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INTROOUCCION. 

La productividad sumergida co~o fenOrneno social. es por 
un lado una respuesta ante el burocratismo estatal. Por ctro lado 
se presentan nuevas tendencias laborales en el contexto social. 
de tal manera. que cada vez encontramos un mayor nilmero de 
trabajadores que ebandonan las f!~ricas para trabaJar como 
pequenos emprendedores. 

Ante los avances de la tecno!~g~a de !a comur.icaciOn. y 
ante el fen~meno globaliz~da~. encontramos que esta sumergiendo 
un nuevo contingente de trabaj~dores que en su hogar realjzan sus 
labores. Durei.nte lo RevoluciOn industrial el hoi.l!::lre abandono su 
casa para ir al centro de tr~baJo. 

En los albores del Sig!o xx: parece ser cue ante lo~ 
problemas para el transporte y desplazamiento ~l centro de 
trabaj~ y los avance~ tecnológ~cos. ~i hombre vuelve busc~r 
activiC~des aue le oermitan realizar2e sin tener las presiones 
que :r.iplica ei trab"'jÓ form.,,1 en ia ernp·esa. 

As! mismo 
movlmiento social 
trabajador. 

el s:ndicalJsrno est~ perd:~ndo fuer=a 
que bu~ca r.1ejorar las condiciones 

como 
del 

La inquietud de escribir sobre 'stos temas ~urge 
fundamentalmente. por la gran preocupa:iOn que gener~ l~ falta de 
empleo en los palses dn V!dS de de3arrollo. Si analizamos el 
crecimiento de la fuerza labor~l en los distintos palses. vemos 
por ejemplo. que Mex~co es uno de los que tiene mayor crecimiento 
con un 3% anual (ver tabla Anexo No. 4). En !os pr~ximos 15 afies 
s~ necesita cre~r 600 millones de puestcs de trabajo, de los 
cuales 570 millones se tendrAn que cre~r en el tercer mundo. y 
s~lo 30 mil!ones en lod pa1ses desdrroll3dos. 



A pesar de esta necesidad tan ir.minente. los gobiernos 
no promueven el esp!ritu emprendedor . es rn!s los sistemas 
educativos. en la gran mayorla de los pa!ses en desarrollo. 
critican fuertem~nte la creacjbn de riqueza. y tjenen un concepto 
de la misma estAt i co. pues se habla y pregono m!s de lo 
reparticiOn de la riqueza y no de la creaciOn de la misma. Se 
requiere primero de un cambio de actitud para promover el 
espiritu emprendedor . y facilitar la creaciOn de nuevas 
empresas. Los estudios de Fernando de Soto en ?era. en donde 
demuestran que se r~quiere de m!s de un aílo para registrar una 
empresa, son aberrantes ante la necesidad que tienen los paruanos 
de subsistlr. 

F<"lt"P.ce ser que an~e el fracaso 
centralmente plan1ficadas. eoplan vientos de 
se revierte a la sociedad el problema de 
riqueza y los gobiernos que ee convierten en 

de 1 as econom:f as 
renovación. en donde 
la creaciOn de la 
promo~ores. 

Esperarr.c·s que este estudjo :te-a un grano de arena para 
lograr Ja gron tre.nsfcrm~c:ón que -se requiere e:i los sistemas 
~ducativos y er. la socledad p~ra promover el esplr1tu emprendedor 
y la cre~cien de la r1qu~za. 

Este tr3b~jo se jnic~O a principios de 1988. ~ntes de la 
calda del Muro de Serlin. de l~s grandes transformacione3 en l~ 
Unie.n de Repl1bl1cas Soc1alistas. En :0-!~xico yd se ":iabia inicia.do 
desde 19A5. el proceso de o~.e-rtura s:n embargo la 
desjnccrporaciO~ de las e~presas est3tales y d~ Ja Bancd no se 
velan corno fac::jblee. E:i ia actuálidad ante ~J tratado de libre 
comercjo y lo n~cesjdad de formar bloques ec-onC'imicos qt.:e 
respondan ~ la Europa de 1992 el entorno es difer~nte. sin 
embargo. sigue siendo nece~a.rio C'T<e~r e:i M~xico un mil lC'in de 
puestcs de trabajo al ~ño. 
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CAPiruLO I. 

Lll ECONOMI ll SUBTERAANEll. 

I.1) DEfINICION DEL PROBLEMA. 

El desarrollo de l<!. eccnom!a d-:o rn~rcado ha provocado un 
mercado libre de trabajo que genera un~ ofert~ y C..:imanda d.:: mano 
de obra. y por otro l~do, la presi 1~n sc-c:ial ante la falta de 
deearrol lo y crec'.imienti:- lnd:.istria1. ha Cado pie !\ la Economia 
Informa!. 

Sin embaro:;o es func!amer.tal que el hcrr.:,re se :!r1te~re a lo. 
soci~dad. el que ~sta g'nere oportun~~~¿es d~ des31·rollo por l~ 
v!~ d~l tre.!".a.i·:i. ?ue~to :¡1J~ .:i:. h·:-mb:.·to :e ir1t~~ra ·!!. 11'.l s.:-ri~do.d 
d~e~rr~ll~ndo y ~oni~ndo al ser·;~cío d~ l~ ~:i~rna su~ ~~bilidades 
y c~p~cidades. 

?c:r !e a~ti:-r::c.r ~~ pre::i:-n~an d:i·::ctc:r.:as. ;:-..:-r e;-e:::;,::i: 
entr.:- .::1 s*ctcr ;i\lblico y el p1·iva1v. el sectc·1· interr1•:i y 
externo. el sec:.i:.r real y financi'l"ro. Ha:.· 'Jr:a diciJtC-r:lia cu~ c:d:·r(l 
esp~ci~l relevancia. la que se da er:tre el sectc1· oficial y el 
~ector no of1c1al. 

Este- fer:!-mer,o ha sido descritc. con dive-reiós t~r!:ilnos: 

econom!a eubt~rr!nea. paralela. no oficial. ~ :niormal. ~unque no 
existe una C.e:iniciOn d.!! :~s mUltipl.:e ~ct!vidadee cp.:e engloba y 
de la part~ de ellas que se pretende cuantifi:ar. es un concepto 
que se ut1l1=a fr~=uent~m~nte. 

La ecr;:r:cm!a sub~err.!:-:i:>a se ;•..:ede definir y! :ea ccrr.o -?! 
tctal de !os :ngresos obtenidos pero no :ncluidos en l~s cu•nt~~ 
nacionales. Cabe ~clarar que d~ ac~erdo con ~l pals de que 5e 
trate. l~s cuentas n~cion~les pueden ~star mAs o m~nvs bes~das an 
inforrnaciO:i ~:--ibutaria. f1) 

Est~ def!niciOn no d:~crimi~a sc:ividades lecalcs de las 
!legales y eOlo s~ limita a determinar la m~gn~tud de lb~ 
activid~des Et1~~~rrAneas ind~c~d4s pcr !a ce:--ge fiscal y/o 
asoc!aCos ccn el ~so de d!nero en ef~ct:vo. ~ich~ ~agnitud esta 
en raz~n de les m~todcs que se utilicen para rn~d:rla. 



La existencia de este sector informal se deb~ a que en 
éste pueden ob~enerse bienes y servicios no ofrecidos por el 
sector formal o que ~ste los ofrece a precios mayores. 

Las actividades 
subterr!neas. son: 

que se pueden considerar como 

- Trabajos o empl~os no registrados remunerados en 
efectivo que eva:ien el pago.de jmpuestos y/o las 
contrjbuciones a la s~guridad soci~!. 

- Fabricacion no declarada. 

CperacionE1s cte trueque de bienes y servicios. 

- Trabajos de inmigrantes ilegales. 

- Comerciali=aci~n Ce art!cuios importados ílegalment~. 

- Sub o SC·h:re :~c-turac:idn de exportaciC"nF-s 
lmport.,c!o:ie.s 

- Cc·merc:.o am!2ula.nte. 

- ?ré~t~~cs p~r fuera del mer~ado financiero. 

- :5.ervir.:iC\s infcrm.!\les. 

En ~st.an y e.tras me:s que no se ~nu:ne.rttn f:e efo:octi'lan 
transf1:rencl~s d~ ingr~scs por bienes o ~("rvic-1os. oue de f-:er 
recristrados c!icialmente ~fec-tar!~n el nivel dei producto 
naCional y de l~ recaudac1~n fiscal. 

I.2) CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA ECONOMIA SUBTERRANEA. 

Una v1si~n s~mpl1et~ sugier~ que p~ra ~c~bar con la 
economi~ subterr&nea se deben eli~inar l~s caU$AS. esto o:os. 
promover una éccncm!a d~ libre mercado donCe no existan 
restricciones ni 1m;ue$tOs. Esto implica un desconoc1~:ento cbbal 
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e~ laa causas. y lo que resulta ~nn mas dudoso. las 
conseciJencias de la. existencia de le ecor.cm1A subterr!n~a.. 

Hay fectores que incentivan la existencia de actividadez 
subterr!n~as no r~cistraCa~. entre ellos. el nivel d~ emplee. 
ingre~os y crec~mien~e ~e la eccn~mla. Lo import~nt~ es 
determinar cuando la existenci~ de activ:dades subterraneas tiene 
su 01·:gen en !actores ··cor1t.!"·'lables" o "mC>dificebles" y c~mo 
p1·opician su crecimient~ o jifusi~n. Dichos incentiv~s pued@n s@r 
de dist1nt~ !ndole. o ~~t~r interrelarienados. 

La$ co.usae rr.!s ím;:--vrtant es quE' ~st 'imu 1 ~n l '3~ actividades 
aubterrsntas ee pu~~e~ =leeif~c~r en cu~tro categcr!as: 

Impuestos. 

Reglamentaciones. 

Prohibiciones. 

CorrupciOn burocrdtica. 

I.2.ll IMPUESTOS. 

7anto l?l r.iv~~ c·:,:no !C"S inc-re-rno?r.tos de lñ caree.. fis.cail 
s~n el f~C"tor mas irr.f.('l~·tant.:; Ce .¿.st:mulo o f~ment;) de lr1.1.s 
actividades s~bterr5n~ae. $~gan 'l pa:s de qu~ s~ trate. ~lgunos 
impueetos son m~e :imp·:!'"'tantes que C·tl"O!. ?-:r ti!lrito. el d.es.·nT'-'l lo 
de l J.3 ~et i vlded~s subte:·!"d:""i~bs -est! ~sor: iadc ton tiunior:-ntos 
sjgnific!tivcs de J~ car9a fiscal con r!spec~o ~1 producto 
r1~ciona 1. 

~l;unos :ontr~buventes ~l ~cult~r al~an in;raso o 
re~li:!r algunas t1·ansaccion~s ~!1iant~ true~u~ repr~senta tan 
solo un inten:o p~r no d•t~ri0rar su nivel de vida. En c~g0 ee 
disminuir ~~s ":.~s~s impt::is!tiv.,,s. no desap:u·ec~r~a el p1·obli:rr,a. Yl!l 
que parh algunoe p~rtic1~antee de est~s act~vjdades !d tasa 
2mpo~it1va m~rginal e!ect:v~ ee d4 ce!·o por ciento. H6y otros 
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cdsos en que el ingr!"so de aql..!.el lc·s que no presenta.n daclara.ci~n 
!lscal es t~n bajo que eatar1dn exentos del pago de imputs:o. 

Segun el impuest~ serd el t;po de evas;~n. adquiri~ndosc 
con el tiempo un rr.ayor grado de sof:stlcaci3n tanto en ln evasión 
como en la fiscolizaci~n. 

Impuesto Sobre la Renta. Ya sea d ~erscnas flsicas o 
moral es. !as ~e r:na.a :n5.s co;,rn·Jr.es ~-=·n la doble conte.bi 1 idfld y 
subdeclar~ión C:-!' lr.c:"ezos. ~!'! cerne ~I uso .zx~qer!d.o y ,, vie-C"'!S 
ilegal de !as d~ci~ri=:~nPs y ~~~nci~~~9 ~iscl:es. 

Impueotos o. las Ventas o al Valor Agregado. 7c.mo la 
for:r.a é.~ pr-:il l!er!=:.~n de p~c;uet'i!'l5: ':'i:"1;:_ir~~~s no i~-=;:-istr:id~~ 
f1sc~lmtnt~ y qu~ ve~d~n bienea y strvic1~s ~~~ no c~u~a~ 
:ir.1puestcs, le q:t.:e c, ... :-:-.·:~~e :..!::t:;'I ~; 'Jt=>•-,C.~di:.r i::c-r?".-'.."1 ~l cv:r.pr~d1:r. 

Imp1Jesto al Comercio Exterl or. :::n 1 c1s ?~ L3~:: e~ 
desarrcl!c h,,y u~a f~er:e ~~1 b~:!n j~tido ~ q~e sen ~P~~~ 
.t?xcesiv.;.s. i.i:a ::r.rue-e:o~ a :~ ::-rti._.,rt~Cl!in ':cr:i.o l~ :cr:-:".~ dr 
pol!tic~ cc,m¿.n:lal prcte:-ci·:r.J..!t~ ~<..1-e :nc~ntlva >!? cor.trab~n·;i() d 1.: 
prcductC-•3 ée :-::~r.=-·r ;>r~cir:. y MayN· calidad. que !es naci·:,nel""S. Lo 
mismo su:ece cc.n l ~s e¡ l!vajo5 gr~·.,!.rn-?;-i~s a 1 a expc-r: ~c.;on o su 
prohib~eien tn ~! caso de ciertos ~rod~ctos. lo q~~ Jncen~iv~ su 
~~~c~~~g¡t.~ef~gg31ñ:1c1~.g;7~er;do >::l t?t ~xt:~rjcr rr-:c:?s r.-.as a1t::;s 

Impuesto ol Empleo y Contribuciones a la Segur1dad 
Social. L!eg4n a n:v~les t~~ alto' ~~e d~n lugar a ac·ierdos ~ntre 
patrcn~s y e~pl!ad~~. d!ndo!e ~n la tr6ctica mayor !?exJ~ilid~d 
,,1 mi;orcado le:t,orat. E:l tr~=aj~ ~ c!"·:,~.lci!io ct..:i: c~re.c~~ri:::·""! .!'\ 

c1ertas ind~strios ccQO la teXtll y la ~ueblera. e~ u~~ 
ccnsecuenc:~ ~~ ~st' t~?º d~ l~~~ee:es. 

Una v~ri~nte es t: tr~ts~~ nocturno o turnos poco 
atra~tivos de menor d~r~ci~n ~ l! jor~ada de ocho ~eras. al eu&l 
acuden i nd l v1 dui:-·s q·J.e ?N" ! e <;e:-.~ra l ti er1~n er.1p 1 ecs ~n 1 a 
econo:n:o for::-u~l con her-arios non::a!t'.'s. ¡:.e-ro de bajos :ingr"~sos. 
ost elevan estcs Ult!rnos sin pa9~~ i~puestcs adicionales. 

En r:u·!\nto ee vu~lve :.~s -iiflc1l cu.m?l:ir ccn !~s 
obl:igac1ones fiE".cales. muchc·s c~t1':1·!!:t:yer;~es pe:san a ser evas.,r'='e: 
ttotal '' parcii!dme-ntel. Este cc,sto C.eb~r! pagarse c;;endo la 
administra~l~n fiscol sea eficiente y Cdtecte la evesiOn o 
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incremente las multas por estos conceptos. De igudl manera. una 
administ:racion fiscal deficiente fomenta la evasion. 

Un concepto con lo :relacionado arriba, es el de 
moralidad fiscal de un pa!s. qu~ es la actitud ciudadana de un 
pueblo h~cia la evasiOn de impuestos. o la d:sponibilidad de los 
ind:iv1duos a ingresar a la econom!a subterra~nea. Esta 
"moralidad" est.!. deterrr.inada por el nivel de !a carga fiscal y la 
efectividad del sistema tributario. de c...unplir o no. cons1derando 
si es Justo o injusto, la confiar.~a o descon:ianza h3cia las 
autoridades y su legi:imidad. y !a cpiniOn del buen o mal uso de 
esos impuestos. 

La actitud ~acia eetas activiC!Ces y qui~nes las 
practican puede oscilar entre un rechazo total o la justificaci~n 
plena. lo que incidir!.n en su prolj!eraciOn. 

I.2.2) REGLAMENTACIONES. 

Un stogundo :actor e:! la p1·oliferaciOn de 
reglamentaciones y :relacionee cficial~s. traducidas en un nümero 
abundante de leyes. reglamento y personal burocr~tico que los 
crea y se encarga de hacerlos curr.pl ir. C!C.~ una de est.!!IS 
dlsposicio:1es adminis~ratjvas tiene '.Jn efecto encarecedor. 
directo o indirecto. sobre las actividades pr~ductivas, ya que 
deben destinar tiempo, p~rsono. etc .. para cumplirlas. Si aumenta 
demasiado. los agentes ¡:Jroduct ivos tendran un incentivo econOmi co 
para evadirlas. En esto. no ti~nen que ver valores ~tic·:is o 
culturales. sino sblo de racionalidad econ~mjca. 

El exc~so de reglament~ciones puede a~ectar todo tipo de 
!:'•.ercados, si bien por lo general en: al laboral. b) financiero y 
e) divisas. provocando la existenci~ de mercados ''negros'' o 
subterr!.neos. 

Mercado Laboral. Se distinguen dos tipos de 
reglamentaciones: a) las reglamentaciones con las condiciones de 
trabajo y bl las relativas a l~ elegibilidad para el trabajo. En 
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la primera se encuentran las que fijan salarios m!nimos, jornadas 
laborales m!ximas y extras. condiciones de seguridad e higiene y 
prctecciOn ambiental. En les segundas incluye las qce determinan 
1 !mi tes de edad para· trabajar. permisos a trabejadores 
inmigrantes. licencias sanitarias y algunos tipos de contrataciOn 
colectiva. etc. 

Estas dieposiciones encarecen el cost~ del factor 
tra~ajo frente al capital. lo que motiva un descenso en la 
demanda por trabajo. Una :cnsecuencia. entonces, es que muchcs 
trabajadores y e~presas opten por burlarlas. 

Ent1·e tanto ~,ay ~reducción. se generan ingre~as y se 
utiliza mano de obra de ~aneras indes~ables o cue ni siquiera se 
han contemplado por p~rte ·.:!el g:o!:l:e:rno. Se de9e.r1·olla 1Jn merc~do 
n~gro de ~ano de obra g~nerondo una evasiOn fiscal en cadena de 
otro tipo d~ !np~es:~s. 

Mercado de Bienes y Servicios. L~s :-:1.!s cc:nunes son los 
controles a¿r:1::--.istrativ:js Ce ;re:iN::. e! raciein~mier.to de cie~·t,('::; 
pro..!uct<::s. ;: as v-:in': !5 for=c::as Ce product~s prim.,ri.:1s 
interme¿ics a o!l.~e~cia~ ;u~er~a~ent~:es. cuotas de imoort~ciOn y 
exportaciOn. rec;uis!':.os de ir.-:.e9rac!~n nacional. etc. · 

Sus !?-!ectos son: C.esestlmulo de la producci~n. 
encarecimiento. -:-sca::~s. distorci~n de los preci-?s relo!!.tivcs. y 
la apariciOn de mercados negros, que surgen en beneficio tanto de 
produc-:ores corno de cc:1s...::n1dores. co;;10 un medio de bbarat-=:r la 
producciOn y asegurar la di~ponibilidad de bienes. 

Mercados Financieros. ~e caracter1zen p~r la 
manipu!aci~n de las tas~s de interés pcr parte ¿e las autoridades 
y la creaciOn de ''cajones·· crediticics con el prop~sito de 
"carant1zar" el financia:n1ento de determinadas actividades 
cálificadas como pr:oritarias por el go~ierno. La consecuencia 
inmedi3ta es la distorsi~n en la ~signaclOn de recurs~s 
financieros. al destin!rseles a actividades cuya rentabilidad no 
es la adecuada. 

El p~blico tiende ~crear mercados paralelos de dinero. 
donde el inter~s que reciben los prestamistas y pagan los 
solicitantes es ~ayor al del mercado fcnnal pero m6s cierto y 
rapido. 
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Mercado de Divisas. Las reglamentaciones pueden ir desde 
controles administrativos de rutina. hasta el control absoluto de 
las entradas y salidas de ellas. Esto se relaciona con el nivel 
del tipo de cambio y la facilidad de movimientos de los 
capitales, consistiedo en la fijaci~n unilateral del precio de 
las divisas y restringiendo su adquisici~n. Ejemplos de ello son 
la sobrefacturaci~n de irnpo1-taciones. qt;e permite a un 
importador obtener divisa~ a t:pos oficiales y dejar en el 
exterior parte de esa m~neda o venderlas en el mercado negro. 
Otro ejemplo es la subfacturaci~n de exportaciones. cuyo objetivo 
es ter~inar con divisas no declaradas que pueden conservar en el 
exterior o vender en el mercado negro. 

Los tipos de cambio en les 1nercadcs sen diferentes hasta 
en una proporción de diez a uno. Y nuevamente ocurr~ que se crean 
ingresos no grl".vad.os y que las estadlsticas econ~:nicas se 
dü1torciona:l. 

I.2.3l·PROHIBICIONES. 

En todos ics paises hay actividades que ~stdn prohibidas 
por Ja ~ey. como el trdfico de drocas. e! jue~o ileaal. la usura. 
la prostituciOn. Tal'=S prohlbiciC·nes aumentan el pl~ecio de los 
bien~s o servicios sujetes a ellas. y por tanto. se vuelven m&s 
rentables o atractlvas. 

Las actividades ilegales han ~d~uirido dimensjnes 
significativas. al grado que. por ejemplo. para Estados Vn1dos se 
han hecho estirnacion~s de que representan entre la tercera y la 
mitad de la econo:n!a subtGrl"!.nea.. En alcrunos palses el cultivo y 
tr!fico de estupefac~entes genera ingresCs de divisas que llegar a 
igualar o sobrepasar Jos registrados por las exportaciones 
"legales", como Bolivia o Colombia. 

" ... El valor de estas actividades depende de gran 
parte del hecho de ser prohibidas.Por ejemplo. si se 
legalizaran los narcóticos. su valor se reducirla 
fuertemente casi enseguida; por tanto, los ingresos 
que los vendedores de estas drogas reciben tambien 
caer!an notablemente. (2) 

8 



I.2.4) CORRUPCION BUROCR11TICA. 

Es un fenOmeno que puede encontrarse en cualquier pals, 
no obstante que en ciertos casos se le oscila con la cultura o 
polltica de determinado pals. tambi~n es posible establecer un 
nexo con la proliferaciOn de reglamentaciones y prohibiciones. y 
su violaci~n deviene en beneficios mutuos para las partes que lo 
hacen. 

El uso Ce sobornos, cohechos, "rr.orC.!das". sirve p~ra 
agilizar la obtenciOn de l:cencias, permisos. o el acceso 
bienes restring~C.os. Tamt.:~n ;e utilizan para "ganar" ccn~ratos 
para obras p~blicas o volverse p?"oveedor de bie:--.es y :S"~rvic:ics s 
dependencias pUbl i.;as. Asi se ger.eran ingresos que no eor. 
registradc::. 

1.2.5) OTRAS CAUSAS. 

Otro !actor que poCr!arnos sefialar. es la necesidad de 
ciertas emrres~s de abatir eus costos para poder seguir en el 
mercado, para el lo recurren e. la seg:nentacibn de sus llneas de 
producciOn. :.. trav~s de este medio, se creo.n unidades 
productivasa mas pequenas no registradas con pers~~al con 
salarios ~!s baJoS: de esta manera ajustan sus costos. 

Los anteriores ser!an los factores m!s importantes que 
causarian !a existencia de actividades econOmicas subterr!neas. 
d!ndonos un panorama general Ce los incer.tivos y ~ecanismcs que 
influyen en el surgimier.to y proliferaciOn de éstas. 



Estas actividades son comunes en la mayoria de los 
pa1ses. cuando es reducida sus efectos pueC.en pasar jnadvertidos. 
Cuando su magnitud es elevada respecto a la economia formal. 
puede transtornar el funcionamiento de l~s pol~t1cas econOmicas, 
ya que ~stas se implementaran de acuerdo a datos que no toman en 
cuenta estas actividades, su e:ectividad ser! menor. 

I.2.6) DISTORSIONES EN LAS ESTADISTICAS OFICIALES. 

Ent!·e mayor sea l~ magnitud de la -e-con~m1a subten·anea. 
mayor sera ~l grado de distorsien de la~ est~d1sticas oficiales 
de los agregados m~c:roecon.::·m:i cos. por ejemp 1 o. el ?reiducto 
Nacional Bi·uto <PNBI estar.!. pcr deba.io del tamano real de la 
aconom1a, y consecuentemente el ritmo de c1·ec:imiento. ingreso 
personal. empleo y otros indicadores c;:ue estan relacionados con 
el PNB. ' 

La tasa de inf laciOn tambi~n puede estar distorcionada 
si la econom1a subterr!nea esta crec~~ndo m!s de prisa en la 
econom1a formal en paises donde los eervicios Ce la primera se 
presten a pre~ios inf~riores: la tasa Ce inflaciOn medlda ~uede 
~er superior a la real. 

La tasa de pag.,s tampvc.., reflejara algo real. ya que 
muchos flujos de capital y de p1·oductos primai·ic.s no estor;).n 
medidos ap1-vpiadamente. 
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I.2.7J EFECTIVIDAD DE LAS POLITICAS ECONOMICAS. 

Ya ser.al!bamos anteriormente que si una polltica 
econ~mica se basa en estadistlcas distorclonadas. su efectividad 
ser! menor o sus resultad~s contrarios a lo planeado. Las se~ales 
que ofrece el sistema de precios a les individuos también se 
ver!n dictorsion~das. induci~ndolcs a la adopci~n de decisiones 
equivocad~s. 

Si se eu~.::st~r.ia el r:tmo do: crecünic-nto de !a ~ccnorn!a 
pC'r nci conside:-ar el cre-:imiento r!p.ido Ce la ec..:-ncmla 
subterr!nea. pueden adopt~rse pol!t:cas expansivas ~oder~C~s ~ue 
se ccnvert!r~an en ex?ansivas, provocando un 5obre ca!entamiento 
de :a econc~la global . 

.::n G'..lanto a !a legislaci~:l i.aboral. pued-e haber una 
e¡evada ta~a de de~emp!eo e~ :a econom!a ~crmal y un alto nivel 
Oe emple-o inform"-l. Los pre.gramas e~pec'iales ~e empleo p:Jeden ser 
una transfo:n.";i=:a de trabajadores de los mercad-:1s: inforrr.ales a 
los formales. y como consecuencia la tasa d~ desempleo 
permanecer! igual. Y si constituye~ u~a inyecci~n de recursos al 
sis~ema econemico s:n alterar el nivel de ocupaciOn global. 
pueden eer :n!l~cionarios. 

Con ~n~ leoisl~ciOn r!cida se fomenta~d ~u~ 
tral:::aja:dores c!el sectcr-forrr.al pasen a1 infcirmal. reduciendo "11; 
oferta de tra.baj., formal. encareciendo S'J prec¡o y propiciando un 
mayor dcse:npleo en '!:se sector o hoc!end::i dif!cj l ericontrar 
tra.bajo para los ya desempl~ados ah!. 

La movilidad de los trab~Jadores se verl con mbs 
detal Je. Nra el coso de Amh1co Latina. en el Capitulo !I. 

Como la mayorla de las act1vidad~s subterr!neas son 
evasoras de impuestos. el nivel de ingresas tributarios se vera 
reducido en la comparación a las n-9cesid~des de una ei.conom~a. 
global rn!s grande de la que registran las cifr~s ofi~iales. 
Porque co~o estas actividades subterr!neaa demandan 
infraestruct~ra flsic~ y de servicios. las autor1dades elevan la 
carga fiscal ~ara l~s empresas fol'T."lales. quedando ~obre ~stas el 
peso de aquellas que no pagan contribuciones. Se forma un c1rculo 
en el cual se fo~enta que los causan:es cumplidos en determinado 
momento ingresen a actividades subterr!neas. 
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Al lgueil que la pol!tica econOmica. suceder! con la 
pol1tlca industrial. comercial. financiera. etc .. ya que estar!n 
planeadas en base a estimaciones distorcionadas. 

I.2.8) EFECTOS SOBRE LA EFICIENCIA ECONOMICA. 

Le econorn!a subterr!nea puede pre!entar ventajas y 
desventaja3. Una desventa~a es que no con~ri~uye a la efici~ncia 
f'iscal y a 1..;na meJor cr:ir.ducci?in C.-=- la poil~ica ~cone,mica. Una 
venta~a pueda s~r. ~ue en el terreno de !a ~ro~uccitn y 
distrib:Jcieir. de :i:.er.':5 y serv!cios su e:::..::ier1cla :sea ;nayc!- q:.ze la 
fc.rrr.~l :ie:-.i:!o a ~'Je- r:':" -e:-.c<Jentr:i. Zes t:-!l!:·!i.S :.e r~;:lar.ientacione::: y 
prohi~!:iones. al =1~Emo tiempo ~e q~e ~:spcn~ de ~5yor~s re~~!·sos 
fineir .. ::iroei qui:- no va 3 :a~ e.i.rcar· ;.übhcas. o:cmo !:71?'.le=::to~. Hay 
evide~::3 ~e 3:;~n~s empr~sas ~ue :ngr-e~an a !a eco~omia 
subter:-~ne~ con el C•b;"E:to ¿e cc;;ipetir ce-:¡ :ne_i:•r<:-:: condic1::-nes d-e 
precios. El re~dimi~nto ind1vidual podr! ser n.ayor en la econ~mia 
subterr!ne~ au~que en eu aspecto social pu~ier~ d~ferir . 

. . si la econom!a subterr!nea es debida a la 
sola tributaciOn. se encontrara que. cateris 
paribus los recursos (tanto de capital como de mano 
de obra) se desplazaran progresivamente del sector 
gravado u oficial hacia el sector no gravado ... '' 
(3) 

I.3) EL EMPLEO CLANDESTINO. 

Si estamos hablando de evasiOn fiscal. !sta se hace 
extensiva al mercado laboral. Ent.onces tenemos mercado regular e 
irregular. 

12 



Se considera el trabajo irre~ular como la base de la 
economfa subterr!nea. 

Entend~mos al empleo clandestino como: '1 
••• aquel 

como Qnlca o oegunda ocupacion y no casual, se 
lleva acabo fuera o mas all! de la ley, o al 
margen de los t!rminos de lao regulaciones y 
acuerdos. . . " (4 l 

El empleo clande~tino ha experimentado cambios t~nto en 
su organi=aci~n como en su pr!ctica. Inicialmente era individual. 
en la actualidad hay t~lleres y redes de operaci~n clandestina en 
muchos pa!ses y con d:ivers~s ocupac1,:·nes. 

En cu~nto ~ su r~~~n~ra~i~n. en el ~reeente pu~de 
recibir ~n ~ªY'r 1ngre~o neto cue el que recitirian en el ~ector 
oficia] por el mismo trabajo: a~tes esta~a mal remunerado. 

No ~Pstante r.o poder c~antificar con orecisión la 
importancia m.:m~rica y econi!i:r.ica de lo antt?-r.lcr. !i~y e$tUdios y 
encuestas r~ali:ados en la pasada decada. 

Se pueden disting~ir dos tipos de trabajador 
clandes:tino: quien sOlo tiene una <?cupaciOn jnform:1:1 y otro ·que 
ademas de un trabajo reg'J1ar t1ene uno o rr.!s trabajos no 
declarados (conocido ceomo m•Jltiempleo). 

Respecto al primer grupo, est! 
desempleados. inmigrantes il~gales o pensionados. 
ne registradvs:, eirnas de casa, empleados de 
estudi~ntes o niMos. 

compuesto de 
autoempleados 
corto plazo. 

En !o que hace al eegundo grupo, cada dia se eleva el 
porcentaje de aquel les que apar"t~ Ce su empleo en l~ economla 
formal. tiene uno o m!s ~mpleos no declarados (scbre e~te punto 
abundaremos en el Capitulo !! con cifras ilu~tr~tivas de Europa. 
Estados Unidos, Canad~. Am~rica Latina y otros paises). 

Las personas que forman parte del llbmado multlempleo 
son easocos (60 al 75%) y tienen entre 25 y 50 anos de edad (50 
al 70%), lo que reflej~ un grupo con mayores r~sponsabilidades 
fir.anc1eras. (5) 
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El tiempo que trabajan es mlnimo. 

Algunas empresas cor.trotan trabajo temporal. trabajo a 
domicilio. subcontratac10n o trabajos de tiempo parcial. para 
abaratar costos. lo que estd relacionado con no tener una fuerza 
laboral permanente y organizada. cuyos costos sociales son 
elevados: jornadas laborales legales, salarios m!nimcs legales. 
cumplimiento de requisitos legales. paqo de asistencia m~dica, 
etc .. a eso hacen referencia cuando hablan de abaratar costos. 

Las causas y :r.otivos para el incremento del trabajo 
clandestino var~an de pa!s a pa!s ~ influye el memento por el 
que est~ ~travesando determinada naciOn. 

!ambi~n este tipo de empleo 
satisfactores eepirituales y de otro tipo 
como: e~ercicio de la iniciativa persor.~l. 
creatividad. ~te. 

puede prcporcionar 
para los trabajad~res. 
m~yor responsabilidad. 

Y si a t.i:i-do lo anterior aunamc·s la aguda crifl'l ~ p.:ir la 
que atrav~samos. l~ economla subterr!nea puede actuar como 
v!lvuh de seguridad ;>oro el descontento 'Y los tension~s 
sociales. 

I.4) METODOS PARA MEDIR EL Tl\l'JINO DE LA ECONOMIA SUBTERRANEA. 

Si se quisiera medir la econcmla subterr!nea y llegar a 
una cifra confiable. ser~a necesaria una serie de observaciones 
microeconOmicas de cada una de las actividades que la conforman. 
sum!ndolas todas. Este método no es posible porque su dirner.si~n 
es muy amplia y la disponiDilidad de sus agentes ~con~micos seria 
dudosa. Otra forma ser!a detectar las "huellas" oue, a nivel 
macroeconOmico o agregado. dejaran tales actividades y que se 
pudieran derivar de las estadlst1cas ofic1ales. 

Les métodos pueden ser: di:-e:tos o indirectos. El 
directo ~s la realizaciOn de las enc~estas voluntarias. con 
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cuestionarlos anOn1mos. incluyendo preguntas cc·mo: Ha participado 
en actividades subterr!neas en un periodo espec!fico? Ha sido 
comprador o vendedor de estos bienes o servicios? Ha sido 
trabajador no registrado? etc. 

De acuerdo a la t~cnic~. la muestra puede ser 
representativa. infiriéndose una rnedici~n aproximada. 

Otro rn~todo d!recto es el de las estad!sticas !iscales. 
con el prop~s1to de determ'lnar el monto Ce los ingresos no 
declarados o subdeclarado~. haciendo una lnvestigación directa 
sobre los ingresos reales. Se hace una muestra estratificada por 
grupos de ingreso declarado. a partir de ést~ se determina el 
monto de impuestos c¡ue deber!a pagarse cot:"lpar!ndolas con los 
impuestos realmen~e p!!gados, y asl se obtiene una diferenc1a. que 
seria el monto de la tv!s10n. 

Este i:lltirn.:• r:-.~u:·.d,:. propc·rcionl! una ~st:mo1'ir!•n rr1!e. 
aprcxi~ada del taman~ ~e l~ e:~nomia ~ubterr!nea por su ~aracter 
legal obligatc·rio. pero no pueC.~ hablarse de un valor re111. 

Una tercer varlante del m~~odo directo serla la 
aplicación de cuestlonarios a expertos que posean ~apacidad 
inform&ci~·n sobre l!!is act1v1::.ade$ S\,;!:-terr!nea.=. con preguntas 
como: extensi~n de la economia subterr!nea por sector y 
ocupaciOn. duraciOn de la jorn~da laboral en actividades 
subterr!neas y en actividades formales. importancia de la 
participaciOn de los trabajadores inmigrantes ilegales. etc. Esto 
Carla una aprox::r,ac¡trn pc:r !"ec-:.cires o ramas pero no gJobalmente. 

Como ya se~~l.!bamcs. lo m~todos indirectos parten de 
huellas o raetros en las estadi~t1cas oficiales de alcunas 
variables macroecon6m1c<!ts. Estos sor, los m!s utilizados aÚnque 
est.An sujetos a cierto margen de errc.r. Entre citros. podemos 
senalar los si;~ient~~: 

Diferencias entre Ingresos y Gastos. Con el supuesto de 
que para un periodo dado. las medidas de gasto e ingre~o 
agregados deben ser iguales. ya que el valc1r de c~da una de las 
traneacciones finales puede medirse por la suma de din~ro gastado 
por los compradores d~ bienes o servicios o por la sur:ia id~nt1ca 
de ingresos generados al producirlos. El superAvit o diferencia 
entre gastos e ingre~os totales proporcionarA una idea proximada 
del to.mano de la econo~1a subte~rAnea. 
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Otra ~anera de aplic6r este método es medir la 
discrepancia entr~ ingresos y gastos a través de una encuesta de 
ingreso y gasto de las tamilias. la que registra en fC'lrma 
independ!6n~e cada una de ~stss variables. Con ello se evitan los 
proble~as que aparecen al manejar datos muy agreg~dos. y se 
obtiene inforrnaci~n sobre ramas e industrias donde !a actividad 
subterr!nea tiene mayor si;nif icaci~n. 

Su margen de e~ror estar! determinado por lo poco 
confiable que serAn los dat~s de ingresos y g~stos declarados. 

Diferencias entre las Tasas Oficiales y Extraoficiales 
de la ParticipaciOn de la Fuerza de Trabajo. ~s la observaci~n de 
q~e les dates o~icjales de l~s tasas de ?art¡ci~aci~n Ce la 
fu~t·za de :r~bajo, como proporc:On de !a pobl~ciOn re~!. 
sub~eti~3n ~e m6~e1-~ i~p~rtente !a oferta ¿d trabdjo. Su margen 
de er:-:ir est! dado por:Primero. la ~stimac:.ón. serd: parcial i!tl 
silo considerar los ingresos ~roc~d~n:es de! trab!jo y no del 
capital: Segundo. las t~s~s 1e ;;~rt.l=l?ació;-i de la fuerza de 
~rab~jc no :iene~ que s~r las m1rm~s ~ ~~~i!eres en difer~ntes 
palses. ~unque tenga~ un nivel de desarr~llo an!logo: Tercero. el 
conocimiento de Ja productlvjdad laboral en la ~ctividad 
subterr!nea es reducido. por ¡e que este supues:o es restrictivo 
para una estimac:~~ con:iable. 

Método Monetario. Se basa en el supuesto de que la gran 
mayor!a C~ las transacrion~s de la econom!a se efectUan en 
ef~ctivo para no ser detectadas p~r las autoridades. por ello. se 
requerirla d~ una cantidad en efectivo superior a la normal. de 
tol manera que con cuanti~icar ~s~e excedente se tendrd un valor 
de la economla subterr!nea. 

Este m~todo plantea el problema de la d~term:nac!~n del 
coeficiente monetario. o ~e~. cO~o c~an:if~~ar la cantidad de 
dinero normal y el exceden~e. por eso tienen tr~s vari"-rites: la 
denominación de los billetes. la variante del coeficjente fijo. 
la variante de la d~manda de la moneda. Si se analizaran m&s 
detenidamente cada '.Jna de ~stbs, tambi~n podrlamos advertir 
limitaciones p6r~ obtener un valQr r~al. 

M6todo de la Variable no Observada. Tra:a d~ derivar un 
cdlculo de dichas actividades a partir del comportamiento de 
varios factores. To~a ~n cue~ta causas e jndicadores mQltiples 
del fencmeno bajo estudio, en contraste al analisis de regresion 
rnOltiple en el que se considera un s~lo indicad~r de la variable 
ond09eno. 
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Algunas de las v~riobles que se considero son: 

a) Cor;os sobre lo economta o!iciol o tormo! (impuestos, 
contribuciones, regulaciones). 

b) Morolidod fisco! y confianza del contribuyente en sus 
autoridades. 

cl Carocterlsticas del mercado laboral (jornada de 
trabajo. tasa de empleo. etc.). 

dl Factores estructurales relativos ol tipo de industria 
o eec~or, cornposiciOn de la fuerza de trabajo, etc. 

De!:ou~~ se r-ecc,plla la inf:i:r:naci3n sob:re el ;:eso d~ 
e$tOs dete!'""~i nan':es. o:::·nde:r!ndoe~ d't?' tal manera ·:ue ! o .eu:r,n de 
éstas sea :aual a l~ ~~idad. P~edf ~es!rse en d~~ersas !uentez 
como: encueet~;. estad!stic~s óflcial~~. 

Su reeultado ha sido oue las causas rn!a important~s de 
la -:conorn1a su!J:err~nea: son: tasti de mo2:alidad f1sc:"-l, carga 
fiscal y el p~~o de la :regu1~ci6n gubernómental. 

De añl la neces!dod de coneider3r otros !actores en el 
~n!llsla. ya que la m~ycr!a de 1os e~tudios rfalizados hast4 
ahcra los omiten. 

Su limitante m6s importante eerl crue en~re ~~s factores. 
hay algunos qc' varfan de pals a pa!s. 'conteniendo elementos 
~ubjetivos que no considera. 

M~todo del Insumo fisico. Su supuesto es que existe una 
!"elaciCn entre el 1Jso o consumo 1.e cl..=rtos insumc·s y el nivel de 
aC'tividad econlmica. o !l!ea el Producto Nac:onol Interno Erut.;,, 
la diferencia entre és~cs s~ ~tribuye a la econom!ei. su~terrdnea. 

MHodo del Coeficiente Tributario Constante. Tomarido un 
periodo repr~ser.tei.tivo y -:on el supu~sto de una econcmia 
St!b~~:-r!n~~ pequBf\a. La rel~ci~n l:npuestes a PI3 del afio de 
re!~rencio ~s coneta~te y se aplic~ al PIE del periodo en 
estudio: la dl!ere:i.c:ia entre a.mbos es el mcnt.o de j:-•puestna 
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estimado y el recaudado efectivomente producto de la eccnomia 
subterr!nea. 

MHodo del Potencial Tribu~ario Legal. Su punto de 
partiCa es 1~ tl!ra registrada de ingreso nacional. C~lcula en 
monto de i~puestos que deberlan recaudarse en un ejercicio 
determinado si se cumplieran todas las disposjciones :~positivas 
legales. El impuesto evad1do ser! 1~ diferencia entre los 
ingresos fiscales potenciales y la recaudaciOn efect1va. 

Estcs dos Qitimos lo que esti~~rlan Ee1·~a el monto de la 
evasii!n fisco.1. 

Ccncl~yendo. ~odos lr.s ~~todos de medici~n adolecen de 
fallas y limitaciones, lo c;uoe nos prese:-i:a U:l :·en~mer.o complejo y 
con p~ca o relativamente reciente lnVe5tjgaclO~. o.unque en la 
actualidad ha cobrado sian1ficancia debi¿o a su incidencia en las 
e~on~m!~s nac:onales. -

?or lo an:erJor. es importan:e el estudio de !~s causa~ 
econemicas. pero tam~i~n de las polit1cas e ideolc·glas que han 
incrementado ~ste tipo de activid~des. pues s~lo asl podre~os 
t~ner una visi~n adecuada a este ten~meno. Trataremos de hacer un 
acerc~~iento de este tjpo en !o q~e se refiere a fu~~rica Latina. 
por ser ésta la regitn en que ee encuentra sit~odc nuestro pals. 
c~bran1o significancla p!ra poCer abord~r el C~p!tulo I!I. 
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l.5) NOTAS. 

(1) 7anzi. p.103 

12) TaóZi. p.108 

!3) Tanzi. p.111 

C4l Tesis IT.l\M. p. 18 

(5) Tesis ITAM. pp. 21-22 
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C A P I T U L O II 



CAPITULO II. 

LA ECONOMIA SUBTERRANEA EN DIVERSOS PAISES. 

II.ll !NTRODUCCION. 

Con el objeto de proporcicn!:ir uno idea rr.as c!er~ de l~ 
!mportanc:ia de este Secto::-- Oculto. pensamos q•...:e s~r!a conve-ni-ante 
optar pi:ir el pres~ntE" co.;iltulo que ci:•nte:npl4 elpun~5 estimaciono.?s 
y comport~m:ientos de es~e tipo de .e-ceinc:r,!~ ~n i:,irc·s ped.s~~ d.:;;ol 
orbe. ~n buena ~~~1do. desconociCos. 

Ca.Ce 1 a ~s rr.~9- i:-0:;':. 1..lni::!~nte l:l ev:iC~:'l::'!~ ~ue rJJt:. lea ta 
?ro?S?!'\C'ia de Se;•Jn:ia .::conc:nia. ~.. bien. m1..lcha e -:sta 
evidenci~ reet.: ta ·ln~c.-dbtico ·¡ repre-se:-.t~ · .. m~ rrJnir.-.e par: de la 
gener~lm~nte ce ciseil. mei<Jnitud :~.tribuidi t\ c.:chv ser:tc,r. pi::-1~ !ri 
qu~ r9~ul~a dif cil neg~~-=~ e%i3tPncia a n1v~l mundiai. 
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II.2) LA ECONOMIA SUBTERRANEA EN AMERICA LATINA. 

El fenomeno de la economla subterranea abarca de manera 
importante a todos los paises del mundo, tanto desarrollado como 
suhdesarrollado y algunas notas periodlsticas a ultimas fechas 
describen el fen~meno en Ja Unibn Sovi~tica. 

Qu& significa la economla subterr!nea? 

El sector informal es heterog~neo y su conformaci~n no 
responde a un potrbn Onico, ya que ~ste se ha diversificado de 
manera importante. encoritri!ndose casos en los que es 
significativa la inversiOn de capital, por ejemplo. servicios de 
transportaci3n de mano de obra. y otros en donde es escasa la 
inversi~n de capital. como en el caso de servicios domésticos y 
vendedores callejeros o ambulantes. 

La poJltica estatal se expresa de diferente manera 
frente al enorme desempleo, que no ha sido capaz de controlar; la 
actividad informal da en buena medida respuesta de manera 
irunediata al desempleo. aunque ~sta no siempre significa 
permanencia y estabilidad laboral. No obstante esta actividad por 
sl sola. no representa la solucibn real a los problemas de Ja 
planta productiva industrial y el grado de organizacibn del 
sector informal no se traduce en und conciencld colectiva del 
grueso de los trabajadores, ya que ideológicamente en el sector 
predomina uu esplritu individualista.. en donde en la mayorla de 
los casos se lucha por el inter~s personal. 

La econom!a subterr4nea surge y se desarrolla desde hace 
varias d!cadas y representa un paliativo a las fallas en la 
polltica del proceso productivo, en donde, frente al proceso de 
innovaciones tecnol~gicas tan importante que se vive en la ~poca 
actual. se ha venido desplazando a grandes masas de fuerza de 
trabajo de los sectores industriales y administrativos que 
conforman la actividad economica de las naciones. 

Lo evolucibn de este fenbmeno se ha evidenciado a partir 
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de la decada de los ochentas. momento coincidente con la 
~gudizaciOn de la crisis del capitalismo a nivel mundial; sin 
embargo, la econimia subterr!nea, aunque presenta elementos 
comunes (mencionados en el Capitulo I) tambien se expresa de 
diferentes maneras en los diversos paises. por lo cual resulta 
necesario hacer un esbozo de que es lo que posa en algunos palses 
en su contexto general. pero tambi~n particular. para 
posteriormente entender lo que sucede en M~xico. 

" ... La crisis internacional afecto a la mayor!• de 
las economlaa de Am!rlca Latina, por lo que entre 
1980 y 1985 el PIB se mantuvo estancado, el PIB 
per cdpita disminuyo en un 9% y el ingreso nacional 
bruto, cayo en un 14% ."(1) 

Esto se tradujo en un mayor desempleo en las industrias 
y la respuesta inmediata fu! un crecimiento acelerado en las 
actividades fortaleci~ndose el sector. 

Lo que se puede observar ~n Am~rica Latina. es c~mo 
frente al desern?leo la econom!a subterr!nea se va transformando 
en una actividad econOmica que trata de contrares~ar los 
desajustes de la planta productiva industrial y hay divergencias 
significativas entre el sector formal peque~o y grande. la 
tendencia en ambos es a la baja, no sucede lo mismo en el 
informal y ~ste crece en un 6.8% frente a un 1.2% del privodo 
formal y un 4.6% del publico: observ!ndose disparidades 
importantes en cada pals. C2l 

En el presente trabajo se tratarla de explicar dos casos 
representativos de Am~rica Latina para encontrar las similitudes 
con el caso mexicano y abordar las consideraciones convenientes 
en el contexto latinoamericano, para pretender su incerciOn en el 
mercado mundial. conociendo de manera inicial el fen~meno en 
Norteomerico y Europa. y asl. observar el fen~meno global. 
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II.2.ll LA ECONOMIA INFORMAL EN PERU. 

El mercado informal en el Perü tiene caracter!sticas que 
abarcan a la mayor!a de los sectores productivos. transformandose 
en una actividad de importancia ne..cional, el estudio del 
Instituto de Libertad y Democracia de Peru CILDl asi lo denuncia. 

, .este sector abarca tanto el comercio como la 
vivienda. construcc!On. transporte e induotria, e 
incluoo en eote ultimo oector algunas plantao 
productivas son mayores que las del sector oficial" 
(3}. 

Esto habla de la incidenci~ en Pera de la economia 
informal y sobretodo cómo ~sta logra aglutinar a su alrededor a 
vastos sectores de trabajadores, debido a su alto nivel de 
diversificacien. ~sto vuelve m5s complejo el !ene~eno y evidencia 
de la incapacidad del Estado. Los trabajador~s peruanos deben 
impulsar iniciativas que les permitan sobrevivir frente a la 
estrechez del proceso indust~~alizador y la poca funcionalidad de 
las instituciones. esto h~ representado un crecimiento ~celerado 
del sector informal desde hace 25 anos en éste pals. 

". . . el sector informa! abarca e 1 65% de la 
construcciOn. el 85% de la confecciOn, el 74% en el 
calzado, el 78% en la mueblerla, el 85% del 
transporte en bmnibus de mas de 20 pasajeros, y 
el 95% del total del transporte de Lima ... " (4) 

Con esta cifra se ilustra cbmo el fenOmeno no es 
coyuntural. sino que la tendencia marca un parametro econOmico y 
por lo mismo ubica la fuerza del sector informal en el terreno 
tonto econOmico como polltico del pa!s. No obstante el fenOmeno 
informal estA estrechamente ligado al oficial, ya que a simple 
vista pareciera ser que este sector no pagara impuestos, sin 
embargo, su coexistencia se c!a por la v!a de la 
corrupciOn/sobornos a las autoridades y que se ha transformado en 
un mecan~smo que le permite su desarrollo, ejemplo de ésto son 
los dispositivos legales que se producen cada ano y que son 
barreras infranqueables para el grueso de peruanos. Es as! que 
para registrar una empresa es sumamente costoso, tanto en dinero 
como en tiempo, por lo cual el espiritu empresarial del sector al 
funcionar en la informalidad o ilegalidad no les permite el 
derecho de propiedad, ser accionarios. cubrirse con pOlizas de 

24 



seguros, acudir mercados de capltal y aQn proteger las 
innovaciones que se pudieran realizar. 

Como se ~uede observar. sí bien lo informal es un 
instrumento de salvaciOn frente a la acentuada crisis que tambi~n 
g~lpea d la econcm1a p~ruand. la otra parte de la moneda 
r~presenta una carencia de gar~ntias socleles que permiten una 
evoluciOn sana que a la larga cree una mayor organizaci~n del 
sector. aunque de mon,ra inmediata resuelve diversas necesidades. 

II.2.21 LA ECONOMIA SUBTERR>JIEA DI COLOMBIA. 

Color.ibia. distin(;n..:.i~ndos¡;> hasta: h!lce ~l~u:ios d~c~d!s por 
l~ produccjOn de caf~. hoy tien~ una 1~portanc:~ ~n lo que s~ 
rE-'fi-ere a l-i co1n~rci'!1i=acJ·"!·n .:.t- ó ... t:',;a.s a niv.c:l ::iunC.:.aL es 
pr~clsamente en esta activ~1aC. dc~d~ s~ ~bserva !~ i:i.c:~~~ci~ d~ 
l~ economla sub:~rr!n~~ y tn :e'~' lo i·~f~rent~ ~l ti·~fico d~ 
~xp~rtacio~es ileg~les. fsto s~rge a ~~rtir ~e lae difer~ncjas 
tan important~s de loe precios do~ésti::s f:·en:e ~ !~·~ 
i :i.toer nac :i ona les;. es as~ que !os ¡:.:-oductc3 i :ite~:-:~c: cna: es i:r.¡:-:inen 
precios que afecton d la e:o~~rnla col~mb1ana. gen~rdn~o 
d~saj~st~9 en l~ ca~acid~d ~r:~uctiv~ d~l p~is y si b:en ~s 
c!erto que el n~r=otr&flco es un elemen~o irn~ortante car~ l~ 
sob~eviv~nci~ colornbl~na. ~s~o no r~Dre~e~t5 ¡~s c1~ientÓs de su 
~ctivijad econ~mica. · 

Tan::i tre.beija u01 n.i~dro l ! ~maC.:i !;:gr~~os BnJ.tos 
apropi.ido9 par.,_ los diferen":.es e..iustes. Aqui se observa c~:no 
\°''.olomb1a m!s q:ue ser un pro::iuctor deo drc•al!lfl es '!..in 
c~merc~alizador. ~~ decir. el mismo car~ct~r- ilegal del 
narcotrafico hace ~ue se pr~ste a una eeri~ de sobornos en donde 
se emplea la fuer=a de treb~jo. y encontre.mos ~ue las autoridades 
acepten veladament~ en est~ ~ctlvidad la posibllidad de empleo 
para dlversos sectores de trebajadores ex;iulsedcis de las fuent~s 
de trabajo industri~les. 

Colombia se ha transformado en un pa~s proveedor Ce 
coca1na a Est~dos Unido~. ya que de 17 tonel~das que se consum1an 
en 1976, 14 provinieron de ~st~ p~ls. sln e:nbargo. el trafico de 
prod'.lctos no se refiere e>:clus1va.mente a la cccalna o mar1huana. 

25 



sino a las subfacturaciones que se realizan de diversos productos 
frente a los mercodos internacionales en donde se imponen precios 
que hacen imposible la colocaciOn legal de la producciOn, en este 
sentido se emplean a importantes sectores de la poblaciOn que se 
han transformado en actividades productivas generadoras de 
recursos internos importantes. 

"A puar del criterio coneervador usado en las 
estimaciones, ... las exportaciones ilegales han 
alcanzado niveles alarmantes, de 260 a 636 millones 
de d~lares en 1974 y 1977 respectivamente, 
colcul!ndose el orden de 21 a 41% del total de las 
exportaciones registradas en la balanza de pagos a 
finales de los 70's." (5) 

Estos dos paises de América latir.a nos ilustran cOmo se 
expresa de diferentes ;n~neras el sector informal. atendi~ndo a la 
estructuraciin econOmica y cOmo no se puede generalizar de manera 
indiscriminada el fen~meno sin tomar en cuenta los detalles de la 
fonr.ación econOmico-social ::ie cada naciOn. ;:>ara entender la 
magnitud de la tendencia y su comportamiento e incidencia por 
paises. 

II.3) LA ECONOMIA SUBTERRANEA El! EL NORTE DE AMERICA. 

II.3.1) LA ECONOMIA IRREGULAR El! CANADA. 

B4sicamente la economia canadiense se veria afectada por 
igual que en los paises donde se detecte la presencia del sector 
irregular. sin embargo, la presencia de un sector irregular 
tendra mayor influencia en lo referente a la recaudaci~n fiscal. 
pues ese sector afectara tanto la medici~n de los ingresos como 
la actitud de los contribuyentes acerco de la justicia de la 
legislaciOn impositiva, la cual en Canad& esta sustentada en la 
autoimposicion. 

La existencia de un sector oculto ha sido reconocido por 
las autoridades fiscales de Canada, como ejemplo se senala que 
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los ingresos fiscales recuperados aumentaron de 2.3 millones de 
dolares en 1974 a 7.0 millones en 1979, no obstante lo anterior, 
este sector no puede ser cuantificado a priori. 

La econom1a canadiense es menos compleja que la 
noerteumericana, lo cual posiblemente reducirla la magnitud de 
esta ~ctividad; pero por otro lado sera caracterizada por una 
mayor progresividad en los impuestos al ingreso. as1 como mayores 
beneficios socialed, lo que puede favorecer la presencia del 
sector subterr~neo. 

~o resulta vdlido el que las transacciones en la 
economla subterr~nea se llevan a cabo mediante efectivo, pues es 
posible endosar un cheque para alguna transacci~n irregular y 
despu~s pagar una legal. el uso de cheques i:npart:ir1a un sesgo 
conservador en las estimaciones que dependen de este supueato, 
su~est:imaciOn que se ve incrementada por el hecho de no 
considerar las transacciones en especie. 

Existe una metodologla que se besa en datos de 
circul~nte y depOsitos. y se E~giere que el vol~men de las 
transacciones sustentada rnendiante circulante y mediante 
dep~sitos a la vista conducir!an a estimaciones mas precisas del 
sector lrregular, escapando con ~sto algunas de las crJticas 
hechas al m~todo anterior. 

A 
objeciones, 
incrementos 
ilegales''. 

pesar de la validez aparente de las varia~ 
los crlticos ser.alan "que una buena parte de 101 
en el circulante pueden deberse a actividades 

II.3.2) LA ECONOMIA S\IBTERRANEA EN ESTADOS UNIDOS. 

El sector informal en los actividades de lo 
estadounidense, no es algo nuevo. y a Qltimas fechas 
venido evidenciando su participaciOn en la economla 
Esto representa un crecimiento importante en varios 
tanto industriales como de servicios. 
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El fenómeno informal en Estados Unidos. se tiene que 
observar aparejddo al de innügraciOn. ya que el grueso de 
actividades que conforman al sector. se encuentran vinculados a 
los indocumentados extranjeros que llegan con una perspectiva 
lobero! en lo octividod que se logren colocar. 

La industria de Estados Unidos, cuenta con inncvaciones 
tecnolOgicas que les permiten ser competitivos en los rr.ercado 
internacionales, sin er:ib!!.rgo. los srandes consorcios monopolistas 
norteamericanos en la mayorla de los casos. requieren de fuerza 
de trabajo sumamente barata, que les permita reducir costos de 
producciOn. abaratando de manera imp:.)rtante los salarios a los 
trabajadores, es aqu!. donde se engarza el fenO~eno informal. ya 
que por la v!a de la maquila. a domicllio el procesamiento de 
merca.nejas en pequenos tal¡eres es ~na realidad. 

Las rnedjdas del gobierno de Estados Unidos al sector 
informal, han lmpl icado sanc:or.es. por lo cuo.l se le ho. situado 
en un rnarco ilegal. significando un dlto !ndice de corrupci6n. yo. 
que el mismo hecho de mantener una fuerza de trabo.jo en la 
clandestinidad plantearia la cancelacjón de les peque~os 
to ll eres. 

La econom!a subterrdnea no tiene oün una incidencia ta~ 
importante en Estados Unjdos. pero viene cobrando importdncia y 
en un estudio realizado por P.M. Gutman hace algunos anos. se 
dice que en 1976. el sector informal generb 176 billones de 
dOlores, que representb el 10% del Producto Nacional Sruto. es 
decir. riqueza en recursos materiales. 

El fen~meno tiene una dimensión muy compleja en éste 
pars. debido a que aquJ se relacionan activid~des industriales. 
por ejemplo. la maquila realizada para la industria textil. pero 
to.mbi~n en servicios dorn&sticos, como es el enorme re~uerimiento 
de servidumbre en los centros nocturnos. restaurantes, etc .• que 
funcionan en el pols y conforman octividodes economicos poro un 
buen nOmero de trabajadores que llegon de otros polses. 
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II.4) LA ECONOMIA SVBTERRANEJ\ EN EUROPA. 

II.4.ll LA ECONOMIA SUBTERRANEJ\ EN INGLATERRA. 

La gran y creciente cantidad de efectivo en poder del 
püblico es supuestamente un indicador de la presencia de 
un sector paralelo, dominado por las trar.sacc1ones en efectivo y 
sin registro. lo cual ha propiciado el florecimiento de varias 
metodologias con este prop~sito. e~tre los que destacan los 
llamados métodos monetarios con objeto de est1~ar su magnitud. 

Una observaciOn a las varia~les monetarias arroja dudas 
sobre la precisión de las estad!sticas. se ha estimado que la 
cantidad de dinero en poder de cada adulto en 1979 era 
equivalente a 200 libras. Dado el creciente uso de otrcs medios 
de pago, como las ~arjetas de crédito y los cheques. el 
circulante disminuyo menos de lo que se esperaba. Por otro lado. 
el nümero de billetes de mayor denominación también ha~ia 
aumentado, y en mayor proporción de lo que podria esperarse 
debido o la inflaciOn (en febrero de 1976 los ~illetes de 10 y 20 
libras representaban el 24% del va lcr de ! os bi 11 e tes en 
circulacion. y en febrero de 1979 el ~8%). Sir William Pile 
entonces presiden~e Ce la oficina de recaudaciOn interna. el cual 
afirme que en 1977 

" ... no era imposible que el ingreso no declarado 
con el propOsito de evadir impuestos pudiese ser 
del orden de 7.5% del PNB". 

Dicha afirmación propiciO un mayor estudio de este 
sector. Resultados de otras estimaciones indican que en 
Inglaterra dicho sector !Juctaa entre 2 y 3% del PNB. 

La economla subterr!nea se estimo tomando como an:o base 
a 1977 y se observo un decremento continuo en el tamano de la 
economla oculta. pasando de ser un 34% del PNB en 1952 a tan sOlo 
7% del PNB en 1979. 

La mediciOn del PNB por el lado de los ingresos y por el 
lado de los gastos a p~ecios corrientes resultan de dos m~todos 
de estimacicn casi completamente independientes. La primera 
resulta de la suma del total de ingresos factoriales prevenientes 
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de la actividad productiva en el Reino Unido. mientras que la 
mediciOn a partir de los gastos es la suma del total de gastos 
finales en la producciOn de dicho pa!s. Para cualquier periodo 
dado. estas dos mediciones deben por def iniciOn ser iguales, ya 
que el valor de cada transaccion final puede ser medido ya sea 
por la suma del dinero g~stado en el bien o servicio por el 
comprador final. o idénticamente por la suma de los ingresos 
generados al producir éste. Se realizan ajustes para los 
impuestos a la importación, exportaciOn y ventas al realizar la 
mediciOn por el lado de los g~stcs, para que éste represente 
gasto en actividad productiva en el Reino Unido, lo cual iguala 
al ingreso generado por dicha actividod. 

La medici~n del PNB por el lado de los ingresos depende 
en gran parte de los datos obtenidos por la oficina de 
recauCacion, en los cuales existe la posibilidad de subvaluaciOn. 
Se observo que en las estim~ciones iniciales el PNB basado en los 
ingresos resultO menor, lo cual se puede atri~uir tres 
factores: 

a) Subreporte en los ingresos factoriales. 

b) Errores debidos a algün desface temporal, es decir. 
transacciones registradas en periodos diferentes por los dos 
involucrados en ~etas. 

c) Otros errores de estimaciOn. 

Existen factores que a pesar de ser parte de la economla 
subterr&nea no est&n bien representados en esta diferencia. Tal 
es el caso de los que aumentan la estimaciOn del PNB. Est!n 
tambi~n el gasto y el ingreso en especie no representados. !l 
gasto en narcOticos. asi como el ingreso de los narcotraficantes. 

La econornia oculta se incremento durante 
anos y especialmente a partir de 1970. sin 
crecimiento no ha sido espectacular. 

los últimos 
embargo este 

Si la econom!a subterr!nea estuviese creciendo, serla 
razonable suponer que se estarla incrementando el nümero de 
personas pertenecientes a los grupos con mas facilidad de 
beneficiarse. trabajadores por su cuenta. trabajadores por varios 
empleos y desempleados no reg:strados. 
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La meyoria de las transacciones subterr!neas se llevan a 
cabo en el sector dom~stico, y que ~na econo~!a subterr!nea de 
tan sOlo un 3% del PNB en Inglaterra. significarla que la familia 
promedio gasto 300 libras al a~o en este sector. Lo anterior est! 
respaldado por los altos niveles de concentraciOn industrial 
alcanzados y por el supuesto impl1cito de la no existencia de 
dicha actividad en ese sector productivo. 

Para at~car el problem~ de la esti~aciOn de la economla 
subterranea se tratar1a de comparar los ingresos con los gastos 
reportados. pero a un nivel desagregado. Puesto que sugieren que 
el aparente incremento en el error residual que se ha dado 
recientemente. observado al comparar el ?NB de la contabilidad 
nacional. se debe m~s que a la economla subterranea, a las 
diferencias temporales que surgen cuando los precios se 
incrementan rapidamente. 

II.4.2l LA ECONOMIA SIJBTERRANEA EN ITALIA. 

La economia subterranea, aunque imperfectamente 
estudiada es generalmente considerada patolOgica e irracional 
cuando se compara con e 1 sector f orrna 1 . 1'.s l. en el caso de 
Italia. donde diverso9 estudios coinciden en otorgarle una gran y 
creciente proporciOn de lo producciOn y de los activi1odes 
laborales. se pensaria que el sistema econOmico esta sustentado 
sobre bases en descornposic:bn. 

La economia subterranea estA fuera de las disposiciones 
oficiaies, y podria ser definida como aquellas actividades 
caracterizadas por una falta de formalizaciOn en sus 
transacciones. 

Una de las caracter!sticas m!s distintivas del 
desarrollo econOmico en Italia esta dado por la persistencia y 
creciente vitalidad de un amplio sector de peque~as industrias y 
talleres artesanales. De hecho. es por esto q\1e el desarrollo 
economice italiano puede f!cilmente distinguirse del alcanzado 
por los demas polses industrializados (con la excepciOn de 
JapOn). En el pasado la proliferaciOn de pequenas y medianas 
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industrias era considerada como car~cteristica de una economia en 
retroceso. ahora. en vista de los recientes estudios, aparece 
como un fenOmeno complejo y contradictorio. 

Recientemente se ha senalado la conexidn entre la 
neces:idad de mayor flexibil:idad en la economia italiana, y la 
divisiOn internacional de trabajo que la coloca en un papel 
subordinado en el sector de tecnolog!a avanzada: ambos factores 
influyen de manera determinante para que se especlalice en las 
lndustr:ias intensivas en trabajo, particularmente sujetas a 
volatilidad en la demanda. La estructura de las empresas pequenas 
resulta part:icular~ente adecuada: asegura la flexibil:idad 
necesaria y presenta b~jos costos de mano de obra, al depender de 
aprendices. trabajo dc~est~co y segundos empleos. En ~ste Ultimo 
caso sin tener que cubrir costos de seguridad social y sln 
suscitar tensiones pues estos son pagados por los patrones en el 
sector formal. 

La oferta de trabaJo in!crm~l obedece a varías razones 
socioeconOmicas entre las que destac~n la evas:i~n fiscal y sobre 
todo la flexíbilidad que proporcion~ a los trabajadores. 

Se destaca ~n !talja la Jmportanc:ia de la familia como 
asoclaciOn econOmica. cuyos costos de comunicac1bn y transacciOn 
son relativamente menores y en la cual existe un mayor incentivo 
a compartir el conocimiento y capacidad laboral de cada miembro. 

ACn cuando no produzca para el mercado, la familia es 
una unidad de produccidn. p~esto que est! produciendo aquellos 
bienes o servicios necesarios para el bienestar. 

En el caso de Italia es muy limitada la disponibilidad 
de trabajo de tiempo parcial. y tampoco han sido desarrollados 
mecanismos que flexibilicen los horarios. Por lo tanto, la 
necesidad de un empleo flexible, principalmente de algunos 
miembros de la familia. necesariamente sera encausada 
actividades paralelas a la economla oficial. 

Al final de los aMos sesentas no era posib1a contraer 
m!s aan los salarios nominales. los salarios reales eran menores 
que en los paises vec:incs. Esto hizo que se empezara a 
desarrollar un mercado laboral paralelo. en el cual los 
trabajadores estaban dispuestos a aceptar menores salarios que 
estuviesen aunados a una mayor flexibilidad en la aslgnaciOn de 
eu tiempo. 
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Por el lodo de 
participar en este sector: 
contratacio~es y despidos; 
de impuestos al trabajo 
salario. 

la demanda era alto el incentivo a 
obteniendo flexibilidad en horario y 

pagando a destajo, y evadiendo el pago 
que representaban entre 50 y 60% del 

Se presentan varios estudios respecto a la economla 
informal, relacionados con el empleo regular e irregular. Un 
estudio realizado a nivel nacional indico que 5.6% de las 
actividades oficiales eran llevadas a cabo en el sector irregular 
(3 millones de empleos odicionoles). Al comporar este resultodo 
con los obtenidos en estudios ~ealizados para ciertas regiones en 
particular, se observan aún mayores porcentajes. 

En varios estudies los resultados indican que 1~ fuerza 
de trabajo irregular es muy grande y que tan sOlo en el sector 
manufacturero una estimacibn m~y conservadora ncs muestra un 
totol de 1.600.000 trobojadores en su propio hogor. Debemos 
aqui mencionar que otras estimaciones realizadas en paises 
occidentales indican que la rn'yor!a de les empleos irregulares se 
localizan en los sectores Ce servicio~ y ccnstrucci~n. 

Se han realizado estimaciones de la econom13 ~ubterrAnea 
o paralela. Una estimaciOn monetaria indlca que la econom1a 
subterranea como proporciOn del PNB paso de menos del 10% en 1968 
o mas del 30% en 1978. 

La economla subterr!nea va m!s all! de las actividades 
productivos: en Itolia tom.bi~n contempla lo formociOn de 
capitol. Los dotos disponibles de construcciOn informal presenton 
notables diferencias al compararse en el sector oficial de la 
industria de la construccion. 

En el caso italiano la economla subterr!nea actúa corno 
valvula de seguridod. A pesor de la folta de evidencia. lo 
probabilidad de que las ventajas a corto plazo presentan serios 
problemos en el lorgo plozo es olto, sobre todo si esto actividod 
es responsable de proporcionar din!mica a la economia y de la 
generaciOn de empleos. 
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II,4.3) LA ECONOMI~ SUBTERR~NE~ tN NORUEG~. 

Uno nueva dicotomia que ha recibido atenciOn por los 
economistas es la que se distingue entre el sector oficial, 
(formal, abierto o registrado) y el sector no regístrodo, llamado 
tambi!n subterraneo, oculto o informal. 

Se han hecho intentos por medir la economta subterranea 
en Noruegd. tanto a nivel micro como macro. El primero se basa en 
un estudio de encuestas realizado en septiembre de 1980, y es en 
cierto modo innovador. El enfoque de este trabajo se limita al 
mercado laboral. esto es a preguntas referentes al ingreso por 
trabajo no reportado. El reporte macro es en cierto modo 
tradicional y se basa en el desarrollo del acervo de circulante. 

Los principales conclusiones del estudio micro pueden 
ser resumidas como sigue: 

En los doce meses previotl al estudío el l5% de la 
poblaciOn mayor de 15 anos reconociO haber obtenido ingresos de 
trabajo no reportado, mientras que el 26% dijo haber pagado por 
servicios no reqistrados. Tomados en conjunto, el 37.5~ de la 
poblaciOn estuvo activa en el mercado negro de trebajo, como 
compr~dores o vendedores. 

El nilrnero de horas decrece con la edad, tanto en hombres 
como mujeres. La demanda por tr~bajo irregular alcanzd al mBximo 
en los hombres entre 25 y 54 anos. entre las mujeres hay dos 
maximos: 25 a 39 anos de edad y mayores de 55. 

Basandose en los precios de mercado y en informacion de 
la oferta de trabajo informal, se estimo el mercado de trabajo 
informal en 5.5 billones de coronas, lo cual representa el 2.3% 
del ?NB de 1979, 

Se encentro que alrededor del 60% de Jos servicios 
irregulares fueron pagados en efectivo. Lo cual refuerza el 
impuesto de que la econom!a subterranea usa efectivo para 
realizar las transacciones. el cual se emplee en el enfoque 
macro. cuyos resultados son f!cilmente resumidos. 



tamano de la economia subterranea incremento a 14.5 
de coronas en 1976, O 6.3% del PNB en ese ano. Cabe 

mencionarse que esta estirnaciOn incluye m!s actividades 
irregulares que el ingreso por trabajo irregular. 

El 
bi ! Iones 

En promedio el precio cobrado por el trabajo irregular 
es bajo, menos del 40% del precio en el mercado ofici41. La 
magnitud de este sector ser! de 5.5 billones de coronas, o bien 
2.3% del PNB. y de 3.3 como limite superior con un 9.5% de 
confianza. 

El trabajo informal puede ser. en buena medida. ofrecido 
a familiares y amigos a bajo costo: y que algunos de los 
servicios pueden ser ajenos a la profesi~n o actividad normal del 
oferente, lo que hace razonable que se cobre un precio menor al 
c!e mercado. 

El m~todo directo se basa en la demanda por circulant~. 
Los mctivos para mantener circulante en exceso del necesario para 
realizar las transacciones ordinarias. son en cierto modo 
oscuros: y a manera de conjetura se concluye que hay una 
incertidumbre ge~eral econOmica y pol!~ica, desconfian=a en los 
bances. evasiOn fiscal, deseo de los ancianos de esconder su 
riqueza. 

El papel que juega la evasiOn fiscal en la demanda 
circulante supone que la magnitud 1e la evasi~n fis=al 
directamente relacionad.a con algu:-:'- :r.~dici~n de las 
impositivas y que entre mayor s~a 1~ ~-·~=~'~ ~j~:al, ~ayer 
la demanC3 t~r ::r=u:~~~e. 

II.4.4) L~ ECONOMIA SUBTERRANEA EN SUECIA. 

por 
esta 

tasas 
ser! 

Los altos impuestos a los ingresos marginales son casi 
un!nimemente considerados como la mayor causa de la economla 
subterranea en Suecia. Los altos impuestos directos e indirectos 
absorben el 75% del ingreso marginal de una persona de ingreso 
medio, el 65% de las personas del sexo d~bil en adelante. y el 

35 



66% para ing~esos menores. Esto significa que para cualquier 
subreporte de ingresos representa al menos un ahorro en impuestos 
del 65"5. 

Una persona con ingresos medios puede en el rnargen 
ofrecer su trabajo en el sector informal por la mitad de Ja 
tarifa, y aCn as! obtener el doble de ganancia. 

El tamaffo de la econcm!a subterr!nea est~ mitigado por 
el eficiente control de la evasiOn fiscal. Los patrones est!n 
obligados a reportar el ingreso de todos sus empleados: cada 
empresa debe registrar el ingreso y gasto que realiza. los cuales 
estan a dlsposici3n de las autoridades fiscales; )os ingresos 
personales se comparan con el nivel de vida a nivel local; pero 
principalmente el nivel esta restringido por la alta coherencia 
social. la ~ficiente contabilidad y la escasa corrupcion 
burocratica. 

Otros estudios indlc~ron una distribuc:on desigual de la 
economl a subterrAnea, si en do mayor en los sectores con empresas 
relativamente pequenas. Al redliza~ l1na estiffiación para el monto 
total de pag~s realizados en l~ e~cno~!a subterr!nea Ce 0.6% del 
PNB indicb que este sect~r es mo~esto. aunque posib!emer.te est!n 
subestimando. debido a que !as personas que participan en este 
sector tengan un incentivo a no responder ~ responder 
subestimando su participac10n. 

La economia subterrdnea presenta varias consecuencias. 
En primer lu;~r podemos seftalar el efecto que tiene en los 
ingresos fisc~les, si euponemos que después de cierto tiempo, 
todos los ln~r~sos se reportGran a las autoridades fiscales. esto 
incremetaria ~! precio y decaeria la cantidad de los bienes y 
servicios prod·..1cidos en la economia subt.err!nea. m!s aú.n, si el 
camb10 porcer.tual en los precios y en las cantid~des son de la 
misma magnitud, el incremento en la bas-e im¡:Jositiva ser!. 
aproximadamente igual a la economla subterr~nea. estim!ndose el 
incremento entre 3 y 7% del PNB. si se aplica la tasa marginal de 
70% {menor que la del contribuyente con ingresos medios). el 
incremento en ld recaudaciOn fiscal fluctuar!a entre 2.1 y 4.9% 
del PNB. 

Este incremento en los ingresos fiscales podria implicar 
que se redujerdn las tasas impositivas manteni~ndose el nivel 
previo de recaudaciOn. Por otro lado, las a.lta.s tasas 
impositivas marginales tienen el prop~sito de hacer mas 
igualitaria la distribucicn del ingreso, la existencia de este 
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sector contribuira a disminuir la coherencia social, con efectos 
oscuros pero importantes en la sociedad. 

II.4.5) LA SEGUNDA ECONOMIA DE LA U.R.S.S. 

Existe otro aspecto en la realidad econ~mica sivi~tica, 
donde la p~oducciOn y el intercambio a menudo se llevan a cabo 
con objeto de obtener ganancias privadas. violando los leyes. y 
estrechamente relacionada a la corrupciOn burocr!tica. Esta es la 
llamada Segunda Econom1a, Contraeconom1a o Xercado Paralelo. 

En un pals donde lo disponibilidad de muchos productos 
es sumamente restringida. resulta facil la comercializaciOn de 
bienes en el mercado negro. Una variante importante de esta 
actividad esta dada por la venta en el mercado negro de cargas 
por ?arte de los transportistas, actividad a la que se atribuye 
la d1sponibilidad de materiales para construcci~n en el sector 
informal. 

En el caso de los dirigentes de industrias, se presenta 
un fuerte incentivo a participar en el mercado negro por dos 
razones: Primero. con objeto de obtener algan beneficio personal; 
y Segundo. para cumplir con los objetivos propuestos mediante la 
adquisiciOn de insumos escasos en el sector o!icial y con esto 
obtener promociones y mayores beneficio~. 

Las granjas colectivas tienen mas facilidad para 
participar en este sector pues tienen controles menos estrictos 
en lo referente a la conversión del dinero bancario en efectivo, 
y generalmente su estructura permite mayor facilidad para desviar 
algunos de sus productos a la segunda economia. 

La econom1a subterr~nea en la UniOn Sovietica presenta 
patrones regionales. siendo mayor en las ciudades portuari~s de 
Leningrado, Riga y Odesso donde se facil)ta el contrabando. As1 
como tambi~n en el Sur, los campesinos del estados de Georgia, 
que tienen el monopolio de producciOn de cltricos y grandes 
ventajas para producir flores y frutas fuera de temporada, tienen 
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un gran inter~s por vender directamente su produccion a la regi6n 
Norte de pols puesto que los autoridades pretenden apropiarse de 
~stos tan sOlo pagando una minlma fracción del precio en el 
mercado negro. En este mismo estado es donde se presentan el 
mayor nOmero de actividades subterr!neas en el sector industrial. 

Desde el punto de vista 
incrementa considerablemente el bien 
cualitativa y cuantitativamente. y 
ingresos. 

econOmico. este sector 
estar de los consumidores. 

les proporciona mayores 

En la UniOn Sovietica el sector de los servicios de la 
econom!a subterr!nea dar1a trabajo a unos 20 millones de 
personas. segOn inforrr.a un artlcilo publicado en el semanario 
"Tiempos Nuevos". 

Los servicios clandestinos fluctuarlan unos 15 mil 
millones de rublos al ano. equivalentes a 37% del facturado 
total del sector. 

El "Fantastico Mundo" de la economia subterranea era 
hasta no hace mucho un tema tabU en la Unión Soviética. aunque 
todo el mundo hoblora c!el fen~meno. SegQn el semanario los 20 
millones de personas "Yeeontruyen la mitad. de las casas que 
existen en el pals. arreglan la mitad de los zapatos y el 40% de 
los coches. y curan hasta la Oltima de las enfermedades 
imaginarias. 

SegQn "Tiempos Nuevos" la a:nplia d.ifusion del fen~meno 
demuestra los graves d~ficit de la economia estatal: "La carencia 
de mercader!as, los graves errores en la estructura de los 
servicios. la deficiencia en la medicina y la instrucciOn 
pOblica. 

En estas condiciones, es lOgico que la gente recurra a 
la economla subterr!nea mientras que, por otro lado, 11 la entrada 
en vigor el lo. de mayo pasado de un permiso para desarrollar 
ciertas actividades "Individualistas", tampoco cambl~ la 
situaciOn, ni logro eliminar a la econom!a subterr!nea" 

Sobre otro fenomeno muy particular de la econom1a 
sovi~tica, los "Limitchiki" ( a quien algunos 1 laman moscovitas 
de segunda) tambien se ocupo la prensa local. Los "Limitchiki" 
son los sovietices procedentes de las aldeas que rodean a Mosca. 
empleados en las fAbricas de la capital como mano de obra barata. 
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Cuando tienen suerte habitan en residencias colectivas y 
generalmente son mirados por encima del hombro, est!n sometidos a 
todo tipo de descriminacien y para colmo Ce males. como 
consecuencia de las formas econOmicas promovidas por Gorbachov, 
el futuro se les plantea aQn mas dificil. 

Los ''Limitchiki'' son empleados de fabricas que se 
mantiene gracias a ese irregular tipo de mano de obra. en 
empresas a las que resulta mds c~modo aparentar su crecimiento 
mediante el incremento incontrolado de una plantilla de 
''Limitchiki'' mal pagados y sin especializar, antes que mediante. 
Ja modernizaci~n de su equipo y tecnologla. La autoafiliaci~n 
empresarial y los camb~os econ~micos de Gorbochov, amenazan ahora 
con el cierre o reducci~n de la plantilla de muchas de esas 
firmas deficitarias. 

II.5) LA ECONOMIA SUBTERRANEA EN OTROS PAISES. 

II.5.1) LA ECONOMIA SUBTERRANEA EN ISRAEL. 

En Israel se han hecho variadas afirmaciones en pablico 
referidas a la elevada evasiOn fiscal. aunque la mayorla sin 
fundamento. Esto ha impulsado estudios que pretenden cuantificar 
esta con mayor formalidad. 

Tambi~n se ha cuestionado la confiabilidad en las 
estadlstica~ de ingreso nacional. poco se puede decir al 
respecto, sin embargo, esta proposici~n parece poco probable dado 
el estado actual de la informacibn estadlstica en dicho pals. 

Existe la posibilidad de que dentro del total del 
ingreso nacional encontremos algunos componentes que escapan su 
detecciOn por el sistema fiscal. Se detecto que los ingresos que 
en un principio estan dentro del proceso de fiscalizaci~n. se 
calcula la diferencia entre estos y el ingreso nacional estimado 
por el lado de Jos egresos. Considerando esta brecha como los 
ingresos que no fueron detectados por las autoridades fiscales. 
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II.5.2) LA ECONOMIA SUBTERRANEA EN JAPON. 

Los trabajadores de los palses mas .pobres de Asia. 
muchos de ellos ingresados ilegalmente a JapOn por bandas 
organizadas. constituyen la mano de obra barata que toma a su 
cargo los trabajos duros y sucios. que desprecian los japoneses. 
JapOn no los quiere pero los necesita. 

L~s autoridades responsabilizan a los sindicatos del 
crimen como el Yakuza, del flujo de in~igrantes ilegales de Asia, 
que frecuentemente est6n dispuestos a trabajar por la décima 
parte del salario mtnimo que aceptarlan sus colegas nipones. 

Las autoridades del Ministerio del Trabajo y los voceros 
de los sectores industriales consideran que ''la llegada de 
trabajadores ilegales esta creciendo a gran velocidad, 
especialmente en las industrias del trabajo intensivo. que no 
logran atraer a Jos japoneses. que prefieren las actividades mas 
1 implas y que demanden un menor esfuerzo flsico". 

La tosa de desempleo subiO hoce algunos meses a 3.2%. 
nivel sin precedentes en los tiempos modernos de JapOn y las 
perspectivas no son alentadoras. dicen los economistas. 

Los funcionarios del Ministerio del Trabajo admiten 11no 
disponer de citrae precieae eobr1 el nQmero de trabaJadoree 
í legales". pero durante una operaci~n que se rea 1 izO en junio 
fueron detenidos 540 extranjeros indocumentados. lo que presento 
un incremento de 70% sobre la batida previa, en noviembre del ano 
posado. 

La legislación japonesa prohibe el ingreso al pais de 
trabajadores no especíalízadcs. pero a pesar de los riesgos y los 
bajos salarios. Japon es aan un atractivo punto de destino para 
los trabajadores ilegales. 

El flujo de ilegales se ha visto fortalecido por el 
creciente valor del yen. que se ha estado registrando durante los 
illtimos des allos, as! como por la calda de las oportunidade3 
laborales en el Oriente Medio. como resultado de Jo baja en los 
ganancias de la industria petrolera. 
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Un directivo de una empresa importante de la 
construccion afirmo que no se podría asegurar el acumulamiento de 
todas las Ordenes de obras püblicas a consecuencia de la escas~z 
de mano de obra. 

En consecuencia muchas firmas de ingenierta civil se ven 
obligadas a recurrir a los trabajadores asiaticos, que demandan 
sueldos mas exiguos. a pesar de la ilegalidad de esas 
contrataciones, dijeron fuentes de la industria. 

La medianas y pequeMas empresas manufacturadas. 
afectadas por el creciente valor del yen. son las que mas han 
abierto sus puertas a los trabajadores ilegales. porque estos se 
conforman con salarios muy inferiores. 
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II. 6) NOTAS. 

Cll Excélslor; 16 de marzo de 1966. pp. 

-_ ... :.> -~ '...·, 

C2l Excélsi(irc: :·.' · 6''de enero de 1966. pp • 

. (3) Excélslor,· '· 

(4) EXcélsior, 23 de marzo de 1986, pp. 

CSl Excélsior, 4 de abril de 1966, pp. 
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C A P I T U L O III 



CAPinJLO l Il . 

LA ECONOMIA SUBTERRANEA: 

EL CASO DE MEXICO. 

lll.ll DEFINICION DEL PROBLEMA. 

En M~xico el proceso de modernizacian y, en particular, 
las caracteristicas de la acurnulacian de capital en el proceso de 
industrializacidn van generando discontinuidades tecnol~gicas con 
fuertes repercusiones para el patrOn de absorciOn de mano de obra 
y la segmentaciOn de los mercados de trabajo. Ello ha incidido 
para que la cconomia subterrAnea se incremente. en sus diversas 
modalidades. 

Si quisieramcs medir a los trabajadores por cuenta 
propia, nos encontramos que el censo los deflne como aquellos que 
no emplean mano de obra asalariada, pudiendo emplear a sus 
familiares. 

Para 1950-1970 pierde peso relativo el grupo de los 
trabajadores por cuenta propia y de los ayudantes familiares en 
ti!rmi nos g loba 1 es. sin embargo. para 1970 a 1 menos una tercera 
parte de la fuerza de trabajo del pa!s pertenec!a a esas 
categor1as de trabajadores. Las ramas donde se ubican son: la 
agricultura. el comercio y la industria. en ese orden. sin 
embargo. para 1970 observamos que la industria esta 
desapareciendo (relativamente la peque~a producci~n artesanal 
aunado al avance del proceso de industrializaciOn para esa 
~poca). Tambibn en el comercio y la agricultura se deja sentir 
este impulso industrializador. sobre todo en el comercio y en la 
agricultura donde hay mas trabajadores por cuenta propia. 

En 1950 en el comercio los trabajadores por cuenta 
propia llegaban a un 61% del total contra 52% en la agricultura. 
Para 1970 desciende significativamente en el comercio, o la par 
que awnentan los sectores de asalariados. Esto sugiere que el 
sistema capitalista se habla extendido en forma destacada hacia 
la esfera del mercado laboral: empero hay que se~alar que una 
tercera parte de los trabajadores del comercio eran por cuenta 
propia. lo que lo convierte en la rama no agr!cola que ofrece el 
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mayor espacio paro la permanencia y/o ampliacion de este tipo de 
trabajadores. 

En un pals como M~xico, la permanencia de pequenos 
comercios est! ligada a: por un lado, que su población consume 
en pequenos montos y lugares cercanos, y por otro, que a éstos 
negocios pequenos no tienen f!cil acceso a créditos para poder 
expanderse. 

Por lo que hace a los serv:icios y a la construcci~n. en 
1950 absorb1an mano de obra asalariada en un 85%: son ramas que 
normalmente se nutren de trabajo asalariado. Pero paro 1970 hab!a 
un l:igero ascenso de trabajo no asalariado. 

De acuerdo con el estudio de PREALC 11962) "ugmentac10n 
de la poblacien econemicamente activa" en M!xico 1950-1960, los 
datos en su conjun~o muestran una ligera tendencia descendente 
para el conjunto de los trabajadores por cuenta propia y 
familiares no remunerados en 1970-1900. Dicho descendo lo marc~ 
el sector agr!cola, contrariamente el ''informal'' creco 
sistem&ticarnente y se ref:ere a los trabajadores no e.salariados 
no profesionales.• 

45 



Los datos de PREALC no coinciden con los censales 
enunciados inicialmente, probablemente se deba a un ajuste de los 
abultados datos censales sobre ''patrones'' en 1970. ~sto es la 
reubicaciOn de parte de los patrones de 1970 como trabajadores 
por cuenta propia, y por tanto como informales. Si tomaron este 
dato corregido para 1970 en la estimaciOn de 1960, el ajuste do 
PREALC indica una descentralizaciOn en el ritmo de descenso 
global de los sectores no asalariados de la d~cada 1970-1960. ya 
que en ella se consolida un incremento de estos sectores en las 
ramas no agr1colas. 

Ante esta situaciOn autores como Alba. sostienen que: 

"La estrategia de desarrollo (de M!xico) 
- crecimiento econOmico r&pido Junto con 
programas sociales importante• dio 
pruebas de lograr superar. en el contexto 
de un crecimiento poblacional muy 
acelerado y de intensos desplazamientos 
rurales e interubanos, la acumulaciOn 
histOrica de limitantes economices y 
sociales. La absorciOn de trabajos en 
los sectores infonnales y marginalidad no 
reaultO ser una etapa transitoria y se ha 
convertido, m!s bien , en una 
caracteristica permanente de la economla y 
la sociedad". (Alba, 1964 pp. 573 a 5741. 

En conclusiOn el proceso global de transformaciOn de la 
fuerza de trabajo se puede ubicar en tres momentos: 

ll Alrededor de 1950 cuando mos de la mitad pertenece a 
los sectores no asalariddos. 

2) ExpansiOn del proceso de incremento de asalariados. 

31 Este empieza a perder dinamismo - en t~rminos 
globales- despu~s de 1970. 
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III.2) CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

En el copltulo I se senalaban las causas y consecuencias 
de la econom!a subterr4nea en general, ahora. lo abordaremos para 
el caso de M~xico en particular. 

III.2.ll LA CARGA FISCAL. 

Este es uno de los principales condicionantes de la 
economla subterr~nea. Aunque no esta de acuerdo si es excesivo o 
no el peso de 14 Carga Fiscal en nuestro p~!s. su lncrem~nto ha 
sido contlnuo en lo d~cada de los setenta, lo que se debi~ ~= 
aumento en el nUmero de causantes, mejorlas en los p~drones y 
mecanismos de control, aumento en las tasas de algunos impuestos, 
mayor progresivldad de las tarifas y ampliaciOn de la base 
gravable aunado al proceso inflacionario. En 1989 iniciar~ a 
gravarse los activos con un 2% y ya el ano de 1986 se cobro el 
impuesto sobre los nominas. 

En un estudio del CEES?, se evaluaron los efectos de la 
carga impositiva CVer tabla I!I.lJ 
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La participaciOn de los ingresos tributarios en el PIB 
~asó del 8.2% al 15.3% en 1960. Mientras en 1960 las personas con 
ingresos de cinco vecea el salario mínimo pageban por concepto de 
ISR el 2.56%, en 1982 subió al 6.37% : las que tenian ingresos 
por diez veces el salario minimo pagaban el 5.15% en 1950 y cerca 
del 15% en 1982. 

Por otro lado, las personas morales, en m6s de dos 
d~cadas no se ha modificado su t~sa impositjva, en l~ actual la 
mayoria se encuentra en la tasa marginal mas alta: 42%. 

Sin embargo, en 1991 los ingresos tributorios. sobre 
todo el ISR, se ve disminuido mediante la aplicación de un 
subsidio tabulado. dicho subsidio consiste en un a disminuclbn 
mAxima del 40% del impuesto que se aplicar! a los trabajadores de 
menores ingresos y que disminuye gradualmente para los 
trabajadores de mayores ingresos. Adicionalmente a la 
aplicaciOndel subsidio se mantiene la disminuciOn del impuesto 
con el 10% del solario mlnimo general del Area geogr!fica del 
contribuyente. elevado ~l mes. Por otro lado, las personas 
morales tienen una tasa imposltiva del 36% 
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En los Cltimos anos el crecimiento de los ingresos 
tributarios ha seguido una tendencia relativamente descendente en 
comparaciOn al aumento del producto. lo que refleja un 
agotamiento de la capacidad impositiva as! como una creciente 
evasiOn flscal. Igualmente, los aumentos de los ingresos por 
impuestos han venido creciendo m!s que el n\lmero de causantes, lo 
que significa que la carga fiscal por causante se incrementó. 

En el estudio de referencia se anota que si el ISR ha 
llegado a rebasar el nivel Optimo de imposiciOn, en el sentido de 
que sus incrementos han redundado en una menor recaudaciOn y un 
menor crecimiento del producto. como consecuencia de los 
desincentives para el trabajo y las actividades gravadas. y el 
incremento en los :incentivos a la evasiOn fiscal. 

Si tomaramos en cuenta todos los otros impuestos: !VA, a 
la importación, a los incentivos. a la nómina. etc .. tendrjamos 
un panorama de una enorme carga fiscal a las empresas. propicia 
para la evasiOn fiscal. 

Por último cabe sef:alar que mientras el creclmlento de 
las plantas de energ!a eléclrica son del 2 al 3% anual. el 
consumo de energ!a manifie~ta un 9% anual. lo que nos da a 
conocer la existencia de una producciOn no incorporada. 

rr I. 2. 2) REGLAMENTACIONES. 

El exceso de reglamentaciones o regulaciones de la 
actividad econOmica proµ1cia la apariciOn de la economla 
subterranea. 

En México. debido al papel tradicional del Estado en la 
economia, hay diversas reglamentaciones. no sdlo a nivel 
macroeconOmico sino tambi~n en formas operativas, a nivel de 
industria y de empresas. El Estado fija metas de producción de 
exportacion. contenido nacional y de importaciOn de los 
productos, participaciOn del capital extranjero. uso de 
tecnologia. marcas y patentes. precios mlnimos o mdximos, 
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salarios minimos. Segan el CEESP. todo ello repercute en las 
actividades productivas volviéndolas m!s costosas y/o inciertas. 

Para aproximarse al peso de las reglamentaciones se mide 
el nWnero de los reguladores. supuniendo que a mayor nümero de 
regulaciones corresponde un mayor nQmero de personal encargado de 
hacerlas cumplir (nQmero de empleados del Gobierno Federal). • 
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El no.mero de empleados del Gobierno Federal paso de 
964.000 en 1970 a 3'178,000 en 1984, representando el 7.5% y el 
15.B % del empleo total en la econom!a, respectivamente. su 
proporciOn para 1984. es similar a la de paises de econornlas 
desarrolladas: Francia, RFA. y estados Unidos o superior a la de 
JapOn e Italja. por lo que se considera a M~xico como una 
economta fuertemente regulada. 

No obstante, cabe se~alar que ya en los datos para 
1984 se observa un descenso en la relaciOn de gasto neto/PIE. 
elevandose ligeramente en los datos preliminares para 1985 y si 
revisamos los de a~os posteriores, veriamos que de acuerdo a la 
pol!tica del Fondo Monetario Internacional !FMI> para el 
otorgamiento de cr~ditos a nuestro paJs, una de sus condiciones 
(sugerencias) es la de reducir proporcionalmente el gasto del 
Gobierno Federal. sino la reduccibn absoluta tanto de gastos como 
de personal. Esto sin tomar en cuenta la venta de empresas 
paraestatales que no son rentables o los ajustes en organismos 
descentralizados (que no son considerados en la elaboraciOn del 
cuadro anterior). Asl. es de esperar una significativa reduccibn. 
tanto de reglamen~aciones como de reguladores !empleados del 
Gobierno Federal), como del papel del Estado como rector de la 
econom1a, con su progr~ma de reprivatizacibn de empresas, o de la 
reconversiOn industrial de los mismas. Ejemplos demostrativos de 
esto Ultimo son los casos de Alt~s Hornos de México, Teléfon~s 
de M~xico. SIDER.~EX. y del Transporte Aereo. as! como la Banca. 

Y todos esos trabajadores, a d~nde iran a parar? Cuantos 
no iran a engrosar la econom1a subterranea que a la par de la 
crisis ha ido aumentando? 

III.2.3) OTROS F~CTORES. 

El excesivo burocratrismo en el cumplimiento de 
reglamentos y leyes aunado a la corrupc!~n. hace que en: 
tramitaciOn de conseciones, pP.rmi1SOB, dispens . .,s de 
incumpl !miento. etc.. se genere el cohecho y el soborno. en 
montos considerables de ingresos para algunos y una operaciOn 
eficiente para otros, que no son registrados en los sistemas de 
contabilidad nacional. 
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Otras operaciones que no son contabilizadas y de gran 
incremento son el trafico de drogas. juego y prostituciOn. cuya 
prohibiciOn eleva sus precios. y vuelve m!s atractiva la 
participaciOn de astas, produciencto·elevadas ganancias y fuentes 
de trabajo no consideradas en las cuentas nacionales. Serla 
diflcil una estimacibn aproximada. 

El desempleo estructural tambi~n propicia la economia 
subterranea. el que se eleva constantemente y se agudiza por los 
desequilibrios macroeconOmicos de corto plazo. Ante la 
incapacidad para poder ingresar a actividades econOmicas no 
registradas. engrosan esa masa de comerciantes de tianguis u 
otras actividades ilegales o legales que les proporcionan 
ingresos. ya sea para subsistir o poder obtener una ganancia 
libre de gravAmenes. la econcm!a subterr~nea existe y se 
increm~nta sustancialmente. 

III.3) UNA SOLUCION PARA LA ECONOMIA SUBTE:RRANEA: 

LA CREACION DE LA MICROINDUSTRIA. 

III.3.ll LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA. 

Su objetivo fundamental es: promover la inversiOn de 
nuevas microindustrias y fortalecer las existentes, a trav~s de 
disposiciones que simplifiquen su creaciOn y operaciOn. permitan 
la realizaciOn de los tr~mites correspondientes en las 
localidades donde operan o impulsen su desarrollo. mediante el 
otorga.miento y facilidades fi~cales, financieras, de mercado y de 
asistencia t~cnica. 

Como antecedente inmediato de esta ley esta el decretD 
del 30 de abril de 1985 del Programa para el Qe3arrollo Integral 
de la Industria Mediana y ?eque~a. En este Decreto se propuso que 
les apoyos existentes adoptaran las modalidades apropiadas y 
accesibles en beneficio de las unidades industriales m~s 
pequenas. incluyendo preferencias expresas en materia de 
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estimules fiscales, financiamiento, apoyos administrativos y 
asistencia t~cnica que se han venido otorgando a lo largo de los 
ültimos anos en favor de la microindustria. 

Para 1985-1987, el conjunto de establecimientos 
microindustriales registrados creci3 en una tasa anual del 5%. 
superior a la de cualquier otro estrato de industria. lo que 
representli 8,100 unidades industriales mas y una generacilin de 
22.300 empleos. Asl. el total de la microindustria registrada 
asciende a 70,000 empresas - 77% de todas las unidades fabriles 
del pals - con una ocupacil>n de 291.000 personas. que equiv<>le al 
11% de la mano de obra manufacturera del pa!s. aunque su 
participaciOn en el PJB sOlo sea del l.4%. 

Sin 
marginodo de 
instrumentos 
beneficio de 

embargo. las microindustrias constituyen un sector 
la economla formal y muy poco beneficiado por los 
y apoyos que la politica industrial prev~e en 

la peque~a y mediana industria. 

El valor agregado de la microindustria es de l. 2 
billones de pesos. siendo su peso relativo en la econom!a, mayor 
que el de la pesca o miner1a. Se localiza $Obre todo en la 
industria alimentaria, textil. prendas de vestir. calz~do y 
talleres de servicio metalmecO.nico. 

Est! ubicada en todas las entidades del pais. destacando 
por su no.mero en el Distrito Federal. Jali~co. México. Nuevo 
Ledn, Guanajuato. Veracruz y Baja California. 

Puede tipificarse a la mlcroindustria como empresa de 
tipo personal o familiar. formada a partir de ahorros 
patrimoniales, con sistemas admi~ietrativos y operativos 
rudimentarios. poco consolidada en su 'structura. que utiliza 
fundamentalmente materias primas y componentes nacion6les, 
requiere de modestos volOmenes de inversiOn y comparativamente, 
mayor aplicacibn de mano de obra. 

Sus problemas son: reducida capacidad de gesti~n y 
organizaciOn, utilizaciOn de t~cnicas obsoletas. problemas para 
el abasto de insumos en t~rminos competitivos, mercados 
inseguros, poco o nulo acceso al cr~dito bancario, compleja 
tramitacibn y reglamentacibn para su instalaci~n. operaci~n y 
acceso a incentivos. 
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Toda nueva microindustria tiene que realizar. al igual 
que cualquier empresa grande. al menos 14 diferentes tr!rnites 
ante 12 instancias para constituirse y poder iniciar operaciones. 
E3to demora. en promedio, entre 75 y 390 dlas, hay que presentar 
14 formatos de 378 preguntas. cosi el 40% de los cuales se 
repiten. 

El costo de los tramites es de cuando menos 300,000 
pesos, considerando l'000.000 de pesos de capital social. en 
ocasiones. los costos de tramitaciOn llegan a exceder el capital 
a invertir. 

Si se trata de industrias reglamentadas 
panaderlas, molinos de mixtamal, tostadores de 
empresa tiene que llenar otros requisitos y su 
vuelve mas compleJa todavla. 

C tortillerlas. 
coa. etc.). lo 

instalaciOn se 

La microindustria. ademas de desconocer la necesldad y 
forma de cubrir éstos traémites, no puede contratar gestores que 
le faciliten ésto. Y en caso de microindustrias que pretenden 
establecerse en lugares alejados. t1e~en que transl~darse al D.F. 
para realizar los mencionados tramites orlginando mayores gostos. 

Aunque la microindustria goza de incentivos fiscales y 
de financiamiento. estos no han sido capaces de permeor hacia el 
grueso de éstas. como lo demuestra su casi nulo aprovechamineto y 
los bajos niveles de demanda de crédito preferencial. 

La microindustr:a puede ser un factor de desarrollo 
econOmico, impulsando la ocupaci~n y el autoernpleo. el 
crecimiento. la producción, etc .. sin grandes requerimientos de 
infraestructura. capital y divisas. que son recursos escasos en 
la actualidad. 

Para fomentar efectivamente la microindustria, se hace 
necesario establecer un marco jurldico congruente y eliminar o 
modificar requisitos establecidos en leyes generales para 
empresas industriales de todos tamanos. 

Este nuevo r~gimen de fomento tiene dos propOsitos: 

al Favorecer el surgimiento de nuevas microindustrias 
por medio de la eliminacion, simplificacion y desconcentraciOn 
de los tramites para su constitucion y operacion. 
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b) Establecer un esquema de apoyos e incentivos. lo 
suficientemente atractivo, como para inducir nuevas inversiones 
en este campo. 

Microindustria ser! aquella unidad econOmica 
transformadora de bienes, que ocupe hasta 15 trabajadores y cuyas 
ventas anuales no excedan de los montos que det~rmine 
perlOdicamente la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
Podr!n ser personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana. 
Podr! constituirse leaalmente con s~lo llenar un formato de 
contrato social. gestioñar su inscripciOn en el Registro Publico 
de Comercio y acudir a presentarlo ante el Padr~n de la 
Microindustria. 

Tambi~n se prev~en otorgamientos de incentivos fiscales 
y financieros y el suministro de asistencia técnica y 
administrativa que permita fomentar su desarrollo. 

Entre otras reglamentaciones para el mejor 
funcionamiento de la microindustria est!n: ComisiOn 

Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria: medidas de 
vinculaciOn con el Sector Educativo y de Educac.iOn Tecnol~gica: 
se alentarA con el uso de instalaciones pUblicas especializadas 
en metrologia y normalizaciOn. para mejorar el control de calidad 
y en general. se apoyaran los proyectos de reconversión, 
adecuaciOn y desarrollo tecnolOgicos: tambi~n una 
descentralizaciOn para simplificar los trAmites. 

Lo anterior. es en sintesis. el porqué del 
establecimiento de la Ley Federal para el Fomento de la 
Microindustria. lo que serla un~ solu~ibn a la proliferaciOn de 
la economla subterranea, convirti~ndola en el elemento 
dinamizador de la economla, sobre todo en ~sta etapa de crisis. 

Por considerarlo de importancia, hemos incluido un anexo 
con dicha ley para conoc~r cabalmente sus puntos y cGmo 
redundaran en la economl~ subterranea o en la microindustria ya 
establecida. 
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III.3.2) SITUACION DE LA MICROINDUSTRIA. 

A partir del establecimiento de lo mencionada Ley 
Federal para el Fomento de la Microindustria, se reviso la 
situaciOn de ~sta en la economla nacional. 

Ademas de su numero. el potencial de la microindustria 
se manifiesta por su elevada pa:rticipaci~n en la actividad 
productiva de cada entidad fede:ratiV<L En un muestreo del sei.;tor 
manufacturero que realiz~ la Secretari de Comercio y Fomento 
Industrial en 15 estados. la microindustria tiene una 
participaciOn promedio de 78.3%. La SECOF! senala que: 

''La microinduetria ee encuentra presente 
en todo el pals. Convive con empresas de 
mayor tamano y en algunos lugares 
constituye la ünica forma de producciOn 
industrial. 

El lo le conflere un papel irr.;ortante en la d:istribuciOn 
regional de las actividades economicas. as1 como en la formaci~n 
de recursos humanos y de capital. 

Su importancia también radica en ser la ~atisfactora de 
las necesidades b!sicas: en allmentos participa con un 84.3% y en 
vestido con 73.7%. Se encuentra en ramas tradicionales. 
principalmente las que se refieren a bienes de consumo popular e 
intermedios de uso generalizado. 

El 15 de mar::o de 1988 se realiz~ la IV ReuniOn Nacior.al 
de Fondos Estatales de fomento Industrial, organizada por 
NAFINSA. en la Ciudad de Monterrey. donde se afirmO que 11 
entidades se hablan incorporado al Programa de Apoyo Integral a 
la Microindustria: Oaxaca. M~xico. Guerrero. Hidalgo, Quer~taro. 
Tlaxcala. San Luis Potosi. Yucat!n. Sonora. Durango y Chihuahua. 
con lineas de cradito cercanas a 9.000 millones de pesos. 

En Estados como Nuevo Le~n. se observa Cpara enero de 
19881 que se han establecldo durante los ültimos cinco o~os cerca 
de 12.000 pequenas empresas que van desde las que se ocupan del 
dise~o de muebles. hasta imprentas. y desde f!bricas de sillas 
de montar. hasta tortillerias. (2) 
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En abril de 1966, NAfINSA anuncio que: 

"En los prOximos nueve meses del ano. 
pondraa disposiciOn de la micro. peque~a y 
mediana industria. recursos por 600,000 
millones de pesos para apoyar su 
reactivaciOn", 

De ~stos. 360.000 millones los manejar6 el Foaain CFondo 
de Gorantla a la Pequena y Mediana Industrial - en apoyo 
crediticio a la planta productiva. ?ara que estos recursos 
lleguen mas f!cilmente a sus destinatarios. se introdujeron una 
serie de ajust~s y modificacicnes en su operaciOn con el objeto 
de un manejo simple y desconcentrado: ics apoyos de los fondos 
atienden mejor y en forma mds especializada los requerimientos 
financieros de la micro. pequena y rnedi~na industria: la banca 
maneja los fondos en form!! rr.As !!cil y en volU.rr.enes crecientes. 
(3) 

Con todo ésto se buscaba la re::n1!e:iri=ac:iOn "vc!unt~ria" 
de 70.000 microernpresas. cuya operac~On ~e da dentro de la 
economla subterranea. As! los recursos que estas microempresas 
daban como extorsiOn para poder o~erar ir!n al fisco. Los 
microeinpresarios no legalizados le interesan al gobierno: 

"queremos que se convenzan de que es 
mejor estar regularizados. porque as! 
tienen acceso a una serie de beneficios''. 
(4). 

Entre otras facilidades que otorga la Ley federal para 
el Fomento la Microindustria. el gobierno estableci~ un 
programa para talleres artesanales. por medio de los cuales se 
otorgar!n a la microindustria los créditos preferenciales en los 
cuales se cobrara el costo porcentual promedio a una tasa de 90% 
menos 10. que a los niveles actuales es la mas baja del merc~do. 
Las empresas inscritas en el Padr~n Nacional de la Microindustria 
tendr!n exenciOn del 20% del 2mpuesto sobre la renta que resulte 
a su cargo. Podran llevar su contabilidad utilizando sistemas de 
reaistro manual, mecanizado o electrOnico. Al darse de alta en el 
Padr~n. queda regularizada su si~uación. Para contratar 
electr;cidad y gas, bostar! que presente lo c~dula del PadrOn y 
contar! con estos servicjos. Respecto a la Licencia Sanitaria, se 
elimino para algunos giros. y se facilito el trdmjte y prioridad 
para otras. 
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La Secreterla de Desarrollo Urbano y Ecolog!a elimino el 
requisi~o de Licencia d~ Establecimiento a 42 giros industriales, 
la mayoria de ellos microindustrias: quedan sujetas aquellas 
actividades consideradas riesgosas. Se firmo un convenio entre 
NAFINSA Y CONALEP. para que ~ste ill timo asumo funciones de 
entidad de fomento de la microindustrio y NAFINSA le asegurar~ 
recursos. 

Se aorec1a un gran interés en que la microindustria 
se fortalezcaºy din~mice para que sea un paliativo a la crisis. 
Un ejempio mas en la noticia de que se planea que las 
microindustrias eleven el nivel de vida de los ixtleros, 
pretendiendo colocar a personal especializado que analizara las 
posibilidades para explotaciOn de la materia existente en esa 
zona, de igual forma se pretende con ello que los campesinos 
ixtl¿ros tengan una diversificaciOn de sus actividades que les 
perm!tan obtener mayores recursos econOmicos y elevar su nivel de 
vida. 

III.3.3) ANEXOS No.l: 

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA. 

La informaclón de ~ste anexo se encuentra en la pagina 167. 

III.3.4) ANEXO No. 2: ANEXOS ESTADISTICOS. 

La informaciOn de este anexo ~e encuentra en la p!gina 182. 
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III.4) METODOS DE CUANTIFICACION DE LA ECONOMIA SVBTERRANEA 

EN MEXICO. 

Para evalual'6 realmente el valoi- de la eC'cnomla 
subterrAnea serla necesario un rn~todo directo: analiz~ndo cada 
octividod y su porticipoci~n en dicho $eCtor. Esto es algo fuero 
del alcance. no s~lo de nosotros s:ino de cualquier interesado en 
el tema por la complejidad del mi$mo. Debido a ello se han 
establecido metodologL"s pa1·a obtener i.;:-ia apro:dml!l.ciOn. 

A pesar de la evidencia de que tenemos una economla 
subterr&nea significativa. no se ha intent6do cuantifica2·1~. A 
continuaci~n se presenta un modelo monetario para medir su 
magnitud. Cabe se~olo.r ~ue no se toman en cue:ita las 
transacciones mediant~ truequ~ o moned.,_ extranjera, que 
repres~ntan una cifra consid~rabl~. y por lo tonto ser! una 
subestimacibn d&l total. 

tiado que los participantes en la econom1a su:Oterr~nea no 
desean ser detectados. lo que hacen con el dinero de.ia vestigii:.s 
en las actividades monetarias. 

refieren 
dif!ciles 
bancarl,, 

Dentro de esta 111etodolo0Ja hav tres variantes• dos !'le 
al hecho de que las tra~sacci~nes en efectivo son m6s 
d~ det~ctar q~e l6s reali~adas a tr~v~s dAl sist~ma 

i:-e:itra11dose en los c1mbios dad•;:! respecto oll 
circulante. La tercera ~surn~ un3 relaclan constante ontre la 
contidad de dinero y la actividad total productora de din~ro. 

Se ha tratndo de e~timar la rnacrnitud de la economia 
subterranea en base a la denomindci1'ñ de los bíl !etes en 
c:irculaciOn argumentando que conforme esta se increm~nta se hace 
necesario el uso de billetes de mayor denomi~~ción y aqui se nota 
si se incrern~nta. lo dnterlor no tiene sustento te~rico 
razonable. 

Otro ~ntoque se cen~ra en el hecho de que la raz~n 
circulante a depósito se ha incrementado y eso es un reflejo del 
crecimiento de la econom!a subterranea. 

Est ~ me todo empl ~•do poi· Gutmonn parte de cuatro 
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supuestos basicos: 

a) En la economia subterr!nea Cnicamente se utiliza 
efectivo para las transacciones. 

b) Tom~ un periodo base, suponiendo la ausencia de la 
economla subterr!nea con punto de partida de la estimaciOn. 

c) Coeficiente circulante a depbsitos hubiese 
permanecido igual al del periodo considerado como punto de 
partida a no ser por los cambies inducidos por el crecimiento de 
la economla subter:~anea. 

dl La cantidad de ingreso producida por un dOlar de 
efectivo en el sector irregular se iguala al ingreso producido 
por un dOlar de circulante o d~pOsitos a la vísta en el sector 
oficia 1. 

El pri:ner supuesto 
debido a la facilidad de 
transaccibn. 

es poco valido en nuestro pais. 
evadir la det~ccíOn de alguna 

En lo que hac~ al segundo supuesto, se cuant;ficarian 
incremetos o decrementos. mas no la magnitud total de la econom1a 
subterranea. 

El 
que tendra 
resultados 
sector. 

tercer supuesto es menos facil de aceptar, y es el 
menor v~ 1 idez, no obstante. ser1an val idos los 
y proporclonarlan una .idea de la importancia del 

El cuarto supuesto resulta poco objetable. debido a la 
falta de acuerdo sobre la velocidad del dinero en el sector 
informal. la que puede ser mayor, menor o igual que en el sector 
oficial. Sin embargo se argumenta la existencia posible de mayor 
integración en el sector informal. la estimaciOn estarla 
subestimada. 

Este mHodo 
el tercer supuesto. 
circulante se debe a 
que es muy dudoso. 

adolece de varias fallas. pero sobre todo en 
cualquier cambio relativo en la cañtidad de 
la actividad de la economía subterranea, lo 
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Los ejercicios efectuados para otros paises con metodos 
distintos y para el mismo pals no difieren significativamente 
(excepto los de Feide), por lo que no se puede afirmar que alguno 
sea mejor o peor que otro. 

Tanzi utiliza la variante ecuaciOn de demanda de 
efectivo del m~todo monetario Cde los supuestos anteriores). que 
se caracteriza por el empleo de datos de uso generalizado y f&cil 
acceso que no requieren mayor elaboraciOn. 

El m~todo consiste en especificar una ecuacíOn que sea 
capaz de determinar el efecto de los cambios impositivos sobre la 
cantidad de dinero en efectivo en manos del poder pOblico. Los 
supuestos b!sicos son: 

a) Que las cantidades econ~mícas subterr!neas se 
realizan preponderantemente con dinero en efectivo. 

b) Que tales actividades se presentan como resultado de 
altos niveles de impuestos. 

Definida una ecuaci~n de demanda de efectivo aceptable 
para un periodo dado, se determina la cantidad del dinero 
necesaria para la realizacibn de actividades normales. y la 
diferencia entre ~sta y l~ canti~ad de dinero en circulaciOn se 
le denomina ''ilegal'', o sea, que se emplea en transacciones 
subterr!neas. Despu~s . asumiendo que la velocidad de circul4ci~n 
del dinero es la misma en los mercadea formal e informal, se 
determina el valor de la economla subterranea. 

Posteriormente. con objeto de validar y comparar las 
estimaciones obtenidas con el m~todo anterior. se procede a hacer 
otro c4lculo mediante el metodo del insumo fl~dco. Este método 
parte del supuesto de que existe una relaciOn (relativamente 
estable) entre el uso de ciertos insumos y el nivel de la 
actividad econOmica. o sea, el Producto Nacional Interno Bruto. 
supuniendo ciertas relaciones en materia de tecnologia y 
producciOn (productividad). 

Los m~todos descritos fueron aplicados a la economia 
mexicana para el periodo 1960-1985. Los resultados indicaron que 
en la actualidad, la magnitud de la economla subterranea es 
significativa, fluctuando entre 25 y 35% del Producto Interno. 
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Medido en Jos es~od1sticos oficiales ( Ja diferencia 
depende del m~todo que se considere). Esto significo que el 
verdadero tamano de la economla mexicana es alrededor de un 
cuarto o un tercio superior a las cifras oficiales. Para 1985. el 
tamano de estas actividades implic~ una p~rdida fiscal 
equivalente a por lo menos el 26% de les ingresos tributarios del 
erario. 

M!s importante es el hecho de un ~scenso persistente de 
la econom!a subterr!nea en los Ultimes 15 a~os. Aunque los 
resultados Ccon los dos m~todos) no son idénticos. reflejan una 
clara tendencia ascendente. en especial. a p~rtir de los affos 
setenta. Ademas. todo parece indicar que los resultados obtenidos 
constituyen "valores minimos" o "pisos" del verC.adero tamaf'ío de 
la economla subterranea. 

Estos c6lculos son a una primera aproximaciOn al 
conocimiento del fenómeno. por lo que deben irse refinando. las 
estimaciones en ~ase a métodos m&s ~ofisticados a la 
disponibilidod de mayor y menor informoeion. 
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CAPITULO IV , 

VISION GENERALIZADA DE UN CASO EN PARTICULAR: 

LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. 

IV.ll IntroducciOn. 

IV.2J Sistema Productivo Formal. 

IV.2.ll DefiniciOn del Problema. 

IV.2.2l Orgonizacion. 

IV.2.3) DistribuciOn de la Planta. 

IV.2.4) DescripciOn del Proceso. 

IV.2.5) Maquinaria. 

IV.2.6l Personal. Recursos Humanos y CopacitaciOn. 

IV.2.7l Control de Calidad. 

IV.2.8) Costos Implicados en el Proceso. 

IV.2.9l Sistemas de ComerciolizaciOn 

IV.3J Sistema Productivo Informal. 

IV.3.ll IntroducciOn. 

IV.3.2) DefiniciOn del Problema. 

IV.3.3) OrgonizaciOn. 

IV.3.4) DistribuciOn del Taller Dom~stico. 

IV.3.5) DescripciOn del Proceso. 

IV.3.6l Mono de Obra. 

!Ver en el temo de organizoci~nl. 

IV.3.7) Maquinaria. 

IV.3.8) Control de Calidad. 
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IV.3.9) Costos Implicados en el Proceso. 

IV.3.10) Sistemas de Comercializaci~n. 
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CAPI'Jl.ILO IV. 

VISION GENERALIZADA DE UN CASO PARTICULAR: 

LA INDUSTRIA DEL VESTIDO. 

IV.ll INTRODUCCION. 

Este capitulo mostrar& un enfoque globo! de los 
diferentes !reas necesarias para el buen funcionamiento 
productlvo, que se encuentra en el marco de un estudio sobre los 
sectores formal e lnformal en la industria manufacturera. 

Esta dualidad esta presente en gran vari~dad de ramas de 
la industr!a manufacturera. Por el io se decidJO determinar y 
examinar las caracter1sticas particulares del sector formal e 
informal local en una rama especifica. en cuyos establecimientos 
el sector informal tenga una participación elevada. Una de ~stas. 
es la industr1a del vestido. 

Las razones que motivaron el estudio de esta rama 
fueron: 

a) Se trata de una de las ramas mas importantes en el 
pa1s. absorbiendo una gran proporciOn de mate~ia prima y mano de 
obra nacional, no obstante, el increrr.ento en el volumen de la 
importaciOn de materias primas para la elabcraciOn de prend~s de 
vestir. (Cuadro IV.ll. 

b) Dentro de la industria de la transformaciOn ocupa un 
segundo lugar en importancia por su alta participaciOn en el 
Producto Interno Bruto CPIBl. antecedida sblo por Ja eloborocibn 
de alimentos. (Cuadro IV.2). 

e) Por su evolución en el comercio exterior. lo que ha 
redundado en saldos positivos. (Cuadros IV.3 y IV.4) 

dl Y lo mas importante. porque ~ste estudio pretende ser 
una aportaci~n para el desarrollo como profesionista y abrir una 
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incipiente alternativa en la Ingenierla Industrial. 

Enseguida se describiran las areas o funciones para un 
sistema productivo formal de vestido. concretamente en la 
manufactura de camisas. 
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IV.2) SISTEMA PRODUCTIVO FORM1.L. 

IV.2.1) DEFINICION DEL PROBLEMA. 

Sector Formal de la Industria del Vestido. 

Es el compuesto por loa talleres de 
ingresos son declarados a las autoridades 
incluyen en las Cuentas Nocionales. 

confeccion, 
tributarias 

Otras caracterlsticas que los distinguen son: 

cuyos 
y se 

- Emplean mano de obra calificada que rec1ben un sueldo 
fijo adem!s de prestaciones. 

- Cuentan con uná org~nizaci~n bi~n estructurada dentro 
de lo empresa. 

- Existe una orgonizaci~n laboral <sindicato). 

- Generalmente disponen de un establecimiento dedicado a 
tareas manufactureras. 

Cuentan con maquinoria moderna y especializada. 

- Su mercado 
comercializaciOn~ 

es mane jodo 
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PRODUCCION ESTI"ADA DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 
DE "EXICO. 

C TONELADAS) . 

1982 1983 1984 1985 

254911 242419 328329 279614 

FUENTE: C itras Est i"&das por la Ca1>1ara Nac iona 1 

de la Industria del Uestldo. 

CUADRO ru .5 
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IV.2.2) ORGANIZACION. 

La importancia de la organizacibn de los sistemas de 
producciOn y administrativos en la empresas formales es debido a 
la necesidad de cubrir satisfactoriamente la toma de decisiones 
as! como por la de coordinar y planear las actividades a causa 
del crecimiento lineal dentro de la empresa. 

Ya que los problemas que se presentan se dan en funcibn 
de! factor humano. la organizaciOn es factor decisivo para el 
desarrollo armonice de la empresa. 

?or el¡o, se puede definir a una empresa formalmente 
ora a ni za da cu~ndo las act ivid~des de dos o m!.s personas pueden 
establecer una comunicaciOn directa y sin incertidumbre, ademas 
de la disposici~n de actuar con !niciativa propia. y por Oltimo. 
participar de u~ m1smo cbjet~vo. 

OrganizaciOn Funcional en una F!brica de Vestido Formal. 
Una f!brica de vestido debidamente establecida tiene divididbs 
sus funciones generales de la siguiente manera <Ver Cuadro IV.7l. 
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OHGAHICRAMA FUNCIONAL DEHtnO DE UHn FABRICA DE !JCGT!DO. 
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ESTA 
SAUU 

rrns 
DE LA 

NO rirBE 
biBLiüffCA 

Como se observa. el tipo de organizacion es hibrida. 
pues contempla una comb!naciOn de actividades de tipo bAsico 
(funcionales. por proceso. producto. ubicaciOn. etc}, ademas de 
ser de tipo lineal ya que la autcridad se dirige de jefe a 
subjefes y de ~stos a los trabajadores. 

La combinaciOn presenta organizaciones funcionales y por 
proceso. 

A continuaci~n describiremos cada uno de los 
departamentos brevemente: 

Gerencia General. ?uede ser el dueno de la empresa o una 
persona asignada debido o sus habilidades para ser responsable al 
definir objetivos estrat~gicos de la direcci~n general 
CcoordinaciOn) y decisione~ de la empresa. 

Departamento de Compras. La funci~n de !ste implica la 
adquisici~n de materi~s primas Chilo. varilla. bctGn. entretela. 
cartOn, pal~.,rna. etc.). equipo y reÍacciones (agujas, cangrejos. 
mAquinas en general. etc.), sumi~istros y servicios adecuados. en 
las cantidades correctas. de la calidad indicada y a los precios 
adecuados en el momento oportuno. 

Departamento de Personal. Su funci~n consiste en 
promover. reclutar. adiestrar. seleccionar e intearar recursos 
humanos a la empresa. Es importante sena lar que eñ cuanto a la 
capacitaciOn de mano de obra (costureras) no se realiza, ya que 
~sta se adquiere en base a la experiencia. 

Departamento de Ventas. Influye ~onstantemente sobre la~ 
utilidaes de la emoresa. Interactaa directamente con la 
adrninistraciOn de la Producci~n. proporcionando informaclOn con 
respecto A: 

a) Predicci~n de demandas futuras. que en este caso 
dependen de factores como: la moda, le. época del af'io, nivel 
econOmico de los consumidores y caracterlsticas anat0mica$, as! 
como lo cantidad a producir y el tipo de ropa. 

b) Control de costos para ofrecer mejores precips en el 
mercado. 
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el RetroolimentociOn sobre colidad. competitividad y 
aceptaciOn de lo prenda de vestir por porte del cliente poro asl 
establecer un sistema de control. Mientras tanto. el departamento 
de Empaque y DistribuciOn se encargo de darle presentaciOn a lo 
prenda de vestir, almacenado y de e~tablecer rutas y medios de 
distribuciOn en les mercados. 

Departamento de Finanzas 
principal comprende la provisión y 
Otros activos con la finalidad de 
aumentar el ~xito del negocio, asl 
de las actividades de la empresa y 
datos para que sebn eficazmente 
decisiones. 

y Contabilidad. La funciOn 
adm1nistro.ciOn de dinero y 
mejorar las utilidades y 

como de llenar los registros 
de lo. manipulaci~n de los 
utilizados en la toma de 

En el caso que nos oct1pa, el Departamento de finanzos y 
contabilidad proporciona infot·me cein re!aciOn 6: 

a) An!lisis de Inversiones. En much63 de est~s empresas. 
el Gerente de ProducciOn se enfrenta al problema de tornar una 
decisiOn relativa a la de una nueva dis~ribuciOn de la planta. a 
la compra de grandes cantidades d~ materia pr:rr.a. al reemplazo de 
un lote de camionetas para la comercializaci~n de la ropa y en 
empresas grandes, a la compi~a de equipo costoso f~n empresas 
medlanas y peque~as el equipo adq~irido en un princi~io sigue 
trabajando gracias a un buen mantenimiento). 

b) Prepara y proporciona los estados financieros tales 
como balances generales y estados de re~ultados <p~rdidas y 
ganancias). 

e} Datos de costos de materiales. mano de obra directa y 
gastos indirectos para proporcionar datos de costos de 
fabricaciOn en lo prenda de vestir. 

d) Fijar limites de créditos para efectuar la venta. 

Departamento de ProducciOn. Uno de los elementos b!siccs 
para el eficiente funcionamiento de la empresa formal es el 
control y planeaciOn de la producciOn. ya que es bdsico para la 
toma de decisiones. lo cual es la funciOn principal del 
Deportomento de Producc!On. lo que significa proporcionar 
utilidad de forma. tiempo y lugar de salida de la empresa por 
medio de l4s vent4s. 
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Encontramos una organizaciOn de tipo lineal y staff en 
este departamento (Ver Cuadro IV.7). Esto estructura opero ce la 
siguiente manera: 

to Gerencia de ProducciOn. est! integrada por dos 
departamentos. El primero. el T!cnico (establece las 
especificaciones t!cnicos de las prendas. control de calidad y 
mantenimiento indispensable para la planta y equipo) y el 
segundo. de Ingenierla Industrial restablece tiempos estandord, 
por medio del estudio de tiempos y movimientos. tambi~n la 
planeacion del tlpo de proceso de producciOn mAs adecuado a l~s 
especificaciones t~cnicas del producto y al equipo requerido}. La 
información o los planos que se recomiendan en ~ste segundo 
departamento seran sometidos a la Gerencia de ProducciOn quién 
decidira sobre su aplicaciOn. 

La Gerencia de ProducciOn tendr! autoridad lineal sobre 
el superintendente . y éste sobre los supervisores y éstos .sobre 
Jos operarios [almacenistas. costureras. cortadores de tela, 
etc. l. 

Gran oarte de la eficiencia del Dep~rtamento de 
Produccion depence de la habilidad de direcciOn de los 
supervisores. l levt!ndo funciones importantes como: ser portavoces 
y protectores de los subordinados y representar sus intere~es 
ante la direcci~n. De ah1 Ja necesjdad de una selecci~n lo mejor 
posible de los supervisores para que las operarias atiendan sus 
instrucciones redundando en eficiencia y cooperación, elementos 
b!sicos en el departamento. 

El Gerente de ProducciOn delecrora autoridad en lo 
referente a planeaci~n y direcciOn del dePartamento y fomentard 
motivaciones pa~a realizar una direcciOn profesional del 
personal. Asl m1smo los departamentos trabajan en base a la 
administraci~n por raci~n y autoccntrol, con lo que el Gerente de 
ProducciOn conservar! la autoridad global del sistema sobre 
procedimientos. estableciendo normas de coordiriaci"n. 

Es indispensable control6r correctamente el trabajo 
operativo del Departamento de ProducciOn a través de unidades de 
control. pues ~ste esta ligado a la producci~n. Una vez elaborado 
un plan por la Gerencia de ProducciOn y puestos en marcha. es 
necesario controlarlo para medir el progreso y descubrir 
desviaclones en relación a los objetivos fijados y para indicar 
la acción corr~ctiva. 
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Durante el proceso productivo de la prenda existe.n tres 
tipos de unidades de control que son: 

o) Control de Produccíon. 

bl Control de 

el Control de Costos. 

(Jos que analizaremos en el Control Anolltico de lo Producci~nl. 

IV.2.3) DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

Dentro del sistema formal de la industria del vestido, 
uno de los aspectos m!s importantes dentro del diseno de los 
sistemas de producciOn. es la distribución de las instalaciones. 

El principal objetivo de la distribución de la planta es 
el lograr una planeación integral de maquinas, materiales. 
servicios auxiliares. ~s1 como el maxlmo ~p~ovechamiento de 
los recursos humanos, con el objetivo d~ obtener una flexibilidad 
adecuoda que facilite cambios de disefto del producto. procesos, 
volumen de operacibn y mezcla de los mismos. de lo contrario se 
presentorlan problemas de flujo entre los departamentos (desde 
corte y diseno hasta los de acabado) y un aumento en el costo 
unitarlo de producciOn. 

En lo fAbrico de ropo visitada. los princjpales 
objetivos para la distribucllln de planta (l\lford- Rangs>. no son 
cumplidos en su totalidad. 

ler. Objetivo: Proporcionar Ltneas de Flujo Definidas 
para la EjecuciOn del Trabajo, Este sl se cumpliO gracias a la 
eficiente colocaciOn de las maquinas y de acuerdo a las 
operaciones subsecuentes (Ver Cuadro IV .8). 
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2o. Oojetivo: Manejar lo menos Posiole el Material en 
Proceso. Se observ~ que debido a la variaci~n en algunas 
operaciones y a la destreza de algunas costureras, se presentaban 
acumulaciones de material en proceso, lo que ocasionaba 
interrupciones en diferentes puntos del proceso afectando toda la 
operaciOn (detencibn en las m~quinas que preceden a otras y 
dejando sin alimentaciOn a las que siguen). 

3er. Oojetivo: Lograr la M!xima Seguridad y Bienestar en 
las Operarias. =egün testimonios de algunas ccstureras despu~s 
comprobamos la deficiente iluminaci~r. dentro de la planta. c~usa 
de alounos accider.tes de trabajo, adem!.s de provocar serios 
enfermedades visu~l~s. 

4o. Oojetivo: Lograr la M!xima Flexio;!idad para 
Facilitar la Modificac10n de Operaciones Cuando ~eta se Requiera. 
Si se presentaba el Cbso de un nuevo pedido o un pedido urgente, 
y era nece~ario algün cambio en la secuencia de operaciones o el 
reemplazo de al~una de ellas. la f6brica casi siempre ccn~aba con 
l~ flexibilidad adecuada para afrontar estas modific~ciones en la 
11nea de producci~n. En ocasiones s1 hubo p~rdido. de tiempo 
porque las maquinas ee encor1t!'"!lban en rep.!racibn o el nClmero de 
algunas maquinas espec:alea es limitado. 

La d1strlbución de l~ olanta Ce una fabrica de vestido 
esta necesariamente relacionada· a su capacidad de producciOn. y 
en este caso en particular se :rata de una f&brica que trabaja 
sobre pedido <maquila). es de-c!r. su sistema de producciOn es de 
tipo int~rr.i.itente. ;:ior lo que su capac:ldad Ce produccibn esta 
directam.t?nte relacionada con el volumen C.e suministro del 
Departamento de Produce iOn al De;.1artamento de Ventas. 
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El cuadro anterior, constituye ia distribucion de la 
plar.ta, la cual nos parece buena. observand~ un area principal de 
trabajo bien dise~oda. a la que circundan el almac~n de producto 
terminado. el Departamento Ce Empaque y Env!o. un cuarto de 
reparaciones. asl como los Departamentos de !ngenier~a y Control 
de Calidad, Diseno y el Alrnacen de Ma~erias Primas. 

Las oficinas est!n bien ubicadas de manera que son lo 
primero qce el visitante, cl1ente o proveedor encuentran. Resalta 
el hecho de que existen dos almacenes: el de Materias Primas. al 
frer.te de la L!nea de ProducciOn y el de Articules Terminados. al 
final de ella. 

También existe 
estratégicamente situada, 
operarias. 

una plataforma de distribuciOn, 
un extractor de ai1·e y bano pnra las 

IV.2.4) DESCRIPCION DEL PROCESO. 

La manufactura de pantal~nes, camisas. faldas y ~tra 
ropa exterior. no modifica g~neralmente la estructura f!sica de 
los materiales requeridos para su elaboracion. tan solo conjuaa y 
da forma a las materias primas para obtener prendas confortahles. 

Materias Primas. El diseMo. u~o final y nivel econOmico 
del consumidor son algunes de los factores determinantes del tipo 
de calidad de los insumo9. Sin embargo. para la elaboraci~n de 
camisas de vestlr. son necesarlos los siguientes materiales: 
telas de dlversos tipcs. hilos. boto~es. varilla. paloma. :artón. 
fijacuello, y entretela. 

Las operaciones que integran el proceso p1·oductivo se 
pueden agrupar en las siguientes categor!as: 

l) Dise~o y Establecimiento de Patrones. 

2) Corte y Revision de la Tela. 
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3) Cosido. 

4) Acabado e !nspecciOn. 

5) Empaque y Despacho. 

Dise~o y Establecimiento de Patrones. Las dimensiones y 
los estilos de los prendas estan normadas por los patrones de 
confecciOn. los que a su vez estan en función de la moda. 
caracterlsticas y finalidad de cada tipo d~ ropa. Este 
departamento esta apegado a las investigaciones y desarrollos 
tecnolOgicos que rijan el mercado. Tambien deben tomarse en 
cuenta las caracter~sticas ~natOmicas y gustos dcminantes del 
mercado al que va dirigido el product.o. 

Esta fase puede d~terminar. en gran medida, el ~Xito de 
la firma y 1a aceptaciOn de los prod'Jctos. Un buen proceso de 
diseno procurar! el ahorro de tiempo y mcvirr.ientc•s, para 
disminuir el costo. 

En las empresas de e~casos o medianos recursos rc~mo la 
que nos ocu~d l se utilizan cqu :i pos moc!estos. compuestos de 
reglas. escuadras. mesas de dibujo y piezas de papel o cartOn 
pai·a hacer los moldes. 

Corte y RevisiOn de la Tela. Ya recibida !a tela se 
revisa en la mAquina especial para ~sta op~raciOn. La m~quina 
cuenta con un di~positivo de iluminaci~n debajo de una mesa p~ra 
verificar que la tela no llegue rayada, defectuoso. manchada en 
partes o mal cortada, lo cual ocasionaria dificultad para 
tenderla pareja. Adem!s tiene otro dispositivo rnec!nico para 
medir el metraje y comprobar la cantidad solicitada. 

Una vez revisada la tela pasa a la operaci~n de corte. 
Para ello se acomoda en mesas tendedoras. que son maquinas 
simples encargadas de estirar la tela. En la tela extendida se 
dibujan y marcan los cortes de acuerdo a los patrones p1·eviamente 
disenadcs. de manera tal que se desperdicie la menor cantidad de 
tela. La tela ya marcada, se coloca encima de 200 y hasta 300 
piezas de tela tendid~ y se realiza el corte con las maquinas de 
cuchilla recta y de cierra cinta siguiendo las 11~eas marcados. 
La m!quina de cuchilld es utilizada en cortes de menor precisi~n 
como espaldas. magas, etc., y la mAquina de cierra cinta es para 
enceres menores (cuello, puno. entretelas. cartera. aletillas, 
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etc.) en donde se necesitan cortes de mayor precision. tratando 
siempre de que las piezas sean "cazadas" de la mejor manera. Los 
trazos de la tela resultantes se distrjbuyen despu~s a las lineas 
de precosido, ojalado, botonado, etc. 

Cuando ya est!n los cortes pasan a las mesas de foleo, 
donde se numeran todas las piezas ya cortadas. una por una, para 
que a la hora de formar la camisa, ~sta no presente diferentes 
tonalidades y exista una debida uniformidad. 

Costura. Esta '3t~pa constituye el subproceso m!s amplio 
y complejo, interviniendo un sinnUmero de operaciones, operarios 
y maquinas. 

Para la camisa. el dise~o y Ja presentaciOn son muy 
importantes, y el preccsido del cuello ha recibido una atenciOn 
particular entre los manufactureros del ramo. A continuaciOn se 
dan mayores detalles sobre Ja fase de costura. 

Lo. costura de las vario.s partes que cornpon~n la camisa 
se efectQa comünmente por separado. Las partes sen: delanteros. 
traseros. mangas, cuellos, bolsas y hombres. En particular. '31 
precosido y hasta preplanchado de cuellos s~n elementos 
importantes de diferenciaci~n de las camisas. Su confecciOn y 
estilo indica la calidad del producto y es lo que se p»oc-ura 
destacar en el empacarlo d~ la camisa. El cuello se compone de dos 
trazos de tela y una ent1~etela engomada que se o.loja enmedlo de 
tales trazos. Algunas veces incluye las varillas (b~llenas}. La 
unión de las dos tapas se hace con m!quinas de costura recta. 
Después que el cuello esta precosido, pasa a una maquina 
volteadora. luego se le da una especie de planchado especial 
h~cho con uno rnAquina fusiona.dora. Otra parte importante es la 
costura de la manga. Primero se cosen las maneras Cson mbngas sin 
punes) y luego el puno. Este lleva una entretela unida a la tela 
por medio de una maquina de pespunte invisible. Antes de 
reincorporarse a la linea de producciOn (cadena), donde se 
integra la comisa. el pur.o es pegado a la manga. 

La "cadena'' es la parte donde se empie2a a armar en sf 
la camisa. Aqul llegan los delanteros y la espalda. Se realiza el 
''encuarte'', que es la operaciOn de pegar las espalda a los 
delanteros con una mAquina recta sencilla. En esta sección 
también se pegan ! as pie~as como: bolsas, cartera, al et i 11 a 
postiza y botas. La siguiente operaciOn tambi~n es recta. y la 
operaciO.n que real iza es pegar el cuello. esto dara exactamente 
el "encuarte". 
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Cuando ya esta casi confeccionada la camisa. pasan a 
confeccionarse los ojales y se montan los botones, y entonces va 
a la operaciOn de inspecciOn y acabado. 

InspecciOn y ~cabado. Se efectaa una revisiOn de la 
manufactura de las prendas, generalmente una vez que las mismas 
estan ensambladas y antes del planchado, aunque ~uchas de las 
veces la :nspecci~n la lleva a cabo cada una de las costureras en 
las diversas secciones de la manufactura. Posteriormente las 
prendas con limpiadas. despeluzadas y planchadas. Para 
plancharlas se utilizan planchas de vapor. Tanilli~n en esta fbse 
se etiquetan las prendas y se doblan para empacarla:;. 

Etnpaque y Despacho. Ya d~blodas !as prendas con oyuda de 
tiras de cartón y pl!stico. las mismas son depositad!!.s en bol~a$ 
de pol~etlleno con propaganda impresa. Las bolsas se acomodan en 
cajas de cartOn y se envlan al almac&n y/o a los canales de 
dlstribuc10n comercial. 

Las 
pol iH i leno 
aparte. 

manufacturas defectuo~as se gu3rdan en 
de otro color (1·ojo pv1- o:jemplol y se 

bolsas de 
ccnse1·van 

Diagrama del Proceso de Operaciones. Es un "arma 
pod~rosa 11 que permite analizar de manera vbjeti'la la sucesi<':ln de 
los hechos o fases que se presentan al aplicar el m~todo o 
proceso de trabajo y asl mismo. a ~rav~s de una representacibn 
gr!fica. los puntos en los que se introducen m~l~·1 iales en el 
proceso y el orden de las inspecciones de todas las oper~ciones. 

~ continuaciOn se elabora el diagrama d~l proceso de las 
operaciones para la !abricaci~n de una camisa de vestir para 
hombre. esto con objeto de apreciar pr!cticamente lo ya 
mencionado. 
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Diagr4llla del Proceso de Recorrido. Al igual que el 
diagrama anterior. el Diagrama de Recorrido de Operaciones 
permite apreciar. a trav~s de una representaciOn gr!fica, el 
orden de las operaciones, transportes, inspecciones. demoras y 
almacenajes durante el proceso de operaci~n. 

SIHBOLOGJA: 

o OPERACIOM. 

rRAMSPORTE. 

D IHSPECCJ OH. 

D DEHORA. 

ALH~CEMAH!EHro. 

OPERACIOM E IHSPECCIOH. 
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D !AGRAMA DEL RECORRIDO DE LAS OPERAC IOHES PARA 
LA FADRICACIOH DE UHA CAHrnA DE VESTIR PARA HOMBRE 

o 

DESCRIPCION DEL PROCESO. 

ALHOCEHAM IEHTO TEMPORAL DE BULTOS CORTADOS HASTA 
QUE SOH REQUERIDOS POR EL DEPARTAHEHTO DE PHODUCCIOH 

TRAtlSPORTE DE DULTOS CORTADOS AL DEPARTAMENTO 
DE PRODUCC ION 

rnsPECC !OH DE DULTOS CORTADOS •¡ ACOMODADOS 
EM CARROS DE TRANSPORTE 

REPARTO DE tHABAJO A D !VERSAS OPERARIAS 

llACER CUELLO COMPLETO 

EMBOLSAR DELANTEROS 

HACER BATA '/ PEGAR ETIQUETA 

TRANSPORTE DE CUELLOS, DELANTEROS Y BATA 
PARA C !ERRE DE MANGAS 'I COSTADOS 

PEGAR VEBEDERO EH HAHGAS 

TRAHSPORTE DE MNGl1S t) MQUINA ESPECIAL 
PAM SER EHCUARTAD03 

HACER PUNO COMPLETO 

llACER PU~O Y HACER DOBLADILLO 

IHSPECC!OH DE LA PHEHDA SALIDA DEL 
DEPAHTAMEHTO DE PRODUCCIOH 

CUADRO IV .10 
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CONTROL DE LA PRODUCCION. 

El Control de la ProducciOn es basico en cualquier 
empresa para la toma de decisiones, tiene el cometido de enviar 
una corriente continua de informaciOn a todos los puntoo de la 
f!brica, ~sta la recibe para la realizacian de numerosas 
operaciones requeridas para la confecc10n de la prenda. y as! 
fabricar la misma, de acuerdo a las especificaciones t~cnicas 
establecidas. 

De manera objetiva el Control de la ProducciOn ejerce 
una acciOn reguladora en los costos de la fabricaci~n. trata de 
eliminar o reducir al mlnimo las deficiencias del Departamento de 
?roducciOn. 

Es indudable que el Control de la ?roducciOn regula el 
flujo ordenado de los materiales en la planta, partiendo de su 
estado bruto hasta llegar al producto terminado. Esto se logra a 
trav~s del Departamento de Ingenierla Industrial que tiene a su 
cargo el estudio de tiempos y movimientos. y la planeaciOn del 
proceso: y el Departamento T~cnico. que ~stablece las 
especificaciones t~cnlcas del producto y el control de calidad. 

En estos departamentos se realiza la "planeación 
integral" de todas las actividades del Departamento de 
ProducciOn. tanto por lo que toca a materiales como al factor 
humano para llevar a cabo la manufactura del producto de manera 
eficiente. Su objetivo es fabricar el producto requerido por el 
Departamento de Ventas en l• calidad. cantidad y tiempo deseado, 
empleando los mejores m~todos de fabricaciOn y el menor costo. 

La polltica desarrollada para el Control de la 
?roducciOn en la f!brica estudiada, implica dos aspectos: 
planeaciOn y control, esto es. la planeaciOn previa para 
conseguir un flujo ordenado de los materiales y la ejecuciOn de 
ese plan para asegurarse de mantener el control deseado. 

Hablar del Control de ProducciOn implica la planeaciOn 
de las actividades dentro de la organizaciOn. Esta funciOn 
manifiesta su influencia tanto en el servicio a los clientes como 
en la reducciOn de los costos de operaciOn. Las demoras en las 
entregas de los productos demandados por los clientes, el exceso 
de tiempo muerto en el equipo, la dificultad en adaptarse a 
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cambios en la moda, son slntomas de una deficiencia en la 
planeac10n y control de la producciOn, siendo a su vez. factores 
que contribuyen a frenar el desarrollo de la empresa. 

Toda organizaciOn requiere de ciertos arreglos generales 
para la planeaciOn del orden de trabajo (como se muestra en el 
cuadro IV.11). Por medio de este cuadro se aprecian los 
procedimientos seguidos en la Industria del Vestido. una vez que 
se recibe el pedido del cliente a trav~s del Departamento de 
Ventas. 

El coordinar la producciOn con la actividad de ventas 
implica necesidad de programarla, lo que conlleva a conocer las 
operaciones o procesos por realizar y el tiempo para cada uno. Al 
coordinar la producciOn se debe coordinar la disponibilidad de 
materiales. maquinaria y mano de obra para obtener una eficiente 
salida del producto al menor costo posible. 
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DESCRIPCION DEL PROCESO 

TRANSPORTES DE PRENDAS CLASIFICADAS 
AL DEPARTAHENTO DE ACABADO 

OPERACIONES DE DESEBRADO, BOTON Y OJAL 

INSPECCION GENERAL DE LA PRENDA 

ACOHODAR PRENDAS INSPECCIONADAS 
SOBRE HESAS DE PLANCHADO. 

DEMORA TEMPORAL DE LA PRENDA 
ANTES DE PLANCHARSE 

PLANCHADO 

EHPAQUE INDIVIDUAL DE LA PRENDA 

TRANSPORTE DE LAS PRENDAS AL 
ALHACEN DE PRODUCTOS TERHINADOS 

ALHACENAHIENTO DEL PRODUCTO TERMINADO HASTA 
SER REQUERIDO POR EL DEPARTAHENTO DE VENTAS 

CUADRO IV.11 
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Control de Inventarios. 

Para la mayorla 
inventario es cuantiosa, y 
tambi~n. Por ello es 
inventario. 

de las empresas la inverslbn en el 
en et caso de la industria del vestido 
necesario un eficiente control de 

En este caso los inventarios estardn fo:rmados por: 

aJ Piezas de Tela, 

b) Pieza.a de Entretela. 

C) Conos de Hilo. 

dJ Mazos de BotOn. 

eJ Millares de Varilla. 

fJ Kilos de Al!ller. 

gJ Mil lares de Paloma. 

h) Accesorios de Empaque !Bolsas de 
Poi ieti leno, Almas y Tiras de CartOnl. 

El control de inventarios es importante por vArios 
aspectos. Primero, tiene que ser lo bastante grande para 
equilibrar la llnea de produccion de manera que el coeficiente de 
salida de cada estaciOn de trabajo sea el mismo. Segundo. los 
inventarios de materias primas, productos semiterminados y 
productos terminados, absorben la holgura cuando f luctQan las 
ventas o los volílmenee de producci~n. Esto conduce a un tercer 
aspecto, los inventarios tienden a proporcionar un flujo 
constante de producción, lo que facilita la programación. 
Finalmente, el Centro! de Inventario. conduce a producir y 
comprar lotes de tamano econemico. 
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IV.2.5) MAQUINARIA. 

En cuanto a maquinaria, sOlo las grandes empresas. que 
son la minor1a, se caracterizan por tener maquinaria moderna y 
especializada. mientras que las pequenas empre,,.,s y talleres de 
confecciOn que forman el grueso de esta industria Clo cual 
trataremos m!s adelante), la técnica en cuanto a maquinaria es 
sOlo contar con lo indispensable y en general es obsoleta. 

A continuaciOn denominaremos las maquinas mas comunes en 
el proceso de elaboraciOn de camisas. 

1) SecciOn de Corte. 

- Maqui~• extendedora de tela 
automatica con regulador de la orilla automatice 
Cancho maximo de tela: l.160 m.) 

completamente 
y sujetador 

- Mesa de corte de tela con carril Cancho 1.430 m x 
largo 30 m.). 

- Conducto de carretilla el~ctrica para la maquina 
extendedora Ctrifasical. 

- Maquina cortadora de ~ipo cordOn con el afilador 
de cuchilla. 

- Cuatro maquinas cortadoras de la cuchilla 
verticalmente recta para la tela con el afilador de la cuchilla 
!capacidad de corte: 7"). 

- Boca el~otrica para marcar en la tela (capacidad 
de marco: 7"). 

- 30 abrazaderas de tela tamaffo grande. 

- 30 abrazaderas de tela (tipo de un toque). 
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21 Secci~n de Costura. 

- 35 maquinas de doble pespunte de una aguja con 
cortahilos automatico. 

- 15 maquinas de doble pespunte de una aguja con 
cotahilos autom!t!co. 

3) i\ditamentos. 

- 15 pies prensatelas compensadores (l l/32"1 

- ll reglas plegables en todas partes. 

- 4 reglas plegables (6"1. 

- 3 aparatos plegables para dobladillar la cima de 
la tela ( l/2"), 

- 4 ribeteadoras de maneras de manga. 

- 4 pies prensatelas para dobladillar. 

IV.2.6) PERSONAL. RECURSOS H\JMl\NOS Y CAPACITACION. 

Toda empresa debe contar con recursos humanos. Qtiles 
para el desempeno del trabajo de la misma. En el caso que se 
estudia. la empresa dividla en dos !reas los llamados ~ecursos 
Humanos: 
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a) Pereonal de Contianza. 

Son aquellas personas que ocupan puestos claves dentro 
de la organizaciOn, como: personal administrativo, contable, 
compras, gerentes y supervisores de los diferentes departamentos, 
etc. Esta orea comprende el 30% del total de los empleados. 

El sistema de salarios se basa en la preparaci3n 
intelectual. habilidades, responsabilidades y aptitudes. En los 
salarios que perciben se encuentran involucrados algunos rubros 
que afectan o benefician directamente el monto de ~ste, lo que 
analizaremos mas adelante. 

b) Mano de Obra. 

En esta area estan el grueso de los trabajadores como: 
almacenistas. costureras (en su mayor!a), cortadores, maestro en 
confecciOn y corte, personal de limpie=a. cargadores, etc. 

El sistema de salarios se basa en las habilidades y 
aptitudes de los trabajadores. Las costureras perciben un salario 
base m!s una cantidad adicional por concepto de prendas 
fabricadas a destajo. es decir, si la costurera sobrepasa la 
cantidad planeada diaria, (en este caso 1000 comisas), por lo 
sobreproducci~n recibir! cierta cantidad adicional por prenda. 
Cabe aclarar que dicha sobre producciOn se logra en horas extras 
de trabajo. 

CapacitociOn o Adiestramiento a Costureras. En lo 
industria del vestido es importante e indispensable co~tar con 
trabajadoras bien adiestradas y aptas para realizar un trabajo 
especlfico y especiali:::.,,do. Por esto la empleada debe recibir un 
entrenamiento previo. en el caso de ser novata, y un 
entrenamiento general sobre otras operaciones en el caso de tener 
experiencia. Todo est~ ocasiona costos en el sistema productivo. 

En las visitas real izadas se pudo constatar la 
deficiencia de estos entrenamientos. en muchas ocasiones el 
trabajo asignado no es de su gusto o no es congruente con las 
aptitud~s. Con el prop~sito de solucionar esta situaciOn. se 
planeo un programa de adiestramiento Cuna propuesta que veremos 
en el siguiente capttulol. 
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IV.2.7) CONTROL DE CALIDAD. 

Como la calidad de la ropa es de vital importancia en el 
servicio que presta la empresa a sus clientes, requiere una 
cuidadosa atenci~n Ja inspecci~n y control de calidad. 

La inspdcciOn se practica para descubrir si las prendas 
son elaboradas conforme a determinados est!ndares o 
especificaciones. Es una revisi~n periOdica antes, durante y 
despu~s del proceso de producciOn. Empero. la inspecciOn es parte 
de un proceso mas amplio: el control de calidad, cuyo objetivo es 
asegurar a la administración y a los consum:dores que la ropa 
est! ideada. fabricada y vendida para cubrir ciertas necesidades. 

Hay varias razonen para tener programas de irispecc!On y 
control de calidad. Una de los principales, es mantener ciertos 
est!ndares en la producciOn de camisas. es importante obtener 
uniformidad en los productcs que se adapten a normas espec!fic~s. 
Otra es cumplir con las especificaciones del c!iente. ya que el 
fabricante al aceptar un pedido con determin~das caracteristicas 
est! obligado a cumplirlas. para lograrlo es necesario que entre 
los departamentos asi como entre las costureras exista una 
comunicación directa y concreta. ?ara lograr la satisfacciOn del 
cliente. 

Una raz~n m!s de la inspecciOn y control de calidad es 
encontrar camisas defectuosas que puedan corregiree. AOn cu~ndo 
siempre hay desperdicio en la mayo1·~a de las comparilas. si se 
tiene un efectivo plan de inspecciOn y control de calidad, los 
productos defectuosos ser~n mlnimos. Ademas ~n ese tipo de 
empresas se utiliza la inspecci~n para graduar sus productos. es 
decir. producen camisas de alta calidad pero tambi~n venden 
"segundas", con defectos leves a menor costo en otro tipo de 
mercado. 

Tambi~n la i~specciOn y el control de calidad sirve para 
encontrar problemas en el proceso de producciOn. Si hay muchas 
camisas defectuos~s puede ser que alguna maquina este desajustada 
o en ocasiones. es indudable. que las operarias varlan en su 
grado de habilidad. capacidad y aplicaciOn. lo que obliga a 
adoptar medidas correctivas. La industria confeccionista puede 
aplicar en cada caso particular. el "anillo de control de 
calidad" <Howard L. Tirrms 1966l. Dicho anillo se puede apreciar 
en el cuadro IV.12. 
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ANILLO DE CONTROL DE CALIDAD 

JHFORHACIOH DE CALIDAD DE LAS 
OPERACIOHES DE PRODUCCIOH, 

~ 

DECJSIOH DE ACCIOH 
CORRECrJ VA. 

1 
l 11$PE•>: l 0,11 

OPERACIOHES 
DE PRODUCCIOH, 

CUADRO IV .12 
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OPG~lilZACIOH DE 
1 l'\NRP\ACJ OHES DE 

CALIDAD. 

EVALUACIOH DE LA 
IHFORHACIOH DE CALIDAD 

COHTRA ESIANDA~ES, 

~H~LISIS E$T~DJ$TJ~O 
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Como el cuadro lo senala, la informaciOn en el nivel de 
calidad en las operaciones del proceso de producciOn es 
recopilada en la funciOn de inspecciOn. Un ejemplo es que la 
prenda presente en el cuello. la entretela o las varillas algiln 
defecto. lo cual deben detectar las costureras a las que les toca 
realizar la operac:iOn siguiente con el fln de corregir la 
desviaciOn de ac\lerdo a los est!nda:res fijados ccn anterioridad.. 
La organizaci~n y pasos de evaluaciOn en el anillo de control 
comprenden. generalmente an.!lisis es~adisticos. Debido a las 
variaciones en lae caracteristicas de las prendas producidas en 
diversas operaciones. aün cuando estén ''bajo control''. si el 
anillo de control ind1ca que la operaciOn no estA controlada. Ja 
acciOn correctiva es senalada autom~ticamente. En operaciones de 
manufactura. la accibn senalada puede ser detener la operacibn y 
realizar ciertos ce.:nbios tecnoJbgicos o Ce m~todo de t1·aba.io: en 
operaciones de adquisiciOn. la acciOnseriolada serla devolver un 
lote de tela a c~usa de algOn defecto o que no satisfag~ el ancho 
de acuerdo con los patrones el departamento de cort~ y diseno. 

El campo de control de calid~d se extiende a trav~s de 
las diferentes subfunc~ones de producci~n. esto es. ~ traves del 
diseno de l~ prend~. la ~dquisiciin ee m~ter1as pr~mas y la 
funci~n de manufactura. 

Esto demuest.rb. que el control c!.e calidad no sOlo 
comp1·enC.e al Depart.amento de P1·oducc1in, sino es una labor por 
parte de la organizaciOn doe constante inspecciOn. desde el 
momento en que recibe las rnate-rias primas hasta el termjnado del 
producto para embarcarse.al cliente. !Cuadro IV.13). 
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IV.2.B) COSTOS IMPLICADOS EN EL PROCESO DE FABRICACION DE CAMISAS 

Los costos de los procesos de producciOn son cada vez 
m!s representativos para el informe de estados financieros. 

Las plantas manufactureras de ropa de tipo formal. en su 
mayorla. operan a base de costos est!ndard: estos son ''una unidad 
de medida" empleada por la gerencia con el objeto de medir y 
corregir las desviaciones de los mismos. ya ~ea en: 

a) Costos Directos, Mano de obra (trabajo) y m<J.teria 
pr:íma Cma.teria les) . 

b) Costos Indirectos. (Gastos de producciOnl que 
adelante ana 1 izaremos. 

El costo est!ndard se considera como la f:Uma de 
calcuI~dos de costo$ directos e ind1rec~os para un 
determinado íc~misas). Es una impo1~tar.t~ herramient~ 
dep6rtamento de planea=i~n y control C:e la prciducci<)ri. 
la eficiencia de la unidad de trabajo. 

va lores 
art lt'ulo 
para e 1 

pues mide 

Costos Directos. Dentro de tod., empree;a es importante 
realiz~r un estudio det~llado en cuanto~ sus costos. Dentro de 
esta investigacibn. se incluye un an&lisis matem&tico del costo 
total por unidad de salida que conforma parte del costo estandard 
para el proceso de elaboraciOn de camjsas en la f!brica de ropa 
de tipo form~l con el fin de contemplar l~ clase de costos 
implicados en esta rama industrial. 

Asl Tenemos: 

c • <Ti + w; 1 + Tf. 
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DONDE. 

C • Cos.to total. por unidad de sal ida para un proceso. 

Ti• Costo.de transporte a la estaciOn de trabajo. 

Wi • Costo de la operación ejecutada en la estaciOn 
de trabajo c;ncluyendo desperdicio). 

Tf Costo de transporte desde la estacibn final de 
trabajo al almac~n de productos termin~d~s. 

NO.mero de estacivnes de trabajo en el proceso. 

En e~te caso concre':,.,, los ccncep•.·:.s empleados en la 
f01¡nula A. se Cetermlnan d~ :a s1gu:ieni:e rr.ane:-a: 

*Para el costo d~ tranEporte a la estacien de trabaj~ 
(Ti} se torria como base el c-osto de tran~?orte de bultos cortadc·s 
<paquetes de tela), locali=ados en el ~rea de prod~cciOn donde 
se encuentran las estaciones de trabajo c~aquinas de cos~r}. 
Este costo es atribuido a los sal~rics del pers~nal encargado de 
esta labor. 

* El co~to Ce operacl~n ejecutado en la estaciOn de 
trabajo fWil se compone de: 

ll Mano de ~bra para elaborar la prenda (como se detall~ 
en el Control de Producci~n). 

2l El desperdicio se determina en el Area de Corte en ~l 
momento de tener la tela. 

3) Consumo de material~s de habilitaci~n 
tela, piezas de entretela. conos de hilo. mazos 
millares de varilla. kilos de alfiler. mlllores de 
accesorios de empaq~e}. 
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* El costo de transporte desde la estacion de trabajo al 
almacén de p:roducc:iOn terminado (Tfl, se determina tomando en 
cuenta el recorr:ido desde el Srea de ocabado hasta el almac~n de 
producto terminado y r-epresenta de la misma manera el (Ti}. costo 
de la mano de ob1·a necesaria. 

Es indispensable que los materiales y mano de obra ~ean 
controlados para tener informaci~r. acerca de su funcionamiento y 
sus posibles desviaciones surgidas en un momento dado (ver cuadro 
IV.14) 
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ENTRADA 
CM.O.$
PLANES) 

PROCESO 
DE 

OPEHAClON 

ACCION 

CORRECTIVA 

DE3CUDíl IM 1 EN!O 
DE LA DESV IAC ION 

CINFORMnC ION) 

PROCESO 
DE 

CORRECCIOH 

SALIDA 
NETA 

'--------' RETROALI HEHTACI OH 

CUADRO IV.H 
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A contlnuacion expondremos las formas usadas en la 
empresa visitada y que son las m~s frecuentes en la industria del 
vestido. 

l) Lo Orden de ProducciOn (ver cuodro IV.15) es la 
planeaci~n previa del producto antes de producirse, a través de 
esta orden se estipulan los siguientes conceptos: 

a) Cantidad a producir. 

bl ?rograma a producir. 

el Fecha. 

d) Descripci~n d~ las operacion~s. 

~} Departamento. 

fl Maquinas requeridas. 

gi Cantidad de operarios. 

h} H~r~s operario. 

i) Horas mdquina. 

j) Observaciones. 
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ORDEN DE PHODUCC ION 

FECHA•-----------------~ 
ESTIL01 _____ _ 

PRODUCTO•-----------------
CLAUE1 ______ _ 

DESCRJPClOH1 _________________________ _ 

CANTIDAD n PRODUCIR•---------------------~ PROGRAMA A PRODUCIR: _____________________ ~ 

PROGRAMA JlilCJAR1 _______ _ TERHlHAH1 _________ _ 
REAL IHlCIA001 _________ _ TERHlHAD01 _________ _ 

1 
OPl:HACJOH 

il DEPARTAMENTO il il :~ HUHER01 
MAQUI NAS OPERARIO ! HA 

1 i ' 1 --
1 ' 1 

! ~ ' l---1---
1 1 

; ! 1 
1 1 

1---, ---1 
1 ! 1 ' --1 ¡ ' ;---¡ 

1 --! ¡ 
' ' :==1 ' 1 1 ) ' 1 
' 

, ___ , ---
i 1 ' 

i--1 ---
' ¡ i-1 1 ¡ 

1 

! ' 1--
! ¡ 

___ , ---
1 : ! 
¡ 

1 
1 

1 

! L____j 

I '"~"""'~" 
fJRHA 1 1 

CUADRO IV .15 
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Los supervisores se encargan de verificar la cantidad 
obtenida en un lapso de tiempo de dos horas contra la que deberla 
producirse: esta inspeccion se realiza dos veces al dSa. una en 
la ma~ana y otra en la tarde, para lograr el control deseado. 

2) El flujo de paquetes en las !!neos de producci~n 
requiere de una minuciosa revisibn que permita a la gerencia de 
produccibn conocer el curso, en un momento dado. Esto se logra 
con la forma "Control de Paquetes'' que tiene los siguientes 
datos: 

al.Fecha de :iniciaci~n. 

b) Fecha de terminaciOn 

el Total de unidades. 

dl Neme ro de corte. 

el Color. 

fl Talla. 

g) :-JU.mero de operes.ria. 

hl N\lrnero de bulto. 

il Proceso. 

31 En el momento que la operaria termina el tr!lbajt::i de 
su paquete. ~ste requiere su translado a la siguiente operaci~n u 
otra !rea. Una "Tarjet·'- de Movimiento". permite llevar el cc·ntrol 
practico . Esta tar3et~ incluy~: 

a\ Producto. 

b) NCmero de orden. 

C) Operacilln terminada. 

d\ Departamento de origen. 

e) OperaciOn siguiente. 

f) A rea donde llega el producto. 

9) Lote en movim:i en to. 
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hl Equipo de manejo (cajas transportadoras). 

il Personas que entregan y reciben. 

j) Fechas, 

4l Cuando los prendas e:npie=an a salir de las !!neas de 
produccibn. el Departamento de Control de Calidad. a trav~s de la 
"Tarjeta de !nspecci~n". verifica que las mismas hayan sjdo 
fabricadas de acuerdo con las eepecificaci~nes tacnicas 
esta.blecidas: 

al Deperta111ento. 

bl Producto. 

el Nümero de orden. 

d) Seccibn de m!quinas o de acabados. 

el Operaria. 

fl NQmero de operacien. 

g) DescripciOn de la operaclon. 

hl Prendas recibidas. 

i) ?rendas recha=adas. 

j) Prendas aceptadas. 

k> Causas: mater:al o trobajo. 

ll Unidades para reprocosar. 

ml Observaciones. 

5) fjnalmente. lb Gerencia de ?rvducci~n cuenta con un 
instrumento sumamente utí l que Je permite llevar un control del 
costo de la mano de obra. AsI es posible d~termlnar ~l sol~rio e 
pagar ~ 14 operaria por la confección e~¡ paquete. de acuerdo con 
los estilos diseftedos. Aparte de obt~~er una informaci~n real 
sobYe el costo de mano d~ obrA. este tipo de control proporciona: 

a) Cantidad de docenas. 
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b) Tal las. 

el Detalle de las operaciones de la prenda. 

dl Estilo. 

el N\lmero de piezas del bulto o paquete. 

f) NC.'Tlero de corte, 

¡rl Fechas de entrada a maquinas. 

hl Fechas de entrada al almac~n. 

Costos Indirectos. Sen aquel los que no interv:.enen de 
una manera directa dentro de la manufactura del producto. pero 
son sicrnificativos dentro d~l s:.stema productivo. En este c~so F-e 
observán los siguie~~es: 

ll Materia.les Indirectos. Sc·n los que se utili;::an en 
beneficio de l!I. producc:.::-i e:i si..1 cr.-:¡junto y no pera un lote 
determinodo. Por e;~;:-;r?o: r~:'!cr::i0r.es para miiqujna. cor.,bustib~es 
y lubricantes. envases y emp~ques. depreciaci~n de maquin~rj6, 
etc. 

2) Trabajo Indirecto. El ~ue n~ puede identificar~e con 
di:terminados lo't.es del producto s:.no· que es de ;:t?licaciOn 
general. Ejemplo: SuelC~ de! Gerente G~neral, gastos por m~qulla. 
comisiones para agente~ de ventas. gastos de mantenimiento y 
repcraciones de inmuebles. etc. 

3} Gastos Indirectos. Los $Ervicios obtenidos par~ 
beneficio de la produc~:~n ~n $~ conj~nto. co~o 1~ renta dtl 
local. energiJ e!éc:r1ca g!cbal. propaganda y publi~idad. uso de 
patentes. marcas. lic~ncias t~cnicas, vacacionee. a~ulnald~·~. 
g~stos financiercs. etc. 

4) Costos por Adiestramiento. ScgUn e~t~distir.a5 
oficiales. todos los anos cierde lo industria del vestido entre 
el 40 y 60% de emple!!dos.· lo que llieva a elaborar e~tudic-s 
detallados sobre los factores que afect~n el costo de adiestrar a 
nuevos c-.p-:rarios. Este cesto se det-:-rn;ina tcmQndo en c·.,;en:d: 

~} Proceso de r~clutamien~o 
selecciOn y contrataciOnl. 
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b) Material desperd.ici~.do en l·a. et'apa. de adiestramiento. 

C) 

d) 

e) 

f) 
anterior. 

" ••- • >,-, >H 

Se suman los gastos :interiores y se !~ r~s\a:'.~~0.1 ·._:_:t.Oi:~'l.' e_,Í 
valor del t.rabajo producido por la adiestrada;- ·rt~re~Ul_t~do_ser!_. 
~l cesto del adiestramiento. Este serA m~s exact_~~::s~,~~.se~·:'-~·1_"l:ipr:"ln 
basad-:-s en gYupos d~ c•p.<:racivnes. por ejempi?: _·0.-'clasl_tfc"S.r-;:.-l?.is 
operaciones d~ C:OStur '-S '?n: - .-_~· __ -.:~;:;.:~\:f ;.[},; t_~-;~~r~ -o_ e-_-· 

al Simples. Hilvanar. abrir ojales y: ;.>e¡;Íor b~t¿~~.~.::·. , 
b) Semicomplejas C~s~uras de r~mbta. 

el Complejas Operacione~ de colocar y unir. 

Las cacsas d!l desem?leo es ~sta r~ma ind~strj~l ~on 
dif!ciles de d'=term1n~r. se pueden mencionar entr~ otrae. la 
relocalizaciOn g~ogr!fica de la familia. el estado de gesteciOn 
de la operaria. En ocasion~s la operaria se v~ o es de:pedido ?Cr 
un error en la selecciOn por parte del entrevistador o recibe un 
entrenamiento deficiente. M~entras que las ~o~tureras 
e>:perimentadas no de jan el empleo. excepto por ra:ones persona les 
{desilusi~n y no progr~sar d~ntro de Ja ccmpar.ia o mala 
orientac:iOn en cuantci a la '..lti lizaciOn Ce sus c:.:.:~lid.adesl. las de 
~eciente ingreso. lo abandonan. 

?cr lo anterior surge la necesidad de elaborar un 
programa de odiestram:i.ento que disminuya el tiempo y costo de 
adiestrar a un nuevo e~pleado. 
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IV.2.9) SISTEMAS DE COMERCI~LIZ~CION. 

Confeccionar una prenda de vestir que cumpla con las 
caracterlsticas necesarias para satisfacer plenamente las 
n~cesidades del consu.~idor. rara vez contituye un ele~ento 
suficiente para asegurar el ~xi~o en los negocios. Por esto ha 
sido necesario elaborar for-mas para ~ue les productos lleguen al 
consumidor final. 

Es un error pensar que l~ C.istribuci~n cc•r.stituye un 
gran factor del costo elevado. Un sistema de distribuciOn bien 
plbneado y cuidadosamente :r.ar.ej3.do. ~grega valor a los productos. 
en cada punto ccmprend.ido Ces·ie e: prc.:.uctor hasta el ccnsurnidor. 

Los proble~~s a resolver incluy~n la pl~nificaciOn de 
estrategias apropiadas. ~elecciOn Ce c~nales de distribucib~ 
eficientes y m~nejo del mov:im:!ento f!sico de !os productos desde 
la pl~nta donde se fabric!n hasta donde ser!n vendidos. 

Estrategias de 
en la f!bric~ en estudio 
1 u.gares adecuadc•s par:~ 
c~nslderar el merc~do de 
en que se producen. 

Di~tribuciOn. L3 eetratecia esta~leci¿a 
consiste en coloc~r les ~roductos en los 
su consumo. Fara esto es necesario 

d.e-2tino as! ce.:;;:> la moda y ~;-oca 1+:-1 ~rio 

Canales de DistribuciOn. La manera de vender los 
productos (c1'.rr.isas) de la er:-.presa en estudio. es a trav~s de 
ag-entes di: ventas qui.:- v1ajan con niuestras: de l·;s mismos 
div~rsos lua~res cerc~no~ el ~.F.: Eetado d~ M~xico. Morelo~ y 
?u~bla. co~ la fina.lijad de logr~r pedidos para la empresd y en 
base~ la cantidad del lote ~c:ic:itado. fabricarlos. Ccn ello ~e 
r~cupera la :nversiOn en cort~ plazo y se puede reinvertjr 
nuevam~nte. 

Manejo del Producto. El manejo dei producto lo realiz~ 
bSsicamente el fabr~car.te, ya que resulta mSs efjciente y se 
tiene mayor cuidado d~l ml~mo. 

?ara esto 11'. ~mpre~a cuP.nta cc·n un lcte Ce camionet.f:S 
tcomblsl, como :nedio Ce transport~ y slrv&n tanto para acorrear 
materl~ prima como para d:!.strftr .. 1i:r el producto termi:-1ado. 
lotrando un ahc .. rro en los gastos. J..dem!s corno los medios de 
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transpcrte ostentan la marca y logotipo de la empresa, sirve do 
propaganda de la misma, 
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IV.3l SISTEMA PRODUCTIVO INFORMAL. 

La crisis economica generada en Mexico a partir de 1962. 
ha provocado un crecimiento acelerado de 1a organi=aciOn 
clandestina de la maquila dom~stica, como alternativa de 
subsistencia de las medianas y peque~as industrias. 

Debido a las ~Ultiples dificultades que representa 
obtener un cierto nivel de competitividad con otras empresas y al 
alto 1ndice ¿e reglomentaciones. pr~hibiciones e impuestos, es 
que surge la necesida:i de tomar el can:ino del "Sector !nfc.rmal 
?roductivo". 

?:r otro lado. en base a !os da~)S de los Qltimos 
c~nsos. este tipo de empresas se han visto cbl igadas a reducir 
ccistc.s medi~nte la desint~graci~,n del proceso rroductivo. 
ñubcc1ntratar.C.o la ?arte ql!e requi~re mi!s mano de obra C~n nuet:tro 
ºªª'"la co.,tu1·al. rVer cuoc!:-Qs IV.16. IV.17 Y IV.181. 

IV.3.ll INTROOUCCION. 

La ropa se refiere a un grupo de prenr.=.e.s de vestir 
hechas de tela. no de punto. Las prendas de punto se manufacturan 
generalmente con equipo te~til y en establecimiento, por 1~ que 
se consideran dentro de la Industri~ Textil. 
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IV.3.1) DEFINICION DEL PROBLEMA. 

El sector iriformal de la ropa es el compuesto po1· lc>s 
talleres de confecciOn que emplean mano de obra sin saleriv (en 
pagos a destajo). No tienen acceso a los mercados organi=odos de 
sus productos. de insumos Cm!quinas. materia prima y trabajo} y 
financiero. Generalmente no disponen de un establecimiento 
dedicado exclusivamente a tareas manufactureras. El 
establecimiento informal de la ropa es t!picarnente una 
maquiladora muy peque~a (ccn menes de cincc persona5 ocupadas). 
ubicada en una vivienda y a cargo de una extrabajadora. ama de 
casa. La subcontrbteciOn o maquila es un acuerdo entre los 
establecimientos para que no c~nfeccione prendas para el otro. 
con o sin el uso de mater)as primas de ~ste. 

Existen diferentes categorlas Ce em¡:iresas q•_¡e conviene 
definir. 

En (".,¡~r.to ~ 76.rr.flfio: esta:.ilec:im:e-r.tc.i;: mu:1 ~t:-~ue~e~. lr.)s 
que ocupan he~ta cinco personas; pequefi~s. l~s qua ocu~hn de sei~ 
a veinticinco personas: medianos. los d~ ~ntre v~int~s~is y 
ciento cincuenta trabajad~res. !os que ocupan ~!s d~ cj~nto 
cincuenta per~onas. Con respec~o a la integr~cibn. la· total 
corresponde a f~bricas con el proce~o completo. de~de el disefto 
hasta el despacho de prendas: la regul~r. son las empres~e que 
tienen la costura y otro departar:i¡;anto mas €diseno. c6rte y 
acabado): y las no integradas. son las que sblo tlen~n la costuto 
o las que ti~nén alguno o todos los dem!s departamentos. En 
cuanto a la antiguedad, hay f!bricas hasta con mas de 30 anos en 
operaciOn y recientes: de cinco af'ícs o menos. conslCe!".!lndo entre 
~Stas la definiciOn de las que tlenen de 16 a 30 anos y los de 6 
a 15 a~os. Por Qltimo. con respecto a la maquila. los cl~entes. 
es decir, subcontratantes, son las empresas que $01i~ita.n a o~ras 
manufactura parcial o total de ropa. y las maquiladoras <las 
empres~s subcontratistasl. ~on la? que ejerutan las ta.reas 
productivas solicitadas por el c!iente. 

La maquila es una relac!~n productiva interempresarial 
de gran dufusi<:>n. Las ma.quiladoras comprenden: 

1) Todas las empresas informales. 

2) La mayorla de las empresas fcrmoles p~quenas y muy 
pequef'ias. 
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3) Algunas empresas formales de taman~ mediano. 
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D!STR!BUCIOM DEL PERSONAL OCUPADO Etl LA INDUSTRIA MEXICANA DE LA HOPA 

POR PRODUCTO Y T !PO DE ESTABLEC 111 !ENTO, 1%5 Y 19?5, 

( HUHERO DE PETISOHAS> 

i 
1965 

:1 

19?5 
ESTABLECI HI EH!O V 11 PO 

DE ESTABLECJ HI EHTO 
•/ 

TOTAL X TOTAL X 

1 

JHDUS!RJA DE LA ROPA 56 969 199.9 69 Bl9 199.e 

ROPA EXTERIOR se 972 99. 9 69 ??l B?.O 

ROPA IHTERIOR s 99? 9 .l 9 045 13.B 

ESTABLECI HI EHTOS 1 HFORHALES ? SUB 13.4 5 992 B.6 

i 
ESTADLECI HI ENTOS FORMALES 40 561 U6 .6 63 824 91.4 

: 
FORMALES HUV PEOUEHOS 6 lS2 11.9 ' 4 392 6 .l 

1 
FORMALES PEQUEHOS B 915 15 ,9 

! 
ll 3?6 16.3 

FORHALES HEDIAHOS 13 4SB 24.e i 15 826 22.? 
1 

FORHALES GRAHDES 20 944 35.? ¡ 
32 318 46 .3 

l 
FUENTE: D irecc ion Gcnorn l de Estad ist lea, V ll l Censa lndustr in I 1%5, 

rcsUMen general y X Censo Industrial 1976, rcsu"'en yeneral, 
to•o l, tlcxico, D.F., D.G.E., 1%? Y 1979 

•/ Vease tlotas del Cuadro !V.17 

CUADRO IV .1& 
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D !StR IDUC !OH DEL PERSONAL OCUPADO EH LA !HDUSTR !A llEi: lCl\HA DE 

LA ROPA POR PRODUCTO y TIPO DE ESTABLEC!lllttno 1%5 ~ 1975. 
<HUMERO DE ESTABLECJHIEHTOS> 

ESPECJ ALI DAD V TIPO DE 1965 1975 

ESTnBLECJ Hl 'EHTOS 10TAL X 10TAL X 

l HDUSTHIA DE LA ROPA 886 199.0 491 100.e 

ROPA EXTENIOR !, (,(,8 97 .5 í:í'6 97.1 

ROPA JH1ERIOR ~, 219 2. s 215 Z.9 

ESrADLECJ Hl EH10S JtlfORHALES ~/ 444 61.J 4 436 59 .2 
ES1ADLECI 111 EHTOS fORHALES 44~ 38. 7 3 955 49.0 

fORHALES HUV PEQUEHOS ~/ :?56 ~s .4 1 587 21.Z 
FORMALES PEQUEHOS !.· '/5'1 8 ,5 949 12. 7 

fORHALES HEDI AHOS ~' 316 3 .5 358 4.8 
fORH~LES GRAHDES ! ... 116 1. 3 161 2 .1 

FUEHTC1 Direccion Oenel"i!.l d• Est&t.disticil., Ull 1 Censo lndustrial 1965 
ResuKen General " :.( Cc-nso tJent-rill, 19í'6, ResuMen Gener~l. 

!? 

~l 

TOl"ID 1, H~xíoo, D, t'. • D.G.E., 1967 V 1979. 

1no1 v11t I> •:oní'~ce 1 i:on d• .. ,., Stl ~('15 • :'1' 1 d•s. !:. lVS<fS otra. 

:'0';.J. ~.·.t~r i .. ~r de 1.·1.•Jvr, •Jr11 i'o-!-"ot!. tr t.j<l'S, J.•<:OJ, r~n+.-!ilont~. 

.:•·..,isas., >Ji::• ro¡a .p,.t•rlor ;~!•to~·.:::• v ;(o;• ~:·terior f'~r1i 

n1no •¡ rqn~s. no 1nel~•'IJ• l• fl':':r1~1ciein (4e 9vtntes. :rtr11.1t•los, · 
eor'.:1>+."'s ~ :nodve1:os ri..,.llues. ni dot Sw•·hwrts 01:.ro:s: 
U""tlculos dt ¡._•nto, nl son'.'::t::-o¡, ?(trr•s ni s1Mi1.ares, IU 

otr,s r:-t-n•hI -e-:-:+.trior~s dt l.'<!'Jtlr. 

lnoll•'ll<t I~ : .. ~rJCftion J+ '.:rui~r~1. 

s:tf"'.tlJ:r'!s • .f:ii (IOMO I• f•:-::ric.¡r,j,;in dt 

txc•;:to 1 a. teJ 1 d• d• ;.vnto, 

f•j•s. ;:ort•ll?f.i 
0ctr• ro;.t iritet'ior, 

EM:rrtlf.S con ilf'T$Onf. \ 1o1-•l•rl•do de l'l•st• o lnco ¡:erson.aos. 

E.""¡ res ts con rerson• l •s.f l .,,r i •J., ent:-e • • 35 ;:trson•s • 

EM:rr~s•s con ;:itrson• I ....... 1ft1.-:1.:- tntr~ :u. • ?5 flf:"JOOf.S o 

E~:rrtsts con ;erson• I ..,s• l •r t .. do con Maos d• ?~ ffTSOn .. s. 

CUADRO lU.17 
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SUBCOKIM!AC!Oli DE ES!AII.ECin!Ili!OS llifOFJ\AUS i íOF!o1l.IS l1l U.S INMIRIAS 

l.A!'1fi<Cl1JIDA y Dt LA RWA tri nrx1co, 1%5 1 1975. 

011 LLOtiIS '1 PESOS COMJ O\itSI n .. ~ .... ,. 1'65 1m 

mÑ\DO SUBCC«ll!>JACIOH :ilJ!COlitRAlACIOH COil!lDO SUBCOHIMIACIOH M 

· D!!ROWO!li po; r:smm1mNTo D! lf.A!AJO !H POR mm1m1ooos 
1 W'ICILIOS~' IUIC(~- TC>llALEI!' D~ICILl~s!_, SUiCON- íOF.1".ALts:' 1 

::ActlVIDAD ¡, 1AAT~Cl«4 TMT~~ICH " 
!IHD\ll!WL ~IOIAL 1. t>rL V~!AR :t. IrIL VAL~ñ ·,:mu•~R r. HL UAL~R ·¡ 

AúRIGA~' 
,, 

!Ollt TOIAL IOIAL 
AGii:F.~tli).:. toGIW~OO:' AGREGADO:' ' ¡ 11 
l.l ' 564 z.s ,M~flCTURl:AA [I 44¡ Z.4 zm 1417 5748 ¡,¡ 1Z J1Z 

! : " 
¡ROPA il 11.4 s.1 m.4 1!1 14.1 m.3 14,¡ ¡4¡,¡ Bl.3 1.1 

fROPA OOEJllOJI!! 11.1 ~.B 241.I m.s ¡¡,g 191.1 IS 734.Z 43.1 B,9 

!Í ) 
~ROPA IHIEJUoRi !.3 s.s 10.1 1.l ª·' ¡¡,¡ !.I Ul.4 43.2 S,! 

C\Ji,DRO IU.18 
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Las dos pr;rneras representan. respectivamente, el 60 y 
33% del n(lmero total de establecimientos productores de ropa. En 
consecuencia. puede estimarse que la subcontrataciOn en esta rama 
supera el 80% de los establecimientos locales. 

Las principales caracteristicas de! trabajo de la 
maquila en la mayor1a de los talleres son: 

al Los maquileros est&blecidos y registrados legalmente 
casi siempre fungen como patrones en relaci~n con las personas 
que l~boran j~nto con ~l. 

bl Las 
reciben maquila, 
que i as_ ayuC.an. 
aprendices. 

amas d~ casa que tienen maquinaria para cos~1· y 
comünmente explotan. a su vez, a las p~rsonas 

sean fami 1 iares o no. teni~ndolc-s ce.me simples 

e) La mayor1a de los maquileros no cuentan con ~alarios 
fijos. trabajan a d~stajo y sin organi=aciOn laboral que les 
represente y defienda. 

d) Con -:-1 tra:i.,,jo b m~qu.:i!a se c•1ade el pago ele 
impuestos, la labor se realiza siempre en los domicilios. La 
evasi~n fjscal aoarec:e como rn~nrio. en !os inc:resos d?: Est~d.i:i. 
pero en l·ealidad· eir-.:e t6mbi~n po.ra no ten~r ~ri;ooc'...lpac.ión er: 
prestar ningün tipo de ayud~ a~i~tencial ~ lo$ trabajadores y oor 
ot:ro lado tamp.:-co necesita mover ~u maqulnaria de ci:·n~rol ·¿e 
masas, como en.el caso de los sindicatos cficia!es. 

el Los maouileros al realizar un trabajo cla~destino o 
"pirata" (como lo· llaman las empresas y to.lle1·es leg-almente 
establecidos). son dificiimente detectablea y se desc:c•noce el 
potencial real econOmico q~e ~sta artjvid~d repre~enta para la 
economía del pais. 

f) Tambien contr:!Juyen .,_¡ fortaler:imiento de los 
medianos y peque~os fabricantes al re¿ucirles costos de 
producciOn por dar el trabajo a destajo y as! ahorrarse el pag., 
de salarios m!nimos. entre otros. 
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IV.3.2) ORGANIZACION. 

El establecimiento de un taller de pequena escala surge 
cuando las costureras oficiales alcanzan el punto mas alto de la 
jerarqula labo1'"al manual de las empres:as formales relativam.<?nte 
pronto. entre los 28 y 3ó ancs de ed•d. Con ~sto ceson •us 
posibilidades de mejor!a dentro de la empresa. la cual. al 
contrario. tiende a coloc~rles en ?U~etos c0n!!ict1\·~~ 
{supervisoras), o bien. al envejiecer un poco m3.s, ~n ¡:-osiciones 
de responsabilidad. inter~s y paga esca~os rvigilante$, 
auxiliares de bode;a. etc.). En ese momento deciden emprender 
algo propio, !orm~ndo dos gr~~des grupos. 

l) Co~tureras independientes que trabajan dentro de su 
domici 1 io maquilando prendas a <err.presas fi:"rmales. en fr:irrha 
directa. 

21 Costureros empresarias que submaqui lan traba ji:> a 
.-comparieras en su entorno social. para satisfacer, la demanda que 
tiene con una empresa tormal. 

M!s adelante de tal !aremos estos grupcs dentrrJ ele! 
conc~pto de! preceso productivo. 

Una vez tomad"° la decisi()n de jndepend'i:::orsP. despu~s ele 
hab~r laboredo cieYto t.iernor;i cc-mo ofi~ial. la cr.1sturera sabe muy 
bien lo nec11?sario p~ra montar un ta! l~r completo. aunque iesto no 
es nec~sario. con un poco de ayuda mQnetaria pu~de tener un 
taller en dc.nde realice parte d~ un procieso productivo into:-r.sivo 
en mano de obra. veri~ble e independient~ o inscgur~. L~ 
maquinaria <de segunda rnanol !a puede cbtener de otros t~lleres o 
de trataja¿ores a dc.·::.:cil:o. Las ;;-,ateria~ pueden prciven:ir de 
~lgQn empresario que desee maqujlar. de grandes comerciantes o de 
comerc1os ~e med10 meyorPo dispersos en las &reas tr~dicion'l~s 
de la ciudad. Si el taller sOlo realiz~ uno o d•)S pasos del 
proces•:i prod·.:ctivo. cor1~ar con un el iente segu1·0 es crucial. lo 
que la convertirla en costurera independiente aunque impliq~e 
dep~nd~ncia financiera. 

Si se expar.de y puede producir (aunque sea a su vez 
subcontr~tado) mercanc!as terminadas a partir de las materias 
primas. la convierte en costurera empresaria. logrando su 
independencia financiera m~s facilmente, pues vende mas 
facilmente su producto. 
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Otra condlci~n de viabilidad de los talleres. es Ja 
etapa del ciclo de la !~milla del patrón. La presencia de dos o 
mAs hijos capaces y dispuestos a trabajar "'por el bien de la 
familia" es muy importante. Estos h~jos son. pc•r lo general 
ado?ecent.es j~venes; los menores no son tan productivos. y llega 
un momento, por otro. parte, ~n que los hj jos deseen alejarse de 
la tutela familiar y manejar su propia Cü1ero. Tambi~n. en 
~lgunos casos. el periodo de arranque coincide con la 
·incor¡:iv1·ac'iOn de pari€'ntes a la u.r.idad dC">rr.(;stica y a la un~dod 

productlva. ?ara tr.!lntener a los hijos en el taller y 
relativamente satisfechcs es importent~ el manejo ~deol~glco del 
bienestar colectivo. que manifies~a variac~ones en cadB tall~r 
pero ee una observaciOn repetid~. Algunos je~es de famil~a 
:implantan uno. ad;:-::nls:r~c-i~·n colect~v~ Ce los lngresc>s y sc·n 
generosos con 20s hijcs ~r~b~jadc1·es. ot~cs enfa~i=an !a 
importancia Ce !a casa y la ma.Cre .:o:r10 bene!:cj.~ria del :aller. 
en otros ho.:1 un ~::uerdo rr:.6.s c-:,n::ra:tuJ.l de inten:~:n!:'oio {tre.?:.•ajo 
por casa.. dinero y c,:·triid"'). Cuando les hijcs ¡;erto:-n exigen la 
mis~a paga que los na pari~ntes. l~ viabil!d~d d~! t~ller 
depende r:iuc:-io !':",3.e :iel •h::t·: de !~ :rr1pl~nta:iór1 i::e 1..r.!'10 
crganizaciOn basad~ en ¡a ~~~o de obra asaieri~da. El reqr~so 
l~ !3brica. pC"r- ~u ;;-1'5~. ~s ::::Fc~:ble ;:.·.~r~ P"l .i~:e CJ? ~!'l:r.i!HL ~ 
menes ou~ poEe~ un o~icio ~5$ es~ec~dlj:ado. :~ ~p~~~n 1e 
mantene~ el tal!~r. fc~g~r ~~mo trak~ja1or ~ dcmici!io o ocuparEe 
en ~1 eector :err~!~~~. espec:,:rnen~e en u~ extre~o mo1erno y de 
?t-<::u~f"ia escala ée-1 t:1::=mo. 1.)r, pes-.p'Jnta1i::·r o •.:;-1 m:-:;tC1.dor a 
dorr:i cj 1 lo e~! e re-e ibi? 1 e. ;.age e~ un otrero, s:i acaso un pi:ico m8.f'. 
s~ ventaja es poder trabajar para varios maquilero$ y recibir 
ayuda !~miliar, pero el o~jetivo del due~o de un ~equefto toller 
es que sea completo y no pueda explor~r el mercado por su cuent!i. 
para eso nee~sitar!a ae2· ~~s grande. 

IV.3.4) DISTRIBUCION DEL TALLER DOMESTICO 

Desde el memento e.n qu~ lbs co~tureras tienen que 
emprender su desempe~o loborol dentro del hocrar, la distribucibn 
es ~fectada por las ense-!"es domAsticos. Sin ~mb~r..::ro. si<;::il.ln 
dentro de un cc~rto su maquina o maquinas Ce coser. 

Muchas veces r~cib~n el ma~erial y lo acomodan en lo que 
ser!a la Sdla del hogar ?ard despu~s ubicarlo en el cu~rto para 
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iniciar el trabajo, lo que acarrea incomodidad dentro del ~rea 
y cruce de productos. 

Como s 1.is operaciones sOlo se limitan a la "costura 
recta'', lo m!s simple e indispensable de las operaciones 
requeridas en la industria del vestido. en el caso de las 
independientes, da lugar a tener un !rea "mayor" de trabajo, con 
mas "comodidad" y un flujo de :r:ater:io.les y prciductos terminados 
m!s eficientes. Pero en el caso de las costureras empresarias que 
realizan ope:""aclones de "ccstura recta" y el "overlear", su Brea 
se restringe acarre~ndole problemas en tjempos de entrega del 
producto. 

En resumen. se pu~de decir que la distribu~i~n de! 
taller no existe vi~ndose afectada directamente por los enseres 
dom~sticos y la vida !o.miliar de !~ ccstura. 

IV.3.5) DESCRIPCION DEL PROCESO. 

El proceso ~roduc~1vc en este tipo de tb!lerec ~sta 
limitado debido que los empresarios inver2ores de ~stas 
pequenas empresas. a trov~s de la rn~quila dom4stica mantienen el 
control absoluto de 1~ :n!!teri~ prima. que slernpre entregan ya 
cortada (dependiendo Ce! díse~o de 1~ prenCa1 y de los procesos 
de comerc!al'izaci~n. 

?~rtiendo de la subdivisiOn ya descr'it~ en la par~e de 
organizac'i~n. en dos ce1:egc.r-!~~: l-!1.s cost•.lrCffb.S :indeperd.:ent.e-:;; ';' 
las empresarias se pueden describir l~s operacicnes del proc~so 
de fabricacibn que realizan. 

En los ~a!lere~ de las indeoendientes no se realiza de 
ordinar o mas de des o tres oper~cioñes b!sicas fcostura recta. 
dobladi los. elaborecí~n Ce ojales. pegado de botones, etc. l y su 
produce ~n es de alrededor de 40 prendas pr.r semana. 
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En los talleres de costureras empresarias trabajan 
frecuentemente con inte:-media~ias que distribuyen el ~aterial ya 
cortedo entre las vecines costure1·as. despu~s recogen el material 
ya terminad.o y lo planchan y "endocenan" para remltirlo a 1os 
empresarios. alcanzando una producciOn de 100 prend~s por :emana. 

!xjste un comün denominador entre estas dos c:etegorias y 
de alguna manera define el ~receso de fabricaciOn de prendas. es 
dec~r. de alguna manera recibe~ indic~csones scbre la calided del 
?roducto a coser y ~rabajan con person~l de experiencia, que 
prim~rdialmente, p~r ra=ones socio-~con~~icas son madres 
necesitadas de ingresos pero requeri¿as en el hogar, tienen o 
reciben una m!guina ~e c~ser en ~u c~:a y t~abajan ahi para ~ne. 
f!brica o un comerciante. La m~yor!a ¿e estos tal!~res ze 
especial~::ar: ~n ;.roduc:r wn s?:lci tipo de articulo. por :o c;u~ !a 
costura de maquila es 9~lo un medio de s~~rev¡venc!a y no un 
factor de productividad. 

?or Ultimo poCe~os ob:ervar de 
ciperac:!or.es qui:o Be f:'Jeden dar r:; :-eal ;zar 
1:-aileres. 

fc.nr.a g~·~fira 

en este tipo 
1 as 
de 

Un primer aspecto fundamen~a: es el ~am~n~ d~ ~~to9 
talleres dom~sticocs. En prc:>medio. no alce.n::an sL1,..:i~r~ lc•S 
cuatro trabaj"dor~s. Sobre todo los taileres de l~s "'"ou1I~d.:_,ros 
empresarias son re~1menti:J talleres que s?..ilo cuer,tan · con J.'1 
trabajado:·l';'s -en promedio. En cuanto a leis tal le1·es r:.e Cl"lStur~ras 
inde;:>endientes. ~p€-nas :u;::eran el prc.imedio de ·ir:a \:E"!"°Sona· pcr 
taller pue~ no tod~s :~s mujeres cu~nt~n c~n !~ ~yudo estotie d~ 
familiares no ~s3lariad0s. 

E! reduc:do r-.üm~ro de trab~_;,c.ores v,_ de 1'!1 mano con el 
¿eficiento:? equipamien~o t~cn:ico. El s~guiente t:'Jadro sinteti=a la 
informo.cien ~l respecto. 
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1M1E1!0 DE 11.'<QU!NAS DE COSER EN IALLLRts DOllLS!ICOS SEGUN !!PO 

DE COSTURERA EN 1936-1997 

IJPO Pr ¡¡HILIAR FAl'!tLl~ñ R[C!A OUEliLOCK ZIQ '<O, MAQ, 

COSiüñA 11 •OHP. t;I Mt0J1}? PFOmlo PROl\EPIO Z~G ?f<OMrllO 

tHPml.RIA 5.6 

,: IHPEPOOID<lr !l a.11 0.37 l.! 

CtlitDP.O !U.19 



Las tareas llevadas a cabo en los talleres dornesticos 
esta lntlmamente condlcionadas por la tecnologla disponible y por 
el r.Crnero de trabajadores. As! se muestra en el cuadro C!V.20), 
de tal forma que observamos que las costureras empresarías son 
las que cuentan con las m!quinas m!s sofisticadas, mientras que 
las coetureras independientes tlenen que contar con m6s 
trabajadores y maquinas mas sencillas. 
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PHINCIPAU:S !AAW PL\LlZ.~ DI LOS iAl.l.tRES D0.'1ts!!COS 

SEG\RI mo DE COS!UR.Ei\.~ ~M 1977-1337 

!$'>7 15!.? 
lAAW t ~HJ!h'll! rnirs rm.mms j ~r1tP"E~~J iJiTts t1m1ts.:.t.l'-S 

,.C~SftlF.A 
;4 

' P!C!A 
JS H !~ 

'm!~M ¡¡ 12 é.S ~¡;~ 

OJiL•DO ¡¡ ¡4 14 ~· 
'.] 
~ 
:,ACA!~DO 41 Sl 11 ~e 

C:.!l!DRO lV.20 
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Varios aspectos llaman la a:encion en este cuadro. La 
costura recta es la operacibn b!sica f~ndamental en la industria 
de la costura. En 1987 solo el 64% de las costureras 
independientes realizaban esta operaci~n. se deduce que un 
porcentaje creciente de ~stas son costureras sin ccser. porque se 
dedican a deshebrar. planchar y doblar rapa. Todas estas 
operaci enes son secundarias. como es de comprender. 

En cuanto al orleado, tarea tam~i~n r.&='ita. pero donde 
necesitan maquinas m~s cara~. s~lo el 25% de ias costureras 
independientes r·calizan esta operaciOn. en 1977 era el 31%. 

En el diag:-ania d~ proceso de opera::~c·n~s Cco;~ur€'ra 
i:-mpresari a) podemos o!:-ser1ar ·:p~ 1 a5 operacic,ni:i-s d~ : !'!. 2 ~ l .:i. 7 
no nec~s~riamente llevan ese or¿en. se Dueje~ re~lizar en 
distint~s cas~s de cada u~a de las co;:ureras a !1 que 
corresponda di~ha operaciO~. Lc9 otras operaciones e inspecciones 
son re,.lizad.as e:-:clusivarr1ente ;ior la ccsturero e:ti?rese.rla lver 
cuadro IV. 21) . 

E~ im:ior ante se:i:aler que las orera.:-'io:itJs do:1cte e~ 
necesari.:,. mavci-- f nura o "ca:baC.v de mejor cJ?l i.::ac. se ?·eo!1l 1zan en 
el taller det' ~mpr sario. 
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lHAGRMi DE PROCLSO DE OP!J.ACIOMES 
lCOS!URERA EllPRESAJIIr.l. 

r: : !'.;¡¡ii!i~:ti~%.:' 

?"'''' ?;-;;:.: 
o;-:;;;.;.;,.,;;., 

CUADRO JU.21 
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DIAGRAHA DEL PROCESO DE OPERACIONES. 
CCOSTURERA INDEPENDIENTE) 

COSIDO V PEGADO DE CUELLO 

COSIDO V PEGADO DE NAHGA V PUHos 

~iEfRE DE N~H~AS_Y COSTADOS 

EL DIAGRAnA DE RECORRIDO ES BASICAnEHTE EL MISMO QUE EL AHTERIOR. 

CUADRO !V.22 



lV.3.6) MANO DE OBRA. 

{Ver el tema de Organ:zaci~n). 

lV.3.7) ~..AQUINARIA. 

La crisis economlca industrial ha polarizado la 
organizaciOn clandestlna de la maq'Jlla doméstica. El factor c!ave 
a travi'!s del cual se tr~msm:itt? la rnicro:industrie. es la posesión 
privada de las m~quinas de .:c-!"er. Los preciC"·2 de l::s.s :nd.quinas 
industriales se han disparado. La maquina recta ten~o un cost~ 
de $ 6.170.00 antes de la devaluaci~n d~ 1;75. S 73.!20.00 en 
1983 y mas de $ 230,000.00 en 1995: en la act~al:dad sobre pasa 
~l mil!On de pesos íver Cuajro IV.231. 
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VARIACIONES DE LOS PRECIOS DE ALGUHAS 

MAQUINAS DE COSER EN HEX!CO DE 1976 A 1985 

! 
rJPQ DE HAQUINA 1976 1963 bmBRE¡ EHERO 

4NTES DES PUES 
1 DE LA DE l.A 

DEUALUACJOH DEl'ALUACIOH 

1 

RECTA srAN!•AR ó,170 9,000 73,1Z0 23¡;,¡;ee i 
"8ROTHERl 

( +IUA) 1 ( +JUAl 

1 

OUERLOCH DE 14, na 21,1ee 222,75G 4SS ,e00:1 !RES Hi>,OS 
<~JUi'll (+lllAl 

1 

1 

1 

CUADRO Ill. 23 
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La inflacion galcpante favorece a un ;rupo reducido de 
costureras empresarias y de intermediarios poderosos. Las 
costureras independientes. sin embargo, son incapaces de renovar 
y mucho menos de incrementar la esc3sa ~a~uinaria que usan desde 
hcce largos a~os. 

Entre las vecinas cost.,,.reras ;e originan curiosas redes 
de coiaboreciOn para supl1r deficiencias: la cue carece de 
::-.&cu.ina "over-lock" intercam!:.1a materiel C'ortado eón la que posee 
va~ies m!qui~as r~ctas par~ peder asegurar un mini~o de 
producción se~a~~l. 

E! ~r?rr.ed:o de rr,&cuincs.s dt' cceer en los tal lE!rE>s d~ 
cost~reras independientes ·es de l.2 m6quina~ pcr taller 
'-C"~ualrr.er.t.t?, lo que :r:~nifiesta un deficiente eq'.J!pamiento 
tic~i=o. Frim~ro. p~rq~e le mayor parte d~ ~st~ equipo lo 
~on~tituyen rn!quin~s !a~ili~rPs, no ind~str±ales. con el 
agravante de que algunos no ti~nen motor. represe~:a~do un grave 
peligro de salud. 

En secrundo luaar. :as ccsturer~s ind.t?p~nd!e~te~ s~lo 
cuentan en prÓmedJ-:> eñ prcmed10 con 0.3i m!~uinas •·overlock'', 
absol~ta~ente nec~sarias en cualquier proceso de producciOn de 
ropo. 

En el otro extremo. las micro empre-s~rias :ienen. entre 
todas una maquina dobladilladora. una resortera y ~na ojal6dor~. 
?or un~ parte. tienen equip~miento 5r~p~oble. ya que por c~ia 
maquina ''over lock'' cuentan con un rrcmedio ¿e tres maquin~s 
rectas. complem.t?ntadas pcr ~lgunas ~~~uinas fami!iares. ven un 
caso. una maquina "zig =~g". Es-:o leos cyuda ~ ~!abcrá!· le:! 
trabaj.:,e m~s .elaflor~dcs y mejer reccr..pen!?'ados. El pr 0:·i:ie-djo de 
equi?a~iento es de 3.9 mOquinas/tal!er, lo que re~r~~~n~a u~ 
in~rernPnto en el proc~so de p~l3ri~ac10n entre e~~os dos ~iro~ de 
t~lleres. y tstos a su vez en fo1·m~ m~s marc~da !ntre lo~ 
tal !eres !crr.i3lme-nte establi;!cidos. 
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.· 

NUMERO DE HAQU !NOS DE COSER EN LOS TALLERES DE LAS COSTURERAS 
HAQUILADORAS DE HEZA, SEGUH EL ?!PO DE COSTURERA 

EN 19'17 Y 1983, 

1977 1983 
Ho, HA~U!HAS 1 HD EP E:ND 1 ttiT E PATRONA IHDEPEHDI EHTE PATROHA 

UHA Z4 (H,4:<l B 56 (81.2:1.) 11 

DOS 1S (27.UX) 4 <12.l:<) D <11,6Xl ? (24.1Xl 

TRES 12 (22,2X) (24.Z>:l 3 ( 4.3Y.) 11 (3?.5Xl 

CUATRO 2 ( 3.7Y.) e 6.9Y,) 

CIHCO B 1.4XJ 3 .4Y,) 

SEIS B 9 <211.?Y.) 

SIETE 1 ( l. .. 9Y.) B B 

OCHO 11 1 ( ~.l!X) 11 9 

HAS DE OCllO 9 'J,1") o 1 ( 3 .4:<) 

cmOhi:R~s 54 <lYBXl 33 <1BBX) •o <lUUXl 29(190Xl 

~mmEnf~R 2 4,4 1.2 3.9 

CUADRO IV. Z4 
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Tirv DE CO~TUnA 

EHrnE~nntn 

1 NDEPEtlDI ENTE 

:a:c;11N T 11·0 1>1·: cm;111nn EN l'lltr. \' 1•11rt 

----.,.-----·--···----·---~·--. --.---·-. =~~~==-==_,,...,,..,.== 

FnMJLltlR F•'lHJLlOU 
!jltl MOTOU. COtl M•:>l'OU 

HECIA 
l'HOHll.1'1•:> 

.1 

(o .l,I <1-:17 
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<l.J7 
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.1 

.1 
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IV.3.BJ CONTROL DE CALIDAD. 

En ~ste aspecto se pudo constatar qu~ la capacidad de la 
costurera informal es:A atectada por la velocidad de la 
elaborac.iOn de la prenda. el controtista le exige en t.ie111pos de 
entrega afectando en forma crucial la calidad de !a misma. Auna~~ 
a la deficiente capacitaciOn de la cos:urera dentro de la empresa 
formal donde se desempe~O. asi como también que en ocasiones la 
costurera no ~s capaz de darle el mantenimiento o ~acer 
reparaciones indispens:ables o la r.1!qui:.a. o en oco.siones miembros 
del nQcleo famil1ar sin experiencia se incorporan al proceso 
pr~ductivo. lo que vu~:ve a influir en la calidad de la prenda de 
vestir. 

Solo hay c~ntr~l de calidad al recibir la t~l~ cort~da, 
~sto lo reali=a ~l contratista en su taller de acuerdo al dise~o 
de la prenda. ~1 a!i-::-n .. ~ d&:idoles las ¡:ile=es cortadas lo r."1:5.s 
precis~s p:sib!~s. y per otro l'dc ~l entr~gbr el prcd~~to 
termina¿o ~i c~~tr~~~~~~ d@!ine sus ~Et!ndar&s rev:eando con 
d~tenirni~nto y ~s capaz d~ l·~chaz~r un lote de pr~nd~s y adern!s 
de exigir l~ rep~~jcien del m~t~rial defectuo~o. 

Se encuentra a~e es dificil tener un rontrol de calidad. 
parte del pr,,ceeo ¡.n·oC:~o:·tivo se desprende para incorporarse en un 
med!o dom~sti.:o Ce!icier.te d-e insumos. capo.citdciOn, supe2 .. visi~n. 
mantenimi~nto. plenebci~n. ubicaciOn y retroaliment~ciOn ¿el 
usu~rio al fabricante. 

IV.3.91 COSTOS IMPLICADOS EN EL PROCESO. 

Una de las c~racter!sticas de ~stcs talleres es ~ue el 
95% de las costureros s.::n du.:-ti:as de las m!quinas de ccser. tt:>dei~ 
los gaFtos de mantenimie~to y reparaciOn corren pcr su cuenta. 

Salarios. En lo referente a l~s prestacione:3 estipulada~ 
en la Ley F~der-al do:il :-r~bajo <LFT). en casi nini;una de las 
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nvestig~ciones revisadas, ni en n~estra investigación. se pudo 
onstatar que las costureras contaran con ellas. incluso, en la 
nformaclOn hemerograf ica despu~s de los sismos coincide con lo 
iguiente: 

Los talleres de confecciOn de ropa* asi corno las 
pequefias y medianas empresas donde laboran las costureras no 
reciben las prestaciones de ley. entre otras: 

Vacaciones. La L?T estípula en su artlculo 76 que: 

"Los trabajadores que tengan mAs de un 
ano de servicios disfrutar~n de un periodo 
anual de vacaciones pagadas ... " 

A la mayorla de ¡as costureras no ~es dan vacaciones. en 
todo caso a la minor!a. a ;as aue ~e aoarenta ~8r~elas. no se l~s 
pag~ un salario integro por fsie cone~pt·J. 

'
1Loa traba jadoree tendr!n derecho a· un 
aguinaldo anual, que deber! pagarse antes 
del dio 20 de dicietnl:lre. equivalente a 15 
d!os de salario por lo menos ... " 

Tc1das las. costureros declaror~m al r!"s;:iecto, en nuestra 
investlgacian. que no reciben ningan aguinaldo. &n la mayorla de 
les cdsos por no contar con estabilid~d laboral. entre otros, y 
porque ¡., rnayoria t:rabaja a. destojo. etc .. *?'n fin. un sin numero 
de justificaciones para no r~cibir prestacion~s d~ ¡ey por pa1t~ 
Ce sus patrones. 

Nulo afiliación al Instituto Nocior,ol de ?cndo o la 
Vivienda µora los Trabajadores ( INF01'AVITl. como al ?onáo de 
fomento de G'°rant~a pa~a el Cc.nsumo dP, los Tr6.bajadores 
íFONMCOT}. po:r desconocer las i:o:·e:~urer~s diC'hos pres"tacic·nes. qu.e 
si el patr~n no ofrece al menos el sindicato deber!o 
salicit~rlas. cosa que no ha ~echo. 

Las cajas de ahorro no exiet~n para ~eta$ tr~bajadoras y 
en el c.-aso del prestamo por a.del~ntado. al momento del cobro de 
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los mismos. las trabajado!"as no saben calcular los porcentajes 
descontados, ya sea por horas o por prendas laboradas. 

Aün cuando el pago en los talleres aparenta ser el 
justo. esto nunca es as~. dificil:nent.e se les registra legal y 
socialmente como profesionales y mucho menos se les c."apacita para 
realizar su trabajo, esto traerla para el capitalista el 
compromiso de tener que clasificarla co:no mano de obra calificada 
y por ende. :e~er que p~;ar:e m5s. 

El sis:em~ de ~a~o ~~neral~ente es a desta~o. o sea. el 
pago por prenda cosida u cperacitn reali=ada, vi~ndcse es! las 
costureras obl i.:1adas a ccs(-r un dete-rr.iinado no.mero de pr:ndas 
durante el d!a-para pode1·. dif1cilmente. obt~ner el sa1ar10 
mlnimo o el prcfes~onal. De ~sta m3nera y ~n Ja mayorla de los 
casos trabaj~n hora~ extr's que en ningun~ de l~s ocasiones l~ 
son pagadas c~~o tales. 

Cabe rnenc:c·n~r que !~ utilizac!On. por parte drl 
ca~.it,li~ta. dei ;iago a ¿esta.io. t.:ra".'! consigo la cc•mpetiE-ncia 
entre t1·a~~ja.dora9 y ~na jiv!eJ~n entre ellbs. lo q~~ ~~u v~= 
les impide org~nizaree rara l'..i.char c.::intr~ esta form~ crirninal de 
pago. al vi::~r cad~ qui;n pcr si.!=- propios interese~ y ~umen:.~njC' 
l• productividad. 

Cuando el trabt1.j" es a C.-ee:tajo se sofistica. esto f'S. 
cuando el capit~lista -3.umer.ta el nürr:erc de prendas o piezos por 
horb. el tra.b!!jador se Vo:? en la ni::ces~dad de realizar may0r~5 
esfuerzos pa1·~ ;anar ~l mi~ffio saleri~. 

Es important!!' menclonar q•Je en principio el tyabajo a 
destajo presenta u~a ventaja p~ra el ~brero d~bido a que puede 
hacerlo libremente. utilizendo tods ~u inventiv~. pero confcrme 
va perf~ccionanC.o. d-? un anr.a c¡•..ie t:r~ del :ro.bajador. ~l tr-e.b!15o 
a destajo se vuelve contra ~l. 
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solo 
el e 
trabo 

IV.3.10) SISTEMAS DE COMERCIALIZACION. 

En muchos talleres encontramos que s~lC) trabajan para un 
liente. que es el mismo desde su est~blecimiento: en otros 
i~nte es el duefto de la fAbrica en donde la costurera 
aba ante:riorr.iente. 

Ninguno de estos ta 1 ! eres produce óirectarnent-e pc.ra los 
consunndores, aunque ~casionalmente realizan trabajos sobre 
pedido para algunos consumidores. 

Encontremos un tal leor que maqu:i:a. vc.rias mini 
empr~sas. que son pequ~~os com~rciantts de ro?a. cuando no 
r~1'liza trabajes para ~stos. la rr.aquiladora :;:-educe pri:-ndes en 
pequen~ escala para venderlas por su cuenta a a¡gunas t¡endas Ce 
ropa. 
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C1.PITIILO V. 

CONCLUSIONES, COMENT1.RIOS Y POSIBLES SOLUCIONES. 

V.1) INTRODUCCION. 

La economia subterranea es una respuesta a ia creciente 
presit•n fiscal, al exceso de reglarnentaciin y a la !alta de 
..:·portuni 1!,,.does de trab~jo q1Je impera ~n v31rios pa~ses del orbe. 
P'ro t~mbi;n una respu~sta a un fen~~eno socioeconOmi~o que 
eat~m~s viv:~n1o a conseruencia de :a falta de crecimiento 
ecor1~rni co. 

As~. ;ior ejemplo. .¡in les pa!aes d~l T~rcer Mundo. se 
ter • .:.rAn qui? ']enerar -:r. l·:s prl!·:<:rncs ~O ar1cis 700,:JQO em9l~cs 

~dicio~~l!s ~~ra !o~ j~vene~ q~e 11~~!~ a la ~dad productiva y 
por e~~e. no .1enen c-ra~ opc:ones. 

Ante esta situacien. los pa!ses m!s din!micos y m!s 
atd~rtos ser!n aquellc1s aue loaren rlvalizeir dentro C.e unts 
competencia i nt\?rriaci e.na l . · ade:~1~s - ac;11E- ! les ·~ue puedan a traer l eis 
:apita!es neceearios p~r6 cre~r t~ente~ de trabaje. 

En el caeo de México se requ!er~n crebr 1'000.000 de 
emplees nuevos al ~Mo r:l. m1~ntras q~~ en China ~eb~rdn ser de 
to·ooo.ooo al at";o, e-n la !:id::i a.-ooc.c:O·J de emple,1s al =.r1c y ~n 
Brasil 2'000.000 ~l an~. !r~~tc ~ ~eta ~rob!e~~tica. e; reto p~ra 
~a s~cied~d perece in~lc~nzable. 

En el caso de X~xico. actual~ente ci;gol se cren~raron 
aproxi~ed~mente 600.000 p~e5tos de trabaje. cifr5 i~fe~ior ~ la 
meta prcpu*sta. Si ademas consideramos que exi~te unnrezag~ 
::r.portar.te C.el crden de 5'0·JO.OOO ~'? puestc·s de trabajo r10 
genera¿os en la dtcada de los 80'5. Ante esta problernAtica. la 
?olitica ~ctual ~e apertut·a y el Tratedo de Libre Comercio s~ 
preeenta~ corno oportcnid~des p~ra a!c~nzor ~l crecimi~nto 
sostenido de la eccinomi .. a y ?C'r cor.sec'..:~ncla crear lc.,s puestos 
de tra~ajo necesari~s. 
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Desde este punto de v1sta. la industria maqu1ladora ha 
permitido liberar parte de la presiOn social. ya que en este 
sector se ocupan actualmente alrededor de 500.000 i~venes. 

?or lo tanto para alcanzar pleno empleo dentro de nuestro 
pals. es lmportant~ liberar la inversión extranjera y por otro 
lado hacer productivo al campo. para asi lograr arraigar a 
nuestos hombres. 
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Al correr de la decada de los 70's, apreciamos 
situaciones sociales de !nter~s para la empresa y que se pueden 
resumir en: 

al DescentralizaciOn Empresarial. Este fenOmeno 
concretizado en empresas satélites o ''spin-off'' desarrollando 
actividades o productos que antes se manufacturaban en las 
grandes empresas o matrices. Se da lugar a un crecimiento de la 
subcontrataci~n externa de la gran empresa. Se han ido segregando 
muchos trabajos que han simplificado la operaciOn de las empresas 
otorgando beneficios. En muchos casos se alcanzo!> una competencia 
internacional imposible de lograr de otra forma. son trabajos 
sometidos a lo que podr!arnos llam~r anti-economias de escala. 

bl Paso de Asalariados a E)nprendedores. EBta inicial 
economla sumergida ha permitido el desarrollo de las capacidades 
emprendeCoras y creativas de muchos hombres. al desarrollar una 
segunda actividad en su domicilio o reunidos en pequer.os grupos. 
surgieron n1Jevas empresas dirigidas por antiguos empleados. 
desplegando su libertad de iniciativa m!9 plenamente. 

e) ModificaciOn real del Trabajo. Los cambios en los 
h4bitos de consumo, la innovaciGn tecno!Ggica, el desarrollo de 
procesos ofreciendo una gran producciOn de bienes. etc .. ha 
provocado desajustes entre las empresas y sus mercados 
habituales, as! como pcr la reubicaci~n de plantas originando 
problemas por falta o exceso de mano de obra. Disminuyen los 
puestos de empleo donde se cobraba peribdicamente por un trabajo 
no realizado ni compensado ante la ausencia de ventas. 

La econom1a subt~rr!nea ha ofrecido trabajo bien 
compensado y sobre todo adaptado a la realidad. modulando el 
trabajo y ofreciendo distintas actividades a diferentes sectores. 

d) Ingreso Familiar Compuesto. La familia tiene un 
fundamento econOmico en el trabajo de sus miembros y gracias a 
esta realidad no han existido grandes malestares sociales ni 
desnutriciones generalizadas a pesar del alto indice de 
desempleo principalmente en los paises de America Latina. Es 
frecuente aparte del sueldo oficial del jefe de familia, se 
tengan ingresos de un segundo empleo: por otro lado la aportaciOn 
del trabajo de 14 mujer, contribuye a actividaes complementarias 
desarrolladas en la familia. 
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Mientras que 
trabajadores retirados 
sector informal. 

en los palses desarrollados los 
en buen n!lmero de casos trabajan en el 

Actualmente en M~xico trabajan entre el 25 y el 30% de 
la población total. si en los próximos 20 af\os se generan 
1'000.000 de empleos al ano. se incrementard la fuerza laboral 
actual en 20'000,000 de pu«itos de trabajo, con lo cuol 
aproximadamente estarlon integrados al sistema productivo del 40 
al 45% de la población total. es decir, de uno poblaciOn de 100 
millones de rneY.icanos. 40 millones serlan productivos, situaci~n 
que llevar!a a mejorar el ingreso familiar y como consecuencia, 
un cambio en la pir!mide pobldclonbl. Concretizando tendremos que 
para el a~o 2010 estar~n trabajando 2 de cada 5 mexicanos, 
mientr~s que ~ctu~lmente lo ~acen uno de cada 4 mexicanos. 

Ante la creciente generalizaciin de la injusta economla 
subterr!nea. sOlo cabe desear que emerja y nos deje el paso 
beneficioso que de ella pueda esperarse. Sin duda no es un simple 
fraude fiscal, estarnos ante un aut~ntico fenOrneno social, o que 
por el contrario. que los gob2e1~nos la formal leen con el mlnimo 
de requisitos. 

Por Qltirno, los siguientes puntos podr4n modificar de 
manera importante el contingente laboral dentro de la economla 
informo.!: 

1.- Descentralizaci~n empresarial. 

2.- Poso importante 
trabajador emprendedor. 

del trabajador asalariado 

3.- ModificaciOn real 
regularlzación necesaria para el 
y ajustes propios o· les concensoe 
regularizoc!On y apertura de cada 

del trabajo, es decir. 
trabajo asi como bonificaciones 
tributarios, dependiend~ de la 
polo. 

4.- Ingreso fom;lior compuesto. 

Es innegable que nos encontramos ante una verdadera 
competencia internacional en el campo de la creaciOn de puestos 
de trabajo, y solo los palses preocupados por este fenomeno 
podrAn satisfacer los demandas de su fuerza laboral. 
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En el caso de la industria del vestido en México. 
consideramos importante lo siguiente: 

- De lo expuesto se puede concluir que aQn cuando 
existen importantes adelantos en la industria del vestido en 
México. por ser ésta una industria importante para la economia 
nacional. los problemas fundo.mentales a que se enfrentan son: 
desventaja tecnológica en las distintas etapas del proceso. 
concentraciOn del capital en unas cuantas empresas (una minor!a) 
y la existencia de una rnayorJa de medianas y peque~as industrias. 
y sobre todo ült1mamente d~ talleres de confecci3n de ropa en 
donde la renovaciOn tecnolOgica y cons~cuentemente se compite en 
base a una sobre explotacidn de la mano de obra, principalmente 
femenina. por tratarse Ce una industria en la cual las mujeres 
han adquirido de manera no formal, como en el hogar. las 
aptitudes necesarias que en general ee relacionan con las 
necesidades b!s1cas de la famil1a. en este caso, con la 
elabor~ci~n de prendas de vestir. La sobre explotaci~n de mano de 
obra femenina se menifiesta ~n un aor~vamiento tanto cuantitativo 
como cualitativo (Jornadas largu!simas. salarios muy bajos) de la 
explotaciOn de su fuerza de trabajo. 

- Las costureras son sobre explotadas en sus centros de 
trabajo, empero cuentan con un salarlo fijo y supuestas 
prestaciones. ésta explotaclón es consecuencia de la faJta de la 
oferta laboral y de la cornpetit1vidad internacional. 

Mientras que en China una costurera obtiene ingresos de 
20 d~lares al mes. la competencia intermacional obliga a salarios 
bajos y alta productividad. As!. en M~xico, una costurera gana 20 
dolares a la semana y en Estados Unidos obtiene 20 dolares en una 
hora. cabe preguntar: Qui~n de las tres costureras se quedar& mds 
r!pido sin empleo? 

- En lo referente a los altos niveles de productividad 
por hombre ocupado, Cnicamente se presenta en algunas f!bricas de 
tipo formal por lo general integradas como son: OrganizaciOn 
~obert's. Creaciones Vaniti. Zaga. ?uritan. Levi Straus de 
México, Vitos, Canon Mili. etc.; en la mayorla de las f!bricas 
medianas no buscan nuevos métodos de trabaJo. su productividad es 
del 60 al 70% respecto a las modernas y el resto de las pequeMas 

C2> Gareia. HE>n.\nde:z: lrii'ne. La H.¡,quiJ.a Doiv:~s:tJea én 
t11?Xi('IO. 19650 
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f&bricos y tolleres, especialmente en donde un sblo operario se 
encorgo de procesar la prenda completa, alcanza una 
productividad del 40 al 50% . (2). 

- La renovaci6n tecnol0gic4 
se vuelve cada vez mas diflcil 
industriales nacionales debido a 
necesarias para su mejoramiento. 

en la industria del vestido 
para la mayorla de los 
las fuertes inversiones 

- Por otra parte existe un reducido namero de f4bricas 
de ropa con tecnologla moderna y capital que participan en un 
mercado de dimensiones muy pequeMas pero con poderosoe recursoa 
econOmlcos. La gran mayoría de la industria mexicana del vestido 
pertenece al mismo nivel tecnolagico y produce para el mercado 
popular. pero tiene menor potencial econOmico, por lo que su 
respuesta a los problemas creados por la competencia industrial 
se bas4 en demandar mayor mano de obra baratd y no especiali:dda. 
forma que lo hace subsistir frente a las f!bricas modernos 
nacionales y extrdnjeras. 

- Los empresarios se mantienen competitjvos. pagando a 
destajo y mantenjendo bajos sus costos de producci~n ~l 
ahorrarse, entre ctros., prestaciones, impuestos, renta. de local, 
etc. 

- Uno de los problemas de lae pequenas fabricas y 
talleres de confeccibn es no contar con una tecnolog1a moderna 
afectando a los trabajadores que laboran en ellas, alargando las 
jornadas de trabajo, dando trabajo a destajo, afectando la 
calidad de la confecci~n. todo lo Anterior, repercute en los 
sueldos de las costureras. 

Acrn cuando el pago de estos talleres aparente ser el 
justo, esto no sucede asI. dificilmente a las costureras se les 
registra legal y socialemente como profesionales y mucho menos se 
les capacita para realizar su trabajo. lo que ocasionarla al 
empresario el compromiso de clasificar ésta como mano de obra 
calificada y por tanto, pagarle m!s. 

El pago a destajo gener• un• gran competencia entre las 
costureras y por ende una djvjslOn entre las mismas (no 
organizaciOnJ. ademas de un aumento en la productividad: tamhl~n 
representa una ventaja debido a la libertad en la realizaciOn del 
trabajo y la utilizacion de su inventiva. 
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V.2) COMENTARIOS GENERALES. 

El constante desarrollo logrado por la industria 
mexicana se manifiesta en una incesante mejora de sus productos y 
t~cnicas de fabricaciOn. consecuencia de el lo. un a.umento en la 
complejidad de los mercedes del consumidor y la competencia. 
Estos fenOmenos resultantes del ?regreso general son comunes a la 
industria del vestido, lo que obliga a los irectores de empresa a 
un cotidiano examen de su produccibn. productos y un ~ptimo 
aprovechamiento del po:encial humano. 

Es preciso que la gerencia Ce producci~n se mentenge 
informada del avance ger.eral. de nuevas t~cnicas de fabricacit>n e 
innovaciones. sugeridas const~ntemente en la industria 
confeccionist~. con el obj~to de lograr producir articules de 
calidad capaces de competir a un nivel internacional. 

La distrjbuciOn rie la pla~ta. la orcranizaci~n del 
departamento de produccion. el ~diestramiento de ~perar1os y el 
contr~l anal!tico de la produ~ción. son f~ctores decisiv~s que 
influyen notablemente en los costos de operaci~n. cuando ~stcs 
son adffiinistrados de manero eficiente y en funciOn de las 
pollticas y objetivos de la misma. Razbn oue oblicra a la 
induRtria manufacturera de ropa a implahtar éste con}unto de 
t~cnicas en su ~·lanta. de man~ra que los costes sean disminuidos 
para lograr vend~r articulas de baJo prec:o y al~ance de toda 
cl(\se consur:iidore-s. :!:icrementando el poder de compr.:t de loe: 
mismos, ya que el vestido e::i considerad.o articulo de pr1mera 
necesidad para el hombre. 

La mayor capoc~Cad de absorciOn y previsión de 
habilidades e insumos t ecno l og i cos cor1~esponde a 1 as empresas con 
ac~mulaci~n de experiencias y con los cuadros t~cnicos que 
reclama el dominio de la tecnologia. lo cu~l se localiza en 
grandes empresas y algunas med:anas. Es en gran medida por ello 
que el sector inform~l tiene peco interc~rr.bio intraindustrial de 
tecnolog1a y es mbs receptor que proveedor. en comparaci~n con el 
sector formal (cuadros V. l. V. 2. V. 3 y V. 4 l . 

El periodo 1965 a 1975. en la industria de la ropa. 
puede describirse como uno de transiciOn de la subcontratacion de 
empresas formales a maquila domiciliaria para la fabricacion de 
ropa exterior. Esta tendencia ha siCo el resultado tanto de una 
basqueda de reducciones de costos v~a el empleo de mano de obra 

149 



TECHOLOGl A 'i HrtHO CIE OSHA CALJ F1 CADA t1DQUl RJ DAS 

POR 24 FADRJ CAS DE ROPA DE OTRfiS EHPRESAS 

DEL J1AHO DESDE EL IHICJO DE OPEflACJOHES HASTA 1979, 

TECHOLOGI A V HABILIDADES RECI DI DA~ 

A. ORJEKJACJOHES SOBRE HORKAS '/ 

COHJROL DE CALJ DAD 

B. JHFORHAClOH SOBRE DJ SEHOS 

PATROHES 

C. ADOUlSlCJOH DE HAQUJHAS DE 

6EGUHDA 11Atl0 

D. JHGRESO DE TRABAJADORES 

Cl\Ll FJ CA DOS 

[. J HFORHACJ OH SOBRE LA SELECCJ OH 

DE HAQUJHAS 

F. J HFORHACJ OH PARA LA HEGOCJ ACJ OH 

V COHPRA DE HAQUJ HAS 

O. COLABORACJ OH PARA CAPACl TACl OH 

DE PERSOHAL 

H. ASISTEHCJA PARA LA SOLUCJOH DE 
PRODLEHAS TECHJ COS 

J. ORJ EHJACJ OtiES SOBRE HETODOS DE 

PRODUCCJOH 

J. ORJ EHTACJ OHES 

ADHlHJS.TRACJOH 

K. JHFORHACJOH 

SOBRE 

PARA LA 
DETERHJ HACJ OH DEL J ay-out 

HJHOUHA cntEGORJn <A-Kl 

RECEPIORAS DE UHA n DOS 

RECEPTORfiS 

FORMALES 

15 

RECEPTORAS 

IHFORHALES 

7 

e 

e 

ToinL 

REC~PJORAS 

1Z 

CATEGORJAS <A-t<J 1B 

RtCLPTORAS DE TRES O CUATRO 

CATEGORJ AS ( A-K) 11 

RECEPTORAS DE ClHCO O SEJ S 

CATEGORJ AS ( A-K> 

TOTAL DE RECEPTORAS 

TOUtL DE LA EHCUESTA 

íUEHTE1 JHUESTlOACJOH DIRECJA, 

CUADRO U.1 
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OIUGtl"I l.IE 1..ft JECHlCA Y LA HAHfJ DE OBRA CALJfJCADO JlECIOJUA$ 

POR 17 FABRICAS DE ROPA FORHALES Y PROVEHIEHIES 
DE OTROS PRObUCtORES D:t ROPA DESDE: EL JHJCJO DE OPERACIONES HASTA 1919 

7ECKOLOGJ r. Y HABJ LJ DAD.ES RECl 91 DAS 

.. OHI EHTACI OHES SOBRE tiO~HnS • 
COHJROL DE CALJ CIAD e 

B. 1 NíORHACl OH SOSRE DISEHOS 
PATROHES e 

c. ADQUJSICJOH DE HAQUI HAS Dt 
SE:GUtlDA HAHO e 

D. IHGRESO DE TRADAJADORES 

CALlflCAOOS 13 15 
E, IHFORHACI OH SODRE LA SECECCI OH 

DE HAQUlHAS 

F. IHFORHAClOH PARA LI\ HEGOCJACION 
V COHrRA JJE HAOll J HAS 

a. COLADORACl OH FAHA CAPACJ TACJ ON 
DE PERSOHAL e 2 

H. ASJ SJEHCt A PA11A LA SOLUCt ON DE 

PROBLEHAS TECHJ COS e ~ 

l. ORJ EHlACJ otu:s sonm: l"IE?Ol>OS DE 
PRODUCClON 2 

J. ORI EHTACI OHES SOBRE 

ADHlHJSl'RACJON 1 
M. 1 HíORHACJ OH PARA LA 

DETERHJ HACJ OH Dt:L J ay-i;.ut 
RECEPTORAS oc UHA • DOS 

CATEGORIAS (ft-}I) 

RtcEP?ORns DE TRES O CUATRO 

CATEGORIAS <A-10 2 

flECtPTORAS DE CJHCO O SEIS 
CATtGORIAS <•-~> 3 

TOTAL UE RECEPTORAS 16 1? 

fUEH!Ei IHUESTIGACIOH DI RtCTA, 

CUADRO U.2 
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1 

ORl GEtt DE LA TECHOLOGl A " EL TnABAJO CALJ fl CADO RECJ El l.IOS 

POR 1 ESTnllLECl HJ EHTOS J HFORHAL!:S PROIJEHJ EHTES 

DE OJRAS FABRICAS DESDE EL JHJClO DE OPERACIOHES 

1 TECHOLOGJA 'I HADJLIDADES RI:CJBJDAS 

l. ORl EHTACJ OHES SOBRE HORHAS Y 

COHTROL DE CALl DAD 

lJ. ADQUJSJC)OH DE HAQUIHAS DE 

SEGUHDA "A~O 

111. IHGRESO DE TRABAJADORES 

COH EXPERJ [HCJ A fABRJ L 

JU. JHFORHACJOH PARA LA HEGOClAClOH 

'I COHPRA DE H ... QUJH'4S 

RECEPTORAS DE [105 TI POS DE 

JECHOLOGJA O HADlLJDADES (J-JV) 

RECEPTORAS llE TRES TI POS DE 

TECHOLOGJ A O HADI LI DA DES <J-1 U) 

RECEPJORAS DE CUATRO 7l POS DE 

JECHOLOGJ A O HABJ Ll DA DES < J-l U) 

TOTAL DE RECEPTORAS 

FUEHTE1 JHUESTlGAClOH DIRECTA. 

CUADRO V.3 
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rt~LWIA Y MtiO ~I VS~.A CALlf!CtlW. ~U[ HMt 

iUUO Di: n U&U\ICAS PI JIOPM HACU Ol~S. 

Dn MIS*> lA~ nsn EL !HICIO p[ 01'Ut1CIOtitS ~•STll nn. 

TRASAJOCILJFJCAW 

Y rlPO I[ TtotO~U 

fROllIDOP.AS 

rof.*u:s 
Fl«XIEIWAAS t~tAL 

. A, ORIOOAClota:s SOlill HO~S Y 

CotrrROL HCILJ~D 

l. JKrOlMCIOH SOBRI DISDtOS V 

HllOl<IS 

C. UOOA O CCHSCCIOlt IM llilltMtO 

D.t MOUIHAS H SIOOH?tA MrtO 

11, MSDCIOl'f DI tRAiQJUOW 

~ CALITICUIO'S 

~ [, lta'OR.llACIOH SOIU lA SD,[CCIOH 

1 
»r MOUIHAS 

f, UUORMClott PARA LA HCGOCUCIOH 

t Y COIU'M DI WIQUIHAS 

~ G. COLUORACIOft 10.A CAPAC11ACJOH 

j >I PIRSOH.>L 

!
! H. ASIS!D<CIA PUO LI SOLUCIQI! OI 

PJIOSJ.DIAS JWllCOS 

1 
J. OJ:ICHUCIOHll SOBU /'IDOPVS PI 

~ PJIODUCCIOH 
1 J, Oll!1{JACJOtlIS SOllU: 

¡ •. A~JHISTUCI°" 
• lllTOllNCJ<>I Ptl.I LI 

tOUJIJl'IACIOft HL hv-oul 

11' ::::~::::~~·:~:ou J 

H TIC. O HllLINDts ll·X> U 

PX«llDOMS tI J A 4 JIPOS DI 

TtC. O JllDILJDOts IA·X) 

P~IDOJIAS tr $ A ' ll1'CS U 
JCC, O HAlllJHDts <MO 
PJIOIJIDOMS H 1 A 1 TIPOS H 

ne. o JIAllLJPUts U·I> 

TOJAL M FJOVfll-"RAS 

TOJAL U LA Dt:llCSU 
17 

11 

CUADRO 11.4 
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borota. como de aspectos tecno!Ogicos. El segundo tipo de 
factores merece ahora un analisis. El equipamiento de la 
maquiladora informal de ropa exterior se caracteriza por una o 
dos rn!quinas de costura sencillas y ~aratas. Las tareas de 
costura son rutinarias y simples. La extensiOn de estas 
caracterlsticas es amplia, incluso dentro del sector formal; es 
decir. la relativa sencillez y estabilidad de las t~cnicas de 
produccH'.:n han dado muestras de tener un uso di fundido. Por otro 
lado, la fabricaci~n de prendas interiores como brassieres y 
fajas requiere de m!quinas especiales y costosas, por lo cual la 
maquila inforr.:al en est~s especialidades no parece racional. Esto 
constituye una limitac16n a la amplitud de la maquila informal. 

Puesto que la fabricaciOn de ropa es intensiva en mano 
de obra - sobre todo en costur~ - y usa un ~receso tecnolOgico 
homog~neo. tradicional y discontlnuo. la büsqueda de costos bajos 
en la producci~n mundial ha conducido a empresas norteamericanos 
a la subcontrataci~n de establecimientos localizados en la 
frontera norte. La maquila de ropa de expcrtaciOn tiene una 
importancia elevada con re~pecto a la subcontrataciOn en otras 
ramas. en t~rminos de empleo e ingreso de divisas. Su impacto 
t~cnolOgico depende de las condiciones en que ze efectüe la 
relaciOn. A menor tama~o. a m~yor dependencia de una o algunas 
firmas principales o de intermediarios , y a menor integraciOn Ce 
la maquiladora. se observan menores oportunidades de absorci~n y 
diseminaci~n de tecnologla. 

Una pol!tica estatal que tenga como objetivo la 
elevaciOn el.el nivel tecnolOgico y econ~mico del sector informal 
(amplio) de la industria local de la ropa. debe tomar en cuenta 
las implicaciones provenientes de este informe. 

Si las diferencias entre los sectores fonnal e informal 
siguen creciendo. sera cada vez mas diilcil la existencia de los 
talleres maquiladores dom~sticos. Ellos podr!an tender a 
desaparecer por insuficiencia relativa de ingresos. estimulando 
un aumento en las tensiones sociales, porque tales talleres son 
una fuente importante de trabajo de gente subempleada. Tambi~n en 
los establecimientos informales hay habilidades que pueden der 
aprovechadas y desarrolladas, no result~ndo aconsejable su 
extinciOn. 

154 



V.2.ll SITUACIONES TECNOLOGICAS ENTRE FABRICAS DE ROPA. 

En este punto examinaremos las relaciones tecnológicas 
existentes entre las f~bricas de ropa. relativas tanto al sector 
formal como al 'informal. Para tal propósito. encuestamos a 25 
empresas productoras de ropa. principalmente para el mercado 
lnterno, de las cuales 7 son establecim!entos informales ubicados 
en viviendas familiares y 18 son empresas formales con una 
variedad de caracterlsticas en cuanto a tamano. integraci~n. 
antiguedad. tipo de relaci~n. maquiladora y cla~e de propiedad. 
Cver cuadro V.5) 

Den~ro de la encuesta se incluyer~n 21 establecimientos 
con relaciones de ~ubcontrat~ciOn, 9 Ce ~llos clientes (~s decir. 
principales) y 12 ~mpresas maquiladoras de diferentes tamanoR. 

En estos caso~ ha sido poco el contenido de tecnologla 
transferida vla n1aquila. Los principales elementcs sobre normas y 
control de calidad. asi como el préstamo de mi!.quinas de se.gunda 
mano (ver cuadro V. 6). l.a informaciOn t~cnico que c·frece el 
cliente ~ la maquila.dora es la mlnima requerida para las tareas 
de costura a ejec~tar con un bajo lndice de devoluc1~n de prendas 
defectucsas Caprox1madamnete 5%). 

La cooperaciOn t~cnica entre fdbricas de ropa tiene una 
!recuencia lrregular y consiste en el intercambio de informaciOri 
e ide~s. principalmente sobre la selecci~n. negociaci~11 y compra 
de maquinas asl como la soluci~n a problemas t~cnicos (ver cuadro 
V.6) 

El intercambio !'e concer1tra eri el sector formal el.e 7 
est~blecjmientos informales: seis recibieron maquinas en pr~stamo 
~ instrucciones para la calidad de la maquila; otro obtuvo ademas 
ori~ntaciones para la compra de maquinaria. 

Dentro del sector formal las :r1ayores conexlones 
tecnol~gicas ocurren en empresas grandes y de mayor experiencia. 
La cooper~ci~n entre flrmas no muestra depender de la relaciOn de 
la maquila. Por lo general se efectúan reuniones entre personas 
de fabricas de tamanos simllares. por los nex~s amistosos o 
comerciales. En tales reuniones se circula informaciOn técnica en 
grupos reducidos. De 18 fabricas formales. solo 6 captaron o 
dieron mas de 3 tipos de informaciOn t~cnica a trav~s de este 

155 



EHCUtSTA DE fABRl CRHTES DE ROPA F\)JIHALES [ 

IHFORHALES ORHHTADOS AL MERCADO JHTtRHO 

CARACTERlSTJCAS DE E"PRtSAS 

TOTAL 

tMnRo: 
HUY PEQU[HO 

PEQUEHO 
HEDJAHO 

GRAHDE 

IHtEGRAC 1 OH: 
TOTAL 

REGULnR 
HO IHTEGRADA 

AHtlGUEDAD: 
AH?I GUA 

HADURA 
HUEVA 

HUY HUEVA 

Rl:Ll\CIOH DE MAQUILA: 
CLI EHTt 

HAQUJ LA DORA 

HO JIELACJOHADAS COH Hf.IQUJLA 

tlPO DE PROPIEDAD '/ nARCit: 
COOPERATl VA DE rARll CI PACJ OH 
ESTATAL, HARCA HACIOHAL 

PRIVADA HllCJOHAL, 

HARCA HACl OHAL 

PRIVADA HACJOHAL, 
MARCA t>CTHAHJEfU\ 

fUEHTE1 l HVESTJ GACI OH DJ RECTA • 

TOTAL fORHALES 

25 18 

.. , UtAHSE LOS COHCEPTOS DCL CUADRO DE 11-'TFIODUCCJOH 

CUADRO U, 5 
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HABJLJDADES. f'1AQU1HAS 'i TIPOS DE J[CHJCA 

JRAHSFERlDOS HACIA 'i DESDE 2!5 íABRJCAS DE ROrA EH HE>UCO 
DtsDE EL ) Hl CJ O DE OPERACJ OHES HASJll 197'. 

COllTEHJ DO DE LA TAAHSFEREHCJ A 

n. ORJDfJACJOHES SOBftE HORHAS Y 

COH?ROL DE CALIDAD 
D. JHFORHACIOH SOBRE'. DJSEÑOS 

PATROHES 

C. PRESJAKO COHPRA .. UEHTA 

JHTERflRHAS DE KAQUIHAB 

D. MOUJ"J EHJO DE TRABAJADORES 
COH lXPERJEHCJA 

E. JHFORMACJOH SOBRE LA SELECCJOH 
DC HAQUJ HAS 

F. IHFORHACJOH SOBRt LA 
HEOOCJ ACJ OH Y COMPRA DE HAO. 

G. COLADORACJOH PAAA CAPACJJACJOH 

DE PERSOHAL 

H. ASJSJEHCJlll PARA LA SOLUCJOH DE 

PROBLEMAS TECHJ COS 

J. ORJ EHTACJ OHES SOBRE HETODOS DE 

PRODUCCJOH 

J. ORJ EHTACJ OHES SOBRE 

ADMJH1 STRACI OH 

K. JHFORHACJOH PARA LA 
DETERHJHACIOH DEL hw-out 
l'OTAL DE RECEPTORAS 

run.rt1 1 HUtsl'J GACJ OH DI RECTA. 

22 

22 

CUADRO U.6 
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m~todo de transferencia, e incluyen 3 grandes con mas de 15 anos 
de experiencia. 

La fuente tecnolOgico y habilidades de 16 f!bricos 
formales (de un grupo de ll receptoras), es el sector formal de 
la ropo. en tonto que 9 {del mismo grupo) obtienen mono de obra 
con experiencia procedente del sector informal. La mayor parte de 
la absorcion de tecnologia intraindustrial corresponde a dos 
empresas grandes (66% de las grande•) y uno de tomono pequeno que 
es maquiladora de otra formal. Esta obtuvo dos elementos de su 
cliente (instrucciones de calidad y disenos). dos por cooperaci3n 
t~cnica de empresas extranjeras que ceden derechos por uso de 
marca. 

El principal destino de la tecnolog!a difundido por 
empresas formales es el sector fonnal. cver cuadro V.7) 

Las princ1pales fuentes de esta disemin~ci6n son una 
cooperativa grande de participac1bn estat~l y otra empresa grande 
de propiedad privada. usuaria a la marca extranjera pero que ha 
reducido la influencia del ~ropiet~rio de la rn~rca. Ambas 
utilizan servicios de maquiladoras. El principal medio de su 
provisiOn tecnolOgica es la cooperación técnica industrial. 
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DESTJHO DE LA TCCHOLOGJA V IRADAJO CALJFJCADO EGRESADO 

DE lB FABRJCAS DE ROPA FORHALES Y CAPTADOS POR 

EKPRESAS DEL RAHO DESDE CL IHlCIO" DE OPERttCIOHES HASTA U?9. 

TRADAJO CALJ FI CADO 

Y TJ PO DE l[CHOLOGIA 

A. ORlEHTACIOHES SOB11E HORHAS V 

COHTROL DE CALIDAD 

P. IHFOR"ACIOH SOBRE DISEHOS 
PAl'ROHES 

C. UCHJA O COHSECJ OH CH PAESJAHO 

DE HAQUJ HAS DE SEGUHDA KAHO 

D. DESERCJOH DE JRAOAJADOR[S 

CALlfJ CA DOS 

[, JHFORHACJOH SODRE LA SrLECCJOH 

DE HAQUJ HAS 

F. 1 HfORKACJ OH PARA LA HEGOCJ ACJ OH 

Y COHPAA DE HAQUJ HAS 

G. COLABORACJ OH PARA CAPACJ JACl OH 

DE PERSONAL 

H. ASlSJEHCJA PARA LA SOLUCJOH DE 

PROBLEMAS 7ECHI COS 

J • ORJEHJACJOHES SOBRE H[TODOS DE 

PRODUCCJ OH 

J • ORJ EHTACJOH[S SOBRE 

ADHIHJS?RACJOH 

K. JHFORHACJOH PAHA LA 

DE?ERHIHACJOH DEL Jav-out 
PROUEEDORAS [IE UHO O DOS fJ POS 

A EHPJtESAS 

FORMALES 

13 

DE lEC. O HABILIDADES CA-K) 12 

PROUEEDORAS DE 3 O 4 JI POS DE 

rcc. o HABILIDADES <n-10 
PROUEEDORAS DE 5 O 6 11 POS DE 
?EC, O HABl Ll DA DES (A-to 

PROUEEDOJIAS DE 7 U 8 TJ POS DE 

TEC. O HABILIDADES CA-Hl 

TOJAL DE PROUE[DORAS 17 

FUEH?E1 JHUESJIOACJOH DJRECTA. 

CUADRO U.7 

A E"P11ESAS 

11'4f0RHALES 

a 

14 

2.· 

-· 
2 

12 

17 



V.2.2) SITUACION TECNOLOGICA EN EL SECTOR INFORMAL. 

En esta secciOn se observa la evidencia obtenida de 7 
talleres de maquila domiciliaria, con una o dos personas 
ocupados, sin solario pero redistribuidas segon lo cantidad de 
trabajo hacho ("pago a destajo"). 

En la secci~n anterior se identifico una situaciOn poco 
din!mica m!s receptiva que proveedora y de bajo contenido 
tecnológico ~n ese tipo de establecimientos, ya sea con relaciOn 
a firmas formales o a los talleres del propio sector informal 
(ver cuadros V.l. V.2, V.3 y V.4). Los mayores v!as de 
transmisiOn de tecnologla y habilidadea son la movilidad de mano 
de obra y la relaciOn de ~aquila que conecta al ~stablecimiento 
informal con f4bricas formales. Ello permite al personal del 
taller sobrevivir. contribuyendo a elev~r su estatus económico y 
tecnolOgico. 

De los 7 tallere~. todos recibieron in¿jc~ciones sobre 
la calidad del producto a coser y se establecieron ccn per2onal 
de experiencia que, principalmente por razones socioecon~micas 
(como madres necesitadas de ingresos pero requeridas en el hogar) 
decidiO tener una maquina de coser en casa y trabajar ahl para 
una f!brica o un comerciante. Casi todas las maquinas son de 
segunda mano, sencillas y se obtuvi~ron en calidad de préstamo 
por parte del cliente. El cuadro V.4 indica que casi todos los 
insumos tecnolOgicos y habilidades del trabajo provienen del 
sector formal. 

Los establecimientos informales, fuera de poca mano de 
obra familiar que busca un trabajo asalariado en una fabrica de 
tipo formal, no ofrece ni un solo tipo de inforrnacibn t~cnica a 
establecimientos formales ni a informales. La Qnica vla de 
difusiOn en el interior del sector informal ha sido el 
adiestramiento de una persona en promedio {familiar del 
responsable de la maquiladora) por cada una de las siete empresas 
consideradas, mismo que eventualmente puede establecerse como 
maquilodor informal u ocuparse en el sector formol. 

La poca transferencia de tecnologia en un contexto de 
pobreza y subempleo sufrido por los trabajadores del sector 

160 



informal ha hecho muy poco 
tecnolOgico de eete sector. 
taller ha sido alrededor de 
costura de maquila ha sido 
!stas personas. 

para elevar el estatus econOmico y 
El no.mero de prendas moquilodas por 
40 a la semana desde hace al'\os, La 
sOlo un medio de sobrevivencia para 

En seis de los casos referidos, los pequenos talleres 
trabajan paro un sOlo cliente. el mismo desde su establecimiento. 
En tres de ellos. el cliente es el duc~o de la f!brica donde el 
maquilador trabajaba anteriormente. Ninguno de estos talleres 
produce directamente par,los co~sumidores. aunque ocasionalmente 
realizan trabajos sobre pedido para algunos consumidores. Un 
taller de los siete rnaq~ila a varias empreeos que son pequenos 
comerciantes de ropa. cuando no realiza trabajos para ~stos, el 
moquilodor produce prendas en pequena escala para venderlas por 
su cuenta a algunas tiendas de ropa. De los siete pequenos 
talleres visitados. cuatro se especiali=an en producir un s~lo 
tipo de ortlculo. 

V.3) SUGERENCIAS. 

Vna de las grandes olternativas poro la Industrio Formal 
del Vestido. es la introducciOn del sistema tecnolOgico 
CAD/CAM !Diseno y FabricaciOn Asistidos por Computadora), con 
!ste se mejora en la calidad del producto confeccionado. otro 
beneficio es la reducciOn de tiempo en las operaciones de 
costura, corte, dise~o. elaboraciOn de muestras de patrones, 
escalado. marcado, y ?Or Ultimo. el deseo de diversificar la 
llnea de productos. Con el CAD/CAX se pueden crear texturas y 
motivos en la tela en segundos, esto tecnologta es sumamente 
avanzada, lo que permite al dise~ador poner en practica toda si 
creatividad. Esta tecnologla actualmente esta cambiando el 
funcionamiento de los departamentos de diseno en la industria del 
vestido, las compat'\1as que la utilizan han tenido gro.ndes ahorros 
en tiempo y en costos de materiales, ya que optimiza la tela. 
acoplandolo a la confecciOn de lo prendo, asl como presenta 
disenos en color y de esta forma se tiene una respuesta antes de 
elaborar la primera muestra. 
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El CAD/CAM es una buena opciOn para ésta industria, y 
mas ahora que las industrias tendr~n que competir a nivel 
internacional. 

Por otro lado, un factor que forma parte importante 
dentro de la mejora de la industria del vestido como el proceso 
productivo. es el recurso de maquinaria y equipo para ~ste 
proceso. 

V.4)Ml\QUINARIA. 

No obstante que la industria de la confecciOn se 
caract~riza por una gran participaci~n de mano de obra. los 
expertos en la materia senalan que esta rama productiva tiene una 
fuerte tendencia a la automatizaciOn mediante combinaciones de 
mecanismos el~ctricos. neurndticos, mec!nicos o mixtos controlados 
electrónicamente. Cabe se~alar que cada vez mAs empresas utilizan 
maquinas autom!ticas y sdlo requieren de supervisores. A pesar de 
las nuevas tecnologlas sobre materiales, maquinarias y procesos 
b4sicos. la transformaciOn no se ha realizado con tanta rapidez 
debido a su propia naturaleza. la mayor parte de ella est! 
constltuida por establecimietos pequerios y medianos que 
diflcilmente pueden sustentar gastos fuertes. En los Oltimos a~os 
se ha desarrollado una nueva tecnologla que reempla~a la costura 
tradicional en partes dificiles como los cuellos y los punas. 
Este proceso denominado fusiOn ahorra rnuchlsimo trabajo y aumenta 
la calidad reduciendo totalmente dobleces de tela. 

Para operaciones de cortado de ojales o 
botones existen maquinas semiautomaticas. Incluso 
como el corte de tela hay tecnologlas en donde se 
del l!ser, lo que aumenta la productividad, 
precisiOn y eleva l~ calidad del corte. 

colocaciOn de 
en operaciones 
aplica el uso 
incrementa la 

El alto costo de 
del vestido provoco que la 
y sobre todo. frenada en 
desarrollo de habilidades 

maquinaria requerida para la industria 
calidad de la ropo se vea deteriorada, 
su evoluci~n. Esto podrla impulsar un 
t~cnicas y generar oportunidades para 
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el on!lisis y mejoro de lo experiencia acumulada 
favorables para lo demanda interna de maquinas 
construcciOn local de la mismo. 

con efectos 
y para Ja 

Las caracteristicas de homogeneidad y discontinuidad del 
proceso productivo de ropa y las ventajas econ~micas de reducir 
los costos con mano de obra p~co remunerada Cde gran 
importancia para la estructura total del costo, sobre todo en la 
secciOn de costura).ha estimulado la adopcibn generalizada de la 
subcontrotociOn como formo organizativo ele pi·oducciOn 
intraindustrial. A trav~s de las relaciones de maquila se 
transfiere el diseno. se dan instrucciones sobre el tipo de 
costura y tela a usar. se exige un minimo de calidad y, 
ocasion~lmente. la maquinaria. 

La circunstancia de que una gran cantidad de empresas 
demandantes sean de tamano pequeno. sin infraestructura t~cnica 
de tipo mec!nico. genera actltudes pasivas en relaciOn con los 
aspectos t~cnicos durante las fases de seleccjOn y adquisici~n de 
maquinas. 

Esta actívidad tiende a reducir tanto el poder de 
neqociaciOn como sus oportunidades de aprender. ocasionando: 

- Regulaci~n de contratos de compra venta de maquinaria 
y bienes de copita!. de manero tal que reduce las oportunidades 
de sobrevalorar los costos de inswnos, refacclones y servic~os 
técnicos. 'A mayor desagregacj~n debe contar con informaciOn y 
difundirla sobre precios de partes componentes de m!quinas, 
costos de servicíos t~cnicos, etc .. y evitar la sobrevaloraciOn 
de ~stos activos. 

- La oferta de maquinaria a través del adiestramiento 
del personal en centros de capacitacibn es escaea. Los 
principales agentes de capacitaciOn formal son las empresas 
intermediarias vendedoras de maquinaria y algunos centros de 
adiestramiento, en ocasiones ambos tipos de agentes se coordinan. 
Ademas de lo falta de cursos de capacitaciOn. su !xito no es el 
esperado debido a la poca vinculaciOn de !stos programas con el 
aparato productivo y por su larga duraciOn sin percepciOn de 
ingresos en un embiente de desempleo. La capacitaci~n informal a 
nivel de fabrica de ropa es la forma de entrenamiento mAs 
difundida, pero se ha descuidado la formacíOn de mec!nicos. 

-Fomentar mayores v1nculos entre el aparato productivo 
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textil y de la confecciOn con los centros de capacitaciOn, 
investigaciOn y educación media técnica y superior relacionados 
con estas rama2 inCustr1ales. 

Por esto la necesidad de proponer un programa de 
adiestramiento a costureras de menera general es necesario; para 
proporcionar m!s que un sistema aplicable, dejar una propuesta a 
este tipo de industria para que valoren la importancia de una 
buena capacitaciOn y la adecüen a sus necesidades (ver Programa 
de Adiestromiento Anexo No. 31. 
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MODOS DE TRAHSFEREHCJA JHTRAlHDUSTRll\L DE TtCHOLOOHI 

Y HABI Ll DADE6 A Y POR ZS PRODUCTOJl.ES DE ROPA 

CH Moneo. DESDC EL JHJCJO DE OPtfl.ACIOHES HASTA 19'19 

"ºººs DE Tfl.AHSítREHCIA DE 
RECEPTOJl.AS PROUEtDORAS 

TECHOLOGJ A Y Hf!.81 LJ DADES 

HOUJMJJ:HTOS DE TRABAJADORES 

COH l:XPERl CHC1 A 22 16 

COMPRA-UEHTA O PRESTAMO DE 
HAQUlHAS USADAS 

REUHJOHES O COMUHJ CACJ OHES 

EHTRE EHPRE6ARJOS 

RELACJ CHES DE SUBCOHTRATACJ OH 12 

TOTAL DE E.HPRESAS 

RECEPTORAS O PROUttDORAS 24 19 

FUEHTE1 JHUESTJGACJOH DIRECTA 

CUADRO u.e 
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ANEXOS, 

1.NEXO No. 1 

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA. 

ANEXO No.2 

-ANEXOS ESTADISTICOS. 

ANEXO No.3 

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO. 

ANEXO No.4 

Tabla <Ref. Introducción! 
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ANEXO No. 1 

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA. 

CAPinlLO I . 

DISPOSICIONES GENERJ\LES. 

ARTICULO lo. La presente Ley es de orden pübl;co y de 
;nter~s soc;a1: sus d;spos;c;ones se apl;can en toda la Repübl;ca 
y tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria, 
mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros. de 
mercado y de asistencia t~cnica. asl como a tro.v~s de facilitar 
la constituciOn y funcionamiento de las personas morales 
correspondientes, simplificar tr!mites administrativos ante 
autoridades federales y promover la coordinaci~n de autoridades 
locales o municipales para este ültimo objeto. 

ARTICULO 2o. La aplicac;~n de esta Ley en la esfera 
administrativa corresponde a la Secretarla de Comercio y Fomento 
Industrial. sin perjuicio de las atribuciones que las dem!s léye~ 
otorguen a las autoridades federales, en cuanto no se prevean en 
forma expresa en esta propia Ley. 

Cuando en el presente ordenamiento se mencione o. "La 
Secretar~a·•, se entender! que se trata de la citada Secretarla de 
Comercio y Fomento Industrial. 

ARTICULO 3o. Para los efectos de esta Ley, se cons;deran 
empresas microindustriales las unidades econOmicas que. a trav~s 
de la crganizaciOn del trabajo y bienes materiales o incorpbreos 
de que se sirvan. se dediquen a la transfonr.:acibn de bienes, 
ocupen directamente hasta quince trabajadores y cuyas ventas 
anuales estimadas o reales no excedan de los montos que determine 
la Secretarla, las cuales se publicaran en el Diario Of;c;a1 de 
la Federaci~n. 

ARTICULO 4o. Los empresar;os de las m;croindustr;as 
pueden ser personas f lsicas o personas morales que se constituyan 
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con apego a las disposiciones de esta Ley, asi como de otras 
leyes en cuanto les sean aplicables sin contravenir a la primera. 

ARTICULO 5o. El domicilio de las empresas 
microindustriales sera el local donde se ubique el 
establecimiento en que realicen sus actividaes industriales. ~i 
se trata de empresarios personas flsicas; tratandose de 
empresarios personas morales, ser! el local donde se encuentre 
ubicada su administrdci~n. o en su defecto. el del 
establecimiento donde lleven a cabo sus ectividades industriales. 

ARTICULO 60. Los empresarios de las microlndustrias s6lo 
estdn obligados a llevar eu contabilidad en un libro de diario de 
inqr~sos y egresos. tratdndose de personas f!~lcas: y en libros 
diario, mayor y de invent~rios y balances. cuando se trate de 
personaas morales. 

ARTICULO 7o. La Secretaria, con Ja porticípaci~n. en su 
caso d~ las tl~rñas d&pendencHtS y entidades competentes de la 
Admlnistracl6n ?üblica federdl. os! como en lo$ gobiernos de !os 
Estados y Municipfos. procurar! la aplicacien y vigilara el 
cumpllm~entc de ~sta Ley y, en pdrticu!ar. re~lizar! lo 
siguiente: 

I.- Determinar las actividades que sea mas convenjente 
desarrollen las microindustrids: y sel"ialar las zonas priorita:rlae 
para su instalación. a fin de otorgar mayores est!mulos: 

II.- Fomentar l~ agrupacibn de empresas de 
microindustrias para obtener financiandentos, establecer sistemas 
de ventas y compras en coinün de mate:rias prlmas y productos y. 
en su caso. prestación de servicios a subcontrataciOn y maquila: 

III.- Elaborar programas de difusion, gestidn, formocidn 
y capacitaciOn empresarial. asl como de servicios de 
extensionismo, para identificar y resolver problemas relacionados 
con la orqanlzacidn. produccldn y mercado de ldS microlndustrias. 
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CAPITIJLO II . 

DE LOS EMPRESARIOS PERSONAS FISICAS. 

ARTICULO So. Solo las personos flsicas de nacionalidad 
mexicana, si satisfacen los requisistos que se est~blecen en esta 
Ley, pueden obtener la c~dulo de microindustria que les permita 
tener reconocido para eus unidades econOmicas de produceidn el 
carActer de empresas de microindustrio y gozar de los beneficios 
que éste u otros ordenamientos les o~orguen . 

.ARTICULO 9o. Los empresarios deberan indicar su noml:a-e 
o, en su caso. la dencmina~:idn comercial c!e la.. empresa. eei;ru:idos 
por las palabras "empresa rnicroinCustrial" o c!e las siglas "MI". 
para su f!c11 identificacibn y distinguirles en el otorgamiento 
de los beneficios a que se refiere estd Ley. 

ARTICULO 10. Cuando un empresario desee transmitir lo 
empresa a otra persona. se deber! solicitar previamente de la 
Secret~rla la inscripciOn del nuevo empresario en el ?adr~n y el 
consecuente otorgamiento de la nueva c~dula, para que el 
~dquirente pueda disfrutar de los beneficios estdblecldos pdrd 
las mieroindustrias. 

ARTICULO 11. Al concelor la inscripci~n y la cédula. el 
empresario no podr! seguir uti llzando el t~rmino ''empresa 
mícroindustrial'' o su sigle ''MI'', ni solicitar y obtener los 
beneficios que se conceden a las empresas microindustrioles. 
quedando obl1gado a devolver la c~dula o la Secretorio dentro de 
un plazo de 15 dlos h!biles. 

L~ propia ~ecretaria comunjcar! a las autoridades 
correspondientes la cancelacidn de la inscripci~n y la cédula, a 
!in de que se dejen sin ~!ecto, a partir de la cancelociOn. los 
beneficios que se hayan otorgado. 
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CAPITULO II I 

DE LAS EMPRESAS MICROINDUSTRIALES 

PERSONAS MORALES. 

ARTICULO 12. Los individuos de nacionalidad mexicana que 
deseen asociarse para constituir una persona moral que. como se 
prev~ en el articulo 4o .• pueda ser considerada como industria 
microinduotrial, podr!n hacerlo adoptando la forma de sociedad de 
reoponoabilidad limitada que regula la Ley General de Sociedadeo 
Mercantiles. con los modalidades que prev~e el presente capitulo. 
sin perjuicio de que puedan adoptar otra forma legal. 

ARTICULO 13. Las sociedades de que trota el artlculo 
anterior existir!n bajo una denominac10n o una raz~n social que 
se formar~ con el nombre de uno o miS.s socios. La dencrniriaciOn o 
razOn social ir!n inm¿,diatarnente seguidas de las palabras 
"Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial" o de su 
ab1·eviaturo "S. de R.L. MI". La om1si~n r!,c. i:o~t: ,~quisito 
sujetara a los socios e la responsabilidad que establece el 
articulo 25 de la Ley General de Sociedades Microindustriales. 

ARTICULO 14. Las sociedades de responsabilidad limitada 
microindustriales s3lo podr!n tener como socios a personas 
fislcas de nacionalidad mexlcana y no podr!n admitir al 
constltuirse o con posterioridad. socios extranjeros. directa o 
indirectamente, lo cual debera hacerse notar expresamente en el 
contrato social y en el Registro de Comercio. Cualquler acto que 
viole esta disposici~n ser! nulo y el extranjero que hubiere 
participado en ~l s~lo podr! reclamar los danos y perjuicios que 
los socios le hubieren causado. 

ARTICULO 15 El contrato por el que se constituya una 
sociedad de responsabilidad limitada microindustrial y sus 
modificaciones deberan constar por escrito. 

La Secretarla podr! proporcionar a quienes lo soliciten, 
modelos de contrato soci~l o formularlos en que los interesados 
sOlo aporten los datos particulares de quienes deseen asociarse y 
de la persona moral que se pretenda constituir. 
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Una vez fonnulado y finnado por los socios el contrato 
social, la Secretaria. o las autoridades en quienes delegue esa 
funcíOn, lo examinaran y har!n constar su visto bueno sobre su 
forma y contenido. u orientarAn, en su caso. a los interesados 
sobre los elementos que se hayan omitido o deban subsanarse. 

ARTICUl.O 1e. Una vez obtenido el visto bueno a que se 
refiere el articulo anterior. los socios acreditaran su identidad 
y ratificar!n ~u voluntad de constituir la sociedad y ser suyas 
las firmas que obren en el contrato social. ante el personal 
autorizado de 1 Registro Pabl i co de Comer e io de 1 1 ugar que 
corresponda al domicilio social. el que proceder! a inscribir sin 
m!s tramite a la sociedad a la brevedad posible. 

No 
¡:irevia de 
Secretarla 
General de 
artlculo y 

se requerir! para su constituciOn de la autori~~riOn 
otr~s autoridaC.es Judiciales o e.é.rr1inistrativo.s. La 
de Comercio y Fomento Industrial y de la Contralor!a 

la FederaciOn vigilarAn se cumpla lo dispuesto en este 
que el registro sd efectüe cuanto antes. 

ARTICULO 17. Las sociedades c~nstitu1das e inscritas en 
el ?adr6n FUblico de Comercio. podrdn obtener de la Secretaria o 
de las autoridades en quier.es hubiere delegado esa funci~n. la 
inscripci~n en el PadrOn Nacional de la Microindustria. asl como 
la c~dula que las.acredite como empresas microindustriales y, 
consecuentemente. alcanzar los beneficios cuyo otorgamiento 
proceda conforme a esta Ley u otras disposiciones. 

ARTICULO 18. Las sociedades a que se refiere esta 
capitulo, ni sus socios podr4n participar en otras sociedades 
microindustriales . sin perjuicio del agrupamiento de ~stas para 
los fines que se prev~en en el art~culo 7o. fracci~n II. 

~RTICUl.O 19, Las modificaciones acordadas por los socios 
al contrato social. deberdn constar por escrito y hacerse del 
conocimiento de la Secretaria o de las autoridades en quienes 
delegue esa función. con el fin de que se ex~mine sl no implican 
alteraciones a las condiclones para que la sociedad siga 
considerada empresa microindustrial. La Secretarla emitir! su 
visto bueno a las modificaciones o. en su caso. dar!. los 
interesados las orientaciones que correspondan. 

Una vez obtenido el visto bueno. las modif caciones 
deber!n ser inscritas en el Registro POblico del Comerc o en que 
obre la inscripciOn üc la sociedad, previa su ratificac On ante 
el encargado de dicho registro. 
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CAPil\JLO IV. 

DEL PADRON NACIONAL DE LA MICROIMDUSTRIA. 

ARTICULO 20. Lo Secretorio de Comercio y Fomento 
Industrio! integrar! el ?odrOn Nocional de la Microindustria con 
los datos de estas empresas. En lo eloboraciOn y manejo del 
PodrOn podr!n participar las autoridades estatales y municipales. 
en los t~rminos de les acuerdos de !a coordinacia,n que se 
celebren conforme al capitulo VII de la presente Ley. 

ARTICULO 21. Las 
en el PadrOn. recibir&n 
otorgdrseles conforme 
Federacion y a Jos demSs 
que los establezcan. 

empresas microindustriales que figuren 
los apoyos y estimules que corresponda 
esta Ley, o lo Ley de Ingresos de Ja 
disposiciones legales y administrativas 

ARTICULO 22. La cédula de micro1ndus~ria que expida la 
Secretaria o l~s autcrJdades en que tal atr1buci6n se delegue. 
acreditar! que la empresa persona fisica o moral microindustrial 
figura en el PadrOn. y que se encuentran satisfechos los 
requisitos relativos a registros, licencias o autorizaciones. que 
en la propia c~dula o en sus anexos se indique. 

A las personas que soliciten Ja inscripciOn en el PadrOn 
Nacional de la Microindustria. se les otorgara. una vez 
satisfechos los requisitos, la c~dula correspondiente. 

ARTICULO 23. La expediciOn de lo c~dulo 
microinduetria ser! completamente gratuita. 

de lo 

ARTICULO 24. El PadrOn consignar& la informaciOn 
actualizada de las empresas microindustriales. las actividades 
que desarrollan. el nümero de tro.bajadores, las inversiones 
realizadas y demas datos necesarios para su fomento. 

En el PadrOn de la Microindustria se tomar! nota de 
terminociOn. disoluciOn o JiquidaciOn de las sociedades de 
microindustria y se real1zardn los dem!s actos que determine esta 
Ley y demas disposiciones derivados de ello. 
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ARTICULO 25. La Secretarlo proceder! o concentrar y 
sistematizar los logros obtenidos sobre simplificación. a ~través 
de los mecanlsmos de coordlnación con, les entidades federativds, 
particularmente sobre los datos relativos a registros. licencias, 
permisos y autorizaciones. Respecto de los trdmites pendientes de 
cumplirse para ld lnstalaciOn o funcionamiento de la 
microindustría. se d~ra la orientacibn correspondiente. BastAra 
lo presentociOn de lo c~dula paro que al tramite respectivo se le 
d~ lo m!xíma celeYldod conforme a esto Ley. 

ARTICULO 26. De conformidad con los datos del PodrOn. lo 
Secretaria proceder! ~ refrendor. modificar y, en su caso. 
cancelar la e~dula de microindustrSa, dando los avisos 
correspondientes a las dependencias competentee. 

ARTICULO 17. La Secretorla o las outorldades competentes 
en el mane jo de J PadrOn. proporci or.ar&n i nformaciOn o los 
microindustrias que lo solfcjten. con relación al cumplimiento de 
tr~mites y obllgaciones, as~ co~o sobre los apoyos e incentivos 
que puedan obtener. 

ARTICULO 28. La Secretoria emitir~ y distribulr6 
gretult~mente a los interesados , las formas oficiales sobre la 
realj%aci0n de tr!m)tee y otorgamien~o de apcyos a las empresas 
que figuren en el PadrOn. 

ARTICULO 29. Lo cédula de microindustria deber~ contener 
por lo menos los siguientes datos: nombre. denominación o razOn 
social d~ la empresa: domicilio: actividad: monto de la inversi~n 
o del capital social. numei-o de registro y fecha de e><pedicil>n de 
la cMula. 

La c~dula de microindustria tendr& una vigencia de 
tres anos. y consignara Jos refrendos de que seo ob5eto. Antes 
del vencimiento de cada lapso de vigencia debtr! solicitarse al 
refrendo correspondiente. 

Cuondo las personas fisicas o las sociedades de 
responsabilidad limitada microindustriales. dejen de reunir los 
requisitos que establece esta Ley para ser consideradds 
microindustrias, dar!n el aviso correspondiente y remitir!n la 
cGdulo. para su cancelaci6n. o la Secretaria o a Ja autoridad en 
la que delegue esa función, o mas tardar dentro de los qulnce 
dlas h!biles siguientes a que esto ocurra. 

173 



ARTIC\JLO 30. En los cases en que una empresa 
microindustriel deba, por la naturaleza de su objeto, acreditar 
que reune las condiciones sanitarias. de seguridad u otras que 
requieran verificaciones especiales • la Secretarla orientar! a 
ios inttre~ados sobre le forma de obtener las autorizaciones 
respectivas. 

La Secretarla tambi~n orientarA al interesado sobre la 
forma de satisfacer los requisitos pendientes de cumplirse para 
la operacion de la empresa. 

ARTICULO 31. Proceder! la concelaci~~ de lo inscripci~n 
de las microindustrias en el PadrOn Nacional de la Microindustria 
y. consecuentemente de la c~dula que se les haya expedido. cuando 
se incurra en violaciones a la presente Ley o las disposiciones 
que de ella e~anen. 

ARTICULO 32. En les casos en que proceda la cancelaciOn 
de la cédula se no:ificar! pcr oficio al microir.dustrial el 
motivo y fundamento correspondientes. por ccrreo certifica~o con 
6Cuse de recibo o personaimente. d!ndole un plazo de 15 d1as 
habiles. contados a partir de la notificacl~n. a fin de que 
exponga las ra=ones y ofrezca las pruebas que a sus intereses 
cc.invengan. 

La autoridad competente dictar!. dentro de los 15 dias 
h!biles siguientes al venc1miento del plazo o de su ampliaci~n 
para el desahoga de pruebas. la resoluci~n que proceda, con base 
en las rnanif~staciones y elementos de conviccibn 
correspondientes, y la notificar6 por escrito al ~nteresado ~n la 
forma dispuesta en el pArrafo anterior. 

ARTICULO 33. Cuando se cancele la inscripciOn de la 
sociedad microindustrial en el PadrOn. la c~Iula que le hubiere 
sido expedida dever! devolverse dentro de 15 d!as sigu~entes a la 
notificaci~n de la cancelaci~n. a la Secretar!a o a la autoridad 
en quien dlcha Secretaria hubiere delegado la función 
correspondiente en la circ~nscripción del dom1cilio social. 

Si la cancelaciOn no i~plicare al mismo tiempo 
¡mpedirnento para que la sociedad sursista y continüe operando. 
!sta deber~. dentro del Urmino de los 60 dlas naturales . 
proceder a modlficar su contrato social, a fin de eliminar en ~l 
toda referencia a su cond1ciOn de microindustria salvo el caso de 
que operare por su disoluciOn y 11quidaciOn. asimismo suprimir! 
de su anuncio y publicidad la referencia a microindustria. 
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ARTICULO 34. La Secretarla comunicara a las autoridades 
correspondientes la cancelación de la inscrjpciOn y la cédula. a 
fin de que no se continúe otorgando a la microindustr:a los 
beneficios de que. en su caso. estuviere disfrutando, 

CAPITULO V. 

DE LA COMOSION INTERSEC~ARIAL PARA 

EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA. 

ARTICULO 35. Se crea la Comos;on Ir.tersecretarial para 
el FQmento de la Microindustria, que tendr! por cbjeto jmpulsar 
el desarrollo de las empresas microindustriales a trdv~s de las 
acciones previstas en la presente Ley, eepecialmente las que 
consistan en la simpl1ficaciOn de tramites admin1strativcs para 
obtener regi2tros y autorizaciones para cum~lir obligaciones. La 
ComisiOn se encargar.! de estudiar y analizar las necesjdades y la 
problem!tica qua enfrenta la planta mlcroindustrial del pals. 
para proponer medidas que alienten su crecimiento y consoliden 
sus niveles productivos. 

La ComisiOn serd el conducto a trav~s del cual las 
dependencias y enti~ades de la administración Püblica Federal 
coordinen su actuaciOn para el otorgamiento de los beneficios y 
fac1lidades que se determinen conforme o esta Ley. El Ejecutivo 
Federal proveera lo conducente para las Secreta1·las de Estado y 
departamentos administrativos, en el ejercicio de sus 
atr1buciones. realicen los actos y csdopten las medidas que 
pennitan alcanzar los f1nes y objetivos mencionados. 

ARTICULO 36. La Comjsión Intorsecretorjal para el 
Fomento d-: la Mi cr:>i ndustri a, se integrord por sendos 
representantes propietarios de las Secretarlas de GobernaciOn. 
Hacjenda y Cr~dito PCblico. de ProgramacjOn y Presupuesto, de la 
Contralorla General de la Fed~raciOn. de Energla, Minas e 
Industria Paraestatal. de Comercio y Fomento Industrial, de 
desarrollo Urbano y Ecolog!a, ce EducaciOn Pública, de Salud. del 
Trabajo y PreviosiOn Social y del Departamento del Distrito 
Federal. asl como del Instituto Mexicano del Seguro Socjal y del 
Instjtuto del Fondo Nacional para la Vivienda de los 
Trabajadores. 
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La presidencia de la 
Secretarla de Comercio y Fomento 

Comisi&n corresponder& 
Industrial. 

a la 

Por coda 
ademas un suplente. 
de aqu~l. 

representante propietario deber! nombrarse 
que participara en las sesiones en ausencia 

A propuesto de cualquiera de los integrantes de la 
ComosiOn podr! invit!rse a participar en sus sesiones a 
representantes de las dependencias. de entidades paraestatales. 
de Gobiernos de los Estados y de los Municipios. ªª' como de los 
sectores social y privado. 

ARTICULO 37. Para lograr los objetivos y finalidades 
establecidos en PSt~ ordenam1ento. la ComisiOn realizar! las 
siguientes funciones: 

l. Acordar la coordinación de tr6mites y despacho de 
los asuntos relacionados con las micrcindustribs a cargo de las 
diversas dependencias del Ejecutivo Federal y del Departamento 
del Distrito Federal. :::on el fin de simpl Jfic~r trc!.mites 
administrativos. eliminar los innecesarios, asl co:no. en general. 
para conceder facilidades para la operaci~n de estas 
microindustrias: 

II. Realizar estudies sobre la regulaciOn jurtdica 
relativa a la constituciOn. instalaciOn y funcionamiento de las 
microindustrias, asl como proponer las medidas administrativas o 
modificaciones a disposiciones legales tendientes a alcanzar los 
fines a que se refiere esta Ley; 

111. Proponer la forma y t~rminos para el otorgamiento y 
aplicaciOn de los apoyos y estimules a que se refiere esta Ley: 

IV. Opinar y. en su caso. recomendar lo que se 
considere conveniente, sobre las consultas que le formulen las 
dlversas dependencias de la AdminlstrociOn P~blica Federal: 

V. Ser el conducto por medio del cual se definan por 
las dependencias y entldades de la Administracion Publica 
Federal, las materi11s cuya coordinaci~n debe promoverse ante las 
entidades federativas y sus municipios. para la obtenci~n de los 
apoyos a que se refiere esta Ley. especidlrnente para dlcanzar los 
fines senalados en la funclOn I: 
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VI. Evaluar la pol1tica de apoyos a que se refiere esta 
!.ey: 

VII. Formular las recomendaciones pertinentes a las 
dependencias involucradas, para consolidar y ampliar los niveles 
de adquisiciones del sector r.iicroindustrial. asl como para 
facilitarles el abastecimiento de insumos para su actividad: y 

VIII. En general. proponer las medidas que se estimen 
apropiadas para el fomento y desa~rollo de las microindustrias y 
sobre los conductos legales que precedan ~ara la a~ención de 
consultas. quejas y reclamaciones que se presenten. 

La ComisiOn podr! crear grupos de trabajo a nivel 
nacional o regional. para el estudio y analisis de tema! 
relacionados con el fomento de la rn1croindustria. 

ARTICULO 38. La Comisi?>n •e reunirS 
convocatoria de su presidente. sus declsiones se 
mayor!a de votos de les miemtros asistentes. 
presidente voto de cal1dad en caso de empate. 

mediante 
tomardn por 
teniendo el 

La ComisiOn contar! con un Secretarlo T~cnico, cuyas 
atrlbuciones son las slguientes: 

!. Formular los proyectes de convocatoria y orden del 
dla que le encomiende el ?residente de la Comisi~n y ejecutar las 
resoluciones de la Comisj~n cuyo cumplimiento se le asigne; 

II. Formular el proyecto de reglamento interno de la 
ComisiOn y someterlo a aprovaciOn de esta; 

I 1 I. Realizar los estudios que le encomiende la 
ComisiOn: 

IV. Efectuar el seguimiento de l• reglamentaciOn y 
ejecuciOn de los acuerdos que adopte la ComisiOn y rendir a ~sta 
un informe de las actividades realizadas; y 

V. !.as demds que le correspondan conforme a esta Ley y 
al Reglamento interno de la Comision. 
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CAPITULO VI. 

DE LA SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA, 

ESTIMULOS Y ASISTENCIA A LA MICROINDUSTRIA. 

ARTICULO 39. Las dependencias y entidades de la 
Administraci~n PQblica Federal deberan: 

l. Otorgar a las microindustrias las facilidades 
necesarias. a fin de agilizar los trdm1tes y procedimientos para 
el cumplimiento de sus obligaclones, ast como para la obtenci~n 
de los apoyos a que se refiere esta Ley: 

11. Revisar. simplificar y. en su caso, adecuar los 
trAmites y procedimientos que 'incidan a la instalacli::ln • 

. funciomamiento y fomento de las microindustrias. en tanto basten 
para ello dispcsiciones administrativas o resolucjcnes de los 
titulares respectivos; y 

III. Cuando dichos tr!mltes deban cumplirse en varias 
unidades administrativas de una misma dependencia. ésta adoptar! 
las medidas para establecer un sOlo canal para su atencibn y 
despacho. 

ARTICULO 40. Las dependenc;as del Ejecutivo Federal 
deber6n instrumentar. en el !mbito de su competencia. las 
recomendaciones que hayan sido acordadas ~or la ComisiOn, asi 
como revisar las disposiciones legales que apliquen y les 
procedimientos para ello, con el fin de simplificar tr!mites o 
eliminar los innecesarios, que se refieran al recibo de 
solicitudes para obtener permisos. licencias o autorizaciones. 

La Secretarla de la Contralorla General de la Federacjon 
vigilar& el cumplimiento Ce lo previsto en este art!culo y, en su 
caso. propondra la simpllficacibn correspondien~e. 

ARTICULO 41. El Ejecutivo Federal. a través de la 
Secretarla de Hacienda y Crédito PQblico y segan se prevea en la 
Ley de Ingresos de la Federaci~n. conceder! a los empresarios de 
microindustrias los estimules fiscales correspondientes. ~1 
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efecto se integrara un paquete especializado. adecuado a sus 
necesidades y caracterlsticas particulares. 

ARTICULO 42. De acuerdo con el Programa Nacional de 
Adiestramiento para el Desarrollo. el sistema financiero, a 
trav~s de rnecenismos crediticios. fomentara el desarrollo 
microindustriol o. nivel nacional. para que las microindustrias 
cuenten con liquidez suficiente y puedan reali2ar las inversiones 
r1ec-esar ias. 

ARTICULO 43. Con sufociOn al Plan Nacional de 
desarrollo, se establecer!n las acciones prograrn!ticas para 
apoyar el desarrollo de las microindustrias. acorde con sus 
caracter!sticas y posibilidades. Asimismo, se disenar!n 
mecanismos que propicien una eficiente vinculaciOn entre la 
mlcroindustrja y el sector educativo y de la inves~igaciOn 
tecnolegica. 

Entre otras acciones, se impulear!n las siguientes: 

I. En el Distrito Federal tendr! validez, para los 
efectos procedentes. la prestaciOn en la microindustria del 
servicio social obligatorio de las prcfesiones que se determinen. 
de confprmidad con las disposiciones aplicables. El Ejecutivo 
Federal promover A, en e J marco del Sistema Nacional Ce 
PlaneaciOn, la adopciOn de mecan~srnos an&logos en las entidades 
federativas: 

Il. Se alentarA y facilitar! el uso de instalaciones 
pQblicas especializ~das en normalizaciOn y metrclogla. a fin· de 
ejercer el control de calidad sobre les prcductos; 

III. Se apoyaran lo• proyectos de reconversiOn. 
adecuaciOn. asimilaci~n y desarrollo tecnolOgicos y se impartir!n 
cursos de gestiOn para los empresarios: 

IV. Se promover! la forrnaciOn de agrupaciones de 
empresarios de microindustrias para facilitar la soluciOn de sus 
problemas comunes y mejorar su capacidad de negociaci~n en los 
mercados financieros. de insumos y para la venta de sus productos 
en el pals o en el extra11jero; y 
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V. Se 
extensionismos en 
t~cnico industrial. 

fortalecer& 
los !mbHos 

la labor 
financiero. 

CAP ITIILO V 1I . 

de promoci bn 
odministrativo 

DE LA COOROINACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

y 
y 

ARTICULO 44. Dentro del marco del Sistema Nacional de 
P1aneaei~n y ccnfonnidad con los acuerdos que se celebren. se 
establ~ceran Jas bases de coordinaci~n entre Ia Federacl~n. los 
Estados y Municipios. a fin de :impulsar el establecimiento y 
apoyar el fcrtalecimiento de industries microindustriales. 
orlentado hacia una eficiente descentralizaci~n de la planta 
productiva y un desarrollo m~a aqul!:br~de. 

Cuando para impulsar y apoyar a las empresas 
microindustriales se requieran adecuaciones e las dlsposicíones 
legales o administr~tjvas locales. se recomendar!n las 
moái!icaciones por los conductos correspondientes. 

ARTICULO 45. La Secretarla podra celel:rar acuerdos de 
coord:inaci~n con las ent:idades federativas, para promover la 
descentralizacjOn de activldades y funciones que corresponden al 
PadrOn Nac1onal de la MicroJndustria. 

En dichos acuerdos se establecer!n las acciones. 
mecanismos y procedimientos que podran llevar d c~bo las 
entidades federativas para el logro de lo se~alado en el p!rrafo 
anterior. de manera que las empresas microindustri~les puedan 
realizar sus tr!mites con mayor agiljdad. 
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PRIMERO. 
siguien~e de su 
FederociOn. 

La presente 
publicociOn 

Ley 
en 

entrara en vigor 
el Diorio Oficial 

o! 
de 

d1a 
la 

SEGUNDO. Las microindustrias en operaci3n podr!n 
inscribirse en forma gratuita en el PadrOn N~cional de la 
Microindustria y obtener la c~dula que acredite tal inscripcibn, 
para obtener los beneficios a que se refiere esta Ley. Las 
dependencias y entidades paraestatales. en su respectiva esfera 
de competencia. daran las facilidades necasarias a las 
microindustrias que las requieran para su incorporaciOn al 
regimen eetablecidc por esta Ley. 

TERCERO. El Ejecutivo Federal dispondr! lo necesario 
para que se proceda a convocar a la primera sesiOn de la ComisiOn 
Intersec1·etarial para el Fomento de la Microindustria. dentro de 
los 30 dias siguientes en que entre en vigor est~ Ley. La propia 
ComlsiOn. dentro de un pla~o que no exceder~ de noventa dias 
contados a partlr de su primera sesiOn. formular! su Reglamento 
Interlcr. 
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ANEXO No. 2: 

ANEXOS ESTADISTICOS. 

IMPORTANCIA ECONOMICA 

En t~rminos globales de producci~n. empleo y 
esteblecimientos, le importancia de la MI puede considerarse 
reducida, ya que no rebasa el 3.0%. el 6.0% y el 12.0% en dichas 
variables, respectiv~mente. 

P. !. o. 

MI•2.3% ¡ 
1 

GRAFIC~ No.1. 
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OOLEO 

MI•5.6% 

GRAFICA No. 2 
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(STABlCC!Ml EhlOS 

MI• 11.4% 

Par~ las tres grafic~s anteriores: 
A• Agropecuario. Sllvlculture y Pesca. 
I • Industria. 
S • Servicios. 

GRAF'ICA No.3 
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PARTICIPACION EN EL SECTOR MANUFAC'IURERO 

GENERAL. 

Constituye la gran mayorla de loo establecimientos. y aporta 
porcentajes significativos del desem?leo y la producciOn. Su 
presencia abarca sectores y regiones estrat~gicos. 

[STABLECIMIOOOS ?Q,638 

/~ 
/ /.; I , 

1 

\ ... J 
~ 

GRAFICA No.4 
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1.0IJHEMCIOll!l <Ha.m 

GRAFICA No. !5 
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POISOHAL OCUPAl>O 291,414 

GRAFICA No. 6 
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n!BUTACJO!t 282,998 

GRAFICA No. 7 
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VALOR AGREGADO ¡• ¡59,2¡5, 

GRAFICA No. e 
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ESCALA ECOHOK ICA 

KICROINDUSTRlA 

IKDUSTR IA PEQUEHA 

INDUSTRIA HEDlANA 

SUBSECTOR l.H.P. 

IKDUSTR IA GRANDE 

TOTAL KACIOHAL 

INDUSTRIA llANUFACTURERA 
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"ICROINDUSTRIA POR SECTOR ECONO"ICO 
CESTABLECI" IEHTOS) 

ALl"ENTOS 1 13 183 
BEBIDAS i 543 
TABACO 

1 
11 

TEXTIL 1 651 
PREHDAS DE VESTIR 1 5 643 
CALZADO Y CUERO ! 3 367 
PRODUCTOS DE MDERA Y CORCHO 1 993 
"UE8LES Y ACCESORIOS DE MDERA\ 1 831 
PAP!:L i 319 
EDITORIAL E l"PRENTA 4 388 
QUl"ICA ! 

1 524 
PETROQUl"ICA 54 
HULE Y PLASTICO 1 2 263 
"INERALES NO "ET, 

1 
3 699 

"ETAL ICA BAS ICA 643 
PRODUCTOS "ETALICOS 13 188 
MQUINAS Y EQUIPO NO ELECTRICO 2 988 
nAQUINA Y APARATOS ELECTRICOS 1 197 
EQUIPO DE TRAHSPORTE 611 
OTRAS MNUFACTURAS 3 838 

T O T A L 68 973 
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ttlCROlHDUSlRlA POR EHllDAD FEDERATIVA 
lESTABLEClttltl4TOSl 

ENTIDAD FEDERATIVA DlClEHBRE 19BZ 1 
\ 

AGUASCAL lEHlES 971 
BAJA CALIFORHIA 1 517 
BAJA CALlFORHlA SUR Z48 
CAHPECHE 4Z& 
COAHUILA 1 055 
COLIHA J37 
CHIAPAS 78& 
CHIHUAHUA 1 &BZ 
DISTRllO FEDERAL 13 &8Z 
DURAHGO 095 
CUAHAJUATO 4 ZI& 
GUERRERO 1 830 
HIDALGO B74 
JALISCO 5 87& 
HEXICO 5 131 
nlCHOACAH l 698 
HORELOS 7JB 
KAYARIT 54& 
HUEVO LEOH 4 7Z5 
OAXACA 690 
PUEBLA 1 9Z4 
QUERElARO 576 
QU IHlAHA ROO 150 
SAH LUIS PO TOS 1 1 23Z 
SIHALOA 1 570 
SOHORA 1 5Z5 
lADASCO 537 
lAHAULIPAS 1 753 
lLAXCALA 241 
VERACRUZ z 218 
YUCATAH 908 
ZACATECAS 166 

T O T A L 68 973 
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ESCALA ECO"OK !CA 

¡1 
KICRO I"DUSTR IA 

1 

l"DUSTR IA PEQUEÍIA 

l"DUSTRIA KEDIA"A 

1 SUBSECTOR I.K.P. 
1 

1 l"DUSTR IA GRANDE 

11 
TOTAL MCIO"AL 

I"DUSTR IA MHUFACTURERA 
!PERSONAL OCUPADO l 

1 
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ZS1 9ZB 
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MICROIHDUSTRIA POR SECTOR ECOHOMICO 
CPERSOHAL OCUPADO l 

ALIMEHTOS 47 218 
BEBIDAS 

1 

2 487 
TABACO 42 
TEXTIL B 277 
PREHDAS DE UESTIR 1 28 841 
CALZADO Y CUERO 1 15 492 
PRODUCTOS DE MDERA Y CORCHO 1 4 281 
"UEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA 18 285 
PAPEL 1 es5 
ED 1 TOR IAL E l"PREHTA 1 16 898 
QUl"ICn 

1 

0 625 
PETROQU IM ICA 355 
HULE Y PLASTICO 12 818 
M IHERALES HO "ET. 15 876 
"ETALICA 8ASICA 1 3 109 
PRODUCTOS "ETALICOS 54 118 
MQUIHAS Y EQUIPO HO ELECTRICO 11 928 
MQUIHA Y APARATOS ELECTRICOS 1 5 696 
EQUIPO DE TRAHSPORTE ! 3 386 
OTRAS HAHUFACTURAS i 6 989 

r o r A L ! 251 928 
1 

CUADRO 5 
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66 
1 923 

27 BB~ 
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1 884 
12 745 
2 153 
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18 624 

617 
12 772 
16 928 
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53 461 
14 972 
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4 132 
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HICRO IHDUSTRIA POR ENTIDAD FEDERAT !VA 
!PERSONAL OCUPADO) 

OtTIDAD FEDERATIVA 

AGUASCAL!OtTES 
BAJA CALIFORNIA 
BAJA CAL IFORH !A SUR 
CMPECHE 
COAHUILA 
COLIM 
CHIAPAS 
CHIHUAHUA 
D ISTR !TO FEDERAL 
DURAHGO 
GUAHAJUATO 
GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 
HEXICO 
HICHOACAH 
HORELOS 
MAYARIT 
MUEVO LEOH 
OAXACA 
PUEBLA 
QUERETARO 
QUIHTAMA ROO 
SAM LUIS PO TOS 1 
SIHALOA 
SONORA 
TABASCO 
TAHAUL IPAS 
TLAXCALA 
UERACRU2 
YUCATAH 
ZACATECAS 

TO t A L 

1 
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ANEXO No.3: 

PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO. 

Hasta hace poco. el adiestramiento de la operaria no 
preocupaba a la gerencia. la mano de obra era barata, habta 
desempleo y excesiva oferta de operarias con experiencia, el 
trabajo convencla err~neamente. Hoy. la mano de obra es costosa, 
diflcil de capacitar y los facilidades que ofrece lo competencia 
favorecen a las operarias para acudir a otras f!bricas. 

Por ello es necesario un programa de adiestramiento que 
cubra altos lndices de deserciOn por parte del elemento 
productivo y abato costos de mono de obro. 

Un programa de adiestramiento que se adapta a las 
necesidades de lo industrl• del vestido es Jo siguiente: 

I.- An~lisis detallado del trabajo a ensenar. 

II.- SelecciOn correcta de la persona a adiestrar. 

III .- Pericia. 

IV.- Administración del programa. 

I.- Este an!lisis sirve para: 

a) Establecer el mejor m~todo paro efectuar el trabajo, 

b) Determinar qué equipo y 
utilizar!n y su entendimiento sin 
supervisores, adiestrados y operarios. 

ayudas de trabajo se 
dificultad por los 

C) 
personales 
de futuras 
pericia del 

Investigar los caracterlsticas y habilidades 
requeridas en el trabajo para facilitar la selecciOn 

operarias y poder ensenarles sin mayor problema la 
mismo. 

d) Permitir planear y controlar el desarr.ollo del 
programa. 
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e) Estudio de la operaciOn por ensenar: 

- An4lisis del lugar de trabajo y situaciOn de las 
diferentes secciones. 

- EvaluaciOn de las ayudas 
posicionadores de aguja, 
plegadores especiales. 

de trabajo como: 
amontonadores gula y 

de medjr los 
por ejemplo: 

la parte de la 
debajo del prensa 
secuencia de los 

- M~todos a seguir (generalmente el 
tiempos de los movimientos). 
movimient~s. como se debe coger 
prenda. como posicionar la aguja 
telas. qué mano se debe usar y la 
movimientos. 

- Tiempo que debe tomar cada elemento de trabajo y Jo 
operaci~n cerno un todo (ver cuadro 1 ) . 

- Prueba de poder e~se~ar el método a la adiestrada. 
Esto se logra haciendo a la adiestrada practicar un 
poco slgujendo el m~todo mostrado brevemente y 
cualquier duda sera aclarada en el momento. 
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HOJA DE ESIUDIO ~E TIEMPOS FECHA1 _____ _ 

--------~ARTE DC LA OPtnnc1 ___ TALLA1_ESTJL01 __ 
HOMBRL OPERARJ01 ___________ ,,.o. ortRARJ01___HAJ[JUAL 1 __ _ 

AGUJA1 _____ __;IJL01 __ CLAUC HAQ1 ___ UCLOCJD'AD1___JIUH/PUL1 __ 

1 OBSCRUACl ONCS nmo Ho. pmm. "rmn.¡ 
1 Ho 

DCSC, ELEHCHTAL X 

1 

1 
i 
' 

1 
1 

¡ 
1 1 1 

: 1 
! l 
1 1 

! ~ ' 

i 1 
! 

1 .¡ i 
1 1--1- 1 

! 
¡ 1 

1 

i i 
1 _¡ ! JOL[JIAHCJ AS TOTAL T1 CHPO HJUtLADO 

1 

D 
PERSONALES "AS rou:nAHCJ AS ==I i íAJJGI\ TOTAL Tl CHPO S?AHDARD 

nrTARDOS JH[U. DOCrHAS pon llORA 

1 PRCP. HAQ, DOC[HAS POH DJ A 
1 

i OTROS !>?AHDAR POR DOCEHA 

c=I 101. JOL. 

CUADRO 1 
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II.- El objetivo de esta selecciOn es escoger a las 
operarias mas optas para aprender el oficio de la costura y 
asegurarles el trabajo de su gusto. En algunas ocasiones la 
selecciOn se complica, pues la solicitante nunca ha tenido 
experiencia en el oficio. entonces durante la entrevista se 
obtiene una idea de sus gustos. motivos y habilidades para poder 
trabajar en la confeccian. Cabe mencionar que no existen 
programas de adiestramiento exitosos con las operarias 
seleccionadas errOneamente. 

III.- Pericia, es la destreza en seguir un método dado. 
Con ésto se quiere decir que si el trabajo a realizar es simple, 
se repite y consta de movimientos cortos, pequenos y r!pidos. 
facilita a la operaria la adquisiciOn de dicha paciencia. tal 
como se muestra en el diagrama del proceso de operaciones. 

El 
manipular. 
que ocupa 
programa. 

trabaje de costura consta de dos partes: coser y 
utilizando el 70% del tiempo total del trabajo. asl 
la mayor porte del tiempo llmite asignado en el 

IV.- El objetivo de la AdministraciOn del Programa de 
Adiestramiento es proteger la inversiOn en tiempo y dinero. 

Este programa debe dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 

1.- Con qu~ rapidez se esta adiestrando? 

2.- Es buena la ensenanza proporcionada? 

3.- Qué operaciones deben combinarse en grupo para 
mejorarlo? 

4.- como se utiliza Ja informaciOnsobre el personal 
adiestrado? 

5.- Se mantiene Jo Gerencia de ProducciOn al tanto de 
los nuevos m~todos de adiestramiento en la industria del 
vestido? 

Lo rapidez y calidad del adiestramiento se determinan 
estableciendo niveles de tiempo y produccion para cada grupo de 
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operaciones, mostrando el progreso logrado (promedio) por cada 
adiestrada. 

Conjuntando la administraciOn del programa, andlisis 
detallado. selecciOn y pericia. se obtienen operarias capaces y 
aptas para poder hacer frente a los est!ndares de producciOn y 
calidad de las prendas. 

Mas aün. una vez implantando el programa de 
abastecimiento es necesario implementar un control objetivo de la 
eficiencia del mismo. Este debe ser claro. efectivo y f!cil de 
representar gr!!icamente (cuadro 2 l y asl apreciar la 
eficiencia de las operarias en la llnea de producci6n. que 
podemos determinar con la siguiente f~rmula: 

ProducciOn Real Diaria en Minutos. 
Eficiencia Real 

Minutos Diarios Laborables. 
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HOHDnE1 ________ _ 

orE:RAClOH Ho. J.1 ____ _ 
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PllOGRESO DEL OPEHAHIO 

roncvnAJE DE EFlCIEHCllA 
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00 

... 
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1 u•~i:11~ERSl .. orf~u~fMtl~t:l LA .:ofi~~·.-.; 10íi. 
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Suponiendo que existe una eficiencia real baja en una 
operaria, indica el desperdicio del potencial de mano de obra. 
Primero, analizar todas las posibles causas y factores quo 
afecten* ~sto se consigue sometiendo a la operaria a un minucioso 
estudio de p4rdidas de tiempo (ver cuadro 3), y asl adoptar 
medidas correctivas. 
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' ESTUDIO DE PERDIDAS DE TIEMPO 1 i 
; HOMBRt:1 "º·-- rtcHn ODSERUAClOH[S 

1 
/cLAUC DE MAQUlHA1 ___ OSRcnos POR HORA 1 

l'IURACloH ____ I 1 Tl CMPO DE CHTRADA Tl CHPO DC J[flMJ HRCJ OH 
1 

1 i ¡ ?RADAJO 1 CUOTA 1 S. T .D l SAH, DOC. 1 PAGO ltCT .1 roRHEDlO GMiAHCJAS 

1 1 1 1 1 1 
¡ 1 1 1 1 1 

1 ¡ i 
H 

R " p n " e n 
1 1 n i J, 

1 
5 ! n A ~ q 11 T 

i l • i ~ i R 

~ : H H o a 
: e q, n 

~ : R o 
1 1 

i 1 
1 

1 
1 1 

i 

1 

1 

1 1 

i 1 

1 
1 
1 

i 1 

1 
1 

1 
! ¡ 
1 HOJA DC ESTUDIOS DE rcnDTDAS DE TJCHPO. CH CLLAS S[ LLCUA RCGISTRO PRECISO 1 

1 
DE LAS PERDJ DAS DC T1 EMPO ESP[CJrlCAHDO HAGHJJUD Y CAUSA DE TALES PERDJDAS. 

1 

1 1 1 1 1 1 1 HI 1 1 1 ~! 1 

l .. FUEllTE1 IN•~ElllEROS •,OllSULTORES l•E Ltot .. Ollf'E:•, ... l(oll, 

CUADHO 3 
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CONSIDERACIONES SOBRE EL METODO DE TRABAJO 

EN EL EsnJDIO DEL TIEMPO. 

Cuando se realiza un estudio del tiempo se debe analizar 
primero el m~todo del trabajo. con el fin de apreciar si es el 
mas adecuado para el tipo de trabajo que se estudia. 

El an!lisis del m~todo del trabajo comprende: 

al La disposici~n del equipo. 

bl El uso de ayudas mec!nicas. 

el El m!todo general del montaje. 

dl El proceso seguido al manipular las piezas de la 
prenda. 

En el estudio se deterffiinar!n: 

al Rapidez del movimiento. 

bl Esfuerzo de la operaria. 

el Habilidad y destreza con que utiliza el m!todo. 

Es posible determinar la habilidad y esfuerzo con que la 
operaria realiza su trabajo, tal vez el error que se pueda 
cometer es el NO saber reconocer todos los detalles del m!todo. 
pero la operaria lo puede hacer con esperiencia. Este problema es 
mayor cuando la operaria lo hace durante: 

1.- Un nuevo trabajo para una operaria con experiencia. 

2.- El establecimiento de un trabajo a una 
operaria. 

nueva 

Cuando sucede lo anterior (muy a menudo en la industria 
del vestido por los cambios de estilo producidos por la moda l es 
necesario contemplar en el estudio desventajas de la operaria y 
calcular como sera su habilidad y rapidez cuando haya aprendido 
el m~todo. 
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Para calcular correctamente se 
experiencias del matodo en otras operaciones, 
actual para obtener un resultado m!s real. 

deber!n aplicar 
comparando con la 

La siguiente descripciOn puede ser utilizada para 
comparar los buenos m~todos de costura. describiendo los 
movimientos de la operararia, ademas ofrece una gula para 
efectuar un buen estudio analltico. 

RecolecciOn de Material. 

Podemos dejarlo en base a la experiencia: 

a) Al terminar la operaciOn previa. se dejan las prendas 
en la mejor posiciOn para recogerlas? 

bl Las piezas eet!n situadas tan serca de la aguja como 
es posible? 

el La forma m!s f!cil de coger las piezas del paquete es 
pellizc!ndolas o frot4ndolas7 

dl Coge las piezas sin mirar? 

el Coge le.s piezc.s con un 1'0.qarre" que servir! para 
prepararlas para la aguja? 

II PreparaciOn de la aguja o para insertar en el plegador. 

a) Junta las piezas o las pliega directamente frente a 
la aguja? 

bl Introduce las piezas en el plegador con un solo 
empujOn {unir. sobre coser, etc.). 

III. Costura. 

al Mantiene el alineamiento especial de las~ piezas 
mientras cose? 

bl Reanuda la costura sin pausa? 

e) Dobla r!pidamente mientras cose? 
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d) Levanta la aguja usando el pedal? 

el Mientras cose. empuja hacia adelante las piezas 
ter.ni ne das? 

IV. DdisposiciOn de las Piezas. 

a) Tira las piezas? 

bl No mira al tirarlas? 

e) Se usan el cortador autom!~ico y el amontonador? 

v. Movimientos. 

al Con los dedos solamente? 

b) Con los dedos y mutleca? 

el Dedos. mu!'\ e ca y antebrazo? 

d) Dedos. muneca, antebrazo y hombro? 

el Dedos. muneca. antebrazo. horr.bro y cuerpo? 

Una vez observadosy analizados estos factores. se notar& 
que existen areas de trabajo donde la operaria puede ser ayudada 
para lograr un nivel mas alto y con ésto la forma de mejorar su 
trabajo. 

TIPOS DE ADIESTRAMIENTO. 

La eficiencia de la organizaciOn depende de las 
aptitudes de sus miembros para realizar sus respectivas labores. 
de aquI surge la necesidad de que en la industria del vestido se 
definan perfectamente las pol!ticas a seguir en materia de 
adiestramiento. 
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Actualmente los tipos de adiestramiento utilizados con 
m4s frecuencia en la industria del vestido son: 

a)Adiestro.miento por producciOn. 

Consiste en instalar adecuadamente a cada empleado en su 
puesto, d!ndole a conecer a fondo sus futuras labores 
inform&ndole de las reglas de personal de la empresa. Ademds se 
le integra a sus compa~eros de trabajo. asl como definirle en 
forma general el proceso de producci~n para ubicar la importancia 
de su trabajo en la empresa. Todo ésto facilita al nuevo empleado 
su identlficaciOn con la organizaciOn y sus procedimientos. as! 
como su satisfacciOn futura. 

b) Adiestramiento Vestibular. 

Debido a que la mano de obra utilizada en la confecciOn 
es altamente calificada y por tanto una nueva operaria no puede 
integrarse al sistema productivo. ya que esto obstaculizaría los 
planes y procesos de produccibn, tenemos que integrarla por medio 
de adiestramiento vestibultt1~. consiste en enviar materia prima 
a los centros de operaciOn y controlar a la operaria desde lejos, 
estar! siendo ensenada por instructores que no trabajaran con 
ella ni violardn su desempeno reat"cuando pase a su verdadero 
empleo. El inconveniente de ~ste método es su alto costo. 

M~todo Anal!tico Avanzado de Adiestramiento. 

Este m~todo ofrece un m~todo cientlfico. especializado y 
sistem!tico de la labor de entrenamiento. 

Combinando la ingenier!a de la confecci~n con t~cnicas 
concentradas de entrenamiento. ofreciéndo un método efectivo para 
entrenar empleados nuevos y reentrenar operarios expertos que no 
rindan una labor efectiva. 
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l\diestramiento "Total". 

Este utiliza un sistema programado para desarrollar 
"ritmo y paso" en cualquier tipo de costura, elementos pilares 
del entreno.miento. desde el primer d!a se les d! a los entrenados 
el esttmulo y convencimiento para hacer su trabajo con el propio 
potencial m!ximo de ritmo y paso. ~dem&s le permite encontrarse 
en un medio accesible en la primera etapa de su trabajo, donde no 
se siente asediado por presiones del adiestrador. pues su 
instruccian es casi autodidacta, en un vestibulo que tiene un 
televisor frente a la m!quir1a y donde se proyecta el m~todo a 
seguir. una gravadcra al lado, donde escucha los detalles del 
mismo. Con esto el operario logra conseguir el ritmo y paso que 
m!s tarde deber! aplicar en las !!neas de producci~n. Este tipo 
de adiestramiento es de los m!s avanzados en la industria del 
vestido. 
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AHEXO 1 

LA FU[RZA f'IUHDJAL DEL TRABAJO ESTA CílECJEHDO nAPJDAHtHTE. 
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