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I ntroducciou 

En el am bito mundial se 0 bservan cam bios enmarcados 
en la reestructuracion productiva que han conducido a 
la modificacion de los procesos manu facturero s mediante 
la incorporacion de avances cientificos en la rarna de la 
tecnologia. 

Estos cam bios signi fican nuevas formas de operar de 
los agentes ecoriomicos en elcase de las micro, pequeiias 
y medianas empresas (pymes), eleme ntos fundamentales 
en la generacion de empleo e in greso, aSI como para desa
nollar las cadenas productivas y las proveedor as de em
presas de mayor tam afio bajo el esquema de su bcont ra
tacion , que conduce a la forrnacion de redes empresariales. 

D esde esta perspective, el principal objetivo de este 
tr abajo es explorar los diferent es enfoques teori cos que 
ofrecen elem ent os para elestudio de las redes y , mediant e 
evidencia ernpirica, hacer un diagnostico de las empresas 
int egrador as en la indust ria de la confeccion en Jalisco. 
El documento se divide en cuatro partes. En Ja primera 
se hace un recuento de las p rincipales consideraciones 
reori cas en torno a las redes, en la segunda se discute el 
concepto , en la tercera se hace referencia al modelo de em
presas integradoras de Mexico y en la cuarta se analizan 
los resultados de los casos estudiados en Jalisco 

Perspectivas tcori cas 

Las perspectivas teoricas de la integracion empresarial se 
encuentran enma rcadas en las relaciones del proveedor
usuario, las teor.ias neoclasicas, los costas de t ransaccion, 

los eslabonamient os y los dist rit os industriales. Estas nos 
pu eden propor cion ar las herrami entas que nos permitan 
entender el fun cionamiento de la integracion en red. 

Teorla neocldsica 

Esta vision indi vidualista concibe las virtudes de la em
presa como el prin cip al y unico agente capaz de producir 
la maxima ut ilidad. Co nsideran un sistema econo rnico 
en equi librio donde se da la interaccion de clientes, com
prador es y usuarios, y parte del supuesto de que los 
agentes econo rnicos no se conocen entre sl dir ectam ent e 
y su contacto se esta blece solo mediant e el mercado. 

Establece una competencia perfecta. Ex isten relacio
nes purament e comerciales. Todos los agentes preteriden 
solamente lograr la maximizaciori de benefi cios y utili
dades. Existe flujo de informacion adecuada y opo rtuna 
para los precios. 

El mercado es el que da las paut as para las diversas 
in teracciones dentro y en el exterior , as! como ent re 
pr oveedores y clientes . Esta perspectiva nos seria uti! si 
se hi ciera el analisis solame nte de grandes empresas con 
caracte rist icas similares, pero en el caso de las pymes se 
qu eda muy corta porque se preseritan disparid ades abis
males entre un as yot ras. 

Costas de transaccum 

SegUneste enfoque las empresas y el rnercado son medios 
alternativos de o rganiza cion econ omics y par fallas del 
mercado no se taman en consideracio n alguno s de los 
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supuestos desarr oUados por la teo ria neoclasica, co mo la 
toma de decision es bajo in certidumbre , la racion alidad 
ilimitada y el cornportamiento oportunista de los agentes 
(William son, 1975) . Puesto que la informacion es insu
ficient e, la o rganizaci6n imern a de la em presa podria 
sustituir al intercambio mediado por el mercado. Por 
eso surgen los costos de transaccion como una alternativa 
que explica los costos de producc ion desde la perspectiva 
neocl asica. 

Cuando los costos de transaccion ent re los provee
dor es y los usuari os son ma yor es que los costos de 
produccion de la empresa se fomenta un proceso de in
tegracion vert ical y la internacionalizacion de activida
des independientes en las emp resas. C uando estas hacen 
propias actividades que antes correspo ndian al mercado, 
este es sustituido por una jerarquia; es decir , el inter
cambio en el mercado es sustit uido por la integraci6n 
(Lara et al., 1997), donde es mas facil co mpetir. 

Pu esto que las relacion es se dan en un ambie nte de 
incertidumbre, opo rt un ismo y racionalidad limitada, se 
establ ece el intercambio de inf ormacion cualitativo y 
cuantitat ivo por medio de las rclaciones contractuales, 
que de acuerdo con Williamson se podria dar en un a re
lacion de intercarnbio basada en laconfianza con base en el 
int eres mutuo de las part es, pa ra 10 cual supo ne la exis
tencia de muchos proveedor es calificados, neutrales al 
riesgo, dispuestos a producir con cualquier cont rato . Su
pon e, adernas, que los proveedores conocen las relaciones 
que se dan en el mercado . D e esta manera pueden reco
nocer los riesgos qu e implicari an los procesos de in
version y contratac ion. Este esquema es mas adecuado 
para el prototipo de empresa imegrador a, aunque no 
todos los mi embros de ella cueritan con la informacion 
opo rtuna y su ficiente en el momen to de tomar sus 
decision es. 

Los eslabonam ten tos 

Este concepto no es nu evo, se ha utili zado desde hace 
mas de cuatro decadas y se le asocia al de in te rdepen
dencia. Parte de la teo ria del desarrollo, en particular de 
los aport es de Hirschman . Se distinguen dos tip os de 
eslabonamientos: hacia arras y hacia adelante . El prirnero 
nos lleva hacia una serie de nuevas inv ersiones en la 
promoci6n de la capacidad productiva de insumos, mien
tras que el segundo permite amp liar las industri as que 
utilizan el mismo producro. 

La capacidad de tamar decision es enfrenta problemas, 
espec ialmente en los paises en vias de desarrollo debido 
principalmente a que en ellos existe una clase empresarial 
incipient e. Por otro lado, los eslabo namientos son instru
mentos para la prorn ocion del crecimiento de las activ i
dades productivas y, en consecuenc ia, es una estrategia 
clave para la pro rnocion del desarrollo , a traves de in
versiones en actividades que pres eman fuert es efeetos de 
encadenamientos hacia arras y hacia adelante . 

Posteriorrnente se fuer on agregando ot ros tip os de 
eslabon amientos, entre eUos el de consumo y el fiscal, 
los inte rnes y los externos . En este sentido, los seeto res 
manufactureros que presentan arti cula ciones hacia arras 
y hacia adelant e ti en en un a presen cia mayor entre la 
sociedad y las instituciones loca les y nacionales, y tende
ran a recibir un tratarniento fiscal mas razon able (Stu m
po, 1997) . En este tip o de eslabo namientos la parti
cipacion del Estado esta asociada a las inversiones pro
ductivas para generar nuevas actividades. 

Se trata de ver la posibilidad de que las nuevas acti
vidades generadas por encadenamiento productive, de 
consumo 0 fiscal las pu edan lievar a cabo los agemes que 
realizan la act ividad principal 0 por sujetos econ6 micos 
exte rnos. D e igual forma, cuando se i.ntegran nu evos 
agentes econornicos se pro duce un a ruptura en la forma 
de ope rar al introducir nuevas tecnologlas que pudieron 
no ser accesibles ante riormente, 10 cual gene ra un a mayor 
cornpet it ividad que en cierta forma in centiva a los inte
grant es de la red . 

Los tr es eleme ntos que condicionan la integracion de 
eslabonamiento s son el tamafio del mercado, la escala 
eco no micarnente op tima de la planta y "Ia distancia" 
entre la tecnologia de las nu evas actividades y la existente, 
es decir, cuando los procesos tecnologicos de una empresa 
sean muy diferentes de los que emplean los posiblessocios; 
en este caso lograr un eslab on ami ento sed. mas dificil 
sin 1a intervencion exte rna, y solo con esta pu ede darse 
en forma estable y con un a du racion mayor . Un ejemplo 
claro de ello es el de las actividades agricolas con la in
dustria. En estos terrninos la industria textil tendria que 
dar un mayor salto tecnologico que la quimica y la m e
talmecinica (H irschman, 1977, citado por Stump o, 1997). 

En resumen, ent re m as grande sea la distancia men
cionada mayor es seran las dificultades para generar esla
bon amientos internos. D ebido a ello, la forma de orga
nizacion de la ernpresa integradora reune a las pym es de 
una rnisrna rama, y asi el eslabonamie nto es mas facii. 



Los distritos industriales 

Este tip o de aglomer aciones de em p resas se h an desarro
llado desde los afios setenta en Itali a y han sido estudiados 
por Marshall y Becatinni, quienes utilizan conceptos de 
la teoria de la em presa y la eco no rnia industri al y regional. 
Los distritos industnales son conj untos de unidades pro
ductivas no grandes, espec ializa das en un secto r deterrni
nado y concent radas en un ter rit ori o cornun relativam en
te restringido , geogrMica e historicamente determinado. 

En ellos se establecen co nex io ncs hori zoru ales (igual 
fase del proceso de pr odu ccion}, verticales (empresas 
situadas en lases vincu ladas al mi sm o proceso), laterales 
(em presas especializadas en la p roducc ion de especies dis
tiruas de una mism a clase de pro ducto), diagonales (em
presas auxiliares de caracte r industrial 0 de ot ra natura
leza) (Bellardi, 1989) . 

La m era agrupac ion de em presas co n activid ades pr o
du ctivas seme jantes no implica qu e exista un distrito in
dustrial, para ello deben darse las condiciones qu e M ar
shall denomina "at mos fera industrial" , cons tituida par 
la cu ltu ra pr oductiva, los vinc u los entre los sujetos, la 
est recha relacion ent re est ruct ura soc ial y product iva y 
las tradi ciones cu lturales co m unes . ASl como las relacio
nes en tre las personas, las art iculac iones en tre las em
presas y las capacidades profesionales local es. 

La com bi nacion de los valores es muy irnportante 
porque ha y algun os que pu eden desalentar la moder
nizacion t ecn o16gica, y al mismo tiern po tien e que existir 
una red institucional y n orrnati va q ue garantice y tran s
mira de una generacion a ot ra elsistem a de valo res propio 
de la com unidad local (Becattini , 1989), es decir , una 
integrac ion instituciorial y civil. 

En los distritos industriales exis te n las ernp resas co n 
un a espec ializac ion producti va, 10 cu al facilita la acumu
lacion del co nocimien to te cn ico y la ada ptacion de 
nuevas t.ecn ologias. Est as pequefias y medi an as em presas 
llevan a cabo una adecuada division externa del i. rabajo 
que les permite alcanz.ar eco nornias de escala en la pro
du ccion, el market ing y la tecn ologia; gra cias a las rela
ciories de co nfianza se pueden ten er bajos costos de coor
dinacion sin qu e au mente n los costos de informacion 
(Bianchi, 1992). Este ultimo con cepta marca la diferen cia 
ent re el tipo de empresarios, pues en Mexico, y en Jalisco , 
no se enc uen tra arraigado. 

D ebido a factor es que condicio na n el funcio nam iento 
del distrito como el sistema de valo res, ala cercania geo

gd .fica y a las relaciones ent re em presas , se favorecen las 
redes person a1es entre los agentes eco no rnicos que rnotiva 
la gene racion y difusiori de innovaciones. 

A medida qu e se Iortalece el dist rito se va constru
ye ndo un sistema de transmi sion de informacion y cono
cimientos entre los sujetos qu e a el perten ecen , ent re 
eUos los del exter io r (D in i, 1996) . D e esta forma circ ula 
mas rapidam ente la informacion sobre los mercado s de 
ven ta , las tecn ol ogias, nuevas m ateri as primas, los com
po ne ntes y nuevas tecn icas comerciales y fin ancieras, es 
decir , se esia co n la van guardia m undial en todos los 
p rocesos. Mediante dicho fortalecimiento se da un desa
r roll o exogeno por media de 13 atracc ion de mana de 
obra especializada al distr ito , per o m as que nada, el desa
rrollo endo gene se fortalece ca n el adiest ram ient o de la 
man o de obra local. 

La especializa cio ri Iornenta la localizacion en la zo na 
de las em p resas qu e 10 necesit an , con 10 qu e se logra el 
desarrollo de las regiones. En este caso cabe destacar qu e 
las condiciones cu ltu rales e h istoricas so n un facto r deci
siva para el fortalecimiento de este tipo de aglomera
ciones ent re pequ efias y median as ernpresas, qu e int er
uctuan en la accion conju nta del pro ceso . A hi radica su 
. . 
lmponan Cla. 

~ nn ccp to de r des 

Se dice qu e la integracion se fundame n ta en las cadenas 
productivas, entendidas como las for mas de relacion eco
n ornica ent re em presas qu e ope ran en una eco nom ia de 
mercado; el terrnino irnplica usualrnente una relacion 
con tinua con transacciones constantes. Los acuer dos con
tractuales qu e se derivan de estas relaciones regul armente 
se c1asifican de acuerdo can el grade de con tro l qu e un a 
de las partes tien e sab re las ot ras. 

Di ch os encadenamiento sc vienen formando mediante 
lasubco ntratacion, qu e in volucra regularmente una tr an
saccion ent re un com p rado r grande y un proveedor pe
que fio . A qui las pymes ofrecen sus serv icios para procesar 
m ater ias primas que les proporciona la em presa grande 
(comprador 0 contrati sta). 

En relacion co n estos co nce ptos, la red a redes es un 
concepto qu e involucra a las cadenas pro ductivas y a la 
subcont ratacion , 10 que Geo rge Benko y Alain Liept z 
(1994) definen como una forma de organizacio n inter
empresar ial. Las relaciones en tre em presas se establecen 
en terminos de jerarquia (dependen cia) 0 de co labor a
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cion cooperativa; las redes no tienen fronteras y mues participan. Las redes pod dan ser consideradas como una 
tran una tendenc ia a la rarni ficacion, puede ser te rrito for ma de evolucion de los distritos industriales. Sin em
rial, secto rial 0 temporal, segun las necesidades de las bargo hay econ omistas que consideran a los distritos y 
emp resas, en este caso bajo el esquema de subcontra- las redes como dos fenornen os complementarios no jerar

. ,
tacion . quicarnente subordinados (Lope z, 1999). 

Algo muy irnp ortante que sefiala Monica Casalet Para la creacion de una red de empresas se requi ere la 
(1997) es que las redes constituyen conjuntos de actor es presencia de un o 0 mas Hderes. En el caso del esquema 
ligados por relaciones irnp licitas y explicitas que van desde de su bcont ratacion , la gran empresa es la coo rdinadora, 
el simp le conocimiento hasta la coo peracion, aunque segun Rui z Duran (1995); ejemplo de ello son los casos 
sefiala que no se deb en confundir las redes con las rela de Japan y Taiwan . 
ciones de coo peracion; estas ultirnas incluyen a las redes, Para Lopez (1999) los lideres 0 fundadore s de la red 
rnientras que las redes no in cluyen la coo peracion . deben tener las siguient es caracteristicas: haber sem brado 

Existen diferencias entre los distritos industriales y relaciories de confianza; cornpartir in tereses y objetivos; 
las redes de cmpresas. Las redes generalmente estan cons Estar dispuestos ha asumir com p ro m ises financieros y 
tituidas por un numero mucho mas lirn itado de firmas no finan cieros; tener un a vision de largo plazo 0 estar 
que los distritos indust riales, las empresas que las com impulsado por un lider. Por su part e la red debe estar 
pone n son claramente identificables y la cornposicion constituida por empresas del mismo giro 0 complernen
de la misma tiende ha ser menos variabl e; adernas los tanos. 
miernbros de un'a red no ne cesariarnente pertenecen al Estas caracteristicas son [undarnentales para el buen 
mismo territorio , es e1 caso por ejernplo, de las redes de funcionamiento de una red de empresas 0 tejido empre
la Union Eu ropea. sarial, sobre todo 1a confianza y la busqueda de objetivos 

U na red es una estructura en la que se unen empresas. comunes, sin restarle importancia a otros aspectos com
Estas pu eden ser de diferente tarnafi o, 10 que perrnite plementarios. 
obtener ben eficios y ventajas porque interactu an en De acuerdo con Lopez (1999), existen algunos factores 
varias actividades . La afiliacion es voluntaria y se man imp ortances que pueden llevar al fracaso a una red empre
tiene la independencia juridica de las ernpresas que sarial. Las redes [racasan si: tienen una pobre adminis-

La empresa- red 

Ernpresa grande 
(subcontrata) 

I
 
I I I
 

Empresa sebcomrutada Empresa sioccntratada Empresa suhcoruralada 
(primer nivel) (pruner mvell (primer nive l) 

I
 
I I ! I
 

Empresa sebconuatada Empress subcontratada Ernpresasubcontratada Empresa subcontratada 
(segundonivel) (segundonivel) (segundonivel) (segundo nivel) 

i
I

I I I
I

I 
Empresa subcontratada Empresa subcontratada Empresa subcontratada Empresasubco ru ratada Empresa suocontratada 

(tercer nivcl) (tercernivel) (terce r nivel) (tercer nive l) (tercer ru vel) 

Fuente: Adaptado de Ruiz Duran (1995). 



t racion; ca recen de un adm in istrador exper ime ntado; el 
admi n ist rador es uno de los em presa rio s socio s; el adrn i
ni st rador es rec ien gradua do ; presentan una gran hetero
gen eidad las empresas integradas; si los pequefios ernpre
sarios no ti en en vision de lar go p lazo; si no existe un 
ambiente favo rable; faltan apoyos de organismos publico 
y p rivados. 

A esta red de su bco n t rata cion, Ruiz D uran (1995) la 
llama "redes in tegradas de p roduccion y no esque m as de 
proveedores temporales"; est.as redes su rgen cuan do se 
descon centra la pr oduccion de 1<1 gra n empresa. Los acuer
dos de subcontratacio n, en cuanto al plazo, dependen de 
los di fer enres ni veles; p or ejernplo, en el primer n ivel 
sue len se r c uatro anos 0 m as, y en el tercer ni vel de so lo 
un afio . 

La duracion del co ntrato de las empresas proveed oras 
ti ene elec tos en la gran em pre sa; por eje m plo , las que 
ti enen co rit rato de un afio limit an sus in versiones dentro 
de la em presa para adquirir equipo y tecnologia. 

Las em presas su bco nt ratadas del p rim er ni vel tien en 
m ayor eficiencia productive y resp onden a las necesidades 
espedficas de calidad y ti ernp o de entrega que req uiere 
la gran em pr esa . Las emp resas de t ercer ni vel, por ejem
plo, dependen basicamenre del precio , es dec ir , en el p ri
m er ni vel la coordinacio n de la gran empresa can la su b
contratist a es m as com pleja debido a las caracterist icas 
del produ eto princip alme nte . 

La emp 'esa n e9 accra como red 

Fuente: Ruiz Madero (2000). 

La ern presa integrad ora forma una red de em p resas 
originada a partir de la asociacion qu e se da entre estas . 
La cooperac ion perrnite que exista un fluj o de info rm a
cio n ent re los soc ios par a m ejorar los procesos producri 

vos, co ns iderar quien es el m ejor proveed or y resolver 
problemas en cornun, ent re otros. 

La o bte ricion de se rv icio s especializados para las em 
presas integradas es una de las funciones que la em presa 
integr ado ra de be p rovecr (po r ello la relacio n de la inre
gra dora co n las integradas en la Figura anterior), entre 
ello s se m en cion an : se rv icios tecriol ogicos, prornocion 
y cornercializacio n, disefio , subc ont ratacion , fin ancia
mi ento, act ividade s en C0l11l111 , ap ro vech am icn to de re
siduos indust riales y gest io llcS adm in istrativas. 

Par a que Lt cooperacio n em presaria l sea fact ible es 
necesario co ntar co n un entorno empresar ial favorable, 
en el que dest .ican los siguie ntes f"ctores (Secofi, 1998): 
que el proyecto de asociacio n surja de la base em pre
sarial; haya presencia de un lider; co hesio n de gru po ; 
co n tar co n un plan de n egocios que de sustento a la in 
regracio n ; co m pro m iso explici to de los socios para cum 
plir con los ob jet ivos del plan ; qu e 1.1s expectativas de renta
bilidad del pl an no sean de cort e plaza y que las em pre
sas cue n ten co n una estruct ura orga nica y ope rat iva m i
ruma. 

EI programa de Politica Indust rial y C om ercio Ex terior 
(PICE) ti en e entre sus Iineas de accio n el fomento de las 
em presas inregrado r as, co ns ideran do que el ag rupa 
m iento de empresas co nrr ibuye a la inregracion de cade
nas producrivas y a m ejorar la co mpet itiv idad. 

La em p resa integrad ora surge co mo ini ciativa del go
bierno fed eral y se crea m edi ante el decret o del7 de m ayo 
de 1993, el cua l se m odifica el 30 de m ay o de 1995 porque 
en el primer o se limi taban los in gresos de las ernpresas 
integ rado ras y no habr a un p rogra ma de faci lld ades 
ad mi nistrat ivas respecto a co mo opera r. Est o h acia que 
las ven ta jas que habian o btcn ido al go zar del regimen 
sim plificado n o at errizar an realmente; co n la m odi fi
cacion del decreta , la Secretar ia de H acienda y C redito 
P ublico crea el programa de facili dades adminis trativas 
publicado el 16 de junio de 1995. La Secret ar ia de Co
m er cio y Fornenro In dustrial define a la em presa inte
gradora co mo em presas de servicios espe cializado s que 
se asoc ian co n personas Hsicas y m orales de esca la m icro , 
pequeiia y m ediana, donde el minirno para co nfo rmarb 
es cuatro. 

La em presa in tegradora ti en e personalidad juridica 
propia y las em presas integr adas co nse rvan su au to riom ia; 



la primera puede prest ar a las segu ndas servicios t ecn o
logicos, adm inist rat ivos, inforrn ati cos, fiscales, co ntables, 
de produccion, de publicidad, asesoria para importar, 
expo rta r, subcon t ratacio n, aSI co mo rea liz e r actividades 
en cornun , entre ot ras . 

Los o bjetivos de la em presa integrado ra so n : lograr 
un a m ayor capac idad de negociacion en los m ercados de 
m at erias primas, in surri os, t ecnol ogia, p roduct os ter
min ados y fin ancier os ; co nsolidar su p rese nc ia en el m er
cado in terne e in crern entar su particip aciori en el exte 
rior; forn entar la espec ializacion de las cm presas en pro
duct os y procesos que cuente n co n ve ntajas co m pa rat ivas, 
y genera l' econornias de esca la . 

El m odelo de em p resas integrado ras se re tom a de 
It alia, donde se formaron "conso rc ios" de p equefias em 
presas apoyados pOl'e1 gobierno . Estos co nsorcios sur gen 
a raiz de [a ini ciati va de p equefios em p resar ios, a diferen
cia de 10 que oc urre can la el11presa imeg radora de M e
xico , en cuyo caso la iniciat iva surge del gobier no federal 
co mo una politi ca. 

En Mexi co han existido ot ras fonnas de or ganizacion 
caracterizadas por la asoc iacio n entre personas Iisicas y 
morales; par ejem plo, las uniones de cred ito, los eentros 
de adquisicion de m at erias prirnas en co rnun, soeiedades 
de resp onsabilidad limitada de interes publico , etce te ra . 

La Seco fi se intereso desde principios de la decada de 
los ailos n oventa en la ex pe rienc ia de los co riso rc ios de 
expo rtac ion en Italia. Estos han p romovido en e1 mercad o 
mundial co n much o exito un a am plia ga.ma de produ ctos 
de alta ealidad co mo calzado y art iculos de cue ro y p iel, 
t extiles y bi en es co n feccio nados , aSI co mo joyeria, 
elaborados en pequ efias em preSJs . En nuestro pals la 
prim er a empresa integrad ora se Iorrno en el estado de 
Puebla en 1993 co n el n ornbre de C ha rna rras y Con 
fecciones X oxtla . La idea de la em p resa integradora en 
euent ra cam po mas fertil para prosp erar donde ya ex iste n 
formas de asoc iacio n y o rganizacio n . E n Xoxtla las de
pendencias gube rn ament ales encont raron una co m u ni
dad co n eierta organizacion , de lo s 200 tall eres existe mes 
en el pu eblo so lo 52 decidieron asociarse. Est os ta lleres 
tjeri en dos carac te risticas necesari amente no exc luyentes; 
pOl' una parte, n o perten ecen a las familias de ma yores 
ingresos sino a las m as pobres, y se asoeiaron las m as 
vuln erabl es y co n m ay or inreres por crece r. 

D esde el primer pedido la em p resa pudo negociar 
pagos de contado can la cade na co rne rc ial, 10 que no 
hubiera sido posibl e de ot ra fo r ma par e1 ba jo poder de 
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negociacion de los pequefios product ores. P Ol' rriedio de 
N aeional Financiera y otras in sutuciori es, elpersonal de 
estos talleres ha recibido cu rses de di sefio , alta cost ura y 
t ern as gerenc iales; las co rn pras en co rn un les perrniten 
acercarse al p roveedor para adquiri r insumos de m ejor 
calidad y a m as bajo precio ; se ti ene previ st a la eo m p ra 
de m aquinaria p orque al penenecer a la em p resa integra
dora los socios 0 afiliados ti enen derecho ados tipos de 
credito: uno individual de N acion al F in an eiera pOl'inter

m ediacion del FINEP (fo ndo del go bierno del estado ), el 
afiliado puede ent re gar en garan da desde la fact ura de la 
m aquina de coser h asra las escrituras de la casa; el ot ro es 
un credito de cuast capita l para la em p resa integrad ora 
para gasws de o pe racio n y co mp ra de in sumos can un 
interes del 17 p ar cie nto p ar a 1994. 

t-Jumero de empr }s;) IfllegradO-~ 

Estado	 1996 1999 \
 

Disirito Federal 19 29 l'
 

Baja California 11 26
 
Jalisco 9 23 ,
 
Sinaloa 6 23 I
 
Chihuahua 33 17
 
Tamaulipas 4 15
 
San Luis POtOSI 2 12
 
Sonora 2 11
 
Puebla 9 10
 
Tlaxcala 2 10
 
Nuevo Leon 1 10
 
Queretaro 15 8
 
Zacatecas 2 8
 
Estado de Mexico 2 6
 
Guanajuato 1 6
 
O axaca 8 5
 
Yucatan 2 5
 
Durango 3 4
 
Guerrero 2 4
 
Veracruz 1 4
 
Aguascalient es 2 3
 
Hidalgo 1 3
 
Nayarit 2 2
 
Morelos 3 2
 
Baja Californ ia Sur 2
 
Coa huila 2
 
~~as 2
 
Colima 2 1
 
Campeche 1
 
Tabasco 4
 
Tot al 160 260
 

Fuenle:	 CONEI , Admin istreie hoy, seccion Creaci6n y Desarrollo
 
de Negoeios, ana II, nurn. 24, abnl de 1996, y Sscon, 1999,
 
paqin a electronica.
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Sin em bargo, esta emp resa dej6 de operar en 1995 p Ol' 
causas internas como la ma la ad rn inistracion, entre otras. 

Segun dat os del Consejo Naciona l de Empresas In te
gradoras en 1996 existian en el pals 160. 

Para 1999, de acue rdo con datos de la Seco fi, el nume
ro de em presas int egradoras llego a 260, es decir , tuvo un 
crec irniento del 61.53 pOl' ciento, co n un total de 11 642 
soc ios . Las entidades que m as em p resas integrad oras 
tenian eran Distrito Fe deral, Baja Califo rnia, Sina loa, 
]alisco, C h ihua h ua, T amaulipas y San Luis P ot osi; el 
rest o de los estados co ritaban con m en os de 11 inte
grado ras. 

POl' otro lado , se observa que las ern presas integra 
doras en 1996 esta ba n co ncen t radas m as bien en el sector 
servicios, despues en giros agro pec uarios , agro industr ia, 
cornercio , construccion y diversas activ idades . Au nque 
a escala n acional no ti enen much a impon an cia las em pre
sas integradoras en la activida d de la co n ieccion rn ientras 
qu e en [ alisco oc upa n el cua rt o luga r en esta rama. 

Clas: rcaclon de las empresas integradoras , 1996 

Giro Empresas regisrradas 

Servicios 25
 
D iversas actividades 16
 
Agropecuaria 14
 
Agro industria 13
 
Comercio 11
 
Const ruccion 11
 
Alimenros 10
 
Metalmeca nica 9
 
Artesanias 8
 
Muebles de madera 6
 
Confeccion 6
 
Artes graficas 6
 
Auto partes 6
 
Textil 4
 
Cuero y calzado 4
 
Electr ica 3
 
Q Ul mica J
 
Fabr icacion de plast icos J
 
P esca 2
 
Total 160
 

Fuente: CONEI, Administrate hoy, sscclon Oreacion y Desarrollo 
de Negocios, ana II , nurn , 24, abril de 1996. 

Las ernpresas in teg rndoras en jali sco 

Las primeras empresas especializadas en este tipo de acti
vidades comenzaron a fu ncio na r a partir de 1991 , afio 

en que el G rupo In tegrad or del Ves t ido op era ba con el 
fin de ofrecer est rategias promocionales y puntos de ven
t as co munes par a sus afiliados. POl' prim era vez n o com
pi tier on estes [ab rican t es entre si, sino qu e formaron 
una alianza para lograr una m ayor co bert ura de mercados 
con m en ores costos de ope racio ri y co rne rc ializacion; 
dich a agrup acion desarroll o una uni6n de credito y pos
t eri orrnent e fin an ci6 la const ruccio n del Ce ntro Co
mercial Ex h imoda (Montiel, 1996), pero el regist ro de 
esta em p resa se canc el6 en 1997. 

Segu n datos prop orcionad os par Secofi par a 1999 en 
Jalisco ope raban solo 23, ya que de 29 que exis tian se is 
cancelaro n su regist ro en 1997; el n umero de socios que 
co n forrnan las em presas integradoras es de 606. 

Ent re los giros de actividad de las integradoras en 
Jalisco dest acan el sector de servicio s con siete, co mer
cio con seis, const rucci6n con cinco, con fecci6n con dos y 
agro qulm icos, el ramo muebl er o y 1a fundicion con una. 

En cuanto a las em presas integrad oras del sector ser
vicios, las activida des pred orninantes son enm arcadas en 
ser igra fla, exposicio nes y feri as, credit os (uniones de ere 
di to) , servicio de rest aurantes, y au totrans portes, especi
ficamente fletes . 

E n el co merc io las ac tiv idades princip ales a las que se 
dedican las em presas int egrad oras son co rn p raven ta de 
pereceder os, alimentos balan ceados, comercio de alimen 
tos y bebidas (que p articip an co n u n 26 pOl' ciento en el 
total de integrad oras) , le sigue en importan cia la cons
trucci6n co n 22 pOl' cien to; las in t egrad oras d e 1a rama 
de 1a co n ieccion representan solo el 9 pOl' ciento del 
tOta l. 

La industria de In confeccion en jalisco 

La industria t extil y de la con feccio n es una de las ramas 
co n mayor arraigo en M exi co (ITESM, 1995). Sus orige
nes se rern ontan al siglo XVlIl . La revol ucion m exican a 
rep ercu tio en la co nt inui dad del pro ceso textil. En la 
decada de los cinc u enta y los sesenta crece la clase de 
h ilados y telas co n la in troduccion de los pro cesos qui
mi cos y petroquimicos que surgen de la p ro ducci6n de 
fibras sin teticas y art ificiales, pero se sigue t ra bajan do 
con ma quin aria o bso leta y su p roduc tividad es baja. 

E1 secto r texti l de nuestro pals est a co m pues to prin
cipa lmente por micr o, pequefias y medi anas em presas, 
que representan m as del 95 pOl' ciento de los estable
cimien tos; co n 1a apertura comercia1de medi ados de los 
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oc he nta este sector y sus ramas resu lta ro u grave m ente 
afect adas po r las importaciones de prendas y se redujo e! 
nivel de em p leo en el sector y el nurner o de estable
cim ien tos . 

mayor parnc jpacion el 
1996 

Ent idad PlB Par t icipacion 
po rceruual 

Di strito Federal 4 695231 22.27 
Estado de Mexico 3 455 574 16.39 
Guanajuato 208952 1 9.91 
Pu ebla 1 509288 7.16 
Jal isco 1 498 598 7.11 
C hih uahua 1 425 025 6.76 
Nuevo Leon 1 256 374 5.96 
Hidalgo 716681 3.40 
Aguascalien tes 663 397 3. 14 

Fuente : Elabo raClon propia can datos del INEG I. Indicadores 
es teteles , paqina electronica. 

En 10 reference al sector exteruo , cada vez mas emp re
sas se integran a la act ividad expo rtado ra . E n 1998 elnu
mero de export ado res textiles y de pren clas de ves tir fue 
dos veces may or qu e el registrad o en 1993, pues paso de 
1 872 a 4 51 8. Es decir, crecio en poco m as de 141 par 
ciento. 

a indust ria de IJ confeccion en alisco 

D esde el siglo XIX la industria text il jalisciense fue la pri
m era en participar en el proceso m anulacturer o que ya 
entonces resp ondia a las necesid ad es de consumo de una 
poblacion todavia rural en terrninos generales pero co n
centrada en nucleos urbanos, haciendas y en los alr e
dedores de estas fabrLcas de h ilados y te jidos (lTESM, 1995). 

En ]alisco el numer o de esta blec im ien tos, segun d a
tos de tMSS publicad os par el Sistema de Informacion 
Emp resarial M exican o (SIEM), au merito de 1 093 en 1995 
a 1 369 en 1999 , es decir , tu vo un crec im iento del 25 .25 

pa r ciento, del cual la m icroempresa representab a el 90 

po r cien to, que da un tota l de 1 23 2 estab lec im ientos 
para este ultimo afio. 

En el pe riado 1995-1999 cl eru pleo se in cremento en 
90 por ciento , en 1995 gene ro 12 351 pla zas para llegar 
en 1999 a 23 370; sobresale la mi cr o y pequefia em pre
sa, ya que concent ra el 59 .32 por cien to con un tot al de 

13 865 , rruentras que la med ian a absorbe el 28.05 por 
cien to ca n 6 557 em pleos y la em p resa gran de particip a 
co n el 12 .61 por ciemo y un tota l de 2 978 ; estas cifras 
co rresponde n a sept iemb re de 1999 (vease cua dro si
guieme). 

E El 11:1 

Afio [ alisco Nacio nal 
Ernp resas Ern pleados Ernpresas Ernp leado s 

1996 1 131 11 295 15 617 338699 
1997 1 191 12 128 18 743 475100 
1998 1336 12 965 2 1619 574384 
1999 1 369 13 351 23 370 649532 

Fuente: Elaboraci6n propia can datos dellMSs publicados en ta pa
gina electroruca del SIEM. 

En t errninos porcentuales, la industria de la confec
cio n en ] alisco crecio en un 66 .8 por ciento de 1996 a 
1999 en cua mo a ernpleos generados, y representa el 3.6 

por ciento respect o del n acional. En 10 que respect a al 
nurner o de esta blecimientos, aument6 en este mi smo 
peri od o en 21 por cien to, 10 que representa en el am bito 
n acional en esta industria el 10.2 4 po r ciento. 

La empresa. integra oras de 101 ram. de 1:1 
co nfeccion en alisco 

En este apa rtado se analiz an los cues t ionarios-ent revistas 
apli cadas a dos em p resas integrad oras y dos asoc iadas, 
que son las unicas de este tipo en la rama de la confecci6 n 
registradas en el padr on de Secofi hasta septiernbre de 1999. 

La con fecci6n representa el 9 par cien to del total del 
padron. El cuestiona rio rue aplicado a los administ rado res 
de las mi smas duran te los m eses de diciembre de 1999 y 
ene ro de 2000 en la zo na m etrop ol it an a de Gu adalajara 
y Atotonilco el Alto . 

E1 objetivo princip al era conocer cua les so n las veri
raja s de la coope raci6 n em p resar ial a traves de aspec tos 
co mo la capacid ad de negociaci on , m ayor represen 
tativ idad y la m aner a en que el esque ma de su bco ntra
iacion o rigin a redes em p resar iales, ademas de los ben e
ficios que obtienen las em p resas imegrada s. 

Las preguntas se hicier on eu rela ci6n can el in cre
mento de 13 capac idad de n egociacion y 13 mayor re
presentatividad en cuan to a m ejorar el precio de co m pra 
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de in sumos y m ater ia prim a; t am bien so bre los provcc
dores y el cum plim iento en ti empo y fo rma; so bre el 
precio de venta del producto; si realizan su bco ntratacion 
y les fav orece y, en gene ral, si la aso ciacion-coopera cion 
entre cm presas tr ae beneficios para los in tegrados, y como 
por m edi o de ella se ti enen resultad os que en forma 
individualles es diHcil.conseguir. 

U n factor que impidio un m ejor analisis de las em 
presas integrad oras en esta rarna fue que solo do s se 
encontraron funci onando de las tres registradas en el pa
dr on de la delegacion en Jalisco d e la Seco fi para 1999, 
mi smas qu e ti en en un tot al de 11 soc ios . 

De acuerdo co n los argum entos de los adm in ist ra
dores, los principal es objetivos para unirse en una in tegra
dora son: asegurar el fluj o de trab ajo , optim izar recursos, 
enco nt ra r m ay ores y m ejores m er cad os p ara sus produc
tos, ob te ne r mejores preeios co n p roveedo res y dien t es, 
subsan ar ciertas deficien cias en euanto al proceso p roduc
tivo, adquirir maqu ina ria pa ra produccion, capacitarse 
en m andos medi os y pe rso n al ope rative y asistir a feria s 
y eve nto s. 

Se encontro una sim ilitud 0 com plementariedad de 
los o bjetivo s de ids empresas en t revistadas co n los de la 
em presa in tegrad ora de acue rdo co n la Seeofi y el conce p
to desarroll ado de los distritos indust riales . 

Los ben eficios de rivados de la coope rac ion em p re
sar ialo asoc iacion so n la m ayor capacidad de negociacion 
de estas ernpresas - especificam en te po r m ejorar elprecio 
de venta-, con tar con m ejor calidad y m en or precio de 
los insumos, y que los p roveedores les su rt ieran en tiempo 
y forma. 

Respect o de los datos o btenidos , los ent revistados 
argume nta ro n que la cooperacio n em presarial perrni tio 
aumen tar su capacida d de ne gociacion , que gracias a ella 
obtuvie ro n m ejores p rec ios de- ve nta de sus productos, 
asi co mo de co m p ra de m at eri a prima. Es n ecesari o 
resaltar que los insurnos se refieren a comp ra de hil os y 
botones, ya que la p rincip al m ateri a prima, qu e es 1a tela, 
se la prop orcionan las empresas que la con t rata n ; sin 
em ba rgo , un a de las em presas ti en e su p ro pia rnarca, 
produce sus diseiios y co merc ializa ella mi srn a los p ro
ductos . 

Al go qu e es irnpo rtan te destacar es que estas empresas, 
co mo las asoc iad as, tien en mueh a flexibil idad para p ro
du cir; es decir, si antes est aban p roduc iendo blusas hoy 
pueden producir pan talories 0 chamarras, y a qu e pued en 
hacerlo co n las mismas maquin as, Sin em bargo, esto afec
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t a la productividad, ya que las cost u reras se especializan 
en la realizaci6n de cierta prenda y a1 cam biar para pro
ducir un a nueva es necesari o volv er a especializa rse, 10 
qu e gene ra perdida de ti empo. 

Otros beneficios obte nidos h an sido co nta r co n ma
yor representati vidad, el au m ento de ve ritas y utilidades, 
el flu jo de inform acion y la co mp ra de maquin ari a y 
equi po. Los ben eficio s est-in enfocados princip almente 
a cuestio nes de tipo adm inist ra tive, co mo es la proyec
cio n de sus productos, qu e es uno de los principales pro
blemas que enfrentan. 

Una de las integrad oras m aquila a extranj er os y ha 
particip ad o en Ierias y exposicio nes en Mi ami, A tlanta 
y Califo rn ia, asi co m o en Exhimoda; sus resultados han 
sido mtl y positi ve s. Adernas, la informacion que £luya 
entre los soc ios les perrniti o resolver p ro blemas de diserio , 
ya que se acordo no ten er los mismos, es decir, "ev itar la 
pirat eri a", O tro problema al que se en frentaban era el 
relacionado con los salaries, ya que si una empresa pagaba 
m as qu e la otra los trabajadores se desplazaban hacia ella , 
10 que so luc iona ro n al poner el rn ismo salario ent re las 
ern p resas. O t ro punto importan te fue 1a capac itacion de 
opera rios y m andos in termedi os; se adquirio maquinari a 
de tr azo eo m putar izada y nueva para ot ras H.bricas. Una 
caracteris tica particu lar de este tip o de m aquiladoras es 
qu e no so n naves indust ria les, sino qu e estan ubicadas 
en casas habitacion acondicionadas para realizar estas 
activ ida des . En cuant o a los costos o pe rat ivos de la 
integr ad ora, los cub re n en proporci ones iguales lo s 
SOClOS . 

Se encon t ro tam bien una actitud positiva ha cia 1a 
integraci6n aduciendo qu e la m ay or representatividad y 
capacidad de negociacion permite a las em presa s d is
minui r lo s costos administrati vos porque puede n com 
p rar y vender en cornun, ya que asi les es posible dedicarse 
a producir y 1a integrad ora re aliza act ividades com ple
mentarias a cada em presa. 

U n objetivo de un a de las integradoras era p oder ad
quirir un co ntene do r par a 50 mil prendas de ensam blado 
de Estados U nidos evita nclo el in termediarismo , €lSI co mo 
resol ver problemas com u nes coope ran do en las rela
cio nes de trab ajo . 

Es importance senala r que estas em p resas utilizan 
pro cedimiento s m od ernos de m an ejo de in ventari os co
m o just in time, 10 que reduce sus cos tos de producci6n, 
asi C01110 la calidad to tal, o rientada a producir co n mayor 
eficienc ia y calidad. 



La emp resa integradora, como ya se m enciono , forma 
una red de empresas bajo el esque ma de la su bco n
tratacion, con los factores de exito y fr acaso de las redes; 
se rescatan los siguientes puntas, ya que e1 cuest ionario
entrevista permite hacer estas co mparaciones: 

Factoresde exito 

• Las em presas integr adas tierien act ividades en corn un , 
ya qu e est an en la rama de la co nfecc ion . Son em presas 
del mi sm o giro orie ntadas a mer cados di fer entes, una 
'011 nacional y ot ra al ext ra n jero . 

• Cuen tan con exper to s en ne gocios, es dec ir, el gerente 
admi nis trad or t iene expe rienc ia. 

• Cuentan con	 un p roct~ o de selecc ion y evaluacio n de 
las em presas integradas en los asp ect os Iinan cier o, 
productive y organ izac ion al. 

• Se reunen para detecrar dcbilidades y problemas en 
cornun y resolverl os. 

Factores de[racaso 

• Nula exp eri encia com o adrninistrador. 
• A juicio de los en t rev istados, po co 0 nul o apoyo de las 

instituciones del sector publico (que se sup one debieran 
apoyar a estas ernp resas) : 

• D esinteres por parte de in stituciories publicas promo
toras de la empresa integradora. 

Los admin istra do res en tre vistados co ns ideran que en 
el trabajo co lectivo se requiere primer o de un grado de 
maduracion suficiente que perrnita aprovechar las ven
rajas de la integracion, es decir, qu e exista co hes ion de 
grup o y lid erazgo, y ten er una vision futurist a. 

Co uclus io nes 

El nuevo orden eco no rnico internacional exige que las 
empresas, sa b re todo las pequefias, realicen cam bios en 
sus est rategias de desarroll o. U na de cllas que resul ta 
viable es 1'01 coope racio n em pres arial, pues permite gene 
rar sine rgias y opo rtu n idades en el m er cad o, asi co mo 
fortalecer las mutuas capacidades y co m pete nc ias. La 
cooperacio n deb e estar fund ada en relaciones de re
cip roc idad, co n fianza y bu squ eda de beneficios p ara los 
socios, ya que trabajar de forma co lect iva permite lo grar 
o bjetivos co m unes , m ejorar la eficienc ia pro du ctiva, 
explorar nu eva s rnercados; las relaciones de cooperacio n 
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implican tambien flujo s de informacion, po r rnedi o de 
redes para hacer frente a los problemas. 

La cooperacion co nduce a 1'01 forrnacion de redes em
pr esariales, y para su buen funcionamiento son necesario s 
facto res co mo la co nfianza, que las em p resas tengan 
actividades en cornun 0 co m plementa rias, definicion de 
est rategias de trabajo , est.ablecer qu e objet ivos se busca 
co nseg uir, co ntar co n un proceso de selecc ion de nu evas 
socios a integrantes de la red en funcion de un diagnosnc o 
(analisis DOFA). As im ismo , es necesari o que la red cuente 
can un administrad or-gerente capacitado , ca n ex pe 
rien cia y que cono zca bien el secto r a acti vidad de las 
em presaSj tam bien se requiere un clima favorable para 
los negocios y programas de apoyo de o rgan isrnos de la 
iniciativa pri vada y del secto r publico . 

Las empresas integradoras analizadas pe r tcriecen a la 
industria de la confeccion , que ti en e una importancia 
fundam ental en Mexico , y en Jalisco en particular, p or 
su din amica dent ro del sector textil y po r su crea cio n de 
em pleos y gen eracion de valor agregado . 

La in vestigacion de cam po perrniti o co rro bo rar nu es
tr a h ip6tesis de tr abajo de que 1'01 co opc racion empresarial 
es util para resolver p roblemas que en forma individual 
es difi cil 0 irnposible soluc io nar. Las ventajas de la aso 
ciacic n estan presenres en el m odclo estudiado, que es el 
de las emp resas integradoras en la rama de lacon feccio n; 
se observa en las pequeii as em p res as integr ada s una 
mayor capacidad de negociacion co n pr oveedores y clien
tes, se pueden t erier proveed ores segu ros en tie mpo y 
forma, as! co mo acceso a maquinaria y equipa qu e les 
permite pr oducir mejor y accede r '011 fluj o de informacion 
qu e se gen era. 

Se asegura cl empleo p or m edia del esquema de su b
co nt ratacion, qu e se pu ede aprovecha r en diferentes acu
vidades econornicas y da o rigen a redes integradas de 
producci6n; par m edi o de este esque m a las pymes pue
den in tegr arse a la gran emp resa produciendo ca n efi
cienc ia y calidad, as! como dando Ingar a la espe cia
lizaci6n en una fase del pr o ceso productive para lograr 
una mayor productividad . 

De acu erdo co n informacion proporcionada por los 
empresarios, au n no han explota do '011 maximo los be 
neficios de trabajar co lectivarnente sin perder 1'01 auto
nomia bajo este m odelo . Existen limitaciones no del 
m od ele, sino de las actitudes individuales y de las ins
tituciones publicas. Los emp resarios cons ideran que las 
em presas integradoras son un buen esquem a de aso
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ciaciori-coo peracion; es in teresante resalt ar que los pe
qu efios ernpresarios reali zan las principal es act ividades 
y funciones produeti vas en el aspccto admin ist rat ive , 
geren cial, de come rci alizacio n y de t rarnites, pero sin 
ate nder crite rios de plan eacion , y rnu ch o m enos de pro
gramaci6 n; las ernpres as integrad oras prop orcionan ser
vicios especializado s y de aseso ria que pueden ser ap ro
veeha dos por los integrados, co n los que no cuentan los 
mi cro y pequefios em p resar ios . 

Sin em bargo, se argumen ta que un o de los princip ales 
obstaculos que veneer es el de la culiura em presarial 
relac io nados con la d ificu ltad de los pequefios ernpresa
rios par a trabajar en equ ipo . Adernas ha ce falta apoyo 
de las insti tu ciones publ icas, pem sa b re rodo hay que 
conocer las inquietudes y necesidades de estos empre
sar ios y elabo rar programas acordes a la realidad de ellos 
mi srn os, terna que no se analiza en este t rabajo. 

La cooperacio n empresarial debe surgir de 1a ini ciativa 
de los empresarios en un clirna favo ra ble para los nego
cios, relacionado directarnente co n progra m as de apoyo 
a las pequefias em presas co nside rarido las caracterist icas 

.. de estas unidades y su en torrio . 
F ina lmen te, son necesar ias la co njuncion y coordina

cion de esfue rz os en t re emp resas, universidades e institu
ciones pub licas para apoyar este tipo de ernpresas para 
que puedan lo grar un m ayor desarrollo y as! traer be
nefieios para el pals y las regiones donde se encue nt ra n. 
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