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I11troducción 

El crecimiento económico es el fin que persiguen Jas economías nacionales para 

mejorar Jos niveles de vida de la población. por esto Jos gobiernos deben crear un 

marco institucional que estimule un mayor crecimiento de la producción. del empleo 

y de la generación de divisas en un pais. En este sentido las políticas macro y 

microcconómicas sirven como instrumentos por los que el gobierno entreteje las 

relaciones que articulan el sistema económico que estimule la expansión de la 

producción y el nivel de ingreso real de la población. 

México en los últimos quince ai"ios ha perdido el dinamismO en su nivel de 

crecimiento económico. lo que ha ocasionado que el nivel de bienestar de la 

población se haya deteriorado de manera constante. mostrando que las políticas 

insttumcntadas desde Ja crisis de 1982 no han podido generar una reactivación 

económica capaz de mejorar los niveles de vida que el país tenia en 1980 y 198 J. 

El desafio del lento crecimiento de la economía mexicana hace nesesario el 

establecimiento de un consenso nacional sobre la necesidad de volver a crecer. En 

este sentido el presente trabajo de investigación busca proponer elementos para una 

agenda de discusión sobre el crecimiento económico basado en el sector industrial 

del país. 

El objetivo es mostrar que la política industrial tiene efectos en el crecimiento 

económico y ver de que forma los empresarios juegan un papel relevante en la 

organización y expansión de la produción al buscar nuevas estrategias que les 

permitan ser competitivos en un mercado cada vez más global. La propuesta de 

discusión es que ta manufactura influye fuertemente en et crecimiento económico, 



por lo que estimularlo a tra'•és de una política industrial de tipo sectorial permite una 

mayor expansión de la producción y del empleo, asi como una Cuente generadora de 

divisas para el pals. 

La investigación se compone de tres capítulos. en el primero se revisan argumentos 

sobre el papel de las instituciones y de los empresarios en el crecimiento económico. 

Analizándose para el caso de países del este asiático, la forma cómo la politica 

industrial - vista como el insttumento por el que intervinen las instituciones - ha 

pennitido estimular el proceso de crecimiento en esos paises. 

En el segundo capitulo. se analiza el bajo crecimiento del la economía mexicana 

desde 1982, donde se observa que el crecimiento del sector manufacturero, impacta 

en gran medida al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Estableciéndose 

como propuesta el fomento de este sector a través de una política industrial de tipo 

sectorial dado su amplitud y diversidad. Es por esto que se selecciona a ta industria 

de la confección, por su alta generación de empleo y minitnos requerimientos de 

capital comparados a otras industrias. Posteriormente se describe la política 

industrial que ha guiado el desempeño de la confección nacional, desde 1982 hasta 

1996, para después hacer una evaluación de como estas medidas han determinado el 

desempeño y tas estrategias empresariales de acceso al mercado. 

Tomando con"lo fuente de análisis una base de datos, en el tercer capitulo se realiza 

una evaluación de las relaciones interempresariales - subconttataci6n y empresas 

integradoras - frente a la estrategia tradicional de acceso directo al mercado, con el 

fin de encontrar los factores de éxito y no éxito susceptibles de ser reproducidos o 

eliminados en empresas de la misma estrategia.. así como para encontrar la estrategia 

que permita mayores expectativas de crecimiento para la confecci6n. Mientras que 

ii 



en el en las conclusiones se hace una reflexión. acerca de qué es lo que se ha 

aprendido y que debemos aprender, para estimular el crecimiento de la confección. 

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de Clemente Ruiz 

Durán. que me ha dado la oportunidad de colaborar en dif"erentes proyectos de 

investigación donde se han discutido ideas acerca del papel que juegan las 

instituciones y la organización empresarial en el crecimiento. asf como altemativas 

industriales para el crecimiento económico. Agradezco a todas las personas que 

directa e indirectamente me han ayudado a alcanzar esta meta. Por último. quiero 

agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que 

generosaJ11ente me otorgó una beca para ta realización de la presente investigación. 

Espero que el presente trabajo sirva a la discusión acerca del desafio del crecimiento 

económico y de los niveles de bienestar necesarios para México. 

Junio de 1997 
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Capitulo L La Relación entre Crecimiento Econóntlco y la Polltlca 

Industrial: la Hipótesis de la Dlstribucl6n de las Ganancias 

Las economías nacionales buscan afanosamente los mecanismos que les permitan 

crecer, para mejorar Jas condiciones de vida de su población. Sin embargo, el 

promedio de los ingresos en los paises más ricos son 10 veces más altos que en los 

paises más pobres del mundo'. Los resultados dispares del crecimiento de largo 

plazo, en distintas economías levantan un sin fin de preguntas ¿Por qué existen 

economías que crecen más que otras? ¿Qué hicieron paises como Japón, Alemania, 

Estados Unidos para ser más ricos que India. Haití o Sierra Leona? ¿Cómo los paises 

del sudeste asiático han mejorado sus condiciones de vida en los últimos veinte 

ai\os1 ¿Cómo los paises menos desarrollados puede.; mejorar sus condiciones de 

vida? ¿Es posible converger los niveles de vida de los paises ricos con los 

semindustrializados en el largo plazo?. Preguntas como éstas han sido el Coco de 

atención de estudiosos que han tratado de detectar los factores que afectan el 

crecimiento económico; para dar respuesta a estas preguntas se ha partido desde 

explicaciones suma.Illente rudimentarias hasta esquemas de crecimiento más 

complejos. El estudio del crecimiento tiene su propio desarrollo sobre todo en los 

años recientes por lo que estudiar su desenvolvimiento tomarla una tesis entera para 

discutirlo ampliamente; así9 en este capítulo se abordará cxclusivmncntc el papel que 

juegan las instituciones y los empresarios en el proceso de crecimiento económico. 

1.1. El crecimiento económico como producto de la organización industrial y 

del desarrollo institucional 

En el proceso de crecimiento no se ha considerado hasta hoy la visión de que la 

organización empresarial y la especialización productiva son la base de la 

' Mankiw. Grcgory. 1995. ""Thc Gnm."th ofNations". en Brookin¡;s Papen on Ec:onomic Acth-ity. no. l. p. 
275 



acumulación de capital en el largo plazo2
• Es. decir,. los factores de crecimiento 

tradicional son insuficientes para explicar las diferencias de crecimiento entre 

diversas regiones del mundo. En este sentido. las diferentes escuelas en la teoria del 

desarrollo han dado un lugar marginal al papel que juegan las capacidades 

empresariales. las cuales en una economía globalizada son parte esencial del 

reordenamiento económico y social. incluso se podría decir que son el paradigma del 

mercado. pero la dificultad para especificar su papel en el crecimiento ha provocado 

que la formalización de su estudio nunca se realice. Esta situación es reconocida por 

Lindbeck3 al hacer mención de los procesos de liberación económica. mencionando 

que ºla construcción de capacidades empresariales es particularmente importante en 

la liberación de los paises en desarrolloº. Sin embargo, el problema es la dificultad 

qüe supone el formalizar y cuantificar el papel y la importancia del empresariado, es 

común que desaparezca comúnmente, no sólo en la teoria económica, sino también 

en los planes de desarrollo y en la discusión administrativa y política. que tiende a 

concentrarse en las empresas existentes y especialmente en las grandes empresas. 

De hecho, en adición a la tierra, et capital y el trabajo, es razonable considerar al 

empresariado como un cuarto factor de la producción, crucial para el desarrollo 

económico - como un factor que el gobierno debe promover estimulando ta 

construcción de instalaciones para la capacitación de empresarios y por ta 

desregutación,. que son políticas que tienden a desatar ideas empresariales ... Por to 

general las escuelas del pensamiento económico rescatan ta idea, pero al momento 

de formalizar sus planteamientos teóricos, descartan el papel que juega el 

:: Vásc anexo l. para una ra;sión histórica sobre algunos argumentos de: las principales teorías del 

crecimiento económico. 

> Lindbcck Assar, 1991 ... Public Financ:c for dcvcloping Countrics .... en Krausc &. K.ihwman (Editon) 
Libcmliµtion in the Pmccu oCEconpmlc peyclonment_ Unh·cnity oí California Prcss. 
~indbcck Assar. op cit .• pp. 113-114 
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emprcsariado en el desarrollo de estos íactores5
• Así, la escuela neoclásica en su 

función de producción,. supone la existencia de tres factores de la producción. que 

incluye capital, ttabajo y tecnologia6
• Suponiendo espontaneidad en la organización, 

no permitiendo considerar el papel que tienen las fuerzas empresariales y por ello 

mismo deja de lado a las instituciones -acuerdos sociales- que dan lugar al 

íortalecimicnto del desarrollo capitalista, cuestión que ha sido reconocida por 

Douglas Nonh en el desarrollo de la teoría institucionalista"' 

La discusión reciente revalora el papel del empresario, pero no lo sistematiza para el 

desarrollo teórico. En esta perspectiva el Banco Mundial ha comentado que upara 

que el conocimiento sea sostenido se requiere algo más que una elevada tasa de 

formación de capital. Se requiere una utilización productiva de ese capital, para lo 

que, a su vez,, se necesitan incentivos del mercado, instituciones e inversiones 

complementarias - tres elementos esenciales de la productividad - de nivel 

adecuado""' •. En este sentido David Deakins considera al empresario como un factor 

crucial en el desarrollo económico y catalizador del cambio dinámico al ser tomador 

de riesgos, de decisiones de inversión y al desarrollar la habilidad de apropiarse de 

beneficios9
• Todo esto recupera el espíritu de la obra de Joseph Schurnpeter que en 

la Teoría del Desenvolvimiento Económico, señala el papel relevante del empresario 

a quienes caracteriza como ulos individuos encargados de realizar la nueva 

combinación de medios de producción y el crédito .. 10
; así para Schwnpeter el 

empresario realiza cambios mediante la introducción de nuevos procesos 

5 Rui~ Durán Clemente. 1995. Economfa de la Pcgucna Empres. Aricl. Mé.xico. p. 13. 
6 Solow R.. 1992. op cit. 
7 Nonh D.C .• 1990. Jnqitutions ln51itutional Changc and Economic Pcrfonnancc. Cambridge Unh·crsity 
Prcss. Donde ae argumenta que el crecimiento de la producthidad en este asiático. puede atribuirse tanto al 
dcsanollo de las instituciones que han permitido reducir los costos de transacción. y en consecuencia,. 
explotar mé;s plenamente las ganancias potenciales que se obtienen del intercambio. como al mayor control 
que 1C tiene de la naturalcz.a. 
•Banco Mundial. 1991. lnfonnc ñrc el Dcsaupllg Mundial 1991. Washington D.C .• Junio. p.81 
• Dcaldns Da,id. 1996, Emrrprcncnrship and SmaU Fjnn,. Me Graw Hill. Reino Unido. pp. 10·11. 
'º Schumpctcr Joscph. J 997. Tcoda del Pcscnvolvimicn10 Económico, FCE. México. p. 84 
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tecnológicos o de productos, a través de una actividad innovativa que reduce las 

dificultades de la producción. 

De manera que para Schurnpeter el empresariado es la clave del desarrollo 

económico, que puede introducir un nuevo aniculo en el mercado o abrir para este 

una zona sin explotar, utilizar un método de producción distinto, desarrollar una 

fuente de suministro de insumos o reorganizar en su totalidad una industtia 

existente, siendo la esencia de ser empresario el crear algo nuevo en el mercado. De 

acuerdo a Baldwin 11
, Shumpeter creía que ununca faltaban los adelantos 

tecnológicos; Jo que a veces está ausente es el talento del empresario que se necesita 

para introducir estos inventos en la economian. 

Esta visión de la importancia empresarial en el reordenamiento económico y social 

se encuentra en Kruger12
, que menciona que considerar al empresariado es tan 

importante como el considerar el capital humano. "Si algunas actividades son más 

intensivas en fuerzas empresariales que otras, y si el empresariado es otro factor de 

producción, cualquier ordenamiento de las industrias enfrentará las mism~s 

dificultades que el capital humano u. Si la experiencia empresarial o el capital 

humano se gana con el trabajo (tal vez como una función de la educación previa y 

de la capacitación) entonces la oferta de empresarios crece con el desarrollo (tanto 

porque mas personas se convierten en empresarios, y porque aquellos involucrados 

en la actividad empresarial ganan experiencia). Directamente, si cada actividad tiene 

un empresario. cuya función es organizar a los factores de la producción, decidiendo 

que producir, como producirlo y aceptando e) riesgo, el modelo de crecimiento 

podrá ser afectado. Así por ejemplo, Sun Chen aflrma que ""sin empresarios no habrá 

innovación, y el aumento de los acervos de conocimiento no será relevante para el 

11 BaJd~in Robcrt. J 970. DcsarroJJo Eeon6mico. Amorrortu Eds, Buenos Aires. p. 50 
1= Krucgcr Annc. J 991, .. Industrial dcvclopmcnl and Jibcralization''\ en Libcralir..ation in the J>rocn• of 
Economic pcyclopmc;nt. LnnTCncc Krnusc &. Kim Kihman {Edi1ors), Univcrsiry of California Prcss, p.33. 
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desarrollo económico""; En todo esto queda claro que la estimulación del 

empresariado. es una parte esencial de las actitudes polfticas y sociales de Ja sociedad 

hacia las actividades empresariales. 

Aceptando a los empresarios como un factor de ta producción. se requiere definir la 

función empresariaL De Jong, ayuda a esta definición, al mencionar que las 

funciones empresariales de organización (Marshall), innovación (Schumpeter), 

reducción de la incertidwnbre y arbitraje (Kirzner), si se toman separadas, no 

pueden explicar la ganancia de largo plazo. 1" De hecho no todos los empresarios son 

innovadores, y la reducción de la incertidumbre no necesariamente lleva a una 

ganancia económica. De esta forma Clemente Ruiz Durán considera la función 

empresarial como la .. creación de valor agregado, valor excedente, que reduce los 

costos, mejora la calidad, y brinda flexibilidad a la producción,, 15
• 

Ec:onomi•• de E•c•la 
Ec:onomi•• de ,.\.Jcance 
Ec:onomiaa de Tiempo 

Reducc:u~n de Couoa 
Aumento de Jnarc•o• 
Aumento de Calidad 
Aumento de Flcxibilida 

FM11ciP" ¡..,. p,o#INc:ciPn 

Co11'll'wr.Jd11 liw J"•lor -----------' 

13 Sun Chcn 1991, "Thc Role of"Mcdium Tcnn Plans in D~·c1opmcnt" en Lihcra1i7..ation in thc PmccsJ of 
Economic pcyclopmcnt La\\TCnCC: Krausc & Kim Kihwan (Editors) Univcrsity of' California Prcss. p. 144 
1

• Citado por Van Somcrcn T.C.R.. 1992, en su anJculo "Emulation and Organizational Changc" en 
Entrcuncnhip Tcchnological innoyation and Economis: Gro"]h Studig: in thc Schumpetcrian Tradition 
editado por Frcdcric M. Schcrcr y Mark Pcrlman Thc Univcnity or Michigan Prcss. 
15 RuizDurá.nClcmcntc. 199!1,opcll. p. 15 
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Para evitar la tentación neoclásica de que el mercado es el que promueve por si solo 

esta organización de cambio, Clemente Ruiz Durán plantea la hipótesis de que este 

proceso es derivado del desarrollo de las sociedades, de la conformación del Estado 

y de los acuerdos sociales que dan lugar al surgimiento de instituciones en el más 

amplio sentido de la palabra; explicando la fonna como la creación de las 

instituciones desvía el destino de la acumulación hacia cierto tipo de sectores 

(hipótesis de la distribución de las ganancias). esto enmarcado en el diseño de la 

polftica industrial que se asuma. lo que da por resultado un cierto tipo de 

especialización productiva16 

El Empresar;o como Orllan;;r1cjdn del Ca,,.bio 

HipótC•i• de 
Dhtribución de 
1•• Oananci•• 

Orc•nizaci6n lnlcrcm prcsarial 

Econorn I•• do A ¡;lom crati6n 

Enruc1ur• 
Productiva 

Polltic• 
Jndu1&1ri•I 

1.2. La hioótesis de la distribución de las ganancias 

E•pccialización 
Producli,,.• 

El establecerse como una organización del cambio en el mundo empresarial no es 

cuestión simplemente del mercado. sino por el contrario ºes resultado de un esquema 

de transformación inducido por el desarrollo institucional. en este sentido se puede 

asumir que la creación de instituciones no es neutral al proceso de generación de 

ganancias, sino por el contrario es de suponerse que el surgimiento institucional da 

una cierta distribución de las ganancias y con elJo se genera un circuito de 

acwnulación. con mayor o menor énfasis en ciertas ramas de la actividad económica. 

16 Ruiz Dunln Clemente. 1996 ... La Hipótesis de Di5tribuci6n de Ganancias y el Crecimiento Acelerado en el 
Pacifico Asiático"\ en Comercio Exterior. Vol. 46,. No. 12. diciembre de 1996. 
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En este sentido las instituciones son las que marcan que tipo de organización de 

cambio se dará en tal o cual sociedad, y por lo mismo se puede argumentar que 

aquellas sociedades en donde las instituciones promueven la visión de largo plazo se 

incentiva la inversión en los sectores manufactureros, en tanto en los países en 

donde existe una visión de corto plazo se tiende a promover el desarrollo de sectores 

más especulativos, desarrollo de actividades financieras y bienes raíces,. 17 • 

Aun cuando es dificil asociar a algún país en forma exacta con alguno de estos dos 

extremos, se puede argumentar que los paises del Pacifico Asiático han promovido a 

través de sus instituciones de planificación (?\1inisterios de Industria y Comercio 

Exterior), una ·visión de largo, en tanto los países Jatinoamericanos, han promovido 

una visión de corto p1azo. Esto ha dado corno consecuencia diferentes C:nfasis en la 

acumulación promoviendo una especialización productiva que permite que las 

economías asiáticas puedan competir mas dinán1icamente en el mercado mundial, en 

tanto en América Latina se ha enfatizado una especialización con menores ventajas 

competitivas, en algunos casos compitiendo sobre la base de productos básicos. De 

esta forma Clemente Ruiz Durán supone que la distribución de las ganancias está 

directamente ligado al tipo de instituciones que existen en un país. Bajo este 

supuesto se puede esperar que el crecimiento está determinado por el marco 

institucional que define la distribución de las ganancias y la organización de los 

empresarios. Si 1as instituciones promueven empresarios que están interrelacionados 

bajo una red, el producto será mayor, que en un pais en donde las instituciones 

promueven el aislamiento y la maximización de las ganancias de manera 

independiente. Aunque se reconocen los efectos acumulativos del capital sobre el 

crecimiento, bajo esta hipótesis lo que realmente importa es el tipo de acwnulación 

que realmente se tiene, la cual estará directamente vinculada a las preferencias 

institucionales de una sociedad. Esto cambiará el tipo de producto que se obtiene de 

17 lbldcm, p. 97.$ 
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la acumulación de capital, y se reflejará en la relación producto/capital de cada 

economía en particular. Esta diferencia en la relación dará por resultado un proceso 

acumulativo en el largo plazo que beneficiará a Jos paises que han creado 

instituciones que permiten que los sectores generadores de ganancias sean aquelJos 

orientados a tomar ventaja del capital humano (a través de políticas de educación, 

salud y seguridad social). Todo esto irá guiando la especialización productiva de una 

sociedad, es decir conformando el tejido institucional de la operación cotidiana de 

una economía. 

Un ordenamiento institucional que incentive las capacidades empresariales es dificil 

de obtener, no existen fórmulas básicas que definan dicho esquema. Como Chang y 

Kozul Wright18 seÍ\alan que una red de instituciones económicas en apoyo al 

desarrotlo empresarial incluirá muchas reglas, regulaciones y vinculaciones que 

serán de naturaleza formal (como derechos de propiedad, la compra de información 

técnica, contratos gubernamentales, y acuerdos financieros entre bancos y empresas) 

o bien de entendimientos más tácitos y de naturaleza abierta, establecidos a ttavés de 

la experiencia e incorporados en una diversidad de vinculaciones y legajos que 

constituirán la herencia industrial y tecnológica, perfiles de capacidades y 

distribución geográfica de los activos productivos. Este ordenamiento institucional 

debe considerar que aunque el empresario productivo introduce nuevos 

conocimientos o combina el antib-.uo en formas radicalmente novedosas de manera 

que mejora el desempeño económico, deben considerarse taITibién los tipos de 

empresariados improductivos, en donde los individuos o las empresas se involucran 

en actividades rentables, usando información asimétrica, estableciendo barreras 

legales a Ja enttada o reforzando la posición monopólica a través de restricciones 

políticas. financieras o organizacionales para la entrada de competidores potenciales. 

1• Chang Onn Fong. 1990. º'Small and Mcdium Industries in Malaysia: Economic Efficicncy and 
Ent.rcprcncurship ... en Thc peyclopjng Economis1 ,·oJ. 28. no. 2. Tokio, junio; y Wright Kozul. 199~. 
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Esto a la vez sugiere que la gobemabilidad no puede separarse de las capacidades 

empresariales. A la luz de este comportamiento rentista, las empresas deben estar 

sujetas a monitoreos externos por agencias del gobierno, bancos u otras presiones 

selectivas. 

La clase de incentivos institucionales que apoyan la innovación continua a través de 

una red de vinculaciones institucionales tanto públicas,. como privadas que alienten 

el tomar riesgo, el aprender. el imitar, el experimentar y que puedan manejar los 

componentes destructivos del empresariado,. se puede describir como el sistema 

nacional de capacidades empresariales -tanto de buscadores de rentas como del 

conflicto socio económico que acompaña 1a destrucción creativa-. 

1.3. La nolítica industrial como guía para el desarrollo de las canacidades 

empresariales 

El proceso de desarrollo empresarial sin lugar a dudas ha sido la creación de una 

directriz impuesta por las instituciones encargadas de desarrollar al sector 

industrial 19
• En Asia estas instituciones han sido el centro de acuerdos con el sector 

privado, han estado encargados de buscar los consensos sobre el largo plazo. Para 

ello han inducido un proceso de ptaneación estratégica, que varia desde el método de 

"isiones de Japón, en el cual se hace análisis prospectivo para los siguientes 

veinticinco años, y a través del cual se hacen escenarios de que ramas industriales 

dominarán al mundo,. para a partir de ello buscar inducir la especialización 

productiva en las ramas que se consideran serán las más dinámicas::º. 

-walking on Two Lcgs: Strcngthcning Democracy and PTOducth·e Entrc:prcneurship in the Transition 
Economics-. mimeo. Ginebra.julio. 
19 ltho Motoshigc:. et al, 1991. Economic Analysjs oflndustrial Policy, Academic Prcss. London. pp. 4-25, 
sc:tlalan que la politiea industrial afecta el bienestar económico de un pais mediante la asignación de recursos 
entre industrias (o sectores). o en la organización industrial de industrias especificas (O sectores), ya que el 
sector industrial genera mayor valor agregado y mayores posibilidades de crecimiento en una cconomla. 
::o Vcasc: National lnstituÍe of Scicncc and Tcchnology/Scicncc and Tcchnology Agcncy (Japan). Thc 
lnstitute for Futurc Tcchnology, 1993. Euture Tcchnology in Janan TO"-Jlrd thc ycar 2020 Thc Fift.h 
Tcchnology Forcc."lst Sun·cy. 
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De igual f"onna los países del este asiático han impulsado un desarrollo industrial 

ñmdamentado en la elaboración de planes quinquenales .. en los cuáles se acuerdan 

esquemas de especialización productiva. Todo esto ha llevado a la definición de 

criterios del crecimiento industrial, de manera muy definida, haciendo ver que el 

apoyo a la generación de las ganancias se encuentran ubicadas en los sectores 

industriales y no en los sectores comerciales o de servicios. Esto ha pennitido que 

Corea eleve la participación del sector manufacturero de 21 a 29 por ciento del PIB 

entre 1970 y 1993, Taiwan de 29.1a31.6, Tailandia de 25 a 29, Indonesia de 10 a 

22 y Singapur de 20 a 28." 

Otro elemento cla,•e en el desarrollo de las fuerzas empresariales ha sido las 

acciones tomadas desde el estado, mediante la política de compras del estado, lo cual 

ha permitido desarrollar de manera sistemática una capa empresarial, directamente 

vinculada al desarro11o del gasto público. En el caso de Tahvan este tipo de política 

fue pensada como un esquema de desarrollo empresarial en las prin1eras etapas de la 

industrialización, dando como resultado un esquema de subcontratación flexible 

impulsada desde el estado. Todo esto da un entorno de desarrollo empresarial por la 

ví8 de instituciones. En el siguiente cuadro se presenta un esquema de las principales 

medidas de la política industrial asiática desde la posguerra hasta el presente .. 

mostrando en este caso los puntos que han sido claves para llegar a consensos entre 

el Estado y el sector privado. 

21 Banco Mundial, Wordl Dcyclopmcnt Repon 1996, pp. 210~21 l. 
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Cuadro l.J 
Medidas nara lmnulsar la I11dustrlalizaciún 

• Reformas agraria exitosa 
• Sistcrna cducath•o con visión 

cmprcsarinl 
/ • PoUtica monetaria y fiscal congruente 
N • Selección de rwnas industriales 
/ mediante esquemas de PTDtee<:ión 
e tcrnporales y con metas espcctficns 
/ • Rwnas de tccnologia tradicional (low 
A tcch) 
L • lndustriaJi7.aci6n con base en pandes 
E grupos industriales 
s • Esqucmn.s financieros para el arranque. 

.., 
A 

entre otros nacionalización de la bnnca, 
con el fin de impulsar el crecimiento 
indui;trial 

D • EsquL"'fTiaS de: ,.·isiones 
U • Investigación y d~snrrollo para la 
R producción 
A. • DcStll'Tollo d.: sistemas d.: infonnación 
e • Politica monetaria fiscal con¡;n.h!ntc 
I 
o 
X 

MADURACION 

• Sesgo exportador 
• Financiwnicnto para la expansión 
• SubcontratnciOn privada 
• Capacitación 
• Selección de: ramas para la 

industrialización pesada (bienes de: 
capital y pctroquimica) 

• Politica monetaria fiscal congruente 

• Ecolo¡;ia para el d.:~ollo 
sustentable 

• lnh:macionalizaci6n 
• Redes de producción 
• Potltica monetaria fiscal congruente 

Comparativrunente América Latina optó por un esquema abierto de política 

industrial, bajo la perspectiva de inducir la inversión de manera general. Esto estuvo 

influido por el fuerte peso que tuvieron los Bancos Centrales y los Ministerios de 

Hacienda o de Finanzas en la toma de decisiones de la política económica. El peso 

de este tipo de instituciones en los acuerdos sociales. provocó una expansión del 

sector industrial de acuerdo a señales del mercado. más que con una visión definida. 

El resultado fue una reducción del sector manufacturero en estos paises para el 

mismo lapso. Entre 1970 y 1993, se redujo la participación manufacturera en el PIB 

de 22 a 20 por ciento en el caso de México, Argentina de 32 a 20. en Brasil de 29 a 

20, y en Colombia de 21 a 18. Este proceso de desindustrialización redujo su 

capacidad de penetración en los mercados internacionales. e internmnente una menor 

generación de valor agregado. Provocando una expansión empresarial del comercio 
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y de los servicios, especialmente en el sector infonnal. o en industrias de menor 

valor agregado. 

1.4. Instituciones, capacidades empresariales y especialización productiva 

La polltica industrial sectorial de Asia permitió que el sector empresarial tuviera la 

visión de realizar la transición de una industrialización tradicional con baja 

tecnologí~ hacia un sistema de indusnialización de alta tecnología. Si se analiza la 

estructura industrial entre 1980-907 se observa que la especialización productiva se 

dio en el Pacifico latinoamericano hacia sectores de tecnología intennedia7 como ta 

industria del papel y ta refinación del petróleo, en tanto en los paises del Pacífico 

Asiático se concentraron en sectores que involucraban nuevas tecnologias7 como es 

el caso de la maquinaria eléctrica, maquinaria no eléctrica, equipo profesional y 

científico. En este caso la política industrial guió a los empresarios asiilticos a tomar 

ventaja de una especialización productiva dinámica, en vez de dejarlos que se 

concentraran en tecnologías tradicionales. Todo esto muestra las ·ventajas de la 

política industrial vertical sobre la horizontal, puesto que permite la especialización 

en sectores más dinámicos, con lo cual se crea un empresariado más acorde con el 

proceso de globalización. 

Una política industrial vertical contribuye también a crear un cmpresariado más 

directamente vinculado con la productividad, como se puede observar en ta siguiente 

gráfica que registra un crecimiento fuerte en Asia, en tanto en América Latina del 

Pacifico el crecimiento de la misma es pequeña, con un caso negativo incluso 

(Ecuador). 

12 



Orllflc• 1.2 
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La poUrica industrial con la base institucional también ha permitido generar una 

dinámica empresarial proclive a intensificar la reinversión de utilidades, lo que 

lleva a un aumento del ahorro interno bnito, q~e en estos países se coloca por 

encima que en el periodo 1970-93, se elevó en forma sumamente considerable en 

los países asiáticos y en América Latina siguió un patrón dispar, pero con niveles 

inferiores en todos los casos a Asia. La reinversión de utilidades en Asia elevó el 

coeficiente de ahorro en este periodo de 21.4 a 3 1. 7 por ciento y en América 

Latina de 18 a 19.5 por ciento del PIB. Esto muestra claramente que la dinámica 

para el cambio inducida por un esquema institucional proclive al empresariado, 

permite no sólo mayor productividad sino también un autnento del ahorro interno, 

fortaleciendo las bases de la acumulación interna. 

1.5. Las relaciones intcremprcsariales. como organización para el cambio 

Un punto esencial en el proceso de crecimiento es la forma como se organicen los 

empresarios, no cualquier 'forma de organización empresarial es proclive al 

crecimiento acelerado, en el sentido de que entre mayor vinculación se presente 

entre el tejido empresarial, mayor será el impacto que tendrá la acción empresarial 

para el crecimiento22
• Es decir, la organización interempresarial tiene un impacto 

:: Ruiz Durán Clemente, .. La Hipótesis ....... op cit., p. 976 
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sobre el crecimiento, Jo que se refleja finalJ'!lente en sendas de crecirn.iento 

diferencia] como en e] caso de Asia y América Latina. 

él PIB =a* b(K, L*C) 

o PIB. Variación del producto 
a. Relación interemprcsarial 
b. DesarroJJo Tecnológico 
K. Acervo de capital 
L. Trabajo 
C. Capacitación del trabajo 

En este caso tendrirunos que la parte que no se ha analizado en la teoria del 

crecimiento es la forma que se realiza Ja relación interempresarial, y su impacto en 

el crecimiento. Si se analiza detenidamente este proceso se obseiva que en los paises 

en desarrollo se ha dado un esquema de aislamiento empresarial, y que aqueJlos 

países en donde se logra inducir eslabonamientos empresariales mayores a través de 

prácticas como la subcontratación, se induce un mayor crecimiento que en aquellos 

países en donde estas prácticas empresariales está.n ausentes. Los casos de 

capitalismos tardíos más exitosos en este sentido se encuentran en el Este Asiático. 

Japón y Corca optaron por desarrollar un esquen1a de pequeñas empresas a partir de 

grandes conglomerados, los zaibatzu en el caso japonés y Jos chaeboles en el caso 

coreano, ambos Jo rea1izaron en la segunda mitad del siglo y hoy su estructura está 

determinada en buena medida por este tipo de negocios. Las políticas concretas para 

incentivar la creación de pequeños negocios fue la subcontratación, que permitió 

establecer relaciones de largo plazo entre Ja gran y pequeña empresa, hoy existen 

aproximadamente 700 mil establecimientos manufactureros en Japón. de Jos cuáles 

99 por ciento son pequeñas y medianas empresas y de estas alrededor de 388 000 

son empresas que subcontratan. Es decir, Ja gran empresa japonesa fue capaz de 

crear una red de producción apoyada en Ja pequeña empresa, destacando dentro de 
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estas el desarrollo de las empresas pequeilas en el sector textil .. del vestido .. de 

maquinaria en general. de maquinaria eléctrica y en la industria del transporte. 

Cuadrol.2 
Desar,.ol/o emnresa,.ial con hase a la subcont,.atación el caso de Japón 

Rama 

Alimentos 
To.""til 
Vestido 
Madera 
Mueble 
Papel 
Editorial 
Industrio qufmic:a 
Petróleo 
Plástico 

NUmero de % de empresas de Número de o/o de empresas 
empresas en la la ruma que Rama empresas en la de la rumo que 

rnmo subcontrutan ramo subcontratan 
74982 8.2 Hule 7964 65.6 
82457 79.7 Piel 12307 64.7 
46372 79.5 Ccrllrnica 28392 3S.S 
33143 21.7 Acero 7340 52.6 
40953 38.5 Metales no ferrosos 5109 62.3 
14467 41.3 Producto!'! mctalicos 810R2 71.0 
43772 42.0 Maquinaria en ¡?cn1.-ral 66294 7-i.8 
4732 22.S Mu.quinario eléctrica 35318 80.1 
743 18.4 Equipo de transporte 18812 79.9 

16699 68.7 Enuinn de nrccisi6n 1o.t91 70.4 
Nacional Association for subcontrac:ting '-"Tltcrpriscs promotion. lntcmational Business Partncrs lnfonnation Centcr. 
S rnct .... c o*" 11:uhcontrnct;..,,. ~•oduc1io.., ; .. Janan. Morch 1993. Janan. 

Una situación similar aconteció en Corea9 aunque a una escala diferente. puesto que 

en este caso los grupos corporativos eran únicatnente diez y absorbían dos terceras 

partes de las ventas totales de la economía, pero forzados por la política industrial se 

vieron obligados a establecer un sistema de subcontratación con los pequeños 

negocios. lo que fue apoyado por una legislación gubernamental que obligaba que 

las empresas públicas adquirieran parte de sus insumos de las empresas pequeñas. 

Esta política se definió en los afias sesenta, sin que tuviera efectos en los setenta y 

no es sino hasta los ochenta cuando se nota una expansión importante del sector de 

Pymes. que crecieron a una tasa promedio de 14.7 por ciento anua) 9 alcanzando un 

40 por ciento del valor agregado manufacturero y 60 por ciento del empleo del 

sector. Los sectores donde se aumento considerablemente su presencia fue en el 

sector textil y en la industria del calzado., así como en Ja industria de autopartes y 

componentes. Para promover la presencia de este tipo de negocios. el gobierno 

coreano emitió una nueva legislación en 1986 y ha decidido apoyar todo el proceso 

mediante una serie de fondos de financiamiento. Adicionalmente existe un esfuerzo 

de coordinación imponante entre el Ministerio de Industria y Comercio 
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Internacional, Ja Cederación Coreana de Pequeiias Empresas. y una organización no 

gubernamental. El éxito del programa de promoción se ha dejado notar a principios 

de los años noventa, en que el Ministerio de Industria y Comercio Internacional ha 

establecido un padrón de 337 grandes empresas como subcontratistas y un núcleo de 

2. 188 empresas como subcontratadas. en 41 subsectores industriales. 

El tercer caso exitoso en vinculaciones interempresariales ha sido Tahvan. en donde 

Jos pequeiios negocios representan el 98 por ciento de todas las empresas. 62 por 

ciento de las empresas manuractureras. 70 por ciento de la población empleada. SS 

por ciento del PIB y 48 por ciento del valor agregado. 

En este caso conviene sefi..alar que en los años cuarenta el sector privado contribuía 

únicamente con la tercera parte de toda la producción, el resto se encontraba 

concentrado en cuatro empresas (Cemento de Taiwan, Papel de Taiwan, la 

Compañía minera y la Compañía agrícola y Corestal). En 1949 cuando se realizó la 

reforma agraria estas empresas se Jc·s ofrecieron en pago a los terratenientes 

convirtiéndose en empresas privadas. Sin embargo, el gobierno decidió mantener 

una serie de empresas públicas claves para el desarrollo de Taiwan, entre ellas la 

industria del acero, petroquimica, y construcción de barcos, que han sido claves para 

dotar de un perfil competitivo al desarrollo empresarial. Estas empresas públicas 

optaron por contratar a pequeños empresarios corno parte de su política de 

abastecimiento, Jo que resultó en el desarrollo de un núcleo importante para el 

desarrollo empresarial. En el desarrollo de la pequeña empresa en este país, jugo un 

papel importante 1a escasez de divisas~ que obligó a instrumentar dos políticas 

conjuntamente, la tradicional sustitución de importaciones (1953-1961), seguida por 

un período de promoción inicial de exportaciones (1962-1973). 
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A diferencia de lo que acontecía en otro tipo de economías, los taiwaneses optaron 

por no seguir el modelo tradicional de sustitución de importaciones. sino que 

establecieron un mecanismo de subasta para la adquisición de materias primas 

extranjeras. dirigidas a las empresas más competitivas; adicionalmente se sujetó a las 

empresas a un calendario de protección temporal. Esto introdujo un mecanismo de 

competencia que no se encuentra en ottas experiencias de protección. lo que al no 

estar monopolizado por un grupo de empresas. alentó la competencia entte pequeñas 

empresas y con ello su desarrollo. De esta forma, al lanzarse la segunda etapa de 

desarrollo había un núcleo de empresas capaces de competir en el mercado 

internacional. A todo lo anterior se sumo el desarrollo de redes de empresas 

pequeñas. mediante un esquema de comerciatizadores que fueron capaces de ordenar 

a los productores pequeños capaces de competir en el mercado internacional. El 

modelo taiwanés resulto de esta manera en un esquema de alta competitividad 

orientado por el estado~ en donde conviene destacar la dirección estatal que impidió 

que se formarán monopolios y que adicionalmente se impuso lo que pudiéramos 

llamar competencia regulada.. lo que garantizaba un cierto nivel de rentabilidad en 

cada ratna de la economía. Todo esto muestra~ la clara percepción del gobierno 

taiwanés para instrumentar medidas que garantizaran la rentabilidad en ciertas ramas 

en donde se buscaba alentar la acumulación. Es decir.. se logró desarrollar una 

estrecha vinculación ganancias-inversión con el fin de alentar el alto crecimiento de 

ta economía. En 1992,. el número de establecimientos de las empresas pequeñas y 

medianas alcanzó 872 mil~ representando un 97 por ciento del total. En términos de 

valor agregado generan el 49.8 por ciento del total, y proporcionan el 56 por ciento 

de las exportaciones totales. 

Entre todos los principios fundamentales en que se basa el elevado rendimiento de 

las economías asiáticas que han triunfado. uno de tos mas importantes es la inversión 

en diversas formas de educación y en la creación de capacidad para fomentar su 
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tendencia a desarrollar y perfeccionar las industrias locales. algunas de tas cuales 

llevan a cabo actividades de alta tecnología y elevado valor añadido. Así mismo. a 

medida que se desarrollan las redes entre empresas y mercados, las personas 

autoempl~adas que proporcionan servicios o productos a grandes empresas. así como 

los empleados de las diversas compañías. pueden adquirir nuevos conocimientos 

gracias a los programas de capacitación dentro de la empresa o aprovechando los 

beneficios del ef"ecto ºdemostraciónu o de uaprendizaje en el trabajo"' derivado de la 

colaboración con otras empresas que utilizan conocimientos y tecnologías mas 

avanzados. 

Para evitar que el empresariado de los países en desarrollo caigan en una ºtrampa de 

equilibrio de baja tecnología" se rCquieren diversos niveles de conocimientos 

prácticos y capacidad, así cotno competir en una economía mundial cada vez mas 

basada en los conocimientos. El elevado porcentaje de estudiantes universitarios 

matriculados en ciencia y tecnología en las economías asiáticas de elevado 

rendimiento, por ejemplo el 60% en Singapur, el 46% en Hong Kong y el 48% en la 

República de Corea , constituye un ejemplo suplementario de Ja importancia dada al 

desarrollo de la capacidad tecnológica. No obstante, como se ha indicado antes, el 

desarrollo de conocimientos prácticos básicos a nivel de fábrica es tan importante 

como el desarrollo de la capacidad de dominar la tecnología adquirida y Ja• 

innovación tecnológica. 

De la discusión que aquí se ha tenido queda claro que sin lugar a dudas, que Ja 

organización de cmnbio propulsada por los empresarios permite no sólo un mayor 

crecimiento., sino que dependiendo de Ja forma de organización que estos 

seleccionen, puede generar un proceso de crecimiento autosostenido, o bien reducir 

la expansión. El primer caso es en aquellos paises que exitosa mente se logran 

establecer fuertes vínculos empresariales. Jo que genera una interconexión con el 
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proceso de crecimiento y esto da por resultado un mayor expansión auto sostenida 

de estos paises. En cambio, los países que descuidan la inversión en capital hwnano 

encuentran que el proceso de cambio se reduce, tienen menores vinculaciones 

sociales y todo esto lleva a un menor crecimiento en el largo plazo, lo que se traduce 

en mayor concentración del ingreso y por lo mismo en un esquema de crecim.iento 

menos estable, y con mayores presiones sobre los gobiernos, ante demandas de 

reinvindicación social no satisfechas. De esta fonna, queda claro que el esquema de 

crecimiento inducido por el desarrollo de capital humano, lleva a un empresariado 

que es capaz de interrrelacionarse y por Jo mismo, crea dinámicas de crecimiento 

que no han sido suficientemente analizadas. Este es un esfuerzo en esta dirección, 

intentando revalorar las capacidades empresariales en el contexto de la teoría del 

crecimiento, en el cuadre> siguiente se muestra un resumen de indicadores 

económicos que dan cuenta, de las ventajas que tiene el desarrolJo de un 

ernpresariado más capacitado y apoyado por un fuerte desarrollo institucional. 
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Capitulo 11. El Caso especifico de la i11dustria de la confección en Jlléxico 

1980-1996 

No es f'ácil realizar una estrategia de crecimiento nacional. sin considerar cuáles son 

los factores que afectan el desenvolvimiento de una economía. Como se analiz6 en 

el primer capitulo no existe un sólo factor que explique et crecimiento de los paises. 

en lugar de esto se ha planteado que son un conjunto de ellas las que explican los 

diferentes crecimientos. Sin embargo. el magnífico crecimiento de los paises del este 

asiático en los últimos años han demostrado. que las instituciones han desempeñado 

un papel importante al inlpulsar el crecimiento económico a tTavés de la política 

industrial. 

2.1. l\1éxico 1982-1996, era de lento crecimiento 

México después de presentar crecimientos cercanos al 9 por Ciento en 1980 y 1981. 

no ha logrado crecer de manera sostenida en los últimos años. Con10 se observa en 

la gráfica (2.1.). a partir de 1982 el crecimiento se ha presentado de manera 

inestable. consecuencia de las crisis recurrentes de 1982. 1986 y 1994; lo que 

explica un crecimiento pro1nedio de 1.2 o/o para los últimos 15 años. El bajo nivel de 

crecimiento desde 1982. señala que las políticas gubernanlentales, no han podido 

lograr sus objetivos de fomento del crecimiento. de manera continua. Esta falta de 

dinamismo en el crecimiento nacional ha tenido implicaciones en los niveles de 

bienestar de la población. principal fin que deben perseguir las economías 

nacionales. 
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Gr6ftcm 2.1. 
Crecknien10 de .. Econorna. M••lc•rui. 1aao.11H 

La preocupación del crecirniento se hace evidente al considerar los niveles de 

bienestar de Ja población,. que de rnanera directa han visto deteriorar su calidad de 

vida de manera persistente,. desde el comienzo de la crisis de principios de los 

ochenta. En la siguiente gráfica, se observa que el débil in1pulso del crecimiento no 

ha logrado mejorar los niveles de vida de los mexicanos: a partir de 1982 y hasta 

1996. el crecimiento promedio del PJB fue de 1.2 %, y el crecimiento promedio de 

Ja población fue de 2.3 o/o, el re'sultado comprendido en este periodo es que el 

crecimiento per capita disminuyó en 1.1 % pro1nedio anual. Las consecuencias de Ja 

disminución del crecimiento per capita han originado contracciones de los niveles de 

empleo. de Ja demanda agregada y en general del mercado. 
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Gráfica 2.2. 

PIB Per caplta •n Wxico. 1980-199• 
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Aunque el nivel del ingreso per capita no es un indicador que refleje claramente la 

asignación de recursos, puede servir como un indicador apro:xi111ado del nivel de 

ingreso de la población de un país~3 . En este sentido, se contempla como parátnetto 

los niveles de vida que se tenían en 1980 comparado con 1996, donde se reduce el 

nivel de ingreso en 10%; en el que entre 1982 y 1989 el PIB per capita se redujo en 

1.75 %, mientras que de 1990 a 1996 ha disminuido en 0.23 º/o. Lo que indica que 

después de 15 años de bajo crecitniento, es conveniente establecer un consenso 

sobre la necesidad d~ volver a crecer. 

En este consenso se debe considerar que el crecimiento es un proceso que se debe 

planear bajo una visión de largo plazo, ya que en el proceso es dificil crecer 

" El Pm pcr capita se obtiene dividiendo et PIB entre la población. to que indicarla cuanto le corresponde a 
una persona del ingreso total. dejando de lado cómo se distribuye rc.almcnte el ingreso. Ante la ausencia de 
un indicador del nivel de bienestar rcprescntath.-o en las cuentas nacionales de México. se utiliza este 
indicador a manera de ~-plicaci6n del dclerioro del nh,.el de ,.¡da en México. sin considerar la creciente 
desigualdad en la distribución del ingreso en México. 
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aceleradamente en el corto plazo. Asf, si se empieza considerando Ja situación actual 

del país. vemos que en 1996, el crecimiento registrado del PIB f"ue de 5.Io/o. 

tn..icntras que la población creció en 2.lo/~ dando como resultado un crecimiento per 

espita del 3.0%. Este crecimiento tan alto se explica debido a la recuperación 

obtenida después de la profunda recesión de 1995; sin embargo. como se observa en 

la gráfica (2.2.). el crecimiento de este año no ha permitido si quiera alcanzar los 

niveles per capita de 1994. 

Ahora, si partimos del supuesto que el crecimiento del PIB y el crecimiento de la 

población registrados en 1996 se n1antienen constantes. implicando que el 

crecimiento del PIB se realiza por encima del crecirniento de Ja población, se 

necesitarían aproximadamente 6 años para lograr aJcanzar Jos niveles de vida que 

teníamos en 1981. Este ejercicio muestra que tan grande es el desafio del 

crecimiento que. sin en1bargo es una labor que debemos perseguir en Ja búsqueda del 

bienestar de la población. 

Considerando que la estrategia de creci111iento es coordinada por el Estado, y cómo 

se observó en el capítulo anterior, las instituciones determinan el crecimiento de una 

economía, a través de la creación de un marco institucional que desarrolla las 

capacidades empresariales. del diseño de los sectores y empresas que impulsen el 

mejor desernpeño de la econornía. Considerando el valor agregado que genera el 

sector manufacturero en una cconon1ia y en Ja búsqueda de una mejor estrategia de 

crecin1iento, es conveniente realizar una análisis de este sector a nivel sectorial que 

permita tener un n1ejor conocin1iento de Jos problemas y potencialidades específicas 

del sector para de esta forma realizar una mejor propuesta de crecimiento a nivel de 

sectorial. Este análisis que de llevarse a cabo. sector por sector, permitiría dar una 

mejor respuesta de la instituciones a las necesidades del crecimiento industrial. En 
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este sentido como el crecimiento nacional es la suma de todos Jas ramas de la 

economía. se realizará un análisis del sector de Ja confecció~. que permita establecer 

una política de crecimiento para Ja industria de Ja confección. 

2.2. Jmnortancia de la manufnctura en el crecimiento mexicano 

La historia de Jos paises que han 1nejorado sus niveles de vida altos de manera 

creciente muestran que han accedido a ello mediante Ja consolidación de su sector 

industrial y la articulación equilibrada de éste con el comercio exterior. Cótno se 

observó en el capitulo anterior. las economías del este asiático, que han registrado 

mayores niveles de crecimiento, han mostrado que el sector industrial tiene un gran 

peso en su Producto Interno Bruto. denotando que este tipo de econo1nías generan 

productos con mayor valor agregado, que de Ja fonna que se realiza en Jos paises 

latinoamericanos en donde se producen básicamente bienes prin1arios. En este 

sentido, es interesante realizar el análisis para la economía mexicana, que peJ'!nita 

tener un marco de referencia que muestre nuestra posición en el rubro donde las 

economías 1nás dinámicas han puesto mayor énfasis. 

Crliflca 2.3. 
Tendencl•• del creclmienlo de f;iis manufactura• y el PIB 
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Como se aprecia en la gráfica (2.3.), el crecimiento del PIB y el crecimiento 

manufacturero están altamente correlacionados: en los años en los que crece el 

producto,. el sector manufacturero crece en una proporción mayor, mientras que 

cuando el producto decrece las manufacturas lo hacen aún más. Así. esta relación 

nos muestra cómo el crecimiento de la economía mexicana se ve impactada 

directainente por un mayor crecimiento manufacturero, n1ientras que menores 

crecimientos de Ja industria originan proporcionalmente caídas menores del PIB. 

debido a que Ja economía se compone de otros sectores - coino los setvicios - que 

evitan que Ja tasa de crecimiento del producto decrezca con la n1isma intensidad,. 

denotándose la importancia manufacturera en el crecimiento. 

Desde 1980 la participación de la industria n1anufacturera en el PIB ha pcnnanecido 

aproximadamente constante al representar entre el 21 y 24 % del total. n1ostrando 

una proporción n1cnor que la obtenida por los países asiáticos; lo que indica que la 

intervención de las instituciones de fotnento 1nanufacrurero no han logrado 1nejorar 

esta posición relativa, que pennitiera generar un mayor valor agregado que el resto 

de la econornia. A partir de la idea de que las instituciones no han logrado 

desarrollar un sector 1nanufacrurero eficiente que mejore el nivel de crecimiento de 

la economía; seria conveniente establecer un análisis sector por sector. que 

agregadamente representan el conjunto del sector industrial. Esta propuesta de 

análisis permitirá conocer de qué manera las instituciones han determinado Jos 

niveles de ganancia., inversión. empleo. de organización interernpresarial y de 

íormación de redes (encadenamientos productivos) a través de la política industrial. 

En la búsqueda de un sector que permitiera una mayor genernción de empleo en el 

corto plazo. y con capacidad potencial para mejorar su competitividad. para ganar 

mercado nacional y extranjero, que nos permitiera explotar nuestro f"actor 

competitivo; se consideró al scc1or lradicional. en específico a la industria de la 
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cont""ccci6n. que presenta las siguientes características: intensivo en mano de obra. 

bajos niveles de capitalización requeridos en la producción. Además. ta intensidad 

en el insumo trabajo también aun1entan el conocimiento por medio del proceso que 

George Stadler describe de ta siguiente fonna: ucuanto más grande sea el nivel de 

insumo trabajo. más amplio será el panorama para et aprendizaje y ta adquisición de 

nuevas habilidades: un nivel mayor de inswno trabajo también requiere el uso más 

intensivo de factores fijos en el corto plazo. incrementándose de esta fonna el 

incentivo para eliminar el desperdicio y los cuellos de botellau~4 • De esta forma. la 

aceleración de este sector puede permitir una aportación al crecimiento nacional. 

2.3. Importancia Económica de la industria de la confección 

En México la confección se ha caracterizado por su dinámica al generar altos niveles 

de empleo y por su aportación al PIB manufacturero. Así en 1996. el nivel de la gran 

división textiles. prendas de vestir e industria del cuero y del calzado aporta el 14.7 

por ciento del empleo y el 8.6 por ciento del PIB n1anufacrurero. Mientras que la 

subdivisión industria del vc:stido participa con un 3.5 por ciento del PIB y. un 5.7 por 

ciento del empleo generado en la manufactura. lo que in1plica que es una de las 

ramas con mayor hnportancia en la econon1ía. 

Gráfica 2.4. 
Aportación de la Industria de la confección al empleo 

manufacturero. 1996 

lnd. del vestido 
Textiles, preni!.as 5.7% 
de vestir y cue 

14.7% 

24Stadlcr Ocorgc. 19900 -Business Cyctc Modcls "ith Endogcnous Tcchnology". American Economic 
R.aicw. 80 (scptcmbc::r). p.p. 763· 768. 
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2.3.1 Estructura del sector 

El sector de la confección se estructura principalmente de empresas de taJDaño micro 

y pequeño. derivado de una lógica de producción que no requiere el establecimiento 

de una gran inversión en maquinaria y en insumos25
• De acuerdo a los últimos 

censos industriales el número de establecimientos predominantemente son de 

tamaño micro y pequeito, que en conjunto representaron el 97. l y 98.1 por ciento del 

total de los negocios en 1988 y 1993 respectivamente. donde se observa una 

marcada tendencia a la concentración de micronegocios. 

Cuadro 2.1. 

Tamnño de Jos establecimientos en la industria 
de la confección 

1988 1993 
l\1icro 84.7 91.2 

Peaueña 12.4 6.9 
?\1ediana 2.1 1.3 
Grande 0.9 0.6 
Total 100% 100 º/o 

FUENTE: Elaborado a pan1r de I!".EGI, Censos mdustnalcs, 1989 y 199.i 

2.4. Ln políticn industrial en el crecin1iento económico. ;Cómo intervino el 

Estado en el desempeño de la confección? 

El Estado interviene en la ruta de crecimiento del sector industrial directamente a 

través de Ja política industrial e indirectamente a través de Ja política 

macroeconómica .. Jo que afecta eJ desenvolvimiento a nivel sectorial .. por lo que se 

analizará el Ílnpacto de estas políticas en el sector de la conf"ección. analizando de 

:5 En entrevistas rcali:z.ndas a empresarios de la confección en Jos estados de Baja California. Jalisco. 
Morclos. D.F .• Aguascalicntes y Puebla. se comentó que con una inversión de 7. 000 pesos es posible 
conseguir maquinaria de segundo uso y de materia prima para comenzar a producir. 
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esta fonna cómo la organización industrial está determinada por la intervención de 

las instituciones. 

La planeación del desarrollo industrial en México está a cargo de la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). institución encargada de promover el 

desarrollo de la industria y del comercio mexicano a nivel nacional e internacional. 

La actuación de SECOFI. se realiza a través de planes y programas de fomento hacia 

las empresas. Por lo que a través de ellas se analizará la influencia pública en el 

desenvolvhniento de la industria de la confección de 1980 a 1996. 

2.4.J. La Poliilca Industrial a11tcs de 1982 

La política industrial antes de la crisis de 1982 buscaba la competitividad de las 

empresas a través de un modelo de sustitución de in1portaciones. donde las en1presas. 

nacionales pudieran aprovechar las ventajas que el gobien10 otorgaba en materia de 

protección arancelaria .. bajo un esquema de economía ºcerradaº que buscaba aislar 

al productor nacional de la co1npetencia externa para que de esta f'onna abasteciera 

al mercado interno. Se pretendía que Ja industria f'uera competitiva al interior para 

después hacerlo en el exterior; esta política buscaba que las en1presas aprendieran y 

se desenvolvieran sin competencia que generara un csquen1a de incentivo a la 

ganancia. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982'6 • se buscaba 

f'omentar la producción de bienes de consumo básico. de desarroJlar industrias de 

alta productividad capaces de competir en el mercado n1undial y de aprovechar los 

recursos naturales del país, agregándoles valor; por lo que se establecieron 

prioridades a nivel sectorial para alcanzar tales objetivos. El criterio de selección de 

los sectores que el Plan establece como prioritarios se consideraron de acuerdo a los 
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siguientes criterios: i) el destino de sus productos. ii) el origen de sus materia primas 

y otros insumos y iii) sus ef'ectos macroecon6micos, en los que se consideran su 

generación de empleo, a la integración vertical de la industria de transfonnación, a 

las exportaciones, al valor agregado, a la inversión y al desarrollo tecnológico. En 

este sentido se seleccionaron un gran nún1ero de ramas también consideradas como 

prioritarias. que abarcaban cerca de 70 de etlas. El Plan se agrupa en tomo a dos 

categorías de actividades prioritarias. En la primera prevalecen las industrias 

productoras de alimentos y las que suministran maquinaria y equipo a estas ramas y 

a otras consideradas como estratégicas. La segunda categoría incluye el resto de 

actividades que generan bienes de consumo básico e industrias productoras de 

insumos de uso generalizado. 

La industria de la confección se encontraba dentro de la· categoría 2, donde a nivel 

sectorial se estableció como meta alcanzar una tasa anual de la demanda total de 

entre 11.0 y 13 .o. entre 1979 y 1982. Esta política industrial horizontal. cubría la 

gran mayoría de los sectores manufactureros. con los siguientes instrumentos. 

Protección industrial. Los principales instrumentos que conformaron la política de 

protección a la industria fueron los aranceles y las restricciones a la importación por 

medio de permisos previos y cuotas máximas de importación. Así la política 

arancelaria y los controles a la importación formaban parte central del conjunto de 

estímulos del Plan n la industria. Sánchez Ugarte et al. consideran que éstos fueron 

los instrumentos que n1ás se utilizaron y los de mayor influencia hasta los años 

ochenta. Así. el porcentaje de fracciones arancelarias controladas con permiso 

previo de importación abarcó el 100o/o de las importaciones en 1978 y 198227
• 

26 SPP. 19850 º'Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982". en Anto1pgla de la Planpci6n en México 
1917-19RS Programas de Dcs:ingUo SCCJorial 097R-19ROl Tomo 7 0 • pp. 29-240. SPP y FCE. México. 
=1 Sáncbcz. Uga11c Femando. Fcmándcz. Pércz. Manuel y Pércz. Motta Eduardo. 1994 0 La polhigt. Jndu51rial 
nnte la Apct1ura . SECOFl-NAFIN-FCE •. p. 22. " 
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En este sentido la conf"ccción gozaba en 1979 de una protección arancelaria efectiva 

de 156.08, superior a la media de la in~ustria manufacturera que era de 66.32, lo que 

colocaba a esta rama como una de las más protegidas por el sistema de protección, 

véase cuadro 2.2. 

Los altos niveles arancelarios establecidos en los insumos y bienes en los cuales 

existía fabricación nacional, ocasionaron un importante sesgo antiexportador, debido 

al aliciente para la producción nacional. Los permisos previos de in1portación y los 

altos aranceles a insumos extranjeros afectaron la competitividad del sector 

exportador al impedir el acceso de materias primas a precios y calidad inten1acional. 

El modelo propició que al mon1ento de cerrar la economía, Ja industria nacional 

creciera al abastecer de manera exclusiva el mercado interno. A partir de entonces,. 

la incapacidad de la industria para buscar nuevos mercados en el exterior propició 

que la inversión empezara a contraerse al igual que el crecimiento industrial. 

Mientras que el n1ercado mexicano relativamente pequeño se encontraba aislado de 

la competencia del exterior. Así, los industriales carecían de incentivos y presiones 

para ofrecer productos de alta calidad al menor precio, y operar con niveles 

internacionales de productividad y de escala. Por otra parte, unas cuantas empresas 

abastecían al mercado interno. lo que significaba una alta concentración industrial28
• 

Intervención de las en1presas del Estado. La política proteccionista se complementó 

con una activa participación empresarial del Estado en varios renglones de la 

actividad económica del país. El Estado decidió invertir en empresas paraestatales 

dedicadas a suministrar inswnos para la industria nacional con la idea de fortalecer 

la cadena productiva. como un instrumento de industrialización. En este sentido las 

empresas industriales del Estado pretendían generar efectos multiplicadores, al 

:s S4nchcz Ugar1c, op cll .• p. 25 
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operar en iu'eas estratégicas de la estnictura económica. Destacan entre éstos los 

energéticos, la pctroquimic~ básica., y la inversión en la producción de textiles de 

fibra blanda y de otros textiles. que producen insumos de uso difundido para la 

industria de la confección. Se buscaba que las empresas públicas proporcionaran 

insumos a la industria a precios bajos, para abatir costos de producción., to que 

provocaba que los empresarios tuvieran un mayor margen de ganancia al reducir sus 

costos y al vender por precio en un mercado con ausencia de competencia externa. 

El financiamiento dirigido. La fuente financiera de apoyo a la industria estaba dado 

por el ingreso público derivado del petróleo; el gobierno planeaba que al disponer de 

mayores recursos externos provenientes de hidrocarburos. la economia podia generar 

mayores recursos internos. a través del fortalecimiento de sus instituciones 

financieras29
• En los sectores seleccionados por el gobierno. el crédito 

principalmente se otorgó a través de Nacional Financiera. A pesar de que varias 

ran1as se consideraron prioritarias el gobicn10 apoyo discrecionalmente a unas 

industrias n1ás que a otras, este es el caso de la industria de la confección que fue 

uno de los sectores menos apoyados, a diferencia de la industria automotriz. que fue 

el sector más beneficiado por el financiamiento~. Así. a finales de los setentas la 

división de textiles. vestido y cuero fue la división menos favorecida por la banca de 

desarrollo al contar con financimnientos incnores al 0.36 o/o de su PIB, mientras que 

las industrias metálicas básicas tenían créditos contratados por encima del 10 °/o de 

su P1B30• 

Incentivos fiscales. La estrategia del desarrollo industrial contemplaba otorgar 

créditos fiscales contra impuestos federales. El crédito fiscal se hacia constar con un 

:st SPP ... Plan 'Nacional de Desarrollo Industrial 1919~1982". op cu, p. 46 
30 Nacional Financiera, 1981. La Economla Mexicana en Cifras 1981. Nali.nsa. México. 
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Certificado de Promoción Fisca131 (Ceprofis) expedido por Ja SHCP. Para otorgar 

los créditos fiscales se solicitaba un monto de Ja inversión que se realice en activos 

fijos. el volwnen de empleo generado con motivo de dicha inversión u originado por 

el establecimiento de tumos adicionales de trabajo. el valor de la maquinaria y 

equipo adquirido debía ser de fabricación nacional. A pesar de estos incentivos para 

la inversión, no existía una planeación adecuada a nivel sectorial y por tamaño de 

empres~ lo que provocaba que las en1presas tuvieran dificultad para obtener apoyo. 

La industria de Ja confección, constituida en su gran mayoría por micro y pequeñas 

empresas, no estaba en capacidad para cubrir los requisitos de acceso a Jos apoyos 

fiscales principaln1ente porque la maquinaria empleada -tnáquinas rectas, overlock. 

ojaleadoras. acabadoras- es de origen extranjero. adentás de la capacidad de gestión 

y del costo de la ntaquinaria que por el ta1naño de empresas lirnita su capacidad de 

acceso a nuevos bienes de capital. 

Sin embargo, en la promoción del desarrollo industrial, el Plan pretendía utilizar los 

excedentes financieros generados por la exportación de hidrocarburos para el 

fortalecimiento del sector industrial; y en segundo ténnino, se intentó corregir 

deficiencias acumuladas a lo largo de varias décadas, durante las cuales el 

proteccionismo había dado lugar a un sector manufacturero de baja competitividad. 

A pesar de esto el plan era profunda1nente proteccionista: se hablaba de 

competitividad pero no se definían términos y condiciones para alcanzarla; se 

hablaba de exportaciones pero se abogaba en la práctica por un tipo de carnbio 

sobrevaluado que hiciese baratas las importaciones. 

Se11ales que nrostraban la dificultad del creci111iento industrial. A finales de los 

setenta y principios de los ochenta la industria presentaba serios problemas que 

31 En el marco del Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982. se crearon los Ceprofis. que tcnlan 
como objetivo simplificar y unificar el sis1c:ma an1c:rior mediante la expedición de créditos fiscales que 
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dificultaban su crecimiento, la estrategia de industrialización empezó a mostrar sus 

limitaciones: 

La sobrcvaluación del peso desde mediados de la década de los sesenta y los 

altos niveles de protección a la industria, propiciaron un sector industrial con 

baja competitividad que desestimu1aba Jas exportaciones. 

El sostenintlento de elevadas tasas de crecimiento de la manufactura requerían un 

componente importada cada vez más mayor. 

La política de aranceles y permisos al igual que la política cambiarla, en Jos 

periodos que predominó ta sobrevatuación del peso. tenían fines 

antiinflacionarios. más que de equilibrio externo. to que provocaba señales de 

precios distorsionadas para los agentes económicos. 

Los objetivos de la política macroeconórnica en materia de inflación. balanza de 

p;:igos y demanda agregada condicionaron con frecuencia la política industrial y 

el desarrollo del mismo sector. 

El rápido creciiniento de la demanda agregada respecto al de la oferta 

acompañado con la sobrevaluación del tipo de cmnbio presionaron al alza en los 

precios. aceleraron las in1portaciones y desincentivaron las exportaciones. 

• El sector empresarial nacional no había logrado consolidar una capacidad de 

organización que te permitiera panicipar con mayor eficiencia en et mercado 

nacional e internacional. 

2.4.2. La crisis de 1982 como detonador de ca111bio industrial: La política 

industrial bajo un nuc''º orden cconóniico 

Al iniciar la década de los ochenta.,, México forzado por las circunstancias externas y 

por la acum.ulación de fallas internas. tuvo que replantear su modelo de desarrollo 

industrial. La aplicación del modelo basado en la sustitución de importaciones 

haclan constar el derecho de su titular (de nacionalidad mc.xicana) a aercdilar su impor1c contra cualquier 
impuesto federal a su cargo. 
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durante los tres decenios anteriores puso de manifiesto Ja imposibilidad de continuar 

el crecimiento industrial por esta vía, debido al desequilibrio generado en la ba~anza 

comercial que limitaba la competitividad de la industria nacional. 

El esquema de crecimiento mexicano con endeudamiento externo y déficit fiscal 

crecientes con la combinación de desequilibrios en las finanzas públicas y en la 

cuenta corriente, no se podían sostener por mucho tiempo. La caída internacional de 

Jos precios del petróleo y el incremento de las tasas de interés internacionales 

propiciaron la suspensión del ahorro externo, lo que asociado a inadecuadas 

políticas de industrialización, marcaron, con un colapso cambiarlo, el inicio de la 

crisis en 1982. Esto hizo evidente que las políticas proteccionistas y la excesiva 

intervención del Estado, habían agotado su capacidad para protnover un crecimiento 

económico sostenido. 

A partir de la crisis de 1982 se hace necesaria la reestructuración de la economía y 

por lo mismo en el sector industrial. Es a partir de 1983 y tomando como base el 

Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988, que se instrumentaron un conjunto de 

medidas y programas orientados a alcanzar uel desarrollo de un sector industrial 

eficiente y competitivo'"; estos objetivos tenían el propósito de corregir la 

insuficiencia de ahorro interno e incrementar la generación de divisas. Así, se 

planteaba que el desequilibrio comercial manufacturero, antes financiado por deuda 

externa y por la exportación de petróleo. ahora se financiaría principalmente con 

recursos provenientes de la propia industria nacionat32
• 

Como consecuencia de los desequilibrios de 1982 el aparato productivo se vio 

afectado por la disminución de la demanda,. por un·crecimiento en los precios, altos 

costos financieros y escasez de divisas. Para resolver estos problemas el gobierno 

32 Poder Ejecutivo Federal. 1983. PJ;in Nacjonal de Qnanpllo 198:1-1288 México. 
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planteó promover las actividades manufactureras de exponación. estableciendo de 

esta forma un nuevo esquema de industrialización para el país. 

Para impulsar Ja nueva estrategia .. para modernizar la planta productiva y aumentar 

su competitividad a nivel internacional'\ se comenzó a racionalizar Ja protección. a 

agilizar Jos trá.Jnites de exportación, además de que Jos aranceles tendieran a sustituir 

crecientemente a los permisos previos, pero se menciona que en el cono plazo, 

mientras no existan recursos para cubrir· con el déficit comercial se mantendrá el 

control de las importaciones. 

Polltica sec/orial. Para establecer las ramas de rnayor prioridad, dentro de la 

estrategia de industrialización y de especialización del comercio exterior. se clasificó 

a la industria nacional en tres grupos: 1) el Sector Industrial Endógeno (conf'onnado 

por la ramas que han experimentado el mayor grado relativo de integración y cuyo 

dinamismo es cornparativarnente n1ás estable. A este sector pertenecen las 

actividades productoras de bienes de consumo no duradero); 2) el Sector Industrial 

Exportador (confonnado por ran1as del sector endógeno que panicipan en el 

mercado internacional y con ventajas en costos). El tercer grupo es el Sector 

Industrial Sustitutivo de Importaciones (que está constituido por un conjunto de 

ramas que por su insuficiente integración han contribuido en menor grado al 

desarrollo de la industria). La nueva estrategia industrial se apoyaba en el 

crecimiento industrial de Jos dos primeros sectores industriales que se consideraban 

como "''sectores que pueden generar más divisas; además de ser sectores altamente 

generadores de empleo y cuyos bienes son consumidos por amplios sectores de la 

población"33
• 

" .. Programa Nacioru11 de Fomento Industrial y Comercio Ex1erior. 1984-1988.". en SPP. 198.5, A!!!2!2g!a¡ 
de la Plans;ación en Mé..,.icg 1917- t 98~ Tomo 12: Desarrollo Industrial EncrgcHico y Minero (1982-1985). 
SPP y FCE. Mb:ico. 
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En esta clasificación la industria de la confección se encontraba en Jas dos sectores a 

ser apoyados po~ la estrategia industrial. debido a su importante capacidad de 

generación de empleo y a su capacidad para poder generar dhisas para el país. En 

este sentido. a corto plazo se buscaba que las ventajas del tipo de cambio 

permitieran consolidar al sector exportador. 

En el Programa Nacional de Fomento Industrial y del Comercio Exterior 1984-1988, 

de acuerdo a la Secofi y al Instituto Mexicano del Comercio Exterior. se seleccionó 

a la confección. porque su dinamismo de exportación era nlayor que la media 

general, además de que de acuerdo a un índice de ventaja comparativa el sector con 

otros países. mostraba que ta confección tenia cierta ventaja con1parativa en costos 

de mano de obra. 

Polfticas de protección v finnento al comercio exterior. La promoción del sector· 

exportador comprendía cuatro medidas: racionalización de la protección, fomento a 

las exportaciones, franjas fronterizas y zonas libres y negociaciones comerciales 

internacionales. A pesar de que se consideraba apoyar a un sector n1anufacturero 

más competitivo se contemplaba continuar con un esque1na selectivo de 

importaciones - a través de aranceles definidos sobre la base de la protección 

efectiva -. para los productos que se fabricaran en el país; para de esta fonna evitar 

una mayor demanda de importaciones~ además de que se pretendía lograr una mayor 

articulación de la planta productiva. 

Los niveles arancelarios se definieron sobre Ja base de Ja protección efectiva por 

rmna,, para el caso de la confección seguía siendo una de las más altas de Ja 

manufac~ junto con las ramas de carnes y teche, y la de Ja industria automotriz. 
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En el Comento al sector exportador se suprirnia el requisito d~ permiso previo 

import~ción para 1naterias primas que no se produjeran en el pais. Mientras que se 

establecia un tipo de cambio ... rear• (subvatuado) para desestimutar las in1portaciones 

y fomentar las exportaciones de productos nacionales. En adición a los apoyos a la 

exportación el Programa contemplaba reducir los trámites para la exportación y en la 

promoción fiscal se autoriza la devolución de impuestos de importación utilizados 

en los productos de exportación, además de que los productos exportados 

continuaran exentos del IV A. El apoyo al sector exportador denotaba el objetivo de 

generación de divisas para el país. 

En 1985 se impulsó el proceso de sustitución de permisos previos de importación 

por aranceles y se logró que hacia finales de año, sólo el 35º/o del valor de las 

importaciones estuvieran sujetas a controles cuantitativos (véase CEPAL, 1992). 

Para 1986, a raíz del ingreso de r--.1éxico al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Con1ercio (GA TT), se puso en marcha un programa de desgravación 

arancelaria, que abria drástican1ente la puerta a la apertura comercial. Mientras que 

para 1987, cuando el programa antiinflacionario no produjo los resultados deseados, 

se abandonó la estrategia grndualista de la apertura y se decidió emplear la 

competencia de las importaciones con10 mecanismo de control inflacionario. Ello 

itnplicó una fuerte aceleración del programa de desgravación que hizo que en 

diciembre de 1987 la media arancelaria se redujera al 10 por ciento (contra el 26% 

del año anterior), el arancel ponderado bajó del 13.1 al 5.6 por ciento; llevándose el 

desmantelamiento unilateral del sistema de protección comercial en 4 años34
• Asi, 

por ejemplo, para ta confección, la producción nacional protegida mediante licencias 

de importación que en junio de 1985 era de 99.1 por ciento pasó en 1986 a 81.4 por 

ciento para representar en 1987 el 52.9 por ciento de protección protegida por 

~ Cla,ijo Fernando y Valdivicso Susana, 1994, 00La polhica Industrial en Ml!.xico, 1988·1994-. en Cla,ijo 
Femando y Casac José Y. (Comps.). La Industria Mcxi9na en el Mercado Mundial Elemcn10 oam una 
PolWca Jndpstrial Lcctururas SO. El Trimestre Económico, FCE. México. pp. 51 y 5'2 
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licencias previas de importación, mismas que en 1988 fueron eliminadas - véase 

cuadro 2.3-. 

2.4.3. El Progranta Nac;onal de J.-fodcrnl;:ac;ón Industr;a/ y del Comercio 

Exterior. 1990-1994 como consolidador de la apertura comercial 

Para reforzar las estructuras de mercado que elevaran la competitividad de las 

empresas en un entorno de libre n1ercado y de un dinámico sector exportador, la 

política industrial circunscrita en el Programa Nacional de ~1odernizaci6n Industrial 

y del Comercio Exterior 1990-199435 (Pronamicc), proponía la consolidación de la 

apertura comercial y la desregulación económica. Se planteaba que la competencia 

internacional obliga a los productores nacionales a ser más eficientes y competitivos, 

reconociendo que las en1prcsas que no logran adaptarse a la co111pete11cia externa 

saldrían del mercado. El Pronamice tenía como objetivo peñeccionar y afirmar el 

régimen de ºlibre comercioº, en el que ya se encontraba la econon1fa mexicana 

desde 1988. Puesto que el proceso de liberalización comercial se inició debido a la 

crisis de 1982 y completándose dos afies después del ingreso de ?\1éxico al GATT1 

cuando por razones de carácter rnacroeconórnico. se adoptó un calendario de 

desgravación acelerada que hizo que. en un lapso de cinco años, el réghnen 

comercial mexicano pasara a ser uno de los más cerrados a uno de los más abiertos 

del rnundo36
• 

En este programa la política industrial dedicaba una pane sustancial a proponer la 

eliminación de regulaciones excesivas que tenían corno objetivo compensar las 

distorsiones generadas por la protección comercial en la industria manufacturera. 

Además. como parte de las medidas encmninadas a reducir el déficit fiscal se 

u SECOFI. 1990 ... Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior. 1990· 199-l". 
en El Mergtdo de Vnlorcs. suplemento al no. 4. (febrero. 1 .5). 
341Cta,ijo y Valdhicso. op cit .• p. 3.5. 
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eliminaron los subsidios especiales a los precios de Jos energéticos y de Jos 

productos petroqufmicos básicos. 

En la consolidación de la apertura comercial,. se continúo con la eliminación de 

restricciones cuantitativas en sectores protegidos a través de una revisión de las 

licencias de expor1ación y Jos permisos de importación, asó como de la búsqueda de 

concretar tratados comerciales con otros países. 

La política de apoyo a la industria nacional se orientó de manera horizontal,. más que 

específica para cada rama de manufacturera. Los principales instrumentos de 

promoción se mencionan a continuación: 

Pro111oción de la inversión. En el nuevo modelo de desarrollo industrial, Ja inversión 

privada, nacional y extranjera, debía convertirse junto con las exportaciones, en el 

motor de crecitniento industrial,. por lo que, el Pronamice establecía un programa 

especial de estímulos que pretendla 1nejorar,. en coordinación con Ja SHCP,. los 

incentivos fiscales de carácter general, esquemas de deducción in1nediata de Ja 

depreciación y disn1inución de las tasas impositivas marginales. Sin1plificar los 

reglamentos, nonnas y trámites para generar un marco regulatorio más sencillo; 

además, el gobierno se cornpron1etia a mejorar la infraestructura - carretera,. 

aeroportuaria,. portuaria y eléctrica - 1nediante coninversiones con el sector privado. 

Incentivos fiscales v crediticios. En 1988, cuando se refonnuló el programa de 

estabilización debido a la prioridad del combate a Ja inflación, Ja política de 

estímulos fiscales quedó supeditada al objetivo inflacionario y los Ceprofis fueron 

suprimidos con excepción de los otorgados a la pequeña y mediana empresa y a Ja 

industria y cornercio del libro,. donde el apoyo se redujo. En el Promice se 

establecieron programas de apoyos fiscales,. que utilizaban la devolución, reducción 
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o :franquicia de tos derechos de importación como instrumentos de apoyo,. dichos 

programas eran: el programa de empresas altamente export~doras (Altex). programa 

de importación temporal para producir artículos de exportación (Pitex). programa de 

empresas comercializadoras de productos mexicanos en el exterior (Ecex). el 

programa de devolución de impuestos de importación para exportadores (Draw 

Back) y el programa para impulsar la industria de la franja fronteriza norte y zonas 

libres del país. La preferencia por estos instrumento es sin duda el resultado de las 

regulaciones internacionales en materia de subsidios. ya que el GA TT prohibe el uso 

de subsidios directos a la exportación como herramienta para contratTestar el sesgo 

antiexportador de Ja protección. pero permite el uso de reembolsos o franquicias a 

Jos derechos de importación37
• 

A pesar de estos apoyos al sector industrial, Jos programas limitaban el acceso a 

micro y pequeñas empresas. por ejemplo el programa Pitex favorece a las empresas 

exportadoras directas e indirectas cuyas exportaciones sean superiores a 500 mil 

dólares anuales; mientras que el programa Ecex se dirige a las empresas 

comercia1izadoras con un capital nlinimo de 100 mil dólares y cuyas exportaciones 

de productos no petroleros son superiores a 3 millones de dólares al año. En tanto 

que el prograrria Altex se dirige a empresas que exportan más de dos millones de 

dólares o el equivalente al 40 por ciento de sus ventas totales. 

Al considerar esta problemática. se observa que la micro y pequeña empresa a pesar 

de ser frecuentemente nombrada en la política industrial en las décadas anteriores a 

1990. ésta no consideraba un programa acorde a su situación y capacidad de gestión 

en los mercados. en un contexto de eficiencia y competitividad; lo que hacía 

necesario establecer una serie de apoyos para este tipo de empresas. Es en este 

37 véase J.R. Bchnnany S. ~'Y. 1992. -1ncon,•cnicntcs de Jos ... ", p.Sl 
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contexto que el Profice determinó destinar mayores recursos para Jas empresas 

exportadoras y a las micro y pequeñas empresas .. 

Promoción de las n1icro peq11e11as y mediana.V en1nresas. Se reconocía que estas 

empresas presentaban reducida escala y bajos grados de integración y gestión. lo que 

las ubicaba en desventaja en los mercados de crédito. tecnológico y de exportación. 

por Jo que se estableció un programa especial de apoyo basado en las relaciones 

interernpresariales. proponiéndose las siguientes medidas: 

l. Establecimiento de bolsas de subcontrntación. de agrupaciones para Ja 

comercialización y centros de adquisición de materias primas 

2. Fomento a la formación de uniones de crédito. 

3. Promover la vinculación con grandes etnpresas a través de la subcontratación. 

4. Reforzar la infraestructura en parques y corredores industriales que faciliten la 

vinculación con la nlaquiladora. 

Estas medidas íueron recogidas y planteadas en el programa para la modernización y 

desarrollo de la industria 1'1icro, Pequeña y Mediana 1991-199438
• 

2.4.4. Progra111a para la 111odcrni::actó11 y desarrollo de la industria niicro, 

pcque1iay n1cdiana En1prcsa 1991-1994 

En este programa el gobierno reconoce los problemas de las 111icro y pequeñas 

empresas al resun1ir su dificil situación en los siguientes puntos: 1) marginación de 

las empresas más pequeñas respecto a los apoyos institucionales. 2) incapacidad de 

las empresas más pequeñas para acceder al crédito por la falta de garantías y avales 

porque sus operaciones son poco atractivas para la banca de primer piso. 3) Ja 

38 SECOFl. 1991 0 .. Programa para Ja f\.1'odcrnizaci6n y Desarrollo de la Industria Micro. Pcqucda y Mediana 
1991-1994". en El Mcrqedo de Valores. no. 6, (marzo 15). 
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propensión del empresario al trabajo individual y su poco interés por las actividades 

en común. 4) limitada capacidad de gestión derivada de su reducida escala. así como 

de los bajos niveles de organización. 5) escasa cultura tecnológica y resistencia a la 

incorporación de tecnologin. 6) obsolescencia frecuente de la maquinaria y el 

equipo. 7) tendencia a la improvisación. 8) restringida participación en los 

mercados. principalmente en los de exportación. 9) carencia de personal calificado y 

mínima participación en los programas institucionales de capacitación y 

adiestramiento. 10) deficiente abasto de insumos. debido a sus reducidas escalas de 

compra. y 11) en general. carecen de estándares de calidad adecuados. 

Este programa proponía mejorar la situación de las micro. pequeñas y medianas 

empresas. mediante cambios cualitativos en las fonnas de con1prar. producir y 

comercializar, para fortalecer su participación en el mercado interno y mejorar su 

participación en las exportaciones. Además. se menciona que es importante este tipo 

de empresas para generar mayores niveles de empleo con base en los menores 

requerimientos de inversión por unidad de empleo. 

La estrategia se orienta a mejorar los niveles de producción mediante la organización 

interempresarial. Asimismo. se fomenta elevar la calidad e impulsar prograt11as de 

capacitación gerencial y de mano de obra para impulsar la participación de este tipo 

de empresas en los mercados externos. mediante la organización de empresas de 

comercio exterior, subcontratación. proveeduria a exportadores y a 1a industria 

rnaquiladora. Como adición a las relaciones interempresariates se promueve el 

establecimiento de parques. zonas y puertos industriales. 

El prograJTia plantea varias opciones de organización interempresarial para mejorar 

la posición de este tipo de empresas en et mercado nacional y extranjero. estas son 

las opciones: 
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l. Sociedad de responsabilidad limitada de interés público. Es una empresa 

mercantil diseñada para agrnpar a microempresarios de bajos recursos, que apoya 

a sus asociados en actividades de interés común, como la adquisición de materia 

primas, tecnología, activos fijos y servicios, así como en la comercialización 

conjunta de sus productos y las operaciones de subcontratación. 

2. Empresas integradoras. El esquema es semejante al de los consorcios italianos 

por medio de las cuales las micro y pequeñas se han modernizado. Consiste en 

alentar la especialización de las unidades productivas en alguna de tas diferentes 

etapas del ciclo de f"abricaci6n de un bien detenninado (diseño. ensamblaje. 

compra de insumos.. comercialización investigación y desarrollo y servicios 

especializados) para obtener un producto diferenciado por la calidad, precio y 

tiempo de entrega. 

3. Uniones de crédito. Constituyen agentes de cambio para las empresas, pues su 

función no sólo se limita a otorgar créditos a los socios, sino que les brinda 

apoyo para la realización de operaciones comerciales conjuntas, compra y 

comercialización, servicios técnicos y capacitación gerencial. Esta forma de 

organización está planteada para las empresas que cuentan con capacidad 

económica y han alcanzado un nivel aceptable de organización y gestión. 

4. Subcontratación. Para lograr la integración de las cadenas productivas. se 

promueve a la subcontratación para articular las empresas de mayor tamaño con 

empresas más pequeñas. Se considera además que mediante la subcontratación se 

pueden asimilar tecnologías y lograr una especialización en determinados 

procesos y productos. 

S. Centros de compra en común. Esta fonna de asociación de las empresas pretende 

disminuir el intennediarismo y lograr. economías de escala, a través de los 

mecanismos de compras de 1naterias primas en común. 
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2.4.5. Industria niaquiladora de exportación 

El gobierno federal. como complemento al programa industrial. definió un marco 

normativo para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportaci6n39
• 

que simplifica y desconcentra los procedimientos relativos al sector e incorporan 

nuevos apoyos que favorecen sus operaciones. Se reducen los tiempos en la 

resolución de los trámites y los procedimientos se resuelven a nivel local. Se 

estableció la ventanilla única que pennite al inversionista realizar sus trámites en una 

sola dependencia. Entre las nuevas disposiciones destaca la importación de insumos 

y equipo productivo así como de equipo no vinculado directamente al proceso 

productivo de las empresas como son: las telecomunicaciones y cómputo. cajas de 

trailers y contenedores. Asin1is1no, se introducen las operaciones de transferencia y 

subn1aquila entre en1presas maquila.doras y empresas sin progran1a de 1naquila. El 

esquema de ventas en el mercado nacional permite una mayor participación del 

sector en el tnisrno. Ofrece alternativas para pagar el impuesto de in1portación con 

base en el arancel del producto terminado o en el arancel correspondiente a las 

partes y con1ponentes extranjeros. ~1ientras que para 1994. se elin1ina el requisito de 

presentar una balanza equilibrada de divisas para las empresas, así con10 las 

restricciones de las ventas al tnercado nacional que las libera pau1ntinan1ente hasta el 

ª"º 2000
40

• 

En el siguiente cuadro se presentan resultados cuantitativos que los planes y 

programas industriales instnimentados desde 1979 han tenido sobre la industria de la 

confección; para en los siguientes apartados del capítulo describir y analizar el 

impacto de la política industrial sobre la estructura de la confección mexicana. 

39 SECOFI. 1989. -oecrcto para et fomento y opcroci6n de la Industria J\.faquiladora de Exponac;ión". en fil 
Digrio Oficial de la fcdsrnc;ión • 22 de diciembre . 
.-o SECOFI. 1993 ... Decreto que modifica al diverso para el fomento y operación de la industria rnnquiladora 
de exportación"\ en el Diario OOcial de Ja Federación, 24 de diciembre. 
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2.5. El desemneño de la industria de la confección en el periodo 1980-1996: lo!I 

resultado!I de In politica industrinl 

En el anterior apartado se describieron los rasgos principales de la política industrial 

que ha influido en el desempeño de la industria de la confección. observándose una 

política industrial para los últimos años de tipo horizontal que otorga incentivos de 

manera general y no de tipo sectorial que se dedique a atender las características y 

necesidades de la confección. En este sentido. el presente apartado analiza el 

comportamiento de la industria de la confección mexicana en el periodo 

comprendido entre 1980 y 1996. para ver el impacto de la política industrial - vista 

como el instrumento en el que intervienen las instituciones - en el desempeilo de la 

rama. 

2.5.1 Producciú11 y política co111erclal 

Uno de los instrnn1entos que identificó por varios a.los a la política industrial fue la 

protección arancelaria en la que se encontraba la industria manufacturera. Hasta 

principios de los ochenta. con Ja crisis de 1982. cambiaron los lineamientos del 

patrón industrial proteccionista hacia un nuevo orden industrial de apertura y 

desregulación económica. 

Así .. para finales de la década de los setenta. la confección se caracterizó por 

excesivas tasas de protección arancelaria. de permisos previos a la importación de 

prendas confeccionadas y en genera)~ de una protección que limitaba la co1npetencia 

con los productos extranjeros y aseguraba para los productores nacionales un 

Illercado interno cautivo. Este incentivo para la industria en general. propició la 

f'onnaci6n de empresas con bajos niveles de productividad que repercutían en 

prendas de baja calidad y/o en bajos volúmenes de producción. Bajo esta estructura 

proteccionista.. se generaron empresarios que buscaban ganancias a través de altos 

precios que por volumen. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro. la 
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protección arancelaria efectiva41 para Ja confección de prendas de vestir en 1979 era 

aproximadamente 2.5 veces más alta.que el promedio de Ja industria manufacturera. 

Jo que representaba que el valor agregado por Ja confección podía generar costos y 

ganancias superiores a los de competidores nacionales. 

Cuadro 2.2. 
Protección arancelaria efectiva en la industria de la confección 

1 1979 1 1990 1 1994 
Prendas de vestir 1 156.08 1 20.16 1 18.80 
Promedio de la industria manufacturera 1 66.32 1 14.53 1 9.45 
Fucnlc: lomado de Sánchcz Ugarte, et al L1 oolítica 1ndustnaJ ante Ja ílucrtyra FCE· Secofi, pág. 124 

Como resultados de estas medidas y del incremento de Ja demanda agregada. Ja 

producción de prendas conleccionadas crecía ni orden del 5.1 por ciento en 1981 -

véase anexo estadístico-. Sin embargo, a partir de Ja crisis de 1982 el 

comporta.JTiicnto del sector en1pezó a declinar, la producción entró en una etapa de 

estancamiento crónico. Las protecciones comenzaron a bajar: el tipo de cambio real 

se subvaluó incrementando el costo de Jos insumos importados, se comenzaron a 

eliminar Jos pennisos de importación; al tiempo que caía el mercado inten10, como 

consecuencia del incrernento de precios y en general. de la perdida de poder 

adquisitivo de Ja población. 

El momento se presentaba dificil para Jos empresarios que ahora tenían que 

replantear su estrategia de acceso al mercado bajo un ambiente rnás competitivo, 

determinado por una política industrial menos proteccionista y más volcada a Ja 

promoción de las exportaciones. Así, Jos apoyos al sector exportador, el tipo de 

'4I La protección arancelaria ercctiva mide la ronn:i en que Ja estructura arancelaria protege aJ valor agregado 
de una rama detcnninada. La pro1ccción arancelaria efectiva defiere de la prolccción arancelaria nominal. es 
decir. Ja tarira aplicable a un producto e>i..-prcsada en ronna pon:cntual. ya que en la producción de un bien se 
utilizan insumos provenienlcs de 01ras ramas que.. a su ,-cz,. están protegidas. La protceeión arancelaria 
cfcah"a es el concepto que incorpora el efecto nclo que tiene. sobre una rama. el hecho de que se grave el 
bien final y Jos insumos. 
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cambio subvaluado y la calda del mercado interno se presentaron como una opción 

para las empresas más co~petitivas. 

En 1984. cuando mejoró la situación del mercado de divisas, se dio inicio a la 

racionalización progresiva de la protección propuesta en el Programa de Política 

Industrial y del Comercio exterior, que consistía en la sustitución gradual de los 

permisos previos de importación por aranceles; por lo que en 1985 se impulsó este 

proceso. que logró reducir en medio ai"'io 17. 7 puntos porcentuales de la producción 

nacional protegida por licencias de importación - véase cuadro 2.3 -. 

En la estrategia de la nueva política industrial impulsada desde 1983. se planteaba 

establecer acuerdos con1erciales que permitieran un mayor flujo de bienes y de 

exportaciones nacionales, en este sentido México ingresa al GATT en 1986, 

poniendo en m:ircha un programa progresivo de desgravación arancelaria.. que abría 

drásticamente la puerta a la apenura con1erciat. l\1ientras que para 1987, cuando el 

programa antiinflacionario no produjo los resultados deseados, se abandonó la 

estrategia gradualista de la apertura y se decidió emplear la competencia de las 

importaciones como mecanismo de control inflacionario, que implicó una fuerte 

aceleración del programa de desgravación en 1987: Jas licencias de importación para 

la con:fección disminuyeron considerablemente para ser eliminadas en 1988. al 

tien1po que los aranceles disminuían; llevándose el desmantelmniento unilateral del 

sistema de protección comercial, véase siguiente cuadro. 

Cuadro 2 3 .. 
Producción nacional protegida mediante licencias de importación, 1985-1989 

norcentaies 

1 
1985 

1 
1985 1986 1987 

1 
1988 

1 
1989 

iun. dic. 
Pre~das de 1 99.l 

1 
81.4 81.4 52.9 

1 
o 

1 
o 

vestir 
Fuente: elaborado con botsc en Cla,ijo Fernando y Valdh.-icso Susana. 199~. ..La politiea industrial de 
México. 1988-1994. on cit .. o . .at 
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Durante el periodo de 1983 a 1987, los efectos de la liberalización sobre Ja 

producción y las importaciones fueron amortiguados por la subvaluación del tipo de 

cambio provocada por las devaluaciones de 1982, 1986 y 1987. La exposición del 

aparato productivo a la competencia externa empezó a sentirse a partir de 1989-

1990. cuando se decidió también reorientar la política cambiarla hacia el control de 

la inflación y el tipo de cambio real entró en un proceso de apreciación lento pero 

continuo a partir de 1991. 

En este contexto. la industria de la confección. después de ser uno de las ramas 

manufactureras más protegidas pasa a competir abiertamente con productos 

extranjeros: la protección arancelaria efectiva,. que en 1979 era de 156 pasa a una 

protección de 20 para 1990; lo que obligaba a las empresas a mejorar o can1biar sus 

estrategias para ser más competitivas en el n1ercado. 

2.S.2. Producción y apertura co111crcial 

Con la mayor apertura de la economía y la caída de Ja demanda interna. en 1986 y 

1987 la industria de la confección agudizó aún mas su tendencia negativa al decrecer 

la producción en 5.2 y 4.3 por ciento, respectivamente. ~1ientras que a partir de 

1988 se observa una leve ntejoría en el producto del sector con respecto a 1987 - afio 

más critico y con la menor participación de la confección en el PIB manuf"acturero. 

Véase anexo estadístico y gráfica 2.5. -. 

Mientras que en el periodo comprendido de 1988 a 1994. la producción creció en 

2.3 por ciento anual consecuencia del aumento de la demanda agregada y de las 

expectativas del Tratado de Libre Comercio (TLC). Sin embargo, la producción 

volvió a caer en 1995 como consecuencia de la crisis de diciembre de 1994. que 

derivó en una disminución de la demanda interna y del incremento de materias 

primas. El repunte de la industria se presentó a panir de 1996 cuando se mejoraron 
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la capacidad de compra de la población., además del incentivo del tipo de crunbio 

para las exportaciones. 

Gránca 2.6. 

Indice do la producción de la confección 1980a100 

La parte de la industria que sobrevivió ante la apertura. se n1odernizó y. con la 

entrada en vigor del TLC se encontró con un rnejor panorama en 1994. Sin embargo. 

con la crisis de 1995 se pulverizó el mercado interno; a pesar de ello. la devaluación 

y la caída del salario real atrajeron a los compradores estadounidenses. que vieron en 

México un excelente proveedor para ensarnblar prendas a menores costos. 

2.5.3. Procluc1i1·idud 

Con Ja creciente apertura. Ja industria de la confección se vio obligada a mejorar sus 

niveles de productividad y de inejorar su calidad para mantenerse en un mercado 

más competitivo. es en este sentido que la confección a nivel nacional aumentó su 

productividad de 1988 a 1993 en 3 mil dólares. Como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. también se incrementaron las unidades económicas. sobre todo los 

micro y pequeños negocios; mismos que por tainaño de empresa mejoraron su 
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productividad en 2,540 y 4,855 dólares respectivamente, señalando que estos nuevos 

establecimientos son más con1petitivos en el mercado. En general se aprc;cia un 

incremento de productividad por estratos de empresas. aunque la productividad de la 

gran empresa fue la que menos aumentó. 

Cuadro 2.4. 

Producti,·ldnd ds la Confecsión ds Pandas ds Ve~tir 
No. de Unidades Personal ocupado ¿Quién ¿Quiécn Productividad Diferencia d 

Económicas por establecimiento genera genera V A/PO• ProJucth·idad 
Ccn~'ldas º/o promedio empleo? º/o el VA7 °/o USO 1993-19RR 

1988 
Total 9.090 1.i.6 100.0 100.0 3.5-U.S 3,006 . .i 
o a 1 S personas s.i.1 2.6 15.l 12.2 2,876.6 2,s.io.o 
16 a 100 personas 12.-' 39.8 33.8 30.9 3,240.9 .i,85-l.9 
101 a 250 personas 2.1 157.0 22.2 20 . .i 3,262.l 3,170.9 
más de 251 personas 0.9 462.3 29.0 36.5 4,461.7 l,476A 

1993 
Total 22,560 9.3 100.0 100.0 6.550.9 
O a 15 personas 91.2 2.3 22.5 18.6 5,416.6 
16 a 100 personas 6.9 39.0 29.0 35.8 8,095.8 
101 a 2~0 personas 1.3 151.l 21.0 20.7 6.433.0 
mfls de 25 1 psBOnas 06 .123.3 27.5 2-' 9 5.9JR.1 
t-"ou: • Val.,.- •cre¡;.ado-T~I o.:urado 

Fucn:ie: Elaborado a ranir de IXEGl. CC0$0S Industriales 1989 y 1994 

En 1988, la productividad más alta se encontraba asociada a las empresas más 

grandes; sin en1bargo, para 1993 la productividad más alta la registraban las 

pequeñas e111presas con más de 2, 150 dólares que la gran empresa. Sin lugar a dudas 

la micro y pequeña han realizado un esfuerzo n1ayor que ha logrado n1cjorar su valor 

agregado y productividad; aunque la mediana y grande empresa con tan sólo et 2 por 

ciento del total de establecimientos en 1993, generan alrededor del 50 por ciento del 

empleo y del valor agregado total. De manera general, los incrementos de 

productividad han permitido a la industria de la confección competir con productos 

importados dentro del mercado nacional, analizándose el mercado externo en e\ 

siguiente apartado. 
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2.5.4. Comercio exterior 

Sin lugar a dudas un efecto de la política industrial fue la orientació~ exportadora de 

productos manufacturados en el pais. México, después de permanecer por un largo 

periodo de tiempo al margen del comercio internacional de prendas conf'eccionadas~ 

comienza en 1982 un reordenamiento industrial que buscaba incentivar a un sector 

productivo exportador capaz de generar divisas para el país. Es ineludible decir que 

las exportaciones de la confección han logrado un espectacular crecimiento en tan 

solo 15 años: en el periodo de 1982 a 1985 crecieron anualmente en promedio 15 

por ciento~ mientras que en el periodo de mayor apertura, comprendido entre 1986 y 

1995 las exportaciones crecieron en dólares, a un pron1edio de 101 por ciento anual; 

lo que indica un logro de la industria par-a adaptarse a la competencia internacional 

en un br-eve lapso de tien1po, claro está que no todo tipo de empresas lo hicieron. 

Como se observa en el cuadro 2.5., la participación de Jas exportaciones en el PIB 

de la confección apenas representaban el 1.2 por ciento para 1982. Coeficiente que 

graduahnente se incrementó y a partir de 1992 las exportaciones representaban ya 

más del 30 por ciento de la producción; mientras que para 1995 las exportaciones 

dan un gran salto y por prirnera vez en su historia representan como proporción 1nás 

del 100 por ciento de la producción, al significar el 128 por ciento del PIB. Además. 

de estos factores el tipo de ca111bio ha jugado un papel muy importante en la 

orientación expo11adora de las manuf:t.cturas: derivado de la crisis de 1982 el tipo de 

cambio subvaluado se utilizó también. como instrumento aliciente para la 

exportación de productos mexicanos. así como la devaluación de 1986-87 que sirvió 

también para estimular un mayor auge de las exportaciones. 
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Cuadro 2.S. 

relaciones del comercio exterior de la Industria da la confección 
E•pons. Impon s. CoeUcient•• d• 

• ,.,_ Confección .. 
""°" ~ d• pe.o• de 1880) (M.19sd• d6 .. , •• ) ,._,L ••pol'ts, ••pon•·• 
1900 "6314 44175 36.650 129,639 -92,989 6.3 
1981 48612 46424 35.250 147,773 -112,523 5.8 
1982 47449 43967 18,393 143,587 -125,194 8.3 
1983 42676 42944 27,097 18.477 B.620 1.3 
1984 42"61 42734 44,610 34.628 9.982 2.2 
1985 43191 42898 43,149 5',135 -10.986 3.3 
1988 39838 40648 71,004 48.890 22.114 4.2 
1987 38247 38003 86.785 43,696 53,088 1.7 
1988 38713 39119 55,735 41.111 14,624 2.8 
1989 45123 40391 75,174 269,190 -194,016 14.0 
1900 50809 44644 71.458 357.124 -285.666 14.7 
1991 52399 45763 92,739 441,636 -348,897 15.5 

1992" 49887 46564 822,533 1,017,591 -195,058 27.1 
1993 47321 44269 998,474 1,167.635 -189.161 29.7 
1994 48269 45326 1,499.969 1.696,595 -196,626 36.6 
1995 2663S 41700 2,069,213 1,4BB.716 580.497 48.1 

- ~ca. eo.to:;....-C•O. ompona~ -•• r.iac:.oroenitr••mP<>fUW;> yder\81.;&•I Clal .,..;tgt_ 
Coefoc-11• oe •·"""1--. PIB. p.sloOPIOQort - i.s ••portaou;.-- ..... PIB oe ........ 
ParuopaooOf\dOI ~roo••'ll"f>OI" .,.1a 1noucna (••po<ta<:ac:ine. • 1mpon~} I PIB 
a A~.,., oe 15192- •nc:tu..,..1a maquila 

FUENTE Elab:>rade a pW11f Oll INEGI, S C N l.l y An....,no Esta.::l1"iilte0 del Comercoo E.o:ten.,., Vanoa •-

•m L 
1.9 28.3 
1.5 23.9 
1.2 12.8 
2.0 146.6 
2.9 128.B 
2.7 79.7 
6.4 145.2 
3.4 198.6 
4.0 135.6 
4.5 27.9 
3.S 20.0 
3.9 21.0 
30.1 eo.8 
35.4 84.1 
51.3 88.4 

128.S 139.0 

•••• ,iol' 
enet~Jll 

8.7 
7.7 
10.2 
3.3 
5.1 
6.1 
10.8 
5.1 
6.9 
20.8 
20.7 
22.2 
67.3 
77.6 

109.0 
221.4 

En lo que se refiere a la iinportaciones se observa que a principios de los años 

ochenta éstas en la oferta del sector eran mayores que las exportaciones9 así en 1981 

las importaciones eran 3.5 veces superiores que las exportaciones. Esto muestra que 

antes de 1982 la mayoría de las empresas mexicanas no competían con las 

exportaciones por la existencia de un mercado cautiV09 por su bajo nivel de 

competitividad y/o al escaso esti111ulo a las exportaciones. Corno consecuencia del 

tipo de cambio subvaluado y la depresión de la demanda interna9 en 1983 y 1984 las 

importaciones disminuyeron considerablemente. Para 1985 conforn1e el tipo de 

cambio se iba apreciando las importaciones se incrementaron. para descender 

nuevamente con la devaluación de 1986 y es a partir de 1989 que con un tipo de 

cambio sobrevaluado las importaciones vuelven a recuperar bastante fuerza. 

Lo anterior muestra que las importaciones ahora ya no dependen de restricciones 

comerciales. sino que dependen del tipo de cambio9 esta evidencia se confirma con 

la devaluación de finales de 1994. que originó el encarecimiento de prendas 
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extranjeras. además de la caída de la demanda interna. En este sentido. la balanza 

come~cial ha sido positiva en los tiempos en los que el tipo de cambio ha estado 

subvaluado. mientras que cuando se encuentra sobrevalulado el déficit aumenta. 

Esto indica que la producción nacional todavía no alcanza a ser competitiva en su 

totalidad para de esta f"onna proveer al mercado nacional. además de que esta 

restricción macroeconómica induce a los empresarios a la incertidumbre en la 

planeación de futuras inversiones. 

El consumo aparente además. reafirma que las empresas sólo se orientan al mercado 

externo cuando existe un estimulo de tipo de cambio o recientemente del TLC, esto 

nos muestra que existe una relación inversa entre el crecimiento del consumo 

nacional aparente y las exportaciones4~\ que sefiala la existencia de empresas que 

cuando tienen un incentivo de tipo de cambio y de contracción de la demanda 

interna, destinan una mayor producción al mercado externo. 

Sin embargo,. es de destacar la adaptación de empresas mexicanas que fueron 

expuestas a un an1biente de competencia internacional, ante el des111antelamiento del 

sistema de protección y en general. como se analizó anteriorn1ente, de la apertura 

econ61nica que se increinentó en 1986 con la entrada de México al GA TT y que se 

agudizó con la presurosa desgravación arancelaria de 1987. consecuencia de la 

estrategia para distninuir la inflación a través de una mayor oferta importada. 

2 .. S .. 5. ¿Qué tipo tic enrpresas rcali:,an el comercio exterior? 

Resulta interesante analizar con más detalle el origen de las exportaciones ·e 

importaciones. es decir, que tipo de empresas realizan las transacciones comerciales 

con el exterior, si estas son empresas maquiladoras o no. En esta desagregación • 

.. ::r: Vbsc también Barrón Antonicla y Hcrnándcz Manuel. 1996, -0cscmpcno reciente de Ja industria de la 
conf"ccci6n". en Comcrcjo EXlcrior no. 11. '"Ol. 46 0 (noviembre). Máico. 
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como se observa en el siguiente cuadro. tas exportaciones en gran parte provienen de 

empresas maquitadoras: entre 1992 y 1994 representaban alrededor de 88 por ciento. 

núentras que para 1995. incorporaron el 78 por ciento de las exportaciones totales de 

la confección. Mientras que en las importaciones totales del sector. las empresas 

maquiladoras solo importaron el 40 por ciento en 1993 y el 69 por ciento del total en 

1995; esto representó que las ernpresas maquiladoras presentaran superávit 

comercial. mientras que las no rnaquiladoras tuvieron déficit comercial incluso en 

1995. cuando se incrementaron sus exponaciones. 

A~o 

1992 
1993 
1994 
1995 

Cundro 2.6 
Comercio exterior de maquiladoras de la industria de la confección 

miles de dólares 
% en el total %en el total SaJdo Comercial 

Exportaciones de exeorts. Importaciones de imports. Magu1ladoras Sin maguiladoras 
721,932 87.8 417,948 41.1 303,984 -499,042 
885,863 88.7 482,997 40.7 402,866 -592,027 

1,320,423 88.0 903,341 53.2 417,082 -613,708 
1,620,842 78.3 1,030.276 69.2 590,566 -10,069 

Fuente: Elaborado• partir del INEGI, Anuano EstadiatJco del Comercio Exterior. Vanos •t\os. 

En los datos se aprecia que las exportaciones de empresas no maquiladoras 

aumentaron en 1 O puntos porcentuales su participación en las exportaciones, cuando 

se devaluó la moneda y cayó la den1anda interna a partir de finales de 1994. A pesar 

de esto, este tipo de e1npresas siguió presentando déficits comerciales. Esto 

corrobora la hipótesis de la existencia de una industria volcada hacia el exterior a 

través de empresas maquitadoras y de un bloque de empresas conformado por 

empresas no rnaquiJadoras que se dedican a la exportación y otras que exportan 

cuando tienen incentivos de tipo de cambio y de caída del mercado nacional. 
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Esquema de empresas de la industria de la confección que exportan 

l\.lercado Externo 

Empresas con 
vocación 

exportador• no 
maquiladora 

Empr~sas que exportan cuando 
existen incentivos de tipo de 

c•mbio y de la disminución de 
la demanda interna 

El comportamiento exportador de un bloque de empresas que han logrado adaptarse 

a la competencia internacional. nos hace reflexionar a cerca de cuál ha sido el 

incentivo que se les ha dado para lograr en un lapso reducido de. tiempo una mayor 

competitividad, por lo que surgen varias preguntas ¿por qué las empresas 

maquiladoras representan una abrumadora participación en las exportaciones? ¿por 

qué importan menos de lo que exportan? ¿qué ha pasado con las empresas no 

maquiladoras? 

La importancia de las rnaquiladoras en las exportaciones. es también logro de la 

política de pro1noció11 de este tipo de e1npresas. Como se analizó anteriormente, el 

gobierno lederal a finales de 1989 definió un marco normativo n1ás ex.tendido para 

el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación, consistente en 1) 

simplificación y desconcentración de procedimientos relativos al sector y 2) 

incorporación de nuevos lineamientos para este tipo de empresas. Entre las nuevas 

disposiciones destacan excepciones y reducciones arancelarias a la importación de 

insumos y equipo productivo asi como de equipo no vinculado directamente al 

proceso productivo de las empresas como Jas telecomunicaciones y el equipo de 

cómputo. cajas de trai1ers y contenedores; además de un esquema de ventas en el 

1nercado nacional. Mientras que para finales de 1994 se eliminan las restricciones 

de las ventas de empresas JT1aquiladoras al mercado nacional, asi como el requisito 
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de presentar una balanza equilibrada de divisas. Este último punto puede 

corroborarse en el incremento de las importaciones que r~presentaron en 1993 el 40 

por ciento, pasando a representar cerca del 70 por ciento en 1995 del total del sector. 

(véase cuadro 2.6.). 

Con estos estímulos. se han establecido nuevas empresas maquiladoras. tan solo de 

1988 a 1995 estas empresas se incrementaron en 2.3 veces, al pasar de 201 a 450 

empresas respectivamente; esto taJllbién ha permitido que se incremente su nivel de 

producción y ·el persona) ocupado. Este último ha aumentado anualmente en 

promedio 15.S por ciento entre 1989 y 1995. El fuerte incremento del empleo es 

consecuencia de Ja apertura de nuevas empresas y de )as oportunidades recibidas 

para incrementar las exportaciones a través del tipo de cambio en 1995. que permitió 

un mayor nivel de exportaciones; en este sentido trunbién las horas-hombre 

trabajadas por obrero aumentaron en 1995, (véase siguiente cuadro). 

l"rinl'lrai ... "'•r.C1cru11c .. d!J' IA l11dq•lri• Kl•q.U.l11do1"11 dr r"'"""'•dún d!J' .. C:·unfrcclUn 
con:::gco 19R8 19119 1990 1991 1992 

E.naasnble •e prrndou de 'c-allr )' olrU'9 prudwctU'9 eunfc-cclunad09 con teslll.,. y ol"'9 n••lcri>llC"S 
No..dcntablttimienl09.,, :ZOI 24S :93 321 371 392 
Pcnonal Ocupado a1 34707 39077 42018 463::!4 !!37:9 63999 
Crodntiento.-.nWLldclpcnonala,;uP"'do 12.6 7.S 10.2 16.0 19.1 
u-...i-nbrctr:abajadurarobrero al 161.7 161.3 163.1 163.1 
Valorape¡ado""'" 3546349 44928SI 4356801 4900414 S7070!U 6635286 
Cncilnienio.-.nual Jcl valor•crc"1•do 26.7 •3.0 12.S 16., 
~vidad d bo' 102.2 11'.0 IOJ.7 IOS.• H><i.2. 103,7 
lnd~dc la pQducih·idad 1988•100 112.S 101.S 103., 104.0 101.S 
Crecin1icn10 .-.nu.al de la [>f'Odu"'-hidad 12.S 
aJ Promedio Mensu.al 
bl'Pesm.dc 1980 
d Valor •IP'Cl'ldolpenon•I <:1a1pado 
Fucnae: Elaborado"°" bue en JNEOl. Estadistica de la Industria Maquiladon de Expona.=i6n. Varios ano. 

398 
74148 94070 

1,.9 26.9 
164.8 172.4 

76616!!8 10820416 
1,., "41.2 

103.3 1 IS.O 
112.6 

-0.3 

En cuanto a la productividad de este tipo de empresas. si se toma como referencia el 

ailo de 1988. se observa que Ja productividad ha crecido de manera inconstante. con 

a1tas variaciones en 1989 - año en que se ofrecen nuevos incentivos para el 

establecimiento de este tipo de empresas - y en 1995 cuando crecen la demanda 
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externa de confecciones mexicanas por el tipo de cambio, lo que en en el último a.11.0 

exigió mayores horas trabajadas que en años anteriores. 

El problema que presenta la industria maquiladora de exportación es su limitación 

para generar mayor valor agregado en el pats. La maquila o subcontratación, 

significa la especialización en una parte del proceso productivo, donde de acuerdo a 

empresarios entrevistados, generaln1ente el pats se ha especializado en el proceso de 

confección de las prendas,, es decir, las empresas que dan a subcontratar 

proporcionan a las maquiladoras la tela ya cortada,, con sus respectivas 

habilitaciones - botones,, cierres, bordados,, etc - para que las maquiladoras 

solamente cosan y entreguen el producto tenninado. Esto favorece a las en1presas 

que subcontratan porque les pennite utilizar mano de obra más barata que en Canadá 

y Estados Unidos. 

Otro problema de este tipo de einpresas es su alto nivel de componentes importados: 

corno se observa en el siguiente cuadro,, alrededor de 98 por ciento de las materias 

primas y de los empaques son de procedencia extranjera. 

Total 

Cuadro 2.8. 

E5tructura del la5 maleria5 primas,, envases y empaques consumidos 
en la industria maguiladora de exportación de Ja confección 

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100.0 100.0 IDO.O 100.0 100.0 100.0 100.0 

98.6 98.S 98.S 98.4 Importados 99.0 98.9 97.6 
94.0 93.4 94.4 93.6 Materias primas y auxifü1rcs 94.3 93.8 92.2 

4.6 S.2 4.1 4.8 Envases y empaques 4.7 S.l S.4 
1.5 1.5 1.5 1.7 Nacionales I.l 1.2 2.4 

Materias primas y auxili::ircs 1.1 I .1 1.4 1.4 1.4 1.4 2.2 
Envases v empaques O.O 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Estadistica de la Industria Pl.taquiladorn de E:'\.tJQrtaci6n. Varios 

Sin lugar a dudas el principal efecto de la política industrial en la industria de ta 

confección ha sido el establecimiento de la industria maquiladora que ha 
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representado una fuerza importante para el crecitniento del PIB y de Jas 

exportaciones de la conf'ección. Sin embargo,. ~ste tipo de empresas tienen un alto 

porcentaje importado,. donde se establece solaincnte una parte del proceso de 

producción que limita la creación de redes de producción y el proceso de 

aprendizaje. 

2ª S. 6. Con qué paises reali:.anios el conrercio exterior? 

Como hemos visto en Jos últimos años se ha incrementado el comercio exterior de 

los productos confeccionados en el país. El Tratado de Libre Comercio facilitó el 

comercio entre paises miembros al disminuir tasas arancelarias,. lo que ha permitido 

para el caso mexicano un mayor co1nercio con los países miembros de dicho 

acuerdo. pero en mayor proporción con Estados Unidos. En lo que se refiere a las 

imponaciones,. estas principalmente provienen de Estados Unidos: en 1991 

representaban el 51.2 por ciento. mientras que para 1995 participan con el 88.5 por 

ciento del totaJ 9 que ha li1nitado la participación de los países asiáticos desde 

1993.véase siguiente cuadro. 

Cuadro 2.9. 
Comercio Exterior de prendas y complementos de '\o"Cstir por principales países 

(Estructura porcentual) 
Exportaciones 
País de Destino 1989 1990 1991 1992 1993.:./ 199./.v /99Sa/ 

Canadá 4 .3 6.0 5.4 1.2 O. 7 0.3 0.3 
lt=..1.0Ccf!LtJ.!illi.o:~i.~.:S.79a~Jil:JL~7Jl~~60!6':'t:\;K.:;; 94;.~~t6~o/f':if.>;';fu98alfJt~t{¡~f.i?.97:.SI 
Otros 15.8 29.3 33.9 4.3 3.3 1.6 1.9 
Importaciones 

P ais de Destino 
Espnñn 1.3 l. 7 1.5 1.3 J.4 2.0 1.3 
ltalin 2.6 4.5 5.4 2.8 4.0 2.9 1.3 
Corca 4.3 3.5 2.3 2.1 5.6 2.3 1.5 
Hong Kong 13.0 21.5 21. I 17.4 9.1 5.2 2.2 
lñ)"Wr.Vñs~ot:~~b~~~tis1~2H~ii1i'4:'9tJp¡t1;t~:Ui~;f.@f4i§b.ii3} 
Otros 15.5 16.S 18.7 11.6 10.7 13.2 .5.3 
al Incluye Industria lt.faquiludora de Exportación 
Fuente: Elaborado con base en INEOJ, Anuario Estadfstico del Comercio Exterior. Varios Atlos 
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En las exportaciones, Estados Unidos ha sido nuestro principal comprador de 

prendas, destinándose a este pais casi et total de producción de exportación desde 

1992, año en que se exponaba el 94.5 por ciento, para significar alrededor del 98 por 

ciento del total en 1995. Este fuerte incremento del comercio exterior obliga a 

repensar la estrategia que haga más eficiente a nuestras empresas para de esta forma 

ser sólidos en el increado externo e interno. 

Como se ha visto hasta ahor&y la política industrial se ha orientado principalmente a 

las empresas maquitadoras. de manera que además de otorgarles exenciones y 

reducciones arancelarias. ahora se les está permitiendo vender sus productos en el 

mercado nacional. Estos apoyos presionan a las demás empresas nacionales,. 

principalmente a las que producen para el nlercado inten10. a competir ya no solo 

contra las en1presas nacionales, sino ahora también contra las empresas 

maquiladoras, lo que las obliga a ser 1nás productivas y competitivas para 

permanecer en el increado. En este sentido. la política industrial ha fallado en tres 

aspectos: 1) la politica industrial se ha presentado de manera horizontal, porque no 

ha sido una política encaminada al desarrollo y promoción de la industria de ta 

confección, sino una política industrial planeada de manera general para ta gran 

mayoría de los sectores de las ra1nas de la industria nacional, 2) no se ha logrado 

promover al total de empresas del sector. sino exclusivasnente a un segmento de 

ellas - empresas maquiladoras de exportación-. 3) bajo un ambiente de apertura y de 

agresiva competitividad, se ha descuidado la promoción del conjunto de tas 

empresas para que mejoren su situación en el mercado. 

En este contexto, es necesario buscar ta forma como la industria de ta confección, 

pueda desarrollarse de tal manera que mantenga un superávit comercial. aporte 

divisas y genere empleo de manera constante para el pais, además de crear mayores 

cncaden3Jllientos productivos. 
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En el siguiente capítulo se analizaran las diferentes estrategias empleadas por las 

empresas para acceder al increado, para conocer Ja f'onna como se han mantenido en 

él. comparándose si las relaciones interempresariales son Ja mejor opción para las 

empresas de la conf"ección. así como para detectar los f'actores de éxito y no éxito de 

las empresas en cada una de las estrategias para reproducir o evitar estos f'actores en 

otras firmas. de tal f"onna de proponer una poJitica industrial que tome como base 

estos :factores para e1nplearlos en otras empresas o regiones. 
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Capitulo IIL Análisis de casos e11 la ind11stria de la confección 

El país como una forma de enfrentar a la apertura desintegradora está desarrollado 

una estrategia que busca alentar las relaciones interempresariales, las cuales han sido 

exiguas y en cierta forma desalentadas por una política industrial fundamentada en la 

megaempres~ cuyas vinculaciones han estado volcadas hacia el exterior, 

marginando sus relaciones con empresas nacionales de diferente tamaño. Sin 

embargo. a principios de Jos noventa,. en medio de la formalización del Tratado de 

Libre Comercio y la consolidación de la apertura econóntic~ se optó por lanzar una 

política de asociacionismo empresarial que apoyara la capacidad de negociación en 

los mercados de las micro. pequeñas y medianas empresas. a través del decreto que 

promueve la organización de empresas integradoras"º y recientemente del Programa 

Nacional de Política Industrial y Comercio Exterior44
• 

En el presente capitulo se evalúan éxitos y íracasos de las estrategias de cooperación 

interempresarial y de acceso directo al 1nercado. a través de una base de datos 

obtenida del proyecto de investigación ºSubcontratación... Financiamiento y 

Reestructuración Estratégica de Jos Pequeños Negociosº4
'... donde se realizaron 

entrevistas a profundidad, seleccionándose para ello un grupo de empresas de la 

industria de la confección en Jos estados de Jalisco. Puebla, Morelos. Baja 

California., así co1no el Distrito Federal. 

El objetivo de este análisis cualitativo es evaluar las diferentes estrategias de acudir 

al mercado: integración, subcontratación y acceso directo al mercado, para conocer 

la lógica de su funcionamiento que les ha permitido continuar en el mercado.., así 

como buscar los factores de éxito o de no éxito. para reproducirlos o eliminarlos 

0 Véase, Nacional Fin:mcicra. 1995, ""Carnctcristicas y Objetivos de las Empresas lnlcgradoras" • en lil 
Mercado de Valoren;; no. I J. No\iembrc. p. 26 
.... Poder Ejccuth.·o Federal. Programa Naciom!I de poJ11ica Jndustrfal y Comercio EXlcdor 1996·2000 
México. 
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hacia otras empresas. observando cual podria ser una buena estrategia para el 

crecimiento de la industria de la confección. 

Bajo esta perspectiva. el análisis se centró sobre los siguientes puntos: 

• Evaluar las estrategias de vincu1ación interempresarial de subcontratación e 

integración frente a la experiencia de enfrentar individualmente al 

mercado. 

Identificar puntos de éxito y de no éxito como una vía de aprendizaje 

práctico 

• Determinar si estas experiencias pueden ser generalizables o vfo.b1es para 

determinadas empresas por su capacidad productiva. 

3.1 1\fetodología 
Las vinculaciones interen1presariales de integración y de subcontratación han estado 

presentes en la rama de la confección por un largo período. Cada una de estas 

formas de asociación tienen pecu1iaridades específicas. En el caso de la integración. 

la estrategia .de cada empresa se transforma en una estrategia colectiva para lograr 

objetivos comunes. entre ellos: mayores volúmenes de producción. acceso a otros 

mercados. compra de insumos a menores costos. etc. La subcontratación - que se 

conoce en la rama como proceso de maquila - la realiza generalmente una empresa 

de mayor tamaño o una cornercializadora, que funciona como subcontratadora. que 

proveen los insumos y el diseño para la elaboración del product09 n1ientras que la 

subcontratista sólo se encargan de llevar a cabo el proceso de producción sujetas a 

las normas establecidas por la compañía que subcontrata46
• Finalmente. la práctica 

de acceso directo al mercado es aquel1a en donde las pequeñas empresas a pesar de 

su tatnaño y pequeños volúmenes de producción. realizan todo el proceso productivo 

y venden directamente al público vía tiendas propias. venta a tiendas exclusivas e 

0 UNAM. Facultad de Eeonomia ·División de Estudios de Posgrado-. c:oordinado por Clemente Ruiz Dután. 
1996 
* Aqul. el proceso de maquila difiere de la subcontrataci6n, debido a que la maquila no es una relación de 
largo plazo ni con la idea de eoopcraei6n entre las empresas. 
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inclusive a través de Ja venta directa en la vía pública. Es imponantc mencionar que 

el mercado- que atienden éstas empresas es el que no han podido atender las grandes 

empresas. debido a Ja -exclusividad del producto o por tratarse de mercados 

marginales que no Jes interesan a Jos grandes empresarios. 

Para evaluar en cada estrategia casos de éxito y no éxito a través de la investigación 

cualitativ~ se decidió analizar casos diferenciados que permitieran detectar las 

lógicas comunes de las prácticas. en cinco ciudades. Con ello. si las estrategias de 

las empresas de las distintas entidades presentaban tendencias similares a pesar de 

las diferencias existentes en cuanto a ubicación geográfica y de mercado. se podrían 

considerar representativas. Otras razones para seleccionar cada ciudad. son las 

siguientes: 

Tijuana. Por su ubicación fronteriza. los consumidores pueden acceder 

directamente a mercancías extranjeras. por lo que se requiere que Jos productos 

nacionales sean de mayor calidad y competitivos en precio. 

Guadalajara. Tradicionalmente representan una fuente significativa de 

abastecimiento de ropa en el mercado regional. Además, a través de la 

Delegación de SECOFI en Jalisco. se tuvo conocimiento que el programa de 

empresas integradoras se estaba llevando a cabo exitosa1nente. 

Puebla. Se conoce que es una región con tradición textilera muy in1portante. 

Cuemavaca. Tradicionalmente es una región maquiler~ en donde se está 

formando .... la Ciudad de la l\1aquila,.,., pues grandes grupos de la confección han 

emigrado a ésta ciudad. 

Distrito Federal. Se caracteriza porque su estructura comercial concentra una 

parte impoI1ante de Ja producción de ropa, la cual después es distribuida a otras 

ciudades. 

Se evaluaron 29 casos: 8 de empresas integradoras ubicadas en el D.F. (3),. Puebla 

(2). Guadalajara (2) y r.1orelos (I); 9 de empresas subeontratadas localizadas en 

todas las ciudades. donde salvo en el D.F., no se pudo establecer contacto con algún 
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caso no exitoso; y 12 de empresas de acceso directo al mercado. donde se evaluaron 

2 casos en cada ciudad excepto en Tijuana donde fueron 4. debido a que se 

sustituyeron los casos de empresas integradoras no existentes. 

Para asegurar la búsqueda de elementos comunes. se diseñó una guia de 

investigación que sirviera de eje en la explicación de los factores de éxito o fracaso 

de las empresas investigadas. El principio fundamental de la guía radica en que el 

éxito de una empresa no puede ser explicado por un sólo factor. sino a través de la 

comprensión integral de la empresa. 

Empresas 
Integradoras 

No Exitosa 

MERCADO FINAL 

l 
Subcontratadora Empresas que 

venden 
directamente 

:. ................ :.......... Se compara el tipo de estrategia .... : ............ : 
em resariaJ como condicionante del éxito 

Aunque se realizó una guía especifica para cada tipo de empresa entrevistada.. aquí 

se abordan aspectos comunes que pueden explicar el éxito de las empresas: 

Antecedentes históricos para su formación: la idea general era comprender en 

que contexto fue fWldada la empresa., buscando si fue por aspectos coyunturales 

o planificados. 

Características de los empresarios: se buscó información relevante sobre las 

características de los empresarios que influyen en el funcionamiento y 

comportamiento de la empresa. 
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Funciona.tniento y organización: se buscó información que permitiera 

comprender la estructura organizativa interna de las empresas. 

Proceso de Producción: se consideró necesaria una investigación profunda del 

proceso productivo. 

Estrategia Administrativa: se buscaron aspectos de la organización interna de la 

empresa, para diseñar algunas estrategias en la toma de decisiones 

Financianliento de la empresa: se investigaron las estrategias inf'ormales que han 

permitido salir adelante a las empresas sin involucrarse en sistemas de crédito. 

Proceso de Comercialización: detectar la regularidad del mercado y los posibles 

elementos de apoyo o desventajas significativas para las empresas. 

Evaluación de la empresa: se consideró que el empresario expresara su opinión 

sobre considerar exitosa o no~ su empresa y las razones de su opinión. 

Inicialmente se consideraron los siguientes factores con10 indicadores de los casos 

exitosos respecto a los no exitosos: 

En1presa 

Integradora 

Subcontratista 

Acceso directo 
al mercado 

Factores 1/e b:ito 

Claridad de objetivos y metas 
Nivel de calidad 
Buena organización 
Menores costos 

Elevado nivel de calidad 
Volúmenes de producción 
adecuados 
Organización eficiente 

Producto de calidad 
Conocin1iento del mercado 
Buena organización 

Factores tle no éxito 

Bajo nivel de calidad 
l\1ala organización entre 
socios 
Incumolimiento de obietivos 
Bajo nivel de calidad 
Baja capacidad de producción 
Carencia de asesoría 
profesional 
Problemas financieros 
No acceso a otros mercados 
Producción para 
sobrevivencia 
Falta de o!"ganización 
Escaso conocimiento del 
mercado 
Falta de recursos 

A partir de ésta clasificación general, se detectaron factores adicionales que actúan 

en et éxito o fracaso de ca.da empresa. Aquí es importante mencionar que como los 
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factores no actúan de manera aislada, el hecho de que exista un f"actor de éxito., no 

hace a la empresa exitosa., ni cada empresa exitosa contiene todos los factores47
• 

3.2. Emnresas Integradoras 

Las empresas integradoras de la confección. operan bajo diferentes lógicas. De 

acuerdo con la base de datos., se pueden agrupar en dos tipos: empresas integradoras 

semicomercializadoras y empresas integradoras productoras. Las primeras son 

empresas que se unen para diseñar. cortar., habilitar., contratar y supervisar a 

empresas maquiladoras. así como comercializar la producción, pues son empresas 

que no confeccionan. El segundo tipo de empresas realizan todo el proceso 

productivo. desde la compra de materia prima hasta la comercialización del 

producto. El no participar directamente en la producción9 permite a las integradoras 

semicomercializadoras9 eliminar problemas de trabajo inherentes a la compra y 

mantenimiento de maquinaria? el pago de seguridad social? los retrasos de entrega 

debido a problemas internos, ausentismo laboral y 9 en general., cualquier problema 

relacionado con la producción; mientras que las integradoras productoras absorben 

los problemas de la producción y de la con1ercialización. La decisión de inclinarse 

en cada tipo de integradora depende del margen de ganancia que persigan y del costo 

de oportunidad de eliminar problemas en la producción. 

Semicomercializadoras 

•D.F. (la) 
•Puebla 

Productoras 

• Jalisco (a) • Jalisco (b) 
• D.F. (2a) • D.F. (b) 
• Puebla-Xox. • ~forclos•• 

41 A lo largo del.análisis de la C'\-aluación de cada tipo de empresas los casos "a" son los exitosos y los casos 
.. b .. los no exitosos. Cuando c.xistc rnAs de un caso. sc enumeran J y 2 ... a- y .. b .. dependiendo la situación. 
41 Actualmente en proceso de fonnación. 
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El carácter inicial de la integración es un factor que incide en el desempei\o de la 

empresa. En la mayoría de las finnas. la integración surgió de manera concertada y 

planeada por los propios empresarios sin la intervención de otras personas. En el 

caso de la empresa que se formó inducida por planes gubernamentales. Jos 

resultados la clasifican como una experiencia no exitosa. Lo anterior sei'lala que a 

mayor naturalidad de la iniciativa. mayor posibilidad de éxito. y viceversa.. como es 

el caso de Xoxtla. Pue!>la. 

Con un mercado cada vez más competido por la cantidad. variedad y precio de Jos 

productos. el interés de las micro y pequeñas empresas por asociarse. persigue dos 

cJaros objetivos: 1) integrarse para disminuir costos, competir y no perder mercado y 

2) para acceder al n1crcado externo, que con la devaluación se les presenta como un 

incentivo. 

Objetivos para Ja fom1ación de integradoras 

Integración par.::1. disminuir costos. 
incrcmcnr:ir J.::1. productivid.3d competir. 

aprovechar vcnl:ljas fiscales y no 

•D.F. (23) 
•D.F. (b) 
• Jalisco (a) 
• Jalisco (b) 
• Pucbl:i 
• Puebla- Xox. 
• ~1orclos 

Integración p.::1.rn. lograr grandes 
volúmenes de producción y competir en el 

mercado externo 

• D.F. (13) 

Uno de Jos factores determinantes del éxito o fracaso. es el número de empresas 

integradas. Pues. a menor número de empresas integradas. mayores posibilidades de 

éxito. mientras que un mayor número de empresas integradas tiende a menores 

posibilidades debido al aumento de Jos problemas de organización y comunicación. 

para la distribución interna del trabajo. como se refleja en las empresas integradoras 
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no exitosas (EINE). Naturalmente. que el número de empresas participantes incide 

en este desempeño, porque la intervención de más participantes en las decisiones, 

permite que sC pongan de acuerdo. 

1 Empresas Integradoras 1 
1 1 

1 Exitosas 1 1 No exitosas 1 
Integradora Empresas que Integradora Empresas que la forman 

la conforman 
D.F. (Ja) s D.F. <bl 18 fonnales v 60 informales 
D.F. (2:il 13 Jalisco lb) 21 

Jalisco (a) 7 Morelos 17" 
Puebla (a) 5 Puebl.3. lb) 52 

Por el lado de la producción, la especialización flexible de la integradora en una 

linea de producto permite una 1nejor calidad y competitividad, a través del 

aprovechamiento de un nicho de mercado. Por ejemplo. tos casos más exitosos. 

D.F.(a) y Jalisco (a). se especializan en ropa infantil y en ropa fe1nenina 

respectivamente. La especialización permite que los operarios y los supervisores 

conozcan a detalle el proceso de producción y que ante ta 

movimientos se mejore la calidad. 

repetición de los 

Un elemento relevante es el grado de homogeneidad entre las empresas integradas en 

capacidad instalada, procesos de trabajo. calidad, responsabilidad y capitalización. 

Cuando el mercado demanda productos de una misma característica, forzosamente 

necesita que las empresas produzcan el mismo artículo. con la calidad, y 

especificidades diseñadas. En consecuencia una menor similitud de las empresas 

asociadas, genera problemas internos para cubrir volúmenes. calidad, tiempos 

requeridos y evenrualidades que surgan en Ja empresa._ aspectos vitales para el éxito 

y Cutura conttatación de clientes. 

'41' Se considera no c.-dtosa porque reune carae1eristicas similares a c:sle tipo de empresas. aunque no se 
encuentre aún en operación. 
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Los ciclos de comercialización han influido notablemente en ta producción. debido a 

que las empresas -tanto exitosas como no exitosas- diversifican la producción para 

no· resultar perjudicados por las dos temporadas de moda que existen (primavera

verano y otoño-invierno). Sin embargo. la respuesta es diferente. pues mientras las 

empresas integradoras exitosas (EIE) se especializan en una misma línea de producto 

y sólo hacen modificaciones dependiendo de la temporada las EINE. tienden a 

producir todo tipo de ropa para evitar la pérdida de ventas 

1 

D.F. (a) 

Ropa 
Infantil 

1 

Mercado 
C:\."lcrno 
directa
mente 

1 Empresas Integradoras 1 

1 ¿Especialización Flexible o Diversificacióh Productiva? 

1 
Exitosas 1 1 No Exitosas 1 

D.F. (2a) Jalisco {a) Puebla D.F. (b) Jalisco Pucbta-Xox. Morclos 
(bl 

Trajes de Ropa Ropa Todo tipo Todo tipo Chamarras Unifonncs 
ba11oy fe111cnina dcponiva y de ropa de ropa industriales. 
ropa uniformes escolares y 
infantil"° industriales y 

cscolnrcs~ 1 

médicos 

Orientación del ~1ercado 1 
1 

J\.'lcrcado 
nacion.'11; J\.'lcrcado ~1crcado Mercado Merca.do f\.1crcado J\.1erc:ado 
directa- nncionnl y nacional y nacional a n.-icional a nacional a nacional a 
mente a local- local· comer- tra'\'éS de su comercia· comercia ti 

boutiques y rcgion:il; a regional cü11iza- propia lizadorns 2:1doras 
tiendas través de venta sobre doras comercia· 

departa- sus propias pedido li7 ... adora 
mentales tiendas 

Un íactor relevante es la clara dirección que tenga la en1presa, generalmente a través 

de un líder formal y reconocido que organiza.. planea y propone. Hay empresas 

integradoras que operan con un liderazgo fuerte y vertical y otras que lo hacen 

horizontalmente; lo que interesa es la claridad de dirección. la buena negociación y 

~1 princip:il producto de Ja in1egradora son los trajes de hallo y también se dedican a la producción de ropa 
infantil cuando la temporada cambia .. 
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la búsqueda de oportunidades. No cualquier empresario resulta ser candidato 

adecuado para la integración, pues se requiere una cultura empresarial que acepte las 

ventajas de asociarse para lograr metas concretas frente a la fuerte tendencia a la 

individualidad, competencia. y desconfianza que caracteriza a los en1presarios de este 

sector. 

La cultura empresarial tiene que ver con el perfil particular de cada empresario, 

donde el grado de escolaridad resulta determinante. pues se encuentra altan1ente 

correlacionado con el desempeño de la integradora. Los estudios superiores les 

permiten tomar mejores decisiones, asi como acceder a ciertos programas o 

instituciones que no son de fácil acceso, lo cual se complementa con el 

conocimiento del mercado, pues pro"-ienen de familias que se han de:dicado a la 

confección o han sido trabajadores del sector. 

Empresas Integradoras 

1 Características de los empresarios 1 
Exitosas 

• Complementariedad de edad en los 
cn1prcsarios -jóvenes y 111ad11ros-

• Escolaridad superior del líder 

• Escolaridad ntedia de los socios 

• Fuerte Cultura e111presarial 

• Relació11 con la confección previa a la 
integración 

No Exitosas 
• Complcme11tariedad de edad e11 los 

cn1presarios --;jóvenes y 111ad11ros
Pueb1a-Xox. 

• Esco/ar1dad superior del líder 
D.F. (b). J\.ioretos. Puebla-Xox. 

• Escolaridad ntedia de los socios 
• Fuerte Cultura empresaria/ 

Jalisco (b), l\.iorclos 

• Relación con la co11fecció11 prc\•ia a la 
integración 

D.F. (b), Jalisco (b),Morelos y Puebla-Xox. 
D.F. <la). D.F.(2a). Jalisco (a) v Puebla 

Para el caso de los empresarios de las integradoras no exitosas, se detectaron los 

siguientes rasgos: la edad de los empresarios es homogénea, es decir. o son adultos o 

''Esta empresa fabrica uniformes sobre pedido. cuando éstos se reducen producen prendas deportivas. 
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son jóvenes. en todos los casos a excepción de Puebla-Xoxtla; el nivel educativo es 

desigual. pues mientras los líderes tienen estudios superiores. el resto cuentan con . 

educación básica o media superior; la pobre organización. así como escasa claridad 

y fuerza en la dirección. genera una limitada cultura empresarial. 

Las EIE generalmente trabajan bajo pedido. estableciendo el contacto con sus 

clientes a través de muestras y de negociaciones donde se fijan las características y 

tiempos de entrega de las prendas. dependiendo de la orientación del mercado del 

producto. de Ja calidad y del volúmen transable. En el caso de las EIE más exitosas 

(D.F. (a) y Jalisco (b) ). la toma de decisiones se realiza de manera horizontal. 

mientras que en las detnás existe un líder que torna las decisiones y organiza el 

trabajo. En contraste, las EINE son guiadas exclusivaillente por las decisiones de un 

líder que organiza el. trabajo, apoyado en algunas decisiones por el consejo de 

administración. 

Em res::is Inte adoras 
Funcionamiento y organización 

Exitosas No Exitosas 
• L~i ... rencia de lidera:go 

Todos los casos Todos Jos casos 

• Tonu1 de decisiones hori=ontalnrcnte 

D.F. la . Jalisco (a) Nimzún caso 

• Toma de decisiones "'erticalmcnte 

D.F. 2a • Puebla Morelos. Pueb1a-Xox. 

• Toma de decisiones por el consejo de admi11is1ració11 

Nim;zún caso D.F. (b • Jalisco b 

• Existencia de lider q11c surge de manera no natural -por imposición-

Nimzúncaso Puebla-Xox. 
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En la estrategia administrativa de 1as EIE no existe un administrador asignado 

f'onnalmente. Las funciones se dividen entre todos Jos socios, mismas que son 

estipuladas y aceptadas de común acuerdo por lo.s mismos. Para los casos no 

exitosos, las decisiones son tomadas por un consejo de administración conf'onnado 

por algunos socios y específicamente por el líder que directamente decide en el 

funcionamiento de la empresa; esto se observa en el caso de la EINE de Puebla 

Xox., donde el líder no tenía un conocimiento claro de la industria de la confección, 

puesto que el administrador no surgió de manera natural, sino designado por 

instituciones locales del Estado. Asimismo, en las EINE existen problemas derivados 

por demasiado personal iluniscuido en la toma de decisiones, por lo que la 

adtninistración se torna cada vez n1ás problemática. 

En la con1ercialización de las prendas de vestir de las EIE. existe una marcada 

diferencia entre empresas integradas, n1ientras que las empresas del D.F. producen, 

una para el extranjero (EUA) y otra a cadenas de boutiques de prestigio y en tiendas 

departamentales a nivel nacional, las empresas de Jalisco (a) y Puebla dirigen su 

producción al mercado nacional y al local-regional. Por su parte, 1as EINE destinan 

su producción al mercado inten10 a través de grandes empresas que con1ercializan 

sus productos, puesto que la n1ayor parte de ellas trabaja sobre pedido para empresas 

cornercializadoras, excepto la e111presa de Jalisco (b), que comercializa sus prendas 

para e1 mercado nacional a través de sus propias tiendas. 

Las EIN"E han accedido a créditos bancarios mientras que las EIE se han financiado 

con recursos propios y de los proveedores y clientes que anticipan una cantidad de 

dinero o de materia prima para echar a andar el proceso de la producción. Esto les 

permite comprar maquinaria, diseñar y adquirir materia prima, para lograr un 

producto de calidad. 
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Las empresas coinciden en sei\alar que por las altas tasas de interés y por las 

garantías, es mejor no endeudarse. Incluso la política de la integradora de Jalisco (a) 

es ... cero créditos bancarios"•, optando por.los recursos propios, tos plazos de pago a 

30,60 ó 90 días de los proveedores. o de los anticipos de clientes por pedido, 

permitiendo de esta forma el financiamiento y la puesta en marcha de la producción. 

Para las pequeñas empresas, la falta de financiamiento impide tener acceso a 

máquinas más sofisticadas, como la de ojales, botonadoras y de acabado para 

obtener un mejor producto. por lo que el problema del financiamiento se convierte 

en un circulo vicioso. 

1 

E1noresas Inte~doras 

1 Estrucrura del Fl11a11ciamic11to 

Exitosas No Exitosas 

1 Recursos propios 

D.F. (la). D.F. (2a). Jalisco fa). Jalisco (b) 

1 Financiamiento a través de pravccdorcs y clientes 

D.F. (la). D.F. (2a). Puebla D.F. Cbl 

1 Rccllrsos de la Banca privada 

D.F. {la), uno de los socios presta su linea de 
crédito a la intcc.radora 

Pucbl:l.-Xox. 

1 Financwmicnto dc la Banca de Dcsarrollo 

Nini:?:ún ca.so 1 Pucbla.-Xox. 

1 Prlncipo/cs problemas dc/financiamiento 

• Demasiados requisitos para un prCstamo • Fa.ha de financia.miento 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

• Falta de acceso a créditos 
• Elevadas ta.s:is de intcrCs 

• Dcma..si::idos requisitos p:ira. acceder :i un 
crédito 

• Falta de garantías en conjunto para solicitar 
un crédito 

.12...E..1..W 

.12...E...iliU 
~ 
Puebla 

• Falta de garantías de los empresarios en 
conjunto 

• Elevadas tasas de interés 
~ 
~ 

1 

1 

1 
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Una característica del financiamiento con proveedores. son los cortos plazos de 

pago, mientras que los dientes tratan de incrementarlos ante la baja global en las 

ventas. Este es un problema para Ja empresas que puedan ser competitivas en calidad 

y precio. pues si no otorgan amplios plazos de crédito a sus clientes. éstos no 

compran sus productos y deciden buscar otra empresa que otorgue los plazos, que 

por lo general son grandes en1presas comercializadoras que compran barato y tienen 

suficiente capital para resolver estos problemas. 

Las empresas no exitosas presentan obstáculos por la falta de diversificación en el 

financiamiento: para el caso del D.F.(b). la integradora no ha funcionado 

continuamente por falta e.le recursos propios y de financian1iento bancario que les 

permita la con1pra de 1nateria prima, de n1aquinaria adecuada, así corno el pago de 

un ingeniero que les enset1e tiempos y n1ovimientos para hacer n1ás ágil y eficiente el 

proceso de elaboración. Las empresas de Jalisco (b) y del D.F. (b), no han accedido 

a créditos bancarios por falta de garantías y por elevadas tasas de interés que les 

impide canalizar recursos para incre1nentar la producción y la productividad; 

mientras que en el caso de Puebla Xox. los pequeños empresarios no pudieron pagar 

el crédito. en parte por las elevadas tasas de interés. falta de liderazgo y de calidad 

en los productos. orillando a la integradora al fracaso y al cierre de Ja ernpresa. 

La autoevaluación de los propios empresarios de las EIE. consideran que han 

incrementado las ventas y los niveles de producción. Para el caso del D.F. (la) ha 

alcanzado el objetivo de exportar y permanecer en los mercados externos. e incluso 

ha diversificado los modelos de su línea de producto. En general. las EIE consideran 

que existe poca competencia nacional debido a Jos volúmenes de producción. al tipo 

de producto, a Ja capacidad productiva y a la calidad de sus productos, mientras que 

las no exitosas han disminuido la producción y consideran que enfrentan un mercado 

muy competido en precio, volumen y calidad. 
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En general los empresarios declaran un desconocimiento de prograJ11as de apoyo. 

porque consideran que son demasiados trámites y requisitos para una ayuda ... que 

probablemente puede no llegar•. Se subraya que las empresas más exitosas han 

buscado apoyos afanosamente a pesar de cerrarseles puertas y no tener respuestas a 

sus peticiones individuales. Sin embargo, han ºlogradoº tener contacto con 

programas de gobierno: en el D.F .• a través del Programa de Proveedores 

(BANCOMEXT) y Jalisco en la capacitación de personal a través de Probecat, 

Nafin y de la Secretaria del Trabajo. 

3 .. 3. Emnresas en Subcontratación 

La subcontratación o como los e111presarios llaman ºla maquilaº,. es una actividad 

que se realiza de m3nera i111portante en la industria de la confección,. sobre todo 

entre comercializadoras y micro y pequeñas empresas. Generalmente las empresas 

de este tipo se han dedicado previamente a la producción de prendas de vestir bajo la 

estrategia de acceder directmnente al mercado. El recurso de la subcontratación se 

organiza en la necesidad de las empresas por solicitar prendas para maquilar. 

Cuando la empresas se ponen de acuerdo en tiempos de entrega, calidad y 

volúmenes de producción, las subcontratadoras proporcionan telas cortadas. 

aditamentos y diseños para ser confeccionados. Generalmente los precios por prenda 

maquilada son muy bajos y cuando la maquila se realiza para tiendas 

departamentales, el n1a.rgcn de utilidad se ve aún más reducida porquP. el pago se 

realiza una vez vendida la mercancía. 

La mayoría de las empresas evaluadas tienen al menos 3 anos funcionando bajo este 

esquema y coinciden en que su 'formación no fue concebida como •&subcontratistas"'. 

sino como pequeños productores con acceso directo al mercado. Sin embargo, las 

circunstancias los ha llevado a cambiar sus objetivos originales para convertirse en 

subcontratistas. lo que representa una forma de permanecer en la actividad con un 

76 



menor riesgo. aunque con menor beneficio. En el caso de los no exitosos,. el 

objetivo fue totalmente casual. como en el caso de Puebla (b) .. donde se conformaron 

como un medio para complementar el ingreso familiar. 

La cultura empresarial como factor de éxito. se obseavo en el dinamismo de los 

empresarios .. sostenido en el conocimiento del mercado y de ta producción. así como 

en la búsqueda de mejores oportunidades para su empresa a través de la 

diversificación de la producción -D.F (a). y Jalisco (a)-. la especialización -Baja 

California (a), o la combinación de la maquila con el acceso directo al mercado .. 

Jalisco (a). D.F. (a) y Puebla (a)-. 

Para los empresarios exitosos. la mejor estrategia para mejorar sus beneficios es la 

venta directa al mercado. Sin embargo, generalmente ocurre que no cuentan con los 

recursos necesarios. ni con las condiciones para acceder a créditos que les permita 

comprar materia prima. mantener el pago de la nómina o aguantar la necesidad de 

plazos de pago de sus clientes. En consecuencia. co1no subcontratistas tratan de 

combinarse,. en la medida de lo posible, con alguna otra estrategia. 

Emoresas Subcontratadas 

1 Caracterlsticas de los empresarios 1 

Ed:id madura. 
Responsable, 

Exitosas 

Con conocimiento del sector de 13 
confccci6n 
Dinámico y 
En busca de mejores oportunidades. 

Baja Califomia (a). Jalisco (a). Morclos (a) 

No exitosas 
Se h3n dedicado a actividades ajenas a la 
confección. por lo que desconoce el 
comport::unicnto del mismo. 
Es poco responsable para cumplir los tiempos 
de entrega y para pagar a sus trabajadores 

• Escasa búsqueda de mejores oportunidades 
• No cuentan con cualidades ni incentivos para 

mejorar su situación actual 
Baja CaJifomia (b), Jalisco (b). ~forclos (b) y 
Puebla Cbl 

En el caso de los no exitosos, la cultura empresarial también es relevante en su 

desempeilo.. pues la conducta observada es pasiva y en espera de que las 
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circunstancias caillbien por si sotas, debido a que en algunos casos -Baja CaÚfornia 

(b) y Puebla (b)-, el trabajo se desarrolla de manera emplrica y con escazo 

conocimiento del mismo. GeneraI11ente la ocupación anterior del empresario esiá 

desvinculada del sector de la confección -D.F. (a), Morelos (b), Puebla (b) y Jalisco 

(b)-.. y por tanto desconocen o carecen de estrategias para mejorar la competitividad 

de su empresa_ En esta empresa el nivel de estudios del dueño es al menos de 

secundaria. 

Las empresas que mayores oportunidades tienen de crecer, son las que trabajan para 

empresas comercializadoras que exportan o para aquellas orientadas al mercado 

nacional a través de grandes tiendas o de cadenas comerciales. El que las e1npresas 

que subcontratan tengan tiendas propias o clientes seguros, garantizan la venta de su 

mercancías, lo que permite a las empresas subcontratistas un encadenamiento 

productivo pennanente. Esto es importante, prirnero porque tienden a ser mayores o 

constantes sus volúmenes de producción; y segundo, porque las relaciones son más 

formales y consolidadas, lo cual ayuda a que los pagos a los subcontratistas sean 

pw1tualcs y mejores_ 

Empresas Subcontratadas 

1 Funciona111icnto y Organización 1 
E.xi tosas 

Orientación de fa empresa (para quien se • 
maquila) fbnnal 
Eficiencia de la cmprcS3: nivel de calidad 
dentro del tiempo requerido y en las 
cantidades de producción necesarias 
Personal de base m(nimo 

No exitosas 
Orientación de la empreS3 infbnnal o 
esporádica 
Ese.asa eficiencia: baja calicbd entregas 
generalmente a destiempo y en '\'olúmcncs 
menores a los requeridos 
Capacicbd Ociosa. 

Baja California (::i). D.F. (a). Jaliseo (::i) y (b). 
Morelos (a) Pucbfa (a) 

Baja California (b). Puebla (b), J\.forelos (b) 

1 

La eficiencia de la empresa subcontratista, basada en los requerimientos necesarios 

para las subcontratadoras, esto es, el nivel de calidad dentro del tiempo requerido y 

en las cantidades adecuadas. es un factor más de éxito. Además, es importante 
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mencionar que un buen desempeño de la e1npresa,. se relac.iona con ta esn-ategia de 

contar con el personal de base óptimo que minimice los costos y les permita 

mantenerse en periodos de menor producción. 

La f'"alta de experiencia de los en1presarios n la hora de negociar contratos, no les 

permite evitar la relación con empresas poco consolidadas,. que no pagan lo 

acordado o cancelan con facilidad los contratos. Por lo general,. las empresas que 

contratan con este tipo de falla, no tienen contratos asegurados y la entidad de los 

productos no sien1pre es buena.. lo que provoca que la situación actual de las 

subcontratistas sea frágil y dificil de 1nejorar, pues aden1ás, con frecuencia,. las 

ernpresas subconu·atantes no realizan procesos de transferencia de tecnología, de 

técnicas para incrementar la productividad o de cualquier otra fonna de cooperación 

hacia las e1npresas subcontratistas. 

La sincronización de los tie1npos de pago de los subcontratantes con los tiempos de 

pngo a sus trab:nj&'ldcres ha pennitido que las cn1prcsas exitosas hagan frente al pago 

de nómina, que es uno de los principales problemas de las en1presas subcontratistas .. 

debido a su li1nitada capacidad de autofinanciamiento. 

La separación de funciones es un factor que permite a lns etnpresas exitosas la 

especialización de Jos trabajadores en el proceso productivo~ obteniendo ntejoras en 

la productividad y en la calidad de Jos productos. Asitnis1no. un factor má~ de éxito 

es el disrninuir la diversidad de productos. conduciendo a la especialización de Ja 

cn1prcsa que le pennitc mejorar la calidnd y el tiempo de ent.rega de las ntercancía, 

derivando en empresas más co1npetitivas. 

E~TA 
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1 Emoresas Subcontratadas 

1 Estrategia Administrati"'ª 1 
Exitosas 

Plancación 
• Combinación de pagos: clientcs

trabajadores 
Separación de funciones, 
Especialización flcx.iblc 

B::ija California (a). D.F. (a). "-1orclos (a). y 
Puebla (a) 

No exitosas 
• Falta de plancación 
• Dcsf"ascs de Jos pagos entre clientes y 

trabajador-es 
• Concentración de funciones 
• Altos niveles de rotación 
• Divcrsificaci6n nroductiva 
Baja California (b). Jalisco (b). 1'.forclos (b) y 
Puebla (b) 

1 

Es importante señalar que en general,. la mayoría de las empresas no cuentan con una 

estructura ad1ninistrativa fonnahncnte definida,. debido en parte al tamaño de la 

empresa; sin en1bargo. tas empresas exitosas cuentan con una persona que se encarga 

de Ja administración de la en1presa, que generalmente es el dueño o una persona de 

confianza. Caso contrario ocurre en las no exitosas. donde las fhnciones 

adn1inistrativas se realizan de manera intuitiva por los dueños. debido al 

desconocimiento de cualquier tipo de funcionamiento administrativo. 

En consecuencia. la falta de planeación obstaculiza el buen desempeño de la 

empresa, pues el desf'ases entre el cobro a clientes y el pago a trabajadores. suele 

provocar falta de Hquidez e incu1nplimiento con el pago de nómina de las 

subcontratistas. Esto repercute en un bajo rendimiento de la mano de obra y de una 

alta rotación. que incide en niveles heterogéneos de calidad en Ja producción y en 

entregas a destiempo que se traduce en problemas de capacidad ociosa. 

La .falta de acceso a créditos es un problema que enfrentan todas las empresas. Ante 

esta dificultad, Ja estrategia de éxito que llevan a cabo gran parte de las empresas. es 

financiarse a través de recursos propios o por medio de préstaJllos C3l11iliares1 que 

aunque son reducidos. no les ocasionan pago de intereses. ni presiones en tiempo 
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para pagar Ja deuda. Estas pequeñas líneas de crédito familiares les permiten cwnplir 

con el pago de nómina, mientras entregan las mercancías y reciben el pago de las 

empresas para las que realizan la subcontratación. 

De las empresas entrevistadas. solunente las localizadas en Jalisco han tenido 

contacto con progranlas gubern8J11entales. La empresa exitosa tiene contratado un 

crédito con Foja/, {Fondo Jalisco), además de contar con becas del Probecat, que les 

han permitido financiarse con elevadas tasas de interés y capacitar a trabajadores. 

Por su parte, la empresa no exitosa, al igual que Ja exitosa, ha tenido contacto con 

Foja/; e igual no pedir más créditos por las elevadas tasas de interés. En el resto de 

las empresas consideran que se apoyarían en programas gubernamentales, si 

disminuyeran las tasas de interés y los requisitos para acceder a un crédito. 

Los empresarios consideran que el increado se encuentra muy competido y dificil, 

debido a los bajos precios en las prendas, la dificultad de soportar largos plazos de 

liquidación de sus clientes. el incremento en el precio de la materia prin1a, y la 

dificultad de acceso a créditos blandos que les permitan el mejoramiento de su 

competitividad. Todos coinciden en señalar que si tuvieran un cliente seguro y 

confiable, ellos pueden seguir produciendo. aunque el precio de la maquila sea bajo 

y no cuenten con por parte de las empresas subcontratantes. 

1 Empresas Subcontratadas 1 
1 1 

Problema de Fi11a11ciamie11to ~ Estrategias: 
1 1 

/!lQ cuentan con pecero a crédiws porque: 
l. Requieren de excesivas garantías 

para acceder a ellos l. Financi:irsc con recursos propios 
2. No pueden pagar clcvad:is tasas ~ 2. Conseguir préstamos f'amiliarcs 

de interés 

D.F (a), Jalisco (a) y (b), Morclos (a), Baja Baja California (a y b), D.F (a). Jalisco (a). 
Califbmia lb\ Morclos la v b\ v Puebla (b) 

81 



3.4. Emnresns de acceso directo al mercado frente a lo• relacione• 

interempresoriales 

La estrategia empresarial de acceso directo al mercado, se caracteriza por realizar los 

procesos de compra de ins~os, producción y comercialización sin la intervención 

directa de otros agentes. De hecho esta es la opción inicial para muchos empresarios, 

la más antigua y hasta hace unos años, la más generalizada en el sector. 

En este tipo de empresas se observaron mayores dificultades de permanencia en el 

mercado, debido a una fuerte tendencia a la reestn.Jcturación de acuerdo con las 

necesidades demandadas por sus clientes. Su posibilidad de lograr la permanencia y 

el éxito. es encontrar un producto que no ofrece la producción ntasiva de. las 

integradoras y de las subcontratadoras, es decir, el valor agregado, traducido en la 

exclusividad, el detalle. el diseño único. lo casi anesanal. Todas las empresas 

exitosas entrevista.das cumplían con este 1nismo requisito. unas incluyendo pequeños 

detalles como adornos. otras elaborando prendas que necesitan pliegues o acabados 

más complejos a las normales, lo que en an1bos casos involucra mayores tien1pos en 

la realización del producto. 

Em resas de Acceso Directo 

Características de los empresarios y lidera=go 

Exitosas No Exitosas 

Fuerte Cultura c1nprcsarial 

Existc11cla de lidera:go 

Todos los casos_ exce to Jalisco a Jalisco b ~ l\1ore1os Puebla b 
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La existencia de W1. fuerte liderazgo es un elemento determinante para organizar y 

buscar las mejores opciones a problernas productivos y de comercialiZación,. que 

adapte a ta empresa a las condiciones imperantes en el mercado. En el caso de las 

empresas subcontratadas9 et buen liderazgo permite la búsqueda de mejores 

contratatos; sin embargo9 el campo de acción del líder no es tan mnplia como en las 

otras estrategias9 porque su participación en el conocimiento del n1ercado (moda, 

tipos de tela.. diseños) es cada vez más reducida, limitando su potencial innovativo. 

En contrapartida las empresas de acceso directo dependen de una relación laboral 

con la confección, previa al establecimiento de la ernpresa, que resulta ser un 

elemento necesario para lograr un buen desenvolvimiento de la firma. Por esa razón9 

en este tipo de empresas los. ernpresarios de baja escolaridad pueden ser exitosos9 a 

diferencia de las estrategias de las relaciones interempresariales. 

Al igual que en las relaciones interempresariales, la especialización flexible es un 

factor clave en las empresas exitosas, mientras que la mayoría de los casos no 

exitosos realizan una producción diversificada, produciendo prendas de todo tipo. La 

orientación principal de la producción de exitosas y no exitosas que venden 

directamente al mercado, resulta ser el mercado local y el regional 9 lo que conduce a 

la idea de que este tipo de empresas abastecen diferentes tipos de mercados: desde 

el tianguis hasta las boutiques exclusivas en la zona donde se localiza la empresa,. 

dependiendo de la calidad del producto. 

Un problema que normalmente enfrenta el sector de la conrección. son los ciclos de 

la comercialización, los cuales son resueltos. en términos generales de la misma 

manera por empresas exitosas de acceso directo al mercado. como por integradoras y 

subcontratistas, es decir9 a través de la especialización flexible en su línea de 

producción. A manera de ejemplo. para evitar estos ciclos. una empresa que produce 

normalmente blusas con tela delgada, para otra temporada cambia el grosor de la tela 
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o el estampado. dependiendo del producto que consideren se pueda realizar 

adecuadamente. 

Parece claro que la exportación no es aún una alternativa viable para la mayoría de 

los m.icrocmpresarios de Ja confecció~ debido a volúmenes de producción y 

estándares de calidad requeridos insuficientes. incumplimiento de tiempos de 

entrega. desconocimiento de progranias. requisitos de exportación,. falta de contactos 

1 

y el temor de relacionarse con las instituciones. frente a las cuales una 

microcmpresa no tienen la certeza de recibir apoyos u orientaciones. 

1 

Empresas de Acceso Directo 
1 

1 Mercado y Exc/11si\•idad del Producto 

1 1 
Exitosas 1 1 No Exitosas 
1 1 

1 Espcciali:ació11.flexible 

• Baja California (l:t.) -ropa casual para dama. 
• Baja California (2a) -vestidos para 

ceremonias religiosas. • D.F. (b) ·berm11das. 
• D.F. (a) -ropa interior para dama-,. 
• Jalisco (a) ·bermudas v faldas rt!ctas. 

1 

1 

1 Exclusividad e11 el producto \ 

Baja California (la) y (2a). D.F. (a). Jalisco (a). NingUn caso 
v f\1orclos (a) 

1 Producció11 para el mercado local y regional \ 

Baja California. (la} y (2a). D.F. (a}. Jalisco (3) y Baja California (2b) (algunos modelos) D.F. (b). 
Pucbl:J. (a) Morclos lb\ Jalisco lhl 

( Producción para el mercado externo 1 
NincWncaso 1 N inft\in ea.so 

1 

1 

Es interesante mencionar que la gran mayoria de las empresas. tanto integradoras 

como de acceso directo al mercado. realizaron crunbios en la comercializaci6n 

84 

1 



debido a inct'ementos en costos de materias primas, menores ventas, t'educciones de 

pedidos y tardía recuperación del dinero debido al alargamiento del tiempo de pago 

de los ciicntes. Estos problemas se presentaron independientemente del tipo, tamaño 

y región en que se localiza la empt'esa. En consecuencia.. los empresarios 

reestructuraron la canera de clientes e hicieron nuevas negociaciones en pagos y 

condiciones, asi como reducciones considerables en ganancias para reducir precios. 

Como las empresas subcontratistas tuvieron que reducir aún más el precio de la 

maquila,. se ha acentuado su fragilidad, junto con tas que venden directamente al 

mercado, para participar en un mercado cada vez más competido. 

No es de extrai\ar que en las empresas de estrategia de acceso directo al mercado se 

observaran mayores dificultades de permanencia en el mercado y por tanto una 

fuerte tendencia a la reestructuración y la combinación de estrategias, especialmente 

la aceptación de contratos de subconttatación o de trabajos sobre pedido, lo que hace 

posible mantener los costos de la planta productiva y sortear los ciclos de 

comercialización. Las e1npresas exitosas más pequeñas (micro), especializadas en ta 

producción de prendas exclusivas, difieren de tas empresas exitosas más grandes, 

quienes se dedican a la producción de diferentes prendas de vestir. Estas últimas al 

igual que las no exitosas, optaron por complementar su estrategia de acceso directo 

al mercado con la aceptación de contratos de subcontratación y ta venta a clientes 

bajo pedido Con la subcontrataci6n se puede eliminar costos de producción al recibir 

de la empresa ta tnateria prima, n1ientras que con et trabajo sobre pedido se reduce la 

incertidumbre en las ventas. disminuyendo así tos dificultades, a pesar de ta 

disminución de ganancias provocada por tas grandes desventajas que esto puede 

ocasionar. 

En relación al financiamiento se advierte la ta existencia de un consenso casi total, al 

igual que en las estrategias de relaciones empresariales, de que para tener mayores 

posibilidades de éxito. no se deben contratar créditos bancarios. En este sentido. 
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prácticarn~nte todos los casos de no éxito y de cierre de empresas detectados, se 

deben en buena ntedida al hecho de haber contratado un crédito bancario con 

instituciones gubernamentales, que por lo general tienen un alto costo. 

Las principales fuentes de financia1niento utilizadas por las empresas de acceso 

directo e integradoras. han sido de dos tipos: las personales y las que se realizan a 

través de proveedores y clientes. En el caso de las personales, se distingue el caso de 

tincas de crédito pequeñas. a través de la tarjeta de crédito. de cuentas bancarias 

personales. o a través de familiares y conocidos. En el segundo caso se identificó el 

desarrollo de una estrategia que pennite con1binar los pagos de clientes con los 

pagos de proveedores, logrando así tien1pos adecuados para el financia1niento. El 

principio opera sie111pre y cuando se logre la sincronía de pagos de los clientes, con 

los plazos de pago a proveedores. En las empresa$ que venden directmnente, la gran 

mayoría de los casos exitosos están financiados con recursos propios y por 1nedio de 

financiamiento de clientes que pagan por adelantado, mientras que las más grandes 

son las principales beneficiadas del financiatniento de proveedores; lo que denota 

desconfianza por parte de los proveedores hacia los 1nicroe1npresarios. 

A pesar de las opciones de financin1niento existentes -privadas y públicas- y de los 

diversos programas de apoyo para el desarrollo de la micro y pequeña en1presa. 

parece existir aversión y un significativo desconocin1iento de su cxistencia7 así cotno 

una falta de viabilidad con la realidad. lo que se traduce en un impacto de beneficios 

muy limitado. Esto ha orillado a los empresarios, a buscar alternativas a sus 

empresa~ de financiamiento a través de estrategias personales y locales? aunque las 

expectativas al respecto no son n1uy favorables, al menos en el corto plazo. En 

general, los empresarios esperan una reducción en tas tasas de interés y un 111ayor 

acceso al crédito en términos reales .. con garantías más accesibles para el empresario 

promedio de la confección. En este contexto. es que tas empresas de acceso directo 

han sido impulsadas a la subcontratación. 
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T 
T 

Emnresas de Acceso Directo 1 

Exitos:as 

Todos los casos. 

Est"'ct11ra del Financian1/ento 
l No Exitosas 1 

Rcc11rsos propios 

ID.F. (b). Jalisco (b). Puebla (b); los demds se basan l 
prlnclpalnumte en otro tipo de financiamiento 
(pr/ncinalmente de cllentesi. 

1 Financiamiento de clienJes que pagan por adelantado 
f Todos Jos casos cxecnto D.F.(a\ 1 Todos los casos cx ... ,,_...to D.F.fal v Puebla lb) l 

\ Financiamiento de prO\."eedores 
{Jalisco (al ~1orclos (a) v Puebla (al 1 Bai;i Califomi;i Norte f2bl v Morelos lb1 1 

r 

T Recursos de la Banca pri\•ada 

NinrÓnc.1so -, D:iia Cnlifornia Norte (lbl. Marcios (b) .,. Puebla (b) 1 

1 Fi11a11clc1mie1110 de la Banca de Desarrollo 

Pucbl;i (a). nuc "'ª n:iL?aron 1 B:1.":i California Norte (lbl v ?\.1orclos lbl 

l Principales problemas dclfi11a11ciamie11to 

Baja California Nonc l la}" 
• No solicitan créditos por Jas cJe,·adas tasas de 

interés 
Bj)in Califomi:l Norte {2a>· 
• EIC'\-adas tasas de interés 
• Dcmasi:idos requisitos para la solicitud de un 
crédito 
Distrito Federal Ca>· 
• EIC'\-adas tasas de interés 
• Se pierden dlas de trabajo para la. solicitud de un 

crédito 
• Falta de poyo real del gobierno 
~ 
• Falta de liquidez por la forma en que los clientes 

y proveedores establecen las condiciones~ 
• Tasas de interés elevadas 
Morclru: !al· 
• Falta de liquidez 
• Demasiados requisitos para un crédito 
• Altas l:l.53:s de interés 
• Falta de apoyo gubernamental 
Puebla (al· 
• Terminaron de pagnr un crédito bancario y 

esperan nunca volver a solicitar un crédito, como 
conscc:ucncia de las tasas de interés que tuvieron 
... ue ----r 

B:ija C:i1ífomia Norte Obl" 
• Actualmente tienen problemas con el crédito que 

solicitaron por las tasas de interés. 
• Baja California Norte (2bl· 
• Ele..-adas tasas de interés 
• Demasiados requisitos parn. la solicitud de un 
crédito 
Distrito Federal M· 
• FaJta de liquidez 
• No saben los requisitos para pedir un crédito 
• Falta de garantias 
~ 
• Tasas de interés clevndas 
Morelos <bl • 
• Deben un crédito pcquef\o ni gobierno 
• Deben un crédito que no creen que lo van a pagar 
• Altas tasas de interés 
Pucb1a Cbl • 
• Falta de experiencia que condujo a la empresa a 

solicitar un crédito que no necesitaban. que les 
oc:asion6 grandes problemas por lo que la 
empresa perdió liquidez y cc"6 

• Falta de apoyo a las micro y pcqucnos 
empresarios 

1 
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Resumen. Factores de éz.ilo y no éxito en las reladonn inlcrempresariales y en 
empresas de acceso directo al mercado 

Esh"ategla 

Intceradora 

Subcontratación 

Acceso dirrclo al 
mrrcado 

Factorn de éxito 
• Las empresas 5C fontUn de manera concertada por los 

50CiOS. sin la inlcrYenci6n de organismos ajenos a 
el105. que presionen su creación 

• Es fundamental que el número de empresas iniegradas 
no 5C conformen de un gran número de ellas 

• Especialización flexible en una linea de producto 
propiciando una mejor calidad de la.s prendas 

Factores de "º bcito 
• Imposición de confonnación de 

la in1esradora inducidaS 
principalmente por planes 
subcnmmentalcs 

• EIC"\--ado númer-o de integrantes 
• Di,·crsific;:ación de la producción 
• Baja escolaridad de Ja mayoria de 

los sodas • Homogeneidad de .tas empn:sas integradas en 
capacidad instafada, procesos de trabajo. calidad. • 
responsabilidad)' capitalización 

?1.1..ala organización entre Jos 
socios 

• Clara dirección de la. empresa a tra,·és de un lider que • 
que organiza y pla.nca 

• Escolaridad superior del 11dcr 

Carácter individualista de los 
integrantes 
Nh·cl de ca.lidad helerogénco 

• Comprensión del modelo, 3ccptando los lntegran1cs 
l:•s ,·entajas de asociarse, ,·enciendo la 1endencia 
indiYidualista y de dcsconnanza 

• Contrat..'lción de préstamos 

• Finnnciamicn10 con recursos propios y a lr.wés de 
pro,·ccdorc:s y clientes 

• AdC'Cll.-.d.'t di,·isi6n del trnba·o 

banc:uios 

• Cuhura cmpl"CS3rial. b.-.s.-.da en el conocimiento del • 
SCClor, sentido de rcsponS.3bilidad y capacidad de • 
bU.squcda de mejores oponunidndcs 

Escasa cultura. cmpres.:irial 
Limitado conocimiento del 
=to< 

• Erieicncia de la cmprcs.3 (\·olúmcn :r cali®d en • 
tiempos requeridos) 

lneCicicncias productivas en 
c:tiidad. 'o1Ürt'ICnCS de 
producción"'º tiempo de 
entrega. 

Contra1os fonnalcs con empresas subconir.::nantcs que 
consolidan la constan1e producción 
Personal de base mlnimo 
Espcc:iali:z.ación flexible. que pcnnite mejorar la 
calidad en los productos e incrementar la 
producti,;dad de la empresa 
Combinación de pagos. elienlC'S·lrabajadorcs 
Financiamicn10 con recursos propios o de familiares 
para liquidar pcquef\as oblig:Jciones 

• Tipo de producto con cxc1ush·idad. dcta11e, diseno 
ünico 
Espccia1izaci6n Oe,.,..iblc, que 1cs pcnnile sacar ,·cmaja 
del tipo de producto que comcn:ia1ir.a 

• Fuene liderazgo que inc:idc en la dirccc:ión y 
organización, en la büsqucda de mejores opciones -
producth.'aS y c:omcrcialcs• para la cmprcu 

• Rclaci6n con la confcc;:ción pn:i.ia a la fonnaci6n de la 
empresa. que les permite conocer el JnC"3do 
Fü\o"\ncinmicnlo con recun.os nrrv.ios v de elicnlcs 

Contra1os infoml.1les e 
inseguros con empresas 
subcootratanlc:s. 
Cap.'1Cidad oc:ios.11 
DhcniCicaci6n producti'-a 
Alta rotación del personal 

• Falla de linanciamicn10 bancario 

• Baja cultura empresarial 
• Tipo de producto, poco atracth·o 

Falta de or¡;anb.ación 
• Baja ca lid.ad 

Limila.do conocimiento del 
n1crcado ). del SCC1or 

Financiamicn10 de la banca 
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IV. Conclusio11es 

¿Q11é he111os apre11dido y qué te11emos que apre11der? 

Las economías nacionales constantemente persiguen el objetivo del crecimiento 

económico. que permita guiarlas hacia un mejor nivel de vida. En este sentido. u.no 

de los elementos que se ha encontrado para estimular el crecimiento ha sido la 

política industrial. En paises en desarrollo en donde la gran parte de la industria está 

en sectores tradicionales. ta política industrial es clave para lograr mayores niveles 

de crecimiento. 

Esta tesis se interesó en analizar el impacto de la política industrial en el desarrollo 

de Wla industria tradicional como es el caso de industria de la confección; 

encontrándose que: 

l. La política industrial antes de 1982, otorgaba una alta protección arancelaria que 

estimuló a los empresarios a producir con baja competitividad hacia un n1ercado 

interno cautivo. que permitía generar ganancias por precio que por ·volumen. 

2. En 1983. la política industrial comenzó gradualn1ente a levantar esta protecció~ 

y con la entrada de f\.1éxico al GATT se inició un rápido desmantelamiento del 

sistema de protección a la industria nacional. La confección. después de haber 

gozado de una protección arancelaria por encima de Ja media industrial7 redujo 

drásticamente su protección. lo que obligó a las empresas al cierre de 

operaciones52 o al reordenarniento de su estrategia para enfrentar a un mercado 

más competido en precio y calidad. Este problema se acentuó cuando en 1987 la 

estrategia de control inflacionario fracasó y se utilizó la competencia de 

productos importados con nacionales como medida de control de precios. 
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3. La industria de la confección ha presentado serias dificultades entre 1982 y 1991 11 

donde los niveles de producción fueron meriores a los de 1981. mismos que se 

acentuaron con la apertura comercial; declinando nuevamente desde 1993. para 

repuntar en 1996. La contracción del mercado y de una falta de apoyo al sector 

que estimule su crecimiento. también ha propiciado ta menor participación de la 

confección en la manufactura nacional y en ta generación de empleo. A pesar de 

las adversidades. la industria de la confección nacional ha sido capaz de 

mantenerse en el mercado. mejorando su productividad y calidad en todos los 

tamaño de empresa. 

4. Una fuente de crecimiento ha sido el establecimiento y operación de empresas 

maquiladoras de exportación. que han llegado a ser las principales empresas 

exportadoras de la rama al representar el 88 por ciento de lo exportado en 1995 y 

el 92 por ciento en 1996'3 Lo que representa un segmento dinán1ico del total de 

empresas que ha logrado sacar ventaja de las oportunidades ofrecidas en 

exenciones y reducciones arancelarias a materias primas. maquinaria y equipo. 

así como recientemente la venta de una parte de su producción para el mercado 

interno. Et problema que tienen este tipo de empresas es el bajo valor agregado 

generado en el país,. puesto que el 98 por ciento de sus insu1nos son importados. 

así como la creciente participación de su producción en el mercado nacional que 

dificulta el accionar de las empresas no rnaquiladoras que producen para el 

mercado nacional. lo que limita la generación de redes productivas en el país. 

52 A finales de 1986 y 1987 Jt.1ás de 500 empresas confcccionistas desaparecieron y la utilización de la planta 
producth-a cayó a menos de 400/cde su capacidad instalada. Marúncz Cl!sar. 1997 ... Cadena deshilvanada ... 
en~ (abril 9). p. 59 
ss Ibid~m. p.!59. 
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S. El bajo dinamismo en la creación del valor agregado por Ja industria de la 

con:fecció~ comparado con principios de los ochenta. y la creciente importación 

de prendas de vestir cuando el tipO de cambio da muestras de sobrevaluaci6n nos 

hace pensar que aún falta trabajar en la promoción de la industria de la 

confección. La exportación, exige no sólo buenas intenciones. requiere una 

mayor promoción a todo nivel de empresas. por ejemplo. las micro y pequeñas 

empresas desconocen la forma de cómo exportar sus productos; asimismo. 

también necesitan de mayores inversiones, por lo que las empresas menores 

tienen dificultad para competir en ese mercado, aunque sus productos cuenten 

con calidad. 

6. Las medianas y grandes etnpresas que representan el 2 por ciento del total de 

establecimientos dedicados a la confección. generan aproximadamente la mitad 

del valor agregado y del empleo del sector. r..1ientras que las micro y pequeñas 

empresas (98 por ciento de los establecimientos). originan la otra mitad del valor 

agregado y del e1nplco. La creciente con1petencia del mercado obliga a los 

productores hacia una estrategia más agresiva. sin en1bargo las tnicro y pequen.as 

son el segmento de empresas que mayores desafios presentan debido a su 

capacidad de negociación con proveedores y clientes,. así con10 a su limitado 

acceso al financiatnicnto. Esto hace evidente la necesidad de una política de 

apoyo más eficiente hacia este grupo de empresa. 

7. A pesar de la competencia existente y de una política industrial que estimule el 

desempeño de las empresas. existen finnas que han logrado competir en el 

mercado. instn.unentando o mejorando sus estrategias que les permitan tener un 

producto competitivo en precio. calidad y tiempo de entrega. En este sentido, se 

planteó la conveniencia de estimular estrategias industriales basadas en factores 

de éxito y de fracaso que han experimentado las empresas. para ser reproducidos 

o eliminados en otras; este proceso de aprendizaje y de conocimiento de las 
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necesidades de las empresas se presenta corno una alternativa para el crecimiento 

de la industria de la confección. Así. se planteó evaluar las estrategias 

empresariales de acceso al mercado corno elen1ento clave de la política 

industrial. que mostrara los factores que han pennitido a las empresas mantenerse 

e incluso desempeñarse de manera exitosa en et mercado. 

8. Se identificaron factores que inciden en el éxito o no éxito de las estrategias de 

empresas integradoras. subcontratistas. así como de las e1nprcsas de acceso 

directo al mercado en la industria de la confección. Se identificó que la estrategia 

de acceso directo al mercado es el modelo que enfrenta más retos debido a la 

competencia de empresas comerciatizadoras y productoras de mayor tamafio y 

capacidad. las cuales les imponen condiciones restrictivas en la compra de 

materia prima y en la comercialización de los productos mediante precios bajos 

en el n1ercado y largos plazos de liquidación a sus proveedores. Estos factores 

aunados a la falta de capacidades empresariales. los ciclos de comercialización y 

los problentas de financian1icnto, están presionando a las en1prcsas a con1binar su 

estrategia con la subcontratación. 

9. Al evaluar las estrategias intcre111presariales a la luz de la estrategia tradicional 

de acceso directo al mercado, se encontró que la subcontratación resulta ser la 

estrategia interen1presarial que 1nenorcs beneficios otorga a los productores de ta 

industria de la confección. El proceso de aprendizaje que se pudiera presentar a 

través de transferencia de tecnología. de capacitación en la producción y de 

cualquier otra forma de cooperación. es generalmente inexistente entre empresas 

subcontratadoras y subcontratistas, reduciendo los beneficios que la cooperación 

pudiera generar4. En el caso de las experiencias exitosas su desempeño se 

s. Esta cxpc:ricnci:i contrasta con l3 subcontrataci6n exitosa en otras ra1nas producti'-'US• como es el caso de la 
industria de autopartcs. Para un análisis ·véisc Ruiz Durán Clemente, Dusscl Enrique y Taniura Tacko. 
1997, Cbanges in lndySriat Ornani7.?tion 0C1he Mcxic;an Automobite Jndustrv by Economic Libcmli7..iJ1ion. 
IDE._Jap6n. 
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explica en gran medida por Ja autoeficiencia productiva que logran alcanzar las 

empresas en calidad. volumen y tiempo de entrega. lo que pennite establecer un 

mejor contrato con las empresas subcontratantes. 

10. Tanto el acceso directo n1 mercado como la subcontración, son estrategias con 

dificultades para enfrentar a·una industria cada vez más competida en precios y 

calidad. Ambas estrategias son dificiles de mantener debido a que el precio 

pagado por maquila y los bajos volúmenes de producción de las empresas de 

acceso directo al n1ercado, les impiden crecer en el mercado a un nivel adecuado 

de rentabilidad. Además, cuando las empresas compran materia prima, por ser 

empresas que no compran grandes volínnenes, tienen muy poco poder para 

influir en los diseños, cantidades y precios finales de su producto; así como para 

demandar hon1ogeneidad en la calidad y cantidad de la materia prima a 1nenor 

precio. En ésta estrategia, algunas c111presas han mejorado su posición, 

elaborando productos más detallados, con mayor valor agregado, por ejemplo, 

una micro e111presaria que produce ropa interior para d~una comentó que diseña 

sus productos, incoq>orándoles encajes o telas que les demanda su clientela con 

formas más complicadas, elaborando productos que la gran producción por sus 

características no puede realizar. 

11. Ante tos nuevos desafíos que exige el mercado, las deficiencias y obstáculos que 

presentan las cn1presas que acceden directarnente al mercado y las empresas 

subcontratistas, una estrategia que se presenta como opción para el sector de la 

confección es el modelo de e1npresas integradoras. Esta relación interempresarial 

permite reducir los problemas e incertudumbres de los productores; para las 

empresas que venden directamente al mercado el integrarse les permite 

incrementar los volúmenes de producción, reducir el precio de compra de 

materias primas y mejorar su calidad a través de la transmisión de conocimientos 

e ideas; en el caso de las empresas en subcontratación permitiría generar un 
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gnipo capaz de producir y co1nercializar, generando un mayor margen de 

ganancia y de seguridad en la comercialización de la producción. 

12.La empresas integradoras permiten generar externalidades a través del proceso 

de aprendizaje que las propias empresas asociadas realizan en las etapas de 

compra de materia prima, producción y venta. El proceso interactivo entre los 

empresarios facilita la información y transmisión de conocimientos, 

estableciendo un modelo cooperativo donde no se buscan aisladamente 

soluciones a los problemas, sino estimular los procesos de calificación de mano 

de obra, aprendizaje tecnológico y difusión de innovaciones; esto permite generar 

patrones de aprendizaje mediante el conocimiento de las capacidades 

gerenciales, evaluadas por sus éxitos y fracasos. 

13. El modelo de asociacionismo a través de las empresas integradoras requiere 

apoyo por parte del gobierno para incentivar la agrnpación y desalentar el 

individualismo de los empresarios. Este nuevo papel del gobierno implica 

generar condiciones favorables para las micro y pequeñas empresas. que el 

mercado por sí solo no puede generar. distribuyendo ahora su política de acción 

hacia un gn.ipo de empresas. donde se busquen esquen1as exitosos que puedan 

reproducirse hacia otras empresas.., considerándose la infonnación asimétrica que 

los empresarios tienen acerca de nuevos mercados u oportunidades existentes; 

además se debe contemplar la posibilidad de otorgar financiamientos blandos 

considerando la reinversión de utilidades en la búsqueda de la competitividad 

internacional. En este punto es conveniente retomar las experiencias de éxito de 

las empresas.., por ejemplo.., en el Estado de Jalisco, en donde se localizó una 

mayor promoción de micro y pequeñas empresas a través de programas de 

capacitación para trabajadores. de financia.ntiento y en general, de mayor 

información sobre los apoyos que provee a este tipo de empresas, se dieron 

respuestas rápidas a los problemas de las empresas. Sin embargo, el fomento no 

94 



es condición necesaria para que las empresas lleguen a ser exitosas, se deben 

considerar los factores de éxito y no éxito de las empresas, donde se incluya el 

perfil del empresario. 

14. Se encontró también, que el apoyo efectivo a los esfuerzos de cooperación 

intercmpresarial debería darse a nivel regional, debido a que las instituciones 

pueden dar respuesta más rápida a las necesidades de los empresarios, evaluando 

ágil y adecuadamente el desempeño de las empresas y, para medir el éxito y no 

éxito de la formación redes. 

15. Se deben buscar nuevas formas alternativas para la industria de la conf'ección, 

como es el caso de u1a ciudad de la confección'', en el municipio de Emiliano 

Zapata del estado de t-..1orelos, que se creó con el propósito de albergar a 18 

plantas para la fabricación de prendas de vestir, a las que proporciona 

infraestructura. capacitación de mano de obra. resguardo aduana! y otros 

servicios. Sin embargo. hasta ahora este tipo de apoyo se les otorga a grandes 

empresas. puesto que se planea que estas 18 empresas generen entre 5000 y 7000 

empleos directos. Por lo que también es necesario el establecin1iento de este tipo 

de centros industriales para micro y pequeilas empresas a nivel regional. 

16. La experiencia del municipio de Zapotlanejo en el estado de Jalisco es una 

prueba de que el apoyo a nivel regional puede foment:u el establecimiento de una 

ciudad especializada en la confección. Este sitio, hasta hace diez años, era 

principalmente agrfcol~ pero con el incentivo por parte del estado y del 

municipio de no cobrar impuestos durante S años y de brindar mejores servicios 

públicos, generó W1 ambiente que estimuló el establecUniento de empresas, 

principalmente de tamaño micro y pequeña. La especialización de la producción 

en la ropa de dama y la comercialización de sus propios productos en la localidad 

han propiciado que acudan compradores no solamente locales. sino nacionales e 

95 



internacionales. lo que ha permitido generar mayores niveles de empleo y un 

dinamisrnc:> que ha llevado a mejorar los niveles de vida de su población. Por otra 

parte. se han permitido el desencadenamiento de capacidades empresariales 

capaces de ordenar una producción con alta calidad y competitividad a nivel 

intcmacional. 

En este lugar la competencia y el proceso de aprendizaje han jugado un papel 

muy importante para lograr una producción con diseños y calidades competitivas. 

En 21 entrevistas realizadas a empresarios de esta ciudad. en mayo de 1997. 

mostraron la cultura empresarial que se está generando. puesto que la gran parte 

de los empresarios comentaron que han logrado producir prendas de vestir 

incluso del mismo tipo de las que se están produciendo en cualquier parte del 

mundo. Obviamente. las capacidades empresariales no fueron fáciles de adquirir. 

un empresario comentaba que al principio tenía problemas de producción y más 

tarde de comercialización que tuvieron que ser resueltas sobre la práctica; 

después de mejorar Ja calidad de sus prendas se enfrentó al problema de que no 

podían venderse sus productos en mayor medida, debido a que no contaba con un 

diseño adecuado. por lo que comenzó a aprender imitando a otros empresarios. 

Actualmente. este empresario comentó que su experienci~ la comunicación con 

sus clientes y la competencia lo obligan a actualizarse constantemente. por to que 

ha tenido también que ayudarse de nuevas prácticas cotno el acceso a internet. 

por donde baja diseños y especificaciones que después adapta a sus productos 

·que son ulos mismos que se están demandando en el mercado internacional y 

produciendo en las mejores fábricas del mundo ... 

17.Estc tipo de empresario. capaz de buscar nuevas alternativas para el desarrollo de 

sus productos. debería de ser el tipo de empresario con que el país debería de 

contar, por lo que es necesario el desarrollo de las capacidades empresariales por 

parte de una política industrial que reproduzca este tipo de empresario a través de 
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la identificación de f'actores de éxito. que después sean promovidos entre otros 

empresarios. 

18.El desan·ollo a nivel regional, por otra pane. permite dar respuesta de manera 

más dinámica a las necesidades y/o entendimiento de la f"onna como operan las 

empresas en una detenninada ciudad. Asimismo. las economías de aglomeración 

permiten atender las necesidades regionales, debido a que los problemas tienden 

a ser muy parecidos con la especialización productiva. Así. por ejemplo. se 

pueden desarrollar centros de moda a nivel regional - como se hace en Italia -

que introduzcan innovación en los diseños y que generen moda. para desarrollar 

productos con mayor valor agregado. transmitiendo la inf"ormación de manera 

más rápida. compJe1nentando de esta f"onna un mejor desempeño de las empresas 

a nivel nacional e· internacionaJ. Corno complemento a lo anterior seria 

conveniente establecer un centro investigación y desarrollo (I&D) a nivel 

nacional. capaz de ayudar a Ja generación de nuevos productos de mayor valor 

agregado con diseños y colores con nuevas características en Jas telas. por lo que 

también íalta desmTol1ar variedad de nuevas fibras. con buena elasticidad. 

suavidad. color y protección ultravioleta (con10 son los productos que se quieren 

desarrollar en Korea). que contribuyan a nueva moda en Jos productos 

mexicanos. 

19. El que las personas en ?\.-léxico destinen S por ciento de su ingreso a la compra de 

prendas de vestir - véase anexo estadístico - 9 el que el que representemos el 4.9 

por ciento del total de importaciones de Estados Unidos55 en este rubro. y el que 

de acuerdo a un estudio elaborado por Du Pont l'v1éxico56
• el costo de Ja mano de 

obra mexicana de Ja coníección sea de S0.87 dólares por hora, mientras que en 

u Dusscl Enrique. 1997. 00La Evolución de las Exportaciones de Conícc:ción Mexicanas a Jos Estados Unidos 
1990-1995". en Dusscl Enrique. Piorc Michacl y Ruiz Durán Clcmcnlc. Pensar GJo!Jalmentc y Aguar 
Regiqnalmcntc. p. 87 
36 Citado en "'1anincz Cés.'lr. op cu .• p. 61. 
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China es de $0.40, en Taiwan $3.90 y en Estados Unidos SS.SO, nos permite 

tener una ventaja mayor; si bien China tiene el costo más bajo en ese recurso. 

México tiene otras ventajas que lo ubican como el más competitivo: arancel cero 

en SS% de los productos. contra un impuesto promedio de 35% de Asia; el costo 

del flete es de SI.500 dólares por camión., frente a $3,000 dólares por contenedor 

de los asiáticos. así co1no aun tiempo de entrega de mercancía en cinco días 

contra un mes desde Asia. Esto nos indica que tenemos una serie de ventajas por 

aprovechar y mucho cainino por recorrer. 

20. De igual forma puede proponerse que en la consolidación de las capacidades 

empresariales y de la consolidación de redes se requiere de la participación de las 

Cámaras empresariales a nivel local. donde se promueva el asociacionisn10 entre 

Jos empresarios. mostrando los casos exitosos y la manera como se puede generar 

un perfil de empresarios que reúna características para lograr empresas exitosas. 

Así. las Cátnaras y la politic3. pública pueden orientarse como una nueva 

estrategia de promoción del empleo a nivel regional que impulse fuertes 

relaciones interen1presariales y capacidades empresariales corno base de la 

organización industrial para ?\.1éxico en el siglo XXI. 
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A11exo L 

Algunos argu'"entos y percepciones sobre el crecimiento económico 

1.1. Algunas definiciones y nercenciones microeconómicas del crecimiento 

El crecimiento económico se puede entender como la expansión de la capacidad de 

producción de bienes y servicios en wt período determinado. Dicho en términos 

microeconómicos es la posibilidad de ampliar la frontera de posibilidades de 

producción de Wla economía. Si suponemos que en una economía se producen dos 

tipos de bienes. de conswno y de capital, utilizando todos Jos recursos disponibles 

se producirá el nivel AA.. con el proceso de crecimiento esta economía será capaz de 

producir BB. dado que se hayan aumentado sus recursos o bien por un au1nento de 

productividad en el uso de los recursos. 

Cráfical.1. El crecimiento como expansión de la frontera de posibilidades de una economía. 

Bienes de consumo 

B 

Bienes de Capital 
A B 

Para que una economía se mantenga en Ja frontera de posibilidades,. se requiere que 

una vez que se incrementa la capacidad de producción de una economía de A hacia 

B,. la economía en estudio debe de utilizar esa capacidad para lo cual será necesario 

tener en cuenta las siguientes consideraciones : 
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• Una economía no operara en su f"rontera de posibilidades si alguno de sus 

recursos está subutilizado; cuar:ido en un país parte de su fuerza de trabajo está 

subutilizada o parte de su capacidad fisica no utilizada esa economía se moverá al 

interior de su frontera de posibilidades. Para que una economía permanezca en la 

frontera de posibilidades> la demanda agregada por bienes y servicios debe crecer 

a una tasa suficiente para utilizar plenan1ente el incremento de su capacidad 

productiva. 

• Una economía no operara en su frontera de posibilidades si cualquiera de sus 

recursos no está bien asignado. Una asignación eficiente requiere que Jos recursos 

sean empleados en aquéllas actividades en las que puedan ser utilizados de una 

mejor forma. Solamente cuando una econon1ía realiza una asignación de sus 

recursos eficientemente puede generar el máxin10 producto con los recursos 

existentes. 

En suma para que una econornia se n1antenga trabajando en una frontera de 

posibilidades expansiva y para obtener ventaja del crecimiento econón1ico9 debe 

evitar el descn1pleo y suben1pleo de sus recursos. Para ello se requiere que se de un 

crecin1icnto fuerte de la demanda agregada .. ya que si esta no se expande a la tasa 

adecuada el desempleo9 dará por resultado que una cierta cantidad de bienes de 

capital no sean producidos .. lo que dará por resultado que la expansión de la frontera 

de posibilidades de una econon1ía no sea la esperada. 

1 .. 2. El ahorro con10 factor de crccirniento: el n1odcto Harrod - Domar 

A menudo los debates sobre el crecimiento económico se fund3.111entan en que un 

mayor ahorro generará una n1ayor inversión 9 en ocasiones sustentadas en la igualdad 

keynesiana de que al ahorro es igual a la inversión9 y esta mayor inversión 

promoverá un mayor crecimiento económico. En esta perspectiv3> se introduce un 

modelo que hace alusión la impot1ancia del ahorro en un economía. Con un ensayo 
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en 1939. Roy Harrod57 inició la reaparición moderna del estudio del crecimiento a 

partir de agregados macroeconómicos. planteando la posibilidad de un crecimiento 

sostenido en u4't modelo con razones fijas de capital-producto (k). y ahorro

producción (s). Su teoría establece las siguientes proposiciones: a) el nivel de 

ingreso de una economía es el principal determinante de su oícrta de ahorro; b) un 

determinante importante en la demanda de ahorro es la tasa de crecimiento del 

ingreso; c) la demanda es igual a la oferta. La primera proposición deriva 

directamente de la función keynesiana del consumo. en donde la parte del ingreso 

que no se consume se ahorra. presentado como una razón fija de ahorro-ingreso. s • 

que puede ser expresada co1no: 

donde: 
S= sY 

S es el ahorro 
ses la parte del ingreso que se destina al ahorro (ingreso-conswno) 
Y es el nivel de ingreso 

La segunda proposición es el principio por el que el nivel de las inversiones 

deseadas por los empresarios es igual a la relación capital-producto (k) (que 

representa la cantidad necesaria de capital por cada unidad de producto). 

multiplicado por el incremento del ingreso: 

I=kl>.Y 

dicho de otra manera. una unidad de capital producirá 1/ k unidades de producto. 

l/k = l>. y 

lo que a su vez generará s/k unidades de ahorro neto. (es decir. un awnento de 

capital). 

57 Hanod Roy~ -An cssay in Dinamic Thcory"". Economic Journal. Vol. 49. 1939. pp.14-33 
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La tercera proposición representa la condición de equilibrio de la producción en el 

mercado (la condición que asegura que el ingreso nacional sea igual al producto . 

nacional, es decir, que los empresarios logren vender exactamente lo que producen), 

expresado como: 

s = 1 

Ahora si se sustituye la ecuación del comportamiento del ahorro y de las 

inversiones, en la última expresión tenemos: 

sY=kó Y 
por lo tanto, 

6 Y/Y= s I k 

como s/k es proporcional al capital, la tasa de incremento porcentual será la tasa de 

crecimiento del producto, siempre y cuando se desee que la economía mantenga el 

equilibrio entre la inversión y el ahorro a lo largo del tiempo, denominada como g. 

Por consiguiente: 

así, 
g= s/k 

s= g/k 

con lo que el modelo den1uestra que la tasa de crecimiento de una economía es igual 

a la relación entre la propensión al ahorro y el coeficiente de capital; y que el ahorro 

necesario para mantener esa tasa de crecimiento debe ser igual a la tasa de 

crecüniento del producto entre el coeficiente de k. Esta versión simplificada del 

modelo 61Harrod-Domarº, ha constituido la base de gran cantidad de esnidios del 

crecimiento económico. 

1.3. El modelo de Solow 

El modelo neoclásico de Robert Solow constituye la base de todos los desarrollos 

posteriores, modifica el supuesto de Harrod-Domar relativo al uso de proporciones 
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fijas en el proceso productivo. asumiendo en su modelo de crecimiento. una f"unción 

de producción neoclásica. De esta manera. eJ volumen total de producció~ se genera 

como resultado de la combinación de factores productivos. donde la inversión es 

igual al ahorro. el ahorro (s) es proporcional al ingreso; el cambio en el stock de 

capitaJ es igual a la inversión menos la depreciación (O). el producto es homogéneo. 

la fuerza de trabajo crece a un nivel proporcional constante y exógena (11). y se 

produce con dos factores de producción. cuyas posibilidades tecnológicas quedan 

definidas en Ja siguiente función de producción58 

donde: 
Y=F(K,L) 

Y es el nivel de producto 
L es el trabajo . 
K es el capital 

Se dice que la función de producción es neoclásica si se satisfacen las siguientes tres 

propiedades59
• Primero. para todo K>O y L >0. F muestra productos positivos y 

marginales decrecientes con respecto a cada factor: 

8F/8K> O. 
8F/8L> O 

aF21aK2 > o 
aF21aL2 >o 

Segundo. F exhibe rendimientos constantes a escala: 

F (:>..K,:>..L) = :>.. · F (K,L) para todo :>.. > O 

Tercero, el producto marginal del capital (o del trabajo) tiende a infinito cuando el 

límite del capital (o del trabajo) tienden a cero. y tienden a cero cuando el límite del 

capital (o del trabajo) tiende a infinito: 

lim (FK) = lim (FL) = co 
K-o L-o 

,,. La producción presenta rcndimicnlos constanrcs a escala. Por Jo tanlo. la runción de producción es 
homogdnca de grado uno. Solow R.. 1992. La Tcorfa dcJ Crecjmicnlo FCE. México. p. 51. 
59 Barro Roben y SaJa-i-Manin Xa'\-·icr. 1995. Econorn;c Gro"1h Me Graw-HiJJ. Unilcd Stalcs. pp. 17-18. 
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lim (FK) = lim (FL) =o 
K-CID L-DD 

La condición de rendimientos constantes a escala implica que el producto se puede 

escribir como: 

Y= F (K,L) = L · F(KJL, 1) = L ·f(k) 
donde: 

k !!!!! K/L es la relación capital/trabajo 
y s Y/Les el producto per capita 
y la f'WJciónf(k) es definida igual a F (k, I) 

Este resultado significa que la función de producción puede ser expresada en forma 

intensiva como: 

y =f(k) 

ahora, si introducimos el progreso tecnológico,. la función de producción adopta al 

progreso tecnológico como amplificador del trabajo (Jabor-augmenting)60
,: 

representándose de la siguiente forma. lo que significa que !a cantidad del insumo 

laboral que aporta un trabajador tiende a aumentar a lo largo del tiempo, 

presumiblemente debido al creciente dominio de su tarea. a una mejor educación o a 

otros factores,. 

donde: 

Y= F(K,AL) 

A representa un parámetro que indica el nivel tecnológico con que funciona la 
economía, que crece a una tasa constante x 

AL puede ser vista como la medida de la fuerza de trabajo en unidades de 
eficiencia. la cual incorpora el monto de trabajo y la productividad del trabajo 
determinado por la disponibilidad de tecnología. Un nivel más alto de 
progreso tecnológico mostrado por un valor más alto de A, significa que se 
incrementaron los insumos apenados por L. Cada trabajador produce más por 
cada hora de trabajo. 

60 Solow. R. La Tcorfa del Crecimiento. p. 67. 
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Escribiendo ahora la :función de producción como: 

y=f(k) 
donde: 

le liil K/AL. es el capital por trabajador en unidades de eficiencia 
y• Y/AL. es la producción por trabajador en unidades de eficiencia 
y la funciónf(k) es definida igual a F (k, l) 

Esta ñmción de producción relaciona la producción por unidades de eficiencia del 

trabajo con el monto de capital por unidades de eficiencia del trabajo. 

La condición para el cambio en el stock de capital es: 

.ó.K = s · F(K.AL) - 5K 

Si dividimos ainbos lados de la ecuación por L, podemos obtener una expresión para 

el cambio en k sobre el tiempo 

.ó.k = s · F(k,A) - (n+5) · k 

En este caso el producto por persona depende del nivel de tecnología A. 

Dividiendo ambos lados de Ja ecuación por k. para calcular la tasa de crecimiento 

Y• = .ó.klk = s · F(k,A) I k - (n+5) 

Y1c es igual a la dif"erencia entre dos términos. donde el primer ténnino es el producto 

de s por el promedio del producto del capital, y el segundo término es n+5. La 

diferencia es que para una k dada, el promedio del producto del capital, F(k,A) / k, se 

incrementa en el tiempo porque el crecimiento de A está dada a una tasax. 

Por definición, la tasa de crecimiento en el estado estacionario, Yk. es constante. s, n. 

y a también son constantes, lo que implica que el promedio del producto del capital, 

F(.k,A) I k, sea la constante en el estado estacionario. Porque de los rendimientos 
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constantes a escala, Ja expresión para el promedio del producto es igual a F(l,A / k) 

y es por lo tanto constante solamente si k y A crecen a la misma tasa, que es .. .. l k = x. 

El producto per capita esta dado por: 

y= F(k,A)= k • F(l,A/k) 

Si k y A crecen en el estado estacionario a la tasa x., en et crecimiento en el estado 

estacionario la tasa de y es igual ax. Por otra parte., si e = (1- s ) · y .. la tasa de 

crecimiento del estado estacionario de e también es igual ax. 

Es conveniente reescribir el sistema en términos de las variables que permanecen 

constantes en el estado estacionario. Donde la cantidad de producto por unidad de 

trabajo efectivo 

donde 

y ""Y/(L·A)f(k), está dado por 

y= F (k, l) ,,,f(k) 

k e k/A = K I (L·A), representando la cantidad de capital por unidad de 
trabajo efectivo. 

Ahora, si se reemplaza y y k por -y y -k .. respectivantente,. y se usa la condición 

de que A crece a Ja tasa x .. se obtiene la ecuación dináJnica para K 

Y• = s • f(k)lk - (x + n + 8) 

donde el término X+ n + a es ahora la tasa de depreciación efectiva para ka. KJL. Si 

la tasa de ahorro s. fue cero. k declinaría en parte debido a la depreciación de K a la 

tasa a y en parte debido al crecimiento de L (cantidad de trabajo efectivo) a la tasa 

x+n 
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A partir de 
L>.k = s • j(k) - (x + n + S) k 

Si la función de producción se compona de esta forma, la economía tenderá en el 

tiempo hacia el estado estacionario a la tasa de crecimiento definida por k = O, el 

estado estacionario valuado en 7 satisface Ja condición: 

s · j(Jc°) = (x + n + S) ¡• 

En el estado estacionario el producto por unidad de eficiencia, y• = f (k•), es 

constante; ¡¿ Y. e ahora son constantes. Por lo tanto, las variables per capita k, y, e 

crecen ahora en el estacionario a la tasa exógena del progreso tecnológico, x. El 

nivel de las variables K Y. C crecen a la tasan+ x, que es la suma del crecimiento 

de Ja población y el cambio tecnológico. 

Alguna.f percepciones del modelo de crecirnicnto neoclásico de Sololv 

l. En el largo plazo, la economía tiende a un estado estacionario que es 

independiente de las condiciones iniciales. 

2. El volumen total de la producción se genera como resultado de la combinación 

de los factores productivos. 

3. El nivel de producto en el estado estacionario depende de las tasas de ahorro y 

del crecimiento de la población. La tasa más alta de ahorro. se obtiene con el 

nivel más alto de ingreso por persona en el estado estacionario,. mientras que la 

tasa más alta tasa de crecimiento de la población, provoca el nivel n1ás bajo nivel 

de ingreso por persona en el estado estacionario. 

4. La tasa de crecimiento del producto per capita en el estado estacionario depende 

solamente de la tasa de progreso tecnológico; y no depende de las tasas de al1orro 

y crecimiento de la población. 

S. En el estado estacionario, el stock de capital crece a la misma tasa que el ingreso, 

por lo que la relación capital a ingreso es constante. 
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6. En el estado estacionario. el producto marginal del capital es constante. mientras 

que el producto marginal del trabajo crece a la tasa del pro~eso tecnológico. 

7. El producto por trabajador y el capital por trabajador (real) crece, sin embargo, a 

la tasa x. la tasa de cambio tecnológico. Por lo tanto. la tasa de crecimiento de 

estado estacionario del ingreso per capita, esto cs. el crecimiento por persona. 

1.4. El modelo de crecimiento endógeno 

La característica fundamental del modelo de crecimiento neoclásico no había 

aportado grandes ideas para explicar cómo podían crecer las naciones 

sostenid81Tlente. por ejemplo. Ja teoría no daba soluciones a las interrogantes de 

divergencia el en crecimiento de los paises. Los supuestos eran cuestionables: el 

progreso tecnológico de sustituibilidad de factores. los supuestos de competencia 

perfecta y de rendimientos constantes se debilitaban frente a la realidad cuando se 

quería explicar el crecin1iento de los paises. 

En la teoría establecida por Solo\v. la posibilidad de crecimiento económico 

sostenido se atribuye a que el progreso tecnológico es un factor de producción 

exógeno. que sólo se podía explicar que se daba con el paso del tiempo. Esto se 

expone con el crecimiento residual del producto que no se puede explicar por el 

crecimiento de los factores de producción, quedando el mayor crecimiento de las 

economías sin explicación en el nlodelo61
• Así. un país que quisiera elevar los 

niveles de bienestar, tendría que depender exclusivamente de la forma con10 

aumentaran las tasas de ahorro de una economía. puesto que no se sabe cómo se 

podría modificar la tecnología. Otro problema del modelo es que no explica porqué 

va a ocurrir el cambio tecnológico. puesto que supone en la función de producción 

retribución al trabajo y al capital. pero no especifica ninguna retribución a la 

61 Para profundizar en Ja explicación del crecimiento inducido por el residuo de Solow <anocido también 
como el ractor de productividad total- Véase Solow Robcrt. 1979 ... Progreso Técnico y Cambio de 
Productivida~. en Sen A .• (comp.), Economla del Crccjmicnto. Selección de Lecturas no.28, FCE. México. 
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tecnología y por lo mismo no explica como una economía libre puede generar el 

cambio técnico. 

La controversia en la explicación teórica de los resultados del crecimiento no 

dejaban del todo convencidos a los estudiosos del crecimiento, por lo que se 

realizaron continuas propuestas, en este sentido Kaldor62 (1961) estableció varios 

hechos estilizados para que cualquier teoría pudiera ser capaz de acomodar, estos 

son: 

Se observan amplias diferencias en las tasas de crecimiento entre los países. 

No hay una tendencia aparente para que las tasas de crecin1iento declinen con el 

tiempo. 

El niVel de capital/producto es estacionario. 

En forma sen1ejante. las cuotas de capital de trabajo en el producto neto total son 

estacionarias. 

La contribución de insumos de factor medibles deja un residuo sustancial en la 

contabilización del crecirniento. 

Parece no existir una correlación entre las tasas de crecimiento y el nivel de 

producto per capita. 

Estas observaciones de acuerdo a King y Robson63 han estimulado el desarrollo de 

modelos de crecimiento endógeno. que dadas las debilid3des del modelo de Solow. 

pretenden explicar al cambio tecnológico como el producto de una actividad de 

mercado corno respuesta a una serie de incentivos. más que suponiendo que el 

catnbio técnico es exógeno. Este tipo de argumentación surgieron a mediados de los 

ochenta con la publicación de W\ ensayo de Paul Romer64
• donde la idea inicial era 

62 Kaldor Nicholas. 1978. Fuf1hcr Ess."lvs on Economic Theory Duckworth. pp. !5-1-81 
0 King y Robson. "'Inversión y A'-anccs Tecnológicos ... en Garcla Pacz Bcnjamln. 1996. Lecturas sobre 
crccimienlo y dCS,.'lrtQllo económico DEP·FE, México. p. 144 • 
.- Romcr Paul. 1986 ... lncrcasing Rcturns and Long·run Gro"·th". in Journal of Po!i1ig1 Economy no. !5. 
voJ.94 0 pp. 1002-1037 . 
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eliminar el supuesto de rendimientos decrecientes de la función de producción, esto 

t:acilitaría eliminar el diferencial en las tasas de rentabilidad entre los grupos de 

paises que crecen más de los que crecen menos. Esto permitirla que la rentabilidad 

de la inversión adicional fuera tan alta en ambos grupos de paises, lo que mostraba 

que seria posible que el capital incluso se moviera de los paises pobres hacia los 

ricos, lo que supondría que todo el capital es igual entre runbos países, aunque esto 

sea poco real. 

La esencia de la teoría del crecimiento endógeno queda reflejado en la ecuación 

donde: 
Y=AK 

A es una positiva constante que refleja el nivel de la tecnología 
K ahora es el capital fisico y humano 

El crecimiento endógeno se logra permitiendo que los activos reproducibles. como el 

conocimiento y el capital humano. tengan rendimientos no decrecientes. La ausencia 

global de rendimientos decrecientes puede parecer descabellada, pero la idea llega a 

ser más acertada si se piensa que K incluye al capital hun1ano. ·El producto per 

capita es y= Ak. y los productos medio y marginal del capital son constantes al nivel 

A > O. Las teorías de crecimiento endógeno abandonan la suposición que la 

producción exhibe rendimientos decrecientes con respecto al uso del capital. En 

lugar de esto, la definición de capital se amplia para contemplar también a la 

inversión en factores de la producción reproducibles. como es la acun1ulación de 

capital humano a través de la investigación y desarrollo (I&D), inversión en 

infraestructura y otros bienes públicos. Donde no parece irrazonable suponer 

rendimientos a escala constantes, o aún crecientes, abandonándose la suposición de 

rendimientos constantes. 

Robert Lucas (1988) f'ue el que introdujo la acumulación intencional de un nuevo 

insumo de la producción el ºcapital humand' (la suma de todo el conocimiento 
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humano de un país). que se distingue del capital fisico (edificios. estructuras y 

maquinaria). El capital fisico se puede mover entre países. pero si se hace caso 

omiso de la migración. el capital humano no se puede mover entre paises. Por Jo que 

un país pobre con poco capital humano no puede convenirse en rico tan sólo por 

acumular capital físico. y su tasa de rentabilidad puede incluso ser más baja que en 

los países ricos. 

La determinación del crecimiento de largo plazo dentro del modelo. en lugar de 

algunas variables exógenas. como las que no explican el progreso tecnológico. es la 

razón para el nombre de crecimiento endógeno.65 

En el modelo endógeno el aprendizaje puede aumentar la productividad (del trabajo) 

y es producto de la experiencia. el ef"ecto del aprendiza.je por la acción. es decir. por 

la experiencia sobre la productividad. Romer considera que el conocimiento no 

puede patentarse perfectamente o esconderse en compañías rivales. en la industria o 

en la economía; por lo que la inversión en el conocimiento por parte de una 

compañia tiene un ef"ecto positivo sobre las posibilidades de producción de otras 

compañlas. 

También se supone que existe un momento para los avances del conocimiento. Las 

invenciones y los avances de Ja productividad por sí solos conducen a un mayor 

conocimiento por medio de Jo que se conoce como el proceso de 'aprender 

haciéndolo•. Sin embargo. Ja mayor parte de estas ideas no funcionarán sino están 

asociadas a la inversión en capital fisico y humano. Las ideas por si mismas no 

funcionan. tradicionalmente se pone el ejemplo de que un país pobre reciba todos los 

manuales de cómo hacer mejor las cosas. no podría aplicar estas ideas dado el bajo 

nivel educativo de .su gente y Ja falta de infraestructura para poder realizar 

inversiones. Ciertos modelos de crecimiento endógeno han puesto de relieve de qué 
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manera el aprendizaje y la promoción deliberada de la l&D impulsan el crecimiento 

económico. a través de la creación de nuevos productos y el mejoramiento de la 

calidad de los existentes. 66 

La producción de conocimiento puede exhibir rendimientos crecientes, el 

conocimiento se refiere al entendimiento de la sociedad acerca de cómo trabaja el 

mundo. Capital humano se refiere a las fuentes por donde se transmiten este 

entendimiento a la fuerza de trabajo. Poniéndolo crudamente, el conocimiento es la 

calidad de los libros de texto de la sociedad; mientras que el capital humano es el 

monto de tiempo que ha sido gastado leyéndolos. Aunque la acumulación de 

conocimiento no contiene rendimientos decrecientes. esto parece ser que para 

acumulación de capital si lo cs. El mejor caso para el ctecimiento endógeno, por lo 

tanto. recae sobre el conocimiento en lugar que el capital humano como fuente 

perpetua de crecimiento67
• 

En ta búsqueda de un esquema más amplio de capital humano. Martin Weiztrnan68 

introdujo a tos modelos de crecimiento endógeno ta producción de ideas. A partir de 

esta concepción más amplia se han construido modelos de crecimiento que 

consideran el desarrollo de ideas para nuevos bienes. Para resolver et problema del 

incentivo de como se producen estas ideas. los modelos descansan en la idea del 

poder de monopolio. que refuerza la existencia de patentes y de derechos de autor. 

Bajo esta perspectiva se introduce la competencia imperf'ecta. como la base de la 

acumulación de capital. 

6' Barro y Sala-i. Ecvnomjc Gto\\1h p. 38 
66 Rodrik Dani. 1995, -Las reformas a la polilica comercial e industrial en tos paises en desarrollo. Una 
revisión de las tcorias y datos recientes-. en J>cs..1rro110 Económico vol. 35. no. 138, jul-scp. p. 203. 
67 Mankiw. op cit., p. 298. En este sentido tambi~n se explica que la tasa del crecimiento endógeno se cstA 
moviendo en la dirección de ofrecer una descripción más cxpUcita de cómo el crecimiento pro\>·icnc de la 
acumulación de conocimiento. 

• Weitz.man Martin. 1987, La economla dC nanltjpad6n Para vcnqr el gtans;amicnto c9n lnDatjón. FCE, 
Mtxic:o. 
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En este modelo de crecimiento el comercio internacional se convierte en un 

mecanismo de acwnulación de capital al suponer que en un país se concentra en la 

producción de un grupo de bienes que puede desarrollar de acuerdo a su capital 

hwnano y a su cultura y posteriormente lo intercantbia con otros países con otro tipo 

de especialidad. de f"onna que sus consumidores pueden beneficiarse de lo producido 

en el resto del mundo. alcanzando mayores niveles de bienestar. 

Cuando se introduce en la teoría el concepto de educación, de ideas y cultura, ayuda 

a explicar ta introducción de nuevos bienes. pero también el desanollo de mejores 

técnicas de producción. y mejor calidad en bienes ya existentes. Los paises ricos 

utilizan ideas y técnicas que producen n1ejores y más bienes por persona. 

En los modelos de crecimiento endógeno las tasas de crecimiento de largo plazo no 

están determinadas por una productividad marginal siempre decreciente del capital. 

y pueden verse afectadas por la política ofici::il.69 La producción de bienes de capital 

y de consumo pueden exhibir rendimientos constantes o crecientes con respecto a 

los factores productivos reproducibles. es decir. el capital fisico y el conocimiento, a 

un nivel agregado. pero rendimientos decrecientes al nivel de empresa. Debido a la 

ausencia de un mercado de patentes efectivo, la reserva de conocimiento es 

semejante a un bien público. Ya que las empresas no pueden interiorizar tos efectos 

de su inversión en reserva de conocimiento y tecnologia a lo largo cie la economia., la 

tasa de crecimiento econ61nico está por debajo del nivel socialmente óptimo. 

Asimismo, la economía de mercado competitivo el carácter de la acumulación 

intencional de conocimiento produce una tasa de crecimiento socialmente optima. 

Esto proporciona una fuerte razón para la intervención gubernamental en la f"orma de 

educación pública y para corregir la ausencia de mercados de patentes. Aportando 
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una justificación por la que muchos politicos discuten acerca de los subsidios para 

los proyectos privados de I&D. 

6 Lucas Roben., 1988. -on thc Mcc:haninics orEconomic Dcvclopmcnt". in Joumal oCMonctary 
~ no.1. vol. 22. pp. 3-42 y Romcr Paul. 1986. op cit. 
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C111tlro A.J. 

EVOLUCION DEL PIB PER CAPITA l'I0-1"' 
Atio.i PJB* /'ohlacióit** /'18 tJer ca¡1ila T.C. l'IH T.C. POB. T.C. per amita 

1980 4470077 64747 69.0 10.9 2.7 8.0 
1981 4862219 66463 73.2 8.8 2.7 6.0 
1982 4831689 68191 70.9 -0.6 2.6 -3.1 
1983 4628937 69930 66.2 -4.2 2.6 -6.6 
1984 4796050 71608 67.0 3.6 2.4 1.2 
1985 4920430 73255 67.2 2.6 2.3 0.3 
1986 4735721 74903 63.2 ·3.8 2.2 -5.9 
1987 4823604 76514 63.0 1.9 2.2 -0.3 
1988 4883679 78120 62.5 1.2 2.1 -0.8 
1989 5047209 79722 63.3 3.3 2.1 1.3 
1990 5271539 81250 64.9 4.4 1.9 2.5 
1991 5462729 83224 65.6 3.6 2.4 1.2 
1992 5615955 85198 65.9 2.8 2.4 0.4 
1993 5649674 87172 64.8 0.6 2.3 -1.7 
1994 5848500 89146 65.6 3.5 2.3 1.2 
1995 5488500 91120 60.2 -6.2 2.2 -8.2 
1996 5768400 93000 62.0 5.1 2.1 3.0 

NOTA: 'Miles de nllClllS pesos a precios de 1980 
"Miles de pcisonas. T.C. es b lasa de cnximienlo anual. 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, S.C.N.M. Varios aftos. 
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CuadroA.2. 
VARIABLES I\1ACROECOSOl'\tlCAS. 1980-1996 

Tasas de Crcc:imicnto anual 
Producto Consumo Cousumode Formació11Br11ta ariaciónde 

A1lo /11tcr110 Bruto Privado Pabierno de Caoital Fiio existencias Exoortacio11es /mvortacio11es 
1980 9.2 10.3 9.5 17.4 -20.2 22.2 37.2 
1981 8.8 7.4 10.3 16.2 0.3 11.4 17.7 
1982 -0.6 -2.5 2.0 -16.8 -117.1 22.6 -37.9 
1983 -4.2 -5.4 2.7 -.28.3 -71.3 14.2 -33.8 
1984 3.6 3.3 6.6 6.4 59.3 5.7 17.8 
1985 2.6 .> • .> 0.9 7.9 -340.3 -4.5 11.0 
1986 -3.8 -2.6 1.5 -11.8 -352.0 4.5 -7.6 
1987 1.9 -0.1 -1.2 -0.1 -83.1 9.5 5.1 
1988 1.2 1.8 -0.5 5.8 -523.3 5.8 36.7 
1989 3.3 6.8 -0.l 6.4 -32.1 2.3 21.3 
1990 4.4 6.1 2.3 13.1 -73.4 3.6 19.7 
1991 3.6 4.9 3.9 8.3 -112.3 4.6 16.8 
1992 2.8 3.9 2.3 10.8 -4640.9 1.7 20.9 
1993 0.6 0.2 2.0 -1.2 -60.0 3.7 -1.3 
1994 3.5 3.7 2.5 8.1 -13.1 7.3 12.9 
1995 -6.2 -9.5 -1.3 -29.0 -913.3 33.0 -12.8 
1996 5.1 2.3 3.7 17.7 13.8 18.7 27.8 

•. Fucmc. INEGI. S1s1cmas de Cuentas Nacionales de l\.1Cx1co. 
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CuadroA.3. 
Comercio esterior de las manufacturas 

(mi11ones de dólares) 
A1los Jmportaciones Exoorlacio11es Saldo 

1980 16408 3030 -13378 
1981 21037 3360 -17677 
1982 12971 3018 -9953 
1983 6644 4583 -2061 
1984 9122 5595 -3527 
1985 12712 6436 -6276 
1986 11307 7969 -3338 
1987 11941 10499 -1442 
1988 18176 12332 -5844 
1989 23046 13191 -9855 
1990 28812 15138 -13674 
1991 47450 35503 -11947 
1992 58753 36307 -22446 
1993 62344 42618 -19726 
1994 75538 51209 -24329 
1995 69209 67551 -1658 
1996 81138 80248 -890 

FUENTE. Banco de M~ICO. 
E.Z.P.L. 11 húormc de Gobicmo.1996 

: . 
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Cuadro.A.4. 
Producto Interno Bruto 

(millones de nuevos ocsos de 1980) 
Textiles. prendas 

de vestir e industria /11d11stria de la 
A1lo TOTAL Ma1111fact11ra del cuero y cal:ado Conrecció11 
1980 4470.1 988.9 136.1 44.2 
1981 4862.2 1052.7 143.9 46.4 
1982 4831.7 1023.8 137.0 44.0 
1983 4628.9 943.5 129.5 42.9 
1984 4796. I 990.9 130.7 42.7 
1985 4920.4 1051.1 134.1 42.9 
1986 4735.7 995.8 127.7 40.6 
1987 4823.6 1026.1 121.5 38.9 
1988 4883.7 1059.0 122.5 39.1 
1989 5047.2 1135.1 126.5 40.4 
1990 5271.5 1203.9 130.1 44.6 
1991 5462.7 1252.2 125.3 45.8 
1992 5616.0 1280.7 120.8 46.6 
1993 5649.7 1271.0 114.9 44.3 
1994 5848.5 1317.1 113.4 45.3 
1995 5488.5 1229.3 100.1 41.7 
1996 5768.4 1363.3 116.8 49.7 

Fuente. Elaborado con base en INEGI. S.C.N.M. Vanos ailos. 
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CuadroA.5. 
Producto Interno Bruto 

(crecimiento anual) 
Textiles, prendas 

de \-'estire industria llrd11stria de la 
A110 PIB Man11faclura del cuero v ca/:ado Co11fección 

1980 9.2 5.8 2.1 3.5 
1981 8.8 6.4 5.7 5.1 
1982 -0.6 -2.7 -4.8 -5.3 
1983 -4.2 -7.8 -5.5 -2.3 
1984 3.6 5.0 1.0 -0.5 
1985 2.6 6.1 2.6 0.4 
1986 -3.8 -5.3 -4.7 -5.2 
1987 1.9 3.0 -4.8 -4.3 
1988 1.2 3.2 0.8 0.6 
1989 3.3 7.2 3.3 3.3 
1990 4.4 6.1 2.9 10.5 
1991 3.6 4.0 -3.7 2.5 
1992 2.8 2.3 -3.7 1.8 
1993 0.6 -0.8 -4.8 -4.9 
1994 3.5 3.6 -1.3 2.4 
1995 -6.2 -6.7 -11.7 -8.0 
1996 5.1 10.9 16.7 19.3 

Fuente. Elaborado con base en INEGI, S.C.N.M. Vanos atlos. 
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CuadroA 6 
Producto Interno Bruto 

(Estructura) 

Textiles. prendas 
de vestir e industria Industria de la 

A1lo TOTAL Manufactura Man11fact11ra del cuero v cal=ado Co11recció11 
1980 100.0 22.1 100.0 13.8 4.5 
1981 100.0 21.6 100.0 13.7 4.4 
1982 100.0 21.2 100.0 13.4 4.3 
1983 100.0 20.4 100.0 13.7 4.6 
1984 100.0 20.7 100.0 13.2 4.3 
1985 100.0 21.4 100.0 12.8 4.1 
1986 100.0 21.0 100.0 12.8 4.1 
1987 100.0 21.3 100.0 11.8 3.8 
1988 100.0 21.7 100.0 11.6 3.7 
1989 100.0 22.5 100.0 11. 1 3.6 
1990 100.0 22.8 100.0 10.8 3.7 
1991 100.0 22.9 100.0 10.0 3.7 
1992 100.0 22.8 100.0 9.4 3.6 
1993 100.0 22.5 100.0 9.0 3.5 
1994 100.0 22.5 100.0 8.6 3.4 
1995 100.0 22.4 100.0 8.1 3.4 
1996 100.0 23.6 100.0 8.6 3.6 

Fuente. Elaborado con base en INEGI. S.C.N.M. Vanos af\os. 
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CuadroA.7. 

Personal Ocupado 
(promedio anual de ocupaciones remuneradas) 

/11d11stria Textil /11dustria del /11d. vestido/ /11d vestido/ Crecimie11to m111al 
Ailo Ma1111fact1ira del Vestido v C11ero Ve.lfido Ma1111fact11ra % lnd. Textil, Vestido v Cuero'% dela /11d. del Vestido 

1980 24414ll 442055 127802 5.2 28.9 
1981 2557401 462050 130251 5.1 28.2 l.9 
1982 2505298 450155 123735 4.9 27.5 -5.0 
1983 2326376 418543 121299 5.2 29.0 -2.0 
1984 2374160 419956 121018 5.1 28.8 -0.2 
1985 2450534 428033 120791 4.9 28.2 -0.2 
1986 2404084 417538 113694 4.7 27.2 -5.9 
1987 2429796 411560 ll3593 4.7 27.6 -0.l 
1988 2431904 400851 112845 4.6 28.2 -0.7 
1989 2492720 404470 116491 4.7 28.8 3.2 
1990 2510276 398864 120528 4.8 30.2 3.5 
1991 2498769 384570 121576 4.9 31.6 0.9 
1992 2447150 367828 123549 5.0 33.6 1.6 
1993 2324976 345771 126995 5.5 36.7 2.8 
1994 2256582.96 324593 129979 5.8 40.0 2.3 

1995p 2052760.06 289756 122849 6.0 42.4 -5.5 
l996p 2094997 307563 127415 6.1 41.4 3.7 

Nota: p preliminar 
Fuente: Elaborado am base en INEGI, S.C.N.M. Varios años. 
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C11adroA.N. 
;_Cuánto destinan las familias de su easto monetario en vestido? 

/Jecil~r de ho2arcs' 

TOTAL 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X 
1984 4.9 2.7 4.2 2.9 4.5 4.5 5.5 4.9 5.3 5.1 5.3 
1989 5.4 4.2 3.7 4.8 4.8 4.9 5.3 5.4 6.2 6.1 5.5 
1992 5.4 3.7 3.9 3.8 4.4 4.6 5.3 5.2 5.4 6.2 5.8 
1994 4.5 3.4 3.6 3.1 3.7 4.0 4.1 4.3 4.7 5.1 4.8 

• Los Dtcilcs de !log.lrcs cslin ordenados de acuerdo al ingreso Corrienle Monelarío. 
FUENTE: Elaborado con b.1sc en INEGI, Encucsti Nacional de Ingreso Gaslo de los Hogares. Varios años 
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