
Capítulo II  Participación global de la industria textil y del vestido 

La industria textil y  del vestido constituye un eje de articulación entre la cadena de fibras, 

hilos, telas, y la producción y comercialización, como se explicó en el capítulo anterior. Por 

lo tanto, para alcanzar la competitividad de esta industria es necesario identificar el tipo de 

relaciones que se establecen dentro de sí misma como con cada segmento, ya no sólo en el 

ámbito local y nacional, si no en su distribución geográfica nivel internacional. 

Con esta perspectiva, las cadenas mercantiles globales son controladas por los grandes 

retailers, merchandisers, fabricantes de marca y compañías comercializadoras en una 

variedad de países exportadores básicamente localizados en países en desarrollo como 

Mèxico1. Los compradores tienen una red de abastecimiento que puede ir desde fabricantes 

de bienes terminados, de Paquete Completo, o bien sólo fabricantes que ensamblan partes o 

componentes, todos ellos, bajo especificaciones de los primeros. 

Los grandes merchandisers diseñan y/o comercializan el producto de marca pero no lo 

fabrican. Cuentan con una compleja red con distintos niveles de contratistas que hacen la 

mayoría de las tareas especializadas. Su función principal es controlar las cadenas de 

producción y comercio y asegurar que todas las piezas lleguen juntas de manera integradas. 

Sin embargo en todo este proceso de producción y exportación de los productos textiles, los 

gobiernos de los países tienen un papel central al promover políticas de industrialización 

orientadas por las exportaciones. Generan el soporte de infraestructura para nuevas 

inversiones, facilitan el transporte, construyen redes de comunicación, e incluso crean áreas 

comerciales protegidas como el caso de las Zonas Económicas Especiales en China2 y 

                                                 
1 Cámara Nacional de la Industria Textil y del Vestido (2000). 
2 A partir de 1980, se establecieron cinco zonas económicas especiales. De este modo se configuró un 
contexto de apertura al exterior omnidireccional y de múltiples estratos, que integra el litoral, las orillas del 
río Changjiang, las zonas fronterizas y las interiores del país. Estas zonas abiertas al exterior desempeñan el 



crean regímenes arancelarios que favorecen el libre comercio. Por su parte Estados Unidos, 

el principal comprador del mundo que controla gran parte del comercio de ropa, mantiene 

un sistema de protección a través de cuotas, tarifas y restricciones voluntarias. 

Los países proveedores siguen desviando sus inversiones a otros países para superar el 

techo de importaciones al principal mercado de ropa del mundo. Esto a su vez, es un 

estímulo para la industrialización de países en vías de desarrollo que ofrecen ventajas 

comerciales y de costos dentro de la red global de abastecimiento de ropa. 

En este contexto, México aparece como un gran maquilador y proveedor de paquete 

completo de productos de ropa en la década de los noventa. La apertura económica de 

finales de los ochenta3 y la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio permitieron al 

país incrementar su participación en la red mundial de comercio de ropa, en su mayor parte 

para el mercado norteamericano, desplazando a las exportaciones de China y 

convirtiéndose en el primer exportador de ropa a Estados Unidos en 1998. Bancomext 

(2003). 

Las grandes tiendas departamentales, los productores de marca y los mayoristas de ese país 

se han convertido en los líderes que controlan la cadena del vestido a nivel mundial y con 

ello tienen gran influencia en la descentralización de la producción, buscando reducir sus 

costos y hacerle frente a una competencia cada vez más intensa. 

Es a través de la evolución y características que adquiere la cadena global de producción y 

comercialización de ropa, como se puede ubicar el desempeño reciente de México al 

incrementar su participación como maquiladores en el ensamble de ropa para el mercado 

                                                                                                                                                     
papel de “vitrina” y difusor al desarrollar la economía exterior e introducir tecnologías avanzadas. Estas zonas 
se han desarrollado a mayor velocidad desde la integración de China a la Organización mundial de Comercio. 
3 Cabe destacar que a partir de 1985, año de la adhesión de México al GATT se dieron cambios significativos 
positivos en las exportaciones totales. 



norteamericano. Pero también es fundamental para identificar las perspectivas futuras para 

el desarrollo de estas industrias en la dinámica de escalar hacia eslabones de mayor valor 

agregado tanto en la cadena nacional como internacional.  

Gráfica 3. Importaciones Textiles de Estados Unidos
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2.1 Principales mercados comerciales 

Por la propia naturaleza del programa de maquila iniciado en 1963, la firma del TLCAN y 

las estrategias recientes de relocalización y abastecimiento de las empresas de Estados 

Unidos han generado una integración total con la economía de dicho país, participando las 

exportaciones de prendas de vestir y otros textiles confeccionados con más del 90 % y las 

exportaciones textiles con casi el 60%. Lo cual representa una gran demanda potencial para 

las empresas mexicanas pero, al mismo tiempo, plantea un contexto de alta vulnerabilidad 

al depender de un solo mercado principalmente. 

De acuerdo con estos datos, obviamente el principal destino de las exportaciones es Estados 

Unidos, sin embargo, la aceptación de confecciones mexicanas se ha extendido a diversos 

países de América Latina y de Europa, destacando aquellos con los que se han suscrito 

acuerdos comerciales. Por importancia, los principales destinos son: Chile, Canadá, Costa 



Rica, Puerto Rico, Paraguay, Cuba, Colombia, Brasil, Guatemala, España y Francia, entre 

otros. 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio, en la actualidad el 

mercado de la Unión Europea es el destinatario del 4.7% de las exportaciones textiles de 

México, que se venden en especial en países como Alemania, Francia y España. La Unión 

Europea importa cada año textiles mexicanos por valor de 16 millones de dólares.  

 En el 2001 el mercado de Estados Unidos representó el destino más importante de las 

exportaciones mexicanas de textil y confección, con 8945 millones de dólares, es decir el 

87.9% de las exportaciones totales del  sector textil-confección de México. 

México tiene gran reconocimiento a nivel mundial como proveedor de productos 

confeccionados, por lo que es necesario una estrategia de promoción a nivel internacional 

que llame la atención de los países desarrollados; una estrategia de promoción que 

actualmente se está realizando son las ferias textiles las cuales ofrecen al comprador 

extranjero la oportunidad de conocer la oferta de la industria textil mexicana y la 

posibilidad de realizar negocios exitosos, mediante la integración de productores nacionales 

y extranjeros. 

2.2 Principales competidores 

México se encuentra entre los principales productores textiles del mundo, compitiendo con 

un número importante de naciones en diferentes partes del mundo entre las que se 

encuentran: China, Hong Kong, Corea del Sur, India, Bangladesh, Taiwán, Indonesia, 

Filipinas, Sri Lanka, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Honduras, 

Guatemala, Costa Rica, Colombia, Turquía, Túnez, Marruecos, Rumania, y Hungría. 

Como ya se mencionó anteriormente el principal mercado objetivo de la industria textil de 

México es Estados Unidos, por lo que es necesario aprovechar la reducción gradual de 



aranceles que se dio después de la firma del TLCAN, sin descuidar y contrarrestar las 

ventajas que tienen los principales competidores de México . 

2.2.1 China 

Entre Junio del 20014 y diciembre de 2002 se perdieron en México, un total de 322 

empresas maquiladoras de productos textiles y prendas confeccionadas. Esta cifra 

representa aproximadamente el 28% del total de maquiladoras del sector5. En materia de 

empleo, durante el bienio 2001-2002, el segmento maquilador del sector registró la pérdida 

de 58,729 empleos, cifra que representa el 26% del total de empleos perdidos por la 

industria maquiladora en 2001. Se ha señalado que muchas de estas empresas han emigrado 

a China debido a que en ese país pueden fortalecer su competitividad internacional con 

salarios más bajos. 

Conviene conocer que, históricamente el sector textil-confección ha sido una de las 

principales actividades industriales para la economía China. A finales del siglo XIX, era la 

industria más avanzada del país. Hace cuarenta años, la producción de hilados de algodón 

ocupaba la segunda posición mundialmente. Actualmente, la producción del sector textil-

confección de China ocupa el primer lugar, nivel mundial, en hilados y tejidos de algodón, 

tejidos de seda, fibras sintéticas, prendas confeccionadas y prendas tejidas.6

Es tal la importancia de este sector que existe una agencia gubernamental exclusivamente 

dedicada a atenderlo. Con base en lo anterior, China se ha convertido en el mayor 

exportador mundial de productos textiles y confeccionados. Llegar a ocupar esta posición 

ha sido resultado de la reestructuración total de este sector, fomentando el desarrollo de 

                                                 
4 Cuando se alcanzó el numero máximo histórico de empresas maquiladoras en el sector textil-confección de 
México. 
5 Según datos de la Secretaría de Economía. Subdirección de Industria y Comercio. 
6 De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (2002). 



empresas privadas, principalmente de propiedad extranjera y, al mismo tiempo, dejando de 

favorecer a las empresas de propiedad estatal. 

Tradicionalmente, China había sido el principal proveedor externo de la demanda 

estadounidense de productos textiles y prendas confeccionadas. China abastecía alrededor 

del 15% de las importaciones de estos productos. A partir de la entrada en vigor del 

TLCAN, las exportaciones de México, en particular de prendas confeccionadas, 

comenzaron a repuntar.7 Este notable incremento obedeció, principalmente al 

establecimiento de nuevas empresas maquiladoras, las cuales ante la ventaja que ofrece la 

cercanía geográfica y las ventajas que ofrecía el acuerdo comercial en materia de aranceles, 

hicieron sumamente atractivo establecer plantas ensambladoras en México. 

En virtud de lo anterior, en 1998, México desplazó a China como el principal proveedor de 

la demanda externa de Estados Unidos de productos textiles y confeccionados, posición que 

mantuvo hasta el año 2001. Sin embargo, el cierre de empresas maquiladoras y la 

consecuente pérdida de empleos, ha cuestionado la capacidad del país para continuar 

compitiendo exitosamente con China en este sector. La pérdida de competitividad se 

evidencia ante el crecimiento de las renumeraciones de la mano de obra en términos de 

dólares que se ha observado en los últimos años, así como a la disminución en la 

productividad del sector. 

El ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) afectará a países como 

México ya que una de las metas del gobierno chino es tener capacidad para exportar 

100,000 millones de dólares de productos textiles y confeccionados en el 2010, 

                                                 
7 Evidencia de ello es la alta tasa de crecimiento medio anual de 24% registrada entre 1993 y 2001. 



representando las prendas de vestir el 50% de ese total, lo cual implica duplicar la 

capacidad de exportación observada en 2001.8  

Aunado a lo anterior, el gobierno chino ha instrumentado una agresiva política industrial, 

orientada a acelerar las reformas técnicas  estratégicas que requieren las empresas del 

sector, para asegurar el acceso oportuno a materias primas, así como la modernización 

tecnológica y de procesos textiles y con un enfoque de mayor información y capacidad de 

respuesta al cliente. 

2.2.2 Países de la Cuenca del Caribe 

La importancia de las exportaciones de los países de la Cuenca del Caribe en el mercado de 

Estados Unidos es indudable, este grupo de países han sido un fuerte competidor para 

México durante los últimos años. Precisamente, en las importaciones de productos de la 

confección en el mercado estadounidense, se observa un importante cambio de 

comportamiento a partir de 1990. Como se puede observar en el Cuadro 1, los países 

asiáticos9, que son en su conjunto los principales abastecedores de productos de la 

confección, empezaron a perder rápidamente participación de mercado a partir de ese año la 

cual ha sido asumida en parte por los países de la cuenca del Caribe. 

La paridad del Tratado de libre comercio que Estados Unidos concedió a los países 

miembros de la Cuenca del Caribe ha significado la migración de maquiladoras extranjeras 

establecidas en México hacia Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. 

 

 

 

 

                                                 
8 De acuerdo al Departamento Textil de Mainland. 
9 Se considera Asia a los principales tres exportadores de la confección en la región: China, Taiwán y Corea. 



Cuadro 5. Evolución de la participación en el mercado de Estados Unidos. Sector 

Textil-Confección. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ICC 8.4 10.4 11.3 12.9 13.4 15.0 15.8 17.0 16.6 

México 2.8 3.5 3.9 4.3 5.4 7.7 9.9 11.7 13.5 

Asia 50.3 49.4 45.6 43.5 40.0 34.6 32.2 30.2 28.2 

Brecha ICC-
México 

5.6 6.9 7.5 8.5 8.0 7.3 6.0 5.3 3.2 

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos 

Cada uno de los países que conforman esta región poseen ventajas y desventajas en cuanto 

a la producción y exportación de productos textiles, a continuación enunciaré las 

características productivas y económicas más importantes de estos países, las cuales pueden 

servir como guía a las diversas políticas que se implementen en el sector textil mexicano. 

En Costa Rica se encuentran las empresas más antiguas de la maquila de confección, las 

cuales tienen en promedio veinte años, y las de tamaño más pequeño con aproximadamente 

408 trabajadores por empresa. Éstas son de capital nacional en mayor proporción que en 

otros países. Los salarios en este país han disminuido 1% más que en el promedio de la 

región, lo cual lo mantiene con niveles salariales significativamente superiores a los de sus 

competidores. Casi el 60% de la producción sigue siendo el tradicional confección-

acabado-empaque, aunque las últimas tendencias productivas en este país giran hacia la 

construcción de un paquete completo. 

Por su parte República Dominicana sigue la estrategia de modernizarse y competir 

mediante economías de escala; en este país se localizan las plantas de mayor tamaño con 

más de 2000 trabajadores y ésas son típicamente filiales de empresas extranjeras las cuales 

han decidido implementar un programa de modernización de las plantas, esta estrategia ha 



permitido a las empresas compensar la desventaja de salarios relativamente altos, pero a 

pesar de los montos de inversión tan altos no se ha observado el dinamismo esperado 

debido a la subutilización de la capacidad instalada.  

En el Salvador se puede observar una industria maquiladora consolidada con una edad 

superior a los 10 años y con un tamaño de planta promedio de 1200 trabajadores, las cuales 

son en su mayoría empresas nacionales y otras con capital extranjero. Es de los países más 

dinámicos al aumentar en 366% las exportaciones a Estados Unidos de 1993 a 1998 de 

acuerdo con la Organización Mundial de Comercio. Actualmente se está aprovechando la 

experiencia de la mano de obra salvadoreña para poder ofrecer productos de mayor calidad 

y precio. 

En lo que se refiere a Nuestro vecino del Sur: Guatemala, se encuentran empresas que en 

promedio fueron creadas en el año de 1990 con un tamaño de planta más pequeño que en 

los principales países competidores. El sector textil-confección en este país enfrenta una 

crisis debido a la falta de una estrategia de producción definida y orientada a mejorar la 

calidad en los productos ofrecidos. 

En Nicaragua las empresas que se dedican a la industria textil son filiales de los grandes 

corporativos extranjeros sobretodo de origen asiático. Aunque el país se encuentra en una 

fase de arranque en este sector con una experiencia de tan sólo 4 años, la productividad 

laboral aumenta rápidamente; con métodos de organización más complejos el cual incluye 

prenda completa, la estrategia comercial se basa en las filiales asiáticas que venden a 

muchos compradores, entregan la producción cerca del consumidor final y tienen 

incidencia sobre la fijación de precios. Este es un país que puede representar un gran 

obstáculo para México sobre todo si se aprovechan las ventajas comerciales de sus socios 

asiáticos. 



Sería un error presumir que la competitividad de México sólo es relevante para uno o pocos 

sectores en la industria textil. Nuestro país compite en cada uno de los sectores, en un 

extremo la mano de obra no calificada disponible en la mayoría de las regiones del sur 

(Oaxaca, Guerrero, Chiapas) representa competencia natural para Guatemala y Nicaragua. 

Por otro lado, las regiones más industrializadas en el centro y norte de México pueden 

competir con las regiones más desarrolladas de América Central (Costa Rica y Panamá). 

2.3 Dinámica de la Industria Maquiladora de Exportación 

A nivel nacional, esta industria se ha convertido en una fuente importante en la generación 

de empleos y divisas para el país. A partir de la década de los ochenta esta industria deja de 

ser fundamentalmente fronteriza para expandirse en otras regiones y estados del país, 

tendencia que continúa en los años noventa, como lo demuestran recientemente los estados 

de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato (Mungaray, 1998). 

Hasta  el año 2000 la actividad de la confección mantuvo una dinámica de crecimiento con 

una tasa anual de crecimiento promedio del 7.8% entre 1996 y 2000. Los últimos datos 

parcialmente disponibles para los años 2001 y 2002 reflejan una disminución de la 

producción del 13.1%.10

La industria maquiladora de Exportación en la década pasada vino a reforzar la tendencia 

de internacionalización de la economía nacional, pero ahora en unos de los sectores 

considerados como tradicionales, como es la industria textil y del vestido. Si bien, esta 

industria ya participaba en las exportaciones, sobre todo de productos textiles como hilo, 

cobertores, blancos, otros productos textiles y prendas de vestir11

 

                                                 
10 De acuerdo con datos de BANCOMEXT. 
11 Secretaría de economía. Programa para la competitividad de la cadena Fibras-Textil-Vestido. Sección de 
Antecedentes. 



2.3.1 Integración de la cadena productiva 

La industria del vestido está integrada por 13, 491 empresas, de las cuales el 82% son 

empresas micro, el 9.7% pequeñas, el 6.44% medianas y el 1.73% grandes.12

Como es característico de la industria maquiladora de exportación (IME), no se ha logrado 

incorporar un mayor número de insumos nacionales para incrementar su aportación al valor 

agregado. El porcentaje de insumos nacionales en la industria maquiladora nacional es 

alrededor del 3 por ciento, el doble del promedio de la maquila en la frontera. La industria 

maquiladora al interior del país ha mostrado una mayor tendencia a incorporar insumos 

nacionales, no obstante que el porcentaje sigue siendo muy bajo. Ha pasado de 406 miles 

de dólares en Enero de 1990 a 2708713 en Diciembre de 2002.  

Gráfica 4. Insumos consumidos en el Sector Textil-Confección en México
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Las empresas maquiladoras de capital externo han encontrado una fuente de abastecimiento 

importante de insumos como el hilo, además de una mano de obra capacitada o bien 

acostumbrada a una cultura de costura. Para la industria de maquila, practicamente la tela la 

provee el sector externo, aunque en aquellas empresas que ya comienzan a elaborar paquete 

completo consumen insumos nacionales en mayor proporción. 

                                                 
12 De acuerdo con datos de INEGI. Censos Industriales. 
13 Fuente: INEGI. Insumos expresados en miles de dólares constantes de 2002. 



La maquinaria y equipo en su mayoría es importada, dado que en México no se produce 

maquinaria o bien todavía no está a la vanguardia para comercializarse a nivel 

internacional. No obstante, la baja complejidad tecnológica de las máquinas de coser, over 

y recta, su estandarización y su costo relativamente bajo con respecto a los bienes de capital 

de otras industrias como la automotriz y electrónica, permite un rápido acceso para 

cualquier empresa que busque iniciar un negocio o expandirse. A medida que se transita 

hacia otros procesos de trabajo, como el corte y el bordado, la tecnología comienza a ser 

más compleja y de mayor precio. 

Un obstáculo que ha prevalecido a nivel nacional y para la mayoría de las actividades 

industriales es la creación de fuentes de abastecimiento confiables y a precios competitivos. 

La falta de integración de la cadena productiva ha sido una de las ausencias más 

importantes en la ejecución de las políticas económicas enfocadas al desarrollo industrial, 

mejor dicho se ha carecido de una política industrial eficiente que permita generar 

eslabonamientos hacia atrás y hacia delante de la industria maquiladora de exportación. 

Con la apertura económica en la que México se ha envuelto a través de los últimos años, la 

posibilidad de ampliar la gama de proveedores es muy significativa, y por tanto las 

posibilidades de intercambio y aprendizaje; esto a su vez promueve nuevas inversiones en 

México provenientes de otras regiones del mundo, por lo cual la industria en el país tendrá 

la posibilidad de integrarse y competir internacionalmente.  

2.3.2 Evolución del empleo en la Industria maquiladora de exportación 

Como se puede observar en el Cuadro 6 en 1990 había en México 3322 establecimientos 

registrados como maquiladoras los cuales daban empleo a 451, 169 personas. Para 1994 

esta cifra había crecido a 4773 establecimientos y 562,334 trabajadores. A partir de 

entonces la industria maquiladora ha mostrado un dinamismo sin precedentes. En el 2001, 



habían registrados 12890 establecimientos que empleaban a 1, 201,575 trabajadores, con un 

monto elevado de exportaciones que ascendieron a más de 10331 millones de dólares14. 

Cuadro 6. Características de la Industria 

Año Número de 

Establecimientos 

Empleo Total Obreros Empleados (Técnicos en 

producción y administrativos) 

1990 3322 451,169 418,035 33,134 

1991 3857 434,109 401,086 33,023 

1992 4458 503,689 465,112 38,577 

1993 4706 526,351 487,298 39,053 

1994 4773 562,334 522,345 39,989 

1995 5588 621,930 578,286 43,644 

1996 7054 748,262 694,296 53,966 

1997 8641 903,736 839,332 64,404 

1998 10046 1,014,023 942,088 71,935 

1999 11709 1,143,499 1,061,245 82,254 

2000 13058 1,291,498 1,198,935 92,563 

2001 12890 1,201,575 1,109,639 91,936 

2002 9045 1,198,340 1,107,792 90,548 
Fuente: INEGI. Estadísticas de la Industria Maquiladora de Exportación. 

A partir de la desaceleración económica de Estados Unidos el número de establecimientos 

denominados como maquiladoras disminuyó a 9045 en 2002 pero como se puede observar 

en el cuadro la disminución en el nivel de empleo no fue tan grande como el cierre de 

empresas, lo que podría significar que sólo se afecto a empresas pequeñas con un número 

bajo de empleados. 

 

 

 

 

                                                 
14 Millones de dólares constantes de 2002. 



 

Gráfica 5. Personas Ocupadas en el Sector Textil-Confección 
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Fuente: INEGI. Estadística de la industria maquiladora de exportación 

2.3.3 Principales problemas 

Según los expertos del Ceesp15, la desaceleración de la economía estadounidense ha 

afectado gravemente al sector, que pese a las ventajas que ofrece el acuerdo de libre 

comercio con América del Norte, también debe hacer frente a la competencia de los 

productores asiáticos en el mercado estadounidense. 

El sector Textil mexicano cuenta con graves problemas en el comercio exterior debido a la 

gradual desaparición de los beneficios del TLCAN. Aunado a todo esto la Industria debe 

lidiar con problemas de índole interna: productividad y eficiencia para mejorar la capacidad 

de respuesta a los clientes, la necesidad de incrementar el consumo de insumos nacionales 

en la industria así como evitar las prácticas ilícitas entre los comerciantes del vestido. 

De acuerdo con el estudio del Sector Textil-confección realizado por Bancomext (2003) , 

los problemas que las empresas maquiladoras han enfrentado para mejorar su 

                                                 
15 Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. 



competitividad, en orden de importancia fueron los siguientes: falta de personal capacitado, 

ausentismo y rotación16, así como la falta de créditos para mejorar la capacidad productiva, 

por señalar los tres más importantes, los cuales tienden a ser más acentuados a medida que 

las empresas son más pequeñas como es el caso de las empresas submaquiladoras17. 

Puede decirse que el principal problema tiene que ver con la dinámica y estructura del 

mercado de trabajo, dada la rápida expansión del empleo en la industria maquiladora en los 

últimos años. El número de puestos de trabajo que se ofertan superó la disponibilidad de 

puestos, por otro lado no existe personal calificado de acuerdo a los requerimientos de los 

negocios internacionales. Según la opinión de la CANAINTEX esta situación tiende a ser 

más crítica en cuanto a “mandos medios”, que tienen que ver con el personal calificado y 

con especializaciones, como mecánicos, supervisores en calidad, capacitadores, expertos en 

tráfico internacional, planeación estratégica, entre las más importantes.  

De acuerdo con la Secretaría de Economía otros problemas que se deben atacar es la 

recuperación del mercado interno fomentando la utilización de insumos nacionales en la 

fabricación de productos textiles así como el uso de canales legales de comercialización, ya 

que el comercio ilegal representó cerca del 50 % el año pasado. 

Hay distintos tipos de comercio ilegal según la clasificación de la Secretaría de Economía 

éste se divide en: 

a) Contrabando: incluyendo tanto al contrabando “bronco”18, como el contrabando 

“documentado”19. 

                                                 
16 Entiéndase como la salida voluntaria de un trabajador de la empresa en que labora, ya sea a otra empresa 
maquiladora o bien a otras actividades y sectores. 
17 Se denomina “Submaquiladoras” aquellas empresas con menos de 80 trabajadores en promedio y 
generalmente con mano de obra no calificada. 
18 Introducción de mercancías extranjeras al país, sin pasar por las aduanas 



b) Producción ilegal de mercancías en México, que se realiza sin el pago de impuestos 

(ISR, IVA, etc.), ni de las prestaciones establecidas por Ley para los trabajadores 

(IMSS, INFONAVIT, SAR,etc.). 

c) Comercio ilegal de mercancías que también se realiza sin el pago de impuestos, ni 

de las cargas sociales asociadas a los sueldos de los trabajadores y que 

frecuentemente se llevan a cabo en la vía pública. 

d) Robo de mercancías. 

e) Piratería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
19 Introducción de mercancías mediante falsa declaración de origen, subvaluación, clasificación arancelaria 
incorrecta o mal uso de los programas Pitex, Maquila y Prosec, para evadir el pago de impuestos o cuotas 
compensatorias correspondientes, entre otros. 


