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PRESUMEN 

ORGANIZACJON INDUSTRIAL DE REDES SE SUBCONTRATACION PARA 
PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA FRONTERA NORTE DE MEXICO. 

La tesis analiza las características de la organizac1on industrial asociada a los paradigmas de 
producción en masa y producción esbelta. Para ello se discute el concepto de empresa desde la 
perspectiva de los marcos teóricos de la escuela neoclásica y de la escuela institucional de la 
economía. La discusión se concentra tanto en la vigencia histórica como en la racionalidad de sus 
argumentos frente a condiciones de mercado cambiantes y a. objetivos de bienestar. Se enfatiza la 
estrecha relación existente entre producción en masa, integración vertical de la producción, gran 
empresa y organización jerárquica. Por otro lado, se enfatiza la estrecha relación existente entre 
producción esbelta, desintegración horizontal de la producción y redes de subcontratación entre 
empresas grandes y pequeñas que atenúan el impacto de los costos de transacción resultantes de un 
ambiente económico de creciente incertidumbre y riesgo. También se analizan las características de 
flexibilidad y colaboración que permiten que la subcontratación actúe como una alternativa de 
organización industrial a nivel regional~ permitiendo la obtención de economías de esca.la asociadas a 
la producción en masa y la flexibilidad e innovación asociadas a los esquemas de producción esbelta. 
en beneficio de las empresas grandes y pequeñas. 

Lo anterior se complementa con una análisis histórico de las características estnJcturales e 
institucionales de la frontera norte de México, como un espacio de economía scmiabierta propicio 
para las actividades de subcontratación y 1a conformación de redes entre empresas grandes y 
pequeñas. Se establece la importancia de la micro y pequeña empresa en la explicación del 
crecimiento de los establecimientos, el empleo y el valor agregado por ramas de actividad y 
subregiones fronterizas, y se definen las ramas con mayores potencialidades para una política 
industrial que aproveche las experiencias y vocaciones de la región, en relación con la presencia de 
las maquila.doras. Esto se complementa. con un análisis sectorial y regional de las restricciones a la 
competitividad que enfrentan las micro y pequeñas empresas de la frontera en tres ramas de gran 
potencia como son la metal mecánica., la textil y la de plástico. El análisis permite probar la hipótesis 
de que aquellas que están articuladas a actividades de subcontrata.ción, obtienen una mejoría 
económica. en relación a. las que no lo hacen. Sin embargo, las características que asume la 
subcontratación,. no genera condiciones para un desarrollo regiom1l más integral. Esto pennite 
concluir el trabajo con una propuesta. de redes sectoriales y regionales de subcontratación que 
permitan un mejor desempeño de las micro y pequeñas empresas en el mercado, disminuyendo sus 
costos, alentando la íormación de capital y elevado la eficiencia a través de una estrategia deliberada 
de política que modifique las actuales condiciones institucionales de organización industrial para 
intemalizar las ventajas de la apertura de la economía, a través de estrategias fiscales, financieras y 
asistenciales ad hoc. 



ABSTRACT 

INDUSTRIAL ORGANIZATION OF SUBCONTRACTING NETWORKS 
FOR SMALL BUSSINES IN THE NORTHERN BORDER REGION OF MEXICO 

The thesis analizes the cbaracteristics of the industrial organi=tion associated to the mass and 
slender production paradigms. The concept of the enterprise is discused from the perspective of thc 
theroretical frameworks of the neoclassical and institutional schools of economics. The discussion is 
ccntcred both in its hi51:orical va!idity and in the rationality of its arguments. in conditions of changing 
markets and welfare objectives. The clase relation existing among mass production, vertical 
integration of the production. large entreprise and hierarchical organi=tion. is emphasized. On the 
other hand. the clase relation prevailing among the slender production. horizontal disintegration of 
production and subcontracting chains among large and small entreprises, which diminish the impact 
of the transaction costs generated by an economical environment of growing uncertainty and risk. is 
emphasized as well. Also, the characteristics of tlexibility and colaboration that allow 
subcontractation to act as an altemative of industrial organization at the regional leve!, favoring scale 
econonties associated to mass production, and the flexibility and innovation associated to slender 
production schemes, in benefit of large and small enterprises. 

The previous statement is complemented with an hi51:orical analysis of the institutional and structural 
characteristics, as an space of a rela.tively open economy prone to the subcontractation activities and 
the implementation of chains between large and small enterprises. The papcr establishes the 
importance of micro and small enterprises in explaining the growth of the enterprises, the 
employment and the aggregated value by activity branches and border sub-regions; branches with 
higher potentials far an industrial policy which takes advantage of the experience and the regional 
vocation are identified in relation to the presence of assembly plants. This is complemmented with a 
sectorial and regional analysis of the restrictions to competitivity fuced by micro and small 
enterprises of the border region in three branches of high potential: the metal-mechanical, textile and 
plastics. The analysis preves the hipothesis that those enterprieses articulated with subcontracting 
activities get an economic improvement,. campa.red \vith those that are not. Nevertheless9 the 
characteristics assumed by subcontractation does not produce the conditions far an integrated 
regional development. 

Thc work concludes with the proposition of the implementation of sectorial and regional chains of 
subcontractation that allow a better performance of micro and small enterprises in the market, 
diminishing their costs,. encouraging the formation of capital and raising their efficiency trough a 
deliberate policy strategy which leads to the modification of the present institutional conditions of 
industrial organization to intemalize the advantages of the opening of the economy through ad hoc 
financia!, fiscal and assistance strategies. 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1. Ascenso e importancia de las pequeilas empresas 

Existen numerosos signos de una profunda reorganización industrial en todo el 
mundo. Desde mediados de los setenta. las economias nacionales entraron en procesos de 
profunda recesión y estanflación. La reestructuración industrial durante los ochenta y 
noventa. han dado lugar a un deterioro de las condiciones sociales y laborales, así como a 
un incremento de los niveles de desempleo y tensión social sólo equiparables a los 
observados en la tercera década del siglo (Maddison 1989). Paralelamente, algunas 
economías nacionales. pero sobre todo algunos espacios regionales, han experimentado una 
admirable resistencia a los efectos recesivos de la economía mundial; y en muchos de ellos, 
se observan dinámicas de crecimiento en el producto y el empleo. 

Algunos de estos espacios regionales se caracterizan por contar con una activa 
presencia de la comunidad y las empresas con intereses que tienden a unirse. Los 
denominados distritos industriales, por ejemplo, se organizan a partir de un gran número de 
empresas, principalmente micro o pequeñas, involucradas entre sí en varias etapas y de 
diferentes formas en la producción de un bien homogéneo que participa corno insumo de 
una red productiva conectada a diferentes tipos y segmentos de mercado (Pyke & 
Sengenberger 1990:2). Otros, los denominados estados regionales, se han organizado a 
partir de una amplia presencia de empresas internacionales, a veces relacionadas con 
pequeñas empresas locales, orientadas a atender áreas y segmentos de mercados nacionales 
ubicados dentro de bloques de libre comercio (Olunae 1995:5). En ambos casos, las 
interacciones económicas, sociales y políticas que se dan en la comunidad, están 
detenp.inadas por la capacidad de organización social e institucional del sistema para 
relacionarse con el exterior. 

La experiencia exitosa que en materia de crecimiento y creación de empleo se ha 
observado en espacios regionales de Europa, Estados Unidos y Asia. reclama la atención de 
quienes elaboran pautas de política industrial, pues aun cuando los contextos 
socioeconómicos y los tipos de empresas pequeñas y su organización son diferentes por 
país e incluso por región, en el actual contexto de globalización, flexibilidad productiva y 
especialización de los mercados, pueden arrojar luz en la reflexión de dos aspectos que hoy 
parecen trascendentes: ¿ cómo estimular el potencial generador de empleo e ingreso de las 
pequeñas empresas frente a las tendencias de las grandes por desemplear en busca de 
nuevos niveles de eficiencia ?; pero además, ¿ cuál es el entorno institucional adecuado y 
cuál la política industrial que pueden permitir el desarrollo regional exitoso aprovechando 
el potencial de las pequei\as empresas como parte de una estrategia de desarrollo nacional 
orientado por la innovación y la competitividad internacional ?. 

Es evidente que las respuestas a estas preguntas tienen que darse desde una 
perspectiva nacional que tome en cuenta los procesos de integración entre países para la 
conformación de bloques de libre comercio, pues es éste el marco en que los exitosos 
procesos de reestructuración industrial a nivel regional están ocurriendo. En la medida que 
las regiones fronterizas se han convertido en espacios de encuentro no jerárquico entre 



.l 

1 

J 

economías nacionales que se integran rápidamente. y frente a un lento rediseño de las 
instituciones que apoyen los procesos nacionales y regionales de transición hacia 
economías más integradas. las diferencias observadas tienen que ver con las características 
con que las instituciones del desarrollo económico y social han sido asumidas, desarrolladas 
e innovadas por las organizaciones regionales a través de un proceso de aprendizaje {North 
1993:16). En este proceso tienen que ver las relaciones de empresas regionales con grandes 
empresas nacionales e internacionales. el papel de las agencias de desarrollo de los 
gobiernos locales y la capacidad que en su conjunto ambos tipos de organizaciones tengan 
para desarrollar relaciones económicas desde la región con otras regiones y naciones del 
mundo, además de las del propio país (Levy 1994: 140). 

Lo anterior sugiere que el fomento y apoyo al desarrollo de las pequeñas empresas, 
para que sea socialmente exitoso en el actual contexto de reestructuración industrial e 
integración de las economías en mercados únicos, tiene que ser parte de un planteamiento 
estratégico nacional sobre el papel que juegan las instituciones del desarrollo económico y 
social en el proceso de formación y educación de las fuerzas empresariales regionales que 
se requieren para viabilizar un crecimiento sostenido con equidad (Ruiz Durán 1991:40). 
Como las fuerzas empresariales requieren de un ambiente institucional (reglas) adecuado 
para surgir y desarrollarse, una política selectiva de formación de empresarios, con base en 
las experiencias regionalmente exitosas en el mundo y en el país, podría sustentarse en la 
promoción estatal de una organización industrial que estimule a empresas en sectores y 
regiones definidas, entrelazadas a través de redes productivas sustentadas en la 
subcontratación. En las actuales circunstancias, esta organización más horizontal de la 
actividad industrial, ha mostrado que es capaz de generar más crecimiento y empleo a nivel 
regional y nacional que el obtenido a través de una organización industrial verticalmente 
integrada. Esto supo.ne rediseñar las organizaciones del desarrollo económico y social y que 
el estado asuma un eficiente papel promotor; pero también reforzar las regiones para que la 
acción de la política económica pueda transitar de ida y vuelta, del nivel de los sectores al 
de las regiones industriales. 

1.2.Pequeñas empresas en 1\fléxico y desarrollo regional fronterizo. 

Durante las dos últimas décadas. el sector industrial de la economía mexicana se 
caracterizó por alcanzar su mayor participación en el produ<;to interno bruto -23% en 
promedio durante • los sesenta-; pero también por enfrentar un proceso de 
desindustrialización durante la primera mitad de los ochenta debido a la crisis financiera. 
Las diferencias sectoriales y regionales en la estructura industrial, se han convertido en 
indicadores de la falta de complementareidad entre la política macroeconómica para el 
desarrollo industrial y las estrategias microeconómicas de las empresas de todo tipo y 
tamaño. Esta limitación de la industrialización mexicana se observa primero en la elección 
de la estrategia sustitutiva de importaciones y luego en el brusco cambio de mediados de los 
ochenta, sin condiciones institucionales suficientes para la organización social de las 
empresas en torno a una estrategia orientada por las exportaciones. Algunas de estas 
limitaciones se refieren a la falta de motivaciones y soporte financiero para el desarrollo 



tecnológico. a la asimilación sin innovac1on del "'know how .. adquirido a las empresas 
transnacionales y al debilitamiento de los encadenamientos necesarios de los sectores 
exportadores con el resto de la industria y la economía para propiciar el aprendizaje 
empresarial (Ruiz y Zubirán 1991 :5-6; Dussel 1995:469). 

Durante los setenta. el debilitamiento de las cadenas industriales y la consiguiente 
declinación del proceso de integración interno de la economía mexicana. disminuyó la 
participación de la producción industrial de las pequeñas y medianas empresas dentro de la 
producción industrial total. Por el contrario. la flexibilidad de su estructura de costos y su 
facilidad para cambiar a nuevas lineas de producción. les pennitieron durante los ochenta. 
incorporarse a los mercados de exportación, elevando su participación en la producción 
industrial. Su auge en ténninos del número de establecimientos y empleos durante esta 
década. se concentró sectorialmente en las industrias de alimentos, productos de metal, 
vestido y otros textiles. impresión y calzado. En términos regionales, la concentración de 
establecimientos en el Distrito Federal (16.3%), el Estado de 1\-léxico (7.9%) y Nuevo León 
(4.1 %), se ha debido a las actividades de subcontratación que desarrollan para las grandes 
empresas del área. En otros estados como Puebla. Jalisco, Michoacán y Guanajuato, el 
desarrollo de estas empresas está asociado a las actividades artesariales (lbid. 9-12). 

En estas dos últimas décadas, el crecimiento económico observado en la frontera 
norte de México ha dado lugar a importantes discusiones sobre la capacidad explicativa que 
pudiera tener acerca de los procesos de apertura qÚe hoy se llevan a cabo en el país. Ello se 
debe a la fuerte influencia que en su crecimiento han tenido sus actividades económicas con 
el exterior. Las zonas y perímetros libres que para su desarrollo se establecieron a fines de 
los treinta. fueron conformando un escenario de economía serniabierta que la diferenció en 
mucho del modelo económico de protección industrial que se adoptara para el país en su 
conjunto (Ramirez 1983). Las ventajas fiscales y aduaneras para el comercio, la inversión 
industrial vía maquiladoras y el abastecimiento externo de bienes de consumo e insumos 
productivos, caracterizaron a esta parte del país y las subregiones que la conforman por su 
gran dinamismo industrial basado en la subcontratación, un bajo costo marginal de los 
factores productivos por la amplia disponibilidad de fuerza de trabajo y de otros insumos en 
el mercado externo, una fuerte economía de servicios, un sector agropecuario moderno y, 
en general, con un ambiente propicio para la generación de negocios (Mungaray 1988; 
Fernandez 1989 y González-Aréchiga 1992). 

Este dinamismo económico dio lugar al surgimiento !'le amplios sectores de micros 
y pequeños empresarios. Un buen número de ellos iniciaron su proceso de aprendizaje 
industrial, tanto como producto de procesos formativos en las plantas maquiladoras de 
origen norteamericano, o como producto de actividades exitosas de transformación 
desarrolladas dentro del llamado sector informal. Se puede decir que el permanente 
contacto entre la tradicional creatividad mexicana y la práctica cultura de negocios 
norteamericana, propiciaron un fértil ambiente para el desarrollo de las actividades 
industriales en los estados de la frontera norte de !'vféxico, a tal grado que concentran el 
16.2% de las micro y pequeñas empresas del país. 

E.n 1980, los estados del norte de ].\;léxico, con el 45% de la extensión territorial del 
país, albergaban el 16% de la población nacional y generaban el 20% del producto interno 
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bruto (Baker, et.al. 1988:48). Para 1990, el peso relativo de la población se mantiene. pero 
su participación en la generación del producto interno bruto se incrementó a 29%, con una 
tasa anual de crecimiento de 4.2'?1', superior a la media nacional de 2. 7%. Más aun, el 33% 
de las empresas con mayor valor exportado y el 49'Vo de los parques y zonas industriales del 
país, se localizan en la región ( Gaona 1 991 ). 

1.3. Objetivos e hipótesis de investigación 

Las condiciones de aperrura con el exterior que hoy orientan las acciones de política 
comercial en México, se han orientado en mucho por las experiencias exitosas del sudeste 
asiático y las de desarrollo regional exitosas que han ocurrido en los distritos industriales; 
antbas con una industrialización fuertemente orientada al exterior (Sánchez Ugarte, et.al. 
1994:52). Pensando hacia adentro, la experiencia de economía semiabierta de la frontera 
norte, es tantbién un importante antecedente. Sin embargo, para que la actual estrategia de 
crecimiento pudiera tener los efectos positivos esperados sobre la distribución del ingreso a 
nivel regional, requiere de condiciones institucionales que propicien el desarrollo de un 
sector empresarial más competitivo, antplio y dinámico que participe con mayores niveles 
de innovación en la creación o asimilación creativa de tecnologías apropiadas que generen 
empleos a nivel de bienestar a partir de las vocaciones regionales. En consecuencia, a nivel 
de la amplia zona norte y sus subregiones, se requiere fomentar las redes institucionales de 
producción industrial por sectores específicos y estratégicos en función de su potencial para 
generar mayor valor agregado y fomentar aun más la actividad empresarial, aprovechando 
la amplia experiencia de subcontratación que desde 1964 se ha desarrollado en la zona. 

El objetivo general de esta investigación, es evaluar como las micro y pequeñas 
empresas enfrentan las restricciones a su competitividad a través de las actividades de 
subcontratación que realizan en el contexto de economía semiabierta de la frontera norte de 
?vléxico. Para ello se han definido los siguientes objetivos específicos: 

a) Evaluar como los esquemas de organización industrial sostenidos en la subcontratación 
en otras economías del mundo, están dando lugar a dinámicas de crecimiento industrial y 
desarrollo regional en el marco de los procesos de integración. 
b) Evaluar el papel de las micro y pequeñas empresas y de las actividades de 
subcontratación dentro de las actividades industriales del norte de México, por subregión y 
ramas de actividad. 
c) Evaluar si las ventajas de las pequeñas empresas que realizan actividades de 
subcontratación, activa o pasivamente, son congruentes con estrategias macroeconómicas 
para impulsar la subcontratación. 
d) Evaluar hasta que punto la subcontratación realizada por este tipo de empresas, permite 
atenuar las restricciones naturales a su competitividad. 
e) Proponer elementos para una política industrial regional con base en la formación de 
redes de subcontratación entre grandes empresas, nacionales e internacionales, y micro y 
pequeñas, en ramas con alto potencial de valor agregado. 
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La hipótesis que conduce ésta investigación. es que de acuerdo con los esquemas 
teóricos de organización industrial. la práctica empresarial de la subcontratación muestra 
ventajas frente a las crecientes condiciones de incertidwnbre que prevalecen en la economía 
global. para transitar de esquemas de producción rígidos a flexibles. Esto está aconteciendo 
a nivel de los paises. los sectores y las regiones. de tal forma que la subcontratación como 
práctica industrial en la cual se están incorporando de manera creciente las micro y 
pequeil.as empresas. en este caso de la frontera norte de México. está ayudando a superar las 
tradicionales restricciones que enfrentan para su desarrollo y ::ompetitividad. 

Los resultados de un análisis orientado por los objetivos e hipótesis seil.alados. 
permiten evaluar la conveniencia y posibilidad de una política industrial regional de doble 
objetivo: que estimule el aprendizaje empresarial en las pequeil.as empresas nacionales y 
que apoye las estrategias de desarrollo de las más grandes. incluidas las empresas 
unternacionales que subcontratan. Una política de esta naturaleza favorece el crecimiento 
global de la economía a través del crecimiento de la actividad empresarial y la disminución 
de los costos de transacción. sobre todo para las pequeñas. Además. tiene gran impacto en 
el desarrollo regional. pues a través de nuevas alternativas fiscales. financieras, de 
asistencia técnica y de organización flexible entre grandes y pequeil.as, permite a las 
primeras enfrentar las canibiantes condiciones del mercado. y a las segundas, acelerar su 
aprendizaje industrial abatiendo los costos y riesgos de tal proceso. 

El impulso de inversiones y esfuerzos que eficienten los procesos, diversifiquen la 
producción y promuevan el aprendizaje industrial en las micro y pequeil.as empresas 
mexicanas. es de vital importancia, ya que generan el 40% del empleo manufacturero, el 
20o/o del valor agregado industrial y significan el 98% de las unidades económicas 
industriales. En condiciones de una organización industrial que las propicie y aliente, la 
oferta de empleos seria más estable y mejor remunerada. aprovechando las condiciones de 
apertura imperantes y propiciando mejores condiciones para una mayor equidad social. 

1.4. Naturaleza de la información estadística utilizada. 

Evidencia disponible indica que algunos de los sectores que más están desarrollando 
la subcontratación a nivel de América Latina, son el metal mecánico, confecciones textiles 
y plásticos. entre otros (Balail.a 1991 :86). A partir de este tipo de diagnósticos y en 
presencia de crecientes procesos de apertura de la economía mexicana. estos tres sectores se 
han considerado en las negociaciones comerciales como estratégicos para el desarrollo de la 
competitividad industrial a través de las micro y pequeñas empresas (Secofi 1994). 

A principios de 1993 se aplicaron 150 cuestionarios a 43 microempresas metal 
mecánicas, 49 textiles y 58 del plástico en la frontera norte de México, en una ciudad 
representativa de cada una de las subregiones que la integran: Tijuana para el noroeste 
(14,17 y 17); Chihuahua para el centro norte (11, 17y 22) y l\iionterrey para el noreste (18, 
15 y 19). Esto se hizo en el marco. del proyecto "l\ificro y pequeña empresa en una economía 
abierta y su potencial tecnológico ... que dirige el Profesor Clemente Ruiz Durán. Respecto a 
la rama de productos metálicos, maquinaria y equipo, incluyendo instrumentos quirúrgicos 
y de precisión, donde se ubica la industria metal mecánica. los estados de Baja California, 
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Chihuahua y Nuevo León concentraban en 1988 el 57.1 o/o de los establecimientos. el 68.8o/o 
del empleo y el 74.4% de la generación de valor agregado, y su proporción de valor 
agregado por hombre ocupado fue de 0.165. siendo el regional de 0.153; para la rama de 
sustancias químicas. productos derivados del petróleo, carbón. hule y plástico, donde se 
ubica la industria del plástico, estos tres estados representan el 81.8% de los 
establecimientos, 67.0% del empleo y el 69.5% del valor agregado. con una proporción de 
valor agregado por hombre ocupado para los tres estados y la región de 0.130 y 0.126 
respectivamente; para la rama de textiles. prendas de vestir e industria del cuero, donde se 
ubica la industria textil, concentran el 60% de los establecimientos, el 66.6% del empleo y 
el 57.8% de la generación de valor agregado, con una proporción de valor agregado por 
hombre ocupado de 0.223, frente a un promedio regional de 0.103. 

Con los resultados obtenidos se desarrollaron una serie de indices a partir de 
normalizar las respuestas de los empresarios (Ver anexos 1 y 2). Si bien esta normalización 
es importante, los índices no son signos de imperfección gubernamental o del mercado por 
sí mismos. Por lo tanto, se desarrolló un análisis de correlación para medir el nivel de 
asociación entre los índices, con el fin de realizar análisis de regresión entre las variables 
más significativas (Ver anexo 3). 

Por si mismo, el tamaño de la muestra impone limitaciones a los alcances de las 
conclusiones de esta investigación, si bien son útiles para mostrar la pertinencia de un 
método de .análisis que evalúa el peso de las restricciones sobre la competitividad de las 
micro y pequeñas empresas de los sectores seleccionados; y como la subcontratación ayuda 
a inhibir tal influencia, si bien con limitaciones en función de las características que tal 
práctica asume a nivel sectorial y regional. 

1.5. Presentación de los resultados 

Los primeros capítulos del trabajo analizan las características de la organizac1on 
industrial asociada a los paradigmas de producción en masa y producción esbelta. Para ello 

"se discute el concepto de empresa desde la perspectiva de los marcos teóricos de la escuela 
neoclásica y de la escuela institucional de la economía. La discusión se concentra tanto en 
la vigencia histórica como en la racionalidad de sus argumentos frente a condiciones de 
mercado cambiantes y a objetivos de bienestar pospuestos. Se enfatiza la estrecha relación 
existente entre producción en masa, integración vertical de la producción, gran empresa y 
organización jerárquica. Por otro lado, también se enfatiza la estrecha relación existente 
entre producción esbelta, desintegración horizontal de la producción y redes. de 
subcontratación entre empresas grandes y pequeñas que atenúan el impacto de los costos de 
transacción resultantes de un ambiente económico de creciente incertidumbre y riesgo. Se 
prosigue con un análisis de las características de flexibilidad y colaboración que permiten 
que la subcontratación actúe como una alternativa de organización industrial a nivel 
regional, que complementa la obtención de economías de escala asociadas a la producción 
en masa, y la flexibilidad e innovación asociadas a los esquemas de producción esbelta, en 
beneficio de las empresas grandes y pequeñas. Esto permite un mayor desarrollo de las 
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fuerzas de mercado y mejora los mecanismos de asignación de recursos y oporrunidades de 
bienestar en la región. 

La segwtda pane del trabajo está constituida por Wl análisis histórico de las 
características estructurales e institucionales de la frontera norte de México, como un 
espacio de economia semiabierta propicio para las actividades de subcontratación y la 
conformación de redes entre empresas grandes y pequei\as. Se establece la importancia de 
la micro y pequei\a empresa en la explicación del crecimiento de los establecimientos, el 
empleo y el valor agregado por ramas de actividad y subregiones fronterizas, y se definen 
las ramas con mayores potencialidades para una política industrial que aproveche las 
experiencias y vocaciones de la la región, en relación con la presencia de las maquiladoras. 
Esto se complementa con un análisis sectorial y regional de las restricciones a la 
competitividad que enfrentan las micro y pequei\as empresas de la frontera en tres ramas de 
gran potencial, como son la metal mecánica. la textil y la de plástico. El análisis permite 
probar la hipótesis de que aquellas que están articuladas a actividades de subcontratación, 
obtienen wta mejoría económica en relación a las que no lo hacen. Sin embargo. las 
características que asume la subcontratación, no genera condiciones para un desarrollo 
regional más integral. Esto permite concluir el trabajo con una propuesta de redes 
sectoriales y regionales de subcontratación que permitan un mejor desempeño de las tnicro 
y pequeñas empresas en el mercado, disminuyendo sus costos, alentando la formación de 
capital y elevando la eficiencia a través de una estrategia deliberada de política que 
modifique las actuales condiciones institucionales de organización industrial para 
internalizar las ventajas del tratado de libre comercio, a través de estrategias fiscales, 
financieras y asistenciales ad hoc (Clavijo y Casar 1994:433). 

1.6. Alcances y limitaciones de la investigación 

Este trabajo pone énfasis en la vulnerabilidad del desarrollo regional dentro de las 
naciones, cuando se sustenta en una organización industrial oligopólica, continuamente 
impulsada por una política industrial· de mercado de carácter general, que no permite 
procesos de formación y aprendizaje empresarial, ni la formación de redes entre las 
empresas. En contrapartida, se destaca la importancia de una estrategia de organización 
industrial integral entre la grande y pequeiia empresa a través de prácticas 
institucionalizadas de subcontratación, sustentada en un ambiente macroeconómico que 
aliente la inversión y el crecimiento de la productividad, a fin de propiciar la 
competitividad, el crecimiento y el empleo en el largo plazo. Se sostiene que esto permitirla 
construir ventajas regionales y sectoriales de la estructura industrial, con miras a construir 
ventajas nacionales que permitan insertarse competitivamente en los mercados de alto valor 
agregado de la cambiante economía mundial. 

En términos generales, se sabe que la subcontratación ha apoyado el desarrollo 
industrial de la frontera norte de l'vléxico y que seria posible extender sus beneficios al resto 
del país. También se sabe que en lvléxico, a diferencia de Corea, Tahvan y Hong Kong. no 
se propició el vínculo de la maquila con la planta productiva nacional (Rubio 1994:478). En 
consecuencia, ésta investigación sólo demuestra, en primer lugar, que las prácticas de 
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subcontratación realizadas por las micro y pequeñas de los sectores metal mecánico. textil y 
de plástico. efectivarn.ente han apoyado su competitividad; y en segundo lugar. que la 
ausencia de una política industrial que estimule el potencial de la subcontratación y las 
vocaciones sectoriales de la actividad industrial de la región. no ha permitido estimular el 
potencial tecnológico de este tipo de empresas y prácticas para desarrollar actividades 
empresariales exitosas a través de la generación de mayor valor agregado y formación de 
capital. 
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2. REORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y PEQUEÑA EMPRESA EN EL 
CONTEXTO DE INTEGRACIÓN DE MERCADOS úNICOS. 

2.1. Introducción 

A todo paradigma de producción corresponde un esquema de organizac1on 
industrial, pues en sentido estricto, una sociedad no se distingue por los productos que 
elabora sino por la forma en que los hace (Landes 1979:18). En consecuencia. a cada 
paradigma de producción corresponde un paradigma tecnológico y un conjunto de normas 
de conducta social sobre las instituciones básicas de la competencia. el consumo y el 
trabajo como vía al bienestar. 

Entre l 913 y l 914, Henry F ord realizó sus grandes innovaciones en la linea móvil 
de producción de automóviles. Sin embargo. pasó tiempo para que el sistema de producción 
masiva se difundiera como prototipo de la producción. industrial moderna. En Estados 
Unidos, no fue sino hasta 1920, con el desarrollo de la industria automotriz, de 
herramientas, de químicos y equipo eléctrico, que la agricultura fue reemplazada por la 
industria manufacturera como el sector de la economía con mayor capacidad generadora de 
empleo (Clark 1985:5). A partir de entonces, empezó a perfilarse como el paradigma de 
organización industrial dominante en el terreno de las ideas, de igual manera como lo había 
hecho ya en el terreno de los negocios (Piore y Sabe! 1987:104). Sin embargo, para que la 
gran transformación industrial norteamericana se consolidara. fue necesario establecer un 
patrón social de consumo masivo compatible. Con la difusión de los sistemas de 
producción en masa. la preocupación económica de las empresas cambió hacia la demanda 
y, por tanto, a la construcción de una sociedad de consumo con alto poder adquisitivo. 

Para 1948, las empresas norteamericanas produjeron el 57% del valor agregado 
industrial y el 22% de las exportaciones a nivel mundial (Ballance & Sinclair 1983: 16). De 
hecho, la hegemonía política, económica y financiera norteamericana de posguerra, no 
significó tan sólo el predominio de un nuevo país en el escenario mundial; más que eso, 
terminó por consolidar la difusión de un modelo de sociedad con un estilo de producir y 
consumir en masa. asociado a altos niveles de ingreso y demanda de la población. De ahí 
que la reconstrucción europea y japonesa sostenida por Estados Unidos, pusiera fin a la 
predominante resistencia de los tradicionales sistemas de producción artesanal, frente a las 
ventajas y beneficios económicos y sociales asociados a los sistemas de producción en 
masa (Womack, et.al. 1990:9 y 45). 

Los procesos de reconstrucción estuvieron encaminados a construir condiciones 
institucionales para desarrollar la competitividad europea y japonesa en un nuevo contexto. 
El caso de Japón se caracterizó por articular los sistemas productivos de su área de 
influencia histórica, en torno a un esquema de organización industrial flexible. Igualmente 
pero por una vía diferente, Europa inició un proceso de integración regional con perspectiva 
política que promovía la integración económica a través de un amplio diseño de 
instituciones supranacionales, altamente receptivas a los impactos de los cambios 
económicos y tecnológicos (\Vallace 1994:4-8). Como resultado, para 1991 el comercio de 
Japón con países del pacifico asiático fue superior al realizado con Estados Unidos, 
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mientras que en la región europea. el comercio inttafirma es más dinámico que el 
intraindusuial debido al protagonismo de las empresas internacionales en. el proceso de 
integ=ción y globalización de mercados, orientado por la necesidad de aprovechar sus 
economías de escala (Guillén 1994:383). 

En el marco de estos procesos de integración. dos modelos de empresa han 
predominado. El de empresa masiva sustentada en la visión clásica de la especialización 
productiva que permite economías de escala. donde la tecnología es determinante de la 
organización económica y la asignación de la actividad económica entre empresa y 
mercado no supone problema. En consecuencia. producción estandarizada de bajo costo a 
través de grandes empresas. caracterizan el funcionamiento del sistema de producción y de 
las instituciones que lo regulan. Por su parte. el sistema de producción esbelta se sustenta 
en una organización industrial asociada a una visión sistémica de las empresas. En su 
dimensión práctica. el sistema elimina los altos costos del sistema artesanal y la rigidez ante 
las preferencias del consumidor del sistema en masa. La empresa esbelta. constituida por un 
grupo de empresas individuales. funcional y legalmente separadas. aunque 
operacionalmente sincronizadas (Womack & Janes 1994:93). se organiza con base en la 
rápida respuesta a las necesidades de los conswnidores, con una oferta más diversificada 
que permite más alternativas de elección; en su habilidad para crear nuevos mercados; 
desarrollar nuevos productos; y dominar tecnologías emergentes (Nonaka 1991:96-7). 

Los avances tecnológicos han permitido que la escala de producción óptima se 
reduzca y los avances organizacionales han permitido que la integración y colaboración 
empresarial se difunda como una amplia práctica. Ambos elementos han dado lugar a una 
creciente participación de concentraciones regionales de pequeñas empresas en procesos 
productivos globales. orientados por la necesidad de combinar estrategias de producción en 
masa con estrategias de producción flexible para atender las necesidades masivas y 
segmentadas de los diferentes mercados nacionales que se están integrando en mercados 
únicos regionales. 

2.2. Función de producción, economías de escala y organización institucional de la 
economía. 

Según Blair y Kenny, la función de producción describe la relación existente entre 
cualquier conjunto especifico de factores y la cantidad má.xima de producto que se puede 
producir con ese conjunto(l984:74). Henderson y Quandt añaden que la mejor utilización 
de cualquier combinación particular de factores, es un problema técnico. Se convierte en un 
problema económico cuando se debe seleccionar la mejor combinación para la producción 
de un particular nivel de producto, en función del nivel existente de precios (1986:66). Esto 
significa que dentro de un conjunto de producción que se compone de todos los planes de 
producción individuales o posibles, la función de producción es la frontera del conjunto de 
producción integrada por todos aquellos planes de producción eficientes (Benetti 1992). En 
consecuencia, la visión neoclásica de la empresa como una función de producción con una 
estructura jerárquica (Williamson 1990:XVU). indica que conforme aumenta la escala de 
producción debido al cambio técnico, la oportunidad para la sustitución de factores se 
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J reduce (Stewan & James 1982:4). En esta perspectiva. cualquier sustitución de trabajo por 
capital que modifique la función de producción, se enfrenta por definición a rigideces 
tecnológicas y organizacionales. 

Los rendimientos a escala son decrecientes cuando el incremento en el producto es 
menos que proporcional al aumento de los inswnos de la función de producción. y 
crecientes cuando el incremento en el producto es más que proporcional a su aumento. Los 
rendimientos crecientes surgen de la especialización del capital y el trabajo asociados al 
gran tamaño de la empresa. Cuando la operación productiva crece. la maquinaria en gran 
escala y la mano de obra más especializada se corresponden con insumos más 
especializados para una mayor escala de producción. Por su parte, los rendimientos 
decrecientes surgen de la imposibilidad de contener el costo de los insumos y los costos de 
coordinación derivados de la especialización, en relación a los beneficios adicionales de la 
misma (Pappas y Brigham 1985:219-21). Como los rendimientos crecen por economías de 
escala y decrecen por costos fijos, la teoria económica neoclásica ha concluido que las 
economías de escala dependen de que la función de producción exhiba rendimientos a 
escala crecientes en algunos segmentos de la superficie de producción (Cohn 1992: 123), lo 
cual necesariamente supone la producción en gran escala, costos medios decrecientes y 
tamaño amplio del mercado (Krugman 1993:21). 

El ambiente de incertidumbre y el nivel de riesgo aumentan conforme lo hace el 
número de agentes económicos involucrados en las transacciones y la tecnología y su 
aprendizaje se van sofisticando. Al hacerlo, la importancia de los costos de transacción 
entre los agentes económicos crece por el impacto de los costos financieros, de derechos de 
propiedad y de comercialización. En consecuencia, la formación o reorganización flexible 
de las empresas se convierte en un eficiente medio de organizar la producción de distintos 
agentes frente a un ambiente de incertidumbre y riesgo (Pratten 1991 :7), a la manera de un 
sistema de relaciones cuya combinación de recursos depende de un empresario o consejo de 
estos (Coase 1937:393). 

Si las instituciones son el conjunto de reglas y restricciones que gobiernan las 
relaCiones de conducta entre individuos o grupos, entonces los mercados actúan como 
instituciones que implic:in reglas y regulaciones, formales o informales, que gobiernan su 
funcionamiento y el comportamiento de las organizaciones (North, op.cit.:5). En ese 
sentido, mientras el ambiente institucional es el conjunto de reglas legales fundamentales 
que establecen las bases para la producción, el intercambio y la distribución, los contratos 
entre empresas gobiernan las vías en que estas unidades económicas pueden cooperar y/o 
competir (Williarnson 1995:1 74) 

En la perspectiva del análisis institucional de la economía, son fundamentales los 
costos de transacción y la acción colectiva. !V!ientras más grandes las fuentes de riesgo y 
pequeñas las de ganancia, los costos de transacción tienden a aumentar de manera natural. 
En estas condiciones, las actividades orientadas a través de mecanismos de mercado tienden 
a disminuir y las informales a aumentar, disminuyendo con ello la especialización, la 
distribución del ingreso y el nivel de desarrollo. 

En presencia de costos de transacción crecientes, que están en relación inversa al 
funcionamiento de los mercados y a las inversiones en infraestructura (Datta & Nugent 
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1989:49-50), crecen también las presiones sobre las economías de escala que es posible 
lograr. En consecuencia. las empresas se forman como acuerdos minimizadores de costos 
de transacción. Esto se debe a que muchas de las transacciones que son requeridas por las 
empresas para lograr sus economías de escala. son más eficientes si se realizan 
internamente que a través del mercado (Pranen. op.cit.:5). La ineficiencia del mercado y de 
los precios como mecanismo asignador de recursos, se debe a que muchas de las _decisiones 
de las empresas no son eficientes en virtud del creciente dinamismo de la economía y las 
instituciones y la creciente incertidumbre que resulta del dificil acceso a la información. En 
consecuencia. frente a la desorganización de los agentes económicos en el mercado, los 
costos de desarrollar, cumplir· y monitorear un contrato serán tan altos, que la buena 
disposición de las empresas para pagar por extemalidades contractuales, podría ser 
desalentada por pagar los costos de transacción (Stevens 1993: 111 ). 

·La relación entre mercado y empresa tiene dos vertientes. La primera surge cuando 
los intercambios mediados por el mercado son sustituidos por un proceso administrativo 
dentro de la firma. Ello es indicador de que la organización interna de las empresas sirve 
para atenuar o evitar los costos de transacción originados en un mercado desarticulado que 
afecta las economías de escala que es posible obtener. La función de producción así 
conformada.. contrariamente a lo expresado por el pensamiento neoclásico, se originaría 
más en la búsqueda de menores costos de transacción, que en la búsqueda de diferencias 
competitivas a través de la tecnología (Pranen, op.cit.:9). La integración vertical de la 
empresa seria entonces mayor, no por el gran tamaño que adquiere. sino porque la 
integración misma le permite aumentar la velocidad de acceso a insumos que incrementan 
el nivel de producto. 

La segunda vertiente surge cuando los intercambios mediados por procesos de 
administración internos, son sustituidos por un proceso de mediación a través del mercado. 
Coase apuntaría que la decisión de apoyarse en el mercado ocurre cuando los costos de 
organizar una transacción extra dentro de la empresa, son iguales a los costos de realizar la 
misma transacción por medio de un intercarnbio en el mercado abierto, o a los costos de 
organizarla en otra empresa (op.cit.:395). Las fallas del mercado que se originan cuando los 
compradores y vendedores son muy pocos por una condición de ventaja oligopólica.. elevan 
los costos de transacción de las empresas y las orientan a su integración vertical, buscando 
economías de escala en función de su tamaño. Sin embargo, las fallas de organización 
interna debido al gran tamaño, elevan los costos de operación por encima de los 
rendimientos que es posible obtener con su función de producción, y las orientan entonces 
a su desintegración horizontal. 

Frente a costos de transacción ~recientes, la acción colectiva de los agentes 
involucrados es necesaria a través de sus organizaciones (Nabli & Nugenn 1989.:446). Los 
costos serán altos si las partes tienen mucho que ganar o perder en la transacción y si 
muchas partes están involucradas (Stevens, op.cit.:107); y como las decisiones del gobierno 
frecuentemente afectan la elección de formas de organización y contratos, la acción 
colectiva de los agentes económicos buscara influir las decisiones en protección de sus 
intereses, dependiendo de su capacidad de gestión, tratando de reducir el impacto en sus 
costos de inicio y en los costos medios de largo plazo. 
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2.3. Incertidumbre, innovación y f'Unción de producción 

Mientras que los rendimientos a escala miden la eficiencia en el uso de los factores 
para la obtención de un determinado nivel de producto, las economías de escala miden la 
evolución de los costos medios a largo plazo, frente a las relaciones que una producción 
competitiva debe tener en el mercado. Las diferencias tecnológicas entre empresas grandes 
y pequeñas generan diferencias en la eficiencia de su operación productiva, debido a las 
diferentes posibilidades de innovación. productividad y fijación de precios. La estructura de 
competencia que surge de las eficiencias diferenciales entre grandes y pequeñas, se deriva 
de la productividad del trabajo que se obtiene con el aumento de la especialización y la 
disminución de los costos unitarios por las economias de escala. Esto que suele impedir el 
acceso de las pequeñas empresas a ciertos mercados, conduce a un proceso de 
concentración industrial, donde los requerimientos tecnológicos para la producción a 
precios competitivos, marcan barreras a la entrada significativas, donde las grandes 
empresas marcan la pauta de la industria, dejando a las pequeñas un papel económica y 
políticamente subordinado (Archibugi,et.al.1991 :301). Este tipo de organización industrial 
oligopólica (Sylos-Labini 1966 y Modigliani 1958), tiene objetivos que no sólo se 
relacionan con la maximización de beneficios de las grandes empresas, sino además con la 
determinación de precios, la variación de estos sobre el curso del ciclo de negocios y el 
cambio técnico y el financiamiento de su empresa (Storper 1985 :263 ). 

La teoría neoclásica ha puesto énfasis en precisar que la productividad de la mano 
de obra en la gran empresa es mayor que en la pequeña. debido a que en la primera el 
trabajo es más especializado. En consecuencia, los costos unitarios para grandes escalas de 
producción son menores que para las escalas de las pequeñas empresas, donde por 
cuestiones de tamaño y posibilidades económicas, los trabajadores realizan varias tareas y 
su eficiencia es menor. En el aspecto tecnológico, la operación en gran escala permite el uso 
óptimo de equipo especializado, en oposición a maquinaria más versátil pero menos 
eficiente que se usa en las pequeflas empresas. De igual manera, las operaciones en gran 
escala motivan grandes compras de materia prima, cuyos descuentos por cantidad conducen 
a disminuir los costos. Esto se aplica también al mercado de capital, porque las grandes 
empresas tienen más fácil acceso a él y a tasas de interés más bajas y pref"erenciales (Pappas 
y Brigham, op.cit.:296). En consecuencia, ha dejado de lado el estudio de la pequeña 
empresa, cuya contribución al proceso de innovación se ha considerado marginal y se ha 
concentrado en el estudio de las empresas oligopólicas, pues "han ganado la habilidad para 
perpetuar sus ventajas tecnológicas a través de su conducta de precios", lo que implica que 
la planeación corporativa de largo plazo de estas empresas se oriente a perpetuarse y 
mantener un esquema de jerarquías frente a las pequeñas (Storper,op.cit.264). 

Todo cambio técnico implica la solución de un problema que tiene que ver con una 
modificación de costos o de acceso a mercado. En la medida que esto se realiza a partir de 
conocimientos científicos directamente aplicados a la actividad productiva (Rosenberg 
1979:78), se genera un paradigma tecnológico que Dosi define como un patrón de solución 
de problemas tecnoeconómicos selectos, basado en principios de las ciencias naturales 
altamente seleccionados, conjuntamente con reglas específicas orientadas a la adquisición 
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de nuevo conocimiento y a salvaguardarlo, siempre que sea posible. contra la rápida 
difusión entre los competidores (1988:1125-7). Los elementos que revisten la mayor 
importancia para las empresas son. en primer lugar. que su búsqueda y establecimiento 
tenga que ver con un proceso acumulativo de conocimiento que permita desarrollar o 
asimilar Ja innovación que supone un cambio técnico. de forma tal que lo que Ja empresa 
puede esperar realizar tecnológicamente en el futuro, está estrechamente condicionado por 
lo que es capaz de hacer en el pasado (Ibid:l 130). En segundo lugar. cada paradigma 
tecnológico. a través de su efecto sobre el anterior paradigma.. generalmente previene contra 
los rendimientos a escala decrecientes a través de· las innovaciones. Esto significa que la 
innovación en la empresa oligopólica se origina en la necesidad de evitar la ineficiencia 
derivada de su gran tamaño e inflexibilidad; la disminución de la competitividad frente a 
otras empresas oligopólicas con prácticas más eficientes; e impedir el acceso a nuevas 
empresas de tamaño medio y pequeño mediante la ampliación de la brecha tecnológica. 
Estas prácticas han llegado a cuestionar la eficiencia de la tecnologia asociada a procesos de 
producción en masa. pues la especialización que permite economías de escala con grandes 
volúmenes de producto y bajos costos unitarios. no permite a la vez la flexibilidad de 
innovación y la velocidad de respuesta necesaria ante cambios en la demanda o en la 
competencia. ni estimular el desarrollo de capacidades para elaborar nuevos productos de 
alta calidad o viejos productos con nuevas formas y procesos ( Hayes & Pisano 1994:80). 

La visión tecnológica de Ja empresa neoclásica. tiende, por efectos de un proceso de 
competencia depredador. a configurar una organización industrial de carácter oligopólico, 
donde la competencia entre pocas y grandes empresas que controlan la velocidad de la 
innovación y el cambio técnico, se mueve hacia el ámbito de la diversificación de 
productos, debido a la incertidumbre y la necesidad de mantenerse en el tiempo 
(Dominguez 1980). Por ello las actividades de investigación y desarrollo se orientan de 
manera preponderante hacia la innovación de productos más que a la de procesos, lo cual 
acentúa el patrón de organización industrial en tomo a la gran empresa (lnaba 1960:21). 
Esta práctica de innovación ha orientado las inversiones en investigación y desarrollo de las 
empresas norteamericanas de posguerra. hacia una estrategia de controlar las preferencias 
del consumidor y las ganancias de corto plazo, lejos de la ruta innovadora de largo plazo 
emprendida por muchas grandes empresas japonesas y europeas (Berger, et.al.1989:42). 

Al considerar la economía como un ambiente donde la única certidumbre es la 
incertidumbre (Nonaka.op.cit:96) y la incertidumbre como un nivel desconocido de riesgo 
(Obrinsky 1983:75), las empresas japonesas desarrollaron esquemas de organización 
industrial flexibles, basados en la aplicación del conocimiento científico a la producción, 
hoy conocidos como sistemas de producción esbelta. Esto les ha permitido aprovechar 
todos los segmentos de mercado que signifiquen una oportunidad de crecimiento. En 
consecuencia, los sistemas de entrega justo a tiempo y de automatización flexible, han 
creado posibilidades organizacionales entre empresas de diverso tamaño, para superar la 
lógica de la productividad individual como una función a escala y permitir un 
aprovechamiento social de los procesos automatizados de producción que incremente la 
eficiencia colectiva (Storper,op.cit.:272; Villavicencio 1994:768). 
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El aspecto organizativo hace la diferencia. Mientras el sistema de producción en 
masa establece metas personales limitadas, donde suficientemente bueno se traduce en un 
aceptable número de defectos. un má.ximo nivel de inventario y un rango estandarizado de 
productos. el sistema de producción esbelta establece señales explícitas de perfección, 
costos en constante declinación. fortalece el criterio de responsabilidad awnentando la 
libertad en el control del trabajo, estimula el aprendizaje profesional, la capacitación y el 
desarrollo de productos. y fortalece la coordinación del sistema de producción con 
proveedores y conswnidores (Womack,et.al,op.cit:l3-4). Todo esto requiere mucha 
comunicación, razón por la cual la tecnología descansa en la información. Ello permite que 
las empresas organizadas como sistemas de producción esbelta. puedan aprovechar mejor 
las ventajas de la especialización y la producción en masa. 

La inversión en trabajo y su constante capacitación es alta. orientada a la integración 
de equipos de trabajadores con múltiples capacidades y atributos en todos los niveles de 
organización, a fin de garantizar la calidad, la flexibilidad productiva y la innovación. Este 
enfoque desarrollado inicialmente en las condiciones económicas y culturales de Japón, no 
convierte al trabajo en un costo fijo, sino en un activo a desarrollar, dándole un nuevo 
sentido a la función de producción, que al ser la función de producción de un sistema de 
empresas. implica una invers1on en capital alta. por la constante innovac1on y 
automatización en maquinaria requerida para elaborar grandes volúmenes de producción, 
pero segmentados en pequeños lotes de una gran variedad de productos elaborados por las 
empresas de la red. Esta organización industrial aprovecha la flexibilización que resulta de 
la alta tecnología y la organización funcional de redes entre grandes y pequeñas empresas. 
También permite cambiar de un proceso de producción a otro en función de los signos de 
mercado, reduciéndose la escala óptima de producción a una cuarta parte de la requerida en 
la producción en masa (Ruiz y Kagami 1993:3). Para ello, la colaboración y el aprendizaje 
empresarial son condición necesaria de tal proceso. 

Son cinco conceptos los que a juicio de Womack. Jones y Roos caracterizan el 
sistema de organización industrial esbelto. En primer lugar, el concepto de la empresa 
como comunidad, significa que ésta asume la responsabilidad por el empleo y las 
remuneraciones, bajo la fórmula de recompensa combinada por creatividad y antigüedad. 
Esto incluye facilidades y apoyo para vivienda. recreación y educación de los trabajadores 
(op.cit.:53). Además considera a la fuerza de trabajo como un activo de largo plazo que es 
importante desarrollar, a fin de alcanzar la actitud crecientemente innovadora y carente de 
temores que permitan una automatización flexible completa (Baranson 1981 :24; 
Deutschman 1987:470; Hayes & Jaikumar 1988:8; Aoki 1988a; Nakamura 1994:126). 

El concepto de trabajo en equipo permite la organización laboral en equipos 
conocidos como círculos de calidad. En las empresas japonesas, en un principio asumieron 
la responsabilidad de las tareas de limpieza. reparaciones menores y control de calidad. 
Posteriormente pasaron a sugerir innovaciones al proceso y a retroalimentar a los ingenieros 
industriales. Este sistema de organización permite que el control del trabajo, de la calidad 
del producto y de los costos de producción, esté bajo la responsabilidad del área de 
producción, con un esquema de jerarquías de equipos de trabajo a grupos y a secciones, y 
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no de individuos a supervisor y a gerente de planta (Ogawa 1984:48-9 y Womack, et.al: 
56-7). 

Abatir costos de inventarios buscando economías de escala por compras en 
volumen, evitar su almacenamiento en grandes almacenes y aumentar su control con una 
estructura administrativa que pennita su oportuna entrega a la línea de producción, se logra 
a través de las cadenas de oferta. La relación entre empresa y proveedor para reducir 
costos e innovar en calidad, es una relación de mercado sobre el principio de precio, calidad 
y oportunidad de entrega. Como las empresas orientan su esfuerzo productivo en función 
de la demanda. la cadena de proveedores compuesta por un gran número de pequeí\as 
empresas. que bajo una relación de subcontratación funcionan como oferentes de partes 
para la elaboración de productos finales, tienen que ser capaces de producir lo que se 
necesite cuando se necesite (Ogawa, op.cit:l04). La coordinación con las empresas 
subcontratistas se realiza a través del flujo de información en un sistema de oferta diaria, 
computarizado o telefónico, que evite los inventarios en la empresa (Ho 1988: 127; 
Womack, et.al.:62); y se organiza a través de un esquema de subcontratación en cascada, 
pues de un contrato se cuelgan subcontratos de primer, segundo y hasta tercer nivel (Aoki 
1988a; Lazerson 1990:4; Castillo y Ranúrez 1992:38-9) 

La oferta es variada porque el sistema de producción es flexible y el sistema de 
producción es flexible porque la demanda variable es la característica de los tiempos 
modernos y del diseño de su estructura de producción. Así, la flexibilidad de las empresas 
para reducir o aumentar su producción y costos de ingenieria ante los cambios en la 
demanda, es lo que orienta la organización de los sistemas de producción esbelta. El 
formato de producción es más flexible porque no es único y reconoce diferentes tipos de 
mercado por tamaño y estacionalidad: el primero es de acuerdo al tamaño del lote en unidad 
simple, lote pequeño, lote medio, lote grande y producción continua; un segundo se 
determina según el proceso sea continuo o intermitente; un tercero se refiere al tipo de 
productos y tamaño de los lotes en pequenas escalas de producción de una amplia variedad 
de productos, escalas medias de un limitado rango de productos y gran escala de una 
limitada variedad de productos. Este formato indica que un amplio lote de producción 
permite un más bajo costo unitario del producto. Sin embargo, como la demanda y la 
competencia en el mercado no siempre permiten la producción en gran escala, la respuesta 
tecnológica más adecuada es la pequeña escala de producción de una amplia variedad de 
productos, conocida también como manufactura flexible. El cuarto y quinto .formato están 
relacionados con la producción por pedido, tanto en su forma de orden de trabajo como de 
producción para stock. La orden de trabajo implica pequeños lotes de producción, mientras 
el stock se refiere a grandes lotes de producción continua. Ambas formas se utilizan de 
manera intercambiable, dependiendo de la tendencia en el mercado (Ogawa,op.cit.: 13-15). 

Por último, el trato al cliente es parte de un sistema de información que permite al 
consumidor indicar sus decisiones al distribuidor y éste al proceso. Siendo el distribuidor 
parte del sistema productivo, la información del consumidor y las posibilidades 
tecnológicas de respuesta son lo que ordena el plan de producción. Esto permite considerar 
a los consumidores como parte importante de la empresa (Wornack, et.a1:67), lejos del 

20 



modelo de dominio de las preferencias del consumidor que caracteriza Jos esquemas 
orientados por la producción en masa (Félix 1987: 118). 

2.4. Aprendizaje. innovación y función de producción. 

El concepto neoclásico de tecnología implica la elección de la técnica óptima en 
función de una eficiencia a lograr con una relación capital-trabajo dada. Sin embargo, los 
incrementos de la productividad también se relacionan con el aprendizaje que resulta de Ja 
experiencia en el trabajo. Este camino hacia la productividad plantea problemas <•on el 
concepto neoclásico de tecnología, que no torna en cuenta la posibilidad de innovación 
continua debido al aprendizaje (Ojikl 992:6). 

Mook.herjee y Ray aseveran que la hipótesis del aprendizaje en el trabajo th:-1.c 
alcances parecidos a los de las economías de escala estáticas, pues ¡1ro11''"'"''" L 
concentración de la industria (1991:148). Si las economías de escala se miden cnme 
reducciones en los costos medios atribuidos al incremento en el producto (l'rnllen, 
op.cit: 13). y los costos medios se miden como la relación entre costos fijos y cl"1«1ir.idnrl del 
producto en el mercado, las economías de escala generadas por costos fijos i1úciales y las 
obtenidas por el aprendizaje en el trabajo tenninan por ser similares. En consccucnch1, Ja 
velocidad de aprendizaje crea barreras a la entrada de la misma fonna que las econonlÍ"'• ele 
escala, debido a que esta fonna de acumulación de capacidad tecnológica es costos" (Teil,·I 
y Westphal 1990:13). 

Si bien la experiencia acumulada por el aprendizaje en el trabajo genera l.nui c1i.t;" J¡¡ 
entrada a nuevas empresas por el efecto Homdal - que permite incrementar la productiviclml 
por aprendizaje directo e indirecto de trabajadores-, las filtraciones de ese ap1c11din1jc 
reducen la concentración del mercado y presionan a los precios y costos a bajar c,1;, '""Yº' 
rapidez a lo largo del tiempo (Mookherjee y Ray,op.cit.:144 y 155; Loyola 1994:45'/). Sin 
embargo, estas filtraciones están condicionadas por el factor educativo. pues si bien es 
cierto que la asimilación productiva de la tecnología y la eficiencia X tienen que vn cou la 
capacidad de aprendizaje en el trabajo, la duración de este periodo de aprc11:li·'''.i<> e-~ 111•n 

función directa de las calificaciones humanas previamente existentes en la cu1presa o en la 
economía que recibe o asimila la innovación (Jeremy 1981:3; Lall 1990:63; JJell & Pavitt 
1993:261). 

El aprendizaje en el trabajo se ha convertido en una importante explkadón de las 
diferencias observadas en lo que se ha llamado Ja eficiencia X de !n' empresa,, :: '" 
economía. Drucker ha señalado que en la sociedad actual, el conocimiento es el pri11cipai 
recurso para los individuos y la economía. Tierra. trabajo y capital, los tradicionales 
factores de la producción, no desaparecen, pero se convierten en secundarios (J 992.:9.'.>). l ''· 
eficiencia que surge del aprendizaje es sustancial, como lo demuestra In cxperic11ci:. 
japonesa de aprender a trabajar en equipo, lo cual tardaron en lograr cerca de 15 ''iios. Sin 
embargo, una vez que dominaron el nuevo concepto de trabajo en equipo, disminuycwn el 
tiempo de desarrollo del producto a dos tercios del tiempo estándar (Jhid:J(1:"). E~t'1 

eficiencia X tiene que ver con Ja productividad que es posible lograr poi c·r1cirn" <k la 
productividad técnicamente posible con la función de producción típica de Ja empresa o la 
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economía; y está influida por todo tipo de factores que permiten el mejor aprovechamiento 
de los recursos existentes (Ruprah 1993). Esto es lo que da sentido a la idea de que la 
función de producción no depende tan sólo de la tecnología. y que por tanto la posibilidad 
de innovación tenga que ver, además, con el diseño y la calidad de los materiales usados, la 
organización de la producción, el empaque del producto y la capacitación de la fuerza 
laboral (Dijk,op.cit). Si la eficiencia X resulta del esfuerzo discrecional de quienes trabajan 
al interior de una organización, entonces el aprovechantlento óptimo de los recursos supone 
fallas del mercado que impiden lograr previamente el máximo nivel de eficiencia. Esta 
situación ilustraría el hecho de que si las empresas fallan en utilizar sus recursos 
eficientemente, se debe a que los costos de transacción no se superan debido a la existencia 
de problemas de acción colectiva a su interior (Nabli & Nugent, op.cit.: 19). 

Se ha enfatizado que el desarrollo de las capacidades de las empresas dependen de 
dos condiciones: de su capacidad de aprender internamente y de la capacidad del estado de 
generar políticas orientadas a remediar las fallas del mercado que afectan su posibilidad de 
aprender (Lall, op.cit.: 12,17 y 20). En el primer sentido, Garvin señala que el aprendizaje 
en las empresas está en función de su capacidad de mejorar o repetir las viejas prácticas. 
Las empresas mejoran cuando tienen un compromiso con el aprendizaje a partir de su 
capacidad de resolver problemas sistemáticamente, de experimentar con nuevas 
alternativas, de aprender de las propias experiencias e historias pasadas, de aprender de las 
experiencias y mejores prácticas de otros y de transferir rápida y eficientemente el 
conocimiento a través de la organización. En general, una empresa empieza a aprender 
cuando deja de preocuparse tan sólo de los costos y empieza a hacerlo por la calidad, 
entrega e introducción de nuevos productos y procesos ( 1993 :78,81 y 89) 

En el segundo sentido; Lall insiste que las transacciones entre empresas y entre 
industrias están frecuentemente marcadas por fallas de los mercados, pues estrechos y 
fragmentados, no necesariamente proveen el tipo de información que los agentes necesitan 
para diseñar, producir o invertir. En consecuencia, las empresas utilizarán su infonnación y 
capacidad para adquirir maestría tecnológica y organizativa que les pennitan alcanzar la 
máxima producción. La competencia induce a las empresas a mejorar su maestría, reducir 
sus costos y adaptar los productos a las necesidades del mercado. Sin embargo, cuando 
frente a mercados mas competidos y riesgosos tal capacidad de aprender no existe 
plenamente, es necesario establecer nichos de mercado internamente protegidos que 
absorban los costos de aprendizaje de las empresas, mientras son inducidas a entrar en los 
mercados externos. Frente a dinámicos e imperfectos mercados de tecnología y 
transacciones entre industrias con alto riesgo moral e información asimétrica, el desarrollo 
de capacidades tecnológicas de las empresas, especialmente las pequeñas, requiere de una 
intervención estatal sustentada y evaluada en criterios de eficiencia productiva y equidad 
social; es decir, en una estrategia de industrialización orientada a las exportaciones, con una 
protección adecuada que induzca un rápido y eficiente aprendizaje tecnológico y 
organizativo. De otra forma, en países en vías de desarrollo, sólo las grandes empresas 
pueden construir este tipo de capacidades tecnológicas, internalizando funciones que en 
otras condiciones podrían extemalizarse a través de redes (op.cit.:23-25). 
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Como una gran parte del aprendi=je tecnológico de las empresas tiene lugar en su 
interior. la acumulación de capacidades tecnológicas a partir de un amplio desarrollo del 
sistema nacional de educación, complementado por programas internos de entrenamiento. 
tienen un significativo impacto sobre la capacidad de aprendizaje de las empresas. el 
aumento de su eficiencia X y el desempeño industrial agregado (Garvin, op.cit.: 88; Lall, 
opcit.: 27; Bell & Pavitt, op.cit.:272). 

2.S. Reestructuración industrial, innovación tecnológica y pequeila empresa. 

Por décadas, las empresas en casi todo tipo de industrias han buscado economías de 
escala. acuciadas por la idea de que fabricando o distribuyendo bienes en gran volwnen, 
disminuyen sus costos unitarios. El predominio de la producción en masa tuvo dos 
consecuencias en la organización de la producción: que los costos adicionales de expandir 
las empresas apenas fueran una nota de pie, pese a que conforme crecían se convertían en 
más burocráticas, inflexibles y desperdiciadoras; y que la asociación entre gran empresa y 
eficiencia fuera aceptada sin discusión (Economist 1993: 13). La hipótesis shumpeteriana de 
una relación positiva entre innovación y poder oligopólico y de que las grandes empresas 
son más innovadoras que las pequei\as, ha llevado a desestimar la importancia de las 
pequei\as empresas en eI proceso de innovación y crecimiento económico. 

El runbiente recesivo que ha motivado la reestructuración industrial de los ochenta y 
noventa. ha generado un proceso innovador con consecuencias importantes sobre la 
productividad y el empleo. Sin embargo, los cambios que mejoran la eficiencia de las 
grandes empresas, han tenido un :unplio efecto a nivel del desempleo industrial y del 
ascenso competitivo de las pequeñas empresas. En el primer caso, es claro que el progreso 
técnico incorporado para el mejoramiento de la productividad de las grandes empresas, 
tiene un impacto negativo sobre el empleo (Sylos Labini 1993:19,63). En el segundo, la 
expansión de las nuevas tecnologías alrededor del mundo, junto con la caída de barreras 
comerciales, la desregulación de mercados financieros y la convergencia internacional de 
hábitos de consumo, han abierto nuevas oportunidades de negocios a miles de pequeñas y 
medianas empresas, que han desarrollado intensamente su capacidad de innovación y sus 
posibilidades de contribuir al desarrollo regional aprovechando los impulsos de las grandes 
empresas en su favor y generando empleos productivos al resto de la sociedad. 

Según cifras de la Comisión Europea, responsable de la política empresarial, 
comercio, turismo y cooperativas, el 67% de las empresas y el 13% del empleo industrial de 
la Comunidad Económica Europea, se concentra en Alemania., Francia, Italia y Gran 
Bretaña. Por otra parte, en 1990, de 12.5 millones de empresas, el 14% se ubicaban en el 
giro industrial, generando el 33% del empleo total, 1.4% menos que en 1988. De ellas, el 
80% eran mícroempresas que generaban el 13% del empleo industrial; y junto con las 
pequei\as empresas, representaron el 84.5% de los establecimientos y generaron el 18.6% 
de los empleos. Comparativamente, Australia tiene una estructura de micro y pequeñas 
empresas de 80%, que generan el 18. 7% del empleo, mientras en Canadá los pesos eran 
78/10, y en Japón y Estados Unidos este tipo de empresas significan el 76.4 y 72.1% de los 
establecimientos respectivamente. De acuerdo a Ja generación de empleo, las 
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microempresas de la Comunidad Europea son dominantes en negocios de distribución al 
menudeo y las empresas pequeñas y medianas en actividades manufactureras ligeras 
(alimentos, textiles, piel e imprenta), maquinaria liviana. anículos de metal y procesamiento 
secundario de metales (European 1994:6-10.15, 33). 

Más específicamente, en una encuesta aplicada en la industria holandesa. 
Kleinknecht y Reijnen mostraron que por subestimar el papel que las pequedas y medianas 
industrias juegan en la investigación y desarrollo, las estadisticas oficiales indicaron que el 
84o/o de la misma es realizada por empresas mayores de 500 empleados. Sin embargo, con 
métodos de cuantificación alternativos, estimaron que sólo era de 57% (1991:585). Por su 
pane. para el caso de la industria italiana. que ocupa el primer lugar dentro de la 
Comunidad Económica Europea en establecimientos y empleo a nivel de micro y pequedas 
empresas (European, op.cit.:15), Archibugi et.al. no encontraron clara evidencia de que la 
intensidad de innovación dependa estrictamente de la concentración industrial, al menos al 
nivel de la empresa (op.cit.:308). Esta evidencia hace aparecer injusta la hipótesis 
shumpeteriana de que las grandes empresas, con mayores recursos financieros y 
tecnológicos, están más capacitadas para enfrentar los costos y riesgos de la investigación y 
desarrollo que requiere la innovación. De hecho, las pequeñas empresas de Inglaterra, 
debido a su capacidad de innovación y fácil acceso a la actividad económica, son altamente 
productivas y generadoras de empleo, pues una vez que una empresa realiza una innovación 
y aumenta su participación en el mercado, presiona a los competidores a través de un 
proceso de imitación o superación de la innovación inicial (CEPAL 1990:70). 

En el caso de la pequeda industria alemana. Hennann indica que debi~o a su alto 
grado de especialización y su pequeña escala de producción, su posición es de desventaja 
cuando se le analiza desde el punto de vista de las economías de escala tradicionales. Sin 
embargo, al apalancar su especialización productiva en amplios mercados geográficos, 
globalizados por el intenso proceso de integración europea, su escala de producción obtiene 
suficientes estímulos para recuperar los amplios gastos de investigación y desarrollo y 
mantener sus costos de producción dentro de rangos industriales aceptables (1992: 116). 

En Estadqs Unidos, la industria se ha venido moviendo lejos de las manufacturas 
pesadas, que han sido el campo tradicional de las grandes empresas, hacia los negocios de 
alta tecnología y servicios que tienden a ser pequedos. Las grandes empresas automotrices y 
electrónicas, están su:bcontratando hasta cerca del 50% de su producción a pequeñas 
empresas, debido a que las nuevas tecnologías permiten que las economías de escala 
puedan ser mejoradas en un más bajo nivel de producción. De ahí que se considere a las 
pequeñas empresas más innovadoras que las grandes y con menos requerimientos de capital 
(Economist 1990:61). · 

Las razones que explican el ascenso de las pequeñas empresas de los países 
desarrollados, son las mismas que se pensó harían más amplia la brecha entre grandes y 
pequeñas. En el plano del comercio, por ejemplo, la caída de las barreras comerciales ayuda 
a que las pequeñas actúen en mercados internacionales sin tener que enfrentar los 
problemas de empleados, legislación e impuestos característicos de ·los negocios 
internacionales, que antes sólo era posible enfrentar a las grandes empresas. En el plano 

.financiero, la amplia desregulación de los mercados de capital, permite que las pequeñas 



empresas accedan al crédito en condiciones similares a la grandes antes de la desregulación. 
En el plano productivo, el uso de las computadoras ha venido estrechando las economías de 
escala y les ha permitido utilizar las mismas técnicas logísticas, sofisticados modelos 
:financieros, nómina automatizada, técnicas de control de calidad y otras tareas 
administrativas que antes sólo eran disponibles a las grandes empresas (Ebel 1989). En el 
plano del conswno, la convergencia internacional de hábitos de consumo y la generalizada 
aplicación de técnicas de control de calidad, han empezado a afectar el poder de las grandes 
marcas, a saber, el más preciado activo de las grandes empresas de producción en masa 
(Economist 1993, op.cit.) 

Mientras en la visión del oligopolio de Sylos Labini, la pequeña empresa juega un 
papel secundario en el cambio tecnológico, en la visión shwnpeteriana juega un papel 
transitorio, debido a su importancia en las etapas iniciales de la innovación, de acuerdo con 
la teoría del ciclo de vida del producto. Bajo la forma de la especialización flexible, la 
empresa pequeña ha probado su fuerza económica y tecnológica, no sólo en tiempos de 
fácil crecimiento, sino en tiempos de crisis (Schmitz 1990:280). Sin embargo, aunque las 
nuevas tecnologías han cambiado las leyes que gobiernan las economías de escala en la 
empresa, planta y nivel de producto, no es previsible que puedan conducir a drásticos 
cambios en la concentración de las industrias de producción en masa 
(Archibugi,op.cit. :311 ). Se deduce entonces que una estrategia de desarrollo tecnológico 
para las pequeñas empresas, debe tomar en cuenta no sólo la trayectoria tecnológica previa 
en relación a la que se desea alcanzar, tal como ha sido señalado por Dosi y Bell y Pavitt. 
En su estudio, Pratten concluye que si las pequeñas empresas pueden producir rnás 
rentablemente en relación al capital que emplean, las firmas tenderán a ser pequeñas. Sin 
embargo, si las pequeñas empresas lo pueden hacer tan rentablernente como las grandes, 
entonces ambos tipos de empresas tenderán a coexistir (op.cit.:31). En consecuencia, las 
pequeñas empresas requieren coexistir con grandes empresas oligopólicas que tienen 
fuentes propias de conocimiento tecnológico y organizacional. !Vluchas grandes empresas 
se están reorganizando para disminuir sus costos, la burocratización, la inflexibilidad y el 
desperdicio de recursos. Para ello están recurriendo a nuevas formas de colaboración con 
otras grandes y pequeñas empresas a través de alianzas, inversiones conjuntas y 
subcontratación que les permitan llegar a nuevos mercados. 

2.6. Integración de mercados, economías de escala y especialización regional •. 

El ambiente de integración económica de mercados nacionales que actualm«nte 
prevalece, se relaciona con una estrategia orientada a mejorar el funcionamiento de las 
instituciones de mercado para abatir los costos de transacción que afectan a las empresas. A 
ello contribuyen la ampliación de mercados mediante la constitución de cspm:iu!: 
económicos comunes que permitan el desarrollo de las economías de escala de las grandes 
empresas y/o concentraciones industriales y el desvanecimiento de los obstáculos que 
entorpecen la competencia y limitan la movilidad de factores. (García t 994:259; !Vlarkuscn 
t 995:287). Sin embargo y en presencia de estructuras industriales con amplias 
concentraciones de pequeñas empresas, se requieren nuevas instituciones, que eviten las 
distorsiones o desequilibrios resultantes de la transición de mercados nacionales a mercados 
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internacionalmente integrados (González 1995:107). tal como se dio en apoyo de la 
economía española. que después de su proceso de integración. para 1990 cuenta con el 1 7o/o 
de los establecimientos industriales de la Comunidad y genera el 11 o/o del empleo 
industrial. con una estructura industrial predominantemente de pequeñas empresas 
(European, op.cit.: 15). 

En presencia de procesos de integración de economías asimétricas. la experiencia 
europea sugiere la necesidad de dotar a las economías menos desarrolladas con niveles de 
productividad. competitividad y niveles de bienestar equiparables a los de los más 
desarrollados, a través de proftmdos procesos de reconstrucción productiva o reformas de 
política económica orientadas a redefinir los sistemas productivos nacionales y aumentar el 
empleo y las remuneraciones de la economía (Guillén. op.cit.:386; Rubio, op.cit.:447; 
Cáceres 1995 :99). Esto permite evitar distorsiones internas dentro del proceso de 
integración y tendencias de desarticulación regional al interior de los países participantes 
(Wallace. op.cit.:8; Gonzáles. op.cit.:112). Este tipo de integración requiere que las 
disparidades iniciales entre países y entre regiones al interior de los países, no aumenten. 
Para ello, la transición debe realizarse sobre criterios de eficiencia. equidad y estabilidad, 
tal como ocurrió con la integración europea. la cual se desarrolló durante un extenso 
período, apoyada en la creación de instituciones económicas y políticas supranacionales, 
para impulsar una integración políticamente más ambiciosa que las propuestas 40 años 
después en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) y en la Cooperación 
Económica Asia Pacifico (APEC) (Wallace, op.cit.:3; Pallán 1995). 

Dos tipos de innovaciones están resultando de la reestructuración industrial de los 
últimos años; aquellas que implican notables economías de escala y encuentran como 
principal obstáculo las insuficientes dimensiones del mercado; y aquellas que dan lugar a 
economías de especialización, que encuentran su principal obstáculo en la disponibilidad de 
trabajo calificado. Por su naturaleza, las primeras son objeto y preocupación de las grandes 
empresas, mientras que las segundas han dado lugar al ascenso de pequeñas empresas que 
aprovechan su especialización para acceder a nichos de mercado particulares o para 
asociarse flexiblemente con grandes empresas (Sylos Labini 1993:60.71). 

Las ventajas de especialización de las empresas. tienen que ver con rendimientos 
crecientes, mientras que las ventajas comparativas con las que obtienen de sus diferencias 
locacionales. De hecho, al localizarse en áreas de concentración espacial industrial, con 
amplia demanda local e infraestructura de acceso a mercados distantes, las empresas pueden 
obtener rendimientos crecientes de carácter interno debido a las economías de escala. Una 
vez conformada la zona manufacturera, genera rendimientos crecientes de carácter externo 
en las empresas debido a: la conformación de un mercado de trabajadores que contrnrres?il 
la demanda de trabajo incierta de las empresas y la competencia tipo Bertrand que permite 
que el nivel de salario pase del nivel de explotación al nivel competitivo conforme las 
empresas aumentan; la obtención de economías de escala en la producción de insumos 
intermedios, debido a que un gran centro de producción puede permitir rendimientos 
crecientes que mejoren la eficiencia y diversidad de los proveedores y; al ambiente propicio 
para saltos tecnológicos (Krugman 1991 :36-54). 

26 



Además de las eficiencias estáticas en materia de economías de escala y acceso a 
inswnos y mercados. las economías de aglomeración generan eficiencias dinánlicas en 
materia de aprendizaje industrial y capacidad de innovación (Porter 1995:305). Tal es el 
caso de los distritos industriales. donde las desventajas inherentes a las pequeñas empresas 
se han eliminado por medio de la agrupación. que al contrarrestar las deseconomías de 
escala de este tipo de empresas. les permiten reducir costos. acotar su dispersión, elevar la 
especialización y el valor agregado en sus productos y aumentar su poder frente al mercado 
(Ruiz Durán l 995b: ). 

Es evidente que los procesos de integración de economías nacionales en mercarlos 
únicos. presentan grandes retos para la política industrial frente a las necesidades del 
desarrollo regional dentro de los países. De hecho, las diferencias regionales se han 
incrementado al ritmo con que se ha desarrollado la especialización industrial t:n tn~ 

regiones (Markusen.op.cit.:293). En consecuencia. parecería lógico reformar los ténni11os 
productivos nacionales para facilitar la integración de los países a mercados únicos, 
considerando que al interior de las naciones es conveniente promover la especiali:.rnció11 
productiva y el comercio entre regiones, a partir de la concentración de grupos de indusu iw; 
conectadas por relaciones especializadas entre compradores y vendedores, o relacionadas 
por acceso a tecnología y trabajo calificado. Esto puede ser alentado localizando 
infraestructura y creando o descentralizando instituciones especializadas en regiones donde 
las actividades industriales previas han resultado en concentraciones de actividad 
económica importantes. 
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3. LAS REDES DE SUBCONTRATACIÓN COMO ALTERNATIVA REGIONAL 
DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL FRENTE A LA INTEGRACIÓN DE 
MERCADOS. 

3.1. Introducción 

En términos fonnales, una empresa subcontratista es aquella que acepta una orden 
de trabajo de otra empresa que a su vez tiene un contrato firmado con algún cliente. La 
subcontratación adquiere forma comercial cuando la empresa subcontratante se limita a 
vender y distribuir los productos terminados por la subcontratista a través de su propia red 
de ventas; y adquiere forma industrial cuando la subcontratante está comprometida con la 
producción y los componentes. partes. subensambles o manufacturas ensambladas por la 
subcontratista, son incorporadas dentro de un producto final que venderá como si fuera 
propio (Lazerson, op.cit.:3) 

Desde mediados de los cincuenta. las actividades de subcontratación adquirieron 
gran importancia en la estrategia japonesa de industrialización orientada por las 
exportaciones, debido a razones de eficiencia productiva y de información (Aoki 
1988b:205). A tal grado fue la dependencia de las grandes industrias estratégicas respecto a 
la subcontratación, que se afirmaba que la modernización en máquinas y equipo de la 
industria manufacturera, dependería del desarrollo de las empresas subcontratistas (Sato 
1958:121). Desde entonces han venido adquiriendo gran importancia para promover la 
organización horizontalmente desintegrada de la función de producción, principalmente 
hacia las medianas y pequedas empresas. Las posibilidades tecnológicas y organizacionales 
de las economías de escala a través de empresas esbeltas, permiten obtener en pequeños 
talleres, similares niveles de productividad que en las grandes empresas (Prokopenko. 
1990:15). De igual manera, la organización laboral en pequeñas empresas reduce el riesgo 
de conflictos y el control de calidad puede ser realizado si se controla el proceso de 
ensamble final o si se envían supervisores de las subcontratantes. 

3.2. La especialización flexible a pequeña escala como ventaja competitiva. 

Si bien la importancia del mercado en la dinámica de crecimiento de las empresas 
es vital, mientras menores son los costos de producción, más efectivos podrán ser los 
incentivos de venta (Clark 1967:35). La fórmula de competitividad de las empresas, supone 
la combinación explícita de gran calidad y bajo precio a través del mayor volúmen de 
producción posible. La organización de una empresa esbelta permite lograrlo todo a la vez, 
segmentando una amplia variedad de pequeños lotes de productos con los cuales una 
empresa puede atender distintos mercados o segmentos de éstos, y lograr niveles de calidad 
y costos unitarios similares a los obtenidos por las empresas que operan en gran escala 
(Oga~va, op.cit.:60). Esta estrategia de producción orientada por la demanda, organizada a 
través de un amplio esquema de subcontratación que acortó el ciclo de producción, permitió 
a la industria manutacturera japonesa ganar su competitividad internacional (Thoburn & 
Takashima 1992:21 ). 
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La organización industrial japonesa a base de redes de subcontratación. fue producto 
de una estrategia impulsada selectivwnente por el gobierno (Jayawardena 1993:53), que 
interrelacionó a las grandes con las medianas y pequeñas empresas. a partir de un esquema 
de grandes empresas madres que subcontratan a cientos de medianas empresas proveedoras 
del primer nivel. que a su vez subcontratan a miles de pequeñas empresas proveedoras del 
segundo nivel. que a su vez subcontratan a miles de micro empresas proveedoras del tercer 
nivel (Lazerson. op.cit.: 4 y 15). Al ser resultado de una política industrial 
instirucionalmente organizada sobre la base de la racionalidad. la reasignación de recursos y 
la flexibilidad (Vestal 1995:81). las relaciones entre empresas establecidas a través de la 
subcontratación, permite ampliar la flexibilidad de la gran empresa. e incentiva el 
aprendizaje industrial de largo plazo entre las medianas y pequeñas, motivando un proceso 
incremental de innovación. Las habilidades tecnológicas y administrativas adquiridas por 
los pequeños empresarios, generan cambios cualitativos en las relaciones de 
subcontratación que dan lugar a una organización industrial de tipo red, con relaciones 
horizontales y verticales que generan mutua dependencia entre empresas matrices y 
subsidiarias (Thoburn & Takashima. op.cit.:107). 

La eficiencia de la pequeña escala de producción, puede ser presentada desde cuatro 
diferentes perspectivas. En primer lugar, a través de la función de costos, pues dada la 
combinación de diferentes lotes de· producción en relación a la demanda del mercado, se 
convierte en una aproximación realista para la toma de decisiones acerca del plan de 
producción en la industria. Suponiendo una producción realizada bajo el tipo de orden de 
trabajo, si la demanda es variable, el producto será igual a las ventas [P, = SJ. Por tanto, si 
las ventas suben, el producto sube, siempre que sea posible contratar mas trabajo [W J. En 
caso contrario, P, es el volumen má.xirno de producción. Si la demanda es constante, la 
producción se organizará tipo stock, lo que significa que el volumen de producción será 
igual que en el período anterior [P, = P,_¡]. En este caso, si las ventas bajan el inventario 
sube y si las ventas son mayores que las esperadas, el inventario tiende a cero (10 )- De esta 
forma, cuando la producción es orientada por las ventas, el punto óptimo de producción 
será un htbrido, donde la curva de costos totales refleje las. tendencias a cero en los 
inventarios y a crecer en los costos variables (Ogawa. op.cit:84-5). En esta perspectiva. 
Ohmae ha señalado que las estrategias de cambio de costos fijos a variables, son una forma 
de obtener reducciones en los costos totales (1988: 121 y 200); y más recientemente, Shibata 
ha abundado que la estrategia de reducción de costos mediante la deflación de los activos 
manufactureros o su venta a subsidiarias, se están utilizando para reducir tamaños y 
compartir costos fijos a fin de enfrentar las etapas depresivas de los mercados (1993:55-6). 
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Una segunda perspectiva es la de isocuantas de producción. pues debido al uso de 
técnicas intensivas en el uso de la fuerza de trabajo en relación a las grandes empresas del 
sector moderno, las pequeñas empresas se ubican en la parte de la isocuanta donde la tasa 
marginal de sustitución técnica entre el trabajo y el capital para un nivel de producto dado, 
es relativamente pequeña; es decir, donde un mismo nivel de producto se obtiene con alta 
cantidad de trabajo y poca de capital, porque para igual productividad del trabajo, la 
productividad del capital tiende a ser alta. Como la pequeña industria tiende a operar en una 
situación de escasez de capital, cualquier unidad adicional de capital resulta en un alto 
producto adicional en relación a las grandes empresas, donde la restricción de capital sólo 
opera marginalmente (Chan-Onn 1990:167-9). 
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Una tercera perspectiva es la de la descentralización productiva. que en algunos 
países desarrollados y otros del sudeste asiattco, han permitido desarrollar la 
especialización flexible, útil para que las grarides empresas mantengan su competitividad 
internacional al eficientar el tamaño de sus plantas para aquellos procesos indivisibles que 
requieren de economías de escala tradicionales, generando a la vez procesos de 
subcontratación con empresas pequeñas que les permitan enfrentar los cambios en la 
demanda (Ruiz Durán 1992:168). Esta estrategia.permite combinar las curvas de costos de 
diferentes tamaños de operación productiva. donde las grandes empresas tienen una curva 
de costos en forma de U, debido a su inflexibilidad frente a los cambios en la demanda. 
mientras las pequeñas empresas tienen una curva de costos menos pronunciada. que les 
permite reducir o aumentar su producción sin que los costos varíen demasiado (Pratten, 
op.cit.:30). 

Curv;a OEmprcsa 

Una cuarta perspectiva es la de los costos de transacción, pues una empresa tenderá 
a expandir su estructura de producción, hasta que los costos de organizar una transacción 
extra dentro de la misma, sean iguales a los costos de realizarla po• medio de un 
inte•cambio en el me~cado o a través de la subcontratación. En consecuencia, así como la 
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integrac1on venical en la empresa tiende a buscar ahorros de costos frente a precios 
monopólicos del mercado. la desintegración tiende a buscar ahorros de costos internos en 
relación a los precios de mercado (Scott 1990:35-6). Como el proceso de desintegración 
está en función directa de la incenidwnbre, se orienta más por cambios organizacionales 
que tecnológicos; es decir, por la formación de redes entre empresas que disminuyan sus 
costos de transacción. Mientras que con integración total el productor tiene problemas por 
su capacidad tecnológica para enfrentar las variaciones del mercado (A), con la 
desintegración a través de la subcontratación, flexibilizará su tecnología a través de un 
cambio organizacional que permita establecer una red de subcontratistas para responder a la 
demanda del mercado, disminuyendo sus costos medios sin incurrir en costos de 
transacción adicionales que impacten los beneficios (B) (lbid.:55-7) 
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Estas estrategias de producción y costos representan desafios tecnológicos y de 
coordinación para generar las ventajas co~petitivas que proporciona la flexibilidad frente a 
las variaciones de demanda. Tanto dentro como entre las empresas, se trata de enfrentar los 
choques externos y mejorar la productividad global, orientada por los beneficios que es 
posible obtener de la competencia por los mercados, principalmente los de exponación 
(Marsh y Mannari 1990:15-16). La reorganización del proceso productivo tiene que ver 
con los cambios tecnológicos, pero principalmente con la reeducación empresarial y laboral 
de quienes buscan trabajar en un nuevo esquema de organización industrial, pues más allá 
de los contratos, se requiere de solvencia moral y confianza que los avale, ante el reto de 
establecer relaciones entre las actividades de investigación y desarrollo y las 
manufactureras (Meredith 1987:30, Tyre:l991:64), entre las empresas y sus subcontratistas 
y entre los trabajadores y la tecnología (Harrison y Kelley 1991 :54; Howard 1991). 

3.3. La colaboración como equilibrio dinámico de la competitividad. 

La colaboración industrial se sustenta en una visión de los productores como actores 
irttegrados a un proceso de alianzas estratégicas y de coinversiones, tanto a nivel nacional 
como internacional. Estas redes no se circunscriben a proveedores o clientes, sino también a 
los competidores, a las universidades y a los laboratorios de investigación del propio 
gobierno (Ruiz y Kagami, op.cit.:6). En este sentido, la colaboraciónº puede ser vista como 
una forma de integración horizontal, donde las empresas que operan en actividades 
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similares o relacionadas. establecen acuerdos conjuntos para intercambio de tecnología e 
inf"onnación. Esta horizontalidad de la cooperación, organizada sobre todo a través de la 
subcontratación. introduce en el análisis de la competencia la mentalidad organizacional del 
beneficio. 

Cuatro son los tipos de cooperación que más se están observando en el mundo: a) 
las alianzas estratégicas de largo plazo que se dan entre grandes empresas para mejorar 
mutuamente su posición competitiva o. en el caso de las industrias maduras, para desafiar a 
los monopolios tradicionales. En este caso, el principal estímulo es la operación global vía 
la innovación tecnológica; b) las alianzas estratégicas de cono plazo para acciones 
particulares que sólo cubren algún proyecto específico; c) las colaboraciones sin planeación 
donde los líderes de las firmas toman ventaja de la oportunidad y; d) las colaboraciones de 
última alternativa, tratando de enfrentar problemas de permanencia (Smith et.al:l991:458-
9). 

Todas estas colaboraciones son de carácter éompetitivo, pues se establecen a través 
de inversiones compartidas, acuerdos de subcontratación, licenciamiento de productos e 
investigación cooperativa, como una ruta de bajo costo para ganar en tecnología y acceso a 
mercados (Hamel, et.al.1989:133). Las ventajas de la colaboración competitiva entre 
grandes empresas, regularmente se miden en términos de la capacidad para estimar como se 
componará el rival cuando la alianza termine. Por ello, lo más imponante de una inversión 
conjunta. es la velocidad a la que cada socio aprende del otro (Ibid: 139). Por su parte, la 
conformación de redes con pequeftos proveedores y la orientación de pequeñas y grandes 
empresas hacia sistemas productivos de especialización flexible a través de la 
subcontratación, se ha convenido en una imponante estrategia para fonalecer las 
estructuras de muchas industrias en la actualidad. Sin que sea un fenómeno generalizado, la 
subcontratación tradicional que descentraliza tramos del proceso productivo en pequeñas 
empresas con menores costos en mano de obra. ha empezado a transitar a una 
subcontratación especializada, que además de beneficios estrictamente económicos, genera 
beneficios organizativos y tecnológicos (Villavicencio, op.cit.:765). Ello ha permitido que 
pequeftas empresas especializadas y con alta flexibilidad, resuelvan, debido a la asociación, 
sus problemas financieros y de mercado; y accedan a asistencia técnica y legal para mejorar 
sus contratos de venta y su técnica productiva (Smith,et.al:460). Por su parte, las grandes 
empresas pueden responder con gran flexibilidad a las variaciones del mercado y formar 
redes competitivas frente a otras asociaciones similares, pues la colaboración permite la 
externalización de la función de producción y la innovación. Un buen ejemplo de ello lo 
constituyen las actuales prácticas de grandes empresas ·norteamericanas como General 
Electric, Kodak y National Bank:, que han empezado a ofrecer consultoría. cursos de 
administración y programas tutoriales orientados a actualizar las calificaciones de los 
administradores de las pequeñas empresas (Economist 1995: 122 ). 

La organización en red mejora Ja eficiencia global a partir del aprendizaje 
tecnológico y empresarial de las pequeñas empresas que resulta de esta transferencia 
tecnológica, a cambio del aprendizaje organizacional de las grandes para adaptarse a las 
actuales circunstancias tecnológicas y de mercados, lo que permite un equilibrio dinámico 
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entre ambas (Rothwell 1987:25; Smith.et.al.:467; Pratten.op.cit.:31; Villavicencio. 
op.cit.:766). 

3.4. Política industrial. subcontratación y desarrollo regionaL 

Las políticas económicas de los 50 y 60. vieron en las grandes empresas de los 
sectores estratégicos. importantes alternativas para crear empleo y enfrentar la competencia 
internacional. dejando de lado cualquier duda sobre la bondad de las estructuras 
oligopólicas y la concentración industrial. 

A fines de los so. los analistas japoneses afirmaban que el aumento del empleo 
asociado a las pequeñas empresas. siempre seria más deseable que el desempleo, pues 
además promovía la demanda interna. Sin embargo, si ello se alentaba sin un esquema de 
política industrial que apoyara su capitalización y aprendizaje empresarial, se afectaría 
adversamente el desarrollo y modernización de la economía en su conjunto (Yainamoto 
1959:83). Este tipo de consideraciones llevaron a que en los 60 se legislara en favor de las 
pequeñas empresas, con el fin de evitar que las grandes dilataran sus pagos o redujeran sus 
precios unitarios en compensación por el apoyo financiero, de insumos o la asistencia 

- técnica. legal y administrativa que les proveen por las relaciones de subcontratación 
establecidas (Thobum & Takashima. op.cit.: 17). 

La subcontratación como práctica institucionalmente organizada. ha permitido 
importantes avances industriales en Alemania, donde organizaciones sociales como la 
Federación de Industrias Alemanas, juegan un imponante papel en el equilibrio de los 
intereses de sus miembros, sobre todo cuando los grandes contratantes intentan transferir a 
sus proveedores el precio de la reorganización (Willemsen 1993:569-570). En Corea. bajo 
el concepto de que las pequeñas empresas enfrentan los mismos retos y problemas de las 
grandes estando menos preparadas, se ha justificado la acción estatal para su promoción. Al 
inicio las filiales no recibían ayuda significativa de las matrices y estaban obligadas a 
suministrar sus productos a una sola empresa matriz. A partir de que en 1978 se revisó la 
Ley de promoción a la subcontratación de las pequeñas empresas, se establecieron 
estímulos especiales en materia de crédito, promoción frente a la inversión extranjera y 
asistencia técnica a empresas en áreas y/o productos seleccionados; se amplió el periodo 
contractual de un año a tres; y se desarrolló el sistema horizontal de subcontratación, el cual 
perrnite a las filiales sacar provecho de la producción en gran escala y promover la 
especialización, aspecto fundamental de la calidad (Baek 1993:564; Regnier 1993). En 
Taiwan, el gobierno alentó la formalización de redes de subcontratación por considerar que 
tales asociaciones de carácter semiperrnanente, generaría ventajas intrínsecas a las empresas 
integradas, sin obstruir las ventajas derivadas de la independencia. Para 1991 existían 74 
redes con 1368 empresas (Chen 1993:570). 

Es bien sabido que el exitoso desarrollo de los distritos industriales italianos, se 
debe a la cercana localización de muchas pequeñas empresas organizadas a través de la 
subcontratación, lo que ·les permite aprovechar ventajas de aglomeración para responder 
competitivamente y con rapidez a las disrupciones de mercado (Becattini 1990; Brusco 
1990). En este caso, su capacidad de especialización flexible no se asocia tan sólo al hecho 
de su tamaño pequeño, sino también a su capacidad para aglomerarse sectorialmente y 
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organizarse a través de relaciones de subcontratación en una ainplia red interempresarial 
orientada hacia las exportaciones. Estas características técnicas y organizacionales, les 
permiten aprovechar el potencial de la eficiencia colectiva para revertir su debilidad 
estructural y obtener economías de escala y de alcance similares a las que por su tamaño 
pueden tener las grandes empresas (Dijk,op.cit.:6; Schmitz. op.cit:273 y 281) •. Como el 
distrito industrial es un espacio productivo regional donde las interacciones sociales y 
políticas que se dan en la comunidad son importantes, su éxito económico en materia de 
crecimiento y generación de empleo, tiene mucho que ver con los aspectos institucionales 
del sistema y su capacidad de vincularse a corrientes de comercio exterior . 

El impacto de las crisis económicas sobre el desempleo de trabajo y capital, se ha 
convertido en un problema económico y social, porque normalmente las empresas no 
enfrentan los costos de recalificación del trabajo excedente para que se ubiquen en 
industrias en expansión. Este problema se ha agudizado ante la ausencia de políticas de 
información sobre las nuevas oportunidades de empleo y recalificación del trabajo 
desempleado conforme las nuevas necesidades de las empresas y los trabajadores (Odagiri, 
1986:394; Baily,et.al. 1993:12). El ascenso de las pequeñas empresas en condiciones de alta 
generación de nuevos empleos, ha justificado Jos esfuerzos gubernainentales para su apoyo, 
como una vía para contrarrestar el desempleo industrial, las reacciones sociales adversas y 
la ineficiencia de la economía cuando acude en apoyo de las grandes empresas por motivos 
estratégicos (Chan On, op.cit.:155, Schmitz op.cit.:268-270, Hale 1992, Soo-Hang 
1989:2-5; Brunei et Schneider 1993:65). 

Si bien los contextos socioeconómicos, los tipos de empresas pequeñas y su 
organización institucional son diferentes por país e incluso por región, su desempeño actual 
obliga preguntarse acerca de las condiciones institucionales que propician que las empresas 
pequeñas puedan ser flexibles para la pequeña producción segmentada y estén generando 
innovación, crecimiento y empleo, mientras que las empresas grandes desemplean y cierran 
para buscar nuevos niveles de eficiencia en la escala de producción (Mikus 1984; 
Sengenberger 1988; Sylos Labini 1993). La OCDE ha sugerido que las profundas brechas 
tecnológicas pueden disminuirse a través de nuevas formas de organización industrial, 
donde" las políticas estatales y las estructuras sociales pueden influenciar la forma de 
organización de la producción a partir de políticas industriales orientadas a mejorar las 
condiciones que apoyan la competitividad de las empresas, más que a generar medidas 
específicas por industria (OCDE 1994:13-15). Sin embargo, las presiones de un persistente 
desempleo al interior de los países que Ja conforman, ha orientado el apoyo a las pequeñas 
empresas y al desarrollo regional. En el primer caso, con programas financieros que apoyan 
la actividad empresarial y el crecimiento de las empresas existentes a través de reformas 
financieras, impositivas y regulatorias que reduzcan sus riesgos y mejoren sus posibilidades 
de incurrir en mercados internacionales; y en el segundo, a través de inversiones en 

• A difcrencia de 135 economías de escala. las cconomCas de alc:ince se obtienen cuando una empresa produce un amplio r.lngo de 
productos relacionados en vari3S f;¡scs del proceso de producción. y sus costos unil:lrios son menores comparados con los costos 
incurridos en c:iso de haberlos producido sep:ir:td:imc:ntc (Pratten. op.cit.: 15). Est:is economías pueden apoyar la eficil:nci:i de la 
economia. en gc:nc:ral. y rcsult:in de indivisibilidades tecnológicas entre 1:15 fa.ses de producción. de una concurn:nte csc:il:i de opc:roción 
de las diferentes fases del proceso productivo, de una economía coordinad:i., de la c:ipacidad del conocimiento tecnológico y l:l:i 
h:tbilhfaJc:s de: los tr:ibaj:1dorc:s par.i pasar de un proceso o producto a otro. o de una mayor eficiencia en el control social (Storper y 
Harrison t 991 :409). 



infraestrUctura. eliminación de barreras al comercio interregional, apoyo a la organización 
intraindustrial y transferencia de fondos y responsabilidades a las instancias 
gubem::unentales regionales al interior de los paises, con el fin de propiciar Wl mayor 
acerc::uniento a la problemática microeconómica de las empresas en las regiones. 

Parece existir consenso en que una política industrial tiene sentido cuando es 
evidente que las fallas del mercado impiden una eficiente asignación de los recursos 
(Odagiri, op.cit.:389; Lall op.cit.; Phillips 1992:104); es decir, cuando se trate de promover 
la entrada de empresas en industrias nacientes, en expansión u oligopólicas, o la salida y la 
reeducación y el aprendizaje empresarial de empresas en industrias declinantes a otras en 
expansión. En cada caso, la forma de evaluar si la política industrial es positiva o no, es a 
través del nivel de costos de producción y de transacción abatido con el aprendizaje 
empresarial, o del aumento al sopone en investigación y desarrollo socialmente disponible; 
el nivel de cambio en el excedente del consumidor y el productor; y el impacto sobre otras 
industrias y la inversión extranjera (OCDE, op.cit.). 

El ascenso de la colaboración entre gobierno y empresa que está caracterizando a las 
economías de fin de siglo, permite que ta desintegración venical y espacial de· la empresa 
ante un ambiente de incenidumbre y alta competitividad, se pueda dar no sólo bajo 
mecanismos de mercado, sino también institucionales y a nivel de las regiones. El gran reto 
de las redes de subcontratación, es que las pequei'las empresas, sobre todo las de los paises 
en vías de desarrollo, puedan dar saltos tecnológicos que les permitan generar mayor valor 
agregado y capitalizar sus ganancias en mayores inversiones orientadas a la formación de 
capital. Para ello dos aspectos serán clave: que las empresas subcontratantes sean realmente 
empresas generadoras de gran valor agregado y que las empresas subcontratistas sean 
competitivas en términos de calidad. Esto daría a la política económica, la sei'lal de mercado 
para impulsar las relaciones de subcontratación, estimulando el aprendizaje tecnológico y la 
especialización regional en procesos más que en productos (Ruiz Durán 1993:528), que 
permitan su articulación a cadenas productivas del pais o del exterior (Sánchez U gane et.al. 
op.cit.:543). En presencia de fallas de mercado originadas en la concentración industrial y 
del ingreso, el éxito del proceso subcontratación-transferencia-adaptación tecnológica, 
dependerá en gran medida de la política interna en materia de organización industrial, 
desarrollo tecnológico y desarrollo regional (Castillo y Ramírez, op.cit.:38). 

Es evidente que la subcontratación es más eficiente frente a la integración venicat. 
Sin embargo, para ser un adecuado medio de desarrollo regional, es necesario que vincule 
regiones con organización industrial complementaria y que sirva como vínculo entre 
grandes y pequeñas empresas encadenadas a través de esquemas de redes (RA n RB). 
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La integración entre pequeñas empresas de regiones diferentes. les permite 
configurar sus diferentes curvas de costos en una curva curva regional de costos que no 
varia demasiado en sus costos marginales ante canibios al alza en la producción. Esto 
significaría que la integración de regiones a través de empresas. permite escalas de 
producción a nivel de mercado mundial. que de manera individual no es posible. 
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En el caso de una reg1on con empresas grandes y pequeñas. la subcontratación a 
través de redes puede permitir un desarrollo regional más integrado, que le resta 
importancia al tamaño de la empresa como fuente de rendimientos crecientes y pen:nite a 
las pequeñas coexistir competitivamente con las grandes. 

La pregunta ¿ por qué las empresas están dispuestas a sacrificar independencia a 
cambio de una mayor escala de producción?. tiene al menos dos respuestas: la primera. de 
carácter técnico-económico, tiene que ver con las economías de escala que se requieren 
construir en el ámbito microeconómico. La segunda tiene que ver con el áinbito 
macroeconómico y la necesidad de complementar los efectos adversos que sobre el capital 
y el trabajo han tenido las programas de .. estabilización de libre mercado. La 
subcontratación, al funcionar como una estructura que permite acceder a las grandes 
empresas a servicios productivos contratados con pequeñas (González-Aréchiga et.al. 
1991 :235), institucionalmente organizada permitirla manejar los factores de demanda y 
costos necesarios para prevenir los impactos depresivos y mejorar la distribución del 
ingreso. 

Es evidente que la subcontratación se ha constituido en una opción intermedia entre 
las empresas que se organizan a través del mercado y aquellas que organizan todas sus 
etapas de producción dentro de la empresa. Si además facilita la colaboración entre grandes 
y pequeñas a través de relaciones mutuamente ventajosas para las partes; y si las economías 
de escala no necesariamente requieren del tamaño de la gran empresa, entonces la 
combinación de tamaños de empresas organizadas en el mercado a través de redes de 
subcontratación, podría ser institucionalmente organizada por una adecuada política 
industrial que mitigara las fallas de mercado y le diera oportunidad al aprendizaje 
empresarial de las pequeñas, para cristalizar en una base industrial competitiva. 

La reflexión de Steindl parece de lo más pertinente. Al diagnosticar que una política 
de largo plazo requiere la creación de un nuevo balance industrial en la región, propone que 
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a través de la acc1on estatal se coordinen esfuerzos que contemplen. por un lado, las 
posibilidades técnicas ya existentes o en avanzado estado de desarrollo, y por otro, las 
capacidades disponibles en la región (1984:12 y 13). Esto supone asignarle un importante 
peso al factor educativo y a la tradición empresarial reunidos localmente, y orientarlos por 
un arnbiente institucional que promueva la coordinación empresarial regional a través de la 
subcontratación. Sin embargo, para que esto favoreciera el desarrollo regional, es necesario 
que la subconttatación de las grandes empresas no sólo promueva la competencia entre sus 
proveedores, para que el costo del producto final se reduzca. sino que genere beneficios 
económicos para ellas y beneficios organizativos y tecnológicos para la región en que se 
realiza la actividad, que son las naturales vías de innovación. En consecuencia. fomentar y 
apoyar a las pequeñas empresas como entidades innovadoras vinculadas a la econornia 
moderna. debe ser parte de un planteamiento estratégico sobre el papel que las fuerzas 
empresariales tienen dentro de una estrategia que busque el crecimiento con equidad 
(CEPAL 1992). Sin embargo, como las fuerzas empresariales no se desarrollan en forma 
espontánea. la política industrial requiere fomentarlo y financiar su aprendizaje en áreas 
geográficamente definidas y con posibilidades de ser entrelazadas en una red productiva 
con base en la subcontratación y/ o la aglomeración. Esto permitiría generar una alternativa 
de organización horizontal y de desarrollo regional frente a los tradicionales esquemas de 
organización industrial verticalmente integrados que inhiben el crecimiento con equidad. 
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4. ORGANIZAéi>N INDUSTRIAL EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO. 
ENTRE LA INTEGRACIÓN TRANSFRONTERIZA Y LA INTEGRACIÓN 
NACIONAL. 

4.1 Introducción. 

La mayoría de las investigaciones realizadas sobre el desarrolJo económico de la 
frontera norte de México, coinciden en seiialar que una de las causas originales que 
explican su rápido crecimiento, se encuentra en el establecimiento de esquemas 
diferentes y preferenciales de política aduanera y arancelaria para el tratamiento de las 
corrientes de comercio e inversión en relación a la nación. Esta visión económica ha 
dado pie a una visión política que explica el proceso de desarrollo fronterizo como 
producto de un modelo regional de apertura con el exterior, altamente integrado con las 
actividades económicas de los Estados Unidos, que ha pennitido generar condiciones de 
aprendizaje empresarial a partir de la fuerte estructura comercial desarrollada y de la 
intensa industrialización vía maquiladoras. 

La declinación durante los noventa de los altos índices de crecimiento y bienestar 
de la región obtenidos durante largos períodos de tiempo en relación a los del resto del 
país, han generado la idea de que si bien el crecimiento de las actividades industriales 
orientadas a las exportaciones han encontrado una importante fuente· de aprendizaje 
empresarial en las tradicionales actividades de maquila, la ausencia de una política 
industrial que articule estas actividades con el fomento de la actividad empresarial local, 
están limitando las posibilidades de un desarrollo industrial regional que aproveche el 
aprendizaje y las vocaciones acumuladas en la zona y con ello las ventajas naturales que 
sería posible obtener del actual proceso de integración norteamericano. 

El hecho de que a través de estímulos fiscales y de excensión de impuestos a las 
importaciones temporales se haya logrado consolidar una amplia estrucutra industrial en 
la zona, pero a la vez, que no se haya avanzado significativamente en materia de 
integración de cadenas productivas que propicien la transferencia tecnológica y el 
aprendizaje industrial, confirma la idea de que las tradicionales ventajas en la zona a 
través de suigéneris procesos de integración, podrían revertirse, pues si bien la 
estructura industrial fronteriza es competitiva en cuanto a infraestructura, niveles 
educativos y cultura empresarial, no lo es en cuanto a la política industrial, pues es bien 
sabido que para que un proceso de apertura sea de beneficio nacional, no sólo requiere 
de una infraestructura industrial competitiva, sino de una política industrial que apoye u 
oriente las vocaciones industriales existentes (Ohmae 1995:23). 

4.2. Organización institucional de la economía. 

A fines de los años 30, debido a la escacez de infraestructura de comunicaciones, 
.Jos estados del norte de México se encontraban lejos de las zonas industriales mexicanas 
y las necesidades de su .escasa población y negocios por bienes de consumo e insumos 
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no podían ser atendidas adecuadamente. Como además era nec:esario consolidar 
instirucionalmente el espacio territorial del aún inestable Estado Mexicano frente a 
intereses extranjeros. el Presidente Cárdenas declaró como zonas de libre comercio las 
ciudades ubicadas en la franja fronteriza con Estados Unidos y una zona que 
comprendía a los estados de Baja California y parcialmente a Sonora. con el fin de 
fomentar su desarrollo demográfico y económico (lrigoyen 1935). 

La reducida participación de productos mexicanos en el mercado fronterizo, 
orientó durante mucho tiempo la preferencia de los consumidores fronterizos hacia 
bienes y servicios de origen extranjero. Estas preferencias se explican por la gran 
distancia de los centros industriales mexicanos~ la larga ausencia de industrias 
mexicanas en la frontera y por hábitos de consumo moldeados durante muchos años por 
la producción norteamericana de bienes estandarizados de bajo costo. Estas condiciones 
permitieron que las economías de escala y la diversificación obtenida en las grandes 
empresas norteamericanas. con productos de mejores precios y calidades. convirtieran 
las ciudades fronterizas de Texas. Arizona y California. en polos comerciales con 
capacidad de absorber a la clientela mexicana consumidora de vestido, alimentos. 
aparatos electrodomésticos y demás. en una franja de 1000 a 1500 kilómetros de 
profundidad (Revel-Mouroz 1981:10). De ahí que se hiciera habitual afirmar que el 
mercado interno mexicano, para muchos bienes y servicios, terminara justo en esa zona 
de profundidad. al sur de la frontera de Estados Unidos (Bustamante 1982:158). 

A pesar de esta política de libre comercio para la zona fronteriza del norte de 
l'viéxico, entre 1939 y 1960 el desarrollo regional y la integración entre región y país no 
mejoró sustancialmente. A partir de los ai'los sesenta. el esfuerzo nacional por el control 
de los mercados de la frontera empezó a dar motivo para grandes controversias en torno 
a la integración (Bermúdez 1966; Urquidi y Méndez 1975; Ramírez, op.cit.; Mungaray 
y Moctezuma 1988). El primero de estos mecanismos institucionales fue el Programa 
Nacional Fronterizo (PRONAF), en 1961. Fue el segundo intento de integración 
económica, política y cultural de la frontera a través de la política gubernamental, 
orientado a crear fuentes de trabajo que elevaran el nivel de vida de la población y a 
ampliar la cobertura de servicios y los niveles de cultura para fortalecer la conciencia e 
identidad nacional. Desde el punto de vista económico, su objetivo fue impulsar la 
concurrencia de productos nacionales, logrando entre 1960 y 1965, que las ventas 
aumentaran 3.7 veces, al pasar de 434 a 1,595 millones de pesos anuales. 

Entre 1940 y 1960, la población fronteriza se incrementó en 91%, mientras que la 
población a nivel nacional lo hacía en 67o/o. Esto se debió a que por su cercanía con el 
mercado laboral de Estados Unidos, las ciudades fronterizas se convirtieron en un 
importante destino de la migración interna. En espera de poder conseguir un empleo 
mejor remunerado en el programa Bracero, que entre l'v1éxico y Estados Unidos se 
prolongó de 1940 a 1 964, mucha gente se concentró en la frontera, provocando que los 
servicios públicos fueran crecientemente insuficientes. Cuando el programa se dió por 
concluido, el problema de desempleo en la frontera se agravó. Se calcula que entre 1942 
y 1960, 4 millones de braceros entraron a trabajar legalm<!nte a Estados Unidos bajo este 
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programa. pero también que 4. 7 millones fueron detenidos o expulsados por haberlo 
hecho ilegalmente (Martinez 1982: 150-1 ). En consecuencia. entre 1950 y 1960. la 
población de los municipios fronterizos creció a un ritmo promedio anual de 6.3%, que 
posteriormente fue decreciendo de manera progresiva (Urquidi y Carrillo 1985: 1061-2). 

El establecimiento del Programa de Industrialización Fronteriza (PIF). en 1965, 
fue un importante paliativo al intenso problema del desempleo en las ciudades 
fronterizas. pero también un modelo de industrialización adhoc a las condiciones de 
apertura y desintegración que prevalecían en la frontera.. Frente a wia organización 
industrial nacional protegida a través de la sustitución de imponaciones que no puede 
expanderse competitivamente hacia la frontera. la industrialización vía maquiladoras 
aparece como complementaria. pues al ser totalmente reexportada. su producción no 
compite con la nacional. Sin embargo, la dinámica poblacional posterior. aunque ya no 
tan acelerada como durante los años cincuenta. continuó presionando la infraestructra 
fronteriza. ahora debido a las oportunidades de empleo que brinda el comercio y la 
industria de las zonas urbanas fronterizas, así como la agricultura de riego en gran 
escala, pero también por la permanente esperanza de trabajar en Estados Unidos 
(Femandez. op.cit.:81) . 

·A partir de 1970, la administración pública federal implementó el programa de 
Comercialización Fronteriza, cuyo objetivo fue ofrecer cantidad y calidad de productos 
que retuvieran al consumidor fronterizo en el comercio local. Para ello permitió la 
importación de articules seleccionados, conocidos como ganchos, como 
complementarios a los productos procedentes de la industria nacional, buscando facilitar 
la educación y orientación del consumo fronterizo hacia este tipo de bienes. Sin 
embargo, no es sino hasta las bruscas devaluaciones de 1976 y 1982, cuando la 
integración nacional fronteriza. entendida como la orientación del consumo hacia bic-ncs 
y servicios de origen nacional, se fortalece más que nunca. La devaluación dió lugar a 
un intenso proceso inflacionaro en el país y en las zonas fronterizas, que hizo caer el 
poder de compra en casi 50%. De hecho, esto íorzó la orientación del consumo 
fronterizo hacia bienes y servicios nacionales; pero a la vez. evidenció la incapacidad J,· 
la estructura industrial mexicana para producir mercancías competitivas en los mercncJ.-" 
internacionales, generando divisas, o para competir en el mercado fro11te1 izc>, 
ahorrándolas. 

Una explicación económica de porqué la mayor parte del ingreso fronterizo ~· 

canalizó al consumo de bienes y servicios de origen norteamericano en el comercio 
fronterizo de !Vféxico y Estados Unidos, se encuentra en el diferencial inflacionario entre 
ambas economías, expresado en los precios relativos. Entre 1956 y 1976, años de 
devaluaciones, la economía mexicana y su frontera norte se desarrollaron al ampnro de 
un peso sobrevaluado. Al subsidiarse las importaciones, se fUeron generando 
distorsiones en los patrones de consumo de la población mexicana de ingresos n-1cdios y 
altos, así como en los de la población fronteriza de todos los niveles de ingreso, 
sosteniéndose los niveles de bienestar resultantes en el deterioro de la liquidez 
internacional de la economía mexicana (González Aréchiga 1985:33). El hecho de que 
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las devaluaciones de la segunda mitad de los setenta intentaran resolver el problema 
estructural de eficiencia industrial y comercial a través del ajuste cambiarlo, sólo difiere 
el problema de falta de competitividad en el tiempo. La sobrevaluación continúa y el 
subsidio a la compra de dólares. que estimula aun más el crecimiento de las 
importaciones. se mantiene con los ingresos de divisas por la exportación de petróleo y 
el flujo creciente de préstamos del exterior, pues la inflación mexicana se mantiene a 
tasas crecientes y mayores que las estadounidenses (Reynolds 1980:23). 

Notas: CR - Cocfictcntc de retención; TCN - Tipo de c:unb10 nominal; rNPC =- [ndicc nacional de precios al 
consumidor; TCR = Tipo de cambio real; TCE - Tipo de C3Jllbio de equilibrio; MSV - Márgcn de sobre o 
subvaluación. El análisis de regresión de CR ""' f (TCN, MSV), dió por resultado una r ,. .97438, r:?. = .94099, una 
desviación estándar de 11.13530 y una. F - 112.62756 con una Signif F- .0001. 
Fuentes: Banco de México. Indicadores Económicos e Indices de Precios, Varios números 

F?v1I. Estadísticas Financieras Internacional, Varios números. 

La política de tipo de cambio sobrevaluado entre 1977 y 1981, tiene su 
contrapartida en un saldo deficitario permanente de la balanza comercial entre 1960 y 
1982, lo que indica que el crecimiento y la base de acumulación industrial se 
estimularon con ahorro del exterior, que al reorientarse al exterior a través de los flujos 
comerciales, genera un desahorro nacional, pues por cada dólar que ingresa a México, se 
transferían entre 72 y 24 centavos al exterior. Las devaluaciones de 1982 detuvieron esa 
transferencia y. a partir de entonces, a costa de políticas restrictivas de la demanda, el 
coeficiente de retención se convierte en positivo. Sólo en 1989 aparece de nuevo 
negativo, producto de la nueva sobrevaluación asociada a la política industrial global de 
la apertura comercial, orientada a elevar rápidamente la competitividad exterior de la 
planta productiva nacional, mediante el subsidio de las importaciones de tecnología 
(Lo ria ·1994: 16). El análisis de regresión entre el coeficiente de retención de divisas 
(CR) y el tipo de cambio nominal (TCN) y el márgen de sobre o subvaluación ~lSV), 
muestra que para el período 1981-1994, y utilizando como base el índice nacional de 
precios al consumidor, el grado de asociación fue de 94% y la correlación positiva al 
97%, con un nivel de confianza del. 99%. Esto indica que la retención de divisas en 
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México se comporta en relación directa al comportamiento del tipo de cainbio nominal 
y el márgen de sobre o subvaluación del tipo de cambio. 

Por su parte. las transacciones fronterizas muestran un comportainiento contrario. 
Hasta 198 1. el saldo es permanentemente positivo. A partir de entonces, la tradicional 
tendencia de interacción fronteriza.. que convierte a la frontera en una captadora neta de 
divisas. cambia. Así. mientras que la economía nacional detiene su actividad debido a 
restriciones de demanda y divisas. en la frontera norte se mantiene como nunca la 
dinánúca importadora, sólo que ahora en un contexto de escasez de demanda que no 
recompensa los negocios asociados a las importaciones y limita la capacidad de la 
economía fronteriza para obtener saldos positivos en sus transacciones y generar divisas 
para el país. 

Nota.: A partir de l 98S se utiliza l;;i información del rubro viajeros fronterizos. que sustituye desde 1983 al de 
trans;icciones fronteriz:is para evitar dupticacionc:s de registro. 
Fuente: Banco de ?Vtéx.ico, Indicadores Económicos. Vill'iOs números. 

El largo periodo de política devaluatoria, ha sido el más efectivo mecanismo para 
modificar el patrón tradicional de consumo fronterizo, al restringir, mediante el 
incremento en la paridad cambiaría y no mediante políticas que estimularan la 
eficiencia y productividad en la producción y distribución, las corrientes de consumo 
hacia las importaciones (Jvlungaray y Ocegueda 1995:45 l). De esta forma, al vaivén de 
un conflicto permanente entre dos estilos de desarrollo, el fronterizo de apertura 
comercial y el nacional de sustitución de importaciones, surgido de la incompatibilidad 
de intereses empresariales y públicos para actuar en un proyecto de desarrollo unificado, 
la estructura económica fronteriza se consolidó orientada y vinculada a la economía 



norteamericana (González-Arécbiga 1992:3 19). El capital extranjero asociado a 
capitales regionales. dió lugar a un intenso proceso de urbanización que pennitió la 
conformación de un arnplio sector empresarial en todas las actividades económicas. pero 
principalmente en el comercio y los servicios, con amplia flexibilidad para comerciar en 
ainbos lados de la frontera con productos nacionales y extranjeros. A su vez. esto 
impulsó una gran interdependencia entte la población de ainbas fronteras, basada 
fundamentalmente en comportamientos sociales y patrones culturales que han 
homogenizado muchos hábitos y conductas de trabajo y consumo. 

Una pennanente · presencia estatal en la conformación de la organizac1on 
económica fronteriza. es indiscutible. Por un lado, su vocación comercial y de servicios 
se encuentra indisolublemente ligada a sus orígenes, cuando las ciudades fronterizas 
surgieron fiscalmente apoyadas como puertos de comercio y abasto de los estados y 
regiones fronterizas. Dada la experiencia adquirida con los ados, hoy las estructuras 
comerciales y de servicios muestran una gran flexibilidad en su operación, según sea la 
coyuntura del mercado. Por otro lado, la nueva y dinámica vocación industrial se origina 
en la presencia de la industria maquiladora y su influencia regional a partir de los 
sesenta, la cual se amplía con el intenso esfuerzo de promoción industrial realizado 
durante los años ochenta a través de una política de incentivos fiscales a las empresas de 
origen nacional que se instalaran en la zona (Mattar 1988: 14). A la fecha. existen 
numerosas evidencias del surgimiento de una amplia base industrial de empresas y 
empresarios nacionales en los giros de fabricación de muebles, textiles, herranúentas y 
equipos especiales, calzado, fundición de metales y construcción de espacios 
industriales. El apoyo financiero y la asistencia técnica de los programas de fomento 
económico de Nacional Financiera. actuaron con niveles de eficiencia por encima del 
promedio, debido a que gran parte de los proyectos de inversión apoyados se vincularon 
en diferente grado con mercados de exportación que permitian ingresos por venta y 
niveles de recuperación mayores (Delgado 1996) 

Si bien algunos de los beneficios del desarrollo regional fronterizo son 
representativos de los beneficios buscados a través del proceso nacional de transición de 
un modelo proteccionista a otro de apertura e integración, también lo son los problemas 
fronterizos surgidos del rompimiento del equilibrio entre lo industrial y lo urbano, entre 
lo urbano y el medio ambiente y entre un progreso empresarial concentrado y el 
crecimiento de la desigualdad social. En su momento, frente al modelo de economía 
protegida, el modelo fronterizo de apertura se constituyó en un termómetro de 
competitividad de la industria. pues en la zona se enfrentaban de manera permanente los 
precios relativos de los bienes y servicios nacionales y extranjeros (Treja 1987:219). El 
proceso de apertura iniciado con la incorporación de México al GA TT, entre noviembre 
de 1985 y abril de 1986, e institucionalizado con la firma y aprobación del Tratado de 
Libre Comercio a fines de 1993, ha sido parte vital de la estrategia de estabilización 
antiinflacionaria de la economía mexicana, a través de la incorporación discriminada de 
los productores a prácticas competitivas orientadas a abatir costos, incluyendo los de 
materias primas y equipos importados, cuyos precios habían venido siendo 
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caprichosamente manejados por distribuidores nacionales sin competencia (Banco de 
México 1989:61 ). 

Elementos obligados para explicar la falta de integración de las activiclack!> 
económicas de la frontera con el resto de la economía nacional, han sido la foltn de 
integración y homogeneidad de las subregiones que la integran, su necesaria y creciente 
interrelación con las economías de la frontera sur de Estados Unidos. y el tradicional 
carácter antagónico de los beneficios macroeconómicos de la relación frontera-nación 
(Mungaray 1988). La heterogeneidad se debe a que las tres subregioncs que la 
componen tienen escasos vínculos entre sí (noroeste. centto norte y norcst<>). aw1que 
cada una tiene un alto grado de interrelación económica mediante flujos de mercancías y 
capitales con diversas áreas de la mejor integrada región fronteriza del sur de Estados 
Unidos (Carrillo 1983: 16). Por ello es que si algo le da homogenidad a la re~ión 
fronteriza. es su internacionalidad, pues independientemente de la subregión que se 
ttate, los estados y municipios fronterizos tienen en común su colindancia y 1 dació11 un• 
sus contrapartes del otro país (Bustarnante, op.cit.:155); pero también su antagonisn•o 
con la administración macroeconóm.ica del país, debido a que sus beneficio~; '"' 
comportan en relación inversa a los esfuerzos nacionales de integración. 

En su momento. la ausencia de una tradición industrial y de una oferta nacional ele 
bienes intermedios y terminados en los estados fronterizos, aunado a la mínim>• 
integración interindustrial de las subregiones fronterizas, originó que la sobrevaltmciói! 
del peso mexicano favoreciera un amplio comercio de importación de bienes ck 
consumo intermedio y final en el régimen fiscal de la zona libre, restando cualquier 
posibilidad a una industrialización regional integrada entre si y/o a la economía nacional 
(Corona 1983: 109). La política de apertura comercial que históricamente prevnlcci/> en 
la frontera, se perfiló como la única forma de abrir posibilidades a una industrializ;ucion 
que no podría provenir desde el centro del país, pues el ambiente proteccionista 
relacionado con el modelo industrializador sustitutivo de importaciones prevaleciente, 
orientó la asignación de los recursos hacia el protegido mercado interno. Fn 
consecuencia., como la integración horizontal fronteriza no puede ser la clave ck la 
explicación del crecimiento económico de las subregiones, ni tampoco la intcg1.1ciú11 
vertical hacia el resto de la economía mexicana., entonces ésta se encuentra en su 
integración vertical con el crecimiento de la economía de la frontera sur de los Estados 
Unidos, que de esta forma se constituye en el factor determinante de la estructurn 
económica regional y la organización industrial que la caracteriza, así co111u ele la 
problemática ambiental asociada a la tradicional práctica regional de industrializar sin 
supervisar el contenido de la misma ((Fernandez 1984:76 y LaDou 1991) 

4.3. Estructura económica y organización industrial 

4.3.1. Estructura económica y empleo 

Quizás la tendencia más significativa de la economía fronteriza, es la baja 
sostenida del empleo agrícola y el crecimiento permanente del empleo comercial y de 
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serv1c1os e industrial. Carrillo y Urquidi apuntan que el rápido descenso de la PEA 
involucrada en actividades agrícolas en los estados de la frontera norte. se debe al 
incremento de la mecani=ción y productividad del c:unpo (op.cit.: 1064). 

La información estadística disponible. indica que si bien el empleo industrial 
creció en todos los estados fronterizos entre 1 960 y 1970, para 1980, aunque en 
términos absolutos siguió creciendo, su peso relativo disminuyó ligeramente. Su 
crecimiento entre 1960 y 1970, sin duda se debe a la puesta en marcha del Programa de 
Industrialización Fronteriza en 1965 y a la inmediata presencia de plantas maquiladoras 
que ejercieron fuerte demanda sobre el mercado de trabajo, pues para 1970 generan· el 
6% del empleo industrial de la zona. A mediados de los setenta y debido a un fuerte 
ambiente recesivo de la economía norteamericana y mundial, muchas plantas cerraron 
sus puertas, desempleando a gran cantidad de gente a lo largo de la frontera.. Por el 
contrario, el empleo en el comercio y los servicios creció aceleradamente durante la 
misma década, debido al fuerte impacto que sobre la generación de negocios 
comerciales tuvieran los programas Nacional Fronterizo y de Comercialización 
Fronteriza; pero también porque las políticas de sobrevaluación de la época estimularon 
fuertemente las actividades económicas de este sector en la frontera. 

La capacidad de la economía del sur de Estados Unidos para satisfacer las 
necesidades del mercado fronterizo y las dificultades de la producción nacional para 
competir por él en precio y calidad, son factores importantes para explicar el 
surgimiento de un empresariado comercial suin.amente ágil y agresivo, pues aunque su 
prosperidad en el comercio de una gran cantidad de bienes y servicios extranjeros se 
asocia a la sobrevaluación, a partir de la devaluación de 1976 empezó a mostrar su 
flexibilidad para ofertar bienes nacionales o extranjeros según fuera el caso. Estas 
circunstancias permitieron que el sector comercial y de servicios se caracterizara por ser 
el más dinámico generador de empleos en la economía fronteriza, pasando entre 1960 y 
1980, del 36.8 al 69.7% de los mismos, que significaron el 18.5 y 21.7% en promedio, 
de los empleos del sector comercial y de servicios a nivel nacional. Se puede decir que 
para 1980, este sector genera las dos terceras partes del empleo regional y la quinta parte 
de los empleos del sector a nivel nacional. A nivel de los estados por subregiones, 
mientras en Nuevo León y Tamaulipas en el noreste, generan el 59 y 62% de los 
empleos, en el centro norte el sector genera el 60 y 61 o/o de los empleos de Chihuahua y 
Coahuila respectivamente; y en el noroeste genera el 71 y 63% de los empleos de Baja 
California y Sonora. 

Los intensos cambios en la política comercial nacional durante los ochenta y los 
negativos efectos sobre la estructura comercial de la frontera, han cambiado el peso del 
sector dentro de la estructura del empleo. Para 1990, el proceso de apertura y los 
cambios legislativos e institucionales que lo sustentan, conducen a que el peso de la 
industrializacion vía maquiladoras y el ascenso del espíritu empresarial, se traduzcan en 
un importante aumento de establecimientos industriales, principalmente a nivel de las 
micro y pequeñas empresas y del número de empleos creados por ellas. En 
consecuencia, entre 1980 y 1990, el más dinámico sector generador de empleos ya no es 
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el de comercio y servicios, sino el de la industria manufacturera. lo cual es indicativo de 
que las nuevas condiciones de apertura económica han sido altrunente favorables para 
las actividades industriales. Mientras en todos los estados fronterizos el empleo en los 
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servicios desciende entre 13 y 90%, excepción hecha de los financieros, en la industria 
manufacturera se incrementa entre 74 y 148°/o. Si se considera dentro del mismo al 
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empleo informal no especificado, el peso del sector comercio y servicios en el empleo 
fronterizo desciende abruptamente de 65 a 52~'f>. como producto de un crecimiento 
promedio anual del 6o/o, en el caso de los empleos comerciales y de servicios, y de un 
crecimiento anual negativo de -17.8º/o en el caso de los empleos no especificados. Salvo 
Baja California y Nuevo León. que apenas pudieron mantener el nivel de empleo 
alcanzado en la década anterior. el resto de los estados fronterizos tuvieron claros 
descensos en el nivel de empleo del sector. 

Por su parte, el peso del sector industrial como generador de empleo en la 
frontera. casi se duplicó durante la década. pasando de 19 a 34%. con un ritmo de 
crecimiento promedio anual de 8.8%. Baja California. Chihuahua y Coahuila fueron los 
estados fronterizos que más crecieron. pues según diversos estudios, fueron los más 
beneficiados de la idustrialización orientada a la exportación bajo diversas modalidades 
de subcontratación. Baja California y Chihuahua representan casos de crecimiento 
industrial basado en la subcontratación tradicional subsidiaria sin redes de provedores 
(Almada 1990:10 y Mungaray 1993), al generar el 31.2 y 30.9% del empleo para 1990, 
mientras que en Coahuila. a partir de 1983, las plantas automotrices de Ramos Arizpe y 
la de Peño les en Torreón, desarrollan una red· de pequeñas y medianas empresas en 
torno a las actividades exportadoras (Dávila 1992:248). 

Fucncc; lNEGI. Censos de Población, Varios anos. 

La actividad económica de los estados fronterizos, desarrollada en un ambiente de 
apertura comercial, pasó de ser predominantemente agricola en 1960, a evidentemente 
urbana. orientada fuertemente por el comercio y los servicios, con una creciente 
presencia de la actividad industrial en 1990. De hecho, la actividad industrial realizada 
en el norte de l'vléxico, pasó de generar el 1.7°/o del empleo industrial nacional en 1960, 
al 22.4% en 1 990, en mucho asociado con el tipo de interacciones económicas que 
generan regionalmente las maquiladoras, mientras que el peso del empleo comercial se 
mantuvo estable, en 19o/o, y el de los servicios crecia de 18 a 33%,. 

En materia de empleo industrial, es importante anotar que el impacto del PIF ha 
sido determinante en la conformación de la actual estructura industrial de los estados del 
norte de l\lféxico. En el pasado reciente, el alto grado de dependencia que las industrias 
tradicionales tenían respecto a los mercados de materias primas del exterior y a los 
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mercados de consumo regionales, ocasionan que las devaluaciones afecten su sitH:ir•o" 
sobremanera. pues sus costos se encarecen y sus mercados se restringen (Ca11ili.., 
op.cit.:35 y Urquidi y Carrillo. op.cit.: 1067). Entre 1970 y 1980. mientrm• c¡uc. b. 
población empleada en la industria de los estados fronterizos del none de México creció 
al 4.2% promedio anual. la empleada en la industria maquiladora de la región lo hizc· al 
18 %; es decir. a un ritmo cuatro veces mayor que el de la industria en su conjw110. El 
impacto es mayor en Baja California. Chihuahua, Tamaulipas y Sonora. donde para 
1993 los empleos generados por las plantas maquiladoras significan el 80. 74, 69 y 54% 
de los empleos industriales respectivamente. En términos generales, el peso ck los :>O:> 
mil empleos de la industria maquiladora fronteriza en el empleo industrial regional de 
1985, es de 34% y para 1993, los 468 mil empleos significan 48%. En consecuencia, el 
empleo industrial generado por las empresas que operan bajo el régimen de maquila. 
pasó de significar el 8.4% en 1985 al 16.7o/o en 1993 del empleo man11fiwt1P,·io 
nacional. En el pasado, muchas criticas se realizaron al hecho de que la 1nayor 1 ,,.,¡~ ck 
los empleos generados por este tipo de plantas, fueran femeninos, pues Ja c-ont;.l,jJid:•d 
del desempleo realizada sobre hombres adultos, se mantenía inalterada. Sin c1ubargu, 
estudios sobre el panicular ilustraron que el efecto neto sobre el empico siempre·. fu,· 
igualmente positivo desde una visión macroeconómica. Estos estudios mostraron que la 
contratación de mujeres en vez de hombres, fue una estrategia de administrac.ió11 
microeconómica de recursos humanos en busca de estabilidad eu Ja actlvid;uJ 
empresarial. pues la correlación entre el empleo de mujeres y produc.tivid:id no na l<UJ 
alta, como si lo era la correlación entre empleo de mujeres y c-stabilidnd lnhoral 
(Anderson 1984). 

"' .. ~~i:-:tf!·~~l 
'> as.386 46 7-18 7:.~t.3:, 1 
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Fuente: rNEGI. Censos Económicos. Varios ai\os. 

rNEGf. Estadistica de la industria maquiladora. Varios ai\os. 

4.3.2. Estructura, evolución y organización industrial 

(,': 
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El análisis de la estrucutra industrial a nivel de subregiones )· wr.i;is ck ilc:livirbd, 
indica la conformación de tres importantes tendencias. Por un lado, "u Ja~ a<'lividac.h.:s 
realizadas en el sector productivo de alimento y bebidas (31), cuya producción s" vincula 
directamente con el crecimiento de la población e inversamente con su ingrese• l;'\·lungaray 
1992:71 y Ruiz Durán 1993:525), si bien se observan desccusos in>po1tu11te~. en la 
panicipación del número de establecimientos en el total de la región centro-norte, salvo 
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Nuevo León. en el resto de los estados fronterizos es la actividad que más fácihnente 
permite la entrada de nuevas empresas y en la que. por tanto. se mantiene el mayor número 
de establecimientos para 1993. El hecho de que el empleo que genera disminuya su 
participación en el empleo industrial global; y a la vez. salvo Baja California. aumente su 
participación en el valor agregado, se debe a que se trata en su mayoría de establecimientos 
microindustriales (97.2%), con escasa capacidad de generar empleo. pero que debido a su 
crecimiento numérico. impacta positivamente la participación del sector en la generación de 
empleo y valor agregado, pues las micro y pequei\as empresas pasan del 35.7 al 44.7o/o del 
empleo y del 18.2 al 28.3% del valor agregado del sector. 

Una segunda tendencia tiene que ver con la consolidación de las actividades 
relacionadas con la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo. incluyendo 
instrumentos quirúrgicos y de precisión (38) en todos los estados fronterizos. Si bien su 
peso dentro del número de establecimientos la coloca en segundo lugar de importancia, 
excepción hecha de Nuevo León, donde se matiene en primero, su peso en la generación de 
empleo y valor agregado creció de manera impresionante. En el primer caso, de 49 a S2o/o 
en Baja California, de 36 a 38% en Sonora. de 52 a 65% en Chihuahua. de 34 a 40% en 
Coahuila, de 34 a 38% en Nuevo León y de 44 a 58% en Tamaulipas. En cuanto al valor 
agregado, excepción hecha de Coahuila, donde pese a su descenso se mantiene como la 
fuente más importante. su participación creció de 35 a 43% en Baja California. de 22 a 28% 
en Sonora. de 46 a 57% en Chihuahua, de 26 a 27% en Nuevo León y de 28 a 34% en 
Tamaulipas. Pareciera claro que el crecimiento de estas actividades tiene que ver con la 
demanda directa e indirecta de refacciones y equipamiento de las diferentes industrias que 
le dan contenido al crecimiento de las actividades industriales, lo que coloca al sector en 
una favorable posición para el crecimiento y la innovación. 

Una tercera tendencia tiene que ver con el nuevo dinamismo observado en algunas 
industrias que hoy no caracterizan la actividad industrial de la zona, pero que 
independientemente del peso que tienen en el número de establecimientos, empleos o aún 
en el valor agregado, han mostrado los mayores ritmos de crecimiento entre 1989 y 1993, o 
los más sostenidos entre 1985 y 1993; es decir, a partir del proceso de apertura económica y 
comercial de México. En este sentido, las tendencias de cambio de la actual organización 
industrial de las subregiones fronterizas, parecerían ser [as siguientes: 

En la subregión noroeste, las actividades industriales de las ramas 31 y 38 generan en 
1993 el 57.3% de los establecimientos, el 65.5% de los empleos y el 6l.4o/o del valor 
agregado. Es significativo que en ambas ramas, las micro y pequeñas empresas constituyen 
el 97.8 y 94.8% de los establecimientos, si bien su participación en el empleo es de 39.4 y 
15.5% y en el valor agregado de 20.9 y 14.4% respectivamente. En esta subregión, los 
mayores ritmos de crecimiento entre 1989 y 1993, se observaron, en materia de 
establecimientos, en el sector de alimentos, bebidas y tabaco de Baja California, con 22% y 
en el sector textil y prendas de vestir de Sonora (32), con 33%, mientras que en el sector de 
sustancias químicas y productos del petróleo (35), se observó el mayor dinamismo del 
empleo en Baja California, con 25%, debido al mayor crecimiento del empleo en las micro 
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y pequeñas empresas. y en el de industrias metálicas básicas (37) en Sonora. con 20'%. En 
valor agregado, destaca el dinamismo del sector otras industrias (39) en Baja California, 

Fucnti:: rNEOl. Censos económicos y Sistcmai de Cucnt:H ~.aciona1ies, Varios 3flos. 
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con 47%, y el del sector 37 en Sonora. con 12%. observándose en an1hn<: c<:tC1dos 
interesantes dimunicas de crecimiento de la participación de las micro y µc:q11•-"·"' c:111p1·cs"'' 
en la generación de valor agregado, principalmente en las ramas 37 y 39 en Bajn Californb, 
coincidiendo con la tendencia de la industria, mientras que en Sonora es en las rmnas 34 y 
35, que son diferentes de las de mayor dinamismo. 

En términos de crecimiento sostenido, mientras que entre 1985 y 199:~, a 11ivcl de: 
establecimientos la mayor estabilidad se observó en el sector productor d'-' ru.i11cn-11cs no 
metálicos (36) de Baja California y 32 de Sonora, con un ritmo anual de c:1ecimiento de 
18.6 y 16.4o/o respectivamente. a nivel del empleo esto se observó en el sector 35 en el 
primer caso, con una tasa de crecimiento del 22% y en el sector 38 para el segund<• caso .. 
con un ritmo del 13% anual. Por su pane, a nivel del valor agregado esta ¡;stabilid"<l fue 
mayor para el sector productor de madera y sus productos (33) en Baja California y en el :;·¡ 
en Sonora, con ritmos anuales de crecimiento del 13% en cada caso. 

El análisis de regresión entre las tasas de crecimiento de los indicadores industriales 
agregados y los de los micro y pequeñas empresas, indica que el crecimiento de los 
establecimientos industriales en Baja California y Sonora, es crecientemcntc cxplkaclo )'"' 
el crecimiento de las micro y pequef\as empresas. En el caso de Baja Caliín11ai<1, <'l 
coeficiente de regresión pasa de .72 a .88 entre los períodos 1985-1989 y 1989-19'13, 
mientras que en Sonora, el coeficiente pasa de .63 a .99 en los mismos períodos. Si l.;,-" '"'" 
menor significancia. el crecimiento del empleo es también crecientemente explicado por el 
crecimiento del empleo de las micro y pequef\as empresas, principahncntc c11 l\¡,jH 
California, donde el coeficiente de regresión pasa de .11 a .61 de un _periodo " e>lll', 

mientras que en Sonora su cambio es apenas marginal, de .12 a .18. 

A nivel de valor agregado, el análisis de regresión por períodos, confirma el hcclio de 
que entre los periodos 1985-1989 y 1989-1993, el crecimiento del valor agregado industrial 
se explica decrecientemente por el crecimiento del valor agregado generado por !ns m;c1c> y 
pequeñas empresas, pues mientras en Baja California pasa de un coeficiente ele- 1 i:¡• . .-.-sión ,¡._, 
.24 a .14, en Sonora lo hace del .33 al .15. Esta situación muestra la clásica vul11c1r.Lilid<11·J 
que este tipo de empresas tienen en materia de formación de empresarios y snsll"JJÍ»1ie11w 
de empleos con remuneraciones a nivel de bienestar, pero también los retos P"rn contruir 
ventajas competitivas regionales. 

En la subregión centro norte, las actividades relacionadas con las ramas 31 y 38 
generan el 54.5°/o de los establecimientos, el 65.6% de los empleos y el 60.4% del valor 
agregado; y las actividades que mayor dinamismo han mostrado entre 1989 y 1 CJ<¡:;, .:n 
cuanto a número de establecimientos, han sido, tanto para Chihuahua como para Conhuil::i, 
el sector 36, que ha crecido a una tasa promedio anual de 22 y 30o/o respectivamente, debido 
a la gran concentración de micro y pequeñas empresas, que para 1993 signifíc:an el <193 y 
98.6% respectivamente de la estructura de la rama. A nivel del empico, d 111ayo1· 
dinamismo se observó en el sector de papel, imprentas y editoriales (34) para el caso de 
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Chihuahua. que crec10 a un ritmo de 17% promedio anual. mientras que en Coahuila. el 
sector 33 lo hace al 15%; y en cuanto a valor agregado, el sector de mayor dinamismo fue el 
32 en Chihuahua. a una tasa promedio anual del 7%, y el 34 en Coahuila. que lo hizo al 
36o/o. Sin embargo. sólo existe correspondencia con el peso de las micro y pequeñas 
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empresas en el caso de Coahuila, donde el valor generado por éstas en la rama 34, significa 
el 3 So/o del total. 

En térrninos de crecimiento sostenido, entre 1985 y 1993. mientras que a nivel de 
establecimientos el sector 36 ha mostrado mayor estabilidad en ambos estados, al crecer a 
un ritmo de 21 y 16o/o respectivamente. a nivel del empleo la mayor estabilidad se observa 
en el sector 35, en el caso de Chihuahua y en el 34, en el de Coahuila, que crecieron al 11 y 
15% en cada caso. En ambos estados. en el sector 35 es donde se han observado las 
tendencias de mayor dinamismo en la micro y pequeda empresa. Por lo que respecta al 
valor agregado. a nivel de rama la mayor estabilidad se ha observado en los sectores 38 y 
34 respectivamente, con una tasa promedio anual de crecimiento del 4 y 20%. A nivel de 
sector de empresas, la participación más relevante de las micro y pequeiias de Chihuahua. 
ha sido en los sectores 35 y 33, con el 57 y 44% respectivamente del valor agregado, 
mientras que en Coahuila su mayor participación ha sido en los sectores 33 y 34, con 67 y 
35% respectivarnente. 

En esta subregión. el crecimiento de los establecimientos sólo es crecientemente 
explicado por el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en el caso de Coahuila. 
cuyo coeficiente de regresión pasa de .87 a .94 entre los periodos 1985-1989 y 1989-1993, 
mientras que en el caso de ChihUahua. tal crecimiento es decrecientemente explicado,. pues 
los coeficientes son de .53 y .34 para los mismos periodos. En el caso del empleo, en arnbos 
estados su comportarniento es crecientemente explicado por la tasa de crecimiento del 
empleo en la micro y pequeña empresa, si bien en.Chihuahua es más marcado, al llegar el 
coeficiente de regresión a .94, mientras que en Coahuila lo hace al .35, si bien con una baja 
significancia estadistica. Por· su parte, mientras que en Coahuila el crecimiento del valor 
agregado industrial es crecientemente explicado por el crecimiento del valor agregado 
generado por la micro y pequeña empresa, con coeficientes de regresión que pasan de .21 a 
.63, en Chihuahua esta situación es similar, si bien con menor significancia, pues el 
coeficiente de regresión evoluciona de .04 a .33. Esta situación seguramente tiene que ver 
con el patrón de exportación de Coahuila, pues al incorporar una arnplia red de 
proveedores, la importancia de la micro y pequeña empresa crece y sus niveles de 
productividad tienden a aumentar. 

En la subregión noreste, en 1993 el peso de los sectores 31 y 38 en los 
establecimientos es de 55.7%, de 59.4% en el empleo y de 47.1 % en el valor agregado. Sin 
embargo, pese a su importancia, ha sido en otros sectores donde se ha observado el mayor 
dinamismo, tanto de corto como de mediano plazo. Entre 1989 y 1993, el mayor dinarnismo 
en establecimientos se observó en el sector 34, para el caso de Nuevo León y en el 32 para 
el de Tamaulipas, con una tasa de crecimiento promedio anual de 20 y 27% 
respectivamente. En ambos casos este dinamismo se corresponde con un crecimiento de la 
participación de la micro y pequeña empresa en la rama. A nivel del empleo, esto se 
observó en los sectores 35 y 33 de Nuevo León y Tarnaulipas respectivamente, con un 
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crecimiento en cada caso de 8 y 27%. mientras que el mayor ritmo de crecimiento <:n la 
generación de valor agregado. fue en los sectores 33 y 32. con un ritmo de 10 y 26o/o en 
Nuevo León y Tamaulipas. 
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Fu.:nt.:: r.-JEGI. Censos económ1co1 y Sist~ma de Cuentas ~:.1cionales, Vilrios ~os. 
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A nivel de las micro y pequeñas empresas. existe correspondencia con el crecimiento 
de la participación de éstaS en el empleo del sector 35 y en el valor agregado del sector 32 
de Nuevo León. No obstante. los mayores pesos de este tipo de empresas en 1993, se 
observan en el sector 34 a nivel del empleo y en el 33 a nivel del valor agregado en Nuevo 
León. con 82 y 73o/o respectivamente. mientras que· en Tamaulipas. los pesos más 
importantes son en el sector 37 a nivel del empleo y en el 33 a nivel del valor agregado. con 
un 100 y 77o/o respectivamente. 

En cuanto a la estabilidad del crecimiento. mientras que en lo que a establecimientos 
se refiere, la mayor tasa fue en el sector 34 de Nuevo León, con 11 o/o, y en el 32 de 
Tamaulipas, con 16%, a nivel del empleo Esto se observó en los sectores 33 y 32, que 
crecieron al 9 y 21 o/o respectiv:unente, mientras que el valor agregado del sector 3 3 en 
Nuevo León crecía a un ritmo anual de 6% y el del sector 36 de Tamaulipas al 33o/o. 

El crecimiento observado en los establecimientos industriales de la subregión. es alta 
y establemente explicado en ambos estados, por el crecimiento de los micro y pequeños 
establecimientos industriales, pues entre los períodos 1985-1989 y 1989-1993, el 
coeficiente de regresión pasó de .98 a .99 en Nuc:vo León y de .92 a .91 en Tamaulipas. 
Caso contrario se observa en la explicación del empleo industrial a partir del crecimiento 
del empleo que generan las micro y pequeñas empresas, pues mientras en Nuevo León el 
coeficiente pasa de .14 a .02, en Tamaulipas lo hace de .91 a .02. 
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Es evidente que mientras la importancia de los sectores 31 y 38 es aún predominante, 
conforme crece la importancia del sector industrial en las actividades económicas 
fronterizas, otras actividades industriales empiezan a influir en los ritmos de este 
crecimiento. En la subregión noroeste, en Baja California empieza a destacar el sector 36 en 
establecimientos y empleo; lo mismo hace el sector 35 en establecimientos, empleo y valor 
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agregado. aunque en este último giro destaca también el sector 33. Por su parte. en Sonora 
empieza a destacar el sector 32 en establecimientos y empleo. mientras que los sectores 37 
y 33 lo hacen en la generación de valor agregado. En la subregión centro nene. en 
Chihuahua empieza a destacar el sector 36 en establecimientos y valor agregado. el 35 en 
empleo y el 34 en establecimientos y empleo. En Coahuila. mientras que el sector 36 
destaca en establecimientos. el 34 lo hace en los tres rubros y el 33 en empleo y valor 
agregado. En la subregión noreste. en Nuevo León. destaca el sector 33 en empleo y valor 
agregado y el 34 en establecimientos. mientras que en Tamaulipas lo empieza a hacer el 
sector 32 en todos los rubros y el 36 en valor agregado. 

Igual que en el resto del país. la pequei\a empresa ha sido predominante dentro de las 
actividades industriales de la zona. si bien sus posibilidades de crecer han sido mayores. 
Según la información disponible. para 1993. entre el 92 y el 97% de los establecimientos 
industriales son micro y pequeñas empresas. dependiendo del estado ·fronterizo de que se 
trate. En promedio, representan el 95.So/o del total de establecimientos fronterizos; en 
comparación con 98% en el país; también proporcionan el 26.2o/o del empleo industrial en 
los estados fronterizos del norte de México. mientras que a nivel nacional dicho porcentaje 
es de 40o/o. A nivel del valor agregado de la industria. mientras que en el pais ·contribuyen 
con el 19.6%> del total. en la frontera norte esa participación asciende a 19%. 

El problema del bajo valor agregado en este tipo de empresas ha sido ampliamente 
discutido por Reynolds & Pessoa (1992) y Ruiz Durán y Kagarni (op.cit.). asociado a los 
diferenciales de productividad que es .posible obtener con la tecoologia y el aprendizaje 
empresarial con que trabajan este tipo de empresas en relación a empresas medianas y 
grandes dentro del mismo sector. En consecuencia. la importancia de la tnicro y pequeña 
empresa. tradicionalmente se asocia más con los niveles de empleo, que con los niveles de 
bienestar que a través de la actividad productiva pueden generar, pues en general. el nivel 
de productividad de la micro y pequeña empresa es menor que el obtenido en promedio por 
el sector industrial. Sin embargo, mientras que el peso de este tipo de empresas en la 
generación de valor agregado industrial descendió en Baja California, de 27.4 a 26.6% y en 
Sonora. de 24.8 a 19.7% entre 1989 y 1993, en Chihuahua y Coahuila creció del 11.8 al 
18.1 y del 5.7 al 13.6% y en Nuevo León y Tamaulipas lo hizo del 15.9 al 18.3 y del 11.8 al 
17 .6% respectivamente. En materia de empleo. sólo en Baja California descendió el peso de 
estas empresas, de 30.6 a 27% en términos agregados 

Si bien los anteriores indicadores de la micro y pequeña empresa fronteriza ilustran 
sobre la permanente debilidad estructural de este tipo de empresas frente a las grandes, en 
presencia del crecimiento de su participación en la generación de valor agregado, la 
ausencia de un esfuerzo estatalmente dirigido para integrar el potencial empresarial de los 
pequeños corno parte del crecimiento regional, parece confirmar el carácter centralizado de 
una política industrial genérica. 

De esta forma, es previsible que junto con los sectores 3 l y 38 que hoy 
caracterizan sensiblemente la organización industrial fronteriza, de acuerdo con la 
información disponible de crecimiento sostenido, en los próximos años otras actividades 
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industriales puedan desarrollarse para diversificar aún más la organización industrial ;u:-llH•l. 

Desde el punto de vista de una política industrial regional rnultisectorial, el fou1c-1.to a la 
innovación y la productividad de la micro y pequei'la empresa. tendría más posibilirl:irlr.-". <'n 
la subregión noroeste, en los sectores 33, 34 y 37 de Baja California y 33, 34, 3:.., :n y 38 
de Sonora. donde su peso en el valor agregado creció de manera imponante. Con similar 
criterio, en la subregión centro none, los sectores estratégicos de Chihuahua seríall el 34, 36 
y el 38 y los de Coahuila el 33, 34, 36 y 38. Por su pane, en la subregión noreste, los 
sectores con mayores posibilidades son el 32, 33 y 34 en Nuevo León y el 32, 33, 35 y 38 
en Tamaulipas, de donde se sigue que la intersección entre sectores industrialc<> clin;)1.,in"' y 
participación sectorial importante de micro y pequei'las empresas con poteuci<1l uc. 
innovacción, es alta. Esta situación ilustra cómo la operación de las micro y pÚ¡rn:-fin<: 
empresas en condiciones de economía abierta, con niveles de protección efectiva e 
incentivos fiscales, podría ser más productiva y tener mayor potencial de desanolk>. 

4.4. La industria maquiladora y la política industrial 

Desde sus inicios, la industria maquiladora orientada a la exportación hn te ••i<k- un 
crecimiento importante, pues aún después de cada periodo recesivo en Estados Unidos, ha 
dado muestra de gran dinamismo dentro de la economía mexicana. Entre 1975 y 1993, los 
establecimientos crecieron a un ritmo anual del 10.2o/o, el personal ocupndo creció ,,1 l ::.7o/o 
y el valor agregado nominal al 68.5o/o. Si este comportamiento se observa a parti1 ck 1985, 
los indicadores son 20.6, 16.8 y 98.9% respectivamente, lo que indica que a partir de,J inid.-
de las políticas mexicanas de apertura, las actividades de subcontratación iJJ1c1J1'Ti(1nal se 
intensifican en México (Bizberg 1992:68). 

La concentración de este tipo de empresas en los estados de la fro11tc1" norte ele 
México, ha sido ampliamente estudiada y discutida. También lo ha sido el hecho de que ·a 
partir del proceso de apenura, el awnento de es1:e tipo de empresas en el intc• ior de:· 1,, 
república y la generación de empleo masculino dentro de los procesos proJuctivus, ha11 
crecido significativamente (González-Aréchiga y Barajas 1989 y Tarnayo 199:l). 1\1ienlrfls 
en 1980 el 85 y 87% de las plantas y los empleos se localizaban en wu11i<.ipio" ¡..,,.t<:iizc.:;_ 
para 1985 la proporción había disminuido a 83% a nivel del empleo y I'"' <> 1 <;:03 al -13~· .. 
para ambos casos. En el caso del valor nominal agregado, mientra'> cnhc 1980 y 1985 se 
generaba el 86% en los estados del norte de México, para 1993 descendió al ·11 '% 

A nivel de las diferentes ramas industriales también se han obso.:1 vado 1n• ,cJilic-odon<.:>' 
Aunque el peso de las actividades productoras de bienes eléctricos y clect1ónicos, 
incluyendo maquinaria, aparatos y accesorios ha disminuido, se han mnntc-nido c-nmo ll'ls 
más imponantes. l\<lientras en 1975 agrupaban el 43% de los establccirnicllt<,o: q<><: opcrni; 
en los estados de la frontera norte de Jlvléxico, y generaban el 63% del empleo y el (,.Jo/u del 
valor agregado del sector, para 1993 los pesos eran 29, 40 y 39o/., rcspe:ctivnrn<:nte. Eu 
contrapartida, las actividades productoras de muebles y partes paia 1uuculcs uc n.adcra y 
metal, crecieron del 2 al 17% en los establecimientos, del 3 al 7% en el empleo y del 3 al 
7% en el valor agregado. Desde una perspectiva regional, el dinamismo mantenido a través 
de la industria maquiladora en relación a la producción industrial mexicana, ha generado 
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expectativas en torno a c:unbios en el centro de gravedad industrial del país. desde la zona 
de México y Monterrey hacia la región fronteriza (Fernandez 1989:93). 

Existe evidencia acerca de las oportunidades de negocios que a partir de las 
actividades de maquila. han dado lugar a sectores empresariales de caracter nacional. La 
construccion de infraestructura y la oferta de sevicios profesionales y de maquila son áreas 

Fuente: INEOI. Estadbitica de la industria maquiladora de e:'lportación. 

perfectamente identificadas como nichos de mercado en que han venido operando 
empresarios nacionales. En ramas industriales como la textil y la metalmecánica. por 
ejemplo, existe un mercado siempre abierto para nuevos productores. En algunos casos en 
que el aprendizaje industrial ha sido rapido y eficiente, se han visto transformaciónes de 
micros en pequeños y medianos empresarios, ya sea en actividades industriales específicas, 
o corno organizadores de servicios de maquila para nuevas empresas extranjeras que desean 
incursionar, con el menor riesgo posible, en actividades de subcontratación que mejoren sus 
rendimientos económicos (González Baz y Pasero 1990:6, Mungaray 1991 :605). Esto ha 
permitido a la maquiladora tradicional evolucionar, si bien no de manera generalizada, de la 
tradicional maquiladora como un centro de costos con responsabilidad laboral, de 
operaciones, y mantenimiento de instalaciones, a nuevas modalidades como: a) la empresa 
subcontratante que extiende su responsabilidad basta el financiamiento, la maquinaria y 
equipo, la ingeniería del producto y ocasionalmente la materia prima; b) la empresa shelter, 
que es una inversión compartida en equipo y mejoras, donde la parte mexicana asume 
resposabilidad administrativa, laboral y legal; c) la empresa incubadora que se deriva de la 
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197S l 1(2.6•/o) 1 S79(2.S%l 
1980 12(2:3%) 1 393(1.3%) 
198S 12(1.9"•) 1 955(1.1%) 

1990 33(2.4%) 3 995{1.2%) 
"l.993 33(2.1%) . 13 06&(0.8''.) 

Calzado y prendas de vestir 
.1975 l l lf.?6.6"/ct) 12 61.:?(l.0.4,,.) 

1980 112(21.3,..o) 15 717(15.2':'·) 
1985 113(17.So/o) 16 635( 9.So/o) 

1990 206(14.9".) 26740( a.w.l 

1993 2Zl(l4.0,'ao) 29 863( 7.7%) 

Muebles y partes para muebles de madera y metal 
t97S 10( 2.~•/•) IU(t.4%) 
.1980 S6(10.6•A) J 163(3.1%) 

. 198S ·74(1 l.S'Ye) 6_52:?(3.Wo) 
... 1990 253(,18.4o/o) 24 S00(7.J,,.) 

1993 272(l 7.3o/o) 28 658(7.4,,o) 
?<wlaquiTiaria excepto eléctrica y equipo de transpone 

1975 29( 6.~'ó) 2 810( 4.5%) 

1980 66(12.5%) & 93-l( S.69/e) 

Alimentos 
71.4(2.0%) 

274.9(1.l,...o) 

26a7.2(1.0V•) 
137233.0(1.\Wo) 
17_134:S.O(l.4'Ye) 

577.6( t S.W•) 

11840.3(4&.•"·> 
21175.J( 7.8 ... •) 

402183.0( S.SVe) 

1672265.0( 5.5,....o} 

97.3( z.-¡e/o) 

643.3( 2.6°/o) 
12905 9( ... ,.Ar) 

425557.0( 5.8%) 

~93548.0( 7.3%) 

215.9( 6.0Ye) 

1695.7( 6.~/•) 
. t9SS 

1990 
1993 

7!5(11.6%) __ 

156(11.3,'0) 

16_1(10~, ... ) 

39 364(22.4.,.....) B-t379.9(3 l .0':'4) 

12.313(24.7,,...) 2199869.0(30.0''-l 
9:5 345(24.6%) JS48808.0(29.0"•l 

Maquinaria,. apanstos. accesorios y articulos cli6cuicos y clccUónicos· 
1975 179(42.8%) 38 977(62...7'í.) .. Ü3S.9(64.4o/e) 

1980 200(30.0,~) 62 l lO(S9.9"'o) l"'-23.4(33.6°(-) 
1985 2S0(38.7"°o) 87 937(SO.M"o) 12l999.9(44.8%) 
1990 441(32.0~'f.) 145 246(43.5%) 3133449.0(42.8%) 
1993 4:St(28.7º/o) 153 3:S6(40.0, .. ) 476t~tS.0(38.9''0) 

ouaS industrias manuf"actureras 
197S 69(16.3%) 3405( S.S'Yo) 237.1( 6.5°/e} 
1980 53(.10.l"'o) 7 48J( 7.2 .... ) 1197 .7( 4.9""o} 
1985 88(13.6%) 12 473( 7~1,í.) 176?3.8( 6.5%) 
1990 22'?< 16.0~'0) . 35.~2(10._7%) 787943.0(10.S~'a) 

1993 352(22.4~0) 57 426(14.l'Yo) 17~68:?0.0(14.3%) 

sUvicios 
l97S · 9{2:2,'"o) ··· 1 814(2.9''.) 9o.0(2.So/o) 

· 1980 27(5.1%) 4 820(4.6•/o) 583.3(2.4%) 
198S ·H(S.3%). 11.167(6.3"'-) 11768.0(4.3º/o} 

1990 6~(-:&.9%) 15 3t4(4~6o/o) 239797 • .0(3.Jo/o) 

1993 s.i{S.3%) .. 1S:488(.i.S%) 438"7_08.0(3.6o/o) 

Tol~-
62 i.is 197S "418 3625.2 

·19SO .. _526·. 103 690 "24458.6 

1_9_85 .. ~6-46 ·175 953 272590.0 
1990 ... Ü77 333 70Ó :.-. 7326031.0 
1993 .··:IS7-i . 388 204 l::?.2-'3212.0 

Fuente: rNEOl. Estadisitlc;a de la industria maquiladora de n.portación. 
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sbelter. pero incluye la opc1on de que a futuro el cliente tome la responsabilidad de la 
operación al término del contrato; y d) el subcontrato iatermaquilas. que es una prácúca 
creciente. pues pennite utilizar capacidades ociosas y bajarco~os fijos (Tagliaprieta 1993). 

La experiencia de economía abierta de la frontera norte. es un importante antecedente 
acerca de los beneficios de la apertura que se pueden constituir en debilidades estrucrurales 
del desarrollo regional. cuando la inversión extranjera no se articula dentro de procesos de 
aprendizaje empresarial y tecnológico que sustenten dinámicas de desarrollo ind~al de 
largo plazo (Verkoren y Hoenderdos 1988:35). Es evidente que las actividades 
tradicionales de maquila (subconuatación pasiva) no profundizaron la formación 
empresarial de la zona. primero debido al carácter contradictorio del modelo maquilador 
respecto al modelo industrializador del país (Tamayo. op.cit.:69) y luego por una política 
industrial que privilegia las exportaciones pero no la colaboración empresarial. La escasa 
integración de insumos nacionales a las maquiladoras de exportación. refleja problemas de 
información e integración, pero también la poca competitividad de la industria mexicana. 
organizada oligopólicarnente tanto en el modelo cerrado de sustitución de importaciones 
como en el abierto de promoción de exportaciones (González-Aréchiga y Ramírez 
1989:881). Parece claro que las restricciones a la competencia y a la asociación estratégica 
de las empresas. han actuado como restricciones a la innovación en las pequeñas empresas. 
Los altos costos de transacción de la economía. sólo penniten que las grandes empresas 
obtengan economías de escala para enfrentar los costos y trasladarlos a precios. El sistema 
de protección industrial no estimuló la colaboración entre empresas como forma de 
competencia y dado el tamaño y concentración urbana del mercado interno, las empresas 
pequeñas dificilmente pudieron realizar procesos de aprendizaje que les ayudaran a mejorar 
en áreas críticas y desarrollar procesos de crecimiento. 

Previo al proceso de negociaciones orientado al establecimiento de un tratado de libre 
comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. se observó una alta convergencia de las 
condiciones fiscales que favorec~n las importaciones temporales de las maquiladoras y su 
concentración en. los municipios fronterizos del norte de México, con las políticas y 
estrategias ·que sostienen el proceso de reestructuración industrial en Estados Unidos. El 
proceso de apertura emprendido desde mediados de los ochenta y la política de asignar al 
tipo de cambio el papel de ancla del proceso inflacionario. permitió ampliar las bondades de 
las políticas de devolución de impuestos a las importaciones temporales, al resto de los 
sectores exportadores de la industria nacional. En 1985 se crean los programas de 
Importación Temperar para la exportación (PITEX) y el de devolución de impuestos a 
exportadores (Draw Back), seguidos por el Programa de Empresas Altamente Exportadoras· 
(AL TEX). De esta forma se logró que el contenido nacional por cada dólar exportado por 
este tipo de empresas, superara en 3 a ·1 al de las exportaciones de las rnaquiladoras 
(.74/.26) en 1990 (Dávi\a 1994:171). 

Esta política que apoya las exportaciones, aunada a la sobrevaluación del tipo de 
cambio, generaron cambios en las restricciones tradicionalmente impuestas a las 
maquiladoras, pues en el decreto del 22 de diciembre de 1989, se abandona la idea de canje 
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entre contenido nacional y acceso al mercado nacional. establecido en el decreto previo del 
15 de agosto de 1983 (Fuentes 1994:30). Esto estimula la ampliación de las actividades de 
maquila hacia el interior del país y da lugar a la idea de que una política de subcontratación 
entre empresas nacionales de tamaño diverso orientadas a la exportación. a la vez que 
permite encadenamientos entre productores finales y proveedores. promueve la inversión y 
el aprendizaje industrial. 

No obstante ello, la integración económica de México promovida a través del apoyo a 
la sustitución de mercados domésticos por mercados de exportación como fuente de 
competitividad de las empresas y del crecimiento económico, ha encontrado sus principales 
limitaciones en el tipo de cambio sobrevaluado y en la lenta creación de nuevas 
instituciones que apoyen la transición hacia la constitución del mercado uruco 
norteamericano. El estímulo de la inversión privada y la integración al mercado mundial a 
través de las exportaciones, que sólo significaron el 21 y 13 o/o del PIB respectivaniente en 
promedio durante los noventa., aparecen insuficientes frente a otros esfuerzos nacionales 
como el de China, con una relación 43/23, Corea 34/29, Malasia 33/80 y Chile 26/28 (Ruiz 
Durán l 995a:263-9). 

Las dificultades para establecer una estrategia de subcontratación a través de alianzas 
estratégicas que permitan obtener economías de escala y reducir los costos domésticos de 
transacción asociados a la incertidumbre de la actuación individual (lbarra 1994:4-6, 
Valdez 1994:191), se acrecientan en un contexto de integración económica que no define 
nuevas instituciones (reglas), ni establece fondo_s de compensación que permitan enfrentar 
las asimetrías y los problemas derivados del rezago productivo, social y las dislocaciones 
regionales (Rubio, op.cit.:979). 

Parece claro que una provechosa integracion industrial fronteriza al mercado 
mundial aprovechando la vía de la subcontratación, requiere de una política industrial 
que favorezca el aprendizaje tecnológico y empresarial en el marco de la consolidación 
de sectores industriales estratégicos en.la región a nivel de competitividad internacional 
(Chang 1993). González-Aréchiga y Barajas han mostrado como la escasa integración 
de la industria maquiladora a la planta industrial mexicana productora de insumos, no ha 
sido sólo resultado de prohibiciones o trabas administrativas, sino de la falta de 
competitividad y flexibilidad de la industria mexicana para integrarse en redes 
productivas (op.cit.:327). El hecho de que el análisis de la integración se haya 
concentrado en la proporción de insumos nacionales respecto al total de insumos 
utilizados por este tipo de industria, no ·ha permitido discutir las vías por las cuales los 
objetivos macroeconómicos y del desarrollo regional pudieran ser articulados en una 
política industrial integral. Hoy es evidente que la generación de empleo y divisas son 
objetivos en los cuales el modelo rnaquilador de economía abierta ha avanzado 
suficiente para apoyar dinámicas de desarrollo regional y la balanza de pagos. Otros 
estudios han precisado que el hecho de que este tipo de industrias haya contribuido a la 
formación regional de empresarios, la transferencia de tecnología, el entrenamiento y la 
capacitación del trabajo con una mentalidad internacional, es parte de un resultado 
natural pero limitado (Opalin 1989:8). Si dicha contribución ha sido lenta y limitada, 
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tiene que ver con la ausencia de una política industrial que impulse el desarrollo de 
redes de subcontratación entre grandes plantas subsidiarias internacionales y pequeftas 
empresas nacionales en sectores de alto potencial de valor agregado, que se se 
encadenen con actividades similares a nivel nacional (Mungaray l 993). 

Las experiencias asiáticas han mostrado que una base nacional de exportación puede 
desarrollarse con más facilidad en una ambiente económico de apertura con protección 
discriminada, que en uno de protección indiscriminada (Ohmae 1995). La industrialización 
orientada a la exportación con un sustento en el aprendizaje y la tecnología, ha sido 
creciente en la frontera a partir de mediados de los ochenta. Ello ha abierto posibilidades no 
concretadas institucionalmente aún, para integrar una política de desarrollo científico y 
tecnologico a la estrategia económica de la region, como parte de una política industrial 
orientada a constrUir ventajas competitivas para la nación (Treja, op.cit.:227). 

Las alianzas estratégicas al estilo de la subcontratación de origen norteamericano, no 
han sido vehículo de innovación y aprendizaje empresarial. Esto se debe a que como las 
grandes empresas promueven la competencia entre sus escasos proveedores para que el 
costo del producto se reduzca, la calidad pasa a segundo (Ruiz Duránl992: 164). La 
presencia de maquiladoras japonesas y coreanas en la frontera norte de México desde 
mediados de los 80, se pensó daría lugar a la formación de redes de proveedores siguiendo 
el patrón con el que trabajan en sus países de origen, aunque aprovechando los bajos costos 
salariales, la alta productividad del trabajo, la ventaja locacional frente al mercado 
norteamericano y, sobre todo, aprendiendo del potencial industrial mexicano (Mungaray 
1990:155). Conforme el Tratado de Libre Comercio ha avanzado y las reglas de origen 
empiezan a aplicarse, este tipo de empresas han aprendido que en ausencia de Una política 
industrial que estimule la colaboración y con ello el aprendizaje industrial, resulta más 
conveniente integrar sus redes de proveedores con empresas de sus países. En 
consecuencia, el potencial de aprendizaje empresarial y de formación de recursos humanos 
que podría obtenerse de su presencia, no ha sido aprovechado (Koyama 1995). Esto les 
permitirá seguir compitiendo en el mercado de Estados Unidos, sólo que en mejores 
condiciones que las maquiladoras norteamericanas y sus socios mexicanos, debido a su 
ventaja tecnológica y organizacional, de la cual las pequeil.as empresas mexicanas no están 
sacando gran provecho. 

Frente a esta problemática, resalta la falta de estrategias efectivas de integración y 
coordinación que permitan superar las fallas de mercado que impiden la formación y 
desarrollo más amplio del pequeil.o empresario nacional (Ruiz Veraza 1991 :86). El hecho 
de que las instituciones educativas realicen actividades de capacitación que no encuentran 
mercado y que las empresas requieran servicios de capacitación que no pueden ser 
satisfechas por éstas, o él hecho de que las grandes y estables empresas maquiladoras 
tengan que importar la casi totalidad de sus insumos mientras un buen número de pequeñas 
empresas nacionales sufren la falta de mercados para sus productos, son ejemplos que dan 
idea de la insuficiencia de mecanismos institucionales coordinadores de los agentes 
económicos. A la vez, son un indicador de la posibilidad de convertir las fallas de mercado 
generadas por información imperfecta, en oportunidades de desarrollo empresarial, 
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aprendizaje tecnológico y generación de mayor valor agregado que pennitan transitar a wta 
subcontrataeión más especializada que aproveche la experiencia acwnulada y fortalezca el 
desarrollo regional. La flexibilidad de la organización empresarial moderna. se asocia a la 
formación de redes de pequeftas empresas. con escalas óptimas reducidas y con 
posibilidades de aprender rápidamente a través de redes de subcontratación. Con esta 
alternativa organizacional y la posibilidad de aprovechar las experiencias de cooperación 
transfronterizas en espacios de integración industrial planificados y estructurados en tomo a 
una política industrial regional·, las actividades de maquila mexicanas pudieran tener mayor 
impacto en los objetivos aún pendientes de formación de empresarios, aprendizaje 
industrial y colaboración interindustrial. 
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5. LAS MICRO Y PEQUE~AS EMPRESAS A NIVEL DE RAMAS DE ACTIVIDAD 
Y LA SUBCONTRATACIÓN EN LA FRONTERA NORTE. 

5.1. Introducción 

El proceso de apertura económica emprendido en México desde mediados de los 
ochenta para elevar la eficiencia y competitividad de la estructura industrial nacional, no ha 
tomado en cuenta las caracteristicas de las especializaciones regionales a nivel de ramas de 
actividad. ni establecido mecanismos para propiciar que el desempeilo exponador 
globalmente alentado. se encadene a nivel de región y ramas para propiciar dinániicas de 
competitividad y fortalecimiento empresarial y de bienestar social. 

El desarrollo competitivo de la industria nacional a nivel internacional, a través del 
incremento de la productividad y la calidad de los procesos productivos de las ramas 
industriales, requiere del mejoramiento tecnológico, pero además, de una organización más 
eficiente del trabajo, de la preocupación por la calidad, la interacción con los clientes y de 
un marco institucional que fomente el aprendizaje empresarial en su dirnensión regional, de 
acuerdo con la especialización y experiencia previa existente. 

El modelo mexicano de liberalización y apertura, al estimular la eficiencia en la 
asignación de recursos a través del mecanismo de precios, influye de manera determinante 
en la estrategia microeconómica de las empresas, principalmente de las micro y pequeñas, 
pues si por razones obvias este tipo de empresas enfrentan restricciones en cada un" di: los 
ánlbitos donde las grandes se desempeilan con gran solvencia. frente a restricciones de 
demanda interna y de apertura comercial a bienes y servicios extranjeros prodllcidos 
masivamente con costos unitarios menores, y en ausencia de encadenamient<"· <]Ue 
garanticen su actividad empresarial, las restricciones son mayores. 

Los cambios en la estructura industrial de la frontera norte observados cu los 
últimos ailos, indican que junto con la dominante presencia de los sectores de alim.,ntos y 
bebidas (31) y de productos metálicos, maquinaria y equipo (38), se mantiene uw1 fuerte 
presencia de la micro y pequei'la empresa y se observa un ascenso de otras activ:r!ades 
industriales vinculadas con cierta especialización a nivel de las subregiones que la 
componen. Entre los de mayor valor agregado, destacan el sector productos de madera y sus 
productos (33) en Baja California y Nuevo León; metálicas básicas (37) en Sonora; papel, 
imprentas y editoriales (34) en Coahuila; y productos minerales no metálicos (36) <:n 
Tamaulipas. En todos estos sectores se observa una amplia coincidencia con la creciente 
participación de la micro y pequeña empresa en materia de valor agregado. Desde la 
perspectiva del desempeño de las actividades de subcontratación internacional, aparece 
cierta convergencia con las actividades realizadas en la producción de muebles y panes para 
muebles de madera y metal (33), que para 1993 produce ya el 7.3% del valor agregado total 
producido por este tipo de empresas; de maquinaria excepto eléctrica y equipo de transporte 
(3 7), que produce el 29% del valor agregado; y de maquinaria, accesorios y artículos 
eléctricos y electrónicos (38) y otras manufacturas (39), con 39 y 14.3% respectivamente. 
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Para analizar el potencial de una política industrial regional a nivel de ramas de 
actividad de alto valor agregado. se eligieron tres donde la heterogeneidad y la alta 
concentración de las micro y pequedas empresas es evidente: metal mecánicas, textil y de 
plástico, no tanto por el peso que actualmente tienen en la estructura industrial actual de la 
región a nivel de valor agregado generado, sino por el potencial que seria posible 
desarrollar a partir de su importante presencia y las posibilidades tecnológicas y 
organizacionales observadas a nivel internacional (Ruiz y Kagami, op.ciL; IMEF 1993). 

5.2. Metodología de análisis 

En un estudio sobre fortalezas y debilidades de las pequeñas empresas de Tanzania 
y Sri Lanka, Levy analiza las restricciones regulatorias, financieras, de insumos 
tecnológicas y de mercado(l993). Las diferencias entre las percepciones de los pequeños 
empresarios, se normalizaron para obtener conclusiones de política orientadas a reformas 
que las apoyen en la transición de una econonúa con fuerte intervención estatal, a otra más 
regulada por mecanismos de mercado. El estudio de Pratten realizado para pequeñas 
empresas de Gran Bretaña, enfatiza los costos de transacción como limitantes del desarrollo 
de este tipo de empresas frente a las posibilidades de las grandes para diferirlos 
unitariamente en un mayor volumen de producción. 

En la definición que North hace sobre los costos de transacción, se destacan como 
un componente de los costos de producción, al sumarse al costo de transformación, 
aquellos costos que facilitan el intercambio de los bienes y la protección de los derechos de 
propiedad, como son los relacionados con seguros, intereses, sobreprecios por compras al 
mayoreo y menudeo, servicios legales y contables. Como el peso de estos costos sobre el 
costo de producción y los ingresos por venta no es un asunto menor en México cuando de 
pequeñas empresas se trata, las restricciones al desarroll<;> de las micro y pequeñas empresas 
de la frontera norte, se evalúan para cada una de las ramas de actividad seleccionadas, en 
función del recurso a prácticas de subcontratación, de fuerte presencia y arraigo en la 
región, que de acuerdo con Ruiz Durán (199Sb), limitan su impacto negativo. Por último, se 
realiza una evaluación econométrica de las características más significativas de la 
subcontratación y de la competitividad en sus diferentes niveles (Ver Anexo 3). 

5.2.1. Descripción y significado de las reestricciones. 

Competitividad a nivel regional, nacional e internacional, a partir de cuatro áreas: 
especialización, calidad y diseño, respuesta a la demanda y bajos costos; y en base al 
desarrollo de cinco estrategias: disminución de los costos salariales, de los costos de 
energía, costos de materiales, introducción de tecnología y diversificación. 

Aprendizaje Empresarial. l'.lt!uchos elementos inciden en este proceso, sobre todo cuando se 
realiza a partir de la propia actividad empresarial. En consecuencia, distintos factores 
previos, moralmente reforzados a través de la experiencia, integran el aprendizaje. En este 
sentido se puede hablar de la madurez, la educación formal, la urbanización, la formación 
familiar, la educación en el trabajo, la destreza administrativa, la destreza técnica y la 
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capacidad de analizar el negocio y su entorno. Asimismo. el aprendizaje está detenntinado 
por la estabilidad en la actividad. la pennanencia del negocio en el mercado. su 
formalización y la dependencia del empresario respecto a su negocio. 

Costos Salariales. Siendo el trabajo y su remuneración W1 componente esencial de la 
actividad productiva. su nivel y alteraciones impactan de manera directa la estructura de 
costos de las empresas. Los factores que detenninan el nivel salarial son. a nivel interno, la 
productividad de los trabajadores y su nivel de exigencia a través de su organización 
sindical; y a nivel externo los niveles salariales de otras empresas en la misma industria. en 
otras industrias y la acción del gobierno . 

Costos Financieros. En virtud de los diferentes niveles de revolvencia de las empresas, de 
acuerdo con su tipo y nivel de producto y su política de ventas, el acceso a recursos 
financieros es lUl aslUlto de gran importancia. Los problemas de acceso a este tipo de 
recursos resultan de una combinación de infonnación, costo y garantías, y están en función 
del acceso a incentivos gubernamentales o del acceso a los recursos de la banca comercial. 

Costos de Información. El acceso a infonnación sobre incentivos y aspectos financieros, 
tecnológicos y de mercado, suele ser un factor estratégico de las empresas. En témtlnos 
amplios, a la información se accesa a través de las asociaciones empresariales. de los 
medios de comwúcación, las agencias gubernamentales, los compañeros de negocios o 
bancos. 

Cultura de Calidad. El control de calidad del proceso productivo define el segxnento de 
mercado al que Wla empresa orienta sus productos en función de la interacción clientes
empresa. El índice de control de calidad está determinado por el interés que se tenga sobre 
el mismo, la modernización y perfeccionamiento de la medición de la calidad, la revisión de 
los inventarios y el índice de defectos. 

Cultura de Capacitación. La idea de aprender haciéndolo, es reforzada a través de la 
capacitación en el centro de trabajo o en instituciones educativas, lo cual depende de la 
confianza que se tenga en la estructura educativa para mejorar el entrenamiento técnico. 

Cultura de Asociación. La afiliación a asociaciones empresariales puede representar un 
importante estimulo para el desarrollo empresarial, sobre todo para establecer 
encadenamientos productivos entre empresas. Su importancia se mide por la utilidad que 
los empresarios le otorguen a una asociación de este tipo. 

Cultura Tecnológica. El acceso a tecnología adecuada detennina el desempeño de las 
empresas en sus políticas de venta, participación del mercado y perspectivas de 
rentabilidad; y la dependencia actual y futura de tecnología dependerá de la automatización 
que exista en la empresa, la autonomía tecnológica, el grado de obsolescencia, el reemplazo 
de maquinaria y la edad de la misma. 
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Cultura Laboral. La estabilidad laboral se ha convenido en un factor determinante del 
desempeño empresarial y depende de la afiliación sindical. la educación promedio de los 
trabajadores, el impacto de las regulaciones gubernamentales sobre el salario. las razones de 
contratación de personal. los problemas de rotación laboral y los problemas laborales por 
calificación. 

Cultura de Subcontratación. Este tipo de asociación representa una forma de 
encadenamiento productivo que bajo ciertas circunstancias. se conviene en promotora de 
competitividad e innovación tecnológica. Su desarrollo está en función de la mejoria real de 
las empresas debido a dicha relación. la valoración de la subcontratación. las expectativas 
que se tengan y las ventajas competitivas que se tratan de desarrollar a través de la misma. 

.Expectativas. Estas determinan la-s probabilidades de éxito que espera el empresario ante la 
incertidumbre de su inversión frente a las consecuencias de la apenura. Por ello la 
proporción de inversión y las expectativas de la misma. están en función de la evaluación y 
perspectivas que hace de la incertidumbre ante la competencia que genera el TLC y las 
expectativas de algún apoyo gubernamental. 

5.3. Industria Metal-mecánica 

El sector metal mecánico está constituido por un importante número de micro y 
pequeñas empresas de herrería y moldeo que realizan trabajos de adaptación de acero para 
empresas y pequeños talleres, o de apoyo en la elaboración de pequeñas partes o 
refacciones para troqueladoras u otras maquinarias de uso común. Si bien la relación capital 
producto típica de la industria es alta debido a la tecnología requerida. la escala de 
producción para arnonizar las inversiones no lo es. Esto permite un gran campo de acción 
para las micro y pequeñas empresas, que se ha ampliado con la integración observada en la 
cadena productiva a través de esquemas de subcontratación entre éstas y las medianas y 
grandes empresas productoras de laminado de acero hacia atrás, y con aquellas 
demandantes de insumos y equipos ·originales, hacia adelante. Para 1991, 66 de las 
principales exportadoras mexicanas se ubican en esta industria y la integración de sus 
actividades con la producción de equipo electrónico y las industrias básicas de hierro y 
acero, han permitido que una creciente cantidad de micro y pequeñas empresas estén 
panicipando directamente en las exportaciones mediante la producción de tanques. 
calderas, piezas y refacciones, muebles, maquinaria y equipo en general (de la Garza 
1994:149) 

En los últimos años (1988-1993), el dinamismo sectorial en la frontera norte ha sido 
ligeramente superior que el promedio nacional (13. l > 12.4), no obstante que ha sido 
desigual para cada uno de los estados, pues la tasa anual de crecimiento regional es 
ligeramente superior a la de Coahuila (12.8) y mayor por casi tres puntos a la de Nuevo 
León(l0.2%). El hecho de que los demás estados se ubiquen por arriba de la tasa regional 
promedio, indica la existencia de un desplazamiento en la concentrac1on de 
establecimientos de Nuevo León, que redujó su participación de 37.3 a 32.7°/o, hacia los 
demás estados, que entre 1980 y 1993 han mantenido la participación de la región 
relativamente estable respecto a total nacional ( 19.4 y 19.6%). 
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'%en.Nal 1.8 3.0 2..2 
%cnRcg 9.4 15.l 11.6 

a. Incluye tas ram3S 3811. 3812. 3813. 3814, 3821. 3822 y 3823. 
Fuente: lNEGI. Censos Económicos. Varios ~os 

Nacionat 
Regional 

0/.cn Nal 

a.c. 
o/ocnNal 
o/ecn Rcg-

Coahuita 
o/ocn Nal 
~'e.en Rcg 

Chihuahua 
~'...cnNaJ 
o/ecn Rcg 

N.L. 
o/ .. cn Nal 
o/acn Reg 

Sonora 
o/acn Nal 
o/a cn.Rcg 

293575 
67969 

23..2 

4870 
1.7 
T.2 

16365 
S.6 

2.i:.1· 

. 3280 
1.l · 

-4.s .. ·-

38286 
IJ.O 
S6.3 

-2489 
. o.s 
3.7 

9179 
3.8 

11.5 . 

10733 
4.S 

13.S 

1154[ .. 
. -4.8 

·14.S 

·36658 
·1s..i 
46.1. 

13192 
4 ... 

13.7 

13"6S 
"4.6 
l4._'4 

14845 
4.9 

.15.4 

'40456 
13.s· 
41.9 

.· ... · 
-476i . · · · -·-:Ss~o 

2.0··.. ; ·; 1.8 
··, 6.o ·· . ·:.s.7· 

Tam3ulip3.s . 2679. ·.= .·66~i :·,. '' .>..-_¡¡~;~ 
o/.., en N.:il - 0.9 · 2.8 ;_ · : 2.9. 
~~en Rcg 3.9 · ·· . SA 8.9 

n Incluye ta.s ro.mas 3811, 3St:?.. 38tJ.3St4. 3S2I.3S:?.2y 3823. 
Fuc:ntc: INECH. Ccn~os Económico~. V:irios o.ii.os 

66s· 
1.6· 
a.1 

1401 
3.3· 

17.1 

U38 
3.2. 

16.3 

2681 
6.4 

32.7 

1056 
2.S 

12.9 

1057 
2.S 

12.9 

364723 
120492 

33.0 

16508 
4.S 

13.7 

17809 
4.9 

1.a.a 

13751 
J.S 

• ·~4-
52706 

14.S 
43.7 

9:?.o9 .:• 
>2:S .. 

7.6· 

1ós09 
.. 

2.9 
S.7 :· 

71 

7.1 ·-s.1 16.0 7A 

7.3 1.7 12.R 8.0 

S.3 -3.0 14.8 6.8 

: ~4 .. . lU..2 

·.s:s 

24.4 -L:l.2 15~5 8.8 

-4.1 
3.2 

l3.S 4.t> 9.S 

-8.1 --R t1 ·:.1 ('." -

2S.6 -- 8.8 .)_; .. ¡l.? 

-0.9 3.3 . S.4 .. 2,s 

13.9 5.0 l0.8 10.6 

,. .- .. 

19.9 9.1. 4.0 
.. 

11.1 



En materia de empleo, la tasa anual de crecimiento entre 1980 y 1993, fue de sólo 
1. 7% a nivel nacional, mientras que a nivel regional fue de 4.5%. Si bien en el período 
1980-1985 la región no siguió la tendencia nacional (-4.1), pues creció al 3.2, a nivel estatal 
Coahuila y Nuevo León siguieron la tendencia nacional, decreciendo en -8. I y -0.9% 
respectivamente, lo que explica que su crecimiento del período 1 980-1993 fuera menor que 
el regional (4.5% > 0.7% de Coahuila y 2.5% de Nuevo León). En el período 1988-1993, 
Chihuahua decreció en 1.5%, y aunque Tamaulipas creció en 4.0%, igualando a la media 
nacional, éste fue menor que el promedio regional, mientras que los demás estados se 
ubicaron por encima. En relación a la participación de la región a nivel nacional, durante 
1988-1993, el crecimiento del empleo se ha mantenido relativamente estable (32.2 y 33.0% 
respectivamente), mientras que a nivel estatal la participación no se modifica 
significativaniente. 

Nacional 
1980 .19432 29J57S 73068.03 
1985 25374 238723 56402.74 
1988 ·23313 300062 n09o'.05 
1993 41918 364723 55734.53 
RcaionaJ 
1980 3764 67969 17047.41 
1985 5011 79525 17405.76 

·1988 4424 96506 20340.18 
1993 .. 8198 120492 18460.07 

. e.;. California 
26.i 1980- 4870 871.09 

1985 :·371 9179 (493.SI 
[988- ·317 13192 2432~40 

1993 665 ·16508 2359.69 
Coahuila: 
1980 . 514 16365 5166.lS 
1985 730 10733 2907.16 

·1911 • 767 13865 2065.74 
1993 1401 17109 2792.4.;l. 
ChihUahua 
1980 .~.S67 3280 425.&9 
1985 ·· .. J3 .. 11541 1419.05 
1988 670 .14845 2105.49 
1993 : . .f338 13751 1552.33 
NucVo León .. 
1980 . ,600 38286 9169.71 
1985 1102 36658. ·10185.69 
1988 •16$1 40456 11652.30 
1993 .. 2681 52106 9818.71 
Sonora. ... 
1980 .... 465 2489 . 326-17 
1985 · .. 61S . 4762 406.27 
1988 ·sis 5520 .: 133.~ 
1993 1056 9209 1039.56. 
Tounaulipas 
1980 ·:-355 2679 488.20 
1985 ·' 759 6652. !>94.08 
1988 .. :···514 . 8628 1250.81 
1993 c.'.1057 10509 .. 897.3.J 

a millonc:s de pesos de 1980: valores defl.:lctado:i con el indice de precios impli.:ito del PIB. 
Fucnh:: fNEOI. Censos Económicos. Varios a;,os 

T:! 

3.760 0.249 
2.223 0..236 
3.092 O.l40 
1..330 O.JS3 

4.529 0..2Sl 
3.-174· 0.219 
4.598 O.ISO 
2..252 0.153 

3.Jii 0.179 
4.026 0.163 
7.673. 0.184 

·3 • .548 o._143 

10.0SI 0.316 
3.982 0.271 
2.693 0.149 
J".993 O.IS7 

0.7Sl. 0.130 
1.933 0.123 
3.143 0 .. 142 
1.160 O.fil 

.·: 

6;106 .. 0.255 
. .. 5.652 0.278 

7.058 0 . .288 
. 3.662 0.186 

0.702 :0.131 . .. 
0.661 . .. o.Das 

··l.618 · ·· .·0.151 
0.984 O.IU .. 

'·· .... 
. ·i_.i75·· .·o.t"s2 
. ·1.310 : ... 0 . .149 
:·_·2.-'3.J .. ·- •. ~-· 0:145 

·o.S..J9 o.o8s 
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Es visible que la generación de valor agregado ha mantenido una tendencia hnda la 
baja. tanto a nivel nacional como regional y en algunos casos a nivel estatal, de la ,.,.,;,;1na 
forma que el valor agregado por establecimiento y por trabajador empleado. Esto imlka que 
el crecimiento de los establecimientos y el empleo en la industria metal mecánica. ha estado 
sujeto a restricciones que afectan su competitividad y capacidad para ser meclio de 
innovación y bienestar regional. 

Se puede decir que el dinanúsmo de la industria metal mecánica durante el período 
1988-1993, se ha dado más por la vía de los establecimientos que del empleo. pues la tasa 
de crecimiento de los primeros ha sido por mucho superior. Este ha permitido mitntener 
es'table la participación regional en el total nacional en alrededor del 19%, mientras que: el 
peso del empleo al mismo nivel se ha mantenido en 33% a partir de la apertura. Si bien Jns 
participaciones de los estados a nivel regional y nacional se mantienen relativwneulc 
es'tables a nivel de establecimientos y empleos, los cambios más notables se han 0L:;c1 _,, . ._¡,, 

en Nuevo León, en materia de establecimientos, y en Chihuahua. en empleo. El crecimiento 
en los establecimientos y el empleo no se ha traducido en el crecimiento del valor agregado 
y por tanto, las relaciones de valor agregado a establecimiento y a empleo han dis1niJlllído 
en 57o/o y 36% a nivel nacional y en 55% y 17% a nivel regional. 

No obstante, el potencial de la industria frente a las restricciones, es m:is am¡.>lio en 
el ambiente de economía abierta actual que en el de economía cerrada. En el periodo 1980-
1985, la fuerte contracción de la industria a nivel nacional, se asoció a la caída ele la 
demanda interna y a la dificultad de reorientar la producción al mercado exterior. l'•• el 
período 1988-1993, y en presencia de crecientes prácticas exportadoras, la pennau,onl<" 
caída en la producción de valor agregado por establecimiento y por persona ocup<•ch•. se 
asocia a la concentración de las prácticas de exportación y sus beneficios; y a la fragilidad 
de los encadenamientos entre empresas, que parecieran cuestionar los alcances sectori,.Jes y 
regionales de una política industrial genérica. 

Más delicado parece ser que el crecimiento de la industria a ui\d de 
establecimientos y empleo en la región fronteriza, no se haya aprovechado con inediclas de 
política que permitiera potenciar la producción de valor agregado en favor del aprcnc1í'l.ajc 
empresarial y el bienestar asociado al nivel de empleo en la región. El análisis detallaclo ck 
las restricciones de las micro y pequeñas empresas de la industria de la región, indicaría lo 
siguiente: 

S.3.1. Competitividad 

A nivel regional, nacional e internacional, Monterrey se encuentra por cnci1na' del' 
promedio, mientras que Chihuahua sólo lo está a nivel regional y Tijuana a nivd, 
internacional. En Tijuana y IV!onterrey, la calidad está basada en la calidad y diseño y bajos 
costos, sostenida principalmente en estrategias de reducción de precios en materias primas 
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en el primer caso y de diversificación en el segundo. Por su pane. la competitividad de las 
micro y pequei!.as empresas de Chihuahua. se sostiene en la respuesta a la demanda y la 
especialización a través de estrategias que privilegian el awnento de la productividad por 
tecnología, principalmente. A nivel general. calidad y disei!.o y bajos costos son las áreas 
más significativas en la explicación de la competitividad regional. nacional e internacional, 
y el costo de las materias primas la estrategia más relevante. Ello permite explicar porque la 
industria se mantiene creciendo en más establecimientos y empleo y decreciendo en 
generación de valor agregado. 

Niveles Areas 
ICR ICN 1cr· EE CyD RO BC 

Tijuana .64 .64 .83 .21 .79 .21 .SO 
Chihuahua 1.0 ·.72 .·.56 .64 .64 .27 .36 

· Monterrey 1.0 1.0 .7S .22 .89 .22 .SO 
promedio .88. .81 ·· .72 .32 .79 .23 .47 

w 
.07 

.21 

Esttare&ias 
ENE MP TEC 

..36 .64 ..36 
.3S .18 

.06 .41 .S9 

DlV 
.14 
.45 
.29 

Niveles: l'-R: indice de compctitl"idad rcaional; lCN: indice de competitividad nacional; lCl: indice de compctiuvidad 
inu:maciona.I. Areas: EE: especialización; CyD: calidad y diseno; RO: respuesta a la demanda; BC: bajos costos. Esua.ccaiu: W; 
costos salariales: Ene: cncrgia; MP: materias primas; Tcc: tccnologla:. Div: diversificación 

5.3.2. Aprendizaje empresarial 

El aprendizaje en Tijuana supera el de Chihuahua y Monterrey. asociado a un alto 
índice de dependendencia económica del empresario respecto a su actividad 
microempresarial, debidamente formalizada de acuerdo con el índice respectivo. 

... . IAP IFE IPE IDE 
Tijuana. ~69 .7S .29 .79 
CbibUahua. :63 · .. 72 .27 ;so 
Monterrey .63 .. 69 .22 .56 
promedio .6S .73 .26· ·.62 
lAP: indice de aprendiz.:ijc empresarial; IFE: indice de fonna1izaci6n d.c la empresa; lPE: indice de pcnnanencia de la c:mprcs~ 
IDE: indice de dependencia de la empresa 

5.3.3. Costos salariales 

El índice del nivel salarial en las tres ciudades se encuentra muy cercano al 
promedio (0.64,.,0.65), si bien sus determinantes son diferentes. Mientras que en Tijuana y 
Chihuahua se determina principalmente por el nivel de salario de la industria. en Monterrey 
se determina más por la productividad interna de las empresas seguido por. las regulaciones. 

deti:nninación 
INS a El EOl . S 

, Tijuana .64 .2 l .43 .29 
Ch.ihuahua . ·.6S .40 .so .20 
Monterrey ,64 .44 .28 .. 
promedio .64. · .36. · .33 ·;f4 
INS: indice do: nivel sal.ui:il; a.: productividad interna; El: o:mpn:sas de la. industria; EOI: empresas de: ottas industri:is; O: gobierno; 
S: sindic:ito 
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5.3.4. Costos financieros 

La dificulatad de las microempresas del sector para accesar a recursos externos, es 
diferente en cada subregión. Mientr.lS que en Chihuahua existen mayores dificultadc'·' 
(0.48), Tijuana y Monterrey enfrentan costos similares al promedio; probablemente por ello 
Chihuahua registra mayores índices de incentivos gubernamentales que se traducen en 
créditos preferenciales, mientra5 que en Tijuana y Monterrey dicho apoyo es menor. A la 
vez y en virtud de un mayor desarrollo de la tecnología como área de competitividad, la 
industria metal mecánica de Chihuahua recurre más a recursos financieros de la banca 
comercial para la modernización de su maquinaria. mientras que la de Tijuana y Montcncy 
lo hace para financiar su capital de trabajo y mantenerse en el mercado. 

!PAF ,IMJs UG 
Tijuana. .43 .66 .47 
Chibuahu:1 .48 .33 .52 
Monterrey .41 .33 .44 
promedio .43 .39 .48 
lPAF: indice de problemas pua acccsar recursos financ;:icros ex.ternos; lWS: índice de modernización o sobrcvivcncia; UO: 
indice de incentivos del gobicmo 

5.3.5. Costos de información 

Si bien el índice de acceso a la infonnacaión es mayor en Chihuahua y Mo11\<"lJ'•.Y 
que en Tijuana, es evidente que las agencias de gobierno no son la mejor vía de 
información sobre los progrrunas de apoyo a las micro y pequeñas empresas de la inclustl"i'1. 
Las principales fuentes de información son los medios de comunicación en Chilnrnh1m, lc-s 
bancos en Tijuana y las asociaciones empresariales en l'.v1onterrey, aunque la facilid<tcl di.; 
acceso a las asociaciones en Tijuana, pareciera no aprovecharse por parte de ést"s última>' 
para un mayor desarrollo empresarial. 

Tijuana 
Chihuahua 
Monterrey 
· romedio 

{Al. 

.36 
.41 
.39 
.38 

Medios 
.25 
.56 

.. 42 
.41 

Fuentes de acceso 
AgericiaS Industrias Bancos 

.13 . .25 .35 
.22 

.14 
.08 
.to 

IAI: indice de acceso :i intbrtnación; JAIA: indice de 01cccso a infonnación a través de :isoci~iones 

S.3.6. Cultura de calidad 

1 
Asociac. JAlA 

1 .13 .$(, 

.22 .37 

.J .50 .6& 
.31 .65 

El mayor índice de control de calidad y el mayor interés en establecer contrc.lc" ele 
calidad, se encuentra en Chihuahua, mientras que es en Tijuana donde más instrun1cntos de 
medición para la calidad se utilizan y mayor preocupación existe por la revisión ele 
inventarios. Sin embargo, la evolución de la tasa de defectos entre 1988 y 1992, es menor 
en Chihuahua debido a que tiene un mayor promedio ponderado del índice de interés por 
controlarla y el índice de modernización de su medición. 
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lCC llCC IMMC IRl ID 1988 ID 1990 ID 1992 
:Tijuana .54 .57 .78 .96 .08 .09 .os 
'.Chihuahua .73 .75 .68 .75 .06 .06· .04 
Monterrey .50 .so .67 .75 .18 .IS .20 
promedio .S7 .S9 .70 .82 .24 .JO .10 
lCC: indice de conuvl de calidad; llCC: tndicc de intercs de conuol de calidad; IMMC: indice de modcmizac;ión de la mcdicion 
de calldad: IRJ: indice de revisión de inventmios; ID: indice de defectos 

S.3.7. Cultura tecaolópca 

La dependencia tecnológica actual y futura es bastante elevada, con índices 
promedio para anibas de 0.77 y 0.85 respectivainente, siendo Tijuana donde se observa el 
mayor grado de dependencia, asociado al mayor índice de automatización en maquinaria y 
al menor índice de autonomía tecnológica, rubro en que las microempresas de Chihuahua y 
Monterrey tienen mayores índices. Esto segurainente tiene que ver con el hecho de que la 
automatización proviene de la relación con el exterior. 

IDT IDTF IAM IAT IR edad (allos) 

Tijuana .93 1.0 .67 .07 .25 12 . 
Chihuahua .73 . 74 .36 .40 .36 11 
Monterrey· .67 .83 .17 .33 .44 12 
prom.edio .77 .8S .37 .26 .36 12 
lOT: indice de dependencia tccnolóaica actual; lDT F: índice de dependencia tccnoló111ca futura; IAM: indice de autom.UZ.Ción 
de maquinaria; tA T: indice de autonomía tccnolósr.ica; IR: índice de reemplazo de maquinaria; EM: edad de la m11quinaria 

S.3.8. Cultura de capacitación 

Para la industria metal mecaruca de la frontera norte de México, el nivel de 
capacitación laboral es muy importante, como se refleja en los índices de capacitación (0.94 
en promedio) y de confianza en la estructura educativa existente (0.74 en promedio). De 
igual manera. los índices de asociación son elevados, con un índice promedio de 0.95, 
asociado fundainentalemente a la utilidad de hacerlo, que en promedio es de 0.81. Esto es 
más importante en Tijuana y Monterrey y confirma un importante cainpo de acción para la 
promoción de incentivos industriales gubemainentales a través de organismos no 
gubemainentales, como ya se observó en el rubro de información. 

·' IC ICE IAA ·WA 
Tijuan3. .89 .71 1.0 1.0 
Chihuahua .9S .70 .82 ... S4 
MoOterrey .97 .78 1.0 .83 
p·romedio · :_94 .74 .95 ··.81 
IC: indice de capacitación; ICE: indice de confianza en la estructura educativa par.a mejorar el entrenamiento técnico; IAA: 
fndice de asociación; tUA: índice de utilidad de l:i asociación 
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5.3.9. Cultura laboral 

La mejor cultura laboral se observa en Chihuahua. aunque en Tijuana y Monterrey 
oscila en torno al promedio. El factor de más incidencia es la afiliación sindical. 
principalmente en Monterrey y Tijuana. mientras que en Chihuahua el nivel de educación 
de los trabajadores, que se ubica entre la primaria y la secundaria (0.:?=primaria; 
0.4=secundaria), es de gran impacto. 

IRL lAS IET IRSA IRB IRC PLC PLR 
TijUana .66 .36 .29 .34 .32 .2S .26 .ss· 
Chihuahua .73 .20 .43 .28 .3.5 .2S .20 .80 
Monterrey .70 .70 .38 .38 .28 .2.5 .35 .88 
promedio .70 .46 .36 .34 ~32 .25 .29 1.21 
tRL: indice de relaciones laborales; lAS; indice de :uiliac1ón sindical; IET: indice de c:ducación de tos trabajadores; 
lRSA:indicc de impac10 de Ju resul.:ioncs gubemamcnt&lcs sobre et salario; JllB: indice de rRoncs de baja de personal; 
IRC: indice de razones de contratac:ión de pcTSonaJ; PLC: Indice de problemas laborales por calificación; PLR: indice de 
problemas laborales por roración 

5.3.10. Cultura de subcontratación. 

La cultura de subcontratación presenta contrastes, pues mientras que la 
subcontratación activa es muy baja en promedio, aun cuando en Tijuana es alta, la 
subcontratación pasiva es elevada. aun cuando en Chihuahua sea más alta que en el resto. 
Lo que es claro es que la mejora de la actividad de estas microempresas cuando han 
recurrido a la subcontratación, es muy alta (0.86 en promedio), principalnlente en Tijuana y 
Chihuahua. En consecuencia. la valoración y las expectativas en la subcontratación activa 
son altas, como también lo son las razones de competitividad de las micro empresas 
mexicanas de la industria para atraer a subcontratistas que permiten.una relación gana-gana 
de complem.;ntareidad. 

ISA ISP IMS JVS IES JRS 
Tijuana .85 . 75 t.o :ss . · :sJ. 1.0 
Chihuahua 1.0 1.0 .SO 1.0 1.0 
Mo11terrey .11 ··.89 .77· :61 c60 ·.61 
promedio .14 .86 .86 .68 ·· ~69· _75·· · 
ISA: indice de subcontr.ltaCión activa; ISP: indice de subcontr.itxión pasiva; IMS: indice de mejo'3 por subcontra1ación; IVS 
indice de valoración de la subcontrabción; ?ES: indice de expectativas en la subconUatKión: IRS: índice de razones de la 
contrap:inc para subcontratar 

5.3.11. Expectativas 

Las expectativas de las micro y pequeñas empresas metal mecan1cas se relacionan 
con las perspectivas y las expectativas de inversión de los empresarios y las decisiones de 
inversión que toman. Si bien la mayor incertidumbre en el TLC se observa en Tijuana y las 
mayores expectativas de apoyo gubernamental en ~fonterrey, es notorio que estas 
perspectivas, a nivel individual, se relacionan inversamente con la incertidumbre de 
aprendizaje en el TLC, muy probablemente por el desconocimiento de nuevas reglas. Esto 
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constrasta con las altas expectativas en el apoyo gubernamental. que se relacionan con altos 
indices de expectativas de inversión. 

IE lP llTLC IA TLC IEG lEl U 
Tijuana .54 .42 .64 -21 .62 .54 .111 
Chihuahua ,36 .34 .18 .24 .64 .82 .61 
Monterrey .53 .26 .39 .:!8 .89 .72 .65 
oromedio .49 .33 .42 .25 .79 .69 .68 
lE: indice de cvaluac1ón; IP: indice de pcn¡>ecuvu; llTLC: indice de 1nccrt1dumbrc en el . &.."-; IATLC: indics dll ....,.aizaJC 
en el TLC; tEG: indice de cxpectativm de apoyo gubernamental; lEl: indice de cxpcctativu de invcnión; 11: indice de 
inversión 

5.3.12. Finanzas de las micro empresas y costos de transación 

El desempei\o de la industria metal mecánica en la segunda mitad de los ochenta y 
primera etapa de la apertura. indica que el rendimiento neto sobre ventas se ha duplicado, lo 
cual es coherente con e1 crecimento de los establecimientos y el empleo. La posibilidad de 
generar un mayor desarrollo tecnológico y valor agregado en las micro y pequei\as 
empresas de la industria. es más clara en Monterrey, donde la utilidad neta se multiplicó por 
3.S veces. seguida por Chihuahua, donde lo hizo por dos, mientras que en Tijuana 
descendió ligeramente. Este comportamiento de la utilidad neta se relaciona inversamente 
con el peso de los costos variables, pues en Monterrey y Chihuahua descendieron del 77 al 
75 y del 78 al 76.So/o respectivamente, mientras que en Tijuana crecieron de 69 a 73.5% . 

. ;·.<.·.· 

la2t'eso 525926 1213572. 162220 475566 286417 1263326 355730 1077335 

Costos variables 69.0 73.S 78.0 76.8 77.0 75.0 73.8 74.9 

Mano de obra 
?vlaterias primas 
Energía y combus. 
Costos fijos 
Depreciación 
Otros 
Costos financieros 
Cm puestos 
Utilidad neta 
FNE 
Reinv. Maq. y Eq. 
Ingreso/Cap.Cent. 

27.0 
32.0 
10.0 
14.8 

06.3 
08.5 
07.S 
08.7 
28.3 

148837 
.083 
.12 

34.1 
27.7 
11.7 
09.l 
os.o 
0-1./ 
07.7 
09.9 

11.8 
143202. 

.oso 
.28 

IS.O 
53.0 
10.0 
09.3 
03.3 
06.0 

05.0 
07.3 
14.5 

2352:? 
.038 
.024 

2:2.8 
47.6 
06.4 
OSA-
03.4 
oz.o 
07.0 
10.8 
11.6 

55166 
.089 
.07 

2SA 
32 • ..i. 
17.2 
20.0 
10.0 
/O.O 

02.0 
03.0 
26.0 

74->68 
.088 
.08 

Nous: El ingn:so se est1m:1. :1. p::irttr del impone de 13. nom1n3. de 13. prcgunt3. 56 del ane:ito 1. 
Los costos variables se obtiene de 1:1 prcgunt;i S5 del anexo l. 
La utilidad nct3 se estima a p::irtir de la pregunta 54 del anexo t. 

17.2 
41.l 
16.7 
10.7 
05.8 
0-1.9 
07.2 
07.2 
21.4 

270352 
.32 
.35 

23.3 
37.S 
13.0 
20.l 
07.1 
13.0 
0-1.6 
06.0 
22.9 

81462 
.075 
.08 

Reinversión en maquinaria y equipo se estima a partir de pregunta 62 del anexo l. . 

24.S 
38.0 
12.1 
08.7 
04.9 
03.8 
07.3 

09.1 
16.0 

172374 
.16 
.2-' 

f1'.iE: El flujo neto de efectivo se igu::il::i a la utilidad net01 que resulta de restar a la utilidad de operación participacionc:s e 
impuestos. 

La relación ingreso/capital contable se obtiene de la pregunta 2 del anexo 1. E.,;prcsa las vcntaS por cada peso de capital 
contable. • 

Los rubros otros y costus finan..:ieros son. p::ir:i este ca.so. equivalentes a los costos de t.rans:icción. 
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Desde la perspectiva de los costos de transacción relacionados con seguros, intereses 
y servicios legales y contables, las condiciones de apertura imperantes han pcnniúdo su 
descenso del 17.6 al 11.1% dentro de la estructura de costos promedio de este úpo de 
empresas. Sin embargo, el esfuerzo observado en Tijuana para disminuirlos de 16 a 12o/o, 
no ha fructificado en una utilidad neta creciente. debido a que el peso de la restricción 
tecnológica para la generación de mayor valor agregado en la industria a nivel de la 
frontera. es más fuene por su alta dependencia tecnológica del exterior. pese a su mayor 
nivel de automatización. Por el contrario, el hecho de que en Monterrey los costos de 
transacción se mantenga estables en 12% y la utilidad neta y la relación ingreso/capital 
contable de este tipo de empresas crezca más que en cualquier parte, segununente se asocia 
a que su mayor capacidad de autonomía tecnológica y de reemplazo de maquinaria, permite 
contrarrestar más efectivamente la restricción tecnológica y prorratear estos costos en 
niveles de productividad obtenidos por un mayor índice de subcontratación pasiva (.89), 
que a la vez que permite el mayor porcentaje de reinversión en maquinaria y equipo de la 
región (32%). 

En resumen, el potencial competitivo de la industria metal mecánica de la frontera 
norte de México, está limitado en su capacidad de generar mayor valor agregado por la 
restricción tecnológica y alentado en su capacidad de estimular la entrada de nuevas 
empresas y generar empleos por las escasas restricciones de costos salariales y de la cultura 
de calidad, que constituyen en la actualidad, áreas de competitividad fundamentales. Sin 
embargo, también es evidente que cuando la restricción tecnológica se contrarresta con 
prácticas de subcontratación pasiva orientadas hacia una mayor autonomía tecnológica, los 
costos de transacción disminuyen o se estabilizan y las uúlidades que penniten la 
permanencia de las micro empresas en la actividad aumentan. 

5.4. Industria Textil 

El sector textil se caractriza por contar con un subsector altamente intensivo en 
capital concentrado en la producción de fibras sintéticas, de hilado y tejido, y un subsector 
de baja intensidad de capital conct:ntrado en la confección. En el primero se ubican las 
grandes empresas que elaboran una alta proporción de la producción nacional, mientras que 
en el segundo predominan las micro y pequeñas empresas, principalmente en las 
actividades de géneros de punto y de confección. Una importante fuente de potencial 
tecnológico para este tipo de empresas, se encuentra en el aprovechamiento de la tecnología 
existente en el mercado, con el fin de producir menor volumen de unidades por diseño, con 
costos medios competitivos. Por el lado de la demanda, esto requeriría aprovechar la 
flexibilización de la tecnología para hacer cambios en el diseño del tejido en forma rápida y 
económica. Al seguir de cerca los cambios en la moda, sería posible obtener mayor valor 
agregado del aprovechamiento del mercado. Por el lado de los costos, en la medida que la 
materia prima representa 45% de los mismos, la calidad es crucial para la competitividad de 
la producción en México. 

La información disponible indica que la calidad de acabado del hilado y las telas no 
reúne las características de competitividad internacional, lo cual impacta sobre la 
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Na.-:iona1 14727 l234H. 12852 36740 .J.5 1.3 .ll.4 7.3 
Regional 1270 1298 1471 307'Z 0.4 4.3 15.9 7.0 
o/oen Nal 8.6 10.S 11.-4 8.4 

e.e. 
.o/ocn Nal 
"'ºen Re& 

Coahu.ila 
%enNal 
%en Re1' 

Chihuahull 
%cnNal 
o/oen Re& 

N.L. 
%en Nal 
%en Res 

Sonara 
%cnNa1 
o/ocn Re~ 

177 
1.2. 

13.9 

203 
1.4· 

16.0 

202 
.. ~ 

lS.9 

JS7 
2.4-

28.L 

127 
0.9 

10.0 

197 
1.6 

IS.2 

197 
1.6 

IS.2 

202-
1.6 

15.6 

383 
J.t 

29.S 

ns 
1.8 

15.J 

226 
1.8 

IS.4 

211 
1.6 

14.3 

446 
3.S 

30.3 

130 
1.0 
8.8 

Tarnaulipas 204- 193 233 
o/ocn Nal 1.4 1.6 1.8 
4''.. en Rcg 16.l 14.9 IS.8 
Fuente: lNEGI. Censos Económicos.. Varios al'los. 

326 
0.9 

10.6 

420 
.1.1 
l.J.7 

421 
1.1 

13.7 

844. =· 
27.5. 

438 
1.2 

14.3 

623 
1.7 

20.3 

"" 7.7 4.8 

-0.6 ... 7 13.2 S.8 

o.o l.S 14.S · S.8 

. , ...... 

:.1~0- · .. 27.s, 10.0 

-1.l 6.5 21.7. 9.0 

Nac:ioaal 
·Regional 
%enNat 

284938 301234 33380-l 42.3893 1.2 3.5 4.9 3.l 
33212 43368 66905 ss940 s.s is.s s.1 7.6 

11.7 14.4 20.0 20.3 

e.e. 
%crtNal 
o/ocn Rcg 

Coahuila. 
o/a.en Nal 
'Y.en Rcg 

Chih~ahua 
%crtN.al 
%en Rcg 

N .. L. 
%enNal 
º/o en Reg 

Sonora. 
%en='lai 
'Yoe"n Rcg 

~63 
1.4 

12.2 

6235 
2.2 

18.8 

8004· 
2.8 

:?4.l 

10075 
3.5 

30.3 

3695 
1.3 

11.l 

5219 
1.7 

12.0 

8564 
2.8 

19.7 

... 12204 
·-<:: 4;l 

. 28.l 

· t2S48 ·· 
.. ··.•4.2 .. 

·:2a.9 

... 3:'68. 
. 1.2 

·.··a.o· 

T:um1Utipa.s 1140 1365 . ''a. en No.l 0.4 . o.s· 
~'c.en:Rcg 3A · .::3.1 

6747 
:?.O 

10.I 

11233 
JA 

'. 16.8 

17518 .. 
. S.2 
2~.2 

19877º 
.... 6.0 
... 29.7 

·77t6 
. ·2.J 

. ·.·-· .. 11.5 

. 3814 
1.1 

· S.7 
Fuent~: lNEGI, Censos Económicos. Varios al'los. 

6600 
r.6 
7.7 

16147 
. 3.8 
18.8 

24623 
. S.8 . 

·. 28.7 

18660 
. : : 4-.4 

2r.7 

S.1 

6.6 

4.S 

] l329 . -l.l 
.·.".: 2.7· 
"'IJ.2 .. 

8SÚ 
2.0 

..• 10.0 
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productividad y las ventas. Tecnología y materias primas son entonces dos áreas de 
potencial tecnológico que permitirían aprovechar la enorme experiencia de subcontratación 
del sector. para generar mejores niveles de valor agregado que estimulen nuevas din:itnicas 
de inversión en la empresa. y de distribución entre quienes dependen de la actividad. De 
hecho. la caída de los establecimientos y el bajo crecimiento del empleo entre 1980 y 1985, 
se asocia a una fuerte caída de la demanda interna y, por tanto, a una caída de la producción 
de hilado y tejido, aspectos claves en la cadena de producción. El proceso de apertura entre 
1985 y 1990 mantiene rezagada la producción de hilados y tejidos, pero alienta las 
actividades de confección. que aumentan su peso relativo (de la Garza. op.cit.). En el primer 
caso, porque la disminución de la demanda interna y el crecimiento de las importaciones 
competitivas. limita las posibilidades de competir en producción de fibras, textiles y 
prendas de vestir, afectando con ello los tramos iniciales y tmales de la cadena productiva. 

acional 
1980 14727 284398 52424.61 

.1985 1234:5 301Z34 49413:5-4"· 
1988 128:52 333804 57tl5."'8 
1993" 36746 42J893 47394.10 
R.=:giona.1 
1980 1270 33212 4494.38 
1985 1298 43368 51133.42 
1988 1471 66905 10693.72 
1993 3072 8:5940 8866.70 
BajaCaJ.if. 
1980 177 4063 494.87 
l98S 197 S219 659.78 
1988 22S 6747· 691.08 
1993. .. 326 6600 579.32 
CoahuUa 
1980 203· 62JS 999.91 
l98S 197 8S~ 1061.69 
1988 226 11233 1980.07 

·1993 420 16147 1383.02 
Chihuahua 
1980 202 800.&. 893.60 

"1985 ·202 122()4. 1194.10 
1988 211 17518 17"..3.86 
1993 ·.421 24623 2483.2:5 
Nuevo León 

·. ·:.10075 ·1930 ·357 . 14'9.12 
l98S 383 12548 2155.26 

.1988 ··:·446. . 19877 4869.70 
1993 844 18.660 1971.20 
Sonora 

569.94 1980. 127 . ·3697. 
l98S .-·126 . 3 .. 68 683.04 
1988 ·130 7716 1040.39 
1993 ·.·.·438 <; 11329 .·91.i.o~ 

Tamaulipas 
: ::04 1980 ll-&O 86.94 

1985 ···. 193 l36S. 79.55 
1988 .. ··233 381 .. 381.62 
1993 .•; •""623 8581 UJS.89 

a :'tw1il1om:s de pesos de 19SO; valores dcflact3.dos con el indice de precios implh:itos del PlB 
Fuente: CNEGl. Censos Económicos, Varios 311.os. 
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4.003 
4.444· 
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4.494 
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2.796 
3.349 
3.103 
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4.926 
5.389 
1.761 
3.293 

. 4.424 
.' 5.911 
. S.170 

S.898 

4.0S9 
S.627 

10.9l9 
·2.336 .. 

·4.488. 
S-421 

.. a.oo:r · ... 
·2.087 

.·0.4°:?"6• 
o . .it2 

.. '1.638. 
·2.465'· 

:,, 

0.184-
0.l~ 
0.171 
0.112 

0.135 
O.lJS 
0.160 
0.103 

0.122 
0.126 

. 0.103 

º··ºª .. ª 
0.160 
0.124 

· ·0.176 
0.086 

0.112 
0.098 
0.098 
0.1.0~ 

O.l-'4 
. 0.172 

.. :0.2.i' 
.·0.106 

.·· . o.is.a. 
. • .. 0,197 

0.135 
.•. O.OSI 
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o:oss 
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En el segundo. porque las escasas baneras a la entrada. penniten que un gran número de 
micro y pequeñas empresas participen en el rubro de confección a niveles competitivos en 
mercados populares (Manar 1995:189). 

Entre 1988 y 1993, la industria textil nacional ha tenido un notable incremento en el 
número de establecimientos (23 .4o/o anual), si bien en la industria de la frontera none se 
observa una tendencia similar, donde el crecimiento de los establecimientos ha registrado 
una tasa inferior a la nacional (15.9%). A nivel de los estados, los establecimientos 
observan una caída en la panicipación regional. excepto en Sonora y Tamaulipas, donde 
pasaron de 8.8 a 14.3 y de 15.8 a 20.3% respectivamente, debido principalmente a que 
t:uvieron una tasa de crecimiento superior a la tasa regional y casi similar a la tasa nacional. 
Por el contrario, Baja California. Coahuila. Chihuahua y Nuevo León registraron tasas 
inferiores a la tasa regional (7.7. 13.2, 14.8 y 13.6% respectivamente), lo que indica una 
redistribución en la estructura de concentración regional de establecimientos de la industria. 

En materia de empleo, debido a la fuerte contracción del mercado interno durante 
1992 (Jáuregui 1994), en el período de 1988-1993 la industria textil creció a una tasa 
moderada de 4.9% anual, mientras que a nivel regional fue de 5.1% y a nivel estatal sólo 
Baja California y Nuevo León registraron tasas inferiores y negativas a la regional y 
nacional (-0.4 y -1.3%). El dinamismo de los establecimientos en relación al empleo, se 
asoció a la atomización de este tipo de actividades y al rezago tecnológico que le otorga su · 
mayor ventaja competitiva. En consecuencia. la generación de valor agregado durante el 
periodo de 1988-1993, t:uvo una tendencia a la disminución en este rubro a nivel nacional. 
regional y estatal, después de un fuerte repunte, con excepción de Tamaulipas, que 
aumenta la generación de valor agregado de manera ininterrumpida desde 1985, y con ello 
las proprociones de valor agregado por hombre ocupado y por establecimiento. Un análisis 
más detallado de las restricciones de las micro y pequeñas empresas de la industria textil de 
la frontera norte de México. indica lo siguiente: 

5.4.1. Competitividad 

En la competitividad regional, Chihuahua y Monterrey registran los mayores índices 
(0.94 y 0.87); a nivel nacional son Tijuana y Chihuahua (0.82) y a nivel internacional 
Chihuahua y lltlonterrey (0.89 y 0.88 respectivamente). Las principales áreas de 
competitividad de las micro y pequeftas empresas textiles son, en el caso de Tijuana y 
Monterrey. calidad y diseño y respuesta a la demanda; y en el de Chihuahua. calidad y 
diseño y especialización. Sin embargo, las áreas que mayor influencia tienen en la 
competitividad a todos los niveles, son la especialización y los bajos costos, lo cual 
coincide con las potencialidades de este tipo de empresas en el sector, sobre todo a nivel de 
la confección. 

En todos los casos y para todos los niveles de competitividad, la principal estrategia 
empleada es el bajo costo de las materias primas y la flexibilidad que permite la 
diversificación, aunque en el caso de 1"1onterrey la tecnología es una estrategia importante. 
En esta vertiente. cuando se privilegia la tecnología como factor competitivo, la 
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competitividad de este tipo de empresas desciende, de donde resulta que la especialización 
y bajos costos que permiten su competitividad. principalemente en el nivel de la 
confección. se asocia a habilidades artesanales más que tecnológicas. 

Niveles Arcas 
ICR. ICN !Cl EE CyD RD BC 

Tijuana .75 .82 .67 .19 .88 .SO .13 
Chihuahu;i .94 .82. .89 .56 LO .19 .13 
Monterrey .87 .. 73 .88 .43 .86 .SO .21 
promedio .85 .80 .78 .39 .89 .39 . IS 

w 
.12 
.06 
.07 

Estrategias 
Ene MP Tec 
.12 .47 

.56 
.40 

.06 

.31 

Oiv 
.23·· 
.31 
.07 

lCR: indice de compctuividad rcaaonal; lCN: indice de compculivid8d n.cional; 1Cl: indice ds compctiliv•dad imemsaona&; EJ:;: 

especialización; CyD: calidad y disctlo; RO: respuesta a la demmtda; BC: bajos coseos; W: cosaos salU'ialcs; Ene: enera:i~ MP: 
materias crimu; Tcc: tecnologia:. Div: diversificación 

5.4.2. Aprendizaje empresarial 

El mayor índice de aprendizaje empresarial se observa en Monterrey (0.64), aunque 
para todos los casos el aprendizaje se asocia significativamente con el índice de 
formalización de la empresa y la dependencia del empresario respecto a la misma. El hecho 
de que las micro empresas de Monterrey tengan el mayor indice de dependencia, pero no el 
de formalización, destaca la influencia del primero en materia de aprendizaje. 

IAP . !FE IPE IDE 
. Tijuana .54 .50 .44 .52 
Chihuahua .SS .29 .20 .73 
Monterrey .64 .33 ·.37 ·.79 
promedio .S4 .38 .34 .67 
lAP: indice de aprendizaje empresarial; l~E: indice de fonnalización de la c:mp~ lPE: indice de permanencia de la empresa; 
IOE: indh:c de dependencia de la empresa 

5.4.3. Costos salariales 

El mayor indice de nivel salarial se observa en Monterrey (0.71 > 0.66 del 
promedio), seguido por Tijuana, con una alta determinación del mismo por la 
productividad. Por su parte, la determinación del nivel salarial en Chihuahua, está más 
distribuida a través de la productividad, del nivel salarial de la industria y la regulación 
gubernamental. A nivel del promedio, aparece relevante la baja influencia del nivel salarial 
por las medidas gubernamentales, lo cual siginifica que para las micro y pequeñas empresas 
del sector, los anuncios gubernamentales son poco relevantes, pues la actividad se organiza 
con base en el destajo, que depende estrictamente de la productividad individual. 

determinación 
rNS CL . El EOl G S 

TÜuana .63 .76 · .06. · :06· ·.12 
Chihuahua · .62 .. 31 ·.44 ·· ·.2:S 
J:l,lonterrey. · .• 71 • :.7S .25 .. ·.. ·· · - ·. · · · 
promedio .66 .60. :· .24 · · · -· ... _11 ·· 
INS: indice de ni .. ·ct sat.ufa.I; a.: productividad lnt::ma; El: cmpn=sas de la industri;i; EOI: empresas de otr:is indu:Stri.is; G: 
gobierno: S: sindicato 
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5.4.4. Costos financieros 

Mientra que en Chihuahua se observa el mayor índice de dificultad para acceder a 
recursos financieros, su obtención la dirige al financiamiento del capital de trabajo, de igual 
manera que las empresas de Tijuana. Las características del aprendizaje empresarial 
observadas en Monterrey, orientan la relación de estas empresas con la banca comercial, 
hacia un acceso equilibrado entre capital de trabajo y capital refaccionario. 

IPAF IM/S. UG 
Tijuana .37 .33 .52 

·Chihuahua .so .25 .42 
Monterrey .45· .50 .40 
promedio .44 .38 .4s 
IPAF: indice de problemas para acccsar recursos financieros externos: 11\NS: indice de modernización o sobrevivcncia; UG: 
fndicc de incentivos del a:obicmo 

5.4.5. Costos de información 

Los medios y la comunicación con otros industriales, explican relevantemente el 
acceso a la información en la industria, lo que indica que la organización de la actividad 
promociona! de las agencias de desarrollo y de las propias asociaciones empresariales, se ve 
limitada por no aprovechar los medios y la facilidad de acceso a la información a través de 
las asociaciones, de acuerdo con la composición del micro y pequeño empresario . 

. Fuentes de acceso 
IAI Media Agen.cias. lndUstriaS Bancos AsÓCiac. IA!A. 

Tijuana .32. .70 .10 .fo .JO ·:47 
Chihuahua .47 . 62 .15 ·.23 .93 . 
Monterrey .47 _.60 .20 :10 .10 .54 
promedio .42 .64 .09 .18 .06 .03 .46 

l: índice de acceso a información: IAJA: indice de acceso a inform.ación a travCs de asociaciones 

5.4.6. Cultura de calidad 

El índice de control de calidad de las micro y pequeñas empresas de la industria 
textil, es bajo en promedio, lo que se asocia a un bajo interés sobre el control de calidad, 
sobre todo en Tijuana, y a un bajo indice de modernización en la medición de la calidad 
(0.50 del promedio). De esta manera, aun una alta revisión de inventarios como la 
observada en Tijuana (0.73); no permite disminuir el índice de defectos, que si bien en 
Chihuahua se mantiene estable, en Tijuana y l'Ylonterrey es creciente. La relación inversa del 

ICC ncc [11.IMC lRl. ID 1988 ID 1990 ID 1992 
Tijuanii · .27 .50 · ;73 · .04 · ·.06 . . .09 
Chihuahua .. 06 · .:·;31 ·:.SI .. ·· .SO ;09· .. JO .09. · 
Monterrey .14 .· .. ·.29 .48. .57 .03 ·:·.·-~.10 .··· ··.11 
pr.;medio .06 :-.29 .so .60 .05 · =.os .09 
tCC: indice de control de calidad; IJCC: indice de inh:rC:s de control dc c:ilid3d; l;\l;\IC: indice de moJcmiz;u:iUn de l.:1 medición 
de c:ilid:id; IRI: Indice de revisión de in-.·cnt:irios; ID: índice de defectos 

S-1 



J 

interés por el control de calidad con el control de calidad mismo. indica que la calidad 
vigente es considerada adecuada por los mercados y que su mejoría podría desplazar costos 
hacia arriba que afecten a este tipo de empresas. 

5.4.7. Cultura tecnológica 

Los mayores indices de dependencia tecnológica actual y futura se observan en 
Tijuana (0.94 y 1.0). junto con el mayor índice de automatización (0.19). Por su parte. los 
menores índices de dependencia observados en Chihuahua y Montetrey. se asocian a los 
mayores indices de autonomía tecnológica (0.:53 y 0.40) y de reemplazo de maquinaria en el 
caso de Chihuahua (0.29). donde es más vieja. 

IDT IDTF lAM IAT IR" edad(atlos) 
·TiJuana .94 1.0· .19 .Z' .24 19 
·Chihuahua .76 .86 '.53 .29 22 
' Monteney ·'º .63 .40 .29 1 t 
promedio .7S .83 .06 .40 .27 19 
lDT: indice de dependencia tccnoló&ica actual; lDT F: indice de dependencia tccnoló&ica futura; lAM: indice de autom&liz,.ac:ión 
de maquinaria: IAT: indice de autonomia tccnoló&ica; lR:fndicc de reemplazo de maquinaria; EM: edad de la maquinaria 

s . .-.8. Cultura de capacitación 

El índice de capacitación promedio en la industria textil es de 0.91. con índices 
mayores en Tijuana y Monterrey; y el de confianza en la estructura educativa es de 0.84. 
con su mayor indice en Chihuahua. La relación inversa entre la confianza en el sector 
educativo y la utilidad de la asociación. indican que en Chihuahua las prácticas de calidad y 
eficiencia en este tipo de empresas, no se asocian con el apoyo que pudieran obtener de la 
estructura educativa. 

IC ICE IAA IUA 
Tijuana .94 .81 .60 
Chihuahua .88 ·.ss .40 
Monterrey .92 .82 .54 
promedio · .91 ~84 · .Sl 
IC: indice de capacitación: ICE: Indice de confianza en la estructura educativa para mejorar el entrenamiento técnico; lAA: 
índice de asociación: lUA: indice de utilidad de la asociación 

S.4.9. Cultura laboral 

El menor indice de relaciones laborales se observa en Monterrey, asociado al mejor 
índice de afiliación sindical y problemas laborales por calificación. Por su parte, el mayor 
índice de educación de los trabajadores se observa en Chihuahua. asociado al mayor nivel 
de problemas laborales por rotación. De manera específica. el nivel de relaciones laborales 
promedio se asocia inversamente con el nivel de problemas laborales por calificación y 
positivamente con el nivel de problemas por rotación. 

85 



lRL IAS !ET IRSA IRB IRC PLC PLR 
Tijuana .73 .19 .35 .JO .32 .25 .29 .60 
Chihuahua .73 .42 .29 .29 .25 .27 .80 
Monterrey .82 .43 .34 .27 .37 .25 .38 .46 
DrOmedio .75 .20 .37 .29 .96 .25 .24 .53 
hu .. : indice de rcl.,.1oncs laborala; lAS: 1nd1ce de atiliac1án sindigJ; IET: índice de cuu~•ón de los uabajadores; lK:ioA; 
lndiee de impacto de tu rsaut.:iones &ubcmamentales sob~ el salmio; IRB: Indice de razones de baja de pcnonat: IRC: 
indice de razones da conaM.:ión d9 personal; PLC: indice de problem• laborWcs por calific.:ión; PLR: Indica ds 
nroblcmas laborales nor romición 

5.4.10. Cultura de subcontratación 

El nivel de subcontratación activa más alto se registró en Tijuana (0.33) y el de 
subcontratación pasiva en Chihuahua (0.75). En este caso. las mejorías que las micro y 
pequefl.as empresas en Tijuana y Monterrey obtienen por medio de la subcontratación, son 
mayores que las obtenidas en Chihuahua. Este último pareciera ser el caso de la 
subcontratación negativa. sustentada en relaciones de bajos costos y especialización. sin 
importancia por la calidad del producto ni el aprendizaje. pues esas son características de 
otros segmentos de la cadena productiva. El hecho de que Chihuahua cuente con el menor 
índice de razones para subcontratar, indica que el alto interés por la subcontratación no se 
origina en la calidad o la tecnología. 

ISA ISP IMS lVS IES lRS 
Tijuana .33· .67 LO I.() l.() 1.0 

'·chihuahua .. 25 .1s· .so .63· .83 .75 
·Monterrey .29 ,7¡ 1.0 ".70 .80 -~80 
· Pi-o.me.dio .29 .71 . .80 .70 .83 ·.80 

ISA: índice de subconUatación activa; ISP: índice de subcontr:nación pasiva; l:WtS: indice de mejora por subconuatación; IVS 
indice de valonición de la subcontras.ación; lES: indice de expectativas en la subcontralaeión; lllS: indice de razones de la 
contr::J.parte para subc:ontratar 

5.4.11. Expectativas 

El mayor indice de evaluaci~n se registra en Monterrey, asociado a un alto índice de 
inversión. Las perspectivas de los microempresarios del sector en Chihuahua. y por tanto, 
las expectativas de inversión, se explican en gran medida por el alto indice de expectativas 
en la inversión y apoyo gubernamental. A su vez, el alto índice de inversión asociado, es 
indicador de que frente a la incertidumbre que genera el TLC(0.65), la certidumbre fincada 
en las expectativas de apoyo gubernamental es mayor. 

,IE lP UTLC IATLC ·IEG !El -·ll 
.Tijuana ·.:.44 . . ··· .. .- ··.6s- · :47 · · .26 · ... 87 .· .24 . · .63 · 
Chihuahua. .3_8. . .... · .76 · .65 .19 .• 88 . .- ';59_ .· · .. ', _.61_ ,. 
~t_o~~-errey··. .S1 -. ··· ;73 .29 .25 · .- ~s-~ · .53 · -~93 _ .- .. --
promedio .: -':46 · · · .71 .48 . .23 ,86. .45 · ~7:3 
lE: indice de ev:ilu:ic:ión; IP: indice de perspectivas; IITLC: indice de incertidumbre en el TLC; IATLC: indice de aprendizaje 
en el TLC; 1EG: indice de e:"tpcct:iliv"'5 de :ipoyo gubcm:imental; IEl: indice de c:icpcc:t:itivas de invenión; 11: indic:: de 
inversión 
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S.4.12. Finanzas de la empresa y costos de transacción 

El crecimiento por tres de los ingresos y las utilidades de las microempresas textiles 
fronterizas durante la primera etapa de la apertura. complementa la idea de crecimiento de 
la industria en virrud de las actividades desarrolladas por este tipo de empresas. Sin 
embargo, es evidente que el desmesurado ascenso de los costos variables dentro de la 
estructura de costos de las empresas de Chihuahua. donde se observa el mayor índice de 
subcontratación pasiva. se ha debido a que los costos de la fuerza de trabajo alcanzaron el 
peso promedio típico de la industria (45%). En consecuencia. como los costos de 
transacción dentro de la estructura de costos apenas descienden, la presencia del mayor 
índice de subcontratación pasiva. asociado a la especialización y los bajos costos como 
áreas de competitividad y al bajo recurso de la tecnología como estrategia de 
competitividad, provocó que las utilidades netas disminuyeran del 23 al 20% ~bre las 
ventas en virtud de la concentración de utilidades en los sectores maquiladores y 
exportadores de la entidad (Orozco 1994:23). 

··.····· \f··=·· .. =:-:.=,:·::::.(L.• :··· .-••:• .. :· ... ::. :.TtiU'!ft'l" · ·· · ... ·.·.••:,: .. Chihuahua"• · ·.:• .. :Monteaey: .· •. :•: .. :o. Promedio<.•; .. , ·>·;' 0:0:·'..' ·• ..... .··< ......... 1986•·>"' ·-.:"J992:>'· •. ···1916<'·: ...... :.•1992.<····· º1986"• .... -.-.:·::1992:·'-"· . '<'1986'. ....... ¡992y.: 
Ingreso 
Costos variables 
~lano de abra 
Materias primas 
Energía y combus. 
Costos fijos 
Depreciíl.ción 
Otros 
Costos financieros 
Cm puestos 
Utilidad neta 
Flujo neto 
efectivo 

137776 
64.6 
29.0 
29.2 
06.4 
09.9 
02.8 
07./ 

13.J 
09.J 
26 . .i 

36373 

47!5320 28529 100967 
65.9 75.0 82.4 
27.2 33.3 4S.S 
29.2 40.0 35.0 
09.:5 01.7 Ol.9 
08.8 lS.O OS.7 
02..2 08.3 03.4 
06.6 06.7 0.2.3 
15.5 03.3 OS.7 
09.8 06.7 06.3 
28.9 22.S 20.3 

137367 6419 20496 

80000 626854· 106426 328322 
58.6 68A 65.6 71.8 
2S.O 19.2 29.1 30.1 
28.3 42.5 31.4 3S.4 
OS.3 06.7 05.l 06.3 
20.3 ll.5 13.5 08.7. 
02.0 01.7 03.9 02.4 
18.3" 09.8 09.6 06.3 
07.0 09.8 09.S 10.6 
14.0 10.4 09.8 08.9 
28.3 30.0 26.2 27.0 

2:?6-1.0 .188056 278114 88647 

Rendimiento Inv. ..a2 1.58 .018 .057 .. .106 .878 .1~7 .403 
·· lngreso/Cap.Cont. .07 .2S ··.039 .14 .105 .827 .09S .296 

Notas: El ingreso se esttma a partir del importe de la nomina de la pregunta 56 del anexo 1. 
Los costos v:uiables se obtiene de la pregunta 55 del :inexo t. 
La utilidad neta se estima a p:utir de la pregunta 54 del anexo t. 
Reinversión en maquinaria y equipo se cslima a partir de pregunta 62 del :i.nexo t. 
FNE: El Oujo neto de efectivo se: iguala a ta utilidad neta que resulta de rcst:u a la uti1idad de operación participaciones e 

impuestos. 
L:i relación ingreso/capital contable se obtiene de la pregunta 2 del ane~o 1. Expresa las ventas por cada peso de c:apital 

cont:ible:. 
Los rubros otros y costos financieros son. p:u:l este c;:iso. equivalentes a los costos de tr.ulsacción. 

Esto ilustraría como la subcontratación por si misma, no garantiza dinámicas de 
bienestar a las micro y pequeñas empresas, .sobre todo cuando las cadenas productivas de 
una industria han sido desarticuladas por la competencia internacional y existe un escaso 
cuidado de los efectos en otras partes de la cadena. En las condiciones actuales, las micro y 
pequeñas empresas del sector en la frontera norte de l'vléxico, sólo pueden mantener un 
esquema d<: ventajas competitivas, a base de reducir aún más los costos y profundizar la 
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especialización. sin posibilidades de aprendizajes empresaria.les y tecnológicos modernos. 
Esta situación ilustra también como la capacidad de las grandes empresas del sector para 
competir internacionalmente. se han dado por el aumento del comercio intraindustria.I, sin 
impactos encadenados relevantes (de la Garza. op.cit.:156), dando lugar a enclaves de 
empresas exportadoras y a desarrollos a nivel de sobrevivencia de las micro y pequeñas 
empresas, pese a la significativa influencia de la subcontratación pasiva en la 
competitividad que desarrollan a todos los niveles. 

S.S. Industria del Plástico 

El sector industrial de plásticos en México se caracteriza por ser un sector de baja 
productividad en relación al estándar internacional. Esto se debe al uso de maquinaria 
obsoleta en los segmentos tradicionales. que impide el uso óptimo de la ·materia prima 
(empaques y envases). y al insuficiente entrenamiento que no pennite estar al nivel del 
cambio tecnológico. El tamaño del mercado nacional inhibe la inversión en tecnología. pues 
el tiempo de recuperación de las inversiones es mayor que el de la obsolescencia 
tecnológica. Por tanto, la mayor parte del crecimiento del sector se debe a las micros y 
pequeñas empresas, que se han especializado en la transformación poco sofisticada y con 
bajo valor agregado de plásticos normales. El alto potencial tecnológico lo constituye la 
enorme brecha de productividad nacional en relación a los niveles internacionales, la cual 
está altamente condicionada por el tamaño del mercado. Como ejemplo, mientras en 
Estados Unidos la productividad por ttrabajador es de 50 toneladas, asociada a un consumo 
per cápita de 90 kilos, en México es de 10.4 toneladas y de 14 kilos respectivamente. Las 
vías de innovación tecnológica están. a nivel del proceso, en los moldes y troqueles 
requeridos para producir envases y empaques, cuya producción está altamente 
estandarizada. En este campo, la rivalidad de pequeñas y grandes empresas se ha 
incrementado debido a que las pequeñas cubren gran parte del mercado con productos de 
calidad aceptable a precios inferiores. A nivel del producto, un importante campo de 
innovación y aprendizaje se encuentra en la producción de plásticos técnicos y multiusos 
para uso en las industrias electrónica, automotriz y de construcción, pues aunque su 
consumo es aún reducido, crece con gran velocidad y genera alto valor agregado. 

De 1985 a 1993 el número de establecimientos aumentó casi el doble a nivel 
nacional, mientras que a nivel regional crecieron seis veces. De hecho, entre 1980 y 1993 el 
ritmo de crecimiento fue el doble que el nacional (14.9o/o y 7.4%, respectivamente) y el 
ritmo de crecimiento de todos los estados fronterizos fue superior que el nacional, variando 
el rango entre 26.9% en Baja California y 9.2% en Nuevo León. En la comparación 
regional. sólo Baja California fue superior, Coilhuila creció a una tasa igual (14.9%) Y el 
resto de los estados crecieron a una tasa inferior. El explo~ivo crecimiento en la generación 
de capacidades empresariales en Baja California. se registra en el período de 1988-1993, 
con un crecimiento del 54.4% que provocó un desplazamiento de la importancia estatal a 
nivel regional y nacional. 
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Durante 1988-1993. la participación regional pasó de 15.l a 27.4% en la industria 
nacional. debido principalmente al acelerado crecimiento de Baja California. que a nivel 
regional concentró el 43.0o/o del total de establecimientos, mientras que Coahuila, Nuevo 
León y Tamaulipas decrecieron en su participación a nivel regional, de 10.2 a 8.3%, de 56.6 
a 34.4% y de 10.2 a 6.3% respectivamente, y Sonora y Chihuahua se mantieenn 
relativamente estables. 
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En cuanto a la generación de empleo, el ritmo de crecimiento regional fue también 
superior al nacional en casi el doble (14.0º/o y -7.2º/o), lo que refleja una relación casi 
proporcional entre el crecimiento del número de establecimientos y el empleo generado En 
este nivel de análisis, Baja California, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas registraron tasas 
parecidas entre sí, pero superiores a la tasa regional, mientras que Nuevo León y Sonora 
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presentaron tasas inferiores. La infonnación pennite inferir que la generación de 
capacidades empresariales fue diferente para cada estado. Por ejemplo. mientras que en 
Baja California se dio un explosivo incremento en el número de establecimientos con una 
tasa de 54%. el empleo creció al 24.So/o. Por su parte. en Chihuahua los establecimientos 
crecieron al 11.9% y el empleo al 25.2%. de donde se sigue que mientras en el primero se 
creaban muchos negocios con poca capacidad de generar empleo, en el resto de los estados 
se fomentó la formación de negocios con mayor capacidad de generar empleos. 

El crecimiento de los establecimientos y en menor proporción del empleo, salvo en 
Coahuila y Chihuahua. no se tradujo en un crecimiento del valor agregado. En 
consecuencia. tanto a nivel nacional como regional. la producción de valor agregado por 
establecimiento y por empleo disminuyó considerablemente, 43% y 35% para el primer 
caso y 65 y 56% para el segundo. A nivel de los estados. a pesar que la generación de valor 
agregado mantiene una tendencia ascendente, las proporciones de valor agregado por 
establecimiento y de producto neto por trabajador tienden a reducirse, lo que indica que el 
dinamismo de la industria no se ha dado en tomo a la generación de valor agregado. Un 
análisis más detallado de las restricciones de las micro y pequeñas empresas de la industria 
en la región, indica lo siguiente: 

5.5.1. Competitividad 

A todos los niveles la competitividad es bastante elevada. A nivel regional,Tijuana y 
Chihuahua presentan indices de 1. Mientras que Monterrey tiene un indice de 1 a nivel 
nacional y a nivel internacional, Monterrey y Tijuana tienen un indice superior al promedio 
(0.98 y 0.87 respectivamente). Las principales áreas de competitividad en Tijuana y 
Monterrey, son la calidad y diseño y los bajos costos, sustentados fundamentalemente en 
una estrategia de abatimiento de costos en materias primas. Por el contrario, en Chihuahua 
las principales áreas de competitividad son la calidad y diseño ·y la especialización, 
sostenidas principalmente en una estrategia de avance tecnológico que lo permite. 

Igualmente, a todos los niveles las áreas más significativas son calidad y diseño y 
bajos costos y las estrategias los bajos salarios y la diversificación. Sin embargo, la relación 
inversa observada entre la competitividad internacional y la especialización en Chihuahua, 
pennite inferir que este atributo, sólo genera posibilidades de competitividad a nivel 
regional y nacional, y que el abatimiento de rigideces al comercio internacional a través de 
la apertura, beneficiaria ampliamente a las micro empresas regionales de esta industria. 

·Niveles Areas .. Estrategias 
CCR ICN. ICC EE Cyo· RO. BC · .:w· ·, .. Ene·.-: MP Te1:°···. Div .. 

Tijuaria · l.O .94 .. .87 · ·· 23 .70 .29 .58 .18 · · .24 .65 . .18 ;_2
2

4
9
· . 

Chihuahua l.O .95.· .76 .· : '59 .7.7 .o9 ... 36. ~10· ..• fo.. .24. · '.43 ·· 
.Monterrey ·.95 1.0 .89 · <26 .79 .::16 ·.47 .. :.11 ... · · .16: A7 ·~32 .. :.11 .. 
promedio .98 .97 .82 .38 .76 :~17 .4i · · -
ICR: índice de competitividad n:gional; ICN: indicc de competitividad nacional; ICI: indice de comp.=titividad intcm::u:ional; EE: 
espccializ:ición; CyD: calidad y discilo: RO: respuesta ;i 1:1 demanda; BC: bajos costos:\\.': costos salariales: Ene: energía; MP: 
materias primas; Tcc: tecnología; Oiv; diversificación 
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5.5.2. Aprendizaje empresarial 

El aprendizaje empresarial en Chihuahua y Monterrey es mayor que el de Tijuana, 
debido principalmente a la dependencia del micro empresario respecto a su actividad 
empresarial. De hecho, esta dependencia junto con la pennanencia de la empresa en la 
actividad. explican significativaniente el aprendizaje en el sector. 

lAP IFE IPE IDE 
Tijuana .49 .35 .38 .64 
Chihuahua .60 .41 .43 .73" 
Momeney .60 .26 .39 .63 
promedio .57 .34 .41 .67 
lAP: indice de aprendizaje empresarial; IFE: indic;c de fonn&l.ización de la empresa; IPE: indice de pcnn.nencia de la empresa; 
IDE: índice de dependencia de la cml)resa 

5.5.3. Costos salariales 

El indice de nivel salarial tiene variaciones respecto al promedio, siendo mayor el de 
Tijuana (0.75). Es claro que la mayor incidencia sobre el nivel salarial de las micro y 
pequet'las empresas del sector, es de la productividad, seguida por el nivel salarial de las 
empresas de la industria. 

detenninación 
INS a El , EOI G S 

Tijuana .75 _.50 .31 .. 13- .06 
Chihuahua .65 ·.SS .25 .05 · .10 ~05 

: Monterrey ;59 ·: . .59 .24 · ~06 · .06 
' promedio .66 :55 .26 .04 ' ~09 · : .06 

lNS: indice de nivel salarial; a: productividad intcma; El: empresas de la industria; EOI: cmp~ de otras indusUias; G; 
gobicmo; S: sindicato 

5.5.4. Costos financieros 

La dificultad de la micro y pequeñas empresas del sector para acceder a recursos 
financieros, es ligeramente menor en Monterrey (0.45). Si bien Tijuana y Chihuahua tienen 
índices similares de dificultad, Chihuahua tiene el mayor indice de acceso a los recursos 
gubernamentales y a los de la banca comercial; en este último caso, muy probablemente 

IPAF IM/S llG 
Tijuana . .48 .33 .43 
Chihuahua -48 .78 .47 
11<foriieirey . .4s .. 33 .41 
J:Jromedio · .33 .44 
lPAF: índice de problemas par.a a.ccc:sar rccunos finnncicros c"'tc:mos; l?'WtJS: Indice de modernización o sobrcvivenc:i:i; UG: 
indice de incentivos del gobierno · 

debido a que sus proyectos de inversión se asocian a estrategias competitivas con base en 
desarrollos tecnológicos de mayor factibilidad de recuperación. La correspondencia del bajo 
indice de sobrevivencia para Tijuana y Monterrey, se debe al hecho de que su principal 
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estrategia compennva se asocia a los bajos costos laborales y de materias primas y, por 
tanto, a que sus relaciones con la banca comercial se dan principalmente en base a sus 
necesidades de capital de trabajo. 

5.5.5. Costos de inf'ormación 

El acceso a la información para este tipo de empresas, es similar en las tres 
comunidades; y si bien el principal acceso se da a través de los medios, en Tijuana se tiene 
como acceso adicional a los bancos y las asociaciones, no obstante que estas últimas 
presentan el menor indice de utilidad; en Chihuahua, a bancos y otras empresas de la 
industria; y en Monterrey, a las agencias de gobierno. 

Fuentes de acceso 
IAI Media Agencias Industrias Bancos Asociac. IAIA 

·~ijuana .38 .so .JO .20 .20 .27 
Chihuahua. .36 e.SO .07 .14 .14 .14 .so 

·Monterrey .37 .67 .17 .08 .08 .42 
promedio. ;37. .56 .08 .08 .14 .I4 ._41· 
lAl: índice de acceso a intbnnación; IAJA: indice de acceso a intOrmación a tr.lves de asociaciones 

5.5.6. Cultura de calidad 

En las micro y pequeil.as empresas de la industria del plástico de Tijuana, es donde 
más interés existe sobre el control de calidad y la revisión de inventarios, mientras que en 
Chihuahua es donde se registra el mayor indice de control de inventarios, claramente 
asociado al interés por la medición de la calidad. No obstante, en toda la región se registran 
bajas en el indice de defectos, el cual, conjuntamente con el interés por la revisión de 
inventarios, explica el comportamiento del control de calidad. 

ICC UCC IMMC JRl ID 1988 ID 1990 ID 1992 
Tijuana. .41 .62 .74 .62 .o7 .05 · .04 

·Chihuahua .52 .17 .79 .38 .06 .04 · .03 
· Monterrey· .26 .38 .. 78 .37 .07 .06 .OS 

promedio·· .40 .39 .76 .45 .06 .05 · ,04 
ICC: indice de conuol de c3.lidad; UCC: indice de intcn!:s de control de calidad; IMMC: indice de modcmización de la medición 
de calidad; IRJ: indice de revisión de inventarios; ID: índice de defectos 

5.5.7. Cultura tecnológica 

Las micro y pequeñas empresas de Tijuana registran los mayores indices de 
dependencia tecnológica actual y futura (0.81 y 1.0 respectivamente), junto con el mayor 
indice de automatización y el mayor grado de autonomía tecnológica. Esta situación es 
indicador de que ahí donde la dependencia tecnologa actual y futura de estas empresas se 
asocia a altos índices de automatización de maquinaria y de autonomía tecnológica, las 
posibilidades de fomentar una cultura tecnológica son mayores. Tanto la dependencia actual 
como futura se asocian significativamente con el nivel.de autonomía tecnológica y la edad 
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de la maquinaria. lo cual indica que la autonomía creciente en función de la dependencia es 
posible. cuando se inscribe en un proceso virtuoso de aprendizaje. 

IDT lDTF IAM IAT IR edad (ados) 

Tijuana. .81 LO .19 .69 .38 19 
Chihuahua .75 _37· .os .48 .34 17 
Monterrey .79 LO .os .68 _47· 19 
nromedio .78 .95 .09 .61 .40 18 
lDT: indice de epcndcncia. tecnoló1ica ac::.Nat; lDT F: indice de dependencia teenolo1ica finura; l.AM: indice de 11utomauzac1on 
de maauinaria: IAT: indice de autonomia tccnolólfil.ica; JR:indicc de rwcntDluo de - .... uinaria: EM: edad de la rnaaWnlllia 

S.5.8. Cultura de capacitación 

El mayor indice de capacitación laboral se observa en Tijuana y Monterrey, 
asociado a un alto índice de confianza en la estructura educativa de 0.88 y 0.84 
respectivamente, que explica de manera significativa la capacitación del sector. 

IC ICE lAA .IUA. .. 
Tijuana LO .88 ... 60 . 

Chihuahua. .83 .75 .77 
Monterrey .94 .84 ~47 

promedio .92 .82 .62· 
lC: indice de capaciuc:1on; ICE; indice de confianza en la csuuctura cducllliva para mejor.v el entrcnamicnto ttcnico; lAA: 
indice de asociación; IUA: indice de utilidad de la asociación 

S.5.9. Cultura laboral 

Chihuahua tiene el mejor nivel de relaciones laborales (0.84) en relación al 
promedio, no obstante que Monterrey registra el mayor índice de afiliación sindical (0.59 
contra 0.26 del promedio), aunque también el mayor índice de problemas por rotación de 
personal (0.70), y el mayor índice de educación de los trabajadores (0.52) con un nivel entre 
la secundaria (0.4) y la preparatoria (0.6). 

IRL . IAS !ET IRSA IRB IRC PLC PLR 
Tijuana .70 20 :39 ,33 .36 ;25 ··.29 .67 
Chihuahua. ·.84 .os .Sl ·.48 .29 .25· .. 30 .35 

. Monterrey .69 .S9 .52 .34 29 ·25 ·_29 .70 
promedio .75 .26 .48 ~40 .31 ··.25 ·.31 .69 
IRL: indice de relaciones labor.ilcs; IAS: indice de afiliación sindical; IET: indice de educación de los trabajadores; IRSA: 
indice de imp:icto de lllS regulaciones gubemament:ilcs sobre et salario; IRB: índice de razones de baja de penonal; tRC: 
indice de razones de contr.1.t3Ción de penonal; PLC: indice de problemas laborales por calific:ición; PLR: Cndice de 
problcm:is labora.les por rolación 

5.5.10. Cultura de subcontratación 

La cultura de subcontratación como práctica activa. es en general menor que la 
pasiva para este tipo de empresas. Sin embargo y muy probablemente por el componente 
tecnológico observado en Chihuahua, ambos tipos de prácticas de subcontratación 
mantienen equilibrio. Tanto a nivel de la subcontratación activa como la pasiva. su práctica · 
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se explica en alto grado por el índice de mejoría de las micro empresas que la realizan. De 
manera agregada, ambos tipos de subcontratación se explican significativamente por las 
expectativas en su práctica y el conocimiento de que se cumple con los requisitos que 
justifican a otras empresas para subcontratarlas. 

ISA ISP IMS IVS IES lRS 
Tijuana .33 .67 _75· .so .70 .so 
Chihuahua .SO .51}- · .50 .63 .40 .63 
Monterrey .18 .82 .88 .56 .78 .78 
promedio .30 .70 .75 .56 .67 .68 
ISA: indice de subcontratac1ón ac:Uva; ISP: indice de subcon1n&ación puiva; IMS: indice de mejora por subci:onua&&ión; JVS 
indice de valoración de la subcontnuación: IES: indice de expectativas en la subcontnuación: IRS: indice de razones de la 
contraparte 1'ara subconcra.rar 

5.5.11. Expectativas 

El indice de evaluación de Tijuana es muy superior al resto. Sin embargo, y en 
virtud de las condiciones de zona libre, el impacto del TLC sobre la certidumbre es alto 
(0.35 > 0.26 del promedio) y por tanto sobre las perspectivas, asociada a una evaluación 
superior a las de Chihuahua y Monterrey, en ese orden. La influencia de la evaluación y las 
expectativas en la inversión del gobierno, se asocian positivamente con las expectativas de 
inversión de las micro y pequeñas empresas del sector, mientras que las perspc-ctivas se 
asocian con la incertidumbre respecto al TLC. 

IE IP llTLC IA TLC IEG IEl ·11 J 
Tijuana ,59 .39 .3S . .29 .. 94 .. 76 . 75 .... 
Chihuahua .36 .35 .23 .30 LO .59 .6°/ 
Monterrey .39 · .30 .21 · .28 .. 68 · .. 74 .71 
·promedio .44 .34 .26 .28 .88 .69 .71 
IE: ;ndico do evaluación; IP: ;ndice de perspectivas; llTLC: ;ndico de incen;dumbre en el TLC; IA TLC: Indice de .,;;;.,;¡;¡,·aje. 
en el TLC; IEG: índice de expectativas de apoyo gubcmamental; IEI: indice de expcctacivas de inversión: IJ: indk~ de 
inversión 

5.5.12. Finanzas de las microempresas y costos de transacción 

El desempeño de la industria del plástico durante la segunda mitad de los och"r'"'· 
indica que los rendimientos sobre las ventas se han triplicado, aunque en °l'ijt1nw1 se 
multiplicaron por seis. De hecho, el comportamiento de los costos variables al aln1 dcn1ro 
de la estructura de costos entre 1986 y 1992, es consistente con el dinamismo obs<>n adn .on 
materia de establecimientos y empleo, sobre todo en Baja California, y con el ¡..o1cdonmiio 
de la calidad y bajos costos como areas de competitividad, y los bajos costos del traba.jo y 
la materia prima como estrategias para lograrlo. En este caso, la alta utilidad neta ol>:<c1v;,da 
en las microempresas del sector en Tijuana. se asocia. en primer lugar, al hecho ck guc la 
alta dependencia tecnológica está influyendo en el aprendizaje industrial y p,cricnu1do 
posibilidades de mayor autonomía tecnológica, sobre todo por utilidades provc·nicJJtc: .. ,:.., 
actividades altamente competitivas de bajo valor agregado (de .57 a 4.27); y en >.cguJJ,lo 
lugar, porque la competitividad regional, nacional e internacional de este tipo de cmpre~;is, 
asociada de manera fundamental al nivel salarial y al recurso de actividades de 
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subcontratación, se está traduciendo en posibilidades de innovación y desarrollo en virtud 
de que Jos costos de transacción han descendido. 

Por su parte. el esfuerzo de las empresas de Chihuahua y Monterrey para disminuir 
el peso de Jos costos de transacción en su estructura de costos, tiene diferente impacto sobre 
las utilidades debido a sus relacionamientos externos. La experiencia de Chihuahua en 
tomo a un mayor desarrollo tecnológico sin competitividad internacional relevante ni 
utilidades significativas, ilustra sobre el peso de los mercados externos restringidos en el 
desempedo de estas empresas; y en el caso de Tijuana, ilustra como la dependencia 
tecnológica y la subcontratación pasiva puede, a través de desarrollos organizativos que 
eludan las restricciones, construir dinámicas de utilidades que permitan la permanencia y la 
reinversión. 

Ingyeso 
Costos variables 
Mano de obra 
Materias primas 
Energiay combus. 
Costos fijos 
Depreciación 
Otros 
Cos/osflnancieros 
lm.puestos 
Utilidad neta 
Flujo neto 
efectivo 

156822 
67.7 
22.:5 
36-2 
09.0 
14.6 
os.o 
09.6 
06.9 
10.1 
IS.7 

24621. 

788632. 
70.9 
27.7 
34.4" 
08.8 
14.8 
04J 
10.S 
0-1.7 
10.3 
23..J 

183751 

186382. 610890 
76..J 74.8 
28.8 .25.S. 

.40.0 41.8 
07.S 07.5 
09.1 06.3 
OS.9 os.o 
os.z 01.S 
05.S O.t.7 

08..J 12.8 
23.6 18".7 

43986 114236 

389346 274832 1691144 534665 
73.2. 78".6 72.8 74.9-
24.0 34.0 2:1.7 .28.9 
46.0 36.7 40.0 38.0 
03.2 07.9 07.1 08.0 
15.8 09.4 12.J 09.8 
06.4 03..J OS.7 04.2 
09.-1 06.I 06.6 05.6 

01.6 O:Z./ os.o OS.9 
09.4 10.2 09.1 11.2 
18.1 26..J 19.9 22.9 

70471 72281 33799 122458 

Rendimiento Inv. .37 4 . .27 .013 -~3.4 .073 .07.S .022 .078 
fagreso/Cap.Cont. .O:?:? .112 .035 .l IS .129 .. 09:? .034 .106 
Notas: El ingreso se i:scima a partir del impone de la nómina de la pregunta 56 del anexo 1. 

Los coseos variables se obdene de Ja pregunta SS del ¡¡neJCO J. 
La utilid:id nct61 se estima a panir de la preaunia 54 del anexo 1. 
Reinversión en maquin:u-i:i y equipo se estim:i a partir de pre.;:unta 62 del <inCJCO 1. 
FNE: El flujo neto de efectivo se iguala a Ja utilidad neta. que n:sult.:a de n:star a Ja utilid3d de operación panicipaciones e 

impuestos. 
La relación ingreso/capital contable se obtiene de la p~aunta 2 del aru:JCo 1. E"prcsa las vcnra.s por cada peso de coapil31 

cont.:able. 
Los rubros otros y costos financieros son. para este caso. equivalentes a Jos costos de transacción. 

Se puede decir, en suma. que el potencial tecnológico de las micro y pequeñas 
empresas de la industria del plástico en la frontera norte, encuent·ran su limitación para 
generar mayor valor agregado en la restricción tecnológica y su ventaja en la 
subcontratación pasiva y el nivel salarial para generar utilidades y reinvertir en una mayor 
autonomía tecnológica que permite abatir los costos de transacción y aumentar la relación 
ingreso/capital contable. 
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:5.6. La subcontratación como opcaon para el desarrollo de las micro y pequealas 
empresas a nivel regional de la frontera norte de México. 

A partir de 1986. el proceso de apertura y estabilización de la economía mexicana. 
se asoció a políticas de reestructuración que incluyeron estrategias de contención de la 
demanda. Este ambiente ha intluido en el comportamiento competitivo de las micro y 
pequeñas empresas de la frontera norte de México. obligándolas a diversificar sus prácticas 
de comercialización, buscando abatir los costos de transacción. En consecuencia. han 
disminuido o mantenido estables las ventas que realizan de manera directa. y aumentado las 
que realizan de manera indirecta o por otros medios, principalmente en las empresas que 
recurren a la práctica de la subcontratación en las tres localidades encuestadas. 

Como ya ha sido discutido. una empresa detennina su presencia en el mercado de 
acuerdo con su función de costos y su nivel de rentabilidad. Los indicadores disponibles 
indican que las micro y pequeñas empresa que se vincularon a actividades de 
subcontratación, principalmente de tipo pasivo (subcontratistas) en Tijuana y Monterrey. 
pudieron incrementar su utilidad sobre ventas, mientras que las que no lo hiciera las vieron 
descender, con excepción de Monterrey. El primer caso indica que una subcontratación 
negativa como la de Chihuahua, puede no ayudar al crecimiento de las utilidades, mientras 
que el segundo indicaría que una actividadad empresarial sin subcontratación pero bien 
articulada con los mercados, como la de Monterrey, al menos puede pennitir que las 
utilidades sobre ventas se mantengan estables . 

. _,·.Cuadro 24. Estructura de costos y nbcontratacion en las micro y pequeftas empresas J"roaterizas 
· · . ·. ·. Tijuana···~· --•·• .• ,, · • ChibuaJtua·· .. · ,,· · Monterny · · ·· ,. 

¿ Subcontrata ? si si no no si si no no si si no no 
Concepto I Año t986 t992 t986 t992 1986 t992 1986 1992 t986 1992 t986 t992 

Costos Variables 67.t 69.9 68.1 75.2 74.2 92.3 78.5 77.8 73.6 81.2 70.5 76.3 

Mano de obra 26.3 29.9 25.6 30.4 31.0 45.8 24.S 25.9 35.6 31.7 6.7 20.0 
Materias primas 27.5 28.9 34.8 34.6 34.0 39.9 43.6 43.5 27.0 35.5 57.5 46.3 
Energía y combust. 13.3 t 1.1 7.7 10.2 9.2 6.6 tO.I 8.4 11.0 t4.0 6.3 to.o 

Costos fijos 9.S 27.7 25.8 23.2 to.o 9.2 28.3 t6.6 26.t 17.7 43.4 25.7 

Depreciaciones 6.3 7.4 7.6 6.2 10.0 7.2 to.o 7.0 7.4 5.0 12.8 7.2 
Otros 3.2 20.3 18.2 17.0 2.0 18.3 9.6 18.7 12.7 25.6 18.S 

Costos Financieros 9.2 9.0 12.7 13.4 7.7 7.0 to.o 9.8 7.6 8.3 1.0 9.7 

Impuestos t4.2 13.7 13.7 11.5 17.S t5.9 8.0 t3.2 14.6 13.8 2.0 9.3 
Utilidad 12.S 27.3 "35.6 28.8 34.3 21.3 28.3 23.2 26.2 31.5 26.0 27.0 

Es claro que en el primer periodo de apertura, los costos variables crecieron en 
relación a los costos totales, principalmente en las empresas que subcontrataron y en las 
empresas de Tijuana y ~Ionterrey que no lo hicieron. El hecho de que el peso de los salarios 
de las empresas de Chihuahua que no subcontrataron y de las empresas de ~lonterrey que si 
lo hicieron, descendiera en relación al costo total, se debe, en el primer caso, a un d7scenso 
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en la actividad. que se tradujo en una caída de la utilidad. de 28 a 23%; y en el segundo, a 
aumentos de la actividad. pues el costo de las materias primas transformadas creció dentro 
del costo total. de 27 a 35o/o y la utilidad aumentó de 26 a 31 o/o. En consecuencia. los costos 
de la materia prima aumentaron su panicipación dentro de los costos totales. en las 
empresas que no subcontratan. 

En términos generales. los costos de transacción descendieron levemente para las 
micro y pequeñas empresas de Monterrey que subcontrata!"on y para las de Chihuahua y 
Tijuana que no lo hicieron. De igual manera. todas las empresas que subcontrataron vieron 
descender el peso de los impuestos sobre sus costos totales. mientras que las de Chihuahua 
y Monterrey que no lo hicieron los vieron aumentar. También es importante notar que para 
este tipo de empresas, salvo las de Tijuana que subcontrataron, el peso de las 
depreciaciones sobre los costos descendieron. Todo lo anterior significaría que las empresas 
que subcontrataron, tuvieron niveles de ventas sufucientemente amplios como para 
minimizar el impacto de los costos de transacción (financieros, legales, de venta y de 
alquiler), no obstante que es evidente que estos costos crecieron con cargo a las utilidades 
que, en presencia de una regulación de la subcontratación asociada a una política industrial 
ad hoc, se podría haber traducido en formación de capital y consolidación empresarial. 

Desde el punto de vista de la hipótesis de este estudio, el análisis detallado de las 
reestricciones por sectores, junto con el análisis diferenciado de los costos de transacción 
entre las micro y pequeilas empresas que subcontratan y las que no, indican como las que si 
lo hicieron, tanto a nivel de subcontratantes (activa) como de subcontratistas (pasiva), han 
podido sortear con mayor éxito las naturales reestricciones a su desarrollo. En el mismo 
sentido, la evaluación econométrica de las reestricciones, indica que no todos los 
determinantes que las explican, lo hacen de manera significativa. Sin embargo, aunque con 
determinantes diferentes, es muy significativo el alto nivel explicativo de las actividades de 
subcontratación activa y pasiva de las micro y pequedas empresas de la frontera norte de 
México (.93). 

A nivel de la subcontratación activa (ISA), es decir, aquella que realizan algunas 
empresas como subcontratantes, se explica de manera directa por el acceso a recursos de la 
banca comercial (11\1/S) y el impacto de la estrategia de abatir costos de energía para 
mejorar su competitividad (EN). Esto significa que en la medida que las micro y pequeilas 
empresas puedan acudir a recursos para financiar la adquisición de maquinaria y su capital 
de trabajo, pueden ampliar su nivel de producción, e incluso financiar a otras pequeñas 
empresas para cumplir programas de producción sin incurrir en costos adicionales, de 
acuerdo con el enfoque de isocuantas de producción, pues con tina unidad adicional de 
capital, generan un nivel de producto adicional mayor que el promedio de la industria. 
Igualmente, la estrategia de mejorar su competitividad abatiendo los costos de energía. 
estimula la descentralización de sus actividades hacia otras micro y pequeñas empresas. 

ISA= .462 11\IVS + 1.533 ENE - .523 MEO 
(3.118) (6.588) (-4.609) 

R2 =.93, F = 36.65, Pr > F = .001, gl = 8 
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Un estudio del Banco Mundial sobre financianiiento a las pequeñas empI"csas, scfiah• 
que en paises como México. donde las condiciones no son las más favorables l'""" c-~tc tit_.-, 
de empresas, la tasa de pago del crédito es alta. debido a la habilidad de los l"'"''"'· !""" 
seleccionar proyectos con viabilidad y garantías y para supervisarlos adecuadan1ente 
(Webster 1991: ix). Este mecanismo de financianiiento eficiente a tr .. vés de las 
organizaciones del mercado, se convierte en una reestricción que, en este caso, condiciona 
el crecimiento que las micro y pequeñas empresas pueden obtener a través de la 
subcontratación activa. así como sus posibilidades de integrarse en agrupamientn° 
encadenados al estilo de lo que ocurre en los distritos industriales. 

El hecho de que las actividades de subcontratación activa de las micro y pequeñas 
empresas fronterizas se comporten en relación inversa con la difusión de los prog1 "mas 
gubernamentales que para su apoyo se realiza a través de los medios masivos de 
comunicación (MED), es indicador del escaso impacto que esta modalidad de di:fusié>n ticn<" 
sobre este tipo de empresarios, pese a ser la mejor vía para llegar a ellos, como I<• 
demuestran los índices promedio sectoriales (.41 en metal mecánica, .64 en textil y 56 e11 
plástico)~ Se puede decir que a la falta de mecanismos ágiles de información acerca de los 
programas de crédito que ofrecen las organizaciones gubernamentales, ya sea directamente 
o a través de la banca de primer piso, se auna la limitada presencia de mec~111isrn<">.' 

institucionales que apoyen la natural falta de patrimonio o activos que gan111Liccn ~''s 
solicitudes de crédito. El hecho de que las reestricciones a la información se att:uú,:u 
principalmente a través de los medios masivos de comunicación, limita el sentido y alc•1J1n: 
de la labor extensionista gubernaniental. En consecuencia, la descentralización de esta lah"lr 
extensionista en las asociaciones empresariales y en los centros educativos, podría teucr 
mayores resultados y menores costos. Es bien sabido que las posibilidades de nprovcchar 
las etapas de crecimiento o resistir las etapas depresivas, tiene que ver con la posibilidad de 
acceso y utilización de la información por parte de las micro y pequeñas cmprc-sr1s, pues '" • 
siempre están en posibilidades de establecer la red de relaciones que necesitan para e~La1 
informadas, pero más allá de ello, para·ser atendidas cuando ya poseen la in:formacié>n. 

En lo que se refiere a la utilidad que tienen las asociaciones empr""'" i;dc:,;, '' 
importante notar que las empresas que subcontratan tienen una mayor tendcnci« a lll• 

asociarse que las que no lo hacen. Sin embargo, cuando lo hacen, suelen asociarse a las 
Asociaciones de Maquiladoras o a Canacintra, en ese orden, mientras que h1s que nr• 
subcontratan, sueien hacerlo a Canacintra y a otras asociaciones nacionales de la ""'"' "" 
que se ubican. En el mismo sentido, la utilidad de las instituciones educativas en la 
adquisición de habilidades tecnológicas de los empresarios, es diferente,_pues mientras en 
Tijuana y Chihuahua es mínima, en l'vlonterrey es grande, debido al amplio impulso 
regional que a través de la estructura educativa y de investigación, se le ha dado a la 
inversión en capital humano (Zambrano 1994: 666). En cuanto a las habilidades 
administrativas, el peso que los micro y pequeños empresarios le otorgan a la escuela corrio 
fuente de las mismas, sólo es alto en Monterrey. De hecho, el apoyo de las instituciones 
educativas a las empresas que realizan actividades de subcontratación en Chihuahua, es 
importante en materia de capacitación de recursos humanos, no así en materia de apoyo 
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tecnológico. incluyendo Tijuana y Monterrey. Este ainbiente es el que ha dado lugar a la 
iniciativa de creación de las unidades de transferencia tecnológica por parte del gobierno 
federal. a través de un fideicomiso que incluye a los Laboratorios de Fomento Industrial, la 
Secofi y la Canacintra. para poner al alcance de la micro y pequei'l.a empresa. soluciones 
tecnológicas ya procesadas y asimiladas a la medida de las posibilidades que les pennitan 
ser más competitivas (Gutiérrez 1994: 532). Si bien las escasas acciones de las instituciones 
de educación superior en la materia explican la presencia de las organizaciones 
empresariales. tampoco esta presencia explica el desenvol"imiento de la micro y pequei'l.a 
empresa. y juntas son indicador de la limitada coordinación social de las instancias 
gubernamentales para apoyar el desarrollo de este tipo de empresas. En el primer caso, 
porque la organización típica de los procesos de enseñanza - aprendizaje de nivel superior, 
no contempla las estancias profesionales ni el servicio social obligatorio hacia este tipo de 
unidades empresariales; y en el segundo, porque los usuarios potenciales de las unidades de 
transferencia tecnológica son tan amplios, que dificilmente la capacidad de gestión de las 
micro y pequeñas empresas puede competir frente a la de las organizaciones financieras y 
grandes empresas. 

Por otra parte. la creacton de circuitos financieros con dimensiones y prácticas 
crediticias y culturales diferentes a las existentes (Harper 1993), permitiría avanzar en la 
cobertura y atención de este tipo de empresas, como el caso del Syndicate Bank de la India, 
que siendo un banco para gente humilde, alienta nuevos empresarios, evitando las rigideces 
y prácticas conservadoras de los grandes bancos (Menefee 1984: 269). La conformación de 
estos circuitos financieros con fondos fiscales y reglas de operación transparentes, no 
competiría con el sistema financiero actual y permitiría descentralizar, sectorial y 
regionalmente, las funciones de la banca de desarrollo. Además, el hecho de que las 
empresas que recurren a prácticas de subcontratáción. tengan mayores facilidades para 
acceder al sistema de crédito tradicional, puede constituir, por si misma, una iinportante 
garantía de las micro y pequeñas empresas frente al sistema financiero. Este sistema dual de 
oferta de crédito, ayudaría a que las altas tasas de interés, que son más pesadas frente a 
reestricciones de demanda. no tuvieran el efecto depredador sobre el patrimonio social y 
personal de quienes pueden acceder a los créditos, o en su caso, discriminador de quienes 
no tienen patrimonio para garantizar los recursos que requieren para desarrollarse en la 
actividad empresarial. 

A nivel de la subcontratación pasiva (ISP), es decir, aquella que realizan las micro y 
pequeñas empresas como subcontratistas de otras grandes y medianas empresas, es alta y 
directatnente explicada por los problemas laborales que genera la alta rotación de personal 
(PLR), así como por los determinantes de la competitividad de este tipo de empresas en el 
mercado nacional (ICN). Si esta competitividad es altamente explicada (.98) por el nivel 
educativo de la fuerza de trabajo (IET) y por el recurso permanente de la estrategia de 
competir abatiendo los costos salariales (\V), entonces es posible inferir que la 
subcontratación pasiva que las empresas internacionales, principalmente maquiladoras, 
generan hacia las micro y pequeñas empresas de la zona, busca eludir las reestricciones que 
les impone la rotación de personal característica en todas las subregiones y sectores de la 
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región fronteriza., aprovechando de la relación tan sólo los bajos salarios y la educación de 
la fuerza de trabajo. 

ICN = 1.184 IET + 1.565 W 
(15.026) (16.577) 

R 2 = .98, F = 240.6, Pr > F =.0001, gl = 8. 

Es importante sei\alar que el gran peso que este tipo de subconttatación tiene en las 
prácticas de las micro y pequei\as empresas, se explica por las expectativas negativas que 
este tipo de empresas tienen en el apoyo gubernamental para mejorar, por lo que conforme 
éstas disminuyen, buscan vincularse a prácticas de subcontratación pasiva que mejoren su 
situación económica, aunque no mejoren de manera directa e inmediata sus prácticas 
productivas. 

ISP = .299 PLR- .652 IEG + 3.621 ICN 
(2.581) (-3.675) (2.159) 

R 2 = .93, F =22.2, Pr> F = .014, gl = 8 

El predominio y las caracteristicas de la subcontratación pasiva, permite entender 
por que la competitividad regional (ICR) de las micro y pequeñas empresas, se explica de 
manera directa por el nivel educativo de la fuerza de trabajo (IET), e inversamente por las 
regulaciones gubernamentales sobre el salario (IRS) y la presencia de la subcontratación 
activa (ISA). Esto significarla que su competitividad regional crece conforme sus prácticas 
de subcontratación activa decrecen, lo que ilustra sobre el patrón de competitividad que se 
ha conformado frente a la creciente presencia de las actividades de subcontratación 
internacional en la zona y la ausencia de una política industrial regionalmente 
descentralizada que aliente con recursos financieros y asistencia técnica accesibles, la 
conformación de agrupamientos industriales por sectores y subregiones. 

ICR = .551 IET - .267 ISA - .337 IRS 
(2.106) (- 3.503) (- 3.390) 

R 2 = .86, F =17.4, Pr> F = .004, gl = 8 

Consecuentemente, la competitividad internacional (ICI) de estas empresas, es 
mayor mientras menos información gubernamental les llegue eficientemente a través de los 
medios masivos de comunicación (?vlED) y, por tanto, menos incentivos gubernamentales 
directos (llG) se les otorguen. 

ICI = - 1.931 IIG- .169 MED 
(-4.894) (-2.096) 

R 2 = .85, F = 23.9, Pr> F = .001, gl = 8 

De manera complementaria, es importante notar que si bien la evaluación de las 
reestricciones indica que la calidad (ICC) se explica en relación directa por las perspectivas 
de negocios (IP) y el recurso de la calidad y diseño como área de competitividad por parte 
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de las micro y pequei\as empresas (CYD), también indica que este mejoramiento de la 
calidad está en relación inversa con el recurso de la práctica de subcontratación pasiva (ISP) 
y la estrategia de competir simplemente respondiendo a la demanda (RO). 

ICC = .504 IP - .692 ISP - .260 RD + .205 CYD 
(2.061) (- 4.718) (- 2.325) (1.292) 

R 2 = .94, F = 30.9, Pr> F = .004, gl = 8 

De esta forma. la mejora de las micro y pequei'ias empresas a partir del predominio y 
características de la subcontratación pasiva, distorsiona sus patrones de competitividad 
regional, nacional e internacional, y limita sus posibilidades de aprender una cultura de 
calidad que las posicione en mejores condiciones a mediano plazo a través de la 
innovación y la tecnología. No obstante ello, la calidad se ha convertido en un importante 
objetivo de las empresas que realizan actividades de subcontratación, debido a los 
requerimientos de las subcontratantes. Es por ello que se nota una mayor incidencia del 
control automatizado de la calidad de este tipo de empresas. Esta ventaja se traduce en la 
caída de la tasa de defectos de las empresas que subcontratan entre 1988 y 1992, que en 
Tijuana fue del 10.3 al 6.2, en Chihuahua del 19.5 al 11.7 y en Monterrey del 17.4 al 
16.9o/o, mientras que en las empresas que no lo hacen de Tijuana y Monterrey, ascendió del 
7.3 al 8.8 y del 9 al 9.4% respectivamente. Si bien la búsqueda de la calidad ha impactado 
la cultura de negocios de todo tipo de empresario, las empresas que subcontratan han 
recurrido, además, a la capacitación empresarial en aspectos de calidad y a mejoras en el 
proceso productivo y la tecnología, lo que muestra la gran capacidad de aprender de este 
tipo de empresas. 

Lo que parece claro, es que los avances en materia de calidad, se ven limitados por 
las características del mercado de consumo de estas empresas. De hecho, si para los 
empresarios del plástico la calidad no es problema, para los textiles la baja calidad es 
adecuada. En consecuencia, las presiones para la mejora tecnológica son pocas, salvo en 
aquellos casos en que a través de la subcontratación, es posible asimilar la tecnología y 
generar procesos de aprendizaje que permitan el reemplazo de tecnología (metal mecánica), 
la automatización (textil) o la mayor autonomía tecnológica (plástico). 

Una significativa consideración para una política industrial regional que impulse la 
subcontratación como medio de mejora económica e innovación a la vez en las micro y 
pequeñas empresas, es que las expectativas de inversión de estos empresarios, están en 
función directa de la mejora de la calidad de sus operaciones (ICC), mientras que están en 
relación inversa con el patrón actual de competitividad regional (ICR) y la importancia que 
conceden a las actividades de subcontratación (IVS), lo cual ilustra sobre su realidad 
económica cotidiana; es decir, si bien reconocen en la subcontratación pasiva su posibilidad 
de mejora económica frente a las condiciones de mercado que enfrentan y las expectativas 
negativas que tienen en la atención gubernamental, trunbién reconocen en la 
subcontratación activa y la calidad de las actividades que desarrollan, posibilidades de 
desarrollo empres=ial que justifican sus decisiones de invertir. De esta forrna, el hecho de 
que las empresas subcontrat::mtes internacionales sean generadoras de alto valor agregado y 
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el hecho de que las micro y pequeñas empresas subcontratistas sean competitivas en 
calidad. plantean las condiciones objetivas para el éxito de una política industrial ad hoc 
que las apoye. 

IEI = -.659 ICR + .157 ICC + .492 IR- 1.120 IVS 
(- 3.695) (3.305) (2.563) (- 7.523) 

R:? = .97, F = 74.8, Pr > F = .0005, gl = 8 

La existencia de un tradicional ambiente de economía abierta en la región y la fuerte 
presencia de las actividades de subcontratación pasiva de las micro y pequei'las empresas 
asociadas a grandes y medianas empresas norteamericanas, japonesas y coreanas, ha 
permitido beneficios inmediatos para este tipo de empresas. Sin embargo, las características 
que asume esta subcontratación y las distorsiones que genera en sus patrones de 
competitividad, indican que se requieren evaluar las posibilidades de la subcontratación 
pasiva para generar dinámicas de subcontratación activa de estas empresas. Apoyadas por 
una política industrial regional mediante fuentes de financiamiento ad hoc, estímulos 
fiscales a las grandes y medianas empresas que las incorporen en sus encadenamientos y 
fuertes acciones de asistencia técnica a través de las asociaciones empresariales y las 
instituciones de educación superior, permitiría que agrupamientos de micro y pequeñas 
empresas en subregiones y sectores específicos, se constituyan en redes de subcontratación 
de empresas independientes que propicien aprendizajes que reorienten los actuales patrones 
de competitividad empresarial y regional (Perrow 1992: 453). 

Si la intervención se realiza con base en metas internacionales de eficiencia que la 
justifiquen y permitan su evaluación, la asignación de recursos públicos a través del 
mercado, podría garantizar niveles de rentabilidad que apoyen el aprendizaje, 
remuneraciones a nivel de bienestar y utilidades a nivel de inversión, como parte importante 
de la construcción de ventajas competitivas regionales y nacionales en el marco de una 
economía crecientemente globalizada. En el contexto del proceso de integración de 
mercados en que se circunscribe México, la experiencia del desarrollo de los micro y 
pequeños empresarios de la frontera norte a través de la subcontratación, claramente indica 
que tanto una acción paternalista como una de carácter general en materia de política 
industrial, genera distorsiones y obstruye la construcción de las ventajas competitivas. Los 
resultados presentados indican que si bien la subcontratación pasiva permite la mejora de 
las empresas que la generan y la de las micro y pequeñas empresas que la reciben, no 
genera beneficios para el desarrollo regional. Para que la subcontratación pasiva sea fuente 
de mejoría empresarial y desarrollo. regional, requiere ser parte de una política industrial 
descentralizada a nivel sectorial y regional, nacionalmente coordinada. que reconozca las 
experiencias y las vocaciones regionales, pero también que en una economía 
crecientemente globalizada a través de procesos de integración económica y liberalización 
de mercados, las ventajas competitivas nacionales sólo se pueden construir a partir de 
construir las ventajas competitivas regionales. 
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6. CONCLUSIONES PARA UNA POLITICA INDUSTRIAL DE Pl'DF.S 
REGIONALES DE SUBCONTRATACION COMO ALTERNATIVA l'AR.A 1•;L 
DESARROLLO DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MEXICANAS. 

6.1. Economía abierta y politica industrial 

La economía abierta mexicana actual. resulta de la articulación de un proceso de 
liberalización y otro de apenur.i económica. La liberalización se ha caracterizado por buscar 
avanzar en la eliminación de las distorsiones de precios y en la reducción de la iwiivid,...; 
estatal en la economía (Cook 1988:11). Por su parte, la apertura se ha caracte1i:.<.ado po1 
inducir la integración de México a redes de comercio, buscando superar los problcnrns de 
oferta competitiva a nivel de bienestar de los consumidores y de mercados alternativos de 
exportación que permitan la capitalización de mayor valor agregado a los produchncs 
(Attali 1991 :78). 

Se puede decir que las tr.msformaciones originadas desde el ámbito estatal, hru1 
descansado en un concenso social de que el anterior modelo de desarrollo industrial, 
orientado por una estrategia de protección para sustituir importaciones. no pennitió avan7..ar 
en la construcción de las ventajas competitivas requeridas para relacionarse con ttna 
economía mundial cada vez más globalizada (Clavija y Márquez 1994:476). 1\11Misis 
diversos han coincidido en sei'.lalar que la excesiva intervención del estado en la actividad 
económica de México, tenninó por desaprovechar las ventajas que se derivaron de la 
estrategia de industrialización vía sustitución de importaciones durante los ai"íos cuareuta y 
sesenta.. En el aspecto social, el énfasis puesto en la producción de bienes de consumo, 
además de requerir un esquema de protección a base de cuotas de importación, progrnn1d!> 
de licencias y aranceles diferenciales, alentó un patrón industrializador que cn,•tribuyó R 

alentar los efectos perversos de una distribución del ingreso altamente concenuada (Tó1010 
y Rodríguez 1991:229; Huerta 1994). Además, la sobrevaluación del tipo de c¡11nbio para 
permitir el acceso a insumos de importación relativamente baratos, junto con una politicn de 
tasa preferencial de interés para alentar la inversión, configuraron una siniación dr. 
inequidad caracterizada por una aportación de recursos públicos y privados al ~ce••., 
industrial, principalmente a las grandes empresas, de mayor magnitud que lo" aporte~ ··k 
éste a la construcción de la competitividad nacional (Trejo,op.cit.:301). 

Este ambiente macroeconómico permitió que la rentabilidad de la indw•• i;c 
mexicana se diera a pesar de características que en cualquier ambiente internacion;·d, ····.• ¡_. 
hubieran permitido: plantas sobredimensionadas, tecnologías complejas e inflexibles, falta 
de mecanismos de control de calidad, ineficiencia operativa, requerimientos de mano efe 
obra calificada superiores a su disponibilidad, dependencia de insumos y refocci~·,,,·s 
costosas, falta de orientación hacia el desarrollo de tecnología y preocupación <'asi 
exclusiva por el mercado interno. Desde el punto de vista del mercado financiero, este 
ambiente resultaba poco atractivo para los bancos, por lo que frente a una creciente 
demanda de préstamos, se dió el racionamiento del crédito, orientándose pinci¡:;almente a 
las actividades intensivas en capital donde predomin:in las grandes empresas, en detrimcuto 
de las oportunidades que requerían las pequeñas para surgir o expandirse en ramas con 
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potencial de crecimiento. Los esfuerzos que este tipo de empresas realizaron para operar, 
siempre fueron a costa de recursos patrimoniales y fanúliarcs y del acceso a recursos 
financieros en mercados inforrnales de crédito con tasas de interés superiores a las 
bancarias. 

Por otra parte. es evidente que la política industrial del proceso de liberalización y 
apertura. se ha orientado a alentar la eficiencia de los intercambios competitivos en los 
mercados para reducir los costos de transacción, a partir de establecer condiciones 
competitivas de carácter general para todos los mercados industriales, buscando la 
competencia atomística como estructura de mercado óptima (Secofi 1990; Casar. et.al., 
1990:345). Si una política industrial se refiere al conjunto de reglas que permiten organizar 
las estructura industrial de un pais, la transición de una política industrial a otra se 
caracteriza por el carácter que asuma la intervención estatal en la transición y organizacion 
de las nuevas norrnas. Ha-Joon Chang, al discutir la economía política de la política 
industrial coreana, señala que en la visión dicotómica de cambio de un modelo 
industrializador sustitutivo de importaciones a otro orientado por las exportaciones, la idea 
de política industrial se asocia con la generación de condiciones macroeconómicas 
necesarias para un desarrollo competitivo y autorregulado a través de una eficiencia estática 
de corto plazo, lo cual se logra a través del mecanismo de precios relativos correctos 
(( 1993: 153 ). En México, la liberalización económica ha dado lugar a una política industrial 
fuertemente orientada a la eliminación de toda intervención estatal en materia interna. pero 
subordinada a los objetivos macroeconómicos de la estabilización (Dussel, op.cit.:464) y 
sustentada en una política comercial casi sin restricciones al comercio exterior 
(Casar,et.al.,op.cit.:346 y 358). 

Una política industrial de carácter general, con reglas similares para todos, se 
contrapone con el hecho de que el mercado es una institución en sí misma y su eficiencia 
depende del tipo de acuerdos interinstitucionales que se adopten y de las reglas 
intertemporales que la confianza permita al estado establecer con los agentes privados. Esta 
organización interinstitucional y moral de la economía, permite que los costos de 
transacción desciendan o al menos no se eleven; pero sobre todo, impide que dichos costos 
caigan sobre quienes menos representatividad institucional tienen en la economía. Las 

. exitosas experiencias del sudeste asiático y los distritos industriales europeos, proporcionan 
evidencia de que su industrialización ha sido internacionalmente competitiva en virtud de 
políticas industriales selectivas (Wade 1993:439), si bien muchas de ellas implicaron 
decisiones gubernamentales de apoyo a decisiones empresariales tomadas a nivel sectorial 
(Bhagwatti 1995:21). 

Una política industrial que reconoce las asimetrias de la integración tardía, supone 
una estrategia hacia industrias específicas, lo que implica una definición sectorial de lo que 
es estratégicamente deseable y una definición regional que permita evaluar donde lo 
estratégico es posible. Al definir los ámbitos específicos de la acción estatal a nivel de 
industrias, regiones y empresas, es posible obtener resultados que sean percibidos como 
eficientes por la sociedad. Si además las metas industriales promovidas a través de la acción 
estatal se fijan a partir de parámetros internacionales, las empresas con potencial para 
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generar altos niveles de valor agregado, obtendrán excedentes provenientes de su in< u1sión 
en mercados nacionales e internacionales. Esto pennitiría generar dinámicas de crecimiento 
nacional descentralizadas, sustentadas en redes de empresas grandes y pequei\as a través de 
la subcontratación, que eficienten la asignación de recursos y a la vez generen i•1i¡>>Kl(W 
redistributivos positivos al resto de la sociedad. Es cierto que una política de inc.c11tivc• 0

• 

para industrias prioritarias. discrimina a través del estado, a aquellas que poi· sus 
características tecnológicas y regionales y su contexto competitivo internacional, no tienen 
posibilidades de lograr economías de escala que les pennitan el más eficiente uso de Jos 
recursos económicos de la sociedad; sin embargo, pennite evaluar a aquellas 'I'"' por sllS 

características requieren ser objeto de los incentivos (Shapiro y Taylor 1990:8'/5). 1::11 el 
caso· Coreano, las industrias seleccionadas contaron con créditos y divisas subsidiados, 
fondos especiales de inversión, trato fiscal preferencial, incluyendo depreciación aeelerada 
de sus activos, protección frente a importaciones y restricciones a la entrada. /\ cmnhio, i,,,, 
grandes empresas estuvieron sujetas a control estatal en materia de tecnología, '" 111 ""h" 
capacidad. expansión y precios (Chang, op.cit.:141), condicionadas a encadcm1111knlo<; CC'" 
pequeñas empresas a través de la subcontratación. 

En la visión institucional de la economía. la eficiencia del mercado es necesaria 
frente a la ineficiencia económica e injusticia redistributiva asociada a los modelos de 
industrialización sostenidos en la sustitución de importaciones. Sin embargo, reconoce que· 
si bien establecer o consolidar una industria en una economía en desarrollo puede no ser 
nada nuevo ni necesario desde el punto de vista global, desde un punto de vista nacio11;il y 
regional es un gran reto. En este contexto, el asunto de los incentivos se vuelve cstratéi::;ic•.1 
para fomentar y/o consolidar procesos de aprendizaje industrial y empresarial, que !'tidrn 
requerir grandes inversiones con alta incertidwnbre en su tasa de retorno. La experiencia 
del Ministerio Internacional de Industria y Comercio de Japón en la cond11crió11 de b 
dináznica de crecimiento que le diera una fuerte presencia internacional a partir de los 
sesenta. indica que la política industrial se utilizó como instrwnento para apli<:ar Ja 
autoridad y recursos del gobierno en apoyo a las necesidades de irtdustrias y sccto1 "" 
específicos, con el propósito de elevar la productividad de los factores utiliz1'dO$ pc:rn ],.. 
producción (Okimoto 1989:8-9). 

Frente a los altos riesgos que implica contruir ventajas competitivas eu u11" 
economía en vías de desarrollo recientemente liberalizada y abierta, una política indust.-ia! 
institucional requiere generar estímulos fiscales en materia crediticia, laboral y t1ib11r:··•''' 
para permitir la innovación tecnológica, la capacitación, los encadenamientos producth·'"' y 
el aprendizaje que por si mismo el mercado no puede garantizar, especialmente cuando 
presenta distorsiones e incertidwnbre por estar internamente deprimido debido a un proceso 
de estabilización y el aumento de la competencia por las importaciones; y externamente por 
condiciones depresivas de los principales socios comerciales (Thorp 1992:475). Esto es 
particularmente importante para las micro y pequeñas empresas, pues si bien muestran una 
gran flexibilidad frente a la agudización de sus restricciones naturales, se mantienen en 
niveles de subsistencia que no les permiten ser un factor de crecimiento económico 
importante, ni escuela de aprendizaje empresarial para los emprendedores que las creau, ui 
oportunidad de bienestar para el gran número de gente que emplean. Como señalan Shapiro 
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y Taylor, en todos los casos de exitoso desarrollo económico, el estado ha promovido e 
improvisado alguna estrategia industrial (op.cit.:876). El papel del estado, en consecuencia. 
es fundainenatal para orientar la producción y el comercio en términos sectoriales y 
regionales, así como para garanúzar ganancias a quienes asumen el riesgo de invertir y 
participar en sectores y regiones estratégicas, que permitan construir ventajas compeútivas 
nacionales y descentralizadas para competir en una economía cada vez más globalizada. 

6.2. Cambios organizacionales y redes de subcontratación. 

Es evidente que frente a condiciones contextuales diferentes, la políúca industrial 
debe tener caracterísitcas diferentes. En ambas visiones de la industrialización., ya sea 
orientada hacia el mercado interno o por las exportaciones, aparece como factor común la 
idea neoclásica de que la asignación social y privada de recursos será más eficiente en las 
empresas grandes que en las pequei'l.as. En la primera visión, porque la estrategia deliberada 
de conformar sectores industriales fuertes mediante la protección arancelaria. la 
sobrevaluación y recursos financieros preferenciales, se sostiene en la idea de que será más 
eficiente y con mayor alcance si es a través grandes empresas. En la segunda. porque la 
estrategia de liberación económica depuradora del exceso de oferta ineficiente a través de la 
competencia. da por hecho que de este proceso sólo las grandes empresas que se 
reestructuren adecuadainente podrán permanecer exitosamente en el mercado. En ainbas 
visiones, las micro y pequei'l.as empresas son consideradas como un importante paliativo 
frente al desempleo natural que resulta. en el primer caso, de los procesos de migración 
cainpo-ciudad, y en el segundo, del necesario adelgazamiento del empleo frente a la 
automatización de las tareas productivas de las grandes empresas (Ebel,op.cit.). En el 
extremo, es cierto que la estrategia Hindú de impulsar la industrialización vía sustirución de 
importaciones y a la vez restringir el mercado interno a las grandes empresas con el fin de 
apoyar las políticas de empleo y bienestar a través de las pequeñas empresas, ha dejado una 
dura experiencia acerca de la poca probabilidad de lograr dinámicas de crecimiento y 
distribución mediante mecanismos populistas, sin complementación produc.tiva. ni 
evaluación de la eficiencia en la asignación de recursos (Mazundar 1991 :1213). 

Los cainbios organizacionales tienen un ámbito . macroeconómico y otro 
microeconómico. En el primero, la acción del estado ha buscado alcanzar una mayor 
eficiencia instirucional. Para ello ha recurrido a un adelgazamiento operativo en busca de 
unas finanzas sanas que permitan obtener equilibrios macroeconómicos indispensables para 
asegurar precios relativos correctos a nivel internacional. Además, se ha orientado a crear 
organizaciones que lleven a cabo las regulaciones necesarias para el mejor funcionamiento 
del mercado y apoyen la competitividad de la industria mexicana. Sin embargo, frente a los 
problemas de demanda que limitan la participación competitiva de las empresas en el 
mercado, especialmente de las micro y pequeñas, es evidente que se requieren nuevas 
formas para estimular un nivel de demanda socialmente concertada; es decir, que no genere 
presiones inflacionarias que desalienten el crecimiento y la distribución. Propuestas como 
las elaboradas por K.regel (1993) y Heilbroner (1993) para diferenciar los componentes de 
demanda dentro del gasto público, disting.uiendo cuáles ejercen presiones inflacionarias y 
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cuáles ayudan a ampliar los mercados y pennmr dinánticas de capitalización de las 
empresas y generación de empleos. serian de gran utilidad en el actual contexto nacional. 

En el ántbito microeconómico, el imperativo de cambios organizacionaJes está 
direcuunente asociado a las nuevas condiciones de competencia a las que deben enfrentarse 
las empresas. Es evidente que estos cambios pueden orientarse a consolidar en mayores 
niveles de eficiencia. las tradicionales prácticas productivas de producción en masa. con 
diseños estandarizados y grandes volumenes de producción. o bien a buscar asociaciones 
provechosas para la empresa frente a mercados con alto nivel de incertidumbre. En la 
primera perspectiva. el cambio organizacional sólo puede ser incremental. a partir de una 
asimilación gradual de la infonnación contextual y de la definición de un proceso de 
planeación de los cambios que no suelen alterar las prácticas productivas ni laborales 
existentes (Miranda 1994:43 8). En general, esta idea de mejora microeconómica se sustenta 
en la reafirm.acion de: a) que el trabajo es realizado más eficientemente cuando es dividido 
y realizado por especialistas, b) que los gerentes y expertos deben realizar con eficiencia el 
trabajo pensante para que los trabajadores se puedan concentrar en el trabajo fabril, c) que 
cada proceso se caracteriza por variaciones que hacen inevitable la presencia de una tasa 
positiva de defectos. y d) que la comunicación y organización debe ser cuidadosamente 
controlada y canalizarse a través de la cadena jerárquica de mando (Hayes & 
Pisano,op.cit.:78). En esta perspectiva es fácil concluir que los sectores industriales con una 
estructura de competencia oligopólica, serán los que tendrán mayor dinamismo (Loyola 
op.cit.:455). 

La reorganización microeconómÍca a partir de asociaciones empresariales, tiene que 
ver con el reconocimiento de que las prácticas productivas han cambiado radicalmente y 
que se requiere replantear el uso de los factores productivos para lograr respuestas más 
integrales ante las cambiantes condiciones de mercado. Debido a los avances tecnológicos, 
la escala de producción ya no requiere ser de gran tamaño para lograr economías de escala, 
de alcance o para aprovechar los efectos de la experiencia y el aprendizaje industrial. La 
asociación empresarial se da a partir de redes de grandes empresas que se asocian con fines 
estratégicos frente a otros competidores de similar tamaño; o a partir de redes entre 
empresas grandes y pequeñas en busca de ventajas de flexibilidad para unas y garantía de 
mercados y asistencia técnica y financiera para otras. \Vomack y Jones definen a la empresa 
esbelta como un nuevo modelo de organización que se conforma por un grupo de empresas 
individuales, funcional y legalmente separadas, pero operacionalmente sincronizadas. Este 
tipo de organización es importante porque a partir de sus funciones sirve como escuela 
permanente para sus miembros (Wiggenhom 1993); y desarrolla de manera continua las 
guías acerca de las mejores prácticas productivas y organizativas. En consecuencia, como 
todas las empresas de la cadena de utilidades participan para determinar cuánto trabajo, 
espacio, herramientas y tiempo son necesarios para cumplir con un compromiso, todas 
tienen las mejores oportunidades para explotar su ventaja competitiva colectiva, pues les es 
posible hacer más con menos (\Vomack & Jones, op.cit.:103) 

El concepto de empresa esbelta le da un sentido nacionalmente estratégico a la 
subcontratación, pues no se sostiene en la tradicional práctica d:' aprovechar los bajos 
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salarios· de los paises en vías en desarrollo para obtener ventajas de costos en la producción 
de determinados bienes. Como señalan Hayes & Pisano, muchas empresas productoras de 
bienes electrónicos de consumo que realizaban actividades de subcontratación durante los 
setenta y ochenta. advirtieron que sus ventajas derivadas de los bajos costos salariales que 
pagaban, no les proveían ventajas sustanciales debido a que sus competidores podían hacer 
los mismo (op.cit.:86). 

Así, mientras que las relaciones de subcontratante y subcontratista tradicionalmente 
realizadas entre empresas norte3Illericanas y mexicanas en la frontera norte de Mexico, no 
obligan a una relación de largo plazo ni a una relación de aprendizaje, como ha sido 
ampli3I11ente demostrado, en un esquema de subcontratacion esbelta. estatalmente 
promocionado a través de política industrial sectorial y regionalmente definida. la 
participación y compromiso de las empresas integrantes pueden redundar en procesos de 
acumulación y aprendizaje empresarial que permitan a las empresas subcontratistas dar 
saltos tecnológicos importantes, encadenados hacia atrás y hacia adelante con el.resto de las 
actividades de la región. Otras experiencias empresariales de posicionamiento estratégico, 
indican como a través de generosos programas de separación de empleados de las empresas, 
se pueden constituir importantes redes de subcontratación que. a la vez que convierten a 
empleados en empresarios, fortalecen las redes de proveedores de la empresa. Los mutuos 
beneficios se traducen en disminución de nóminas, abatimiento de los costos de inventario 
y ainpliación de proveedores para la empresa. mientras que para los nuevos pequeños 
empresarios, la empresa les ayuda a afrontar los riesgos naturales de todo inicio, 
otorgándoles los contratos que antes se dan a otros y proporcionándoles entrenamiento en 
control de costos, fijación de precios, mantenimiento y administración de inventarios 
(Semler 1994:66-7). 

La idea de que pese a su flexibilidad operativa. su capacidad de adaptarse a las 
nuevas tecnologías y su aptitud para integrarse en procesos productivos de grandes 
unidades. las micro y pequeñas empresas mexicanas no tienden a trabajar en redes, (Loyola, 
op.cit.:459), parece ser un argumento que permite eludir un área de gran potencial para la 
política industrial frente a las tendencias internacionales de integración entre este tipo de 
empresas y entre estas y otras de tamaño grande (Howard,op.cit. y Thobum & 
Takashima,op.cit.). También justifica la ausencia de una política industrial que las oriente y 
fortalezca como un bastión estratégico para un mayor y descentralizado crecimiento 
económico con equidad. 

En consecuencia, una política microeconómica capaz de favorecer la introducción y 
difusión de nuevas tecnologías y el desarrollo del empleo, podría considerar los siguientes 
aspectos: a) formación adecuada en cantidad y calidad de especialistas; b) aumentar la 
flexibilidad en el trabajo; c) establecer centros de servicio :y· asistencia reales a las pequeñas 
empresas; y d) apoyar el desarrollo de empleos socialmente útiles aunque estén fuera de 
mercado (Sylos Labini 1993:75). Ello permitiría que el aprendizaje en el manejo de la 
tecnología apropiada, no sólo sirva para aliviar la pobreza y mantenerla al nivel de 
subsistencia (James 1985: 118), sino para dar el salto tecnológico que permita pasar de las 
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ventajas comparativas a las ventajas competitivas de las regiones dentro de una estrategia 
nacional. 

6.3. Política industrial regional para pequeilas empresas 

Una política industrial para micro y pequeñas empresas en condiciones de 
liberalización económica y economía abierta. requiere de un aDlbiente institucional que 
permita construir ventajas competitivas regionales en favor de las empresas y la población a 
través de utilidades para la formación de capital y generación de empleos remunerados a 
nivel de bienestar. Para ello sería conveniente institucionalizar una política de 
subcontratacion virtuosa entre grandes y pequei'las empresas en industrias y regiones 
específicas, en concordancia pero no subordinada a los objetivos macroeconómicos del 
proceso de estabilización. pues como ha sido ampliamente ilustrado, las restricciones que 
afectan la competitividad de este tipo de empresas debido a su vulnerabilidad y a su escasa 
representación institucional, se suavizan cuando se vinculan a actividades de 
subcontratación, incluso de carácter pasivo, ya sea con empresas nacionales o extranjeras. 

La institucionalización de redes de subcontratación descentralizadas entre grandes y 
pequei\as empresas tiene al menos tres ventajas: a) no funcionan si son temporales y se 
supeditan a grandes segmentos jerárquicos, b) no resuelven problemas definidos 
individualmente, pues las consideraciones institucionales son importantes. y c) demandan 
de los administradores la construcción de una arquitectura social que permita establecer las 
necesidades de recursos y los tiempos en que se requieren; garantice la transparencia y libre 
flujo de información a todos los miembros de la red; y desarrolle criterios y procesos para 
evaluar y promover la colaboración horizontal a través de la red (Charan 1991:114-5). Las 
redes, o empresas esbeltas, como las denominan Womack y Jones, permiten compartir 
experiencias, transferir las mejores prácticas y aprender de los errores. Si esto es posible 
institucionalizarlo a través de incentivos fiscales a las empresas que colaboran en tomo a 
objetivos de productividad, competitividad y formación empresarial fijados desde el estado 
con base en criterios y estándares internacionales, el avance en la formación de empresarios 
que trabajen en empresas pequeñas y modernas, sería mayor que lo que ha sido hasta ahora, 
tanto en condiciones de protección industrial como de apertura de mercado, y le daría fuerte 
impulso al proceso de innovación social del país. 

Desde el punto de vista financiero, además de los esfuerzos que las instituciones 
financieras gubernamenteales han venido realizando en los últimos años para ampliar el 
crédito directo a las micro y pequei\as empresas, ya sea a través de la capacitación para el 
uso de los recursos o del otorgamiento de garantías a quienes no las poseen, otras instancias 
no gubernamentales de financiamiento de gran importancia en el financiamiento actual de 
este tipo de empresas, son imprescindibles, a través de un sistema de financiamiento 
popular. Sin embargo, también en este terreno las redes pueden asumir un importante papel, 
pues las grandes empresas bien puede fungir como acreditados intermediarios para financiar 
a las pequeñas que se relacionen con ellas a través de una subcontratación más 
institucionalizada, mediante estímulos fiscales bien definidos. 
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Un gran esfuerzo de coordinación factible a nivel regional. está en la vinculación de 
las organizaciones empresariales con las instituciones de educación superior y las entidades 
gubernamentales estatales y municipales. La experiencia de los distritos industriales 
italianos. es indicativa de la importancia de la participación de los gobiernos locales en 
apoyo de las actividades realizadas por las redes de empresas. Por otra parte. a partir de la 
crisis económica y social de mediados de los setenta., muchos países europeos decidieron 
ajustar sus estrategias de crecimiento movilizando todos sus recursos, incluyendo los 
universitarios. a fin de desarrollar tecnologías avanzadas y reformas organizacionales 
necesarias para mantener la competitividad de las empresas modernas y tradicionales en los 
mercados internacionales y, por esa vía. sus dinántlcas de crecimiento y bienestar (López 
1993:41). Para ello se buscó reemplazar, en la medida de lo posible, a los sectores 
declinantes con el fin de ofrecer alternativas viables al problema del desempleo. En esto 
influyó la fuerte presión de los sectores productivos para que los recursos públicos 
destinados a la educación superior, se condicionaran a la formacion de recursos humanos 
adaptables a los cambios tecnológicos y calificados para apoyar a las pequeñas y medianas 
empresas altamente generadoras de empleo. Más aun, también propusieron que los fondos 
adicionales para investigación se condicionaran a la obtención de productos que apoyaran 
los esfuerzos del sector productivo para ser competitivos y generar empleos (Boltvinik 
1986). 

Seguraniente que no existe una sóla fonna de apoyar el desarrollo de las actividades 
productivas y sociales de México por parte de las instituciones de educación superior. 
Transitar dentro de un esquema de política industrial integral como el aquí propuesto, 
requiere que las instituciones de educación superior asuman la responsabilidad de formar 
recursos humanos con nuevas actitudes y conocimientos que les permitan entender y 
profundizar la creciente flexibilización de la producción y su base tecnológica y 
organizacional. Para ello, las instituciones de educación superior no requieren mejorar o 
consolidar su modelo educativo tradicional, sino transitar a otro moderno, flexible y 
participativo. Con estos cambios, los métodos de formación hoy requeridos y algunos de los 
que actualmente se utilizan, podrían redundar en mejores resultados en términos de la 
calidad humana y profesional que deben tener quienes egresan de las instituciones de 
educación superior mexicanas, en apoyo del desarrollo de las organizaciones de todos los 
tamaños y en todas las esferas de la actividad económica y social del país. La recreación del 
ambiente universitario con intensas actividades de vinculación, permitiría aprender a 
entender y resolver los problemas cotidianos de manera diversa, para formar el 
profesionista la calidad profesional y la actitud creativa y emprendedora que tanto se 
necesitan en el país (Kay 1991). 

La actual falta de coordinación y proyectos conjuntos, impide que la formación 
universitaria permita la adquicisión de conocimientos y calificaciones adecuadas a las 
necesidades de las unidades económicas y sociales y a las de los mismos individuos en 
formación (Bas 1988). Una organización de redes entre ambos tipos de instituciones, 
permitiría abatir sus ineficiencias frente al mercado y abrir posibilidades para construir 
posicionamientos estratégicos de carácter nacional ante los retos que impone estar 
integrados en una economía global (Nohria 1992). Sin embargo, para que ello fuera posible, 
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seria menester realizar grandes canibios organizacionales que pennitieran compartir a las 
organizaciones empresariales y educativas, la fonnación y actualización de profesionistas 
(Mindlin 1991:156), y que además, una buena pane de ellos fueran fonnados para 
emprender como pequel'\os empresarios o para trabajar con ellos. 

A través de la institucionalización de una organización universitaria vía vinculación. 
podría atenderse el reto de la actualización y/o recalificación del gran número de pequci'los 
empresarios, pues ante las cambiantes y complejas condiciones de los mercados de materias 
primas, consumo y dinero, tienen pocas posibilidades de convertirse en alternativas 
productivas generadoras de crecimiento y empico en el largo plazo. Programas prácticos de 
detección, evaluación y administración de negocios para este enonne sector de empresarios, 
podría desarrollarse entre universidades, asociaciones empresariales y agencias 
gubernamentales de desarrollo, en una amplia y necesaria cruzada extensionista, que 
permitiera el acercamiento y vinculación entre los cientos de miles de estudiantes que hoy 
se están formando en los diversos campos de la tecnología y los negocios, con los pequci'los 
empresarios para quienes las condiciones son hoy menos favorables. Estos esquemas de 
vinculación podrían abrir cauce para que la tecnología se convierta en medio para una 
mayor distribución del bienestar y no para profundizar las desigualdades existentes 
(Mungaray, Cuamea y Castellón 1994). Al involucrar a diversos sectores emprendedores de 
la sociedad, seria posible aumentar la velocidad de cambio en las actitudes sociales y 
empresariales, y con ello, los niveles de productividad de las empresas acorde con las 
remuneraciones requeridas para un nivel de bienestar aceptable (CCC 1994)~ Sólo por este 
camino seria posible conciliar las necesidades individuales y familiares de mayores 
remuneraciones y equidad social, con la necesidad e interés de mayores ganancias de este 
tipo de empresas (Trejo 1988:13) 

Si las empresas esbeltas, sin el soporte de una política industrial, pueden permitir 
que ante los ajustes regulares de las empresas frente a las cambiantes condiciones de 
mercado, los trabajadores excedentes, en vez de ser desempleados puedan ser reempleados 
dentro de las nuevas tareas que permanentemente surgen del núcleo de empresas tratando 
de mejorar continuamente su productividad, flexibilidad y responsabilidad frente a los 
consumidores (Womack & Jones, op.cit.:103), una política industrial regionalmente activa, 
orientada a institucionalizar la operación natural de redes, sustentándola en compromisos 
sociales de participación y responsabilidad, podría permitir, que las micro y pequeaas 
empresas dejen el camino fácil de competir ofreciendo bajos salarios y realizando 
distorcionantes prácticas de subcontratación pasiva, e inicien el camino dificil del 
aprendizaje para competir en calidad y productividad, como una vía que les permita 
abandonar su estatus de empresas de segunda clase. 

Dentro de las tres grandes líneas estratégicas de la política industrial en l.'lt[éxico, el 
Programa de Política Industrial y Comercio Exterior para el periodo 1995-2000, contempla 
crear mecanismos que aceleren el desarrollo de agrupamientos industriales, regionales y 
sectoriales, de alta competitividad internacional, y fomentar en torno a ellos, la integración 
de empresas micro, pequeñas y medianas a través de encadenamientos directos e indirectos. 
Sin embargo, para fortalecer las capacidades tecnológicas básicas de estas empresas, se 
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crearán una red nacional de Centros de Competitividad Empresarial. orientados a prestarles 
servicios de atención directa y especializada. para la resolución de sus necesidades 
específicas en materia administrativa. técnica y contable, principalmente. La idea de que 
estos centros sean operados conjuntamente por el sector empresarial y las instituciones 
educativas a través de un modelo de atención tipo franquicia. permitirá integrar los 
esfuerzos de ambos tipos de instituciones. así como los de la banca de desarrollo y 
comercial. 

Es claro que en materia de asistencia a micro y pequedas empresas. lo que está en 
juego es la necesidad de apoyar sus procesos de aprendizaje empresarial a partir de mejorar 
sus desempeños en el mercado y sus niveles de utilidades. De lo establecido en el 
Programa. parece conveniente cuidar que el concepto de Centros de Competitividad no se 
limite a centros independientes bajo el esquema de franquicia. sino que se ampliara. de 
acuerdo con las prácticas alemana y estadounidense, a las institueiones de educación 
superior, con una política de redescuento ante los gobiernos federal y estatal por servicios 
prestados a estas empresas, de acuerdo con reglas nacionales y. estatalmente establecidas y 
coordinadas. o bien con una política de agencias universitarias. tecnológicas o de 
investigación. independientes pero subordinadas a los servicios que requieren este tipo de 
empresarios y los que las instituciones puedan ofrecer. Un esquema combinado también 
seria factible. esto perrnitiria que los Centros de Competitividad no se convienan en 
espacios de atención para quienes pueden pagar por sus servicios. ni en puente de gestores 
entre universitarios y pequeiios empresarios. 

En esta perspectiva. una política tributaria que apoye fiscalmente a las micro y 
pequeaas empresas. transitoriamente si se quiere (Clavijo y Márquez. op.cit.:478), para 
adquirir tecnología. capacitación de técnicos y profesionales para asimilarla y desarrollar 
investigación asociada a centros educativos, permitiría compensar las asimetrías de la 
integración y sacar provecho de las ventajas de la misma para su desarrollo y 
modemización en sectores con probadas economías de escala y regionalmente estratégicos 
como los analizados en este trabajo para la frontera norte de México. 
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ANEXO l. ENCUESTA SOBRE LA MICRO Y PEQUE.IÍIA INDUSTRIA EN LA FRONTERA 
NORTE DE MEXICO 

...... .....,__, _____ Teléfono _____ -=----,--------Ciudad. ______________ Entrevistado. _____________ _ 

Puesto Fecha·.,..----------------
Encuestador Supervisó:----------------Fec:ha Observaciones. _____________ _ 

Tipo de Industria (SIC) ___________ .Empresa: Micro-! Pequeila-2 
Productos Principales !) 2) __________ _ 
3)·----------~4). ______ ~S). _________ _ 

1 PERFIL DE 1 A EMPRES&· 
Idcntifisacjón 
1) Ai\o de establecimiento _________________ _ 
2) Capital Social (miles de pesos) _____________ _ 
2a) Capital Contable (miles de pesos) ____________ _ 
2b) Capital Pagado (miles de pesos) _____________ _ 

Or¡anjzai;jón . 
3) Tipo de Organiz:ición Legal 

Unico Propietario 
Asociación 

4) 

Sociedad 1\-lercantil 
·Cooperativa Otra. ____________ _ 

Número de empleados promedio 

1 
2 
3 
4 
s 

Tgtal Tnihajadorn FamHiarq 1in sueldo 

1991 1986 1991 1986 
a) Trabajadores de Planta 
b) Trabajadores Eventuales 

U PERFIL DEL EMPRESARIO 
S) Puesto del Empresario en la Empresa 

Presiden ce 1 
Director General 2 
Gerente General 3 
Miembro del Consejo 4 
Otro S 

6) Edad actual. _______ _ 

7) Lugar de Nacimiento _______________ _ 
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8) 

c•udad 
AnoaR.ural 
El<U'anjero 

1 
2 
3 

Ocupac:iones de sus Padres 
Comerciante 
Empresario 
Empleado 
Agricultor/Pescador 
Industrial 
Banquero 
Obrero 
Otro __ ~~~~~----

(Lupry &lado) 

(especifique país de origen) _________ _ 

\ 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 

9) Antec:edentes académicos del empresario 
Sin estudios formales \ 
~~ma 2 
Secundaria 3 
Preparatoria 4 
VocacionaVEsc. Tit:cnica S 
Univers•dad 6 
Est. de Posgrado 7 

10) Ocupación anterior del Empresario 
Comerciante \ 
Empresario 2 
Empleado 3 
Agricultor/Pescador 4 
Industr•al S · 
Banquero 6 
Obrero 7 
Otro 8 

11) ¿Cuáles fueron las dos razones mas imponantes para entrar en este negocio? 
Análisis de\ potencia\ de mercado 1 
Consejo de amigos o parientes 2 
Consejo de Banqueros J 
Antecedentes/Conocimiento del Neg. 4 
Relaciones con e\ Socio S 
Herencia 6 
Otras 7 

12) ¿Cómo adquirió \a habilidad sobre e\ uso de la tecnologi~ y sobre e\ manejo Administrativo de ta 
empresa'? (anotar la mas importante) 

Tecnología 
A través de l:i escuela 
A tJ;avés de\ Trabajo anterior 

\ 
2 
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Administración 
1 
2 



J 
1 _, 

J 

A través de padres/parientes/amigos 
A través de auto .. aprendizaje 

3 
4 

Otras---~--------------~ 

3 
4 
s ------~-~___,s 

13) ¿Es usted miembro de alguna asociación? (MAximo 2 respuestas) 
Cámara de Comercio 1 
Asociación de Industriales 2 
Cámara de Industria 3 
Cooperativa 
Asociación de Comerciantes 
Asociación Civil Cual. _____________ _ 
Otra. _____________ _ 
Ninguna. ___________ _ 

4 
s 
6 

7 
8 

14) ¿Que tan útiles son estas asociaciones para Ud. o su negocio? (anotar la más importante) 
OportUnidad para reJac:iones sociales 1 
Obtención de Materia Prima 2 
Posibilidades de Ventas 3 
Posibilidades de Financiamiento 4 
lnforrnación S 
Otras 6 

IS) ¿Que otras fuentes de ingresos tiene? (máximo dos repuestas) 
Salario en otra Empresa 1 
Rendimiento sobre prestamos 2 
Rendimiento sobre inversiones J 
Arrendamiento 4 
Oo-os negocios 5 

Cuáles·-------------~ Otros ______________ _ 

111 OPERACION DE LA EMPRESA 
Poljtjcas Gc:n:ncjafc5 y d~ Admjnjsrracjón 

6 

16) ¿Cómo evalúa el actual desempefto general de su empresa? 
Excelente l 
Regular 2 
No Satisfactorio 3 

17) ¿Cómo ve lilS perspectivas del negocio en este momento? 
Excelentes l 
Buenas 2 
Regulares 3 
lnsegur3.SJ7\.falas 4 
¿Porqué?~~~~--

18) ¿Cuáles son las dos principafc:s medias que usted adopta ante un aumento de costos? 
Reducción de Trabajadores l 
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Mcc:anización 
Reducción de consumo energía 
Diversificar linea de pn>ductos 
Buscar materia prima mas bar.u& 
Sustituir materia prima Otra. ______________ _ 

Aspectos Gcrcncialac3 y dg Admjniur¡u;ión 

2 
3 
4 
s 
6 
7 

19) ¿Cuál file el valor de las ventas totales? (anotar la cantidad con letra en miles de pesos) 
1991 1986. _______ _ 

20) ¿Cuántos fueron tos días al mcS y horas a la semana que se laboró en tos siguientes ai\os? 
1991 1986 

Ola/mes (Promedio anual) 
Horas/Semana (Promedio anual) 

21) ¿Cuál fue el valor de la materia prima y productos intermedios utilizados en ta producción? 
(especifique en miles de pesos). 

1991 1986. ________ _ 

22) Con respecto al origen de la maquinaria instalada. favor de indicar .. con base en su valor .. los 
siguientes porcentajes. 

Maquinaria importada 
Maquinaria Nacional 
Otto 

Afto Inicial _____ % 
_____ o/o 
_____ % 

Ultimes 3 Aftas ______ % 
______ % 
______ % 

23) Mencione de donde obtiene su materia prima en porcentaje sobre el total. 

Importaciones 
Nacional 
Maquilado ras 
Otros 

1986 1989 
_____ .% 
_____ % 
_____ o/o 

____ % 
____ % 
____ % 

Aspectos de Merc3dotecnja 
24) ¿Qué porcentaje de sus ventas se realizaron en? 

?lwtercado Local 
Exportación 

1991 1989 _____ % 
_____ % 

____ o/o 
____ o/o 

1986 

1991 
____ 'Y• 
____ % ____ .,,. 

_____ o/o 
_____ o/o 

25) ¿Cómo realiza. sus ventas? (especifique en porcentaje sobre 1.;entas totales) 

V en tas directas 
A través de Intermedios 
Otto. _______ _ 

1991 1989 1986 _____ % 
_____ % 
_____ % 

____ % ____ % 
____ % 

_____ % 
_____ % 
_____ % 

26) Si Ud~ exporta. ¿cuáles son las principales razones? (marcar las dos principales). 
- Los productos no son adecuados para exportación l 
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• 

• 

• 

- No es necesario debido a la alta demanda loc:al 
- Calidad inferior para exportar 
- Falta de habilidad en producción 
- Falta de conocimientos -Otras ____________________ ~ 

2 
3 
4 
s 
6 

27) Si Ud. ~exporta actualmente. tiene intención de hacerlo en el futuro. 
Si - - - - - - - - - 1 
No - - - - - - ... - - 2 

Sybsonqatacjóo 

28) ¿Su empresa subcontrata. o recibe subcontratos? 

29) 

Si----------1 
No - - - - - - - - - 2 (pasar a la pregunta 40) 

Si la respuesta fue Si 
Subcontrata 
Recibe subcontratos 
Ambos 

1 (pasar a la pregunta 40) 
2 
3 

30) ¿Cuál es la razón por la que recibe subcontratos? 
Estabilización de operaciones 1 
Incremento de ventas 2 
Solicitud de la casa matriz3 
Cooperación mutua 4 
Otros S 

31) ¿Qué proporción de sus ventas las obtuvo por subcontratos? 
1991 o/o 1986 _________ % 

32) Favor de sei1.alar el nombre de los productos sujetos a subcontratación. 
Productos intermedios l 2 _________ _ 
Productos terminados 3 4 _________ _ 

33) ¿Cuáles son los dos principales apoyos que recibe de su contraparte? 
Abastecimiento de materia prima 1 
Asistencia Técnica 2 
Asistencia administrativa 3 
Asistencia financiera 4 
Surtido de equipo 5 
Otras 6 

34) ¿La subcontratación le ha ayudado a obtener un ingreso mayor a su negocio? 
Si No ________ _ 

35) Si su respuesta fue afirmativa. indique cual fue ta causa de este incremento en el ingreso. 
Nuevo tipo de producto 1 
l\.tejora en la calidad de su producto 2 
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Diversificación de la producción J 

36) ¿Cuál cree usted que haya sido la razón de que su contnparte haya esco&ido a su empresa? 
Precios baratos l 
Buena calidad y diseilo 2 
Relaciones personales 3 
Otras - 4 

(Especificar) 

37) ¿Cómo evalúa la situación actual de la subcontratación? 
Buena l 
Regular 2 
Mala J 

38) ¿Cuál es su expectativa con respecto a ta subcontratación? 
Buena 1 
Moderada 2 
No muy buena 
Incierta 

J 
4 

39) En caso de que su respuesta haya sido ºno muy buenan o .. incierta~'" seftale si: 
Tiene intenciones de continuar 1 
Tiene intenciones de suspender 2 
Indeciso sobre continuar 3 

Admjnjstradón de personal 
40) ¿Cuál es el tiempo promedio de antigUedad de servicios de sus empleados? 

Ingenieros y Técnicos 
Trabajadores especializados 
Trabajadores no especializados 

Número de Tiempo Prom. 
trabajadores de Servicio 

41) ¿Cuántos de sus empleados se dieron de baja en 1991? 
42) Indique tas principales razones por las que sus empleados han dejado la compai'Ua (máximo dos 

respuestas) 
Entidad de retiro 1 
Cambio de empleo 2 
Despido J 
Asuntos personales 4 
oesconocido s 

43) ¿Cuántos trabajadores de producción se reclutaron durante 1991? 
lngenierosITécnicos 
Trabajadores Especializa.dos 
Trabajadores no especializados 

44) ¿ Cuál es el nivel educativo de sus empleados? (indique porcentajes en su distrib~'ción) 
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Sin educación formal 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Universidad 
Posgrado 
Vocacional. escuela técnica C>tras ________ _ 

_____ ,,. _____ ,., _____ ,,. _____ ,., _____ ,,. _____ ,,. _____ ,,. 
-----"· 

4S) ¿Cuál fue la principal razón del reclutamiento? 
Expansión de Actividades 1 
Reemplazo de retirados 2 
Otras 3 

46) ¿Están sus trabajadores afiliados a algún sindicato? 
Si 1 
No 2 

47) ¿Cómo califica sus relac:iones con el personal de su empresa? 
Excelentes l 
Buenas 2 
Regulares 3 
Malas 4 

48) ¿Cuáles son las dos principales medidas para mantener buenas relaciones con sus empleados? 
Diálogo frecuente 1 
Buenas instalaciones 2 
Aumento Sueldo 3 
Prestaciones Sociales 4 
Otros incrementos S 
Otros 6 

49) ¿Cuáles son tos dos principales problemas relacionados con sus empleados? 

50) 

Dificultades en contratación de personal especializado 1 
Rotación excesiva 2 
Demandas de aumento de sueldo 3 
Ausentismo 4 
Comportamiento rebelde S 
Otros 6 

¿Cómo te afectan las regulaciones del gobierno sobre et salario? 
Seriamente 
l\<1oderado 
Ligeramente 
N:ida 

2 
3 
4 

Aspectos financieros 
5 t) ¿Cuáles han sido y cuáles son sus fuentes de recursos financieros para compra de equipo? 
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Recursos propios 
Recursos de padres, parientes y amigos 
De insL tmanciera gubernamental 
De bancos privados 
De inst.. financieras no bancarias 
De cooperativas 

Otras.~-------------
Total 

Afio inicial 

% 
----% ----.,... 
----% ----.,... ----.,... 

% 

19116 

____ % 

% 
o/o 

____ % 
____ % 

o/o 
o/o 

1991 

____ % 

% 

"· "• o/o ____ % 

----"· 
52) ¿Cuáles han sido y cuáles son sus fuentes de recursos financieros para capital de trabajo? 

Ailo inicial 1986 1991 
Recursos propios "· ----% 

____ % 
____ % ----"º Rccw-sos de padres. parientes y ami&os 

De inst. tmanciera gubernamental 
De bancos privados 
De insL financieras no bancarias 
De cooperativas 

Otras.~-------------
Total 

----% 
'Yo 

____ % 
____ % 
____ % 
____ % 

% 
o/o 

____ % 
____ % 
____ % 
____ % 

% 
. % 
____ % 
____ % 

% 
_o/. 
____ % 

53) ¿Cuáles son las dos principales dificultades para obtención de recursos ímancieros? 
Inaccesabilidad de los bancos para los pequeftos empresarios 1 
Altas tasas de interés · 2 
Exceso de trámites y papeleo 3 
Tamailo del préstamo 4 
Otras s 

54) ¿Cuál fue el rendimiento sobre ventas obtenido en los ailos de? 
1991 % 1986 % 

SS) Especifique Ja composición del costo en porcentaje sobre ventas. 
. 1991 1986 

Mano de obra 
Materia prima 
Rcntil e intereses 
Cm puestos 
Depreciaciones 
Energia y combustible 

Otr:is.~----~----~----(Especificar) 
Ventas totales 100.0%. 100.0~'o 

56) ¿Cuál fue el importe de las nóminas anuales en los siguientes ai'los de? (en miles de pesos) 
1991 1986·--------~ 
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57) ¿Cuáles han sido los sueldos y salarios de los trabajadores? (promedio mensual por trabajador) 
Trabajadores de planra Trabajadores Evencuales 

Trabajadores de oficina 
Trabajadores de producción 
Supervisores o gerentes 

1986 1991 1986 1991 

58) ¿Cómo se encuentra su nivel de salarios comparado con el nivel promedio de las industrias 
relacionadas? 
Arriba del promedio 1 
En el promedio 2 
Debajo del promedio 3 

59) ¿Cómo fija o detemtina el nivel de salario en su empresa? 
Productividad de mano de obra 1 
A través del sindicato 2 
Empresas de la misma industria 3 
Empresas de or:ras industrias 4 
Lineamientos del Gobierno S 
Otras 6 

60) ¿Se llevan y mantienen registros contables de las operaciones de su negocio? 
Si 1 
No 2 

6 l) Si la respuesta es si,. ¿qué tipo de registros se JJevan? 
Contabilidad de partida doble 1 
Contabilidad de Ingresos y Egresos 2 

62) ¿Qué uso se Je da a la utilidad de su empresa? (Seleccionar un má.."Cimo dos 
respuestas) 
Inversiones en maquinaria y equipo 
Expansión de Ja fábrica 2 
Participación a Empleados 3 
Ahorro 4. 
Gastos Personales S 
Contribución Social 6 
Otra 7 

63) Si usted obtiene créditos del gobierno~ conteste la siguiente pregunta. 
Nombre Institución 

Nombre del programa A .. _________ _ 
B .. _________ _ 
C .. ________ _ 

Condiciones del programa: 
Crédito A Tasa de interés____ (% anual) 

Período afias 
Período años 
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Crédito B 

CréditoC 

Tasa de interés 
Periodo ·----

Periodo 
~~: interes ___ _ 

Periodo 

<"•anual) 
anos 
anos 
<"•anual) 
aftas 
anos 

64) Si usted no pide prestado de esos programas, ¿cuál es la razón principal? (máximo dos): 
Desconocimiento de su existericia 1 
Desconocimiento del tipo de programas 2 
Desconocimiento de como uarnitarlo 3 
Excesivos tt'ámites y buroc:racia 4 
Alta tasa de interés S 
Falta de hipotecas 6 
Otros (especifique) 7 

65) Si pide usted prestado de los bancos comerciales, sei'lale el propósito principal: 
A. Para maquinaria y equipo 1 
B. Para capital de trabajo 2 
C. Para bienes ralees e instalaciones 3 
D. Otros (especifique) 4 

Condiciones del crédito: 
Crédito A 

Crédito B 

Crédito C 

Crédito O 

Tasa de interés 
Periodo 
Periodo de gracia ----
Tasa de interés 
Periodo 
Periodo de gracia ____ _ 
Tasa de interés 
Periodo 
Período de gracia ____ _ 
Tasa de interés 
Periodo 
Periodo de gracia ____ _ 

(%anual) 
anos 
atlos 
(%anual) 
atlos 
atlos 
(%anual) 
atlos 
atlos 
(o/o anual) 
atlos 
atlos 

IV.POLJTICAS V PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA MICRO V pEOUE8AS 
EMJ>RESAS 

66) ¿Está usted enterado de las Políticas y Programas actuales de Gobierno para promoción de la 
micro y pequei\a empresa?. 

67) 

Muy bien enterado 1 
Ligeramente enterado 2 
No están enterados J 

¿Cómo obtuvo infonnación al respecto? 
A través de medios masivos 
A través de Agencias de Gobierno 
A través de compañeros de negocios 
A trav¿s de Bancos 
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68) ¿Está usted recibiendo algún incentivo por inversión por pane del Gobierno? 

l. 
2. 
3. 

Si ____ _ 
Anteriormente 
No 

Nombre programa A. _____________ desd.e 19 __ _ 

B. de 19 __ a 19 __ 

69) ¿Cuáles son los ttes principales beneficios que se desprende de la poUtic:a aubemamental? 

Subsidios 1----~------------Exención de Impuestos 2 •. ______________ _ 
Políticas de trabajo 3. ______________ _ 

Obtención materia prima 4----------------
Disponibilidad de pn!stamos s. ______________ _ 
Entrenamiento técnico 6. ______________ _ 
Infonnación 7. ______________ _ 
Mercadeo de productos 8. ______________ _ 
Otros 9. ______________ _ 
Ninguno 10. ______________ _ 

70) ¿Qué potfticas para promoción y desarrollo de ta Micro y pequefta empresa espera usted del 
Gobierno? (seleccionar máximo 2 respuestas) 
Subsidios 1 
Exención de Impuestos 
Políticas de trabajo 
Obtención materia prima 
Disponibilidad de préstamos 
Entrenamiento técnico 
Información 
Mercadeo de productos Otros __________ _ 

Ninguno 

Y._TECNOI OGIA Y CAPACITACION 
71) ¿Piensa que su producto es competitivo? 

2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 

En el mercado nacional: Si No 
En el mercado regional Si==No __ _ 
En el mercado internacional Si No 
(si exporta) Si==No-

En caso afirmativo, selecciones usted (má."<.imo dos): 
Escala de producción 1 
Especialización del producto 2 
Bajos precios 3 
Bajos costos 4 
Disei'\o S 
Buena calidad 6 
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Capacidad de re•pu- a la demanda 
Encreaa adecuada del pn>duc:to 
Otros (espec:ifique) 

7 
a 
9 

En caso neaativo. seleccione dos de los puntos arriba expuesto: 

A--------------------B .. _~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

72) ¿Cómo considera las necesidades de los consumidores en la planeación de su producción? 
Buzón abieno para sugerencias 1 
Estudio de mercado 2 
A través de los distribuidores 3 
Otros (especifique) 4 

73) Con respecto al control de calidad. ¿como revisan sus productos? 
Instrumentos de medición o precisión 
Instrumentos de medición o precisión 
Forma manual 2 
Ambas formas 3 
No hay revisión 4 

74) ¿Cuántos empleados están involucrados en las revisiones? _______ _ 

75) ¿Se realizan revisiones de inventarios? 
Regulannente t cada. ________ _ 

Irregularmente 2 
Nunca 3 

76 ¿Como ha evolucionado la tasa de defectos de su producto en promedio? 

77) 

Diciembre 1991 · % 
Diciembre 1990 % 
Diciembre 1989 % 

¿Como ha reducido la tasa de defectos? 
Entrenamiento del personal 
Cambio en el proceso de producción 
Cambio en la tecnología 
Mandar a los operadores a cursos 
Proveer capacitación dentro de ta empresa 
Otros (especificar) ______________ _ 

1 
2 
3 
4 
s 
6 

78) ¿Cuáles son las dos principales materias primas para su producto? 

79) 

A-·--------------------8 .. _~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

¿Piensa usted que necesitan mejorarse sus materiales? 
Si No. ________ ... ase a pregunta 82 
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80) 

81) 

En caso afinnativo. seftale dos causas: 
Calidad 
Precio 
Oferta estable 
Entrega 
Otros (especifique). _______ _ 

¿Cómo mejoraría la calidad de sus materiales? 
Selección más estticta 
Aumento de imponaciones 
Dar apoyo técnico al proveedor 
Modificar los materiales 
Otros (especifique), ___________ _ 

1 
2 
3 
4 
s 

1 
2 
3 
4 
s 

82) ¿Cuál es Ja máquina más imponante para su producción? 
Especifique. ___________________ _ 
¿En que ailo se produjo _____________ _ 
¿Cuántos ailos tiene de uso. ____________ _ 
¿Es nacional o extranjera. _____________ _ 

especifique el país 
¿Es de control numérico? Si ______ _ No _____ _ 

83) ¿Piensa que el remplazo de la maquinaria es necesario? 
Inmediatamente 1 
En un lapso de 3 aft.os 2 
No se necesita 3 

84) ¿Qué modelo de máquina piensa comprar? 
Nacional · 1 
Extranjera 2 Especifique el país de origen. ___ _ 

85) ¿Piensa usted que podría desarrollar sus propias máquinas? 
Si No. _________ _ 

86) ¿Qué tan frecuente fallan sus máquinas? 
Frecuentemente t 
Seguido 2 
Algunas veces 3 
Rara vez 4 
Nunca. S 

87) ¿Cual es la razón para que fallen? 
Edad de las máquinas 1 
Apagones 2 
1\ffal manejo 3 
O<ras (especifique) 4 

88) ¿Cuál es la regul:iridad del mantenimiento a la maquinarfa? 
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89) 

90) 

91) 

92) 

Diario 
Semana1mente 
Mensualmente 
Más (especifique) _____ _ 

1 
2 
3 
4 

¿Utiliza usted sistemas computarizados? 

¿Con que Im usa usted estos sistemas de cómputos? 
Para planear y controlar la producción 
Para tareas de oficina 
Par uso personal 

¿Tiene usted fax? Si~-----

¿Utiliza usted moldes o troqueles? Si. _____ _ 

1 
2 
3 

No _____ _ 

No _____ _ 

93) ¿De donde provienen los moldes o troqueles? 
Usted los elaboró 1 
Importados 2 (especifique el país de origen) __ _ 
Comcrcializadora de patentes 3 
Provistas por el cliente 4 
Otras (especifique) S 

94) Cuando usted elabora sus moldes o troqueles. ¿de dónde proviene el discfto? 

95) 

De fábrica 1 
Importados 2 (especifique el pais de origen) ___ _ 
Comercializadora de patentes 3 
Provisto por et cliente 4 
Ottos (especifique) S 

El disei\o de su planta fue planeado por: 
El duei\o 
Su propio ingeniero 
Por un diseftador nacional 
Por un disen.ador extranjero 

1 
2 
3 
4 (especifique el pafs de origen) ___ _ 

96) ¿Cuántas veces ha mejorado la linea de producción desde que inició operaciones? 
Una vez 1 
Dos veces 2 
Tres veces 3 
Mas 4 
Ninguna S 

97) ¿Tiene usted planes de modificar su linea de producción para mejorarla? 
Si No (continúe a la 98) 
En un ai'\o 
En dos años 
Mas 

1 
2 
3 
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Otros 4 

98) ¿Piensa usted introducir una nueva c:ec:nología de producción? Si No. ________ _ 

99) En caso af"umarivo ¿esrá pensando desanollar su propia tecnología en alguno de los siauientes campos? 
materiales % 
producción y operación % 
diseno de maquinaria y equipo % 
diseno de producto % 
control de calidad % 
administración 
otros (especifique) 

__________ 'Yo 
__________ 'Yo 

100) ¿Ha intentado establecer algún mecanismo de control de calidad? 
Si No. _________ _ 

l O l) En caso afinnativo7 indique si ha intentado aplicar un sistema de control de calidad total: Si No. _________ _ 

102) ¿Cuál son las dos principales fuentes de donde obtiene tecnología) 
De comercializadoras de patentes 1 

103) 

De revistas especializadas 2 
De cámaras o asociaciones 3 
Clientes u ottos empresarios 4 
De empresas transnacionales 5 
De instituciones públicas 6 
De instituciones de educación superior 7 
De exposiciones o ferias 8 
Otros (especifique) 9 

Entre.namientos nocturnos 

¿Qué mecanismos de capacitación utiliza para su personal? 
Enttenamiento en el trabajo 
Cursos de entrenamiento en la fábrica 

Se envía a los trabajadores a cursos con financiamiento 
Se utilizan instituciones públicas 
Se utilizan instituciones de educación superior 
Otras (especifique) _________________ _ 

1 
2 
J 
4 
s 
6 
7 

104) En su opinión ¿cuál es la mejor fonna de proporcionar entrenamiento técnico? 
Mejorar las escuelas secundarias técnicas 1 
1\-fejorar las escuelas vocacionales 2 
Proveer becas pa..ra estudios de ingeniería 3 
Reducción impositiva p:ira educación técnica 4 
Fortalecer el conocimiento matemático en Ja ensei'lanz:! gener.:1.I 5 
Otros (especifique) 6 
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105) 

106) 

107) 

108) 

¿T.iene usted planes de inversión? Si ___ No ___ (tennine el cuestionario) 

En c:aso afinnativo. scftale cuando los piensa llevar a cabo: 
Un afto 1 
En un plazo de tres allos 2 
Mas de tres aftas 3 

¿Del total de invetsión. que proporción utilizará de rec:ursos propios? 
Total (en miles de pesos) (o/o del total) ______ _ 

¿Qué otras fuentes utilizará'? 
Bancos comerciales 
Programas gubernamentales 
FIDETEC 

____ % 
____ % 
____ o/o 

Ottos 'Ye 

VT EFECTOS DE 1 A ¡l\PEBTUBA EC:ONQMJCI\ 
109) ¿Cómo le ha afectado la apertUra económica? 

Han aumentado sus ventas 1 
Ha aumentado su nivel de tecnología 2 
Ha disminuido su rotación de personal 3 
Han disminuido sus ventas 4 
Ha disminuido su acceso a la tecnología S 
Ha aumentado la rotación de personal • 6 

110) ¿Cómo espera le afecte el Tratado de Libre Comercio? 
Aumentando sus ventas 1 
Disminuyendo sus ventas 2 
Otros 3 
No sabe 4 

111) ¿Cómo piensa aprovechar el Tratado de Libre Comercio? 
Buscando nuevos mercados · 1 
Mejorando tecnotogfa 2 
Bajando costos o personal 3 
Uniéndose a proveedores 4 
Uniéndose a clientes S 
No sabe 6 

-Otros (especifique) 7 

1 l2) ¿Siente que deberían darse apoyos gubernamentales para lograr una mayor competitividad 
externa.? 
Si (especifique) __________ _ 

No 
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ANEXO::: RESTRICCIONES E INDICES PARA SU MEDICIÓN 

RESTRICCIONES INDICADOR 
Competitividad lCR.lCN.ICI 

ICR.ICN.ICI 
Aprendizaje lAP 
Costos salariales INS 
Costos Fmancieros IPAF 
Costos información IAI 
Cultura calidad lCC 
Cultura tecnológica lDTV.IDTF 
Cultura capacitación IC 
Cultura asociación IAA 
Cultura laboral IRL 
Cultura subcontrat. ISA.ISP 
Expectativas U.IEI 

IP 

DEFINICIÓN DE INDICES 

Competitividad 

DETERMINANTES 
EE,CYD,RD,BC, W.EN, TEC,OlV 
INS,IPAF,ICC,ISA.ISP 
IFE,lPE,lDE 
a. El. EOl,G.S. 
IM/S,llG 
IAIA.ME,AG,IND.BAN.AS. 
llCC,IMMC,IR!,ID 
IAM.IA T .IR.EM. 
ICE 
IUA 
IAS.IET,IRS,IRB,!RC,PLC,PLR 
IMS.IVS,IES,IRS 
IE,IP,llTLC.IA TLC,IEG,IET 
UTLC,IA TLC,IEG 

ICR. Indice de competitividad regional. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la pregunta 71, de aC't•l"J ~Jo 
con la siguiente escala: si=-1, no=:O. Mientras más se acerque el indice a t, más competitiva es Ja c-11lJ'IC'S<i c11 

el mercado regional y viceversa. 

ICN. Indice de competitividad nacional. Se obtiene nonnaJizando las respuestas a la preguntrt 71, de: ¡\cut.·Jd'• 
con Ja siguiente escala: si=l,, no=-0. Mientr.ls más se acerque el indice a l. más competitiva es Ja en1presa cu 
el mercado nacional y viceversa. 

ICI. Indice de competitividad internacional. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la preguurn -11 ~ c.k 
acuerdo con la siguiente esc3Ja; si-1. no-=O. Mientras más se acerque eJ índice a l. más compclitiva es J;:1 

empresa en el mercado internacional y viceversa. 

EE. Escala y especialización. Se obtiene agregando los porcentajes de las opciones HescaJa de producciónº y 
... especializ:ición del producto•• de la pregunta 71. Mienb"as más se acerque el índice a J. mayor· inOuc11dn dr. 
este factor en la competitividad y viceversa. 

C'YD. Calidad y Diseno. Se obtiene agregando Jos porcentajes de las opciones u'disei'lo .. y '"bucrrn crili,:...,r1·' ,ic 
la pregunta 71. rvtientras más se acerque el indice a 1, mayor influencia de este factor en la comprtili ... ;.¡,,d y 
viceversa. 

RD. Respuesta a la demanda. Se obtiene agregando los porcentajes de las opciones ºcapacid;!d de re~; .. ·1.7~.f~1 •' 

la demanda .. y uentrega adecuada del producto•• de la pregunta 71. Mientras más se acerque et indice a 1. 
mayor influencia de este factor en la competitividad y viceversa. 

BC. Bajos costos. Se obtiene agregando los porcentajes de las opciones ubajos precios .. y uba.jos costos~· de 1:1 
pregunta 71. Mientras más se acerque el índice a t. mayor influencia de este factor en la com¡.n..•titi\'id;id y 
viceversa. 

\V. Abatimiento de costos laborales. Se obtiene con el porcentaje de la opción ureducción de tr:1b~jrtd("'l1, . .-;;;." l~t

la pregunta. 17. l\t-fientr..ls más se acerque el indice a I. mayor influencia de esta estrategia en la comp1.·lilividacl 
y viceversa. 
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EN. Abadmiento de costos de energía. Se obtiene con el porcentaje de la opción ... reducción de consumo de 
energía·· de la pregunta 17. Mientras más se aCerque el indice a l. mayor influencia de esta estrategia en la 
competitividad y viceversa. 

TEC. Abatimiento de costos medios a través de tecnología (economías de escala). Se obtiene con el 
porcentaje de la opción ºmecanización .. de la pregunta 17. Mientras más se acerque el indice a l. mayor 
influencia de esta estrategia en la competitividad y viceversa. 

DIV. Abatimiento de costos medios a través de diversificación (economías de alcance). Se obtiene con el 
porcentaje de la opción "'diversificar linea de productosn de la pregunta 17. Mientras más se acerque el indice 
a t. mayor influencia de esta estrategia en la competitividad y viceversa. 

MP. Abatimiento de costos de materia prima. Se obtiene con el porcentaje de la opción .... buscar materia prima 
más barata ... de la pregunta 17. Mientras más se acerque el indice a t. mayor influencia de esta estrategia en la 
competitividad y viceversa. 

Aprendizaje empresarial 

IAP: Indice de aprendizaje empresarial. Se obtiene con el promedio de los siguientes indices: 

!?VI: Indice de madurez. Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta 6 de acuerdo con la siguiente 
escala: hasta 29-.25. 30 a 39-.S .. 40 a 49=-.75. SO y más:::sl. Mientras más se acerque el indice a t. indica 
mayor madurez y pennanencia en actividades empresariales y viceversa. 

IE: Indice de educación del empresario. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la pregunta 9 de acuerdo 
con la siguiente escala: primaria=-.20. secundaria-.40. preparatoria-60. vocacional o técnica=.80. universidad 
o posgrado- t. Mientras más se acerque el indice a 1. mayor es la preparación formal e impacto del sistema 
educativo en fonnación empresarial y viceversa. 

ru: Indice de urbanización. Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta 7 de acuerdo con la 
siguiente escala: rural=O. urbano>= l. Mientras más se acerque el indice a t. más urbano su origen y viceversa. 

IFEF. Indice de origen empresarial familiar. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la pregunta 8 de 
acuerdo con la siguiente escala: agregando comerciante. empresario. industrial y banquero como alto origen 
familiar--1. y empleado. agricultor. pescador. obrero y otros como ningún origen familiar=O. ~1ientra.s más se 
acefque el lndice a 1. mayor la influencia de la actividad familiar en la fonnación empresarial. 

IFET: Indice de formación empresarial en el trabajo. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la pregunta 10 
de acuerdo con la siguiente escala: agregando comerciante. empresario. industrial, banquero y estudiante 
como alta influencia-t. y empleado, agricultor. pescador, obrero y otros como ninguna inftuencia=O. 
l\.olientra.s más se acerque el índice a 1, mayor la influencia del trabajo en la formación empresarial y 
viceversa. 

IDA: Indice de destrezas administrativas. Se obtiene nonnalizando las respuestas correspondientes a 
uadministración .. de acuerdo con la siguiente esca1a: escue1a=l. trabajo anteriot"""-.75, parientes y amigos=.S, 
autoaprendizaje=.25. ttvlientras más se acerque el indice a l. mayor influencia de la escuela y mientras más se 
acerque a o. mayor influencia del autoaprendizaje. 

IDT: Indice de destrezas tecnológicas. Se obtiene nonnalizando las respuesti1S correspondientes a 
utecnologia .. de acuerdo con la siguiente escala: escuela=l, trabajo anterior=.75, parientes y amigos=.5. 
autoaprendizaje=.25. ~lientras más se acerque el indice a 1. mayor influencia de la escuela y mientras más se 
acerque a O. mayar influencia del autoaprendizaje. 
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lAN: lndice de análisis del negocio. Se obtiene con el porcentílje sei'lalado a la opción ""'análisis del potencial 
del mercado"• de la pregunta l l. Mientras más se acerque el indice a 1. mayor el nivel de conocimiento puesto 
en práctica para entrar al negocio y viceversa. 

ICE: Indice de dependencia económica con el negocio. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la pregunta 
IS de acuerdo con la siguiente escala: cualquiera de las opciones sei\aladas=Cl, ninguna~t. Mientras más se 
acerque el índice a 1. mayor la dependencia. del empresario de su actividad en la empresa y viceversa. 

IFE. Indice de fonnalización de la empresa. Se obtiene nomtalizando las respuestas a la pregunta 3 de 
acuerdo con la siguiente escala: sociedad mercantil=-1.. asociación=-.5. propietario Unico. cooperativista y 
otra-O. Mientras más se acerque el índice a 1. mayor la formalización de la empresa y vicevena. 

IPE .. Indice de permanencia de la empresa. Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta 1 de acuerdo 
con la siguiente escala: después de la apertura-O. entre crisis=.S. 3ntes de 1975-1. Mienttas más se acerque el 
indice a t. mayor la madurez y pennanencia de la empresa en el mercado. 

Costos Salariales 

INS: Indice de Nivel Salarial. Se obtiene de nonnalizar las respuestas de la pregunta 58 con la siguiente 
escala: arriba del promedio= l .. en el promedio=.S. debajo del promedio=O. Mientras más se acerque el fndice 
a 1, más arriba del promedio se encuentra el nivel de los salarios y viceversa. 

Los índices a.: Productividad; El; Empresas de la industria: EOI: Empresas de otras industrias; G: 
Lineamientos del gobierno; y S: Sindicatos. se obtienen con el porcentaje de frecuencias de las respuestas a la 
pregunta 59. 

Costos financieros 

IPAF: Indice de problemas para acceder a recursos financieros. Se obtiene agrupando las respuestas de la 
pregunta 64 en tres categorías: infonnación (dificultad de acceso y exceso de trámites). costo (altas usas de 
interés) y garantías (tamailo de préstamo y falta de garantías) y normalizando de acuerdo con el peso 
porcentual de las frecuencias así agrupadas. 

Ir-A/S: lndice de modernización o sobrevivencia. Se obdene de normalizar las respuestas de la pregunta 65 con 
la siguiente ~scala: maquinaria y equipo=t, capital de trabajo=O. Como se tr:lta de recursos de la banca 
comercial, se ha considerado que mientras rriás se acerque el indice a I. más se requieren recursos para 
modemiz:ir tecnológicamente la empresa y mientras más se acerque a O md.s se recurre a capital de traba.jo 
para sobrevivir cubriendo tas necesidades de materia prima y nómina.. 

IIG: tndice de Incentivos del gobierno. Se obtiene nonnalizando las respuestas de la pregunta 68 de acuerdo 
con la siguiente escala: si= t. antes y no=O. Mientras más se acerque el indice a 1. más se recibe del gobierno 
y viceversa. 

Costos de información 

IAl: tndice de infonnación sobre programas de gobierno. Se obtiene nonnalizando las respuestas de ta 
pregunta. 66 de acuerdo con ta siguiente esca.la: si= 1. ligeramente=.5. no""'O. Mientras más se acerque el índice 
a l., más acceso a infor.nación sobre programas de gobierno se tiene y viceversa. 

Los indices l\.tE; l\lledios masivos; AG: Agencias de gobierno; IND: compai'leros industriales; BAN: Bancos; 
y ASOC: Asociaciones empresaria.les. se obtienen con el porcentaje de frecuencias de las resput:!stas a la 
pregunta. 67. 
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IAIA: Indice de acceso a infc;;nnación a través de asociaciones empresariales. Se obtiene agregando las 
respuestas ·•tnfonnación .. y ••relaciones socialesn de la pregunta 14 y obteniendo su peso porcentual en el 
total. 

Cultura de calidad 

lCC: Indice de Control de Calidad. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la pregunta 101 de acuerdo con 
la siguiente escala: si=-1. no-O. Mientras más se ~erque el indice a l. mayor la cultura de la calidad existente 
en tas empresas y viceversa. 

lICC: Indice de interés en el control de calidad. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la pregunta 100 de 
acuerdo con la siguiente escala: si-1. no-O. Mientras más se acerque el indice a l. mayor el inlerés por la 
cultura de la calidad ex.istenle en las empresas y viceversa. 

Ilvfi\1C: Indice de modernización de la medición de la calidad. Se obtiene normalizando las respuestas de la 
pregunta 73 de acuerdo con la siguiente escala: insttumentos~t. ambas fonnas=.75. manual-.S. sin 
revisión=O. Mientras más se acerque el índice a l. más moderno es el proceso de medición de la calidad y 
viceversa. 

IRI: Indice de revisión de inventarios. Se obtiene nonnalizando tas respuestas de la pregunta 75 de acuerdo 
con la siguiente escala: regular=!. irregular=.S. nunca=O. Mientras más se acerque el índice a l. mayor 
regularidad existe en la revisión de los inventarios y viceversa. 

ID: Indice de defectos. Se obtiene con el porcenlaje proporcionado a la pregunta 76. Mientras más se acerque 
a O menor el nivel de defectos y viceversa. 

Cultura tecno_lógica 

IDTV: Indice de dependencia tecnológica acrual. Se obtiene normaliza..rido la respuesta "nacional o 
extranjera"" de la pregunta 82 de acuerdo con la siguiente escala: extra.njera=l. nacional=O. Mientras más se 
acerque el índice a I. mayor es la dependencia tecnológica actual y viceversa. 

IDTF: Indice de dependencia tecnológica a futuro. Se obtiene normalizando la respuesta unacional o 
extranjeraº de la pregunta 8..:1. de acuerdo con la siguiente escala: extranjera=!. nacional=O. Mientras más se 
acerque el indice a 1. mayor es la dependencia tecnológica prevista a futuro y viceversa. 

IAlvl: Indice de automatización de la maquinaria. Se obliene normalizando ta respuesta .. es de control 
numérico .. de la pregunta 82 de acuerdo con la siguienle escala: si=l.no=O. Mientras más se acerque el indice 
a t. mayor es la automatización y viceversa. 

IAT: Indice de autonomía tecnológica. Se obtiene normalizando tas respuestas a la pregunta 85 de acuerdo 
con la siguiente escala: si=it,no=O. l"vtientras más se acerque el indice a t. mayor es la posibilidad de 
autonomía tecnológica y viceversa. 

IR: Indice de reemplazo de maquinaria: Se obtiene nonnalizando las respuestilS a la pregunta 83 de acu~rdo 
con ta siguiente escala: inmediammente=t. en un lapso de tres años=.S. no se necesita=O. rvtientta.s m:is se 
acerque el indice a t. más inmediato es el reemplazo de maquinaria y mientras más se acerque a O. más 
lejano. 

EM: Edad de la maquinaria. Se obtiene calculando la edad a partir del afio en que se produjo. respondida i:n la 
pregunta 82. 
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Cutrura de capacilación 

IC: lndice de capacit<lción. Se obtiene agrupando las respuestas de la pregunta 103 en tres categorias: trabajo 
(entrenamiento en el trabajo). cursos (en fábrica. en instituciones y otros) y ninguna. y nonnali:7.andola" cie 
acuerdo con la siguiente escala: trabajo-1 .. cursos=-.5. ninguna-O. Mientra más se acerca el indice a 1. 10•1s ~.e 
asocia la capacitación al trabajo sostenida en cursos denU'O y fuera de la empresa y viceversa. 

lCE: lndice de confianza en la estructura educativa para mejorar el entrenamiento técnico. se obtiene 
agregando los porcentajes de respuesta co1TeSpondientes a "mejorar la secundaria técnica"', ºmejorar la 
escuela vocacionar• e uincrementando la práctica durante la escuela'". de la pregunta 104. Mienrr~~ mfl~ sr 
acerque a 1 .. mayor es la confianza y viceversa. 

Cultura de Asociación 

IAA: lndice de afiliación a asociaciones empresariales. Se obtiene descontando Ja respue.sta."ninguna" ¡'JI toral 
de respuestas de la pregunta 13. Mientras más se ac:erque a l .. el indice indica mayor afiliación y viccv<.cr~ii. 

IUA: Indice de utilidad de la Asociación. Se obtiene descontando la respuesta u.no sirven para nada" ni lt..)1:11 
de respuestas de la pregunta 13. Mientra. más se acerque a l .. el indice indica mayor utilidad y viceversa. 

Cultura laboral 

IRL: Indice de relaciones laborales. Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta 4 7 de acuerdo con 
la siguiente esca.la: excelentes=t. buenas=.6,. regulares~.3. malas=O. l\llientras más se acerque el indkc a l. 
mejor el nivel de relaciones laborales y viceversa. 

IAS: Indice de afiliación sindical. Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta 46 de acuerdo con la 
siguiente escala: si=l. no=O. l\llientras má.s se acerque el indice a l. mayor la afiliación y viceversa. 

IET: lndice de educación de los trabajadores. Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta M de 
acuerdo con la siguiente escala: primaria=.2, secundaria=.4. preparatoria=.6. técnico vocacional=.8, 
educación super-ior=l. Mientras má.s se acerque el indice a l. mayor educación escolari7-'ldtt Je Jo:. 
trabajadores y viceversa. 

IRS: Indice de impacto de las regulaciones gubernamentales sobre el salario. Se obtiene nonnaliz:mdo las 
respuestas a la pregunta. 50 de acuerdo con la siguiente escala: seriamente= l .. moderado=-.6, ligcrmnC""n!C"~· .. 1, 
nada=O. Mientras más se acerque el indice a 1 .. mayor impact.3.n I::i.s medidas gubernamentales lo~. sal:u ic1! y 
viceversa. 

IRB: Indice de razones de baja de personal. Se obtiene agregando y promediando las raz'?nes de- jubil:1~iú11, 

cambio. despido y personales que originan la baja. respondidas a la pregunta 42. Mientras. más se acerque c1 
indice a I .. mayor impacto de las bajas de personal sobre las relaciones laborales y viceversa. 

IRC: Indice de razones de contratación de personal. Se obtiene agregando y promediando las razones de 
expansión, reemplazo, inicio y otr.15 que originan la contratación respondidas a ta pregunca 45. l\tfientrílS más 
se acerque el indice a t .. mayor impacto de las contrataciones de personal sobre las relaciories labm:1k:. y 
viceversa. 

PLR: Indice de problemas laborales por rotación. Se obtiene con el porcentaje señalado a nrotación~• en la. 
pregunta 49. l\llientras más se acerque a 1, mayor el problema de la rotación y viceversa. · · 

PLC: Indice de problemas laborales por calificación. Se obtiene con el porcentaje sei\al:::ido a ••califícuciOn'" en 
Ja pregunta 49. ·l\lfiencras más se acerque a l, mayor el problema de la calificación y viceversa. 
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Cultura de subcont.ratación 

ISA: lndice de subcontro.tación activa. Se obtiene estimando el porcentaje de las empresas que declararon 
·•subcontrata.r y ambos .. respecto al toral de las que respondieron que realizan prácticas de subcontratación en 
la pregunta 29. 

lSP: Indice de subcontratación pasiva. Se obtiene estimando el porcentaje de las empresas que declararon 
ºrecibir subcontratos•• respecto aJ total de las que respondieron que realizan prácticas de subconrratación en la 
pregunta 29. 

IMS: Indice de mejora por subcontratación. Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta 34 de 
acuerdo con la siguiente escala: si-1 .. no-O. Mientras más se acerque el indice a l. mayor es la mejoría y 
viceversa. 

IVS: Indice de valoración de la subcontratación. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la pregunta 37 de 
acuerdo con la siguiente escala: buena::::sl. regular=.5. mala=O. Mientras más se acerque el indice a 1 .. mayor 
es la valoración y viceversa. 

lES: lndice de expectativas en la subcontratación. Se obtiene normalizando las respuestas de la pregunta 38 
de acuerdo con la siguiente escala: buena= 1. moderada=.8, no muy buena=.S, incierta=O. ?vlientras más se 
acerque el índice a l, mayores son las expectativas en la subcontratación y viceversa. 

IRS:lndice de razones de la contraparte para subcontratar. Se obtiene nonnalizando las respuestas a la 
pregunta 36 de acuerdo con la siguiente escala: relaciones personales=O, precios bajos=.5, calidad y diseilo=L 
Mientras más se acerque el indice a 1. má.s depende la subcontra.tación de destrezas empresariales y 
tecnológicas y viceversa. 

Expectativas 

11: Indice de inversión. Se obtiene nonnaliZ3ndo las respuestas a la pregunta 106 de acuerdo con la siguiente 
escala: un ai\o=l, tres ai\os-.S, más de tres ailos o no sabe=O. f\illientras más se acerque el índice a l, menor es 
el tiempo planeado para realizar inversiones y viceversa. 

IEI: Indice de expectativas de inversión: Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta 105 de acuerdo 
con la siguiente esc:ila: si=l, no=O. Mientras más se acerque el indice a 1, mayores son las expectativas para 
invertir y viceversa. 

lE: lndice de evaluación. Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta 16 de acuerdo con la siguiente 
escala: excelente=l. regular=-.S, no satisfactorio=O. Mientras más se acerque el indice a 1, mejor es la 
evaluación del dcsempet\o de la empresa y viceversa. 

IP: Indice de perspectivas. Se obtiene normalizando las respuestas a la pregunta 17 de acuerdo con la 
siguiente escala: excelentes=l, buenas=.6, regulares=.3, malas=O. Mientras más se acerque el indice a 1,. 
mayores son las perspectivas de los negocios y viceversa. 

UTLC: Indice de incertidumbre en et TLC. Se obtiene con el porcentaje señalado a la opción uno saben de la 
pregunta 1 1 O. Mientras más se acerque el índice a 1. mayor la incertidumbre y vicevers3. 

IEG: Indice de expectativas de apoyo gubemament:il. Se obtiene norm:iliz::mdo las respuestas a la pregunta 
112 de acuerdo con la siguh::nte escala: si=l, no=O. rw-1ientras más se acerque el indice a 1, mayor expectativ::i. 
se tiene en el apoyo gubernamental y viceversa. 
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ANEXO 3. ANÁLISIS DE REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 

La normalización de las respuestas de la encuesta y su orderuuniento en ténninos 
de reestricciones (variables dependientes) y detenninantes (variables independientes), 
tal como aparece al inicio del Anexo 2. disminuyó el número de observaciones y 
sobredeterminó cada tunción, generan do un problema de onogonalidad. pues para cada 
gnipo de datos de las incógnitas X y Y que se presentan en el capítulo s. se tienen cero 
gr.idos de libenad (t- k = 0) que indetenninan la función. 

El modelo de regresión estimado es de la siguiente manera: 

Si Y=a+bX+ E 

L _e = L
2 
(Y; - a - bX;) 

2 M1nLa 1 =L (Y12-a-bX;) 
2 

, 
2 

2 
= L (Y; - 2a Y; - 2 bX; Y;+ a + 2abX1 + b-X ) 

oLa ;loa ='.E(-2Y;-2a -2bX;)=O 

Obteniendo el valor de a en la ecuación original a partir de los ténninos medios: 

Y=a+bX"" ¿Y'=:Ea+b~ 
na=:EY-b;Ej( 
a = lln (LY + bkX) 

Sustituyendo y simplificando en el modelo estimado 

-LX; Y;+ bLX;~ na'.EX;= o 
-:EX; Y;+ b:E~;-+ n(l/n (LV- ~L") LX;= o 
:EX; Y;= b;EX;-+ !:Y:EX; - b LXLX; 
1:X1 Y1 - 1:YLX; = b (LX;2 -1:XLX1) 

Si LX=Xy:EY=Y 
b =LX; Y; - Y1:X; I 2:X;2 -XLX; 

Si, w = 1 /t-k 
y, es - bf / t - k = ¿ e ;2 w .2 

es - b)2 
/ t - k= cr2 ¿ w.:J. 

c·~mo ~w 2 =,.v 2 • 

(S-b)2 =cr2 (w 1
2 /t-k), 

y por tanto, la Var (6- b)- = cr2 I t - k 

Como la varianza de los estimadores b tiene al infinito cuando existen cero grados de 
libertad, la incorporación de variables dummies incrementa los grados de libertad, de 
forma que (t +3d) - k > O. De esta forma, el problema de ortogonalidad es eliminado. lo 
cual se verifica cuando R 2 > r;; • "'- i ;:j; es decir, cuando las correlaciones parciales son 
menores que la R 2

• 
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Dummy1 
\CR 
!CN 
\CI 
EE 
CyD 
RO 
BC 
w 
ENE 
MP 
TEC 
DIV 
IAP 
\FE 
IPE 
!DE 
INS 
ALFA 
El 
EOI 
G 
s 
ll'AF 
Ml/S 
l\G 
\Al 
MED 
AGEN 
IND 
BAN 
/\SOS 
IAIA 
ICC 
llCC 
IMMC 
IRI 
1089 

~ ~ ~ W W WF W ~ m 00 ~ ~ R ~ ~ E W ~ U 
-0.15 -0.34 -0.49 0.658 -0.16 -0.18 -0.08 0.721 0.069 -0.14 0.179 0.994 -0.46 0.014 0.675 0.114 -0.49 0.338 -0.12 
0.04 -0.22 -0.58 0.575 -0.14 -0.15 -0.03 0.722 -0.05 -0.24 0.265 0955 -0.39 ·0.2 0.746 0.045 -052 0.417 -0.23 

·0.02 ·0.16 ·0.48 0.595 -0.16 ·0.23 -006 0.674 -003 -0.18 0.253 0.974 -0.43 ·0.11 0665 0.143 -0.53 0.364 .o 18 
·0.26 ·0.33 ·0.37 0.685 ·0.16 ·0.25 ·0.13 0.665 0.122 .o.os 0.133 0.996 -0.51 0.157 0.583 0.211 -047 0.261 -0.04 
0.113 -0.4 ·0.73 0.458 ·0.09 0.087 0.047 0.732 -0.04 ·0.33 0.216 0.757 -0.24 -0.32 0.765 -0.21 -0.41 0.46 -0.29 
·0.16 -0.26 -0.41 0.654 -0.16 -0.25 -0.1 0.673 0.059 -0.1 0.185 0.997 -0.48 0.046 0.629 0.19 -0.5 0.304 -0.1 
·O.OB ·0.35 ·0.57 0.627 ·0.15 ·0.13 ·0.05 0.746 0.037 ·0.19 0.201 0.97 -0.42 -0.08 0.723 0.041 -0.49 0.383 -0.18 
·0.22 -0.3 ·0.38 0.672 -0.16 ·0.25 ·0.12 0.667 0.095 ·0.07 0.156 0.998 -0.5 0.112 0.601 0.206 -0.49 0.278 ·0.07 
0.017 0.236 ·0.08 0.392 -0.14 -0.42 -0.1 0.315 -0.11 -0.03 0.246 0.716 -0.36 -0.04 0.358 0.365 -0.43 0.171 -0.08 
·0.73 ·0.52 0.114 0.614 -0.12 -0.24 -0.24 0.325 0.426 0.312 ·0.2 0.64 ·0.5 0.767 0.058 0.355 -0.16 -0.12 0.327 
·0.38 -0.44 -0.31 0.712. -0.16 -0.23 ·0.15 0.644 0.211 0.022 0.055 0.967 -0.53 0.304 0.51 0.224 -0.42 0.197 0.036 

-0.1 -0.03 ·0.25 0.568 -0.16 -0.36 -0.11 0.525 ·0.01 ·0.06 0.217 0.916 ·0.46 0.034 0.514 0.305 ·0.49 0.242 -008 
0.19 -0.24 -0.71 0.467 -0.11 -0.02 0.042 0.728 -0.11 ·0.35 0.292 0.834 -0.27 -0.39 0.801 -0.12 -0.48 0.486 -0.33 

-0.19 -0.36 -0.47 0.672 -0.16 -0.19 -0.09 0.715 0.095 -0.11 0.158 0.995 -0.48 0.063 0.653 0.129 -0.48 0.318 -O 1 
-0.18 -0.37 -0.48 0.667 -0.16 -0.18 -0.09 0.722 0.089 ·0.12 0.162 0.993 -0.47 0.045 0.665 0.115 -0.46 0.327 -0.11 
-0.23 -0.43 -0.48 0.68 ·0.15 ·0.15 -0.1 0.727 0.129 ·0.11 0.129 0.981 ·0.47 0.095 0.648 0.099 ·0.46 0.311 -008 
·0.33 -0.42 -0.35 0.705 ·0.16 -0.22 -0.14 0.668 0.18 -0.02 0.085 0.982 ·0.52 0.239 0.553 0.2 -0.44 0232 -O 
·0.14 ·0.34 ·0.5 0.656 ·0.15 -0.18 -0.08 0.723 0.068 -0.14 0.18 0.993 -0.46 0.008 0.679 0.109 -0.49 0.341 -0.13 
0.122 -0.14 -0.59 0.527 -0.14 -0.16 -0.01 0.696 -0.1 -0.27 0.303 0.925 -0.36 -0.29 0.755 0.037 ·0.53 0.436 -0.27 
-0.19 ·0.49 ·0.56 0.649 -0.14 -0.07 -0.07 0.75 0.124 -0.15 0.125 0.935 -0.43 0.035 0.679 0.008 ·0.44 0.343 .o 12 
-0.51 -0.73 ·0.33 0.628 -0.11 0.005 -0.13 0.595 0.351 0.053 -0.11 0.72 -0.42 0.423 0.391 0.025 -0.23 0.127 0.107 
0.081 0.288 -0.09 0.349 -0.13 -0.41 -0.08 0.296 ·0.15 -0.06 0.27 0.681 -0.33 -0.11 0.363 0.345 -0.42 0.167 -0.11 
0.273 -0.36 -0.75 0.205 -0.03 0.273 0.132 0.572 -0.1 -0.4 0.187 0.402 -0.02 -048 0.652 -0.4 ·025 0.441 -034 
-0.13 ·0.37 -0.53 0.65 -0.15 -0.15 ·0.07 0.738 0.068 ·0.16 0.178 0.982 -0.44 -0.01 0.696 0.073 ·0.49 0356 ·014 
-0.45 -0.5 -0.28 0.717 -0.15 ·0.21 -0.17 0.627 0.262 0.059 0.007 0.934 -0.53 0.383 0.463 0.22 ·0.38 0.16 0.079 
-0.14 -0.38 ·0.53 0.652 -0.15 -0.14 -0.07 0.739 0.072 -0.16 0.175 0.982 -0.45 -0.01 0.694 0.073 -0.48 0.354 ·0.14 
-0.1 -0.32 -0.53 0.639 -0.15 -0.16 -0.07 0.73 0.042 -0.17 0.199 0.986 -0.44 -0.04 0.702 0.085 -05 0.364 -O 16 

o. 115 -0.25 -0.67 0.525 ·0.13 -0.07 0.011 o. 739 -0.08 -0.3 0.276 0.897 -0.33 -0.3 0.767 -0.06 -0.5 0.459 ·0.29 
-0.71 -0.59 0.134 0.575 -0.1 -0.18 -0.24 0.285 0.467 0.334 -0.25 0.545 -0.46 0.814 -O 0.308 -0.09 -0.16 0.358 
-0.42 -0.72 -0.42 0.607 -0.1 0.047 ·0.1 0.632 0.306 -0.01 -0.07 0.72 -0.39 0.314 0.456 -0.04 -025 0.183 0.045 
-0.71 -0.49 0.105 0.624 -0.13 ·0.27 -0.24 0.337 0.407 0.302 -0.18 0.671 -0.51 0.744 0.08 0.37 -0.16 -0.11 0.313 
0.188 0.121 -0.41 0.433 ·0.14 -0.28 ·0.02 0.535 ·0.18 -0.22 0.34 0.839 -0.33 -0.3 0.632 0.165 -0.52 0.369 -0.25 
-0.37 -0.34 -0.24 0.696 ·0.16 -0.29 -0.17 0.596 0.187 0.045 0.071 0.962 -0.54 0.311 0.472 0.288 -0.43 0.173 0.047 
-0.09 -0.4 -0.59 0.623 -0.14 -0.09 -0.05 0.756 0.053 -0.2 o. 165 0.951 -0.41 -0.08 0.726 0.006 -0.46 0.386 -0.17 
·0.1 ·0.41 -0.59 0.629 -0.14 ·0.09 -0.05 0.756 0.065 -0.19 0.175 0.95 -0.41 -0.06 0.719 0.007 .Q.47 0.379 -0.17 

-0.22 -0.38 -0.46 0.679 ·0.16 -0.19 ·0.1 0.712 0.112 ·0.1 0.144 0.994 -0.48 0.092 0.641 0.135 -0.48 0.306 -006 
-0.26 -0.41 -0.42 0.692 -0.16 -0.2 -0.12 0.7 0.141 -0.07 0.119 0.991 ·0.5 0.15 0.611 0.155 -0.46 0.279 -005 
0.022 0.053 -0.3 0.51 -0.15 -0.34 ·0.08 0.522 ·0.09 -0.12 0.273 0.887 -0.41 -0.11 0.559 0.26 -051 0.291 -0.15 
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1090 -0.07 -0.05 -0.31 0.575 -0.16 ·0.33 -0.1 0.567 ·0.02 -0.09 0.234 0.938 ·0.45 -0.02 0.566 0.264 -0.5 0.279 ·0.11 
1091 0.137 0.219 -0.25 0.395 ·0.14 ·0.36 -0.05 0.415 ·0.17 ·0.14 0.311 0.77 -0.33 -0.21 0.499 0.267 -0.46 0.276 ·0.18 
IDT -0.28 -0.44 -0.43 0.696 -0.16 ·0.18 -0.12 0.704 0.156 ·0.06 0.106 0.985 -0.49 0.166 0.606 0.144 -0.45 0.275 -0.04 
IDTI -0.26 -0.38 -0.4 0.691 -0.16 -0.22 -0.12 0.688 0.134 -0.06 0.125 0.995 -0.5 0.153 0.601 0.176 ·0.47 0.273 ·0.05 
IAM -0.52 -0.63 -0.28 0.697 ·0.14 -0.12 -0.16 0.613 0.328 0.08 -0.06 0.649 -0.5 0.45 0.415 0.15 ·0.31 0.127 0.116 
IAT 0.305 -0.09 -0.69 0.399 -0.11 -0.05 0.064 0.676 ·0.2 -0.38 0.35 0.793 -0.23 -0.5 0.797 ·0.11 -0.5 0.502 -0.37 
IR 0.049 -0.16 -0.53 0.566 -0.15 -0.2 -0.04 0.691 -0.07 -0.22 0.277 0.956 -0.4 -0.2 0.724 0.091 -0.53 0.401 -0.23 
EDAD -0.17 ·0.33 -0.46 0.664 -0.16 -0.2 -0.09 0.708 0.076 -0.12 0.173 0.998 -0.47 0.041 0.657 0.14 ·0.49 0.323 -0.11 
IC -0.11 -0.31 -0.51 0.645 -0.15 -0.16 ·0.07 0.721 0.046 -0.16 0.197 0.992 -0.45 -0.03 0.69 0.106 -0.5 0.353 -0.14 
ICE -0.13 -0.3 -0.48 0.65 ·0.16 -0.2 -0.08 0.709 0.051 ·0.14 0.193 0.996 -0.46 ·O 0.673 0.132 ·0.5 0.339 ·0.13 
IM -0.19 -0.31 -0.43 0.669 -0.16 -0.23 -0.1 0.69 0.085 -0.09 0.165 1 -0.49 0.075 0.631 0.172 ·0.49 0.302 -0.09 
IUA -0.32 -0.34 -0.3 0.694 -0.16 -0.27 -0.15 0.631 0.157 6E-04 0.102 0.982 -0.52 0.238 0.527 0.252 ·0.45 0.216 0.004 
IRL -0.11 -0.33 -0.52 0.644 -0.15 -0.17 -0.07 0.729 0.049 -0.16 0.194 0.988 -0.45 -0.03 0.697 0.091 -0.5 0.358 -0.15 
IAS ·0.04 0.029 -0.26 0.532 -0.16 -0.36 ·0.1 0.507 -0.05 -0.08 0.244 0.892 -0.43 -0.03 0.521 0.295 -0.49 0.257 -0.11 
IET -O -0.28 -0.59 0.595 -0.14 -0.13 -0.03 0.739 -0.01 -0.23 0.239 0.96 -0.4 -0.16 0.746 0.031 ·0.51 0.409 -0.21 
IRSA -0.16 ·0.27 -0.42 0.655 -0.16 ·0.24 -0.1 0.677 0.06 -0.1 0.185 0.998 -0.48 0.046 0.633 0.184 -0.5 0.307 -0.1 
IRB -0.15 -0.4 -0.53 0.656 -0.15 ·0.14 -0.07 0.741 0.086 -0.15 0.163 0.978 ·0.45 0.01 0.689 0.067 ·0.48 0.349 ·0.13 
IRC -0.15 -0.34 -0.49 0.658 -0.16 -0.18 -0.08 0.721 0.069 -0.14 0.179 0.994 -0.46 0.014 0.675 0.114 -0.49 0.338 -0.12 
PLC -0.12 -0.17 -0.38 0.625 -0.16 -0.29 -0.1 0.635 0.021 -0.1 0.21 0.981 -0.47 0.014 0.611 0.221 -0.51 0.299 ·0.11 
PLR -0.15 -0.32 -0.47 0.659 -0.16 -0.2 · ·0.09 0.708 0.067 -0.13 0.181 0.998 -0.47 0.025 0.663 0.137 ·0.5 0.329 -0.12 
ISA -0.74 -0.53 0.119 0.607 ·0.12 -0.23 ·0.24 0.317 0.436 0.318 ·0.21 0.62 ·0.49 0.779 0.045 0.345 ·0.14 -0.13 0.335 
ISP -0.04 -0.31 -0.57 0.615 -0.15 -0.14 -0.05 0.739 0.012 ·0.21 0.221 0.971 -0.42 -0.11 0.73 0.049 ·0.5 0.392 -0.19 
IMS -0.2 -0.44 -0.51 0.671 ·0.15 ·0.14 -0.09 0.736 0.118 -0.12 0.137 0.976 -0.46 0.066 0.664 0.078 -0.46 0.326 ·0.1 
IVS -0.36 -0.41 -0.32 0.708 ·0.16 ·0.24 -0.15 0.649 0.193 0.008 0.072 0.976 -0.53 0.275 0.526 0.224 -0.43 0.21 0.02 
IES -0.16 -0.47 -0.57 0.644 -0.14 -0.08 -0.06 0.753 0.104 -0.16 0.142 0.943 -0.42 0.006 0.693 0.009 ·0.45 0.355 -0.13 
IRS -0.24 -0.5 -0.51 0.672 ·0.14 ·0.1 -0.09 0.737 0.154 -0.11 0.103 0.948 -0.45 0.106 0.646 0.05 -0.43 0.311 -0.0B 
IE -0.23 -0.29 -0.36 0.675 -0.16 -0.26 -0.12 0.655 0.104 -0.05 0.148 0.995 -0.5 0.138 0.583 0.222 -0.48 0.263 -0.05 
IP -0.3 -0.49 -0.44 0.697 -0.15 -0.15 -0.11 0.711 0.179 -0.06 0.085 0.968 ·0.49 0.185 0.601 0.117 -0.43 0.271 -004 
llTLC ·0.48 -0.39 -O. 14 0.697 -0.16 -0.3 -0.2 0.535 0.255 0.124 0.003 0.909 -0.55 0.448 0.37 0.328 -0.37 0.094 0.127 
IATLC -0.05 -0.24 -0.51 0.617 -0.15 ·0.2 -0.06 0.705 4E-04 -0.18 0.231 0.985 -0.44 -0.09 0.699 0.116 ·0.52 0.366 -0.17 
IEG -0.05 -0.19 -0.46 0.611 -0.16 -0.24 -0.07 0.676 -0.01 -0.16 0.237 0.963 -0.44 -0.07 0.673 0.155 -0.52 0.35 -0.16 
IEI 0.006 -0.28 -0.59 0.591 ·0.14 -0.13 -0.03 0.739 -0.02 -0.23 0.242 0.957 -0.39 ·0.17 0.749 0.026 ·0.51 0.413 -0.22 
11 -0.27 -0.39 -0.41 0.692 -0.16 -0.21 -0.12 0.693 0.139 ·0.06 0.121 0.993 -0.5 0.155 0.604 0.169 -0.46 0.274 ·0.05 
DUMMY2 ·0.3 -0.32 0.159 -0.25 -O -0.18 0.413 -0.86 -0.18 -0.29 -0.16 -0.5 0.336 -0.08 -0.22 0.009 0.96 -0.69 0.109 
ICR -0.26 -0.32 0.215 -0.23 0.003 ·0.09 0.5 ·0.64 ·0.22 -0.33 -0.19 -0.49 0.341 -0.09 -0.2 -O 0.97 ·0.63 0.117 
ICN ·0.3 -0.31 0.143 -0.28 -003 ·0.19 0.364 ·0.86 -0.13 -0.24 -0.17 -0.5 0.306 -0.08 ·0.21 ·0.02 0.955 ·0.7 0.054 
ICI ·0.25 -0.33 0.239 -0.21 0.029 ·0.07 0.538 -0.83 -0.27 ·0.36 -0.2 -0.49 0.362 ·0.09 -0.19 0.022 0.971 -0.6 0.16 
EE -0.11 ·0.3 0.365 -0.17 0.015 0.178 0.72 -0.74 -0.36 -0.42 -0.27 -0.45 0.335 -0.1 -0.14 -0.02 0.93 ·0.4 0.14 
CyD -0.28 -0.31 0.177 -0.27 -0.03 -0.13 0.439 -0.86 -0.16 -0.27 ·0.18 -0.5 0.313 -0.08 -0.21 -0.03 0.964 -0.67 0.063 
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EDAD -0.27 -0.25 0.115 -0.37 -0.16 -0.14 0.325 -0.85 0.034 -0.1 -0.2 -0.47 0.188 -0.08 -0.19 -0.15 0.912 -0.67 -0.15 
IC -0.31 -0.32 0.145 -0.24 0.005 -0.21 0.391 -0.86 -0.17 -0.28 -0.15 -0.5 0.338 -0.08 -0.22 0.017 0.955 -0.71 0.116 
ICE -0.29 -0.32 0.175 -0.25 -0.01 -0.15 0.436 -0.86 -0.18 -029 -0.18 -0.5 0.328 -0.08 -0.21 -0.01 0.964 -067 0.093 
M M M ~ ~ M ~ ~ AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA 
IUA -0.36 -0.32 0.076 -0.23 0.032 -0.32 0.282 -0.85 -0.14 -0.26 -0.1 -0.49 0.348 -0.06 -0.24 0.06 0.916 -0.77 0.153 
IRL -0.3 -0.33 0.176 -0.22 0.035 -0.17 0.441 -0.85 -0.23 -0.33 -0.16 -0.5 0.365 -0.08 -0.21 0.042 0.96 -0.68 0.166 
IAS -0.29 -0.35 0.121 0.108 0.346 -0.31 0.327 -0.53 -0.51 -0.54 0.017 -0.34 0.515 -0.03 -0.19 0.372 0.643 -0.51 0.632 
IET -0.27 -0.31 0.180 -0.27 -0.04 -0.11 0.45 -0.86 -0.15 -0.26 ·0.19 -0.49 0.303 -0.08 -0.2 -0.04 0.964 -0.65 0046 
IRSA -0.31 -0.31 0.138 -0.27 -0.02 -0.2 0.378 -0.86 -0.13 -0.25 -0.16 -0.5 0.313 -0.08 -0.22 -0.01 0.954 -0.71 0.068 
IRB -0.31 -0.34 0.165 -0.2 0.06 -0.2 0.425 -0.84 -0.25 -0.35 -0.14 -0.49 0.383 -0.07 -0.22 0.071 0.95 -0.69 0206 
IRC -0.3 -0.32 0.159 ·0.25 -O ·0.18 0.413 -0.86 -0.18 -0.29 -0.16 -0.5 0.336 -0.08 -0.22 0.009 0.96 -0.69 0.109 
PLC -0.3 -0.35 0.187 -0.16 0.094 -0.18 0.46 -0.82 -0.3 -0.39 -0.14 -0.49 0.409 -0.07 -0.22 0.102 0.946 -0.66 0.26 
PLR -0.25 -0.27 0.174 -0.33 -0.12 -0.08 0.421 -0.85 -0.06 -0.18 -0.21 -0.48 0.23 -0.09 -0.19 -0.12 0.939 -0.63 -008 
ISA -0.35 -0.32 0.093 -0.25 0.007 -0.29 0.308 -0.86 -0.13 -0.25 -0.12 -0.49 0.333 -0.07 -0.23 0.03 0.931 -0.75 0.114 
ISP -0.28 -0.32 0.186 -0.24 -O ·0.14 0.454 -0.85 -0.19 -0.3 -0.18 -0.5 0.335 -008 -0.21 -O 0.966 -0.66 0.106 
IMS -0.38 -0.34 0.056 -0.17 0.098 -0.38 0.25 -0.81 -0.19 ·0.3 -0.06 -0.47 0.389 -0.05 -0.24 0.133 0.873 -0.76 0.253 
IVS -0.38 ·0.29 0.023 -0.29 -0.03 -0.37 0.193 -0.86 -0.03 -0.16 -0.09 ·0.48 0.289 -0.06 -0.24 0.005 0.894 -08 0.047 
IES ·0.34 -0.3 0.093 -0.28 -0.03 -0.26 0.306 -0.87 -0.08 -0.21 -0.14 -0.49 0.3 -0.07 -0.23 -0.01 0.936 -075 0.05 
IRS -0.35 ·0.31 0.075 -0.27 -0.02 -0.3 0.278 -0.86 -0.09 -0.21 -0.12 -0.49 0.31 -0.07 -0.23 0.007 0.926 -0.77 0.072 
IE ·0.31 -0.35 0.175 -0.16 0.103 -0.21 0.441 -0.82 -0.3 -0.39 -0.13 -0.49 0.414 -0.07 -0.22 0.114 0.938 -0.67 0.273 
IP -0.27 -0.32 0.201 -0.23 0.006 -0.12 0.478 -0.85 -0.22 -0.32 -0.18 -0.5 0.343 -0.08 -0.2 0.006 0.969 -0.65 0.122 
llTLC -0.23 -0.24 0.157 -0.36 -0.17 -0.06 0.386 -0.83 0.011 -0.11 -0.22 -0.46 0.178 -0.09 -0.18 -0.17 0.91 -0.61 -0.17 
IATLC -0.35 -0.33 0.102 -0.22 0.039 -0.29 0.324 -0.85 -0.17 -0.28 ·0.11 -0.49 0.358 -0.06 -0.23 0.062 0.929 -0.74 0.166 
IEG -0.3 -0.32 0.158 -0.25 -0.01 -0.18 0.41 -0.86 -0.16 -0.28 -0.17 -0.5 0.328 -0.08 -0.21 -O 0.96 -0.69 0.095 
IEI -0.14 ·0.32 0.352 -0.15 0.05 0.127 0.705 -0.75 -0.39 -0.45 -0.25 -0.46 0.369 -0.1 -0.15 0.018 0.943 -0.43 0.197 

-0.28 .Q.36 0.209 -0.13 0.123 -0.16 0.494 ·0.8 -0.35 -0.43 -0.14 -0.48 0.431 -0.07 -0.21 0.128 0.939 -0.63 0.307 
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RD ·0.39 ·0.33 0.027 ·0.15 0.123 -0.42 0.2 -0.78 ·0.2 ·0.3 ·0.03 -0.45 0.396 ·0.04 ·0.25 0.164 0.832 ·0.77 0.288 
BC ·0.27 ·0.36 0.224 ·0.11 0.144 -0.14 0.518 ·0.79 -0.38 -0.46 ·0.14 ·0.48 0.445 -0.07 ·0.21 0.146 0.931 -0.61 0.341 
W ·0.41 ·0.27 ·0.04 ·0.3 -0.05 -0.45 0.08 -0.84 0.048 ·0.1 ·0.06 -0.46 0.257 ·0.05 ·0.25 ·O 0.843 ·0.84 0.009 
ENE ·0.45 ·0.08 ·0.39 ·0.35 ·0.18 ·0.73 ·0.54 ·0.53 0.495 0.334 0.114 ·0.25 ·0.02 0022 -0.21 ·0.09 0.357 -08 ·0.27 
MP ·0.27 ·0.29 0.167 ·0.3 -0.07 ·0.12 0.418 ·0.86 ·0.1 -0.22 -0.2 ·0.49 0.271 -0.08 -0.2 ·0.07 0.955 -066 ·0.01 
TEC ·0.08 -0.35 0.363 0.213 0.393 0.089 0.694 -0.41 -0.75 -0.72 ·0.1 ·0.3 0.544 ·0.06 ·0.11 0.365 0.626 ·0.19 0.717 
DIV ·022 ·0.18 0.095 ·0.42 ·0.26 -0.07 0.27 ·0.79 0.163 0.025 -0.22 -0.43 0.075 -0.08 -0.16 -0.26 0.829 -0.6 ·0.32 
IAP ·0.29 ·0.34 0.187 ·0.2 0.048 ·0.16 0.458 ·0.84 ·0.25 -0.35 ·0.16 -0.49 0.375 -0.08 ·0.21 0.053 0.96 ·0.67 0.187 
IFE ·0.39 ·0.29 -O -0.29 -0.04 -0.4 0.154 -0.85 -O ·0.14 ·0.08 ·0.48 0.28 ·0.05 ·0.24 0.004 0.878 ·0.82 0.037 
IPE ·0.4 -0.32 0.01 -0.21 0.058 ·0.43 0.174 -0.82 ·0.11 -0.23 -0.05 -0.47 035 ·0.05 -0.25 0.1 0.856 ·0.6 0.185 
IDE ·0.23 ·0.34 0.263 -0.17 0.062 -0.04 0.576 -0.81 -0.33 ·0.41 ·0.2 -0.49 0.388 -0.09 ·0.19 0.051 0.966 ·0.58 0.214 
INS ·0.3 ·0.33 0.174 ·0.21 0.039 ·0.18 0.438 -0.85 -0.23 -0.33 -0.16 ·0.5 0.367 ·0.08 ·0.22 0.046 0.959 -0.68 0.172 
ALFA ·0.39 ·0.33 0.031 -0.16 0.114 ·0.42 0.207 -0.79 -0.19 ·0.3 -0.04 -0.46 0.391 -0.04 ·0.25 0.154 0.842 ·0.77 0.274 
El ·0.02 ·0.26 0.416 -0.17 -0.03 0.332 0.779 -0.65 ·0.34 ·0.39 -0.31 -0.4 0.267 -0.11 ·0.09 ·0.09 0.851 ·0.25 0.059 
EOI NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
G ·0.01 -0.09 0.237 -0.37 -0.3 0.28 0.45 ·0.57 0.107 0.021 -0.3 ·0.31 -0.03 ·0.09 ·0.05 ·0.35 0.657 ·0.25 -0.41 
S ·0.45 ·0.08 -0.39 ·0.35 ·0.18 ·0.73 ·0.54 -0.53 0.495 0.334 0.114 -0.25 -0.02 0.022 ·0.21 ·0.09 0.357 ·0.8 ·0.27 
IPAF ·0.24 ·0.32 0.232 -0.23 0.002 -0.06 0.525 -0.84 ·0.24 ·0.33 ·0.2 ·0.49 0.34 -0.09 -0.19 ·O 0.971 ·0.61 0.117 
Mf/S ·0.31 -0.36 0.18 -0.09 0.167 -0.22 0.448 -0.77 -0.37 -0.45 -0.1 -0.47 0.455 -0.06 -0.22 0.179 0.902 -0.64 0.373 
llG ·0.34 -0.3 0.082 -0.29 -0.04 ·0.28 0.288 -0.87 -0.07 -0.2 -0.13 -0.49 0.293 -0.07 -0.23 ·0.02 0.931 ·0.76 0.038 
IAI ·0.23 -0.33 0.265 -0.19 0.042 -0.03 0.578 -0.82 -0.31 ·0.39 -0.2 ·0.49 0.373 ·0.09 ·0.19 0.03 0.969 ·0.57 0.183 
MEO ·0.33 -0.31 0.115 -0.27 -0.02 -0.24 0.342 ·0.87 -0.11 -0.23 -0.15 -0.5 0.311 -0.07 -0.22 -0.01 0.946 ·0.73 0.066 
AGEN ·0.18 -0.11 0.063 -0.46 -0.34 -0.03 0.195 -0.7 0.281 0.144 -0.22 -0.37 -0.03 -0.08 -0.13 -0.34 0.715 ·0.52 ·0.46 
IND ·O.IS -0.32 0.34 -0.17 0.037 0.112 0.666 -0.77 ·0.36 -0.43 -0.25 -0.46 0.36 -0.1 ·0.15 0.006 0.949 -0.45 0.175 
BAN ·0.42 -0.31 -0.07 -0.06 0.196 -0.55 0.031 -0.64 -0.19 -0.28 0.061 -0.38 0.396 -0.01 -0.21 0.256 0.657 ·0.74 0.383 
ASOS ·0.1 -0.33 0.297 0.267 0.441 2E-16 0.578 -0.32 ·0.75 ·0.71 ·0.03 -0.25 0.545 ·0.04 -0.11 0.426 0.512 ·0.18 0.779 
IAIA -0.17 -0.27 0.274 -0.28 -0.09 0.078 0.575 ·0.8 -0.18 -0.27 -0.26 -0.46 0.255 -0.1 ·0.15 ·0.11 0.939 ·0.5 ·0.03 
ICC ·0.06 ·0.35 0.422 0.139 0.318 0.186 0.796 -0.49 ·0.72 -0.7 ·0.17 -0.34 0.517 -0.08 -0.11 0.276 0.73 -02 0.609 
llCC ·0.28 ·0.32 0.192 -0.24 . -O -0.13 0.463 ·0.85 -0.2 -0.3 ·0.18 -0.5 0.335 -0.08 ·0.21 ·O 0.967 -0.66 0.106 
IMMC -0.3 ·0.32 0.157 -0.26 -0.02 -0.18 0.408 -0.86 ·0.16 ·0.27 -0.17 ·0.5 0.323 -0.08 ·0.21 -0.01 0.96 -0.69 0.084 
IRI -0.37 -0.31 0.056 -0.27 ,-0.01 ·0.33 0.247 -0.86 -0.08 -0.2 -0.11 -0.49 0.311 -0.06 -0.24 0.D18 0.913 ·0.73 0.08 
IDB9 -0.13 -0.21 0.247 -0.34 -0.19 0.127 0.513 -0.75 ·0.04 -0.14 -0.27 -0.43 0.146 -0.1 -0.13 -0.21 0.867 -0.45 ·02 
ID90 ·0.2 ·0.34 0.293 ·0.17 0.054 0.014 0.62 -0.8 -0.34 -0.42 -0.22 -0.48 0.38 -0.09 ·0.18 0.036 0.964 -0.53 0.203 
ID91 -0.29 ·0.34 0.188 -0. 19 0.06 -0.17 0.461 ·0.84 -0.26 ·0.36 -0.15 -0.49 0.385 -0.08 -0.21 0.066 0.957 -0.66 0.208 
IDT ·0.35 ·0.26 0.03 -0.36 -0.13 -0.29 0.195 -0.86 0.072 -0.07 -0.14 -0.48 0.206 -0.06 -0.22 -0.1 0.892 -0.77 ·0.11 
IDTf ·0.34 -0.27 0.065 ·0.34 ·0.1 ·026 0.254 -0.87 0.011 -0.13 -0.15 -0.48 0239 ·0.07 -0.22 -0.08 0.917 -0.75 ·0.06 
IAM -0.45 -0.08 ·0.39 -0.35 ·0.18 ·0.73 -0.54 ·0.53 0.495 0.334 0.114 ·0.25 -0.02 0.022 -0.21 -0.09 0.357 -0.8 -0.27 
IAT ·0.16 ·0.31 0.314 ·0.21 -0.01 0.094 0.644 -0.79 -0.29 -0.37 -0.25 -0.47 0.322 -0.1 -0.16 -0.04 0.953 -0.48 0.099 
IR ·0.26 ·0.33 0.215 ·0.22 0.022 -0.1 0.501 -0.84 -0.25 ·0.34 -0.19 -0.49 0.357 -0.08 -0.2 0.02 0.969 -0.63 0.148 
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