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I N T R O D U C C I O N  

El trabajo que aquí presentamos, responde a la inquie- 

tud que a los integrantes de nuestro equipo despertó el res 

lizar una investigation sobre sectores productivos poco es- 

tudiados. Tal es el caso de lo quehemos denominado como Mi- 

croindustria Maquiladora del Vestido, la cual se enmarca en 

el subsector productivo mexicano. 

Dicha investigacifjn, ha quedado comprendida en cinco - 
capítulos. En los dos primeros, se da una visión general - 
partiendo de los antecedentes de la industria, para poste - 
riormente, dado el momento tan peculiar de la economía mexi 

cana que vivimos, señalar los factores Econ6mico-Políticos- 

y sus posibles perspectivas a corto plazo. Dentro de estos- 

tópicos, se hizo necesario analizar el Plan Nacional de De- 

sarrollo 1983-1988 y l os  distintos programas derivados de - 
éste, por dltimo, como un aspecto particular contemplamos - 
la entrada de México al GATT. 

En los siguientes tres capítulos, contemplamos ya espg 

cíficamente los diferentes aspectos de la microindustria. - 
Empezando con un análisis documental de este subsector en - 
cuanto a los factores macro y microeconómicos que lo compo- 

nen, para continuar con lo que conforma la investigación de 

campo. Cabe mencionar, que para su realizaci6n nos topamos- 
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con muchos problemas que inicialmente no imaginamos; entre- 

vistar a los diferentes empresarios present6 todo un reto,- 

ya que en su mayorla se encontraban renuentes a proporcio - 
narnos cualquier tipo de informacibn. Finalmente, despues - 
de muchos intentos logramos cubrir la muestra que hablamos- 

programado-y la información obtenida fue muy valiosa en - -  
nuestro trabajo. En base a las conclusiones de este Gltimo- 

anglisis, elaboramos propuestas de mejoramiento al subsec - 
tor que era el Gltimo objetivo de la investigación. 



C A P I T U L O  I 

EVOLUCION DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MEXICO. 

En este capítulo presentaremos la evolución histórica- 

de la industria del vestido y las características que pre - 
senta actualmente con el objeto de comprobar que la situa - 
ci6n prevaleciente en las diversas áreas de esta industria, 

son determinados en gran medida por los cambios efectuados- 

en la composici6n de este sector a lo largo de la historia- 

y que terminan por establecer el modelo actual de la indus- 

tria del vestido. 

Analizaremos la composición y dimensiones de esta in - 
dustria, intedando demostrar como en nuestra sociedad la - 
empresa pequeña y su subsector micro han sido en todas las- 

etapas historicas, fundamentales en el desarrollo producti- 

vo de la rama industrial del vestido, y como determinan en- 

gran medida s u  participación en la economía nacional. 

Lo anterior nos servirá de marco para comprender la - 
problemática ya más especifica de la industria maquiladora- 

del vestido en forma de micro empresa, que se realizará en- 

capítulos posteriores y que hará resaltar su importancia en 

el contexto de desarrollo que presenta esta rama industrial. 

Sabemos que junto con la alimentacidn y la vivienda la 

necesidad de vestido se ha constituido como una preocupa - -  
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cidn fundamental y permanente del hombre a lo largo de su - 
historia, por lo que la fabricacidn de prendas de vestido se 

plantea indispensable, además al convertirse en una activi - 
dad industrial, propicia el nacimiento y desarrollo de otras 

tantas actividades industriales sirviendo como un elemento - 
activador o multiplicador de las actividades econdmicas de - 
una nacibn. De esta forma podríamos decir que, en cierta me- 

dida, el fomento y desarrollo tanto de la industria del ves- 

tido como de cualquier otra, trae ai interior de la sociedad 

una elevaci6n de los niveles de vida de la población y una - 
mayor independencia econ6mica. 

Caba aclarar que muchos autores manejan a esta indus - -  
tria del vestido como una rama de la actividad textil, junto 

con la fabrication de hilos e hilazas a partir de fibras na- 

turales y artificiales y con la produccidn de telag'! Para - 
efectos de nuestra investigación nos interesa analizar a la- 

industria del vestido entendiendo por ésta a la dedicada ex- 

clusivamente a la confección de prendas de vestir y al ensag 

bie de telas para la elaboración de los productos (ropa); - 
por lo que consideramos a la textil como un abastecedor de - 
insumos intermedios de la anterior, pero muy íntimamente re- 

lacionados y que presentan caracterlsticas casi idénticas en 

muchas etapas de s u  evolucián hist6rica industrial. 
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Indust r ia  Industr ia  
t e x t i l  Insumos d e l  

v es t i do  

1.1.- Etapa Precolombina. 

Así podemos hablar de que en México, l a  indust r ia  d e l -  

v es t i do  t i e n e  r a í c e s  precolombinas. Los indlgenas confectio 
naban prendas t e j i d a s  para abr igarse  y v e s t i r s e  hechos con- 

f i b r a s  de algodón, henequén y maguey. Entre muchas o t ras  - 
prendas podemos encontrar:  mantas, f a ldas ,  quetzaquémeles,- 

taparrabos, túnicas,  enaguas, corpiños y f a j a s ;  que adorna- 

ban con oro ,  p l a t a ,  p i edras  prec iosas  o con p i e l e s  de anima 

l e s ,  plumas de pá jaros  como e l  c o l i b r í ,  e l  que tza l ,  e l  za - 
cúan, e l  agacuán, l o s  l o ros  y l a s  garzas,  que tambien ser - 
v ían  para adornar lu josas  mantas, capas, penachos, coronas, 

mitras,  abanicos y o t r os  a r t í cu l os .  Además, tef i lan l a s  t e  - 
l a s  de co l o r es  con algunos productos naturales que más t a r -  

de se emplearfan en todo e l  mundo. 

Podemos encontrar que l a  producción en es ta  etapa h i s -  

t ó r i c a  tuvo como base o p r i n c i p i o  fundamental, s a t i s f a c e r  - 
l a s  necesidades de autoconsumo y s610 en muy pequeña esca la  

se  rea l i zaban t raba jos  con un f i n  comercia l ,  que no es  o t r o  

que e l  d e l  trueque con e l  poseedor de o t r o  a r t í c u l o  que el- 

primer productor no e labora.  Todas sus c a r a c t e r í s t i c a s  son- 

artesanales y en es tos  conocimientos se  fundamentará l a  in -  

c i p i en t e  indust r ia  pos t e r i o r .  
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1.2 .  - Etapa Co lon ia l .  

En l a  etapa v i r r e y n a i ,  l o s  españoles t raen  ganado o v i -  

no a México y fomentan l a  producción de prendas de lana y - 
algodón, pero  e s t e  desa r ro l l o  es  muy l imi tado  ya que l a  - -  
i d eo l og í a  espaflola d i s t a  mucho de t ener  una perspec t i va  o - 
carác te r  c a p i t a l i s t a - i n d u s t r i a l  y se  avoca mayormente a l a -  

exp lo tac ión  d e l  s ec to r  agrominero, por  l o  que l a  invers ión-  

en l a  indust r ia  d e l  v es t i do  en es ta  etapa s ó l o  pretende sa- 

t i s f a c e r  en alguna medida l a s  necesidades internas.  Desde - 
aquí s e  comienza a t ener  una perspec t i va  c l a r a  d e l  a t ra zo  - 
a l  que se  confinan a l a s  indust r ias  nacionales con respec to  

a l o s  pa íses  c a p i t a l i s t a s  desarro l lados ,  por carecer ,  en t r e  

o t ras  cosas, de un grupo empresarial  que i n v i e r t a  sus cap i -  

t a l e s  en áreas c l ave  de nuestra economía. 

Los pocos y pequeños t a l l e r e s  que carac te r i zan  es ta  - 

etapa se  encuentran ubicados principalmente en l a s  ciudades 

de: Puebla, Querétaro, Guadalajara, San Luis Po tos í ,  Va l l a -  

d o l i d  (hoy More l ia ) ,  Oaxaca y México, D.F. 

Así, mientras muchos pa íses  europeos simentaban su de- 

s a r r o l l o  y acumulación de cap i t a l e s  en l a  indust r ia  t e x t i l -  

y su exp los i va  revo luc ión  tecno lóg i ca  (como e s  e l  caso am - 
pliamente documentado de Ing la te r ra ) ,  en nuestro p a í s  no se  

l e  daba una importante promoción. 

(2) 
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1.3.- Período Independiente. 

Ya en la época independiente,se intentaron crear las - 
bases de un desarrollo que permitiese mejorar las condicio- 

nes polltico-económicas y sociales del pals, siendo a media 

dos del siglo pasado cuando se logró simentar una verdadera 

industria textil y del vestido con una evolución más o me - 
nos constante. 

As í ,  en el período comprendido entre 1821-1880, siendo 

Ministro de Estado Lucas Alamán, fue que se propició el es- 

tablecimiento del Banco de Avlo, para fomento a la indus - -  
tria nacional, Institución que en sus doce aiios de experien 

cia impulsó'catorce proyectos de inversión (que para ese - 
año significaban una cantidad importante], entre los que ca 

be destacar los referentes a la producción de tejidos de ai 

godón en México, Puebla, Tlaxcala, Celaya y Morelia. Otros- 

para tejido y confección de prendas de lana en Querétaro, - 
Parral, Chihuahua y Cuencamé. Y uno más para la crfa de gu- 

sanos de seda y elaboración de prendas de esta fibra. 

Podemos a partir de este momento hablar de una etapa - 
de prosperidad de la industria tanto textil como del vesti- 

do, situándonos alrededor de 1830 y 1885 vemos que se im - -  
plantan más de 146 fábricas para la producción de tela y - 
confección de vestidos, con más de 106,708 usos y en 36 de- 

ellos funcionaban 2,069 telares, segtin consigna Jean Bazant 

_- 
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eii su estudio sobre la productividad en la industria textil 
( 3 )  

algodonera mexicana. 

En esta etapa vemos como el sector de la rama indus - -  
trial del vestido comienza a evolucionar de pequeños talle- 

res a pequeflos grupos que contienen ya todas las caracterls 

ticas industriales, fenómeno que se irá acentuando conforme 

crezca la industria del vestido. 

1.4.- Período Porfirista. 

Durante el período de 1881 a 1910, el gobierno porfi - 
rista propició la inversión extranjera con lo que se fomen- 

t6 la expansión industrial en ramas como: ferrocarriles, - 
construcción, siderurgia y otras. Pero la más novedosa fue- 

la introducci6n de la energía eléctrica de la que entre - -  
1887 y 1910 se instalaron 6 3  plantas de producción y se for 

maron 100 compañías. 

En 1889 esta nueva forma de energía se empleaba ya en- 

la industria textil. Al término del porfiriato en el país - 
hablan ya 145 plantas textiles: 41 en Puebla, 14 en Vera - -  
cruz, 12 en el Distrito Federal y otras de menor dimensibn- 

en diversos Estados de la República. Considerando la rela - 
ción tan estrecha existente de la industria textil con la - 
industria de la confección del vestido, se piensa que por - 
lo menos existían una cantidad triple en establecimientos - 
de este Gltimo tipo. 
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ra - 
principios de siglo se presentan ya algunas empresas de me- 

diana dimensión en la rama del vestido; se tienen datos, - 
por poner un ejemplo, de que ya en esta época se empleaba - 
la mano de obra femenina en forma indiscriminada dentro de- 

las empresas. Otras de sus CaracterIsticas en esta etapa - 
son: Un mayor gasto en cuanto a activos fijos y costos de - 
produccidn y un importante financiamiento externo para el - 
desarrollo del sector, lo que será un rasgo fundamental de- 

este período y que cabe resaltar. 

Es de esta forma de desarrollo industrial impulsado - 
por el empleo de la energía eléctrica, que para principios- 

de este siglo existían ya varias empresas en la rama del - 
vestido con las características siguientes: Med ana dimen - 
sien de produccidn y comercializaci6n; utilizacidn de mano- 

de obra femenina en forma indiscriminada (jornadas de traba 

jo agotadoras, remuneraciones escasas, poca seguridad en el 

empleo, etc.). En cuanto a su organizacidn administrativa,- 

estas empresas se caracterizan por tener un mayor gasto en- 

cuanto a activos fijos y costos de producci6n y un importa; 

te financiamiento externo como rasgo fundamental del desa - 
rrDllo del sector textil en general. 

1 . 5 . -  Período Post-Revolucionario. 

Tras la revoluci6n sobreviene una etapa de inestabili- 
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dad que se ve superada hasta la década de los 3 0 ' s .  A par - 
tlr de esta época, realizaremos un análisis más profundo - 
por considerarlo de mayor relevancia para la comprensi6n de 

las condiciones actuales de la industria del vestido. 

De 1937 a 1939 la lanta industrial creci6 giobalmente 

a un ritmo del 8 %  anual. La devaluación de 1938 y las res - 
tricciones de abastecimiento del exterior, provocados por - 
la Segunda Guerra Mundial, aceleraron el proceso de sustitg 

ción de importaciones, provocando tanto en la industria del 

vestido como en otras ramas de la industria nacional un fo- 

mento en sus exportaciones. 

( 4 7  

Así vemos como un caso tan especffico de la problemáti 

ca internacional, sirve para el desarrollo de las empresas- 

del país, al crecimiento econ6mic0, a la bGsqueda de un ma- 

yor aprovechamiento de la capacidad instalada, etc.; puntos 

que retomaremos, para su análisis en los siguientes capítu - 
los. 

En la década de 1940 se inicia la participation del es 

tad0 de la industria y a partir de entonces, el Gobierno Me 

xicano avanza gradualmente en esa línea y en la política de 

proteccionismo, basándose en cuatro objetivos primordiales: 

I . -  Sustentar el desarrollo del mercado interno, prote 

giendo a industrias claves de la economla nacional de las - 
fluctuaciones de los mercados internacionales. 
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11. -  Buscar el equilibrio de los saldos negativos de - 
la balanza de pagos. 

111.-  Incrementar los ingresos fiscales. 

IV.- Sustituir importaciones. 

Ese era el modelo de industrialization seguido por los 

passes de alto desarro lo. Esca.estretegia permitió por un- 

tiempo, un crecimiento del aparato productivo en condicio - 
nes favorables, pero sin la solidez y estabilidad que le da 

la competencia del mercado internacional a la estructura iz 
dustrial de cualquier país desarrollado. 

El caso de la industria del vestido, es uno más en el- 

que se adoptan modelos externos de desarrollo que no respon 

den a las condiciones econbmicas y productivas que vive - -  
realmente el pals y que redundará en múltiples contradiccio 

nes con la situacibn objetiva de MQxico. 

Si nos situamos en esta época, entre los años de 1935- 

y 1955, veremos que aún continuamos dependiendo fundamental 

mente del desarrollo agricola del pafs y que se estaban im- 

plementando sistemas de aprovechamiento de tierras más efi- 

cientes y una fuerte inversi6n en obras de irrigacibn. 

, 

Más cabe señalar que, existen factores que propician - 
el desarrollo de la industria en esta época, como son: 
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a).- Por primera vez en muchos aflos, nuestro país gozó 

de una estabilidad política. 

b).- Se establecen y consolidan los fundamentos del - 
sistema financiero mexicano. 

c).- A través del desarrollo agrícola, se comenzó a - 
formar un mercado de consumo indispensable para la estructg 

ra industrial; 

d).- La creaci6n de una polltica de estímulos fiscales 

destinada a la formación de capitales nacionales. 

Este Ultimo punto es muy importante, porque sólo a pal 

tir de una burguesía nacional se pueden crear grupos de em- 

presarios que fortalezcan un sistema económico como el nuez 

tro. 

La importancia de esta fase radica en la intervención- 

tan directa que'tiene el Estado en la creación de un modelo 

específico de economía, que tendrá una clara repercusidn en 

lo que a estructura industrial se refiere y por lo tanto, - 
a caracterSsticas especlficas que delimitarán a la indus - -  

tria del vestido. 

1.6.- Etapa Actual. 

Por último, trataremos la fase que va de 1955 a nues - 
tros dSas, pero enfatizando ciertas particularidades que se 
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presentan en años clave o críticos del desarrollo de la in- 

dustria del vestido. 

Esta fase se caracteriza por el desarrollo del sector- 

industrial fundamentalmente en materia de bienes de consumo 

y de materias primas para la gran industria de los países - 

desarrollados. 

Es importante señalar que la industria está compuesta- 

For dos subsectores: El primero está representado por la i: 

dustria propiamente dicha, en la que se dispone de instala- 

ciones y taller propio y que por consiguiente mantiene SU - 
propia planta de personal; el segundo subsector está inte - 
grado por la industria no propia, pero al servicio del em - 
presario, como se da en el caso del sector maquilero, en el 

que se apoya el industrial para incrementar su producción y 

en el que no requiere de una inversidn propia en activos fi 

j o s ,  ni de perspnal en las labores de confección, este tema 

será ampliamente tratado en un capítulo posterior. 

Aquf podemos hablar ya de una estructura productiva - 

conformada por: Una gran cantidad de pequeños negocios y un 

porcentaje pequeño de grandes empresas. Sin embargo, es di- 

fícil asegurar la existencia de una estructura de mercado - 

oligopolista, debido a la relevante importancia que tienen- 

las transacciones que realizan las pequeñas y medianas em - 
presas y a su papel predominante en la estructura indus - -  
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trial a lo largo de su evolución. A continuación presentare 

mos datos estadísticos que nos permitirán tener una concep- 

ción más clara de la participación de estos pequeños focos- 

productivos en la composición total de la industria, de ma- 

nera particular y relevante en la del vestido y de su evo12 

ción, hasta lograr presentar un panorama global y ,  mostrar- 

nos a grandes rasgos la situación por la que atraviesan las 

Microindustrias Maquiladoras del Vestido (MMV), su partici- 

pación dentro de la conformación del Producto Interno Bruto 

(PIB), su crecimiento real y las repercusiones inflaciona - 
rias en niveles de salario, entre otros aspectos, con lo - 
que concluiremos este capítulo. 

Segíin cifras elaboradas por el Fondo de Garantía y Fo- 

inento a la Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN) y con base- 

en los censos industriales de 1930, la pequeña y mediana in  
dustria del pals, por número de establecimientos, represen- 

taba el 12% del total de la industria de la transformación, 

en tanto que el 86% restante, Correspondía a la industria - 
menur que pequeña, es decir, a talleres y artesanias. Para- 

1950, el mismo sector de la pequeña y medi-ana industria re- 

presentaba el 25.5% y la industria menor que pequeña redujo 

su participación a 71.9%. En 1955, la pequeña y mediana in- 

dustria significó el 45.8% y la artesanía 51.95%. En 1960,- 

la iiidustria mediana y pequeña represent6 el 56.7% y los tg 

lleres artesanales 42.8%. Para 1965, la misma pequeña y me- 
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nte a 56.8%, en tanto que 

la industria menor que pequefia descendi6 a 41.8%. 

El censo industrial de 1971, report6 un total de - -  
118,740 establecimientos de la industria de la transforma- 

ci6n,de los cuales el 64.64% son industrias medianas y pe- 

queñas, el 34.92% talleres y artesanías y s6lo el 0.44% - 

equivalen a 532 industrias con capital contable mayor de - 
25 millones de pesos. 

Por io que respecta ai sector especificamente del ves 

tido y de acuerdo al censo industrial &e 1975, el 88.1% de 

las negociaciones realizaban transacciones inferiores a - 
los 3.6 millones, el 9.2% entre los 3.6 millones y los - -  
23.9 millones, estos datos a pesos de 1979. 

Por lo que respecta a su  participación dentro de la - 
composición del Producto Interno Bruto (PIB), ésta ha sido 

muy variable, así en 1960 su contribucián fue de 3.7%, en- 

1970 del 4.7% y en 1978 del 5.2%. En 1978, el PIB de la i" 

dustria del vestido, represent6 el 73.2% del valor total - 
bruto de la producción y s610 correspondió a los insumos - 
el '26.85% restante. En 1970, estos porcentajes eran del - 
66.3% y 33% respectivamente y ,  para 1980 del 41.9% y 58.1%. 

En términos reales, el Instituto Nacional de Estadís- 

tica, Geografía e Informática, elaboró un reporte de la - 
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participación de la industria del vestido en el producto i" 

terno bruto global, para el período comprendido entre 1970- 

y 1985, en el que se mantuvo más o menos estable (entre 2.8 

y 2.3%), no as€ dentro de la industria manufacturera, en la 

cual dicha participación ocild entre un 9.3% en 1985 y un - 
11.7% en 1970. 

Podemos diferenciar dos claros períodos en esta fase:- 

el primero de 1970 a 1981, en el que la tasa de crecimiento 

del Producto Interno Bruto de la industria textil y del ves 

tido, alcanza su mayor Sndice en 1979 con 11.3% de incremefl 

to respecto al año anterior, en cambio, la menor tasa de - 
crec:Lmiento alcanzada fue en 1976 con solo el 1.2% respecto 

de 1975. Sin embargo, de 1982 a 1984, que podemos conside - 
rar como el segundo perlorlo, se registra una fuerte contras 

con tasas negativas del (7.3%) para 1982, (2%) 

1%) en 1984; lo anterior está asociado a tasas 

ción del PIB 

en 1983 y ( O  

de inflación 

res, que inc 

superiores a las registradas en años anterio - 
dieroii en el avance del PIB textil, así como:- 

la crisis económica, la reseción econdmica internacional, - 
etc. Puntos que trataremos en el siguiente capítulo de mane 

ra detallada. En cambio, para 1985 se presenta un aumento - 
del PIB textil y del vestido de 4.8 respecto a 1984, lo que 

hace prever una estabilización del mismo en los años si - -  
guientes, si las condiciones generales de la economía lo - 
permiten.. 
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Pasando a otro punto, vemos que de 1960 a 1978 e cre- 

cimiento real promedio del sector, fue del 9.5% que repre - 
senta un crecimiento más dinámico que el de todo el sector- 

manufacturero, el cual tuvo un crecimiento de sdlo 7.4%.Ade 

más, su incremento es superior al alcanzado por la indus - -  
tria en su conjunto, que fue de 7.7% y por la economía en - 
general que fue del 6.1%. Más presenta entre 1970 y 1984 - 
una reducción gradual en este sector. 

Podemos decir que, la problematica para un desarrollo- 

sostenido se vi6 agravada en nuestra década. Como veremos - 
en el Capítulo 11, la problemática económica tiene amplias- 

repercusiones en la industria del vestido, tanto por su na- 

turaleza orientada mayoritariamente al consumo nacional, co- 

mo por la crisis de la economía nacional e internacional. 

Además, podemos decir que la estructura financiera del 

sector en estudio es deficiente y entorpece el buen funcio- 

namiento de esta actividad. Por un lado, existe una baja in 

versión en activos fijos por empresas de la rama industrial 

del vestido, en contraposición al elevado nivel tecnológico 

do la industria textil y en general con la de otras ramas - 
industrial&'! ya que con excepción de la del Tabaco, la in- 

dpstria del vestido fue la de menor proporción de activos - 
fijos a activos totales dentro del sector manufacturero - -  
(22%); más aún si la comparamos con la invercibn realizada- 
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en maquinaria y equipo, pues la proportion respecto al acti 

vo total disminuye al 17% esto y un alto nivel de empleo - 
(personal de la planta productiva), nos da un cuadro de uti 

lizaci6n tecnológica deficiente. 

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, pode 

mos concretar que en el perfodo de 1970 a 1986, existen dos 

fases relevantes en el desarrollo de la industria del vesti 

do. La primera que podríamos denominar etapa de auge (1970- 

1981) en la que la participacidn de la industria del vesti- 

do era cada vez más significativa en la conformaci6n del - 
Producto Interno Bruto, a s í  como, su índice de crecimiento- 

mayor al de industria en general. En este período se fomen- 

ta un plan de mejoramiento tendiente a una elevada indus - -  

trializacidn con maquinaria cada vez más sofisticada, por - 
lo que la necesidad de importar estos artículos del extran- 

jero se hace cada vez más necesaria. La segunda etapa la pg 

demos denominar’ de crisis y va de 1982 hasta nuestros dfas, 

que aunque como ya mencionamos, represent6 una etapa de con 

tracci6n y elevada deuda internacional, presenta una espec- 

tativa fundamental para nuestro trabajo y es la de un cam - 
bio en la política gubernamental en los mecanismos de desa- 

rrol: o.Como ya nopodemos importar maquinaria, equipo e insu- 

mos para transformarlos y satisfacer el mercado nacional e -  

intentar incursionar en el mercado internacional, ahora va- 

mos a basar nuestras estrategias en un recurso abundante en 
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nuestro país: la mano de obra. 

Así, la administración actual se ha preocupado por rea 

iizar y promover programas de sustituci6n de importación, - 
de fomento a las exportaciones y otro de muchísima importan 

cia el de fomento a las maquiladoras, comprendiendo que es- 

tos pequeños focos productivos son básicos en las espectati 

vas de mantenimiento y desarrollo de la planta industrial y 

por ende, en la satisfaccidn tanto del mercado interno, co- 

mo con espectativas a la exportación, que genere las tan ne 

cesitadas divisas para nuestro país. 

Podemos concluir diciendo, que el régimen actual se en 

frentó al reto que representaba una crisis económica de al- 

ta magnitud con una estrategia de bases más reales, acordes 

a la situación nacional. Las empresas maquiladoras y de ma- 

nera específica, la de la industria del vestido, se encuen- 

tran ante el compromiso más grande que se les ha conferido- 

histbricamente, pues no solo deben trabajar más eficiente - 
mente para alcanzar niveles de desarrollo que les permita - 
convcrtirse en pequeñas, medianas y grandes empresas, sino- 

que de su correcta aplicación, dependen renglones básicos - 
en la economía actual, como son: crecimiento del PIB, garan 

tia de autoconsumo, generación de divisas, sustitución de - 
importaciones, mantenimiento y desarrollo de los niveles de 

empleo, que son algunos de los puntos más relevantes en que 

! 
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la participación de estos focos productivos puede tener re- 

percusiones. 

Se hace pues interesante en nuestro contexto, la inves 

tigación de sectores productivos como la MMV, para ayudar - 
desde el punto de vista administrativo, a un más correcto - 
aprovechamiento de su capacidad, encontrándole vías de desa 

rrollo y más amplia participación para beneficio. tanto de- 

estos pequeños grupos de productores, como de la economía - 
en general. 

Para concluir el capítulo, anexarnos algunos cuadros re 

ferentes al ya mencionado desarrolo del PIB, la inflacibn y 

su relación. Todos ellos según los más recientes censos - -  
aplicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geogra- 

fía e Informática. (Ver gráficas de la 1 a la 6 ) .  
(6) 
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C A P I T U L O  I1 

CONDICIONES GENERALES ECONOMICO-POLITICAS 
DE MEXICO 

Partiendo del principio de que los fenómenos econdmi - 
cos condicionan la situación financiera, política y social- 

de un país y que, por consecuencia lógica y para objeto de- 

nuestro estudio, esos mismos fenómenos modifican en sustan- 

cia, la estructura financiera de l a s  entidades del sector - 
público y organizaciones privadas. Es nuestro propdsito en- 

este apartado el describir de manera breve, el entorno eco- 

nómico actual y el prevesible a corto plazo, para sentar - 
las bases que nos permitan desarrollar, en subsecuentes ca- 

pítulos, el diseño de estrategias y políticas de índole ad- 

ministrativo, que permitan la mejora real de la Microindus- 

tria Maquiladora del Vestido. 

Reconocemos, que la época que nos ha tocado vivir es - 
trascendental en la historia de México, por ello, el estu - 
dio que realizamos tiene que contemplar las caracterfsticas 

específicas del momento económico-político, por ende, nos - 
proponemos exponer lo que a nuestro criterio es lo fundames 

tal de la economía y que tiene relación directa con la mi - 
croindustria en estudio. Así pues, analizaremos la crisis - 
que se da principalmente con elshockpetrolero, la infla - -  
ción, la deuda externa, las nuevas políticas fiscales, el - 
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Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND); en lo referen- 

te a estrategias económicas y con énfasis especial en el - 
sector industrial, esbozando un análisis de los diferentes- 

Programas de los que se vale para la realización de sus li- 

neamientos; y, en otro apartado que versará principalmente- 

sobre Comercio Internacional, hablaremos sobre el ingreso - 
de México al Sistema Generalizado de Aranceles y Comercio - 
(GATT), sus repercusiones y perspectivas. 

Es necesario, precisar que todos estos factores se ana 

lizarán con miras de la afectación o el beneficio que repre 

sentarán para nuestro campo de estudio, de tal forma, que - 
no pretendemos el profundizar en cuestiones econ6mico-pol€- 

ticas para no postergar la obtención del objetivo principal 

del trabajo, sino establecer un marco que nos permita con - 
claridad y certeza, el hacer propuestas de mejoramiento al- 

sector productivo en estudio. 

2.1.- Situación Econámica Actual-1986. 

En nuestra opinión, no es preciso remontarnos años - -  
atrás para tratar de resumir la situación económica del - -  
pals, basta y sobra con describir los principales indicado- 

res de 1986 y si acaso de 1985, para darnos cabal cuenta de 

que en 1986 la expansion econdmica global en México fue de- 

crisis y recesión. La inflación de la que mas tarde hablare 

mas, no fue controlada y una desaceleración de los planes - 
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nacionales de desarrollo se originó por la caída de los prg 

cios del petr6leo en los mercados internacionales. Los pro- 

blemas econámicos asociados con las distorciones en el co - 
mercio internacional y alimentaciones severas a los tipos - 
de cambio fueron otros factores importantes. La deuda exter 

na continuá inhibiendo el crecimiento y el déficit del sec- 

tor público se mantuvo en exceso y fuera de control. 

Con respecto al proceso político diremos que en 1986,- 

el régimen enfrento dos retos: a) el restablecer el consen- 

so nacional en las instituciones y b) reconstruir la econo- 

mía. En lo tocante al primer punto se experimentó una cri - 
sic nacional que cuestiono la viabilidad del sistema políti 

co, aunque tratándose del concepto crisis es menester que - 
distingamos la dimension de la misma en lo que los politólo 

gos han dado en llamar el nudo histórico (como anteceden - -  
tes) y la crisis final (como consecuente). 

En el rudo histárico se identifican las siguientes cax 

sales síntomas : 

- La clase política tiene capacidad para modificar las - 
instituciones. 

- Una nueva clase política logra utilizar las institucio 

nes. 

- Los factores de poder llegan a un compromiso. 
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El estado de crisis final se caracteriza porque: 

Las instituciones dejan de controlar la situación. 

Los políticos pierden capacidad para usar las institu- 

ciones. 

Los pollticos pierden legitimidad. 

No están bien representadas y balanceadas las fuerzas- 

de poder. 

El pacto político se altera. 

Ahora bien, ya en conocimiento de lo anterior y enun - 
ciaiido a continuación algunos de los factores políticos que 

contribuyeron a la inestabilidad económica como: 

a) Diferencias dé política exterior con los Estados - 
Unidos de Norteamérica. 

b) La pérdida de credibilidad en la Administracidn Pú- 

blica debido a la incongruencia entre el tener que hacer y-  

las acciones reales, con pérdida de cohesidn en la represen 

tacidn de fuerzas. 

c) Problemas en las elecciones de representantes para- 

cargos populares, principalmente en el norte del país, que- 

cuestionaron en profundidad la práctica política. 
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d) El excesivo gasto público y el deterioro de la capa 

cidad administrativa. 

e) Rumores sobre cambios en el gabinete presidencial. 

Concluimos que en 1986, se present6 un nudo histbrico- 

y que, de no superarse la emergencia económica, en 1987 y - 
1988, podremos estar en la crisis final del sistema pollti- 

co mexicano. 

A continuación, procederemos a hablar en lo particular 

sobre cada agregado económico: 

2.1.1.- Crecimiento Económico. 

Importante es para la reducción del déficit en la ba - 
lanza de pagos el crecimiento de las exportaciones mexica - 
nas de productos manufacturados. Es así que la posición coz 

petitiva de México alcanzo un crecimiento moderado sobre la 

demanda del mercado mundial, sin embargo, el Producto Inter 

no Bruto (que es el indicador que mide el grado de desarro- 

llo del pals) fue negativo en cuatro puntos de porciento en 

1986, significativamente menor al índice positivo obtenido- 

de 2.7 puntos de porciento en 1985. Un factor importante a- 

la baja del PIB fue la actuación del área manufacturera y - 
el sector agrlcola. 

La recesi6n generalizada de 1986, afectó seriamente la 

estructura económica de todas las empresas del pals, pero - 
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muy en lo particular a la industria mediana y pequeña, ya - 
que estas Gltimas no contaron con los mecanismos de defensa 

para enfrentar la falta de liquidez y los cambios en las - 
condiciones de los mercados a que suelen acudir. En suma, - 
las oportunidades de negocios estuvieron limitadas al máxi- 

mo. 

2.1.2.- .Inflación. 

Con la economía en estado precario, el control de la - 
inflacidn y la estabilizacidn del tipo de cambio, no es po- 

sible, dice un reconocido economista, y eso fue exactamente 

lo que ocurrid en México en 1986. El debilitamiento de la - 
economía provocd un retorno al proceso hiperinflacionari0,- 

ya que el índice alcanzado fue cercano al los%, siendo la - 
presión monetaria el factor preponderante, siguiéndole en - 
importancia la devaluation del peso contra el dólar, la re- 

vision de precios controlados por el gobierno y otras cau - 
sas menores. Otro factor inflacionario importante fue el i" 

cremento de precios a los servicios públicos para financiar 

el déficit gubernamental. 

Como deducimos, el índice del 100% estuvo muy por enci 
(71 

ma de la meta del gobierno de 60%. 

En nuestra opinión, el gobierno debe impedir a toda - 
costa, una continua contracción de la demanda, debe estabi- 

c 
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lizar el tipo de cambio y establecer controles sobre el gas- 

to público y la emisión monetaria, si es que desea en ver - 
dad reducir el índice inflacionario a niveles tolerables. - 

Acerca de esto último, no creemos que el gobierno sea capaz 

de contener la espiral inflacionaria en 1987. 

2.1.3.- Tipo de Cambio. 

En 1986, continuaron vigentes las disposiciones de coc 

trol cambiario, prevalencindo el mercado controlado para ifi 

portaciones, exportaciones, asistencia técnica, deuda exter 

na, etc. -y  el mercado libre-, pago de dividendos, viajes,- 

etc. La paridad libre a fin de año, se fijó en 922 pesos - 
por dólar y la controlada en 925 pesos por dólar, es decir, 

un deslizamiento del 104% y 149% respectivamente, por sobre 

las paridades vigentes para esos mercados al 31 de diciem - 
bre de 1985. 

La paridad promedio de 1986, fue de 630 y 613 pesos - 
por ddlar para los mercados libre y controlado. 

2.1.4.- Deuda Externa. 

Los antecedentes de la deuda externa se remontan a la- 

época post-independentista (1822) por lo que seria complejo 

el pretender ahondar en sus causales, sin embargo, para - -  
ilustrar la problemática de la deuda externa, es menester,- 

describir las.condiciones económicas del país de 1982 a - -  
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1986 y asociarlas en paralelo con el crecimiento de la deu- 

da. 

Concretándonos, diremos que las acciones y estrategias 

en materia de deuda externa se orientaron a recuperar el - 
prestigio crediticio del pals y a restaurar la capacidad de 

negociación en los mercados internacionales de capitales. 

De 1985 a 1986 la deuda externa total de México, se ip 

crementd en términos netos en 6,000 millones de dblares, - 
llevando el saldo a fines de diciembre de 1986 a aproximada 

mente 103,000 millones de dblares, habiendo hecho pagos por 

servicio de deuda por cerca de los 6,000 millones de d61a - 
res. 
(8) 

Por otra parte, las continuas restructuraciones de la- 

deuda, manifiestan la incapacidad de nuestra economía para- 

cubrir sus compromisos financieros con el exterior. Agrega- 

mos, que es cierto que las restructuraciones escalonan pro- 

gresivamente l o s  pagos, tanto de principal como de intere - 
ses, pero estos Gltimos no se interrumpen, sino que aumen - 
tan la deuda y provocan nuevos préstamos, casi inevitables, 

para la importación de materia prima, equipo y alimentos. 

Por Gltimo, creemos pertinente destacar que a mediados 

de 1986, se auspici6 por el gobierno mexicano, la estructu- 

racidn del Programa de Capitalización de Pasivos y Sustitu- 
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ción de Deuda Externa por Inversion cuyo objeto principal - 
es reducir parcialmente la deuda externa y promover el desa 

rrollo industrial de manera integral. 

En lo tocante a tasas de interés, el proceso ha sido - 
favorable a México, ya que durante los últimos tres años - 
(1983-1986) las tasas disminuyeron de 11 a casi 7 puntos de 

porciento, con el consiguiente ahorro de divisas, fijándose 

una tasa a fines de 1986 del 6.8% para préstamos preferen - 
ciales a México, que incluyó una reduction en las comisio - 

. nes que los bancos obtienen por prestar dinero. 

2.1.5.- El Shock Petrolero. 

Hemos querido destacar, en primer término, la problema 

tica de la deuda externa, para posteriormente poder ligar - 
ese fenbmeno, con otro de igual magnitud e importancia, es- 

decir, la problemática del petróleo, ya que últimamente se-  

han establecido vínculos entre ambas que no permiten decir- 

que no podrá resolverse el uno sin considerar el otro o vi- 
(9) ceversa. 

Ya sabemos que en síntesis, el colapso del Mercado Pe- 

trolero Mundial elimino más de 8,000 millones de ddlares de 

ingreso para México en 1986, de sus proyectados ingresos de 

14,000 millones de dólares para ese período. El "crash" pe- 

trolero le cost6 a México 4,000 millones de ddlares en ven- 
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tas solo a Estados Unidos de Norteamérica, quien representa 

casi el 50% de las ventas de petrdleo de México, seguido - 
por Japón con un 10% y quien ahorró cerca de 600 millones - 

de dólares, si consideramos que por cada dólar que declina- 

el precio del petróleo, México reduce sus ingresos de divi- 

sas en aproximadamente 550 millones de dólares por año. El- 

resultado de esto íiltimo, se reflejó en un deterioramiento- 

en la balanza de pagos y, en consecuencia, una reducción en 

las reservas monetarias en moneda extranjera, cuyo punto - 
critico se ubicó a fines de 1986, cuando las reservas decre 

cieron a 4 ,000  millones de dólares, ligeramente arriba del- 

5 0 %  del nivel a que estaban a fines de 1985. El otro impac- 

to fue registrado en el déficit presupuesta1 del gobierno - 

para ese año, que fue equivalente al 17% del producto nacig 

nal bruto, déficit que fue cubierto en parte, mediante el - 
incremento a los precios de los servicios ptiblicos prove€ - 
dos por el estado y un acortamiento en los plazos de entero 

de la carga impositiva de las empresas. 

La caída de los precios del petróleo, impact6 a todas- 

las áreas de la economía: puso presión a la inflación, el - 

crédito de bancos fue severamente restringido y el proceso- 

de devaluación del peso fue más agresivo. 

Un factor a destacar, es que a finales de 1986 y como- 

consecuencia de la crisis económica, resurgieron algunos - 
brotes de decisiones "populistas" y esto puede resultar coz 
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traproducen 

Mexicano. 

9 a mediano lazo, para los planes del Gobierno 

Por último, queremos mencionar las diferencias de la - 
crisis de 1982, con e l  objeto de que estemos conscientes de 

la magnitud del problema actual: la caída en los precios - 

del petrdleo y su inestabilidad, el debilitamiento del flu- 

jo del capital extranjero, la deuda externa y la agravante- 

existencia de una creciente deuda interna. 

Aspectos Varios. 

La captacidn bancaria se redujo a un 16% en proporcidn 

a 1985  y los financiamientos bancarios decrecieron un 4 0 %  - 
(en términos reales), significando que en 1986 la gente ah2 

rro menos y tuvo menor acceso a crédito bancario para inver 

sión. En concordancia, las tasas de interés casi llegaron a 

3 dígitos en términos nominales y rebasaron el 150% en tér- 

minos efectivos, marcando records sin precedentes. 

El empleo tuvo también, tasa negativa desde principios 

de 1986. Cifras oficiales indican que el desempleo se incre 

mento del 4 al 6% en la poblacibn econbmicamente activa, pe 

ro el sector privado opina que el efecto fue más serio y - 
que el desempleo fue cercano al 18% de los 6 millones de - 
gentes que tienen empleo fijo. 

En lo tocante a la pequeña industria y microindustria, 



35. 

que en su mayoría ocupa personal eventual o subempleo, dire 

mos que la crisis fue más severa, ya que aunado al decem - -  
pleo se di6 el efecto de explotación, ya que los salarios - 
no observaron los mínimos generales. 

2.1.6.- Perspectivas Económicas a Corto Plazo. 

Creemos necesario exponer io que a nuestro juicio con- 

dicionará substancialmente el panorama macroeconómico para, 

posteriormente, comentar sobre la política econámica inter- 

na y sus indicadores relevantes. 

El primer punto radica en el nuevo acuerdo de México - 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue firmado 

provisionalmente el 2 2  de julio de 1986. Dicho acuerdo es - 
el vehículo para proveer a México de nuevos préstamos por - 

cerca de 12,000 millones de dólares, originalmente programz 

dos para finales de 1986 y 1987 y posteriormente reprograms 

dos, como ahora sabemos, para mediados de 1987 y 1988. Di - 
chos préstamos provendrán de una variedad de países e insti 

tuciones, incluyendo 6,000 millones de dólares de Bancos Cg 

merciales, dependiendo como ya vimos, de como se muevan los 

precios del petróleo en el mercado internacional. 
(10) 

En negociaciones previas, el FMI y otros acreedores in 

sistieron sobre programas de rígida austeridad para reducir 

el déficit del presupuesto público y controlar la inflacián, 

pero con los últimos acuerdos, los acreedores parecen estar 
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preparados a ser más flexibles, enfocando más sus miras en- 

los planes del Gobierno Mexicano para el crecimiento econó- 

mico a largo plazo. Para este efecto, en junio 2 3  de 1986,- 

los Secretarios de Hacienda y Programación y Presupuesto, - 
anunciaron el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC) con - 
el cual el gobierno busca reactivar la economfa y proveer - 
nuevos incentivos para el crecimiento económico. La filoso- 

fía econdmica detrás del PAC indica que el reducir la infla 

cidn va a tener una menor prioridad por el Gobierno, en la- 

búsqueda de conseguir el crecimiento. Las tasas de creci - -  
miento del Producto Nacional Bruto del 3 al 4 %  para 1987 y-  

1988, ya han sido definidas. Como más adelante veremos deri 

vado del acuerdo con el FMI, el Gobierno Mexicano deberá is 

plantar en 1987, nuevos incentivos fiscales dentro de una - 
reforma fiscal profunda, liberalizacidn del crédito y una - 
aplicación más flexible sobre las leyes de inversidn extra= 

jera y nuevas regulaciones y esquemas para atraer nuevas iz 
dustrias al pals, descartando desde luego, el que dentro de 

estos planes se de importancia a las industrias pequeñas y- 

a la microindustria. Sin embargo, dado que la economla glo- 

bal será impactada positivamente, esperamos un efecto en cg 

dena favorable al segmento de industria que nos ocupa. 

Una conclusión es menester a estas alturas y es el he- 

cho de que sin nuevos financiamientos externos, las oportu- 

nidades de México para obtener la mitad del crecimiento ecg 
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n6mico esperado p a r a  1987 y 1988 son a l t a m e n t e  c u e s t i o n a  - -  
b l e s .  Por o t r a  p a r t e ,  s i  l a  t e n d e n c i a  de l o s  p r e c i o s  d e l  pg 

t r ó i e o  c o n t i n ú a  a l a  b a j a ,  s o b r e  un p r e c i o  promedio de 1 5  - 
d ó l a r e s  e l  b a r r i l ,  México p o d r í a  r e s u l t a r  a f e c t a d o  de  un 7 -  

a un 1 0 %  e n  su n i v e l  de i n g r e s o s  esperado p a r a  1987 .  En f e -  

b r e r o  de e s t e  a ñ o ,  e l  p r e c i o  promedio d e l  crudo mexicano - 
f u e  de 14 .88  d ó l a r e s  por  b a r r i l .  

Veamos ahora  en que s e  fundamenta l a  p o l í t i c a  económi- 

c a  de 1 9 8 7 ,  p a r a  cuyo o b j e t o  paraf rasearemos  d e c l a r a c i o n e s  

o f i c i a l e s  d e l  g o b i e r n o  : 

"La p o l í t i c a  económica p a r a  1 9 8 7 ,  e s t a r á  guiada por  - 
c u a t r o  o b j e t i v o s  fundamentales:  

- A l e n t a r  un c r e c i m i e n t o  económico moderado pero  con  a l -  

t a  g e n e r a c i ó n  de empleos ... 

- Renovar e l  combate a l a  i n f l a c i ó n  ... 
- Consol idar  y a m p l i a r  e l  p r o c e s o  en marcha de  cambio es  

t r u c t u r a l . . .  

(11) 
- Impulsar l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  de l a  v i d a  n a c i o n a l . .  . I '  

I t . . .  s e  propone una e s t r a t e g i a  económica que p e r s i g u e -  

r e d u c i r  l a  i n f l a c i ó n  como p r e r e q u i s i t o  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o -  

s o s t e n i d o .  E s t a  e s t r a t e g i a  c o n s t a  de t r e s  f a s e s :  
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- Correccidn de precios relativos; (para ayudar a corre- 

gir el déficit presupuestal) 

- Reducci6n de la inflación; 

- Reactivación econbmica moderada”. 

* I , . .  estas tres fases tienen un encadenamiento natural 

en el tiempo, cuyo orden no puede trastocarse sin alterar - 
la efectividad del esquema global. IT... no se persigue una- 

reactivación prematura y excesiva durante el primer semes - 
tre, forzada por una expansión del gasto público, antes de- 

que se registre una baja significativa de la inflación, - -  
ello daría lugar a inestabilidad financiera y la recupera - 
ción acabaría siendo efímera.. .‘I. 

Basados en la política económica anterior, nosotros ig 

ferimos los siguientes indicadores económicos: 

C O N C E P T O  
CPP 
SALARIOS 
PIB 
INDICE DE PRECIOS 
(a fin de año) 
PARIDAD (PS/DLL) 
(a fin de año) 
- LIBRE 
- CONTROLADA 

INDICADORES ECONOMICOS 

R E A L  P R E S U P U  E S T  A D O  
1985 1986 1987 1988 1989 1990 
56.1 81.0 109.0 111.0 9 4 . 0  7 4 . 0  

55.0 104.0 110.0 107.0 88.0 73.0 
( 4 . 0 )  2 . 0  2.9 ( 4 . 5 )  2 . 0  
105.7 115.0 110.0 90 .0  75.0 

630 1,910 3,900 7,120 11,370 
925 1,850 3,780 6,910 11,030 
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Ahora bien, es pertinente destacar para 1987 y años - 
subsecuentes, la reforma fiscal que coadyuvará a la obten - 
ción de las metas económicas, esta principalmente se enfoca 

rá a: 

Objetivos. 

1.- Obtener una recaudación por I.S.R. a las empresas- 

equivalente al 2.5 del PIB, al fin del período de- 

transición, ampliando la base gravable y de ser PO- 

sible, una disminución de las tasas impositivas. 

2.-  Alentar la inversión y la actividad económica. 

3.- Lograr un sistema tributario equitativo y simple. 

4 . -  Lograr una base gravable que sea independiente de- 

la inflación. 

5.- Promover el saneamiento financiero de las empresas, 

eliminando el sesgo del sistema actual en materia- 

de endeudamiento. 

Corrección Inflacionaria de l a  Base Gravable de las Em- 

presas. 

Sistema de corrección de l o s  efectos de la inflación - 
sobre la base gravabie, muy semejante al Boletín B-10. 

1.- Costo de Ventas.- Elimination del sistema de últi- 
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mas entradas, primeras salidas (UEPS). Se deduce - 
el costo de las compras de materias primas y mate- 

riales en lugar del c o s t o  de la venta. 

2.- Depreciación de Activos Fijos ya existentes.- Revs 

luación de los activos fijos con el Indice Nacio - 
nal de Precios al Consumidor y cálculo de la depre 

ciación de acuerdo con los coeficientes que marca- 

la Ley. 

3 . -  Depreciation de Nueva Inversión.- Deduccidn inme - 
diata de un porcentaje fijo de la inversión, equi- 

valente al valor presente real de la depreciación- 

a las tasas legales actuales.Este porcentaje osci- 

la entre el 5 0 %  y E O % ,  dependiendo del tipo de ac- 

t ivo . 
4 . -  Intereses Internos. 

Intereses deducibles (o  acumulables) 

= Intereses pagados ( o  recibidos) 

- Pasivos ( o  activos financieros) X tasa de infla - -  
ción. 

5 . -  Intereses Externos. 

Intereses deducibles ( o  acumulables) 

= Intereses pagados ( o  cobrados) + pérdida (ganan - -  



41. 

cia) en cambios 

- Pasivo ( o  activo) financiero X tasa de inflacibn. 

6.- Activos y Pasivos no Onerosos (sin pago de intere- 

ses).- Se acumula o deduce el resultado de la posi 

ción neta multiplicado por la tasa de inflacibn. 

7.- Pérdidas de Ejercicios anteriores,- Actualizacibn- 

con el Indice Nacional de Precios al Consumidor. - 
Se respetan los llmites actuales de amortización - 
de estas pérdidas. 

8.- Dividendos,- Se mantiene el actual sistema de de - 
ducción de dividendos. 

Sistema de Transicibn. 

Las empresas calculan el pago de I.S.R. con el sistema 

actual y el nuevo y pagarán de acuerdo a la tabla siguiente: 

(FUENTE SHCP) 

Impuesto Actual 80% 60% 40% 20% 0 %  

Impuesto Nuevo 2 0 %  4 0 %  6 0 1  801 100% 

2.2.- Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Otros Pro 

gramas. 

Es un documento que el Presidente de la República pre- 
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Para los propósitos que nos competen, enfocaremos nuez 

tra atencibn al primer apartado, en el cual se definen las- 

estrategias de desarrollo económico y social de sectores e2 

pecíficos, entre los cuales destacaremos el sector indus - -  
trial y por ende, a la industria del vestido. 

La estrategia económica y social del PND, busca supe - 
rar las dificultades presentes y abrir la salida estratégi- 

ca del país hacia una sociedad igualitaria. Para cumplir - 
con este cometido, se orienta en torno a dos líneas funda - 
mentales de acción estrechamente relacionadas entre si; una 

de reordenación econdmica y otra de cambio estructural. La- 

reordenacion económica constituye la respuesta estratégica- 

para enfrentar las manifestaciones de la crisis y crear las 

condiciones mínimas para el funcionamiento normal de la eco 

nomía. 

'1L 

La línea estratégica de cambio estructural se orienta- 

a iniciar transformaciones de fondo en el aparato producti- 

vo y distributivo y en los mecanismos de participación so - 
cial, dentro de éste, para superar las insuficiencias y de- 

sequilibrios fundamentales de la estructura económica. 

As€, siguiendo esta misma linea, el PND, contempla las 

polPticas de fomento a la pequeña y mediana industria, enfo 

cando la importancia de éstas "en s u  gran capacidad para ab 

sorber y capacitar la fuerza de trabajo y desarrollar voca- 
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ciones empresariales, porque su capital es nacional y tiene 

gran flexibilidad para responder a los cambios de mercado”. 

Otra caracteristica que presentan, es la similitud de- 

problemas que enfrentan. Por ello, es necesario para su fo- 

mento, no actuar de manera individual, sino diseñar instru- 

mentos de carácter colectivo, para que mediante s u  organiza 

cidn se puedan resolver problemas que les son comunes. 

La política de fomento para estas empresas, enfatiza - 
la canalizacidn de los beneficios a través de formas de coo 

peracidn y organizacidn, sin que ellas pierdan su individuz 

lidad, proponiendo como instrumentos: 

- Bolsas de subcontratacibn. 
(12) 

- Uniones de crédito. 

- Centros de adquisicidn de materias primas en común. 

- Programas de capacitacion gerencial. Facilitando así - 
la eliminacidn de trámites burocráticos. 

Cabe señalar, que los lineamientos y estrategias que - 

propone el PND, están acordes con las necesidades que noso- 

tros pretendemos predecir; sin embargo, en la actual crisis 

no será tarea fácil llevar a cabo estos lineamientos, exis- 

ten problemas a los que el Gobierno Mexicano ha estado enfg 

cando su atencidn. 
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Antes de entrar en coclusiones, es necesario remitir - 
nuestra atención a otros instrumentos donde el gobierno des 

cansa las líneas a seguir para el cumplimiento de los obje- 

tivos en el sector de la mediana y pequeña industria, tal - 
es el caso del "Programa Nacional de Fomento Industrial y - 
Comercio Exterior", 1984-1988 (P.N.F.I.C.E.), presentado en 

el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 1984, 

cuyo propósito fundamental es el de implementar estrategias 

de cambio estructural, coordinando las acciones de las enti 

dades del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, con sus - 
sectores productivos (público, privado y social), para lo - 
grar hacer de México una potencia industrial intermedia, ha 

cia finales del presente siglo. 

Dicho Programa, no estipula aíin una clara definicián - 
de lo que se deberá entender por pequeña y microindustria,- 

sin embargo, en uno de sus objetivos estipula la necesidad- 

de consolidar los niveles de subcontratación ya existentes- 

en el país y, posteriormente, ampliarlos efectivamente en - 
beneficio del sector industrial, asentando de igual manera- 

la consolidación de empresas de tamaño medio y dando priori 

dad a la microindustria en el marco del "Programa Integral- 

de Fomento para la Pequeña y Mediana Industria" (F.I.F.P.M. 

I.), mismo del que hablaremos después de citar algunas es - 
trategias que contempla el Programa Nacional de Fomento In- 

dustrial y Comercio Exterior. 
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Es necesario, aclarar que retomaremos s610 aquellas - 
que consideremos de importancia para nuestro campo de ac - -  

cibn, quedando comprendidas en seis rubros esenciales: 

- Mediante la subcontratación se impulsará la articula - 
ci6n entre empresas de diferente tamaño y a través del 

apoyo al aprovechamiento pleno de las economías de es- 

cala se buscará una mayor eficiencia y competitividad- 

de la planta productiva. (Ver patrón indicativo de ra- 

cionalización de la organización industrial, Cuadro - 
No. 1). 

- La pequeña y mediana industria, será fortalecida por - 
la decisión gubernamental de consolidar este tipo de - 
empresa, propiciando s u  crecimiento y eficacia y desa- 

rrollar al máximo sus potencialidades. Ellas se distin 

guen por su capacidad para absorber fuerza de trabajo- 

con reducidos requerimientos de capital, por su orien- 

taci6n a la producción de bienes básicos y por su con- 

tribución a la integración de procesos industriales y- 

al desarrollo regional y de capacidad empresarial. 

- Dentro de los criterios para apoyar la reinversión de- 

utilidades, se contempla el Programa de Apoyo Integral 

a la Industria Mediana y Pequeña (ya mencionado con an 

terioridad) P.A.I., que constituye el instrumento de - 
congruencia para conjuntar la normatividad de los sec- 
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tores financiero e industrial. 

- Se desarrollan dentro de las líneas de acción y meca - 
nicmos a seguir, un mercado de maquinaria usada, promo 

viendo en los contratos de adquisiciones que l o s  permi 

tan, requisitos de subcontratacidn a €in de apoyar a - 
las empresas medianas y pequeñas. 

- Se promueve también en estas líneas de acción, que las 

empresas medianas y pequeñas se organicen para estable 

cer relaciones con las empresas contratistas. 

- De acuerdo a lo planteado en las políticas de fomento- 

a la pequeña y mediana industria, se les apoya median 

te contratos de aprovisionamiento a mediano y largo - 
plazo que especifiquen la asistencia técnica y finan - 
ciera. Contando para ello, con sociedades nacionales - 
de crédit0.y banca de desarrollo. 

Como observamos, el fomento a la pequeña y mediana in- 

dustria, está encaminado a propiciar que éstas alcancen un- 

incremento sustancial en su nivel de eficiencia; auspiciar- 

su  autodesarrollo, capitalizacidn interna y promover s u  or- 

ganización tanto interna como en otras empresas de caracte- 

rísticas similares. Lo anterior, se dará en un marco de be- 

neficio social en términos de selección y uso apropiado de- 

l o s  recursos nacionales. 



Para otorgar estos apoyos, el gobierno toma en cuenta- 

la combinación de las siguientes variables: 

a) Personal ocupado. 

b) Valor de la produccibn. 

c] Valor de los activos totales. 

El Estado trata de apoyar la eficiencia de la pequeña- 

y mediana empresa en sectores industriales donde alcancen - 
los estándares de competitividad, para con ello, evitar el- 

encarecimiento de los productos. 

Para lograr estos objetivos, también se basará en un - 
paquete especializado de estlmulos fiscales adecuado a sus- 

necesidades y características particulares. S u  acceso será- 

a través de procedimientos sencillos y ágiles para que su - 
aplicación sea un incentivo efectivo. 

Regresando ahora a lo estipulado en el Programa para - 
el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña, - 
que por decreto oficial se edita el 30 de abril de 1985; di 

cho Programa tiene como finalidad principal, "apoyar y pro- 

mover la instalación y operación de las empresas de este - 
subsector, aprovechando sus potencialidades y aptitudes pa- 

ra la generation de empleo, producción de bienes priorita - 
rios, integracidn industrial y desarrollo regional". 
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El programa tien lo mismos lineamientos y formulacig 

nes planteados en el P . N . F . I . C . E . ,  por lo que no estimamos- 

necesario adentrarnos mas en €1. 

CUADRO No. 1 

PATRON .INDICATIVO DE RACIONALIZACION DE L4 ORGANIZACION INDus?RIAL. 

BIENES DE C O N W  

R A M A S  

11 CARNES Y LACTEOS 
12 PREF'ARACION DE FRüTAS Y LEGMWS 
13 MDLIENI1A DE TRIGO 
14 MOLIJNM DE NIXTiWU 
15 BENEFICIO Y MoLIEML(\ DE CAFE 
16 B MUM 
17 ACEITES Y GRASAS CINESTIBLES 
18 ALIMENlosPARAANIMALEs 
19 A PREPARACION DE PESCAWS Y MARISCOS 
19 B OTRDS PRODuClüS ALfMENTICIOS 

20 BEBIDASAUXXDLICAS 
21 CERVEZA Y MALTA 
22 REFRESCOSYAGllASGASEOGAS 
23 TABACO 
24 HILADOS Y TEJIWS DE FIBRAS BL4NlMS 
25 HILADOS Y TEjIDOS DE FIBRAS DURAS 
26 OlRAS INWSTRIAS TEXTILES 
27 PRENDAS DE VESTIR 
28 CüBW Y CALZADO 
30 OTROS PROEUCTOS DE WERA Y CaROw) 

30 B MEDI- 
39 JAKINES, DETERGENTES Y COSMETICOS 
40 MJEBLESMElALIcoS 
53 APARATOS ELEClRODCMESTICOS 
54 A ELECl"1CA DE CONSLPUK) 

P A R A M E T R O S  * 
F ( " l ü A L 4  ECONOMIAS 

SUBCOMRATACION DE ESCALA 

1 R 
1 R 
1 R 
1 1 
1 1 
1 R 
1 R 
1 R 
1 R 

NA NA 
NA NA 
NA NA 
1 1 
1 1 
1 R 
1 R 
1 R 
N NA 
N R 
1 R 
R R 
R R 
R R 
N N 
N N 

I 

55 EQUIPOC Y AFMATüS ELECTRICOS R R 
56 A VEHIUJLOS ALmMwILES PARA "SPORTE DE 

MENOS DE DIEZ PERSONAS N N 

*P!lRMEmoS 

1.- Indistinto N.- Necesario 
R.- Recomendable NA.- No aplicable 

FUENTE: SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 
la estrategia 
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2 . 3 . -  Ingreso de México al GATT: Repercuciones y Pers- 

pectivas. 

Es menester de nosotros como futuros profesionistas, - 
manejar aspectos de tipo microeconómico, que probablemente- 

en otra época, no se vislumbrarán como factores trascenden- 

tales en un estudio de tipo administrativo. Tal es el caso- 

del reciente ingreso al GATT, que rep,ercutirá en todos l o s -  

sectores productivos y por ende, en nuestro campo de estu - 
(13) 

dio. 

Como mencionamos al iniciar este capitulo, no pretende 

mos polemizar en estos factores (de tipo macroeconómico), - 
sino dar un marco que nos sirva de apoyo. Por tal motivo, - 
para tratar este aspecto realizaremos una breve introduc - -  

ción, desglosaremos los aspectos relevantes en seis aparta- 

dos y estableceremos los efectos que tiene en la industria- 

textil y del vestido. 

No cabe la menor duda de que, con la entrada al GATT - 
tenemos que contar con materias primas de buena calidad, a- 

precios competitivos que nos permitan integrarlos a produc- 

tos procesados o acabados, tanto para el mercado interno a- 

precios accesibles, como para colocarlos en mercados exter- 

nos en condiciones de competencia. 

Con ello se obtendrán divisas, se ampliará la produc - 

ción, se abatirán cost-s, se demandarán menos importaciones 
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y se crearán mayor número de empleos. 

a) Principales compromisos que implica: 

- Limitación y/o prohibición de ciertos elementos de- 

política comercial (ejemplo: permisos previos a la- 

importación). 

- Aceptación de ciertas reglas básicas en el trato de 

la nación más favorecida y,el mismo tratamiento a - 

mercancías importadas legalmente que a mercancías - 
iguales o similares nacionales. 

- No discriminación entre países proveedores. 

b) Algunos derechos que se adquieren: 

- El que otros países miembros no apliquen arbitraria 

mente medidas que afecten concesiones pactadas en - 
favor de México. 

- La participación en la elaboración de las reglas i; 

ternacionales del comercio, para no quedar como has 

ta ahora, sujetos a dichas reglas sin haber influí- 

do en su elaboración. 

- Ser beneficiario del mismo trato por otros países y 

sus mercancías, con derechos de reclamación. 

- Tener derecho a ser objeto de consultas antes de - 
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cualquier cambio en las condiciones de acceso para- 

productos negociados a favor de México. 

c) Instrumentos de Política Comercial, limitados o pro 

hibidos : 

- Permiso previo u otro tipo de restricciones cuanti- 

tativas (a menos que se haya negociado su  permanen- 

cia o reimposici6n) o justificado segGn el Articula 

do del GATT (Art. XVIII). 

- Precios oficiales para efecto de aforo aduanero. 

d) Instrumentos autorizados: 

- Aranceles -no importa el monto del arencel aplica - 
do-. 

- Cuotas arancelarias. La aplicación de un nivel aran 

celario hasta cierto límite de importación cuantifi 

cable y la imposición de otro arancel, incluso sus- 

tancialmente mayor, ai rebasar el límite original. 

e)  Modalidades de negociación en general y limitacio - 
nes o excepciones de la negociaci6n: 

- Consolidación de un nivel arancelario. Implica el - 
acordar un nivel arancelario que puede ser el ac - -  
tual o un nivel superior al actualmente vigente, - 
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por encima del cual no se,podrá aumentar el arancel 

de importación a menos que sea resultado de una sus 

pensidn temporal o renegociacion con los países in- 

teresados. 

- Países con quien se negocia. No se negocia con to - 
dos l o s  países, sino con los que constituyen la - -  
principal fuente de importaciones. 

- Salvaguardias. Implica la negociacidn de los artIc2 

los, segGn el grado de desarrollo de los países. 

- Renegociación. Retirar una concesión mediante un pa 

go equivalente. 

- Montos o niveles a negociar. No existe una obliga - 
cidn con respecto a niveles arancelarios pre-deter- 

minados. 

f) Pago de Entrada: 

- Se efectúa por concesiones recibidas o susceptibles 

de ser aprovechadas por el país que ingresa. 

Los efectos que tiene en la industria textil y del ves 

tido no se presentan en forma negativa, ya que en el mismo- 

GATT, todo el sector de la industria mencionada está bajo - 
un régimen de excepción de las reglas generales, a través - 

del Acuerdo relativo al Comercio Internacional de los TextL 
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les (comúnmente llamado el Acuerdo de Multifibras) del que- 

México es  miembro desde s u  creación en 1973. 

Se espera práximamente una extensión o renovación del- 

Acuerdo, en condiciones más flexibles. El Acuerdo Multifi - 
bras da como resultado, la posibilidad de asegurar ciertos- 

mercados (como E.U. en hilos, telas y prendas de vestir) pa 

ra nuestras exportaciones. No obstante, nunca se han llena- 

do todas las cuotas negociadas. 

A la fecha, sdio se han negociado convenios bilatera - 
les con la comunidad económica europea (primero limitando - 
hilos y telas y hoy dia, solamente hilos) y con los  Estados 

Unidos. Dada la escasa oferta exportable de prendas de ves- 

tir, las cuotas correspondientes incluyen exportaciones de- 

empresas maquiladoras que re-exportan su producción a los - 
Estados Unidos. 
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CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA 

MICROINDUSTRIA MAQUILADORA DEL VESTIDO 

Para comprender las condiciones específicas de la Mi - 

croindustria Maquiladora del Vestido (MMV), es necesario ha 

cer distinción del contexto general en que ésta se ubica, - 
es decir, la industria textil en general. En l o s  capltulos- 

anteriores, ha quedado plasmado un marco operacional de la- 

historia, desarrollo y contexto global de la industria tex- 

til en México, mencionando a la industria del vestido como- 

una de sus principales ramas, clasificando dentro de ésta,- 

a las empresas segGn s u  magnitud productiva. De esta forma, 

encontramos a la gran industria del vestido, la mediana in- 

dustria y la pequeña industria, la cual comprende un subsec 

tor llamado Microindustria Maquiladora del Vestido, el cual 

dada la relevante importancia socioeconómica que ha adopta- 

do recientemente, la hemos escogido como nuestro objeto de- 

estudio. 

3.1.- Contexto de la investigación. 

Dentro de esta clasificación yconsaentes del gran nii- 

mero de establecimientos de tipo MMV ubicados en todo el - 
país, enfocaremos nuestra atención a los centros producti - 
vos maquileros ubicados en la Zona Metropolitana de la Ciu- 
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dad de México (ZMCM), pretendiendo llegar a la elaboración- 

de propuestas de mejoramiento productivo y administrativo - 
más reales y .mayormente representativos a la situación eco- 

nómica y social del pals. 

3 . 2 . -  La Industria del Vestido. 

El avance del proceso de -trialización en México,- 

trajo consigo un aumento en los niveles econdmicos de la pg 

blación y cambios en las pautas de consumo, especialmente - 
en la industria textil, ya que, por un lado, se redujo la - 
demanda de telas sin confeccionar, aumentando la demanda de 

prendas de vestir ya confeccionadas y por el otro, el surgi 

miento de aparatos productivos muy particulares dedicados a 

cubrir en forma especial y determinante esta nueva forma de 

consumo. 

-- 

(14) 

Esta nueva fase en la producción maquiladora, se compo 

ne de un particular proceso de producción, en el que se di? 

tinguen cinco etapas basicas: 

1.- Diseño y determinación de patrones. 

2.- Corte de telas. 

3 . -  Costura. 

4 . -  Acabado e inspección. 

5.- Empaque y distribución. 



La etapa de costura representa en forma general el 80% 

del proceso de producción, a s í  como, un porcentaje similar- 

en cuanto a l  empleo de maquinaria y mano de obra. De la ha- 

bilidad y productividad del obrero frente a su máquina, de- 

pende la productividad de la empresa, propiciando distintas 

formas organizativas de producción, que cubren total o par- 

cialmente el proceso de manufactura, repercutiendo en l o s  - 
costos de producción. (Ver gráficas comparativas 7,8 y 9 )  

Si bien, la industria textil experiment6 un avance ex- 

traordinario con la aplicación de la energía eléctrica a fi 

nales del siglo XIX, durante el presente siglo su avance - 
tecnológico ha sido lento, consistiendo éste en unas cuan - 

tas mejoras a la maquinaria, sin eliminar su alta dependen- 

cia a la manode obra y representando una continuidad lenta- 

en el proceso productivo y una imposibilidad técnica para - 

reducir los costos.& desarrollo de la industria textil se 

ha inclinado hacia la producción de lotes de ropa en una - 

misma talla y estilo y diversificación de prendas, provocaE 

do una mayor demanda de maquinaria más productiva que lenta 

mente ha ido apareciendo, gracias a la tecnología electróni 

ca, 

Es de esta forma, que la manufactura de prendas de ves 

tir en la producción nacional bruta de la industria manufac 

turera no ha variado significativamente; en 1965 el valor - 
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de la produccidn de ropa, representó el 2.06% de las manu - 
facturas totales mexicanas; en 1970 fue el 2 . 4 7 %  y en 1975- 

fue de 2.13%. (Ver gráficas 10 y 11). 

1 La industria nacional del vestido, se encuentra en M B -  

xico con características proteccionistas muy especiales, ya 

que se prohibe la importaci6n de prendas, trayendo como cog 

secuencia un desajuste en el precio nacional con respecto a 

los precios internacionales, impidiendo a la industria na - 

cional penetrar en un mercado competitivo a nivel interna - 
cional y mostrando una proportion baja de la production na- 

cional con respecto al valor de exportaciones.(Ver gráficas 
12, 13 y 14). 

3.3.- La Microindustria Maquinadora del Vestido (W). 

El surgimiento y supervivencia de las pequeñas empre - 

sas maquiladoras, se debe en gran medida a su vinculacion - 

con otras empresas del ramo, reflejando este vínculo en el- 

envlo de materiales por parte de grandes empresas, para ser 

maquilados por pequeñas empresas, como forma de hacer fren- 

te a pedidos imprevistos obteniendo mano de obra barata y - 
reduciendo los pagos de trabajo en la estructura interna de 

la empresa. La remuneración al trabajo, representa una pro- 

porcidn de costos en la industria del vestido, mayor que la 

observada en el promedio de la industria manufacturera y el 

porcentaje dedicado a pagos por maquila, triplica la propor 

cddn correspondiente a la medida de la actividad manufactu- 
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como función económica, subsidiar y auxiliar a las grandes- 

empresas y actividades del sector público, así como, satis- 

facer la demanda de mercados especializadosy constituirse - 

como una reserva de mano de obra. (16) 

Para los propósitos de la presente investigación, se - 

utilizarán cinco criterios para la clasificaci6n de la MMV: 

1.- Financieros.- Volumen de activo fijo o activo neto. 

2 . -  Administrativos.- Capacidad productiva en base al- 

número de empleados. 

3 . -  Comerciales.- Volumen de ventas y capacidad de di? 

tribución. 

4 . -  Sector Terciario.- NGinero d c  clicntcs. 

5.- Industriales.- Niveles máximos de energía y capaci 

dad pr,oductiva instalada en s u  maquinaria. 

En base a estos criterios, podemos enmarcar a las em - 
presas de la siguiente manera: 

- Microindustria.- Empresas que ocupan hasta 15 personas 

y cuyo valor de ventas no excede a los 4 0  millones de- 

pesos anuales. 

I 

- Pequeña industria.- Empresas que ocupan hasta 100 per- 

sonas y cuyo valor de 'ventas no excede los 500 millo - 
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nes  de pesos anuales .  

- Mediana i n d u s t r i a . -  Empresas que ocupan h a s t a  2 5 0  p e r -  

sonas y cuyo v a l o r  de ventas no excede l o s  1 , 1 0 0  millo 

nes de pesos anuales .  (17)  

Para expresar  más claramente l a  importancia de l a  MMV, 

se hace n e c e s a r i o  p l a n t e a r  que no e x i s t e  información clara-  

o p r e c i s a  sobre  l o s  d i v e r s o s  c r i t e r i o s  que l a  d e f i n e n ,  e s  - 

d e c i r ,  no hay datos  e x a c t o s  sobre  e l  nGmero de empleados - 
que ocupa, e l  volumen de s u  producción,  e l  volumen de mate- 

r i a  prima u t i l i z a d a ,  e t c . ,  debido a l a  subcontratación de - 
sus s e r v i c i o s  por p a r t e  de empresas mayores. 

Por l o  t a n t o ,  definiremos a l a  MMV como l a  empresa que 

r e a l i z a  t a r e a s  que forman p a r t e  d e l  proceso de t r a b a j o  fue-  

r a  de l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  c e n t r o s  de producción,  l o s  c u a  

l e s  proporcionan a l  maquilero las mater ias  primas y / o  i n s  - 

trumentos de producción. Con e s t o  da l u g a r  a d i f e r e n t e s  t i -  

pos de maqui leros ,  según l a  r e l a c i ó n  de é s t o s  en l o s  medios 

de producción,  a s €  como, con e l  mercado a l  que concurren. 
(181 

De e s t a  forma, tenemos t r e s  t i p o s  de maquileros:  

1 . -  Los que no t i e n e n  a c c e s o  a l  mercado d e l  producto o 

a l  mercado de l a s  mater ias  primas t e x t i l e s ,  n i  son 

p r o p i e t a r i o s  de l o s  medios de producción. 
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2,- Los que no tienen acceso al mercado del producto,- 

pero pueden ser propietarios de las materias pri - 

mas o de los medios de producción. 

3.- Los que tienen acceso al mercado de materias pri - 
mas textiles o poseen los medios de producci6n, pe 

ro no pueden comercializar directamente sus produg 

tos e 

Las condic ones de trabajo señalados, principalmente - 

en los primeros incisos, dan lugar a maquileros estableci - 
dos a domicilio generalmente los primeros agrupan un mayor 

nfimero de trabajadores que los segundos, sin embargo, ambos 

contribuyen de una manera parcial en la reducción del dese! 

pleo y anibos se generan en función de l a  ubicación geogrdfi 

ca de los mercados de consumo. 

Los maquileros abastecen a grandes fábricas (Vanity, - 
Levi-Strauss, Ocean Pacific, Kappasport, Marsel, etc.) las - 
cuales, al adquirir sus servicios obtienen las siguientes - 

ventajas: 

a) Asegura mano de obra, sin obligaciones legales 

- Salario inestable y generalmente mal retribuido. 

- Extensas jornadas de trabajo. 

- Evasión de pago de prestaciones sociales (reparto - 
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- Imposicidn de cargas de trabajo no remunerado a fami- 

liares del trabajador. 

- Evasión de impuestos y leyes reguladoras de condicio- 

nes de trabajo. 

- Transferencia de costos de producción. 

- Imposici6n de cambios en las líneas de producción. 

- Impedimento a mejoras técnicas debido a la dispersidn 

de los trabajadores. 

3.3.1.- La Microindustria Maquiladora del Vestido en- 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Una vez señalada la magnitud e importancia de la MMV- 

en la economia nacional y dados los problemas tecnicos pa- 

ra s u  estudio, en tanto a la forma clandestina en que se - 
presenta, la presente investigación se concretará a estu - 

diar los problemas técnicos, financieros y administrativos 

de estas empresas que se hallen ubicadas en la Zona Metro- 

politana de la Ciudad de México, dada la imposibilidad de- 

abarcar s u  estudio a nivel Nacional, en base a la falta de 

tiempo y a la carencia de estudios o investigaciones que - 
arrojen datos e información confiable y actualizada. 

Al mismo tiempo, al escoger a la Zona Mefropolitana - 

de la Ciudad de México, no es un acto fortuito. Es en la - 
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Ciudad de México donde se concreta un gran porcentaje de ac- 

tividades de este tipo, así como, donde se ubican la mayor - 
parte de grandes empresas del vestido que representan un es- 

labón importante en la supervivencia y desarrollo de empre - 
sac maquiladoras de tipo micro. 

De la misma forma, la Ciudad de México representa el - 
principal mercado de prendas de vestir, así como ser también 

uno de los principales mercados de mano de obra, superado - 
por las zonas fronterizas del norte del país, donde la induz 

tria maquiladora ha cobrado gran importancia en los titlimos- 

años, pero desarrollándose a nivel macro y encaminado a sa - 
tisfacer la demanda de empresas transnacionales. 

\ 

3 . 4 . -  Ubicación de la MMV en la Economía Nacional. 

Una vez señalados los aspectos económicos generales en 

que se ubica la MMV, es necesario señalar,cómo estos influ - 

yen en la posibilidad de desarrollo, haciendo distinción tan 

to a nivel macroeconómjco como a nivel microeconómico, para- 

esclarecer cuales son susceptibles de ser contemplados den - 
tro de nuestras propuestas de mejoramiento y cuales son' aje- 

nos a nuestro alcance. 

De esta forma, mencionaremos los aspectos y elementos- 

de la economía nacional que influyen directamente en el des5 

rrollo de la MMV, a nivel macroeconómico para posteriormente, 

hacer lo mismo a nivel microeconómico. 
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3.4.1.- Factores Macroecon6micos. 

La recesión econdmica generalizada de 1986, afectd se - 
riamente la estructura econdmica de todas las empresas del- 

pals, tanto a nivel público como privado. Para ias indus - -  
trias medianas y pequeñas, esta recesidn marc6 definitiva - 
mente sus posibilidades de crecimiento y desarrollo, pues - 
al no contar con los mecanismos de defensa para enfrentar - 

la falta de liquidez ni l o s  cambios en las condiciones de - 
los mecados a los que solía acudir, sus oportunidades de - 
crecimiento quedarán limitadas al mínimo. 

La entrada de México al GATT no significó una afecta- 

ción a la industria textil y del vestido, ya que este sec - 
tor se halla bajo un régimen de excepción a las reglas gene 

rales de este acuerdo, a través de las reglas dictadas por- 

el Acuerdo de Multifibras, que rige lo relativo al comercio 

internacional de las manufacturas textiles. 

El Plan Nacional de Desarrollo ( P N D )  y los programac- 

que de éste se derivan, señalan objetivos encaminados al m e  
joramiento y desarrollo de la pequeña y micro industria. - 

Sin embargo, al igual que muchos objetivos contenidos en es 

te proyecto gubernamental, los apoyos a estas empresas que- 

darán más en intenciones que en hechos consumados. Tanto la 

recesidn económica provocada por sucesos económicos interna 

cionales, como la inviabilidad de la iniciativa gubernamen- 
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tal de estar presente en todas las actividades económicas,- 

por mucho que,sus intenciones estén plasmadas en grandes y- 

ambiciosos planes, han determinado que la economía llamada- 

subterránea continúe desarrollándose sin posibilidades de - 
crecimiento real, a menos que las intenciones gubernamenta- 

les se vean acompañadas de un cambio técnico, productivo y -  

administrativo nacido al interior de estas pequeñas y micro 

industrias. 

Ante la imposibilidad de plantearse un crecimiento a - 
gran escala y la falta de recursos, la estrategia de creci- 

miento de grupos maquileros, se incliná hacia el fomento de 

diversos polos productivos ubicados en todo el país, con - 
una composicián diferente, es decir, sin proseguir con un - 

desarrollo técnico contínuo basado en maquinaria altamente- 

calificada, sino trabajando con la misma maquinaria y en nu 

merosos casos, disminuyendo al personal empleado. 

Otra de las formas en que la recesián econámica reper- 

cutió en el desarrollo de la MMV, se refiere al suministro- 

de materias primas de origen extranjero. Durante muchos - -  
años, la industria textil mexicana dependiá en forma defini 

tiva de las importaciones de telas y fibras, en especial - 
las de origen sintético. Ante la imposibilidad de continuar 

importanto materias primas, muchas grandes industrias se de 

claran en crisis y un gran número de pequeñas industrias - 
simplemente desaparecerían de la actividad productiva. 
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Dentro de los costos de producción de la industria tez 

til y del vestido, estas emplean un alto margen de mano de- 

obra, representando un 4 5 %  del total del costo de operación. 

A pesar de esto, la crisis económica ha empujado a los pro- 

ductos a reducir sus costos para mantenerse en un nivel corn 

petitivo, provocando un detrimento en los niveles de vida - 
de l o s  trabajadores, al ser los salarios el primer rubro - 
afectado. 

3.4.2.- Factores Wicroecon6micos. 

A pesar del papel importante que la MMV juega en la - 
economfa general, s u  supervivencia es dependiente a la vin- 

culacidn que tiene con sus proveedores, que en muchos casos 

son también su propio mercado consumidor, quitando así auto 

nomfa e independencia productiva. 

La productividad al interior de la MMV depende de las- 

habilidades del operario de la maquinaria, ya que los proce 

sos de production son sumamente heterogéneos y discontlnuos. 

De aquí la necesidad del productor de encontrar sistemas - 
que mejoren la continuidad en el ritmo de trabajo y su imp2 

sibilidad de ponerlos en práctica, debido al empleo de mano 

de obra escasamente capacitada y con poca estabilidad y per 

manencia en el puesto. 

Al desarrollarse fuera del marco legar por no cumplir- 

con las disposiciones legales en materia laboral, fiscal y -  
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comercial, la MMV forma parte de la llamada economía subte- 

rránea, por lo cual es difScil encontrar datos precisos so- 

bre su situacidn concreta en cuanto a niveles de produccián, 

costo de operaciones, empleo de mano de obra y aportacidn - 

a la production textil nacional. 

Al hallarse en esta situacián clandestina, los progra- 

mas de asistencia técnica, legal y financiera tienen pocos- 

resultados positivos. Muchas veces, el temor por parte de - 
los productores a ser inspeccionados por autoridades guber- 

namentales, provocan que permanezcan al margen de las opor- 

tunidades de asistencia que el gobierno otorga. Por otra - 
parte, cuando el productor se interesa para ser objeto de - 

los programas de asistencia, rara eslavez que puede cum - -  

plir con los requisitos que le son pedidos. 



C A P I T U L O  I V  

TRABAJO DE CAMPO E INTERPRETACION 

DE LOS DATOS OBTENIDOS 

En los capítulos anteriores, elaboramos un panorama gg 

neral del desenvolvimiento de la microindustria maquiladora 

del vestido, pero cabría ahora preguntarnos ¿Qué sucede al- 

interior de estos centros productivos? iC6mo se estructuran 

las labores de producción, ventas, contabilidad, administra 

ción, etc.? ¿Existe un verdadero control de todos estos fag 

tores en cada una de las áreas en que se divide la empresa- 

o, sólo se actúa por reacción?. 

Estas y muchas otras intcrrogantes nos llevaron u cla- 

borar un cuestionario con el que nos adentremos en la for-- 

mación orgánica de este subsector industrial. Realizando - 

una investigación de campo, en los problemas específicos de 

cada una de las áreas funcionales de la Microindustria Ma-- 

quiladora del Vestido (MMV), entendiendo de antemano que, - 
aunque en este subsector productivo no se delimitan claramep 

te cada uno de estos renglones y que en muchos casos, una - 
sola persona realiza las labores completas de la mayoría de 

estas áreas, es necesario por razones de exposición y anáii 

sis de la información, delimitarla de este modo. 
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Este cuestionario responde a la necesidad que tiene - 
nuestro grupo de investigacián de: encontrar información fi 
dedigna de la situación en que se encuentra la MMV. Como ya 

lo hablamos mencionado, no existe dentro de la teorla nin - 
gGn análisis de la microindustria y sus condiciones, ya que 

es un concepto muy reciente en el cual todavía no se han - 
unificado muchos criterios. Esta información nos servirá pa 

ra completar el marco sobre el que se desarrolla el sector- 

industrial que estamos estudiando y s u  problemática, para - 
en el siguiente capitulo plantear propuestas de mejoramien- 

to acordes a la situación real de la MMV, el cual es objeti 

vo principal de nuestro trabajo. 

Nuestra investigación de campo, por razones ya expues- 

tas como escasez de tiempo, delimitación geográfica, recur- 

sos econ6micos, etc., se vi6 obligada a tomar un nGmero re- 

ducido de muestra, pero por la información obtenida conside 

ramos es altamente representativa en nuestra área de estu - 
dio (Area Metropolitana), ya que aquí se desarrollan condi- 

ciones similares en toda la MMV por el tipo de mercado, ta2 

to de proveedores como de consumidores, por lo que escogi - 
mos 30 diferentes empresas de diversos puntos del Area Me - 
tropolitana y que elaboran distintos tipos de prendas. 

El lenguaje que se emplea en este cuestionario final,- 

es un poco mássimple que el del cuestionario piloto, ya que 
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al realizar algunas pruebas preliminares, detectamos que se 

manejaba un esquema demasiado teórico, por lo que hicimos - 

algunas modificaciones para una aplicación más fácil y para 

que el entrevistado tuviera una comprensión más clara de lo 

que se le preguntaba, facilitando sus respuestas y mejoran- 

do la calidad de la información obtenida. 

La estructura del cuestionario debía responder a la ne 
cesidad de obtener una información que resultara relevante- 

para los fines de nuestro estudio y que permitiera el acce- 

so a hechos reales. Cada pregunta debería contener un único 

problema, además, de estar íntimamente ligado a la persona- 

entrevistada. 

De esta forma, el cuestionario se dividi6 entremczcl@ 

dolas en algunas ocasiones para romper algunas barreras con 

el entrevistado al referirse a temas muy delicados como son, 

los requerimientos gubernamentales (registro a la SHCP, sa- 

lario, capacitación, registros contables, etc.). 

Así aunque el cuestionario parece tener una total con- 

tinuidad, del lado izquierdo del margen, cada pregunta lle- 

va un tipo especial de círculo que nos indica el tipo de - 
área ai que pertenece y nos facilita su procesamiento. 

La mayoría de las preguntas son de tipo cerrado, l o  - 
que nos trajo entre otros beneficios un cuestionario senci- 
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110, con respuestas ya definidas, por lo que no hay desvia- 

ción de información y donde existe una muy escaza posibili- 

dad de confusiones, además de permitirnos un manejo estadi2 

tico más rápido y eficiente. 

Empleamos también preguntas en batería, para cuando - 
fuese necesario encadenar alguna respuesta que trajera con- 

s i g o  la necesidad de otra pregunta, que nos diera una corn-- 

prensión más clara de la situación. 

En forma general este es  el esquema seguido para la - 
elaboración del cuest onario. Pensamos que es una de las - 

partes más relevantes de nuestro trabajo, pues es aquí don- 

de el investigador de a los libros, las fórmulas y l a s  esta 

dfsticas para s a l i r  a enfrentarse con una realidad que le - 
permita, después de analizarla, establecer el nuevo camino- 

al que deberá enfocar sus esfuerzos. 

1 

Los datos que obtuvimos del cuestionario, fueron com- 

plementados por la observación directa; en muchos casos no- 

se puede, dentro de un cuestionario asentar datos muy parti 

culares observados en cada empresa y que aportan una visión 

más clara de s u  situación y a la que el investigador tiene- 

acceso en el momento en que levanta el cuestionario. 

A continuación anexamos dos cuestionarios. 



i r  79. - 
CUESTIONARIO D I R I G I D O  A LOS DIRECTIVOS DE LAS M I C R O I N -  

DUSTRIAS MAQUILADORAS DEL VESTIDO. 

Le agradecemos de antemano l a s  a tenc iones  q u e  se  s i r v a  dar a l  pre-  
sente  c u e s t i o n a r i o  y l e  part ic ipamos que l o s  resul tados  de é s t e  - 
t i enen  l a  f i n a l i d a d  de ayudar n l  ine,jorurnit?nlo y d e s a r r o l l o  de las 
condic iones  de l a  Microindustr ia  Maquiladora d e l  ves t ido .  E l  mane- 
Jo de l a  información es e s t r i c t a m e n t e  c o n f i d e n c i a l .  

1NSTRUCCIONES:Mnrque con una Cruz e l  p a r é n l e s i s  que corresponda a 
su respuesta  y en caso de r e q u e r i r l o  e s p e c i f i q u e  en 
las l í n e a s .  

1 . -  ¿Cuál e s  e l  p r i n c i p a l  pobiema a l  que se  enfrenta  su empresa? 
) e l  mercado e s t a  controlado por una c l a s e  s o c i a l .  

no t i e n e  capacidad para c o m e r c i a l i z a r  directamente  su 

1 su maquinaria e s  ant icuada.  
) o t r o ,  e s p e c i f i q u e  por favor :  

producto. 

[ 
2 ),Cómo considera  l a  competencia de enipresnc rna u i ladoras?  
0 -  ( 1 a l t a  ( ) normal ? 1 nula 

3 . -  ¿Cuanto  t . iene de i n i c i a d o  su negodio? 0 ( ) menos de 2 años ( ) de 2 a 5 anos ( ) más de 5 años 

O 
- ~'I'iene oh,lptivorr f?at,ableciihxi II cor1 ' y ,  iricdiut~o y l a r g o  plazo?  

(volúmenes d e  producción,  incremento en sus ingreeos ,  e t c . )  
( \ sólo a c o r t o  plazo 

íi no considera  n e c e s a r i o  e l  es tab lec imiento  de e s t o s ,  

R cort.0 y mediano plazos  
de los t r e s  t i p o s  

5 . -  LLa empresa actúa en función de l a s  metas e s t a b l e c i d a s  por l a s  

ocasionaimante ( ) siempre ( 1 no 
añfas  para l a s  que t r a b a j a ?  

6 . -  ¿ E x i s t e n  normas que r i j a n  l a  administración de su empresa? 
0 (como l a  entrada de sus empleados a determinadas h o r a s , . d f a s  

( 'i s i  ( 1 no ( ) son mínimas 
de descanso predeterminados, e t c )  

7 . -  & A  cuánto asc iende e l  v a l o r  a c t u a l  d e  s u  maquinaria? 
) menos de $h~OOO,üOO.O0 
1 de $4*nOO,Q00.00 a $10~000,000.00 
) mas de $10~000,000.00 

8.- ?,Cuánto t i e n e  en promedio con esas  máquinas? 
( ) menos de 2 años ( ) de 2 a 5 años ( ) más de 5 años 

9.-  &Que tiempo u t i l i z a  l a  maquinaria d i a r i a m e n t e ?  * ( hasta  8 tirs. ( )de 8 a 12 hrs. ( ) Más de 32 h r s .  



10.- L E x i s t e  dentro de s u  empresa una persona  encargada  de d i r i g i r  
d e  producción'? 

( 1 no ( ) o c a s i o n a l m e n t e  

VOLUMEN TIPO DE PRENDA TIEMPO DE PRODUCCION 

1 2 . -  ¿Ha incrementado los p r e c i o s  d e  su maquila a l  mismo porcen- 
t a j e  que han aumentado s u s  c o s t o s  t o t a l e s  de Droducción? 

Si 
no 

d e  no h a b e r l o  podido h a c e r , C c u á l  es l a  razón?  
st? s a l d r í a  d e l  mercado c o m p e t i t i v o .  
supera e s t a s  d i f e r e n c i a s  p o r  medio de un mayor vo- 
luineyi d e  producción.  
su n e g o c i o  e s t a  presentando menores i n g r e s o s .  pero  
s i g u e  a d e l a n t e .  
o t r a s ,  e s p e c i f i q u e  por  f a v o r :  

1 4 . -  ¿ T i e n e  forma d,e vender d i r e c t a m e n t e  su producc i6n?  

' @ I 1:: 
( ) o c a s i o n a l m e n t e  

15 . -  En c a s o  d e  no poder h a c e r l o  & c u á l  es  l a  razón? 

Q ( no f . l e n e  medios p a r s  l l e v a r  directarrierite s u  producto  
a l  nercedo .  
e l  mercado se iriane,la p o r  grandes monopolios 
no l e  i n t e r e s a  ser vendedor d i r e c t o  l i  o t r a s  

16.- LA 
@ ( ) t e l a s  e ( 1 kiiios y ( ) a todas  ( ) a ninguna 

17.- AA c u á n t o  a s c i e n d e n  s u s  i n g r e s o s  mensuales,  en promedio? 

qué t i p o  d e  M a t e r i a s  Primas t i e n e  a c c e s o ?  

h i l o s  a c c e s o r i o s  

) menos de $~'O~~,OOO.OO 

1 Más d e  $3'000,000.00 

1 ' 000,000 .o0 n. $2 * 000,000 .o0 
2'000, 000 .o0 B $3,000, ooo. 08 

@ 



1.8.- AA pensado en c o m e r c i a l i z a r  directamente  s u  producto? 
@ Si, no, ¿Porqué? 

19.- ¿Eeta r e g i s t r a d o  ante  l a  Secrc?tarín de Hacienda y Crédi to  0 Públ ico? 
( 1 si ( ) no 

?O, - En caso  a t'i m a  t,ivo ¿qui? t i p o  de retris 1 r o  t i e n e ?  
0 ( ) Caus:irit,a nienor ( \ ca i i s ' i i i i e  wayor 

2 1 . -  iCn c a s o  de no e s t a r  reEis t rndo  tciihl e:; i n  razón? 
no c r e e  conveniente  r e g i s t r a r s e  
cons idera  e x c e s i v o s  l o s  trarnites 
no t i e n e  r e c u r s o s  disponib1r.s p a r a  pagar l a s  cuotas 
que l e  inipondrfan 

O I I  
( ) o t r a s .  

21 . -  LExls te  a l p i n  c o n t r o l  Que l e  indique l a s  Dérdidas o sanan- 
Y 

Q - c i a s  en 8 ü  empresa? - 
( ) s i ,  tqu6 t i p o  de c o n t r o l ?  

( ) no, ¿porqué? 

72. - ¿Tiene conocimiento de los pror:rarnas de f inanciamiento que 
@ e l  ::obiern0 e s t a  otorgando para l a  ir idustria pequeRa y 

microindust r i a ?  
( si ( 1 no ( ) mínimamente 

73.- En c a s o  de t e n e r  conocimiento L o  s o l i c i t a d o  algún t i p o  d e  
0 f inanciaiciento' j  

)si pero sin é x i t o  
)si, con é x i t o  i ) no ha s i d o  n e c e s a r i o  

24.- LCuando n e c e s i t a ,  f innnciamiento r e c u r r e  a l a s  compañías para 
Q les que niaquila? 

( ) sf *( 1 no 

''5.- En caso  at ' irniativo, ¿cuál  e s  e1 corivenio d e  pago? 
pagos p e r i ó d i c o s  a un determinado i n t e r é s .  
pagos con t r a b a j o s  de maquila 
o t r o s  

a l a s  i n s t i t u c i o n e s  
S i  ( 

bancar ias  para 
1 no 

sol ic  i t a r  c r é d i t o ?  

2'7.- En caso negat ivo  ¿cuál ea l a  razón? 
no l o  consideran s u j e t o  de c r e d i t 0  
e l  monto de los i n t e r e s e s  e s  muy elevado 
no ha t e n i d o  necesidad d e  h a c e r l o  



-"Con a a l a r i o  menor 
a l  mínimo 

31.-  LTiene conocimiento de l o s  programas de c a p a c i t a c i ó n  y a d i e s -  

@ S o c i a l ?  

32.- &Cuándo c a p a c i t a  a sus empleados en que forma l o  r e a l i z a ?  

tramiento que o f r e c e  l a  S e c r e t a r í a  d e l  t r a b a j o  y P r e v i s i ó n  

( 1 sf ( 1 no ( ) minimamente 

l o  hace ' usted 
10 htice una persona : last inada p a r a  ello en l a  empresa 
l o  hace l a  persona mas tiábl'l de acuerdo a l a  l a b o r  
Otros. 

Con s a l a r i o  Con s a l a r l o  Con sueldo A 
minimo mínimo pro- mayor al d e s t a j o  

fesd onal  prof e s  i o n a l  
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CUESTIONARIO D I R I G I D O  A LOS DIKl3CTIi')S DE LAS M I C R O I N -  
DUS'I'RIAS MAQUILADORAS TII~L ESTIDO. ? .  

Le agradecemos d e  antemano l a s  a t e n c i o n e s  lue se s i r v a  d a r  a l  p r e -  
s e n t e  c u e e t l o n a r i o  y l e  ~ t l c i p u m o s  que 17s r e s u l t a d o a  de éste - 
t i e n e n  l a  f i n a l i d a d  d e  ayudar a l  mejorarniento y d e a a r r s l l o  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  l a  M i c r o i n d u s t r i a  Maquiladora d e l  v e s t i d o .  E l  mane- 
j o  d e  l a  in formación  es e s t r i c i a m e n t e  c o n f i d e n c i a l .  

1NSTRIJCCIONES:Marque c o n  una c r u z  e l  p a r é r . t e s i s  que corresponda a 
su r e s p u e s t a  y en c a s o  d e  r e q u e r i r l o  e s p e c i f i q u e  en 
los l i n e a s .  

1.- 
O 

8- 

¿Cuál es el p r i n c i p a l  poblema a l  que : e  e n f r e n t a  s u  empresa? 
\ e l  mercado e s t a  c o n t r o l a d o  p o r  (ma c l a s e  s o c i a l .  

) su maquinaria es ant i c i i eda .  
) o t r o ,  e s p e c i f i q u e  p o r  f a v o r :  

no t i e n e  capac idad p a r a  c o m e r c i a l i z a r  d i r e c t a m e n t e  su 
producto .  

[ 
¿Cbmo c o n s i d e r a  l a  competencia de empresas ma u i l a d o r a s ?  
( t ) a l t a  ( \ normal 9 \ n u l a  

3 . -  tCu8nt.i t i e n e  d e  j n l c l a d o  su negocio" 0 ( ) menos d e  P aflos ( I de 2 a aRos ( -,! ) más d e  5 años 

4. 
O 

- & T i e n e  o b j e t i v o s  e s t a b l e c i d o s  a c o r t , ,  mediano y l a r g o  p l a z o ?  

( y 1 sólo a c o r t o  p l a z o  
a cor t .o  y mediano p l a z o s  
d e  l o s  t res  t i p o s  
no c o n s i d e r a  n e c e s a r i o  e l  e s t a i l l e c i m i e n t o  d e  e s t o s .  

(vQlúmenes d e  p r o d u c c i ó n ,  increment<  en sus i n g r e s o s ,  etc  . )  

5. -  LLa empresa a c t ú a  e n  f u n c i ó n  de l a s  Nietas establecidas p o r  l a s  

ocasionaimarite ( ) siempre ( 1 no 
a f l fas  p a r a  l a s  que t r a b a j a ?  

6 . -  & E x i s t e n  normas que r i j a n  l a  adminie , r a c i ó n  d e  su empresa? 0 (como l a  e n t r a d a  de s u s  empleados a leterminadas h o r a s ,  d í a s  
de descanso predeterminados ,  e t c )  
( Y )  si ( ) no ( ) son mínimas 

1 f ) más d e  $10'000,000.00 

7 . -  t h  c u á n t o  a s c i e n d e  e l  v a l o r  a c t u a l  c ?  su maquinaria? 
) menos d e  $4'000,000.0U 

d e  $4'000,Q00.00 a $10~000.0~3.00 O 

8.- ¿Cuánto t i e n e  e n  promedio con e s a s  r a q u i n a s ?  
0 ( ) menos de 2 años ( 1 de 2 a 5 años ( r< ) mas de 5 años 

9 . -  ¿Qué tiempo u t i l i z a  l a  maquinaria d ar iamente?  
@ ( -f I h a s t a  8 h r a .  ( ) d e  8 a 12 h ' s .  ( ) Más de 12 h r s .  
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10.- iEx i 8 t e  dentro de su empresa una persona encargada de d i r i g i r  
de producción9 

no ( ) ocasionalmente 

11.- ¿Tiene determinados sus alcances de producción en cuanto a ti- 
po de prenda y volúmen? 

VOLUMEN TIPO DE Pl{TNDA TIEMPO DE PRODUCCIO 

#&u.- J & W  7f&* #i #l*P 2 0  k###&r > 
12.-  ¿Ha incrementado los prec ios  de su maqui1.s. a l  mismo porcen- 

t a j e  que han aumentado sus costos t o t a l e s  d e  producción? 

13.- En -aso de  no haberlo podido hacer ,¿cual  es  l a  razón? 
se sa ldr fa  d e l  mercado competit ivo.  
supera es tas  d i f e r enc i a s  por medio de un mayor V'J- 
lumen de producción. 

( s u  negocio esta  presentando menores ingresos .  pero  
* igue  adelante.  

( ) o ras,  espccif iquc por favor: 

[*I 

. 14.- ¿Tiene forma 3e vender directamente su produccibn? 

@ I \ : O  
% j ociision, imente 

15.- En caso de no podtr hacer lo  ¿cuál es  l a  razón? 
( I no Liene mtrlios pars l l e v o *  dircctanient,e su producto 

I i  o t r a s  

a l  niercado. 
e l  mercado se maneja por gramles monopolios 
no l e  In te resa  ser vendedor d i r e c t o  

36.- ¿A 
@ ( % ) t e l a s  e ( 1 Hilo? y ( ) a t l d a s  ( ) a ninguna 

17 . -  LA cuánto ascienden sus ingres3s mensuales, t n  promedio? 

1'000,000.00 a 2'0úO,000.00 
T ' OOO,OOO, 00 a i 3 ' 000 ooo . no 

qué t i p o  de Materias Trimas t i e n e  acc-so? 

h i l o s  accescr ios  

menos de $1 000,000.00 

) Más d e  $3'000,000.00 



19.- ¿Esta regiPt,rado ante l a  Secre tar ia  de Hacienda y Crédi to  0 Públ ico?  

20.- En caso a f  rmativo ¿que t i p o  de rerrisi.ro t i ene?  0 ( $) Cau.;arite menor ( ) causaiit,e mayor 

21.- En caco de no e s t a r  reg i s t rado  &cual  es l a  razón? 
no c ree  conveniente r e g i s t r a r s e  
considera exces i vos  l o s  trámites 
no t i ene  recursos d isponib les  p i r a  pagar l a s  cuotas 
que l e  impondrían 

( 7 " )  s i  ( 1 no 

O ii 
( ) ot ras .  

21.- &Ex is te  algún cont ro l  que l e  indique l a s  pérdidas o ganan- 
@ c i a s  en su empresa? 

( % )  SI, ¿quS t i p o  de cont ro l?  €O# rt t(&?l,w& #.@Oh& 

( ) ñ., &porqué? 

e l  grobi,zrno esta  otorgando para l a  industria pequeKa y 
microindustria? 
( y )  r i  ( no ( minimamente 

22.- &Tiene  c mociiniento de los programas de financiamiento que 
@ 

33.- En caso de tener  conocimiento & a  s o l i c i t a d o  a l g h  t i p a  de 
@ f1nanci;iiniento" 

s l  pero s i n  é x i t o  
si, con é x i t o  I , \  no ha  s ido  necesar io  

24.- &Cuándo neces i ta  f inanciamiento recurre a las compañías para 
0 l a s  que maquiia? 

( ) sf ' ( Y 1  no 

25.- En caso a f i rmat i vo ,  ¿cuál es e l  cowenio  de pago? 
\ pagos per iód icos  a 1111 deterirlinado in te rés .  

1 ot ros  
pagos con t rabajos  de iiiaquila 

96.- &Acud? a l a s  ins t i tuc iones  bancarias para s o l i c i t a r  c rkd i to?  
Q ( ) s i  ( f )no 

27.-  En c a s o  negat i vo  ¿cuál  es l a  razón? 
no l o  considerari su je to  de c r éd i t o  
e l  monto de l o s  in l e rnses  es  muy e levado 
no ha ten ido  necesidad de hacer lo  
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'Con s a l a r i o  menor Con s a l a r i o  Con s a l a r i o  Con sueldo A 
a l  mlnimo minimo minimo pro- mayor a l  d e s t a j o  

f e  s i a n a l  p r o f e s i o n a l  

o o 3 + 
i 

31. -  ¿Tiene conocimiento d e  l o s  programas d e  c a p a c i t a c i ó n  y a d l e s -  

8 S o c i a l ?  
t ramiento que o f r e c e  l a  S e c r e t a r i a  d e l  t r a b a j o  y Previs ión  

( Y )  si ( 1 no ( ) minimamente 

32.- ¿Cuando c a p a c i t a  a sus empleados en que forma l o  r e a l i z a ?  
lo hace usted 
l o  hace una persona des t inada  pari1 ello en l a  empresa 
l o  hace  l a  persons. mas h á b i l  de acuerdo a l a  l a b o r  

Otros.  Gc &"&l. @ I /  -- 

4 
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El cuestionario se interpretará por áreas funcionales- 

dentro de una empresa, tomando en cuenta las que a nuestro 

parecer son básicas: 

- Administración General. 

- Producci6n. 

- Comercialización. 

- Finanzas. 

.- Recursos Humanos. 

En cada una de las anteriores áreas, se buscó detectar 

los problemas básicos y la frecuencia con la que se presen- 

tan. Así obtuvimos porcentajes con los que se pudo emitir - 
un juicio bastante acertado de la situación y problemática- 

imperante en e l  sector y asf, exponer en el capitulo si--- 

guiente algunas propuestas de desarrollo. 

4.1.- Administración General. 

Aquí se pretendió encontrar un problema que fuera de - 
carácter más o menos general en todas las maquiladoras, en- 

contrándose lo siguiente: 

- El 47% de las empresas, dijo tener como principal pro- 

blema el control en el mercado del vestir por oligopo- 

lios. Son grandes productores y distribuidores los - -  
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que controlan tanto el mercado de materias primas como 

la distribución de mercancías. 

En la segunda opción, se encontró que el 36% de las em 

presas son incapaces de comercializar directamente sus pro- 

ductos, teniendo esto como causa principal el desconocimien 

to de la estructura del mercado y de la comercialización, - 
ai no atreverse a participar en él. 

Por último, se encontró que el 17% considera como - -  
principal problema, lo anticuada de su maquinaria, lo que - 
hace más lento su proceso productivo y dificulta el desarro 

110 de su empresa. 

4.1.1.- Competencia entre las Maquiladoras. 

Con este punto pretendemos conocer la competencia en - 
este sector productivo, dándonos una idea de la intensidad- 

de la lucha por.absorver la demanda del sector, entre las - 
diferentes empresas. Los datos arrojados por el cuestiona - 
rio son los siguientes: 

El 759 de los directivos, considera que el comporta - -  
miento del mercado es altamente competitivo, lo cual obliga 

a los maquileros a reducir sus índices de ganancias y bus - 
car procesos productivos mayormente eficientes. 

En la segunda opción, se encontr6 que un 2 5 %  de las em 
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presas consideran que la competencia entre las MMV es nor - 
mal, como en cualquier otro tipo de rama industrial; esta - 
actitud es representativa de los productores de muy corta - 
visión y que no tienen una intenci6n mayor de penetrar en - 
el mercado. 

4.1.2.- Tiempo promedio de Participacibn en el Sector- 

y Planeación de objetivos. 

Del total de la muestra observada, apenas un 12.5% tie 

ne menos de dos años de iniciada su  labor; un 37% tiene en- 

tre dos y cinco años de actividades; y finalmente, el 5 0 %  - 
lleva más de cinco años, con mayor cimentación en el merca- 

do. De este íiltimo grupo con mayor tiempo de participacibn- 

en el sector, apenas la mitad tiene estructurada su produc- 

ción en cuanto planeacion de objetivos a corto y mediano - 

plazo, dando a s í  muestras del conocimiento de su capacidad- 

productiva y programación de ventas y contratos. El 62.5% - 
del total de la muestra declaran planear su producción a - 
corto plazo; es decir, a pesar de que más del 8 7 %  de l o s  - 
productores tienen más de dos años en el negocio, esto no - 
ha sido determinante para avanzar positivamente en una pla- 

neacibn productiva; el 12.5% restante, declaró su incapaci- 

dad para planear su producción, actuando sólo de acuerdo a- 

los efectos inmediatos del mercado. 
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4.1.3.- Dependencia a las Grandes Empresas Maquilado - 
ras. 

En cuanto a la dependencia de la MMV a las grandes em- 

presas maquiladoras, casi dos terceras partes, un 62.5% de- 

ciar6 depender totalmente a las especificaciones que dictan 

las grandes empresas a las que en muchas ocasiones surten - 
del total de materias primas. Del 37.5% restante, la mitad- 

declard verse obligado ocasionalmente a actuar en función - 
de las grandes empresas y el otro 18.75% afirmd no depender 

en lo más mínimo de las grandes firmas como era de esperar- 

se, este último grupo, se constituye de empresas creadas - 
desde hace varios años, con objetivos a corto, mediano y - 

largo plazo, con maquinaria adecuada y modernizada. 

Gráficamente quedaría así: 

EMPRESAS MPENDIWTES 
G R A D O  625% 

DE 

D E P E N D E N C I A  

[ MICROINüUSTRIAS QUE 
FUNCIONAN EN BASE - 
A LOS OBJETIVOS DE 
EMPRESAS MAYORES ] 

I I 

EMPRESAS IN- 
DEPENDIENTES 
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4.1.4.- Normas y Reglamentos en el proceso de trabajo. 

Dentro de cualquier sistema de producción resultan in- 

dispensables normas o reglamentos que contengan l o s  linea-- 

mientos generales de acción dentro del proceso productivo.- 

La encuesta al respecto nos arrojó l o s  siguientes datos: un 

7 5 %  tiene normas establecidas y del 25% restante la mitad- 

tiene normas mínimas y la otra mitad no contempla este as-- 

pec to. 

De la misma forma que los objetivos, la pianeación y - 
el tiempo de permanencia en el sector, la utilización o ca- 

rencia de normas y reglamentos de producción, determinan - -  
las posibilidades de desarrollo de cada empresa. Si bien, - 
es cierto que un alto porcentaje declaró utilizar formaimen 

te este tipo de normas, es de consideración el que una octa 

va parte de la muestra respondiera el no atender a este ti- 

po de normas e incluso, desconocerlas. 

4.1.5.- Registro del establecimiento ante la Secreta - 
ría de Hacienda y Crédito Público. 

Del total de establecimientos encuestados, un 8 0 %  se - 
encuentra debidamente registrado ante SHCP; de este porcen- 

taje, un 60% esta como causante menor y un 40% como cau- 

sante mayor. Debemos aceptar que la composición de estos - -  
porcentajes es elevada, ya que en zonas colindantes a la - -  
Ciudad de México. se localiza un elevado número de estable 
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cimientos con menor índice de producción y que participan - 
productivamente al margen de las instancias oficiales. 

El 2 0 %  de establecimientos que reconoció no estar re - 
gistrado ante la SHCP, señaló como sus principales motivos, 

razones económicas; un 4 2 %  dijo no creer conveniente su re- 

gistro por resultar muy caro; un 2 9 %  asegurd que los trámi- 

tes son excesivamente largos y otro 299, aseguró no contar- 

con recursos suficientes para cubrir las cuotas impositivas 

debido al reducido margen de ganancias con que se maneja el 

establecimiento. 

Gráficamente quedarla as€: 

Emprmsas cin 

ante SHCP 

registro 

NO CUENTAN CON 
RECURSOS 
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4.2.- Area de Producción. 

4.2.1.-Valor de la Maquinaria. 

Este punto, lo consideramos muy importante para deter- 

minar de alguna forma, el nivel de inversión en activos fi- 

j o s  con que cuenta la Microindustria Maquiladora del Vesti- 

do; los datos arrojados por el cuestionario son los si--- 

guientes : 

- El 25% de las empresas emplean maquinaria con un valor 

menor de $ 4 ' 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ,  por lo que se deduce que su-- 

capacidad para maquilar altos volhenes de prendas es 

muy baja. Estas empresas se encuentran en su mayoría - 
realizando las labores de maquila en su propia casa - -  
donde tienen su maquinaria y donde solo pueden produ- 

ducir un tipo de prenda. 

- Otro grupo de fabricantes se constituyen por el 4 3 . 7 %  

de las maquiladoras, las cuales tienen invertido en - 
maquinaria entre 4 y 10 millones de pesos; estas micro 

industrias que ya cuentan con estos tipos de inversion 

es en activo fijo, tienen maquinaria más especializada 

y con ello obtienen diversidad en las prendas que pro- 

ducen. En estos centros productivos, existe una inci-- 

piente variedad de puestos, que dependen de la habill 

dad y experiencia que se tenga en el maquilado de di-- 

ferentes prendas. 
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- Por último se encontrá, que un 31.25% de las Microin- 

dustrias Maquiladoras del Vestido encuestadas, poseen- 

maquinaria con valor superior a los 10 millones de pe- 

sos, contando con una mayor capacidad productiva, pla- 

neando mejor su produccidn y poseyendo una planta de - 
personal ocupado, más amplia y con mayor diversifica - 
ción de funciones. 

4 . 2 . 2 . -  Tiempo de uso de la Maquinaria. 

La mayoría de estos talleres, no cuenta con l o s  recur- 

sos econdmicos suficientes para ir al día en avances tecno- 

lógicos; así que estos productores cuidan mucho la herra - -  
mienta y máquinas de sus microindustrias y procuran su máxi 

ma duración; de esta forma, los porcentajes de utilización- 

de maquinaria en la MMV son los siguientes: 

- En empresas que cuentan con máquinas que tienen menos- 

de dos años de utilización, se obtuvo un porcentaje - 

del 1 3 . 3 3 % ,  son en su mayoría empresas que tienen muy- 

poco tiempo de fundadas. 

- Las empresas que tienen maquinaria con un promedio de- 

utilización entre 2 y 5 años, son las más comunes y - 
abarcan un promedio del 4 6 . 6 6 %  del total. 
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- Por último, las empresas que han utilizado su maquina- 

ria más de 5 aflos, son generalmente las que tienen más 

tiempo en este sector productivo y representan un 4 0 % -  

del total de las MMV. 

Ver gráfica siguiente: 

A N T I G U E D A O  DE 

L A  M A 0  UlNARlA 

MAS DE 5 AROS 

DE 2 A h  A 5 AÑOS 

4 . 2 . 3 . -  Utilizacidn de la Capacidad Instalada. 

En €pocas como las actuales en que el mercado se con - 
trae y la demanda de productos es cada vez menor, el aprovg 
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char de manera óptima la capacidad instalada, manteniendo - 
un proceso de producción constante, se hace difícil. Pero,- 

por otro lado, de este eficiente proceso productivo, depen- 

de la reducción de los costos y por tanto, el valor del pro 

ducto para el mercado. 

Ya hablamos mencionado que en muchos casos la produc - 
ción de algunos maquiladores es clclica, por la imposibili- 

dad de que con una misma maquinaria se deben producir dife- 

rentes artículos, para diferentes temporadas de venta (swue 

ters, faldas, playeras, ropa de baño, etc.). 

A s í  hay temporadas en las que existen altos volfimenes- 

de pedidos en las que incluso, se da la necesidad de contra 

tar destajistas para sacar adelante la producción y en - -  
otras, en la que éstas se ve sumamente reducida; a empresas 

que trabajan en esta forma, corresponde el 11.76% del total 

de empresas encuestadas, así la jornada de trabajo varía e; 

tre las 8 y las 2 4  hrs., dependiendo de la temporada en que 

se dé el ciclo productivo. 

Sin embargo, es importante aclarar que el mayor porcen 

taje, en cuanto a frecuencia o aparición como datos repre - 
sentativos de utilización de la capacidad instalada, corres 

pondió el promedio de 8 horas diarias, que segím los datos- 

recabados, le Corresponde un 5 2 . 9 4 %  del total. 
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Por último, un 35.29% dijo utilizar su maquinaria en-- 
tre 8 y 12 horas en promedio al día, estas empresas tienen- 

una variedad de maquinaria y pedidos más programados, ade-- 

más, de realizar algunos tipos de maquila más diversifica- 

dos. 

En todo proceso productivo se hacen necesarios encarga 

dos de dirigir los procesos de producción, y que a su vez - 
establezcan mecanismos de control, la supervisión en estas- 

empresas productoras se hace entonces relevante, por lo que 

se incluyó como un punto más en nuestro cuestionario, los - 
resultados arrojados por éste, son los siguientes: 

El 87.5% .de las MMV, tienen una persona encargada de - 
la supervisión del proceso de producción. En muchos casos, 

es el dueño mismo del negocio o algún familiar de éste; en 

otros casos, esta labor la realiza el empleadoque después - 
de muchos anos de.trab-jar en la empresa, tiene ganada ya - 
la confianza del dueño. Este tipo de estratificación en las 

labores del trabajo, es característica de estos sectores mi 

cromaquiladores del vestido, en que una sola persona se en- 

carga totalmente de la administración en general, por un 12 

do y por el otro, una masa de trabajadores colocados todos- 

al mismo nivel dentro del proceso productivo. 

Por otro lado, encontramos empresas que no considera- 

ban necesario llevar a cabo este control y otras que sólo 
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lo empleaban ocasionalmente; esto es caracterfstico de los- 

productores más pequeños y a nivel familiar, en ambos ca - -  
S O ~ ,  el porcentaje fue del 6.25%. 

4 . 2 . 4 . -  Incremento del precio de las Maquilas con res- 

pecto al Indice Inflacionario. 

Uno de los problemas más graves que ha traído la cri - 
cis econdmica, es el del índice inflacionario ampliamente - 
comentado ya en capitulos anteriores, en este apartado nos- 

interesa conocer de manera objetiva que repercusiones ha - 
traído al sector que investigamos, segGn los mismos indus - 
triales. 

Así el 50%' de las MMV encuestadas, dijo haber aumenta- * 
do en la misma proporcidn sus precios de venta a sus costos, 

porque de darse el caso contrario, no resultarfa costeable- 

la fabricacidn de estas maquilas. 

Dentro del otro SO%, existen múltiples razones por las 

cuales el productor se ve imposibilitado para transferir - 
los aumentos en sus costos de materias primas y gastos de - 
producción íntegramente al valor de sus productos termina - 
dos, entre estos encontramos que el 55.55% no incrementa - 
sus precios a la par de la inflación, porque si io hacían - 
se saldrian del mercado competitivo, e l  cual como ya señala 

mos, es muy fuerte. El 22%, ha tenido que aumentar sus ni- 



9 9 .  

v e l e s  de producción para compensar l a  reducci6n en e l  n i v e l  

de u t i l idades  de su negocio.  Por dl t imo,  e l  2 2 . 4 5 2  no ha pg 

dido r e s i s t i r  l o s  impactos de l a  i n f i a c i 6n  en sus costos y- 

representa un elevado decremento en sus ingresos. 

Muchas de estas  emwesas por sus d éb i l e s  bases c ons t i -  

tu t i vas  (como s e r í a  e l  no poseer un mercado es tab le ,  n i  - -  
contar con reservas de c ap i t a l  para hacer f r en t e  a l  aumen- 

t o  de sus costos  de producción, e tc . )  se  han v i s t o  ob l i g a - -  

dos a c e r r a r  sus estab lec imientos ,  vender su maquinaria y - 
situaciones s imi la res .  Problemas de esta  índo le  son l o s  que 

pretendemos e v i t a r ,  buscándo fórmulas que ayuden a un apro- 

vechamiento-más adecuado de l o s  recursos con l o s  que cuenta 

l a  MMV y a s í  apoyar de a lguna manera, a e s t e  sec tor  produc- 

t i v o  . 
INFLACION-INCREMENTO EN LOS 

PRECIOS DE LA MAOUILA 

- PRECIO DE M A Q U I L A  

++(HASTA EL MES DE F E B R E R ~  
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4 . 2 . 5 . -  Volúmenes de Producción. 

El tener determinados los volúmenes de producción de - 
cada una de las maquinas de la empresa o del conjunto de é? 

tas, ya sea por hora, por día, por mes, etc. nos da una - -  
idea del potencial de nuestra empresa. Pero como ya vimos,- 

existen factores como: el tiempo que se tiene con un tipo - 
de máquinas, el aprovechamiento real de la capacidad insta- 

.lada, así como, la habilidad del operario y la duración de- 

la jornada de trabajo, además, de que tenemos que tomar en- 

cuenta el tipo de maquiladora de que estemos hablando. De - 
esta forma, según los datos recabados, el 56.25% de las em- 

presas encuestadas, no contaban con mecanimos precisos para 

calcular su production exacta y la planean s610 a corto pla 

zo, actuando por reacción a los pedidos de maquila que les- 

hacen los grandes distribuidores. Así, si un pedido les exl 

ge entregar 5,000 faldas en una semana, la jornada de traba 

jo se amplía en muchos casos hasta las 24 horas del día, di 

rante varios días y si es necesario, se contrata a destajis 

tas que ayuden a maquilar el lote para cumplir con el con - 
trato. 

El 4 3 . 7 5 %  restante, s í  tiene determinados sus alcances 

de producción y generalmente son las maquiladoras que prodi 

cen distintos tipos de prendas y poseen mayor níimero de má- 

quinas con más variadas funciones. A continuación, presenta 



101. 

mos un cuadro en el que incluímos algunos de los volúmenes, 

tipos de prendas y tiempo empleado en el proceso de produc- 

cidn de estas maquilas. Todo lo anterior, para dar una pang 

rámica de los alcances productivos de las MMV: 

OLUMEN 

O00 Pzas. 

O00 Pzas. 

5 0  Pzas. 

100 Pzas. 

100 Pzas. 

100 Pzas. 

100 Pzas. 

100 Pzas. 

IO00 Pzas. 

300  Pzas. 

TIPO DE PRENDA 

Ropa Interior 

Faldas Niña 

Vestido Niña 

Juego de Chamarra 

y pantaldn 

P 1 ayeras 

Shorts 

Vestidos Dama 

Conjuntos Dama 

Sweter Tejido 

Trajes de Baño 

TIEMPO DE PRODUCCIOI 

6 horas 

3 días 

40  horas 

16 horas 

4 horas 

4 horas 

3 días 

3 días 

20 días 

5 días 

Según la forma en que manejan el área de producci6n, - 

podemos dividir a las MMV en dos grandes grupos: las que - 
realizan una labor empírica y por otro, las que manejan los 

principios básicos de administración de l a  producción. 

Las primeras tienen el conocimiento del proceso produc 

tivo debido a una amplia experiencia laboral, en base a mu- 

chos años de trabajo en este campo industrial, pero no mane 
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jan ningún procedimiento técnico que les ayude a aprovechar 

de manera más eficiente s u  potencial. Estos productores son 

altamente intuitivos y emprendedores, pero en un mercado cg 

mo el actual cada vez con mayor competencia por la contrac- 

ción del mercado, sólo los más preparados pueden permanecer 

en él. 

Las del segundo grupo, al contrario de las primeras, - 
tratan de mantener un buen nivel tecnológico, hasta el gra- 

do en que sus recursos se io permitan; programan mas el em- 

pleo de su maquinaria, a fin de no sobrecargarle de manera- 

excesiva el trabajo en determinadas temporadas, tienen a - 
una persona generalmente encargada de dirigir el proceso de 

producción y globalmente han trabajado de manera más efi - -  
ciente, logrando absorver en parte, l o s  efectos de la cri - 
s i s ,  como es el caso del ya mencionado hdice inflaciona - -  
rio. 

En ambos casos, queda mucho por hacer y nuestra inten- 

cidn es ayudar al desarrollo integral de las MMV. Para el - 
primer caso, proponemos implementar técnicas más acordes al 

contexto actual en que se desenvuelve este sector producti- 

vo. En el segundo caso, la labor debe enfocarse a la bíisqug 

da de la consolidación y desarrollo de estas micromaquiladg 

ras. Para lo anterior, el gobierno promueve diversos progra 

mas de asistencia técnica, que dan prioridad a los pequeños 

productores. En el siguiente capítulo, haremos mención de - 
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algunos de es tos programas. 

Como ya dijimos en capítulos anteriores, este subsec - 
tor industrial junto con los demas pequeños productores, se 

enfrentan al reto más importante que se les ha conferido - 
histbricamente, que es el de servir de base para estructu - 
rar un proyecto diferente en la rama industrial. Este pro - 
grama trata de ser más acorde a las condiciones que vive a2 

tualmente el pals. La estrategia es dar fomento a pequeños- 

núcleos productivos, diseminados por todo el pals, para al- 

canzar el objetivo fundamental, el desarrollo integral del- 

país, 

Se pretende emplear de manera más eficiente, los ret- 
sos tanto técnicos coino humanos, tarea que requiere de to - 
dos los esfuerzos y participación de los grupos productivos 

entre los cuales se encuentra la MMV. 

4.3.- Area de Comercialización. 

4.3.1.- Capacidad de Venta Directa. 

En el aspecto de la comercialización, encontramos que- 

la característica preponderante de la MMV, es la reducida - 
capacidad de comercializar directamente sus productos. Las- 

estadlsticas nos arrojan que un 2 5 %  de maquileros destinan- 

el total de su produccidn a las fábricas o marcas para las- 

que trabajan; otro 2 5 %  de la muestra, tiene acceso a vender 
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su producto directamente a los consumidores, sin embargo,- 

sólo lo hacen ocasionalmente, por lo que no representa pa- . 
ra ellos un ingreso fijo. El otro 5 0 %  de la muestra, comer 

cializa directamente su producto, pero dados los restringi 

dos canales de distribución que utilizan,.la ganancia por- 

esta actividad resulta pequeña, viéndose obligados a se - -  
guir fungiendo como maquiladores. 

4 . 3 . 2 . -  Acceso al Mercado de Materias Primas. 

Las materias primas también juegan un papel importan- 

te y peculiar para la MMV; los maquileros en general tie - 
nen acceso a l o s  hilos y telas, pero a costos muy superio- 

res en comparación con los fabricantes e intermediarios; - 
en la encuesta realizada, estos maquileros representan un- 

60% del total encuestado; otro 2 5 % ,  tiene acceso s610 a hi 

los y accesorios, por lo que son los únicos gastos que les 

representan las.materias primas; la tela que es la materia 

prima principal, les es proporcionada por las compañías o -  

marcas para las que maquilan; el 15% restante, representa- 

al grupo que tiene acceso a todas l a s  materias primas, és- 

tos generalmente tienen ya muchos años en el mercado y su- 

larga vinculación con los oferentes de telas, les permite- 

esta posici6n. 
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4 . 3 . 3 . -  Nivel Mensual de Ingresos. 

Otro factor analizado en este apartado, fue el nivel - 
de ingresos. Dada l a  importancia de éste, presentamos la - 
clasificación en la siguiente gráfica: 

N I V E L  D E  I N G R E S O S  
t. 

@ingresos menores de $ 1 O00 , 0 0 0 . 0 0  

aingreos de $ llOOO,OOO.OO a 2fOO0,000.00 

@ingresos mayores de $ 2f000,000.00 a 3 1 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  

@ingresos mayores de $ 3 ' 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  

Como puede observarse en la gráfica, la mayor parte de 

la microindustria está concentrada en la clase B, con ingre 
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cos entre 1 y 2 millones de pesos mensuales, lo que nos da- 

una pauta para corroborar -la definición de las microindus - 
trias dada en el capítulo tercero. 

Consideramos que en lo referente a las MMV con ingre - 
sos superiores a los $ 3 ' 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ,  éstas efectGan gastos - 
superiores al promedio, debido a que tienen acceso al merca 

do de todos los insumos, efectuando por ende gastos mayo - -  
res. 

4 . 3 . 4 . -  Posibilidades o Espectativas de Comercializa - 
ción. 

Un último aspecto y q u i z á  el de mayor importancia para 

las propuestas de mejoramiento que realizaremos posterior - 
mente, es el de las miras que tienen l o s  empresarios de la- 

industria en estudio de entrar de lleno a la comercializa - 
ci6n de sus productos, para en un supuesto, participar en - 
el sector de lo' que consideramos pequeña o mediana indus - -  

tria. Esta pregunta fue una de las pocas que se di6 en for- 

ma abierta en nuestro cuestionario, por lo que recibimos - 
gran variedad de respuestas, aunque todas contemplándolo cg  

mo un posible paso a futuro y en su mayoría, tienen presen- 

te el incremento que en sus ingresos ese paso significaría; 

sin embargo, cabe mencionar que tembién comentan que tal de 

cisión implica recursos financieros abundantes con l o s  que- 

todavía no cuentan. 
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Podemos enmarcar las conclusiones del área de comercia 

lización en sus puntos principales: 

Primera.- La MMV se encuentra plasmada en un sistema - 
donde difícilmente puede alcanzar s u  desarrollo, las - 
razones principales son: su mercado es de difícil acce 

so, ya que las materias primas se encuentran en manos- 

de grandes oligopolios que determinan de manera direc- 

ta, el costo de los productos manufactureros de este - 
ramo; los canales de distribución de las prendas que - 
fabrican están, a pesar de la diversificación de la de 

manda, controlados por los mecanismos establecidos por 

estos mismos oligopolios; la posibilidad entonces de - 
que las W entren a comercializar directamente sus - 

productos, radica en que cuenten también con un eleva- 

do capital que les permita comprar una marca para su - 
explotacion. 

Segunda.- Los ingresos de la MMV, la mantienen en una- 

posicion desfavorable dentro de la economía no contan- 

do con estabilidad; tampoco cuentan con mecanismos de- 

protección para imprevistos o bajas en el mercado, di5 

minuyendo notablemente sus posibilidades de crecimien- 

to. 
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C 

D 

4 . 4 . -  Contabilidad y Finanzas. 

El area de contabilidad y finanzas, quedó comprendida- 

en tres conceptos generales: los controles o mecanismos que 

utilizan para conocer la utilidad o pérdida del negocio, - 
los financiamientos de tipo preferencial que otorga el go - 
bierno en pro del mejoramiento en este subsector y la forma 

de financiamiento que utilizan en general estas empresas. 

3 6 . 3 6  Balances e Inventarios. 

9 . 1  Estado de Resultados. 

En cuanto al primer tópico, lanzamos una pregunta - -  
abierta y clara a la forma en que conocen la utilidad o péf 

de s u  empresa, los datos que nos arrojó son: un 22% no tie- 

ne ningún control, esto por no creerlo necesario y un 7 8 %  - 
tiene alguna forma de control, éstos a s u  vez, los podemos- 

clasificar en el siguiente cuadro: 

I 

4 

DE LA MMV 

ATEGORIAS TIPO DE CONTROL 

27.27 
Balance General. 

27.27 Contratan servicios ex- 
ternos que les llevan - 
s u  contabilidad. 



109. 

Gráficamente quedarían así: 

C O N T R O L E S  C O N T A B L E S  

Como puedemos observar, la mayorIa de las empresas ma- 

nejan controles sencillos, basados principalmente en balan- 

ces y estados de resultados. Pese a que el porcentaje mayor 

de la muestra ( 3 6 % )  indicó llevar s u  control por medio de - 
balances e inventarios. 

En el aspecto financiamiento, encontramos mecanismos - 
característicos de este subsector. La mayoría de l o s  empre- 

sarios desconocen totalmente l o s  programas de financiamien- 



110. 

, 

to preferencial que el gobierno otorga, representando éstos 

un 67% de la población encuestada. En un 16.5% el conoci - -  
miento de estos programas, es mínimo y un porcentaje igual- 

si tiene conocimiento de los programas. De estas dos Glti - 
mas categorías, determinamos también otro aspecto sobre si- 

los empresarios han utilizado o n6 estos financiamientos - 
preferenciales; de esa muestra que los conoce ( 3 3 % )  una tef 

cera parte ha solicitado esos financiamientos y con éxito,- 

otra tercera parte los ha solicitado pero sin hito y la - 
parte restante, no los ha solicitado. 

Otro tipo de financiamiento que se abarcó, es el que - 
hacen las compañías o fábricas a las maquiladoras. Cabe se- 

ñalar que inicialmente, en el cuestionario piloto que lanza 

mos no contemplamos este financiamiento, pero, por pláticas 

realizadas con algunos maquileros, decidimos ahondar en la- 

cuestión. Las estadísticas arrojadas fueron las siguientes: 

existe un 60% de maquileros que recurren a financiamientos- 

de este tipo, el 40% restante, por ende no utiliza ese meca 

nismo; del 60% mencionado, también detectamos que el 56% p a  

ga estos créditos con trabajos de maquila y el 4 0 %  restante, 

llega a acuerdos de pagos periddicos con un interés determi 

nado. 

El Gltimo tipo de financiamiento que abarcamos, es el- 

tradicional, es decir, el que pueden realizar los maquile - 

ros a través de las instituciones bancarias; la estadística 
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en este aspecto fue determinante: sdlo un 3 %  de la pobla - -  
ción encuestada acude a las instituciones bancarias, el - -  
otro 97% no lo hace. Las razones que se argumentaron para - 
no acudir a los bancos como medio de financiamiento en un - 
SO%, estuvieron enfocadas al excesivo interés al que se - -  
otorgan los créditos bancarios; el 37.5% restante, dijo que 

sería inútil solicitar créditos, ya que dadas las caracte - 
rísticas de las MMV, los solicitantes quedaban fuera de las 

polfticas establecidas por el banco para el otorgamiento de 

créditos, es decir, que: no l o s  consideraban sujetos a cré- 

dito. El restante 12.5% no había tenido necesidad de solick 

tar los créditos bancarios. 

Para concluir con este apartado, resulta necesario ci- 

tar las principales conclusiones a las que llegamos de este 

análisis estadístico: 

Primera.- Las Microindustrias Maquiladoras del Vestido, 

no cuentan con controles adecuados que les permitan - 
realizar una planeación (aunque sea a mediano plazo);- 

derivado de esto, encontramos un grave riesgo en cuan- 

to a la supervivencia de las mismas en época de crisis, 

como la que atraviesa nuestro país. A consecuencia de- 

esta falta de controles eficientes, los maquileros no- 

pueden tener un sistema de costeo que les permita cono 

cer sus costos reales de producci6n. 
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Segunda.-. A p e s a r  de  l a  inquie tud d e l  gobierno  p o r  i m -  

plementar programas de  apoyo a es te  s u b s e c t o r ,  l o s  me- 

canismos e s t a b l e c i d o s  h a s t a  a h o r a ,  c a r e c e n  de una ade- 

cuada promoción, e s t o  s i n  tomar en c u e n t a  l a  f a l t a  de 

c r e d i b i l i d a d  h a c i a  l a s  a c c i o n e s  gubernamenta les ;  por -  

l o  que las  medidas y l o s  r e c u r s o s  d e s t i n a d o s  en e s t e  - 
r e n g l ó n ,  han r e s u l t a d o  p a r a  l a  MMV i n ú t i l e s .  E s t o  p r o -  

p i c i a  que l a  m' i c ro industr ia  s i g a  t r a b a j a n d o  b a j o  c o n d i  

c i o n e s  poco a l e n t a d o r a s  p a r a  su  d e s a r r o l l o .  

T e r c e r a . -  Los préstamos que r e a l i z a n  l a s  f á b r i c a s  0 C O Z  

p a ñ f a s  a las  maqui leras  que l e s  t r a b a j a n ,  son r e a l i z a - -  

dos generalmente en c o n d i c i o n e s  muy v e n t a j o s a s  p a r a  l o s  

a c r e e d o r e s ,  ya que de  e s t a  manera aseguran una produc- -  

c i ó n  determinada a p r e c i o s  b a j o s ,  e s t a b l e c i e n d o  también 

con  e s e  s i s t e m a ,  una dependencia de l a s  m i c r o i n d u s t r i a s  

y reduciendo sus n i v e l e s  de i n g r e s o  y d e s a r r o l l o .  

C u a r t a . -  Las i n s t i t u c ' i o n e s  b a n c a r i a s ,  no r e p r e s e n t a n  - 
una s o l u c i ó n  a l a  f a l t a  de r e c u r s o s  de l a  MMV, ya que- 

s u s  i n t e r e s e s  son muy e levados  y l a s  p o l í t i c a s  que ma- 

n e j a n  p a r a  e l  o torgamiento  de c r é d i t o s ,  no contempla a 

l a s  m i c r o i n d u s t r i a s  como s u j e t o s  de  c r é d i t o ,  por  s e r -  

e n  s u  mayoría c l a n d e s t i n a s .  

* 
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4 . 5 . -  Area de Recursos Humanos. 

4 . 5 . 1 . -  S a l a r i o s .  

Del t o t a l  de empresas encuestadas ,  encontramos l a  s i -  

g u i e n t e  d i s t r i b u c i ó n  en cuanto a l o s  s a l a r i o s :  

Con s a l a r i o  menur a l  mínimo, obtuvimos un p o r c e n t a j e  que - 
representa  a l  2 .37% d e l  t o t a l ,  un í n d i c e  muy b a j o ,  más c a -  

be mencionar que en e l  Último t r i m e s t r e  de 1985 y a r a í z  - 
de l o  sucedido con e l  temblor,  s e  encontró que en muchos - 
e s t a b l e c i m i e n t o s  l a s  condic iones  l a b o r a l e s  eran c r í t i c a s , -  

l a s  jornadas de t r a b a j o  extendían l o s  h o r a r i o s  normales y 

l o s  s a l a r i o s  muchas veces  estaban por a b a j o  d e l  mínimo, - -  
por l o  que e s t e  dato  no puede r e p r e s e n t a r  de manera f i d e - -  

digna a l a  general idad,  y e s  muchas veces  falsearlo para e -  

v i t a r  problemas l e g a l e s .  

Con e l  s a l a r i o  mínimo, obtuvimos ~ ~ 1 4 0 . 9 4 %  y que por - 
i o  t a n t o , c o n s t i t u y e  e l  renglón con más a l t a  concentración 

a pesar  de que según l a  Camara Nacional de l a  i n d u s t r i a  - -  
T e x t i l ,  asegura que e l  s a l a r i o  de todo e s t e  s e c t o r  indus--  

t r i a l ,  es en g e n e r a l  elevado.  

Con e l  s a l a r i o  mínimo p r o f e s i o n a l ,  tenemos un porcen- 

t a j e  de 21.36% d e l  t o t a l  d e l  personal  empleado, e s t e  s e  o -  

torga a l  personal  dedicado a l a b o r e s  que requieren de un - 
recurso humano más c a l i f i c a d o  y con mayor e x p e r i e n c i a  e n 6 1  
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a la del comtin denominador. 

Con sueldo mayor al profesional dentro de las empresas 

encuestadas, se obtuvo un 5.044%, generalmente lo perciben- 

los encargados del proceso productivo (supervisores), em - -  
pleados con conocimiento total del proceso productivo y de- 

los métodos particulares de fabricación, estos empleados - 
tienen un alto nivel de responsabilidad en la maquilación. 

Por tiltimo, encontramos que existe una amplia utiliza- 

ción del trabajo a destajo, debido a que en muchas de estas 

empresas requiere a esta gente sólo en épocas de altos pedi 

dos y para que trabajen sin un ntimero delimitado de horas;- 

este grupo representa un 3 0 . 2 6 7 %  en el total de las maquila 

doras encuestadas, elevado porcentaje que nos 

característica cSclica de la producción de la 

los establecimientos. 

La composici6n de los salarios queda div 

de la siguiente forma: 

A Sa!qrio menor ai O mintmo 
h 

(BJ Solario mínimo 

0 Sueldo mayor al 0 profesional 
@ Pago o destajo 

demuestra la- 

mayoría de - 

dida entonces, 
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4 . 5 . 2 . -  Relaciones entre los Empleados. 

Del total de empresas encuestadas, se detect6 que un - 
82.35% decían llevar buenas relaciones de trabajo, esto es- 

justificable debido a que hablamos de focos productivos en- 

l o s  que la mayoría de los que trabajan, son familiares o - 
bien, personas conocidas de mucho tiempo con trato constan- 

te e íntimamente ligados entre s í ,  tanto dentro del grupo - 
formal de trabajo, como fuera de éste. El restante 17.65%,- 

dijo llevar regulares relaciones entre sus empleados y nin- 

guno dijo que se tuvieran problemas o malas relaciones en - 
tre los trabajadores, lo que también es un poco cuestiona - 
ble. 

4 . 5 . 3 . -  Antiguedad en la Empresa por parte de los Em - 
pleados (Indice da Rotación de Personal). 

En un 76.47% de los establecimientos encuestados, se - 
consideró como una duración normal promedio de l o s  trabaja- 

dores en la empresa, esto es que, en la mayoría de las ma - 
quiladoras la permanencia de los empleados es más o menos - 
igual a la de las demás industrias. Solo en un 10% de los - 
lugares encuestados, la duracion es muy corta y se presenta 

ba principalmente en lugar que se empleaba gente con sueldo 

a destajo, en los que las características cíclicas de la - 
producción lo exigía. El restante 13.50%, tenIa un alto ni- 

bel de permanencia de los empleados y se daba principalmen- 
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te en negocios £amiliares como los ya antes mencionados. 

4 . 5 . 4 . -  Conocimientos de los Programas de Capacitación 

y Adiestramiento que ofrece la SecretarSa de Trabajo y 

Prevención Social. 

En esta pregunta el 50% de los encuestados, aceptó co- 

nocer la existencia de los programas, pero no los utiliza - 
por ser algo que no consBderan necesario y que restaría - -  
tiempo a las labores de producci6n, además, de no contar - 
con el tiempo para tramitar estos servicios gubernamentales; 

sabemos que es una obligation legal de toda empresa, capaci 

tar'al personal, así como, establecer las comisiones de se- 

guridad e higiene; sin embargo, por las caracterlsticas tan 

peculiares de las empresas en estudio, estas labores se 112 

van a cabo por mecanismos distintos a los que el Estado exi 

ge o plantea. 

Para concluir este apartado, diremos que un 31.25% di- 

j o  no tener conocimientos de estos programas y un 18.75% s a  

ber de ellos mínimamente. 

4.5.5.- ¿Quién capacita a los empleados? 

Para completar la pregunta anterior, se indagó cual - 
era el medio que las Microempresas Maquiladoras del Vestido 

empleaban para capacitar, obteniendo la siguiente informa - 
c i6n : 
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- En un 43.759 es el dueño el que, con el conocimiento gg 

neral del proceso productivo, capacita o adiestra a sus 

empleados en el manejo de la maquinaria y los mecanis - 
mos específicos de su producci6n. 

- Un 12.5% de las empresas, poseen a una persona específi 

camente destinada a la capacitación y manejo del mate - 
rial de trabajo y generalmente es la misma persona que- 

está encargada de supervisar el proceso productivo. 

- El 37.5% de las maquiladoras, optan por el adistramien- 

to por medio de un trabajador con amplia experiencia en 

la maquinaria, generalmente el más hábil, el cual compa 

gina SUS labores productivas con el adiestramiento de - 
los nuevos trabajadores de la empresa. 

- Por Gltimo, se nos presentaron casos que representan un 

6.25% en que, a pesar de lo pequeñas de las empresas, - 
estas ya tienen sus sindicatos que se encargan de la ca 

pacitación de los nuevos empleados. 

Como ya habíamos comentado anteriormente, el factor hu- 

mano es clave en las Microindustrias Maquiladoras del Vesti 

do; de su habilidad depende en gran medida la eficiencia de 

este sector, más debemos decir, que el marco en que se de - 
senvuelven no es muy alentador. 

- Bajos niveles salariales. 
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- Baja o casi nula capacitación. 

- Jornadas de trabajo en algunas ocasiones excesivas. 

Pero, a su favor tienen también muchos puntos que revis 

ten gran importancia como son: 

Buenas relaciones entre los miembros del trabajo, por - 
loconstantey estrecho del trato entre los individuos - 
que componen las microindustrias. 

Un alto grado de permanencia dentro de la institución - 
de los empleados de planta (familiares o amigos), lo - 
que permite una comprensión total de los alcances de la 

empresa, as€ como, un manejo de los procedimientos de - 

la compafiía casi en forma mecánica. 

Hay mucho que hacer en este campo, sobre todo por un - 
mantenimiento más constante de l a  planta productiva y del - 
nivel de empleo', por la búsqueda de un mejoramiento inte - -  
gral de las condiciones de salario y trabajo, con un perso- 

nal más capacitado y condiciones higiénicas y de seguridad- 

más altas que beneficien no sólo al trabajador, sino tam - -  
bién al industrial y a la industria en general. 

Las corrientes administrativas actuales, ponen de mani- 

fiesto lo relevante del factor humano, más en la mayoría de 

estos focos productivos, se le ve únicamente como el mal ne 
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cesar io  para producir  l a s  maquilas; en l a  medida que se  sa-  

t i s f agan  l a s  necesidades bás icas  de l o s  t raba jadores ,  se  fg 

mente su  d e s a r r o l l o  y se aprovechen de manera más e f i c i e n t e  

sus capacidades, se  podrá pensar en un crecimiento de l a s -  

MMV más só l i do  desde sus bases .  



C A P I T U L O  V 

PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA LA 
MICROINDUSTRIA MAQUILADORA DEL VESTIDO 

En el presente se expondrán distintas propuestas de me 

joramiento a la MMV. E l  marco funcional de este apartado ha 

quedado comprendido en dos dimensiones: el diagnóstico fi- 

nal de la problemática y las propuestas. 

5.1 Diagnóstico Final. 

1.- El mercado se encu.entra controlado por grandes 011 

gopolios . 
2.- Existe una alta competencia dentro del subsector. 

3 . -  Existe desconocimiento o rechazo a los programas - 
que el gobierno federal esta otorgando en pro del 

mejoramiento de la microempresa. 

4 . -  Falta de recursos financieros para su desarrollo. 

5.- Falta de capacitación y adiestramiento al personal 

de la microempresa. 

6 . -  El: nivel salarial de los trabajadores es bajo. 

7.- La administración de estos centros de producción- 

es precaria y deficiente. 
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8 . -  Forman en s u  mayoría parte de la economía subterra 

nea. 

5.2.- Propuestas de Mejoramiento. 

Las propuestas de mejoramiento han quedado comprendi - 
das en cinco estrategias básicas, en cada una se des,arro - -  
lian lineamientos y cursos de acción, que acttien en pro del 

subsector en estudio. 

A).- Método de Mejoras en el Proceso Productivo. 

B) .- Apoyos Contables para la Administration de la Mi- 
croindus tria. 

C).- Lineamientos para la Capacitación y Adiestramien- 

to. 

DI.- Utilization de los Financiamientos Preferenciales 

que otorga el Gobienro. 

E).- Utilización de los Estímulos y Programas que otor 

ga el Gobierno para la Exportación. 
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A) . -  Método de Mejoras en el Proceso Productivo. 

La estructuración de una empresa sólida parte de una - 
adecuada planeación, no sólo a corto plazo, sino a mediano- 

y largo plazo. 

Las MMV deben crear sus propias políticas, objetivos y 

estrategias para lograr un desarrollo eficiente. En la medi 

da en que puedan preveer con cierta anticipación las varia- 

ciones del medio en que se desarrollan, podrán enfrentarlo- 

con mejores posibilidades de sobrevivencia. En épocas tan - 
críticas como la que atraviesa nuestro pais, es necesario - 
aprovechar de la mejor forma los recursos con que se cuenta. 

A continuación, presentaremos un formato muy simple pa 

ra mejorar los métodos de trabajo de las MMV, señalando que 

se pueden crear otros de características similares para de- 

sarrollar cada una de las áreas funcionales de la empresa.- 

Escogimos el área de producción por ser considerada la fun- 

damental por los industriales del sector, además, como men- 

cionamos en el análisis del cuestionario, la mayoría de es- 

tas empresas no cuentan con mecanismos para determinación - 
de los volGmenes de producción; se tiene un muy incipiente- 

control del proceso productivo y no se programa adecuadamen 

te el uso de la maquinaria instalada. 
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Explicación. 

Método de Mejoras al Proceso Productivo. 

1.- Como primer punto, debemos tomar conciencia que - 
ningún procedimiento empleado por la maquiladora - 
es perfecto, así que todos son susceptibles al me- 

joramiento. 

2 . -  Se debe analizar el procedimiento actual, dividiti' 

dolo en todas y cada una de las tareas que lo com- 

ponen y criticando cada una de ellas. 

3 . -  Se debe estudiar la forma en que se realiza cada - 
actividad. 

4 . -  De ser posible, se efectuará un diagrama del méto- 

do actual, existen varias formas de diagramas que- 

van desde los procesamientos manuales, hasta los - 
computarizados. Nosotros proponemos, por las cara2 

terísticas de estas micromaquiladoras, que se em - 
pleen los de tipo manual y de un formato más sim - 
ple. La mayorIa de los diagramas de operaciones - 
utilizan los siguientes simbolos: 

Op erac i 6n 

inspección 

Traslado 

O o 
D 
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Demora 

Almacenamiento 

D v 
Con ellos, pueden realizar una description esquemática 

de las operaciones productivas de la empresa. Los for- 

matos de diagramacidn emplean además, el factor tiempo, 

por lo que obtienen un panorama completo, tanto del - 
proceso de un artículo, como el tiempo requerido para- 

realizarlo. Así pueden ya empezar a planear las lab0 - 
res dentro de sus maquiladoras, en cuanto a volúmenes- 

de producción. (Ver formato No. 1). 

5 . -  

6.- 

7 . -  

Se analiza el diagrama y se detectan tanto las ven 

tajas, como las desventajas en cuanto a empleo de- 

los recursos de la empresa, como son: maquinaria,- 

local, tiempo, manipulaci6n de materiales, fatiga, 

etc. 

Pregúntese después si se puede mejorar el procedi- 

miento considerando los costos, la calidad, la se- 

guridad, las materias primas, laS herramientas, el 

equipo de la fábrica, etc. 

Consulte a los operarios mismos de las máquinas, - 
estimulando s u  cooperaci6n, para la creacidn de - 
nuevos mecanismos. 

8 . -  Ordene la information obtenida. 
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FORMATO 1 

125. 

DIAGRAMA DEL PROCESO 
Nombre del Proceso 

Se inicia en 
Se termina en 
Hecho por Fecha- 

Hombre0 Material - 
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9 . -  Desarrolle un nuevo método, diagramándolo y anali- 

zando si realmente significa un ahorro en los re - 
cursos de la empresa (principalmente en tiempo, - 
personal, materias primas y maquinaria). 

10.-Por Gltimo, ponga en práctica el nuevo método to - 
mando en cuenta, que en la mayoría de los casos de 

berán continuar utilizando la misma maquinaria y - 

equipo. Lo que si se puede lograr, es capacitar al 

personal en el empleo del nuevo método y comprome- 

terlo a su  implantacibn, ya que el obrero mismo - 
participb en la elaboración del nuevo programa. 

Por último, hay que revisar periódicamente el nuevo me 

todo para irle realizando los ajustes necesarios para afi - 

narlo y mantener su constante desarrollo. 

Se debe concientizar a estos pequeños productores en - 
que, todo mejoramiento en el método de trabajo traerá bene- 

ficios en uno o varios de los siguientes rubros: Reduccibn- 

de Costos, Aumento en la Produccibn, Reducción de Desperdi- 

cios, Ahorro de Tiempo, Calidad, Seguridad, etc. 

Las microempresas están obligadas a ser cada día más - 
eficientes por el problema de competir contra industrias mg 

cho más grandes y estructuradas que ellas. 

Creemos que, siguiendo formatos como el anterior, se - 
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puede concientizar a los industriales y por otro, ayudar al 

mejoramiento de cada una de las áreas funcionales de la MMV. 

Mejorando los métodos Administrativo, Productivo, Con- 

table,Financiero y de Recursos Humanos, logramos una más - 
fuerte industria y una mayor competitividad, no solo a ni - 
vel nacional, sino internacional que coadyuve a un repunte- 

econ6mico. 

B).- Apoyos Contables para l a  Administracion de la MMV. 

Otro de los problemas detectados en la MMV, es la fal- 

ta de controles que permita establecer a los empresarios - 
del ramo informacidn fehaciente de sus costos de production, 

sus ingresos y egresos y los recursos de los que disponen. 

La mayor parte de los microindustriales, cueata ya con 

balances y otros controles que les permiten administrar con 

tablemente s u  negocio. Sin embargo, tales controles no con- 

templan aspectos básicos para saber el costo unitario de - 
sus productos y la liquidez de su negocio. 

En este apartado, no pretendemos establecer un sistema 

contable que más que solucionar sus problemas básicos, au - 
mente la carga de trabajo a estos hombres orquesta. Por - -  
ello, s610 daremos dos auxiliares que les permitan de forma 

sencilla establecer ordenadamente sus ingresos y egresos - 
(flujo de fondos) y sus costos de producción. 
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Lo anterior, marcará un punto de partida para la admi- 

nistración más eficiente de estas empresas, ya que el análi 

sis periódico de estos controles, le arrojará datos e infor 

macidn sobre el funcionamiento y desarrollo de su negocio y 

quizás, en el mejor de los casos podrá ayudar para iniciar- 

una planeación a mediano y largo plazos. 

Para la mejor comprensión de estos dos controles, dare 

mos primero los conceptos contables clásicos, osea, los usa 

dos por los contadores y analistas del área y partiendo de- 

éstos, realizaremos las modificaciones y adaptaciones para- 

su aplicación en la MMV. Es necesario asentar, que no es - -  
nuestra intencidn adentrarnos en un campo meramente conta - 
ble, donde los procedimientos y mecanismos son ya bien defL 

nidos, sino que con un toque administrativo utilizaremos - 
las herramientas que éstos nos brindan. 

, 

Flujo de Fondos. 

Es un estado financiero que nos muestra el origen de - 
los fondos de una empresa, así como, las aplicaciones que - 
se hicieron en los mismos; en dos o más perIodos o ejerci - 
cios determinados, pasado, presente o futuro. Dicho de otra 

forma, sus características son: 

a).- Es un estado financiero. 

b).- Muestra el origen y la aplicación a largo plazo - 

de los fondos de una empresa. 
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C). 

d). 

La información de este estado, corresponde a dos- 

o más ejercicios. 

Este documento proyectado, puede a su vez, divi - 
dirse en trimestres, semestres, etc., con colum - 
nas de importes segcin presupuestos, importes rea- 

les y variación. 

e).- Es un estado Pro-forma. 

Dicho estado, consta de tres partes fundamentales: 

Primera.- Encabezado. Compuesto por el nombre de la e; 

presa, denominación (Estado de Flujo de Caja, Estado - 
de Flu'jo de Efectivo, Estado de Flujo de Fondos a lar- 

go plazo, Cash Flow, etc.) y el de l o s  ejercicios co - 
rrespondientes. 

Segunda.- Cuerpo. Destinado para el origen de los fon- 

dos y la aplicación de los mismos. 

Tercera.- Pie. Destinado para el nombre y firma del - 

Contador. 

El Flujo de Fondos, generalmente se presenta por años- 

(períodos) y en cada perIodo van tres columnas correspon - -  
dientes a: 

- importes de presupuesto. 
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- Importes reales. 

- Variación. 

Este estado financiero, adopta tradicionalmente la si- 

guiente forma: 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 
POR LOS 5 AnOS TERMINADOS 

EL 31 DE DICIWBRE 
19. .. 19 ... 19 ... 19... 19... 

Saldo inical de efectivo 

[as : Recursos generados 
por fuentes de efectivo: 

Utilidad antes de Impuestos 

[bs : Depreciaciones del perfodo 

ras : Amortizaciones del período 

las : Prestamos a largo plazo 

SUMA : 

ienos: Aplicaciones de Fondos 

ISR del período 

Participación de Utilidades 

Dividendos 

Pago de Préstamos a LP 

SUMA: 
Flujo neto de efectivo 

lenos: Saldo propuesto 

Superavit o Déficit 

$ 
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Para la MMV, hemos adoptado el esquema de FLUJO DE FOZ 

DOS FISICO, dicho estado financiero ayudara al empresario a 

tener un verdadero control de sus ingresos y egresos en el- 

período que considere necesario. (Ver formato No. 2).  

El formato puede adaptarse aún más, a las necesidades- 

del empresario, sin embargo, consideramos que esas modifica 

ciones serían mínimas, ya que los renglones de ingresos y - 
egresos, tienen l o s  conceptos indispensables que podría ma- 

nejar un microindustrial. Los períodos de elaboración de el 

te estado, pueden variar desde semanalmente hasta mensual - 
mente. 

El F l u j o  de Fondos Fisico, pretende entonces dar al em 

presario un instrumento que más que aumentar s u  carga de - 
trabajo, le proporcione las siguientes ventajas: 

1.- Un control de ingresos y egresos mensual, semanal- 

o diario. 

2 . -  Una planeación financiera en cuanto al manejo de - 
fondos de la empresa por el simple análisis de la- 

información que el estado vaya arrojando. 

3.- Un mecanismo de control en la disminucibn o aumen- 

to de los ingresos y egresos. 

4 . -  Una posible proyeccibn a futuro de l o s  requerimien 

tos de la empresa por medio de análisis histórico- 

de estos flujos. 
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FORMATO 2 

FLUJC 

O N C E P T O S  
_ _ _ _ - _ _ _ _ _ - - - - - - - - - .  

NGRESOS : 

OPERATIVOS 
. Producto A 
. Producto B 
. Producto C 
OTROS 

. Financiamientos 

. Diversos - _ _ - - - - - - - - - - - - - - - -  
GRESOS : 

OPERATIVOS 
. Sueldos 
. Salarios 
. Impuestos 
. Renta 
. Energéticos 
. Mat. Prima 
OTROS 

. Financiamientos 

. Diversos 
. _ _ _ _ _ - _ - - - - - - - - - - - -  

;ENERACION (DEF I CIT) 
:AJA INICIAL 

:AJA FINAL 

)E FONDOS FISICO 
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1 

Estado de Costos de Producción. 

Es un estado financiero que nos muestra lo que cuesta - 
producir, fabricar o elaborar determinados articulos en un- 

período o ejercicio pasado, presente o futurd. Sus caracte- 

rísticas son: 

a) .- Es un estado financiero dinámico. 
b).- Analiza el renglón de costo de producción de un es 

tad0 de costo de ventas netas. 

c).- La información corresponde a un ejercicio. 

d).- Sus formas de presentation son muy variables, alg: 

nas de estas son: 

- Presentation en forma de reporte. 

- Presentación en forma de cuenta. 

- Presentación en forma mixta. 

- Presentación iniciando el estado con el inventa 

rio final de productos en proceso. 

- Presentación iniciando con los 3 elementos del- 

costo. 

El Costo de Producci6n. consta de 3 partes fundamentales: 

Primera.- Encabezado. Destinando para el nombre de la - 
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empresa, denominación, pudiendo ser un estudio de costo 

de producción, estado de costo de fabricacibn, estado - 
de costo de manufactura, etc. y por Gitimo, el ejerci - 

cio correspondiente. 

Segunda.- Cuerpo. Queda compuesto por el inventario de- 

productos en proceso, materiales directos consumidos - 
(materia prima), mano de obra directa empleada y cargas 

indirectas aplicadas. 

Tercera.- Destinado para el nombre y firma del contador, 

auditor, etc. 

El estado de costo de producción puede presentar diver- 

sas formas, como ya  mencionamos, a continuación presentamos 

2 de los más usuales: 

Inventario inicial de Productos en proceso 

Materiales directos consumidos 
Mano de obra directa empleada 
Cargas directas aplicadas 

os: Inventario final de Productos en proceso 

COSTO DE PROW 
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I C o n 0  DE PR-ON 
(iniciando con los 3 elementos del costo) 

Materiales directos consumidos $100.00 
Mano de obra directa empleada 
Cargos directos aplicados $ 50.00 $200.00 

$ 50.00 

Mas: Inventario de productos en proceso 

w: 
$ 50.00 

$250.00 

Menos: Inventario final de productos en proceso $130.00 

COSTO DE PROWCCION $120.00 

El estado que a continuación presentaremos, ha sido de 

nominado "Estado de Costo por Ordenes de Producción" .(Ver - 
formato No. 3) dicho estado pretende llevar el control de - 
lo que cost6 llevar a cabo la orden de prendas de vestir - 
del maquilero. Lo anterior, encuentra su funcionalidad en - 
el hecho de que todos los empresarios de la MMV trabajan - 
por drdenes de producci6n9 dichas ordenes representan un - 
gasto de mano de obra, materias primas y otros; pero dadas- 

las características tan peculiares de éstos, más que intere 

sarles el costo unitario por prenda o el costo de produc - -  
cidn (para fabricantes) les interesa saber el margen de uti 

lidad que puede dejar el elaborar "x" cantidad de prendas,- 

con "x" recursos y en "x" tiempo. 

Cabe mencionar antes de entrar en detalles, que no es- 

un estudio financiero que puede entrar dentro de lo que se- 

ría una contabilidad de tipo fiscal, sino que guarda carac- 
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t e r í s t i c a s  de control interno. 

E l  formato general es e l  s iguiente :  

FORMATO 3 

O DE COSTO DE O R m S  DE PRODUCCION 

O N C . E  P T O 

ATERIAS PRIMAS 

Mp1 

* Mp2 

' MpN 

ANO DE OBRA 

. Directa 

. Indirecta 

ASTOS GENERALES DE FABRICACION 

. aiergía 

. Renta 

. Depreciacidn 

. otros 
CWiü DE PRODKCION 

XTOS DE DISIRIBUCION Y VENTA 

iAsToS DE FINANCIAMIENM) 

W E N  DE UTILIDAD 

3RDEN 1 IRDEN 2 IRDEN 3 ;RDEN 4 
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Para k1 funcionamiento de este control contable, es ne 

cesario considerar lo siguiente: 

- Los gastos que realicen mensualmente, bimestralmente - 
o quincenales, deberán ser divididos entre el tiempo - 
que tardó en llevarse a cabo la produccidn de esa or - 
den, o bien, en el mejor de los casos, cuando la pla - 
neaci6n ya sea previa el tiempo en que se calcula tar- 

dará en producirse la orden, ejemplo: si la orden a - 
realizar se tardará 21 días y el concepto de renta - -  
equivale a $ 9 0 , 0 0 0 . 0 0 ,  se realiza la siguiente opera - 
ción: 

9 0 , 0 0 0  
= 3 , 0 0 0  

30 

$ 3 , 0 0 0  - (costo diario) 
X 21 (días en que se realizará 

la orden) 

$ 6 3 , 0 0 0  - costo por concepto de reg 
ta de la orden 

En todos los conceptos se deberá realizar la misma ope 

racidn cuando así lo requieran. 

- La materia prima para manejarla con mayor facilidad, - 
deberán ocupar las MP1 y MPZ los productos o materia - 
les que abarquen el 8 0  6 70% de la producción y en la- 

MPN el resto de las materias primas, evitando a s í  di - 

versificar mucho el esquema. 
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C ] . -  Lineamientos para la Capacitacibn y Adiestramien- 

to dentro de la MMV. 

Uno de los problemas más graves que ha enfrentado la - 
industria nacional desde sus inicios, es la falta de perso- 

nal capacitado para emplear la maquinaria y el equipo de - 

los centros productivos. 

En la actualidad, existe una gran carencia de trabaja- 

dores, sobre todo de capacitacibn técnica. 

El gobierno ha intentado resolver este problema por mg 

dio de escuelas de nivel medio que capaciten a los jóvenes- 

técnicamente, pero sus progresos son muy lentos y existen - 
en muchas ocasiones, amplias diferencias entre lo que se en_ 

seña en los centros de capacitación técnica y lo que ocurre 

en las empresas. Aunque nosotros no discriminamos las apor- 

taciones tan importantes realizadas por el gobierno en lo - 
referente a capacitación y adiestramiento, pensamos que el- 

grueso de esta labor debe ser realizado por las empresas - 
mismas. 

.Dentro de la investigación de campo realizada, nos pey 

catamos que la mayoria de los maquiladores, sblo contratan- 

a personal que ya tenga conocimientos de la labor que reali 

zara y cuando capacitan, lo hacen de una forma empírica y - 
rudimentaria. Si analizamos el marco legal en que se basan- 

los requerimientos de capacitación, veremos que las MMV prg 
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sentan muchas discrepancias, por lo que propondremos algu - 
nas modificaciones. 

DISPOSICIONES LEGALES REFERENTES A LA CAPACITACION Y - 
ADIESTRAMIENTO. 

Estas disposiciones, tienen como base a la Constitu - -  
ci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artícu- 

lo 123, Apartado A, Fracción XI11 y XXXI. 

La Fracción XI11 dice al texto: "Las empresas, cual - -  
quiera que sea su actividad, estarán obligadas a pro - 
porcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestra- 

miento para el trabajo. La ley reglamentaria determina 

rá los sistemas, métodos y procedimientos conforme a - 
los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obli 

g ac i 6x1'' . 
Como vemos, no es algo por lo que el patrón pueda deci 

dir si acepta o nó, sino que es una obligación. Pero no de- 

bemos creer por esto, que la capacitación se presenta como- 

un mal necesario para que los patrones logren cumplir con - 
las disposiciones gubernamentales y se sittien dentro de un- 

marco legal que les permita seguir laborando. La capacita - 
ción y adiestramiento establecen derechos y obligaciones, - 

tanto para los patrones, como para los trabajadores y traen 

beneficios integrales en las empresas en que se aplica. La- 

ley reglamentaria lo estipula de la siguiente forma: 



TITULO CUARTO. 

DERECHOS Y OBLIG 

PATRONES. 

C 
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ONES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS - 

Art. 132.- Son obligaciones de l o s  patrones . . . 
Fracción X V .  - Proporcionar capacitación y adiestramien 

t o  a sus trabajadores en los términos - 

del Cap. I11 Bis. de este titulo. 

Capitulo I11 Bis.- De la Capacitación y Adiestramiento 

de los trabajadores. 

Artículo 153. A.- Todos los trabajadores tienen dere - 
cho a que su patrón les proporcione- 

capacitación y adiestramiento a su - 
trabajo, que le permita elevar su ni 

vel de vida y productividad, confor- 

me a los planes y programas formula- 

dos de común acuerdo, por el patrón- 

y el sindicato o sus trabajadores y -  

aprobados por la Secretarla de Traba 

jo y Prevención Social. 

Artículo 153. F.- La Capacitación y Adiestramiento de- 

berán tener por objeto: 

I.- Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habi 

lidades del trabajador en su actividad. 
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1 1 . -  Preparar al trabajador para ocupar una vacante o - 
puesto de nueva creación. 

111.- Prevenir riesgos de trabajo. 

1V.- Incrementar la productividad y 

V.- En general mejorar las aptitudes del trabajador. 

Artículo 153. H.- De las obligaciones de los trabajado 

res a quienes se imparta el curso de 

Capacitaci6n o Adiestramiento. 

I . -  Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de gru 

PO y demás actividades que formen parte del proce- 

so de C y A. 

11.- Atender las indicaciones de las personas que impar 

tan la C y A. y cumplir con los programas respecti 

vos. 

111.- Presentar los exámenes de evaluación de conocimien 

t o s  y de aptitudes que sean requeridos. 

Los encargados de vigilar el cumplimiento de estas di2 

posiciones son la Secretaría de Educaci6n PGblica y la Se - 
cretaría de Trabajo y Previsi6n Social. 

Artículo 526.- Compete a la Secretaría de Educaci6n Pg 

blica, la vigilancia del cumplimiento - 
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de las obligaciones que esta ley impone 

a los patrones en materia educativa e - 
intervenir coordinadamente con la Secre 

taría de Trabajo y Previsión Social en- 

la Capacitación y Adiestramiento de los 

trabajadores. 

Articulo 994.- Se impondrá multa cuantificada en los - 
términos del Art. 992 por el equivalen- 

te de I5 a 315 veces el Salario Mínimo- 

General, al patrón que no cumpla con lo 

dispuesto. La multa se duplicará, si la 

irregularidad no es subsanada dentro - 
del plazo que se concede para ello. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - 
confiere a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, en- 

su artículo 4 0  l o s  siguientes asuntos: 

Fraccidn VI.- Promover el desarrollo de la Capacita - -  
ción y Adiestramiento y para el trabajo, así como, rea 

lizar investigaciones, presentar servicios de Asesoría 

e impartir cursos de capacitación para incrementar la- 

productividad en el trabajo que, requieran los secto - 
res productivos del pais, en coordinación con la S.E.P. 

Una de las opciones, es regularizar s u  situación en - 

cuanto a capacitación y adiestramiento se refiere, pero des 
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de el principio, pretendimos situarnos en la realidad. Como 

ya vimos, muchas de estas empresas no están ni siquiera re- 

gistradas ante la S.H.C.P. y no es nuestro fin obligar a - 
las empresas a que cumplan estos trámites. Así que ofrece - 

mos un pequeño esquema para auxiliar a los directivos de - 

las MMV para reconocer la importancia y beneficios de la C. 

y el A. que consta de 9 pasos y que se basa en un esquema - 
muy simple. 

1.- Tome como base el análisis del trabajo que presen- 

tamos anteriormente, para tener un amplio conoci - 

miento de las fases que lo componen. 

2. 

3. 

Realice un programa periódico de adiestramiento, - 

de acuerdo a las necesidades e intereses de cada - 

trabajador, sin excluir de los  programas a ninguno 

de ellos. 

Mantenga en el mejor estado posible los materiales, 

equipos y accesorios necesarios para el adiestra - 
miento. As1 como, el lugar donde capacitará, que - 
en la mayoría de los casos, es el mismo local de - 
trabajo. 

4 . -  Antes de iniciar el programa de adiestramiento, ic 

troduzca al trabajador en éste, animándolo a parti 

cipar activamente en é l ,  explíquele la importancia 
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que tiene para la empresa la labor que desempeña,- 

motive su  interés. Es importante conocer la habilL 

dad y experiencia en el trabajo de todos y cada - 
uno de los capacitandos, ya que ninglin obrero es - 
igual a otro y por lo tanto, todos requieren de un 

trato diferente y especial. 

5 . -  Muestre todas las caracteristicas que componen el- 

metodo en que desea adiestrar a sus trabajadores,- 

dando mayor atenci6n a los puntos claves, trate de 

ser lo más claro y paciente en s u  explicación y no 

amplie mucho la sesión, ya que puede llenar de mu- 

cha información a los capacitandos. 

6.- Después de cada sesión o al final del curso, reali 

ce un pequeño examen en el que compruebe lo asimi- 

lado por el trabajador, en caso de que se logre el 

propósito del adiestramiento, felicite y en lo po- 

sible estimule al trabajador. 

7 .  

8 .  

Ponga en práctica al trabajador con el nuevo proce 

so ,  observando su  labor y resolviendo las dudas - 
que en el obrero vayan surgiendo, revise s u  traba- 

jo frecuentemente y reduzca progresivamente la ay! 

da y la vigilancia. 

Cuando ya el obrero maneje de manera amplia y pre- 
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cisa el nuevo proceso, invítelo a proponerle mejo- 

ras. 

9 . -  Recomendamos se adiestre en grupo, ya que esto mo- 

tiva y une más al grupo de trabajo en contraposi - 
ción a la envidia y pugnas que surgen entre los - -  

trabajadores cuando se capacita o adiestra a un so 
lo elemento o a un reducido grupo.  P o r  las caracte- 

rísticas de la MMV, es posible adiestrar si no a - 
todo el personal en un solo programa, si a la gran 

mayoría. Recordando que en un determinado plazo, - 
todo el personal debe tener alglin tipo de instruc- 

ción. 

Nuestro grupo sostiene que gente más preparada es más- 

productiva y los administradores de las MMV, no deben dejar 

pasar la oportunidad que ahora tienen. La mayoría de los pg 

queños productores, no capacitan por miedo a que l o s  traba- 

jadores se independicen al conocer el proceso, otros por - -  

creer que esto quitará tiempo a la jornada laboral. 

Más como ya hemos dicho en repetidas ocasiones dentro- 

de este trabajo, la época que vivimos obliga al cambio, es- 

tiempo ya de abandonar viejos temores. La capacitación con- 

justa retribución profundiza las raíces de un trabajador en 

la empresa y crea una identificacibn entre los objetivos y- 

fines entre ambos. Por el otro lado, la capacitación puede- 
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de común acuerdo con los trabajadores, impartirse fuera de- 

la jornada de trabajo y si ésta no se imparte en jornadas - 

muy extensas, no resulta una fuerte carga para los trabaja- 

dores. 

D).- Utilization de l o s  Financiamientos Preferenciales 

que otorga el Gobierno. 

Como observamos en la investigacibn de campo realizada, 

el financiamiento al subsector maquilero en estudio, es muy 

limitado. Esto debido principalmente a las condiciones en - 
que trabaja. 

Contemplamos para la solucidn de este problema, el apc 

yo financiero que el gobierno esta otorgando. Así, la Secrg 

taría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) está encar- 

gada de coordinar en forma integral las actividades que per 

mitan apoyar y fomentar de manera eficaz, los fondos desti- 

nados con este propbsito. 

Uno de los principales beneficos que contienen estas - 
acciones, son sus nuevas bases de operaci6n para el otorga- 

miento de los créditos, donde ya se contempla al microindus 

trial. 

Anteriormente, se requerla la misma solicitud para la- 

micro,peqieiia y mediana industria, sin considerar las carac- 

terísticas de administracibn que por su  tamaño tienen las - 
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industrias y atendiendo únicamente al monto de crédito soli 

citado. Actualmente, bajo estas nuevas reglas, la solicitud 

de crédito para la microinductria, es muy fácil de elaborar 

y sólo contempla información general sobre el solicitante,- 

el tipo de crédito, su destino, datos sobre la producción,- 

el incremento que se espera con el crédito, los beneficios- 

que se esperan y los estados financieros básicos del último 

ejercicio. Cabe aclarar, que no todos los microindustriales 

cuentan con este último requisito, pero sería conveniente - 
la elaboración periódica de éstos para tener acceso a estos 

financiamientos. 

Las características de estos créditos, son las siguien 

tes : 

- La tasa de interés que se aplica a los créditos, osci- 

la entre un mínimo de 8 5  puntos de por ciento y un má- 

máximo de 5 puntos arriba del CPP, representando un - 
subsidio importante si se considera el precio del ding 

ro en el mercado, que no se cobra comisión por apertu- 

ra, ni se exige reciprocidad y que además, el pago de- 

dicho interés,es de acuerdo al saldo insoluto. 

- El plazo total del crédito solicitado, se determina de 

acuerdo al ciclo productivo de la empresa y al flujo - 
de efectivo. Estos plazos varían de acuerdo al tamaño- 

de la empresa y al tipo de crédito, puede ser desde un 

año seis meses, hasta doce años. 
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- Se puede otorgar un período de gracia donde la empresa 

s610 paga los intereses del crédito, permitiendo que - 
el proyecto de inversión genere el flujo que necesita- 

para cubrir las amortizaciones. 

- El monto máximo por empresa, en combinaciones de crédi 

to será hasta de 4 8 . 5  millones de pesos y el usuario - 
podrá tener acceso hasta cuatro veces a FOGAIN. 

Los tipos y condiciones de éstos, son: 

1.- Crédito de Habilitacidn o Avío.- El monto será has 

ta de 15 millones de pesos; incluye el diez por - 
ciento del monto total del mismo, que deberá apor- 

tar el intermediario financiero. El plazo de amor- 

tizaci6n será hasta de 18 meses, con un período de 

gracia de 3 meses. 

2.- Crédito Refaccionari0.- 

a).- Para la adquisición de maquinaria y equipo. - 
El monto máximo será hasta 15 millones de pe- 

sos ,  el descuento en el FOGAIN será hasta del 

cien por ciento, siempre que no rebase el mon 

to máximo indicado. El plazo de amortización- 

será hasta de 4 años, con un período de gra - 
cia de 6 meses. 
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b).- Para la construcción o adquisición de insta- 

laciones físicas. El monto máximo hasta 20 - 
millones de pesos, dependiendo de las carac- 

terísticas fisicas. El plazo de amortization 

podrá ser hasta de 12 años, incluyendo 3 de- 

gracia, si la nave se encuentra en un parque 

industrial reconocido por la SECOFI y hasta- 

5 años incluyendo 1 de gracia, si la nave se 

ubica en parques industriales no reconocidos 

por la SECOFI, o fuera de los mismos. 

3 . -  Crédito Hipotecario Industrial.- El monto máximo- 

es de 10 millones de pesos; incluye el quince por 

ciento del monto total, que deberá aportar el in- 

termediario financiero. El plazo de amortización- 

será hasta de cuatro años, con un período de gra- 

cia de 6 meses. 

Estos tres tipos de crédito, pueden otorgarse a una - 
microindustria conjuntamente, hasta por un total de 4 8 . 5  - 
millones de pesos, sin rebasar las cantidades máximas de - 
cada financiamiento. 

OTROS POSIBLES APOYOS AL SUBSECTOR MICROINDUSTRIAL. 

Como podemos observar, el apoyo que hasta ahora otor- 

ga el gobierno al microindustrial, puede resultar básico - 
para el desarrollo de éste. Sin embargo, existen otros me- 
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canismos que consideramos complementarios para un crecimien 

to integral del sector que nos ocupa. Algunos de éstos, ya- 

han sido implementados para la pequeña y mediana industrias. 

A. Adquisicion de Bienes en ComGn. 

Se realizará por medio de la formacion de grupos de mi 

croindustriales que conjuntamente realizarán la compra de - 
materias primas, maquinaria, equipo y refacciones. 

Estos grupos pueden adoptar, en el sentido jurídico, - 
la forma de Uniones de Crédito, de Sociedades Cooperativas- 

de Consumo y otras formas que, de manera legal, les permi - 
tan organizarse para disponer de recursos financieros que - 
consoliden un poder mayor para enfrentar los mercados que - 

de alguna forma, se encuentran oligopolizados por los fabri 

cantes o intermediarios. 

VENTAJAS. 

De esta forma, los microindustriales fortalecen su ca- 

pacidad de negociacion, pues: 

. Obtienen mejores precios, descuentos y facilidades - 
de pago. 

. Penetran con mayor poder dentro del mercado de los - 
textiles, básicos en su proceso de produccián. 

. Mayores beneficios en la transportación y almacenaje 
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de las materias primas. 

. Les permite una mayor seguridad de su producción, pu 

diendo proyectar s u  planeacion a mediano o largo pl+ 

20s. 

B. Cooperativas de Producción industrial. 

Se realizará por medio de asociaciones de trabajadores, 

en un número mínimo de diez, con el propósito primordial de 

crear fuentes de trabajo para los propios socios. 

Así, por medio de las cooperativas los trabajadores - 
pueden comprar y vender bienes. 

VENTAJAS. 

. Mayor facilidad para obtener permisos, concesiones,- 
Contratos y autorizaciones por parte del Gobierno Fe 

deral, esto con base en los lineamientos generales - 
bajo los que trabaja actualmente el SECOFI. 

. Obtienen mejoras econ6micas y sociales, además, se - 

encuentran excentos de pago de Impuesto Sobre la Re; 

ta, segíin los lineamientos marcados por la S.H.C.P. 

C. Uniones de Crédito. 

Funcionarán como una organización auxiliar de crédito- 

para los microindustriales, se puede constituir bajo la mo- 



152. 

dalidad de Sociedad Andnima de Capital Variable, S.A. de C. 

V. 

Puede ser integrada por personas fisicas o morales, - 
que se encuentren trabajando dentro de la misma rama maqui- 

ladora y que sus condiciones de operación sean similares. 

VENTAJAS. 

. Existirla un apoyo para la obtenci6n de créditos en- 

mejores condiciones de pago y menores tasas de inte- 

rés. 

. Asistencia técnica en la producci6n. 

. Adquisición a precios preferentes de insumos, mate - 
rias primas y todo activo indispensable para la pro- 

ducción. 

. Aprovechamiento y adquisición conjunta de tecnolo - -  
glas nacionales de importación. 

E).- Utilizacidn de los Estímulos y Programas que otor 

ga el Gobierno para la Exportación. 

Fomento a las Exportaciones. 

En el análisis que hicimos de la información obtenida- 

con los cuestionarios, nos dimos cuenta del bajo aprovecha- 

miento de la capacidad instalada por abastecer un mercado - 
cada vez más reducido. También dijimos que el gobierno ofre 
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cla algunos programas de asistencia y fomento que daban prio 

ridad a los pequeños grupos industriales. Uno de estos pro - 

gramas, es el de fomento a las maquiladoras instituído en el 

afio de 1986, en el cual se fijaron las reglas para la apertE 

ra y funcionamiento de este tipo de plantas, con el propósi- 

to de lograr entre otros, los siguientes objetivos: 

Impulsar el proceso de industrialización, crear nuevas- 

fuentes de empleo, promover el desarrollo económico de la re 

gión donde se establezca la planta e incrementar la capta - -  
ción de divisas. 

Este último punto, es de mucha importancia para nuestro 

trabajo, ya que orienta la producción, no s610 la satisfac - 
ción del consumo nacional, sino a participar en los mercados 

internacionales, siendo un proyecto de amplia potencialidad. 

La lndustria Maquiladora de Exportación, representa pa- 

ra el empresario mexicano, un mercado potencial superior a - 
los 56 mil 800 millones de dólares,que pueden ser conquista- 

dos dentro de la relacidn directa,en el marco internacional- 

se establece entre compradores y posibles proveedores. 

En la actualidad, l a  Industria Maquiladora de Exporta - 
ción, ocupa el segundo lugar nacional como actividad genera- 

dora de divisas con un ingreso neto de mil 500 millones de - 

dólares (1985) y el gobierno promociona relaciones comercia- 

les entre estos productores y grandes corporaciones como: Gc 
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neal Electric, General Motors, Chrysler y Ford. Fomenta las 

coinversiones con empresarios de E.U.A, España, Japón, Ale- 

mania y Francia y brinda tanto información como asesorías - 
sobre alternativas,mecanismos y políticas para la exporta - 
ción indirecta, vía industria maquiladora. 

Este año el Gobierno de la República, a través de sus- 

instituciones financieras, di6 a conocer s u  programa de ac- 

tividades, instrumentando serie de medidas adicionales para 

promover la exportacibn, sus principales aspectos son: apo- 

yos financieros, promocionalec y de garantías, hacia el ex- 

portador directo o indirecto, dando a conocer los estímulos 

que se han puesto al alcance. La institution responsable - 
siendo el Banco Nacional de Comercio Exterior y su objetivo 

es canalizar las exportaciones de manera objctiva. 

Los lineamientos básicos de este programa, son: 

- Asignar re'cursos a las actividades que generan exporta 

ciones. 

- Canalizar oportunamente los recursos en los montos y - 
condiciones adecuadas a la planta productiva exportado 

ra. 

- Financiamiento para las necesidades de importación. 

- Financiamiento a la sustitucibn de importaciones de - 

bienes de capital y apoyo a productores de bienes para 
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sustituci6n de importaciones. 

Apoyos financieros a los objetivos de las exportacio - 
nes. 

Canalizar financiamiento de SNC (Sociedades Nacionales 

de Crédito) y Bancomext para el desarrollo del comer - 
cio exterior. 

Otorgamiento de garantias. 

Establecer esquemas de garantía para cubrir riesgos PO 
ifticos y comerciales, apoyado por la Compañía de Segg 

ro de Crédito, bajo una póliza. 

- Financiar la exportación y la preexportación de bienes 

primarios. 

- Contratar recursos crediticios, en condiciones prefe - 
renciales y de acuerdo con las necesidades de financia 

miento del aparato productivo. 

- Aprovechar al máximo las líneas preferenciales otorga- 

das a México, mediante mecanismos que cubran el riesgo 

cambiario de los usuarios, permitiéndoles pagos antici 

pados en pesos. 

- Promover el uso modalidad "Crédito al comprador" y de- 

"Diferenciales de tasas de interés", para financiar - 

operaciones de crédito a la exportación. 
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- Estimular la comercializacián mediante apoyo financie- 

ro de consorcios e Impexnal (Impulsora Exportadora Na- 

cional). 

Con esto se ve la prioridad por el fomento de las ven- 

tas externas, con el 75% de los recursos totales destinados 

al apoyo de la preexportación y exportación, teniendo dos - 
aspectos : 

Primero.- Ampliar la cobertura de productos exporta - -  
bles. 

Segundo.- Otorgar financiamiento y garantias, mediante 

programas y subprogramas de exportadores indirectos o -  

directos. 

PROGRAMAS DE CREDITO. 

Como se ha hecho notar, la importancia que destacan - 
las líneas de crédito para fomentar las exportaciones es de 

terminante, dando apoyo a cada una de las empresas que lo - 
soliciten. Este rubro puede resultar básico en el caso de - 
la MMV, para extender su desarrollo al mercado exterior, en 

la exportación e importación de recursos necesarios, median 

te mecanismos crediticios que apoyen la actividad planeada- 

a realizar, como comercialización, almacenaje, canales de - 
distribución, adquisici6n de insumos, bienes de capital, - 
etc. 
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Los principales criterios de apoyo crediticio son: 

- Rentabilidad social del proyecto. 

- Creación de empleos y generacián de divisas. 

- Grado de integracián nacional. 

- Apoyo integral a l o s  procesos productivos. 

- Viabilidad técnico-economicas de cada operación. 

- Utilización racional de las fuentes de financiamiento. 

I ) . -  Programa Crediticio a la Preexportacián y Exporta 

cion. 

Consiste en el apoyo crediticio que abarque todo el ci 

clo productivo de un bien de exportacián, desde l o s  insumos 

que se incorporan a la produccih, hasta la venta. 

Subprogramas que se derivan del programa anterior son: 

a) De ventas al exterior de productos primarios, manu- 

facturados y servicios. 

Lo que se persigue, es impulsar el crédito al compra - 

dor, mediante la intermediación de instituciones fina: 

cieras fungiendo como mediadoras de la operación comer 

cial, por medio de la solicitud de crédito por parte - 
del banco central del exportador, al banco central del 
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importador, teniendo que el que liquida a resumidas - 
cuentas el crédito, es la empresa importadora a su pro 

pi0 banco central, con motivo de crédito extendido y - 
más aparte el monto restante de lo importado. Lo que - 
permite al productor nacional vender a plazo sin ende! 

darse y recibir el pago de inmediato, esto se logra - 
gracias al sacrificio por parte de las instituciones - 
financieras del margen de utilidad. 

b) De preexportacidn de productos manufacturados y pri 

marios. 

-Productos agropecuarios y agroindustriales-. 

Crédito a favor de proveedoras de insumo, para obtener 

financiamiento que asegura lo disponibilidad de l o s  in 

sumos necesarios conforme a las condiciones pactadas - 

con sus clientes. Por s u  parte, el proveedor se benefi 

ciará al recibir oportunamente los recursos necesarios 

para financiar la fabricacidn de s u  producto, redunda- 

rá en una mayor integration en el siglo productivo. 

Ir).- Programa de Financiamiento a las Importaciones. 

Con el fin de evitar que los empresarios nacionales li 

quiden sus importaciones al contado y en divisas aumentando 

la escasez de la misma, se promoverá el u s o  de las líneas - 
de crédito otorgadas por banqueros, así mismo, se aprovecha 
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rán f a c i l i d a d e s  f i n a n c i e r a s  d e l  e x t e r i o r  mediante e l  meca - 
nismo de prepago. 

E s t e  mecanismo permite a empresarios mexicanos, c o n t a r  

con r e c u r s o s  en moneda n a c i o n a l .  

I I I ) . -  Programa de Equipamiento I n d u s t r i a l .  

Aprovechar l a  l i n e a  de c r é d i t o  contratada en e l  caso - 
de maquinaria y equipo de importación,  para  incrementar l a -  ) 

capacidad i n s t a l a d a  de l a  p l a n t a  productiva exportadoya,  en 

l a s  l í n e a s  c r e d i t i c i a s ,  son l o s  organismos de fomento de - 

l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  proveedores de l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l .  

IV).- Programa de S u s t i t u c i 6 n  de Importaci6n. 

C o n s i s t e  en l a  s u s t i t u c i 6 n  de los p a r t i c u l a r e s  de l a s -  

i n d u s t r i a s  proveedoras de CFE y PEMEX e n t r e  o t r a s  ent idades  

d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  y pr ivado,  apoyando l a s  exportaciones  de 

b i e n e s  y s e r v i c i o s ,  producción de b i e n e s  de c a p i t a l  y l a s  - 

operaciones de reasegura.  

Como s e  ha podido comprender, e l  gobierno f e d e r a l  por-  

medio de sus i n s t i t u c i o n e s  encargadas de l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  

han logrado planes  de c r é d i t o  que contempla l o s  elementos - 
n e c e s a r i o s  para  poder d e s a r r o l l a r  l a  produccidn d e l  p a l s ,  - 
por t a n t o  los b e n e f i c i o s  que aportan a l a  MMV. Es indispen- 

s a b l e  d a r  a conocer a m p l i a , d i r e c t a  y claramente todos l o s  - 
o b j e t i v o s  que s e  pers iguen con e s t o s  programas, para  aprove 
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char las oportunidades que se ofrecen. 

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO. 

En este programa de financiamiento, nos damos cuenta - 
de la existencia de una relación complementaria con los pro 

gramas de crbdito, para dar el apoyo completo al fomento de 

las exportaciones, la diferencia entre estos dos programas- 

consiste en tener enfoques diferentes, pero con un mismo 02 
jetivo, el promover fuentes de recursos para los empresa - -  
rios dentro de lo cual se contempla de manera integral a la 

MMV, dando las concesiones necesarias para s u  desenvolvi - -  
miento. 

Ahora, se entiende que estos programas al ser conside- 

rados como de gran importancia para el apoyo de las empre - 
sas a todos niveles (mediana, pequeña y micro), tambien es- 

necesario dar a conocer lo esencial de cada uno de los ele- 

mentos que se enfocan, debido a la diferencia que existe en 

las estructuras de cada una de las empresas,en particular - 
de la MMV. 

Financiamiento a la Preexportacion. 

Consiste en el financiamiento de insumo nacionales y - 
extranjeros y de existencia de productos primarios. Esto es 

el financiamiento en divisas para la exportación que provie 

ne del banco mundial, este mecanismo de apoyo es a los pro- 
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gramas deexportación de l a s  empresas y c o n s o r c i o s  d e l  co - 

mercio e x t e r i o r  dará c r é d i t o  a :  

- Producir  a r t í c u l o s  manufacturados. 

- Empresas maquiladoras. 

- Mantener e x i s t e n c i a s  en e l  p a i s  o e x t r a n j e r o .  

- Gasto de i n s t a l a c i ó n  y operación en e l  e x t r a n j e r o .  

- Tecnología ,  s e  d e t i n a  a l a  venta a l  e x t e r i o r .  

- Transportación y equipo para  l a  exportacion.  

- Estudios t e n d i e n t e s  a mejorar  product ividad,  c a l i d a d y  

c o n t r o l  de exportacibn.  

- Capaci tac ión t é c n i c a  y o p e r a r i a .  

- A s i s t e n c i a  t é c n i c a  y entrenamiento.  

Con e l  p r o p o s i t o  de a g i l i z a r  y fomentar l a s  exporta  - 
c i o n e s  n a c i o n a l e s  no p e t r o l e r a s ,  s e  d e c i d i ó  s i m p l i f i c a r  l os  

t r á m i t e s  aduanales y r e d u c i r  l o s  c o s t o s  en que incurren l a s  

i n d u s t r i a s  que p a r t i c i p a n  en l a  a c t i v i d a d  exportadora;  - -  
creando nuevas p o s i b i l i d a d e s  aduanales y g a r a n t í a s  f i s c a l e s  

mediante e l  "Programa de Fomento I n t e g r a l  a l a s  Exportacio-  

nes". 

Se a u t o r i z a  a l a s  empresas exportadoras 
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1.- Prioritarias, maquiladoras y a las sujetas al pro- 

grama de importacidn temporal para exportación, el cual ex- 

centa de impuestos aduana1 en el primer año del examen re - 
querido, siendo necesario cumplir con los requisitos en el- 

artículo 143 de la ley aduanera. 

2.- Que las garantías fiscales que otorgan sean unidas 

con el propdsito de que reduzcan sus costos de exportación. 

3 . -  Para que realice sus operaciones de comercio exte- 

rior en su  propio domicilio. 

4.- Cuya integración sea de 100% nacional mediante ve- 

rificación física; sin necesidad de haber reconocimiento de 

sus mercancias. 

5.- Se autorizó a las aduanas del pais para dar servi- 

cios preferenciales aduanales que se prestan a las empresas 

maquiladoras y aquellas dentro del Programa de Importacián- 

Temporal para la Exportación (PITEX). Presenta agilidad en- 

trámites aduaneros y trámites de ahorros en l o s  costos de - 
comercio exterior. 

6.- Se autorizó en las oficinas aduanales una reduc - -  

cián del 4 0 %  al 30% de los impuestos por importacidn tempo- 

ral, para las empresas exportadoras dentro del programa. 
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7.- Autorizan exportaciones por un monto hasta - - 
$ 5 , 0 0 0 . 0 0  dlls. 

8 . -  En el PITEX se reducirá el costo de las garantlas- 

fiscales, mediante Carta de Crédito Doméstica; simplifica - 
rán trámites para que las empresas opcionales cambien de rc 

gimen de la industria maquiladora del rdgimen de l a  importa 

ción temporal. 

9.- A LAS EMPRESAS EXPORTADORAS; seguirán contando con 

el apoyo crediticio en condiciones competitivas, en partic5 

lar las que exportan productos manufacturados, para los si- 

guientes propbsitos. 

- Ventas de manufacturas y servicios técnicos al exte - -  
rior. 

- Estudios de mercado. 

- Campañas publicitarias. 

- Instalaciones de tienda exterior comercializar. 

- Envío de muestras 

- Inversibn de empresas nacionales a capital social de - 
empresas extranjeras permitiendo el suministro de mate 

ria prima utilizada en la producción de exportación. 

- Ventas al exterior de productos primarios. 
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Estas resoluciones permitirán a la industria del país- 

a ayudar a la modernization y expansión de la planta prod- 

tiva, además de los beneficios cuantitativos que representa 

el ingreso de divisas, los aportes a la economla nacional,- 

son favorecidos a incrementarlos en transferencia de tecno- 

loglas, la generación de exportation y empleo, así como, la 

captación de mano de obra. 
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N O T A S  

1.- Como es el caso de autores como Alfonso Mercado Gar - -  
cia, que los manejan de manera indistinta. 

2.- Carlos Marx en s u  conocido artículo de ''La Acumulacidn 

Originaria del Capital" lo emplea como piedra angular- 

de su  análisis. Así ejemplifica el desarrollo capita - 

lista primario en este país europeo. 

3.- Datos extraidos del libro: Industria del Vestido Merca 

do-México de Castellanos Herrerías Oscar, IPN, 1980, - 
pp. 40-60. 

4.- Las siguientes cifras fueron extraídas de la tesis de- 

Romero Aguilar, JosélILa Organization de la Pequeña y - 
Mediana Empresa de la Rama Industrial del Vestido" IPN, 

1981, pp. 12-46. 

5.- Principales Caracteristicas y Problemas de la Indus - -  
tria Pequeña y Mediana en México. FOGAIN, 1980, pp. - 

19-49. 

6.- La Industria Textil y del Vestido en México 1976-1985. 

Instituto Nacional de Estadística.Geografia e Informá- 

tica, SPP, México, D.F., 1986, pp. lo, 24 y 27. 
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7. 

8. 

Pigmentos y Productos Químicos. "Análisis General" en- 

la Economía Mexicana, 1985, pp. 7-25. 

Los datos presentados en este capitulo de 1985 y 1986- 

fueron proporcionados casi en s u  totalidad por el Ban- 

co de México. 

9.- Fajer, Rafel. Convención Nacional de la Industria Tex- 

- til, México, D.F., febrero 1987. 

10.- Pigmentos y Productos Químicos. "Análisis Genera" en - 
la Economía Mexicana, México 1986, pp. 31-40. 

11.- PAI. Criterios de la Política Económica 1987, NGm. 61- 

México 1987, pp. 2-3.  

12.- Las Bolsas de Subcontratación de procesos industriales, 

son las relaciones que se establecen entre una empresa 

contratista (grande) y una subcontratista (pequeña o - 
mediana). La empresa pequeña toma bajo s u  responsabili 

dad la elaboración total o parcial de un producto por- 

encargo de la empresa contratista. 

13.- Textil. Ingreso de México al GATT. Garrido Ruiz, Abel- 

(consultor de la CANAINTEX, ponencia), México 1986, pp. 

4-13. 
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14.- Mercado Garcla, Alfonso. "La Industria del Vestido" en 

Estructura y Dinamismo del Mercado de Tecnología Indus 

trial en México, Colegio de México, México, D.F., 1986 

pp. 102-119. 

15.- PAI. Importancia de la Pequeña Industria. NGm. 6 6 ,  Mé- 

xico 1987, pp. 11-13. 

16.- PAI. V Muestra Nacional de Inswnos para la Industria - 
Maquiladora de Exportacibn. NGm. 5 8 ,  México 1987, p p . -  

10. 

17.- PAI. Características principales de las nuevas Opera - 
ciones del FOGAIN, NGm. 55, México 1987, pp. 2-9. 

18.- Romero Aguirre, José. ''Maquiladoras" en la Organiza - -  
cidn de la Pequeña y Mediana Empresa de la Rama Indus- 
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