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Resumen

Este documento utiliza el crecimiento exponencial de las exportaciones chinas
durante los años 2001 y 2006, para evaluar los efectos de un choque de competen-
cia procedente de un páıs de salarios bajos, sobre los exportadores de un páıs en
desarrollo. En particular, esta investigación encuentra que las estrategias de mejo-
ras de la calidad de las empresas de prendas de vestir peruanas son heterogéneas
ante los mayores env́ıos de prendas de vestir chinas en los mercados de exportación.
Utilizando datos de empresas exportadoras peruanas y una encuesta industrial para
Perú, se encuentra que las empresas más productivas incrementan la calidad de sus
productos para diferenciarlos de las prendas de vestir chinas de bajo costo y baja
calidad. De manera contraria, las empresas peruanas menos productivas, aquellas
que no son capaces de aumentar su calidad, reaccionan reduciendo sus precios. Por
último, también se encuentra evidencia de que la calidad media de las prendas de
vestir peruanas aumentó durante el periodo 2001-2007.
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español.

**Departamento de Economı́a; Universidad de Virginia. Correo electrónico: rcc9fa@virginia.edu

1



1. Introducción

Las exportaciones chinas registraron un crecimiento superior al 20 por ciento en el

periodo comprendido entre los años 2001 y 2012. De acuerdo con Amiti and Freund (2010),

el bajo costo de producción de sus productos, básicamente intensivos en mano de obra

poco calificada, ha sido uno de los principales motores de este crecimiento potencial. Esto

permitió a China capturar poco más del 13 por ciento del total de exportaciones mundiales

hacia finales del 2012 (ver gráfico 1). En ĺınea con ello, la evolución de las exportaciones

de prendas de vestir desde China es un claro ejemplo de como su participación en el

mercado mundial se ha incrementado, pasando del 10 al 40 por ciento en los últimos 12

años (gráfico 1).

Figura 1: Participación de China en el mercado mundial (porcentaje)
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Nota: Las prendas de vestir incluyen los productos clasificados bajo el Sistema Armonizado (por sus siglas en ingles HS) en

los códigos 60 (tejidos de punto o crochet); 61 (prendas de vestir y accesorios de vestir de punto o crochet); 62 (prendas de

vestir y accesorios de vestir no tejidos o hechos a crochet), y 63 (art́ıculos textiles confeccionados tipo nesoi, conjuntos de

costura hechas con aguja, ropa gastada, y paños de limpieza)

En el periodo que China empezó a formar parte de la Organización Mundial del Comer-

cio (OMC), coincidente con la etapa final del Acuerdo Multifibras (AMF), y la correspon-

diente eliminación del sistema de cuotas, permitió que su economı́a acelere el crecimiento
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de sus exportaciones de prendas de vestir1. Al mismo tiempo, este crecimiento ha despla-

zado la producción de prendas de vestir de otros páıses, principalmente los fabricados en

los páıses de ingresos medios-altos y en las economı́as de América Latina.

El mayor nivel de competencia de las exportaciones de prendas de vestir chinas también

ha provocado que el precio de dichos productos, y también los exportados por otros páıses,

disminuya. Esta investigación evalúa las estrategias heterogéneas de mejora en la calidad

de las empresas de prendas de vestir peruanas, en respuesta a los precios más bajos de

las confecciones exportadas desde China. Se encuentra evidencia de que las empresas

peruanas decidieron competir contra los productos chinos, adoptando la estrategia de

diferenciación vertical de sus productos (es decir, competir en términos de calidad), en

lugar de competir con precios más bajos. De este modo, las firmas peruanas optaron

por capturar una porción del mercado al diferenciar sus productos, en lugar de iniciar

directamente una guerra frontal de precios Gabszewicz and Thisse (1979); Shaked and

Sutton (1982).

Una preocupación recurrente en muchos otros páıses es si el crecimiento de las exporta-

ciones chinas ha desplazado las exportaciones de otras economı́as. Hanson and Robertson

(2010) encuentran que para las principales economı́as desarrolladas, la expansión de las

exportaciones manufactureras chinas solamente representó un modesto choque negativo

en su producción.

Sin embargo, la dimensión de este choque tendŕıa un impacto diferenciado, dependien-

do de si los productos bajo análisis pertenecen a un sector intensivo en mano de obra poco

calificada o no2.

Greenaway et al. (2008) encuentran que el efecto de desplazamiento de las exportacio-

nes chinas sobre las exportaciones de otros páıses asiáticos vaŕıa según el páıs estudiado,

1En el momento que el AMF fue creado, China no era aún miembro de la OMC, por lo que no era
parte de las primeras fases del AMF. Sin embargo, una vez que China se convirtió en un miembro de la
OMC, también se convirtió en elegible para la participación dentro del AMF y en el proceso de asignación
de las cuotas.

2Estos autores encuentran que si la capacidad de oferta de exportación de China se hubiera mantenido
constante durante el periodo comprendido entre 1995 a 2005, la demanda de exportaciones pudo haber
sido entre un 0,8 a 1,6 por ciento superior en los 10 páıses estudiados (que comprenden Hungŕıa, Malasia,
México, Pakistán, Filipinas, Polonia, Rumania, Sri Lanka, Tailandia y Turqúıa).
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siendo el impacto mayor en los páıses exportadores de ingresos altos como Japón y Co-

rea del Sur. En el caso de Latinoamérica, Freund and Ozden (2006) encuentran que las

exportaciones mexicanas de bienes industriales a Estados Unidos han sido impactadas ne-

gativamente por las exportaciones chinas durante los años comprendidos entre mediados

de 1980 y los primeros años del 2000. Espećıficamente, el crecimiento de las exportaciones

industriales de China generó un crecimiento más lento de las exportaciones mexicanas

de casi 2 puntos porcentuales. Recientemente, Utar and Ruiz (2013) utilizando datos a

nivel de empresas en el periodo comprendido entre 1990 a 2006, encuentran un efecto

negativo de las importaciones chinas en las ventas hacia Estados Unidos de las empresas

maquiladoras mexicanas, aśı como sobre el valor agregado y empleo de dichas empresas.

El estudio del incremento de la calidad en la industria de las confecciones de prendas

de vestir peruanas es relevante para dicha economı́a, ya que la industria textil y de la

confección representaron en promedio el 20 por ciento de las exportaciones manufactu-

reras entre los años 1993 a 2012. Además, el sector de la confección y la industria textil

representa alrededor del 10 por ciento del total de empleo en Perú, considerando tanto

los puestos de trabajo directos como los indirectos3.

Para los fines de esta investigación, el modelo que se utiliza en el análisis se basa en

el supuesto de que existen empresas productoras en ambos páıses, tanto en la economı́a

doméstica o nacional (Perú) como en el extranjero (China). Estas empresas exportan

bienes que se encuentran diferenciados tanto horizontal como verticalmente respecto de

otros bienes del resto del mundo. Asimismo, la capacidad de una empresa peruana de

diferenciar verticalmente sus productos depende de la productividad de la empresa. Aśı,

las empresas más productivas pueden mejorar la calidad de sus productos y evitar una

guerra de precios con productos chinos ofrecidos a precios bajos, de modo tal que las

empresas peruanas pueden vender sus productos de mayor calidad a precios aun más altos.

Por el contrario, las empresas peruanas menos productivas, que no pueden incrementar su

calidad y diferenciar sus productos, se ven obligadas a reducir sus precios y sus ganancias.

3Paredes, Ricardo and Miluska Caceres (2004). El Comercio Internacional sobre Textiles y Vestido y
sus Perspectivas Futuras: El Caso del Peru. Montevideo, 2 de Junio del 2004.
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En este escenario, las empresas menos productivas tienen que abandonar el mercado ya

que enfrentan ganancias negativas.

Antoniades (2014),basado en el trabajo de Melitz and Ottaviano (2008), estudia la

decisión de las empresas de mejorar la calidad de sus productos. En este modelo, las

empresas más productivas elaboran bienes de mayor calidad a precios más altos. En

ĺınea con ello, las empresas que cuentan con una productividad mayor eligen aumentar

su calidad y sus precios después de una apertura comercial, mientras que las empresas

menos productivas se inclinan por reducir la calidad y el precio de sus productos. La

decisión de la empresa de aumentar (o disminuir) la calidad del producto depende de que

tan costoso es para la empresa aumentar la calidad y que tan grande es el espacio para

la diferenciación de la calidad dentro del sector espećıfico con el cual se va competir en el

otro páıs4.

A partir de información de empresas, existe evidencia emṕırica acerca de la mejora en

la calidad de los productos (Verhoogen (2008); Amiti and Khandelwal (2013); Iacovone

and Javorcik (2012)). Asimismo, Fernandes and Paunov (2009),usando datos de plantas

manufactureras chilenas, encuentran un efecto positivo y robusto en la calidad de los

productos locales ante la mayor competencia de productos importados. Tanto en este,

como en otros trabajos, se considera que un valor por unidad producida (o precio) más

elevado es un indicador de mayor calidad.

Por otro lado, Bugamelli et al. (2010) encuentran que la competencia de la importación

China afecta las estrategias de fijación de precios de las empresas italianas, provocando

una reducción de precios y menores márgenes de ganancias en sectores tecnológicamente

menos avanzados. También muestran que existe un mayor impacto negativo en los precios

de las empresas consideradas menos productivas. De otro lado, Martin and Méjean (2011)

encuentran que las empresas francesas aumentaron la calidad promedio de sus productos

en 11 por ciento durante el periodo de 1995 a 2005, como respuesta a las exportaciones

4Ver Khandelwal (2010). En ese sentido, una apertura comercial con una economı́a desarrollada,
donde la valoración por la calidad es mayor que en una economı́a en desarrollo, da más oportunidades
para aumentar la calidad a las empresas más productivas, las cuales podrián recuperar en menor tiempo
el costo fijo de aumentar la calidad.
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provenientes de páıses con salarios más bajos. Sin embargo, en dicha investigación, la

cual utiliza una extensión del trabajo de Harrigan and Barrows (2009) pero a nivel de

empresas, se asume que las empresas no son capaces de cambiar la calidad de sus productos

y que todos los cambios en calidad se deben a la recomposición de las exportaciones entre

empresas5.

La presente investigación, a diferencia de los documentos mencionados anteriormente,

considera una reacción heterogénea en la mejora de la calidad de los productos cuando

la empresa está expuesta a una competencia más dura en un tercer mercado; y se estima

emṕıricamente utilizando datos de aduanas de Perú junto con la información de una

encuesta industrial a productores peruanos.

El presente documento contribuye a la evidencia emṕırica de que las empresas de

los páıses en desarrollo también pueden competir, a través de la diferenciación vertical,

contra productos de precios bajos de otros páıses, especialmente cuando el costo de esta

diferenciación no es muy alto o en el caso que la empresa en mención tenga la capa-

cidad de mejorar y diferenciar la calidad de sus productos6. En el caso de las prendas

de vestir, el uso de mejores insumos como el algodón de muy alta calidad y los mejores

diseños, permiten diferenciar los productos de estas empresas de forma vertical, evitando

aśı competir mediante una guerra de precios. Esto último también les permite competir

en los mercados internacionales de exportación. La principal lección de este estudio se

puede extender a otras industrias donde hay espacio para la diferenciación, especialmente

a través de la adopción de una estrategia de mejora de la calidad que no implique costos

no muy elevados. Adicionalmente, la estrategia de mejorar la calidad de los productos

podŕıa facilitar la absorción laboral desde aquellas industrias expuestas a la competencia

de productos a precios más bajos.

5En ese sentido, si la cuota de mercado de los exportadores de productos con mayor valor por unidad
producida aumenta en comparación con la de los exportadores de menor valor unitario, se tendŕıa luego
que la calidad promedio se estaŕıa incrementando. Esta metodoloǵıa podŕıa sugerir erróneamente un
incremento de la calidad aun cuando todas las firmas estén reduciéndola. Por ejemplo si las empresas de
bienes de menor calidad reducen su participación, manteniendo la calidad del resto de empresas constante,
la calidad promedio aumentaŕıa.

6Esta idea es también desarrollada por Hallak and Sivadasan (2011)
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La decisión de mejorar la calidad de las prendas de vestir conlleva a la implementación

de mejoras a lo largo de la cadena de suministro. En ese sentido, ante la presencia de fallas

de mercado, problemas de coordinación o la existencia de contratos incompletos, existiŕıa

la posibilidad para las empresas textiles de integrarse verticalmente con las empresas de

las otras etapas de la cadena de suministro, a f́ın de fabricar insumos de mayor calidad.

Además, la existencia de costos hundidos elevados en la contratación de diseñadores de

moda, condición que solo permite a las grandes empresas mejorar su calidad, llevaŕıa a

reflexionar acerca de la posibilidad de implementar acciones de poĺıtica pública que se

orienten a subsidiar o coordinar estos gastos.

2. Motivación

2.1. Entrevistas con los gerentes de las empresas de prendas de

vestir peruanas y de prendas de vestir importadas en el

mercado de Estados Unidos.

La principal motivación para llevar a cabo esta investigación es el trabajo: ”Potencial y

Limitantes de las Exportaciones No Tradicionales”(BCRP, 2008), documento que estudia

el potencial y las limitaciones de las exportaciones manufactureras peruanas. Según este

documento, las empresas fabricantes de prendas de vestir habŕıan estado exportando

prendas de mayor calidad en los años recientes7. En esa ĺınea, y sobre la base de entrevistas

efectuadas con los gerentes de empresas peruanas, se reveló que este comportamiento

surgió en respuesta a una competencia severa de parte de los importadores de prendas de

vestir de bajo precio exportadas desde China y la India.

Los Estados Unidos es uno de los destinos más importantes para los exportadores de

prendas de vestir, convirtiéndose en el mercado ideal para analizar las tendencias recientes

7Potencial y Limitantes de las Exportaciones No Tradicionales, página 36 párrafo 5. (Banco Central
de Reserva del Perú, 2008) http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/ Notas-Estudios/2008/Nota-
Estudios-15-2008.pdf
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en estos productos. El gráfico 2 (gráfico A) muestra la evolución de la participación de

mercado de los cuatro grupos principales de exportadores de prendas de vestir a los

Estados Unidos. Estos cuatro grupos incluyen, con la excepción de dos páıses africanos,

los 34 proveedores de ropa más relevantes para los Estados Unidos entre 1996 y 20128.

El gráfico muestra que la participación de mercado de China ha aumentado rápidamente

desde 2001 e incluso se aceleró desde 2005, durante la última etapa de implementación del

Acuerdo Multifibras (MFA). Durante ese periodo, la cuota de mercado de las exportaciones

de prendas de vestir de páıses de ingresos altos y medios disminuyó aproximadamente

un 15 por ciento entre 1995 y 2007. Por otro lado, la cuota de mercado de los páıses

exportadores latinoamericanos de bajos ingresos, principalmente páıses centroamericanos,

disminuyó solo después de 2009.9 A diferencia de los páıses de ingresos altos y medios

exportadores de prendas de vestir, los páıses centroamericanos compet́ıan a través de

salarios bajos y aprovechaban su ventaja estratégica de estar ubicados cerca del mercado

estadounidense, lo que les permit́ıa responder rápidamente a los cambios en las condiciones

de demanda del mercado, Evans and Harrigan (2005). Aśı, mirando el gráfico B de la figura

2, se observa que casi todos los exportadores latinoamericanos de ingresos medios bajos

redujeron su participación en el mercado, siendo Perú la excepción. En ese sentido, Perú

es una economı́a en desarrollo que contaba con un PBI promedio per cápita de US$ 2300

entre los años 1996 y 2006, un valor cercano al de otros exportadores de prendas de vestir

de América Latina hacia los Estados Unidos, incluida la República Dominicana (US $

2700), El Salvador (US $ 2300) y Guatemala (US $ 1900)10.

Asimismo, la competencia fuerte de parte de los páıses asiáticos de bajos y medianos

ingresos, y el aumento gradual de las cuotas de exportación, presionaron la cáıda de los

precios de las prendas de vestir. Harrigan and Barrows (2009) encuentran que, después

de la última etapa del AMF, el precio de los productos que estaban restringidos por las

8Kenya y Lesotho
9Un factor que explica la mayor participación de mercado de los páıses centroamericanos antes de

2003 fue el Acuerdo de Asociación Comercial de los Estados Unidos con los páıses de la cuenca del Caribe
(CBTPA) firmado en el año 2000. El acuerdo incluyó una mejora de las preferencias arancelarias en
productos textiles para los páıses de América Central y el Caribe.

10Fuente: World Development Indicators. PBI medido en dólares corrientes.

8



Figura 2: Importación de prendas de vestir en Estados Unidos por fuente
(Porcentaje)
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Fuente: Datos de importación de Estados Unidos a nivel HS (Sistema Armonizado)

cuotas disminuyó considerablemente de 2004 a 200511.

Acerca de este punto, el cuadro 1 presenta, a fin de comparar la evolución del precio

promedio de las prendas de vestir entre páıses, los valores estimados de los efectos fijos

páıs-año obtenidos de una regresión del logaritmo del precio de cada prenda de vestir

exportada hacia los Estados Unidos, que además controla por efectos fijos de cada pro-

ducto (HS10), durante el periodo 2001 y 2007. Se elige este periodo considerando el año

de adhesión de China a la OMC y la Gran Recesión mundial de 2008. Durante este pe-

riodo, el cambio absoluto en el estimado de los efectos fijos para China fue negativo, y de

igual modo para algunos de los páıses asiáticos de ingresos bajos y medios. Estimaciones

similares se presentan para las principales economı́as exportadoras de América Latina,

excepto para Perú, Honduras y Guatemala. A partir de estas estimaciones, se encuentra

que la diferencia de precios entre las prendas de vestir de los exportados peruanos y las

producidas por las principales economı́as exportadoras latinoamericanas también es posi-

tiva. Esto último evidencia que el precio promedio de un producto peruano se incrementó

en relación con el precio promedio de estos páıses.

11Por ejemplo, para el caso de los textiles chinos sujetos a una cuota vinculante en 2004, los precios
disminuyeron 38 por ciento entre 2004 y 2005.
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Cuadro 1: Precio Promedio de las principales prendas de vestir exportadas a los
Estado Unidos

Efectos fijos de páıs-tiempo estimados
Páıs 2001 2007 Variación (2001-2007)
CHN -0.48 -0.89 -0.41

Páıses asiáticos con ingresos bajos y medios

KEN -0.76 -0.86 -0.10
PHL -0.38 -0.47 -0.09
PAK -1.02 -1.07 -0.05
BGD -0.83 -0.87 -0.04
EGY -0.40 -0.43 -0.03
IND -0.47 -0.45 0.02
IDN -0.54 -0.51 0.02

KHM -0.58 -0.53 0.04
LKA -0.50 -0.34 0.16
THA -0.47 -0.28 0.20
JOR -0.72 -0.47 0.25

VNM -1.27 -0.59 0.68

Páıses de América Latina con ingresos bajos y medios

HTI -0.42 -0.94 -0.53
SLV -0.38 -0.43 -0.05
NIC -0.50 -0.53 -0.03

DOM -0.47 -0.48 -0.02
GTM -0.54 -0.50 0.04
HND -0.55 -0.50 0.05
PER 0.11 0.23 0.12
COL -0.02 0.20 0.22

Páıses con ingresos medios y altos

KOR -0.48 -0.89 -0.41
MYS -0.23 -0.36 -0.13
MAC -0.25 -0.09 0.16
MEX -0.17 0.00 0.17

ISR 0.18 0.40 0.22
CRI -0.24 0.02 0.26
SGP -0.13 0.24 0.37
ITA 0.79 1.19 0.40

PRT 0.36 0.79 0.42
GBR 0.69 1.12 0.43
TUR -0.41 0.06 0.47
FRA 0.82 1.31 0.48
BRA -0.09 0.40 0.49

Notas: 1/ Clasificación de páıses según el Banco Mundial por nivel de ingresos para los años 2001 y
2007. .

2.2. Estimación de la variación de la calidad promedio de las

prendas de vestir, utilizando importaciones de prendas de

vestir en Estados Unidos.

En esta sección se utiliza el marco análitico de Amiti and Khandelwal (2013), como

un primer paso para calcular el cambio en la calidad promedio de las prendas de vestir

peruanas, en respuesta a la competencia de las prendas de vestir chinas de bajo costo.

Para ello, se estima la calidad no observada a nivel de producto, utilizando la información

de la Encuesta Anual de Manufacturas (ASM por sus siglas en inglés) y la información de

las importaciones y exportaciones de los Estados Unidos correspondientes a la clasificacón

a 10-digitos del sistema armonizado (HS10). Luego se estima el cambio promedio en la

calidad de las prendas de vestir de cada páıs entre los años 2001 y 2007.

De este modo, de acuerdo a su procedimiento, y manteniendo la notación de los autores,
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se estima la siguiente ecuación:

ln(scht)− ln(s0t) = λ1,ch + λ2,t − αpcht + σln(vscht) + lnpopct + λ3,cht, (1)

Donde scht representa la participación del producto h importado desde el páıs c en

la industria I (a un nivel de desagregación de 6-d́ıgitos según el Sistema de Clasificación

Industrial Norte Americana (NAICS)) en el periodo t en los EE.UU. s0t el la opción alter-

nativa para el consumidor; en este caso, la participación de mercado de los productores

nortemericanos en la industria I. pcht es el precio del producto h importado desde el páıs

c, y vs
cht

representa la participación del páıs c en el consumo norteamericano total del

producto h (a un nivel de desagregación de 10-digitos en el sistema armonizado-HS). Fi-

nalmente, para controlar por el hecho que páıses más grandes exportan por lo general más

variedades, lo cual no puede ser distinguido a un nivel de desagregación de 10 d́ıgitos, se

sigue el enfoque de Amiti and Khandelwal (2013) y se incluye a la población del páıs c

en el periodo t, popct, para capturar ese efecto.

La regresión de la ecuación (1) también controla por efectos fijos de páıs y producto,

recogidos en el parámetro λ1ch y por efectos fijos de tiempo al incluir λ2,t. Asimismo,

λ̂3,cht,los cuales representan los residuos estimados, capturan la calidad de las prendas

de vestir. Además, al igual que Amiti and Khandelwal (2013), se utilizan los aranceles

y los costos del comercio como instrumentos del precio, pcht, dado que puede existir una

correlación positiva entre precios y calidad de las prendas de vestir.

La diferencia en los residuos, ∆λ̂3,cht, mide el cambio en la calidad de un producto p

importado del páıs c entre 2001 y 2007. Luego, se estima el cambio de la calidad promedio

de las prendas de vestir por páıs mediante una regresión de ∆λ̂3,cht en los efectos fijos

estimados por páıs. La figura 3 muestra la relación entre el cambio en el precio promedio

y la calidad promedio durante los años 2001 y 2007 para los principales exportadores de

prendas de vestir a los Estados Unidos12. Asimismo, los valores de cada uno de los ejes

12Para calcular el precio promedio de las prendas de vestir de cada páıs, se utiliza una regresion del
logaritmo del precio de cada prenda de vestir (en la clasificación HS10) exportado a los Estados Unidos,
sobre efectos fijos por producto, y páıs-tiempo, para los años 2001 y 2007.
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de esta gráfica se encuentran expresadas en desv́ıos con respecto al dato estimado para

Filipinas, páıs cuyo precio promedio de las prendas de vestir se sitúa en el percentil 50 de

la distribución de los precios de las prendas de vestir en 2001. Los gráficos muestran una

relación positiva entre las variaciones, tanto del precio como de la calidad. Al respecto,

el resultado de una mayor participación de mercado, a pesar de un precio más alto, solo

es posible cuando existen aumentos de la calidad de las prendas de vestir. De alĺı que,

todos los páıses europeos muestran un cambio positivo en calidad. De igual modo, se tiene

resultados similares para diversos páıses de América Latina, mientras que para la mayoŕıa

de los páıses asiáticos, con la excepción de Vietnam, se registran menores cambios en la

calidad y en los precios.

Figura 3: Calidad y Precio
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Calidad y precio por país 1 /

3. Firmas Heterogéneas

La literatura reciente referente a firmas heterogéneas sugiere que estas siguen diferentes

estrategias de mejora/deterioro de la calidad de sus productos después de una liberaliza-

ción comercial Antoniades (2014). Aún cuando el cambio en la calidad promedio de las

12



exportaciones de prendas de vestir peruanas fue positiva entre 2001 y 2007, este cambio

podŕıa implicar decisiones heterogéneas de las empresas respecto a la mejora de la calidad

de sus productos. En la subsección siguiente se describe el modelo que explica diferentes

estrategias de mejora de la calidad de las firmas locales en respuesta a la competencia de

los productos extranjeros de bajo precio y baja calidad.

3.1. Modelo

El modelo asume un consumidor representativo con preferencias cuasilineales respecto

de J diferentes variedades de un bien. El consumidor tiene preferencias de calidad dife-

rentes dentro de cada variedad pero preferencias similares entre las variedades. Además,

las empresas o firmas de dos páıses, ya sean nacionales o extranjeras, producen solo una

variedad de un bien, la cual también difiere en calidad respecto a otras variedades. Luego,

cada variedad, con su correspondiente calidad, se exporta a un tercer páıs; o, sin falta de

generalidad, al resto del mundo.

Consumidores

En este modelo existe un consumidor representativo en el resto del mundo con pre-

ferencias cuasilineales de tipo J que puede comprar diferentes variedades (por ejemplo,

colores) de un bien (por ejemplo, camisetas). Para cada variedad j, puede elegir tres tipos

diferentes de calidades: baja : baja (yj,l), media (yj,m), y de alta calidad (yj,h).

De esta manera, la utilidad que el consumidor obtiene de las diferentes calidades de

la variedad j se representa en la siguiente ecuación:

Wj = αlyj,l −
1

2
βly

2
j,l

+ αmyj,m −
1

2
βmy

2
j,m + αhyj,h −

1

2
βhy2

j,h − γyj,lyj,m

En dicha ecuación, los parámetros αl , αm and αh representan las calidades asociadas

con cada tipo de variedad yl, ym and yh, respectivamente, con αl < αm < αh ; βh <

βm < βl and βmβl − γ2 > 0. . De acuerdo a esta preferencias, y debido a la existencia

del parámetro γ las variedades de calidad baja, l, y calidad media, m, son sustitutos
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imperfectos dentro de cada variedad de prendas de vestir, a diferencia de la demanda por

la variedad de calidad alta h, la cual es independiente de las otras dos calidades de esa

mima variedad. Además, dadas las preferencias cuasilineales, la demanda de cualquier

variedad j es independiente de las caracteŕısticas de cualquier otra variedad distinta, j′.

Finalmente, la función de utilidad cuasilineal del consumidor representativo también se

puede expresar como:

U =
∑
jεJ

Wj + z.

Donde se cumple que la demanda del consumidor representativo para cada tipo de

variedad de producto, dependiendo de si es baja, media o alta, viene dada respectivamente

por:13

y
l

=
βmαl

− γαm
βmβl − γ2

− βm
βmβl − γ2

p
l
+

γ

βmβl − γ2
pm ;

ym =
βlαm − γαl
βmβl − γ2

− βl
βmβl − γ2

pm +
γ

βmβl − γ2
p
l
;

y

y
h

=
α

h

β
h

− p
h

β
h

.

Aśı, la demanda de mercado agregada de cada variedad (y calidad) de producto co-

rrespondeŕıa a la demanda del consumidor representativo multiplicada por el tamaño del

mercado en el resto del mundo, L. Por simplicidad en la notación se normaliza L igual a

1, sin que esto altere los resultados del análisis.

Firmas

Cada firma en el páıs H (es decir de la economı́a doméstica) y en el páıs F (extranjero)

produce una variedad (color) de un bien. Luego, las firmas de ambos páıses exportan toda

13Dado que los consumidores tienen preferencias cuasilineales, se asume que el consumidor representa-
tivo muestra un consumo positivo del bien asignado como numerario.
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su producción a un tercer páıs, X o, para generalizar, al resto del mundo (ROW ). Además,

las firmas deben de escoger una calidad entre los tres tipos diferentes de calidades para

su variedad: calidad alta, media o baja. Asimismo, existe un gran conjunto de variedades

J (colores) que pueden ser producidas. Sin embargo, por simplicidad se asume que cada

empresa produce solamente un par (variedad-calidad) de prenda de vestir que difiere de

la variedad de otra firma.

Por otro lado, el modelo asume que las empresas en el páıs H son heterogéneas en

productividad. Aśı, después de realizar un pago de un monto fijo para entrar al mercado,

FH
E , a las empresas en H se les revela un parámetro de productividad que determina su

costo marginal, c. Este costo c tiene una distribución G(c) tiene un soporte [0, cmax].

En lo que respecta a la producción de cada tipo de calidad, se asume que esta se

realiza según diferentes niveles de costos fijos, los cuales también difieren entre páıses.

En esta ĺınea, el costo de inversión asociado con cada tipo de calidad en cada páıs estará

aumentando de acuerdo al nivel de calidad; por lo tanto se cumple: F c
h > F c

m > F c
l , para

cada c = H,F .

En esa dirección, las empresas del páıs F no tienen la tecnoloǵıa para producir va-

riedades de prendas de vestir de calidad media y alta. De manera equivalente, se puede

asumir que los costos fijos F F
m y F F

h son lo suficientemente altos como para obligar a las

firmas del páıs F a producir únicamente variedades de baja calidad. Por el contrario, se

asume que las firmas del páıs H solo producen variedades de calidad media o alta14.

Por último, se asume que todas las empresas del páıs F son igualmente productivas,

registrando un costo marginal igual a cF . Y dado que solo se está interesado en medir el

efecto de los precios bajos de las prendas de vestir extranjeras, sobre las ganancias de las

empresas del páıs de origen, la inclusión de este supuesto no es restrictivo.

El problema de optimización de la empresa en el páıs de origen

14Este supuesto puede ser reemplazado por un resultado del modelo si los beneficios de producir la
variedad de menor calidad en el páıs H están dominados por los beneficios de producir variedades de las
otras dos calidades para cualquier nivel de productividad. También se puede suponer que FF

m ' FF
h , lo

cual generaŕıa que las empresas en el páıs de origen siempre prefieren producir bienes de calidad media
en lugar de bienes de baja calidad.
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En este páıs, las empresas del páıs de origen producen variedades de calidad media o

alta.

a. Productores de una variedad de calidad alta, y
h
. Tomando en cuenta el

problema de maximización del consumidor, la variedad de calidad alta es producida por

un monopolista debido que la demanda de este tipo de variedad de producto depende

únicamente de su propio precio:

y
h

=
αh
βh
− 1

βh
p
h

Con lo cual, los beneficios de producir la variedad de alta calidad para la firma i con

costo marginal ci , estará dado por:

πh = (
αh
βh
− p

h

βh
)(p

h
− ci)− FH

h

en tanto que, el precio óptimo que maximiza las ganancias del monopolista y sus

beneficios estará definido, respectivamente por:

p
h

=
αh + ci

2
,

y

πh =
1

4βh
(αh + ci)

2 − FH
h .

b. Productores de una variedad de calidad media, ym.

A partir del problema de maximización del consumidor, las demandas de productos

calidad baja y media serán:

yl = A− b1pl + b3pm

y
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ym = D − b2pm + b3pl

Donde

A =
βmαl

−γαm

βmβl−γ2 ;

D = βlαm−γαl

βmβl−γ2 ;

b1 = βm
βmβl−γ2 ;

b2 = βl
βmβl−γ2

b3 = γ
βmβl−γ2 .

Como se puede observar, la demanda por una variedad de producto de calidad media,

y que es únicamente producida en el páıs H, también depende del precio de la variedad

de producto de calidad baja, la cual, a su vez, se produce únicamente en el páıs F . De

otro lado, las firmas de estos dos tipos de variedades de calidad compiten a la Bertrand y

venden sus productos en un tercer páıs. De este modo, las ganancias para cada empresa

de producir una variedad de calidad baja, yl, o una variedad de calidad media, ym, en los

páıses F and H, respectivamente, son:

πFl = (A− b1pl
+ b3pm)(p

l
− cF )− F F

l

y

πHm,i = (D − b2pm + b3pl)(pm − ci)− FH
m

En ese sentido, los beneficios de vender la variedad de producto de calidad baja,

producida ı́ntegramente en el páıs F , disminuyen ante aumentos en el costo marginal de

producirlos, dado por cF 15. De manera similar, los beneficios de la firma i en producir la

calidad media en el páıs H, serán decrecientes respecto de su costo marginal de producción

denotado por ci.

15Intencionalmente se omitió el sub́ındice para las empresas extranjeras debido a que estas comparten
el mismo costo marginal.
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Las funciones de reacción, tanto de una empresa que produce una variedad de calidad

baja en el páıs F como de una que produce una variedad de calidad media en el páıs H

están dadas por:

p
l

=
A

2b1

+
b3pm

2b1

+
cF

2
y pm =

D

2b2

+
b3pl

2b2

+
ci
2
.

Mientras que los beneficios correspondientes para cada producto según su tipo de

calidad son:

πFl = b1

(
2Ab2 +Db3 + b2b3ci − (2b1b2 − b2

3)cF

4b1b2 − b2
3

)2

− F F
l

πHm,i = b2

(
2Db1 + Ab3 + b1b3c

F − (2b1b2 − b2
3)ci

4b1b2 − b2
3

)2

− FH
m

Luego, la pregunta que surge es: ¿qué firmas producen variedades de productos de calidad

media y alta en el páıs H?

Dado el valor de los parámetros αl, αm, αh, βl, βm, βh y γ, el costo marginal ci deter-

minará el umbral que divide qué empresas producirán las variedades de productos con

calidad alta y cuales las de calidad media. El costo marginal determinará el umbral ante

el cual una empresa del páıs de origen i ies indiferente entre producir cualquiera de estos

dos tipos de variedades de productos:

π(i)Hh = π(i)Hm

De alĺı que, el ĺımite del costo marginal para producir la variedad de producto de alta

calidad, c∗h estará definido por:

1

4βh
(αh + ci)

2 − FH
h = b2

(
2Db1 + Ab3 + b1b3c

F − (2b1b2 − b2
3)ci

4b1b2 − b2
3

)2

− FH
m ,
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Asimismo, para los productores de calidad media, el costo marginal ĺımite, c∗m, que

generará cero ganancias para estas firmas se determina según la siguiente ecuación:

π(i)Hm = b2

(
2Db1 + Ab3 + b1b3c

F − (2b1b2 − b2
3)ci

4b1b2 − b2
3

)2

− FH
m = 0.

De esta forma, las firmas más productivas producirán las variedades de producto de

mayor calidad, dado que su menor costo por unidad (costo marginal) les permite recuperar

el mayor costo fijo de producir variedades de producto de alta calidad. El gráfico 4 (panel

A) muestra en ese sentido los ĺımites para cada tipo de calidad de producto.

Efecto de una reducción en el precio de la variedad de producto de baja calidad

En esta sección se tomo como supuesto que las firmas en el páıs F que venden sus

productos en el resto del mundo, deben de pagar un arancel por unidad de producto equi-

valente a τF , De esta manera, una reducción arancelaria aplicada a las firmas extranjeras

les permitiŕıa vender sus productos a precios más bajos. Para probarlo, se utiliza el hecho

que el precio óptimo para los productores de baja calidad en el páıs F es igual a:

pl =

(
A

2b1

+
b3D

4b1b2

+
b3c

H
m

4b1

+
cF + τF

2

)(
4b14b2

4b1b2 − b2
3

)
,

y la derivada con respecto a la tarifa, τF , es:

∂p
l

∂τF
=

2b1b2

4b1b2 − b2
3

> 0

Tomando el hecho que se ha asumido que βmβl − γ2 > 0.

El efecto de una tarifa más baja para las firmas extranjeras, τF , a diferencia de la

tarifa aplicada a las firmas que producen en el páıs H se muestra en el gráfico 4 (panel

B). El arancel y consecuentemente el precio más bajo de las variedades de producto de

baja calidad, pl, reduce los beneficios de la producción de variedades de calidad media

en el páıs H (véase el anexo 1). De esta forma, las empresas menos productivas, aquellas

que producen la variedad de calidad media, obtienen menores ganancias, siendo incluso

negativas, y con ello dejan de producir. En ese sentido, el nuevo umbral (coste marginal)
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Figura 4: Umbrales de Productividad

para producir una variedad de producto de calidad media en el páıs H cambiará de c∗m a

c∗m′ . Por otro lado, las empresas más productivas, entre aquellas que producen variedades

de producto de calidad media (es decir, empresas cuyo costo marginal está entre c∗h and

c∗h′ dejarán de producir dicha calidad y empezarán a producir variedades de calidad alta,

evitando aśı la competencia generada por los menores precios. Finalmente, el grupo de

empresas cuyos costos marginales están entre c∗h′ and c∗m continuarán produciendo varie-

dades de producto de calidad media a precios más bajos y con menores ganancias. Esta

reasignación en la producción de calidad de las firmas aumenta la calidad promedio de

las variedades producidas de prendas de vestir en el páıs H.

4. Datos y estrategia emṕırica

En esta sección, se describen las fuentes de información que se utilizan. Cabe desta-

car que los datos sobre las exportaciones de prendas de vestir peruanas son obtenidos

de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Este conjun-

to de datos se ordena según la clasificación del sistema armonizado (HS por sus siglas

en inglés) a un nivel de 6 d́ıgitos. Cada observación contiene información sobre la em-
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presa exportadora, el páıs importador, el peso total y el valor f.o.b. de cada producto

exportado. Adicionalmente se utiliza la información de exportaciones chinas por destino

y producto, bajo la clasificación HS a 6 d́ıgitos, y que es reportada por Trademap16. En

esta dirección, el cuadro 2 presenta algunos estad́ısticos principales de las exportaciones

de prendas de vestir peruanas para los años entre 2000 y 2008. Se observa un aumento

significativo en el número de empresas exportadoras y el valor total exportado durante

este periodo, aśı como en el número promedio de productos exportados por empresa. De

igual modo, el número promedio de destinos y empresas por producto también aumentó

considerablemente durante estos años.

16http://www.trademap.org/SelectionMenu.aspx
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Cuadro 2: Resumen de estad́ısticas de las exportaciones peruanas a nivel de producto (6 d́ıgitos), 1/

Promedio Promedio Promedio Promedio Valor Total Exportado Peso Total Exportado)
Año # de Firmas # de Productos # de productos # de firmas # de destinos # of destinos (Millones de US$) (Millones de KG.)

p/firma p/producto p/firma p/producto
2000 415 234 7.9 14.1 3.1 6.9 504.9 22.9
2001 536 222 9.1 22.0 2.7 8.4 506.0 23.8
2002 626 253 9.3 23.0 2.6 7.7 537.1 26.7
2003 725 257 9.1 25.8 2.5 8.7 657.5 28.7
2004 827 261 10.2 32.2 2.6 10.0 891.4 39.0
2005 1024 268 11.0 41.9 2.5 10.9 1069.8 43.0
2006 1148 271 11.4 48.1 2.5 11.9 1220.7 47.4
2007 1220 274 10.7 47.8 2.6 11.7 1440.1 51.7
2008 1458 279 10.0 52.4 2.5 12.5 1736.8 60.1

Notas: 1/ El presente cálculo no considera ninguna exportación registrada en los datos (firma-producto-destino-año) por debajo de US$ 5000.
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4.1. Estrategia Emṕırica

En esta subsección se describe la estrategia emṕırica para probar uno de los principales

resultados del modelo teórico. En particular, el modelo predice que ante el acceso de

China a la OMC; los menores aranceles que enfrentó, y el consecuente aumento de sus

exportaciones, las empresas peruanas más grandes y productivas permanecieron en el

mercado, pero con productos de mayor calidad y precios más altos. De alĺı que este efecto

se evalúa estimando la siguiente regresión:

∆Ppf(q)ct = β1∆Comppct +
5∑
q=2

βqdq∆Comppct + ∆αct + ∆epf(q)ct, (2)

donde ∆Ppf(q)ct rrepresenta el cambio en los valores por unidad (calidad) del producto

p exportado por la firma f , perteneciente al cuantil q, al páıs c ddurante el periodo 2001 y

200717. De otro lado, ∆Comppct captura la competencia de los productos chinos, y se mide

como el cambio de la participación china en las importaciones totales del producto p en el

páıs c durante 2001 y 2006. Asimismo, el gráfico 5 describe el cambio en la participación

de mercado de China en las importaciones de prendas de vestir en los Estados Unidos y

el resto del mundo. De otra parte, δq es una variable indicadora que toma el valor de 1 si

la empresa pertenece al cuantil q y 0 en otro caso. Finalmente, ∆αct captura el cambio

en los choques agregados en el páıs c entre el periodo t− 1 y t, es decir, durante los años

2001 y 2007.

Bajo esta especificación, un mayor valor de βq , a medida que q aumenta, sugiere que

las empresas más productivas (más grandes) aumentaron la calidad de sus productos y,

por lo tanto, fueron capaces de cobrar un precio más alto. Aśı, para evaluar las decisiones

heterogéneas de mejora de la calidad, se evalúa si β5−β2 > 0, β4−β2 > 0 , y β3−β2 > 0.

Tal como se mencionó anteriormente, se elije este periodo (2001-2007) tomando en cuenta

el año de adhesión de China a la OMC y la Gran Recesión de 2008.

Para esta sección se utiliza el valor unitario como una proxy de la calidad, aun cuando

17Tal como se mencionó anteriormente, se elije este periodo después de tener en cuenta el año de
adhesión de China a la OMC y la Gran Recesión de 2008.
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valores unitarios más altos podŕıan estar capturando un mayor poder de mercado antes

que una mayor calidad. No obstante, a pesar de esta potencial dificultad, el uso de valores

unitarios de productos nacionales o exportados como proxy de calidad es una convención

habitual en la literatura18.

Asimismo, se sustraen los valores unitarios extremos para evitar el efecto de valores

at́ıpicos en las estimaciones finales. En particular, se utilizan los residuos de una regresión

del valor unitario (precio) de cada producto exportado a cada páıs sobre un efecto fijo

de producto y un efecto fijo del páıs. De esta manera, se eliminan las observaciones que

tienen residuos fuera del intervalo de confianza de la distribución emṕırica del término de

error ubicado entre los percentiles 1 y 99. Finalmente, para evaluar cómo las diferentes

firmas respondieron de manera distinta entre śı, las firmas se clasificaron según su nivel

de productividad.

Figura 5
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Cambio de la cuota de Mercado de China en las 
importaciones de prendas de vestir 

Además, se utiliza la variable “ventas de las firmas” como variable proxy de la pro-

ductividad, como se ha venido utilizando en trabajos anteriores19.

18Fernandes y Paunov (2010); Iacovone y Javorcik (2012); y Kugler y Verhoogen (2012).
19Aitken et al. (1997); Roberts and Tybout (1997);Bernard and Jensen (2004); Hanson and Xiang

(2008); Helpman et al. (2008); Eaton et al. (2011); Chaney (2008), y Crozet and Koenig (2010).
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Particularmente, se clasifica a las firmas en cinco cuantiles distintos, siendo el primer

cuantil el más pequeño y el quinto el más grande. Los cuantiles se calculan en función

de las ventas promediadas de las empresas; por lo tanto, no todos los cuantiles tienen el

mismo número de firmas. En particular, se calcula el nivel máximo anual de exportaciones

de cada firma entre los años 2000 y 2010 y luego se clasifica a las firmas en uno de los cinco

cuantiles existentes. Finalmente, se elimina de la muestra todos los valores de exportación

reportados que sean inferiores al monto de US$ 5 000.

5. Resultados

5.1. Actualización de calidad

El cuadro 3 presenta las estimaciones de la ecuación (2) . Las primeras 6 columnas uti-

lizan información sobre las exportaciones de prendas de vestir a los 32 principales destinos,

las cuales representan el 99 por ciento del total de las exportaciones de prendas de vestir

peruanas. Las últimas 3 columnas del cuadro consideran solo los productos exportados a

los EE. UU., el principal destino de las exportaciones de prendas de vestir peruanas20.

En las columnas 1-4 del cuadro se muestra un efecto negativo de ∆Comppct (variable

que captura el choque de competencia) sobre el precio de las prendas de vestir peruanas.

Sin embargo, los coeficientes de la interacción de ∆Comppct y dq (o firma de tamaño q),

evidencian diferentes estrategias de mejora de la calidad dependiendo del tamaño de la

firma. Aśı, de acuerdo a las estimaciones presentadas en las columnas de 1 a 3 en el cuadro

3, se encuentra que las firmas en los cuantiles tres y cuarto presentan un efecto positivo

neto del choque de la competencia sobre los precios de los productos.

20Los páıses de destino son: Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
El Salvador, Finlandia, Francia, Alemania, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón,
Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Páıses Bajos, Panamá, Reino Unido, Singapur, Corea del
Sur, España, Suecia, Suiza, Estados Unidos y Venezuela.
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Cuadro 3: Competencia y mejora de la calidad
Variable Dependiente: Cambio en el logaritmo del precio (2001-2007)

Muestra Completa US
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Choque de competencia -0.548*** -0.572*** -0.404** -0.320** -3.961** -4.892*** -0.615*** -4.788** 1.136
(0.128) (0.127) (0.172) (0.134) (1.648) (1.695) (0.139) (1.874) (2.023)

(Firma.Tam. 2)*(Choque de competencia) 0.365** 0.345** 0.306** 0.117 0.369**
(0.155) (0.150) (0.150) (0.218) (0.162)

(Firma.Tam. 3)*(Choque de competencia) 0.594*** 0.608*** 0.530*** 0.177 0.523***
(0.157) (0.161) (0.158) (0.204) (0.149)

(Firma.Tam. 4)*(Choque de competencia) 0.663*** 0.698*** 0.664*** 0.312 0.854**
(0.225) (0.231) (0.243) (0.237) (0.336)

(Firma.Tam. 5)*(Choque de competencia) 0.411*** 0.393*** 0.314** 0.241 0.415**
(0.148) (0.145) (0.157) (0.170) (0.160)

(Tamaño de la firma)*(Choque de competencia) 0.500** 0.629** 0.586** -0.235
(0.241) (0.248) (0.276) (0.297)

(Tamaño de la firma al cuadrado)*(Choque de competencia) -0.0158* -0.0202** -0.0180* 0.0100
(0.00866) (0.00885) (0.0101) (0.0108)

Tamaño de la firma 0.0474*** 0.0281 0.0592*** 0.421***
(0.00819) (0.0240) (0.0126) (0.0722)

Tamaño de la firma al cuadrado -0.00172*** -0.00113 -0.00239*** -0.0147***
(0.000491) (0.000910) (0.000774) (0.00239)

Observaciones 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321 1,321 546 546 546
R-cuadrado 0.391 0.408 0.427 0.412 0.404 0.407 0.469 0.460 0.475
EF de páıs Śı Śı Śı Śı Śı Śı - - -
EF HS2 No Śı No Śı No Śı Śı No Śı
EF HS4 No No Śı No No No No No No
EF Tamaño de Firma No No No Śı - - No - -

Notas: Los errores estándar están clusteriados a nivel de páıs-producto en paréntesis. ∗∗∗,∗∗ ,∗ denotan significancia a niveles de 1 %, 5 % y 10 % .
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Este efecto es consistente con la producción de prendas de vestir de mayor calidad. El

cuadro 3 también muestra los resultados de la prueba formal de respuestas heterogéneas,

según el tamaño de cada firma, ante la competencia de productos de prendas de vestir

confeccionadas en china. En particular, se rechaza la hipótesis nula de una misma modifi-

cación de los precios, tanto por parte de las empresas grandes como de las pequeñas. Esto

respalda la hipótesis de que las firmas más productivas mejoraron, en mayor medida, su

calidad a comparación de las firmas menos productivas. En esta ĺınea, el hecho de que

las firmas pertenecientes a los cuantiles 3 y 4 registren los mayores cambios de precios

es consistente con el gráfico 4 (gráfico B), De esta manera, las empresas de productivad

mediana, las cuales se encuentran expuestas a la competencia, serán las que finalmente

decidirán aumentar su calidad y, por lo tanto, sus precios.

Figura 6
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Una forma alternativa de medir la respuesta heterogénea de las firmas consiste en

utilizar una medida continua del tamaño de la firma en lugar de clasificarlas en cuantiles.

Los resultados para esta especificación se presentan en las columnas 5, 6, 8 y 9 del cuadro

3 y son similares a los hallazgos previos; es decir se encuentra que las firmas más grandes
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responden a la mayor competencia aumentando sus precios. En efecto, el coeficiente del

término de interacción tamaño de la firma y choque de competencia positivo y estad́ısti-

camente significativo en las columnas 5, 6 y 8. El gráficomuestra el impacto heterogéneo

de la competencia dependiendo del tamaño de la firma (medido por las exportaciones

totales de las firmas), utilizando los coeficientes reportados en la columna 6 del cuadro 3.

Asimismo, se encuentra que después de cierto umbral, el efecto de la competencia en los

precios de exportación de la firma empresa deja de ser negativo. Finalmente, el gráfico

7 reporta el impacto de la competencia en los precios, pero en el caso particual de los

productos exportados a los mercados de Chile e Italia.

Figura 7
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5.2. Precios de los insumos: Insumos intermedios

Existe evidencia emṕırica referida a las estrategias de mejoras en la calidad de los

productos en respuesta a la competencia de productos importados; sin embargo, muchos

de estos documentos usan solo el cambio en los valores unitarios para inferir cambios

en la calidad. No obstante, los cambios en la calidad de un producto también deben
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ser consistentes con los cambios en la calidad de los insumos utilizados por las firmas

(Verhoogen (2008);Kugler and Verhoogen (2012)).

Entonces, las firmas más productivas también debieron haber migrado hacia el uso de

insumos de mayor calidad durante los años 2001 y 2007. Esta mayor demanda de insumos

de alta calidad conduciŕıa a un aumento en los precios de estos insumos. Para evaluar

esta hipótesis, y estimar formalmente un cambio heterogéneo en los precios de los insumos

según el tamaño de la firma, se utiliza la información de insumos de prendas de vestir

recopilada por el Instituto Nacional de Estad́ıstica e Informática (INEI) y publicada en la

Encuesta Económica Anual (EEA) de 2001 a 2008. Un caṕıtulo de dicha encuesta recopila

información sobre los precios de los insumos de las firmas que confeccionan prendas de

vestir para exportación y no exportación. Estas firmas reportan el insumo que compraron

durante el año anterior, el número de unidades y el precio por unidad. Entre los principales

insumos reportados en la encuesta destacan el algodón (Tanguis, Pima, otros), los botones,

elásticos, etiquetas e hilos.

Desafortunadamente, no todas las firmas respondieron la encuesta durante todo el

peŕıodo de análisis, lo cual reduce el número de observaciones de la muestra. Similar a

la subsección anterior, se opta por clasificar a las firmas en cinco cuantiles en función

de sus ventas totales. Sin embargo, a pesar de que no es posible unir este conjunto de

datos (empresa-empresa) con la información de aduanas para evaluar el impacto directo

del choque de la competencia china, de acuerdo con el cuadro 4, se encuentra que la

exportación promedio por cuantil de las dos fuentes resulta bastante similar y cercana

una de la otra.

Cuadro 4: Estad́ıstica descriptivas según tamaño de la firma

Datos de aduanas Encuesta EEA

Cuantil
Exp. prom. de las firmas Stock de Capital Exp. prom. de las firmas Número promedio de trabajadores

US$ US$ US$ Muestra completa Exportadores
2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007 2001 2007

1 47,768 48,618 66,400 73,574 145,028 166,663 6.8 8.0 3.2 13.7
2 228,694 268,897 67,919 63,670 214,615 187,279 18.8 12.1 18.3 13.6
3 449,938 1,039,879 81,522 77,548 345,330 1,003,901 34.7 36.1 30.6 39.5
4 1,703,756 4,689,059 129,467 132,228 1,589,092 4,111,254 123.7 174.5 133.3 187.8
5 15,626,960 34,703,150 1,386,464 2,109,372 15,339,800 26,446,130 408.8 333.4 427.4 338.5

La siguiente ecuación estima el efecto promedio del tamaño de la firma, αf(s),sobre el
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cambio en el precio del insumo i, medido en unidades u, usado por la firma de tamaño s,

∆Priceiuf(s), entre 2001 y 2007, después de controlar por efectos fijos según los insumos

de entrada y la unidad de medida.

∆Priceiuf(s) = αf(s) + αi + αu + eiuf(s) (3)

El cuadro 5 presenta los resultados de la estimación de la ecuación (3). En particular

se observa un efecto promedio creciente según el tamaño de las firmas, αf(s), implicando

que las empresas más productivas (las más grandes) pagan más por sus insumos.

Este resultado es consistente con la decisión de mejora de calidad tomada por las

empresas más productivas. Además, según el análisis presentado en el mismo cuadro 5 se

observa que los efectos fijos estimados αf(s) son estad́ısticamente diferentes dependiendo

de si se trata de empresas más grandes (cuantiles 3, 4 y 5) o empresas más pequeñas

(cuantiles 1 y 2). De manera similar a la subsección anterior, también se estima la ecuación

(3) pero considerando a la variable FirmSize como una variable continua. Los resultados

de la estimación, reportados en las columnas 3 y 4 del cuadro 5, son consistentes con los

hallazgos anteriores.

Cuadro 5: Insumos: Calidad y Productividad
Variable dependiente: el cambio en el logaritmo del precio del insumo (i)

(2001-2007)

(1) (2) (3) (4)
Exp. Todos Exp. Todos Tests

F. Tam. 1 0.104 -0.886*** Hipótesis Nula
(0.392) (0.240) H0: Exp. Todos

F. Tam. 2 0.237 -0.888*** Prob Prob
(0.420) (0.224) F. Tam. 3 <= F. Tam. 1 0.33 0.43

F. Tam. 3 0.181 -0.874*** F. Tam. 4 <= F. Tam. 1 0.09 0.16
(0.437) (0.215) F. Tam. 5 <= F. Tam. 1 0.04 0.05

F. Tam. 4 0.336 -0.807***
(0.398) (0.223) F. Tam. 3 <= F. Tam. 2 0.65 0.42

F. Tam. 5 0.392 -0.756*** F. Tam. 4 <= F. Tam. 2 0.22 0.14
(0.407) (0.223) F. Tam. 5 <= F. Tam. 2 0.09 0.03

Tamaño de la firma (logs) 0.0346* 0.0223*
(0.0190) (0.0119)

Observaciones 248 479 248 479
R-cuadrado 0.557 0.440 0.547 0.436
EF de producto Śı Śı Śı Śı
EF de unid. de medida Śı Śı Śı Śı

Notas: Las regresiones totales incluyen empresas exportadoras y empresas nacionales. Los errores estándar robustos se presentan
entre paréntesis, donde ∗∗∗,∗∗ ,∗ denotan niveles de significancia de 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente.
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5.3. Otros Insumos

Salarios: Uno de los principales insumos en la industria de la confección es la mano

de obra. En ese sentido, se utiliza la información de los salarios reportados por los tra-

bajadores en la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), para calcular el cambio en el

salario promedio por tamaño de firma durante el periodo de evaluación. Los entrevistados

reportan el número exacto de empleados que trabajan junto con ellos en su centro de la-

bores, siempre que la empresa posea menos de 100 trabajadores en su nómina. Luego, se

clasifica a los trabajadores en función del número total de compañeros de trabajo que tie-

nen, en tamaños consistentes con los reportados en la EEA, que se presentan en el cuadro

4. De esta manera, el grupo más pequeño incluye empresas con 10 o menos trabajadores;

un segundo grupo comprende empleados que trabajan con más de 10 pero menos de 30

trabajadores. El tercer grupo esta conformado por empresas con más de 30 empleados

pero con menos de 100, y finalmente el cuarto grupo esta conformado por empresas con

más de 100 trabajadores empleados.

Desafortunadamente, la encuesta no presenta el número exacto de trabajadores cuando

una empresa tiene más de 100 empleados. Tampoco hay información sobre las ocupaciones

de los trabajadores antes de 2002, por lo que el año inicial para estimar el salario promedio

por tamaño de firma es 2002. De este modo, se estima la ecuación que se muestra a

continuación utilizando datos a nivel individual para trabajadores empleados en el sector

de la confección. Exactamente, se estima la siguiente regresión:

wageiotf(s) = αf(s)t + demogit + αo + eiotf(s),

Donde la variable wageiotf(s) representa el salario real del empleado i ”, el cual trabaja

en la ocupación de tipo o en la firma f que es de tamaño s. Asimismo, la regresión

incluye como controles a las caracteŕısticas socio-demográficas del individuo, demogit,

y el efecto fijo por ocupación, αo. Bajo esta especificación, el efecto fijo estimado para

cada tamaño de la firma captura el salario promedio por tamaño de firma. El gráfico 8
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reporta las diferentes tendencias del salario promedio por tamaño de firma. De acuerdo

a los resultados, las firmas más productivas y más grandes, aquellas clasificadas como las

del tercer y cuarto grupo, aumentaron sus salarios después del año 2004. Asimismo, se

observa una tendencia distinta para las pequeñas firmas. Aśı, aquellas firmas integradas

con menos de 10 trabajadores registraron una reducción consistente en sus salarios a lo

largo del peŕıodo de la muestra.

Figura 8
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Las importaciones de bienes de capital: otra fuente que permite mejorar la calidad

de los productos es la compra de máquinas más sofisticadas. Por ello, se utilizan datos

sobre las importaciones peruanas de bienes de capital adquiridos por exportadores de

prendas de vestir, información que también es proporcionada por la Superintendencia

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)21. En este caso, se calcula el stock de

capital en el peŕıodo como la suma del stock de capital del peŕıodo previo más los gastos

de inversión del periodo actual. Dado que solo se cuenta con información sobre bienes

de capital importados, solo se puede utilizar esta información para calcular el stock de

capital, ignorando la información de los bienes de capital domésticos. De esta manera, se

considera el stock inicial de capital de $ 100 000 al momento que se estableció la firma, y

21Son las importaciones clasificadas en los códigos HS 8444 al 8453.
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se asume una tasa de depreciación del 10 por ciento anual. Aśı, el stock de capital en el

tiempo se estima según la siguiente ley de movimiento del capital:

Kt = (1− δ)Kt−1 + It

Luego, para estimar las diferentes respuestas según el tamaño de la firma para ca-

da nivel de firma, primero se calcula un choque promedio ponderado que representa la

competencia china para cada firma, ∆W−Compf(q).

∆W−Compf (q) =
c∑
c=1

p∑
p=1

(
Xpcf

Xf

)
∆Compp,c,

Donde ∆Comppc, al igual que antes, representa el cambio en la participación de mer-

cado del producto de procedencia china p en el páıs c, mientas que las ponderadores para

cada firma se construyen a partir de las participaciones de las exportaciones de la empresa

f del producto p, hechas al páıs c, sobre el total de total de exportaciones de la empresa

f ,
Xpcf

Xf
.

En esta ĺınea, se estima la siguiente ecuación con el fin de evaluar la respuesta hete-

rogénea para diferentes tamaños de firma.

∆ logKf(q),2001−2007 =
5∑
q=1

βqdq∆W−Compf(q) + logKf(q),2001 + ef (q), (4)

donde dq es una variable indicadora que toma el valor de 1 si la firma es de tamaño q y 0

en otro caso. La columna 1 del cuadro 6 presenta las estimaciones de la ecuación (4), la cual

muestra un efecto marginal creciente βq como respuesta al choque de competencia chino

en términos de promedio ponderado. Aśı, las firmas más productivas, las que pertenecen al

tamaño cinco, aumentaron su stock de capital en respuesta al choque de la mayor oferta de

indumentaria china, de manera diferente a las empresas menos productivas (ubicadas en

los cuantiles 1 y 2). Adicionalmente, se estima la ecuación (4) pero considerando el tamaño

de las firmas como una variable continua. Los resultados de esta regresión se presentan en

la columna 2 del cuadro 6, y muestran consistencia con los hallazgos previos. Finalmente,
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el coeficiente de la interacción de las variables FirmSize y el choque de competencia

ponderado de la mayor oferta china resulta positivo y significativamente diferente de cero.

Cuadro 6: Inversión: Calidad y Productividad
Variable Dependiente: Cambio en el Logaritmo del Stock de Capital

(2001-2007)

(1) (2)
(Firma.Tam. 1)*(Choque Comp.Ponderado) -0.495**

(0.245)
(Firma.Tam. 2)*(Choque Comp.Ponderado) -0.421*

(0.236)
(Firma.Tam. 3)*(Choque Comp.Ponderado) 0.697

(0.666)
(Firma.Tam. 4)*(Choque Comp.Ponderado) 0.395

(0.554)
(Firma.Tam. 5)*(Choque Comp.Ponderado) 6.510***

(1.868)
Choque Comp.Ponderado -6.257***

(2.137)
(Firma.Tam.)*(Choque Comp.Ponderado) 0.508**

(0.197)
Firma.Tam. (logs) 0.0294**

(0.0123)
Stock de Capital en 2001 (logs) 0.00159 -0.0274**

(0.00382) (0.0115)
Observaciones 202 202
R-cuadrado 0.197 0.136
Hipótesis nula H0: Prob
(Firma.Tam. 3)*(Choque Comp.Ponderado)<=(Firma.Tam. 1)*(Choque Comp.Ponderado) 0.030 -
(Firma.Tam. 4)*(Choque Comp.Ponderado)<=(Firma.Tam. 1)*(Choque Comp.Ponderado) 0.049 -
(Firma.Tam. 5)*(Choque Comp.Ponderado)<=(Firma.Tam. 1)*(Choque Comp.Ponderado) 0.000 -
(Firma.Tam. 3)*(Choque Comp.Ponderado)<=(Firma.Tam. 2)*(Choque Comp.Ponderado) 0.039 -
(Firma.Tam. 4)*(Choque Comp.Ponderado)<=(Firma.Tam. 2)*(Choque Comp.Ponderado) 0.065 -
(Firma.Tam. 5)*(Choque Comp.Ponderado)<=(Firma.Tam. 2)*(Choque Comp.Ponderado) 0.000 -

Notas: Errores estándar robustos en paréntesis, con ∗∗∗,∗∗ ,∗ denotando
un nivel de significancia de 1 %, 5 % and 10 %, respectivamente.

Hipótesis alternativa: ¿Apreciación del Tipo de Cambio y efecto traspaso?

El incremento en el precio de los productos de cierto grupo de firmas también es con-

sistente con la hipótesis de una apreciación del tipo de cambio peruano y la capacidad de

las empresas más productivas (las más grandes) de aumentar sus precios (efecto traspaso)

para compensar los efectos negativos de un tipo de cambio más bajo sobre los ingresos. El

gráfico Figure 9 muestra una apreciación del 10 por ciento de la moneda peruana, el Sol,

en relación con el dólar estadounidense para el periodo entre 2001 a 2007. Sin embargo,

suponiendo que la transferencia del tipo de cambio explica el cambio heterogéneo de pre-

cios durante este peŕıodo, no necesariamente debeŕıa observarse cambios heterogéneos en

los precios de los insumos según el tamaño de la firma como se describió en la subsección

anterior22.

22Una apreciación del tipo de cambio también podŕıa explicar un menor precio de los insumos para las
firmas pequeñas en comparación con las grandes firmas, si las primeras son más intensivas en insumos
importados.

34



Figura 9
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5.4. Tasa de salida

Según el modelo teórico, las firmas menos productivas abandonan el mercado ante

una mayor competencia de los productos de vestir de menor precio, ya que dichas firmas

obtendŕıan beneficios negativos. Para evaluar esta predicción se calcula el porcentaje de

firmas que dejan de operar, ExitSharepc, la cual contiene al porcentaje de firmas que

exportaron el producto p al páıs c en el peŕıodo inicial de la muestra pero no al final de

este23.

Para este propósito, se calcula la productividad media relativa a nivel de producto-páıs,

definida como:

RelProductivitypc =

∑
f wfSizefpc∑
f wfSizef

,

donde wf representa la ponderación de la firma f , el numerador refleja el tamaño

promedio ponderado de las firmas que exportan el producto p al páıs c mientras que el

23Para el cálculo se utiliza la proporción de firmas existentes en lugar de una variable binaria. Aśı,
se registra si la firma está exportando el producto p al páıs c ya que las firmas más grandes exportan
más productos y a más destinos. Incluso, controlando por el tamaño de la firma, el producto y el páıs de
destino, los productos menos importantes o los destinos menos atractivos para las empresas exportadoras
más grandes podŕıan dejar de ser exportados, mientras que las firmas pequeñas, que producen el mismo
bien en el mismo destino, podŕıan seguir exportando su producto principal. En ese sentido, el uso de la
participación de las firmas existentes evita este problema.
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denominador refleja el tamaño promedio de todas las firmas productoras de prendas de

vestir. Por lo tanto, si la productividad relativa es mayor que uno, las firmas que exportan

la combinación producto-páıs (p, c) son en promedio más productivas que los exportadores

promedio de prendas de vestir, y son menos reacios a salir del mercado luego del choque

producido por la competencia. En ese sentido, la proporción de empresas salientes no

solo es mayor cuando el choque de la competencia, ∆Comppc, es mayor, sino también

cuando hay una productividad relativa baja del producto p al páıs c. . Dado que la

variable ExitSharepc está acotado entre 0 y 1, se estima la siguiente ecuación utilizando

un modelo Tobit.

ExitSharepc = β1∆Comppc + β2RelProductivitypc ∗∆Comppc

+β3RelProductivitypc + αp + αc + εpc

(5)

Cuadro 7: Dejar de exportar y Productividad
Variable dependiente: proporción de firmas que dejan de exportar

(1) (2)
Choque de competencia 0.637*** 1.656***

(0.0832) (0.0786)
(Tamaño relativo de la firma)*(Choque de competencia) -0.389*** -1.325***

(0.0688) (0.0650)
Tamaño relativo de la firma -0.772*** -0.445***

(0.0161) (0.0147)
Sigma 0.697*** 0.622***

(0.00460) (0.00432)
Observaciones 659 659
EF de páıs Śı Śı
EF HS2 Śı No
EF HS4 No Śı

Notas: Los errores estándar están clusteriados a nivel de páıs-producto en
paréntesis. ∗∗∗,∗∗ ,∗ denotan significancia a niveles de 1 %, 5 % y 10 %, respec-
tivamente.

Los resultados presentados en las columnas 4 y 5 del cuadro 7, confirman que el im-

pacto de una mayor competencia sobre el porcentaje de firmas que dejan de exportar es

menor cuando la productividad relativa de esas empresas es mayor. En efecto, el coefi-

ciente estimado β2 en ambas regresiones es negativo (de -0.389 y -1.325). Utilizando las

estimaciones de la columna 5, el gráfico 10 reporta un efecto decreciente del choque de

competencia sobre la proporción de firmas que exportan a páıses como Italia y Chile, en

la medida que la productividad relativa de los exportadores a esos destinos aumenta.
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Figura 10
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6. Conclusiones Finales

En este art́ıculo se encuentra evidencia de estrateǵıas heterogéneas relacionadas a

la mejora de la calidad de las firmas productoras de prendas de vestir peruanas ante

la competencia de las prendas de vestir procedentes de China de menores precios. Aśı,

las firmas más productivas mejoraron la calidad de sus productos, evitando una guerra

frontal de precios con productos chinos de precios bajos. No obstante, y a diferencia

de trabajos anteriores, se encuentra evidencia de cambios en los precios de los insumos

consistentes con la estrategia de mejora de la calidad de las prendas de vestir peruanas. Se

encuentra evidencia que las firmas más productivas pagan salarios más altos y compran

insumos intermedios más caros para producir bienes de mayor calidad, en respuesta a

la competencia de las prendas de vestir chinas de bajo costo. Finalmente, y siguiendo el

esquema planteado por Amiti and Khandelwal (2013) se encuentra evidencia significativa

de que la calidad promedio de las prendas de vestir peruanas aumentó entre 2001 y 2007.
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A. Anexo

A.1. Función de demanda: Condiciones de primer orden

αl − βlyl
− γym = λp

l

αm − βmym − γyl
= λpm

αh − βhyh
= λp

h

λ = 1
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A.2. Efecto de una reducción arancelaria extranjera en la cali-

dad de los productores de baja y mediana calidad

De este modo, la nueva función de beneficios para una firma en un páıs F luego de

inclúır un arancel τF viene dada por:

πFl = (A− b1pl
+ b3pm)(p

l
− cF − τF )− F F

l

Luego, las funciones de reacción correspondientes, para producir cualidades bajas y

medias, son respectivamente:

pl =
A

2b1

+
b3pm
2b1

+
cF + τF

2
and pm =

D

2b2

+
b3pl
2b2

+
cHm
2

Siendo, los precios óptimos para las variedades de baja y media calidad:

pl =

(
A

2b1

+
b3D

4b1b2

+
b3c

H
m

4b1

+
cF + τF

2

)(
4b14b2

4b1b2 − b2
3

)

pm =

(
D

2b2

+
b3A

4b1b2

+
b3c

F + b3τ
F

4b2

+
cHm
2

)(
4b14b2

4b1b2 − b2
3

)
,

Asimismo, el efecto de un arancel más bajo para aquellas firmas que producen bienes

en el páıs F , considerando los precios de variedades de prendas de vestir de baja y media

calidad, será:

∂p
l

∂τF
=

2b1b2

4b1b2 − b2
3

> 0 and
∂pm

∂τF
=

b1b3

4b1b2 − b2
3

> 0

dado el supuesto que βmβl − γ2 > 0.

En ese sentido, el efecto sobre las ganancias, de un arancel más bajo para aquellas

firmas que producen bienes de calidad media en el páıs F será negaitvo. Claramente, las

ganancias de producir variedades de prendas de vestir de calidad media en el páıs de

origen están aumentando en el costo marginal cF de la firma extranjera y en el valor del
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arancel de τF , . De este modo, los beneficios de producir las prendas de vestir de calidad

media están dados por:

πHm,i = b2

(
2Db1 + Ab3 + b1b3c

F − (2b1b2 − b2
3)ci

4b1b2 − b2
3

)2

− FH
m

Luego, el efecto de un aumento en el costo marginal cF o el arancel τF pagado por la

firma extranjera en el páıs X es igual:

∂πHm,i
∂τF

=
∂πHm,i
∂cF

=
2b1b3

4b1b2 − b2
3

(
b2

(
2Db1 + Ab3 + b1b3c

F − (2b1b2 − b2
3)ci

4b1b2 − b2
3

)2)

y reemplazando los valores para b1, b2 y b3:

∂πHm,i
∂τF

=
∂πHm,i
∂cF

=
2βmγ

4βlβm − γ2
K > 0

Esto, asumiendo como supuesto que:

βlβm − γ2 > 0

K = b2

(
2Db1+Ab3+b1b3cF−(2b1b2−b23)ci

4b1b2−b23

)
> 0,

Debido a que las ganancias deben ser mayores que cero para producir un número

positivo de unidades.
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