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Las redes tradicionales de empresas internacionales se han transfor
mado, han cambiado sus estrategias exclusivamente exportadoras 
de redes de ventas y ensamble locales, hacia nuevas operaciones 
completamente integradas, que cooperan con otras bajo la forma 
de alianzas estratégicas. En estas nuevas alianzas o redes interfirma, 
dos o más empresas formalmente independientes coordinan sus re
cursos para producir conocimiento e información específicos y ge
nerar economías estáticas y dinámicas a escala, superiores a las que 
se obtendrían con la coordinación de mercado o planeadas en el in
terior de una sola. Por tanto, una red es una organización conjunta 
de parte de los recursos de las empresas en la cual es posible la 
coordinación colectiva de los precios contables, la generación de in
formación y la creación de formas institucionales flexibles. 1 

Las alianzas estratégicas y las redes interfirmas se han multiplica
do de manera notable en la economía mundial. Prácticamente en 
forma diaria se anuncian en la prensa económica la formación de 
nuevas asociaciones interfirma~ 
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A mediados de la década de los sesenta y hasta la actualidad se 
desarrollaron redes internacionales vinculadas a la búsqueda de tra
bajo barato. Éstas crecieron enormemente a escala mundial y vincu
laron a países semindustrializados con la economía internacional en 
la exportación de manufacturas. 

Aquellas formas productivas aún siguen creciendo en México y 
en algunos países del Asia del Este: China, por ejemplo. Ese tipo de 
redes dio lugar a análisis sobre una nueva división internacional del 
trabajo, donde los países de bajos salarios podrían desarrollarse con 
la ayuda de inversión extranjera, y participar crecientemente en las 
exportaciones de manufacturas. 

Sin embargo transformaciones tecnológicas radicales, cambios en 
los estilos de vida de los países avanzados, procesos de conexión in
ternacional de los mercados y cambios en las formas de operar de 
estos últimos han transformado fundamentalmente las característi
cas de las redes. 

Las redes y alianzas estratégicas actuales están asociadas a las for
mas de competencia innovativa que impera en los mercados mun
diales y que implica una producción de muy altos costos fijos, gran 
utilización de insumos de servicios, importancia decisiva de la inno
vación y rápida obsolescencia de los productos. Las redes actuales, 
que incluyen a empresas de países semindustrializados, difieren fun
damentalmente de aquellas con organización de tipo maquila. Se 
trata de acuerdos de empresas internacionales con productores de 
partes, componentes y subensambles de muy alto nivel tecnológico 
y de gran capacidad organizativa, distribuidos tanto en países indus
trializados como de industrialización media. Esta organización insti
tucional de la producción impulsa formas diferentes de división in
~ernacio~~I del tr~bajo en un periodo donde el conocimiento y la 
mformac1on consutuyen los recursos productivos más estratégicos. 

A pesar de la importancia creciente de las distintas formas de 
a~ue~~os de cooperación interfirma ( en temas de tecnología, orga
mzac1on de empresas y de recursos complementarios) la evidencia 
estadística es aún muy limitada y difícil de ser comparada. Esto se 
debe en gran medida a la diversidad de las formas de coordinación 
de recursos entre las empresas, y a las restricciones de la informa
ción sobre temas estratégicos de las mismas (C. Freeman, 1991). 
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El tipo de ac:::uerdo interfirma que cuenta con la base de datos más 
amplia es el de las alianzas estratégicas. La base de datos MERIT-CATI 
(Cooperative Agreements and Technology Indicators) cuenta con in
formación de cerca de 1 O 000 acuerdos. Esta base se encuentra actual
mente en la universidad de Limburg (Holanda) y fue producida con in
formación publicada en la prensa económica en Europa y Estados 
Unidos entre 1980 y 1989. Esto le da ciertos sesgos, especialmente hacia 
las fuentes de empresas de países avanzados. De ese conjunto han sido 
analizados más de 4 200 casos de alianzas estratégicas ( cuadros 1 y 2). 

Para otros tipos de acuerdos interfirma los registros ( como los de 
redes, por ejemplo, donde se relacionan firmas grandes, medianas y 
aun pequeñas) son casi inexistentes. Sólo existe una multiplicidad 
de estudios de caso e información dispersa en ·órganos periodísti
cos. Más aún, los registros son deficientes en la medida en que sólo 
incluyen relaciones cuando están involucradas empresas de países 
industrializados, y en particular cuando la relación involucra a sec
tores de alta tecnología. Falta la información básica sobre estas rela
ciones cuando interesa a empresas de países semindustrializados o, 
en general, a países en desarrollo. 

CUADRO l. Distribución de los diferentes modos de cooperación 

%Para % Para la triada y % Para la tríada y 
Modo de Número de economías .VIC 's(paísPS rl'rién /mises m 
coo/J<'rarión alianzas y% dPsarrolladas industrializados) dPsarrollo 

Coinvcrsión · l 224 27.7 61.9 67.2 
(29.2%) 

Cooperación l 752 43.2 9.3 I0.9 
En I y D ( 41.8%) 
Inversiones 684 163 14.4 1.6 
Minoritarios (163%) 
Otras 532 12.8 14. l 1.6 

( 12. 7%) 
Total 4 192 100.0 IOO.O 100.0 

( 100.0%) 

Nota: Tríada: Estados l'nidos,Japón y Unión Europea. Nic's: Hong-Kong, Singapur y Corea del 
Sur, Taiwán, ,\rgent ina, Brasil y ~léxico. Lclc · s : Tocios los países restantes en desarrollo, excluyenclo 
Europa clcl Este. 

Fn.NTE: Base ~h:RIT-C.\TI Elaborado por Freeman y Hagecloorn, l!l!J.1. 
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De la misma manera, se carece de bases de datos o de estudios sis
temáticos sobre las redes de proveedores ( que constituyen una de 
las formas de coordinación de la producción más antiguas). Estas 
redes, en sus formas actuales, son acuerdos interfirmas que están 
asociadas a la introducción de nuevas tecnologías y están impactan
do a un conjunto muy amplio de sectores industriales en países se
mindustrializados. En estas formas productivas y de organización de 
las relacione~ interfirma, se adopta cada vez más la adquisición ex
terna a la firma (pero interna a una red) de partes, componentes, su
bensambles y servicios especializados ( OCDE 1995 ). 

La coordinación de la producción bajo forma de redes presenta
ría algunos aspectos nuevos, muy favorables, para países de indus
trialización reciente: 

i) Las redes entre empresas incluyen en muchos casos a pequeñas 
y medianas ( en comparación con los tamaños de las internacio
nales) de países semindustrializados. Coordinan recursos de em-

CUADRO 2. Formas tecnológicas de alianzas en nuevas tecnologías 
1970-1989 

Tecnología de Nuevos 
Forma Biotecnología información materiales 

Cooperación en 164 458 177 
Investigación conjunta ( 13.5%) (16.9%) (25.7%) 

Cooperación en I y D 362 749 173 
(29.8%) (27.6%) (25. l %) 

Intercambio tecnológico 84 328 54 
(6.9%) (12.1%) (7.8%) 

Inversión directa 234 357 65 
(19.3%) (13.1%) (9.4%) 

Relaciones con el 186 245 42 
productor usuario ( 15.3%) (9.0%) (6.1%) 

Flujos unilaterales 183 581 177 
de tecnología (15.1%) (21.4%) (25.7%) 

Total 1 231 2 718 688 
(100.0) ( 100.0) ( 100.0) 

;'Ilota: Basado en una muestra ele 7 000 acuerdos. 
Fn:=-:n:: .-\daptaclo ele 199:~. y Hagecloom y Schakenraacl, 1990. 
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presas de países avanzados con las proveedoras y subcontratistas 
de aquellos países. Sustituyen o complementan a la inversión ex
tranjera directa tradicional. 
ii) Las redes dan lugar (como muchos ejemplos testifican) a 
transferencias de tecnología, ya que implican flujos entre las em
presas vinculadas: de información, conocimientos, partes y com
ponentes de alto nivel tecnológico. Permiten externalidades de 
red que beneficiarían a las empresas participantes. 
iii) Para las empresas de países medios implicaría una reduc
ción muy importante de "barreras a la entrada" para ingresar a 
los mercados mundiales dado que, al participar en redes, no de
ben incurrir en los enormes gastos en investigación y desarro
llo, diseño de productos y apertura de mercados y en general 
de inversiones intangibles como implica actuar en los mercados 
mundiales. 

La evaluación de los impactos de los cambios en la economía 
mundial sobre las formas de industrialización en países medios, es 
un tema que ofrece más interrogantes que respuestas. Sin embargo, 
la creciente frecuencia de acuerdos interfirma, tanto redes como 
alianzas estratégicas, en países industrializados, incluyendo a los 
más avanzados, ilustra sobre la necesidad que tienen empresas pe
queñas, medianas y aun grandes de participar en estas formas insti
tucionales para competir en los mercados mundiales. La necesidad 
de innovación en las empresas a través de toda la cadena de valor, 
problemas de economías de escala (indivisibilidad), reunir conoci
mientos y recursos de características muy diferentes tiende a impe
dirles ingresar solas a la competencia en los mercados globales (in
cluyendo la competencia en los mercados internos). 

Estas tendencias deben observarse como señales adelantadas del 
desarrollo institucional, en un futuro cercano, de empresas de paí
ses semindustrializados frente a la globalización creciente y a los 
enormes costos fijos y la rápida obsolescencia de los desarrollos tec
nológicos. 

La intención de este trabajo es analizar las características de las 
redes de proveedores en un segmento de empresas del sector auto
partes mexicano. Se pretende mostrar que la escasa presencia de re-
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des de proveedores innovadores puede limitar el futuro desarro
llo de la industria automotriz, como lo muestran las crecientes im
portaciones de autopartes en la década de los años noventa. 2 Para 
lograr el objetivo anterior, se analizan en la siguiente sección los re
tos que enfrenta la industria de autopartes frente a la nueva compe
titividad internacional. En la tercera sección se presentan los resul
tados de las entrevistas efectuadas a un conjunto de productores de 
autopartes. Las entrevistas permitieron analizar las características 
de las redes de proveedores de un segmento del sector autopartes. 
Por último, en la cuarta sección se exponen las conclusiones y algu
nos posibles escenarios en torno al futuro desarrollo de la industria 
de autopartes mexicana. 

l. Los NUEVOS RETOS PARA LAS EMZPRESAS MANUFACTURERAS: 

EL CASO DEL SECTOR AUTOPARTES 

La evidencia empírica internacional muestra que para responder al 
nuevo entorno competitivo, las empresas terminales han adopta
do nuevas estrategias que de manera general, convergen con el mo
delo de producción japonés. Con la incorporación de nuevas tecno
logías de procesos, el uso de robots, máquinas de control numérico 
computarizado, sistemas justo a tiempo y cambios en la organiza
ción del trabajo, las empresas han logrado importantes reducciones 
de costos junto con una mayor eficiencia productiva. Asimismo, 
para reducir los tiempos involucrados en el desarrollo del producto, 
las empresas terminales han implementado estrategias basadas en 
sistemas de diseño para la manufactura, compra de insumos espe
cializados a proveedores del primer segmento de la pirámide (first 
tiers), y el desarrollo de ingeniería simultánea entre grupos de dise
ño formados por las terminales y sus proveedores. Estos cambios en 
el sector automotriz, representan para las empresas del sector auto
partes nuevos retos en términos de sus sistemas de producción, en
tregas, calidad y tecnología. 

2 Mientras que las exponaciones aumentaron a una 1asa de 23.7% promedio anual emre 1989 y 
1993, las imponaciones crecieron a una tasa de 41.2 por ciemo. 
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En consecuencia, es posible que en distintos países- estén surgien
do cada vez más, nuevas formas de integración o redes entre las 
empresas terminales y sus proveedores. Así, los proveedores se han 
visto en la necesidad de modificar sus procesos productivos incor
porando nuevas tecnologías, modificando sus sistemas de entregas 
y mejorando sus métodos para controlar la calidad. 

El sistema de entregas de los proveedores a las empresas terminales 
es tal vez uno de los cambios más importantes que se han registrado 
en esta industria. Así, las empresas proveedoras han ajustado sus en
tregas a un sistema justo a tiempo adaptándose a las necesidades de 
las empresas terminales. El objetivo de este sistema es disminuir inven
tarios tanto en las empresas de los autopartistas como en las termina
les. En algunas ocasiones los proveedores se han visto en la necesidad 
de localizar sus plantas en lugares cercanos a las empresas terminales, 
como es el caso del norte de México (Ramírez, 1993). 

Otro cambio importante se refiere al control de calidad. En el sis
tema japonés los proveedores asumen mayores responsabilidades en 
el diagnóstico y resolución de problemas relacionados con el con
trol de calidad. Los proveedores tienen la responsabilidad de los 
controles, estándares y garantías de calidad. Para cumplir con estas 
demandas de sus clientes han desarrollado sistemas de control de 
calidad total, aumentado la automatización de sus procesos produc
tivos y modificado sus sistemas administrativos. 

Por último, existe una tendencia creciente por parte de las empre
sas terminales para trasladar la responsabilidad del desarrollo de 
nuevas tecnologías y productos a los autopartistas. Consecuente
mente las grandes empresas autopartistas han aumentado sus capa
cidades ingenieriles de diseño, investigación y desarrollo. 

Ante estos cambios en el contexto internacional surgen diversas 
interrogantes, que serán analizadas a lo largo de este trabajo. En 
particular, interesa investigar: ¿hasta qué punto están surgiendo en la 
industria automotriz mexicana nuevas formas de asociación entre 
empresas?, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que surgen tanto 
para empresas terminales como proveedoras de estas nuevas formas 
de asociación?, ¿se encuentran las empresas del sector autopartes 
capacitadas para satisfacer los requerimientos de las empresas ter
minales? Estas cuestiones se analizan en los siguientes apartados. 
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El sector autopartes mexicano ante el reto 
de la competitividad internacional 

La mayor parte de las empresas del sector nacen durante el periodc 
de sustitución de importaciones, al abrigo de la política de fornen 
to de la industria automotriz, principalmente durante la época d<: 
los decretos de 1962 y 1972 en los cuales se establecía la imposiciór 
a las empresas terminales de incorporar 60% de componentes na
cionales como parte del costo de producción de los automóviles 
asimismo, controles de precios y listas de componentes nacionale. 
que debían incorporarse en los autos. 

Hasta los últimos años de la década de los ochenta, como resulta
do de un mercado interno relativamente pequeño, se conformó u11 

sector con características oligopólicas. Los altos niveles de inve111 
sión existentes en el sector sugieren la presencia de un oligopoli1-
concentrado que se caracterizaba por su poder para establecer pn 
cios y vender productos con costos altos y calidad menor a la inteJII 
nacional. 

A partir del último decreto automotriz ( 1989), las condiciones ar 
teriores cambiaron. De acuerdo con los datos proporcionados por <
INEGI en 1990, la producción de los cuatro establecimientos mi 
grandes continuaba siendo alta, ya que éstos ofrecían en el mercada 
aproximadamente 60% de la producción total del sector. Aunque ; 
concentración del sector sigue siendo alta, las condiciones del e• 
torno competitivo cambiaron de manera importante. Por una par.., 
el decreto disminuyó los requerimientos de contenido local de 50 
36% en las líneas nacionales y eliminó las listas de component.,_ 
obligatorias otorgando libertad a las empresas armadoras para el• 
gir los proveedores de los componentes nacionales. Consecuent 
mente, durante esta época las importaciones de autopartes y ref.
ciones se tornaron en una amenaza real para las empresas e 
autopartes. Con estos cambios en el entorno competitivo, las emp1-
sas nacionales enfrentan la competencia internacional en el mere 
do interno y pasaron de ser fijadoras de precios a tomadoras de p
cios internacionales. Es decir, las empresas se vieron obligadas 1-

un lapso relativamente pequeño a ajustar sus precios y calidad a l 
estándares internacionales. 
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No todas las empresas del sector tenían la capacidad técnica para 
hacer frente a los cambios que se estaban generando por la compe
tencia. En términos generales, puede afirmarse que existen dos gru
pos de empresas con características tecnológicas distintas. Un sector 
dinámico formado por empresas que ocupan una posición predomi
nante en la manufactura de equipo original, y un grupo compuesto 
por empresas menos dinámicas. Por contar con tecnología avanza
da, poder de mercado y acceso a recursos externos, las empresas del 
grupo dinámico tienen relaciones sólidas con las armadoras de ve
hículos, 3 mientras que las compañías del segundo grupo no tienen 
una relación estrecha con las empresas fabricantes de vehículos, de
bido a su falta de capacidad tecnológica para hacer frente a las nece
sidades de sus clientes. 

Dentro del sector dinámico de la industria de autopartes se en
cuentran ejemplos de empresas que siguiendo el esquema lean pro
duction4 han introducido importantes cambios en la organización 
del trabajo, inversiones en modernos equipos como maquinaria de 
control numérico computarizada, centros de maquinado, robots, 
técnicas de mantenimiento computarizado, controles de proceso, 
etc. (L. Domínguez y F. Brown, 1996). Desafortunadamente este 
proceso de transformación no corresponde a la mayor parte de las 
empresas autopartistas. De _acuerdo con las empresas terminales so
lamente 30% de los proveedores mexicanos pueden satisfacer sus 
demandas en términos de especificaciones, calidad, entregas y des
arrollo de productos. 

Entre estos dos sectores de la industria, existen diferencias en 
cuanto a los determinantes de su expansión, las barreras de ingreso 
y las formas de competencia o asociación entre los participantes; 
para. mostrar tales diferencias, se utilizó la información de la Encues
ta Industrial Anual. En ésta se encuentra registrada la información 
de 124 establecimientos del sector,5 donde destaca la presencia de 
un grupo dinámico integrado por 28 de ellos y un sector menos di-

:\ Son ejemplos de empresas de este grupo: Mitsubishi, Robert Bosh, Siemens, Allied Signa!, Rock
well 1;KN, y Lucas, Nippon Dneso, Dana y Eaton, y Valeo. 

~ Producción delgada o también conocida como producción flexible. 
" Esta muestra constituye 20% del total de los establecimientos que se registran en el Censo bidus· 

tria/ de 1985. 



100 ISAAC MINIAM Y FLOR BRO'WN G. 

námico compuesto por el resto. Las diferencias entre estos dos se~ 
mentos de establecimientos se describen en el siguiente apartado. 

Heterogeneidad del sector autopartes 

El análisis de la información de la Encuesta Industrial Anual permitió 
detectar dos tipos de establecimientos en términos de sus caracterís
ticas tecnológicas, un conjunto de 28 establecimientos dinámicos 
que se distinguen por su alta intensidad de capital, esfuerzo tecnoló
gico y productividad. Como se observa en el cuadro 3 la inversión 
en capital fijo de los establecimientos dinámicos es seis veces mayor 
comparada con la del resto de la muestra, asimismo la relación capi
tal trabajo es cuatro veces mayor en el primer grupo comparado 
con la del segundo. 

En términos de los esfuerzos por incorporar nuevas tecnologías 
existen diferencias entre ambos sectores. Como se observa en el cua
dro 4 la inversión en nueva maquinaria que realizaron los 28 esta-

CUADRO 3. Heterogeneidad en el sector autopartes 

Personal 
ocupado 

Acervos de capital 
millones 

Establecimientos intensivos en capital (28) 

1984 32 926 15 797.46 
1985 34 508 16 158.32 
1986 31 151 16 705.10 
1990 37134 15 742.64 
1991 32 704 14 987.49 

Establecimientos no intensivos en capital (96) 

1984 24055 2 351.12 
1985 26070 2 337.39 
1986 23 370 2 484.93 
1990 23980 2 430.18 
1991 23 191 2 483.72 

Capital/trabajador 
miles 

480 
468 
536 
424 
458 

98 
90 

106 
101 
107 

Fut:NTE: Elaboración propia con base en la información de la Encuesta Industrial An11al. 
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CUADRO 4. Heterogeneidad en el sector autopartes 

Gasto en trasferencia 
de tecnología 

Establecimientos intensivos en capital (28) 

1984 
1985 
1986 
1990 
1991 

268.20 
263.25 
320.55 
167.93 
275.82 

Establecimientos intensivos en capital (96) 

1984 
1985 
1986 
1990 
1991 

102.04 
73.83 

145.64 
75.55 
93.39 

Inversión en 
maquinaria 

10 953.14 
11 949.94 
12 863.98 
17 446.24 
18 793.47 

15 06.28 
15 30.68 
17 67.36 
26 09.65 
28 05.40 

Fut:Nn:: Elaboración propia con base en la información de la Enmesta lndmtrial 1\n11al. 
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blecimientos dinámicos durante el periodo 1984 a 1991 es seis veces 
mayor comparada con la efectuada por los restantes 96. En la en
cuesta se encuentra registrado el pago que realizaron los estableci
mientos por transferencia de tecnología. En este aspecto también 
puede observarse que el gasto realizado por los establecimientos di
námicos es más del doble comparado con el efectuado por los del 
otro grupo. 

Por último, existen diferencias importantes en cuanto a los resul
tados en términos de productividad entre estos dos grupos de esta
blecimientos. Como se observa en el cuadro 5 mientras que los di
námicos registraron una tasa de crecimiento promedio anual de la 
Productividad Total de los Factores (PTF)6 de 7.65% en el periodo 
1984 a 1990, la de los menos dinámicos fue de 3.62%. Un comporta-

li La PTF se calculó de la siguieme manera: 

Q/Q¡, 

a,. (L/L.,) + P .. (K,/K .. ) 

donde Q = valor agregado del establecimiemo, L= horas trabajadas y K = acervos netos de capital ftjo. 
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CUADRO 5. Heterogeneidad en el sector autopartes 

PTF 

Establecimientos intensivos en capital (28) 
1984 100.0 
1985 128.5 
1986 96.6 
1990 155.6 
1991 158.1 
1984-1990 7 .65% 

Establecimientos intensivos en capital (96) 
1984 100.0 
1985 108.7 
1986 147.7 
1990 123.8 
1991 ,. 150.4 
1984-1990 3.62% 

PT 

100.0 
126.7 
114.3 
146.7 
140.3 

6.59% 

100.0 
102.6 
164.9 
129.9 
137.5 

4.46% 

Fut:Nn:: Elaboración propia con base en la información ele la Enw,sla lnd11st1·ial Anual. 

miento similar se puede observar en relación con la dinámica de la 
Productividad del Trabajo (P'T). 

En suma, los datos de la Encuesta Industrial Anual muestran que 
en el sector autopartes existen dos segmentos de empresas: 

a) Un conjunto relativamente pequeño de empresas que se carac
teriza por su alta intensidad de capital, la considerable incorpora
ción de nuevas máquinas y tecnología y su dinamismo en térmi
nos de productividad y eficiencia y 
b) Un sector de empresas formado por la mayor parte de las em
presas que tiene comparado con el sector anterior, menor intensi
dad de capital, reducida incorporación de nuevas máquinas y tec
nología y menor capacidad para incrementar su productividad y 
eficiencia. 

Estos resultados sugieren que no todas las empresas del sector au
topartes tienen la capacidad para responder a las demandas de sus 
clientes. Existe un pequeño grupo de empresas que ha logrado inte-
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grarse con éxito a las redes de las empresas terminales convirtién
dose incluso en importantes empresas exportadoras. 

Las empres.as del grupo dinámico han realizado importantes in
versiones en maquinaria electrónica. Existe una que tiene un in
ventario de maquinaria integrado por 191 unidades con controles 
microelectrónicos, 120 tornos y fresadoras de control numérico 
computarizado, 67 centros de maquinado, 5 equipos de CAD y tres 
de pruebas electrónicas junto con 1 100 máquinas convencionales. 
Destacan de manera importante los esfuerzos de estas empresas 
para implementar los programas de calidad total. Estos programas 
han resultado en organizaciones de tipo celular. Un ejemplo lo cons
tituye una empresa proveedora de transmisiones que ha logrado 
transformar las jerarquías administrativas tradicionales; ésta sólo 
tiene cuatro niveles jerárquicos: clientes, células, comunidad y accio
nistas. Las células pueden ser administrativas o de producción. Las 
de producción están formadas por un conjunto de máquinas y ope
rarios que llevan un récord sistemático de su desempeño. Las célu
las administrativas pueden ser de entrada, salida o proceso. Este sis
tema celular se ha logrado gracias a los esfuerzos de capacitación 
del personal que ha realizado la empresa en los últimos diez años 
(Domínguez y Brown, 1996). 

Ejemplos similares pueden encontrarse en la producción de mo
tores. En este sector se han realizado importantes inversiones para 
la modernización del equipo, aumentando así la capacidad de pro
ducción de motores. Estas inversiones han permitido a las plantas 
mexicanas abastecer grandes volúmenes de motores a empresas del 
exterior con calidad y precios internacionales (Ramírez, 1993 ). 

Por último, así como los proveedores de otros países han dismi
nuido costos y precios, estas empresas siguen también dichas ten
dencias internacionales. De acuerdo con una investigación realizada 
en el sector autopartes en el periodo comprendido entre 1988 y 
1993 tres empresas entrevistadas del sector, redujeron sus precios 
entre 15 y 40% Dos de las tres reportaron una reducción en los cos
tos que oscila entre 1 O y 20%. La tercera aumentó sus costos debido 
a sus inversiones en maquinaria y en capacitación del personal que 
tuvo que efectuar para mantenerse como proveedora de las empre
sas terminales. Dentro de la estructura de sus costos los más impor-
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tantes son las materias primas ( oscilan entre 30 y 50%) y los costos 
indirectos (25 a 45% ). Los costos salariales son los menos importan
tes oscilan entre 1 O y 20%. En esta muestra los costos de deprecia
ción aumentaron en todas las empresas aproximadamente entre 5 y 
10% como resultado de las inversiones en maquinaria que efectua
ron estas empresas (Domínguez y Brown, 1996 ). 

El análisis de los datos de la Encuesta Industria Anual muestran 
que un porcentaje importante de las empresas del sector no tienen 
el dinamismo de las empresas de los ejemplos anteriores y, por tan
to, carecen de capacidad para satisfacer con éxito las necesidades de 
sus clientes. Para analizar cuál es la potencialidad de estas com
pañías para llegar a formar parte de las redes de las empresas termi
nales, se realizó un conjunto de entrevistas a once del sector, ubica
das en el Distrito Federal y el Estado de México. A continuación se 
presentan los resultados en términos de las estrategias competitivas 
que se están implementando. 

II. REDES DE PROVEEDORES: EL CASO DE UN SEGMENTO 

DEL SECTOR AUTOPARTES 

La intención de esta sección es analizar a partir de las entrevistas 
efectuadas a un conjunto de empresas hasta qué punto se están con
formando redes entre proveedores y empresas terminales similares 
a las de los modelos internacionales. 

Características de la muestra 

La muestra está conformada por 11 empresas de las cuales siete tie
nen entre 100 y 500 empleados, tres menos de 1 000 y una más de 
1 000 empleados. Cinco empresas son 100% nacionales, tres tienen 
100% de capital extranjero y tres cuentan con un alto porcentaje de 
capital foráneo. Cuatro empresas realizan exportaciones pero no a 
las empresas -terminales, sino al mercado de remplazo. Como se ob
serva en el cuadro 6 los productos que fabrican estas empresas son 
de diversa índole. 



Empresa 

1 

2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 
9 
10 

11 
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CUADRO 6. Características de las empresas de la muestra 

105 

Empleo 

113 

204 

430 

400 
180 
80 

8 000 

350 
70 

150 

13 

Propiedad 

100% mexicano 

40% americano 
60% mexicano 

100% extranjero 

100% extranjero 
100% mexicano 
100% mexicano 

50% extranjero 
50% mexicano 

100% extranjero 
100% mexicano 
40% extranjero 
60% mexicano 

100% mexicano 

Producto 

Hules que sirven de 
sello a la carrocería, 
para puertas, venta
nas, cajuela y cofre 
Arts. de plástico: sal
picaderas, piezas de 
plástico al vacío y 
de inyección 
Pinturas automotri
ces e industriales 
Bobinas y bocinas 
Partes de radiadores 
Piezas de aluminio a 
presión para ensam
bles 

Lubricantes 
Radiadores 
Plásticos 

Acero 

Fl't:NTt:: Elaboración propia con base en entrevistas a las einpresas. 

Acceso a mercado 

En los países industrializados los proveedores que forman parte de 
una red de proveeduría con la empresa terminal, tienen garantizada 
la venta de sus productos en las empresas terminales locales o con 
las del exterior. No tienen necesidad de buscar clientes distintos 
a las empresas terminales. En México, éste no parece ser el caso; por 
una parte, las empresas proveedoras buscan clientes distintos a las 
empresas terminales, ya sea de otras industrias o en el mercado de 
remplazo, por otra parte, como se observa en el cuadro 6, las em
presas proveedoras mexicanas de esta muestra, aunque pertenecen 
a la red de la empresa terminal, no exportan importantes volúmenes 
de producción como es el caso de las redes en otros países. 
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CUADRO 7. Redes de proveeduría y condiciones de mercado 

~ Número de 
Clientes competidores Exportación Competencia 

l Empresas 3 0% Aumentó la 
Terminales y competencia 
mercado de de productos 
remplazo nacionales 

Se mantuvo la 
de productos 
importados 

2 Empresas Han Indirectas Aumentó la 
terminales y disminuido al abastecer competencia 
mercado de líneas de de productos 
remplazo nacional expotación nacionales 
e internacional de la ind. Aumentó la 

automotriz competencia de 
productos 
importados 

3 Proveedor de 4 Directas: 2% Aumentó la 
Chrysler y en Indirectas: competencia 
menor medida de 50% de productos 
otras terminales importados 

4 80% de la 4 25% Aumentó la 
producción al competencia 
mercado de de productos 
remplazo y el resto nacionales 
a la corporación 

5 80% de la 4 porque han 90% Aumentó la 
producción al disminuido competencia 
mercado de por de productos 
remplazo y el resto importaciones importados 
a empresas terminales 
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CUADRO 7 (Continuación) 

~ Número de 
Clientes competidores Exportación Competencia 

6 Terminales y 3 por el 7% Se mantuvo la 
otras empresas aumento competencia 
de otras industrias de las de productos 

importaciones importados. 
Disminuyó la 
competencia 
de productos 
nacionales 

7 80% Aumentó la 
competencia 
de productos 
importados 

8 Más de 5 5% Disminuyó la 
competencia 
de productos 
importados 

9 Mercado de 3 75% Aumentó la 
remplazo competencia 
trasnacionales de productos 

importados 

10 Terminales y 2 4% Aumentó la 
mercado de competencia 
remplazo de· productos 

importados 

11 Empresas 200 0% Aumentó la 
proveedoras de competencia 
las terminales de productos 

importados 

Fut:NTt: Elaboración propia con base en entrevis1as a las empresas. 
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También, se observa que las empresas terminales tienen pocas 
opciones para elegir proveedores. Así, por ejemplo, en el caso de las 
pinturas automotrices sólo hay cuatro CC?mpetidoras, debido a que 
el proceso requiere de alta tecnología, lo mismo sucede con el abas
tecimiento de bobinas y bocinas. Como puede verse en el cuadro 7, 
la falta de proveedores ha resultado en una mayor competencia de las 
importaciones en el mercado interno y en muchos casos la compra 
de mayores volúmenes de insumos importados. 

Formas de organización 

Nuevas formas de organización son un indicador de un cambio ha
cia una relación o red distinta entre empresas terminales y sus pro
veedores. Las nuevas formas de organización se refieren a los siste
mas justo a tiempo y los sistemas para el control de la calidad. 

Como se observa en el cuadro 8 de las seis empresas que son pro
veedoras de empresas terminales, todas tienen sistemas de entregas 
justo a tiempo. En algunos casos como en el hule o las pinturas auto
motrices el abastecimiento se realiza directamente en las líneas de 
producción de las empresas terminales. En estos casos las proveedo
ras tienen la responsabilidad de que las líneas de producción, siem
pre cuenten con el insumo establecido. Los gastos que las empresas 
tienen que hacer para lograr este objetivo corren por cuenta de las 
proveedoras. Por ejemplo, para abastecer la pintura automotriz 
la proveedora instaló contenedores especiales y tiene la responsabili
dad de mantener los contenedores con la cantidad de pintura reque
rida en las distintas líneas de producción de las empresas armadoras. 

El resto de las proveedoras de las terminales no tienen sistemas 
justo a tiempo porque venden volúmenes pequeños de producción 
tal es el caso de la producción, de bobinas, partes de radiadores y al
gunos componentes electrónicos. 

Para mantener contratos como proveedores de la industria termi
nal, las empresas autopartistas deben cumplir con la certificación 
intencional de calidad. Con excepción de una, todas las empresas 
que son proveedoras de las terminales están en proceso para alcan
zar la certificación ISO 9000. Como se observa en el cuadro 8, para 
lograr esta certificación las empresas han realizado importantes cam-



Em/m'sa 

2 

~ 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

CVADRO 8. Formas de organización 

Sistema justo a tiemj){} ('i]T) 

Entregas en las líneas de 
producción 

Se produce de acuerdo con 
los programas de los clientes 
no hay (SJr) 
Entregas en las líneas de 
producciún, los contenedores 
de las líneas son inversión 
de la empresa 
No se cuenta con programas 
(SJr) 
No se tiene (sJT) pero es 
necesario tener entregas precisas 

Sistema justo a tiempo 

Sist.ema justo a tiempo 

Sistema justo a tiempo 

Certificru:ión de rnlidad 

Las terminales auditan 
la calidad no se tiene 
ISO 9000 
Certificación ISO 9000 
desde 1990 

En proceso la certificación 
ISO 9000 

En proceso la certificación 
ISO 9000 
El cliente controla la calidad 
no está planeado 
obtener ISO 9000 
En proceso la certificación 
ISO 9000 

En proceso 
ISO 9000 
En proceso ISO 9000 

El cliente vigila la calidad 
de la empresa 

Fl1ENTE: Elaboración propia con baste ten tcnlrtcvisras ten las tcmprtcsas. 

Sistemas de calidad total 

La inversión en sist. 
calidad total es '.~%1 de 
las ventas 
Desde hace más de 1 O 
años 

Desde hace 5 años 

Se inició hace tres años 
con la filosofía Deming 
Desde 1986 se inicio el 
programa cliente-calidad 

Programa desde hace 5 
años con mayor personal 
control de calidad elabo
ración manuales y pro
gramas de capacitación 
Sistema de calidad total 
desde 1994 
Sistema de calidad total 
desde 1985 
Sistema de calidad total 
desde 1990 
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bios entre los que destacan: la implementación de programas de cali
dad total y capacitación al personal, ia incorporación de personal 
especializado para el control de calidad como son ingenieros y técni
cos, elaboración de manuales de procedimientos internos y progra
mas de sensibilización a los trabajadores en sus horas de trabajo. 

Como se muestra en el cuadro 8 aun en el caso de las empresas 
que producen principalmente para el mercado de refacciones, las 
exigencias en este sentido son tan altas como las de las empresas 
te,rminales. La preocupación por parte de éstas para lograr su certi
ficación internacional es también generalizada. Por ejemplo, una 
empresa que produce bobinas inició hace tres años un programa de 
calidad total basado en la filosofía Deming, con el objetivo de mejo
rar eficiencias y alcanzar la certificación internacional. 

Los ejemplos anteriores muestran la presencia de un esfuerzo de 
las empresas de autopartes para satisfacer las necesidades de sus 
clientes. Como se se11aló anteriormente las nuevas formas de orga
nización son una condición necesaria, mas no suficiente para que se 
creen nuevas redes o formas de asociación entre las empresas termi
nales y sus proveedores. Para producir conocimiento e información 
específicos y generar economías estáticas y dinámicas a escala, es 
necesario que los proveedores cuenten con capacidad tecnológica 
para llevar a cabo actividades de dise110 e investigación y desarrollo. 
Aspectos que se analizan en el siguiente apartado. 

Canales de información, diseño, investigación y desarrollo 

La coordinación administrativa describe la naturaleza y la cantidad 
de información que fluye entre las empresas. La conformación de 
una red requiere de una importante coordinación administrativa 
entre aquéllas y, por tanto, de un flttjo continuo de información en
tre ellas. En términos generales, en relación con los flttjos de infor
mación entre las empresas se reconocen tres niveles: 

1) En el nivel inferior solo fluye como información el precio del 
producto. 
2) En los niveles intermedios fluye otro tipo de información 
como datos financieros, características de las plantas, equipo y 
diseño de los productos. 
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3) En los niveles superiores existe un flujo continuo de informa
ción, cada empresa actúa conjuntamente de acuerdo con la infor
mación que fluye entre ellas. 

En relación con el esquema anterior, se observa en el cuadro 9 
que entre las proveedoras y las terminales existe un flttjo de infor
mación intermedio. La información no se limita sólo a los precios, 
circula otro tipo de información referente a las plantas y los dise
ños de los productos. Sin embargo, la información no parece ser ex
cesiva ya que ninguna de las empresas cuenta con medios electróni
cos para comunicarse con las empresas terminales. 

Puede observarse también en el cuadro 9 que no existe la necesi
dad de mejorar los canales de información entre ellas porque las 
proveedoras no realizan actividades de diseño ni de investigación y 
desarrollo. A diferencia de los proveedores de las empresas termina
les de otros países, los de esta muestra reciben el diseño de los pro
ductos de sus clientes y su participación se limita a la solución de pe
queños problemas del proceso productivo. Ninguna empresa lleva a 
cabo actividades de investigación y desarrollo. 

La escasa participación de las empresas proveedoras en el diseño 
de nuevos productos se debe a varias razones. En primer lugar, al
gunas elaboran productos estandarizados que no han cambiado ra
dicalmente en los últimos diez años, tal es el caso del hule, los radia
dores y las bobinas. En segundo lugar, las empresas participan de 
manera importante en la solución de problemas que tienen los 
clientes pero no en la fase del, diseño, como en el caso de una que 
produce artículos de plástico. Esta participa en algunas modificacio
nes a los moldes de sus clientes pero no en el proceso de diseño del 
molde. Por último, algunas empresas pertenecen a una corpora
ción, el diseño lo realiza la corporación y por tanto, simplemente se 
copia en México. En estos casos, la corporación proporciona toda la 
información de los productos, y la tecnología y apoya la capacita
ción del personal para asegurar que la información y la tecnología 
se absorban de manera adecuada con el objetivo de lograr que los 
productos tengan calidad internacional. 

Algunas empresas terminales están interesadas en el desarrollo 
de capacidades tecnológicas de sus proveedores como es el caso de 



CUADRO 9. Canales de información, investigación y desarrollo 

Em/1resa 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

Información 

Visitas información 
se recoge en las 
visitas 

Visitas a los clientes y 
los clientes a la planta 

En las visitas a los 
clientes se detectan 
sus especificaciones 

Información electrónica 
con la matriz pero no con 
los clientes 

No hay enlace electrónico 
vía visitas 

No hay enlace electrónico 
vía visitas 

Diseño 

Todo el disei'lo lo 
proporciona la 
empresa terminal. No 
hay participación de 
prod. eslandarizado 
El cliseiio lo proporciona 
el clienle pero se 
participa en solución 
de problemas 
La empresa ma1riz en 
ni participa en el 
diseño, recibe las 
especificaciones 
técnicas de la matriz 
El diseiio lo proporciona 
la matriz, clisefios de 
pequeiias partes 

Diseño que se copió 
de un proveedor de 
El! desde 1982 se 
han hecho mejoras en 
material peso y caract. 
termodinámicas 
Diseño c01tjunto con 
los clientes proceso de 
un aiio 
Diseño se recibe de los clientes 

Fut:NTt:: Elaboración propia con base:, c::n c::ntrc:,vistas a las c::mprc::sas. 

Investigarión y Desarrollo 

No se realiza 

No se realiza 

Se realiza en El' en 
la casa matriz 

No se realiza porque la 
tecnología es de la matriz, 
se han desarrollado 
algunos productos 

No se realiza 

No se realiza porque los 
clientes diseiian con la 
empresa 
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~issan y Chrysler. Éstas han establecido centros de desarrollo para 
us proveedores. La intención de estos centros es reducir el tiempo 

lle elaboración de las piezas, aumentar el contenido nacional de au
=0partes, reducir los costos de producción, y adaptar más rápida
•nente los prod_uctos a los requerimientos del mercado, incorporar 
:apacidades tecnológicas, y capacitar a los trabajadores. 

En el centro de desarrollo de N issan se llevan a cabo actividades 
lle ingeniería simultánea, que consisten en adaptar al mercado local 
-os diseños de las autopartes que provienen de Japón. Otro ejemplo 
:orresponde a Chrysler, quien inició sus programas de ingeniería 
:onjunta desde 1990 con seis empresas para el diseño de motores. 
~n este sentido, el reto para los proveedores nacionales es convertir
;e de seguidores en tecnología a innovadores. 

)iferencias en las redes de proveeduría de la muestra 
, de países desarrollados 

\.1 igual que en los países desarrollados existe en México una ten
iencia a la conformación de redes entre las empresas terminales y 
;us proveedores aunque con distintas peculiaridades. Las diferen
:ias entre la red de proveeduría analizada en este trabajo compara
:la con las internacionales se analizan en este inciso en términos de: 
a duración de los contratos, acceso a mercados, competencia entre 
)roveedores, formas de organización y participación en el diseño e in
Jestigación y desarrollo. 

Un indicador de una tendencia hacia el cambio en una estrategia 
je las empresas terminales hacia sus proveedores es la duración de 
,os contratos. Por ejemplo, en Estados Unidos la duración de los 
:ontratos aumentó de un promedio de 1.2 años en 1984 a 2.3 en 
1989 y 2.4 en 1993 (Helper, 1995 ). Como se observa en el cuadro 
1 O, en el caso de la muestra de empresas entrevistadas llama la aten
ción la alta duración de los contratos con las empresas terminales. 
De las seis que tienen contratos con las empresas terminales, todas 
han logrado mantenerlos por más de diez años. Sin embargo, no 
constituye un indicador de un cambio hacia la conformación de una 
red de proveedores similar a la de Estados Unidos. De manera con
traria a otros países, la alta duración de los contratos en México, es 



CUADRO 1 O. Redes de proveeduría en México y en países industrializados 

Camrten:Sticas 

Duración contratos 
Ventas 

Competencia entre 
proveedores 

Sistemas SJr 
Sist. de control de calidad 

Aseguramiento de la calidad 

Información 

Participación en el diseño 

Investigación y desarrollo 

Fu~:Nn:: Encuesta y entrevistas propias. 

P Industrializados 

5 años 
Terminales y grandes 
exportadores 
Alta debido a la existencia de un 
gran número de competidores 

En todos los casos 
Los sistemas han cambiado la 
organización del trabajo en 
equipos de trab~jos células, etc. 
Todas las empresas cuentan con 
certificación de control de calidad 
establecido por las empresas 
terminales 
Importante flujo de información 
entre las terminales y las empresas 
vía medios electrónicos 
Importante participación en el 
diseño de las partes 

Importante participación en 
términos de diseño y sugerencias 
de nuevas partes y materiales 

México 

10 años 
Terminales, otras industrias y 
mercado de remplazo 
Baja debido a la presencia de un 
número limitado de 
competidores 
En la mayor parte de los casos 
Existen sistemas de control de 
calidad sin cambios drásticos 
en la organización del trabajo 
La mayor parte de las empresas 
no cuentan con la certificación 
de control de calidad establecido 
por las empresas terminales 
Flujo de imformación limitado 
a visitas entre empresas 

Participación limitada a la 
adaptación del diseño de las 
partes a las condiciones del país 
No se realiza investigación y 
desarrollo de nuevas partes 
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un indicador de la falta de proveedores en el mercado. En virtud de 
que las empresas terminales no tienen opciones para elegir entre 
una variedad de proveedores como sucede en los países desarrolla
dos, mantienen contratos con alta duración con sus proveedores. 
No puede, por tanto, considerarse como un indicador de la confor
mación de redes similares a las de los países desarrollados. 

La presencia de sistemas de control de calidad son el resultado 
de importantes transformaciones efectuadas en las empresas. Sin 
embargo, a diferencia de los países desarrollados en los cuales estos 
sistemas han transformado de manera radical la organización del 
trabajo en grupos de trabajo, células de producción, etc., no parece 
ser el caso de las compañías entrevistadas. Por tanto, existe en este 
sentido una debilidad de estas últimas para responder a las crecien
tes exigencias de calidad de las empresas terminales hacia sus pro
veedores. Esta debilidad se refleja también en la ausencia de certi
ficaciones de calidad ISO 9000 o las que otorgan las empresas 
terminales a sus proveedores. Mientras que todas las compañías 
que integran una red en los países industrializados cuentan con 
esta certificación, en el caso de México, la mayor parte carecen de 
ella (cuadro 10). . 

Por último, puede mencionarse que tal vez la debilidad más im
portante de las redes entre proveedores mexicanos y las empresas 
terminales es, como se observa en el cuadro 1 O, la falta de capacidad 
tecnológica de las empresas mexicanas para participar de manera 
importante en las actividades de diseño, investigación y desarrollo. 
En los países desarrollados, las empresas terminales integran a sus 
redes a los proveedores que diseñan y proponen nuevos productos 
o materiales para incorporarlos en los nuevos modelos de los auto
móviles. 

Es necesario señalar que las consideraciones anteriores tienen sus 
limitantes. Una muestra de once empresas quizá sea demasiado pe
queña para obtener conclusiones definitivas. Por consiguiente, los 
resultados de esta investigación deben tomarse como una ilustra
ción de las características de las redes de proveedores en un seg
mento de la industria de autopartes. Sin embargo, es posible pensar 
que esta muestra de empresas es un ejemplo de estas redes en una 
parte importante del sector, ya que sólo un pequeño grupo de em-
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presas de esta industria tiene capacidades ·tecnológicas para formar 
redes de proveedores innovadores. 

CONCLUSIONES Y POSIBLES ESCENARIOS 

La evidencia empírica de esta investigación muestra que existe una 
tendencia a la conformación de redes de proveedores entre las em
presas terminales y el sector autopartes, pero con características dis
tintas a las de los países desarrollados. Aunque existe un conjunto 
de redes y/o alianzas entre las compañías terminales y sus provee
dores similares a las que se han conformado en Estados Unidos o en 
Japón, se refiere a un proceso limitado e incipiente. Este es el caso 
de algunas empresas establecidas en el Centro y Norte del país que 
han efectuado importantes cambios tecnológicos y de organización. 
De las peculiaridades de las redes mexicanas descritas anteriormen
te es posible sugerir varios escenarios para el sector autopartes: 

Un escenario posible sería el surgimiento de un conjunto limitado 
de redes y/o alianzas entre las empresas terminales y sus proveedo
res similares a las que se han conformado en Estados Unidos o en 
Japón. Algunos ejemplos son los casos de las establecidas en el Cen
tro y Norte del país: 

Otro escenario sería la puesta en marcha de redes o alianzas entre 
grandes proveedores internacionales y empresas autopartistas na
cionales. Existen algunos ejemplos de estos casos, sobre todo de los 
grandes proveedores japoneses. Esta opción por el momento no pa
rece ser una alternativa importante, debido al tamaño del mercado 
interno. Para que sea viable es necesario que existan importantes 
economías de escala. Es decir se requiere para esta opción una ma
yor demanda de autopartes en el mercado interno y/o de los merca
dos internacionales. 

Por otra parte, la escasa presencia de redes de proveedores inno
vadores en el sector autopartes puede tener como resultado en un 
futuro, una mayor incorporación de empresas autopartistas a los 
mercados de remplazo dejando de pertenecer a las redes de las 
compañías terminales. Es decir, un número importante de empresas 
podría no obtener los beneficios que se derivan al formar parte de 
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las redes de las compañías terminales en términos de mayor des
arrollo tecnológico y acceso a mercados. 

Por último; la falta de oportunidades para acceder a redes de pro
veedores innovadores, podría traer como resultado mayores impor
taciones de insumos y por tanto la desaparición de un número im
portante de empresas autopartistas. 
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