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PRESENTACION 

La presente tesis es un compendio de los estudios realizados sobre el 

sector texti en confecciones, sustentado en la experiencia profesional, 

así como en las distorciones entre la teoría y la práctica en Ingeniería 

nciJstrial. Los conceptos y opiniones contenidos en el documento son 

responsabilidad de los egresados: 

-ROSA L. MARTINEZ FLORES: especialidad de Ingeniería Industrial 

(año 1993) 

-FERNANDO CONTRERAS VERA: especialidad de Ingeniería Industrial

(año 1990)

La información disponible para el estudio realizado, ha sido obtenida 

de visitas a empresas, entrevistas, así como de documentos 

estadísticos de la JUNAC, SNI, ADEX, ONGs y la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
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GENERALIDADES 

La industria textil y de confecciones constituye una de las actividades 

más importantes en la estructura productiva en nuestro país, siendo 

uno de los más altos generadores del Producto Bruto Interno. 

A nivel internacional, no ha sido, ni es casual que la industria textil 

juega un papel importante en los procesos de reestructuración, 

reconversión y modernización que se han dado en diferentes regiones 

del mundo. Esto se da por un lado, por la necesidad y búsqueda de 

competitividad que requiere esta actividad para desarrollarse en un 

ambiente de creciente internacionalización de la economía, y por otro 

lado en razón a la importancia misma del sector y a su sensibilidad 
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frente a las canbiantes condiciones de producción (nuevas tecnologías) 

y comerdo mundial. 

El creciniento futuro de la industria de confecciones debe cimentarse 

en dos pilares: Permanencia y solidez del mercado interno y el 

crecimiento acelerado en las exportaciones, este último debe 

convertirse en uno de los factores daves para lograr el. desarrollo 

económico de nuestro país. 

Además de lo enunciado, la reactivación industrial en confecciones 

es posi,le si se siguen los sistemas de organización y producción que 

utiizan los páses de la Comunidad Económica Europea, Japón, Corea, 

T améll y los países del Sud-Este Asiático, al igual que Estados Unidos 

que han desarrollado un gran apoyo a la micro, pequeña y mediana 

eJJ1)resa a través de la SUBCONTRATAaON INDUSTRIAL, que juega un 

papel preponderante en la técnica de interconectar a los productores 

especialistas de piezas y partes con la gran empresa que es la 

contratista. 

Conviene, pues, examinar la industrialización fronteriza, consolidada 

como la INDUSTRIA MAQUILADORA, proyectando al Perú un nuevo 

sector prowctivo que ocupe una posición estratégica en los planes de 

crecimiento en la industria de confecciones a largo plazo. La industria 

ma<:J,iadora ha sido uno de los aspectos más debatidos, pero también 

uno de los menos investigados con profundidad. Esto se debe sobre 

todo a que hasta hace pocos años prevaleció la idea tácita de que la 

transferencia de tecnología proveniente de esta industria era nula. 
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Sin embargo el estado actual de la industrialización maquiladora en 

países como México, Guatemala, entre otros, nos muestra que el 

proceso de transferencia tecnológica ha madurado lo suficiente como 

pa-a perr1llr m mayor desarrollo tecnológico, como es la adaptación. 

Existe pues, la necesidad parentoria de emprender acciones de 

reestructuración en la industria de confecciones, las mismas que 

deben resultar del análisis y evaluación de los niveles reales de 

competitividad. 

Es de ooes1ra opinión que dentro de la estrategia industrial peruana, la 

industria de confecciones debe romper el viejo esquema de que una 

empresa, quiere resolver todos sus problemas de producción por si 

rrismos, y por el comrario ir hacia la subcontratación, dentro del marco 

conceptual de la industria maquiladora. 
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SUMARIO 

La presente Tesis contiene el análisis al entorno industrial del subsector 

confecciones, con la finalidad de enfocar los problemas estructurales que esta 

encierra y proponer para ellos una alternativa de solución como es la creación 

del stbsector maquila en confecciones orientado hacia el comercio exterior. 

El nuevo subsector de maquila para confecciones será analizado desde sus 

principios en formación (México para Estados Unidos) hasta su máximo 

desarolo �....anzado a nivel internacional (Sudamérica para Países Orientales). 

E:n el capítulo I se hace la introducción al tema desarrollado en la tesis, 

ubicando el enfoque analítico de la INDUSTRIA MAQUILADORA, dentro del 

marco social y económico de nuestro país, detallamos el objetivo del estudio 

y los alcances que se podría lograr en este nuevo subsector. 
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En el capítulo II se hace un análisis de la situación actual en la industria de 

confecciones en nuestro país, su débil incursión en la subcontratación, frente 

a un estudio de la industria maquiladora a nivel mundial. 

En el capítuo III se desarrolla un estudio minucioso en cada una de las pautas 

debidamente detalladas que se deben tomar en cuenta para aplicar el 

concepto de la Industria Maquiladora para Confecciones en nuestro país. El 

análisis se enfoca desde el estudio de la matetia prima como ventaja 

COOl)arativa de servicio (Algodón y Pelos Finos) hasta el estudio de mercado 

propiamente dicho de las prendas a ensamblar según el sevicio propuesto, 

con las respectivas propuestas de comercialización y organización. 

En el capitulo W se hace un análisis social político y económico de lo que 

represenléfía fll)lantar el sector de MAQUILA PARA CONFECaONES en el Perú; 

es decir la resonancia industrial que este programa tendría a nivel social, su 

repercución en la economía nacional, bajo un marco de consideraciones 

políticas que se deben tener en cuenta para su creación como subsector,así 

como las variantes financieras a cosiderar (Tasa de interés, tipo de cambio, 

etc) para lograr un reconocido nivel de servicio mundial. 

En el capítúo V se hace una comparación entre las ventajas y desventajas que 

representaría la creación del nuevo sector de maquila para confecciones, 

desde la materia prima (agroindustria), hasta el subsector propiamente dicho 

{confecciones). 
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En este capitulo, se hace un análisis profundo de la rentabildad del subsector 

propuesto, desarrollando un proyecto piloto para la instalación de un C.entro 

de Corte y Confección (aC), que brinde el servicio de maquila bajo el programa 

80 7, dicho estudio abarca desde la localización del CIC hasta la evaluación 

económica y financiera del estudio proyectado a diez años. 

En el capitulo VI, se exponen finalmente todas las conclusiones y 

recomendaciones a las que hemos llegado al finalizar el estudio de la industria 

ma,µadora y proponerlo en nuesb·a tesis como una alternativa de despegue, 

en vías de desarrollo del Perú. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

1.1 Definición y planteamiento del problema 

1.1. l Defiriciones Generales 

A continuación daremos a conocer las diferentes definiciones 

que se usan en la actualidad respecto al comercio de textiles 

en general, con el fin de esclarecer y analizar posteriormente 

los escenarios de desarrollo de dicho sector. 

ACUERDO BILATERAL : acuerdo comercial que se realiza en 

forma especifica entre dos países. 
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AOJERDOS 111..ATERALES : acuerdo entre dos países donde se 

limita la cantidad que un país puede exportar al otro. 

AOJEIDO DE MUL TIRBRAS : acuerdo internacional por medio 

del cual se exime a la industria textil y de confecciones del 

GATT. 

GATI General Agreement on T ariffs and T reatees : según Arthur 

Dtn<el, Director Ejecutivo del GATT es "ni más ni menos que un 

grupo grande de países que piensan que sus intereses 

econórricos (JJedan mejor servidos si se rigen bajo un sistema 

de libre comercio con ciertos reglamentos y disciplinas 

multilaterales·. Fué un acuerdo al cual se llego después de la 

Segunda Guerra Mundial. 

ASIGNACION DE CUOTAS: detenninar cómo y a quién se le 

distribuyen las cuotas disponibles. 

MAQUILA : denominación que recibe el programa 80 7 creado 

para el sector de confecciones. Aplicable a las confecciones 

tlTlelicanas que son ensambladas en parte o en su fonna total 

en un tercer país. 

SUBCONTRATACION: es una relación de producción a largo 

plazo entre fabricantes de un producto especifico (contratistas) 

y muchos otros que ensamblan o generan partes de ese mismo 

producto y que responden a procesos especializados 
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(subcontratistas). 

PROGRAMA 807 : aasificación que se daba a las prendas 

cosidas en otro país con tela cortada en Estados Unidos. E:I 

impuesto que se paga por tales prendas es únicamente por la 

cifra que resulta de sumar el precio al transporte y seguro de 

idaywelta de la prenda más su valor agregado.Para no perder 

la clasificación es necesario que se cumplan tres requisitos: 

lro En el momento de salir de Estados Unidos, la 

prenda debe estar lista para ser armada o sea 

cosida y no debe requerir más fabricación. 

2do No debe perder su identidad, por ejemplo 

cambiar la forma. 

3ro La prenda no debe, haber mejorado su condición, 

excepción hecha de la costura. Las prendas bajo 

esta clasificación se suman a la cuota por 

categoría que el país donde se confeccionan 

tenga en acuerdos bilaterales con Estados 

Unidos (hoy, bajo el Código Armonizado, se 

clasifica como 9802). 

PROGRAMA 807 A : las diferencias con esta clasificación al 

compararlas con el 80 7 son las siguientes: 

lro La tela debe ser hecha y cortada en Estados 

Unidos. 
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2do Aplicable únicamente para los países que son 

pertenecientes a la Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe. Esta reglamentación de 807A está 

vigente desde 1986. 

<B- c.arbbean Basin lnitiative �niciativa de la Cuenca del Caribe: 

Ley de Estados Unidos cuyo objeto es ayudar a diversificar las 

exportaciones de los países de la Cuenca del Caribe. Vigente 

desde enero 1 de 1984 hasta 1995. Vatios productos 

provenientes de países del CBI pueden entrar a Estados Unidos 

bes de gravámenes. Se exduyen algunos productos dentro de 

los cuales estan textiles y confecciones con algunas 

excepciones. 

GAL Guaranteed Access Level-Nivel de Acceso Garantizado : 

(Jle quiere decir que el gobierno de E.E.U.U. está dispuesto a 

aumentar la cantidad de prendas hechas bajo 807 A (de tela 

hecha y cortada en USA) que pueden entrar a E.E.U.U.cuando el 

país donde se hacen así lo solicita pero previamente el país 

debe haber pedido que se le otorgue status GAL. Para 

solicitarto el país debe demostrar que tiene capacidad sub-

utilizada y que tiene capacidad para conseguir más contratos. 

Los países cubiertos por GAL hasta la fecha son : Costa Ric.a, 

Haiti, Jamica, República Dominicana y T rinidad;T obago (México 

tambien está cubierto pero este país no pet1enece al CBI 

Régimen Especial). 

10 



SPE CIAL RE GIME • Regimen Especial : acuerdo con el cual 

México recibe un tratamiento similar al de los países del CBI. 

GSP · Sistema General de Preferencias : tratamiento especial 

que se les dá a los países beneficiarios en vías de desarrollo 

para (JJe puedan exportar sus productos hacia Estados Unidos 

sin gravámenes. Textiles y confecciones no quedan induidos. 

ROtl)A. II l.RJGJAY· Negociaciones comerciales multilaterales 

(JJe se dan bajo el GATT. Fueron convocadas en la Dedaración 

de Punta del Este en 1986. A la actualidad es la octava ronda 

de negociaciones que se convoca desde que se estableció el 

GATT. 

CMT · Cut Make and T rim-Cortar Hacer y Terminar : vale decir 

(JJe el comprador provee la tela y patrones. El fabricante corta, 

cose, empaca y provee los accesorios. 

COMPlffi PACKAGE · Producto Terminado: El comprador 

puede proveer o no la tela. El fabricante hace todo. 

DCLs · Designated Consultation Levels - Niveles de Consulta 

Designados: niveles negociados que se pueden aumentar en 

cualquier momento en que el gobierno del país exportador asi 

lo solicite al gobierno de los E.E.U.U.(aplicable a cualquier país 

que tenga acuerdo bilateral con E.E.U.U.). 
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Sls- Specific Limits - Límites Específicos : cuotas negociadas 

o impuestas unilateralmente que se incrementan en un

determinado porcentaje anualmente (aplicable a cualquier país 

que tenga acuerdo con E.E.U.U.). 

LA BOLSA D[ SUBCONTRATACION DE LIMA (BSCL) : es una 

empresa privada sin fines de lucro, inscrita en los Regístros 

Púbficos de Lima, bajo el título Nro. 18050, siendo sus socios: 

la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APEMIPE), 

el Banco Industrial del Perú (BIP), el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en trabajo Industrial (SENATI), y la Sociedad 

Nacional de Industrias (SNI). Cuenta con 1309 afiliados entre 

contratistas y subcontratistas y más de 800 procesos 

industriales en los sectores 

1 Metal mecánico 

2 Plásticos y Caucho 

3 Textiles y confecciones 

4 Eléctrico y electrónico 

5 Madera 

6 Artes Gráficas 

7 Cueros 
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1.1.2 Estudio de Maquila en Confecciones 

Los acuerdos multilaterales en el sector de los artículos textiles 

y la indumentaria comenzaron en 1961 con la adopción del 

Acuerdo a Corto Plazo ·(ACP), al que sucedió, al año siguiente, 

el Acuerdo de Largo Plazo (ALP). En 197 4 el AMF reemplazó 

al ALP y desde entonces fué renovado en 19 77, 1981 y 1986. 

fn 1991 el Acuerdo fué prorrogado por 17 meses hasta fines 

de 1992. 

Los países ildustrializados, tras observar el aumento constante 

de sus importaciones de artículos textiles e indumentaria, 

trataron de establecer un control más amplio y estricto del 

comercio de esos productos en cada una de las renovaciones 

del AMF. 

Durante la década de los años sesenta, en el marco del ACP 

y el ftlP solamente se habían aplicado cuotas, a los productos 

de algodón, pero el AMF (l 9 7 4-19 77) añadió la lana y las fibras 

sintéticas a la nómina de productos restringidos y bajo el AMF 

IV ( 1986-1991 ), la cobertura se extendió a las sedas y fibras 

vegetaes. fn el AMF 11 (19 77-1982) y el AMF 111 (1982-1986) se 

establecieron, respectivamente, 'un extractor de canasta" y un 

'mecanismo de repunte'. Estas medidas aseguraron a los 

inportadores, en el ámbito del AMF, un control discrecional 

sobre el volumen de sus importaciones. 
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En 1989, el gobierno de los Estados Unidos de América 

promulgó la 'ley de Recuperación Económica de la Cuenca del 

Canbe". con vigencia a partir de enero de 1984 hasta setiembre 

de 1995; en la actualidad su vigencia se ha ampliado por 

tiempo indefinido. 

La tey de recuperación económica de la CuenCd del Caribe tiene 

como finalidad principal fomentar el desarrollo económico y 

la estabilidad de los países que se encuentran induidos, a 

quienes se les denomina países beneficiarios. 

Como países beneficiarios de la CBI se encuentran, Antigua y

Barbuda, Antillas Neertandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, 

Belice, Costa Rica, Republica Dominicana, Saint Kitts y Nevis, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 

.Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Vicente, Las Granadinas, 

Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes Británicas. Hasta 1988 

Panamá estuvo considerada en esta relacjón como país 

beneficiario. 

A efectos de poder promulgar esta ley, el g,)biemo de Estados 

Unidos, se vió precisado a realizar una gestión ante el GATT, 

solicitando una excepción de aplicabilidad de la misma, por 

cuanto el tratamiento de nación más favorecida (NMFl
r

compromiso al cual estan sujetos los países miembros del 

GATT, obliga a que si un país otorga una preferencia arancelaria 
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a otro, esta preferencia arancelaria debe ser extendida a los 

otros países miembros contratantes del GATT. 

La ley de recuperación de la Cuenca del Catibe contiene un 

programa denominado Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) en 

el que se otorga a los países beneficiarios, dos tipos de 

c.onces1ones: 

a) Franquicia arancelaria en un gran número de

productos, y

b) Ventajas fiscales que permiten favorecer las

inversiones.

1.1.2 .1 Productos sujetos a tratamiento especial 

Para que un producto pueda gozar de la franquicia 

aduanera que contempla la CBI, debe cumplir con lo 

siguiente: 

a) El producto debe haber sido cultivado,

producido o fabricado en un país

miembro de la CBI.

b) La importación a Estados Unidos debe

efectuarse directamente del país

beneficiario.

e) La composición nacional del producto no

debe ser menor al 35% del valor final del

mismo.es decir, el valor de los materiales
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producidos en el país beneficiario más los 

C(>S'tos directos de elaboración realizados 

en dicho país no debe ser menor al 

35% del valor del producto. 

d) 8 80 7 se aplica a productos americanos

que son ensamblados en parte o en su

forma total en un tercer país.

ftJ inicio de la vigencia de la iniciativa, se definieron una 

serie de productos, que por sus características de 

sensibilidad y competencia en el mercado americano 

fueron excluidos del tratamiento preferencial. 

Entre esos productos se encontraba el sector textil en 

su conjunto (textiles y prendas de vestir), el calzado los 

artículos planos de cuero y las prendas de vestir de 

cuero, los productos derivados del petróleo, entre 

otros. 

T ranscunido algún tiempo y ante el hed10 de no 

alcanzarse las metas previstas en la iniciativa, es decir 

impulsar el derecho económico y social de los países de 

la Cuenca, las autoridades americanas decidieron 

plantear modificaciones para ampliar la cobertura de 

los productores sujetos a franquicia aduanera. Es así 

como se establece el programa 80 7 A, como extensión 

del 807.
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En el sector de confecciones se aplica principalmente el 

807 y es conocido como maquila; para que esto se 

lleve efectivamente a cabo, un tercer país debe impot1ar 

telas cortadas de Estados Unidos, efectuar el armado 

de la prenda y, posteriormente reexportarla a Estados 

Unidos, en donde el importador sólo paga los aranceles 

sobre el monto del valor añadido. 

El 807 es un programa ideal para Estados Unidos por 

cuanto le permite abaratar sus costos de mano de obra 

y puede ser recomendable para las empresas que se 

inician en la exportación, por cuanto le permite 

disminuir los riesgos de inversión y los productos tienen 

un acceso asegurado; quien hace el marketing del 

producto es el importador. 

RESUMEN 

Se considera que las maquiladoras son industrias que operan 

en zona franca. Los materiales y componentes importados 

ingresan al país libre de derechos y se exportan ptinc:ipalmente 

a los países vecinos (habitualmente a Estados Unidos) tras 

haber sido semiprocesados o ensamblados. e) ambas cosas, en 

una planta registrada. 
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Las ganancias en divisas constituyen un objetivo dave de la 

adMdad de la maquiladora. Puesto que todo el valor agregado 

se expot1a. Es posible estimar las expot1adones netas a pat1ir 

de los datos sobre el valor agregado. 

Nuestro país en muy pocas ocasiones ha hecho uso de este 

sistema, debido a que no hubo una acción conjunta entre el 

gobierno y la empresa en general, las causas que nos han 

llevado a estudiar profundamente el tema son: 

La falta de conocimiento profundo de este 

programa 

La poca difusión 

La falta de una política adecuada para su 

ejecución 

El grado de desarrollo que podría alcanzar el 

sector de confecciones bajo este sistema 

En la actualidad el Gobierno ha logrado atraer la atención de 

inversionistas extranjeros, colocando al país, bajo exspectativas 

muy favorables si es que estas inversiones las orientamos 

hacia nuestro sistema maquilador sugerid<,. 
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1.1.3 Identificación de los productos 

E:n la actualidad el comercio internacional de confecciones es 

muy dinámico, por la búsqueda de los países desarrollados de 

nuevos abastecedores de confecciones; múltiples son los 

productos demandados a nivel mundial en dicho sector, sin 

embargo es muy limitado el servicio que prestamos. 

A continuadón presentaremos un listado de los principales 

productos demandados en dicho sector y, en el cual, se 

muestra el servicio por subcontratación, sirviéndonos como 

punto de referencia para el análisis respectivo. 

En el cuadro 1 podemos observar los productos demandados 

bajo subcontratación a nivel mundial, este cuadro nos muestra 

daramente la gran cantidad de capacidad ociosa que existe en 

nue.s1ras empresas de confecciones fluctuando entre un 36 por 

ciento hasta un 80 por c.iento de la misma, reflejándonos la 

crisis por la que atraviesa el sector de confecciones por 

subcontratación; según datos estadísticos esta demanda 

representa un 14 por ciento entre los 7 sectores industriales 

que atiende la Bolsí:2 de Subcontratación de Lima . 

También podemos apreciar que los productos con mayor 

demanda son: 

1 ro La ropa de muñecas, 
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·)-lo... o 

3ro 

Los polos, 

Los pantalones, 

con 40%, 25% y 12% respectivamente. Así mismo los 

productos con menor demanda son los guardapolvos y las 

mochilas con 4 % y 3 % respectivamente. 

Finalmente podemos observar que el porcentaje total de 

util ización de capacidad instalada es aproximadamente del 

50%; den�irándose así la gran cantidad de capacidad ociosa, 

y las pérdidas incurridas tanto de espacio muerto, como de 

mantenimiento por instalación. 
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La aasificación Industrial Internacional (CIIU) de la industria 

manufacturera textil correspondiente a <_:Uatro dígit()s, está 

desagregada sectorialmente en varias ramas. 

La división 32 que corresponde a textiles, prendas de vestir e 

industria del cuero, se divide en la agrupación 321, que 

corresponde a la fabricación de textiles, y la agrupación 322 

que inch.rye la fabricación de prendas de vestir excepto calzado. 

La agrupación 321 comprende siete grandes grupos de 

actividades: 

Grupo 321 l Hilados, tejidos y acabados de textiles 

Grupo 3212 Artículos confeccionados de materiales 

textiles, excepto prendas de vestir 

Grupo 3213 Fabricación de tejidos de punto. 

Grupo 3214 Fabricación de tapices y alfombras 

Grupo 3215 Cordelería 

Grupo 3219 Fabricación de textiles 

La agrupación a1u 322 comprende: 

Grupo 3220 / CUG1 84111-84112 

Fabricación de prendas de vestir excepto calzado.esta 

subagrupación, induye de acuerdo a la Nomendaturn 
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Arancelaria Andina del Acuerdo de Cartagena (NANDINA} 

los siguientes tipos de prendas: 

Partida arancelaria Descripción 

61.01.03.00 

61.02.02.00 

Ropa exterior de algodón c:on o sin 

ornamentos para hombres y rnnos. 

Abrigos, chaquetones, capas, 

chaquetones con capucha (anorakis) 

cazadoras o caracas; trajes o ternos, 

conjuntos, sacos, pantalones, pantalones 

cortos (excepto los de baño), pantalones 

con pedrera, prendas de deporte, 

conjuntos de esquí y pantalones de baño. 

Ropa exterior de algodón con o sin 

OITl<fllento, para mujeres, niños y primera 

infanda. Abrigos, chaquetones, capas, 

chaquetones con capucha (anorakis} 

cazadoras o caracas; trajes-sastre, 

corijuntos, sacos, vestidos, faldas, faldas 
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pantalón, pantalones cortos (excepto los 

de baño), pantalones con pechera, 

prendas de deporte (de entrenamiento), 
··'

mamelucos, conjuntos de esquí y trajes

de.baño.

El presente estudio se centrará en este último grnpo 

debido a que la tendencia de la demanda internacional 

mediante la subcontratación se ubica aquí. Cabe 

mencionar que el estudio está orientado al sector de 

confecciones, pero por razones de información, 

tomaremos como punto de partida este segmento. 

1.1.4 Competitividad y estrategias de marketing 

Para poder desarollar una adecuada competitividad en 

e� sector de confecciones, se debe impulsar a la micr(>, 

pequeña y mediana empresa, dándole igualdad de 

opot1midades bajo un marco de políticas empresariales, 

y perspectivas económic.as-financieras que faciliten el 

desenvolvimiento de las mismas. Sin duda la 

desigualdad que existe para estos diferentes niveles 

empresariales hacen que el sector textil en confecciones 
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peruanas no tenga trascendencia internacional, al 

margen de sufrir la primitiva infraestructura y los 

problemáticos procesos productivos que los aqueja. 

Cada vez surgen nuevas eYJgenc1as dentro de un 

mercado en constante cambio, esto exige de una parte 

el planteamiento de nuevas respuestas. Por eso es 

indispensable la capacitación integral de la empresa en 

las estrategias de marketing orientadas a 

1 ro La investigación de mercados para 

d�nosticar y plantear nuevas estrategias 

ante los hechos que ocurren en nuesb·o 

entorno. 

2do La cibernética para crear inteligencia en 

los negocios. 

3ro Creación y además innovación, mediante 

la investigación. 

Vivimos en un mundo muy sensible a la globalización, a 

la internacionalización y a los enfoques integrales. En 

décadas pasadas predominó el enfoque funcional; bajo 

esta concepción la gerencia de marketing manejaba su 

área casi desvinculada de los problemas globales del 

entorno dentro de la empresa. 
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Los encargados de ventas tenían como lema arrear a 

sus vendedúres y hacerlos vender a como diera lugar, 

sin preocuparse por ejemplo, de que existieran o no 

problemas financieros y la repercución que estas tenían 

en otras áreas de la empresa. 

Hoy la mercadotecnia ha cambiado y es muy sensible a 

todo lo que ocurre en el entorno empresarial. Ahora no 

se puede pensar en un depar1amento de marketing 

eficiente, si no está en estrecha comunicación con el 

departamento financiero. Las empresas se han vuelto 

muy sensibles al valor del capital. Si bien el marketing es 

el que genera el dinero mediante una buena utilización y 

distribución. C.on este nuevo enfoque se promueve la 

articulación e integridad y no el divorcio, por eso 

volvemos a recalcar que el marketing moderno es 

sencible a todos los componentes de la empresa. 

Respec.to al personal se considera que una adecuada 

política de recursos humanos, repercutirá en la eficacia 

del marketing; por ello, es impot1ante tener una 

adecuada politica de recursos humanos que renundará 

en dicha eficacia. 

En nuestras organizaciones debemos promover 

trabajadores eficientes y sencibles a las exigendas del 
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merc.ado, pero también honestos respecto a los 

intereses de la empresa. El directivo de marketing debe 

ser un hombre sendble a las tendencias del mercado, 

responsable ante su empresa, con una posición clara 

respecto de sus ·competidores y a su entorno. 

Las empresas y los ejecutivos de marketing tienen que 

cambiar. Los hombres de empresa deben comprender 

que los clientes eyjgen una nueva mentalidad, un nuevo 

pensamiento en los negocios. El comienzo del cambio 

está en las personas, sin ellos nunca se cambiará una 

empresa. 

1.2 Importancia del tema 

El sector de c.onfecdones en el Perú, tiene un alto peso en la 

economía, contando este con un gran valor agregado nacional, 

alto generador de empleos y divisas, además púsee una alta 

interrelación de generación de demandas para otros sectores 

econórncos que lo hacen motor de la economía. La generación 

de un nuevo enfoque dentro de este sector originará 

Nuevas perspectivas en la reestructuración de la 

industria textil peruana. 

La creación de nuevos puestos de trabajo. 

Optimización del nivel de productividad y 

competencia a nivel mundial. 
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1.3 Objetivo del estudio 

El propósito de nuestra tesis tiene como objetivos específicos: 

Efectuar un diagnóstico para determinar los problemas que 

afronta la industria textil - confocdones en el Perú. 

Priorizar las necesidades del subsector de acuerdo al 

diagnóstico estructural . 

Dar pautas para alcanzar el nivel tecnológico necesario que 

permrta lograr una productividad y competencia a nivel 

internadonal. 

Establecer los criterios básicos para crear y desarrollar el plan 

de maquila en confecciones en el Perú, ubicando las 

oportunidades en las que se puedan aprovechar las ventajas 

comparativas que ofrece el país; dando las pautas necesarfas 

para crear un impulso a la reestructuración industrial en el 

subsector de confe<:ciones. 

Desarrollar una industria intensiva en mano de obra, métodos 

y procedimientos de ingeniería orientada íntegramente a la 

exportación de servicio de confección. 

Demostrar que exportando servicios de confección se logran 

niveles de rentabilidad apropiados con baja inversión y un 

mínimo de capital de trabajo. 
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1. 4 Alcances

Mejorar la situación socio-económica del país 

Desarrollar un buen nivel tecnológico del sector 

Lograr un c.ambio cualitativo en la ac.titud y eficiencia de los 

funcionarios, empresarios y trabajadores de nuestro país. 
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CAPITULO 11 

DIAGNOSTICO ACTUAL 



CAPITULO 11 

DIAGNOSTI CO AC TUAL 

2 .1 [I Sector textil en la comercialización global internacional 

Los artículos textiles y la indumentaria figuran entre las 

prindpaies exportaciones de América Latina. Durante k,s dos 

descenios anteriores, las exportaciones de artículos textiles de 

la región aumentaron a razón del 2 4 por ciento anual y las de 

indumentaria a un titmo del 14 por ciento anual , ver cuadro2. 

Hacia fines de los años ochenta, alrededor del 40 por ciento de 

tt5as exportadones se encaminaban hacia Estados Unidos y el 

26 por ciento a los países de la CEE. Pese al notable aumento 

de esas exportaciones, la pat1icipación de América Latina en el 

comercio mundial de artículos textiles e indumentaria sigue 

siendo de alrededor del 2 por ciento. 
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restricciones que sus contrapartes de Asia y Europa Oriental. 

Las restricciones más sobresalientes han sido impuestas por 

Estados Unidos. A mediados de 1988 este país mantenía 

restricciones a las importaciones de 11 países 

Latinoamericanos y Caribefios, induidos dos que no ernn 

participantes del AMF. La CEE también imponía cuotas a las 

importaciones provenientes de Argentina, Brasil y Perú Y, al 

amparo del AMF 11, las extendió a las exportaciones de 

Colombia, México y Uruguay. 

El sector de artículos textiles e indumentaria está fuertemente 

protegido en los países industrializados. Casi el 60 por ciento 

de las importaciones de estos productos que ingresan a 

Estados Unidos se hallan sujetos a alguna forma de restricción. 

Las importaciones que no están restringidas se originan 

principalmente en la CEE. El arancel promedio de Estados 

Unidos sobre artículos textiles e indumentaria es del 12. 5 por 

ciento, osea más del doble del promedio aplicado a ll)s 

productos industriales. Según el informe más reciente del GATT 

(1991 b), las telas de lana tienen un arancel especialmente 

elevado (más del 28 por ciento, con un máximo del 42 por 

ciento), y las telas de fibras sintéticas y artificiales están 

gravadas con un arancel promedio del 19 por ciento. 
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En Amé.rica Latina, en 1992 Estados Unidos mantenía acuerdos 

bilaterales sobre at1ículos textiles con Argentina, Brasil, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Perú, 

República Domirdcana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Los países 

del Caribe gozaban de un acceso algo mayor a travéz del 

acceso especial de la ICC. En América Latina la CEE ha suscrito 

acuerdos con Argentina, México, Brasil y Perú. Otros arreglos 

menos formales, en la forma de intercambios de cartas y 

acuerdos de consultas, se han celebrado con Colombia, 

Guatemala, Haití, México y Uruguay. Las restricciones aplicadas 

a determinados productos dependen de su importancia relativa 

en el  mercado de la CEE. Los productos que no están 

restringidos se hallan sujetos, no obstante, a niveles de 

intervención cuando las importaciones provenientes de un 

determinado país alcanzan una proporción predeterminada de 

las importacfones. 

Existen menos restricdones a la impot1adón de artículos 

te.xtiles e indumentaria en el mercado Japonés que en los otros 

países industrializados. Por ejemplo a pesar de su participación 

en el AMF, Japón aún no ha celebrado un acuerdo bilateral con 

los proveedores extranjeros, y no existen restricciones 

cuantitativas, aunque se hallan en vigencia algunas medidas no 

arancelarias con proveedores asiáticos. El arancel promedio 

sobre artículos textiles e indumentaria es del 9 por ciento, y 

para prendas y accesorios de vestir es ligeramente superior al 

13 por ciento. 
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El moroso crecimiento de las exportaciones Latinoamericanas 

durante los años ochenta no puede atribuirse necesariamente 

a las restricciones impuestas por las cuotas del AMF, pue�;to 

que dicho régimen se aplicó solamente a una porción de las 

exportaciones de artículos textiles e indumentaria y, en la 

mayoría de los casos, hubo una subutilización de las cuotas. 

Este bajo nivel de empleo de las cuotas para las expottaciones 

de la mayoría de los países de la región se debió, entre otras 

cosas, a la insuficiencia de capacidad para administrarlas, los 

cambios en los niveles internos de absorción y las limitaciones 

de los proveedores ocasionadas por la escasez del capital de 

inversión. 

En 1991, pc:>r tercer año consecutivo, el incremento del volumen 

total de la producción y el comercio mundial continuo 

registrando una desacelerac.ión relativa, en la medida que !a 

recesión se afirmó en Estados Unidos y el ritmo de crecimiento 

se redujo en el .Japón y en la Alemania unificada. El PBI de las 

economías industrializadas de mercado creció un 0.8 por 

ciento, pero el PBI mundial se redujo un 0.3 por ciento a raíz del 

colapso de Europa Oriental y la ex-Unión Soviética. Mientras 

tanto el comportamiento de los países en desarrollo 

experimentó una significativa mejoría, como lo indica su tasa 

promedio de crecimiento del 3.3 por ciento. El crecimiento se 

aceleró no sólo en los países en desarrollo de Asia, sino 

también en América Latina. 
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En vista de la situación incierta de economía mundial-�. /\�· .\\ \r •!,¡, . I' ' 

del comercio mundial se expandió a una tasa eracoo 1�e
f
.1. ·1�.'· 

por ciento (GATT), en tanto que los menores pr J,t,�;>t1.lm¡�1;,¡. �: ·:,;. 1
rJ. ('9 � . ... ..., • •  � -

de la exportaciones ocasionaron el virtual esta ·P,�iéMo d;( ·<1/ 
. • . l} Dll\�C�-ó' � valor e.n dólares de las exportaciones mundiales. Los _ -. __ . 

los productos básicos se mostraron especialmente débiles, 
alcanzando el nivel más bajo en términos reales registrado en 
un siglo (ver gráfico A). El menor ritmo enflacionario en Estados 
Unidos, combinado con la debilidad en los mercados de crédrto, 
ocasinó una acentuada disminución en las tasas de interés 
nominal en dólares de Estados Unidos, y la tasa intercambiaría 
de oferta de Londres (LIBOR) a seis meses se redujo de un 
promedio anual del 8 por ciento en 1990 a un 6 por ciento en 
1991 y a un mínimo del 6 por ciento en 1992. 

Las negociaciones que se llevan a cabe, en la Ronda de Uruguay 
del GA TT, entre otras medidas se acordó que el comercio de 
ar1ículos textiles y prendas de vestir, que en la actualidad se 
lleva a cabo de acuerdo con arreglos bilaterales de cuotas, se 
ajustaría a las normas del GA TT en un período de 1 O años. 

Si logra concluirse satisfactoriamente, la actual ronda de 
negociaciones reemplazaría al GATT, que es esencialmente un 
acuerdo celebrado entre gobiernos, por una nueva entidad 
denominada Organización Multilateral de Comercio. 
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La exitosa conclusión de la Ronda de Urnguay también 

contribuitía a mejorar las perspectivas, ya positivas, del 

comercio mundial. El GATT estima que el comercio mundial 

crecerá un 6 por ciento en 1994. El crecimiento del volumen del 

C1)merdo, combinada eón una moderada recuperación del 3 al 

4 por ciento anual en los precios de exportación, aseguraría un 

crecimiento del 8 al 1 O por dento en el valor en dólares de las 

exportaciones en el futuro inmediato. Dicho crecimiento del 

valor de las exportaciones no solo ayudaría a reactivar las 

economías industrializadas, sino que también proporcionaría un 

significativo impulso a las exportaciones de los países en 

desarrollo. 

2 .2 Estudio de los servicios de maquila existentes a nivel mundial 

La formacfon de zonas de libre comercio como el Mercado 

Europeo Unico (MEU) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) de 

América del Not1e, es un fenómeno en auge en el mundo de 

hoy. Sin embargo, sus principales características se remontan 

a los años sesenta, época en que los países en desarrollo 

comenzaron a establecer las zonas de libre comercio (ZLG) 

donde el comercio se hallaba libre de aranceles y barreras no 

arancelatias. Las maquiladoras constituyen una variante 

JTIID<icana de la zona de libre comercio. El término maquiladora 

proviene de la palabra maquila, nombre dado al pago en 

especie que recibían los molineros por la elaboración de 

harinas. Hoy día es el sistema que absorbe mayor número de 
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trabajadores destacando la industria de repuestos y accesorios 

eléctticos y electrónicos, seguida por las que fabrican equipos 

de transpot1e, attefáctos eléctrico y lectrónico y la industria de 

la indumentaria. 

En este capítulo hemos creído conveniente, examinar la 

experiencia en otras regiones del mundo para comparar, 

descubrir efectos y derivar estrategias. Destacando así, para 

nuestro estudio los países de: 

1 Asia Oriental en el Funcionamiento de la Inversión 

Extranjera Directa 0ED). 

2 México, con su Programa Maquilador {PMM).

3 Los Países del Pacto Andino bajo el sistema de la 

Bolsa de Subcontt·atación (BS).

4 Países Centroamericanos y Caribeños, que 

cuentan con los beneficios del AMF. 
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2 .2 .1 Asia Oriental 

El funcionamiento de la (IED) se desarrollo, desde 

principios de los años setenta al amparo del régimen 

especial de enclave industrial denominadú como • zonas 

procesadoras para la libre exportación" (ZPLE). Dicha 

inversion se dirigió a regiones petiectamente delimitadas 

en la mayoria de los países de esa área, atraída por la 

excención de gravámenes y las facilidades fiscales. 

Las ZPLE asiáticas se concibieron como centros 

especiales de estímulo al crecimiento, al crear un tejido 

industrial de enclave que generara otro de carácter 

nacional al adquirir insumos de empresas satélites 

internas y forrn� compañías complementarias por medio 

de la subtontratadbn. En este marco, las ZPLE 

asiáticas fungen como un punto de apoyo para la 

transferencia de tecnología y su adaptación e innovación 

posteriores. Caso especifico en las zonas como Masan 

en Corea del Sur, l<aohsuin en Taiwan y Batam en el 

triángulo industrial formado por Singapur, Malasia e 

Indonesia, uno de los canales más importantes de este 

proceso fué la subcontratación de empresas nacionales 

que hicieron las transnacionales. 
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El cido tradicional de vida de las ZPLE asiáticas es de 

aproximadamente 20 ar,os y consta de las foses de 

formación, expansción, madurez y dedive. El proceso 

parte de la llegada masiva de las empresas extranjeras, 

la generadón de extemalidades locales y el desarrollo de 

las empresas nacionales, y termina con el retiro 

paulatino de la inversión foránea para dejar su lugar a 

las empresas nacionales. 

La modalidad de organización de estas empresas 

nacionales se rige bajo la estructura de que una empresa 

madre establece una pirámide de producción que 

permite el desarrollo de innumerables empresas 

medianas en procesos productivos de tecnología 

avanzada, en un ámbito donde la subcontratación y !os 

requerimientos tecnológicos van de la mano. Como es 

sabido la industria japonesa encama uno de los mayores 

éxitos económicos de la época moderna. A ese 

resultado contribuyó de manera importante la eficiencia 

Japonesa en organización, que se expresó en una 

interreladón productiva derivada de una adecuada 

druisión industrial del trabajo entre las grandes empresas 

y un amplio universo de medianas y pequeñas, por 

medio de la subcontratación. 
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? 2? M' -L..· .L. ex,co: 

Implantado desde 1965 como Programa de 

Industrialización Fronteriza, surgiendo de la necesidad 

del gobierno Mexicano de proporcionar empleos 

suficientes en la frontera norte luego de que concluyó el 

programa de braseros con Estados Unidos. 

Básicamente se estableció un régimen fiscal especial 

para atraer la IED a actividades de ensamblado y de 

exportación por medio de la industria maquiladora. El 

programa contribuyó a industrializar dicha región, 

aunque ello no formaba parte de la estratégia nacional 

de desarrollo, y permitió aprovechar ventajas aduaneras 

especiales de Estados Unidos. 

Desde mediados de los ochenta el Gobierno mexicano 

ha aplicado un modelo de crecimiento basado en la 

apertura y liberación de su economía al exterior. Por ello 

el PMM aparece como un punto de pat1ida y una 

posibilidad interesante para impulsar la industrialización 

nadonal. 

Es-te es el nuevo escenario en que se explica el concepto 

de la nueva industria maquiladora NIM. Al igual que los 

países de industrialización reciente de Asia Oriental 
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cuenta con estratégias y externalidades (más alta de la 

absorción de mano de obra y el apot1e de divisas) 

derivadas de la industtializac.ión mediante economías de 

enclave y dirigidas a la cooperación en la provisión de 

infraestt11cturta, a· la integración de insumos nacionales 

y al impulso tecnológico por medio de la 

subcontratación. 

A medida que sus experiencias fueron creciendo las 

maquiladoras han reemplazado al turismo (con 

excepción del fronterizo) como principal fuente de 

ingreso de divisas y desde comienzos de los años 

ochenta ocupan el segundo lugar, después del petróleo, 

en ventas al exterior, ver cuadro3. 

En general las exportaciones de manufacturas mexicanas 

crecieron firmemente durante los años ochenta a un 

promedio anual de 1. 6 por ciento, y al fin del descenio 

ascendían a $13.900 millones por año. Las 

exportaciones netas de las maquiladoras alcanzaron a 

$3. 600 millones en 1990 y representaron el 20 por 

ciento de las ganancias que percibió el país por 

cúncepto de eY.pot1aciones de manufacturas. Según los 

informes del banco de México en 1990 los ingresos de 

las maquiladoras representaron el 8 por ciento del total 

de entradas de divisas que tuvo el país. 
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OBSERVACION: 

Es importarte denotar que el actual PMM está en la misma fase 

en la que se encontraban las ZPLE hace alrededor de 20 años, 

por esto es necesario un análisis con respecto a las políticas 

especificas aplicadas en ellas para apoyar la industrialización 

local, con el propósito de determinar si es factible adaptarlas 

dentro de la creación del nuevo sector propuesto en nuestro 

país. 

De la gráfica 2 podemos conduir que las politicas de incentivo 

a la IED en las ZPLE asiáticas son más desarrolladas y 

d iversificadas puesto que buscan mecanismos que desean 

promover a la vez a las empresas de ensamble orientadas a la 

exportación y al mercado nacional, además han fomentado 

vigomzamente la descentralización industrial mediante estímulos 

muy flexibles que consideran situaciones especiales. 

Por otra parte, los programas asiáticos de las ZPLE y el actual 

PMM tienen características de operación casi idénticas en 

cuanto a los objetivos globales y a los incentivos fiscales, pero 

marcadas diferencias en el apoyo de la administración públic.a 

a aspectos importantes como la subcontratación. 
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En el cuadro 4 se hace una comparación de la política de 

incentivos para el establecimiento de inversión extranjera en las 

zonas prncesadoras para la libre exportr.ldón y el programa 

maquüador me.xicano, tomando en cuenta para ello los aspectos 

como: 

1. Localización geográfica,

2. El objetivo principal,

3. Las concesiones fiscales,

4. Derechos de aduana

5. Apoyo administrativo público,

6. Ventas al mercado nacional, y

7. La subcontratación industrial

2 .2 .3 Países del Grupo Andino : 

El comercio exterior desempeña un papel impot1ante en la 

economía del Grupo Andino. La suma de las importaciones y 

expot1adones totales representan un 35 por ciento del PBI. 

La ltnta en los últimos años ha creado y consolidado el sistema 

subregiooal de subcontrntadón como organizacfone.s nadonales 

que sirven de contraparte a la estructura subregional y en 

donde participan activamente instituciones empresariales 

representativas como las Cámaras de C'.omercio e Industria, 

Banca de Fomento y Privada, Asociaciones Sectoriales, entre 

otras vinculadas al quehacer industrial. 
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Esta estmctura subregional ha basado su desarrollo en la 

identificación de empresas, pat1es y piezas, procesos y

tecnologías; especialmente en los sectores de la 

metalmecánica, plásticos y cauchos, eléctrica y electrónica, 

confecciones textiles y en cuer<,s, así como en el ámbito de la 

madera. 

Desde antes de 1980 la Comunidad Europea viene apoyando 

<iversas áreas del proceso andino de integración, con miras a 

ir perfeccionando y ampliando aasi los ámbitos de negociación, 

especialmente al sector industrial y tecnológico. 

En 1990 como resultado de una primera participación andina en 

la Feria de Hannover, en Alemania, fué diseñado el Programa de 

Subcontratación, teniendo como organismos de apoyo a la 

Comunidad Económica Europea y el Gmpo Andino; teniendo 

como objetivo fundamental 'promover y facilitar el 

relacionamiento empresarial entre Europa y el Grupo Andino·, 

a travéz de sus participaciones en F etias Internacionales 

especializadas, ajustando su estrategia con base a los 

requerimientos y necesidades de ambos mercados. 

Los países miembros del grupo andino (Bolivia, Ecuador, 

Colombia, Perú y Venezuela) se rígen bajo este programa de 

Bolsa de Subcontratación, este es un mecanismo que capta y

centraliza las necesidades de los contratistas y las posibilidades 

que brindan los subcontratistas. Para ello dispone de un banco
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de datos con información detallada sobre la capacidad 

productiva y de especialización de los subcontratistas para 

absolver las consultas de los contratistas. Dentro de esta 

modalidad se encuentra la subcontratación internacional que se 

dá cuando el contratista s·e encuentra en otro país y encarga a 

empresas nacionales contratistas la fabricación de partes y 

piezas componentes y/o la ejecución de procesos que 

posteriormente los va a exportar. 

2.2.4 Países Centroamericanos y Caribeños 

Durante los años recientes, los países Centroamericanos y 

Caribeños han logrado aumentos significativos de sus 

exportaciúnes, particularmente las de indumentarias a los 

Estados Unidos, gracias al tratamiento preferencial que se les 

concedió en el marco de la iniciativa de la Cuenca de Caribe 

{CE,>�). C.onforme a este programa, es posible exceder el límite de 

la cuota para indumentaria hasta alcanzar un Nivel de Acceso 

Garantizado (NAG), si los paños son totalmente tejidos y 

cortados en Estados Unidos. 

Los fabricantes de indumentaria estadounidenses han invertido 

activamente en la región para obtener los beneficios de las 

operaciones precisas de procesamientos extraterritoriales. 

También proveedores asiáticos han trasladado sus operaciones 

a la región, a fin de eludir las rígidas cuotas impuestas a la 

producción por sus países. Con la ayuda de grandes 
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inyecc.iones de Capital extranjero, entre 1980 y 1988 Jamaica 

logró w·, aumento del 36 por dento anual en sus expottadones 

de indumentaria. Así mismo, atrajo productores de corte, 

confección y tejido (CCT), principalmente asiáticos, que 

aportaron a los jamaiquinos mayor valor agregado que las 

operaciones de elaboración extraterritoriales. 

OBSERVAaON 

Cabe remarcar, que además de las negociaciones que lleva a 

cabo con sus vecinos del norte, México está procurando 

activamente celebrar ciertos acuerdos de libre comercio con 

sus socios latinoamericanos. En setiembre de 1991 suscribió 

un acuerdo de libre comercio con G11ile e inició negociaciones 

tendientes a celebrar acuerdos similares con Venezuela, 

Colombia y los países Centroamericanos. Las conversaciones 

con aquelos países C.entroamericanos se han demorado porque 

debieron realizarse bilateralmente con cada país. 

Por su parte los países centroamericanos continuaron 

recuperandose en 1992, en general c<,n el respaldo de la 

repa1riación en gran escala de capital. Panamá experimentó una 

tasa de crecimiento el 9.3 por dento, en la medida en que su 

importante sector de servicios recuperó la confianza y se 

duplicaron los niveles de la construcción residencial. En el 

Salvador, la inversión pública y la privada se aceleraron en 

respuesta al resultado favorable de las negociaciones de paz, 
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la produc.ción manufacturera creció un 4.9 por ciento, mientras 

que las actividades de procesamiento de attículos textiles se 

benefició de la recuperación del Mercado Común 

Centroamericano (MCCA). 

Recientemente los países andinos registraron los meJores 

resultados económicos de Amética Latina, con una tasa de 

crecimiento promedio del 7.6 por ciento. Con la excepción de 

Oiile y Colombia, cuyas exportaciones continuaron mostrando 

un vigoroso crecimiento, especialmente en la categoría de 

productos no tradicionales, dicha expanción se basó en la 

recuperación de la demanda interna. 

Venezuela constituye el mejor ejemplo en este sentido, con un 

aumento del 18 por ciento en la demanda interna y un 

crecimiento del PBI de más del 11 por ciento. La fuerza 

impulsora de este crecimiento fué la formación de capital tijo 

bruto, que se duplicó como resultado de un sustancial 

programa de inversiones petroleras. 

Por otra parte la economía Boliviana viene realizando desde 

1991 una significativa recuperación, estimulada por un 

incremento del 44 por dento en la inversión actual. 

La apertura de la economía en el Ecuador estimuló a los 

empresarios a reemplazar equipos obsoletos y originó un 

incremento de la inversión privada. Perú continúa enfrentando 
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numerosos problemas a 1994, se ha logrado una drástica 

reducción de la inflación y una modesta recuperación. Aún así 

el tipo de cambio extremadamente sobrevaluado y las elevadas 

tasas de interés real hacen peligrar las perspectivas de 

crecimiento futuro.sin ernbargo el gobierno está prestando 

especial apoyo al fomento de las exportaciones, los 

acontecimientos políticos de abril de 1992 y de octubre de 

1993 han marcado, un aspecto ciertamente positivo a nivel 

mundial, pese a grandes incertidumbres y descontentos, hay 

una afluencia en ascenso de capitales extranjeros que 

convierten al país en un atractivo centro de posible desarrollo 

si sabernos encaminar nuestra industria y asimilar la tecnología 

externa. 

2 .3 Régimen de admision temporal para la comercialización 

internacional del Perú 

El gobierno ha simplificado el Régimen de Admisión T empornl 

previsto en la Ley General de Aduanas, a travéz de el Decreto 

Supremo en condición Nro O 13-93-PCM, Publicado el 

04/03/93, vigente a la actualidad desde hace un año. 

La medida tiene por finalidad btindar al exportador las 

fadidades necesarias que le permitan adaptarse al proceso de 

reconversión productiva que requiere el país. Igualmente, es 

necesario establecer las disposiciones que apoyen el desarrollo 

del sector productivo exportador mediante la reducción de sus 
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costos operativos, de tal manera que pueda competir en el 

mercado internacional. 

El Decreto Supremo Extraordinario, ya mencionado ha sido 

corr,plementado por la resolución de Superintendencia Nro 328 

de Aduanas, que aprueba el procedimiento aduanero para 

acogerse a los beneficios del Régimen de Admisión T empornl, 

RAT. 

2.3.1 Definición del RAT 

Se define como el ingreso de mercancías extranjeras 

con suspendon del pago de derechos e impuestos a la 

importación destinadas a ser exportadas por el 

beneficiario o a travéz de terceros, luego de haber 

sufrido una transformación o elaboración de un plazo 

determinado. 

2.3.2 Beneficiarios del RAT 

Según el Decreto Supremo Extraordinario indicado, 

pueden ser beneficiarios del Régimen de Admisión 

Temporal: 

a) Empresas productoras - exportadoras

b) Empresas productoras de bienes sometidos a
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procesos de transformación que abastezcan 

localmente a empresas exportadoras. 

e) Empresas exportadoras, sean o no productoras,

que utilizan · servidos de terceros para la

elaboración o fabricación de mercancías de

exportación.

OBSERVACION 

Según nuestro sistema propuesto analizaremos la 

metodología de comercialización en su forma esencial: 

lro El acipite "A
ª 

se aplicaría a nuestro sistema 

propuesto de manera que el algodón y los pelos 

finos crudos serían c:omercfalizados bajo un 

Régimen de admisión Temporal para el pa1s 

exportador. 

2do El acápite 'B" se aplicaría a nuestro sistema 

propuesto, para el proceso de subcontratación a 

una empresa maquiladora ·madre· r pudiendo esta 

ser de origen internacional o no. 

3ro El acápite ªC' para nuestro sistema propuesto se 
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debería presentar como una alternativa de 

comercialización, bajo el sistema de 

subcontratación a empresas comerdalizadoras 

"madre" de origen netamente nacional. 

2 .3.2 Bienes objeto del beneficio 

Las materias primas, insumos, productos intermedios, 

partes y piezas materialmente incorporados en el 

producto exportado; así como otras mercancías, tales 

como catalizadores, aceleradores o ralentizadoras, que 

se utilizan en el proceso de producción y se consumen 

al ser utilizadas para obtener el producto exportado. 

2.3.3 Derechos e impuestos a la importación suspendidos 

En la actualidad los derechos e impuestos aplicables a 

la impot1ación son: 

a) Derecho ad-valorem CIF (15 por ciento o 25 por

dento).

b) Sobretasa y derecho especifico a productos

alimenticios.

e) Impuesto Selectivo al C-onsumo
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d) Impuesto General a las Ventas

Por tanto la aplicación de tales impuestos, queda en 

suspenso en tanto la mercancía admitida encuentra en el 

territorio aduanero y se cumplan las condidones del 

Régimen de Admisión Temporal. 

2.3.4 Garantías por el monto de los impuestos suspendidos 

A m de responder por las obligaciones del régimen, los 

beneficiarios deberan constituir una garantía a favor de 

la Supe.rintendenda Nacional de Aduanas. El monto de la 

garantía será equivalente a los tributos cuyo pago está 

suspendido. 

Son aceptadas las siguientes modalidades de garantía: 

a) Carta fianza, irrevocable, de realización

inmediata, emitida por entidad bancaria o

financiera o una póliza de seguro expresada en

dólares EUA.

b) Pagarés expresado en dólares EUA avalados por

uno o más socios de la empresa beneficiaria, los

que otorgarán garantía real sobre bienes de su

propiedad.
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c.) Certificados de compensac.ión tributaria o Notas 

de Crédito Negúciables. 

d) Prenda sobre los bienes de capital del

beneficiario; k,s que deberán estar asegurados,

debiendo endosarse la poliza de seguros.

2.3.6 Plazos del Régimen de admisión temporal 

EJ plazo requerido no podrá ser mayor a 12 meses y se 

coota'á desde la fecha de admisión de la Declaración de 

Admisión Temporal del primer ingreso de mere.anda. El 

plazo prodrá ser prorrogado automáticamente por una 

súla vez, púr un plazo no mayor al original, bastando la 

presentación de una solicitud a aduanas, adjuntando el 

cargo de informe técnico comercial sustentatotio 

presentado al sector competente dentro del plazo 

inicialmente autorizado. 

2.3.7 Obligaciones de los beneficiarios 

Dentro de las obligaciones de los beneficiarios para el 

RAT tenemos: 

a) Mantener sistemas independientes de

contabilidad y de control de inventarios con

respecto de las actuales mercancías admitidas
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temporalmente, de los productos en proceso y 

de los prndudos finales aún no exportados. 

b) Mantener un registro de los productos finales

exportados.

c.) Facilitar la fiscalización de aduanas sobre 

aspectos comprendidos en el RA T. 

d) De ser el caso, el beneficiario comunicará a

aduanas las razones técnico-comerciales,

debidamente sustentadas de variación de los

coeficientes de insumo - producto o la sustitución

de un insumo por otro equivalente, sin que se

alteren los plazos otorgados.

2.3.8 Control aduanero y sanciones

Aduanas fiscalizará en forma aleatoria el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del 

be.neficiario, sin que ello suponga la adopción de 

medidas que pudieran afectar el normai 

desarrollo del proceso productivo. 

Por Decreto Supremo, refrendado por el 

Mnistetio de Economía y finanzas, se etablecerán 

las sanciones que correspondan a cada 
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infracción, en la que no estuviera previsto para 

estos efectos en la Ley General de Aduanas y su 

reglamento. 

Según la Ley General de Aduanas (Decreto 

Legislativo Nro722), se sancionará con multa 

equivalente al adeudo (derech<Js e impuestos a la 

inl>ortación), si los beneficiarios no exportan los 

produc.1os terminados dentro del plazo otorgado, 

sin perjuicio de la exportación. De no efectuarse 

ésta en el plazo de 30 días, se decretará el 

decomiso. 

Ac:ficion,.Inef'lte, la Ley General de Aduanas señala 

que los beneficiarios del Régimen, que apliquen 

las mere.andas a un fin distinto del previsto en la 

concesión o las transfieran sin autorizacjón de la 

aduana serán sancionados con multa 
r 

equivalente al triple de los derechos y 

gravámenes de importación suspendidos. 
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2.4 Problemas generados por el entorno industrial nacional 

2. 4 .1 Reru-sos Humanos

La mano de obra dentro del sector textikonfecciones es 

abundante y relativamente barata el cuadro 5 nos 

muestra el costo por hora-hombre, en diversos países. 

Pero esta característica se dá solamente en los casos 

donde la maquinaria utilizada es de tecnología antigua o 

sin un grado de automatización alto. 

Esto ocasiona un atrazo tecnológico a nivel del sector, 

debido a la disponibilidad de esta característica se atrae 

el régimen de subcontratación. 

La maqumana moderna, con alto grado de 

automatización ha eliminado muchas operaciones 

manuales. Actualmente se requiere más personal 

calificado, tales como Ingenieros, técnicos eléctri(:(,s y 

mecánicos especializados. 

Un ejemplo muy significativo de ello, fue durante una 

visita que realizamos a una empresa, donde, en una de 

sus líneas de producción se confeccionan polos en 

material sintético
1 
tenían el problema de haber adquirido 
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mediante negoc1ac1ones una maquinaria de ongen 

Alemán, la cual contaba c.on un alto grndo de 

autc)matización, un operario había sido c.apadtado para 

su manejo (que reemplazaba la mano de obra de 6 

operarios a dos tumos), sin embargo los problemas 

empezaron a surgir cuando la capacidad de producción 

no justificaba el fundonamiento de aquella maquinaria, 

y se tuvo que volver al sistema antiguo de producción, 

Ul1do con la carga financiera por el pago de adquisición 

de la máquina. 

La capaddad de personas ocupadas se ha incrementado 

en los años 1988 y 1990 en tejidos de punto y en 

confecciones, luego de haber permaneddo casi 

constante desde el año 19 7 4 a 1986. El cuadro 6 

muestra la cifra para los ultimos cinco años. 

La mayor pat1e de las empresas visitadas tienen 

sistemas de remuneración con incentivos en muchos de 

los procesos productivos. 

En promedio la industria textil en el Perú requiere de 72 

trabajadores para producir $1 '000,000 de ventas, 

comparado con un promedio de 19.66 trabajadores 

para 17 empresas textiles a nivel mundial. 
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2.4.2 Capacitación y entrenamiento 

La debilidad principal en lo referente a capacitación se 

sitúa al nivel de formación de técnicos tanto de tejeduría 

como de confecdories, la mayoría de las empresas 

con1rata'l personal que tenga dominio de las técnicas del 

ramo; sin embargo muchos de estos tienen ciettas 

Imitaciones en lo referente al conocimiento requerido en 

la normalidad de los productos, como tambien cerneen 

de disponibilidad de aceptación a los requerimientos en 

las modalidades de esta industria. 

A nivel profesional, no existen Universidades que tengan 

el programa de Ingeniería Textil, escepto como segunda 

especialidad (Universidad Nacional de Ingeniería) o como 

especializadón de la Ingeniería Industrial (Pontifica 

Universidad C'.atólica). En el Perú existen buenas 

Universidades y Escuelas de Postgrado, de donde 

pr,Mene la mayoría del personal ejecutivo de las fábric.rlS 

y cuya densidad a nivel de empresa es muy reducido. 

La capacitación de los mecarncos es generalmente 

asumida por el SENATI. Existen también escuelas 

técnicas privadas que cubren ciertas necesidades en la 

capacitación de técnicos en general, sin embargo se 

aprecia la falta de diseñadores. 
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A nivel de obreros, también existen cursos, aunque 

éstos son a nivel general y no especializados por tipo 

de prendas, capacitación que en la actualidad es dada 

por c:uenta de las empresas. Usualmente el 

entrenamiento de operadores resulta de aprender de 

operadores más viejos. No hay evidenda de un 

entrenamiento operativo planeado; salvo en compañías 

muy grandes o recientemente formadas 

Uttimamente se efectuó un convenio entre el comite de 

fétlricantes de Prendas de vestir de la Sociedad Nacional 

de lndJstrias y la Pontificia Universidad C'.atólica de Perú, 

con la finalidad de identrfic.ar las necesidades de 

capacitación del sector textil y elaborar los planes de 

capacitación a corto, mediano y largo plazo. Sin 

embargo, es muy limitada la labor que se ha 

desarrollado a travéz del convenio puesto que se inició 

el prnyecto con el asesoramiento de una espedalista 

extrar�era P.H.Anette Fryzer, doctorada dentro del ramo 

textikonfec:ciones, pero el desarroilo del mismo no se 

ha extendido más alla del estudio de factibilidad, en la 

PUC se dictan cursos a nivel técnico en lo que respei:ta 

a confecciones los cuales se han descontinuado en los 

últimos dos años, haciendolo extensivo para público en 

general. 
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2.4.3 Servicios e infraestructura 

Este es un aspecto crítico para la industria de textil 

c:onfec:ciones peruanas, donde se ha encontrado 

desventajas en comparación con otros países. Hay 

problemas con la energía eléctrica, el agua, la segutidad 

de las plantas, las telecomunicaciones y el transporte. 

Muchos de estos problemas tanto de infraestructura 

como de servicios están interrelacionados entre sí. 

2.4.3.1 Energía Eléctrica 

Este es el servicio con los problemas más 

graves, dado el alto consumo que tiene el sector 

textik:onf ec:cfones. 

En el cuadro 7, se muestt·a como en los últimos 

8 arios ha verddo variando el consumo de energía 

eléctrica en los diferentes sectores industriales, 

en él podemos observar como el subsec:tor 

prendas de vestir tiene una incidencia aprox. del 

4 % con respecto al sector textil; asimismo 

podernos analizar que su incidencia con respecto 

al sector fabril y de bienes de consumo es de 

aprox. 3 y 1.5 por ciento respectivamente. 
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El problema radica en la falta de ofertas en 

algunas provincias para suministrar las cargas de 

las industrias, así como los continuos cortes de 

fil.ido eléctrico. Las fábricas que se alimentan del 

servicio energético público (la totalidad de 

confecciones), sufren perdidas de capacidad 

productiva, vatiando estas entre 1 O y 60 días al 

año, de acuerdo a su ubicación geográfica. Dado 

que la gran mayoría de las fábricas abastecen 

mercados con demanda suficiente para 

garéfltizar una actividad de 360 días al año a tres 

tumos, es imposible recuperar las perdidas por 

esta causa. 

Los cortes de energía eléctrica no son el único 

inconveniente. Variaciones de la tensión pueden 

causar, en determinadas máquinas, problemas 

de calidad durante la fabticación; ú en ciettos 

casos, generar grandes cantidades de 

desperdicio, cuyo costo es bastante alto. 

2.4.3.2 Agua 

El agua es un recurso crítico para las fábricas 

implicadas en procesos de tintoreria y acabados. 
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Lima se abastece de pozos en una buena 

proporción, por lo que la falta de fluidü eléctrico 

se refleja muchas veces en cortes del suministro 

de agua. 

No se han observado durante las visitas, 

sistemas de recuperación y tratamiento de aguas 

residuales. La no protección ecológica tiene su 

precio a largo plazo. Actualmente en el Perú hay 

zonas donde se encuentra agua a 80 mtrs. de 

profundidad, pero muchas veces es necesario 

perforar más allá de los 250 rntrs.; es probable 

que dentro de algunos años se deba llegar a 

grandes profundidades para poder extraer agua, 

con los consiguientes problemas de operación, 

e.orno de construcdón de los pozos. 

2.4.3.3 Telecomwicaciooes 

Hay déficit de líneas telefónicas.Se espera que 

con la adquisición de la Compañía Peruana de 

Teléfonos en manos de T elefonica, la empresa 

española que promete mejorar el servicio, haya 

mayor disponibilidad en las líneas. 
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La comunicación mediante celular brinda ventajas 

comparativas de servicio, sin embargo, son altos 

los costos en que se incurre por su servicio, 

limitando el uso a los diferentes niveles 

empresariales que no cuentan con incurrir en 

ellos. 

El servicio de telef ax, y transferencia de datos a 

través de redes modems, ocasiona problemas 

en las empresas tanto en costos, como en el 

manejo de las mismas (de uso en los sistemas, 

problemas en la instalación, mal manejo de los 

equipos) 

2.4.3.4 Seguridad 

Problemas de seguridad afectan los costos de 

mantener un cuerpo de vigilancia numeroso; el 

al.lTlento en las tasas de seguros; aumento en el 

costo de selección de personal, al tener que 

investigar antecedentes de los postulantes. 

Todos esos costos adicionales se ven reflejados 

en el precio de los artículos y su competitividad. 
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2.4.3.5 Transporte 

Las limitaciones en los sistemas de transporte 

trae inconvenientes potenciales en la adquisición 

de materias· primas, y en la distribuc:ión de 

productos. 

Esto implica tener stocks más grandes de 

materias primas y de productos terminados en 

los puntos de distribución. 

Existe problemas de retraso en el uso de 

puertos, lo que ha motivado, que varias 

empresas envíen sus produc.tos por vía aérea. 

Estos costos repercuten en el precio de los 

productos, así como en la competitividad. 

2. 4. 4 Recursos financieros

Usualmente existe disponibilidad de crédito a corto 

plazo, sin embargo hay un problema coyuntural de 

liquidez en el sistema financiero. Actualmente el sector 

textil absorbe el 7 por ciento del total de colocaciones 

directas del sistema financiero (25 por ciento del sector 

industrial) según datos COFIDE. 
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El financiamiento externo actual ha disminuido la 

hiperinfladón existente hasta 1990, los créditos a 

mediano y largo plazo estan tomando la forma adecuada 

en la estructura de reembolso del préstamo, muestra de 

esto, es que, a medida que disminuye la espectativa 

inflacionaria también disminuye la tasa de interés. 

2.4.5 El salario textil 

Desde el año 1945, se firmó un convenio en el que se 

estableció reajustes automáticos del salario de los 

trabajadores textiles de acuerdo al incremento del costo 

de vida. Desde 1987 se utilizan unas tablas de 

conversión donde se fijan las bases de acuerdo a la 

importancia relativa del puesto de trabajo, de la 

ocupación y de la categoría laboral. En principio, esta 

indexación no debería tener consecuencias negativas 

sobre el sector, excepto en el caso de que los pre dos 

de los productos textiles (o el tipo de cambio para los 

exportadores) se incremente a un ritmo menor que el 

costo de vida, como ha sido en los últimos años hasta 

1991 ; en la actualidad se ha revertido en parte esta 

negativa por el notable incremento en las exportaciones. 
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2.4.6 Empleo temporal 

La ley antes mencionada de promoción de exportaciones 

faculta a las empresas exportadoras a tomar personal 

eventual por períodás mayores a tres meses, sin que 

estos obtengan la estabilidad laboral, siempre y cuando 

estas personas trabajen para cumplir con pedidos de 

exportación. 

OBSERVACION 

En la actualidad, la combinación de una inflación más baja, la 

apreciación del tipo de cambio real y el menor desempleo 

permitió que los salarios reales se recuperaran, lo que a su vez 

ayudó a sostener la demanda de consumo y la actividad 

K:t)fl(>ITK� global. Sin embargo, en muchos países los salarios 

reales se mantuvieron retrasados con respecto a la tasa de 

crecimiento del PBI. Esta brecha entre el mejoramiento 

esperado y el real de las condiciones de vida puede explicar 

algunas de las tensiones sociales que caracterizan a la situación 

en muchos de los países de la región. También parece haberse 

producido una diferencia salarial cada vez mayor entre los 

obreros y los empleados que ha imcrementado la sensación de 

que la recuperación prácticamente no ha mejorado el bienestar 

de quienes se encuentran en los niveles más bajos de la escala 

salarial. 
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RESUMEN 

El curso del desarrollo tecnológico abarca diversos países, 

c.onsta de distintas fases y requiere varios arios. Este proceso 

involucra institucjones privadas y públicas que sirven como 

canales; implica aprovechar ciertas capacidades individuales y 

h;i,iidades empresariales; determina el surgimiento de sectores 

productivos y actores sociales y la desaparición de otros; 

requiere de cambios en las actitudes mentales, y supone 

esfuerzos financieros y de preparación de recursos humanos en 

gran escala. 

Desde que la tecnología se transfiere de un país desarrollado a 

otro que lo está menos, hasta cuando sale de este para repetir 

el cido. La tecnología se llega a comprender en un lugar de 

destino mediante su asimilación; se vueh1e aplic�ble al 

absorberse; se extiende regional y sectorialmente mediante la 

,:fifusión; se modifica y entrelaza con la tecnología nacional por 

la adaptadón; se establecen nuevos modos de hacer las cosas 

a partir de los antiguos, lo que dá lugar a la generación, y se 

inserta en la vida económica en forma de nuevos satisfactores, 

lo que constituye la innovación. 

El entorno industrial cumple un papel preponderante en el 

desarrolo del sector textil en confecciones, las desventajas a la 

que se enfrentan los industriales peruanos frente a un mejor 

entorno para los empresarios extranjeros, origina las 
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distordone.s estructurales del sector, por ello se hace imperiosa 

la reestructuración del mismo. 

Debernos proyectamos mejoras cuantitativas y cualitativas que 

nos posibilite ventajas comparativas de servicio y sobrn todo 

nos haga competitivos a nivel mundial. 

69 



CAPITULO 111 

SISTEMA PROPUESTO 



CAPITULO 111 

SISTEMA PROPUESTO 

3.1 Ventajas comparativas de servicio 

Las principales exportaciones de manufacturas de América 

Latina se dividen en forma pareja entre las manufacturas 

tradicionales y las no tradicionales, aunque la mayor parte de 

esas exportaciones está constituida por productos no 

tracficionales. Al explotar las ventajas comparativas naturales de 

los países en la producción de muchos de esos bienes
1 

la 

región ha logrado incrementar notablemente su participación en 

el mercado. Durante las dos últimas décadas lo logró en 

diferentes sectores industriales entre ellos los artículos textiles, 
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en los a.1ales la región goza de ventajas comparativas reveladas 

ver cuadro 8. Sin embargo, el crecimiento de estas impotiantes 

exportaciones sigue estando afectado por limitaciones en los 

mercados externos y en los propios países produdores de 

América Latina. 

En los mercados externos, las barreras no arnncelatfas que 

afectan al comercio continúan siendo los principales obstáculos 

a las exportaciones. En consecuencia, muchos países 

latinoamericanos están participando cada vez más en acuerdos 

comerciales bilaterales que hacen fácil que los países no 

participantes puedan competir efectivamente en esos 

me.rcados. Estos acuerdos también obstaculizan la movilización 

internacional de recursos y restringen la inversión extranjera 

directa de diversas fuentes. En los países latinoamericanos 

stt>Siste la necesidad de mejorar el capital humano con el fin de 

incrementar la capacidad para producir bienes no tradicionales 

de alta tecnología. Estos países también podrían beneficiarse 

del desarrollo de técnicas de comercialización que contribuirían 

a diferenciar sus productos de los de otros países en el 

mercado internacional. 

El Perú mues1ra ventajas comparativas en productos de textiles 

e indumentaria en lo que respecta a calidad de materia prima, 

sin embargo, en lo que refiere a exportaciones, está por debajo 

del índice global de los países latinos presentado por el VCR 

comparados con Panamá; Uruguay, Jamaica, Colombia, 
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Paraguay y Costa Rica; esta débil posición competitiva general 

del Perú es atribuible a los bajos valores del VCR de los grandes 

exportadores como Argentina y México, estos países 

representan cerca de las dos quintas partes de las 

ex�>ortaciones de indumentaria de la región. 

3.1.1 ALGODON PERUANO 

En el Perú, se cultivan cinco variedades de algodón. Se 

tiene el Tangüis de fibra larga, cultivado generalmente en 

la Costa Central y Sur; de fibra extra larga se tiene el 

Pima y del Cerro, que se cultivan en la Costa Norte y en 

la Selva, en el departamento de San Martín. 

Adicionalmente se tiene la variedad denominada Aspero, 

cuya área cultivada y volumen de producción, no tienen 

mayor significación. 

En el ar,o 1993, la campaña algodonera alcanzó a 

147,450 Has. Lo que representa un aumento del 20 por 

ciento con respecto al año anterior.De ese total de 

hedáreas sembradas, el algodón T angüis alcanzó el 75 

por ciento de la superficie, el Pima y Supima el 20 por 

dento, el Del Cerro 2.5 por ciento y el Aspero 2.5 por 

ciento respectivamente. 
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Respecto a la producción por quintales de algodón, el 

año 1991 se llegó a producir 3'473,399; para el afio 

1992 disminuyó en un 20 por ciento, volviendo a 

repuntar en forma tenue para 1993 con 3'943, 800 

quintales, de los átales el 77 por ciento fuernn de 

algodón Tanguis, el 22.5 por ciento de las variedades 

de Rrr,a y Supima, el O .14 por ciento Del Cerro y el O .36 

por ciento restante del Aspero. 

En los cuadros 9, 1 O, 11 y 12, se puede observar la 

superficie por variedad, para los años 1985-1993, la 

producción por variedad para ese mismo período, la 

producción por valle, y las exportaciones efectuadas. 

De los cuadros 9 y 1 O podemos concluir que según los 

volúmenes de producción es el algodón T angüis el que 

tiene la mayor representatividad con 30% a 40% de la 

producción total seguido r,or el Pima y Supima con el 

15% a 20% respectivamente. 

Del tuadro 11 podemos conduir que en los útimos 1 O 

años la variedad de algodón supima es el que mayor 

demanda ha tenido a nivel mundial. 

Analizando lo que se produce con lo que exporta en top 

del algodón el cuadro 13 concluimos que entre pima y 

tangüis
1 

representan aproximadamente del 35%. 
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VARIEDADES DE AL GODON 

(1) Pima y Supima :

Por su longitud y características de

textura· este algodón se utiliza en

artículos de alta calidad a nivel mundial,

con acabados de primera.

(2) Tangüis:

Las características de calidad del algodón

tangüis, dá ciertas ventajas reconocidas,

espedalmente cuando es utilizado en la

producción de artículos fabricados 100

pl)r cientl) de algl)dón, dada su alta

�acidad para absorber humedad, e.orno

por ejemplo toallas, ropa interior, jeans y

otros.

(3) Del Cerro y Aspero:

Su producción representa menos del 1

por cjer·rto (ultivado en el país, por lo que

no amerita efectuar el costo de introducir

estas variedades en el mercado

internacional, mientras no aumente la

cantidad disponible.
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3.1.2 LANA Y PELOS FINOS 

La producdón anual de fibras de lana (sin lavar, obtenida 

generalmente de ovino) es aproximadamente de 15,000 

T m; la producción dé Alpaca es aproximadamente de 

4,000 a 5,000 Tm. 

En el rua<to 14 se muestra la producción de los últimos 

7 años, mostrándonos una notable disminución en los 

pek)s de Alpaca, ovino y otros, este descuido no sólo es 

consecuencia de la falta de recursos del país sino 

también debido a la crisis política generada por el 

terrorismo y el narcotráfico, que obligó tanto a 

empresarios como campesinos y trabajadores a que 

abandonaran las tierras de gran productividad 

agroindusttial. 

La  comercialización de pelos de Vicuña no se da en 

nuestro país, pese a su existencia en nuestro medio, la 

falta de técnicas adecuadas de domesticación así como 

la descomunicación entre los productores y ei Estado, 

hacen que se venga comercializando en forma ilegal y 

rústica dicho producto, otiginando su extinción. 
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En los últimos años se ha (lbservado un gran descuido 

por pat1e de las empresas asociativas, que son los 

principales centros de producción, sobre todo en las 

técnicas de crianza, control de cruce y procedimiento de 

esquila. Se ve reflejado en que la fibra es cada vez más 

gruesa, más corta y más quebradiza, por tal motivo se 

ha tenido que impottar lana de menor mic.ronaje, para 

ser mezclada con lana nacional y poder facilitar la 

elaboración del hilado. 

Ejemplo de este descuido, es ei rústico aimacenaje, que 

ocurre actualmente con cientos de kilos de pelos de 

Vicuña, en la zona sur de Ayacucho, valorizado en más 

de un millón de dólares, que fué decomisado en un 

intento de comercialización ilegal, dicho almacenaje lleva 

más de 7 ar,os, y por la indecisión de las autoridades 

competentes, no se ha llegado a un acuerdo para su 

movimiento comerdal, esto ha provocado que toda esta 

mercadería se malogre, ocasionando su pérdida. 

La población ovina, por razas se divide: 52 púr dento 

criollas, 20 por ciento corriedale, 1 por ciento merino y 

el restante 25 por dento, distintos tipos de cruces. 

Respecto a las exportaciones, la lana peruana no ofrece 

ventaja comparativa, tampoco ofrece compencia frente 

a los países tradicionales productores de lana de ovino, 

países tales como Argentina, Uruguay, etc. 
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Sil embargo, el Perú produce cerca del 90 por ciento de 

fibra de Alpaca a nivel mundial, esta fibra es considerada 

especialmente fina, dentro del grupo de Cashmere, 

VtCUña y Mohair. En estos últimos años, la calidad de la 

tibra se ha detetioradá por la falta de asistencia téc:r,ic:.a. 

RESUMEN 

La pri)cipal ventaja de nuestro país es el algodón, materia prima 

básica para la elaboración de telas; el algodón peruano es el 

más filo del mundo, y la competitividad que ofrecen los demás 

países de la región es prácticamente nula; esta singular 

característica la podernos emplear para un sistema de 

comercialización diferente al tradicional. Con la singularidad, 

además.de que el dima erjstente en el Perú, con Vi1tfociones de 

temperatura y humedad relativamente estrechas; permite la 

utilización de sistemas sencillos de control ambiental, dejando 

la posibilidad de que, con adecuada inversión y técnica, se 

mejore la calidad de los pelos finos, que ofrecen menos 

competitividad a nivel mundial. 

El presente análisis ha sido realizado para los objetivos del 

sistema propuesto. 
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3.2 Estudio de mercado a nivel mundial para fomentar nuestro 

servtcto 

ENTORNO 

Las tendencias comerciales predominantes en los pa1ses 

latinoamericanos siguen dif erendándose conforme a amplios 

agrupamientos geográficos y económicos. Como se observa en 

el cuadro 15 México y los países del Caribe exportan hacia 

Estados Unidos una gran proporción de sus bienes 

manufacturados; la CEE es otro impot1ante mercado para los 

países Caribeños 

Los países del Cono Sur Y, en menor medida, los países 

Andinos, también envían una gran proporción de sus 

exporta(fones al mer(ado europeo. Sin embargo el mercado 

estadounidense sigue revistiendo importancia primordial para 

las expot1adones de los países latinoamericanos. 

El mercado textil y de indumentaria absorbe la quinta parte de 

las expot1aciones de los países latinoamericanos.En el cuadro 

# 15 se analiza la posible aparición de bloques comerciales 

regionales que vr,culen a países no industtializados con América 

de Norte, el Japón o Europa. En América Latina es evidente, la 

estrecha vinculación de México y el Caribe con América del 

Norte. 
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Brasü y otros países del cono sur, los países andinos y América 

Central, mantienen estrechos vínculos comerciales con Europa. 

En los artículos textiles e indumentaria, las tasas son por lo 

menos tres veces superiores al promedio de todas las 

importaciones que ingresan al mercado de Estados Unidos; en 

la CEE y el Japón son más del doble que el promedio. 

Japón también aplica aranceles especialmente altos a las 

importaciones de cuero. Los países industrializados brindan 

tratamiento preferencial a ciertos países en desarrollo, como 

los acordados por la Convención de Lomé de la CEE y la CBI, de 

Estados Unidos, pero aunque esos aranceles bajos beneficien 

a algunos países, discriminan contra otros que compiten en la 

misma área comercial, como es el caso de nuestro país. 

79 



3.2.1 ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL EN 

CONFECCIONES 

Para nuestr(I estudio, tendremos en consideración: 

lro La ubicación geográfica, 

2 do Las políticas económicas y 

3ro Los factores sociales 

Dichas consideraciones nos han hecho analizar el 

comercio de confecciones al nivel del grupo regional 

andino, con el fin de visualizar las oportunidades, tanto 

de ventajas comparativas como de competitividad a nivel 

regional. 

EJ análisis comprende el período 1989 - 93; y el ámbito 

que e-ubre es e� de textiles y c:onfocc:iones de prendas de 

vestir. 

3.2.1.2 DEMANDA 

En el se<:tor textil, por el lado de las 

importaciones, éstas muestran una tendencia 

creciente, en especial en el último año que se 

incrementa en un 50 por dento, lo cual podría 

marc.ar el inicio de una tendencia muy peligrosa 

para la región. En todos los países las 

importaciones en 1993, crecieron de manera 
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importante, con tasas del 40 por ciento en el 

caso de Colombia, y hasta más del 100 por 

ciento en el caso del Perú. Para el año 1994 esta 

te.ndencia se confirma de manera alarmante pues 

las cifras, qué se presentan en el cuadro 16 

reflejan un crecimiento del 45 por ciento con 

relación a 1993. Destacando que las 

importaciones venezolanas en 1993 crecieron en 

un 60 por ciento, valor por demás significativo, 

si consideramos además que históricamente 

Venezuela concentra más dei 68 por ciento de 

las importaciones andinas. 

En cuanto al origen de las impot1aciones, en el 

cuadro 17 podemos apreciar que Estados 

Unidos es el principal abastecedor de textiles de 

la región, manteniendo una participación relativa 

estable y llegando a concentrar en 1993 el 38 

por dento de las importaciones regionales. Por 

su parte los países asiáticos participaron con el 

22 por (1ento, los países europeos con el 13 por 

ciento y los demás países americanos con el 2 7 

por dento donde destaca Panamá con el 8. 4 por 

dento. De los países andinos es Venezuela el 

gran inportador de EEUU al concentrar el 60 por 

ciento del total comprado por la región. 

Por el lado de las exportaciones, los principales 
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mercados de destino del GRAN en confecciones 

son EEUU.con el 40 por ciento, seguido de 

Panamá con el :30 por ciento ver cuadro 18. En 

este a,o Colombia llega a concentrar casi el l 00 

por ciento de las ventas de la región a Panamá 

En general para textiles y confecciones, la 

balanza comerdal de la región en 1993 es 

positiva con 220 millones de dólares en el 

comercio con EEUU., en 200 millones con 

respecto a la CEE y en 98 millones con Panamá, 

e.orno se muestra en el cuadro 19. 

3.2.1.2 OFERTA 

A nivel global, para los sectores textiles y de 

confecc.iones, se aprecia por el lado de las 

expot1aciones, un crecimiento permanente en el 

período, con tasas de crecimiento anual 

superiores al 1 O por ciento, llegando induso 

hasta el 60 por ciento en 1990. Cuadro 20, este 

comportamiento configura una situación estabie 

e impot1ante de la participación andina en el 

mercado internacional. 
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En definitiva, esta situación está determinada por 

e l  importante crecimiento de las exportaciones 

colombianas durante el período, con una tasa 

anual superior al 30 por ciento, y al hecho de que 

además su · partidpación en el total de 

exportaciones andinas se incrementa del 45 al 

66 por ciento, con 800 millones de dólares 

exportados en 1993. Por su parte Venezuela ha 

desempeñado negativamente sus exportaciones 

decreciendo a menos de la mitad del año 

precedente. Por otro lado Bolivia y Ecuador 

mantuvieron una moderada tendencia creciente 

en el último año y en el caso del Perú disminuyó 

ligeramente, como se muestra en el cuadro 21. 

Un análisis más desagregado del subsector 

confecciones, permite detectar que las tasas de 

crecimiento de las importaciones se ha 

mantenido por debajo de las exportaciones, lo 

que ha dado como resultado una balanza 

comercial positiva y e.reciente durante todo el 

período de análisis, ver cuadro 22. 

En lo que conaeme a las confecciones, el 

principal país abastecedor en 1992 fue Panamá 

que concentró el 30 por ciento seguido de 
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Estados Unidos con el 28.8 por ciento. Asimismo 

los países europeos participaron con el 12 por 

ciento, los asiáticos con el 1 O .5 por ciento y los 

demás países americanos con el 19. 9 por ciento, 

destacando el grupo regional andino con el 11. 7 

por ciento. En este caso de las confecciones, es 

iguarnente Venezuela el país que concentra el 90 

por ciento de lo importado, de Panamá y el 45 

por ciento de lo procedente de EEUU. 

Las exportaciones intraregionales de productos 

textiles y de confecciones se han mantenido 

relativamente estables durante todo el periodo de 

ar-iáisis, representando alrededor del 8 por ciento 

del total exportado por la región. 

En la década de los 80, las exportaciones 

mundiales de productos textiles y de 

confecciones crecieron a una tasa promedio 

anual de 8.9 por ciento (textiles 6.9 por ciento y 

confecciones 11.1 por ciento), superior a 8.1 

por ciento en que crecieron las exportaciones de 

productos manufacturados y al 4. 9 púr dento en 

que creció el comercio mundial. 
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Durante este periodo se puede apreciar el 

surgimiento de nuevos productores de textiles y 

confecciones en el mundo, es el caso de China 

que actualmente se ha convertido en el primer 

país exportado·r mundial, también de India, 

Pakistán e Indonesia, además de consolidarse la 

presencia de países del Sud-Este Asiático. 

Al respedo es de destacar que por ejemplo, la 

capacidad de producción de hilos y fibras de 

Pofiéster de T aiwán representa el 150 por ciento 

de la que tiene la CEE y la de Corea del Sur el 80

por ciento. 

Asimismo la capacidad de las fábricas de tejido 

de algodón de Tailandia ha llegado a igualar a la 

que ofrece Francia. Se prevee que la capacidad 

en hilados y tejidos de la China, alcanzará a la del 

resto del mundo en siete años. 

En el cuadro 23 podemos apreciar tres grandes 

grupos de exportadores 

1 ro: El primero está constituido por aquellos 

países donde sus exportaciones se han 

desarrollado a un ritmo inferior a la tasa 

de crecimiento promedio anual de las 
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exportaciones mundiales. Principalmente 

se trata de países desarrollados como los 

de la CEE con una tasa de crecimiento 

anual de 6.9 por ciento, EEUU con 3.6 

por cientó, Japón con 2.3 por ciento. 

En esta categotía también se puede incluir 

algunos países del Sud-Este Asiático 

como Corea con 8.4 por ciento y Hong 

Kong con 7.1 por ciento. 

2do El segundo grupo de países está 

constituido por aquellos que han 

alcanzado una tasa de crecimento anual 

alrededor de la media mundial. Aquí 

podemos incorporar a la China con un 

13. 3 por ciento, la India con 11.1 por

dento, Pakistán con 14.6 por dento, 

Singapur con 12 por ciento y T aiv.·án con 

el 1 O por ciento. 

3ro El tercer grupo está constituido por los 

países que han conocido en el último 

decenio, tasas de crecimiento muy 

superiores a la tasa media mundial, se 

trata de Tailandia con el 20.3 por ciento 

por año, Turquía con 23.7 por dento e 
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Indonesia con 35.2 por cientú. 

En el último decenio las expor1aciones de los 

países industrializados han decrecido de manera 

impor1ante, pues de <:onc:entrar el 48 por ciento 

en el año 1980, ha disminuído al 35 por ciento 

en 1990. Por el contrario, los países en 

desarrollo durante el mismo período han 

incrementado su participación del 39 por ciento 

al 4 7 por ciento. En tanto que los países de 

· econonia de estado·, entre los que se encuentra

la China, También han aumentado su 

participación del 13 por ciento al 18 por ciento. 

En particular, la tendencia de la participación 

(tiina en el mercado mundial, inquieta y preocupa 

a todos los países productores, pues todo 

parece indicar que el objetivo fijado para 1995, 

de alcanzar los 22,500 millones de dólares en 

exportaciones, fué ya logrado en 1993, y que las 

autoridades c:hinas preveen llegar a 1994 a 

niveles de 30 a 32,000 millones de dólares, lo 

que significaría un incremento del 80 por ciento 

con respecto a 1992 que fué de 16,732 

millones. 
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Este c<>mportamiento de las exportaciones 

parece ,f1igirse a una cada vez mayor división del 

mundo. De un lado, los merc..ados de consumo 

cada vez más dependientes de 

aprovisi<>narnienfos exteriores y de otro, están 

los países productores débilmente consumidores 

que desan-ollan una industria textil y de 

confecciones fuertemente orientada a la 

exportación. 
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3.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL 

PARA EL PROGRAMA 807 

Como ya hemos analizado en el capitulo 1, este 

programa tiene como principio brindar el servicio de 

c.onfecdón de prendas de vestir, otorgado a los grandes 

contratistas norteamericanos quienes en su afán de 

atender la creciente demanda de su mercado 

adecuadamente están en la búsqueda de plantas 

industriales que puedan brindar una oferta exportable 

constante y de tamaño adecuado que permita minimizar 

sus costos de �dquisición. Este servicio en principio 

puede contratarse para ensamblar prendas con tela 

importada o nacional. Esto dependerá del volumen de la 

oferta de tela, su calidad, oportunidad de entrega y 

precto. 

Si bien en un principio se orienta el servicio a los 

grandes c.ontratistas norteameric.anos, nada impide que 

contratistas de otras áreas geográficas demanden el 

servicio ofrecido. 

Por ejemplo la oferta oriental que atiende el mercado 

americano y europeo actualmente están desplazandose 

hacia latinoamerica con la finalidad de aprovechar las 
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ver.tajas de tipo arancelario y promoción de inversiones 

que se está dando en estos países. 

Area geográfica 

Sobre la base que el prinipal mercado del servicio 

ofrecido son los EEUU. se estudiará el mercado de 

prendas de vestir norteamericano como demanda y los 

demás países del mundo como oferta. 

3.2.2.1 DEMANDA 

lro. Comportamiento histórico de la demanda 

externa 

La industria de la confección de prendas de vestir 

tiene uno de los crecimientos sostenidos más 

impot1antes en los últimos doce años. 

Este fenómeno se debe a las siguientes 

condiciones: 

1 ro Crecimento del PBI de aquellos países 

desarrollados demandantes de 

confecciones. 

2 do Mayor influencia de la moda que origina 

una mayor rotación de prendas de vestir. 

3ro Incremento de la población consumidora 
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en confecciones. 

En cifras el negocio intemacional de confección 

de prendas de vestir ha crecido de US $40,400 

millúnes en 1980 a USS 80,000 millones en 

1993. 

En el cuadro 24 se muestran los principales 

importadores de prendas de vestir entre los años 

80 y 90; aquí podemos observar que del total de 

las importaciones el principal importador es 

EEUU. desde los años 85 hasta la actualidad, y 

según este porcentaje los tres más importantes 

del mundo son: 

lrn EEUU. 60 % 

2do Alemania 15 % 

3ro Francia 10 % 

4to Otros 15 % 

Los EEUU. muestra una tasa de credmiento de 

las importaciones de prendas de vestir bastante 

alta que en el petfodo analizado fué aprovechado 

mayormente por aquellos países asiáticos que 

colocaron aproximadamente el 77 por cfonto de 

las importaciones norteamericanas. Solo Corea 

del Sur, Hong Kong y Taiwan colocaron 
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aproximadamente el 47 por ciento del total. 

En los EEUU. la penetración de las importa dones 

en base a unidades entre los años 1985 a 1993 

se aprnxima al 35 por ciento del consumo. 

A pattir de 1985 las cifras de producción en el 

sistema 807 muestran un importante crecimiento 

proveniente de los países del Caribe. Esta 

situación se ve reforzada al entrar en vigencia el 

sistema 80 7 A que sólo es para beneficio de los 

países comprendidos en la Iniciativa de la Cuenca 

del Caribe. 

En el cuadro 25 (Resumen del análisis del 

Mercado de los EEUU. Sector c:onfecciones) se 

puede apreciar la demanda insatisfecha para el 

mercado notteamericano.Los detalles del análisis 

están desarrollados en el anexo de demanda. 

2do. Comportamiento histórico de la demanda 

interna 

En el Perú el servicio de confección para prendas 

de vestir ha sido una alternativa secundaria, que 

permitía a las fábricas utilizar su capacidad 

ociosa. 
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Este mecanismo funcionó para el mercado 

doméstico por diferentes motivos: 

a Cuando los industriales nacionales se 

o tientan al · comercio (:Omo resultado de

las diferentes políticas dadas; entonces 

subcontratan el proceso productivo, 

manteniendo, dichos industriales, el canal 

de comercialización. 

b Cuando los industriales nacionales se 

orientan al mercado exterior, con la 

finalidad de mantener atendido su 

mercado interno, entonces subcontratan 

el proceso productivo. 

Cuando los industriales nacionales se 

orientan al mercado exterior y se desea 

crecer bajo la política de solo incunir en 

costos vaiables, entonces se subcontrata 

el proceso productivo para ampliar la 

oferta exportable. 

E I programa 80 7 en confecciones para Perú 

data de 1982, pero bajo la car ad erística de dar 

el servicio en la medida que le permita utilizar a 

la empresa la capacidad ociosa. Los volúmenes 

facturados por tanto son menores al millón de 

dólares anuales. 
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En el ese.e.nano de merc-.ado c-.errado era una mala 

decisión dedicarse a dar setvido en el programa 

80 7 en la medida que había que estar en los 

niveles de competencia internacional en variables 

<:.orno la calidad, cantidad, oportunidad y precio, 

esto a un mercado interno cerrado con márgenes 

altísimos y todas las características que nuestro 

país brindó por muchos años. 

Entre los años 1987 y 1989 con los incentivos 

generados por el DL O 19 PCM se realiza una 

importante inversión en el sector textil que 

permite la renovación e incremento de la 

capaddad instalada en sus diferentes procesos 

productivos. 

La mayor parte de los talleres en tamafios 

menores a 50 máquinas fueron adquitiendo la 

tecnología de la industria de la confección dando 

servicio a las empresas exportadoras líderes. 

Las · empresas que han incursionado en los 

últimos años en el servicio de confección para el 

exterior son: 

Arco S.A. 

Manufacturas finas S.A. 
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Textiles populares S.A. 

entre otros. 

3ro Proyección de la demanda en los próximos 1 O 

anos 

La metodología de la proyección se ha basado 

en: 

a ) Análisis del crecimiento del Producto 

Btuto Interno de los Estados Unidos, entre 

1960 y 1993 en valores nominales. 

b ) Análisis de regresión lineal por el método 

de los mínimos cuadrados entre los años 

1 985 a 199:3 de la importación General 

de Ropa de los Estados Unidos y la 

prc,ducdón bajo el sistema 80 7 y 80 7 Á. 

La proyección de las importaciones de prendas 

de vestir del mercado de los Estados Unidos, 

obtenida por el análisis de regresión según el 

cuadro 26 da como resultado un crecimiento 

promedio del 1 O por ciento anual. Dato que es 

reflejado del proceso de crecimiento definido en 

la data histórica que sirvió para realizar el 

análisis. 

Con base a lo expresado en el párrafo anterior 
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consideramos que el resultado es muy optimista 

y no se repetirá en el mercado de los Estados 

Unidos en los próximos 1 O años. Razón por la 

cual para la proyección de las importaciones de 

prendas de vestir se ha considerado una tasa de 

crecimiento equivalente a la tasa más baja de 

crecimiento de los últimos seis ar,os (1993 vs 

1987)que es el 3.6 por ciento anual. Ver cuadro 

29 rubro total de importaciones. 

En los cuadros 27 y 28 se muestra la proyección 

de la producción bajo el sistema 807 y 807A 

para los próximos 10 años. 

En el caso de la producción bajo el sistema 80 7, 

la  tasa de crecimiento en promedio para los

próximos diez años es del orden de 3.06 por 

ciento anual. 

Para la producción bajo el sistema 80 7 y 80 7 A, 

la tasa de crecimiento en promedio para los 

próximos 10 años equivale a 12.14 por ciento 

anual. 

Este crecimiento se justrfica por la dinámica de 

crecimiento del sistema 80 7 A. 

En el cuadro 29 se muestra el resumen de las 
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proyecciones de la demanda para los próximos 

1 O años en el mercado de los Estados Unidos. 

4to Proyección de las importaciones por tipo de

prenda en tejido plano de algodón en los 

Estados Unidos 

Los cuacros 30 al 36 muestran la proyección de 

las importaciones por tipo de prenda de vestir 

que tiene mayor incidencia para el servicio de 

confección 

El crecimiento de las importaciones de los 

d iferentes tipos de prendas que se muestran 

presentan tasas de crecimiento promedio del 1 O

por ciento anual. 

Como se manifestó anteriormente ésta es una 

rJroyección optimista. Se asume que pat1e del 

crecimiento deberá ser absorbido por la 

producción doméstica vía el sistema 80 7 por dos 

razones importantes 

1 ro La aplicación de tasas arancelarias sobre 

una base imponible menor. 

2do Por la generación del valor agregado en la 

fabricación de insumos y avíos para la 

confección. 
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La mayor parte de k,s productos analizados 

arrojan un coeficiente de correlación alto muy 

cercano a la unidad lo que signific� que el 

crecimiento de la importación de estas prendas 

e.s1á relacionado directamente con el crecimiento

del Producto Bruto Interno de los Estados 

Unidos. 

Sto Expectativas de crecimiento de la demanda 

total del servicio independiente de la tendencia 

histórica 

La proyección que se observa del sistema 80 7 si 

bien es muy importante por su crecimiento, esto 

solo refleja la demanda de los Estados Unidús 

pero hernos considerado otras situadones como: 

a ) La presencia en el Perú desde hace un 

año de empresarios que estan estudiando 

la posibilidad de desarrollar alguna forma 

de asociación empresarial para importar 

la tela y luego de confeccionarla colocarla 

en el mercado notteamericano. 

b) La búsqueda de los proveedores de

Europa Occidental que están

reemplazando a los abastecedores del

oriente por alternativas de América Latina;
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sobre todo en Perú por las venta_ias 

arancelarias que tiene hasta 1995 y que 

se estima se prolongará hasta 1999. 

Actualmente la Comunidad Económica 

Europea ha fijado cuota para los hilados y 

tejidos, pero estos niveles son altús y nú 

son limitantes. En el caso de confección 

de prendas de vestir no eyjste cuota y los 

aranc.eles son cero. 

e ) La tendencia desde 1985 de crecimiento 

de las importaciones y al incremento 

sustancial de producción bajo el sistema 

807. 

d} La eyjstencia en el Congreso

n<>rte.ametic:ano de un programa similar al

80 7 A, que de ser aprobado benefióaría

al Perú, Colúmbia y Bolivia.

e ) El plante.amiento de cambios estructurales

que se está llevando a cabo en el Perú.

Cuyo objetivo es adecuar los setvic.ios del

país para hacetio competitivo

intemadonalmente. Entre estos cambios

estructurales se puede mencionar la

privatización de los servicios que ofrece el

puerto del Callao, la simplificación de los

procedimientos de Admisión Temporal, la
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RESUMEN 

flexibilización de la Legislación Laboral, 

devolución de los impuestos expot1ados 

a través de los mev.lnismos pendientes 

de la reglamentación cúmo el Draw Back, 

entre c,tros. 

El crecimento de la demanda en el sistema 807 para el 

año 1994 es de 25 7 millones de dólares debiendo 

nuestro subsector captar en un inicio el 3.89 por ciento 

del crecimiento para usar la c.apacidad instalada de un 

100 por ciento en la hipótesis de la creación de un 

Centro de Corte instalado en Lima, lo que representaría 

la suma de 1 O millones de dólares de facturación.

Equivale al 0.4 por ciento de la demanda total del 

servicio en el sistema 80 7. 

Para el año 1995 el crecimiento es de 2 78 millones de 

dólares, debiendo el subsector captar el 3.6 por ciento 

del crecimiento o el 0.365 por cientú de la demanda 

total del servicio en el sistema 80 7. 

Si definimos que no competimos con los países de la 

OJenca del Caribe nos queda que la clasificación • demás 

países" significa el 19 por ciento del total de la 

producción bajo el sistema 80 7, que equivale para el 
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año 1995 a 468 millones de dólares. La demanda para 

el rub.-;ector representaría entonces en un inicio del 2 .13 

por dento. 

Para el año 1996 la dasitic.acfon "demás países· 

equivale a 521 millones de dólares. La demanda para el 

subsector representaría entonces 1. 92 por ciento. 

3.2.2.2 OFERTA 

1 ro Localización 

Pueden ser ofertantes de servicio de conf ecc.ión 

para el mercado norteamericano todos los países 

firmantes del GATT. 

Históricamente el sistema 80 7 que fue el pi(lnero 

en cuanto a reglamentación, fue aprovechado en 

más de un 5 7 por ciento por los países de la 

Cuenca del Caribe, adicionalmente participó 

México con el 27 por ciento, Canadá con el 0.22 

por dento, Europa con el 0.44 por ciento, Asia 

con el 1 O por ciento y Sudamérica con el 5 por 

ciento. 

A partir de 1986 se refuerza el Sistema de 

Servicio de la confección ampliando el sistema 

80 7 A que solo trabaja tela norteamericana y 
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favorece a los países de la Iniciativa de la Cuenca 

del Caribe. 

Nuestro país ha hecho uso en muy pocas 

ocasiones de este sistema, siendo mayormente 

utilizado por los países de la Cuenca del Caribe, 

dentro de ellos República Dominicana, .Jamaica y 

t"'.osta Rica constituyen los mayores exportadores 

vía maquila. 

Además de los países del Caribe también hacen 

uso del programa 80 7 países del Asia como 

Hong Kong, (.orea del Sur, China y Taiwan. 

De América Latina hacen USI) del programa 

países como Méyjco, Colombia, Brasil y a1ile. 

2do Producción anual 

En el cuadro 37 podemos apreciar la 

participación en el régimen 807 y 807 A en 

miiiones de dólares, en el cual podemos 

observar que en los últimos 1 O años los mayores 

ofertantes del servicio son: 

a ) República Dominicana 

b) Haiti

e ) Guatemala
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Los productos mas demandados bajo este 

régimen según datos de aduanas de los Estados 

Unidos en el año 1993 son: 

PARTIDA 

335 

336 

338 

339 

340 

:341 

342 

347 

348 

351 

352 

635 
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Abrigos y sacos 

Vestidos 

Camisas y polos de 

punto para caballero 

Blusas y polos de 

punto para damas 

Camisas de tejido 

plano. 

Blusas de tejido 

plano. 

Faldas 

Pantalones y shorts 

(caballeros y niños) 

Pantalones y shorts 

(damas y niñas} 

Pijama y ropa de 

dormir. 

Ropa interior 

Abrigos y sacos en 

sintético. 



647/648 

659 

Pantalones con el 

material sintétieú. 

Otras_ prend�s en 

sintético. 

3ro Precios y costos del servicio 

C'.onsiderando que los fabricantes de los Estados 

Unidos toman la alternativa de confeccionar las 

prendas de la producción doméstica bajo el 

sistema 80 7 en terceros países, lo hacen con la 

expectativa de lograr ahorros sustanc.iales en el 

costo de la mano de obra. En consecuenc.ia, 

mientras m,.js alto sea el contenido de la mano de 

obra de una prenda, más importante será el 

ahorro en el tosto. Para medir la intensidad de 

mano de obra de una prenda, basta con calcular 

e l  porcentaje del costo total que representa la 

mano de obra directa. 

Entre más alto sea ese porcentaje, más atractivo 

se vuelve trabajar esa prenda en el sistema 

807.Ver gráfico relación mano de obra y peso.

Los <i-,orros de mano de obra estan parcialmente 

descompensados por el costo incremental del 

transporte. Las prendas livianas causan costos 

de transporte más bajo que las prendas pesadas. 
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Consecuentemente para el Perú son mas 

adecuadas las prendas livianas que originan 

costos de transporte más bajos que las prendas 

pesadas. Consecuentemente para el Perú son 

más adecuadas las prendas livianas e intensivas 

en mano de obra. 

El precio que se maneja internacionalmente para 

el servicio de costura es de US S O. O 7 a US$ 

O. 08 el minuto de confección y de US$0. 08 a

USS O. 09 el minuto de confección incluyendo el 

corte. En el caso que se trate de una prenda 

difícil se negocia pudiendo mejorarse el precio 

por minuto de confección. 

El precio del minuto de c.onfec:ción induye los 

gastos que realiza el conf ecdonista en su planta 

así como los gastos de desaduanaje y vuelta a 

embr1t-car bajo el régimen de Admisión T ernpornl. 

Sobre los c:c,stús hay que considerar que el de 

mayor incidencia es de la mano de obra directa. 

En el caso especifico del subsedor prnpuesto 

los costos indirectos como la administración, los 

fletes, seguros entre otros que sufren variación 

por tratarse de plantas establecidas en el Perú se 

cfiluitia por el importante volumen de prendas que 
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se maneJan. 

En el cuadro 38 se muestra el costo por hora 

incluidos los beneficios sociales de la mano de 

obra, de confecc.ión en diferentes países que se 

estima compiten c.on el Perú para captar la 

demanda del servicio de confecciones. 

Nuestro país se encuentra en la mitad de la tabla 

en rango que oscila entre lJSS0.45 a US$4.50. 

A continuadón presentamos el cuadro 39, 

elaborado sobre la dinámica del costo de 

confección en los Estados Unidos y un país 

Centroamericano. En este cuadro podemos 

observar daramente un ahorro del 48 por ciento 

en el costo estandar; es decir, el ahorro del 

costo indirecto y el directo de un minuto 

e.�tándar de produdón es de USS O .12. (en otros

están los gastos de transporte, excesos y 

ganancia). 
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3.3 MAQUILA EN CONFECCIONES 

Para penetrar agresivamente en los mercados intemadonales, 

es requisito indispensable que el proceso exportador sea 

rentable y aliente la inversión privada, y para lograt1o es 

fundamental que los costos integrales; es decir: fabriles, 

logísticos, de infraestructura y comercialización, sean iguales a 

competidores exitosos internacionales. 

Es necesano, tener tanto productividades y eficiencias 

intemadonales, como puertos, aduanas, ferrocarriles, 

catreterns a precios intemadonales, asimismo se debe contar 

con tasas de interés real a nivel internacional, dotación de 

insumos y bienes de capital nú produddos nadonalmente a 

precios intemacionales sin recargos de gravámenes y aranceles 

de ninguna naturaleza. 

Proponemos realizar un incremento masivo de la producción de 

algodón en sus diferentes calidades, enfatizando en aquellas 

que ofrecen mayor demanda a nivel mundiat y aplicando una 

sofisticación tecnológica para la misma. Paralelamente 

debemos concertar acuerdos bilaterales con diferentes 

corrJ,radores mundiales con el fin de que, una vez que se haya 

obtenido el algodón, estos compradores procesen dicho 

algodón (mediante sus instalaciones en nuestro país). Una vez 
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obtenidas las telas, estas deben ser moldeadas y cortadas a 

los requerimientos de indumentaria de ese país comprador, 

luego en un cen1ro especializado de corte y confección nacional, 

dar el servicio de maquila, y finalmente importadas como 

indumentaria para el país demandante. El mismo mecanismo 

debe aplicarse para los pelos finos de Alpaca y Vicuña. 

Es importante destacar que las negodadones se pueden 

realizar con materia prima importada. 

3.3.1 CRITERIOS PARA LA SELECCION DE PRENDAS 

Los criterios para la selección de prendas que se deben 

tener en cuenta son 

1 ro Tipo de tela 

Las telas ligeras se ajustan meJ(>r al 

régime.n 80 7, en función directa del costo 

del flete, por el menor peso. 

2do Tiempo de confección (minutaje) 

Aquellas prendas con tiempo de 

confección mayor a 12 minutos por 

relación costo flete/mimrtaje. 

Ver la gráfica que relaciona estos dos 

criterios de selección. 
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3ro Valor agregado 

Ftendas con alto valor agregado de mano 

de obra directa, por ventajas 

comparativas de otros productos. 

3.3.2 CARACTERISTICAS DEL SUBSECTOR 

Las características de las unidades que prestarán el 

servicio de maquila para confecciones serán: 

1 ro T enci'án íineas de producción flexibles a cambios 

de estilo 

2do C:onfecdonarán prendas con alto valor agregado 

de mano de obra directa 

3ro T ertttán plantas de confección con un mínimo de 

100 puestos en costura 

4to Comprenderán los servicios de cot1e costura y 

acabado 

Sto Estandarizarán los métodos de confección y 

deberán aplicar sistemas de incentivos por 

producción en sus líneas. 

6to Establecerán sistemas estadísticos de control de 

raidad en proceso y auditoría ( 100%) al final de 

los procesos. 

7mo Deben a largo plazo, poseer maquinaria de 

tecnología avanzada (no automatizada) que 
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peITT1ita velocidad y calidad, con dispositivos que 

fac.iliten el trabajo al operador (corta hilo 

automático, guiadores servo-cortadores, 

programación de atraques, etc.) 

8vo Poseerán baja inversión relativa por puesto de 

trabajo. 

3.3.3 COMERCIALIZACION 

La explicación a este tipo de comercio propuesto, se 

basaría no solo, en ventajas comparativas, sino también 

en economías de escala, en las que se disminuye el 

costo a medida que aumenta la prnducc.ión. En 

c.onsecuencia las empresas peruanas que actúan dentro 

de esta industria pueden especializarse tanto en las 

técnicas de cultivo, así como la tendencia de la moda 

mundial, y la sofisticación en la elaboración de telas, 

a largo plazo, mediante la asimilación tecnológica, la 

imitación de los acabados y finalmente la competencia. 

Paralelamente, obtendríamos un desarrollo fructif ero en 

lo que resr1eda a programas maquiladores, 

aprovechando nuestra primitiva infraestructura y 

eliminando capacidades ociosas, en gran escala, de 

nuestras empresas nacionales. 
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Para que este programa de comercio resulte exitoso, 

durante los próximos años será necesaria la existencia 

de condiciones económicas favorables, para que sus 

políticas obtengan apoyo popular. Para que se den estas 

circunstandas propicias, es importante que el Perú 

alcance niveles apropiados de crecimiento de ingreso y 

del empleo y que mantenga una tasa cambiaría 

favorable, a fin de evitar cualquier problema serio de 

ajuste estructural y balanza de pagos. También, es 

importante la velocidad del proceso de ajuste, 

recµriendose la coordinación de políticas internas con la 

iniciativa de integración regional y subregional. 

El Perú, debe necesariamente, liberalizar en fotma 

unilateral su comercio como parte de amplios 

programas de ajuste y reforma estrnctural, t(>mand(>n(>s 

de esta manera en un mercado sumamente atractivo 

para otros países. 

Esta liberalización de comercio consiste en reducciones 

de aranceles, simplificación de las estrncturas 

arancelarias y derogación de las medidas no 

arancelarias. E:n el cuadro 39 pueden apreciarse los 

resultados de las reformas de la política comercial 

irrplantadas en los diferentes países de América Latina, 

y el propuesto para el Perú. 
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Nuestro país, generalmente no impone restricciones al 

cúmercio de los industrializados, aunque el crecimiento 

de sus importaciones no sea tan elevado y estable como 

el de ellos; razón por la cual, llevamos ventajas de 

mercado con respecto a {,uestros competidores, de k,s 

países desarrollados. 

Como puede observarse en el cuadro 40, la tasa de 

cobertura de importaciones de manufacturas alcanzaría 

un promedio de 36 por ciento en los países 

industrializados, frente a algo así como la mitad de esa 

proporción de los países en desarrollo respecto de los 

cuales se elaboraron los cálculos. 

De hecho, la proporc.ión del número de importaciones 

ctt,iertas por medidas no arancelarias (es deór, la tasa 

de cobertura de importaciones) aumentó en el caso de 

las manufacturas, especialmente cueros, at1ículos 

textiles e indumentaria. 

Debemos aprovechar la confianza recuperada, a nivel 

mundial
1 

para poder negociar con los principales 

demandantes de textiles e indumentaria, con la adecuada 

reducción en las barreras comerciales, debido a que, 

mientras que en las naciones industrializadas dichas 

barreras no registren mayores cambios, nos creará un 

mayor atractivo como mercado para los exportadores 
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durante los próximos años. 

En nuestro caso, la rápida apertura de la economía no 

solamente propiciaría una expansión de las 

importadones, como resultado direc:to de la reducción 

de las restricciones comerciales, sino que estimularía 

una competencia extranjera creciente, repercutiendo 

además en el aumento del PBI. 

3.3.3.1 Sistema de comercialización 

Para el caso del Perú la penetración a los 

mercados Norteamericanos u otros, debe darse 

a expensas de los proveedores actuales. En el 

anexo 1 se presenta una relación de las oficinas

de los mercados primarios, así como de las 

oficinas compradoras más importantes de los 

EEUU. 

En el gráfico de las relaciones y canales 

existentes en el negodo de la confecdón de 

prendas de vestir de los Estados Unidos, se 

muestra esquemáticamente que: 

Los proveedores de tela son los 

productores domésticos norteamericanos 

y también los productores orientales. 
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Existen grandes plantas convertidoras, 

que c.ot1an la tela en base a los 

requerimientos de modelo y cantidad 

para luego ser remrtidas a las plantas 

contratadas para el servido. 

El set\1do puede ser realizado en plantas propias 

domésticas, plantas propias realizadas bajo el 

sistema 80 7, contratistas domésticos y 

contratistas bajo el sistema 80 7. 

Hay tr1 e.anal establecido que son los contratistas 

orientales quienes atienden directamente a las 

tiendas minoristas. 

Las comerc:ializadoras dominan todo el sistema, 

patiiendo de los mercados primarios (Primary 

Markets}. &jsten cuatro regiones principales y 

subregiones, c.on sus respectivas áreas. Estas 

administran exhibiciones permanentes que 

obedecen a diferencias geográtkas y estilos de 

vida diferentes. En consecuencia se toma la 

comercialización en un negocio .sumamente 

especializado. 

El acceso de las f ábticas que ofer1an servicio de 

confección se dá de dos maneras: 
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a) Mediante la intermediación de agentes

(brúkers) cúmerdales quienes además de

conseguir las plantas industriales que

atiendan la oferta, actúan como canal de

c.omunic.acjón entre el contratista y el

c.on1ratante, ya que se responsabilizan del

seguimiento y el adecuado cumplimiento

de los términos acordados en aquellas

zonas donde los proveedores no

mantienen personal permanente.

b) En forma directa con los proveedores,

logrado sólo a través de un largo período

de aprendizaje y desarrollo de las buenas

relaciones entre ambas partes.

En una primera etapa la presencia de agentes 

comerciales o brokers es importante ya que 

éstos ejercen la función de representante del 

proveedor y actúan como canal de c.omunic.ación. 

En una segunda etapa, y en función del desarrollo 

logrado y el nivel confianza entre las partes 

pueden tratar directamente. 
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3.3.3.2 Políticas de venta 

lro El c.ontratista exige como garantía una 

carta fianza por el valor de los insumos 

entregados. 

2do Los pagos son contra aceptación de 

embarque. Actualmente se cobra 15 días 

después de despachado el embarque. 

3ro Los cargos a ser pagados en la aduana 

norteameric.ana, el flete de ida y vuelta así 

como el seguro son de cargo del 

proveedor. 

4to Los proveedores contratan empresas 

para el setvic.io de confecdón de prendas 

para las cuales existe un tiempo sufidente 

como una temporada de 14 a 18 

semanas. Los reabastedmientos se 

realizan con la producción doméstic::.a. 

Sto La presentadón de las prendas se 

negocia con cada diente, normalmente 

son dos formas básicas: 

a ) Prendas acabadas (planchadas o 

vaporizadas), dobladas y 

embolsadas individualmente con o 

sin colgador e introducidas en 

cajas o contenedores de acuerdo 
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a una distribución de tallás v· : · /,,
 ·

colores especificados p,fr. ;;aft ·:. ··. : \\ 
diente. ·\· -� '"·.\ ,, . :·:. · ; } l

\ .. _.., 't ·:J . ,. • . ..  • 

b ) Prendas cosidas (en \iguno·s . �/ 
',. f •1 t ,, 1 __ •• _,,,,. 

caso·s acabados) doblados-· y··'

empaquetados en conjunto por 
talla o lote. 

3.3.3.3 Transporte y almacenaje 

La planta que realiza el corte coloca las prendas 
cortadas y habilitadas por paquetes en cajas o 
contenedores y que son enviadas al país donde 
se realizará el servicio de confección hadendo 
uso de conteiners vía marítima o en casos 
excepcionales se hará vía aérea. 

El almacenaje de las prendas cortadas se lleva a 
cabo en los mismos contenedores de origen. Las 
prendas terminadas se almacenan, según lo 
dispuesto por el diente, pudiendo ser en 
contenedores de cajas de cartón. 

El transporte del producto terminado hacia el país 
de origen se realiza haciendo uso de conteiners 
y por vía marítima usualmente, para casos de 
extrema urgencia se realizaría por vía aérea. 
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Cuando el servicio induye el corte de la tela con 

rollos de i:tprnximadamente 40 kgs. es enviada 

en contenedores especiales utilizando las mismas 

vías que en el caso de las prendas <:ortadas. 

El almacenamiento antes del ingreso al proceso 

en este caso se efectúa colocando los rollos de 

tela en estantería ad-hoc en el almacén de tela 

respectiva. 

RESUMEN 

Debemos considerar el nuevo enfoque de 

comercialización bajo cuatro conceptos: 

1.- Es necesario que la liberalización unilateral del 

comerdo esté acompañada no solamente por la 

sobrevaluación de la moneda sino también por la 

puesta en práctica de políticas económicas 

estables que reduzc:an la inc:ertidumbre y 

fomenten el consumo y la inversión. 

2.- Los esfuerzos de liberalización bilaterales deben 

asegurar que las reformas de la política 

comercial en el Perú encuentren la reciprocidad 

de los socios comerciales, especialmente a lo 

que concierne a las barreras no arancelarias 
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BNA; la li>e.ralización del comercio en el Perú será 

sólo parcialmente efectiva en cuanto a la 

promoción del comercio y las oportunidades de 

inversión, si en sus mercados extrarregionales 

persiste la aplicación de medidas restrictivas. 

3.- Es necesario que las negociaciones comerciaies 

multilaterales, se concentren en el acuerdo 

multifibras, que contiene alguna de las medidas 

más restrictivas que afectan hoy día al comercio 

internacional y continúan perjudicando seriamente 

a las exportaciones peruanas. 

4.- El nuevo subsec.tor de maquila en c.onfec.c.iones, 

debe estar orientado estrictamente hacia 

segmentos de mercado en los que el valor 

agregado y la moda, constituyen las principales 

determinantes de la competitividad. 

3.3.4 ORGANIZACION 

El objetivo es avanzar hacia la eliminación del 

desperdici<, y retrabajo de los tiemp<,s no r-,roductivos, 

la búsqueda del cero defectos y la implementación del 

control de calidad a lo largo de todo el proceso, desde 

la propia gestión de subcontratista hasta la atención del 

diente. 
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Técnicas tale.s como el justo a tiempo, el control total de 

la calidad, drculos de calidad y otras formas de trabajo 

en grnpo, reflejan la búsqueda de mayor flexibilidad y 

eficiencia del proceso, tratando de mayjmizar la 

potendalidad de la nueva tecnología. 

Una caractetística de impot1ancia en el sector, es que si 

biro no se necesitan elevados volúmenes de producción 

para ser eficientes, la compra de insumos y el mercadeo 

sí son actividades que requieren de grandes escalas 

para poder competir adecuadamente. Por tal motivo 

sugerimos la acdón de agentes organizadores donde 

básicamente su función debería concentrarse en 

comprar la matetia prima para un conjunto de 

productores a quienes organiza para una producción que 

él mismo comercializa (masivamente). 

De este rriódo la cadena quedatía integrada y fundonatfa 

con una fuerte flexibilidad de producto integrado, a 

pequeños productores individuales que producen un bien 

especifico. Esto nos permititía atender distintos 

segmentos de mercado con eyjgencias diferentes como 

son: 
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3.3.5 RECURSOS HUMANOS 

Sugerimos un total reenfoque al concepto de la fuerza 

de trabajo. desde su consideración como un costo de 

producción por el de inversión productiva. 

La  necesidad de involucrarla en nuevas 

responsabilidades frente al proceso productivo, tales 

como el control de la calidad y el mantenimiento llevarían 

a la formación de trabajadores "muiticalificados", con 

mayor responsabilidad frente al proceso que enfrentan. 

Esto exige cambios radicales en las calificaciones y en 

la propia concepción del entrenamiento, que ahora debe 

ser continuo, de un rango más amplio y un nivel más 

elevado. 

Este nuevo enfoque de los rec.ursos humanos 

transforma el viejo concepto de industria-trabajo 

intensiva, asociada a bajas calificaciones, que permitirían 

su relocaiizadón en países en desarrollo con niveles 

salariales misérrimos. 

La competencia se basaría en un fuerte entrenamiento 

de trabajadores multicalificados, motivados y además 

bien remunerados. 
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Para que se den tales condiciones, se reqwere de 

escuelas especi;;dizadas úrientadas tantú para los 

insumos, es decir en la formación y especialización de 

técnicas adecuadas de cultivo de algodón y pelos finos; 

así como también en la formadón y espedalizac.ión en 

diseño, escalado de tallas, supervisores y cuadros 

medios. 

Para el cultivo 

Es de principal importancia una adecuada formación 

tecnológica y empresarial, es vital la formación de 

agricultores, para un adecuado desarrollo del sistema 

propuesto. 

Se debe (rear asociacit:,nes de prestigio que desarrollen 

metodologías de enseñanza mediante internados, para 

los agrkultúres, capacitándolos así, en la transformación 

agroindusttial y en el manejo de los procesos 

productivos agrarios. 

Se deben induir temarios desde la pre-cosecha, hasta 

la postcosecha. Bajo esta modalidad de enseñanza 

aprendizaje, serán los propios agricultores quienes 

comprobarán las tecnologías que se ofertarán, y a su 

vez comunicarán sus experiencias. 
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Proponemos que para dicha enseñanza, se tome el 

tiempo aproximado de 15 días a un mes de acuerdo a 

las necesidades de ,::.apadtación técnica. 

Para las confecciones 

Proponemos la capacitación en el subsector de las 

confecciones, como principio básico en la necesidad de 

adaptar nuestra organización y formas de comunicación, 

a las necesidades y expectativas de nuestros futuros 

dientes. 

Según nuestro sistema propuesto, se ha de aprovechar 

las pequeñas, medianas y grandes empresas que se 

dedican a la confección; pero es importante que la 

capacitación de los miembros que integran las mismas, 

sea visto integralmente, como una comunicación 

pat1idpativa, que promueve una actitud grupal en la 

empresa, lo que provo,::.ará que se ofet1e una voluntad 

colectiva en el mercado. 

Dicha capacitación debe contar con un seguimiento 

sistemático, con el fin de evaluar los logros y 

necesidades de los miembros de la empresa, ayudando 

así, a establecer un mecanismo de comunicación 

permanente con todos los miembros de la empresa. 
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3.3.5.1 Disponibilidad de mano de obra 

El nuevo subsedor, en Lima podrá contar con 

mano de obra suficiente procedente 

fundamentalmente del Cono Norte. 

En el cuadro 40 se presentan algunos datos que 

respaldan tal afinnac.ión. 

En este cuadro podemos apreciar la 

disponibilidad de mano de obra según los datos 

de la PEA, y de acuerdo a la tasa de crecimiento 

anual la demanda por el recurso mano de obra 

estaría cubierta. Para tal análisis hemos 

considerado una muestra del 15 por ciento de la 

pobli-lción de nivel medio bajo y bajo propiamente 

dicho, debido a que con esta cantidad se e.ubre 

la demanda proyectada en minutos de

confección. 

3.3.6 PRODUCTIVIDAD 

El sistema propuesto sienta las bases para un extendido 

proceso de subcontratación, durante las fases del 

proceso de confección, tales como costura y acabado; 

originando así que la fuerza de trabajo en las empresas 

con gran número de desocupados, tendiera al l 00 por 

ciento de éstos, eliminando fragmentaciones en lo que 

respecta a la oferta, sin duda alguna, esto aumentaría 
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nuestra competitividad debido, a que, habría mayor 

seguridad de mantener una calidad uniforme. 

Además, es de singular trascendencia, la evolución 

productiva que se lograría en la producóón de tibras de 

algodón y pelos finos, asegurándonos el abastecimiento 

de materia prima, con una segura radonalización de la 

administración de empresas. 

Para un control adecuado de la productividad se deben 

establecer estandares para los siguientes factores: 

Para cultivos: 

Nivel de tiempo muerto por causa, en porcentaje. 

Horas trabajadas por fun(jón de unidad 

prnducida. 

Producdón realizada por hora máquina. 

Eficiencia industrial por departamentos de cultivo. 

Grado de utilización de los insumos por sembrío. 

Para confecciones: 

Nivel de roturas por máquina hora. 

Nivel de tiempo muerto por causa en porcentaje. 

Consumo de energía y piezas cambiadas por 

máquina hora o por unidades producidas. 
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Producción realizad(1 por horamáqui 

E ti ciencia industrial por depattamento y por

•I má1..,uina. 

Grado de utilización de la materia prima en 
control en cada proc:eso. 

Este control de prnductividad necesitará establecer 

estandares por cada factor, para de ésta manera 
controlar el consumo de cada uno de ellos. 

Se deberá procesar estos datos, lo cual generará 

variaciones utilizadas para la administración de la 
producción. Este sistema de control de productividad 

será realizable sólo mediante la utilización de 
computadoras. Los datos recogidos servirán para 

elabúrar la ¡*1-,ificac.ión de producción y el c.úntrol de los 
costos estándares. 

3.3. 7 INFRAESTRUCTURA 

El uso de la capacidad en el subsector de confecciones 

como lo análizamos en el capítulo 1, es alrededor del 50 
por dento, y esto explica los problemas de 

mantenimiento, de control y de planificación de la 
producción. 

126 



Para cultivo 

El clima de la costa peruana, debe ser usado como una 

ventaja comparativa, dado que los costos de operación 

del control de temperatura y humedad son bastante más 

bajos, comparados con otros países que soportan 

mayores variaciones, con la adec.uada tec:nificadón 

oa.nre lo mismo en la selva peruana; este será el marco 

propicio para un programa de asistencia para criaderos 

de Ovinos Alpacas y Llamas. 

Esto permitiría trabajar en edificios muy sencillos, 

especialmente para los procesos a los cuales estará 

sujeto según el sistema propuesto, destinado para la 

comercialización de las fibras de algodón y pelos finos 

e.rudos. 

Las plantas deben contar con las siguientes áreas: 

lro Trasquiladoras, estas áreas deberán contar con 

un sistema adecuado para la sujetadón de los 

auquénidos, y posteriormente el adecuado 

proceso de esquila. 

2do Area de clasificación y control del algodón y los 

pelos sudos. 

3ro Un lavadero de algodón y pelos sucios, con tinas 

de lavado y secadoras que garanticen que el 
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algodón y los pelos tinos sean lavados y 

sec.ados. 

4to Una peinaduría, que cuente c.on una e.arda para 

peinado y otra para pre-peinado, peinadoras y 

una e.arda para postpeinado. 

5to Finalmente una adecuada área de empaquetado 

y almacenamiento. 

Para la confección 

El subsector de confecciones es muy dinámico, por la 

gran variedad de artículos producidos especialmente en 

el campo de prendas de vestir o ropa exterior como 

anaizamos en el capítulo 1 ; en el anexo II de maquinaria 

utilizada para la elaboración de dichas prendas lo 

podernos apredar. 

Bajo el sistema propuesto, reorientaríamos la utilización 

de e.<,ta maquinaría con las condidones establecidas de 

maquila, eliminando capacidad ociosa y tiempos 

muertos, originando la reducdón de los costos de 

mantenimiento y servicio. 

El servicio de subcontratación para los procesos de 

elaboración de las prendas ya mencionadas, según 

nuestras experiencias, radican con mayor eficiencia en 

personal de la sierra
1 

por su eY.periencia con telares 
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andinos, esto es una muestra de que, al crear los 

centros de confecciones, debemos orientarlos a las 

zonas limítrofes de nuestra serranía, con los puntos de 

mejor comercialización fronteriza, como podemos 

apreciar en et gráticú del mf1pa del Perú. 

Tanto los centros de cultivo como las confecciones 

,ti...ben 1)x1trt· con los servicios basicos para la obtención 

de calidad e.orno son : 

Telecomunicaciones 

Transporte 

Energía 

Agua 

Aduanales 

3.3.8 COWETITMDAD 

La política de apertura comercial al sistema prnpuesto 

para las exportaciones tiene sus bases en la mejora de 

la competitividad, por lo tanto las medidas a tomar, 

basadas en la calidad tútal son: 

l ro Optimizar los ,::;otwernos bilaterales y

multilaterales actualmente existentes, de tal 

manera, que le permitan al país un mayor acceso 

de los productos manufacturados en estudio. Es 

de reconocer que en este aspecto según 
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nuE1.s1ras investigaciones no existe una estrategia 

de negoc.iadón internacional, ni información 

suficiente sobre las categotfas de confecciones, 

donde el país tiene reconocido prestigio, por los 

cuales debe recibir tratamientos preferentes. 

Recomendamos además, crear un mapa 

comparativo de información de nuestras 

cún<icrones de acceso a los mercados externos. 

2do Es imprescindible la reforma de la infraestrucura 

de telecomunicaciones, vial y aeroportuaria del 

país, tanto en los aspectos inherentes a la 

seguridad como a disminuir su costo. Se debe 

realizar un enorme esfuerzo legislativo, que 

permita p<,der lograr la privatización de los 

puertos, así como la constitución de ferrovías 

bajo un plan de cordones viales hacia los 

puertos. 

·) 
._.ro Se deben crear las condiciones sociales y 

económicas que permitan atraer aún más, a 

inversionistas extranjeros, con el fin de que 

aporten no sólo capital, sino también 

conocimientos tecnológicos que fomenten las 

asoc1ac1ones con cadenas de Comercio 

Internacional. 
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4to De la inversión orientada a este nuevo subsector 

un 65 por dento, debe ser orient;.ido para 

intangibles, requiriéndose para esto un mayor 

esfuerzo tanto del sector público como privado. 

5to La modernización de aduanas, es una acción 

sobre la cual el gobierno ha venido trabajando 

activamente; sin embargo es necesario que para 

una sana competitividad comercial se debe crear 

una óptima y adecuada infraestructura de 

sistemas, infonnática, procedimientos y personal 

adrnnstrawo capacitado para que se asegure su 

efectividad. 

6to Las normas de calidad, es uno de los problemas 

típicos que más ha golpeado a la industria de la 

confección; por ello sugerimos la utilización de un 

cuerpo investigador que conija y contrnle la 

calidad y metodología de comercialización, 

eliminando las competencias desleales, corno por 

ejemplo la importación de ropa usada. 

7mo Se debe establecer normas de origen que sean 

claras, y que otorguen preferencias al producto 

nacional, para lo cual proponemos una relación 

inversa entre el valor CIF de los materiales 

importados con respecto al valor FOB de los 
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productos a exportar. 

3.3.9 MARKETING 

Es indiscutible que el mejor medio para inscribirse en el 

mercado internacional, es la participación como 

expositores en fetias, por esto, proponemos la 

preparación de especialistas en análisis y organización 

promociona! de ventas para el sub-sector de 

confecciones, indudablemente, las escuelas con este 

tipo de preparación deben contar con la asistencia a 

eventos de esta naturaleza, es decir con la asistencia 

respectiva a las ferias de confecciones a nivel mundial. 

Dichos cursos deben estar orientados a empresarios y 

profesionales del ramo. 

Para poder ser competitivos a nivel mundial, es requisito 

incispensable Cúntar con este tipú de preparación, este 

sistema determinará ventajas daras de competencia, 

como: 

1 ro Habrá un enriquecimiento en la capacidad del 

individuo y la empresa para pat1idpar en el 

mercado internacional. 

2do El asistir a dichos eventos como visitante, 

permitirá palpar qué es lo que está sucediendo, 

para luego posteriormente ubicamos como 
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expositores a la altura del evento. 

3ro Contaremos con especialistas conocedores de 

dientes, entendiendo lo que buscan los 

compradores, lo que ofrece la competencia y 

tinalmente qué es fo que otros hacen y lo que 

nosotros podemos hacer. 

4to Proporcionará una hen-amienta valiosa para que 

los ejecutivos se empapen de todo lo que está 

sucediendo en el mercado. 

Sto Habtia mayor fluidez, para el conocimiento de los 

adelantos tecnológicos, proporcionando 

interesante intercambio de ideas. 
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CAPITULO IV 

A N ALISIS P OLI T ICO SOCIAL Y E CO N O M ICO 

4.1 E N TORNO ECONOMICO FINANCIERO 

A HiVEL REGiONAL 

Los países latinoamericanos en su totalidad, reflejan cambios 

fundamentales que actualmente están ocurriendo en algunos de 

los ptindpales países de la región, cambios que se espera 

habrán de caracterizar al resto de la década. 

Los mismos se reladonan con la liberalizadón de los regímenes 

de importación, el significativo mejoramiento del dima de las 

inversiones y la apertura de las economías de la región a la 

inversión extranjera directa y otros flujos de capital. 
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La cuer,ta corriente global, que aún etaba equilibrada en 1990, 

pasó en 1991 a registrar un sustancial déficit que alcanzó a 

cerv1 de $18,000 millones, como se observa en el cuadro 42. 

Dicho déficit era de esperarse en vista de la aceleración del 

crecimiento observada en 1991, que incrementó 

sustanciarnente los requerimientos de importación de la región, 

el déficit en cuenta coniente en 1992 de S 14,000 millones, que 

se elevaría a $ 33, 000 millones para fines de siglo, en vista de 

la actual acelera�ón del escenario es probable de que ésta 

última cifra se alcance mucho antes del año 2000. 

A NIVEL NACIONAL 

El Perú se encuentra en un proceso de transición de una 

economía cerrada, altamente reglamentada y con una 

importante participación empresarial del Estado, a una 

economía abierta, básicamente libre de normas que distorciona 

el mercado, y donde el sector privado debe desempefiar un 

importante papel en el proceso de desarrollo del país. 

La estrategia adoptada por el Gobierno actual ha sentado las 

bases para un crecimiento sostenido de la economía peruana. 

Sin embargo, en el presente y el Muro inmediato se petiilan 

algunos problemas: 
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1 ro El equilibrio fiscal alcanzado no será sostenible 

sin un aumento significativo en la rev.1udación 

tributaria 

2do Los gas.1os públicos se han reprimido a tal punto 

que una mayor disminución afectaría seriamente 

el funcionamiento de la administración pública. 

3ro Sin un aumento en la competitividad y una 

dr�1ica reducc.ión de las tasas reales activas de 

interés, las exportaciones y así la inversión 

privada no experimentaría un aumento sostenido. 

Sin la consolidación del equilibrio fisv=ll y dada la delicada 

situación del sistema financiero nacional, sobre todo en la 

banca pública, existe la posibilidad de que el país vueiva a 

c.onfrontar un nuevo periodo de mayor inflac.ión. Esto último 

setia muy probable si el deterioro de las cuentas externas 

alinent-l las expectativas de una fuerte depreciación del tipo de 

cambio. 

Por lo tanto el acceso al ahon-o externo resulta escencial para 

que el proceso de estabilización y reformas continúe 

avanzando. 
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A nivel sectorial, el sector agropecuario demorará en reaccionar 

positivamente a las políticas de precio e inversión, sobretodo 

debido a los graves problemas de infraestructura que 

obstaculizan la rápida expandón de la producción. 

El crecimiento del subsector confecciones es lento, ya que se 

ve afectado por el proceso de reconversión y apettura 

económica. 

4.2 ENTORNO SOCIAL 

La industria de conf ecdones constituye una de las actividades 

más importantes en la estructura productiva del Perú, según 

nuestro sistema propuesto en términos de PBI ak.:.anzaría a 

generar alrededor de los 11 millones de dólares que llegarían 

a representar aproximadamente el 1 O por dento de lo generado 

portoda la industria; esto nos representaría el 13.1 por ciento 

de su valor agregado, generatía 1 O 1,558 empleos directos y 

efectuaría el 11.5 por ciento de las inversiones netas totales 

del sector manufacturero. 

Confecciones es un subsector que tiene una gran importancia 

social como hemos detallado en el acápite anterior, por su 

contribución al . PBI, la orientación que tomarían las 

exportaciones y básicamente por la generación de empleo, 

propiciando así el crecimiento económico del país mediante la 

innovación de nuevas tecnologías y sistemas administrativos. 
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El aporte estructural que daría dicho subsector sería: 

lro Se logratfa un significativo crecimiento en las 

exportaciones de confección, que para los años 

siguientes al estudio estaría sustentado con el ritmo de 

crecimiento superior al 20 por ciento anual según el 

estudio. 

2do Sería el resultado de marcados esfuerzos de inversión 

de las empresas del nuevo subsector que son parte del 

sector b·adicional de confecciones, con la búsqueda 

acelerada de la modernización tecnológica y aumento en 

los niveles de productividad. 

3ro La innovación en el desarrollo de Sistemas de 

meri::adeos y gerenciales modernos. 

4.:3 ENFOQUE ESTRUCTURAL DE FACTORES QUE AFECTAN 

LA ECONOMÍA 

Desde hace mucho tiempo se considera que el c.recimento de 

las exportaciones es un componente fundamental del 

crecimiento económico de los países en desarrollo. El resultado 

económico favorable de muchos países en desarrollo puede 

atribuirse en parte a su capacidad de influir sobre sus 

e,,.portaciones, haciéndolas más competitivas en los mercados 

mundiales. Las exportaciones proporcionan los medios a través 

de los cuales los países pueden ampliar los mercados de los 

productos producidos internamente. En la medida en que se 
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aumenta la producción para satisfacer la mayor demanda 

originada por un mercado más amplio, los países pueden 

desarrollar mayores economías de ese.ala y reducir los costos 

unitarios en la producción de bienes destinados a los mercados 

intetrt(>S y extern(ls. Cuando estos menores costos se traducen 

en precios más bajos, aumentará la demanda por las 

e><pottadones de un país, estimulandose aún más el crec.imiento 

de la producción, el empleo y la utilización de la capacidad 

instalada. 

La apertura de un país a la competencia internacional 

proporciona un vigoroso estímulo para que las industrias 

nacionales incrementen la competitividad de las exportaciones. 

En muchos casos, este esfuerzo se traslada a las industrias 

orientadas al mercado interno, lo cual puede conducir a una 

asignación más efidente de recursos y a la difusión de (:ambios 

tecnológicos en toda la economía. En efecto, a medida que se 

desplazan recursos hada aquellas en las que el país goza de 

ventajas comparativas, al país le resulta cada vez más ventajoso 

adquirir productos que pueden producirse más eficientemente 

en el extranjero a predos más bajos. De hed,o, aveces se 

considera que el papel que las exportaciones desempeñan en 

la e>q)an<.:ión de las importaciones reviste más importancia para 

la economía que el efecto de las externalidades sobre la 

competitividad internacional del país. 

139 



Existe, por su puesto, una amplia variedad de factores que 

afectan al crecimiento económico, y por lo tanto resulta difícil 

separar el impacto, del crecimiento de las exportaciones del de 

otros elementos que afectan la actividad económica. Es en 

parte por esta razón que la influencia del crecimiento de las 

exportaciones sobre el crecimiento económico ha sido objeto 

de un considerable debate empírico. 

América Latina muestra en general una estrecha relación entre 

los cambios a corto plazo en el comercio y los cambios a corto 

plazo en el desarrollo (aunque la naturaleza especifica de esta 

relación no pwece mantenerse en el largo plazo, posiblemente 

debido a que los cambios en las políticas económicas han 

alternado a travéz del tiempo la relación que existe entre las 

exportaciones y la actividad económica). El cuadro 43 presenta 

una estimaci,n de las relaciones a corto plazo que existen entre 

las exportacjones y el crecimiento económico en los países 

latinoamericanos para los que se dispone de infonnadón sobre 

este tema. En aquellos países que tienen coeficientes 

estadísticamente significativos, la respuesta del PBI frente al 

crecimiento de las exportaciones ha sido positiva, y el cambio 

promedio en el crecimiento económico asociado a un 1 por 

dento en el credmiento de las exporta dones es de O .15. 

Esta sensibilidad es similar en magnitud a la del crecimiento del 

PBI frente a los cambios en !a inversión. 
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Como era de esperarse, hallamos grandes diferencias en la 

magnitud de la respuesta del crecimiento económico ante el 

aumento de las expúttaciones entre los diferentes países de la 

región, en virtud de las diferencias que existen en sus patrones 

de comercio y desan-ollo. 

En la medida que las economías se han visto estimuladr.1s por 

un crecimiento basado en las exportaciones, el desplazamiento 

de los péÍse.s hacia aquellas exportaciones que tienen mercados 

mundiales dinámicos, podtia acelerar el crecimento de esas 

econom1as. 

Además del posible impacto que el crecimiento y los cambios 

estructurales en las expottaciones pueden tener sobre el 

crecimiento económico, también existen importantes efectos de 

retrnalimentación entre las exportadones y la actrvidad 

económica interna, que hacen que el crec.imiento de las 

exportaciones se vea afectado por el crecimiento económico 

interno. 

Por lo tanto, la dirección de la relación causal es bipolar. Los 

países que adoptan nuevas tecnologías pueden, por la 

naturaleza misma del crecimiento económico que esas 

tecnologías promueven, estimular un mayor crecimiento de la 

producción y de las eY.portaciones. En consecuencia, las 

políticas que promueven la actividad económica interna 

refuerzan a las políticas de promoción de las exportaciones; y 
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la combinación de políticas de promoción de las exportaciones 

con la liberalización del comercio y la adopción de políticas 

macroeconómic.as sólidas, asegurará la mútua sustentabilidad 

del crecimiento de las exportaciones y de la economía en los 

países latinoamericanos. 

4. 4 Tipo de cambio

Los ingresos de capital refuerzan la apreciación del tipo de 

cambio real. En muchos países el tipo de cambio real efectivo 

ha regresado al nivel que tenía antes del proceso de ajuste, ver 

cuadro 44. 

El gráfico 23, muestra el fenómeno de O)tTelacionar la 

apreciación relativa del tipo de cambio real efectivo en 

diferentes p<:1SE!S con el nivel de cobet1ura de importaciones de 

sus reservas de divisas. En la relación existe una clara 

pendiente negativa, que implica que la mayor apreciación real 

tendió a oc.un-ir en los países con la mayor relación de 

cobertura de importaciones y que la mayor depreciación real se 

produjo en aquellos países que muestran el menor nivel de 

reservas en relación con las importaciones. 

De acuerdo a nuestro sistema propuesto, resaltamos el 

compromiso a que debe llegar nuestro país al confrontar un 

voluminoso ingreso de capital ante el nuevo enfoque del sector 

de confecciones. Por lo tanto analizaremos las siguientes 
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medidas: 

lro Permitir la apreciación del tipo de cambio real 

absorviendo al mismo tiempo los mayores ingresos de 

capital a travéz de mayi)res importaciones 

2do Mantener el tipo de cambio real absorbiendo los 

ingresos de capitales a travéz de un mayor nivel de 

reservas de divisas. 

3ro Establecer obstáculos directos al libre ingreso de capital 

extranjero, dicha medida sería contraria a la tendencia 

actual de las reformas de políticas del país, que está 

orientada al desmantelamiento de las barreras a la 

inversión extranjera 

4to Deslrk'lr el exceso de reservas de divisas a la rec.ompra 

de deuda 1) la amortización anticipada de la deuda 

externa, tampoco resulta por lo general, una 

consideración atractiva, ya que se utilizaría formas de 

capital de más alta rermmeradón para reemplazar la 

deuda bancaria comercial del bajo interés. 
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ANAUSiS 

El gráfico 24, muestra la din�mica del modelo cuando se 

produce un ingreso de capitales. Se incrementa el nivel de los 

gastos internos e.n bienes transables y no transables, a línea NN 

se desplaza hacia la derecha, puesto que para el mismo Pt es 

compatible un Pn más alto. La línea TT se desplaza hacia arriba 

para mantener el equilibrio en el sec.tor de bienes transables, 

dado que el gasto adicional ocasiona una contracción de las 

exportaciones y una expanción de las importaciones. 

El nuevo tipo de cambio real de equilibrio está indicado por la 

inclinación del radio Oql, que muestra la apreciación real con 

respecto al equilibrio inicial Pt / Pn es más bajo porque Pn se 

eleva (debido a los mayores gastos en bienes no transables) y, 

dependiendo del régimen de tipo de cambio, Pt decrece o 

permanece sin cambios. 

En un sistema de tipo de cambio flotante, la apreciación real 

toma la forma de un aumento en Pn y una apreciación nominal 

(El) de.bido al incremento de la oferta de divisas. El equilibrio se 

alcanza en el punto B en el que la oferta iguala a la demanda en 

el mercado de bienes no transables (NN 1) y el nivel general de 

precios permanece sin cambios (Pn se eleva y Pt disminuye). La 

distancia entre TT 1 y el punto B refleja el ingreso de capitales 

que contrarresta el déficit comercial y por lo tanto mantiene el 

equilibrio en el sector externo. 
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En un régimen de tipo de cambio fijo la situación cambia. Con 

un ingreso de capitales, el precio de los bienes transables no 

varia, puesto que EO ni Pt varían. En cambio todo el ajuste debe 

producirse en Pn. Como consecuencia de la caída de los 

precios relativos (Pn/Pt) e, de la apreciación real, se produce 

una nueva combinación de precios, como la que ocurre en el 

punto C. En un régimen de tipo cambio fijo, la ofetta monetaria 

es endógena. En este caso, debe incrementarse para 

contrarrestar la oferta adicional de divisas y mantener fijo el tipo 

de cambio nominal. El incremento de la oferta monetaria 

conduce a un nivel general de precios más altos. Como en el 

caso de un tipo de cambio flexible, surge un déficit comercial y 

la línea TT 1 se desplaza hacia arriba. En esta situación, NN 1 y 

MM pasan por el punto C. 

Es importante comprender la causa de una apreciación 

resultante de un ingreso de capitales antes de intentar hacer 

algo en contra de ella. 

En el Perú el ingreso neto de capitales que experimenta 

actualmente se debe básicamente a la mayor inversión 

extranjera directa, y proponemos que esta se vea tambien 

sustentada en el auge de un sistema de exportación específico 

e.orno es el servicio de maquila, apoyados en la materia prima 

como lo es el algodón peruano. En este sentido, la medida en 

la cual debe remediarse, la apreciación del tipo de cambio real 

dependerá de los efectos reales de la perturbación. Un "shock' 

permanente que afecte los elementos fundamentales reflejará un 
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nuevo tipo de cambio de equilibrio y cualquier intento por forzar 

un tipo diferente ocasionará un desajuste que tendrá efeetos 

negativos a largo plazo. En tal caso, las políticas deberán 

concentrat�.e en el incremento de la productividad del sector de 

bienes transables en vez de alterar directamente el tipo de 

cambio real. En contrarse un • schok" transitorio podría 

manejarse a travéz de políticas fiscales y monetarias de 'ir 

contra el viento' para reducir los efectos negativos a corto 

plazo sobre el sector de bienes transables. 

4.5 Tasa de interés real 

El Banco Central ha procurado absorver la liquidez adicional 

originada por los ingresos de capital mediante opernciones de 

mercado abierto, logrando contrarrestar la tendencia 

de.se.endente de las tasas de interés real. Nuestra economía, no 

se ha beneficiado de los ingresos de capital en términos de una 

mayor inversión o de un crecimiento más rápido. De hecho, el 

irr{)acto de las operaciones de mercado abierto sobre el déficit 

cuasifiscal es perjudicial y complica la lucha contra la inflación. 

Las altas tasas de interés real observadas en nuetro país, 

constituyen un importante factor en la atracción de ingresos de 

capital, según nuestro sistema propuesto de exportación los 

bancos locales deberían realizar operaciones de arbitraje 

basadas en la tasa de interés, emitiendo certificados de 

depósitos denominados en dólares de Estados Unidos a 
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inversiordstas internacionales, y represtando el dinero en el país 

en moneda nacional. La competencia intercambiaria por este 

negocio extraordinariamente lucrativo, tendería a reducir las 

tasas reales a un nivel cercano a los niveles internacionales. 

4.6 FACTORES DE NEGOCIACION FRENTE A LA ESCASEZ 

DE RECURSOS 

Según nuestro sistema propuesto de maquila para 

confecciones, cada una de las empresas involucradas en la 

inii.Jstria de la confección nacional debe ser invitada a patiicipar 

en did10 plan, de tal manera que cada una asuma parte de los 

gastos incurridos, a continuación presentamos los factores a 

considerar para la implementación del sistema 

1 ro Contrato de desarrollo : 

Las ernpresas deben obtener préstamos subsidiados de 

bajo interés, además de subsidios directos. Donde se 

obligue a la empresa a aumentar tanto su producción, 

así c:omo sus exportaciones, mediante cifras mínimas 

acordadas y con un período específico establecido. 

2do Préstamos de participación: 

Estos préstamos deben ser otorgados por el Gobierno, 

de los cuales solamente debería pagarse interés, si la 
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empresa del servicio correspondiente obtiene ganancias 

después de que sea exitoso el sistema propuesto. 

3ro Fondos de garantías : 

Este fondo debe ser financiado por el Gobierno y las 

empresas; dicho fondo debe proporcionar fianzas para 

apoyar los esfuerzos de las compañías para obtener 

préstamos, bajo las condiciones que dicta el mercado. 

4to Contribuciones a la seguridad nacional: 

Las empresas deberían reducir sus aportaciones al 

sistema de seguridad social, entre un 1 O y un 12 por 

ciento. A cambio, deberían adquirir la obligación de 

mantener el número de plazas de trabajo existentes. 

5to Conversión de deudas por IE:D : 

La fuerte inversión que se requiere en los próximos 

ar,os, necesrta una medida que, en sus distintas formas 

y modalidades, fomente la expanción significativa de la 

inversión en el nuevo sector, por ello proponemos 

fomentar el mecanismo de conversión de deudas por 

inversión extranjera directa, es decir mediante acuerdos, 

darle participación a los empresarios extranjeros, 

mientras dure el período de reembolso de la inversión 
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más un porc.enta_ie de utilidades en un período 

etablecido; podría considerarse la maquinaria obsoleta 

como parte de pago, o en un caso alternativo como 

garantía de pago_ 
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CAPITULO V 

ANALISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA PROPUESTO 

El nuevo subsec.tor de maquila para confecciones propuesto por la 

presente tesis ofrece un análisis detallado de los factores que 

contribuirían a la incrementación de la patik:ipac.ión de nuestras 

exportaciones a nivel latinoamericano. En el presente capitulo 

identific:.aremos las ventajas y desventajas comparativas del sistema 

propuesto, es necesario adarar que nos basaremos para ello, en ia 

ey,periencia de otros países así como ciertos supuestos de acuerdo a 

la realidad nacional; también es importante aclarar que el sistema de 

subcontratación nacional en confecciones se está desarrollando en 

forma eyjtosa en este último año, con el respaldo del Gobierno; una 

muestra de ello es el millón de busos que donaron a los colegios más 
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necesitados del país, para lo c:ual formaron un centro encargado de la 

estandarización y el control de calidad, así también, como la 

subcontratación de los pequeños confeccionistas a nivel nacional. 

5.1 Ventajas del sistema propuesto 

5 .1.1 Mejoras del entorno 

PARA CULTNO 

1 ro Mediante el sistema propuesto, se estaría dando 

un gran impulso a la agroindustria del algodón y 

pelos finos. 

2do La sugerencia de fotmar centros con la 

capacitación en téc.riicas de cultivo, en el rnbro ya 

mencionado originaría grandes mejoras en la 

formación de profesionales y técnicos del ramo. 

3ro El apoyo de la IED para el sembtio de nuevas 

tierras de cultivo, bajo el esquema de un sistema 

mejorado aumentaría tanto la produc:c:ión como la 

productividad. 

PARA CONFECaONES 

lro Crearía profesionales y técnicos �on el mejor 

perfeccionamiento en el manejo de pequeños 

centros de confecciones, estos talleres pueden 
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estar ya formados, pero básicamente las 

personas que lo integran sabrían las técnicas 

adecuadas para el desarrollo de la producción. 

2 do Ha ce lo po�;ible por buscar las técnicas 

adecuadas de inversión para la modificación de 

las maquinaias tanto en los grandes como en los 

pequeños talleres. 

3ro Promovería un nuevo acceso a mercados con 

mayor éfllpitud orientado a las exportaciones con 

reformas dirigidas hac.ia el mercado. 

4to Incrementa la competitividad del país, como un 

nuevo ente exportador de confecciones a nivel de 

toda la región. 

5.1.2 Mejoras en las políticas de comercialización externa 

lro La reduc.ión de las barreras comerdales por 

medio de la formación de zonas de libre 

c.omerc.io, creando así nuevas opottunidades 

cúrrierdales entre los países socios. Productores 

y consumindorns se be.ne.fidan con e.l re.emplazo 

de bienes nacionales de costo elevado por bienes 

extranjeros de bajo (osto. 

2 do Elimina la idea de que las industrias locales 

existentes no pueden atender necesidades del 

mercado externo. 

3ro Cxea una mejor forma de estimular el crecimiento 
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industrial en el ramo de agricultura y las 

confecciones. 

4to Prinópalmente existe el fomento de la 

industrialización mediante ambos rubros 

promovida por las exportac:i<>nes. 

5to Fomenta además el viraje de la industria 

maquiadora, reforzándola con posibles acuerdos 

comerciales tanto bilaterales como multilaterales 

que ayuden a complementar los esfuerzos de 

liberalización del comercio. 

6to Originando mayores ganancias en divisas por la 

nueva técnica de comerc:ializac:ión. 

7mo Las zonas de libre comercio permiten que las 

industrias involucradas cuyos costos se reducen 

disfruten de economías de escala gracias a la 

creadón de mercados comunes más vastos. 

5.1.3 Mejoras en la productividad 

1 ro Maximizaría la utilización de capacidad ociosa, 

reorientandolo mediante el servido de maquila. 

2do Lograría una adecuada estabilización de personal, 

mejorando su eficiencia y calidad de trabajo. 

3ro Disminuye la incurrencia en los gastos de 

comercialización. 

4to Lograrla implementar una adecuada capacitación 

dei personal, mediante el contacto con 
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tecnologías externas, elevando el nivel tanto en el 

área técnica, como de gestión. 

Sto Ayuda a satisfacer los requerimientos de 

infraestructura productiva y a establecer y 

renovar la industria nacional. 

5.1.4 Mejoras en el empleo 

lro Como el subsector de confecciones es muy

intensivo en mano de obra, el sistema propuesto 

originaia un mayor coeficiente de empleo, que en 

un 1rnc10 representaría 1 O 1,558 empleos 

directos. 

2do El aumento de personal capacitado en el rnmo, 

creará un mejor nivel de vida. 

3ro Generaría la de empleos indirectos debido a la 

adquisición de insumos inducidos hacia otros 

sectores como consecuencia de la compra de 

bienes y servicios por los trabajadores de la 

industria maquiladora. 

4to El acápite tercern se dará básicamente por un 

incremento significativo en el ingreso. 

5.1.5 Aplicación de Ingeniería Industrial en Confecciones 

1 ro A través de la creación de centros de 

capacitación a nivel superior. 
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2do Por la necesidad primordial en el ramo de 

Ingeniería Industrial, de especialistas en un 

determinado sector, para nuestro caso 

confecciones. 

3ro Orienta la creación para cursos de 

especialización como parte de la carrera dentro 

de la formación universitaria en lngeniría 

Industrial; dichos cursos deberán tener la 

capacitación adecuada, tanto teórica como 

práctica. 

5 .1. 6 Reorientación de las confecciones 

lro Orienta la IED hacia el cultivo de nuevas tierras 

mediante acuerdos bilaterales a largo plazo. 

2do Busca la concatenación de la m.p. y el producto 

terminado fomentando el desarrollo de ambos 

3ro 

4to 

sectores industriales. 

Rescata el prestigio de nuestro algodón y lo 

fJone de garante para 

acuerdos. 

Sería la causa para 

las 

el 

. . 

mvers1ones y 

aumento de 

los 

las 

exportaciones de confecciones peruanas hada 

los países industtializados. 

Sto En nues1ro caso, según el sistema propuesto, los 

salarios contribuirían en forma importante en el 

PBI con un incremento del 10.5 por dento. 
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5.2 Desventajas del sistema propuesto 

5.2.1 En la comercialización 

lrn Podría crear una dependencia de las 

importaciones/exportaciones si es que no se 

previene las terceras partes y la importancia 

relativa de la negociación. 

2do Esta metodología de comercialización podría 

ocasionar una desviación del comercio hacia 

productores menos eficientes, si no se toman las 

medidas de precausión necesatias de inversión, 

de restar a los proveedores internos más 

competitivos. 

5.2.2 Para el sistema de maquila 

1 ro Su condición de enclave, que hace que carezcan 

de vínculos de cualquier índole con industrias 

locales. 

2do Vuinerabilidad frente a los factores de desición 

empresarial por parte de las empresas matrices, 

como resultado de la dependencia de las 

empresas maquiladoras de empresas extranjeras 

carentes de trabas. 

5.2.3 Para el mercado 

1 ro La tasa de crecimiento de la población en los 

países industrializados se ha reduddo 

progresivamente y está alrededor de solo el 0.5% 

anual, por lo cual habrft relativo estancamiento de 
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la demanda en confecciones en esos países. 

2do La negativa que puede mostrar el estado para la 

implantación de mecanismos reguladores de 

mercado y de contol de prácticas de comercio 

desleal. 

5.2.4 Por las barreras no arancelarias 

lro Sobre los precios y volúmenes del bien 

comerdalizado, basados en el bienestar de uno 

de los países partes del acuerdo que hace difícil 

la negociación. 

2 do Provoca un trato dif erendal entre bienes 

importados y bienes de producción nacional. 

5.2.5 Por los productos a confeccionar 

1 ro Las industrias maquiladoras tienen bajos 

multiplicadores (cuando el vector de consumo 

familiar incorpora los efectos totales de la 

economía que resultan del cambio de la demanda 

final del subsector de confecciones) del 

producto, esto se debe básicamente a la escasa 

compra de insumos y setvici,)s nacionales y por 

los salarios bajos pagados por el setvicio 

maquilador. 

2 do Las maquiladoras estimulan la producción de 

otros sectores de la economía mediante los 

gastos de sus tabajadores en bienes y setvicios 

más que por la compra de insumos en el 

mercado nacional. 
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5.2.6 En el ingreso personal 

lro Podria darse el caso, de que el sector maquilador 

mostrara efectos secundarios limitados en la 

generación de ingreso personal en la economía 

peruana. 

2do Se crearía una escasa integración con el resto de 

la economía, si el consumo de insumos 

nacionales fuese limitado. 

5.2.7 Para el empleo 

1 ro Pociia darse el caso que el coeficiente de empleo 

podría ser bajo, esto se debería básicamente si 

se orienta a un sector indu:strial donde sea 

intensivo el uso de capital, en aquellos por 

ejemplo donde el uso de mano de obra 

represente un porcentaje mínimo del valor 

agregado. 

2do El servicio en sí ocasiona un abaratamiento de 

mano de obra, que debe ser contrarrestado con 

una política de fomento del servici<J; de lo 

contrario se originaría un desequilibrio en el PBI. 

5.2.8 Para la relación 8/C 

1 ro Se creará desconfianza tanto del Estado así 

corrl(, de los empresarios y los trabajadores, por 

el nuevo enfoque empresarial y los resultados a 

largo plazo. 
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2do Un eJevado costo de inversión para un sub-sector 

,x,n baja eficie.ncia del entorno para su desarrollo. 

5.3 RENTABILIDAD DEL SISTEMA PROPUESTO 

Para poder demostrar la rentabilidad del nuevo subsector en 

maquila para confecciones hemos realizado un análisis de 

inversión y tinanciamiento para la instalación hipotética de un 

centro de servicios de corte y confección en Lima. 

5.3.1 Criterios para el análisis 

Es necesario, destacar que dicho análisis, tiene como 

objetivo fundamental darnos una clara idea de lo que el 

sector de maquila para confecciones representaría en 

nuestro país, también es necesario adarar que si bien 

nuestra tesis es un enfoque integral de fomento r.1 la 

agroindustria y el subsector de confecciones, 

estrictamente nos hemos abocado en la parte 

económica financiera al subsector de confecciones 

porque en él radicr.1 la nueva orientación del subsector. 

Debido a las características del proyecto piloto no 

profundizaremos en el desarrollo del estudio 

propiamente dicho debido a que el desarrollo de nuestra 

tesis está orientada estrictamente al análisis del 

subsector. 

Sin ernbargo tendremos las siguientes consideraciones: 

lro Se detinirá un proyecto piloto basado en la 

fabricación de prendas de vestir en tejido plano 

y de punto bajo la modalidad de maquila o 
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contract manufacturing. Eventualmente servicio 

de c<>t1e para usar la capacidad libre. 

2do La infraestructura es completamente nueva 

3ro La capacitación y entrenamiento son 

responsabilidad de personal especializado 

4tú El estudio está proyectado a diez añús 

Sto El Centro de corte y confección estará constituido 

por las áreas de 

Corte 

Recepción y disttibudón 

Costura 

Acabado y empaque 

Almacenes 

Escuela de entrenamieto 

Moldaje y prototipos 

6to No se considera la relación tamaño tecnología 

por cuanto los niveles de producción no 

dependen de unidades grandes de producción si 

no de cada puesto de trabajo. 

5. 3 .1.1 L OCALIZACION

En este acápite tratamos de evaluar la ubicación 

del CIC del proyecto, considerando que hay una 

ubicación definida y un edificio con un 75 % de 

avance de obra. 

El ac debe tener acceso directo al puet1o del 

Callao, a travéz de las avenidas Argentina , 

Colonial y Universitaria, con un tiempo promedio 

de transporte de 20 a 25 minutos. 
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Igualmente las avenidas de Faucett, Argentina y 

Universitaria deben permitir el acceso al 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y con un 

tiempo promedio de transporte de aprox. 20 

minutos. 

Ambas consideraciones, permitirán al proceso de 

maquila un acceso rápido tanto para el arribo de 

materia prima como entrega del servicio. 

Se debe contar con acceso rápido a la Carretera 

Central por la Vía de Avitamiento, debido aque es 

en esta Zl)fla y en el Cono Norte donde estan 

ubicados principalmente los fabricantes de telas 

a los que se recurrirá para los casos donde se 

contrate el setvido completo de manuf acturn 

(Contrat Manufactuting}. 

El local debe estar ubicado sobre las avenidas 

Argentina, Alfonso Ugarte, Emancipación y 

Caquetá; esto le permitirá tener acceso directo a 

los distritos del Rímac, Independencia, San Martín 

de Porras y Comas, a travéz de la Panamericana 

Notte, y de las avenidas Zarnmilla, Túpac Amarn 

y Tacna 

5.3.1.2 SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CIC 

El Cliente envía a Comercialización una solicitud 

de Cotización la cual es enviada a Desarrollo del 

Producto parn su evaluación. Desarrollo del 

producto es además responsable: 
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del modelaje, 

desarrollo de prototipos, 

alternativas de fabricación, 

cálculo del consumo y desarrollo de 

avíos, tela e hilos, 

si eJ setvK10 así lo requiere o de lo contrario para 

un se.rvico estrictamente de ensamble se obviaría 

este anfilisis . 

Seguidamente debe de coordinar con Ingeniería 

el cálculo para el consumo de la mano de obra 

(minutos/prenda), con Planeamiento la de 

capacidad disponible (fechas de entrega} y con 

Logística la factibilidad de adquisición de los 

insumos. 

El resultado de la evaluación (fechas de entrega, 

alternativas y sugerencias) y un prototípo es 

enviado a Comercialización, quien elabora la 

respuesta para el diente. 

En  caso de llegar a un acuerdo con el cliente, 

este coloca un pedido y una carta de crédito 

C(>nfitm-lda e irrevocable en favor de la empresa. 

El  pedido genera una órden de producción que 

inicia el proceso de fabricación involucrando la 

fabricación de tela por terceros (tejeduría 

/tintorería} eventualmente la compra del hilado, 

Costura, Acabado y Corte; si el servido así lo 

requiera, o de lo contrario se procedería a la 

recepción de la tela y avíos entregados por el 

diente. 
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Concluida la órden de producción, Logística se 
encarga de los trámites para el despacho, 
embarque y exportación de la mercadería. A su 
vez Comercialización avisa a Tesorería para hacer 
efectiva la Carta de Crédito. 

5.3.1.3 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DEL CIC 

El negodo de maquila exige normalmente plantas 
de ,x,nfecdón con por lo menos 100 puestos de 
trabajo en la sala de costura. 

De acuerdo al análisis del capítulo 3, el 
crecimiento de la demanda anual de servicios de 
confección es de USS 257'000,000 que 
corresponden a 3, 122'500,000 minutos 
estandar de confección. 

De acuerdo al monto de la inversión fijada para 
los inversionistas se dispone solo del sotano y el 
segundo piso del local; el segundo piso se 
destinará a costura y el sótano a los setvicos 
requeridos (comedor, oficinas, almacenes, etc}. 
El segundo piso tiene una área disponible de 
7218. 75 m2 y el área mínima por puesto de 
trabajo es de 5.7 m2

r 
lo que arroja un total de 

1264 puestos de trabajo de los cuales 925 
corresponden a máqinas de costura. 
La capacidad de producción resultante es de 
146'130,875 minutos al año. 
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5.3.1.4 ANALISIS DE TAMANO 

Relación Tamaño-Mercado 

El crecimiento de la demanda anual del servicio 

de (X>nfección es de l_LSS 257'000,000 que a un 

costo de USS O. 08 minuto significan 

3,212'500,000 minutos estandar de confección. 

El negodo de maquila exige normalmente plantas 

de confección de por lo menos 100 puestos de 

trabajo unicamente en la sala de costura. 

Relación Tamaño-Inversión en Infraestructura 

De acuerdo al monto de la inversión fijada por el 

anáiS1S se dispone solo de sótano y de segundo 

piso del local; el segundo piso se destinaría a 

c.1)sb.ra y el sótano para los servicios requeridos 

(comedor, ofidnas, almacenes, e.te.). El segundo 

piso tendtfa una área disponible 8000 m2 y el 

área mínima por puesto es de 6 m2; lo que 

arroja un total de 1264 puestos de trabajo de los 

cuales 925 corresponden a máquinas de 

c.ostura. La c.apac.idad resultante es de 

146'130,875 minutos/ año. 

Relación Tamaño Punto de Equilibrio 

El punto de equilibtio antes de impuesto para el 

proyecto es de 6(
}193,962 minutos/año y el 

punto de equilibrio neto es de 85'975,756 

minutos/año. 
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5.3.1.5 INVERSION Y FINANCIAMIENTO 

La inversión total del centro de corte (CC) 

asciende a U$ 16 '308, 1 O 7 de estos 

corresponden � activos ijos U$ 13'504,906, 

para los activos intangibles la suma de U$ 

1725,899, en tributos por pagar U$ l '027,302 

y un nivel de caja inicial de U$ 50,000, en el 

c.uadro 45, se muestran las afirmac:iones 

anteriores. 

La estructura de financiamiento presenta dos 
fuentes corno son los recursos propios de 

U$6'313,275 que representan el 38.71 por 

ciento de la inversión así e.orno U$ 9'994.832 

que representan el 61.29 por c.iento de la 
inversion que será apotiado por las institu,:jones 

financieras. 
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5.3.1. 6 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Prueba de Liquidez 

El producto de los compromisos de la 

empresa · por la deuda a corto plazo para 

financiar las operaciones en los primeros 

2 años unida a la parte corriente del 

préstamo a largo plazo y la cuenta 

pendiente con el diente por los insumos 

suministrados en los primeros 3 años se 

tiene lo siguiente: 

lro La reladón: 

activo corriente/pasivo corriente 

se incrementa de O. 60 a O. 80 valor que 

señala la falta de liquidéz ante los 

compromisos a cotto plazo 

2 do La reladón prueba ácida afirma la 

condu.5ión anterior, de la folta de liquidéz, 

ya que descontado los inventarios al 

activo corriente, el rátio varía de 0.08 a 

0.15. 

3ro La diferencia de la rotación de inventario 

de 7.06 a 12.70 se debe a la etapa de 

implementación plena del proyecto. 

Los siguientes períodos del afto 4 al 1 O 

tienen un comportamiento diferente, que 

pasaremos a detaiiar: 
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1 ro La relación: 

Activo corriente / Pasivo corriente 

comienza a ser favorable de 1. 02 a 2 .11 

(del cuarto al sexto año) debido a la 

disminución de la parte corriente de la 

deuda a largo plazo y al incremento de la 

liquidez en los periodos. 

2do La relación Prueba ácida también 

eomienza a incrementarse, mostrandose 

una tendencia a la mejoría. 

Es necesario anotar que en activo 

corriente se encuentran registrados, en 

todos los períodos, los importes por los 

insumos admitidos en sus dos 

condiciones, como materia ptima y como 

producto terminado; estos valores 

acumulados aparecen en el pasivo 

corriente como una deuda por pagar al 

diente. 

Estos montos que se mantienen en los 

balances alteran los cálculos que se 

muestran en el cuadro de índices y rátios. 

3ro La rotación de inventarios se etabiliza a un 

nivel de 12.70 por año como resultado de 

la normalizadón de las actividades. 
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Prueba de solvencia 

lro La operatividad de la empresa permite 

denotar un incremento patrimonial debido 

a las utilidades acumuladas en l(>s 

diversos períodos y la disminución al 

mismo tiempo de la deuda, tanto por 

préstamos a corto plazo como a largo 

plazo que en términos de la relación 

Pasivos totales/ Patrimonio 

se traduce en esta agrupación del año 1 

al 6 en la disminución de 5.75 a 0.50. 

2 do También se presenta en esta agrupación 

las posibilidades operativas de cobertura 

de los gastos financieros. Esto se 

confirma a travéz de la relación 

(utilidad operativa + gastos financieros) 

( gastos financieros) 

que del año 2 al año 5 se incrementa de 

2. 26 a 17 .36 mejorando en este

concepto la situación de la empresa
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Pruebas de Rendimiento 

1 ro Utilidad después de impuesto sobre 

patrimonio 

Esta reladón disminuye en el tiempo, 

producto del incremento patrimonial 

(acumulación de utilidades) así como el 

mantenimiento casi estable del nivel de 

utilidades en cada ejercido. 

Por ejemplo del año 3 al año 6 se aprecia 

la disminución en la rentabilidad de 43% a 

24%. 

2do Utilidad operativa /activo circulante 

Esta relación disminuye en el tiempo 

puesto que se ha supuesto que la mayoría 

de las utilidades del período se mantienen 

líquidas (caja y banco) y que el nivel de 

utilidades operativas es casi estable. 

3ro (Utilidad operativa)/ (Activos fijos netos) 

En esta relación se aprecia una tendencia 

al incremento por la disminución del activo 

fi jo producto de las depreciaciones 

acumuladas y el mantenimiento de las 

utilidades operativas casi en valores

similares en los períodos.

Por ejemr-�o del año 2 al año 6 se observa

la elevación del 17% a 258 %.
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4to (Utilidad operativa+Gástos financieros) 

(Patrimonio + Deuda a Largo Plazo) 

Esta reladón tiene compúrtamiento 

inverso al patrimonio, ya que las 

ganancias periódicas acumuladas y su 

estabilidad hacen que el porcentaje 

disminuya en el tiempo, teniendo presente 

además que cada año los gastos 

financieros van disminuyendo. 

Corno apreciamos en el cuadro de índices 

y rátios del año 3 al 6 los valores pasan 

de 53% a 34 %. 
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5. 3 .1. 7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Mano de Obra Directa 

El proyecto presenta poca sensibilidad a la 

variación de l,f mano de obra directa; en el 

cuadro 48 podemos observar que con una 

variación de: 

+5%,+10%y+l5%

la TIRE varía : 

3.6 %, 7.0 % y 10.5 % 

respectivamente. 

Igualmente la TIRF presenta variaciones menores 

a la variación de la mano de obra directa. 

( 4. 7 %, 9.3 % y 13.85 %). 

La variación del punto de equilibrio ante la 

variación de la mano de obra es prácticamente 

insignificante 

( 0.9 %, 1.8 % y 2.8 %}. 

Tasa de interés 

El proyecto presenta poca sensibilidad a la 

variación de la tasa de interés del préstamo 

necesario para el proyecto; En el cuadro 49 

podemos apreciar que ante las variaciones de: 

+5 % 
1 

+10 %, +15 %

En la tasa de interés la TIRE varía: 

{ 0.1 %, 0.5 %, 0.7 %), 

La TIRF: 

( 1 
- - . - - - . 

� 
- - .

).o%, :j_o %, -- .b %,

Igualmente el punto de equilibrio en el año 4 

varía: 
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{ 0.6 %, 1.3 %, 2.0 %) 

VollBllen de Ventas 

El proyecto p�esenta alta sensibilidad a la 

variadón del volumen de ventas. En el cuadro 50 

podernos apreciar que ante la disminución del: 

5 %, 10 % y 15 % 

del volumen de ventas. La TIRE presenta las 

siguientes variadones: 

( 12.98 %, 26.5 % y 40.63 %) 

y la TIRF varía en:

( 16.91 %, 34.2 % y 52.0 %) 

El punto de equilibrio varia: 

( 1.17 %, 1.42 % y 1.87 %) 

lr1version Maq. y Equipo 

E I proyecto es poco sensible a la variación de 

inversión en maquinaria y equipo. En el cuadro 

51 podemos apreciar que con una variadón de: 

-10%, +10%y+20%

produce una variación en la TIRE de: 

( + 4.9 %, - 4.9 % y - 9.3 %} 

La TIRF varía en 

( + 6.1 %, - 6.1 % y- 1.1 %) 

El punto de equilibrio varía en: 

( - 2.4 %, + 2.4 % y + 4.8 %}.
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5.3.1.8 EVALUACION ECONOMICA 

Para la inversión de US $16'308,107 se 

presenta la evaluación económica en el cuadro 

52 que muestra los siguientes valores: 

VANE: US S 3'427,307 para el costo de 

capital de 12. 42 % 

TIRE : 16. 88 % anual. 

Esto indica que el proyecto desde el punto de 

vista económico ha recuperado la inversión de 

US$16'308,107 y ha obtenido un saldo de 

US$3'427,307. 

Como la tasa de retomo económica sobre la 

inversión ( TIRE) es de 16. 88 % superior a la tasa 

de costo de capital de 12.42 %. Por tanto el 

proyecto no solo cumple con la cobertura de la 

t.asa ponderada de las fuentes de financiamiento 

sino que además ofrece un márgen de seguridad. 

Adicionalmente se han calculado dos conceptos 

de medición del proyeeto: 

lro El período de repago de la inversión que 

es de 8 años ,Y 

2do La relación de los beneficios y costos 

actualizados al año inicial que resultó de 

1.23. 

Por consiguiente llegamos a la conclusión que el 

proyecto desde el aspecto de la evaluación 

econórnic.a es aceptable. 
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5.3.1. 9 EVALUACION FINANCIERA 

Para k,s recursos propios de USS 6'313,275 se 

presenta la Evaluación Financiera en el cuadro 53 

que muestra los siguientes valores resultantes: 

VANF USS 2'336,300 para el costo de 

los recursos propios de 15 %. 

TIRF : 20.28 % anual. 

Esto indica que el proyecto desde el punto de 

vista financiero o de los recursos obtenidos por 

apottes, ha recuperado los IJS$ 6'313,275, y ha 

obtenido un saldo de 2'336;300. 

Como la T i�a Interna de Retomo Financiera ITIRF) 

es de 20.28 % superior ;.a la Tasa de los 

Recursos Propios de 15%, por tanto el proyecto 

no solo cumple con la cobertura del nivel mínimo 

derentabilidad de los recursos propios sino que 

además ofrece un margen de seguridad. 

Para esta evaluación el Período de Repago arrojo 

8 años y la relación beneficio/costo se calculó en 

1.32. 

Dandose por consiguiente como conclusión que 

el proyecto desde el aspee.to de la evaluación 

financiera es aceptable. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOJ.ENDAaONES 

E:n el presente capitulo desarollaremos las condusiones y 

recomendaciones de nuestra tesis, para los objetivos del caso, hemos 

considerado dividir las condusiones por capitulos y enfocar las 

recomendaciones de acuerdo al sistema propuesto. 
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6.1 CONCLUSIONES 

6.1.1 Capítulo 11 : 

6 .1.1.1 De las confecciones tra<icionales 

lro La larga historia de proteccionismo en el 

medio de confecciones ha traído como 

consecuencias, que mayoritariamente los 

fabricantes nacionales, salvo algunas 

excepciones se aparten de la competencia 

internacional, y que disminuya la presión 

por maximizar la eficiencia y 

productividad. 

2do En el Perú coexiste un sector moderno 

compuesto por unas cuantas empresas 

que han incorporado los últimos 

desarrollos tecnológicos a nivel de la 

competitividad internacional, para 

confecciones producidas en nuestro país. 

3ro El 80 por ciento de las medianas y 

pequeñas empresas, así como el 1 O por 

ciento de las grandes empresas de 

confecciones, se encuentran rezagadas 

con maquinaria antigua y en algunos 
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c.asos obsoleta. 

4to Hemos COOl)robado que de las pequeñas 

y medianas empresas, el porcentaje de 

desuso de sus capaddades instaladas es 

de aproximadamente el 50 por ciento. 

5to El tradicional subsector de confecciones 

está estrechamente ligado a ciertos 

problemas de recursos humanos en los 

siguientes aspectos: 

a) Falta de aptitud mental

b) Baja productividad

e) Falta de identidad

d) Estabilidad laboral mal aplicada

e) Sistema salarial inadecuado

f) Falta de capacitación

g) Demasiadas cargas tributarias

6to La niraestructura en c.onfec.ciones es otra 

de las causas principales de la deficiencia 

en la calidad de los productos; nuestr·o 

entorno ildustrial debe ser reestructurado 

de tal modo que podamos ser 

competitivos a nivel internacional. 
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7mo Desde los años setenta hasta la fecha se 

observa la compra de equipo usado o 

refaccionado, sin embargo se debe tener 

presente que no se puede tratar de 

competir a nivel internacional con lo que 

otros han desechado. 

8vo Las maquinarias que presentan mayor 

porcentaje de desuso y obsolecencia para 

las pequeñas y medianas empresas son 
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Máquina de costura recta 

Remalladora 

Cortadora 

Botoneras 

Collaretera 

Ojaladora 

Cerradoras 

Basteras 

Bordadoras 

Atracadoras 

Recubridora 

Elastiqueras 

Pretinadora 

Vaporizadora 



6.1.1.2 Del servicio de subcontratación 

lro Las principales prendas para las cuales se 

da servicio de subcontratación nacional a 

través de pequeñas y medianas empresas 

son: 

Blusas 

Bu2os 

Camisacos 

Camisas 

Camisetas 

('.asacas 

Chompas 

Conjuntos 

Faldas 

Guardapolvos 

Guayaberas 

Mamelucos 

Mochilas 

Overoles 

Pantalones 

Pantalones Jeans 

Pijamas 

Polos 

Polos de fibra sintética 

Ropa de muñecas 

Ropa interior 
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Ropa de baño 

Sacos 

Short 

Telas 

Te·rnos 

Truzas 

Uniformes 

Vestidos 

2do Los productos que presentan mayor demanda 

por subcontratación nacional son: 

l ro La ropa de muñecas,

2do Los polos, 

3ro Los pantalones, 

con 40 %, 2 5 % y 12 % respectivamente. 

3ro Los productos con menor demanda son los 

guardapolvos y las mochilas con l % y 3%

respectivamente. 

3ro Los principales países que btindan el servicio de 

maquila según el programa 80 7 son: 
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México 

Japón 

Países Centroamericanos 



6 .1. 2 Capítulo 111 

Países Caribeños 

Países del grupo andino 

6.1.2.1 De la materia prima 

1 ro Nuestro país, no cuenta con disponibilidad 

de materias primas (algodón y alpaca), 

para abastecer el mercado tanto nacional 

como internacional. 

2do La crjdad del algodón peruano, así como 

los pelos finos de Alpaca y Vicuña.está 

categorizada entre las mejores a nivel 

mundial, debido a : 
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Poseen en su origen fibras más 

largas. 

Gozan de gran resistencia a la 

tracción y contracción para la 

elaboración de las telas. 

Su formación de origén da a las 

prendas confeccionadas mejor 

textura para la compactación. Es 

decir, las prendas gozan de un 

largo período de vida manteniendo 

su forma original. 



Las fibras poseen mayor 

flexibilidad, y esto es un 

irfc)edimento para que las telas se 

apeloten o deshilachen. 

3ro Del 50 por ciento de las tierras orientadas 

al cultivo de algodón, el 30 por ciento 

están desérticas, y un 20 por ciento han 

sido orientadas al sembrío de alimentos. 

4to El dima de la costa peruana, debe ser 

usado como una ventaja comparativa, 

dado que los costos de operación del 

control de temperatura y humedad son 

bastante más bajos, comparados con 

otros países que soportan mayores 

vanaciones, con la adecuada 

tecnificación, ocun·e lo mismo en la selva 

peruana; este será el marco propicio para 

un programa de asistencia para los 

criaderos de Ovinos Alpacas y Llamas. 

5to Los principales departamentos hacia 

donde se debe fomentar el cultivo de 

algodón son: 
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San Martín 

Pativilca-Barranca 



Majes-T ambo-Camaná 

Huaura-Sayán-Chancay 

Pisco 

6.1.2.2 Del subsector propuesto 

lro El nuevo subsector de confecciones 

deberá estar integrado por empresas que 

cumplan con las siguientes 

características: 

a) Tendrán líneas de producdón

flexibles a cambios de estilo.

b) Confeccionarán prendas con alto

valor agregado de mano de obra

directa.

c) T enci'án plantas de confección con

un mínimo de 100 puestos en

costura.

d) Comprenderán los serv,aos de

corte costura y acabado.

e) Estandarizarán los métodos de

confección y deberán aplicar

sistemas de incentivos por

producción en sus líneas.

f) Establecerán sistemas estadísticos

de control de calidad en proceso y
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auditoría (100%) al final de los 

procesos. 

g) Deberán a largo plazo, poseer

ma(Jilaria de tecnología avanzada

(no automatizada) que permita

velocidad y calidad, con

,ispositivos que faciliten el trabajo

al operador (corta hilo automático,

guiadores servo-cortadores,

programación de atraques, etc.).

h) Poseerán baja inversión relativa

por puesto de trabajo.

2 do Este nuevo subsector está orientado ha 

ser una industria con altísimo potencial 

de desarrollo, debido a que aprovecha la 

excelente calidad de la mano de obra 

peruana, colocándose como una 

alternativa importante dentro de la 

industria textil. 

3ro Este nuevo sistema constituye una fuente 

de generación de empleo, principalmente 

por su alto grado de utilización de mano 

de obra, movilizando a la vez otros 

sectores de servicios. 
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4to MacJi1a para confecciones, según nuestro 

sistema propuesto, deberá etar basado 

potencialmente para cubrir los mercados 

de exportación, logrando ser el primer 

stbsector propuesto de envergadura, que 

se orienta para servicios de confección 

desde nuestro país. 

Sto Este nuevo sistema constituye una fuente 

de generación de empleo, principalmente 

por su alto grado de utilización de mano 

de obra. 

6.1.2.3 Del estudio de mercado 

1 ro Este nuevo subsector de confeccjones 

propuesto tendría demanda garantizada, 

considerando que unicamente la demanda 

insatisfecha del mercado de servicios de 

confecciones en los Estados Unidos 

lograría un significativo incremento del 

ingreso del subsector, sin incluir el resto 

del mundo, como se puede apreciar el 

cuadro resumen. 

2do El servicio de maquila debe ser otorgado 

por pequeñas, medianas y grandes 
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empresas, aunque la mayor parte de las 

grandes empresas investigadas poseen 

tecnología avanzada, e inclusive compiten 

a nivel mundial en el sector de 

confecciones tradicionales, no quedan 

exci.idas totalmente del nuevo subsector, 

debido a que existen algunas que poseen 

capacidad ociosa y además cuentan con 

un significativo espacio muerto. 

3ro OFERTA 

Son todos los países firmantes del GA TT., 

el sistema 807 es aprovechadocomo 

sigue: 

El 5 7 por ciento por los países 

dela Cuenca del Caribe, 

México con el 2 7 por ciento, 

Canadá con el 0.22 por ciento, 

Europa con el O. 44 por ciento, 

Asia con el 1 O por ciento y 

Sudamérica con el 5 por ciento. 

4to PRECIO 

El precio que se maneJa 

internacionalmente para el servicio de 

costura es de US 0.07 a U$0.08 el 

minuto estándar de confección y de U$ 
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O. 08 a U$ O. 09 el minuto de confección

incluyendo el cot1e. 

El precio del minuto de confección incluye 

los gastos que realiza el conf eccionista en 

su planta, así como, los gastos de 

desaduanaje y welta a embarcar bajo el 

régimen de admisión temporal. 

Sto Las empresas peruanas que han dado el 

servicio de confección bajo el programa 

80 7 participando como terceros son: 

Arco S.A. 

Manufacturas Finas S.A. 

Textiles Populares S.A. 

6to PROYECCION DE LA DEMANDA 

Para el año 1995 se estima que el 

crecimiento de la demanda será de 2 78 

millones de dólares debiendo nuestro 

sistema propuesto captar el 3.6 por 

ciento del crecimiento lo que representa 

el O .365 por ciento de la demanda total 

del servicio en el sistema 80 7. 

Si definimos que no competimos con los 

países de la ICC, nos queda que la 

clasificación "demás países" significa el 
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19 por ciento del total de la producción 

bajo el sistema 80 7, que equivale para el 

año 1994 a 448 millones de dólares. La 

demanda que nuestro sistema propuesto 

debe e.aptar signifk.a entonces el 2 .13 

por ciento. 

Para el año 1995 la clasificación "demás 

países • equivale a 521 millones de 

dólares. La demanda para nuestro 

sistema propuesto representa el 1. 92 

por ciento. 

7mo Los principales países demandantes del 

servicio maquilador en confecciones son: 

Estados Unidos 

Alemania 

Canadá 

Francia 

R Unido 

Japón 

6.1.2.4 De la comercialización 

1 ro Para el caso del Perú la penetración a los 

mercados Norteamericanos u otros, debe 

darse a expensas de los proveedores 
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actuales. 

2do En una primera etapa la presencia de 

agentes comerciales o brokers es 

inl,ort;yrte ya que estos ejercen la funcjón 

de representante del proveedor y actúan 

como canal de comunicación. En una 

segmda etapa y en función del desarrollo 

logrado y con el nivel de confianza entre 

las partes, pueden tratar directamente. 

Los cargos a ser pagados en la aduana 

norteamericana, el flete de ida y vuelta así 

como el seguro son de cargo del 

proveedor. 

3ro El trcYISl)Orte es normalmente vía marítima 

y en contenedores, en casos 

excepcionales se hace vía aérea. 

4to E l  contratista exige como garantía una 

carta fianza por el valor de los insumos 

entregados. Los pagos son contra 

aceptación de embarque. Actualmente se 

cobra 15 días después de despachado el 

embarque. 

La presentación de las prendas se 

negocia con cada diente. 
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6. l. 2. 5 De la prO<b:ción

l ro Los criterios para la selección de prendas 

que se deben tener en cuenta son 

a) Tipo de tela

Las telas ligeras se ajustan mejor

al régimen 80 7, en función directa

del costo del flete, por el menor

peso

b) Tiempo de confección (minutaje}

Aquellas prendas con tiempo de

confección mayor a 12 minutos

por relación costo flete/minutaje.

c) Valor agregado
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Prendas con alto valor agregado

de mano de obra directa, por

ventajas comparativas de otros

productos.



6.1.2. 6 De la capacitación 

1 ro Según nuestro sistema propuesto, se ha 

de aprovechar las pequeñas, medianas y 

grandes empresas que se dedican a la 

confección; pero es importante que la 

capacitación de los miembros que 

integran las mismas, sea visto 

integralmente, como una comunicación 

participativa, que promueve una actitud 

grupal en la empresa, lo que provocará 

que se oferte una voluntad colectiva en el 

mercado. 

2do Debemos contar con un seguimiento 

sistemático, con el fin de evaluar los 

logros y necesidades de los miembros de 

la empresa, ayudando así, a establecer un 

mecanismo de comunicación permanente 

con todos los miembros de la empresa. 

6.1.2. 7 De la política de marketing 

Llegaremos a ser competitivos a nivel mundial, 

contando con la preparación adecuada que 

determinará ventajas claras de competencia que 

nos permitirá: 
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1 ro Un enriquecimiento en la capacidad del 

individuo y la empresa para participar en 

el mercado internacional. 

2do Asistir a ferias u otros eventos corno 

visitante, nos permitirá palpar qué es lo 

que �i.á sucediendo, para posteriormente 

ubicamos como expositores a la altura de 

dichos eventos. 

3ro Contaremos con especialistas 

conocedores de dientes, entendiendo lo 

que buscan los compradores, lo que 

ofrece la competencia y finalmente qué es 

lo que otros hacen y lo que nosotros 

podemos hacer. 

4to Obtendremos una herramienta valiosa 

para que los ejecutivos se empapen de 

todo lo que está sucediendo en el 

mercado. 

5to Habrá mayor fluidez, para el conocimiento 

de los mayores adelantos tecnológicos, 

proporcionando interesante intercambio 

de ideas. 
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6. l. 3 Capítulo IV

6.1.3.1 Del análisis político 

1 ro Lo más importante para el mejoramiento 

y la modernización del subsector de 

confecciones es la política de bajos 

aranceles para la compra de maquinaria 

nueva. 

2do Los esfuerzos de liberalización bilaterales, 

deben asegurar que las reformas de la 

poltica comercial en el Perú encuentren la 

reciprocidad de los socios comerciales, 

especialmente a lo que concierne a las 

barreras que son no arancelarias BNA; la 

lberafización del comercio en el Perú será 

sólo parcialmente efectiva en cuanto a la 

promoción del comercto y las 

oportunidades de inversión, si en sus 

mercados extrarregionales persiste la 

aplicación de medidas restrictivas. 

3ro Es necesano que las negoaac1ones 

comerciales multilaterales, se concentren 

en el acuerdo multifibras, que contiene 

alguna de las medidas más restrictivas 
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que afectan hoy día al comerc�o 

internacional y continúan perjudicando 

seriamente a las exportaciones peruanas. 

El setvicio de subcontratación para los 

procesos de elaboración de las prendas 

ya mencionadas, según nuestras 

experiencias, radican con mayor eficiencia 

en personal de la sierra, por su 

experiencia con telares andinos, esto es 

una muestra de que, al crear los centros 

de confecciones, debemos orientarlos a 

las zonas limitrof es de nuestra serranía, 

con aquellos puntos de meJor 

comercialización fronteriza. 

6 .1.3.2 Del análisis económico 

lro Es necesano que, la liberalización 

unilateral del comercio esté acompañada 

no solamente por la sobrevaluación de la 

moneda sino también por la puesta en 

práctica de políticas económicas estables 

que reduzcan la incertidumbre y fomenten 

el consumo y la inversión. 
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2do El nuevo enfoque del subsector de 

maquila en confecciones, deberá estar 

orientado estrictamente hacia segmentos 

de mercado en los que el valor agregado 

y ta moda,· constituyen tas principales 

determinantes de la competitividad. 

3ro Nuestro pa1s al adoptar nuevas 

tecnologías puede, por la naturaleza 

misma del crecimiento económico que 

esas tecnologías promueven, estimular un 

mayor crecimiento de la producción y de 

las exportaciones. 

4to Las políticas que promueven la actividad 

econórnca interna refuerzan a las polrticas 

de promoción de las exportaciones; y la 

combinación de políticas de promoción 

de las exportaciones con la liberalización 

del comercio y para la adopción de 

políticas macroeconómicas sólidas, 

asegurará la mutua sustentabilidad del 

crecimiento de las exportaciones y de la 

economía de nuestro país. 
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6. l. 4 Capítulo V

6. l. 4 .1 De las ventajas del sistema propuesto

Desarrollando nuestro sistema propuesto para el 

subsector maquila en confecciones lograremos 

significativas ventajas como son: 

lro Logrará mejoras en el entorno industrial 

2 do Establecerá nuevas y mejores políticas de 

comercialización externa. 

3ro Se orientará a la obtención de la mayor 

productividad. 

4to Alcanzará altos índices de empleo. 

5to Potenciaizará la aplicación de la Ingeniería 

Industrial en confecdones. 

6to Fomentará la reactivación del subsector 

de confecciones. 

6.1.4.2 De la rentabilidad del sistema propuesto 

Bajo el sistema propuesto, reorientaríamos la 

l.dización de esta maquinaria con las condiciones 

establecidas de maquila, eliminando capacidad 

ociosa y tiempos muertos, originando la 

reducción de los costos de mantenimiento y 

serv1e10. 
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a) lnversion y financiamiento

La inversión total del centro de corte (CC) 

asciende a US$ 16'308,107 de éstos 

corresponden a activos fijos U$13'504,906, en 

acwos iltangibles U$ l '725,899, en tributos por 

pagar U$ 1'027,302 y un nivel de caja inicial de 

U$ 50,000 

La estructura de financiamiento presenta dos 

fuentes como son los recursos propios de U$ 

6'313,275 que representan el 38.71 por ciento 

de la inversión y U$9'994.832 que representan 

el 61.29 por ciento de la inversión que será 

aportado por las instituciones financieras. 

b) ANALISIS DE LOS ESTADOS ANANCIEROS

Prueba de Liqtidez 

El producto de los compromisos de la empresa 

por la deuda a corto plazo para financiar las 

operaciones en los primeros 2 años unida a la 

parte corriente del préstamo a largo plazo y la 

cuenta pendiente con el diente por los insumos 

suministrados en los primeros 3 años se tiene lo 

siguiente: 
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1 ro La relación: 

activo corriente/pasivo corriente 

se incrementa de O. 60 a O. 80 valor que 

señala la falta de liquidez ante los 

compromisos a corto plazo 

2 do La relación prueba ácida afirma la 

condusión anterior, de la falta de liquidez, 

y a que descontado los inventarios al 

activo corriente, el ratio varía de O. 08 a 

0.15. 

3ro La diferencia de la rotación de inventario 

de 7.06 a 12.70 se debe a la etapa de 

implementación plena del proyecto. 

Los sigtientes periodos del año 4 al l O tienen un 

comportamiento diferente, que pasaremos a 

detallar: 

1 ro La reladón: 

Activo corriente / Pasivo corriente 

comienza a ser favorable de 1. 02 a 2 .11 

(del cuarto al sexto año) debido a la 

disminución de la parte corriente de la 

deuda a largo plazo y al incremento de la 

liquidez en los periodos. 
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2do La relación Prueba ácida también 

comienza a incrementarse, mostrándose 

una tendencia a la mejoría. 

Es necesano anotar que en activo 

corriente se encuentran registrados
r 

en 

todos los periodos, los importes por los 

insumos admitidos en sus dos 

condiciones, como materia prima y como 

producto terminado; estos valores 

acumulados aparecen en el pasivo 

corriente como una deuda por pagar al 

diente. 

Estos montos que se mantienen en los 

balances alteran los cálculos que se 

muestran en los cuadros de índices y 

ratios. 

3ro La rotación de inventarios se estabiliza a 

un nivel de 12. 70 por ario como resultado 

de la normalización de las actividades. 
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Prueba de solvencia 

1 ro La operatividad de la empresa permite el 

incremento patrimonial debido a las 

utilidades acumuladas en los diversos 

períodos y la disminución al mismo 

tiempo de la deuda, tanto por préstamos 

a corto plazo como a largo plazo que en 

términos de la relación 

Pasivos totales / Patrimonio 

se traduce en esta agrupación del año 1 

al 6 en la disminución de 5.75 a 0.50. 

2do También se presenta en esta agrupación 

las posibilidades operativas de cobertura 

de los gastos financieros. Esto se 

confirma a través de la relación 

(utilidad operativa + gastos financieros) 

(gastos financieros) 

que del año 2 al año 5 se incrementa de 

2. 26 a 17 .36 mejorando en este

concepto la srtuación de la empresa 
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Pruebas de Rendimiento 

1 ro Utilidad después de impuesto sobre 

patrimonio 

Esta relación disminuye en el tiempo, 

producto de los incrementos 

patrimoniales {acumulación de utilidades) 

y de los mantenimientos casi estables del 

nivel de utilidades en cada ejercicio. 

Por ejemplo del año 3 al año 6 se aprecia 

la disminución en la rentabilidad de 43 % 

a 24%. 

2do Utilidad operativa /activo circulante 

Esta relación disminuye en el tiempo 

puesto que se ha supuesto que la mayoría 

de las utilidades de los períodos se 

mantienen líquidas (caja y banco) y que el 

nivel de utilidades operativas es casi 

estable. 

3ro (Utilidad operativa)/(Activos fijos netos) 

En esta relación se aprecia una tendencia 

al incremento por la disminución del activo 

fijo producto de las depreciaciones 

acumuladas y el mantenimiento de las 
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utilidades operativas casi en valores 

similares en los períodos. 

Por ejenvlo del año 2 al año 6 se observa 

la elevación del 17% a 258 %. 

4to (Utidad �rativa + Gastos financieros) 

(Patrimorio + Deuda a Largo Plazo) 

Esta relación tiene comportamiento 

inverso al patrimonio, ya que las 

ganancias periódicas acumuladas y su 

estabilidad hacen que el porcentaje 

iisnn.r;a en el tiempo, teniendo presente 

además que cada año los gastos 

financieros van disminuyendo. 

Como apreciamos en el cuadro de índices 

y ratios del año 3 al 6 los valores pasan 

de 53% a 34 %. 

e) ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Mano de Obra Directa 

El proyecto presenta poca sensibilidad a la 

variación de la mano de obra directa; en el 

cuadro 48 podemos observar que con una 
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variadón de: 

+5%,+10%y+l5%

la TIRE varía : 

3.6 %, 7.0 % y 10.5 % 

respectivamente. 

Igualmente la TIRF presenta variaciones menores 

a la variación de la mano de obra directa. 

( 4. 7 %, 9.3 % y 13.85 %}. 

La variación del punto de equilibrio ante la 

variación de la mano de obra es prácticamente 

insignificante 

( 0.9 %, 1.8 % y 2.8 %}. 

Tasa de interés 

El proyecto presenta poca sensibilidad a la 

variación de la tasa de interés del préstamo 

necesario para el proyecto; En el cuadro 49 

podemos apreciar que ante las variaciones de: 

+5% ,+10%,+15%

En la tasa de interés la TIRE varía: 

( 0. 1 %, 0.5 %, 0.7 %), 

La TIRF: 

( 1.8 %, 3.8 %, 5.6 %) 

Igualmente el punto de equilibrio en el año 4 

varía: 

( 0.6 %, 1.3 %, 2.0 96) 
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Volumen de Ventas 

El proyecto presenta alta sensibilidad a la 

variación del volumen de ventas. En el cuadro 50 

podemos apreciar que ante la disminución del: 

5 %, 10 % y 15 % 

del volumen de ventas. La TIRE presenta las 

siguientes variaciones: 

( 12.98 %, 26.5 % y 40.63 %) 

y la TIRF varía en: 

( 16.91 %, 34.2 % y 52.0 %) 

El punto de equilibrio varía: 

( 1.17 %, 1.42 % y 1.87 %) 

lnversion Maq. y Ecppo 

El proyecto es poco sensible a la variación de 

inversión en maquinaria y equipo. En el cuadro 

51 podemos apreciar que con una variación de: 

-10 96, +10 96 y +20 %

produce una variación en la TIRE de: 

( + 4.9 %, - 4.9 % y- 9.3 %)

La TIRF varía en 

( + 6.1 %, - 6.1 % y- 1.1 %)

E] punto de equilibrio varía en:
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( - 2.4 %, + 2.4 % y + 4,8 %).

5.3.1.8 EVALUACION ECONOMICA 

Para la inversión de US $16'308,107 se 

presenta la evaluación económica en el cuadro 

52 que muestra los siguientes valores: 

VANE: US S 3'427,307 para el costo de 

capital de 12. 42 % 

TIRE: 16.88 % anual. 

Esto indica que el proyecto desde el punto de 

vista económico ha recuperado la inversión de 

US$16'308,107 y ha obtenido un saldo de 

US$3'427,307 . 

Como la tasa de retomo económica sobre la 

inversión ( TIRE) es de 16.88 % superior a la tasa 

de costo de capital de 12.42 %. Por tanto el 

proyecto no sólo cumple con la cobertura de la 

tasa ponderada de las fuentes de financiamiento 

sino (J.le además ofrece un margen de seguridad. 

Adicionalmente se han calculado dos conceptos 

de medición del proyecto: 

lro El período de repago de la inversión que 

es de 8 años ,Y 
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2do La reladón de los beneficios y costos 

actualizados al año inicial que resultó de 

1.23. 

Por consiguiente llegamos a la conclusión que el 

proyecto desde el aspecto de la evaluación 

económica es aceptable. 

5.3.1.9 EVALUAaON FINANaERA 

Para los recursos propios de USS 6'313,275 se 

presenta la E valuación Financiera en el cuadro 53 

que muestra los siguientes valores resultantes: 

VANF : US$ 2'336,300 para el costo de 

los recursos propios de 15 % . 

TIRF : 20.28 % anual. 

Esto indica que el proyecto desde el punto de 

vista financiero o de los recursos obtenidos por 

aportes, ha recuperado los USS 6'313,275, y ha 

obtenido un saldo de 2'336,300. 

Como la Tasa Interna de Retomo Finaciera (TIRF) 

es de 20.28% superior a la Tasa de los Recursos 

Propios de 15%, por tanto el proyecto no sólo 

cumple con la cobertura del nivel mínimo de 

rentabilidad de los recursos propios sino que 

además ofrece un margen de seguridad. 
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Para esta evaluación el Período de Repago arrojó 

8 años y la relación beneficio/costo se calculó en 

1.32. 

Dándose por consiguiente como condusión que 

el proyecto desde el aspecto de la evaluación 

financiera es aceptable. 
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6.2 RECOI\ENDAaONES 

6. 2 .1 Para la capacitación

EN LA AGROINDUSTRIA 

l ro Es de principal importancia una adecuada

formación tecnológica y empresarial, es 

\Atal la formación de agricultores, para un 

adecuado desarrollo del sistema 

propuesto. 

2do Se debe crear asociaciones de prestigio 

que desarrollen metodologías de 

enseñanza mediante internados, para los 

agricultores, capacitándolos así, en la 

transformación agroindusttial y en el 

manejo de los procesos productivos 

agranos. 

3ro Se deben incluir temarios desde la pre

cosecha, hasta la post-cosecha. Bajo esta 

modalidad de enseñanza aprendizaje, 

serán los propios agricultores, aquellos, 

quienes comprobarán las tecnologías que 

se ofertarán, y a su vez comunicarán sus 
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expenencias. 

4to Proponemos que para dicha enseñanza, 

se tome el tiempo aproximado de 15 días 

a un mes de acuerdo a las necesidades 

de capacitación técnica. 

[N LAS CONFECCIONES 

lro Proponemos la capacitación en el 

subsector de las confecciones, como 

pnnap10 básico en la necesidad de 

adaptar a nuestra organización las 

adecuadas formas de comunicación, que 

ctbran las necesidades y expectativas de 

nuestros futuros clientes. 

2do Según nuestro sistema propuesto, se ha 

de aprovechar las pequeñas, medianas y 

grandes empresas que se dedican a la 

confección; pero es importante que la 

capacitación de los miembros que 

integran las mismas, sea visto 

integralmente, como una comunicación 

participativa, que promueve una actitud 

grupal en la empresa, lo que provocará 

que se oferte una voluntad colectiva en el 

mercado. 
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3ro La capacitación debe contar con un 

seguimiento sistemático, con el fin de 

evaluar los logros y necesidades de los 

miernbros de la empresa, ayudando así, a 

establecer un mecanismo de 

comunicación permanente con todos los 

miembros de la empresa. 

6.2.2 Para la productividad 

Pa-a un control adecuado de la productividad se 

deben establecer estándares para los siguientes 

factores: 

6.2.2.1 EN LA AGROINDUSTRIA 

1 ro f\wel de tiempo muerto por causa, 

en porcentaje. 

2do Horas trabajadas por función de 

unidad producida. 

3ro Producción realizada por hora 

máquina. 

4to Eficiencia industrial por cada uno 

de los departamentos de cultivo. 

5to Grado de utilización de los 

insumos por sembrío. 
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6.2.2.2 EN LAS CONFECCIONES: 

1 ro Nrvel de roturas por máquina hora. 

2do Nive! de tiempo muerto por causa 

en porcentaje. 

3ro Consumo de energía por las piezas 

� por máquina hora o por 

unidades producidas. 

4to Producción realizada por hora 

máquina. Eficiencia industrial por 

departamento y por máquina. 

5to Grado de utilización de la materia 

pnma con control en cada 

proceso. 

6.2.2.3 EN GENERAL 

1 ro En este control de productividad 

se necesitará establecer 

estándares por cada factor, para 

de esta manera controlar el 

consumo de cada uno de ellos. 

2do Se deberá procesar estos datos, 

lo cual generará variaciones y 

mejoras adaptadas para la 

administración de la producción. 

213 



Este sistema de control de 

productividad será realizable sólo 

a 1ravés del uso de computadoras. 

Los datos recogidos servirán para 

elaborar una adecuada 

planificación de la producción y el 

control de los costos estándares. 

6.2 .3 Para la infraestructlB"a 

6.2 .3.1 EN LA AGROINDUSTRIA 

Las plantas deben contar con las 

siguientes áreas: 

lro Trasquiladoras, estas áreas 

deberán contar con un sistema 

adea.Jado para la sujetación de los 

auquénidos, y posteriormente el 

adecuado proceso de esquila. 

2 do Area de dasificación y control del 

algodón y los pelos sucios. 

3ro Un lavadero de algodón y pelos 

sucios, con tinas de lavado y 

además secadoras que garantizen 

que el algodón y los pelos finos 

estan bien lavados y secados. 
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4to Una peinaduría, que cuente con 

una carda para peinado y otra para 

prepeinado, peinadoras y una 

carda para postpeinado. 

5to Finalmente una adecuada área de 

empaquetado y almacenamiento. 

6.2.3.2 EN GENERAL 

Para la obtención de calidad se debería contar 

c.on los servicios básicos de 

Telecomunicaciones 

Transporte 

Energía 

Agua 

Aduanales 

6.2.4 Para la competitividad 

lro Optimizar los convenios bilaterales y 

multilaterales actualmente existentes, de tal 

manera, que le permitan al país un mayor acceso 

de los productos manufacturados en estudio. Es 

de reconocer que en este aspecto según 

nuestras investigaciones no existe una estrategia 
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de negociación internacional, ni información 

suficiente sobre las categotias de confecciones, 

donde el país tiene reconocido prestigio, por los 

cuales debe recibir tratamientos preferentes. 

Recomendamos además, crear un mapa 

comparativo de información de nuestras 

c-.ooociones de acceso a los mercados externos. 

2 do Es imprescindible la reforma de la infraestrucura 

de telecomunicaciones, vial y aeroportuaria del 

país, tanto en los aspectos inherentes a la 

seguridad como a disminuir su costo. Se debe 

realizar un enorme esfuerzo legislativo, 

adecuado, para poder lograr la privatización de 

los puertos, así como la constitución de f errovías 

bajo un plan de cordones viales hacia los 

puertos. 

3ro Se deben crear las condiciones sociales y 

económicas que permitan atraer aún más, a 

inversionistas extranjeros, con el fin de que 

aporten no sólo capital, sino también 

conocimientos tecnológicos que fomenten las 

asoc1ac1ones con cadenas de Comercio 

Internacional. 
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4to De la inversión orientada a este nuevo subsec.tor 

un 65 por ciento, debe ser orientado para 

intangibles, requiriéndose para esto un mayor 

esfuerzo tanto del sector público como privado. 

Sto La modernización de aduanas, es una acción 

sobre la cual el Gobierno ha venido trabajando 

adrvamente; sin embargo es necesario que para 

una sana competitividad comercial se cree una 

óptima infraestructura de sistemas, informática, 

y además procedimientos y personal 

adrrnstratM> capacitado para que se asegure su 

efectividad. 

6to Las normas de calidad, es uno de los problemas 

típicos que más ha golpeado a la industria de la 

c.orrfección; por ello sugerimos la utilización de un 

cuerpo investigador que corrija y controle la 

calidad y metodología de comercialización, 

efiminando las competencias desleales, como por 

ejemplo la importación de ropa usada. 

7mo Se debe establecer normas de origen que sean 

ciaras, y que otorguen preferencias al producto 

nacional, para lo cual proponemos una relación 

inversa entre el valor aF de los materiales 

importados con respecto al valor FOB de los 
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productos a exportar. 

6.2.5 Para el marketing 

Es indiscutible que el meJor medio para 

inscribirse en el mercado internacional, es la 

participación como expositores en ferias, por 

esto, proponemos: 

1 ro La preparación de especialistas en 

análisis y organización promociona! de 

ventas para el subsector de confecciones, 

indudablemente, las escuelas con este 

tipo de preparación deben contar con la 

asistencia a eventos de esta naturaleza, 

es decir con la asistencia respectiva a las 

ferias de confecciones a nivel mundial. 

2do Dichos cursos deben estar orientados a 

empresatios y profesionales del ramo. 

6.2.6 Para el Proyecto del CIC 

6.2.6.lCriteños para análisis 

Es necesario, destacar que dicho análisis, tiene 

como objetivo fundamental damos una ciara idea 

de lo que el sector de maquila para confecciones 
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representaría en nuestro país, también es 

necesario aclarar que si bien nuestra tesis es un 

enfoque integral de fomento a la agroindustria y 

el subsector de confecciones, estrictamente nos 

hemos fbocado en la parte económico financiera 

a confecciones porque en él radica la nueva 

orientación del subsector. 

Debido a las características del proyecto piloto 

no profundizaremos en el desarrollo del estudio 

de ingeniería propiamente dicho debido a que el 

desarrollo de nuestra tesis está orientada 

estrictamente al análisis del subsector. 

Sil embargo tendremos en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1 ro Se definirá un proyecto piloto basado en 

la fabricación de prendas de vestir en

tejdo plano y de punto bajo la modalidad 

de maquila o manufactura cotratada 

(contract manufacturing). fventualmente 

servicio de corte para usar la capacidad 

libre. 

2do La infraestructura es completamente 

nueva 

3ro La capacitación y entrenamiento son 
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responsabilidad de personal especializado 

4to El estudio está proyectado a diez años 

5to El Centro de Corte y Confección estará 

constituido por las áreas de 

Corte 

Recepción y distribución 

Costura 

Acabado y empaque 

Almacenes 

Escuela de entrenamiento 

Moldaje y prototipos 

6to No se considerará la relación tamaño 

tecnología por tanto que los niveles de 

producción no dependen de unidades 

grandes de producción si no de cada 

puesto de trabajo. 

6.2.6.2 LOCALIZACION 

Se trata de evaluar la ubicación del proyecto 

considerando que hay una ubicación definida y un 

edificio con un 75 % de avance de obra. 

El ac debe tener acceso directo al puerto del 

Callao, a través de las avenidas Argentina, 

Colonial y Universitaria, con un tiempo promedio 
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de transporte de 20 a 25 minutos. 

Igualmente las avenidas de Faucett, Argentina y 

Universitaria deben permitir el acceso al 

Aeropuerto lntemadonal Jorge Chávez, y con un 

tiempo promedio de transporte de aprox. 20 

minutos. 

Armas consideraciones, permitirán al proceso de 

�la un acceso rápido tanto para el arribo de 

materia prima como entrega del servicio. 

Se debe contar con acceso rápido a la Carretera 

Cen1ral por la Vía de E vitamiento, debido aque es 

en esta zona y en el Cono Norte donde están 

ubicados principalmente los fabricantes de telas 

a los que se recurrirá para los casos donde se 

contrate el servicio completo de manufactura 

(Contrat Manufacturing). 

El local debe etar ubicado sobre las avenidas 

Argentina, Alfonso Ugarte, Emancipación y 

Ca�t.á; esto le permitirá tener acceso directo a 

los cfisbitos del Rímac, Independencia, San Martín 

de Porras y Comas, a través de la Panamericana 

Norte, y de las avenidas Zarumilla, Túpac Amaru 

y Tacna. 
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6.2.6.3 SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL C1C 

El aiente envía a Comercialización una solicitud 

de Cotización la cual es enviada a Desarrollo del 

Producto para su evaluación. Desarrollo del 

producto es responsable de: 

Modelaje; 

Desarrollo de prototipos; 

Alternativas de fabricación; 

Cálculo del consumo y 

Desarrollo de avíos, tela e hilos; si el 

servicio así lo requiere o de lo contrario 

para un servico estrictamente de 

ensamble se obviaría este análisis. 

Seguidamente debe de coordinar con Ingeniería 

el cálculo correspondiente al consumo de mano 

de obra (rnilJtos/prenda), con Planeamiento la de 

capacidad disponible (fechas de entrega) y con 

Logística la factibilidad de adquisición de los 

insumos. 

El resutado de la evaluación (fechas de entregas, 

alternativas y sugerencias) y un prototipo es 

enviado a Comercialización, quien elabora la 

respuesta para el diente. 
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En caso de llegar a un acuerdo con el diente, 

éste coloca un pedido y una carta de crédito 

confirmada e irrevocable en favor de la empresa. 

El pedido genera una orden de producción que 

inicia el proceso de fabricación involucrando la 

fabricación de tela por terceros (tejduría y 

tintorería) eventualmente la compra del hilado, 

Costura, Acabado y Corte; si el servicio así lo 

requiere, o de lo contrario se procedería a la 

recepción de la tela y avíos entregados por el 

diente. 

Concluida la orden de producción, logística se 

encarga de los t·ámites para el despacho, 

embarque y exportación de la mercadería. A su 

vez Comerciaización avisa a Tesorería para hacer 

efectiva la Carta de Crédito. 

6.2.6.4 CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL CIC 

El negocio de maquila exige normalmente plantas 

de confección con por lo menos 100 puestos de 

trabajo en la sala de costura. 

De acuerdo al análisis del capítulo 3, el 

crecimiento de la demanda anual de servicios de 

confección es de USS 257'000,000 que 
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corresponden a 3,122'500,000 minutos 

estándar de confección. 

De acuerdo al monto de la inversión fijada para 

los i-iversionistas se dispone sólo del sotano y el 

segundo piso del local; el segundo piso se 

destinará a costura y el sótano a los setvicios 

requeridos (comedor, oficinas, almacenes, etc). 

E I segundo piso tiene una área disponible de 

7218. 75 m2 y el área mínima por puesto de 

trabajo es de 5.7 m2, lo que arroja un total de 

1264 puestos de trabajo de los cuales 925 

corresponden a rnáqinas de costura. 

La capacidad de producción resultante es de 

146'130,875 minutos al año. 

6.2.6.5 ANALISIS DE TAMANO 

Relación Tamaño-Mercado 

El crecimiento de la demanda anual de servicios 

de confección es de USS 25 7'000, 000 que a un 

costo de LIS$ 0.08 $/minuto significan 

3,212'500,000 minutos estándar de confección. 

El negocio de maquila exige normalmente plantas 
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ae comecc�on oe por 10 menos 1 uu puestos ae 

trabaje) únicamente en la sala de costura. 

Relación Tamaño-Inversión en Infraestructura 

De acuerdo al monto de la inversión fijada por el 

anáisis se dispone sólo de sótano y de segundo 

piso del local; el segundo piso se destinaría a 

costura y el sótano a los servicios requeridos 

(comedor, oficinas, almacenes, cte.). El segundo 

piso tendría una área disponible 8000 m2 y el 

área mínima por puesto es de 6 m2; lo que 

atroja un total de 1264 puestos de 

trabajo de los cuales 925 corresponden a 

máquinas de costura.La capaddad resultante es 

de 146'130,875 minutos/año. 

Relación Tamaño Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio antes de impuesto para el 

proyecto es de 60'193,962 minutos/año y el 

punto de equilibrio neto es de 85'975, 756 

minutos / año. 
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BOIBA DE SUBCONTRATACION DE illlt\ 

EMPRESAS AFILIADAS POR SECIDR 

SECTORES INDUSTRIALES 

1 MEI'AL MECANICA 

2 PL�COS Y CAUCHO 

3 TEXTIL Y CONFECCION""E 

4- ELECTRICO-ELECTRONICO

5 MADERA 

6 ARTES GRAFICAS 

7 CUEROS 

IDTAL 

/O 

61, 00 

10,00 

14,00 

6,00 

6,00 

2, 00 

1 00 , 

100, 00 



CUADR02 

EXPORTACIONES DE INDUMENTARIA EN PAISES LATINOAMERICANOS 

( rnilk:,n,3s de dótares) 
Particpa:ón en el mercado ( % ) 

Tasa de crecirn�nto 
Países Vabr p rorned b anual ( %) EEUU CEE MUNDO 

1992 1970 · 79 1f8).92 1970 19:0 1992 1970 19EO 1992 1970 19:0 1992 

Argentina 117 40.9 2.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.3 o 0.2 0.4 0.1 
Brasil 250 42.3 9.3 0.1 0.2 0.4 o 0.2 O. 1 o 0.4 0.2 
Cobmbia 331 00.6 8.1 o 0.2 0.3 o o o o 0.3 0.3 
Jamata 100 .. 6.3 36 o 0.4 o o o 0.1 
Méxro 99 13.5 8 0.6 0.4 0.3 o o o O. 1 0.1 0.1 
Perú 49 46.7 -3.2 o 0.1 0.1 o o o o 0.1 o 

Uruguay 153 91 .6 5 o 0.4 0.2 o 0.2 o o 0.3 0.1 

Fuente: Oficina de Estajístb3 de las Na:bnes Unda; 



CUADRO 3 

IMPORTANCIA DE LAS MAQUILADORAS EN EL COMERCIO TOTAL DE MEXICO 

( Miles de m ilbnes 1::le dólares ) 
1936 1937 1f68 1939 1� 1991 1992 

lmporta=bnes 18.9 13.2 11.4 12.2 18.9 23.4 29.8 
E:xporta=bnes 15.5 21.7 16 20.7 20.6 22.8 26.8 
Baanza comercial .3.4 8.5 41.6 8.5 1.7 -0.6 -3
E:xporta=bnes de petróleo 10.3 14'.8 6.3 8.6 6.7 7.9 10.1 
Turismo (neto) 0.5 1.1 1.2 1.5 1.4 1.4 1.5 
E:xporta::bnes de m� u ila::lo� n .d. 5. 1 5.6 7.2 10 12.5 15.2 
E:xporta=bnes de m� u ila::loras 

(netas)� 0.8 1.3 1.3 1.6 2.3 3 3.6 
· E:xporta=bnes de

man ufa=tu ras (B) 3 5 7.1 9.7 11.5 12.5 13.9 
Al(A+B)(%) 21.1 20.6 15.5 14.2 16.7 19.4 20.6 

Fuente : Banro de Méxro - 1 nd ustria maq u ila::lora de e;<porta=on 19ro 
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CUADRO 4 

COMPARACION DE LOS PROGRAMAS MAQUILADORES A NNEL MUNDIAL 

knohslung, N11ntze, Tal
chuno y hlslnchu 

MIIIIIISII! (ZLC) • 

Existen diez 1on11s; tres distritos 
concentrlln la mnyorla de Ja ln
verslOn: Johore, Fenzm11 y se
labor•• 

T111l11ndl11(ZPLE) 

Existen seis estados lndustr111les en ope-
111clOn y son administrados por el Gobier
no y el sector prtvzldo. Se encuentrlln en 
des11rrolo otros cinco proyectos en Bang
kOk, cnombur1, Rnyon11 y 111 reglOn norte 
de l.llmphung••• 

Mexlco !PMM) 

No se especlflc11 pero se cncentrll en 
111 fl"ontera norte. 

f�er ceptllll extrnnJero pi,- Eslllbleclmlento de comp11/lr11s Des1gn11do 11 111 produce Ion p11111 cxporm- illrller c11ptllll extrnnJero p11r.1 el ens:,m-
1'21 el ensamble de bienes de m11m,1llcture1'21s que producen o clOn. 81 por Jo menos 60 'lá del producto ble de bienes de exprtaclOn (el pro¡¡1'21mll 
cxportzlcJOn. ens11mbl11n productos pmclpa- es para exportziclOn, los cxlrllnJeros pue- permite 100 q¡, de propiedad extrnnJe111 si 

le!. p11n1 exportllclOn. den ser propletartos de la mnyorla de las las compa/lJas producen tomlmente p11111 
acciones. 811 ao 'I& de 111 produccJOn es p11- l11 expor!JlclOn. 

No hay Impuestos 11111s ven- l.11!. comp11/lr11s pueden obtener 
las y se eximen de om-a- nasm ocho 11/!os oe excepclon 
men II los Ingresos corpo- del Impuesto de los Ingresos 
rntlvos por cinco 11tlos corpormJYos y del Impuesto 111 

exceso de 111s 11zm11nc111s.111 

rz1 exportaclOn, pueden poseer tod11s 111s 
11cclones. 

Llls comp111'1r11s cxtrllnJer:ss pueden com
p1'21r llerrn en las zonas y tener excepcio
nes del Impuesto del Ingreso corporlltlvo 
de tres 11/los dede tres 11/!os, con un11 e.�
tenclOn de haslll cinco al'los.{2) 

Llls m11qull11do111s deben p:,g11r el IVII por 
los ser.1c1os que utllll8n. 

Ninguno para la lmporlllclOn El obJcllYo es proveer a IH cm- Wls compatlras cxtrzmJeras csllln exentas ExcnclOn de lmpucs10 a la lmpor!JlcJOn 
de materia prlm11, compo- presas de orlenllsclOn exportado- de Impuestos de lmportllclOn de m11qulna- en forma temporal segon 111 �1genc111 del 
nente!. y maquln11rl11s. 11111 emple11run mlnlmo control ria, mlltcrl11s pr!m11s y l11s cxportllclones. pro¡¡mm11 de m11Qull11. 

de· 11du11nzis y formalidades en 111 
JmportaclOn de mlllert11s primas, 
partes, m11qulnart11s y equipo 

Se utiliza una 1111enc111 es- l.11 11genc111 de des11rro110 Jndus· 
peclal para 121 admlnlstraclOntrlal de Malalsla (MIDA} es la 
de cada zona y estyan auto- dependencia del Gobierno, en-
rl!zldas par!! actuar tomo cargada en proveer las po1mc11s 
agencias gubemamcnllsles de tnltllmlento de la lnverslOn ex
en el maneJo de todas las ra tranJera.[3J 
ses de operación 

WI Oflctna de los Estados Jnustrtalcs de· L3 regulación y vlgllnnctll recae en una 
Tallandla es propiedad del OoNerno y es Institución por medio de las delegacloes 
responsable del desarrollo de tos esllldos encargada de aprobar el programll de 
lndUStrll!le5. ml!QUIIII. 

El crtterto mas lmr,ortante 
es 111 partlclpaclOn nacional 
no menor del ti1 'I& de las 
acciones. 

El Oobtemo requiere que et czspl- 81 lzs producclOn es mayor1tar111mentc pzs111 Se utlllz:ZII el p11110 de Impuestos por el 
1111 de las compa/!ras con lntert!s el mercado nacional, los naclonales debe- contenido extranJero e JntegraclOn naclo-

La agencia administrativa 
11ct011 como esJabOn entre 
la empresa extlllnJera y 111 
nacional subcontratada 

en el mercado nacional sea mzi- �n ser proplemrtos de 111 menos ti1 'I& nat. 
yor!tZlrtamente n11clon111.{4J del cnplt!!I. 

La MIDII sirve como vinculo en
tre los lnverslonlsllls e.xtr11n1eros 
y el Ooblemo de MZIIIIISIII. 

La Oficina del Consejo de lnverslOn es u
na enlldad mlXtll del Ooblernov del sector 
privado que esta II cargo del esmblect
mtento de las polltlcas de lnverslOn, de 111 
zsr,robaclOn de provectos y de llevar a cabo 
contados con compallras n11c1on11tes y cx
trnnJems. 

No hay polftlcas e Incentivos especiales 
del Ooblerrno. 



CUADRO 5 

COSTO POR HORA-HOMBRE COMPARATIVO A NIVEL MUNDIAL 

us $/ 

PAIS HORA - HOMBRE PAIS 

Suiza 15.7 Camerún 
Holanda 13.75 Portugal 
Bélgica 13.66 Corea 
Alemania 0cc. 12.67 Tahad 
Japón 11.99 Egipto 
Francia 9.99 Marruecos 
Canada B.85 India 
U.S.A. 9.24 Perú 
Inglaterra 7.0B Tailandia 
España 4.78 Nigeria 
Grecia 4 Pakistan 
Turquía 2.56 Sri - Lanka 
Taiwan 2.09 China 
Brasil 2.07 

Fuente:TEXTILE MANAGEMENT SERVICES INC. 1992 
Revista internacional 

us $/ 

HORA - HOMBRE 

2.02 

1.83 

1.77 

·1 .75

1.19

0.74

0.65

0.6

0.58

0.48

0.37

0.35

0.23



CUADRO 6 

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAS OCUPADAS PERMANENTEMENTE 

CIIU 1,983 1,984 1,985 1,986 1,987 

3211 

EMPLEADOS 5,837 5,854 6,108 6,716 7,102 

OBREROS 18,883 17,393 18,6.55 20,53-9 22,097 

TOTAL 24,72 23,247 24,763 27,255 29,199 

VARIACION(%) -0,085 -5,96 6,52 10,06 7,13 

3213 

EMPLEADOS 2,388 2,335 2,525 2,892 3,09 

OBREROS 3,886 3,932 4,508 5,023 5,307 

TOTAL 6,274 6,267 7,033 2,892 3,03.9 
VARIACION(%) -1,29 -0,11 12,22 12,54 5,45 

3220 

EMPLEADOS 5,205 5,548 5,646 6,271 7,348 

OBREROS 12,061 12,339 12,22 13,265 15,462 

TOTAL 17,266 17,887 17,866 19,536 22,81 

VARIACION(%) 5,02 3,6 -0,12 9,35 16,76 

3211+3213+3220 

EMPLEADOS 13,43 13,737 14,279 15,879 17,489 

OBREROS 34,83 33,664 35,383 38827 42,866 

TOTAL 48,26 47,401 49,662 54,706 60,355 

VARIACION(%) -3,11 -1,78 4,77 10,16 10,33 

FUENTE OF. DE ESTADISTICA DEL VICEMINISTRO DE INDUSTRIA. 



CUADRO 7 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS SECTORES INDUSTRIALES 
( En miles de K.W. por año) 

SECTORES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Sec. Fabril total 1' 182,336 1' 260, 341 1' 301, 965 1' 248. 512 1 '373, 862 1' 467, 535 1' 555, 153 

Sec. Fabril MICTI 1' 117,259 1' 199,367 1'236, 762 1' 187,505 1' 001, 106 1' 061, 708 1' 131, 189 

Bienes de cona1Jmo 546,034 585,954 607,372 608,306 519. 986 534, 451 556,430 

321 textil 238,816 '250, 621 267,151 261,190 207,457 231,054 261, 165 

Prendas de vestir 3,494 3,899 6, 154 6,953 6,538 7,627 7,593 

·ntermedioa 489, 043 521,389 531,723 487,421 415,915 451,707 499,538 

e capital 82,182 92,024 97,667 91. 778 75,205 75,550 78,484 

ril total o/o 20.2 19.88 20.52 20.92 15.1 15.74 16.79 

. de consumo o/o 43.74 42.77 43.98 42.94 39.9 43.23 46.94 



CUADRO 8 

CUADRO : REIACION ENTRE EL CREC'IMIENTO DEL PBI REAL, 
EL CRECIMIENTO DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
Y LA INVERSION REAL 

(Variable deperuliente: crecimiento del PBI real) 
Coeficiente de Coeficiente de 

crecim. del vol crecimiento de 
de ex:portaciúnes la inversión real 

Argentina -0,02 0.25a 
Bolivia -o, 01 0.04b 
Brasil O, 15 0.35a 
Colombia 0,04 0.08b 
Costa Rica 0,25 0.14a 
Chile 0,08 0.19a 
F.cuador 0,26 0.12a 
El Salvador o, 19 0.19a 
Guatemala o, 10 0.06a 
Haiti o, 12 0.13b 
Honduras o, 15 0.03 
Mé .  XlCO o, 08 0.23a 
Nicaragua 0,32 0.23a 
Panamá 0,02 0.08a 
Perú o, 15 0.26a 
República O 11' 0.16b 
Uruguay 0,05 0.19a 
Venezuela o, 14 0.14a 

a Significativo a un nivel del 1 por ciento 
b Significativo a un nivel del 5 por ciento 
e Incluye correcciones por autocor11elación del tipo 1 
d Incluye correcciones por autocon·elación del tipo 2 

R 

0,75 
0.64c 

0,8 
0.54c 
0,69 
0,89 
0.74c 
0,68 
0.80c 
o, 46 
0,54 
0.89d 
0.39c 
O, 41 
0.79c 
O, 71 

0.84c 
0.83c 



CUADRO 9 

ALGO0ON - SUPERFICIE POR VARIEDAD 1980 -1992 

Hectareas 

,A.NO T,A.NGUI S PI tvWSUPI MA DEL CERRO ASPERO TOTAL 

1980 69,695 57,380 5, 170 1,425 133,670 

1981 51,620 43,270 1,250 2,150 98,290 

1982 61,479 45,398 2,320 740 109,937 

1983 70,228 40, 540 2,600 2,330 115, 698 

1984 79,835 45,280 6, 165 3,439 134, 719 

1985 88,515 47,287 3,445 9,770 149,017 

1986 93, 742 39, 100 21,737 10,395 164, 974 

1987 93,348 29,905 3,514 8,667 i35, 434 

1988 80 232 29 1, 357 2,528 84, 146 

1989 71,818 20,210 570 , 528 96,098 

1990 89,850 52,000 1, 800 3,230 146,880 

1991 92,444 63,700 5,500 2,435 164, 079 

1992 77,000 37,800 1,004 500 116, 304 

1993 90,505 41,500 1, 140 4,000 137,145 

Fuente: Junta naci,)nal del algodón 



CUADRO 10 

PROOUCCION POR VARIEDAD DE ALGODON 1980 -1993 

quintalea 

AÑO TANGUIS PI MA/SUPI MA DEL CERRO A.SPERO TOTAL 

1980 1'017, 362 508,190 40,355 7,064 1'572, 971 

1981 790,657 429, 840 9,307 4,673 1' 234,477 

1982 899. 100 346, 716 4, 704 4. 397 1' 254. 917

1983 1' 191, 160 437,901 11,618 15,708 1'656, 387 

1984 1' 406, 733 513,581 77,850 21. 656 2'019, 820

1985 1' 542,455 488, 154 59,207 39,091 2' 128,907 

1986 1' 582,085 412,470 165,422 36,960 2' 196,937 

1987 1' 612, 043 189,887 41,424 11, 971 1'855, 325 

1988 845. 575 ,.,.., 
LI 7. 544 18. 078 871. 135

1989 1' 280, 241 377,386 9,661 19,073 1' 646, 761 

1990 1' 600, 393 482,915 30,771 28.416 2' 142. 495 

1991 1' 596,048 610,883 65,558 8,382 2'280, 871 

1992 1' 322. 127 233. 114 11,442 3. 147 1' 569, 830

1993 1'796, 595 501,082 17, 165 13,093 2'327, 935 

Fuente: Junta Nacional del Algodón 



a.JADRO 11 

PRODUCOON DE ALGOOON POR VALLES 

Ulas de qa.Jntfaes 

VALLE 1!Bl 19:11 1932 19:13 1934 1985 1983 1931' 19:18 1939 1g;r.1 1681 1002 19!D 

PIURA-CHIRA 508.6 '33.5 346.1 431' 9 513.6 "882 412,'5 231.3 o 33i' B "829 610.9 233.1 5'.>1.1 

I.PMBAYB) u E-e He LAYO 39.9 5.1 4.1 11.6 719 592 165.4 o 1.5 9.7 308 65.6 1U 112 

SAITA ·CH .. BOTE· C/JSJP, 1.4 9 9.1 32.5 29 52.1 002 S:i.6 38.1 5B 49.6 652 5U 902 
PATMI.CA • B,0.11.RJUCA ·SUPE o o o o o o o o o &l.5 32.4 34 3:i.6 63.4 
HUAURA-SAYAl•CHAICAY 191.1 122.6 1219 2f.J1.4 2156.1 329.1 337 .4 3348 118.5 13:i 1002 154.9 117 1852 
LMA-C HILLOI • LURII -UALA 40.6 35.4 35.6 39.0 62 12.4 00.5 552 402 10.3 33.8 18 8.5 23.4 
GAiETE 1169 134.5 1162 2:29.7 2156.4 296.6 293 2542 169.4 213 302 312 ZJl .3 304.9 
CHIICHA 146.4 1122 135 21'.ll.1 248.1 212.4 234':I ZJl .6 110.1 2558 2?i' .5 295.1 �.9 320.3 
PS::O 118 99.8 100.1 151.7 1192 163.1 172:5 1842 912 111.6 235.3 233.8 225.5 295.6 
CA 2409 aes 235 211 ... 2'3'-2 293.4 291.6 333.6 1?3.5 29:1.8 3:E.1 216.1 2.S.4 3332 
PALPA· IAZC,0.-PJ;P,RI 819 129 11.1 U.3 11.1 61.1 133.1 15'.J.8 00 128.5 181.6 200.1 1.S.5 100.3 
Wl,.J ES-TAUBO • CAUO.IA H.1 5.8 2.1 1.1 o o 1) o o o o o o o 

SAi 1110,RTII 1.1 u 4.4 15.7 21.? 39.1 31 12 18.1 19.1 28.4 8.4 3.1 13.1 

TOTAL 3552.9 1234.8 1254.7 1� ... 2019.9 21289 2191 1056.3 8l' 12 16.S.9 2142.6 228).9 1�.7 23279 

r-1.1tnle: Ju,la lta:lcra del Algooén 
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CUADRO 12 

EXPORTACION DE ALGODONEN FIBRAS 1980 -1993 

Tone lajas métrtas 

Variedoo 193-4 1935 1�83 1007 1933 1939 1!:9:1 1001 1� 1S:S3 

Tan!;;:iüs '1,251 14,277 21, 541 -46, -400 17, 1� 6,004 17,5C6 10, -417 622 2,127 
Pirna 11, '192 12,007 7,535 6,833 8,756 3, ,4� 9, 83-4 9, -400 7,CB2 8,COO 
Supima 3,026 1,915 926 1,100 933 ,4,40 37-4 297 00 
Del oerro 6:--6 2, 1100 1,100 2,152 2,197 61-.1 � 7,40 67-4 171 
Aspero �526 635 311 2,523 1,79..., 5-43 271 791 222 400 

TOTAL 19,946 32,223 31,512 59, 192 3J,819 11,920 28,673 21,7� 8,600 10,777 

fl.Jente : Junta Nacional del .AJgod6n 



PRODUCTO MILEE US$ % 

TOPS 23.768 35,40 

H1LOS 21.202 31,50 

TELAS 13.583 20,20 

. PREND� 8.640 12, 90 

TOTAL 67.213 100,00 



AÑO 

1,987 

1,988 

1,989 

1,990 

1,�1 

1,992 

1,993 

CUADRO14 

PRODUCCION DE LANA Y PELOS 
(miles de Hv1) 

LANA DE OVINO PELOS DE 

OVINO ALPACA 
10,500 2,570 

11,900 2,650 

12,000 2,456 

11,400 2,600 

11,000 2,241 

11,300 2,407 

11,400 2,490 

FUENTE : CENIP 

OTROS 

530 

650 

944 

400 

459 

493 

510 



CUADRO 15: DISTRIBUCION ('4,,_i\MBLi\NTE DE IAS EXPORTACIONm MANUFACrURERAS DE AMERICA 
LATINA Aiffi PAISES INDUSTRIAIJZAD03 

(PO�AHS) 

lm)X)rt.adores 
OCDE Eurolll América del Norte JaJX}n 

�cJrt.ador 1970 1979 1990 1970 1979 1990 19?0 1979 
. - �-- ... _._,_ 

México 14, 7 9,9 9,3 80,6 86,2 89,5 4.6 3,B 
Brasil 57,6 44, 6 42,3 32,6 47, 7 50, 9 9,6 7,6 
Otros JIDEe3 
del cono Sur 79,6 64,6 45,? 10,6 26,5 47, O 9, 7 8, 7 

� Andinos 42,8 QQ 1 tJ tl, 28,5 42, 8 43,6 63,0 14,4 23,2 

� del Carire 54,9 29,2 28,0 44, 3 64, 7 66,0 o, 7 6,0 

Centroan1érim 55,8 49,9 9,7 36,3 47, O 90,3 7, 7 3,0 
Fuente; Oficina de Thtadistirn de las Naciones Unidas, b9.92: de datos rnMifilDE 

1990 
1, 1 
6,B 

7,3 
B,5 
6,0 
0,0 



CUADRO 15 A CDMEJDO DE IIB PAJSES INDUSTRIAIJZAOCB CON OTRAS RmIONES, POR FACfOR 
INTENSIVO 

1 )4iles de Millones de DóJB.res} 
lmJX)rlaciones Ex}x)rtaciones 

% del % del Amérim Asia en 
1FACIOR INTENSOO Año Monto total Monto total TOTAL !Atina dem.rrollo a 
-Recnroos Nat orales 1989 33,5 12,5 17, 7 5, 2 -15, B -iJ, 1 -6, 9 

1979 14-, 6 19,2 1 o, 4- t8 -4, 2 -0,3 -1, 5
1970 3, 1 31,3 1,8 5, 1 -1. 3 -0, 7 -0, 4

\Mano obra no � 1989 103, 4 38, 7 32, 4- 9,5 -71,0 -1. 8 -49, 4
1979 31, 7 4-1, 7 21,6 10,1 -10, 1 1, 4 -11, 5
1970 n B 38,3 5, 1 14-, 6 1,3 0,8 -0, 1

i 
tl, 

Capital Humano 1989 51,9 19,4 91,2 26,B 39,3 3,6 10, 7
1 1979 13,1 17,2 71, O 33,3 57,9 11,7 13, 1
i 19?0 1, 2 12, 1 11, 2 32,0 10,0 3,2 2, 7
1
Tecuiología 1989 ?B,O 29,2 199,0 58,4 121, O 21, B 54, 9

1 1979 16,6 21, B .11 O, 2 51,6 93,6 22, 7 25,8
1970 1, 8 18,1 16,B 4B, 1 15,0 5,0 4, 5 

mTAL 1989 266,8 100,0 340,3 100,0 ?3,5 14., 4 9, 3 
1979 '"16, O 100,0 213,2 100, O 137, 2 32,2 25,9 
1970 9,9 100,0 34,9 100,0 25,0 8,3 6,4 

Nota: 

1 Incluye los PRI de Así b Incluye Sud.áirim 
.\:-tente : OCD& Fconomic Outlook, diciembre 1991 

�Orlen 
y Afrirn b 

-0, 2 
-1, 3
-0, 1 

-22,0
-5, 2
o, o

8,6
13,0 
1,6 

21,4 
19,0 
2, 7 
7,8 

25,5 
4, 3 

Ex-pim3 
con EPC 

0,4 
2, 1 

-0, 1 

2,2 
5, 2: 
o, g, 

16,6 
20, 2: 
2,4 

22, a, 
26, GI 
2, 8 

42, 01 

53, 4: 
6, 01 



CUADRO 16 

IMPORTACIONES SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES 
(Mi les USt) 

¡¡:¡:1::¡¡¡pAf is.::{:::1:: :::1:1:::=:s.tdtoitt::: 1!::i:::::¡ ::::::\1:9.BB.1:l:llill ::::::::Js.e.s.:::::i::: ::::i/ti:99.0./:l\ l/:l:Jis.sJ\il:l \l)]9.9.2l/Wll \l/]9.93.//ll 
(lBOITtiJ.I}f} Confecciones 9321 3923 2649 4404 5708 3781

}dOUOMB.f�} Confecciones 12319 17187 17310 18563 25627 31093 
(:CCUADOii/ Confecciones 248 107 122 83 1235 2373 

:\U}PÉJ�U.}}\ Confecciones 204 232 301 573 6167 6406 
i�����g�ji:'.:�: Con f ecc 1 ones 67901 88189 79481 87070 121160 ·;,o52·48=·=·=·=·=·=Aha�f·=·=·=·=·=· 

T l 89993 109638 99(", ""'J 110693 lr,:::989..., 2489 J 1 ={))if.<:rn:'fY)/ o t a . � o .J . :-J 1 1 
:Im::::::I!}:il::!::mm@ r:ir:¡¡:/{]f ¡:{::¡¡:¡¡::ir m::1:::rn::t\l:l]:¡}} \J¡¡:¡¡¡¡:20:JJ;\ =()f1ZW7J{) :ll}//l!J)/2/ H\)/:¡::1a�jf? H}}\?lr/9t:¡ 

(1) Comprende periodo: Enero-Set - Bol1v1a
Enero-Oct - Colombia 
Enero-Ago - Ecuador 
Enero-Die - PerG 
Enero-Die - Uenezuela 

FUENTE: Sistema Subreg1onal de Informac16n Estadistica 
ELABORAC ION: JUNAC - O epa r t arnen to I ndus t r 1 a 1 



IMPORTAC.SECTOR CONFECCIONES 
(Miles US$) 

10.000 

9.000 

8.000 

en 7.000 
(l) 

e 
6.000o

--

u 

5.000

o 4.000
Q. 

E 3.000 

2.000 

1.000 

o 

............. 

............. 

·············
............. 
............. 
............. 

............. 

............. 

............. 

............. 
············· 
············· 
............. 
............. 

• 11!11!1181

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Años 



IMPORTAC.SECTOR CONFECCIONES 
(Miles US$) 
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IMPORTAC.SECTOR CONFECCIONES 
(Miles US$) 
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IMPORTAC.SECTOR CONFEc·c10NES 
(Miles US$) 
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IMPORTAC.SECTOR CONFECCIONES 
(Miles US$) 
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CUADRD 17 

SRAN: IMPORTACIONES TEXTILES Y CONFECCIONES SESUN 
PAIS DE DRIBEN 

(1) Co�prende período:

/ 
r 

3119 2,B 
2B65B 25,9 
305B2 27,6 
W66 5,5 

15931 14, 4 
626 o, 6 

D, 1 
D, 9 

13, 4 
D 1 

Enero-Set=Bol1vía 
Enero-Ago=tolo�b1a 
Enero-Ago=Ecuador 
Em.>rn-·D1 c=Perú 
Enero-D1c=Uenezuela 

3421 
45348 
46D8D 
9B11 

18440 
843 
B27 

1B17 
14242 

281 

FUENTE: S1ste�a Subreg1onal de Infor�ac16n Estadística 
ELABDRACI Dt4: ..nJt4AC - Oepart a�ent o I ndust n al 

r 

2, 1 3521 1, 4 
2B, 4 6?857 27,3 
28,B 5%B1 22, 4 
6, 1 12B63 5, 2 

11, 5 2152B B, 6 
o, 5 96B o, 4 

o, 5 4B9 o, 2 
1, 1 2,5 
B, 9 13,9 
(1 2 O 1 

.... , ... 

9, 7 
5B,2 
5D,7 
61, 7 
15, i' 
34,7 

908,5 
B6,9 

(3. B) 



IMPORTACIONES TEXTILES Y CONFECCIONES 
SEGUN P AIS DE ORIGEN 

35 _/ 

30 _t,I 

25 -.I 
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-11 

10 -,,

5 -11 
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-� 

..-

� 

--

--

� ? ;, -, '7 ..,, .,., -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GRANRa�to ÁLADI EEW P�to Am�lcaCEE �to Ei..rd¡n-sa Sur Tal��to Aimto Mundo 

1 
1 

,-



(D Col'lpnmde pet"Íodo: 

CUADRO 20 

E1PORTACIDN DE TEXTILES� CDNrECCIDNES SEGUN 
PAI S DE DESTINO 

Enero-01c=Bol1v1a 
Enero-Oct=Colol'lb1a 
Enero-Jun=Ecuador 
Enero-D1c=Perú (8B1/.) 
Enero-01c=Uenezuela 

rUENTE: S1stel'la Subreg1onal de Infornac1�n Estadística 
ELABDRACI ON: .JUNAC: - Depa�·t anent o I ndust n al 

51 
(7.3) 

(f5. 9) 
6, 7

117.6 
6� 

B9, 1 
1, 6 

17, 6 
BD 

(28. 5) 
159, 2 
126,6 
(38. 2) 
f9,7 
!:LE: 

14. e 11 



CUADRD 21 
EXPORTACIONIB DEL S}CT()R CDNmrIONIS 

(Miles US$) 

?I?\P.AlS!/\? (\\/álllllf \//:!\ }1?198.8./t:: ll:l:l:]:98.9\:\ :)/IÜb./:1:l:I :::!/ll99í)/::!: ¡¡¡¡::::]199:f{\::!: :l:/:]1993.:!:::!:l: 
OO.fflriA/J/J Confa:ciones 817 2121 2374 3052 3166 3319 
.-/:/ Confecciones 98106 187841 303594 406654- 528342 313749 
fflJAOOll\:\l Confecciones 5 2 2 O 42 45 B 9 O 3 9 6 91 B 6 31 4-0 6 9 
BttUI?\{/\ Cbruecciones 11213 4975 14-119 23506 26403 39097 
�H Confecciones 5188 6957 74-580 60672 10687 8535 
Gmt:):}}}: Total 120544 206139 403570 503575 1 577229 368769 
1:\::I:l):/:!/:!{!\ /I\H\::t::%.::::trni::¡t::/ :ii¡¡¡¡¡i¡¡¡¡¡f JH::::1::1 :::¡i¡:itUUk:lt ¡\:¡¡¡¡iiiJ�7�:i2.::i: ¡i¡¡¡i¡i¡¡¡i¡:¡17�J1::i: ¡:¡¡¡:¡¡i¡¡¡¡:i10.�¡¡3.¡i:i ¡i¡¡¡¡¡¡¡ii¡¡

=¡¡¡¡¡¡i¡:¡¡i¡:¡¡¡¡¡¡¡ 

(1) Comprende ¡erlodo: Enero-Die = Bolivia 
En.ero�t = Colombia 
Enero-Jun = Fcuador 
Enero-Die= Perú (BB%) 
Enero-Die = \i'enea:uela. 

FUENTE: Sistema Subregional de Información Thtadist.im 
EIABlRACION: n.JNAC - De¡miamento Industrial 



EXPORTACION SECTOR CONFECIONES 
(Miles LIS$) 
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:•:•:-:-:-:•:-:-:-:-:-:-:-

illlil 
!III�l!i!Ii!

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Años 

::::::::::::::: BOLIVIA·.·::.·::.·.·:.·:.·.·: 



XPORTACION SECTOR CONFECIONE 
(Miles US$) 
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XPORTACION SECTOR CONFECIONE 
(Miles US$) 
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XPORTACION SECTOR CONFECIONE 
(Miles US$) 
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XPORTACION SECTOR CONFECIONE 
(Miles US$) 
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CUADRO 22 

GRAN COMERCIO SECTOR TEXTIL 
(MI LES us1:;)

1987 1988 1989 1990 1993 

FUENTE: Sistema Subregional de Informaci6n Estadistica 
ELABORACION : JJNAC - Departamento Industrial 

GRAN COMERCIO SECTOR CONFECCIONES 
(MILES IJS$) 

1987 1988 1989 1990 1993 

FUENTE: Sistema Subreg1onal de Informac16n Estadistica 
C"I t:.Dnnt:ir· T n� .. I a fl lt,.lt:.r· __ n.-..... -. ,r +- -,..,,r.,,.., +- .-. r ...,,-1, ,,... +- ,,. , -. l 



CUADRO 23 

EL GRAN Y LOS PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE 
TEXTILES Y CONFECCIONES 

PAIS TEXTIL 

lill!!l
1
!!1�if:��

1
1111111111 � � ��

2209
1775

910 
3632
5123
1145 
343 

==Tai:l=a11th=a=== 3 3 O 

1111111¡111¡1 
8

��

1980 

CONF 
4679 
1683 
2949
2430
4464
1217 

488
590 
131 
267

103 
98

14222
4255
5158
4205
5374
5849
5511
1735
474
597
979
144

(Mi 1 lones USt) 

TEXTIL
8918 
3700

2534 
2490
1000
2366
4947
981

1045
416
972
240 
392 

1985 

CONF 
6210 
2450 
4450
3499
5740

723 

711 

914
1208
573
256
339
59

15128
6150
6984
5989
6740
3089
5658
1895
2253
989

1228
579 
451 

TEXTIL
16923 
7734

6789 
7213 

2127
5457 
6524 
2650
1429
1026 
3300 
1736

5:31 

1993 

CONF
12750
8998
5727 

4767

9333 
3212 
580

2890
3478
3535
1100 
2229 

577 

27673 

16732

12516 
11980 
11460
8669
7104
5540
4907
4561
4400
3965
1158

FUENTE: Comit� de Coordinaci6n de las Industrias Textiles de la CEE, 
COMITEXTIL: Bulletin 94/3 

ELABORA[. : JlJNAC - Depa r t arnen to I ndus t r 1 a 1 

PROM ANUAL 
TASA T/C 

11,9 6,9
8,,2 13,3

10,2 8,4
12, 2 10
9,,2 7,1

18,8 3_,6
3, 9 2., 3

t3.,6 11,1
1:3,9 23,7

29 20,, 3
23.,7 14.,6
37,8 35,2

17 



(f) 
w 
(f) 

<( 
n... 

PRINCIP.ALES EXPORT.ADORES MUNDIALES DE 

TEXTILES Y CONFECCIONES 

GRAN 

Indonesia 

Hong Kong :\\:::::::::::::::/::/:::::::://:::::/:://:::::::::::\:/::::::\::::::::\\::\:\\:::::::\/:/:\:::::::::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::

T alwdn :::::\:/:/:\:/:/:/:\:/:/:/:/:/:/:/:/:/:\:/:/:/:/:\:/\:::: 

Corea Sur /\:/:/:/:/:/:\:/:\:/:/:;:::/:/:/:\:\:/:/:\:/:\:\:\:/:/:/:/:/:/:/:/:/ 

China ::/:::::/::::::/:::::::::/::::/::::;:::::::::::/::::::::::/:::::::::::::\:::::::

o 1000 2000 3000 -4000 5000 6000 7000 



CUADRO N� 24

PRINCIPALES IMPORTADORES DE PRENDAS DE UESTIR 
(millones de dólares) 

,, 

PAIS1Ano 

E.E.U.U. 
Alemania 
Francia 
R. Unido
Japón

Total 
Mundial 

1980 

7,000 
8,400 
2,600 
2,900 
1,500 

40,400 

1985 1986 1990 

16, 500 18,550 26,977 
7, 100 10,400 19, 989 

270 4,200 8,380 
2,700 3,500 6,963 

200 2,900 6,736 

60,000 61,800 80,000 



CUADRO N ° 25 

ANAUSIS DEL MERCADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DO... SECTOR DE CONFECOONES 
RUBRO 1.985 1. 986 1. 987 1 988 

Cons1n10 109c 117 129.000 149.004 169.568 
Prodood6n Domfistica 
Precio Detallista 75. 161 89. 767 102.474 121. 135
Precio Mavorista 35.537 42,443 48.451 57.274 
Pradl.l::d'6n 807 f4) 964 1. 112 1. 400 1. 500
Prod1�:ci6n B O 7 A (3) o 2 79 216 
Total 807 & 807 A (2) 964 1. 114 1. 479 1. 716
T atal lmoortacion (1) 16.055 18.550 22.000 229.000

F'uaote: Microfichas AOEX 
Informe especial aoolisis Comparativo 8 O 7 CBI A 'ño 19 91 
Elaboraci6n propia 
En mílloAeS de d61ares 

(•): Dato estimado 

1. 989 1. 9SIO
191. 367 198.360

136.322 141. 304 
64.455 66.810 

1. 329 1. 474
828 823 

2. 158 2.297 
26.026 26.977 

1. 991
205, 514 (•) 

144.814 
68.470 
1.922 

991 
2 913 

28. 700 (•)



Mil) 
I .QB:! 
1.983 
1.984. 
1.985 
1.986 
1.987 
1.988 
1.989 
1.990 
1.991 
1.992 
1.993 
1.994. 
1.995 
1.996 
1.997 
1.998 
1.999 
2.000 
2.001 
2.002 

CUADm No 27 
PHlYECmN DE 1A ProDUCDnN BAJO EL REGIMEN 807 

MlllONES DE OOlARES 

PBI 
3.1!:\D 

3.4.05 
3.777 
4..039 
4..268 
4..54.0 
4..900 
5.251 
5.522 
5.66B 
6121 
6.611 
7139 
7.711 
8..327 
8.994 

9.713 
10.4.90 
11.329 
12.236 
13215 

'o 

Q) ,:, 

ClF 
.4,rm 

638 
784. 
B64. 

1112 
1.4.00 
1.500 
1.329 
1.,1, 

1.922 

!i!iDD 

!iDDD 

•!iDD 

ADDD 

3!,00 

3DDD 

2!iDD 

2DDD 

PR)t{)� V4RIACIDN P.Par,:,,;11ion Outnut: 

M En- of Y E11l 
R :X.. , .. ,cu 
NG. of Obllel'Vlltion 
llfmq,goffrefdom 

1.970 
2203 O 54.?. 
2.4.65 1 12� 
2.74.3 1 71% 
3.04.3 2.295! 
3.367 2.87% 

3.716 3 4.251.: 
4..094. 3 96r. 
,.502 ,. ,s� 
4..94.3 4..93� 
5.4.18 5 37� 

Proyecci6n de Jo Producci6n bojo el 
Régfmen B07 

;· 

,. 

.l.'/ 
/' 

JI 

/' 
(/ 

' 
,,/ 

.V 

_/ ';(,/

/,,, 
:/.,. 

15D0 
1DD1 IDD2 1DD3 1DD4 IDD!i IDDB IDD7 1DDB 1DDD 2DDD 2DD1 2DD2

11 
l!i"lUO 2.4.7.55) 

1 



1 
.1� 
1.982 

1.983 
1.984. 
1.985 
1.9B6 
1.987 
1.988 
1.989 
1.990 
1.991 
1.992 
1.993 
1.994. 
1.995 
1.996 
1.997 
1.99B 
1.999 
2.000 
2.001 
2.002 

CUADm No 28 
PKlmIIlN DE 1A PKlDlIIEN BAJO EL REGIMEN 807 y 807 A 

MlllONES DE 001.ARES 

PBI ClF PmNDSmD VARIMlON �ilion Outnut 
3.1!\0 tRR 

3.4.05 638 
3.777 784. 
4..039 864. 
4..26B 1114. 
4..54.0 1.4.68 
4...900 1.716 
5251 2.158 
5.522 2.297 
5.66B 2.913 
6121 
6.611 
7.139 
7.711· 
B.327
B.994.

9.713 

10.4.90 
11.329 
12.236 
13.215 

fDDDD 

ODDD 

BDDD 

700D 

CD 
BDDD -i::, 

(,'!• 

5000 

'4DDD 

3DDD 

w,.�.,fft�· 

� EJT of Y Esl 
R SallBl'lrl 
No. of Observ&tion 
� of Freedom 

2.952 
3.361 O 54.r. 
3.866 1 12% 
4..378 1 1m 
4..99B 2 29� 
5592 2 87� 
6.117 3 ,2� 
6.875 3 96� 
7.529 '4.6% 

s.,,s 4. 93�
Q.322 5 37� 

Proyecci6n ,de lo Producci6n bcjo el 
Régimen 807 '/ 807 A 

) 
( 

/' 
,/ 

( 

}" 

·"/
) .,./ 

_,,/ 

�/ 
""/ 

,., 1 

/
.} ./ -· 

,,,. 

2.!\U 90 

189 4.3 
O Q5 

10 
B 

º· Q 
O 7 

i 



00 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994. 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

CUADID 30 
IMPORrACION DE PANTAIONES Y SHORI'S EN TELA PL\NA 

CDDIOO B4.231 

PBI 

4..039 

4.269 

4..54.0 

4..900 
5.251 
5.522 
5.668 
6121 
6.611 
7.139 
7.711 
9.327 
9.994. 

9.713 
10.4.BO 
11.329 
12236 
13.215 

V, 
Q) 

'o 
Cl 
Q) 

-o 
V, 

(1) 

aF PIDNOmrn VARIMlON p�¡¡ifin Oub ut 
84.4. _DDil&nl 

989 �'ld Err od y E!ilt 
1.310 R - ' 

1.,2, No. of Obilervat.ion 
1.825 - of Fn!fdo
2.000 
2.lU 'll, l '"fil) 

2.4.69 s.'ld EIT of Cbef. 

2.852 15.52r. 
3265 u. 51r.
3.712 13 68r. 
4..195 13 OOr. 
4..716 12 4.2% 
5.279 11 94.% 
5.887 11 52r. 
6.54.3 11 15% 
7.253 10 B4.% 
B.018 10 5trn

Importación Gen�ral de Ropa en EE.UU. 
CodlQO ! 64 

bf_._._ 

----

/
7 

, 

7üf:IJ-

,l .. 
/' 

,,,.-' � 
--- ./ -�- ,.•• 

�-
,. 

./ 
5000 

� 
.�/ �---·-

�/ 

:_,,,-� _,,,.. 
3_._._ 

_.,,)'•,� 
,vvv 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996 1999 2000 2001 2002 

11 
IZ :1ZU.U:.S) 

57 19 

O 99 
7 00 
5 00 

o ·rn

oº'



00 
1985 
1986 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
199, 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

CUMJm 31 
IMPORl'AlEN DE PLTAMAS DE HOMBP.ES Y NIÑOS EN TEIA PLANA 

mDJGO a,231 

Pm 

,.039 
4.269 
,.5,o 
4..900 
5.251 
5.522 
5.66B 
6121 
6.611 
7139 
7.711 
9.327 
9.99¿ 
9.713 

10.4.80 
11.329 
12236 
13215 

Q) 
"O 

1 

1 

5(i 

ni_ 

--

--

L 

--

90 
• 

(Il' 
65 
BO 
70 
73 

76 
79 
80 

PK}M)Sl'l(D VAPJAaON �� �-� n Oull ut 
��ª'"' 

�'ld En- od y Eit. 

� Squared 
Na. ofObervalion 
r ............ of.Frmlo 

� l 1tfg) 

85 5.'ld Err of. Chef. 
B9 5 3U: 
94. 5 ¿5� 
99 5 58r. 

105 5 71r. 

111 5 83� 
118 5 95% 
125 6 075l; 
132 6 1B� 
14.1 6 28% 
150 6 31)7. 

!mpodoción de Pijamas hombres nirfos
Códígo : Tela Pia,a Codfgo : 8442 

// 
.I 

,/ 
/' 

/' 
. ,{

_,J' 
.lif/

/� 
l,í/ 

./ 
�,... 

.,,.,....,,. . 
80 
1992 1993 1994 1995 1998 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

2B . .ll!ü'. 

O 34.4.36 
0,9966 

6 

1 

o. OUII

O 000 

1 

1 i 



..\l'll PBI 

1985 4..039 
1986 ,'269 

19B7 &.5&0 

19B8 &.900 
19B9 5.251 
1990 5.522 
1991 5.668 
1992 6121 
1993 5.611 
1994. 7139 
1995 7.711 
1995 9.327 
1997 9.994. 
1998 9.713 

1999 10.4.B0 
2000 11.329 
2001 12236 
2002 13215 

CUADJll 32 
IMPORI'ACION DE VESfflOOS EN TElA. PlA.NA 

CDDJGO B4.231 

(]F 
2.04.1 
214.'7 

2.650 

2.901 
5.22& 
5.529 
5.74.5 

'./) 

'o 

Q) $! 
i::, 

� ,., 

Q) -

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

PJllNOSl'Iill VARIACJON R "·· Out1 ul 
nuaumt 

Sld Err oo Y Eil 

R SquaM 

No. of Obiervalion 
•ll!ilm!i!!lilofFreedo

'r. r-. .  ·111) z�.tR n, 
5.901 sw Err or Chef. _¿53 12 
B.14.9 1B.09� 
iU97 16 5,U! 

10.952 15 33r. 
12.525 14.. 35� 
U.223 13 5fir. 
16.056 12 B9� 
1B.037 12 337. 
20.176 11 Bfi!P. 
22 . .4.Bfi 11. 4.5�
24..982 11 107. 

Importación de Vestidos en Tela Piana 
Código : 8433 
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MJO 
1QB5 
1985 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994. 
1995 
1995 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 l 

CIJAml 33 
IMPORI'ACllN DE BllJSAS DE AIGOOON TElA PIAN!\ 

CDDJlXl B4.37032 

PBI 
t.039
4.269 

,.s,o 

t.900
5251 
5.522 
5.668 
6.121 
5.511 
7139 
7.711 
9.327 
9.994. 

9.713 
10.4.80 
11.329 
12236 
13215 

CIF 
602 
625 

651 
677 
704. 
732 
74.3 

1 �--

, -�

200 

1üü 

oo: 

900 

800, 

PRlNOSmD Vi\RWJDN - " Ont1 ut

l. 

I,(' 

nTu,onnl 

· std Err od Y E11t

R Sqwmrl 
No. of Obiervation 
Ti-- of Freedo 

%1 i) 

781 stLl En- of Cbef. 
B23 5 31% 
BfiB 5 4.51. 
916 5 5B:i:! 
96B 5 717. 

1.025 5 B3t 
1.085 5 95% 
1.152 6 07t 
1223 ti 1B1. 
1.300 5 28% 
1.383 B 39t 

Importación de Blusas de tela piona 
Código ! 8437032
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Ml) Pm 

1QB5 4..039 
1986 4.269 

1987 4..54.0 
1988 4..900 
1989 5251 
1990 5.522 
1991 5.668 
1992 6121 
1993 6.tHl 
19SU 7139 
1995 7.711 
1995 9.327 
1997 9.994. 
1998 9.713 

. 1999 10.4.80 
2000 11.329 
2001 12236 
2002 13.215 

CUADR:l 34. 
IMPORI'ACIONES DE FAIDAS EN TEL\ PIAN!\ 

CDDIGO B4.34. 

aF 

311) 
4.57 

627 
54.5 
660 
668 
733 

24Uv 

z� 

J, •• 

1.:: •• 

1cüü 

1m::c 

12 __ 

1uuu 

Pmrmrm VARIACIDN :-� �-�n Oull ut 
NO 

�ti ElT od y Eit. 

l Squand
iNo. ar Dbiervation
r- ar Fm!do

'P. l '"'IIJ
826 :>'td Err ar Chef. 
927 12 16% 

1.036 11 71r. 
1153 11 32� 
1279 10 987. 
1.4.16 10 69r. 
1.554. 10. 4.3�
1.'723 10 207. 
lBQB 10 oor. 
2.082 9 iH� 
2.283 9 1,67. 

IMPORTACIONES DE F ALOAS EN TELA PLANA 
CódlQO : 8434 

! 
,. 

/ 

} 
�/ 

/ 
) ' 

. '"' / 

,,/ 
,,. 

.. / 
,,./ 

� 

/' 
�-

-� 

.,,,,� V
---

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

11 
!U:11.Y::!.:I

3181 68í) 
0,9.'iO 
7 000 
4. 000

O 0::!.:!) 

O 061 



'11111 
1985 

1986 

1987 

1988 

1989 
1990 

1991 
1992 

1993 

1994. 

1995 

1896 

1997 

199B 
1999 

2000 

2001 

2002 

(lJAilm 35 

IMPORrACIONE-S DE PIJAMAS PAF.A DAMAS Y NIÑAS EN '1!1.A PI.ANA. 
amrn a,,1

PBI (lF 

4..039 162 

.4.269 167 

,.s,o 203 

4.900 232 

5251 218 
5.522 234. 

5.668 
6121 

6.611 

7139 
7.711 

9.327 
9.994. 

9.713 

10 . .4.80 

11.329 

12236 

13215 

700 

Hü 

ªºº 

0 

Q) HQ 

'o 
CJ 800 

JSQ 

JOO 

_,,,./ 

PH)Mmn) 

251 
275 

302 
331 
352 

396 
4.32 

4.71 
su 
559 

609 

662 

VA.RWEN 

B 86% 

8.697. 
8.54.% 
0 ,rn 
a.2a,;
B.18%

8 0B% 
a aar. 
8 9U! 
B B3% 

8. 77%

-
··n Oul1 ul-

"T1lllATII 

s.'ld EIT od y Eril. 

R !i4Wll'!rl 
th of Obiervation 

�offlmlo 

V. r ,n lg)
� EIT of Chef. 

Importaciones de pijamas Damas y Nirfos 
Código : 8443 
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l:lB.ZU l 
16 13 

0,8J 
6 00 

4. 00
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MlJ 
1QB5 
19B6 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

CUADlil 36 
IMPORI'MllN DE CWISAS DE ff[lMIJRE Y NIÑo DE AI.GOOON 'IEIA PIANA 

rnom a,,1 

PBI 

t.031}
,.261} 

4..54,0 
,.900 
5251 
5.522 
5.668 
6121 
6.611 
7139 
7.711 
9.327 
9.99¿ 
9.713 

10.,ao 
11.329 
12236 
13215 

--a 

Q) 
-o 

Q) 

CIF 
1.37, 

1.,28 

1.,9s 

1.5¿5 
1.607 
1.672 
1.769 

3-40D 

32DD 

!DDD

2BDD 

28DD 

UDD 

22DD 

2DDD 

PH)l\ml'J[D VARWEN " Oubut 
Lhnllt.ant 

Sld Err od Y hl 

R Sqnared 
Na. of Obiervation 
"' of F'reedt) 

�! ¡¡) 
1.807 � Rrr of Qief.. 
1.908 5 63f. 
2.018 5 75% 
2137 5 87% 
2.265 5 88% 
2.,0, 6 11% 
2.558 6 22% 
2.7U 6 32X: 
2.888 6 ,2% 
3.077 6 51% 
3280 BBU! 

lmpor toción de qcmisos hombres y nir1 os 
Codlgo : 8.4.41 
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,,) V 
.11/ 
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�/ 

1BDD 
1DD1 1DD2 IDD! 1DD-4 IDD5 1DDB IDQ7 IDDB 1QDD 2DDD 2DD1 2DD2 

11 
:>�tí 2, 

16.U
0,987 

7 00 
5. 00

O 21 ¡ 

O 01 



PMHCPANfE Rlfcllnw, 

Rep1:blca 807 
Donirict:Jn:i 807 A 

folol 
=-

Hollí 807 
807 A 
Tolol 

Gwlerrcb 807 
807 A 
Tolol 

Cosllo Rico 807 
807 A 
Tolol 

Hon:hros 807 
807 A 
Tolo! 

Jorrnlco 807 
807 A 
Tolo! 

ctrc,S; C81 807 
807 A 
Total 

Todos, C81 807 
807 A 
Tolo! 

�leo 807 
807 A 
Total 

Dsrrl'.'ís 807 
Po(sse. 807 A 

Tolcl 
Todos, bs 807 
polsas: 807 A 

Totol 

re: i:H 
Part.ieipaeiou en 

r .. u11111ro 
el Régimen 
fMillonee rie 

BD'I & 801-A
Dóleiree� 

19B2 
11' 

1U. 
67 

67 
o.094

o.a9,
,5.,

,5.-4-
21.B

21.B
10.9

10.9 
,a.33.t 

.t8.33-' 

307.528 

307.528 
130.2B2 

130.282 
2e.,, 

28 . .4,,4. 

.t66.25 

-'66.25 

1983 19B-' 19B5 
13D 155.6-' 16-' 

130 155.64 164 
--

77 87 .293 112 

77 87 .293 112 
, ., .... 832 9.3 

.l·' ,.832 9.3 
62.5 73.35 86., 

62.5 73.35 86.4 

20 22.08B 2, 

20 22.0B8 2, 
12.8 29.18 39., 

12.8 29.18 39., 
57.62 58.596 10B.76-' 

57.62 5B.596 1 a 8 ., s, 
361.32 ,2,.979 5,4.3.B6.t 

361.32 ,2,_979 5,4.3.B6-' 

110.B 1 1 223.075 261.23 

110.B 11 223.075 261.23 
106.2,4.2 136.57B 159.117 

ta6.2,4.2 136.57 B 159.117 
638.37 3 1e,.s32 96-'.211 

638.373 78,4.,632 96,.271 

Fi.Bie: .6.rrllsfa Corrpcrollvo 8 a 7 /cal 
El:Jborr.ici6n propio 

1986 19B7 
257.557 325 

o.9Ei-' 9 
258.515 33-' 

109 127 

109 127 
13 . .t. 31.2,4 

13., 31.2, 
120 137 

o.132 o.a 16
120.132 137.D 16

29 39.3
0.091 

29.091 39.3 
67.2 53 

D.291 59.605 
67 . .t91 112.605 
66 . .t18 75.729 

1 a.so 1 
66 . .t1B B6.23 

662.568 788.269 
1.,18 79.022 

66-!:P-'6 B67 .291 
2B/ .702 358.506 

2B7 .702 35B.506 
160.055 200.782 

160.055 200.7B2 
1110.33 13,t.7.56 

1.,78 79.022 
1111.808 1,4.26.582 

por paieea 

1988 1989 1990 199 1 
360 309 32-' -' 11 

9-' 2,9 257 370 
45-' 558 591 781 
19-' 251 271 303 

a 2 23 61 
19-' 253 29,4 36-' 

-'9 79 99 175 
18 50 

-'9 79 11 7 225 
39 -'3 -'5 58 
94 120 113 11-' 

133 163 158 172 
55 6B BB 1-43 

55 68 88 1'3 
120 132 128 123 

22 25 20 12 
U.2 157 1'8 135 
B 1 72 13 117 

0 1 72 73 117 
B98 95.t 1028 1330 
210 396 431 607 

1108 1350 1'59 1937 
3 6-' 117 1,1 228 

Ei 332 303 38, 

370 ,,9 ,50 Ei 1 2 
238 258 299 36 ,t. 

238 258 
--

299 36,t. 
1500 1329 ,..,, 1922 

2 1 Ei 728 13-' 991 
17 16 2057 2208 2913 



Cuadro N� 38 
C.osto de la mano de obra en confección por paises

En dólares americanos inclu e car � sociales

P A IS 1 COb-1!> {US$) 1 
Puerto Rico 4-.85 
Islas Vir�nes 4-.50 
Baha1nas 2.50 
Antillas w1e� 2.23 
Antirua Bermuda 2.06 
Barbados 1.B3
'l'rinidad V Tobruro 1.35
Panan1a 1.23 
Costa Rica 1.09 
San Vicente 1.07 
San Kitts V Nevis 1.00 
lilonserrat 0.92 
Santa Lucia 0.90 
Me_iico 0.88 
Belice 0.85 
Granada 0.83 
Dominica 0.81 
Re1>ublica Dominica 0.75 
Guyana 0.70 
Jamaica 0.63 
Hondmas 0.60 
Haití 0.58 
El Salvador 0.4-9 
Guatemala 0.4-5 



T errel'K)s 
Maqi.iooria y Eqi.ip. 
Obras a·"11es 
lrEtalaciorl!IS Elect. 
lmaílJibles 
Q:Jja 
Tributos por Pagar 
Total 

CUADRO 45 

lrwersi6n 
lricial 

607 .508 
5.350.052 
5.632.643 
1.5 46 .5 3 1 
1.6 5 7 .8 49 

50.000 
955.168 

15.799.751 

Inversión 
Año 3 

368.172 

68.050 

72.134 
508.356 

Total 

607 .508 
5.718.224 
5.632.643 
1.546.531 
1.725.899 

50.000 
1.027 .302 

16.308.107 



lnvarifoo FIia lnveriíOO lnvari16n 

lnt� lnldal t..h'o 3

1. EitudlM y Proysctoi

Eitudlo de lnglsnerra 14-7.SOO 

Dfie?l'o Arquftdctoolco 20.500 

Bt.squada de F uants de Ffnandamrento 73.800 

Selsccl6n de Maq¡Jnarla 16.400 

Eitudlo de Mercado 41.000 

Slitema de Geitf 6n 49.200 

Total 

2. Gaitoi de Organlzac/oo

�ra Tt1crlca y Jurldlca 20.000 

3. GaitOi de operacloo

Pr a-Dperatlvo5t 38.562 

GaitM comercia- 54.931 

GaitOi de Seleccloo de PeriOnCII 300.336 

Gaitoi AdmlnfitratfvOi 132.720 

Suparvl!itl6n de Dbrai de lnQ!snerfa 50.000 

Entrenamiento da Funclonarlo5t 

lntaréi Pre-Operativo 42.500 

Mano de Dbra Directa e Indirecta 224..54.8 

Matar!� 31.200 

�tOi de Comunfcaclonei 72.000 

EnerQla Ei&:trlca 60.000 

A.gua 6.000 

RepU8itOi 114.422 

Seguro de lnitalaclons Pre-Operatlvoi 4-.461 

4-. Corte 54.7 40 

13.31 O 

S/itema da Marcado Computarizado GGT 

Ploteador de Marcadoi Computariza GGT 

5. COitura

S!itema de Tiempoi Predetermfnado GSO 28.620 

Slitema de Control de Produccl6n y SUNBRAND 71.550 

6. Servlc/Oi

Hmt'lfare y Software Gestr6n de Prodt!CCl6n 57.500 

Total 1.657.850 58.050 



�Jtb..QUN&.RA.S Y EQIJPOS 

Ouia 
Codo Codo Silgl.l'll Nl•.ubnm Cndo11 niubm-. n..-á'ln n...-sion 

l,lbqimrb/Eqiipo litirm litidlla Com:lod IJS$ Ftll i,sS Ftll �111 )' 1:..0M: da • kt:ill rml 
Uriurb Total FW. N11.11ra mpnMin11 IJS$ IJS$ 

llbq. CoEnnJ Rmn 1 og. .m:I OOL-6550-6-WB/ 11 17M 1e8u 1.961 2.942 1.37J. 1.850 21.7'55
�- CoEnnJ Ridn l og•s .m:I UM162BF-6-48/ 1 l6116 :"16116 381 5-41 253 1Bli 4.619 
llbq. Codnto Pbrm 1 na• ..UICI lllf--'&1-6-48/\C 1 3942 l!!42 l!!4 SB1 2.7B 1Bli :..l!!7 
lmq. Codnto Pbrm l na• JJIQ li4H80/ il.T -6 1 2B:l7 211,2.7 2B3 424 19B 161i l.9U 
lmq. Ranol:Jdoni Daff'II .1JICI �-EIJ.4 1 277D 2.771) 2.77 416 194 1Bli l.Sl7 
llbq. R111-.il:Jdoru 1 oa• .m:I �-oo; 2 2142 42.M 42& 841 300 lOO 6.002 
l,lbq. RanolJdoru Plri. Slalrilod .1JICI KJ--25.161€--004 2 23].6 4872 467 ![)1 321 lOO 6.51B 
l,lbq. M-ucudoru JJla LK-IS5-2.� 1 3017 3017 300. 451 211 161i 4. '886
l,lbq, Ekig\¡ISO 4 DQ.9 (1/11.) 10,MS¡ij �9l»--UJl/lff e 1 5330 5].30 533 800 373 161i i".2.44 
ln!q. Codnto Tanian l ou• JJla liil�./M-6 1 :IBV 211,2.7 2BJ. 424 198 1Bli l.913
l,lbq. Codnto Clnl. l ·oa•a a;.ndoni) JJla 14;-191 ... 1 1847 18,47 1� 'UT 11!1 1Bli 2.6116 
l,lbq. Pnmidoni 4 oa•11 (1/-1-1/4) �"( IJUl-1 S08f 11 1 2400 2-400 240 360 1168 1Bli l.l-4-4 
\lbq, Bomn JJIQ 1:8-641 1 22J.S 22.15 22.4 l-35 1S6 160 l.1125 
l,lbq. AIDmriioru 3, 011•:¡, a¡ma pbra PEC,l,JIIJS W562-o1Cl3:c84 1 lBl!! 383!! lB4 S7B 7.69 160 . :..7.Jio 
l,lbq, RIDmriioru 3 011•a. aima �- Pm..eus 'H582-o1C8:o54 1 4292 42!!2 -il!I 844 300 161) 6.86:> 
l,lbq. P111odoru d11 Brachm P/li 1 500 500 so � 15 100 766
l,lbq. [l:Jladoru .DKI LB'"'112. 1 -4025 4025 403 804 :l&:l 161) :..507 
l,lbq. BohJm,¡; JJICI 1,11!�7.) 1 1578 1578 15a 237 110 161) 2.250
IMsiJ p11111 opracilin ma11.111/iqua:i&n KWU! 16\-cM e 121) 11161i .. 1Hl 1.7.42 
lfm:J porn �im&n mil KWU! Wi,!iS'\C'I 1 18!:I 189 .. 7.& 2.1B 
� da íuá,mda/pbidmdo 111111'1.111 IHT� P"1-2000 1 699 899 ro 1W.. -4!l 930 
Bonqmla11 da li1¡nm�lido da pnn!oe KWU! 11(51"2 82 41 1362 .. 504 5-.861) 
Enwsi1111G poru 11011:. da aimn '"'�El,11,1,, 30 60 1800 180 270 12.fi 2.l!!6 
Oirro- Edllrta poro lro�orhi d11 prnlos KWlJ! EST-0."5 8 l!!2 2351 "' l5l 2.71)6 
llliaJ da imnlilo )' airhi aJIMl'Ull'III W�EW. ZB 1 l-522. 35,22_ 352 528 24.7 4.86..7 
Eqiipo poro amrdldo 111111U1I IW'l5 � 1 117'3 217l 217 l2fi '1152 2.8112 
Olnudorn da DJdtb .....-tal t,!,Sii.M 8�111, �8 1 1B65 1885 1a7 180 111 2.482 
Olnu dorn da ciirrn rra.ti r FA�i.M C2DAl){IIJo2. 1 7511 1S!I ro 114 5l 1.01[) 
"-al:. poro mo�o.- liC.ul "'1'01 4 151 604 .. 91 696 
Bormia 11rolori111 can �D�D KWU! '5W'1 4 e,g 156 "' 51 411 
Pbidm rtmlUII IHTEslt.lit Hr<S-5- CR ._ 11111"11 1 ]69 369 l7 55 2fi 491 
SJo a111himi:o r1Q1.t.iba liCMU! s:TREC lO 76 2180 "' l-41 2.808 
�tamaiu:. da mmrulj;r.,) lO 7.00 6000 600 900 42D i".988 

Corfum .. 



Cate 

Mx,Jh�"° 

Ei«e,ide,d::m /JJJl:orrdi:c 
Pi!! pac �de,d::m � 
Caga:b-de roba pan ecffi1ded:11:1 
t.� de l!ffl!lltfdo.lb:clz. con l'dJ,¡u= 
Mea:! de Cm!ill� con � 
�. de 1'.:uchl.3 \1éltb:i
�fb:b-
� paa � ()�) 
Eiii� pese !!!�<ti:, m:11ual 
füá:aa±n:t de l:oldo cooltluo 
� Cilto coo wcdal de cíe 
Banco oilmlb c/e,Gpdd:, p,oi:ilbiro 
�decoijema 
Nurnenrl:m rn:11ud (de, � 
Can>-e'11ml:e, p.A,a,� pn,nd C0lt. 

1-rt.llai, Ao,a y �ilemefllrn 

l\tx,J hcri:J,€QJ "°

� pai:i � 1n:11ual,,ti� 
�1deccbel:o 
Pbldla rr'Dllud 
�1de:zm:1cm1kr 
QJl:mo ,� Cueb 
Ccm:.--edml:e 1>.A,a,"-� �d,:at. 
Sll:i enct. __ mi:c ll!9licce 
Ban(Jlelcli de ii� de prenda; 

t.bca Cmli:b:j 

'N6.!:,TE),4A 2 
'l\'6Sf9M -'íl 
',\\',,!:,TE),"6. 2 
EAST9,4A 2 
'l\'6Sf9M 2 
E.o.STl:MA ,4. 

Wt>.STEMA. 2 
'l\'6Sf9M 22 
W6.SIDM 2 
"6.SH,4A 2 
'N6.!:,""TDM 2 
l.ofl:P. 2 
E.oSID4A 3 
l,ETO 14-
l,t'.H'EP. 35 

l,bca •'.:".allib:i 

o 15 
W6.SIDNi. 1 
I-I-STE.6M 5 
e:.osrew,, 1 
EEATTE 2 
t,t'.H'EP. 8 
IOHP. 10 
l.ofl:P. 38 

tv�QLJt-�RA 

CClllo CClllo 
lES FOO l.8S FOO � 
U,b:ri, Tcbll 

33830 67260 
278 11120 

5812 11224-
15558 31116 

9889 19778 
1E;65 8660 

19019 38038 
7-C- 1628 

2173 -C-3.C..S 

19892 3!:1384-
9316 18632 

89 178 N 

853 2559 
130 1820 
392 13120 N 

CClllo � 
lES FOO U::iS FOO Clb!n 
U,b:ri, Tol:d 

120 1800 N 
20873 20873 

369 1845 
769 789 

2830 5280 
392 2352 N 

78 1388 N 
4-1 1.C..78 N 

y EQLJPO 

SeQ.lro Adlm,cem � n�e.. n,,e,m, n'terú6n 

y 15.00� de e, nro filal 
Reir, .0.dJa-10 ln-i.� LSI lES 
6.726 10.0B9 4-.708 3000 91.783 
1.112 1.668 77B 1111 15.78!?1 
1.122 1.6B4- 786 1102 15.91S 
3.112 4-.667 2.178 3112 «.. 185 
1.978 2.967 1.3B4- 1978 28.085 

666 999 -1.86 8.791 
3.804- 5.706 2.863 2000 52.21 O 

163 24-4- 114- 163 2.312 
-C-35 652 304- -C-35 6.172 

3.938 5.908 2.757 500 52.487 
1.863 2.71:15 1.304- 500 25.094-

27 12 217 

258 3B4- 179 3.378 
182 213 127 2.4ü2 

2.058 960 18.738 

SeQJrD A,:t.d,iem 1'.bitDI; h a.tt.n::i:YI e:51 n,,e,m, no.erwn 

y 15.00� de e, nro fild 
Reir, .O.dJaia � LSI lSI 

1801 
2067. 3 3100. 95 1U7. 11 160 27668 

18.C... 5 276. 75 129. 15 2-C-SB 
78 9 115, 35 53. 83 180 1180 

528 789 300 7301 
352, 0 2706 
205. 2 1565 
221. 4- 1695 

Caililuo.. 



WJlltWI� y EWPl:6 

�rta 
Codo Codu 5:.lut.nJ M•mbrwn Caito11 nni kn:iorai lrrllrlli5n lrMn:i'in 

�qiiruri:i/Equpo �rm �dm Cornlod llSS Ftll llSS mi �m 'I 1:'>.DO«; da a �, Filll 
Uriori:i Tolul fin M1111no fflllnMnlll llSS llSS 

litiqn:iri:i da Ptudmdo da Uso i.a-til C5SW. �.-e 1EI 4900 ]"8,400 7.6,40 11.760 :'>.-Wl :uoo 107.550 
1,ibq, \'op11rlmdoru l4EW 'mlKER 2 -4900 9800 960 1.471) 086 ,400 13.,4.4.4 
�11 da Ckuii:odo lilWUI � 10 189 5671), 11 651 8.533 
Esto ci5 da Danordw '(iij>!J!PRES 16005, 2D 2231 441120 .1\-482 6.09]. :U2.l 1.0,00 60.3115 
� da mulo/da;a11iu11111ldo KMlJ! � 9 1-42 12.i'S 11 192 1.471) 
� da dobbdo/EITlboRJdo ICWEJ! � 25 21i5 662!> 11 994 7.641 
EstociÓn da anpoqia_/aDJpdo ICWEJ! EST 2D 55,l 11000 11 1.659 12.710 
Bobnm poro aips: TCUDO 1 2000 2000 11 lDO 2.lDO 
Plim b II d IDl'III rdlld oros marui lila �MRl:6 YS-Ma 4 1l8 �ill 56 8J. l9 740 
Enarn� dom II rmruils 5tJll!RiliJI> Port. Tr 1561M 6 219 1].14 1].1 191 92 1.745 
CorTD-murhl poro lnlrq,orta da pnn:1011 ICWEJ! EST-a:a ro 3!12. V-440 11 4.116 31514 
Bom:¡t.d'IE da FQl"al-gJfdD da pnnloa lilWUI lilSTl 160 41 7380 11 1.107 S,4!} 
Slo Dt�IÜmi::IJ �t.t,bla IOFUI s:TRID 9 ,s 875 11 101 78:}, 

Plsrnb mbaidoro da 1'11111 log OOMCStN WJIK I PISTtl.� 25 20 650 65 90. 865 
Cotl.-o i'PM 50011' 1 15000 15000 11 2.250 1nso 

Stord-b:,- Coduro 

Codo �do :iagt.nJ M•,'IJbrwn Casto:. ntllbciora: 1rrllrlli5n lrr.-.:i'in 
�qiiruril/Equpo llt,ra, lllidm Cornlod llSS Ftll US$ Ftll �91 �· 1:'>.DO«; da 11 �, rn11 

Urturi:i Tolul fin M1111no fflllnMnlS: llSS llSS 
litiq. eomn P.m 1 oo"3 JJKI OOl-5-55lHI--WB/ 10 1� 17RJO 1.� :Z.675 1.24& 1.600 l:'>.232 
lltiq. r..amn Rm 2 ou"3 JJKI UM152.Bf�/ s lSll6 2.BOU 2.806 4.210 1.964 1.2.00 58..55-3 
llbq. Codnm Pbno 1 OQi.,J JJKI �1-ti-'ll/\C l lEl42 11B.26 1.10.::. 1.!74 B:l.B 450 18.190 
w,.q, r.odaao Pbno 2 ogi.,is JJKI liff.-MO/,._T -S l 211,27 5654 565 114 3!16 lDO i".B.25 
llbq. Ra:nolodo ro lfo:.ta-o JJKI li0-�-ID4 1 2.771) 2.771> l!7 416 194 150 l.llJ.7 
llbq, Ra:nolodoro 1 ogi.,i JJKI �-cfli 12 2142 2571)4 2571) ::uso 1.799 1.800 lfl.012 
llbq, Ra:nolodoro Ptri. Seg .. ilod JJKI l,0-,25, 161€-oo-4 l 2..·ua 700& lD1 1.061 -4!!1 450 9.!lS 
llbq. M-ucodoro JJKI U::-1652-5- 4 1017 121160. 1.207 1.0.10 B.45 600 16.66l 
l,!Qq. Elobliru /luomolb:i (CR) JJKI �W-192 1 18:lll4 162114 1.6211 :Z.144 1.2.B.11 150 24.-4!!9 
llbq. Ekuft¡LB1J 4 ogi.,is (1/e.) IW6N D-•1900-.U/IJTC 1 5,:1,}0 5,l,,.,0 5,}l 800 ln 150 7.144 
lfbq, Codnm Todim 2 DQ"31l JJKI 1114-i18:2./,._T � 11 2.827 �] 2113 424 1911, 150 3-.913 
l,bq. r.adnra Todim 2 D0"111 l)::wrodoro) JJKI liG-191 ... l 1B.4l 3894 389 554 259 300 !>.117 
1,bq. Pnm:idoro 4 D0"31l (1/4-4-4/4) � IJUl-4 506PP. l 1400 4800 480 no llfi lDO 6.BB.9 
llbq. Bon-a JJKI Cll-ti41 1 2'.35 7.2.:J.5, 22.4 335 156 150 l.12!> 
lfbq, Fll!WlriJDrD 3 Dlli.,111, CJlll[J pbno PECABIJS 'HS6l-o1CBl06 ,t 1 l6lEI sa..111 3M 576 269 150 :'>.116
llbq, Ra::tbnJora 3 ag�;. [DllllJ cinl. PECABIJS 'HS6�CBl064 11 4292. 42B2 42B 844 300 150 !>.Slil
llbq. Pauodoro da Bruds P/1> 2 500 10,00 100 150 ro 2.00 15}1 
IIIJq. �IDdoro JJKI lBlt,-;;"R2 :;i_ 4025 8050 B05 1.21W. 564 lDO 11.1)15 
llbq. Elolo1911 JJKI ""3"'11!} 1 1�7B 15,,,-,i. 15S 231 110 150 2.250 



C:OIN1:i 
Codu Cudu Sag1111 ,l,,d•mt,nm Godu11 kdubi:i:Jrm¡ .-,,....;n ..,,.._;n 

liCoqliuril/[qúpo litirw litid'*i Caiftlod IJSS Flll IJSS mi D-'41111 y 15..1)0� da • .-.:ill Fi1JI 
lkiaril Tolul f1n H11.11m lmpr1Mdn11 lli$ IJ!i:$ 

litiq. Comro Ra:tn 1 011'*1 JJKI OOl -655(),-6-JNB / 58S 1783 11MM04 11Jr,U,40 1�.2B1 7l.38S 88.2.IIO 1.433.62B 
litiq. Comro Ra:tn 2 011'*111 JJKI UH162.llf-ll-4/ 22 l5ll6 171711 7.71B 11.� 5,,,402 3.lllO 1D6.U1 
1,tiq. Codnu Pt,m 2. agua JJKI 1111-oBO/.._T -a 1l 2fL2.7 38751 l.675 5.5.U 2.573 1.950 50.BHB
litiq. R11110lldoro Bosnro JJKI �-i!M, 2 2.771) 55-40 55-4 831 3BB l[IO 7.674 
litlq, R11110lldoro 1 og� JJKI �-Oli 65 2.1.Q 139230 13.02.l 21),BaS, 9.7-4fl 9.750 195.DBS
llbq. R11110lldoro Plri, SIQLrilod JJKI Kl-616ME--004 77 2.ll6 179172. 17.08.7 2B.9B1 12.5111 11.5,51), 2.50.961) 
l,lbq, Alnlmdoro JJKI U::-IIISl -f> l2 l[)r17 065-44 9.65-4 14.462. 11.75B 4.11,00 1ll.l00
l,lt,q, Ba� illa.lnmola (CR) JJKI 11-'1 OIM),,,,4U/lfl e 4 111.2.!14 !l17'11 7.l1B 11Jr.976 5.122 600 97.997 
l,lt,q. �dk¡11111 4 og�:i (1/B) IWG\'r" �/M-3 7 53l[)r ].7}10 3.731 5.5117 2.612 1.IJr50 50.710 
l,lt,q. Cadnlo lar.tan 2. aguas JJKI IIG-'l91,._ 5, 2fL2.7 14135, 1.414 2.120 988 l[IO 19.56-4 
1,ibq. Cadinta cw. 2. aguas (Camidoro) .Da" Dlll-4 SOBPP. 7 1847 12929 1.201 1.939 005 2.2.50 18..S.lB 
l,lbq, Pndadoro JJKI C8-fi41 2 "219 8,.4J8. B-4-4 1.2B6 5111 ,450 11.S.31 
l,lbq. Pl'lfflldoro 4 011�11 (1/�-1/4) �·r w552-01cs:ou 15 2.400 }6000 3.800 5,,400 2.S.20 800 50.186 
l,lbq. Boda-u JJKI W562-01C8l064 l 2235 6105 811 1.006 469 l[IO 9.374 
l,lt,q. R11:1nrilaro 3 og�i;;. mmo pbm p Eiio\111.JS 4 3639 15-35,(i 1.5l6 2.l[)rl 1,(),75 200 21.1)39 
l,lbq. R11:1nriloro l og�a romo ciin!. PEiio\111.JS lBIWB,2 2 .Q02 l\5,8.4 B5,B 1.2Ba 61)1 S..700 11.725 
l,lt,q. Pagadora da Brodwm P/0 i,e-a,n. 2 5,[IO 1000 100 150 ro 4.200 1.531 
l,lbq. [liladoro JJKI 3B 4005 15-2951) 15.295, 22.943- 11Jr.71)7 2.D!l2.7fi 
l,lt,q, Botam-o JJKI 2B 1S.7B 441B4 4.4,S 6.62B l.DU BlOO!I 

...._.. paro aparoci6n 1111111J11v'�dn l,CM"[JI � 2lE 120 21\5&0 MI 4.:500. l2.99l 
IM.:aJ da fuainida/pkln:mdo morwl �T9.li4 liGlaJ'\C1 65 699 45,435, 4.5,44 li.B1S. :uw 60.474 
C:Orru- &torta poro tro.-.;pom d• pnnlo11 Tm TIDIE P�.[)r[IO 245 382 961)41) MI 14 . .uM! 111).5,()B 
Bonql.lliu11 da i1gnai-mlklo da pnn:los l,(W1J! 116T2 252B 41 10}64& MI 15.5,47 11R.992 
E>fwrsilre; para mllSDII da Qllnn 'H�Ew. 02.l 61) 5,5,lBI) 5,,5,3,B S.307 l.8.77 71.711 
51D 0111h'imi::o niuimba TmT\DlEEST--cffi 027 78 71)45,2 MI 10.568. 8.1).S.n 
"11!m11 paro �dn mil l,(W1J! m lS 188 6615, MI 992 7.611 
Ran:omdaro poro hll11 de cumr � 9 75 675, 6R 101 ,47 9056 

il\diumÍlrills da i:ulN'l:l(sr.;) 92.l 200 18-4600 18.461) 2.7.691) 12.922 l-45,ll)J. 
P kJ rdll ma n1.11I �f).li4 lf(S-6. G:R ili, 'ffl '(I 66 l69 205,4 2.43,5, l.653- 1.705, J.1.924 
Cumprsar i!i.T.Dl'IXl 1 5000 500D MI 5.7SO 



Recepc1un y 01str1buc1un 

Custu Custu 511quru Advalur11 6astu, Instabc1un111o ln•111rs1íín 

Haqu1nar1a�Equ1po Harca Hodelo Cantidad uss roe uss roe Onqan y 15. 00% d11 lil In1.c1.al 

Un1tano Total F111t11 Aduana bpr11v1sto& uss

Estant11r1;a •etál1.ca l.eO• Alt(•etos) lD e1 e10 H B1D 
Hesas. para R11dacc1un y Hab1l1tado 2•xl• HDNFU HSACHl 3 266 7!17 797 

Ala;acenas 

Cut.to [oi;;to SIIQUl'D Adv;ilura 6;istos Instalac1.ones ln•111riaíín 
Haqu1.nar1a�Equ1po Harta Hodelo Cantidad uss roe USI FDB Onqen y 15. DO% d11 I! In1c1i1l 

Unitario Total F111t11 Aduana bpl'IIYl&tD5 US!i 

Pallat11 l• L x lw A lBD 56 lDOBO 1. o 12 ]. 5 ]2 706 ]3.16'1 
ijeh1.culo Huntacarqa l lDODO mooo J. DDD l.500 700 ]3. 3 JO 
P.to HnUal 2t 1 6D0 2'100 210 360 168 3. l!M
e;ilanza de P1.su para Ca•1ones TOLEDO ] 50D0D 5D000 " 7.500 3.5D0 67.600 
ealanu· de Platafot·•a TOLEDO l 5D00 50D0 H 75D 350 5.760 

D D a 
Alaacén d11 T11la1. a D o 

a D o 

a D D 
Pallets 2• L x 2. A 23 lDD 2300 23D 315 16] 3. D6 l 
Pato llanu;al 2t 1 6D0 2"100 2'10 36D 168 3. ]!l'I
eal;anza de Plataior•a TOLEDO l 7000 7000 " ]. 050 1!10 El. 05D

AlHcÍn de A•1101. 

Estant11r1a Hatál1ca l.BD• Alt. íwetros) H1 81 ]20!16 " l.81"1 8·17 ]3. !l lD 
Pato a;anu;al 2t 2 600 l2DD ]20 18D B1 ]. 5!17 
B;alanza de Pedestal TOLEDO l 20D0 12D0 " 180 B1 2.300 

AlaaciÍn Productos Terw1.n;ados 

Pallet1. l• 1 x l• A ]!12 56 10752 l. D75 l. 613 753 ]'l. 3 l l 
IJ11hí1:ulo •antacarq;ii; 2 t l lDDDD lDDDD l.DDD ].500 70D 13. 310
Pato nnual 2t 1 600 2'100 210 360 ]68 3. ]9'1
Bal;anza de Platatarwa TOLEDO ] 700D 7000 " l.050 1!10 e.asa

,u.acín Repuestos y Háqu1.nas Stand=ey 

Estanter1a •atál1ca 1. ea Al t í.mtrai;, lD B-'I B·rn " 126 !ll'iéi 

Alw.1cún Saldo, y Sequndos 

Balanz� de Pedu,tal TOLtDO ] 2000 2000 14 300 2.300 
E,tanteria 1etál1c� LBDw Alt(wetras) 30 e1 2520 " 378 2.B!IB



úmm da llinn:Jminu 
Dldu Codu Sag1rt1 ,!,,11-.ubrwn Casta; kvtlkutirai n..-iilin lrr..-siin 

ltiqunarn/Eq..,a litJrDJ litidllll Corftlod l6S FIJI llS$ mi ll-11 .. )' 15-.!IM; d11 11 ..-ü:11 Fiml 
lfrfarn Tolul Fin M11mno mprw;ldug lli$ i,j$ 

litiq. Colihro Rtdu 1 ag,.., JIRQ OOl-6500-6-WB 64 1.lB..l 114.112 11.-411 17.117 7.986 9.800 181.4113
litiq. Codawu Pb111 1 011,..,11 JIRQ liff-41-6-48 /W 1 :u� :u42 3114 591 2J1l 161) S..l!ll 
litiq. AB'hl!ladaru Badlro JIRQ �"5ME--Ok 1 2.nD 2.no 277 416 194 150 l.8.37 
litiq. A11111l1Ddaru 1 011� J1JQ �-Dfll 9 2.1� 1e.va 1.92B 2.Bll2 1.J.W 1.l50 'U.009 
litiq. A111a:11Ddaru PLri. �ad J1JQ �--OIM, l 2.]l& 16.152 1.BlS 2.45-l 1.1� 1.[)50 22.S1S. 
litJq. Bo� Adnmalim ) JIRQ ..,w ... e:i 1 111.29-4 111.294 1.82.9 2.744 1.2B1 181) 2.4.4!19 
Maq. Ebstk!IDll -4 ou,..,11 (1/!) OJGij D-1900,...W,/lnC 1 S..]30 S..330 � 800 l7l 161) i'.2.44 
litiq. Pnilhldaru J1JQ Wll�OO 1 4.2.19 -U18 42.2 Bll 2BS, 161) 6.765, 
litiq. Pnilhldaru 4 011,..,s (1/ ...... /4) ICA!CiA'( DUl ... 51)81' P. 1 2.400 :uoo ,.40 381) 1168, 181) l.344 
litiq. Bosta-a JIRQ 1:8-641 1 2.2.lS 2.2» 22.4 ]35, 156 161) :u25

litiq. Alllllriioru 3 ag,..,._ mmo pb111 Pm,t,.SUS W562.-&1C3l06-4 1 l.llJ.!I l.Rl!I 3M S,76 lll9 161) S,.260
litiq. Almlriiaru 3 DII,..,._ mma dh!. P�US WS82-&1C3l064 1 4.292. 4.2B2 42B 644 300 181) S..RDl 
litiq. P1111adaru da Bruds P/0 1 500 500 so 75, lS 100 766 
litiq. �bdaru JIRQ LB11-711:2. 1 4.M11 4.Dall ,iOl 604 211:}, 181) S..507 
litiq. Batanaru JIRQ lll!-G.7l 1 1.S.?8 1.s.7! 15& ar 110 181), 2.250 
� para aparud&n ma11.11Vnpmn lOIFO! �-tM 4 120 48,1) MI n S,� 
Pbn::hi man.1111 Hl-6T[Áll4 llfS-6. CP. .. ',TT 1 1 2. 369 na 74 111 S,2. 9R2
Bonil8Us d11 q¡l'lllll-saida da pnnlasi KKER KST2. 96 41 l.938 MI 3114 S,91) 2..7B 4519
E.fflmis p1Jra ·ITWills da mlihro W#ISTEW. 92. 60 s..� S,� R2.R l85 7.347 
Corra- marh paru lnilllPariu d11 pral:losi TEl) TIDlE go,13 18, 5!12. l.058 MI 1,l)S,ll B..119
5111 onot& mi:a rag im blll TEl) TIDl[ :sano 92. lB 6.992 MI 1.IM-9 i'.996 
�iomimJi. da mshro(an;) 92. 200 111.400 1.8,40 2..ltll) 1.2BR 24.4!10 



Úl:UlkJ da fmwmmiriu 
Costo CDdu 5:euLrn Ñl•mklnm Costar. blubairm n�n nriln 

�qLDJril/úiL4ia ltirm ltida:i Cartt:lad l6i roo US$ mi 1)--.illl y 1>.BM da • "*211 fhll 

IHoril Total Fin HilDlll mpnMdusi l6i US$ 
'lahb.ti da T rubop 3 11).000 30.000 l.000 .(,500 2..100 58.DlO
Eiil4io da lilml y Priurm 1 2.000 2.000 M 300 2..300
Eii �11 da :iaglrilad mrlru i'Dnli:11; 1 100.000 100.000 " 15-.DOO 115-.000 
1i\111....,:ro11aa 9 50 .(50 " Ha S.111, 

... mos PIIMI 'f"111lirtaa 9 500 4.500 M 67:> :'>.17:> 
Üll'ltldor li1'11i11mrgD11 2t 3 >.000 1:'>.000 M 2.250 17.250 
�dar hJudrlJI para lO p.-mrae (2t) 2 l0.000 80.000 M 9.D00 69.000 
Eq�o la ..... litamnma 2 15-.000 30.000 l.000 .(,500 2..100 58.DlO
CDan para �.-onn; 1600 lO ,411,.D00 "' 7.2.00 S.>.200

ltiq. :-' ....... mt. Cli:hi 1]5 
E"zir4!. da CDtn1 JB.450 
liti•,foril da CDnw:lar :1 'f"alili l0.000 
Cmirul T áli5nm 34.719 

Total da k'r,rin litiqimril y Eii�D:J :'>150.05,2 



Terrenos 
Obras CiVl1es 
lmtalaciones EJect. 

Obras CiV11es �mplementarias 
Caja 
Total 

607 .508 

4.192.243 

1.546.531 

1.440.400 

50.000 

7 .836.682 



Tributos por Pagar 

Maquinaria y Equipo 
Administr\ación 
Intangibles 
Total 

Inversión 
Inicial 

844. ·11·--,9
8 '770. e:. ) 

102.789 
955. ·16E)

Inversión 
Total 



Monto y Corcliciones del Préstamo 

MONTO Dn.. PRESTA�O 

TASA DE INTERES 

Nro. de A ri'os de gracia 

Nro. de A ri'os de amortimci6n 

Nro. de periodos por A 'ño 

9.994.832 US$ 

15% 

1 

4 

4 

AÑO lnteres en cada 
Trimestre 
US$ 

1 37 4.806 

2. 5

1 5 �t de inter � aruJI 

Cwta Trimestral 
colruada 
US$ 

842.013 



Plan de pagos : Amo�t1zac16n e Inte��s po� Pe�1odo 

fotal Anual íluJos; Netos: 

Penodo Arior-t 1 zac1 ó Inten?s; Total Arior-t 1 zan ón I nt er-�s: 
USI: lJSI: LISI: Anual Anual 

o (9. 994. B32) 
1 37-i.8[16 374.B06 262.36-1-
2 374. 8Dt:: 374.B06 262.364 
3 374.8[16 374.B06 262.364 
4 374.806 374.B06 l. 499. 225 262.36-1-
5 467.207 374.8[16 842.013 729. 571
6 4B4. 727 357.286 842.013 734.B27
7 502.904 339. 109 842.013 740.2B0
B 521. 763 320.250 842.013 1. 976. 601 1. 391. 451 745.938
9 541. 329 300.684 842.013 751. BOB

1D 561. 629 2B0.384 842.013 757.B98
11 582.690 259.323 842.013 764.216
12 604.541 237.472 842.013 2. 29[1. 189 1. 0?7. 862 7?0. 771
13 627.211 214. 8[12 842.013 777.5?2
14 650.732 191. 281 8-1-2.013 784.629
15 675. 134 166.879 842.013 791. 949
16 700.452 141. 561 842.013 2.653.529 714.523 799.545
17 726.719 115.294 842.013 80?.425
1B 753.971 B8.042 842.013 815.600
19 782.245 59.768 842.013 824.082
20 811. 579 30. 1-:::4 842. 013 3.074.512 293.539 B32.883

ÍDtal 9994B32 4976599 14971431 Inter-es: T1riestr-al 2 .. 6>� 

I nt et·es; Anual 10. 92>'.



FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
ANDO AIÍOJ 

INUEASION TOTA J5. 799. 75 l 

IN&AESOS 
COBROS HACDO NA[. o 

COBROS INTA TENP. 2.26 l. 515 
IM6RESD TOTftL 2.261.515 
DISPOMIBILIDAD 2. 3 l l.615

E&RESDS 
HAMO DE OBRA J. 359. 6B2
COSTO IND. íf18. 

A6UA 6.000
EMERGIA 60.000
ttAMO DE OBRA IHD. B20.731
!j[6UADS ACT.FU. 21. 15B
11EPUESTOS ll'l.122
COSTOS DE ADUAHA 6 l. 152 

COHPAA DE EDUIPO 
GASTOS AOHINISTRATIUD 75B.012 
GASTOS CDHERCIALIZACIOM 151. 013
GASTOS FINANCIEROS CP. 

POR CARTA FINANZAS ll. 12 l 
PRESTAl105 L.P. l. "199. 226

l.199. 225
AHDATI2ACION DE PRESTAHD A L.P. 

IHPUES"IOS 
I. S. C. 
I. G. IJ. 
J. IJ. P. P.
IMPUESTOS A LOS ACTIYDS
IHPUESTDS AL PATAINDMID
IMPUESTOS A LA RENTA

E6AE50 TOTAL 
SALDO 
[AJA HIMIHA 
TOTAL 
FIN'1NtiftHIEMTD 
PRE5Tftl10 
AHDIIT 
G'15TOS FINANCIEROS 
FINftNCIANIEHTD METO 
SALDO FINAL 
T. INT.
:,; OH SE6UAD
% IJ. U. IHP

57.316 

6.122. isa

AIÍ02 AIÍD3 

506.356 

o o 

9.621. 678 l ]. 690. 662
9.621.678 1 ]. 690. 662 
9.611.678 ll.710. 662

2-623.076 2. 690. 652

6.000 6. ªªº
60.000 60.000 

97 l. 751 ]. 032. 977 
26.930 30.015 

H'l.122 122.161 
300.663 310.121 

50B.356 
758.012 75B.012 
151.013 151. 013

26.26-1 26.667 
]. 39 ].15 l l.077.B62

]. 39 J. -15 l ]. 077. 662 
l. 7!16. 60 l 2. 290. 189

195. 36!1 233. B 13

9.616.065 JO. 3;;'9. 3!17 

AIÍD1 AIÍD5 AIÍ06 AIÍD7 AN08 AMOS AHOJO 

o o D D o o o 

l].690.662 l l. 690. 662 11. 690. 662 l l. 690. 66:1 l l. 690. 662 l l. 690. 662 l l. 690. 662
1 ]. 690. 662 l]. 690. 662 11.690.662 11.690.662 l l. 690. 662 l l. 690. 662 11.690.662
l l. 909. 527 11. 906. 56 l 17. 703. B35 23.91B.711 30.233.017 38.108.963 12.781.058 

2.690.652 2. 690. 652 2.690.652 2.690.652 2.690.652 2.690.652 2.690.652 

6.000 6. 000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
60.000 60.000 60.000 60.000 60.DDD 60.000 60.DDD

]. 032. 977 l.D32.9li' l.032.977 l. 032. 977 ]. 032. 977 l. 032. 977 ].032.977 
30.171 30.171 30.171 30.171 30.171 30.171 30.171 

122.161 122.161 ]22.161 ]22.161 ]22.161 122.161 122.161 
310.121 310.121 310.121 310.121 310.121 310.121 310.121 

758.01:1 75B.012 750.012 758.012 75B.0-12 758.012 ;·se. 012 
151. 013 151. 013 ]51. 013 151. 013 ]51.013 ]51. 013 151. 013

26.667 26. 66i' 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 
711. 623 293.639

71-1. 523 293.539 
2.653.529 3.071.512 

233. 813 233. e lJ 233. e 13 233. e 13 233.B13 233.B13 233.B13

9.50B.230 !l. 087. 2"16 5.125.556 5.125.556 5.125.556 S.125.556 5.125.556 



AÑOS 

UENTA 

COSTO DE llENTAS 

LITILIDAO BRUTA 

SASTOS AOHINISTRAT 

SASTOS COMERCIALES 

SASTDS OEPRE. AHDIH 

SASTOS ENTRENAHIEN 

SASTOS FINANCIEROS 

LAR6D PLAZO 

CARTA F"IANZA 

C:ORTD PLl�ZD 

UTILIDAD DPERATIUA 

IHPUESTOS A LA REN 

LI. D. IHP.

ANDl 

2.B67.23B

2.B07.500

59.736

758.042

154.043

375.09B

210. 170

l. 499. 225 

11. 121

221. t.75

(3. 169. 637 

14. 184 

(3. 183. 821 

TASA I HDOSI TI IJA '.30. OOi: 

AN02 

9. 7t:":B. 431

4.957.228

4. B11. 203

758.042 

154. 043

375.09B

1.391.451 

26.264 

354.274 

l. 752. 032 

605.999 

l. 146. 032 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

AÑD3 AÑ04 AÑ05 

11.690.962 11.690.962 11.690.962 11.690.962 

5.274.242 5.274.671 5.274.671 5.007.422 

6.416.420 6.415.991 6.415.991 6.6B3.240 

75B.D42 758.042 ?5B.042 758.042 

154.D43 154.043 154.043 154.043 

30B.70B 30B.70B 30B.708 13.610 

l. 077. B62 71.4. 523 293.539 

26.667 26.667 26.667 26.667 

o o o o 

4. 011. 09B 4.374.009 4.794.992 5.730.B79

l. 203. 33[1 1. 312. 203 l. 436. 498 l. 719. 264

2.B07.769 3. 01::1. 905 3.356.495 4. 01 l. 616

AÑ07 AÑDB AN09 AÑDlD 

11.690.962 11.690.962 11.690.962 11.690.962 

5.007.422 4.9B2. 10B 4.982. 10B 4.9B2. 10B 

6.6B3.240 6.70B.555 6.70B.555 6.70B.555 

75B.042 75B.042 75B.042 75B.042 

154.043 154.043 154.043 154.043 

136. 110 O 

26.667 2€..667 

o o 

5.730.879 5.769.B03 

l. 719. 264 1. 730. 941

4. O 11. 616 4.038.862

26.667 26.667 

o o 

5.769.B03 5.769 

l. 730. 941 l. 730. 941

4.038.B62 4.03B.B62 



PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS 

ANDO AiÍOl AN02 ANOJ 
.. .. 

tlN06 
.. 

AIÍOB 
.. ., 

IM&RESDS AN01 AMOS AM07 ANOS fiMOID 

Precia de Uenta del Servicia 0,07 0,07 0,08 O,OB o,oe o,oe D. DB o.ne o,oe O,Oll 
Ingresas par. Uentas 2Biin3ii !176813 l ll6!10ii62 ll6!1Dii62 l 1690662 11690662 11690662 11690662 1]690662 l ]ii!I06ii:1

.. 

AIÍ02 AIÍ03 í11Í01 AMOS íliÍ06 íliÍ07 AiÍDB 
_; ., 

6í15TOS ílMOl ANOS ílMO JO 

Hana de Obra 01racta l. 35!1.682 2.523.076 2. 690. 652 2. 690. 652 2.690.652 2.690.652 l. á!IO. 652 2.690.652 2.690.652 2. 690. 65:1
Oeprec1ac1ún Prad.íld•. l. O 15. 733 l. O 15. 733 l. 065. 208 l. 065. 208 l. 065. 208 751.130 751.130 729. 116 729. l 16 ns. 1111
íl•art1zac1Ún Intang1bles 331. 570 33 ]. 570 315. 180 315. 180 315. ]80 ]3. 610 13. 6 JO a o 1) 
Castas Indirectos J. 083.166 ].17!1. 770 l. 56 l. !I]] l. 562. 310 J. 562. 310 J. 562. 310 ].562.310 ]. 562. ]10 ]. 562. 310 l. 562. ]11)
&astas de Co•erc1al1zac1ún ]51. 013 151. 013 151. 013 151. 0413 151. 013 151. 013 151. 013 151. 013 151. 013 ]51.013
6a&tos de Ad•1n1&trac1Ún 758.012 758.012 758.012 758. 0412 758.012 758.012 758.012 758.012 75B.012 ?58.012
Gastas F1nanc1eros l. 732. 02 l l. 77 l. !188 l. 101. 52!1 71]. ]!10 ]20. 206 26.667 26.66? 26.667 26.667 26 .. 66l

bpuestas 11. ]81 11. 181 l. 203. 330 ]. 312. 203 l.13B.198 l. 7 l!I. 261 ]. 719. 261 J. 730. 911 l. :i'3D. 91 l l.730.911



CUADRO 47 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ANO Ai401 AIÍ02 AIÍOJ AN01 ANOS AÑo6 AIÍD7 AH08 t'tlÍD9 AíÍDlD 
COSTOS FIJOS 1.201.5:--0 1.031.376 3.127.001 3.063.661 2.612.678 1. 706. 791 l. 706.791 J. 667. 867 l. 6,�7. 867 J. 667. 867
COST IJAn TDT ].835.295 3.985.023 1.252.563 1.252.992 125.299 1.252.992 1.252.992 1.252.992 1.252.992 1. 252. 992
PIIECIO o o o o o o o o o 

IJENTAS ANUAi.ES 2.867.236 9. 768.13 l ]]. 690. 662 J ]. 690. 662 1 ]. 690. 662 J J. 690. 662 1 ]. 690. 662 l 1. 690. 662 l l. 690. 662 J J. 690. 662 

PUNTO DE EQUILIBIIID ANTES DE IHPUESTOS 

IJENTAS U!jS J]. 671. 03'1 6.809. 172 5. 386. 3 JO 1. e 15.517 1. 153. 0oe 2.682.761 2.682.761 2.621.582 2. 62 ]. 582 2.621.582 
11INUTDS 

166. 77 ]. 913 97.273.879 67.328.873 60.193.962 5 l.922. 596 33.531.550 33.531.550 32.769.781 32.769.781 32.769.181 

PUNTO DE EDUILI811IO METO 

IJENTAS USS l J. 713.111 7.832.73] 7 .. 277.blii 6.878.061 6.111.861 5. 385. 133 5.385. 133 5.312.306 5.312.306 5.312.306 
11IMUTDS ]67.331.908 l 11. 896. 162 90. 970. 191 85.975.756 80. 185.800 61.311. 168 67. 311. 16B 66.17B.829 66.718.B29 66. 778. 829

PUNTO DE EQUILI811IO COMSIOEnAHOO AHDIITIZACIDN PUEST. LP 

IJEIHt'tS U!jS ]].7]3.111 ll. 17]. 297 JO. en. 160 11.018.925 11.217.137 5.385. 133 5.385. 133 5.312.306 5.3-t2.306 5.]12.306 
11IMUTDS h'i7. 331. 908 159.589.961 135.961.606 138. l l l. 557 H0.592.967 67. 3 H. 160 67. 311. )68 66. ne. 02s 66.718.B29 66. 178.829



CUADRO 52 

EUALUACION ECONOMICA 

ANDO ANO] 
.. 

AND2 ANDJ AN01 AND!i AN06 AND7 AIÍD8 AND9 AIÍD JO 

INIJEflSIDN TOTAL 15. 799. 751 !iDB.356 

IN611ESDS 
CDDIIDS HIICOD NAC .. o D D D o D D D o o 

CDDIIDS INTII TEHP. 2.261.515 8.621.678 1 J. 690. 662 J].690.662 J ]. 690. 662 l 1. 690. 662 l l. 690. 662 l ]. 690. 662 l ]. 690. 662 l ]. 690. 662
IM611ESD TOTAL 2.261.515 B.621.678 1 J. 690. 662 J ]. 6!10. 662 ]l.690.662 l l. 690. 662 11.690.662 11. 690. 662 l l. 690. 662 l 1. 690. 662

IIAHD DE 0811A l. 359. 682 2. 623. 076 2. 690. 652 2.690.652 2.6!1D.á52 2.690.652 2.690.652 2.690.652 2. 690. 652 2.690.652
COSTO IND. FAB. 

A6UA 6.000 6.000 6.000 6.0D0 6.000 6.DDD 6.000 6.000 6.000 6.000 
E14ER6IA 60.000 60.000 60.DOO 60.000 60.000 á0.000 60.000 60.000 60.000 60.000 
HAMO DE DBIIA IMD. B20.731 !17 l. 751 J. 032. !177 l. 032. !177 1.032. 977 l.032. !177 ]. 032. 977 ]. 032. 977 l. 032. 977 l. 032. 977
SE6UIIDS ACT. FIJ. 2 l. 158 26. !130 30.015 30.171 30.171 30.171 JO. -t71 30.171 30.-171 30.171
IIEPUESTIJS 111.122 111.122 122.151 122.161 122.16" 122.161 122.161 122.161 122.161 122.161
COSTOS DE ADUANA 61. 152 300.663 310.121 3 J0.121 310.12-t 3 JD.121 J 10.121 310.121 310.121 3 JD.121

CDHPIIA DE EQUIPO 50B.356 
6A5TDS ADHIMISTll1HIIJO 758.012 758.012 758.012 75B.012 75B.012 75B.012 758.012 758.012 758.012 75B. 012
6A5TDS COHEIICIALIZACIOM )51. 013 151. 013 151.013 151. 0"13 151. 013 151.013 151. 013 ]51.013 151. 013 ]51.013
POII CAIITAS FIANZAS l ]. ]2 l 26.261 26. 667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667
GASTOS FIMAMCI[IIO 22]. 675 351.271 D D o D D O D o 

IHllUESTOS 
I. S. C.
I.6.IJ. 

I.IJ.P.P ..

IHPUESTUS A LOS ACTIIJDS 
IHPUESTUS AL PATIIIHOMIO 
IHPUESTUS A LA IIENTA D !176. 3i';l' l. 620. i'66 ]. 636. íi6 l l. 652. 855 ]. 807. 326 J. 7 ]!l. 261 1.730. !11 l J. 730. !11 J J. 730. !11 J

E611[50 TOTAL 3.588.028 6.371.815 7. 320. "126 6.B28.101 á. 811. 5!11l 6. !1!19. 06!1 6. 9 ll. 007 6.9:12.601 6.!122.6B1 6.922.601 

íLIJJDS NETOS 

TASA 12, 12% 
UPll 3127307 
TIUE 16�08% 
P. ll[PA6D O A 05 
AEI.. 81[ 1, 23 



CUADRO 53 

EUALUACION FINANCIERA 

lliÍDD ANO] 
.. 

AN02 AMD3 AIÍD1 AMOS AIÍD6 flN07 AIÍDB Aff09 AHOJO 

INIJEllSIDN TOTAL ]5. 79!1. 75 l 508. 356

INlillESDS 
CDHIIDS NllCOO NAC. o o D o o o o o o o 

CDHIIDS INTII TEHP. 2.261.515 B.621.67B l ]. 6!10. 662 ]]. 6!10. 662 l ]. 6!10. 662 l J. 690. 662 l ]. 690. 662 J J. 690. 662 l J. 690. 662 l ]. 690. 662
INl"illESD TOTAL 2.261.515 B.621.67B l ]. 6!10. ií62 l ]. 690. 662 l J. 690. 662 11.690.662 ] l. 690. 662 l l. 690. 662 ] ]. 1§90. 662 J l. 690. 662

E&llESDS 
KAl40 DE DBJIA J.359.6B2 2.623.076 2. 690. 652 2.690.652 2.690.652 2.690.652 2.690.652 2. 690. 652 2.690.652 2. 690. 652
cama IND. FAB. 

fl6Ull 6.DDD 6.000 6. 000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
E14Ell6Ifl 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
HAND DE DBIIA INO. B20.731 97 J. 751 ]. 032. 977 ]. 032. 977 1.032_9n ].032. 977 1. 032. 977 ]. 032. !177 ]. 032. !177 ]. 032.977 
5E6UIIOS ACT.FIJ. 2 l. 15B 26.930 30.015 30.171 30.171 30.171 30.171 30.171 30.171 30.171 
IIEPUESTDS ]]1.122 ]]1.122 ]22.161 ]22.161 122.161 122.161 122.16·1 122.161 122.161 122.161 
COSTOS DE ADUANA 61. ]52 300.663 310.121 310.121 310.121 310.121 310.121 310.121 J 10.121 310.121 

CD11Pllfl DE EDl!IPO 50B.356 
6A5TDS ADHINISTIIATIIJD 758.012 75B.012 75B.012 758.012 758.012 75B.012 758.012 758.012 758�012 758.012 
6A5TDS CONEIICIALIZACIDN 151.013 ]51. 013 ]51. 013 ]51.013 ]51. 013 ]51. 013 151. 013 ]51. 013 ]51. 013 ]51. 013 
POíl CAllTAS íiflNZAS 22 J. 675 35'1.271 o o a a o a o o 
6A5TDS íINAMCIEIIO J]. 12 l 26.2641 26. 667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 26.667 

].19!1. 225 1. J!I 1. ·rn 1 ]. 077. 862 711. 523 293.539 
ANOIITIZACIDN DE PIIESTAHO A L.P. a J. 796. 60 J 2. 2!10. 18!1 2.653.52!1 3. 071. 512

IHllUESTDS 
I. S. C.
l. 6. IJ.
I.IJ. P. P.

IHPUESTDS A LOS flCTIIJOS 
INPUESTOS AL PATIIIHOMlD 
INPUESTOS A LA IIENTA 11. 1B1 B05.9!1!1 J. 203. 330 J. 312. 203 l. '13B.1911 J.719. 261 l. 7 19. 261 J. 730. 261 J. 730. 91 J J. ?JO. 91 J

E611E5D TOTAL 5. JOJ.137 !l.3B9.51B JO. 27 l. 052 9. B7 l. !1!17 9. 99B. 291 6. !1 l l. 007 ti. 9 l J. D07 6.!122.007 6.922.6B1 6. 922. 6B1

FLIJJDS NETOS J.11!1. 6 lD

TA!;A ]5, 00% 
UPl4 2336300 
Tlllt 2D

r,
2B% 

P.IIEPA60 B ANOS 
REL. B,1C ], 32 



ANEXO 1 

DEMANDA 



Anexo 1 · C2 

RESUMEN DEL ANALISIS DE MEA.CADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN CONFECCIO�JES 

Rubro 1935 1933 1937 1933 1939 1900 1001 

Prcducd::,n doméstk::a "x613 42443 48451 51274 6-4455 66310 00470 

Prcduccón 007 & f1J7 .A. 934 1112 '1-400 19:0 1329 1474 1922 

1 mporta::on 1et.'55 18550 220:0 229:0 2e026 20077 28700 

Total ofe liajo 52592 6'2105 71951 81674 91810 �61 � 

Total de mandooo 100117 129..'"XX) 149:04 1� 1913:51 1fB:aJ 2c:e-614 

De manda insatisfecha 5e625 6:895 77153 87004 � 1CL� 106422 

Fuente: .A.DEX 
E atora:ón p rcp e 
M ilk:,nes de dóeres 
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ANEXO 2 

PRODUCCION 



062/l 

/o DCL

0A7A 

'/JAJA 

l<ELACIDkl MA�O DÉ 0Br2A j PE.SO 

Pe-so 

1)E5€Al!lUMD 'rAfll> 30 t

BAJO 

?Eso 



-

'iii8E PROMOCOlAL

ES@ 
1� 

 -� EXJ'ERCR
i:.:----

NTERm 

CASUAL 
IMSCUI.J.lA 
PARTES 

� OCLANT. 
iisl I O. POS� 
�
(!>Al.DA 

8ASTAS DE BOTAS 
PERNAS 

IRAlllIA 

�a:ESOROS Y 
API..CAODNES 

ITTllfA 

!tlB 
Dffi:A
1/lv(B 
F!JR) 

._ 
� 
--

....._ 

....._ 

·---

FCH.A CE ESPECFCACONES DE PROYECTO CE PRENDA 
PANTAlct-J COO. PROYECTO ICC 
SPORT SLACK t.ADLDAJE 1 
SPORT ITELA TEJIDO PWO 
- !TALLAS -

CESCRPCON DE LA 1418'-JDA 

2 PEZt.� CON ENT"r«.w.A CON PRESLLAS PARA CORREA PESPIJ-.IT AOO EN 
INFERIOR Y Sl.i'PERrR LmA CON PRETINAOORA AL CUERPO. 
( 2) PESPI..NT AOOS CON FffiRDS VIVOS Y ATRMUS DE SEGL.ROAD.
(1) TPD DJt.l PESPLMAOO CCtJ ENTRCTaA Y A TRAOI..ES DE SEGLROAD.
ro.RESTO POR 2 PEZAS LNDAS EN EL TRO CON PLIEGLES.
2 PEZA� LNDAS EN EL F1..Nl..LO CON REMALLE DE PLNT ADA DE SEGLROAO
CON pt.¡zAS PESPOOADAS !2l PARA DAR FORMA_ CON ENTRETELA. �BLE
BCi8UlLAS CON COSTLRA. RECTA_
FORMADAS Al LNR LAS ENTREPIERNAS Y COST ADDS CON REMALLE DE PlNT ADA 
OC SEGURDAO. 
2 PEZAS FI..JSICt,IADA'- ffiUADAS Y I..N)AS A CADA LAOO OCl. DELANTERO 
CON COSTLRA RECTA Y CON ATRAOI.ES l 2) COMO REFLERZO COl OBllJO "J"

PESPI...NT M-00 CON COSTLRA RECTA DE 2 AGUJAS. 

MARCA. COSOA. A. LA PRETINA. CON COSTURA. RECTA_ 
TALLA-LA V AOO COSIDA A LA ENTREPIERNA (NIDW))_ 
( fS) FIJADOS A LA CNTlRA Y ATRACA.OOS EN LA PRETINA LLEGO DE LA Llt-Ol 
LHDD A LAS BRAGLITAS C().J RECTA (2 PASES). 
LHDDS A LAS PL.tff AS DE LA. PRETINA. CON ABROCHAri.RA.. 
PARA LA PREUJA PLM·!CHADA A LA MISMA Y OOBLADA EN cotJJLNTO. 
TELA DE CLIRPD PARA BOLSLLOS. 
PARA FORMAR LAS BOLSAS DE LOS aa..suos.



-

FCHA CE ESPECIFCACONES: ESPECFICACONES CE CALDAO 

=� 
PANTM.ON 
SPORT SLACK 
SPORT 

� 
-1

3
4 
5 
6 
7 

9 
10 

11 

12 

i 

13 

u 

15 

1 ffiA 
- 1 TALLAS 

ESPECFCACON 
i f PLNT A.DAS 
FOOMA OC Plll'ff ADA 
SALTOS PI..NTADAS 
�t-LDS 
f-1..Dg_pffi()R 
lli) � 

AGUJAS 

COSTI.RAS ABERTAS 
D Pl..t-lT A.DAS RDT AS 
BCR:ES EXPI..ESTOS 
Rm.ERZDS 

MARGEN OC 
COSTlRA 

Al..tWIENTD 
OC PARTES 

FORMA. 
I..N"oo.l)AD 
Sl-ETRIA. 

!,,EOOAS 

Pl..tITOS 
BASCOS 

oc 

t&ECClON 

ESPECIFCACO�,JES GENERALES 
REllJSITD 

10 P.P.P. 
• 1 REGI..LAR

�aNA 

� FLDJílS NI TRA.NT� �OR!,,1.ALES. 
111 80 
11 80 
IIJ 1-4 

�!A 

PI..M" A DE LANZA 

EN VLEL TA NTEROR OC GARET A IZ!l...ERDA 
1 ATRAOI..ES EN Ba.SliDS 

REMALLE 1 AGUJA= 3 / 1 S PLlG. 
REMALLE co.i Pl.tff ADA OC SEGI.JRDA!r. 5 / 1 S PULG. 
COSTLRA RECTA; 1 / 4- PI..LG. 
PESPlNTE: 1í 1 S 
l..}0-l Y PEGAOO OC PRETNA 
SLPERIClV'tfIRm OC BOCA OC BDLSllO OJAL 
BASTA. DOOI..A.I:t.LADA 
CERRE BU� l..BCAOO 
1.W.GAS/BOTAS OC IGUAL t.EOOA 
PRESill.AS CENTRADAS 
PLEGL.IES/P!NZAS CENTRA.DOS 

DE ACUERCü A ESPECFICAW-8 MAYORES: 
� . .elDRES: 

ATRA!l.ES: LOCAL!ZADOS 
PINZAS: CENTRADAS 
BOLSLLOS: PESPI..MES Vl.ELTA. BOCA 
BASTAS: DOBLADLLDS 
FlSONAOOS: FUDS 
GARET A! CERRE DIBUJO "J" 
PRETI�-IA! PESPtJ-.ITES 
PRESiLU& FUA.S. CDffRADA.S 
ENTREPIERNAS. 
TIRO 

COO. PROYECTO icc 
I.O..Dt,,.JE 
TEJIDO PLANO 
-

CBVlA.CIDN PERMITIDA. 
+/- 1 P.P.P. 

• 1 �1-G.Jt--lA .

• 1 NtG.INA

lt-1-GJNA 

+ 1 /15 PLLG.
+ 1 /1S PllG.
+/- 1 /15 PULG. 
+ 1 /32

+ í - 1 / 2 PlLG.
+/- 1116 Pl..lG. 

1 



PERalO PROO. ror. 

AÑO TRM. i,,cs PRENDAS 

1 1 1 D 
2 13133 
3 255,4.9 

2 ... ,92,4.9 
5 0,31, 
6 12,t.677 

3 7 173619 
B 219..t.98 
9 257759 

.... ,o 296020 
11 33 ... 193 
12 370353 

2 1 1 ,01303 
2 -'25687 
3 ,,,n, 

2 " ,505s, 
5 -'67056 
6 ,103,0 

3 1411020 
' 1411020 

3 56"''ºªª 
' 56.c.,oao 

�- 55,1,oaa 
6 56.c.,osa 
1 56"''ºªª 

,_.JL 56"''ªªº 
9 5s,,aao 

1D 564,4.080 

ANKXO 2 - CUADRO 22 

PFOG=lA�./¼ CE PFOD.J[Il]N OJRD.J.JTE LA. \.a LJTL ffi PFOYE87D 

PRJffi�tvlA. CE P!=DOJCCUN POR lPD CE PFB'O. [PFB'DA.SJ 

PROOUCCON Pt:Ji! f PO DE PRENDA 

p,aij,¡f � CN.fiA-A CAt.fiA-B PUAMA SHCJi!f íPLOA PCtO SHJff 

1 2 9 ... 5 1 � 2, 1096� 1D 6193� 17 -4185� 1 2 625n: 12 3203'- 5 0935'-
D o a a o o D 

1.700 3.166 1.395 2.2B8 1.65B 1.618 669 
3.307 6.160 2.713 ,.,so 3.226 3. 1 -'8 1.301 
6.375 11.B 7-' 5.230 8.578 6.21 B 6.068 2.508 

10.915 20.32B 8.95 ... 1 ,.686 10.6-15 1D.3BB ,.295 
16.1'0 30.059 13.2,0 21.717 15.7-11 15.361 6.350 
22 . ..t.75 .( 1 .859 18,.(37 30.2,2 21.921 21.390 8.8..t.3 
28.-11 ..t. 52.920 23.309 3B.233 27 .713 21.a,3 11.180 
33.367 62.1..t. 5 27.372 ,4.(.89B 32 .5-1-4 31.751 13.129 
38.320 71.369 31 . .C.35 51.562 37.375 36.,71 15.07B 
... 3.262 BD.573 35.,89 5B.211 ,2.19, -' 1.11, 17 .022 

,1 .9.C.3 89.291 39.329 6,.s 10 ,6.760 -15.629 18.86, 
51.9 .(9 96.753 ,2.616 69.901 50.661 -19.,1,12 20.,-10 
55.106 102.631 ,5.205 ,,.u.a 53.7.16 52.,,6 21.682 
57 .576 107.233 ,1 .232 n.,13 56.156 54.797 22.655 
59.362 110.55B ,0.696 79.875 57.891 56.496 23.357 
60.461 112.605 ,9.598 81.35-1 58.969 57 .5.t3 23.789 
60.8B6 113.397 ,9.9.t.J 81.926 59.384 51.9-17 23.957 

182.65B 3,4.D.191 149.840 2,5.779 178.151 173.8-'2 71.870 
182 .65B 3-'0 .191 1-'9.B"'O 2-45.119 178.151 173.B-'2 71.870 
730.632 1.360.765 599.362 983.1U. 712.605 695.368 287 . .t81 
750.632 1.360.765 599.362 983.1 U 712.605 695.368 287.481 
730.632 1.3 so .16 5 599.362 983.1 U. 712.605 695.368 281 . .C.B 1 
730.632 1.360.765 599.362 983. 1 U 712.605 695.368 287.-181 
730.632 1.360.765 599.562 983.11.C. 712.605 695.368 287 .... 81 

730.632 1.360.765 599.362 9B3.1 U, 712.605 595.368 287 .,s 1 

730.632 1.360.765 599.362 983.11,1 712.605 695.368 287 . .C.B 1 

730.632 1.360.765 599.362 983.1U. 112.605 695.368 287 . .C.B 1 

% 

S'HEATSHIH C/IP, 

... 8680� INST. 

o D, 00�
639 2, 79%

1.2,, 5 ... 3,.
2.397 10, .u�

,.1 º' 11, 93� 
6.069 26 so:

0.,s2 36, 91� 
10.685 ,16, 67% 
12.5-'B -'6 67� 
1 ,.,10 5,, 80% 
16.269 62, 9-'% 
18.029 71 as� 
19.535 78, ],1% 
20.722 B5, 32% 
21.652 90 51% 
22.323 9-', 55::,: 
22.136 97, 50% 
22.B96 99 30� 

68.688 1 ªº· ªº� 
68.588 ,aa ao� 

214.75-1 1aa. ao� 
21,.1s, 1 ao, oo� 
274.75-' 100 ªº� 
21,.15, 100, ªº� 
21,.15, 1aa, oo� 

274.75-i 100 am: 
27 ,.,s, 1l10, DO� 
214.75-i 1 ºª ªª��



ANEXO 2 e 23 

Pr=DG=lAtvtl\ CE PRJ[lJ[Il]N POR lPD CE PFB\fJA OvtJJIDSJ 

PROOU� POR fflO DE PRENDA % 

PERDJO PROO. ror. PANf.6J..OO CPM:iA-A CPM:iA-e PUAM,i:,. SHORT FPlOA PCl.O SHRT SWEAfSHJff CAP. 

At-40 fRM lt,{5 PRENDAS 23 2100� 2 1 11 ºº� 8 B100� 19 1700'- 1-' 2B007. 7 180D� 3 250D� 2 990D'- NST. 
1 1 1 o o o o a a a o a a, aa� 

2 3.C.0027 78.920 71.7B0 29.956 65.1B3 -18.556 2,., 1 ,1 11.051 10.167 2, 79� 
3 661,189 153.5 3 2 1 39.6,o 58.277 126.807 9 ,.,6 1 u.,95 21.,198 19.779 5 t3� 

2 ' '1275106 295.952 269.175 1 12.337 2.C.,1.438 182.085 91.553 ,1.,,1 38.126 10, -'7� 
5 21B297.._ 506.66B ,sa.026 192.320 .C. 1 B . .C.76 311.729 156.738 70.9,17 65.271 17 1 93� 
6 3228012 7,19,222 681.433 2B,1.38B 618.810 ,160.960 231.771 10,1.910 96.518 26 51� 

3 7 4,19511 o 1.a,3.329 9 'ª .930 395.02, B61.72.._ s ,11.91 a 322.753 1,16.093 13,.,06 35,-9 ,:-� 
B 56B3023 1.319.030 1.199.686 500.67 ,1 1 .D89.,136 811.536 ,as.a,1 18,1.698 169.922 ,16, 67� 
9 667363B 1.5 ,s.95 1 1 .,o B .B D 5 5B7 .9,18 1 .279.336 952.996 ,19.167 216.893 199.5,4.2 s, 087. 

... ,a 766.C.25.C. 1 .778.873 1.617 .92.C. 675.221 1.,169.237 1.09.c..,55 550.293 2 ,9.DBB 229.161 62, 9t% 
11 88652591 20 .576.266 18 .71 .C..562 7 .810.293 16.99.C..7D2 12.659.59D 6.365.256 2.881.2D9 2.650.712 71, 05� 
1 2 95B8810 2.225.563 2 .D2 ,1.198 s,,.n, 1.838.175 1.369.282 688.-'71 311.636 286.705 78 Jt�

2 1 1 10390136 2 .... 1 1.551 2.193.358 915.371 1.991.789 1 .... 83.711 1 ,6.o 12 337.679 310.665 85, 32� 
2 11021462 2 .558.081 2.326.631 97D.991 2.112.s 1, 1.573.865 791.3 ... 1 358.198 329.5-12 9D, 51� 
3 1 15 15644 2.672.781 2 . .C.30.952 1.014.52B 2 .2 07 .5,19 1.6.c.,.,3, 826.823 37 4.258 3,U.318 9-' 5Ei� 

2 ... 11872681 2 .7 55.6-4-9 2 .506.323 1.0,4.5,983 2.275.993 1.695.,4.19 852.-158 385.862 35 .... 993 97, 50% 

5 12092547 2.B06.680 2 .552.737 1 .065.353 2.318.1'1 1.726.816 B68.2.tS 393.aoe 361.567 99, ::50% 

6 12177573 2.826.415 2.570.686 1.072.8,4.,4. 2 .33,1,,t,4. 1 1.738.957 87-1.350 395.771 36.t.109 100 DO�

3 36532719 B.,79.24.._ 7 .712.057 3.218.533 7 .003.322 S.216.872 2.623.049 1.1 B7 .313 1.092.328 100, 00% 

4 36532] 19 8.,4.79.24 ... 1 .712.057 3.218.533 1 .ao3.322 S.216.872 2.623.049 1.187 .31 3 1.092 .328 rno ºª� 
3 1,4.6130875 33.916.976 30.B,4.8.22B 12.87 .... 130 20.013.289 20.867.,1B9 10.,92.191 .t.7,4.9.253 ,.369.313 1 ao, 00% 

... 1,4.6130875 33.916.976 30.B,4.8.228 12.87 .... 130 28.013.2B9 20.867 . .t89 10.492.197 ,1,7,4.9.253 ,4.,369.313 1 oo, DO% 

s 1-'6130875 33.916.976 30.8,4.8.228 12.B14.130 28.013.289 20.867,.489 1 o.492.197 4.7 ... 9.253 ,.369.313 100 IJD�

4.7 ... 9.253 ,.369.313 10a, oa% 6 1,4.6130875 33.916.976 30.B,4.8.22B 1 2 .B 7 .t. 1 3 O 28.D 13.289 20.867 ,,189 1 o.,92.197 
7 1,4.6130875 33.916.976 30.B,4.B.22B 12.87 .... 130 20.013.289 20.867.-489 10.,92.197 4.7,4.9.253 4.369.313 10D, 00% 

-1L _1.-'6130875 33.916.976 30.8,4.8.22B 12 .87 4.130 28.013.289 20.867.489 10.,92.197 ,4. 7 ... 9.253 ,.369.313 100 IJO�

9 1,4.6130875 33.916.976 30.B,4.B.22B 12 .B7 ,.130 28.013.2B9 20.867.t89 10.,4.92.197 ,., ... 9.253 ,1.369.313 1 oa, oa� 

,a 1 ,4.6130875 33.916.976 30.8,4.B.228 12 .87 4.130 20.013.289 20.867.,189 10.-192 .197 ,.1,9.253 ,1.369.313 1[]0 DCI� 



ailcuJo � la Capacim.d por Prench-Ilpo (Mt11uro;) 

Pt.ooucción 
F.st.ándar 

Pi-en.ch 11 

Lín 
1: eas: -· H- Puestos

11 
(�ncb.s·� 

PANTALON 9 295 2755 
C�IISA-A 7 267 5131 
Ci\1,US..i\-B 3 113 2260 
PIJAMA 6 238 3707 
SHORT

5 181. 2687
F.�IDA '3 I' 92 2622 
POID SJ.Iffi'f .1 40 108,i 
SWEA1[SBIRT l �'.IB .1036 

·-----------·--------------- ·-----------

_To�(Prom ''.ir-;; 1264 :�J. .2B2 ",) ··-·--·- ---------·-----

MIX 

12, 94% 
24, 11% 
1 O f .. )[t;' 

• )i:-..1/0 

1 'l 4-9�t 
• ......1(1 

12, ti3% 
1 ') '2 ... ,,tt 

, ... , a,:../11 

5 09'7 • .. 11

4, 87% 
100,00% 

M.in/Prencil 
46,421 
':)':) 671 t.J .... , 

21, 491 
28,498 
29,287 
15,081 
16,510 

__ _!iL.890 
25,891 

Nora: La Capac:ichd en Minutos se cak�lllc"l utiJi:r.ando k� r;tirámetroo el:: referencia 

Pro:iu(�.íÓn en Minul:.c6 
fumo Mes ru: . 10

108.705 2.826.356 33.916.272 
98.876 �t570.776 30.Bi49.312
41.284 1.073.384 12.BiB0.608
89.796 ��-334.696 28.0!16.:152
6ctB9o 1.739.140 20.B,69.6BO
33.611 873.BiBo 10.4,BB.6�12
1i:· •J12�-"-' .. 395.512 4.1146.144 
13.993 363.818 4.3:65.Bl 6 

---------- -------
468.�3158 12.177 .56iB 146.130.Bl 6 



CAPACIDAD INSTALADA 

Panunet:roo de Referencia 

1 
PARAME'JRO 

Et'iciencia 
Rendirniento 
Turnos de Trabajo por Día 
�finutos Dis onibles or Turno 
Dias de Trabajo por �fes 
Dias de Traba." oor Año 
ROL DIRECTO 

Costureras 
�lanuales 
Total Rol Directo 

Con1posición de la Producción 

Composición por Producto: 
1 PAR�íETRO 
!Pantalón de Vestir de Hon1bre
! Casirna Tipo t; ! t Sport.
ICasirna Tipo 1'B'' Spoit
!Pijama
!Shorl
l Falda de Vestir/Sport
jPolo Shn.t 

1 S-tshirl
Total 

VALOR ! 
85, 0000;�¡
9B 8744% 

1 
450 
28 

312 

925 

339 
1264 

Mi.x 
('0 "or1i 
._,, . u .,í,j 

10. 00:.t!
100, OO�ti 

VALOR 



ANEXO 3 

ORGANIZACION 



ORGANIZACION PARA EL PROYECTO 

Organigrna Estructural 

JEFATmA 

OBRAS CIIJILES 

JEFATmA 

LOGISTICA 

GERENCIA 

GENERAL 

JEFATmA 

INGENIERIA 

JEFATmA 

PROOUCCION 

JEFATllM 

ADMINISTRATIIJA 



Organigrama Funcional 

GERENTE DE 

OEPRAC IffltES 

SEmETMIA 

lFERACiffltES 

J. DESARROLLO

DE PROOUCro

J. LOGISTI<'Jt

J. INGENIERIA

IIOJSTRIAL 

J. ADMINISTRACIII

DE fltllDAD 

J. Pl.MIANIENm

Y CTRL PROOOCCION 

J. DE PROOUCCION

GERENTE 

GENERAL 

SECRETARIA 

GERENTE DE 

ADMJNISTAACJON 

Y FINANZAS 

SECRETARIA 

ADMINISTRACION 

ENCARGMO 

DE COtfltffl 

RECEPCIONISTAS 

02 

OPERADOOA 

81 

ASISTENTES 

82 

J. RElf\CIONES

INDUSTRIALES

CONTMOO

J. cosms Y

PRESlfUESms

J. TESORERIA

J, PE�ONAL 

GERENTE DE 

<DIERC IALIZIIC lfflt 

SEmETARIA 

C{JCERC IALIZ. 

J. <DIERC IALIZAC ION

WIQUIIJI 81

J. COMERCIALIZOCION

• MAtlJFf\CTllHNG 01



JEFE DE 

_ ASISTENTES 84 

AIMCEN lf AUIACEN TELAS 

JEFE DE 

DESMROLLO DE 

PROOOCm 

ASISTENTES 

SIJ>ERtJISOO DE 

IJLDES Y 

PROMTIPOS 

tmELISTAS 

PERS(IAL 

PROMTIPOS-12 

JEFE DE 

LOGISTl<'Jt 

AUIACEN TELAS Al.NACEN PT 

JEFE DE 

_ ASISTENTES-t2 

AUIACEN RPms 



lfERttC UIIES 

DESARROLLO 

- Pfflru:TO

_ LOOISTICJt 

-

IIIHENERIR 
IIIXJSTRIAL 

totINISTR

DE CJtLIIW> 

PUINEM. 

... Y alTROL 
PlmJCCIII 

_ PlmJCCIII 

GEREl:IR 
GENERAL 

totINISTRRC. 

Y FINANZAS 

R.R.I. l. 

..__. alTABILIIW> 

msms Y 
PREStfUESTOS 

TESOOERIA 

PERSIIIL 

allERC IRL IZ. 



stfERUISOO 

AC altTE 

• ANALISTAS

t2

JEFE DE 

ll«HENERIA 

IIOJSffllAL 

ASISTENTES 
M 

JEFE DE 

iOtlNISTRAClflt 

DE �LIDAD 

stfERUISOO 

AC aJStmA 
stfERU IS Hit 

ACACABtOJ 

• ANALISTAS

12

JEFE DE 

PUtNEMIENTO Y

cmL PROu:Clflt 

ASISTENTES 

• ANALISTAS

t2

stf ERU IS 1111 

AC lf E 
INSlllJS 

• AMLISTAS

t2



JEFE DE 
SHI 

JEFE DE 
REUtCllJIES 
IIOJSffllALES 

JEFE 
SOCIAL 

84 

OOXILIM DE 
<DITABILIIW> 

JEFE DE 
0!105 y 

PRESlfUESlOS 

ASISTENTES 
82 

JEFE DE 
COCINA 

• COCINEROS 82

• AYllWITES DE
COCINA 88



· !UPERV I SOR

1 
UCEPCION Y
mTRIBllCION

I IP!RARIOS 06

�TEFE DE 
CORTE 

SUPERVISOR 
PRODUCTOR 

SUPERVISOR 
AVIOS Y 

CO"PLENENTOS 

HABILJT DORES 
20 

"ARCADORES 
82 

TENEDORES 
86 

NllNERAOORES/ 
HABILITADORES 
11 
INSPECTORES 
11 

FUSIONAOORES 
84 

CINTEROS 
01 

ACARREADORES 
04 

JEFE DE 

PRODllCCION 

INSPECCION 
240 

EENPLAZO 
AUSENTES 120 

CARREAOORES 
60 

ONTROLAOORES 
PROOllCCION 12 

NACANICO 
JEFE 

SUPERVISOR 
ACABADO 

82 
81 

LECTRICJSTA 
81 

OLANTE 
. EQlllPOS 81 

ESltAHCHAOORES 
17 

URCIOORES 
09 

ESltANCHE 
ESPECIAL 83 
LANCHAOORES 

20 
OBLADORES 

25 
NPA��ETADORES

CARREAOORES 
06 

ONTROLADORES 
82 

EEltPLAZOS 
09 

JEFE OE 
ESCUELA 

96 
VALUACION 

POSTULANT. 



JEFE DE 

PLIINILLAS 

... ASISTENTES 

84 

TESORERO 

ASISTENTE 

82 

JEFE DE 

PERSONAL 

... ASISTENTES 

84 



ANEXO 3 - CUADRO 8 

Reque1tnlentos de Personal para el Prnyecto 

Secclon/Pua1to 

1. GERENTE DE PROYECTO

Secretarla GG

Jefe de Dbra1 Clvflei
Ail1tantai de Obrm CM!ai
Jefe de Loglittca
Ailitenta da Logf1tlca
Al.ooWar de Almacén

Jaf e de lnQlenerla
Ana111ta1

Jefe de Produccl6n
Supervf!IDrei
Mecánico Jefe
Mecárlcoi
Electr lclitCli

Jet e Admlnlitratlvo
A.u.'<lrar� Plailm
Contador

Jefe de PeriOnal
Ai/1tsnte PeriOnal
Recepclon!1ta/ telef orlita
Secretarla
'v1allants

CO�ID!ClDM 
E 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

1 
1 

1 

1 

4 

1 

4 

4 

36 

30 

6 

D 

CANTIDAD 

H M 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

4 

4 

EDUCACIDN 
PG u 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

OBREROS 
Hombre1 
Mufers 

X 

X 

X 

X 

TC 

o 

1 

o 

SI.E.DO 

se MENSUAL 

2500 

200 

900 

400 

900 

300 

X 250 

800 

350 

1500 

4.00 

700 

30D 

300 

1200 

200 

1300 

800 

200 

200 

200 

85 



R 1 1 t Global P ¡eauar m en 051: 8i an�ona roduccl n 1 da P 6 
Sacclon / Puas:to CONDiCION CANTIDAD EDLJCA.Crnl SUELDO 

E o H M PG u TC se MEMSUA.L 
1. A.LMA.CEN tMT. PRIMA

Enoorr;¡ado AMP 1 1 X 250 
Auxlrarai AMP 4 4 ;.{ 85 

2. ALMACEN AVIOS

Encargado Alm. A�1M )' Complementos 1 1 X 250 
Auxlllarei Av·loi 6 6 X 85 

3. AUAACEN TELAS
Encargado Alm. Telai 1 1 X 250 
AuxlUarei Alm. Telai 4 4 

V 

/\ 85 

.f.. RECEPC!ON Y DISTRIBUCIDt-l 
Supanfcl6n Racapcl6n 1 1 X 165 

Opsrarloi Recepción y Dlitrlbuclón 6 3 3 X B5 

5. CORTE
Jefa de Corta 1 1 X 400 

S1.1pervli0r8i da Prodt1cclón 1 1 X 250 

Oparadors GERBER 2 2 X 200 
Marcador8i 2 2 X 100 
TendadorBi 6 6 X 100 

Cortadoras: 4 4 X 250 

Numerador Bi/habllltador 8i 11 11 X 100 

lnipactorM da Corte 11 11 X 100 

F Lslonadorai/Conpaglnadorai 4 4 X 85 
ClnterOi 2 2 V 

/\ 165 

Ar.arreo da Produccl6n 4 4 X 85 

St.iparvliOr A.�·loi )' Complementos 1 1 X 165 

DpararfM HablUtado Avloi y Complemento 20 10 10 X 85 

6. COSTURA
Jefe de Sector 10 10 X 850 

Super--tfiorei de Producto 35 35 X 300 

CMturerCB 930 930 X 100 

Marua!si/lnipecclón 334 334 X 85 

Reemplazo A1sentfffl10 35 35 X 85 

Aoorrero de Producción 24 24. X 85 

Controladorai da Producción u 14. X 100 

7. ACABADO
SupsrvliOrBi de Producción 2 2 X 250 

lrapacclón/ Clmf f lcaclón 30 30 X 90 

Deimancha 17 17 X 90 

Zurcido /Deicontomlnado 9 9 X 100 

Deimancha/Eipeclal 3 3 X 90 

Pbnchadorei 20 20 X 165 

Doblado y Embo�ado 25 25 X 100 
Empaquetado y Eneal ado 20 20 X 85 

A.corno da Producción 6 6 X 85 

Controladoras de Producc!6n 2 ,, 
L X 100 

Reemplazo A.LBentlimo 9 9 X 85 

8. ALMACEN PRODUCTO TERMINA.DO
Encargado APT 1 1 X ¡ 700 

t..uxfflarei t.PT 4 4 X 1 

9. MANTENJMIENTD
Mac6nlco Jefa 1 1 X 700 

Mac6nlco Coitura o 11 X 250 

Mec6nrCM Corte 1 1 X 250 

Electrlclita 1 1 X 250 

Volanta/Eaulooi 1 1 X 250 



... continúa cuadro 
Sección/ Pues;:to 

1 O. CONTROL DE CALIDAD 
Supervlior Control de Cafldad Corte 
AnaUita ce corte 
SupervliOr Control de CaKdad Co,¡tura 
Anallita CC Coitura 
Supervfs;:or Control de Calidad A.cabado 
Analls;:ta ce Acabado 
Supervf!IDr Control de Cal/dad MP e lmt 
Anaffsta ce Mp. e !Mumo'i 

11 . DESARROLLO DE PRODUCTO 
Supervfmr Modelaje y Protottpoi 
Modells:ta-Jefe 
Modelfita 
Per!IDnal Prototipos;: 

12. ALMACEN DE REPUESTOS

Encargado AR
Auxflar AR

13. SEGURIDAD
Supen1� de SeQUrldad
Vfgflant�

14. ESCUELA DE COSTURA
Jefe EiCLlSfa de Coifura
lnitructortE
A.prendlcei
Evaluac!6n de PMtLdant!li
Manual/lnipeccl6n
Acarreo de Produccf6n

Total de Peri0íla1 
EMPLEADOS 
Hombrs 
Mujer� 

CDNDICIDN 
e... 

1 
2 

1 
11 

1 
2 

1 
2 

1 
1 
3 

12 

1 

1 

1 
6 

2 

121 

67 
54 

o 

1 

20 

92 

4 
3 

CANIDAD 
u M or-
11 1,., 

1 
2 

1 
11 

1 
2 

1 
2 

1 

1 
3 

12 

1 
1 

1 

20 

1 
6 

92 

2 

4 
3 

EDUCACION 
u TC 11:'f" 

�L., 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 

ix 

OBREROS .... 

Hombr� 151 
Mular� •••• 

SUELDO 
MH5l.JAL 

300 

200 

400 

200 

4.00 

1200 

250 

165 

300 

.400 

200 

125 

165 

85 

250 

90 

4.00 

200 

60 1 
200 

85 1 
85 i 



ANRXO 3 - CUADRO 9 

ACf M),i)J)[S 

1 2 

1. Eslu:iios de Pro:,-ados de rgiau-ia :;:.:.:.: :-»:< 

2. Obre Cl'f'il e rslcbciones

3. AdqLisicU.in �qLirorlc y EqLipo

-'· C4rcs. .6rlqusiciorm 

5. Desorrot. de Sislerms rforrrrllicos

6. Seir.cion y Cortralaci8n de Culdros de h'plenwicclon

7. Saieccion �- Cortralaci8n de Culdrc,s para b h'plemriaci8n

8. Capocilocion de Cl.odros

9. Periodo de Pueslo en Mm:h::J (Periodo de Pruabos}

1 O .Hcio �eraclorm 

Nolo: Corle y Habillado de A'f'ios iridan op.-cciorm en el CUJrlo oil·r.i. 

Lo .6.dqLi:úcion de �qLiroria �- [qupo $8 ell!ldú::i seis rY'flt38S: artes. 

O persc,rol sa copie lres rreses aries. 

3 ' 5 6 

»:<>: :,,x,o,: 

»:(O: :,,:..»: 

:.:o»: >»:.:

KSES 

7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 

»-.« :•»:< »-.« :«« :.,:.-.,c.; )I"#,.( 

:O»: :.-u.o: »»: ;.:,:.:,,: :.,:.-..:,,: )l"..(,o( 

:O:•»: )l"..(IO( :ie-.--« >Y.« »»: )I".«( 

:,,-.,c.:,,: :o:« :,,-.,c.:,,: :,o,»: :,,-..,co:,,: 

»»: )I:«,( »»:

)l",.()I",.( :,C•»: »>:< 
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RECURSOS HUMANOS DE PROOUCCION 
M.ano Obra Dfrecta

Saccrón/Pt�to 

1. CORTE
Marcadorei
T andadorni 
Cortadortw 
Numeradors/Habllltadors 
lnipectorsi de Corte 
Ftsl'ooadorei/ Conpaglnadorei 
Ctntero!ii\ 
Dperarloi Habmtado Avloi y Complsmentoi 

2. CDSTLRA.
COiturerai
Manuals/mpscclón 

3 ACABADO 

mpecclón/ Clailflcacfón 
Dsmanche 
Zurcldo,/085i\contamlnado 
Deimanche aipsdof 
Planchador B!i': 

Doblado y Emboliado 
Empaquetado y Encofado 
A.correo de Producción 

lmpuaitO 
Cantidad Maratl!ll 

(USl) 

2 100 
"' 

o 100 
4 250 

11 100 

11 100 
4 85 

2 165 

20 85 

927 100 

339 85 

30 90 

17 90 

9 100 
3 90 

20 165 
25 100 
20 85 

6 85 



Mano de Obra Directa 

Sec:c!6n/Pueito 
lmpLleitO 

Cantidad MeniUal 
(LJSI) 

1 . ALMACEN MA.T. PRI 
Encargado Afm. AvfM y Comp!amsntoi 1 250 
Axuffarai AMP 4 85 

2. ALMACEN AVlOS 1 250 
Ene.argado Alm. A•IIOi y CompletM 6 85 
Au,�11farM Alm. Talai 

3. Al.MACO! TELAS
Encargado Alm. Telai 1 230 
AuxlUarim Afm. Telai .4. 85 

4. re RECEPC!O�I Y D!STRIBUCCION
SupeniiOr Recapcl6n y Dlitrlbucl6n 1 165 

Dperarlost Recepcl6n y Dlitrlbucl6n 6 85 

5. CORTE

Jefa da Corte 1 400 

SupervliOr� da Producci6n 1 250 

Dparadorei da GERBER 2 200 

Arorreo de Produccl6n 4 85 
S!.ipervfiOr Av!oi y ComplamantM 1 155 

S. C.OSTL.RA.
Jsf e de Sector 10 850 1 

Supervl!ilOfe!il de Producción 35 300 
Raampfazo /..1&sntl5:mo 35 85 
/..correo da Producción 24 85 

ControladorM de Produc.c/6n 14 100 

7. ACABADO
Supervliorei de Producc/6n 2 250 

Controlador� de Producc!6n " 
L 100 

Reemplazo AuiBntlimo � 85 

8. ALMACO<I PROOUCTD TERMH<IADO
Ercargado APT 1 250 

A.uxfllarei APT 4 85 

9. MANTENIMIENTO lMsc6nrco Jaf a 1 700 

Maronrcoi COitura 11 250 

Mac6n!� Corte 1 250 

Electrlcls:ta 1 250 

Volanta/Equ!pM 1 250 

1 O .CONTROL DE CA.UOA.D 1 
Super··tfior Control da CaWdad Corta 1 300 

AnaYita CC corte ..,... 200 

SupervliOr Control da CaKdad Cos:tura 1 400 

/..naffita ce Coitur a 11 200 

Super>tfior Control de Ca!ldad Acabado 1 4.00 
.ti.nallita ce Acabado 2 200 

SupervfiOr Control da CaITdad MP a lraumoi 1 250 

Anallita ce Mn e lmiumoi 2 165 



... continúo Cuadro MOi 
lmpue11to 

Secc!6n/Pueito Cantidad Msmual 
íUSI} 

11 . DESARROLLO DE PRODUCTO 
' Supen1i0r Mods!ofa }' Prototlpo!i: 1 300 

Modallita-Jef e 1 400 

ModeVito 3 200 

PeriOnal Prototlpoi 12 125 

1 2. Al.MACE�! DE REPUESTOS 
Encargado Ar 1 165 
Auxiliar AR 1 85 

13. SEGlRIOAD
Supervisor da Ssg1.1rldad 1 250 
V!Q!lanhm 20 90 

14. ESCLILA DE COSTURA
Jefe da EiCUSlo de Co11tura 1 400 

lnitructorB!l 5 200 

Aprandlcei 92 60 

E-�akiocl6n da PMtu!ante!i: 2 200 

Morwlai/mpecc!ón 4 85 

Acarreo da Producd&n 3 85 



"--- . r.J"""'•� P•r!llanal • . 

S.oolon/Puuto

1. GtRtNCIA 

Gllr1111i• G-rol 
S•or•larla GG 

2. ADMNISTRACION Y ílNANZAS 

G.-1111!1 Aitnlnl1tr00Mn y Finanzas 
S1or1larla J,F 
Rao.pof�n-lnformaol&i 
Op1radtlra d1 Camunlooolanu 
A91!llaniu Admlnlgfrallva,, 
.i.r1 di Rllooranu lndLJS!daJ.9 
Jaf1 da SHI 
Úlcargado da Ccmpuio 
A911!1!1fH Soofaln 
Jaf• de Coolna IF'ldl&trral 
Coolnarll!l 
A.Yudant1 da Co:iolna 
Contador 
Aw<IHar da Conlcl:,IJdad 
.i.f1 di Co!lltm y Prnu¡¡unka 
Á!lllslant1 Cü1ta y PrDL1P1J•1l03 
Tnor.-a 
Alllslanl1 T uor.-a 
J.af1 da Parsanof 
.Wslant1 da �no! 
Jtf1 di Pfonlb 
.W:11tanl1 da P!anfikm 

3. CCKRCIA!.f7..ACIOH
Glrlllfl di Cam.-alallzaol&i
.llf111 di Cslmtrafaizaol&i 
Seoretarla da Camarolallzao16n

,. OPtRAOONrS 
Gtranl1 di (lperaaíone 
s.or.tarfa di rP 
Jlf1 da Dnarrofta di Praduot02 
Ali11h1nt1 
.llf I di Lagf 1H aa 
Jlf1 da Camp,-m 
kal!ltanin 
J.af1 da Dup,x,hos, 
.Wslantn 
.i.f• da lnd1nert a ndwitrlol 
A111t111te di 1 
.llf1 di Adm/nl1traol'&1 di Co"dad 

;\(· .. 

.llf1 di PkNs:manta y Control di Produo.. 
A.sl1tantn da PCP 
1..r. d. Prndi .,,,11.n 

Total di P1riQrr,.JI 
EJ,lll[Al)OS 
Mombrn 
14.Jf.-11 

l'i'illlrlli'lí'IN 

r 

1 
1 

1 

1 

2 

1 "
.. 

1 

1 
:z
i 
4 
1 
2 
8 

1 

1 
1 
2 
1 

2 
1 
' 

1 
' 

1 

2 
2 

1 
1 
1 

2 
1 

1 

3 

1 
1 

1 
' 

1 

1 
2 

1 

74 

49 

25 

(\ 

i'AUTlr,AI\ 

� IJ 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 1 

1 

1 

:z 
1 

4 
1 
2 
4 4 
1 

1 

1 

2 
1 

2 
1 

2 2 
1 
2 2 

1 

2 
2 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
2 1 
1 
1 

1 
2 2 
1 
1 

2 

1 

C" l\llr· Af-1 ilJ lllJ[U}O 
p� u TC r:!I' ICIJl'.'11.ll 

X 8000 
X 300 

1500 

:< 250 
X 150 
X 150 

X 200 
X 900 
X 850 

X 300 
X 500 

X 250 
X 450 

X 290 

X 100 

X 900 

X 350 
X 830 

X 350 

X 850 
X 300 

X 900 

X 250 
X 800 

X 250 

X 

X 4500 
X 1500 

X 300 

X 4500 
X 250 

X 1000 
X 400 
X 1000 

X 700 

X 300 

X 1000 
X 'ºº 

X 900 

)C 'ºº 
X 900 
X 1000 

X 4000 

X -innn 



ANEXO 4 

MERCADO EXTERNO 



FASE 1 
DINAMICA DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

CAPACIDAD 

PROPIA 

COMERCIALI
ZADORAS 
(MAYORISTAS) 

CONFECCIONISTA • 

CAPACIDAD 

CONTRATADA 

\ 
TIENDAS 
(MAYORISTAS) 



FASE 11 

DINAMICA DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

CAPACIDAD 

PROPIA 

COMERCIALI
ZADORAS 
(MAYORISTAS) 

CAPACIDAD CONTRATADA 

DOMESTICA 

CONFECCIONISTA 

EXTRANJERA 

TIENDAS. 
(MAYORISTAS) 



FASE 111 

DINAMICA DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

CAPACIDAD 

PROPIA 

CAPACIDAD 

PROPIA 

COMERCIALI
ZADORAS 
(MAYORISTAS) 

CONFECCIONISTA 

CAPACIDAD CONTRATADA 

DOMESTICA 

EXTRANJERA 

TIENDAS 
(MAYORISTAS) 



FASE IV 

DINAMICA DE LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

CAPACIDAD 

PROPIA 

CAPACIDAD 

PROPIA 

COMERCIALI
ZADORAS 
(MAYORISTAS) 

CAPACIDAD CONTRATADA 

� CONFECCIONISTAS 

TIENDAS 
(MAYORISTAS) 

DOMESTICA 

EXTRANJERA 

CAPACIDAD 

PROPIA 



PEQUENA 

EMPRESA 

DE 

MAQUILA 

I 

21% 

P.ORCIENTO

VALOR AGREGADO -

EMPRESA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA 

DE DE DE DE 

MAQUILA CONFECCION CONFECCION CONFECCION 

21% 23% 

1 1 

65% 

1 1 1 

90% 

EMPRESA 

INTEGRAL 

DE 

CONFECCION 

100% 



PEQUENA 

EMPRESA 

DE 

MAQUILA 

EVOLUCION 

NIVEL DE SERVICIOS 

EMPRESA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA 

DE DE DE DE 

MAQUILA CONFECCION CONFECCION CONFECCION 

1 1 1 1 1 1 

EMPRESA 

INTEGRAL 

DE 

CONFECCION 



PEQUENA 

EMPRESA 

DE 

MAQUILA 

EMPRESA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA 

DE 

CONFECCION 

EMPRESA 

INTEGRAL 
DE DE DE 

MAQUILA CONFECCION CONFECCION 
DE 

CONFECCION 

SERVICIOS 

-MAQUILA

1 1 1 1 1 1 

VALOR AGREGADO : 21 % (16%) 

PERFIL : 

- EL "HOMBRE ORQUESTA"

- POCA CAPITALIZACION

- POCA FLEXIBILIDAD

- BAJA PRODUCTIVIDAD

- SUJETO A INTERMEDIARIOS

- VENDE MANO DE OBRA A

FABRICAS DE CONFECCION POR

MEDIO DE INTERMEDIARIOS



PEQUENA 

EMPRESA 

DE 

MAQUILA 

EMPRESA INDUSTRIA INDUSTRIA 

DE DE DE 

MAQUILA CONFECCION CONFECCION 

EMPRESA 

INTEGRAL 

DE 

CONFECCION 
1 1 1 

INDUSTRIA 

DE 

CONFECCION 

1 1 1 

ACTIVIDADES 

- DINAMICA DEL COSTO DE MANUFACTURA

- ANALISIS DEL PRODUCTO
- PROCESO DE SELECCION. DIRECTOS

- BOLETIN DE OPERACIONES

- NORMAS DE CALIDAD

- CONTROL DE COSTO DE MANO DE OBRA

- ASISTENCIA TECNICA ELEMENTAL



ANEXO 5 

RENTABILIDAD DE LA MAQUILA 



BALl.\t\CE �L 

A.l\0·1

ACTIVO ca.!RDffES 
CAJA 'f BANCO 
CUDff AS POR COBRAR 
N'vtlff AROS 

MATERIA PRMA NACDIAL 
NSUt.O NACDIAL 
MAL PRL NAC. P.f. 
NSUt.O NAC. P. f. 
P.f. NACmAL
MATERIA PRMA t.fl. 
NSUt.O t.fl. 
MAT.PRL t.fl. P. f. 
NSUt.O t.fl. P.f. 
P. f. t.fl.

SEGURO PAGADO POR DEl.ólH AD0 

ACTNOS ruos

TERRD405 
ACTIVO ruo

MPo. 'f OJl. 
D EP R� ACU t.l.l LPD A 
ACTIVOS NT P.NGIILES 

ror AL ACTIVO 

PASIVO ca.!RENTE 
20.aao PREST MC CO"i!RDffE 2.B53.053

605.691 PARTE C:OORENTE LP. 1.976.601

o 

a 

a CUD4T AS POR PAGAR 
D 
D ClDHES KRCPD0 N�AL a 

1.676.697 Cl.Dff ES t.CRCPD0 D:TRANJERO :s.22,.aaa 
D rREUfOS POR PAGAR (998.329} 

1.5-'7 .3B3 OTRAS CUD4T A POR PAGAR 
a 

397.6B3 DEJJDA A LP. B.O 18.231

o 

607 .508 
7.179.174 
5.350.052 

(1.015.7 33} PAfRt.Om 
1.326.279 CAPll"AL s.ea,.s 19

UTLDADES RCTD4DAS (3.183.821}

17 .694.73,4. TOTAL PASl'vO 'f PATRt.00 1 7 .6 9 ,.13 .t, 



BALb..N::E EB'fl¼.L 

Af\02 

ACTl'YO cn!RENTES 

CAJA 'f BANCO 

CUENTAS POR COBRAR 

N'Yl:NT ARC6 

�TERIA PRMA NACDIAL 

NSU� NACDIAL 

�T. PRl NAC. P.T. 

NSU� NAC. P. T. 

P.T. N�AL 

�TERIA PRMA t.fl. 

NSU� t.fl. 

�T.PRL t.fl. P.T. 

NSU� t.fl. P.T. 

P.T. t.fl. 

SEGURO PAGADO POR D�T PllO 

ACTME FllCE 

TERRENCE 

ACT l'YO FllO 

MAQ. '( [Ql. 

DEPR� ACUWI..PDA 

ACTrvCE NT ANGEIU:S 

ror AL ACTFYO 

20.000 
852.,, ... 

o 

o 

a 

o 

o 

1.96 5 .1,2 
a 

2.,35.,39 
a 

'15.505 

a 

607 .508 
7.179.17,4. 
5.350.052 

(2.031,.t,67) 
99,1.710 

17.78B.507 

PASIIJO cn!RENTE 

PREST AW ca;?RENTE 2.190.262 
PARTE cn!RENTE LP. 2.290.189 

CUENTAS POR PAGAR 

Ct.Dff ES t.t:RCoDO NACDIAL 

Cl.OffES �CoDO D:TRANJERO , . .tDD.5B 1 
TREIUTCE POR PAGAR (587 .698) 
OTRAS CUENTA POR PAGAR 

DOJDA A LP. 5.J2B.D.t1

PATRt.Om 

CNJIT AL 5.BO.t.919
UTLDPllES RETOmAS (2.037 .78B)

ror AL PASIVO '( PATRt.om 17.788.507 



BA.LAf\CE G3'ffi8.L 

A.f\03 

ACTIVO Wi!RENTES 

CAJA r BANCO 

CUENTAS PC� Ctl3RAR 

t
f

�TARlli 

Mó.TERIA PRMA N�M.. 

NSUW NACOIM.. 

MP.T. PRL NAC. P.T. 

NSUW NAC. P.T. 

P.r. NACmAl..

MP.TERIA PRMA t.f'.

NSUW t.f'.

MP.T.PRL t.f'. P.T.

NSUW t.f'. P.f.

P.T. t.f'.

SEGURO PAGADO POO D�T ADO 

ACrrvos ruos 

TERREN!l:i 

ACHvO FIJO 

MAQ. y [al. 

OEFRECIACON ACUt.ULPDA 

ACTrVOS NT ANGELES 

roT AL. PL::TrvO 

21 B.B65 
ss2 .. u., 

o 

o 

a 

o 

a 
1.965.1,2 

a 
2.,35 .... 59 

a 
, 15.505 

o 

607 .50B 
7,179.17' 
5.71 B.22, 
(3.09 6 .6 7 -') 

717 .5B0 

17 .D 13.207 

PASIVO �RENTE 

PRE5fAt.O ca.!RENTE (D) 
PARTE C(:fi!RDITE LP. 2.653.529 

CUENTAS POO PAGAR 

ClDff ES t.f:RCPDO NACmAl.. a 
CUENTES KRCPDO EXTRANJERO ,.,oa.5B 1 

fREUTOS POO PAGAR 309.68-' 
OT AS CUENTA POO PAGAR 

DEUDA A LP. a 

PATRt,OOJ 

CAPlfAl.. 5.804.919 
UTLDADES ROOmAS 769.981 

TOT Al.. PASM) r PATR�O 11 .a 13.207 



ACTM> co;!RCNTES PASIVO �RDffE 

CAJA 'f BANCO 3. 1 15.91 9 PREST At.O co;!RCNT E (a) 
CU Off AS Pa;! COBR.6.R B52.4,U, P.6.RTE CORRCNTE LP. 3.01 ,.512 
NVOffAAOS 

M6.TERL6. PRIMA N�Al.. o 

NSUt.C N�AL. a 
M6.T. PRL NAC. P.T. o CUENTAS Pa;! P AG.6P. 

NSUt.C NAC. P.T. o 

P.T. N�AL o CLDffES �C,6,00 NACmAL. o 

M6.TERL6. PRIMA t.fl. 1.965.1-'2 CLDffES �CPJl0 O:TRANJER0 ,.-400.5B 1 
NSUt.C t.fl. o TREUTOS Pa;! PAG.6P. 1.388.073 
M6.T.PRL t.fl. P.T. 2 .• 3 5 .-43 9 0T AS CUENTA Pa;! PAGAR 

NSUt.C t.fl. P.T. o 

P.T. t.fl. -' 15.505 DOJDA A LP. a 

Srn.JR0 P AG,b,00 POO DUANT .tiD0 o 

ACTIVOO ruos 

TERRENOS 607 .508 
ACTM> ruo J .179. 17-' 
M.60. y [.(Jl. 5.718.22, 
DEPR� ACUMJL,6JJA (-4.161 .8B2) PATRt.olO 

ACfM)S NT ANGELES 312.,00 CAPlf Al.. s.aa,.919
UTLD.tiDES RCTENDAS 3.B31 .787

TOTAL ACTM} 1 B.499.873 ror AL PASIVO 'f PATRt.Om 1 a.,99.873 



BALb..f\CE !::Ef\EF¾.L 

AfU5 

ACTM) CTJi!RCNTES 
CAJA 'f B�ICO 
CUENTAS P� COORAR 
N'yt}ff ARCE 

W.TERIA PRMP. N�AL. 
NSUIION�AL. 
W.T. PRL N.6.C. P.T. 
NSUIIO N.6.C. P.T. 
P.T. N�AL 
W.TERIA PRMP. t.fl. 
NSUIIO t.fl. 
lrAAT.PRL Ml. P.T. 
NSUIIO t.f'. P.T. 
P.T. IYP. 

SEGURO PJir',.t,,DO POR OELANT PDO 

ACH!/a:i ruos 
TERRENOS 
ACTM> ruo 
MAQ. r EIP. 

DEPRECIACON ACUt.t.lLóD A 
ACTM)S Nf ANGELES 

roT AL ACHY'O 

6.D 12.973
B52.,.u.

a 
a 
o 

o 

o 

1.965.142 
o 

2.435 .... 39 
o 

415.505 

a 

607 .508 
7.179.174 
5.71 B.224 

(5.227 .090} 
27 .220 

19,986.539 

PASM> CTJi!RCNTE 
PREST A>.O ca.!RCNTE (a} 
PARTE Cl:F-RDITE LP. a 

CUENTAS POR PAGAR 

ClDffES KRCPDO N�AL. a 
Cl.DffES KRCPDO EXTRANJERO ,.,aa.ss 1 

TRBUTO:i POR PAGP.R 2.592.758 
OTAS CUENTA POR PAGAR 

DEUDA A LP. a 

PATRt,0,10 
CAPITAL. S.BO.t,.919
UTLDPDES RETENOAS 7.18B.282

TOTAL PASrY'O r PATRt,O,IIO 19.986.539 



BAL�NJ:: f.:EJ\ff¼.L 

Af"-06 

ACTIVO ca;!RENTES 

CAJA 'f BANCO 

CUDff AS Po:;! caJR/IR 

tfytNf .6ROS 

MATERIA PRIMD. NACO! AL 

NSUt.O NACDIAL 

MAT. PRL NAC. P.T. 

NSUt.O NAC. P. T. 

P.T. NACDIAL 

MATERIA PRIMD. l\fl. 

NSUt.O t.fl. 

MAT.PRl t.fl. P.T. 

NSUt.O t.fl. P.T. 

P. T. t.fl. 

SEGURO PAG.6D0 POO o�r AIJ0 

ACTM:6 f1105 

TERRENOS 

ACTrrlO f110 

Wi.Q. r llJl. 

DEPR� ACUWLPDA 

ACTM:6 NT ANGBU:S 

ror AL AC:ffi/0 

12.27B.079 
B52.-'-'-' 

o 

o 

o 

o 

o 

1.965.1"2 
o 

2.-'35.,39 
o 

-' 1 S.505 

a 

607 .508 
7.179.17-' 
5.718.22-' 

(5.9B 1.519) 
13.610 

2 5.-'B3.6 as

P ASWO C(J;!ROff E 

PREST Alr.O CORRENTE (O) 
P,6,Rf[ CORRENTE LP. o 

CUENTAS PCJ;! P ,'l,G,6,R 

Cl.Off ES li.CRCPD0 NACDIAl a 

Cl[NTES li.CRCPDO O: rR ANJER0 ,.,aa.ss 1 
rRBUT OS POO P,'1,G,6,R .(,078.209 
0T AS CUENTA PO<! PAGJi.R 

DOJDA A LP. a 

PAfR�O 

CAPlíAL 5.80-4.919 
UNDADES RCTENDAS 11.199.897 

ror AL PASrvo r PArn�o 2 s .-18 3 .6 as 



BALl.\f\CE EB'B¾L 

Al'D7 

ACTIVO �RENTES 

CAJA r 8/lJIICO 

CUENTAS P� caJRAR 

N'Y'ENT AROS 

W.TERIA PRM6. NACONAl. 

NSUt.O NACONAl. 

W.T. PRl NAC. P.T. 

NSUt.O NAC. P. T. 

P.T. NACONAL 

W.TERIA PRM6. t.fl. 

NSUt.O t.fl. 

W.T.PRL t.fl. P.T. 

NSUt.O t.fl. P.T. 

P.T. t.fl. 

SEGURO PAGADO POR DEL.Atff ADO 

ACTry'()S ruos 

TERRENOS 

ACrrvO ruo 

MAO. r D'.Jl. 

DEFRECIACON A.Cllt.t.ll..ADA 

ACTry'()S NT ANGELES 

roT Al. ACrrv0 

1 B.5.C.3 .1 B5 
852.,, ... 

a 

o 

o 

a 

a 

1.965.1'2 
a 

2 .... 3 5 .,39 
a 

-' 15 .505 

a 

607 .50B 
7.179.174 
5.71 B.22.C. 

(6.735 .9 ... 9) 
o 

30.980.672 

PASIVO �RENTE 

PREST M«:> �RENTE (a) 
PARTE �RENTE LP. a 

CUENTAS POR P AGPJ;! 

ClDHES li.CRC.0.0O NACONAl. a 
et.ENTES li.CRC.0.0O EXTRANJERO ,.,oa.ss 1 

TRBUTOS POR PAGPJ;! 5.563.659 
OT AS CUENTA P� PAGAR 

0aJDA A LP. a 

PATRMD,ID 

CJi.Prr Al. s.aa,.919
UNOPDES RCTENDAS 15.211.513 

ror Al PASIVO '( PATRt.CND 30.980.672 



ACTIVO COi!RCNfES P A.51VO COi!P.Dff E 

CAJA r BANCO 2,4..BOB.290 PREST /JiKJ �RENTE (O) 

CUENTAS P� COBRAR 852 ., ...... PIIRTE CORRCNTE LP. a 

tf...rNTAROS 

Mó.TERIA PRMA N�AL a 

NSU� NACONAL a 

Mó.T. PRL NAC. P. T. a CUENTAS POO P AG.6Ji! 

NSU� NAC. P.T. o 

P.T. NACONAL o O..Dff ES 1\1:RC,t,DO N�AL o 

Mó.fERIA PRMA t.fl. 1.965.1"2 a..DffES 1\1:ROOO O:TRANJERO ,4..,4.00.581 

NSU� t.fl. o TRBUTOS POO PAGAR 7.060.787 

Mó.T.PRL t.fl. P.T. 2 ,,4.35.,4.39 OTAS CUENTA POO PAGAR 

NSU� t.fl. P.T. o 

P.T. t.fl. ,4.15.505 DElJDA A LP. o 

SEGURO PAGADO POO DEJ...AAT ADO o 

ACTrYOS FlJOS 

TERRENOS 607 .508 

ACTfy'Q ruo 7.179.174 

M60. r ECJI. 5.718.22,4. 

DEPRECWDN ACUM..ll..JIDA (7 ,,4.65.065) PATRt.OIC 

ACTrYOS NT ANGELES o CAPlf AL 5.80-1.919 

UNDADES RLTOIDAS 19.250.375 

TOT /IJ •. ACTNO 36.516.661 TOTAL PASIVO Y PATRt.OIO 36.516.662 



BA.LA�.cE Efl\EFlA.L 

A.f(l]g 

ACTM> �RENTES 
CAJA 't' BANCO 
CUOff /IS POO COBRAR 
N'y'(Nf ARai 

W.f ffilA PRM6. N�,óL 
NSUt.O NACmAL 
MAL PRL NAC. P.f. 
NSUt.0 NAC. P.f. 
p. f. N � ,6.1..
MAfffilA PRM6. t.fl. 
NSUt.O t.fl. 
W.f.PRL t.fl. P.f. 
NSUt.O t.fl. P.T. 
P.f. Ml.

SEGURO PAGPDO POR D�T ADO 

ACTIVOS f1105 
TffiRENC6 
ACTM> FllO 
MPO. r EIJJ. 
DEPREC1AC:ON ACLJt.t.J[.pJ)A 
ACHa/C6 l�T ANGEILES 

ror ,6.1.. AC:HYO 

P/ISWO CCfi!ROITE 
31.073.396 PREST JJiKJ CCfi!RENTE (a) 

852.,.u. PARTE CCfi!RCNfE LP. o 

o 

o 

o CUEN f /IS POR P AG.6Si! 
a 

a O..DHES IICRc,t,J)O N�,6.1.. a 

1.965.1"2 Ct.Dff ES IICRCADO ar R ANJffiO -'·-'OD.581 
a TREIUTC6 POO PAGPR B.557.91 S

2 .... 35 .... 39 OT AS CUENTA POO PAGAR 
a 

415.505 DEUDA A LP. a 

a 

607.508 
7.179.174 
5.718.224 

(H, 194, 1 BO) PATRt.om 
a CAPlíAL 5.BD-'.919

UNDADES RCTENOAS 25.289.238 

,2 .as 2 .6 62 ror AL PtlSWO r PArn�o ,2 .052 .653 



BAL�t-.rE ffi\ffi�L 

A.frJ·lO

ACTM> CORRfNTES 
CAJA r BANCO 
CUEJrff AS PC� COBRAR 
tfr,i'[Nf AROS 

MAT ER 1A P RM6. N �.óJ... 
NSUlr.ON�AL 
MAT. PRL NAC. P.T. 
NSUlr.O NAC. P.T. 
P.T. N�AL 
MATERIA PRM6. t.fl. 
NSUlr.O t.fl. 
MAT.PRL t.fl. P.T, 
NSUlr.O t.fl. P.f. 
P.T. t.fl. 

SEGJRO PAGADO POR 0�T AOO 

ACTWOS íLHJS 
TERRENC6 
ACTM> FLIO 
M60. r EIJJ. 

DEFRECW:ON ACUltll.ADA 
ACHy"QS tff ANGELES 

TOTAL ACTM) 

37 .33B.5 a2 
B52.-'-'' 

a 
a 
a 
a 

a 
1.965.1,2 

a 

2.,35.,39 
a 

, 15.505 

a 

607 .508 
7.119.17, 
5.118.22, 

(8.92 3 .2 96) 
a 

,'7 .588.6'2 

PASM> CORRCNTE 
PREST A>.O CORRDffE (a) 
PARTE GmRCNTE LP. a 

C:UENT AS POR PAGAR 

Cl.DffES �CtiDO N�AL a 
ct.nm::s MER et,l)O EXTRANJERO ,.,aa.5s 1 

TREIUTC6 POR PAGAR 1 a.ass.a,2 
or AS C:UENT A POR PAG'Ji.R 

DEUDA A LP. a 

PATRt.ffiO 
CAPITAL 5.BD.t.919
UTLDPDES RCTENOAS 27.328.100 

ror Al PASM> r PATRt.OIIO ,1.588.6-'2 



ESTRJCTUF¾. CEJDt./CAPff AL 

N\U!S� �.6.NCW,EffO RECURSOS PRCJJt:6 TOT.6l. TOT.ól 

co.f>�ENTE5 .6.NTERlli! ACTU.IIJ.. N'YtRS� 

Trraros 607508 607508 607508 

tkíqLims y ú:¡Lipos 5350052 36B 172 368172 5718224 

Cbrcs Ci'filss 1440400 4192243 4192243 5632643 

�obclorm E1'clrloos 1546531 1546531 

rlol'lJlblss 1657849 6B050 68050 1725B99 

Caja 5aooa 5aaoo 5aaoa 

TrlbtJos o Pa!lor 1027302 1021302 1027302 

Tolo! 9994B32 4799751 151352,4. 6313275 16308107 



ANEXO 6 

MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSUMOS 



MAO!.fJ.ARIA y EWPD 

IAaqlinarfa y Equpo de Prnduccl6n 

roRTE 

ltsm MAWNARIA/Eil.JPD 

1 
1 8-.1ernedoro Autom ca 
2 Rfel para [)(tendedora (matrM) 
3 Drgaoor da rom p<ra Extlrdedora 
4 � da E>.1erddo/Corta con flot/� 
5 l.4a!ia da E.'<tardi*:>,/Corta con flotacl6n 
6 Cortld>ro de Cu:hlla Varttcal 
7 Servo-Cortador 
8 Rfal para Servo-Gortld>r (matrM) 
9 IEqupo para e_-,_1andfdo marual 
10 Sl!ltama de !tu-cado Computirlzat:b 
11 PIDteador da �cado!l Computarlzat:b 
12 Fuslonadora de banda contrrua 
13 Slarrn Cinta con �,oo da aíra 
14 8mm �ratorlo c/rB!ip(ido p/ clntaro 
15 IA!rcador da �aro!l 
15 tu,,arld>ra mm.oi (da !lttdcer!l) 
17 Drro-stoota tr!Yl!l ta and. cort.

HABUTAOO AVOS Y CO,PLOEHTOS 

ltam 

1 19 20
1 21 

22 

23 

24 

25 

p<ra opar m 
Cortadora da colarato 
Pi!n:tuJmarwi 
Cortadora da !larra cfrrucr 
Gúlotlro da cuem
Drro�tanta p/trinporta prand. cort. 
Sfl!J !mt6mlca ragua� 

uetCE da r �da de srdarl 

� t.ADDELD CANIDAD 

40 
2 
') 
L 

2 

4 
2 

22 

2 
1 
1 
2 

2 
2 
3 
14 
35 

1 
5 
1 
2 
s 

18 
36 



MAOI.Jl�.JARIA /EClJPD 

a eco a 
27 �b'.1- CMtura �ta 2 agufas: 
28 ltbq. Cadeneta Plana 1 agL(a 
29 l.bq. Cooenata Plana 2 agufas 
30 � Rsmalirl:lra Bas:tera 

' 31 1.-kJq. Rsmaladora 1 flQL(a 

1

1 32 � Rsmaladora Pt.nt. SeQur!dad 
33 ltbq. Atracadora 

1 34- l.bq. Ebs:HcpM"a 4 at;J.(as (1 /8) 
35 � Cadeneta T andam 2 at;J.(tE 

·.• 36 l.bq. Cadeneta Cllnd. 2 agi.(m (Cerradora)
11 37 � Pretlrodora 4 aguftB (1 / 4-1-1 / 4) 
·· 38 ltbq. btera
1 i 39 l.bq. Rea.brldora 3 agt.fm, cama pknJ 
:' 40 � Rsct.br!dora 3 agi.(D!l, cama clllnd. 

• 1\ 41 l.bq. PBQCJdora de Broclles:
1,, 42 l.bq. C{aladora 
1 ¡ 43 � Botorwa 
, 1 U IAasa pora opsnrJons mcn.JCJl/lns:psccl6n 
1 1 45 � pora lr!lpaccl6n f!M 
11 46 Mes:a de fLBlonado/plarrl,ado marnd 
, 47 Banquetas: de !,vss:o-s:alda de prerüE 
, 48 Extsrslorm para mBB de coitura 

49 Ct:rro-mtante pera transporte de prendas: 
50 Mes:a de axtmdo y corta convardofllll 
51 Equpo p(Fa s.xf'endfdo maruJI 
52 Cortadora de a.x:HkJ vertrcal 

1 53 Cortatbra da ilerra clrci.b· 
54- Mes:Di pera moldafe

1 55 BalCM gfrator!Oi con r�o 
1 55 fb\:nJ marui 
·, 57 Slla mm&nrca rs,;,Jable

58 A!ltanentOi da CMtura �ti' 

hm 

59 
1 60 
1 61 
1 52 
1 63 
lU 
1 55 
1 56 
'67 
1 58 

59 
70 
71 
72 

73 

7 ¿ 
75 

.75 

77 

78 
79 
80 

MAWNARIA/Ea.JPD 

lkq. Cosh..íara Recta 1 agt.(a 
� Cadeneta Plana l !JQ4D 
� Ramaladora Bmtera 
l.bq. Rsmaladora 1 agl.(a 
l.bq. Rsmaladora Pt.nt. Saoirldad 
l.bq. Bolsllera Autom6Hca (a-) 
lmq. Emtf[JJSía 4 �as (1 /8) 
l.tq.Preilbdor"a 
l,bq. Pretfr!Jdora 4 ��as ( 1 / 4-1-1 / 4) 
ltbq. Bmtera 
l.bq. Reci.br!dora 3 Dgi..(03, cama pknl 
l.bq. Rea.brldora 3 ag¡..(m, cama cfflrd 
� Pa,;iadora de Broclv3i 
l.tq. C{fiador"a 
� Botonera 
lea pera operacJ6n mDnLD/lnipecd6n 
Piare.ha marui 
Bm,qusttE de lrQreiO-!dda de prendm 
Extnorm para mesm de coitura 
C<rro-Mtante para traraporte de prenda¡ 
Slla amt6mlc.a reQUable 
A!f ttfflentOi da COitura ( iBTi 

MARCA MODELO 

LH-1152SF-5-4B/NC-110 
Ml-l-4B1-5-4B/MC-50E 
.&380/AT-8 
ND-25.45�-E-fD4-3go/m35/t.,C-.4 
ND-2504NE-DF6-500/T035/MC-4 
ND-2516NE-DD4-300/T035/MC-4 
LK-1852-5 
0-1900-4.U/UTC
�382/AT-B
l6-191A
DLR-1508PR

41 
f:182-01CBX364./UT103 
WS64-01 CBX364/UT111 

LBH-782 
l&-373 

OMl 
FM1 

2000 

n L-5550=5-WB/SC-120 
.4B 1-5-.4B/t.C-50E 
25.45NE-ED.4-360/T035/�-4 
2504.NE-OF6-500/T035/MC-4 

M0-2516�JE-DD.4-300 /T035/MC-4. 
t.PW-192 
D-1900-4.U/UTC

-2600
DLR-1500PR 
CB-S.41 
W562-01CBX364/UT103 
W664-01 CBX364/UT111 

782 
-373

• ..,�.....,.,.,1 

�

�;; GRAVITY FEED

T-COS 
:TREG 

H.JTD.

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
9 
1 
l 

82 
30 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 

30 
30 

ANTD. 

54 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4. 
2 

96 
92 
18 
92 
92 



COSTl.RA 

r,,, MAOUNARIA;'EWPO 

81 ltbl- Coiru-a ·R�ta 1 a,gu¡a 
82 "'1aq. CMhra Recta 2 at.,.Jfast 
83 t..kJq. Cadeneta Pk:Jna 1 aoufa 
8l t..kJq. Remalladora B<Etera 
85 "'1aq. Remaladora 1 agl.(a 
86 "'1aq. Remaladora Ptnt. Seourldad 
87 ltbQ. Atracadora 
88 "'1aq. Bosllera Autom6ttca (CR) 

' 89 � EkEH(f.B"a 4 agufas (1 /8) ,-
90 Maq. Cadeneta Timen, 2 ar.,..(ast 
91 "'1aq. Cmeneta Cflrd 2 0g4m (Cerradora) 

· 92 Maq. Pre!dladora
93 Maq. Prettrubra 4 �CB (1/4-1-1/.4-) 
U ltbq. Bmtera 
95 "'1aq. Rea.brldora 3 agi.(as, cama pma 
96 � Rea.brldora 3 agi.(!E, cama clllrn 
97 � P8Q!Jdora de Brochest 
98 l.bq. ctakJdora 
99 "'1aq. Botorera 
100 � para operaclooes mm..ial/1�6n 
101 Masa de f!Bforndo/ planclndo manual 

1 102 Ca-rn-esttcne para transtpOrte de prendast 
1 103 Bo,quetCE de l,v-eso-dda de prtrdas 
1 10, Extnorm para mestai de co!ih.ra
1 105 gaa crat6mlca r8'U')be 

106 tAesm pera lrspacd6n flro 
107 �ra pera tl'IM de cow-
108 A!ltmuriM de C03tura (�ts) 

· 109 Plard,a marui
111 O Compre!ior
j 111 Sl!iltema de Hampos predetermlrum
112 Sl!ihVTla de Control de Prodr.cl6n ; Cmt o

'ED.E.A DE EllTRENAWITD 

lhm t.WDIARIA/Ea..lPD 

113 � de P'ianctD'.b de lBo General 
114 "'1aq. V�lzadora 

1 115 IAesast de ckB!flcado 
116 E!iltacl6n de Desmandvl 
117 IAB!ia de zircldo/daiwcontamfrmo 
118 IAma & oobkxto/embol� 
119 E!iltacl6n de emplXJ.18/ encalado 
120 81:Dlza para oo(a!il 
121 Pf!itom d8!i1r1'1arU'.OODíD!il mt:nJale!il 
122 Enzi..rtcmdora!l marui� 
·123 Ca-ro-esttante para trtnpOrte de prenda!i
12' Bo,queta!il de lngreiO-!dda de prBl"da!i
125 Slla anat6mfca reguable
125 Pl!iltokJ cobcadora de haro tag
127 Caldero

MARCA 

MARCA 

t.mELD · J-ffD.

DDL-5550-S-WB; SC-120 591
1152SF-5-4Bi�.JC-11 O 22 

AH-3 8 O/ A.T-8 13 
D-2545NE-ED4-360/T035/MC-4 2 

2504NE-OFS-500 /T035 /MC-.t SS 
N0-251 fUl:-004-300 /T035/MC-4 76 
LK-1852--5 36 1PW-192 4 

1 900-4U/UTC 7 
382/AT-S 5 
191A. 7 

B-2600 2 
-1508PR 15 

41 3 
�62-01CBX35.t/UT103 4 
WS64-01 CBX364./UT111 2 

3 
LBH-782 30 

373 29 

r6oo 239 
55 

T-COS 245 
.EST2 2528 

921 
TREG 927 

fM1 35 
9 

921 
-5 GRA VITY FEED g5 

A.T.ro>co 1 
GSD 1 
Sut-BRMO 1 

rro. 

16 

.2 
30 

20 
SA.-02 9 

�.!SADM2 25 
.tSA-OM/MS/..-EST /EST-CHCO 2

� 1 
\/S-888 4. 
Part. TF15SNM 5 
EST-COS 70 
VEST2 180 
ESTREG 9 
�-1ARK O PISTDL-GRP 25 

50 BHP 1 



r 
1 

11 Sf At-0-BY COSTURA 

'118n 

128 

129 

130
131 

132
133
134 

135
135 

137
138
139

140
141
142

1 143
144
145
145

MAOUINARIA/EDIJPD

lttq. CMh.ra �ta 1 CliJ.lla 
� Coshra Recta 2 �as
l.tJq. Cadeneta Pma 1 agu!a 
l.,� Ca¡:ig¡¡ata P'uiü 2 aguf t:B
� Remalladora Bmtera
l.tJq. Remalladora 1 a(,JL(D 
l.,� Remaladora Puit. Seguridad
� Atracadora 
� Bosllsra Automiitfca (CR) 
l.,íJq. EkBtrqusra 4 ar;,..(m (1 /8)
l.,íJq. Cadeneta Tarden, 2 ar;,..(as 
� Ctn9neta Cflnd. 2 ag¡..(m (Cerradora)
� Pretltub-a 4 �fE (1 / 4-1-1 / 4)
� Bmtera 
� ReCl.brldora 3 Df,Jl.(CB, cama pD'Vl
l.,íJq. Rea.brldora 3 Df,Jl.(m. cama clllrd
� Pagadora de Broci,es
� [:tciadora

Botonera

1 ESCI.IlA DE DffRDiAl,,Vff D

MARCA. MOOELD CANTO.

DDL-5550-6-WB SC-120 10
LH-1152SF-5-4B/�JC-1 1 O 8 

.4-l-481-5-4B/MC-50E 3
ffl-1-3 M / A.T-8 

2545NE-ED4-360 /TD35 /�-4 1
ND-2504NE-DFS-500/T035/MC-4 12

251 SNE-004-300 /TD35/MC-4 3
-1852-5 4

PW-192 1
1900-4.U/UTC 1

�382/AT-8 1
191A 2

-1508PR 2
41 1

W562-01CBX364/UT103 1
f664-01 CB>364/UT111 1

2 

-782
�373 1



' Ai.MACOES 

ltem MAOUINARIA/ECiJPD 

A.lmaCM �,bterl a Prima 

l. 149 Palets: 1 m [ x 1 m A
150 \/eti cuo motooarp 2 t
151 

1 
Pato ""'1JOI 2 t 

152 Baaiza de Pfm pera Camiones: 
153 Bamza de Plataforma 

! Almac&n de Tem

154 Paletst 2m l x 2m A 
155 Pato manual 2 t 
155 Bamza de Plataforma 

Almac&i de Avf os 

157 útanterf a metdllca 1.B0m Alt. 
15B Pato maruJI 2 t 
159 Baifma de Psdes:tal 

1 Arndi da Prndictos: Terminados:

150 Palets 1m L x 1m A 
151 Vahf cuo montaoorp 2 t 
152 Pato marui 2 t 
153 BaiY1za de Plataforma 

Amacln Repuestos y M&Jinas: Sttnt-By 

154 útanterfa met�ca 1.B0m Alt. 

Amac&n SakfM �' Segundas: 

155 Bamza de PedS!iltal 
156 útanter-fa met�ca 1.B0m Alt. 

1 t.bpnarra y EfJ.Jpo Adlclonal 

.e_ ro o 

MAOUNARIA/ECUPD 

158 Etppo de ISBfea y ParlfüfiK) 
159 E!Jjpo de SeQurldad contra lncendl0st 
170 Walde-Taldes: 
171 Arma!i para Vfglmtes: 
172 Elevador ltbntacargas: 2 t 
173 Elevador lrd.Btrlal para 30 par� (2t) 
174 8µpo Talares: MmiCOSI 

¡ 175 Cas:lleros: para �arros 
175 Hardware Software GMH6n de Produccl6n 

MARCA- MOOELD 

tfOLEDD 
trOLEOO 

TOLEDO 

TDLEOO 

ifDLEDD 

rrruoo 
JU<! 

11 
MARC

A 11 

CANTD. 

180 
1 

4 

1 
1 

23 

1 

1.44 

i 

192 

1 

10 

1 

30 

l�!I
1 
9 
9 
3 
2 
2 

1500 
1 



B 

A 

s 

1 

e 

A 

s 

M 

A 

o 

u 

1 

N 

A 

s 

T 

1 

p 
o 

s 

R equarmen o o a aqunar a e lltGlblM I ldC os:er por s t seor 
SUBTOTAL STA.NO 

OPERATIVO BY 

COD MA.OUlNAS REA.L REAL 

CORE1 RECTA. 1 AG. 591 10 
CORE2 RECTA 2 AG. 22 8 
CADE1 CADEMET A 1 AG. 3 

CAPL2 CADE.PLA.2 AG. 13 2 

REBA1 REMALL BASTERA 2 1 

REMAl REMALLAD. 1 AG. 68 12 

REMA2 REM. 2 AG. 76 3 

ATRA ATRACADORA 36 .4 

BOLS BOLS!LLERA 4 1 
ELAS ELASTIOLIERA 4 A. 7 1 

OJA.L OJALA.DORA 38 ,,, 
... 

BOTO BOTONERA 29 1 
PRES PRESILLADORA 2 

PRET PRETINADORA 15 2 

BA.ST BA.STERA 3 1 
REPL2 RECUB. PLA. 3 A. 4 1 

RECl2 RECLB. Cl. 3 A. 2 1 

BROC PEGAD. BROCHES 3 2 

CA.TA CADDH A T At-lDEM 5 1 

CACl2 CADENETA CllND. 7 2 

SUBTDTALES 927 58 

!B. 74-'A 5. 24.�
94 11% 5 89� 

100 00% 6 26� 

Nota: INCLUYE 2 OPERADORES DE MAQUINA PRESILLADORA 

QUE SE UBIOOl EM EL SECTOR DE CORTE. 

ESCUELA. POTROS 
SUBTOTA.L DE y TOTAL 

EMTRENAM. MUESTRAS 

501 84 11 676 
30 1 31 

3 1 1 5 

15 1 16 
3 1 1 5 

80 B 2 90 

79 7 2 88 

.40 1 41 

5 1 6 
8 1 1 10 

.40 1 1 42 

30 1 1 32 

2 1 3 

17 1 1 19 
4 1 1 5 
5 1 1 7 

3 1 1 5 

5 1 1 7 

6 1 1 8 

9 1 10 
985 92 30 1107 

88 98% 8.31% 2. 71%: 100.oor-
100 00% 



REQUERIMIENTO DE SERVICIOS 

Servicios Industriales 

SECCION : Total.e. 

EI\TRJ}lA EIBCTRICA 

1 
1 rvL\QUiNARIA Y EQUIPO 

¡CORTE 
HABil.IT ADO AVIOS/COMPIEMENTOS 
PROTOS Y M.1JESTRAS 
ESDUEL.i\. DE Et-.li'RENAMIR�iü 
COSTURA (sin STA.1\fil HY) 

¡ACABADO 
ILUMINACION ANTERIOR 

TOTAL REQUERIDO 

AIRE O)MPRIMIDO 

M..i\QUINARIA Y EQUIPO 

ACABADO 
TOTAL REQUERIDO 

,i IDti' j"'<{)MPºIMIDº 
�W '1..,·U LW tJ 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

l POTROS Y MIJESTRAS
ESCt1Ef...A DE ENTRENAMIENTO
COSTURA (sin STAND BY)

1ACABADO
! TOTAL REQUERIDO

l 
i 

[{\� i 

14, 12 I

B,04 
6, i2 

20, 60 
223, 04 1 
33, 00 ! 

i 

435, 20 
740,92 

P3/M1N 

43, 00 
43, 00 

P3/MIN 

14, 12 1 

B,04 
6, 72 

20; flO j 
231. 00 1



DETAII.E S.'EaJON: Energía EMclrim 

jSislema de Marosdo Cmnpul 
¡�Chrlador 
¡llit-tadüm de Cur!b.illa Vert.fual
IEJfeu :iedora Autoomtim 
!Mi!iia de Ext./0:nie con f!ot/sll!!
1 . . 

jPlotaador de h,fium.do¡¡¡ Chmpul
Fumnadora de bBil.da mntinua
S.'ierra Cinta !Dll iiilli!ci6D. aire 
Cargador de roJloiii para Exf3ld.
Mamador de ·eros 

HABUJTAOO a \1DS/ffiMPIEME!IJ1DS 

!Maquina Chrtsdora de mllsreta
¡Planaba Mannal 
!Cortadora de iíerm ciroulBr! 
1GuiDohua de cueJkYi

PIDTOS Y iiíUE�
1 
! M.AQL'INMUA/E'�UlPO i 
1 

i 

!Maq. Q:,¡¡tura Ps!ta 1 Aga.�a
/Maq. Cblilura Ret!ia 2 agnJU
jMBq. CBdalet..a ! �jBB 
¡Maq. CBdeueta 2 BgU.ÍBi
!Maq. RemaUadoJ"lt. Bssta'B. 
IMaq. t>,ema)b,dm-a 1 aguja 
íMaq. PeroaUadora Pnnl �
!Msq. ,Uracadora 
¡Maq. filasi.iqw!rs ¿ Bgll,llli 
IMBq. OjB!Bdom 
�-Botooera 
MBq. PretiDBdora
¡Maq. Baru!m 
'Maq. Re'.!nbridora 3 agujas, plana
MBq &'.!nhritt 1J . --.....Ql'!!. ,., Bgl:!.JBS, !!il. 
MBq. � • • Tudem n L BO!'DPIB . i!: BgllJBS
IMaq. C3deru!ta Clliru:lrim 
1 
i 
i 
1 
¡wiBdora de aD!!hilla verlit!u
!Cbrtsdo:ra de iÍ!!rm cirenJBr1Plancha manual 

CAP.ACTE�'rli'.A 

220 3SOV BOHZ MONO TRI
I220/ssov BOHZ TR!Fm
lnn" ·111"0V "'OHZ TPJF�""1ffi l.!.��·l.,º u 
l220/380V 60HZ MÍT 
¡220/380V 500HZ TPJFASJCD 
!220/380V 60HZ wNü/TRi 
¡220/380V SOHZ TRIFASKD 
3SOV M/T 
1380V 50HZ TRIFA&'Iffi
13sov M T 

1220/3BOV 6082 M/T 
l220/380V BOHZ M/T
J220/3BOV 50HZ M/T
, t 

I 1220 t 3BOY BOHZ MJ

CAP.ACTERJSI'll 
! 

¡120/22ov 60Z M/T
¡120/22ov 60Z M/T 
l! 20/220V 60Z M/T 
j120/220V 60Z M/T 
¡120/22ov BOZ M/T 
¡120�22ov BOZ M.(T 
i120/220V 60Z M/T 
i120/22ov BOZ �T
¡120/22ov BOZ M_¡T
I120/220V 60Z M/T
l120/22ov MZ M/T 
i120/22ov BOZ M/T 
/120/22ov BOZ M/T 
i120Í220V 60Z M/T
!120/220V t.iOZ M/T
!120/22(.W 60Z MfT
l120/22ov BOZ M/T
1 

. . 

¡ 
1 
! 
1 
1 
1 

j220/3BOV 60H M/T
¡220 /380V 60H M/T
220 380V 60H MIT

NOTA: (D.N�'UMOS UNl'I'AmDS AL 50% POR FACIDR DE ll'I'IJl7ACJON 

FOTENCI.\ 
c.ANT 

1
2
.á. 
21
'J>l 
-: 1 
l l 

2¡
2¡
2i 
,, ! 
., 1 

! i¡ ¡ ,,... ,,_.m ¡'
jUllH. 

j ¡
l 1 !
l !
1 5 !
1 1 ¡ 
i 2 1 

K.W 
º· ¿

0,85
0,5 

1 
n 19 1
..... , .&o J O, 1 !
O, 24. l 

1, 1 1 '
2,2 

O 15 
'IOTM. 

POTENCIA I
1
l

KW 1 
2'l
1 ! 

O, 0.#. 1 
P 5 l

IDTAL i

l !PO'l'ENCJA
1 

¡ ¡CAi\'T. 
¡ 1 KW 
1 11 ! º· t ¡ 1 ! 

j 1 O, ' ¡
1 O, i !
1 º· 55 i
1 ! O. 55 
') ! f\. ¡;;¡;; 1w¡ v, .,., 1 
2 º· 55 i 
1 º· 2 1 
1 º· 55 
1 l º· 3 !1 º· 2 ¡1 1
1 ' º· 3 j 
1 Q I j... ... i 
1 o, 25 ! 
1 º· 55 1 1l º· 55 i 1 
1 ¡ O, 55 j 1 

1 
1 j 
1 l

¡1 
¡ 

0, 15 l1 

! º· 04. 
1 • 

.L 

'IOTAL 

'lDTAL 

KW 
º· 4. ¡
1,7 

2
2 

n �P.. ¡ ""• ......... 1 

O, i ¡ 
º· .f.8 ! 

'1' 2 !-, i
.&., .t 1

" 4.B !�, : 

U 12 1 

'IDTAL i 
'} . l.... 1
5¡ 
2! 

! 
5¡ 

º· 04 j 
1 !1

8. O.&. 1

IDI'..U. ¡ 
1 ! 
¡

h.'W i 

,, ,, ¡ 
i:.i, i:., 1 

O, 2 j
O, 2 !

1 

º· 25 ¡ 
O, 28 I 
!\ ¡;;¡;; l�, .,.., l
0.55
0,1 

(J. 2B 
O, 15 !'O, 1 1 

!

º· 1 i 
f"t ,, ¡ 
\.', a:,., ¡ 

O, i3 l
0,28 
0,28
0,28

O, OB j 
o, 02 !

O 5 
6, 72 !



ESCTJEI.A DE ENTRENAMIE�"ltl 

MAQUINARL\/EQUlPO r.AP.ACTERmn 

Maq. c:batura � 1 A(n:L.ia 120/22ov 60Z M/T 
MBq. O!.dmeta 1 egu,ia 120/22ov 60Z M/T 
Maq. RemaJJadora Baru!m 120Í220V B0Z MÍT 
Maq. PemaJJadora 1 agnja 120/22ov Boz M/T 
Maq. RemaJlado11t Punl � 120/220V BOZ M/T 
Maq. Pegadora de lblaillo (CR) 120/220\' 60Z M/T 
Maq. Elaitiquera 4 agujaa 120/22ov 6oz !11/T 
Msq. OJaJadom 120/220\' 60Z �1/T 
Maq. lhtorun 120/22ov Boz M/T 
Maq. Prs.iiladora 120/22ov 60Z M/T 
Maq. Pn!tinadam 120/22ov BOZ M/T 
Maq. BaiitS'a 120/22ov 60Z M/T 
Maq. Pa!nbridom 3 �-. plana 120/22ov B0Z M/T 
Maq. H!í!nbridora 3 agujBS. plana 120 /220 V B0Z M/T 
Yaq. Ovfeueta 'nmrlem 2 &gll.iaa 120/22ov B0Z M/T 
PJm:Jcll.amannal 220/380V BOHZ MIT 
NOT& CDNSIJMQg UNITARIOS AL 50% PQR FAC'JDR DE lJTIIJWlON 

CI5'l'UP.A (!iin SI'AND BY} 

MAQUINARrA/EQUIPO CA....P.ACI'ERJS'.rD. 

Maq. Cblit.nra F.ect.a 1 Aguja 120/22M' BOZ M/T 
Maq. Cadeneta 1 aguja 120/22ov Boz M/T 
Maq. Dtdeneta 2 agnj&lil 120/220\' 60Z M/T 
Msq. PemaDadol'll Baatera 120/22ov 60Z M/T 
Maq. PemaJJadol'll 1 aguja 120/22ov 60Z M/T 
Maq. PemaJJadorll PanL � 120/22ov 60Z M/T 
Maq. At.ml!ldora 120/22ov BOZ M/T 
Maq. Pepdora de 1bJiiJ]o (� 120/22ov 60Z M/T 
Maq. EJsitiquera ' aguj&lil 120/22ov soz M/T 
Meq. O,jaladora 120/22ov BOZ M/T 
MAq. Botonera 120/220V BOZ M/T 
Maq. PrsilJadom 120/22ov B0Z M/T 
Msq. Pretinadora 120/22ov 5oz M/T 
Msq. Basta"ll 120/220V 60Z M/T 
Msq. � 3 agn,i• plana 12D/220V B0Z M/T 
Maq. � 3 aguja&, l!il. 120/22ov 50Z M/T 
Maq. ütdeneta Tadem 2 aguj&lil 120/22ov 60Z M/T 
Msq. O!denets aJindrim 120/22ov BOZ M/T 
Reeronadora para hilar;¡ de ooaer 220/3B0V BOH M/T 
PJsnaha manual 220/3B0V 60H MIT 
M)T,¡\: cm5'UMQS UNITARIOS M. sor. POR FACTOR DE U'I'IlllMIDN 

MAOUINAPJA/ECUIPO n\.P.ACTEROO'IC'A 

Pl.anclm de 1liO gena,tl 220/3B0\' 50H Jif/T 
Vaoori:!3dora 220/3B0V 60H M/T 

CANT 

64. 
1 
1 
Q 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

r.ANI'. 

591 
22 
13 

2 
68 
76 
36 
' 

'7 
38 
29 

2 
15 

3 
' 

2 
5 
7 
i) 

65 

rANT. 
16 

2 

PQTENCJA 'IDTAL 

KW KW 
º· ' 12,B 
º·' 0,2 

0,55 0,2B 
0,55 2, 48 
0,55 1,93 

0,5 0,25 
0,55 0,28 

0,3 º· 15 
0,2 º· 1 
º· ' 0,2 
º·' 0,2 

0,25 0,13 
0,55 0.28 
0,55 0,28 
0,55 0,2B 
1.00 1.00 

'IDTAL 20.B

POTENCIA 'IDTM. 

KW KW 
º· t 118, 2 
º·' '·' 

0,55 3,5B 
0,55 0,55 
0,55 1B. '7 
0,55 20,9 

0,2 3,6 
0,5 1 

0,55 1,93 
0,3 5,7 
0.2 2,9 

º·' º·' 

º· 4 3 
0,25 0,3B 
0,55 1, 1 ¡ 
0,55 0,55 
0,55 1,38 
0,55 1,93 
O,OB 0,36 

1 32 5 
IDTAL 223 º'

POTENCIA 'IDTAL 

2 32 
0.5 1 

IDTAL 33 



IL[n .tTh T ., CIO?\ rl lUU. 'H1! · l � 

CAR�CTERl&TICA 

!, Artefactos de 4 tubos 
l 

!Artefactos de 2 tubos

i 
1 '
1 

CANT ! 

i 
1 

i 
i 2600 
1 

i 240 

. --
TEN

-e·.
PU' ...l ,LL.l\J TOTAL 

i 

! 

I\.�{ IOY 
O, 16 416, 00 
0,08 19,20 

i IDTAL 4'l� 'JQ ¡ uu, r-.. 



DETAllE S�IllON: Ya¡)lr 

-- ----------,-----------------

M.i\QlJJNARIA/mUIPO 

Plandmdora de u1-0 ge:rn�ral 
Va¡x.rizaclora 
Eslacicin de desrnanehe 

CAIWTERIS11CA 

-- +--------·-·-·--·-· 

-------------- ---------·--·-··----·-

----

C�NT 

1 

2 
�) 
F... 

----

POTENCIA T.tl'fAL 

P3/MlN PJ/MIN 
j 1 

1 9 ""' 

1 �) 
"" 

1rtrAL 43 



DETMIE S.'E(IlQN: m Cbmprimido 

PO'lmS Y MUES.TP.AS 

MAQUJNARIA/EQUIPO 

Maq. P-emaUado'I"\ Balilt.era 
Maq. Pemellsdof'l 1 BIJD,ia 

1 
• 

¡ Maq. PemaUedl\l"I\ Punl Segnrided 
Maq. ElastiqllB'B i BgU,iM 
Mm¡. Pam.bridora 3 agnjaa. plana 

J, . Pa!ubridom 3 Bli cilin. 

ESL'"'IJEIA DE Efl.i'TRENAMIENTO 

fvfACL'IN'1RIA/EQUIPO 

!Maq. Rema!Jad,)fl\ l:mh!ra
l!-tsq_ Rc>rnallwJW\ 1 �ja
J Maq. RemaJladol'i\ �l �
j Msq. Ebstiquel,l .t agu,iaa 
¡ Mi¡q. &!i::ubridom 3 iijji]._Uii. plana

1 Mll!l. Reiw.brirlnr.l 3 �ia.i, cilin. 

1 ¡ ��L'INAP.1.1/EQUIPO 

! Maq. ReroalmdO"t l:mtem
j !fllq. P.aroaJ!sdol'!\ 1 aguja
1 MBq. RemaUa,fofl\ Pun.t. �idad
!Mllq. E1astiquera .t agujas
1 �f&q. P�ra de Boliillo (µ\) 
j M3q. Pambridora 3 aguja¡. plaDa 
1 MBQ. �bridora 3 agujlli, cil. 

¡'rn P.S.l 
70 P.S.l 
70 P.S.l 
70 P.S.l 
70 P.S.l 
170 P.S.l 

j
1 

¡ 
¡10 P.S.l 
!70 P.Sl
1 

i"IO P.S.l 
170 P.Sl 
1
"'o p-·1¡,' .S. 

170 P.S.I. 

1 

! 
l 

1
¡
j 
i'i'O P.Sl 
i70 P.S.l 
!10 P.Sl
i70P.S.l 
!10 P.Sl
j70 P.S.1 
¡ 

,70 P.S.l 

CAP.AL�P.E.'l'ICA 

�"'l'ERISTICA 

��� 

��.í1'EP�'l'f('4 

iFOTENCIA 
(:M,1171 Í 1jJ. l 

P3 MIN 
1 1 t 

! ..

2i 1 
2\ 1 
1 ! 1 
1 1 1 

!
1 ! 1 

TíJTAL 

1 POTENCIA 
¡00\ffl u. 

P'J/MIN 
1 i 1 
lll 1 
"( ¡ 1 
1 i 1 

j1 ! 1 
1 l 

1 1 

'l'JTAL 

1 

1CANT ¡PO'JE\m
1 J.. 

1 
! 
¡ 2
1 

6B 
7B 
.t 

7 
.t

2 

C.4...NT. 

20 

' 
1 P'J/MIN 
¡ 
! 1

1 
1 
1

l
i 1 
i 1
1 

! 1
1 

'IOTA!. 

\POTENCIA 

P'J )1llN ¡ 

1 2 
! 
¡ 'IDTiu. 

IDTAL 

F'J 'MIN 
1 

2 

i 1 
1 i i 1 
8 

'IOTA!. 

l 1 
i 9 
i 
¡ 7 
1 1 
1 
¡ 

1 
1 

20 

'ffiTAL 

P'J/MIN 
2 

58 
7B 

.t 

f 

.t 

z 
163 

'IDTAL 

F'J /}fil\l 
¡ !O

.í.0 



ANEXO 7 

DATOS ESTADISTICDS 



ANOO 7 - CUADRD 1 

llNl1IDIW) l'IDlllllD lll 1A � DI fA Willl1IA 1111.lli'IUlll llll. CJNP 

PllllllNl'IIJII [11 MilPl'iS 

IIUNaMillllll.''311N IIIJHIRii!illll/lNli. 

IIUD(á PaNIIIJ IIIIIDcá Mt,JDJ 

llllllBllJla& MJm'JMYIIAR V BflTN6 IIIIIIIJIIIIIB 

D-115 U.IU D-M

B-10 88. as 1a. s1 ü.88 B-10 

u-111 70.711 ta.81 11. 87 ll-H

16-20 8. ¡¡7 a.a ll. 86 lB -211 11a. ¡¡7 

31-M 81-M 

sa-ao 8. 7 ao. sa sa-ao 

lll -a5 10. 81 B. 81 at -11.11 

Sllá.WIIB 0.18 18. 81 111.17 SGll.tillll '8.ü 100.00 

mm. 100 100 100 'll!llll. 100 100 

r.tllllla6 IAllilllJIIIR � 

D-06 ,. 67 D-06 

8-10 18.ao 8.8' 16.lli 8 -10 

11-H ü.86 8. 8' U-H

18-20 1.88 U.17 sa. ao 18-80 411. ali 

81-311 as.u 83. S3 31 -3G 

88-80 81.� a. ea 88-80 sa aa M.118

a1 -� 80. '8 lll -ali 

ZUUB 3.17 lll § 80.DB ali ,UUB H.86 "-" 

'llJ1'II[. 100 100 lOG mm. 100 100 

ltillsOJE� AlllllllW. -IN.INMlll!A 

D-OG a. 7G 0-011 

B -to 87.88 1.16 88. 78 8 -10 

11-H 11. 711 Ba. BD 11 -15 18. 87

18-20 a. ao B.117 7. 111 18 -20 BB.88 BB.B7 

81-M 17.'8 H.'1 BD.8' B1 -BG 18.87 

88-80 B.1111 GB.118 BB-BO !111. BB 

lll -M m.u B1 -B11 

116 lllUII D.IW 8GAlllaB 

mraL 100 lOG 100 '1IJl'IIL 100 IDO 



(CONTINUACION) 

TEJE� DE AimOON TEJED� DE IANA 

mm(� POIONTA.11 EDAD (AÑDSj POIONTA.11 

P.EPWillP.i\ REPASl\IXlP.i\ 

O -05 O -05 

6 -10 6 -10 

11 -15 37.24. 11 -15 

16 -20 31. 38 16 -20 

21 -25 21 -25 100,00 

26 -30 31, 3B 2B -30 

31 -35 31 -35 

35AMAS 35 AM� 

'lOTAL 100 mm 100 

TEURES 

O -05 O -05 

5 -10 5 -10 

11 -15 t,59 11 -15 

16 -20 5. 10 16 - 20 

21 -25 .u. 79 21 - 25 

25 • 30 23,4.0 26 -30 

:u -35 31 • 35 

35 A MAS 25,02 35 A MAS 100,00 

'lOTAL 100 'lDTAL 100 



(CDNTINUALJON) 

t!IWRIII l1IIUalWI � 

D -011 11.� O -OII 
8-10 ,u, 8 -10 u.u

11-111 ue 19. D8 11 -111 ug 

18 -ta 8.Dll •. 4a :U -to 
H-211 eue a.u iu -e11 U. 111 
e&-IC to.,. U-IC UII 
at -811 eo. .. at -a11 
...... ü.111 11,u 

- 1QG .. 10D 

-� ...... 

0-CII 111. 8D O-al 

a -10 111. �D ue a -10 
U-18 1t'. ea Ut' U-ta 111. et' 
18-tft ti.Y t.H 18 -eo 
tt-ea 811.H tt -ta atc. aa 

t&-10 1, ... ea -111'.1 

tt-U 111-U 111.1'11 

IUU ..... 

.. .. 10D 

----lfl (!!IRJIII 

0-M u, O -05 

a -10 l't 00 a -10 

11-111 te.118 11-111 &UI 

t.a-eo ta -eo et'. 18 

tt-H et -e& ea.1, 

ea -to ea -AD uo 

h-111 ü-11& ltfta 

IIUM IIUM 

.. - 100 o 

� 

0-M ta.la 

a -to 

11 -111 '8. ,1 

18 -20 eua 

et-211 10. 811 

ü-80 

11-811

ll&U 100. IIO 

11111 10D 



(CDN'HNUACION) 

111MdMml!l1m ll8lll 

O -011 1e.10 0-01 

a -10 16. � ! -10 ü.ü 

U-11 et.e& 11-11 58.14 

ü-eo te.M ta -ea &a. e11 
tt-H tt.M H-H

ea -IIG UII l!8 -10 8.11 5'.'111 

ti -tll 111-t! 

IIHMI UI 11,u 

mm. 14tl ... 1Dfl 

allWIUIIWISW llaldMII 

11-a& ll -lll 

B -1!1 &'J. ta 8 -1!1 MI.M 

11-11 H.U 11-111 ei.n 

ta -et, 1& -el! 

et-es et-ti 11. ee 

�-IO U.to es -111 

at-15 at-1& 

..... 1&.H ., .. 

.. Üll .. 

.... IIINtY 

o -llll 16. '5 o -os IUI 

a -111 ,1. '° a -1!1 

U-t! 1ue U-1& 11&.!5 

ü-eo ua ta -el! 

tt-tl aes H-H U.'H 

e&-IO H -111 

ti -ti! 11-ü

.,. 111 ,u 

.. .. 

...... IIIIIINdM 

a -1111 11-65

g -1!1 tUA ue a -1!1 

11-111 eo. 8! ua 11 -111 1110. 00 

U-el! Ut U8 18 -tO 

ti-ti ea.'° et-es 

ü -116 au, ü.ü 118 -16 

ti-11 1U1 11 -811 

., .. o.ea eu, euu 

.. 11111 .. 



O -015 

8 -10 

11 -115 

18 -80 

!!1 -815 

88 -so 

31 -915 

315 l. Jf.69 

O -015 

8 -10 

11 -115 

18 -80 

21 -2fi 

BII -90 

91 -91:i 

915 11U9 

'lDUL 

O -Ofi 

8 -10 

11 -115 

18 -BO 

81 -Bfi 

!!I! -90 

31 -Sfi 

Sfi 1W!I 

tm'JL 

3'1,'18 

115,83 

U,'115 

15, 93 

18, fil 

100 

IU!! 

U,B8 

B!!, 81 

"· n 

B8,17 

"· n 

18
1
8'1 

100 

17,815 

3,415 

9'1, ª"

11,110 

8'1, fill 

8 !l'1 

100 

{l'ONTJNU�n 

O -Ofi 

8 -10 

11 -Hi 

18 -80 

81 -815 

88 -30 

:u -:u¡ 

Sfi iWB 

O -015 

8 -10 

11 -115 

18 -BO 

21 -21:i 

B8 -90 

!!1 -915 

315 i>üB 

'lm'JJ.. 

D� 

O -Ofi 

8 -10 

11 -!fi 

18 -BO 

Bl - Bfi 

BI! -30 

31 -Sfi 

Sfi 1W9 

'IDl'AL 

!!3,81 

'18,111 

100 

100 00 

100 



ANRXO 7 - C 2 

COSTO DE PRODUCCION DE FIBRA DE ALGO DON EN DISTINIDS P AISES 
CO:tvIP ARACION DE LA PRODUCTIVIDAD 

PAIS PRODUCTIVIDAD EN Kg/Ha 
1982 ----- ------ ------ ------ ------

$ POR Ha. 1982 1984 1985 1986 1987 

AUSTRALIA 1.595,60 905 1.135 1.293 1.26A 1.143 
ISAREL 2.653, 40 1.378 1.239 1.353 1.286 1.345 
U.S.A 
(SUR Y ESTE) 1.264, 31 608 608 642 568 635 
ARGENTINA 413,97 266 310 301 325 332 
COLO�ffiIA 1.301, 40 532 532 540 582 524 
COSTA RICA 938,70 800 821 821 441 809 
ECUADOR 1.102, 90 114 258 386 540 330 
EGYPTO 1.123, 53 910 862 855 811 851 
EL SALVADOR 2.002, 00 734 725 595 824 797 
GUATEMALA 1.170, 36 730 828 637 804 1.035 
HONDURt\S 1.492, 00 672 734 660 450 710 
�l&JICO 514,80 856 692 963 822 872 
NICARAGUA 1.566,60 779 541 517 671 680 
PAKib--vrAN 319,80 324 401 459 463 472 
FILIPINAS 474, 70 403 267 315 304 407 

PERU 
TANGUIS 785 810 810 785 780 
PIMA/SUPIMA 289 760 422 436 280 
DEL CERRO 536 770 777 542 518 
ASPERO 63 248 400 156 286 

FUENTE : .nJN Ar,
ONUDI - INDUSTRY AND DEVELOPMENT. GLOBAL REPORT 1988/8 

ELABORAC10N : ONUDI - DP /PER/8 7 /O 1 O 



ANEXO 7 - CUADRO 3 

INDirAOOP.ES ECDNOMICDS � 

11a-.i,-v +t 

(Millonea de lnUa de 1979) 
PJ3I Total PobJam6n PBI Manuf. PBI p.a. 

Mi& lG.c. 
1979 !U90, 1 16B4.9 B19,B 20'7 
1980 3654..6 17295 883,8 211 
1981 3B55.6 1'7'755 910.3 21'7 
1982 3856.8 18226 859.6 212 
19B3 338t.t 18707 716, t 181 
198.t 355'7.t 19198 755.7 185 
1985 361D.1 19698 786,8 183 
1986 3973.7 20207 932.9 197 
1987 4.282.9 2D727 1084.. 4 206 
1988 3905.3 21256 934..5 184. 
Fnente : D. Memoria 1988. Elabaraainn propia 

Diit.ribnci6n del PBI por S'ecloft!lil 
(Año 1989) 

11 
33 
23 
56 

Fuente : BM. 1989 Informe !ilobre el IHarrolJo Mlllldial. 
(1) 1IJ.1!1u.,e el VB1or agregado en manllfBat.um. mi-

neria. mmitrnm6n y lilervic!iolil de ell!.!lr.il!.
ROl'IA IP

1965-80 19B0-87 
PBI 
Agrianllu.ra 
lnduilria(1) 
Manufacl.um 
� 

3. ii
1

.4., .4. 
3.8 
.4., 3 

1. 2

3
0,5 
1,5 
l. t

Fnent.e : BM. 1989 Informe 11obre el Iisar:rollo Mundial 
(1) � el valor � ev manut'Bah:u·a. mi

neria. t.Dllilru!!ai6n y aerviaioa de e1ealritl
agua y gas.

PBI Man/PBI 
Total� 

26,.4.9 
2,t 1B 
23.Bl
22.28 
21.17 
21. 2, 
21. 79
23.4.7 
25. :u
23.93 




