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PROL.OGO 

Durante los últimos años se ha venido reconociendo, cada vez con 

mayor intensidad, la importancia que tiene el tratamiento concep-

tual de la pequeña y mediana escala de transformación prcxluctiva, -

diferenciado de la gran empresa y del consorcio industrial. 

Este reconocimiento se encuentra asociado a las desigualdades 

que presentan estas unidades prcxluctivas con el resto del sector in -

dustrial y entre sí, reflejadas en sus requerimientos y característi

cas desde el punto de vista de sus niveles tecnológicos, el uso rela_ 

tivo de factores, aprovechamiento de recursos nacionales, y papel 

que desempeñan en el sistema económico, al articular los diversos 

sectores productivos. 

Algunos aspectos considerados entre los más significativos e 

indiscutibles en el aporte de la industria mediana y pequeña al dese~ 

volvimiento del país, son: su impacto masivo en el terreno ocupa -

cional; la estrecha vinculación con las economías de las regiones y 

localidades donde operan; su alto grado de flexibilidad; la relativa -

. mente rápida maduración de sus proyectos, sean de ampliación o 

arranque; y sus menores requerimientos de divisas. 
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Esta toma de conciencia prácticamente universal, representa 

para el subsector de industrias pequeñas y medianas en México, la 

promesa ele que sus capacidades serán aprovechadas íntegramente 

en el futuro cercano. Sin embargo, no siempre fue así, debe rec~ 

darse, que no hace mucho tiempo, la estrategia económica e indu! 

tria!, en particular, no sólo no reconocían el desempeilo de estas -

unidades, sino que eran consideradas un lastre, un residuo del ~ 

sado, una muestra evidente de subdesarrollo. En tanto, la gran -

empresa era vista como la vanguardia del crecimiento industrial -

que se daba en tcxlo el país; como parre de una expansión que ma~ 

raba, y tendía a convertirse en altamente competitiva; además, de 

generadora de mGltiples y beneficiosos efectos. 

Aunque con el paso de los años, las esperanzas cifradas en -

los grandes grupos industriales y su mecanización a ultranza, se -

han venido desvaneciendo -no sin antes dejar un saldo de serios ~ 

sequilibrios en nuestra economía- alín subsiste en algunas esferas 

gubernamentales, y entre capitanes del sector privado, una menta

lidad glgant_ista, monumentalista, una visión francamente deforme 

sobre la naturaleza cfel desarrollo productivo. La misma intelec -

tualidad mexicana, en el campo teórico, sucumbió con algunas 

excepciones, por largo rato a los encantos aparentes de la gran es-
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cala y su técnica superior, sumándose de esta manera y sin mayor 

crítica a esclElas de pensamiento venidas de los grandes centros 

productores de bienes e ideas. • 

El viraje que se está dando, la modificación de los enfoques 

teóricos y prácticos del desarrollo, igualmente han sido concebidos 

en primera instancia en esos centros. 

El desencanto que proviene de los modelos de expansión eco -

nómica seguidos a la fecha, tiene que ver con el daño ecológico, -

el desperdicio de energía y recursos, el desempleo crónico, la in

flación de costos y la angustia de los trabajadores insertos en ac -

clones mecánicas mil veces repetidas. Se vuelven los ojos hacia -

lo pequeño, hacia un crecimiento más armónico con el medio am -

biente. Se da la espalda a la excesiva integración en los procesos 

de producción. Se busca un nuevo patrón de desarrollo donde ten-

gan cabida tcxios los estratos de tamaño, y salgan a la superficie ~ 

ra benefirio general, las ventajas inherentes a cada escala indus-

trial. •• 

• Excepción hecha de Japón, de larga tradición en el apqyo, fo

mento y respeto a la industria mediana y pequeña. 

•• Véase E. F. Schumacher "Small is Beautiful" 
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En México, los problemas ocasionados por la sobreintegra-

ción vertical _en la que han caído muchas industrias, pueden resu-

mirse,en altos costos, baja calidad, e Incapacidad para competir -

en el_ exterior. La debida optimización de la planta prcxiuctiva, s~ 

lo podrá lograrse con el concurso activo de las empresas medianas 

y pequeñas. 

En este sentido, saber qué son las industrias medianas y pe

queñas; a qué se dedican; cuál es la manera más apropiada para 

conceptuarlas y medirlas en México; y conocer las especificidades 

de cada escala prcxiuctiva, resulta ser un imperativo para formu-

lar una política que esté en posibilidad de optimizar el uso de fac -

tares y recursos: coordinar y dotar de mayor efectividad a los ins

trUmentos, y que establezca en general, las condiciones para pro

piciar el desarrollo integral y autosostenido de este subsector. 

El presente trabajo tiene precisamente como objetivo medu

lar, determinar el métcxio para alcanzar una definición y medida -

de industria mediana y pequeña, consecuente con sus característi

cas y que sea operativa y dinámica a la vez. La importancia que 

esto reviste en un país como el nuestro, en donde nunca ha existi

do un concepto Onico sobre estas empresas, hace que aOn los as-
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pectos esencialmente técnicos. sean incluídos en el cuerpo princi-

pal del documento, resaltando así su carácter de fundamento nor-

mativo. 

Las tareas necesarias para alcanzar estos propósitos. se 

inician con una evaluación de las propiedades a tornar en cuenta en 

la seleccioo de las variables idóneas que permium precis=, lo 

más cercano posible a la realidad, el ccncepto que delimita a la -

industria mediana y pequeña, para después circunscribir el unive_E 

so que conforma este subsector e instaurar un proceso continuo de 

estudio, que facilite la adecuación de dicho concepto y su medida -

a los previsibles cambios de la estructura prc:ductiva industrial. 

Se postulan diversas alternativas que proporcionan una res

puesta a estos planteam i.entos y, a través ele sendos análisis,. se -

escogen aquéllas que por sus características resultan más viables 

de aproximarse a un modelo de definición. 

~be explicarse desde el principio, que el intento se centró 

en alcanzar una definición global de industria mediana y pequeña.

debido a la imperiosa necesidad de qce ésta fuese operativa, lo 

que no excluye el recooocimiento de las diferencias existentes de 

.· . 
. : ·>•L· 
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una a ocra rama y que en futuros esfuerzos pudieran formularse las 

definiciones consecuentes. Sin embargo, debe anotarse que el aná

lisis tiende a minimizar, hasta donde esto es posible, las discre -

pancias derivadas del uso de los insumos para cada una de las ra -

mas de actividad económica. 

Si bien en este subsector industrial destacan cualidades y pr~ 

piedades que le confieren una naturaleza propia, diferente del res

to del sector, que requiere un manejo congruente con ella, la clef!_ 

nición se concentra en esclarecer los aspectos cuantitativos de las 

variables que la componen, sin descuidar los diversos aspectos 

cualitativos; de hecho, el trabajo parte y se sustenta en esta clase 

de factores y, en una secuencia discriminatoria, concluye en una -

combinación de determinantes cuantitativos, los cuales resultan 

más fáciles de qierar; y por ocra parte, eliminan los pasibles exc!:_ 

sos de discrecionalidad en la fijación de las magnitudes de escala. 

Para los fines de este trabajo, se entiende por actividad indu.! 

trial aq~lla incluida en los grupos 20 a 39 del Catálogo Mexicano 

de Actividades Económicas y, "que a través de un proceso de tran!. 

f<rmactón, convierta materias primas, partes y componentes en 

productos con características propias distintas, los cuales puedan 
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destinarse a procesos posteriores de transformación o al consumo 

final". • 

Este documento consta de 3 apartados, conclusiones y anexos 

estadísticos; en el primero se explican los requisitos que debería -

poseer una definición y se cc.:ejan con los parámetros preseleccio-

nados. En seguida, se desarrollan análisis de correlación, con el 

objeto de apreciar las capacidades como definidores de cada uno de 

ellos. Un tercer paso se da al analizar las ventajas y desventajas 

comparativas entre los distintos elementos y sus combinaciones. 

En el segundo aparcado, identificados los criterios a utilizar, 

se examina una serie de variantes con el propósito de establecer -

los rangos sobre los que podrían demarcarse los distintos estratos 

de micro, pequefta y mediana Industria, que además fueran susce..e 

tibies de dinamizarse. 

• Artículo lo. del Acuerdo que establece las actividades indus 
triales prioritarias, publicado en el Diario Oficial de la Fe:
deración el 9 de marzo de 1979. 
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En el tercero, se da un breve panorama sobre la empresa ~ 

diana y pequeña en México, su origen, su estructura y situación ac

tual. Asimismo, se comenta la política industrial seguida en esta -

materia, y el nuevo papel que pueden desempeñar estos establecí- -

mientos, de ser apoyados eficazmente para superar sus debilidades. 

',;. 
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l. CRITERIOS PARA LA DEFINICION DE INDUSTRIA MEDIANA 
Y PEQUE~A 

Existe una gran cantidad de elementos susceptibles de definir los ta-

maiíos de los establecimientos industriales. Sin embargo, para fi--

nes operativos no es posible la adopción de un conjunto amplio de v~ 

riables; de igual manera, resulta insuficiente tomar un solo indica-

dor, pues reflejaría parcialmente las com.liciones productivas de una 

empresa. 

El propósito de este capítulo es identificar el mínimo necesa-

rio de variables que, combinadas, nos muestren los aspectos reales 

y monetarios de las diferentes escalas industriales, ofrezcan meno-

res problemas para su ccnocimientoy análisis, y sirvan para la apl:! 

cación integral de las diversas polfticas de fomento. 

De acuerdo con lo aeiíalado y a los requisitos que debe cum--

plir una definición explicitados adelante, los criterios cuantitativos -

más relevantes para efectos de estratificación en orden alfabético, -

son los siguientes: 

ACTIVO FIJO BRUTO 

CAPITAL CONI'ABLE 



CONSUMO DE ENERGIA 

EMPLEO 

INVERSION 

VALOR AGREGADO 0/.A.) 

VALOR BRUTO DE LA PROOUCCION 0/.B.P.) 

VENTAS NETAS 

VOLUMEN FISICO DE PROOUCCION 

1.1 REQUISITOS PARA UNA DEFINICION 

Las características de esce análisis son las siguientes: primero, 
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se identifican estos requisitos, a través de una serie de razonamie!!_ 

tos lógicos. En algunos casos se trata de criterios simples y de 

sentido ccinan, ccino la necesidad de que la definición sea operativa 

y transparente. Otras condiciones, un poco más sofisticadas, son -

consecuencia del carácter normativo con que se quiere. investir la 

definición, ccinoen el caso de los calificativos de económico, veraz 

y normativo, propiamente dicho. En ellos, está presente la preocu

pación de obtener delimitaciones dinámicas acordes con la cambian 

te estructura del sector industrial mexicano. Este mismo aspecto -

saldrá a la luz nuevamenre en el apartado referente a estratifica- -.., 

ción. 

'•; 
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D:!be aclararse que no se intenta ser exhaustivo en la el~: 

boración de esta lista y que, alln cuando debe apuntarse lo subjeti.-

vo de este ejercicio metodológico, el mismo no debe contundirse -

con arbitrariedad. Tratándose de ubicar y conceprualizar lo que 

es pequeño y lo que es grande a un alto nivel de agregación, la pr~ 

pi.a idea de dimensión es en sí mlsm<1 parcial por los distintos jui-

cios de valor que se le pueden atribuir al concepto y es lógica la 

preponderancia que se le confiere a unos sobre otros. El propó

sito fue diseñar un modelo de definición, para de ahí calificar a c~ 

da variable en fUnci.ón de su proximidad a lo ideal. El tratamiento 

consistió esencialmente en cruzar y obtener un grado de respuesta 

entre los 9 indicadores industriales cuantitativos seleccionados en 

primera instancia, con respecto a los requisitos previst'QS. A 

continuación se explican brevemente dichos requisitos: 

Dinámico-eco 
nómico 

Control 

Implica la necesidad de conexión con los facto-

res productivos de la economfa, as{ COITlo su 

adecuación a la estructura industrial del país y 

sus modificaciones. 

Siendo que la inserción de una empresa cualqu~ 

ra dentro de la estructura de tamaños, es una 



Operativo 

Transparente 

Normativo 

Veraz 

.12 

prerrogativa de la autoridad en materia industrial, 

es necesario que la definición evite que el estable

cimiento manipule respecto a su clasificación. 

·Las variables seleccionadas deberán ser funciona-

les con base en la existencia y acceso a la inform~ 

ción. 

Las variables seleccionadas deberán ser lógicas 

y de contenido simple para ser fácilmente entendi 

das. 

La definición ha de servir de gufa en la toma de 

decisiones y tener fuertes nexos con los prcgra.--. 

mas de ap~o y forre nto (relación entre la dinámi

ca de los recursos y el universo de afectación). 

Las variables de definición deberán contar con un 

alto grado de realismo respecto a las magnitu

des verdaderas. (Tamaftos absoluto y relativo de 

las empresas). 



lnternactooal 
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Sobre su uso en otros paises como referencia, ya 

que las características del sector industrial pue-

den ser diferentes. 

Al respecto, tal y como puede observarse en la matriz de re qui.sitos 

que se presenta en el Cuadro No. 1, las más altas calüicactones fue

ron para el indicador de Empleo, seguí.do del Valor Bnito de la Pro- -

ducción y Ventas Netas, muy parecidos estos dos, <.lt:bidoa la nlra 

correlación existente entre estas variables; lo que también ocurre 

con el Valor Agregado. ~ cualquier forma ha.y una evidente venta-

ja comparativa en Ventas Netas, derivada de su mayor operatividad 

y transparencia. 

,_:•. 
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MATRIZ DE REQUISITOS 

~QUISITOS 

VARIABLES ---------

ECONO- COITTROL OPERA - TRANSPA- NORMA- VERAZ 
MlA T!VO RENTE TIVO 

Activos fijos 

C. contable 

Consumo energfa 

Empleo 

lnverslón (anual) 

Valor agregado 

Valor bruto de producción 

Ventas retas (reales) 

Vol. producción 

Calificación: A 
M 
b 
N 

Alta 
Mediana 
baja 
Nula 

M 

b 

M 

M 

M 

M 

M 

b 

b 

b A 

b A 

M A 

>vi A 

M b 

b M 

A M 

A A 

M M 

M b b 

A b b 

M b b 

A M M 

b M N 

M M M 

A M M 

A M \1 

A b b 

FUENTE: Elaboracibn propia. 

.14 

INTERNA 
CIONAL 

M 

M 

b 

A 

N 

N 

M 

M 

N 
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l. 2 ANALISIS DE CORRELACION 

Vista la imposibilidad de reunir todos los factores o indicadores di!, 

ponibles para definir la industria mediana y pequeña, es deeeabJe -

reconocer y ponderar aquél o aquéllos que en su especificidad lle-'

ven, asimismo, propiedades aglctnerantes, queriendo decir con e!. 

to, que contengan de manera sustantiva a los otros .factores, que -

su nivel de inci~1encia y de aprehensión sea alto con respecto a un -

ciert'o níimero de variables que caracterizan la industria. 

Esto señalaría indicadores canplejos, tanto como es -

la industria que pretenden medir y concepcualimr; parámetros am

plios, muy a propósito ¡:ara un sector económico diversificado en -

tamaftos de planta, uso de recnologlll., producción y congruente, 

además , con los d:>jetivos de una política sustentada ·en inscrume.!! 

tos muy diBtintos. 

El ejercicio de relacionar los diversos criterios entre 

sí, tiene también la ventaja de consolidar el examen de optimiza~

ción realizado con anterioridad. Con base en las variables preae-

leccionadas, y actuando como un segundo filtro, procedem09 a for

mular un anlllisis de ccrrespondencia, partiendo de un modelo ma-
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tricial simple, de donde se obtienen resultados cualitativos; para e! 

to se trabaja con una amplia gama de factores de conexión, apc:&"a-

dos en la teoría económica y en la observación. Se asignan valo-

res ponderados, y considerando como variables independientes a 

cada uno de los parámetros, se miden los impactos res¡:ectivos. 

Los más importantes de éstos, se contrastan con una tabla numér!_ 

ca hecha con anterioridad, y que íunciona como método para ligar 

el tratamiento conceptual con los datos reales. Ner Cuadros Nos. 

2 y 3). 

La descomposición y articulación de los factores invol~ 

erados, califica las bondades de cada definidor potencial para expl:.!, 

car las peculiaridades asociadas a esca clase de empresas; por 

ejemplo: los mayores o menores niveles de intensidad en el uso 

de mano de obra y recnologfa. 

Debe aclararse, que el sistema de an4lisis utilizado pa

ra determinar la capacidad de correspondencia que hay en cada uno 

de los indicadores, no incluye la cuantificación relativa a los fac

tores en movimiento, es decir, que no es equivalente a las corre~ 

laciones normales en fUnción de datos de comportamiento en varios 



puntos temporales o espaciales. 

Incidencia 

Activos filos 

Caplt'al contable 

Consumo de energfa 

Empleo 

V.B.P. (real)• 

Ventas netas (reales) 

A =Alta 
M = lllSédiana 
b = bllja 
N =Nula 

.. 

CUADRO No. 2 

Ml\TRIZ DE CORRESPONDENCIA 

Activos 
fijos 

e.e. 

M 

Coos. Empleo 
energía 

M b 

N N 

b 

V.B.P. 

b 

b 

N 

b 

Paza simplificar el anillisis en los siguientes ejercicios, 
se opm por eliminar este indicador considerando su si
militud en el de VE1'ITAS, asi cano la may ~ operattvi~. _ 
ciad de este O.lt!mo. 

FUENTE: Elaboración propia 

As{ se explica la calificación nula, obtenida en las relacione•· 

del consumo de energiil con el \ble.- de la ProdUcción, o las ~nías. Esto 

ocurre, porque no existe clara evidencia, de que al definir y medir- el_-' 
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consumo de energía, se nos esté diciendoalgoccncreto sobre la im

portancia del personal ocu.pado, y menos aan, de los montos de Ven

tas, siempre respecto al tamaño del establecimiento. La significa

ción de estas variables, al rosarnos en las necesidades de energía, 

dependerá casi por entero de la rama productiva que se trate. * 

Otra cosa acontece al equiparar el mismo factor energé-

tico, con el Activo Fijo; aquí, se encuentra gran paralelismo, alln -

sin conocer la actividad. ce esca manera, y según los criterios e'!_ 

plicados, es precisa.mente el Capital Fijo, el indicador más consta!!_ 

te y aventajado, aunque su distancia respecto a Ventas y Empleo no 

es exagerada. 

Las mismas posiciones se dan, en la matriz de correla

ción prapfamente dicha,aunque las diferencias en favor de Activos F_! 

jos, son míniJnas. Puede decirse, resumiendo este examen, que 

tanto Activos Fijos, como Empleo y Ventas, contienen prapiedades -

globalizadoras, así como de correlación dinámica, sea entre sí, o -

para con otras variables de tipo económico-industrial. 

• Debemos rec(J["dar que con el estudio se intenta determinar una 
definición de industria mediana y pequeña de amplia cobertura. 



CUADRO No. 3 

MATRIZ DE CORRELACION 

1 2 

1. VENTAS NETAS -.- .9909 

2. EMPLEO 

3. VALOR AGREGADO 

4. ACTIVOS FIJOS BRuros 

3 

.9976 

.9142 

.19 

4 

.9631 

.9801 

.9974 

-.-

FU~NTE: Tomado del estudio: "Criterios de Estratificación" 

de la Dirección General de Estadística (INEGI). 

junio de 1983. 
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1.3 ANALISiS COivlPARATIVO 

Como un ejercicio final de selección, se explicitan las ventajas y 

desventajas para cada uno de los cuatro más importantes definido--

res, lasque se muestran de manera resumida en el Cuadro No.4'". 

Puede también apreciarse un mayor contenido de claridad y calidad 

en la fórmula Empleo - Ventas, respecto a la de Empleo - Activos 

Fijos. Esta fórmula representa la posibilidad tlc aproximarnos, m_E 

jor que cualquier otra combinación, a las magnitudes reales de la 

planta incllstrial. Serra muy extrai".lo que una empresa con gran nG-

mero de obreros trabaje con operaciones comerciales raqu!ticas; -

asimismo, es de esperar que un establecimiento con pocos trabaja-

dores, pero altamente mecanizado, muestre un alto volumen de -

Ventas. 

Por el contrario, los Activos Fijos probablemente fallar!an, -

debido a que si bien proporcionan en general una idea del potencial 

• Se incluye Capital Contable por haber siclo hasta ahora el indi
cador utilizado para efectos de apoyo financiero: sin embargo, 
no se hace m4s referencia a él en este apartado, por conside
rarse muy inferior a los otros par4metros. 
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productivo, no reflejan adecuadamente las dimensiones objetivas de 

las fábricas, por el uso y abuso de la depreciación. 

Son conocidos los casos de grandes empresas, solicitando 

subsidio fiscal, amparados en el "escaso" valor de sus Activos Fijos. 

En cuanto a su actualización, supone más problemas de los que re-

suelvc; un cjercic!o para revaluar activos industriales. basado sobre 

el criterio de costos de reposición. es dificil de establecer y ccnlle

va a depender, principalmente, de la información empresarial. Ade

más, habría dos problemas por resolver: el de la depreciación pro

piamente, y el derivado de la inflación. 

En el caso de la inflación, el método para medir los cam- -

bies en términos constantes, no sólo acarrearía una mayor complej!.. 

dad de orden técnico, sino podría resultar en serias deformacicnes -

respecto a las propias poHticas de apcyo y fomento, A efecto de di~ 

fiar el deflactor más adecuado, habría que considerar el origen de la 

maquinaria y equipo y su gravitación sobre nuestra planta industrial. 

En este sentido, compárese el distinto ritmo ele incremento 

en los precios entre México y el principal abastecedor de Activos 

Fijos al que se recurre: Estados Unidos. El índice ponderado -
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resultante de sustanciales desniveles, sería un estimador altamen.,

te sesgado, al elevar los rangos basados en maquinaria y equipo;~ 

neficiando a las empresas importadoras y perjudicando a las que -

compran en el mercado nacional. * 

Asimismo, el Capital Fijo muestra cnrre sus característi

cas las desventajas imputadas al parámetro de empleo; esto es, 

proolemas en la adecuación como definidor agregado por las difer~ 

tes densidades de Capital asociadas a cada rama de la actividad 

económica, lo cual es atajado y contrarrestado por el indicador de 

"\;'eneas, debido a que este permite conocer íntegramente la impar~ 

eta real de las empresas dentro de la oferta tocal -a nivel de la In

dustria manUfacturera, tal y corno se concibe a un ubicador gene- -

ral-, minimizando discrepancias entre las relaciones de Capital

crabajo que se presentan por rama, originados por diversos grados 

de actuacioo tecnológica. 

Además, el ActiVo Fijo O.nicamente mide la capacidad pot~ 

cial y no la utilizada; el margen de subutilización de equipo y maqui-

• Esto, sin soslayar los movimientos cambiarios. 



naria puede ser tan importante que de lugar, en épocas depresivas, 

a efectos contraprcxlucentes por parte de las medidas de fomento, -

al considerarse una cifra, que en términos de operación, no esté de 

acuerdo ccn la situación real que guarda la empresa en ese mom«:!,I 

to. En este caso, el establecimiento cancelaría órdenes de compra 

para reposición, considerando que aún el aparato que mantienen les 

queda excedido a sus necesidades, por el estado de la demanda de -

sus prcxluctos. El otorgamiento de apoyos de reactivación no se ~ 

ría automáticamente y por definición, debido precisamente a la i~ 

flexibilidad engañosa del acervo de Capital comprometido en la fá-

brica." 

Al contrario, el contexto de Ventas hace hincapié en situa

ciones sostenidas de crisis, ensei\ando comportamientos seculares 

a través del tiempo. Por otro lado, y a fin de impedir la aparición 

de sesgos clasificatorios, motivados específicamente por movimie!!_ 

tos erráticos de corto plazo en Ventas, se propone marcar e identi

ficar parámetros de actividad promedio y abocarse a realizar un 

sistema de deflactación periódico. 

Con tcxlo, aún cuando se diera una disminución drástica en 

el volumen de ventas, el hecho de mantener la plantilla de trabajad2 
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res, nos dice de la fortaleza de la. empresa en cuestión y patenti7a 

la confianza en sus expectativas. Si esto es cierto, sólo la decli

nación de ambos parámetros, señalarfa un cambio temporal o pe~ 

manente en su estrato de tamaño. 

Así que, si bien es sugestivo el uso del conjunto Empleo

Activo Fijo, c~o los dos grandes factores de la producción, para 

el caso de México favorecemos más la relación del Empleo con -

una resultante del proceso productivo como son las Ventas. 

Por supuesto que es posible argumentar, que esto depende 

de la actividad económica de que se hable, que hay empresas que 

venden mucho y son pequei'las en el contexto de ciertas ramas espe

cíficas. Pero esta crítica sale sobrando pues lo mismo ocurre con 

cualqUier parámetro y son problemas asociados a una definición 

que quiere ser global. 

Además, está el hecho de que independientemente de la s.!, 

mación que prive al interior de una rama y por ende de su particu

lar. dimensión, un establecimiento que esté a mediadas de 1984 pór 

encima de los límites de Empleo y Ventas, sei'laladas más adelan

te será, debido a las ventajas intrínsecas que e ato acarrea, grao!! 
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de de manera absoluta; su potencial de r:hpital Fijoy Circulante, alto 

niVel de negociación, su acceso oportuno al crédito institucional y de 

proveedores -éste como corresponde al gran peso de sus compras de 

insumos-, así como su infraestructura administrativa y de infarma-

ción, no son evidentemeru.e las características unidas al concepto de 

pequeña y mediana industria. 
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CUADRO 4 

CUADRO DE VEN1'AJAS COMPARATIVAS PARA VARIABLES PRESELECCIONADAS 

CAPITAL CONrABLE 
(Recursos netos de la cm -
presa) 

CAPITAL FIJO 
(Capacidad física instala
da) 

VEITTAJAS 

Es accesible su \nformnci.6n 
Es transparente 
lnd\ca solvencia fi.nanclera 

Es accesible su infonnaclbn 
Es transparente 
Proporciona una visión global y por 
ramas del p<Xenc\al productivo. 
Es normativa en el sentido que per 
mite apwar más a las empresas -
menos tecnificadas (estratificación) 
Es de uso Internacional. 

DESVEITTAJAS 

Es un concepto financiero, sin apli.
caci6n macro-econbm\ca. 
No arrOja información susceptible 
de priorizarse con fines de fomento. 
Ofrece posibilidades de manlpula-
ción contable, 
No es un buen reflejo de las dimen
siones reales por estar supeditado 
n políticas empresariales (capital 
social). 
Necesidad de indexar por Inflación. 
Es escasa su correlacibn con las 
otras variables 

No es consistente con la magnitud 
real de planta por el manejo de la -
depreciación. 
Ofrece problemas por las d\feren- -
tes densidades de capital inheren
tes al proceso de producción por ra
ma. 
Indica capacidad fi.]a total y no la 
ut\Uzada. 
La revaluacibn legal no es un define 
tor bpt\mo. -

•'.r\" l 



EMPLEO 
(Pan:tctpactOn en el mer
cado de trabajo) 

VENTAS NETAS 
(Part:icipación en la Ofer
ta Total) 

VENTAJAS 

Es accesible su Información 
Es poca la manipulación y es trans 
parence. 
Se trata de uno de los factores de -
la producciOn; por lo tanto, definir 
a la industria mediana y pequet'\a en 
esos términos, contiene un susten
to económico. 
En sf, responde a una variable prlo 
ricar!a para efectos de apoyo. -
Es de uso internacional. 
Es autónomo de cambios en valores 
nominales. 

Es accesible su información 
Es transparente. 
Permite conocer In importancia real 
de las empresas dentro de la oferta 
ta:al y sus diferencias, minimizan
do discrepancias por rama debidas 
a diversos ~ados tecnológicos. 
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DESVENrAJAS 

Requiere Indexación que incluya el 
origen de In maquinaria, lo que pue 
de dar lugar a un indicador dlstor-
slonado con respecto n las concllcio 
nes que privan en el Pafs. -

Dificulta la comparación entre ra
mas de producción por los diferen
tes niveles de ocupaci6n inherentes 
a los propios procesos prcductlvos. 
No Indica capacidad de prcducci6n 
de las empresas por los diversos 
grados de tecnificación posibles a 
un nivel dado de empleo. 

Necesidad de indexar por Inflación. 
Ln tasa de aceleración de precios 
no es idéntica para rodas las ramas 
manufactureras, ocasionando distar 
sienes. -
Variaciones coyunturales en las ven 
tas pcdrfan conducir a una escratlt'!: 



VENTAJAS 

Es normativa en cuanto que permi
te estratificación y orienta el ma-
yor apoyo a la industria con menor 
grado de concurrencia . 

. Es de uso internacional. 

28 "C" 

DESVENI'AJAS 

caci6n Inadecuada, ya que el clasi
ficador no considera la estructura 
prcxluctiva. sino su resultante. 
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11. MEDin\ 

¿CUál es el !amaño adecuado para delimimr el universo ele pequeftas 

y medianas empresas? 

¿Cómo podrá ajustarse la definición, a las características de un se~ 

tar industrial moderno y dinámico? En el anexo No. 1 pueden obse~ 

varse algunas de las estratificaciones más importantes a la fecha 

utilizadas en la nación; todas han quedado sin lugar a dudas muy re -

basadas por la realidad económica. Del análisis realizado en el ca

pítulo anterior, hemos llegado a la conclusión de que la canbtnación 

Empleo-Ventas es la más adecuada pera el país y de los dos indica

dores, el nOmero de ocupados ha de ser el pivote para diferenciar -

entre este subsector y la gran industria. 

En este sentido, las recomendaciooes pueden variar mucho: 

Las del Congreso Internacional de Pequeña y Mediana Industria, cel~ 

bradoen 1982 en Torremolinos, España, de elevar a 500 trabajad~ 

res la demarcación entre medianas y grandes es a nuestro parecer, 

absolutamente impropio para México; aan para naciones como Japón, 

con una industria más que madura se considera que un clasificador -

hasta 300 trabajadores es suficiente. 
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Hay en este trabajo la intención de marcar los respectivos -

campos en 250 empleados. ¿Será éste el límite que se pueda esti-

mar natural; conforme al grado de desarrollo relativo de México?. La 

investigación sobre este punto abarcará gran parte del capítulo. En 

seguida, se estratificará al interior de la industria mediana y peque

i'la y se determinarán los rangos de Venta. más ade=dos a cada es-

cala industrial. 

11. l ESTRATOS DE PERSONAL OCUPADO 

Lo que primero debemos preguntarnos es ¿cuáles son los parámetros 

susceptibles de cuantificación, que nos puedan ensenar evidentes y 

sustanciales contrastes, entre lo que es pequenoy lo que es grande,

en el terreno de lo industrial y que, además, se adapten en función -

del avance o retroceso del aparato productivo. 

La hip«Xesis con la que se trabaja es, en esencia, muy sim

ple. Consiste en tres premisas que en mucho se corresponden: 

Primera. - A medida que se incrementa el tamal'lo absoluto de 

la empresa, crece asimismo la relación Gapital

trabaj o, debido a las condiciones de mecanización y 
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rendimientos de escala asociados al desarrollo in-

dustrial. Como se demuestra con el coeficiente 

8 K donde K es capital y T trabajo. 
CIT 

Segunda. - Existe un círculo vicioso entre la baja productivi-

dad del trabajo y la reducida generación de excede.!.! 

tes, atribuida generalmente a las pequeHas unida-

des industriales en el país, que da lugar a un ma--

yor peso del factor Empleo con respecto al Capital • 

• 

Tercera.- Es relativa a la principal ventaja que ae ccncede al 

subaector de pequeñas y medianas plantas industr~ 

les: precisamente su intrínseca capacidad de cap

tar mayor cantidad de mano de obra por unidad de 

• 

inversión • 

Lo que se puede apreciar en los valores de: 

y b, V. B. P., al ir ascendiendo en la escala producti--
6 t 

va, donde V.A. es Valor Agregado, y V.B.P. es Valor 

Bruto de Producción. 
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Por lo tanto, y en síntesis, lo que buscamos soo los niveles 

de tamaño en los que se da, en primer lugar, una clara prepondera2 

cia del factor empleo, en contra de los acervos de capital y de la -

producción bruta y neta, lo cual representaría el universo de la in--

dustria mediana y pequeña. En seguida, un grado de homogeneiza--

ción o igualdad de estas variables, lo que nos mostraría el estrato 

de separación entre las medianas y las grandes empresas. Por últi-

mo, una obvia ventaja de los proceso$ mecñnicns y d€' la prcductivi-

dad y, por consiguiente, una disminución del peso relativo de los 

trabajadores ocupados, que evidenciaría a las empresas ele mayor 

tamaño. * 

Con este propósito y con base en información del X Censo In-

dustrial de 1975, se elaboró una gráfica general donde se muestra 

la significación de los distintos tamaflos de empresa manufacturera, 

por cada uno de los anteriores parámetros: lo mismo se realizó a ni 

* Esta técnica, tiene la positiva distinción de adaptarse a las mo
dificaciones del sector industrial, por movimientos en la estruc 
tura tecnológica o por cambios en los patrones de consumo. -

:_._ .' 
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vel de grupo industrial.• Los valores obtenidos se fueron aplican

do a diferentes rangos de tamaño, y cuando cualquiera de estos re-

nía una variaclón o inflexión en sentido positivo o negativo, se re -

portaba como punto limitativo de la escala a efectos de ulterior pon

deración. (Véanse anexos metodológicos y gráfica de la página 49 ) 

En un primer examen se prooó la hipótesis con el consoli~ 

do de la información (Ver gráfica). Los resultados fueron los si- -

guientes: 

En el estrato que va de 100 a 250 empleados, se configura una -

relación semejante de la participación o capacidad de absorción 

de los factores Empleo.Valor Agregado, Valor Bruto de la Pro-

duccién y Capital Fijo. 

Puede apreciarse en Ja gráfica correspondiente, que esto es es-

pecialmenre ctertoen la escala que está alrededoi: de los 175 em--

• El análisis ee formula con una variable independi.enre: Los es-
tratos de ramañoen función del personal ocupado y tres varia-
bles dependientes: Los coeficientes 

AK: t::.V.A. 
~~ 

y t)V.B.P. 
AT 

Los valores se toman por las participaciones de cada uno de es
tos conceptos en el tc:j:al; sea del global manufacturero, de una 
rama de actividad, o de la clase industrial. 
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pleados; si se toma el estrato superior, hasta 250 trabajadores, las 

combinaciones se vuelven ligeramente desfavorables, al efecto de -

crear plazas de trabajo, excepción hecha de la relación de Activos 

Fijos y Empleo, donde el valor promedio aún se mantiene por deba

jo de la unidad. De cualquier manera, si se considera a todos los 

subestratos que van de 101 a 250, como un conjunto, los arreglos -

vuelven a ser muy homogéneos entre las variables en pugna, mini-

mizándose las diferencias en su participación. " 

• 

En los segmentos de la industria inferiores a 100 empleados -

{de O a 100), los nexos se vuelven francamente ventajosos para 

el índice de ocupación. Se da un menor esfuerzo absoluto y r':._ 

latívo de ·capital y producto para generar empleos. ~be hacer 

se un señalamiento en este momento: En todos los niveles ha~ 

ta la demarcación en 250. se sucede que el promedio de utili2!_ 

ción de Activos Fijos, significa un porcentaje menor que el ha-

Esto ha sido reconocido en la gráfica y es por ello, que al pun 
to en 175 empleados, se le ha marcado como el de la inflexión
º cambio de los estratos con participaciones ventajosas al em
pleo, y las escalas que requieren más equipo y son más produc 
tivas por hombre ocupado. Asimismo, se ha sombreado el =
área que llega hasta los 250 hombres. representando la amplia 
frontera entre medianas y grandes empresas. También se le 
puede considerar como espacio de holgura para la industria ~· 
la polltlca. 
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bido en Valor Agregado o Valor Bruto de Producción, lo que a 

primera vista parecería una mayor productividad del Capital e~ 

tre las industrias medianas y pequeñas que la existente entre -

las granaes; nosotros creemos que este comportamiento está 

asociado de manera fundamental con lo a¡x.mtado en las premi

sas al inicio de este capítulo, especialmenre con la segunda.

que se refiere a la baja productividad por trabajador y deficien

te generación de excedentes económicos por parte de la mayo

ría de estas empresas; de esm manera, la aparente buena util!_ 

zación de los Activos Fijos, serfa simplemente una compensa-

ción estrUctural a los bajos rendimientos por hombre empleado; 

el reverso natural de la moneda. Pensamos que sería peligro

sa cualquier política de aliento a este subsector, que se susten 

tara en algOn grado en este engafioso factor. • 

Siguiendo con el examen de estratificación, observamos que en 

la escala que va de 251 a 350, la función se invierte; ahora la 

realidad es un mayor peso por parre del capital y del producto, 

que de obreros y personal administrativo. Y lo mismo acontece, 

Este es un punto de vista que compartimos con Jorge Mattar y 
Eduardo Jacobs (Industria, pequeña y mediana: Diagnóstico 
1984). Expertos de ONUDI. ConsO.ltese Biblicgrafía. 

~---·-... -~--.. ---... -,-~-~.-..-~•1 ...... ..__.,,..,..,.._.._-"=--,.._,~~~,,,.~-~ ........ ,,_, ....... ~,.,., ... .,,..,.~.-. .. w>-••~-,...,.,...,~~---•-•••>-..,.-~---~__,,,. 
;«;:.,;__ ~-.:,, .• , ... 
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bido en Valor Agregado o Valor Bnico de Producción, lo que a 

primera vista parecería una mayor prc:duccividad del Capital e.!! 

ere las industrias medianas y pequeñas que la existente entre -

las grandes; nosotros creemos que este comporcamienco escá 

asociado de manera fundamental con lo apuntado en las premi-

sas al inicio de este capítulo, especialmente con Ja segunda,-

que se refiere a la baja prc:ductividad por trabajador y cleficlen-

te generación de excedenres económicos por parre de la mayo-

rfa de estas empresas; de esta manera, la aparenre buena util!. 

zactón de los Activos Fijos, sería simplemente una compensa

ción estxtlctural a los bajos rendim:ientos por hcrnbre empleado; 

el reverso natural de la moneda. Pensamos que serfa peligro-

sa cualquier política de aliento a este subseccor, que se suste~ 

tara en algOn grado en este engai'loso factor. * 

Siguiendo con el examen de estratificación, observamos que en 

la escala que va de 251 a 350, la función se invierte; ahora la 

realidad es un mayor peso por parre del Capital y del prc:ducto, 

que de obreros y personal administrativo. Y lo mismo acontece, 

Este es un punto de vista que compartimos con Jorge Manar y 
Eduardo Jacobs (Industria, pequei'la y mediana: Diagnóstico 
1984). Expertos de ONUDI. ConsOltese Bibli~rafia. 
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pero radicalmente, en el grupo de empresas que superan los 351 

empleados; se hace patente lo .asintótico de las curvas. Con es-

to pudimos establecer preliminarmente los estratos de tamaño,-

sobre la existencia de diferencias estructurales. 

Un segundo paso, fue examinar la evidencia po~ grupo indu_!! 

trial. Lo primero que se consiguió fue: la identificación y exclusión 

de las clases industriales en las que la industria mediana y pequefla 

desarrolla toda la actividad, esto es, el 1003 de la prooucción; resu! 

taron ser cerca de 60 (aproximadamente el 253 del total),lo que en -

sí, manifiesta la fortaleza y persistencia de esre tipo de industrias, 

y justifica hablar de áreas exclusivas para unidades menores, o des

de otra perspectiva, limites para la acción de la gran empresa. (Ver 

anexo No. 2). • 

• Aunque sí esto es sencillamente la manifestación de ventajas tec 
nológicas, sería ocioso imponer barreras al desarrollo de esca-= 
las mayores. Por otro lado, existe posibilidad de sesgo clasifi
catorio, por considerar sÓlo el indicador de Empleo al elaborar 
se estas listas. En el capítulo lll, se discutirá un poco más es-=. 
te punto. 

De cualquier forma, resulta muy interesante constatar la pre- -
sencia Gnica de empresas del subsector, repartidas a través de 
todas las ramas de actividad manufacturera; excepciones hechas 
de la fabricación de proouctos del tabaco, del petróleo.y de la -
maquinaria y equipo eléctrico. 
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En seguida, se resaltaron aquellas clases industriales en 

las que la significación del Emp~_Q era mayor que el Activo Fijo, 

considerándose para este ejerciclo, específicamente los valores de 

estas dos variables, así como distinguiendo entre establecimientos 

mayores o menares a 250empleados, ésto es, comparando.p.nicame_!! 

te el estimado de los dos universos: industria mediana y pequei'la y 

gran empresa. Se obtuvo un listado amplio y diversificado, lo que 

confirmó aCln más nuestra hipótesis.• A su vez, esto sirvió para -

identtficar clases industriales, que teniendo la característica ante

rior, aunaban un elemento de gran trascendencia: su prcxlucción br~ 

ta era, en el contexto de ese grupo económico particular, mayor que 

la absorción relativa de empleo, impl\cando, en una primera instan-

cla, una productividad significativamente más alta que el promedio 

para industrias medianas y pequeflas (Anexos 3 y 4). •• 

Por Olt\mo, y para comprobar empíricamente a un nivel de 

mayor desagxegación, la existencia de una discontinuidad técnica y 

• 

•• 

Debe aclararse que se trata de clases industriales distintas a -
las anteriores; en este listado sí hay una competencia generali
zada. 

Por desgracia, este peculiar e importantísimo rasgo lo tienen 
únicainente 24 clases industriales, de un t~l de 126 (lista ante 
riar). Indica sin embargo, que un objetivo de desarrollo con ·'::' 
eficiencia para las empresas medianas y pequei'ias, puede ser 
alcanzado, sin socavar su característica mayor capacidad para 
generar empleo. 
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productiva entre los universos conocidos como Industria mediana y 

pequei'la y gran empresa, se revisó cuidadosamente una muestra de 

40 clases industriales de todas las ramas económicas, extraídas al 

azar <:Ver anexo No. 5). • En general, los resultados confirman -

nuestra postura: de 40 observaciones, 32 muestran sin equívoco un 

quiebre en la estructura de participación del Empleo, el Capital y -

el Valor Agregado. Las principales conclusiones que pueden hace:i:._ 

se de esta muestra son las siguientes: 

• 

.... 

El 80. 0% de las observaciones enseñan el comportamiento pre_ 

visto; esto es, de clara discontinuidad tecnológica y productiva, 

a medida que se asciende en la escala de fabricación. Las in-

flexiones encontradas en la utilización de Capital y trabajo, fue

ron en su mayor parce cercanas a los 250 empleados, seflalado 

como el punto de separación entre las medianas y las grandes -

empresas.•• 

Los cuadros de este anexo están simplificados para su mejor 
comprPnsión. Los estratos presentados no son comparables, -
por el prepósito de ubicar los núcleos de transformación, y la 
desigual desagregación que muestra el censo. 

Aunque en general esto dependerá de la actividad particular de -
que se hable, se halló gran concentración de los puntos de. in- -
flexión, sin importar la rama económica, alrededor del prome
dio de 250 trabajadores. 

-.. ~. 
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Algunas veces se constató que el quiebre técnico era muy am--

plio; ocurría suavemente entre varios estratos. Son los casos 

de las clases 3031, 3697, 3699, 3721 y 3819. • 

En otras actividades, las conversiones no son del todo claras,-

o resultan muy tímidas, ejemplos: la 3219 y la 3531. •• 

Por el contrario las clases 3354 y 3412 poseen puntos de ruptu-

ra muy evidentes, pero con la característica de que acontecen 

mucho antes, o mucho después del estrato clave de 175 - 250 

Estas actividades, excepto la primera, tenían la discontinuidad 
a través de dos estratos, que comprenden de 176 a 350 trabaja
dores. Los nombres de las clases son: 

Fabricación de hule y resinas sintéticas. 
Fabricación e instalación de equipos y aparatos de aire 
acoodicionado, calefacción y refrigeración. 
Fabricación de partes y piezas sueltas; incluye reparación 
de maquinaria y equipo en general. 
Fabricación y ensamble de receptores de radio, televisión 
y aparatos reproductores de sonido. 
Fabricación de ottas partes y accesorios para vehículos y 
automóviles, respectivamente. 

Fabricación de linóleos, calzado y otros productos de hule. , 
Fabricación de estructuras metálicas para la construcción 

·y tanques metálicos en general. 
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trabajadores. • 

De las 8 clases muestreadas que no enseñaron signos indUdables 

de cambio en sus estructuras de participac Ión del Capital y el _ -

trabajo, las primeras 5 presentan como rasgos comunes ·~, su 

pertenencia al grupo de bienes de consumo, y la dominación de 

la actividad por parte de la gran empresa; en ningGn caso la in

dustria mediana. y pequei'la rebasa su promedio de Empleo como 

participación; y en el caso de la 2031, su presencia es práctica-

mente insignificante. El comportamiento en estas clases, no~ 

ja lugar a dUdas, no hay discontinuidad en los procesos de pro--

En la primera ocurre tan abajo como la escala de 26 a 50 traba
jadores; y en la segunda, es tan arriba como la escala, de 351 a 
750 empleados. Los nGmeros corresponden a: 

Fabricación de mosá!cos, tubos, bloques, postes y simila
res a base de cemento. 
Laminación secundaria de hierro y acero; excepto tubos. 

•• NQmero Clase industrial 

2031 
2060 

2130 
2317 
2611 

Fabricación de azQcar y productos residuales. 
Preparación, conservac Ión y envasado de pescados 
y mariscos. 
Elaboración de refrescos y bebidas no alcoholicas. 
Hilado y tejido de otras telas de (ibras blandas. 
Obtención de productos de aserradero; incluye Im
pregnación de madera. 

,.,.:., 
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dUcción; existe por el contrario una fuerte correspondencia en-

tre. los factores de la producción a lo largo de sus escalas. 

Esta carencia de inflexiones, es una peculiaridad poseída por -

las 3 restantes actividad<::s;• clases de alta simetría en el or-

den técnico con la particularidad, de que los estratos media--

nosy algunos pequei'los, son los más distinguidos en producti-

vidad • 

• NOmero 

3222 

3695 
3729 

Clase industrial 

Fabricación de envases, envolturas y rollos de -
plástico. 
Fabricación de válvulas metálicas. 
Fabricación de partes, dispositivos y accesorios 
para equipo y aparatos de radio, televisión y co
municaciones. 
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Al tiempo que se efectuaban todas estas pruebas para conformar el 

conjunto de industria mediana y pequeña, diferenciado de empresa 

mayor, se daban los pasos necesarios a efectos de separar al int~ 

rior del propio subsector. 

Las que a continuación se presentan, son las principales 

razones aducidas para segmentar, y tratar como subconjuntos con 

caractcr!sticas distintas a la micro, pequeña y mediana industria, 

MICROINUUSTRIA ( O - 15 trabajadores ) 

Como puede constatarse en la gráfica al final de este apartado, 

existen evidentes y pt"ofundas desigualdades en los coeficientes 

de Capital - trabajo y prnductiviclad entre esta escala y los niV.!:_ 

les superiores hasta la demarcacion con las grandes empresas; 

no en balde impot"tantes autores han señalado como frontera e!! 

tre empresas modernas y tradicionales al lrmite superior de la 

mlcroindustria. * 

* Por supuesto que hay empresas modernas con 15 o menos traba 
jadores; y tradicionales con más, pero ésto en el primer caso
es, identificado y corregido por la variable de Ventas, y el sc:>
gtmdo, no parece ser un caso habitual en México, . pues son es
casas las f4bricas que tienen entre 16 y 25 empleados (En los 
aftos 1965, 1970 y 1975 este tamaiio nunca rebas6 el 33 del to
tal de empleo). Véase por ejem11lo: Sául Trejo Reyes, Incius
trlaUzacl6n y empleo en México. 
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Precisamenre lo que distingue a los esiablecimientos modernos 

de los tradicionales, son las alias relaciones de Valor Agregado 

y Capttal a mano de obra; y en este sentido, el salto técnico y -

de productividad que se aprecia después del subconjunto cona~ 

rado no deja muchas dudas. 

Ligadas a lo anterior, hay otras razones que patentizan lo nece

sario de la distinción entre la microinduscria y el resto del sec

tor, y que tienen que ver, con el tipo de expansión que experi- -

mentan, la clase de artículos que manufacturan, y también con 

loe precios a que adquieren los insumos y factores de la produc

ción. 

Los principales rasgos en el desenvolvimiento de estas empre-

sas, son: Primero, hay una menor preocupación por el excede!!_ 

te bruto de cada persona ocupe.da, sea remunerada o no, y por 

las tasas de crecimiento a que pueden aspirar, que par el he-

cho de instalar y mantener a la familia en el negocio. La mayor 

motivación de muchas de estas muy pequenas fábricas, es po-

der generar lo suficiente para c. en sumir y reproducirse; el ol>je;.. 

tivoes no.desaparecer; mientras se obtenga el mínimo requerl-



• 

.44 

do, continuarán operando. En ceras palabras, parece ser una 

costumbre generalizada en la microindustria, el consumtr lo 

producido, especialmenre en las actividades de mayor ttadi-

ción. El obtener un diferencial susceptible de capitalizarse,

resulta así, un aspecto secundario. 

Por otto lado, la misma caracrerística volátil de esms empX!_ 

sas, y su dispersión no las hace atractivas a efectos de fi- -

nanciarse por ocros medios ajenos a los suyos. 

El interés por conservar la dirección y la empresa propiame2 · 

te dicha, como un patrimonio fu.miliar, es otro obstáculo cte 

gran magnitud para su capacidad potencial de desarrollo. (A'!_n 

que esto llltimo de ninguna manera implica necesariamente, -

el crecer en tamano). 

Adicionalmente, encontramos en las relaciones laborales,otro 

posible impedimento para crecer; puesto que a partir de que -

se emplean 20 trabájadores, se vuelve legal el constituir un -

sindicato dentro de una firma productiva. • 

Art. 364 de la Ley Federal del Trabajo • 
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En lo que respecta a su distribución sectorial, podemos cj)ser-· 

var que la mayor parte de los establecimientos y del empleo a~ 

sorbido en este estrato, se concentra en el grupo de bienes de 

consumo; * s;,n los espacios típicos de la microindustria. •* 

En las ~ras ramas industriales, solo intervienen ma.rginalme2 

te; lo que no ocurre con las pequefias industrias mejor reparti-

das a lo largo de las actividades. 

Como ya mencionamos, su acceso al crédito está seriamente -

lhnitado; su informalidad; deficiente organización (cuando ésta 

existe) e información, las convierten en sujetos poco interesa~ 

tes, aan para las instituciones de fomento. No es excesivo de

cir que son contadas aquellas empresas con menos de 15 empl~· 

dos, que están acreditadas en FOGAIN. 

Aunado a esto, su extgua participaciál individual, se acompalla 

por un escaso po:Ier de negociación en la demancln de factores 

y ventas de productos. Tenemos así, que las empresas por e!! 

cima de los 15 trabajadores, tienen menores costos unitarios -

7fi.J'o para los establecimientos y 7'J!J'c para el empleo . 

Excepciones hechas de los productos de minerales no metáli-
cos y metálicos y de la maquinaria no eléctrica. 
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al adquirir los factores de la producción, con lo cual forzosa--

mente estos subuniversos se discancfan en cuanto a productivi-

dad de la mano de obra y el capital. * 

Otro motivo de gran peso para escablecer los límites de la mi

croindusr:ria está asociado con la operatividad y posibilidades 

de éxito por parte de políticas económicas de aplicación difere_!! 

ciada. Para que los instrumentos de ªPC6'0Y fomento tengan -

una verdadera oportunidad ele Incidir en los distintos camai'los -

de industria se requiere su congruencia con los sub-universos 

a ser afecmdos. 

Reducir los lúnites de la mlcroindustrla, por ejemplo a 10 ó 5 

trabajadores, impactaría de tal manera las particip11ciones del 

estrato en el producto y empleo industrial que difícilmente se 

justificaría su tratamiento especial. ** 

Esto -. hace exagerado tratándose de mercados Imperfectos . 
Véase: Sául Trejo Reyes, op. cit. 

El segmento de O a 5 oeupados, Qnicamente representa el 3% -
del Valor agregado y el 11% del Empleo; por otro lado, de O a 
15 significa el doble de la producción y hasta 17% del personal 
industrial. Esto no quiere decir, que el interior de la micro-
induatria sea un todo homogéneo, por el contrario, coexisten -
subestmtos con rasgos particulares; pero su localización y eva 
luación deberá hacerse en el marco de un programa específico 
de microindustrias. 
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PEQUEfilA INOOsrRIA ( 15 - 100 trabajadores ) 

Lo mismo que se ha sei'lalsdo para la micro, respecto a Is ne~ 

sfdad de correspondencia entre los ccnjuntos industriales y la 

política, puede decirse para la pequei'la industria: 

El restringir a los microestablecimientos, significa al mismo 

tiempo, abrir el rango irñerlor de la pequei'la industria, lo ~ 

se craductrfa en enormes dificultades en las labores guberna--

mentales de fomento. Si como es de preverse, se intensifican 

loe esfuerzos encaminados a organizar a los empresarios de -

este estrato, • sería poco práctico el incrementar el nOmero -

de establecimientos:no es lo mismo tratar de constitUir grúpos. 

empresariales homogéneos, con problemas comunes, entre me-

nos de 10 mil establecimientos, que con más de 20 mil: este 

aumento supericr al 1003 provocaría una gran dispersión de 

las estrategias y de los apwos específicos, y en nada lilcilil:a-

rtil Ja atención prioritaria que debe prestarse a las empresas 

Ver Plan Nacional de Desarrollo Industrial y Programa Nacio-
nal de Fomento Industrial y Corrercio Exterior. 
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pequeflas. • Respecto al límite superior, en primer lugar, 

hemos de eenalar la inexistencia de discontinuidad de proce -

sos técnicos entre la pequeña y mediana industria; no se llJC!, 

liza.ron signos de transformaciones bruscas en las escructu-

ras del Empleo, el Capital y el producto. 

Se d>serva por el contrario, una gran suavidad en el ritmo al 

que las escalas se van adaptando a los mayores requerimien-

tos de tecnología y equipo. 

Entonces, se aplicaron las mismas consideraciones sd>re el· 

valor y la importancia que :reviste la pequeila empresa, en el 

contexto de una eficaz poUtica de ap<1.fo. 

El tamafio de pequeña industria comprendido entre 16 y 100 -

trabajadores, está pensado para hacer de él un campo prc:pi-

La micro al pasar de O a 5 trabajadores a O a 15, sólo au-
menta su participación en el N<ímero de establecimientos de 
81 a 89'}{,. En tanto para la pequei'la quedar entre 16 y 100 -
trabajadores, que son los límites que se estiman óptimos de 
su universo, supane un claro desahogo, con tedas las venta
jas consecuente s. 
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cio para la operación de los instrumentos, y así como vefamoa 

exagerado aumercar el nQrnero de BUS establecimientos, en de'

trlmento de la microiooustria, también constatamos que un 

concepto más estrecho de estas empresas, par ejemplo, de 16 

a 50 crabajadores, sólo representaría alrededor de 8% del em

pleo manufacturero, demasiado poco como para establecer 

elementos normativos y disef\ar una serie de mecanismos part_! 

culazes para este segmento de la tndustrta. 

Además, esta ccrnposición de los tamai\os en la industria en--

aaftarfa elevar artifictosamente el peso relativo de la mediana 

empresa, dentro del subsector. • 

Thmblén, ¡a.rece ser que próxiJnamente al nivel de 100 OCUtBdoa, 

las empresas industriales tienen una importante extBnsión Olrl!. 

~tiva, que incluye la incarpOl'llción de stsremas contables y 

de central de costos de gran refinación, asi cano la modifica- -

• i::e 51 a 250 trabajadores, la mediana oeuparfa por mucho, el 
primer lugar en cuanto a Empleo y producción generada. Con 
la pequeila hasta 100, los dos estratos desarrollan un gran pa.-
recido. 

~-------------·--
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ción de la estrUctUra orgánica, a e_fectos de hacerse más espe -

ctaliZados y eficientes al interior del establecimiento. • Esto 

reforzaría la elección del punto superior que separa la pequeiia 

de la mediana industria. 

Il.2 DETERMTNACION DE LOS RANGOS DE VENTAS 

Las cifras de Ventas respectivas a los lúnites superiores par eso:_! 

to de tamal'lo se alcanzaron tomando cc.tno elemento de apc1,t'o, la m~ 

clición de Empleo hecha a nteri.ormente. 

Se utilizaron dos métodos alternativos para cuantificar el 

grado de error y necesidad de ajuste por parte del indicador. Prim~ 

ro, y utilizando de nuevo el Censo Industrial de 1975, se tomaron -_ 

los esaatoe ya identificados por nllmero de empleados y se calculó 

el porcentaje de establecimientos que corresponde a cada uno de -

ellos. Se adoptó el Valor Bruto de Producción como sustituto de Ve_!?

tas, por rarecer de la información respectiva en el Censo y se pro-

• Ver '"Ieorias del comportamiento empresario", Joeeph W. Me. 
Guite y documento de Gerardo Weisner H. , pau un pr~ecto -
de ONUDI sobre el Desarrollo de la Pequel'la y Mediana Indus- -
tria en México, 1984). 
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cedió a estimar los rangos con mayor grado de aproximación a los 

seleccionados por medio del indicador de Empleo, a través de co-

rrelactones entre el nOmero de establecimientos, como se mues--

rra en el Cuadro No. 5. 

El cuadro muestra en la columna de Ventas, el ajuste re~ 

lizado para los casos de pequeña y mediana industria. a las sobr_!l 

valuaciones en el número de establecimientos seg(ln V .B. P., con 

respecto a los niveles máximos por estrato de personal ocupado. 

Las adaptaciones oscilaron entre 15 y 20Jb respectivamente, esti

mándose además, un exceso de alrededor de lO}b por variación de 

existencias. 

Estos datos de Ventas en 1975 fueron ''i.nflacionados" de 

acuerdo al fudioe general de precios, hasta el mes de mayo de -

1984 •• 

• Indice de precios al consumidor. - Considerando, en mayo de 
1984, un peso equivalente a 6 centavos de 1975. - Banco de -
Wxico. (Informes anuales). ' 
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Los estratos actualizados :resultaron ser: • 

Rango de microindustria, un máximo de 20 millones de. pesos 

en Ventas Netns anuales. 

Rango de pequei'la industria, un máximo de 250 millones de -

pesos en Ve¡y;as Netas anuales; 

Rango de mediana industria, un máximo de 900 millones de -

pesos en Ventas Netas anuales. 

Estas cantidades fUeron cocejadas usando un mércxlo in

directo y alternativo, sustentado en loe niveles de remuneración 

y de producrtvidad. 

• Las cifras fUeron ,redondeadas. 



CUADRO No. 5 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS ESTRATOS DE PERSON.·\L OCUPAOO Y LOS DE VALOR BRlJfO 
DE PRODUCClON Y VENTAS 

N'?- DE EsrABLEClMIENfOS LIMITE DE V .13,P. HA NGOS DE VE 1'fl'AS 
ESTRATO DE REFE- Zl'.· DELTOTAL - Miles de 1975 - (Ajustados ) 
RENCIA SEGUN Miles de 1975 

PEHSONAL V,B,P. 
OCUPADO 

MlCROlNDUSTR IA 
( o - 15 empleados) 89.6 88.4 l .SOO 1,500 

PEQUEFlA 
( 16 - 100 empleados) 7.7 8.7 20,000 15,000 

MEDIANA 
( 101 - 250 empleados) 1.6 1.9 75,000 54,000 

FUENTE: Elaboración propia, en base al X Censo Industrial de 1975, y el !NE G l (Criterios de 
Estratificación 1983). 

.54 
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Al período reciente (1975-1984). se le debe señalar como 

de deterioro en los salarios reales. Con esta premisa, se ajusta

ron los promedios de remuneraciones, en un 70fc sdlre el índice -

de precios. • 

Por este camino, las cifras de productividad media en pe

sos de 1984, por trabajador ocupado y estrato de tamaño, girarían 

alrededor de: micro (600,000), pequeña (1,350,000) y mediana -

(1, 700,000). Continuando con este procedimiento, se consiguió -

un nuevo conjunto de valores de Ventas límites por escala consid~ 

rada, los cuales resultaron Inconsistentes al ser cotejados con al-

gunas muestras de empresas, así como por la exagerada sobreva

luación respecto al método directo utilizado en primera Instancia. 

Específicamente nos referimos a los dos niveles superiores, res-

• Si aceptamos que el Valor Agregado generado por trabajad<r 
no ha sufrido mermas importantes; entonces, st el coeficien
te de remuneraciones a productividad ha decrecido aproxima-. 
dainente en un 30fc, esto será lo mismo que decir, que la ta
sa de ganancia y /o a:ros conceptos contenidos en el Valor 
Agregado, crecían en esa praporción a lo largo del decenio 
que se investiga. 
En 1975, las razones de remuneración a productividad eran: 
micro . 34, pequeña . 45, mediana . 42 
Véase: Información diversa prCJVeniente de: Banco de Méxi

co, S. P. P. , srPS, Congreso del Trabajo, etc. 
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catando como bUeno el cálculo hecho pira las microindustrias. * 

ante esto, se revisaron por completo los sistemas emplea-

dos. La solución de ajuste fue la siguiente: reconociendo las dife

rentes relaciones entre el Valor Agregado y el Valor Bruto de Pro-

ducción, por rama de actividad, se esrabJeció corno consistente a -

traws del tiempo un porcent4lje de 1CY,: en el global industrial; •• Si 

a esto, le añadimos el supuesto de que las variaciones en los nive-

les de productividad entre los distintos tamaños industriales han si

do mínimos, entonces será lógico esperar un alto grado de parale

lismo, una gran igualdad entre estas diferencias en productividad -

por hCl'llbre ocupado.y las existentes en Ventas, también por escala 

y hombre. 

En el Cuadro No. 6, puede observarse como en el trans-

curso del tiempo (los últimos 14 al'loa) se han conservado Jas dista_!! 

•• 

Los topes serían: para la pequeña industria 338 millones y pa
ra la mediana empresa, 1,062 millones de pesos. 

Véanse anexos 6 y 7 • 



.57 

etas en el rendimiento del personal empleado. • 

De esta manera, se probaron las bondades de.l primer méto-

do, y se ajustaron algunas incompatibll!dades; especialmente se dec!_ 

dió reducir en 113 el tope máximo de industria mediana, con lo que 

pasó a 800 millones. •• 

Las cifras de 20 millones de Ventas Netas anuales para los 

microestablecimientos, de 250 millones para las pequeñas, y de 800 

para las medianas, este último como límite al universo de este sub-

sector industrial, no sólo son más aceptables para con el método, si-

no -y es lo más importante - para con la realidad. 

• 

... 

No deja de ser interesante, en todo caso, constatar la reducción 
de estos desniveles productivos, lo que significaría, que a pesar 
de todo, las más pequeñas escalas han mejorado su actuación 
perceptiblemente. De cualquier manera, esto no debe tomarse 
como evidencia formal; las posibilidades de error al emplear dis
tintas fuentes, son muy altas. Lo que sí puede deducirse razona
blemente, es que al interior de la industria mediana y pequel'\a no 
se aprecian desigualdades crecientes . 

La cantidad del Cuadro No. 6, respecto a Ventas en 1984 para el 
estrato que va de 101 a 250, pasaría a 3,200,000 pesos por traba 
jador, y la diferencia con la escala inferior, quedar fa en 28%, lo 
que se consideró un porcentaje más prudente a efectos de estable 
cer las demarcaciones respectivas. -



CUA ORO No. 6 

COMPARATIVO DE VENTAS Y PRODUCTIVIDAD POR HOMBRE OCUPADO 

ESTRr\TOS POR EMPLE1\DOS 

o - 15 3 16 - 100 aJ 101 - 250 iO 
Absoluto ,\bsoluto Absoluto 

VENTAS EN 1984 • 1,333,000 92 2,500,000 44 3,600,000 

PRODUCTIVIDAD 
Media en 1975 .. 38,000 124 85,000 34 114,000 

Pl,ODUCTN IDA D 
Media en 1970 ••• 1, 223 129 2,803 42 3,992 

% Establece porcentualmente diferencia entre estratos próximos 

.. Para obtener estas cifras.a los rangos de Ventas señalados al principio de este 
subcapítu\o, se les aplicó como divisores los límites superiores de empleo . 

•• Valor Agregado Censal n No. de empleados • 

..... Se respetaron los valores en dólares de la fuente. 

FUENl'E: Elaboración propia, en base u\ X Censo Industrial 1975; el Banco de México y 
In Organización Internacional de\ Trabajo (0 1 T ). 
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m. DESARROLLO 

La fabricación en pequeña escala, surge mucho antes de que tan solo 

se pensara en el capitalismo industrial; tuvo como principal motiva

ción el satisfacer las necesidades primarias del hombre. Lo encon-

tramos en el tallado de la piedra, el beneficio de los rretales, el 

proceso y elaboración de alimentos, la manufactura de las prendas 

de vestir, y en otras muchas cosas. Se coostituyó, no solo en fuen-

te para el abastecimiento de artículos de consumo, sino en !nfraes-

tructura que habría de propiciar el desarrollo acelerado de las fuer-

zas productivas en los siglos XVHI y XIX. 

La revolución industrial y el advenimiento de la producción 

en serie, dió lugar a la creacléo. de la gran empresa manufactt.trera. 

Un primer resultado fUe que los establecimientos más pequefl.os per-

dieron sus mercados naturales, aunque mantuvieron su prepondera~ 

cla ante demandas locales. 

Otra consecuencia de la presencia de grandes centros fabr_! 

les, fue el establecimiento de ciertos nexos entre distintas escalas 

productivas. Aunque en estas primitivas etapas, las relaciones in

dustriales fueron en exceso favorables a los grandes y poderosos 

. ·.,' - ~ .. ,_".,:~ .•. '.~· ...• : . 
·_.-, 
',.:.,'' 
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empresarios, pues eran los que dictaban las condiciones ele compra

venta. 

Para principios del siglo XX, en los países industrializados, 

con todo y los problemas que traía la competencia desleal, el sub-

sector de industrias medianas y pequeñas madura al amparo de un -

crecimiento económico sin precedentes. Forman parte de una ex-

pansión generalizada, lo que incluye el progreso técnico y su adap

tación a las distintas escalas. Se prcxlucen patentes efectos multi-

plicadares, al incrementarse los niveles de integración industrial;

todo esto se traduce en aumentos sustanciales en la calidad de la vi

da. 

Muy distinta es la historia en otros países, entre los que -

se cuenta México. Aquí, la gran industria es implantada en función 

de intereses externos; queda como un enclave, superpuesto a una -

base de pequeñas y medianas empresas. Los intentos propios fruc

tifican con la instalación de fábricas, tales como, las siderllrgicas, 

las cementeras y del jabón, por desgracia demasiado ligadas a fi-

nanciamientoy tecnología del exterior. Se origina un sector indus

trial, con unas pocas firmas, concentrando gran parte del produc

to, especialmente en actividades dinámicas, de gran rentabilidad;y 
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de ctro lado, muJ.titud de pequeñas y medianas con tendencia a desa-

µarecer de manera prematura, pero reproduciéndose conti.nuamente 

como un todo. 

Ill. l ESTRl.CTURA 

A partir de los datos del Censo Industrial de 1975, último con lnfor-

mación desagregada, puede apreciar~e la importancia de la indus-

tria mediana y pequeña: más del 983 de los establecimientos ma~ 

factureros del pafs corresponde a esta clasificación; el 553 de la -

ñlerza de trabajo, se encuentra ocupada en este subsector; y más -

de 2¡5 partes del Valor Bruto y Neto de la Producción es generado 

par estas empresas. * 

Las participaciones relativas de las industrias medianas y 

pequeñas en el empleo y la producción, por rama de actividad se -

encuentran en el anexo 8. 

De su lectura se desprende su amplia distribución en la -

economía manufacturera, tanto por su número. como en su contri.-

bución al producto y a la absorción de empleo. 

* Valor bruto de la producción y valor agregado censal. - Ver cua· 
droNo. 7. -
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CUADRO No. 7 

PARTICIPACJON DE LOS DISTINTOS TAMAl'lOS DE EMPRESAS EN LA IND.JSTR IA MANUFACTURERA 
(MILES DE PESOS) 

VARIABLES o - 15 % 16 - 100 "' 101 - 250 % 251 - 350 3 351 y más 3 TOTAL 
"' INDUSTRIAL 

NCimero de estable -
cimientos 106 861 89,6 9 261 7.7 1 875 l. 6 396 0.3 819 0.6 119 212 

Personal ocupado 284 381 16, 7 357 900 20.9 289.307 16.9 116 632 6.8 659 699 38.6 1 707 919 

Remuneraciones t~ 
tales 3 693 023 4,6 13 669 627 17.2 13 713 698 17.3 6 230 905 7.8 41 898 830 52.8 79 206 083 

Toen! activos 9 763 457 3.7 38 050 927 14.5 45 040 707 17.1 20 259 276 7.7 149078116 56,8 262 192 483 

Activos fijos brutos 7 107 790 4.1 23 016 291 13.4 28 225 011 16.4 13 189 26.5 7.6 99 786 401 58.2 171 324 758 

Inversión fija bruta 1 042 131 4.4 3 215 127 13.8 4 124 060 17.8 2 043 072 8.8 12 735 667 54.9 23 159 957 

Producción bruta t!!_ 
tal 27 638 742 5.8 83 848 879 17.7 90 226 196 19.0 35 510 594 7.5 235 923 813 49.8 473 148 224 

Materias primas y 
nux!llnres consum_! 
das 13 615 501 6.5 40 029 098 19.1 47 045 757 19.6 13 755 834 6.5 100 443 612 48.0 208 889 802 

Otros Insumos 3 276 577 4.0 13 290 485 16.3 16 327 511 20.0 7 433 346 9.1 41 099 895 50.4 81 427 814 

Valor agregado 10 746 664 5.8 30 529 296 16.6 32 852 928 17.9 14 321 414 7.8 94 380 306 51. 6 182 830 608 

FUENTE: Elaboración propia, en base al X Censo Industrial de 1975. 
(Incluye ramas extractl\•as) 
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Destaca sin embargo, su presencia en el grupo de bienes de 

consumo, especialnrnte en alimentos, cuero y calzado, prendas de 

vestir y muebles, y en algunos bienes intermedios y de capital, co-

mo hule y plástico, productos metálicos y maquinaria no eléctrica. 

Viéndolo en perspectiva, la estructura industrial por tama

ños, en apariencia se ha moo~ficado un pocoent.re 1965 y 1975, en 

favor de los establecimientos con más de 100 trabajadores; la ere-

ciente importancia por parte de las ramas más dinámicas, y el 111!! 

yor peso de los grandes conglomerados en éstas, podría haber pro-

ducido ese resultado. * 

Esto es lo que se observa, al examinar el cuadro elaborado-

por la Organización Internacional del Trabajo, que aunque con dis-

tinta estratificación, describe de manera sucinta las expansiones 

por tamaño comparado en este período. •• 0fer Cuadro No. 8). 

• 

** 

Debe recona:erse que visto de una en una, en promedio la gran 
industria crece a mayores tasas que la pequeña, y ni se diga -
respecto a un mtcroestablecimiento; pero, indiscutiblerrente -
esto es ccintrarrestado por la muy superior natalidad de plan-
tas productivas, existente en el subsector de industria media
na y pequeña. 

"La pequeña empresa en una estrategia de empleo" - 1978. 
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No obstante estos datos censales, nosctros nos inclinamos a 

pensar que son prácticamente insignificantes los cambios en las 

distribuciones del prcxlucto y el empleo, debido principalmente, a 

que las mayores mcxlificaciones se dan entre las micrc:empresas, -

y más específicamente en el subestrato de O a 5 ocupados, lo cual 

pcxlría explicarse ampliamente por subvaluaciones en los distintos 

censos, más profundamente de lo que señala la Off. * 

Sea cual sea la verdad, la industria mediana y pequeña se -

ha consolidado en el aparato industrial mexicano. Sus participaci~ 

nes pcxlrán variar, dependiendo de muchas circunstancias, pero su 

presencia seguirá siendo significativa y esta persistencia ocurre -

no sólo en economías como la nuestra, sino también, en las de al-

to grado de desarrollo. Tal situación pone de manifiesto la impor-

tancia de la industria de dimensiones modestas, aOn en países en -

los que es característica la concentración de la oferta en grandes -

• Según el Censo de 1965, la industria manufacturera compren-
día más de 135 mil establecimientos, y en el censo de 1970, 
hay una disminución de 16 mil, todos ellos pertenecientes al -
estrato de microindustrias. 
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e u A o Ro No. 8 

INDUSTRIA MANUFACTURERA POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

TASAS MEDIAS 
T AMA!'lO DE LOS ES- ACUMULATIVAS ANUALES, PORCENTATES 
T ABLECIMlE NTOS Crecimiento del Crecimiento del Crecimiento de 

Valor Agregado producto por - Ja ocupación 
persona ocupad.-i 

1965-70 1970-75 1965-70 1970-75 1965-70 1970-75 

o a 5 ocupados 3.4 3.7 1.1 1.0 2.3 2.7 

6 a 50 ocupados 5.3 2.8 3.6 0.9 1.6 1.9 

51 a 100 ocupados 7.6 5.3 4.5 4.0 3.0 1,3 

101 y más 10.4 7.8 5.7 4.5 4.5 3.2 

-
TaTAL 9.0 6.8 5.3 3.2 3.5 3.4 

FUENTE: OIT, La pequeña empresa en una estrategia de empleo, 1978. 
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coosorcios, así como el elevado nivel de eficiencia y productividad.• 

En México este fenómeno se encuentra asociado a varios fac 

cores de relieve, ql.I:! a su vez, son concomitantes al tipo de creci- -

miento industrial adoptado en el pasado. ~ un lado, la rápida expa~ 

sión de las industrias más modernas, ha tra ido. una cnda \'CZ menor 

• Hay algunos aspectos que merecen resaltarse al hablar de' la 
concentración económica en México, especialmente cuando nos 
referimos a industrias donde ésta se da con mayor intensidad. 
En la metálica básica, maquinaria eléctrica y equipo de transpar 
te, las razones tecnológicas, de densidad del Capital y los mon :
tos primarios de inversión requeridos, hacen ql.I:! estas activida
des resulten prácticamente exclusivas para la gran escala. Una 
política que desee o¡ximizar y privilegiar comparativamente la 
prc:rlucción al interior de las ramas económicas, podría adoptar, 
asimismo, mecanismos y criterios de exclusividad para la in - -
dustria mediana y pequeña. 

Sin embargo, un hecho en contra de lo anterior, se desprende, -
al comprobar que en las industrias con mayores niveles de con
centración, se dan también las tasas más altas y mejores prome 
dios de productividad de los factores. Una estrategia de exclu-
sividad para la industria mediana y pequeña por actividades se -
leccionadas, posiblemente pondría en peligro los propósitos de 
hacer más eficiente y dinámico este sub sector. 

Finalmente, se observa que la media de las desigualdades en re 
muneraciones por hombre ocupado es menor que la del renglón
de productividad; esto implicaría mayores excedentes económi
cos por trabajador y una más alta tasa de ganancia para estas 
ramas económicas con pronunciada concentración prc:rluctlva 
(véase: S.P.P. ,-Análisis del X Censo Industrial). 



.67 

capacidad para absorber empleo par parte del Sector manufacturero 

en su conjunto. 

La elasticidad prcducto de la ocupación se ha decrementado, 

a medida que se mecaniza el aparato prcductivo y se refuerzan los 

· centros fabriles de gran magnitud. • 

Una consecuencia de esto, ya en la década de los ochenta, -

que puede inferirse es la proliferación de mícroempresas, en indus 

trias de relativo fácil acceso, como la ali~ntaria. 

Se trata simplemente de una manifestación del desempleo; -

sus prcxluctividades sen lógicamente muy reducidas, Clnicamente 

pró~n del mfntmo mientras se encuentra trabajo. Sin embargo, -

también aumenta más allá de sus parámetros normales, la narali-

dad de empresas pequei'las con mayores aptitudes para sobrevivir; 

estas tienen principalmente su origen en la desocupación entre téc-

nicos especializados. 

.. La tasa de incremento anual en el Empleo industrial perma
neció casi ccnstante en el período de 1950-1970, a pesar de 
que la tasa de aumento anual de la produce ión industrial fue 
superior en la segunda década. - Véase: Sául Trejo Reyes, 
op. cit. 

1 
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Lo antes dicho, explicaría en gran parte, el por qué subsis-

ten y aumentan las unidades productivas del estrato microindustrlal 

con todo y la extrema pobreza que padecen. 

Para las medianas y pequeñas empresas, es necesario reco!!. 

siderar el problema.; su número ha sido muy constante a través de -

los años, y aunque se carece de datos fidedignos sobre su estructu-

raen 1984, es innegable su fuerte presencia, a pesar de una polfti-

ca económica discriminatoria * y poco coherente en el uso de los -

instrumentos de fomento. 

Hay una primera respuesta que deriva de un importante ras

go tecnológico, poseído por estas empresas: Su alta flexibilidad, -

que las capacita para transformarse rápidamente en función de cam-

bios en el consumo, debido a que el equipo empleado es en la mayo-

rfa de los casos poco sofisticado. •• Aunado a esto, debe recono--

cerse que existen una gran cantidad de actividades susceptibles de 

ser realizadas por la industria mediana y pequeña con similar o ma-

• En el sentido de tratar como iguales a desiguales. 

•• Aún en industrias avanzadas lo es, respecto al utilizado por la 
empresa mayor. 
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yor grado de eficiencia que la gran escala, con la ventaja de tener un 

mayor caudal de beneficios en t~rminos de economía social y regio--

nal. 

Una segunda respuesta, que explica mucho sobre la persisten

cia y estabilidad de estos estratos industriales, se relaciona con las 

características propias de las clases manufactureras, en donde mils 

participan, ~seo es: alimentos, cuero y calzado, prendas de vestir,-

cruccura y crecimiento. • 

• Con la ventaja para la industria mediana y pequei\a de depender en 
menor grado de importaciones de equipo e insumos. 
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111.2 PROBLEMA TIC A 

A pesar de su importancia en el orden estadfstico y cualitativo, * las 

plantas industriales consideradas en este estrato, manifiestan cróni-

cas debilidades, tanto en sus procesos productivos, como en su ca-

pacidad para comercializar sus artículos. 

Si bien la excesiva atomización de sus unidades ha impedido -

la acción exitosa por parte de algunos instrumentos diseñados para 

su apoyo, •• es la filosofía y pol.Itica económica que ha imperado, 

las que más obstáculos han puesto para el sano desenvolvimiento de 

este subseccor. 

Su gran apego a la instalación y consolidación de cecnicas in-

tensivas en el uso de Capital y energfa, en detrimento de la mano 

.. 

•• 

Y aqufnos remitimos a todas aquellas cualidades que encierra la 
industria mediana y pequeña, y que más allá de su inclemente ma 
noseo, por la alta jerarqufa pllblica y privada, constituyen su :: 
verdadera fortaleza. 

Debido a su situación desventajosa frente al gran capital, el Go
bienio Federal ha implementado a traves de los aftas, medidas 
de apoyo y fomento, de alcance particular para este subsector: -
FUGAIN, P Al y Programas para la asociación de empresas de ta
mafto reducido, con el objeto de adquirir cr~ditos, materias pri
mas y contratos. Todos estos instrumentos, supuestamente inte
grales en su aplicación, han tenido en el mejor de los casos, un 
impacto parcial, además de que sólo una mlhima porción del uni
verso ha sido beneficiada. 
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de cbra, constituyó sin lugar a dudas una fuerte restricción a las 

pequei'las inversiones. Los empresarios con recursos limitados.

hubieron de optar por la utilización indis=imtnada del factor tra

bajo, y la compra de equipo y tecnología, frecuentemente cbsole

ta, y casi nunca adecuada a la escala productiva. 

Por otro lado, son ampliamente conocidas las complicac~ 

nes que ha acarreado la falta de proporción entre los sectores pr~ 

ductivos. La insuficiente e \~ficiente integración de nuestra in--

dustria,reflejada en el permanente rezago de la manufactura de bi~ 

nes de capital e intermedios, es un hecho medular para comprender·, 

el por qué se canalizaren hacia el exterior gran parte de los benef!_ 

cios derivados del efecto multiplicador de inversiones;• el incre--

mento de la demanda en grandes empresas terminales.nunca propi

ció la derrama de compras e ingresos que podrfa esperarse de una 

producción encadenada. Por el contrario, el pequeiioy mediano -

empresario observaron pasivamente un fenómeno en que se daba -. 

* La protección excesiva del mercado, favoreció por otro lado, -
aquellas inversiones grandes o pequeñas, que ofrecían mejores 
expectativas de utilidad en el corto plazo; la industria de bienes 
de consumo tuvo de esta manera una expansión exagerada, en 
tanto la producción de bienes de capital y la integración entre 
las diversas manufacturas fue desalentada. 
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exceso de importaciones y de integración al interior de la gran em-

presa. • 

Al hacerse excesivos los lazos de dependencia tecnológica 

y crediticia, se comprometieron los propósitos de autcxletermi.na--

ción industrial. •• En la industria mediana y pequeña, si bien es 

cierto que la subordinación técnica es menor y la financiera insign.!_ 

f\cante, ..... también lo es, que al igual que en las grandes unida-

des, nunca se hicieron esfuerzos serios por innovar, o promover -

la investigación de las tecnologías óptimas para cada tamaño. 

• 

•• 

*** 

Por supuesto que la sobrevaluaci.ón del peso, también alentó -
las compras externas de parte 'Cle medianos y pequeños indus 
tri.alea, principalmente de los primeros. más allá de sus nece 
sidades reales. (Véase: Pequeña y mediana industria, En- =
cuesta de FOGAIN, 1980). 
Como sea, al adaptar las empresas mayores mecanismos de -
articulación en sus procesos internos, se desaprovechó la po
sibilidad de desarrollar una i.ndustri.a nacional de partes, basa 
da en las aptitudes productivas de las distintas escalas. -

Una gran parte de estos resultados, ti.ene que ver con el irra
cional apq¡o brindado por el Estado a la gran industria; políti
ca que buscó la modernización del aparato prcrluctivo y la sus 
titución de importaciones, y consiguió, en su lugar una mayor 
dependencia respecto a tecnologías, insumos y capital finan-
ciero del exterior. Algo sí se consiguió, ver a las grandes -
empresas promovidas en su crecimiento y reforzadas en su 
poder oligopólico en los cautivos mercados nacionales. 

No la hay proveniente del extranjero, pero si. se manifiesta y 
con igual rudeza en el campo interno; la sujeción corre para
lela al tamaño del centro productivo. 
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Además, la operación de los establecimientos fue afectada 

por el deficiente nivel de gestión en que se desenvuelven gran pene ' 

de estos empresarios; ha faltado sobre todo la tecnología del cono-

cimiento, para dirigir eficazmente una industria, ptesto que la rn_!l 

yoría de las firmas más pequeñas han tenido su origen,exclusiva--

mente en la voluntad y capacidad empírica de sus propietarios. La 

sobreactuación, el deseo de centralizar todo, absolutamente todo 

lo concerniente al manejo de la empresa, ha sido otro factor rele

vante en la escasa organización del trabajo que se observa. 

Adolecen especialmenre,de métodos adecuados para eva--

luar el comportamiento de los mercados; para diseñar un riguroso, 

o al menos aceptable control de calidad en sus manufacturas y tal!! 

bién se ha carecido de la debida supervisión sobre los costos di- -

rectos e indirectos resultantes. Y como ya se dijo, jamás fue r~ 

conocida la importancia de contar con equipo y maquinaria conce

bida para una cierta escala productiva. • 

A lo anterior, hay que aunarle una mano de obra poco ca

lificada, problema causado en gran medida par los bajos niveles -

• Véase: CEPAL, La pequeña industria en el desarrollo latino- -
americano. 



,- ·~-

• 74 

de salario ofrecidos. Las cifras muestran menores pro~dios de r.= 

muneración al ir descendiendo en el tamai'lo de la planta industrial.,¡. 

El decremento relativo de la productividad trae consigo, lógicamen -

te, el del in_greso por trabajador, a la vez que propicia la descapi

talización del establecimiento. 

El personal calificado no ve alicientes para emplearse en -

esta clase de actividades, que por si fuera poco, tampoco prometen 

amplias perspectivas de desarrollo. "* El resultado es, que la in-

dustria mediana y pequeña tiene que conformarse con absorber los 

estratos del mercado de trabajo con menor capacitación y experien-

Cia. 

Cq,runturalmente y debido a su escaso poder negociador~ 

rivado de su propia escala, en este subsector, se han agudizado -

• 

•• 

Los datos en 1970 y 1975, enseñan desigualdades hasta de 600% 
entre los establecimientos mi.croindustriales y los que ocupan 
más de 1000 personas. (Organización Internacional del Traba 
jo y Censo Industrial). Aunque como ya se mencionó, los exce 
dentt'Bpar trabajador son de cualquier manera, más limitados -
en las pequen.as empresas . 

Usual es que la gente piense, que mientras más grande es el 
negocio, mayores posibilidades hay de ascender. Por el con
trario, existe qui.enes piensan que las grandes estructuras ar
ganizacionales, entre más crecidas son, tienden a convertirse 
en mecanismos inhibitorios para el desenvolvimiento indivi- -
dual. 
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los efectos de la crisis, particularmente en lo que ha.ce a su acceso 

al crédito y a mercados disminufdos. 

ACin las firmas pequeñas y medianas perfectamente compe-

titivas en función de sus aptitudes y vocaci.ón por rama económica, -

encuentran en el presente, barre ras a la introducción de sus produc-

tos, por la simple mayor gravitación de las grandes compañi'as, en 

lo que se refiere a comercialización e imagen ante el consumidor. 

Esta sitll{lción, y la que propician las prácticas oligopólicas al des-

cubierto, confinan a las unidades de este conjunto, fundamentalme!!. 

te a las pequeñas y microindustrias, a mercados locales y margi~ 

les, siempre los menos dinámicos y atractivos. 

Su capacidad de maniobra se ve seriamente limitada, al -

depender en muchos casos de un solo introductor a los mercados. "' 

,,. Un repaso de las principales dificultades que derivan de la re
ducida escala de sus operaciones, incluirá: a) incapacidad pa
ra competir con la gran empresa en bienes de producción ma 
si.va; b) insuficiencia en la satisfacción de las condiciones de
entrega, especialmente sobre la estandarización de la calidad; 
c) deficiencia en la presentación y contenido de los artícuJ.os, -
respecto a los requerimientos inducidos a los consumidores -
(publicidad, imagen de marca, etc.); d) vulnerabilidad en rela 
ción a cambios ccy-unturales o estacionales de la demanda. -
Las grandes industrias merced a su mayor diversificación en 
términos de productos y mercados, así como a su respaldo -
financiero, pueden enfrentar las variaciones de corto plazo 
con menores problemas. 
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Además, están las actuales restricciones del sistema crediticio im-

puestas por la política de austeridad, que provocan trastornos en el 

manejo de estas empresas, sobre todo, cuando se considera que no 

pueden generar excedentes en montos suficientes como para autofi-

nanciar proyectos de expansión, o aún de creación de inventarios.• 

Otra limitante de gran peso, y que se agudiza al contacto 

de la crisis, proviene de las fuentes de abastecimiento; el volumen 

reducido de sus adquisiciones, les somete a presiones en cuanto -

al precio y condiciones de pago; tampoco es posible hacer planes, -

cuando se está sujeto a unos cuantos proveedores, y no se pueden 

formar existencias suficientes. La micro y pequeña industria vi--

ven y operan prácticamente al día. 

Se aprecia, sin haber agcuido la lista de problemas, que -

el desa=ollo de este subsector es realmente difícil; el escenario -

• ~ cualquier manera debe tenerse en cuenta, que !:orno ya se 
apuntó, sólo una muy pequeña parte de estas empresas tiene -
posibilidades de acreditarse con las actuales reglas de opera
ción de los bancos y fondos de fomento, con todo y su nactona
lización. Factores restrictivos, apuntados por las propias ins 
tituciones de financiamiento preferencial, son: la falta de ga':" 
rantías; las dificultades en la formulación de solicitudes; la -
limitada capacidad de pago; y los elevados pasivos. 



.77 

económico social ha sido poco propicio a este tipo de empresas, lo 

que aunado a factores productivos, han conformado su lento creci

miento, con marcados signos de i~ficiencia y debilidad competiti

va. De cualquier manera, esto es aplicable a un elevado porcenta

je de las más de cien mil unidades conceptuadas en los estratos de 

industria mediana y pequeña. 



. 78 

IV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE POLITlCA 

A la industria mediana y pequeña puede y debe conceptu§.rsele como 

a un subsector aparte; sus caracter!sticas económicas y sociales, 

asr como sus necesidades de apoyo, son distintas de la gran empre

sa. El conocimiento de ésto, y de la estructura y funcionamiento -

de cada estrato de tamaño, comprendido en esta definición, es re- -

quisito imprescindlble para formular y aplicar una pol!tica de fom<:!I 

to con posibilidades de t!xito. 

Reconocer las propiedades del universo industrial, no sólo -

por clase de actividad, o localización, sino también por escala pro

ductiva, brinda a la estrategia y sus instrumentos, la oportunidad -

de otorgar tratamientos especializados, al adquirir un punto adicio

nal de referencia. Se trataría ele algo natural e indispensable para 

optimizar el uso de los recursos en manos del Estado: En principio, 

porque barra factible llegar apropiadamente a los sujetos a quienes 

en realidad se desea beneficiar; y en seguida, porque podrran eva-

luarse más adecuadamente los motivos y efectos de la polftica. 

Tales conclusiones se derivan de la presente investigación: 

l. Por ser los que mejor cumplen Los requisitos de operatividad.

transparencia y veracidad: por poseer altos grados de correl&

ci6n entre ar y para con otras variables; y porque al combinl!! 

se se convie:rten en fórmula 6ptima para conocer las dimensi<:>-
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nes reales de las empresas industriales, contrarrestando el pr~ 

blema de las diferentes densidades de los factores productivos -

asociados a cada actividad manufacturera, se han escogido como 

indicadores para definir a la industria mediana y pequeña, al Em 

pleoy las Ventas Netas. 

2. Se ha comprobado t::mpú-icam.::r.:e la exist'?ncin de discontinuida

des tecnológicas y productivas en la industria nacional. alrede-

dor del nivel de 250 trabajadores por establecimiento, por lo 

que, se le estimó como la medida más apropiada para separar -

los conjuntos de industria mediana y pequeña y gran empresa: 

Los estratos de micro y pequeña industria, se establecieron, ta_!! 

to por las diferencias encontradas en la relación Capital - traba

jo y en la productividad; como par consideraciones, sobre el en

foque de crecimiento y los nexos entre la política y los universos 

a ser afectados. 

Las cifras de Ventas, que corresponden a cada estrato de Ero- -

pleo, se obtuvieron, al corroborarse que se mantenían sin cam

bios, 1.as distancias en la productividad por tamal\o de planta, a -

través del t~mpo. 
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En la siguiente tabla se resumen los resultados cuantitativos 

a que se llegaron, con las observaciones pertinentes para su opera-

ción. 

RESULTAOOS: 

RANGOS 

CLASIFICACION PERSONAL OCUPAOO VENTAS NETAS 
INDUSTRIAL ( ~nes de pesos) 

Micro o - 15 Máximo 20,000 

Pequeña 16 - 100 t-.1áximo 250,000 

Mediana 101 - 250 Máximo 800,000 

Grande 251 - En adelante A partir de la cifra 
anterior 

OBSERVACIONES: 

1. Los rangos de Ventas Netas están calculados con cifras a mayo de -
1984. 

2. La estratificación de personal ocupado podría ser revisada cada 5 -
ai'los, conforme al Censo Industrial respectivo. 

3. Los niveles de Ventas podrían ser ajustados periódicamente median 
te los indicadores más adecuados. 
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4. Se requiere, por parte de las empresas; cumplir con las dos condi
ciones al mismo tiempo (personal ocupado y ventas), a efectos de -
ser consideradas micro, pequeña o mediana industria. ~ no ser 
así, de tener uno de los indicadores por arriba de lo establecido, -
deberá ingresar a la clasificación superior que carrespe>nda; ejem
plo: una empresa con menos de 20 millones de Ventas pero más -
de 15 trabajadores será conceptuada como pequeña; por ttro lado, -
una fábrica en la cual laboren entre 16 y 100 trabajadores, pero 
con ventas superiores a los 250 millones de pesos, deberá ser to-
mada como mediana. 

5. Se constató la gran participación de la industria mediana y pe

queña en la estructura industrial del país, a pesar de una pol!_ 

cica económica poco prcpicia para su desarrollo .. Su impar--

tanela en cuanto a número de establecimientos, Valor Agregl!_ 

do, y especialmente, personal ocupado, le confiere un papel 

en el desenvolvimiento del aparato industrial. 

·Tiene un aporte decisivo en la oferta de bienes de consumo -

básico, maquinaria y productos metálicos entre ttras ramas, 

lo que significa que la expansión equilibrada de la actividad -

manufacturera, depende en gran medida de la eficiente res-

puesta de este subsector. 

6. No se encontraron, de cxro lado, signos de deterioro en su -

contribución general, al ser comparada con la empresa ma-
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yor. Por el contrario, resalta su constancia en el tiempo; es de 

señalarse en este sentido, la estabilidad de la pequei'ia y media

na industria, que contrasta con el gran movimiento de entrada y 

salida que existe en la microindustria, un segmento realmente 

volátil. 

7. La política industrial se ha caracterizado por el desconocimie!!_ 

to y poco interés en estas empresas, situación que es necesa-

rio revertir, si se quiere hacer frente a los problemas origin~ 

dos por la deforme estructura productiva. 

Los instrumentos tradicionales de fomento, poco han hecho por 

este subsector, en afias anteriores; estos mecanismos fueron -

planeados para apoyar actividades, e inducir comportamientos 

en forma genérica, sin atender a los rasgos y necesidade.s de

rivadas de la mcdestia operativa de la gran mayoría de los es

tablecimientos industriales. 

Los instrumentos financiero y fiscal, primordialmente, se han 

manejado como ínsulas, sin efectividad; no obstante los prqió

si.tos de integralidad, estos apayos no han podido enlazarse 

con programas de capacitación, gestión empresarial, auxilio 
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técnicoode agrupaciónempresar!al, con lo cual sus beneficios, 

se han diluido en un mar de firmas y dificultades de todo tipo. 

La insuficiencia de fondos preferentes, y el limitado acceso al 

sistema bancario de primer piso ha orillado a la micro y peque -

ña empresa a depender de sus propios exiguos ahorros. La in-

versión y por ende las tasas de crecimiento de sus plantas pro-

ductivas, se encuentran totalmente determinadas por la acumu-

lación interna. 

El caso de los rnicroindustriales es aleccionador; al no ser ca-

paces de generar excedentes económicos en montos 9.lfi.cientes,• 

debido a inseguridad en la demanda y a los bajos rendimientos 

por hombre ocupado, lo único que les preocupa, es sobrevivir,

mantenerse en el negocio; el resultado ha sido un gra~ desper

dicio de recursos y voluntades, que probablemente merecían un 

mejor fin. 

8. Dos han de ser los objetivos básicos en una política específica -

para este subsector; primero, alcanzar un mejor promedio de 

eficiencia, lo que involucra fundamentalmente incrementar la -

productividad del trabajo, y optimizar el uso del equipo hu- -
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mano y técnico a la escala productiva que se trate; segundo, -

prqJiciar un desarrollo equilibrado y justo, lo que significa, - " 

fomentar el respeto y la consideración hacia las más peque-

ñas empresas; sus cualidades intrínsecas lo justifican. El -

Estado ha de comprometerse a fortalecerlas en su acceso a 

los mercados de bienes y factores de la producción. 

A pesar de su importancia cuantitativa como conjunto, los -

pequeños y medianos manufactureros, no podrán remontar -

por sí mismos las debilidades de estructura; es necesario -

por ende revitalizarlas desde afUera, y alentar un proceso -

que culmine con el rescate total de sus potencialidades. 
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ANEXO l 

ALGUNAS ESTRATIFICACIONES UI'ILlZADAS 

A. Para efectos de Apoyo Financiero 
y Técnico (PAI-FOGAIN) 

B. Impuesto sobre la Renta 

C. Estímulos fiscales a la inversión 
y el empleo (CEPROFIS) 

D. Para efectos de control de conta
minación de aguas. 

EN MEXICO 

CAPn'AL CONTABLE 
Pequeña: Entre 50 mil y 15 millones de pesos 
Mediana: Entre 15 y 90 millones de pesos 

(!lasta 120 millones de pesos con re 
valuación de activos) -

CAUS.<\ NT'E MENOR 
Hasta 5 millones de pesos de ingresos brutos anua 
les. -

ACTIVOS FIJOS (a valor de adquisición) 
Pequeña: El equivalente de hasta 200 veces -

el salario mfnlmo anual de la zona 
metropolitana - alrededor de 60 mi
llones actuales (mayo 1984). 

CANTIDAD DE AGUA RESIDUAL 
Pequeña y 2.5 y 12.5 miles de metros cCibl--
medlana: cos mensuales de descarga, respec 

t ivame nte. -
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ANEXO No. 2 

CLASES INDUS"fRIALES 

DONDE LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUEi'iA DESARROLLA TODA 
LA ACTIVIDAD (•) 

(lOO'fc del producto) 

N'?. GRUPO Y CLASE INDUS"fRIAL 

2013 
2024 
202.5 
2028 

2032 
2033 
2o.54 
2059 
2084 
2093 
2096 
2097 
2099 

2115 
2119 
2121 

2311 
2331 
2333 
2339 
2393 
2394 

FABR1CACTON DE ALIMENTOS 

Fabricación de ates, jaleas, frutas 
Descascarado y limpieza de arraz: 
Beneficio de café 
Desgrane, descascarado, pulido, selecci.6n y tostado de 
otros productos agrícolas 
Piloncillo o panela 
Destilacié>n de alcohol etfiico 
Elaboraclbn de flanes y gelatinas 
Cajetas, y ogurts y otros prcx:luctos de leche 
Envase de miel de abeja 
Fabricación de tortillas 
Fabricación de hielo 
Fabricación de helados y paletas 
Otros productos alimenticios 

ELAOORACION DE BEBIDAS 

Elaboración de pulque 
Sidra y bebidas fermentadas 
Malta 

INDUS"fRIA TEXTIL 

Despepite y empaque de algodón 
Preparacibn de henequén 
Preparaci6n y fabricación de ixtle de palma 
Hilado y tejido de yute 
Fabricaci6n de fieltros y entretelas 
Guata, bOl"ra y prcx:luctos similares 

(*) Hasta 250 empleados para el conjunto de Industria mediana y pequeña. 

1 
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N'!. 

2416 
2417 
2418 
2429 

2431 
2439 

GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

PRENDAS DE VESTIR 

Fabricacibn de guantes, pañuelos, corbatas 
Fabricación de sombreros y gorras, excepto de palma 
Sombreros de palma 
Fabricación de cera ropa interior, excepto la tejida de 
punto 
Fabricación de sábanas, manteles, servilletas 
Fabricación de banderines, cortinas r otros artículos 
c onfecc tonados 

CALZAOO Y CUERO 
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2512 Fabricación de guaraches, alpargatas y similares 

2621 

2622 

2631 
2632 
2639 

MADERA Y CORCHO 

Fabricacibn de barriles, cajas y otros envases de ma
dera 
Fabricacibn de artículos de palma, vara, carrizo, mil!). 
bre y similares 
Fabricacibn de ataüdes 
Elaboracibn de prcxluctos de corcho 
Fabricacibn de ceros prcxluctos de madera, excepto mu~ 
bles 

MUEBLES Y ACCESORIOS 

2712 . Fabricación de mamparas y persianas 
2719 Fabricacibn de panes y pie-zas para muebles, incluye r.!: 

paración 

INDUSTRIA DEL PAPEL 

2821 Fabricación de envases de papel 

-~ 



N'!. GRUPO Y CLASE INDUsrRIAL 

INDU5rRIA EDITORIAL 
2929 Fabricaci6n de fa:ograbados, clisés, tipos para impren-

3071 

3072 

ta y otros trabajos • 

INDUSI'R IA QUIMICA 

Fabricación de aceites esenciales y grasas vegetales. pa
ra usos industriales 
Fabricación y refinación de cebo, grasas y aceites ani
males, para usos industriales 
Fabricación de pegamentos, adhesivos, imperrneabili:-
zantes, aprestos y productos similares 
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3091 

3092 

3093 

Fabricación de desinfectantes, limpiadores, lustradares, . 
aromatizantes, pulimentos y similares 
Fabricación de aguarrás, brea o colofonia 

PRODUCTOS DE HULE Y PLASTICO 

3212 RegeneraciOn de hule y vulcanizaciOn de llantas y cáma
ras 

3324 

3342 

3353 

PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS 

Fabricaci6n de espejos, lunas, emplomados, biselados y 
similares 
Fabricación de yeso, bloques, láminas, tableros, plafo
nes y productos similares 
Corte, pulido y laminado de mármol y ocras piedras 

INDUSTRIAS METALICAS BASICAS 

3423 Fabricación de soldaduras a base de plomo, estai'lo, zinc 
y ttros metales no ferrosos, excepto aluminio 



3514 

3516 

3620 

GRUPO Y CLASE INDUSI'RIAL 

PRODUCTOS METALTCOS 

Fabricación de clavos, tachuelas, grapas y produc
tos similares 
Fabricación de cortinas, puertas metálicas y otros 
trabajos de herrería 

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRTCO 

Fabricación, ensamble y reparación de máquinas, he 
rramientas y equipo para trabajar madera, metales -
y otros materiales 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

3832 Fabricación, ensamble y reparación de aeronaves y 
sus partes 

3931 
3950 

3993 
3994 

3995 

OTRAS l\.1'ANUFACTURAS 

Fabricación de jcy-as y arfebrerfa de plata 
Fabricación de aparatos y artículos deportivos, inclu 
ye equipo de billar, boliche y pesca 
Fabricación de sellos metálicos y de goma 
Fabricación de artículos y accesorios para mecánica 
dental 
Fabricación de harmas, tacones y material simiiar 
para calzado: excepto de hule 

FUENTE: X Censo Industrial 1975. 
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ANEXO No. 3 

CLASES INOOSTRIALES 

OONDE LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUEi'!A ABSORBE MAYOR 

CANTIDAD DE EMPLEO QUE DE ACI'IVOS FIJOS (•) 

~ GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

FABRICACION DE ALIMENTOS 

2022 Fabricación de harina de maíz 
2026 Tostado y molienda de café 
2027 Fabricación de café soluble y envasado de té 
2029 Fabricación de otras harinas y productos de molino 

a base de cereales y leguminosas 
2031 Fabricación de azúcar y productos residuales 
2049 Preparación, conservación y empacado de carnes 
2052 Fabricación de =ema, mantequilla y queso 
2ffi3 Fabricación de leche condensada, evaporada y en 

polvo 
2071 Fabricación de pan y pasteles 
2081 Fabricación de cocea y chocolate de mesa 
2082 Fabricación de dulces, banbones y confituras -
2083 Fabricación de chicles 
2094 Fabricación de palanitas de maíz, papas fritas, -

charritos y productos similares . 
2095 Refinación y envase de sal y fabricación de mosta

za, vinagre y otros 

ELABORACION DE BEBID\S 

2112 Elaboración de ron y otros aguardientes de cana 

BENEFICIO Y FABRICACION DE PRODUCTOS DE 
TABACO 

2201 Beneficio de tabaco 
2202 Fabricación de cigarros 

(*) Hasta 250 trabajadores para el conjunto de industria mediana y 
pequei'ia. La medida de canparacion es a través de porcentajes 
de los distintos indicadores respecto a cualquiera de estas cla-
ses industriales. 



2312 

2313 
2314 
2315 

2316 

2318 

2319 

2321 
2322 
2329 
2332 

2392 

2411 

2412 

2413 

2414 
2433 

GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

INDUSTRIA TEXTIL 

Fabricación y reparación de hilados de fibras blan
das 
Fabricación de hilo para coser 
Fabricación de estambres 
Fabricación de casimires, paños, cobijas y produc 
tos similares -
Fabricación de telas afelpadas y tejido de colchas. 
y toallas 
Fabricación de encajes, cintas y a:ros tejidos, de -
poca anchura 
Blanqueo, teñido, estampado y acabado de telas de 
fibras blandas 
Fabricación de medias y calcetines 
Fabricación de sUéteres 
Fabricación de ceros tejidos y artfculos de punto 
Fabricación de hilados, torcidos y tejidos de hene
quén 
Fabricación de alfombras, tapetes y tapices de ft-
bras blandas 

PRENDAS DE VESTIB 

Confección de vestidos, faldas, blusas y otra ropa 
exterior de mujer¡ excepto uniformes 
Confección de trajes, sacos, pantalones y cera ro
pa exterior para hombre, excepto camisas y uni
formes 
Confección de uniformes militares, deportivos, el!. 
colares y demás 
Confección de camisas 
Fabricación de algodón absorbente, vendas, tela 
adhesiva y similares 
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2511 

2519 

. 2529 

2611 
2633 

2711 

2713 

2811 
2812 

2822 
2829 

2911 
2912 
2921 

GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

CALZADO E INDUSTRIA DEL CUERO 

Fabricación de calzado, de tela con suela de hule o 
plástico 
Fabricaci6n de calzado; excepto los moldeados de 
hule o plástico 
Fabricación de prcrlucros de cuero, piel y materia -
les sucedáneos 

MADERA Y CORCHO 

Obtención de prcxluctos de aserradero 
Fabricación de puertas, ventanas, closets y otros 
accesorios de madera 

MUEBLES Y ACCESORIOS DE MADERA 

Fabricacibn de muebles; excepto los de metal y plAs 
tico moldeado -
Fabricacibn de colchCK1es, almciladas y cojines, in
cluye reparación 

INDUSTRIA DEL PAPEL 

Fabricación de pasta de celulosa y papel 
Fabricación de cartón y cartoncillo, incluso !Aminas 
de cartón impermeabilizantes 
Fabricacibn de envases de cartón 
Fabricación de fotograbados 

INDUSTRIA EDITORIAL 

Edición de periódicos y revistas 
Edición de libros v similares 
Impresión y encuádernaclón 
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3011 
3013 

3021 
3022 

3031 
3032 
3000 

3061 

3062 

3094 
3096 
3097 
3099 

3113 

3121 

3219 

3223 

3229 

GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

INOUSTR IA QUIMICA 

Fabricación de materias, colorantes y pigmentos 
Fabricación de ácidos, bases, sales y otras sus -
tanelas químicas 
Fabricación de fertilizantes 
Fabricación y mezcla de insecticidas y ceros pl~ 
guicidas 
Fabricación de hule y resinas sintéticas 
Fabricación de fibras sintéticas o artificiales 
Fabricación de prcx:luctos farmacéuttcos y medi
camentos 
Fabricación de jabones, detergentes y otro'> pro
ductos para lavado y aseo 
Fabricación de perfumes, cosméticos y otros 
pr<Xluctos de tocador 
Fabricación de cerillos y fósforos 
Fabricación de tintas 
Fabricación de explosivos y fuegos artificiales 
Fabricacibn de ceros prcxluctos químicos 

REFINACION DE PETROLEO Y DERIVADOS DE 
CARBON MINERAL 

Fabricacibn y regeneración de aceites, lubrican
tes; incluso aditivos 
Fabricacibn de coque y ocros derivados de carboo 
mineral 

PRODUCTOS DE HULE Y PLAST'ICO 

Fabricación de linóleos, calzados y ceros produc
tos de hule 
Fabricación por moldeo y extrusión de calzado y 
juguetes de plástico 
Fabricación por moldeo o extrusión de cc:ros artf
culos 
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3311 

3319 

3321 
3322 

3323 

3329 

3331 

3332 

3341 
3351 
3354 

3412 

3413 
3421 

3422 

3429 

GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

MINERALES NO METALICOS 

Fabricacibn de vajillas y otros prcxluctos de alfa
rería v cerámica 
Fabriéacibn de muebles para baño, accesorios, -
azulejos y ocros artículos de barro, loza y porce
lana 
Fabricacioo de vidrio plano, liso y labrado 
Fabricación de fibra de vidrio y materiales ais-
lantes, para construcción 
Fabricaci6n de ampolletas y ocros envases de vi
drio 
Fabricacibn de cristalería, cristal refractario y 
cxros productos de vidrio 
Fabricación de ladrillos, tabiques, teja y ocros -
prcxluctos de arcilla, para construcción 
Fabrlcaci6n de ladrillos, tabiques y a:ros prcxluc 
tos refractarios -
Fabricación de cemento hidráulico 
Fabricación de prcxluctos de asbesto 
Fabricación de mos:íicos, tubos, bloques, postes 
y similares, a base de cemento 

INDUSTRIAS METALICAS BAS'CAS 

Laminacibn secundaria de hierro y acero; excep
to cubos 
Fabricación de tubos y postes de hierro y acero 
Fundicioo, refinaci6n, laminación, extrusi6n y 
estiraje de cd:Jre y sus aleaciones 
Fundicioo, laminaci6n, extrUsi6n y estiraje de -
aluminio y soldadura alumittérmica 
Fundtci6n, refinación, laminaci6n, excrusibn y es 
tiraje de metales no ferrosos; excepto cobre y -
aluminio 

-------:----- -·--- -;-:·- ·:--.~--·-·-~·---.·"';"• - -•eº'" 
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3512 

3515 

3520 
3531 

3532 

3591 
3592 

3593 

3594 
3595 

3596 

3610 

3639 

3640 

3691 

3692 

3693 

3694 

GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

PRODUCTOS METALICOS 

Fabricación de utensilios agrfcolas y herramien
tas de mano 
Fabricación de chapas, candados, llaves y produc 
ros similares -
Fabricación de muebles metálicos y sus accesorios 
Fabricación de estructuras metálicas para consrruc 
clón y tanques metálicos -
Fabricación de calderas, quemadores, calentado
res y productos similares 
Fabricación de envases y prcxluctos de hojalata 
Fabricación de corcholatas y otros prCY.luctos tro
quelados y esmaltados 
Fabricacioo de alambres, celas metálicas y otros 
prcxluctos de alambre 
Fabricación de baterías de cocina 
Galvanizacilm, cromado, niquelado y operaciones -
similares en piezas metálicas 
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Fabricación de piezas metálicas por fundición y mol 
d~ -

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO 

Fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, 
implementos y tractores para labores agrícolas 
Fabricación y ensamble de maquinaria, equipo y -
sus partes para otras industrias específicas 
Fabricación, ensamble y reparación de máquinas pa 
ra oficina -
Fabricación, ensamble y reparaci6n de máquinas de 
coser 
Fabricación, ensamble y reparación de grúas, mon
tacargas y otras máquinas para transportar o levan
tar 
Fabricación, ensamble y reparación de motores no 
eléctricos; excepto para vehículos y automóviles 
Fabricacioo, ensamble y reparación de bombas, ro
ciadores y extinguidores 



3695 
3697 

3ó99 

3721 

3723 

3729 

3730 

3791 
3792 

3799 

3811 

3812 

3813 

3814 

3815 

GRUPO Y CLAS.t:: INOOSTRIAL 

Fabricación de válvulas metálicas 
Fabricación e instalación de equipos y aparatos 
de aire acondicionado y similares 
Fabricación de partes y piezas sueltas; incluye 
reparación de maquinaria y equipo en general 

MA<..¿UINARIA Y E~UIPO ELEC..:TRlCO 

Fabricación y ensamble de receptores de radio, 
televisión y aparatos reproductores de sonido 
Fabricación y ensamble de equipo y aparatos te 
lefónicos, telegrAficos de transmisión y sei'lalf: 
zación 
Fabricación de partes, dispositivos y acceso-
rios para equipo de radio, televisi6n y comuni
cación 
Fabricación y ensamble de aparatos eléctricos 
de uso doméstico y sus partes 
Fabricación de acumuladores y pilas eleccricas 
Fabricación de cubos y bombillas para ilumina
ción 
Fabricación de l4m paras, ornamentales, can~ 
les y otros aparatos electricos 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

Fabricación y ensamble de automóviles, autob!! 
ses y camiones 
Fabricación y ensamble de carrocerfas y remol 
ques para vehfculos y automóviles -
Fabricación de motores y sus partes para vehf
culos y automóviles 
Fabricación de partes para et sistema de trans
misión de vehfculos y automóviles 
Fabricación de partes para el sistema de suspen 
si6n de vehfculos y automóviles -
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N'!. 

3817 

3819 

3831 
3891 

3899 

GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

Fabricacioo de partes y accesorios para el sis
tema eléctrico de vehículos y automóvi.les 
Fabricacié>ri de otras parces y accesorios para 
vehículos y automwiles 
Fabricación y reparación de embarcaciones 
Fabricación y ensamble de motocicletas, bici 
cletas y otros vehículos de pedal -
Fabricación de vehículos de tracción animal y 
de propulsión a mano 

CTrRAS MANUFACTURAS 

3902 Fabricación y reparación de equipo e instrumen 
tal médico; excepto aparatos e instalaci6n ópti.:
ca 

3912 Fabricación de aparatos y accesorios fcxográfi
cos y de f<Xocopiado 

3932 Fabricación, grabado, tallado y pulido de joyas 
y orfebrería 

3992 Fabricación de lápices, gomas, plumas y otros 
artículos para oficina 

3996 Fabricación de escobas, cepillos y artículos si
milares 

3997 FabricaciOn de armas portátiles de fUego, car
tucl1os, municiones y accesorios 

FUEITTE: X Censo Industrial 1975 
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ANEXO No. 4 

CLASES INOOSTRIALES 

DONDE LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUE~A TIENE UN VALOR 
BRUTO DE LA PROOOCCION CON MAYOR PARTICIPACION 

QUE EL EMPLEO (•) 

GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

FABRICACION DE ALIMENTOS 

2022 Fabricación de harina de maíz 
2031 Fabricación de azocar y productos residuales 
2053 Fabricación de leche condensada, evaporada y en 

polvo 
2083 Fabricación de chicles 
2095 Refinación y envase de sal y fabricación de mos -

taza, vinagre y otros 

2201 

BENEFICIO Y FABRICACION DE PROOOCTOS DE 
TABACO 

Beneficio de tabaco 

INDUSTRIA TEXTIL 

2313 Fabricación de hilo para coser 
2316 Fabricación de telas afelpadas y tejido de colchas 

y toallas 
2318 Fabricación de encajes, cintas y otros tejidos de 

poca anchura 
2319 Blanqueo, teñido, estampado y acabado de telas -

de fibras blandas 

INDUSTRIA DE MADERA Y CORCHO 

2611 Obtención de productos de aserradero 
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(•) Al tiempo que la industria mediana y pequel'ía -hasta 250 trabaja
dores- absorbe una mayor cantidad de empleo, que de activos fi
jos para estas clases industriales. La medida de comparación es 
a través de porcentajes de los distintos indicadores respecto a -
cualquiera de estas clases industriales. 



GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

INDUSI'RJA DEL PAPEL 

2829 Fabricaci6n de fotograbados 

INDUSI'R lA EDITORIAL 

2912 Edición de libros y similares 

3013 

3022 

3096 

INDUSTRIA QUIMICA 

FabricaciOn de ácidos, bases, sales y otras sus
tancias químicas 
Fabricación y mezcla de insecticidas y otros pla
guicidas 
Fabricación de tintas 

REFINACION DE PETROLEO Y DERIVADOS DE 
CARBON MINERAL 

3113 Fabricaci6n y regeneración de aceites lubrican-
tes; incluso aditivos 

FABRICACION DE PRODU::::TOS DE MJNERALES 
NO METALICOS 

3319 Fabricación de muebles para bafto, accesorios, -
azulejos y otros artículos de barro, loza y parce 
lana -

MAQUINARIA Y EQUIPO NO ELECTRICO 

3693 Fabricación y ensamble y reparacibn de mocares 
no eli!lctricos: excepto para vehículos y autom6vi 
les. -
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3729 

3817 

3831 
3891 

3992 

.GRUPO Y CLASE INDUSTRIAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 

Fabri.cacibn de partes, dispositivos y accesorios 
para equipo de radio, televisibn y comunicacibn 

EQUIPO DE TRANSPORTE 

Fabricación de partes y accesori.os para el siste
ma eléctrico de vehículos y automtY.riles 
Fabricación y reparación de embarcaciones 
Fabricación y ensamble de motocicletas, bicicle
tas y otros vehículos de pedal 

OTRAS MANUFACTURAS 

Fabricacibn de lápices, gomas, plumas y otros 
artículos para oficina 

FUENTE: X Censo Industrial, 1975 
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ANEXO No. 5 

CONCEPTOS PRINCIPALES 

MUESTRA DE CLJ\SES INCl3STRIALES POR ESTRATOS 

DE PERSONAL OCUPAOO 

ESTRATO 

CLASE No. 2031. -

51 175 
176 250 
251 350 
351 500 
501 750 
751 más 

CLASE No. 2060. -

76 100 
101 175 
176 250 
251 350 
351 500 
751 más 

CLASE No. 2071. -

76 
101 
176 
251 
751 

100 
175 
250 
750 
más 

CLASE No. 2072. -

76 
JOl 

100 
250 

PERSONAL ACTIVO FIJO ocu;.:-oo BR~TO 
VALOR 

AGR~GADO 

FABRICACION DE AZUCAR Y PROCIJCTOS RESIClJA
LES 

personas 1.3 0.8 1.3 
personas 2.3 1.9 2.4 
personas 5.0 7.8 6.2 
personas 17.7 19.2 16.3 
personas 22.4 25.6 26.1 
personas 51.0 44.4 47.2 

PREPARAClON, CONSERVACIONY ENVASADO DE 
PESCADO Y MARISCOS 

personas 9.3 10.8 
personas 16.3 20.8 
personas 7.5 4.6 
personas 15.1 22.8 
personas 11.8 8.4 
personas 29.3 18.l 

FABRICACION DE PAN Y PASTELES 

personas 
personas 
personas 
personas 
personas 

l. 2 
3.0 
2.1 
2.8 

11.8 

0.9 
2.8 
2.6 
9.6 

49.6 

8.6 
12.3 
8.9 

13.7 
12.3 
31.2 

1.1 
3.6 
2.3. 
8.5 

36.3 

FABRlCACION DE GALLETAS Y PASTAS ALIMENTI
CIAS 

personas 
personas 

2.8 
23.6 

2.7 
22.4 

1.5 
18.4 



EsrRATO 

251 750 
751 más 

CLASE No. 2130. -

101 175 
176 250 
251 350 
351 500 
501 750 
751 más 

CLASE No. 2312. -

76 100 
101 175 
176 250 
251 500 

c .. ".· 

CLASE No. 2314. -

101 175 
176 250 
251 350 
351 500 

CLASE No. 2317. -

101 175 
176 250 
251 350 
351 500 
501 750 
751 más 
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PERSONAL ACTIVO FIJO VALOR. 
ocu~oo BRWO AGRE"'GADO 

personas 20.5 9.5 17.4 
personas 46.8 56.9 58.4 

ELABORACION DE REFRESCOS Y BEBIDAS NO AL-
COHOLICAS 

personas 15.6 18.9 18.2 
personas 8.2 6.9 6.8 
personas 8.9 9.8 9.1 
personas 16.5 15.5 16.8 
personas 17.2 14.6 16.1 
personas 22.5 21.6 23.3 

FABRICACION Y PREPARACION DE HILAOOS DE FI-
BRAS BLANDAS 

personas 10.1 8.2 9.9 
personas 30.4 39.6 32.6 
personas 18.0 13.2 18.2 
personas 17.2 20.3 19.6 

FABRICACION DE ESTAMBRES 

personas 21.7 14.8 15.3 
personas 15.0 15.5 15.7 
personas 26.3 24.7 24.3 
personas 30.5 39.5 37.8 

HILAOOS Y TEJIDOS DE OTRAS TELAS IE FIBRAS -
BLANDAS 

personas 10.4 9.7 10.0 
personas 8.7 12.6 9.6 
personas 11.0 12.0 12.0 
personas 11.6 11.4 12.1 
personas 10.3 10.5 10.7 
personas 34.6 32.8 34.3 

.. ... 

.. 
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ESTRATO 

LASE No. 2329. -

76 100 
101 175 
176 250 
251 500 

CLASE No. 2412.-

101 175 
176 250 
251 350 
351 500 
501 más 

CLASE No. 2414. -

101 175 
176 250 
251 350 
351 750 

CLASE No. 2519. -

.103 

PERSONAL ACTIVO FIJO 
OCUP 00 BR o 

FABRICACION DE OTROS TEJIOOS Y ARTICULOS DE 
PUNTO 

personas 11.2 12.5 10.8 
personas 15.5 10.0 17.8 
personas 11.8 10.4 12 .. 4 
personas 19.4 30.8 20.2 

CONFECCION DE TRAJES, SACOS, PANTALONES y 
OTRA ROPA EXTERIOR 

personas 10.6 13.3 11.4 
personas 5 .1 6.7 4.6 
personas 8.7 8.0 10.6 
personas 4.9 4.4 8.2 
personas 15.4 33.5 22.6 

CONFECCION DE CAMISAS 

personas 4.6 4.6 3.6 
personas 5.6 5.1 4.9 
personas 9;5 13.4 22.4 
personas 27.l 41.5 29.5 

FABRICACION DE CALZAOO Y PANI'UFLAS, EXCEP 
TO LOS MOLDEAOOS DE HULE Y PLASTICO -

101 
176 
251 
351 

175 personas 17.4 
3.2 
6.0 

27.5 

19.0 
6.1 
5.8 

40.2 

20.2 
3.6 
8.5 

32.9 

250 personas 
350 personas 
más personas 

CLASE No. 2529. -

101 250 
351 500 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CUERO Y M\TE
RlALES SUCEDA NEOS, EXCEPTO CALZAOO Y PREN .. · 
DAS DE VESTIR -

personas 16.5 15.4 22.6 
personas 24.0 43.0 34.4 
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ESTRATO PERSONAL ACTIVO FIJO VALOR 
OCUPAOO BRUTO AGREGADO 

,·;. 

" " " ,. CLASE No. 2611. - OBTENCION DE PRODUCTOS DE ASERRADERO E IM-
'~. 

PREGNACION DE MADERA 
··~ . 

101 175 personas 9.1 6.6 13.0 
176 - 250 personas 15.2 10.3 15.2 
251 350 personas 6.1 7.7 7.3 
351 500 personas 11.1 15.2 12. 7 
501 750 personas 14.4 13.7 13. i 
751 más personas 22.2 29.2 17.5 

CLASE No. 2711. - FABRICACION DE MUEBLES, EXCEPTO LOS DE ME-
TAL Y DE PLASTlCO MOLDEAOO 

76 100 personas 8.6 8.5 12.2 
101 175 personas 8.5 9.5 8.7 
176 250 personas 6.1 7.9 7.1 
251 350 perSQ!laS 3.5 4.2 3.3 
351 750 personas 7.7 13.4 11.2 

CLASE No. 2822.- FABRICACION DE ENVASES IE CARTON 

101 175 personas 22.2 19.7 20.6 
176 250 persooas 18.7 21.6 17.2 
251 500 personas 12.2 15.5 13.5 
501 más personas 21.5 34.6 37.3 

CLASE No. 2911. - EDICION DE PERIODICOS Y REVISTAS 

176 250 personas 8.8 6.0 8.0 
251 500 personas 8.9 11.6 12.6 
501 750 personas 13.8 14.8 18.0 
751 más personas 19.3 22.-6 19.1 

CLASE No. 2921. - IMPRESION Y ENCUADERNACION 

76 100 personas 6.6 4.7 6.0 
101 175 personas 7.4 8.4 S.7 



,_, .. 
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• lo.5 

ESTRATO PERSONAL ACTIVO FIJO VALOR 
oc~oo BRl..{[O AGRI1fADO 

176 250 personas 4.5 7.1 5.1 
251 350 personas 6.1 11.1 13.2 
351 500 personas 4.3 12.0 6.8 

CLASE No. 3031. - FABRICACION DE HULE Y RESINAS SINTETICAS 

76 100 personas 7.2 4.1 5.3 
101 175 personas 17.1 17.7 19.4 
176 250 personas 15.9 12.2 16.8 
251 350 personas 21.8 28.4 22.3 
351 500 personas 26.6 28.1 28.5 

CLASE No. 3062. - FABRICACION DE PERFUMES, COSMETICOS Y 
OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR 

101 
176 
251 
351 

175 personas 
250 personas 
350 personas 
más personas 

13.9 
18.2 
28.4 
20.8 

9.3 
12.3 
32.3 
32.6 

10.0 
15.6 
27.9 
37.5 

éLASE No. 3113. - FABRICACION Y REFRIGER.t'CION DE ACEITES 
LUBRICANTES Y ADITIVOS 

16 
26 
51 

25 
50 

350 

personas 
personas 
personas 

9.1 
9.6 

72.8 

2.0 
3.5 

92.3 

2.5 
6.7 

88.3 

CLASE No. 3121. - FABRICACION DE COQUE Y OTROS DERIVAOOS 
DEL CARBON MINERAL 

76 
351 

350 personas 
más personas 

18.0 
79.6 

3.2 
96.2 

13.6 
85.l 



EsrRATO 

CLASE No. 3219. -

101 
176 
351 

. 175 
350 
750 

CLASE No. 3222. -

76 
101 
176 
251 

100 
175 
250 
500 

CLASE No. 3223. -

101 
176 
251 
351 

175 
250 
350 
más 

CLASE No. 3229. -

75 100 
101 175 
176 - 250 
251 500 

CLASE No. 3354. -

16 -
26 
51 

25 
50 
75 
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PERSONAL ACTNO FIJO VALOR 
OCUPAOO BRUTO AGREGAOO 

FABRICACION D LINOLEOS, CALZAOO Y OTROS 
PRODUCTOS DE HULE 

personas 
personas 
personas 

18.0 
16.9 
24.6 

20.0 
18.0 
29.3 

18 .. 0 
17.5 
28.4 

FABRICACION DE ENVASES, ENVOLTURAS Y ROLLOS 
DE PLASTICO 

personas 
personas 
personas 
personas 

11. 7 
27.5 
9.5 

11.2 

10.2 
32.9 
8.7 

11.1 

10.2 
27.0 
9.7 

13.0 

FABR ICACION POR MOLDEO O EXTRUSION DE CALZA 
DO Y JUGUETES ))E PLASTICO 

personas 
personas 
personas 
personas 

5.5 
18.2 
10.4 
42. 7 

3.6 
11.l 
13.8 
53.5 

3.6 
14.3 
10.2 
55.3 

FABRICACION POR MOLDEO O EXTRUSION DE OTROS 
ARTICULOS DE PLASTICO 

personas 
personas 
personas 
personas 

7.9 
17.7 
5.1 

13. 7 

5.6 
16.5 
7.0 

17.1 

6.7 
18.3 
12.6 
14.0 

FABRICACION DE MOSAICOS, TUBOS, BLOQUES, POS-
TES Y SIMILARES A BASE DE CEMENTO . 

personas 
personas 
personas 

12.4 
15.0 
12.0 

10.8 
15.7 
15.1 

11.4 
16.6 
17.9 



EsrRATO 

76 100 
101 175 
176 250 
251 más 

CLASE No. 3412. -

176 
251 

: 351 
751 

CLASE No. 

76 
176 
351 
501 

250 
350 
75,0 
más 

3413.-

175 
350 
500 
más 

CLASE No. 3531. -

176 
251 
351 
501 

250 
350 
500 
750 

CLASE No. 3596. -

76 
lOl 

100 
250 
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PERSONAL ACTNO FIJO VALOR 
OCUPAOO BRITTO AGREGAOO 

" " 
,. 

personas 6.6 10.2 7.7 
personas 7.4 8.6 8.6 
personas 4.4 9.3 7.0 
personas 9.9 14.0 11.2 

LAMINACION SECUNDARIA DE HIERRO Y ACERO; -
EXCEPTO TUBOS 

personas 
personas 
personas 
personas 

5.5 
4.8 

12.9 
64.4 

2.2 
2.2 
6.5 

86.2 

2.9 
2.8 

13.2 
75.5 

FABRICACION DE TUBOS Y POSTES DE HIERRO 
ACERO 

personas 10,9 6.9 10.2 
personas 19.5 9.4 15.0 
personas 10.2 12.9 17.0 
personas 50.0 6.5. 8 51.6 

y 

FABRICACION DE ESI'RUCTURAS METALICAS PARA 
LA CONSTRUCCION Y TAt-.1QUES METALICOS EN - · 
GENERAL 

personas 
personas 
personas 
personas 

4.5 
10. 7 

9.1 
12. 2 

3.3 
7.6 
9.4 

19.4 

3.2 
9.8 
7.3 

15.9 

FABRICACION DE PIEZAS METALICAS POR FUNDl-
ClONY MOLDEO, EXCEPTO PARA MAQUINARIA, 
EQUIPO Y Iv1ATERIAL DE TRANSPORTE 

personas 
personas 

4.9 
5.3 

3.6 
6.1 

3.9 
5.9 

. 
. 
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EsrRATO 

251 750 
751 más 

CLASE No. 3695.-

26 50 
51 75 
76 175 

176 250 
251 350 
351 500 
501 más 

CLASE No. 3697. -

101 175 
176 250 
251 350 
351 más 

CLASE No. 3699. -

101 
176 
251 
501 

175 
250 
350 
750 

CLASE No. 3721. -

101 
176 

175 
250 

PERSONAL ACTIVO FIJO VALOR 
oc AOO BR ·o AGR AOO 

personas 11.3 16.3 11.l 
personas 28.2 43.5 41.6 

FABRICACION DE VALVULAS ~.1ETALICAS 

pcrso.-ias 5.2 7.2 6.6 
personas 8.9 7.4 8.2 
personas 12.0 15.1 12.5 
personas 13.9 9.5 11.9 
personas 10.6 10.7 14.4 
personas 20.2 17.3 17 .1 
personas 24.9 28.4 26.0 

FABRICACION E INSTALACION DE EQUIPOS Y APARA-
TOS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIONY RE-
FRIGERACION 

personas 10.7 6.2 10.1 
personas 15. l 14.8 15.2 
personas 17.2 13.5 15.9 
personas 26.7 42.4 28.6 

FABRK::ACION DE PARTES Y PIEZAS SUELTAS; INCL 
YE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN GE- -
NERAL 

personas 
personas 
personas 
personas 

5.6 
4.1 
6.0 

12. 7 

3.3 
4.2 
4.2 

29.9 

5.2 
4.1 
4.7 

25.8 

FABRK::ACIONY ENSAMBLE DE RECEPTORES DE RA
DIO, TELEVISION Y APARATOS REPRODUCTORES D 
SONIOO 

personas 
personas 

12.3 
5.9 

9.0 
4.3 

11. 7 
4.9 
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ESTRATO 
PERSONAL ACTIVO FIJO VALOR 
ocu~oo BRWO AGRiGAOO 

251 350 personas 6.6 5.1 4.5 
351 750 personas 41.2 43.6 47.l 
751 más personas 20.l 25.8 28.8 

CLASE No. 3729. - DISPOSITIVOS Y ACCES. PARA EQUiro Y APARATOS 
DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES 

176 250 personas 12.2 9.3 11.2 
251 350 personas 8.1 12.4 9.6 
351 500 personas 14.3 7.6 12.4 
501 750 personas 26.4 34.9 26.l 
751 más personas 19.5 19.0 19.l 

CLASE No. 3815. - FABRICACION DE PARTES PARA EL SISTEMA DE 
SUSPENSION DE VEHICULOS ALTI'OMOVILES 

51 
176 -
351 

175 
350 
más 

CLASE No. 3819. -

101 
176 -
251 
351 
501 

175 
250 
350 
500 
más 

CLASE No. 3992. -

76 
176 
251 

175 
250 
750 

personas 
personas 
personas 

19.0 
18.6 
49.3 

18. 9 
20.0 
53.5 

17.3 
11.9 
52.9 

FABRICACION DE OTRAS PARTES Y ACCESORIOS· 
PARA VEHICULOS AITTOMOVILES 

personas 
personas 
personas 
personas 
personas 

14.8 
5.0 
7.8 

13. l 
35.4 

12.9 
6.2 
6.6 

14.5 
40.3 

15.0 
4.5' 
6.2 

14.4 
38.8 

FABRICACION DE LAPICES, GOMAS, PLUMAS Y 
OTROS ARTICULOS y urn...Es DE OFICINA 

personas 
personas 
personas 

18.2 
17.9 
49.0 

16.3 
16. 7 
57.2 

18.8 
15.8 
50.9 

. 
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ESI'RATO 

CLASE No. 3999. -

51 75 
76 100 

101 175 
176 más 

.110 

ACTIVO FIJO VALOR 
B O AGRE ADO 

FABRICACION DE ITTROS PRODUCTOS MANUFACTU 
RAOOS 

personas 7.8 5.6 11.l 
personas 11.3 3.8 6.8 
personas 17.2 18.4 15;7 
personas 27.1 49.6 41.4 

·-

FUENTE: Elaboración propia en· base al X Censo Industrial 1975 
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A NE X O No, 6 

RELACION ENI'RE VALOR AGREGADO Y VALOR BRLITO DE LA PRODUCCION 

A !'l OS 
~ RAMAS 

1970 1975 1978 

11 Carnes y lácteos 14.34 14.67 17.98 
12 PreparaclOn de frutas y legumbres 37.31 36.08 33.64 
13 Molienda de trigo 37.72 37,81 40.26 
14 Molienda de nlxtnmnl 31.57 31.59 28.59 
15 Beneficio y molienda de café 28.78 40.47 34.84 
16 Azocar 41.88 45.67 52.92 
17 Aceite y grasas comestibles 30.05 28.90 29.11 
18 Alimentos para animales 32.37 29.60 27.50 
19 Otros productos alimenticios 40.60 41. 93 47.52 
20 Bebidas alcoholicas 51.97 53.06 53.49 
21 Cerveza y malta 50.25 56.07 54,33 
22 Refrescos y aguas gaseosas 41.49 57.06 57.43 
23 Tabaco 61.87 68.58 72.13 
24 Hilados y tejidos de fibras blandas 34.21 37.37 41.18 
25 Hilados y tejidos de fibras duras 49.96 60.18 59,79 

26 Otras Industrias textiles 49.00 45.55 46,62 

27 Prendas de vestir 45.26 42.34 44.41 

28 Cuero y calzado 46.48 47.19 47.46 
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.112 "B" 

Nº RAMAS 
A!'Qos 

1970 1975 1978 

29 Aserraderos, triplay y tableros 41.85 41.51 41.48 
30 Otros productos de madera y corcho 50.44 47.28 47.95 
31 Papel y cartón 40.49 39.89 39.78 
.32 Imprentas y editoriales 46.76 45.30 47.00 
33 Petr6leo y derivados 31.85 31.63 40.54 
34 Petroquímlca básica 43.50 32.81 52.01 
35 Química básica 45.89 46.89 46.99 
36 Abonos y fertilizantes 33.32 30.53 32.10 
37 Resinas sintlltlcas y fibras artificiales 45.68 37.36 37.60 
38 Productos farmacéuticos 47.04 50.92 49.90 
39 Jabones, detergentes y cosméticos 39.36 39.88 40.49 
40 Otros productos químicos 38.90 37.58 39.29 
41 Productos de hule 54.51 51.39 51.05 
42 Artículos de plástico 44.60 40.22 41.15 

43 Vidrio y productos de vidrio 55.87 55,36 53.75 

44 Cemento 49.55 49.19 48.20 

45 Productos a base de minerales no metálicos 57.81 55.60 55.22 

46 Industrias básicas de hierro y acero 30.73 32. 71 32.88 

47 Industrias básicas de metales no ferrosos 34.12 38.92 38.36 
48 Muebles metálicos 45.70 41.49 36.26 

49 Productos metálicos estructurales 46.97 44.80 46.50 

50 Otros productos metálicos, excepto maquinaria 45.18 45,09 47.03 



.113 "C" 

~ RAM AS 
A ¡:;¡os 

1970 1975 1978 

Sl Maquinaria y equipo no eléctrico 49.76 49.69 50.60 
S2 Maquinaria y aparatos eléctricos 46.26 47.65 48.S6 
S3 ,\paratas electro-domésticos 47.50 45.00 47.20 
S4 Equipos y aparatos eleccr6nlcos 42.98 44.96 44.11 
SS Equipos y aparatos eléctricos 46.42 47.24 51.17 
S6 AtÍtomC:lvlles 29.19 23.44 29.S5 
SS Camiones, mocares, ¡urtes y accesorios para auto-

m6vlles 42.85 40.78 43.77 
S8 Equipo y material de transporte S4. 91 49.07 51.60 
S9 Otras Industrias manufactureras 45.09 54.91 55.96 

TOTAL PROMEDIO 42.86 43.13 44.43 

FUENTE: Elaboración propia en base a las Matrices Nacionales dc> 1970, 1CJ75 y actualizada a 1978. -
S.P.P. 



ANEXO No. 7 

VARIACION PORCENI'UAL DE LA REL1\CIONV .A. ¡v,B,P., ENfRE LOS D!FEREITTES EsTRATOS 
DE INDUSTR lA MEDIA NA Y PEQUEf:lA CON RESPECTO A SU PROMEDIO 

tLASE MICRO PEQU~A MEDIANA PROMEDIO DE 

% 3 '" 
V.A. /V.B.P. 

/O DE LA l. !\l. P. 

3011 8 o 5 39% 
3012 12 17 23 52% 
3013 18 6 18 34% 
3021 10 o 10 29% 
3022 29 16 26 313 
3031 14 11 29 283 
3032 o o o 34% 
3040 3 13 6 313 
3050 9 5 14 433 
3061 o 10 13 303 
3062 o 11 9 443 
3071 37 8 42 383 
3072 30 43 -. - 233 
3091 5 11 16 38% 
3092 o 3 3 383 
3093 16 o 16 32% 
3094 10 10 48% 
3095 10 10 3 293 
3096 10 5 o 39% 
3097 2 2 2 473 
3099 3 6 6 32<i 

TOTAL PROMEDIO 7.8 7.2 10.5 36.7% 

FUENI'E: Industria Química. - X Censo Industrial 1975. - (Elabornclón propia) 

.114 

NOTA: El promedio de V; A. a V. B. P. de la Industria mediana y pequei'ln se calculó en base n la media 
geómétrica. En el total promedio no se Incluye las clase" 3071 y 3072 por considerar sus va-
rlaclones excedidas con respecto a la concentración general de dispersión, aclernds, se toma-
ron números absolutos. 



ANEXO No. 8 

INDUSTRIA DE TRANSFORMACION, D!SI'RIDUCION ABSOLlJT't\ DEL NUMERO DE 
ESTABLECIMlEl'ffOS, SEGUN TAMAf:lO Y RAMA DE t\CTIVIDAD 

ACTIVIDAD MICRO PEQUEf:lA MEDIANA IMP• GRANDE TOTAL 

20 Ali~mos 54 875 1 404 255 56 534 158 56 692 
21 Bebidas 1 227 163 93 1 483 68 1 551 
22 Tabaco 21 17 9 47 10 57 
23 Textil l 856 847 216 2 919 124 3 043 
24 Vestido 9 580 884 95 10 559 43 10 602 
2.5 Calzado y cuero 2 367 407 68 2 842 18 2 860 
26 Madera y corcho 2 131 236 54 2 421 34 2 455 
27 Muebles de madera 4 743 316 32 5 091 8 5 099 
28 Papel 267 179 66 512 33 545 
29 Editorial e imprenta 4 276 445 54 4 775 22 4 797 
30 Química 1 015 566 161 1 742 132 1 874 
31 Petroqufmlca 33 23 2 SS 6 64 
32 Hule y plástico 843 474 84 1 401 35 1 436 
33 Minerales no metálicos 7 916 530 78 8 524 68 8 592 
34 Metálicas básicas 109 112 48 269 57 326 
35 Productos metálicos 8 823 951 141 9 915 72 9 987 
36 Maquinaria no eléctrica 3 525 449 104 4 078 63 4 141 
37 Maquinaria eléctrica 672 324 120 1 116 113 1 229 
38 Equipo ele transporte 519 259 77 855 75 930 
39 Otras 1 980 271 52 2 303 23 2 326 

TOTAL 106 778 8 857 1 809 117 444 1 162 118 606 

• Industria mediana y pequei'\n. 
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INDUSTRIA DE TR1\NSFORM,\CION. DlSTR!BLClON PORCENI'UAL DEL NUMERO 
CE ESTABLECIMIENTOS, SEGUN TAM,\ÑO Y RAM:\ DE 1\CTIVIDAD 

ACTIVIDAD MICRO PEQUEÑA MED1,\N1\ IMP • GRANDE 

20 Alimentos 96.8 2.5 0.4 99.i 0.3 
21 Bebidas 79. l 10.5 6.0 95.6 4.4 
22 Tabaco 36.B 29.B lS.S 82.5 17.5 
23 Textil 61.0 27.8 7. l 95.9 4.0 
24 Vestido 90.4 8.3 0.9 99.6 0.4 
25 Calzado y cuero 82.B 14.2 2.4 99.4 0.6 
26 Madera y corcho 86.8 9.6 2.2 98.6 1.4 
27 Muebles de madera 93.0 6.1 0.6 ()9. 8 0.2 
28 Papel 49.0 32.8 12. l 93.9 6.1 
29 Editorial e Imprenta 89. l 9.2 1.1 99.5 0.5 
30 Qu!mlca 54.l 30.2 8.6 92.9 7.0 
31 Petroqu im ica 51.6 35.9 3.1 90.6 9.4 
32 Hule y plástico 58.7 33.0 5.8 97.6 2.4 
33 Minerales no metálicos 92. l 6.2 0.9 99.2 0.8 
34 l'vletállcas básicas 33.4 34.4 14. 7 82.5 17.5 
35 Productos metállcos 88.3 9.5 1.4 99.3 0.7 
36 Maquinaria no eléctrica 85.l 10.8 2.5 98.5 1.5 
37 Maquinaria eléctrica 54.7 26.4 9.8 90.8 9.2 
38 Equipo de transporte 55.8 27. 8 8.3 91. 9 8.1 
39 Otras 85.1 11. 7 2.2 99.0 1.0 

TOTAL 89.8 7.6 l. 6 99.0 1.0 
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TOTAL 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 



INDUSTRIA DE TRANSFORMACION. DISrRIBLX::ION r\llSOLLJrr\ DEL NUMERO DE 

EMPLEOS, SEGUNTAM,\i'JO Y RAMA DE ACTIV!D1\D 

ACTIVIDAD MICRO PEQUEÑA MEDl1\NA IMP . GR1\NDE 

20 Alimentos 127 927 49 843 41 598 219 368 93 576 
21 Bebidas 3 356 7 715 14 681 25 752 43 710 
22 Tabaco 111 875 1 406 2 392 5 595 
23 Texr!l 7 659 36 503 32 547 76 709 67 953 
24 Vestido 23 215 34 07S 13 952 71 245 19 533 
25 Calzado y cuero 7 703 16 020 9 860 33 583 14 550 
26 J'Vladera y corcho 6 089 9 606 9 058 24 753 18 409 
27 Muebles de madera 17 678 20 544 7 959 46 181 5 682 
28 Papel l 524 7 651 10 467 19 642 19 589 
29 Editorial e imprenta 14 622 16 537 7 953 39 112 11 294 
30 Química 5 451 24 498 25 580 55 529 70 658 
31 Petroqu ím ica 175 1 003 387 1 565 3 698 
32 Hule y plástico 4 680 17 983 12 638 35 301 18 200 
33 Minerales no metálicos 24 987 20 209 12 250 57 446 43 349 
34 l\!Nálicas básicas 769 5 159 7 718 13 646 65 415 
35 Prcxluctos metá lle os 24 778 37 041 20 692 82 511 45 159 
36 i\:Squinaria no eléctrica 11 698 17 596 16 549 45 843 30394 
37 l\faquinaria cléctricn 2 862 14 061 19 308 36 231 óQ 946 
38 Equipo de transporte 2 724 10 246 11 800 24 770 86 000 
39 Otras 6 028 10 870 7 496 24 394 9 685 

TOTAL 294 036 358 038 283 89•> 935 973 742 395 

.117 
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TOTAL 

312 944 
69 462 

7 987 
144 662 

90 778 
48 133 
43 162 
51 863 
39 231 
50 406 

126 187 
5 263 

53 501 
100 795 

79 061 
127 670 

76 237 
106 177 
110 770 
34 079 

l 678 368 



INDUSTRJ,\ DE TRANSFORMACION DISTRU1L'CJON PORCENTUAL DEL NUMERO 

DE EMPLEOS, SEqUN T:\MAÑO Y RAl\IA DE t\CTIVIDAD 
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1\CTJVITh\ D MICHO PEQUEÑA MEDIA NA IMP* GRANDE TOTAL 

20 Alimentos 40.9 15.9 13.3 70. l 29.9 100.0 
21 Bebidas 4.8 11. l 21. l 37. l 62.9 100.0 
22 Tabaco 1.4 11.0 17.6 29.9 70. l 100.0 
23 Textil 5.3 25.2 22.5 53.0 47.0 100.0 
24 Vestido 25.6 37.5 15.4 78.5 21.5 100.0 
25 Calzado y cuero 16.0 33.3 20.5 69.8 30.2 100.0 
26 l\1ndera y :orcho 14.l 22.3 21.0 57.3 42.7 100.0 
27 Muebles de madera 34. l 39.6 15.3 89.0 ll. o 100.0 
28 Papel 3.9 19.5 26.7 50.1 49.9 100.0 
29 Editorial e imprenta. 29.0 32.8 15.8 77.6 22.4 100.0 
30 Química 4.3 19.4 20.3 44.0 56.0 100.0 
31 Petroqu!mica 3.3 19.l 7.4 29.7 70.3 100.0 
32 l lule y plást leo 8.7 33.6 23.6 66.0 34.0 100.0 
33 Minerales no metálicos 24.8 20.0 12.2 57.0 43.0 100.0 
34 Metálicns básicas 1.0 6.5 9.8 17.3 82. 7 100.0 
35 Productos metálicos 19.4 29.0 16.2 64. 6 35.4 100.0 
36 Maquinaria no eléctricn 15.3 23.l 21. 7 60. l 39.9 100.0 
37 Mnquinaria eléctrica 2.7 13.2 18.2 34. l 65.9 100.0 
38 Equipo de transporte 2.5 9.2 10. 7 22.4 77.6 100.0 
39 Otras 17. 7 31. 9 22.0 71.6 28.4 100.0 

TOTAL 17.l 21. l 16.9 55. l 49.9 100.0 

·"D'' 

-



INDUsrRIA DE TRANSFORMACION. DJSfRIBLCION PORCENTU1\L DE LA PRODUCCJON 

SEGUN TAM1~ÑO Y RAMA DE ACTNIDAD 
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ACTIVIDAD MICRO PEQUEÑA MEDl.t\NA !MP• GR1\NDE TOTAL 

20 Alimentos 12.4 19.6 25.5 57.6 42.4 100.0 
21 Bebidas l. 8 10.5 33.0 45.3 54. 7 100.0 
22 Tabaco 0.2 7.0 17.0 24. 2 75. 8 100.0 
23 Textil 3.0 19.5 21.4 43.9 56. l 100.0 
24 Vestido 14.1 38.4 11.9 64.4 35.6 100.0 
25 Calzado y cuero 7.7 31.6 23.8 63.1 36.9 100.0 
26 Madera y corcho 6.8 21. 7 21. 8 50.3 49.7 100.0 
27 Muebles de madera 13.9 41.2 20.5 75.6 24.4 100.0 
28 Papel l.3 10.9 22.6 34.8 65.2 100.0 
29 Editorial e imprenta 14.2 29.5 13.9 57.6 42.4 100.0 
30 Química 3.3 16.5 18.9 38.6 61.4 100.0 
31 Petroqufmica l. 8 40.0 2.6 44.3 55.7 100.0 
32 1-lule y plástico 4.4 23.5 20.4 48.3 51. 7 100.0 
33 Minerales no metálicos 4.8 14.1 12.5 31.4 68.6 100.0 
34 Metálicas básicas 0.8 6.5 11.1 18.4 81. 6 100.0 
35 Productos metálicos 5.3 21. 8 14.1 41.1 58.9 100.0 
36 Maquinaria no eléctrica 5.7 18.5 19. 4 43.6 56.4 100.0 
37 Maquinaria eléctrica l. 7 10.7 14.7 27.2 72.8 100.0 
38 Equipo de transporte 1.5 7.1 11.0 19.6 80.4 100.0 
39 Otras B.O 28.8 18. 2 SS.O 45.0 100.0 

TOTAL 5.8 17.7 19. l 42.6 57.3 100.0 

FUENTE: Anllisis del X Censo Industrial, 1975 
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ANEXO No. 9 

LI\ INIXJSTRIA MEDIANA Y PEQUEFU\ 

Y EL GATI" 

A finales de julio de 1985 se liberaron más del 9<:Jfc de las fracci2 

nes arancelarias del permiso previo de importación, lo que sign_! 

fica alrededor del 60% del volumen de importaciones que realiza 

el país. 

En noviembre del mismo al\o, México, solicita formalmente su -

ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, conoci

do como GA TT por sus siglas en inglés. 

Escas medidas forman parce de la política de racionalización de -

la prorección comercial y de mayor apertura de nuestra.economfa 

a los mercados mundiales. Sin duda se trata de un cambio impO!_ 

tanteen la conducción y prepósitos de la economia, y más espec_! 

ftcamenre para la industria. 

Es indudable que el mayor efecto ha de recaer sobre aquel sect0r 
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de la industria nacional; que se ha visto beneficiada por espacio· 

de varios decenios, por el sistema comercial protector y la p~ 

litica de sustitución de importaciones. Gran parte de estas el.!! 

presas son pequeñas y media.nas y por ende, es necesario plan-

rearen este estudio, algunos considerandos sobre las repe:rcu-

sienes de la nueva orientación de polftica económica. 

CONSIDERANDOS: 

l. Es necesario mencionar que el tema es difícil y se presta 

para la discusión, más visceral.en canto hay pocos eleme.!! 

toa dejuicio que den luz sobre la validez de la medida y -

sus consecuencias. 

Tomemos la experiencia internacional. Brasil y la India,

por ejemplo; el primero se trata de un pafs involucrado -

en el Acuerdo desde su Cl['igen, sin que a la techa haya 

ccsnprometido arriba de 153 de sus importaciones. En -

lo que respecta a la India, su estadfa en el organismo tue 

muy cerca, como para obtener algunas conclusiones. 

Otros casos, los de Chile y Argentina, tienen de inicio di 
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ferencias, puesto que técnicamente, el viraje y la adapcién 

de nuevos aranceles fUe en exceso drástica, pues se pasó 

en muchas fracciones de aranceles de 200 y 250fo a 15 y -

20fo. En promedio el porcentaje de proteccién se redujoa 

niveles imperceptibles, lo que originó el desmantelamie'n

to de un amplio sector de la industria dCllléstica, principa_.! 

menre de pequeños y medianos industriales. 

El caso coreano, aan cuando más benigno, de igUal manera 

ofrece pocas similitudes con México. 

Pensando ya en nuestro país, es posible suponer que la ape_! 

tura comercial y su formalización por medio del ingreso al 

acuerdo, traerán repercusiones negativas en varias activi

dades productivas, sobre tcxio, en aquéllas que se han ca

racterizado por aperar con bajos índices de eficiencia y ,pr~ 

duCtividad. AqllÍ el riesgo de ser desplazados por la. oferta 

manufacturera externa, existe y en alto grado. 

Por ci:ro lado, con GaTT o sin él, es ineludible la necesi-

dad de eficientar el aparato industrial. Hemos visto CCl:no, , 
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en su conjunto se vuelve cada vez menos empleador, por un,! 

dad de producto, sin que en contrapartida genere innovacio-

nes tecnológicas o divisas suficientes. 

3. No obstante que la industria mediana y pequei'la, sigue pade-

ctendoen 1985, las restricciones impuestas por íactoxes ~ 

les como, la contracción de la demanda, la inflación de coa-

tos, la escasez y encarecimiento del crédito, entre otros.de 

1982 a 1985, ai\os de crisis, este subsector industrial no ha 

dejado de crecer y participar con un alto volumen en la ge~ 

ración del producto y el empleo manufacturero, prueba de -

ello es que el nClmero de establecimientos industriales for-

males se incrementó en más de 1500 en ese lapso. 

Esto, que demuestra su aptitud para scbrevivir y crecer -

en condiciones adversas, no impide pensar en que es carac-

cerfstico de las empresas que conforman la industria media

na y pequefia, su escasa participación real y potencial.en el 

mercado exterior, sus ventajas c()[llparattvas para vender -

en los mercados internacionales de manera directa es limi-

cada, aan cuando es presumible que podrá ampliar su con-
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~ribucíón, sino vra prod:.!ctos finales, sr formando parte de 

cadenas de transformación productiva. Como sea, es un 

hecho que una de las principales virtudes que se le adjudi

ca al ingreso al GATT, es para la mayorla de las empre--

sas industriales en la nación, simplemente ilusoria, al 

menos por un largo perlbdo de tiempo. 

Para los productores de bienes intermedios, su inserción a 

. travC:s de la subcontratación en los mercados de exporta

ción, sólo funcionará, si a medida que las industrias me~ 

nas y pequelias alcanzan niveles exteriores de competitivi

dad, también se va logrando un mayor grado de integración, 

y por ende de especialización, y para ésto serA necesario, -

identificar y proteger en el lapso de la adhesión algunas 

de las ramas de bienes intermedios que se consideren con 

esta vocación. 

En las manufacturas de bienes tradicionales de consumo ft-

nal, no es creíble que vaya a ocurrir algo dramático; sus 

escalas reducidas de producción, y de mercadea, asr como 

,:: 

~------------.......... . 
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su amplia distribución en la geografía nacional y la. flexibili

dad operativa, resultan ser sus prorectores naturales. 

4. Finalmente, hay algunas cuestiones básicas que habría que -

responder i:nra hacer una prógnosis de la situación que vivi

rá la indusi:ria mexicana en el futuro cercano, y scbre las -

cuales se carece de información, pues el tiempo no es sufi

ciente. Es imposible por ejemplo, cuantificar ya en este -

momento, el caudal de nuevas importaciones, el volumen de 

compras, como resultado primario y secundario de la ape..! 

tura promovida en julio pasado. De igual manera, y deri~ 

do de lo anterior, no es posible mostrar atin una nueva es-

tructura en las importaciones. Sin estas cuantificaciones,.

es muy difícil elaborar escenarios.industriales que introd~ 

can las diferentes modalidades de crecimiento. 

.-.-. 
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