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 INTRODUCCJON

 Hasta hace pocos a-nos, no se hab ia adoptado el concepto de microindus-
 tria en los diversos medios relacionados con la actividad fabril en Mexico.
 Desde la creacion del Fondo de Garantia para la pequefna y mediana in-
 dustrta (FOGAIN) en 1953 se establecio firmemente la nomenclatura de
 "pequefia" y "mediana" industria.

 A partir de la aprobaci6n del decreto de El Programa para el Desarro-
 llo Integral de la Industria Mediana y Pequeina en 1985, se definio legal-
 mente a las empresas microindustriales como establecimientos que ocupen
 hasta 15 personas y el valor de sus ventas netas sea hasta de 30 millones
 de pesos al a-no (el valor de ventas ha sufrido cambios periodicos y el
 u(ltimo aprobado ascendio recientemente a un tope de 200 millones de pe-
 sos). La industria pequefna ha quedado definida como la empresa que
 emplea hasta 100 personas con un tope de ventas hasta de 2 300 millones
 de pesos, de acuerdo con la mas reciente modificacion.

 En el caso de la industria mediana se considera a establecimientos que
 ocupen hasta 250 personas y el valor de sus ventas no exceda de 4500
 millones de pesos (acuerdo publicado en el Diario Oficial, 11 de enero
 de 1988, pp. 3-4).

 La microindustria mexicana, como la de otros paises en desarrollo,
 muestra una gran variedad de actividades y formas de gestion. En la ac-
 tualidad, el total de la microindustria registrada asciende a 70 mil em-
 presas, cantidad que representa el 77% de las unidades fabriles del pais,
 con una ocupacion de 291 mil personas, equivalente al 11% de la mano
 de obra fabril del pais, aunque su participacion en el producto interno
 bruto s41o sea del 1.4%, datos que se desprenden de los considerandos de
 la iniciativa de Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, envia-
 do por el ejecutivo federal para su aprobacion al Congreso de la Unio!n
 en diciembre de 1987.

 Sin embargo, datos de Nacional Financiera, que consideran informa-
 cion de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y de El Colegio de
 M6exico y estiman microindustria informal no registrada, reconocen que
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 la participacion de la microindustria dentro del personal ocupado en el
 sector manufacturero asciende a no menos del 30%.' Si esta aproxima-
 cion es valida, significa que la participacion real de la microindustria en
 el PIB es por lo menos 3 veces mayor de lo que se estima en los registros
 censales.

 En realidad, la microindustria presenta una tipologia variada: desde
 el taller familiar que combina produccion y consumo con tecnicas rudi-
 mentarias o artesanales hasta la unidad fabril con maquinaria moderna,
 trabajo asalariado y vinculacion con los mercados de la mediana y la gran
 industria. Entre las caracteristicas de las microindustrias sobresalen las
 siguientes: a) son normalmente de propiedad familiar, b) tienen una es-
 cala reducida de operacion, c) emplean tecnicas intensivas en mano de
 obra, d) utilizan insumos locales, e) operan en mercados altamente com-
 petitivos, f) emplean habilidades adquiridas fuera del sistema formal de
 ensefianza, g) su propietario se desempena normalmente como adminis-
 trador, comprador de insumos, jefe de produccion, operador y vendedor
 y hj) carecen de sistemas contables y administrativos.

 Comparada con Ia pequena, la mediana y Ia gran industria, Ia micro
 se caracteriza por requerimientos minimos de inversion en obras de infra-
 estructura; elevado indice de empleo por capital invertido; utilizacion
 generalizada de maquinaria y equipo de procedencia nacional; versatili-
 dad y flexibilidad operativa para incorporar r'apidamente cambios tecno-
 logicos en la produccio6n; plazos reducidos entre la decision de inversion
 y la utilizacion plena de la capacidad productiva; y la participacion di-
 recta de los propietarios en dicha actividad.

 A pesar de todos lo0 factores favorables que tiene la microindustria,
 existen diversos aspectos que limitan el desarrollo de este tipo de unida-
 des productivas. Por lo que se refiere a las politicas e instrumentos de fo-
 mento, la experiencia ha evidenciado que dichos apoyos y politicas resul-
 taron relativamente exitosos para el desarrollo de las empresas pequenias
 y medianas, pero han resultado poco efectivos y muchas veces inaccesi-
 bles para las empresas mas pequenas, de naturaleza fundamentalmente
 familiar o unipersonal, segu?n lo reconoce el ejecutivo federal en los con-
 siderandos del proyecto de Ley de Fomento de la microindustria.

 Por otra parte, existen factores casi estructurales que impiden el cabal
 desarrollo de la microindustria; entre estos factores se encuentran aspec-
 tos de caracter tecnico, administrativo y financiero.

 Por lo que se refiere a la productividad, la microindustria se carac-
 teriza por sus bajos rendimientos. Esto se deriva de su escasa y obsoleta
 tecnologia, deseconomias de escala y frecuente utilizacion de modelos de
 produccion disefnados para otro tipo de establecimientos. Todo lo ante-
 rior le impide acudir al mercado en condiciones de competencia.

 1 Esta informaci6n aparece en el documento Programa Nacional de Apoyo a
 la Microindustria, elaborado por la Gerencia de Financiamientos BI de Nacional
 Financiera en 1985, p. 4.



 MICROINDUSTRIA EN MEXICO 103

 Otros factores limitantes de la microindustria son los inadecuados e

 inexistentes controles de calidad y su discontinuidad en la produccion,
 causada por la imposibilidad financiera de mantener niveles adecuados
 de inventarios en funcion de un ciclo razonable y permanente de pro-
 duccion. Entre las limitaciones de caracter administrativo se puede senia-
 lar que, por regla general, el microindustrial carece de conocimientos de

 gestion administrativa y de capacidad de negociacion, tanto ante sus
 clicntes como ante sus proveedores de insumos, situacion explicable por
 los montos poco considerables de ventas y adquisiciones.

 Sin embargo, uno de los mayores problemas a que se enfrenta la mi-
 croindustria es de caracter financiero. va que su falta de liquidez es gene-

 ral, debida a su propia informalidad y a que opera sin criterios de rentabi-
 lidad, particularmente en los casos de talleres y agrupaciones informales.

 Estos criterios no deben observarse como vailidos para todas las mi-
 croempresas; es necesario problematizar con nuevos paradigmas la via de
 solucion de los factores limitantes del desarrollo micro y pequefio.

 En general, los paises en desarrollo tienen una estructura industrial
 heterogenea y desarticulada con empresas micro y pequelnas como parte
 importante de su tejido de manufacturas bctsicas y de bienes intermedios.
 No obstante, la "luz verde" del mercado solo manifiesta la demanda de
 las empresas grandes, pero no logra detectar las necesidades de asistencia
 tecnica, administrativa y crediticia del gran conglomerado de productores
 micro y pequenos y del liamado sector informal.

 En Mexico, si el mercado no resuelve las limitantes de los producto-
 res mas pequenos es ineludible que el Estado tome cartas en el asunto.
 El sector pl'lblico y el piaraestatal deberian fortalecer su presencia en la
 orientacion de la preparacion profesional v tecnica. En realidad, la inercia
 del mercado determina rncdelos de asis.tencia, preparacion tecnica y fornento
 que reproducen las desigualdades regionales, sectoriales y sociales. De he-
 ch-c, el sector social y el tejido de microproductores y peque-nos industria-
 les no cuLentan con atenciones adecuadas de los modelos dominantes, ya
 quie el sector moderno y urbano es la "luz verde" que determina los apo-
 vos y la asistencia tecnica.

 El caso del modelo educativo es muy aleccionador: con la recesion
 de los ulitimos a-nos en Mexico, se ha dado una sobresaturacion relativa de
 personal con alta calificacion y existe un "exceso" de profesionales diver-
 sos en las grandes urbes, mientras que las zonas rurales y las ciudades in-
 termeedias necesitan con urgencia medicos con orientacion a la salud pre-
 ventiva, ingenieros de peque-nos proyectos de irrigacion y agroindustrias,
 economistas interesados en el desarrollo regional, etcetera.

 En sintesis, la microindustria y el pequenio productor necesitan un en-
 torno econAmico y social favorable. No es posible viabilizar su desarrollo
 y productividad en patrones de acumulacion que los marginan o los em-
 puian a la informalidad. Se puede observar y estudiar experiencias de
 paises desarrollados y sus sistemas de apoyo a la micro y pequefia indus-
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 trias. Sin embargo, no es posible extrapolar las experiencias de Jap6n con
 subcontratacion de grandes empresas a medianas y pequenas o la impre-
 sionante reestructuracion productiva en Italia con su creciente niimero
 de iridustrias pequenias y medianas muy din'amicas en los mercados exter-
 nos. Es necesario estudiar las diferencias significativas de la estructura
 industrial, politicas del Estado, tradiciones productivas y pautas culturales
 para adaptar o experimentar nuevas politicas acordes con nuestros inte-
 reses y posibilidades.

 TIPOLOGIA DE LA MICROINDUSTRIA MEXICANA Y EL PAPEL ESTRATEGICO

 DE LA NUEVA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA

 La gran variedad de establecimientos formales e informales de micro-
 industria hace necesario definir criterios que agrupen a este tipo de uni-
 dades productivas. Francisco Giner de los Rios, investigador de El Colegio
 dce Mexio, lha realizado un detallado estudio de la tipologia microindus-
 trial en IMexico, destacando los siguientes tipos: taller familiar, agrupa-
 cion en cooperacion y taller capitalista.2

 El taller familiar puede ser puro o en transicion. El puro utiliza por
 lo general mano de obra no asalariada y se dedica a la fabricacion de
 bienes de consumo basico como alimentos, prendas de vestir y calzado. El
 taller familiar en transici6n utiliza el trabajo familiar complementado con
 el tra]lajo asalariado y se dedica tambien a bienes basicos.

 La agrupacion en cooperacion es la asociacion de dos o mas personas

 qcue participan cada uno de ellos como trabajadores del establecimiento.
 No es uina estructura formal de cooperativa pero funciona de hecho como
 tal al repartirse el trabajo y los dividendos de manera mas o menos equi-
 tativa, enltre los asociados. Al igual que el taller familiar, la agrupacion
 en cooperacion tiene dos modalidades: pura y en transicion; este tipo de
 unidades produce tambien bienes de consumo y bienes intermnedios.

 El taller capitalista es la unidad menos tipica de la microindustria,
 coni organizacion y administracion mas modernas y tecnologia mas actua-
 lizada. luchos talleres familiares en transicion y agrupaciones en coope-
 raci6n del mismo caracter tienden a adoptar la forma de los talleres ca-
 pitalbstas.

 El taller capitalista tiende a producir bienes intermedios para indus-
 trias diversas como la quimica, la metal-mecanica v la de bienes de ca-
 pita!. Inclusive, el taller capitalista en algunos casos produce bienes o he-
 rra mientas que se fabrican en tornos rusticos y fundiciones de mediana
 temperatura.

 Sin embargo, el Diagn'stico de la Industria Mediana v Pequefia ela-

 2 \Nease: Francisco Giner de los Rios, "Perspectivas de la microindlustria en
 Mexico"', en revista Industrializacio'n, Comercio y Desarrollo, aiio VIII, nu'm. 4-5,
 1984, Mexico, SECOFI, pp. 24-36.
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 boirado por SECOFI-ONUDI seniala que el grueso de la participaci6n de la
 icroindustria "parece concentrarse en los sectores productores de finales
 alimentarios e intermedios alimentarios, aportando en cada caso el 28.5%
 v el 59.2%Xo del total nacional de esos sectores productivos".3

 Este nismo Diagncstico indica que '"al intrior de la microindustria,
 se observan grandes volu'menes de empleo en los sectores de finales ali-
 mentarios, manufacturas tradicionales e intermedios generalizados; estos
 tres sectores aportan casi las tres cuartas partes del empleo microindus-
 trial total".4

 Casi la mitad del empleo microindustrial formal se genera en sectores
 tipicos de la microindustria, como talleres familiares puros y agrupaciones
 en cooperacion puras. Esto sugiere que en las actividades tipicas de la
 microindustria la motivacion principal de la produccion puede ser el au-
 toconsumo o la subsistencia, pero no el mercado; 5 lo que se vende es
 marginal y por lo tanto no existen condiciones ni motivacion para crecer.
 Esto no se deriva de una naturaleza "estatica" o "indolente" del micro-
 productor, sino de problemas concretos que enfrenta para crecer. Hipo-
 teticamente, se puede decir que los talleres familiares y las agrupaciones
 en cooperacion de tipo transicional estan rompiendo las inercias que im-
 piden el crecimiento.

 Un aspecto adicional de la microindustria es la informalidad. Este
 fenomeno no se puede explicar solamente por criterios de evasion fiscal
 o por tendencias de los microempresarios a no cumplir con obligaciones
 laborales, de higiene y seguridad, etcetera.

 En entidades federativas con poblaciones indigenas como Michoacan,
 Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, abundan los talleres artesanales
 de tipo familiar puro. Si bien es cierto que el trabajo artesanal ha entra-
 do al circuito comercial v existe una valoraci?n de mercado, no se puede
 afirmar que los artesanos de estas regiones sean pequefios empresarios. La
 no se desprende de la unidad domestica v es parte de la reproduccion
 informalidad se relaciona con una tradicion cultural y etnica. El taller
 ec,,enomica y cultural de la familia.6

 Sin embargo, el capital comercial de los particulares o los monopolios
 estatales como FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesa-
 nias) y las casas o fideicomisos estatales de promocion artesanal convierten
 al artesano pobre en un maquilador asalariado, aprovechan la estruc-

 3 Direcci6n General de la Industria Mediana y Pequena, SECOFI; Organiza-
 ci6n de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Diagnostico de la Industria
 Alediana y Pequenia en Afexico, Mexico, SECOFI-ONUDI, 1985, p. 2 1.

 4 Ibid.

 ` Basado en las formulaciones de Francisco Giner de los Rlos, citado, p. 25.
 6 Algunos aspectos de la microindustria michoacana se ahordan en el ensayo

 ,de Bernardo Mendez Lugo y Jose Luis Macias M., "Reflexiones sobre desarrollo
 regional y microindustrial: el caso de los artesanos michoacanos", en revista Peque-
 ina y Mediana Industria, anio 6, nu'm. 58, septiembre de 1986, Mexico, PAI-NAFIN,
 pp. 29-33.
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 tura tradicional del taller familiar para extraer grandes excedentes de ga-
 nancia, y muchas veces, descapitalizar a los grupos indigenas artesanos.

 En otras palabras, una ley federal de fomento a la microindustria debe
 buscar formas distintas de "formalizar" y otorgar "registro uinico" a los
 microindustriales, dependiendo de las caracteristicas particulares de cada
 region.

 Las particularidades especiales no se dan tan solo en regiones rurales
 indigenas, sino inclusive en ciudades grandes, como Guadalajara, que ha
 mantenido una estructura microindustrial muy diversificada y dinaimica
 que depende de talleres familiares maquiladores o subcontratantes.7 Es
 importante notar que en una misma regi6on puede variar el tipo de mi-
 croindustrias, como en el caso de la frontera norte, donde encontramos
 microindustrias subcontratantes vinculadas al tejido de la industria maqui-
 ladora y las microempresas de manufacturas tradicionales o bienes ali-
 mentarios.

 En este amplio panorama de la diversidad microindustrial debe ubi-
 carse la futura operacion de la Ley Federal para el Fomento de la Mi-
 croindustria, para establecer un marco juridico congruente que flexibilice
 los procesos administrativos para el registro u'nico. Esto implica tambien
 modificar o eliminar requisitos establecidos en leyes generales para las em-
 presas industriales de todos tamainos.

 El proceso administrativo debe ser flexible, ya que algunas dependen-
 cias oficiales solo han desconcentrado el servicio de recepcion de docu-
 mentos y, en otros casos, es posible realizar las gestiones uinicamente en
 unas cuantas ciudades mayores. "Todo ello dificulta la constitucion y
 operacion de las microindustrias que se encuentran localizadas a cientos
 y a veces a miles de kil6metros de la autoridad correspondiente", seguin
 lo reconoce el ejecutivo federal en los considerandos de la Ley citada
 anteriormente.

 POLiTICA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y VIABILIDAD
 DE LA LEY DE FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA

 El nuevo instrumento juridico de fomento recoge una gran cantidad
 de inquietudes expresadas en diversos medios interesados en la problema-
 tica de la microindustria, asl como de los propios empresarios que coti-
 dianamente viven las dificultades y obstaculos a su actividad productiva.

 El proyecto de ley aprobado en diciembre de 1987 es sencillo y de
 facil lectura. Se preve basar el cumplimiento de la ley en estudios concisos
 que determinen las actividades mas convenientes a desarrollar por las mi-

 7 Un estudio bastante completo sobre el papel de los talleres familiares en el
 dinamismo industrial de Guadalajara fue publicado por El Colegio de Michoacan,
 v6ase: Patricia Arias (coordinadora), Guadalajara, la gran ciudad de la pequefia
 industria, Zamora, Mich., COLMICH, 1985, p. 301.
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 croindustrias, otorgando estimulos por zonas prioritarias. Asimismo, se fo-
 mentara la agrupacion de empresas microindustriales para obtener finan-
 ciamientos, establecer sistemas de ventas y compras en comu'n de materias
 primas y productos y, en su caso, prestacion de servicios de subcontrata-
 cion y maquila. Tambien se elaborara programas de difusion, gestion,
 formacion y capacitacion empresarial, asi como de servicios de extensio-
 nismo, para identificar y resolver problemas relacionados con la organiza-
 cion, produccion y mercado de las microindustrias.

 Es importante recordar que no todos los microindustriales pueden con-
 vertirse en sujetos de credito de tipo convencional. En este sentido, el
 Banco Interamericano de Desarrollo ha promovido creditos para micro-
 industriales en diversos paises de Amerrica Latina sin recurrir a requisitos
 convencionales.8

 La experiencia mexicana con el BID se ha dado a traves de la Coordi-
 nacion de Pequenfos Proyectos de dicho Banco y tres gobierno estatales:
 Michoac.an, Hidalgo y Puebla.9 La canalizacion del credito se ha operado
 con la intermediaci6n de Nacional Financiera por medio de su gerencia
 de Financiamientos BID. El sector privado tambiVn se ha beneficiado de
 este tipo de financiamiento con la creacion de la Fundacion ADMIC
 de Monterrey, Nuevo Leon, que ha extendido su operacion a varias regio-
 nes del norte de Mexico.

 Asimismo, Nacional Financiera ha iniciado recientemente el Programa
 de Apoyo Integral a la Microindustria Informal, lo cual resulta muy im-
 portante ya que se reconoce la existencia de un sector informal microin-
 dustrial de caracterlsticas peculiares que justifican su status de empresa
 informal. Al respecto, el estudioso Giner de los Rios ha sefialado: "pa-
 rece que la microindustria informal sera una parte permanente del sector
 industrial mexicano, aun si continu'a perdiendo mucha de su importan-
 cia relativa, en la medida en que persista un exceso de fuerza de tri-
 bajo no calificado o de baja calificacion que no tenga acceso a empleos
 que le proporcionen un ingreso aceptable, a traves de multiples esfuerzos
 aislados de individuos que buscan subsistir o complementar ingresos"''.0

 Existe tambien un nuevo tipo de informalidad o de economia semilegal
 ya que muchas empresas se dan de baja como causantes, pero siguen ope-

 8 El Banco Interamnericano de Desarrollo (BID), a traves de la Coordinacion
 de Peque-nos Proyectos, ha canalizado apoyos financieros para microproductores
 desde 1978 en toda Latinoam6rica, otorgando el 45%5 de este cr6dito a traves de
 Fundaciones, 35% a trav6s de cooperativas y asociaciones de beneficencia, 11 %
 a trav6s de cooperativas y asociaciones pu'blicas descentralizadas y 9% a traves
 de la Banca de Fomento. Datos proporcionados por Rodrigo Tamayo, fuincionario
 del BID entrevistado por el autor en Washington, D.C., marzo de 1987.

 9 Para el seguimiento y comparacion de los programas en Michoacain e Hidal-
 go, vease mi articulo "Desarrollo regional y microindustria en Michoacan", en
 revista Transformacio'n, organo mensual de la CANACINTRA, Vol. 11, nu'm. 9, sep-
 tiembre de 1985, pp. 26-29.

 10 Francisco Giner de los Rios, citado, p. 35.
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 rando a puerta cerrada. De acuerdo con datos de la Camara Nacional de
 la Industria de Transformacion (CANACINTRA) hay subramas industriales

 donde el sector informal o no registrado iguala o supera al mismo sub-
 sector registrado.11

 Por otra parte, informes muy recientes revelan que dirigentes de pe-

 queFios y medianos industriales de Guadalajara, Monterrey y otras ciu-
 dades han iniciado "huelgas de pago de cuotas"; se calcula que hay mas
 de 20 inil hombres de empresas que se han negado a pagar sus cuotas

 (vease: La Jornada, Mexico, D. F., 21 de enero de 1988, primera plana
 y p. 18). Este fenomeno indica que el problema de no registro o desafi-
 liaci6n se ha generalizado con la recesion economica y grupos cada vez
 mrns numerosos de empresarios desconfian de las camaras y cupulas que
 no brindan servicios adecuados al micro y pequenio empresario.'2

 PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENITO
 DE LA MICROINDUSTRIA

 Este ordenamiento juridico, publicado por el Diario Oficial el pasado

 26 de enero, consta dce un total dc 45 articulcs en siete capitulos, mnas tres
 arti'culos transitorios.

 El capitulo I, de disposiciones generales, seniala que la presente ley y
 sus disposiciones tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microin-
 dustria mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mer-
 cado y de asistencia tecnica, asi como facilitando la constitucion y funcio-
 namiento de las personas morales correspondientes, simplificando tramites
 administrativos ante autoridades federales y promoviendo la coordinacion
 con autoridades locales o municipales para este umltimo objeto.

 El articulo septimo de este primer capitulo establece las tareas de la
 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para procurar la aplicacion
 y el cumplimiento de la ley. En particular, realizar'a lo siguiente:

 I. Determinar las actividades que sea mas conveniente desarrollen las
 microindustrias y sefialar las zonas prioritarias para su instalacion, a fin
 de otorgrr mayores estimulos;

 II. Fomentar la agrupacion de empresas de microindustrias para ob-
 tener financiamientos, establecer sistemas de ventas y compras en comu'n
 de materias primas y productos y, en su caso, prestacion de servicios de
 subcontratacion y maquila;. y

 11 Segun investigaciones de Pedro Tello (Gerencia de Estudios de CANACINTRA)
 en los (ultimos afios, han crecido los industriales informales en alimentos, textiles,
 metal-meccanica, etcetera, como maquiladores o vendedores del bien final. Entre-
 vista con el autor, CANACINTRA, diciembre de 1987.

 12 La "crisis de representatividad" de las c6maras empresariales ya ha sido
 abordada en los trabajos de Ricardo Tirado y Matilde Luna, vease al respecto la
 revista Estudios Sociologicos, ni'm. 15, El Colegio de Mexico, septiembre-diciem-
 bre de 1987.
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 III. Elaborar programas de difusion, gestion, formacion y capacita-
 cion empresarial, asi como de servicios de extensionismo, para identificar
 y resolver problemas relacionados con la organizacion, produccion y mer-
 cado de las microindustrias.

 El cumplimiento de estas acciones involucra a la SECOFI y a otras en-
 tidades competentes de la Administracion Pu'blica Federal, asi como a los
 gobiernos de los estados y municipios.

 El capitulo segundo define a los microindustriales en su calidad de
 empresarios y personas fisicas, y el capittilo tercero define las caracteris-
 ticas de las empresas microindustriales como personas morales. Estos ca-
 pitulos son muy importantes porque fijan especificaciones que deben cum--
 plir los microindustriales para evitar beneficios a empresas que sin ser
 realmente micro, adopten modalidades parecidas subdividiendo procesos
 manufactureros de un mismo due-no o disfracen la participacion de socios
 extranjeros. No se trata de excluir por excluir, sino de definir claramente
 a los beneficiarios de la ley, ya que existen infinidad de incentivos y me-
 canismos que apoyan a la pequena, mediana y gran industria.

 El capitulo cuarto establece El Padron Nacional de la Microindustria.
 En la elaboracion y manejo del padron participara la SECOFI con el apo-
 yo de las autoridades estatales y municipales. El articulo 21 de este ca-
 pitulo indica que las empresas microindustriales que figuren en el padr6n,
 recibiran los apoyos y estimulos que corresponda otorgarseles conforme a
 esta Ley, a la Ley de Ingresos de la Federacion y a las demag disposicio-
 nes legales y administrativas que los establezcan.

 En nuestra opinion, el registro en el padron debera considerar las
 particularidades regionales, asi como las caracteristicas de las microindus-
 trias familiares que cuentan con sistemas de contabilidad muy rudimen-
 tarios. Si se pretende que la ley sea un instrumento efectivo para promo-
 ver el desarrollo regional y en particular de municipios atrasados, es 'de
 suma importancia la flexibilidad e idear mecanismos novedosos que per-
 mitan el registro en el padron de microindustriales de tipo artesanal con
 gran potencialidad pero escasos conocimientos para "formalizar" requi-
 sitos propios del taller capitalista en zonas urbanas. En este sentido, el
 cumplimiento cabal de la ley implica que aspectos como los senialados
 en el articulo 30 que se refieren a condiciones sanitarias, de seguridad
 y otras que requieren verificaciones especiales, deben involucrar la par-
 ticipacion activa de los microindustriales y las autoridades locales para
 que la SECOFI obtenga una vision objetiva de la situacion y se elaboren
 politicas' adecuadas para que los microindustriales consigan las autoriza-
 ciones respectivas. .

 El capitulo quinto se refiere a la creacion de la Comision Intersecre-
 tarial para el Fomento de la Microindustria. En realidad, la operatividad
 de la ley descansa en el trabajo de organizacion, coordinacion y propues-
 tas de esta Comision. Al respecto, el articulo 35 seniala, entre otros obje-
 tivos, que la Comision Intersecretarial se encargara de estudiar y analizar
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 las necesidades y la problematica que enfrenta la planta microindustrial del

 pais, para proponer medidas que alienten su crecimiento y consoliden sus
 niveles productivos.

 Definitivamente que esta Comision tiene que alimentarse sistematica
 v permanentemente de la informacion y estudios que realicen los gobiernos
 estatales y municipales, asi como dependencias diversas del Ejecutivo Fe-
 deral como NAFINSA, fondos especializados (FOGAIN, FONEP, FOMIN,
 INFOTEC, CONACYT, etcetera) para poder brindar atenciones y soluciones
 adecuadas a los microindustriales en su contexto regional. En este a.mbito,
 es fundamental que se cumpla cabalmente uno de los lineamientos que

 establece el articulo 36, senialando que "a propuesta de cualquiera de los
 integrantes de la Comision podra invitarse a participar en sus sesiones a
 representantes de otras dependencias, de estidades paraestatales, de Go-
 biernos, de los Estados y de los Municipios, asi como de los sectores social
 y privado".

 Seria pertinente que la Comision, al formular su reglamento interior,
 estableciera mecanismos claros para la incorporacion de representantes y
 actores diversos de las regiones del pais, incluyendo a centros de investi-
 gacion tecnologica v de capacitacion de mano de obra.

 Si bien es cierto que el articulo 37 enumera en 8 apartados las diver-
 sas funciones de la Comision Intersecretarial, tambien se requiere retro-
 alimentar a la Comision y a su secretario t6cnico con informacion, estu-
 dios y consideraciones que emanen directamente del entorno economico y
 social donde trabajan y se desarrollan los microindustriales.

 El capitulo sexto establece las medidas de simplificaci6n administra-
 tiva y preve estimulos y asistencia a la microindustria.

 La posibilidad de operar la ley depende en mucho de concretar y via-
 bilizar el articulo 41 que se'nala: "El Ejecutivo Federal, a traves de la
 Secretaria de Hacienda y Credito Piublico y segiun se prevea en la Ley de
 Ingresos de la Federacion, conceder'a a los empresarios de microindustrias
 los estimulos fiscales correspondientes. Al efecto se integrara un paquete
 especializado, adecuado a sus necesidades y caracteristicas particulares".
 Ya se ha comentado que el microindustrial solo se motivara para regis-
 trarse en el Padron o forxnalizarse si ve a tiempo que contara con incen-
 tivos reales y atractivos por su efectividad.

 Los articulos 42 y 43 ubican el fomento de la microindustria en el
 contexto del Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo
 (PRONAFIDE) y del Plan Nacional de Desarrollo (PND) respectivamente.
 Sin embargo, el PRONAFIDE y el PND siguen politicas y lineamientos vigentes
 en el periodo sexenal que termina el presente ano, motivo por el cual
 estos articulos deberan revisarse para adecuarlos a las nuevas circunstan-
 cias y planes qtie se establezcan a partir de la pro6xima administracion
 federal.

 El inciso cuarto del articulo 43 es congruente con los objetivos de la
 Ley, ya que se "promovera la formacion de agrupaciones de empresarios
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 de microindustrias para facilitar la solucion de sus problemas comunes y
 mejorar su capacidad de negociacion en los mercados financieros, de in-
 sumos, y para la venta de sus productos en el pais o en el extranjero". Esta
 promocion de agrupaciones microindustriales debe realizarse en el ambito
 regional, tratando de formar grupos de microindustriales por rama indus-
 trial o en caso de subcontratantes, organizar a los proveedores microin-
 dustriales de la gran industria y de grandes empresas estatales como
 PEMEX, CFE y CONASUPO, entre otras.

 El capitulo septimo y uiltimo de la ley preve la coordinacion con las
 entidades federativas. Una linea de accion pertinente es coordinar todos
 los esfuerzos federales por medio de los Fondos Estatales de Fomento
 Industrial, ya que cada entidad federativa cuenta en la actualidad con un
 Fondo de Fomento Industrial orientado con especial enfasis a la micro-
 industria regional. Estos fondos, junto con la Secretaria de Fomento In-
 dustrial respectiva, pueden promover la descentralizacion de actividades
 y funciones que corresponden al Padron Nacional de la Microindustria.

 Los articulos transitorios preven que las dependencias y entidades pa-
 ra.estatales, en su respectiva esfera de competencia, daran las facilidades
 necesarias a las microindustrias que las requieran para su incorporacion
 al regimen establecido por la nueva ley (Transitorio Segundo).

 La primera sesion de la Comision Intersecretarial para el Fomento de
 la Microindustria deber6a convocarse dentro de los treinta dias siguientes
 a la fecha en que entre en vigor la Ley (entro en vigor el 27 de enero cde
 1988).

 POTLITICA ESTATAL Y FUTURO DEL MICROPRODUCTOR

 La microindustria formal ha crecido en comparacion con la pequefna,
 mediana y gran industria, pero las actividades informales de produccion
 han tenido un crecimiento mucho mayor en el periodo 1983-1988.

 La crisis economica ha provocado un estancamiento en la produccion
 vr las pol'iticas de ajuste estructural han disminuido la demanda agrega-
 da debido a la reduccion del salario real y la caida del gasto pu'blico.

 Sin embargo, no se puede afirmar que las estadisticas reflejen la rea-
 lidad economica y social del pais, ya que los calculos mas conservadores
 indican que por lo menos el equivalente a un tercio del producto nacional
 se genera en actividades no registradas en censos y cuentas nacionales.

 En realidad, el decremento del producto registrado ha tenido como
 contrapartida el incremento de productos y servicios no registrados. En
 muchos casos no son propiamente actividades subterraneas de la llamada
 economia negra o sumergida, sino procesos productivos, comerciales o de
 ser,iclos a la luz pu'blica, semi-establecidos, pero que no llevan registros
 estadisticos ni pertenecen a camaras de empresarios.

 Por otra parte, es necesario reflexionar sobre las politicas fiscales en
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 Mexico y su impacto en el comportamiento empresarial. Existe una tra-

 dicion de evasion y elusion fiscal de las empresas en Mexico por diversos
 mecanismos. Las cargas fiscales tienden a ser regresivas y generalmente

 la proporcion relativa de impuestcs que paga el pequefio y mediano empre-
 sario tiende a ser mayor que los gravamenes pagados por la gran em-

 presa. Tambien la gran empresa tiene multiples mecanismos y sistemas.
 organizativos que le permiten exenciones, transferencias de impuestos, sub-

 facturacion o sobrefacturacion, dobles contabilidades de alta sofisticacion,
 etcetera, lo cual incide en tasas d.e ganancia muy altas.

 En este contexto, es posible que sobre el total de ventas de cualquier

 empresa formal -pequelna, mediana o grande- exista entre un 20 y 30%
 no declarado o registrado con montos menores a los reales, que permiter
 aumentar los dividendos en detrimento de la recaudacion fiscal.

 Aunque no es el u'nico factor determinante del subregistro o informa-
 lidad, la politica fiscal si tiene un peso relativo, ya que el registro como
 causante implica entrar a una red formal con otras instituciones como IMSS,
 INFONAVIT, SEDUE, Secreta.ria de Salud, etcetera, que en muchas oca-

 siones descapitalizan al micro empresario porque a menudo el tejido
 hurocratico socilita "pequenfas compensaciones" o "mordidas" para de-
 jarlo trabajar.

 En este sentido, la nueva Ley.de Fomento a la Microindustria debe
 tener un caracter realmente de fomento y no de control, ya que de con-
 vertirse en un instrumento meramente "formalizador" de industrias infor-

 males o en un nuevo aparato "atrapa-causantes", no lograrai sus objetivos
 de fomento.

 En toda America Latina y el tercer mundo ha crecido la economiia
 informal como respuesta social al proceso recesivo mundial y en muc4os
 casos a las politicas desindustrializadoras del Banco Mundial y del Fon-
 do Monetario Internacional. La economia informal y el empleado por
 cuenta propia no buscan competir "deslealmente" con los negocios de la
 economia formal. El productor semi-marginal lucha por sobrevivir y re-
 produce lazos de cooperacion interfamiliar y comunitarios para lograr los
 minimos de bienestar.

 En realidad, el profundo deterioro de las condiciones de salario y em-
 pleo en el sector formal no da ningfun incentivo al potencial trabajador,
 que muchas veces prefiere las actividades informales, a pesar d.e la pre-
 cariedad e inseguridad, cuando evalu'a otras ventajas reales de la infor-
 nalidad: no existen horarios rigidos ni tiempos muertos de transporte, no
 hay una disciplina laboral impuesta y, dados los salarios tan bajos para
 un obrero no calificado, es casi seguro que en menos horas de trabajo
 informal (servicios, pequeno comercio, produccion casera y artesanal) se
 obtenga el equivalente del salario minimo sin el stress del horario v la dis-
 ciplina impuesta.

 La congruencia de la politica estatal con el pequeflo productor depen-
 dera' de la integracion de diversas politicas sociales y economicas, como
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 educacion y capacitacion, vivienda, alimentacion y salud, asi como flexi-
 bilizacion adecuada de esquemas crediticios, asistencia tecnica y politicas
 fiscales que incentiven al pequefio productor urbano y rural.
 El balance del sexenio actual arroja resultados muy desiguales, ya que

 se ha instrumentado ciertas politicas a ni-el normativo, pero en la ope-
 racioii se ha manifestado la escasez de recursos y la falta de congruencia
 entre planteamientos y tomas de decisioen. Se necesita asegurar que los ins-
 trumnentos (por ejemplo: crediticios, asistencia tecnica e incentivos fis-
 cales) beneficieni a los destinatarios reales, en particular los productores
 pequenos macis necesitados. Esto no ha sucedido con muchos programas
 coMo el FIRA del Banco de Mexico o el FOGAIN de Nacional Financiera.

 Las causas pueden ser miultiples, pero si queda claro que los criterios
 de ventaias cornparativas y costo-beneficio reproducen ciertos parame-
 LioS de competitividad v productividad que menosprecian la rentabilidad so-
 cial; por ejemplo, el FIRA prefiere proyectos agropecuarios orientados a la
 exportacion o el FOGAIN proporciona una parte significativa de sus cre-
 clitos a empresas medianas subcontratantes de la gran empresa privada
 transnacional que tienen un "aval" financiero, tecnico y de mercado se-
 guro.

 Esto no implica que rechacemos este tipo de empresas vinculadas al
 mercado internacional, sino sefnalar la necesidad de flexibilizar los crite-
 rios, y de considerar necesidades sociales y requerimientos del mercado in-
 terno, para cambiar la relacion est'atica de las fuerzas del mercado con
 apoyos estrategicos al pequefio industrial o productor nacional para que
 logre nuevas ventajas comparativas y posibilidades reales de competiti-
 vidad.

 En sintesis, un proyecto alternativo de desarrollo que asegure una co-
 lumna vertebral de microproductores implicaria redefinir prioridades y
 criterios en la asignacion de recursos. De ninguna manera se piensa en
 rehacer el Estado paternalista, pero si en una organizacion estatal activa
 comprometida en impulsar politicas de contenido social, que combine una
 nueva eficiencia economica con las necesidades de la poblaci6n.

 COMENTARIOS FINALES

 La diversidad y heterogeneidad de la microindustria inexicana obliga
 al Estado a ser sumamente selectivo en cuanto al tipo de empresans acti-
 vidades v regiones en las cuales debe brindar incentivos v, apovos.

 En el contexto recesivo actual es inevitablo ciue surjan muchas em-
 presas familiares como respuesta a los problemas de empleo. pero este
 tivio de esfuerzos solo deben apoyarse una vez que havan demostrado cier-
 ta orientacion v c,apacidad para crecer.

 La, nueva lev debe orientar sus objetivos especialmente hacia las em-
 presas en transicion, es decir, aquellas que emplean trabajo asalariado,
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 pero que a la vez dependen de la calificacion y el trabajo de sus propie-
 tarios para subsistir.13

 Se debe procurar orientar algunos esfuerzos de investigacion y des-
 arrollo tecnologico hacia tecnicas de muy pequefna escala en actividades
 tradicionales, con el fin de sustituir o mejorar el uso de tecnicas caseras
 en iA industria. La asistencia tecnica sistematica y permanente es fun-
 damental, ya que no tendria sentido apoyar al subsector exclusivamente
 a traves de mecanismos financieros, que en muchos casos no lograrian
 naaa.

 Es importante tener en cuenta que la nueva ley empezar'a su opera-
 cio6i en un periodo en el que la microindustria, y en general las activi-
 dades informales, se estan viendo afectadas por la caida de la actividad en
 ci sector moderno, y seguramente esta ocurriendo una sustituci6n paula-
 tina de microempresas mas o menos modernas -de maquila y subcon-
 tratacion de bienes intermedios- por una gran cantidad de empresas fa-
 miliares de muy baja productividad -bienes alimenticios.

 Los parametros de rentabilidad en la microindustria no se pueden
 medir con los criterios de la gran empresa. Sin ser deficitaria, la micro-
 industria puede compatibilizar la satisfaccion de necesidades basicas y
 proporcionar empleo a la poblacion creciente de muchas regiones del pais.
 El costo-beneficio debe analizarse en el contexto de nuestras necesidades
 sociales.

 No se trata de reproducir o reafirmar la estructura dual o de merca-
 dos segmentados en la economia nacional, sino replantear a fondo las po-
 liticas que han provocado la estructura desigual. Necesitamos revertir el
 orden de prioridades y realizar cambios profundos en la politica economica
 y social.

 La nueva Ley de Fomento de la Microindustria necesita un entorno
 economico favorable con una politica que impulse la recuperacion del
 mercado interno y de prioridad a la satisfaccion de las necesidades basicas
 de la poblaci6n mexicana.

 13 Nuestras propuestas se derivan de las consideraciones que Francisco Giner
 de los Rios sefiala en su articulo, vease p. 35.
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 ANEXOS ESTADISTICOS DE LA MICROINDUSTRIA
 FORMAL EN MRXICO

 TERRITORIO Y DIVISION POLITICA

 M6'xico ocupa un territorio de 1 958 201 kM2, de los cuales el 99.7%o
 forma la porcion continental y 0.3% las islas. Politicamnente pertenece a
 America del Norte, pero desde el punto de vista geologico una parte es
 Norteamerica y otra Centroamerica, que se inicia en el paralelo 190 de
 latitud norte.

 Por su extension tiene el 130 lugar entre los paises del mundo y el 59
 entre los de America. De sus 32 entidades, el Distrito Federal, con 1 479

 es la mas pequena; en el orbe hay 24 naciones con una extension
 menor. De ellas, Monaco con 14 210.5 habitantes por kilometro cuadrado
 es la mas densamente poblada, le siguen nuestro D.F. con 6 673, Singapur
 (4 077.7) y el Vaticano (2 272.7).

 Mexico limita al norte con Estados Unidos de America en una linea
 fronteriza de 3 114.7 km, que abarca a Baja California, Sonora, Chihua-
 hua, Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas y del lado estadunidense a Cali-
 fornia, Arizona, Nuevo Mexico y Texas. Al sur, Chiapas, Tabasco y Cam-
 peche comparten 962 km de frontera con Guatemala, y Quintana Roo
 tiene 259.2 km con Belice.

 Al este el Oceano Atlantico forma el amplio seno conocido como Gol-
 fo de Mexico, al que el Canal de Yucatan une con otra porcion, el Mar
 Caribe. Al oeste, el Oceano Pacifico es el lindero. En el, la peninsula de
 la Baja California forma el Golfo de California o Mar de Cortes.

 La longitud de costa nacional es de 11 592.77 km; de ellos, 8 475.06
 km se dividen entre los once estados que bafna el Pacifico v 3 117.71 entre
 los seis del Atlantico. Baja California Sur tiene la mayor costa y Colima
 la ma's pequena.
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 CUADRO 1.1

 ALGUNOS DATOS BASICOS DB LA REPUBLIGA MEXICANA

 Numero Superficie Densidad Longitud
 en el (miles (habl de costa
 mapa Capital de km2) kM2) (km)

 Estados Unidos

 Mexicanos Mexico, D. F. 1958.2 40 11 592.77

 1 Aguascalientes Aguascalientes 5.5 118
 2 Baja California Mexicali 69.9 20 1 555.23
 3 Baja California Sur La Paz 73.5 4 2 705.39
 4 Campeche Campeche 50.8 11 523.30

 5 Coahuila Saltillo 150.0 12
 6 Colima Colima 5.2 80 139.22
 7 Chiapas Tuxtla Gutierrez 74.2 32 255.69
 8 Chihuahua Chihuahua 244.9 9

 9 Distrito Federal - 1.5 6 673
 10 Durango Durango 123.2 11
 11 Guanajuato Guanajuato 30.5 112
 12 Guerrero Chilpancingo 64.3 37 484.94

 13 Hidalgo Pachuca 20.8 84
 14 Jalisco Guadalajara 80.8 62 341.93
 15 Mexico Toluca 21.3 512
 16 Michoacan Morelia 59.9 52 246.73

 17 Morelos Cuernavaca 4.9 238
 18 Nayarit Tepic 27.0 31 300.41
 19 Nuevo Leon Monterrey 64.9 47
 20 Oaxaca Oaxaca 94.0 27 597.51

 21 Puebla Puebla 33.9 113
 22 Queretaro Queretaro 11.4 80
 23 Quintana Roo Chetumal 50.2 8 865.22
 24 San Luis Potosl San Luis Potosl 63.1 30

 25 Sinaloa Culiacan 58.3 38 640.17
 26 Sonora Hermosillo 182.1 10 1 207.81
 27 Tabasco Villahermosa 25.3 49 183.86
 28 Tamaulipas Ciudad Victoria 79.4 28 457.72

 2-9 Tlaxcala Tlaxcala 4.0 158
 30 Veracruz Xalapa 71.7 89 745.14
 31 Yucatan Merida 38.4 33 342.47
 2 2 Zacatecas Zacatecas 73.3 17

 FUENTES: Elaborado por el Departamento de Estudios Sociales, Banamex,
 con datos del cuadro 2.1 y de: Secretaria de Programacion y Presupuesto, Insti-
 tuto Nacional de Estadistica, Geografia e Informitica, Agenda Estad'stica 1983,
 Mexico, 1984, y Anuario de Estadisticas Estatales 1984, M6xico, 1984.
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 INDUSTRIA MAN UFACTURERA

 (Personal ocupado)
 Agosto 1987

 Industria Mediana
 413,514_
 16.0,;

 Macroin /
 dustria

 11.3%5- Industria Grande
 1,265,413

 49.1%

 Industria
 Pequefia

 608,842

 23.6%

 FUENTE: SECOFI-DGIMP
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 IMPORTANCIA ECONOMICA

 En terminos globales de producci6n, cinpleo y estableciinientos de
 la MI puede considerarse reducida, ya que no rebasa el 3.0%, el
 6.0%y cl 12.0%, en dichas variables, respectivamente.

 PIB Empleo

 A

 A,

 0.4 %

 \ ~~~~56.2 % /\65.6 9%

 1 2.3 % Mll 5.6 %

 86.4

 S4lo incluvc pesca

 , -gropecuario, silvicultura y pesca FUFINTI: Direcci6n General de la Industria Mediana y Peqteiia,
 1 Indust.ia Mcxico, Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1987.
 S Servicios
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 PARTICIPACION EN EL SECTOR MANUFACTURERO

 GENERAL

 Constituye la gran mayoria de establecimientos y aporta porcentajes significativos
 del empleo y la produccion. Su presencia abarca sectores y regiones estrategicos.

 Establecimnientos Remnuneraciones

 7 0.368 440.920 *

 Personal ocupadlo Tributackn
 291.514 282.000

 1 1.3%

 5.9 %

 Valor agregado Cuotas al IWS
 2 150,265 64,000

 6.0/ 6.5

 * Millones de pesos.
 Las cifras de valor agregado, tributacion y cuotas al IMSS son estimadas.
 FUENTE: Direccion General de la Industria Mediana y Pequefia, Mexico, Secre-

 taria de Comercio y Fomento Industrial, 1987.
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 DISTRIBUCION PORCENTUAL

 DE LAS REMUNERACIONES MANUFACTURERAS
 Agosto 1987

 Pequefia Mediana

 < ~~19.2%- 15.1% >

 Microindustri

 \ ~~~~~58.5 %/

 Grande

 FUENTE: Direccion General de la Industria Mediana y Pequetna. Mexico, Secretar
 de Comercio y Fomento Industrial, 1988.

 9
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 COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO MANUFACTURERO

 Miles de
 personas
 ocupadas 498%

 2.5 Industria grande 49.2%

 U Industriia mediana
 y pequefia

 2.4

 48.9%

 2.3

 2.2

 48.1%

 DIG. DIC. DIG. DIG. A SR.
 198Z 1983 1984 1985 1 9 Sb

 IFUENTE: Direcci6n General de la Industria Mediana y Pequefia
 Mexico, Secretaria de Comercio y Fomnento Industrial, 1987.
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 MICROINDUSTRIA POR ENTIDAD FEDERATIVA

 (Establecimientos)

 Diciembre Agosto
 Entidad federativa 1982 1987

 Aguascalientes 971 1 035
 Baja California 1 517 2 413
 Baja California Sur 240 300
 Campeche 426 469
 Coahuila 1 855 2 163
 Colima 337 422
 Chiapas 706 854
 Chihuahua 1 682 2 326
 Distrito Federal 13 602 14 770
 Durango 895 1 053
 Guanajuato 4 216 4 550
 Guerrero 1 038 1 103
 Hidalgo 874 900
 Jalisco 5 876 7 897
 Mexico 5 131 5 334
 Michoacain 1 690 2 065
 Morelos 738 938
 Nayarit 546 5)21
 Nuevo Leon 4 72) 5 136
 Oaxaca 698 762
 Puebla 1 924 2 194
 Queretaro 576 748
 Quintana Roo 158 303
 San Luis Potosl 1 232 1 296
 Sinaloa 1 578 1 905:
 Sonora 1 525 1 819
 Tabasco 537 587
 Tamaulipas 1 753 2 032
 Tlaxcala 241 325
 Veracruz 2 240 2 471
 Yucatin 980 1 163
 Zacatecas 466 514

 Total 60 973 70 368

 FUENTII: Direccion General de la Industria Mediana y Pequenia, Mexico, Se-
 cretaria de CGmercio y Fomento Industrial, 1988.
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 IND{JSTRIA MANUFACTtJRERA'

 (Per.sonaz ocupado)

 Jiciembre % Agosto %
 Escala economica 1982 1987

 Microindustri4 251 920 11.6 291514 11.3

 Industria pequeiia 523 385 24.1 608 842 23.6

 Industria mediana 351 819 16.2 413 165 16.0

 Subsector I;M.P. 1 127 124 51.9 1 313 521 50.9

 Industria grande 1 044 598 48.1 1 265 413 49.1

 Total nacional 2.171 722 100.0 2 578.934 100.0

 FUE?NTE: Direccion General de la Industria Mediana y Pequenla, Mexico, Se-
 cretar-ia de Comercio y Fomento Industrial. 1988.
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 MICROINDUSTRIA POR SECTOR} SCON6MICO

 (Personal ocupado)

 Diciembre Agosto
 Rama de actividad econdmitca 1982 1987

 Alimentos 47 210 58 231

 Bebidas 2 407 2 724

 Tabaco 42 66

 Textil 8 277 7 923

 Prendas de vcstir 24041 27889

 Caizado v cuero I 5 492 16 886

 Prods. de madera y corcho 4 201 7 084

 Mueb. y acc. de madera 10 203 12 745

 Papel 1855 2153

 Editorial e imprenta 16 898 19 658

 Quimica 8 623 10 624

 Petroquimica 355 617

 Hule y plastico 12018 12772

 Minerales no met. 15 076 16 920

 Metalica bi'lsica 3 189 3 850

 Prods. metalicos 54118 53461

 Ma'q. v eq. nlo cI6ct. 11920 14972

 Maq. y ap. lekt. 5 696 7 670

 Equipo de transp. 3 386 4 132

 Otras manufacturas 6909 11 137

 Total 251 92 0 291 514

 FUENTE: Direcci6n General; de la. Tduasteia Mediana y Pequeina, Me6ico; Se-
 cretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1988.
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 MICROINDUSTRIA POR ENTIDAD FEDERATIVA

 (Personal ocupado)

 Diciembre Agosto
 Entidad federativa 1982 1987

 Aguascalientes 3 523 4 028
 Baja Cafifornia 5 693 9 616
 Baja California Sur 730 1 090
 Campeche 1 313 1 543
 Coahuila 7033 8 774
 Colima 1 123 1 472
 Chiapas 1 275 2 795
 Chihuahua 4 771 8 458
 Distrito Federal 58 595 67 507
 Durango 3 719 4 079
 Guanajuato 17 983 19 218
 Guerrero 1511 2879
 Hidalgo 3 230 3 572
 Jalisco 25 539 34 672
 Mexico 33 753 27 492
 Michoacain 7 737 6 896
 Morelos 2 833 3 457
 Nayarit 1 622 1 613
 Nuevo Leon 20 681 23 105
 Oaxaca 2 238 2 178
 Puebla 8 828 9 212
 Queretaro 2 535 3 075
 Quintana Roo 590 1 086
 San Luis Potosi 4 448 5 007
 Sinaloa 5 224 6 713
 Sonora 5 013 6 560
 Tabasco 1 829 1 846
 Tamaulipas 5 157 7 103
 Tlaxcala 1 111 1 390
 Veracruz 7 038 8 519
 Yucatan 3 915 4 907
 Zacatecas 1 330 1 652

 Total 25a1 920 291 514

 FUFjNTE: Direcci6n General de la Industria Mediana y Pequeiia, Mexico, Se.
 cretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1988.
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 MICROINDUSTRIA POR ENTIDAD FEDERATIVA

 (Establecimientos)

 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Abril

 Eittidad federativa 1982 1983 1984 1985 1986

 Aguascalientes 971 986 970 952 999

 Baja California 1 517 1 622 1 745 2 044 2 105

 Baja California Sur 240 236 241 257 269
 Campeche 426 421 434 438 445

 Coahuila 1 855 1 857 1 902 2 008 2 067
 Colima 337 332 350 371 356

 Chiapas 706 702 734 762 786
 Chihuahua 1 682 1 721 1 931 2 006 2 055
 Distrito Federal 13 602 13 856 13 334 14 047 14 086

 Durango 895 917 912 978 1 004

 Guanajuato 4 216 4 143 4 039 4 199 4 228

 Guerrero 1 038 977 931 889 897
 Hidalgo 874 871 896 902 900

 Talisco 5 876 5 963 6 349 6 665 6 799
 Mexico 5131 4918 4959 4827 4845
 Michoacain 1 690 1 692 1 812 1 955 1 921
 Morelos 738 776 791 850 867
 Nayarit 546 542 526 539 553
 Nuevo Leon 4725 4741 4594 4841 4796
 Oaxaca 698 642 646 698 700

 Puebla 1 924 1 932 1 986 2 080 2 101
 Queretaro 576 600 645 660 677
 Quintana Roo 158 177 190 219 228

 San Luis Potosi 1 232 1 203 1 208 1 266 1 253
 Sinaloa 1 578 1 606 1 656 1762 1 806
 Sonora 1 525 1 631 1 710 1 781 1 796
 Tabasco 537 506 552 559 547
 Tamaulipas 1 753 1 787 1 830 1 888 1 902
 Tlaxcala 241 267 251 274 278
 Veracruz 2 240 2 163 2 197 2 242 2 276
 Yucatan 980 1 003 1 058 1 057 1 055
 Zacatecas 466 471 513 574 576

 Total 60 973 61 261 61 892 64 590 65 173

 FUENTE: Direccion General de la Industria Mediana y Pequeina, Mkxico,
 Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, 1987.
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 MICROINDUSTRIA POR SECTOR ECONOMICO

 (Establecimientos)

 Diciembre Diciembre Diciembre Dicienzibre Abril
 Rama de actividad economica 1982 1983 1984 1985 1986

 Alimentos 13 183 13 341 13 781 14 641 14 7S0f

 Bebidas 543 541 547 536 540

 Tabaco 14 13 13 11 11

 Textil 1 631 1 618 1 373 1 514 1 519

 Prendas de vestir 3 643 5 659 5 638 5 835 5 900

 Calzado y cuero 3 367 3 366 3 304 3 453 3 438

 Prods. de madera y corcho 933 1 025 1 266 1 442 1 484

 Muebles y acc. de madera 1 831 1 994 2 175 2 469 2 318

 Papel 319 326 321 349 346

 Editorial e imprenta 4 300 4 320 4 393 4 5383 4 570

 Quimica 1 524 1 347 1 621 1 690 1 711

 Petroquimica 54 61 73 93 92

 Hule y plUastico 2 263 2 277 2 243 2 2 92 2 270

 Minerales no metalicos 3 699 3 683 3 603 3 703 3 738

 Nletalica basica 643 662 632 685 701

 Productos metalicos 13 180 12 906 12 453 12 733 12 874

 Maiq. y eq. no electrico 2 980 3 014 3 241 3 419 3 469

 Maq. y ap. electriccs 1 197 1 230 1 273 1 376 1 389

 Equipo de transporte 611 655 689 743 761

 Otras manufacturas 3 038 3 023 3 031 3 042 3 042

 Total 60973 61 261 61 892 64 590 65 173

 FUrNTE: Direccion General de la Industria Mediana y Pequcia, Mexica,
 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1987.



 MICROINPDUSTRIA EN M-EXICO 129

 INDUSTRIA MANUFACTURERA

 (Personal ocupado)

 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Abril
 Escala economica 1982 1983 1984 1985 1986

 Microindustria 251 920 250 784 258 497 270 731 272 818

 Industria peqiiena 523 383 52047/5 562 914 597 376 604 758

 Industria mediana 351 819 348 745 376 964 408 126 407 818

 Subsector ImP 1 127 124 1 120 094 1 198 375 1 276 233 1 285 394

 Industria grande 1 044 598 1 038 988 1 147 809 1 235 257 1 273 609

 Total nacional 2 171 722 2 159 082 346 184 2 511 490 2 559 003

 FUENTE: Direccion General de la Industria Mediana y Pequena., Mexico,
 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1987.
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 MICROINDUSTRIA POR ENTIDAD FEDERATIVA

 (Personal ocupado)

 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Abril
 Entidad federativa 1982 1983 1984 1985 1986

 Aguascalientes 3523 3 809 3 788 3 703 3 993
 Baja California 5 693 6460 7 342 8481 8 746
 Baja California Sur 730 804 908 918 964
 Campeche 1 313 1 335 1 449 1 541 1 573
 Coahuila 7 033 7 324 7 689 8 209 8 455
 Colima 1 123 1 192 1 192 1 338 1 278
 Chiapas 1 275 2 262 2 315 2 573 2 645
 Chihuahua 4 771 6 111 6 945 7 279 7 328
 Distrito Federal 58595 53 785 46809 65 614 65 475
 Durango 3 719 3 768 3 759 4 107 4 194
 Guanajuato 17983 17900 17571 18231 18239
 Guerrero 1 511 2 637 2 684 2 384 2 366
 Hidalgo 3 230 3 097 4 677 3 371 3 297
 Jalisco 25 539 25 845 32 191 30 145 30543
 Me6xico 33 753 34 456 29 254 25 048 24 887
 Michoacan 7 737 5591 6 248 6591 6523
 Morelos 2 833 2 751 2 934 3 293 3 437
 Nayarit 1 622 1 604 1 677 1 732 1 728
 Nuevo Leon 20681 20088 20071 21 106 21 225
 Oaxaca 2238 2020 2018 2 135 2 139
 Puebla 8 828 8 260 10 856 9 063 9 028
 Queretaro 2535 2567 2 746 2753 2 786
 Quintana Roo 590 612 678 792 855
 San Luis Potosi 4 448 4 457 5 681 4 747 4 770
 Sinaloa 5 224 5 172 5 384 6014 6 282
 Sonora 5 013 5 739 6 426 6 490 6 741
 Tabasco 1 829 1 641 1 790 1 792 1 768
 Tamaulipas 5 157 5 881 9 629 6 476 6 510
 Tlaxcala 1 111 1 126 1 007 1 145 1 166
 Veracruz 7 038 7 223 6 991 7 573 7 726
 Yucat,in 3 915 3 897 4 142 4 259 4 345
 Zacatecas 1 330 1 460 1 646 1 828 1 806

 Total 251 920 250 874 258 497 270 731 272 818

 FUENTE: Direccion General de Ia Industria Mediana y Pequefia, Mexico,
 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1987.
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 MICROINDUSTRIA POR SECTOR ECONOMICO

 (Personal ocutpado)

 Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Abril
 Rama de actividad economica 1982 1983 1984 1985 1986

 Alimentos 47 210 46953 49 135 52 365 53 009

 Bebidas 2 407 2 331 2 435 2 414 2 412

 Tabaco 42 42 58 64 58

 Textil 8 277 8409 8 186 7 879 7 927

 Prendas de vestir 24 041 24 580 25 533 26 445 26 670

 Calzado y cuero 15492 15322 15646 16257 16080

 Prods. de madera y corcho 4 201 4 442 5 454 6 202 6 219

 MIueblcs y acc. de madera 10205 9296 9920 10897 11 171

 Papel 1 855 1 833 1 886 2 058 2 051

 Editorial e imprenta 16 898 16 316 16 763 17 660 17 918

 Quimica 8 625 8 743 9 261 9 527 9 753

 Petroquimiiica 355 377 481 621 579

 Hule y pla'stico 12 018 11 928 11972 12 387 12 318

 Minerales no metailicos 15 076 15 282 15 474 16 212 16 183

 Met'alica baisica 3 189 3 216 3 357 3 573 3 690

 Productos metalicos 54 118 50 664 49 830 51 594 51 858

 Maq. y eq. no electrico 11 920 11461 12 567 13 250 13 742

 MAaq. y ap. electricos 5 696 6 304 6 406 6 922 6 927

 Equipo de transporte 3 386 3 203 3 613 3 751 3 666

 Otras ioanufacturas 6 909 10 172 10 520 10 653 10 587

 Total 251920 250874 258497 270 731 272818

 FUENTE: Direccion General de la Industria Mediana y Pequenia, M6xico,
 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1987.
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 MICROINDUSTRIA POR SECTOR ECONOMICO

 (DERRAMA SALARIAL)

 Abril 1986

 Derrama salarial Coef. de
 promedio anual en derrama

 Empleo Aliles de pesos salarial
 Rama de actividad econ6mica promedio Empresa Empleado Empleado

 Alimentos 3.6 2 187.3 611.0 0.9

 Bebidas 4.5 2 848.0 638.6 0.9

 Tabaco 5.3 2. 504. 5 475.2 0.7

 Textil 5.2 3 606.6 692.2 1.0

 Preiidas de xestir 4.5 2 943.0 651.1 0.9

 Calzado y cuero 4.7 2 644.3 568.7 0.8

 Prods. de madera y corclho 4.2 2 501.6 597.0 0.9

 Muebles y acc. de madera 4.4 2 838.7 640.8 0.9

 Papel 5.9 4 280.6 723.1 1.0

 Editorial e imprenta 3.9 2 838.0 724.0 1.0

 Quimica 5.7 3 077.7 890.8 1.3

 Petroquimica 6.3 5 491.6 873.1 1.3

 Hule y plastico 5.4 3 812.9 703.5 1.0

 Minerales no metAilicos 4.3 2 655.8 614.8 0.9

 MetAlica bisica 5.3 3 660.5 695.9 1.0

 Productos metalicos 4.0 2 817.8 700.9 1.0

 Maiq. y eq. no electrico 4.0 3 024.1 763.7 1.1

 Maq. y ap. el6'ctricos 5.0 3 956.9 794.6 1.1

 Equipo de transporte 4.8 3 394.9 705.8 1.0

 Otras manufacturas 3.5 2 540.0 729.9 1.0

 Promedio nacional 4.7 3 281.2 695.3 1.0

 FIJNTE: Direcci6n General de la Industria Mediana y Pequeiia; Mexico,
 Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, 1987.
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