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“Las Sociedades P u d e m a s  & Enfretan Cron Un Puradign#r: La 
&wresa Es un Hemntu & n t d  h i t 2  Produccidn ,k Sbciedad”. 

NicdeAll))& En “Ef Coa0 De Lu ficeibltdu” 

dispoqo atratar dentro  de este trabajo un punto primordial ea la vida de 
toda empresa: el medio  de allegarse recursos ajenos para poder  impulsarse. 

Lanecesidad de ubicar temporal y espacialmente a esta situaci6n , nos  permite pasar 
de lo general a lo particular “la dialbctica”: mbtodo  utilizado por  Hegel, y rescatado por 
Marx en su materialismo Hist6ric0, el cud, es ua mbtodo que busca entender la  realidad en 
m totalidad atrav4s de 8u8 contradiccionea,  con ello p a t ”  de un fen6meno aplicable a todo 
el contexto  nacional hacia uno de  menor  magnitud que abarque el D.F. y de esta manera, 
entender un proyecto general que se viene  gestando y que ea permeable en todas l a s  has de 
la  economía 

El presente trabajo por el momento se encuentra compuesto  de cinco capftulos, el 
primero  de ellos nos permite  comprender los elementos te6ricos que se m a n e j a  a lo laqo 
de este trabajo. 

El  capitulo  dos: “AnBJiSis de Iss ihentes de fhan~iamknta’~ noa introduce  de lleno 
en los financiamientos otorgados por las distintas organizaciones  encomendadas para ello, 
nos ubicaran  desde el punto  de d i s i s  del D.F., l a  influencia de nacional financiera en la  
conaolidaci6n  del desmollo e q m s a r i a l  en el distrito federal de 1988-1994, el capftulo 
tercero: ‘%egahnente: iCdm0 se apoyo a la empresa mexicana?”, nos  muealra la 
importancia de el W i t 0  jurídico y lamanera en que afecta al t6pico tratado. 

El cuarto capitulo nos ubica temporal y  espacialmente al analizar m periodo 
hist6rico de seis d o s  y el seguimiento del fomento en ese lapso, para ir recorriendo los 
tipos de fomento que se produjeron en un tiempo especifico el sexenio Salinista, es decir el 
tiempo de mandato de e l  Lic.  Carlos Salinas de Gortari, perfodo en el cual ae observaron 
enormes  cambios en e l  terreno econ6mic0, a s i  como la m h  contradade distribuci6n de1 
ingreso, por ello e l  hfhsis de ubicamos, mi, temporalmente. 

E l  lfltimo  capitulo “ComparacicSn con otros sexentos” nos permite establecer 
parhmetros  comparativos  del grado de  fomento hist6ric0, anteriores y posteriores al sexenio 
analizado, mi como la interpretaci6n de los mismos Para finalizar, se realizar4 una 
comparaci6n  con los sexenios anteriores en este tengl6n el cual abarca los aexenios desde 
1946 a 1988, psra a s f  dar paso una proyecci6n  para  el sexenio  actual y comparar con lo 
que hasta el momento se ha dado, de aer  correcta esta proyecci6n, esto hablaria de la  
existencia de un macroproyecto que  se viene dando  no  en un sexenio, sino como contimaci6n 
en varios de ellos. 

Para finalizar ae encuentra m Prtktico” enfocado en la Mustria automotriz, 
especfficamente en la industria de autopartes, donde se muestra un seguimiento  de  una 
empresa durante e l  lapso analizado. 
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CAPÍTULO I 
DEFINICIONES Y MARCO TEóRICO. 

1. l. MARCO TEORICO, 
En  los últjmos años, los paises i n d u s t d u d  os así como algunos en vías de 
desarrollo, han fortalecido sus políticas  para  apoyar  a las p e q u e h  empresas. 
Esto es así porque  se ha comprobado,  sobre  todo en las circunstancias Uci les  
por las que  atraviesa la economía mundd, que las pequeiias unidades 
productivas  pueden amort;lguar en forma  importante la caída del  empleo y en la 
producción de una amplia  gama  de d c u l o s  básicos  para la población. 

Su flexibilidad operativa, sus bajos requerimientos  de  recursos  por 
unidad de producto y empleo, su amplio  potencial como formadora de 
empresarios  y  capacitadoras de la mano de  obra, así como  su casi nula 
dependencia  del  exterior, su contribuci&n  a la demomtización del cq&il, han 
hecho que  se les preste ahnci6n que  anteriormente  no  recibian y que el apoyo 
para su desarrollo  forme parte, cada vez con mayor consistencia, de los planes 
y programas  de p o l h a  econjlmica formulada por los CLiStintos paises. 
Sin embargo nuestro  país  no ha entendido la importancia de las mismas y tal 
vez  se  debe  a la casi inexistente cultura empresarial. 

Ya que  desde la corzformacibn  de  nuestro pais como  nación 
independrente, una de las principales  preocupaciones de los pobladores de la 
ex-Nueva Espaiia fue la de  impulsar el  comercio, la creación de  talleres y la de 
producir los satisfactores  que m i e s  se  recibían de Espa€ía la micro y pequefía 
empresa  requerían de un gran impulso, pero los esfuerzos no llegaron a ser los 
necesarios  para  lograrlo al nivel que otras miones. 

La existencia de pequeiia  empresa y microempresa,  se asocia en su 
origen, a las actividades de tipo casero o artesanal, pero  con el tramcutso de 
los dos, se  han  desarrollado en la medida  de la capacidad tdmica y económica 

La evolución que ha experimentado la pequefh y mediana  empresa 
desde  que  se inició como  pequeño taller artesanal y el hecho de  que haya 
logrado sobrevivir  y  desarrollarse en condiciones dificiles de financiamiento y 
productividad, hasta ocupar un sitio de gran importancia dentro de la economia 
de los paises, tanto desarrollados,  como en vías de desarrollo,  niega la 
afimacibn  hechapor algunos tratadistas extranjeros, quienes seflalabm que la 

. .  

del pais. 
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tendencia de la pequeña  industria  era  a  desaparecer,  debido al empuje  que 
ejerce la gran industria. 

Hoy podemos  observar  como la pequeña y mediana  industria no 
solamente  constituye el pilar  de la industria  en  nuestro pais y en  muchos  otros, 
sino que  complementa a la gran empresa  como su abastecedora más 

Tomando  en  cuenta la importancia que el sector de la pequeña y 
mediana  industria  representa  para  el  pais, el gobierno  mexicano  intenta apoyar 
el desarrollo  de  este  importante sector, y ha creado, en distintas épocas,  una 
serie  de  instrumentos  kstitucionales  enfocados  a  ese  objetivo,  especialmente 
después  de  que  se  trazó la estructura  de  nuestro actual sistema  bancario,  con la 
creación  del Banco de México, S.A., en el año de 1925. 

Entre los organismos o instituciones  que han sido creados  en México 
para atender a  las  necesidades de  créditos  de la pequeña y mediana  industria, 
figuran los siguientes: 
* En el  gobierno de Antonio López de Santana  fue  designado  Lucas Almán 
como jefe de su Illllllsteri o quien  posteriormente  creo los bancos de avío, con 
el cual  se  impulsaria  a las industrias  incipientes. 
El Banco de Avío que fue creado  hace  más  de  un siglo, en 1830, cuyo objeto 
era el de ayudar al fomento  de las actividades industriales  que  en  pequeña 
escda tenían  lugar  dentro  del país. Se  le  señaló un capital  de $ 1’000,000.00 de 
aquellos años, que podía utibzar en la compra de maquinaria  y  en la refaccidn 
de las  industxias  que  se  formarán, o que  ya  estando  formadas,  necesitaran  del 
d o  del Banco. 
* La creación de T l  Banco de Empleados”,  cuya  concesión  se  traspasó  a una 
Institución  de  Crédito  que aún opera en México,  se  fundó hacia 1860 y entre 
las h a l i d a d e s  que  se  proponía,  estaba la de otorgar  créditos destinados a la 
refacción de  muy  modestas  industrias,  que te& prácticamente  el  carácter  de 
familiares. 
* Cuando el partido  liberal tomó el poder  en 1861 se  implantaron  reformas de 
fondo. Con su política  liberal y reformadora Juárez implementó  con sus 
politicas el impulso  a la empresa,  e  industrias  nacionales,  con  base  en sus leyes 
de reforma promulgadas con  anterioridad  se  estipul6  todo el marco  para el 
crecimiento de la empresa mexicana A pesar  de los intentos de los 
monarquistas  por  establecer  a  Maximiliano  de Habsburgo, Juárez  permaneció 

importante. 

* .  



en el  poder,  con  ello  se  inició un programa  de  reconstrucción  de la república, 
se intentó homogeneizar a México y ponerlo a  la altura  de las grandes  naciones 
del  mundo,  se busco  capital  extranjero,  mejorar los c d o s  y  con  ello el 
comercio,  el  desarrollo de la manufactura 

En el año de  1861 fue creado  por  el  Gobierno de Jalisco, el Banco 
Protector de la Industria  Fabril. Ese Banco tenía  por  objeto  recibir  capitales a 
crédito  para el avío de talleres,  y  recibir  efectos y productos  de la industria  para 
ponerlos  en  circulación, unos años más  tarde  en 1865, se  concedió  autorización 
para fundar en  Calpualpan, Tlax., la Sociedad  Aviadora de Artesanos y 
Labradores  Pobres. Fue un proyecto  de algunos residentes  de la población 
mencionadq  para  resolver  las  imperiosas  necesidades de la época,  proyecto 
que como algunos otros, no llegó  a  convertirse en realidad. 
* hante el gobierno de  Porfinio Díaz la inversión  extranjera  impulso la 
economía, el desarrollo  de ML sistema  ferroviario  permitió  sentar  las  bases  del 
capitalismo  en  México, la incipiente  industria  inició su desarrollo, miis sin 
embargo  predominaba la economía  basada en la agriculturq la hacienda 
representaba el modo  de obtención de riqueza, la ignorancia en que se 
encontraba  sumido el pueblo  propició los abusos que  desembocaron  en la 
revolución de 1910-1921, donde su mayor  conquista heron las  restricciones  a 
el crecimiento de la empresa y hacer más justa la retribución  al  trabajador, fue 
hasta 1927 donde  se  ponen  las  bases  para la reconstrucción  del  sistema 
empresarial  en  México. 
* En el año de 1929, el Gobierno  Federal  creó el Banco de Trabajo,  para 
conceder  crédito a las cooperativas de  trabajadores. Este Banco tuvo una vida 
e h e r a ,  como  resultado  de la falta de experiencia y del desconocimiento de las 
necesidades  concretas de las cooperativas y de las organizaciones  de 
trabajadores. 
* En el año de 1934, se dio un trascendental  paso  en la historia del  fomento y 
desarrollo  industrial  del país, al darse  nacimiento  a  Nacional  Financiera, S.A. 
* En abril de 1936, Lázaro C á r b  expidió la Ley  para  entregar  en 
Fideicomiso al Banco Nacional Hipotecario  Urbano y de  Obras  Públicas las 
cantidades que constituyeron  el  Fondo de Fomento Industml, bajo la reflexión 
de que, 'Zos recursos que se  ponen a duposición  del Banco Hipotecario, son 
muy inferiores at propósito de  desarrollar por  medio  del  crédito, un plan 
industrial en la República". 
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* En 1937,  se  organizó el Banco Nacional  Obrero de Fomento Industd, S.A., 
cuyo  capital  debería  destinarse al financiamiento de las  sociedades 
cooperativas,  que  en  aquel  tiempo habh cobrado  importancia  en el sector de 
la pequeña industria. Las  funciones que se  encomenclaron a  esa  institución, 
constituyeron  posteriormente, el campo  de  actividades  del Banco Nacional  de 
Fomento  Cooperativo, que fue creado el 30 de abril de 1941. 
* En el aiio de  1939,  se  hicieron otros intentos  del  Gobierno  Federal  con el 
objeto de canafizar  recursos  destinados  a la industria,  rodeando de ciertas 
gmntías a la inversión  en  este  sector. 
En esos  intentos,  se  tuvo el propósito de favorecer  a la industria  en  general y 
no  solo  a la pequeña y medhnq porque  no había un concepto  claro de los 
diferentes tamaños de empresas. 
* El 30 de  diciembre  de  1939,  se  decretó la creación del Fondo  Nacional de 
Garantia  para  Valores  Mobiliarios. Este organismo  tuvo  como  objeto el de 
garantizar un dividendo o interés mínimo, a los inversionistas  en  valores 
mobiliarios,  emitidos por empresas  industriales. También se  estableció  como 
objeto  complementario  del Fondo, el garsntizar la recuperacibn de las 
inversiones  representadas  por esta clase de valores. 
* En esa misma década  de los treinta, el Gobierno  expidió la Ley de  Crédito 
Popular,  que autorizaba la creación de las Uniones de Crédito  Popular,  que 
entre sus principales  funciones  tenían: 
a) Obtener  cr6ditos 
b) Hacer  préstamos  de avio y refaccionarios 
c) Garantizar, avalar y descontar  obhgaciones  contraídas por sus miembros. 

Los Préstamos que estas  Uniones autorizaba, deberían  tener  como 
destino  a la industria y al  comercio. 
El Fondo se form6 con aportaciones del  Gobierno  Federal y de  particulares. Se 
aplicaría,  básicamente, al  descuento de titulos  de  crédito  que  endosarán las 
Uniones  de  crédito  popular. 

Unos años más  tarde,  en  1941, bajo el imperio de las  condiciones 
creadas  en el pais como  consecuencia  del Estado de guerra mundial., se  expidió 
la Ley que creó  el  Fondo de Fomento a la Industria y de G a r d a  de Valores 
Mobiliarios. 
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Por medio de la creación de ese Fondo, el Gobierno  pretendió asumir 
una posicih activa  en  el  establecimiento de  nuevas  industxias o en la 
ampliación de las ya existentes. Las facultades del Fondo  se  extendieron  hasta 
la suscripción y adquisición de obhgaciones  y  acciones  preferentes.  Siguió 
jugando un papel importante, el  propósito de garantiza intereses y dividendos 
u  obligaciones y acciones  emitidas por las  empresas. 
* En 1942 se ere6 la Comisión Federal de Fomento  Industrial institución que 
pretendió  suplir las deficiencias de la que la precediera,  incluyendo dentro de 
sus atribuciones facultades muchos más amplias,  como la planeación, 
financiamiento,  organización y establecimiento de industrias  básicas no 
promovidas aún por  particulares.  Siguió  constituyendo uno de los propósitos, 
el otorgamiento de garantias respecto  del  nivel de los rendimientos  de los 
titulos inmobiliarios emitidos por las empresas  industriales. 

Los antecedentes  anteriormente  mencionados  revelan la preocupación 
que siempre ha existido  en la esfera  del  sector  público  por  dotar al pais de 
mecanismos  crediticios,  capaces de  contribuir al desarrollo  industrial,  más sin 
embrago el terreno de la intencionalidad en ocasiones varía mucho de la 
realidad. 

1.2, DEFINICION DE EMPRESA, 
La empresa  que en el sentido estricto  de la palabra, según su definición 

de unidad econbmica de produccibn que busca satisfacer necesidades de tipo 
socud,  comparte un sin fin de necesidades a cubrir en nuestro  momento 
conocido  como  modernidad,  que  van  desde un lugar  de producción, de 
desarrollo humano, de coto de pod er..., la empresa como tal debe  cumplir  con 
esos  fínes  sociales,  pero no puede hacerlo todo en forma de monopolio 
requiere de  pequeñas  empresas  que  cubran las necesidades  que ella deja de 
abarcar al concentxarse en otros sectores  de la población, así para no quedar 
desaten&dos surgen micros, y pequeñas unidades que  vayan  cubriendo  esos 
escdos olvidados. 

El tamaHo de las empresas no es el mismo, por  ello no es  posible 
homogeneizar a todas las empresas,  es  necesario tomar criterios para  poder 
cl3sifícarlas. 
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le 3. CLASIFICACIdN DE EMPRESAS Y TIPOS DE FOMENTO, 

Para la clasificacibn de empresas en micro, y pequeña  existen diversos 
criterios manejados por dist;intas instituciones  que tienen relaciones  con las 
mismas,  como  son  Nacional  Financiera (NAFINSA), la Secretaria de Comercio 
y Fomento Industrial (SECOFI), Banco Nacional de Mtxico (BANXICO), 
entxe otras, por tal motivo, la clasificación sigue& es  acorde  a los 
heamientos que  estas  instituciones  establecen. 

LAS  MICROINDUSTRIAS: Se  consideran así a las empresas  generalmente 
manufactureras que ocupan  directamente hasta 15 personas y el valor de sus 
ventas  netas  anuales  reales o eshnadas no  rebase el monto  que  determine la 
SECOFI ($2,200 )* 110 veces el salario minim0 and de la zona A. 
Otra  defmición de microindustria la enc0nt;ramos en la Ley  Federal para el 
Fomento de la Microindustria y las Sociedades  Mercantiles; en ella se  dice  que 
deber&  constituirse sólo por  personas físicas de nacionalidad  mexicana  que 
satisfagan los requisitos  mencionados. 

LA PEQUERA  EMPRESA: Normalmente representadas  por  empresas 
mufactureras que ocupen  diariamente  entre 16 y 100 personas y el valor de 
sus ventas netas  anuales  reales o e s h a d a s  no  rebase el monto fijado por la 
Secretatia de Comercio y Fomento Industrial (hasta $25,000 ) equivalente  a 
1,115 veces  el salario minim0 anual en la mn3 A 

Esta clasificación  se basa en el  personal  ocupado y el  valor de sus ventas  netas, 
pero sin embargo, existen otras clasificaciones dadas en r e h ó n  a otros 
factores, como es el caso del giro al que  se dehcan. 

TIPOS DE MICROEMPRESAS, 
Según el giro a que se dedique la microempresa  podemos clasxfica~la en tres 
tipos que se mencionan a contjnuacibn: 
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Industrial. 
Una microempresa  industsral  tiene  que  ver  con la producción de bienes. 
Compra materia prima y la transforma en bienes de capital o de consumo. El 
bien de capital  es el  producto  que a su vez s e r á  utdizado en la produccih de 
otro bien,  mientras  que el bien de consumo  será utdizado por  el  comprador 
final para su propio uso. 
Comercial. 
Una microempresa  comercial  es  aquella  que  compra  a los proveedores  bienes 
de  consumo y los vende a los consumidores para su uso persod o del hogar, 
haciendo  accesible en tiempo y lugar los productos  solicitados por los 
consumidores. 
De servicios, 
Las microempresas de servicios  proporcionan sewicios a los consumidores o a 
otros negocios. Los servicios son mtaqgbles, es decir, algo  que  no  puede  ser 
visto, sentido,  olido,  oido o gustado. 
De  cualquier forma una microempresa de servicios  tambikn  puede  vender 
productos tangbles que  complementen este servicio. 

1.3.1. LA EMPRESA  FAMILIAR EN MÉXICO. 
Como una clasificación  independiente se encuentxa la empresa  familiar 

debido a  la ímpoaancia en  nuestro país de este rubro, debido a que signos 
distintivos  caracterizan a las empresas  familiares  en  nuestro psis. 

Los factores  clave de este sistema son: 
* Está basado  en  aspectos  emocionales. 
* Se comparte todo. 
* Es permanente  para sus miembros. 

Existen diferencias  en los tipos de familias  que determinarán la forma de 
orgmización de la empresa. 
Familia patriarcal: Este núcleo gira alrededor de un hombre b mujer 
(matriacado) que  asume el rol de líder absoluto. Generalmente  es el padre o 
en su defecto la madre  que  asume la función de la toma de decisiones, 
pequeñas o trascendentales y cuya autoridad no puede ser cuestionada 
Gobierna a tamés de una autocracia medieval y la gente  debe  plegarse y 
obedecer sin chistar. 
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Familia consensual.- Existe un Estado de ánjmo entre sus miembros,  forjado  a 
través de años de cariño, de comunicación y coníianza que hace que las 
cuestiones  grandes o pequeñas  se  derivan  en  forma de grupo.,  con  una 
democracia clmg~da. 
Familias conflictivas.- Los miembros  son  personas  negativas,  recelosas y muy 
poco comunicativas. La razón  es  que  están al acecho de los demás,  las  rencillas 
no  se  olvidan, sino que  se  magnifican,  en  este  tipo  de  familias esth  presentes 
los conflictos  familiares y la operación  se  vuelve  cabtica e inestable. 

1.4.  FINALIDAD DEL FOMENTO. 
La finalidad de  fomentar la empresa en México  es en síntesis buscar el 

desarrollo de nuestro  país  por la vía empresarial.,  pero no se ha llevado  con la 
seriedad  que esta merece, más allá de las ventajas que ofrece la micro  y 
pequeña  empresa a la economia,  se  encuentra su sgníficado más  importante la 
‘libertad” y la “oportunidad”  que  reclama  todo  ser  humano,  ya  que el sentido 
de  libertad lo otorga el hecho de considerar  a una persona  integrante de una 
microempresa,  ya que  es  aceptado  teóricamente  desde 1 hasta 15 personas  en 
tal categoria, la libertad  de  asociarse y en su derecho  a el trabajo, la 
oportunidad  nos la ofrece la mano invisible, es decir  las  leyes  del  mercado  que 
determinan el éxito o el fracaso. 

El fomento  por tanto no  es sólo en términos de apoyo económico sino 
que abarca azin más condiciones  tales  como:  asesoría,  capacitación,. . .y la 
mayor  que  es la de  permitir  trabajar  libremente,  ya  que la mayor ayuda es la de 
no  estorbar, por tanto el fomento  no  es u.na concesión  del  gobierno,  no  debe 
ser vista como  favor  del Estado, sino como una obligación del mismo 
resultado de un reclamo  con justo derecho  basado  en la libertad  tanto 
individual. como  a  nivel  colectivo. 

El Estado al dejarse de la intervenci6n de la economia  se  convierte  en el 
vigía de las actividades  económicas, y en  aquellos  casos  en  que  sufra un 
desperfecto  hacer  que las aguas tomen su cause y nuevamente  retirarse,  en el 
caso del fomento  el  gobierno  debe w g k  que áreas requieren de otorghseles 
el fomento y no  como ha sucedido  que  se  financia  sólo  proyectos  que  no 
representen  altos  riesgos,  aunque  en  este  rubro  no  se  encuentren  quienes 
realmente lo necesitan. 



A N  El fomento a la micro, peque&  empresa  en el DP durante el sexed0 Wideta 
cruliLoraJI*m. PáQ.9 U 

A Nerencia de la gran industria, la pequeña y microempresa 
prácticamente  se  encuentxan  en  todo el territorio nacional,  en  todas las 
ciudades  medias y en algunas pequeñas  también. La concentración  industrial 
obedece más a parámetros de concentración  urbana que de carácter  industrid. 
Entonces, a pesar de que  existe un mayor  número de empresas  pequeñas y 
medianas  en estos grandes  centros  industriales,  también  se  encuentran  en  todo 
el tenitorio nacional, y prácticamente  en todas las actividades industriales. 

Los sectores  en  donde  muchas de estas  industrias  de  concentran, son 
actividades tradicionales,  como  alimentos  textiles,  calzado,  metal-mecánica, 
qujmica,  todo lo cual ayuda a apoyar el desarrollo  nacional. La mayoría  de 
estas  industrias  se  dirigen a un mercado local regional, por lo que su ubicacih 
es  ideal. La pequeña y microempresa, al estar  en todo el  territorio nacional, 
permite  adoptar  medidas  de p h e a c i h  de  desarrollo  regional  m&  equilibrado 
a través de promocih, y esto es dgo que  incluirir  también el nuevo programa 
de pequeña y microindustria. 

Se apoyará al establecimiento de la pequeña y microindustria  en 
cualquier  parte  del territorio nacional,  cuidando  que esta ubicacih responda a 
los programas  de  desarrollo  urbano,  que  para el efecto  haya  establecido la 
Secretaria de Desatrollo  Social (SEDESOL) o los Gobiernos Estatales. 
Municipales, con el íin de preservar el medio  ambiente. 

Teniendo  en  cuenta  que la pobreza está vinculada a la ausencia de 
oportunidades de trabajo,  otro  punto de vista para  enfocar  el  problema,  es 
señalar  que  en  nuestro  pais  alrededor  del 30‘36 de la fuerza laboral  se  encuentra 
desempleada o subempleada2 y se  manejan tasas de  desempleo  superiores a la 
de otras naciones en vias de desarrollo,  encontrando  como una solución al 
problema  el  desarrollo de la micro y pequeña  empresa. 
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La micro,  pequeiia y mediana  industria  presenta  hoy  en día una 

A) Falta de una p o l h a  integral de fomento  por  parte  del  Gobierno. 
B) La conformación de su tamaiio, sobre  todo la micro  y  pequeiia  se 
enfrenta en  primer tkrmino a una administración  de  tipo f e  que  se 
caracteriza por la existencia de  un  hombre  orquesta,  encargado, a l  mismo 
tiempo, de las f.inanzas, la admmshm 'bn, las ventas  y la producción. 
C) Acceso  remoto de crtdito. 
D) Falta de cqacitacibn en su personal. 
E) Obsolescencia en su equipo,  ya que  muchas veces  cuenta a h  con 
tecnologías  tradxionales. 
F) Problemas de comercializacibn. 
G) Problemas  para  mejorar sus niveles de gestibn  en los mercados, 
derivados éstos de su propia escala productiva. 

. .  

La  inversih extranjera  puede ser un factor  que  acelere  en forma 
sustancial un acercamiento a una tecnologia adecuado a un mercado  e&rno. 
Pero  es  importante  que dcha inversión  participe  con la micro  pequeifa y 
mediana siempre  en un esquema de complemankciedad y siempre  que  esto 
beneficie  a ambas  partes. A este respecto, se& las empresas las que  decidan 
libremente el apoyo tecnolbgico que mhs les  conviene y ser&  ellas las que 
definan sus requerimientos. En este sentido lo que se est&  haciendo  es  acercar  a 
los centros de investqpxón y  desarrollo  tecnológico  con la micro,  pequeña y 
mediana.  industria y para  ellos  se esth  estableciendo  acciones  concretas. Aquí 
podrian  citarse  empresas  como  Lanf;i o Ceatego que pudieran  tener una 
mechica de apoyo  tecnol6grco  importante  para la industria. Y por  el  lado  del 
financiamiento  podría citarse a N a h .  
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1.4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  DE LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA. 
Las caracteristicas  que  obstaculizan el desarrollo  de la microindusbia  resultan 
evidentes y no son privativas de México. Sin embargo  conviene destacaJrlas 
con el propósito de reconocerlas y de aceptar la necesidad de atenderlas, así 
como  señalar sus virtudes, para conocerlas  completamente. 

VENTAJAS DE LAS MICRO Y PEQUEmAs EMPRESAS: 
* Es dinámica y emprendedora,  requiere de baja inversión,  es  intensiva  en  el 
uso de la mano de obra 
* Propicia el desarrollo regional y es  principal  productora  de  satisfactores 
básicos,  aprovecha  materias  primas y fuerza de trabajo local. 
* Tiene  nula  dependencia  con el exterior. 
* Su lugar de trabajo la mayor parh de las veces  es  en el domicilio del dueño, 
el dueño  es el hombre  orquesta, está involuaado en todas las  áreas  de su 
negocio. 
* La microempresa  se  caracteriza  porque las funciones de planeación 
financiera, producción, adminisbración de personal y comercialización  están  a 
cargo de una sola persona  con poca especialización,  generalmente  es  el jefe de 
familia. 
* fabrican  productos  comunes  con  tendencia  a  cierta  especialización y usm 
procesos  sencillos de producción. 
* Utilizan materia  prima local y fácil acceso, no siempre  conservables, o bien 
materiales  semitemrinaclos. 
* Individualmente utikan poco personal. 
* Los microempresarrios  colaboran  personalmente  en el  proceso  productivo, o 
lo supervisan directamente,  facilitando la comunicación  con sus subordinados. 
* Los rnicroempresarios  llevan  a  cabo la labor de ventas o la controlan o 
supervisan  directamente. 

Como señala  Tom  Peters en su libro “En busca de la excelencia” que las 
empresas grandes responden  a la complejidad de la realidad  con mayor 
complejidad  en m estructuras, al no poder  controlarlo  necesitan de asesores 
externos e inicia un caos, por  ello la mayor  ve-a de conservar u118 estructura 
sencilla en la microempresa  es la funcionalidad y comprensión  para las 
personas  que han de conseguir  que las cosas  se hqym. 
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DESVENTAJAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS: 

* Falta acceso al captal, este  es un problema que se  presenta  con  mucha 
Erecuencia  en la microempresa  debido  a  dos causas principales, la ignorancia 
del  micrempresario, de la casi  inexistencia de  fuentes  de financiamiento y la 
forma en que  están  operando; y la segunda falta de información  acerca de la 
mejor manera  de  exponer la situación  de su negocio y sus necesidades ante las 
posibles fuentes financieras; por lo tanto se  ven  en  difíc*s para  renovar su 
equipo y a h  para la compra de materia prima  y  pago de salarios. 
* Su produccih se  dmge a  mercados limitados o bien  a pequdos n h e r o s  de 
clientes  en  mercados  mayores,  con  fkecuencia  llenan  necesidades  locales o 
regondes, aunque  cada  vez  es  mayor el deseo  de los  microemresarios de 
extenderse y a h  de exportar. 
* Su tamar"io corresponde a un plan  de producción limitado y a la capacidad 
del  microempresario  para admmshr. 
* Tiene  problemas  en  cuanto a la limitación de sus productos  financieros,  se 
ven  en  problemas  para  renovar su equipo  y a h  para la compra de materia 
prima y pago  de salarros. 
* Sus procedimientos  contables  son  imprecisos  en la mayoría de las 
microempresas,  desconocen  estados hancieros que les permitan conocer  y 
llevar un control de sus gastos generales, costos, utihdad o pérdida que ha 
sufrido la empresa  en un período  determinado. 
* Una de las  mayores  desventqas  es la poca preparación de los 
microempresarios  y la falta de una cultura  empresarial  en  nuestro país. 
* Se  realiza poca planeación y proyección de las empresas y se deja en manos 
de la improvisacibn  el  curso de las acciones  para  el  negocio. 

. .  
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CAPITULO 2. 
ANALISIS DE LA BANCA DE FOMENTO. 

2.1. BANCA DE DESARROLLO Y OTROS FINANCIAMIENTOS 
GUBERNAMENTALES, 

Desde su inicio  como  pals  independiente Mtxico basa su economía en el 
modelo  econbmico smsknhdo en el sector primatso, es  decir las actividades 
agrícolas, ganaderas y de pescq predominando la activihd agrícola y así 
continb hasta el  inicio  del @o veinte, la llegada  de Porfírio Diaz al poder 
marca un cambio importank, ya que surgen  las  primeras  industrias en nuestro 
pals, en ese proceso de industndmm ‘bn se crean las bases  para el desarrollo 
de las  industrias  incipientes. 

La revolucibn mexicana marca una ruptura  del  modelo  econbmico 
emprendido e incluso toma tintes sociales, apartandose del  proyecto 
econbmico  liberal que se había desarrollado. 

Despuds de este conflicto armado se reestructura la actividad  econbmica 
y se reinicia una mpliacibn de la capacidad industmd, existen varios  tipos de 
industrias,  pero  nos  concentraremos  para un estudm comparativo  en la 
Industria  manufacturera  que  es la de  mayor peso  en  relacibn a la pdcipacibn 
de PIB, ya que se increment6  a 15y0 en 1940,asenhb a 17% en 1950, luego 
paso  a 1YOh en 1960 y mantuvo un promedio  de 23% en 1970, la crisis 
financiera de 1980 produjo un descenso en la participacibn  dejandola en 2Ph 
del PIB, ya entrados los noventas  se ha mantenido  en un promedio  del 23% al 
menos en los primeros cinco &os de la ddcada. 

De la Industria  manufacturera un renglh importante  pertenece a la 
micro y pequefia  empresa que representa un 98% del total. Estas empresas se 
enfrentan diaman& a problerrias que tienen  que ver en la mayoría de los 
casos, con su poca capacidad de sobrevivencia y con el reto  de  lograr ser 
productivos y competitivos  en un medio en donde las condiciones para sus 
existencia  no  son  precisamente las mejores y m& adecuadas. 

De m e r a  concreta y pktica,  estas dificultades timm que ver con la 
amplia  variedad y complejidad de  elementos y factores  que  intemienen  en la 
estructura, funcio&& e w e n  de la empresa. 

. .  



No  siempre  ocurre así, pero  desde el momento  que &uih decide ser 
empresario,  tiene  que  empezar por  conocer el r m o ,  

Para  solucionar  esos  problemas o al menos  reducirlos  el Estado a través 
de sus instituciones ha instrumentado un conjunto de  mecanismos y 
programas. Por medio de las  instituciones  encomendadas  para el fomento ha 
intentado el desarrollo de micros y pequeñas  empresas,  de  entre las cuales 
podemos menciona las  siguientes  instituciones y sus respectivos  programas: 

2.1 .1  NACIONAL FINANCIERA. 
En la búsqueda  del  fomento  a la micro  y  pequeña  empresa  se instituy6 

Nacional  Financiera, S.N.C. en la acttdidad es la institución de Banca de 
Desarrollo  más  importante  del  país y de América Latin& en sus 62 años de 
existencia ha sufiido  diversas  transformaciones  orientaclas  a  adecuarse  a las 
necesidades  impuestas  por el desarrollo  econcimico  de México y por las 
condiciones de la economía mundial. 

La finalidad de la institución  en  el  momento  que fue creada  era  quitar la 
liquidez  al sistema bancario,  mediante la realización de ventas  de irmuebles 
que fonnaban parte  del  activo  de las instituciones  de  crédito. 

De esta  manera  NAFIN inicia sus operaciones  como  banco  inmobiliario, 
pero  a  finales de 1935 quedó  liberado  de esta función  para  concentrarse en las 
de  institución  financiera  del Estado, con lo que ocup6 un lugar  preponderante 
dentro  del  sistema  económico  estatal. Asimismo comenzó con la colocación de 
los primeros títulos de  deuda publica  en  el  mercado de valores,  como  parte de 
un proceso de  rehabilitación de valores  gubemamenta'les,  en 1937 emitió  por 
primera  vez sus titulos financieros con el propósito de fortalecer el incipiente 
mercado  a  través de sus operaciones de  compra-venta  en  cantidades 
determinantes  para  incluir  sobre  las  cotizaciones  bursátiles. 

En 1940, con la nueva  Ley  orgánica,  Nacional  Financiera  se  concibe 
como  banco de fomento  y  se le faculta  para  operar  como tal. Los primeros 
años de NAFIN le sirvieron  de  experiencia  para defjnir mejor sus funciones, 
en cuanto a la obtencibn de financiamiento  para el respaldo de los programas 
estatales de inversibn., asi como  para  apoyar  las  operaciones  financieras 
acordes con las características  de la econoda mixta en México. 
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En aquellos años, la preocupación  fundamental  del  pais  se  enfocaba  a 
aghzar el proceso de industr ikión,  por lo que se pretendía dar un giro en la 
política  económica  orientada  bisicamente en el sector agrícola De acuerdo 
con esto,  Nacional  Financiera,  jugaría un papel  decisivo en la creacibn del 
aparato  productivo, con base de la utdizacibn  del ahorro nacional y de recursos 
provenientes del  exterior,  para de esta forma apoyar al  nuevo  modelo de 
crecimiento  económico. 

Hacia el año de 1947 la Ley  reformatoria incorporó ciertos criterios, 
aunque demasido ambiguos, para encumza las activdades de la imtitucih en 
materia de promocibn  industrial. En el articulo quinto  se le otorgaba la h c i ó n  
de promotora  para el otorgamiento de créditos,  por 1~ que  debería  dedicar sus 
recursos  a la creación y fortalecimiento  de  empresas  fundamentales  para la 
economía del  país.  Para tales efectos, se consideran  corno  empresas prio*as 
en los créditos,  las  que  aprovechan los recursos naturales,  las  que  busquen la 
mejora técnica o el incremento sustancial de la producción en ramas 
impoMtes de la industria nacional,  las  que  contribuyan  a  mejorar la situación 
de la balanza  de  pagos,  ya sea porque  liberen  al  pais de importaciones no 
necesarias o porque  desarrollen la procucción de bienes  para la exportación. 

Pese  a que nunca  existieron  criterios,  suficientemente  explicitos  para 
NAFIN y para el Gbierno  Federal en materia  de política industxial  del psis, la 
institución en la práctica can&ó sus esfberzos  hacia la destinacih de 
recursos  para  fortalecer y consolidar a la industria  básica. Por tanto, hacia esa 
fecha,  Nacional  íinanciera no contaba con una  base  pragmática  derivada  de 
directices  de Estado para  fundamentar sus h e a s  de acción con respecto a la 
planta  productiva  del pais. 

En la exposicih de motivos de la Ley &3&ca de 1974 se reconoce la 
labor de  Nacional  Financiera  en  relaci6n a l  fortalecimiento de la estructura 
industrial de México, en este sentido: 
?Nacional  Financiera ha tenido una  participación sigrdicativa en el intenso 
proceso de transformacih de las  actividades i n d d h s .  Sobresale el 
impulso  decidido  otorgado  a la manufacturas básicas, a la formación de polos 
de desarrollo y a l  fortalecimiento de la pequefia y mediana emprescP 



Pero la labor de NAFM no sólo se h i t 6  a fortalecer  a la i n d d a  básica, 
también  brindó  apoyo  en keas estr&gícas  de la economía  nacional, 
contxibuyendo en la creación de  infraestructura f i c a  y de servicios, en la que 
se sustenta el desarrollo  del  país. 
En los aiios siguientes  llevb  a  cabo  programas de fomento orientados al 
desarrollo  de  proyectos de creación de  nuevas  empresas,  colaborando  con los 
inverionistas nacionales  desde su concepción hasta la organización y 
financiamiento de los mismos. Así mismo, inició un proceso de 
descentralización de los servicios hancieros, para  lograr el desarrollo 
económico de la provincia  acorde  con  las  condiciones  económicas  del  país. 
En 1981 Nacional  Financiera,  S.A.(NAFINSA), se trmfonna en Nacional 
Financiera,  S.N.C.  (NAFIN)  con  motivo de la Estdzación de la Banca,  con lo 
que su misión de promotora  del  desarrollo se refuerza, ya que será el principal 
instrumento  del  Gobierno  Federal  para  apoyar el crecimiento de las i n d d a s  
base de la economía  nacional; la micro,  pequeña y mediana empresa 
En el año de 1987 marca la pauta  para el cambio  estructural  que en ese 
momento tiene lugar en NAFIN,  ya  que  en ese año se le  incorporó 
operativamente  a el programa  de  Apoyo  Integral a la industria  Mediana  y 
Pequeña  (PAI). Con base en las  directrices  del  Plan  Nacional de Desarrollo y 
de  acuerdo con los heamientos marcados  por  las  Secretaría de  Hacienda y 
Crédito  Público, y de Comercio y Fomento Industrial., se inscribe la 
conveniencia de incorporar otros fondos de  fomento a la institución.,  como el 
Fondo Nacional de Fomento  Industrial  (FOMIN)  y el Fondo  Nacional de 
Estudios y Proyectos (FONEP) en 1988, y el Fideicomiso  para Estudio y 
Fomento de Conjuntos, Parques,  Ciudades  Industriales y centros  comerciales 
(FIDEIN) en 1989, durante 1992 se crea el programa  “impulso”  para la 
modernización  de  empresas,  en 1993 se crea  el  programa  para la 
modernización  de la micro y pequeña  empresa  (PROMIN). 

Nacional  Financiera  con la incorporación de los programas de Fomento 
y la promoción de proyectos se reorient6  como Banca de Desarrollo. Así la 
tarea de NAFIN comiste en candizar  recursos  para hanciar proyectos que 
contribuyan  a la modernización  de país, que  fomenten  las  exportaciones,  que 
detonen el desarrollo regional, en los que concuan los sectores  privado y 
social, mediante la conversih y el  confinamiento. 
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Por mto, la h c i ó n  de la institución  se  circunscribe y promueve  entre los 
intermediarios  financieros 8; 

La  induccih a los intermediarios  financieros  para  que  incorporen  a su 
operación  criterios de íinanciamiento de desarrollo,  parque  el  otorgamiento 
de los criditos no debe  fundarse sólo  en la solvencia de los usuarios y en  las 
garantias que ofiece , sino más  bien  en la viabilidad de los proyectos y en sus 
efectos en el desarrollo  económico  y  social. 

Como resultado  del  cambio  estructural  en la institución en 1989, los 
programas  que  antes  operaban los Fondos de  fomento y la propia  Nacional 
Financiera,  se  redujeron de 39 a 6 con lo que  se buscaba  simplificar 
admhktrativmente el proceso de  otorgamiento  de  crdditos. Por otro  lado, los 
recursos  que  anteriomente  se  destinaban  a  financiar  inversiones  del  sector 
público y la industriq  se  orientaron  a  impulsar  empresas  del  sector  privado,  en 
las ramas industrid,  comercial y de servicios, canaliztinitose  preferentemente a 
las  Micro,  y  Pequeñas  empresas. 

2. l.  l. 1. PROGRAMAS DE NANIN. 
Antes de  entrar  en  materia,  es  necesario  mencionar los criterios y bases 
generales  más  importwtes de los programas de  descuento  crediticio  para  tener 
una  idea miis precisa de la operación de los mismos; en  este  sentido  se  debe 
considerar  que: 

Los proyectos de inversión  que  reciban apoyo financiero deberh 
contribuir al menos  a u118 de las  siguientes  prioridades; 

I) Creación de fuentes permanentes de empleo  productivo,  sobre  todo en los 
estratos de menores  ingresos de la población. 

* Incremento de la capacidad  competitiva de la planta  productiva  nacional. 
* Aumento  de la oferta de bienes de  consumo bbico, 
* Fortalecimiento de la infraestructura industrial y desconcentración de las 
instalaciones productivas hacia las zonas prioritarias y parques  industriales. 
* Fortalecimiento de una capacidad  de  desarrollo  tecnolirgico  independiente. 
* Mejoramiento  del  medio  ambiente,  reducción de los efectos contamhanks 
de la producciirn, así como  del  consumo de agua y energia 



11) Los inversionistas deberh participar  activa y sigmficdvamente en el 
financiamiento de sus propios  proyectos de inversión  productiva No se 
apoyarán  iniciativas  cuando  las  empresas  cuenten con los recursos suficientes 
en tesorería  para  hacer frente a los requerimientos  financieros  de sus 
respectivos  proyectos. 

111) Se otorgará apoyo financiero  a  empresas  que no dispongan  de 
fuentes  alternativas de financiemiento  a  largo  plazo,  y en caso de que 
dispongan de  dichas fuentes alternas deberán  coordinarse con la banca 
intermediaria  para  obtener recursos del mercado de capitales nacional e 
internacional. 

N) Se apoyarán  proyectos  de  inversilin  que  muestran viabilidad 
financiera En los  progamas de la imtitucilin que asi lo requierrm, la tasa 
interna de retorno  economico (TIRE) y la tasa interna de retorno  financiero 
(TIRF) no deberán  ser  menores  a 10'34 calcdadas a  precios  constantes. Cuando 
las inversiones sean de aportaciibn de capital la TIR será del 12%. 

V) Se otorgará respaldo  financiero en moneda  extranjera  a  empresas  que 
exporten y tengan  capacidad  para  generar  divisas  para  cumplir  con sus 
obligaciones  financieras, así como  empresas  que  participen en la sustitución de 
importaciones. 

VI) No se otorgará  respaldo  financiero  a  empresas  que  soliciten 
financiamiento  para realizar operaciones con empresas  filiales o del mismo 
ramo industxi& asi como con accionistas  de la misma 

VII) Los plazos  para los proyectos de inversión  productiva, así como  las 
formas de  amortización  del  respaldo financiero, deberán  estar en función de 
generación de flujo efectivo. 

VIII) Para el financiamiento  de  las  importaciones  de los proyectos de 
inversión,  deberá recurrirse a los recursos de las Líneas Globales de Crédito, 
que NAFIN tiene con bancos y agencias en el  extranjero. En caso de no ser asi 
se  apoyará  con el S P ?  del  monto d e l  crédito  correspondiente. 

E) No se proporcionarti apoyo financiero a proyectos de inversión cuyo 
proceso  productivo tenga efectos  contaminantes, a menos que el  propio 
proyecto  considere la incorporación de  equipos o dispositivos 
anticontaminantes. 



Todos  estos  puntos  muestran  claramente  las  dwposiciones  a  que  se 
sujeta  el  otorgamiento de créditos por parte de Nacional  Financiera, mismos 
que son adoptados  por  los  intermediarios  financieros. Por otro lado, se puede 
apreciar una marcada  tendencia de impulso a proyectos que fomenten la 
creacih y consolidacih de empresas  competitivas, asi como  proyectos que 
contribuyan a  mejorar  el  medio  ambiente, todo enfocado a crear una estructura 
productiva  más  eficiente y acorde  con las directrices de la política  econ6mica 
del pais. 

PROGRAMA  PARA LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (PROMYP), 
El PROMYP est& enfocado bhsicmente a  apoyar  empr&as Micro y 

Peque&,  que  realicen  actividades  industriales y de transformacih, aunque se 
establece la excepcih de  que  puedan ser  empresas  industriales  que  realicen 
operaciones de  compra-venta o que efectfm actividades agropecuarias, 
siempre y cuando s u  actividad de transformacih industrial  represente el 60% 
del total durante su úhno ejercicio de operaciirn. Asi mismo se les otorgarb 
apoyo fínmciero a empresas comercides que e s t h  incorporando a sus 
operaciones la de transformaci6n. 

El programa admite como sujetos de  crhdito  diversas figuras jutidtcas, 
e w e  las  que  destacan las personas fbicas, las persow morales  y  uniones  de 
crhdito  industriales o mixtas con los requisitos de ventas y  personal  ocupado 
para d e t e b e  en un determinado  estrato. 

Para  hacer m& explicito el estudio de los renglones  que  componen  a este 
progrma,  debido  a las variaciones que  se  presentan en los dos  tipos  de 
industriaq se d i v i d u A  en  dos partes: la primera  contendrh los puntos relativos a 
la microempresa y la segunda se e n f o c d  a aspectos de la pequ&  empresa. 

MICROEMPRESA 
Objetivo: el objetivo del programas comste invariablemente en apoyar el 
desarrollo de la microindustma,  en  todos los sentidos. 
Criterios de Elegibilidad: el principal criterio que  se tomani es que el personal 
ocupado por la empresa  no  exceda de 15 personas y el importe de las ventas 
anuales no  rebasen el equivalente  de 110 veces el salario mínimo general, de la 
zona geoghfica “A”, elevado a l  ailo. 



Sujetos del Crédito: Se  les dará respaldo financiero a personas  fisicas y 
morales que se dediquen  a acti~dades industtides de transformacih. 
Tasa de Interés: La tasa de interés en el otorgamiento  de  créditos, estará 
representada  por la tasa de los CETES vigente en el momento del  descuento. 
Tipo de Moneda: Los  créditos  se otorgarh únicamente en moneda nacional. 
Montos y Tipos de Crkiitos: Ninguna  microempresa  podra  exceder  de 280 
millones en los créditos,  incluyendo  saldos  vigentes  de  créditos  descontados 
con mtexioridad, sujetkndose a los montos  máximos  para  cada  tipo de crédito. 
Respaldo f r o  a través de los progamas de N&. 

La inst;tucii,n, a través de sus programas de descuento  canalizir ¿lu;rantr: 
1991,  12 billones 232 d millones de pesos, cifra superior en 264% en término 
reales si se le compara  con los 2 billones 830 mil d o n e s  de pesos otorgados 
en 1990. Se apoyi, a 54,364 empresas, cifra superior en 40,611 a las registradas 
en 1990, reflejmdo m crecimiento de 295 porciento.  Del  total de empresas 
apoyadas, el 525% corresponde  a  micros, el 46% a pequeñas y el 296 a 
medianas y grandes empresm. 

M0 

6.790  152.360 d o n e s  .95 billones 1988 
Apoyo al D.F No. de empresas Apoyo crediticio 

1 1989 1 1.2 billones 1 11.543 1 540.832 millones I 
1990 

4.6 billones 75,513 12.8 billones 1992 
1.2 billones 54,364 12.23 billones 199 1 
640,654 millones 40,611 2.83 billones 

I 1993 18.9 billones I 980.659 d o n e s  I 

EL FONDO NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL (FONE’I). 
Es un fideicomiso  del  gobierno federal, constituido por la SHCP en 

nacional financiera S.N.C, el 12 de ab13 de 1972, y cuyo objetivo primordial es 
apoyar a los empresarios  que  desean fundar nuevas industrias o ampliw las 
existentes. 



h % i f o m e n t o  a la micro, pequefia empresa en el DP durante el eexenio 6alinieta 
r&-*+m P6g.21 

FIDEICOMISO  DE  CONJUNTOS (FIDEIN). 
Fue credo en el d o  de 1970 y entre sus objetivos  principales e& el 

crear infraestructura para el desarrollo industmil en zonas especficam& 
designadas. 

EL FONDO DE GARANT~A Y FOMENTO PARA LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA  INDUSTRIA (FOGAIN): 

Se crea en 1953 dimdose en fideicomiso a nacional  financiera El 
objetivo es atender las  necesidades de crédito y asistencia  técnica de los 
pequeños y medianos industriales. 

EL FONDO NACIONAL  DE  FOMENTO AL TURISMO  (FONATUR). 

tenemos: descontar  créditos concedidos a  empresas txuídcas. 
Fiducido por nafima desde su cración en 1974 entre m objetivos 

EL FONDO NACIONAL  DE  ESTUDIOS  DE PREINVERsIdN 
(FONEP): Se crea en el año de 1968 con el objetivo de financiar los estudios y 
proyectos  que sinran para identiscar oportunidades de inversión en nuevas 
industrias. 
El equipamiento tkcnico,  científico y tecnológico,  también es preocupacih del 
gobierno por lo cual  crea- INFOTEC, LANFI. CONACYT, que 
respectivamente se encargarán de proporcionar ayuda a la industria  para 
incrementar sus capacidades  tecnológicas y crear un ambiente  propicio  para la 
innovación; que fomente la ;ZveSt;aaciibn c h a c a  para  integrarla al desarrollo 
tecnológico  nacional;  a la dtima se encomienda la tarea de compartir con la 
empresa los riesgos inherentes al desarrollo  tecnológico  en que esti empeñada 
su industria. 

EL  PROGRAMA  DE  APOYO  INTEGRAL  A  LA  INDUSTRIA 
MEDIANA Y PEQUERA (Po. 

Creado por N h a  para que  fungiera como o r g h o  coordjnador, 
además de puente de intennedimibn entre fondos de fomento y las empresas, 
eb- programa tiene mayor peso e importancia  debido  a la interrelación con los 
demk programas, ya que rige y vigila su funcionamiento. 



EL PROGRAMA ÚNICO DE FINANCIAMIENTO A LA 
MODERNIZACIdN INDUSTRIAL (PROMIN): 

Tiene  como  objetivo apoyar los proyectos de hversibn de las  empresas 
micro,  pequeñas y medianas del sector mufwturero, y de las actividades d e l  
sector  servicios  direcamente  proveedoras de la i n d d a ,  que tenga  como 
objetivo  modernizar y eficientra la planta  productiva, s in descuidar el impacto 
que las mismas tengan  en el medio  ambiente. 

Sujeto8 de cruito: Nacional financiera  apoya con recursos de este programa y 
atravCs de los itltermediarios financieros a las personas legalmente coflstituidas 
como ficas o morales  que desmpefien actividades Industmles y de servicios 
siempre y cuando  sean  proveedoras  de la industria. 

Modalidades de apoyo; 
1) Capital de trabajo: Adquisicih de materia prlma,  pagos  de salarios y 
meldos,otms gastos propios  del giro. 
2) Refaccionario: Para la compra o arrendarmento  financiero de maq- 
equipo y local, así como moacaciones de instalaciones. 
3) CrCdito para  reestructuración de pasivos:  Permite una modrficación en el 
plazo de  deudas actuales. 

* Fjnanci~em a micros, pequefh y medumas  empresas  para  que 
participen en esquemas mociatjvos, me- la aportacibn  de capital o la 
dquisicihn de partes sociales. 

* Fi.n.anciar a i n v e ~ o d h  (pcsrsow fbicas>, para que aporten capital o 
adquieran partes soclales de micro, pequefias y medrams  industrias,  con el 
objeto de mejorar su estructura  fínanciera. 

Estudios y asesorias: El objetivo  es  promover y apoyar la elaboracih de 
estudios y la contratacibn de asesonas, que  fortalezcan  técnicamente  las 
decisiones de inversihn  y la ejecuci6n de proyectos, ademis de incrementar la 
capacidad de gest,ibn empresad. 

Plazos magimos de Finandadento: Tradicional hasta 20 d o s  con período 
de gracia a valor presente 5 años sin periodo de gracia que se de  determinará 
conforme  al  proyecto. 



Montos manirnos de endeudamiento: 
Empresas Tasa a l  usuario hal Monto en 

miles de pesos 

Pequeñas 
15,000 MfXkUUlS 

TNFM 7,000 

la viabilidad del proyecto. 
En el cano de lm unionesr de d d i t o  el margen de intermediacibn ea libre, dependiendo de 
TNF’= Tasa nafin publicada m d d e  en el diario oficial. 

TNFM 

LA TARJETA EMPRESARIAL 
Constituye la más  reciente  modalidad  para  operar el descuento de 

recursos destinados a los micro y pequeños  empresarios, gracias a la 
automatizacih de las  operaciones  que  efectúa Nafin con los internediarios. La 
característica m& novedosa  del  descuento  es la dviw ya que Nafin no 
cuenta  individualmente cada crédito  del  banco al mícroempresaxío, sino el 
salario diario de cridito ejercidos con base  en la tarjeta. 

A través de la tajeta empresarial  se  fínancia  actualmente el capital de 
trabajo y, en una segunda etapa, se po&a ofrecer un financiamiento  para la 
adquisicih de maquinaria y equipo con las siguientes  ventajas  para los 
u&os; la Tarjeta da acceso  inmediato  y  en forma  revolvente a los recursos; 
hace  posible la adquisición  oportuna de materias  primas,  materides y 
productos; en algunos casos permite  d;lsponer de efectivo  para  solucionar 
problemas  irunediatos de liquidez. 

Con  esta incorporacih de la micro y pequeña  empresa a los 
mecanismos de la bwca electrbnica,  se ha logrado  establecer dos modalidades 
de tarjeta: la tarjeta de  crédito convencional que  actualmente maneja la banca 
comercid, y la tarjeta de  identidad  crediticia , que  se  diferencia de la tarjeta 
común porque el empresario  hace sus compras con proveedores no 
necesariamente afiliados al sistema y luego  obtiene un reembolso del banco. 



Esta gama de apoyos que ofiece N& al  fortalecimiento y desmoUo de 
la micro y pequeña empresa, se complementa con los recursos de los obos 
cinco programas a fin de ofiecer una atención integral a todo tipo de empresas. 
2,1+2, BANCO NACIONAL  DE  COMERCIO  EXTERIOR, 

Durante el período Poríirista (1876-1911), la economía mexicana 
experimenth el ingreso de  importantes  volúmenes  de  inversibn elrtranjera, que 
se dmgb principalmente a la mineda y a la construccibn de Maestructura 
ferroviafia. El desarrollo  de la red ferroviaria contribuy6 a la i n t e p i n  de 
las actividades  nacionales  y a una mayor  vinculacibn  con los mercados 
extranjeros,  principalmente al norteamericano. 
‘<La construccibn de lineas fhreas, propicio un desarrollo  del  comercio, d o  
en el desarrollo de país,  debido al mento en la produccibn  y  exportacibn”. 4 

No o b s m ,  varios  factores  influyeron para que el crecimiento  econbmico se 
consolidara: 
* El sector  agropecuario  no  exportador se rezagb y el auge industxd no se 
mantuvo  debido a las Imitaciones del  mercado interno. 
* El lento  crecimiento  del  empleo, la mala disbibucih del  ingreso y en  general 
el decaeirniato del nivel de vida de la p o b h b n ,  trajeron  como  consecuencia 
demanh sociales y  politicas  insatisfechas que  desembocaron  en la lucha 
armada de 19  10, teniendo serios efectos  sobre la eocnoda del  p&. 
* Durante 1910-1917 el comercio  exterior fue severamente afectado, tanto por 
la situacibn polbca, como  por los efectos de la primera  Guerra Mundial. 
* De 1921 a 1928, la actividad econbmica inicia un proceso de lenta 
recuperacibrr; un aspecto  favorable en este proceso  fue la creacidn,  a h a l e s  de 
1924 de la Comisi6n nacional Banc3ria y en 1925 del Banco de Mtxico al que 
se le facultb  para  operar  como Banco Central,  destacando  dentro  de sus 
funciones  como Bmco emisor h i c o  del  papel  moneda y la entidad 
responsable  para la fijacibn del tipo de cambio, con lo que busco dar fina al 
desorden  monetario  prevaleciente  desde 1910. 

Con el crecimiento del Banco de Mtxico, S.A., se inicia la creacibn de 
instituciones  y  mecanismos de  fomento  económico. Asl, en 1926 se cre6 el 
Banco Nacional  de  Crddito Agricola; en 1933 El Banco Nacional  Hipotecario 



Urbano y de Obras  públicas ; en 1934 La Nacional  Financiera, y en 1935 El 
Banco Nacional de Crédito ejidd. 
Superada  ya la revolución, Mixico se  encontraba en un proceso de creacih de 
instituciones  de  todo  tipo  cuyo  propósito  fundamental era  desarrollar y 
consolidar la economía, la sociedad y la cultura  nacionales. así, la creacibn d e l  
Banco Nacional  de  Comercio Exterior conforme a su escritura  constitutiva  del 
8 de junio de 1937 abre sus puertas al público el 2 de julio del nlisnlo año. Su 
establecimiento y sus transformaciones  posteriores  obedecieron a una 
concepcih política, a propósito bien defhdos, y se  orientaron a satisfacer 
necesidades  del pais, adeczlando  medidas e instrumentos a las  cambiantes 
condiciones económicas  nacionales y del  mundo. 

Como la economía  mexicana, la evolucibn  del Banco en su mS de 
medio siglo de existencia ha sido resultado de la relación  entre el proceso de 
desarrollo de México y su comercio  exterior. 
El objetivo  inicial  del  BANCOMEXT h e :  ““Fomentar las exportaciones.. . . . para 
obtener la necesaria  nivelación de la Balanza de  pagos”. 
BANCOMEXT partcicipaba desde sus inicios en la orgmizacih de la 
produccibn  exportable,  el  estímulo II la  produccih de  materias  primas y en el 
asesoramiento II la produccibn  del cmpo, complementando esas funciones 
mediante la búsqueda de adecuados  canales de comercializaci6n  externos  e 
internos. 

A partir de la segunda mitad de los años cuarenta se establecen  las  bases 
de un proyecto de política  económica  orientado a impulsar la industrializacibn 
apoyado en el  modelo de sustitucibn de importaciones. Sin embargo, a 
mediados de los años setenta  el  proceso de industrialización entró en una etapa 
critica  debido a que ya no estaba en posibilidades de  efectzrr una  eficiente 
sustitucibn de importaciones de bienes  intermedios y bienes de  capital, ni de 
aumentar el empleo  en  forma  suficiente,  presenttindose  en  cambio  problemas 
de desarticulación  industrial y desequilibrios  sectoriales y regionales. 

Con la finalidad de superar la crisis que ha venido  afiontando la 
economía nacional en los úhimos años, primero  como  producto de un modelo 
de sustitución  de  importaciones  ineficiente y segundo por el papel de México 
como país monoexportador de petróleo; y con los riesgos que esto hplicb, se 
diseño una estrategia de desaaroflo que plantea como principio h h e n t a l  la 
necesidad de un cambio  estructural  que  resolviera los desequilibrios 



fundamentales  entre  crisis y promueva el desarrollo sostenido de nuestra 
economía., se sustenta en el reconocimiento de la relación fundamental que 
existe entre un crecimiento  económico  sostenido y el comercio exterior.  Se 
basa en un nuevo  patrón de producción en el que el comercio  exterior se 
t;ransfonne en m a  de las  actividades  rnotríces de la economia;  para logarlo se 
necesitan  medidas de carácter  estructural,  que  tengan  impacto  sobre la planta 
productiva; y aquellas  de  fomento  que  incrementen la demanda por  nuestras 
exportaciones. 

Las acciones  para  llevar  a  cabo el proceso de reconversión van  acompañadas 
de un conjunto de medidas de política de  fomento a las  exportaciones no 
petroleras  que confígwan el  “marco  rnacroeconómico congruente y conducente 
hacia la exportación”. 

Los instrumentos de politic4 desempeñan un doble  papel  primero, estimulan la 
eficiencia en el sector  productivo,  procurando  que la exportación  sea una 
actividad netamente competitiva y permanente,  par lo cual  se  hace  necesario 
que los costos de producción sean competitivos  internacionalmente. En 
segundo lugar, se crea un maco en el que los productores  que flu111111sf;~ 

bienes  al  mercado  nacional se encuentren en igualdad  de  circunstancias  en 
relación con los exportadores y los fabricantes extrmjeros, con lo cual se evita 
el desarrollo de un proceso de  sustitución de importaciones  ineficiente. 

condicíón inchpensable, aunque no suficiente, que hará rentable la 
actividad exportadora es el mantenimiento de un tipo de cambio  que asegure 
cornpetitividad frente al  exterior. 

Así mismo, la participación de México en el Acuerdo General sobre 
Aranceles  Aduaneros y Comercio  (GATT)  ampliada  las  oportunidades de 
acceso de las  exportaciones  mexicanas a los mercados  internacionales, y 
contribuir, por tanto, a diversificar nuesbras relaciones  comerciales. Sin 
embargo, lo anterior no fue del todo  realizable,  debido  a las azin existentes 
barreras a r a c e l d a s  (y no arancelarias)  con nuestros socios  comerciales. Con 
todo y lo anterior, la presencia de México en los foros mula-rales de 
negociación  comercial  permita  promover y no sólo  defender los intereses 
nacionales. 

B .  m 



Un ámbito de importancia para generar y asegurar  eficiencia y 
competitividd interna y externa, es el fiscal,  cuyas  acciones se &berim 
orientar para crear un ambiente de libre  comercio para los exportadores, 
facilitando el acceso a esquemas de impoxtacitrn  temporal,  devolucitrn de 
impuestos y exenciones de grwámenes para importaciones, de tal forma que 
pwdan elegir  entre sus proveedores  nacionales y del  exterior. 

La infraestructura en materia de comunicaciones y transportes es uno de 
los principales  problemas que han de  ser  resueltos si se quiere que la actividad 
de exportacih de México sea realmente benéfica 

Las anteriores medidas de fomento de las  exportaciones contribuirán a 
darle un “carkter  pemmente a la actividad exportadora”, que hasta hace poco 
estaba  sujeta al comportamiento  cíclico de la demanda interna. 

Entre las funciones bkicas d e l  Banco Nacional de Comercio Exterior 
poco después de su transfomacitrn a la Institución de Banca de Desarrollo  se 
encuentran las siguientes: 

Actividades finanderas: Dentro de esta actividad, el Banco desempefía  dos 
funcionerr bhcas: de asesorí3 y de ejecucibn. En la de asesoría, el Banco 
participa activamente en la formulacibn  de la política de financiamiento al 
comercio  exterior de Gobierno  Federal. La segunda, comiste en el 
otorgarmento  de  crddrto,  seguros  y garantias al  comercio  exterior, con el apoyo 
y por conducto  del Sistema Bancario Nacional. 
La integraclbn del FOh4EX a l  BANCOMEXT a partir de agosto de 1983, 
fortalece  el  papel  del Banco como coordrnador del financiamiento y constituye 
utz paso fundamental para eliminar la Wersibn de los apoyos financieros. 

Actividades Promodonale: La integrwih de  las^ funciones promocionales, 
de arbitraje y materis afines que consigna la Ley Chphca fortalece a 
BANCOMEXT como institucibn de  fomento de las exportaciones de  productos 
no petroleros. Un aspecto funwental dentro de las labores de promocibn es 
la cqwitacibK logrh~~hse  a travks de d l  un efecto multiplicador, al 
incorporarse a la 1nf!rae~ctur3 orientads hacia el exterior recursos humanos 
que podrh redizar sus labores de manera m& eficiente. 



Los objetivos  fundamentales de la promoción  residen en  mantener la presencia 
de productos  mexicanos  en  el  exterior,  incrementar  las  ventas  de los artículos 
que  se estrm exportando abrir nuevos  mercados y promover  nuevos  productos. 

2.1.2.1. PROGRAMAS EMPLEADOS POR BANCOMEX. 
BANCOMEX apoya la c o m e r c i k i b n  de los productos de eqortacibn 

a travis de la organización  de los productores,  distribuidores,  comerciantes y 
exportadores  constituidos en empresas de comercio  exterior.g 
Las principales  ventajas que las entidades  de  comercialización  conjunta  ofrecen 
a la pequeña y mediana  empresa,  radica en su capacidad  de  consolidar la oferta 
exportable,  reducir  gastos  de  exportacibn,  incrementar m capacidad de 
penetracibn en  mercados y de negociación, permitir la planificación  a  largo 
plazo y el acceso a nuevos  tipos de compradores,  diversificar  productos y 
mercados y ampliar sus conocimientos  técnicos-prácticos  sobre los mercados 
exteriores. 

Asi mismo BANCOMEXT brinda asesoría jurídica especializada. 
“Dentro  del  marco juridic0 del  comercio  internacional,  exísten  elementos  que 
obligan al exportador  mexicano  a  conocer los aspectos  legales  int4ernos y 
externos  a  efecto de prevenir y proteger sus operaciones de comercio 
hternaciod de posibles  conflictos  legales,  por lo que  requieren contar con la 
orientacibn  oportuna  en este renglbn”. 
Así como  asistencia  tecnolbgica,  dando  orientwibn y asesoria  a  las  empresas 
en  aspectos de innovacibn y adecuación  tecnolbgica,  deficiencias  tecnológicas 
y transferencias de tecnología. 
Entre los programas  de  financiamiento  que el BANCOMEXT otorga  a las 
empresas de comercio  exterior se encuentran los siguientes; 

Programa de Apoyo a ia Zuversih Extranjera e Industria  Maquiladora  de 
ExportaciBn, 

Programa basado en la política direccional de desawollo econbco  y 
crecimiento sostenido  incluida en el Plan Nacional  de Desarrollo, donde la 
i n ~ c i b n  ha creado un brea de apoyo a la inversibn, extranjera directa e 
industria maquiladora de exportacibn,  como  mecanismo de  captacibn de 
divisas y generación de empleos, así como fomentar la desconcentración 



industrial, la modenzización y el uso de tecnologías  actuales,  para  incrementar 
la productividad, 

Dentro de este programa, la captación de los intereses se efectúa a  través  de las 
Consejexías  Comerciales  de México en el extranjero, así como las detectadas 
por  misiones  del  Gobierno  Federal a través de la SECOFI y Secretaría de 
Relaciones Exteriores  en nmteia de; 

* Inversión  extranjera  directa, 
* Inversiones  y  búsqueda de contrqartes; 
* Empresas maqddoras de exportacibn; 
* Captacibn de intereses o necesidades  de la industria  nacional a través de las 
oficinas de BANCOMEx” en el interior  del  pais; 
* Otorgar asesoría, en cuanto a aspectos  localizacionales, de presentación ante 
autoridades y Banca de Primer Piso (Banca Mutiple); 
* Promocibn de ofertas de la Pequeña y Mediana  empresa dentro del  esquema 
de sobcontrakión internacional,  para el abasto de la industria maquiladora; 
* Compaiiias  promocionales en el extxanjero, con el propbsito de difundir las 
ventajas comparativas de Mixico para el establecimiento de empresas  en 
colaboracíbn con entidades  del sector  publico federal, estatal y el sector 
privado; 
* Desarrollar proveedores de influnos para la industria de exportación y asi 
elevar el grado de integración  nacional con e1 fin de pronlover un crecimiento 
vertical, y 
* Desarrollar y evaluar proyectos y perfiles de inversibn en las áreas de 
oportunidad que  presente el pais  regionalmente. 

Adicionalmente, BANCOMEXT cuenta con progamas de apoyo hanciero 
para el equipmento e instalacih y en especial, 
“para la indu&ia  maquiladora de exportación y sus proveedores,  con el cual 
apoya financieramente a las empresas industriales, sus proveedores y 
desarrolladores de parques industriales”. 



Con el propósito de apoyar los rquerjmientos de informaciiuz  en la materia, las 
actividades  de ckifusíbn y asesoria  contemplan; 

* Seminarios de promocibn  nacional e internacional, 
* Elaboración y difucih de estudios  sobre la evolucihn y oporhxnidades 
para la inversibn  extranjera  directa,  maquiladora de exportación y de sus 
proveedores  nacionales; 
* hfiaestnrctwa en  parques  industriales y de servicio; 
* Organismos de promoción de la inversión  extranjera  directa e industria 
maquiladora de exportaci6K 
* Apoyos  financieros  en  general, y 
* Abasto de insumos nacionales. 

Feria, Exposidones y Misiones 
Para promover los productos  mexicanos  en el exterior,  es  necesaria 

darlos 3 conocer  en  los  mercados  internacionales, a travts de la pmticipacih 
en  ferias y exposiciones  irztemacionales,  misiones  comerciales,  misiones  de 
compradores y * e s  de promoción  comercial. A continuación  se  explica  cada 
uno de  ellos: 

Feria y Exposiciones Internacionales 
En cada  feria  internacional  del Programa Anual de BANCOMEXT, el 

participante  recibe  información  relativa a- 
“Las especificaciones  del  evento;  nombre,  ubicación,  fecha,  costo, visitantes y 
productos  que  se  promueven; los servicios de apoyos  financieros 
promocionales  que se ofrecen para  lograr  una mejor participacibn  empresarial, 
asesoria y apoyo en el diseiio arquitectcinico y construcción de módulos de 
exhibicih de productos y adicionalmente  se  proporciona  informacion de 
eventos  comerciales  internacionales que e s t h  fuera  del progrma, asesoria y 
apoyo para el  envio de muestras y la  pdciación de dichos  eventos de  manera 
individual. 



MISIONES COMERCIALES. 
E& misiones o- por BANCOMEXT hacia los principales 

mercados del exterior,  apoyan a ;aquellas empresas  que  deseen  participar en 
P;stas. A travds de las Consejerias  Comerciales  se  elabora un programa  de 
entre- para cada empresa  participante con  compradores  potenciales 
interesados en sus productos. 

MISIONES DE COMPRADORES. 
Dentxo de esta misitin se tienen progamadas visitas de compradores de 

diversos  paises que viajan a  México  con  el prop6sito de conocer la oferta de 
productos de la planta i n d d a l  mexicana y negociar  compras  directamente 
con el exportador. 
Para estos grupos de coordinan  programas de entrevistas , a cordes a los 
intereses de cada uno de los importadores de la contraparte mexicana 

VIAJES SECTORIALES DE PROMOCI6N COMERCIAL. 
De  acuerdo a los sectores que timen mayores  perspectivas  de 

comerchhzaci¿m en &versos paises, se coorhan viajes de  grupos  de  empresas 
de un mismo sector,  que err su conjunto  pueden  ofrecer una. amplia gama de 
productos o servicios  complementarios entre si, perpetrando, a travts de 
Consejerías Comerciales los programas de entrevistas con importadores 
potenciales. 
‘‘Ektos viajes se coordinan con los organismos empresdes  y  se rali;lrm tanta 
a solicitud de los interesados corno aprovechando  situaciones coyunturales del 
mercado  detectadas por las Consejerias  Comerciales.” 

VIAJES DE FORMACION TECNICA 
BANCOMEXT, con  el apoyo del Instituto de Formacibn Ttcnica, 

orgarriza viajes para que las  empresas  pequeffas  y medianas asistan como parte 
de un programa de capacitacibn al exportador potencial. El objeto fínal de 
estos *es es logar una. pdcipacibn exhsa como  expositores en las propias 
f a  internacionales. 



2, 1. 3. BANCO DE COMERCIO  INTERIOR ANTES BANCO 
NACIONAL DEL  PEQUERO COMERCIO. 

h a n t e  el sexsenio S- el Banco del  Pequeño  comercio 
(BANPECO), se convirti6 en el Banco de Comercio  Interior  (B.N.C.1).  Ademis 
de un cambio de raz6n social es una modiiicaci6n de las  estructuras y de la 
orientaci6n que  tradicionalmente tenía la instituci6n. 

BANCI tiene  actualmente  funciones  muy  diversas. fue creado en 1943 
con el nombre de Banco Nacional  del  Pequeño  Comercio  del D.F. 
(BANPECO), para  atender los locatarios  de  mercados  públicos  del D.F., por 
consiguhete, tenía una funcibn y un espacio  perfectamente delími~os. 
Posteriormente incursion6 en el interior  del  país,  para ayudar a las  poblaciones 
afkctadas por sirmiestros. Hoy BANPECO se ha convertido en un Banco 
Nacional. En 1986 se modificci la Ley que lo cre4 y su  nombre, par pasar a ser 
Banco Nacional de Comercio Interior 6 Banco del  Pequeño  Comercio S.N.C 
(BNCI), 

2. l. 3.1. PROGRAMAS DE BANPECO AHORA BNCI. 
Con el íin de impulsar la canalizacibn de recursos  a  pequeños y 

medianos  comerciantes, el Banco Nacional del pequeño  Comercio,S.N.C.,  creó 
varios programas de Fomento a l  sector  comercio. Estos progranlas  operan  con 
recursos  financieros  propios y de otras instituciones  como FIDEC (Fondo  para 
e1 Desarrollo  del  Comercio) y tiene  como  objetivo;  “Contribuir a la 
distribuci6n y comerci&6n de productos  bksicos; a la infiaestructwa y 
medemkaci6n  del  comercio .” 
Los progamas que opera BANPECO son: 

Programa Nacional de Cadenas Voluntarias. 
Objetivo: fomentar la constituciirn de agrupaciones  comerciantes,  que 
fomenten uniones para  concentrar esfuerzos y recursos  financieros, realkmdo 
compras en conjunto, e integhdose a esquemas de orgmizaci6n y 
modernizacicin comercial,  tanto fkca como  operativa,  agdizmdo los canales de 
abasto de la poblacibn en general y mejorando su posici6n  competitiva. 
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Beneficios del l?rogmg 
* I?isminucibn de los costos de adquisicih, descuentos por pagos de Contado, 
reduccíbn de la cadena de intemediacibn,  mejores  precios y condiciones al 
consumidor. 
Reglas de operacibn: 
Todos los prcrgamas de BANPECO operan bajo las reglas de operscibn del 
FIDEC (fondo para el desarrollo del comercio). 
Programa de Modernizacihn de Infraestructura comercial. 
Objetivo: Reducir la cadena  entre  productor y consumidor,  eficientar los 
c d e s  de  distsibucibn;  reduccibn de mermas, CO&S de  comercializacibn y 
tiempo  de  transacciones;  adopcibn  de  tecnologia  moderna;  mejorar @ticas de 
comercializacibng comervar la calidad de los productos y desarrollar  redes  de 
¿hs&ibuci6n. 
Este programa ha apoyado principalmente a centxales de abasto, mercados y 
algunos  centros  comerciales. 

Programa Frijalisco. 
Objetivo: Apoyar financcieramente a productores  agropecuarios y pequeños y 
medianos  comerciantes, mediante la utilizacibn  del almacenamiento que ofrece 
al producbr la posibhkd de cowmar su mercan& m 6ptimas conchiones, 
para  acudir al mercado  en  circunstancias  compempetitivas, al tiempo  que lo 
introduce en el manejo de los ctxhficados de depbsito y bonos de prenda como 
instnunentos de garantb en la obtencibn de miditos prendarios. 
El programa toma m nombre  de  almacenadora SOMEX (ahora  Almacenadora 
de Bmco Mexicano), divisibn fhgorífica de Jalisco. 

Programa Irnpulsora del pequeño Comercio, (IMPECSA). 
Objetivo: Apoyar el abasto y &bucibn de productos  alimenticios y de 
coflsumo generalizado a travCs  de  financiamiento  a sus proveedores, al  
amparo  de los contrarecibos expedidos por IMPECSA y para promover la 
rnodemizacibn  del  pequeíio  comercio; sustentando el programa en el 
mejoramiento de la mezcla de productos, la introduccibn  del concepto de 
autoservicios, y la organizacibn  contable y admmwtx &va de los negocios. 
Th.rqgdo a  peque- y mediana industrias  proveedoras  de tiendas de 
autoservicio, en productos bkcos y de eo- gemralizado. 

" 



Programa de Franjas Fronterizas. 
Objetivo: Fomentar la competitividad  de  productos  nacionales; cimentar la 
oferta de  mercan&,  retener el consumo de los residentes; eshblecer las bases 
para captar compradores de los paises vecinos y beneficiar a los consumidores 
con una comercidizacibn m& eficiente. 

Programa de apoyo a Concesionarios de Automiivites, 
0bjetivo:Coadyuvar a la Problembtica de los consesionarios de autombviles 
nuevos, AC.,de la frontera norte,  mejorando las conchiones de venta en 
r e h i h  a las que se ofkecen en los Estados Unidos  de Norteamérica, a través 
de su acre&tmiento de la planta, así como  para  refacciones, contemplhndose 
tambidn  acreditar  a los compradores h a l e s ,  en un esquema de hanciamienb 
amediano plazo. 

Programa de Fondo de Fomento y Garantia  para el Consumo de los 
trabajadores. 
Objetivo: Brindar a los comerciantes  del giro de  muebles afiliado a dicho 
fondo, la oportunidad de captar con celeridad  los recursos generados por sus 
ventas, mediante el descuento  de los contrarecibos expedidos. 

Programa Produmuebie. 
Objetivo: Dotar de apoyo fínanciero  preferentemente a los pequeños 
comerciantes en muebles y d c u l o s  para el hogar en lineas econbmicas, a 
través de la djposicih inmediata de un monto de crédito, 

Programa de Apoyo a Damnificados (sismos, siniestros,+,.) 
Objetivo: Destinado a la adquisicibn de muebles,  aparatos y enseres 
domdsticos, astí como  equipo de oficina, muebles,  instrumentos y herramientas, 
reparadm de locales, a fm de coadyuvar a l  reinicio de kw actividades 
econbmicas  que  desempefíaban.  Contemplando tambih la canalmcibn de 
recursos  para la reconstruccibn o reubicacibn de los establecimientos 
comerciales afectados, rehabllitacibn  del  equipo  dafiado y para el capital  de 
&abajo d e h a d o  a la reposicibn de inventmios. 



Programas de Apoyo a Taxistas del D.F+ 
Ob]etivo: otorg31. c r t h s  a los taxi&as del D.F., para la reparacibn  de slls 

vehículos, y par3 la adqukiciirn  de  unidades  nuevas con el  objeto  de  retirar  de 
la circulacih, todos los modelos  anteriores a 1985 que  produzcan latas 
emisiones  de co-s. 

Fondo de Invatigaciiin y desarrollo para la Modernizacibn tecnológica 
(FIDETEC) de CONACYT. 

Fidetec apoya procesos de desarrollo e inivación tecnol6gica que van 
desde el mejoramiento genético en semillas, el diseño de maquinaria &cola 
de precisibn, hasta los procesos para producir  las  más ricas y nutritivas 
tortillas. Estos proyectos de desmollo e irmovwibn tecnolbgica,  como  muchos 
otros, cuentan ya con el apoyo de FINETEC . 

FINETEC es el fondo de capital importancia que  apoya el desSrrollo 
tecnológico de las  empresas,  para que los empresarios puedan competir con 
nuevos productos  y  procesos en México y en el mundo. 
FIDETEC es una soluci6n de fondo que apoya  a la micro,  pequeña y mediana 
empresa  que tengan un proyecto de innovacibn y desSrrollo  tecnoltjgico. 

Fondo para el Desarrollo Comercial (FIDEC). 
Objetivo: Fomentar la modernización del  comercio tanto en los productos de 
carácter básico, como  en los de consumo generalizado. Mismo objetivo que 
tienen la mayoria de los programas de BNCI. 
Inntitucionee  intermediarias: Los fondos operados por el FIDEC, se asig~~an 
mediante sociedades nacionales de Crédito  que tengan contratos de linea 
vigentes con este fondo, en este caso el íntermediaxio financiero es BNCI. 

Beneficiarias de CrtMito: comerciantes agrupados, itldividuales, mayoristas, 
detalhtm, productores  que comerciaken rms productos, fabricantes y 
comerciantes  que  vendan sus productos en la franja fionterjza, productores de 
inhstructura comercial y de abasto y almacenes generales de dep6sito 
priva(ios. 

Los Crditos; Podrh ser en moneda nacional o extranjera Los tipos de 
crédito y destino de los mismos otorgados por el FLDEC son de dos tipos: 



A) Crédito simple: Para la construcción, mplíaci6n, remodelación y 
adqukicibn de infraestructura de abasto y para la adquisicih de equipo. 
B) Cuenta  Comente:  Para  capital de trabajo y para realizar estudios de 
viabilidad econbmica y financiera 

Financiamiento de organismos  internacionales, 
Existen organismos internacionales  como El Banco M u n M  o el Fondo 

monetario Internacional, que llegan a otorgar apoyos no sblo econbmicos, sino 
de dtfum6n o promocibn a las micro y pequeñas  empresas a nivel 
latinoamirica,  instituciones  como el club rotarío, universidades,  empresas 
trammionales e incluso relqyones y logas extranjeras  ocasionalmente 
proporcionan apoyo con membresías, orientacih y asesoda. 

2+2+ FINANCIAMIENTO  DE LA BANCA  PRIVADA  PARA EL 
DESARROLLO DE LAS EMPRESAS. 

Las instituciones  Privadas  dedicadas a operaciones  financieras  se 
desempeñan como  internedimios  financieros en las transferencias de capital 
entre los ahorradores e inversionistas y aquellos  que  necesitan capital o 
recursos  monetarios. Estas transferencias  ocurren bajo tres  formas distintas: 
transferencias  directas,  transferencias  indirectas a través de banqueros  de 
inversionistas y transferencias  indirectas a través de intermeditaíos  financieros. 
Los intermediarios  financieros  privados se han  extendido por  todo el temtorio, 
algunos se han especializado  en  instrumentos delimitados, como son las 
almacenadoras,  empresas  de  factoraje, por ejemplo; y otros se han constituido 
como p p o s  financieros  abarcando de  este  modo una pan variedad  de 
operaciones  a  ofrecer. M ,  analizaremos  a los más comunes. 

2.2.1. BANCOS. 
Son las  instituciones  financieras  que  mayor gana de opciones de 

financiamiento ofiecen. Sus apoyos son *dos  principalmente a lw grandes 
empresas y consorsios, y en forma limitada a la micro, pequesa y 
principalmente a la mediana industria. Antes de la E e i ó n  de la Banca 
multiple o comercd, estaba lo suficientemente  consolidada y en gran 
expansión, lo que les permitió  empezar a operar  con  sucursales  desde el 
extanjero.  Su forma de actuar iba más allá de las establecidas en el ámbito 
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econbmico  nacional. Dirigida básicamente, sus créditos a financiar  grandes 
consorcios y aún al Gobierno  Federal,  con  créditos  provenientes  del exterior, 
con la característica  que éstos eran  generados  en el pais.  Esto  provocaba  que, 
ante la situación de crisis econ6mica que  se vivía, las deudas de las  empresas  y 
el gobierno  se  multiplicaran  rápidamente,  ya que los depitsitos  generados 
internamente  salían  del  pais y regresaban  en fonna de  préstamos  externos  en 
dblares. Esta fue una de las  principales c w a s  que llevó  a la Estatizaciitn de la 
Banca. 

La publicacibn de las reformas  constitucionales el 27 de junio de 1990 
marc6 el inicio  del  proceso de reprivatización de la Bmlca,  en  ese  sentido el 
Ejecutivo  Federal  propuso  tres  proyectos  a la C h a r a  de Diputados  para 
adecuar  el  servicio  a la realidad  de las necesidades; 

1) La Ley de Instituciones de Crédito,  que abogaría a la Ley  Reglamentaria 
del  Servicio  Público de Banca y Crédito. 
2) La Ley  para Regular las Agrupaciones  Financieras. 
3) Reformas a la Ley  del  Mercado de Valores. 

Con  estas  modificaciones  surgen  los  llamados  grupos  financieros que son las 
intituciones de gran tamaño que  abarcan toda la gama de servicios  financieros 
posibles  como son: Banco,  Casa de Bolsa, Afianzadora, Factoraje, 
Arendarora, Almacenadora, y otras empresas de servicio hmcieros, no 
financieros y complementarios. 

Así, el sistema  bancmio está integrado  por el Banco de México, 
Instituciones de Banca Múltiple, Banca de Desarrollo, Patronato de Ahorro 
NacionaL Fideicomisos  Públicos  constituidos  por  el  Gobierno  Federal  para  el 
fomento  económico y los Constituidos  por el Banco de México ahora 
tmt6nomo. 

Así mismo, también  se  abría la posibilidad de  establecer  sucursales  de 
instituciones de crédito  extranjeras  en  el  pais. Estas sucursales podrían  efectuar 
operaciones  pasivas  y  activas  exclusivamente con residentes  fuera d e l  país 
(esto podría ser ampliado). Además,  se  sujetarían a las reglas de cakter 
general  que  dicte la S.H.C.P.. y a  las  dwposiciones  del Banco de México. 
Con respecto a la  integrsi6n d e l  capital social este también se modificaba, 
ahora se componcká de tres tipos de acciones: 



"Serie A, que  en  todo  momento  representará el 51% del  capital  de la 
institución. 
"Serie B, que  podrá  representar hasta el 49% del crrpital de la jnstitucibn. 
"Serie C, que en su caso podrá  representar hasta el 300/0 del  capital de la 
institución.Para  emitir esta sene se requerirá de la autorización  de la S.H.C.P. 

PRINCIPALES OPERACIONES 
El Sistema Bancario ofiece los siguientes fínanciamienbs: 

I) Crhrdito Simple o en Cuenta  Corriente: 
Las instituciones de  crédito  otorgan  préstamos  para ser  operados  en cuenta 
corriente,  mediante dsposiciones para  cubir  sobregiros en cuentas  de  cheques 
o alguna  necesidad  temporal de tesoreria. Es un  crédito  revolvente, y una 
derivacih de éste es la Tarjeta de Crédito, por medio de la c u d  1s institucibn 
de  crCdito se  obliga a pagar por cuenta  del  acreditado los bienes y servicios que 
este  adquiera.  Recientemente  se han adoptado  modalidades que permiten 
documentar  operaciones con el cobro de sus respectivos  intereses, asi como la 
transferencia  electrónica de fondos a través  de  este crédito. Su  principal 
propbsito  es  proporcionar  liquidéz  inmediata al acreditado. 
Este  crédito  se  documenta con pagarés  que  tienen  un  plazo  de pago no mayor 
de 180 dias y se amort;iza al liquidarlos  en ullo o vaíos pagos. 

2) Descuentos de Docunlentos: 
Este fínanciamiento consiste en transferir  en  propiedad títulos de crt&o a  una 
institucibn  de crtdito, quien  pagara  en forma anticipada  el  valor  nominal  del 
titulo menos  el  importe de los intereses  correspondientes  entre la fecha  del 
descuento y la fecha de su  vencimiento y una comisibn  por la operacibn. Su 
propbsito  fundamental  es  darle a la empresa una recuperacibn inmediata de los 
documentos  por  cobrar a clientes. 
Los descuentos  provienen  principalmente  de  operaciones  de  compraventa  de 
mercancías,  operacibn  que  se denomina descuento mercantil, pero tambitn 
pueden ser  descuentos no mercantiles,  se  lleva a cabo  con  particulares. 
Estas operaciones  se  realizan  principalmente a corto plazo, generalmente con 
un vencimiento de 90 dias, puhendo ser hasta 180 dias. 



El descuento de documentos opera en forma revolvente, esto es, se cobran 
documentos y se descuentan otros. 
La tasa de  interés  esta basada en el Costo Porcentual Promedio del dinero 
(C.P.P.), el cual es variable, m& una  sobretasa fijada por el Banco acreditante. 
Los intereses  se  cobran  anticipadamente,  descontándose de los documentos. 

3) Préstamos Quirografarios o préstamos directos sin garantía: 
La inst;itucibn  de crkdito los otorg3 con base en la solvencia y mor&dad  del 
solicitante. Se puede dsponer del  crédito en forma revolvente  pero  deben 
liquidarse a su vencimiento. h e d e  requerime de  aval y generalmente los 
crk&s son. 3 90 dias pero pueden  tener hasta un d o  de  plazo.  Cuando estos 
prkstsmos tienen  garantia se les llama prkstamos con colateral,  entragsrrdlose 
como garantias documentos o contrarrecibos de clientes, siendo la 
amortizacibn del prkstamo al vencimiento de los documentos. 
La  tasa de  intertfs basada en el C.P.P. del dinero,  el cual es vanable, mhs una 
sobretasa fijada por el banco acreckmte. Los intereses se cobran 
anticipadame, de modo que el cliente recibirá únicamente el monto líquido, 
e s t  es, el monto &rizado del  cr6dito  menos los intereses. 

4) Prhtamos prendarios: 
Son  créditos con garantia prendaria que se otorga  generalmente con 
certificados de dep6sito o bonos de prenda. Los almacenes  generales  de 
depbsito expiden los certificados sobre inventarios que tienen en guarda o 
conservacibn de bienes o mercancías. Cuando los certific&s de dep6sito se 
enliten como no negociables,  se les denomina bonos de prenda Los créditos 
pueden tener un vencimiento hasta de diez años. Es común efectuar 
operaciones a 90 dias con mmtizaci6n a l  vencimiento de los documentos. 

S )  Préstamos de Babibitad6n o avío; 
Este crd&o con gamntías se otorga a corto o mediano plazo, siendo el miuumo 
autorizado de 5 d o s  y generalmente de 2 a 3 dos, y se &liza para financiar la. 
produccibn de la actividad industml, @cola y ganadera como sigue: 
Los crrfditi>s para la industria se destinan para adquirir fnaterias primas, 
materiales, mano de obra, los costos relacionados  con la produccíbn  en 
proceso. Los cr&d&os para la qyicultura se d & m n  para la compra de semillau, 
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fertilizantes,  insecticidas, fuqgcidas, asi como  para la compra  de  refacciones y 
reparación  de la maquinaria  agrícola y costos en  general  para la preparación  de 
la tierra. Los créditos  para la ganadería  se  destinan a la compra de ganado de 
engorda  que  requiere un tiempo  reducido  para su venta, así como para los 
alimentos,  compra  de forrajes,  cultivos de pastos, extracción de agua, vacunas, 
mano  de obra y en  general, para financiar  costos  relacionados  con la ganadería. 
El m h o  de c r é h  no deberá  exceder 75% de las compras o costos que se 
adquieran,  pudiendo  financiar el 100% si se  otorgan garantías adicionales  para 
que el crédtto  represente  como  máximo el 66% del vdor total de las garantías. 
La tasa de interés está  basada  en  el C.P.P., el cual es  variable y es  publicado 
mensulmente por el Banco de México más una sobretasa fijada por  el  banco 
acreditante  además  además,  como  apertura  de  crédito  podrán cobrar el 1% 
sobre el importe total del f.inanciamiento a la firma del  contrato. Los intereses 
son cobrados  sobre  saldos  insolutos  vencidos,  puddndose amo- el 
préstamo  en forma mensual , trimestral o semestral,  dependiendo  de las 
necesidades  específicas del cliente. Las garantías se constituyen  por los bienes 
adquiridos, así como los fiutos, productos o usuhctos que se  obtengan  del 
crédito. El crédito  se  establece  en  contratos  privados ratifichdose ante un 
corredor  público e inscribiéndose  el  gravamen  sobre las garantias  en el 
Regxdro  Publico de la Propiedad. 

6) Préstamo Refaecionario: 
Este crédito  con  garantía  se otorga a  mediano o lago plazo y se  emplea  para 
íinmciar principalmente  activos fijos tangibles,  inversiones de mediano o largo 
plazo y también para la liquidación de pasivos o adeudos fiscales  relacionados 
con la operación de la industria, la agricultura y la ganadería como sigue: 
Los créditos para la industria se destinan para la adqu.isición de maquinaria, 
equipo,  instalaciones,  construcciones,  en generd, bienes  muebles  e  inmuebles, 
así como  para liquidar adeudos  fiscales o pasivos  relacionados  con la 
operación. Los créditos para la agricultura  se  destinan  para la adquisición  de 
maquinaria,  equipo,  instalaciones,  construcciones,  como  bodega, silos 
forrajeros,  apertura de  tierras  para el cultivo, así como U e s  de  labranza. y 
abonos.  Los  créditos para la ganadería se  destinan para la adquisición  en 
general  de  equipos,  construcciones de establos,  adquisición  de  bienes  muebles 
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e inmuebles,  compra de ganado,  destinado  para la reproducción y también  para 
el pago de  adeudos fiscales o de pasivos  relacionados  con su operación. 
Este créchto  tiene un plazo  legal de 15 años en la industria y de 5 años en la 
agmcltura y ganadería,  pero  generalmente  se  otorgan a 10 y 3 años, 
respectivamente,  nunca  separando la vida útil probable de los activos fijos 
financiados. El importe  del  crédito  no  deberá  exceder el 75% del  valor de la 
inversión  que  se ha de re*,  pudiéndose financiar el lOOO! si se  otorgan 
garantías adicionales para que el c r é a o  represente  como máximo el 66% del 
valor  total de las garantías  comprobado su valor  mediante un avalúo. Las 
garantias deben  de  esatar libres de gravámenes y se  constituyen  por  los  bienes 
adquiridos más los activos fijos tangibles  adicionales si se  requiere,  que  se dan 
en  prenda o hipoteca. Las tasas  de  interés, la comisión por apertura de crédito y 
la amortización  del  crédito,  son  semejantes a las de los créditos  de  habilitación 
o avío. La operación  se  documenta  con  pagarés  con  pago de intereses 
generalmente  mensuales. La amortización  del  capital  se efectúa mediante pagos 
mensuales,  trimestrales,  semestrales o anuales,  dependiendo  de las necesidades 
del  acrechtado. Estos créditos  se  establecen  mediante contrato de cré&to  en 
escritura  pública,  inscribiéndose  en  el Regstxo Público de la Propiedad. 

7) Crédito  Comercial  en  cuenta  corriente: 
Para  hacer uso de  este  crédito  se  requiere  primeramente  establecer un contrato 
para que los bancos  corresponsales  paguen a un beneficiario  por  cuenta  del 
acreditado,  contra  docwnentacibn,  el  importe de los bienes  específicos que  se 
hayan señalado  en el  contrato.  Puede  ser  revocable  cuando  se  establezca  que 
puede cancelarse por alguna de las partes y también puede ser  irrevocable 
cuando  se  requiere  para su cancelación  el  acuerdo de todos los relacionados  en 
la operación. 
Para su celebración  se  requiere de un contrato  privado  inscrito  en  el  Registro 
pliblico o de una escritura pública. Generalmente capital e intereses se 
amortizan mensualmente. 

8) Craitos Hipotecarios: 
Son  financiamientos a largo  plazo  de  gran  flexibilidad para la adquisición, 
construcción o mejoras de inmuebles d e h a d o s  al objeto  social de la empresa; 
también para el pago o consolidación de pasivos originados en la operación 
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nomal, excluyendo  pasivos  por hanciamientos otorgados  por otms 
instituciones  bancarias;  puede  destinarse  también a apoyar el  capital de trabajo. 
El valor del  crédito no podrá  exceder  del 500? del valor de las garantias 
otorgadas,  comprobado  mediante avalúo, El plazo máximo para un crédito 
hipotecario destinado para la agricultura o ganaderia  es  de 5 años, teniendo un 
aiio de periódo  de gracia. En los créditos hipotecarios  destinados a la industria, 
el plazo m h o  es de 15 años, pudiendo  tener hasta dos años de gracia. La 
tasa  de interés esta  basada  en el C.P.P., el  cual  es  variable más una  sobretasa 
fijada por el banco  acreditante. Adem&  podrim cobrar  como apertura  de 
crédito  el 1% sobre  el importe total  del  fínanciamiento a la firma  del contrato. 
Los intereses  se cobran sobre  saldos  insolutos  vencidos,  mensualmente  cuando 
se trata  de  empresas  industriales y de servicios, y semestralmente  en  empresas 
agricolas y ganaderas. El crédito se  amortiza  en forma mensual,  trimestral o 
anual, dependiendo de las  necesidades  específicas,  debiéndose liquidar los 
intereses  mensualmente por lo general. El contrato  se instruments mediante 
escriba pública y debe  inscribirse  en el Regstro Público de la Propiedad. 

9) Prhtamo Hipotecario Industrial: 
Este pr&tamo  se  otorga con garantía hipotecaria,  en  primer  lugar,  de la unidad 
industrial, la que  incluye  todos los activos tales  como  el  efectivo,  cuentas por 
cobrar, etc.; y su destino  debe  ser  diferente de los prCstamos de habihtacibn o 
avío y refaccionarios.  Tampoco puede  destinarse a adquirir o construir bienes 
inmuebles.  Se utdiza principalmente para consolidar  pasivos y cuando no 
exista un prbstamo especifico al cual acudir. 
Es un crédtto a m e b o  o largo  plazo con  pagos mensuales, trimestrales o 
semestrales  por amortizacitjn de  capital  e  interCs,  dependiendo  de las 
necesidades  especificas  del  acreditado.  Puede existir un periddo de gracia con 
pago de  intereses dihdndose el pago de capital. 
Las tasas de interés, la comisibn por apertura de crC&to y la amortización  del 
mismo, son  semejantes a los de habilitacibn o avío. El contrato  debe  estar 
previamente a u t o d o  por el Banco de MCxico y ratificado ante un notario o 
corredor  público. 
Por todo lo anterior  se  concluye que el sistema bancario  del país es una fuente 
de f'inanciamiento de suma importancia  por  las  proporciones tan amplias en 
que  opera el c r d h ,  ya que ofiece una amplia  gama  de  posibilidades de 
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crédito a la industria. Su operatividad  es  muy  peculiar  y  suele ser,  en algunas 
circunstancias,  muy  exigente. El crédito bancario  involucra un elemento 
fundamental para su otorgamiento: la garantía, requisito  que limita a un 
número  importante  de  industrias,  sobre  todo a micro y pequeñas, ya que  estas 
unidades productivas  generalmente no son  aceptadas como sujetos de crédito. 
Ello, debido  entre otros aspectos, a que no presentan  índices de solvencia, 
carecen de información  contable, no cuentan con  avale y además,  porque a los 
bancos no les resulta  redituable las operaciones de bajos  montos  por los gastos 
admmstxativos en  que incurren. Así, el problema de créhto para la micro y 
pequeña  industria  se  centra  fundamentalmente  en la imposibilidad  de  cubrir  el 
conjunto de  requisitos  que  el  sistema  bancario les  impone  para  otorgar  sus 
recursos y ocasionalmente, el elevado  costo  real de los fínanciamientos. 

2.2.2. ARRENDADORAS. 
Las Arrendadoras  Financieras  se  constituyen,  actualmente,  como uno de los 
mecanismos dentro del Sistema Financiero  Nacional  con  muchas  posibilidades 
de crecimiento. Una prueba d e l  dinarmsmo mostrado por  ese  sector es el 
crecimiento  que  observaron  en  el región de los activos, en poco más de 38% 
en  seis  meses, d pasar de 8 billones, 873 mil 561 millones de pesos  en junio de 
1991, a 12 billones  271 mil 518 millones de pesos a diciembre de ese año. 
Según  datos  proporcionados por la Asociaci6n  Mexicana  de Arrendadoras 
Financieras (AMAF) señalan  que el capital  contable de éstas instituciones a 
diciembre  del aiio anterior (1991), fue de  orden  de 1 billbn 490 rml 570 
d o n e s  de pesos, de los cuales 309 mil 561 millones a Arrendadora 
Interacional, y 104 94 1 millones a Arrendadora Financiera  Monterrey. 

El crecimiento de estos  interme&arios  se  debe  principalmente> a que los 
fínacimientos  que  otorgan  son  mucho  más  eficientes y menos  costosos que los 
de la banca  comercial. Las tasas  de  interés  que  cobran son similar a las de la 
banca  miíltiple, sin embargo, la eficiencia, la mayor velocidad de respuesta y 
las  menosres garantías exigidas,  hacen  que sea m& econbmico  el 
firranciamiento  que  otorgan las arrendadoras. 



Una empresa  Arrendadora  es una Organizacicin A d a r  de Crédito, que se 
dedica a otorgar  financiamiento dirigiclo, bkicarnente, a la obtencibn de equipo 
y/o maquinaria  que  requieren  las  empresas para su correcta  operacibn. 
Su foma de opera es por medio  de un “arrendamiento  especial”  que  es un 
haciamiento a las inversiones  de  carácter  permanente  (n~aquinaria y equipo), 
puede contratarse a corto, mediano plazo, aydando así a las empresas  a no 
comprometer  fondos  monetarios en el momento de adquirir el uso d e l  bien. 
Para empresas con  problemas  financieros,  es  una  buena forma de  poder  tener 
acceso a nuevos y mejor, equipo y maquinaria Esto quiere  decir  que para las 
empreas micro,  pequeñas y medimas, las arrendadoras son tan importantes 
como los bancos  para  el  financiamiento de las grandes industrias. 
Existen dos claes de mendamiento  básicos, que se denominan: mendamiento 
financiero y arrendamiento puro, los cuales  analizaremos a continuacicin. 

A. Arrendamiento Financiero 
Uno  de los aspectos más importantes  que se toman  en  consideración para 
empezar  algún negocio, o bien para ampliado, lo constituye la inversibn a 
realjzar  en  maquinaria,  equipo e inmuebles. En ocasiones  esta  inversión  en 
lugar de ser una etapa del proyecto,  se  convierte  en un obstkulo para su 
desarrollo: los elevados  costos  financieros, la restringida  accesibilidad 
crediticia y los elevados  preciso de los bienes de inversión  se han constituido 
como  una  barrera a la creación o ampliwicin de empresas,  por eso es 
importante  encontrar fbrmdas de  financiemiento  que  penniten  eliminarlos. 
Una de esas fbrmdas es el “arrendamiento  financiero”;  que  consiste  en  otorgar, 
por parte de las arrendadoras,  equipo y/o maquinaria  a las empresas con 
problemas  de  liquidez  inmediata. Las empresas pagan por  ello  una  renta y al 
final d e l  periodo de crédito estipulado en el contrato éstas se quedan  con el 
bien, pagando por ello un precio  accesible. 
Durante la contrakxibn de éste  finamimiento  se  denomina “arrendador” a la 
organización  que  otorga  el  crédito y “arrendatario” a la empresa  que lo recibe. 
El esquema  fundamental  de una operacih de anrenclamiento financiero  es el 
siguiente: 

4 
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a) La arrendadora  financiera  adquiere la maquinazia solicitada  por el 
anenclritario al que  cede  su uso mediante una renta,  suscribiendo un plazo 
forzoso de  renta  del  equipo. 
b) Al tdrmino  del  plazo  establecido, la arrendadora y el arrendatario acuerdan 
la adquisiciirn de la maquinaria por parte del usuario a u11 precio  simbblico, o 
bien la continuaci6n  del  arrendamiento  del mismo bajo nuevas  condiciones. 

Las ventajas de este instrumento,  sobre otros tradicionales utilizados para 
la compra de bienes  de inversih o de inmuebles como  el cridito bancarío, 
radica hdranentalmenk en la accesibilidad para pequeñas y medianas 
empresas, Sin ernbargo,  existen algunas desventajas que es conveniente 
señalar; 

1) Los intereses a pagar sueles ser más altos que los ~ontratados con los 
crCditos  tradicionales. 
2) Al contratar un arrendamiento financiero se adquiere una o b b i ó n  fija e 
irrevocable. Si se  decide tenninar antes d e l  plazo pactadlo con esta obligacibn, 
los  costos  son demasiado  altos. 
3) Si se  adquiere tecnologia muy  dinámica  se cone el  riesgo de  que la 
llzaquinaria se  obsoleta al tirmino del contrato. 
Sin embargo, a pesa de &as desventajas, los beneficios que  reporta el 
arrendamiento  financiero a las pequeñas y medianas  empresas son suficientes. 

Otra aplicacih de  este tipo de  financiamiento es la obtención de capital 
de trabajo o de liquidez mediante la venta de equipo  e  inmuebles, bajo este 
esquema  el  cliente  vende su equipo a una  arrendadora  financiera  para  que 
postenomente esta se lo arriende con  opci6n de compra El cliente  se ve 
beneficiado ya que d vender su equipo recibe importantes recursos  liquidas, al 
nlismo tiempo  que  mantiene  el uso del mismo equipo al arrendarlo. Este 
sistema es sumamente &il para empresas con graves problemas  financiero 
como es el endeudamiento excesivo. 

ES perthlente  sentxlar  que las arrendadoras  financieras  corno 
organizaciones d a r e s  de cridito, a parte del  arrendamiento hatlciero 
pueden apoya la adquisiciirn o mejoramiento de bienes  de  lllversicin o 
irmuebles mediate dos tipos tradicionales de crédito; 
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1) Crédito Refaccionario: Es un crédito  considerado de mediano  plazo utilizado 
para la adquisicibn o para la realizacibn de obras  materiales necesarias para el 
fomento  de la empresa del cliente. 
Bajo este  esquema  el  cliente (acreditado) queda  obligado a UGliZar el importe 
del  crédito  conforme al importe lo estableci6  con la arrendataria La garantía 
exigida la constituyen los bienes  adquiridos, así como  los  productos  obtenidos 
de estos bienes. 

2) Cr6chto  Hipotecario: Este cridito  es  considerado de largo plazo y al i g d  
que el crd.ito  refaccionarío,  es utilizado para la adquisiciirn  de bienes 
irmuebles o de inversibn. En este caso, el acreditado  pone como gaantia 
determinados bienes,  muebles o h u e b l e s ,  que  en caso de incumplimiento  del 
pago al término  del  plazo pasarh a ser propiedad de la Institucih. 

€3, Arrendamiento Puro 
El arrendarmento  puro  es el contrato por me&o del cual el arrendatario 

tiene derecho a utibzar los activos a cambio de pago de rentas  en el cual  no  es 
permisible  que  se vaya adquiriendo un derecho de propiedad  sobre el bien 
rentado. 

Este tipo  de arrendamento  frecuentemente  es utillado cuando los 
bienes  arrendados  tienen un alto  fndice  de obsolescencia  motivado 
principalmente por avances tecnolbgcos que  producen mejores o m& rhpidas 
y eficientes miqinas y equipo, o tambidn  cuando  se  fabrican  productos  que, 
por su naturaleza, se tenga planeada  su  permanencia  en  el  mercado  únicanente 
por poco tiempo. 

Este tipo  de  arrendarmento se emplea para la adquisicih de  equipos 
electrhnícos, para chmputo y proceseento de datos, maquinaria y equipo 
para la perforacibn de  pozos  petroleros,  autombviles  -cuando  quiere  cambiarse 
entre poco tiempo-. o equipo y maquinaria de  cualquier  indole cumdo se utiliza 
por poco tiempo,  etc. 

2,2,3,  FACTORAJE, 
El factoraje  en  México  comenz6 a institmionahme a partir  de 1988 y no  es 
hasta el 3 de enero de 1990 que  aparece un decreto  publicado  en el Diario 
Oficial, donde  se  dan las  bases para la institucionalizacibn de las  Empresas de 
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Factoraje, a partir de entonces queda constituida la  Asociación  Mexicana de 
Empresas de Factoraje A.C. (AMEFAC). 
El número de  empresas de factoraje, para hales de 1987 era de 20, y para 
1988 asciende más de 40, además por los volúmenes de operacih que se 
manejan  en Mixico, se coloca en  el cuarto lugar a  nivel  mundial y el segundo 
en America. 
La oportuna  dsposicion de las cuentas por cobrar es el logro de las 
operaciones de Factoraje  Financiero,  opción que se ha difundido rkpídamente 
para aumentar el capital de trabajo de las medianas empresas,  adem& es 
considerdo un cridito caro. 

A, La Regulaci6n que faltaba, 
El pais requiere  de un sistema  financiero  que, a travds  de una adecuada 
canalizadn del ahorro interno, apoye la capitalización  de las empresas  para asi 
lograr  mayores  niveles de competitividad  ante la apertura comeMal. Para 
fomentar y dar  claridad a las opciones de  financiamiento para las empresas,  en 
el Diario Oficial  del 3 de enero  de 1990, se expidió el decreto  por el que se 
reforman,  adicionan y derogan  diversas  disposiciones  de la Ley General  de 
organizaciones y Actividades A d a r e s  de Crédito (LGOAAC). 
M e a  dicho  decreto se adicioni, un capítulo en el cual se  establece  el  marco 
jurikco de las empresas  de  factoraje  financiero y Facto- y regula las 
operaciones de dichos intermediarios. Dicho capítulo determina que 
operaciones se les permite  efectuar a las empresas de factoraje  financiero,  se 
establecen  &versos límites que  propician la seguridad  en las operaciones  que 
se  realicen, y se indican los lineamientos sobre el capital minimu, inversiones, 
informaciones  que  deben  proporcionar y las prohbiciones que  tienen. 
A partir de hcho m c o  legal  se  impulsa la pdcipwibn de las empresas  de 
factoraje en el  sistema  fmanciero  mexicano, dado que dichos k t e r m e k o s  
quyan los flujos de efectivo de las  empresas  que  recurren a su servicio. 
Aunado a esta  regulacíon, el pasado 16 de  enero  en el Diario Oficd, la 
Secretaría de Hacienda y CrCdito  pz'rblico (S.H.C.P.)  publica las reglas para la 
operacion de las empresas  de Factoqe Financiero que tienen  como  propdsito 
adecuar y completar las nomas de la LGOAAC. 
Algmolr de los objetivos principales del factoraje son: 



1) Investigar,  estudiar y recopilar  información  relevante  del  comportamiento 
del  crédito  comercial. 

2) Formdar y aplicar las  politicas  de  autoregulación  de las empresas  de 
factoraje,  para organizar la solvencia. 

3)Difundir e informar al  sector  financiero y a la opinih publica  del 
comportamiento de los créditos  comerciales y describir los tipos de factoraje. 

4) Establecer,  fomentar y colaborar  estrechamente  con  las  diferentes 
autoridades y asociaciones  afines,  con el objeto de fortalecer el entorno  en el 
cual  se desarrollan actividades de esta  naturaleza  en  el  pais. 

2.2.4. ALMACENES GENERALES DE DEP6YITO. 
Los Almacenes  generales  de  Depbsito  tienen  como  antecedente  en 

México los "positos de alhóndigas"  instituciones  que  funcionaron  exitosamente 
durante la época de la Colonia (1530-1812) destinadas fundamentalmente a la 
gurda, control y distribucih de la reserva  alimentaria  de la Nueva España. 
Posterior a los &os de revolucih, en plana  recuperacibn  del pais, se h d a  el 
primer almacén vinculado a l  cridito con  caractensticas  similares a las de los 
actuales, el cual fue denominado Alrnacin de Consignación y Depótito del 
Banco de Londres, México y Sudamérica,  que inicia h'us operaciones  como 
auxiliar en la pignoración de mercancias el 14 de julio de 1892. 
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2,2,5. UNIONES DE CREDITO. 
Las Uniones de  Crédito son  Organizaciones  de  empresarios con afinidad 

de inereses. Se constituyen  como  sociedades anó& de  capital  Variable. Los 
socios son personas h c a s  o morales,  dedicados a las actividades  industriales, 
comerciales  y  agropecuarias. 

Es recomendable  constituirlas  cuando  existe un grupo  de  empresarios 
con  objetivos  comunes regonales o sectoriales,  con  demanda  crediticia. En la 
ley de  organizaciones y Actividades  Auxiliares  de  Crédito se encuentran  las 
siguientes  actividades  principales  que  puede r e a h a  una  unibn de créhto: 
A) Facíhtsr el créchto y prestar gar3ntia o aval esclumv3;mente a sus socios. 
Muchas empresas pequeflas  tienen que acudir al qgotista por no ser  miembros 
de una unicin de crédzto, o lo que es peor, dtener su produccih 
B) Recibir de sus socios  pristamos a titulo  oneroso  en los términos que sefiale 
la Secretaría de Hacienda y Crtdito  Público. 
C)  Recibir de  sus socios  depósitos de dinero para uso de caja y tesorería. 

La SHCP establece que para una nueva  Unión  pueda  operar  como 
institución auxiliar de Crédito debe contar con un capital mitlimo de 900 mil 
pesos y. con un minuno de 20 socios. 

El marco legal que  rige a las Uniones  de  Crédito  esta dado 
principalmente  por la Ley General  de  Organizaciones y Acti~~kiades Awcrliares 
de Crdchto y la de Sociedades Mercantsles, a& como la Ley del Impuesto sobre 
la Renta y la Ley de  impuesto al Valor Agregado. Por otra parte,  para  que 
operen las uniones de crtdrto, estas requieren contar previamente con la 
autorización de la Comisión  Nacional Bancaria- 



CAPÍTULO TRES: 
LEGALMENTE ACOMÓ SE APOYA A LA 

EMPRESAEN MÉXICO?. 
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CAP~TULO 3. 
LEGALMENTE: $OM0 SE APOYA  A LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA  MEXICANA? 

3.1. COMENTARIOS SOBRE LA LEGISLACIdN PARA EL 

La leplaci6n en nuestro pais seMa jerarquhs en donde  nuestra carta 
magna se encuentra en la cwide,  por tanto toda  Ley,  reglamento o cbdgo se 
desprenderá  de  ella, cualquier intento  por  construir una legslacibn para el 
fomento  de la microempresa  partirá  en  esencia de la misma. 

El artículo Quinto de la Constitucibn mexicana señala  que “A ninguna 
persona pock4 impedirsele que se dedque a la profesibn,  industriq  comercio o 
tmbajo que le acomode siendo  lícitos”, en el mismo se seiiala  “nadie  puede ser 
privado  del  producto  de  su  trabajo, sino por  resolucibn  juclscial”,  en  materia de 
empresa  por tanto existe la libertad de iniciar,  crear o emprender un negocio al 
menos en el ámbito de la intencionAdad. 

El título sexto llmado:  ‘Del trabajo y la previsibn  social”  sefíala  todos 
los hemientos en mslteria laboral que  puedan  presentar  contmversia,  cabe 
señalar que de estos artículos se despren&6 la Ley  Federal  del  Trabajo. 

A diferencia de otras naciones  en  donde se busca  fomentar la empres4 
en Mtxico se intenta prevenir el enriquemmiento  excesivo e incluso evitar toda 
forma de evasibn  fwcal, la @an  participacibn  del Estado en  todas las 
actividades econbmicas no permitia la colaboracibn activa de la iniciativa 
privada, ha sido tal el grado de influencia de  este  modelo  que aim se  conservan 
vestiges de esa burocracia  excesiva y trhnites  engorrosos,  el  espíritu 
empresamil  tiene  connotaciones socides e incluso Mbricas, la inexistencia  de 
m a  cultura empres*mial otorga m mentalidad al empresario  mexicano de 
obkncibn de gmancias al corto plazo sin importar el me&o para conseguirlo, 
se ha llegada a. td grado que  10s sucesos como C,ananea y Rio Blanco nos 
recuerdan los atropellos a los que se llegaron, por  tanto  la. legtslacih se vio 
obhgada a establecer  leyes  que  proporcionaran probcci6n al trabajador y que 
incluso  derivaran  en una Ley  Federal  del Trabajo. 

Por tanto  nuestra legslaci6n m&  que  proteger a la empresa, su creacibn 
y desarrollo, se convierte  en una cadena  de  restricciones y prohbiciones que 
kt3n el desarrollo de las mismas ,  las leyes  pasan de ser guías o patrones  para 
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mediar las relaciones  entre  las  personas, así como propiciz una conducta 
deseada  a  ser un ins&-umento  que se lm~ta a criterios o interpretaciones, a ser 
utllizds conforme  beneficie o si se  quiere  perjucltque,  se  convierte  en un 
conjunto de  reglas  de  un juego que  permite  a  quien las conoce desplaarse y 
valerse  de las m i s m a s ,  mientras a el  que las ignora se le  abusa y aventqa. 

La leg&tcibn en  nuestro  pais se interpreta  como una mafia  de 
simulaciones, de intenciones nrjs no de hechos, de plasmar en teoria lo que  en 
la  prktica no se d;l, pero  que sirve de  pretexto  para  decir  que si se  contempla y 
que $4 se  resuelve,  y  que  no se desea  cambiar  porque se aprende a m e j a r  y se 
obtiene un coto de  poder  aunque  este sea en un pequefio  nicho,  y que beneficia 
a  quien  ya lo aprencfii, y por tanto no  desea  cambiar. 

Lo único que podria  salvamos de  ese  destino a seguir,  sería  optar  por la 
vía del cinismo, olvidhdonos de  ese falso puritanismo  de  apariencias,  mostrar 
abiertamente todo aquello que se realza bajo la mesa, tras bambahnas o 
cuando  se cierra la puerta, e s c a n d h d o  con ese tipo  de  conductas,  pero 
encontrando a l  final que  en  ese cinismo atroz existe  el  valor m&  puro  que  es la 
sinceridad, y que nos d d a  la. cred~bihdad  y  legtimidad (que v d a  de la 
legalidad tanto como  de la intencibn  a los hechos) que  tanta Mta hace en 
nuestro  país,  en las personas  y  en  el sistema. 

El Programa  Nacional de Desarrollo  laflzado  sexendmente  por  el 
Ejecutivo  Federal ha contemplado el apoyo a la empresa,  pero  para  poder 
realizarlo  requiere  de  instituciones  que a su vez establecen  lineamientos y 
medidas  para  obtener  este  apoyo  a las. empresas. 

En Mkxico durante la &poca de  aplicacibn  del  modelo  de  sustitucibn  de 
importaciones, la politica cowisti6 básicamente en otorgar la proteccibn a los 
productores  nacionales  por  me&o  de  restricciones  cuantit&ivas a la 
importacibn  a travts de  permisos  de  importacibn. En este  esquema  no se 
definieron heas específicas de inversibn, sino que se utdizb un concepto  más 
gendrico,  el  de las indus- “nuevas y necesarias”  enmarcado  en la Ley de 
Industrias  Nuevas y Necesarias,  en  donde  se especificaba en tktninos amplios 
cuides e m  l.w indudris que se podrim apegar st esta legislacibn. El gobierno 
apoyo a estas industrias por medio de rmbsi&os, tasas de inter&  preferenciales, 
un alto esquema  de  proteccibn y construccibn de  infi-aestructura. Al dar 
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comienzo a la ddcda de los ochenta, la industria  mexicana  tuvo  que  enfkentar 
los problemas  acumulados a travds  de  varios d o s  de su  proceso de 
i n d w t r i h i b n :  excesiva proteccibn.,  desa;rticulacibn productivq escasez de 
las e.uport:aciones  manufactureras, elevada  dependencia de bienes de capital  y 
tecnologia  extranjera,  altos  precios  y baja calidad  de  productos,  entre  otros. 

A h  cuando  en el discurso  politico  mexicano ha estado  presente durante 
dCc& el interts g u b e m e n t d  para  promover la p3rticipacidn de la micro, y 
pequefia  empresa, es hasta 1985 que se anuncia un programa  para  promoverla 
ya que lama el  Programa para el d e s m o b  integral de la industria  mediana y 
pequeña  el 30 de abd de 1985. Los objetivos específicos del  programa  fileron 
los siguientes: 

A) Incrementar el promedio de eficiencia  en las peque& y me&= empresas 
mediante una  utilizacibn m& adecuada  de los factores de la produccibn  y  una 
mayor c&dad de su estructura y sisamas operativos. 

B) Majorar la adquisicidn  de insumos intermedios, rnquimrk y equipo, 
recursos  financieros y otros servicios de la pequefia y mediana  empresa,  para 
incrementar el mercado interno y a l  de exporheibn. 

Esta tendencia de buscar apoyo para la pequeh y la microindustria  se 
enfaf.iza  en el programa  de  Mode-ibn y Desarrollo de la micro.  pequeiia y 
me&ma dados a conocer a medidos de 1991. 

Entre  otras  me&das  adoptadas por el gobierno  federal para apoyar a las 
micro empresas, se  encuentra a la Ley Federal  para  el  fomento a la 
microempresg  publicada en el lhario Oficial de la Federwibn el di3 26 de 
Enero de 1988. 

lo. “La presente  Ley  es de  orden  público y de interts socialg sus disposiciones 
se  aplican 3 toda la Rephblica y tiene  por  0bjet.o  fomentar el desarrollo de la 
microindustriq  mediante el otorgamiento  de  apoyos fiscales, financieros, de 
mercado y  de asistencia tkcnica, asi como a travtis  de fachtar la constit.uci6n  y 
fimc5onauntent.o de las  personas  morales  corresponhentes,  simplificar  trhmites 
adrrmtlstrrativos  ante  autoridades  federales  y  promover la c o o r b i b n  con 
autoridades locales o municipales  para este último objeto.”?(Ley  Federal  para 
el fomento a la microernpresa  publicada  en el diario oficial de la Federacibn) . 

De  entre los articulou mas  relevantes  se  citan los siguientes: 
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El día 27 de enero de 1988, la SECOFI dio a conocer el documento 
denominado  "rkgmen  especial  de  fomento a la microindustra",  cuya esencia 
e s a  contenida  en la Ley  Federal para el  fomento a la microempresa  publicada 
el t-lia. 26 del miSrno año. 

El antecedente  fundamental  de la Ley  federal para el fomento  de la 
microindustria lo constituye el decreto  que el  gobierno  federal  expidid  el 30 de 
a b d  de 1985, es decir, la ejecucibn de  programa para el desarrollo integral de 
la industria medima y pequefia:  en  donde se reconoce la importmcia del 
fomento de los eshblecimient.os de menor tmaiio. 

La legislaci6n  sobre  artículos  fiscales  se  regtstra  en varios documentos el 
primero  de ellos lo constituye el decreto que establece el otorgamiento  de 
estímulos  fiscales para fomentar el empleo, la inversibn en  actividades 
industrzales prioritarias y el desarrollo regional (Dzrio oficial de la federacibn, 
22 de  enero de 1986). Decreto  que  cret, la comisibn mixta para la 
modemizaci6n  de la industria  micro,  pequeiia y meduma (Diario oficial 10 de 
septiembre  de 1991) 

3,2, REQUISITOS PARA OTORGAR LOS FINANCIAMIENTOS Y 

Las instituciones encagaclas de  proporcionar  los  financiamientos, la 
wesoria y el apoyo a las  empresas  se  reservan  el  derecho  de  estimar  quienes 
deben y no deben  recibir  estos créditos, en  primer  lugar  se  deben tornar en 
cuenta; 
* La posibilidad  de  considerarse  sujeto de cridito. 
* La probdilidad futura de poder realizar el pago. 
Contenido de un proyecto de inversih; 
1 .-Estu&o de  Mercado  y  comercializacl6n. 

3.-Tmaiio del proyecto. 
4.-IngerUeria del  proyecto. 
5.- Necesidades  de  inversibn. 
6 .  -Estudios financieros  proforma. 
7. -Evdmibn econbmica  fínmciera. 
S.-Conclusiones y recomendaciones  del  proyecto. 

CRÉDITOS. 

2.-Est~&o de L o c h i b n .  
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Existen los siguientes  lineamientos para d otorgamiento de créditos: 
1 .-Los criditos se otorgarán  en  moneda  nacional. 
2.-Las tasas de interis que  se considerarsk-r, para la microindustria, con base  en 
la tasa de los CETES; para la pequeña  industria la de CETES miis cinco 
pusltos. 
3.-Los plazos  en amortizacih s e r h  en habilitación o avío hasta un plazo de 
tres afíos con seis  meses de gracia;  en refaccionario o hipotecario industrid, 
hasta 12 &os con  tres de gracia,  dependiendo de la zona  económica en  que se 
ubique la empresa, 
4.- La forma de pago podrá ser nmxwl, ya sea de capital o de intereses. En 
cridito de habilitaci6n o d o  revolvente, al pago de capital podra  ser  bimestral 
o thnestrd, así tsunbith, el pago de intereses. El sistema puede  ser por pagos a 
valor presente o sobre  saldos insolutos. 

3.3. TRÁMITES BUROCRÁTICOS DEL FOMENTO. 
Desde la creación  de un negocio, su desarrollo, crecimiento, y muerte 

siempre  todas w actividades  tendrán  su  expresión  en el terreno  jurídico, así 
para su inicio en  marcha  debe  darse a conocer a las autoridades, informksele 
de su funcionamiento y de sus actividades, para que el mismo ejerza un control 
y establezca les regulaciones  pertinentes. 

Entre los trámites básicos que  deben seguir las  empresas  para 
constitxhse se  encuentran; 

Ln eomt&teitin de m u  sociedrrnk Previamente a la constituci6n de la sociedad, 
se requiere  contar  con la autorizwi6n de la secretaría de relaciones exteriores, 
que detemke su =tividad,  conforme a lo establecido en la Ley  General 
Orgknica de la Admhistraci6n fiblica (Art.27). 

Las clases de  sociedades  reguladas por la Ley General  de  Sociedades 
mercantiles, son; en  nombre colectivo, en  comandita  simple; de 
responsabilidad limitada, anbnima, en comandita  por  acciones y cooperativa. 

La acr&wu cum-a de socie& clebetd CU&MLT cum0 dntos; 
Los nombres, la nacionalidad y domicho de las personas fisicas o 

morales que las constituyan, el objeto de la sociedad, su  r d n  social,  duracibn 
e  importe  de  fondo  de  reserva. 



T m b i h  se consideran  como  trámites  de la constitucibn  de una 
sociedad,  el uso del  suelo y licencia de construccibn; la licencia.  de 
establecimiento; la inscripcibn a l  registro  pliblico de la propiedad. 

R@nPo Ptmkrad de C a u s e :  Esta obligacibn  esta  contenida  en el C h a o  
Fiscal de la Federacibn (Art.93). 

Esta solicitud  debmi.  presentarse en origín3l y ocho coplas  dentro  de los 
15 días siguientes a la firma de la escritura  comtitutiva  en la oficina General  de 
Hacienda. de acuerdo a su domicilio fiscal correspondiente. 

Adem&  en el D.F. deberán  cubrirse los siguientes trhites, presentarse 
en la delegacibn  política y en la receptora de rentas para cumplir  con los 
sefialmientos corresponhentes. 

P t m m i h  de lmmdirts: Este t r h t e  es otorgado por la Secretaria  General  de 
Proteccibn y vi*d3d, teniendo  como  objetivo vigdar las  instalaciones y 
equipo  requerido para prevenir y combatir incenhos, los cuales  deberán 
mantenerse  en  buenas  con&ciones  de  mantenimiento,  por lo que deberjn ser 
revisadas y probadas m forma peribdica. Para obtener  el Visto Bueno, que 
debe  ref'rendarse  en forma mud., se presentark la solicitud y dos  copias 
acompaffadas de: 
A) Copia del recibo de contribucibn  por  derecho de  agua o conkato de 
arrendamiento. 
B) Al reverso  de las tres formas dibujar el croquis  del  establecimiento. 
Gota: La obtencibn de es%% aprobacibn es de forma gratuita 

Aulurizacih de ima!tducwm de gas: En esta seccibn, los empresarios 
deberán anexar una hoja dependiendo del producto  que estén utilizando. 

1 m - h ~  eUc&kar: Para solicitar  el suministro de  energía para una 
industria  se presentad un escrit.o a. la Comisibn  federal de electricidad,  en 
donde se especifique, la actividad  de la empresa,  calles,  colo- zona, 
delegxiiin. 



&f-ai&eaiCsle a-a: 
A) Las empresas  industriales,  comerciales, &colas, %si conlo las dedicadas a 
u m  a c t i ~ M  en la produccibn o venta de mercaarcias; o de  cualquier clase 
esth obligadas a inscribirse  dentro  del mes de enero de cada aiio en los 
registros estadísticos. 
€3) En los  casos de apertura, cl-q  cambio  de domicilio, raz6n social, de 
propietario o PO,. . , deberán de dar aviso a  15 dias siguientes  a  que ocurra en 
la Dirección  General de E s W c a  de la Secretaria  de  Hacienda y Cr6dito 
Público. 

Regkim a C b m  *&W: 
A) Todo industrial manifestado a la SHCP deberá  inscribirse durante el mes de 
enero de cada rdio, o dentro del mes siguiente a la  fecha de iniciacibn de sus 
actividades, en la chars de comercio y de la industria. 
€3) La solicitud debera presentarse m original y cu&o copias. 
C) Para In cuota se tomará en cuenta la tarifa urgente  utdizada por la SECOFI. 
D> Los estatutos fijaron derecho y obligaciones que corresponde a cada 
categoria de socio. 

Regkdm p & o d  d IMW: Para dar debido  cumplwuento a las obligaciones 
impuestw  por la Ley del  Seguro Social, es necesario que los empresarios se 
re@rers e inscriban a sus trabajadores al Instituto Mexicano del  Seguro Socid. 
Comunicando las altas y bajas,  moddicaciones de salario, cambio de domicilio, 
de  razbn social, de  transpaso, clausura, así como de los demás datos que señala 
13. ley  del IMSS y sus reglamentos, dentro del plazo no mayo de cinco dias 
(Art.12,19 y M). La inscripcibn  patronal se r e h  a kavks de la forma 1-A 
denominada  “aviso  de  inscripcibn al pdrbn”, a la c u d  se le acompafiará el 
cuestionario  de  “informacibn  biwica para la clasifkacihn de las empresas  de la 
industria de t r m f o m i h n ”  con  el fin de educar a la. empresa.  en la  clase y 
fracibn correspondiente, s e g h  el reglamento  de c l a s ~ c a d n  de empresa y 
denominacibn  del grado de riesgo de  seguro  de  trabajo. 

I 
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Lkemh Srutiiaria= La obligacibn de obtener el regtstro sanitario, lo establece 
el cb&go  sanitario ( A r t .  394) y &ce "los establecimientos  industsides, 
comerciales o de servicio  requieren  para su hcionamiento licencia S-'. 
Para obkner  la licencia s3nitariq se debe presentar la siguiente documentwih 
ante la Ihreccibn General  de licencias s ~ h a s :  

En caso de apertura: 
A) Copia  del oficio de apertura ante la SHCP. 
Bj Licencia  para  prevenir y controlar la contaminwihn  ambiental, si es el  caso. 
C) Copi3  foto&ica de la credencial  que  acredzte  inscripcibn  a la 
CANACINTRA 
En caso de revalidacibn: 
A) Placa metálica o Jicencia  cuya  vigencia esté por tenninar. 
B j  Tsjetones si es el caso. 
Cj Credencial que acredite SLZ inscripcibn en CANACINTRA. 
A u t o h i ó n  de Operacih. 
Para  obtener  dicha  licencia es necesario  cumplir  con lo siguiente; 
A) Escrito de solicitud dmgdo al  Departamento  del D.F. 
B) Anexar heamientos y número  oficial vigenk o conkato de arrendamiento. 
C) Visto bueno de bomberos actualtzados por la oficina tdcnica de Seguridad 
Urbana  de  la.  direccibn  general  de  policía y trhsito. 
11) Visb bueno de ubicacibn, de la direccibn de mspeccibn sanitaria de la 
oficina de W e n e  industrid. 
E) Un juego de  planos  arquitect6nicos. 
F) Memoria de 3ctividdes, lisa detallada de maquitlaria y vehiculos. 
L.icm& de para gims re-s: Los requisitos 
exihntes para el  funcionamiento de las empresas en el D.F. se  encuentra 
contenido  en  el  reglamento  general  de  establecimientos  mercantdes y 
especkulos del D.F. El citado reglmento, sefiala 52 establecimientos a la 
vglmcia de la autoridad  administrativa  en quellas actividades  reguladas  por 
dicho reglamento y a los cuales se les otorgarh licencia. 

Para obt.ener esta  licencia, que debera revalidase anualmente,  se 
presenta% la solicitud  respectiva, según la. Delepibn política correspondiente. 
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R@&o ertlprraswid INFONAYlF De acuerdo a la Ley de INFONAVIT, 
t.odo patrh esta obligado a: 
A) Inscribirse  e  inscribir a sus trabajadores  en  el IWONAVIT. 
B j  Dar aviso de las dtas y bajas de los empleados. 
C) Dar aviso a las modificaciones de salario. 
D) Entregar el 5% sobre el salario integrado por  el  trabajador. 
E) Efect.w los descuentos  requeridos para cobrar  los  préstamos  otorgados  por 
el propio instituto. Nota: estas  obligaciones  deberán  cumplirse sin importar la 
duraciizn de la reladm laboral y la &scontinuidd de 13 misma. 
Trámites para  constituir  una empresa. 

T r h t e  

sociedad. 
20-60 SRE Autorización  Constitución de una 
Tiempo (días) Dependencia Tipo 

Uso del  suelo y licencia de 

Licencia de Establecimiento. Autorizacibn I SEDESOL I 15-60 I 

Tiempo  en &as. 
7-30 Registro 

Autorizacibn I Notaaia publica. 
- ~ 

60- 120 
1 acta  constitutiva. I I 

FISCALES Y TRIBUTARIOS. 
Tipo Dependencia 
Regtstro SHCP 

Tiempo. 
2-2 

contribuventes. I 1 
Repist.ro en el padrbn de 
causantes del IVA. 

Registro 1 Tesorería local 3-3 

8-8 
Regstro empresarial 
INFONAVIT. 

8-30 Repstro INFONAVIT 
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REGULACI~N. 
Trbnite 

30-30 SECOFI Autorización  Autorización  de instalación 
60-60 DDF Auto*ibn Prevencih de hcendms. 

Dependencia I Tiempo Tipo 

Insthiones elCctricas Aut.orkmii6n SECOFI 30-30 
de gas. 

3.4.  ORGANISMOS REGULADORES. 
Las microindustrias  generalmente  empiezan  de  cero, con grandes 

esfuerzos  de sus dueños con recursos tales  corno el ahorro propio, o los de la 
fanlilia o cornunictact en que  se  encuentran. 

Partiendo  de este contexto, actualmente el  país  requiere de un adecuado 
cumplimiento  de  las  respectivas  responsabilidades  de  todos y cada  uno de los 
sectores que interviene  en m configuracibn  material,  social y politics. E n lo 
material se trata de satisfwer las demandas  de los bienes  básicos considerados 
socialmente  necesarios. De ahi el Estado cumpla su papel al aplicar el 
instrumental que la ley le  otorga como promotor y orientador  del  desarrollo 
econbmico. 

A ello se agrega una creciente  competencia  de otros negocios  similares 

3.4.1.  SECRETARfA DE HACIENDA Y CRkDITO PUBLICO (SHCP). 
La SHCP es el organismo del gobierno federal encargado de regular, 

coordinar y viplar e1 sistema  financiero e í~npulsar las politicas monetarias y 
crediticias,  orientando la evolucirin  del  mercado  financiero y bursail y la 
actuacibn  de sus participantes. 

En la estructura  del  sistema  financiero Mexicano la autoridad m h a  
sigue siendo la SHCP. esta  secretaría  ejerce sw funciones en lo que al sistema 
financiero  mexicano  se  refiere  a  través de tres  comisiones y d e l  banco  de 
Mkico. La inspección y vqplancia  del  sistema  financiero  mexícano  se 
encuentra dividido hmta ahora en  tres mbskten1as: conlisibn nacional 
bmcMa comki6n nacional de seguros y fi- y la conlisibn nacional de 
valores, 



En cuanto a los financiamientos que  otorga  SHCP se encuentra el 
estimulo fiscal que  tiene los &clgruentes objet.ivos,  fomentar la conr;titucitj% 
regulacibn,  operacibn  y  modernjzacibn de las  empresas  microindustrides. 
Los apoyos  econhmicos se otorgan a tyavCs de fondos  de  fomento, estimulos 
&cales y exenciones. 

En este marco, la actual politica de  estimulos fiscales, se encuentra 
orientada a promover la produccibn de bienes  necesarios  para  el desarrollo del 
país, as4 como los bienes del consumo b h c o  de la poblacibn. así mismo se 
busca impulsar su  desarrollo  de la pequefia y mediana industria, fomentar la 
agroindustria, la produccibn  de  bienes  de  capital y propiciar la mayor 
uthzacibn de la capacidad instalada. Por ejemplo,  los est.hulos que se 
concede a la comtruccibn de  naves o h a c e n e s  de  &st.ribucibn  en  p-arques 
indust.des, benefician primor&dmentt: a la. micro, peqilefia y mediana 
industria, ya que  chspone de una amplia infraestructura y servicios, que reduce 
los  costos de  instalacibn y le proporcionan una mayor  flexibhdad  en sus 
operaciones. 

Este instrumento  tiene  como  características bhicas la selectividad, 
transparencia,  eficiencia,  temporahdad y condieionahdad  en el otorgammt.o 
de beneficios f i ~ c d e ~ .  

Con los estimulos fiscdes las empresas  puedam goza y &shtar las 
medidas  especiales  que  les  otorgan  durante  determinado  tiempo  para  que se 
impulse,  promueva o fomente, una rama de la actividad  industrial o comercial. 
Los esthulos fscales tienen su  origen en los siguientes  ordenamientos 
juri&cos: La Ley de Ingresos de la Federacibn  para el ejercicio fiscal de 
1990, el artículo Cuarto  Transitorio  de la Ley que  establece reformas, 
adxiona y deroga  diversas  &sposiciones fiscales y  que  adiciona la Ley 
General  de  Sociedades  mercantiles y los Decretos  Presidenciales  publicados  en 
el Diario Ofícid de la Federacibn. 

Los incentivos fiscales que  otorga el Gobierno  Federal mediante 
decretos presidencdes tienen  el  propbsito de  fomentar e impulsar la planta 
industrial,  por lo tanto, se encuentra  en  vigor los siguientes estímdos fiscales: 
A) Para. promover  el  abasto  eficiente de  productos  nacionales e importados 
en la h j a  norte y en  zonas libres  del p& y en el  municipio  fronterizo con 
Canama, Sonora. 
B) Para la devolucibn de  impuestos  de  importacibn 8 los exportadores. 



Al\ Fomento a la  micro, pequeña  empresa  en el  DF durante el sexenio Salinista 
%.fAs;?iif$. Pág.61 

C) Para el fomento  de la construccibn y adquisicibn  de  viviendas  destinadas al 
awendamiento. 
Quienes  construyan  viviendas con  recursos  propios po&b deducir el 200/0 del 
costo de la obra sin considerar el costo del  terreno  en  que se ehfique; en  caso 
de que la obra se reahar8 con  crd&tos,  solamente  seria  deducible el 15% del 
valor de la construccibn sin tomar en cuenta  el  valor  del  terreno ni los 
intereses  correspondtentes,  en  ambos casos el vdor de la vivienda (d tpl&o 
de la construccitn), y el terreno  no  deben  exceder  a  veinte  veces el salario 
mirtlmo mud vigente  en el &rea en  que se localice. 
Para  quienes  hayan  constmido minim0 cinco viviendas  en un mismo predm y 
hayan sido  beneficiados  con este estímulo, pueden  solicitar un credib contra 
impuestos  federales  equivalente al 2E4 del  valor  de las viviendas sin 
considerar el valor del terreno. 
D) Para  promover y desarrollar la modernizacibn  de la industria  de la 
computaitn se establece  una  reducciirn  del 100% del  impuesto  general  de 
importaciones,  para  componentes y equipo krminado. 
E) Para los contribuyentes de&cdos a la edicibn  de libros,  peribdicos y 
revistas. Este estimulo  tiene la. finahdad  de  simplificar la contabhdad de las 
empresas e&toriales, a d  como el pago  del IVA y el  Impuesto al Activo. 
F) Para los productores  de aguas envasadas y refiescos de marca 
nacional(caxnbim por los del  ramo  de  aut.opartes)  se  fijaron los siguientes 
porcentqes  deducibles: 

PORCENTAJES  DEDUCIBLES  DE  IMPUESTOS. 
Afios Porcentaje 

1939 12.6% 
1990 

1992 
6.3% 1991 
8.4% 

1.2h 4 
1994 

2.1% 1993 
4.2% 

deducible, 

- 

Fuente.: Revista “Tendencfas econbratcas ymtaneism#. 

2 2 5 4 9 5  
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otro estimulo fiscal que no se contempla  expresamente  en h Ley de Ingresos 
es el que se establece el la Ley de  Impuesto  sobre la renta (LISR), referente a la. 
reinverisibn  del  mont.o  de  enajenacibn  de  inmuebles  ubicados  en el D.F. 
Es decir, quellas personas  que r e h a n  actividades empresades que e q e m  
inmuebles  de  su  activo fijo, ubicado  en el D.F. o en el área de crecimiento 
controlado  por la SHCP tendrim derecho a acre&tar una cantidad  equivalente 
a l  500/0 del  impuesto  de  adquisicibn de jnmuebles que se  hubiera causado por 
la enajenacibn. Los empresarios y las sociedades  mercantiles  interesadas  en 
gozar de estímulos fiscales primero  deben  verificar si son o no sujetos de 
&chas medidas especiales.  Aslrmsmo  debe verificar si la.  actividad  empresarial 
o comercial que esth  realizado est& considerada  en el programa  de  fomento y 
promocih  gubmmental. 
E&e los. &versos requisitos que se tienen  que reunir e s t h :  el de presentar los 
avisos en formas a u t o d a s ,  no  deben  exceder el monto m&ximo de ingresos; 
regstros solicitados;  constancias de  pago  de  impuestos;  pagar los derechos de 
inspeccibn y mgdancia respectivos.  También es muy  importante  evaluar 
financiera y fiscalmente  si  el estimulo no  resultar3 un ingreso acmulable para 
el pago del ISR- 
Es imporbnk identilficar  que existe otro concepto que tiene las misnas 
consecuencias  fitlamieras,  esto es, un beneficio econbmico para fomentar, 
promover o desarrollar  cualquier  objetivo  gubernamental. Este concepto se 
denomina subsidio, en el cual no se reducen las cargas fiscales a los 
particulares,  Únicamente est6 daigdo a las empresas  morales  que  tengan una 
actividad comercd o industmil. 
Los subsidms se encuent.ran  claramente definidos en la Ley del ISR, ya que 
sefíala que las personas mordes podrh ihsminuir el impuesto de referencia en 
un porcentaje  previsment.e  establecido. 
Todos estos  incentivos, 3 pesar que no tienen naturaleza de estímulos fBcdes, 
producen los mismos efectos. Sin embargo a diferencia de los esthulos, las 
cantidades  deducibles no son  acumulables  por el pago del ISR. 
Los beneficios o provechos  que se deribm del &sfíute o goce de algún 
estimulo fiscal? son  considerados  ingresos  en crtdito o de cualquier otro tipo 
que  incremente o modifique  su  patrimonio. Por lo que si el decreto  que 
establece  el  estímulo no estipula lo contrario, los empresarios o Sociedades 
mercantiles tendrim que acumular a la totalidad de sus It.lgreso3 los mismos y 
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pagar el ISR estas  consideraciones  son así , porque  durante la vigencia de 
algunos estímulos se ha estipulado  en  que los mismos no  son acmulables para 
el ISR. El estímulo fiscal debe  plantearse  en  forma  determinante  en la 
planeacibn  de una empresa,  para  evaluar conectanente si es convmiente o no, 
COW con dl. 

3+ 4 2 ,  BANCO DE M k W 3 3  (BANXICU)+ 
El Banco de MCxico es el  banco  central  del pais, y como tal ejerce las 

siguientes  funciones: 
a) Regula la emisión y circulación de la moneda, el crklito y los  cambios, y por 
ende  guarda una estrecha  relaci6n  con las instituciones  de  crd&to y las casas 
de cambio. 
b) Opera  con las instituciones  de cr6ht.o como bmco de resewa y acre&;antc= 
de  última  instancia.  Adembs  regula el  senricio de chnara de compensacibn. 
c )  Presh servicios de  tesoreria  al  gobierno  federal y a c t h  como agente 
financiero del mismo en  operaciones de  mt&t.a  interno y externo. El Banco de 
Mtsxico es el @ente exclusivo  para  colocar,  redimir y vender  valores 
gubernamedes como:  Certificados de la tesorería  de la federacibn (CETES), 
Bonos de la tesorería de la federacibn (TESOBONOS), Bonos ajustables  del 
gobierno  federal (AJUSTBBONOS), pagarés  de la tesorería de la federacidn 
(PAGAFES) y efectuar  reportes  con  &os. 
d)  Funge como asesor del gobierno  federal  en materia. econijmica. y financiera. 
e) Participa  en el Fondo  Monetario  Internacional y en otros  organismos  de 
coopemih  h-mciera internacional o que agrupen bancos  centrales. 
€) Admmist.rs el fondo bancario de prokccibn a l  ahorro, fideicomiso  creado 
con la finahdad de  prevenir  problemas  financieros  en los bancos  múltiples. 
Procurando el cwnplmuento  de las obligaciones que estos bancos tengan. 
g) Dispone  de  acuerdo a la Ley de  Instituciones  de  Cré&ta y la inversih 
obhgatoria de  su  pago exigble. 
Fondo de  garantía y fomenta a la agricultura,  ganadería y avicultura.- fue 
creado  en 1954, el objetivo  principal es descontar  crk&s  concedidos al sector 
de industria exiractiva el tipo de crthta a facilitar es de  atrio. 
Fondo especial para fmciamiento agopecuarío (FEFA.).- se cre6 en 1972 
tienen como fmdidd de deslcontar crkditos d sector de la industria extractiva 
en el tipo refaccionario  exclusivamente. 
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Fondo  especial de  asisstencia thcnica y garantía para c r é h s  
agropecuasios(FEGA).-  Creado  en el d o  de 1972 tiene  como  objetivo 
garantizar  cr¿dit.os  concedidos a productores  de b3jos ingresos y reembolsar 
costos de asistencia tdcnica 
Fondo de  equipamiento  industrial (FONEI) Creado en 1971 con  el  objetivo de 
descontar  crkditos a largo  plazo, destinados a proyectos industdes de 
exportacih o de substitución  de  importaciones. 

3.4+3. SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
(SECOFI). 

La SECOFI, en  congruencia  con  el  plan  nacional  de  desarrollo  de 1989 a 
1994, publicado m el diario oficid de la federacih el 31 de mayo de 1989, y 
el progranla de nrodenizacibn industrial y de  comercio  exterior para el  periodo 
1990 a 1994, plantea el reto de reiniciar el crecimiento  económico  con 
estabilidad  de  precios y mejorar productivamente el  nivel de vida de los 
mexicanos, así nlismo lograr un desarrollo  industrid más equilibrado, 
propiciando  una  adecuada  utilización  regional  de los recursos  productivos. 

La modemizacibn  industrid y del  comercio  exterior  es la estratega 
fundamental pma alcanzar  estos objetivos. La modenlizacih es la base  firme 
para eleva el  nivel de vida de los  mexicanos;  obliga a renovar y rtctualizar las 
estructuras y los  mecanismos  de  pnrticipacibn  social, a lograr mayor eficiencia 
y dinamismo econbmico. La modernizacibn  de la industria y el fomento  del 
comercio  exterior  se  sustenta  en  cinco  ejes  rectores: la internacionalizacih de 
la industria  nacional;  el  desarrollo  tecnolbgico, el mejoramiento  de la 
productividad y la promoción de la calidad tot4  la desregulacii>n de 1 s  
actividades  econbmicas; la promocíbn de  exportaciones y el fortalecimiento  del 
mercado  interno. 

La SECOFI en coordinacibn con diversas  entidades  financieras,  busca 
perfeccionar  el fúncionmiento de las  distinta3  fuentes  de haciamiento? a fin 
de que  estas  se  conviertan  en un estimulo a la inversibn.  Intenta elíminmr 
obstáculos a la operacih y funcionamiento  de las micro, y pequeñas  empresas. 

Busca facilitar la incorporación a la economia formal de  aquellas  que  se 
encuentran  operando al margen de las dwposiciones  legales, asi como eliminar 
obstáculos reguladores  que  impidan una integración  vertical u horizontal  de 
las empresas, 8 fin de eleva la eficiencia y productividad  industrial.  Pretende 
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revisar la legislación  antimonopolio y aplicar una política anhonopblica 
activa  para evita- prácticas, que impidan 13 concurrencia de  empresas micro, 
pequefia  y mechma. 

En  coorhaciirn con otrs  instituciones, se r e d e M  la mnd5caci3n 
geográfica de la industriq a fin de adecuarla a circunstancías que vive  el país. 
La nueva  zomficacibn, eskm8 integrada por zonas de  crecimiento  controlado, 
o r d e d o  y de  prioridad  industrial, considerado para ello  aquellas  regiones 
que  cuenten con infraestructura bhica, con recursos n a t d e s  susceptibles  de 
i n d w f i b s e  y con poSib&ddes  exportadoras. 
SECOFI, en coorduración  con o&as dependencias  del  gobierno  racion&má  el 
crecimiento de las áreas metropolitanas, autorizando en estas zonas sblo la 
a m p k i h  de la planta productiva ya existente  y  el  establecimiento o 
ampliaciirn  de  micro y pequefías empress que no  sean contaminates ni 
grandes consumidores de agua y energdticos. 

La SECOFI impulsa-h la modemizacibn de las formas tradxíondes de 
produccibn de es* empress y se brjnchrá especial  atenciitn a los programas 
de org3;ruzacibn  interempressrrisll, que f3cilrt.en el  trabajo  en equipo e 
incrementen S% capacidad de negociacih en los mercados. A fin de  apoyar el 
avance de los procesos de integraclbn de las cadenas  productivas,  se  establecen 
bolsas de subcontrahciirn industd, agrupaciones para la cornerciahaciún y 
centros de adquisicih de materias  primas. 

A) Facilidades  para la constitucibn de las microindust- como personas 
morales,  mediante la figura jurídica de  Sociedades de Responsabilidad litdada 
microindustrd. 
€3) Inform3cíón y asesoria para cons3it.uir  agrupaciones de microindus&ias. 
C) Exencibn  del  requisito de  autorizacidn  para  instalaciones  electricas, cuando 
la carga total  instalada no excede de 40Kw en  zonas normales y de 20Kw en 
zonas consideradas  pehgrosas. 
D) Simplificaciitn y reducciirn  del  tiempo  de trjmite para la mtorizaciitn de uso 
y fimionamiento de instalaciones de gas LP. 
E) E-ibn del trjmite de  autorizacihn para proyectos de instalacibn  de gas 
en base a la requnslva de un tkcníco m.tmizdu. 
F> Reduccibn del 50% en el pago de derechos por regisqros de marcas y 
patentes. 

Los apoyos de SECOFI a la micro y pequefia  empresa son: 
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Padrdtr N a c h d  de la Memhdksiria 
El padrbn  consignará la infonnacibn actualizada de estas  empresas,  las 

actividades que desarrollan,  el  numero  de  trabajadores, las inversiones 
reahadas; así nlisnlo en 61 se tonlaá nota de la tem;lacih, disolucii5n  y 
liquidación de las  sociedades  de  microindustria. 

Los microindustrides  que  quieran  estar  inscritos en el padrón y por 
tanto  gozar  de los beneficios que  otorga;  tendrán  que  acudir  a SECOFI y llenar 
la solicitud de  registro  en el mes  de abril. 

La cdhlu de Miepoirtdusdria 
El padrh regstma a las microindustria y les  expedira una ckdda con 

vigencia de  tres Gas, la que ademis de acreditar  su inscripción, indicara los 
trámites oficiales que  se  encuentran  cubiertos;  les  otorgar& pr ior iW en  sus 
gestiones  pendientes  ante otras dependencias y les brindara acceso  a los 
apoyos  oficiales que se instmenten. 

V m  Bttiea &gartibtt= 
Las funciones de la  ventanilla úniea de gestibn, es la instancia de  atencibn  al 
público de Padrh Nacional  de la Microindustria, en el cual se concentran 
varios triunites. La ventanilla única  esta  facultada para otorgar licencias, 
autorizaciones o registros, o en su  defecto para realizar los trinmites ante  las 
dependencias  federales o estatales para su obtencíbn la ventanilla  al  expedir la 
cédula de Microindustria,  brinda la posibilidad a las empresas de que  puedan 
iniciar  operaciones de  inmediato y gozar de  diversos  apoyos.  Le ahorra a l  
industrid tiempo y costos.  pues  este no tiene que realizar los tramites 
involucrados en los aspectos de constitución y operacibn de una empresa. 

En la v e n t d a  úníca se pueden re$izar los sipientes permisos  sí es que 
no se cuenta con ellos, 
* Registro Federal de Causantes (R.F.C.) 
* Registro  como  causante  del  Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) 
* Licencia S h h a  
* Manifestacibn  estadística 
* Autorización  para  el uso de swlo 
* Cualquier  otro trámite que  se  requiera e informe en la misma v e n t d a .  
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l.t?s*rrcidn &!nkd"a: 
La  siguiente  información fue obtenida de una investigacih realizada  por 

Nacional  Financiera (NAFIN), en  febrero de 1993 con el  objetivo de  identificar 
a través  de una encuesta de o p i ~ i h ,  habihdades,  experiencia, obstkulos para 
el desarrollo y disposicibn al  cambio  del  empresario d e l  micro, pequeño, y 
mediano  negocio, así como  conocer  las características de su quehacer 
empresarial con el fin de diseñar progamas de capacitacibn,  asistencia ticnica 
y financianliento,  que pennitan adecuar los recwsos a sus necesidades  actuales. 

La poblacibn objeto de estudio fue la Micro,  pequeña y mediana 
empresa de acuerdo  con la clasificacibn  de la Secretaria  de  Comercio y 
Fomento  Industrial  (SECOFI),  tomando  como  base  el  volumen  anual de 
ventas y el número  total de personal  ocupado, dicha clasificacibn es la 

Microempresas. Son los  pequeños  negocios, que  manejan un mhximo de 
110 sdarios mhimos anuales (zona A) como nivel de venta  anual y que 
tienen de uno a quince  empleados como máximo. 

Pequeñas  empresas. Son las empresa que  manejan  de  111 salarios 
mínimos muales (zona A) a 1,115 salarios por  ventas  anuales y de  16 a 100 
empleados. Esta encuesta se encuentra  dwponible para todos aquellos 
microempresarios o personas en general  que  les pueda ser de  utilidad para la 
constituci6n,  crecimiento o modificaci6n en la empresa  que  manejen,  Nafin 
emitii, este  folleto y se encuentra  en  las  bibliotecas  públicas bajo el nombre  de 
"I~westigacibn esttadistica Nafin 1993". 



CAPÍTULO CUATRO: 
PROYECTOS DE FOMENTO A LA 

MICRO, Y PEQUEÑA EMPRESA 
DURANTE EL SEXENIO SALINISTA. 



CAP~TULO 4, 
PROYECTOS  DE  FOMENTO  A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA, DURANTE EL  SEXENIO SALINISTA 

4.1. IMPORTANCIA HISTdRICA DEL  SEXENIO DE SALINAS  DE 
GORTARI. 

El  presidente  de  México  Carlos S h a s  de Gortarí, rea3jzb cambios 
económicos que son cahficados  como la “Sahistroika”, ya que son 
comparados  con la magnitud de los cambios realudos en la ex-URSS, y que 
irbnicamente tendrían un catastr6fico resultado similar. Las reformas 
emprendidas por Salirras cambiaron la direccibn del  sistema  econbnliccs. 

De 1989 a 1992 privatizi, 362 empresas,  entre ellas los bancos, la 
industria telefbnica, la siderúrgica, la azucarera, y otras de  membrete. 

Los resultados comparativamente son sorprendentes  como  ejemplo: en 
1987 el déficit  presupuestal  del  gobierno  federal alcanzb el 16% del PIB; 
mientras  que en l9?2 las íin- públicas se encontraban frente a un superávit 
nunca antes imaginado, por otra parte la deuda gubernamental  signrficaba el 
620,6 del  PIB al tomar posesibn como presidente y al final de su sexenio era del 
3P/i del  PIB. 

Deficit(-) o Superavi t(+) 
Del sector Publico 
(Como proporcilin del PIB) 

O 

-5 

-1 o 
- 1  5 

?A I I _ r  
r 

Años 1993 1092 1991  1990  1989  1988  1987 

-16.1 1.7 0.4 1.8 -4.0 -5.6 -12.5 
Fuente BANXICO o INEGI 



h i  como en relación a la inflación, la cud logrb bajar de más de 16Ph en 
1987, a un 1296, aprolrimadamente a finales de 1992. 

Infaci6n en Mexice 
(Variaci6n Anua l )  

2 0 0  I 

Salinas convirti6 a MCxico en uno de los paises con  mayor  apertura  comercial 
en el mundo,  termin6 con el mito de ausencia de relaciones entre la iglesia y 
el Estado y sobretodo  realizó  modificaciones de fondo d tocar el aspecto 
jurihco mehante sus reformas. 
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41+1+ EL ORIGEN DE SALINAS DE. GORTARI, 
El lunes 5 de  octubre de 1987 Culos Sahm de Gortari es nombrado 

oficialmente  cmchdato a la presidencia de  la. república por el  Partido 
Revolucionario  Institucional.  Nueve  meses m& tarde, despuds de una enorme 
campaiia presidencial, resulta electo  presidente y toma  posesibn de su cargo el 
1" de  Diciembre  de 1988. 

Kjo de Rad S a d m a s  Lozano or ipar io  de  Agua  Leguas,  Nuevo Lebn, 
quien se desempeño  como  secratatio  de Industria y Comercio durante el 
sexenio  de Adolfo Lbpez  Mateos y posteriormente senador por su estado natal 
Nuevo  Lebn y la Sefíora Margarita de Gortari Carbajd, ambos  economistas. 
El matrimonio formado en 1945 trajo al mundo a Raúl Salinas de Gortari en 
1946 en la Ciudad de  Monterrey, poco después  se  establecib  en Rifhxico D.F. 
donde nacib Carlos, el 3 de abril de 1948, despuds vendrían Adrradta Margaita 
y Fínhente  Enrique. 

Carlos S a h a s  está casado desde 1972 con la señora Cecha Occeb 
C o d e z ,  con quien ha procreado tres hjos, Cecha, E d a n o  y Juan 
Crist.obal. 

Distinguido por su actividad  escolar y deportiva curso la secund&a y 
prepamtoria en escuelas  publicas y se recibib  de licencdu en Economia en la 
LNAM en 1969 obteniendo  Menci6n Honorifica, posteriormente  realtzb 
estudms  de  Maestria y Doctorado en Hmard.  

Paralelamente  al  desarrollo acadtmico, Salinas a los 18 d o s  se 
incorpora al PRI, realzando funciones  de  colaboracibn con el partido. 

En hciembre de 1970 a. los 22 años comerub a trabajar en el Sector 
Publico como mahsta. en la. SHCP, en esa dependencia  se  desempeiio en 1974 
como jefe de  I)ept.o  de estuches Econ6mico  de la Direccidn  General  de 
Asunt.os H-acendakrio y dos .&os m& tarde fue promovido a Subhector de 
Estudms  Econbmicos,  en 1979 fue invitado por Miguel de la M d x d  a 
incorporarse como hector general de Politica econbmica y social de la SPP 
hasta 1981 fungt6 como secretario tdcnico del  g3binete  econbmico, el primero 
de bciembre de 1982 fue designado  secretario  de  Programacibn y Presupuesto 
contado con 34 años de e¿bd. en 1987 fue secretarío de la Cumissh nacional 
de  reconstruccibn,  el org-o que  se  establecib para atender las tareas y 
necesidades derivadas  de los sismos de  septiembre de 1985, posteriormente 
regreso a su puesto como Secretario dr; Progratrwiim hata 1988. 



4+1+2+ EL PROYECTO NEOLIBERAL SALINISTA, 
Calos S h a s  de Gortasi desde su formacibn  académica  se i nch5  por 

las cuestiones econtmicas, su posicirjn socioecontmica le permitit 
comprender los acontecimientos  nacionales  y  saberse  participe  y no 
observador de los mismos, su formación en las  ciencias  económicas  le 
permitieron  lograr  comprender  las  causas y repercusiones  de  cualquier 
decisibn. hante su carrera  política  es  visible la inflencia de su formación en 
el extranjero, sus ideas de modernizar y economizar  provenientes  de Hmard, 
son aplicadas en los &s%intos cargos  que  ocupa, a h  como  Secretario de 
Programwibn y presupuesto  se  ditingue por su afán en el ahorro y la 
austeridad  ganandose el mote  de Salinas de “Recortary” por los constantes 
recortes al presupuesto que  establece. 

Cuando se convierte en candidato a la presidencia por parte  del PRI, su 
canpaila presidencial girara en torno a todo un proyecto modermZSdor de 
liberahsmo socid. 

En México los izquierchstm y socialistas han influenciado  en algunos 
sectores  conservadores y de la iglesia para presentar al neoliberahsmo  como 
una vuelta  del jacobinismo y anticlericahsmo al estilo  del  siglo  pasado y como 
politicas rdxales del “Laisser faire”  (dejar h e r ,  dejar p.asar). 

“Desprestigiar  la.  palabra  neoliberal es el objetivo de los sociahstw 
nostblgicos,  quienes ya hablan del fracaso del neoliberallsmo,  cuando todavia 
la mayoria  de las economias  del  tercer mundo se  encuentran  bajo  leyes 
estatistas. Y dgunus paises apenas empiezan a demnantelar las estructuras 
jurkiims nacional sociahstm y fascists que los han regtdo  con  &versa3 
vasiantes desde su independencia’” . 

’ Luis Pazos “El final de Salinas” pag, 37. 



4.2. INICIATIVAS DEL GOBIERNO PARA EL IMPULSO DEL 
FOMENTO A NIVEL NACIONAL, 

Dentro del maco establecido por Carlos S-, el Estado  poco  a poco 
se deja de  actitudes  proteccionistas, pasa de un Estado  paternahsta a un 
Estado gendarme que s61o vigila el cumplirmento de las leyes  de  mercado, sin 
embargo, grandes compañías  como TELMEX, y grupos como CIFRA, 
VITRO, CEMEX, reciben apoyo directo o indirecto por parte del gobierno, sin 
e m b q y ,  1a pequefia empresas son sujetas a her t .es pagos de hpuest.os e 
incluso se realiza la llamada. miscelanea. fiscal pwa i~~cluir a negocios de 
menores chensicmes. 

El sexenio en si constituye una prueba de  seleccibn para t.odas las 
empresas  existentes, ya que, en m marco de g l o b b i 6 n  como el que  deseaba 
Salinas era imposible  competir con un3 planta productiva ineficiente, las 
circunstancias  adversas a las que se enfkentson las micros y pequeñas 
empresas, sirvi6 de tarmzado para que s61o subsistieran las empresas miis 
fuertes, 133 m& prep3;rails e incluso las m& i d e s ,  es decir las mismas 
circuns$.ancias que impedian el  crecunient.o,  desarrollo o subsist.encia.  de este 
tipo de empresas se c o n d e r o n  en los ajentes catahadores de su 
fortalecimiento, en resumidas  cuentas, las empresas que soportaron esas 
conchiones de presibn y que subsisten se han fortalecido y estan  preparadas 
para circunstancias de competencia externa. 



4.3. PROGFUMAS DE  APOYO Y CRÉDITOS  A  EMPRESARIOS 
OTORGADOS EN  EL D+F DURANTE  EL  SEXENIO  DE  SALINAS  DE 
GORTARI. 

Al inicio de gobierno de  Carlos S&~as fungi4 como subsecrettasio  de 
fomento  de la SECOFI Mauricio de María y Campos, con la recién  lanzada Ley 
Federal de Fomento a la microindustria  se  esperaba  que las nlicroenlpresas 
nacionales r e @ e a n  su situación  legal,  que  esta  permitiria  que se evirtara  el 
burocratimo a la microindustria. 

Se instalaron " v e n t d a s  h.ícas" en la CANACINTRA y las 
delegaciones Coyoackn y Cuauhtimoc, en  donde  se efectiia  una  acta 
constitutiva de la microindustria;  se  deposita  en la ventadla, ahi recibe  una 
cidula y queda  inscrito en el padrón  nacional  de la microindustria y despues 
comenzar  con el funcionamiento  del  negocio. 

Dwante 1991 se crearon 130 microenlpresas  juveniles  mediante  el 
apoyo de  Nacional  financiera,  el programa nacional de  Solidaridad  en 
coorhacih  con la dirección de  bienestar  económico  de la comisión nacional 
del  deporte CONADE, aportando 3 n i l  ndlones de pesos de ese  entonces,  con 
ello  se  beneficici a 1,872 jóvenes, los únicos requisitos eran; 

* Esta  afiliado al sistema  nacional de descuentos por medio  de la tarjeta Plm 
Jóven. 
* tener entre 18 y 35 años #e  edad. 
* Que los solicitantes  estén  constituidos  en  sociedades o asociacibn c i d .  
* tener experiencia en la actividad de la futura microempresa. 
Según la capacidad  de  recuperacibn  del  proyecto  se reciben 12 millones de 
pesos  para  inicio de operaciones, los jóvenes empresmio reciben un año de 
gracia, al término  del  cual  comienzan a pagar el capital  del  préstamo &S zuz 
interis anual que  corresponde a la tasa de CETES de 28 dias (23%). 

Concentrandonos  en la capital  del  pais,  donde los obstaculos cada &a 
so11 mayores para instalar una micro o pequeiia  empresa,  debido a factores 
como, escasez  de iocaies,  aitos costos de rentas,  altos  impuestos, mayor 
competencia, ...p odemos  tonlar para el  presente estudo  lo ocurrido  en la 
capital del país. 
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El D.F. ha representado  por  mucho  tiempo el lugar de mayor atraccibn 
para la provincia, durante el sexenio de Satinas, el gobierno volvit sus ojos a 
las demás  entidades, se intent6 realmente utilizar el término  federalism0 en 
toda su magnitud, el D.F. dejó  de  convertirse en e1 centro de las atenciones 
gubernamentales, por tanto esto dificultó aún más el desarrollo de micros y 
pequeñas  empresas  establecidas  en él. 

La produccibn del D.F. en 1995, quedb  constituida de la siguiente 
manera: 

Rama o Industria 

1.8 876 Eléctrica 
2.2 5,760 Quimica 
3.4 36,456 Manufacturera 
2.45 12,389 Alimenticia 
Personal ocupado Produccih (milloneb) 

Producción Manufacturera en el Distrito Federal. 
Rama 

.9 12,056 Autopartes 
1.2 12,400 Textd 
Personal ocupado Producddn 

Electbnica 4,500 .7 
Derivados ~uimicos 6.650 

En la.  tabla es posible  observar como en el D.F la Industria de la manufactura 
es de vitd impomcia para la. econo mi3 del mismo, pur  tardo m estu&o mhs 
minucioso revela que dentxu de la Industria maufact.wm la rama. de 
autopartes es una de  las  de mayore relevancia dentro de su composicibn. 

225495 



4,3,1. ANÁLISIS INDUSTRIAL POR  SECTORES  DEL D,F+ 

Para realizar un milisis por  sectores, tomando  como base la tabla 
anterior,  se  colocada grficamente en una composicibn  de pay la rebanada de 
mayor tmañoa a la industria manufacturera, por tanto si esta es la miis grande 
es porque se le foment6 o porque no requirió de fomento pasa su  crecimiento. 

El D.F. ha sido impulsado por  todos los gobiernos,  pero existe una 
tendencia a ocuparse más en provincia y no de dicarle  tanta inversibn a la 
capital, de i g d  manera la industria  manufacturera no ha logrado mantener el 
mismo rityllo de  crecimiento que en años anteriores,  pero  continua  haciendolo 
mientras que otras  ramas  disminuyen su concentracibn. 



4+4+ PARTCICPACION DEL D+D+F EN EL IMPULSO A LA MICRO+ 
El Departamento  del  Distrito Federa que  durante  el  sexenio  de  Miguel 

de la M h d  dmgera Rambn Aguirre, habia quedado en mmos de Manuel 
Camacho Solis a la llegad3 de  Carlos S h a s  y ahi continuaria  hasta.  casi el 
hal de su sexenio donde h e  sustituido por Manuel Agdera que  tomb el 
cargo cuando Camacho se enfíló para la comisibn de Paz para resolver el 
conficto Zapati&. en Chapas. 

Al inicio del periodo de Ernesto Zeddo el t.itulm del  departamento  del 
D.F. es Oscar Espinoza. Villarreal, C1 al igual que los anteriores  regentes ha 
intentdo poner en marcha programsts  de apoyo a 13 empresa.. 

El D.D.F se encarga de coorhar  a las delegaciones y dependencias p m  
que  las  microempresas  puedan cumph con lo requisitos legales establecidos, 
asi como viglar y sancionar a las mismas en caso de d g h  confhcto. 
Por otro lado el D.D.F coolabora ccon las demas  instituciones para establecer 
las normas y procehentos  de operación  de  las  empresas en el D.F., d ser el 
encargdo de proporcionar los permisos y licencias, ad como la capacidad  de 
sancionar, es directamente  responsable  de  la.  distribucibn  de  microempresas en 
las siutintm  industrias, mí como geogAfícmente. 



CAPÍTULO CINCO: 
COMPARACION CON OTROS 

SEXENIOS. 



CAPITULO 5. 
COMPARACIbN HISTbRICA CON OTROS SEXENIOS. 

5.1. SEXENIOS ANTERIORES A SALINAS DE 1946 A 1988. 
Para iniciar este capitdo mencionaremos  que su fít1alidd es r e a k a  una 

comparación del sexenio  de  Carlos Salinas de Gortmi con sus antecesores, en 
el  marco  tebrico  específicamente  dentro  de los antecedentes se r r ~ a c ~ ~ t l  el 
periodo histbrico desde la conformación de México como pais hasta los 
gobiernos revolucionarios, en el presente  capítulo  se  retorna  iniciando con el 
primer  presidente c ív j l  después  del ténnino del  mandato  del  general L h o  
Cárdenas  del Rio. 
El sobierno de  Míguel Azemim Vddés, que abarc6 de 1946 a 1952, se 
carwteriz6 por el sur-gimiento de  nuevas  empresas  que  tenían  partcicipación  de 
capitd mexicano y extranjero  principalmente  estadounidense así como la 
introduccibn de compañias trztnmaciondes en nuestro pais. 
Al iniciarse el periodo de Ruiz Cortinez, que empezó en 1952 y finhi> en 
1958, durante su gobierno se inicia el progama Fogain. que busca promover 
un desarrollo de la industria mexicana  principalmente  orientada a los pequeños 
productores. 
Al final de la década de los cincuenta se inicia el  sexenio de Adolfo  Lbpez 
Mateos en el año de 1958 y vena su thnino en 1964, la economia  del pais 
estaba en un buen nivel, las  principales  empresas seguim expandiendose asi 
como surgian nuevas. 
Ex1 medio de un período de transiciitn, Gustavo Diu a d a z  inicia su nlatldato 
en 1964 y abandona la hsilla presidencid en 1970, El FONEP se  estructura en 
este lapso, con e1 se logra dar un paso  importante en el impulso a la empresa 
mexicana al constituirse un fondo destinado unicmente d fomento de las 
mnísnms. 
Luis Echevema Alvarez toma e1 poder en 1970 y cristaliza el final de m 
sexenio en 1976, Se da seguimiento y se pone en marcha el FfDEIN y FOMIN 
José L6pez Portillo termina la dicada e inicia una nueva durante  su periodo 
que abarcó de 1976 a 1982, crea el PAI y con  ello sienta las bases  del apoyo a 
ia micro y pequeña empresa. 



Miguel  de la Madrid H-rutado logra s u  asenso al poder en 1982 y se separa del 

AñO Programas financieros 
1953 Fondo  de  garantfa y fomento para la  industria mediana y pequefía (FOGAIN) apoyar a 

l a s  pequefias y medianas  empresas  por  medio  de  cr6ditos preferenciales (baja tmars de 
inter6s)garantizados por Nafh, canalizados a traves de la banca de comercial o uniones 
de cr6dito. 

povectos. 

a. las pequeftas y medianas  empresas a construir  sus  instalaciones. 

empresas a traves  de  operaciones de capital de riesgo. 

1967 

Programa de apoyo integral a la pequefía y mediana  industria (PAI). Coordinar los 1978 

Fondo  nacional  de  Fomento  industrial  (Fomin),  Promover la creacibn  de nuevas 1972 

Fondo de  conjuntos,  Parques y ciudades  industriales (FIDEIN). Descentsalim y ayudar 1970 

Fondo  de  estudios y proyectos (FCNEP), finmciar ehadios de evduaciciirn de 

1 diversos  programas  de  credit0  existentes y promover  interrelaciones  con  instituciones 
tecnolbgicas. 

cancentracibn de l a s  funciones de todos los fondos en una sola ventanilla, cambia l a s  
operaciones de  crgdito directas por  operaciones  de  descuento. 

1990 
medernizacih de su maquinaria,  rentas y reestructuracih de pasivos. 
Se crea. el PROMIN que apoya. a.micros y pequeiros  empresarios en la compra o 

1989 Nafm resume su promocibn a l a s  pequefias y medianas  empresas a traves de la 

Fuente: Clemente Ruiz h r & n  y Carlos Zubirk4 “Carnbios en la e&uctwa industrial y el papel de lw r&m, pequefias y 

El sector de la rama industrial a nivel nacional. 
Composición por sectores  industriales. 
Sector de actividad 1 N b e r o  de empresas 

Minds y extsaccídn 
14,079,541 5750,413 Total nacional 
Personal Ocupado 

3,588,144  1,418,7116 Comercio 
106,408 37 Electricídad 
3,444,518  334,133 Manufactmas 
104,026 3,176 

7 

1 servicios 1994.361 I 6.836.445 I 
* Incluye unidades productoras y auxiliares. Datos Censo ccon6mico 1992. 

Para el aniihsis del  Fomento nos aplicaremos a  una  sóla ranla industrial , la de 
la manufactura, que va en aumento e incluso se encuentra  sólo  despues  de 

. .  
comercio y sen1cios. 



La Industria  nwnufacturera  se  subdwide  en  según su giro de  entre los cuales 
podemos  mencionar; 
I) Productos  alimenticios,  bebida y tabaco. 
11j Textiles,  prendas $e vestir. 
111 j Industria  de la madera y productos  de la madera. 
IV) Papel,  productos  de  papel,  imprentas y editoriales. 
Vj Sustancias químicas y derivados d e l  petrbleo. 
VI) Productos  minerales no metrilicos. 
VI1 j Industrias  metal  básicas. 
VIII) Productos  metdicos  maquinaria y equipo,  dentro  de  estaindustria se 
encuentra la rama  de carrocenas  motores, partes y accesorios  para 
automhiles, que se retornan en el caso prktico. 
IX) Otras Ind.  manufactureras. 

La remuneracih por persona en ia industria  manufacturera  medida en 
dólares por hora. 

Salarios  Ind.  Manufacturera  en  México. 

Grado de Concentracicin de la Industria 
Manufacturera (En porcentaje Y&). 

Entidad Federativa 

1.0 0.6 0.5 o. 1 o. 2 0. 2 0.3 Baja California SUT 
2. S 2.1 2.0  1.8 1.9 2.1 2.6 Baja California 
O. 3 0.3 0.6 0.4 0.4 0. 3 o. 2 Aguascalientes 
1995 1990 1985  1980  1975  1970  1965 
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Veracruz 

100% I low0 10Wh 100% 10WQ 100YO 100% Total nacional 
o. 3 0.1 0.1 o. 1% o. 2 o. 2 o. 2 Zwatecas 
1.4 1.1 0.7 O. 8 1.5  1.1 1.4 Yucath 
6. O 5.9 5.5 5.3 5.4 5.1 5.0 

Niimero de microindustrias por entidad  Federativa, 
b t i d a d  Federativa 1 1965 I 1970 I 1975 I 1980 I 1985 1 1990 I 1995 



Campeche 

0. O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Chimas 
0. 0 0.0 0.0  0.0 0.0 0. 0 0. 0 Colirna 
0.0 o. o O. o 0.0 0.0 o. o 0.0 Coahuila 
o. 0 0. o o. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Chihuahua I 0.0 
0.0 0.0 o. o 0.0 0.0 o. o Distrito Federal 10.0 
o .  0 0.0 10.0 0. 0 0.0 o, 0 

D u r a n p ; O  10.0 0. 0 0.0  0.0 0,0 0.0 0. 0 
mmajuato I 0.0 o. O 0.0 10.0 10.0 1 0.0 0.0 
herrero I 0.0 0. o 0.0 10.0 10.0 10.0 o. 0 
Hidalgo 0.0 o. o I 0.0 0.0 0.0 0.0 o. o 
Jalisco 

0. O o. O 10.0 0.0 0.0 O.# 0.0 Esdado de Mexico 
o. 0 0. 0 1 0.0 0.0 0.0 0. 0 0. 0 

Michoach 

0. O 0.0 0.0 i 0.0 0.0 o. o o. o Puebla 
0. 0 0.0 0. 0 0.0  0.0 0. o 0, 0 Oaxaca 
o. o o. o o. o 0.0 0.0 0.0 0.0 Nuevo Lebn 
1). 0 0. o 0.0 0.0 0.0 0.0 Nayarit 0. 0 
O. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. o o. o Morelos 
0. 0 0. o 0. 0 0.0 0.0 o. 0 0. o 

Quer6taro I 0.0 
o. o o. O o. o 0.0 0.0 0.0 Ouintana Roo I 0.0 

0.0 0.0 0. 0 0. 0 1 0.0 0.0 

Sinaloa 10.0 [ 0.0 
0.0 10.0 0. 0 0.0 0.0 Sonora 10.0 10.0 
o. o 10.0 o. o 0.0 0.0 

Tabasco 

0.0 I 0.0 0.0 0.0 0.0 o. o o. o Tlaxcala 
o. o I 0,s 0. 0 0.0 0.0 0 . 0  0. o Tmaulipas 
o. O I 0.0 0. O 0.0 0.0 0.0 0.0 

I I 

V%-%Cntz 
o. o I 0.0 10.0 0.0 o. 0 10.0 0.0 Yucatan 
0.0 I 0.0 10.0 0.0 0.0  I0.0 0. 0 

Perrronal Ocupado en la Microindustria 
r Entidad Federativa, 



de la manufactura, el numero de  empresas y personal ocupadoi nos 
centraemos en el caso específico  del D.F., para poder  entender la influencia  de 
un fenbnleno a nivel global en una área de particular jllrportancia, lo que 
sígifica conocer y comprender un fmbmeno nacional 8 travks de uno local, 

Producci6n del Distrito federal. 
Cuenta de Prod. 

4,234.566 3,678,980 13545,678 3.328.725 331,687 3,095,852 3,193.020 3,023,062 PersonaiOcupado 
487.345.753 4%,345,&X? 1 478,234654 348,340.1~78 285,518.279 224.974684  170n263,a2 1%,059,649 Producci6nBruta 
1995 1993 I 1994 192 1991 1990 1989 1?88 

Ctfrns c n d o n t n  de pesos dc 1994. INEGI. lW4Ccnno ccen6micorcaultadna de&tivos. 

Product.os metA1fms en el D.F. 



5.2. PROYECCIbN DEL FOMENTO. 
La proyeccibn del fomento se hará con  base  en una perspectiva de los 

sexenios anteriores,  en una tendencia  futura,  comparandola  con e1 sexenio 
posterior a Salinas es  decir, el de Zedillo, que en casi dos &os transcurridos se 
muestra una clara tendencia a continuar el modelo seguido por Sdinas. 

5.2.1 LAS PERSPECTIVAS  DEL SEXENIO DE ERNESTO ZEDILLO, 
El Dr. Ernesto Zeddo tomb  posesibn  después  del llamado “voto del 

sentimiento”, al Wcio de su gobierno el c h a  político era confuso, e incierto, 
de los crímenes  perpetrados a h  no se tenía una visibn  clam  de los motivos así 
como de los autores, el factor  político afectaba el terreno cconbmico, los 
inversionistas  retiraron sus capitalles en espera de calma en el pais. 

ZeMo llevb la carga  de  que Salinas financiara proyectos de largo  plazo 
con capital de corto plazo el llamado “capkd go lonho” ,  d inicio de su  
sexenio los cambios en el  gabinete hablaban de continuidad,  puesto  que Sena 
Puche antes Secretario de Comercio pas.aba a ocupar la SHCP, el tan conocido 
“error de Diciembre” que no fue ssino una devaluacih producto cte. ma 
sobrevaluacibn  del peso con respecto al d6lm que fue mal manejada y que 
t.rajo consigo m devduaibn. 

El presidente Z e a o  implemento un programa  de  austeridad que 
buscaba entre otros puntos bajar la irtflaeibn reduciendo el g s t o  público y 
restrlngtendo la liquidez. 



Muchos heron los  afectados por la devaluacicin, de la noche a ¡a 
mañana se encontraban  frente a una cadena  de  deudas, la crisis  provocó el 
cierre de empresas y el  despido  masivo de trabajadores. 

Las micro y pequeñas  empresas fueron afectadas  severamente,  pues 
muchas  de  ellas  cerraxon, otras apenas  tienen  los  suficiente para subsistir, la 
economía  se  encontró  en  espectativa  de  soportar  los  meses  finales  de  1995, 
posteriormente  se crea el ADE (Acuerdo  de  Apoyo a Deudores),  con  el  cual se 
trató de salvar el  pago a bancos por el riesgo  de  falta  de  liquidez y en algunos 
casos  de  insolvencia. 

México toma prkstmos del  extranjero  incrementando la deuda externa 
nuevamente,  en lo que  se da  por llamar una reconversión  de deuda de  corto a 

La reactivación  econ6mica  esperada  en  1996  se  anuncia  con el ARE 
(Acuerdo para la Recuperación y el Empleo), con el cual  se  supone  que se 
crearán las fuentes  de  empleo, y se reducirá la tasa de desempleo, los signos no 
son muy dentadores y es  visible  que la reactivación  económica requerirá de 
una mayor impulso. 

La contraccibn econimica  no sólo  afecta a México sino a nivel  mundial. 
Se  vive  en crisis, la inversión  extranjera  es  cada  vez  más  cautelosa, asi como 
la demanda  crece y la oferta de inversionistas es menor, la microempresa 
subsistente  se ha fortalecido gracias al  medio hostil, ahora sobreviven 
solamente  las más fuertes, sin embargo el fisco  diezma a la pequeña y mediana 
empresa y parece  imposible  generar  riqueza  con  impuestos  del  indole  del 
60%. . 

largo  plazo. 

5.3 ANALISIS DE LAS CIFRAS Y DATOS ECONOMICOS. 
El número  de  establecimientos  pertenecientes a la micro, y pequefia 

empresa ha  regstrado un aumento  del 4% en los últimos dos,  lo que  significa 
un crecimiento  de su participación e importancia. Estos estratos  representan al 
final del afío de  1994 el 98%  de los establecimientos  industriales  del pais, y 
aportaban  el 43% del  Producto Interno Manufacturero,  además  de  generar  el 
49% del  empleo  de la industria señdada. a me&ados  del  sexenio de Zeddlo se 
considera  que la micro pequeña y meduma  empresa  representa  el  99%  del  total 
de establecimientos  industriales  del  país. 
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5.3.1 ANÁLISIS HIST~RICO DE TENDENCIAS DEL FOMENTO. 
Número de Establecimientos  Industriales. 

Industrias 1995  1990 1985  1980 1975  1970 1965 

Pequefia(16-100) 8,338 

312,234 118,643  118,983  135,188 118,643  118,983  135,188 Total 
2,356  2,156 1,909 1,793 1,156 1,009 793 Grande  (+250) 
3,245  2,812 2,3 15 1,950 1,811 1,715 1,450 Mediana(101-250) 
12,123 9,874 9,43 5 8,568 9,074  9,085 

MiCIo(1-15) 285,213  186,601 132,174  114,607 106,601  107,174 124,607 

Estructura de Producción  Manufacturera 

Micro(1-15) 7.8 

19.8 19.7 19.6 19.2 19.1 19.7 19.4 Mediana(101-250) 
27.7  21.4 23.1 19.7 17.7 20.4 22.1 PequeiTa(16-100) 
15.8 7.6 7.9 6.2 5.8 6.5 

" " 

k;de (+2 5 O) 
52.5 51.4 49.7 45.6 42.5 53.4 50.7 

~~ 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

La  Microindustria se concentra  en ramas trachciondes  principalmente a las que 
se refieren a bienes  de consumo popular e intermedsos  de uso generahado. 
Microindustria. 

RZUINW 
Seleccionadas. 

Alimentos 
Vestido 
Calzado v Cuero 
Muebles y madera 
Editorial e imprenta 
Minerales no methlicos 
"Productos Metslicos 
Tabaco 
Pmel 
Bebida 
Matdica  bhica 
Equipo de Transporte 
Suma de la micro 

Número de 1 Personal 1 Paricipacibn de la 
Establecimientos I ocupado I microcon respecto a 

la rama (YO) 
124,607  107,174 0.4 0.2 

8,338 9,085 1.8 0.3 
1,450 1,715 o. 1 2.1 

793 1 .o09 o. 2 o. 2 ~ 

1 

135,188 118,983 3.1 0.3 
12,345 13,456 o. 2  2.9 
124,607 107.174 1.3 o. 2 

-" 

8,338 9,085 
1,450 1 ,?15 

135,188  118,983 
123.124  123.456  0.4  2.8 

~~~~~ 

452,799 1614,452 I 10Wo I 100% 



CASO PRACTICO: 
FOMENTO A UNA EMPRESA 
DE LA I N D ,  AUTOMOTRIZ: 

En el ramo de Autupartes. 
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CASO PRÁCTICO DE FOMENTO DE FOMENTO DE UNA 
MICROEMPRESA, 

l. HISTORIA DE LA  INDUSTRIA  AUTOMOTRIZ. 
La aventura del  automóvil  inició en Francia en 188 1, Fue en los talleres 

de Edouard Delmane-Debouttedle y León Mdandín quienes deseaban 
equipar maquinas de su firma con motores, para asegurar el transporte de sus 
mercamias hasta la estación  del ferrocd.  

El 12 de febrero de 1884, el primer  vehículo con motor  autónomo  estaba 
luto conocido  como  el  “Delamane-Debouttewlle  y  Malm&’,  siete años más 
tarde,  el 30 de  octubre  de 1891, la sociedad Panhard y Levassor  facturó el 
primer  vehículo  venchdo  a un cliente.  El automóvil entraba en la era industrial 
y  comercial. 

Posteriormente  surgirían  nuevas h~as como  Renault, Ford Motor 
Company,  Chrysler,  Mercedes-Bern,  Vollcswagen, y posteriormente has 
japonesas como Toyota,  Nissán,  Honda. 

La industria automotriz  se ha desarrollado  a  nivel  mundial,  puesto  que en su 
fabricacih iniciialnlente la empresa productora r e d b a  todas  las  piezas y 
todos los procesos,  con  el  tiempo  se observó que en ocasiones  esto  elevaba los 
costos  de  producci6n por ello las empresas  decidieron mar y producir los 
vehículos  que iban a vender en el mismo pais  al que estaban  destinados. 
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1 .I. LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO. 
Uno de los acontecimientos  del año en  nuestro pais asi como en la 

mayor  parte  del  mundo  occidental  es el lanzamiento  de  los  modelos por parte 
de  las  compañías  del  sector  automotriz. 

Detrás de cada vehculo, como lo descubrieron  enmedio  de la recesión 
los productores, se encuentra escondda  la personalidad  del usuario. Las 
empresas  del ramo no hacen otra cosa que  satisfacer  muchas  de las 
necesidades,  aspiraciones  que  todos  guardamos.  En  el  automóvil  expresamos 
lo  que quisieramos ser,  lo  que  somos. 

Las campañas  publicitarias  se  sustentan  cada día más en las motivaciones 
de  los  consumidores y ubican cada modelo  en el segmento  definido  de la 
población  que  puede  tener  acceso a él o bien  se  siente  satisfecho  con él. 
El vehículo, así, es un sinlbolo de estatus. Es muestra  de  movilidad socid De 
ascensos y descensos. De  triu;nfos y fracasos. 

Pero  dertás  de las motivaciones  de los consumidores,  se  encuentran 
involucrados d o n e s  de  individuos de dwersas  nacionahdades. 
Desde  quienes realum las  motivaciones  de  los  consumidores,  pasando por los 
&señadores  de los vehículos,  los  ingenieros,  los  administradores, los 
empleados  de las plantas, los mecbicos, los  dueños de las concesionasias, los 
agentes  vendedores, los publicistas, los medios  de  comunicación  que 
proporcionan informes y campañas  publicitarias. Los gobiernos mismos, que 
se  benefician  con los impuestos  derivados  de  las  ventas  de  las  unidades. 

En México, dos factores han golpeado  severamente a la industria  automotriz: 
1) Los dtos impuestos,  que  constituyen la mitad del  precio al que es vendido 
cada vehículo al ciudadaulo, y 
2) La  inflación misma, que  además  de  incrementar  costos ha restado de forma 
severa la capacidad  de  compra al público. 

Las compaiiías han tenido  que  sobrevivir mechate programas de 
exportación. Si no fuera por ellos, ya hubieran  cerrado la mayor  parte de las 
plantas. 
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El problema a ka les  de los ochentas era la necesidad  de  existencia  de 
un programa  de  elcportación. Para sobrevivir las compafíias  que  operaban  en 
MP;xico era que  dependían  fundamentalmente  de  Estados  Unidos  de 
Norteamérica,  que era el principal  centro  de consumo en el mundo. Cualquier 
efecto en este mercado,  afectaba  gravemente. Prueba de  ello es la firma 
Renault,  que por no tener un mercado  sólido,  creciente en la Unión  Americana, 
no pudo soportar la drástica  caida  de  las  ventas en México y al no tener &visas 
por exportaciones,  cerró  definitivamente sus puertas en nuestro país. 

En esos momentos se requería de un combate  efectivo  a la inflación, 
para que el público recobrara su poder de compra perchdo. 
Las prolongadas  huelgas en la Ford y Volkswagen  beneficiaron  relativamente a 
las compaiiias, que no tenían que seguir  produciendo  unidades cbficiles  de 
vender por el empobrecimiento de la poblxibn. 

De la misma  manera  esas  compaiiias alacmabm con mayor  facrltdad el 
lanzamiento  de sus nuevos moedelos,  pues las plantas a l  estar  paradas,  podían 
ajustarse con ligereza para empezar la producción de los modelos de &o por 
V~nir. 

Muchas  de ellas no hacía grandes cambios a sus modelos  del aiio 
siguiente, ya que aún no habían venhdo las unidades  del afio anterior, con 
ello, sus plantas no r e a h a n  gastos  importantes por modficaciones de 
troqueles. 

Una mejoría  econ6mica  integral s610 puede  existir en la me&da en que la 
gente  tenga un mayor poder de  compra. Y un signo externo es el sector 
automotriz. 

A principios  de los noventa la modemizacibn de la industria utomotriz 
dentro de la manufacturera fue de lo más chamica. Se moderniz6 
aceleradamente,  mientras  que por otra parte el caciquismo sindcal de la CTM, 
permaneció jndterable. 

En función de la competitividad  del  mercado  internacional.  La industria 
automotriz  dentro  de  la.  manufacturera se moderniza  rhpidamente. 
En el aiio de 1989 encabezaron la. lista  del  mayor n h e r o  de  e,xportaciones  de 
bienes  manufacturados:  motores de mtombvdes, equipos para el 
procesamiento  de  datos,  barras y lmgotes de herro, cobre en barras, resinas y 
plhsticos. 
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En 1989  se inici6 la recuperación  del  mercado  interno  de la industria 
automotriz, y las  exportaciones  se  elevaron  en 13%, según 10 ha e s t d o  la 
Asociación Mexicana de la Industria  Automotriz  (AMIA). Se exportaron 
195,999 unidades.  La  Chrysler  participó  con 34% de  ese  total, l a  Genera€ 
Motors con 2104; la. Ford, con  20%; la Volkswagen, con 12%. Las anteriores 
marcas  enviaron al exterior  87%, y el restante lo proporcionaron  otras has. 
Durante 1990 debido a un decreto  de  fomento a la industria automotriz 
aumentaron las exportaciones. 

En la Ford el proceso de  modernizacirin  fue  eveidente, s in embargo la 
CTM, bajo la dirección  de  Fidel  Velázquez, no permiti6  tratamientos  laborales 
acordes a la productividad de la industraia y la tasa  de  ganancia,  dentro  de la 
globdzación de los mercados  mundiales  en  competencia. 

La modernización no h e  completa  puesto  que el sindtcalismo mexicano 
no s u h 6  mokficaciones que  pudiesen  ayudar  en la confontación con  de  los 
nuevos contextos  económicos y sociales  en el mundo, el sexenio  slinista 
enmarcado  en un desvanecimiento  del  Estado  benefactor y proteccionista 
estaba  en franca cont.raposicibn un sindscahsmo  retrogrado  de  esos  momentos. 
Para apreciar la. &.nimica de la expmsibn de las exportaciones  de la Ford, en 
1987  se exportaron  autom6vilesY  motores,  partes y componentes  por un valor 
de  800 d o n e s  de dblares; en  1988  aumentó a 900; en 1989  se  increment6 a. 
1,200 y para 1990 1,300 d o n e s  de  dólares  anuales. 

La Ford tiene  establecidas  plantas  automotrices  en  Chihuahua,  Sonora, 
Estado  de  Mexico y D.F.  En 1988 produjo 70,OO unidades,  en  1990  alcanzó los 
7 17,000  automóviles a l  mercado  de  exportación. 

Durante  el  sexenio salmuta fueron  grandes las inversiones de  las 
compafiias  automotsices un claro  ejemplo  de  ello lo representa Ford Motor 
Company,  quiCn  decid;t(,  fabricar  en  MCxico,  al  mismo  tiempo  que en los 
Estados Unidos el Ford Contour o Mercury Mystique, el cud se  esambla  en la 
planta  de Cuautitlk la aprobación  del TLC fue lo que  motivo a Ford a tomar 
kcha decisión e invertir 175 d o n e s  de  di>lares  en la trmsformacion de su 
plata  de  Cuautitlán para producir 74,000 unidaddes  del  Contow-Mystique,  de 
los cuales  50,000  se  exportaban a Estados  Unidos y Canadá- 
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2. EL MERCADO DE AUTOPARTES EN MÉXICO. 
Durante  el  sexenio saluusta, el  gobierno  mexicano ha otorgado un mayor 

énfasis  a la apertura y l i b e r w i ó n  de la economía.  Esta es una tarea 
ambiciosa y &ficil  de  acometer  política y económicamente.  Dentro  de  éste 
marco político  económico,  el  subsector  de  autopartes k e  seleccionado  como 
uno de los principales  sectores  industriales para reestructurarse,  con el objeto 
de  mejorar su competitividad y capacidad  de  exportación. 

Estructura de la Industria  de  Autopartes  (Subsector) 
La extensa  recolección  de  información (más de 100 entrevistas) y el 

anihsis de  datos  del  sector de  autopartes  revela una pequeña industria 
altamente  concentrada. 

México:  300 compatiias abastecen  a un mercado  doméstico de 300 mil a 400 
md vehículos. 
Estados  Unidos - 20,000 a 30,000  compañías  abastecen  el  mercado interno de 
10 millones  de  vehículos  (incluyendo  camiones  ligeros). 

La industria mexicana  es  de dos a  tres  veces más concentrada  que la de 
Estados  Unidos. El valor  agregado  de los proveedores  indepenmentes es 
relativamente  comparable  en los dos países. En los Estados unidos el nivel  de 
integración de las empresas termindes no está restringdo por regulaciones. 
Pur ello, las terminales fabrican transmisiones,  ejes y algunas partes de 
tecnología  intermedra. 

En Mtxico la importación de partes, en su mayoría  de  tecnología 
intermedm, ha sido hstbricamente mayor que en los Estados  Unidos. Estos dos 
factores  se  complementan  de  tal forma que la contribución  que  hacen los 
proveedores independtentes  de  partes a3 valor  total  del  vehiculo es 
aproldmadamente de 30% a 40% en ambos paises. 
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Tamaño de las Empresas de 
Autopartes 

Número de empresas 

250 0 

lamatlo de la empraa 1 Grandes I M edianas b /cm y Pequefiad 

"Ett"rT0 d 40 2 O0 85 

'Jentas 
. .  . .  65 1 90 20 

La concentración  por tamaño de las compañías  del  sector  mexicano  de 
autopartes. Las 40 compaiiias  principales,  de ufl total de 300, generan Y3 de las 
ventas. 

La industria  de autopartes también  esta  altamente  concentrada  dentro de 
cada p p o  de  partes; es frecuente  que la  participacih de  mercado  de la  mayor 
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Hrstoricamente, los altos  aranceles y los requerimientos obligatorios de 
partes  locales ( lista  de  partes ) han e h a d o  la competencia de parks 

Mientras  que el tamaño indwidual de las  empresas  mexicanas m& 
grandes  (ventas  superiores a, 10 d o n e s  de dólares)  es  pequeño  en  relacibn a 
los estándares  internacionales,  éstas  pertenecen  a grupos industriales,  que 
pueden llegar  a  concentrar 5 6 m& compafiias  de  aut.opartes. A pesar  de  esta 
concentracibn  el  tamaiío de las empresas  grandes  sigue siendo pequeño en 
relacibn  a los estándares munddes. Dado el tamaño futuro probable  del 
mercado  doméstico  (400 md a 500 md unidades  en los próximos 5 años), y la 
brecha entre el tamaño  de  las  empresas y la escala  a  nivel munhal, una 
consolidación d c i o n d  es poco  probable  que  mejore la competitividad. 
La mejor  medida ctr: la competitividad son la exportaciones, tanto directas 
como inhectas a través  de sus exportaciones  de la industria terminal. 

importad3s. 

3. LA  MICROEMPRESA EN LA VENTA DE AUTOPARTES: UN 
ESTUDIO DE CASO EN EL D.F DE LA  EMPRESA "AUTOPARTES 
CHEMICAL", S.A. DE C.V. 
La CompaSiia Autopartes  Chemical S.a de C.V. ubicada en Av.  Hidalgo No.76 
de la Colonia  del Valle en la delegación  Miguel fidalgo, presenta una 
problemática  como sudar a mucha  empresas  del ramo, la cual  consisiti6  en 
que  a fíndes de 1992 la empresa requería de  mayor  capital para la producción 
de  más  autopartes, y con ello  aumentar su cobertura en el  mercado y obtener 
más uthdades 

La empresa se  inicib en 1982, el dueño Sr. Manuel  Mendoza Aguilar, 
decihó  mpliar su negocio  a  finales  de  1992, para ello requería de mayor 
capital y por tanto  deci&6  tomar un créchto  bancario, el cual  se  le  otorgó en 
1993, el crédto se r e h o  por un valor  de 500,000,000  de pesos, de  ese 
entonces,  es  decir, $500,000 actuales, los intereses  de  tipo  mensual  se 
encontraban  alrededor  del 12% y  se la había  concedido un periodo de 5 años 
para el pago con uno de  gracia, el dueño  del  negocio  le  pareció  aceptable, 
debido a que é1 podía recuperar con esta nueva inversión el  doble de lo que 
pagaría por los intereses,  sin  embargo, la tasa no era fija sino que  estaba en 
relación  a la inflación, por tanto, al dispararse esta también lo hcieron las tasas 
de inter& y con ello aumentaron  las  erogaciónes, al grado de  igualar a las 
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gmancias y por tanto no obtener pCr&da, pera  esta situxibn a la larga es 
perju&cial,  puest.o  que s61o se está  en  espera, ya que  actualmente se dej6  de 
pagar el préstamo y s61o se están  cubriendo los intereses, aunado a esto la 
carga  fiscal de los impuestos  propicio el encarecimiento  de la produccih de 
aut.opart.es y si a eso le agregamos, la venta.  de  autopartes robadas, la 
introducción ilegal al pais  de autoparks a menor costo, esto  resulta  riesgoso, ya 
que  aunque  existe  venta.,  no sirve de nada  puesto  que sólo se vive  para seguir 
pagando las deudas. 

Es posible  observar  como el fomento  en un principio si ayudo a l a  empresa, 
pero  poco a poco se  convierte  en una carga  por los intereses  que  genera. 
La experiencia  de  esta  empresa  en  donde un prkstamo para hmciarse parecía 
ser la mejor solución resulto  ser  benéfica al inicio, pero que  resulto  ser 
contraproducente a largo plazo, ya que  de no ser  porque la industria no detuvo 
su crecimiento  seguramente  ubiese  quebrado. 



hante el sexenio de  Carlos Salinas de Cortari, se  ofrecieron  montos 
importantes  de  financiamiento a la micro,  pequeña y mediana  empresa, sin 
embargo se aumento su carga fiscal, el  marco  jurídlsco si sufió modificaciones 
en  favor de la microempresa,  pero no en el  grado que  permitiese  el 
florecimiento masivo de  nuevas  microempresas. 

El sexenio de S h a s  sentó las bases  para la modemjzación de  algunas 
empresas y la consolidación de otras, sobre  todo  los p p o s  económicos 
(ICA=,CEMEX,VITRO,ALFA.. .), pero la globahzación  requeria  acelerar el 
proceso de  desarrollo  de  las  microempresas, lo cual  les  permitiría  tener 
competitividad, las empresas  pequefias y microempresas  pronto se vieron 
acorraladas  y  muchas no subsistieron  en la batalla. 

Es decir  en el SEXENIO en  cuestión si se  otorgaron  financiamientos, 
incluso en  mayor cuantía que  en el de sus antecesores, m& sin embargo  se 
impusieron  cargas  fiscales,  además  de  encontrarse la micro  y  pequeña  empresa 
en  un  marco  de  competencia  no  muy  equitativa. 

El modelo S1-ilitllst.a no buscaba  fomentar a la micro,  pequefia y m e h a  
empresa, sino consolidar a la gran empresa y ponerla al nivel de las  naciones 
del  primer  mundo, sin embargo  para  disimularlo  se  marco  en el terreno  de la 
intencionahdad un apoyo que comprenda el  aspecto jurídico( reducción de 
burocratismo,  creación de la Ley de  Fomento a la Microempresa. ..), el  aspecto 
financiero  (Creacibn  centro N& para la pequeña y microempresa), tkcnico, . . . 

El modelo  neoliberal  impone una navaa de dos filos, busca la libertad 
económica, reshngendo la participación  del Estado en lá economia, y deja en 
mmos de los particulares m u c h  de las actividades a d l  encomendadas,  en  ese 
momento se pone  en  tela.  de juicio la necesidad  de la presencia  del mismo, la 
sociedad  civil  reclama la libertad  de  empresa. 
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