y Ia sexta parte compara.do con Estados Unidos. Han habido 
algunos cambios que produjeron un al~a relativa que alcanza uniformemente 
ccrca de la tercera parte de los costas laborales en los E.U.A., en los aiios 
setcnta. una tarifa mas aha comparada con cl lejano oriente, donde el costo 
del trabajo pcrmaneda en Ia decima parte del nivel de Estados Unidos. De
bido a devaluacioncs en los ochentas los costos salariales han declinado has
ta cl nivcl de Singapur. 1 9 La ventaja salarial ha sido lograda incremcntando 
Ia mano de obra femeni na y Ia de solteros entre 17 y 23 anos (850/o). Las 

1!i0lllman, C,D., 1976. p. 142 . 
16 House, J. W. 1982, p. 219 y Secreuria de Programacion y l'tesupueno. 1981 p. 1. 
l 7 E1 u:rmino espaiiol "maquiladora" se refiere ~n so usa original a 1:. porcion de hanna retenida ,par el molin~ro 
como pago par moler el grana ajeno. En 1972 1~ defmicion se amplib al de un~ planrg industrial, que se haUaba 
en operacion al servicio Jtl merca.do me><icano pero qu.: desarrollaba una funcion de ex:portaci6n a condicion 
de que el cos to dkecto del producto ex,ronado no e.xcediera del 40 par ciento del toto! de Ia producci6n ( Ur· 
quidi y Villarnal. 1978 , p. 157) . .El terrnioo "en deposito"se refi.ere ala fianza que debt'a dcpositar Ia ftrma 
norteantericana dererminando cJ maximo de mercanda cuya entrada s.:rla permitida libremente de una sola vez 
(J.W. ~use, 1982, p. 216). 
18 Rcvel-Mouroz,J. 1971 p, 215. 
t 9Marrine:t del Campo. M. 198 3 p, 148 . 
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CUADRO 3. Desarrollo de industrias fronterizas (maquiladoras) en Mexico. 
1975-1982. 

A. total 

Plantas_.: Empkos Mujercs ucuello lnge· 
~ul" nier.os 

"JJ, 'Yo 'l'o 
1975 454 67.214 78.3 86.1 8.8 
1976 448 74.496 78.8 86.8 8.3 
1977 443 78.433 78.0 86.9 8.1 
1978 457 90.704 76.8 86.6 8.3 
1979 540 111.365 77.1 86.0 8.6 
1980 620 119.546 77.3 85.3 9.1 
1981 605 130.973 77.4 84.5 9.6 
1982 585 127.048 77.3 82.9 10.5 

B. Ejemplos. 
l. Cd. juarez 

1975 86 19.775 69.1 87.5 6.9 
1976 81 23 .580 69.8 87.6 6 .7 
1977 80 26,792 69.6 87.9 6.9 
1978 92 30.374 69.3 87.9 7.0 
1979 103 36.206 69.0 86.0 8.3 
1980 121 39.402 68.0 85.4 8.7 
1981 128 43.994 67.3 85 .2 8.7 
1982 129 42.695 65 .9 82.7 10.3 

2. Matamoros 

1975 40 9.778 72.6 87.2 7.8 
1976 39 10.966 72.9 86.8 9.3 
1977 37 11.3 57 70.5 86.2 9.8 
1978 40 13.443 70.1 86.6 9.1 
1979 46 15.894 70.7 87 .1 8.5 
1980 46 15.607 68.7 85.3 9.6 
1982 41 14.643 63.0 84.9 9.6 

3. Baja California (Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana). 

1975 182 15.285 68.2 87.1 H.2 
1976 181 15.279 68.5 87.6 7.5 
1977 178 14.396 67.9 88.9 6.2 
1978 179 16.115 66.6 88.5 7.0 
1979 203 19.689 67.9 88.8 6.9 
1980 230 20.418 66.6 87.5 ~7 .9 
1981 215 23.182 65.7 85.1 9.8 
1982 200 22.233 65.2 84.2 10.+ 

FUENTE: Secreuria de Programacion y Pruupu<sto: Estadi•tica de Ia lndusuia M.l4uil;.dvr;o dr Ex 
portacion 1974. 1982. Mexico \983. p. ) -7. 
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plantas han sido establecidas principalmente por ramas, donde el salario su 
ma hasta d 50 por ciento o mas del total de cosros de producci6n.20 Esto 
posibilito a com pari las norteamericanas el env1o de productos baratos a mer
cados europeos y latinoamericanos. Este es un ejemplo delllamado " efecto 
del trampolfn". Aun en comparacion con plantas gemelas en el lejano 
oriente, la ubicacion en la frontera mexicana posefa ventajas en cuanto 
a distribution en el mercado de Estados Unidos y comunicaciones menos 
complejas. Aplicando eJ concepto de plantas gemelas o duales, se a.Jcanzo 
una significativa division de las funciones de las plantas.21 Los trabajadores 
que requerfan tecnica, centro de distribucion y comunicacion, supervision 
de ingresos, reprocesamiento, consejos de administraci6n . . . " se localiza
ban en E.U.A. mientras que los trabajos intensivos de los materiales de alto 
vo}u~nen r la~gas jornadas de trabajo en I~ lf.nea de montaje,_~e i~stala~on en 
Mex1co? m1enrras que los procesos mecamcos, la produccwn tntenSJVO de 
capital y las operaciones sin ventajas de aduana permanecfan en £.U.A.23 -2 4 

No todas las compaii las en Ia region fronteriza operan con sistema de 
plantas gemelas. Algunas se benefician con los commuters mexicanos que 
trabajan en plantas en la region de Ia frontcra estadounidense. Y fina lmen
te existe un gran numero de mexicanos cmigrados legal o ilegalmente a Es
tados Unidos (chicanos). 

Mientras r.anto Ia realizaci6n del BJP ha sido revisada en sus perspecti
vas socio-economicas con sus repercusiones negarivas y posirivas, Esto de
bido a una extrema dependencia de las companias cxtranjcras gue mucstran 
particulares elementos de explotaci6n neocolonial , combinada con una gran 
vulnerabilidad de Ia industria causada por su dcpendencia de los ciclos co
merciales nortcamericanos. El efecto multiplicadar ha sido muy limitado 
puesto que Ia integraci6n con el mercado la economla mexicana diflcilmen
te ha sido lograda. S6Io el 1.5 por ciento de Ia materia prima o de los insu
mos directos son de origen mexicano. Tambien han sjdo negativas las conse
cuencias en el mercado !aboral donde el efecto selectivo de una dominance 
.fuerr.a de trabajo femenina requerida para trabajo muy mon6tomo, se ha 
vuelto digno de atenci6n. Ademas, s6Io una pequefia contribuci6n al finan
ciamiento del cosro social provicne de las firmas de BlP, A1 ofrecer, sobre 

200illma.n, C. D. op, cit. p. 142. 
21Mitchell,j .A., 1977. 
2 2£n otras pa.labras, el ens~blaje que requiere de trabajo intensivo es compJ.,rado en Mexico. 
23House,J.W, op. cit. p. 218. 
24 Las relaciones emre c•pita.l y sa.larios en las maquiladoras h;w sido 1-..s siguientes: 2, 71 en be bid a; 1, 54 en 
maquinacia de transporte ; 1, 51 en mucbleria ; 1. 138 en pie!: 1, 16 en inl}enieria tecnica; l, 10 en ingenieria 
electtica; 0. 74 en vestido. Est:.s tasas estan en general por debajo de otras regiones industdalizaclas en Mexico. 
La mayoria de las fumas clel BIP son el ultimo eslab6n en un;t c3der1~ dn produ~d0n. Ca!l)bios en diversos cam
pos como el aumento del costa del t rabajo, creciente niunero de d Ia• de huelga o Ia revaluacion de Ia moneda 
mexkana1 son suscepcibles de prod ucir au men to de reemigranres (cf. L. Suarez Villa, 1982, p. 1131. y 198 4 
p. 960). 
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todo, trabajo a obrcros no calificados, con apcnas un efecto muy pcqucno 
Jc cntrcnamicnro. I· n Ius primcros alios de lo:, ochcntas sc ha alcanzado un 
mayor porccntajc de tral>ajadorcs de ''cucllo b l anco~', i. e emplcados e ingc
nicros. (cuadro 3) 

Par ricularm.cnte positivos han ~ida los cfccros en el ingreso25 y con cre
cicntcs cxportacioncs en Ia balnn7a de pagos. 16 Estas y otras razones han 
provocado que los economistas mc\.ica.nos tratcn de logra.r mas vincu bcio
ncs hacia atras, para proccsar mas materias primas mcxicanas y alcanzar di
vcrs ificaci6n e intcgraci6n de las fi rmas del RlP a Ia econom ia. mexicana.27 

Jndustria fronteriza en paises en desarrollo : el ejemplo de los paises del 
Pacto Andino con especial consideraci6n de E.U.A. 

En pa iscs en dcsar:rollo , tanto como t'n los industrializados, el desa
rrollo de las rcgioncs fromcrilas es un objctivo principal : esto no ha pasa
do toda,· ia de una fasc inicial p!anifiq1dora } ha.sta ahora solo unas cuantas 
firmas sc han fundado. /\qui tambicn se ba intcntado manejar el desarrollo 
de Ia pcriferia por medio de rcgulacioncs legales, e tc. 

Las pcr<;pcctivas para cl desarrollo de industrias fronterizas en pafses 
del tercer mundo dcbcn c;er vistas en c1 contexro de Ia cstructu ra de Jocal iza
cion de las industrias. Urban izaci6n c indust rlalizaci6n com o termi nos inter
dcpcndientcs y proecsos in tcnsificaJores han infl uenciado primera.mentc a 
las metropolis. La acumulaci6n del capitaL Ia consolidaci6n de infraestruc
ruras y otras ra7oncs 4 uc Ia invcstigaci6n de la migraci6n han demostrado 
como factures importantcs, han llc\iado a una cnorme concenrraci6n de po
blacion , causando aglomcraciones dcsvemajosas. No solo el vasto numcro 
de fim1as) cmpleadoc; '\ino otros puntas como l::t concentracibn adm inistra
tiva, ccntros de distribuci6 n e investigacion, ejcrcen un papel dominantc <:n 
las ciudaJcs ma) ores. Son sinromalil'o5 los problemas estrucrurales y rcgio
naJes , di,•ergencias multiples, disparidades, etc. entre l3 perifer ia y el cenrro, 
que puedcn !lega.r a d iferenc iarse au n maS. £} gr:1d0 de concentracion indus
trial es mu~· alto en algunos paises, por ejemplo en ~ra.sil cl 80 por cien ro 
de las firmas industriales csd.n concenuadas en el triangulo de Sao Paulo , 
Bclo Ho rizontc y Rio de Janeiro. ~ 

La concentracion en orros pa1se~ como Peru, donde l'l 70o/ o de todas 
las empresas industriales estrin en b aglomeracion de Lima (incl. El Callao) 
es similar . Pan1 e'\plicar I:J Cl>Case; de jndustria.s fuera de las aglomeraciones 
c;e de ben cons1dera.r Ia' !'lases de 'arias empresas, principalmcnre ~us factorcs 

25Konig, W. J97<J , p. l8. 
26Marrinn del Cao1po. op. or. p. 14!!. 
27Newman, j .l..J979,p. 295. 
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de localizacion. El proceso industrial de productos agricola.~ y minerales es 
importanre en estc respc:cto. Basicamente Ia industria cncucntra muy dcsfa
voTahles condiciones en las areas perifericas de los palses en desarrollo, sobre 
todo en regiones fronterizas sin ciudades importantcs ni recursos naturales. 

La industrializacion de estos pa lses esra basicamcnte bajo Ia influencia 
de Ia inversion cstranjera, concentrada en las aglomeraciones tam bien, des
cuidando las regiones frontcrizas las companlas extranjeras usan varios me, 
todos en todos los ambitos de a bas to laboral, adm inisrraci6n , tipos de opera
cion, transferencia de tecnologfa, participacion en lnversiones en distintos 
palses. En todo el mu ndo Ia inversion extranjera ha crecido mas en pafses 
dcsarrollados que en los en desarrollo. Esto ha afectado a sudamerica en 
cuyos paises en desarrollo se ha invertido menos que en otros de Africa , 
Asia y espccialmcntc Media Oriente. 2 8 

Entre los estados latinoamericanos, los del Pacta Andi no fucron los mas 
descuidados en cuanto a inversion extranjera. Los inversion istas extranjeros 
estaban primariamcnte interesados en participar en sociedades de riesgo com
partido y en Ia explotaci6n y procesamiento de recursos naturales. F.n las 
ciudades de mas importancia participaron en firmas y promovieron Ia impor
taci6n de productos y solo en una pequeiia pane en procesar materiales im
portados como en Venezuela por ejemplo, mieotras en Colombia y Peru ma
nifiestasn diferentes prefercncias. 

En el Pacto Andino las com pan las american as son las inversionistas 
principales con una porci6n de mas del so por ciento del total del manto 
de las inversiones extranjeras. 2 9 Una clasificacion de las inversiones por ra
mas muestra Ia predominante posicion de la minerl.a y d sector energla con 
mas de un 50 por ciento de participaci6n. Debido a Ia existencia de recursos 
en Peru y Venezuela su porcion es mas alta que 1a de Colombia. cCuales son 
las razones para un interes tan escaso de pane de los inversionistas extran
jeros? 

1. La situaci6n periferica, 
2. La pequena capacidad de los mercados locales, 
3. Grandcs distancias que se traduten en altos costas de rransporte para 

desarroUar mercados tierra adentro y Ia compraventa transnacional 
de sus aun dificiles barTeras aduanales, 

4. Nccesidad de una cooperacion transnacional dentro de los pafses 
del Pacta Andino, 

5. Orientaci6n tradicional hacia los paises de Europa Central o de Afri-

28 Junta del Acuerdo de C::.rtagena, 1979. 
29fbidem. 
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ca y otros en desarrollo dcbido a con ex ioncs post·colon i::tks mas fuc-r
tes, 

6 . La pcrdida del apoyo financicro espaiiol, cl primer pa Is colonial , 
7 . La dominaci6n de F.U.A. que IIC\'l a cabo un desarrol lo unilateral , 

explotando rccursos y procesando materia prima solo en una pcquc
na cantidad, 

8 . Una preferencia por Mexico, Bra.c;il y Argentina sobre los pa!ses del 
Pacro Andino , 

9 . l nversiones japoncsas menores pcro con cx portacioncs crecicnrcs, 
10. Una especialmenre alta inestabilidad polirica y social en algunos 

palses. 

En algunas areas frontcrizas de pafscs vecinos attn no SC' han soluciona
do reclamos conrradictorios sobre I imitcs, cste factor ha frena do a las invcr
siones y creado condiciones adversas para e1 desarrollo de las rcgioncs frontc
rizas. En Peru sc han desarrollado conceptos sobrc dcsccntrali7.aci6n indus
trial principalmente en los cincuentas y dcsde los scscntas csras idea~ sc han 
aplicado c.n otros paises latinoamericanos. Sc han claborado gigan tcscos 
proyecros , algunos de ellos cstan en construcci6n mlcnrras otros no dan sig
nos de realizarse , en algunas Jocalidadcs <;e han imtalado parques industria
les con gran des inversjones. La divcrsidad industrial tanto en t erm inos cspa
ciales como estructurales deb{ a cambiar Ia tl adicional cspeciali1.aci6n e n la 
explotaci6n de recursos y en men or grado Ia industria de biencs de consu rno 
y disminuir Ia del extranjero, principalmente de los paises industriales. 

AI mismo ticmpo se ha llevado a cabo Ia plancaci6n de Ia division in
ternacional del trabajo. El concepto de parqucs industriales eventualmente 
se convirti6 en parte constituyente en el proceso de industriaJizacl6n dc-nrro 
de los polos en desarrollo. 3 0 La estrategia consistc en una serie de activida
des para industrializar y urbanizar. 

En 1959 Peru inici6 los dccretos legales para estimular asentamicntos 
industriales fue ra de las aglomeraciones. Una de las primeras mcdidas toma
das fue Ia construcci6n del parque industrial TACNA en Ia frontera con 
Chile. Poster1ores ubicaciones fronterizas consideradas para d desarroUo 
indHstrial y parcialmente probadas han sido Juliaca. Puno, Sullana. Pto. Mal
donado en !a frontera boliviana, Tumbes , Talara, J aen y Bagua en Ia frontcra 
ecuatoriana. 

F:l hecho de que los principales esfuerzos se hagan en regiones limi
trofcs muestran cuan inalrerables son los agentes de la producci6n (capital , 
fue rza de trabajo e inversionistas). 

30Boisil!r, S. 1974. 
31 Ver los trabajos ~ J ;a.meson. K; P. 1979 y de Mik "'· W. 1979 . 
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Un problema considerable de la industrializaci6n mediante parqucs in
dustriales, es el alto cos to de cstablecer las i nfraesrructuras . Esto !leva a 
eJevados costos por empleo creado. Tambil:n los grandes problemas t'cono
micos acruales desde mediados c.k los setentas han afectado las posibilidadl·s 
de desarrollo de las rcgioncs frontcri7,as, A pcsar de que algunas fu entcs, 
como el Banco lndustrial en Peru dan apoyo financicro y de que se han lo
grado alflnos intentos de industriaUzaci6n, Ia mayoria de los proyccros fra
casaron. 1 En lacna por ejemplo solo se fundaron unas cuantas firmas (al
gunas plantas gcmelas y sucursalcs de empresas publicas como Ia industria 
pesquera, procesamiento de lacteos, etc. aparte de elias solo existen pequc
nos negocios produciendo bienes o servicios para ci mercado local). 

Mientras los recursos locales se hallan disponibles esnin siendo procesa· 
dos, esto varia de region en region, por ejemplo en Tacna se procesan aceitu
na y en lquitos se produce madera. Sin embargo, esto se lkva a cabo en un 
nivel muy limjtado sin alcanzar nivelcs de proccsamiento mas sofisticados. 
Informacion sabre algunos aspectos industriales de los departame.ntos de la 
frontera peruana se muestran en cl cuadro 4. 

A pesar de que algu nos palses en desarrollo buscan integrar mas las n:
giones frontcrizas a la planificaci6n regional mediante estimulos especiales, 
han ocurrido minimos cambios. La influencia de la discontinuidad. incstabi· 
lidad y la lejanla cs muy determinante en las regiones fronterizas. Debido al 
riesgo relativamente alto, los empresanos esran dificilmente preparados para 
considerar las regiones fronterizas como posibks ubicaciones de sus em· 
presas. A excepci6n del caso particular del procesamiento de materias pri 
mas. En las regiones fronterizas de pafses en desarrollo las desventajas de 
las areas perifericas tiene efectos extremadament negativos. 

PROBLEMAS DE PLANEACION DE JNDUSTRIAS FRONTERIZAS. 

Las medidas para desarrollar las regiones fronterizas requieren coopcra
ci6n internacional , a niveles nacionales, regionales y locales para reducir el 
efecto de separation de los lfmites nacionales. Las disparidades junto con las 
comparativas venrajas de costas Je producci6n indusn·ial y comercializacion, 
son importantes fac tores de localizacion que debcn ser incluidos para u11 ma
yor grado de planeaci6n industriaL Una mcjor interacci6n periferica con el 
interior se intema mediante el establecimicnto Je industrias fronterit.:as . El 
resultado es una traosfcrencia del proceso dinarnico industrial a ocras regio
nes y el desatTollo regional con multiples dependencias en regiones centrales. 
Las desventajas presentes en las fronteras pueden ser neutralizadas con ven
tajas como, menores costos de producci6n y traslado1 y especialmente por 
subsidios o concesioncs fiscales 1 mejoramiento de sistemas de tr:ifico, servi
cios como infraestrucrura financiera y educativa, etc. Muchos intentos de 
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industrializaci6n han sido de corta duraci6n. Los resultados han sido muchas 
clausuras de empresas y solo unas pocas firmas que sobreviven. 

CUADRO 4. Diferencias regionales de industria en Peru, 1976. 

Total 8.185 100 270.435 100 70.2 100 3 5.1 
Lima y Callado 5.817 71.1 199.814 73.9 69.8 69.0 40.6 
Peru Central 765 9.3 24.626 9.1 71.4 10.3 22.2 
Peru Norte 708 8.7 24.225 9.0 67.9 13.8 22.3 
Peru Sur 591 7.2 15.220 5.6 72.3 5.6 38.4 
Peru Este 304 3:7 6.550 2.4 74.5 1.3 17.5 

Amazonas (p) 13 b.2 192 0.1 76.0 0.2 3.2 
Ancash 49 0.6 8.906 3.3 67.4 2.5 37.5 
Apurimac 7 0.1 71 0.0 60.6 0.0 4.0 
Arequipa 334 4 .1 10.937 4.0 73.2 4.4 44.3 
Ayucucho 16 0.2 161 0.1 63.4 0. 1 5.2 
Cajamarca (p) 61 0.8 647 0.2 67.2 0.3 8.7 
Prov. Callado 461 5.6 27.085 10.0 68.7 15.2 58.7 
Cuzco 135 1.7 2.388 0.9 70.7 0.8 17.3 
Huancavelica 8 0.1 120 0.0 77 .5 0.0 26.0 
Huanuco 82 1.0 1.002 0.4 67.0 0.2 8.8 
lea 186 2.3 2.975 1.1 70.0 0.9 27.1 
Junin 241 2.9 6.438 2.9 81.2 4.5 1.9 
La Libertad 258 3.2 10.422 3.9 72.4 4.6 28.4 
Lambayeque 188 2.3 6.263 2.3 78.7 3.0 20.0 
Lima metrop. 5.356 65 .4 172.729 63.9 70.0 53.7 34.1 
Prov. Lima 136 1.7 4.498 1.7 67.3 2. 1 27.6 
Loreto (p) 304 3.7 6.550 2.4 74.5 1.3 17.5 
Madre de Dios (p) 16 0.2 221 0.1 74.7 0.0 17.1 
Noruega 9 0.1 90 0.0 63.3 0.0 15.8 
Pasco 47 0.6 526 0.2 72.4 0.1 36.8 
Piura (p) 150 '1.8 5.925 2.2 48.2 5.9 20.2 
Puno (p) 35 0.4 699 0.3 67.8 0.2 4.7 
San Martin 28 0.3 613 0.2 69.2 0.1 7.8 
Tacna (p) 55 0.7 814 0.3 70.8 0.2 9.7 
Tumbes (p) 10 0.1 163 0.1 76.1 0.0 6.2 

(p) = Oepartamentos perifericos 

FUENTE: Ministerio d~ Industria, Turismo c lm<gr:tdcm: Estadistka IH<Iustri,l 1'>7<>. 
PEE · I 6 , Vol. I · I 1 Lima 
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