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La serie de reformas a la pol1tica económica de México, emprendidas en la segunda 

milad de la decaáa de 1980 y profundizadas a lo largo de la de 1990, tul/O como ob;etivo 

conSOlidar en el pa 1s el proceso de globahzación mundial. No obstante que dlCho proceso se 

inició. p:x 10 menos. hace 500 arios. éste se vKJ acelerado con el regreso del liberalismo 

economoco (nool1t>e<ahsmo) que. entre sus premisas fundamentales se enruentran las de 

eliminar las restnccones al ontercamOIO ele mercancias entre los paises. fomentar la inYel'Sión 

povada -<1aoonal y extran¡t.'<a--- y reeluor al min1mo la partiopad0/1 del estadO en la vida 

economoc4 As1. las transtorrnaoooes llevadas a cabe en los S.Stemas Financiero y Fiscal 

mexicanos. pnnopa!mente. fueron concebidas en los termonos ele esta politica económica 

En ta presente 1nvestt;1aoo<i se buscan establecer las repercuSIOnes elet estableomoenlO 

del modelo c..::onomtCO ele apertuta que implanto el gobierno feeleral en la micro y pequefta 

1naustna (MYPI) de ~lé•iCO duranie la elecacla de 1990. toda vez que la MYP1 representa el 98% 

elel total de la industria en el pais y es ta pnnopal fuente oe empleos, pero. al mismo tempo. es 

ta que enfrenta mayores problemas para as.m1lar los cambos de su eniomo y presentan. 

mayontariamen!e. una vt<la muy corta (ele menos de o.,oo al'los). Las causas de lo antenor se 

atnbuyen a dMersos !actores falta de créditos. nrvel ba,0 ele estudos ele los rruaoempresanos (la 

mayona solo OJenta con estudos baS>COS). det>;I apoyo gubernamental a ira.es del fisro y de los 

0<ganismo~ oe fomt.'>flto y. a ta competer.o.a desigual a la que se ven sometidos con empresas 

trasnaoonales amp;.ameme super>COCes aámin<StratJVa y te<:nológicamente 1 

-------·- -··------
1 ~o ob!.tmllc que- J.i\C1'"":,.o._'" ..:ot&3t'J.1s1~>o.~ - l.:ltllo n3'.1on.:Lla ,.._,rno 1nlC'fT\.a.'..'.10n.ilcs- de-finen de r:nant"f2 
d1fC'fmle a b. nu..:r0' ~U<"I'\~ 1no~U1olu~ te 1n..:JL.Do0 .a.l¡...'"Uf'll..'~ ~ p.irar.it"lrlA ~ ,.,,:ah~ duuntas p.ar.a. dl-4..'t) 
csu '"'C$ll,f:3.:'k."'>n \.(' .&Jen.J13 yJ'\.' c.:~'-<' ~~r,'1uc ~ l~ .:J.uJffc.:t..;1eon J.e. ~ nnpirn.us.aJo J<-1 
lnsu1u10 !'iactoru.J •k E.iu..11~h.:.:S... ('°-"g.t""~1.; C' lnfúltn.3.!.l('& t l~f.GI ). a. ... "111. 't:~ que.. a.Jcrn.As de que d&ch..a 
ciuafk'.:a;tón ropunjc Jl b. te.a.!1.J.:a.J ttlC''-l..:.sn.a... o ~MI~ .a Lit. que pc-n.cnUn ottos or-~ 
m1cr?l3Ct0n.llo . .;orno b Orb'.snu.a..:1\.-.,, p.:ua l.& Cc-opC'Ollt..-wn ~ el Ocs.anoUo ~ (lx:OE)' la 
ConfC"l'enct.1. Je~""'"~ 1 'ntd..l.l p~a c-1 Cotncrc10' el (:>i~.11ro1Lo (l .~('"TAD por '-t.n ~•.si.as en 1n¡;l.ce-5) 
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Adriana A.k:ara.z Estrada 

El sector industrial en el que se ubica la presente investigación es el de la confección de 

prendas de vestir (lambién llamada industna del vestido), ya que consbtuye uno de los mas 

i~les por su contnbución al Producto lnlemo Bruto (PIB). por su generación de empleos y. 

sobre todo. por su amplia tradici6n en las sociedades de México. La 1ndustna de la confección de 

prendas.de vestir forma parte de la Cadena lndustnal Textil, a la que pertenecen también la 

industna de la produco6n de fibras y la industna textil. O.cha cadena ocupa el segundo lugar en 

importanaa en el nivel mundial sólo detrás de la Cadena lndustnal de los Alimentos. En México. 

segun datos de ta Camara Nacional de ta lndustna del Vestido (CNIV) correspondientes al afio 

2000. la Cadena Industrial TextJI mantiene el pnmer lugar del sector manufacturero como 

empleadora de mano de obra. el pnmer lugar como empleadora de mano de obra femenina y el 

cuarto lugar por su contnbuaón al PIB > De los sectores industnales que integran esta Cadena, 

el de ta conlecooo de prendas de vestir es el que mas mano de obra necesita porque la 

naturaleza de sus procesos productJvos 1mphca ta partJcipaciOn de rrvchas manos que el cambio 

teaiológico no puede suplantar "El proceso de labncadon de las prendas de vestr abarca la 

gama de acbvidades siguientes: disel\o. hilvanado y precostura (que 1nduye conlecci6o de 

patrones. dasificación, encaje, marcado< y corte). cosido y terminaaón (que induye inspección. 

planchado y empaquetado). De manera general. se aonVlene en que la fase de ensamblaje, es 

decir, la costura. representa el 80 por tiento de la mano de obra ~....ada."J 

Cabe sellalar que en esta in\'esbgación se usan indisbntamente tos téfminos industria 

del vestido. lflduslria de las prendas de vesbr o industna de la confección para designar a la 

1ndustna de ta confección de prendas de vesbr El termino industna temt sera u:ihz.ado para 

denominar a la industna dedicada a la producoón de telas; rr'.entras que cuando se haga 

mención a la Cadena Tex111. se estara hablando de la suma de tas industrias de la produa:o6n de 

fibras, de ta producción de telas y de la produCCIOn de ropa 

Establecida. por un lado. ta i~ de la MYPI y. por el otro. la del sector industrial 

de las prendas ae vesbr. para la ea>n0mia naaonat. la presente investigación tJcne como 

objeti1/0 analizar ta SJtuadón de ta mero y pequel\a 1ndustna dedicada a la confecoOn de 

prendas de vestir en Méuco durante ta década de 1990 en el contexto de L~ globalízaa6n 

eoon6rrica e ldenbficar los ponapales obstao.Jlos que enfrenta para su desarrollo. 

A'\Í.. para C"'\UI m~·~t!¡;ac-."wl la mtcn..' tnJu.-.tna ...cri. ~urll.11 QUC cuc:ntr Je 1 a 1 ~ traba~ la~ 
aqvcll.aqUC' 1cn~.1.dC' ló• 1001rshaj~. l.a mt'd~ ~u.:-ll.a quc-<..:ur-c ..:le 101 ~ :~tn.N.~ "°"ta 
~La qUC' .. -.:upe a~ de ~~O 
~ C~IV. D..#0.1 M<,,.>1-~K'<U 4* laC~o .... ·u...-1~dtt-lü J~~w..Jrl J't"tt"-'o. '-'P· 
'SPINAGER. Dean_ La rr¡vrr:-J&JHHJ .k Jm cu''""''º' .. ~rrv:n.rülcs ~· tf!"~<'•"J:t<"O• '",./ ~-f'ko ¡· ku 
l~SO.f ~,, 1~ 1rtdu.1trui .kl ....... ...,-"'·p. 11 J 
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1 ntroducdón 

Asl, para la consecución del objellvo amba se/lalado la presente investigaoón analizara 

la situación de la acbvidad de la confecoón de prendas de vestir en México, desde sus orígenes 

como industria -en el penodo colonial- hasta nuestros días. As1mrsmo. se esludiara cuál ha sido 

el papel del Sislema Financiero Mexicano (SFM) como promotor del desarrollo 1ndustnal para la 

MYPI de las prendas de vesbr durante la década de 1990 De la rrusma manera. se examinarán 

los regímenes fiscales ba¡o los que pudo tnbutar !a MYPI de este secior rndustnal y, finalmenle. 

se analizará el 1mpado de la lrberahzaooo económica en los estratos rndustnales que nos 

ocupan 

Consideramos oportuno realizar la presente mvesbgaaón porque creerros necesario 

evaluar los resultados en la MYPI mexicana del proceso de aper1ura comerczal profundizado en 

nuestro país en ta dócada pasada. ya que eslo perml!Jrla tomar meioros decz5'0nes tendientes a 

lorta!<x:er la 1ndustna en MéxlCO. 
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Capitulo 1. Antccedcntcs 

Para comprender la situación de la Micro y Pequet'\a Industria (MYPI) en nuestro pals ante la 

globalización económica, es necesario introducimos en el origen de los procesos sociales y 

económicos que han determinado las caracterishcas actuales de nuestro sistema económico, 

politice y social. No obstante que algunos autores podrian remontarse más atrás en el tiempo, 

nuestro estudio 1nic1a con el penodo colonial por considerar que en éste tienen lugar las 

delermrnantes ob¡ehvas y subietivas para el nac1mienio de la rndustna y el c;:ip;tal1srno en México. 

Al mismo tiempo, la colonización constituyó un fenómeno significativo del proceso de 

globalizacion que, dicho sea de paso, no arranca en el siglo XX con ta revoluc>On digital, sino que 

solamente se acelera De hecho. si entendemos a la globalización como el fenómeno por el cual 

grupos humanos ong1nalrnente distantes en el espacio ¡>Ueden intercambiar capitales. mercancias, 

ideas o sent1m1entos. es decir, interrelac100arse. la conquista de América, entre otras cosas, fue un 

hecho globalizador por excelencia 

21 

·- .,...._ ___ .....,., ____ 



Adnan.o Al~ Estrada 

LA COLONIA (1521-1821) 

El motivo principal que le permilió a Cristóbal Colón zarpar del "v1e¡o conlinente", con el 

apoyo de los Reyes Católicos de España. Carlos e Isabel, fue la necesidad de encontrar nuevas 

rutas mercantiles En 1492 el almirante genovés no llegó al Onente -aunque munó creyéndolo-. 

pero arribó a un continente hasta entonces desconocido para Occidente con el cual no sólo 

intercambiaron mercancias. sino también ideas. conoc1m1entos y problemas 

En su ambo a tierras amencanas los españoles encontraron una gran abundancia de 

recursos naturales que explotaron onmeó1atarnente En su atan óe obtener nquezas quisieron 

aprovechar al max1mo esos recursos. ¡:ero para poder hacerlo se tuvieron que transformar de 

conquistadores a colonos Estaban decididos a crear condiciones sociales y ecor.óm1cas seme¡antes 

a las que eiustían en España. y óec1d1eron que los indígenas 1raba1arían para ellos sin remuneración 

alguna. Para las CIVIiizaciones amencanas el pnmer fenómeno en el proceso de colonizacion. les 

significó cooqu1sla y saaueo de sus recursos y cultura 

Se poóna óec1r que esta mano de obra estaba "capacitada". las aptitudes á<:! los indígenas 

en la elaboracrón de los productos ariesanales ~ue desarrollaron mucho antes oe la llegada óe los 

españoles pues la organización económrea que tenoan contaba con múlt1pies oficros- les permitió 

aprender las actividades traídas por los europeos 

En efecto. en lo que al vestido se refiere. la gente de Mesoaménca contaba ya con una 

trad1cion de casi 3000 años de confecct6n de prendas de vestir ' Como en toda sooedad, la 

1ndumen1ana ser.11a para 1dentrf1car Jos roles e incluso las ¡erarquias scx;;ales "As•. la forma en que 

estaba vestido un persooa¡e correspondra a la per-.,.onrftCacl(>(1 óe un drOS. un guerrero. un noble y un 

macehual o plebeyo en una fiesta o ceremonia ¡ J ., A ia llegada de los espai"lo!es. la producoón 

textil en lo que ahora es MéxlCO estaba basada en los recursos que prove1a cada re<;;•on Las fibras 

vegetales mas utii:zadas eran el 1>.tle y el heneQuen. el pnmero se extraía óel maguey y ei segundo 

de un agave que lieva ei mismo nomt>re que la fibra Oras ae las pnnc1pa!es maJenas pnmas era el 

algodón blanco o 1enca11. srn embargo, la ropa ta::.ncaca con este malenal era un lu10 para los 

habllanJes de las zonas donde no se poó1a cultr•ar En el México preluspan:co la mayona óe las 

1 El s.urg1m1ento d~ tu c1'" thUCJOflC) no pu.C\Je \..-...l;O\.'c:tur~ ~in el deu.n1..,.llo del \.C!.11~ .... .., que le~ d.t uicnt1~ 
Cf R.&.nlon Valdt0~a flerrnan. J0-00 t.VÑn ~· 1noJ •. 1 ~n .\.t1.·r1en. c.sr1tuk' 1 
1 Lydia t..avtn ~' Gu.cl11 Bala~,.,,_ .\fu..'t<'o ..A·/ 1ra1t" l'nC"lls:4V"Jf1. "'º' 1 ··Et m.undo prch1 .. p.aimco-. p 10 
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C apttulo 1 . Antecc:dcntcs 

familias fabricaban su propia ropa y sólo las clases privilegiadas recurrian a las personas 

especializadas en la confección 

La importancia de las prendas de vestir para estas SOCJedades se manifiesta en el Códice 

Mendocino. el cual da cuenta de todas las ciudades obligadas a pagar tnbuto a los mexicas: ·¡_ .] 
éstas debian aportar dos veces al al\o fuertes cantidades de piezas de 1ndumentana. como mantas. 

hJnicas, enredos y taparrabos [-. ]."3 

Así, desde los pnmeros al\os que siguieron a la conquista. los mdigenas aprendieron los 

oficios que les asignaban los espal\oles. como da cuenta el cronista Motohnia Benavente 

(Los indígenas] han óeprendlOO (!.OC) a curtJt eo<ambes. a hacer t~oelles oe hetreros. y son buenos 

zapateros. que hacen zapatos y servillas. ll0<Ce9Ut<!S y pantunflo>. chap.nes de mu,e.-es y IO<lO lo 

~ que se hace en Espana [ J Hacen todo lo Que es mer.esteo P<>' a una s.dla ~neta. bastos y 

fuste, coraza y s.ob<ecoraza 1 1 Hay onoos herreros. y lf:¡eOO<es. y canteros. y ca.-pinteros. y 

entallado-es. y el o6oo Que me,or han lomado y con Que me¡or han sahdo ha Sl<lO sasires. porque 

hacen unas callas. y un 1ub0n. y sayo, y chupa. de la mancr a Que se lo demandan. tan boen como en 

Castilla. y !Odas las OlTas ropas que no benen numero sus hechuras 1 1 T amtioen hacen guantes y 

calzas de <19u¡a de seda. y bonetJllos de seda. y tamboen s.on llo<dadores razonat>es Lat.-an 

vandtrnas. vihuelas. y aoi;as. y en mi la!>oíes y lazos SJ!as oe cacle< as han hecho tantas que las 

casa; de los espal\oles es~ llenas Hacen~ plantas muy buenas [ ¡• 

Los extranjeros que ap.-ovecharon las habilidades artesanales que ten1an los indígenas en la 

elaboración de sus productos. hicieron de sus negOClOS los mas importantes de la cap.tal. ya que !a 

mano de obra indígena elaboraba productos de calidad Estas actrVldades artesanales dieron origen 

más tarde a! surgimiento de ondustnas en determinadas ramas. como la textil ~ue fue la más 

importante de aquella época, tanto por el numero de personas ocupadas. como por el valor de la 

producción-. 

No podemOS dejar de sel\alar que el gran choque fisocc y cultural entne la5 ovihzaoones 

espal\ola y amencana tuY"o nepercust0nes tambien en el vestido de dichos grupos humanos que 

' /hiJ, p b8 ''Los tr-.a¡c1 )" kn c5ocudo" ~ p.tgaban un.a ,..cr por a..z\Q y iC tl..l!l-l.11.n en c.anti~o ~1fica.s A.si. 
Ja canttd.Ad de ma.tn.a.s as.c.cnd1a ( ) a granJes pa!o~'--,.,. pl._"lr c,crnpkl, dos mil m.ant.u ~ sndei ~ md dot.::IC'tlt.U de 
ta.mat\o e.tuco. cuatroocntl)t ~~1 y d m1~ n..1mttu de cnriedoi) t.J.1ptl~ Gnandes 1oc&dO'l. rodela~ 
cscud~ y pena.e~ con dec<K"aci<>ne$ )' emblc~ es..p<"C•tiet.n [ ] Ta.mb1en ~ r~han ora~ y canastas 
tcjidu de pal~ as..i como de P'Cles de anuna.Je" corno d venado - (/Jiem l 
• ~focohnia Benavcntc. H~/04:.·u-.n<.' ~ lJ ,\'""''º l-.:..'"f"UiU. pp l-4J.1 ..i.a 
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incluso pusieron en duda el significado de sus atuendos: ·¡ ... J la su¡eción forzosa del pueblo mexica 

dio lugar a que se le impusieran unas costumbres totalmente a1enas a él, y la primera sociedad 

establecida tras el some11m1en10 de Tenochlitlan [ .. J se caractenzó por una marcada d1v1stón entre 

indígenas y espal\oles [. J" 5 Sin embargo, el mes11za1e de los al\os subsiguientes y el sincrelismo 

cultural que implicó. hizo que los unos fueran adoptando las ropas de los otros. ya sea por 

comodidad o por 1mpos1c1on '[ ] los 1nd1genas llevarían la camisa o el calzón con el que la moral 

católica se afanaba en cubnr sus cuerpos desnudos, y los españoles recurririan al uso del escaupi! 

de algodón acolchado para protegerse de las flechas y las lanzas, pues era mas adecuado a estas 

tierras que sus pesadas armaduras ( ]" • 

Como podemos observar, a! nacimiento de una nueva sociedad le corresoondió una nueva 

forma de vestir que se construyó a partir de las tradiciones en la confección que cada civilización 

tenia. 

Así, con la introducción en la Nueva Espal\a del ganado bovino o lanar, se introduJO también 

el telar manual, con el que se empezaron a real:zar diferentes topos de pal'Kls. Sin embargo. en un 

principio, las prendas de lana eran exclusivas para los espat\oles, ya que a los indigenas sólo se les 

permitía tener rebal\os de ganado muy pequel\os. No obstante. al paso del tiempo los indigenas 

aprendieron a e¡ecutar el fino trabajo telar. Incluso muchas de ellos dejaron de utilizar et telar de 

cintura prehispanico 

A este respecto cabe destacar la obsen1aci00 realizada por Lavin y Balassa en la que 

sel\alan que "Aunque el traba¡o lanar enriqueoo la compcs1CIÓ<l de los textiles pretlispanicos orilló 

también a la desapancion de expreslOOeS mas refinadas del tejido indigena et arte plumano, las 

tetas brocadas y labiadas en telar de cintura, los tejidos ntuales y su maravillosa joyería ·r 

Las fibras que introdu¡o Espal\a a México requ1neron de maquinana adecuada para tejerlas. 

La rueca y et telar de marco fiJO y pedales permitieron. ademas. tejer piezas mas anchas y con 

mayor rapidez Los sastres traidos de Espal\a eran 18 en 1528 y formaron un gremio, ademas de 

que instruyeron en et of1c>0 a 1nd1os y mestizos 

De acuerdo con Canos Alba. durante el pnme< penodo de la época colonial, cientos de 

artesanos independientes sohotaron al ayuntamiento hceoc1as para eien:e< sus oficios Se realizaron 

'Lvdia La,,n ". G1M!la Bala~u. 'tfl en . ... -oa 11-i:.1 s.t-glo de lA Conqu1~a-. p 98 
•¡,km 
'/bid. p 106 
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Copitulo l. Antcccdcn1es 

ordenamientos daros y precisos. y se hicieron las ordenanzas para proteger los intereses de los 

agremiados. Además de organizarlos. desde esta época el poder civil reconoció como entidades 

juridicas, económicas y sociales a estos arlesanos. aunque dependientes del municipio.ª 

Cabe destacar que fue hasta el año de 1590 cuando se constituyeron de manera formal las 

ordenanzas de sastres. confirmadas por el Virrey o la Real Audiencia.9 

La reglamentación de los gremios era bastante rigurosa. ningun arlesano podía ejercer su 

oficio sin estar agremiado. Dentro del ta!ler arlesanal ex1stian tres niveles jerárquicos en orden 

descendente. maestros, oficiales y aprendices. El acceso a la maestria estaba condicionado a que 

los individuos que la solicitaran mostraran su "limpieza de sangre· además de que debian ser 

cristianos vie¡os los 1nd1os, negros y mulatos tenian negado el acceso a este titulo. Incluso existlan 

normas que imped1an el libre comercio de las manufacturas (se proh;bia colocar anuncios 

publicitanos). así como la 'ntroducción de métodos más eficaces y menos costosos Cada uno de los 

gremios, además de observar estas normas, tenia su propio reglamento que regulaba, segun la 

actividad, jornadas de trabajo, salanos, precios de la mercancia, color, tamal'lo. calidad de los 

productos, instrumentos que debían emplearse para su elaboración. así como la prohibóción 

terminante del anuncio comoíClal y la inversión de utihdades en et acrecentamiento del taller. 

Especificamente en la industna de prendas de vestir. las ordenanzas sel'\alaban que ningun sastre 

se podía examinar sin haber tenido experiencia de 4 al'\os trabajando de aprendiz en casa oficial; 

además de que el derecho a e¡ercer lo otorgaban los veedores. quienes se encargaban de examinar. 

previo cobro de 15 pesos. a quien lo solicitara'º Podriamos considerar a los gremios como unidades 

anticapitalistas. pues generaban rnonopohos en beneficio de los maestros, propoetarios de los 

talleres arlesanales 

Además de esta fOtTna de producción. existian las ena:>m1endas. los obra1es y el trabajo 

dormc1hano (famrlias que se dedicaban a producir para su autoconsurno) La alta reglamentación que 

regulaba a los dos primeros hizo que proliferara el traba¡o domiciliario La encomienda era i ... J el 

sistema por el que los colonizadores espal\oles contraian el compromiso de cnstianizar a los indios 

que a ellos se encomendaran y proteger\os, a cambio oe tnbutos y se<vic>as de estos ultimas en las 

•Carlos AJba Vct-ta. -La lndustnahz.ación n.ac1on&I ~· rcg1<mal-. en Jiu.lona y J.."'.'liQTnJ/o 1nJuuna/ dL- A.lhlCO. 

f L~·dia l....avin .,. Giscla Balass.a.. op. ,·11. p t 1 o 
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tierras y minas propiedad de aquéllos"º El ongen de la encomienda se establece en la ley Primera, 

titulo 8, de la Recopilación de Leyes de Indias que instituyó el repano de los 1nd1os entre los nuevos 

pobladores. para Que se les ·c1v1hzara· Incluso se presentó la situación de Que los encomenderos 

comerciaban los tnbutos otorgados por los ondigenas. especialmente con los de prendas de 

heneQuén y de algodón D1ch0s productos eran d1stnbu1dos a lo largo de las Antillas y Guatemala. 

Las encomiendas desaparecieron al ser alacadas por la leg1slac1on espai\ola motivada por las 

protestas. incluso de algunos cléngos espai\oles contra el traba¡o que desarrollaban los 1ndigenas 

prácticamente en calidad de esclavos 

Los obra¡es eran unidades de producc1on Que pagaban al traba¡ador un sueldo muy ba¡o, 

incluso en muchas ocasiones el traba¡o era forzado y no hab1a ningún pago Las condiciones de! 

lugar de traba¡o eran insalubres y ningun traba1ador pod1a saior de este Los traba¡adores 

desobedientes rec1b1an castigos muy severos Con lodo, consideramos al obra¡e como una unidad 

pre-mdustnal porQue incorporaba elementos tecnocos a su produccoon y en un solo lugar se 

desarrollaban vanas ac11v1dades, lo que dio ongen a una clara dMsión del traba¡o, además de Que 

e>o;istian leyes Que regulaban su existencia Por e¡emplo, en relación con los salanos, se reglamento 

el que a los operanos no se les pagara por adelantado. para evitar el traba¡o forzado por el pago de 

deudas. 

El caracter consuntivo de la ecor.om•a novoh1spana. Que 1mpedia la producción de 

manufacturas destinadas a consumirse en lugares ale¡ados de los centros productivos, y la falta de 

capital mdustnal por la resistencia del clero --<¡ue siendo el pnoc1pal prestamista se resistia a otorgar 

cred1tos a las act1Vláades 1ndustna1es-. contnt>uyeron a 1mped1r el desarrollo del obra1e Como 

consecuencia de esto. las act1vióades productivas del pa1s eran a ba¡a escaia realizadas en 

establec1mientos pequei\os.'' ta ausencia de grandes empresas Que fortalecieran la industna del 

pais contnbuyo a Que ésta fuera deb<I y Que no pudiera competir con las grandes empresas 

europeas "[ .. ) la gran frag1hdad óe los telares novoh1spanos an:e la competenoa europea se 

muestra con toda clandad óespu€'.s de la abohc>On del sistema de flotas en 1788 y de ta cley del 

comeroo libre• en 1789 A partir de entonces las telas importadas liegan con m-enos gastos y el 

11 Cuc Ca..ncn.-as_ }(nJorw .w1,:1al \. ~,-,.,.._.,lúl ~ ... frrr .. ·o 115 .. "' ! J '<:4). p 61.l 
11 0uf'Vt1:C todo el siglo XVII no cx1,.a1erun en l.a Suc-o.·a Es.p.aha lu ttenda\ de ropa ha.'.h.a. la manufactura de 
las prcnds~ de v~ir \C rc.ahr...aba dentro: ... .Jd carculu f.a.m1hu o &nn.an.al. P."' lo que d c""mer-.-•,t ~ coTK~tra.N 
en las tcb.s.. en Lai. que k» no'·ohisp.&rx""~ c:r-an auto'Q.JfiCacntl"s tL\.°dl.a l...a-."ln ~ G1\.Cl.a llal;u)o.I.. op "'·11 . .., .. oJ 3 
-El ~¡¡lo del buTocc no-·olusrano-. p 1 '>:1 J 
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trafico crece y adquiere regularidad. Europa satura con sus productos el mercado mexicano y la 

industria textil entra en crisis."13 

Sin embargo, dicha apert1Jra comercial terrmnó por afectar lambien a Espal\a pues se 

empezaron a comerciar prendas de vestir procedentes del continente asiático y a pesar del empello 

de la Corona espal\ola en proteger a su industna y a los mercaderes casteilanos. ex1stia en el 

mercado novoh1spano un excesivo comercio de ropa as1at1ca en calles y mercados-" Esto provoco 

que se establecieran nuevas disposiciones que inhibieran el comercio que no se realizara con 

Espai'la. En los aloores del movimiento independentista el comercio textil y de la confección con 

Onente habia prácticamente desaparecido 

Los espai'loles no se preocuparon por 1ncent1var el desarrollo 111dustnal del pais," siluación 

que produjo que el abaslecim1ento de una gran cantidad de productos fuera a partir del traba¡o 

domlClliano. España. y como consecuencia la Nueva Espal\a. pretendia perpetuar las eslructuras 

propias de una sociedad feudal. mientras que. entre otras naciones. Inglaterra y su vástago en 

América (las 13 colonias que se convert1rlan despues en los Estados Unidos de América) vivian el 

proceso en el que se afianzaban las estructuras caP<tal1stas de la sociedad y se sentaban las bases 

para su desarrollo industnal Durante esta época no se incentivo un desarrollo industnal, lo que hizo 

que la actividad productiva fuera a baja escala. Hoy en d1a, el fenómeno es parecido, la actividad 

productiva aclual es realizada por mlCt'O y pequel\as industrias. 

LA EPOCA INDEPENDIENTE 

Al concluir el dominio espai'lol surgieron nuevos problemas econorrncos El pais se quedO sin 

base industnal para abastecerse. incluso de los productos básicos, debodo a que Espal\a decidió 

desmantelar la planta productJVa y retirar sus capitales de MéxlO:J al reclamar este su independencia 

Para ejemplificar lo antenor. podemos citar que en el estado de Oueretaro ex1st1an 20 obra¡es 

durante el penodo colonial y para el inicio del penoóO 1ndepend1ente sólo quedaban 3 •& 

11 C»los Ah·& Vc-ga.. "'11 ,.-11. p J 
" Lyd1a Lav1n y Gis.el.a ll.a.laua., ''f' nt . p l 7S 
a• Jndu'\O prctcnda~n que lofO prod~i.u 1ndu~nAIC"S 4u~ M:' c~c1&hriran c-n el l'lU("\.O contmcn!c tUcran 
elaborado. en fa¡>all.a 
1
• Cario~ Alva Vq;a.. op cll. p K 
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Fue así que durante la pnmera década de ta vida independiente, las importaciones masivas 

de manufacturas europeas y estadounidenses invadieron et mercado mexicano; el costo óe estos 

productos era significativamenle infenor a los de fablicación lccal, lo que originó la desapalición de 

las escasas fábncas que aun pcrmanecian en el país. Los traba¡adores de estos establecimientos se 

quedaron sin empleo y fueron onllaóos hacia la pobreza 

Ante esta situación, grupos artesanales y manufactureros presionaron al gobierno para que 

modificara ta Ley Aduanal. con el ob¡eto de protegerse de la desventa¡a que enfrentaban con la 

producción fabnl de Inglaterra. Francia y los Estados Unidos El 20 de mayo de 1824 se modificó 

esta ley, que incrementó del 400 % al 1 .000 % en derechos por 1mportac1ones y de 9 a 16 el numero 

de artículos cuya importación se proh1b1a '' 

Cabe destacar que entro 1821 y 1876 se cobraron alcabalas••. lo que impidió el desarrollo 

de una economía nac1Qf1al. sin embargo, este hechO contnbuyó a que se generaran miles de talleres 

que producían a muy ba¡a escala una gran vanedad de artículos (entre otros, azúcar, aguardiente, 

jabón, aceites. loza. papel. hilados. te1idos de lana. seda. muebles, plateria y joyeria así como 

carruajes) en cada una de las regiones de! temtono nacional. Es importante sefialar Que su 

existencia no se ve1a amenazada por los productos extranjeros ya que, por los altos costos de 

transporte e impuestos. los productos importados no llegaban a abastecer un sector importante del 

mercado mexicano 

Durante esta epoca 'Se pod1an distinguir tres lipos de artesanos: los que iniciaron sus 

pequeflos propt0s talleres. los que se convert1an cen nnconeros• (trabajaban en las esquinas de las 

calles) o los que dependían del traoa¡o encargaóo por los comerciantes y talleres públicos. Muchos 

de estos artesanos se obligaban a elegir o combinar las opciones antes mencionadas". 1e Aún con la 

combinación de estas actividades, estos artesanos no reunían los ingresos suficientes para sostener 

a su familia mantenian el mismo nivel de vida de trabajadores no cahficados (trabajadores que no 

estaban preparados para eiercer alg un of>eio) 

Lucas Alaman fue el pnmer funcionano en el gobierno que busco independtZar a México del 

extraniero. respecto a tas importaciones de por lo menos los productos basicos, "[ 1 en lugar de la 

orientación chaoa fuera• que se había ven.Oc practicar.c:lo desde aquel entonces. debería 

.,. Gusta._.,.., Garz..a... <"f ,J. -¡:.,.\'llu..:1on lndu!i-Uzal en 13 ..:mJ.ad de !-.1C"-lCO-. m Hu:orkJ) &k"°'rollo 1"'1u."1Tr.;U dtl' 
}.fh:1co. p l 6Q 
u Impuesto que s.c l.Xlhraha í"'->C" ""'-~"C1aJ1z . .u O>c:"fC.1..n.=1AS de un C'U4do a ocro. dcnt:·o dd lerntono n.ac1on&l 
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instrumentarse una estructura •económica• orientada al mercado interno a través de una 

industrialización de sustitución de importaciones."20 Rafael Mandinga, quien estaba a cargo del 

Ministerio de Hacienda. le reportó a Lucas Alamán lo siguiente: ·¡ .. ) la producción textil del país no 

está abatida únicamente por las 1mportac10nes de bienes extran¡eros. los problemas de la •industna 

local• se deben en igual medida. a la falta de capital para el financiamiento de esta rama de 

producción .• ,,, 

De este reporte surgio la idea de construir un banco que fomentara a la industna En 1830 

Alamán presentó al Congreso el proyecto de ley cuya meta era crear el Banco de Avio para et 

fomento de la lndustna Nacional. La m1s1on del banco cons1st1a en "[ .. J guiar el interés de los 

empresarios y del capital pnvado al nuevo campo de la industna a través de la concesión de créditos 

baratos que estuvieran por debajo del mercado de capital y, por et medio de adqu1s1Cton de un 

parque industrial requendo para la creac1on de fábncas.' n 

Sin embargo el Banco de Avio fue cerrado en 1842 por Antonio López de Santa Anna con et 

argumento de que el caf)1tal proveniente del banco se había agotado y la ins!ttución no podía cumplir 

más su función. Ademas alegaba que el espintu empresanal también se hab1a extinguido. No 

obstante, tres meses después se creó la Dirección General de la lndustna a la cual se le atnbuye et 

inicio, aunque lento y laboooso. de la 1ndustnaltzaoón del país. Esta tenia al frente a una ¡unta 

general, con Alamán como presidente. "Las funciones más importantes de la Junta General Directiva 

eran: promover el establec1m;ento de ¡untas 1ndustnales locales en todo el temtorio del pais. 

informarse de todos los progresos realtzados en la agncultura e 1ndustna de otros paises; proponer 

al gobierno la as;gnacion de las sumas que debieran invertirse en la compra de maquinas nuevas y 

en la 1mportacion de plantas y animales útiles. fomentar la difusión de los conoomtentos tecrncos. 

sugenr los medies para perseguir el contrabando de efectos proh1bodos. formar la estadística 

industnal; organizar exposiciones de industnales y, finalmente. presentar dates proporoonados por 

tas juntas locales una memona anual sobre e! estado de la 1ndustna del pa1s.'73 

Sin embargo, la 1nestat>clldad política que imperó en el pa1s a lo largo del siglo XIX y las 

coostantes rebeliones acontecidas en et mismo no favorecieron el desarrollo 1ndustnal en ninguna óe 

~ Íd~m 
:: lkrnccltt. \\,'a.Jthcr L. -1...a Jndu~na rnc·uc.an.a en d SJgiv XJX l..&.'\ condtc~,.DM.-ma.rco dr la 
industrla.hz.ac:1ón en el sudo XL\.-·. C":1 Soldo Ro~o (a.-xd ). Ja 1nJuwu.z ,,,.·nu»u , . . \&1 Hutoru~. p 103 
::/bid. pp 104-10~ . . 
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sus ramas. Podemos sel\alar que, especificamenle en lo que a prendas de vestir se refiere. la 

situación de este sector era prácticamente igual a la del penado colonial. En efecto, aunque en 

Europa se habia desarrollado -después de vanos intentos- una maquina de coser que permitia 

convertir la labor manual de la costura de ropa en una operacion mecánica. este invento no llegó a 

México srno hasta el siglo siguiente 

El penado comprendido entre la independencia y ta ascensión de Por1ino Diaz al poder, 

luego de la Revoluc1on de Tuxtepec. significó un doloroso nacimiento de la nación mexteana. pues 

fue en este penodo donde tuvieron lugar las guerras civiles entre grupos con diferentes proyectos de 

pa1s (conservadores contra liberales, centralistas contra federalistas e impenalistas contra 

republicanos). Al final se empezó a construir una identidad y un nacionalismo que no acabaria de 

consohdarse smo con la Revoluc1on Mexicana La v1ctona de los liberales sobre los conservadores 

otorgó una sene de libertades y derechos. sobre todo en el amb1to polrtiro. que tienen vigencia aún 

hoy en dia y las ideas l1bera1tstas de Juárez en matena de educacion y sooerania de la República 

con respecto a las polencias mundiales son parte fundamental. por los menos en e! discurso. del 

sistema social y po!1toco ;~ie.<teano Sin embargo, también es necesano ser'\atar que ta derrota de los 

conservadores, en aquel enlences partldanos del proleccion1smo 1ndustnal. fue también la derrota 

del proyecto de desarrollo 1ndustnal y económico independiente de Mexico; pero la implantación del 

liberalismo econórrnco vendria a desarrollarse en su maxima e:xpresr<>n en el periodo siguiente. 

EL PORFIRIATO (1876-1911) 

Cuando el general Por1ino Diaz llegó al poder, el pais era prácticamente rural. En 1789. 

cuando en el continente europeo tenian lugar revoluciones sociales y politicas pe10 también 

tecnológicas e 1ndustnales. praclom1naba aun en México la pequer'\a prndUCC>On que se elaboraba en 

talleres semirnanufactureros y que representaba el 91 3% de la planta productiva total del pa1s ,. 

Cabe destacar que en la actualidad la pequeha proóUCC>ón representa el 98% de la actividad 

industrial del pais. otra que hace pensar que. a mas de 200 aflos. el proce~ de 1ndustna!izaoon en 

el pais aún no se ha consolidado. ya que la mayoría de las Micro)" Peque:'\as lndustnas de! pais. a 

JO 
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direrencia de las de naciones industrializadas, producen a nivel artesanal con un bajo nivel 

competitivo. 

Bajo el por1inato se fomenló el desarrollo indus!rial; se eliminaron las alcabalas; se alentó la 

entrada de capitales extran¡eros concosionándoles importantes proyectos de inversión -<0m0 la 

construcción de las lineas troncares de ferrocarriles que comunicaron a la cap¡tal con la frontera 

norte, lo que hizo disminuir drástocamenle ros altos costos del transporte-; se fomentó la aplicación 

de la ciencia a la tecnología. hecho que generó que el proceso pmducltvo ruera cada vez mas 

rápido; además de que se siguió con la poliltca de protecctón arancelana aplicada por la República 

Mexieana. 

Con el desarrollo 1ndustnal generado por la aphcacion de la tecnología en los procesos 

productivos. el sector de la confección de prendas de vestir pudo ampliar considerablemenle sus 

volumenes de producción de tal manera que los lotes de ropa de una misma talla y estilo eran cada 

vez mayores, en efecto. la producción en serie de 1ndumentana había llegado a México para 

abastecer principalmente a las clases populares 

En este contexto. a partir de 1889 aparecieron en el pa1s vanas plantas que procesaban 

productos agrícolas (alimentos. algodón. tabaco. etcétera). conservando su importancia la Industria 

textil que para 1910 representaba el 22.64 % del total, seguida por la industria del azúcar (17.05 %) 

y la industria tabacalera (9. 12 %) ~ Fue precisamente este crecimiento industnal el que pro!JOC6 la 

destrucción y el desempleo de miles de artesanos que tuvieron que incorporarse a algunas de las 

industnas antes citadas. tocrnando asi una nueva ciase sooal, la del proletanado.:>6 

De esta manera. una vez más, como en la epoca colonial. la tecnología y la 1ndustnahzación 

fueron introduodas desde fuera y permanecieron ajenas a la cultura local; mas aún. el país y sus 

1 ~ "-fonic.a Blanco y Sotclo R0mf!ro. ··cambio tC'GnOIOgic;o e mdustria..hz..ac;1on la manufactuna mcuca~ 
durante el por1iriatt.--.··. C'."fl s,l(do Romcto (o..10rd ). ''/' cit .• p t 7J 
1

" Cabe destacar d camh10 s.1~mficativamente cuaJit&ttvo que C11.pcnmentan los. ancs.anos al con,·C'f'11n.c en 
obreros EJ &ncj,AI')O C"S ducfk., Je '"U propu.1 tra.ha.¡o ~ la rclacaon que ~u.a.rd. con ~ producto ~ mlens.a porque 
des.de un 1mc'o sabe Que ~ra Je d ' panic1pa en :odo del ptoc~ de prOOu\:eton. por lo que cada p!"oducto n 
d1frrenlc par~ d &rle!Wlno, f1l1 ~)lantc que ha 1oC'h"l .. udo un proces.o Mmil.:u Cu.o C4.1'ntrano lX.~c con el obfao 
porque d no es dueño. m.u que de su fuC"r-r..a de trabajo y no p .. aruc1pa en todo el prt.:...:e'\O de pu.:,.,iuc.c:>on EJ 
producto fin.a.! no lo s.tentC' rroph.> "' diferente de todo'~ que fabnc.a en !.ene 

El prolct.a.n.sdo es la cla~c sc-c1.a.J c..¡ue ap.11occ en los pn.lce~""Y' de 1ndu.stria..hzao<in (CU4ndo las 
rclac1oncs c..a.p1tah,.t&.!1. de pr\'ldo.Kc,._..,n ~ d1~tnbuc1on Je la r~ 1ooC h.a..:-cn ~cmomca~) Lo'l obrero1'. aJ no 
po~ los ~tos de- pt"OOucc1ün 1ndu,.tnalc~ llenen que .. ~ su fucrz.a dc traba/O a qu1cnc-s ~ los Poteen 
De aOJct"do con lu. tl("QOU m&1·u~as. nta el.a."<' M.'lCUI es la má.s c•plo~ de la M:>cicdad c..apttaha..a porque. 
para pci-mu1rlc trah.mJ.U. tiene ~uc c-'.:~ct"~ dd tiempo de traba.Jo toc1almcntc ncc.c:MnO ~nuyc-ndo ua • 
Ja pluJ. .. ·alia.. de la cu.al ).C aprop1.1 d pa.1nm 
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habitantes obtuvieron poco beneficio de ello. La inversión extranjera durante este periodo significó el 

80 % de la inversión total, distnbuido finalmente entre Estados Unidos (38 o/o), Gran Bretana (29 %) y 

Francia (27 %)u Se puede observar. desde entonces. un paulatino crecimiento de la dependencia 

económica de nuestro pais respecto a la de Estados Unidos, únicamente interrumpida durante 

algunos anos en el régimen postenor a la revolución armada 

Para inicios de 1910, la s1tuac1on económica, pol1hca y social del pais se vio agravada con ta 

intención de Poñ1no Diaz de reelegirse por sexta ocasión. Diversos soctores se manifestaban por un 

cambio que garantizara la democracia y una d1stnbución mas equitativa de la nqueza, puesto que la 

nación habia entrado en una dinárrnca en la que los neos lo eran en demasia y los pobres vivían en 

la miseria, además. la clase media prachcamente había desaparecido. 

LA REVOLUClóN ARMADA Y LA PACIFICAClóN DEL PAIS 

De esta manera en las elecciones de 1910, Francisco L Madero y su Partido 

Anlirreleccionísta fueron victimas de un fraude electoral y redactaron en el exilio, en San Luis 

Missouri, el Plan de San Luis, en el que se llamaba al pueblo mexicano a tomar las annas "para 

arrojar a las autondades que actualmente nos gobiernan·_ A este llamado acudieron los que a la 

postre serian los dingentes de las masas campesinas del none (Francisco Villa) y las del sur 

(Em1hano Zapata) 

El mo111m1ento armado revolucionano tu~'O más de un millón de muertos de 1910 a 1921 y 

repercutio amphamente en el ambl!o econom1co del pais. de tal manera que, mientras de 1895 a 

1910 el prtX1ucto bruto agricola había crecido a una tasa del 4 4%, de 1910 a 1921 sufnó un 

descenso medio anual del 5.2% y la producoon manufa..."turera tu~ una caida similar"'. La base 

economica de miles de mexicanos desapareclO y surglO la problematica de la emigración hacia 

Estados Unidos 

Cuando concluyó la lucha armada, la PílOndad de! gobierno era la estabilización del pais en 

todos los ambitos sooal. pol1hco y economlCO y en la integ'-ación al proyecto de nación de lodos los 

:,. 1--ia ... ;o Dcrossl. f J l-Jrtpre.kv1a .\.fc"n .. -ano, í'P l '-1 t> 
,. Fr.anc1sco R 0.a"·tla Aldu. /Ñ'/ .Af1'4t)..7tJ ~ /J .. 4 ,un. /..1 li'u.uon. el m1~dn y la IQW'nl' '~ran:a.. Anal1S1.S dé- Ja 
¡rolíllca ('(""f1"WJnfl0.l nt<XICUl'kl /95./ JWJ. p .lS 
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que se habían levantado en annas. Para lograrlo y asi apaciguar los ánimos de los rebeldes, incluyó 

en la estructura de su gobierno preceptos ideológicos por los cuales se habia luchado en la 

Revolución y que habian sido plasmados en la Conslilución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos desde su promulgación en 1917; por e1emplo. la recuperación de las nquezas básicas 

(minerales y petróleo). asi como la repartición de tierras comunales y ejidales {articulo 27}; el 

derecho a la educación publica y gratuita (articulo 3ro) y los derechos laborales (articulo 123). 

Este cumulo de acciones emprendidas por el gobierno ocasionó diversos problemas con 

muchos de los paises que mantenian relaciones estrechas con Mexico y que se aprovechaban de 

esta situación, en especial con Estados Unidos que disfrulaba ampliamente de las nquezas 

petroleras. La reacc1on de este pais fue la de querer pactar con Mex1co un "Tratado de Amistad y 

ComerclO", con la 1ntenc1ón de atenuar los efectos denvados de las medidas nacionalistas y así 

proteger las inversiones de sus ciudadanos. hecho que fue rechazado en pnmera instancia por el 

gobierTIO mexicano 

En matona financiera. durante el gobierno de Plutarco Eiias Calles, se consolidó y centralizó 

el sistema rTIOnetario fiscal. mediante la creación del Banco de Méxrco en 1925 y la fundación del 

Banco Nacional de Cred1lo Agrícola en el mismo afio. que lenia por objetrvo impulsar el desarrollo 

agrario. La politica iridustnal del partido en el poder (Partido Nacional RellQlucionano), fundado en 

1929 por los triunfadores de la Revolución. defendia los siguientes lineamientos 

1) Protecoon y fomento <le La gran 1ndu=a s.m que ello vaya en dem>emo de !a daoe trilOO¡aoora. 

2) IOleflSlflcactOn y óes..nollo de La peque/la mduslna. 3) organizaoon de los peque/los md~a!es 

par a ponerlos en condoooes de defensa emre ""' c~dofes de la gran 1ndus1na y 

espeoalmente lle! extr..,,,,,,-o. 4) cre.lCtOn óe los bancos de :a pe<¡uella lnduslna. 5) estatliec:Jrnlen1 y 

de~ol'.o de laboratonos. de •nvesl>Qa:<On. mlormac>Ófl y estadoS.tJca 1nouslnal'~ 

En concluslÓl1. e! compromiso que adquino el gobierno con la RevoluclÓll era el de 

propol'cionar a tocos los mexicanos una mayor iustca soc1ai Los encargados de d1ngir al país en 

aquella época estaban obligados a incluir este precepto, es por esto que las ;:ioliticas económicas 

que se adoptaron en aquel entonces tenia.'1 por ~tivo es!~r una estructura industnal Que 

beneficiara. por lo menos en el papel, a Ja mayona de !os ....,~:<w::anos Los programas de los pnmems 

,_. /M.L. p 40 
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gobiernos revolucionarios estuvieron marcados por un nacionahsmo que impulsaba una 

industrialización del pais como emancipación e independencia de las potencias mundiales. 

El CARDENISMO (1934-1940) 

Cuando lázaro Cárdenas Del Rio ascendió al poder se impulsó el desarrollo económico del 

pais por medio de la orientación del gasto públtco. la reforma agrana. la nacionalización de 

empresas nacionales en manos extran¡eras y la expansion del sector estatal en detnmento del sector 

privado. Durante el carden1smo se buscó impulsar la consolidación de un desarrollo 1ndustnal llevado 

al cabo por el Estado y los traba¡adores y por empresanos nacionales, lend1enle al ensanchamiento 

del mercado interno A partir de esos ar'los se comenzaron a establecer las bases sobre las que 

habria de apoyarse postenormente et proceso de 1ndustnailzac1ón por sust1tucr6n de 1mportact0nes 

El control del Estado en la econom1a era tal que. durante este penodo. nac.'onal1zo las 

minas, los lransportes y una vanedad de SefV>CtOS, expropió et pelróleo y los ferrocamles, ademas 

adqu1n6 incluso la responsab1ltdad de mlervernr directamente en la 1ndustna para compensar la 

ausencia de la in;c1at1va pnvada. sin desear competir con ella Sin embar;¡o, el Estado no tenia la 

capacidad financiera suficiente para lograr que se desarrollara la 1ndustna en el país. por lo que el 

gobierno elaboró una polítoea de apoyo e 1ncent1vos d1ngidas al crecimiento 1ndustnal Algunas de las 

medidas que formaron parte de estas políticas consistieron en ta elevacion de aranceles para crear 

una barrera de prolecc1ón contra los productos extran¡eros y as• fomentar las expo.-taciones y el 

comen::IO extenor. apoyos fiscales que mtroducian exenoones y protecaón a los bienes de 

producóón nacional. con el ob¡et1vo de impulsar y promover la inversión pnvada. entre otros 

La creacrón del Banco Nacional de Comercio Extenor y la del Banco de Crédito E1.dal 

tamb>en contnbuyeron a este propos1to Al termino de la decada áe los ar'los tr01nta la econom1a 

mexicana hab1a presentado un ntmo óe crecimiento de 5 6% La oase industnal estaba en marcha y 

la 1ndustna manufacturera pequer'la y mediana estaban en pleno crecimiento 

Cabe señalar que el crec1rnoento economico que impero en el pa1s graoas a estas acoones 

se pudo apreciar de 1940 a 1955 aproximadamente. epoca a la que por su sustentab<hdad 

económica ~ le se Je denominó la del "Milagro MeJocan:)" As1 durante el sexent0 cardenrsta ·¡ . ] la 

escasez de capitales de 1mportanoa. el tamatlo del mercaoo y la fa:ta de 1nteres en la onverst0n 
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extranjera en la industria hicieron que la expansión de las actividades se basara en el 

establecimiento de plantas pequeñas y artesanales dedicadas casi exclusivamente a la elaboración 

de bienes de consumo no duraderos de manufactura relativamente simple."30 

LA ECONOMIA MEXICANA DE 1940 A 1970 

Durante el cardenismo y la decada siguiente se engieron las bases institucionales para la 

industrialización capilahsta en nuestro pais. pues se expidieron la Ley de Industrias Nuevas y 

Necesanas (1930). la Ley Federal del Traba¡o (1931). y la Ley de Industrias de Transfomiación 

(1941). Ademas. se creó Naoonal Financiera (1934). que en i940 1nic16 amplios programas de 

inversión. y se aphco el enca¡e legal (1936). base de una política fiscal independiente de los 

impuestos a las exportaciones En este penodo se consolidó la ins\Jtucl0flalízaci6n de la lucha de 

clases. expresada. por un lado. en la confonnact6n de los sindicatos nacionales de la ondustna y en 

la fundación de la Confeclerac1on de Trabajadores de MéxlCO (CTM). y por otro. en el agrupamiento 

obligatono de los grupos empresanales (con la Ley de Cémaras Industriales). 

Como se puede observar. la pol1t1ca mdustnal llevada al cabo por Lázaro Cardenas de 1934 

a 1938 tuvo continuidad durante los sigwentes sexenios hasta 1955. penodo al que suele llamarse el 

"Milagro Mexicano·. ya que durante estos años lo ;xooucoon manufacturera registro un cream1ento 

anual promedio de 10 2%. otra que no se ha presentado en ningún otro penodo del México 

moderno El crecim1en:o econom1co e mdustnal fue producto de un amplio proteccionismo 

arancelario. del establecimiento de precios oficiales. de los pem11sos previos óe ímoortaoón y del 

fomento a tas exportaciones La Segunda Guerra Mundial fue decisiva tambien en esle desarrollo 

porque Estados Unidos necesitaba insumos para la guenra y su 1ndustna estaba concentrada en la 

producción annarnenhsta De esta manera. Arnenca Latina. y part1cutarrnen1e México. se convir".ió en 

su pnnc1pal proveedor 

Sin embargo. al térrmno de la guerra. aunque las exportaciones se encontraban en ascenso. 

el saldo de la cuenta comente se tomaba negativo. ya que las 1rnportaoones sobrepasaban el rnvel 

óe las ventas realizadas al extran¡ero. "[al finahzar la decada de 1940) y en la década de 1950, las 

ímportac100es comenzaron a crecer (8%) con mayor rapidez que el que e.xpenmentaron las 

*O Fl.t'-"lO Oc:tou.t. º'' c11. p 17 
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exportaciones (12%). situación que se mantendria en las décadas posteriores."l' En el pais no se 

producía la maquinana y equipo que necesitaba la industna de nueva creación o en estado de 

expansión, debtdo a que la planta productiva se enfocaba pnnc1palmente a los bienes finales de 

manufactura simple e intermedios, por lo cual numerosas empresas recurrían a la importación de 

estos btenes de capital 

La política de sustitución de 1rnportac1ones no incluyó a los bienes de cap11a1, razón por la 

cual diversos autores sel\alan que el apoyo bnndado a la induslna durante estos al\os fue parcial y 

no se sentaron las bases para un desarrollo 1ndustnal independiente. cuando se pudo haber 

realizado 

Es importante sel\alar que durante esle penado el Estado asumió totalmente la 

responsabthdad de reactivar a la ondustna. ontel'Vlniendo directamente en las empresas de más alto 

riesgo y que consideraba pnontanas para el desarrollo de las otras industrias del pals Estas 

industnas fueron. principalmente. la petrolera. la de transportes ferrocamleros. la del acero y la 

eléctnca, las cuales estuvtenon apoyadas por NaclOflal Financiera (Nafinsa). el banco gubernamental 

que se encargo de las 1nvers1ones en la industria. la gestion de proyectos industnales y de la 

creación de nuevas empresas 

Además de Nafinsa. que entre 1947 y 1952 incrementó sus gastos de 254 millones de pesos 

a 904 millones. se crearon otras instituciones financieras con el objetivo de contribuir en el desarrollo 

industnal: el Fondo de Garant•a y Fomento a la lndustna Mediana y Pequel\a (Fogain) y el Centro 

lndustnal de Productividad (CIP), que apoyaba pnnopalmente a las pequellas y medianas 

empresas. 

Otra de las caracteristicas que presento el desarrollo 1ndustnal de! "Milagro Mexicano" fue la 

concentración de este desarroao sólo en las 3 pnncipaies ciudades del país --MéXJCO. Guadalajara y 

Monterrey-, lo que derivó en un centrai1smo economtCO que mas tarde agudizana el problema de la 

migraco0n. al no contar la mayoría de los estad0s de la RepUbhca con una sóhda planta productiva. 

Por otra parte. el crec1m1ento economoco no iba a la par con el reparto social, de tal manera 

que el impulso de los gobtemos de Manuel Avila Camacho y óe Miguel Aleman Valdés a la 

industnahzactón del país. sogniflCó la elevaoon de las gananoas de los empres.'lrios en detnmento 

de los niveles de Vida de los campesinos y el>} los obreros 

Jb 
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El empresariado mexicano. el cual se encontraba en formac1on. fue unificado para su 

fortalecimiento en 1936. Sin embargo, ante el creciente poder económico de los ernpresanos y su 

también emergente influencia en las decisiones politicas, en 1941 el estado mexicano dicto una ley 

que los separó. Asi, en la Confederac1on Nacional de Camaras lndustnales (Concamin) se 

agruparon los industriales más poderosos. en la Con!ederac1on Nacional de Camaras de Comercio 

(Concanaco) confluyeron los sectores comerciales del país y, al mismo tiempo, se inst1tuc1on1.1hzo un 

nuevo sector que habia crecido al amparo del gobtemo y que agrupaoa a los pequenos y medianos 

empresanos de la manufactura la Cámara Nacional de la lndustna de la Transformación 

(Canacintra) 

Cabe destacar que para el 1n1c10 de la decada de 1940 ex1stian oficialmente 425 talleres de 

confección de prendas de vestir. las cuales se organizaron. en 1942. en la Asociación de 

Fabncantes de Camisas y en la Asoc1acion ~•ac1ona1 de Sastres Dichas organ1zac100es se 

fusionaron en 1944 para dar ongen a la Camara Nacional de la lndustna del Ves!IOo (CNIV). 

Fue también durante la decada de 1940 cuando se busco establecer una nue ... a relación con 

la iniciativa pnvada extran1era. resentida con el gOO•emo mexicano por las exprop1ac>0nes llevadas al 

cabo por Lázaro Cárdenas Se estableció en:onces. una pol1tica de alianzas con los empresarios 

extran1eros, específicamente rori los estaoun1denses. y se firmo el Contrato Mercantil con el 

gobierno de Estados Unidos. con el que se facilito la entrada de productos nor1eamericanos a 

México con aranceles ba¡os. e igualmente perm11io la entrada de bienes mexicanos al mercado de la 

Unión Amencana Tamb<én se otorgaron tac1hdades ampliadas al capta! extran1ero para invertir en 

las manufacturas y en el comercio siempre y cuando se tratara de inverso0nes con¡untas con los 

empresanos me:<icarios. de las que -segun la Ley de lnversl()('les btran¡eras de 1944- los 

mexicanos no podian tener menos del 51% de las acclOOeS 

El ·Milagro Mexicano· llego a su f:n a mediados de la déc<Y.la óe 1950. algunos ar.os 
después de que Alfreoo Ru1z Cort1nes asumiera la pres>denoa de ta Repubhca y. en un inicio. 

intentara seguir la polir.ca 1ndustr.a! de sus predecesores al myKtar más del 30% de recursos 

pubhcos al programa de 111dustna!1zacJOn s.n emoargo. al no Poder sostener el equ1hbno en la 

balanza de pagos, que venia siendo defiatano desde 1945. el problema in~aoooano se agudizó en 

1953 y el gobierno tuvo que realizar una pol1tica ae austendad que implicó l!na drastica reducción 

del gasto publico con el fin de contener la infiaoon. pero ta ba¡a en el creomoento economico no lo 

hizo posible y la devaluaoon fue ine>o!able en 1954 A partir de entooces. la devaluaoon fue tomada 
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como una medida correctiva para detener los embates de la inflación. transfinendo los costos de ese 

proceso a la gran masa poblacional. 

El financ1am1ento del desarrollo de la economía mexicana fue apoyado, después de la 

devaluación, en el endeudamiento externo e interno. El nuevo periodo que se inició fue cooocido 

como el del "desarrotlo estabilizador" y la política económica seguida durante estos ai'los (1954-

1970) se caractenzó por su intento de profundizar la industnalización sustitutiva. que requería de 

grandes inversiones. financiada con el endeudamiento que, a partir de 1960 fue, sobre lodo, 

internacional 

( 1 el finanoamoento exte<no oe la economia meu::ana se V>O fac<lltado pa las deasiones de pclitx:a 

ec.onomca Que se ~lemer.taron a nivel mundt.li con el fin de onternacionalazar la producciOn y el 

comereae en tos paises óe ano desaTOllo Las er.ccesas extranieras y parbeularmenle las 

norteamen::anas aprovochar"on estas orcunstanoas y las facib<lades dadas pa el goboe<no 

mexcaro p..-a asoo..-se con los errc:iresanos naoonales e ~anta< en el país algunas de sus 

fihales para. en unos casos. producir delem"inados boer.es de consumo durables tales como 

maQt.aniYla pequel\a y articulas ~ y. en 04r0S. ensamblar les componen1eS 

llT'4)0<1..00S aprovechando de la mano de obra ba-ata tal como suced.:i en la 1ndustna iltJ10frolnz :ri 

Asi, la deuda externa constituyó uno de los pnncipales mecanismos para el desarrollo 

interno. asi como para incrementar el gasto púbhco. Al mismo tiempo, Nafinsa continuó la pclitica de 

aportar el crédito necesano para la mver.;16:i rndustnal y la Secretaria de Industria y Comercio facilitó 

el proceso sustitutivo al obstruir la entrada de productos que estuvieran en e! proceso de sus\Jtución. 

ademas de que la Secretaria de Hacienda otorgaba exenoones de impuestos a los empresanos. 

"( ... ) Esta poliloe<! de subsidios y apoyos al sector privado, financiados por el endeudamiento mtemo 

e intemaclOflal [ . ] consolido nue»os procesos 1ndustna1es. ampl.:i l'!S bases de alianzas entre los 

capitales nacionales y el capital extran¡ero ( rlJ 
El alto grado de protecoorusmo. necesano en un principio para impulsar la mdustria 

mexicana. no fue acompal':ado de pohticas encaminadas a fomentar la calidad de los productos y la 

eficiencia óe las empresas. al grado óe que no poóían competir con las •ndustnas extran¡eras, 

ademas de que e! creomiento y consohdacioo de una industria monopó!Jc3 !ambién tueroo 

': Franc1s.co R 0.1.,,11.a Alda..\.. "'f'· ni. p 78 ~ JQ 
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impulsados por el Estado, pues en su atan de alentar ta transferencia tecnológica, la estancaron. 

debido a que las industrias extranjeras, en lugar de ganarse el mercado del país mediante el 

esfuerzo de investigación innovadora, se convirtieron en absorbedoras de la tecno!ogia desechada 

por las matrices, por cierto a precios muy altos 

Al final de la década de 1960 el país habia conseguido formar una clase empresarial con 

creciente influencia en la conducción del pais y había logrado la instauración de un proceso de 

industrialización subordinado a los paises desarrollados 

LUIS ECHEVERRiA AL VAREZ (1970-1976) 

A finales de la década de 1960 México mantenia el prest;g10 internacional que caracterizaba 

a su economia (el crecimiento económico. los créditos abiertos. la sohdez monetaria y la estabilidad 

politica eran algunas de las bases de ese prest1g10) Sin embargo, a pnncipios de la década de los 

allos setenta la economía mundial entró en una severa crisis. propiciada por los siguientes factores: 

1. La sobreproducción en las industnas de los sectores automotnz. petroquimteo y 

siderúrgico Que hablan cooperado con el desarrollo de la economía mundial de 1930 a 

1970 aproximadamente y Que fue generada por el aprovechamiento de la capacidad 

instalada que se encontraba en desuso La demanda de estos bienes por parte de la 

poblacion no fue la suficiente para absort>er el excedente, por lo que se incrementaron 

los inventanos Esto provocó que la tasa de plusvalla sufnera un decremento y, ¡unto 

con ella. la !asa de ganancia 

2. La abundancia de bquidez. que contr.buyó a que las tasas de interés reales llegaran a 

ser, incluso. negativas 

3. El aumento en el precio del petroleo provocó un alza generalizada de precias Este 

matenal y sus denvados son parle esenoal en ia elaboracJOn de la mayoria de los 

bienes que se producen en el mundo. con un incremento en su preoo, se aumenta el 

costo de producción de las industnas y por lo tanto tambten aumenta el precio de los 

productos 
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Los paises que se vieron mas afectados por esta recesión económica fueron principalmente 

los subdesarrollados, ya que estas naciones no ten1an los recursos suficientes para enfrentar 

procesos inflac100arios o para impulsar de nueva cuenta su desarrollo industrial. 

En México Luis Echeverria Alvarez asumía la presidencia del país y decía que el ob¡etivo de 

su gobierno, en lo que a pohhca económica se referia, era que todos los mexicanos participaran 

activamente en los beneficios del crec1m1ento económico Asimismo, criticaba al modelo económico 

que se venia aplicando hasta antes de su mandato, de 1959 a 1969, y que se le conoció corno el de 

"desarrollo estab1lizador", porque. segun él, prop¡ció que el ingreso se acumulara sólo en un sector 

de la poblac1on Para lograr red1stnbuir el ingreso. anuncio una reforma fiscal que interviniera sobre 

el capital pnvado. a través de ésta obtendria los recursos necer...arios para poder aumentar el gasto 

público y así equ1hbrar la d1stnbucion del ingreso: sin embargo, ésta fue bloqueada"[ ... ] por fuerzas 

empresanales y trasnac1onales en alianza con los altos funcionanos financieros opuestos a la 

participación creciente del Estado en la economía del mercado [ .. .]"J.1. Estos grupos se oponian a la 

intervenclOO estatal y al incremento de los impuestos debido a que veian amenazadas sus altas 

tasas de ganancia. las cuales pasarían parcial o totalmente al Estado si éste decidía intervenir en los 

sectores econórrncos en los que ellos participaban 

También se anuncio una reestructurac1on y racionalización del desarrollo industrial, que no 

se pudo concretar gracias a los efectos negativos que generó la crisis economica por la cual 

atravesaba el país. Las barreras arancelanas beneficiaron a la gran industria, que era la única que 

contaba con los recursos suficientes para cubnr el mercado naoonat mientras que las pequeflas o 

medianas industnas no obtuvieron benefiCIO de esa protección, ya que no contaban con los recursos 

sufic1entes para desarrollarse Sin embargo, aún con barreras arancelanas, la industna nacional 

tambien se vio afectada ¡¡o: la sobreproducci<>n. que provocó que los paises desarrollados buscaran 

otros mercados para sus productos Un mercado cautivo o Idóneo por su dimensión era América 

Latina Las consecuencias en Mexoeo no se hte1eron esperar y, pa."licularmente las pequei'las y 

medianas empresas aue no oud1eron resistir a la competencia internacional. qoobraron u optaron por 

importar en vez cie producir (se conv1rt1eron en comerc1ahzaooras). En efecto. drversas 1ndustnas de 

los estratos mas pequeños encontraron que, ante la 1mpos1bchdad de ofrecer preclOS competitivos 

frente a las industnas trasnac1011ams. ies resultaba meior comprar ta ropa ya hectla (en el caso de la 

confecoon) hsta para ~-enaena (d•stnbwr1a) que fabncarta a preoos supenores a los del mercaáo. 
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Capitulo 1 Antecedentes 

Los efectos negativos de la crisis económica a nivel mundial, sumados al fracaso de las 

medidas económicas adoptadas por el gobierno, motivaron a Que la única aspiración de la 

administración en luma fuera la de atenuar las consecuencias de la crisis a través del magno 

endeudamiento con el extenor que. como se mencionó antenonnente. se obtenia con un costo muy 

bajo. Aoos más tarde. el presidente de los Estados Unidos. Ronald Reagan, estableció un alza 

considerable en las tasas de interés por los créditos que anlenonnente habían sido otorgados, IO que 

contnbuyó a Que los paises que habian contratado el cred1to exterior para eslabd1zar a sus 

economias quedaran fuertemente endeudados 

Por otra parte la estrategia que adoptaron los paises desarrollados para consolidarse como 

potencias economicas cons1stia en d1sm1nu1r al max1mo sus costos productivos. El pais Que me¡or lo 

lograra lendria venla¡as para competir con los demás Fue así que Estados Unidos V10 en México la 

opción real para lograrlo. ya Que éste representaba -y representa aun- un inme¡orable 

"[ ... ]abastecedor de mano de obra y recursos naturales baratos. asi como de bienes de consumo 

que ya no eran rentables para la planta productiva (norteamencana P' A partir de entonces se 

empezó a considerar dentro de la estrateg•a estadunoaense una posible integración económica con 

México. 

Al témlino del sexenio, las relaciones entre el Poder E1ecutivo y el sector empresarial eran 

conflictivas y el país se encontraba en una severa crisis que heredó al gobierno siguiente. 

JOSt LÓPEZ PORTILLO (1976-1982) 

López Portilla entró al poder en medio de senos problemas ecooómlCOS. La cnsis sexenal 

habla provocado que ·¡. ] la capaodad de pago <lel pais. medida en tém11nos de la ~a del 

Banco de México, (sei'lalara] saldos negativos de 723 millones de dólares; el déficit del sector público 

[ascendiera] a 4,478.16 molíones <le dólares y [que] ta deuda externa [tuera] de 19,600.2 millones de 

dólares [ ... ]"36. De nueva cuenta la estra!egia utilizada para estabilizar al pais. fue la de solicitar 
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préstamos a los norteamericanos y a los europeos, aunque para ese entonces no existía la 

sobreliquidez financiera de inicios de los setenta, por lo que el crédito era ya restringido. 

Para salvación det gobierno. tas divisas que entraron al pais no correspondieron un1camente 

a este renglón: el auge petrolero garantizó la entrada de moneda extran¡era como anticipo o pago de 

su compra No obstante que las cotizaciones del precio del petroleo pasaron en promedio de 8 

dólares por barnl en 1970 a 32 en 1974, el boom petrolero se reconoció de 1978 a 1981 Las 

exportaciones petroleras contribuyeron a cierta me¡oria inmediata en la balanza de pagos. durante 

los 6 pnmeros meses de Ja gestión de este gobierno. éstas crecieron en un orden del 11% mientras 

que las 1mpor1ac1ones descendieron 22% 

De 1979 a 1980 las dificultades del sistema financiero para otorgar créditos se tomaron mas 

agudas. La falta de liquidez bancana inc1d16 en que las tasas de interes activas y pasivas se 

incrementaran abruptamente. Esta situación. sumada a la eltminac1ón de permisos prevt0s de 

1mpor1ac16n, prop1c1ó que bienes de consumo no duradero, de lujo. suntuanos. incluso productos 

agrícolas procedentes del extranjero, saturaran el mercado interno. era más barato comprar en et 

extenor que producir en México. La incapacidad de afrontar la competencia coadyuvo para que, de 

nueva cuenta. numerosos micro, pequel'los y medianos empresanos quet>raran 

De esta situación no escapó et sector de las prendas de vesttr. el cual. como ya 

mencionamos. vio invadido su mercado por ropa 1mpor1ada mas barata que la que se producía en el 

pais. 

Mientras tanto, los sectores comerciales y los grandes empresanos se vieron beneficiados: 

tas altas tasas de interés permitieron que sus ahorros bancanos tuvieran grandes rendimientos. la 

parte del mercado que abastec1a a la pequei\a y mediana industna fue absorbida por ta gran 

industna 

Como consecuencia de ello, el gobierno mexicano durante este penado (1976-1982) no tuvo 

los resultados esperados en ta matena de fomento a la pe<¡uef'la y mediana mdustna. pese a que 

éste era uno de los ob¡etrvos planteados en su Plan Nacional de Desarrollo Las acciones que 

emprendió para impulsar a !a industna del pa1s fueron la creac.on de una D1recoon espeoahzada en 

este tipo de empresas (la Dtrecoon de la lndustna Mediana y Pequella). que remplazo a la 01rocoon 

de Industrias Rurales que se encontraba entonces en la llamada Subsecretana de lndustnas y que 

dio paso a la Subsecretaria de Fomento lndustnal 
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Al no lograr impulsar a la industna nacional, la er...onomia del pa1s no obtuvo los recursos que 

esperaba generar a través de las exportaciones, el único elemento que logró equilibrar la balanza de 

pagos conlra las importaciones eran los ingresos provenientes de las exportaciones pelroleras El 

gobierno se volvió tola!menle dependiente de éstas y esto explica el po<Qué cuando el precio del 

petróleo cayó eslrep¡tosamenle en 1981, tuvieron lugar las condiciones propicias para que la 

economía entrara en crisis 

En 1982 la inflación afectó el poder adquisitivo de las personas·¡. ) se dieron alzas de hasta 

200 % en algunos artículos. los aumentos del pan y las tortillas. alimentos de consumo masivo, los 

de la gasolina y el gas •J 7 Le¡os de lograr un "desarrollo compartido" repartiendo el ingreso más 

uniformemente entre la población, la brecha entre neos y pobres se ensanchó aun mas 

Nuevamente fracasaron las pollticas encaminadas a la 1ndustnahzación del país y, de nueva 

cuenla. el cambio de pcideres se dio en medio de una aguda crisis económica que el presidente 

entrante enfrentaría de manera diferente a sus precedentes. 

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO (1982-1988) 

Durante este penodo htstónco, 1982-1 988. "[ .. ] el conjunto de los paises de América Latina, 

entre ellos Méx1CO. comenzó a dar un giro de 180 grados en su política comercial Iniciaron la 

apertura o ltberac10n de su mercado interno, abandonando las políticas de sustitución de 

importaciones Que onentaron el desarrollo 1ndustnal por mas de 3 décadas( .. )"."" La total apertura y 

el acceso a !a globaltzación estaba cond•e>onado para los paises subdesarrollados que quisieran 

establOCP.r una integración económica; éstos deberían de disminuir su nesgo económico que estaba 

en ascenso, debido a su fuerte endeudamiento con el extenor Para mayor- segundad de las 

inversiones extranjeras que se establec1an en econom1as emergentes el nivel de deuda de éstas 

últimas tenia que ser menor 

A partir de 1982 se iniciaron los cambios estructurales que sobrevmiemn tiempo despues en 

una sene de mod1ficaoones que aca>-..xiron con el 1ntervens1ornsmo estatal en la economía del país. 
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Incluso, en esta misma fecha, el gobierno mexicano suscnbtó acuerdos con et Foodo Monetario 

Internacional (FMI) y con el Banco Mundial en donde se comprometía a "[ ... )ejerce< una ngurosa 

disciplina fiscal, lo que 1mphcó una drast>ca reducción del gasto público (par1icularmente el gasto 

social) y a controlar las presoones mflac1onanas por medio de restricc10nes crediticias y control 

salarial. Asimismo, se comprometió a efectuar a1ustes estructurales tendientes a liberalizar la 

economía. entre otros. la eltminacion de subsidios. la pnva1tzac1ón de las empresas públicas, la 

aper1ura comercial, la relonna 1mpos1ltva, la el1m1nac1on de las barreras a las inversiones extranjeras 

y la introducción de salanos ccompet1t1vos>".:l9 

En nuestro pa1s. el responsable de comenzar esta se.-ie de cambios estructurales. que en su 

con¡unto son reconocidos como políticas neoliberales, fue Miguel de la Madnd Hur1ado Uno de los 

principales objettvos de su gobierno eslaba centrado en la apenura comercial que se concretó con la 

admisión de Mex1co en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GA TT por sus 

siglas en inglés). Que se llevo al cabo el 25 de 1ult0 de 1986. El compromiso que se adQuiria al 

pertenecer a este organismo consistía·¡ l en la desgravación arancelana escalonada al 50 %, tasa 

de inicios de al\o hasta llegar al 30 % de 1988, reducc1on total de los penrnsos prevtOS y eliminación 

de los permisos oficiales' "' 

Los cambios en las pol1ttcas económicas aplicadas en el pais que se realizaron so pretexto 

de solucionar los problemas económicos agravaron la situación, por eiemplo la disminución del gasto 

gubernamental presuntamente realtzaóa para abatir la mfiactón provocó el incremento de la recesión 

de la planta productiva Los pnnc1pales afectados del seclor mdustnal de la confecoón de prendas 

de vestir fueron los pequel\os y medianos productores asi como sus traba1adores que vieron 

d1smmu1do el poder adQu1s1t1vo de su salano en el me,or de los casos ya que al quebrar numerosas 

empresas mucnos de ellos se Qut:-daron sin emp!eo As1, los pequef>os y aun medianos productores 

se vieron doblemente amenazados: la pr.mera amenaza era producto de la maltrecha srtuaoón 

económica. mientras que la segunda, mas grave aún. la constituyó la competenc:a extraniera. 

debido a la falta de compet1!Mdad de la 1ndustna nacional 

Anle la apertura. se suscito el problema de defender a la mlCfO, pequooa y mediana 

industna. por lo cual el gobierno meiocano opto por la estrategia que comprend1a 1 .. ) reemplazar 
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gradualmente la protecci6n basada en controles cuantitativos (permisos) por aranceles utilizando 

provisionalmente la cobertura dada por la subvaluación cambiaria."" 

Cabe hacer mención que a medida que se fueron disminuyendo los perrmsos previos y 

eliminando las lasas arancelanas por la anexión al GA TT. la protección a la industria fue 

basicamente la misma que en anos antenoms. ya que se incrementó considerablemente la llamada 

protección cambiana No obstante. ello no favorecía del todo al sector industrial del país. que 

necesitaba un verdadero apoyo para su desarrollo La banca pnvada no cumpl1a con su papel 

promotor, por lo que d1fic1lmente las empresas mexicanas accedían a créditos otorgados por el 

sistema financiero debido a las altas tasas de interés. Al no contar con los recursos necesarios para 

hacer mas eficientes a sus empresas. muchas de ellas se conV1rt1eron en poco competitivas e 

incapaces de afrontar tanto a la competencia interna corno exlema De esta misma manera. los 

organismos gubernamentales encargados del fomento 1ndustnal (agrupados pnnc1palmente en la 

Banca de Desarrollo. véase cap 2) no tuvieron la capacldad de otorgar ef apoyo que las MYPI 

necesitaban 

Ante esta situación. en 1983 los móustnales exigieron la hberaclón de preoos y la reducción 

de las altas lasas de interés con la finalidad de evitar el colapso de la planta productiva. La 

respuesta gubernamental resulto ser sólo paliativa. ya que ei dogma neoliberaf prohibe estimular el 

crecimiento mediante la invers!On estatal Dos al'los después. en 1985, apareció ef primer programa 

de impulso a la mediana y peque/la 1ndustna; el 26 de enero de 1988 se publicó la Ley Federal para 

el Fomento de ta MICl'Olndustna. que se proponía crear los apoyos finaf'ICle!'OS, fiscales, de mercado 

y asistencia pública necesanos. as1 corno la realización óe una simplificación admimstratIVa refef"ente 

a la dismmUCJón de todos los trámites burocraticos. 

En este contexto. la 1neficicnoa productrva se puede ver más especificamente en el grado 

de exportaciones que mantuvieron su nivel ·¡ .. ) a pesar del ngor de las ventas de manufacturas que 

pasaron de 3,000 a 11.500 millones ée dólares entre 1982 y 1988 (14 y 56% do total). en cambio las 

exportaclOnes se elevaron 52'>o en 1988 es:1muladas por la inftaoon ·<i En el sentido económico esto 

empezaba a constituirse en una s11uacion amenazante. sumada a los altos nrveles de inflación. Estas 

cooaiciones ubicaron al país en riesgo latente de caer en nueva cnsis sexenal 
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No obstante la implantación del nuevo modelo económico -el neoliberalismo- que 

supuestamente evitaria las crisis sexenales y permitiria el desarrollo industrial. al final del perlado de 

gobierno de Miguel de la Madrid el pais se debatia en otra cnsis tan severa como las antenores. El 

gobierno que le sucederia, sin embargo. daría conlinuidad a las polihcas de apertura comercial y 

adelgazamiento del Estado 

CARLOS SAUNAS DE GORTARI (1988-1994) 

El sexenio de Canos Salmas de Gortari se caractenzó por la profundización y aceleración de 

las pouticas ecooómicas neohberales llevadas al cabo durante el sexenio de Miguel de la Madrid 

Hurtado, que pnv1legiaba los 1ndicaóores macroeconormcos sobre los microeconómicos y que 

fomentaba el adelgazamiento del Estado 

De esta manera, el gobierno adoptó una estrategia agresiva de pnva!1zaciones con el fin de 

reducir la participación estatal. enarbolando. como 1ustifican1e. una ullhzac>0n mas eficiente de los 

recursos y la amortización de la deuda interna del gobierno federal. Se procediO, entonces, a 

privatizar empresas mineras. 1ndustnales. bancanas y teletonicas. pnncipalmente Las repercusiones 

de las pnvatizaciones se manifestaron a finales del sexenio siguiente. al evidenciar procesos 

irregulares, así como quebrantos y deb1l>dades por pane de los organismos regulatonos y de 

supervisión. La pnvahzacion a lo largo del sexenio ascend10 a mas de 1 .000 paraesta!ales 

Así. desde el pnmer al\o de su mandato. Sahnas de Go<tan pnvatizo las aerol1neas 

Aeroméxico y Compaflia Mexicana de Aviación. las cuales twieron que ser "rescatadas" aneo aflos 

mas tarde. cuando se doo a conocer la crisis financiera de ambas empresas De forma similar ocumó 

con la conoesión de construccion de autopistas a la lnic1at1va Pnvada -otorgada en 1990- aunque el 

"rescate" se C110 durante el sexenio soguoente. Tamboén en ese al\o se pnvattZO Teléfonos de lli.1é>UCO 

y, al siguiente. la &óerúrgoca Nacional. Altos Hornos de Méx1CO y el comple,o slden:irgicc Lazare 

Cárdenas-Las Truchas Durante 1993 se pnvattzo el Instituto Mexicano ele Televtsoon (lmevis100). la 

Impulsora de TeleVls>On de Chihuahua y los EstudlOS Arnénca. enlre otras 

la pnvatizaciOn de la Banca tuve como precedente :a tnoat1va de Ley (reforma 

constttuciona!) enviada al Congreso de :a, Union para que tuera posible establecer el régimen mU<to 
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en la prestación de servicios de banca y crédito Durante 1991 y 1992 se realizaron las 

privatizaciones de la mayoría de los bancos que formaban parte del Sistema Bancario Mexicano 

En materia industrial, segun lo establecido en el Programa Nacional de Modernización 

Industrial y Comen:;KJ Exterior 1990-1994 (Pronamice), el pnncipal objetrvo de este gobtemo era 

propiciar el crecimiento de la mdustna nacional mediante el fortalec1m1en10 de un sector exportador 

con altos niveles de compe!Jl1vidad. Dicho fo11alec1m1ento se Jograna a panir de 5 e¡es rectores: ·¡ ... ] 
la inlemacionaltzación de Ja industria nacional; el oesarrollo lecnológ1co. el me¡oram1ento de la 

productividad y la promociC>n de la calidad total, la desregulación de las aclMdades económicas: la 

promoción de exportaciones, y el fortalec1m1ento del mercado rntemo .. J Las herramientas de las que 

se valieron para lograr este objetrvo fueron la elaboraclOn de multiples programas de apoyo a la 

industria: el 26 de mayo de 1992 fue presentado el Programa para Promover la Compet1tiv1dad e 

lntemac1onalrzacion de la Industria Textil y de la Confección, que trataba de promover el marco 

regulalorio, las lecnologias y las formas de orgarnzac.on más convenientes para su desempeño; el 

28 de febrero de 1991 se presentó el Programa de Modernización y Desarrollo de la Micro, Pequel\a 

y Mediana lndustna, que buscaba fortak3cer su crecimiento mediante cambtos cualitativos en las 

formas de comprar insumos y de generar y comerc1ahzar sus productos: as1m1smo pretendia insertar 

a las empresas en la economía internacional, apoyar su deSconcentración y promover en ellas una 

mayor conciencia sobro el cuidado del med;o ambiente. En mayo de 1992 se dio a conocer el 

programa para impulsar a la industna del calzado. De esta manera. a! concluir el sexen:o se tenian 

13 programas en operación. 28 en etapa de d1agnost.co y dos en la etaboracl6n del mismo para las 

industnas del cemento y la construccl6n 

Se llevaron al cabo otros instrumentos de apoyo, como la creac>0n de la Comisión Mixta 

para la Modem1zac>6n de la Industria Micro. Pequel'la y Mediana. ba¡o la coord1nac>0n de Nafin. de la 

SHCP. de la Secofi y de la Contralona General oe la Federacion para la atención de la Micro, 

Mediana y Pequel\a Empresa, con el objetivo de reunir en un solo lugar el otorgamtento de apoyos 

ut1les para este tipo óe industnas 

Srn emt>argo, el protecc10msmo estatal. que se Vtno aplicando a tra-.-es oe la sust1tUCJOn de 

rmportaoones con el objeto de lograr el desarrollo oe una 1ndustna mexicana. fue rons>de<ado por 

este gobóenno como ·un patemahsmo populista· que ob:staculrzaba el desarrouo economico de 

México. Es asi que fa política industnal que se \-enia aplicando hasta antes del gobierno de Mrguef 
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de la Madrid fue practicamente desmantelada. Se otorgaron menos recursos para el financiamienlo 

de la industria y la Reforma que se llevó al cabo en la operación ele Nafinsa, la convirtió en una 

banca de "segundo piso·. es decir, más gestora de recursos. que financiadora de los mismos. 

Al mismo tiempo "(. j la polihca comercial avanzó con mayores grados de hberahzación con 

el decidido apoyo ( .. J a ta transformación del GA TT en Organización Mundial de Comercio (OMC) -

acuerdo de la Ronda de Uruguay- y, finalmente, con la firma del Tratado de Libre Comercio 

(TLCAN) con los Estados untdos y Canadá" .... Cabe sel\alar que, no obstante ser et más importante. 

el tratado con Norteaménca no fue et único. pues se firmaron a lo largo del sexenio otros tres: con 

Costa Rica, con Bolivia y con Colombia y Venezuela Esta apertura comercial acelerada que 

buscaba incentivar al sector exportador mexicano denvó en una de las condicionantes de la cnsis 

registrada al final del sexenio. pues so colapsó con la auser.cia de una politica industrial eficiente 

que apoyara la modernización de la pequel\a y mecl1ana empresa. Condujo al desmantelamiento de 

sectores de la cadena productiva al ocasionar la desapancion de miles de pequel\as empresas 

( .J el car;)cte{ abn..c>ID e 1nd1smmnado de la apertura comefClai resullO en un ge""'allzado 

desmemll<amenlO de la estruct1Sa prod<.Ctlva por la desap<nc>On oe 1a-nas 1n<luslnales completas 

(juguetes. ~sl>COS. boenes de ~. etcetera) y de los estados más vulnerables dentro de 

cada ra'Tl.l (pequel\a y mea.ana ~esa). muchos ele eBos proveedores de insumos intennedlos " 

La apertura s1gn1flC6 la flex1b1hzactón de las restricc100es impuestas a la propiedad extranjera 

y la modificación legal de muchos preceptos, incluso constitucionales. que quedaron supeditados a 

los estandares internacionales. corno la modificación del articulo 27 const1lucional, considerado 

piedra angular del pacto pol11tco y SOCJal que emanó de la Revoluoón. 

Al final del sexenio la micro y pequel\a industna se encontraba en el desastre porque la 

apertura acelerada no estuvo nunca CTX:lréinada con una pol11tca industrial eficiente para este tipo de 

empresas Como se ha sel\a!ado. la 1ndustna extran!(lra ha constituido la pnncipal amenaza para el 

desarrollo de la mdustna nacJOnaJ y la apertura comeroal agudizo los problemas a los que se 

enfrentaba la planta productiva mexicana DtCha apenura tuvo su pnncpal acuerdo en el Tratado de 

Libre Comercio de Améoca del None (TLCAN). el cual ·¡.] se ha revelado abiertamente como un 
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.. ~c:r~o Oc La Pet\a . up. ,-11_. p ~34 
., /Jer.r 
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convenio internacional elaborado al vapor, sin la suficiente consulta de los productores mexicanos, 

con el resultado de que frecuentemente están en desventaja respecto a los productores 

estadunidenses. y en que no se cuidaron aspectos esenciales de la soberania mexicana de manera 

suficiente• '° 
Después de la aprobación del TLCAN por la mayona que conformaron las bancadas del 

entonces partido oficial -el Partido Revolucionario lnstituciOnal (PRI)- y del Partido Acción Nacional 

(PAN) en las Camaras del Poder Legislativo, el Tratado entró en V>gOr et pnmer d1a de 1994, fecha 

en la cual hizo su apanc16n la guernlla del E1érc1to Zapat1sta de L1berac10n Naoonal (EZLN) que, 

además de pugnar por el reconocimiento de los pueblos y cultura indigenas. lucha contra la 

globalizac16n econom1ca, que para ellos significa et saqueo de los recursos naturales por las 

empresas lrasnacionales y la explotación de la fuerza de traba¡o por las mismas. 

Despues del asesinato del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo 

Colosio, Salinas designó como candidato al entonces miembro de su gabinete Ernesto Zedillo, quien 

asegurarla la continuidad del modelo económico. no obstante la severa crisis que, de nueva cuenta, 

se presenló al final del sexenio sahnosta y que se agudizo durante los pnmeros días de la 

administración de Zed1llo Ponce de León. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEóN (1994-2000) 

El último mandatario emanado del PRI continuó de manera ortodoxa ta aphcaoón del 

neohberalismo económico enartx>lado por et FMI y et Banco Mundial y, ·eon el compromiso de 

trabajar incansablemente al lado de los mexicanos para sentar las bases del país en que queramos 

"vir en el Siglo XXI, un México fuerte, libre. unido, democratico, prospero ( ... r 4 ', Ernesto Zeddlo 

asumió la presidencia. En et pais la situación económica ora critica; durante los pnmeros dias en 

que el nuevo presidente tomo posesión de su cargo, et peso había caido en una de sus peores 

devaluaciones y las tasas de interés se habían elevado a mas del 100% 

.. /bid. p 538 

..., ~fenYjc del pr~den!e al ptC:Km&r d Plan !"acionaJ de Des.a.n-olJo 1995-2000. en P~rftl de l~Jc~ 
1995, p 1 

------------. ·-
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Ante la gravedad de la crisis. Zedillo y su gabinete estaban convencidos de que para 

estabilizar de nueva cuenta al país. era necesario profundizar y ampliar las estrategias neohberales: 

el Estado tenia que intervenir lo menos posible en la vida económica del pais. Fue asi que iniciaron 

la venta de las paraestatales que quedaban y permitieron la entrada de cap;tales pnvados, 

nacionales y extran1eros en areas reservadas al dominio estatal, con el propósito deº( ... ) asegurar 

(para la nación] la modem1zac1ón y el me1oramiento continuo de sus diversas achvidades de bienes y 

servicios a fin de elevar permanentemente y con dinamismo su productividad. como medio para 

mantener la compet1t1vadad internacional del pais" .... Aunque. cabe destacar, que esta decis1on 

privahzadora no estaba incluida en la pol1hca económica presentada al inicio de esta administración 

por el entonces titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP). Jaime Serra Puche. 

La dec1s16n de desincorporar areas que se consideraban estrateg1cas para el pais fue 

anunciada en Estados Unidos, durante una gira del mandatano en octubre de 1995. En la Untón 

Americana se dieron a conocer las entidades que se pensaban pnvatizar y los montos que 

esperaban obtener por ellas; incluso. el presidente informó que una vez reformada la Constitución y 

aprobada la ley correspondiente. se procedería a la pnvat1zaci6n de Femx:amles Nacionales de 

MéxlCO (FNM)" Ademas. en aquel penodo. se concretó la pnvabzactón de· las terminales 

portuanas; la d1stnbuc1ón. almacenamiento y comerc1ahzaoón del gas natural. las plantas 

petroquimicas y el sistema ele pensiones del Seguro Social, asimismo se otorgaron mas concesJOnes 

a la inoc1at1va pnvada. en matena de telecomunicacl()lles, para el SCfVicio teletonico de larga 

distancia y para el serv•CJO local y nacoonal La sust1tuCIÓll del sector pnvado por el estatal, segun sus 

ideanos. buscaba que el Estado se concentrara en el cumplimiento de sus obJet1vos basicos para dar 

respuesta a las necesidades de la población Estos obfehvos básicos SO!l, para los partldanos del 

hberahsmo econom1co. garantizar la segundad publica y la defensa de la propoedaa pnvada; asi 

como velar por la hbenad de comerciar y producir 

Por otra pane. la gravedad de la cns1s genero la continua mod1ficaoon al programa 

económico del gobierno En menos de un año hubo tres diferentes en enero de 1995 el Acuerdo de 

"Culos ACO\ta.. -AnlMo 4ut:" ('11 .'-1e'1C(l, n fi.:l~INTh.) .anuncio C'fl E~~os l 'md<» un pro!tfatn.3 para 
dcsmc.orpüra.r &fc.J..S ~ue s,.e C(lns.1derab.tn cs.tr.-.te~..:u. p.a.r.a el l·itado··. en J'rf.i...~~·w .. .J. :J de <."--rubre de (QQ~, r, ,, 
., Actu.almcnte el e'li.prnadcnlC' Zed1Uo fr.,rrna p.anc dd du«tono de la c-mpr~ l 'mc.•r p, ... ,_fi..,-. que~ el 
:?6~. de las hnca~ de frnlX'.&n1I dd IC'fntono m<"'u¡,;&™-"· .adqu1ndu pot la C"m~u est.adunidens.c gracias a ta 
privauz.acJ.On de l-o!ao J-~X1 que K JJC\.'O ~J c.at·•,) Jura.r.lc ~ \•C'"\C"nh."l, 1o que c.on"VJCTtC' a Zn:hllo en d pnrnCT ex 
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Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE); tres meses después el Programa de 

Acción para Reforzar el AUSEE (Parausee) y en noviembre de ese mismo al'lo la Alianza para la 

Recuperación Económica (ARE). Sin embargo. pese a los programas econormcos. la economia no 

se recuperaba; para el cuar1o año del sexenio. las condiciones econom1cas del país eran parecidas a 

las de 1995 las tasas de interés eran del orden del 70% y era frecuente la salida de capitaies 

Otro de los graves problemas econom1cos suscitados en esta adm1nistrac1ón fue el del 

delicado estado bancano La cartera vencida se hab•a incrementado de manera 1mpor1ante aun 

antes de la devaluación. por lo Que meses despues se establecia un plan de rescate para e! sistema 

bancano que. a finales de 1999. representaba el 21% del PIB De acuerdo con Samuel Schm1d1t. el 

rescate carretero -que asciende a 90 mil millones de pesos- se terminara de pagar. con recursos 

del erario publico. dentro de 30 o hasta 45 años 

De esla manera. la suma de ·¡ ] los montos de los rescates -rnoondeando porque los 

intereses que se pagan por estos rescates son tan altos que su monto aumenta a d1ano-. 80 mil 

millones de dólares del Fobaproa (Que segun algunos anailstas llegara en algunos años a 100 mil 

millones), 9 mil m1tlones del rescate carretero y 400 millones del azucarero. representan la mitad de 

la deuda externa que llega alrededor de 166.960 m111ones de do!ares. y Que se acumulo durante mas 

de 100 al'!os •!>J 

El problema económico de Méx!CO era tal que los mercados 1ntemac10nales tem1an que el 

pais fuera a caer en una cns1s de pagos En febrero de 1999. el Fondo Monetano Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (8M) y el Banco lnteramencano de Desarrollo (810) otorgaron un prestamo 

por 50,000 millones de óOlares que ayudana al gobtemo a evitar una cnsis mas profunda 

Fue durante este sexenio donde se implantaron mas profundamente las medidas 

neoliberales. con el argumento de sacar al pa1s de la cns:s sin ningún resultado Las pnvatizactOOeS 

se realizaron fraudulentamente y los rescates a la 1n>e1ativa pnvada que compró las paraestatales 

han permitido que ta deuda interna ael país se 1rx:rernente considerablemente N1ngun rubro del 

presupuesto de egresos tiene la 1moonanc1a del dest.naóo al rescate bancaoo La naclOll se 

encontró endeudada y mas empobrec>da que a: miel() Oel sexenJO El lema "Bienestar para la 

famiha" QueóO nuevamente como un slog1m mas de campai'la 

m.1ndatano que trabaJa p<Aia. un.a cmprt's.I l,.a.lll.acKln..11 que '.'o<' t'icnctioo d1r~t&rnc:nl(' dt la 1:rc-T\..&tu:.acion de un 
sa:1or C!lolrat~teo 
~ SaznucJ Schm1da .. \fé'rh.-o e,•,:a.kn11.1Jo ~J k>.~'~ Ze..bl:o.\ !tn t"c'lo., ~ .'-or~ p 44 
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Cap;tulo 2. El füuncumic:nto • b MYPI de b confección de prenda de vc:sur 

El acceso al financiamiento de la Micro y Pequei'la Industria (MYPI) es de suma importancia 

para que ésta pueda iniciar actlVldades. crecer y emprender las innovaciones continuas' que son 

necesanas para competir con las grandes industnas nacionales y extranjeras en el contexto de 

apertura comercial. Las inst1tuc10nes de financiamiento en México 1ust1fican su existencia "[ ... ] en 

tanto [promuevan] el mejoramiento general de la product1Vldad y de esta manera propicien un 

desarrollo económico acelerado del país., 

De acuerdo con Eduardo llzano. el sistema financiero debe perm1tír1e a la empresa: a) 

obtener los ro..:;ursos financieros que le permitan operar eficientemente e invertir en cambios 

tecnológicos. adm;nistratívos ylo de mercado y, b) d•sponer de mayores oportunidades para adquirir 

dichos recursos gracias a la mayor d1·,ers1áad de opciones de finanoarrnento de una ampha gama de 

instítuciOnes crL.od•hc1as Asi. s1 el Sistema F1nanc1ero Meocano (SFM) tuV1era la capacidad óe 

otorgar recursos a las empresas para que estas invir1oeran en su crecímoento. en consecuencia se 

impulsaria la produc!lvodad, el desarrollo industnal y el emp/QO en el pais, con 10 que me¡oraria la 

economía nacJOnal 

Sin embargo. las MYPI no cuentan frecuentemente con el apoyo financiero de las 

instituciones encargadas de otorgarlo Las pnnc1pa!es razones de esta s1tuaocn estan identificadas 

1 La inno .. ·aáón. en ternunoi cmpr-~ri&IC''. ~ b 1nCorp0Cacion de- uno o vario,. dc·mcnt°' nuc-vos. en d 
funclonamicnto de la empresa tcndic-ntC"S a -1 ] aha.rat.ar k1's c01.tC"S { s.te:J u ofr-C'CC'f ~º" uso'I o niveJes dr. 
c.&lidad Es uno de los pnnc1paJcs mocOf'n dd dct..un.,..IJo cc.ononuco - (Mue.dino F.toM.J.a Oc Juan. 
/)1ccu.•iari<, E.mprr.\Lu1al. p J 10) La..s mno\-&ek.mC"\ pueden )Cf" 6dm1nas:rain.·u. tC'\...-nok"g•ClU ,-
mcrcadológteas.. y deben ser conumas p.ara que la c-mpt""eu pucd..t ma.nlcntt'M:' compct1tt'\·a 

: Eduardo Llz.ano. Ja 1~fi~1jinan..-1~hJ ~n .'4nwTfca l .at1nr.1. p 7 

-- --···-·· ---~ ....... .-......_,.._.---- -·-- --

55 



por la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas 

en Inglés), que en un estudio sobre la PYME (Pequetla y Mediana Empresa)l sel\ala lo siguiente: 

-acreedotes e inversores c.onstderan a la P'(}JIE un gran nesgo a causa de la ms.ufloenoa de sus 

activos y a la t>aia caprtaltzaoon. la vulne<abdu:la<I a las condoones ele! mercado y las elevada$ tasas 

de mortahdad. 

~s bancos comemalcs prefieren a los gr anóes prestat.YlOs efT1)resanales ¡por su maya 

rentabobdad]. 

~a asimema mfo<Tna1lva. óebodo a la falta de reQ1stros C-Ontables de la PYME y dem35 documenta:lón 

finanoera. d1hcuttic.t a acreedO<es e inversores ta evaluac.On oet SJstema de tas PoSJb4es PYME 

presta1anas. 

- elevado cos!O admn.stratrvo del prestamo La inve<sK>n de pequel\as canbdades generalmente 

hace que apostar o mvertu' en las PYME no sea un neooct0 rentab'e • 

En México, esta s1tuacion propició que la mayor.a de micro y pequel\as empresas no 

consiguieran cred1to de ninguna inst1tuc1on y que no llevaran a cabo las ir.novaciones necesanas 

para elevar su competitividad De hecho, el 71% ce los microempresanos ·¡ ] identificó a la 

complejidad de los tramites, las elevadas tasas de interés y la falta de garantías, como los 3 factores 

que delenninan los obstaculos más frecuentes para la obtenc1on de apoyos creditic>OS por parte de 

la banca.·~ 

Estos obstáculos proVC1Caron Que la micro y pequel'la •ndustna. que representa el 98% de la 

totalidad de las indus1nas existentes en el pa1s. enfrentara defioentemente su modemizac>6n y 

desarrollo. con lo que quedaba en desventa¡a respecto a las industnas que si conseguían 

financiamiento 

De hechO, las 1nst1tuciones del SFM a las que ¡:xxj1a acercarse la MYPE en busca de crecl1to, 

sólo eran las agrupadas en la Banca de Desarrollo. ya Que la banca pnvada prestaba unoeamente a 

las grandes y medianas empresas Y. aunque el SFM se compan1a de toda una sene de 

inst1tuct0nes financieras•. a la MYPE le solla prestar unoeamente Nact0nal Financiera (Nafin) y el 

J ~o obst.ante que d ~ud10 ~ rc:fit:'fc: a l.I P~uc:r\a ~· ~1ed1an.;s Empre...a tPY,tl· ). p-Ata efectos de nuntra 
in,.·csti~.ac1on M:" e'tcnd1C'lon k'~ ~l\3.l.am1cnto~ a la \,fiero Emp<~. t...~ u:r ~uc lo~ probl.em.u de acc~ Al 
financiamienti.) que pr~t.a la PY!\1E 101> COC.t..'lntramo~ t.a.mb1en en l.1 '-t1cro 
• U!"'CT AD, Aum<11lo J.: IJ 11.·•-""/llf.'lll/u,J..,J Jr: "'-1 l'f.'i.tl: rn <Í '"'81.."" ~ !.i '"'°"'"""" l!Xtranprr-J JJrrc11.1 en fo.-. 
f'!_i.W.l <11 ..k.'4.UroJlo. p 1 

Thorna.s C:aJvo . . 't.fu·rv y f"l."l{Uc·ñ..1 t:"mpr&.'."'-1 <'1 .\f,•n,:o. p 07 
"AJ inic1a.r el a.00 :001. las tn!>ttttKk.l'~ tirunc1eiu Jel SJ-~1 aa.r1 :s .. :omp•f11.a.s ter~:lonn .. '\.fl bvw:os 
corncrc1alcs. 7 baile.os de dC"'Urroil0. 4 fond,)1' de tO~o. :.a c.&~~ d~ ~ ... t'"'1. ::1t:o ~!lidc"1í de '""~n~. ol 

56 

- ·--- .. - - -- - - ----~-- _,,_....._ 
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Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Fue por eso que en 1989 el SFM inició una 

reforma estructural con el objetivo manifieslo de hacer mas accesible el crédito a las micro y 

pequet'\as empresas. Asi, los cambios constitucionales perm1t1rian· 

"I) La repnvatzaciOn banc<ria y el cambto en el régmen de la prestac>On del sennoo púbico de 

banca y aedoto 

11) La modlf>cacoón a la Ley del Me<cado de Valores y promulgacion de la Ley para regular las 

aorupaaones financieras 

111) El estableCJmenlO "'1 Programa Nacional de Financ:iarnento del Desarroao 1990-1994. 

IV) 8 apartado correspondoente a senncios finatlClelOS en el ma-co del T rataclo de Ubre Come<CIO de 

Amenca del Norte 

V) El paquete de refonnas financtefas úuho oe 1993) 

V1) La nueva Ley de lnVCf"..JOnes EJtran¡e<as (27-11-1993) 

V11) Las "'91as para el estableomento de fiilales de 1ns!l1uciones financieras del exlenor (23-11-93 y 

21-04-~) ., 

Podriamos agregar a esta sene de reformas. las realizadas a la Banca óe Desall'Ollo 

(Nacional Financiera y Banco Nac1011al de Comercio Extenor), que la transformaron de Banca de 

Primer Piso a Banca de Segundo Piso, es decir, fue conminada a !!'abajar con intermediarios 

financieros con los cuales ge-st100aba el préstamo. Las consecuencias de esta srtuación se 

abordaran mas adelanle 

Segun palabras del entonces secretano de Hacienda y Crédito PúbllCO. Pedro Aspe, en la 

Convención Bancana de 1990. con estas reformas se buscaba. 

·¡ J contoon.Y un S<Stema fu\ancoero mas efioente y ~; garantizar una p""1IClpaClón 

do~ y plural en el cap<tal, con lo que se llT\'.lOden lenOmenos onclesellbles de cou:et "111X>n. y 

vmcular la ai>tttud y cat"1ad moral de la adrnnsslrac""1 de los bMCOS con un adecuado rwel de 

c;aoltah~.r'6<1. [a.oemas de) no ,.,.,..,... para la especulaoOn de unos cuanl'.>S; aseg<1ar que la banca 

meucana sea controlad<! DO' los me.ucanos". en .,..<Ud de que se trata de un 5efV100 de ~és 

gene< al y de que se maneian les <ecurii05 de la soaeaad. se c:onsióera ~ que las 

compal\ias de segur-os.. :t> almaccnc-s de d~""tt.tto. 37 arTcndadoras firu.ncleru. 1 :! ~icdades de ahono y 
préstamo .. 23 sociedades de <~Jdo h matado. 166 uruones de cr-edito. 2 t c:-,.-,rnpaflias de fianzas.. JO c:as.as óe 
cambio. 27 ei~t¡le"CS&s de f.aa0r3jc y : tlt.Jroi d<" ~1to 
., ;\.tut. C.u.-a .. ú}~pt'. i ;-.M:-r.·'· In o¿p.•r-t'alr1.1 <kl Si.u""""° F1nanc1.~., .~c--u .... -.a"rll', ~" ~¡ cr11t1'tleTto dr la dr.~Joc«'wr 
finonct~ra nrundial. p ~· 

S7 



Adriana Alcaraz Estr..S. 

inSll1Uciones se conduzcal con una SOiida perspecllva de largo plazo, que p<opoe la confianza del 

publico aho<Tado<; se evrtaa la concenb'acoón en ag-upacones fo-madas por bancos, casas de 

bolsa. aseguradoras y otras onle<Tnedlanas. propo::iar las sanas práctJcas finanoe<as y barw::anas; 

evrtar la confonnac>On de grupos financ>efos-mdustnales. ya que es10S concenb'an el ingreso y 

pueden provocar un 1JS,O anefioente de los recursos"··: 

Al parecer los ob¡et1vos de la reforma del SFM -señalados lineas arriba- no tuvieron 

congruencia con las acciones llevadas a cabO pues. actualmente. mas del 83% de la banca en 

México es propiedad de extran¡erns y so luvo que rescatar a la banca comercial de los quebrantos y 

fraudes financieros realizados durante ta pnmera mitad de la decada, denvados. entre otras cosas. 

de la asoc1ac1ón de las 1nst1tuciones cred1t1c1as con los altos conglomerados industnales Esta 

asociación prop1c10 practicas corruptas. ya que los duef\os de la banca otorgaban cred1tos a las 

empresas de las que también eran duel'los. ademas de que se excedian en los hm:tes legalmenle 

autonzados sin suficiente garantia real. Incluso, hicieron que ias pérdidas ocas10nadas por eslas 

anomalias se recuperaran a través del incremento en la tasa de interés que se le cobraba a la 

mayona de IOs clientes 

Ademas de las irregularidades mencionadas. la refomia al SFM no logró que las MYPE 

luviefan acceso al cred1to de la banca pnvada e. incluso. el financiamiento de la banca de desarrollo 

se redujo. 

Al final de cuentas. las alternativas para las micro y peque/las 1ndustnas siguieron siendo 

escasas. pues los bancos pnvados no estuvieron dispuestos a asumir el nesgo de otorgarles 

créditos; y, aunque el SFM no se reduce a la banca (pnvada y de desarrolle). resultaba aún mas 

dificil que una micro rndustna lograra financ1arn1en10 de otra 1nshtuc1Ófl Por e¡emplo, los requisitos 

que exígia la Bolsa Mexicana de Valores (BMV} no penn1tían la partlClpaC>On de la micro. pequeña y 

aún mediana empresa. de tal forma que, al finalizar 1999. solamente 1 B4 compal'lias mexJCanas mas 

4 emisoras extran¡eras ten1an acceso al mercado pnnopa! De acuerdo con la circular 11 ·21 de la 

1 Actualmente m.a." del S.V1 •Je b banca en '-k,11..:~l c .. ;:-ror1t"d.:sd de C"--.uan1e-ro ... lo 1.--u.al tUe po1.1bl<" ~··n.cta:t. a 
las reforma~ que e~ta jus.t1fic..ndo A"pc: 
., Se lntl~N de ~llAI la ··~·0-Cl.\~1()0 de la banc.a C-'.."mC"li.:1al ü"O!l h.J .. .alh>"" consk)nlaadO$ 1ndustna.I~. pu~ 
podnan coocumr en pr.ict1c.as 'orn.J.ptu al oh.lf"µJ" crC'\Jlto,. .... un t&~-' 1nfcuorC3> al.u deJ mcr¡;.ado .a W 
empr~ dr. los que 1.amb1en fuer.an ducftos de~ b.a""ª· ad~m.as de que f".)(;ina.n c--.cedcrw: en lo,. hmllcs 
1~1mcntc &L~tonz..ado\ iin \.U.lic1C"ntC' ~arantu1 1e.a.I 1'1,,..fran. 1oduw. ~C'f quC' las. pC'fd1d.a~ oca:..1o~u·~ 
t'StAS .&n0rn&11.ar. ~ rccupC'!aU.n .a tf"ll\C-S dd incremento en I~ t~ de 1ntC1'C"S que )C' le c:obfv-a a l.& rn.&)'ona de 
Jos clientes 
1° Carios fcrnandc.r. \'ciu... "'Banca ra.ptd.o ~· onerow e.a.mino .a l.a C"\ttan1nu..act0n·. en /.u J,rnuJ..z. :o de 
m.ayodc:!OOl.pp .iy; 
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Caplluk>] EJ f1nAnC1am1cn10 a la MYPI de: la c:onfrccf(')n d~ prendas de "nt1r 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con fecha del 19 de junio de 2000, las empresas 

que pretendieran participar en la Bolsa debian cumplir los siguientes requisitos 

• Historial operativo de 3 ar'los como minimo (salvo en el caso de que la CNBV y la BMV 

consideren que existe un potencial de crec1m1ento con base en proyecciones 

financieras) 

• Un capital contable mínimo equivalente a 20 millones de Unidades de Inversión (UO!'s) 

• Haber registrado una utilidad neta durante los últimos 3 ar'\os 

• La colocación pública on1c1al deberá presentar por io menos el 15% del capital social 

pagado después de la colocac1on entre un mínimo de 200 accionistas. Cuando el monto 

de la oferta pública sea igual o mayor a un importante equivalente a 160 millones de 

UOl's. éste tendrá que representar como monimo el 7% del capital pagado 

Como puede observarse, es dificil que la MYPI pueda cumplir s;quiera con alguno de los 

requisitos amba expuestos. Como ya ser'lalamos. prácticamente la m1cno 1ndustna sólo puede 

obtener financiamiento a través de ta Banca de Desarrollo" -banca de segundo pi~. ta cual se 

conformaba de tas siguientes inst1tuooncs· Nafin, Bancomext; Banco Nac10nal de Obras y Servicios 

Públicos (Banobras). Banco Nacional del Ejército. Fuerza Aérea y Armada (Ban¡érc1to): Banco 

Nacional de Crédito Rural (Banrural). Financiera NaclOrlal Azucarera (FINA). y Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros Y de estas 7 inst1:uc1ones, sólo las 2 pnrneras otorgaban cred1to a 

las industnas del ramo que nos ocupa, pero el Bancomext tenia como pnondad a tas medianas y 

grandes. 

11 
.. L.os prec.cdcntcs h1),tonc<1s de la llanca de ~ollo M: remontan a lo' alborts deJ siglo XIX. cu.ando la 

rápida industrializacu,"\n de los pa1~s C"Uropcus fut acornpai\ada pot" el esublecimitnlo de i.cra.nde<t 
mst1tu..:ione5 tinanc1nas. muchas Jt C'llas no fin~nc-1ad&' pt'r loj, Eo-'1.."lh1crnos. La rna,. antt~lua fue la .'t<-..u11.• 

<ib~rlll~ /~·""' Fu\'ont.t."r r1,, .. JL1\fTh. s,,,,,,,., .. JI,,-, CCC'.3da. C"fl Jk)land.111 c-n 1 s:: 1::n J-.raru.:1a !t,C crearon ffi3j, u~c. 

mue l 84K ~· 18~1. 1n~11uc1onN financ1tta.!l taks como' "r.-•6/11 J·,.,,...,~r. '·,.,,,¡>tou J.· J-~w:omrtl') l T .. ·J11 

Afol>1h~r. compro~1da.s con el tinanc1am1tnlo a laf!t\_' pJa.10 Ja.pi.'tn fund., d U.aneo lndu~na.J de )&fl'l'ln c-n 
1900 l)cspuo dt a.l~"'Uno\ au\o'.\, p.au cnfrcmu l~ ncc~1dade'.\ de rcxon~trur.:~R'ln de ta rnmn-a ~wuaT3 \.e dio 
un nuc"'º impul!Kl al dC'j,.,lnolJo de inst1tuc10~ fin.a.n.:1C1'2lS publ1c.aj, e:i J91Q Bd~h.'.A crn.l La s.01c1n< 
Nati<>nal~ W Cri,J11 a /"bti.Ju,1r11.· , Francia n.1ahlc<io d ( ·r,·Ju .-...·uuot·i.Jl. tn 19:s PCtkm1a creo la B.a.nc.a 
:'\:.acion.al. Finlandia. el B.anco de lhpot~ lndusinal." Jfune.·11.a. d Jn~1:u10 H1f'Clt«ano lndus:naJ. ~ en p)JJ, 
Ita.ha erro el Jruututo ~h-,v1ll&.no {'.\IC) :-·el Jn)lttuto p.ar:a la RC\:on~rucc•~1n lndu~tn.aJ { J los bancos de 
desarrollo del s1~lo XX &3.U~n nuc-'-·as c.arAC1C'flSJ1c.a..' la ptopterlad de C"'\.t.u \oC' d1s.tnt....J)\) c-nue nu~rO"'.l'.\
mtcrmedi.ano-s fin.an.:1ctos. " d C'llÍa.'\.l' de sus o~ack."r'M:"' fue el ftru.~13.l"?'1ento suplC""r.lC'nl~J 10. med1.sntc: 
arrcgJ05 de cofin.anc1am1ento ( J - (Fnnquc \' 1~~1.u. -1..a Ha.ne.a de [kur1'1.1'i1,·· en c-1 '.'uc ... u ~t1knio 
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Adnano Alc;ora.: Estuda 

En nuestra opinión, esta situación es preocupante porque. como sucedió a lo largo de la 

década, la mayoria de las micro y pequel\as empresas no cuentan con tas medidas adecuadas para 

financiar su crecimiento y se van quedando a la zaga de las empresas que si consiguen créditos con 

mayor facilidad (medianas y grandes) La falla de competitividad a las que se les va onllando las 

hace presa fac1I no sólo de las grandes nacionales, sino de las extranjeras 

Si bien era imponante la existencia de una ins11tución bancana que tuviera como ob1ehvo 

apoyar a los micro y pequenos empresanos, Nafin, por si sola. no tenia la capacidad de otorgar 

créditos a todos los que lo requerian. En nuestra opm1on. el financiamiento a las MYPE no se le 

debe atnbuir umcamente a una 1nst1tuc16n, sino que debe realizarse coordinadamente entre la 

mayoria de los organismos financieros del SFM. 

En el presente capitulo analizaremos cual fue el papel que desempel\aron las 1nstttuciones 

del SFM que pudieron otorgar créditos a las micro y pequeí'las mdustnas. En pnmer lugar, se dara un 

panorama general del otorgamiento cred1hct0 de las instituciones y, posteriormente. con los datos 

disponibles, se especificara la situación de la micro y pequel\a industria de las prendas de vestir AJ 

evaluar el func1onam1ento de estas instituciones se podra determinar cual fue la politica 

gubernamental respecto a las MYPI y si la reforma estructural del SFM permittó el acceso al 

financiamiento a las micro y pequel'las empresas. 

EL FINANCIAMIENTO DE NAFIN A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DURANTE LA 

DtCADA DE 1990 

Nafin fue creada el 30 de agosto de 1933, aunque abrió sus puertas al público hasta el 2 de 

julio del al\o Siguiente; ·¡ ... ] y si bien onginalmente se le habian asignado funciones de ban.::o 

Visión desde Jos Org..an.iMTK>s P.fululatcnLJcs de Crcdito-. en f:.J .\l~r-L·u.Jo ~ 1 Olor~,_~ nllmtto in.peca.al l 999, p 
12. 
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Cap11uJo:? EJ f10Anc1.am1en10 a Ja MYPI de la conf~cion de prendas de ~cstJr 

inmobiliario12, a fines de 1935 quedó liberada de ellos para concentrarse en las de institución 

financiera del Estado. con lo que pronlo adquinó importancia dentro del sistema económico ·u 

Para diciembre de 1940 se le dotó de una Ley Organica que concibe a ta institución como 

banca de fomento y, desde entonces. se convirtió en la principal impulsora de la industna en et país. 

Así, en su último informe de gobierno at Congreso de la Unión, el presidente Manuel Ávila Camacho 

dijo que la reorganización de Nacional Financiera se llevó a cabo con el objetivo de que pudiera"(. .. ) 

promover y auxiliar financieramente a empresas destinadas a la producción, principalmente a 

aquellas que no atraían a la m1c1at1va pnvada, asi como para que fonnara un Mercado Nacional de 

Valores y para que actuara como agente financiero del gobierno( ... )."" 

De esta manera, Nacional Financiera se convirtió en el instrumento del Estado a través del 

cual se promovían los sectores estratégicos para la economía del pais; esta institución, ademas, 

invertía donde era escasa la participación de la iniciativa pnvada. incluso Nafin realizó el 

financiamiento para obras. como la de Ciudad Universitaria La importal'\Cla de Nafin fue aumentando 

de tal manera que para 1952 participaba con el 29% del financiamiento total concedido por el 

Sistema Bancano. En 1975 se transformó en banca mult1ple y asi amplió su capacidad de atención a 

un mayor número de usuanos 

La forma en que venia operando Nafin cambio radicalmente al finalizar la década de 1980, 

cuando se transfonnó de Sociedad Anónima a Sociedad Nact0nal de Crédito y se constituyó como 

banca de segundo piso Los cambios en Nafin responden a la liberalizaoón del sistema económico, 

cuyas características eran et adelgazamiento del Estado y la amplia participación de ta Iniciativa 

Privada en sectores antes reservades para el (;ob.emo Federal 

Por su parle, las autondades argumentat>an que lo que se buscaba era reducir los costos de 

operación de Nafin para que su derrama cred1tic1a negara a más número de emprasas a través de 

intermed1anos financieros, pues Nafin eVJlaria los costos de operación Que implicaba abrir sus 

prop¡as sucursales en todo el país Al m:srno bemPo. Nacional Financiera deiaria de competir con la 

banca comercial 

u J...a.s func1oncs. de ~arin con"~'ª" en ·r ) 1anar Je los •ct1 .. f1s de k.n b4nco,,. sncJu.so de c.orpor-acwnes 
oficiales, como la Com1s.•on Monc1v1a y la CaJA de Prn.ta.rt"Kls p¿ra Obf-as de lm~1ón ~- Fomento de La 
Agricultura.. k>s crt'duos ~ bienes rus.11c.os 1.--t•lCtuodo·~ o adqu1nd1.1s &ntes de L1I Rc-.. -otu.crón ~·que, oongdados en 
los bancos restaban a c-s:os la tlc:ut-1hdad que en. W"M."> de &os. 001cto·o$ de la R<"Í<.lo!'"tn.a U&.ncana de 1 QJ~ • 
(Antonio Carrillo Fh .. "l-fC"S. -~oc.n ~>bor-e 1.a Sac•< .. ~.at Fma.ncact"a t:n d pcnodo l(H.;. ¡Q5~-. en .\fnho .SJJ(lo&k Ja 
Halic:o ~ Ík\an'"<J.ll<• .\'0L:1on..ú F1ni..u,,.,,·1<ru l~.t.J-/V.\'J /t"_\J'1m..wucn ~ "~-'1 :.lJr;.cio,,.r.'I ~rlllerok,J.. p l 1) 
" Vill.a ~f Ros.A Ohvia., .\(r1cxu/ F1Tkln(·1rra &u>.:o ,k Fom.en10 del llt-."*'-Vrollo F ... -ont>ml,"'O, p 1 
14 Curillo Flores.,. ''P cll . p 41 
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Adrlana Akara.r. Esu-ada 

Como banca de segundo piso, a lo largo de la década pasada Nacional Financiera no presto 

recursos directamenle a los empresarios. pero si realizaba una evaluación financiera de la entidad 

económica y del proyecto que pretendía ser financiado. Una vez que se analizaba a la empresa y al 

proyecto de ésta, Nafin determinaba al tipo de intermediano al que el empresano podia dirigirse. Por 

su par1e. el intermediano financiero estudiaba la posib:hdad de otorgar el créd1tc., y era quien 

finalmente dec1d1a s1 se realizaba o no el préstamo. Los 1ntenned1anos financ1eros•s tenian la 

responsabilidad de reintegrar a Nafin la lolahdad del crédilo otorgado (el inlermediano asumia el 

riesgo ante Nafin de que dicho préstamo no le fuera pagado) 

Como podemos observar. el proced1m1ento an1es descnto aumenta el costo de la 

intermed1aci6n en lugar de reduc1r10. ya que ahora se realizan dos evaluaciones de un mismo 

proyecto y empresa. además de que aumenta el tiempo de respuesta al duplicarse los trámites que 

se tienen que seguir para solicitar el cred1to S1 a esto agregamos que el 1ntermed1ario financiero 

evita prestarte al micro y pequer'lo empresano. debido a que su nesgo aumenta con este tipo de 

unidades econom1cas pues estas no poseen los bienes suficientes para garantizar cualquier clase de 

crédito. el préstamo a lravéS de la banca de segundo piso beneficia mas a las medianas y grandes 

empresas. las cuales pueden cumplir con mayor tac1lldad la totalidad de requ1s1los que exigen ios 

intermed1anos financieros y pueden soportar financieramente los largos penados de espera para la 

resoluclon del creclito 

No obstante que Nafin había sido transformada en 1989 en banca de segundo ptSO, a lo 

largo de la década de 1990 s;guió realizando operac10nes de pnmer piso. las cuales representaron et 
32% del crédito total otorgado en 1989. mientras que para el ar'lo 2000 significaron el 2% (véase 

gráfica 1). 

" Los intcnncdiarios financieros esti.n compuestos pcv an~ituctonc~ ba~1a.1o ( Ranc°") ') por 1n1UtUCK>11CS no 
bancarias (Uniones de Cr<dito. Emprcsu de Factoraje. An~ocu F•n.inc>~' Em~ de fomento) 
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Gráfica 1 

Porcentaje de operaciones de Primer y Segundo Piso realizadas por Nafin 

El ascenso en el porcentaje de operaciones realizadas por Natin a través del segundo piso. 

fue presentado por las autondades como un indicio de Que la transformación de esta banca de 

desarrollo permitiría financiar a un numero mayor de micro y pequet'los empresanos. pues, decían. 

Nafin gest10naria mas créditos =n la banca comercial para ras MYPE de los Que podía otorgar como 

banca de pnmer ptw; sin embargo, lo cierto fue que al final de la déeada el numero de empresas 

apoyadas se redu10 considerablemente Los rntermed1anos financieros generalmente no quisieron 

correr nesgas prestandole a la MYPI y, como se documentará mas adelante. se Pf"DPIOÓ una sene 

de QueOrantos y mane}Os fraudulentos contra la propia Nafin 

A pesar de las desventaias de operar con intermediarios financieros -a>mo antenor:nente se 

expuscr-, la conversión de Nafin parecía un éxito durante la pnmera m<tad de la decada óebldo a que 

el numero de empresas aJend1das de 1990 a 1!?94 subió estrepitosamente de 13,753 a 136.912. sin 

embargo. no se debe perder de vista Que en 1 989 se le 1ncoroor aron las funciones y los cap; tales del 

Fondo de Equipamiento lndustnal {Fonei) y del Fondo de Garantía para la lndustna (Fogain). y por lo 

tanto el numero de empresas que eran atendidas por estas dos rnshtuc1ones se sumó a las Que 

atendía Natin La 1ncorporac>0<1 de es:os fonóos a Nafin fue anunciada como una medida para 

agilizar ei crédito otorgado y evitar 1nst1tuoones y tramites redundantes, pero los recursos de estos 

organismos se consumieron rapioame<1te no se gano rapióeZ ni tacihéac para acceder at crédito y 

se perdieron 2 1nst1tociones de fina.'>Oamiento A parw de 19'95 -<?n mOOIO ce la cns:s económica- el 
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Ad.nana AJc.aru Esuada 

número de Cféditos otorgados al sector pnvado por Nacional Financiera descendió tan abruptamente 

como habia ascendido, de tal forma que al finalizar la década. la instJtucié>n financi6 a menor número 

de empresas a las que financiaba antes de su transformación (véase grafica 2). 

Gráfica 2 

Número de empresas financiadas por Nafin durante la década de 1990 

140000 

120.000 

100.000 

60000 

60000 

40000 

20000 

o 
1989 ,~ 1~2 1993 1994 1995 

Fuente· Elabo<aciOn propia con mfonnaoOn de Nalln. Informe anual. a/los 1 ~2000 

Después de una déeada, las estadistJCas demuestran que la situación de la principal banca de 

tomento del pais es más óecaóente aún. que antes de iniciada su transformación. Podriamos 

interpretar que el auge aparenle de los al\os de 1992 a 1994 fue solo un derroche de recursos sin 

objetivos claros En nuestra opinión, si en verdad se hubiera pretendido generar una reestructuración 

de la planta productiva nacional para que se eofrentara con éxito la apertura económica, se hubiera 

1mplementaoo un programa integral en Nafin con mayor antelación a la firma del TLCAN y con la 

sufioente planeacion para que cada :::rédito otorgado buscara cumplir un ob¡et1vo y se le diera 

segu1mien10 /..1 parecer el incremento observado sólo s1rv>6 para ¡ust1ficar. de manera rnomentanea. 

los cambios estructurales en la Banca oe Desarrollo y. por otro lado. para acallar 1as protestas de los 

empresanos que se veian amenazados con la apertura comercial Durante estos al'los se detecto, 

postenormente. la mayor cantidad de pfáciicas corruptas por parte vanas autondades de la misma 
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Capitulo 2 El firumc1am1cnto Al.a MYPJ de la confec.c:IOn de prc:ndu de vcstu 

Nafin. En este lapso de tiempo, no vemos un resurgimiento de Nafin, sino. por el contrario. el primer 

sintoma de su derrumbe. 16 

Por otra parte. el número de empresas que atendió Nafin a lo largo de la década perteneció 

mayoritariamente al estrato de micro y pequet'las industrias -lo cual no es extrallo. toda vez que 

esas empresas son et ob¡et1vo de Nafin y constituyen aproximadamente el 98% del total de 

establecimientos en el pais- (véase gráfica 3) La gravedad de la cns1s económica provocó ta 

desaparición de miles de mtcro y pequet'las industnas. que no tuvieron opciones de financiamiento 

que les ayudara a contrarrestar los efectos del desastre econórrnco. pues aunque en el al\o de 1995 

et número de micro y pequel'las empresas atendidas significó el 97 9%, a éstas sólo les correspondió 

el 22.8% del financiamiento otorgooo por dicha institución, ya que et Promyp" ~ pnncipat programa 

de atención a ta micro y peque/la industna- roc1bió una cantidad de recursos drasticamente menor 

en relación con los ai'los antenores. 

Gráfica 3 

Número d.: empresas financiadas por Nafin por estrato económico 
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Y aunque, como ya se mencionó, el objetivo manifiesto de Nafin era el apoyo a la micro y a 

la pequel\a empresa. sólo de 1990 a 1994'ª esta banca de fomento destinó la mayoría de sus 

recursos a las MYPES. Es decir, úmcamenle mientras duró el Promyp. el cual manejaba. en 

promedio, aproximadamente el 80% de los fondoS de Nafin (véase tabla 1) Vía este programa se 

atendió a la mayoria de las empresas financiadas por Nafin de tal manera que, por citar un ejemplo, 

de las 125.238 MYPES beneficiadas por la banca en 1993. 123,377 (el 98.5%) recibieron sus 

créditos a través del Promyp •• 

TABLA 1 

Participación porcentual de los programas de descuento de Nafin 

Programa 1990 1991 1992 1993 
11994 

1995 

Promyp 5958% 70.27% 60.&4% 71 42% 72.46% 918% 

Modernización 36.16% 2669% 27.62% 26.94% 21.97% 8506"4 

Otros 4.24% 2.82% 11.52% 163% 556% 574% 

Fuente: Elaboraooo pn:>1>•a con 1nlormaco0n de Nafin. lnlotme Ant.sal óe Actnlldaclos. a/los 1990-1995 

Como podemos observar. resalta et hecho de que durante los primeros al\os de la decada la 

mayoria de los apoyos cre<l1ticios se canahzaron a las MYPE. pero en 1995. afio en el que la cnsis 

económica pro\IOCO et oerre de miles de microempresas. sólo les eo<respondJO el 9 18º·• Oel total 

1ª Con la rccsirucrura.:1on de ~a!in en JQSQ to~ lQ pro~ar1u .... de rC""~paid ... -> fin.at"'k71c·f\_, que"" ~ ... f'C'f&:Pr. h..A.~t• e~ 
a.00. i..c rcdu1c~·n'ln a b rrofil;n.m.zu de d('1.CUcnto Pn .. -,trarna p.ara la Micro y PC'QUC'Ñ Fmpcn.A 'P1·0m~p). 
Programa para la '-h"ldctnl.r__a;.:1ün Indu~n.al. Pro~ram.a para l.a lnfui~n.Ktur.a lnduS'tn.;il. Pro~nm.J. p.a.r.1 el 
Dcsa.n'Ollo Tecno10~ICO. rrü~nun~ para el ~1c-1ora.m1cnl1."'t ,id '•cd10 Amb1('nt(' '· Pru~anl:I de r .. 1ud101. .. 
A.scsorlu (~atin, Jn/(V'7FW J.- .'41.·11·..Ji~" /9WJ. p 1 Q) 
19 El PTomyp lem.a c,...,l'1'1il'I ,"ibJc:11\0 ·¡ J d a..~~o ~ pc01TK~t0n par.al.a ... -ic--~K.'\n 'dc--s.a.rroUo de" lu m1~-i-o ~ 
pcqucil.a.s cmprcsat ya que C'SlU r-r"\.tstc:o tmporu.1-.cu dc;xn.l'o& p.au el &s,azn. .... 141 ~.onom1co ~ 'loC'ICu.l dd p&u. 
por su contrihu~tón .a La 1ncol"p<lrACJon de Jos g.ru,,os de mcnc.xo ·~~·~1. al.a oC"C.1._Vk'lm1;s focma.1, dad,..J; su 
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Capuulo] I:I fan.aoc1amtcn10 •la MYPI de l:i: i.Onfccc1on de prendas de \.cstlf 

El Programa de Modernización era el segundo en 1mportanc1a en relación al monto de 

recursos manejados y constituía el principal medio de atención a la mediana y gran empresa Sin 

embargo, en 1995 -como ya se sei'laló antenormenle- la mayoría de los recursos se canalizaron a 

esle lipo de establec1mienlos (el 85 06% del total del monto cred1hcio). por lo que el programa de 

modernización se conv1rt1ó en el más 1mpor1ante durante ese año. Asi. las micro y pequei'las 

empresas. durante el ai\o mas severo de la cns1s econ6m1ca. se quedaron prácticamente sin el 

apoyo cred1tic10 de la pnnc1pal 1nst1tuc1ón de financiamiento "" 

A finales de 1995 entro en operación el Programa Ünteo de Financiamiento para la 

Modernización lndustnal (Promm). el cual vendna a sustituir, para 1996, a la totalidad de los 

programas creditic10s que venían operando desde 1990. Asi. tanto el Promyp como el de 

Modernización desaparecieron y la totalidad de !os recursos otorgados por Nafin fue distribuida por 

el Promm. el cual funcione con un monto considerablemente menor y sin el impacto de los 

programas desaparecidos 

Si el Promin trabajó sm un objetivo definido, los programas que Nafin impulsó a par1ir de 

1997 carecieron aun más de una meta clara y, de hecno. obluvieroo escasos resultados, lo cual se 

hace palente en las estadishcas de empresas atendidas y de dineros asignados. asi como en la 

cor1a existencia de los mismos programas. 

En 1997. esta banca de desarrollo reahzó de nueva cuenta una reestructuración en la que 

resulta contusa su pretendida 1ntenc1on de financiar pnncipalmente a la micro y pequel\a industria. 

pues no encontramos actualmente programa alguno con las caractensticas de los supMmidos al 

finahzar 1995 Y no solo es que no existan programas con las caractensticas ya mencicnadas. smo 

que. desde 1997. éstos no parecen tener congruencia con ta rniSlÓO de Nafin, la que tambtén se ha 

transfonnado y ha dCJado de ser contundente en su preferencia por el sector industrial y, 

especificamente. por las MYPES. 

Hasta el año de 1995 los programas de Nafin ten:an ·¡ ) la finahdad de qlJe las empresas 

mexteanas se [conV1rtoeran) en IT10tor de crec1m1emo y (actuaran) efioentemente en una economía 

abierta •n La mJS!On de dicha inst1tuoon era. por lo tanto, promover y f0r1alecer a la lOdustna 

capacid&d de ad.pt.ac1~:m ,. de }:"1C'f .&Cll)O de empi<"O'\. P'tt' "l.I &~·o al ck1.a..rTollo r~h"Jrtal ~ ~ s1~natica..:1.._">n ~ 
cJ cmpr~ado mc'lll1.:.ark.l - (~~fi.n. lnfurrn(" lk Jo.11•·1.J..ak' l'X>O, p 20) 
':'.1 El Pro!Uarn.a de ~1odern1.r...ac1on s.c pr-opctn1a ;apo'ar ·1 Ja la.s c:-tnpt'e>.&~ :ndu">tn~lf:",., c.a..,mC"T"c1al~) de 
ser.ricios que rt"Oflent.an 1'-t.U ~~-iwa. P:"-XC1o/..'l\ rv.oduct•,•u~ ~' de- com..:-rct.ahr.ac1~"n pala 1ncremcnt.ar-. 
mcjorv JUS n1"dh de compci1t1"1d&d n.s.cJon.al e tnrern.ac•orul - (~.a.fin. /J..·,,,,,> 
11 Safio. lnfi,,,..m.· J..· . .fal\·1JJJ..•, IYV:. p ;::4 
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nacional anle la globalización económica. A partir de 1996 desaparecieron estos objetivos de los 

documentos de Nafin y se abandonó con ello la idea de modernizar la planta productiva nacional y la 

de promover preferenlemente a las micro y pequei'las empresas. por lo que la unica allemat1va real 

de financ1amienlo de las MYPE fue supnmida. 

Asi, la mayoria de los programas de Nafin que surgieron de 1997 a 2000 tuvieron una 

existencia muy corta. y los que perduraron duranle estos cuatro al'los fueron los s¡guientes: 

• El Programa de Garantias. cuyo objetivo era ºComplementar el monto de las garantias 

que requieren los bancos para financiar nuevos proyectos [ ... r. y 

• El Programa de Desarrollo de Proveedores. el cualº[ ... ] apoya a las grandes y medianas 

empresas para obtener insumos y/o productos de calidad a costos competitivos, 

impulsando el desarrollo de una red de proveedores eficientes y confiables.*22 

Como podemos observar. el fin primordial de estos programas no es el apoyo a las micro y 

pequel'las empresas. ya que. aunque en el programa de garantias también son parte de los sujetos 

de apoyo, la oanca comercial prefiere olorgar créditos a las medianas y grandes para que el nesgo -

que comparte con Nafin- sea men0<. Por lo que respecta al Programa de Desarrollo de 

Proveedores. las micro y pequei'\as empresas apoyadas son sólo aQuellas que puedan y se 

interesen en convertirse en proveedoras de las grandes empresas. 

Podriamos interpretar que la reforma de Nafin tuvo su ongen en la implementación en 

nuestro país del modelo económico neohberal. donde una de las pnncipales premisas fue el 

adelgazamiento del Estado y la reducción al máximo de su participación en el desarrollo y 

modemizaoon del país Se buscaba que la iniciativa pnvada (en este caso. la banca come<cial) 

cubnera las furiciones que venia realizando la banca de desarrollo Sin ambargo, los resultados 

fueron una banca comercial que generalmenle no otorga cred1tos a los moet0 y pequel'los 

empresanos y una barica de desarrollo con escasos recursos Las consecvencias han sido el 

abandono a las leyes del mercaóo de las micro y pequel'las empresas que ahora tienen que subs1s11r 

entre una competeOC1a más seveca y I~ ausencia de opciones reales de financiamiento. 
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Por otra parte. los datos que se disponen sobre el monto crediticio destinado por Nafin 

específicamente a la industria textil, del vestido, calzado y cuero, nos señalan una disminución en la 

participación porcentual del total (vease la siguiente tabla) 

Industria 

vestido, 

calzado 

Tabla 2 

Participación porcentual del monto cred1tioo otorgado por Nafin a 

la Industria textil, del vestido, cuero y calzado 

' 1990 1993 '"'--l 

textil, 15.00% 5.05% 4.60% 

cuero y 

Fuente Elabo<acJOn pre>pia con 1nfo<mac>On de Nalin. Informe anual. a/los 1990-2000 

Como podemos observar, no obstante que no se cuenta con datos de los demás afias de la 

década, el porcentaje de 1990 a 1994 se habia reducido en más de 10 puntos. Cabe recordar que 

durante estos al\os se hab1a presentado el mayor derrame de recursos por parte de la banca de 

desarrollo A partir de 1995 el monto credrticio. como ya señalamos, se contrajo en demasía e 

incluso los infonnes de Nafin dejaron de especificar el monto destinado a cada uno de los sectores 

industriales. 

El apoyo de Nafin al Sector Público y al Sector Privado 

A pesar de que uno de los pnnc1pa:es argumentos de las autondades para la transfonnaoón 

de Nafin en Banca de Segundo Piso fue el que la instituoon bancana apoyarla más y me,or a las 

micro y peque/las empresas del sector pnvado. lo c>erto fue q~ tal enunciado resulto ser realidad 

unicamente durante los pnmeros años después de ia reforma óe Naf1n. cuando llegó incluso a 

destinarse el 98% del monto credrticio al seclor pnvado (vease grafica 4) 

Sin embargo, como puwe apreciarse, a part:r de 1995 nuevamente Nafin tu•'O que destinar 

mayor porcenla¡e de recursos al sector publico Asi, en 1999 a este sector se canalizo el 54% del 

monto total e1erc>do por Naf:n ese año y soo el 46% al sector pnvaóo 

...... -.-----------
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1994 

1993 

1992 

0% 20% 

Gráfica 4 

Monto crediticio otorgado por Nafin por sectores 

Cifras en millones de pesos 

40% 60% 80% 100% 

CSecior 
pUblico 

•Sector 
privado 

Fuente: ElaboraciOn propia con ll!formaoOn de Naf.n. lnlorme anual. at'los 1990 a 2000 

Así, Nafin volvió a ser una institución importante para el sector publico. pero ahora con la 

caracteristica de que el monto que tenia que repartirse el sector publico y el sector privado era 

significativamente menor En nuestra opint0n Nafin también funcionaba como "caja chica" del 

gobierno federal, pues cuando necesitaba recursos d1sponia hbremen:e de IOs du'leros ele Nafin y se 

subordinaban los objetivos manifiestos de la rnstitUClón a intereses coyunturales de las autondades 

en tumo. 

Nafin y sus intennediarios financieros 

A reserva de lo que ya se e~P'JSO sobre la 1ntermed1aoon financie:o. cabe seflalar que el 

origen de la incorporaoon de los lntermed•anos Financieros (IF) y la :ransfonnaciOn de Nafin en 

banca de segundo p.so se inscnbe oentro de un contexto en el cue la banca ae desarrollo bene 

como objetivo fortalecer y desarrollar a los 1ntermec1anos financieros. los cu~es se convertman. al 

fin, en los promotores de la 1ndustna!1zac10n "( ] Incluso se M p<anteaoo Que una banca de 

70 

--------·-··-·--···-~-·- ~ ----~-·- --- ·-



C.apílulo 2 El financu.nucnto •Ja MYPI de b confeccaón de prcnd.u de "·estJr 

desarrollo moderna tiene su lugar en el sistema de intennediación como institución de segundo piso 

y que su ámbito natural de trabajo es el desarrollo del s1slema financiero.·n 

En esle sentido, la presencia de los IF creció a par11r de 1990, de tal manera que el numero 

de éstos pasó de 2,830 a 34,880 intermediarios en 1993 (véase tabla 3) Sin embargo, con la 

reorganización de los intermediarios financieros. hasla la techa no se han alcanzado procesos 

eficientes de financiamiento y las tasas de inlerés han permanecido altas Incluso se ha seilalado 

que la operación de Nafin con intermediarios financieros denvo en un grave desfalco a la 

institución.i• 

Tabla 3 

Participación de los inlermediarios financieros en el otorgam1enlo de créditos de Nafin 

(Cifras en Millones de Pesos) 

Arto 1990 1991 1992 1993 1995 

Monto % Monto ... o Monto Q¡ 
•O Monto % Monto %--

Total 2,830 100 12.232 100 23.321 100 34.880 100 10.443 100 

Intermediarios 2.673 945 10.950 695 17.624 76 4 23.293 668 9.024 86.5 

bancarios 

lntennediarios 157 55 1,282 10 5 5.497 23 6 11,586 33 2 1.409 13 5 

No bancanos 

Unoncs dll!t a-edito 127 45 747 6 1 2.181 94 5.676 163 1.040 10 

EIT'lpteS.asdc rac:acx-a,e o 170 14 1,166 5 1 3.523 10 t o 
Arrendado<os ~ o 217 18 t.569 72 1.339 36 245 23 

Enldaóes óe -....,'° 30 11 150 1 2 461 20 1.048 JO 98 09 

Fuente R&vista ~ tJe linwizill. tebre<O 2000 

las pnnc1pales anomalias re...eladas en la operación de ios IF se registraron con Jos No 

Bancarios (IFNB) (UntOneS de Credtto. Empresas de Faclora¡e. Arrenaadoras Financieras. 

------··-- ----·- --
:• Eugcna.a. Correa., •Rcor~1.r .. "'c1on dC' la 1nta"Inod1•c1on fin&ru:1c-ra. 198<J-JWJ•. en ,·,~~rct•) f:X1rnor. 

diciembre de JQó.~. p l IC"I.) 
l• lsac-1 Rodrigucz. •1rrq..'1.JL\.ndad<'"! en l inionc-s de- CrcJ1to er-·a.n ..:.<'"'OO..:hfa\. ~-,r l.n au1~.3des •. en I ,d 
J,~. 30 de jul•o de :!00 l. p 1 ~ E1-tc rq::ioti.&Je e~U: b.a~do en un d1&s.n...."")s.l1CC1 m"·t.ad-..> el :'.! dC' d1c1embrc de 
JQQ7 a la Prcstdcncta de In Comn.u.'>n de Pn~r-a..-n.a...:u."'tf\.. Prr:supue'""\.?o ~ Cuc:-nl.1 Publi.:.3 de 1.:1 Cam~n de 
Diputados En dJc.ho documento~ r~l-fl\X<" que C'Tl ¡uho Je 1 q..;; ~ rt:"Aluo un t:""MuJ10 tin.n.:u:•to t.k k·~ lF de 
Na fin.. cJ cual dctC'Cto dcficu~ncu.s de k.IJ'"tC"TY1"1on nl la~ lni.tttuc1.._m~ l-1n..&nc1etas '•·:t B.&.nc3.r1.1"\ t IF'B >. 
adcn~ de un ba10 ni" cl de prcp.aracaon de M.J f"C'fk'ln.a.J 
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Entidades de Fomento, entre otros), los cuales, romo documenta el periodista Israel Rodriguez en 

su reportaje, no contaban con la infraestructura financiera. operativa y administrativa adecuada. 

Asimismo. la mayoria tenía una fuerte dependencia hacia los recursos de Nafin. además de que 

eran elevados los costos financieros por pago de intereses moratones. sanciones y penalizaciones. 

Y, en general. ·¡ J no se contaban con polihcas y proced1m1entos fonnales de evaluación, 

seguimiento de cred1tos y cobranza legal .. J la formalización del crédito era deficiente, los 

expedientes no estaban debidamente mlegrados en algunos casos eran inexistentes y no se tenían 

garantías o seguros suficientes."" 

.A. estas 1rregulandades se adicionaron otras tan graves como las antenores a raiz de las 

modificaciones a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. en tas que 

se eliminó la obligac10n de las Uniones de Crédito de presentar a la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores (CNBV) su programa anual de traba¡o, por lo que la mayoria de10 de formularlo. 

Asimismo. se detectaron altos indices de ga51L>S generales en relación con su~ !!"!Q<tso:;, ·¡ .. ]debido 

a que la mayoria de las uniones de crédito concentraban sus esfuerzos en el ot0<gamiento de 

créditos a sus socios. sin desarrollar la prestación de otros productos y serv•c:os """ 

En su reporta¡e. Israel Rodriguez refiero que en los IFNB de Nafin no estaban actualizados 

ni regulados los registros de acc1ornstas; no se había llevado a cabo la entrega física de los titulos 

accionanos; las reun:ones de conse¡0 y asamblea de acc10n1stas no se realizaban confonne lo 

indicaban los estatutos. no se integraban los expedientes corporativos y. carecian de políticas y 

procedimientos de operaoon y de sus manuales respectivos 

Conforme se profundizó el estudio de la SHCP a los 1ntermeó1anos de Nafin se encontraron 

más anomalías 

Los CO<'V atos en un at1o porcentare no se ercon::-at>an inscmos ante el R"9'Stfo Pubbco de la Propiedad y t!!I 

Comere>:> 

Se <letectMOn c;re.j.'10S fracCJOnaOos onen'.ados al fir>aroarnenb de proyec= no eie-Q>bleS. los acreótados 

(per.¡onas f1S>CaS) en ocasoones eran apOcmos, ~ la figura de casooac:oón oe p~a:>On•. asi como en 

10s l.arnados ·~ ._.,n::;~s· 

Ctéóm:>s 1 J cuya tnll'll<s'6-~ no e<a acorlle a los iennnos estabieOdOS en el conll'alD. asi como 

OO<:umen'.a:>On ~a nc•mt><e Ode<eme del acredotaóo En el caso de vvnuel>les, la~ era 

tnfenor al rnlo<me del cr~ <*lrgaoo 



Cap11ulo 2 El ímanc1am1enio a la M"r"f>I de la confecc.1on de prCl'k:Us de "cstir 

En el estudlO 51gnaC1o por el $ubsecretano de Haoenda (l.lartm WemerJ admte Q"" •la mstJtucj()n (Nafin) 

continuó resistiendo al detenoro de la ~a. y la Vlabobdad de $U$ 1ntennedia'10s ~ moslraba cada """ 

~ ~licada de IOgrar•" 

Como podemos observar. la corrupcion permeo en la organización y funct0namiento de 

estas instituciones, las cuales realizaron el mayor numero de fraudes duranle los años en las que 

las estadísticas oficiales señalan como grandes logros el aumento de 1ntermed1anos, numero de 

empresas atendidas por ést0s y recursos administrados por los mismos 

Estas revelaciones indican que no sólo la inlermed1ación financiera 1mphcó mayores costos 

para el otorgamienlo de cred1tos -<:0mo ya se explico en esla invest1gact0n- sino que, incluso. 

generó otros gastos que tuvieron que ser cubiertos ya sea por el solicitante de crédito o por Nafin. 

como la implementación de cursos para capacitar al personal de los intermed1anos financieros a 

cuenta de la banca de fomento Y si. como señala el reportare sobre el rescate financiero de la 

banca de desarrollo. diversos cred1tos que canalizaban estos 1ntermed1anos terminaban en sus 

empresas o en las de sus socios, cabria preguntarse qué porcenta1e de ·empresas apoyadas• de 

esta naturaleza son parte de las estad1s11cas 

Fue 1993 el año en el que se detectaron el mayor numero de irregulandades. cuando la 

participación de los IFNB fue ta mas alta (33 2% del total de los recul"'.,os canalizados. véase tabla 

3); después de ese año no sólo se redujeron drasticamente los recursos de Nafin, sino también el 

número de IFNB y el monto por éstas canalizado 

Et monto total de los quebrantos que sufno Nafin fue absort>tdo por el erano publico ante la 

orden del entonces secretano de Hac1enoa José Angel Gurria. el 27 de octubre ée 2000 a Jonathan 

Davis. quien era ei tesorero oe la Federacion Esto ha soo. hasta ahora. la supuesta 

·m00emizacioo· de la Banca de DesarroHo pregonada por las autondaóes 

Los resultados obtenidos a mas ce 10 ar.os de ta reforma de Nafin, cuestt0nan severamente 

el concepto de banca de desarrollo :mplementado y que la define como impulsora de los 

intermediarios financieros. los que a su vez se convc-rt1nan en los promotores de ta 1ndustnalización 

Sin embargo. la conducc16n óe un proyecto á€ 1ndustnal1zaci6n y rrt0dem1zacion de un pais no 

puede llevar1o a cabo --<:0m0 ha quedaoo demostrado-- la 1nioat111a pnvada. puesto que para los 

particulares !os pnncipates intereses son los P'oPIOS y no los óel oon¡unto de la sociedad 

"Ít.km. 
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Así, en el contexto de apertura comercial, la pnncipal institución financiera del país ha 

venido menguando sus operaciones con el objetivo de que la banca comercial y los IFNB ocupen el 

lugar que Nafin está abandonando y que hemos documenfado al señalar la drástica reducción en el 

número de empresas apoyadas. programas cred1t1c1os y monto destinado a las micro y pequeñas 

empresas. Lo preocupante es que los supuestos sustitutos de la banca de desarrOlfo no han tenido 

la capacidad, y nos atreveríamos a decir que tampcx::o la intención. de asumirse como tales. 

Consideramos necesario detenemos en eslablecer la problematica de Nafin durante la década de 

1990 porque ahi identificamos algunos de los pnncipales efectos de la reforma estructural de 1989 

que se convirtieron en causas de que la mshtuc1ón financiera de1ara de ser una opc1on para las 

MYPE en general y para las MYPI de fa confecc1ón de prendas de vestir en particular También 

consideramos 1mportan1e que las autoridades re111sen los resultados de la banca de desarrollo 

durante los últimos años porque ha de1ado de ser una opcion para el financiamiento de las MYPI. 

EL FINANCIAMIENTO A TRAV~S DEL BANCOMEXT 

El 2 de julio de 1937. bajo la 1nioativa del Presidente Lazare Cárdenas del Rio, se creó el 

Banco Nacional de Comercio Extenor (Bancomext). concebido por el entonces titular del Poder 

Ejecutivo como·¡ ... ] una institución que promueva las exportaoones del pais por medio de servicios 

de crédito. informacion comercial y promooon general de la actividad ( .. .]". ademas con la 

encomienda de promover, desarrollar y organizar el comerc>0 extenor de MexJCO.;'! 

Para 1953 el banco puso en marcha el programa de lomerilo al comercio exterior. con base 

en cinco puntos fundamentales ·¡ ] el otorgamiento de becas de estud>0. \1Sitas a 1nst1tuoones 

extranjeras similares al Banco. estud!OS entorno a los metoóos y las características del 

financiamiento a ta actividad. anahs•s de productos de exportaoón e 1mportaoón y explorao6n de 

mercados en el extenor ·;,g Y para 1981 al Bancomext le ~Je otorgada la conces1011 legal por ta 

SHCP para operar como banca multiple. aunque 4 años más tarde se conshtuina como Sociedad 

Nacional de Oédi!o e institucion de banca de desa.'TQllo 

:• Rubi Gonz.alu) Alfredo l&l>tTo. ·El Ba~orne't !loC'3ten~11 ai\o~ de h1st1..""'"1'"'. en C ºonwrr.:u~ J-x1<r1,w. 
no\.;Cmbrc de 19'17. p SQJ 
,. ¡,,¡.,,,. 
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Podriamos considerar que el Bancomext es la inslituc1ón que may0< número de créditos 

otorgaba a los empresarios después de Nafin Sin embargo. hay que destacar que este banco sólo 

financiaba a las empresas que tenian la oportunidad de exportar. Por este motivo la cantidad de 

peque/las empresas que recurrian a este banco fue muy reducida y aun mas reducido el de las 

micro. que fue practicamente inexistente A este respecto. quien tuera gerente de lnformaCJOO y 

Asesoría del Bancomext en 1995, Roberto Lara. sel\ala que no obstante que el banco recibía 

diariamente. en promedio, a 14 pequenos y medianos empresanos que deseaban exportar, casi 

ninguno de ellos llegó a cumplir esa meta ·¡ ] para las empresas pequenas y medianas es muy 

dificil exportar dadas sus propias caractenst1cas · no llenen la base de capital nr la capacidad de la 

industria grande. nr tampoco la fac1hdad de incrementar su producción"."" Lara menciona que las 

mismas empresas se autoexcluyen cuando se dan cuenta que no tienen la capacidad administrauva 

o de producción 

Al mismo tiempo, el entonces funcionano reconoce que para las pequenas y medianas 

empresas el acceso al financiamiento es muy limitado y que la mayoria de los apoyos cred1t1c10S del 

Bancomext se destinan a las grandes empresas que ya exportan ·¡ ) Esa es una critica que 

siempre se le hace al Bancomext, pero yo le d1ria más bien que prestamos a quien exporta. es decir. 

a la empresa grande, aunque se ha venido incrementando el número de empresas pequellas que 

reciben créditos de la institución, pero que dado su tamal'to y el monto del cred1to. no se refleja en 

las cifras globales."l• 

En nuestra op.nión, toda vez que la apertura comeroat ha propiClado que las 1mportaoones 

aumenten considerabie(T\{\nte. Me>uco necesita de una inst1tuc10t1 que impulse no solo las 

exportacl0l1es de las empresas que ya exportan y que representan solamente el 2% del total que 

existe en el pais. sino que apoye a aquellas empresas que no lo han tograoo y que benen tas 

posibilidades de hacerlo. 

Asi. la participación d<.!l Bancomext en el financ:arr.iento a ta micro y requella empresa era 

significativamente menor que la de Nafin. por lo que nuestro estudt0 sobre ei financiamiento 

otorgado por el Bancomext requiere de un espacio menor que el aedicadc a Nafin 

Al igual que Nafin, el Bancc:next registró un ascenso importante en eJ numero de empresas 

apoyadas durante los pnmeros anos en que empezó a traba¡ar con 1ntermooianos financieros 

lo'.> 1-./t•,-utn'<>.'\ ~ 1-·u1a1r:.a.". ·o.fial la o.pon.ac2on r.an1 las ~u~~ mc:d1.a.n.a.~ empt~!rl .. ~ i./''-~lt\n1 Je 
rinan:a..1. octubre de 1995. p J(> 
" IJ.:m. 
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(14,907 empresas en 1993); pero la cifra descendió notablemente a partir de 1995, de tal forma que, 

para et al\o 2000, sólo atendió a 1,945 empresas, que lambien contrastan con las 4,272 de 1990 

(véase grafica 5). 

Gráfica 5 

Número de empresas financiadas por el Bancomext durante la década de 1990 
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Las estadísticas s.eflalan que la problemahca que se presento en el fune>Oflamiento de Nafln 

no fue pnvat1va de esta banca de desarrollo sino que se extend!O tamt>ten al Bancomext. el cual. 

despues de una decaoa. no tuvo la capaodad de atender ni al 50% de tas empresas que atend1a en 

1990. Y. como podemos concluir, s1 ya en 1990 era particularmente d1f1ol que et Banco otorgara 

crédito a una micro o pe.:¡uefla empresa. para los ar'\os posteriores a 1995 esta proolematoea se 

agudizo 

As1. e! presupuesto det Bancomext se redu¡o para 1995 en 3.233 Millones de Dolares 

(MDD) respecto al de 1994. lo que explica la d1sminuo6n en et numero de empresas atendidas Les 

apoyos financieros de este banco tambten cree>eron hasta 1993. pero. a partir de 1994. et 
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financiamiento otorgado por éste ha venido descendiendo de tal manera que para el ano 2000 se 

redujo en 9,732 MDD en relación al de 1994 (véase grafica 6). 

1992 

Gráfica 6 

Financiamiento total otorgado por el Bancomext de 1992 a 2000 

Cifras en millones de dólares 

.~ .. 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Fuente. Elabo<ac>On prop¡a con mlonnaclOn <>e Bancomoit. lnlotme arual. a/los 1990-2000 

2000 

La grafica señala que el financiamiento otorgado por el Bancomext fue eminentemente 

mayor en la vispera de la entrada en vigor del T ralada de Libro Ccmerc>0 de Aménca del Norte 

(TLCANJ lo que hace suponer que el ob¡ehvo era fomentar las exportaciones hacia los paises con 

los que se firmó este Tratado y, al mismo !tempo, otorgar confianza a los empresanos nacionales 

ante la apertura de los mercados. Lamentablemente esta inst1tucióo, al ;gual que Nafin. modificó su 

tendencia de operación pues. como ya se mencionó, el ca¡><tal co., el que ooero curante los últimos 

ar.os de la decada se V10 drashcamente d1sm1nu1do En nuestra opm16n esto poM de manifiesto 

que la pdihca 1ndustnal. que probablemente tenia como ob!etrvo fortalecer a la mlCfO y pequet'\a 

industna. no tuvo el seguimiento necesano para hace< cumphr dicho ob!e~vo 

Asimismo. los cre.::Mos a tralo'(.-S oe segundo prso, que representaron e" 1994 el 83 84%. 

para el año 2000 volvieron a ser interiores a los Ce! pnmer prso, pues estos ult1mos significaron el 
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80.90% del total de los apoyos crediticios realizados por el banco (véase grafica 7). Con esto quedó 

en entredicho de nueva cuenta uno de los principales argumentos para la transformación de la 

banca de desarrollo que a lravés de los intermed1anos financieros se otorgarían más y me¡ores 

créditos a las empresas pequel\as. De hecha. el Bancomext. en su Informe Anual de Actividades de 

1997, reconoce que a partir de 1995 se decidió apoyar a través del pnmer piso"( ] a las empresas 

pequeí'las y medianas que tradicionalmente no son atendidas en forma adecuada por la banca 

comercial. lo que les impide tener las cond1c10nes apropiadas para competir en el negocio de Ja 

exportación ( .. .j"l2 

Con este razonamiento las autondades parecerian reconocer que fue un error el transformar 

a banca de segundo piso la banca de desarrollo, y dan la razón a quienes, desde antes de la 

reforma, set'lalaban que los intermediarios financieros no tendrían como prioridad a las pequel\as 

empresas. 
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Cféditos de primer y segundo piso otorgados por el Bancomext 
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En nuestra opinión, esto refle¡a la falla de congruencia en todos los programas del Banco (y 

de !oda la Banca de Desarrollo}. se anuncian transfonnaciones y en menos de 5 al'los se regresa a 

lo anterior. Mientras no se establezcan los objetivos del banco y los medios para consegu1rios de 

manera clara. no se optimizará el apoyo a los empresarios que deseen exportar, que seria la razón 

de ser del Banco. 

En cuanto a la par11c1pac16n cred1t1c1a del Bancomext destinada específicamente a la 

Industria Textil y del Vestido. ésta registró un aumento durante los ult1rnos ar'los de la década. como 

podemos observar en la siguiente tabla 

Tabla 4 

Participación porcentual del finanoamiento del Bancornext al sector industrial 

textil y del vestido 

1997 1998 2000 

Sector Industrial textil 9.70% 

y del vestido 

12 5% 175% 

No obstante que aumentó la partida cred•hoa en el sector y de Que no se cuenta con datos 

sobre el cred1to por estrato de empresa. no se debe perder de vista que este Banco presta 

principalmente a las medianas y grandes empresas Asimismo, es posible que hayan aumentado los 

créditos para exportar toda vez que. como se abundará al respecto en el capitulo 4 de esta 

investigación. las transacciones entre los paises del TLCAN en matena textoi y del vestido 

aumentaron 
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OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La banca comercial 

No obstante que hemos ser'\alado que el financ1amtento a la MYPE por parte de la banca 

comercial es casi nulo consideramos detenemos en este rubro porque en teoría es una de las 

fuentes de financiamiento de estas empresas 

La banca comercial·¡ .] tiene corno ob¡et1vo fundamental captar el ahorro mediante diversos 

instrumentos y colocar. mediante cred1tos estos recursos captados ( ... ]"ll, por lo que constituye"( ... ) 

el medio por el cual Ja sociedad canaliza los ahorros de los ind1VK1uos y las empresas hacia aquellos 

que los necesitan a traves del cred1to que. a su vez. se traduce en financiamiento para capital de 

traba¡o e inversiones de las empresas o 1nd1v1duos .,. 

Sin embargo. en nuestro pa1s, a partir de la cns1s económica generada en 1994, el crédito 

bancario se contra¡o y, si antes de los años citados las mero y pequer"las empresas tenían 

problemas para acceder a! fmarv.::1am10nto por par1e de la banca comerc1al, para la segunda mitad 

de Ja década esta s1tuac1on se agudizó De esta manera el porcenta¡e de crédito bancario en 

relación al PIS fue de 25.90% para 1998, mientras que para 1994 había sido supenor al 42% (véase 

grafica 8) 

u Julián Tennincl SaJdaJ\a. •fuentes de Fin.tnci:smtcnto p.au la. Pequn\a '.'t ~1od1ana Industria ... en. f~11vo:i 
ck F1nan=.•. 1998, p Jó 
,.. JUAn ~t.u...d Quirop G;arz.a. •a Ststcm.a f.lAnc.Mlo ~1eucano ~ los Tiempos·. en f Pct.""'" tM fil'tan:4.ll. p 
68 
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Gráfica 8 

Participación del crédito bancario en el PIB 
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Fuente ReVlSta ~de Fft1anras. febrero de 2000 

Como podernos observar, la disminución del crédito bancario fue constante desde la crisis 

de 1995. A este respecto. diversos anahslas y lideres patronales como Ismael Martinez Villa, 

presidente de la Asoc1acion Nacional de Industriales de la Transformación (ANIT). set\alan Que los 

bancos han de¡3do de tener como pni'lClpal actividad la de prestar a los empresanos porQue han 

encontrado mas comodo y menos nesgoso all{!9arse de recursos a través de los caros servicios Que 

bnndan a los ahorraooros Y lo mas grave. seflalan. es Que la CNBV se los permite. 

El Factoraje Financiero 

Dec1C.rr1os incorporar este apartado del Factoraje Financiero (inslltuoon financiera no 

bancaria) porque. aunque no se cuenta con datos espocificos sobre el monto crediticio destinado a 

la micro y peQuella empresa de la confecciOo de prendas de vestir por las empresas oo factoraje, 

éste rep.-esento teoncamente una opció<'l real de cred1to ya que exigía menos rec¡uisitos Que la 

SI 
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banca privada y aún que la Banca de Desarrollo. A continuación explicaremos qué es el factoraje 

financiero, qué tipos de factoraje existen y el monto crediticio colocado a través de estas 

instituciones financieras 

El Factoraje Financiero consiste en·¡ ] la compra, por parte de un agente financiero. de las 

cuentas por cobrar de una empresa o negocio a cargo de sus clientes 0-dinanamente son a corto 

plazo y estos recursos son utilizados como capital de traba¡o ( r"- Aurn¡ue el otorgamiento de 

crédito en factora¡e es más flexible que el de la banca comercial, ya que el nesgo de cobrar no se 

atribuye generalmente a la empresa que está pidiendo el financiamiento. sino al deudor de dicha 

empresa. la mayoria de los micro y pequeños empresanos no cuentan con deudores o cloentes cuya 

situacl6n financiera indique que pueden ser su¡etos de crédito. 

Asi, el factora¡e financiero es ·¡ .. ] una actividad que se basa en Ja compra de carteras 

vigentes a descuento. dando liquidez a las empresas para que puedan hacer frente a sus 

necesidades de cap;tal. Como resultado de su ac!IVJdad financiera. estas empresas obtienen una 

comisión u honorario por la conversión de papel comercial en recursos monetarios ·"' 

El factora¡e finaoc1ero se puede dividir en 5 topos. tactora¡e puro o sin recurso. factora¡e con 

recurso. factora¡e con cobranza delegada, factora¡e a proveedores y, factora¡e de pedidos 

En el factoraje puro. las cuentas por cobrar son adquindas ¡unto con la responsabilidad de 

su cobro. Mientras que, en el factora¡e con recurso. las cuentas por cobrar se adquieren de¡ando a 

la empresa ·¡ ... ] la responsabiildad sohdana de solvencia del cliente comprador de los productos 

( .. .]"17 (st la cuenta por cobrar no es pagada. tendrá que cubnrta la empresa que la vendió). 

En el factora¡e con cobranza delegada, el servicio de cobranza IO realiza la empresa que 

cede su cartera. Por su parte. el factoraie a proveedores. consiste en ei pago anticipado a los 

proveedores de las grandes empresas: ·¡ ] Aurrerá. Gigante. etc . incluyen a sus proveedores en 

este programa. de tal suerte que obtengan hasta el 1~-• de antreipo de sus cuentas por cobrar a 

estas empresas 

·¡y el factoraie de pedidos es! en dende se otor,¡an antre1pos sob<e pedidos en firme de 

dientes. Este punto es muy importante. porque en los antenores servicios proporc>0nan recursos 

1
' Julía.n Tnmmcl Sald&J\A. op "~''· p JQ 

_,. lNEGl .\7/ (·ni.~> n:vnóm1co C .. nuo ~ ~~"ICl•n ~~rn""ltn J-ú.:.ic1ienn. p l 14 
n Juli&.n Tcrmincl SaJda.l\a., '"/'- cll. p 39 
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una vez que ya se elaboro y entregó el producto. es decir, financian la venta: este sel'V!Cio, financia 

los invenlarios para la elaboración del produclo."38 

El factoraje financiero fue una de las acllvidades mas golpeadas a partir óe la crtsis de 

1995. Tan sólo en el Dislnlo Federal ex1stian 1, 101 empresas de factoraje en 1993, pero para 1998 

sólo pennanecian 194. es decir 82.37% menos en 5 ai\Qs. Y. mientras en 1993 a través de eslas 

instituciones auxiliares de financiam1enlo se colocaron créditos por 10,387, 194 ,600 pesos, en 1998 

sólo pudieron colocar 126.072,000 pesos (el 1.21% de la cifra correspondiente al censo de 1993 en 

términos nominales. porque no se contempla la devaluación de la moneda mexicana regislrada a 

par1ir de 1995, lo que revelaría un descenso aun mayor de la actividad). 

En nueslra opinión, la contracción en las actJvidades del Factora;e Financiero respondió 

pnncipalmente a la cnsis económica registrada durante esos al\os. Desafortunadamente para la 

MYPE se cancelo la pesibiltdad de recumr a este tipo de financiamiento para allegarse de fondos 

Durante 1998 la colocación de créditos total nacional a través del factoraje financiero fue de 

5,759,938 000. de los cuales 211,857,000 (el 3.67%) tuvieron como destino la Industria Textil y del 

Vestido. No obstanle que el pon..--entaje del crédito colocado en la industria textil y del vestido a 

través del factora1e es relativamente ba¡o y de que no existen datos especlficos relativos a los 

demas ai\os de la década. el dato nos sirve para establecer que el factoraje si constituía una opción 

-modesta. claro- de crédito para las industnas del ramo. 

El Arrendamiento 

El arrendamiento consiste en el uso de un bien por par1e de un arrendatario, mediante un 

pago pactaoo de delerminado numero de rentas y por ciertos montos. especificados en un contrato 

de arrendamiento. al arrendador duel\o del bien. Normalmente, al final se trasmrte la propiedad al 

arrendatano 

Existen dos tipos de arrendamiento: el financiero y el puro "El arrendamiento finanaero 

implica que la prop¡edad del bien arreooado Clebe pasar, pre-ro pago correspond;ente al arrendador 

a quien le conviene optar por hacer el pago final para quedarse como propietano de un bien que 

normalmenJe tiene un valor su;:>enor al del mercado En el caso del arrenaamiento puro las rentas 

"!.:km 
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incluyen la depreciación total del bien arrendado, por lo que necesariamente et arrendatario debe o 

puede adquirir la propiedad del bien de que se trate •39 

Gerardo Gómez Garza idenhfica las siguientes ventajas del arrendamiento: 

• F1nanoamoento total del valor del ac1lvo anendado y <le costos colaterales 

• Dé<!rto a med•ano y lar90 plazo 

• Adaptabbdad del pert1J de pagos a requenmoentos de !.Qutdez de armndatanos. 

• Procedomiento de aU!OnzaciOn mas ~l que et crédito banca'lO 

• Actuahzaoón tec:nológsc..a contmua en ~ anendarnento puro 

• Activos ~JOS no embargables ame eventualldaees legales o laborales 

• En arrendarroento puro el arTendatano deduce I,.,; rentas p39adas y no regtSlra el bien como un 

actJvo a:; 

A las venta¡as antenores la Junta de Comen:10 y Desarrollo de la Orgarnzactón de las 

Naciones Unidas (UNCTAD) agrega que los costos de obtenc1on de información finanCtera y 

antecedentes de las pequeñas empresas son infenores al de la banca comeroal ademas de que 

estas empresas henen que hacer frente a requisitos menos estnctos de garantias o fianzas. Los 

incumplimientos en el pago al arrendador oor parle de estas empresas han sioo mínimos pues tas 

tasas han oscilado entre el 2 y el 7%." 

Sin embargo. la UNCTAO reconoció en la Junta de Comen:IO y Desarrollo celebrada en 

Ginebra del 2 al 4 de 1un10 de 1999. que de los problemas otiservados a esta ontermediana 

financiera destaca que ·¡ ] solo permite atender a un reducido porcentaie d€ PYME ya que se 

excluye a las que utilizan med!Os tradJCJonales de producoon o equipo espec1ahzado [y] las 

empresas especializadas frecuentemente tienen que ya estar estal>leodas para poder adquinr 

activos a través de contratos de arrendamiento financiero ·e 

Asi las arrendadoras financieras ·¡ ... ] son organizaclOrtes aux11tares de crédito. de un bpo 

especial que financia en especie. cediendo a sus clientes b•enes mvebles e •nmuebles a cambio de 

una cuota penodica. al ténn.no del contrato. el bien arrendaoo. ya totalmente amortizado. podra ser 

•• J/>iJ. p 40 
.., Gcra.rdo Gorncz G&Tr..a.. "'El a.n("lldam1C'nltl o..wn..> ~tC'fn.1!1':" tin.aixu:·n c-n ~1e,1-co·. en /-~/t"1.-VUvrn Jt· 
F1nan:a.'. dic1e-m~rC' de l<N7. p o~ 
"

1 USCTAD. ··OfC'fla de SC1"1.:-H'J f1~nciert''" ~u t-1nanc1~0~ ~,o;;:en1~le1' p.ara d l~l1o dC' la~ 
PY~fE-. p.a~1n.a u·~¡.. bU..f'. \ .. ~, .. _Vfl\.~t .. J Pf~ '.'-f'-
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adquirido por una cantidad residual, seguir siendo arrendado o venderlo en participactón con la 

arrendadora a un tercero. •o 

Asi pues. por medio de esta opción de financiamiento una micro y pequel\a 1ndus1na de las 

prendas de vestir puede adqumr tecnología moderna sin desembolsar grandes cantidades de 

efectivo, ademas de hacerlo bajo ta modalidad que más le convenga. pues el arrendam1en10 perrmte 

varias opciones 

"Las arrendadoras pueden realizar las siguientes operaciones adqu1nr bienes para darlos 

en arrendamienlo financiero; adqu1nr bienes del fuluro arrendatano. con el compromiso de 

ren1arselos postenormenle con opción a compra. obtener préslamos de 1nst1tuc1ones de cred1to y de 

seguros del pa1s o de enlldades del exterior. para la adquisición de bienes de capilal con 

proveedores. fabncanles o conslructoras de los btenes que seran obie10 de arrendamienlo 

financiero ... 

Como podemos observar. las diversas opciones de arrendam1en10 perrn1len que la empresa 

decida. de acuerdo con sus capacidades y necesidades. el tipo de arrendam1en10 que más le 

conviene. En nuestra opinión. este tipo de insliluc10nes financieras son una opclOn real para los 

micro y pequei\os empresanos porque. ademas. los requis11os que les exigen generalmen1e no son 

dificiles de cubnr 

El estudio llevado a cabo por este organismo de la ONU sel\ala algunas de las razones por 

las que las arrendadoras financieras podrian conver11rse en fuentes importantes de financiamiento 

para los micro y pequel\os empresanos. do tal forma que junto con las uniones de crédito --Oe las 

cuales hablaremos en un apartado postenor- tienen grandes posibthdades de financiar eficazmente 

a las MYPE Sin embargo. esto solo sera posible cuando se supere el pnnc1pal obstaculo sel\alado 

también por ta UNCT AD 

En nueslro pa1s, los ser.ncios de arrendamienlo ñnanciero se iniciaron en 1961. y hasta 

1981 no se requena de autonzac.ion especial para ofrecer estos servtCIOS. Aul')Que en los pnmeros 

aflos despues oe haberse establec>do la pnrnera arrendadora el numero de organizaciones de este 

tipo crec>0 rapidamente. a partir de la decada de 1970 mantuvo un a:;mportamiento cichco. en los 

penados de expansion económica. el dinamismo del sector ha superado considerablemente al 

"'' INEGI. XII ( -...n.w> l-.cot10nr1"·0. ( ~.-rUC"> J.: .Vnl'ctu' .'-"'n·1"·un ¡.,,._..._-,~-ro•. p % 
.. l<km 

.:. 

IS 



Adriana Alcara.1. F..suada 

crecimiento de la economla; pero en los penodos reces1vos registra decrecimientos superiores a los 

de la misma.·~ 

Asl, el número mas alto de arrendadoras registrado en México tuvo lugar en 1993 (60) y 

para 1997 sólo existían 35 (véase grafica 9) De esta manera se explica que el personal ocupado 

por estas instituciones auxiliares de cred1to haya descendido en 73% al pasar de 732 en 1993 a 192 

empleados en 1998. Ademas ta colocación de créditos durante 1993 fue de 14,429,192,100 pesos, 

mientras que para 1998 ta canera cred1hcia vigente de ese año apenas llegaba a 5,391,573,000 

pesos (sin considerar ta devaluación del peso) 

Gráfica 9 

Número arrendadoras en México Varios al\os 
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Fuente Elaboraoon ~ con lf>formaciOn oe Gerardo GOmez Garza "El an-end~ como altemallva lnanciera 

en Méxoc:o· en E,ecutrvos"" F1nMlzas. doemt><e oe 1997. p 65 

Así. vemos que en et transcurso de poco m~ de una década. et numero de arrendadoras 

financ>eras aumentó apenas en 20 1nst1tuc10r1es En nuestra opmión. como ya señalamos. este tipo 

de inst1tuoooes financieras podnan tener ta capaodad de constituirse como opciones reales de 

financiamiento para tas MYPI de ta confeceoón de prendas de vestir; pero ei numenJ oe eilas (35 en 

1 
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1997) resulta intimo para la cantidad de unidades económicas de los eslratos micro y peque/lo del 

pais. 

Las Uniones de Crédito 

Se constituyen =mo tales las empresas que forman una asociación bajo la =ncesión y 

supervisión de las autoridades financieras federales Estas agrupaciones gremiales tienen su razón 

de ser en que las pequef\as empresas aisladas pueden no ser importantes y atractivas para las 

instiluciooes financieras. pero un con¡unto de estas mismas empresas representadas en una unión 

les significa un tamaño mas atractivo y un menor nesgo 

la base de capital de una unión de crédito es aportada por cada uno de los agremiados o 

socios. con lo que adquiere la organización personal ¡uridoca para contraer obhgac10nes y ser sujeto 

de crédito. Termine! Saldaña señala que. con los recursos de capital y crédito. la unión puede llevar 

a cabo las siguientes func10nes. 

• O!or11ar cn\dJto a sus sooos 

• Efectua- C0<r4>ras en volumen. desde l""9Q en """°'es condoones y preoos en beneficio de sus 

asooaoos 

• Finanoar estuooos de mer<:aóO. Oe pr~oa:i. de O.sello. etc . que s.ean de Ulllodao a su g<emoo" 

Así, tas Uniones de Crédito son 1nst1toc.10nes auxiliares de crédito cuya finalidad es la 

captación y colocaoon de recursos entre sus socios Realizan sus operaciones pasivas (o fondeo) a 

través de la captaclÓn de deposilos directos o por ta em1slÓO de papel comertial y colocaclOO de 

descuentos. prestamos o financ1am1ento directo; mientras que sus O()efaCIOnes activas se 

concentran en la apertura de líneas de Cród•to o financiamiento a sus SOCIOS, as1 como el aval o 

garantia de los miembros de la union a favor de alguno de sus integrantes. 

"Es comun que estas un1()(){?S de crédito aglutinen a empresas que comparten el mismo giro 

de la actiVldad. por lo que las uniones de cred1to se pueden dasrficar como agropecuanas, 

1ndustnales. comeroates o de servicJOS y mixtas. estas ultimas integran a diversas empresas con 

mult1ples giros de la adrvldad • Segun 1nformaoon pubhcaaa por el INEGI en 1999 el capital social 
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de las uniones de crédito es 100% nacional, es decir, no cuentan con participación de capital 

extranjero, siendo 188 de propiedad pnvada y 7 de propiedad social" 

En nuestra opinión las Uniones de Crédito pOdrian considerarse como otra opción con 

posibilidades reales de financiar a las MYPI de la confecc1on de prendas de vestir. ya que a través 

de la unión de vanas micros y pequeñas pueóe conseguirse créditos bancanos que no les serian 

otorgados a cada una. ademas de que podnan. incluso. generar procesos productivos con1untos 

que les penniheran enfrentar eficazmente a la compe:enc1a extran¡era. Consideramos que las 

uniones de micro y pequeñas 1ndustnas de la confeccoon podrian generar para sus miembros aún 

mas beneficios que la sola obtención de créditos. 

Las Almacenadoras 

Los Almacenes Generales de Depósito o Almacenadoras son organizaciones auxiliares de 

crédito y funcionan por concesión del gobierno federal. estan regidas por la Ley General de 

Organizact00es Auxiliares del Cred1to, y su1etas a la inspección y V>Qilancia de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) Su funcoon consiste en otorgar Certificados de Depósito y Bonos de 

Prenda a las empresas que hayan depositado matena poma, productos en proceso o productos 

terminados, lo que constituye una garantoa que facilita la obtenoón de créditos de instituciones 

financieras 

Los Certificados de Deposito y Bonos de Prenca constituyen una optima garantía para la 

banca comercial porque 

• las rnerc.an::1as ~araclas Po< Cer1'f>caOos oe OepoSllO y Bonos oe Prenc:la no pueden ser 

embargaclas y no entran. en cas.o oe quoebra. a !om"J parte oe ta msma 

• No llenen c:ue V>QU,... la prenda ro el oeSllno óel O'éd'10 

• P-..IQ reqt..er"en torrnak.tél'se en~ ni r~ publGo 

• la almacenaoo< a gar anua que oe asl reqvenno. el b.lnCO l'l!Ol>e la merc.YlCla ~arada con el 

Ce<1lflcaOo oe DepoSi10 y Bonos oe Prenoa. oe na:>er ~ de IT'll!t'Cal1CJa es ~ de 

la ania:e~a 611 

46 Jutian Term:incl Salda.ha~ •'f~ ~·11. p .a 1 
47 fNEGL-\1/ CC"n"o f.4.·011'."'1/~H. ( ·c-1u.o J.:- .Vn-rcun ."-ernou, f.i1k1TN.:1~rr1'. p 71 
..., Juli&n Tennlnd S.aldu\a.. , 'f' Lit . p 4ü 
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Capnulo 2 El finanoam1c:nto a 1.a MYPI de I• confecct6n de pt"Cndas de \oCSlJr 

Como podemos Observar. los requisitos que exigen las almacenadoras para otorgar 

créditos, pueden ser cubiertos casi por cualquier empresa En nuestra opinión estas inslltuciones 

financieras bien podrian ser una allematíva de financiamiento para las MYPI de la industria de la 

confección de prendas de vestir 

La actividad de estos 1ntermed1anos financieros no bancarios tuvo lugar principalmente en et 

Distrito Federal De acuerdo con datos de los Censos Económicos de Servicios Financieros del 

INEGI correspondientes a 1989. 1994 y 1999. en esta enlodad federativa las Almacenadoras 

emplearon a 2.25 7 personas en 1988. cifra que disminuyo a 2 17 4 en 1993 y postenormente a 1. 773 

en 1998 (lo que 1mphco una reducoon en el orden del 21 44% del personal en 10 al'los). Esto tal vez 

podria sugenmos una contracc1on en la actividad de este tipo de 1ntermed1anos financieros. toda vez 

que no se dispone de estadist1cas que sel'lalen el número de Almacenadoras existentes a los largo 

de la década Y. de hecho. de los 21.268.000 pesos que se colocaron como créditos a través de 

estas empresas en 1998. n1 un peso tuvo como destino la lndustna Textil y del Vestido 

En nuestra opin10n. la s1tuac1on descnta tiene como pnnc1pal causa la crisis económica por 

la que atravesó el pa1s a part;r de 1995. Y. aunque en 1998 no se colocó ningún crédito a la MYPI 

de la confecc10n de prendas de vestir a traves de las almacenadoras. creemos que éstas si pueden 

representar una ope10n para los micro y pequel\os empresanos Sin embargo. consideramos que 

dicha opción sena secundana y cuando estuvieran agotadas las otras instancias antes sel'laladas. 

ya que la mayona de las MYPI traba1an utilizando toda su maquinana. matena pnma y demas 

recursos y generalmente no pueden prescindir de ellos para de¡ar1os en un almacén a cambio de 

finanaamienlo 

EL CASO ESPECIFICO DEL SECTOR INDUSTRIAL DE LAS PRENDAS DE VESTIR 

Como ya se ha establecido en apartados a.'1tenores. en la década de 1990 la s1tuaoón de la 

micro y pequei'la empresa de las prendas de vestlf es:u,"O caracteruada por un acceso restnngido al 

crédito y por una competencia cada \"e.Z mas asfixiante de las empresas trasnaoona:es que, incluso. 

han fomentado la prohferaoon de maquilaóoras en todo el pa1s 

89 



Adriana Alc.aru. Estrada 

Particularmente, el crédito que obtuvo este sector proveniente de la banca comercial pasó 

de 5,379 millones de pesos en 1994 a 6,371 en 1999, es decir, en 5 al'k>s el crédito anual para esta 

industria se incremento en términos nominales en aproximadamente 1,000 millones de pesos 

(véase tabla 5). Sin embargo debemos recordar que de por medio tuvo lugar una cnsis económica 

que devaluó la moneda mexicana As1m1smo. el crédito otorgado por la Banca de Desarrollo registró 

un aumento en el financ1am1en10. puesto que este se incrementó de 58 a 903 millones de pesos 

Aunque cabe aclarar que esta información no corresponde a la presentada por Nafin y el 

Bancomext, ya que segun sus informes de actividades es de 1995 a 2000 cuando el crédito se 

contrae cons1derablemen1e 

Tabla 5 

Cred1to bancario otorgado a la lnoustna de Prendas de Vestir por Tipo de Banca 

(Millones de pesos) 

Altos -- -MorÍtOW dfiStlñaoo a la T ·,¡,o¡;1c, oesilnidO" alas préndas ;,¡;-w.;;¡;r -- ---1 
l - -------- ---.-..-=··-----------------< 

1nduslna texbl y del vestido i T 01a1 : Banca Comercial 1 Banca de desarollo 
1--1-994 __ ..... _1_6_.2·-,5-----·- -- --·

1
1 s-:-379(33~~-5-:321---~------

' . 
1995 19-:7B6_____ -rs.oa9 c30~77%¡TM03- - ---¡oo- --
1996 22.259 l s. 946 (26 11 %) j 5;-·-¡g----~7-_____ ____, 
1997 21,983 ---15,102 (25"]3%) : 5,439------p-53---
_____ ----- _______ j__ __________________ _;_________ ·----. ·-··---···-----
1998 ¡ 26,556 ¡ 6.270 (23 60%) ¡ 5.768 ! 502 . 
-;----->.---··---··. --- - -- -- ··• - --- ·- - - ·----· -- ·-------- ----- • -··- ---- ______ _J i 1999/p ! 25,798 i 6,371 (24 69%) : 5.468 ¡ 903 1 

--'---------------~------ -----"-------· _ _J ______ ___J 
Fuente· ElaboraoOn prop.a con •nlormac>On de Barwco. lnd«:ltdor'es económc:os. a/los 1994-2000 

Ahora. si bten es cierto que e! cred1t:i bancano aumento. no se debe Olvidar que el 

porcentaje de las micro y pequel'las empresas que acceden a el es muy baJO Una constante Que 

podemos aproc1ar en la labia an1enor es la recuccian en la partiopaclÓC'I porcentuai de las Prendas 

de Vestir en rela,,"'lón con e! total del monto cre<li!ic10 otorgaóo al la lndustna Textil y óei Vestl()Q As1. 

de una part1C1pact0n del 33 040.. en 1994. descenC<ó al 24 69">o en 1999 

Ahora b>en. los recursos de las Prenaas de Vestir Que son destinados a las empresas del 

Distnto Federal oscilaron entre el 35 54'\o y el 47 77"'0 de! total (dalo referente unoeamente a los 

recursos administrados por la banca comercial vease tabla 6) 
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Capitulo 2 El fin.anc1•m1cnto • la MYPI de I• confccac:'\n de pr-c:ndas de "csiar 

Tabla 6 

Crédito otorgado por la Banca Comercial a la lndustna de las Prendas de Vestir 

Cifras en Miles de Pesos 

-----·---- -------·-

Crédito otorgado a la Industria de las Prendas de Vestir 

Allo Naoonal O.stnto federal 

1995 6.003,227 2, 133.810 (35 54%) 

1996 5.799,047 2,589,310 (45 65%) 

1997 5.438.708 2.174,465 (39 98%) 

~ 6,528,731 3,119,128 (47.77%) 
--------------·-----

~j1_9991_P __ 5 __ .4_68_.2_3_9 ____ 2_.09_7._844(3836.::0!===:J 
/p: Cifras prellmnares 

Fuente: 8aborao6n pmp1a con 1nlonnacótl de Barwco. lndici>doras econ&nco~. en<ro de 1999 

La concentración del crédito en el D1stnto Federal se debe a que en esta entidad se 

encuentran la mayoria de las industnas óe la confeccoon de prendas de vestir. lo que también nos 

sugerirla una excesiva cenlrahzación existente en el pais 

CONCLUSIONES 

No obstante que el acceso al crédito es fundamental para que las empresas puedan 

consolidarse y trascender de estrato, las inst11uoones encargadas de ello no han podido 

establecerse como opciones creó11Joas para la mayoria de micro y pequef\as 1ndustnas del pais 

Consideramos que las aulondades econom•cas del pa1s deben revaluar el papel del credito en el 

desarrollo del pa1s y generar las condiciones nccesanas para que las MYPE. es decir el 98a.;. ce las 

empresas en el pa1s, se modernicen y puedan competir con cx;:o en un contexto óe !&bre mercado 

As1m1smo consideramos necesanc redefinir el p.apel oo la Banca óe Desarrollo en MexJCO. 

porque no obstante que esta existe como una forma de a;:oyar asp..,-;:tos estrate<JICOS óe la 

economía nacional. resulta msufu:;.ente para las '-4YPE Mas a!la de IOs manc.,os fraudulentos 

regrstrados pnnc1palmente en Nafin durante la decaóa a ra1z de ta :ransformacion de !Oda la Banca 
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de Desarrollo en banca de segundo piso, se debe replantear la viabilidad de dicha transformación, 

toda vez que, como se documentó en el presente capitulo, el número de empresas apoyadas. en 

vez de aumentar. se contra¡o de manera importante en 10 aflos. 

Por otra parte. resulta sorprendenle que la banca comercial no cumpla su cometido de 

prestar a las MYPE Creemos que las autondades correspondientes. pnncipalmente la CNBV, 

deben diseñar una estra!egia en la que se promueva el otorgamiento de créditos a las empresas de 

los estratos micro y pequel\o En la medida en que se a¡x>ye a este tipo de empresas se estará 

apoyando a la industna nacional y al desarrollo del país. 

En cuanto a los m!ermed1anos financieros no bancanos. en nuestra opinión se debe 

impulsar su =nsol1dac1ón como opciones para las MYf>E. ¡x>rque la d1vers1ficac1on de las fuen:es de 

financiamiento hace que este sea mas eficiente 

Finalmente. podemos seflalar a las escasas oportunidades de financiamiento que tiene la 

MYPI de la industna de la confección de prendas de vestir como uno de los problemas estructurales 

mas importantes de dicho sector mdustnal que le impiden enfrentar con exito a la competencia 

extranjera en el contexto de la apertura económica 
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Capiwlo 3. U. polll.ica fiscal y las MYPE en Méúco 

La política fiscal que se adoptó en el pais durante la década de 1990 -ante el contexto de 

globalízación económica- define una de las posiciones clave del gobierno federal respecto al 

desarrollo de la industria nacional Conocer el ob1et1vo o los ob1et1vos que éste ha perseguido con la 

aplicación de las diversas d1spos1c1ones fiscales que se han establecido definira si existe una 

estrategia especifica que fomente el desarrollo de la micro y pequeña industna. o s1, solamente. las 

modificaclOfles a la leg1sloc16n fiscal han tenido como finaltdad establhzar los desequilibrios 

económicos con soluciones de corto plazo sin considerar la d1f1cil situación que enfrenta la micro y 

pequeña industna al competir. ahora. con !a industna extran1era 

Los obietivos de la pol11tca fiscal. de acuerdo con el especialista en Derecho Fiscal Emilio 

Margain Manautau. pueden ser los siguientes· 

a) La captac.on óe recU"sos 

T endoenle a satJs!ace< el gasto put>l>co. 

2 Ten<S>ente a d1stibuo' eqlll'.a:lY<Vrentt! la nqueza y 

J. T endoenle a com!l.r.>r la onftdOOn y pot ende eslabdi.<ar la moneda. 

D) La no captaoó.1 de rec<J'<as 

Pr0fe9'enóo a la 10Custna nac;.on;o oe la corrc>e1enoa Oe la mdustna exTenelo'; 

2. AyudatY.lo a la 1ndustna n;oona< P<I' a oue pueda acudir' a carc>elW en el mercado~; 

J Pr~ a! consumo nac>Ol'oal 

4 Alentando la adq!JtSC>ón de OMS.-.S. y 

5 Con!rola:xlo ~na ~da:l ec""°"""'1 

C) ('Prom:>ve<j el des.Yrolio e<:on0rnco óel pais 

~ e1 estaC>oeomento y <leSa'Tollo oe ""'~ nuevas o nec&ala5 para el pais o para 

las zonas cor:s.xle<r..as como PobS Oe Oesam>llo. 
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2. Alentando la mversion en zonas pobres del paos. 

3. Alentando la mve<SIOn en boenes duraderos . 

4. Alentando el Qa$lD prodLC'NO 

d) 01figir el gasto de los p~l..-es 

1. Desatentando la m~ en acllvodades menos 1>eneficas p..-a el pais; 

2. Alentando el ahorro. y 

3 Aprovechando la cerc.ama con el pai~ mas neo del mundo 

e) Combabr la reces.on ~a 

1 Desc;¡ravando acllV!dades. 

2. Alentando la contrataclln de mano oo obra o la compra de maqU1n..-ia nueva. acreditando p..,., 

del gasto con el omp!J!?Slo. y 

J AJentado ef tuns.mo interno y gravando al habftan!e Que s.a6e corno tunsta al ert an,ero. 1 

Como podemos observar. la pol1tica fiscal que implementan los gobtemos puede tener como 

finalidad desde la reo1stnbuc10n de la nqueza hasta ta protecc1on de su 1ndustna De ahí la 

trascendencia de que su planeacion responda no solo a alcanzar el ob¡et1vo 1nmed1ato de equilibrar 

las finanzas públicas sino que persiga objetivos de mediano y largo plazo tendientes a me¡orar la 

situación económica del pa1s El gobierno debe establecer la forma en que se allegara de recursos, 

de manera que la obtención de un mayor monto de ingresos fiscales no 1mphque un alto costo 

impos11tvo para las empresas en desarrollo No se debe pender de vista que si los costos son 

excesivos para tas micro y pequel\as 1ndustnas. poónan sumarse a los obst<'leulos Que impiden su 

desarrollo. Los costos que las d1sposl0ones fiscales generan a las m1cromaustnas pueden 

clasificarse, de acuerdo con la Organ¡zación para la CooperacJOn )' Desarrollo Economice (OCDE). 

en: 

1.1ooetano Renu>eraoon oe aseso.-es fiscales o satanes Pól9a®s a1 persona! ere.argado 

oe efectu.Y oec!Jaoones fiscal<>s 

De ~ T oe<TllO que el con!nl:>uyente Qasta 1!11 ocupar;e en sus propoos p<ot>lemas 

f.scaies o Oe tos llerr\3s 

Ps.colOgoco Car .lc1er rroi..sio oo tas formabaades fi~. sentirne"10 oe !ros~ ac.on y 

temo< oe e~ errares o oe sutrr una ~ flscai 1 

1 Emilto ~fMg.&ln ?'\.fan&.ut.Au . . '\"t., J.:1'1<\ Je· fU/J.lu.u_lnoi/_ pp 1 S-1 •j 

: OCDE. CalldMJ y J-equ~,u, l.nr¡'>r~"'.u. p 11 o 
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Si para los micro y pequeños empresarios alguno o todos los costos señalados lineas amba 

son elevados. no sólo se obstaculiza su desarrollo. sino también define la legalidad o ilegalidad de su 

funcionamiento, pues al no poder cumplir con los requisitos para tnbular conforme a las leyes 

vigentes, un gran porcentaje oe micro empresanos optan por la econom1a subterránea S1 por el 

contrario, las leyes fiscales son claras y evitan erogaciones ex1raord1nanas para pagar1e a un 

especialista. así como la carga fiscal no resulta excesiva. el micro y p..--queño 1noustnal optara por 

operar legalmente. La reahdad mexicana revela lamentablemenre que por lo menos en et año de 

1994 alrededor de 500 mil micro empresas estaban fuera del sistema tnbutano puesto que carecían 

de registros contables. De 2 millones 128 mil empresas "de menor escala" 76.6% llevaba en orden 

sus obligaciones f:scales, mientra~ que el 23 4% {las 497.952) elud1a pagar contnbuc1ones, ante los 

excesivos trámites y onerosos servic10s de contab<l;dad 3 

Previamente a analizar ta s1tuacion fiscal de la micro y pequeña 1ndustna en ta década 

antenor, cabe mencionar que, segun Anuro Or11z Wadgymar. la cond1c1ón de este tipo de andustnas 

durante el periodo de 1940 a 1985 fue la de la evaso0n fiscal 

Hasta épocas muy reoentes es que la ITllCTO 1ndus1na e<r<>etO a pac;a< impues105. antes 

prllctJc.'.lmente no IOs p~a e incluso lomlaba paie de la econorna 1n!onnal. al grado de que sus 

duellos e<an ex>OS>del'"'1os ccausa.'lles menore5" o no siQuoera estaban dado5 de al".a a la Secretaria 

de Come.-oo y mucho menos en Hacenda • 

Esta situaaon provocaba, según el especialista. que las empresas tuv.era'1 altos márgenes 

de ganancia (al no pagar impuestos, cuotas y contnbuc>00es de acueroo con las 01versas leyes) y 

muchas de ellas aprovecharon esa s1:uación para oesarrouarse favorablemente. m..entras que otras 

desperóoaron las venta¡as de ta evasión fiscal, ya que nunca remvinieron parle de las uhhdades que 

obtuvieron, por lo que no se prepararon adecuadamente para enfrentar la competencia que llegaria 

en al\os postenores 

Como ya se mencionó. prácticamente fue a partir de 1985 cuando la micro y pequeña 

industna empezó a tnbutar. ¿Pero cuales y cuantos impuestos tuvo que pagar este ~po de 

' Eh,.ia Gut1C1'TCL, Hect.()(" Fd1pc PLZ.. ··1n-;orpvru a ~00 mil mu:roempt"CM.S c.-n cJ C)o¡_J,u.e-ma tnbuta.no. entrC' lo~ 
objct1\.-0S de la f)UC"\."8 RC'form.a hK..al ... en fJ r,,,_Uk.'l~T'-'· 14 de d.i-ocmbrc de 1 ~.i. p 3 A 
'Anuro On1z \\'adgynu.r. -La pequeña y m~:hana mdu-s.t.ra. ante l& apcttura comctc,al \- c-1 t ra:ado de Libre 
Comcrcte Lo~ co~os de despn-cecc>On 1ndustnaJ en \.1t"'-ICO l lJ'S~-199:- en .l.t~nu~-1 l'rohl<n....u Je./ 
lk.vzrmlln. p <>3 
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industrias? En la década de 1990 estaban obligadas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 

lmpueslo al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Activo,5 entre otros (dependiendo de las obligaciones 

Que le sel'lalaba el régimen fiscal en el que tribulaban). 

Generalmente. la micro y pequella industna se encuentra bajo el régimen tnbutario de las 

Personas Fisicas. toda vez que los trámites para constituirse en Personas Morales implican mayor 

costo. además de que algunas de las caracteristicas que las unidades económicas deben cubrir para 

poder establecerse como Sociedades Men:antiles suelen no estar presenles en las MYPE. En efecto. 

de acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles. para formar una sociedad mercantil es 

necesano contar con un capital inicial de 50,000 pesos como minimo. ademas de que participen 2 o 

más socios y cubnr el cesio que implica la celebración de la acta constitutiva (de 4,000 a 9.000 

pesos). Con todo. la MYPE (persona f1s1ca mayontanamente. como ya señalamos). se vio sometida 

intempesl1vamente al inicio de la década de 1990 a la sene de impuestos arriba sel\alados. 

El numeroso 11po de impuestos y ia comple¡idad de su pago. provocó que en el al\o de 1994 

el entonces presidente de la Cámara Nacional de la lndustna del Vestido (CNIV). José David 

Maauad Abud declarara que. ante la situación deiicada en la que se encontraba el sector (en dicho 

afio habia perdido 50% del mercado doméstico, su producoón habia de,ado de reobir 1,000 

millones de dólares anuales y solo 400 de las 22.560 eXJstentes eran exportadoras).• se requería un 

sistema fiscal que incentivara el desarrollo de este hpo de in<Justnas Ademas de que. señaló, Jos 

empresaoos de dicha rama no cesanan de luchar para que se el:minara el 2% a los a:t1vos. ·¡ .. J en 

nuestra consideración. ese impuesto lo unJCO que hace es frenar el desarrollo de las industrias" _1 

Asimismo demandaban que el impuesto a IOs autom6V1ies se supnm1era.e que la politica fiscal se 

adecuara a los niveles de inftación y que algunos gastos deducibles se amP:iaran Incluso. a finales 

del mismo año (1994). la Cámara Nact0naJ de la lndustna de Transformacion (Canacintra) demandó 

de manera un:¡enle ai gobierno federal "[. J un paquete integra! de medidas y dispc'5iciones 

'E$lc 1mpuc~to entrL'l en "'~\_w- en t<lS9 al det..:-n:tan.e l.11 Le)· dd lmpuC"!o al AC11vo. la. cual ha ~:d;,.l OOJñO de 
cor.troven.la. ~·a 4uc alj..'"Uno~ anal Pi.tu la ct:m~1dct-an -l J una ~ontn~.u:h>n dafuna pa.ra b. eo;;onom1a. dd pau. 
ya que enuc otra'. dL~nk.~'"ª .1 '-lue Jo .. cuntnbu\.C'nt~ tra1en de tne}Of'a.r 5-U!I ~o.Juan" y •batir sus cos:i:os. 
adquiriendo cqu1p...'""l con "1C'JOr 1~noln~1.a - (~h~ucl An~":C"J d~ la Tl'\fTC P;..WT:u ... \'cr.J'&JA~ \ d,es\.-ent&J&S dd 
lmpuC'Slo al A..:11\l., 'lmpac) ... Re•·IUd ,-, .,.,,,.Jur¡a J'11N1,-u. fd:,,-r-ri..., de i ()Qif,_ r 47) 
•Isabel Uccernl. ·Piden cmp-re~rto~ ur!-=e-r.te ~uC't~ de- m('J1J.a~ li;..:.aJ~". C'1l f.1 l-uaartc1ero. :~de diciembre 
ele•~. p 1: 
'Íd.·m 
1 So obstante que ~C' 1mpuc~tn . .Je un.a ta~ m.&'-lma de x..-. &lltn de: ! .... ,..-'. "<' h.st-1~ rc:du..:&do a JO-~)' se 
h.abla "''entado .a 1.;-.,,, v1:h1culo~ pvruWc-~ 

98 

. --~. - -~--- -----.. -.. - ----- -· -



C•p11uJo 3 La pol1uca fis.c.111 y lu M''t'PE en Méuco 

favorables de política tributaria ( ... ]"9 para las micro, pequeí'\as y media..,as empresas, ya que, según 

este organismo. enlre 1992 y 1994 habían cerrado más de 4.724 empresas de los estratos antes 

seí'\alados. La desaparición de estas unidades económicas 1mphc6 la ehm1nación de más de 75 mil 

puestos laborales 'º 
Cabe destacar que los empresarios asociaban su problematica con las obligaciones fiscales 

que debían cumplir En nuestra opinión, consideramos que era necesano d1seí'\ar una política 

tributana que, lejos de inhibir el desarrollo mdustnal. preparara a las MYPE para la apertura 

comercial 

Como se señaló antenormente. los cesios que supone para las micro y pequeí'\as empresas 

el cumplimiento de la leg1slac10n fiscal podrían dificultar su desarrollo s1 éstos son excesivos. 

Situación que no es pnvativa de Mex1co o de los paises subdesarrollados: incluso. los paises más 

desarrollados económicamente. conscientes de la necesidad de proteger a sus micro y pequeí'\as 

empresas, ponen en practica d1spos1t1vos o programas especiales de ayuda a dichas empresas en 

su fase de arranque. De acuerdo con un estudio de la OCDE dichas medidas. (puestas en practica 

por naciones como Alemania. Austna. Canada Dinamarca. Estados Unidos. Holanda. Irlanda. 

Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza) son de cinco tipos 

-Mecarusrros para ase<,¡ura- recur'"..os de capttaj para la aeaoon de nuevas e~ Es1os 

mecanismos "'viste., lamas ~- PO< ~- ayuda !>,.:> tonna de garantías y de 

finano-ntos concoo.oos a )0""'1es enves.inos par a llacef"se ~ de una ~ ayuda 

coocedoda a los paraclOs (s.c] para crea- su propia ~resa. garanlla de presi..nos bancanos.""' 

--Oe~avaoones de la carga fis.ca de las ~resas nuevas ] . ~ por ~- t>aio la forma de 

e.t.eroones fiscales lefrlX)faleo o de rt>dUCC>Ones de la omposoon de las reotas de ac:oones de las 

p!usvartas 

--J..4ed1das pa-a pcornove< •una cutti.ra de errc>res.a• 

-Ayuda a la mlonnacón y .,; asesQ<<Wno<'nto [por ~lo. ~ la '°'""' oe progr;mas 

gubernamentales) 

--OeS3TOllo de la formaoOn de los dcecbes de~,.,.... i;¡aranu.zaoo. por~- por las caruras 

Oe Como<oo. or9anrsrros pul:>l<os óe for.n.aoOn. ~o organismos~" 

• Isabel Becerril. op cll • p 1:? 
'

0 lckm. 
11 OCDE. 1-iJCa!ldad .•· rC\/"'<'h' t>mpre . ..a.t.. p ~ l 

99 



Adriana Alcaru Estrada 

En nueslra opinión, la preocupación de las naciones por las micro y pequeñas empresas 

deriva de que éslas son las que ofrecen más pos1bihdades de empleo y llenen más d1fícullades para 

procurarse fondos. De esla manera. la polihca fiscal que se ha venido 1mplemen1ando en paises 

como los amba señalados ha buscado disminuir la carga fiscal de las empresas que consideran 

necesano apoyar. En México. desde 1988. las refonnas fiscales lamb•én han tendido ha disminuir la 

carga 1mposil1va. aunque más que procurar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, se ha 

pretendido ampliar la base de conlnbuyentes. al incorporar a aquellas que operan sin tnbutar 

Asi, la tasa del ISR fue disminuyendo conforme el pa1s se insertaba en el proceso de 

globalizac16n económica Mientras en 1989 la tasa de !SR para las personas morales era oet 39 2"10, 

a par1ir de 1993, y durante lo que reslaba de la decada, fue del 34% Ademas. al permitirse el a¡uste 

por inftac16n de los activos, los pasivos y el cap<tal, la base gravable de las empresas se reduJO 

aproximadamente al 21% En cuanto al tratamiento fiscal a personas f1sicas la tasa marginal 

máxima, que en 1988 era del 50% .. paso al 35% en 1990 Asimismo la tasa del IVA que era del 20% 

anles de 1990. pasó a una general del 10% a partir de 1991 (aunque el Congreso de la UniOr. 

aulorizó el incremento del IVA al 15% al 1n1cio de la segunda mitad de la der.,ada) Así, las tasas 

impositivas a personas morales resultaban menores en nuestro pa1s que en naciones como Estados 

Unidos y Canadá. En nuestra opmion, ta reducc1on de las tasas impos1trvas en Mexico fue parte de la 

serie de reformas económicas emprendidas a partir de ia década de 1980 En efecto. el abandono 

del modelo económico keynes1ano y la adopción del neoM::.eralismo señalaba que era prefenble 

gravar al consumo antes que a la inversion De esta manera. en nuestro pais se buscó impulsar la 

inversión med1anle la reducción de las tasas impositivas Ahora bien. co:no podemos apreciar en la 

siguiente tabla, las tasas federales son mayores en México, pero en los paises meroc10naoos se 

suman a las lasas locales (que Mexico no contempla) lo que incrementa considerablemente el monto 

del 1mpueslo. 
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Tabla 1 

Impuesto a la renta de las empresas 1996 

Pals -THiliicion~~~l] T_a_!a local CT-1 -~º~~eoc:~tva~ª 
fri~--1 ~~----. --tj?JW-- -----j~~---==-=-
Es ana ----~Q9 ___ H ~ooo _ l>SooH _ H.---
M!Jclco> ____ _¡ 34.00 ____ .!>-OQ___ ¡ 34.00 -------< 
A entina 1 33.00 0.00 : 33.00 
Malasia'_ -füoo--·--.:::::- o.oo 1 30.00 ___ __. 
Pa@g~~ \ 30.00 _-º.:QQ. J 30.00 __ _ 

W-~~~y-=--=w~~---=-jg: ____ ~~-----
t~~i9\!r_ -- ·. ·-ty2ft%-. -Jü.8of-j%.~-----ff1~%-~JG.8Ql_, 
~~'!§~-----m,_-~ -30.56 o.oo 1121 30 _ 30.56] 

1 r ~~i~-- --r w.:- 3?.:_ºº'---1 ~:-_g_Oj__u,~@-=-4-! 091___1 
·---------:-------.------1o:r---+---- - , 
[l~~~- _J_l.!_<!:__OQ::-_39 OOJ __ ~_()_QQ_ _________ J!Q,99 - 30 ~]---~ 
Iatwa11~-- ___ llCXLOQ.::- _2~09J _ __J_QJX> ________ Jl~tOQ_-:~_()QJ __ __J 

Fuente Elaboraoo por la Subd#'ecoón de Estudoos del su con base en Cctporate taztlS A ~ summary-
1996 pnce watemoose. en Osear- Guetra Ford. "La Eslruclura Fiscal Meu::ana en el contexto ontemac:ional ·.en 
Rell>Sla Economía lnlomla. mayo 2001. p. 36. Nolas. 
1 la tasa Msoca es oe 38% sal>'O que la ondUSlna <le m;yiufac11Jras. que es de 31"4 Se descuenta 10% por 

~ues10s provinciales y finalmente se cobra una sobrl!!asa de 4% sobre el ~ueslo ~al la tasa local 
tipoca es oe 15 5% sal>'O para manufacturas. que es oe 13.5"4 

2. La tasa general es de 34% savo en los si¡¡uienles c:or;os· agn::ul!Lra y pubíieaciones 0e bbros (17"4) e 
m~ en onlraesln.ctlJ<a pro::tuctva (25.5"ló) 

3 La tasa general es <le 30% salvo par-a la ondus!rla del pe1r61eo (40'>.) 
4. la tasa general es <le ~ savo por a la agn;uttura y ganaderta (25"4) Las errciresas coo un mgeso 

anual meno< a USS 17 330 pagan ur.a tasa de 3' 
5. La tasa es oe 15' hasta Wl 000000 Sob-e ~can~ se cotJra 26"4 Ademas se cobra una 

sob<etasa equrvalente a 1 O'll. del lfr()UOSlo a>rpa;llrvo 
6. la tasa federal es oe 15% y se cobra una sot>-etasa mensual oe 10% por s.otn una U1Jli<lad de 

RS240 000 Ademas las e<TQ<esas deben paga- SO.. de rrc>uest:> para c:omnt>ucaOn sooal 
7 La tasa vana Oe acueroo con sus ingresos de 15 y 35"4 Las tasas locales vanan 5el1un ca:la estado 

Algunos no llenen gtav.Yne-neS a la renta corpor.Jtva. rnentras en otros se aplican tasas de hasta 12 por 
oenlo 

8. la tasa vana de <>Cue!OO con sus •fl9'1'SOS en:re 10 y 30% 
9. las e<Tl)resas P.lllan una tasa Oe ac.-00 con sus oogreo.os que vana en:re el O y el 25' 

Como podemos observar. en la mayona de los casos. y espec1ficamente en los de los 

paises ·socios· ae Mex:co en e! TLCAN (EU y Ganada). la tasa impositiva ma..ima es supenor a la 

mexicana. Son embargo. e! amplio margen 1mpos1t1vo de EU (que va ele! 15% al 47'l-o) y que se aplica 

de acuerúo al nove! óe ingresos del contnbuyente. nos habla del doferen!e trato que reciben las mrero 

y pequeñas empresas respecto da las rned1anas y grandes Por su parte. en Canada reaben 
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estímulos fiscales las empresas de la industria manufacturera. Se podria decir que en México existe 

un trato diferencial a las micro y pequei'las empresas (respecto de las medianas y grandes) a través 

de los regimenes dosei'lados para ellas; aunque. como se vera más adelante, estas empresas siguen 

estando en desventa1a 

En cuanto a las personas físicas. la tasa maxoma (de 35%) se compara favorablemente con 

la de los paises socios de Méx1e-0 en el TLCAN. En EUA es de 36% mas los impuestos locales y 

estatales (la tasa maxima queda en 39 4%) Ademas. en caso de que los ingresos gravables 

superaran tos 250 mol dólares. se aphcaba una sobretasa del 10% lo que llevaba a la tasa a un nivel 

federal de 39 6% y pasaba a 42 8% con los impuestos estatales y locales En el caso de Canadá la 

tasa máxima fue de 49 5% sumando la tasa federal y la lasa local " 

So bien es cierto que el diferencial entre las tasas 1mpos1t1vas aplicadas a las personas 

fisicas denota una venta1a para los contnbuyenles mexicanos, no hay que olvidar que la comple1odad 

del cumplim1enlo de las d1spos1c1ones fiscales entre los paises cotados (Canadá, EU y Mexoco), 

discrepa en demasía. y es precisamente éste un elemento que aumenta considerablemente el costo 

de cumplir con las disposiciones fiscales en 11-éxico 

Y aunque et objetivo de d1sm1nu•r las tasas 1mpos1trvas (al inioo de la década} era incorporar 

al pago de impuestos a los contnbuyentes que no tributaban y que operaban al margen de la ley y asi 

obtener una mayor recaudact0n, al final de la década de 1990 los ingresos fiscales se habían 

incrementado muy per debajo de lo que se esperaba; incluso para 1996 habían bajado con respecto 

a lo que se recaudaba en relación al Producto Interno Bruto en 1980 (véase tabla 2) Esta situación 

sugiere que las reformas que S<! llevaron al cabo fueron equivocadas, o bien, insuficientes para poder 

alcanzar el obJetovo establecido. 

u Ismael Gómcz Gordillo, -El Sisicma Fiscal Meo<iano y su P"P.-l ~ i.. apenuni e<:on6mica-. en~ 
fucal « la a¡xrturu .-,-.:vtc-ini;i1a.1. p 18 
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Tabla 2 

Ingresos fiscales de algunos paises de la OCDE, 1965-1996 (Pon:entaje del PIB) 

-- ----
Canadll 24.5 28.2 29 B 28.7 28 7 29 7 29.9 30.8 

EU 21 1 230 21.3 21 o 19 5 19.B 20 1 20 5 21.5 

k- --- --
Coma 15 1 17 3 16 5 18.0 

1 
18 9 19 8 205 21.1 

Japon 14-:3 1 153- --,:f9 18.0 19 3 22.2 12 3 18.1 18 1 18.1 

.... leo 13.9 1~~-~·~_24.8 1 
14.2 13.9 13.7 

Fuente Orgoorzat>on for ECXY1om1C CooperatJo<i and Devek>pmenl (OECD). Revenue S:atrsbcs 1965-1997. en 

OaV!d Colmenares P:.ramo. "la Refonna Tnbutana y el Pacto Socialº. en El Mercado oo Valores. a90sto de 1999. p 32 

Así, se puede observar que para 1996 en Mexico la mcaudacJOn había descendido, mientras 

que la tendencia en la Unión Europea. Ganada, Estados Unidos. Japon y Corea era a la alza A pesar 

de que en México hubo reformas importanles en la forma de tnbutar (como se vera mas adelante). no 

se pudieron erradicar ni aminorar las act1v1dades de la economía 1nformal. que surg1an. tal vez, 

motivadas por el cúmulo de leyes. cod1gos y reglamentos que tenlan que cumphr las micro y 

pequenas empresas para operar legalmente De hecho. en términos generales. los cambios más 

importantes en matena fiscal y comercial. fueron los siguientes 

[ .) 1) la bbefallzae>On del cornerco ex!enar. que rncrementa la ~tenoa con mt.><t:ancias 

provenientes de otros p3's.es. 2) l.i ei#rlnaoón oe loo sut>si<ros Que reallian las errciresas a Ir~ 

ele los preoos t>aios de los boenes y serv>oos p."O<lUC>OOs Po< ei sector publoco (¡µsoilna. electncsdad. 

combuslOleo. gas nalUf al. et:: ) . 3) supres.:>n de la mayor pan.. oe estimuios llscales. ~) aumento OCI 

numero ele contnt><:yen~ nccwpor<W>Oo a en-ere~ Que anleS no pagaban ~uestos. SJ la 

necesidad ele c~I• con no<mas ~. a<>emas oe las CUO".as al ~ S<x>al. al Fondo 

Naoonai p.Ya la V""""'1a oe le" Traba¡aoores (lnfona-11) y al S.slcma Ge Aho<To paa el Recro (SAR). 

y 6) la influenoa ele la acele<ae>On oe las innovac>e>nes tec"°"'9Cas ,, 

u Isabel Rueda P~"To ... Efcetos de la p<...,htu::.A ~-,fi?:t~n.J 'W.~c l.1.1. cmprr-1o.a.s mc,.,,1cana.~- c-n Ht"•·ow 
L'-11oJuriayA.dm~muroc1on. ¡uho-i<'pllcnibrc d.c ;•.Jiln. p 43 La tn\.cstq . .;:adora adv. que la citad.a 
apceci.ación fue fonnulada por d enton<~ tUnc1<.nu.no de 1.a Canacmua. Pedro Tdh.l \:111.&fi:t"&n 

----~---· 
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Esta serie de modificaciones que tenían como obJehvo for1alecer la politica fiscal y 

económica del gobierno federal, al incrementar su nivel de ingresos, pusieron en mayores dificultades 

a la micro y pequeña industria para operar legalmente. La 1ncorporac1ón de la MYPE al pago de 

impuestos les significó, a las empresas de estos estratos, mayores cesios de operación, lo que les 

ocasionó ser menos compet1t1vas ante la industna nacionai y, sobre todo, extran,era En tales 

condiciones parecería extraño que el estrato de micro y pequeñas empresas. durante la decada de 

1990, haya expenmentado un crecimiento sostenido." sin embargo ·¡ J lo que sucede es que el 

autoempleo y la creac1on de m1croempresas se convierten en un refugio para los traba1adores 

despedidos de las pequeñas, medianas y grandes empresas { ]"'' De cualquier forma en nuestro 

país las personas morales y las personas f1sicas con ac11v1dad empresanal {es decir. las empresas) 

apor1an apenas el 38% de la recaudacion. en tanto que las personas físicas asalanadas e 

independientes contnbuyen con 62%, como se puede observar en la siguiente tabla 

Tabla 3 

Pa111cipacion de los Contnbuyentes en la Recaudac10n del ISR 
~--------- ------ ·------ --·--------~----·· 

Contribuyentes ¡ Participación (%) __J 

Actividad empresana1 __ ~=~~ ~-~r--~~-~~:~:_: :_::- -:~~!~-~~--_J 
Personas morales ¡ 30 l 

r-------·----------·----·--------- - ----- _______ _j 
Personas físicas ! 2 1 

t-----------,-lm_pues ___ t_o--a-,l--Ac-c-1·1-vo- --~---- -5------ -- ------1 
Personas físicas ---- ----- --- --~----- - --52-----¡ 
Total recaudado- ----------- ----- --r ----- - - ---fOO------¡ 
~-----·------ _______________________ _[ _____________________ ____J 

Fuente: INEGI. Ccmpor>OO tJnual. 1996. CllaOo en Manan<> Latapl Ramire.z. La realidad de lcS impuestos en 

Méx.ico. p , , 

Asi, la apor1aaón mayQntana es por parte de las personas fiscas. ademas de que como 

seflala Mariano Latapi. "Contrano a lO que generalmente se piensa l ] los que labO<an en las 

empresas, los asalanádos. aportan el 42" ... esto es. mas de lo que tnbutan las propias empresas "•6 

''Como se vera en el capuuio IV de ~.a '"'~'t'-A~•<.'n 
"~tui.Ano Lalapt Rim1rC'.t.. /.a r<dbJ.,,.j ~/c.,, tmf'l#<'M''~ ('n Alc•:i.1n•. p 11 
•• /t.km 

ICM 
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Capuulo J La pollt1ca íi~I y las ~1YPE en Mtuco 

Es decir, no sólo es que las personas físicas superen en apor1ación porcentual a los contribuyentes 

con actividad empresarial, sino que, los asalariados superen tambien (42% contra 38"!0) en 

aportaciones al fisco a las empresas para tas que trabajan. Esta srtuaciOn, en ta que tas empresas 

tributan menos que sus traba1adores. no pareceria tan lógica si consideramos que, según et INEGI, 

en 1998 existian más de 3 millones de empresas. to que nos podría sugenr cier1a evasión en materia 

de !SR por parle de tas empresas. ya que algunas suelen manipular el calculo para asi disminuir et 

monto del impuesto, mientras que los traba1adores (quienes no realizan personalmente el calculo) 

pagan to que realmente tes correspcnde De hecho. el indice de evas1on fiscal en México es muy 

atto, cuando en la mayoría de !os paises desarrollados dicha evasión fiscal es muy ba1a. Como 

ejemplo podriamos citar que la tasa de evasión del IVA en paises como Nueva Zelandia y Suecia 

oscila entre el 5 1% y el 5 4%. mientras que en México es del 37 1%, en Ecuador del 38 2% o en 

Perú del 68.2% (véase tabla 4) 

Tabla 4 

Tasa de evasión del IVA. Paises seleccionados 

IVA neto 
-l'w de evnl6í 

rvAne 
51 35.4 

54 35.8 

78 36.3 

140 37.1 

14 6 38.2 

230 40.8 

23 43.9 

:?5.0 52.S 

29 7 68.2 

31 5 21.7 

Fueme: l.~ 00/ rump11m,..,1to tnbutano y an~ óe sus dotemMnan1es_ C Silvari y J Brondolo. IMF-OAT-

1993_ en Osca- Gue<ra Foro oc d.:> 37 

DespuéS de haber revisado someramente ta s1tuaoon ele los impuestos y las empresas en 

México, podemos señalar que la pol1tica fiscal implementada en nuestro pais ha carecido de 
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objetivos claros. AJ inicio del presente capitulo vimos distintos objetivos de la politica fiscal (que 

pasan desde la protección a la industna hasta la mera obtención de recursos}; sin embargo, al 

parecer las autondades se han propuesto únicamente aumentar el monto de la recaudaclÓ/l con 

nuevos impuestos o con aumentos a los ex1stenles sin lograr ampliar la base tnbutana o d1sellar una 

nueva forma de allegarse de recursos (como tampoco lograron una disminución en los tramites que 

se tienen que cubnr para presentar las declaraciones fiscales) La falla de planeación fiscal en 

México. ni siquiera perm1t10 el ob¡et1110 pnmord1al de las autondades. pues. como señalamos. los 

ingresos fiscales apenas aumentaron alrc:-Oedor de 2 puntos porcentuales desde 1980. En electo. 

México registra uno de los niveles mas ba¡os en matena de ingresos fiscales totales respecto al PIB 11 

a pesar de que es uno de los lugares donde se encuentran las tasas 1mpos1t1vas mas ba1as 

Ahora revisaremos los reg1rnenes ba10 los que pudo tnbutar. durante la década de 1990. la 

micro y pequer'la empresa ub•caoa en el sector 1ndustna1 de las prendas de vestir Conocer las 

caracteris!tcas generales de cada uno de ellos (requisitos. obltgac1ones. estirnulos) nos podra ayudar 

a definir ba10 qué condiciones tnbutaban las MYPE. las desventa¡as. venta1as. costos que 1mpltcaban 

los diferentes regimenes ademas del pago de impuestos y el calculo de los mismos El siguiente 

cuadro muestra cuáles fueron esos regimenes y su vigencia. 

Cuadro 1 

Regimenes Fiscales Opcionales para la MYPI y Vigencia (1990-2000) 

1 ~ El p.;.)r.:c:ntAJC' dd PlB que s:~nitic.ahan lo" 1n~rcs)\ fiw:-.aie'° en ~tc,l..:D p.ara l'->'J~ ("t";& del 1 (• ~-•. m1~mra" 
que para Et:A en1 del :!9 -,. .•. p.u-a C.anada dd .l6 S•·o. par.a .~lcm.a.m.a dt:: Ji~ •. p.ar:t Au~n.a del 44 _;•.t.. p.ara 
Bélg1c.a dd -ió O"'.~- para Succ:u. del ~1 c,o-. ({X-DE . .fnu..zTln /~1·. p •S- l•J.1 
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Capitulo 3 La politJc.a fiSiU.I y las MYPE en Mruco 

Aunque el periodo en el que la MYPI dedicada a la confección de prendas de vestir pudo 

tributar bajo el Régimen de Contribuyentes Menores (hasta 1989) es anterior al de nuestro estudio, 

consideramos necesario mencionarlo porque al final de la década de 1980 era el que aglutinaba a ta 

mayoría de pequenos contribuyentes y su refoITTla, a partir de 1990. que restringió la participación de 

los micro y pequei'los empresarios, genero la creación de los que analizaremos a continuación. La 

reforma a este régimen, el cual desapareció hasla 1998, generó inconformidades y los reclamos de 

los contnbuyentes afectados no se hicieron esperar Las autoridades se vieron forzadas a crear otro 

régimen de tributación con caracterist1cas seme1antes al recién modificado. Con todo, esta fue la 

primera evidencia de que las reformas fiscales que se realizaron durante la década tenian como 

constante la eliminación de regímenes para después crear otros con características similares; 

demostración de la falla de planificación fiscal 

Al crearse el Repeco en 1998 se elimino al Régimen de Contnbuyentes Menores Junto con 

este régimen desaparecieron el Régimen Simpi1ficaclo. el Régimen de las Personas que Realizan 

Operaciones E:xclusNamente con el Pubhco en General y la Opción para personas Fisicas con 

Actividades Empresariales al Menudeo 

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES (REPECO) 

La MYPI ded>Cada a la confección de prendas de vestir podía optar por tnbutar en el 

Régimen Fiscal de Pequel\os Contnbuyentes (Repeco), ya que en él se podian ubicar. como su 

nombre lo indica. las micro y pequel\as empresas pertenecientes a cualquier sector económico. 

siempre y cuando sus ingresos anuales no rebasaran el monto de S 2.233.824 (articulo 11~M USR 

1998). Este régimen entró en vigor el pnmero de enero de 1998 y sustrtuyO a los siguientes· 

Contribuyentes Menores (ar1iculo 115 de la LISR) ()pc100al con Tasa Efectiva 2 5% Sobre Ingresos 

{articulo 119-N de la LISR); Recaudación 10"0 Sobre Adquisiciones (articulo 137-C del Reglamento 

de la LISRJ; M1Crotndustna. Transporte y ServiclOS (Capitulo VI oe las Facil:éaóes Aám1rnstratrvas 

DOF) y Comercio en Pequel\o (Capitulo VII Fac1lidaóes Administrativas. DOFJ 

Una de las pnnc:pales caraclenst..::as que presentó este régimen y que constituyó una 

ventaja para el contnbuyente fue que el calculo del impuesto era mas sencillo ccn respecio a los 

anteriores. Esto le perm1tia al micro y pequeflo empresano optar por presonchr de los servicios de un 

107 



Adriana Alcar-az Estrada 

contador, o bien, contratar a un profesional por un costo menor que el que implicaria trármtes mas 

complicados. 

La mecanica para calcular el impuesto consistía en aplicar una tanla que escolaba entre el 

Oo/o y el 2.5% sobre los ingresos brutos anuales. El aniculo 119-N de la LISR de 1998 sei\alaba que 

"[ ... ) la tasa que corresponda se aphcara a la d1ferenc1a que resulte de disminuir al total de los 

ingresos que se cubren en el eierocio con un monlo equivalente a tres veces el salano mínimo 

general del área geográfica del conlnbuyente elevado al año • 

Además de que el cálculo del impuesto era sencillo. este reg1men presento otras ventajas. 

La tasa del impuesto era reducida, tenia pocas obligaciones. por lo cual su manep fiscal era senr.,llo; 

también permrtia desglosar el IVA en las facturas que expedran los contnbuyentes, lo que sumado a 

otros requisitos otorgaba al comprobante la prop.edad de deducible. Este factor era determrnante 

para que las empresas grandes o medranas adqu1neran productos o serv1c10s de los micro y 

pequei\os empresanos del Repeco, ya que si su gasto era respaláado por una nota de consumo o al 

público en general. al no ser desglosado el IVA como en años antenores, le s1gnificana un gasto no 

deducible Prácl1camen1e durante toda la decada (desde 1990 hasta la apancoón del Repeco) se le 

negó a los micro y pequei'los empresanos vender sus productos con comprobantes que cumplieran 

con los requisitos fiscales. lo que los marginaba a vender a pequeños clientes que no estaban 

interesados deducir de sus impuestos el gasto realizado 

Asi, sr el micro y pequero empresano vendra a las medranas y grandes empresas. se 

incrementaba la posrbolldad de aumentar sus ventas y. por lo tanto. sus ingresos (ya que las grandes 

empresas efectuaban los pedidos mas grandes). lo que bien encausado por su admrn1strac1on podía 

otorgar mayor probabilidad de creomiento AhOra bien, sr el micro y pequ~o 1ndustnal un1camente se 

encuentra facultado para vender a peque<'los consumoores que no están interesados en consumir 

una gran cantidad oe productos o SetVJCSOS" sus ventas estaran condenadas a un mercado l1mrtado 

sin ninguna pos1bolldad de amphar1o 

Lamentablomente. en per¡uoo de los micro y pequeños empresanos. la opc10<1 para facturar 

con todos lo requisitos fisca~ oesaparec1ó en el ar'\o 2000 pues el Repeco fue mOd:ficado 

sustancialmente a 2 al'los de su surg1m>ento. lo que elimino la oportunidad oe que micro y pequeños 

empresanos vendieran a clientes que consumieran en mayores prooon:iones 

u Si C'Mu"·acra.n interesa.dos en aumentar ~ Cl\rT'lpra.s. lo m.as -..c:-~""Uro C"" quc- c~mti1 ... ran de pf"O~"lf a a:q •• u.~l 
que pudiera proporcton.&r el ccunproba.nfc- que rn1rucn. )¡_..,). rcqu1~1to\ ti~-Aln de da.1u..:1bd1dad 
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Capüulo 3 La pohou fisc.al y las MYPE en México 

Como ya se habla comentado, las obligaciones que los contribuyentes tenían al tributar bajo 

este régimen eran minimas y de fácil cumplimiento Estas obligaciones. según el articulo 119-Ñ de la 

USR de 1998, eran las siguientes. 

1. Solicitar inscnpción al Registro Federal de Contnbuyenles (RFC) 

2 Conservar los comprobantes que cumpheran con los requisitos fiscales de tas 

compras de bienes que realizaran y que fueran usados en su negocio y cuando el precio del 

bien fuera superior a S 1 .200 en 1998 19 

3 Realizar un registro de sus ingresos dianas S1 el contnbuyente expedía uno o mas 

comprobantes que reuniera los requ1s1tos fiscales que marcaba el Código Fiscal de la 

Federación y su reglamento. a partir de la fecha en que se expidieron en lugar del registro de 

ingresos dianas. debería llevar contabilidad simplificada en los terminas del articulo 32 del 

reglamento del refendo código 

4. Entregar a sus clientes copias de las notas de venta cuando se hubieran realizado 

operac10r1es con un valor superior do 50 pesos y conservar ong1nales de las mismas 

5 Presenta.r declaraciones semestrales en los meses de ¡uho del e¡erc1cio al que 

C01Tesponde el pago. y enero del ejercicio siguiente. conforme lo d1sponia el articulo 119 de la 

USR. Si los contnbuyentes expedían uno o mas de los comprobantes que reunieran los 

requisitos fiscales a par1ir de la fecha en que fueron expecliaos se reahzarian pagos trimestrales 

provisionales a mas tardar el día 17 de los meses de abnl. ¡u!io oc:ubre y enero del siguiente 

al'lo (mismos que tendrían el carácter de d~finitivos) 

Asi. si el micro y pequel'lo 1ndustna1 que se dedicaba a la confección de prendas de vestir 

decidía tributar en este régimen. podia prescindir de los se!'YICIOS de un contador. ya que como se 

observa. tas obhgaciones antes mencionadas no requieren para su elaooraci6n. de un especialista 

contable. Esta caractenstica. ¡unlo con las otras ya mencionadas. riab1a hechO a este regimen mas 
ventajosos que los que lo precedieron. razon por la cual. durante su V>genoa. aproximadamente el 

80% de las personas físicas tnbu!at>.an en él "" 

: En 1999 cY.a ofra se modifico a S l .30~ > en el af\o ~OCIO a S l .b0-1 
.. ~tariano l..a1api. op c't . p l 7 
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RÉGIMEN DE LAS PERSONAS QUE REALICEN OPERACIONES EXCLUSIVAMENTE 

CON EL PlJBLICO EN GENERAL {OPCIONAL CON TASA EFECTIVA 2.5% SOBRE INGRESOS) 

Esle régimen entró en vigor en enero de 1996 como parte de las Reformas Fiscales 

contenidas en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995. 

en el que se adicionó al capilulo VI del titulo IV de la LISR la secc1on 111 que regulaba dicho régimen. 

Este reg1men constituyó el antecedente más cercano al Repeco --<¡ue entraría en vigor en 

1998- aunque no tenia la carac1ens11ca de perm1t1r1e al pequeño contnbuyenle facturar trasladando el 

IVA. Éste fue creado para aquellos contnbuyentes personas fisicas que reailzaban ac11v1dades 

empresariales (comerc1ales. 1ndustnales. agncolas. ganaderas. de pesca o s1lvieo1as. como sef1ala el 

art. 107 de la LISR de 1997) y que unicamente ena¡enaban bienes o prestaban servicios al público en 

general, con ingresos de hasta 77 salanos mínimos anuales y activos de hasta 15 salanos minimos 

anuales en el eierc1c10 inmediato al año antenor 21 

De acuerdo con el cuadro 1. y con lo mencionado lineas amba, ba¡o este regimen pudieron 

haber tnbulado. de 1996 a 1998. las micro y pequeñas industnas de confección de prendas de vestir, 

pues los requisitos que ex1g1a pod1an ser cubiertos por las MYPI pertenecientes a cualquier sector 

Sin embargo es necesano destacar que tenia una desventaia considerable respecto al analizado 

anteriormente. ya que aquél perm1t1a que los contnbuyentes exp>01eran comprobantes con el IVA 

desglosado, mientras que en este no se contemplaba esa pos1biltdad Asi. si un micro o pequeño 

industrial de la confecc•ón tenia la oportunidad de vender sus productos a un gran centro comercial, 

no podía llevar al catxJ dicha venta de sus productos. pues. con segundad. el centro comercial le 

habria exigido un comprobante que cumpliera con los requ1s11os fiscales para efectos de su 

deducibilidad. De esta manera se consignaba a los mtCro y pequeños 1ndustnales de la confecclÓ!l a 

vender sus productos únicamente a 01ros micro y pec¡u~ilos empresarios o bien. al consumidor final, 

con lo que se reducían las oportunidades para incrementar sus ventas y trascender de estrato 

Por otro lado. el calculo del ISR se realizaba tacilmente. conforme al articulo 119-N de la 

USR publicada en 1997, pues a los ingresos ooterndas por la act1v>dad empresanal. sin deducctón 

alguna. se le aploeana la tasa del 2 5% Como podemos observar, la mocanica para calcular el ISR 

bajo este régimen resultaba senc•lla. IX><" lo que no representaba un obstaculo real para el pequero 

oontribuyente. 

11 El fundamento legal de es.te rq,omc-n ~encuentra en c.-1a.rtsculo1 IQ ~t de la LISR de l~J7 
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Las principales obligaciones de los pequei\os contribuyentes bajo et Régimen analizado. de 

acuerdo con el articulo 119-Ñ de la LISR de 1996. eran· 

1. Solicitar su inscripción en el RFC 

2. Conservar los comprobantes de las adquisiciones que debian reunir los requisitos 

fiscales de conformidad con lo previsto en el código fiscal de la federación 

3. Presentar declaraciones cuatnmestrales en mayo, septiembre y enero. en los que se 

determinaría el impuesto causado en el cuatrimestre anterior. mismo que tendría et carácter 

de definitivo 

4. No debía realizar actividades mediante asociación en par11cipacion 

Podemos apreciar que las obhgac1ones para quienes tnbutaban ba¡o este régimen no eran 

excesivas. ademas de que la sencillez del calculo del Impuesto sobre ta Renta. permitía al peque/lo 

contribuyente realizar por si mismo el cálculo y el pago postenor del impuesto, lo que evitaba el gasto 

que implicaría contratar los servicios de un contador. El problema de este régimen fue, como ya se 

explicó, que inhibía tas transacc10nes comerciales de los micro y pequei\os industriales con los 

medianos y grandes empresarios 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

Este régimen entró en vigor a partir de 1990 con et objetivo de eliminar el de Bases 

Especiales y de limitar al de Contribuyentes Menores No obstante que et Régimen Simplificado fue 

creado con et objetivo de que operara como reg1men de transicion y de que su vigencia fuera sblo 

temporal "( .. ] mientras que los contnbuyentes a los que fuera aplicable estUVlefan en posibilidades de 

incorporarse al Reg1men General de Ley aphcable a las personas físicas [ )".~lo oer1o es Que sigue 

vigente hasta nuestros días con caracterist;eas muy cllferentes a las de su ongen 

En un pnncipoo. en este reg1men ~ian declarar de manera opcional todos los pequel'los y 

medianos contnbuyentes. Es deor aquellos que hasta 1989 habian tnbutaóo como menores y cuyos 

ingresos por su actividad no hab1an excedido de los 500 mil pesos en et al'lo anteno<: los que 

11 t 

.....,---------------------------··- -- . -------~--



Adriana Alcaru Estrada 

tributaban como contribuyentes mayores, pero que sus ingresos no habian excedido de los 500 mil; 

los que habian iniciado operaciones y consideraban que sus ingresos no rebasarian los 500 mil 

pesos; quienes hasta 1989 tnbutaban ba¡o el reg1men de bases especiales de tnbutaciones, 

independientemente de sus ingresos. los que se dedicaban a las actividades agncOlas. silvicolas o 

de pesca. sin importar el nivel de sus ingresos y, finalmente. aquellos cuya act1v1dad era la É!d1c16n de 

libros. penódicos y revistas, también sin limite de 1ngresosn 

Las rnod1ficac1ones a la Ley relativas a este Reg1men. en 1991, establecieron la 

obligatonedad de pennanecer en el Régimen Simplificado a los Contnbuyentes cuya actividad fuera 

la agricultura. ganaderia. pesca o sli«1cultura. autotransporte de carga o pesquera As1, para las 

Micro y Pequel\as Empresas este Rég:men significo una opc1on al quedar desamparadas con la 

elimin..ción del Régimen de Contnbuyentes Menores en 1989 Las fac11tdades administrativas fueron 

reservadas afio tras al\o sin tener mod1ficac1ones sustanciales hasta 1 998 

En efecto. con la entrada en vigor del Repeco en 1998. el Régimen S1mpl1ficado se modifico 

con la intención de reubicar a cienos contnbuyentes Que tnbutaban ba10 este reg1men. De esta 

forma. sólo quedaron dentro del Régimen Simplificado aquello~ empresanos que t..,v1eron las 

siguientes actMdades --mdepend1entemente del r.1vel de ingresos-- agricoia. ganadera. pesquera o 

silvicola. autotranspone de carga o pasa¡eros y los artesanos que exced1ar. de $2.833.824 (de esta 

manera este régimen de¡ó de ser una opción para los micro y pequei'>os 1ndustnales y, como ya se 

analizó, en et año de 1998 empezaron a tnbutar ba¡o el Repeco. un reg•men Que les otorgaba 

mayores venta¡ as) Su fundamento legal se encontraba en el Art 119-A de ta LISR de 1998 

El régimen s1mpl1ficado fue tamb•en una de las opciones que tuvieron las micro y pequel\as 

industrias de la confección de prendas oe vestir durante la decaóa de 1980 Su vigenoa (de 1990 a 

1998) comcid1ó con otros regimenes opct0nales para los mlCl'O y pequel\os 1ndustnales (como se 

muestra en el cuadro 1 seflalado antenocmente) 

Zl José Amonio !i.-tocfin Vill•lpando ... R.egimcn Simplifica.do-. en ~ .... v.a ConlaJur.a J-11hllca, mayo de IQ9ir6. 

f, ~ cifru mcnc.on.ad.As JC modificaron aOO tras alto, mientras ru'-o ";gcnc:Sa el Riegimen Simpllfic.adt>. pero 
dichos cambios no fueron tr-ucendcn1ales pues quienes tnbutaban el afta an1crior no tcm.an problcm.li par~ 
hacc:r"lo al s.guientc 

112 

-·- - _ _. ___________ _ 



--
Cap11tdo J LI pol1lJc.a fiscal) las MYPE en Mé..OCO 

Microlndustria, Servicios y Transporte 

La micro y pequel\a industna del sector de las prendas de vestir pudo tnbutar -en el régimen 

simplificado- conforme al capitulo 6 de la Resolucoón que Otorga Facilidades Admin1stratrvas a 

diversos sectores. Los requisitos que debian cubnr los contnbuyenles para poder tnbutar. conforme 

a este capitulo, eran 

1. Sus ingresos anuales no debian rebasar una cantidad establecída y modificada al\o 

tras al\0.2• 

2. Que vendieran sus productos o prestaran sus servicios al púbhco en general 

Entre las pnncípales obl1gac1ones que los conlnbuyentes debian cumplir. de acuerdo con la 

Resolución de 1996,25 se encontraban 

Inscribirse en el RFC 

Llevar cuadernos de entradas y salidas. 

Conservar ong1nal de las notas de venta entregadas a sus clientes siempre que 

excedieran de una cantidad establecida. 

Presentar un aviso de bienes y deudas. 

Enterar el 1 % correspondiente al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones 

Pagar el Impuesto al Activo confonne a la rolac>01 de bienes y deudas a una tasa del 2%. 

De acuerdo con la Resoluoón que Otorga Fac1hdades Adm1nostrat1vas. los ccntnbuyentes 

que no pagaban el ISR eran quienes obtenian una ganancia tnmestral que no exced<a de un monto 

equivalente a un salano mrn1mo elevado al al\o. 

La mecanica para calcular e! ISR cons•stia en tomar la d1ferenoa entre entraoas y sahoas 

Dicha d1ferenc1a sena la base a la cual se le aplicaba la tanta precalculaáa por la SHCP La 

ganancia, una vez localizada en la tabla. indicaba la canhdacl a pagar Estos contnbuyentes no 

estaban obhgados al pago del IVA si los bienes que teman no superaban un monto E:'lu•valente a 15 

:•Dichos canlld&d fue de 200 m111oncs de ~s p.a.r• 1990. de\()(} m111orx-~ de f'<""'-""' par aJ•.><JJ Je 
S692.3t>8 00 para IQQo y dC' S.884.~% (i() p.ua 1..,...:)7 
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veces el salario minimo elevado al año o. si los ingresos obtenidos no excedian un monto 

equivalente a 77 veces el salario minimo elevado al año. Si los contribuyentes rebasaban estos 

montos y, por lo tanto, se obligaban al pago del IVA, podian entonces expedir facturas con el IVA 

desglosado si el cliente lo solicitaba. 

Algunas de las ventajas que otorgaba este régimen eran la no presentación de ta 

declaracion anual ni de la declaración de clientes y proveedores. 

Como podemos observar, este régimen fiscal, al igual que los analizados anteriormenle, no 

presentaba una mecánica complicada para calcular el impuesto y, aunque requeria de más 

obligaciones. éslas no representaban obstáculo alguno para los micro y pequeños empresanos. Este 

régimen otorgaba la posibilidad de que los contribuyentes pudieran expedir facturas con IVA 

desglosado. si éstos se obligaban al pago del mismo impuesto al superar los montos señalados en 

bienes o ingresos Asi. cabia la posib1hdad de que algunos pequeños industriales de la industria de 

las prendas de vestir comerciaran con los grandes almacenes; pero la mayoria de pequeños y la 

totalidad de los micro dificilmente lograrían esta s1tuacion. pues era improbable que tuvieran 

ingresos supenores a 77 veces el salario mínimo elevado ai año o que el valor de sus bienes 

superara 15 veces el salario mínimo elevado al año Se eliminaba, entonces. la posibilidad a la 

mayoria de los micro y pequeños empresarios de realizar transacciones comerciales con los 

medianos,- grandes y. como en otros regimenes ya analizados, se les consignaba a vender sus 

productos únicamente entre microempresarios o. bien, al consumidor final. 

OPCIÓN PARA PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Al 

MENUDEO (RECAUDACIÓN DEL 10% SOBRE ADQUISICIONES) 

El fundamento legal de este Régimen se enconrraba en el articulo 137 -C del Reglamento de 

la LISR. en et que se mencionaba que las personas físicas que reahzaran actividades empresariales 

al menudeo en puestos fi¡os y semifi1os en la via publica o como vendedores ambulantes. podian 

optar por pagar el ISR ba¡o el presente régimen 

La vigencia de la Opción para Personas Fisicas con Actividades Empresanales al Menudeo 

se mantuvo casi toda la década, hasta 1998. cuando entro en vigor el Repeco. 

:" Las obhgacmnc~ no sofnC'f"on mcx:hticac1onc:-s de lOlfl'.-~nsrK1a desde 1 QQO Escn.:1almente \.e mantuV1erun 
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La rnecanoca del pago de impuesto estaba también detenninada por el articulo 137-C del 

Reglamento de la LISR. La recaudación era realizada por la persona fisoca o moral que enaienaba 

mercanclas al contnbuyente. La recaudación era del 10% del monto total de las adqu1sic10nes que 

efectuaban y se anotaba por separado en el comprobante respectivo y lenia el carácter de pago 

definitivo. 

Asi, los proveedores pnnc1palrnente (personas fisocas o morales que enaienaban mercancías 

a los contribuyentes) realizaban la recaudación y debian enlerar el impuesto recolectado dentro del 

mismo plazo en que debian efectuar sus propios pagos prov1s10nales del ISR. Deb1a11, asimismo. 

llevar una cuenta especial del registro de dicho impuesto. En otras palabras. los proveedores se 

encargaban de realizar el pago del impuesto y !obraban al contnbuyente de realizar. trámites. 

cálculos y de pagar servicios a un espec1al:sta contable 

Las obligaciones de los contnbuyentes que e¡erc1an Ja OpciOn para Personas Fisicas con 

Actividades Empresanales al menudeo eran. 

Estar lnscntos en el RFC (y manifestarse por la o¡x;oón del articulo 137-C del Reglamento 

de la LISR) 

Conservar la documentación comprobatona de las compras que efectuaban. 

Mantener en su poder copia de la documentación comprobatoria de las compras de las 

rnercancias Que tuVJeran para su venta al público 

€orno podernos observar. las obl1gacoones no son excesivas ni d1fic1les de cumplir y, aunque 

la recaudación del 10% sobre adquisiciones podna haber resultado alta para ciertas activoda!les 

empresariales que no tuVJeran márgenes de utohdad elevados, se eximia a los contnbuyentes de 

pagar a especialistas y de realizar deciaracoones anle la SHCP Son embargo, las obhgaciones 

generadas a quienes ena,ienaban mercancías con estos conlnbuyentes (de enterar el impuesto 

recaudado y de llevar en lina cuenta especial el registro oe oodlo impuesto) tal vez onhob•a algunas 

de sus transacciones Ademas. no ten1an la pos10<hcad de facturar desglosando el IVA. 
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ESTIMULOS FISCALES 

Si bien la polilica fiscal del gobierno se caractenz6, en la mayor parle de la década antenor, 

por diser'\ar regímenes en los cuales se 1nh1bia el desarrollo de la micro y pequeña industna (al no 

poder vender sus productos exptd1endo comprobantes que tuvieran el IVA desglosado se les 

condenaba únicamente a vender a clientes pequer'\os). habna que analizar si uno de los 

instrumentos fiscales mas 1mpor1antes que tiene como ob1el1vo fomentar un delerrninado sector de 

contnbuyentes. el estimulo fiscal. fue onentado a la MYPI 

La política de estimulas fiscales en Mexico ha pasado por diversas etapas de acuerdo con el 

sector industnal y con el estrato de las empresas que en un detenm1nado momento h1stonco el 

gobierno ¡uzga necesano apoyar As1. cuando el pa1s buscaba la estabilidad pol1t1ca y ei desarrollo 

económico, después de la lucha armada que tuvo lugar durante su Revo:uct0n. en 1926 se publlC6 

un decreto que buscaba fomenlar la creac1on de empresas naoonales medianas y pequer'\as que 

pudieran competir con las grandes compar"l1as y con las mercanc1as importadas 

A par1ir de la década de 1940. y mas aun. a par1ir de la Segunda Guerra Mundial. los 

estímulos fiscales en México estuvieron encaminados a alentar la sust:tuc1on de 1mpor1act0nes y la 

diversificación de la proáucclOn manufacturera De esta manera, diversas leyes como la Ley de 

Protección y Control lndustnal (1934), la Ley de lneustnas de Transformact0n (1941). y las Leyes de 

Fomento de las lnduslrias Nuevas y Necesanas de 1943. 1946 y 1955. otorgaban franqu1C1as 

diferenciales a la elaboración de art1culos no producidos en el pa1s (1ndustnas nuevas) y aquellos de 

oferta insuficiente (1ndustnas nocesanas) 

Para 1970 la Ley de Fomento de lndustnas Nuevas y Necesarias fue abolida y para 1971 se 

unifico el sistema de incentivos fiscales con base en los Certificados de Promooon Fiscal (Ceprofis) 

y los Cer11ficados de Devoluc1on de Impuestos (Ced1s) Estos cer11ficados eran documentos que 

otorgaban créditos a los contnbuyentes para acreditar su importe contra impuestos Los obietrvos de 

esta nueva etapa de los est1mulos fiscales eran. pnnapalmente. la descentrailzac1on 1ndustnal, la 

producción local de btenes de cap.tal y el apoyo a la pequel'la y mediana 1ndustna Los C€profis se 

otorgaban con base en el monto de la invers1on en act1\/0S fi¡0s. en el volumen de emplee generado 

con motivo de dicha mverslOn y en el valor de la maqi.:mana y eqwPJ ao.:;u1ndo de fabncaciOn 

nacional. En los albores de la decada de 1980. la pol1tica de los est1muiOS f:scales se enfoco hacia la 

concesión de descuentos sobre los preoos m:e.-nos del gas nalural. oel comt>ustüleo y de la 
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electricidad a las empresas que realizaban nuevas inversiones Para fines de 1987, como resultado 

del Pacto de Sohdaridad Económica se determinó la eliminactón de los estímulos y subsidios que 

otorgaba el gobierno federal mediante los Ceprofis. 

Para la pnmera mitad de la década de 1990, uno de los pnnc1pales est1mulos fiscales era la 

reducción del Impuesto al Activo (en 1994 dicho impuesto era del 2o/o y quedaba en 1 8%) Esta 

disposición fue muy criticada porque, a decir de los empresanos. se trataba solo de un pahaflvo y no 

de una medida efectiva de estimulo que conllevara a la react1vac1on del mercado interno, pueslo que 

"( ... ) numerosas empresas enfrentan problemas financieros y de canera vencida. ademas el 

consumo pnvado mantiene una lendenc1a de contracción .,., 

Al iniciar 1995 el gobierno federal implemento diversos estímulos fiscales para Jos 

contribuyentes con el ob1et1vo de propiciar la recuperación econom1ca ante la cns1s que se genero a 

finales de 1994 y se profundizaría durante la pnmera mitad del año siguiente Dichos est1mulos 

fueron pane de la Alianza para la Recuperact6n Econom1ca (1995), la Alianza para el Crec1m1ento 

(1996) y, para 1997 se em1tt0 el Decreto por el que se Otorgan Est1mulos Fiscales en Diversas 

Contnbuc1ones, el cual fue publicada el 24 de diciembre de 1996 en el DOF. 

fueron: 

En media de la cns1s económica, los est1mulos que se pusieron en practica para 1996 

Deducción inmediata hasta del 1~-¡, de 1nverst0nes de bienes nuevos de activo fijo. 

Acreditamiento conlra el impuesto por empleo adicional generado. 

DedUCClón de automóviles nuevos con base en el 71% del monto ong1nal de la 

inversión. 

Se exime tolalmenle del pago del Impuesto al .AC11vo cauSaóo en 1996. 

De los enumerados anteoormeote, sólo podnan haberse aplicaoo a las mtero y peque/las 

iridustrias el del Acred1tamien10 conlra el Impuesto por Empíeo AátCIOnal Generado y el relativo al 

Impuesto al Actl\'O, pues de acuerdo con el fundamento legal del pnmem (an1culo 3 oet Decreto por 

el que se exune del pago diversas contnbuoones fooerales y se otorgan est1mufos fiscales. 

publicado en el DOF el 1 de noviemb:-e de 1995. y regla 326 de la Resolucion M1sce1anea F 1sca! 

para 1996), en lo que a contnbuyentes beneficiados se refiere. se/\a!aba. enL'1l otros. a las personas 
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fisicas con actrvidad empresanal y que tnbutaran en el regimen simplrficado de ley En cuanto al 

estimulo que exrmia del pago del lmpueslo al Actrvo. el fundamenlo legal de éste (articulo 1 del 

Decreto citado y reglas 320 a 322 de la también menc10nada Resolución) sei'lalaba como principal 

requisito que los conlnbuyenles no hubieran excedido de 7 millones de pesos en el e1erc1cio de 

1995.27 

El es11mulo fiscal del Acredrtamrento conlra el Impuesto por Empleo Adrc10nal Generado 

consistía en acreditar contra el ISR un monto equ:valente al 20% del Salano Min1mo General 

elevado al ai'lo. v1genle duranle 1996 en el area geografica del contnbuyenle. por el empleo adicional 

generado enlre el 1 de noviembre de 1995 y el 31 de diciembre de 1996 

Para 1997. de acuerdo con el Decrelo por el que se olorgan diversos estimulas fiscales en 

diversas contnbuciones del 24 de diciembre de 1996 se puso en practrca un estrmulo fiscal en 

maleria de rnvers1ones. cons1stenle en re<Jucrr hasta 62 5% de aquellos brenes de ac11vos fijos 

nuevos. exceplo automóv.les de forma rnmed1ata. en lugar de aplicar las deducc10nes que para estos 

efectos se contemplaban en la USR Los otros estrmulos fiscales contenidos en el Decreto eran: 

Exención del Impuesto al Activo durante 1997 a las empresas que en 1996 hub•eran obtenido 

ingresos cuyo monto no excediera de S8.90J.OOO OO. de<lucción inmediata de brenes de activo fijo 

distintos de automoV11es. cred1to fiscal equivalente a! 20"<> ael Salano Mínimo General anual para 

1997, por cada empleado ad1c10na1 generado y. deducc:on de 71% de las inversiones e automóviles 

nuevos. 

El estimulo fiscal consistente en la exenoon del pago del Impuesto al Actr\/O continuó hasta 

el final de la década. Para 1999. el monto de ingresos que los contribuyentes no debenar. de 

rebasar, para acogerse ba¡o este estimulo. era de 12 m:llones de pesos, aunque aquellos que 

tributaran en el Regimen de Pequeflos Contnbuyentes ya eslaban exentos 

En nuestra oprnron, la cantidad de est1muios fiscales destinada a las MYPI durante la 

década de 1990 (unicamente 2) no fue suficiente para •mpulsar su desarrollo y aún para garantizar 

su existencia En efecto. como ya sel\alarr10s. los estimules mas importantes estaban destrr.ados a 

las medranas y granees empresas lo Que evidencia una ta::a de planeacion fiscal toca vez que los 

estratos empresariales que menos se apoyaron constituyen el 98"0 del total nacional 

:-. LC1ic1a Rodn~uc.z U--.pc.z.. ~·i:.sumuio~ h~l~ a ln't.ct>o1onu.1..u .. Re~puc~Jl A !\{1cro) PC"qu~ l·"mpre~··. 
en El Ft1k"U1t.wuru. 11 de .:hciemt-ic- de lQQ.4. p ~ 

:., Los ~1mulo,. fiscal~ r~antc"S cst..ahan d1n~1do;. rUndamentalmen:c- ha4.:1a la.~ mcdi.&n.a!t., ~randc'\ 
cmprcs.a..s.. pues SU5. d~1nata:-u.n. nan la~ pct",...">n&'i nK.>r-&IC"' 1., f"C"í""ln.u. ti.§.1C.a'\ que tnbutJlf&.n en el R~1mcn 
General d<: ~-
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C•pitulo 3 t... polilia fi=ol )'Ju MYPE en México 

CONCLUSIONES 

Los regímenes fiscales en los cuales pudo tnbutar la Micro y Peque/la Industria durante la 

década de 1990 reftejan que la política fiscal que México busca adoptar ante la globalización 

económica padece ciertas incongruencias. Se dice que. ante la apertura económica. las tasas 

impositivas se ba¡an para fortalecer a la 1ndustna nact0nal y. al mismo tiempo. motivar la inscnpción 

ante la SHCP de las empresas Que no tributan y as1 ampliar al m1smt0 tiempo la base de 

contribuyentes; pero no obstante que se establecieron reg1menes ex profeso para las Micro y 

Pequellas Empresas. éstos no tuvieron una planificación adecuada, por lo que le1os de impulsar el 

desarrollo de estos estratos de empresas. en algunos casos se tradu¡eron en obstaculos para su 

crecimiento Como e1emplo podemos citar el hecho de que n1ngun Régimen Fiscal con excepción 

del Repeco por 2 allos y parcialmente el Simplificado. le permitió a las micro y pequeñas empresas 

facturar desglosando el IVA. lo que las 1mpos1b1ilto de realizar transacciones con ias medianas y 

grandes empresas. Es dear. solo pod1an realizar operaciones entre ellas y al público minonsta. 

Como ya se comentó ampliamente. esta situación las 1mpos1bll1tó de vender sus productos a los 

grandes distnbu1dores y en. general, al público mayor.sta 

En cuanto a los estimulas fiscales. podemos observar que en Mexi= h1stóncamente no han 

tenido como pnondad, y en la mayoria de las veces ni stquiera como uno óe IOs ob¡et1vos. fortalecer 

a la MYPI. Durante toda la óécada antenor no ex1sto0 un soio estimulo fiscal que realmente impulsara 

la modernización o el desarrollo <le las micro y ¡:>equel'\as empresas As:. advertimos una 

inconsistencia mas en la pol1toca fiscal llevada al cabo por el gobierno fooeral tenó1er.1e. por un lado, 

a incorporar a las empresas que no tnbutan (pnncipalmente las perter.eoentes al estrato micro) 

mediante la reducclOO ele las tasas 1mpos1t1vas y, por otro. no generar las cond1ClOl1es para que su 

tributación les permita fortalecerse y desarrollarse De acuerdo con el presidente de la (Ascoaoon 

Nacional de lndustnales de Transtonnaoón (ANIT) en :?000. Ismael Mart1nez Villa. el numero de 

micro y pequel'\as empresas en MexJCO ascend1a a mas ce 3 millones. agrega que el Que no esten 

registradas ante la SHCP o contadas por el INEGI no ~.gr.1fica que no exrstan E,;1s!en porque no 

tienen otro camino O son microemprosanos (es óec1r. se aulo emplean¡ o son óelincuentes. 

Prefieren no darse de alta en el FISCO porque eso s-gn1fa:a u:i obstaculo. considera"' 
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Finalmente. consideramos necesaria una reforma fiscal que tenga como una de sus 

caracterislicas la ampliación de la base tributana y la incorporación de la economia informal 

(principalmente micro empresas) al pago de impuestos; pero, al mismo tiempo, dicha reforma 

deberia contemplar una planifü:ación efectiva de los regimenes para las empresas de los estratos 

micro y pequei'lo para que éstos no se queden en la mera recaudact6n. sino que tiendan a fortalecer 

y a desarrollar a dichas empresas. que constituyen aproximadamente el 98% de la industna y el 

comercio nacional 
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CAPÍTULO 4 
LA LIBERALIZACIÓN 

ECONÓMICA DE MÉXICO Y LA 
INDUSTRIA DEL VESTIDO 

~-·-: . .....,.. -~-.....,;___ ___________________ ., __ .. ___ _ 





Capitulo "' La hbc:nahr.aa6n econónua de Mb.aco )' b industria del ~Ido 

Para poder seflalar con mayor precisión rual fue el conlexto económico en el que se encontró la 

MYPI de la confecci6n de prendas de vestir durante la década de 1990, es necesario delenninar 

y analizar. aoemas de los sistemas financiero y fiscal {examinados por separado en los capitulos 

segundo y tercero de esta inveshgaoón). cuales fueron los términos comeroales que ngieron la 

vida econ61111ca de este bpo de industnas Asi pues, en el presente capitulo se prelende observar 

el impacto en la industna de las prendas de vestll' de la ape<lura comeroal que se aceierO con la 

finma de los tratados =me<ciales y con la penetraoón de muttJples empresas trasnacionales en 

el mercacio mexicano 

Como seflalamos en el capitulo pnmem de esta investigación. la d1namica económica. 

sooal y pol1tica que caractenro a la decada pasada fue la derivada del proceso de globalización 

Iniciado por nuestro pais en 1986' pero profundizado en los ar'los noventa Asi, al finalizar la 

década. MélOCO se habia convertoo en el país que mayor numero de acuerdos y tratados de 

libre comercio habia finnado y el que. consecueniemer.te. tenia mas sooos comerciales. EJ 

número de dichos tratadOS ascendía a 10" e 1nvolucracan a MéxJCO con 31 paises. como se 

puede apreoar en el SJgwenle ruaaro 

•No obstante que aJgunos aitores s.e renutcn mas attlb en d lt.nnp.-,. la m.a"'on.a sdUh 1 ~ pot'~ fue d 
m1\o en que M~c:o firmó los acuerdos del.a RN-1.a de llruswi,. o."'Wl"' que- f~1ró s.u ierur...U .al GAIT 
~c~~ra/Agr~~'"""°" Tanf..m.J Tro.k) 

At.9'1quc 1 encró en u~ hasta d aft.o 2\_)('11 (d ftrtn.ado con C'f Trungulc dcl Non e)" otro C"SU..., rn 
proceso de ~trar en '•BOi" (el fimuJ.o c.on U .'\.).i>CJJICIÓll l?un.<tpe.a ~ l.ihitc ComCTool 

~---·-.,-, ---------------



Cuadro 1 

Tratados de Libre Comeroo celebrados entre México y dJStmtos paises durante la 

década de 1990 

Los tratados de libre oomeroo mostraoos en el o.sadro a."lteno< nos dar. cuenta del n....el 

ak:anzado p::ir Me><ICO en su 111ser0ón en la economía global al final de la cx,cada Este proceso, 

sin embargo. se r1100 en IOs años ochenta con el "3mt>oo de modelo de oesarro!lo económlCO Es 

deor. a partir acl abandono de la pol1tica ~eynes.ana en 1982 y ae la adoOC'6n del monetansmo 

(en su particutanaad ncoh!:Jeral). les acuern::is y converncs oomeroales se hocron mas 

frecuentes y signlf>ca:rvos'. Mexico deo<l() riser""5C en ei proceso oe giObakzacJOn econOmica 

y gene<'Ó los acueróos intemaoor.ales. aóemás de las pol1t>cas en el interc<. que le penmtier·on. 

l As.c"Clx:16n l:.urOllC'"" de L1btc COfflC'f"r..•~1 
•Pata l.#11 aruin.t~ mAs ampho dd c.:rnb.o ni •;a ~...,l1h •. .1 «~tC..J. 1nstn...ncnuda. pt.._")f cl p,a¡~ a parll1 de 
198.2.. '-case el c.:apitul-o 1 de la pr~e tn\0:1b~wo 
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primero. ser parte de bs paises del GAIT y, después, negociar tratados de libre comeroo. Las 

principales actividades económicas internacionales de MéJOCO durante la década de 1980 fueron 

las Siguientes: 

Cuadro 2 

Negociaoones Comerciales óe MéJOCO 1982-1990 

1982-1986 Acuerdos de AJcanoe Pericial en el marco del AlADl (Asodadón Lamoameric:ana de 

Integración) ron Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 8 Salvador 

1984 México y Caladá ftrman un Memorándum de Enlendimieoto en materia de oomeldo 

1985 México solicita su i'lgreso al Acuerdo GOOeral ~ Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GA Tf por sus siglas en Inglés) 

1986 México Ingresa al GATI y participa aálvamente en.las~ multilalerales 

de 1a Ronda de ~uay . 
1987 ~-- Méxk:o y EU fi~ un EntÉ!Odlrnienlo Biiater.11.sobre·Consuitas eil. Materia de 

·· 'Comeri:ioel~ ._ -: ... ,, ··:.-> . . ··· 
1988 Méxk:o·y EU renuevan ~ Coo~li>. éilateíal Texiil, exlStente ~ 1975, que 

. . . :perm11e·ia ~ Cle~ ·téxtiléú'ciél vestidO ineicka'c>s"a'esé pats . 
1988 '> ·:~íng~aróo~is.e)5~:.&;-1a~dei-~'.''J~:<.;_;:· ''' 
1989 . . México y EU susaloon un é.i·~ pa;;·fádlilfÍf°el ~ y la imlersi6o 

1989 MéXk:o yEU prorrogan°1Íil~~~ ~b) lirrnadó ·~ 1964, enel-man:x> de un 

Acuerdo .. de Restricd6n .Vobllaria. establecieu:lo a.iotas a las· eirportado¡ies 

. mexX:anas a bs EstadÓS Unki0s Po( 18 mesés adidonales 

1989 - : Mé:U» liigfesá al esqueiria de Coópe.ació.i EcoríÓiiica del Pacff!a) ~!k:o. bo 

-·.~:::.~a~·=~:~t~~'-~~·~ ·~la 1990. 
- , • "l. 

cooperaciá1 e Witegraci6o en!Te los tres paises y con el resfo de América Lama y el 

Caribe 

F~e f::i.ltlCl"ac>erip-~.J\:0'11"b~OO ~nio8:x1CC~...i:•. t..a::;~~~ 

oe ue.rx::o o:r. e1 ITU'UJ. PO , 3 ~" 

Como pcdemos observa-. las ~s comeroales de Méuco tJeron 

acrecentándose. de mar>:?ra areleraoa. en numero e moonanoa hasta lograr la pnmera firma de 

un TLC El ~ de negooaoones relebíadas por el gobierno mexcano d....ante esa d€cada 

f TESIS CON l 
i i.'.'i.l.A DE ORIGEN .I 

. -- -· , _.,._._ .... __ .... -· -~--- - ~ 

125 



(como las de la Ronda de Uruguay que le dieron la entrada al GATI o las que le permitieron 

ingresar al esquema de cooperación económica del pacifico asiático) eran impensables antes de 

1982. pues el modelo económico (d1ngido más haoa el fomento de la producción nacional) era 

incompatoble con la apertura comeroal 

Específicamente en matena textil y del vcst1do. el pnmer antecedenle Oe la regulaoón 

moderna del comercio entre México y Estados Unidos -ahora en el marco del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN)- podría encontrarse en el Ao.Jerdo Mul~fibras (AMF) 

impulsado onginalmente por EU y firmado por México en 1974, el rual fue renovado en d1st1ntas 

ocasiones (en 1977, 1981. 1986 y 1991) hasta las nuevasdisposioonesdel TLCAN 

Aunque el ob¡etovo manifiesto del AMF (susaito por 41 paises hasta el inicio de la 

década de 1990) era la rcducoón de barreras al comeroo de los textiles para lograr una 

loberahzao6n gra:lual y ordenada del mercado. lo cieno era que pemutia y regulaba la 1mpasci6n 

de cuotas de los paises oesarrollados --pnndpalmente Estados Unidos- a las 1mponaciones ele 

textiles. de manera que éstas no crecieran mas allá del 6% anual. El AMF tue duramente 

cuest10naóo por los paises exportadores oe textiles (la mayoria de ellos en vías de desarrollo). 

pues la ex1stenoa de cuotas iba en contra de tas normas del GATI' En México, los empresarios 

textiles pugnaron siempre por ta derogacióo del AMF. debió<> a que éste restringia y limitaba a 

los exportadores me.xocanos. mientra.... que en el pais no habia ninguna restr1cci6n a las 

imponaciones de prendas de vestir e, incluso, se eliminaban paulatiriamente las barreras 

comeroales a traves de la redu=on de las tasas aranoelanas 

Para 1990 el AMF regulaba el 66% del comeroo l!'ltemaoooal de te>c~les. México 

paniopaba con e! O 7",.;, de ese total. mientras que Estados Unióos con el 20 7%. El AMF 

representó una de las practicas prote=onlS!as sin paralelo llevadas a cabo por las naciones 

desarrolladas en contra de aquellas que mostraban venta¡as comparativas en la exportaoón de 

productos textiles De hecho. histoncamente. la industria textlf ha Sláo una de las que ha reobido 

mayor prote=on debido. pnnopalmente. a que cons!Jtuye uria imponante fuente ae empleo, 

pues es uno ae IOs prinopates sectores económicos en tOdOs los paises • El AMF fue el 

resultado de las presoone:; oe EU. llevadas al cabo inmediatamenle Oespués oe la Segunda 

'El pnnctp~ OOJC'tl,tl q~ M' p.l~t('lo..-... d GA n fue la !lb..~ICh.'lf'l p&.l.lat1n.:s ~ ~:o.tnn.atte.a dC' tL~ l.:u. 
bAtTet":&.s. ¡;wole..:a'-"Olj,U' "'' a.tM"tCdan..u CT'l.trC' ktt p=~ rn.ienlt-ifl,~ I...a 1~1cu'\n die cuo~~ (~"'TCT:b 
prOC«Oonuus no ar~cl:in..:u) ~lf p.ute dC' E.no •• J... .. ,. l"m&><¡ a h.,.,, pn.'kfuctc-. de ~tilo.' ~U 
c01fccc1.:ion. contnut3.b.l con b Jmu.n..ia de~ pau. Je qus:o di..:h.u ba.nera:s w: ao..:>J~eran pasa )o<.1. SCll.."'l>Jres 
1nJustnales 01 los que CTil d m .. u n."fTipc-tJl1"C1 
• L..Si c.llden.s 1n •. hn.tn~ tc,:il (lnóus.tna. de pri..~u..:.caon de fibiru. 1n.Ju-..uu te, ti: C' 1n.JU\.tn.s de l.i ..:-onf~c1on 
de pcend3S de "es11r) es la SC'h"Un.is rrus ¡,_..,-t.nd.C' a nnel mlr\J1:s.I" e. U.."Tlt-..en 1.s Qt.Me gcT•~na el m..3"'or 
número de f~les Je cmpl"'. wlv S.L..~~.a po..-w l.a c:.1111.:kru 1n.:1i.atrul .al1ment11:u 1Jeus Rner.ii QwJ.2no. 
/.,a r~,/u .. ··u"" 11'1Jt.Hr:u/ y~ :""14.st~:.J trrt:I ~,., .-./c"r.: .. u. H~ J. p X'\. ) 
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Guerra Mundial, para lograr acuerdos que prolegiefan y facilitaran el desarrollo de su industria 

textil y del vestido 

La pnnc1pal disposición del AMF que l1mno las exportaoones mexicanas de textiles y de 

prendas de vestir haoa EU desapareoó con la entrada en vigor del TLCAN. lnduc!ablemenle 

esta moc!rficación permitió a la industria naoonal que a partir de 1994 tuviera. al menos 

leóncamenle. ao:eso 1iim1tado al mercado estaclun1dense En efecto. las transacciones 

comeroales de la cadena textil entre México y Estados Unidos se incrementaron de manera aún 

más importante a par11r de la entrada en vigor del TLCAN De hecho. ningún otro acuerdo o 

lratac!o comercial firmado por Mexico ha tendo el impacto en la 1ndustna naoonal textil y de las 

prendas de vestir como el celebrado con EU y Ganada 

Asi. no obstante el numero ae tratados de libre comerCJO firmados por México. en el 

presente cap1tul0 se privilegiara. para su anal1s1s. al TLC/..N porque el mercado creado entre 

Canac!a. Estados Unidos y MeXJOO es el más grande del munóo La poblaoon total de esta zona 

de libre comeroo superaba los 360 millones de hatJ<tantes en 1995 y el P18 ascenctia a 6 

millones de dolares en el mismo al'lo. lo que representaba aproximadamente el 25% del total 

mundial' Aciemas. ningún otro tratado de intercambio comercial celebrado por México en el 

mundo alcanzaba al final de la decac!a el número y el monto de las transacciones realizadas por 

MéxlCO con sus veonos del norte 

LAS INDUSTRIAS TEXTIL Y DEL VESTIDO EN LA ZONA DEL TLCAN 

En maiena lextil. y pnnop.almenie en la mdustna óel vestdo, e.JOStia una "semi

integraoon· entre Estados Undos y Me:oco previamente al TLCAN. ya Que antes de 1994 el 90% 

de las exwrtaoones me .. canas de textiles y conlecoon d1ngtáas a EU tenian su ongen en el 

programa de rnaqu1ladoras (firmado desee 1965). Es:as rmportaOones mexicanas ingresaban al 

mercado estadunldense ba¡o el reg;men 9802 00 80 de su sistema arancelario. el cual permitía 

Que los impuestos de 1mponaoon 5'E: tas;iran unic.amente ~.obre el valor agregado en el 

extran¡ero y no sobre los componen:es estadundens.es que se ut1l<Zab.:<'1 para et ensamble Es 

deor. las prendas G.! vestir pmvenien!es de ~·.e.uro. cuvos comPonentes (lela. ri.lo. bl'Odles. 

l>Olones y;o oenres) tuvie<an ongen estadundense. rc.-ot>inan un 1ra10 arancetano preferencial 

respec:o a los que fueran fabOCaocs en ~IC»co en su kJtal.:ac A.si. el arancel aplicaoo a los 

l
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productos de confecci6n que cumplieran con tales características se reducía de 22% a 6%. en 

promedio. 

induso el sistema de cuotas de impe>rtaoón estableado en el AMF se habia flex1blkzado 

en 1988 al permitir. mediante un reg1men espeoal. que entraran en el régimen aranrelano 

9802.00.80 los productos de tela cstadunldense o de otro pa1s en tanto tuera cortada en Estados 

Unidos y se exportara lista para ser ensamblada. El ob¡et1...o era Claro· EU otorgaria OJC>tas 

sustancialmente mas amplias de los productos de la confecoon provenientes de MéXJCO. en 

tanto dichos productos fueran ensamblados con lelas hccllas y/o ronaaas en Estados Unidos 

Es decir. se impulsaba a las firmas estadunadenses de lexhles y oe confección a tra~ del 

fomento a la 111s1auraaon .:le maqu1ladoras en Méx1ro. en óetnmenlo de la industna nacional 

mexicana. 

Es!o permitó que las exportac10nes es1adun1óenses de tela hacia MeXJCO se 
incrementaran en un 47% entre 1988 y 1990 De esta manera. el defiot romeraal bilateral 

experimentado por EU de apro.imadamenle ;>OO millones de dólares en 1990 en el sector de la 

confecoon, se 110 mas que compensado por un superav1t de 352 millones de dólares en ese 

mismo al\o en el sector textil• Es cecor. la ropa importada por EU proveniente de MéJXXl. 

báSícamente era de plantas maqu11aóoras de fimlas estadunidenses. las cuales consumían romo 

materia pnma exdusrvamente tela proveniente oe EU 

La industrias textil y del vestido en EU 

AUn contra los propósitos estadunláenses. sus sec:c.-es tex1JI y de la ronlea:lón han 

reducido su partJopaaon sognmcalivamenle en la economía durante las últimas décadas (tanto 

en su contnbuaon at PIB como en los empleos que genera) Una de las causas de esta SlluaciOn 

se encuentra en que el mercado prrnopal óe la onctustna text~ de EU es. precisamente, su 

industna de la rontecoon Esta ooustna habia 111sto detenorarse de manero preocupante su 

compe¡rtividad. ya que. como se abunóara al respec10 mas aaelante. el pnnapal c:ostJ de 

producoon de la •'Xlustna de la conlecoon es la mano de ot>ra ia ciJal es muy cara en EU en 

reiaoón con los paises la<Jnoamenca-ios y as:aticos Asi el goeoemo estacunidense implemento 

una gran canlláacl de barreras arancelanas y no arance:anas. con el OO¡e!lvo de proteger el 

1 Francu..:o ("h.a.:or ... ·'('1.HTlCl'oo ir.tern,x,.._~J de h.~ te\.liln .. cl 1o ~hi...\ r~t1lA.-iur~1on .:lllbal die 1&-.i 
fuen!es de ofC'fU en EE VL' dutX'\le la. J~A Jr J ... "''l ~,. r'k.."l\ftlU rn Bu:tel:s..u ' Rvdrlf.."UCJ' (n:i ). 
/#Pf.{"U,,."(() ,.k-/ ]J.(:.f,,' r:'f'f fu.J ~ip1'1o--.,Hlf'k"t 6Ú' {V.:n..J..U Jr ~il:' i.U .'<>• /U:.J<t .k -fWM"n .. U ( "rn.tr,.;J/ ·' 

/U:pkftlli.:u /}iowul'U¡,,U,.,¡. Jl 2J 
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mayor tiempo posible a su industria. En este sentido. la industria de la confección de prendas de 

vestir mas rompetitiva (y. por lo tanto. ta que representaba mayor peligro para ta industria 

estadunidense) era la industria china. ya que su rosto de producoón. signlfocat:vamente menor al 

de EU. le brindaba la oportunr::lad de introduar sus productos 1nduso a este país a pesar de los 

altos aranceles estadundenses Durante toda ta dccada Cluna no logró introduaF...e en los 

mercados internacionales como hubiera querido. pues. al no ser miembro de la OMC. sus 

exportaciones estaban sujetas a cuotas de importaci6n 

Una vez 1den~ficado el pnnopal problema que enfrentaba el sector de la confecoón (el 

alto costo de la mano de obra estadunióense). la estrategia óe Estados Unidos fue. en un 

prinopio. diversificar sus lugares de producoón. es decir buscar los lugares. tuera de su 

temtono. en donde las costos de ta rr.ano de obra fueran infenores Así. tas finmas 

estadunr::lenses trasladaron sus operaoones a Ja¡:ion. Hong Kong. Corea del Sur y Taiwan. sin 

embargo. los contratos que lograban los estadundenses ron sus contrapartes asiáticas no 

penrutian asegurar que ta produceíón se real<Zara con tela estaduntdense ni necesariamenle en 

plantas de tas firmas de EU A esto hay Que agregar IO siguiente 

( J cuando Jc.s ~o& ttti ::idiv pa.f.#JS de A!:.J.a a-..sntrit..-on y las rec:nco.:ner; a la 1mpcrt..::rCl"I 

dito..Jlaoo o ~t.e aJ rt"WT~ 6G!~•j!J"bó6o"\W, l.x con:.ratu;.tas a&1.~t11:x;g bvsc:aon ctra& gbos 

con c:od°" de prod~ mas bar06 y ~aron a &ubcon.ratar en otnx PiJ'M!C Olln.a. Sn 

La'lka, l alarda. ~a. lrxkl'"l6Sóa. ~~as.a. B~.a ()e;Ul ll"ICl.l~MaO"l entOf'lOl'X cano 

ll'TlP01aotes p-oit6'6da'~ Todo lo anttJ"ia &.e""º reftetado en un tf'O'emenlo muy grande de las 

~or\.00 pro-.-enaco!fr.:t '.le k:ll'i pa.~sc 00 Asia 'I '1.Jie. entcn.:'8s, cuando O. •des.aflO ¡a:aat>co• 

tlfT'PQ:O a tc:rn:. b"m!I y &JtQ>O 1.a ...._..:ssid.J,.j óe conternitJt ""'-' ff'T)61'~e poda io econoii.oo • 

Como podemos ver. la estrategia estadunióense no habia arrojado bs resultados por 

etlos esperados y tu-'eron que realizar un replanteamiento en el disel\o y en la ejecución de ta 

estrategia con el ob,oetivo óe posib<litar la supervtvenoa de los sectores ronfeo:'6n y textil de EU 

para los allos posteriores Para empezar. aceptaron el futuro desmantelamiento del Sistema de 

cuotas. la lalta ae compettJVldad de su = de a:>ntea:J6n (por et alto cosb de la mano de 

obra estadur.>dense) y reconocie<on !aS venta . .as ces" sector textil 'º 

Asi. EU vo:ro la m•rada haaa Amenca Lat,r\3. es;:>eaatrnente hacia Mé.<JCO y los paises 

de Centroaménca y del Can!Je. los cuales contaban con abunaante mano de otJ<a barata. De 

• 10.:d rr ::~::t . 
•• ~ttcnlras que ni ta tnJU\tn.3 de la conft"IC.Cll....., u m3tll..l ·k l.~n. ("!o .e; pn!"k:tp..al o.~tc e" r.>'" ~u("t el 
que ~·or costo r~Ul, en Is tn..1u1:tn.JL '~'td n ta tC"l:-n..,101,a Ohna:neniC' t:l: cucnu a..a. l.a 
tccnolo~.:a ~ ,;()nlpc..-t1t1\:t. dei mundo. Je a..'i.1 l..x.-. "ent.3..li\ d-e :1ou ~l•lf 1ndusttuJ l<°'tJI 
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esta manera. el esquema de produc:oOn disel\ado por EU para ·compartir" con México y otras 

naciones latinoamencanas. tenia el objetivo implícito de fortalecer a la ndustna textil 

estadunidense mediante el disel\o de un proyecto Que indujera la ut1l1zaoOn de telas de Estados 

Unidos y cancelara la posibilidad de utilizar telas de ongen asi.lloco 

Lcr. m~n1ntin!oc uti~zajog, t.CW1 w-ar1or. OO!Ae ccral.iruat CO'l ta bus.Q~lda do proh::11Coon en ttl 

~cado I~ f'Tl6dante eil r.i.:IJrla Ó6 cuotas Qt..16 IOOav1a romilf't ul !O.!Moma mu!!1i.ll6fi1( t--.as.ra 

e/. di'°"'> de un~ roo&!.ructUtaoon Oe &uL motOOe>& productI..os. 100uyordo ol me,O'a-'n<~!o de la 

~oe'lOa m6<i~e la ~ 00 nvavas locnolo91as y tOCf'\lcai; a9an1at1vas ., el 

aprovedlarrnenlo do líl!> vtW"tl~ar. conp.Tafrvas dtt k)s P.'.MG.8G on v1as de ~arrc.1110. tJOl'O ah::ira 

medan!e una in.-etoón óroda en plan:a~ ae proóucoUl on ASOI:. pa1::;..os. e rrottd1ante fli 

d:aganionto de hocnoa.<:> o la &J..Jb(O"llra~aocn para ol ~~Tnbl~') dof,,I ;>roO.Jcto '<r.a:. Que~& 

asieguta un maycw oontrd de kX> pr~ ptoduct1vos y~ Cl'"lQ«l óe I~ m<ewas pnmas " 

Es asi Que EU buscaba proteger a su industria del vestido de las importaciones masivas 

de ropa Que provcnian ele algunos de los paises ya sel\alados y. al mismo tiempo. pretendía 

impulsar el desarrollo de ésta creando los mecanismos para impulSar la instauración de 

mac¡uiladoras de las firmas estadunoens.es en paises dende la mano ele obra fuera barata. 

La profund1Zact0n de las meddas disefladas por la estrateg;a estadundense explica el 

surgimiento del Programa de AcceslJ Espeoal. a meá1ados de la decacla óe 1980. para 

"beneficiar" a las exportaoones de IOs paises de la Cuenca del Cant>e mec11an:e la redua:ión 

arancelana en Estados Unidos ele prendas óe vest;r provernentes de estos paises. siempre y 

cuando traba;ara" con insumos estadunidenses Poco uempo despues entró en V190< el Régimen 

Especial. para "tienefic1ar· a las expor1.'.lCIOfles de prendas mexicanas En estos ar.os se 

vislumbraba ya el desmantelamiento del AMF. y con el la desapanclOl1 ele las cuotas a la 

importaOón. '' pero tambien ía poslbll~ oe Que Estaoos Untdos lograra ampliar su estrategia al 

firmar un lratado de libre comeroo con Mé>-ICO 

En e!a.-io. el TLCAN. que eS!ablece un reg1men Que prelende la ltberaltzaoon paulatina 

del sector te•t.I y de la oonfecoon. const1tu)'O k1 oponundad tdónea para Que la •"ldus:na 

estadundense pud>e<a tomar venta¡a de IQs ba¡OS salarios del pa1s veono y competir 

11 /~ki f'I ~h 

•: La arncn.3J~ n~ 1mp•;,.lrulltC' ~la tnJu'.\.tru tC',til ~uJUf'JJ~ etsb.a c.o..-·'tt'U.t1tlo.j..i pur I~ p&i.~ 
as..a.t1cus. pn.nc1p.a.ln\Cfl!c P"o'f (1uru. (p.."f !.u u.rn...s'\o \u •nrOC"lbo.a Poblac!on h,;ur-..."'>Cn...::~te A~'"ª" ,.u 
bajo c:osto de M'Urk."' de l•t-if~J. J .. ,.., ..:u..a!n p..._'1.11.\.'1 C"'\.po..'f1.v '>U'\ pri.,-xjUl,•l(f'S 1~COID$ d~ o.-U....>lll:!> un."\ ~e.· QUC ~ 

desrn.vltclan. c-f ..\'H . .\dc:n.l..\.. fuer:a de l.2 l)\tC. ( turu r•.\ !o<' ~fh.:1.a.b.:a d'° 11.S .Jnp..n.1c1l•l'loe'S Jcl 
sistema muJtil.llCl"al Je ülf'TlCfo.._-. Sm c-rnb.art-~). l~ tni:ncr->ra...1on ¡J.e C"!ltc p..t.a. a l.3 01\.tC !.< thlcl..t e~ \CI' 

rn.a:s po,un.s ~ Ll; M: enc4.~tub..a en un.s c.ancra ~unta t1 ttc.rnpo. pues nc...~'u..h.'.l .:-4WlUt e~ un oquenu 
que le pcnnlUC'flll .arrnrx'W'.u cl in~,,.l qu:" r~eM:ltltau l:a. l1ba":aJv..11ie100 dd l.A>fnnCkl mundi.:il de:- h."'S 
l~Ulo ~ de- 13 c,..--infa:o1.\n 
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Capuuk> 4 •~ hl-craJ11.a::16n cconómtca de Mcuoo) la 1ndlAlna dd 'lo"C'SU<io 

exitosamente trente a sus rivales asitlticos Incluso los representantes de los sectores textil y de 

la confección de EU se encontraban complacidos con lo que estipulaba el tratado. como lo 

documenta Francisco Chacón, quien sel\ala lo s;guoenle 

( .. j ro so caican de man:t~ow ab8f1amon!o su s.atJ~fao::x;.ri pa ki& r&Wtado& otilando& con el 

NAFTA 1 3. [I ATMI (Amenc.Tt TeX:tle McrtufadUTWS lnsllf~e. a'Qa"lfl.aCIO'l Que topre&eflta los 

JOffWttS.OS do tos fabncanto• do pr oó.Jdo& te:s.Mas 6Gf aóunideru;at>J ha r.W'l.ai adO Que su a;:>o)·o al 

NAFTA obodoco a QVO OsJo ~ ha con!;!,f1J1d0 en un medio ofcd1YO para 1na6f'TlO"'ttw las 

expataoonec. do to.tl•'e& O&tadunJdm"'115 y paa fataloc.er la llldust~a nac:10nal en una or~ de 

mipfa:abie y aeaenfo COT'lputonoa a rwwul murdal Es m.ais;., dtcha ascoaocri abogaba lanb&"'I 

PO'QUe el régimen del NA.FlA tuwa o.:ond100 a t;wa de kl6 pa1'6S de la ICC [i/"\foat1 .. ·a de la 

C.-.:.. doi Car•b<.J 

Por su parte la A.AMA IAlnenCWJ Appara Manul•"t1.1ers Assoo&1CW1. Cl"~anz~on Que 

Tac>rOG6f'd41 I~ U"lfOfeG.Os. de a fabnc.ant06 de P'Oóu<::!O& d6 la cor1tac:oonJ ha 1n:1Jcado "n 

ambage$ Que para poo°'" o:::nip.e111 oon las "'1'1p01~ rwo.-an:entas de pair..es. con t;a¡ios. 

&a.<rlO&, k>6 mNtu1adllElfO& ()l(,Jadundf:tns.es han Ó6btdO lrz.1.>ja pata de e.u proovcoon ai 

MfllaCO y a Q pa1~ de la ICC. puos (Wlo lo pnr-rn:to roduor m prc:rnedlo de ~& co&ta& de 

producx:Jon Su prosidantct 8.1'.pl'O~O Let\ato anta el Qngeoo "" k>G EU Que. Cl)n ff NAF1A 

el oo,«i...o des.u ar.oaa:>on hacia i;..do moaf.c:.ar las tuenlBG de la oferta daGOa ei le¡ ano Onenle 

hacsa o ~tinent6 ~- puus €#"" ocia car.o t:at:Ma un 1rrvoh.'O'ar-'ltOl""llO de firmas 

eAaduOOEW'lt.61!ó en 6' poceco ptOductJIO'O p.Ya conc:h_.r ()oenOo ~ 8 NAFTA 1tn10 ccn kx 

pCll&e& de Centr~ca y del c..-.oo oc.taba ~c.aongMldo «Je ocm<IC.001 l •• 

La sabsfacoón expresada por estos organismos no p:xlia ser menOf. ya que lograron 

superar el problema que les representaba el alto costo de la mano óe obra de su país, al 

trasladar parte de su proóucoón a MéJOCO Aóernás de que Eu IOgr6 incorp:>rar. amparandose en 

uno de los ooiet1vos del Tratado que buscaba evitar ta tnangulaoón óe mercancías. que la regla 

de origen para tas ndustnas textil y de la confeo::>::in fuera de 111taza en adelante • ., En otras 

palabras. por lo menos en b que a la industr.a textil se ref>ere se pnvileg1aba el romeroo de la 

tela estad unldense 

1' S1gi.u dc _1'.t>l'th.'4r.t.er1 ... v"1 ¡.,« lru...J~ A.'-.-rc·t"mc·nt. nvrnhr~ l•lh:1..lJ J.cl n.CA'-
1' f í.'.VK".l!i.CO Ch.>.:ón. (>J' .. 11. p _:7 

"lino~ los Clb1et1\\."'lo\ Je I~ r~u de ont-"'C"n era ··1 1~1u.r l.1 tnanb~1Act0n Je n11Ctcano.:.1a. ... o Jrc;tT. 
que un p1oducto que ~.:1 fabc"~-, C'Tl ('! r~n del m~o n.._-. ~t"<l r.:'-'rtlC"fr.:1alu3d1.i ('J1 l.J h"'n.:l con l~ 
\Cfll..:lJa! que .._-¡_~cJC' d 1 ral.Wo .. tS«: ... .,fi. ,,~,.~.Je /.1."tfl'~ ( ·.H9t<~ .. -,,, /.'4 l,..Ju..1tr1.,;¡ l'!'U .. TC) ,..._ • ..¡,_.it..J ~ 

m.eJ1.ura. p J_l) Es ~H. p..ar3 que~ pc'QJU..."""t<.n puJrCT:ttt ..:: .. m11c·h.:1~hr.M~ <"f1 l~n. .i ~~~ C"''" 13.'\ \erlt.),J~ 
.v~.an&l. Q\.r n-taN(\.-t" el TLCA:"'. icnaan ..;LIC' .... ~ ün-o¡.kieraJ...n p1oducto·~ OOg"'lfUl"l01.Je:13 re.:1l'on L.~ .. 
n:-g.l.:n pva ol.at-1«1...., t"'f ~nGftl (dC' 1.as c1.1r.3.J~ :s.c h.ahLara c ... -..n nu~'-'' azn~itu.1 m.h a.:kL:sntC'J ~~el.ouun l;i 
pos¡blfw.UJ de COtlSJÓC"Tat O<ll.""1R.3UO~ ~la f<"'H>('ln a k"'1 rt<."Od"-".1l""' Je la \.onfe<".;-JC'orl ...¡~no utJhr.aran 
1murU01" -dt"' htlv.J. en :aidt"lante·· Jlfl."llJUCl~"& en IO<to. p~a~ .Je l.J.1or-t en J.1..0 ptCXOoo.l~ ~~:.Juct1\o...°' ,\!>.l \.1 

un:a pTC'l'ld.a n-a fabnc.a.d.1 en !\.fé'\.JCO. ~o con Id.& pi"O\CT\'io~\" '1..:- A.u~ d pl'\...JUClü n..' w:' """~"~·Jn.vo~ 

ongH\.al10 de l& J',¡,)n.J: " no se cornttc1.alu..sr1.1 c~m l..x bn'l<f~,~ del r l.C "' 
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Adriana Alcanv E.irada 

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS PRENDAS DE VESTIR EN MÉXICO EN EL 

MARCO DEL TLCAN 

Despues óe haber láent1focaóo la importancia de la mano de obra mexicana para la 

industria de la confección de EU. ahora analizaremos las reperaisiones del TLCAN en el mismo 

sector irláustnal de México 

Este tralado, suscrito el 17 de diciembre de 1992 por Canada. Estados Unidos y México 

y puesto en vigor el 1 de enero de 1994. toene corno ob¡et1vos manJfoestos los Siguientes: 

a) olirnr.;, ot.ir.Jocvlcs; a. conore>o )' faali!..- la orcU~on trans,'1'cnfc.;z4 00 ~"910eG y Oe "8íVI006 

on!ro ~ lfW"til~cx. ~ !;11[;. Pat1os 

b) pt'omovOI' O'.)Oj1oc.nt.JG dtl o::rnpeConoa 10..-. en la rcna de ~Ote corneroo. 

e) at..ll\tlflfar &.os.l.T10aimc..-i!o las, c;ipatunidaofJI!; de 1nvorCJon en~ lomt~ d4:t la!> P.....,e&, 

d) ptolOQ81 y haclf* "'aifY, oa maieta adocuooa y o!'oct1•a. k.w::. Clel'ec.~ de propOOad 1ntalectuai 

en tern10-.o óe cada una de las P;:wtOG. 

e) aea pcoceóm.ar:toc e~c..aco!> péll'a la aphcaoon y CUJ'TlPlrrt1(r1lo de ooe Tratado, paa e.u 

acrninawaocn ~un.ta y péll'a la tid1.10on do ~trovnr.ias. y 

f) oQatjocer lo;. hno.amoonl0& pa'a la aph~on y cumphrnonr~ oo 8$10 Trataoo ·~ 

Como podernos observar. se buscaba establecer los términos y c:ondtOOOes para una 

libre círailación de mercancias entre los 3 paises firmantes El tiempo determinado e:i el que los 

paises "socios· elim1narian !Oóas las barreras. arancelanas y no arancelanas. a la 1mportao6n de 

bienes producidos en la reg1on era de 15 al\os ''Así. se espera que para el al\o 2009 los l:ltenes 

que se fabnquen en aialquera de los 3 pars.es miembros circulen e<1 la zona sm que se vean 

l1mitaóos por fronteras oomeraales /.J mismo tiempo se buscaba que L.1 zona cons~tuyera un 

bloque comercial competitivo frente a los bloques lormados en otras palles del mundo (entre los 

que destacan el óe los paises de la Union Europea y el de los paises de la Cuenca del PacifJCO 

AsiátJCO) 

El calendano de la oesgravaoon o ei1monaoor. de 1mPUeS:os n..: d1terente para caóa una 

de las naoones part10pantes. ya que k.'5 grajos óe desarrolb de :as economias oe cada pais 

eran ó1stuitos En la siguiente tabla se muestra el penoóo en ei que se fueron ebm1nanóo ios 

aranceles pcr pais de acue<do con el T L CAN 

1
• SC"COfi. T,.i1t.:hi.J .k J _.1!-trr l ·, ""'k".~.-,, '· 10mo. 1 p ! 1 
'~Las b.uTC"r:llS .uw-..:clvun S..xl k,,~ 1mpue.t.'lS qui: se ~.sn .3..1e\~o1mf"-)ft3! p..-uJ:...i..."10'\ J,c un pan a 
otro Poc su f'81"U'. l.as b.v'Tcr.as l'W.'I a:ran".:latia1. '\.('\ft las rna.1:~ que rC"Stnn~en Lu 1m""~.aonc~ .. ,,;otn0 t~ 
CUOLU a('hC~ que" l1m1t.an dit~l.Vnie'nSC' d \Oh.1mcri O d \a.! .. "lf del~ 1mri.•rU.:k.~ \1 l:&..<i r..."\ttnal. 

s.:iru~ ~ fitOJt..°X)S-.snlUl13.':> 
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Tabla 1 

Galendario de desgravación arancelaria de los paises del TLCAN (porcentaje) 

México 42 18 38 2 

Estados Unidos 84 8 7 

Ganada 79 8 12 

Fuonlo Soooh. rraado De Ubre Ccwnen:::Jo. P~ w.t:i, ~p 1~ '~.'.~~x.l'Ab'01s.tntv~J199.J;!'-=Y:J, 

febrwo óo 'l002 

La d1ferenoa entre los penados de desgravación 10tal de cada uno de los paises fue uno 

de los argumentos que mas esgnmó el gobem.J mexocano ante las opositores al TLCAN en 

México, pues sel\alaba que se hab1an tomado en cuenta las diferencias económicas entre los 3 

paises y que una desgravacion más tardía de las 1mportaoones prepararía a la industna naoonal 

para competir con sus \'eanos del no'1e Agregaba. ademas. que se habían tomado las 

precauciones necesanas pues el tratado preveía salvaguardas" en caso de que aigun secta< 

1ndustnal resu1tara dañado por el incremento de las 1mtx>rtaoones. 

Sin embargo. es preaso sel\alar Que la aplicaoón de las salvaguardas no soluoona los 

problemas de ús sedores 1rxlustnales 5' no se llevan a cabo. a la par. políticas gubernamentales 

que tiendan al for1aieomiento ce la 1ndustna naoonal En efecio. la SOia aplicao6n de una 

salvaguarda tiene un efec1o temporal y no puede recurrirse a ella mas que una sola vez y, si no 

se generan las oondt0ones que perrrntan ~..arrollar oompetrtivamente a IOs sectores 

industnales. estos volverar. a estar inmersos en el miS.'TlO probiema una vez levantada la 

sal\' aguarda 

11 l..ru. ITW'J..id.u de uh!\l;u.irJ~ o Je CTnef,.."COC"1a c.ontC'filp1..1.u p.H d l LCA~ Mtn Je &..H. ll~ 
SaJYquarda bi.lattraJ ?:sr:i que !>C' sLnpen..ia. La ehnunac1on de las~ .sr.w.GC'lan~ ac.cv~ o bu:ri. ~ 
rcsubJc.r('"a la l.:u..J. an1er1or a 1.., t'Olr"ld..3. en ''r."-u dd TLCA"'-..:. el dario del ~air mJi.ntnal dd pan que lo 
sof1c1tc d~3 M'!r C:4...,~-uenc1., de l:a. ~!;f'&"ac1on ar~.r-Lat1a PU<°'Jr. aJ.,.· .. pt.anc wu. 'l.Ola "'CJ. '!' por iit 

p<nodo rrú.'IMlt."'J deo lrt:"'!> :d"u .. " 
Sahacuanla c;lobal s .. }f"j ¡.._.,, ~'..1.:r.' deo )·~"h:lb~d.s aul'-~"'~ ""'-,,. et G 'rT c,~,1~tcn (11 b 
1mP<JSic1ón deo ua.:...u .a1:a.n • .:c:'!.&n.n \ cu..>l..U. f'oC'lº 1ln ~~ J~ fl.C A'.' ~UC'J..s.n n.C'f'lt°" deo Ls ~lu:~.:H.'lifl Je 
uru s.ah a~'U.V\1.s t:l~"'baJ .Je .sJ~;ur.,..) Je ~t..r:\ nuctnt'ofu'\.. a rnt"'l'k"" deo ~uc ,.~ C''fl"..l1"9...31CJ\."111"\d repr-o.nucn un.t 

p.vtr s~tAl\C1aJ de Lu. ln1pr..-~1oncs lot&lo dd t"l(T1 c.-n ~ues.t11.."'lfl <., contitbu'Atl Je- nunaa l~~ m 
d d.Ylo 

...... _____ .. ____ _ 
T?.SIS CON 

~~J,. i)E ORIGEN 



Otro de los aspectos previstos en el TLCAN para protege< a las industrias de la región se 

ena.ientra en las Reglas de Origen. Dichas reglas determinan qué bienes se consideran 

originarios de la región y, por lo tanto. pueden ser comercializados conforme a los oenefJCJOS del 

tratado. El texto del TLCAN señala que sólo se reronocerá como originario de la zona al bien 

que se produzca en su totahdad en alguno de loS 3 paises. De no ser el caso, existen 3 entenas 

para determinar su origen· 

·:· Cnteno número 1 El ·sano arancelarlQ" o cambo de cias1ficación arancelaria 

establece el proceso m1rnmo de transformación que deberá sufrir el producto 

para que al final sea considerado como de la reglOn 

.;. Cnterio número 2 El método de valor de transacoon define el contenido 

regional a partir del preoo factura del bien exportado y IOs preoos factura de IOs 

insumos importados fuera ée la regoan El contendo regona! debe ser de 60% 

(con la excepoón de que en autos es de 67.5%) 

.;. Crite<o0 número 3 El método de costo neto determina el contenido regona! a 

partir de la estructura de costos del boen exportado y los preoos factura de los 

insumos importados fue<a de la región Con base en este metDóo el porcent;i¡e 

del contenido regona! ex>;¡oo asoende al 5Q'l.. 

De mane<a general. p:>óem<ls observar que IOs cn1enJ5 arnba sei'lalados. establecen el 

porcentaje de contenoo reglQflal del bien y IOs aranceles que pagara de ta pa.'te que se 

considere no oog1nana de la regon para Que al final sea comercial<Zado libremente en a.ialquiera 

de los tres paises 

Es necesaro se<'lalar que. es¡x>e1ficamente en matena tex:.i y de la confeccion. el 

gobierno estadundense y íos organis:nos de represer.tao00 de esas lfl(justnas en EU (el ATMI y 

la AAMA) exigían durante las negooaoones entre representantes de IOs 3 paises para aooróar 

las reglas óe ongen. que se cnns.iderara como tal llCSóe el ·al;¡00"1 en aae1an1e·. aunque al final 

de las nf290C1aciones se opto ·ere niiaz;i en aoe1a.01e· De cualQuoer manera el es:ableom1ento de 

la hilaza como regla óe oo;¡en t>enefoc a la •Mustna textil estacunoaense. pues se canceb la 

posibilClacl ele ut1hzar telas cuyo or')efl fuaa c;s::r.to ;¡; oe los paises óel TLCAN Es óeelr, se 

cancelaba la oportunlClad de que. por e¡emp!o. la 1Xus:na oe la confecoon rroeiucana comprara 

sus insumos a la nelustna textil asiat•ca o eu'op.;a 

. .\51. corno se detal!ara mas adelante. a pr.ir ele l.J entrada er. Vl\Jor oei T LCAN se 

incrementaron tas 1mportaoones rnen:anas oe teta proveniente de EU y se incrementaron 
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también las exportaciones de prendas de vestir a ese país DtCho 1ncremen10. sumado aJ del 

reslO de los sectores industriales, se reflejó en la p<ofundizaoón de las relaciones comeroales 

entre Canadá. EU y México. como podemos observar en la siguoente tabla (2) 

Tabla 2 

Participación de EU y Ganada en el C-OmerclO de Mex1ro 

Importaciones Mexicanas 1981 1986 1992 1994 1998 

DeEU 638% 67 1% 69 3% 690% 74.3% 

De Ganada 18% , 8º .. , 0% 2 04'o 1.8% 

Exportaciones Mexicanas 1981 1986 1992 1994 1998 

AEU 55 3% 67 3~. 76 .!~'o 84 9"-0 87 8% 

A Canadá 34% 1 ~. 5 ~~ 25% 13% 

La tabla también nos muestra la md•SOJt•ble magnitud de la relac>on eronomica 

establecida entre MéXJCO y Estados Undos. muy per encima de la estableada entre Mexico y 

Canooa (la cual onduso disminuyó) a pesar oe la forma del TLCAN Esto nos da cuenta de la 

escasa diversificación del comeróo mexicano y la creciente depenóenoa de la economía 

mexicana respecto a la de Estados Unidos 

La industria de las prendas de vestir 

Antes de la entrada en V1QO< del TL CAl\I el arancel máximo que enfrentaban IOs 

produCIOs textiles pro..enienles de cua~:¡uier parle del munao para ingresar a Estados UndOs era 

del 57%. para entrar a Canar:la era del 30%. mientras :'.)ue Mex!CO 1mpoma a las impo<laCIOnes de 

textiles de cualquier pa1s un aran<;ej maumo del 20%. k:l Que evdentemente retle¡atia una 

desventa¡a para el ~.cctor rrieucano y que OC3SIOllO que en 1993 el entonces presden!e de la 

Cámara Naoonal de la inoustna del Vestóo iCNIV). Jorge Mann Sant<Uan. rontemplara esta 

situaoón como uno de k:ls problemas mas imPO!lal1tes con los que tenia oue Id.ar el empresano 
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de la industria textil.•• Por otra parte, el arancel con Que EU gravaba los textiles mexicanos era 

de 6.8% para fibras, 6.2% para textiles y 15.3% para confecci6n. 

La Sttuac:ión arancelaria a partir de la entrada en vigor del TLCAN (regulada por el Anexo 

300-B del Capitulo 3 de dicho Tratado. relativo a la industna textil y de la confección) está 

determinada por el siguiente perooo de desgravaoón 

Tabla 3 

Periodo de desgravaoon arancelaria de la lndustna Tex!JI de los paises del TLCAN 

País Inmediata A 5 ar.os A10años 

México 21% 67% 12% 

Estados Unidos 31% 58% 11% 

Can ad a 15% 25% 

Fuento SE:IX.>4í, rraildo de LJtxe Cameroo La •ndUl.ln~ rr.an pequel'ia y meó.:wia. p 19 

La tabla muestra que el país mas protegido de la Clesgravaoon arancelana -<?n matena 

de texwes y prendas de vestir- fue Canada. mientras que Estaóos Un1óos y Mexico tuVleron 

periodos de desgra-,ación s1m1lares. lo que nos sugenria. de aaieróo ron lo estableoclo 

oficialmente. Que la compebbv>dad de la cadena textil de estos oos p;iises e<a seme¡ante Sm 

embargo. como se abundará más adelante. la c:ompebt!Vldad de la ndustna de la confca:ión 

mexicana se"'º amphamente superaoa por la de EU. ya que las firmas esta<lunicenses tuV1eron 

la capacidad ele instalar maqu1ladoras en todo el temton:> naoonal e incluso hoeron Que la 

mayoría de las 1ndustnas mexicanas se oonvir11eran en maqurladQras 

En cuanto a las barreras no arancelanas. como ya hemos sel'lalaóO. oon el TLCAN se 

pactó la ehmmaoon an~iata de laS cuotas a la 1n1porta00n que 1mpon1a EU As•. desóe 1994 

México pudo exportar hiios. telas y prendas de -estlf sm restncoón oe volumen. siempre y 

cuando fueran Jl'O(luctos Que cumplieran con IO estipulado en las reglas oe oo;¡en 

En cuanto a las barreras no arancelanas impuestas por EU a Meuco antes ce 1a entrada 

en V190r del TLCAN. el 71% de las exponaoones mexicanas de text.les y de la comecoon a ese 

país. estaban suietas a las cuotas estipuladas en el AMF. IO que hm,..a!l.:l la 1m,-ers.0n de la 

industna en maqutn<Ykl. planta y canales de c:omerc-.alizaoon Po< su parte. Ganada no tmpor.ia 

1
• Pa!ncu Tri..lOCn~o. ·!'ó~~o quc- la 1ndu~1n:i MI \l.'"\l1<.!,• .~1rr.· .. :.a u.~ rth....!..I r.~,,..,;;uu tC"..:li C'I\' ·. O'l 

f:J Du. !- de ~bnl & l•NJ. s.;". An.:ht'lio VC'rtlc~ d.:' l.3 Ucrn<Tl>tC"i;-.3. ··'tn~~rl l..nJ.._.., <le 1 c=i~ So..:rrtana 
de Hacu:·r)l.b ~ CrNtto f~uollc .... 'I (SlfCP). :archt\o .:J.a.'ltÍ1.:.:l..i..:- Ro:'~· 
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cuotas a México aún antes de 1994, pero exigía un penniso previo a las importaciones Que le 

permitía frenarlas si lo consideraba conveniente. 

Como podemos observar, el férreo protecoonismo del gobierno estadunlClense hacza su 

cadena industnal lextJI evidenciaba el temor Que existia de la competencia que pudieran realizar 

en este campo 1ndustnat los paises lat1noamencanos. en partJCular México. ya que el contar con 

mano de obra al:lundante y barata lo convertía en un potencial competidor en una lfldustria 

donde. precisamente. la mano de obra es el elemento mas importante. En efecto. desde 1965 

Estados Undos impulsó un aa.ierdo de fomento a la ínstauraoón de maquíladoras de mnas 
estadunídenses en Mé>1co; sin embargo, dJCho aa.ierdo no obtuvo los resultados esperados por 

EU sino hasta la década de 1980. cuando la índustna maquíladora ul:licada en México adQuirió 

una importancia fundamental en la economía mexicana en detrimento de la 1ndustna nacional."" 

Asi. para 1987. quien fuera presidente de la CNN. Ruben All:la Ramírez, sellak!> que los 

obstaculos que penían otros países a los productos me<icanos ·¡ ) están orillando a Que la 

índustna del vesi>do se convierta paulalinamente en maQu•laaora [ .. ).">• 

Jorge Mattar y Rene Hemandez". ldenlJfican dos penados Msicos de las empresas 

maqu1lad0ras de e>portao6n en nuestro país El pnmero tuvo h.Jgar de 1964 a 1973. tiempo en el 

cual se cons~luyo y aeciO de forma irregular SU1 Que lograra un peso significativo en la acti-.idad 

índustnal del país Durante estos años. el gobierno mexicano veia con cierto reoeb la 

instauraoón de maQuiladoras y sólo comenzó a tolerarlas como una fomla de paliar el 

desempleo en el país Sin embargo, esta srtuaoón cambió a partlf de 1974 y hasta finales de la 

década oe 1990 cuanoo el ocio de reformas eoon0micas tendió haoa la apertura de las fronleras 

comeroales As• las m2Qu1ladoras acrecentaron aceleradamente su importancia en los lkljos 

comerciales. en emplee y en la inversión Casualmente este penado eoincidió con la 

profundizacion de la estrategia estadundeose. explicada lineas amba, para afrontar la 

cornpe1enoa asiatica'' 

·'""El PfObTOLP?l.3 de." rtuqu1taJ..._...,a\ 0..") tubu lc:ruJ..' lo'\ rnult.:..J~ npcT~.ins p-.>f EL". pnnc1p.a.lrncnte. p:wquc 
d rncodC'IO CC1..~"Htt1Cü dC' !'.tt-,ICO de o.a ~X.:! pretcn.Jta C'I J~31r01i .. ) dC' Is 1ndu:su-1a IUCI~ \ La 
1ndcpcn.iencu cx,~-.rruc."l .:s.'l'lo ~i.: 1nlpuls.3.1 la 1~uura.:1on i.k nl~uil:&d..,ra'\ ck fin~ C""-USlJCr~. lm. 
cll..'\les Cflln 't!>t.u wto cotn..J un p~h:a.tno al proNc:nu. dci ~ernrde-....' 
:i Jsner Va;q~.;~ "'Ls md~uu. tc,ttl ~ C.:'-""'IC'1'1e- c-n rn.:M..¡wl~,,,.~--. en fJ.._t"/uor. '.:J de &,lbOUO de IQS7. 
~:p. cn Arc:hu o'- c1t1c.a.I de- l.a llnnnot«.a -,11~uel 1...('f&..' ..k Tl"'!a..13 .. Se<u•1.ana d~ lbc1cnda' Crftblo 
PUbhco (SUCP). 31d\1\0 d~s1f1c3do Ro.:..l-'<·· 
2~ Joq;e ~f.i:rtar es C'IClX\Oflll'il.s ~ ÍUC' c:.<X)(dJR.:IJ,._~ dC' rn\C.'''\tr¡;acroo de I~ 1..1ficin.a de la Conus.00 FCCWlOIDICA 
~ Arnenca l...311ns' el Can~ (Cf;PAL) en M~...:o en cl ~'\o :u1.-.1 R(':tloe A tfcrtuBjcz es ccononuSI.&. 
._.era cnc.aii;ad<.' 1.k J3 unubJ. de Jes.arrollo "'-lCla.i dC" b. ofa:m.1; Je !.a CEPAL m M~1 en &I ~ :uoo 
b Jorge ~t2?1.ar' RC'fX llnrundet~ .. l~ poht1au IT\3Crt.lCX"'CW"loOnl~ ' i:-1 c-ntorTio lc-g.3J~ms.tstua~ en l.:1 
mdustna nuqwla.J.:1r:1 de C'\.f">t1.1JOón de Me'-10..1 ~ CC'nlro.srncTlC.a-~ Ruatel.aar ~ Rodnguc.r~ op 01 , p 
:?l)o) 
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.. ) La maquladaa surge en ol momento en que la ~en oQi pr07ar-na "6 bfa:O'OS y la 

decac&er aob'l do la act1vwfad eccriO'Tllca pa la al!i2i& ompe¡ab.an a oern a tuertes proSH:neS 

de desempieo ~e la ecoron-ua Se t:~ooa sob'e todo en w pr11'TW'a Aper:.a de p-oc.eGO& 

inten&ivO& en fuet 1 a de ti aba¡ o y !i.I D&>"l no contr1buy6 a !a atisaooo do l()f; ~ados Oe 

otra:li arear; 1ndu&1na'~. s.1 1n:o-poto ~os potooo.:íe& df.i ~txolo tndu~n;I do r0$0l"\la que 

4Wn<rbguarCW'l la gta-.-udad dtJI problema 1 f '' 

La ondustna maqu11aáora en México se 1nioó espeoah.zánoose en et ensamble de 

produC10s de la industna de la confecoon. debido a que son PoCO sofisticados tecnologicamente 

y requieren mas traba¡o obrero. pero. desde la segunda mitad de ta decada de 1990. además de 

haberse establecido plenamente en ese seaor. tambien opera de manera muy importante en las 

1ndustnas. 1ext1l. QJe<O y calzado. automotn.z. electronica y electrica. autopartes. muebles. 

alimentos. químicos. herramienta y equipo. ¡uguetes y artículos deportivos Sin embargo. los 

insumos naoonales que consum1a 1a industria maou1laóora al 1moo del año 2000 respecto al 

total. no llegaban al 3% "' 

La cada vez mayor relevanoa que ha cobrado el sector maqu1taoor. se puede observar 

también en que. en un in100. tas empresas maquo!adoras se enrontraban u:iocamente a lo largo 

de la frontera norte de MéJuco. pero desde la segunda mitad de la decada de 1980 se 

extendieron ampliamente haaa el ontenor del pa1s El apoyo del gobierno federal fTICJucano fue 

deo:;ivo para lograr esta situaoón En efecto. con el cambo del modelo econom1co en México. el 

gobierno dep de ver a las maqu11adoras como un mal necesaro para paliar el desempleo y las 

considero como la soluoon a éste lnouso. impulsó la mstauraoón de "Parques Industriales para 

Maqu1laóoras· en la capital del pa1s."' As•. el numero oe empresas exportadoras en MéxJco 

superaba los 34 mil y el numero de empleos que óependl3n de la maquila ascend1a a más de un 

millón en ese m1Stro al\o. ruando en 1 993 apenas era de 540 mil 

1
' Ana Esther Cccct\.a Manorc!l&. ··Et pela&"TU ~un fus:wo m:aquttador-. en .\fdm~n101--;.....-.."'*.'lln1 ..... u_ m.vro

abnl de 1991, p :? 
'"'~ ,_t.an3t ~Rene A H~r-U'f" ... :1. p :1u 
• Ja"ÚS ~tmus.. -Abora lll.JC'a.1 plant.u en cJ DF l2 1nd~u1a del t.es-.tu:so··. en f:J l frt.1Mr""r'kll. t• Je- ago~10 de 
19',10. s/p. en Archno \'Cf't.).;.al de la llcmct'otcc.a -M1!-.-ud Lado Je Tq..U". Sa:rcurta Je U.a.:acn.1~ ~ 
Credlto Pub.he.o tSHCPl . .an::hno cl.tstficad.,,) Rn2_1J.h 
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CaptuJo 4 lA llbcralu..1C1on ~mlCI de Mcuco ) la tndUSlr~ dc;:J ,,"CSUdo 

Gráfica 1 

Empleos dependientes de la industria maquiladora 

Fuen!o 0.lt.>orclCIO'l prcpa co., 1ribmaoon oo G.iry Wo:'ti. La tran&formaoon do la 1r.1:...1s.."'na c:ie 1 .. 

tnd\6T"IO"llM!a on ~1ca d<I Nene ¿Et. o' TL CA..'• uia rnald10on o ur.a ::>endraOn? •. m S.....t9a;r 'f RO'.>"•g".JOZ. ~ 

at .. p 71 

La gráfica muestra que el numero de em¡;:eos dependientes de la l!ldustria maqudadora 

experimenló un aumenlo importante con la entrada en vigor del TLCAN. Y aunque las 

autoridades mexicanas sel\alan romo un bgro el número de empleos Que ·genero· esta 

industria. IO oeno es que romo se atundará mas adelante. la mayoria de estos empleos 

obedecen al t.ap costo ele la mano ele obra mexlC<lna As1. las firmas estaóunldenses podrían 

dejar <le maquilar en ~éxoco cuanoo consigan hacerlo en lugares con mano óe oora rnas barata 

Aae,,.,.as ele los benefioos qve adquirían las firmas estadurnóenses al msta!ii!' empresas 

maquílado<as en Me>.>CO. sel'lala<los con antcnor>áaa. se agregaban los siguientes 1 J DUe<len 

pagar USS 30 00 por semana. o:o<g3' pocos o n1ngun Denefioo eludir las leyes de EE UU que 

protegen la salud y la SC"9unelad de los tratJa¡adores y luego arm,ar bs OesPt=rd•oos al roo o 

aceQuoa IOcal sm tener que preocuparse <le las roguro'"...as normas gubernamentales que e>.rsten 

en EE UU 1 I ..,, 
En electo. para las llXlustnas estadun>Oenses proauor en Meuro poa"a hacerles 

incremenlar sus uhldacles Oeodo al escaso n,or oe tas aulOrdades mexicanas en oa protecaon 

n C.a:sieUa. IWI. c.uJo al <.:;e,.C'lT• (J,.az~. ··u uans.fonn..a..::1 .. -.n del.a md~rru de La 1n.;h.s.rncnu.n.1. ~ ·-\.n\Cr1..::..a 
dd S<.Vlc ,.Et. d ·ncA!" una m.s.IJK11."0\l \6U ~ .. 1u;-.-.n-.·· c-n B1.11teU,y, R1..~~~ ..... ty• .._:t p 't· 
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del medio ambiente y de los Cleredlos lat>O'aies; sin embargo, el bajo costo de la mano de obra 

mexicana era el principal atractivo para los empresarios estaelunidenses de las prendas de wslir. 

ya que, en una 1ndustna donde el prinopal costo es el salarial, sus productos se presentaban al 

mercado con precios mas CX>mpet1tivos. De hecho. la devaluaciOn meXJCana acontecida a finales 

de 1994 había sido en términos reales de casi un 50% lo que, incluso. había ocasoonado que el 

CX>sto de la mano de obra mexicana fuera uno de bs más ba¡os de Amenca. como lo demuestra 

el cuadro siguiente. 

Cuadro 3 

Costos salariales honorarios de maQuila en paises de Centroaménca y el Caribe 

y México (USS/hora en 1996) 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Pan ami 

República Dominicana 

México {none) 

México (SUf) 

2.04 

1.22 

1.14 

1.05 

1.80 

1.49 

, .•.•. 1.22 

0.95 

FUOf'"'lto ElaDoraoc:n propa. cxri tnbma:>On de GU. Edu..-oo J ~I A10&, •LG$ Oe&:"Jiianoec de '°5 

pai&65 do 1.i CUlX'IC• trnnto a TLCAN l.a 1!'dr .. tna do~ a::ntttc:oon~. on Bui1ol~ y Ro::k'~. q:i o1. p 12:.? 

Como podemos \'er. después de la devaluación. México olrecia la mano de obra más 

barata de tos paises m~udadores ele EU de prendas de vestir. de tal fomla que en paises romo 

Repúbhc:a Dominicana y Panamá tos traba¡adores de las maqudadCfas eran mepr pagados que 

en México,. Vearros ahora la om~oa de ta mano de obra en el proceso de producoón de 

prendas de vestir. 

:-1 El.ta s1tu.:Kh~n contr:t.\1.1 c.:wi los ~la.rt'llcnt°' de que Mñ.ac ... J ha prn.cru.ad•) la ··C°'....._"'n .. >tnu, rnb whda·· 
Je la r-~Kln de' l~t1no.;m-.ct1~ pues no ,~ic tener Lrla m.acrocc\.YkXTlla ~ cst3bl~. d n1"d i.k- 'tda de 
la poblxión (rq'lfo..cn:udo aqua por el u.lano) es tan b&10 o m.n.. Ct..')fn() en I~ defn.as pa.a~ de Amena 
Ulana 
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Cuadro4 

Estruciura de costos de las empresas de la confección de prendas de vestir 

Costos laborales 54.2 

Alquileres 6. 7 

Energia 4 O 

Otros g asles 1 B 5 

Transporte 16 6 

Fuente Gtll, Ecl.J..-do. 1997. on Aicn Randall .,. GU1 E:du.YOO. •Me.eco y la Cuen::a del Canbe frente 2' 

TLCAl>r, CEPA.L. P;q.na W1Ci n~p !~~ ... rt~ll' Q'"J;Z.~-~', 8"'H'lfO de 7ffJ2 

No obstanle que la estructura de costos presentada rue reahzada con base en las 

maquiladoras de paises de la Cuenca del Cant>e. el a;adro e¡emphfica la importancia salaría! en 

el proceso de producoón de las prendas de vestlí El lnteres óe los empresanos 

estadounidenses de trasladar su producciOn fuera de su pa1s se debe a que en EU el rosto de 

producoón se ;naementa notablemente al pa;¡ar los montos correspondientes a la mano de ooca 

(la mano de obra estadunláense es cara). 

Así pues. el costo óe produco6n de la industna de la confeo::i6n se incrementa si los 

salarios son altos. ya que este sector llldustnal depende pnnopalmenle óe la mano de ooca. 

mientras que en otras 1ndustnas (como la textll) la mooern1zaoon tecnológica los ha llevado a 

reduor la fuerz.a de traoa¡o, en las prendas de -..eS!Jr se ha necesitado siempre de manos que 

ensamblen. pues la tecnolog 1a mas avanZ.acla óe esta 1ndustna realiza unocamente el corte de las 

piezas que iorman algunas prendas, pero los ensamble:; y los acabados necesitan. SlelTlpre, de 

la mano de obra 

Por todo lo anlenor el total de las importaoooes estaduna:lenses de inóumentana 

conlecoonaáa con malenales de EU (segun la cláusula 807-98 02 óel Programa de Proóucoon 

Compartida) aumento de 5.700 millones de dólares en 1994 a 12.800 mtliones oe d<)lares en 

1998 MeXlCO se oonwtlá en el pmopal exportador óe prendas de vesnr l'laoa EU L2S plantas 

óe maquila en MextCO triplicaron t>c»gadamente sus exportaoones al pasar de 1,500 millones a 

5. 100 millones en k:ls años sefialados. como se muestra en la tabla 4 Como ya mencionamos. la 

causa fue el aumemo de plantas maQUdadoras de las ~rmas estadunéenses. !as o.Jales haOian 

trastadaóo pane de su ¡xoou:::oon a Méu::o 
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,.,... 
1995 

1996 

1997 

1998 

Tabla 4 

Importaciones de Estados Unidos de ináumentaria (prenaas de vestir) 

proveniente de México. 

Total y Régimen Comercial 807 (9802) 1994-1998 

Tora de JOdllTift'1tM1a 

US$ mol"'-

1 5!;-1 

2 566 

3.560 

5050 

6•~ 

F\HYlte Gereffi, Ga-y, oP et . p 87 

flrftl pr..,..,.flnC. ~ to .....,,. 

oe P'~ ro~ 

-1 
t 470 

2 282 

2 9137 

s 102 

"'oomoo2 

~----

89 

83 

ll1 

19 

El cuadro muestra que del IOtal de las exportaciones que México realizó a EU la amplia 

mayoria se efectuó bajo el rég11nen o:imcrdal 807/9802. es decir. se tralO de productos 

fabrica'.los exdusivamente con telas estadunióenses y que se maquilaron en México poi' el ba¡o 

costo de la mano de obra 

N finalizar la década de 1980 el organismo que representa a los 1náusbiales 

organizados de la 1náustna de la o:infecoón en Méu;o. la CNIV. señalaba ya los estragos que 

habia ocasonanóo en ese sector la apertura comeroal y el tomento a las plantas maqudadOras 

de firmas estadunidenses en temtono mexcano Argurricntaba Que. aunque el pa1s exportaba 

más prendas de \'CStir a Estados UnlOOs. el 40% de la planta pn:xluctrva instalada del sec10r 1ex:11 

se encontraba 1nuntizada Esto hacia evldente Que el aumento en tas exportaoooes se debia a 

las plantas maquiadoras. las cuales sólo ublizaban telas de EU Esta situaocwi. Cfqo Jose Valles 

Demar. entonc..>s presidente óe la Camara Naoona1 de la lrldus:na Textil (Canalllte•). ·¡ ] le)OS 

efe faV01ecer ta competenoa entre proouctorcs mexicanos y extranieros. cancela cualquier 

pos.l>iliclad de desarrolb para la roustna naoonal. ltTlpOSibll.ta;la pa-a detenoer su prop1o 

mercado y además castigada cons:an1emen1e ron restncoones que le 1mpden acceóer a los 

mercaCIOS toraneos .,. 

~ ~tan~ An~h~ Gatoa.. -,i1en:r.u M~K'O a.hrc ~u COfl'\ttC•o IC'"\.td en d e't'3"1JCT"(.l cr~.c C'4 
proc.ccaomsrno C~ll. CTl 1-:J J.l"'>n.;uro. 1 3 dC' J\6\k"I de I~~. 1.:p_ en Archno \"ertte.ll de la 
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A esto tenemos que agregar la importación indiscriminada de ropa proveniente de 

Estados Unidos y Asia. El pais se vio invadido por más de un centenar de marcas que no 

cumplian con las normas de calidad y que ingresaban de manera irregular al pais. Estas prendas 

proceóian pnncipalmente de Corea y Taiwan:xi con un preoo muy infenor al que ofrecia la 

industna mexicana. lo cual no significaba un elememo a lava< para el mercado naaonal. 1 .. 
puesto que lo que se está 1rnportanó0 son los saldos o sobreoferta [. ] que no pudieron ser 

colocados en el mercado estadunióense jX)r su mala cahdaó o jX)rque rebasarían tas cuotas 

fi¡adas en ese país para proteger a su 1n<lustna nacional [ J"" As1. la CNIV estimaba que para 

1990 habia perdido al SO'>ó de su mercado frente a la competenoa 111ternaoonal y el 90% de las 

8.000 empresas registradas ·¡ . ] están practicamente pulvenzadas [sic] y sin posibilidades de 

superarse [ ] ·v 

De hecno, para sut>s1st1r, la industria de la confecoon en Mé .. :o se ha IÓO 

transformando paulat111amente en maqullaóora de la 1ndustna extran¡era Esta transformaoon no 

sólo ha sido para las moo y pequel'las 1ndustr:as. sino que, induso. para tas medianas y 

grandes 

Et TLCAN aceleró esta si~~ación y convirt>O a Méxco. en cuanto a prendas de 11estir se 

refiere. en el pais maqu11ador mas impor1ante para EU En efecto. mientras que al inioo de ta 

década las 1mpartaoones estadundenses de prendas de vestir provenientes ele México 

participaban con el 2 8% del mercado. al finalizar la Clécada lo hacian ya con el 13 5%. oomo se 

muestra en la tabla 5 

Hcmeroccc.a -~trguel Lerdo de Tqada .... Scactana dC' Haaenda. ~ Crodik.l Publico tSlfCP). &rchl\o 
da.st:ficado R0234fi 
.. La 1mportactón de rop.:1 que pro\cnia de esos p:u\.C'S 1ngr~ aJ pah no M.">lo de IT\.U1Cf"& lep.1. sino qUC" 
n1slia ..au sene de ITTC."Ca.nlsmos cnfonna.Scs e anq;ularcs que lo~ab~ 1nl.h"IJUC1r aJ p.an ~cantad.ad no 
c::uaiufic.ad.a de ropa~.&~ de ~gund.a caJ&dad Es.a utu.:.cu)n K" .agu.juó .a roM1..1r de l 90-.)'.'>. cuando 
pcohfe:r31on en c-1 mct'cado anformaJ los pueslu5o de ro~ ingtn.a.d..11 cl~ttn&n'k"flh:." aJ pan Su~ costo 
huo que la poblactocl. i.-ol~~ por l.a cn,.ts «.:oni.."lnuc.a.. f'J)t.1.ra peor ~umr ("'loh"" PJo..iuc~ de ba.J.a 
caltd3d 
n ~tan.a Angc!ohca G:..raa. or 01. '"'P 
'l Jesus Mal.tus, -pcrd.10 cl tu1'. dcl :nerc.ado la 1ndu~~ dc.f 'C!.tlJ'-'· .af11nlOV\ · . C"l"I J _4' l.-"' ~·r~I. 1 1 dC' 
d1c1ernbre de 19'.IO. s..lp, en Archs'o \'C'-rt><:aJ ~la tkTnnl.,,tec.a ··"11-:UC"I L.nd...1 Je 1 c:i.w.ai··. S.C..:t~a de 
H.aoend.a y Crédno Pubhco (Sft("P). ardu'o clas.1f1C3.Jo Ro:.'l...it> 
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Tabla 5 

México, Centroaméoca y el Garibe y Asia: 

Evolución de la participaoón de prOdUC1os de la confección en el mercado de EU 

1990-1998 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Cenlroamérica 84% 104% 11.3% 12.9% 134% 15.0% 15.8% 17.0% 

yel Ganbe 

México 2.8% 3.5% 3.9% .C.3% 5.-4% 7.7% 9.9% 11.7% 

Asia 50.3% 494% 45.6% 435% 400% 34.6% 32.2% 302% 

Fuon!o ().jpa-tamonto d6 Comeroo de EU {MAGIC} a"I Edua!'dO GU. 'í A:oo Ra'ld.il'I, ~ at, p 120 

1998 

16.6% 

13-5% 

28.2% 

Como podemos observar. a raíz del TLCAN se inaementarori las transacoones 

comeraales entre Me:<ico y Estaelos Unidos De tiecno. las autondades mexicanas no de¡an de 

sel\alar como un éxito el incremento de las exponaoones que realiza la industria del vestido 

hacia EU. S.n embargo, no óelerminan que cantJOad de estas exporlaciones corresponde a la 

industria nacional y Qué cant>Oacl a la maqu1Laóora De la m1s1T1a manera. cuando hablan óe la 

aeación de nuevas micro y pequel'.as empresas de este mismo sector industnai. no sel\alan si 

éstas traba¡arán como maqu11aóoías de las firmas extranieras LJ d1$1l11nuci0n de tas 

importaoones esta<lundenses provenientes óe los pa1~.es de Asia co1nodt6 con la salda de las 

maqu1laó0ras óe es.e con11nen:e y su mstalac!On en MellCO y Cer.troameoca y el Caribe. paises 

donde la mano de obra es mas barata y ¡:>ueden asegurarse de que la totaldad de bs insumos 

utihz.ados en el proceso de prooua:>ón seran estitdundenses El numero óe empre<--as por 

estratos del seClor prendas de vest;r ha vanaóo oe la manera en que se muestra en la tabla 6, 

pero, aunque no se se~ala que porcentaie de euas es maqu1ladora. esto se puede riferir si 

confrontamos las exportaoones de prendas de vestd' de maquila realtzadas por México contra 

las de la industna naoooa1 (ve< tablas 7 y 8) 
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Micro (1 a 15 

trabajadoreSj 

Pequel\a (16 a 

1 ()() trabajadoras) 

Mediana (101 a 

250 trabajadoras) 

Grande (251 

lmbajadores en 
adelante) 

Tabla 6 

Número de establecimientos óel Sector Prendas de Vesbr 

por estrato y personal ocupado 

ocupado 

20,571 47,134 22.138 61,181 

1,561 60,804 2,342 93.221 50.03 

292 44,122 570 89,752 95.2 

136 57,563 387 212,547 184.55 

LTotal ____ _ -~- 2~:_560_ _ __ J 2_09.623_ '. 25.437 __ J 45~:10_1_ ]_ 12 ~~ 
Fl..ICWlle Elabcwa:>On prr;:ir-.i con 1nf:nnaooi óo !NEGI. G6nsos ln:Ju:;tndies Jncus!rid Te.:trf. ~ 199-4 y 1999 

_J 

EvidenJemente. el número de esta!>leomicntos durante esos 5 ai'los aumentó de manera 

considerable (12.75% en total). El incremento mas cuant10so fue el que se ubocó en el cstra10 de 

las grandes empresas las cuales creoeron en el orden clel 184 5% rontra sób el 7 6% de las 

micro -el estrato mas numeroso-- A51mrsmo el personal ocupado por la gran ndustna aumento 

en 118.05% al pas.ar de 209.623 a 457.101 En nuestra ~Hnoon. el creomiento en el nlimero de 

industrias de la c:onfeo:ón de prendas de vestlf tuvo como razón pmopal la onstauraoon de 

plantas rnaqu11adoras en nuestro país No es e.•trar>o oue el estrilto que IT'~os creo6 haya sido el 

de la lfldustna grande. tCXla vez que ta mayor pane de las maqu11aóoras de firmas de EU son de 

ese estrato. Veamos ahora tas tendenoas en tas expo<taOOnes realizadas por el sec10t Pf"e!ldas 

de vestlf (maQuiladoras y no maqu1la:loras¡ 
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Tabla 7 

Exportación del Capilulo 61. Prendas y Complementos de Vestir de Punto33 

Mo Maquila Resto 

1 

Total %Maquila 

1993 532.041 139,079 ¡ 611.120 7927 

1994 1.154.182 201,526 1 1.355.708 85.13 
~- 4.354.792 _____ -···· ··-·- .. -- ---···t- ... ----- -- .78.73 ___ 

1.176.111 1 5.530.903 

1996 ¡ 7.153.284 12.532.068 1 9.685.352 73.85 

1997 ¡ 11.781.313 ; 4.398.583 i 16.179.896 72.81 

1998 

-1~:::.~~ - t 7,397.792 i 22.476.614 67.08 
. . . -- ... -·-·----l----···- --

1999 9.319.028 i 29.283.115 -Sa.17 --

Fuonto Elab:wacaon popa CX>r11ntormociicn <loi A.nt..J410 Estad1s11co del Canwao Elld800fcH! los. Estados 

Unidos UdaCW>OS dft lrlEGI. 1993--1999 Cifras A"'l l'Tlllff> de poc..(l(;. 

Tablas 

Exportacón del Capitulo 62. Prendas y Cornplemenlos de Vestir Excepto los de PunlO 

AAo 

1 

Maquila 

1 
Resto Tola! % Maquila 

1993 / 2.223.701 .í 230.730 2.454.431 90 59 

1994 J 3.287.232 1405.039 3.692.271 189.03 
1995 18.GOS,111 ¡ 1.677.946 10.283,057 

----. 8368 

1996 ¡ 13.943.022 1 3.409.945 17.352.967 ¡ so.34 

1997 ! 20.532.811 j s.277.433 26.810,244 76.58 

1998 j 26.981,471 1 9.691.451 36.672.922 73.57 
; 

1999 131.119.821 ¡ 11,731.843 1 42.851.664 
1 

72.52 

Fuente Bataaoon ~epa c:rYi r."'iia'maoO"'I d(ll A~.:r10 E:;tad.-s!100 cJel ~o [ ~eocY 66 ~Estadas 

(...Indos Ale..l1canos Ol'li 1N:;G.1 i99). 1;1"h C· .. .a::. 6" r-,-u:, °"' ptt:!MX. 

CAino podemos observar. no obstante Que Cl<SminuYo e! p::>rrenla¡e ele •as e>:;>ertaoones 

de las prendas de Yesttr realizadas por la maquila. el numero de esta supera ampliamen!C al de 

las marcas mexicanas En nuestra opinon. lo Que orurnO fue que las expor1a00nes oe estas 

u De acuct~ con la clMific..actM que ic.otlu.2 ei l'lGI de ll1'i.1.1.J. plant;s tnJu"ltrU.J ~ 'te"'-lO:~•. ~ '4"Xllt..1•f .Je 
La ConfcccaOn de P~ de \'estar le- C.t..""fTOfX~ h..'1. C.3fNh.al(_""" t.1' t-.;: Fn ci pnmrn~ .;;.¡uN..3n 
cornprcndu:So~ ~ an1culos de Pl.rl1o ' nl d ~C'!.~'-' C'I r~u.._'"I 
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ültimas también se incrementaron al ·beneficiarse· de la desgravación arancelaria para los 

paises del TLCAN En la tabla 9 se muestra el porcenla¡e de arancel efectivamente pagado por 

las importaciones esladunidenses de prendas de vestir provenientes de MexlCO. que le doo mayor 

competitividad a sus productos respecto a los de otros paises exportadores de prendas de vestir 

y que ha propiciado el aumenlo de las expo<lae>ones mexic<mas haoa EU 

Tabla 9 

Arancel efect1vamen1e pagado por las exportaciones a EU Varoos paises 

México 17 1% 4.9% 0.4% 

China 14 3% 126% 12.6% 

Paises de Centroamenca 195% 98% 91% 

Repübhca Dominicana 7.2% 

Fuente Jorge uar.a-. ·:rlSftfOOf"t inlorn.lO()na y de.&empef\o P'OOuctlYO de la caiteo::xin 8t'I Meoco 

d~dol TLCA'~ oc..c~ar; (~antagooca:s.-:>) de la rniSl"'l.i) ~a·. CEPAl. Xl01 

El cuadro describe el trato preferenoal arancelano de EU naoa Méu::o. en el marco del 

TLCAN. el cual incrementó. como ya se sehalo. el porcentaje de tas importaciones 

esladunidenses de prendas de vestir provenientes de MexlCO. puesto que éstas pasaron oel 

2.8% en 1990 al 14.8% en 1999 ¡,-ease grafica 2) 
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GC'áfica 2 

Composlcl6n porcentual por origen de las prendas de vestir que importa eu 

le México 11Centroam6rica O China C Hong Kong •Rep. Oominic::aNI CResú> 1 

FUS11e· ef.t>a"aooi ~· con 1rrlO'r.'!.:>Ot'I oe JarQe tJartw. '"!:°158"001 ll"'tta"Ma:JCJ"lllll y ~ 

productivo de la ccr.!ocooo on Ué:l.lco des:>ve:5 óU nCA'~ c)O& caas {¿ant~cas?) de la mtstna moneda•, 

CEPAL. 200 t. 

No obslante que las lmPJf1aOoneS estadunidenses de prendas de YeStJr llenen un orlgel'I 

dhlerso. México es el pais que, por si so«:>. exporta mas proauctos de la industna de la 

confeco6n a EU que ncogún otro. Asi, supera a la región de Centroaménca (de la que exportan a 

EU 5 paises) y a Chr.a (el pmopal competxlor de EU en el ramo c:on 1,200 millones de 

habitanles. 9.600 milbnes de kilOmetros aiadrados de lefTllOno y con un c:rnomiento sostenido 

del PIS a lo I~ de la década de más del 10%). 

CONCLUSIONES 

B presenJe cap.'tub nos mues:ra que aun CZ)l'I 1 O tratados de lt>tl! oomercio que 

in\IOkJcran a mas de 31 paises de diferen.-is continen.-is, el a:>mercio mexieax> tiende a 
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integrase principalmente a las dinámicas del TLCAN y. especificamenle. a las de la economia de 

Estados Unidos, IOda vez que las transacciones comeroales entre México y Canadá nan crecido 

apenas por amba de la len<Jenoa mostrada antes del tratadO 

La regulación del comeroo en materia de te~11les y prendas de vestir. en el marco del 

TLCAN. ha permitido a Mexico incrementar el número de exportaoones de estos sectores naoa 

el vecino del norte y ha mantenido el crecimiento de estableomentos y personal ocupado en 

estas industrias. sin embargo. la mtegraoon de las mismas al mercado global ha sido 

subordinada a la es1rateg1a de Estados Unidos para prote-;)er a sus industrias del ramo de la 

competencia as1atica Cuando las 1ndustnas Jexhl y de la ronfecoon meXJcanas pudieron 

constituirse como una competencia sena de sus contrapartes estadunldenses (antes de la 

segunda mitad de la década de 1980). el gobierno de EU eieroo un proteccionismo inflexible y 

fomento la instauraclOl1 de plantas maqudadoras de sus empresas en paises de mano de obra 

barata Con ello buscaba asegurar el mercado y la expans'6n del mismo de su industria Jextil. al 

tiempo que mantenia una estructura de costos rompetenles para su roustna del vestido La 

finma del TLCAN. en cuanto a textiles y prendas de vestir se refiere. profundizó la estrategia 

estadundense en nuestro país 

La industna maqu11adofa na sido ronvertlda en los discursos of>0ales en sinónimo de 

fuentes de empleo En un rnoo. el impulso dado a estas empresas tenia corno ob¡etlVO paliar el 

desempleo, sin embargo. ahora trata de ofrecerse como la soluoon al desempleo y cada vez 

más crece el porrenta¡e de puestos de trdbap que dependen de esta 1ndustna En el caso de las 

prendas de vestir. las maou11adoras suboltlmaroo a las marcas meucanas y. de hecho. 

empresas de tooos los estratos se conV1rtieron en maqu1lado<as de las empresas extran¡eras con 

tal de no desaparecer Sob.-a deor que los insumos Que ensamblan los meX>Canos soo. en un 

97%. estadunidenses y q"e la mayor parte de las utilidades se van al pa1s ael none 

Ahora el panorama de las 1ndustnas texbl y de la confe<X:Jón mexicanas podría 

complicarse en aemasia con el ingreso oe cruna a la Organizaoon Mundial del C-Omeroo La 

estrategia estaáunidense ha funoooaoo y La o:ror a amenaza 1ndu$lrial de manufaduras tendra 

mucho más mano de obra y mas b.•rata que la me•icana Las firmas estaeundenses poárian 

decidr trasladar sus plantas maquil.Jáoras de nueva cuenta al continente as•atico. anora a Gn1na. 

y dejar a miles óe per::.onas s.n emp;eo y con una indus:na naoona: desmantelada La s.1uaoon 

•p0vileg1ada" oe MéXJOO podna revenirse en los proumos aflos 

Las m>OU y DeQue.'1as 1ndustnas de la coniecooo oe P<l!fldas de vestll' se nan 

convertiOo. casi en su totalidad. en maouttadOras de las grandes e~resas. en su mayona 

extranjeras. pero tamboen me nea nas_ Que traoapsamente tratan oe reQe(lr el esquema que les 
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ha funcionado a las extranjeras Para las grandes empresas la subcontratación ~ dar el trabajo 

a otra empresa "independiente" (micro. que en su maycria es familiar)- tes evita cumplir con 

prestaciones y obhgac10nes de los patrones para con sus traba¡adores que marca la ley y los 

costos satanales se reducen Es muy dificil que las micro y pec¡uei'las industrias de las prendas 

de vestir desaparezcan (lo que eXJste es una rotaoón 1mpresoonante) IX>l'Que son necesanas 

(más del 97% del total de empresas del ramo pcnenecen a estos estralOs) ya que generan una 

importante cantidad de empleos (generan los empleos que dejan de crear las grandes)" y 

producen la mayoria de prendas de vestir que se consumen en el pais (aunque no vayan con su 

firma); pero tampoco es factible que trasciendan de estrato mientras estén en desventaja 

eslfUctural ante las firmas extran¡eras 

""En cfcao. corno ~.a«' deJO CTl d c.:tptl:.Jlo 2 ··FJ fan.M1C141tl1cnt...-, :1 l.1 ~t1c.1'0 ~ Pa;uctt~. lnJustn.::. Je W 
Prcnd.u de \'cstu·-. l:as micro" ~~ 1~tn.a~ f:cnC'1St'li aprou~c ci ~·. dd 11. . ...:~ de JM 
empleos 01 \th1C'O ~ en d m~ Adcr.us dC' que en pcnodM dc C'n1.lS. C'ICOl"k...VTUCU. c~o qwct.an u~. 

gr.vides etnpc'n.a.s.. d ~~,.,e a•n"' tertc' Ul l:a pnn.;:1p.il ÍUC"f~c de in~~~ m.1Uonc:-s de fa.m11~ 
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Como ya se mencionó, fue a partir de 1982 cuando et gobierno mexicano sustituyó a la politica 

económica que se aplicaba en et pais por aquella que dictaba la apertura comercial y la no 

intervención del Eslado en la economia El cambio de modelo económico propició la implantación de 

una serie de reformas que tcnian como ob1et1vo incorporar a México en el proceso de globalización 

económica. Estas mod1ficac1ones en matena poi1hca. econórrnca e, incluso. social fueron 

profundizadas por el Estado mexicano en la decada de 1990 Asi. en términos económicos México 

dio por terminado el proteccionismo 1ndustnal e inmediatamente abnó sus fronteras para que ta 

industria extran¡era tuviera ilb:e acceso al mercado mexicano. La apertura comercial prollOCÓ 

cambios importantes en el ámb•to financiero y fiscal en el que confluían las empresas mexicanas. En 

efecto, la polihca econom1ca adoptada 1mphcó la construcción de un nuevo marco fiscal y finanoero 

en el pais que estuviera acorde con las 01spos10oneS formuladas por et gobtemo federal para la 

liberahzac16n de los sectores económ>COs 

El impacto de estas mod1flcac1ones en el sector Oedicado a la confección de prendas de 

vestir, concretamente en las micro y pequeñas industnas que conforman dlC'.ho sector fue el 

siguiente: 

En matena de financ1arniento fueron casi nulas las pos1bihdades para que una empresa de 

estos estratos pudiera ob!ener cred1to Oe una mst1tuc>0<1 que formara parte del Sistema Finanoero 

Mexicano. ya fuera Banca de Desarrollo. Banca Comercia' o lris~tucoón F1nanoera No Bancana. S1t1 

embargo es preciso ser1alar que las 1nst1tuoones que formaban parte de la Banca de desarrollo. 

principalmente Nafin. se constituyeron a lo largo de la decada como la unaca opoól1 para que estas 

empresas pudieran allegarse óe recursos. La d1namica neohberaJ que se presentat1a en et pa1s 
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obligó al Estado a abnr este sector, el de la Banca de Desarrollo, a la part1opaci6n privada Por 

consecuencia, Nafin. la única institución a nivel nacional Que tenia como ob¡etrvo financiar a la 

MYPE, fue transformada en 1989 como banca de segundo piso. y aunque esta transformacr0n 

permitiria, según las autondades. financiar a un mayor número de micro y pequeños empresanos. lo 

cierto fue que para el ario 2000 Nafin atendra a un número menor de empresas de las que atendia 

en 1990. 

El Bancomext. la otra instrtucrón a la cual pod1a recurnr la MYPE para sol1c1tar frnanc1am1ento 

-al menos teóncamente-. fue transformado en banca de segundo piso al finalizar la decada de 

1980. En nuestra op1nr0n. el correcto func1onam1ento de este banco trub1era contnouico a eQurlrbrar 

la balanza comercial. ya que sr se hubieran fomentado las e•portac1ones Que necesitaba el pa1s se 

hubiera contrarrestado el efecto de las 1mportac1ones masivas que se realizaban a consecuencia de 

la apertura comercial Lamentablemente, como se documentó en la presente 1nvest1gac1on, esta 

institución otorgaba frnanc1am1ento únicamente a los que ya exportaban. por 10 cual a 10 largo de la 

década no rontnbuyO a ampliar el número de establecrmrentos que podran vender al extraniero Al 

rontrario. al igual que Nafrn, en et ario 2000 sólo atend10 al 50% de las empresas de las que atend10 

en 1990 

En nuestra ronsiderac16n las modrficacrones que se llevaron a cabo en la forma de 

operación de la Banca de Desarrollo prop1C1aron que el pnnc1pal obiet1vo de estas 1nst1tuciones1 no 

pudiera cumphrse Al operar como banca de segundo p¡so, el 1ntermed1ano financiero -la banca 

comercial- era el que asumia el nesgo, por lo cual era este quien dec1d1a a qU!en se le otorgaba el 

crédito. asi como el monto del préstamo Asr. el crearlo a las MYPI fue obstaculrzado por los 

interrned1anos financieros. quienes esta~n mas interesados en incrementar sus utilidades Que en 

fomentar el desarrollo de estas empresas en el pa1s 

Asi pues. creemos indispensable que la banca comercial y los IFNB -lnst1tucrones de 

Factora¡e Financiero Arrendadoras Financieras. Uniones de Cred1to y Alrnacenadoras- consoliden 

sus actividades financieras para que las MYPI puedan tener mayor probaO.héad de allegarse de 

financiamiento. debióo a que en esta rnveshgaoón QuOOO demostrado que la mayona de las MYPI 

de la confección de prendas de vestir carecieron de altematrvas reales para allegarse oe recursos. 

En cuanto a matena fiscal se refiere. en ta 1nvestigac10n se señalo que el estada de la MYPI 

al inicio de la decada de 1990 era ta de evasron de impuestos Las reformas fiscaieS Que se 

--------------
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Conclusiones 

realizaron durante esta década lenian como objetivo aumenlar los ingresos lributanos. En función de 

esto se planearon es1rateg1as para lograr incorporar a aquellos que no pagaban impuestos mediante 

la adición de regimenes especiales para los micro y pequel'los empresanos Estos regimenes se 

caraclenzaron por otorgar un trato preferencial en el que estaba 1mpliola la s1mphficac1ón lnbutana 

La mayoria de estos regímenes. con excepción del de Pequel'los Contnbuyentes durante el periodo 

1998-2000. inh1b1a el crec1m1ento de las empresas al restnng1r1es sus ventas un1camente a clientes 

menores 

La investigación nos perm1t10 establecer que. de los d;ferentes reg1menes para la tnbutación 

de las MYPI vigentes a lo largo de la decada. ninguno fue un verdadero promotor del desarrollo de 

estas mdustnas. pues tenian un1camenle como ob1et1vos la s1mplificac;ón tnbutana y el incremento 

de los ingresos tnbutanos. y en muchos casos tampoco eso se consegu1a En efecto. el análls1s 

realizado en esta mveshgac1on de los distintos reg1menes en los que pudo tnbutar la MYPI de la 

confecc16n de prendas de vestir durante la decada de 1990. nos señala la 1nefic1enc1a de estos para 

incentivar el desarrollo de la m1cromdustna 

En nuestra opinión. el impulso a los estratos micro y pequel'lo de la 1ndustna mexicana no 

puede prescindir de una reforma fiscal oue contemple un reg1men para este tipo de empresas donde. 

además de la símpl1ficación de los tramites. fomente. oor e1emplo. las transacciones comerciales 

entre grandes y pequel'las empresas, al perm1tirsele a estas ultimas facturar con IVA desglosado. lo 

que contribuiría a que los micro y pequeños empresanos incrementaran sus ventas y. por lo tanto. 

sus oportunidades para desarrollarse 

Finalmente. la ir.vestigacion demostró que cuando Mex•co comenzo a liberalizar el comercio 

ta totalidad de la mdustna del veshdo no estaba en condiciones de competir con ex1to con las fim1as 

extranieras (pnncípalmente estadunodenses) De hecho. las cond•cJOneS en que se realizo dicha 

liberallzac.On ne favorecieron a la cadena 1ndustnal textil mexicana. pues el ex1tc y el fonaiec1miento 

de las industnas textil y del veshdo estadun1denses trente a la de los paises as:aticos se dio en 

detrimento de las 1ndustnas locales de Me"ICO y de algunos paises méls de Lat1noamenca En efecto. 

como se explico en el ultimo capitulo. Ja estra:eg1a 1ndüStnal óe Estados Uni.Jos consistió 

basíCamente en 1ncent1var mediante aranceles las 1mporiaoones provenientes de Mex.co siempre )' 

cuando fueran productos hechos con tela estadun1dense o de maqu1laoocas de firmas ce EU Con 

esto. ademas óe promover a su caoena 1ndustnal textil. la Union Amencana aprovecho la mano de 

obra mexteana para ba¡ar sus costos de procJucoon 
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Adnana Alcara.r f~trada 

Como pudimos observar, no obstante que. leóncamente. la cantidad de tratados de libre 

comercio celebrados por México (10) nos señala que los productos mexicanos podrian ser 

colocados en 31 paises. lo cierto fue que el escaso acceso al financiamiento. la 1nex1stencia de un 

régimen fiscal que promoviera el desarrollo de las pequeflas 1ndustnas y las condiciones en las que 

se pació la liberalización de la industna. hizo que la MYPI de la confecc1on de prendas de vestir 

mexicana tendiera a desaparecer o a convertirse en maquiladora de las firmas extran¡eras Al final 

de la decada. los empleos generados por esta mdustna depend1ar1 casi absolutamente de la 

maquila. Por lo tanto. podemos prever una cnsis en estos sectores industna!es en los próximos 

anos, cuando las firmas estadunidenses puedan trasladar sus plantas maqu;ladoras a los paises 

asiáticos. principalmente a China (donde la mano de obra es aún más barata). y de¡en prácticamente 

desmantelada a la cadena industrial textil de Mexioo y de otras naciones lalmoamencanas. 
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