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R E F L E X I O N 

Este trabajo es de carácter '.ré::>rico - Estadístico y pretende a trav€s del anál.!_ 

sis presentar un diagn6stico de la situaci6n que guarda la industria zapatera -

de M!fu<lco, recarendando algunas rredidas de corto, rrediano y largo plazo para ~ 

solver por orden de .irn¡::ortancia los problemas generales y aquellos que por su -

naturaleza son intrinsecos de las empresas. La intenci6n es contribuir al po-

ner un grano de arena y despertar un auténtico inter€s en el sector privado ce

rro en las instituciones del Gobierno Federal para impulsar un desarrollo soste

nido de esta actividad industrial, en ténninos de una integración vertical de -

sus actividades. 

Es un hecho que la investigaci6n !'X) contiene el ciento por ciento de los deta

lles que abarca la actividad en su conjunto, no obstante, se manejan las varia

bles más importantes y se pone de =ifiesto que la industria del calzado no 5'2 

lo es importante por sus productos en sf, sino por el empleo que genera en el -

proceso directo de producci6n y en el árnbi to de las industrias afines. 

otro prop6sito del presente trabajo es divulgarlo a través de las tres Ctimaras 

Industriales existentes en el pafs, Guadalajara, Jal, Iron, Gto., y Distrito Fe 

deral, a fin de que los socios de dichos Organi=s se integren a la corrcs¡:or.

sabilidad y de alguna manera contribuyan a la soluci6n de los prcblemas lle la -

actividad zapatera, que por lo dan.'S.s, ellos conocen perfectarrente y se precisa 

de una verdadera coordinaci6n de esfuerzos entre la iniciativa privada y el &"'=. 

tor Público, para encausarse por el camino adecu .. 'l:do. Es un pequ.::•:1o, gran desee. 



4 

p R o L o G o 

Ha sido preocupaci6n de las Autoridades Administrativas del país y del propio 

Sector Privado, el encontrar la rrejor manera de unir esfuerzos para apoyar el 

desarrollo de las actividades manufactureras y en esa forma satisfacer las n~ 

cesidades de consurro de la poblaci6n. 

El calzado es un bien. que satisface una necesidad básica de los habitantes -

de la República Mexicana en sus diferentes estilos ya sea, huarache, botín -

charro o bota vaquera en el rredio rural, o bien, m::x:lelos muy sofisticados de 

vestir en las ciudades de pro1Tincia, capitales de los Estados y Distrito Fed~ 

ral con su área Metropolitana. 

Dada la :inp;:>rtancia de esta actividad manufacturera y de su tradici6n en el -

rredio industrial, se ha llevado a cabo el presente trabajo que señala las CO!! 

diciones en que se ha venido desarrollando y los problanas que de \ll1él u otra 

forma no han pe:rmitido un sano proceso llevándola a la situaci6n que vive ac

tualrrente. 
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I N T R o o u e e I o N 

El antecedente más rerroto que se tiene de la actividad rranufacturera de calz~ 

do se encuentra en los pueblos Totonaca, Maya y Za¡::oteca cuyos integrantes ya 

usaban sandalias de piel de venado, sin erbargo, dicha actividad permanece es 

tancada durante todo este período precolonial y es hasta la época de la Con-

quista cuando los prirreros frailes evangelizadores er.pezaron a enseñar a los 

indígenas entre otras cosas y de manera rrás formal, el oficio de zapatero, -

iniciándose de esta =era la f abricaci6n de calzado con rrétodos totalrrente -

artesanales, sistema utilizado durante todo el período colonial y se puede -

afirmar que a lo largo del siglo XVIII y r.asta finales del XIX, la manufactu

ra de zapatos en Mé..~ico se desarroll6 a través de sistenas rudirrentarios de 

trabajo con la utilización de máquinas y herramientas rranuales sin llegar a -

grandes volurrenes de producci6n. 

De esta mar.era, la investigaci6n señala que la actividad industrial de fabri

caci6n de zapatos con características mxlernas se inicia a principios del si

glo XX con la introducción de nuevos procedimientos y con el uso de :raquina-

ria y equiFO cuyo rrovimiento requiri6 de corriente elécr..rica. 

La dinámica misma del crc-ci..-:üento de las actividades r:-anufactureras del país, 

coloca a esta dentro del ::rareo de las lla"3íias industrias de transformaci6n 

forrrando parte del sector vestir junto =n la industria de la confección. 

El prop6sito de este trabajo consiste en ex-plicar brevercntc y en la iocrlida de 
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lo posible, en el sencillo lenguaje cotidiano los problemas a que se ha en-

frentado la industria zapatera mexicana a partir de un diagnóstico del análi: 

sis de esta actividad desde sus orígenes más renotos en la época prehispáni

ca y los cambios que ha venido sufriendo hasta llegar a las =r.:diciones ac-

tuales. AsimiS!l'O se pretenden señalar las fallas más comunes en los aspec

tos tanto de proceso productivo conn de administración y desde luego, se - -

plantean algunas estrategias de política industrial encaminadas a la solu-

ci6n de los problemas en el corto mediano y largo plazo, atendiendo al orden 

de importancia de los miS!l'Os. 

El trabajo también hace mención a que debido al empirisrrú e in;Jrovisaci6n -

que hasta nuestros días prevalece en esta industria, han surgido problemas 

dentro de las unidades de producción ya sean talleres o medianas y grandes 

empresas que de hecho han frenado su propio desarrollo. Las cosas han lle-

gado al punto de que muchos empresarios se han familiarizado en tal forma -

con las deficiencias de sus plantas, que ya ni siquiera notan esa situación 

que se ha convertido en normal. Por tal rrotivo en el capítulo III se descri 

ben en forrra teórica las fallas más comunes del proceso productivo y se su-

gieren algunas ideas que pueden ser útiles para resolver puulatinar.-entc los 

problemas en función de su gravedad. De tal suerte, que la presente investl 

gaci6n al igual que otros estudios realizados por entidades del Gobierno Fe

deral y privadas, tiene entre otros pror:ósitos el de contribuir a que la in

dustria del calzac!c se desarrolle con L1 utilización m'.is racional de sus re

cursos tanto materiales corro hurranos y logre la producción ele calzado de bue 

na calidad y precio accesible, no solillrcntc para los grupos de ¡::oblación ele 

altos ingresos é>il10 principalrrente para cubrir la clcmand.::i de aquellos secta-



7 

res que en las actuales condiciones del país su pqder adquisitivo es rrúnino. 

En esto filtim::>, cabe aclarar que no rre refiero a que se satisfaga la necesi-

dad de consUITO de calzado con productos de materiales sintéticos, cuyo uso 

cotidiano afecta la salud del pié de los usuarios tal caro lo señalo en el 

cuerpo del estudio, sino que se trata, de que la industria produzca calzado 

de piel natural aun cuando sea de m::xl.esta calidad y que se concientice a la 

esfera canercial para que ofrezca este producto a precios populares, ya que 

es éste &abito el que presenta mayores problemas para hacer llegar el zapato 

al consumidor final a precios razonables. Se han hecho algunos intentos a 

través de la Secretaría de Carercio para controlar los precios al rrenudeo, 

sin embargo, no se han tenido resultados favorables y es irrq;iortante que se 

busque algun irecanisrro sencillo y funcional para este prop5si to considerando 

que el calzado es de consurro básico para la población. 

Por otra parte, es una actividad industrial cuyos productos no solarrente ti~ 

nen una demanda asegurada en el rrercado interno, sino además puede partici-

par significativarrente en los marcados del exterior, no sin antes, resolver 

los problemas de di versa índole que afecten su funcionamiento, ya que cuen

ta con los elerrentos necesarios para fabricar un calzado que canpita favora

blarente con el que se produce en países caro Italia, Francia, Suiza, Espa-

ña, entre otros. 

El carácter y rrodalida de la investigación es Teórico - Estadística y se re-
' 

fiere principalrrente al presente; se llev6 a cabo estableciendo c.ontacto di

recto con las Ctimaras Industriales que asocian a la mayoría de fabricantes -
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del país, se consultaron censos industriales, Anuarios Estadísticos nacionales 

y extranjeros, infontes anuales del Banco de Mtfudco, embajadas y visitas a em

presas de diferente p::>tencial ecorónico. 

El capítulo I presenta el proceso de desarrollo de esta industria partiendo de 

los antecedentes más rerrotos en la ép::¡ca prehispmica y colonial hasta llegar 

a las condiciones actuales. 

En el capítulo II, esta contenida la estructura de la industria en el presente 

su funcionamiento, la localizaci6n de los principales centros de producci6n, -

su importancia dentro del marco de la industria de Transfonraci6n, el volumen 

de producci6n así caro su distribución por regiones, rrercado interno y exter

no, recursos humanos y en general tc:xlos aquellos aspectos que coadyuvan a la -

operación de la actividad nanufacturera de calzado. 

I.os aspectos favorables y las deficiencias en el funcionamiento de esta indus

tria se mencionan en el capítulo III y se señalan los principales problemas -

que han venido afectando su funcionamiento tanto a nivel rnacroe=.n6ni.co caro -

industria, caro en aspectos microeconáni.cos hacia el interior de las empresas 

caro unidades de prc<lucci6n. Asimisno en la mayoría de los casos se sugieren 

algunas rredidas para resolver proble:as que no requieren de políticas de largo 

plazo para su solución. 

Aquellos problEm.1s que para su soluci6n requieren del establccin·.ie.nto de una -

política de nro.iliano y largo plazo, se abordan en el capítulo IV y se hace refe 
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rencia al futuro de la industria de rrantenerse la política actual,recarendan

do una reorientaci6n que encaje precisamente con la situación que vive actual_ 

rrente el país guardando congruencia con los objetivos de la política de desa

rrollo industrial que irnplerrente el pr6xirro régirren de gobierno y los subse-

cuentes. 

Asirn.isrro se plantea la necesidad de que se taren rredidas inrrediatas para re-

sol ver las fallas de proceso que hacen ineficientes a muchas ~resas, ya que 

de no hacerlo, pone.Tl en peligro su sobrevivencia, puesto que la reciente na-

cionalizaci6n de la banca y derás medidas de política econánica adoptadas por 

la administración pública, han dado lugar a una situación difícil para todo -

el aparato productivo del país y en la rredida que las empresas esten mejor O_!: 

ganizadas en todos los aspectos, p::xlrán resistir el proceso de reestructura

ción de la econanía en su conjunto. 

Sobre esta misrra. tónica, el capítulo V toca los aspectos de crecimiento del -

prooucto total, una vez que sea superada la crisis y para lo cual, el ccrnpor

tarniento de las manufacturas debe ser decisivo. la estrategia deberá alcan

zar entre ob.'"Os objetivos de política econáni.ca el logro de un crecimiento 

sostenido del producto que permita avanzar en el proceso de transformación es 

tructural de la econcrnía. 

Otro propósito es alc.anzar tasas de crccineinto de las e.'{j)Ortaciones de calza 

do superiores a las i.-nportaciones ya que, ilun<JUC por un lado la balanza ccrrer 

cial de calzado caro prcducto final es favoriililc a M.?~ico, por otra p:utc, la 
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actividad en su conjunto es deficitaria en vista de la creciente dananda de 

bienes de capital y otros productos del exterior. 

Finalrrente, en este capitulo hago rrenci6n de la necesidad de capacitar cua

dros rredios de direcci6n aprovechando para ello los organi=s que ya exis

ten para ese prop6sito. 
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e .r;,. p I T U L O I 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE LA INDUS 

TRIA ZAPATERA EN Hl:XICO 

1. 1 CONDICIONI:S PRECOLONH,LES 

La exis~.cia de rma actividad manu:'acturera de calzado en México entre 

otras cosas, se puede rerrontar al lapso que corresrxinde aproxirnadanente a 

lo que los arque610<JOS den<F..inan el "Perfodo Cltisico", las regiones centro 

y_ sur de la actual Re~ública Mexicana fueron escenario d'=! un cumbio espec

tacular. El relativo aisla-niento en que vivían las [-Oblaciones del preclti

sico quedó superado y grandes vol Címenes de rrercancías ¡-.asaron de una a · ·-

otra de las ciudades que noteaban el territorio: teoti~t.;acilll, tajín, rronte 

alh'.in y t....rda una constelaci6n de ciudades r..ayas. El trti:ico de mercaderías 

iba ar..arejado a tm grar1 intercambio ~:e conocimientos del '=!lle salieron l~ne 

ficiadas la ciencia la tec1olcx:¡ía y las artes. 

El floreci..-:Uento del cltisico se limit6 ¿¡ las regiones ccr.tral y sur de la 

actual Re~lica Me.xic-.'-.11a; L:i región noroeste, habi taca :-....-:r t.mas cuantas -

ccr.1unidades de ugricul tores, y las r·eGioncs norte ~, noff:ste, en l;:;s cr..ie ~ 

lo vagaban u.:n nuiiaclo de u1C:ivicluos r :ue no li.:ibfim sur;er:ic'.2 la ctarxi de nára 

das cazadores, <.'.lK~daro:-i casi <..x.:111plct.zi~n te zil r.ktrgL:n de 1 prcgrcso .. 

las .i:cg1cr.,~s cultura11"'2ntc ;1vzmzad.:1!'0 ~k, ¡;(>~~1cn y !u nr0l.c~gaci.6n del tcrri 

torio r.uy,.1 a tr,Lv0r::; de t;~_:.:1ter:-'11.:1la, Iinn-.!'_ir,1~1 i. 10 Hept1b1 ll.~a Jf)l S,tlvador. 
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Esta área estuvo ocupada durante el clásico ¡_::ür un mosaico de pueblos que -

hablaban idianas distintos y tenfan costumbres que variaban ampliamente de 

una región a otra, :;;ero que al misno tie!llp) estaban ligados ;:or una serie 

de rasgos canunes a tOOos. Algunos escritores han canparado a mesoarnérica -

con Europa, en el sentido de que la integraba un conjunto bastante heterog~ 

neo de naciones, pero con todas sus partes ligadas por una cultura cc:rndn. 

De esta rianera y en relación con la rranufactura de calzado, se tiene conocí 

miento que entre los nobles del ;:>ueblo totonaca en Veracruz ya usaban sanda 

lias al igual que las mujeres za¡:iotecas de la zona de rrontealban de oaxaca 

y los habitantes de las ciudades m:iyas calzaban sandalias de piel de Venado 

naturalmente, el pueblo teotihuacano t<lrnbié-1 us6 calzado ya que alcanzó ade 

lantos prodigiosos y la :rayoria de los especialistas consideran que teoti --

huacán fué en su tiEIDpO la ciudad lT'ás i.'np:)rtante. Según información aporta

da ¡_::ür los cronistas de la 6:¡:xx:a de la conquista los pobladores del territo 

rio en lengua náhuatl 11~~.:iron (cactli) a las sandalias c¡ue usaban. 

1.2 EPOCA DE LA CONQUISTA 

En esta é¡:xx;a o P2rfooo coloni.:il la econcr:úa se basó principalnente en cua-

tro actividades: La wgricultura, la cianaderia, la minerfw y el Ccm2rcio. 

La minería f:i6 l.:i activi;lacl econáni.cu n~s ir:lp::>rtante de lu Nueva España. 

Ia c.-xplot.3ci6n de l¿¡s minas fu6 un.:1 fucentc c1ener.adora de riquczi.1 clurunte to 

da li.1 colcrua. 
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La ganaderia tuvo una importancia decisiva dentro de la econania colonial so

bre todo en el pr.itrer siglo de la colonia. 

El ganado se reproducía con tal rapidez en este tiempo que los españoles te--

nian carne cUanao todavía carecían de pán. La carne de vaca fue la base de 

la alirrentaci6n de españoles y mastizos, los i.ndigenas ccmenzaron a consumir 

carne tiempo después. I.Ds cueros se aprovecharon para exp:>rtar y el sebo 

servia de materia prima de nuevas e .importantes industrias. La abunda!'cia de 

nulas y caballos ayud6 a ligar a las diferentes regiones del país y abarató -

considerablerrente los transportes. 

Sin enibargo, la circunstancia de disponer de suficiente rrateria prima caro -

son los cueros de res, no fué aprovechada en esta época para la fabricaci6n -

de calzado en vista de que no exi;;;;t.ía prácticarrente esta actividad industrial 

en forma organizada y apenas se vislumbraba el nacimiento del oficio de zapa

tero enseñado a los indígenas por parte de algunos de los misioneros pertene

cientes a las tres primaras órdenes de religiosos que llegaron al país (Fran

ciscanos, Daninicos y Agustinos), con la tarea de evangelizar a los naturales. 

Hcrnbres de vigor asanbroso, inteligencia excepcional y dedicaci6n total a su 

apostolado, los prilreros misioneros estuvieron impulsados en buena rredida p::>r 

la filosofía humanista y sus prédicas si.empre =ifestaron en principio el -

arror al pr6jirro y censuraron la crueldad, la avaricia, la rrentira y el cri.""!'en; 

esto los convirti6 autanáticarrente en protectores de los üdios y enemigos de 

los conquistadores y =lonrn; ricos. Hcalizaron adE:'t11tis una notable obra so:::i.cü, 

abriendo casas de cammidad, constn1ycndo acueductos y hospitales y cnscman.:ID 

a los indfc¡enas diferentes oficios adcm'is del de zapatero señalado anterior-

rrcntc. 
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De esta rn:mera se p.iede afirmar que la fabricación de zapatos en esta etapa, se 

reduce a sistemas e.xclusivarrente artesanales y en talleres de tipo provisional. 

Bajo esta misma t6nica se puede considerar que continu6 esta y otras industrias 

durante te.do el período de la lucha por la independencia de México, dividido en 

tres etapas ( 1810 - 1811, con Don Miguel Hidalgo ) ( 1811 - 1816 José Ma. Mor~ 

los y Pav6n y ( 1816 - 1821 en donde destacan Vicente Guerrero y Guadalupe -

Victoria). 

Al ténnino de este período la situaci6n de la industria y el carercio era bas-

tante crítica; se permiti6 que algunos nortearrericanos instalaran algimas indus 

trias de papel, aguardiente y scrnbreros. Por iniciativa de Don Lucas Alamán, -

se trat6 de industrializar al país, sin embargo todos sus esfuerzos fracasaron, 

ya que la rr.aquinaria que había solicitado a Inglaterra no pudo llegar a su des

tino debido a la mala situaci6n de los caminos y no pudo ser trasladada de Vera 

cruz al centro de la Rep(iblica, admás la rrentalidad del n-exicano rico no res-

pondi6 al llamado que le hizo la clase dirigente y únicamente se increnent6 la 

deuda externa de aquel entonces. 

una vez consumada la Independencia, las condiciones que se dieron en el México 

Independiente 1821-1867 se caracterizaron p:Jrque en prirrer lugar, después de 

que se desintcgr6 el p:xler Virreynal, no hubo personas capaces para gobernar 

que pudieran lograr la estabilidad econónica, política y social del país, por -

lo que se puede decir que hubo tlll vacío de peder 

r.._1.s ri'lffi;1.s de la econanía entraron en una profunda crisis; lo llilico que prevale

ci6 fu!'.l la hacienda, la cual se fovorcci6 y fort:llcci6. 
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Desapareci6 la élite española, pero la sustituy6 la criolla. 

Dcmin6 a la sociedad un clero poderoso aue en 300 años lü<]r6 acumular en sus 

manos la mayor parte de la riqueza del país, corro era la tierra, aGer:ús con

trolaba por CCJrn!?leto la educaci6n y dar.inaba ideoléx::icarrente a la población. 

Concluyendo se infiere de todo esto, que durante toda esta época y b.asta fi

nales del siglo XIX, la producci6n de calzado en l·'.éxico se desarrolló a tra

vés de sistemas artesanales de trabajo, con la utilizaci6n de herra."'"'.1.ientas -

manuales sin que se tenga conocimiento de que hubiera llegado a ?roducciones 

masivas de este producto. 

De todo esto se puede decir, que los antecedentes de la industria zapatera -

m:derna, se ubican a principios del siglo XX, época en la que se erq:ezaron a 

introducir nuevos procedimientos con el uso de PDquinaria rrovida por =rrie!!_ 

te eléctrica. De este perfodo datan entre otras las empresas: Fábrica de -

Calzado Excelsior ( 1900 ) , Ftibrica de Calzado United Shoe Leather Ccm[BDy -

( 1906 ) y F.!'ibrica de Calzado la Paz ( 1910 ) . 
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1.3 CONDICIONES ACTUALES 

De lo anterior se desprende que la industria zapatera ha venido creciendo des

de el pequeño taller familiar hasta llegar a rredianas o grarrles empresas y -

que este cambio se ha operado en forma gradual e .improvisada, de suerte que ~ 

chas veces han tenido resultados favorables, sin embargo, en la mayoría de los 

casos las empresas que han nacido en estas condiciones no han funcionado ade

cuadarrente por la ausencia de organización dentro de las plantas y en el pano

rama general, esto ha afectado un desarrollo sostenido de la actividad, que en 

otras condiciones en la actualidad tendría otros niveles de mayor relevancia -

en los aspectos de inversión, empleo, tecnología, productividad, volumen de -

producción, calidad y precios competitivos tanto en el rrercado nacional ccm:> -

en el internacional. 

No obstante, se considera que con la capacidad instalada actual en los establ~ 

cimientos existentes, se pueden legrar no solo incrarentos sustanciales en la 

producción de tcdo tipo de calzado sino además, una gran rrejoria en los nive

les antes señalados a través de una adopción de nuevos sistemas organizaciona

les en todos los aspectos tilnto de proceso pro:luctivo caro en lo que se refie

re a aspectos administrativos. 

En la actualidad las empresas han venido operando con margenes de beneficio -

aceptables desde el punto de vista del interés de las propias plantas, con 

excepción de l;:is ¡::equctf1as unidades de producción (talleres familiares) que so 

breviven a la sarbra de los agiotistas y del financiamiento que proviene de -

las grandes cadenas canerciales de zapatcrfas con las cuales permanecen ende!:! 
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dados pennanenterrente. Cabe señalar que del grueso de los pequeños talleres -

se obtiene el 40% de la producci6n actual del país, por lo cual, seria conve-

niente que de alguna manera y aprovechando la coyuntura actual que presenta la 

reciente expropiaci6n y nacionalizaci6n de la banca, se organicen a éstas pe-

queñas unidades de producción en grupos adecuados, quizás en forma de coopera

tivas que pudieran tener la estructura jurídica y la solvencia necesaria para 

ser sujetos de crédito y de esta manera operar a futuro bajo condiciones de -

rentabilidad y eficiencia convenientes para el desarrollo de la actividad en -

su conjunto. 

Por otra parte, es necesario indicar que los establecimientos especializados -

para carercializar el producto (zapaterías) que ofrecen el calzado al consumi

dor final, obtienen en su mayor parte utilidades bastante elevadas, dando lu-

gar a que en esta esfera se encarezca significativarrente el producto. Esto -

últirro ha sido denostrado a través de estudios realizados por el área que man~ 

ja los asuntos de las industrias del calzado y curtiduría de la Subdirecci6n -

de la Industria Textil y del Vestido de la Secretaria de Patrirronio y Paren.to 

Industrial, núsma que trirrestralnente lleva a cabo una investigaci6n de los -

precios en aparador en diferentes zonas carerciales del Distrito Federal, en-

contrando que muchas marcas se ofrecen a precios muy superiores al costo de f á 

brica que naturalrrente ya tiene incluida la utilidad del industrial. 

Esta situación limita en cierto rrodo la posibilidad de consurro del producto -

por parte de los grupos de población de rrenor poder adquisitivo, o por lo rre-

nos, hace que la dananda se desplace hacia el zapato de materiales sintéticos 

cuyo uso cotidiano es nocivo para la salud del pie de los usuarios. 



En el Capítulo II se abunda un poco Irás en este punto y se incluye un cuadro 

que presenta los incrementos de precio de diferentes tipos de calzado. 
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Se debe temar en cuenta que la actividad es conside_>ada prioritaria dentro del 

Plan Nacional para el Desarrollo Industrial ( PNDI ) del rég:i.rren 1976 - 1982 

y de hecho, seguirá dentro de ese misrro contexto en el siguiente Plan de Gobie?E. 

no, e.-:: virtud de que sus productos son de cons\l!TO s:cialnente necesarios para -

la p:iblaci6n de te.dos los niveles de ingreso. 

La industria zapatera es una de las actividades ccuiprendidas dentro del marco -

de las llamadas irrlustrias de transformaci6n formando parte adanás de lo que se 

conoce caro el sector vestir del país junto con la i..'ldustria de la confecci6n. 



c A p I T u L o 

II 

ESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO Y TENDENCIAS DE LA ACTIVIDAD EN EL 

MARCO DEL DESARROLLO DEL PAIS 

19 
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C A P I T U L O I I 

2. 1 LOCALIZACION. - Esta actividad industrial esta MUY concentrada ya 

que, ta.'ito el grueso de los pequeños talleres artesanales , corro las rredianas 

y grandes empresas con al to grado de rrecanizaci6n se encuentran en tres cen

tros urbanos de importancia cmo son: El Distrito Federal y su fuea rretrof2_ 

litana, las ciudades de Le6n, Gto. y Guadalajara, Jal., se puede afirmar que 

dichas localidades reunen al 90% de los establecimientos dedicados a esta ac 

tividad. La distribuci6n porcentual se ha estimado en la fo:rma siguiente: 

C U A D R O 

ENTIDAD 

Guanajuato 

Distrito Federal 

Jalisco 

H<~sto del País 

2 A 

% 

37.0 

27.0 

26.0 

10.0 

100.0 

2.2 Nm!ERO DE EMPRESAS.- El censo Industrial, publicildO rnr la Di--

recci6n General de Estadística de la S.P.P. en 1976 rcc_'istr6 1843 cstablcci-·-

mientos y 36 846 personas cx:.-upadas en 1975, cifrus sensibl.ancntc inferiores -

a las que mancjuba cxtL1·:_-ificiulmentc .lu SEPl\FIN c11 el .'in::••1 cncarc:;.:ic1a de los 

asuntos de la~; lndt1str i.-is de 1 cal zodo y curtiduría, en ..-londc ,do uc.."l1crdo con es 

tudios n:oalizados se ticr.c lITTil cantidad estim.llla en S 000 ust.1bleci.mi12ntos de 
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dicados a la fabricaci6n de los diferentes tipos de calzado en el país. De es

ta cifra se considera que 450 estan altarrente rrecanizados lo cual les permite 

buena producción, 1 600 son fábricas r:edianas con una producci6n variable y --

3 000 aproximadamente son talleres familiares conocidos en el rredio zapatero -

caro "picas" y con una prcxlucci6n que fluctda entre 12 y 18 pares al día. 

Es un hecho que las cifras oficiales que maneja la S.P.P. a través de su Direc 

ci6n General de Estadística escapan a la realidad por dos razones: en pr:irrera, 

oorque la gran mayoría de los talleres familiares mencionados operan en la - -

clandestinidad y en segunda, por la ine.xperiencia del personal que contrata -

temporalmente dicha Secretaría petra llevar a cabo cada cinco años el censo in

dustrial. Esta afirmación se desprende del análisis de las cifras, puesto que, 

si taráramos corro cierto los 1 834 establecimientos y las 36 834 personas cx..-u

tJéldas en la actividad industrial que nos ocupa, obtendríaITDs una producción -

diari<:1 de 221 184 pares tan:indo 6 pares ;"lOr !Jersona ocupada que es el promedio 

obtenido en un estudio realizado a nivel nacional por un e.~~rto de la Organi

zación de las Naciones Unidcis para el Desarrollo Industrial (CNUDI) a iniciati 

va del Gobierno Federal. De esta fo:rnu se tendría w1a prcducci6n anual aproxi_ 

rnada, de 49.8 millones de ~res, lo cual es fcilso ya que en 1981 datos proyec

tados del Departamento de Estudios Económicos de Il/\NNIE:< e:>timS una prcxlucci6n 

de 147. 2 millones de pares en ci:ll zac1o ciento ¡:or ciento a,_, ~-üel, ~>in conside-

rar el zapato r:unufacturado ccn matcrj a les ,;intét icos, tcni '' y otrrn>. 

L.::i opinión de las tres Cámaras Industr ülles del C.:il z<1r10 y tic Curtiduría, local_!_ 

zadas una en cu.da uno de los centros urb.:mo:; en donde' fü' desarrolla t'sta activi 
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dad industrial, se inclina hacia la cifra de 4 800 a 5 000 establecimientos en 

el país, de acuerdo con sus registros p::>r parte de las C~as del Calzado y -

r:or pa..rte de los curtidores, según sus registros hist6ricos del cuero curtido 

para la fabricación de zapatos vendido a los industriales de esta rama. 

Esto Gltirro tiene coincidencia con los resultados que se derivan del Estudio -

realizado p::>r CNUDI, en el sentido de que la producción actual de todo tip::> de 

calzado, es del órden de los 230.0 millones de pares al año utilizando tinica-

rrente un 60% de la capacidad instalada. 

2.3 IMPORTANCIA RELATIVA DE LA RAMA EN EL TOTAL DEL PAIS.- Si 

partinos del hecho, de que para producir 230.0 millones de pares al año, se ne 

cesita del trabajo de 170,000 trabajadores directanente en el proceso producti:_ 

vo lo ctial nos da el pre.medio de 6 pares p::>r obrero, significa que en las ta-

reas administrativas habrá una ocupaci6n núnirn.:i del 15% sobre dicha cifra, o -

sean 25 500 empleados, aun cuando lo l!'áxino debería de ser, del 8% (13 600) -

sobre la cantidad de obreros, situación que no se da, debido a cuestiones org.<:!_ 

nizativas que en su o¡:ortunidad serán señaladas; en fin, esto nos da una cifra 

aproxi.Irada de 195,500 persa.nas ocupadas en la fabricación de calzado. Si a es 

ta cifra agreganos 90, 000 trabajadores de las industrias conexas, nos dá un to 

tal de 285, 000 obreros y empleados en la ri1ma cc6nanica. De acuerdo con diltos 

recientes, el praro:lio nacional respecto a deperu:lcncia ccon6mica ;::or trabaja-

dor activo, tendríar:os que 1. 1 millones de habitantes obtienen e1 sustento, di 

recta o indirect:arrcnte de la .industria del calzado situaci6n que la colcx::a 

por este concepto en segundo lugar, después de la Industria Tc..-xt.il. 
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PRODUCCION ACTUAL, DISTRIBUCION POR REGIONES Y ESTRUC':'U

En el punto anterior se hace menci6n de que la pr<Xlucción actual, -

asciende a 230.0 millones de pares en todos los tipos de calzado que se fa

brican en M€xico y que, se ccr:;¡:ione de una amplia variedad q--ie va desde h=~ 

ches hasta los estilos más sofisticados con la intención de estar actualiza-

dos en la rroda. Dicha producci6n se presenta en el cuadro 2B según la dis

tribución porcentual antes indicada. 

CU . ...,DRO 2 B 

DISTRIBUCION GECGR~FICA DE LA PRODUCCION DE CALZADO 

DE TODO TIPO DE tL;;TERIAL EN 1981 ]:_/ (Miles de Pares) 

LOCALIDAD DIARIA ANUAL % 

TOTAL 1.022 230 000 100 

León, Gto. 378 85 100 37 

Distrito Federal l./ 276 62 100 27 

Guadalajara, Jal. 266 59 800 26 

amos 102 23 000 10 

l/ Estirnaci6n 

~/ Incluye el Estado de México 

Fuente: Estudios sob!:°<: Ja rillrD ( ONUDI) 
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El voltnnen de producción que se presenta, esta basado en investigación di.recta 

en las empresas e.'<istentes de mayor importancia y en "picas" e talleres, tan~o 

del Valle de Yéxico corro en las Ciudades indicadas en el Cuadr:::l No. 2C. Las -

diversas fue.-:tes particulares y oficiales, encargadas en algur.a fonna del est!:! 

dio e investigación de la ürlustria, publican y manejan cifras que tienen i.'tt--

portantes diferencias entre si, no obstante, realicé, algunos ajustes diagnos-

ticando una prcxlucci6n de calzado en el pericxlo 1974 - 1981 que pasó de 164.0 

a 230.0 millc:ies de pares ( 40.6% de ai..nnento ) situación que arroja un creci-

miento praredio anual de 6.0% • Sin embargo, caro es natural dicho prared.io 

no coincide =n los rrovimientos reales, pues de 1974 a 1976 la producción re-

gistro un avance anual de 7. 5%; en 1977 decrece 9%; en 1978 se recupera y en -

1979 llegó al misrro nivel de 1976; para 1980 se retoma nuevarrente la tendencia 

del creciroeinto alrededor del 6%. 

Se puede observar en el misrro (cuadro 2C) que de 1980 a 1981 se registra un --

crecimiento del 19% esto se explica en razón del paráiretro utilizado para cal-

cular la prcducción actual que se estima en 6 pares praredio por hcrnbre ocupa-

do en la actividad. 

C U A D R O 2 e 

PRODUCCION DE CALZADO DE TODO TIPO EN FUNCION DE DIFERENTES ESTI

MACIONES 
1 

1 

' A ~ o 1 l¡ ~j 3_1 
¡ 

~/ ¡ 1 i -
' 

1974 140.0 125.0 181.6 l 163.5 1 

1975 148.8 125.0 195.3 1 175.8 i 
1976 157.3 135.0 210.0 ¡ 189.0 
1977 167.0 

1 
150.0 191.1 1 172.0 

1978 185.5 165.0 205.0 i 184.5 

l~éó 
¡ 

199.2 1 174.9 210.0 1 189.0 1 

l 
; 

1 211. l 185.4 214.2 1 192.8 1 { 
1981 ' 215.3 196.5 218.5 230.0 ¡ 1 

-
FUENI'E: l.DE;-r-._u-t.arrcnto c1e E:o;tudiOé> Econ(micos, Banrurcx y Guí.:i de los Mercados 

d+::· ~Y:._xico. 
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El fenáneno que se presenta en 1977 en cuanto a la disminuci6n de la produc

ci.6."1, se e.-plica en los siguientes hechos: primero, la devaluaci6n del peso 

::-e:ticano que se di6 a fines de 1976 misma que ocasionó una reducci6n en el -

~er adquisitivo de los sectores de poblaci6n de menores ingresos y una.ce!!. 

t:-acci6n en las inversiones y en la actividad industrial; segundo el irregu

lar abastecimiento de materias primas, derivado de aumentos en los costos, -

ccnflictos lal:orales y trabas administrativas en lo que respecta a materias 

-o:-i..-:as importadas. 

La dificultad cada vez mayor de disponibilidad de piel natural para fabricar 

e.alzado, ha dado lugar a cambios en la estructura de la producci6n misnns -

~..;e se plasnun en las siguientes cifras: en 1974 32% de la producci6n co--

=espondi6 al cuero en un ciento por ciento, 58% al de corte de cuero y sue

la sintética y 10'5 al fabricado con proouctos textiles, hules y derivados de 

la ;::etroqufmica en 1979, el calzado de cuero representó 17%, el de cuero con 

sue:a sintética 53% y el que se fabrica con materias primas diferentes al -

C'JE....--o 30% (ve~se el cuadro 2 D) • 

1/ cSmaril Nacional de la Industria del Calzado 

2/ C I A T E G 

3/ Estimaci6n ¡lropia 
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C U A D R O 2 D 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE CALZADO 

-----------·------·--
MILLONES DE PARES PORCENTAJES 

Todo Corte Cuero Otros (Textil i Todo Corte Cuero Otros 
Años Total Cuero S.Sintética H.Sintéticas) 1 Total Cuerr-i S.Sintética Tex.H. 

1974 163.5 52.3 94.8 16. 4 
¡ 

100 32.0 58.0 10.0 
1975 175.8 49.2 105.5 21.l 1 100 28.0 60.0 21.0 
1976 189.0 47.3 113.4 28.3 1 100 25.0 60.0 15.0 
1977 172.0 34.3 103 .2 34.4 100 20.0 60.0 20.0 
1978 184.5 36.9 101.5 46.1 100 20.0 55.0 25.0 
1979 189.0 32.1 100.2 56.7 100 17.0 53.0 30.0 
1980 192.8 44.3 106.0 42.5 100 23.0 55.0 22.0 
1981 230.0 73.6 119.6 36.8 100 32.0 52.0 16.0 

FUENTE: CIATEG y estimación propia 

El cambio de referencia encuentra sus causas principales en el constante auman 

to en los precios del cuero, en el inadecuado abastecimiento de este insurro y, 

en cierta rredida,en las tendencias de la mcx:ia internacional,misma que,dada 1a 

escasez y carestía de las pieles, se ha orientado hacia rrodelos realizados to-

tal o parcialmente con sustitutos del cuero. Esto ha pennitido un abatimiento 

del costo en cierta rredida,sin anbargo,tambi~n ha influido en la reducci6n de 

la durabilidad del calzado,situaci6n que por UP.a parte, ha pennitido que los -

sectores de la población de lllL.'Y bajos ingresos tengan acceso al calzado y ,jX)r 

otra, ha mcx:iificado la demanda del calzado de piel en el sentido de que los --

usuarios tratan de alargar la vida de sus zapatos y reducir su consurro anual ¿¡ 

3 pares de ¿¡l ta calidad, al nenos en e 1 e¡¡ so de calzado µ-.u-a lxxnbre .No obstan-

te lo anterior en el misrro cuadro 20 ,se puc<le observar que en 1981 la produc--

ci6n tanto de calzado ciento ¡-.::or ciento ele piel ,cerro la de corte de piel con -

suela sint6tica, vuelve a incrc-r:>entarsc ,debido ¿¡ que los consrnnidorcs en oc~.P-

ral tienen preferencia ror el za;:.1to de piel nutur;:il, puesto que, ~Ju uso penrcl::. 

te la transpiraci6n y no darkJ 1.:1 sa ll11.l del pie, tcxlo lo contrario sucede =n -
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el calzado elaborado con materiales sintéticos cuyo consurro se dá caro antes 

se señala, en los sectores del pueblo de muy escaso ::oder adquisitivo. Esto 

no involucra el calzado tenis que se utiliza en per.ícrlos cortos de tiempo, -

para la práctica de actividades deportivas. 

En el caso de los zapatos de piel natural , se produce para el rrercado una -

gran variedad de rxxielaje y calidades distintas, que permiten que los dife-

rentes niveles de ingreso de las clases trabajadoras, tengan acceso a este -

producto atín cuando no sean 100% de cuero. 

La grMica 2A relaciona a la producción de calzado de cuero caro funci6n de 

o de;:;endiente de la población. 

Con datos de las dos variables de 1972 hasta 1980 se calculó la linea de re

gresión, de acuerdo al métcrlo de los mfuirros cuadrados. 

Obtenida la línea de regresión y con datos de población proyectadoi:; por la -

Secretaría de Programación y Presupuesto, se calcula la prcrlucci6n de calza

do para 1981, 1982 y 1983. 

1981 

1982 

1983 

147.18 

155.91 

164.98 

Hillones de Pares 

Millones de Pares 

Millones de Pares 
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El cuadro 2 E contiene los datos de donde se deri.va la gráfica 2 A 

C U A D R O 2E 

POBLACION Y PRODUCCION DE CALZADO DE CUERO 

A fj O 
POBIACICN 

(Millones Hab.) 
l! 

PROD .CALZ .CUE:in 
.Millones Pares ) 

~/ 

l
r~~l-9_7_2~~--~~-+-~~~-5-4-.-2-7~~~~~~~~83-.-º-2~~~~ 

1973 56.16 87.03 
! 1974 58.11 98.70 
i 
1 

1 1975 60.14 1 
1976 62.33 
1977 64. 59 ! 

. 1 

l 1 

103.55 
108.03 
113.17 

1 
1978 66.99 1 125.36 1 

1979 69.38 l 131.37 ~ 
1 1980 71.91 1 137.69 

1-----------------------L---------
I 1981 ** 74.61 1 147 .18 1 

1982 ** 77.40 ! 155.91 
1 1983 ** 80.30 164.98 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~ 

F U E N T E 

±_/ Secretaría de Programnción y 2-:r.esupuesto, 
1972 - l'JBO. 

'!:_/ Dop:.rtamonto •le Estudios !':cor .. ~,,.,.,cos, ílanamex 

197.' - l'Jf30 

'}_/ L.:) scriü rlc dt1t:os p<i.r~t c<llzad-.~. J.:..cl.uyo ol de 
piel 100·~. y (~t dt-:-~ cortr~ ele pi.-;: :::.:on suela de 
cloruro de pnl ivini lq (PVC) '/ ~ ~ rf"s moteria
lf.•s ~;intét -11··0~;. 
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El consurro per-cápita en 1974 fué de 3.5 pares; en 1976 se alcanza la cifra -

ná.xirra de 3. 7, y en 1980 de 3.0 adn cuando en 1981 sube ligerarrente a 3.4 pa-

l 
1 

res. Se deduce p:::ir una parte, que de 1977 en adelante se atenu6 la incoq;o~ 

ción de los sectores de población que no usan calzado, y p::ir otra, que el de-

terioro de la capacidad de ccrr:pra del grueso de la población se ha reflejado 

en la contracción del consurro de bienes seri~duraderos. 

CUADRO 2 F 

.r-E>::ico : Consurro aparente de calzado 

( Millones de Pares ) 

Producción Importación Exportación 

Con= 
Aparente 

(1+2 - 3) 
1 
r (2)/ (4) (3)/(1) 1 

1= 
(1) (2) (3) (4) 1 % % 

¡ 

163.5 0.6 4.0 160.1 1 o. 37 2.4 

1975 175.8 1.0 3.2 173.6 1 0.57 1.8 

1976 189.0 0.8 2.8 187.0 ! 0.42 1.5 

11977 172.0 0.3 3.5 168.8 

184.5 1978 0.6 6.3 178.8 

1979 189.0 1.6 6.9 183.7 

1980 192.8 1.9 7.5 187.2 

1981 230.0 2.3 8.2 224.1 

Fl.JD.'TES: CIATEG; Dirección Ccn·:cr:ü de Estadfstica de la 

Sccretar'.la de Progr.J:.~1ci6n y Presupuesto, e in 

vcstigaci6n propia. 

1 0.17 2.0 

1 
1 

0.33 3.4 

1 

0.87 3.6 

1.01 3.9 

1.02 3.6 
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2. 5 CONSUMO INTER::'O POR SI:CTORES DE DESTINO. - Es un hecho que 

al mayor consurro de calzado se da en el sector femenino, en vista de que la 

demanda esta determinada r::or los cambios en la moda, lo cual implica un con

sumisrro muy acentuado. U:! sigue en ir.<;::crt.ancia la demanda de zapato :;:iara ni 

ñas y jovenes, derivado de que un 50% a'?=xirnadarrente de la 90blaci6n total 

del país, es~ constituida i;ior este sector. El tercer lugar corres90nde al 

calzado de caballeros, quienes consur:en entre dos y tres pares en prcnedio 

al año. 

El conSUITD aparente de calzado se obtiene de sumarle a la oroducci6n nacio-

nal el total de las irnp::)J:taciones y a su vez, restar las ex90rtaciones del -

producto. Es ~robable qt:e la cifra obtenida no tenga un alto grado de con 

fiabilidad debido a las deficiencias de las estadísticas disponibles, sin er.J. 

bargo, si se acercan un tanto a la realidad de acuerdo con estimaciones re-

cientes realizadas por analistas de la Direcci6n General de Industrias de -

SEPAFIN. 

El cuadro 2 F refleja en 1974 un cons\.llTO aparente de calz2do de tcx:1as clases 

de 160.1 millones de pares y en 1981 de 224.1 (39.9% de aurrento) lo cual da 

un crecimiento praredio anc;al de 5.7%. Al igual que en el caso de la ?rodus: 

ci6n existen diferencias si::;;üficativas en los años intell"'.1edios. Efectiva-

ll'entc en 1975 el const.m;) au::1"1Cnto 8.4% rcSp::'Cto a 1974, y en 1976, 7.7%; en -

1977 hul:o un decrecir:'.ie':1to .:::e 9."/% y de 1978 a 1981 se rc.:mudu la Tendencia 

ascendente a 224 .1 r::illones de pares a fin del ;:x?rfodo c::ue cor;~Jrende este -

trabajo. 
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El cálculo del consUiro per-cápita en el pafs, una vez deducido el total de ~ 

blaci6n que no usa calzado (aproximadamente 15%) incluso la sue usa huarache, 

se muestra en el cuadro 2G. Las cifras muestran una tendencia al incremento, 

de 1974 a 1976 y a la baja, de 1977 a 1980. 

C U A D R O 2 G 

México: Consumo ?er-cápita de calzado 

Ft>blación que Consu¡;¡o Consu::io per-
usa calzado Aparente cápita ( pa-

( Miles de - (Millones res por Habi -
ANOS :'1abi tuntes ) de pares) t¿¡ntes. 

(1) ( 2) (2) (1) 

1974 46 016 160.1 3.48 
1975 48 486 173.6 3.58 
1976 51 104 187.0 3. 66 
1977 53 864 

1 168.8 :L 13 
1978 56 773 178.8 J .15 
1979 S9 839 183.7 3 .07 

1 
1980 62 8'31 187.:C 3.00 
1981 (i5 97 ~~ 224.l 3.40 

FUENTE: Proyecciones de pobl¿¡ción del Plan Nacional H~dr§ulico, 
SFH. 1q10 y estirnación propia. 

El consllr.\O rier-cápita nacional se considera alto canparándolo con el de Esta-

dos Unidos (3.6 pares en 1979) Italia (3.7), Francia (4 pares), esto se eh-pll_ 

ca en funci6n de ~"Ue nuestro consurro incluye c.-:ilzado bar<:1to, fabricado con w.a 

teriales sintéticos. Ader.ús,la !='Oblación que se lncorp::ira al co~surro de calza 

do, cambia los huaraches fX)r za:catos de !Jlástico; este fen6ll'enc se clti en la -

const<mte migraci61~ LJ(_' fai01.ili.-:is ca."1pesinas que t:Fciqran del cam¡:::c a la ciudad 

en busca de rrejores condiciones de vida. 

r:n el Distrito Federal, ,J.:ili~;co, Estado de tléxico, Puebl;:i, Verac~·uz, Cuanaju~ 

to, Chihuahua, Nuevo León, 'l'ilP.1iluliF1s, Co,1huila y Hicl1oac5n, es en donde se -

concentra la cla1nncia Je culzuclo ya c:uc son entidades que contie:'.~n un 71.6% -

de la ¡:oblación que tL;,1 z~1patos. 
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Corro mercados potenciales se pueden considerar a los estados de Veracruz, -

oaxaca, Puebla, Guerrero, Tabasco, Hidalgo y el de ~lo§xico; tomando en cuen

ta que ahí vive 80% (8.4 rr.illones) de las personas que andan descalzas o 

usan huaraches, la demanda aumentará en la medida que esos habitantes se in 

corporen al consurro de calzado. 

2. 6 COMERCIALIZACION INTERNA Y SISTEMA DE VE!lTA. - Las rre-

dianas y grandes empresas normalrrente otorgan créditos a 30, 60 y 90 días y 

en aquellos casos, en que sus clientes adauieren volúrrenes importantes, au

torizan descuentos cuyo rronto esta en función del olazo de pa0º· 

La distribución del producto, en el caso de las industrias con mediana erg~ 

nización se realiza a través de representantes de venta quienes distribuyen 

un al to porcentaje de la :<Jrcx'!ucción entre mayoristas, r:edio mayoristas y P'.§: 

qucños ~rciantes, algunas firmas importantes r.ianejan sus propias cadenas 

de distribución a través de establecimientos especializ.::idos cor:io son: Za@ 

tillas Lina, S.A., Calzado Dione, Industrias Angel,Fabricas de Calzado cana 

da,etc. de Guadalajara, Jal., Industrias Sorrento, Calzado Remano, C.Gonzá

lez y otras en el Distrito Federal y, en León, Gto., Calzado GE-CE, S.A. y 

~robablemente existan otras ;rareas de las que no se tuvo inforr.iaci6n. 

Los pequeños talleres far:Ullarcs generalmente trilb.:ljill1 sobre pedido p¿¡T'i 

las qrandes cadenas de z.::i0:aterías ccv.o: L."l Riber.:i, ZapaterL:is rlé.'{ico, r.:i Ve 

ga, Dorothy Gaynor, 'I'res l!crranos y otras, que en l.:i nrdctic.:i, financi.:i....-1 a 

estos pcqucñc-'s fc¡bricantes .'.:) bi.en les nro:xircionan los rT\..>t.cri<llcs para que 

les rnanufactt:.ren dctcrr:u.n.::i::cs IYX:lclos c;ue tienen una dern.:u:d¿¡ ¿1seguracb. 
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otro factor que influye decisívar:iente !_)ara que los grupos de poblaci6n que 

no usan calzado, no se incorporen al consum:::> de zapatos de cualquier tipo, 

es el encarecimiento que sufre el producto en la esfera canercial, se tiene 

conocimiento que a la mayoría de las niarcas tengan o ne nresti')io en el mer

cado, el ccr.iercio les al_)lica increi:entos de nás del cie.~to ror ciento con -

resi;:iecto al precio a crue las adquieren de los fabricar.tes quienes en Cllt:i.rna 

instancia, tienen 1:1ayores problewas y responsabilidad social si tCT.'a'll:>s en -

cuenta que los industriales crean r.iayor nfr.lero de emplees con las =nsecuen

tes prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y que muchas •;eces oe 

tienen rrenores ganancias que el comercio organizado que vende sus :r::ircductos 

al consumidor final. 

Oro señalo en el Ca9ítulo I, la Secretaría ele Patr:ÍJ"orüo y Fcrnento I:hlus- -

trial ha llevado a cabo estudios a través de las investigaciones de ~recios 

que realiza trimestralrrente la Subdirección de la Industria Textil y del Ves 

tido con su personal esrecializado del area de calzado ~· curtiduría, :Jerros-

trando los increrrentos cue sufren los productos de esta industria en la esfe 

ra ccr.ercial tal caro se puede observar en el cuadro 2 H. Esta área !'.a in-

tervenido en trabajos bastante interesantes en torno a la Industria Za;::-.atera 

Nacional, sin embargo, requiere de m'ís ª!=ºYº y comprensión ¡xir parte de las 

propias autoridades institucionales y definir de manera ;:'ás específica sus -

funciones y su inc;crenc.i.a cerno ¡xirte del Cvbierno Federal en los asw1t.os de 

las &10resas de canital privado. 



PRECIOS MEDIOS DE VENTA DE CALZADO AL PUBLICO EN LA CIUDAD DE 

MEXICO BASE ENERO 1 9 8 1 . 

C A L z A D o JULIO 1981 JULIO 1982 INCREMENTO 
PRECIO PRECIO % 

100% Cuero 
Niño (a) 346.76 552.13 59 
Ferrenino Joven 459.01 675.40 47 
Femenino Adulto 647.84 917.40 42 
Masculino Joven 511. 01 694.16 36 
Masculino Adulto 693.51 1 033.83 49 
Corte de cuero con suela de hule o sintética. 
Niño (a) 290.00 404.21 39 
Ferrenino Joven 273.25 573.00 109 
Ferrenino Adulto 414.61 706.30 70 
Masculino Joven 364.26 559.50 53 
Masculino Adulto 486.26 807.70 66 
Corte de tela laminada con suela de hule o sintética. 
Niño (a) 196.01 269.00 37 
Ferrenino Joven 253.01 383.50 51 
Femenino l\Cl.ul to 319.54 467.75 46 
Masculino Joven 283.01 397.00 40 
Masculino Multo 355.84 471.00 32 
Corte de lona con suela de hule o sintética. 
Niño (a) 157.13 245.00 56 
Femenino ,Joven 187.13 292.25 56 
Ferrenino ooul to 155.01 338.50 118 
Masculino Joven 187.13 449.00 139 
Masculino Adulto 246.58 535.50 117 
100% Pl.§.stico. 
Niño (a) 45.01 76.34 69 
Femenino Joven 46.88 85.66 83 
Ferrcnino Adulto 62.51 119.50 91 
Masculino Joven 51.01 86.50 69 
Masculino Adulto 61.01 104.50 71 

34 

NO T ¡, Las tn.llas de niño llegan hasta la 17. Para calzado feirenino joven, 
las tallas van del 17 1/2 ,:il 21; del 21 1/2 en adelante son para -
adulto. Las tallas masculinas son: del 17 1/2 al 25 1/2 para jo-
ven; del 26 en ¿¡delante para adulto. 

I''UI:Nl'E Investigaci6n directa en establecimientos especializados. DIREX:CION 
GENERAL DE IlJDlJS'I'RlA.S.- SlIDDIP.BXION DE I.A IlillUSTIUA TEXTIL Y DE IA 
CONFI:XX:Ictl.- DEPl\IU'l\MI:Nro DE l·ll\QUINl\RII\ TE:•:TIL, CALZADO Y CURTIDO-
RIA. SEPAFIN. 
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2. 7 r:r::RCADO EX'l'ERIOR, SU H!PORTANCIA RI::SPECTO DE OTRAS Rfu" .. ::'i.S 

MA~:UFACTURER.:'\.S, RECURSOS HLJr.!..'\NOS Y .:'\.POYO INSTITUCIONAL. - Aún cua..'1 

do la mano de obra rre.'{icillla es hfilJil y goza de prestigio en el extranjero @ 

ra la félbricacién de calzado, r.o solamente en los niveles de empresa r.l2diaria 

o altamente meca.'"1.izada sino ?rincipaL".1ente en el aspecto artesanal, el zapa.-

to rrexicano no tier,e una concurrencia significativa a los nercados del exte-

rior o al menos a las zonas fronterizas del país, a pesar de que en 1974, la 

Secretarfa de Ccr.'ercio ll estableci6 el requisito previo a la importaci6n de 

todo tipo de calzado a esas zonas, a fin de fcnentar una mayor participaci6n 

de la industria nacional en eses rrercados. Diera situación se debe a difere.1 

tes causas, entre las que cal::e ser.alar: La existencia de un rrercado cautivo 

que tiene garantizado el ccnsur.o de la producci6n nacional, la proliferación 

de una c:rran cantidad de ~ef.as unidades de prcducci6n (talleres familiares) 

sin can.acidad prcductiva para CUI:":l:llir en cantidad, calidad, precio y plazo -

de entrega, a una demanda del ?ropio mercado interno y el ::oca interés de -

las plantas rredianas y grandes para col=ar su !1roducto en el extranjero en 

vista de un ineficiente abastec:iniento de :!laterías primas. 

Tcdo esto, nos lleva a afirmar que no existe una industria dirigida por una 

generación de errpresarics con W1a auténtica l'En~lidacl de conquistar nuevas 

perspectivas para el calzado rc_xicano en los rrercados de Europa, Estados L'T'.i 

dos y Canad<i. La 1'.l::üca errprcsa qc;.e se ha destacado en este rengl6n es -

VENEXPOITT', S. A. :::;;:: C. V. cor:sorcio creado en se,-:tiembre de 1973 en la Ciu--

dad de Le6n,Gto.a ~liciativa c~c \.!n grupo cntusi.:.st.;--. de eJ"'.lflresarios de esa lo 

calidad para pr=vcr las ventas de los s=ios ;:::ue se fueron incorporando a 

la ~rcsa r.1iS11B. ::-Je uctuidrccnt•~ es la ros ürn."1rt<'.lnte en el concepto de in<;r~ 

Comercio. 
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sar divisas al país por ventas de calzado en un 65% de los envíos totales al 

exterior. 

Por otro lado, es conveniente señalar que las políticas p=teccionistas que -

el Gobierno Federal ha establecido, para que ésta y otras industrias lo;ren 

un desarrollo sostenido, han alcanzado un impacto muy relativo en cuar..OJ a -

sus objetivos, es decir, la industria zapatera nacional, tiene asegura.2 la -

venta de sus productos en el mercado darésti=, en vista de no tener =:¡pe~ 

cía de calzado procedente de otros países, o sea, que de 230.0 millones de ~ 

res est.i.n-ados corro producción total en 1981, únicamente se e.xportan 8.0 millo 

nes de pares ( 3. 5% ) , de los cuales, el rrayor volGrren lo adquiere el :rercado 

norteameric=. Paralelarrente, se ha dado el fenáneno del enanisnn i.rc..:.strial 

que en el caso de esta rarra, ha frenado la rrodernizaci.ón de la gran :::-ayoría -

de las pequeñas y rrroianas Empresas, que por lo regular c:::ieran con rruchas de

ficiencias técnicas dando lugar a altos =stos de producción, irreq-.llaridad -

en la calidad de sus productos y bajo aprovechamiento de capacidad instalada. 

Esto entre otras cosas, limita las posibilidades de que el producto ::e.xi.cano 

sea ccrnpetitivo en el mercado internacional, al cual =ncurren paises caro -

Italia que ocupa el pr:irrer lugar ca10 abastecedor de calzado de alta calidad 

a los Estados Unidos (observese cuadro 21), la República de Corea =upa el s~ 

gundo lugar en valor y, se puede ver, que la cantidad e:-.-portada es reayor, de 

donde se deduce que la calidad de su calzado es más baja ya que se refleja en 

el precio, le sigue en im¡:ortancia CSpa.iU con 22.9 millones de pares =n va--

lar de 255.B millones de dólares. A :·lé.xico le corrcsp:::ncle el octave lugar -

en valor, ya que, Filipilus exporta '..lT\ r:uyor vol(rm:m ,::""ro de rrcnor precio, de 

esto se ir1fiere que el zap.:1to rre.'<icano es de superior calidad. 
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EXPORTACIONES 

De acue...-do con las estadísticas nacionales, las exportaciones de calzado tota

lizaron 13. 7 millones de dólares en 1974 y 33.4 millones en 1979, concentránd9_ 

se el ir.cremento irencionado en los años de 1978 y 1979, a consecuencia de la -

crísis que ha venido afectando a esta actividad industrial en los Estados Uni

dos desde 1975, en los aspectos de aurrento de salarios y otros costos, situa-

ci6n que redujo la producci6n de calzado de 453 millones de pares en 1974 a --

392 en 1979 a raíz de que, en los años recientes, se ha acelerado la tendencia 

crítica de la actividad. 

Este vacío dejado por la producci6n interna ha propiciado una mayor concurren

cia de los proveedores tradicionales de este país: Italia, España, México y -

Brasil y la incorporación de nuevos a:xro Taiwan, Corea y Hong Kong. Destac6 

Taiwan que coloca entre 150 y 170 millones de pares en calzado de precio popu

lar, generalrrente de nateriales sintéticos. 

Respecto a las exportaciones rrexicanas al rrercado estadounidense, las estadís

tiscas de ese país registran cifras superiores a las nacionales, debido a que 

por una parte, contabilizan la producci6n de las maquiladoras localizadas en -

la frontera norte ?:_/ y que se interna a ese rrercado y por la otra, al calzado 

desechable (de papel) propio para hospitales. (véase cuadro 2J) 

Caro antes se rrenciona las exportaciones rrexicanas representan 3.5% de la pro

ducci6n interna, lo cual representa tma fuente de divisas y debe ser un estími,: 

lo a la industria nacicnal, ya que, ¿¡ fin de cumplir con las estrictas nornus 

de calidad y de ¡xxler canpctir con otras n<Jciones, las empresas que estan c.x--
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portando procura utilizar los mejores sister:as tecnol6gicos y de organiz~ 

ci6n administrativa. 

Las ventas r.-e..xicanas se CUT1pOnen principalnEnte de calzado fabricado con -

corte de piel y suela natural, su participaci6n en el se.v.:enio 1974 - 1979, 

aunque fluctuante, represent6 en praredio 83.4% de la cantidad y 93.6% del 

valor de las ventas totales. De los envíos totales corresponde la mayor 

parte a la oota en sus diferentes rrodelos. 

Es conveniente señalar que aan cuando Estados Unidos es el cliente princi

pal (87% del volur.en y del valor total exportado en el período 1974 - 1979) 

a partir de 1976 se increm=ntaron los envios de México a otros países caro: 

Francia, y la R.F.A., los cuales en 1979 adquirieron 10.6% y el 5.1% del -

valor total exportado, respectivamente. De la misma manera, se venden pe

queñas cantidades a países de Centro y Sudamérica y desafortunadarrente se 

ha descuidado el rrercado Canadiense. 

.. ?J De acuerdo con d:itos de SEPl\FlN 15 empresas m.1qui ladoras est~ 

blccidas en la Frontera Norte, realizaron en 1979 cxport.1cio-

nQs de z .. tpatos, bot.:1 s, moc.1sinr~s, s..Jncl.1 l i.J.s y otros productos 

de cuero al mPrc.~·.\~·, Ih1rt_(~,1ni0.r i.c.1110 con v .. 11.or bruto de ll).~) mi 

llenes de dóL-i.re:-. ... !e lnr> cu.·ile::~ 10.4 mi.1lnnes cc·rrc!.ipcnden -
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e u A D R o 2I 

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACICN DE CALZAOO, POR CIASES Y PAISES DE ORIGEN 

MILES DE PARES Y DE DOIARES 

CONCEP'.IO Y PAIS DE 
1 9 7 4 1 9 7 9 

Procedencia Cantidad Valor cantidad valor 

TOTAL : 345 461 1 180 909 489 469 2 813 484 

Calzado de piel 196 610 983 677 288 711 2 092 832 
Italia 44 741 275 472 58 679 622 228 
República de Corea 30 915 74 569 63 584 349 444 
España 29 951 185 069 22 916 255 894 
China (Taiwan) 26 756 39 006 64 503 223 545 
Brasil 20 723 98 427 26 492 217 971 
Francia 2 248 19 310 2 259 42 163 
Rumania 2 790 12 308 4 704 37 874 
~ico 4 795 17 556 3 098 32 704 
Yugoslavia l 328 10 507 1 834 25 244 
Can ad~ 695 8 812 1 185 22 384 
Filipinas 6 27 3 243 18 048 
Polonia 1 469 5 563 2 821 16 6S3 
Japón 5 694 10 613 1 789 15 783 
Grecia 881 6 444 1 423 14 354 
Hong Kong 59 194 1 297 11 822 
Suiza 267 5 510 305 10 882 
Otros 23 292 124 290 28 579 175 839 

Calzado de hule y 
Plástico 148 851 287 232 200 758 720 652 
China (Taiwan) 91 258 141 531 117 189 391 658 
Italia 

1 

16 654 71 349 22 874 164 105 
República de Corea 7 997 22 451 10 516 46 032 
España 5 820 22 606 5 562 41 672 
!long Kong 

1 
17 380 7 857 22 785 25 021 

Filipinas 96 275 3 259 6 006 
Singapur 3 205 5 655 
Austria 68 2 318 114 4 455 
M'.ixico 698 1 832 1 978 4 434 
Japón 2 153 2 441 2 008 3 312 
Suiza 36 51 68 3 273 
El Salvador 5 13 1 891 2 599 
Reino Unido 11 34 206 2 486 
Francia 24 684 139 1 964 
'füilélndia 

1 

( 450 ) 1 652 1 154 
Yugoslavia 4 71 45 1 073 
Brasil 388 360 260 353 
otros 1 6 259 13 358 ¡ H 007 15 400 

1 ' ----- --- ------------------( ) Pares 
FUEN'I'E: Deparbrent of Conn~·rce, Burcau of U1e Ccnf'w_;, l'.'l'. lJ':, 

U.S. General lm¡xJrt;;. 
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c u A D R o 2 J 

EXPORTACIONES DE CALZADO A ESTADOS UNIDOS 

(Miles de Dólares) 

A ~ O S A B 

1974 12 247 1 19 389 

1975 11 761 
1 

21 975 

1976 10 645 26 242 

1977 12 481 25 572 

1978 23 570 * * * 34 067 

1979 

1 

24 600 * * * 37 138 

** * Cifras Preliminares 

FUENTE : A: Dirección General de Estadistica , S. P.P. 

B:U.S. General Imports, FT 135, Schedule a 

Carm::xlity by Country, U.S. Departam211t of Ccmrerce. 
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Todas las exportaciones de calzado, se canalizan a través de nueve fracciones 

arancelarias mismas que se encuentran exentas tanto de pago de impuestos corro 

de permiso previo de eA-portaci6n. 

Unicarrente el Departarrento de Corrercio de los Estados Cnidos en 1975 y 1979,

prorrovi6 una serie de consultas encaminadas a imponer una serie de restricci~ 

nes a las a::rnpras de calzado, a fin de proteger la industria darestica de ese 

pais, que a través de sus organizaciones sindicales elevaron algunas protes-

tas, ante el peligro del desempleo originado por las canpras cada vez mayores 

de zapato de diferentes países. ~ico en arnl::os casos, no sali6 perjudicado 

en vista de que a través de la Secretaria de Comercio y la Secretaria de Pa-

trirronio y Fanento Industrial denostr6 con cifras estadísticas que las ventas 

de calzado a ese pais, canparadas con las de otros paises, eran insignifican

tes. Venexport, S.A. de C.V. particip5 en forma importante con ambas Secre~ 

rias para exponer ante las Autoridades correspondientes de los Estados Unidos 

la posici6n de México en el asunto de referencia. 

IMPORTACIONES 

Las importaciones mexicanas de calzado de todos los tipos y materiales se con 

signan en el (cuadro 2K, se puede observar que se mantienen por abajo del mi-

116n de pares hasta 1978, y se.elevan a 1.6 millones en 1979; las salidas de 

divisas ascendieron a 1.8 y 4.1 millones de d6lares en el periodo 1974 -1979, 

respectivarrente. 

En el misrro cuadro se puede not.:J.r que en 1977, las ex¡:art..-iciones muestran -

una baja significativa 320 mil pares, con valor de 1.4 millones de d6lares -
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caro efecto de la devaluación del peso IreXicano en 1976; situación superada -

en el corto plazo debido a las altas tasas de inflación de la econanía rrexica 

na con respecto a la norteamericana. 

Por otra parte cabe señalar que el 90% de las ccrnpras de calzado al exterior, 

se concentran en las zonas y perírretros libres, correspondiendo el mayor volE_ 

lTl2Il a zapato de material sintético y textiles procedente de países de Oriente 

ceno Taiwan, Corea del Sur, Hong-Kong y Filipinas. 

El calzado que llega al interior del país es una reducida cantidad, en prcrne-

dio 4.2'b del voll.llT'el1 y 8.0% del valor en el período que presenta (el cuadro -

2K). Puede observarse que Estados T.Jnidos en 1978 fué el único país proveedor 

y, en 1979 ccrnparte con España el rrercado M2xicano. 

e u A D R o 2 K 

IMPORTACICN DE CALZAOO 

( Miles de Pélres y Dolares) 

T o t ,_¡ 1 Estados Unidos ¡ I t ú 1 i u E s p a ñ a Otros a 
Arios Car·,tidad Valor Cantidad Valer 1 Cantid,-.d Valor 

! 
Cantidad Valor Cantidad Valor 

1974 629 l 825 12 
1 107S ~93 ~ 260 15 

l 
¡q7,, Sl•o 1 952 13 

¡q77b 120 1 372 7 

53 1 l 11 ( 102 ) l 616 1 58 
103 ¡ ( 364 ) 12 ( 54 ) 2 983 2 43 
119 ¡ ., 5 801 1 28 ~ 

59 l ( 200 ) 10 313 t 03 
:'.3-l :)7 ) 3 ( 2 ) (44 ) 591 .• i:.2 ~ 

l 
J<)7¡1, ·- '-l 2 3'J'J ¡ l 3 

~l <~~'J_i_·_-2~~~--:_~------- ---------'-----------'-------------l 1 

¡ { 
2()7 : ( 192 ) 5 68 lóS 1 487 , 2G 

-

b 

FUE:lTE: 

Incluye diversos pdÍses cuyo c.:ilzcldo se concentrc:i en las franjas 
frll11tcr12~s y zor1~s lilt·cs. 

Cifr;1s prelimi11dres 

DirecciCn r;cner~ll do Est~xdísticd, S.P.P. 
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El intercambio carercial de calzado, arroja una Balanza Carercial favorable a 

:léxico al pasar de 11.9 millones de d6lures en 1974 a 29.3 millones en 1979.-

La cifra míni.m3 se registra en 1976 y es de 9.4 millones de d6lares. En es--

tas condiciones se puede afin:iar que esta industria es una fuente generadora 

de divisas, sin embargo, ar.o derrBnda del e.-:terior un alto r:orcentaje de bie-

nes de capital principalmente de países caro Alemania, Inglaterra e Italia --

considerados cono los princir..alcs fabricantes de maquinaria y equipo rroderno 

para esta actividad, aderrás de una creciente :importación de cueros, refa=io-

nes, herrajes, l~ormas y otros insurros, se tiene en el (cuadro 2L) la Balanza 

relativa a la rama en su conjunto en los as?2Ctos de impcrtaci6n y exporta~-

ción. 

e U A D R O 2 L 

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO,SUS PARTES, PIELES Y CUE

RGS PROCESADOS Y SIN PROCESAR ( HILES DE DOL!\PJ:S ) 

L-::::ortaciones E:>:¡:ortaciones J S a l do 
i\ fj o V•l (B) (B) (A) 

1974 30 825 17 459 ¡ - 13 366 
1975 22 986 14 908 - 8 078 
1976 23 723 13 215 

1 

- 10 508 
1977 28 631 21 099 - 7 532 
1978 39 023 34 223 - 4 800 

1 

FUENTE: Dirección General de Estadística, S.P.P. 

Los resultados nos indican <EUC la actividad industrial origina un d6ficit en 

el perícxlo 1974 - 1978 que va de 13.4 millones de d61.:ires ~~-. 1974 a 4.8 e.~ -

1978 con un incremento en 1976, no obstante la tendencia a la disminución se 
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dS. nuevamente a partir de 1977 llegando a 4.8 millones de d6lares en 1978. -

Es un hecho, que al concluír este Trabajo, se registre un incremento consid~ 

rable a consecuencia de la nueva paridad de la rroneda rrexicana en 1982. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que en los años posteriores el saldo de la 

Balanza sea positivo, sianpre que el calzado :rexicano logre una mayor parti

cipación en el mercado exterior de conformidad con la medida tomada por el -

régirren de nacionalizar la banca y que brinda la posibilidad de una mayor L.:! 

versión destinada a la prcxlucci6~ de calzado para el mercado de exportación. 

Asimisrro, un mayor p:xler adquisitivo de la clase trabajadora traería consigo 

un increrrento en la demanda de carne y una mayor matanza de bovino que deri

varía en más disponibilidad de cuero nacional y en menores importaciones de 

esta materia prÍ!ll3.. 

Finalmente, la importancia de esta rama industrial respecto de otras simila

res, que caen dentro de las manufacturas de bienes de consurro perecedero co

rro: Textiles, prendas de vestir, tabaco, madera muebles y otros, se puede -

considerar rrodesta ya que, sus ex¡:::ortaciones se canponcn hasta la fecha de -

cantidades nún:inias, sin embargo, tic.~e por su tradición, grandes posibilida

des de ocupar un lugar muy i.m¡:ortante dentro de este grupo. En el funbito in 

terno es de gran importancia ya que sus prcductos son =nsiderados cx::tro de -

consuno básico para la poblacién, aún Cllimdo tiene la l:ilnitnnte sci1alada an-

teriorncnte, en el sentido de que la esfera corrercial encarece el producto -

en forma exagerada. 

2. 8 RECURSOS l!Ul'u\NOS, };:\TURALES, TECNOLOGICOS DE CAPITAL Y -

SU DISPONIBILIDAD EN EL Pi\IS, PRODUC'l'IVID1'•D 'l'O'l'/\L DE LOS RECUR

SOS Y FACTORES. - 1.- HECUPBC:S f!UMt1c'l.'OS.- Se puede .:ifirmar sin lugar a du-

das, que l.:i industria zapatera d:sr-one do mano ele o2ra hábil par.:l realizar -
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las tareas de fabricación de toda la gama de estilos que produce la rama in-

dustrial en su =njunto. No obstante, debe señalarse que en el Distrito Fe

deral y Estado de Méxi=, los recursos humanos capacitados son cada vez más -

escasos, debido ¡:::or una parte, a la gran cantidad de oportunidades de erpleo 

en otras actividades que requieren menos especializaci6n y en ocasiones mayor 

ingreso, por la otra, a que la ley no permite desde 1970 la pennanencia de -

aprendices en las fábricas sin que perciban el Salario Mínim::>. 

Esto dio lugar, a que entre los años de 1980 y 1981, por iniciativa de la Cá

mara Nacional de la Industria del calzado ( CANAICAL ) a través de un grupo -

entusiasta de sus socios cre6 un Instituto de capacitaci6n en el cual partici_ 

pan otros organisrros COITO el Centro de Investigación y Asistencia Tecnol&;ica 

del Estado de Guanajuato (CIATEG) y personas relacionadas en esta activ"i.dad,

que tiene caro tarea la capacitación de nano de obra para todos los Departa

rrentos que intervienen en el proceso productivo en forma directa y para la -

fonnación de personal de nivel medio caro jefes de Departarrentos antes cita-

dos, (Almacén de Materias Prirras, Corte, Pespunte, Preparación, M:mtado, etc.) 

Por lo que se refiere a los otros centros de producción, la Ciudad de Guadal~ 

jara y Le6n,Gto., no tienen prácticarrente este problema, ya que, los obreros 

tienen más arrigo a la actividad, debido a que las alternativas de otras acti_ 

vidades industriales o carerciales, son rrenores comparadas =n las que brinda 

la gran conce..ntraci6n urbana y de todo tipo en el Valle de :>léxico. 

Cabe señalar que esto últ:irro, ha despertado el interés de algunos errpresarios 

que estando establecidos en la Ciudad de Mé.'Cico, han pensado en la posi.bili-
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dad de instalar toda o una parte de su fábrica en alguna de estas localida

des en donde, además de encontrar rrano de obra con cierta facilidad y más -

barata, los estimulas fiscales y de otro tipo que establece la política de 

Desarrollo Industrial, les permite avisorar un futuro más rentable a sus in 

versiones. 

TECNOLOGICOS DE CAPITAL.- Al identificar este concepto, con la dispo

nibilidad de bienes de capital, se puede afirmar que es un núrrero reducido 

de empresas las que cuentan con maquinaria de alta prcxlucción, debido a que 

son éstas las que disponen de recursos econ6micos o de financiamientos para 

adquirir maquinaria y equipo con los más recientes adelantos tecnológicos -

en la rama zapatera. La industria nacional en este campo es incipiente, si 

considerarros que su actividad se reduce a la reconstrucción de maquinaria -

usada, al ensamble de máquinas importadas y solamente, a la fabricaci6n de 

rraguinaria y equipo para la realizaci6n de operaciones simples del proceso 

productivo. 

Entre las más imp::>rtantes se deben mencionar las siguientes: Maquinaria @ 

ra Calzado, S.A. ( .MACALSA ) establecida en Guadalajara, Jal. dedicada a la 

fabricación de suajadoras principa.lnente y máquinas para centrar y armar 

con grado de integración aproximado del 40%, así caro otros equipos y máqui:_ 

nas sencillas 100% nacionales. 

G1JVELCO, s. A. Y EFRAlN DEL IUO, s. !\.- Empresas de I..e6n, Gto. que distrib~ 

yen maquinaria importada y fabrican un núrrero importante de m<'íquinas y equi:_ 

po sencillo. 

En el Distrito Federal, c.xisten .ic¡ualirente distribuidores de núquinarias irn 



47 

i;x:>rtadas y pequeños fabricantes o:::mo es el caso de MEXPORI', S. !'>.. que importa 

y ar¡;¡ia la máquina Fortuna de Manufactura Alerena para rebajar piel con un gr~ 

do de integración de 20% MAQUINAS HERRAMIENTAS ESPECIALES.- arna y reconstru

ye máquinas de 11Dntar. 

Estas empresas han venido realizando esfuerzos encaminados al logro de una i!! 

tegra.ci6n cada vez mayor en la fabricaci6n de bienes de capital, sin embargo, 

hasta la fecha es más renta.ble i.rrp:Jrtar la maquina.ria de alta producción, cu

yos cc:rnponentes requieren de diferentes tii;x:>s de a.cero y que todabía no es e 
sible lograr en el país y aun c..-ua...'ldo esto fuera i;x:>sible, la magnitud de la de 

manda interna no justifica la inversión que tendría que realizarse. 

Los principales países productores de maquinaria para calzado son: Alemania,

Inglaterra, Italia, Checoslovaquia., Suecia, España y Jap6n. 

PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS RECURSOS Y FACTORES. - La actividad manu

facturera de calza.do i;x:>r su propio nivel organizativo, cuyo análisis más arn-

plio se expone en el capítulo III de este Trabajo, mantiene niveles inadecua

dos de productividad, tanto de sus recursos huma.nos y tecnol6gicos caro de -

los factores de la producción caro resultado de la ineficiente aplicación de 

los recursos en el proceso productivo a nivel general. 

2.9 INGRESOS Y SALARIOS Y SU RELACION CON OTRAS RAMAS DE ACTI

VIDAD. - En esta rama industrial, el salario de los rc=sos humanos directa

mente relacionados con el proceso productivo, se establece de acuerdo con el -

que fija la Canisi6n Nacional de los Salarios Mínim::Js en las distintas zonas -

Econánicas en que se divide al pafs; p..tra este prop6sito y con la tendencia a 
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reducir la diferencia porcentual que existe entre el mayor y el rrenor de 

ellos, es decir, se ?retende uniforrnarlo en forma total, en la medida que -

las cc.'idiciones nacio."1ales lo vayan pennitiendo. La clasificaci6n diferen

cial ~~ reciente cc~istió en la reducción de 8 que fueron en 1981 a 5 en 

1982. 

No obstante, aunque el salario mínino rige las condiciones contractuales, -

en la práctica, sirve de base para negociar las tarifas de las diferentes -

operaciones que =ns~ituyen el arrrado del zapato en la variedad de estilos 

que producen las empresas en cada temporada. Esta situación nos lleva a se 

ñalar que en esta iniustria, aproximadarrente un 80% o más de los obreros, -

trabajan a destajo, lo que les pennite percibir ingresos superiores al sal~ 

rio l!Ú..'1liro y desde l~--ego, algunas diferencias respecto a otras ra::as indus

triales en donde la especialización que se requiere es núnima. 

Norrral-rrente, los obreros que se utilizan en el proceso productivo y a quie

nes se les paga el salario mínirro, son aquellos que realizan actividades de 

baja calificación, o:rro en el Departamento de adorno en donde la r..ayoría 

son rrujeres. Estas últimas, deberian ser capacitadas para los Departamen-

tos de Pespunte, en donde existe i.:n cuello de b:Jtella para la producción, -

su habilidad y natu;:~l delicadeza contribuirfa a resolver en parte ese pro

blara. 

2.10 CONDICI01iES y NIVELES DE VID!\ DE LOS OI3REROS. - Las condi 

cienes y nivel de v.:.:3 de los obreros de esta ra:r..a, no presenta diferencias 

relava."ites respecto ':e otras acth·idadcs industriales, a¡:i.::n:te de li1s ¡::ocas 

excepciones que nor.c.aln1CI\te existen en el n-eclio obrero. En cuanto a servi-
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cio médico es canún que los trabajadores y su familia tengan acceso a la ~ 

cina social ( IMSS ) , salubridad y Asistencia (SSA). En educación, con po

cas excepciones, la mayoría de los hijos de los obreros acuden a escuelas -

del Sector Oficial y en vivienda participan en el programa Institucional del 

INFCNAVIT en la misma forma que todos los trabajadores de la iniciativa pri

vada del país. 

2.11 ESTRUCTURA EMPRESARIAL. - Este aspecto esta ínt:irnaxrente ligado 

a la forrna en que esta estructurada la industria zapatera, es decir, que de 

los 5 000 establecimientos dedicados a esta actividad, el 60% corresponde a 

talleres familiares en donde el empresario es a la vez el jefe de familia, -

cuya actividad anterior era la de obrero calificado en alguna rrediana a grél!!_ 

de empresa. Naturalrrente, el nivel acadénico en este caso se reduce a la -

educación básica y muchas veces ni a eso; esta situación ha dado lugar nor-

malrrente, a la :iro?rovisación y a resultados negativos en el aspecto de creci 

miento industrial, es decir, que cuando estas pequeñas unidades de produc--

ci6n en algunos casos se convierten en medianas empresas, continuan operando 

con una serie de deficiencias en el proceso productivo, que tiene consigo, -

altos costos mala calidad y muy baja productividad a consecuencia de la fal

ta de capacitación ernpresarial. 

A las medianas crrpresas corresponde de acuerdo con el análisis un 32% del tQ 

tal, encontrando en este caso, las limitaciones empresariales señaladas an-

tes, sin c::mbargo, es en este grupo, en donde el arpresario tiende a prcocu-

parse rr.'.ís seriarrentc por lL! capaciwci6n sobre tcx1-o los elcrrcntos jóvenes -

quienes tienen \.L""K"l visión más realista de la situación presente y futura de 

la actividad industrial. 
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Finalmente, el 8% del total corresponde a las plantas con alto grado de 1TE

canizaci6n y en donde, el E!:?resario generalmente esta más preparado para -

obtener mejores resultados en las tareas administrativas y de prcxlucción, -

cuya ccmplejidad es mayor e.~ vista de los niveles rnéis altos de inversión, 

no obstante, también e.~isten deficiencias y fallas' en el proceso y en los 

aspectos administrativos. 

En ténninos generales, se p.:ede afirmar que con excepción de una nueva gen~ 

ración de empresarios, que empieza a surgir en esta rama industrial, un al

to procentaje, definitivarrente no tiene la preparación suficiente para dirj,_ 

gir empresas con eficiencia que les pennita obtener si,n6 ópt:i!nos resulta-

dos, al menos, niveles de ot:eraci6n socialmente aceptables. 

2.12 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO 

En el area de investigacién, se puede afirmar que a partir de 1974, con -

la visita de W1 experto en :abricación de calzado procedente de la Organiz~ 

ci6n de las Naciones Unidas ,xira el Desarrollo Industrial (ONUDI), se ini-

cia la investigación en tc:Cos los aspectos de la fabricación de calzado, to 

mando en cuenta desde el ti¡::;o de edificio y las dirrensiones ideales para la 

producción de detenninados ':olumcnes de calzado, hasta el señalamiento de -

las fallas más cc:munes existentes husta la fecha en el proceso productivo.

Esta iniciutiva surge en la ::Jirecci6n General de Industrius de l.::i entonces 

Sccretarí.:1 de Industria y Ccrcrcio y concretarrcnte, bajo la coordinación de 

la Subdirección de la Industria 'l'extil y del Vesticlo. 

Los rcsulta~~os de esta visit:1, fueron 1.:1 recomendación en primer término, -

de que se creara un Centro c!0 Asistencia Tóc1üca, que funcionül·.::i bajo la tu 
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tela del Estado, concretamente, dentro de la Direcci6n General de Industrias, 

de la Secretaría de Patr:inonio y Farento Industrial, y con personal técnico 

especializado en Institutos y Centros Técnicos de Europa, utilizando para e.§_ 

te fin, las Becas-crédito que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno

logf.a (CCNACYT) . La Unidad de Asistencia Técnica de referencia, se creó y -

de acuerdo con el proyecto, se enviaron a cuatro ingenieros rrexicanos, tres 

de ellos a la empresa PFAFF localizada en Kaiseslautern, Alemania y el otro, 

a la British United .Machinery Company ( B.U.S.M.C. ) de I.eicester Inglaterra 

a participar por una parte, en =sos de especializaci6n en máquinas de =-
ser piel (Alemania) y en Inglaterra, cursos relacionados con Distribuci6n de 

Planta y Procesos productivos. Dicha a.rea de asesoría técnica, funcion6 en 

principio con la presencia de los técnicos rrencionados, sin embargo, la pro

pia industria absorvi6 sus servicios y tres de ellos se contrataron en la -

inicia ti va privada. 

Actualrrente, esta Unidad continúa operando en la Direcci6n General de Indus

trias, bajo la responsabilidad de uno de los cuatro t€cnicos citados, no obs 

tante, se puede asegurar que sus funciones se reducen a rreros trámites buro

cráticos perdiéndose de hecho, los objetivos para los cuales fue creada. 

A principio de 1976 se crea el Centro de Investigaci6n y Asistencia Tecnolo

gica del Estado ele Guanajuato ( CIATEG ) cuya función, serfa realizar tareas 

de investigaci6n y asesorf.é1 técnica caro su nanbre lo indica. Dicho centro 

ha capacitado a su plantilla de personal técnico, en organisrros especializa

dos, tanto nacionales, ceno e.xtranjcros, lcx;ranclo en la actualidad un gran -

prestigio en el medio zanatero por los trabajos realizados en la actividad -

industrial. 
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En el aspecto de ap:Jyo crediticio, las empresas rrejor organizadas cuentan de 

hecho con la solvencia necesaria para obtener financiamientos de la banca 

y en su caso, con el aval de la c&nara Industrial para obtenerlo. El pro-

blema se presenta en el grueso de las pequeñas unidades de produ=i6n, cuyo 

nivel de organizaci6n es práctica.Tente nulo y p:Jr lo cual, carecen de ap:Jyo 

en ese aspecto y ncr:malrrente tienen que acudir al financiamiento de las cade 

nas de zapaterías, dando lugar a una situación de endeudamiento perrranente. 

No obstante, la reciente e..'{f)ropiaci6n y nacionalizaci6n de la bar¡ca, puede -

cambiar sustancialrrente la situación no solo de los talleres familiares, si

no de la industria en su conjunto en cuanto al financiamiento. 

Respecto a la ccrnercialización y abastecimiento de insurros, es necesario in

dicar que esto representa un problema bastante serio para toda esta indus--

tria ya que, existe una fluctuación constante en los precios y un deficiente 

abastecimiento de todos los insi.mos, partiendo de los diferentes tipos de 

pieles hasta, pegarrentos, solventes, clavos, herrajes, etc. Este tena se 

alx>rdará más ampliam2nte en el capitulo 3 (Problemas Generales de la Ra!ra). 

A tal grado ha llegado este problema, que a raíz de los desajustes econáni-

cos que sufre el país a finales del régimen del Lic. José L6pez Portillo, el 

alza de precios en tcxlos los i.nsurros y particulanrcnte la falta de abasteci

miento de cuero crudo a las a11presas de la curtiduríLI y de piel a las fábri

cas de calzado, a llevcido Ll los industriales a manifestar a través de sus or 

ganisrros que tendrían aue cerrar sus plant.:is tempora1J11cntc (:)!1 visL1 cJe esa -

situación y a su vez, paril presionar a la Sccret.:iríil ele Ccm:-rcic ¡:..u:a que l~ 

bcre la importación de cu0ro u d1 su defecto que t;c CILnrcntcn lm; volllllenes -
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de la cuota que anuaL'TEnte se autoriza a las empresas curtidoras, as! caro -

la expedici6n oportuna de los permisos de importaci6n. Esto tllt.irro fue pu-

blicado en los principales diarios del pais en agosto y septiembre, en des

plegados de plana carpleta. 

ORG&~IZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 

Se puede decir que dentro de los planes sectoriales del sexenio 1976 - 1982, 

el Plan Hacional de Desarrollo Industrial, contempla una serie de rredidas -

representadas por estfuu.llos y otras disposiciones encaminadas al desarrollo 

de esta y otras ramas r:ianufactureras, sin embargo, en principio, se dieron -

muchas deficiencias en términos operativos, es decir, cada área adrninistrati: 

va deberia formular e ÍJn!Jlemcntar un programa de FC11Ento para cada rama man_l:! 

facturera especificando el tipo de estfmulos a que se hacian acredoras las -

empresas que se apegaran al logro de los objetivos del PNDI. Actualmente ya 

esta operando el Programa de Farento para la Industria Zapatera que fué pu-

blicado en el Diario Oficial del 27 de abril de 1981 y, en fonra. coordinada, 

las Secretarias de Patrinonio y Farento Industrial y de Hacienda y Cr&itio -

PGblico, expiden a las eTipresas los respectivos certificados de Praroci6n -

Fiscal (CEPROFIS) que representan un estfmulo para el desarrollo de esta ra

ma manufacturera. ;...sirPisrro, a través de la Direcci6n de Estímulos al Carer

cio Exterior de la Secretaria de Ccnercio, se e..'Cpedian los Certificados de -

Devolución de Impuestos (CEDIS) que era un instnmiento de política econ6mica 

para farentar la concurrencia de rrc·muf<1cturas rrexicanas al ~rcado e.xterior. 

Sin arbargo, en el segundo scrrestre ele 1982 fu6 cancelado este sist.EfüJ., caro 
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resultado de un Ac:.:erdo Carercial entre !:léxico y Estados Unidos y de la nu~ 

va ?'ITidad del !=€SQ mexicano y condiciones generales de la econcmía en su -

conjunto. 

Adicionalm2nte, cabe mencionar que existen otros organisrros de apoyo a tra

vés del Programa de Apoyo Integral a la Industria Pequeña y Mediana ( PAI ) 

cuyo objetivo es fortalecer y canalizar en fornia integrada, los apoyos que 

se otorguen a la industria pequeña y mediana, de acuerdo con los lineamien

tos de política econánica sei""ialados por el Gobierno Federal. Dicho organis

rro opera a través de un Canité coordinador que es el 6rgano superior y de 

una Secretaría qu.;; actúa caro instrurrento ejecutivo de las decisiones del 

Canité. IDs recursos monetarios son administrados flOr Nacional Financiera, 

S.A. El Prograrna d•::' Apoyo Integral a la Industria Pequeña y Mediana ( PAI ) 

incluye los servicios que a continuaci6n se rr-encionan: 

a) • Asistencia Técnica.- Apoya directar.-ente a los empresarios de las in

trias medianas y ~"Cfüeñas a través de cuutro actividades fundarrentales: 

Prom::ci6n de los servicios del PAI y asesoría a industriales pa

ra el uso 6~tirro de los r=ursos aue manejan. Estas uctividades 

son realizadas ~X)r conducto ele los extcnsionistas industriales. 

Diagn6sti= de problcr;us a cmprcs;is establecic1as o en formación. 

Canacit...:ción crrn)resarial y acl.i.c:stt·umiento de n-u10 ele obril. 

Infon'.nci6n científica y tccnol6c;i.ca. 
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La asistencia técnica está a cargo del PAI y de las instituciones INE'OI'EX::, -

CENAPRO - ARlV e IMIT, A.C. 

b). Estu:lios y Proyectos.- Por condccto del FOOEJ? se otorga crédito en for

ma directa a los industriales, para la elaboraci6n de estudios. 

c). Créditos.- El ~ otorga créditos de habilitación o avío, refaccion~ 

rios e hipotecarios industriales a los empresarios de la industria rrediana 

y Fequeña. Los trmmtes de estas o¡:eraciones se deben hacer a través de la 

banca. 

d). Garantías de Créditos.- El ~ también maneja un sisteroa de garan--

tías de los préstilnos que otorga la banca, para que la industria pequefia t~ 

ga un mayor acceso al crédito. 

e) A¡;ortaci6n Accionaria.- El FOMIN aporta teJlljX)ralJn:~nte capital social -

representado por acciones canunes o preferentes y de otros instrurrentos que 

propicien la fonroci6n de capital de riesgo, en proporci6n no mayor de una -

tercera parte del capital social. 

f) . Instalaciones Físic.:i.s. - El FIDEIN ofrece terrenos urbanizados y arrenda 

miento de na\·cs industri.:i.les, rroquin.:i.ria y centrales de servicios. 

El alc.::mce gco:¡ráfico del P!JJI es general a tcxla lu. Re:,:;úblic.:i. aún cuando de

fine zonas !Jrioritarias cm donde Jos inccr.t.ivos 5on rr.c1yorcs en !1'ateria de in 

versión y c:-caci6n ele empleos. 
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Respe-.4:0 a la organización funcional, esta se ha venido perfeccionando cada 

vez rrás, sin embargo, con el relevo del poder gubernarrental en dicierobre de 

1982, lo rrás probable es que se lleve a cato una reestructuraci6n en materia 

de ¡:olítica de desarr::2.lo industrial, aunque se prevé que continGe el Plan -

Global de Desarrollo con algunas reformas desde el pu.~to de vista de actuali

zación de cifras e f:-,:::.ices de creci,-niento. 

Es de esperarse J:XJr c=a parte, gue a raíz de la estatizaci6n de la banca, -

los orga.riisrros de a¡::c-~"'0 a la pequeña y rrediana industria, sufran alguna rees

tructuración que busq-..:e un funciona..·1üento que pennita el logro de objetivos -

rrés realistas y que te..-:gan congruer:cia con las netas que se plantee el nuevo 

Gobierr.o en rrateria de c~ecimiento irdustrial. 
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e A p I T u L o I I I 

ASPECTOS FAVORABLES Y DEFICIENCIAS BASICAS EN EL FUNCIONAMIENTO 

DE LA RAMA 

3.1.-

a) PROBLEMAS GENERALES 

DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, ALTOS PRE

CIOS Y FLUCTUACIONES CONSTANTES. 

En este Rengl6n es necesario iniciar con la nateria prima más imp:irtante, o -

sea la piel, considerando que en la estructura de costo representa el 60% en 

cada par de calzado y en prorredio, se consume de 21 a 22 dm2, en calzado de -

hombre y entre 42 y 44 dm2 en bota; en calzado de mujer y niño el prc:m2dio -

puede ser de 15 drn2 dependiendo del rrodelo. Bier1, el problema más común es -

la falta de cumplinuento en los plazos de entrega o sea, que norrnalnente no -

entregan al fabricante sus pedidos en las fechas previstas y ¡:or otra parte,

las entregas ¡:or lo general no son canpletas puesto que el decirretraje sien--

pre es rrenor al solicitudo. Esta situación se deriva de la dependencia que 

tiene el pafs de cuero crudo del e.~terior, es decir, que las iridustrias tanto 

del calzado c0110 otras que manufacturan artículos de piel, demandan un prome

dio anual de 7 .O rnillones de unidades, de las C'..:.:ües, M6.xico prcxiucc un 60% -

aproxi.'TLldarrentc, esto, en el caso de pieles bovinas livianas, ,xorc}UC en el ca 

so de cueros pesados rxu:a suela, se tiene ·ei"llc cl±rir la dc.m."'lncli:l =n un 80'5 de 

importación ya que en México, el ga:1ado que se lc-;ra es chico y (z1icamentc un 

20\s reune las características ¡x.1ra obtcnc~r cucrc ;->::!saélo. I:n Ci. C;:J.SO de pie-

les de ovicaprino, la situaci6n es sinular, el ci.;.,'!dro muestra 1,1 situación de 
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referencia e igualmente el cuadro 3B presenta el déficit de abastecimiento 

de pieles crudas y la importaci6n necesaria así caro, las cuotas autorizadas 

por la secretaría de Carercio. 

e U A D R O 3 A 

DEMANDA, OFERTA Y DEFICIT DE PIELES CRUDAS 

( Miles de Pieles 

A. Demanda de la Ind. de la 
! Curtiduría, de pieles ro 
i vinas livianas. 
¡ 
;B. Oferta del Sector Gilllade 

ro 

l 

! 
~-
i 
1 
¡ 

ic. 
1 

P·· 
1 
¡ 

Déficit (A-B) 

Derranda de la Ind. Curtí 
dora, pieles pesadas. -

Oferta del Sector Ganade 
ro 

Déficit (A-B) 

DE:m.-inda de la Ind. CUrti 
dora, pieles Ovi.caprino 

1

B. Oferta del Sector Ganado 

1 

I~ 
r-· 

ro 

D6ficit (A-13) 

1980 

5,940 

3,937 

2,003 

954 

191 

763 

4,987 

4,084 

903 

1981 

6,356 

4 ,140 

2,216 

968 

194 

774 

5,336 

4,247 

1,098 

1982 

6,765 

4,345 

2,420 

1,029 

206 

823 

5,671 

4,417 

1,254 

1983 

7,265 

4,557 

2,708 

1,105 

221 

884 

6,091 

4,594 

1,497 

1984 1985 

7,812 8,401 

4,780 5,013 

3,032 3,388 

1,187 1,275 

237 225 

950 1,020 

6,558 7,053 

4, 778 4,968 

1,780 2,084 

\~~~--~~~--~~--~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ruEN'I'E: Guntcr M.:1crkcr y Asociados, s. C. 



e u A D R o 3 B 

DEFICIT DE ABASTECIMIENTO DE PIELES CRUDAS 

( Miles de Pieles 

IMPORTACIONES 1980 1981 1982 1983 

Importaci6n Necesaria 2, 766 2,990 3,233 4,046 

- Bovino liniano 2,003 2,216 2,420 2,708 

- Bovino Pesado 763 774 823 884 

Cuota Imp:lrtaci6n 1,900 1,650 

- Bovino liviano 1,500 1,250 

- Bovino Pesado 400 400 

Importación Forzada 860 1,340 

- Bovino liviano 497 966 

- Bovino µ=sado 363 374 

FUENTE: Gunter Maerker y Asociados, S. c. 
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1984 1985 

4,470 4,933 

3,032 3,388 

950 1,020 
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AqUí cabe señalar, que la Secretaría de Carercio ha establecido una polfti

ca para la expedición de permisos de importación de cuero crudo, con cargo 

a una cuota global que se fija de acuerdo a los antecedentes históricos y -

torrando caro base la cantidad autorizada el año i.r.rre:.liato anterior. Desa-

fortun.adarrente el sistema mencionado, adolece de t:.."3 serie de deficiencias 

administrativas de la burocracia, que traen cOllO consecuencia retrasos en -

la autorización de los pennisos respectivos, lo cual afecta en un rro:nento -

dado, el funcionamiento de las empresas =tidoras, que a su vez, también -

presentan muchas fallas en el llenado de los formatos para el trwute de -

los per!T'..isos de importación, ya que, en su mayoría desconocen muchas veces 

la política al respecto y los requisitos que deben reunir, para obtener en 

forma e.~:peclita la autorización correspondiente. 

La situación que se planten, trae consigo una esi:eculación constante con -

los precios del cuero, que normaJ.rrer.te es alto e inclusive, el cuero nacio

nal llega a alcanzar cotizaciones nús altas que las que prevalecen en el -

mercado internacional. Esto se explica en virtud de que algunos producto

res y distribuidores de cuero de res, que en la práctica, son rreros interne 

diarios, provocan acumulaciones de cuero nacional y, al ampuro de un DocU-

irento denaninado Carta-canprorniso, c,-ue establece el requisito para todos -

los curtidores del país, en el s0..ntido de que, para tener derecho a la auto 

rizaci6n de Pennisos de imrx:irtuci6n, ncc:csitan c;r' •• x.probar d=urrent.alrocmte ~ 

te las Secretarías de Carercio y ;,gr1cultu.ru y Rec..u:sos Hidruúlicos, haber 

adquirido proporcional.r.cnte el cu<::,ro nacionul que supuestLlJl'Cflte, los produs::_ 

tores del país ofrecen en el rrcrcuclo. De ésta manera, al dem.i.'1ciar la acu

mulación ante lil Dirc>eci6n General de Controles .:11 carcrcio Exterior de la 
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(SEXXlM) , esta Dependencia de irunediato suspende la autorización de !_Jennisos 

de importación y aún aquellos ya autorizados, no se pueden ejercer en vista 

de que se cierra la f=ntera hasta en -=.arito, no se negocie entre las tres -

Cámaras de la CUrtiduría del país y los productores, la adquisición total 

del cuero acumulado. Sn esta negociación, norrral.'Te.."1te los proveedores del 

cuero, logran un precio por kilograrro, superior al vigente en el rrercado in 

ternacional, a pesar de que la calidaC. sea inferior en muchos aspectos. Es 

te hecho se debe a que los industriales necesita."1 =n urgencia la rr.ateria -

prima, que ya de por si es escasa y q-,;e origina que r:r-ichas plantas operen 

con un bajo porcentaje de su capacidad instalada, e inclusive, algunas sus

penden actividades con este rrotivo. 

la situación presentada, deriva en las fluctuaciones constantes en el pre-

cio de la piel curtida, que naturalirente es al alza y que, los industriales 

del calzado tienen que absorber ya que es la l!Dteria prillD principal; en es 

te misrro caso, se inclt.."}'en los increrrentos en los precios de la suela. 

En los otros insurros ccn:J: solventes, pegarrcntos, clavo, tachuela, herrajes, 

etc., el problem:i es rre.'O.or, sin enbargo, hay deficiencias corro en el caso -

del cerrento que no mantiene uniforrr..idad en su calidad, es decir, que aún -

cuando sea de la misma ~urca y csp_._""'Ci:icación t&.::nica, no sianpre se obtie

nen los ;nisrros resultados en su uso. :gualmente, e:-:istcn proble."'-'l.S con los 

herrajes ya que no se c¡cnta con grar. ·:.1ricdi1cl y c:ü1dad de ellos, además -

de que los proveedores, tli ffcilm:;nte s·.:.::-ten pec¡uei'.as canticluc.1es, p11esto que 

¡:;ara nontar un trcx¡uel cs¡xx:ii11, rcqc::c::cn de unil J.::;ersl6n que alteru sus 

progranus de prcxlucci6r. y, nn les e~' :::-entable p:::-cx:1:_:cir herrajes que no ten

gan una dem:mcla uscgurada en el 1rerc<1dc. En el c<Js::i del clavo, bay tcrn¡:x:>r~ 

dus en qu0 escasea y a lc ... tn~~a precio;; ~-:·: r~ levudos ~ En general, los pre---
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cios de todos los insurros tienden al alza en funci6n de la espiral inflacio

naria derivada de los desajustes estructurales de la econcnúa en su =njunto. 

Sin embargo, en este caso ¡::articular, !lRlChos materiales aurrentan de precio,

sin que se justifique debidamente la causa; a raíz de esto, grupos de indus

triales de los principales centros, han publicado recienterrente desplegados 

en los periéxlicos más leídos del país, en los que manifiestan su protesta y 

los indices de crecimiento de los precios de los insurros de mayor demanda, -

sobre todo, en fecha posterior a la prirrera devaluación del peso rrexicano en 

febrero de 1982. 

Esta irregularidad, principalrrente en los precios, limita las posibilidades 

de concurrencia de calzado mexicano al mercado exterior ya gue, cuando indt.~ 

triales nacionales fincan pedidos con ccrnpradores extranjeros, lo hacen to-

ITl3.ndo en cuenta los precios corrientes de los insurros, sin embargo, en la fe 

cha que se rreten los pX!idos a prcx:lucción, dichos precios han cambiado nota

blerrente, derivando en una alteración de la estructura de =sto, núsrra que -

el comprador extranjero no esta dispuesto ha absorber. 

3.2.- FUENTES POCO DIVERSIFICADAS DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA

LES: 

Este es otrc problema al e¡-ue se enfrenta la rama en su conjunto, si cons:.de

ranns que les fabricantes de calzado nuntiencn relaciones con proveedores -

tradicionales que sü:mpre ofrec('n los nusm::.s JTDtc>r.iclles puesto que y;:i cono-

cen la da-r.:mdti de su clientela; c•,;to h;:ice, que no se pru_'Lcipai1 por la l!"'i'.'es

tigaci6n ele n\ievos pt:cx.lucto''. que puccl:m of rccer m.~jorcs rcstü t.ac1os. E 1 :)ro 

blema surge, cuando el fabricante rcqmere de otros ni.<tcrL:ücs par.:i la '.'.'lbri 
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caci6n de estilos, que de acuerdo con la rroda, simplifican más su prcxlucci6n 

y, al no e.xistir en el rrercado, las plantas se ven en la necesidad de elabo

rar todos los componentes, aurrentando el número de procesos y el costo de -

o¡;;eraci6n. Esto sigri..ifica que la Lridustria auxiliar es muy limitada en es-

tos aspectoS, al contrario de países o:::rro es el caso de Italia, en donde los 

fabricantes de calzado cuentan con una industria proveedora rrruy diversifica

da a tal grado, que la actividad se ha convertido en ese país, en una es¡;;e-

cie de a_rrnadora de calzado ya que, en el rrercado se encuentra disponible to

do tipo de canponentes para zapatos y en función con la rroda imperante en ca 

da temp::irada. 

En México, las fábricas tienen que elaborar de todo a todo, es decir, desde 

ribete, contrafuerte, casquillo, suelas, tacones, plataformas, fi:rm:?, planti_ 

lla, cerco, etc. 

Esto, es una limitante y le da a la actividad características de artesanal,

lo cual frena su propio desarrollo. 

3.3.- FORMAS ARTESA~JALES DE PRODUCCION: 

Es un hecho que el 60% de los establecimientos dedicados a la fabricación 

de calzado, utilizan sistemas artesanales y esto naturalmente, da lugar a un 

bajo voluren de producc16n, alto costo, calidad variable y nulas posibilida

des de participar masÍ\.'iL"'."ente en el mercado de cx¡::ortaci6n 

3.4.- FI~t'\NCIAMIESTO l1 LA ESFER:\ COMERCI1\L Y LENTA HECUPERACION 

DEL CREDITO: 
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En el capítulo 2, se hace rrenci6n de las forrras de ccmercializaci6n y se se

ñala, que los fabricantes normalrrente venden sus prcx:luctos a los estableci

mientos especializados a 30, 60 :y· 90 días. Desafortunadarrente dicho sistana 

afecta la buena marcha de las unidades de produ=i6n, en vista de que dichos 

crMitos, no son recuperados con oportunidad, llegando al grado de que algu

nos negocios se taran hasta 180 días para liquidc~r un pedido. Esto afecta -

principalrrente, a las empresas que tienen bajo potencial econáni.co, ya que,

parte de su capital de trabajo, en cierto modo, esta financiando a la esfera 

o:rnercial. 

3.5.- MINIMO INTERES POR EL MERCADO DE EXPORTACION 

Crno resultado de la existencia de un mercado cautivo y a la falta de unifo.E_ 

midad en la calidad y especificaciones del calzado nacional, prácticarrente -

no existe interés por el rrercado internacional, en vista de que esto implica 

la creación de empresas exclusivarrente para exportar o bien, la intrcx:lucci6n 

de lfneas de prcx:lucci6n en plantas ya existentes, específicarrente para el -

rrercado exterior. 

Naturalmente que para negociar en el futuro las ventas al extranjero, m~ce~ 

riarrente se del:::e tcrrar en cuenta, la situaci6n cambiante de los precios de -

las materias prirrus, lo cual traería consigo probables cambios en los pre--

cios de calzado en el m::rrcnto de su entrega, a través de un rrccanisrro que -

presente dcbiclarre:-.te su justificación. 

El probla1~ de la calick1d y cspc-.cificacioncs del producto, estaría resuelto 

con el hecho ele que la prcx:lucci6n está orientada al mercado de exportaci6n -
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y que, el cliente extranjero acepta altas cotizaciones sienprey.cuando, la 

calidad no s6lo de los materiales, sir.o también, la construcci6n correcta -

del calzado lo amerita. 

3.6.- HORHAS Y t-!ODA 

Este es otro ;:iroblerna que deben resolver las empresas que en un rror.ento da

do tengan interés de colocar sus productos en el mercado de exportaci6n, es 

decir, Máxico carece de m:xlelistas que creen rncxia ya que aquellas fábricas 

que cuentan =n un m:Xlelista para prcxiucir sus rrodelos,este únicar:iente se -

concreta, a copiar r:odelos de revistas es!:Jecializadas a los cuales, les 

aplica algunos cambios r...ínirros ya sea para, simplicar su construcción o 

bien para darles otro aspecto. Es decir que para lograr este prop6sito, las 

Empresas deben destinar un presupuesto anual c¡ue servirá p::ir una parte, ~

ra cubrir un procrrama de viajes al exterior, a Europa principalmente, en 

los que el r.odelistu observará la tendenciu de la rroda y los colores a usa.!: 

se en las temp:iradas del siguiente año, a fin de gue tensa idea del muestr~ 

rio que deber.!'i trabajarse en dichas tE3'.!?0radas, de conforr.udad con la maqu_.i 

naria y equi90 disponible en lus resrX'ectivas plantas. Por la otra, servirá 

para el pago C.e suscripciones a revistas especializadas y cor.ir-iai"ífas que rea 

licen "poolovers" ( modelos rontados en horrms ) a fin de GUe dispongan ?er 

manenter:'e!lte ce ideas actualizudu.s acerca de la f!lOC1a. Actual.nen te, la in-

dustriu. nacional lu.nza al ¡;;erc.:ido rrodelos con un utraso ¿•.:-iroximado ele 6 rrc

ses caro mínir:n, respecto c:e lu. mJu. 1...--:-:perante en el exterior. 

El ~1robl0mi1 de Lis honn.-is, reqtücre m'ís que otra cosu, del estudio de las 

características u.natér.Ucas del pie cJe los consumidores del calzado, segün 
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el país de que se trate, ya que, nor.:ialmente los fabricantes usan corridas -

de horrras que no co=esponden a la forma y estructura de los pies del consu

midor en los paises i.rnportadores. E:'l !>lé.'<ico sola::-e."1te la fábrica de "Honnas 

y Ta=nes el Arbol" es la que tiene instalaciones con capacidad suficiente -

para satisfacer la derra..'"XE. y de que a futuro, esta...'"ldarice su fabricaci6n, en 

virtud de que sus directivos se pre=upan por la :L•vestigaci6n, no obstante, 

tienen fallas para c:urrplir con los ?lazos de entrega. 

b) PROBLEc·l.AS INTRINSECOS DE LA EMPRESA 

3.7.- DEFICIENTE ORGANIZACION PRODUCTIVA: 

Este punto se refiere, a que en eq:;resas medianas y grandes con pocas exce.12 

cienes, no existe, un Organograma er. el cual este.ri bien detenninadas las fun 

cienes y el grado de responsabilidad de cada puesto. O sea, que en su !T'ayo

ria, las fábricas trabajan en fonra empirica erigir.ando una serie de fallas 

de carácter administrativo que afecta el proceso ::;::-oductivo, y en general, -

al funcionamiento eficiente de tcrla ::a planta no i.'7perta cual sea su tamaño. 

Por citar algun ejemplo, rrn.1chas veces no se puede ccrnprar un material, o so

licitar el servicio para una máquir.a. 0Je se desccr;x:me e interru.-r;:e el proc~ 

so, si ésta compra o sen·icio, no es c.utorizada por el Director o propieta-

rio de la enprcsa c¡l'e norrralll'ente i::.ega tarde a sus labores o algún otro - -

asunto lo mantiene fuera de la planL1. 

3.8.- DESAPROVECH?,~UENTO DE :..A CAPACIDAD INSTALADA: 

Debido a la improvizaci6n y falta de ascsorfa profesional en los aspectos 
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de producci6n, muchas empresas adquieren maquinaria cuya capacidad no guarda 

proporci6n con el téll1'año de la empresa o sea, para ser más descripti,u, una 

fábrica canpra una máquina de centrar y armar para 1 200 pares en un turno -

de 8 horas y, su dcparta.~ento de aparado de cortes, solamente puede procesar 

350 pares en el misrro ti~, esto arroja una diferencia de 850 pares, que -

es igual, a capacidad desaprovechada y desde luego, a una inversi6n innecesa 

ria. 

Por otra parte y en términos generales, la industria rrediana y grande traba

ja a un 60 o 70% de su capacidad instalada, en unos casos, porque asf convie 

ne al interés empresarial, pero en su mayor parte, por las fallas que exis-

ten en el pr=eso y que afectan la eficiencia productiva. 

3. 9 AUSENCIA DE FV1K:IONALIDAD ADJX'.UADA DEL FACTOR TRABAJO. - En el ca

pitulo 2, se hace nención de la habilidad que tiene el obrero de esta rama,

sin embargo, esta característica no es aprovechada en el grueso de la indus

tria, debido a la falta de capacidad organizativa de los Jefes de cada uno -

de los Departan-en tos que integran el r:ircx::eso de producción. Es decir, en ca 

da Departami!nto el trabajo de.be ser organizado a partir de un estudio de --

tiempos y m::ivimientos de los 1rodelos que produce la empresa, a fin de lograr 

una producción uniforme, eficiencia técnica de proceso y un increrento en la 

productividad. 

3. 1 o PRJCESOS IN.t'\D!X..u;\DOS DE PílODLCCION. - Este problerra se presenta 

desde los distintos sistcT.YlS que utilizan para producir el rn:xlelaje sobre 

las honnas que trabaja.'1 ~as empresas, o sea, que la tl>cnica utilizada no pe!:_ 



68 

mite obtener ra::xlelos que cc=espondan e.x=ctar.lente a los relüwes aue !_")res~ 

tan las ho=as; dando lugar a que el zaoato sufra distorsiones en la acera

ción del r:ont.ado y a cons=cs innece52.rios de rnaterial. El rrodelista, ade

más de realizar los rrodelcs a trabajarse e."1 cada tem¡::orada, debe calcular -

el consurrc de materiales ce cada uno de ellos, a fin de consumir el r.úni.rro 

indispensable. 

El Derartarrento de corte iq..:ali"712nte, tiene deficiencias en ténninos genera

les, ya que, e."Xiste un des~e~icio de !7'.ateriales a =nsecuencia de lo ya s~ 

ñalado, los :rodelas vienen :c:Jy sobrados; el rendimiento del personal cuando 

el corte es a :nano, tambié."1 es bajo, debidc a que usan cuchillas inadecua

das, I!Olduras sin engargolaó:::, mesas de cor-....e e implerrentos que no reunen -

las condicio~es óptií'.las para obtener buenos resultados. 2n los casos donde 

se utiliza suajadora para el oorte, no dis;:c~en de sistE?ITBs de a~Tiacenaje -

de suajes que faciliten a :-..ra·.·és de núrrerc:o visibles su r:-.anejo; otra cosa 

que se del:x:? hacer, es la uti~:zaci6n de suajes múltiples para el corte de -

tiras y piezas ;:RqUei'1as que r:..:<::has ennresas cortan a mano y se quita tierr;:o 

::le nano ele obra que puede usa_rse en otret larcr ras nrcx1ucti va. 

En el Dcoarta;x;nto de prcoar:;c::,n r)ara pes:~_:_.-,_te se deben eli!ninar opcracio

:-}es c:uc se hacen u r:i..Jno cc::r.D: ~.: !1'(lrcZ1jc, L!c.blado y el rcb..:'.j~LJLio, esto natu

~al::cnte,cui'1dc l:ls caractcr'.".:s:_:cLls ck:l cal:.:.:l-i~) <...lUC ~;e fai~ri.crJc lo pcrr.útar~. 

En. cuanto al r.\c:irc.:tje p."1ra cost· ... :!.-.:is, dob.L1do, i...-:-:ii lln!.;, otc. St-:? DU<.xle acondi

cionar el sua~1c :!e: tal r1L1n<!ra .--~_:.e Zll cortur la Dicza !3ü ir:;prl.I'.\..:l la tni1rca c!e 

la fi(JUra c~l.IC c~t.:iAl 1 levar (•l :~·e· ~{:.:11..1 .. Pdra f:?l .:::;bludo y r·Qb.:1-2..:.·:,J (~xü;tcn n"i

~l.l1:1cis ~:;pncillas y cficz.iccs 1..r10 s11,/0n r.\.1ra ¿:l t.:.'feclo y SL) ~"-:CL1e lü<_;retr uni 
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formidad en la operaci6n ya que, en la actualidad deja mucho que desear la -

calidad del trabajo que se hace a Jrar'.o y aún, el que se hace a néqu.ina, si -

el operario no ajusta en su caso o afila debidarrente la cuchilla. 

El Departarre..'1.to de pespu::te (armado de =rtes) es el cuello de botella del -

proceso de ¡::iroducci6n en toda la industria y es en donde el m:xlelista debe -

trabajar más coordinailir.en.te con el Jefe, tarando en cuenta que el muestra -

rio que trabaja la empresa, estaré:i integrado por rrodelos cuyo grado de difi

cultad este e., funci6n del equipo y maquinaria especializada conque cuente -

la empresa y en especial, el de pespunte, en donde adarás de néquinas planas 

y de poste, debe funcionar un sistema ce transporte cuya velocidad coincida 

con los tierr;:os de operación de cada lote de nodelos en producci6n. 

Esta situaci6n desafortur.adarrente no funciona en el grueso de la industria,

ya que, no cuentan con asesoría profesional en este CdlrpO y el empiris:ro pr~ 

valece trayendo consigo resu.ltados negativos. Solarrente las nuevas genera-

ciones de empresarios, tie.~den a identificar con más claridad la necesidad -

de actualizarse en cuanto a métodos m:xlernos de producci6n. 

En t~rminos generales y r..ara concluir es"':.e punto; en los Departdrnentos de 

rrontado y ter::-inado, igua2...-:-ente se traba~a con proceses inadecuados, pues 

adE311<"i.s de que en muy ¡::ocas =-:presas e..-..;is::en sistcm.-i.s c!e transporte y e:-i don

de lo hay, ne cuentan con ~ornas eficaces ~<1ra el secado del zaputo, lo que 

deriva en tier.p::¡s de prcx1ucci6n muy largcs, y una mayor inversión en honrias 

para no tener q..:.e esperar le>s que estar. ·._;tilizadas en el secado. 
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3. 11 INSTALACIONES JNADEX:UADAS PARA I.A FABRICACICN. - Los edificios de

dicados a la ~ricación de calzado, con muy ¡:ocas excepciones rednen carac

terísticas ideales para ese prop6sito, aunque los hay muy ostentosos, sin ern 

bargo no reunen las proporciones adecuadas. 

En realidad las instalaciones deben ser de lo más sencillas siempre que sean 

funcionales en relación con la cantidad de pares y tipo de zapato que se fa

brique guardando una proporción de 3:1. 

3.12 DISI'RIBUCION DE PLt\NTA.- Caro resultado de lo anterior, el grueso 

de la industria adolece de una adecuada distribución de planta y debido tam

bién a la improvisación y falta de asesoría profesional en este campo caro -

se ha señalado anteriormente. El dibujo muestra una forma IAY-our en el que 

se aprecia la distribución típica de los Departamentos que integran el proc~ 

so productivo, que permiten el logro de la producción =n el uso de maquina

ria y equipo según el tipo de calzado que se proponga fabricar y la cantidad 

deseada. 

3.13 CONTROL DE CALIDAD.- Este es otro problema bastante serio en Lada 

la industria ya que, desde el taller familiar hasta la gran empresa no disPQ 

nen de w1 sistema de =ntrol de calidad que \.'erdaderarnente funcione. Tal ~ 

rece que no le dan la irnportancia que en realidad tiene, ~'Ues no basta con 

el uso de materiales de prinicrfsirna culiclad ¡:-.ara justificar el precio en el 

rrercado, sino que el producto en si, de-be reunir caractcr:tsticas t6cnicas en 

su construcción, que además de brinda::- ccm:x:lidad y duración cano wllor, debe 

guardar prop:}l·cionalic1ac1 y l:>t:>lleza en su línea de ncuerdo con el mxlelo de -
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calzado de que se trate. Esto nos lleva a afirmar, que aill1 cuando se utili

cen insum::is de modesta calidad para un zapato destinado al rrercado de consu

midores de bajos ingresos, se puede lograr un producto bien hecho. Sin em-

bargo no existe interés a tal grado que, en una zapatería, se puedan revisar 

diez pares de calzado del misrro m:x1elo y quizá, sólo un par este bien cons-

trufdo; el aspecto irás visible es el pespunte. Es un hecho que el calzado 

nacional, no solarrente no es canpetitivo en el rrercado internacional debido 

a su alto costo de producción, sino principalmente, por la falta de control 

de calidad, Italia por ejemplo, vende grandes volumenes de zapato al rrercado 

norteamericano de alto precio, pero naturalmente con una calidad que no le -

presenta absolutamente ningill1 problema. En México, se puede fabricar calza

do de magnifica calidad, porque se tienen los elerrentos para ello, dicha --

afirmaci6n se basa en que hay empresas que estan haciendo zapato de marcas -

extranjeras y se han legrado rrontos de producción de muy buena calidad, pero 

desgraciadarrente, esto no es constante, ya que una vez que tienen el mercado, 

continúan vendiendo el prestigio de la marca con alto precio pero oon una ca 

lidad que deja mucho que desear. 

Para evitar este problema, cada empresa tiene que establecer un sistema de -

control, a cargo de personal al ta."rentc capacitado y que en cada CepartaJrento 

del Pre.ceso, supervise el trabajo de tal manera que no pase ning(m lote en -

producci6n a otro proceso si 6ste no reúne las normas de calidad previamente 

determinadas por la Gerencia de Prcx_iucción. 

3. 14 Al.TI\ Vl\IUEDi\D DE t-UDEIOS y TUDS DE CJ\LZACO. - Este problana de la 

alta variedad de m:xlelaje y tipos de calzauo provoca una muy baja productiv!_ 
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dad en las fábricas, la mayorfa de ellas, a fin de estar en el rrercado tra-

tan de producir todos los estilos que tienen cierta demanda en funci6n con -

la m:xla imperante, llegando al extrem::> en casos aislados, de COTiprar rrodelos 

en aparador de otras plantas para que su m::xlelista, en términos ccmunes se -

lo fusile aplicándole núnimas m::xlificaciones. 

Lo más lamentable de todo esto es que, con muy poquísimas excepciones, el fa 

bricante no tcua en cuenta que para hacer determinados m::xlelos y estilos re

quiere de maquinaria y equipo especializado que muchas veces no tiene y por 

lo cual, procede a la improvizaci6n trayendo consigo un caos en el cual el -

balanceo de líneas ni en sueños puede darse. 

Para evitar esto, lo ideal seria que las empresas previo análisis de su ca~ 

cidad instalada, trabajaran un muestrario en cada temporada que guarde inti

ma relaci6n con la maquinaria y equipo disponible en sus Departarrentos de -

proceso. 

De esta rrenera, se podrfa estandarizar el m::xlelaje logrando aprovechar efi-

cienternente la capacidad instalada y una producción constante que daría lu-

gar a bajos costos, buena calidad, precios competitivos de rrercado y Clllllpli

miento en los plazos de entrega. 

3 .15 Fl\LTA DE PLANITICACION DE L;\ PRODUCCICN. - Este tema esta intima-

n~ntc relacionado con el anterior, en el sentido de que al e.xistir un alto -

m:x1elajc y gran variedad de estilos en los muestrarios de las empresas y, en 

su gran mayoría, ~>in tonur en cuenta las posibilidades reales de proc1ucci6n, 
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práctica-rente no es ¡:osible planificar ya que, esta tarea debe iniciarse des 

de el ::a:ento en que se eligen los ::oielos que habrán de integrar el :muestra 

rio para CTIB temporada ya que, esta i.;.dustria opera de acuerdo a las estacio 

nes del a..~ en dos t.ar;:oradas, Prirra:.·era, Verano y Otoño - Invierno, en las 

que los =nsumidores C.er.endan diferentes estilos y =lores de zapatos. Para 

planificar la producción se requiere de personal bastante calificado y de -

que los e:presarios tengan la convicción plena de que es una necesidad dicha 

práctica, a fin de racionalizar el t:.....c.o de los recursos hunanos y rrateriales 

de las err;::resas, principalrrente en los 1'.iltirros años que se han tornado crít!. 

oos en la rrarcha econá:">.ica del país. El Centro de Investigación y Asisten-

cía Técni.ca del Estado de Guanajuato ( CIATEG ) y el Instituto de capacita-

ci6n, creado recient.errente a iniciati''a de la Cillnara Nacional de la Indus--

tria del calzado, pueden coadyuvar a la soluci6n de este problerra, ya que se 

tiene =nccimiento, que en la actualidad han logrado a través de sus investi 

gaciones la captura de nuevas técnicas para el control de la producci6n e i!! 

clusive, la reproducci6n de los patrones de rrodelaje en canputadora. Esto -

naturaL'Tie!1te esta al alcance de las er.presas con cierto grado de organiza--

ci6n y solvencia econér.uca y desde li;._~o, que las denás unidades de produc-

ci6n tendrán que irse asimilando a ese proceso o de lo contrario, su sobrevi 

vencía será cada dfa ras d.Hicil. 

3.16 CAPACITACra: DE CUADROS MEDIOS DE Dimn:::ICN.- Este punto se refie 

re a la urgencia que t.iene tcx1a la üxh.:stria de contar con personal al tarren

te calificado en todos les aspectos de la producción de calzado. Es decir,

caro antes se ha señalado existen dos crganis1r0s el CIATEG y el Instituto de 

capacitación, se estima twnbién, que e.'< Guadalajara cuentan con un orgu.niSJrO 
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similar, cuyos objetivos son, auxiliar a la Industria Zapatera para que ésta 

logre a futuro un desarrollo sostenido. Dentro de sus programas de trabajo, 

esta el de organizar peri6:iicamente =sos de capacitaci6n a todos los nive

les, esto puede ~er aprovechado ¡::or las ffilJricas para que st.:S jefes de De~ 

t:airento participen en =sos de su especialidad, a fin de que estén actuali

zados en los aspectos de organizaci6n del trabajo, nuevas técnicas de pro::l~ 

ci6n a través de maquinaria, equi¡;:o y sistemas de trans¡::orte, así caro rran~ 

nimiento preventivo de las máquinas y equi¡;:o de sus respec+-....ivos Departar:en

tos. Es desde luego l!UlY importante que los =sos de referencia, sean L-::-

partidos ¡;:ar verdaderos profesionales de la rrateria a fin de que su nivel 

tenga la aceptaci6n y resultados que se buscan. Esto incluye a los jefes de 

almacen para que apliquen sistemas de almacenaje más funcionales y en una 

auténtica coordinaci6n con el jefe de ccrnpras, a fin de que se adquieran los 

insurcos con o¡;:ortunidad y con las especificaciones técnicas que requiere la 

arpresa para cumplir con la calidad del calzado que manufactura y lograr efi:_ 

cienterrente sus metas de producci6n. 

Peri6:iicamente se lleva a ca.l:o en la ciudad de Le6n, Gto. un evento muy im-

¡;:ortante dencrninado " CALZATEOUA " en el que participan todas las personas 

que de una u otra forma estan vinculadas con la industria zapatera. Dicho -

evento es considerado ceno prcrrotor para el desarrollo de esta actividad in

dustrial en México, ya que participan Tl>enicos especializadcs no solamente -

nacionales sino de países de Europ.:::t catD: Suiz<J., España, Italia, Aleirania y 

Estados Unidos que a través de Progrilll1as Técnicos estructurados a manera de 

Seninario son dirigidos a tr;:w6s de roncncias a diferentes niveles producti

vos: Gerencia, jefes de prcxlucci6n, supervisores, t&:nicos y personal es-¡::e-

cializado. 
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Este tipo de eventos debe seguirse fanentando ya que permiten un interesante 

intercambio de experiencias y conocimientos en el ámbito industrial. 
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FUTURO DE LA INDUSTRIA DE MANTENERSE LA POLITICA 

ACTUAL. 
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La industria nexicana del calzado al igual que otras actividades de la Rama 

II requieren de una reorientaci6n estructural que las sitúe dentro de la di 

nensi6n real del desarrollo capitalista. 

Es verdad que la producci6n industrial manufacturera logró avances conside

rables en el periodo 1960-67 con una tasa de crecimiento de 11% anual lo 

cual se tradujo en una nayor participaci6n de la industria manufacturera en 

la producción global ( de 23% en 1960 a 27% del PNB en 1967 ) • Del rnisrro -

rrodo creció la fuerza de trabajo ocupada en la esfera de la producción in-

dustrial. En 1960 se estimaba que ésta ascend'.1'.a a 2.1 millones de personas 

cantidad que representaba el 19% de la fuerza de trabajo total. Este volú

men aurrent6 hasta 3.7 millones de trabajadores en 1968 con una participa--

ci6n del 23.8% del total. 

De manera aparente se po:irfa pensar que el proceso de industrialización --

transcurría en forna ascendente. rinpero, a pesar de los adelill1tos consegui:_ 

dos en el crecimiento industrial, también se observaron im¡x:Jrtuntes debili

dades. La nús im¡:ortante de ellas fué sin duda la reducida participaci6n -

que todavía guardaba dentro de la estructura industrial el sector que prod~ 

cía rredios de producción. El siguiente cuadro nos muestra los cambios que 
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en este sentido se registraron en la et.a?a del capitalisrro dependiente: 

e u A D R o 4 A 

ESTRUCI'URA DE IA PIDDOCCIOO JNDUSTRIAL Ml\Nu'FACI'URERA 

r·S E C TO R 1 9 5 o 1 9 6 o 1 9 6 6 

I Bienes de Produc-
1 ci6n 27.4% 

l 
34.4% 1 37.2% 

1 

II Bienes de 1 
Consurro 72.6% l 65.7% 62.8% 

1 
' 

FUENTE: Para los años de 1950 - 1960: La estructura industrial de Mé.xi-

co.-Banco de México, 1963.- Para 1966: proyecci6n realizada en base al fudi-

ce del volur.-.en de la -siroducci6n industrial de Nacional Financiera. 

r:stos datos pernú ten forrarnos una idea a~roxirnada de la dinfu.:ica que ha se-

guido el proceso de acumulación en Méxi=. En pr:i.rrer lugar destaca el hecho 

de que efcctivarrentc se =nsigui.eron avances en este terreno. Se observa --

una participaci6n cada vez más irn;:iort=,::.e ele l sector c;ue elal:ora rrcdios de -

producci6n ( Sé.'Ctor I ) y la disminucién correlativa ::lel dep.•rtam:mto que --

elabora m:rlios de const.UrO (sector 11). Sin crnbarqo,a pesar de estos avances, 

nos falt:Ll recorrer un largo trecho !'.".Ja.Ll alcanzar estructuras de prcxiucci6n -

similares il las de los paf ses industri.:i l;;y::nte de~,arro:!. luclos. En el caso con-

creto de la industria de bienes de capital p:ira la industria zanatera, .:idn -
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falta mucho para que alcance avances significativos, ya en el capítulo II, -

se hace rrenci6n de los intentos que se vienen haciendo en este carn¡:o. La 

estructura productiva creada durante los (iltirros 30 afios presenta un de~ 

llo desigual, así, la industria rranufacturera (factor dirige.•te en dicho p~ 

yecto) alcanzó un desarrollo e.xtrernadanente l:L"Tlitado en aquellas ramas que -

p..idiérarros considerar dentro del sector I (productor de medios de producci6n). 

No obstante, la gran dinámica de la industria de transfonnaci..6r1, dentro de 

esta la construcción de máquinas herramientas es pequeña, y las industrias 

metálicas básicas (fundición de acero y otros metales) reparación y produc

ción de bienes no durables, y ensamblaje de transportes, perrr-.anecen corro las 

ramas más importantes. 

La integración industrial, por tanto, es en gran medida vertical y no alcan

za todas las rawas. La ausencia de construcción de máquinas para construír 

máquinas y la pequefia integración horizontal, así caro la poca diversifica

ción de la industria, son productos del carácter dependiente y de la pro¡:x>r

cionalidad subordinada de tal proceso. 

La estrategia de desilrrollo industrial que el F..stado ha implerre.'itado en los 

dltirros 30 años cro5 una industria extremadarrente protegida. El proceso -

de industrialización ha sido considerado ineficie.rite, en tanto :;"'"1e los mis-

rros objetivos de crecimiento pudieran h:ilx!rse alcanzado con me."X>s sacrifi---

cios de recursos del país. Esto es debido al permanente, e.'<cesivo carácter 

de la estructura proteccionista. l/ 
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Esta circunstancia ha dado lugar a una producci6n de calzado con altos cos--

tos, la cual ha dependido por una parte de las fallas en el proceso se.~a--

das en el capítulo anterior y por la otra a la importación de rreclios de pro-

ducci6n; los bajos controles de calidad y el estar la prcducci6n orientada -

al mercado interno no ha pennitido suficientes condiciones (de calidad} y --

costos de los productos para competir en el rrercado internacional. 

Otro efecto del proteccionisrro en esta actividad, es el enanisrro industrial 

que afecta su propio desarrollo y lo cual no pennite estructurar empresas --

que su tamaño y grado de organizaci6n se puedan clasificar en tal forma, que 

en cualquier rrorento se pueda disponer de informaci6n en cuanto al ntirrero to 

tal de establecinúentos, tipo, calidad y precios de calzado que se produce -

en México. 

Este problerra de la industria enana, no presenta posibilidades de elaborar -

proyectos de corto o largo plazo encaminados a que los productos de la acti-

vidad zapatera participen en mayor rredida en el mercado de exportación. 

La otra situación nús grave que pudiera presentarse, es que aquellas peqHe--

ñas unidades de producci6n que no corrijan sus fallas de proceso y actuali--

cen sus siternas de producción, para operar con cierto rr~'í.rgen de rentabilidad, 

tenderill1 a desap.-_1.rccer caro ha ocurrido recienterrcnte en León, Gto. ccr.side-

rado el centro productor de calzado más ~rtante del pafs. 

1/Villnrraal Rene del Proyecto do crecimiento y st1stituci6n de importacicnes -
al desarrollo y sustituci6n de exportaciones "Revista Comercio Exteriorº 
Art[culo de marzo de 1975. 
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Esto es, que la ineficiencia industrial aunada a la crisis del sistema capi

talista en Méxi=, que se ha venido aguiiizando en for.T'a rranifiesta a partir 

de 1971, llegando a su punto más álgido e.~ los primeros años de la década de 

los ochentas, provocará el cierre no sola:nente de los pequeños talleres, si

no de empresas medianas y grandes que r.o estan preparad.as desde el punto de 

vista organizativo para hacerle frente a los diferentes problemas del <lesa-

juste econánico que se reflejará en un incremento en los precios de todos -

los insurros, aurrento de salarios, altas tasas de interés y otras contingen-

cias. 

4.2 POLITICAS RECOMENDABLES EN BASE A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO DE DESARROLLO I!-IDUSTRIAL. 

El régirren de Gobierno 1976 - 1982 en hase al Plan Global de desa=llo in

tegrado por los planes sectoriales, contempló en el Plan Nacional de Desarro 

llo industrial una serie de politicas para apoyar el desarrollo de las indu~ 

trias dedicadas a la producción de artículos básicos para el =nsuro popular, 

sin enbargo, el alcance de ésta politica al menos para la industria zapatera 

ha sido muy relativo, ya que el Prograrra de Fanento para esta industria y la 

de curtiduría fue publicado hasta el lunes 27 de abril de 1981 en el Diario 

Oficial de la Federación que propugna entre otras =sas, el increrrento en la 

producción de calzado de tipo popular para lo cual era necesaria i.;.r.a políti

ca integral en la que pa.rticipara el sector de la c,irtiduria ya qc:e este pr.2_ 

cesa la m:i.teria prima fundamental de la industria del calzado. Su incorpor~ 

ción al Progran'il pretende una mejor =rdinación productiva y un ;-r.ayor apro

vechamiento de los recursos pecuarios Jel pais, as! caro un rit:rro de crecí-

miento congruente con el de la industri.a del calzado, previendo la elimina-

ci6n de eventuales cuellos de botella. 
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Entre oL"TO de los ~rop5sitos para lograr los objetivos y t'.letas del Programa 

es de nu.-itener y en lo posible allr!'eI1tar la ?artici;:aci6n del calzado mexica

no en los rrercados exter..os. 

Asimisrro en el caso de e-;:oresas Textiles fabricantes de telas laminadas y de 

otro tipo, proveedoras de la industria zapatera, corresponden a otro pro<Jra

ma de fcrrento; sin embargo, actualrrente debe existir un vínculo entre ambos 

sectores que garantice el abastecimie!":to preferencial de estos insurros. 

4.3.- ~!ETAS Y OB.::ETIVOS 

De acuerdo con los linea.-:úentos del Plan Nacional de Desarrollo Industrial,

se prevé una tasa inedia ce crecimiento anual de la der:Enda de calzado de 9 a 

11% entre 1980 a 1982, y del 11 al 13% durante el período 1982 - 1990. 

Para satisfacer estos increrrentos en la dcr:unda la procucci6n deber<'i alcan·-

zar tasas equivalentes de crecimiento en los períodos considerados. 

Estas tasas de crecimiento de proclucci6n corresponde..-i a rret.:is cuantitativas 

que deben alc.-Unzarsc ¡:ura gar.::mtizar lc,s objetivos de este Programa. Lo --

cual significa oue en 1983 la industria c.!cl:x~rá prcx1L:cir 260.0 millones de ~ 

res de zao.::itos, cifra que ,::e acuerdo a :-..:. estimaci6n cie 230.0 millones prod~ 

ciclos er1 198: - 82 con w1 a;,r-ovecl1.:u:ti.er.to ele 1 60'1, de la ca?'lcidad insta lada, 

ouede ser rd•:Jsad¿¡ con un ;:-,~11imJ esfuerzo. 

El Pro-.rra;:".:1 ccntcmpla .lci rc,~lizución de rcNisiones anuales acercil de lus con 

dicionC'~; de Ofcrt:z1 y Dcrnanda ::ura c;ue c..-1 su c.:wo se ha•:;x1 los .:ljust:es neccsLJ 
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ríos a través de los distintos instrumentos de política institucional a fin 

de asegurar las iretas establecidas. 

otro propósito del Programa, es lograr que en las :zonas prioritarias del -

país en donde se concentra la fabricación de calzaó.o, se promue'l.ren nuevas -

inversiones que favorezcan la generación de econanías externas y de escala 

en beneficio del propio sector. 

De igual manera y atin con las restricciones arancelarias y no arancelarias 

que imponen los países importadores, la idea es mantener aproxinadarrente un 

5% de la producción total en el irercado externo. 

Dicho porcentaje puede ser superior si se toma en cuenta que las devaluaci~ 

nes de 1982 dan pauta para ello y de que la fabricación de calzado conlleva 

una incorporación significativa de mano de obra. :::-io obstante, la idea cen

tral con el calzado básico de bajo precio, es la satisfacción de la demanda 

interna. 

Se pueden resumir en dos los objetivos prirrordiales de este Programa de Po

lítica Institucional: 

a). "Satisfacer plen<11mnte la demanda futura del irercado interno, in

crE!m!ntando la pro¡:orci6n de productos tásicos en relación al vo

lurren total de prc:Xlucción e impulsar la manufactura de calzado -

destinado a la ex¡::x:irtación". 
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b) . "Reducir paulatinarrente en el tiempo los precios de los productos -

básicos, rr-edidos en ténninos del ¡::oder adquisitivo de los trabaja-

dores". 

La fabricaci6n de calzado es considerada caro tma actividad industrial prio

ritaria y clasificada en categoría 2 dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial. Por tal rrotivo, tedas las empresas que se inscriban en el Pro-

grarra de Fanento de referencia y que cumplan = los canprani.sos que establ~ 

ce, se hacen acreedoras a los estímulos fiscales que señala el Decreto publ.!_ 

cado en el Diario Oficial de la federaci6n del 6 de marzo de 1979. 

Dichos estímulos vigentes at:in, son los siguientes: 

1) " 15% de cr&lito fiscal por nuevas inversiones o ampliaciones de -

la capacidad instalada en la zona I; 10% en la zona II. Para el -

resto del país, excepto en la zona III A, se dará el 10% solo en 

caso de ampliaciones". 

2) " 20% de =édito fiscal por la generaci6n de nuevos empleos y por 

el establecimiento de turnos adicionales de trabajo, en cualquier 

lugar del territorio nacional - excepto en la zona III - y para el 

caso de ampliaci6n, incluso en la zona III B". 

3) " 5% de crédito fiscal sobre el valor de adquisición de maquinaria 

y equipo de fabrir::aci6n n.:icional". 
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4) "Crédito fiscal de 3.3% sobre el precio de ventas del productor 

de bienes básicos; conforr.e al Acuerdo publicado en el Diario -

Oficial de la Federaci6n el 8 de enero de 1981". 

5) "Precios diferenciales en el consurro de energéticos 1'.asta en un 

30% sobre la facturaci6n corres!Jündiente a precios nacionale5 -

vigentes, atendiendo al Decreto del 29 de diciembre de 1978 y -

sus adiciones del 19 de junio de 1979". 

4.4.- APOYOS ESPECIALES 

Además de los estfrnulos generales, se otorgarán a las etn;Jresas que se aco-

jan al Programa de F~to, los siguientes apoyos especiales: 

a). "Los permisos tri.·restrales para la irn¡::ortaci6n de cueros duran

te el año de 1981 y hasta 1983 inclusive, serán expedidos a ca

da empresa desde principios del año, pero sujetos a ser ejerci

dos en el trimestre corres¡::vndiente. Cuando, caro =nsecuencia 

de destinar una mayor producci6n para bienes básicos, las nece

sidades de cuero de una empresa se incrementen, la cuota anual 

de im¡:x:>rtaci6n de cueros de ec_;a cm¡::iresa será ampliada para ase

gurarle el .:tl:iastecimiento de esta materia prima". 

La adorci6n de medidas tendientes a dar una mayor fle..xibilidad en el abast!:: 

cimiento de materia prima pa.ra lus industrius involucradas en el Prograrna,

no significa que l¿¡s enprcsus dejan de c"lll11plir con la !X>lftica general que 

sobre la m:iteria h.:i sido disciiada a nivel nacional. 
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b) "Las empresas productoras de calzado popular podrán obtener un sub

sidio con cargo al impuesto general de :i.rnportaci6n por otros insu

mos, diferentes al cuero, no producidos en el país, el cual se es~ 

blecerá en funci6n del porcentaje de la producci6n destinada a con

SU!l\'.) popular respecto de su capacidad total y en funci6n del lfmite 

y t€rminos de integración nacional que determine la Secretaría de -

Patr.i.nonio y Fanento Industrial. 

c) "Se podrán otorgar estímulos fiscales correspondientes a la catego

ría I de Actividades Industriales Prioritarias a aquellas empresas 

~e calzado que realicen inversiones adicionales y canpranetan por

centajes de producci6n confo:ane a lo establecido en el cuadro II -

del Programa". 

d) "Un crédito fiscal de 10% sobre el monto de las inversiones en acti 

vos fijos destinados a mejorar o ampliar su propio aparato destr~ 

tivo, sianpre y cuando produzcan artículos básicos en una propor-

ci6n de 70% rms de su producci6n total". 

e) "Las empresas registradas en el Prograne de F~to serán apoyadas 

en sus gestiones de financi;:uniento tendientes a incrarentar sus vo

lurrenes de producci6n de bienes b.'.í.sicos, asf caro la distribuci6n -

de los mi srros" . 

f) "Se a¡x:iyará asimisrro, la distribuci6n de los bienes prcducitlos r:or 

empresas registradas P-11 el Prcx¡ram._1, a tr<:wés de los establccimien-
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tos de las empresas descentralizadas y paraestatales, así cacro de 

las tiendas para empleados federales". 

g) Preservar una rentabilidad adecuada a la inversi6n. Par.:i ello, de 

ber~ buscarse gue los márgenes de operación proyectados para la 

producci6n de bienes béisi=s no se deteriore por desequilibrio en

tre los =stos y los precios decrecientes expresado en ténninos de 

salarios mínimos. 

En el capítulo IV del Programa de Fanento estan contenidos los ccmpranisos 

de los sectores productivos, de cuyo cumplimiento depende el otorgamiento de 

los diferentes apoyos que asigna el Gobierno Federal a las empresas inserí-

tas en el Programa. En los cuadros 48, 4C y 4D se pueden observar en forma 

gr.'.'ifica los porcentajes gue deben cubrir las empresas tanto en producci6n CQ 

rro en precio de los bienes de ccnsurro básico para hacerse acreedores a los -

esti.íllllos res1=>2ctivos. Destacan aspectos caro: el de increnentar la capa.el 

daG. de producción o bien, elevar el porcentaje de aprovechamiento de la ca~ 

ciclad existente a través de una mayor eficiencia de los procesos productivos; 

en su caso, apoyar el desarrollo de una sólida industria auxiliar de insurros, 

establecimiento de progr=s de cap.:icituci6n ele m_mo de obra acordes con la 

legisL1ci6n vigente, mantener las nonnas l1c culi.dacl especificadas para los -

pro_!'JCtos básicos, satisf.:icrcr prcfcrcntcmcntc L1 c!cm._-uxla de inst1 tuciones co 

rrcrc:¿11.cs orgzmizzi.Jas para el Ltbc"lstc-cinüento scx;L.Jl, tales can..":'l: FC'Ni\.C<Jf', 

CCK--'._C:UT'O y sus filiil.les, I.MPECS,\, tiendas de Sindicatos, Coo!---erativas y cm-

prcsus o gru!X's CCTIL:rcial.cs que ast.nnan .:i.ntc .La Secret~ríi:i ele Cc:r.-crcio Can--

prc:ri:::os de distribución º''f•:x:íficos. 
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También se señala que las empresas deben presentar sesrestralm:=nte un repor

te acerca del cumplimiento de los canpranisos establecidos en el Progra¡ra,

ademas de que deben penni tir que se les practiquen visitas de inspecci6n ~ 

ra que en aquellos casos de incumplimiento de los citados canpranisos se 

les cancele el registro en el programa o en su caso, aplicar las sanciones 

previstas en los ordenamientos legales respectivos. 

De la misma rranera, se detennina que los precios registrados serían aplica

bles por un aro y deberían revisarse en febrero de 1982 y en 1983 a fin de 

ajustarlos en una proporci6n decreciente no rrenor al 5%. 

En fin, los cuadros que se rrencionan muestran la política que naturalnente 

esta sujeta a cambios,re conformidad con las condiciones econán:i.cas que se 

den a futuro. 
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c u A D R o 4 B 

COMPROMISOS PARA LAS INDUSTRIAS DEL CAZADO Y CURTIDURIA 

!INDUSTRIA 
% mínimo Precio Máxirro en funci6n del Salario Mínim:J del D.F. 

PRODUCTO de producci6n Niño (a) Femenino Masculino -de básicos Joven Adulto Joven Adulto ----·-- -

100 cuero 30 311. 20 345.80 657.00 414.20 778.20 

Corte de C.."1.tero con sue-
la de hule o sintética. 35 259.50 311.20 380.40 363.30 467.00 

Corte de tela laminada 
con suela de hule o sin -CALZAOO tética. 45 135.00 179.80 179.80 204.20 211.10 

Tela con suela de hule 
o sintética. 45 89.90 135.00 142.00 152.15 180.00 

Plástico -
Hule 100% plástico o hule 45 41.50 45.15 62.25 55.30 62.25 

Res - Flor 30 1.829 y 2 666.00 m 
Res - Carnaza 50 1.131 " 411.70 

CURI'IDIBUA Borrego Forro 35 1.487 " 541.30 
Cabra Forro 35 1.691 " 615.50 
Temer a 30 2.223 " 809.20 
Suela de cuero 50 0.637 kq. 232.00 

NOTA: Las tallas ele niño llegan hasta la 17, para calzado ferrcnino joven las tallas van del 17 1/2 al 21; -
del 21 1/2 en adelante son para adulto. Las tallas !Tl2dianas son: de 17 1/2 al 25 1/2 para joven, del 
26 en adc•lante para adulto . 

.!/ Factore~.; de converf;i6n equivalentes a dÍ.-i~; de ~;aldric) mínimo en el r;.F. El L.Jctnr dv cunvcrsit~n se multi
plic5 ,1 p,·1rtir de juni•:' p~-:ir $ Jíl1l.OO después de aplicarle el JO't úl s,1L1rio mínimo oficial vigente en el 
ai\o y que fu(, de $ 2fJO. 00. 



Porcentaje de Prcduc
tos básicos respecto 

de la Producci6n total 

De 30 a 69% 

70% o más 

c u A D R o 4 c 

APOYOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

Nuevas inversiones 
en activos fijos 

15% de CEPROFI en -
Zona I, 10% en Zona 
II y; 10% en resto 
del país en caso de 
ampliaciones, exce.E 
to en la Zona III A. 

20% de CEPROFI en -
Zonas I y II y en -
el resto del país;-
20% en la Zona III 
B en caso de ampli~ 
ciones. 

¡' Generaci6n de 
nuevos empleos 

20% de CEPROFI 
en Zonas I y II 
para nuevas in
versiones y 20% 
para ampliacio
nes en el resto 
del país y Zona 
III B. 

20% de CEPFOFI 
en Zonas I y II 
para nuevas in
versiones y 20í:. 
para illllpliacio
nes en el resto 
del país y Zona. 
III B. 

Compra de Ma
quinaria y -
equipo Nal. 

5% de CEPROFI 

5% de CEPROFI 

Precios dif eren 
ciales de ener
géticos. 

30% se localiza 
en Zona I A. 

15% sobre consu 
11'0 de gas 6 10% 
sobre canbust6-
leo, si se loca 
liza en Zona -
I B. 

30% si se loc:a
liza en Zona I 
A. 15% sobre -
const.nro de gas
to 10i sobre -
canbust.61eo, si 
se localiza en 
Zona I B. 
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Crédito fis-
cal de 3.3% -
sobre precios 
de Venta. 

3.3% de CE-
PROFI entre 
ventas de -
productos -
básicos de-
finidos en -
este Progra
ma de Fauen
to. 

3.3% de CE-
POOFI sobre 
vent..-i de --
prcxluctos -
básicos, de
finidos en -
este Progra
ma de Fanen
to. 
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c u A D R o 4 D 

APOYOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

Porcentaje de pro- Reducción al grado de Subsidio al impuesto Crédito fiscal de Financiamiento 
duetos básicos res integración nacional de importación de 4! 10% sobre inver-- para prcxiuctos 
pecto de la reduc=- desde el nivel de 100% surros para productos sienes para rrejo- básicos. 
ción total. básicos. rar la distribu--

ción. 

De 30 a 49% Hasta 95% 50 % El apoyo finan--
ciero será gra-
duado en base a 

50 a 69% Hasta 90% 20 % los caupran.isos 
de producci6n --
de básicos que -

70% 6 más Hasta 85% 100 % 10% de CEPROFI so- establezcan las 
bre nuevas inver-- empresas,de con-
sienes en activos fonnidad con ---
fijos destinados las políticas y 
a rrejorar o am---- rrecanisrros que 
pliar la distribu- determine el --
ción de prcxiuctos Can.it€i Financie 
básicos. ro en apoyo al-

Programa de Pro 
duetos Básicos-::-
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e A p I T u L o V 

DETERMINACION DE LOS ELEMENTOS :C:STRATEGICOS, SU ENCAUSAMIENTO 

Y FINALIDAD DEL DIAGNOSTICO. 

5. 1 ESTABLECI!<!IENTO DE LA ?OLITICA GENERAL. 

Los problenas financi..e=os que se ha:: presentado e...""l los primeros af'.os de 

la década de los cx:hentas, habrán de aetenninar el ccrnportarniento de esta -

y otras actividades industriales en el futuro cercano. Pero precisa:::ente -

¡:ar ello la ¡:olftica industrial que se instrumente en los pr6xirros a3..cs de-

berá estar en función de una visión de :'"'.ayor alcance. El objetivo ;::: el -

largo plazo debe ser el crecimiento y el cambio estructural de la .ir:custria 

en general en donde nattxalmente, está =nsiderada la actividad que :-.os ocu 

pa. 

En materia de industria, el =rto y el largo plazo no estan desvllx:i;l.ados -

entre sí. Ello es =nsecuencia de les efectos que tienen las fluch:aciones 

cfclicas sobre la formación de capita.i en el sector. Después de la rece--

si6n de 1971 se enfrentaron serias di:=:.cultades para reanimar a la .:...."7.·er--

sión privada. En 1982 al igua.l que e:-1 1971, y a diferencia de 1977 €::1 que 

se present6 la c.xpect:l~"-·:a de expans"-~:-. :lerivada de l.:l explotac.i6n ;:>et:role

ra, deberá llevarse o. cato un esfuer;:::; significativo ¡:ar parte del _::::-:::-.pio -

sector para reactivar 1-a actividad e=:--ér.ü.ca; en •:is:.a de l;:is ¡:ocas :;.x:-•sibi

lidades de expansión (:e las m .. "Pürta.co.::::nes petroleras cano rcsultadc :óel pr.9_ 

blem:i <le los precios y :a :3it.uaci6n ..:2: ~rCéKlo mundiz:ll, que prolxilo:~~·ntc 
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no cambie sustancialrrente en los pr6x:i.rros dos o tres añ::is. 

De manera que las metas que se propongan alcanzar en el periodo 1982-85 y -

las proyecciones que se hagan a 1990 podrán ser logradas siempre que se ~ 

tnurenten rredidas de política econánica que pennitan superar la actual co-

yuntura y así obtener un crecimiento sostenido del sector industrial. Has 

ta el rrarento la €5;tructura productiva no ha sufrido daños serios; sin em--
¡ 

bargo las rredidas de correcci6n que se adopten no deben afectar al aparato 

productivo, rrás bien tienen que orientarse para fortalecerlo, principalrren-

te en relaci6n al farento a las exportaciones que en el caso del calzado, -

caro de otras m:mufacturas se presentan condiciones favorables ya que, el -

fenáreno de nacionalización de la Banca en 1982 puede ser un factor :i.mpor-

tante para una mayor concurrencia de productos rrexicanos al mercado 

exterior. 

El crecimiento del producto total, una vez superada la crisis, seria del --

5.8% prcrredio entre 1984 - 90, caro consecuencia, principalrrente, del can--

portarniento de las manufacturas; el increrrento praredio de éstas seria del 

orden del 7 por ciento en esos afios. La generación de empleos por su par-

te, alllrel1tará en ese periodo a una tasa praoodio del 3.4% (veáse cuadro 5A) • 

La estrategia debcr5. alcanzar varios objetivos de política, ccon6mica caro 

son: Lograr un crecimiento sostenido del producto que pennita avanzar en -

el proceso de transfonnaci6n estructural de la econania, donde la produc---

ci6n de bienes de capital e L"1surros estratCxücos crezca rr.'is que el resto de 

la econaní<l, y asimisrro, p...10..--lan generarse empleos a un r i tm::> que, al rrcnos 
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absorba el incra:ento de la fuerza de trabajo. Por otra parte, bajo este 

:nisno escenario debe controlarse la inflación interna de m:xlo tal que, el 

diferencial ccn la externa disninuye a fines de la década a menos de tres -

puntos. 

Los salarios deberán aUirentar a una tasa I'M:':r'Or que la de los precios inter

nos y de esta rranera increrrentar su participaci6n en el valor agregado to-

tal. 

En el caso concreto de la industria del calzado, la producci6n de bienes de 

capital es nuy incipiente cerro se ha indicado en capitulo anterior y esto,

es característico también de otras actividades industriales, ya que el desa 

rrollo de la Ra:r'a I depende de la relaci6n que existe entre los pafses alta 

mente industrializados y pafses en vfas de desarrollo que fundarrentalmente 

son proveedores de materias prL'TE.s, 

otro prop5sito de polftica ger.eral debe ser el de alcanzar tasas de creci

miento de las e:<¡:ortaciones de calzado superiores al de las importaciones.

Es decir, la balanza carercial de calzado caro producto final arroja un sal 

do favorable a l'-'éxico, sin er.bargo, dado que demanda del exterior una ere-

ciente cantidad de cueros, de curtientes, partes y adornos, hormas y otros 

muchos insi.mos se puede obser.:ar en el cuadro 2 I del capítulo II, que la -

Balan'.!a Ccrrercial ele la acti,,·idad global en cuanto a importaciones y expor

taciones ele calzado, partes, ;iieles y cueros procesados y sin procesar, sin 

considerar bienes de capital, origina w1 déficit que tiende a disminuir en 

la nrnida que se incrarenten las vcnt.:is al exterior del producto. 
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* * * MODELO INDUSTRIAL DE MEXICO * * * 

CUADRO 5 A PRODUCTO INTERNO BRUTO Y POBLACION ECON. ACTIVA REMUNERADA POR SECTOR 

EN PORCIENTOS 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

PROD.INTERNO BRUTO TOTAL 2.0 1.2 6.6 6.0 6.8 7.1 4.8 4.0 5.2 

Sector primario 4.1 2.6 3.2 3.0 3.2 3.2 3.0 2.9 2.9 
Minería 6.1 5.0 4.8 6.1 6.5 8.5 6.9 7.4 7.4 
Petróleo y petroquimica 7.6 10.6 2.6 3.5 3.6 3.5 3.4 2.2 3.2 
Manufacturas 3.9 0.2 9.7 7.4 9.4 9.0 4.7 3.3 5.3 
Construcci6n 5.0 2.1 6.3 7.8 7.2 9.0 5.9 6.5 6.6 
Electricidad 6.1 7.6 6.0 8.2 6.8 10.l 6.6 8.0 6.8 
Caiercio y servicios 1.1 0.3 6.5 5.9 6.5 7.0 5.0 4.2 5.4 

POB. ECON. ACTIVA REMUN. 1.4 0.2 3.5 3.4 3.5 4.0 3.2 2.9 3.6 

Sector primario 0.1 0.2 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 o.7 
Minería 0.9 2.6 0.7 0.9 1.2 3.1 1.8 1.9 1.9 
Petróleo y petroquimica 7.1 3.2 5.9 2.9 2.7 3.0 3.1 2.9 2.3 
Manufacturas 2.5 2.6 4.9 4.0 3.7 4.4 2.3 2.8 2.9 
Construcci6n 1.8 0.5 3.0 4.8 5.1 5.6 5.2 4.5 4.8 
Electricidad 3.1 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.6 2.7 
carercio y servicios l. 7 2.0 5.1 4.8 5.3 5.8 4.9 4.2 5.5 
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e u A D R o 5 B 

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1975, 19aO, 19a5 y 1990 

1 9 7 5 1 9 a o 1 9 a 5 1 9 9 o 

Agropecuario 9.3 a.3 a.o 7.1 

Minería 1.1 1.0 1.1 1.1 

Petroléo y Petroquúnica 2.8 6.6 7.5 6.7 

Manufacturas 23.3 23.6 24.3 25.2 

Alirrentos,bebidas y taba= 6.3 5.9 5.9 5.2 
Textiles, vestido y calzado 4.8 4.7 4.2 3.7 
Madera, papel e imprenta 1.6 l. 7 1.7 1.6 
Quimica 2.6 2.3 2.7 3.0 
Minerales no rretálicos 0.9 1.0 1.0 1.0 
Metálicas básicas 1.3 l. 5 2.6 2.0 
Maquinaria y equif:Q 3.a 4.3 5.2 6.4 
Autarotriz 1.2 1.4 1.2 1.6 
otras manufacturas 0.7 0.7 o.a o.a 

Construcci6n 7.7 8.1 7.9 8.5 

Electricidad o.a 0.9 1.0 1.1 

Carercio y servicios 55.0 51.5 50.1 50.2 

TOTAL: 100.0 100.0 100.0 100.0 

NOI'A: Las cifras se obtuvieron de infonnaci6n a precios de 1975. 
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En cuanto a metas de producción a 1985 se supone una recuperaci6n de la ac

tividad industrial hasta después de 1983 y una mayor participaci6n de las -

manufacturas en el producto total ( vease cuadro 5B ). 

El crecimiento de las manufacturas hará que éstas participen en más del 25% 

en el total del producto interno bruto en 1980, pero adn más importante es 

que dentro de éstas,las ramas más dinillnicas deberán ser las productoras de 

bienes intennedios y de capital caro resultado de una política que busque -

una mayor integración del aparare productivo. 

Dichas metas implican que el rrotor de crecimiento de la econanía es el pro

pio sector manufacturero, condición necesaria para alcanzar tasas sosteni~ 

das de crecimiento y que eviten, durante la fase de expansión de la econo

mía, que los incren'Cntos en la denanda agregada se traduzcan básicarrente en 

mayores compras al exterior, a diferencia de lo que ha sucedido en los ~lti 

!TUS años. 

Todo esto :implica un cillllbio en la estructura del sector i::ianufacturero lo 

cual requiere no solo del farento a la inversión privada en este CaMpO a 

través de medidas fiscales y financieras, tasas de interés preferenciales y 

en el Cilso concreto de la industria zapatera mantener vigente el Programa -

de Farcnto t~ue contcr:ipln una serie de medidas que de hecho ~ronician su de

sarrollo. 

La reciente nacionalización de la bnnca presentil la coyuntura para apoyar -

a aquella~; act.ivü1atle:c; prcxluctivas que ~;&tisfacen necesidades bc"isicas y co

loca al país en la rutu de un verdu.dero desarrollo uue beneficie a las rnay:2 

ríus. 
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En el capitulo III hago irenci6n detallada acerca de los problera.s que de -

una u otra fema afectan el sano desarrollo de esta industria y en la roa~ 

rfa de los casos e.xpongo algu,-:ias ideas respecto a su soluci6n, sin embargo, 

estim:> que entre los probler.-as generales de la rama, el de abastecimiento 

de pieles es uno de los más i.rrportantes por lo que serfa conveniente que -

las Cámaras tanto de curtiduria caro de calzado, a nivel nacional conti

nuen insistiendo ante las autoridades co=espondientes a fin de encontrar 

un :recanisrro simple y funcional, que pennita por una parte, presentar pe-

rió:licarrente los voltímenes físicos que se necesitan de cuero crudo y curt:h 

do y la cantidad real de que disp:me el prcxiuctor nacional y por la otra,

que la Secretaria de Carercio autorice oportunarrente los permisos de impoE_ 

taci6n de esta rr.ateria prirra. Este aspecto se contempla en el Programa -

de Farento en el rengl6n de "~s Especiales" (inciso a) que se refiere 

a los pennisos para la importación de cueros durante los años de 1981 y 

hasta 1983 inclusive. Dicho Programa caro instrurrento de política para 

apJyar el sano desenvolvimiento de la actividad zapatera y de curtiduría -

se cree seguirá vigente en el sexenio 1982 - 1988 ya que se ha dejado en-

trever que dentro del Proyecto Nacional del próxirro régirren gubernarrental, 

esta el de ap:iyar fundarrental"Tente a la pequef.:i. y rrediana ~resa integra

da en la c.1nara Nacional cie la Industria de Tra.'1sforrwci6n (C.:1,,,'<ACINTRA) • 

Otro problema que rre parece dci:.e..'1 resolver en el corto plazo, es el del fJ:. 

n.anciruniento a la esfera CCITErcial ya que, de ninguna nunera se justifica 
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dicha práctica que viene perjudicando a ls peque..ñ.as y rredianas €!:J?resas cu

yo capital de trabajo es limitado y debe ser utilizado convenier.ter.ente a -

través de una nueva política de ver1tas cnie debe fincarse en calidad precio 

y CUI".lplir.riento en los ::>lazos de entrega, hago hir.capié en este detalle, f.O.E 

que es bien sabido, aue si un producto tiene UI".a demanda asegurada en el -

mercado por su calidad, precio y c:¡:ortunidad, la tienda es~ializada sia:r

pre lo preferirá aú.'"1 cuando tenga q-.,¡e pagarlo de COI'ltado o en el r:ún:i.r:o pl~ 

za. 

Por lo que se refiere al l11.Ú1:i.r:o interés por el r:ercado de exrortaci6n, es 

::>robable que se resuelva en la medida cnie se aproveche la coyuntura de la 

estatizaci6n de la banca, 9uesto que aquellos fabricantes que se propongan 

realizar ventas de calzado al exterior tendrán acceso al crédito con ;?!:"Oba

bilidatl de tasas de interés diferenciales precisar.ente para fanentar dicha 

actividad. 

r::n relación con los problemas intrL"1.SeCOs de las er;¡presas caro son: Organi

zación productiva, desaprovechamiento de capacidad instalada, procesos ina

decuados de producción, distribucién de planta, etc. tél!'lbién sci"ialados en -

el capítulo III; en la generalidad se prop::inen rce:lidas sencillas para solu

cionar algunos proble:ias, sin embargo, creo que se deben capacitar cuanto -

a.1tes cuadros rncdios de dirección, ::i;:;rovcchan<:.!o :;ara ello, los Organisrros -

creados a iniciativa de la pro!1ia :._r.dustria ,::; t.=avés de sus Cá;-·aras CCFO -

el CL'\'lE aue ar.era e:-1 IL'6n, Gto. ~· €'1 otro er, Gu.adalajara, así ccr.o el Ins 

ti tuto ele Caoaci t<lci6n er. el Dist?:.:. to Federal. r7\isn::is CTl.le deberían actua.::- -

en fonm coordin¿¡dzi './ bajo un oro::n:¿¡r\'l de cstud.:.o que abarauc todo el --
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proceso de producción de los diferentes tipos de calzado. Cabe señalar -

que ya en una ocasión en el arlo de 1975, la SUbsecretaría de Industria a -

través de su Dirección General de Industrias, en ese entonces de la Secre

taría de Industria y Carercio, planteó oficialmante a la Subsecretaría de 

Educación Media Técnica y Superior de la Secretaría de Educaci6n PCíblica,

la posibilidad de que se introdujera en el marco de los Programas de ense

ñanza de los Centros de Capacitación Técnica Industrial (CECATIS) en las 

Ciudades de Guadalajara, Le6n y Distrito Federal la especialidad de técni

co en fabricación de calzado, sin eP.lbargo nunca se tuvo respuesta en nin-

gún sentido, por lo cual, quizá la propia rama zapatera debería solicitar 

ante esa Dependencia la incorporaci6n de esa especialidad aprovechando la 

experiencia que se tiene en los organisrros ya mencionados y de la urgen-

cia que tiene esa actividad de personal altarrente calificiado. 

El personal egresado de estos =sos de capacitaci6n deberá estar lo sufi

cientemente preparado para lo siguiente: 

l. Asesorar al industrial en la selecci6n de maquinaria y equipo,

así ccr.o, elaborar planos de Distribución de Plantas nuevas y -

existentes; en amlx:is casos, ya seil ampliaci6n o la creación de 

una nueva fábrica deberéi incluir el Estudio de factibilidad, se 

gún varios criterios de la evaluación de proyectos. 

2. Proporcionar asistencia t~cnica al poner en marcha nuevas empr~ 

sas. 
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3. Señalar los prcx::esos !Tés adecuados en las plantas existentes, -

utilizando nuevos rzétcdos que pen:ri. tan el ahorro de materias -

primas. 

4. Resolver problemas técnicos de cualquier índole relacionados -

con la rania. 

5. Influir con sus concc.i.'Tl.ientos en el ámbito Institucional, a fin 

de establecer rredidas =njuntas q¡;e propicien el rrejor funcio~ 

miento de la actividad zapatera, q¡:e garanticen un buen abaste

cimiento de materiales, la realización de estudios de factibili 

dad para la fabricacién de bienes de capital y en general para 

solucionar todo tip::i de problemas cr.;.e obstaculicen el desarro-

llo de esra industria. 

En realidad la finalidad del diag:-16stico de esta actividad industrial, pr~ 

tende señalar las fallas nús =..:r.-es que sufre en sus diferentes aspectos, 

tanto ele organizaci6n administrativa, COITO ele r:=eso productivo, incluy~ 

do aspectos ele carercializaci6n ir.terna y e.xter.-.a y las posibilidades rea

les que a corto y largo pluzo tier:e la rama za¡:¿ tera para solucionar la si 

tuaci6n que ha venido rranteniendc durante mucho tiempo. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

La rranufactura de calzado en México es una de las actividades prioritarias 

ya que satisface una necesidad básica de la poblaci6n en los diferentes es

tratos sociales. En el contexto del desarrollo industrial del país qued6 

dentro del marco de las llamadas industrias de Transformaci6n. 

La informaci6n estadfstica disponible tanto en el Sector Público cerro en el 

privado, no es del todo confiable, sin embargo, sirvi6 de base para proyec

tar los datos de las variables nas importantes de esta actividad, aderrás de 

algunas est:i.rraciones que se hicieron basadas en experiencias de campo y en 

carentarios sobre el Tema con el sefior Odd Birkhaug de nacionalidad Noruega, 

experto en Industria de calzado de la Organizaci6n de las Naciones Unidas -

para el Desarrollo Industrial ( amor } . 

La estructura actual de la industria se conforma en un 60% por talleres fa

núliares, 32% por empresas rredianas y solarrente un 8 o 9% de plantas alta-

rrente mecanizadas. La ocupaci6n entre obreros y empleados que genera esta 

actividad y las industrias afines es de 285 000 personas aproximadarrente. -

En 1981 se logr6 LL""la producción de 230.0 millones de pares de los diferen-

tes tipos de calzado. 'l'rabajando a un 60% de capacidad instalada y con 

170 000 obreros en proceso productivo, el consurro percápita en el núsrro año 

es de 3.4 pares. El nivel de inversi6n se esti.rriS en 14 000 núllones de pe

sos. 

En los aspectos de carercialización se tiene el problana de que en el irerca 
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do la esfera ccmercial encarece exageradamente el producto, ya que se ha -

car.probado, que en algunos casos se aurrenta el precio en más del 150% con 

respecto al precio de fábrica. En relación al irercado exterior, práctica

mente no existe interés, con excepción de unas p:x:as ernpresas dirigidas 

por nuevas generaciones de empresarios y que concurren con 8.0 millones de 

pares aproxirnadarrente al irercado externo, Estados Unidos principalnente. 

La industria tiene por otra parte un grave problerra de abastecirr.i.ento de -

rraterias primas entre las que destaca la piel, pues a consecuencia de los 

desajustes econánicos de finales del régliren del Lic. Jos~ López Portillo, 

la escasez de divisas dificulta la i.Jnrx:irtación de cuero crudo, además de -

que la tramitación bur=rática de los permisos de inp::>rtación en la Secre

taria de Cc:mercio no tiene la agilidad necesaria para que se funcione ade

cuadamente. 

La actividad zapatera en general, funciona con l.lr'.a gran cantidad de probl~ 

iras que por una parte, son generales y por la otra, son intrinsecos de las 

plantas; el desglose y análisis de los mism::is se ab:Jrda ampliarrente en el 

capitulo III, sugiriendo algunas ideas para su solución. 

Las fallas que h.:m originado ineficiencia tanto en los aspectos de adminis 

traci6n cerno en el proceso productivo se deben principalrrente a la caren-

cia de cuadros rro:.iios de Dirección alt;:uncnte calificados ya que no existen 

programas permanentes de capacitación ni dentro rü fuera de las plantas. 
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Por otra parte, la estrategia de desarrollo implerrentada por el Estado xrexi:_ 

cano, a dado lugar a una industria extrernadarrente protegida de la que forma 

parte la industria zapatera y, corro resultado, a llevado al sector indus-

trial manufacturero a no tener interés por rrejorar sus sistemas de trabajo 

que les permita operar con niveles de productividad que deriven en bajos -

costos de producci6n, buen aprovechamiento de sus recursos humanos y mate

riales, calidad y precios ccrnpetitivos no solo en el mercado dcnéstico sino 

también en el exterior. 

El Gobierno de José I.6pez Portillo implerrent6 dentro del Plan Nacional de -

Desarrollo Ir.dustrial el Programa de Farento para la industria zapatera y -

de CUrtiduría con una serie de estímulos encaminados a prarover el interés 

de los propios industriales para sacar adelante a esta actividad, y es pro

bable, que la nueva administraci6n continúe apoyando su desarrollo ya que -

todo parece indicar, que en el nuevo Plan Nacional de Gobierno se prevé el 

apoyo a la pe.,-ueña y J1'e<liana industria agrupada en la aimara Nacional de la 

Industria de Transfonnaci6n. 

La reciente expropiación y nacionalizaci6n de la Banca presenta una coyunt~ 

ra importante y si en realidad se pretende auxiliar a las actividades pro

ductivas de bienes de consurm socüllm:mtc necesarios, se debe aprovechar di 

cha situaci6n para ap:lyar con cn'.'idito barato a la industria que nos cx:upa. 

Del análisis de la actividad inclustdal en su conjunto y en de!:c<lle las di

ferentes variables caro son: la inversión, el empleo, la prcxlucci6n, el 

=nsurro, rrcrcado exten10 e interno, etc., así corro los problcrna.s que han 
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afectado a las propias variables en el proceso de crecimiento se llega a -

las conclusiones siguientes: 

La fabricación de zapato en México al igual que otras manufae';:uras, consi

deradas caro de consurro básico, han sido apoyadas en mayor r:edida por la -

política de desarrollo industrial del Estado, sin embargo, raradójicamente 

la política preteccionista del propio Estado, ha traído caro resultado un 

enaniSilD industrial que sobrevive gracias a que en el rrercado interno, se 

tienen que consumir sus productos con todo y sus deficiencias y altos 9re

cios. 

La crisis econánica que vive el ¡:áis a finales del régi.Iren 1966 - 1982 di

ficulta la sobrevivencia de las empresas que carecen de organización en a~ 

pectas de administración y técnicas de proceso productivo. Situación que 

deberán resolver en el corto plazo para continuar operando en la nueva - -

perspectiva de reestructuración de la industria en general. 

Un gran porcentaje de la población corresponde a estratos =:. bajo poder -

adquisitivo y solam=nte un 35% aproximadarrente de la producción total de -

zapatos es del tipo popular, por lo cual es conveniente p=·er y forren-

tar la producción y corrercialización de calzado econánico. 

La capacidad inst.aL:1da ¡:xxlrfa ser utilizada m."'is eficie.nterre.""'.te al eliminar 

las fallas cr6nic,>s que sufre el proceso ele i::rcx:lucción. Es':X se logrará -

cuando los fabricantes clnlxlren y lleven a caro Programas pe.rr;»anentcs de -

capacitación dentro y fuera de las plantas, dirigidos no solarrcntc al per-
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sonal obrero, sino prí.ncipalrrente, a sus jefes de Departanento y en muchos 

casos a los propios erpresarios. 

La actividad ha carecido de asesoría técnica científica desde sus inicios,

lo que ha dificultado un auténtico desarrollo y solo se ha logrado un creci:_ 

miento accidentado a causa del empiris:rro e irnprovisaci6n, sin planes defini:_ 

dos de crecimiento por la irregularidad de abastecimiento de todo tipo de -

insunos y de las fluctuaciones constantes en el precio de los misrros. 

Caro derivaci6n de lo anterior, se trabajan en locales inadecuados, mala -

distribuci6n de planta altos costos de producci6n, rrala calidad, volt'.irrenes 

variables de producci6n, baja pr6ductividad y desde luego, esto hace que 

muchas empresas no sean competitivas ni siquiera en el mercado daréstico 

y mucho menos en el mercado de e.'<portaci6n. 

La fabricaci6n nacional de equipo y maquinaria p..u-a la industria del calza

do es incipiente ya que solo se produce maquinaria muy sencilla y algunos -

distribuidores se dedic.:m a .importar rroqui.naria de al ta producción y muchas 

v=es a reconstruir rrá~;uinas y equipo usado. 

El sen:icio que ofrecc:1 los fabricantes y distribuidores de maquinaria y -

equipo a los induslri.::il~~s df'l ca1z.:Klo eto; bastzmtc deficiente, ya q-,iü,nonna.!_ 

m;.:nte t)(.J tienen en t:: .. x1 sh:~nci a 1~1s ri:-•fac1.:.~ ic~nr~.; de las tn:'"lquinas que venden y 

lil asistcnci.:i técnica es prticti.c.:urcnte nul<:l. 

Por su parte, los inch.:::;tril1les del CJl::al.lo deb::-'n establecer sist(.'117 .. 15 de mtu1 
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tenimiento preventivo para su maquinaria y equipo y al adquirir cada máqui

na deben canprar un stock de las refacciones y piezas que normalrrente se de 

terioren con más frecuencia. 

Es necesario facilitar el acceso a tecnología y asistencia técnica, explo-

rándose para ello, diferentes rrecanisrros caro pueden ser exposiciones de ma 

quinaria y equipo, entrenamiento en el extranjero y la creaci6n de un insti 

tuto nacional especializado en proveer asistencia técnica. 

Por otro lado, la alta dependencia de la industria de pieles importadas re

presenta un gran riesgo para su desarrollo futuro. 

Deberán estudiarse los n-ecanisrros que pennitan coordinar los esfuerzos de -

la industria ganadera con los de la industria de la curtiduría a fin de in

crenentar la utilizaci6n y producci6n de cuero en el país. 

Se deberá fai-entar la exportación de calzado de piel para dama y caballero 

de vestir y rota vaquera, ya que son los productos que presentan las nejo-

res oportunidades. La rota vaquera es la que ha representado el mayor por

centaje en la canposici6n de nuestras exportaciones de zapatos a países co

no Estados Unidos, Alemania y Holandu entre otros. 

Para reducir el costo del calzado al consumidor final y eliminar en lo pos.!:_ 

ble la interrrcdiaci6n deberá farcntarsc la distribución de calzado a través 

de cadenas propias o de cooperativas sindicales, tiendas institucionnles, -

ISSSTE, IM.SS, C.."'ONl\SUro, IMPIX:Si\ y Cooperativas en el caso de los rredianos 
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y pegueros fabricantes. Tal vez la peor falla organizativa de este se>ctor 

es la falta de una integraci6n vertical. 

El presente trabajo muestra en un 90% la situaci6n real que vive esta indus 

tria y tiene relaci6n con otras investigaciones y estudios realizados por -

la Secretaria de Patri.rronio y Fanento Industrial y el Insti tute M:xicano de 

Ccrnercio Exterior, que enfocaron principalmente las posibilidades de que -

los productos de la rama zapatera participaran en mayor medida en los irerca 

dos de exportaci6n. 

Los futuros estudios que se realicen en torno al tena, deberán tonar en 

cuenta el avance en la soluci6n de la problemática aqu1 planteada y las rre

didas taradas tanto por el Sector Pt:iblico, ccm::> po1~ el privado principa~ 

te para resolver por orden de im¡:ortancia las deficiencias que obstaculizan 

el desarrollo de la industria zapatera a nivel nacional. 
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