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Presentación 
El presente reporte de investigación de la Dra. María Beatriz 

García Castro y la Lic. Paola Yatzel Orozco García está vinculado 

al proyecto de investigación “Innovación: empresas, redes y 

territorio. La propuesta curricular en la licenciatura en economía”, 

aprobado por el Consejo Divisional el 10 de julio de 2019 y con 

número de registro 1107ante la Coordinación Divisional de 

Investigación. El reporte aborda de forma didáctica el análisis de la 

conformación de una red de empresas, abordando desde aspectos 

básicos a criterios de identificación y medición cuantitativa.  

Dr. Sergio Cámara Izquierdo 

Jefe del Departamento de Economía 

Noviembre de 2021 

Introducción 

Este documento tiene como objetivo ejemplificar la identificación 

de una red de empresas, a través de diversas herramientas, para 

conocer cómo interactúan y se relacionan entre sí las empresas o 

agentes. Con este trabajo se busca contribuir en la generación de 

materiales didácticos de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje sobre esta temática, para estudiantes de nivel 

licenciatura (o grado).  

El concepto de “redes” puede remitirnos a aquellas relacionadas 

con el transporte, las comunicaciones e incluso las sociales 

(virtuales). Sin embargo, para el análisis económico de redes de 

empresas, éstas no son de gran relevancia debido a que lo que 

nos interesa analizar son los efectos de las interacciones entre los 

agentes económicos. Para ello, se considerará a la empresa como 

el agente económico central, pero no a la empresa de manera 



aislada sino al grupo de empresas que se conectan de diversas 

formas para fortalecer sus capacidades productivas, competitivas 

e innovativas.  

Se trabajó bajo un enfoque meso económico porque nos permite 

estudiar el comportamiento conjunto de las empresas/agentes y la 

modificación cotidiana de ese conjunto derivado de la interrelación 

de sus decisiones económicas, es decir, de las decisiones que 

adoptan para su supervivencia y competencia. Y para efectos de 

nuestra investigación, abordaremos como ejemplo la industria del 

calzado, en el estado de Guanajuato.  

El presente material está estructurado en cinco apartados: 1. 

Cuestiones generales del tema, 2. Importancia de las redes, 3. 

Cómo definir una red de empresas y los elementos de estas a partir 

de diversos autores que se analizarán a lo largo del curso de Teoría 

de Redes de empresas de la licenciatura de Economía de la UAM-

Azcapotzalco, 4. Cómo se identifican las redes y las actividades 

económicas implicadas en éstas y 5. Bases para la explotación de 

los datos económicos, los cuales permiten calcular los índices que 

miden la especialización y concentración de las actividades 

económicas en determinado territorio. 



 

 

Aspectos Generales. 
 

A lo largo de este reporte de investigación se analizarán a distintos autores que serán 

la base para poder entender la conformación y los beneficios de las redes de 

empresas, entre los que destacan (para ver la bibliografía completa, véase al final 

de este trabajo): 

• Becattini, G. (2002) 

• Britto, J. (2013) 

• Economides, G. (1996) 

• García, B. & Carranco, Z. (2008) 

• Gary Gerrefi. (2021) 

• Lootty, M. & Szapiro (2013) 

• Newman, M. (2010) 

• Porter, M. (2007) 

• Robles, J. & Godínez, A. (2010) 

• W. Brian Arthur (1990) 

 
Además de los autores antes mencionados, se seleccionará un documento 

relacionado con alguna industria, la cual será el tema de análisis de una red de 

empresas. 



 

La importancia de las redes de empresas  
 
Una de las propiedades de las redes de empresas son las externalidades, las cuales 

permiten aumentar la eficiencia operativa derivada de la reducción de los costos de 

producción y transacción. Además, los agentes tienen cierto grado de coordinación 

que les permite enfrentar la incertidumbre subyacente a la competencia. 

En la conformación de las redes de empresas, el territorio es una variable importante 

debido a que se pueden obtener múltiples beneficios de la concentración de 

empresas en determinado lugar como son la maximización de ganancias, reducción 

de costos, división del trabajo o la especialización en determinadas actividades. 

De acuerdo con Becattini (2002), uno de los primeros autores en aludir sobre los 

beneficios obtenidos por la localización industrial fue Alfred Marshall quien 

denominó a dichos beneficios economías externas, divididas en economías de 

escala estáticas, las cuales no incorporan el tiempo y las dinámicas que consideran 

la variación de la cantidad en el tiempo. 

Las economías de escala estáticas están asociadas, por un lado, a la reducción de 

costos por medio de la especialización y división del trabajo, así como al tamaño de 

la planta productiva y por el otro, se asocian con el conocimiento, por lo que impacta 

en la productividad y la minimización de costos y tiempo. 

Como se comentó anteriormente, la concentración de las empresas en determinado 

lugar trae consigo externalidades positivas que se traducen en reducción de los 

costos, maximización de ganancias dado por una mayor especialización y división 

del trabajo. 



 

 

¿Qué son las redes de empresas? 
 

De acuerdo con Economides (1996), las redes se componen de enlaces que 

conectan nodos, los enlaces representan las líneas de unión y los nodos un punto 

de convergencia donde llegan más enlaces. Britto (2013) comenta que las redes de 

empresas hacen referencia a un conjunto de unidades de producción las cuales 

operan con rendimientos crecientes reflejando la presencia de externalidades. Los 

elementos morfológicos de la red son cuatro: los nodos que son las empresas o 

actividades económicas, las posiciones de estos nodos, los enlaces que unen a los 

nodos y los flujos que viajan a través de los enlaces y pueden ser tangibles o 

intangibles. 

 

Las posiciones hacen referencia a la división del trabajo y a la especialización, y se 

dividen en tangibles e intangibles: las tangibles son las transacciones de insumos y 

productos entre agentes y las intangibles son flujos de información que conectan a 

los agentes. Por último, los enlaces son las relaciones entre empresas que deberán 

considerar ciertas alianzas para garantizar la estabilidad e impulsar la eficiencia. 

 

Las redes, según Britto (2013), operan bajo tres condiciones: 1. Cooperación 

técnico - productiva que está asociada a la división del trabajo y a un patrón de 

especialización de funciones de productos entre los agentes que integran la red, 

cuando se forma una cooperación técnico-productiva se podrán obtener ganancias 

de eficiencia pero están condicionadas a las características de los productos 

generados y la coordinación que exista, por ejemplo, entre más difícil sea la logística 

mayor será la necesidad de una buena coordinación, 2. Coordinación 

interorganizacional en redes empresariales, este aspecto tiene que ver con la 

manera en que se resolverán los conflictos, es decir, se tiene que reforzar la 

efectividad del proceso de coordinación además de una flexibilidad para cambiar 

funciones y así obtener ganancias competitivas y 3. Cooperación tecnológica en 

redes es la creación y circulación del conocimiento e información. 



 

 

Las redes contienen dos características estructurales: 1. Centralidad, ésta identifica 

los vértices importantes de la red, por ejemplo, la centralidad la ocupa el nodo que 

concentra un mayor número de conexiones por lo que es de gran importancia la 

identificación de éste y 2. Distancia geodésica, mide el número mínimo de grados 

entre las conexiones de los nodos. 

 

El tipo de relaciones que se establecen entre los agentes o empresas es también 

denominado gobernabilidad de tipo: 1. Jerarquía, 2. Relacional, 3. Mercado, 4. 

Cautiva, 5. Modular 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¿Cómo se identifica una red? 
 
La identificación de la red se basa en la bibliografía referida anteriormente, pero 

también a través del cálculo de diversos índices que miden la especialización y 

concentración de determinadas actividades en cierta región. Se podrá concluir si 

realmente existe una red de empresas o actividades económicas con los resultados 

que se arrojen. Para efectos de este material se analizará la industria del calzado 

en el estado de Guanajuato. Es importante mencionar que la elección del territorio 

se basó en investigaciones previas. 

De acuerdo con Dussel (2016), la cadena de valor del calzado puede desagregarse 

en segmentos, es decir, el calzado que conocemos hoy en día se puede clasificar 

en calzado deportivo y no deportivo, los cuales pueden estar hechos de diversos 

materiales como cuero, gamuza, tela, caucho, plástico, entre otros. La elección del 

tipo de calzado que desean adquirir los consumidores se basa en una serie de 

características tales como el territorio, género, edad, material, etc. 

Por ejemplo, podríamos suponer que en lugares con temperaturas altas el tipo de 

calzado que tiene una mayor presencia es aquel de tela o no deportivo, pero esto 

es solo una suposición por lo que para poder tener una mayor claridad tenemos que 

bajar datos referentes a la industria del calzado en determinado territorio. 

 



 

 

Pero ¿qué datos son necesarios para determinar o identificar una red? Recordando 

el concepto de redes, éstas se conforman por nodos, es decir, las empresas o 

actividades económicas en un determinado lugar que por medio de los enlaces, 

flujos y conexiones establecen relaciones, nos lleva a comentar y enfatizar que para 

efectos de este tema se tomarán las actividades económicas a nivel de clase censal 

(6 dígitos) para determinar el nivel de concentración y especialización. 

Para la identificación de la cadena de valor tenemos que ver aquellos procesos 

que intervienen en la industria del calzado, por ejemplo: 

 

 

 

Fuente: Cadena del calzado Santafesino y sus Manufacturas. Ministerio de producción, pág. 5. 

 

Una vez que se cuenta con la cadena de valor, se identificarán aquellas actividades 

económicas que participan en la red de la industria basándose en los artículos de 

apoyo y en la opinión propia, para lo cual se consultará el Sistema de Clasificación 

de América del Norte (SCIAN), donde seleccionaremos las actividades económicas 

a nivel clase. 

De acuerdo a la SECOFI, en el año 2000 publicó la siguiente estructura de las 

actividades productivas que participaban en la cadena productiva del calzado: 

Actividades primarias Industria del curtido 
Industria 

manufacturera 
Comercialización 

Producción 
ganadera 

Producción 
de cuero 

Teñido, 
engrase y 
acabado 

Diseño y 
producción 

Comerciali 
zación 



 

  

Fuente Secofi, SIEM, 2000 



 

Para este ejemplo, las actividades que participan en la industria del calzado son las 

siguientes: 

• 316211 Fabricación de calzado con corte de piel y cuero. 

• 316212 Fabricación de calzado con corte de tela. 

• 316213 Fabricación de calzado de plástico. 

• 316214 Fabricación de calzado de hule. 

• 316215 Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales. 



 

 
 
 

• 316110 Curtido y acabado de cuero y piel. 

• 313111 Preparación e hilado de fibras duras naturales. 

• 313112 Preparación e hilado de fibras blandas naturales. 

• 313113 Fabricación de hilos para coser y bordar. 

• 432130 Comercio al por mayor de calzado. 

• 463310 Comercio al por menor de calzado. 

 

 
A partir de las actividades que se seleccionaron anteriormente se construye el 

diagrama de red en donde se deberá tener presente cada una de las categorías que 

utilizo Britto (2013). 

 

Industria del calzado 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo económico 2019. 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Es importante justificar el uso de los distintos colores en su diagrama de red, es 

decir, los nodos de color naranja son de comercialización y los verdes, son lo que 

pertenecen a la preparación de hilos, los cuales están direccionado a los nodos que 

se refieren a la fabricación de calzado. Recordemos que los flujos se dividen en flujos 

tangibles y flujos intangibles, los primeros hacen referencia a los flujos de bienes y 

los intangibles, al conocimiento o información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Identificación de la red a través de la exploración de datos. 
 

García & Carranco (2008) proponen una metodología para la identificación de 

aglomeraciones que pueden presentar externalidades positivas, a partir de algunos 

indicadores que permiten conocer la importancia de ciertas actividades en la región. 

Los datos utilizados por García & Carranco provienen de los Censos económicos 

que proveen de información más completa, por lo que son la opción más viable para 

evaluar o identificar estas aglomeraciones. 

Es importante mencionar que los Censos económicos muestran la información a 

nivel de unidad económica por lo que es necesario definir a qué se refiere. Según 

INEGI, una unidad económica es una empresa, negocio, institución o persona que 

se dedica a la producción de bienes o servicios: una empresa siempre será una 

unidad económica, pero una unidad económica no siempre será una empresa. 

García & Carranco (2008) comentan que “a pesar de existir el dato de cuántas y 

cuáles son las empresas que conforman cada una de las clases manufactureras, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía se reserva dicha información por un 

principio de confidencialidad” (García & Carranco, 2008, p. 294). Una de las razones 

que por las que INEGI no muestra la información completa como ya se había 

mencionado es por el principio de confidencialidad el cual impide que se revelen 

datos sensibles de las empresas. 



 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se obtienen y ordenan los datos? 
 
Para la obtención de los datos se tendrán que seguir los siguientes pasos: 

 
1. Ingresar a la página Censos Económicos 2019 (inegi.org.mx) 

2. Ir a la parte de Tabulados y seleccionar el Sistema Automatizado de 

Información Censar (SAIC). 

3. Seleccionar el año censal, área geográfica (Total Nacional, total Estatal y 

todos los municipios del Estado), actividad económica (nivel sector y clase), 

variables censales (mencionadas con anterioridad). 

4. Dar clic en Consultar. 

5. Descargar la base de datos en XLSX (Excel) 

 

 

¿Cómo se ordenan los datos? 
 
A continuación ilustraremos las hojas de cálculo de excel con la finalidad de que 

sea más ilustrativo el ejemplo. 

Cuando se descargue la base de datos, la forma correcta de ordenar los datos es 

la siguiente: 

1. Poner un filtro en nuestra hoja de Excel. 
 

 
 

2. Filtrar cada una de las actividades y poner los datos de cada una en hojas 

distintas. 

https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/


 

 



 

 

3. Filtrar el sector al que perteneces las actividades y ponerlas en una hoja 

distinta. 

 

 

 
4. Se seleccionarán los datos del sector, se pegarán debajo de cada una de las 

actividades económicas que se encuentran en las distintas hojas y 

posteriormente, se agregará un formato condicional en la columna de 

Municipio. 

 

 
 

5. Eliminaremos los datos que estén duplicados y aquellos que no contengan 

información. 



 

 
 
 
 

 

 
 
 

Al terminar de ordenar los datos de cada una de las actividades que forman parte 

de la red se procederá a realizar el cálculo del coeficiente de localización y de 

participación relativa retomando a García & Carranco (2008). 

Para efectos de diseño y presentación de los coeficientes se pondrá un cintillo de 

color amarillo con el nombre del coeficiente y se calcularán con las fórmulas antes 

vistas. 

 

Conformación de los coeficientes de Localización y 
Participación Relativa. 

 
Para el cálculo de los distintos coeficientes se optó por estimarlos en términos de: 

personal ocupado total, valor agregado censal bruto, formación bruta de capital fijo, 

unidades económicas, total de remuneraciones y producción bruta total. A 

continuación, se muestra la manera en que se calcularon los coeficientes: 

• Coeficiente de Localización industrial (QL) 
 

𝑄𝐿 =  

𝐸𝑗
𝑖

𝐸𝑗
⁄

𝐸𝑁𝑎𝑐
𝑖

𝐸𝑁𝑎𝑐
⁄

 

 
 

Donde: 

QL = Coeficiente de participación Relativa



 

 

𝑁𝑎𝑐 

 

 

 

 

 

 

𝑋 = la variable de la actividad a nivel clase (i) en el municipio (j) 

XJ = la variable de la actividad a nivel sector en el municipio (j) 

𝑋 = la variable de la actividad a nivel clase (i) en el Estado (j) 

XNac = la variable de la actividad a nivel sector en el Estado (j) 

 

Donde se “permite comparar la estructura sectorial en dos espacios diferentes. Este 

coeficiente toma valores positivos; y cuando es mayor a la unidad, denota un mayor 

peso del sector en la región que en el total de la economía” (García & Carranco, 

2008, p. 296). Se compone por dos divisiones, donde la superior mide la proporción 

o el peso del sector i en relación con toda la actividad de un municipio y la otra mide 

la proporción o el peso del sector i en relación con toda la actividad nacional. Es 

decir, dicho indicador expresa el grado de concentración del sector i en relación con 

todo el territorio. Su uso para regiones muy pequeñas no es recomendable, dado 

que se puede sobrevaluar el peso del sector. 

 

• Coeficiente de participación relativa 

 

𝑃𝑅 =  
𝑋𝑗

𝑖

𝑋𝑁𝑎𝑐
𝑖

 

 
 

 

Donde:  

PR = Coeficiente de participación Relativa 

𝑋𝑗
𝑖 = la variable de la actividad a nivel clase (i) en el municipio (j) 

𝑋𝑁𝑎𝑐
𝑖  = la variable de la actividad a nivel clase (i) en el Estado (j) 

 
Dicho coeficiente “Mide la aportación de un municipio en el empleo nacional, en una 

actividad productiva específica. Su valor va de cero a uno, según sea más o menos 

relevante dicha región” (García & Carranco, 2008, p. 296). Este indicador mide la 

proporción o el peso que tiene un municipio en cuanto a un sector en específico (i) 

en comparación con el agregado nacional de ese sector. 



 

 
 
 
 

Cuando se tengan los cálculos, se analizarán cada uno de los resultados para 

conocer aquellas actividades que tienen una participación en la región. 

 

 
En el recuadro anterior se observa que el municipio de León concentra una 

participación alta en todas las variables, para el caso del personal ocupado total se 

puede decir que del total del personal ocupado de la Clase 316211 85% se 

encuentra en León. 

Para el caso del coeficiente de localización, se puede observar la misma relación 

que en el de participación, aquella región con una mayor especialización es León y 

Purísima. 

El análisis se realizará con cada una de las actividades económicas. 

 
 

Conclusiones. 
 
La realización de la identificación de una red de empresas requiere que se 

desarrollen actividades específicas que contribuyen a su caracterización y que 

fueron detalladas a lo largo de este reporte de investigación. 

Esperamos que el material desarrollado los incite a investigar más sobre la teoría 

de redes de empresas y los beneficios que conlleva, además de que impulsa la 

innovación y tecnología. 



 

A continuación, se presentan algunos de los diagramas de red elaborados en 

referencia al sector turístico, por las alumnas y los alumnos de la licenciatura de 

Economía que han buscado caracterizar la red de empresas turísticas en el sureste 

de la República Mexicana. 

Fuente: Elaborado por Soto Robles Uxue Vivian. 

 
 

Fuente: Elaborado por Salgado Ruiz Lucero. 



 

 

Fuente: Elaborado Herrera Cruz José Eduardo. 

 

 

Fuente: Elaborado por Ortiz Fontes Edwin. 
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