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INTROOUCCION 

Dentro de la estructura industrial del país, existen in
dustrias que juegan un papel clave para el pleno desarrollo -
de otras, por la estrecha relación que existe como proveedo-
ras o consumidoras de las materias primas que producen, y que 
al estancarse o desarrollarse las impulsan o las obstaculizan. 

La industria de la curtiduría se encuentra enmarcada de!!_ 
tro de ese contexto, ya que en sus eslabonamientos hacia atrás 
y hacia adelante; se encuentra muy ligada a la ganadería y a 
la industria del calzado, en un caso por ser la principal pr.Q_ 
veedora de su materia prima fundamental: el cuero crudo y, en 
otro, por ser la principal demandante de los productos que fl!_ 

brica: pieles. 

Estos dos sectores con los que tiene estrecha relación -
(ganadería-industria del calzado), reúnen una importancia si.!I_ 
nificativa dentro de la economía nacional; ya que no sólo son 
proveedores de satisfactores básicos para la población: carne. 
leche y calzado; sino que son generadores importantes de em
pleos por ser, sobre todo en el caso del calzado, intensivos 
en el uso de mano de obra. 

A partir· de la década de los setenta la industria de la 
curtiduría atraviesa por una grave problemática, derivada de 
la escasez del cuero crudo, provocada por la crisis que sufre 
el país y que se refleja en el estancamiento productivo de dj_ 
versos sectores de la economía, entre ellos el ganadero, cuyo 
problema fundamental es la contracción tan grave que ha teni
do la demanda de carne, por la fuerte caída del poder adquisj_ 
tivo de la población, conllevando a una disminución en el ni
vel de matanza de ganado y, con ello, en el abastecimiento de 
cueros. 



Lo anterior dondujo .a-la curtidurla a una fuerte depende~ 
cia del exterior, al ser necesario importar pieles para cubrir 
el déficit existente y asl.,poder ateryder la demanda del merca
do interno, lo que oblf~i a ia salida de divisas, tan escasas 
en estos momentos, porq~e con las devaluaciones sufridas en --
1976 y a partir de 1982, asl como por el control de cambios -
adoptado en este último año, cada vez resulta más dificil el -
proceso administrativo para conseguirlas. 

Esa situación trae graves consecuencias a la industria 
del calzado, .principal demandante de pieles (80%), que ante la 
escasez de estas últimas se ha visto obligada a buscar sustit~ 
tos que, además de que cubran esa necesidad, abaraten sus cos
tos. Sin embargo, a la fecha, pese a los grandes adelantos -
tecnológicos, la piel sigue siendo el insumo idóneo para la f.i!_ 
bricación de calzado por reunir diversas características que -
los productos, sobre todo sintéticos, no reúnen (permeabilidad, 
confort, etc.). 

Es asl, que el estancamiento productivo .de la industria -
de la curti~urla, por la falta de cuero crudo, se constituyi -
en el principal "cuello de botella" de la indu~tria del calza
do. 

Derivado de lo anterior, surgió el interés por realizar -
un análisis de la industria curtidora a efecto di detectar y 

profundizar en los problemas que presenta, identificando sus -
causas y consecuencias, pretendiendo con ello plantear posibles 
soluciones que coadyuven a subsanarlos. 

Para lograr lo anterior, se consideró conveniente partir 
de un marco teórico que permitier~ ubicar en una perspectiva 
analítica la problemática de la Industria Curtidora, atendien
do al curso histórico seguido por el proceso de acumul.ación --



capitalista en nuestro pais; ello dará la pauta para abordar 
el segundo apartado, que consiste en la elaboración de un ma~ 
co económico general, donde se establecen los vinculas entre 
el proceso de industrialización en el pais -particularmente a 
partir de la década de los años SO's, en la que cobró impulso 
como con~ecuencia de los efectos de la Segunda Guerra Mundial
con la Industria Curtidora. Con estos auxiliares metodológi
cos se analiza la evolución de esta Industri~ y sus determina~ 
tes para detectar los factores endógenos y exógenos que obstr!!_ 
yen su desarrollo. 

E~ siguiente punto a considerar, fue el análisis en sí de 
la industria de la curtiduria y sus principales característi
cas, ob¡ervando la relaciór o dependencia con otras activida
des industriales en sus eslabonamientos hacia atrás y hacia -. 
adelante; su situación como proveedores de insumos y como de
mandantes de los productos qu~ genera; así como los pro~uctos 
derivados del cuero, sus propiedades y usos y los productos -
sustitutos. 

Enseguida, se procedió a analizar los factores de la pro
ducción, partiendo del proceso de curtido y sus diferentes fa
ses; el nivel y caracteristicas de la inversión; la capacidad 
instalada y localización, observando en ello el parque indus-
trial instalado y la capacidad instalada que se aprovecha; el 
nivel de mano de obra utilizada y las características de la -
tecnología que se aplica. 

Como partes relevantes del estudio, se ofrecen los apar
tados de Demanda y Oferta. En ellos se analizan las princip~ 

les industrias demandantes -destacando la del calzado- en las 
que se observaron sus características generales; el comporta
miento de la producción en el período de 1970-1980 y su estrUf 



tura productiva. Asimismo, ·se h_izo.irn ba.lánce del nivel de d~ 
manda generada por esta industrr~.;Y otras que uti 1 izan. también 
el cuero como insumo, detectando· el ·~.ivel ,d·e défiCit existente 
durante esos 10 años. ':· ·.•·· 

:¡ .. ·;·_ 

Dentro de la Oferta, se;·.anal.izó c'uái fue el comportarrie!!_ 
to de la producción nacional de pieles terminadas durante el 
mismo periodo (1970-1980), así como la evolución histórica del 
cuero crudo (principal insumo de la industria curtidora); el 
comportamiento de los precios de las pieles terminadas y los 
factores que limitan el desarrollo de la producción, conside
rándose los siguientes aspectos: el comportarriento. de la gana
dería en México y sÜ relación con la producción de pieles, en
fatizando el comportamiento del número de cabezas, sobre todo 
de la especie bovina; la calidad de las pieles y el nivel· de 
importaciones. 

El siguiente aspecto que se analizó, fue el proceso de c.Q_ 
mercialización que se sigue desde la venta de ganado hasta el 
mercado de la curtiduría, con el fin de detectar los factores 
que influyen en loi precios a los cuales son ofrecidas las pi~ 
les al consumidor. 

• Debido a q¿e en la anterior Administración de Gobierno se 
publicó el "Programa de Fomento para la Industria del Calzado 
y Curtidu.ría", en el Diario Oficial de la Federación del 24 de 
abril de 1981, el cual se enmarcaba dentro del Plan Global de 
Desarrollo y del Plan Nacional de Desarrollo Industrial que, -
como instrumentos de Política Económica, planteában como obje
tivo fundamental impulsar la industria nacional y, dentro de -
ésta, las industrias curtidora y de calzado; se e't1mó con
veniente hacer un breve análisis. del tipo de apoyos y estímulos 
que consideraba dicho programa, así como las repercusiones que 
tuvo en la industria objeto de este estudio. 



Finalmente en un último apartado, se plantearon las con
clusiones a las que se llegó despu~s del anilisls de esta in
dustria, así como las recomendaciones que se consideraron pe!_ 
tinentes para coadyuvar a la solución de los problemas que se 
detectaron a lo largo del presente documento. 



J. MARCO TEORICO~ 

El proceso de industrial.izaci6n de los países latinoame
ricanos debe analizarse en el contexto de la acumulaci6n cap.i_ 
talista a escala mundial y en el de la división internacional 
del trabajo, provocada por las modalidades que ella ha adqui
rido. Sólo así puede entenderse por qué la industrialización 
en modo alguno ha sido un proceso autónomo, sino algo determ.i_ 
nado y condicionado por la situaci6n de los centros. La rel~ 

ción de dependencia resultante, a diferencia de etapas ante
riores en las que se manifestaba fundamentalmente a través de 
la transferencia de valor, vía precios, ahora incluye además 
factores comerciales, financieros, tecnolóaicos y culturales, 
en los que el sector industrial y las empresas transnacionales 
constituyen dos elementos básicos para explicar el desenvolvi 
miento de las economías latinoamericanas, a partir de la déc~ 
da de los cuarentas. 

En la indu·strialización de América Latina pueden apreciar. 
se dos etapas claramente diferenciadas. ·la primera comprende 
desde finales de los años treintas hasta mediados de los cin
cuentas y se distingue fundamentalmente por ser un intento de 
las burguesías nacionales de modernizar sus respectivos países, 
aprovechando la coyuntura favorable que representó la crisis de 
1929 primero y la segunda guerra mundial después. Estas cir
cunstancias aislaron a esos países de las economías del centro, 
lo cual posibilitó el inicio de la industrializaci6n sustituti 
va de importaciones, emprendida por las incipientes burguesías 
nacionales con el apoyo fundamfltal y decidido de los Estados 
Nacionales, que se dieron a la tarea de crear las condiciones 
políticas y económicas para garantizar la producci6n y reprodu~ 
ción de sus capitales con el mínimo de riesgos. Así, durante 
esta etapa es cuando se crean las bases para la industrializa-
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ción latinoamericana: se implantan políticas proteccionistas 
que liberan a los productores nacionales de la competencia -
exterior, al mismo tiempo que les facilita su acceso a ]os -
mercados internacionales de b)enes de capital; el gasto pa-
blico se orienta en gran medida a la construcción de infrae~ 

tructura; la polltica económica estatal se dirige, por un l~ 

do, al otorgamiento de las máximas facilidades al capital y, 
por el otro, al control del precio de la fuerza de trabajo, 
ya sea por medio de organizaciones de tipo corporativo, de la 
represión sistemática, del control del precio de los bienes 
salarios o de la combinación de varios de estos elementos, -
que a la vez facilitaban el control politice y la consecuen
te estabilidad social, aunque a veces había que añadir una -
serie de concesiones, sobre todo en paises con Estados de co~ 

te populista como el de México con Lázaro Cárdenas y Argenti
na de Perón. 

Aunque se puede decir que esta fue la tendencia general 
con la que se inició el proceso, no en todos los paises lati
noamericands tuvo la misma fuerza y profundidad, ya que si -
bien la idea de industrializar era entendida como la Qnica m~ 
nera de modernizar un pals y sacarlo del subdesarrollo, siguie~ 
do el ejemplo de los paí~es desarrollados, las condiciones de 
algunos paises los seguían haciendo qepender de la producción 
agroexportadora (Centroamérica por ejemplo) o minero exportadQ 
ra (como Venezuela, Bolivia o Chile), o bien, no posibilitaban 
la creación de mercados internos lo suficientemente grandes p~ 

ra sustentar la orientación hacia adentro que el modelo de in
dustrialización sustitutiva implicaba, Es por esto que las --. 
tendencias mencionadas sólo pueden apreciarse con toda clari
dad en les tres países más grandes de la región: Argentina, -
Brasil y México, que son también en los que la industrializa
ción tiene más fuerza y alcances, quedando los otros 'paises -
más rezagados incluso con relación a éstos. 
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Durante este periodo el papel de'la agricultura fue vital 
para el sostenimiento de la industrialización, por lo que la 
primera acción del Estado en este sentido fue ~erminar de pl~ 

no con el poder de la oligarquía terrateniente y con 'los lati 
fUndios improductivos por medio de reform~s agrárias dir.igidas 
a crear una clase de pequeños propietarios y a integrar~a la 
agricultura al proceso de desarrollo industrial. As-i; la agri 
cultura proporcionó una virtual autosuficiencia en la'próduc
ción de alimentos para una población urba~a en rápida eip~nsióri 
y a precios relativamente estables, permitiendo mantener los 
salarios bajos en la industria; garantizó una producci-ón- suf_i 
ciente de materias primas agrícolas para el sector industrial, 
igualmente a bajos precios; posibilitó las exportaciones indi~ 
pensables para financiar las necesidades de importación plan
teadas por el proceso de industrialización; proporcionó y si
gue proporcionando·una creciente fuerza de trabajo a los sec
tores secundario y terciario, contribuyendo asf también a ma~ 
tener bajos los salarios en ellos y, en general, produjo una 
gran transferencia de recursos al resto de la economfa. 

Un proceso de industrialización de este tipo, basado en 
la exportación a ultranza de la fuerza de trabajo y en la apr~ 
piación del valor creado en los sectores atrasados como la agri 
cultura, pronto condujo a una gran concentración del ingreso, 
lo que dió lugar a mercados internos relativamente pequeños y 
sumamente protegidos, de modo que se creó una estructura'indu~ 

trial que por estar orientada _a satisfacer las necesidades, s~ 

puestas o reales, de un pequeño sector de la población total, 
se hizo muy diversificada y dedicada sobre todo a la producción 
de bienes de consumo final, no duradero primero y_ duradero des
pués. Por otra parte, la propia dinámica del proceso, que im
ponía grandes importaciones de bienes de capital que_no.podfan 
ser compensadas por las exportaciones, cada vez menos competi
tivas, abrió la puerta a Ja penetración del capi~al ~xtranjero 
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como la única vía para seguir adelante con la industrialización, 
sólo que ahora ya no dirigida por la burguesía nacional sino 
por las empresas transnacio~ales, en una alianza en la que -
,aquélla resultó ser la subordinada en la medida en que depen
dYa tecnológica y financieramente de éstas. Es así como se -

,inaugura la segunda etapa que va desde mediados de la década 
de lós cincuentas hasta finales de los setentas, caracteriza
da fundamentalmente por la afluencia del capital extranjero -
como elemento determinante del proceso de industrialización. 
En efecto, su agente principal de penetración, la empresa tran~ 

nacional, vino en este periodo a aprovechar en su propio ben~ 
ficio la estructura proteccionista que la mayoría de los Est~ 
dos latinoamericanos había levantado para favorecer a la bur
guesía, que ahora-resultó desplazada hacia sectores tradicio
nales en vista de que no pudo enfrentar la competencia de es
tas empresas que por su situación financiera, tecnológica y de 
distribución mucho más, ventajosas. Ast, pronto esas empresas 
se apoderaron de los sectores industriales más dinámicos como 
el automotriz y el químico, dando lugar a una estructura pro
ductiva muy concentrada de carácter oligopólico, al mismo tie~ 

po que en los sectores tradicionales (en especial los dedicados 
a la producción de bienes salarios) subsisttan un gran número 
de empresas pequeñas e ineficientes que, no obstante proporciQ 
nar el grueso del empleo, contribuyen con sólo una pequeña pa~ 
te de 1 a producción industrial total. 

En el- caso particular de México, den,tro,de] proceso de i,!2 
dustri a 1 i zac i ón se pueden diferenciar c 1 a'raníenfo ·tres :,"rnomen-
tOs 11: ··~·:.':::~/ .,.'> 

a) La fase de la "primera,acuniu/~c,ión·i~;faüstrial~' •. que se 
podrta enmarcar de 1940 ~ r954;·;;·in í!ua s~ afirina la 
dominación capitalista pa'rti~;Ülarínelli:J·~thvés de la 
irrupción de 1 as manufact'urils cómo~ forma pred,omi nante 
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de la producci~n material. En ~ste periodo la indus
tria está constituida fundamentalmente por' la pequeña 
y mediana empresa. 

b) ·lin: segundo periodo lo podrfamos ubicar' entre 1955 y -

~960-1961. En este lapso el capitalismo mexicano pa
s~· por un periodo de "transición", en el que se defi
·n~n los rumbos del desarrollo posterior. 

En particular hace su aparición la gran empresa oligQ 
pólica y se empieza a procesar con firmeza el régimen 
de. cap ita 1 ismo "asociado" con el capital transnacional 
que prevalece hasta nuestros dlas. 

También se opera en estos años un~ consistente mudan
za en la estructura de la producción industrial, en -
favor de las mercanclas llamadas de consumo duradero 
y en detrimento de las manufacturas de consumo no dur~ 

dero, principalmente las de consumo masivo y popular. 

c) A partir de 1960-1961 y hasta 1970, luego de la rece
sión observada en esos primeros años, la economía re
toma y supera el ritrr.o de crecimiento anterior, y la 
gran empresa oligopólica con fuerte procedencia trans
nacional, se consolida como unidad económica dominante. 

En este periodo, se afirma también la orientación de -
la producción industrial hacia el consumo duradero y -

el crecimiento económico se ve acompañado por una not~ 

ble estabilidad de los precios internos y del tipo de 
cambio. 

Desde 1971 el desarrollo entra en crisis:·~a producción 
pierde dinamismo y adquiere·inestabilidad: los precios 
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internos empiezan a subir cada vez más rápido; el ti
po de cambio se tambalea y, en 1976, se ca~, agudizá~ 

dose esa situación hasta nuestros días. 

E~ en el .marco de los fenómenos antes indicados que se 
hace el análisis de la industria curtidora que, por -
su; ~aracterlsticas, pertenece al grupo de 1as produ~ 
toras de bienes de consumo no duradero. En este gru
po industrial, como quedó sePalado, se perfila una et~ 

pa inicial de auge, que paulatinamente se diluye en -
cuanto las formas del proceso de acumulación privile
gia~ los sectores de consumo duradero. 

Asimismo, se ubica el problema de la industria curti
dora en el contexto de la crisis qu~ el sistema capit~ 
lista viene sufriendo en forma aguda desde la década 
de los setentas, fenómeno al cual nuestro país no pue
de estar ajeno, y más aún lo ha resentido en forma pr~ 

funda~ observándose esto sobre todo en el comportamie~ 

to de la industria. 
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ll .- MARCO ECONO~ICO GE~ERAL. 

rr.1 L~ INDUSTRIALIZACIO~ y LA ACTIVIDPD DE LA CURTIDURIA. 

La industrialización del país se intensifica en la década 
de los cincuentas, afincada preponderantemente en las industrias 
productoras de "bienes de consu~o no duradero e insumos espec! 
fices a esta producción (alimentos, textiles, calzado y vesti
do, bebidas, madera y corcho, cuero, imprenta y tabaco)". (l) 
Este cor.junto industrial, en el período 1950-1952, representa
ba aproximadamente el 72% del total de la producción manufact!:!_ 
rera y el 60% de la demanda in~erna. Su participación en el -
total de las exportaciones tam~ién alcanzan niveles altos, re
presentando aproximadamente el 80% del total de las exportaciQ_ 
nes en el sector manufacturero. Esta situación va acompañada 
con una participación en las importaciones totales del sector, 
de sólo 8.8%, hecho que manifiesta el grado de integración al
canzado por este conjunto industrial y su capacidad para hacer 
frente a la demanda interna. 

" t' 

Es importante señalar que de las ocho ramas que conforman 
este conjunto industrial, tres de ellas (alimentos, textiles y 
calzado y vestido) dan cuenta por si solas de más del 70% del 
valor total de la producción, como se constata en el cuadro nQ 
mero l. 

Coma se puede observar, el resto de ramas industriales, 
tales como las de bienes de capital y las ramas de bienes in
termedios y algunos bienes de consumo, representaban entonces 
un desarrollo incipiente. En e-1 caso de bienes de capital, é~ 
tos apenas alcanzaban el 10.2% de- la producción manufacturera 

(l) CIDE. Revista No. 2 de Econaimía Mexicana. llrt. ;,Industria-
1 izactón y Comercio Exterior 1950-1977". Autores: Ros·, Ja! 
me y l/ázquez Alejandro; pp. 27-56, Méx. 1980. 



Cuadro No. 

CARACTERISTICAS DE LAS RAMAS INDUSTRIALES EN EL-PERIODO 
1950'-1952 

(Porcentaje total respecto del valor de .la pr'od,uf.: 
ci6n del sect~r manufacturasi 

. " 

PROOUCCION DEMANDA 
INTERNA 

IMPORT; :, .. ·EXPORT. 

RAMAS BIENES DE CAPITAL 

Transportes 
Productos metálicos 
Maq. y ap. eléctricos 
Maq. no eléctrica 

RAMAS BIENES INTERMEDIOS 
Y ALGUNOS BIENES DE CON
SUMO 

Metálicos básicos 
Minerales no metálicos 
Papel 
Hule 
Química 

RAMAS B IE.NES DE COllSUMO 
DURADERO E INSUMOS ESPf 
CIFICOS 

Alimentos 
Textiles 

CALZADO Y VESTIDO 
Bebidas 
Madera y corcho 
CUERO 
Imprenta y editorial 
Tabaco 
TOTAL 

10.2 

4.7 
2.7 
1.8 
1.0 

6_o;;o}:;} ; 1. 5 
0 . 2 . :: 2~ :··5·r.; o . 3 

it t· .. ;'fr:. Xt~-~t ix~%· ·: g: i 
-:"r--:-.,.--c:;·,· · .'·::::I<JV~N-~~~ -·~·;::::: . 

19 .6 

·:-~·,·:~.-; ,:~~'~ ·>~ ·::: -;.\ ¡;., .. c~,<~:}j · 
18.1 '. {:~~~~/(/'· '..·3~]._;.i·i · 19.0 

.'~.rn:. 3.9 
3,0 
3.0 
1.4 
6.8 

71. 9 

36.7 
10.9 

9.0 
5.3 
3.6 
2.2 
2.2 
2.0 

100 .o 

3.3 ·. 
1;7 
7.8 

60.6 

30.0 
9.1 

7.8 
4.7 
3.0 
1.8 
1.9 
l. 7 

100.0 

6.:i· 
1.5 
4.8. 
3.2 

15_.4 

8.8 

2.3 
3 •. 3 

0.6 
1.1 
0.9 
O·; 2' 
o .4';• 
o.o· 

100;0 

7.8 
0.7 
o.o 
o.o 

10.5 

79. 4 

41.0 
27.0 

2.0 
0.2 
6.3 
1.6 
i.3 
o.o 

. 100.0 

FUENTE: CIDE.Revista No.2 de Er.n•nMja ·• 0 rjrJna .r.rt."Indt.s
trializaci&n v Comercio Exterior 1950-1977";:~ .. 



y su participación en la deminda int~rna era apenas del 19.6%. 
Correspondiente a esta situación, su participación en el total 
de las importaciones de manufacturas es notable desde un ini
cio (60%), lo que muestra la incapar.idad de estas ramas por -
satisfacer la demanda interna, mientras que sus exportaciones 
son prácticamente inexistentes (su coeficiente de exportación 
a producción es de 0.5% y su participación en las exportacio
nes de 1.5%). 

Las ramas productoras de bienes intermedios y algunos bi~ 
nes de consumo, participaban en alrededor del 18% en la produ~ 
ción manufacturera, que era ligeramente inferior a su partici
pación en la demanda interna (20%}. Asociado al grado medio -
de desarrollo alcanzado por este tipo de ramas, está su parti
cipación en las importaciones y exportaciones totales. La prl 
mera asciende al 31% y la segunda al 19%, lo que corresponde a 
un coeficiente de exportación a producci6n de 3.1%. 

En el cuadro número 2, se perfila la evolución de los co~ 
ficientes de importación a demanda interna y de exportación a 
producción y en el cuadro número 3 las tasas de crecimiento de 
la producción y de la demanda interna para cada uno de los grg 
pos de las ramas mencionadas. 

Según se observa, las industrias productoras de bienes de 
consumo no duradero, tienen un comportamiento a lo largo del -
período poco dinámico. Las tasas de crecimiento de la produc
ción y de la demanda interna para todos los subperíodos consi

'derados, son inferiores a las tasas medias que se dan para el 
conjunto del sector manufacturero. 

Así, en el primer período que corresponde a la dicada de 
los cincuentas, en donde la producción crece a un ritmo similar 
al de la demanda interna! los coefi¿ientes de importación y e~ 
portación no registran grandes cambios. 



Cuadro No. 2 

COEFICIENTES DE IMPORTACION Y EXPORTACION 

1950-1976 

(en porcentajes) 

Coeficientes de importación a demanda int, 

1950-1952 1959-1961. Ú69-i971 1974-1976 

RAMAS B.DE CAPITAL 
Transporte 
Prod.mctálicos 
Maq.y ap.elect, 
M.1q. no elect. 

RAMJIS B. INT. Y .. , 
Química 
Metálicas básicas 
Minerales no met. 
Papel 
Hule 

RAMAS B.DE CONSUMO 
!10. DURADERO ... , 

Alimentos 
Textiles 
CALZADO Y VESTIDO 
Bebidas 
Madera y Corcho 
CUERO 
Imprenta y Edit, 
Tabaco 

TOTAL MANUFACTURAS 

FUENTE: Idem. 

55.3 
51.2 
41.1 
32.6 
R2.8 

24.5 
28.3 
27.8 
8.8 

23.1 
27.3 

2.0 
1.0 
4.6 
Ll 
3.1 
4.8 
1.4 
3.7 
0.2 

16.9 

43.5 
42.2 
21.6 
22.6 
78.2 

18.3 
25.9 
11.5 
... 5.8 

)~'.{ 

27.3 
23.7 
22.6 
17.1 
52.3 

'12 .• 6 
17.2 
8.9 
2.4 

13.7 
11. 7. 

29.8 
26.6 
26.2 
15.5 
57.9 

14.4 
.17 .8 
14.8 

2.6 
14.9 .. 
11.8 

1.5 
0.4 
1.1 
1.4 

· ... 2 .• 1 
.· s·.4 

9.5 
6.2 
o.o 

12.4 

Coeficientes de exportación a prod .brut" 

1950-1952 1959-1961 1969-1971 1974-1976 

o.s 
0.2 
0.8 
0.5 
0.9 

J.l 
4.4 
6.3 
o. 7 
o.o 
o.o 

3.6 
3. 7 
7.4 
0.9 
0.1 
7.2 
1.9 
.1.8 
O;O 
3.2 

1.6 
1.2 
2.1 
o.3 
s.o 
3.9 
6.0 
3.ll 
3.1 
0.1 
0.3 

3.J 
4.0 
6.0 
o;6 

:0;2 
• ·3.0, 
·"i;o· 
·2.3 
o.o 
3;2 

4.1 
2.6 
3.6 
5.7 
7 .4 

4.·l 
5.6 
4.8 
?.,11 
0.2 
o;8. :·· 

8.8 
5.ó 
7.1 

1li. 5 
¡.¡ .1 

'•~o 
6.2 
1.9 

. 4.ó 
.. 0.2 

1.2 

;'<.. 

;:~ '.\it~ 
(2.7; J.8 
0.7 L'9. 
0.5 •. . ·2.0 
3;0. 3.0 
2.·2-- ., 2.3 
4.5 3.9 
0.2 

·3.11 
0.1 
4.8 



Cuadro Número 3 

DINM-l!CA DE LA DEMANDA INTERNA Y DE LA 
PRODUCCION BRUTA 

1950 - 1975 
. .' ·;,' _.-· 

----------------------1:;;;-d~-~;;~-~;ri~;~ió-~;-1 a -----~~;~~-d~-~-~~~·i;T;ri?d-~d;-¡-~:-
1!!.~g_.!.~.!:..!:!.!.~.!.-----'""----~-·-·_ .. _ . .!!!:!!1.e!:!.<!~ir!~.!:.'!.L __ ..::.:..:.:.! ____ ~~--

1950~1960 1%0"1970)19?0"1975 1950-1960 196.0-1970 1970:..¡975 
.: . . :,,··;,r."< 

---------------------------..2--------~~-----~--------------------:....-:.......: ___ ;..;_-_____ _ 
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Durante la década de los sesentas el Onico cambio impor
tante con respecto a la década anterjor, es que las tasas de 
crecimiento de la producción y de la demanda interna .se .. ,incr~ 
mentan 'siguiendo la tendencia general del sector ~anufac1:ure
ro; el 'é;oeficiente de importaciones se mantÍené ig~af y el de 
las exportaciones se reduce ligeramente. ConJrariamente'. en · 
el periodo de 1970-1975, las tasas de c~eci~~~rito~tanto :~e' la 
prod~cción como de la demanda interna, de est~\ ~~~~~ ¡s_e 'redu-
cen, lci mismo que el sector manlifacfur:ero. ·:¡ · (', 

Las industrias productoras de bi~nes de capital ~on las 
que muestran el comportamiento más dinámico. Las tasas de ere 
cimie~to de la producción y de 1~ iem~nda interna no sólo es
tán siempre por encima de la tasa de crecimiento promedio del 
sector manufacturero, sino que, además, se ubican también por 

'encima de las tasas de crecimiento de las industrias producto-
ras de bienes intermedios ...• y ae las ramas de bienes de con
sumo no duradero (excepto en el caso de la demanda interna pa~ 

ra el período de 1950-1960). 

Las industrias productoras de bienes intermedios ... crecen 
durante el período de análisis a ritmos que son superiores a -
los pro~edios que registra el sector manufacturero, aunque in
feriores al que experimentan las industrias'de bienes de capi
tal durante el mismo período. 

Lo anterior refleja un cambio significativo en la estruc
tura de la industria nacional. Las ramas industriales más co~ 
solidadas en la década de los cincuentas {bienes de consumo no 
duradero}, revelan declinaciones importantes que las ubican C.Q. 

rao las menos dinámicas de la manufactura, reduciendo su parti
ci~ación en este sector de 72~ en ei. ~eríodo· ~i'I950-1952 ai -
49% en el período 1974-1~76. El rest~ de las ramas hasta IS76, 
habían dinamizado y ampliado su participación, segOn podemos -
observar en el cuadro número 4. 



RAMA S BIENES INT. Y ••• 

. RAMAS BIENES 
DURADERO ••• 

Alimentos 

Textiles 

CALZADO Y VESTIDO 

Bebidas 

M•d·'1 a y corcho 

CUERO 

Imprenta 

Tabaco 

TOTAL 

FUEN1C:: idem, 
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La raz6n del det~rioro ~e este amplio sector de acbividad 
industr.ial,. ha s_id_o _objeto ·de análisis en frecuentes foros ofi 
ciales y noo(i¡;Jales. Efestudfó qué nos ocupa, pretende ex
plicar el c~íííp~'f'tanii~~t"ó:"(ie la: r~ma d~:la é:urtidurja, ligando 
este análi~is 'c:on·s~s'eslabonaínientos miÍs ·importantes: la rama 
del calzado y·e1' se"ctor ganadero_que'proporcio11a.el insumo fu!!_ 
damental ::e·l cuero:... 

La industria curtidora, se encuentra considerada dentro -
del conjunto industrial d~ "bienes de consumo no duradero~ .. •• 
debido a su alta integración productiva con las industrias_ te~ 
minales del calzado y vestido y por esta razón experimenta los 
efectos del crecimiento de este conjunto industrial. A su vez, 
el dinamismo de la industria del calzado y el vestido, y en g~ 
neral el conjunto de "bienes de consumo no duradero ... ", está 
influenciado por la evoluci6n del movimiento cíclico de la eco 
nomía, es decir por las fluctuaciones del Producto Interno Br~ 
to en sus momentos de auge o recesión, arrastrando a e-stas ra
mas y en especial al calzado y vestido. 

En época de auge económico, existe un aumento .del empleo 
asociado a la expansi6n de· la producción,• en particular en la 
industria de la construcción y en el campo. Además el increme!!_ 
to del gasto corriente público y una política de crédito rela
tivamente liberal, características de estas fases, hace posible 
la intensificación del consumo en amplias capas mediasº que in
crementan la demanda efectiva de estos bienes, en particular -
del calzado y, con ello, del cuero curtido para su fabricaci6n, 
incidiendo favorablemente en la industria cur.tidora. 

Contrariamente, .en época de crisis, como la que estamos -
viviendo en forma aguda desde p~incipios de esta década, se co!!_ 
trae el empleo y con ello la ~rodutción; se contrae el gasto -
público, se deterioran los s.alarios .reales por el al to índice 



15 

inflacionario, todo lo cual lleva al detrimento de la demanda 
efectiva, repercutiendo negativa~ent~ a est~ hech~ en las ra
mas de consumo no duradero e'ntre '1as:que; ~e encuen'tran .. el cal_ 

zado y la curtidurí~, s·ituac~i'ón ·que veremos con.· más detenimie!!. 
to en el capítulo siguiéllte;·: ·· 
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!I.2 EVOLUCION DE LA IflDUSTRIA CURTIDORA Y SUS DETE
0

RMI

NAÑTES. 
-. . .. ~ ".'' ,<::\ ... :. . ' ' " 

En la Úcaila de los 50's la inOustriazcJJ~Údora r-epreserí 

¡;~;:::~¡¡;:~:!:;1;¡~:~;;;::¡;f ;¡;¡1~r~1~ii111~11~~t 
La reducción en la participación del sector es.notori'a 

se refleja también en las reducidas tasa~ de crecimiento de la 
producción de la rama, que pasó de un ritmo de crecimiento -
anual del 5.9% durante la década de los 60's a un proceso de 
franco estancamiento en los años siguientes, mostrando un ri~ 

mo de crecimiento del -6.8% durante el período de 1975-1982, 
lo que se observa en las tasas de crecimiento anuales de su 
PI8, que en 1976 respecto a 1975 fué de -3.1%, que en cifras 
absolutas significó que pasara de 503.3 a 487.7 millones de 
pesos de 1970, decreciendo de nuevo en 1981 a 520.1 millones, 
para concretar una disminución del -5.9%; para 1982 tuvo la 
misma tendencia, disminuyendo en el primer trimestre de ese 
año, 308.1 millones de pesos. El fenómeno anterior ha motiv~ 
do que su contribución dentro del PfB nacional se contrajera 
de 1.1% en 1960 a 0.2% en 1975 y a 0:1% de 1980 a 1982. 

El. crecimien~o de la producción en general se ha compor
tado muy por debajo del crecimiento de la demanda interna, la 
cual evolucionó en un 4% durante el periodo 1960-1970; eri un 
4.5% de 1972-1975 y un 3.4% de 1975-1982. Este iíltimo dato -
refleja una disminución en la demanda, provoca.da en parte.por 
el cambio que se está operando en la :estru'ctura de la'- produc
ción de '1a industria del calzado, ya que ésta ha s~~tÜUído el 



Año 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982° 

Nacional 

204,057.2 

214,950.0 

220,556.3 

243,596.9 

271,137.3 

294,868.9 

·319 ,302.0 

322,001.3 

Cuadro So. ; 

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA INDUSTRIA DE LA 

CURTIDURIA 

(Millones de pesos constantes) 

Base 19;'0;100 

1975- 1982 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Industria 
Manufacturara 

148,057. 7 

155,517.2 

161,037. 3 

1(6,816.5 

195,613.7 

209, 909. 2 

224, 326. 2 

218,902.6 

in<lustria 
cext.ilcs, pren
c!as d~ vestir e 
ind. del cuero 

20,193.l 

20,392.4 

21, 700.S. 

22,921.4 

25,433. 2 

25,877. 3 

27,6bl. 7 

26,572.8 

industria 
curtiduría 

503.J 

487. 7 

494.0 

564.0 

616.7 

552.5 

520.1 

JOB;l 

Tasa media--~~--~-~-~----~ 

VARIACIONES PO~CENTUALES 
RESPECTO AJ, .AÑO ANTERIOR 

(1) 

5.3 

2.6 

10.4 

(2) 

6.1 

3.5 

9.8 

(3) (4) 

LO '-3.1 

& ••. 4 l. 3 

5; 6':,:, ."<ü.2 
11 •. 3 ... ío. 6 ~Lo''.~,:~ ' 9;4 

f..7 i\/;_10.4 

6.6 

7.3 . . ·r-

·;5.8\•;;:'.:S.9 
.-. _-;~\/ ;;-:·;;~;~ :::4:~·'s" .. ~~, 

.. 6.1_,· 2.~~ '.::6'.a 

H~sta ler.trimestre de 1982. 

FUENTE: Banco de. !'.éxico. Cuadernos de Actividad Industrial 1975-1982. Subdirección· d.e Inv~stigacióri 
.Económica. 
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Cuadro Número· 6 

PARTICIPACION DEL PRODUCTO INTERl'O BRUTO DE LA 
INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA EN EL PRODUCTO INTERl'O 
BRUTO NACIONAL Y DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA . 

.AÑO 

1975 

1976 

. 1977 

1978 . 

19.79 

1980 

19f!I 

1982 

. • PÍÍi.:ci..JRTIOURIA/PIB 
......... NACIONAL 

0.25 

o. 2.3 

o, 2.2 

o; 23 · 

PIB CURTIDURIA/PIB 
IND. MANUFACTURERA 

0.33 

o. 31 

0.30 

0.32 . 
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cuero poi: .ma fori a 1 es· s i.ntéti cos, ,que: resultan más ,baratos y -
con menores proble.mas de abastecimientp·. • 

De otra ~an:era,,la·pérdida de d:Ín~mfsmos'''déÍa rama cur
tidora se· manifiesta 'también en el 'auríenÚ> :é:onstancte del· coe-

. ficiente de i·m:portación, que pasó,~dé·I/4:en•l950 á1 10.0 1en -
1970, 9:s· 'en 1975 y par~ Í978 aH:~nz~·e]:'1·4'.•s:; Las exporta-

ci ones fuer.~n.•muy red u ctda_s alcán~~;;¡J'~.~un p~óm~di o de 1 2, o p~ 
"ra los añós'~nteri~rliJirifté ~~~cidn:~·;¡;;ts·,\egún se observa en el 

cuado núme~o \;· ' .·::': ',' .:~~:.; ·' 
~- ·{~:¡ ; 

·:r.~ ... ~·<~.···'.h.· 

Lo· anteriormente inencionado,'rétí'eja una rama curtidora 
en fraricó 'pr-oc.eso de p~~'á1 is is, c~n ~ra ves 'consecuencias en sus 
eslabonamientos hacia ad.elante: la industria· del calzado, con
siderada como básica en cualquier economía, y en sus vincula

cione~ hacia atrás: la industria química y la ganadería. Sin 
embargo, un análisis más exhaustivo de los determinantes. de -
su nivel de actividad, nos llevará a ubicar no solo factores 
endógenos a la actividad, sino también, y aün más importantes; 
causas exógenas entre las que destacan en forma directa: 

a) El abastecimiento de su materia prima fUndamental: el 
cuero crudo, que el sector ganadero del país no logra 
suministrar adecuadamente con oportunidad, calidad y 
preci-0: La razón de esta limitante se encuentra en la 
organi.zación productiva del sector pecuario, cuya sol!!, 
ción necesariamente tendrá que ser de largo plazo. 

b) En'forma un tanto indirecta, la reducid~ vinculación -
entre los sectores industriales ll)ás dinámicos de la -
'econo~ía (bienes de capital y bienes intermedio~) con 

. . . . 

el i:o,njunto de ramas de bie~es ,de consumo no.:duradero. 
e~:~bnde se encuentran la industria del cal~~do y la -
curtiduría, aspecto este que, mediatiza· ~onsiderablemen 



Cuadro Número 

COEFICIENTE DE IMPORTACION Y EXPORTACION. 

(en porcentajes) 

1950 - 1952 1954 - 1961 1969 - 1971 1974·- 1976 

Sector Manufacturero 

(l) 
(2) 

Rama bienes de capital 
(l) 
(2) 

Rnmn bienes intermedios 
y algunos bienes de co~ 
sumo. 

(1) 
(2) 

Rama bienes de consumo. 
( 1) 
(2) 

Calzado y Vestido 

Cuero 

(1) 
(2) 

(1) 
(2) 

16.9 
3,2 

55,3 
0.5. 

24.5 
3.1 

2.0 
3.6 

1.1 
0,9 

1,4 
l. 9 

14.2 
3.2 

··''1a;·3 
3;9 

. r'.'7 ':· 
·.··3.3 

0,9 
o. 6 . 

6,1 
1.0 

(1) Coeficiente de importaci6n a demanda interna. 
(2) Coeficiente de exportaci6n a producto bruto. 
Fuente: CIDE. Revista No. 2 de Economía Mexicana. 

Exterior 1950-1977" Autores: Ros, Jaime y 

9,9 
2,2 

9,5 
2.3 

Art. "Industrializaci6n y Comercio 
V§zquez Alejandro. Méx. 1980, 
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te los efectos de la fase ascendiente del ciclo econó
mico, en donde las ind.ustrias de punta (bienes. di! in-
versión,. bienes duraderos}.:desarf~llanuna amplia diná 
mica que .no arrasfra en f~r;ma sigriifiéativa a l'.as in-=
dustrias de 'b,ierí.esdé~;c~ii~~úmo. no; cÍu~adero y dentro de 
éstas .la' del cal~ádo'}?úi;éurticÍuria. 

:;;•;'.>e,:.,::,_·;, 

c) El d~térJo~o Cr~cient~'d.e ios salúios reales. y la cal 
da· sÚstancf~J.·de:la;¡:iartjcipación de los< asaláriados 
en é1 ·pr?dflc:tÓ;'h'~ 'sido u·n f~ctor determinante en las 
industriis d~l~alzádi:> y la curtiduría, ya que ha re
du~idó la' pbsibil idad de extensión de la de111anda de -
calza~o·y ~or ende de cuero. Sobre este particular -
cab~~estacar que la industria del calzado se ha evo
cado·en forma .tradicional a atender al mercado interno 
y hasta en estos ültimos afies se ha preocupado. por bu~ 
car mercados alternos en el exterior. 

A lo largo de la evolución de la industria .curtidóra,. los 
factores antes mencionados han estado muy presentes; tanto el 
primero como el tercero en algunos periodos han contribufdb p~ 
sitivamente al crecimiento de la actividad dei calzado y la -
curtidurla; asi sucedió en la década de los 60's, sin ~mbargo 
a partir de 1970 según se ha indicado, el panorama cambió y se 
han constituido en "cuellos de botella" que frenan el avance -
de esta rama productiva. 

El segundo factor, constituye un problema. estructural de 
tal envergadura, que sólG polfticas de largo plazo podrán cam
biar. Cabe destacar, que en la pasada y actual administración 
de Gobierno, se han creado instrumentos de polftica económica, 
hales como el Plan Global y Nacional de Desarrollo respectiva
mente; Plan de Oesarrollo Industrial; Programa de Apoyo a la -
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Pequeíla y Kedi~na Industria; etc., los cuales han tenido y ti~ 
nen por objeto aminorar sus efectos, sin embargo, hasta 1984, 
esa situacióñ constituye una permanente amenaza para el .desa
rrollo autosostenido, al vincularse con los permanentes' dese
quilibrios de la balanza comercial, ya que al ser un aparato 
productivo sin integración vertical adecuado, se recurre a la 
importación exagerada de bienes de capital, insumos y bienes 
de consumo. 

Aunado a l~s factores exógenos antes mencionados y como 
consecuencia de ellos, existen algunos factores endógenos a -
esta industria, los cuales redundan en una desajustada organl 
zación administrativa, destacándose los siguientes: 

a) Ausencia casi completa en la gran mayoría de las tene
rías de un planeamiento económico que precise los seg
mentos de mercado a ser atendidos según la especializ~ 
ción de la empresa. 

b) Falta de una política de precios y créditos que busque 
incrementos en la rentabilidad del negocio y apoye una 
sana política de financiamiento que se vea complement~ 
da adecuadamente con el financiamiento bancario. 

c) Omisión de un planeamiento productivo, que balancee ad~ 
cuadamente las fases del flujo de producción, así como 
una deficiente utilización de técnicas adecuadas en el 
procesamiento de la curtición y en muchas ocasiones la 
falta de selección adecuada de maquinaria y equipo que 
eleve la productividad. 

d) Carencia de una·caoacitación adecuada y de carácter pe~ 
manente del personal obrero~ técnico. 
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III.-LA INDUSTRIA CURTIDORA Y SUS CARACTERISTICAS. 

III.1 RELACION O DEPENDENCIA CON .OTRAS ~CTIVIDADES IN
DUSTRIALES. 

La industria curtidora, en sus eslabonamientos hacia atrás, 
depende particularmente de la actividad ganadera y'de Ja indus
tria qufmica secundaria. Asimismo, en sus eslabonamientos .ha
cia adelante, provee del Insumo principal -el cuero curtido- a 
la industria del calzado, vestido, marroquinería y talab.arte-
r'i a. 

El cuero crudo es el insumo básico, se obtiene de la pro
ducción nacional y de las importaciones provenientes casi en -
su totalidad de los Estados Unidos. 

El cuero crudo que se insume en la industria es principal 
mente de bovino (90%) en sus diferentes tipos y se les puede -
clasificar en livianos y pesados, siendo.estos últimos los que 
se utilizan n¡ayormente para la producció~ de sueh de zapato -
(el esquema anexo da una idea de los di1'erentes tipos de cuero 
que más se utilizan en la curtiduría). 

Además, y en una menor proporci6n, se consume también cue 
ro de cabra, oveja, equino y reptiles; el cuero de ganado por
cino es escasamente utilizado ya que en ~éxico sirve para la -
a 1 imentac1ón. 

El procesamiento del· cuero liviano brinda los diferentes 
tipos de pieles curtidas que se utiliz.arán en el.· co.rte.de piel 
y forro para el calzado, así ·como en la industria del' vestido 
y talabartería. En el caso del cuer~''riesado, su''i:~ansformación . . . 
dará por resultado pieles curtidas que s~rán ~tiiizad~s en. las 



_ CÚ~dro Número_ -8. · - · 

npo_ DE cuERos LivrJ\Nos -v r:>EsADos sE:GüN PÉsc5:\vüs6., 
~ 't .. - - ~-,'--;::2::----:.:p .. -·,-~,:_. -: ~.:y~ - . ·"""'- .,., 

- ·;: ·~,~---~-- ~: .. !, . . - :' l.'._' : •' ¡ 

- :,_._re~--~;.:• .. ~::'-~·:._«~·:~_~::' ~,·,-:_-,·=E - - ~;~~-~-;?:~-. ,-}~~i-~:1~ :>;~:Y:~-~~~~~~~~~~::.· 

CUERO·'·: 

• 
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suelas del caLzado, cintur~n~s en Yi".indu~tria. d.e1: vestid.o. -
sil las de montar y ot~o~ materiale;s 'e.n .Ja '.úídúÚria ide }}. ta-
l abarteri.a :. .,"'. ,., · ·:.:i ,_. • · 

;:,;: ;;~::i~t:~:¡~:~:fü%~1~íl~f¡l~!;Jif !~~~f {tiif lí~¡;~ 
de Estados Unidos. · "· · .·' . .'..-,;,,. 

-, -··- . -,.,., 

Por lo que respecta a la industria qufmica secundarii~.és· 
ta pPovee de los insumos qufmicos que son tambi.én fundame'n't~--:
les en todo el proceso de transformación del. cuero, ya ,qUe .'.sir. 
ven para eliminar lo indeseable y dotar al cuero de" suavidad, 
brillo y textura. Entre los productos químicos que se .utilizan 
destacan los siguientes: 

sa 1 es de cromo 
cloruro de sodio 
sulhidrato de calcio 

ácido muriático 
hidróxido de calcio 
sulfuro de sodio 
sulfato de amonio 
sulfato de magnesio 
bicromato de sodio 
pigmentos 

resinas, etc. 

. . -. ' 

La industria química nacional abastec.e .apr:oXimadamente el 
95% de este tipo de' insumos, sin 'embargo exi~ten gr.ande~. volú
menes de importaciones necesarias por no proclÚcir~fen el país 
o porque las existentes no reúnen las "cual.idades'apÉ!tecidas, ·-
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lo que conlleva a que si se,uti]izan, hecharr a perder las ca
racterísticas de los cueros sujetos a" pro~esami~nto, obtenien 
do pieles de:.menor cali.dad a lo esper~d~ •. ··:\ ,, , .. . -

~¡~::;;'.~f ~i!t;~;¡¡~~t~;~!il~;~lJ~f lt!~tJfü¡;~;;!~· 
• ., , . '::: M~:,:' :::¡;~~átlr~,:~f :~,;:¡: 2:::: ·i'::, :;:~:::: :--

," • -. • c,·.J<• '-'~''·''.• .,, • - '.-" •- . . . - ",·~::-:::_:.;.-:f:~{~~i- _~:-',,;_~"'-:.~--

ESTRUCTURA DE COSTdS DE.PRODUCCION 

'DE ú 'rN~UsT~IA CURTIDORA 

·( p~r~:(!nta.jes). 

. ~ 1981 

; :'.:;;~;~ ~.-::\ ·_: ;~~-;::<~:i- -~~.:--~~-: .. ~:~~~~}r:~fi,(:-;'. .... },.-~- :-~0·: ;, ~~---- -,-. 
,-·:·-"1~;y.;·_,~:L~-- .... ~. - ·.~/ ,7 s -~ t -:-':···., ·.:-·- 1 .. i·\· ;; - :. ·,6·6 . o 

,.,_,,.,,-.,.,;;-- ·¡_. , ... "~---i1.:a. ·14 o 
CUERO SALADO ;:. 
IN SUMOS QU IM I COS ' ;_; __ :_.· . 
MANO DE OBRA DIRECTA·.. ·> . ; 2.2. 4.2 

GASTOS DE FAB.RICACION} :;•· ;;':. ~- ~ 
too~o 100.0 

FUENTE: Banco.de Mé~ico-FIRA."La Problemática de la industria
. lización de Cueros y 'ieles en México", México 1981. 
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III.2 PRODUCTOS DERIVADOS. DEL CUERO Y SUS CARACTERISTICAS. 

Existen diferentes' d'éfiniciones de' cuero o pieJ, s·e~ún -

sea el punt"o de ·Visfa, hay una para ei bi~!~0·{~~~~jf;\~·t'.(t~:) _ 

:~;:;~~,;~~.t:~·~·~:-n;irf/!t:~~n~. otra~·-· más; , '>; _e-' 

na 

"' ; ;,_ ; ' . ';.·:-~; '. , .. , ,'· i ·.' ,' ,; 

'En é.i>~~d{~ de la industria de la curtiduría:•. se'denomi
cue~d :'~1 tonjunto de epidermis, cutis y subcuti~~deÍ ani~al, 

desde ~ue éstos son desprendidos de 1 a carne h~sJ~, queCinedia_!l 
te el 'próceso de- curtición el cuero adouiere caractúíst_ic_ás 
propias para ser utilizado en div

0

ersas formas. A_ pa_rtfr de,_ -
este momento se denomina piel terminada, que es el prodúc.to' 
acabado de una curtiduría. 

Cuando la piel se desprende del animal se denomina ~cuero 

en sangre" esta es la materia prima para la producción de pie
les terminadas. El "cuero en sangre" es un materi.al' con caraE_ 
terísticas de materia orgánica, por lo que debe ser procesado 
de inmediato, ya que de no hacerlo se corre el riesgo de que 
se pudra si se encuentra en un ambiente húmedo, o si se seca 
se ~uelve duro perdiendo suavidad y flexibilidad y_ si se hie~ 
ve o se calienta en medio húmedo se gelatiniza, por ]b tanto, 
a efecto de evitar lo anterior, los cueros en -sangre son sóm~ 
tidos a diversos tratamientos de conservaci5n, entre los cua
les destacan: 
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d) Cuero. refrigerado: se somete al cuero a temperaturas 
de· 40ºC bajo cero (este tratamiento ·es poco utiliza
do por lo caro). 

e) Cue.ro'· 00piáe'" _9 "picleado": se acidifica el cuero, -
~rinh~palmente con ácido sulfürico para disminuir su 
P~ y se convierte en un producto semi procesado, 

Los métodos de conservación más utilizados son el salado 
en ~rano y salmuera en cueros de bovino y el de secado para 
c~ero de ovicaprino. Este proceso de salado normalmente es 
realizado por los intermediarios que sacan el cuero crudo en 
sangre de los rastros, frigoríficos, empacadoras, etc. 

El empresario al adquirir las pieles y cueros para desti 
narlos al proceso industrial del curtido, las compra semipro
cesadas por el método de conservación mencionado anteriormen
te. 

El proceso de curtición consiste en la transformación del 
cuero crudo en cuero ütil para la fabricación de calzado, ves
timenta y productos de marroquinería. Con tal objeto el cuero 
es sometido a un proceso de curtición coriurn, para la obtención 
del cuero propiamente dicho y productos secundarios como la -
carnaza. 

Las partes que conforman al cuero crudo, de acuerdo a la 
figura anexa son: 

1) Epidermis o parte externa: constituye la parte superior 
del cuero y representa el 1% aproximadamente del espe
sor total. Esta parte no se utiliza en la curtiduría. 



------------------·----------
FIGURA NUMERO Z 

CORTE- -TRANSVERSAL DEL CUERO CRUDO 

CD EPIDE:RMIS 

© PARTES DEL CVERO OVE St: Cl/RTEN ( COR/UM) 

0 SVBCVTIS 

FUENTE: CAMAP.A "IACIOrlAt. DE LA 1NDUSTRIA Oír LA CURTIDURIA 
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2) Corium, cutis o parte central: es la parte que se uti
liza para hacer pieles blandas y suelas. Se constitu
ye en la parte más fibrosa, representa el 85% d~l esp~ 

sor total del cuero en sangre y a su vez consta de .dos 
partes, una llamada "flor o zona papilar" (pa~te lisa) 
y la otra denominada "carnaza o zona recticularn··[lado 
de la carne). 

3) Subcutis: es la parte más interna del cuero, une al C.!:!_ 

tis con la carne del animal. Su espesor representa -
aproximadamente el 14% del grosor total del cuero en 
sangre y aunque también está formada por tejido fibrQ_ 

.so carece de importancia para el curtidor, por lo que 
es separado del "cutis" en la operación de descarne y 
generalmente es vendida como un subproducto para ser 
utilizada en la fabricación de grenetina. 

El resultado de la curtición son cueros de distintas cara.!:_ 
terísticas de acuerdo al diferente acabado a que se les somete. 
Por lo general a un cuero curtido se le divide en partes para 
ser vendido y de acuerdo a ello la calidad varía y en consecue~ 

cia también varían los precios. Las partes de esta división -
son las siguientes: 

Cuprón o centro: es la sección de mayor calidad para -
el fabricante de artículos de piel, debido a que su e~ 
tructura fibrosa es muy compacta y uniforme, constitu
yéndose en la parte de mayor espesor. 

Cuello: esta área es la parte superior del cuero, los 
fabricantes de artículos de piel la consideran. de cali 
dad intermedia dentro de la claslficación d~/una piel 
completa. 
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Lado flanco o falda: es la parte más delgada y menos 
re.s.istente de la piel terminada y para. el industrial 
'de artícu.los de piel esta región es la de· menor valor. 

b) ~iil~s~e~Flor corregida . 
..• 

. QSCARIA·, Tiene. una textura de gran consistencia y para 
su presentación final se le aceita y tiñe. Se 
utiliza para fab~icar zapato fino y prendas -
de vestir. 

CHAROL. Es una escaria con imperfeccione~. ~e le da -
un terminado a base. de poliuretano y tiene una 
presentación tersa y brlllante. se'e~plea en 
la fabricación de diversos ii'rtícÜJos de piel, 
incluyendo calzado. 



1 
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---------------·-· -·-----
FIGURA NUMERO 3 

PARTES APROVECHABLES DEL CUERO 

TES TU O 

CUELLO 
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f"'J!:UTE: CAMArlt. 10\CIOf-IAL DE" L1' fNOUSTRIA ~ LA CURTIDURIA 
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c) Subproductos. 

CARNAZA. Resulta de la curtición de la zona reticul:r 
del corium y tiene diferentes presentaciones: 
forro tipo ante y acabado (simulando cuero). 
Se utiliza para forro de calzado y para ei:
borar gamuza. El 60% de su producción se c:j_ 
liza para elaborar calzado y el resto lo ~:se~ 
ve la industria del vestido y talabartería. 

Ill. 2 .2 PRODUCTOS DERIVADOS DEL CUERO PESADO. 

El cuero pesado es utilizado generalmente para la obten
ción de la suela para el calzado. Como ya se indicó la curtj_ 
ción es a base de taninos y en este proceso no hay separación 
de la flor y la carnaza, la curtición es en conjunto. Gener<l 
mente el cuero usado para la suela es obtenido del lomo, cen
tró o cuprón, que como se mencionó anteriormente abarca entre 
el 40 a 60% del área del cuero curtido. 

11 I.3 PROPIEDADES Y USOS. 

La producción nacional de la indust~ia curtidora se dis
tribuye de la siguiente manera: 80% para la industria.del cal 
zado, 17% para otras industrias tales como vestido y marroqui 
neria y el 3% restante se exporta. 

En la inJustria del calzado el cuero curtido es usado en 
el corte, la suela, el forro y las plantas y en esta actividad 
el cuero sigue siendo el material más adecuado por sus condi
ciones naturales de higiene, confort y propiedades especiales 



35 

necesarias en ,la mantifactur.a de calzado. Sus características 
de elasticidad·; pÍélsticidad y poder d'e conformación; sus pro
piedades, físicas co-fllo.tejido 'fibroso (resistencia a la tracción, 
desgarre, etc~~)i/~''udpropiedadnatural d.e ser el material que 
puede:ab,s~f\l~;·~.;·m'á~r;,~gii~ ~in sentirse ~ojado y su suavidad y -
textura!;c·~]·~·¿·a:'~";~·~1?cu~ro como el óptimo material para fabri

car c~l~a.dd.'.;~~~f:ff~~ai'6r y calidad del cuero dependen de la teE_ 
nolo-gía'cl~";_iií'~;;f~b¿'i.c~ción para mantener los valores más altos 

d E!' 1 ª~. ¡;;~eL~_fai:~L~ntes mene ionada s. 

· EPcuefoiF~~S'i,e're para su óptima transformación y uso de 
ciert~s esp~t7i':fJ'i~h'ion~,smínimas en sus propiedades físicas y 
qu1m1cas. É1-~1'a°Úicanted~ calzado o usuario del cuero curti 
do tiene'~~\;Ú~n't~ .. la\abrasión del cuero, su comportamiento::
frente ·al iagu'a";",riup'tura.de flor, PH y humedad. 

I 1I.4 PRO,DUCTOS' SUSTITUTOS. 

Como consecuencia de la escasez del cuero natural y por 
efectos de la moda, s• ha desarrollado la industria del plás
tico con algunos aspectos semejantes al cuero, oue ha venido 
a sustituirlo. De esta manera la industria del calzado ha v~ 
nido modificando su estructura de producción, teniendo un ma
yor dinamismo la fabricación de calzado sintético y mixto (co~ 
te piel y suela sintética), lo que ha provocado una reducción 
en sus costos. 

Los materiales sintéticos más utiljzados en la industria 
del calzado y vestido que sustituyen al cuero son: el cloruro 
de polivinilo (PYC), que representa aproximadamente el 90% de 
los plásticos utilizados en esta industria. La producción n~ 
cional del PYC es aún deficitaria, teniéndose que importar 
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aproximadamente el 47% del consumo nacional; sin embargo la -
capacidad productiva de la industria petroquímica secundaria 
se viene ampliando con cierta celeridad. Otros productos si~ 

téticos que están sustituyendo al cuero curtido son: el poli~ 

tileno, poliuretano, poliestireno, hule sintético, hule term~ 
plástico (kratón), acetato de vinil etileno, acrílicos y nylón. 
Todos los productos mencionados se derivan del petróleo y la 
importación y distribución, como es s·abido la realiza la em
presa paraestatal PEMEX. Otros sustitutos de menor rel~e~e 
son algunos productos textiles y hule natural, este ültimO en 
franco proceso de decrecimiento productivo. 

En el cuadro nümero 10, se puede observar la fornia'.'.en que 
se viene sustituyendo el cuero en la industria deÍ ·.ca1:.~a'd0 y 
vestido. 

Segün puede desprenderse del cuadro ind icªdo, el cuero na
tural para suelas, tacones, corte y todas las partes que confOL 
man el calzado ha sido sustituido últimamente en un gran porce~ 
taje por material sintético y a pesar de ello sigue siendo de 
gran importancia, especialmente en climas cálidos y en calzados 
finos de alta calidad, donde sus propiedades físicas de trans
formación, de higiene y confort tienen gran siQnificado, 



, ' ,,_-, 

Cloruro de poliviri~ 
(PVC) 

Polietileno 

Poliuretano 

Poliestireno 

Hule sintético 

Hule termop]~stico 
(kratón) . ··. 

Acetato de viriil 
etileno· 

Acrílicos 

Nylon 

Pol iester. 

. X 

X 

X 

. . ... 
FUENTE: Banco.de Méxlc~~F:~nci'C,d'e Ga~antía y Fomento para la -

Agricultura, Ganadér"ía .Y· Avicultura. "El Problema de -

Cuerós y Pieles",'':Méx. 1981. 
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IV .. FACTORES OE LA PROOUCCION. 

IV.l PROCESO OE CURTIDO. 

El proceso de curtido varía de a.cuerdo a 1 a tecnoJ ogía 
einpléada y ésta· v~ría .según se trate de curtidurías a'rtesana
les~ m~dianamente mecanizadas y altamente tecnificadas.:. E.l 
procéso completo de curtido comprende diferentes o~e~aci§~es 
sucesivas; que se describen a continuación. 

DIAGRAHA DE FLUJO 

1) R'emojo 

2) Depilado 

3) o.escarnado-' 

4) Dividid_o 

5) Rendido 

DESCRIPCION DEL .DIAGRAMA. 

Este proceso tiene como finalidad 
devolver su estado natural al cuero, 
así como limpiar de sangre, suciedad 
y otras sustancias solubles que trae 
consigo la piel. 

Se procede a eliminar el .pelo quími
camente, por medio de sulfuro de so
dio y cal, 

Después del depilado, se p~san Jos -
cueros a la máquina de descarnar en 
donde·por ~edio de rodillos se va -
eliminando la carne, sebo, grasa y -

los nervios del cuero. 

la finalidad de esta operación es s~ 
parar el cuero en flor y carnaza, 

Esta operación tiende a purificar el 
cuero mediante reacciones enzimáticas 
antes de ser curtido. 



6) Picleado 

7) Curtido 

8) Neutralizar 

9) Engrase 

10) Teñido 

11) Secado 
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En esta ~operación los cueros son m~ 
tidos a una.solución leida y de sal 
común éón'obJetó de•aJustar su. PH. 

se ·imprime'i?·cueh'o-"'mediante 1 a acción 

ouímica de'd'ie/tas s'ales o, proteínas, 

~~:::~:~,º~K~~i~\~~-~;:¿º·Y d:1 ;:: ~: :~!l 
cia a la· deshidratac.ióri y pu'trefacción . 

• _..¡: ·,: ... · •. • . ' . 

. : \'_, - .. ..: 
Las opera~i-o~~s·.antericires le dai:i al 

cuero una cara~teríÚica Úida, que 
es necesario neütraliiar,~a fi·n de -
que puedan efec~uarse ·las operaciones 
siguientes. 

En esta op~ra21óh'ie. ~~:al cuero bla!l 

cura, elastid~ad./resistencia·a la 
:~ :. _, __ . ' ·_•,: . . -

ruptura de•Ja¡.fibr.a.y. b,uen comporta-
mi en to' frénfi(a·1 agua. 

·~Es:para;:dar"ál cuero el color, lo que 
se ·logra con.el uso de anilinas o co

lores. sinÚi:i'cos, ya sea únicamente 
la .superficie o todo el espesor, o -
biei parte del mismo. 

Para que todas las reacciones quími
cas anteriores queden terminadas, es 
necesario secar los cueros bajo con
diciones de·temperatura o humedad -
controladas. 



12) Acabado 

IV.2 INVERSION, 
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Es el último paso del proceso del 
curtido, y básicamente consiste en 
tratar el cuero para que no pierda 
.s~s propiedades naturales, tales -
como su permeabilidad, apariencia 
de cuero y su presentación final -
requerida para el consumidor. 

En las primeras fases del proceso de curtido, la capacidad 
aprovechada en la industria de la curtiduría en el período de 
1970-1978 fluctuó entre el 70% y 80%; en las últimas fases del 
proceso, se estima que la capacidad aprovechada era menor al -
50%, ya que en ellas intervienen máquinas con diferentes gra-
dos de sofisticación y que las empresas las utilizan mucho me
nos tiempo que las piletas y tambores de remojo y curtido que 
intervienen en las primeras operaciones. En consecuencia, utj_ 
lizar a toda su capacidad las etapas mecanizadas implica incr~ 
mentar significativamente la inversión en ac~ivos fijos y un 
amplio capital de trabajó para la compra de mayor número de -
cueros crudos e insumos químicos. 

De lo anterior se deduce, que la rentabilidad de una plan
ta curtidora está en función de su capacidad de disponer o de 
ampliar áreas de secado y una relativa mecanización que, conju~ 
tamente con el significativo capital de trabajo a movilizar, -
eleva el nivel de inversión para ingresar en forma competitiva 
al mercado. 

Las pequeñas empresas que disponen de reducidas áreas pa
ra el secado y niveles bajos de mecanización, complementan sus 
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procesos con maquilá en'las medi.anas:'y grand'es empresa·s, redu
ciendo de esta manera s~ rentabilidad y sólo, sosteniéndola a 
base d~ bajos salarios y en.álg~ri-~i'..:_c~so§!;!¡)ftr.áJa v)Tlta de la 

~:~: t ~::e~:~~ ::d m~:h:~ 5 v~:::~~-:~r··~·t'.b~;:~:l~{rg~~{~-~~ts~: ~ :n~~s 
piel• "·''.';;'-.t;.."'""'1>'-' >. L '.' 

A los problemas anteriores para· 1~;~~-~:.·~"{~~les apropiados 
de rentabilidad se suma en forma por demás dramática la escasez 
de materia prima (el cuero crudo), que viene.destruyendo paul~ 
tinamente la capacidad productiva de las e~presas, sobre todo 
del área de León, Guanajuato que se constituye en el centro -
productor de calzado y curtiduría más importante, con los con 
secuentes problemas de desempleo y cierre de empresas. 

Esta es la razón fundamental que desde hace más de una -
década viene limitando el crecimiento de la industria de la -
curtiduría y el calzado, y la torna sobre todo en el caso de 
la primera, en una industria sin perspectiva en tanto que la 
industria del calzado ha encontrado temporalmente su salid~ -
con la sustitución de la materia prima (cuero curtido) por m~ 
teriales sintéticos. 

La maquinaria usualme~te utilizada en una empresa.~rande 
(70 a 90% de mecanizac.ión), •es .la. aue se muestra en er cuadro 
número 11. 

,_: ;,,;·::_. 

::::: :;¡; :: ~;~¡¡ ~: 1:~l~4i?t~.~t~~íi~i~f !il;i ¡~·~:~; ¡ ~i::~ 
de los cuales desta¿a l.a"~1·~.sticida~ "pa;a emitir permisos de 

importación de mater~a.prim'a; l.a·:difíC:1'isitu~ción financiera 



EQUIPO 

Pieles de remojo 
Tambor para encalar 
Máquina de descarnar 
Pila de cambio de agua 
Máquina de dividir 
Tambor para curtir y dese~ 
calar 
Máquina de escurrir 
Máquina de raspar 
Tambor para engrase y re-
curtido 
Máquina de desvenar 
Celda de secado (Secotherm) 
Máquina de aflojar · 
Secador Toggling 
Máqui~a de pulir y sacudir 
Mesa de acabar 
Plancha 
Cabina 
Máquina de medir 

CAPJiC !DAD 
(cueros} 

200 
200 

1 
200 

1 

200 
1 
1 

200 
1 
l 
1 

10 
1 
l 
l 
l 
1 

RESIDENCIA 
(horas) 

13.00 
24.00 
0.01 

24.00 
0.01 

8.00 
0.018 
0.018 

3.5 
0.018 
0.33 
0.01 
1.00 
o.os 
0.016 
0.013 
o. 016 
o .016 

FUENTE: FONEP-NAFINSA "La industr a del Calzado en México" 
México 1981. y Camara Nac onal de la Industria de
la Curtiduría, investigac ón directa. 
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interna; el alto costo de Ja inversión; expectativas d_e baja 
demanda; impedimentos .. fiscales 'y fálta-de.crédito, además de 
su alt6 .. c·Ost6'.~·~:-,,r"::_: --:~'- :-:·" 

.··~---,',;'.,,',·~~;-:' ~:·;-~,-;!:~,:...• ;' •" L • '• 

~':\:,;_~~'.- .·-7; :'~::~;:~i~}-~:;;'.:<;j .. _':=:·:it·< ,;:_>- .' '. . - . . -. . - -_:: 
. Derivado de;lotantel"".ibr,. las· perspectivas de inversión 

!~':! jJ~~~ii!f !t:~J~tfüfü:: '.:;: ~!:¡ ~~~ ! :;: : ~: :l~~:!!::. 
que~re~~í':t;a)E!n.<°J'~i;t·alaciones costosas impidiendo que. la'.inve.r. 
sión se·~·~6rtice.iidn c~n la demanda del 100% de las empresas, 

de la~ cü'al~s. ac~so 10% tendrían capacidad de compra para ad
quirir ~tÚ ~aqui~aria. 
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IV .3 CAPACIDAD INSTALADA Y ~OC.ALIZACION. 

IV 3.1 P~RQUE INDUSTRIAL INSTALADO. 

• 
Históricamente las primeras industrias curtidoras se est~ 

blecieron en zonas templadas del país, buscando la i.nfluencia 
de factores climatológicos favorables (esencia1es para el des~ 
rrollo de esta industria), así como la existencia de infraes
tructura· adecuada y la disponibilidad de cueros crudos. La -
Ciudad de León, Guanajuato, fue una de las reg'.ones ~ue se vió 
favorecida con estos tres factores. Posteriorrrente esta acti
vidad se estableció en otras zonas como el Estado de Jalisco, 
Valle de México (área Metropolitana y Ciudad de Toluca, princj_ 
palmente) y el Estado de Nuevo León. 

Cabe señalar, además que el establecimiento de las indu~ 

trias curtidoras se da en razón del desenvolviniento .·económi
co-industrial de la zona, aparejado a los adel:ntos tecnológj_ 
cos y del desarrollo de la propia industda del calzado''. 

El número de establecimientos curtidores na variado en el 
tiempo, según se observa en el cuadro número. 1.2 el cual refle
ja una variación regresiva. 

Como se puede constatar, de 1940 a 1950, las empresas cu.r. 
tidoras pasaron de 139 a 452, significando un 1ncremento impo.r. 
tant.o, lo que se explica por el auge que en ese periodo alcan
zó la industr!a productora de bienes de consume no duradero, -
debido princi~almente a que el mundo se encontraba en plen~ -
guerra mundial y sus efectos se reflejaron en les paises de -
América Latina a través de incrementos importantes de demanda 
de estos productos. 

En lo que respecta a la industria curtidora, los paises -
industrializados demandaban el cuero curtigo er. razón de la --



AÑOS 

1940 
1945 
1950 

1955 
1960 
1965 

1970 
1975 
1980 

cuadro Número 12. 

CURTIDURÍAS EXISTENT(s P.'íwÍEL NACiiiNA~ •.. 
. -. ·' - ":, ~':~-.-,' 

-:.-,,.·:.·. .,,_\. 

· No. DE 'CUJfi.illü1úX* · ... .ÓBSERVACIONES 
. ·-~·:;·'.·Y.i:*-°' • ~.<:~ '. -. 

. ~~:~·~,;' '';-.; 
9i8 

842 
562 
537 

531 
390 

·350 

Crecimiento vertiginoso
originado por los efec-
tos de la segunda guerra 

. mundial. 
Decrecimiento originado
por la disminución de la 
demanda externa, y el -
inicio de la tecnifica-
ción ace.lerada. 
Decrecimiento originado
fundamentalmente por la
escasez. de materia prima 
y la acentuación de la-
mecanización. 

* Se incluyeron solamente establecimiento afiliados a
las diversas Cámaras Industriales. 

FUENTE: Banco de México-FIRA. "la Problemática de la
Industrial ización ~e los Cueros y Pieles en -
Mex1co 11 • Me xi co 1981. 
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destrucción que experimentaron en su ganadería y en sus capa
cidades industriales. Al ter"!,inar los efectos de la guerra, 
el mercado nacional se vió afectado por la disminución de sus 
ventas al exterior, repercutiendo en la quiebra de cierre de 
numerosos establecimientos para diversificar mercados externos. 

Aunado a lo anterio~ la mecanización y el desarrollo tec
nológico en la industria curtidora comienza a experimentarse 
en forma importante en el mundo durante la década de los 60's, 
lo que provocó que,·en· nuestro pa•s, algunas empresas se expa~ 
dieran debido a su fortaleza económico-financiera, ~ientras -
que otras, al no adaptarse a los nue~os cambi~s. desaparecie
ron ocasionando que los establecimientos pasaran de 842 en 1955 
a 537 en 1965. 

Lo anterior tomó un mayor impulso en la década de los se
tentas, pero acompañada de una r~lativa escasez de materia pri 
ma nacional, que se siguió agudizando en los años siguientes, 
constituyéndose en la actualidad e~ el principal fre~o para la 
expansión de la capacidad industrial curtidora, lo que ha des~ 

lentado la inversión en esta industria, con el consecuente ci~ 
rre de establecimientos que pasaron de 531 en 1970 a 350 en --
1980. 

Aspecto importante de destacar, es la estrecha correlación 
de la depresión ganadera con la de la industria curtidora, lo 
que se hace evidente en sus altos indices de importación y su 
estancamiento productivo, éste último evidenciado en las redu
cidas tasas de crecimiento anual (1.0%) y la cal-da del número 
de empresas producto de sus quiebras y extinción,: favoreciendo 
la concentración del aparato productivo curtidor. 
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Ahora bien, de acuerd~ a esiudio realizado por la Direc
c1on General de Ec.onomía Agr'fcoJa, perteneciente a la Subsecre 
ta ria de• Agri.cul tura y Ope~aÍ:}.6ri(<le,]a Secretaria de Agri cul- -

~~~-ª c~m~¿~i;:~.~·~~~~;~-~u~~lct~]-~~~~~·~º~~;~~t~~:~~: ~-:v :~:;º t~:~ ~~:a 
en el ,pafs''. en.río~.iembre: ~e';19a2; p'ara este año (1982) existían 
699. _es ta b 1 ~Ciin;~~t'6s=:·cledi ~a·d~~~'.a • 1 a actividad curtidora, con sj_ 

derándos:;~n f~.~~~;~ng,,:s~~l~,}o.~•;afil{ados a las diversas cama ras 
indu.striales, si.~.o·•.ta,_~,ll~~ri acju·éllos no agremiados a el las. 

El n~mero'Je:;s:f~~Jlt?.cirii''fentos señalados anteriormente, se 
clasifican en fun.ci6~ d~ .su ea'pacidad económica o industrial -
de la ma~era siguientei 

Talleres artesanales y p~queños establecimientos 253; 295 

medianament~ mecanizados y 151 altamente mecanizadas¡ que repr! 
sentan un 36.19%, 42.20% y 21.61% respectivamente, .de las 699 

mencionadas. 

Del total de establecimientos indicados anteriormente, 473 

(67.70%) se localizan en la Ciudad de León, Guanajuato; 93 

(13.30%) en los alrededores de Guadalajara, Jalisco y JO (10.01%) 

en el Area Metropolitana de la Ciudad de México, lo cual se -· 
puede observar en el cuadro número 13. 

En el caso de la Ciudad de Le6n, nuanajuato,. que represen
ta el porcentaje más elevado, 167 curtid~rias corresponden al • 
nivel artesanal Y. pequeñas; 233 a las medianamente mecanizadas 
y 73 a las altamente mecanizadas. 

En .la Ciucfad',d·e· México y Area Metropolitana, existen 35 

curtidúrí~s•~'n.iveÍ<·artesanal, 16 medianamente mecanizadas y 19 

a 1 tamen te me ca n'i Ú1d as. 
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Cuadro Número 13 

UBICACION GEOGRAFICA DE LA INDUSTRIA DE .LA CURTI_DURIA 

( 1982) 

AREA ASOCIADOS NO. A~OCIADos'> /orAL - PARTICIPACION 
RELATIVA 

Cd. de M~xico y 10. 01% 
A rea Met. 

Guadal ajara. 
lisco. 

J~ 13. 30 

León• Guanaj ua- 67.67 
to. 

Monterrey, Nue- - 2 .15 
VO León. 

"''· 

Puebla, Puebla. 5 3 B 1.14 

Resto del Pa is. 20 20 40 5.73 

T o t a 1 e s 420 279 699 100.00 

FUENTE: SARH. Sub~P.cretaría de la Agricu1 tura y Operación. Di r. 

General de Economía Agrícola. Rev. "~!_S_omportamien~~-~~ 

la Producción y Consumo de Cuero Bovino del País". México 

1982. 
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En Guadal ajara, Jalisco existen 31 curtidurías a nivel -
artesanal, 26 ~edianamente mecanizadas y 36 altamente mecani
zadas. 

En terminas generales el 36.19% corresponde a curtidurfas 
a nivel artesanal; 42.20% a curtidurlas medianamente mecaniza
da* y el restante 21.60% a curtidurfas altamente me~anizadas. 

Se estima que en el periodo de 1979-1980 1 as empresas ar
tesanales y pequeñas tenfan de un 20% a un 40% de mecanizaciBn 
con una producción diaria que variaba de 50 a 200 pieles, mien 
tras que las medianas y altas tenfan un grado de mecanizaci6n 
que iba del 40% al 90% con una producci6n que iba de 200 a mSs 
de 400 pieles lo que se observa en forma m~s clara en el cua
dro número 14. 

Cuadro Número 14 

ESTRUCTURA TECNICA DE LA INDUSTRIA DE 
LA CURTIDURIA 

1979-1980 

TIPO DE EMPRESA GRADO DE ME CAN IZAC ION 
{%) 

GRAN.DE 70 90 400 

MEDIANA 40 70 200 

PEQUEÑA 20 40 50 

ARTESANAL o ~ 20' o 

PRODUCC ION 
POR DIA 
(pieles) 

arriba 
400 

200 

50 

FUENTE: Banco de México-FIRA. 1'.._~l__p_r_~~~-i!...-<!_~-~l!...~~_.Y _ _PJ_~~L
~n Méx!._~"· México 1981. 
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Cabe destacar que en lo referente a su estructura de ca
pital, es uno de los pocos sectores industriales en donde prac 
ticamente el 100% es nacional. 

IV. 3. 2 CAPACIDAD INSTALADA Y EMPLEADA. 

La capacidad instalada dentro de la industria de la cur
tiduría, se estimaba para el año de 1979 en 190 mil tonedadas 21 
mientras que el grado de capacidad ociosa para los aros de 19/7 

y 1978 había alcanzado el 24% y 20% respectivamente. La evol!!.. 
ción de la capacidad instalada, aprovechada y ociosa en esta -
industria durante la década de l~s setentas puede observarse -
de manera más clara ~n la gráfica anexa. 

Segan puede verse, en los años de 1976, 1977 y 1978 el ni 
vel de capacidad ociosa permanece casi constante y en un nivel 

·mayor que en el perfodo de 1973-1975, por lo que se piensa que 
esta situación se ha recrudecido·para los años de 1979-1985, -

debido a la situación económica por la que atra~iesa nuestro 
país, la cual ha afectado especialmente a la industria curtidQ_ 
ra, por la falta de divisas para adquirir cueros importados -
que cubran sus necesidades de producción. 

la distribucion geográfica de la capacidad instalada se 
encuentra concentrada básicamente en las ciudades de León, Gu.!!_ 
najuato; Jalisco, ~1 Distrito Federal y su Area Metropolitana, 
mostrando para el añp de 1979 el comportamiento que se señala 
en el cuadro namero 15. 

~/Banco de México-FIRA, "La problemática de la industrializa
ción de cueros y pieles en M~x1co". México 1981. 
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GRAFICA NUMERO 4 

1 NDUSTRIA DE LA CU.RTIDURIA 

CAPACIDAD INSTALADA, APROVECHADA Y OCIOS~ 

U Capacidad in~lolada 

ITI!ili!..!i Capacidad urilizoda 

c:J Copoci1fod ocio~a 

1970-1978 



Cuadro Nümero 15 

DIST~IBUCION GEOGRAFiCA DE LA.CAPÁCIDAO INSTALADA 

DE LA INDUSTRIA DE.LA,icu~'fIOURIAé 

Guanajua to 

Jalisco 

- A rea Metropol i.tana 

- Nuevo León 

- Otras Entidades 

T o t a l 

.. 1979 

''',>';:•' CAPAC.IDAO INSTÚAÓA 

Toneladas 

'59,815 

47., 725 

34,180 

8,545 

8,545 

171,000 

a 

a 

a 

a 

a 

69,360 

51,270 

42. 275 

17,090 

17,090 

% 

35 40 

25 30, 

20 - ?5 

5 ·-. 10'. 

5. ~ 10 

100.0 

FUENTE: Banco de México - FIRA. "La Problemática· de Cueros y -
Pieles en México". México 1981. 
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Del total de cueros producidos por la industria de la -
curtidurfa en 1981 31 se considera que del tipo liviano el 
58.6% de la capacidad instalada se ubica en la Ciudad de León, 
Guanajua~o; el 19.16% en la Ciudad de Guadalajara; el 19.82% 
en el VallJ.·de México y el 2.38% en el resto del pals. Respe~ 
to· al ~uero pesado, el 84.85% de la capacidad instalada na
cional s~_localiza en la Ciudad de León, Guanajuato y porce~ 

tajes mínimos de 8.43% y 5.44% corresponden a la Ciudad de -
Guadalajara y Ciudad de México, respectivamente. 

Segan datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidr§ulicos 41 1a capacidad utilizada o aprovechada anualmente, 
de cueros livianos y pesados, asciende a 7 522 000 piezas, que 
representan el 69.39% del total de la capacidad instalada. 

Los niveles de aprovechamiento en las distintas zonas -
curtidoras son en el siguiente orden: respecto a cuero livia
no la capacidad instalada es aprovechada en 78.32% en la Ciu
dad de León, Guanajuato; 63.33% y 62.00% en la Ciudad de Gua
dalajara y Valle de México; y en 80.0% en el resto del país. 51 
En cuanto al cuero pesado, en León, Guanajuato se utiliza el-
44.04%; en el Valle de México 90.55% y en el resto del pafs 

1:, 71.42%.y 

1.1 S.A.R.H. 
Genera 1 
ducci6n 

'll idem. 
§j S.A.R.H. 
§J idem. 

Subsecretaría de Agricu)tura y Operación, Dirección 
de Economía Agrícola •. "El comporta_miento de la pro-
y consumo de cuero .de· bovino en el país", Méxic.o 1982. 

Subsecretaría de Agricultura y Operacilln .. , .••. ,, .• 
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IV.4 MANO DE OBRA. 

Las repetida~ recesiones experimentadas por la industria 
de la curtiduría, ha provocado una disminución en el nivel de 
empleo. Así en 1970 el número de empresas fué de 531, las que 
genera_ron 7,431 puestos de trabajo. Para 1975 se redujo el -
número de establecimientos a 390, y consecuentener.te el núme
ro de empleos, que disminuyeron a 5,450 puestos, aue signifi
có un decremento del 26.7%. En 1980 se estima oue el nivel -
de uso de mano de obra se incrementó respecto a !?i5 en un --
29.9% con 7,081 puestos, sin embargo en relación con el año -
de 1970, hubo un decremento del -4.71%, según puede constatar. 
se en el cuadro número 16. 

INDUSTRIA 

CURTI DUR IA 
CALZADO 
TOTAL 

*estimada. 

Cuadro Nümero 16 

FUERZA LABORAL DE LA !NDUSTPIA DE LA 
CURTIDURIA Y DEL CALZADO 

1970-1980 

_1970 1975 

,. 5 ~_450 
,;,.';; 

42,049 
47,499 

1980* 

7. 081 
n. d. 

7,081 

Art. "Ca 1 za do 
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Durante el mismo periodo las erogaciones de 1~ industria 
del cuero y del calzado, por concepto de sueldos y salatios -
evolucionaron a tin ritmo del 20. 9'.l: en promedio anual·, 1.o ,que 
se muestra en el cuadro siguiente: 

1970 

Cuadro Nümero 17 

REMUNERACIONES EN LAS 
CALZADO Y CURTIDURIA 

(millones de 

1975 1976 197'{;'. <1978Y. / .1979./ 
' .::~¡ 

1980* 

603.9 1 276.6 1 782.8 i35i;r 3 ~24;q _3:3¿i¡~ó~: .4146.4 
. ·~ ' '~. : -¡ . ' -

*estimada 
FUENTE: S.P.P. Escenarios econ8micos de México. Art.:"Calzado y 

·curtidurla", ·M~~ico, 1981. 



IV.5 TECNOLOGIA. 

En la industria de la cutiduría, se distinguen cuatro niveles -
tecnológicos: el artesanal, el pequeño, el medianamente equipado y el 
altamente equipado. Los dos primeros, comprenden empresas que reali
zan el curtido en forma rudimentaria, ya que utilizan sólo algunas h~ 
rramientas y maquinaria obsoleta. Este grupo cubre aproximadamente -
el 15% de la producción nacional. Las empresas mediante equipadas -
emplean maquinaria que ya tiene muchos años en el mercado y por lo -
tanto en ocasiones ya han sido superadas por otros modelos, razón por 
la cual este grupo no permite estar al nivel de las exigencias actua
les del mercado, al cual proporcionan el 20% de la producción. Por -
último las empresas altamente equipadas, utilizan maquinaria moderna
Y procesos tecnológicos más avanzados, lo que les participa con apro
ximadamente el 65% de la producción. 

Actualmente, esta industria presenta graves problemas en su de
sarrollo tecnológico, que se inician en el suficiente abastecimiento
de cuero, materia prima fundamental, del cual un buen porcentaje es-
de mala calidad debido a que el ganado nacional tiene muchas deficie.!!_ 
cias y no existe suficiente sacrificio. Situación que provoca que se
incrementen los precios, de las pieles y que éstas no se adquieran f! 
cilmente por los pequeños y medianos establecimientos, dedicados a e~ 
ta actividad. 

Respecto a la maqui na ria utilizada, existe en lléxico plena -. 
disponibilidad de ésta para la industria curtidora, siendo la mayor-
parte de ella de fabricación extranjera. 

Cabe hacer notar, que en la generalidad de los casos la maquin~ 
ría en México es obsoleta pues se trata de modelos antiguos de máqui
nas extranjeras que ya han sido inc'luso en ocasiones descontinuados-
en s~ lugar de origen. 



V. CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA. 

V.I INDUSTRIAS DEMANDANTES. 

La demanda total de pieles procesadas, se encuentran deter
minada por la demanda interna mas las exportaciones. El comportamiento-
de la primera se encuentra condicionada por las necesidades de los diver
sos consumidores de pieles. La industria del calzado es la mayor deman-
dante con un consumo de 80% de la producción, le siguen la industria del
vestido con 12% y el 8% restante lo constnlen los talabarteros (portafo--
l~os, maletas, baules, etcétera}; la marroqueria (estuches, billeteras,-
llaveros, etcétera); los tapiceros y los fabricantes de algunos artículos 
técnicos (como correas,, para transmisi6n, juntas, etcétera). 

En el cuadro número 18 se muestra la evolución que presen
tó el consumo nacional aparente de pieles terminadas en el periodo de ---
1970-1981. Del mismo,se desprende, que relativamente la producción naci.Q. 
nal de la industria curtidora tiende a cubrir cada vez menos la demanda -
del mercado interno, por lo que este tiene que recurrir a las importacio
nes para completar sus requerimientos, sobre todo de pieles terminadas -
provenientes de la especie bovina. 

El otro mercado que complementa la demanda total es el ex
terno, al que se le envian cantidades mínimas de los productos finales de 
la industria curtidora, las exportaciones de los años 1970-1976 estuvie-
ron conformadas basicamente de carnazas y solo hasta 1977, tomó importan
cia dentro de este renglón de comercio exterior las exportaciones de pie-
les terminadas de bovino. 

Según se observa en el año de 1980 el consumo naci.onal al
canzó los 29.5 millones de metros cuadrados de todo tipo de pieles. !a -
industria del calzado consumió el 80% de este total y el 12% y 8% fué ca.E_ 
tado por la industria del vestido y otras manufacturas y artesanías de -
piel respectivamente. 

1 



CONSUMO 

AÑO PRODUCTO 
NACIONAL 

1970 22 996 
1971 24 491 
1972 22 085 
1973 24 689 
1974 27 437 
1975 25 829 
1976 23 140 
1977 24 333 
1978 24 4i0 
1979* 21 Ú9 
1980 22 492 
1981 24 663 

{* l Incluye becerros. 

FUENTE: Para el período 
les en México•. 
c1onados por la 
tica Sectorial, 

Cuadro Número 18. 
NACIONAL APARENTE DE PIELES TERMINADAS 

BOVINO {*) Y OVICAPRINO 

(miles de metros cuadrados) 
........ -

IMP ORTAC ION EXPORTAC ION CONSUMO NACIONAL 
APARENTE 

111 425 22 682 
124 395 24 220 

6 405 560 27 930 
15 791 170 40 310 

3 471 782 30 126 
1 256 131 26 954 
3 238 124 26 254 
4 287 828 27 792 
4 032 460 28 000 
8 020 74 29 225 
6 277 49 28 720 
6 276 48 30 891 

1970-1979 Banco de México-FIRA. "El Problema de~-
México 1981; para los años 1980 y 1981, datos propor. 

Dirección General de Estudios, Información y Estadis
perteneciente a la SARH. 
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De este consumo nacional el 78% fué satisfecho por la-
industria nacional y el 22% fué cubierto con la importación. Así mismo
las pieles de bovino participaron con el 93% y el 7% fué aportación de
piel ovicaprina. {ver cuadro número 19). 

A efecto de estimar la demanda de pieles terminadas, -
se revisaron diversas fuentes estadísticas {S.P.P., Banco de México,--
Camara Nacional de la Industria de la Curtiduría, CIATEG), encontrándo
se disparidades significativas, :por: lo que se eligió la infonnación del 
8~nco de México, para sustentar los planteamientos. Aunado a ello, las
estimaciones de demanda se basaron sobre todo en la generada por la --
producción de la industria del° calzado, debido a que esta actividad, -
como ya se mencionó demanda el 80%, agregándose a este resultado el 20% 
para así obtener la demanda interna de cuero curtido de todo tipo de--
pieles. De ahí q¡¡e se consideró importante un análisis de la produc-
ción nacional de calzado, el cua.l se realiza para el periodo ----·------
1970-1980. 



Cuadro "°1-ero 19. 

ESTRU:lt.RA re LA t:fM'INY\ lNTEllN'\ re LA INJJSlRIA Q.RTll::CRA 

( En porcentajes ) 

TIFO re PIEL INJ.IE. OTRAS TlfO re PIEL 
Q.RTIOO O\l..ZfllXl INl.JSlRIAS IDTAL B:)Vll'O 0/10'\PRINJ 

LIVIHOS ~ 17 .()% 85.0% 

Bovino Mayor* 53,0% ei n:o% 61,0% ! 

\' 
1s;o% Carnaza 9,0% 6% 95 ,0% 

9;0% 
1 

Otras pieles 6,0% 3% 9,0% 

.PESADOS 

Bovino mayor 12,0% . 3 ;011.~. 15.0% .15,0% 

~ 

·• .. : 

T O TAL : 80.0% 20.0% 100.0% 91.0% 9.0% .... 

CRIGEN 
N"C ICN'll.. INKRTPro 

82 .o 2, a~ 

3.0% 12 .0% 

85. 4% 14 .6% 

* Incluye Becerro. . . ·. . . . , 
FUENTE: Banco de Méxi'i:o.:FIRA.. "El problema de cueros y pieles en México". México 

1981. 



V .1.1. INDUSTRIA DEL CALZADO. 

a} CaracterJsticas Generales de la Industria. 

La interdependencia que existe entre la industria del
calzado y la de la curtidora, obliga a que ambas sean visualizadas· 
de manera conjunta en el análisis. Cada una por su lado, realizan-
una serie de procesos independientes o integrados, para transformar
el cuero crudo en pieles o insumos industriales de manera que sea -
posible fabricar todo tipo de calzado a partir de este insumo y o--
tras materias primas como son: Textiles, plásticos y metálicos. 

Los productos principales que constituyen esta indus-
tria son: calzado de piel, calzado mixto (corte piel y suela sinté
tica), calzado textil y calzado de plástico, los cuales paras.u fa-
liricación requirieron de pieles de vacuno y caprino pri~cipalmente y 
de hule na tura l. 

La industria del calzado en México está integrada por
cerca de 2540 empresas, existiendo adicionalmente un sector de pequ~ 
ños talleres antesanales, estimado en 2,600 establecimientos disemi
nados en toda la República. Dentro de este contexto, en la indus--
tria del calzado se distinguen, al igual que en la industria curtid.2, 
ra, cuatro niveles tecnológicos de producción: artesanal, los talle
res familiares, las empresas mediante mecanizadas y las altamente -
mecanizadas, perteneciendo a este último estrato el 15~ del número-
de estab lecimi en tos en operación. 

En lo que se refiere al aspecto tecnológico en esta -
industria, es importante indicar que la maquinaria utilizada es en-
su mayoría de fabricación extranjera, debido a que la nacional es -
normalmente más cara y de inferior calidad. 



. ~·· 

~· f"EJ"/.5 Co~f- \,:, 

tF1.~LA s._._ Ptf _~'1B; e #/1/ ·) 

En la actualidad algunas err,presas operan maquinaria obsoleta y/o -

hechiza que hace que su productividad sea baja. 

El grado de concentración industrial se encuentra en 

tres nucleos urbanos del pafs: Distrito Federal, Guadalajara y --

León Guanajua to, es timándose que es tos caneen tran e 1 90~ de la ca:J~ 

cidad instalada y 4ue participan en un porcentaje si mi lar en la --

producción de calzado. Cada una de estas zonas productoras se esp~ 

cializa en cierto tipo de calzado: Guadalajara participa aproximad~ 

mente con un 26;; del total de Ta producción y fabrica principalmen

te calzado de dama; la Ciudad de México y su Area Metropolitana pr_Q_ 

duce aproximadamente un 263 del total y se especializa en calzado-

sintético y por último León, Guanajuato participa con el 36% y se -

especializa en calzado para hombre y niño. 

b) Producción. 

La producci.5n nacional de ca liado durante eL período

de 1970:.1960 logró u~ ritnmde cmimiento d~ 7;ax anual, pasando-

de 100.7 millones de pai:e.s a:214.0 millones en 1980 tver cuadró nú

mero 20}. 

Cabe destacar, que el rit.mo de crecimiento de esta -

industria es muy susceptible a la evolución económica del país, en

razón de que su demanda interna está deterninada por el nivel del -

salario real y por las variaciones del empleo en las diversas ramas 

de la economía, especialmente de aquellas intensivas en el uso de-

mano de obra, como la industria de la construcción y el agro; por-

otro lado, el incremento de la población le permite tener un creci

miento más o menos sostenido. 
,,,.---



1970 

1974 

1975 

1976 

1977 . 

1978. 

¡979, 

. 1980' 

.. FlJENTE: 

Cuadro ~ro 20 

m:o.n:IO'l N"CICN\L ~ O\l.ZAOO. 

1970 - 1980 

( Mi les de pares y porcentajes 

Pro:U:CIO'l 

100.7 

181.6 

195.J 

210;0 

19ld 

ws.o 
. :.210.0 . 

2l4~0 

S~P.P. Escenarios EconánicOs de l'vllxico. Art. 
· · ~xiC:o, 1981. 

7.5 

7,5 

- 9.0 

7.2. 

.¡ ,9 

"Calzado y· Curtiduría" • 
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De 1970-1980, el mercado del calzado se desarrolló a un -

ritmo similar a la de la oferta destacando el año 1973 en el crecimie!! 

to de la demanda fué superior en 49% al año precedente; en 1977 el

mercado se contrajo 9% en relación a 1976 ?/ como consecuencia de -

la depresiá11 económica nacional, materielizandose en una caída de la

demanda agregada. No obstante, la producción nacional de calzado su

peró la demanda interna, generando excedentes exportables. 

El consumo per capita de calzado evolucionó a una tasa -

media anual del !J.0% ~/en el lapso de 1970-198.5; de 1970-1980 éste 

consumo fluctuó entre 3.32 y 3.13 pares de zapatos. El comporta---

míento del consumo nacional aparente de calzado se duplicó de 1970 a 

1980, según se observa en el cuadro número 21. 

Cuadro Número 21. 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CALZADO 

( millones de pares· ) 

CONCEPTO 1970 197.5 .. 1.980 

_,:·, 
Producción 100.7 19.5;.5 

e~ ,, 214.0 

Importación 0.4 0;1¡ . 0.7 

Exportación 1.2 3;3 

Consumo Nal.aparente 99.9 194.0. 211.4 .. 

FUENTE: S.P.P. Escenarios Económicos de México. Art. "galzado y -

gurtiduría". pp. 387. 

?/ S. P.P. Escenarios económicos. • • • • • • • • • • • • • • • • • pp .38.6. 

~/ S.P.P. Escenarios económicos .................. pp 387. 
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c) Estructura de la Producción. 

la industria d~l calzado ha venido aceptando cada vez
más a los insumos plásticos y textiles para la fabricación del calza
do, originado un significativo desplazamiento del zapato de cuero, -
que además ha frenado su crecimiento aebido a la escasez de la mate-
ria prima principal: el cuero crudo. 

lo anterior se ve.reflejado en la información de la -
Secretada de Programación y Presupuesto91 plasmada en los cuadros .-
tlo. 22 y 23 i;n los que se constata que la producción de calzado de -
piel creció a un ritmo de 6.9% en promedio anual durante el período -
de 1970-1980; el textil se desarrolló a una tasa del 11.3% en el mis
mo per1ddo y el calzado de plástico creció al 14.3% en promedio anual, 
constituyéndose en el segmento más dinámico de la industria. 

Desde el punto de vista de la demanda de calzado en -
relación al sexo, la producción se ha polarizado mayonnente para el-
sexo femenino con el 52.1% de los cuales el 32.8% son damas, el 14.1% 
son niñas y el 5.0% son infantes. la demanda del sexo masculino fué
de 47.9% siendo el 28.7% para caballero, el 14.2% para niño o joven-
Y el 5% para infante (ver cuadro número 24), lo cual nos permite ded.!!. 
cirla estructura que se muestra en el cuadro número 25. 

2f S.P.P. Escenarios Económicos de México. Art. "Calzado y Curtidu-
r1a", México 1981. 



Cuadro. Número 22 

PROOUCCION DE CALZADO POR SEG\IENTO .DE. MERCADO 

(MILLONES DE. PARES) .. 

1970 

P i e· 1 

T ~--} .i 

P ástico 

.T .o t a 

FUENTE.: 



1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

Cuadro NGmero 23 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE CALZADO, SEGUN TIPO. 

(EN PORCENTAJE) 

T I P O D E c A. L Z A D O 

TODO CUERO CORTE CUERO, SUELA SINTETICA OTROS (TEXTIL, HULE, 

32.0 58.0 10. o 
28.0 60.0 12.0 

25.0 60.0 15.0 

20.8 60.0 20.0 

22.0 55.0 23.0 

22.0 56.0 22.0 

23.0 57.0 20.0 

24.0 56.0 20.0 

SINTETICO) 

FUENTE: S.P.P. Escenarios EconcSmicos .de México. Art. "Ciilzado y Curtidur!a". Méxi~o<l9.8t. 

TOTAL 

100.0 

100,0 

100. o 
100 .o 
100.0 

100.0 

100 .o 
100.0 



EDADES 

Cuadro Número 2~ 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIO!l DE CALZADO SEGUN SEXO Y EDADES. 

(1978) 

En Porcentaje. 

SEXO 

.; CALZADO CALZADO TOTAL 

.. 
Caballero 28. 7 29;7 

Dama n;a 32.8 

Niño 14.2 ·14. 2 

Niña 14.3 14.3 

Infantes 5.0 5.0 10.0 

T O TA L 47.9 51.1 -100. o 

FUENTE: Dance de Mi:!xico-FIRA. "El problema de cueros y pieles en -
México". 

México 1981. 

if. 



Cuadr.o Nt1mero 25 

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE CALZADO SEGUN 

CALZADO TIPO HOMBRE, MUJER Y NI!lO 

·•· 

Hombre 

Mujer 

Uiño 

(EN PORCENTAJE) • 

T o t a 1 

FUENTE: Cuadro Número· 24 ~. 



V.I.2 DEMANDA DE CUERO CURTIDO GENERADO POR LA IN

DUSTRIA DEL CALZADO ·y OTRAS INDUSTRIAS. 

La demanda de piel por parte de la industria del cal 

zado, está ligada con la producción histórica del mismo, principal

mente el fabricado todo o en parte de pi;:! (100% cuero y mixto). en 

los que se utilizan cuero liviano y pesado. 

A efecto de estimar la demanda que origina esta in-

dustria, se consideraron los siguientes coeficientes técnicos, est.!!_ 

blecidos por el CIATEG (Centro de Investigación Agropecuaria y Tec

nológica del Estado de Guanajuato} y la Asociación Nacional de Curii 

dores, A .C .1Q!. 

a) E.1 consumo promedio de piel por par de calzado es 

de 14. 7 dm2. 

b) El fáctor de conversión para representar la de--

manda en número de pieles es de 300 dm2 aproxima

damente por cada pi e 1. 

c) El promedio general en peso de cuero de bovino es 

de 22 kg y tiene un rendimiento promedio de 15.5 

dm2/kg; cuando se usa para corte de calzado tiene 

un rendimiento por cuero crudo en 3.4ldm2 cuero-

curtido. 

lQ/ Lerma y Asociados, S.A. Consultoría de León Guanajuato, "Estu

dio sobre la industria de 1 Ca 1 za do", 1981. 
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d) Para establecer la demanda total, al resultado ob
tenido se le agregó un 20%, que es la demanda pro

medio de otras industrias consumidoras de piel, --
(ver cuadro número 26). 

Cuadro Número 26 

ESTRUClURA DEL CONSUMO DE CUEROS CURTIDOS SEGUN ACT.! 
VIDAD. 

TOTAL 

100% 

IMJUSTRIA 
CALZADO 

80% 

INDUSTRIA 
VESTIDO 

12% 

OTRAS l'AMJFAC
lURAS Y ARTESA 
NIAS DE PIEL.-

FUENTE: Banco de México-FIRA. "La .problemática de ,.. 
la industrialización de los cueros y pieles 
en México", México 1981 



Cuadro Número 27. 

DEMANDA HI STORICA DE CUERO·, TQ\lANOO cavo BASE LA PRODUCCION 

DE CALZAOO E INDUSTRIAS QUE DE.\IANDAN CUERO. 

197 5 

1976 

1977 

1975 - .1980 

TOTAL PRODUCCION 
CALZADO PIEL MIX 
TO. -

135.7 

144:5 

. 129. 3 .·• 

TOTAL 
dm2 

1, 994.;.s 

DEMANDA Di:t.IANDA 
DE CUERO OTRAS - -
INDUSTRIA INDUS--

CALZADO. TRIAS. 

/9¡948 6;300 

9,000 

5,400 

'·.e>·'-, 
· .. · 

DEMANDA 
TOTAL--
CUEROS. 

26,248 

30,242 

24 ,_437 



AÑO 

197.5 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Cuadro Número 28 • 

DEMANDA TOTAL H!STORICA DE CUERO 

197.5 - 1980 

miles de metros cuadrados 

PRODUCC!ON 
NAL. CUERO 
CRUDO. 

DEMANDA 
CUERO CRU 
DO. -

.. _,' .•" ' <<:::· 

DEMANDA 
INSATISFE
CHA. . 

. "<:·:,..~,.>. . -.. . ~f. .• · .. i- _,, 

1
12
1·.8

26
1 . .5
5
:. ·.·'.~,''.. {.'· .• , ; :; _2

3
· .• ~P~;_~ •. ~.22~.44~_.82:.:_._~.·•.:.:.·.·,~> .}4 ;;~33 , . . .•.. y7;;$1 •···· ·, 

,,-··,::;·:: '··.:· .• ;'<·· '.. -.:·; 
Ü,003 24,43? 'll',434 

14, 727 ' · ,. ;?;'oí~: . . ~¿~·;¿ 

13,87.5 27 ,.560 13,68.5 

13,890 28,483 14,.593 

%DIFERENCIA 
DE PRODUC 
CION CON:: 
RELACION A 
DEMANDA
TOTAL. 

.5.5.0 .. 

.59.4 

46.8 

4.5 • .5 

49.6 

.51.2 

FUENTE: Banco de México-FIRA. "La Problemática de la industrializa-

ción del Cuero y Pieles en el país". México 1981, y Cuadro --

Número 27. 
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De acuerdo al cuadro número 28 de· observa que la deman
da total histórica· de cuero crudo, tuvo una tasa media ánual de.:áeci
miento de 1.6%, mientras que la producción de cuero crudo. crecfó en un 
3.3% para el mismo período. 

c._.·.•' ~ 

La demanda .superó a la oferta en un 39:1% p~omedl~/ la
que propició una dependencia importante de la oferta exte~n~,'.p

0

or lo -
cual las importaciones abastecieron ese diferencial dé'demanda insati~ 
fecha. 



VI. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA. 

la oferta nacional de pieles terminadas está constituida 
por Ja producción total de la industria curtidora más Ja im--
portaci6n de ese producto. En el cuadro y gráfica números -
29 y 5 respectivamente, se muestra la participación en Ja pr_g_ 
duccióri nacional de pieles terminadas, asi como las importa
ciones, observándose fuertes fluctuaciones en Ja oferta naci.Q_ 
nal en los diversos anos del perfodo de 1970-1980. ~ 

La oferta total de esos diez anos ascendió a 316 millo-
nes de metros cuadrados de los cuales,. la producción nacional 
aportó el 83% y el 17% restante tuvo su origen en importacio
nes, fundamentalmente de pieles de becerro y pieles agamuza-
das. 

El crecimiento de Ja oferta nacional en el período indi
cado, alcanzó un incremento medio anual del 2.7%, propiciado 
en gran medida por las importaciones de pieles terminadas, ya 
que la producción nacional permaneció casi estancada, alcan-
zando un incremento medio anual apenas del 9.6%. El peso c~ 
da vez mayor de las importaciones se refleja en la tendencia 
ascendente que presenta el coeficiente de importaciones a de
manda interna durante este período, según puede observarse en 
el cuadro número JO. 



Qiadro r-úrero 2 9 .•. 
OFERTA TOTAL DE PIELES TERMINADAS. 

1970 - 1981 

(mi les .de ,metros é:Uad,rados) 

________ ...:,_...;,_...,:~~-...:...:..~-----.:.;~.:..-__ .::;,.....,;, ____ ;;_:,.;. _________________ _ 
AFID. · f>Roi:l0CC100 · oé~'"'i1MP6RT1i.,cfüNE.s oFERTA 

---~-~~~~-~~~f~~~~--~-~s~~t~i~~º¿~~~2~~-------~~T~----

¡¡¡¡ ·.· mm; 1;1~r~~¡fr~Jr mm 
1976 · ·23, 140 ··;.· •T.238 26, 378 
1977 2,4,·333 ·:.··:·4~287 28,620 
1978. 24',lf28 '··:;·4·\032 28,460 
1979.' il,27.Q.. 8.,ó20. 29,299 
1980 .. ' .22,'492" :;,. 6"277} 28,769 
1981 ''.. 24.~663. . '.:· '" :¡;•;·276 30. 9 39 

·~ ·-~ ·:.:·:. -~ -.·.' ' 

-· . . . . 

FUENTE: De Ú7o~'l978, Bancci d~ Méxic,o-.FIRA . .'.'.!::~-2!.~!?.!~i:ri~
!lS~-~!O-l~-l~~!!.~!!.l~l..L~~Úi~-~L!~~-.S_!;!~!.~~l-el!O:. 

·!~~-!O_!f_~!!~lso", México 1981. Para 1979 1 1980 y -

1981 datos proporcionados por la Dirección General 
de Estudios, Información y Estadística Sectorial-
perteneciente a la Subsecretaría de Planeación de
l a SARH. 
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Cuadro Núm. ·30 

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE IMPORTACION A DEMANDA INTERNA 
EN LA INDUSTRIA- DEL CUERO 

1970-1980. 

1970 1971 1972 1973 1974 1975. 1976 1978 1979 198.0 
kc::I 

0.49 0.51 22.93 11.52 4.66 12.33 15.43 14.40 27.40 21:80 

FUENTE: Cálculos elaborados en base a datos de importación 
y Producción Nacional del Banco de México-FIRA· ':.!:E 
problemática de la Industrialización de los cueros 
y pieles de México, México 1981 y SARH Subsecre-
taría de Planeación. Dirección General de Estu--
dios, Información y Estadistica Sectorial. 



VI. I. COMPOR.TAMIEllTO DE LA PRODUCCION NACIQ 

NAL DE CUERO. 

E.1 des~~~~11"o de la producción naciona.l. d~ -
caeros proées~élos, ~·~.·;;1 ~erfodo de 1970-1981 fué ·suma-e 
mente lento~ ya'que 5:~!líln información del Banco d.e Méxi-' 
col.!/ apenas aié:arÍz6°un incremento medio anual del .o\6:i:; 
fo cua1; i>.uede. obs.ervarse en e1 cuadro numero 31~ 

" . 
. La producción nacional, se fué increme~t.ando 

de manera continua (excepto en 1972) de 1970~1974, jfio -
en que el volümen de producción fué de 27.4 millones de
metros cuadrados de piel, pero a partir de 1975 se obse.!:. 
va que disminuyó la producción a 25.8 millones de metros 
cuadrados (-5.8% de incremento respecto al año anterior) 
y vuelve a descender en 1976 con 23.1 millones de metros 
cuadrados para decrecer en forma importante en 1979 a --
21. 2 millones, recuperándose de nuevo en los años de 

1980 y 1981. 

VI.I.I. EVOLUCION HISTORICA DE LA PRODUCCION 

DE CUERO CRUDO • 

. Al analizar la evolución histórica de pieles 
por par.te de la industria curtidora; es nece_sario co.nsi
derar la producción nacional histórica del cuero crudo,-· 
ya que esta industria depende en su abasto de la produc
ción del mercado nacional y del cuero crudo importado,-
para poder satisfacer la demanda de esta clase de pro--
ducto. 

l.!./ Banco de México-FIRA. ,¡La problemática de la indus
trialización de los cueros y pieles en Mexico". --
Mex. 1981. 



Cuadro Número 31 

PRODUCCION NACIONAL, IMPORTACION Y EXPORTACION 

DE PIELES TERMINADAS DE BOVINO Y OVICAPRINO. 

(miles· de metros cuadrados) 

1970 - 1981 

A l'I O PROOUCCION IMPORTACION E/(PORTACION 

1970 22 996 111 425 ~. 

·r·-

1971 24 491 124 ,395 

1972 22 085 6 405 560 

1973 24 689 15 791 170 
' .·. ,·:; . ,. ~·::; ,;· 

1974 27 437 . 3 471 '782. ··; 

1975 '25' 829. 256 14Í 

1976 . 23 j'40 3 238 l:21i . 
1977 24 333 4 287 828 

1978 24 428 4 032 460 

1979 21 279 8 020 74 

1980 22 492 6 277 49 

1981 24 663 6 276 48 

FUENTE: Para los años 1970-1978 Banco de México-F!RA. 
~~!-~!~~!~~~-~~-~~~!~~-l-~l~!~~-~~-~~!lf~~L
Me xi c o 1 19.81. 

Para 1979-181 datos obtenidos de la Dirección 
General de Estudios, Información y Estadísti
ca Sectorial, perteneciente a la Subsecreta-
ría de Planeación de la SARH. 
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El cuero crudo se obtiene como un subproduc
to en la matanza de ganado por lo tanto su producción de
pende del sacrificio de las diferentes especies que lo -
conforman, (principalmente bovino y ovicaprino) que se -
realiza fundamentalmente para la obtención de carne, motl 
vo por el cual si el consumo de ésta no se incrementa, -
tampoco la producción de cuero. 

La producción nacional de cueros crudos, tu
vo un comportamiento muy irregular a lo largo del período 
de 1970-1980, pasando de 10.5 millones de metros cuadra-
dos en 1970 a 13.9 millones en 1980, destacándose incre-
mentos negativos en los de 1972, 1975 y 1979, este último 
con un decremento del -5.8% respecto al año anterior, y -

creciendo en 1980 en un 0.1%, según puede observarse en -
el cuadro número 32. 

La situación anterior ha provocado u~a alta~ 
dependencia en la compra de cuero del exterior, cbn obje: 
to de que la industria curtidora pueda satisfacer .su"cie~
manda interna. 



A l'l O 

1970 

1971 

1972 

197.3 

¡971¡ 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

Cuadro Número 32 

PROOUCCIQ'l.l NACIONAL DE CUERO CRUDO . 
1970 - 1980 

(mi les de metros cuadrados) 

PRODUCCION 
NACIONAL 

10 579 

10 975 

10 185 

10 657 

11 922 

11 815 

12 265 

l.3 003 

14 .. 727 

13 875 

13 890 

INCREMENTOS 
ANUALES 

3.7 

- 7;2 

4.6 

11 ... • 9. 

0.1 

Para 1979 y 1980, datos proporcionados por la 
Dirección General de Estudios, Información y 
Estadística Sectorial, perteneciente ·a la Sub
secretaría de Planeac1ón ae la SARH. 



VI.2 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DE LAS PIELES 
TERMINADAS. 

Los precios de las pieles dependen de .. uria s·erie de fact.Q_ 
res que intervienen en la elaboraci6n.de 1~~-m~smas. Dentro 
del costo total de una piel terminada 50% corresponde al cue
ro crudo; 20% a productos químicos; 10% a la mano de obra; --
1D% a gastos administrativos y financi~ros y el 10% restante 
a gastos generales. 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que los pr~ 
cios de los cueros son altos debido a la política ~ubernamen-. 
tal de consumo nacional, la cual establece que para otorgar -
permisos de importaci6n es necesario que la producci6n nacio
nal esté agotada. 

El control de precios de estos productos, no existe po~ 
parte del Estado, debido a la extensa gama de tipos de pieles 
y-calidades de las mismas. Sin embargo, el precio es contr.Q_ 
lado por los intermediarios, 'quienes no lo reducen cuando es
tos disminuyen en el extranjero. 

Los intermediarios solo venden cueros nacionales, y a'ni 
vel nacional existen representantes de empresas extranjeras -
que venden directamente al curtidor sus productos importados. 
Cabe destacar, que los curtidores pagan en efectivo y de con
tado a los intermediarios, debido a la escasez tan grande que 
existe en el país. 

La piel con mayores fluctuaciones en sus precios es la ~ 

de bovino; así por ejemplo el precio de las pieles crudas sa- · 
ladas de bovino ha tenido incrementos constantes durante el -
período de 1975-1982, como resultado de las condiciones impe-
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rantes en los últimos años, sin embargo de 1972 a 1974 se ob
servó una baja en el precio, el cual pasó de$ 12.00. por kil.Q. 
gramo en 1972, a $ 10.50 en 1974, según se observa en el cua
dro número 33. 

De hecho a partir de 1979 en que se reglamentó el precio 
oficial de la carne, el ganadero ha tenido una mayor sensibi
lización en el precio de comercialización. 

Cuadro Número 33 

FLUCTUACIONES DE LOS PRECIOS PROMEDIOS 
DE LAS PIELES CRUDAS (SALADAS) DE GAN~ 

DO BOVINO 

( 1972 1982) 

Precio / Kilogramo 

AÑO PRECIO ($) 

.1972 12.00 
1973 11.00 
1974 10.50 
1975 15. 00 -
1976 18.00 
1977 22.00 
1978 33.00 
1979 34.00 
1980 35.00 
1981 39. 00 
1982 44,00 

FUENTE: SARH. Subsecretaria de Agricul 
tura y Operación. Dirección General de::' 
Economía Agrícola. Rev. "El comporta--
miento de la producción y consumo de 
cuero bovino en el país" Nov. 1982. 
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Es importante hacer notar, que si bien es 
cierto que la inflación generalizada de toda la eco
nomía influye en el incremento de precios de esta -
mercancía, también es correcto afirmar que esta rama 
genera su propia inflación muy por encima del prome
dio general debido al estancamiento en que se encue~ 
tra. Así por ejemplo, según datos de la Secretaria
de Programación y Presupuestol!/ durant~ el periodo-
1975-1978 los precios de esta rama aumentaron a un -
ritmo de 41.6% anual, casi el doble que el observado 
por el indice general de precios. Más acentuado fué
el incremento del 63% registrado en 1980, tasa tres
superior a la de los precios de la economía en su -
conjunto (ver gráfica número 6). 

Lo anterior, debe considerarse como prio
ritario para su atención, por los organismos oficia
les competentes, ya que el deficiente abastecimiento 
del insumo fundamental, se constituye en el princi-
pal "cuello de botella" y sus efectos repercuten en
la industria del calzado y consecuentemente en el -
consumidor final. 

Por otra parte es importante resaltar, -
que a partir de 1973 los precios de los insumos uti
lizados en la curtiduría tuvieron incrementos mayo-
res que el precio de la piel terminada, lo que obli
gó a mayores costos, disminuyendo los márgenes de -
utilidad. 

l!/ S.P.P. Escenarios Económicos de México. Art.-
"Calzado y Curtiduría México 1981. 
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VI. 3 FACTORES QUE Ó•~IJAN EL DESARROLLO 
.DE. LA PROOUCC IbN/ .. -

Par~··.S i~~LJ'sr~~.~-:·~d~1i~'.!,~urti··~¿~ía, la ·ganade-

ría deespeci'es,:apo'rta';r~-~~s,·d~. 'c7uer~s, :Júega un papel de-

~~¡:: ¡¡?~~:~;~ir~1~!~~~t~fü~:ti::;t, ::: : :: :: :~:: ::·~: 
,-·.::· .-. .. ; 

:~·-~.-;-.-_-'-" - ., 

iL.ii GANADER IA EN MEX reo v su REL~ 
; ·;,·. 

~~ON co~ LA PROOUCtION DE CUEROS'. 

' Cas .esp'íi'"cies ganaderas •quese explotan•en Mé--

xico Y. que Úen~n.importariéia como'abastecedo~as de. cue,-- t 
ros a:]~j industri~ de la. Curtid.urJa¡ son ~~·orden de im-
port'a~cia:.· 

/,· . ·' . 

,. La Ganadería Bovina, que de acuerdo a datos -
proporcionad~s por la Secretaría de Agricultu
ra·y Rpcursoi HÍdr&ulicos 1!/ contribuy6 en -
promedio durante el período de 1972-1982, con
a lrededor. de 4 553 358 cueros cuyo peso es de
aproximadamente 131 294 000 toneladas. 

La Ganadería Ovina, que durante el mismo peri~ 

do aport6 en pro~edio ap~oximadamente -------
l' 344,385 cueros, con un peso de alrededor de-
3'292,000 .tóneii~as. · 

. - ' -, 

S.A.R.H. Subsecreta~ía de Agricultura y Operaci6n.--
D!rección Gener,al Ae~~~conomía Agrfcola. "El ·comporta
miento ·de·la·, producc1on- y consumo de cuero bovino en
el paí~". México •1982, 
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La Ganadería caprina, que de acuerdo a la misma 
fuente, .en dicho periodo contribuyó en promedio 
con aproximadamente 2'581,070 cueros, con un p~ 

so de alrededor de 5'420,247 toneladas. 

- La Ganaderla Equina, formada por las especies -
caballar, asnal y mular cuya aportación de cue
ros no está determinada, estimándose una produ~ 

ción de aproximadamente 800,000 cueros, de los~ 

cuales la mayor parte no se beneficia. 

- La Ganadería Porcina, que por su producción es
lasegunda especie ganadera del palsc sin embar
go carece de importancia como abastecedora de-
cueros a la industria curtidora, pues su pro--
ducción se encauza principalmente al consumo 
alimenticio humano, 

a) Regiones Ganaderas del país. 

A efecto de determinar la importáncia de las -
diferentes zonas ganaderas el Banco de México,S.A.l~/ re-
gionalizó el pafs de la siguiente forma: 

I. Región Norte: La principal caracterlstica de 
esta región es la de estar en territorio árJ. 
do y semiárido de México, donde predomina el 
ganado bovino de carne y lechero de razas e.!!. 
ropeas y criollas y con una ganadería ovica
prina destacada en comparación con el resto
del país. 

1.1/ Banco de México-FIRA. "La problemática de la industria 
lización de cueros y pieles en México". Mé:dco 1981. -
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11. Región Golfo: Su característica princi
pal es la de serla zona tropical húmeda 
del país, donde predomina el ganado bo
vino de razas cebuinas. 

111. Región Pacífico: La característica rel~ 
vante que presenta, es su clima tropi-
cal seco. El ganado bovino es de razas 
cebuinas y criollo. 

V. Región Centro: Cuenta con una ganadería 
bovina, donde predomina el ganado crfo-
llo y lechero de razas europeas, con ga
nadería equina y ovina preponderante a-
las demas regiones. 

Existencias Ganaderas por especies aportado
ras de cueros y tendencias. 

La descripción de la ganadería que se reali 
za ~n este punto, está e~cauzada principalmen~e al ga
nado bovino, ya que en México, esta especie es la más
importante desde el punto de vista de su aportación -
de cueros para la producción de pieles. 

En el cuadro número 35 se observa el compo.!'.:. 
tamiento de las existencias de ganado para el perfodo-
1972-1982. En el caso del ganado bovino este creci6-
en ese periodo a un ritmo anual de alrededor del 2.7%. 
En 1972 el país contaba con 27'334,724 cabezas, regis
trándose un incremento absoluto de 9'388,971 cabezas-
de este tipo de ganado en un lapso de 11 años -------
(1972-1982). 



Cuadro Número 35. 

POBLACION GANADERA 
1972 - 1982 

(Número de cabezas e incrementos anuales en %) 

B O V I N O O V I N O C A P R I N O O T R O S 
Afilos Cantidad Incremento Cantidad Increnento Cantidad Incremento Cantidad Incremento 

anual anutl. anual anual 

1972 27 334 724 6 436 200 9 232 390 12 474 576 
1973 28 102 546 2,8 6 404 100 0.4 9 177 000 -O .5. 12 585 945 0.9 
1974 28 815 770 2.5 6 356 100 0.7 9 121 900 -0.6 ·12 935 689 2.8 

<: 

1975 29 601 265 2.7 6 330 100 O.!;l 9 067 185 -0.5 13 566 393 4.9 
1976 30 460 970 2.9 6 299 100 Q.l¡ 9 012 770 -0.6 13 656 921 0.7 

1977 31 410 026 3.1 6 297 300 0.02 8 994. 791 -0.1 13 790 569 1.0 

1978 32 438 655 3.2 6 343 375 0.7 9 111 702 1.3 13 787 330 -0.02 

1979 33 545 026 3.4 6 403 204 o .• 9 9 303 110 2 .. o 13 822 790 0.3 
1980 34 590 .403 3.1 6 482 200 1.2 9 638 ººº 3.4 14 215 260 2.8 

1981 35 688 723 3.1 6 567 134 1.3 10· 003 876 3,7 14 708 460 3.5 
1982 36 723 695 2,9 6 580 268 0.2 10 093 910 0.9 15 333 984 4;2 

Tasa Media 2.7 0.2 o.a l. 9 

') 

FUENTE: Datos proporcionados por la Direcci6n Gene~al de Estudios, Informaci6n y Estadística Sectorial; 
perteneciente a la Subsecretaría de Planeac16n de la SARH. 
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En lo que respecta al ganado ovino, las 
existencias se mantienen casi constantes durante -
todo el perfodo. con incrementos negativos en los
años de 1973 a 1976. Después de este último, empi_g_ 
za a crecer pero en forma muy reducida, siendo la
tasa mas alta Ja alcanzada en 1981, en la que se-
incrementa en un 1.3%. La tasa media durante estos 
años de 0.2%. 

La situación anterior también se da el
caso del ganado caprino, el cual tiene una tenden
cia decreciente de 1972 a 1977, teniendo tasas ne
gatigas de -0.5% a -0.1%. A partir de 1978 empieza 
a recuperarse, mostrando incrementos positivos que 
van de l.3% en 1981, en 1982 la evolución media 
durante el perfodo de análisis fué de 0.8%. 

El rubro de "otro• tipo de ganado en el 
que se incluye el equino y porcino tiene incremen
tos positivos durante todo el perfodo, excepto en-
1978 en el decrece en un -0.02%. Sin embargo su--
comportamiento es muy irregu\~r, teniendo tasas de 
crecimiento que van ~e 0.3% a 4.9%. Su tasa media 
de incremento en todo el periodo fué de solo l,9%. 

Es importante hacer notar que esta in-
formación sobre el comportamiento de Jos diferen-
tes tipos de ganado, sobre todo el bovino, que du
rante todo el periodo de 1972-1962 mantuvo incre--. 
mentos positivos, no significa en ningún momento -
que la oferta de cuero d~sponible haya crecido en
la misma proporción sítuación que se puede observar 
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al analizar. el ·.·ntimero. de a:11i.inales·,:·s~c ificados en el. cuadro 

ntimero 36. 

Los años en que observa 1 s mayores incremen- -

tos en el ntimero de animales sacrific dos de tipo bovino, 

con respecto al año anterior son 1975¡ (7.7%), 1979 (7.8%) y 

sobre todo 1981 (con 13.2%). De hechf se observa que en el 

período analizado la tasa media de crrcimiento anual de - -

ganado bovino sacrificado fue de 0.7%

1

y 0.9% respectivamen

te. 

Cabe destacar que la prodycción de ganado, so-

bre todo bovino, se realiza bajo condiciones predominante~
mente extensivas, lo que limita su cr~cimiento y desarrollo. 

1 

Por otro lado, un factor tmportante que afecta 

en forma directa la disponibilidad de cuero crudo, es el -

mercado de exportación de ganado y las[ modalidades con ~ste 

se realiza. 

Derivado de lo anterior, Ja demanda interna - -

que de cueros crudos de bovino y ovicdprino, genera la in-

dustria de la curtiduría no es sufici ntemente abastecida -

por el sector ganadero. 



1972 

1973 .· 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

B O V IN O 

3 472 ººº 
3 645 700 

3 802 485 

4 097 080 

4 206 900 

4 333 100 

4 51/6 703 

4 901 800 

5 177 700 

5 861 176 

6 214 604 

Cuadro N:rrero 36 

l'NIM"J..ES Sl'CRlFICJ>roS. 

1972 - 1982 

O V 1 NO 

1 290 313 

292 106 

295 831 

297 730 

300 SIS 

303 779 

326 375 

362 813 

372 352 

381 95S 

391 632 

lN:BJM:r-nos l'N.l'\LES 
CAP R 1 NO Bovino CYíno Caprino 

2 409 31¡.g 

2 410 236 

2 411 91¡.2 

2 415 292 

t420 30!. 

2 433 0911 

2 476 482 

2 557 90S·'. 

.2 619 

2 651 

5.o 

4.3 

7.7 

2.7 

TASA rvEDIA------.---~------------

RENTE: 'Datos proporcionados por la Dirección General de Estudios, lnfonracióni·y ·Estadística'---. 
sectorial, perteneciente a la Subsecretaría de Planeac1ón de la SNlH. 
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c) Sacrificio por regiones ganaderas y esti-
mación de la Prod"ift:ción de cueros por es-
pecie. 

En relación a la producción de cueros prove-
nientes del sacrificio de bovinos, ovinos y caprinos, 1~-

Región Centro es la más importante, ya que aporta el 40.7% 
de la producción nacional, le sig.uen en importancia la Re
gión Norte con 22.9%, 1a Región Golfo con 20.6% y .por últj_ 
mo la Región Pacífico con 15.8%. De las 181 816 toneladas 
de cueros crudos producidos en 1981 a nivel nacional, los
bovinos aportaron el 92% los ovinos el 1.9%, los caprinos
el 2.9% y el 3.2% restante otro tipo de ganado como es --
equino, porcino y otros. 

d) Centros más importantes en el sacrificio -
de animales aportadores de cueros. 

El sacrificio de animales se realiza princi-
palmente en los mataderos municipales, rastros y empacado
ras de tipo fiscal. 

De acuerdo a encuesta realizada por la Secre 
taria de Agricultura y Recursos Hldráulicosli/ existen en-· 
el pais 45 empacadoras, 1201 rastros y 420 mataderos que-
suman un total de 1,667 lugares de matanza, cuya .distribu
ción geográfica se localiza mayormente en el Area Metropo
litana de la Ciudad de México con 146 rastros, Estado de -

li/ S.A.R.H. Subsecretaría de Agricultura y Operación.-
Dirección Gral. de Economía Agrícola. "El comporta--
~iento de la producción y consumo de cuero bovino en
el país ". México 1982. 
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Michoac&n con 125, Veracruz 110 y Jalisco con 94. La dis

tribuci6n de los locales de sacrificio por Entidades, puede 

observarse en el cuadro nlirnero 37. 



ESTAf.IOS 

Aguzsca 1 ientes 
Baja California N>rte 
Baja Cal i fornla Sur 
C<lpcche 
Coahui Ja 
Colirra 
Oliapas 
Oijhuahua 
Distrito Federal 
D...: rango 
Gi.J~na j ua to 
Guerrero 
!lidalgo 
.:.-..i i seo 
!l.~;(ico 
~.!i choacán 
~\treJos 
:..:ayari t 
~Jr:vo tec.in 
Ó3XilCa 
Pu~bla 
O.r:rétaro 
Q.J in nin a Roo 
S::n Luis Potosí 
5inaJoa 
Sonora 
7.:iba"oCO 

Tamul ípas 
IJa;<ca la 
Vcracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

TOTAL 

f 

Cc..:.drC• (\1Úrr.1!fC 37 
LUGARES DE SACRIFIClO EN LA REPUBLICA ~EXICANA (19&2) 

EMPACAOCRAS. 

46 

RASTRCS 

6 
20 

6 
4 

34 
6 

32 
70 

.5 
.53 
61 
24 
23 
90 

'66 
107 
14 
3.5' 
.51¡ 
12 

'24 
28 
'.5 
27 
30 
62 
18 
22 
3.5 

110 
86 
32 

201 

M\TADERCS 

JO 
JO 
11 
4? 

26 

47 
.52 

7.5 
IS 
18 
9 

26 
1.5 

3 
4 

1.5 
29 ' 

420 

TOTAL 

¡j 

26 
.5 

14' 
46 ' 
17 
so ' 
7S, 
.5 
81 
64 
72 
¡3-
94 

Jt;l 
12.5 
32 
44 
5.~; 

33 ' 
,J1; 
is 
.5: 

JI,, 
34'' 
69 
34 
.52 
3.5 

110 
S6 
3.5 

1 6.57 

FUENTE~ SARH. Subsecretaria de Agr.ículiUra y Operacíén. Dir.Cra.de Economía Agrícoia."EI comportamier1to 
de la producción y consumo de cuero bovino en el país", México 1982. 



VI.3.2 CAL!DAú DE LAS PIELES. 

La ca)~~ad de las pieles depende de diveros fac
tores, .qu_e va,n desde las c.ondiciones de ex.:istencia del gana
do; el tipo de especie de que se trate; lugar en donde se s~ 

crif1c~.y operac~ones a las que se somete para desprenderlo
de 1a: pfé1, 

A la operación de quitar al an1mal su .piel se :::
le denomina desuello, y puede llevarse a ~abo segün varios-
métodos: 

- Manual. Es uno de los métodos más antiguos que
presenta el i~conveniente de_que es muy lento y
necesita de personal responsable y con experien
cia para evitar al máximo las cortaduras profu·n
das. 

- Mecánico. Se utilizan cadenas y el procedimiento 
se inicia con él desuello en forma manual de la
cabeza, las patas y ta barriga. Posteriormente
se amarra con cadenas de las patas para así ja-
lar la piel. Esi:e método presenta et inconve--
niente de que puede ocasionar muchas reventadas
en la piel. 

Neumático. Se utiliza en animales pequeños y -
consiste en inyectar aire por una pata, para de~ 
pegar el cuero de la carne y posteriormente sa-
car el cuero en forma manual. 
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- Cuchillo Neumático. Es un método poco empleado, 
pero muy efectivo pues tiene la ventaja de ser 
rápido y con un mínimo de cortadas e·n la piel. 

Otrq factor determinante en la calidad de la piel, 
se refiere a su conservación, la cual como ya se indicó 
en el apartado III.2, se puede hacer bajo diferentes m! 
todos, siendo el más común el proceso de· salado que --
hace que las pieles puedan conservarse durante períodos 
•ás o menos largos. 

Es importante mencionar, que nuestro país puede -
llegar .a tener la cap~cidad de producir uno de los mej~ 
res cueros del mundo, sin embargo actu~lmente, estos· -
tienen variaciones intolerables de calidad, que provo-
can serios desequiÍibrios en el proceso productivo. 

En este sentido, siendo la ganadería fundament~l 
para la industria i;urtidora, .la calidad y precio del,-
cuero en México, estan determinados por los siguientes 
factores: 

La alimentación y cria del ganado es inadecuada 
para obtener pieles de alta calidad. 

,- La falta de cuidados técnicos con los ani,ales 
trae consigo araños, raspones y heridas en g~n~ 

ral, causados por las cercas de puas y por las 
espinas. 
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· .. ·--· -·;· 

Al marcar a· los anima ]es ~~ llaá~;,:::~.ii~fas ocas f.!F 
nes y en l~g.áres 1ria~~CIJ~~~1s

1';{ •• ::·(;;.\;·' ': ''· 

. . .. ·: · ··y1·:,,.r;\</,,~'1á:~~.1t~1~,1~,·,:~~·~ú D t . 
- ·No se asea'· al an1mal·écon;Z;la'céfr,ecuenc1a;1necesa..,.;;· 

• : -::·:_ ::-:-:::-.-. -.-~-:-: ;·.-~\---·o:;:.::~~-~;_:'.:-'. ':º ~: :' .. ~:',·;~~~.;~:·;"·. ~: ... :.-- .(. '.\t:.'~ ,. ~-'.:'./~t'.~K~-·:~:'.' .' ·-;",. -.,_ ._-; ·. :~:-· . --_ 
r .i a, 1 o que' hace que ·'.·los ·par,asj tos;<;como 1 as, ga.., 
rrapa·tas·¡.·p~ r.f u.di q~·~r;5{'P\~'{;"~+,··.~-~~,,~ . . 

,_,..-.: 

- El desuello se re~liza sin 't~~nicas rii .cuidado, 
lo que origina numero~~s cortad~ras en el cuero. 

Con base en estas observaciones, se puede afirmar 
que todas estas deficiencias y faltas de cuidado son la 
causa de que por un lado el sector ganadero esté incap~ 
citado para obtener pieles de primera calidad en canti
dad suficiente y por el otro, el que los precios de los 
cueros de regular calidad sean elevados. Se calcula que 
los cueros de producción nacional pierden el 31% de su 
utilidad y valor debido a lo anteriormente señalado, lo 
que ocasiona que el industrial curtidor no ·pueda produ
cir un cuero de buena calidad para competir en los mer
cados internacionales. 

Lo anterio~ se muestra con.mayor detalle en el -
cuadro número 38. 



Q.Jadro Nffero 38. 

O'LJSAS q_E CR!GINAN LA PERDID\ CE VPJS:R EN EL a..EOCl Y LAS PIELES rnl.D'\S EN M:XICD 
( Porcentaje,*) 

T 1 PO CE GANADO 
CONCEPTO 

VKJ.N) OV11'0 R:R:INJ 

VPJS:R !:E LA PIEL 100.0 100.0 100.a 

Pérdida de valor: 

a) Rasguños, arañazos y 
her idas 7.0 7.0 7.o 

b) Enfenredades: garra-
pata, estridos, roña, 
etc. 18.0 10.0 ta.o 

c) M3r~ajes 2.0 2.0 2.G 

d) Des pe! le jamiento 4.0 20.0 ... 20.c; 

*Total de pérdida de valor: 31.0 39.0 39.C 

*Porcentajes de pérdidas de valor total. 

Fuente: Banco de llléxico-F!M. "La problerrática ·de la industrial izacién de los --
cueros y pieles en M.lxico". M!xico 1981. 
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IMPORTACIONES. 

Debido a que la producción nacional de cueros es 
insuficiente para satisfacer la demanda.~acional, el -
Gobierno ha permitido la importación de pieles y cue-
ros cuando la oferta interna se agota. Para ello las -
industrias curtidoras de León, Guanajuato, Mlxico y -

Guadal ajara celebraron un convenio con la antigua Se-
cretaría de Industria y Comercio en 1967 comprometién
dose a comprar toda la producción nacional de piel Cr.!J. 
da. 

Asimismo a partir de 1978 esta Secretaria, ah~ra 
de Comercio y Fomento Industrial y la de Agricultura y 

Recurs~s Hidráulicos, establecieron el sistema de cuo
tas de importación de cueros crudos, los cuales se fi
jan cada ano y se distribuyen conforme a 1os requeri-
mientos de las tres cámaras de la Curtiduría en el --
país: Cámara Nacional de la Industria de la Curtiduría, 
Cámara de la Industria de la Curtiduriá del Estado de 
Guanajuato (recientemente dentro de esta cáraara se --
creó la Asociación Nacional de Curtidores, A.C. con -
personalidad propia) y Cámara Regional de la Industria 
de la Curtiduría en Jalisco. Estas se encargan de rea
lizar los trámites para obtener los respectivos permi
sos de importación. 

Las cuotas globales de importación se estiman -
con base en el crecimiento del consumo nacional de -
cueros crudos de bovino y la distribución de las mis
mas se realiza conforme a la importancia relativa de 
cada empresa curtidora importadora dentro del mercado, 
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tomando como indicador para ello, la declaración d~ in
gresos mercantiles en un periodo anual. 

En lo que se refiere al comportamiento de lo~ vo
lúmenes importados, en el periodo de 1970-1980, ha sido 
muy fluctuante y con cierta tendencia a disminuir, con 
lo que se ve afectado el normal desenvolvimiento de la 
industria de la curtiduría, lo cual puede observarse en 
el cuadro número 39. 

La situación que se presenta en el cuadro indica
do, se explica en parte por los periodos recesivos que 
sufre nuestra economía, principalmente al término de -
cada Gobierno en turno, así por ejemplo en 1975 y 1976 
las importaciones de cuero crudo dismin~eron en un ---
16.6% y 26.7% respectivamente, lo cual significó que en 
números absolutos pasaran de 11.2 millones de metros -
cuadrados en 1974 a 9.9 en 1975 y 7.3 en 1976. Este fe
nómeno es provocado por la devaluación de nuestra mone• 
da en 19ió, que provoca una erogación mayor de moneda 
nacional para la compra de divisas, con las cuales se -
pueda introducir este producto. 

Cabe destacar que la calidad de los cueros impor
tados es siempre superior a la de los cueros nacionales, 
ya que el animal extranjero es de·mejor calidad, su --
piel presenta menores cicatrices, raspaduras e irregul~ 

ridades y por lo tanto sufre menos desperdiGio. Esto es 
posible por la existencia de mejores sistemas de merca
do, protección, alimentación y cuidados veterinarios, -
que en su conjunto provocan que disminuyan las enferme-
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1 NcREf>IEihcis 
ANUAU:S (%) 

1970 8 903 
1971 9 762 .9. 6 
1972 8 470 - 13.2 
1973 . JO 170 20.0 
1974 11 186 10. o 
1975 9 950 ü.o 
1976 7 292 - 26.7 
1977 ·7 546 3.5 

1 1978 5 957 - n.o 
1979 8 924 49.8 
1980 9 700 8.7 

FU ENTE: Banco de Méx i co-F IRA. ,."b.Ll!.t:.Q.!?_!~l!!Üi~!!.-~~-1~ -
irr~g~1!:.i~li~~f ÍªU-~~-1Q.~_fg~!:_Q.~_t_l!.i~!~~-~~-~~ 
~~~ÍfQ~. México 1981. 
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Respecto a los niveles de precios, estos se en--
cuentran regidos por el Mercado de Mercaderlas de Chic.!!. 
go {Chicago Board of Trade) en donde diariamente se co
tizan los precios y se fijan los montos de la.s princip1!_ 
les transacciones. 

El fenómeno de la inflación también ha estado pr~ 
sente en el mercado internacional por lo cual el precio 
por kilogramo de piel cruda de novillo ligero aumentó -
de 7.56 pesos en 1976 a 56.50 pesos en abril de 1979, -

lo cual corresponde a un aumento del 600%, según puede 
~bservarse en el cuadro número 40. 

El mercado internacional se rige por la oferta y 

la demanda, lo que permite que los precios fluctúen y -

que las alzas no sean permanentes. Pero el nivel de pr~ 
cios vigente en el extranjero determina el nivel de pr~ 

cío áe la oferta nacional, siendo ésté normalmente más 
al to. 

El problema se agrava pues los intermediarios que 
controlan el mercado nacional se rehusan a bajar sus -
precios a pesar de que el mercado internacional los --
haya disminuido. 



Cuadro 'Núm1fro. 40 · 

. . .. 

PRECIO PROMEDIO DE PIÉLES CRUDAS DE 
- - ~ , ' 

IÍ~PORTAC ION -. ;:;:~+" :, 

(novillos lige..:os) 

Pesos I Kg. 

la. semana de enero de 1976 7.56 

la. semana de enero de 1977 19.23 

la. semana de enero de. 1978 24 .17 

la. semana de marzo de 1978 25.68 

la. semana de abril de 1978 24.37 

la. semana de enero de 1979 34.85 

lii. semana de marzo de 1979 48.02 

la. semana de abril de 1979 56.SO 

FUENTE: FONEP-NAFINSA. "la Industria del. Calzado en -

M~xico" 1981. pp.66. 



VI l. COMERCIALIZACION. 

Los canales de comercialización que se siguen de~ 
de la venta del ganado hasta el mercado de la curtidu
ría, influyen en forma determinante en la fluctuación 
del precio del cuero. crudo. 

En el sector ganadero, el productor tiene difere.!!. 
tes opciones para vender su ganado, siendo una de ---
ellas la canalización hacia el intermediario rural el 
cual acopia ese ganado y después lo lleva al engorda-
dar o bien el mismo productor lo engorda para venderlo 
después a otros intermediarios rurales, cuya función -
es acopiar el ganado gordo y el desecho, para más tar
de venderlo al rastro con un introductor de ganado. Es 
importante hacer notar que generalmente este introduc
tor pertenece a una asociación, la cual utiliza como -
medio para vender el cuero a las curtidurías. En algu
nas ocasiones esa asociación de introductores utiliza 
a un comisionista para la venta de sus cueros a las 
curtidurías. 

Otra alternativa que tiene el ganadero es el sa-
crificar su ganado en su propio rastro y después ven-
der la carne y sus subproductos. Cuando se hace de es
ta manera vende. el cuero a un intermediario rural dedj_ 
cado a acopiar cueros, tanto de la matanza clandestina 
como los provenientes de algunos rastros. Cuando el ge_ 
nado se sacrifica en su propio rastro, el cuero lo ve.!!. 
de directamente a una curtiduría a través de la asoci~ 
ción de productores. 
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Es claro que el intermediarismo influye en forma -
determinante en el encarecimiento del cuero crudo, por 
lo que es necesario que a través de los organismos com
petentes se· diseñe un mecanismo que lo evite. 

P.or último es importante destacar el alto índice -
de comercialización ilegal del cuero importado, lo cual 
provoca que las empresas curtidoras no puedan planear -
en forma segura su crecimiento y aunado a ello se favo
rezca una importante evasión de impuestos. 

El proceso de comercialización que se sigue desde 
el abastecedor de la materia prima hasta el producto fi 
nal, se puede observar en el diagrama anexo. 



------fo Canal secundario 

intermediario 
Accpiad<:>r.de 

Engordador r ganado f1 aco 
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' Intcrm1¡:wd-ia_r_i_o_,¡¡ 

r· -· . GRAFICA NUMER0·7 
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Cueros 
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·~ 

Otras 
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FUENTE: B~nco de l.:éxico-flRA. "La problemática de la industrialización de los cueros y pieles er:i · 

México". México 198!. 



VI 11. PROGRNM DE FCMENTO D!: LA INDUSTRIA DEL 
CALZADO Y CURTIDURIA. 

Dentro del Plan Nacional de Desarro_l lo "fndus---

trial em1t1do en la anteri_or adm1n1straciÓh de Gobier

no en ·1979, se consideró como actividad prioritaria Ja 

del calzado y junto con el l·a la Curtiduría, por ser la 

fuente principal de la materia pr1'!J<1 fundamental: ei -

cuero. 

En dicho Plan, se contemplan tres tipos de es--

tímulos preferenc1ales: fiscales, tar1farios y cred11l 
cios,_.otorg~ndose en distintos montos y de acuerdo con 

Ja localización geográfica del proyecto. 

Para estos efectos el país fue d1vi,l1do en tre:> 

zonas. La zona l considerada de estímulos preferenc1~ 

les que se divide en dos partes: Ja zona JA para el d~ 

sarrol lo portuar 10 1ndustr 1al y la zona lB para el de

sarrollo urbano industrial, la zona 2 de pri<>ridade' -

estatales y de ordenamiento y regulación. 

Los estímulos fiscales, de acuerdo al Plan men-

cionado, se otorgan por medio de Certificados de Promo 

ción Industrial (COPROFI) hasta por un cierto porcent"!' 

je del valor de Ja inversión; el monto de las eroga--

ciones por concepto de salarios de nuevos puestos de -

trabajo y dt>I valor de ·adquisición de maquinaria nue-

va. Los porcentajes específicos para la fabricac1Ó~ -

de maquinaria y de calzado se presentan en los cuadros 
números 1¡¡ y 42. 



Cuadro Número 41 

ESTllVIULOS PARA LA FABRJCACION DE MAQUINARIA PARA LA lt.! 

DUSTRIA DEL CALZADO Y CURTJDURIA. 

(industrias prioritarias categorf~~· t.> 

EstímUlos 

- . a 
Fiscales 

lrivers 

Empleo 

Coiiipra de 
quinaria. 

Tarifar i osb 

Electricidad*. JO 

Gas natural JO - 15 

Combustólio 30 

Productas:pe
troquímicos 30. 

Crediticiosc 14 

5 

20 

--.-----------------------~---~-----:---------"".""-----------

* Comprende a 
** La empresas 

del pago de 
tri ca. 

nuevas 1 nver·s:J on·es«. 
ubicada• enia Zona:"! 'quedan' liberadas -
contratación del servicio d~ eriergla elé5 

a) Porcentajes de estimulas ~obre lo• conceptos sa~~la-
dos. 

b) Descuento en la compra o uso de bienes y ~é'rv1c1os. 
c) Ta'a de interés anual. 



Cuadro Número 42 

ESTIMJLOS PARA LA FABRICACION DE CALZAOO DE CONSl..M'.) POP~ 

LAR Y PIELES DE ESTE TIPO. 

ESTIM.JLOS 

Fiscalesª 

Inversión 15 

Empleo 20 

Compra de 
maquinaria 5 

Tarifariosb 

Eléctrici-
dad** 30 

Gas natu-

1980 

ral. 30 .¡5 

Combustó-
1 io. 30 

Petroquí-· 
micos 30 

5 

6 

Ji 

* Cor responde a nuevas i,hversJon·~;'; ·· '"< 

** Las empresas ubícad~s'.~eñ la Zo~a .J._,quedanAfiberadas
de 1 pago de contr.ataci'Ón. de:•:ser,vici'os,;'._ék·_Ce'nergía'• ---

a) ~!;~!~!~j;s de estímufos"·s'~b;.e-j~~éohce~f¿t;~-ñ~la-
dos. 

b) Descuento de Ja compra o uso _de hienesy servicios. 
e) Tasa de interés ari~al. 



de 

ej 

Inversión· :en construcciones· 

t~_laciones en la fabricación de -- : 

pieles para calzado de con.sumo - · 

popular en la Zona l A. , con un 

monto de 10 millones de pesos. 

Adquisición de maquinaria nueva 

de fabricación nacional por dos 

millones de pesos. 

Contratación de 50 obreros para· .. 

Total de estímulos. 

113 

2 ooo ·ooo 
·,• .. 

5% 100 000 

20% del 594 950 

salario --

mínimo 

anual mul 

tiplicado -

por el nú-

mero de -

empleos -

creados. 

2 694 950 
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Lo_s estímulos tarifarios comprenden un descuento 

especial en el uso del servicio de energía elécfrfca_ Y
en la compra de gas natural combustóleo y producto·~--pe
troquímicos suministrados por PEMEX. Su mecánica de ~
operación es similar al ejemplo anterior, ~plicándose -

el porcentaje· de descuento sobre.el consumo o utiliza-

ción de bienes y servicios . 
.... 

Los estímulos crediticios comprenden el otorga-

miento de financiamiento a tasas preferenciales por pa~ 

te de FOGAIN (Fondo de Garantía y Fomento de la lndus-

tria mediana y pequeña), por medio de créditos- de· habi

J itación, refáccionarios e hipotecarios industriaJes. 

La zona IB es la de mayor atractivo para los in

dustriales del calzado y curtiduría, pues abarca todo el 

llamado "corredor industrial del Baj Ío" dentro de 1 cual 

se incluyen los Municipios de León, Silao,· lrapuato, -

Salamanca, Villagrán, Celaya y Apaseo el Grande en e( -

Estado de Guanajuato. En el Estad6 de Jalisco se incl~ 

yen los municipios de Encarnación de Diaz, San Juan de 

los Lagos y Lagos de Moreno. 

Asimismo, el Gobierno Federal en su afán de pro

mover la producción de artículos básicos, estableció a 

partir del 12 de septiembre de 1980, en el marco del -

"Programa de Fomento Global para Nuevas Inversiones en 

Empresas elaboradoras de Productos Básicos", nuevos 

estímulos fiscales pa.,ra apoyar a los proveedores de bi~ 

nes de consumo popular, dentro del cual quedaron inclui 

dos los fabricantes de calzado Y.Curtiduría, quienes re 

c·ibirán CEPROFIS hasta por el equivalente al 33% del --



115 

precio de i.:ent.a d.el ca'li:ádo p~pul;;,mÚLt:pÍ1c,~~§J>~r -
el riúmero''de_ p~r,es,_~ve~dldo. · -.. :. --~.-

•" .. ,__,,,_-_.\. ___ ... , -':-···'";•,, 

,_.,-;p~)K:~;;L~ .Se:':';U~'1'l~1ó é 1- "Programa de >}i~~·nto 
para lri~d~·:s'tTia.del'CaJzado y,C~rtidurí~" en abrll de 

198)i~-t_>~;.~.i~~~~-~-f >e·d~finiÓ el tl~O de piel que serví rá -
pa.rac_•:fab'.~f:ca:'f,J.c:ü.·'"Calzado Popular", en ambos casos (piel 

~-~-al~'ad~)~~f~~drári este-carácter cuando el precio de-

venta·N~~:f';¡,':;'icante no exceda det producto de mu1t1p1i

cari~e~i"s;~(il'frt~ mín1m~ diario del D1str1to Federal, por 
el .factór~:co_rrespondiente de cada articulo, de acuerdo 

cor{ 16' s.effa'la~io en el cuadro número 43 (se anexa progr~ 
mal. 

Esto signif 1ca que ctialquier productor que -venda 

calzado y pieles, cuyo precio sea igual o infer1~r al -

precio máximo indicado en dicho cuadro, podrá gozar. del 

estímulo correspondiente. 

Ahora bien, debido a que la producción de calza-

do de tipo popular requiere de una polit1ca integral en 

la que participe el sector de la curtiduría, procesado

ra de la materia prima fundamental de la industria del 

calzado, se incorporó en el Programa, para lograr una -

mejor coordinación productiva y un mayor aprovechamien

to de los recursos pecuarios del país. Asimismo, se -

consideró también objeto de los apoyos y estímulos que 

se establecieron en él. 

Dentro del programa ya indicado, la industri'! 

curtidora es objeto de apoyos e'pec1ales, entre los que 



OJadro l\Ürero 1¡3, 

ESTICliUl.OS PARA !A FAERIO'CICN CE CALZNX> !U'lJLAA CE PO.ERIXl CDI EL Ml\TERIAL UTILIZKO. 

(1980) 

IDO % OJero OJero y ·hule ·sintético· Tenis,huarache, otros 

Tipo de Factor Precio Estmulo Factor Precio Est1rrulo Factor Precio Est1rrulo 
calzado rréximo por par rráxirro por par rréx irro por par 

(pesos) (pesos) (pesos) (pesos) (pesos) (pesos) 

Niño y 1..3 211.90 6.99 0.9 146.70 4.84 0 • .5 81..50 13,1¡4 
niña 

c:ara. 2.0 .326.00 10.7.5 1 • .3 211. 90 6.99 0.7 114.16 8.61 

e.aba! Jera i:. 5 407;50 t.3.44. 1.6 260.80 .3.77 0.9 146.70 1¡,84 

a} Factores señalados en el Acuerdo que establece Estírn.1los Fiscales a Jos PrÓductos de Artículos -
Básicos de Conslll'O duradero (Diario Oficial, 12 de sep/1980}. 

b} Se utiliza el salari.o mínirro de $ 163.9.º vigente actualrrente en el Distrito Federal (zona 74· --
salario mínimo}. 

e) Se utiliza el .3.3% de estírrulos establecidos en el Acuerdo ci.tado. 
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destacan los permisos tr,irne,stral_e\ para la import'aci_ón 
de cueros du~:"nt,e 'et pe;.íod~ de ·1981. a 1983, pero s'ie!!) 
!'re respet.i~do eLmar'co él~ ·1a-.poÍ Ítl~a gener~l que. so

bre este aspecto ha sido dlsenado_a nivel nacional. 

Para ser acreedores de los estímulos y apoyos -
antes indlcados, se establecferon diversos compromisos 
a los sectores productivos del calzado y curtiduría; ... __ 

dentro de los cuales se encuentra, la fijación de por-

centajes mínimos de producción para ambos y en el caso 
de la industria curtidora deber•.destinarla preferente

mente a las empresas productoras de calzado registradas 
en el Pro.grama. Asimismo, los precios no deber•n exce

der, como ya se indicó, el monto del salario mínimo vi
gente multiplicado por los factores establecidos adem•s 

de registrarlos en el SEPAFlN (debido a la reestructur~ 
ción en la Administración Pública, ahora esta •rea la -
absorvió la SECOFlN). 

Aunado a lo anterior, presentar semestralmente -
indicadores de productividad¡ establecer programas de -

capacitación de mano de obra acorde con la legislación 

vlgente, •presentar programas de producción para los --
tres anos siguientes como mínimo, mantener las normas -

de calldad especificadas; satisfacer preferentemente -
dentro del.mercado nacional la demanda de institucione's 

comerciales organizadas para el abasto, tales como FON!:! 

COT, CONASUPO, etcétera y por Último presentar semes--
tralmente su reporte sobre el cumplimiento de los com-

promisos establecidos en el' Programa. 

En lo que respecta a su funcionamiento, cabe de! 
... 
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tacar, que a pesar de que oficialmente a la fecha· rio ha 

sido derogado dicho Programa, ésté ha dejado. de aplica!. 

se.desde principios de 1982, debido a los .diversos cam
bios que se suscitaron en· el ámbito de nue.stra economía, 

principalmente la agudización de la ci-i'sis que··11evó a 

la devaluación de nuestra moneda en febrero de 1982, -
la adopción del control de cambios, el a.lto Índice ·de -
inflación que venimos sufriendo, etcétera. 

Es sobre todo éste Último factor, el que ha obll 

gado a suspender la aplicación del Programa que seco-
menta, ya que (os factores de salario mínimo que se CO!:!_ 

templan quedaron obsoletos al poco tiempo, por no estar 
acordes con Jos niveles de inflación. 

Es así que los industriales adheridos ·al Progra

ma se negar.on a 5eguirlos aplicando por resultar impro
cedentes al resultar les incosteable. 1 de ahí que quedó en 
una posición incierta el nivel más adecuado al cual --
deberán vender sus productos, y seguir siendo benefici~ 
rios de los apoyos establecidos en él. 

Aunado a lo anterior, debido a Ja crisis finan-
ciera que sufre en forma aguda el país desde esa fecha 

(1982), se han dejado de aplicar los estímulos fiscales 
y crediticios que se venían ofreciendo, por lo que este 

Programa ha dejado de ser .aún menos· atractivo para las 
empresas que estaban adheridas a él. 

Con objeto de aminorar Jos efectos de Ja crisis, 
en el año de 1982 se emitió por parte del Gobierno Fe--
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deral el "Programa .de Reordenación Econó"1ica•.•,·.·.de~t.'ro 
de 1 cua L se pi ante aba ;corno uno de J os,cotfre;trv°5: ¡,.:10~-

: ~ :: ~ ~ nl:b;g~~i!!~u;:c~it:Tk~~~~:~~:r:::'t'f :;~;::'~'' b·á-

.~. ... :_:::. --· ' ::~~ -~~;;~~~.,::-~:;_··--~~ 

Eri·es.e context~, ~n:·{i~ú!~br~':';Je'fas~ mismci alfo 

el P~esident~ de la RepíÍbl ic~·;, susc;lbió cori los dis-

t in tos sectores involucradci~'. para 1:~ c:ci~secución de -

ese objetivo (comércial .. i.nd.~strÍa1>:~i11dical), un 

·pacto de solidaridad plasmado en el "P.rograma para la 

Producción, Abasto y Control del Paqu~te Básico de 

Consumo Popular", dentro del cual se planteaba el apo

yo para la producción y abasto de 17 1 íneas de produc

tos consideradas como básicas, entre las cuales se en

contraba el calzado y, por ende las pieles que se uti

lizan para su fabricación. 

Con el fin de llevar a cabo los objetivos plas

mados en el Programa de Abasto, se planteó la elabora

ción de Programas de Fome,nto específicos, en los que -

de acuerdo a la problemática presentada por cada indu~ 

tria se presentaran m.edidas que coadyuvaran a su solu

ción. 

De.rivado de esa situación y aún cuando los ant~ 

riores Prográmas de Fomento no han sido derogados, se 

entiende, de acuerdo a los ord'enamientos mencionados -

que quedaron cancelados, pára ser sustituidos por ~--

otros que esten acorde con las condiciones económicas 

actuales. Sin embargo, por la crisis no es fácil vol

ver a otorgar apoyos de tipo fiscal que signifiquen un 
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. . . 
sacrificio en las .finanzas del Gobierno Federal ,.,de-.·a·hí 

que se .. encuentran -en estudio .. apoyos y est írnÚlo·s dé ot'r,a 

Índole,.'que résulten atractivos a los indust/h1es:-~~ 
además de qu~ coadyuven a resolver la pr~bl~rñá·~¡~~- ~e: . ., 

,• 

·El "Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Industria", emitido por la Secret·aría de CÓrnercio y 

Fomento Industrial en 1985, plantea diversos apoyos a -

las empresas que encajan dentro de la clasificación de 

pequeñas y medianas, que son la mayor parte de las que 

conforman la estructura industrial del país. Dentro de 

esos apoyos se encuentra el tecnológico, la orientación 

en trámites administrativos y otros; sin embargo, por -

ser un programa muy general no atiende los problemas -

específicos de cada rama industrial. 

Oe acuerdo a investigación realizada en la-----

Subsecretaría de Fomento Industrial, de Ja Secretaría -

de Comercio y Fomento Industrial, fue posible conocer -

que se encuentra en proceso de análisis la mecánica a -

través de la cual se apoye a las ramas del Calzado y -

Curti?uría, y en principio es posible que sea a través 

de un Programa de Apoyo específico_; mismo que está en -

estudio, por lo que en estos momentos no existe un apo
yo directo a esta rama industrial. 



dades 

sentó 

r rol I o 

1 X. C)NCLUS 1 ONES 

Eri _e:1· 
d;; 

la 

: . ~. -.... 
. econom_í a· inex i cana y que a ... J .. a fe.chiL 

revelan decJTnaciones 'significativas que las .caJ(Íi~iln -
- ~ ' -·.: ·.-

como las menos dinámic.as del conjunto' iridü~trial,·~:·,·.· 

La Curtiduría también muestra· 

se acentúan en forma dramática· en la 

' . _ .. ,~:",>:.,º.-,:. 
decl inaclon,e~/:,9ue_ -
cfécada ,de .los•',\setei!. 

ta y de no modificar ese comportamiento;'.:pa.ra·: J_if d.~cada 
de Jos ochenta se vislumbra un panorama 'd~· pár'iífl5¡·5; -

que de no solucionarse traería graves consecu-;,"ríéÍ'~s--~ara 
Ja industria terminal del calzado, _ac.tivi·dad qué\c.onj~n~ 
tamente con la curtiduría gra'vita~ en Ja,prodú{é'r6n''y ~l 
emp leo industrial, pe.~.·.º· ... aún m·a·s·.,· co t · t·uy·· · .. ;.»:.:.- ·d"u.'c'"t" · , . ns r en pro .. os -

básicos para mejor~r Jos_n,ivetes·d~:\l¡d~·Y:;~·!;;;!;~:t.a~:~e 

;~;;;~~~,¡;.;i~f~iÍ~!t~ir~~t~;lili~~ii~~~; 
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puede ser abastecido por I~ ganadería nacional debido -

a factores estructurales que frenan su desarrollo, 

Los costos de producción de la industria .cur,t.ida·: · 

ra, están determinados en forma importante por. el· ·costa· 

de cuero crudo que constituye alrededor del 66 ~i:.1s%, 
y de los insumos quími.cos que representan el f4 'al~. 18% 

del costo, de tal forma que un increment~ en los·'pre- ~ 

cios de estos materiales repercut 1 rá en forma importan -

te en el producto terminado. 

l.a ~scasez del cuero crudo y la proh1b1c1ón 1 im.!_ 

tada de su importación está generando una 1nf faetón pr!?,

P'ª de la rama de la curtiduría y el calzado, que pote~ 

cia a la inflación general de la economía y que al ·int~ 

rior de la rama curtidora ha originado que el capital -

de trabajo necesario para su industrialización sea ins~ 

ficiente, írenando la producción y su expansión; es.to -

último se observa principalmente en la pequeña indus--

tria y en la de niveles artesanales, las que tiende. a 

desaparecer, en parte, por los bajos recursos con que' -

cuenta. 

Las empresas medianas y altamente tecnificadas _e 

también resienten la influencia de los precios de los -

insumos principales (cuero y químicos), disminuyendo. el 

uso de su capacidad instalada en el proceso industri~I: 

Además de la escasez manifiesta del cuero crudo, 

se observa que tanto la calidad del cuero como la de -

los químicos uti 1 izados, también afectan a la industria 
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' '.. ~ .:: .. -
de la curtid:uday-el ca'f'za~o. Un poco menos ~e la --

i'.~J:;:¡~~.;;f ;i;tr~t ;~~~m;~;~t~~r~;It~IIf it~~:i 
diminuir: el dil~'ií:;q~e'suf~en':1a5'~¡~j~'~.< 'é;', ..• º" · 

<; 

tricto control de calidad''5'óbr~,s~;··materia~ pr'i~s, -

obteniendo productos quími·c,6,~ .de bajo ·rendimiento,. --

que al usar los en el proce,sC>:de· curtido originan pie-

les de mala calidad: 

El i.nsufici.ente'abastedrlliento y alto costo de 

la materia prima, redunda 'en ·la necesidad de un amplio 

capital de trabajo, que c·onjuntamente con los elevados 

costos de la creciente mecani~áción y áreas de secado, 

elevan considerablemente el ni~el de inversión para -

ingresar al· mercado curtidor, constituyéndose éste en 

la principal "barrera a la entrada" de nuevas empre--

sas. Este elemento igualmente Influye en forma impor

tante e'n el estancamiento de la rama, por Jo cual se -

requiere de mayores facilidades de financiamiento por 

parte de las instituciones Bancarias y Financieras. 

En relación con la capacidad instalada en las -

primeras fases .de.1 proceso de curtido, lá.capacidad -

aprovechada .en la industria de.; la Curtiduría en el --

período 1970-l978·fluctuó 'del 70 al 80%. En las últi-



mas fases delpr'oce~pd.e·curt)do seest'imaqÚeiacápa 

::;::: :::::·:;~:;r~s~;?k&t1:~1:·~1~~JJ~J~~rt:;t;;;s 

~¡:;i:i '.l~~f i~I~f l~;t~h~l~'.1~~.:i!~IlJl!itlI·• 
parte por __ la desigual distr ibucion de--los<Jí~.~ri)i_sos:.de 

i~ortación de materia prima ent.re las á.r_ea'~';pfo~-~c-ti..:: 
vas anteS mencionadas. 

La situacjÓn anterior, reveJa que no "e'Xis'te Una. 

planificación adecuada en la distribución de las cuo-

tas de importación, ocasionando distorsiones producti

vas regionales que atentan contra la productividad, -

la ocupación y la rentabilidad, al forzar capacidades 

ociosas regionales indeseables, hechos que se reflejan 

en el extendido descontento de Jos productores afecta

dos por esta incongruencia que contradice al reiteraTl 

vo propósito de crecimiento ordenado en Jos diferentes 

instrumentos de poi ítica económica, tales como e_!. Plan 

de Desarrollo_ Industrial, Plan Global de Desarrol f¡,:,.:_ 
(de la anterior. administración de Gobierno); Plan Na-,

cional de ·oesarrol Jo de esta Administración, etcétera, 

.":. ,.:' ··, 

El par_que industrial curtidor ha evol_uciófiado·'

regres·i v'amente en cuanto a número de empresas·;-. p'-cro se 
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ha concentrado en un número cada vez más creciente de 

medianas .. y,grandes emprésas.,_ lo cual ha s.I .. qo·p,rov,o'c_ado 

por la «;scaise'zde la materia prima y el vértig'in'cíifo

avance {~cñ~rógíco; reflejandos~ ~~ ein'~~.;();;;-'.V~~~~
sas inverit'ariadas para 1980 que alc'anzó Ús',.35i);ü~ida~ 
des. en ~ó~ar'adón con 19 50 ·y 196o:.'lti~ ~·t~~~3~s"n" 9 Í8 -
y 566 respectivamente. ·<:::;;:.: .. ""-

·-. ,·-_, ~··~(;; ,· "!': -':~>-·--
' ~_,::;.;:~ 

La .relativa concentración rnf"!.strial 'exper'imen-

tada ha originado ciertos de}aj~s\es~~en eí empleo, que 

se ven pro fund 1 zados aún más por, ''1ii:~r'aciua l~s condic 1 ~ 
nes de alta capacidad ociosa. qu_e ··~~ 'i;'b~.,;~a~· .,,. 

''"'<:.·· 

A pesar del estancamie~t<l.Ce~,~~/imentado por Ja -

industria de la curtiduría/ést}¡,~-ve~ldo; respon-di~ii-

:: :::;º::: ~ =:~: :: : : ::·Ji if~~llf lf t~~fü'!!:;~~~::: ~ .. 
""'.';:;-, 

En la cobertura de Já'démaríé(a'.¡ntérna, la írílpor~ 
tación de pieles terminadas ~v .. ien~n' part.1cipandCÍ-c~e--
cientemente, h.ab1endo evolucionado el coe'ficieni1;.,'éi'e -

importación de J.4 en 1950, a 14.1 en 1978 y 21.8::-<;n_ 

1980. Esto es un drenaje de divi.sas innec.esario ya:. __ c 

que la 1ndus.Tr1a curtidora puede cubrir -en parte,~_s_~·.,_ 
déf1c1t, .S<empre y cuando se ·anule.su "cue-llo di; ~ofe--
! la" que con,.t i tuye la materia pr irna. 

Por or.-o lado, el creciente déficit de máter'iá-~;_; 

prima de la rndustr1a, para c~br1rlademanda n-a~iÓnal 
de piel procesada, viene siendo'c.i.bi'cú,t'o con'cu~rode 
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procedencia dudosa. Actividad forzada .por las circuns-

tancias y pactáda ·a. costos on.erosos qu_e· r-epercuten ne- -

gativamente en, el ~reci.odi; la piért'eáninada; 
., ,¡:· . 

_: .:-;~·.· - " ·,~:·.l·< 

~i!i~i:'.~i~iili~I lll!ltlllllf~t~!ll~ll;~: _ 
ciones del empleo enfla~~ jl'~é~r~~-5_¿·~~Sde la econdmia -

y en el incremento de. la· pobfac'l'5n¡ este último permi- -

tiéndole tener un crécim'i~nto ~ostenido • 
. ,_ '_· .. : <·:: - .. ' -

' ._ ,.-·.-

La rama del calzado., ._debido ·a las dificultades que 

Je ofrece la industria de úi. .... curÚduría y por razones de 

moda, ha venido sustituyen(fo el cuero curtido por mate~ -

f"iales sintéticos, a la vez··._.que sus pre.siones son cada -

vez más insistentes para i'oira.r la-, iberación de la impo!_ 

tación del cuero curtido. "se· demuestra que la producción 

de calzado que en s.ufabric·a.~i_ón utili_za_cuerd curtido ha 

venido creciendo a un r.itnio:éíel 6.9% anual du·rante el mi~ 

rra período (1970-1980), lo c.Üal contrasta_ si_g.nificativa~

rr.ente con el crecimiento de '.hi .industria de_ la curt id~ría 
que creción a un promedio del. 0.6%. 

•' 
... • • '>: ".< 

Lo anteri~r evidencia ~I desequifi1fri-<{~_rifre•es-'-' 
tas dos actividades (calzada y cúrtidoriáf;'::'q~~' ~~n~\i'1u
ye una sola 1 ínea pr~ducti;·a y i:oritra~r6< gr·o.tes- -
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camerae '1as recomendacione.s,de)a p¡;ljtica·industr1al, 

~:~:~~:~~: :!;;~1;;;,~;¡~¡~~i~~i~~~~~¿.;i: 
::: · ~~:;. :~~:·:~·.Hf ~~1~í~tl~l~~~~~~r~~Jg;; 
tria! y en los ~rogramas·de f'.omerít(j~-par~~P~cidü5tos;--~ 

::: ·::· :::: ::::;:::¡~::Ert~1~~11~~11;mi1~11:= 
s ec toi:- de 1 a Cu r t i duda,• 1 ográn"doiLa's'ff'que:~ se:'·gen<i'r e·· ur1 

mayor aprovechamíedtode los.;~e.tff{~c.'i pe~Ü~/io{d~I· 
país-

Estos instrumentos .. de pcil ítica, definieron en -

sus tiineamientos un·a tasa media de crcc1m1ento anual -

de la demanda del calzado de 9 a 11% entre 1980-1982 ~ 

y de fi% al 13% durante el período 1982-1990. Para -

satrs.facer estos incrementos en la demanda, la produc:

ci6n ~~bería alcanzar tasas equivalentes de crec1m1eri~ 

to en los dos períodos considerados. Sin embargo, de 

acuerdo a las tendencias observada> ni "quiera ha --

aJcanz¿do incrementos mínimos pos1t1vos, pues Ja cri-

sis ec.=.nómica del paÍ• se agudizó a partir de 1982., -

re f 1 e j:i=>dose en e 1 es tancami ent o product 1 vo en todas·'~·· 
las ram;as industriales, entre el las el calzado y cur(!_. 

dur Ía-

En lo que. respecta a la ganadería, pe•e a·que. --
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t 1ende a incrementar su apor ta~1ó.n de cueros a Ja. tn-- -

dustr.ia, este aumento aún_ resulta\.ili.sufiC)~.~-te para -- -

cubrir la demanda de cuero' cr\1dos:'''E('1fít<i):;Cd,~ .. 'ani---

::~::~:~::;:~:~~:~~1lGll~l}~~~-I~;_· __ 
observado· ·un comj>o.r,tamnén fi:í'..rituy),.fl uc t úan té.:,·.::co.n/.tendenc i a 

:.: • ,: ¡ ::· ;_::::: j;:1J·i1.~~t;\(l4(f :fa;~·~:~t:'.t''' ¡' ' -

En rel'.'ción ~\1'los'precios del;cuh~ crudo, }e ob-

:r:: .~~! }/~~~~:;c~f·f~~!~{f ;!~t~s::::rt~!':f~ :p~r ene i -

-r.' - . - ;·~-::::::- « ~~ . - '"(:·~ 

Los c!'~nale's;\~~º::come'rcial ización tienen que ver con 

Ja i,nf iación d.el .pr·e~io del cuero crudo. El número de -

internied1arios que exís,ten desde que el ganado. en pi<> se 

comercial iza· hasta que se .. obt iene Ja piel. terminada, hace 

que el precio se incremente en términos anormales apoya-

dos en muchas ocasiones por la especulación. 

Es obvio que la balanza comercial de Ja industria 

de la curtiduría es ampliamente deficitaria, Ja que debe 

subsanaise con una agresiva polit1ca de expo~~ación, apo

yado en incentivos, mecanismo de internación .t~mporal pa

ra amenguar la escasez de la materia pri.;,a,·.'~':·.~re'ac'rón de 

inst1 tuciones .que organicen y central i_.cen éJ. cCnrie'rci·o ex
terior~. 



X RECa.lENDACIONES 

En el marco de. lo anterf~r,ri;,n,te'e,-X'¡)A~-Úº•· se --

hacen las siguientes re~omend·a~I?.ne_s¿. ras que tienen.r 

como b' C · d uva;r a la s'oí'~C:ióil dlj,¡·;;:<~roblemác
op 1 __ a1 __ .. en't'e1.av_od_aE.·'.'·º.· .'»X. ·'•;· .. · .. , .,,::: • ·;:;'5:~'.i::\:C-~·· .':'é~X~::::· 

t ica _ _ ·"- :: .• ¡e·'.:.-;,,.•.:/;{" --· .•• ,~:;: 
. -' -.:~~.-~~!.;y~~~~ _-_~:~: ~ ;.-:" __ -::::~~!-t:,~:~;-~".:_. ·~- \'.:~~~::: 

En lo que respecta al ai.:.~t;'.'h.'a~ra 1'~/i~dustria -

de la curtiduría y Junto con e.)la ~"¡ :ca'.í':í:ádo, 'se cons.!_ 

dera conveniente la rev1síó~ d~l~,p~~g'r~n'ia '·cie Fomento -

emitido en abril de 1981 (lo cuar,al par.ecer·se está -

haciendo en la SECOFIN), con obíeto de que se siga --

apoyando en forma directa a esta industria. Estable-

ciendo en él apoyos y compromisos acordes con la s1tu~ 

c1ón actual y previendo de acuerdo a la dinámica eco-

nómica existente, posib~es modificaciones en su áplic~ 
ción, así como revisiones peri6dicas de las diferentes 

variables incorporadas al mismo.· 
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iniciando un proceso de mejora del ganado, 

de producción de forrajes y de andustriali 

zación de sus subproductos. Al fomentar -

la industria ganadera se perm1t1rá eliminar 

la importación de pieles y cueros y desti-

nar las divisas ahorradas a Ja importación 

de equipo o al aumento de la tasa de forma

ción de capital. 

c) En la medida en que la industria no pueda 

ser abastecida de materia prima nacional, -

establecer medidas flexibles y programadas 

para facilitar las importaciones-

d) Mayores facilidades de f1nanc1arr.1ento por -

parte de Instituciones Bancaria~ y Financ1! 

ras, para la formación de un amplio capital 

de trabajo, que facilite la adquisición de 

materia prima y la reinversión para lograr 

.una mayor mecanízación. 

e) Establecer en México el cutivo y Ja explot~ 

ción de los estractores vegetales curtien-

tes que se importan como son el quebracho y 

la mimosa. 

En el ámbito de la producción, se propone: 

a) Mejorar la organización producttwa del sec

tor pecuario y elevar los niveles de cali-

dad de las pieles. 
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e). 

d) 

e) 

f) 

mente 

de 

a) 
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Fo.rmacióndeplantéamíentos ~c¡,~ryó(T¡ic6~ de -

pa::<e·.•·de, l~si:1:~E~.<f¡¡•{que.:~0·~·~"Ci.~·;1,f~-~s~g·~ .. ~· 
men t.~s~:: de. me rc:ad~ :·a ser d Ls.t,r;.¡ cu• ~º~;J ·,.segun 

·. i ª,,.fa Sf'~t?~~%~~:·~::·~;h+:· 

~!_i.;;~~::: h:. -~- "·-

Comba t i ~-~~~;-:e. L. '·i:.h·t~~:·~;ri'~ ~ry:~::~~·¡,~~rri·o~:-~~::Fit e~~-t e·· ~des·-· 
de> que ~T"'g~ri~~~,~-~i¡}~ ·~ i ~ h.ás .t.a ·que se 

obtiene la piel t~rminada~ : . 
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e) 

d) 

e) 
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Abatir el encarecimiento del cuero crudo. 

_'.r. 

Promover 1 a creación de Ce·n.t ~o.s ;<le, Ac.f:'p/<:> . -

Regionales ael cuero crúdo'; donde.'.é:oncur.'rén 

Jos sub-productos de la matan~a pa~a '"r~2f.'.
bi r su primer proceso fndu:S'tbi¿L (~Ú~~¿f ~ 
1 uego distribuir a 1 a i ri'ciu"';iV1'.'a .. ci~)~1ii~.t~'r't'1' . 
duría.. ·::·r:·:\f{--- ···<;;,_ .~~- ":~:<_.-._~f_·;'{ 2f2~ 

:::::.::·.:;;~:~it~~~l~:II~tl~:· 
. ..:\:·_', ..... :?-.'.' -~¡¿:.~_, -'-,"~~,:;-~::-¿·.~~::' ~'..__ •'-• . . . ,··.·-~~- -.. · .C:~. 
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crédito. 

f) Implementar mecanismos de aprovechamiento y 

reciclaje de desperdicios de.la industria. 

g) Formar en las cámaras un centro de informa

ción sobre proveeduría general, recogiendo 

Jos datos cualitativos de las fuentes de -

abasto y de esta forma proporcionar un ser

vicio de información a la Industria del --

Calzado. 
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DAVID !BARRA MUlilOZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público. MIGUEL DE LA MADRID HUR
TADO, Secretario de Programación y Presupusto, JOSE ANDRES OTEYZA, Secretario de Patri
monio y Fomento Industrial, JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ, Secretario de Comercio, FRAN· 
CISCO MERINO RABAGO, Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos y PEDRO OJEDA 
PAULLADA, Secretario del Trabajo y Previsión Social, en ejercicio de las facuttades que leS confieren 
respectivamente los artículos 31 fracción IV, 32 fracción XVII. 33 lracción XII, 34 lracciones V Y VI, 35 
fracción IV y 40 fracción XVII de la LEY Orgánica de la Administración Pública Federal y con fun
damento en los previsto por el Decreto que establece los estímulos fiscales para .el Fomento del 
Empleo y la Inversión en las Actividades Industriales, publicado en el .. Diario Oficial" de 1.l Fedeíación 
de 6 de marzo de 1979; en los artículos 20, 21 y 22 del Decreto que dispone la ejecución del Plan 
NaciOnal de OesarrÓllo Industrial y. establece las bases de concertación para su cumplimiento, pu~ 

-¡)¡íCado en el "Diario Oficial" de la Federación de 19 de marzo de 1979; en el Decreto por el que las 
Dependencias del Ejecutivo Federal competentes, aplicar.1n o promoverán en su caso los apoyos y 
estímulos a la producción, distribución o abasto de los productos b.1sicos de consumo generalizado y 
los que demanda la población y permiten alcanzar mínimos de bienestar a quienes cuentan con in· 
gresos equivalentes hasta tres veceses el Salario Mínimo General que corresponde a la zona deno-
minada "Distrito Federal Area Metropolitana", publicado en el "Diario Oficial" de la Federación de 9 
de septiembre de 19eO; y en el Programa de Fomento Global para Nuevas Inversiones en EnipreSas 
Elaboradoras de Proauctos Básicos, publicado en el "Diario Oficial" de la Federación de 9 de sep. 
tiem~re de 1980, se expide el siguiente: ·- ··· - ·- - · 

P.ROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INDUSTRIA DEL 
CALZADO Y DE LA CURTIDURIA 

CAPITULO f 

Lineamientos Generales de Politir.a 

De conformidad con los objetivos señalados por el Jefe del Poder E)ecutivo Federal. compren·", 
didos en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial y en el Programa de Fomf:nto Global para nuevas 
inversiones en empresas elaboradoras de productos básicos es necesario pro.rnover las inversiones y 
reorientar la producción de calzado hacia fa sarísfacción de las necesidadcs. l:.i.1sicas del mercado de 
consumo popular. 

La generación de empleos en volúmenes crecientes a través de todos Pos programas de desa .. 
rrollo económico que ha establecido el Gobierno Federal. debe ir acompañada de una mayor produc· 
ción de satisfactorcs básicos cuyos precios sean nccesibies al poder de compra de las clases po
pulares, para de esta forma poder elevar el nivel de bienestar de las grandes mayorías de nuestra 
peblación. 

El poder adquisiüvo de estos sectores de bajos ingresos se vincula de manera directa con los 
niveles vigentes de salario mínimo. Por ello, el fijar los precios de l~s éJrticulos básicos en función de 
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diaS de salario mínimo. es unn de fas formas más apropi3das para asegurar el mejoramiento del nivel 
de vida de las clases m.ás necesitadas. 

a incre~ento en fa producción de calzado de tipo pop°utar requiere de una política integral en la 
que participe el sector de la curtiduría, ya que éste procesa la materia prima fllndamental de la indus
tria del calzado. Su incorporación al Programa deberá redundar en una mejor coordinación produc· 
tiVa y en un mayor apravcchamienlo de tos recursos pecuarios dol paf::. :::'.s claro que bajo este es
quema ta industria curtidora deberá crecer a un ritmo congruente con el de la industria del calzado. 
eliminando así eventuales cuellos de botella. · · 

El crecimiento de estos dos sectores industriales debe complementarse. por una parte para el 
logro de los objetivos y metas establecidas en este Programa v. por ta otra, para mantener v. en lo 
posible, aumentar la. panicipación del calzado mexicano en Jos mercados externos. 

Por lo que se refiere a las empresas fabricantes de telas v telas laminadas proveedoras de la in .. 
dustria de calzado •. su tratamiento corresponde a otro programa de fomento. Sin embargo, se es .. 
tablecerá el vinculo correspondiente entre el sector textil y el de calzado a fin de garantizar el abas .. 

. tec;mienio preferenc~aJ de estos insumos. 

CAPITULO 11 

Metas v Objetivos 

De acuerdo eón los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Industrial se prevé una tosa 
meóaa de crecimiento anual de la demanda de calzado de 9 a 11% entre 1980 y 1982 y del 11al13% 
durante el periodo 1982-1990. -

Para satisfacC!r estos incrementos en fa demanda. la producción deberá alcanzar tasas equi· 
vakmtes de crecimiento en los dos períodos considerados. 

Estas tasas de crecimiento de producción corresponden a metas cuantitativas que deben afean .. 
zarse para garantizar los ohjetivos de este Programa. Ello significa que en 1983 fa industria deberá 
P,oducir 260 millones de pares de zapatos. Por esta razón. durante el periodo 1981· 1983 Ja indu!itria 
del calzado deberá e>cpandir su capacidad productiva en casi un 30%. 

Anualmente se hará Uf'.a revisión de fas condiciones de oferta y demanda a fin de evaluar la con· 
veniencia de realizar ajustes a 1ravés de los distintos instrumentos con que cuenta el Gobierno 
Federal .. con el propósito de üsegurar las metas establecidas. 

Este Programa de Fomento trata de lograr que en las zonas prioritarias del pal's en donde se con· 
centra la fabricación de cal:;;:ado# se promuevan nuevas inversiones que- favorezcan Ja generación de 
econonúas cxtcrnóls y de escala, en beneficio del propio sector. 

Tomando en cuenta las restricciones arancelarias y no arancelarias que imponen tos paises frn
portadores a estos productos, ~e pretende mantener una participación de tas exportaciones en el 
total de la producción de alrededor de un 5% para 1983. Consíd~rando que el ca Ir ad o es un producto 
C¡ue conlleva una incorporación significativa de mano de obra. es razonable, promover l.:i expon ación 
de volúmenes importantes. Sin embargo. para el calzado básico. el objetivo fundamental es satisfacer 
la demanda interna. 

En conclusión, los d'3S objetivos centrales de este Programa son: 
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1) Satisfacer plcnamcn1e la demCJnda futura del mercado interno, incrementando la proporcion de 
productos básicos en relación al volumen total de producción e impulsar la manufactura de cal· 
zado destinado a la exportación. 

2) Reducir paulatinamen1e en el tiempo los precios de k>s productos básicos, medidos en términos 
del poder adquisitivo de los trabajadores. 

CAPITULO 111 

Apoyos del Gobierno Federal 

l. Apoyos Generales 

Por estar considerada la fabricación de calzado com~ una actividad industrial prioritaria de 
Categoría 2,.'!as empresas que se registren en este Programa y que cumplan con los compromisos del 
mismo podrán solicitar los estímulos fiscales que establece el Decreto publicado en el .. Diario Oficial" 
de la Federación del 6 de marzo de 1979 y que consisten en to siguiente: 

a) 15% de crédito fiscal por nuevas inversiones o ampliaciones de la capacidad instalada en la zona I; 
10% en la zona 11. Para el resto del pafs, excepto en Ja zona 111 A. se dará el 10% sólo en caso de 
ampliaciones. 

b) 20% de crédito fiscal por la generación de nuuevcs empleos y por el establecimiento de turnos 
adicionales de trabajo, en cualquier lugar de terrrtorio nacional -excepto en la zona 111- y para el 
caso de ampliación, incluso en la zo~a 111 B. 

e) 5% de crédito fiscal sobre el valor de adquisición de la maquinaria y equipo de fabricación na· 
cional. 

d) Crédito fiscal de 3.3% sobre el precio de ventas del productor de bienes básicos, conrorme al 
A~ucrdo publicado en el "Diar_io Oficial'' de la Federadón el Bde enero de 1981. 

e) Precios diferenciales en el consumo de energ6ticos. hasta en un 30% sobre la facturación corres· 
pendiente a precios naciorlales vigentes atendiendo al Decreto del 29 de diciembre de 1978 y sus 
adiciones dei i9 de junio de 1979. ' 

11. Apoyos Especiales 

Además de los estímulos generales anteriormente citados, se otorgarán a las empresas que se 
acojan a este Programa de Fomento los siguientes apoyos especiales: 

a) Los permisos trimestrales para la importación de cueros durante el año de 1981 y hasta 1983 in· 
elusivo, serán expedidos a cada empresa desde principios del año. pero sujetos a ser ejercidos en 

• el trimestre correspondiente. Cuando, como consecuencia de destinar una mavor producción 
para bicne$ básicos; las necesidades de cuero de una empresa se incrementen, la cuota anual de 
irriportación de cueros de esa empresa será ampliada para asegurarle el abastecimiento de esta 
materia prima. 

La adopción de medidas tendien1es a dar una mayor flexibilidad en el abastccimicn10 d2 materia 
prima para lc:is fndustrias involucradas en este Programa. no significa el que estas empresas no 

-cumplan con la politica general que sobre la materia ha sldo diseñada a nivel nacional. 
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b) t.as empresas produc1oras de calzado popular podr.1n obtener un subskiio con cargo al impuesto 
general de imponación por otros i11sumos. distintos al cuero, no producidos en el país, el cual se 
establecer.1 en función del porcentaje de la producción destinada a consumo popular, respecto de 
su capacidad total y en función del limire y términos de integración nacional que determine la 
Secrerarla de Patrimonio y Fom~nto Industrial. 

el Se podrán otorgar estímulos fiscales correspondienres a la Caterfa 1 de Actividades Industriales 
Prioritarias a aquellas empresas de calzado que realicen inversiones üdicionales y compromeran 
porcentajes de producción conforme a lo establecido en el Cuadro 11 de este Programa. 

d) Un crédito fiscal de 10% sobre el monto de las inversiones en activos fijos destinados a mejorar o 
ampliar su propio aparato aistributivo, siempre v cuando produzcan anf.:ulos Wsicos en ur.a 
pioporción de 70% o más des~ producción total. 

e) Las empresas regisr;adas en este Programa de Fomento serán apoyadas en sus gestiones de fi
nanciamiento tendientes a incrememar sus volUmenes de producción de bienes Msk:os, as/ como 
b cfistribución de los mismos. 

fJ Se apoyará, asimismo, la distribución de los bienes producidos por empresas registradas en este 
Programa, a través de los establecimientos de las empresas descentralizadas y paraestatales. así 
como de las tiendas para empleados federales. 

gt Preservar una rentabilidad adecuada a Ja inversión. Para ello, deberá buscarse que Jos márgenes 
de operación proye;:tados para la producción de bienes bAsicos no se deteriore por desequilibrio 
entre Jos costos v Jos precios decrecientes expresado en t6rminos de salario mínimo. 

CAPITULO IV 

Compromisos de los Sectores Productivos 

Én adición a los requisitos establecidos para el otorgamiento de los diferentes apoyos que asigna 
el Gobierno Federal. las empresas que se acojan a este Programa de Fomento deberán cumplir con 
5os siguientes compromisos: 

:J) los porcentajes mínimos de producción establecidos en el Cuadro 1 anexo para las empresas cur· 
tidoras deberán destinarse preferentemente-para venta a empresas productoras de calzado regis· 
tradas en este Programa. Los precios no deberán exceder los señalados en el mismo Cuadro 1 en 
términos de días de salario mínimo y deberán registrarlos en la Secretarla de Patrimonio y Femen· 
to Industrial. 

b) Las empresas fabricantes Je calzado deberán destinar los porcentajes mínimos estab!ccidos en el 
Cuadro Ja la producción de calzado bjsico."los precios de dicho calzado no excederán los niveles 
máximos establec:dos en el Cuadro 1 en términos do días de salario "1inimo v deher.1n también 
registrarlos en la misma Dependencia que en el inciso anterior. 

e) Promovec el incremento de su capacidad de producción mediante la instalación de nuevas plan· 
tas o t?mpliaciones en zonus prioritarias cuyas escalas de operación generen mayor productividad. 

dJ la inregra=ión vertical deberá redundar siempre en un mejor aprovechamiento de la capacidad 
instalada Y. en general. en una mayor eficiencia de !os procesos productivos. Cuando óste no sea 
el caso .. se optara por el deS.1rrollo de una sólida industria auxiliar de insumos. Para este efecto, se 
adoptarán procedimientos idóneos de subconrratación. 
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e) Presentar semestralmente indicadores de productividad. Pare esta sector se aplicarán los siguien· 
tes factores: volumen de producción/horas-hombre. valor de producción-costo ds materias 
primas y costo de ventas-gastc;>s de operación. 

f) Establecer programas de capacitación de mano de obra acordes con la legislación vigente Y un 
procedimiento para informar sobre el avance de los programas a la Secretaría del Trabajo V 
Previsión Social. 

g} Con la solicitud de registro en este Programa de Fomento. las empresas deberán presentar un 
programa de producción para los tres años siguientes como mínimo. que contemple sus com
promisos espedficos en términos de producción, productividad y capacitación. 

h) Mantener las normas de calidad especificadas o que se establezcan para los productos básicos 
que se registren en este Programa, aun cuando se sustituyan materiales tradicionales por otros 
más económicos. 

íl Satisfacer preferentemente, dentro de los mercados nacionales. 1a demanda de instituciones 
comerciales organizadas para el abasto social talles como FONACOT, CONASUPO y sus filiales, 
IMPECSA, tiendas de Sindicatos. Cooperativas v. en su caso, empresas o grupos de empresas 
comerciales que asuman ante la Secretaría de Comercio compromisos de distribución éspecíficos. 

j) Presentar semestralmente un reporte sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
este Programa de Fomento. En base al Artículo 22 del Decreto que dispone la ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo lndustñal y establece las bases do concertación para su cumplimiento. 
publicado en el "Diario Oficial" de 19 de marzo de 1979, las empresas otetgarán las facilidades 
necesarias para realizar visitas de inspección y. en caso de incumplimicmo de los compromisos 
establecidos en este Programa de Fomento, se podrá cancelar el registro y/o aplicar las sanciones 
previstas en otros ordena miemos Jeg'ales. 

Et Cuuadro 1 anexo define las características esenciales mínimas para cada uno de los anlculos 
básicos considerados inicialmente en este Programa. Asimismo, estabktce los porcentajes mínimos 
resPecto de la producción total en cada caso y los precios máximos expresados en días de salario 
mlnimo, que serán aplicabk?s anualmente. 

Los precios que se registren: conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del Capitulo IV, 
serán aplicables por un año y estarán sujetos a una revisión en el mes de febrer-o de 1982 y 1983 para 
ajustarlos en una proporción decreciente no menor al 5%. 

8 Cuadro JI anexo describe el procedimiento de aplicación do los apoyos generales establecidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial y en el Programa de Produé:t= Básiccs. 

Finalmente, el Cuadro 111 establece el procedimiento de aplicación de los apcyos especificas que 
se determinan en este Programa de Fomento. 

El presente Programa de Fomento para la Industria del Calzado y de ia Curtidurfa, entrará en 
vigor el siguiente dfa de su publicación en el "Diario Oficial., de la Federación. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal a los 24 días del mes de Abril de mil novecientos 
achata y uno. 

El Secretario de Hacienda y Crédito PUblico, David 1barra Muñoz; El S~retario de Progra
mación y Presupuesto. Miguel de la Madrid Hurtado; El Secretario de Patrimonio y Fomento 
Industrial. José Andrós Otey.:a; El Secretario de Comercio, Jorge de la Vega Domfnguez; el 
Secretario de Agricultura y Recursos Hidr.julicos. Francisco Merino Rébago .. y el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Ped.ro Ojeda Paullada. (Rúbricas}. 
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Industria 

CALZADO 

CURTIOURIA 

CUADRO 1 

COMPROMISOS PARA LAS INDUSTRIAS DEL CALZADO Y CURTIOURIA 

Producto 

100%cuero 

Corte de cuero con s"ela 
de hule o sintético 

Corte de tela lamlnada ccn 
suela de hule o sinté~o 

Tela con suela de hule o 
sintético 

Frabricado por Inyección 

Res· Flor 

Res· Carnaza 

Borrego forro 

Cabra forro 

Ternera 

Suela 

%mínimo 
de producción 

do b6aicO<J 

Precio Máximo en Función del Salarlo Mlnlmo del D. F. 
Nil'lo Fomonlno Masculino 

Jovon Adulto Jovon Adulto 

30 0.50 1.00 1.90 1.35 2.25 

351 0.75 0.90 1.10 1.05 1.35 

1 
45> 11,t' 0.39 0.52 0.52 0.59 o.61 

:0 0.26 0.39 0.41 0.44 0.52 

0.12 0.13 0.18 0.16 0.18 

30 1.925 por metro cuadrado 

50 1.190 por metro cuadrado 

35 1.565 por metro cuadrado 

35 1.780 por metro cuadrado 

30 2.340 por metro cuadrado 

50 0.671 por kilogramo 

NOTA: les tallas de nir.o llegan he:m1 la 17. P8ra Cl!~ado femenino joYtn la11a!IH van del 17112 al 21; del 211/2 en adelante $0n para adullo. Las 
tall<i!l rr.asculinas s1Jn: d'JI 17 112 al 25 1/2 ;:Jra jo\:en; del 26 en adelante ~ra aduho. 



SI 

Porcenro/e de pro
ductos btlsicos 
respecto de la pro
duccid11 total 

Oe30a 69% 

70%6mds 

CUADRO JI 

APOYOS GENERALES PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

Nuevas inversio
nes en activos fi· 
ios 

15% de CEPROFI 
en Zona I, 10% en 
Zona :1 y; 10% en 
res10 del pals en 
caso de ampliacio· 
nes, e~ccpto en le 
Zona 111 A 

20% de CEPROFI 
en Zonas 1 y 11 V en 
el res 10 del pals; 
20% en la Zona 111 
B en caso de am· 
pliacioncs 

Generación de 
nuevos empieos 

20% de CEPROFI 
en Zonas 1 v 11 para 
nuovas inwrsiones 
y 20% para am-
pliaciones en el 
res 10 del pafs y 
Zona 111 H 

20% de CEPROFI 
en Zonas 1 y 11 para 
nuevas inversiones 
y ZOo/o para am-
pliaciones en el 
resto del pals v 
Zona 111 B 

Compra de maqui
naria y equipo na
cional 

50% de CEPROFI 

5% de CEPROFI 

Precios diferencia
/os de energtllicos 

30% si se localiza 
en Zona 1 A 
15% sobre consu-
mo de gas ó 10% 
sobre combus· 
tóleo, si se locali· 
za en Zona 1 B 

30% si se localiza 
en Zona 1 A 
15% sobre consu· 
mo de gos ó 10% 
sobre combus· 
tóleo, si se local!· 
za en Zona 1 B 

Crddito fiscal de 
3.3% sobre precio 
de venta 

3.3% de CEPROFI 
sobre venias de 
produclos b~sicos 
delinidos en este 
Programa de Fo· 
monto 

3.3% de CEPROFI 
sobre venias de 
productos b~sicos 
definidos en esle 
Programa de Fo· 
mento 



! 
I 

J 
/· 
I 

Porcentaje de pro
ductos bAsico3 res
pecto de la produc
ción tot'1! · 

Oo30u49% 

50aG9% 

70% ómás 

CUAOROlll 

APOYCS ESPECIALES PARA LA INOUSlRIA DEL CALZADO 

Reducción al grado 
de integración nacio
nal desde el nivel de 
1W% 

Hosla95% 

Hasta90% 

Hasta85% 

Subsidio al Impuesto 
úe importeción de In
sumos pora produc
tos Mslcos 

50% 

70% 

100% 

Cr6diro fiscal de TO% 
sobre inversiones pa
re mejorar la distrlbu
ción 

10% de CEPROFI so
bre nuews inverslo-. 
nes en activos fijos 
destinados a mejorar 
o ampltn:- l:x é::!ribu
clón de productos 
bllslcos. 

Financiamiento pera pro
ductos bAslcos 

El npoyo financiara •eré 
oraduodo en bose e los 
compromisos de pro<.li.tc· 
clón do básicos que esta· 
blezcan las empresas, da 
conformidad con las pollti· 
cas .Y mecanismos que de
termine el Comité Finan· 
ciero en apoyo al Programa 
da Productos Básicos 
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