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INTRODUCCION 

En  México,  el  desarrollo  económico  en  general y el  del  sector 
industrial  en  particular se ha dado  de  una  forma  por  demás  irregular,  lo  que  ha 
propiciado  que  en  la  estructura  de los mismos  existan  muchas  deficiencias y 
falasias  que por cierto  tiempo  los  sostienen, pero que terminan por  dejarlos 
sin bases,  propiciando con esto  derrumbes  extraordinarios  que  sin  duda  pegan 
fúertemente  a  la  economía  de  cada  individuo  partícipe de este  país. 

Un  buen  ejemplo  de  lo  antes  expresado  son las crisis  recurrentes que 
nuestra  nación  enfienta  periodicamente,  este  fenómeno,  aunque  presenta  sus 
repercusiones  a nivel  macro,  generalmente se  genera  desde lo  micro,  es 
decir,  desde  la  base  productiva  de  la  econom’a. 

Un  dato  que es por todos  conocido  es  el  hecho  de  que en  la  república 
mexicana el 98% del  sector  empresarial  lo  constituyen  empresas  micro, 
pequefias y medianas.  Siendo estas  entonces el grueso  del  factor 
problemático,  resultaría  por  demás  lógico  que  de  aquí  surja  el  principio  de  la 
solución; pero esto,  a pesar de  ser 16gic0, no ha  resultado nada sencillo. 

Este  sector  empresarial  enfienta senos problemas  internos  que  lo 
socaban más que  lo  externo  (lo  macroeconbmico) y por  los  cuales se debe 
comenzar. Las Empresas  Integradoras  son un esquema  de  asociaci6n 
empresarial  de  reciente  formacibn  en  nuestro  país  que  busca  ayudar  a  resolver 
tales  problemas y sacar  adelante  a  dicho  sector. 

En el  presente  trabajo  se  busca dar a  conocer este nuevo  instrumento 
de desarrollo, del  mismo  modo, se  busca asesorar a  aquellos  que ya han 
pensado  en éI como un paliativo  para sus problemas,  a  travds  de  la 
descripción  de  los trámites y requsitos  necesarios  para su codonnación. 
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Tratando  también  de  promover  su  aplicación,  en la investigación  se 
incluyen  las  ventajas  potenciales  que  las  Empresas  Integradoras  ofrecen y 
(basándose en el estudio  de  las  Uniones  de  Crédito,  quienes  representan un 
tipo menos  amplio  de  empresa  integradora)se  muestran los resultados  ya 
obtenidos  con  la  asociación,  siempre  haciendo  incapid en que  tales  resultados 
so se obtienen  con  el sálo hecho  de unirse, sino con  la  convicción  del  trabajo 
en  equipo y las  gans  de salir adelante  hechando mano de todas las 
herramientas  teóricas y prácticas  disponibles. 

i 
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La historia dé6 mundo es Lú s u m  di aqueli que 
tíu6iera d o  evita6h.8 

BERTRAND RUSSELL 
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CAP. I REVISION HISTORICA 
LA INDUSTRIALIZACION EN 

MEXICO 
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INDUSTRIA MEXICANA 1940'-1994 

La industrialización  --entendida  como la adición  de  valor  aíiadido  a  las 
materias  en  estado  natural--,  ha  estado  presente  en  México (así como  en  otros 
países)  desde aún antes  de su  formación  como  metrópoli,  así, en el siglo 
pasado  habían  en el  país  unidades  de  transformación  variadas  tales  como 
"talleres",  "ferrerías",  "obrajes" y hasta ciertas  fábricas; he precisamente  la 
presencia y desarrollo  de  estas  unidades  las  que  le  dieron al país  el  grado 
necesario  de  industrialización  que  era  indispensable  para  aprovechar la 
coyuntura  de  impulso  que  la  Segunda  Guerra Mundial le  ofieció al proceso 
industnializador  de  América  Latina. 

Es inegable  la  importancia  de  la  década  de  los  cuarentas  en  la hstoria 
de la  industria  mexicana,  el  surgimiento  antes  mencionado  de  la  segunda Gran 
Guerra trajo consigo  una gran oportunidad  de  progreso  para  los  paises  en 
desarrollo,  debido  sobre  todo  a  que los paises ya  industrializados  volcaron 
casí- todo  su  potencial  productivo  a  la  creación  de  art'culos  bélicos,  por  lo 
cual,  descuidaron  la  exportación  hacis los países  pobres y aún  su  propio 
abastecimiento  de  bienes  de  consumo  básico e intermedio. 

De este  modo,  el  advenimiento  de  este  nuevo  mercado  interno y 
externo  fomentó  el  surgimiento  de  más  unidades  productivas  que 1% que 
habían sido  creadas  en un siglo. 
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Aunado  a este  contexto  alentador  estuvo el apoyo  enorme  que  el  estado 
16 a  la  formación  de  nuevas  empresas  manufactureras.  Contraria  a  la 
tendencia  hacia  las  actividades  primarias  de Lslzaro Cárdenas,  la  atención  del 
gobierno  de  Manuel  Ávila  Camacho y Miguel  Aleman  estuvo  centrada  sobre 
la industria; se crearon  leyes  de  fomento  que  concedían  diversas  excenciones 
y reducciones  fiscales  a  esta, como la Ley de  Industrias  de  Transformación 
(194 1) y la Ley de  Fomento  de  Industrias  de  la  Transformación (1 949, 
además  en  el  periódo  alemanista  se  aumentó  la  protección  arancelaria y se 
estableció  el mecanismo  de  licencias  de  importación, el cual  consistía  en  que 
para que una persona moral o fisica que  deseara  hacer  una  importación 
pudiese  llevarla  a cabo, tendría  antes  que  conseguir un permiso del  gobierno  a 
través  de  sus  instancias. 

Gracias  a  estos  mecanismos  de  apoyo y al  contexto,  el  índice  del 
volumen fisico de la  producción  industrial creció en  promedio  el 9.4% a n u a l  
en la primera  mitad  de la dkcada  de los  cuarentas y en un 7.7% en  la  segunda. 
A s í  mismo, las  exportaciones se vieron  también  incrementadas,  el  índice 
fisico de  exportación  pasó  de  ser 122.4% a  principios  de  la  década  a 394% al 
final de la misma  (referencia 1939 = 100). 

La década  de  los  cincuentas vino a  proseguir  con un aumento  en  el 
nivel  de  industrialización  de México, continuaron las ventajas  del  mercado 
interno  cautivo gracias al  proteccionismo y los apoyos  del  estado. En este 
sentido  sobresale la creación  del  Fondo  de  Garantía y Fomento  a  la  Industria 
Mediana y Pequefia ( F o  por el &o de 1953; además,  el  país h é  uno 
de los pioneros en América  Latina  en establecer un centro  de  productividad 
para la industria (1954-55) que  formó  parte  de la Confederación  de Cámaras 
Industriales  de la República  Mexicana (CONCAMIN) y que  obedecía al 
"movimiento  de  la  productividad"  iniciado  en  Europa. 

En los &os sesentas  el  proceso  de  sustitución  de  importaciones  estaba 
en  su  etapa  avanzada pcias al apoyo  que  daba el gobierno, aún mayor  que 
en los &os anteriores,  a  la  creación  de  nuevas  empresas o nuevas  líneas  de 
producci6n  que ofrecieran bienes  sustitutos  de los que se importaban. 
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Entre  otros  instrumentos se  reforzó el permiso  previo de importación, 

estas herramientas  gubernamentales  buscaron  fomentar la integración 
interempresarial  del  aparato  productivo  mexicano;  a guiza de  ejemplo se ve 
que  entre  enero  de  1965  y  octubre  de  1968  se  aprobarón  cuatrocientos  treinta 
y siete programas de  integración  presentados  ante  la  Secretaría  de  Industria y 
Comercio;  lo  anterior  permitió  la  expansión  de  diversas  ramas  industriales,  la 
mayoría  de  ellas  relacionadas  con  la  producción  de  bienes  de  capital y de 
consumo  duradero. 

La  década  de  los  setentas  comenzó  con la continuación  del  crecimiento 
hasta ese momento  experimentado  por la  esfera  productiva,  hasta  el  momento 
todo  parecía  despuntar  hacía  el  resurgimineto  del país. Pero,  a  diferencia de 
lo que  aparentaba,  el  sector  manufacturero  no  era  tan  fuerte  como  parecía 
pues su evolución estaba  basado  en  la  demanda de un mercado  cautivo, sin 
competencia  externa  y  no  en  su  propia  fberza  productiva. 

En este  periódo se sentía  ya  latente  una  crisis  productiva  debido al 
agotamiento  de  la  demanda  por  parte  del  mercado  mexicano,  gracias  a 
factores  de indole  económica  tales  como los bajos  salarios  reales de los 
trabajadores y factores  admrnistrativos  como  la  incapacidad  de  las mismas 
empresas  de  generar  con  productividad  los  impulsos  necesarios  para 
mantener su crecimiento.  Hasta  estos  momentos,  la  explotación  del  petróleo 
y la  generación  de  divisas  a  que  esto  conlleva es la  causa  principal  de  que la 
crisis  aún no se hiciera  presente. 

En  realidad,  el  crecimiento  cuantitativo  del  sector  manufacturero en  los 
primeros años de este periodo  fue  paralelo al de la década  pasada,  la 
diferencia  radica  en los últimos &os de  los  setentas y los primeros de los 
ochentas.  Historicamente, se presenta una tasa  negativa  de  crecimiento 
(-2.4%),  rara  vez  registrada  en  la  hlstoria  moderna  mexicana. 

Como  antes es mencionó,  la  explotación  del petróleo  durante  los 
últimos &os comprendidos  entre 1975 y 1982  fue  retardando  la  crisis  del 
modelo  económico que  cada vez se hacía más latente  en  nuestro  país,  e 
incluso  mfluyó  en la economía  para  empeorar  la  situación. 
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Como  lo  menciona  Salvador  de Lara: 

"( ...) Un  crecimiento  apoyado  en  la  expansión  de  la  producción  de 
energéticos no  se  acompai'ío  de  una  política que remodelara  las  deformidades 
del  aparato  productivo. Al contrario. El derroche  consumista al que  no se 
pudo  evitar  que  se  destinaran los progresos  petroleros,  pronto  ocasionó  que 
estos  &eran  insuficientes  para  atender  la  demanda  de  importacionesy  la fuga 
de divisas, y reforzó  las  tendencias al endeudamiento  con  el  exterior.(. . .)"I 

El disponer  de  divisas y la  nueva política de  apertura  a las  compras al 
extranjero  ocasionaron que el  proceso de  sustitución  de  importaciones  que 
México  había  estado  intentando  desarrollar  desde  los  cuarenta  anteriores 
ailos, diera  marcha  atras.  Además,  la  crisis  también  presente  en el campo 
mexicano hizo necesaria  la  importación  de los granos más  indispensables  que 
en el pasado incluso se exportaban. 

La baja en  los precios del  petróleo y las  constantes alzas en las  tasas de 
interés  internacionales heron algunos  de los  factores que que detonaron la 
crisis  económica en  nuestro  país,  crisis  que  alcanzaría  a  la esfera fínanciera, 
de  exportación y productiva. 

La crisis fianaciera  alcanzó  rápidamente al aparato  productivo  debido 
principalmente  a  los  desequilibrios  internos  del  mismo;  por un lado,  habría 
de  observarse  que no todas  las ramas de la industria mandacturera fireron 
creciendo  en  igual  proporción, es notorio el despunte  de sectores  dedicados  a 
la  producción  de  bienes  de  consumo  duradero,  en  especial ramas como la 
automovilística y la  de  electrodomdsticos,  estando  estas  formadas  por 
componentes  principalmente  importados  estaba más ligada  al  extranjero  que  a 
l a s  demás ramas matlufactureras  del país, esta  situación es lo que  evitó  que el 
crecimiento  de  estos  sectores  trajera  consigo  el "arrastre"  que  podía 
esperarse  de él, por lo tanto,  muchos  sectores  de  la  economía  aún  dentro  de  la 
misma industria  quedaron  rezagados. 

Una  vez  que la crisis fianaciera  atacó  a  las  bases  de  desarrollo  de  los 
sectores  antes  mencionados  (la  demanda),  a travbs de la baja en los niveles  de 
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ingresos  de  la  población,  sobrevino la crisis en  su  crecimiento  lo  que 
detcrminó  la baja en la  tasa anual del  mismo  hasta  llegar al nivel  negativo 
antes  mencionado.  Si  a  estas  características  se  agrega  que  dentro  de  estos tan 
trillados  sectores  lideres  se  encontraba  la  mayor  participación  de  las  empresas 
transnacionales  (que  como  se  sabe,  representan  una  buena  fuente  de fugas de 
capitales),  se  demuestra  aún más el  por  qué  de  la  dependencia  del  sistema 
productivo  mexicano  del  extranjero y de  su  poca  integración  intersectorial. 

En el  sexenio  comprenddo  en  los  iiltimos &os de  esta  década y los 
principios  de  la  de  los  noventas (1988-1994) la situación  no  mejoró  en  lo 
absoluto,  de  momento, el gobierno  voltea  la  atención  del  fomento  industrial al 
saneamiento fiscal;  el modelo  económico  aplicado es  el  neoliberal  dentro  del 
cual  una  de  las  principales  características es  la  idea  de  que  el  estado  debe 
actuar  sólo  como  gendarme  de  la  economía y se debe  dejar  que  las  fuerzas 
del  mercado  actúen  por  su  parte  para  lograr  el  crecimienito y la 
estabilización. 

Por  lo  tanto  vemos  que  bajo este modelo el estado  tuvo  que disminuir 
sus  gastos y sus inversiones  en  obras  de  inftaestructura y en  apoyo  para  los 
sectores  estratégicos  de  la  economía  con  lo  que  se  configuró un contexto 
recesivo , todo  en  función  de  lograr un superavit  primario. Esta situación  de 
restriccción del  gasto  público  permitió  que  continuara el contexto  de escacez 
y encarecimiento  de  los  recursos  financieros  lo  que  evitó  que  hubiera 
facilidad  de  conseguir  fiananciamiento  crediticio  que impulsará el  crecimiento 
productivo. 

A pesar  del  ajuste  patrimonial, la contracción  del  gasto  público y la 
menor intromisih del  estado  en  la  economía,  este  no  logró  motivar  a  la 
iniciativa  privada a invertir  en  el pais, ya  que las condiciones  existentes 
privilegiaban  a  la  inversión  especulativa  sobre la productiva. 

A s í  se observa  que  no  hubo políticas que  configuraran los 
requerimientos para la  inversión,  no hubo visión  a  largo  plazo  para  delinear 
rumbos y proyectos  de  crecimiento  que  eran  necesarios  para  superar  el 

i 
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problema  productivo  en  el  país,  se  confió  en  que  las  fuerzas  del  mercado se 
encargarían  de  resolverlo. 

Aquí  podemos  notar  como  el  estado  “abandona”  al  sector  productivo 
del país en  favor  del  saneameinto  de  las finanzas públicas: 

i 

“Cabe  señalar  que al inicio  del  proceso  de.  privatizaciones,  el  gobierno 
justificaba la  venta  de  las  pequefias y medianas empresas  con  el  compromiso 
de que los recursos obtenidos  se  canalizarían al desarrollo  de l a s  industrias 
verdaderamente  estratégicas. El ajuste  patrimonial avanzó hasta  alcanzar las 
empresas  estratégicas y los recursos se canalizacOn a disminuir  el  monto  de  la 
deuda  pública  interna,  olvidándose  de  desarrollar a las únicas  industrias  que 
quedaron  en  poder  del  sector  público,  la  petrolera y la eléctrica; lo cual ha 
dado  lugar a su restructuración,  para  la  privatización  de  aquello  que  no  es 
estratégico de  dichos sectoref2 

Este abandono  de la  esfera productiva  por  parte  del  estado , reflejado 
en el poco apoyo  a  la  creación y desarrollo  de  la infraestructura necesaria 
para el crecimiento  de  esta  se  ve  todavía más acentuado con la inminente 
apertura  comercial  dada  por  el  Tratado  de  Libre  Comercio  con  América  del 
Norte, en t6nninos poco alentadores  para la nación. 

“La apertura  comercial  unilateral  de  México,  que se realizó de  manera 
acelerada y sin  mecanismos  de  defensa  del  productor  nacional  frente a 
mercados  internacionales  que  operan con 6ecuencia  a  través  de  competencia 
desleal,  via  precios dumping, destruyó  en  menos  de  diez aiios, una buena parte 
de las empresas  febriles  pequeiias y medianas  de  productos  básicos 
(...)(textiles,  vestido,  zapatos,  alimentos  procesados,  empresas  metalmecánicas 
y de  hndición,  jugetes, muebles y línea blanca) (. ..) aunque  también 
autopartes,  algunos  sectores de  la  industria  química y buena  parte  de la 
industria  de  bienes  de capital.  “3 

Con todo esto vemos  que  los  problemas  productivos , junto a  la apertra 
externa y el tipo  de  cambio  sobrevaluado  presionaba  a la industria  mexicana y 
la ponían en situaciones  complicadas. 

i 
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EL APARATO PRODUCTIVO DESPUES DE LA 
CRISIS DEL 9 4 .  

Conforme  avanza  la  era  de  los  noventas,  las  empresas  más  ambiciosas 
comienzan  a  tratar  de  sobresalir  solas  del  reseso  en  que  se  encuentran y 
empiezan  por  buscar  su  modernización  a  través  de  asesorías y créditos 
extranjeros;  esto  buscando ofiecer alguna resistencia  a  las  transnacionales 
que venían  ganado  terreno. 

En este  contexto se da  en 1994 la  crisis  económico-política  más 
reciente del  país. La inestabilidad política  afecta fuertemente  a  las finanzas 
del país ocasionando  una  fberte  descapitalización,  todos los capitales 
extranjeros que se habían  mantenido  en la esfera  especulativa  salieron  del 
país y los pocos  que  se  habían  concentrado  en  la  esfera  productiva,  al  ver 
reducido su  rendimiento  (sobre  todo  por la herte devaluación  de  diciembre 
del 94), buscaron  salidas fáciles. 

Pocas si no es que casí ninguna  de  las  empresas  mexicanas  tuvieron  la 
visión  para  cubrirse  de la devaluación,  por  lo  tanto pocas fueron  las que 
soportaron  de  manera  airosa el golpazo dado a  la  economía  nacional, y es de 
esperarse que estas  pocas  (casí  nulas)  empresas  preparadas o resistentes  no 
se cuenten  en los sectores  micro,  pequefio y mediano  del  aparato  productivo. 

Además  de  dicha  descapitalización  de  la  economía,  también  se 
presentó  el  hecho  de  la  invasión  de  empresas  transnacionales,  ahora más 
libres para competir  con la del  país en términos  generalmente  de  desventaja 
para l a s  nacionales,  el  poco  poder  de  adquisición  del  mercado  mexicano y su 
consecuente  retracción  afectaron  a la sobrevivencia  de  ciertos sectores 
empresariales y a  eso  todavía se tuvo que agregar  que  había  empresas con 
mejores características que  estaban  luchando  por ganar ese reducido 
mercado. 
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Es por  todos  conocido el fuerte  impacto  que  la  crisis  de 1994 tuvo  en 

la  mayoría  de  los  sectores politicos,  sociales y económicos,  pero  es  notorio 
que el  sector productivo y sin duda  en especial  los  estratos  mediano,  pequefio 
y micro  del  mismo,  son  de los más claros  ejemplos de los dramáticos 
resultados  de  tal.. El reto ahora consiste en  tratar  de  levantarse  de  este  duro 
golpe y luchar  por  conservar  la  participación  en  su  mercado y en algunos 
casos la vida misma de  las  empresas. 

El panorama que para  las  empresas se presenta  resulta  por  demhs 
f iebre ,  ya  que  recien  salidas  de  este  contratiempo  tienen que enfientarse  a 
las empresas  extranjeras  de  por sí fbertes y apoyadas  por  contextos  de 
crecimiento  interno,  con  mejores  tecnologías y avanzadas  organizaciones,  el 
reto ahora es sobrevivir y pelear  por un lugar. 

NOTAS 

Lam, Salvador de, "La Crisis en el aparato productivo", en "M6xico ante la crisis". pag. 207 
2 Huerta G., Arturo, "La Política Neoliberal de Estabilizacibn Economica en M6xico~ pag. 30 
3 El mercado de valores, aflo LV núm. 11, pag. 40 
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La imprudencia sueh  precehr siempre a h 

APPIANO  DE  ALEJANDRIA 
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CAP. I1 LOS RESULTADOS DE 
UNA DEFICIENTE 

EVOLUCION 

LA INEFICIENCIA, EL VERDADERO PROBLEMA 

Basados en  este  aniilisis  del  contexto  histórico  de  la  industrialización 
en Mbxico es  facil  observar  cuales son los  problemas  más  relevantes  que 
nuestro sector productivo enfrenta. 

Existen  estudiosos  --generalmente  con  formación  economista-  que 
afirman que  los  principales  problemas  con  los  que se ve  cara  a cara  la 
industria  del país son  de  orden  macroeconómico,  a  saber,  la  estrechez  del 
mercado, la participación  del  estado  en  la  economía,  la  peligrosa  relación  de 
los problemas  políticos con los  asuntos  económicos  del  país y el reducido 
índice de  financiamiento  disponible  para  las  pequefias  empresas,  entre  otros. 

Es notorio  que  todos  los  factores  antes  mencionados  afectan  de  alguna 
u otra manera el comportamiento  de  las  empresas  en  general  de  nuestro  país, 
pero el estudio  detallado  de  la  evolución  histórica  de las mismas dejaría sin 
base ese planteamiento  de  que  son  estos  los  determinanates  de  la  situación 
actual.  Observando algunos peri&dos  aislados  de la industrialización  en 
M6xico se puede  encontrar  con  que hubo ocasiones en  que  las  empresas  no 
se encontraban  en  la  misma  situación  macroeconómica  actual,  había 
características que ahora se dice  que  le  hacen  falta,  que  tenía y de los que se 
presume  estorban,  que no estaban  presentes y aún asi, el sector  productivo 
nacional  presentaba  muchas  deficiencias. 

Las verdaderas  causas  de  la  deficiencia sufnida por  la  industria hoy en 
día  deben  de  buscarse  en  niveles más domésticos, en el  ambiente 
microecon6miC0,  en  el  interior  de las empresas. 
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Hay  problemas y debilidades  con  que  la  industria  del país  nació,  los 

cuales no  ha  podido  superar y quienes  son  los  principales  culpables  del 
sufrimiento que para  las  empresas  pequeíias,  medianas y micros (98% del  toal 
de  cmpresas  del  sector  manufacturero  en  el  país)  resulta  la  sobrevivencia. 

Las estadísticas  nos  pueden  servir  de  mucho  en  este caso para  sustentar 
la tesis de que son factores de  indole  interno  los  que  atan  de  manera  más 
fuerte  a  las  empresas  de corto tamaiio a su  incompetencia.  En un estudio 
realizado  por  Nacional  Financiera en coparticipación con el Instituto  Nacional 
de  Estadística,  Georgrafia e Informática (INEGI) en 1993 podemos  observar 
algunos de  estos  factores. 

Por  ejemplo  vemos  que  la  edad  de  los  empresarios  que  &gen  este 
sector de la  economía  varía  generalmente  en  rangos  que  no  pueden  hablar  de 
gran experiencia o preparación  de los mismos,  por lo menos  en los tamailos 
empresariales  pequeiios y medianos, lo  que  no se da en los  micro 
empresarios, los que  generalmente  son  personas que toman este camino como 
única  alternativa  de  sobrevievencia o bien  como  sustento una vez  retirados 
del  trabajo  asalariado, así tenemos  que el 19.5% de los empresarios 
pequeíios  cuentan  con  entre 31 y 35 aiios, mientras  que las  medianas 
empresas  son dirigidas por  personas  de  entre 26 y 30 &os de  edad en un 
22.1%. 

Por  otro  lado, la escolaridad  de  los  mismos es muy variante en los 
diferentes  estratos y aunque  ahora se nota  que  los  profesionistas  ganan 
terreno (TABLA 11.2), también es cierto que dichos  profesionales no siempre 
emprenden  negocios  relacionados con sus  conocimientos escolares, además 
de  que  generalmente  sobre  administracibn  de  empresas no se sabe demasiado. 
De igual modo, las empresas  de  este  tipo  que ocupan profesionales  en 
administracibn  para guiar sus negocios son muy pocas (TXBLA I~J),  casí en su 
mayoría  es  el empresario el que dirige  los  mismos. 

18 
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TABLA 11.1 ENCARGADOS  DE LA ADMINISTRACION  DE  LA  EMPRESA 

F-: La micro ,  pequ& y mediaaa etllpesa Biblioteca de la Micro, Pequefb Y Mediana Emp.esa, turn 7, pag. 5 1 

TABLA 11.2 GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS EMPRESARIOS 

La  capacitación  de  los  recursos humanos es un problema  que muy 
pocas  empresas  toman como alternativa  de  soluci6n  a  muchos  contratiempos, 
como  podemos  observar  en  la  tabla 11.3, la  elección  de un programa  de 
capacitación  est&  fuertemente  ligada al precio y el  tiempo.  Esto sin tomar  en 
cuenta  que no es precisamente  la  capacitación  de  personal el aspecto que los 
empresarios  consideran más importante para  mantenerse y crecer en  el 
mercado, según la  tabla II.4, es la  optimización  de  recursos  materiales  (quizá 
entendido  por  ellos  como la mejora  de las ganacias)  lo  que  captura su 
atención en  primer  lugar. 
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TABLA 11.3 INTERES  EN  OBTENER  CAPACITACION Y ASISTENCIA 
TECNICA 

Debido a este  descuido  de los recursos humanos, en  las  empresas se 
presentan  problemas laborales muy fiecuentes,  lo  cual  aumentan 10s ya 
conflictivos  desajustes  de las mismas (TABLA 11.5” 

TABLA 11.4 FACTORES  CONSIDERADOS  IMPORTANTES 
POR LOS EMPRESARIOS  PARA  MANTENERSE 

Y CRECER EN EL  MERCADO 
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TABLA 11.5 TIPOS  DE PROBLEMS LABORALES  CON  MAYOR 
FRECUENCIA EN LAS EMPRESAS 

Otro aspecto  característico  de la estructura  organizacional  de 
importancia  es  el  caracter  de  empresa  familiar  de  las  mismas,  generalmente 
este tipo  de  organizaciones  presentan  'problemas  de  coordinación,  toma  de 
decisiones, duplicidad  de  puestos, etc. y en México  el 22% de las  micro 
empresas, el 47.3% de las pequeiias y el 38.6% de  las  medianas  tienen  como 
grupo  directivo  una  sociedad  de  miembros  famihares,  mientras  que  el 6.4, 
37.5 y 53.3 son  sociedades  sin  familiares. 

Un punto  que es de  suma  importancia  para  el  buen  funcionamiento  de 
las empresas es el  conocimiento  que  de las  leyes tienen  los  empresarios,  en 
este rubro se observa una tendencia  mayor  al  conocimiento  de l a s  mismas, 
aunque  aún es grande el índice  de  desconocimiento  legal pt&~ I1.6), 
situación  que  resulta  intolerable  por  la deficiencia tan grande  que  signrfica  el 
actuar en un espacio y no saber  las  reglas  del mismo.  Además se detectó  que 
la falta de este conocimiento se debe  generalmente a que  no se  tiene acceso a 
la  misma o bien que no se cree necesario, ambos factores dados por l a s  
limitaciones  propias  de la empresa y sus dirigentes. (TABU I1 7) 

21 
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TABLA 11.6 CONOCIMIENTO DE LEYES Y REGLAMENTOS 
QUE NORMAN  EL  FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 

De  esta  manera  podemos  observar que los  empresarios  mexicanos 
surgidos al vapor  no  consideraron --ni consideran-  ciertos  lineaminetos 
básicos de como  adrmnistrar  una  empresa y llevan a estas a  enfientrar sin 
mucho éxito algunos problemas  mortales  (tomando  la  ret6rica  de Artuo 
Sarinana). 1 

TABLA 11.7 RAZONES DEL DESCONOCIMIENTO  DE IAS LEYES 
Y REGLAMENTOS QUE NORMAN EL 
FUNCIONAMIENTO  DEL  NEGOCIO 

Todo este  acervo  de  posibles  problemas se pueden  resumir en la gran 
deficiencia  del  empresariado  mexicano:  la falta de  planeación, es increible lo 
que es de  común  que  las  empresas vivan al día  en sus  planes,  que  utilicen a lo 
sumo presupuestos  para  medio  regir sus pasos y que  actúen  sobre  resultados 
y no  sobre  pronbsticos,  esto  hace  que  la  reacción  de  las  empresas  siempre 
este un paso atras  de  los  acontecimientos  (cosa que no sucede con sus 
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competidores),  aunque  en la encuesta  realizada  en 1993, parece  ser  que  los 
empresarios sí planean (TABLA 11& es posible  observar que sus planeaciones 
son a muy corto  plazo y generalemente, más que  planeaciones  son 
presupuestos. 

TABLA 11.8 PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES 

23 
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"AYUDAS" EXTERNAS PARA AUMENTAR LAS 
LIMITACIOMMES 

Si  a la falta de  preparación  admimstrativa  de  los  líderes  empresariales, 
se agregan  los  obstáculos  que  el  contexto  le  opone  a  los  estratos  menos 
desmollados  tales como  la  mínima  posibilidad de adquisición  de  tecnología 
de  punta (TABLA 11.9) por  factores  como  el alto costo, la  poca  preparación y 
la menos  abundante oferta; o bien  la  incapacidad para innovar en los 
procesos  productivos,  debido  también a los  factores  antes  mencionados 
(TABLA IZ. I O). 

TABLA 11.9 DIFICULTAD  PARA  AMPLIAR O RENOVAR EL EQUIPO 
EN LOS  ULTIMOS SEIS MESES* 

* SE REFIERE A LOS LnTMOS SEIS M!iSES Ah'TERIORfS A LA REALIZACIdN DE LA ENCUESTA (I 993) 

TABLA 11.10 PRINCIPALES  DIFICULTADES  PARA  ACTUALIZAR, MEJORAR 
O RENOVAR  LOS  PROCESOS  PRODUCTIVOS 

24 



" 75 

Ahora, tampoco se pueden  dejar  de  lado  de  manera  tan  simple los 
problemas  financieros  que  el país en  general edenta y que  afecta 
generalemente más directamente a las  empresas y sus trabajadores. En la 
tables 11.11 se pueden  apreciar  los  porcentajes  de  empresas  que  solicitaron un 
crédito,  que  como se puede  observar son una  cantidad  importante, no son la 
mayoría,  (como  algunos  especiíican,  ya  que  sostienen  que es este  el mayor 
problema y la  más  fberte  razón de rezago  del  aparato  productivo), 
posteriormente en las  tablas 11.12 y II. 13 tenemos  los  obstáculos más 
frecuentes  para  adquirir  los mismos y las razones  por las que no se obtuvo, 
finalmente,  para darse una  idea  del  porcentaje que en realidad  requiere 
financiamiento  parasalir  adelante  se  presenta  la  tabla 11.13. 

TABLA 11.1 1 EMPRESARIOS QUE SOLICITARON CREDIT0 PARA  SU 
NEGOCIO  EN LOS ULTIMOS SEIS MESES* 

SE REFERE A LOS VLTIMOS SEIS MESES ANTERIOREX A L4 REAWzACIdN DE L4 
ENCUESTA (1 993) 

TABLA 11.1 1 PRINCIPALES  OBSTACULOS  PRESENTADOS  POR  LOS 
EMPRESARIOS  PARA  OBTENER EL CREDIT0 
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TABLA 11.12 PRINCIPALES  RAZONES  POR LAS CUALES NO  SE OBTUVO 

EL CRCDITO 

TABLA 11.13 EMPRESAS QUE REQUIEREN ACTUALMENTE 
DE FINANCIAMIENTO 

A s í  vemos  que las posibilidades  de  competir  en forma onerosa y con 
posibilidades  de ganar con respecto  a los nuevos  competidores  extranjeros, 
de l a s  empresas  de  pequefio tamailo, resultan un sua0 lejano. 

De este modo, podemos  apreciar  que las razones  verdaderas  del 
rezago  competitivo  en el aparato  productivo  de Mkxico con  respecto  a l a s  
empresas  extranjeras  que  está  entrando  en  el país y les estan arrebatando 
terreno,  está más  en  función  de  sus  problemas  internos,  que a  los  asuntos 
externos de  la  nación en general.  También  podemos  observar  que 
dichos  problemas esth  en funci6n directa de su incapacidad  administrativa y 
de sus limitadas alternativas  de  crecimiento  debido  a sus reducidos tamaaos 
competitivos. 

NOTAS 
1 saridana Arturo, "IntroduCci6n a la patologia empresatial, las anpresas a pesar de ellas mismas" 
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Un ejército dé ciervos &r@dfos por un hón en 
mucho mcis terni6h que un ejfrcito de hones m n U o  
por un ckruo. 

PLUTARCO 
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CAP 111. UNA ALTERNATIVA AL 
DESARROLLO 

28 

EMPRESAS INTEGRADORAS .. LA POSIBLE 
PUERTA DE SALIDA. 

Muchos  de  los de los  problemas  que  enfrentan  las  pequeiias y 
medianas  empresas  del  país  son  de  indole  administrativa lo que  reditúa en 
poca  eficiencia y limitada  competitividad, y se deben  entre  otras  cosas a la 
poca  filosofia administrativa  de  los  dirigentes  de  las  mismas  quienes  como 
antes se mencionó  en  su  mayoría  son  administradores  empíricos que 
gestionan  en  base  a  tradición. 

Desde  1979  el Instituto  Tecnolbgico de Estudios Superiores de 
Occidente se ha  preocupado  por realizar un sinúmero  de  estudios en 
relación  al  estrato  productivo  del  país y su  relación  con  los  paradigmas 
gerenciales: 

"( ...) Tales investigaciones  sustentan  que  la  falta  de  conocimiento  de  administración  es un 
serio obstáculo  para el desarrollo  de  América  Latina, y que  establecer y alcanzar 
objetivos  que  resuelven  problemas  reales  de  cualquier  indole,  depende  relativamente  de la 
eficiecia  de  la  administración". 1 

El problema  de  la  poca  visión  estratégica  de  las  empresas  está  también 
fuertemente  ligado  a su limitado  tamaiio  por el cual se les  presentan 
obstáculos para  desarrollarse  en  diversos  campos , pero lo que  también  (no 
hay que olvidarlo) les brinda  la  favorable  característica  de la flexibilidad que 
da una  estructura no muy compleja y una organización poco burocrátízada. 
Para esto la  solución  iría  en h c i ó n  de  que  los  dirigentes  empresariales 
comprendieran que el  reducido  alcance  de sus negocios no es una limitación 
para desarrollarse como una empresa competitiva, y que si bien  hay 

28 

! 



29 

prablemas  por  ser  pequeñas,  también  hay ventajas que deben  ser 
aprovechadas. 

A s í  vemos  que  todo  redunda  en  que las  causas  de los cuantiosos 
problemas  de  las  micro,  pequeiias y medianas  empresas  están más en 
b c i ó n  de  su  limitado  campo  de acción  empresarialmente  hablando. Como lo 
comprueban  los  resultados  de  la  investigación  realizada  por el ITESO: 

“ Los hallazgos  de los trabajos  de  campo  confirmaron los hallazgos  de  los 
estudios  documentales,  conf’rrmandose por tanto,  que  el  rezago  competitivo  de 
las PYMES {micros,  pequeiias y medianas  empresas}sigue tan vigente como 
hace  diez o veinte aiios. Tres razones  fbndamentales  de  este  rezago 
competitivo son: y) La fiagmentación  del  aparato  productivo  es 
discriminatorio en función  de  las PYMES, ii) el rezago  tecnológico  de  las 
PYMES causa  la  prolongación  de  las  deficiencias  competitivas, y ii;) la 
carencia  de  capacidad  negociadora  de  las PYh4ES en los mercados 
financieros y de  productos  (proveedores y consumidores)  limita 
significativamente  sus  posibilidades  de  desarrollo.”2 

De  ser  esto así, la  principal  razón  del  rezago  competitivo  de  las 
PYMES viene  a  ser  la  primera  antes  mencionada: la fragmentacibn del 
aparato productivo, es decir  la poca integración  de  las  empresas  dentro  de 
los mismos sectores, más aún, es de  dicha  característica  que  se  desprenden 
tanto la limitada  capacidad  de  las  empresas  para  negociar  provechosamente 
con clientes y proveedores,  como su poca  perspectiva  de  evolución 
tecnológica, a fin de  enfrentar  la  constante  innovación,  razones que aparecen 
como  causas  alternativas  en estos resultados;  si  además  se  toma  en  cuenta  el 
contexto  económico  del  país se remarca  la  necesidad  que  tienen  las  empresas 
de utilizar y explotar lo más  posible la mejor y más  viable  alternativa  de 
crecimiento y desarrollo, la asociación. 

La asociación  ha  sido y es siempre  una  buena  alternativa  para 
solucionar  problemas  de  debilidades y reducidos tamaiios en todos los 
sentidos. El primer y principal  producto  de  la  unión es  la sinergia, que  como 

29 



30 
se sabe  es  la  fuerza  que  surge  cuando  se  unen  talentos y que hace que dos 
más dos sean cinco,  esta es una fierza que en  lo  particular a las empresas 
puede serles de  mucha ayuda para combatir sus deficiencias e incrementar sus 
posibilidades  de  desarrollo. 

En conocimiento  de  lo  anterior y buscando  encontrar  una  manera 
viable  de  lograr  que  el  aparato  productivo  del  país (cuyo 98% lo  representan 
empresas  entre  pequefias,  medianas y micros).logre salir de su pesado  rezago 
competitivo,  el  gobierno  federal a través  de  la  Secretaría  de  Comercio y 
Fomento  Industrial (SECOFI) c r d ,  en 1993, la posibilidad  para l a s  empresas 
de  corto  tamairo  de  asociarse dentro del  patrón  que dan las empresas 
integradoras. 

I 
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ES Y COMO SE CREA UNA EMPRESA 
INTEGRADORA?. 

Se conoce  como empresa integradora a  una  persona  moral,  formada 
como industria  especializada  de servicios, que asocia un número  ilimitado  de 
personas  fisicas o morales  de  unidades  productivas  preferentemente  de 
escala micro,  pequefia y mediana, quienes' gozan de  las  capacidades  de 
apoyo de la misma. 

Este tipo de asociaciones  busca unir los esfuerzos  de  los socios en la 
adquisición  de  factores  que  separados  no podrían alcanzar  tales  como 
tecnología de  punta,  mejores  sistemas  de  producción y dirección,  buenas 
negociaciones, y más presencia  empresarial,  a  la  vez  que  busca no afectar  la 
flexibilidad y capacidad  de  adaptación  con  la  que,  como  antes se mencionó, 
cuentan  las  empresas  pequeiias  debido  a  su tamailo. 

El decreto  que  promueve  la  organizaci6n  de  estas  empresas se publicó 
en el Diario  Oficial  de  la  Federación  el  dia  viernes 7 de mayo de 1993 y 
posteriormente,  en el mismo órgano informativo se public6 un decreto  que lo 
modifica  el  día  martes 30 de  mayo  de 1995. (Para el lector  interesado  en 
conocer a  fondo esta  legislación,  el  decreto  con  sus  modificaciones  aparece 
en el ANEXO A). 

En dicho  decreto se promueve la creción de este tipo de  empresas 
siempre  que  su objetivo  sea  el de realizar  gestiones y promociones  buscando 
modernizar y ampliar la participación  de  sus socios en  todos  los  ámbitos  de  la 
vida económica  nacional,  para  lo cual las empresas  que  deseen instituirse 
corno  tales, buscando ser acreedoras  a los beneficios que  otorga el  decreto, 
deberán  solicitar su inscripción  en el Registro Nacional de Empresas 
Integradoras,  el  cual  estará  a cargo de  la  Secretaría  de  Comercio y Fomento 
Industrial. 
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Para  obtener  esta  inscripción  las  empresas  integradoras  deberán 
culnph con  los  siguientes  requisitos: 

a) Tener  personalidad  jurída  propia  en  cualquiera  de  las  modalidades 
que fije la  legislación  correspondiente. 

b) Que su objetivo  social preponderante  sea  el  prestar servicios 
especializados  de  apoyo  a  sus  socios. 

e) Que su capital  social no sea inferior  a 50 mil  nuevos pesos. 

d) Constituirse  mediante la adquisición  de acciones o partes  sociales 
por  cuenta  de las empresas  integradas,  la  participación  de  cada uno de 
los  socios no podrh exceder de 30% de  capital  social  de  la  empresa 
integradora.  Pueden  participar  en  el  capital  de las empresas 
integradoras  las  instituciones  de  banca  de  desarrollo, el Fondo 
Nacional  de  Empresas  de  Solidaridad o cualquier otro socio, siempre y 
cuando  la  participacidn  de las empresas  integradas  represente  por lo 
menos un 75% del  capital social de la  integradora. 

e) La  empresa  integradora  deberh  presentar un proyecto  de  viabilidad 
económico-financiero  en  que  seiiale  el  programa especifico que 
desarrollará, así como  sus  etapas. 

El proyecto  de  viabilidad  económico-financiero  mencionado  deberá 
contener: 

i) Datos  generales  de  la  empresa  integradora. 

ii) Problemática  actual  de los  socios. 
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iii) Objetivo  principal  de  la  integración. 

iv) Estudios  de  preinversión  (en su caso). 

v) Inversión  estimada. 

vi) Financiamiento. 

vii) Producción / comercialización / servicios. 

viii) Mercado 

ix) Posibilidades  de  exportación. 

x) Administración,  estructura  organizacional. 

xi) Recursos humanos. 

xii) Generación  de  empleos. 

xiii) Etapas  de  realización  del  proyecto. 

xiv) Responsable  del  proyecto. 

9 Deberá  también  presentar  el  proyecto de escritura  constitutiva y el 
organigrama fhcional, además  de  requisitar la solicitud  de  incripción por 
parte de  los  socios  en  Registro  correspondiente. 

Dentro de las características  que  por ley deben  tener l a s  empresas 
integradoras  están: 

1) Las  empresas  integradoras  no  pueden  participar  directa o 
indirectamente  en  el  capital  social  de sus socios ( l a s  empresas 
integradas) 
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2) La empresa  integradora  deberá  tener  una  cobertura  nacional, o 
circunscribirse  a una región,  entidad  federativa,  municipio o localidad, 
en h c i ó n  de sus propios  requerimientos y los  de sus socios. 

3) Solamente podrán percibir  ingresos  por  cuotas,  comisiones y 
prestación  de  servicios  a  sus  integradas, o bien  por  otros  conceptos 
(tales  como  venta  de  activos y prestación de servicios  a  terceros), pero 
sólo  hasta un máximo del 10% de  sus  ingresos  totales. 

Los socios  potenciales  de  una  empresa  integradora,  como  ya  antes  se 
mencionó son aquellas  personas fisicas o morales  de  preferencia  de  tamaiio 
mediano,  pequefio o micro;  empresas  de  una  misma  actividad  económica  (ya 
sea de  servicios,  comercial o industrial);  empresas  de  diferentes  actividades 
económicas  que tengan un proyecto  de  negocios en común o bien,  aquellas 
empresas  que  deseen  integrarse  para  proveer o servir-a otra  de  mayor escala, 
nacional o extranjera. 

Pero para  que  pueda  concretarse  el  objetivo  de  las  empresas 
integradoras es  necesario que existan  en el ámbito  empresarial  de  los  socios 
ciertas  características  indispensables  tales  como  la  suficiente  madurez  para 
entender y aprovechar  las  ventajas  de la integración, el compromiso  explícito 
por  parte  de  los socios de  cumplir con los  puntos  del  acuerdo  realizado  para 
alcanzar  los  objetivos del  proyecto  conjunto;  deberá  existir  cohesión en el 
grupo y adem&  tendrá  que  haber un liderazgo formal e informal  dentro  del 
mismo a íin de  sostener dcha cohesión y compromiso y utilizarlos  de  la 
manera más apropiada en bien  de  todos. 

Una  vez  reunidos  los  requisitos y documentación  estipulados  como 
necesarios para  la  creación  de una empresa  integradora,  los  trámites se 
pueden  realizar,  en el Distrito  Federal,  capital  de  la  República,  en  la 
Direccibn  General  de  la  Industria  Mediana,  Pequeña y de Desarrollo 
Regional, o bien  en la  Oficina  de  Servicios  (Metropolitana),  en  el  edificio 
donde se ubica  la  delegación  política  Cuauhtemoc. 
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Por  su  parte,  en  el  interior  del  país,  dichos  trámites  son  realizables  en 
la  delegación o subdelegación  de  la  Secretaría  de  Comercio y fomento 
Industrial  de  cada  Estado. 

Los servicios  que la  empresa  integradora  deberá  ofrecer  a  sus  socios 
irán en fhción de  las  necesidades  de  los mismos y pueden  ser: 

I. Tecnológicos, Através  de  los  cuales  facilite el uso  continuo y 
eficiente  de  sus  socios  de  información  técnica  especializada,  de equip 
y maquinaria  moderna,  de  laboratorios  científicos y tecnológicos,  así 
como  de  personal  calificado,  entre otros, buscando  elevar 
sistemáticamente  la  productividad y la  calidad  de sus productos. 

11. Promoción y comercializacih, las  empresas  integradoras  podrán 
encargarse  de  promover y comercializar  los  productos y servicios  de 
las empresas  integradas,  buscando  incrementar  la  participación  de  las 
mismas  en  los  mercados  internos y de  exportación y bajar  los  costos  de 
distribución,con  la  consolidaci6n  de  ofertas,  elaboración  conjunta  de 
estudios  de  mercado y catálogos  promocionales y la  participación  en 
ferias y exposiciones. 

111. Diseiio,participar  en  el  desarrollo y aplicación  de  innovaciones y 
elementos  de  originalidad  que  caracterize  a  los  productos  de  los  socios 
con  respecto  a  los  de  sus  competidores y les  ofrezcan  la  ventaja 
competitiva  de  la  diferenciación. 

IV. Subcontratación  de productos y procesos industriales, con  el 
fin  de  crear  cadenas  productivas y apoyar  la  articulación  de  diversos 
tipos y tamaílos de  productores. 

V. Obtenci6n de financiamiento, fomentar la obtención  de  mejores 
condiciones  de  financiamiento  para sus socios a fin de  favorecer el 
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desarrollo  de los procesos  productivos  en  general  (procesos,  equipo, 
recursos humanos, etc.). 

VI. Otras actividades. Esto se  refiere  a  las  actividades  en  común  que 
podrán realizar los socios, las cuales les permitan  a  las  empresas 
integradas  la  adquisición  de  materias  primas,  insumos,  activos y 
tecnología en común,  en  con&ciones  más  favorables  de  precio,  calidad 
y portunidad  de  entrega,  en h c i h  del  volumen  de  compra y de la 
eliminación  de  los  intermediarios;  también,  la  venta  conjunta  de  los 
productos  de  los  socios y la  colocación  de  ofertas  consolidadas  en 
mejores  mercados y/o en  condiciones m& favorables,además  que 
permitan  el óptimo aprovechamiento  de los  recursos  naturales  gracias 
a  los  reciclajes de  residuos  industriales,  con  lo  que  se  abaten  costos 
y se contribuye  a  la  preservación  de la ecología  nacional. 

VIL Servicios  de  capacitación y desarrollo, asesorías  del  tipo 
admitllstrativo, fiscal,  jurídico, informático, etc.; formación 
empresarial,  capacitación  de  la  mano  de  obra,  mandos  medios y 
gerencial. 

VIII. Gestiones Administrativas. Las empresas  integradoras 
asesorarán y gestionarán  en los trámites  administrativos, jurídicos, 
contables y financieros  que las empresas socias requieran  para  su  buen 
desarrollo, tanto a  nivel  individual (cada socio) como  a  nivel  empresa. 
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LAS GRANDES VENTAJAS DE LA EMPRESA 
INTEGRADORA 

Además de las  ventajas  que  de  por sí se crean  con  la  unión, los socios 
de las empresas  integradoras  pueden gozar de los apoyos  institucionales  con 
que  cuenta una  empresa  integradora , los  cuales  son, entre otros: 

Fiscales: 

Las empresas  integradoras  tienen  la  ventaja  de  acogerse  al  Régimen 
Simplificado de  las  Personas  Morales,  sin  la  imposición  de un tope  de 
ingresos, que  establece la Ley de  Impuesto  Sobre  la  Renta y a  la  resolución 
que  otorga  facilidades  administrativas  a los contribuyentes  que  se 
mencionan  en  la  misma Ley, esto  por un periodo  de  diez &os, lo cual es 
otra ventaja para los socios , ya  que  estas  empresas  pueden  realizar 
operaciones a nombre y por cuenta de los mismos. 

Esta disposición les permite  llevar un registro  de  operaciones  sencillo, 
de entradas y salidas, y acumular los ingresos  hasta  la  fecha  en  que 
efectivamente  los  obtienen,  amén  de las deducciones  que  dicho  régimen 
permiten  para  la  determinación  de  la  utilidad  fiscal. 

Financieros: 

El gobierno  Federal, con el fin de  atender  las  necesidades  del  aparato 
productivo y buscando  fomentar este  tipo de  estrategia  empresarial,  (la 
asociación), ha  instrumentado,  con  la  participación  de la  Secretaría de 
Comercio y Fomento  Industrial,  la  Secretaria  de  Hacienda y Crédito  Público, 
la banca de  desarrollo  (Nacional  Finaciera, S.N.C., entre  otros),la  banca 
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comercial y un gran número  de  intermediarios financieros,  esquemas 
específicos que  permitirán  a  estas  empresas y sus  asociadas  una acceso ágil, 
oportuno y eficiente  al  crédito,  estos  esquemas  se  encuantran  incluidos  en  los 
que se llamó  "Programa  Unico  de  Financiamiento  a  la  Modernización 
Industrial" (Promin). Dicho programa  contempla  el acceso rápido  por  parte 
de las empresas  a  los  recursos  financieros  de  Nafin,  siempre y cuando ellos 
estén  destinados a la  inversión  en: 

4 1  desarrollo y la  modernización  tecnológica,  dentro  de lo cual se 
Contempla: 

1) adquisición  de  material y equipo; 

2) construcción y remodelación  de  naves  industriales (no se  incluye  la 
adquisición  de  terrenos); 

3) pago  de  sueldos y salarios; 

4) pago  por servicios de  consultoría; 

5) escalamiento  de  tecnologías  a  nivel  comercial; y 

6 )  gastos  preoperativos  en  general;  entre otros. 

rrLa creación y desarrollo  de infraestructura industrial y 
tecnológicacomo  son  gastos  destinados a la  elaboración de estudios, 
actividades  en  busca  de  alcanzar  la  calidad  total  (como  laboratorios o pisos 
de  prueba) y desarrollo de parques  industriales o pruebas  piloto  de  empresas 
con base  tecnolbgica. 

dolaborar con el manteniemiento y mejoría  de la ecología  nacional 
con estudios de  viabilidad o contratación  de  consultores. 
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d a  reestructuración  de  pasivos, es decir,  aquellas  adecuaciones  que 
hagan  las  empresas  con los intermediarios  financieros  buscando  mejorar 
corldiciones  de  costo,  plazo y formas  de  pago  de  sus  compromisos,  esto en 
h c i ó n  de  su  capacidad  de  generación  de  efectivo. Y por último: 

d l  financieamiento  de  aportaciones o cuasicapital,  Nacional 
Fianaciera, por  medio  de  sus  intermediarios podrá otorgar  créditos a los 
socios de  las  empresas  integradoras  para.  que  los  mismos  lo  aporten  al 
capital  social  de  esta,  buscando  reforzar su estructura  financiera  a fín de 
permitirles  el  acceso a nuevos  créditos. 

Para calcular  el  costo  de los  créditos  antes  mencionados,  a las 
empresas micro,  pequefias y medianas se les  imputará  la  tasa  Nafin 
prevaleciente al momento  de  la  suscripción  más  cuatro  puntos  por la 
intermediación,  (la  tasa  Nafin es un índice  preferencial  que  aplica  Nacional 
Financiera, menor a la  tasa  libre  del  mercado).  Mientras a las  empresas 
consideradas como grandes  sele  aplicará  una tasa libre. 

En lo referente  a  la  forma de  pago,  esta será determinada  en  función 
de la generación  de  efectivo  de cada  empresa,  así  cada una de  estas se 
comprometerá  por  el  sistema  de  pagos  más  acorde  a sus posibilidades, 
dentro de  las  formas de paso  estarán: 

a) el  sistema  de  pagos  iguales y consecutivos  de  capital; 

b) por  pagos  variables  de  capital; 

c) por  pagos  a  valor  presente, o 

d)el  sistema  de  pagos  iguales  que  incluyan  capital e interés. 

Además  de  esto,  Nacional  Financiera  podrá  descontar  hasta  el 100% 
de tales créditos  una  vez  otorgados  a  cualquier estrato de empresa,  am& de 
que en algunos  casos  el  plazo  de  los  créditos  estarán  también  fijados  de 
acuerdo a la  capacidad  de  pago  de las mismas. 
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Por  otro lado, si las  empresas lo consideral  apropiado y en la  medida 
en que la institución disponga de  recursos, las transacciones  crediticias  se 
podrán negociar en Unidades  de  Inversión (UDI's). 

Por otro lado,  también se cuenta  con  apoyos  para  la  capacitación, 
como lo  mencionó Luis Alberto Pérez  Aceves,  director  adjunto  de 
financiamiento  de  Nafin,  en  el  marco  de la Reunión  de  Empresas  Integradoras 
que se llevó  a  cabo  el  día 28 de  septiembre  del aii de 1995: 

"A través de  este  programa,  el  empresario  podrá  adquirir los 
conceptos y herramientas  básicas  que  la  permitan  manejar más 
eficientemente  la  administración,  contabilidad,  finanazas,  mercadotecnia, 

producción y recursos  humanos  tanto  de  la  empresa  integradora  como  para 
que esta,  a su vez, los trasmita  a  las  empresas  integradas a la  misma" 

Todos  estos  apoyos  son  dados  buscando  resaltar  la  importancia  de 
temas como el  control de la  calidad,  la  mejora  continua,  la  motivación 
laboral,  regulaciones  para  las  microempresas, etc. 

Fomento a las exportaciones: 

Nacional  Financiera otorgará facilidades  para  que  las  empresas  con 
potencial  exportador  accedan  a  los  mecanismos  de  apoyo de las Empresas 
Altamente  Exportadoras  (Altex),  Empresas  Maquiladoras de Exportacih, 
Importación  Temporal  para  Producir  Artículos  de  Exportación  (pitex) o de 
Empresas  de  Comercio  Exterior, los cuales  son  programas  que  ofrecen 
ventajas a las  empresas  inmiscuidas  en  ellos. 

Además  se  ofiece  apoyo  a  la  pre/exportación y exportación  de  bienes y 
servicios,  lo mismo que,  a  través de lineas  globales y líneas a corto plazo, se 
brinda  el  apoyo  para  la  importación  de  materias  primas, insumos, refacciones, 
maquinaria y equipo 
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Cabe mencionar  que  todos los apoyos antes  mencionados  que 
Nacional  Financiera  pone  a  disposición,  a  través  de su red  de intermelarios; 
de  las  empresas  integradoras  están  estipulados en tres  diversas  modalidades 
lo  cual los hace  aún  más flexibles y atractivos  para  las  mismas y sus 
componentes, dxhas modalidades  tienen  que  ver  con el destinatario  de los 
estímulos, a  saber: 

i 

a) los  socios  de  manera  individual; 

b) las  empresas,  en  su  calidad  de socios; y 

c) la  propia  empresa  integradora. 

De  este  modo,  no  se  exagera  en la afirmación  antes  expresada  de  que 
la  asociación es una excelente  alternativa  de  desarrollo  para  el  deteriorado 
sector productivo  nacional. 

Resumiendo, las principales  ventajas  de  la  integración  podrían 
expresarse  en: 

)c Las empresas  con  sus cortos tamaiios se integran en una persona 
moral  con mucho más alcance y consiguen competir de  manera  más 
eficiente en  todos  los  mercados. 

)c La identidad y soberanía (entendida  como  la  libertad  de  decisión) 
de  cada  empresa se mantiene  a  pesar y debido  a  la  integración. 

)c Las empresas  dedican  toda su atención a la  producción,  mientras 
que  las  empresas  integradoras  realizan otras actividades  especializadas, 
tales  como  comercialización,  distribución,  etc.  en  nombre  de los 
socios. 
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IC Se crean  economías  de escala  gracias  a la mayor  capacidad  de 
negociación  para  comprar,  producir y vender  que se  adquiere. 

k Se logran  mucho  mejores  condiciones  en  la  adquisición  de  materias 
primas  e insumos, tales  como  mejor  precio,  calidad y oportunidad  de 
entrega.  También  hay más capacidad  de  negociación  de  tecnología, 
productos  terminados,  financiamiento, etc. 

IC Se evita  la  inversión  en  activos  que estarh ociosos  la  mayor  parte 
del  tiempo,  así  mismo, al entablar  inversiones y adquisisciones en 
común,  se  elimina  la  duplicidad  de gastos en  activois fijos. 

IC Es más probable  lograr  la  especialización  en  determinados  procesos 
y productos. 

IC Las empresas  integradoras  contarán  de  manera  más  accesivble con 
mano de  obra  calificada y servicios  especializados cm0 lo  son 
consultorías y asesorías  a un precio más bajo, en  fimción  de  que ;la 
asociacón  les permite la  reducción  de costos. 

Capacidad  para  adquirir  tecnología  de  alta  productividad. 

IC Este esquema  de  integración  tiene la flexibilidad  de  adapatarse a 
cualquier  actividad  económica. 

)t La empresa  integradora  tiene  capacidad  legal  de  comprar y vender 
por  cuenta y orden  de los socios, con lo que se obtienen  mejores 
condiciones. 
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PC Las  empresas  asociadas  tienen  la  capacidad  de  comprar  desde una 
acción  hasta el 30% de  capital  social  de  la  empresa  integradora sin que 
esto  repercuta  en  el  disfrute  de  todos  los  beneficios  por  parte  de  los 
mismos. 

u Se logra  aprovechar mejor la  capacidad  instalada  de  la  empresa 
integradora y una diversificación  de  los  mercados,  ya  que  se  permiten 
ingresos  por  la  venta  de  servicios  a  terceros  de  hasta  el 10% del  total 
de los ingresos  de dicha empresa. 

NOTAS 
1 Delacerda G . , J d L a  Administracibn en desarrollo" pag. 151 
2 BID, pag. 327 
3 El mercado de valores, a80 LV núm. 11, pag. 9 
4 Para c o m r  de forma maS detallada l o s  diferentes tipos de apoyo  incluidos en el Promin, el lector 
puede recunir al ANEXO B. 
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Se neceSita  poco  para  hacer I;rs cosas 6ien, pero menos 
* 

aún para tíacerh mal9 

PAUL BOCUSE. 
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CAP. IV LA OPORTUNIDAD ES 
DESECHADA. 

¿POR QUE NO SE HA APROVECHADO EL 
ESQUEMA DE LAS EMPRESAS .INTEGRADORAS? 

Aunque  análízando a las  empresas  integradoras no se puede sino 
pensar  en estas como  el  paliativo  para  muchos  de  los  males  del  aparato 
productivo  del  país y de la economía  en  general, el aprovechamiento  de las 
Inismas en  nuestro  contexto es por  demás  precario. 

El número  de  asociaciones  de  este  tipo,  que  de  principio  se  creyó  que 
aumentaría  en  forma  singular es relativamente mínimo, los  empresarios no 
presentaron  el  entusiasmo  que  se  esperaba  que  demostraran  con  este  nuevo 
parámetro  de  desarrollo. El  mismo aiio de la  creación  del  decreto  que 
promueve  su  creación , en  la  que  las  mismas eran la  novedad  (característica 
que muchas  veces  provoca  que  los  nuevos  "productos"  tengan más "auge") y 
que gozaron de la  mayor  promocidn  sólo se lograron los registros  de  pocas 
empresas  integradoras: 

" El 1 1 de julio, [ 19931, se formalizó  la  constitución  de  la  empresa 
denominada " C h a r r a s  y Confecciones Xoxth, S. A. de C. V. 'I [Puebla], 
siendo  la  primera  empresa  integradora  que se forma  en  el  país.  Una  segunda 
empresa  que  se  ha  concretado  es: 'ilpicultores Integrados  de  Sonora S.A. de 
C. V. 'I c o n  cede  en  Hennosillo y operación  estatal y la tercera  es 
'%omerciaIizadora  Textil de Occiaknte, S.A. de C. V." en  Guadalajara  Jalisco 
( 4  

Otras  empresas  integradoras  que  recientemente [ 19931 se han  formalizado 
son: '*Comercializadora  IntegraI Ocean Life " y "Propietarios de Lavanderías 
en Seco", ambas c o n  sede  en  el  Distrito Federal y la "Unián de Crédito 
Industrial de  Cuautepec S.A. de C. V. " con domicilio en el  estado  de  Hidalgo" 
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CAP. IV LA OPORTUNIDAD ES 
DESECHADA. 

¿POR QVE NO  SE HA APROVECHADO EL 
ESQUEMA DE LAS EMPRESAS 'INTEGRADORAS? 

Aunque  análizando a las  empresas  integradoras  no se puede sino 
pensar en estas como  el  paliativo  para  muchos de  los  males  del  aparato 
productivo  del  país  y  de  la  economía  en  general,  el  aprovechamiento  de  las 
mismas  en  nuestro  contexto es por  demás  precario. 

El número de  asociaciones  de  este  tipo,  que  de  principio  se  creyó  que 
aumentaria  en  forma  singular  es  relativamente mínimo, los  empresarios  no 
presentaron  el  entusiasmo  que  se  esperaba  que  demostraran  con este nuevo 
parámetro  de  desarrollo. El mismo aiio de  la  creación  del  decreto  que 
promueve  su  creación , en  la  que las mismas  eran la novedad  (característica 
que muchas  veces  provoca  que los nuevos  "productos"  tengan más "auge") y 
que gozaron de  la  mayor  promoción  sólo  se  lograron los registros  de  pocas 
empresas  integradoras: 

" El 1 1 de julio, [ 19931, se formalizó la  constitución  de  la  empresa 
denominada "Chamarras y Confecciones  XoxtIa, S. A. de C. V. " [Puebla], 
siendo  la  primera  empresa  integradora  que se forma  en  el  país.  Una  segunda 
empresa  que  se  ha  concretado  es: !Apicultores  Integrados de Sonora S.A. de 
C. V. " con  cede en  Hermosillo y operación  estatal y la  tercera  es 
TomerciaIimdora TextiI  de Occidente, S.A. de C. V. " en  Guadalajara  Jalisco 
C. . )  

Otras  empresas  integradoras  que  recientemente [ 19931 se han formalizado 
son: '%omerciaIizadora  Integral  Ocean Life " y "Propietarios  de  Luvanderhs 
en  Seco", ambas  con  sede  en  el  Distrito  Federal y la "Unián de Crédito 
Industrial de Cuautepec S.A. de C. V. " con  domicilio  en  el  estado  de  Hidalgo" 
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Y en los  siguientes &os la  creación de  empresas  integradoras 

disminuyó  su  auge. Aqui surge  la  obligada  pregunta:  ¿Por  qué  siendo  esta 
una excelente  alternativa  de  desarrollo,  viable,  fbertemente  apoyada  por  las 
instituciones  gubernamentales,  no  logra  captar  la  atención  necesaria  para 
lograr  su  6ptimo  aprovechamiento? 

A simple  vista  podría  parecer  que  los  empresarios  de  México  se  niegan 
a alcanzar un buen  nivel  de  evolución,  pero &ué tanto  puede  tener  de  cierto 
esto,  qué  tanto se puede  deber más a  la  ignorancia y a  la  desconfianza  que  la 
historia  a  pertrechado  en  la  conciencia  empresarial  del  país,  a  la muy vaga 
idea  de  la  administració y a  las  más  comúnes  practicas  de  sobrevivencia (y no 
de  desarrollo)  que se tienen?. 

Si  se  vuelve un poco  la  cara  a las  estadísticas, es facil  ver  que  los 
empresarios  mexicanos  no  tienen  una  conciencia  de  asociación,  resulta 
preocupante  ver  que el 63.8% del total de  los  dirigentes  de  los  micro, 
pequenos y medianos  negocios  no  le  vean  utilidad  a  la  asociación (TABU 
IK I) 

TABLA N.1 UTILIDAD  QUE  ENCUENTRAN LOS EMPRESARIOS  DE 
AGRUPARSE CON OTROS 

Por otro lado,  también  de  preocupación  resulta  el  hecho  de  que  los 
empresarios  no se agrupen  (en  su  mayoría)  linicainente  porque no quieren, 
no les  interesa o bien  desconfian (TABLA N.2); es  decir,  que  no  se  tengan 
razones  congruentes  para  rechazar  la  agrupación. 
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TABLA IV.2 PRINCIPALES  MOTIVOS  CONSIDERADOS  POR  LOS 
EMPRESARIOS  PARA  NO  AGRUPARSE 
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r n f v O S  TOTAL PEQUENA 1 mIANA mCR0 ~ 

Is 

L 

NO QUIERE 

NO CONFIA 

21.1 37.9 16.2 203 
43.8 

27.1 35.1 13.8 

7.7 3.4 5.4 10.2 PORQUE LE REPRESENTA UN 
11.9 6.9 16.2 12.7 DESCONOCE 
25.3 

COSTO NO RENTABLE 
OTROS 5.0 5.4 10.2 5.6 

O LE 1-A 3 1.0 59.5 45.8 

miau,pequ&ymediaraaapraraB~Miotmdc laMicr0,PcqUcik yMaiianaEmprrsl,tomo 7 . ~ 4 7  

Si  se  atiende un poco de  nuevo a los  antecedentes  que  provocaron  la 
situación  actual, se notará  que un factor que  fue algunas veces  causa y 
algunas efecto del subdesa~~ollo empresarial  fue (y es)  la  desgregación  inter e 
intra sectorial,  basandose  en  esto,  el  fenómeno  contrario (la asociación)  bien 
podría  probarse  como  nueva  alternativa  para salir adelante. 

Las venfajas  que  tienen  presentes los empresarios  como  posibles al 
asociarse (TABLA M3)se quedan cortos  con  los  que  en  verdad se pueden 
obtener,  a  saber: 

a) mejores  condiciones  de  financiamiento, 

b)  mayor  presencia  empresarial, 

c) mucho mejores  precios, 

d) un alcance  geográfico y de  mercado  mayor,  con  mejores 
perspectivas  de clientes;  es  decir, si ahora se vende  al  consumidor 
fínal o al mayorista,  con sus ciclos de  demandas tan cambiantes, 
(TABLA M4),  con la  asociación se pueden  lograr  contratos con mejores 
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ditribuidores o bien  con  empresas más grandes  que  utlizen estos 
productos como insumos, si  esto se realiza sin descuidar  a  los  clientes 
primarios,  la  cartera  aumenta y se perfecciona. 

e)  acceso más facil  a  la  tecnologia  de  punta, 

f) menor  tiempo ocioso de sus capacidades 1x5) y la  repartición 
del  costo  de  mantenimeinto o renta. De este modo, los  asociados 
pueden  dedicar  sus  ganacias  a  rubros  diferentes  de los que  ahora 
consumen sus capitales y que generalmente son para mantenerse y 
sobrevivir,  tales  como  la  capacitación,  la  innovación,  el  desarrollo  de 
pruebas, etc.  factores  encaminados  a  la  evolución y el  crecimiento. 

TABLA IV.3 VENTAJAS  QUE  CONSIDERAN  OBTENER LOS 
EMPRESARIOS AL AGRUPARSE 

TABLA IV.4 PRINCIPALES  CLIENTES 
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TABLA N.5 UTILIZACION  DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO  EN  TIEMPOS 
ociosos 

LA K t N l A  1.9 2.5 1 .o 2.3 
NO TIENE MAQUINARIA 

0.9 0.7 1.2 0.6 os 
0.2 0.4 0.0 0.3 

Fucnte:La mko,pe9udhymdirnrrmprrsaBibliotccadc lahficr0,Peqush yMedi.naEmpnsqtom0 7,” 

TABLA N.6 RUBROS  DE  INVERSION A LOS  QUE  DESTINAN 
BASICAMENTE  LOS  EMPRESARIOS  SUS  GANACIAS 

Ademb y gracias  a  las  ventajas  anteriores, las empresas  asociadas 
obtendr6.n con el  tiempo  lo  que al parecer más falta  le  hace al sector;  la 
madurez administrativa. 
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PARA MUESTRA,  BASTA UNA UNION DE CREDIT0 

Un  argumento  que  puede  sustentarse  en la  discusión  del  poco 
aprovechamiento  de  las  ventajas que las  empresas  integradoras  ofrecen,  bien 
podría  ser  el  que  siendo  estas un esquema  relativamente  nuevo,  no  tiene  una 
historia  que  pueda  demostrar y garantizar sus buenos  resultados y este  resulta 
aceptable. 

Pero, en la incapacidad  de  estudiar un camino  andado  que  aún  no 
existe  de  las  empresas  integradoras, se puede  recurrir al análisis  de  lo  que 
puede  ser  el  mejor  antecedente  de l a s  mismas,  las  Uniones  de  Crédito. 

Al igual  que  la  empresa  integradora,  la  unión  de  crédito  está  constituida 
bajo la  modalidad  de  sociedad  anónima  de  capital  variable y agrupa  personas 
fisicas y morales  del  sector  empresarial  micro,  pequefio y mediano;  tiene 
personalidad jurídica  propia y está  definida  como una Organización  Auxiliar 
de  Crédito bajo  la autorización  de la Comisión  Nacional  Bancaria. Las 
uniones  de  crédito  son  una  forma  de  asociacián  emprersarial que se 
constituyeron  principalmente  como  intermediarios  financieros  no  bancarios  a 
través  de  los  cuales sus socios, buscan  resolver sus necesidades  de 
financiamiento,  pero  con  el  tiempo  sus  posibilidades  de  apoyo  han 
sobrepasado  el campo de  lo  financiero,  ahora sus propósitos  además  de: 

a)  facilitar  el  uso de  cré&to  a  sus socios, 

b)  garantizar o avalar  a  los  mismos en los  créditos  externos  que 
consigan, 

c) realizar  operaciones  de  descuento,  préstamos y créditos  de toda 
clase, 

d) recibir de  sus socios  préstamos  a título onerosos y depósitos de 
dinero  para  uso  de caja y tesorería; y 
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e) adquirir acciones,  obligaciones y tros títulos  similares y 
mantenerlos  en cartera; 

' Ahora  las  uniones  de  crédrto  también  están  capacitadas y son  utilizadas 
para: 

1) adquirir  maquinaria, edificios y terrenos  para  uso o explotaciónen 
común, 

2) realizar  operaciones  de  compra  yventa  de  los ~ ~ S U ~ O S  Y prd~ctos 
de SUS socios, consiguiendo  mejores  condiciones  de  negociación  por 
volumen,  oportunidad  de e n t r a  etc, y 

3) promover  las  creación  de  empresas  conjuntas,  relaciones 
proveedor-fábrica, o en su caso empresas  integradoras,  entre  sus 
socios. 

Como puede  observarse,  las  uniones  de  crédito y las empresas 
integradoras  tienen casí  las mismas características y similares  funciones. por 
su  parte,  las  primeras se pueden clasificar en  cuatro  categorías según su 
campo  de  acción: 

Agropecuarias, si  sus socios se dedrcan  a  actividades  agrícolas o ganaderas. 

Comerciales, cuando  las  actividades  de sus agremiados  son  de  indole 
mercantil. 

Industriales, si se  desarrollan  en  el sector industrial. Y 

Mixtas, cuando sus socios  se dedrcan  a  dos o más  de las  actividades  antes 
mencionadas. 
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Estas  características  positivas  se  generan  principalmente 
de  hecho  de  que  siendo  empresarios  con  nececidades  de  expansión 
los que se asocian,  generalmente  se  conocen  bien y saben  a  quién 
otorgan  créditos y quién  no es sujeto  de  confiabilidad;  así  como  de 
qué  manera  se  realizaran  las  conchciones,  los  cobros, etc. 

Aunque  estas a simple  vista  pueden  parecer sálo cifias 
financieras, es notable  el  hecho  de  que  para  su  obtencián es 
necesaria  una  infraestructura  fuerte, y un desarrollo  sano  en  todos 
los sentidos abs t ra t ivos .  es decir,  dichas  cifias  hablan  de un 
tipo  de  empresas  sanas. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE UNIONES DE 
CREDIT0 

Para  conocer un poco más acerca de  las  ventajas  que 
ofrecen  las  uniones  de créQto y que  podrían dar las  empresas 
integradoras  (que  en cierto  modo,  resultan  ser un tipo  de  unión  de 
crédito  más  desarrollado, con horizontes  más  amplios y mejores 
puntos  a  su  favor  en  cuanto  a  apoyos se refiere),  se  analizan  de 
manera muy general,las  evoluciones  de  algunas  de  ellas. 

En  el  Distrito  Federal, un ejemplo  destacado  es  la  Unión  de 
Crédito  Industrial  de México S.A. de C.V. quién  en  el  periodo  que 
h e  del  mes  de  abrl a septiembre  de 1993 su número  de  asociados 
crecio  de 1 14 a 127, gracias  a su  concepto  de  calidad  total  en  el 
servicio,  a  su  eficiencia  admitllstrativa; bajo índice  de  cartera 
vencida y su  derrama  crediticiade $3 16,874,000 en  el  mismo  lapso 
de  tiempo.4 

En 1991 se  iniciaron  los  trámites  para  que  el 22 de  marzo 
de 1992 la  Comisión  Nacional  Bancaria  aprobara  la  conformación 
de  la Unió de Créhto Mixta de  Oriente  del  estado  de  Michoacan. 
Esta asociación  comenzó  con 76 socios,  quienes  tuvieron  que 
recunif al  esquema  decuasicapital  de  NaFin  para  completar el 
capital  social  necesario.  Comenzó  con 2 millones 454 mil  pesos y 
un año después  presentaba  utilidades  de 32 mil pesos sin problemas 
de  cartera  vencida y con 130 socios y 40 solicitudes  de  ingreso.5 

Esta unión  atiende  a 2 1 municipios  con  Zitácuaro,  Tuxpan, 
Tlalpujahua,  Cd. Hidalgo y Maravatío,  entre  otros. 

También  en Michoacan  se encuentra la Unión de Créhto 
Ganadera,  agrícola  e  Industrial  Michoacana,  quien  es  una  de l a s  
rnás importantes  uniones  del estado; entre  sus  grandes  logros 

54 



destaca la constitución  de  una  comercializadora  que  ayuda  mucho a 
los  ganaderos  de  la  región. 

En Oaxaca  se  conformó  la  Asociación  de  Uniones  de 
Crédito en donde  la  integración está  presente en su más grande 
expresión, esta asociación  estuvo  promovida  por  la  Unión  de  Créito 
Industrial y Comercial  de  Oaxaca  la  cual  tiene más de 21 ano de 
operación y cuenta  con más de 700 socios. 

La  Unión  de  Crédito  de  Sombrerete, otro ejemplo 
sobresaliente,  se  inició con 82 socios y un capital social de 684 mil 
pesos;  en 1993 contaba  ya  con 854 socios y un capital  de 8 
millones 400 mil pesos; desde su segundo aiio de  operaciones 
tuvieron  muy  buenas  utilidades, al principio  sólo  abarcaba  parte  de 
Zacatecas, pero luego  seextendió  a Durango, al  norte  de 
Chihuahua,  el sur de  Sinaloa y proyectaba  llegar al Coahuila y 
Aguascalientes. 

Esta unión  forma  parte  de  la  red  de  intermediarios 
fianacieros  de  NaFin, han descontado  recursos  por  hasta 35 
millones  de  pesos  en 844 créditos. 

Con  estos  cortos  ejemplos,  basta  para  darse  cuenta  que  el 
esquema  aquí  presentado  puede  resultar una empresa muy rentable 
con  provehosos  resultados  para  los  socios, lo único  que  necesita es 
una  buena a b s t r a c i ó n  y la ferrea  voluntad de trabajar  en 
equipo. 
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1 El mercado de valores, ail0 LIII núm. 9 pag. 27 
2 Asp A., Pedro. El Mercado de Valores ail0 LIV niun.6 pag. 15 
3 Dim E., Arsenio.Ejecutivos de Finanzas ail XXIl núm. 12, pag.32 

4 UCIM. FORO, ail0 1. núm. 12 
5 ibid. pag.20 
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CONCLUSIONES 

Habiendo  analizado  tanto  los  antecedentes  del  sector  productivo,  como 
sus  problemas  actuales y las  ventajas y posible  soluciones alos mismos que  el 
esquema  de  la  Empresas  Integradoras  ofiecen,  resulta  imperdonable que la 
oportunidad, la  alternativa  de  desarrollo  siga sin explotarse. 

Resulta  inegable  que  los  mayores  enemigos  de la evolución en México 
son  tanto  la  ignorancia  como  la  apatia y la  desconfianza,  porque  si  no son 
estos los  factores  que  puedan  exlicar la  pasividad  de  los  empresarios  ante  este 
nuevo  camino, no existe  una  razón  inteligente o al menos  concreta  que  la 
pueda  explicar. 

Las Empresas  Integradoras  son  nuevas, sí, pero  sus  buenos  resultados 
son muy probables  con un poco de  esfuerzo  por  hacerlas  eficientes,  la 
eficacia  de  las  Uniones  de  Crédito es un excelente  ejemplo  para  basar  esto, 
ya  que,  como  tanto se reitero,  las  Empresas  Integradoras son un  tipo  de  unión 
de  Crédito  mucho  más  desarrolladas  y con más  alcance en sus  objetivos  (ya 
que  las  uniones de crédito  generalmente se enfocan  más  a  lo  financiero, al 
contrario  de  las  empresas  integradoras  que  tratan  con  todo  tipo  de  servicios 
empresariales). y si  a  eso  se  agregan  todos  los  apoyos  institucionales de:  que 
son  objeto,  bien  podemos  pensar  que  son  la  pauta  para  comenzar  a  crecer 
sobre  bases firmes y duraderas y aunque no se  está  ante  la  "varita  mágica" 
que  todo  lo  va  a  solucionar al momento,  si  puede  ser  el  nuevo  camino. 

El esquema ya está  estructurado  y sus apoyos hdados, ahora  sólo 
falta  a  andar  la  máquina" y esto  sólo se hará  cuando los empresarios  volteen 
la  cara  hacia  éI  y  lo  utilizen;  entonces  todo  se  limita  a  hacer  a  este  tipo  de 
asociación un conocimiento  de  poder  público,  que  los  empresarbios  puedan 
decir  que  no  con  bases y no sólo por  desconocimiento o miedo. 
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Aquí se  resalta  el  hecho  que  siempre es causa  de  los  problemas,  la 
ignorancia.  Para  eque  el  país  salga  adelante  hace  falta  más  que  apoyos 
financieros,  elaborados  planes  económicos o paginas y páginas de demagogia 
política,  hace  falta  información,  educación y capacitación. 

- 

Ofrecerle a los empresarios  la  formaci6n que los haga  mejores 
ahstradores,  ayudaría  más a  las  empresas  que algún pr&stamo  millonario. 

En conclusión,  las  Empresas  Integradoras son un atinado apoyo para 
los  sectores  micro,  mediano y pequefio de las empresas,  pero  crear  los 
mecanismos  necesarios para su  implentación  no  es  suficiente si no se acom- 
paiian de  la  promoción necesaria, además  de  la difkión de conceptos  como  la 
planeación,  calidad de producción y buena  admmstración y su  puesta en 
práctica. 
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DECRETO  QUE  MODIFICA AL DIVERSO 
QUE  PROMUEVE LA ORGANIZACION 

DE  EMPRESAS  INTEGRADORAS. I: 

59 

Considerando: 

Que el  decreto  que  promueve la organizaci6n  de Empresas 
Integradoras,  publicado  en  el Diario Oficial de la federaci6n el 7 de  mayo 
de 1993, ha  sido  un  instrumento  eficaz  en la eliminaci6n  de  obstaculos 
administrativos  en  favor  de ese sector  empresarial. 

Que el  esquema  de  integraci6n de empresas  persigue la eficiencia 
en  el  proceso  de  producci6n  sobre la base de peque;as  escalas 
productivas de integraci6n  horizontal, con  el objeto  de  obtener  bienes y 
servicios  de  calidad y precios  competitivo, lo que  favorece la concurrencia 
al  mercado  de  exportaci6n. 

Que frente  a la competencia  creciente es conveniente  dar  flexibilidad 
operativa  a las  empresas  integradoras a efecto  de  que  puedan  comprar y 
vender  por  cuenta  de sus  asociadas,  con lo que  lograran  una  mejor 
posici6n  negociadora  en  el  mercado. 

Que resulta  importante  obtener el rendimiento mdimo de la 
capacidad  productiva  que  aglutina la sociedad por lo que es conveniente 
permitir  que la empresa  integradora  comercialice  una  proporci6n  de sus 
bienes y servicios  entre  terceros. 

Que  la  empresa  integradora  enfrenta  retos y oportunidades  por lo 
que  esta  figura  requiere  actualizarse  en su operacibn y recibir  faciidades 
administrativas,  he  tenido  a  bien  expedir el siguiente: 
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Decreto que modifica al diverso que promueve la organizaci6n de 
empresas integradoras. 

Artículo primero:  Se  reforman los artículos 40., fracciones I, II, V, VI, VI1 
incisos  b,  f y g; SO., 60. y 70. primer  pArrafo  y  se  adicionan el inciso h a la 
fraccibn VI1 del  artículo 40. y un  último  pdrrafo del artículo 70. del  primer 
decreto  que  promueve la organizacibn de empresas  integradoras, 
publicado  en el Diario Oficial de la  Federaci6n del 7 de  mayo  de 1993, para 
quedar  como  sigue: 

Artículo lo. El presente  decreto  tiene por objeto  promover  la  creacibn, 
organizacibn,  operacibn  y  desarrollo  de  empresas  integradoras  de 
unidades  productivas de  escala  micro,  pequefia  y  mediana  cuyo  prop6sito 
sea  realizar  gestiones y promociones  orientadas  a  modernizar y ampliar 
la participacibn  de  de las empresas  de  estos  estratos  en  todos los Ambitos 
de la  vida  econ6mica  nacional. 

Artículo 20. El Ejecutivo  Federal por conducto  de la Secretaría  de 
Comercic  y  Fomento  Industrial , en  coordinacibn  con los gobiernos  de los 
estados y la banca  de  desarrollo  y,  en  concertacibn con los organismos 
empresariales,  fomentar6 la creacibn,  organizacibn,  operacibn  y  desarrollo 
de  empresas  integradoras 

Artículo 3O. Las  empresas  que  deseen  hacerse  acreedoras a los 
beneficios  que  otorga el presente  decreto,  deberdn  solicitar  su  inscripcibn 
en el Registro  Nacinal  de  Empresas  Integradoras, el cual  estard  a  cargo 
de la Secretaría  de  Comercio  y  Fomento  Industrial. 

Artículo 4 O .  Para  obtener  su  inscripcibn  en el Registro  Nacional  de 
Empresas  Integradoras, las empresas  integradoras  deberAn  cumplir  con 
los siguientes  requisitos: 

1. Tener  personalidad jurída  propia, que  su 'objetivo social  preponderante 
cosista  en la prestacibn  de  servicios  especializados  de  apoyo  a  la  micro, 
pequetla y mediana  empresa  integrada,  y  que  su  capital  social no sea 
inferior  a 50 mil nuevos  pesos. 
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II.  Constituirse,  con las empresas  integradas,  medianté la  adquisici6n  de 
bstas, de  acciones o partes sociales. La participaci6n decada una  de las 
empresas  integradas  no  podra  exceder de 30% de  capital social de la 
empresa  integradora. Las empresas  integradas debedn, ademas,  ser 
usuarias  de  los  servicios  que  preste la integradora  con  independencia de 
que  estos  servicios se brinden  a  terceras  personas. 

Podran  participar  en  el  capital  de las empresas  integradoras las 
instituciones de  banca  de  desarrollo,  el  Fondo  Nacional  de  Empresas  de 
Solidaridad y,  en  general,  cualquier  otro socio, siempre y cuando la 
participacidn de las empresas  integradas  represente  por lo menos un 75% 
del  capital social de la integradora. 

111. No participar  en  forma  directa o indirecta  en  el  capital social de las 
empresas  integradas. 

IV. Tener  una  cobertura  nacional, o bien, circunscribirse  a  una  regidn, 
entidad  federativa,  municipio o localidad, en  funci6n  de sus propios 
requerimientos  y los de  sus socios. 

V. Percibir  ingresos  exclusivamente  por  concepto  de  cuotas,  comisiones y 
prestaci6n  de  servicios  a sus integradas.  Podran  obtener  ingresos  por 
otros conceptos,  siempre  que  estos  representen corno m i m o  un 10% de 
sus  ingresos  totales. 

VI. Presentar  proyecto  de  viabilidad  econ6mico-fnanciero  en  que se 
senate  el  programa  específico  que  desarrollara la empresa  integradora, asi 
como sus  etapas. 

a) Tecnol6gicos, Cuyo objetivo sera  facilitar  el  uso  distemdtico de 
informaci6n  tbcnica especializada, de  equipo y maquinaria  moderna,  de 
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laboratorios  cientificos y tecnol6gicos,  así  como  de  personal  calificado, 
entre  otros,  para  elevar la productividad  y  la  calidad  de los productos  de 
las empresas  integradas. 

b)  Promocibn y comercializaci6n de los productos  y  servicios  de las 
empresas  integradas,  con el prop6sito  de  incrementar y diversificar  su 
participaci6n en los mercados  internos  y  de  exportacibn, asi como  para 
abatir los costos  de  distribuci6n,  mediante la consolidaci6n  de  ofertas, 
elaboraci6n  conjunta  de  estudios  de  mercado  y catalogos prommionales  y 
la participacidn  en  ferias y exposiciones. 

c) Disetlo, que  contribuyan  a la diferenciaci6n de los productos  de las 
empresas  integradas,  para  mejorar  su  competitividad.  Igualmente, el 
desarrollo  y  aplicaci6n  de  innovaciones  y  elementos  de  originalidad  que 
impriman  a los productos  características  peculiares y propias. 

d) Subcontrataci6n  de  pmductos y procesos industriales, con el fin de 
complementar  cadenas  productivas  y  apoyar la articulaci6n de  diversos 
tamafios  de  planta,  promoviendo la aspecializaci6n, asi como la 
homologaci6n  de la producci6n  y,  en  consecuencia,  una  mayor 
competitividad. 

e) Promover la obtenci6n  de  financiamiento en  condiciones  de  fomento  a 
efecto  de  favorecer el cambio  tecnol6gico de  productos y procesos, 
equipamiento y modemizaci6n de las empresas, con base  en  esquemas 
especiales  de  caracter  integral  que  incluyan  aspectos  de  capacitacidn  y 
asesoría t h i c a ,  medio  ambiente,  calidad  total  de  seguridad  industrial, 
orientados  a  icrementar  la  competitividad. 

f )  Actividades en cornon, que eviten el intermediarismo  y  permitan  a  las 
empresas  integradas la adquisici6n  de  materias  primas,  insumos,  activos 
y tecnología  en  común,  en  condiciones  favorables  de  precio,  calidad  y 
oportunidad  de  entrega. 
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g) Fomentar el aprovechamiento  de residuos industriales, con el  prop6sito 
de  utilizar los materiales  suceptibles  de  reciclaje y contribuir a la 
preservaci6n  del  medio  ambiente. 

h) Otros servicios que se requieran  para  el  6ptimo  desempeno  de  las 
empresas  integradas,  como son los del  tipo  administrativo, fiscal, jurldico, 
inform&tico,  formaci6n  empresarial,  capacitacidn  de  la  mano  de  obra, 
mandos  medios y gerencial. 

En el caso de  uniones  de  credito,  prestar por lo  menos  dos  de los 
servicios  senalados  en  la  fracci6n  anterior. 

Artículo 5O.  Las empresas  integradoras  podran  acogerse  al  Regimen 
Simplificado  de las Personas  Morales que establece la  Ley de  Impuesto 
Sobre la Renta, por un  peri6do  de lOafios, y a la resoluci6n  que  otorga 
facilidades  administrativas a los contribuyentes  que  en  la  misma se 
sefialan,  a  partir  del  inicio  de sus  operaciones. 

De  acogerse  a  las  facilidades  fiscales  antes  citadas,  podan  realizar 
operaciones a nombre y por  cuenta  de  sus  integradas,  cumpliendo  con los 
requisitos que, mediante  reglas  de carader general,  emita la Secretaria  de 
Hacienda y CWito Público. 

Artículo 6 O  La banca  de  desarrollo promoved el  esquema  de  integraci6n, 
para lo c u a l  deber&  establecer  programas  especificos  de  apoyo  para  la 
empresas  integradoras, así como  para  sus  asociadas,  mediante crMitos, 
garantías o capital  de riesgo.  Asimismo,  apoyar&  a los socios 
otorgdndoles  creditos a traves  de los intermediarios  financieros  para  que 
puedan realizar sus aportaciones  al  capital  social  de  la  empresa 
integradora. 

Artículo 7O. Con el  objeto  de  facilitar  la  creaci6n y desarrollo  de  las 
empresas  integradoras, se adoptaran  medidas  que  eliminen  obstaculos 
administrativos,  para  lo  cual: 
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1. Las  dependencias  y  entidades de la  Administraci6n  Pública  Federal, 
deberhn  adoptar  mecanismos  de  apoyo  en la esfera  de  sus  competencias. 

II. El Ejecutivo  Federal,  por  conducto de la  Secretaría  de  Comercio  y 
Fomento  Industrial,  promovera  convenios  y  cuerdos  con los goiernos  de 
las  entidades  federativa  en los que  se  establescan  apoyos  y  facilidades 
administrativas  que  fomenten  y  agilicen  su  establecimiento y desarrollo. 

Las  empresas  integradoras  que  suscriban los programas  de 
empresas  altamente  exportadoras,  de  empresas  maquiladoras  de 
exportacih, de importaci6n  temporal  para  producir  artículos  de 
exportaci6n, o de empresas  de  comercio  exterior,  recibirdn las  facilidades 
derivadas  de  dichos  programas,  siempre  y  cuando  cumplan  con los 
requisitos  que los mismos  sefialen. 

Artículo 8O. Las empresas  integradoras  opdran  realizar los Mmites y 
gestiones  de sus socios a  traves  de la Ventanilla  Única  de  Gesti6n  y  de los 
Centros  Nafin para el Desartollo  de la Micro, Pequena y Mediana 
Empresa. 

Transitorios: 

Primero: El presente  decreto  entrarh en  vigor al día  siguiente  de  su 
publicaci6n  en el Diario  Oficial de la Federacibn. 

Segundo: Las  empresas  integradoras  que se hayn  constituido  de 
conformidad  con las  disposiciones  establecidas  en el decretop  publicado 
en el Diario  Oficial de la Fedemi611 el 7 de  mayo  de 1993, y  deseen 
acogerse  a los beneficios  que  otorga el decreto,  deberdn  cumplir con lo 
previsto  en el artículo 40. del  presente  decreto,  a  mhs  tardar el 31 de 
diciembre  de 1995, en  tanto  deberhn  cumpliendo con lo previsto por el 
decreto  del 7 de  mayo  de 1993. 
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PROGRAMA  UNICO DE  FINANCIAMIENTO A 
LA MODERNIZACION  INDUSTRIAL 

ESQUEMA DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 

66 

1 .- SERVICIOS DE CAPACITACION. 

Proceso de mejoramiento  continuo.  Calidad  total. 

Objetivo: Dar a  conocer  a los empresarios y diredivos  responsables  del 
manejo de un negocio,  la  tecnología  de  calidad  total  para  que  eleven  la 
mmpetitividad de sus  empresas  mediante la instrumentaci6n de un 
proceso de mejoramiento  continuo. 

Contenido: Hacia el  Mejoramiento  Continuo; Planeacih del Proceso de 
Mejoramiento  Continuo; El Mejoramiento  Continuo  en  Acci6n; La 
Gonsolidaci6n  del Proceso de  Mejoramiento  Continuo; El Factor  Humano 
m el Proceso de Mejoramiento  Continuo. 

remas  gerenciales  para la micro,  pequeAa y mediana  empresa. 

Objetivo: Que el  empresario conozca de  manera  sencilla  la  teoría 
administrativa y los procesos fundamentales de gesti6n  empresarial.  a 
traves  de  este  programa,  el  empresario  adquirird los conceptos y 
herramientas  basicas  que le permitan  manejar  mejor la administraci6n, 
contabilidad,  finanzas,  mercadotecnia,  producci6n y recursos  humanos de 
su empresa,  así como oportunidades de mercado. 
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Contenido: Cursos  sobre: 

OBJETIVO: 
OBTENER UN 
NIVEL @&Ice 

DE 
DE  CcHPRENSI6N 

LOS 
CONCEPTOS  DE 
AWINISTRACI~N 

OBJETIVO: 
OBTENER 

BAS ICOS DE 
ELEMENTOS 

CONTABILIDAD 
ACHINISTRATIVA 
I FINANCIERA Y 
FISCAL. 

OBJETIVO: 
INTRODUCIR RL 
LOS  CONCEPTOS 
PARTICIPANTE  A 

FINANCIEROS 
APLICADOS  AL 
DESARROLLO  DE 
LA EMPRESA. 

uc9F.nnran 

OBJETIVO: QUE 
EL  EMPRESARIO 
TENGA  UN 
PANORAMA 
GENERAL  DE LAS 

QUE  SIRVEN  PAR4 
HERRAMIENTAS 

MEJORAR 
AUMENTAR SUS 

Y 

VENTAS. 

plocaczdr 

OBJETIVO: QUE 

CONOZCA c " 3  
EL  PARTICIPANTE 

H6S A MENOR 
PUEDE  PRODUCRI 

COSTO nmAND0 
EN  CUENTA LA 
CALIDAD, 
MATERIAS 

MODERNIZACI~N Y 
PRIMAS , 
MANEJO  DE 
INVENTARIOS . 

R.aRlor 
Hppvor 

OBJETIVO: QUE 
EL  PARTICIPANTE 
CONOZCA LAS 

LEGALES  PAR4 
DISPOSICIONES 

CON sus 
E H P L E A ~ .  QUE 
SEPA 
SELECCIONAR, 
DIRIGIR, 
KITIVAR, 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS  CON 
Y ENTRE  ELLOS, 
ASt COHO TOHAR 
DECISIONES 
PARA  QUE  SU 
EMPRESA 
EVOLUCIONE. 

remas  de Administraci6n  para  micmindustrias 

Xtjetivo: Proporcionar el conocimiento  dpara  formacidn  empresarial y 
firecci6n  gerencia1  de las  8reas  funcionales  de la emOpresa,  con el fin de 
fesamllar un  nuevo perfil empresarial  que  permita  eficientar y elevar los 
riveles de competitividad  de la microindustria  nacional. 

Zontenido: La  Empresa y el Empresario;  Principios  de  Administraci6n; 
danejo de Personal;  Desarrollo  de la Microindustria; La Contabilidad  en la 
Empresa; An8lisis de  Estados  Financieros;  Producci6n y Costos;  Control 
!e  Calidad;  Ventas. 

!. SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA 

in el rengl6n  de  asistencia t h i c a  especializada,  Nafin  cuenta  con el 
wograma Nafh-PNUD  para la modemizaci6n  tecnol6gica , que  ofrece a 
as empresas  pequehas y medianas  de  las  cadenas  seleccionadas, 
rsistencia t h i c a  para  inccorpoerar  nuevas  tecnologías  de  producci¿m, 
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comercializaci6n y administracibn,  identificacibny  soluci6n  de  problema! 
de  contaminaci6n  ambiental,  así  como el uso  de  tecnologías  limpias.  Est; 
asistencia  tecnica se proporciona  a  traves  de la contratacidn  de  experto! 
nacionales  y  en  su caso, del  exterior,  quienes  actúan  en  forma  permanentt 
con los tecnicos  del  programa  y el personal  de  las  empresas. L; 
asistencia  t6cnica  puede  ser  proporcionada  a  una  empresa  en  particular, c 
a  grupos  de  empresasa de una  misma  rama  industrial,  para la soluci6n  dt 
problemas  comunes. 

3. ESQUEMAS DE ASOCIACION 

Programa de asociaclonismo  Empresarial. 

Este  programa  ha  sido  desarrollado  internamente  con el prop6sito de 
promover,  a  traves de los promotores  industriales y de la red de 
Desarrollo  Empresarial  de  Nafin  diferentes  esquemas  de  agrupaciones 
empresariales, como una  alternativa  viable  para la consolidaci6n 
crecimiento  de  las  micro  y  pequefias  fuundamentalmente. El programb 
incorpora  herrarnienteas  de  apoyo  para  identificar  las  posibles 
asociaciones  en  las  que  se  incorpora el factor  humanocomo  elementc 
principal y,  posteriormente,  se  incluyen  otros  instrumentos,  como el plar 
de  negocios , aspectos  para  la  constituci6n de una  empresa y sb 
administraci6n. De esta manera el asociacionismo  es  visto  como un 
proceso en el que se analizan  cuatro  etapas:  Identificaci6n,  Plan de 
Negoios,  Formalizaci6n  y  Administraci6n. 

4. SERVICIOS DE INFORMACION 

a  partir de 1996, nacional  Financiera  puso al servicio de los empresarios, 
su  sistema  de  consulta  empresarial  Nafin-Consult,  que  ofrecer4 
informaci6n  sobre  mercados,  producci6n,  alianzas  estrategicas y 
posibilidades de  coinversi6n. 
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ESQUEMA  DE APOYO FINANCIERO A EMPRESAS 
INTEGRADORAS A TRAVES  DE  INTERMEDIARIOS 
FlNMClEROS BANCARIOS. 
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