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RESUMEN
El objetivo de este articulo es Ia explotacion de log cambios que en log mercados de ttabajo
fronterizos se suscitaron durante log noventa en el contexto de la entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio de America del Notte (11.cAN), de Ia devaluacion del peso en diciembre de 1994 y
de un gran desarrollo de Ia inversion extranjera directa (lED). Este articulo proponeuna interpreta-
cion de las tendencias de diferentes categorias del empleo fronterizo entre 1988 y 2000 a partir de
log datos de Ia Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). De este estudio se derivan dog
conclusiones principales: primera, que Ia devaluacion de 1994 repercutio negativamente mas en \as
mujeres que en log hombres; segunda, que log efectos del11.cAN son positivos para las dog
ciudades de mayor tamaiio y mas integradas al mercado de America del Notte: Tijuana y Ciudad

Juarez.
Palabras (lave: 1. empleo, 2. 11.cAN, 3. lED, 4. frontera norte de Mexico,S. maquiladora.

ABSTRACf
This article explores the changes in border labor markets that appeared during the 1990s
in the context of the implementation of the North American Free Trade Agreement
(NAFrA), the 1994 peso devaluation, and the great development in foreign direct invest-
ment (FDI). This article attempts to interpret the trends in various categnries of border
employment between 1988 and 2000, based on data from the National Urban Employ-
ment Survey (Encuesta Nacinnal de Empleo Urbano, ENEU). Two conclusions are reached:
First, the 1994 devaluation had greater negative repercussions for women than for men;
second, the effects of NAFTA are positive for Tijuana and Ciudad Juarez, the two largest
cities on the border and those that are most integrated into the North American market.

~words: 1. employment, 2. NAFTA, 3. FDI, 4. Mexico's northern border,S. maquiladora.
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INTRODUCCION

En Mexico,.1os aftos noventa son el escenario de la consolidacion de la entonces
nueva orientacion economica del pais hacia la generalizacion del proyecto neo-
liberal, iniciado a mediados de log ochenta con la entrada del pais en el GA1T en
1986 y lag primeras reformas de liberalizacion de la economia. El modelo

neoliberal se profundiza con la ftrma del Tratado de Libre Comercio de Ameri-
ca del Norte (TLCAN), el cual, anunciado al principia de la decada, se negocia
entre 1991 y 1992, se firma en 1993 y entra en vigor ell de enero de 1994. La
ftrma del TLCAN ha marcado una etapa importante de consolidacion de la inte-
gracion de la economia mexicana en el mercado norteamericano y de su inser-
cion en el proceso de globalizacion. En efecto, uno de log rasgos de la economia

global es la formacion de bloques comerciales regionales para competir (crean-
do ventajas comparativas) en finanzas, comercio, tecnologia y manufactura.

Sin embargo, a pesar de la adopcion de este esquema, que surge deillamado
consenso de Washingtony que ubica a Mexico como buen alumna de lag teorias
neoliberales, la crisis de 1994, nombrada el error de diciembre, recordo a log mexi-
canas la debilidad de una economia que pasa de crisis a pseudorrecuperaciones.
La fuerte devaluacion de.1a moneda mexicana a fines de 19942 detona la caida

del pais en una crisis aguda: reduccion del producto interno bruto (PIB), infla-
cion, caida del salafia real y aumento del desempleo. No obstante, siguiendo log
avatares de la historia economica, desde 1995 Mexico es un gran receptor de la

inversion extranjera directa (lED), contrastando con la situacion de log demas
paises latinoamericanos y a pesar de que, en el sistema capitalista mundial, se
observa una tendencia a la concentracion de log flujos de capitales en log paises

desarrollados.
Estos acontecimientos.de la dinamica economica del pais hall tenido nume-

rosas e importantes repercusiones en el empleo, particularmente en log merca-
dog de trabajo fronterizos, muy integrados al sistema economico mundial; sabre
todo al norteamericano. Tanto el TLCAN como la devaluacion hall sido incenti-

vas de la lED, la cual es, a su vez\ generadora de efectos multiplicativos en el
coni unto de log mercados de trabaio.

1 Agradezco a Tito Alegria la lectura cuidadosa de una version anterior del articulo y sus va1iosas sugerencias.

2Considerando log datos del Banco de Informacion Economica (BIE) del Instituto Nacional de Estadistica,

Geografia e Informatica (INEGI), entre diciembre de 1994 y enero de 1995, el peso mexicano se devaluo

46% (estimacion del autor).
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Los alcances de este articulo incluyen observar las caracteristicas del empleo
y su evolucion en cuatro ciudades fronterizas entre 1988 y 2000, Y estudiar en
que medida estos cambios fueron inducidos pot los acontecimientos de la de-
cada: TLCAN, devaluacion y sus interacciones. El anilisis de la Encuesta Nacio-
nal de Empleo Urbano (ENEU) permite observar la evolucion de numerosos
indicadores de empleo a 10 largo de la decada en Tijuana, Ciudad Juarez, Nuevo
Laredo y Matamoros. En la primera parte se presenta el contexto economico de
los aftos noventa con sus repercusiones sabre el empleo, particularmente el de
las ciudades fronterizas. En la segunda se plantean las hipotesis de la relacion
entre seleccionadas caracteristicas del empleo y los eventos del periodo. En la
tercera se exponen los resultados de la exploracion de estas relaciones, conclu-
venda con una sintesis de las tendencias mas sobresalientes.

EL CON1EXTO ECONOMICO DE LOS ANOS NOVENTA Y JUS
REPERCUSIONES ENEL EMPLEO

ElnLAN y el empleo

AI principia de los noventa, las negociaciones del tratado para la eliminacion
pro~esiva de las barreras arancelarias al comercio y los obsciculos a la inver-
sion extranjera habian suscitado un amplio debate tanto del lado mexicano
como del norteamericano (Estados Unidos y Canada). Dentro de esta discu-
sian, el tema del empleo fuede los mas conttoversiales, For 10 cual se gerleraron
acuerdos paralelos al texto principal sabre comercio e inversion.3 En el contex-
to de una economia mexicana marcada For enormes problemas de subempleo,
los beneficios del TLCAN debian ubicarse como prioridad en este campo, pues el
TLC era vista como el instrumento para obtener mejor in~e~o y mayores opor-
tunidades de empleo (Weintraub, 1991:149). En los Estados U~dos, marcados
For la reestructuracion econ6mica ylas reducciones de empleo poco calificado,
los sindicatos obreros veian el TLCAN como una amenaza para estos empleos (de
baja calificacion), pues se pensaba que todas las indus trias intensivas en mano
de obra irian a localizarse del otto lado de la frontera, llevandose con ellas los
"empleos americanos".

3El otto tema de importancia que gener6 acuerdos paralelos rue el memo ambiente. AI conttario, el tema

candente de la miJl;raci6n rue voluntariamente excluido de las n~ociaciones.
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En la discusion de aquel entonces (las negociaciones fueron anunciadas en
febrero de 1991 y empezaron oficialmente en junio del mismo ana) existia el
consenso de que el principal efecto previsto era en relacion con la lED: el TLCAN

iba a provocar un crecimiento considerable de la lED en Mexico, muy particular-
mente la inversion desde Estados Uriidos, y este considerable aumento de flujos
de inversion crearia maJores oportunidades de empleo para Mexico. Como esta
inversion se iba a dirigir prioritariamente hacia la industria, especificamente a la
de exportacion, las oportunidades de empleo se darian principalmente en la
manufactura. Siguiendo la teoria del comercio intemacional, los efectos serian
diferenciados en funcion de la competitividad de cada sector: algunos iban a
ganar y otros a perder con la apertura a la competencia. Asi, el empleoindus-
trial creceria par sabre los servicios y la agricultura, y dentro del sector tercia-
rio, par ejemplo, el empleo en el comercio podria decrecer relativamente al

empleo en el transporte (CIDAD, 1991:162).
Segtin la Comision Economica para America Latina (CEPAL), el TLCAN es, para

Mexico, el media para asegurar un acceso estable a su principal mercado (los
Estados Uriidos), reforzar la credibilidad de su politica economica de apertura

y garantizar la incorporacion del pais al proceso de globalizacion (CEPAL,
1998:909). Siguiendo ala CEPAL, el TLCAN ha provocado un crecimiento de los
flujos de la lED en Mexico, la cual paso de un promedio anual cercano a 4 000
millones de dolares entre 1990y 1994, a mas de10 500millones de dolares en el

periodo de 1994 a 1999 (cEPAL,2000:100, 136).4
EI impacto del TLC sigue sujeto a debate. Aun cuando se acreditaa este acuerdo

el incremento de la lED, algunos autores evaltian que esteaumento ha sido alenta-
do par la devaluacion doe diciembre de 1994 mas que par el TLCAN en si mismo.
Otros autores sostienen que justamente este Ultimo permitio que Mexico se re-
pusiera de la crisis de 1994 mas rapidamente de 10 previsto y explican que la
explosion de las exportaciones mexicanas que tuvo lugar despues de 1995 ha sido

el motor de la recuperacion de la economia (Thorbecke y Eigen-Zucchi, 2002).

La devaluacion de diciembre de 1994 y el empleo: EI ejemplo de Ia maquiladora

Dada la cercania temporal entre la entrada en vigor del TLC y la devaluacion del
peso (enero y diciembre de 1994, respectivamente), se pueden confundir log
efectos de estos dog acontecimientos. Si para algunos autores rue el TLCAN 10 que

4Desde un punto de vista mas critico vease Salas (2002) -quien subraya que la economfa mexicana es boy en
dia mas vulnerable a las crisis de la economfa estadounidense- 0 Carranza (2002).
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fomento el crecimiento de la lED en Mexico desde la segunda parte de la decada,
otros aflrman que la devaluacion de la moneda, que es un incentivo a la produc-
cion para la exportacion, fue el detonador que genera lag alzas en lag tasas de

inversiones en Mexico.
Una investigacion empirica aporta elementos de respuesta ala pregunta a

partir del caso concreto de la industria maquiladora de exportacion (1MB). Gruben
(2001) se pregunto si fue el TLCAN 10 que fomentolas altas tasas de crecimiento
que la maquiladora experimento a finales de log noventa. Su punto de partida.
fue la gran diferencia en lag tasas de crecimiento de la industria maquiladora
entre log seis afios anteriores a la entrada en vigor del TLCAN (1988-1993) Y log
seis siguientes (1994-1999): el empleo en la maquiladora aumento 110% en log
seis afios posteriores al TLCAN, mientras que el crecimiento en log afios anterio-
res solo fue de 78%. Sometiendo log datos a un anilisis econometrico minucio-
so, el autor encuentra queel determinante mas importante no es el TLCAN sino
la diferencia salarial entre Mexico y Estados Unidos (y tambien entre Mexico y

cuatro paises asiaticos). A1in mas, el eftc/o JILno es estadisticamente significati-
vo en log diferentes modelos econometricos presentados, 10 que lleva a Gruben

a concluirque el TLC no ha provocado un mayor crecimiento del empleo maqui-
lador. Segtin este autor, log efectos del TLCAN se pueden visualizar en log inter-
cambios comerciales pero no en el sistema maquilador. Si la maquiladora ha
crecido de 1994 a 1999 es porque la diferencia salarial entre Mexico y Estados
Unidos se ha incrementado. El cociente de log salarios industriales en Mexico,
en comparacion con log de Estados Unidos, bajo sustancialmente en 1995 y, a
pesar de la subsecuente recuperacion, en 1999 no habian alcanzado a1in el nivel
de 1994. Esta disminucion de la razon entre salarios de ambos paises fue provo-
cada directamente por la devaluacion de diciembre de 1994, que hizo perder

46% de su valor al peso, comparado con el dolar estadounidense.
Este punto de vista -la diferencia salafia! entre Mexico y Estados Unidos

como determinante de la inversion extranjera directa- coincide con el ar~en-
to que seiiala lag diferencias estructurales entre ambos paises como el motor del
crecimiento de la maquiladora y del conjunto de la economia mexicana fron-

teriza (Alegria, 1992).

EI empleo fronterizo: En fa encrucijada entre nbN, devaluation e LED

A partir de log. wos sesenta, con la instalacion de la industria maquiladora de
exportacion y el efecto de proximidad (la adyacencia con ciudades estadouni-
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denses), los mercados laboralesde la frontera norte de Mexico se han converti-
do en grandes receptores de inversion extranjera directa. Hoy en dia estos mer-
carlos de trabajo estan muy integrados al sistema economico mundial, sabre
todo al norteamericano, y presentan un dinamismo inusitado en el pais. No
obstante, la maquiladora, que sigue creciendo a la par de la inversion extranjera
directa, no es la {mica realidad del empleo fronterizo, pues la proximidad de los
Estados Unidos tambien impulsa un sector terciario muy dinamico. En el con-
texto mexicano nacional, con graves problemas de subempleo y desempleo du-
rante los ochenta y noventa, las ciudades fronterizas presentan situaciones de
plena empleo como en muy pocos lugares del mundo.

Desde la epoca de las negociaciones, se planteo que los efectos esperados del
nCAN serian supuestamente mas importantes en la frontera que en cualquier
otra region del pais. Para la franja fronteriza no se trataria de un cambia radical
dado que el regimen de libre comercio forma parte de su historia, pero esta
zona tenderia a recibir mas inversion. La relocalizacion industrial hacia Mexico
se daria pOt via de la IME y, pOt 10 tanto, prioritariamente hacia las regiones
donde la maquiladora ya existfa con ventajas de localizacion; es decir, las ciuda-
des fronterizas mexicanas. Este crecimiento de la lED. y, pot 10 tanto, de la ma-
quiladora, generaria numerosos efectos: una mayor necesidad de infraestructura
de apoyo ala maquila (transporte, telecomunicaciones, etcetera) y un aumento
de los empleos indirectos, pot ejefIlplo, en primer lugar, todos los servicios de
exportacion. Sin embargo, si bien es cierto que lo~ efectos ihdirectos existen (en
la industria nacional no maquiladora y en los servicios para la maquiladora),
todos los estudiosos del tema subrayan la falta de integracion vertical como una
caracteristica de la maquiladora, situacion que no ha disminuido a 10 largo del
tiempo a pesar de la sucesion de las diferentes generaciones de este tipo de em-
pres as (Carrillo y Hualde, 1997; Alonso et al, 2002). Asi, aunque indudable-
mente el empleo maquilador haya aumentado, los empleosindirectos seran at'm
limitados a pesar del impulsodel nCAN, No obstante, dent;ro del conjunto del
mercado laboral, existen otros efectos llamados inducidos, los cuales escin ubi-
carlos en el sector terciario urbano y representan la demanda de los trabajadores
de la maquiladora en el conjunto de los comercios y servicios de la ciudad
(Alegria, 1995). Estos efectos inducidos serian aproximadamente tres 0 cuatro
veces mas importantes que los efectos indirectos (Alegria, 1995:753). Asi, el
aumento de la lED, debido al TLCAN 0 a la devaluacion, provoca numerosos
efectosen el conjunto de los mercados laborales fronterizos.
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Atin mas: los mercados laborales fronterizos son complejos y responden a
dos tipos de demanda. La principalla representan los residentes mexicanos con
su poder adquisitivo. Esta demanda ~umenta cuando la maquiladora crece (se
incrementa el empleo y con ella masa salarial). Asimismo, algunos de los resi-
dentes tienen un poder adquisitivo mayor que el de la media: son los transmi-
grantes, que trabajan en Estados Unidos y crean una Ellette demanda para los
comercios y servicios de las ciudades mexicanas. Pot otra parte esta la demanda
de algunos residentes de las ciudades fronterizas estadounidenses, cuyo consu-
mo en este lado de la frontera se ubica principalmente en algunos sectores del
mercado laboral como el turismo (restaurantes, bares, algunos comercios espe-
cializados como las farmacias, y supermercados), el sector de servicios de repa-
racion y personates (talleres automotrlces, salones de belleza, etcetera) y de la
salud (medicos, dentistas, entre otros). Estos dos tipos de demandas conjugadas
crean la mayor parte del empleo de las ciudades fronterizas y ambas han tenido
repercusiones durante la decada de los noventa pOt el TLCAN -a traves de la
lED- y la devaluacion de la moneda.

No obstante, queda subrayar que los mercados laborales distan de set homo-
geneos entre las ciudades fronterizas mexicanas (Browning y Zenteno, 1993).
Ello es, en parte, debido ala heterogeneidad de los pares de ciudades norteame-
ricanas que hacen frontera con Tijuana, Ciudad Juarez, Nuevo Laredo 0 Matamo-
ros, pot citar las principales. Asi, la proximidad con un centro urbano dinamico
de los Estados Unidos (San Diego, California) tiene claramente un impacto di-
ferente al observado enciudades contiguas con areas urbanas de relativamente
poco dinamismo 0 con balsas importantes de desempleo y (0) marginalidad
(por ejemplo) 10s condados de Texas). De esta manera, se observa una gran
diferenciacion este-oeste encuanto a modelos de crecimiento urbano y (0) pau-
tas de mercados de trabajo, y cada ciudad puede habet reaccionado de manera
relativamente diferente pot los acontecimientos economicos de los noventa.

A pesar de que hubo mucha discusion durante las negociaciones del TLCAN,
las evaluaciones actuales de este acuerdo en terminos de empleo son casi in-
existentes en las revistas cientificas mexicanas. Los temas tratados en relacion
con los efectos del TLCAN hacen referencia al sistema bancario, al sector agricola
y ganadero y a log transportes.5 Dellado estadounidense se encuentra una bi-
bliografia mucho mas extensa, incluso trabajos especificos, pot ejemplo un ar-

SEsta observacion esra sustentada en una revision rapida de las revistas academicas publicadas en Mexico
durante 10s tres Iiltimos anos.
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ticulo que presenta un estudio de los efectos del TLCAN sabre el empleo en los
condados fronterizos estadounidenses, y en el cuallos autores concluyen que el
TLCAN no ha transformado la frontera de los Estados Unidos (peach y Adkisson,
2000). Asi, la famosa explosion del comercio no parece habet tenido efectos
sobre el empleo y la pobreza en los condados fronterizos.6

, ,
HIPO1ESIS Y ES1RA1EGL4 DE EXPLORACION

El objeto de este estudio son lag diferentes categorias de anilisis del empleo
fronterizo, para lag cuales se va a observar: 1) si hubo cambios en la segunda
parte de log noventa, y 2) si estos cambios se deben a la entrada en vigor del
11£AN 0 a la devaluacion de diciembre de 1994. Como 10 precisamos al prin-
cipio del trabajo, se trata de un estudio exploratorio que no presenta pruebas
estadisticas de log datos, pero que propane conceptualmente la relacion que
tiene cada categoria del empleo con cada uno de log acontecimientos (ncAN 0
devaluacion) de la epoca.

Presentamos tres dimensiones de anilisis del empleo fronterizo, cada una de
lag cuales incluye varios elementos. La primera dimension estudia losgrados de
participacion general con tasas de empleo y desempleo; la segunda presenta
formas tipicas de log mercados fronterizos -llamadas categorias clave del em-
plea fronterizo--, lag cuales son el empleo en maquiladora y el transfronterizo;
el tercer pIano del anilisis se refiere al estudio de algunos indicadores transver-
sales de empleo, como son la informalidad, log micronegocios y log asalariados
con seguridad social.

De manera general, se propane el siguiente esquema de exploracion de log
datos: si log cambios en lag diferentes variables usadas (de lag categorias) son
inmediatos ybruscos podemos pensar que rue una reaccion a la devaluacion de
1994; al contrario, si log cambios en la segunda parte de log noventa son mas
paulatinos y de largo plaza deduciremos que se trata de un resultado delncAN.7
Mas especificamente, hemos dividido el periodo de observacion en cuatro eta-

6Puera de San Diego -uno de log centros urbanos mas ricos de California-, todos 105 condados ttonterlZos

enttentan situaciones econ6micas deprimidas conniveles de pobreza de log mas altos del pais.
1El n£AN establece la eliminaci6n progresiva, a 10 largo de 10 anos, de log impuestos: inici6 en enero de
1994 con la eliminaci6n arancelaria para algunos productos y cada ano se fue extendiendo su aplicaci6n a
nuevas articulos (los mas recientes son log productos agricolas, que acaban de liberalizarse en enero de
2003). As!, para observar un efecto en el conjuntode log mercados laborales, se tiene que pensar a largo
plazo cuando ya haya ocurrido la liberaci6n arancelana de la mayoria de log productos.
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pas de la economia mexicana, con alternancia de crisis y recuperaciones: de
1988 a 1992, periodo de recuperacion de la crisis de 1982; de 1993 a 1994, pe-
riodo de estabilidad en los precios relativos; de 1995 a 1996, crisis con cambios
abruptos en los precios relativos; de 1997 a 2000, periodo de recuperacion y
efectos posibles del TLCAN. Los dos primeros periodos son los de referencia
para nuestro estudio y vamos a observar si hubo cambios durante el tercero 0 el
cuarto periodos. Una variacion en el tercer periodo sera interpretada como un
efecto de la devaluacion; un cambia en el cuarto, como un efecto del TLCAN.

La fuente de datos usada en el anilisis es la Encuesta Nacional de Empleo
Urbano, aplicada en cuatro ciudades fronterizas entre 1988 y 2000: Tijuana,
Ciudad juarez, Nuevo Laredo y Matamoros.8

En los apartados siguientes vamos a presentar las hipotesis acerca de la rela-
cion que cada elemento de las tres dimensiones de anilisis guarda con los acon-
tecimientos de la epoca estudiada.

Niveles de desempleoy participacion economica Jemenina

Este primer nivel del anilisis es necesario para tenet una medida de la genera-
cion total de empleo, diferenciado pot hombres y mujeres, durante el periodo

observado.
La crisis de 1995 provoco en todo el pais un aumento del desempleo (INEGI,

1998:11); sin embargo, como vimos en la discusion anterior, la devaluacion
pudo habet estimulado la inversion extranjera directa en las ciudades fronteri-
zas al disminuir los costas de produccion, asi como habet propiciado un mayor
consumo de este lado de la frontera, al volverse los precios mexicanos mas
competitivos que los estadounidenses. Considerando esta especificidad, se pue-
de esperar que las ciudades fronterizas no hayan sufrido tanto el desempleo
como las demas ciudades del pais y que las tasas de desempleo no hayan sido
mayores durante 1995 y 1996.

Par otra parte, los economistas preveian una mejora en la creacion del em-
plea a partir delncAN, ya que este iba a impulsar una mayor lED al bajar elnivel
de incertidumbre para los inversionistas. Par 10 tanto, se esperaria un alza en las
tasas de empleo y una disminucion del desempleo siguiendo una tendencia de
largo plaza, que se volveria mas notoria en el cuarto periodo: 1997-2000.

8El INEGI divulga Ia ENEU en CD-ROM, cada trimestre por separado, por 10 cual se necesito reagrupar toda Ia

informacion en una sola base de datos, labor que agradecemos a Eduardo Gonzalez Fagoaga, tecnico

..r..,'Ipmirn ,'If'1 nf'n..rt..mf'ntn ~" F,'h1~io. ~e Pohlacion de El Colemo de Ia Frontera Norte.
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En cuanto al desempleo masculino, podemos pensar que el TLCAN ha provo-
cado su descenso y la devaluacion no ha repercutido en el en las ciudades mas
integradas a Estados Unidos.

En contraste, el desempleo femenino no tiene la misma significacion que el
masculino par 10 que debe estudiarse de manera particular. Par 10 regular, en el
caso de las mujeres se registran tasas de desempleo mas altas que las de los
hombres; sin embargo, dado que existe una "reserva" potencial de mana de
obra femenina dentro de la poblacion economicamente inactiva, un periodo de
crisis puede provocarles un cambia tanto en el nivel de desempleo como en el
de actividad economica (las mujeres pueden entrar en el mercado laboral 0 salir
de el en funcion de las presiones del mercado 0 de las necesidades de sus fami-
lias). En consecuencia, si para estudiar la situacion del empleo de los hombres
el indicador de desempleo es suficiente, para las mujeres se necesitan dos
indicadores: tasa de desempleo y tasa de actividad economica.

Ademas, un aumento del desempleo femenino no debe ser forzosamente
asociado a una baja de la ocupacion (mujeres ocupadas que se vuelvan desem-
pleadas por el cierre de su empresa debido a la crisis) sino a un aumento de la
actividad economica (mujeres anteriormente inactivas que empiezan a buscar un
empleo y, al no encontrarlo, se vuelven desempleadas). Esta hipotesis, verificada
en el ambito nacional en los primeros meses de 1995, asocia la mayor incorpo-
radon de mujeres ala fuerza laboral con un mayor desempleo (Zenteno, 1999:357).

En cuanto al crecimiento de la actividad economic a femenina, se trata de un
proceso continuo recurrente en toda la decada estudiada, el cual corresponde a
un fenomeno de mas largo plaza que no rue perjudicado par la crisis durante el
periodo de 1995 a 1996. Par 10 tanto, a 10 largo de la decada, esperamos un
incremento de la insercion laboral de las mujeres en las cuatro ciudades. En
cuanto al desempleo femenino como resultado del crecimiento de la participa-
cion de la mujer en el mercado lab oral en una situacion de crisis, se esperaria un
aumento durante el periodo 1995-1996.

LAs CATEGORfAS CLAVE DEL EMPLEO FRONTERIZO

Con esta segunda dimension de anilisis se pretende adentrar en la especificidad
de los mercados laborales fronterizos, observando como se han modificado las
categorias clave del empleo en la region, en la se~nda parte de los noventa, con
la firma del n.cAN y la devaluacion del peso. Dos elementos forman esta catego-
ria: el empleo en la maquiladora y el empleo transfronterizo.
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Empleo maquilador

Primeras receptoras de la lED, las empresas maquiladoras estan relacionadas
con Estados Unidos en cuanto a inversion, materia prima, tecnologia y destino
del producto. Asi, segtin varlos autores, las maquiladoras representan un seg-
menta del sector industrial estadounidense (Gruben, 2001:14). A pesar del au-
menta del empleo maquilador en todo Mexico, la mayor parte de la IME sigue
concentrandose en las ciudades de la frontera norte (Alonso et aI., 2002:48).

Un primer punta de vista desarrollado en los trabajos de la CEPAL, plantea
que la maquiladora ha sido beneficiada pot el TLCAN, marco que da mayor
seguridad a los capitales en las inversiones maquiladoras y que es aprovechado
pOt los inversionistas. Un segundo punta, sustentado pot Gruben, presenta la
devaluacion como el elemento motor: el incremento de la diferencia salarial es
aprovechado pot los inversionistas para establecernuevas maquiladoras. Consi-
derando estos dog enfoques, se propane la hipotesis de una interaccion de am-
bos acontecimientos: la devaluacion pudo habet sido el elemento detonador de
la fuerte alza del empleo, mientras que el TLCAN probablemente permitio que se
mantuviera esta tendencia de crecimiento. De set correcta la hipotesis, se espe-
raria entonces que las tasas de empleo en la maquiladora hayan aumentado a
partir de 1995 (periodo 1995-1996) Y que haya seguido este incremento basta el
ado 2000 (periodo 1997-2000).

Empleo tranifronterizo

Esta forma de empleo es tipicamente fronteriza. A lag personas que residen de
un lado de la frontera y trabajan del otto se leg canace como transmigrantes 0
commuters.

Conceptualmente es dificil pensar en un efecto del TLCAN sabre este tipo de
empleo. Al contrario, este es muy sensible alas devaluaciones, porque la dife-
rencia salarial es la principal razon par la cuallas personas que viven dellado
mexicano van a trabajar dellado estadounidense. En el momenta de una deva-
luacion, con el mismo salafia ganado dellado estadounidense se incrementa el
parler adquisitivo en pesos dellado mexicano. Alegria (2003) demuestra que la
diferencia salarial delle repercusiones sabre la cantidad de transmigrantes en un
lapso carta (tres meses), y que un incremento de 1% en la diferencia salarial
aumenta la transmigracion en 3.2%. Par 10 tanto, se debe esperar un aumento
en lag tasas de transmigrantes muy rapidamente despues de la devaluacion, du-



FRONTERA NORTE, VOL. 15, NOM. 30, JUUO-DICIEMBRE DE 200344

rante el periodo 1995-1996 y, al contrario, se podria pensar en una reduccion de
la proporcion de transmigrantes en el Ultimo periodo para recuperar el nivel
anterior a 1995.

INDICADORES DEL EMPLEO

La tercera dimension de an:ilisis permite comparar los mercados laborales fron-
terizos con los no fronterizos de Mexico. Los indicadores propuestos son trans-
versales alas categorias precedet1tes y al conjunto del mercado lab oral. Son
indicadores generalmente utilizados en los estudios sobre el empleo en Mexico.
Efectivamente, los mercados de trabajo mexicanos muestran una gran hetero-
geneidad de las formas de empleo: el trabajo asalariado con prestaciones legales
de las grandes empresas coexiste con formas "tradicionales" de las economias
latinoamericanas, como pueden set el autoempleo, el trabajo no remunerado 0
el empleo domestico (Zenteno, 1995). Pot 10 tanto, se necesita usar diversos
indicadores para mostrar esta heterogeneidad, yen este trabajo hemos seleccio-
nado tres de ellos.

Empleo informal

A pesar de las criticas al concepto de informalidad, este es pertinente dadas las
limitaciones del indicador de desempleo para explicar la situacion laboral en los
mercados de trabajo en America Latina y Mexico (Roubaud, 1995). Siguiendo a
Roubaud, y aprovechando las bondades de la ENEU, se defIne como sector in-
formal al integrado pot las empresas que no tienen registro fiscal. Esta defi-
nicion abarca alas empresas que escapan alas regulaciones legales, 10 cual es
consistente con las deftniciones del empleo informal segtin la perspectiva de la

regulacion (Castells y Partes, 1991).9

9Varios autores usan log micronegocios como aproximacion al sector informal. Ello ocurre: pot falta de
indicador soble el registro legal de la empresa 0 soble lag prestaciones legales recibidas pot log trabajado-
res, 0 pot concordancia con la perspectiva del PREALC, que define al sector informal pOt su baja producti-
vidad y propone comoindicador de esta caracteristica la variable de tamano de empresa. Sin embargo, si
bien es cierto que en Mexico las pequefias empresas presentanmayor probabilidad de no estar registradas
para fines fiscales y de no dar acceso alas prestaciones legales a sus asalariados, algunas microempresas no
tienen estas caracteristicas. La gran variedad de preguntas de la ENEU permiten una definicion del sector
informal mas precisa que usando el tamano de la empresa, y asimismo facilitan la distincion entre sector
informal y microempresas, 10 cual es pertinente en lag cilidades fronterizas.
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El empleo informal siempre ha sido impulsado en periodo de crisis, pues el
cierre de empresas y la caida del salario real incentivan este tipo de empleo. En
la frontera esperamos un aumento en el periodQ 1995-1996 como una adapta-
cion a la crisis. Sin embargo, este incremento debera set de cotta duracion, ya
que el nCAN y la lED favorecen la generacion de grandes empresas, sabre todo
en el sector industrial (empresas maquiladoras), lag cuales son formales casi en
su totalidad. Asi, se espera una baja sustantiva del empleo informal en log mer-
cados fronterizos en el cuarto periodo: 1997-2000.

Empleo en micronegocios

El tema de log micronegocios cobra importancia en la discusion actual sabre la
evolucion de log mercados laborales mexicanos. El crecimiento de lag unidades
economicas de pequefia escala ha sido descrito como un proceso recurrente de
la reestructuracion economica iniciada en log ochenta (Rendon y Salas, 1993).
Asimismo, la mayor parte de log empleos creados a principia de log noventa
fueron en lag microunidades economicas (Rendon y Salas, 1996). Las microem-
presas estan generalmente asociadas al sector informal; sin embargo, en la fron-
tera existen tradicionalmente muchas oportunidades de micronegocios par la
demanda de servicios divers os par parte de la clientela estadounidense, 10 que
ha estimulado la vocacion de trabajadores independientes. Estudios anteriores
ban encontrado que, comparados con mictonegocios del interior del pais, log
ubicados en lag ciudades fronterizas ofrecen ingresos superiores, susempresa-
rios tienen niveles de educacion mas altos y desarrollan ocupaciones profesio-
nales y tecnicas (Roberts, 1993).

Tomando en cuenta estas caracteristicas especificas de lag ciudades fronteri-
zag, suponemos que para log micronegocios la devaluacion ha de serun aconte-
cimiento clave al reducir log precios relativos para la clientela estadounidense.
Esta clientela puede incrementarse particularmente en log servicios de salud,
donde la diferencia de preciQs es sustantiva. Ademas, la caida del salafia real
puede incentivar a algunos asalariados a renunciar a su empleo para crear su
propio negocio, sabre tod6 si la coyuntura con el aumento de la clientela esta-
dounidense leg parece favorable. Esperamos entonces un aumento en el perio-

do 1995-1996.
Aqui el imp acto potencial del TLCAN podria ser a mas largo plaza y de mane-

ra marginal y se manifestaria como un incentivo a la clientela estadounidense al
promover mayor confianza en un pais que tiene acuerdos importantes con el
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suyo. Atin muchos estadounidenses se niegan a cruzar Ia frontera par temor a Ia
situacion prevaleciente en el pais extranjero; sin embargo, una mayor integra-
cion comercial entre ambos paises, ampliamente difundida en Ios medias de
comunicacion, podria influir en mayores pr:icticas de consumo transfronterizo:()

Empleo asalariado con seguridad social

Este indicador describe el nivel de proteccion social de log trabajadores, de la
difusion de lasprestaciones laborales y pOt 10 tanto de la aplicacion del derecho
laboral en el conjunto del mercado de ~abajo. El tema cobra importancia du-
rante lag negociaciones del n.cAN, en lag que algunos opositores al tratado -tanto
estadounidenses como canadienses- sefialaban que log mercados de trabajo
mexicanos no cumpIian log estandares laborales ni ocupacionales. Pot su parte,
log optimistas del TLCAN argumentaban que el tratado iba a promover un mayor
cumplimiento de estas disposiciones en Mexico.

Este efecto presion deln.c se podria vet solo a largo plazo, pot 10 cual se
esperaria un ligero aumento de la proporcion de trabajadores con seguridad
social en el cuarto periodo de observacion: 1997-2000. Pot otra parte, esta pro-
porcion se ve favorecida pOt el incremento del empleo en maquiladoras debido
a que la gran mayoria de ellas otorgan esta prestacion a s~s empleados. POt 10
tanto, en el periodo 1995-1996 Y en el siguiente se puede esperar un crecimiento
de la cobertura social a la par del aumento del empleo maquilador, impulsado
tanto pot la devaluacion como pot el TLCAN.

Recapitulando lag hipotesis de log efectos directos 0 indirectos de la devalua-
cion y del n.cAN sobre d empleo en lag ciudades fronterizas, encontramos 10

siguiente:
Devaluaci6n

Constante

Aumenta

, Aumenta
,fL.,.

ri.' , ;Aumenta

t",' Aumenta

Aumenta

Aumenta

TLCAN

Disminuye

Disminuye,, :J.~ Aumen~; :)~JJ,

Sin re1aci6n,!\!,:

.. ,
DJSmmuy~ ';J"

Sin relaci6n

Aumenta

Categoria del empleo j

Desempleo masculino

Desempleo femenin9, , ,,' 'c t..
'"" t ",-"...J Empleo maquiladori 11.:;; UBi: 00

Empleo~fron~ c;.;;;;; i~

Empleo infpm1al '[Ju~~;n()i

Empleo en micronegocios

Empleoasalariado con seguridad social

I ,

l8Este p~to de vista no considera el tema de]a inseguridad, swnamente importante para losestadounidenses.
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Para analizar las diferentes categorias de empleo utilizando las variables de la
base de datos de la ENEU se realizo la siguiente operacionalizacion:

EVOLuaON EN1RE 1988 Y 2000

Desempleo y participacion economica en las ciudades fronterizas

De manera general, entre 1988 y 2000, lag tasas de desempleo son particular-
mente bajas en Tijuana (casi siempre inferiores a 2%) y tambien-aunque ligera-
mente mayores- en Ciudad Juarez (vease la figura 1). En cambia, en Matamoros,
lag tasas de desempleo han sido siempre mas altas, alcanzando, en muchos tri-
mestres, niveles de mas del doble de lag demas ciudades fronterizas.

El desempleo de la poblacion economicamente activa (PEA) masculina presen-
tauna fuerte ilia en el periodo 1995-1996 como efecto de la crisis con deva-
luacion (vease el cuadra 1). La hipotesis de un efecto fronterizo de la devaluacion
diferente de lag demas ciudades del pais no parece exacta: durante el periodo
1995-1996 se encuentran lag tasas mas altas de toda la decada en tres de cuatro
ciudades; inclusoen Nuevo Laredo, la tasa de desempleo durante estos dog afios
duplica el promedio de log noventa. Sin embargo, podemos observar que el
desempleo en lag ciudades fronterizas habia empezado a crecer desde 1993 y
1994, justamente antes de la devaluacion, cuando se suporua que habia una
sobrevaluacion del peso frente aI dolar; es decir, la devaluacion no es la Unica

"La ENEU desglosa el empleo manufacturero en sus raffias y subramas pero no precisa si se trata de
maquiladora 0 no. Pot 10 tanto, se tiene que utilizar una aproximaci6n. Siguiendo a Browning y Zenteno
(1993) hemos elegido las raffias presentadas eneste cuadro como proxi de la maquila.
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razon del aumento del desempleo ya que tambien la sobrevaluacion 10 hizo
crecer. Ademas, en el cuarto periodo, 1997-2000, en lag cuatro ciudades lag tasas
se habian reducido mucho con respecto al periodo anterior, e incluso habian
llegado a niveles mas bajos que log registrados en el primer periodo: 1988-1992

7.
6.
5
4
3
2
1
0

m I m I m 1 m
1994 199' 1996

ill I ill I ill 1
1998 1999 2(XX)

I m 1 m I m
1988 1989 1990 19971991 1992 ,-

- Tijuana ~Matanl~ -*- Nuevo Laredo

Fuente. Calculos propios con base en Ia ENEU, 1988-2000.

rinti"ti In:i1'P.7 -

FIGURA 1. T asa porcenluaf de desempfeo abierto. T olaf de fa PEA

CUADRa 1. Desemp/eo: T asa y desviacion relativa

Desviaci6n relativa de cada periodo respecto
del promedio 1988-2000 (porcentaje)

Tasa de desempleo
promedio 1988-2000

(porcentaje)
11988-1992Hombres

Ciudadl~
Tiiuana I

1 (;?

2.67-45.3 . . . .."" .

Fuente. CaIculos propios con base en la ENEU, 1988-2000.
Desviacion relativa=(promedio periodo-promedio 1988-2000)/ (promedio 1988-2000).
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(salvo en Nuevo Laredo). En conclusion, en primer lugar, con tasas tan bajas de
desempleo (salvo en Matamoros) se puede relativizar el impacto negativo de la
crisis, y, en segundo lugar, la crisis misma de desempleo parece haberse supera-
do muy rapidamente, probablemente pot log efectos del TLCAN, que impulsaron
una significativareduccion del desempleo durante el Ultimo periodo (1997-2000).
Asi, log Ultimos aiios de log noventa presentan un panorama de casi plena
empleo para log hombres en lag ciudades fronterizas.

El desempleo de laPEA femenina presenta, con tasas ligeramente mayores, un
patron similar al de la PEA masculina: tasas elevadas durante el periodo de crisis
(1995-1996) en todas lag ciudades, aunque en Ciudad Juarez y Matamoros el
desempleo femenino era aoo mas alto en el periodo anterior; sin embargo, en
esas mismas localidades, ademas de Tijuana, rue el mas bajo durante el Ultimo
periodo, 10 que se asocia a log efectos del TLCAN.

La actividad economica femenina ha estado creciendo durante todo el perio-
do estudiado: lag tasas brutas de actividad de lag cuatro ciudades estaban ubi-
cadas alrededor de 30% al fmal de log aiios ochenta, y una decada mas tarde
alcanzan aproximadamente 40%, salvo Nuevo Laredo que, con el nivel mas
bajo al principia, tiene el crecimiento menor (pas a de 27 a 32%). El aumento de
la tasa de actividad economica es constante, aoo despues de la devaluacionde
1994 y del inicio del TLCAN. Estos dog acontecimientos no modificaron el pa-
tron de incremento del empleo femenino, que en lag ciudades fronterizas, como
en todo el pais, ha ocurrido de manera persistente desde log aiios setenta.

FIGURA 2. T asas tJorcentuaJes de actividad economica. Mu;eres
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CATEGORiAS DEL EMPLEO FRONTERIZO

Empleo maquilador

En cuanto a empleo, la maquiladora es el sector que marca lag mayores diferen-
cias entre ciudades: la participaci6n promedio a 10 largo del periodo es de 7.5%
para log hombres en Tijuana, comparado con 23.5% en Ciudad Juarez. A pesar
de su peso diferente, el empleo masculino en maquiladora en ambas ciudades
experimenta una misma tendencia de crecimiento continuo a 10 largo de la deca-
da de observaci6n. En CiudadJuarez, el empleo gana 10 puntas porcentuales
en 10 afios y el mayor incremento ocurre durante el llitimo periodo (1997-2000).

En lag demas ciudades no se observa esta misma tendencia de crecimiento a
10 largo de la decada. En Matamoros, el empleo maquilador es mas importante
al principia de la observaci6n, y si ocurre una ligera recuperaci6n durante el
llitimo periodo, no alcanza lag tasas del primero. En Nuevo Laredo, el empleo
oscila s610 ligeramente alrededor de su promedio a 10 largo del periodo.
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Fuente. CaIculos propios con base en Ia ENEU, 1988-2000.

FIGURA 3. Parten/ale de empleo en Ia maquiladora. Hombrej

Aunque la dinarnica de crecirniento del empleo maquilador en Tijuana y
Ciudad Juarez es de largo plaza y se observa en toda la decada, en la segunda
localidad se nota un incremento relativo mayor aoo en elllitimo periodo. Esto
sustenta la hip6tesis del efecto del n£AN sabre el empleo maquilador. AI con-
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ttario, en Matamoros y Nuevo Laredo se observa una reduccion de este empleo,
10 que nos hace pensar que 10s mayores fluios de lED en la segunda parte de la
decada parecen habet olvidado estas dos ciudades.

CUADRa 2. Empleo maquilador: Tasa de ocupaci6ny desviaci6n relativa

Tasa promedio
1988-2000

(porcentaie)

Desviaci6n relativa de cada periodo respecto
del promedio 1988-2000 (porcentaje)

-
1993-1994

-4_'1

1995-1996r=:: -
2~_5

33.5

15.2
-9.1

.,8.2

-8.3
17.5 16.7

0.3 - -

Fuente. Calculos propios con base en Ia ENBU, 1988-2000. ~15nBlil £j 2~ ~a .:

Maquiladora =subramas electrica, electr6nica y automotriz.

Desviaci6n relativa=(promedio periodo-promedio 1988-2000)/ (promedio 1988-2000).

En relacion con la PEA de carla sexo, el empleo maquilador ocupa mayor
proporcion de mujeres que de hombres; sin embargo, el nlimero absoluto de
hombres no ha dejado de aumentar desde el principia de los ochenta y ahara,
en varias ciudades, el personal ocupado esta formado pot el mismo nlimero de
hombres que de mujeres. 12

Respecto a la participacion femenina en la maquiladora, se observa una dife-
renciacion marcada entre ciudades y entre periodos durante la decada de obser-
vacion. En Ciudad Juarez, los dog Ultimos periodos presentan un fuerte aumento
comparados con la estabilidad de los anteriores. En Matamoros, tradicional-
mente con la mayor proporcion de mujeres en la maquiladora (alrededor de
40%), no ocurre ningUn crecimiento durante la decada y su tasa de ocupacion

12 A pesar del aumento de !as oportunidades en la maquiladora, el sector de servicios sigue siendo el mayor

proveedor de empleo para los hombres en las ciudades fronterizas.



FRONTERA NORTH. YOLo 15. NOM. 30. IUUO-DICIEMBRE DE 200352

. .
I III I III 1 III 1

\988 1989 1990 1991
I III I III I III I III I III I III I III I

199' 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999

Tijuana -'-Matamoros Nuevo Laredo-+- Ciudad Juarez
I

Fuente. CaIculos propios con baseenJaENEu, 1988-2<XXJ.

FIGURA 4. Porcentaje de empleo en Ia maquiladora. Mujeres

en la maquila ha sido igualada par Ciudad Juarez, queha pasado de 30 a 39% de
mujeres en este tipode empleo.

Para los hombres y las mujeres, el empleo maquilador presenta en Tijuana y
Ciudad Juarez un dinamismo importante en la segunda parte de la decada,
tanto durante el periodo de la devaluaci6n como durante elperiodo asociado a
los efectos deln.cAN. De esta manera, las hip6tesis planteadas se cumplen para
estas dos ciudades.

Emplco transfrontcrizo

Las tasas de empleo transfronterizo masculino presentan un alzaen el tercer
periodo (1995-1996), que corresponde a la crisis econ6mica. Este fuerteincre-
menta esta presente en tres de lag cuatro ciudades. De acuerdo con el trabajo de
Alegria (2003), la devaluaci6n parece tenet un efecto rapido que provoca un
aumento del empleo transfronterizo, pero no duradero, ya que lag tasas dismi-
nuyen en el periodo siguiente, salvo en Tijuana, dofide siguen aumentando.13 La
hip6tesis se cumple para las cuatro ciudades y demuestra que en tiempo de
crisis el empleo transfronterizo funciona como una valvula de escape para la
poblaci6n econ6micamente activa masculina.

13 A 10 largo del tiempo, Tijuana ha tenido una mucho mayor proporci6n de empleo transfronterizo com-

parada con lag demas ciudades fronterizas mexicanas. Esto se debe a su localizaci6n particular: su vecina

California, con una economia muy dinamica, atrae a log trabajadores de Tijuana; en cambio, en el este de la

frontera, log condados mas pobres de Texas no ofrecen muchas oportunidades de empleo transfronterizo.
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Fuente. Calculos propios con base en la ENEU, 1988-2000.

FIGURA 5. Porcentaje de empleo transfronterizo. Hombres

CU4PRO 3. Empleo transfrontenzo: T asa de ocupacion y desviacion relativa

Tasa promedio
1988-2000

(porcentaje)

Desviacion relativa de cada periodo respecto
del promedio 1988-2000 (porcentaje)

"1997-2000 I1988-1992 1995-1996

103

1.5

Hombres I

iCiudadJuarez 1
I Tijuana r

I M;tamoros.,]

~
33.1

~

-16.0 -5.9

Tiiuana

M~t~mnrn!;

Nuevn Laredo 4.5

Fuente. CaIcuios propios con base en Ia ENEu,.1988-2000.
Desviaci6n rdaciva=(promedio perfooO-promedio 1988-2000)/(Proniedio 1988-2000).

Respecto alas mujeres, se observa aumento del empleo transfronterizo en el
periodo de crisis solo en Matamoros y Nuevo Laredo, lag dog ciudades en don-
de la fuerza de trabajo femenina no ha aumentado suparticipacion relativa en la
maquiladora. En estos cas os, el empleo transfronterizo cumple tambien la fun-
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FIGURA 6. Porcentt!ie de empleo tranifronterizo. Mujeres

cion de valvula de escape y es muy probable que en la mayoria de lag veces se
trate de empleo domestico. En Tijuana, la proporcion de empleo transfronterizo
ha aumentado en el Ultimo periodo; sin embargo es dificil relacionarlo con un
eventual efecto delTLCAN.

INDICADORES DEL EMPLEO

Empleo informal

La proporci6n de hombres empleados en empresas no registradas presenta una

clara tendencia a la baja en Tijuana y Ciudad Juarez a 10 largo. del periodo de
observaci6n. En Ciudad Juarez, la disminuci6n es severa al pasar de 35% a 15%
de la PEA entre 1988 y 1999. En las demas ciudades, esta tendencia que se presenta
a principios de los noventa se rompe debido a la crisis: en Nuevo Laredo, esta
interrupci6n es momentanea, pero en Matamoros el empleo informal crece

hasta 1997.
En cuanto alas mujeres, se nota un efecto importante de la crisis: lastasas de

empleo informal son las mayores durante el periodo 1995-1996 en tres de cua-
tro ciudades. En Ciudad Juarez se supera rapidamente este imp acto, y en el
cuarto periodo, la tasa es la mas baja de la decada. En Matamoros y N~evo
Laredo, el efecto de la crisis dura mas y estas ciudades acaban la decada con
mayor informalidad que al principia. El empleo de las mujeres es mas propenso

Ciudad Juarez - Tijuana -.- Matamoros

Fuente. Calculos propios con base en la ENEU, 1988-2000.
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FIGURA 7. Porcentaje de empleo informal Hombres

a la informalidad en tiempo de crisis que el de los hombres: la entrada en un
empleo informal aparece como la solucion frente al deterioro de la situacion
economica familiar con la caida de los salarios y el aumento del desempleo,
sabre todo en las ciudades donde hubo reduccion del empleo maquilador.
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Pot su parte, el efecto que el TLCAN riene en la reduccion de la informalidad
en la fuerza laboral femenina funciona solo en dog localidades: Tijuana y Ciu-
dad Juarez.
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--+-:-Ciudad Juarez -Tijuana -.-Matamoros Nuevo Laredo

Fuente. CaIculos propios con base en Ia ENEU, 1988-2000.

FIGURA 8. Porcentaje de emp/eo informal Mu;eres

Empleo en micronegocios

El empleo masculino en micronegocios presenta un decrecimiento a 10 largo de
la decada en las cuatro ciudades. El descenso mas acentuadp ocurre en Ciudad
Juarez en el cuarto periodo, entre 1997 y 2000, cuando este tipo de actividad
llega a ocupar menos de 8% de la PEA masculina. La reduccion proporcional de
este empleo es menos notoria en Nuevo Laredo, donde la tasa es la mayor de las
cuatro ciudades al final de los noventa. En Matamoros, la declinacion ha sido
mas tardia, empezando en el tercer periodo, cuando en las demas ciudades
inicio en el segundo. Esta tendencia al decrecimiento del empleo en microne-
gocios no se ha toto durante la crisis; es decir, la coyuntura "favorable" de la
devaluacion no ha estimulado el incremento de trabajadores independientes,
como 10 planteabamos en la hipotesis. En Ciudad Juarez, la notable disminu-
cion del llitimo periodo parece demostrar que las microempresas no tienen
ningtin atractivo quizas pot la amplia demanda de obreros y profesionales que
existe en las maquiladoras.

Las mujeres son menos numerosas que los hombres en los micronegocios y
se observa una evolucion diferenciada segtin las ciudades: incremento en Nue-
vo Laredo y Matamoros, estabilidad en Tijuana y declive muy pronunciado en
Ciudad Tuarez en el llitimo periodo, lomismo que para los hombres. En cam-
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FIGURA 9. Porcentaje de empleo en micronegocios. Hombres

bio, en Matamoros y Nuevo Laredo se observa un aumehto del empleo femeni-
no en micronegocios durante el periodo de crisis de 1995 a 1996, y sus distribu-
cionesson muy parecidas a lag del empleo informal, 10 que nos permite suponer
que el empleo en micronegocios juega tambien un papel de refugio en periodo
de crisis. Esta tendencia similar entre informalidad y micronegocios permite
deducir que gran parte de estas microempresas podrian ser informales, no re-
gistradas y de baja productividad, y dentro de ellas lag mujeres empresarias
serian todavia una excepci6n.

4
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FIGURA 1 O. Porcentaie de emPleo en microneJ!.ocios. Muleres
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CUADRa 5. Empleo en micronegocios: T asa de ocupacion y desviacion relativa

Asalariados con seguro soda!

A 10 largo de los anos noventa, la proporci6n de asalariados con seguro social
no aument6 salvo en Ciudad Juarez y, muy ligeramente, en Nuevo Laredo.

FIGURA 11. Porcentaje de asalariados con seguro social Hombres
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Ademas, Matamoros presenta una notable tendencia decreciente. Ciudad Juarez
se diferencia claramente de lag demas ciudades en el Ultimo periodo (1997-
2000) al alcanzar mas de 80% de cobertura en seguridad social, 10 que es parti-
cularmente alto en el contexto nacional (INEGI, 1998:4). En contraste, Tijuana
tiene una mucho mellor cobertura social.
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FIGURA 12. Porcentqje de asalariados con seguro social. Mujeres

CUADRa 6. Asalariados con seguridad social- T asa de ocupaci6n y desviaci6n relativa
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Es notoria la disminuci6n de la proporci6n demujeres asalariadas con segu-
ridad social en Matamoros a 10 largo de log noventa y particularmente a partir
de 1995. Nuevo Laredo registra tambien una reducci6n. AI contrario, Tituana
presenta un incremento de esta proporci6n y, sabre todo, Ciudad Juarez, donde
al fmal del periodo alcanza una extensa cobertura de 90%.

En Matamoros ha crecido mucho el ntimero de mujeres asalariadas sin pro-
tecci6n social minima (alrededor de 15 puntosporcentuales entre el principia y
el final de la decada). No encontramos aqui el supuesto efecto dinamizador del
nCAN. Este indicador esta mas bien asociado a la maquiladora, pues cuando
disminuye el empleo maquilador b~ja tambien la proporci6n de seguridad so-
cial, como en Matamoros, mientras que en Ciudad Juarez y Tijuana aumentaron
ambos indicadores.

CONSIDERAGONES FINALES

En Mexico, la crisis de diciembre de 1994 provoco un aumento del desempleo y
del empleo informal y la caida de los salarios reales. En la frontera, la situacion
es particular porque una devaluacion dinamiza las exportaciones, el turismo yel
mercado local (los residentes mexicanos reducen sus compras del otto lado de
la frontera). En los mercados laborales fronterizos, la crisis economicano pro-
voca directamente una recesion general 0 una depresion: ocurrenefectos dina-
micos y efectos recesivos, como 10 hemos observado en Jas cuatro ciudades de
nuestro estudio.

Desde el punto de vista de los efectos recesivos se noto un aumento del de-
sempleo para el conjunto de la PEA en el periodo 1995-1996. Ademas, en el caso
de las mujeres se registro un incremento del empleo informal y la ocupacion en
micronegocios, asi como un descenso de la proporcion de asalariadas con se-
guridad social. Del Jado de los efectos din:imicos, se menciono el autnento del
empleo en maquiladora en dos de las cuatro ciudades (CiudadJuarez yTijuana)
para ambos sexos y tambien en Nuevo Laredo para los hombres; el empleo
transfronterizo aumento para los hombres en tres de cuatro ciudades y en dos
de cuatro para las mujeres. Ademas, en el caso de los hombres, la ocupacion en
micronegocios disminuyo y el empleo informal no aumento; incluso decrecio

muy ligeramente.
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En consecuencia, log efectos negativos en el periodo de crisis fueron mucho
mas notorios para lag mujeres que para log hombres. Este punta es sorprenden-
te en lag ciudades fronterizas donde justamente el empleo femenino era el eje
principal de la demanda de lag empresas maquiladoras. La paradoja consiste en
que set el centro de la demanda de lag grandes empresas no lag protege de log
golpes de una crisis: lag mujeres aparecen aqui como victimas clasicas del des-
empleo y del empleo informal. Esta paradoja tal vez se deba a que lag empresas
maquiladoras, al integrar cada vez mas tecnologia, aumentaron la demanda de
mana de obra masculina en un proceso de largo plaza iniciado en log ochenta.
A su vez, log hombres han empezado a vet a la maquiladora como una opci6n
(sobre todo para log j6venes migrantes deregiones rurales que Ilegan alas ciu-
clades fronterizas). Ademas podemos suponer que durante lag crisis son lag mu-
jeres con poca educaci6n,anteriormente inactivas, quienes bus can trabajoy la
maquiladora no es una oportunidad para eIlas: el mercado s610 leg ofrece ocu-
paci6n en pequefios establecimientos, frecuentemente informales, 0 empleo do-
mestico. Cambios en la maquiladora y sus oportunidades de empleo podrianser
la explicaci6n principal de lag diferentes tendencias que para log hombres y
mujeres presentan log mercados laborales fronterizos en tiempo de crisis.

Los efectos delncAN son mas dificiles de precisarporque se presentan gra-
dualmente a largo plaza, a diferencia de una crIsis econ6mica, que tiene reper-
cusiones inmediatas facilmente fechadas en el tiempo. La dificultad consiste, en
primer lugar, en establecer conceptualmente una posible relaci6n directa entre
n~ y mercado laboral, porque esta relacion es mediada pOt la in~ersi6n
extranjera diiecta -es decir, patIos flujosde capitales- y ademaslas reacciones
del consumidor frente alnCAN -incentivar el consumo transfronterizo- son
at'll menos diiectas 0 s610 marginales. En segundo lugar es dificil deflnir un
periodo adecuado de evaluaci6n de log efectos del TLCAN. AI respecto, decidi-
mas tamar como primer acercamiento, a modo de periodo laboratorio, el final de
la decada: de 1997 a 2000.

Los cambios enlos mercados laborales durante este periodo son globalmen-
te positivos: baja general del desempleo (salvo para lag mujeres en Nuevo Lare-
do); disminuci6n del empleo informal masculino en tres ciudades y del femenino
en dog; decrecimiento general de log micronegocios (salvo para lag mujeres en
Nuevo Laredo); crecimiento de la ocupaci6n maquiladora para log dog sexos
en Ciudad Juarez y Tijuana pero disminuci6n en Nuevo Laredo y Matamoros;
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y, pot Ultimo, aumento del empleo transfronterizo femenino en tres ciudades, y

del masculino en dog.
Estas tendencias describen un periodo dinamico respecto al empleo. En pri-

mer lugar se presenta una recuperacion rapida de la crisis desde el punta de vista
del desempleo, y mas alla de la simple recuperacion ya que lag tasas de desem-
plea alcanzaron log niveles mas bajos de la decada. Luego se confIrmaron algu-
nag tendencias positivas como la de crecimiento del empleo maquilador y de

disminucion del empleo informal.
Durante el periodo 1997-2000, se nota menos diferenciacion entre sexos que

en el periodo de crisis y, en contraste, se experimenta una notable polarizacion
entre ciudades: pot una parte, Tijuana y Ciudad Juarez acennian su papel de
centro industrial y, pot otra, Nuevo Laredo y Matamoros, mas sensibles alas
crisis nacionales, aprovechan menos la situacion fronteriza y la integracion al

mercado de America del Notte.
Los efectos del TLCAN consisten en la concentracion de la inversion extranje-

ra directa en lag dog grandes ciudades, con el consecuente impulso al empleo
industrial y al empleo formal. El patron asi form~do concuerda con el plantea-
miento de Alonso etal (2002:49): "Tijuana y CiudadJuarez se han convertido

en log puntas nodales de la 1MB, pot su localizacion geografica y su potencial

como zonas industriales altamente especializadas".
El proceso de integracion economica tiene consecuencias diferenciadas re-

gionalmente, aun dentro de la zona fronteriza: lag grandes ciudades como Tijuana
y Ciudad Juarez estan dellado de lag beneficiadas, en tanto que lag localidades
medias fronterizas de Nuevo Laredo y Matamoros aparecen, en terminos de

empleo, como lag perdedoras delproceso.
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