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Hay dos fenómenos, confluyentes en el tiempo, que están confi-
gurando el perfil e incrementando la relevancia de las políticas re-
gionales y las estrategias industriales en nuestro país. Uno es de
carácter económico y el otro, de carácter institucional. En efe c t o,
por un lado hay que subrayar que la globalización de la economía
ha conve rtido el cambio técnico en un elemento clave de la compe-
titividad y del crecimiento económico. Los avances de las nu eva s
tecnologías han propiciado los actuales procesos de descentraliza-
ción y flexibilización productiva; además, la dotación de activos
int a n g i bles y la ofe rta de servicios de producción han resultado fun-
damentales en el logro de la eficiencia de los sistemas empre s a ri a-
l e s.A esto hay que ag regar las limitaciones cada vez más manifi e s t a s
de las políticas macroeconómicas en la dirección de las economías.
Y, por otro, d ebe señalarse que la  dinámica generada por la integra-
ción comercial de A m é rica del Norte y el propio Tr atado de Libre
Comercio de A m é rica del Norte (T L C A N) han conve rtido a las re g i o-
nes y empresas en auténticas pro t agonistas del diseño e instru m e n-
tación de políticas regionales y a la cooperación dentro y entre las
e m p resas en una cuestión esencial de la eficacia de las mismas.

Pues bien, el propósito del libro es contri buir al esclare c i m i e n t o
de los impactos del T L C A N a partir del estudio de segmentos indus-
t riales que encabezan una estrategia de re o rganización pro d u c t i va

REGIÓN Y SOCIEDAD / VOL. XVI / NO. 29.2004

Derechos reservados de El Colegio de Sonora, ISSN 0188-7408



REGIÓN Y SOCIEDAD / VOL. XVI / NO. 29. 2004170

g l o b a l . En otras palab r a s , intenta una evaluación del T L C A N m e d i a n t e
el estudio de segmentos industri a l e s , regiones y productos específi-
c o s. Un rasgo del grupo de capítulos que integra el libro es que
adoptan un enfoque que privilegia el análisis de las traye c t o rias in-
d u s t riales re g i o n a l e s , registrando las transfo rmaciones tecnológicas,
o rganizacionales y competitiva s , a partir del trat a d o.

Con el propósito de dar una panorámica general del libro y de
sus conceptos más sobre s a l i e n t e s , e x p o n d remos cada uno de los
cinco capítulos que lo componen.

En el pri m e ro, “Más allá de las maquiladoras: el complejo manu-
fa c t u re ro del televisor en el norte de México”, Óscar F. C o n t reras y
Rhonda Evans presentan un estudio sobre la industria de telev i s o re s ,
un sector que encabeza los mayo res cambios experimentados a r a í z
del T L C A N y un buen ejemplo de la etapa de integración del espacio
económico regional en la dinámica de las industrias globalizadas. A
p a rtir del t r at a d o, la industria de telev i s o res ha experimentado gran-
des cambios, como una mayor inversión extranjera directa (nor-
teamericana y asiática) bajo el régimen maquilador y una est r at e-
gia de mayor integración ve rtical nacional, que han tenido un pap e l
d e c i s i vo para consolidarla como el más importante centro de pro-
ducción de telev i s o res para el mercado nort e a m e ri c a n o.

La exitosa expansión de la industria de telev i s o res en Tijuana y
Ciudad Juárez  ha significado una especialización, con presencia de
once transnacionales, así como un aumento de empleo, con casi 33
mil trab a j a d o re s , y transfe rencia de conocimientos. Sin embarg o, l a
m ayor presencia industrial no ha significado mayo res encadena-
mientos locales.

Del análisis de los autores se deduce que aunque el T L C A N h a
acentuado algunas tendencias hacia la creación de un c l u s t e r i n d u s-
t rial en el segmento de telev i s o re s , éste aún no cumple con todas las
características de un c l u s t e r e x i t o s o. Es decir, existe un consenso acer-
ca de las características que presentan algunos c l u s t e r s exitosos como
son la acción conjunta de empre s a s , la especialización sectori a l , l a
i n n ovación en pro c e s o s , una demanda sofi s t i c a d a , la cooperación
e n t re ag e n t e s , la concentración industrial en el terri t o ri o, una pre-
sencia de instituciones, y una muy import a n t e, que es la existencia
de prove e d o res especializados defi n i d o res de complementari e d a d e s.
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En el caso de los telev i s o res no se cumple con la última, luego la im-
plicación de política del estudio es que hay que  fo rtalecer el c l u s t e r
del televisor en el ru b ro de prove e d o res para estimular las compe-
tencias combinadas y las economías de prox i m i d a d , c o n fo rm a n d o
así al c l u s t e r como un motor de desarrollo de refuerzo mu t u o.

En “Cableando a Norteamérica: la industria de los arneses au-
tomotrices”, Jorge Carrillo y Raúl Hinojosa presentan un estudio
sob re la industria de arneses automotri c e s , un sector que ha estado
sujeto a una drástica reestructuración tecnológica y a una profun-
da reorganización industrial, para el cual el TLCAN significó un es-
tímulo para el traslado de este segmento a México. Un ejemplo de
este segmento industrial es la corporación Delphi, c u ya pro d u c c i ó n
está altamente descentralizada. A lo largo de los últimos años Delph i
ha trasladado sus plantas hacia nu e s t ro país y realiza en la actualidad
casi la totalidad de las actividades de ensamble en 58 plantas ubica-
das en 14 estados mexicanos.

La estrategia de producción descentralizada, de flexibilización
p ro d u c t i va y de ofe rta de servicios de producción han demostrado
ser elemento clave en el logro de la eficiencia de los sistemas empre-
s a riales de Delphi. Esta estrategia ha significado una desconcentra-
ción espacial y un aumento en el número de plantas y de empleo
( c a l i ficado y no califi c a d o ) .A d e m á s , en cuanto a la integración pro-
d u c t i va , c abe destacar que esta corporación compra en la actualidad
m at e riales tanto en México como en plantas de Estados Unidos.

Del estudio queda claro que el T L C A N ha generado en el segmen-
to de arneses automotrices una tendencia hacia la creación de un
cluster de re d e s, como resultado de su necesidad re c í p roca entre unos
de otros y la necesidad de generar innova c i ó n . C o n t r a riamente al
resto de los estudios que integran el libro, los autores desarrollan el
e n foque de c l u s t e r basado en i n t e r d e p e n d e n c i a s, lo que exige que no exis-
ta una concentración espacial de las actividades económicas, sino re-
laciones mediante las cadenas de va l o r. Este tipo de c l u s t e r s p u e d e n
c o nve rt i r s e, por tanto, en un punto fundamental de re fe rencia en la
política de competitividad, porque integra el tejido empre s a rial en
núcleos con fuerte capacidad de expansión.

A rt u ro A . Lara presenta en “ A rneses de tercera generación: la mi-
gración de fi rmas de Estados Unidos al norte de México”, bajo el
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e n foque de cl u s t e r s, un estudio de la traye c t o ria de una de las pri n c i-
pales empresas de arneses ubicadas en Chihuahua. La historia de
migración de Pa ckard Electric al sur de Estados Unidos y posteri o r-
mente a México permite identificar la evolución organizacional y
tecnológica de las distintas regiones en las que se localizan las plan-
tas de esta transnacional.

A s i m i s m o, la evolución de este segmento industrial de autopar-
tes eléctricas y electrónicas localizado en Chihuahua puede verse co-
mo un c l u s t e r de pri m e r a , segunda y tercera generación, en función
de las dife rencias de la organización del proceso pro d u c t i vo, en la
cooperación entre ag e n t e s , en la innovación de pro c e s o s , además de
la concentración industrial y geográfi c a . En otras palab r a s , el arn é s
que se ensambla en las maquiladoras no es el mismo arnés (de pri-
mera generación) que tradicionalmente se había ensamblado en Es-
tados Unidos, puesto que este arnés (de segunda generación) más
va ri a d o, complejo y de diseño inestable exigía más calidad y en con-
secuencia mu cho más autocontrol y cooperación entre trab a j a d o re s.
El arnés de tercera generación multiplica esta presión tanto sobre los
t r ab a j a d o res como sobre los ingeniero s.

En síntesis, aunque en este trabajo no se reconoce el T L C A N c o m o
un factor determinante en la dinámica del segmento de arn e s e s , s í
se reconoce al fenómeno de la globalización como muy import a n-
t e.A d e m á s , el estudio propone el concepto de cluster ge n e ra c i o n a l, d e fi-
nido en función de las dife rencias cualitat i vas en la evolución de las
plantas que integran este segmento industrial. Este concepto, ex-
cepto generar controversias, no parece tener un significado útil
para entender la evolución de la industria maquiladora de prime-
ra, segunda y tercera generación. En re a l i d a d , plantea una tipología
d e c l u s t e r basada en el tipo de productos en lugar de centrarse en las
características del propio c l u s t e r.

En el capítulo “La conexión del desiert o : i n d u s t ria electrónica y
p rove e d o res globales en Sonora”, de Óscar F. C o n t reras y José Ro-
d r í g u e z , se cambia de los impactos sectoriales del T L C A N a la dimen-
sión espacial. Se presenta el caso del estado de Sonora, que reve l a
m o d i ficaciones en la orientación pro d u c t i va —con un énfasis en el
fortalecimiento del sector externo y una profundización de los
vínculos con las transnacionales—  y en estructura productiva —
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con nu evo eje basado en manu facturas de exportación e inve r s i ó n
extranjera— a partir del T L C A N.

En Sonora, desde el momento de la ap robación y a lo largo de
los pri m e ros siete años de vigencia del T L C A N, la actividad económi-
ca se reactivó de manera notabl e, i nvolucrando no sólo al sector in-
d u s t rial vinculado con transnacionales  —las maquiladoras fueron la
p rincipal fuente de inversión extranjera—, sino también a algunas
actividades tradicionales re e s t ru c t u r a d a s.

También en el estado las empresas de las ramas electrónica y au-
t o p a rtes se han expandido con celeri d a d , adoptando esquemas de
o rganización complejos y manu facturando productos tecnológica-
mente complejos, s o b re todo en los pri m e ros siete años del T L C A N.

Del análisis de los autores se interfi e re que en Sonora existe un
cluster re gi o n a l en las ramas de autopartes y electrónica. Ellos basan es-
ta propuesta en el estudio de un conjunto de empresas prove e d o r a s
de los mismos y en que éstas adoptan una distri bución espacialmen-
te bien defi n i d a ,o bl i g a n d o, en aras de la eficiencia y efi c a c i a , a adop-
tar una perspectiva terri t o ri a l , lo que implica considerar políticas de
cooperación institucional, su conexión con planes de desarrollo re-
gional y fenómenos de descentralización de la política industri a l ,
e t c é t e r a . Los autores proponen la idea de que no hay razón para que
los c l u s t e r s sean nacionales, como el de vinicultura de Baja Califo rn i a ,
s i e m p re y cuando adopten una fo rma bien definida y puedan con-
ve rtirse en instrumentos de crecimiento económico reg i o n a l .

Los capítulos anteri o res contienen estudios del impacto del T L-
C A N por re g i ó n , por segmento industrial o por producto específi c o.
En “México en Nort e a m é ri c a : re o rganización industrial e integra-
ción re g i o n a l ” , último cap í t u l o, Óscar F. C o n t reras y Jo rge Carri l l o
o f recen una visión global acerca de la evolución reciente de las in-
d u s t rias electrónica de consumo y de autopartes basado en las ve n-
tajas competitivas de las que gozan.

Los autores consideran que el replanteamiento estratégico de las
c o rporaciones transnacionales coincide con el T L C A N, y gracias a la
conjugación de ambos fe n ó m e n o s , estos sectores asumen un pap e l
más activo dentro de un esquema de racionalidad global en el que
la acumulación de capacidades locales cobra un papel import a n t e.



REGIÓN Y SOCIEDAD / VOL. XVI / NO. 29. 2004

Según los autore s , la extensión de “ c o m p e t i t i v i d a d ” de las indus-
t rias electrónica y autopartes va más allá del plano sectorial y espa-
c i a l , dado que de manera aislada resulta de muy limitada utilidad,
siendo convenientemente conectado con conceptos en términos
est r atégicos más potentes, como el de “ ventajas competitiva s ” . Po r
ventajas competitivas entienden los at ri butos de que disponen las or-
ganizaciones económicas para mantenerse y pro g resar en el merca-
d o.Ta m b i é n , consideran que las ventajas competitivas de los sectore s
e l é c t rico y electrónico se deri van fundamentalmente de los conoci-
mientos y habilidades de la empre s a , las actitudes y aptitudes de la
d i re c c i ó n , de la fo rma en que desempeñan y coordinan las activida-
des discretas (pro d u c c i ó n ,c o m e r c i a l i z a c i ó n ,d i s e ñ o, i n n ova c i ó n ) ,d e l
p recio y de la calidad.

Por la complejidad —incapacidad de aislar el impacto del fe n ó-
meno—y lo controve rtido del tema —enfoque de eficiencia frente a
e q u i d a d — , es difícil una respuesta sobre los impactos del T L C A N. S i n
e m b a rg o, los autores se pro nuncian por un efecto favo r able del t r a-
t a d o, en el sentido que ha pro m ovido el desarrollo de un esquema
de complementariedades que amplía las capacidades locales.

Por otro lado, resulta obligado afrontar el contenido y el alcan-
ce del concepto de c l u s t e r s.

A pesar de la amplia definición (p. 1 0 9 ) ,p a rece no existir un con-
senso en torno a la definición y al enfoque de c l u s t e r. De hecho se pue-
den distinguir tres definiciones relacionadas de éste y que ap a re c e n
implícitamente en el libro :

• Cluster re g i o n a l
• Cluster s e c t o ri a l
• Cluster de re d e s

Estas definiciones de c l u s t e r se basan en dos enfoques pri n c i p a l e s :
uno que se ap oya en la similitud y otro que se basa en la interde-
p e n d e n c i a .

El enfoque basado en la s i m i l i t u d p a rte del supuesto de que las ac-
tividades económicas se ag rupan en c l u s t e r s d ebido a la necesidad de
tener condiciones similares (en cuanto al acceso a un mercado de
t r abajo califi c a d o, acceso a prove e d o res especializados, a institucio-
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nes de inve s t i g a c i ó n , e t c. ) . M i e n t r a s , el enfoque basado en la i n t e r d e -
p e n d e n c i a supone que las actividades económicas se ag rupan en c l u s t e r s
como resultado de su necesidad re c í p roca unos de otros y de gene-
rar innova c i o n e s.

Sin embarg o, a pesar de que la definición de c l u s t e r no es una cues-
tión fácil, la extensión del concepto no puede ir más allá del plano
e m p re s a rial (sectori a l , espacial y de re d e s ) , porque no sólo re d u n d a-
rá en una creciente complejidad, sino que suscitará controve r s i a s.
C reo que el concepto alude a una concepción espacial, que pone de
re l i eve la trascendencia del medio terri t o rial en la definición de acti-
vidades y empre s a s. Por ello el concepto de cluster ge n e ra c i o n a l es ambi-
g u o, inadecuado y carente de sentido.

Noé Arón Fuentes*
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