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INTRODUCCION 

-? 

.. . 
il( 

En la economfa mexicana existe un sector empresarial  que  representa una parte 
importante para el desarrollo econ6mico  del pais, este sector lo confofman Ias micro, 
pequeñas y medianas  empresas. Este tip de empresas se encuehtmn distribuidas en 
todo el territorio niLcional y abarcan 12 mayoria de las ramas industriales, son 
importantes genexadoras  de empleo y-c~ntribuyen considerablemente a la cpnstitucih 
del P.I.B. Si bien una gran parte de  estas  empresas ha  logrado saportar los embates que 
ha causado la Crfsis, cuando se encontraba  en sus niveles mils graves, ello no significa 
que dichas wganizaciones sean autosuficientes, m& a h ,  necesitan apoyos que les 
permitan seguir subsistiendo y principalmente,  creciendo. 

Para el Gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari la atenci6n a estas 
empresas, se ha convertido en pieza clave dentro de la estrategia econ6mica del sexenio 
que preside, y es a trav6s de Nacional Financiera y sus difantes institmione como 
analiza ese apoyo, que puede ser de  diversa  indole:  tecnol6gico, legal, financiero,  de 
comerciaIizaciAn, etc.  precisamente uno de esos  apoyos  es  el objeto de estudio de 6sta 
mvestigaeíh, nos referimos al financiamiento,  el acceso a recursos que para las micro, 

peqwílas y medianas empresas es vital en su desarrollo, pero que por ata de 
infonnaci6n, por excesivo burocratismo y exigencia  en cuanto a su solicitud, una 
minoda de empresas bace uso de  ellos. Este trabajo presenta una amplia gama de 
opciones que en materia de financiamiento ofrecen las diversas  instituciones, ptIblicas o 
privadas, dedicadas a tal fin, y por otro lado plantea la forma de aperar de las 
instituciones a que nos hemos ref&&, se realiza un desarrdlo sencillo, pen, claro, 
Wmte eatendible p a  quien se interese en su consulta. Se pod14 encontrar desde  la 
" de estas empresas, sus padmetros de cWficaci6n, la tam que esta 

desarrollando el gobierno para ello, hasta la clasificaci6n y apnxkci6n de las fúentes 
de financiamiento. Y por supuesto no se podfa dejar de analizar lo que hoy en dfa 
representa un gran reto, esto es, el Tratado de Iibm C~mxcio (T.L.C) y el papcl que 
pueden desempeñar 6stas empresas para l o g r a r  una integraci6n plena. 

A d  mismo, se induyo un tema que dadas sus amWedsticas, repieseatard una 
fuente importante de hamiamientopara las empresas en un largo plazo y que pretende 
ser10 directamente para los trabajadores, el Sistema de Ahorn, para el Retiro de los 
Trabajadores (S.A.R.). 

Desde luego el trabajo no es  exahustivo  en cuanto a las fuenbos de 
financiamiento,enelque~tratan~~imporranteqporloque&tarea~~esla 
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actuahci6n permanente de la informacih no 9610 del h b i t o  d e í  financieamiento, 
sino en los otros campos que complementan el estudio de la Micro, Pequefia y Mediana 
Empresa, la tarea es obligada dadas las circunstancias cambiantes d e l  contexto. 
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El desarrollo econ6mico de M6xico estuvo vinculado hasta 1930 al modelo 
agroexportador, es decir, la actividad principal en  nuestro pais era la agricultura, pero a 
partir del  gobierno  de Profirio Diaz se c o m e d  un proceso de  iadustriatizaci6n,  ya que 
es en  esa @oca cuando se crea la infraestructura n d  para comenzar dicho 
proceso. A partir de 1940 se inicia la  ampliaci6n de la capacidad industrial. La 
participaci& de la producci6n m a n u k t u t e r a  como porcentaje  del PI? se increment6 de 
15% en 1940 a 19% en 1960, y mantuvo un promedio de 23% a lo largo de  los años 
setenta. Durante la primera mitad de los  ochenta, la economfa mexicana sufri6 un 
proceso de desindustriabci6n debido a la crisis financiera que e&entb, lo cual 

p m d  que en 1983 disminuyera la participaci6n  del sector manufacturero  en  el PIB, 
alcanzando en ese año S610 un 20%. A M e s  de la decada, cuando la ecosnomfa 

comemd a recuperarse, h participaci6n del sector manufaGturero volvi6 a elevarse 
alcanzando en 1989 un 22% del PIB. 

La m e g i a  de industrializaci6n seguida por M6xico fue a base de sustitucih 
de impmtacbnes, semejante a la aplicada  en otros paises de capitalismo tardio, 
enfatizando el desando del  mercado interno como paso intermedio para logm una 
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industrializaci6n d s  amplia. En las primeras etapas,  el desequilibrio de la balanza de 
pagos se consider6  nece&io, puesto que el modelo consideraba que la producci6n  no 
seria competitiva a nivel internacional en las primeras etapas y por lo mismo no se 
tendrim las bases para fomentar las  expostaciones, a pesar de  que se requerirfa  de 
fuertes  importaciones para ampliar la capacidad productiva. En estos t6nninos se pens6 
que  el  problema del ddficit  comercial se solucionarfa a bgo  plazo mediante la puesta 
en marcha de la  nueva capacidad instalada y la consecuente  teducci6n  de  las 
importaciones. Se@ los analistas, uno de los  problemas bhicos de  esta  puesta  es  que 
carecia de un esquema de planemi& que fijara  metas precisas, por lo que se pens6 que 
su promocicjn podrfa basarse en el apoyo que otorgara el sector ptSblic0 mediante el 
desarrollo de la infraestructura, la provisi611 de insumos b&im a bajos precios, un 
esquema de subsidio y la puesta en marcha de un sistema de protecci6n. La 
combinaci6n de ambos instrumentos otorgada a los empresarios un margen de ganancia 
por arriba del  nivel internacional, con la que contada con un mayor flujo de recursos 
para inducir  fuertes  inversiones  en la industria. 

Sin embargo, al no plantearse metas especfficas  el  modelo dejaba elementos sin 
definir. Por una parte no precisaba la temporalidad del esquema  de proteCci6n, lo que 
promovíá un esquema de ineficiencia productiva, puesto que los  empresarios podfan 
mantener inde€inidameate estmctums de precios por arriba de las internacionales y 
normas de calidad que no satisfách los edndares del exterior. A este  esquema  de 
indefinici6n se sum6 la falta de normatividad que indujera el desarrollo tecnoMgico, 
por lo que se dependfa basicamente de las aportaciones de las compaiiias 
tmnsnacionales m& que del desarrollo interno de Z~X~U~SOS humanos capaces de 
impulsar la innovaci6n tecnol6gica. 

En las primeras etapas, el modelo funcicm6 am eficiencia; la sustituci6n de 
impor&cianes se inici6 en los sectores de bienes  de amsumo no durables y d d l e s ,  
pero poco a poco el avance de la iu- 'bn se vio limitado, especialmeate 
cuando se requiri6 iniciar ía pmducci6n de bienes intermedios y de capital sofisticados. 
Este fen6meno se expiicaba en anninos de mta de desarrollo tecnol6gh y de 
dependencia de las oompañfas transnacides para allegarse "know how"' ; en este 
sentido, Ia industrializaci6n en M&ico en esa etapa podrla describirse como un mode10 
dependiena, con empresarios  nacionales caracterizados por aversí6n al riesgo y la 
búsqueda de utilidades a corto plazo. En esta situacih, la mavarfa de los empresarios 

. .  
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nacionales  permanecieron  en los sectores tradicionales y la diversificaci6n descans6 
principalmente  en las CompkMas  transnacionales. 

Dentro  de este modelo de sustitucih de importaciones la base industrial se 
sustent6 en los sectores tradicionales:  alimentas, bebidas, tab, textiles, prendas de 
vestir, calzado, productas de madera, pero la diversSicaci6n obedecí6 a la sustituci6n 
de  importaciones,  cuyo  auge se di6 en el periodo 1940 a 1970, con  el inicio de la 
elabom56n de productos  de consumo no durables y continu6 con los productos 
durables: aparatos el&tricos e industria automotriz. Posteriormente en los setenta y 
ochenta la diversificacic5n  industrial se di6 fundamentalmente en la industria qufmica y 
en el equipo de  transporte. 

En las primeras etapas, el modelo funcid como se esperaba;  aumentd la 
diversificaci6n y se redujo el  coeficiente  de  importaci6n. Sin embargo, la 
profundizaci6n del modelo  requería  de UM mezcla de sustituci6n de importaciones m& 
competitiva en bienes h t e d i o s  y de capital, para permitir el aumento en las 
e m o n e s  capaz de financiar el pmxso.  Durante los  setenta a pesar & k evidencia 
negativa  acumulada  con respecto a la  reducci6n de los efectos multiplicadores de 
empleo e inversi6n, que se reflej6 en una creciente desintegraci6n del aparato 
productivo interno y en la falta de  competitividad internacional, el sector pu’blico opt6 
por una polftica de profundizac6n industrial con base al modelo de  sustituci6n de 
impartxiones, ba,io la hipdtesis de que resolverfa las necesidades de divisas. Sin 
em-, como h industriatizaci6n se ílev6 a cabo sin modificar los pedmetros de 
impaataci6n, por medio de  cambios  tecnol6gicos,  las compras al exterior se 
incsementaron, lo cual condujo a una crfsis de balanza de pagos al principio de los 
ochenta, derivada de la Uta de una plataforma export.ddora estable  que  pudiera 
financiar el incremento de  las importaciones. 

Algunos autores argumentan que e1 hcaw de este modelo se debid a la falta de 
definíciones estrat@icas, entre ellas la de Illodificar las bases de sustentacii6n por la vfa 
tecnol@ca, en un mamento en que el resto del mundo sc estaban  afinando los 
esquemas de especializacibn  manufectlveTa La polftica industrial no tuvo la capacidad 
de aprovechar a las micro y pequehs empresas que se habian desarmllado  en esta 
etapa, puesto que, como se dijo anteriormente+ la dide& por medio de 
sustituci6u de importaciones estuvo vinculrsda a empresas trasnacionales, las cuales 
adqllirirtvl una buena prapotci6n de sus iusumos de4 exterior lo que limit6 el desarrollo 
de p r o v d w e s  nacionales, ptovocando una oligopdizac6n temprana del desarrollo 
industrid Todo esto redujo la par&icipaci& de micro, pcque&s y  media^^ empresas 
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(PME) las  cuales  permanecieron  en los sectores tradicionales, en la myorfa de l o s  
casos relacionados COR la "kconomfa de  subsistencia". 

En los ochenta  el surgimiento de la crisis de balanza de pagas llev6 a cuestionar 
el  modelo de sustituci6n de  impmtacioncs,  dando como resultado un cambio  en la 
política econ6mica  que b u d  una mrientaci6a industrial fundamentada en la 
promoci6n  de  exportacicmes.  Con este fin se emprendi6 un esfueno de 
reestmctumcibn, cuyo  objetivo fue liberar al mercado interno para incrementar su 
competitividad y consolidar la politica de exportaciones. El f u n c i d c n t o  del nuevo 
modelo de industrializaci6n se bas6 inicialmente en una reducci6n de la demanda 
interna a t.ravt5s de la reducci6n del gasto puíllico y un tipo de cambio subvaluado, con 
el objeto de  disponer  de una mayor oferta de bienes exportables. Esta estrategia Uev6 
efectivamente a un incremento en h exportaci6n de m a n ~ & ~ ~ . ~ r a s  corno consecuencia 
de  los diferenciales de precios y a la contracci6n de la demanda interm A finales  de 
los  ochenta, se intrudujo un programa de estabili2aci6n que no admitia un mercado 
cambiario exageradamente subvaluado. Esto trajo como consecuencia un renovado 
incremento en las importaciones y un menor aumento en las exportaciones de 
manufacturas. Al inicio de los noventa se propuso un Acuerdo  de  Libre  Comercio con 
Estados Unidos y Can& con el fin de ampliar la base exportadora del @S, a traer 
inversiones  extranjeras y tener un mejor acceso al mercado  de Am6rica del Norte. El 
objetivo de esta propuesta es consolidar la plataforma exportadora y eliminar las 
mstridones de la balanza de pagos mediante una industria con mayor @o de 
competencia a nivel internacional, con el fin de logar  un crecidento estable. 

En el praceso de indwbnalrzacl 'Q la micro, peque& y mediana empresa ha 
representado un papel importante, especialmonte en la eeneraci6n de empleo. Hasta 
1970 proporcionaron un poco m8s del 70% del empleo en el sector mad&umo, en 
los setenta esta proporci6n se redujo para situarse en 47% en 1980, recuprh- en 
los ochenta para alanzar 51 96 en 1988. (Ver @ca 2) 

. .  
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!45 de empleo que proprciond la industria 
mnuficturexa (197@1988) 

. GENERACIONDE EMPLEO 

1 

Otro elemento  positivo de este tipo de  empresas ha sido su mayor capacidad de 
adaptaci6n a cambios en la econoda. En situaciones dificiles enfrentan  de UM mejor 
forma las bajas en la actividad econ6mica, puesfo que su bajo nivel de c a p i W i 6 n  
act& en su favor, ya que tiene mayor  flexibilidad para modificar los procesos 
productivos entrando con mayor facilidad a nuevas keas de produccih. Esta situacih 
se pudo observar en M6xiw en los &S ochenta eo quc este tipo de empresas  fue capaz 
de proveer al mercado interno de insumos al encarecerse el  tipo de cambio y darse una 
fuerte escasez de divisas. Así mismo su adaptabilidad les pennitid absorber mayor 
mano de obra, a !a vez que permiti6 &ir los efectos negativos  de la crfsis, al ofrecer 
una opci6n bte a la p6rdida de empleos en el stor industrial olig@lioo. A este 
respecto conviene mencionar que el mayor impacto deriv6 de las micro y pequeiias 
empresas que son las que proporcionaton el 60% de1 incremento del  empleo  industrial 
entre 1980 y 1988. La adaptabilidad de estas empresas permiti6 que para 1990 la 
micro, pequeila y mediana industria representman el 98% de los establecimientos, el 
49% del empleo y apartata el 43% del PIB manufacturero (10% del PIB global). 

El scctof de la mim, pequeíla y mediana industria representa para M6xico una 
gran fatema generadora de empleo. Existen, y de acuerdo con datos del  centro de 
c6mputo de la CXmara Nacional de la Industrig de la Transfomaci6n (Cauacintra) y del 

.. 
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censo industrial d e l  Instituto Nacional de EsWstica, Geom e Infodtica (INEGI), 
un total nacional de 127,539 establecimientos fabriles. De ellos, 64.5% est$ afiliado a 
Canacintra y de estos, 78.8% son  microindustriw 15.8% son  pequeñas; 3.3% 
medianas y 2.1% grandes. Estas cifras dan cuenta del di&smo econdmico que 
aportan al pais los sectores micro, pequeño y mediano industriales. Habria que 
mencionar, por ejemplo, que en EUA y Jap6n el desarrollo industrial se di6 
precisamente a traves de la instrumentaci6n de ptogramas de fomento a las pequeñas 
industrias. Esto llev6 a muchas empresas a cmdidarse como lideres  en la producci6n, 
en los mercados internos y de exportacich. Puede observarse el  comportamiento  de 
otros pafses en  el siguiente cuadro anexo. 

I 

PUENTH: Econcnqfa Muicans, C.I.D.E. N*. 9 

Tales proyectos, que datan de veinte &os atds, pnwocaron en esos paises el 
surgimiento de nuevas micro y peque- empresas que hoy scm grandes emporios. En 
Mexico no fue sino hasta 1985 cuando se diet6 la primera ley de fomento a 11 micro, 
pequeiia y mediana industria, que no parece haber dado mdtados cuantitativ~~. A 
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pesar de  ello, ahora se estb hacimdo mayores osfuenos para impulsat al sector. E! 
Gobierno Federal a travds de la secretaria de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) 
ha elabordo "El Programa de Mcdernizacih y Desarrollo de la Micro, Pequeña y 
Mediana XndusW, que tiene por objetivo fortalecer a ese importante sector de la 
economia. Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen actualmente, casi el 
99% del total de la industria en M6xic0, como puede observarse en  el siguiente cuadro 

anexo. 

mmm I-2 
natmeto de estableciariento industriales. 1%5-1975 

r 1- % % I 1913 1970 % 

Mino (1-15 ") I 124607 89.9  106601 90.1 107  174 92.2 

Peqdías (laloo empkados) 7.6 9 074 7.6 9 OS5 6.2 8 338 

Medimo(lOl-2JOemplePdos) 

1 .o 1 156 O. 8 1009 0.6 793 Glade (mhs de 250 empleados) 

99.0 117 486 99.2 117974  99.4 134 3% IMP 
1.5 1811  1.4 1 715 2.1 1 450 

Total ~100.0 118 643 100.0 118 983 100.0 135 188 
FUENTE: Censos insustrialee, 1965,  1970,  1975. 

No obstante este tipo de empresas se enfrentan a una pmblernAtica formada por 
diversos elementos: Mta de una pol€tica integral de fomento por parte del gobierno, 
limitada capacidad de negociacicín, deficiente gesti6n administrativa, escasa cultura 
tecml&ica, marghci6n con respedo a l o s  apoyos instituciodes, falta de gatantias 
para acceder al cr6d.h que requieren para desarrollarse, entre otros. 

El program se elabort5 t o d o  en amsidera~h las recomendacimes d e l  
sector privado. La labor de promoci5n se extended a todo el temitorio nacional, y su 
prop6sito fundamental es que a medida de que la industria vaya .mejorando su posicih 
competitiva desde el punto  de vista de producci6!n, calidad y financiameaio, su 
participac6n S& m& activa, tanto en el m e d o  nacional como en el de exportwi6n. 
El programa, que se dio a c o " ~ t  en febrero de 1 9 9 1 ,  es un compromiso del 
"Piograma de Modernizaci6n Industrial y de Comercio Exkrior" que se public6 a 
principios de 1989. En (SI se menciona fa necesidad de war a la micro, pequeña y 
mediana industria para alcanzar l o s  niveles de competitividad necesarios para hacer 
frente a las condiciones cambiantes de la emu& Los resultados de estos programas, 
se observan en los siguienms cuadros. 

10 
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CUADRO 1-3 
Estructma de la produ&& manu$ctwera 

(en pmndjee) 

Micro ;, 321 479 23.9  294 882 19.4  282 756 

Peqaeiia 321 390 23.9 357  %2 23.5 349 s a  
Mediana ’ 224 107 16.7 270 814 17.8 281 m 
IMP 866 976 64.5 923 658 60.7 913 834 

Grande 476  534 35.5 597 003 39.3 740 547 

Total 1 343  510 100.0 1520661 
F U E ~ : M i s m a d e l C u a d i o 2  

I 
1 W  1975 1m 

Micm 5.8 6.5 7.8 

P U p h  17.7 20.4 22.1 

M* 

100.0 100.0 100.0 TotaI 

57.4 53.4 50.7 Giande 

42.5 46.6 49.3 IMP 
19.1 19.7 19.4 

FUENTl2MisnudelCurdto2 

17.1 

21.1 

17.0 

55.2 

44.8 

100.0 

Para la cfasificaci6n de las micro, pequeñas y mediaaas empresas existen 
diversas criterios manejados por distintas instituciones que tienen relaciones oon las 
mismas, como m Nacional Finanuera (Nafin), !bcxetarf& & Comercio y Fomento 
Industrial (Secofi), Banco Nacional de M 6 x h  (Banxico), am otras, por tal motivo, 
damos una cladkaci6n que en@& las caracterfsticas que esas instituciancs 
determinan. 
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1. 

2. 

3. 

Se definen  los estratos siguientes: 
Microindustria. Son empRsas manufactureras que ocupan directamente hasta 15 
personas y el valor de sus ventas netas anuales reales o estimadas no rebase  el 
monto que determine la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 
S610 las personas fisicas de nacionalidad mxicana que  satisfagan  los requisitos 
seiialados en  los  artlculos 3O, 8 O  y 1 4 O ,  de la Ley Federal para el Fomento de  la 
Microindustria y las Sociedades  Mercantiless- con cUusulas de exclusidn de 
extranjeros, podh obtener  la c&Iula.de Microindustria o participar como socios en 
las Sociedades de Responsabilidad Limitada Microindustrial, a efecto de recibir los 
beneficios que  ese u otros ordenamientos ¡es otorguen sin perjuicio de que puedan 
adoptar otra f o m  legal. 

ustna Las empresas manufactureras que ocupen directamente entre  16 
y 1 0 0  personas y el valor  de sus ventas netas anuales  reales o estimadas  no rebase el 
monto que determine Secofi. 

h d u  Las empresas manufactureras que ocupen dirtdamate entre 101 
y 250 personas y el  valor  de sus ventas  netas anuales d e s  o estimadas no  rebase  el 
monto que determine Secofi. 

Las empresas debe& cumplir simultaacamente con los requisitos de n@em de 
persod ocupado y el valor de  ventas  netas para clasificarse en un deterhado estrato. 
En el clso de las empresas de  nueva c&&, la estimaci6a del valor de las ventas 
netas anuales tenM que ser congruente con la capacidad productiva instalada y el 
nismero de trabajadores previsto. Las empresas c k i h d a s  como microindustria e 
industria pequeiia tendrsn preferencia para el otorgamiento de los apoyos contenidos  en 
los programsrs mencionados anteriormente, indegendientemente de la actividad 
industrial que realicen. 

Como se observa, el común denominador en la clasificaci6n anterior son el 
personal empleado y el valor de sus ventas, por ello mostramos un cuadro siguiente 
2Ectualizado doode se manejan los montos de las ventas referidas. Asi mismo queremos 
detmninar que para e f m  del preseate estudio, el p90 de los t6rminos 'industria" y 
"empresa" ser611 utilidos en farma indistinta. 

3 Ver Anexo 'A' 
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- "Es importante hacer menci6n que una estratificaci6n del sector industrial 
debiera tomar en cuenta  diversos indica¿ores, incluyendo algunos de orden  cualitativo 

n (como el ti@ de organizaci6n empresarial, poder de mercado, etc.). Asimismo, en 
" condiciones @timas, es plausible  suponer que los cxiterios para definir el tamaño de 



C A P " L 0  n 
PERFILE3 DE LAS EMPRESAS 



n.1. SlrrUACION ACTUAL DE LAS EMPRESAS 

El número  de  establecimientos  pertenecientes a la micro, pequeb y mediana 
industria ha registrado un aumento del 4% en los &irnos años (como se pudo apraciar 
en el Cuadro 2, del  cagitulo anterim), lo que significa un crecifiiiento de su 
participacith e importancia. Estos estratos  representan hoy el 99% de los 
establecimientos  industriales  del pafs, y aportan el 43% del  Producto Interno 
Manufacturero,  $em&  de  generar  el 49% del empleo de la industria seiialada, 

La micro, pequek p mediana industria presenta hoy en dfa una problemitica 
relacionada con los siguientes puntos: 
a) Falta de una polltica integral de  fomento por parte del  Gobierno. 
b) La conformaci6n  de su tamaíio, sobre todo la micro y peque@ no asi la mediana, 

que por haber  resuelto en muchos casos sus procesos  productivos y administrativos 
e d  m& cerca de la gran industria. La industria micro y pequeña se enfrenta en 
primer &mino a una administraci6n de tipo familiar que se caracteriza por la 
existencia  de un hombre orquesta,  encargado, al mismo tiempo,  de las finanzas, la 
administraci&, las ventas y la producci6n. 

c) Acceso al ddito. 
d) Falta de capacitaci6n en su personal. 

e) Obsolecencia  en su equipo, ya que muchas veces cuenta  aún con tecnologias 
tradicionales. 

f) Problemas de comercializac6n. 
g) Problemas para mejorar sus niveies de gesti6n en los mercados, derivados &tos de 

La inversi6n  extranjera puede ser un factor que acelere  en fortna sustancial un 
acercamiento a una temologia a&cuado a un mercado externo. Pero es imprtante que 
dicha inversidn participe con la micra pequeiia y mediana siemp en ua esquema de 
compiementstricdad y siempre que esto beneficie a ambas partes. A este mpecto, ser& 
las empresas las que decidan -mente eí apoyo tecnol6gico que rrds les conviene y 
se& ellas las que definan sus nquerimientos. En este sentido lo que se sstd haciendo 
es acercar a los centros de investigaci6n y demllo temol6gico con la micro, peq- 
y mediana industria y para ellos se estableciendo acciones concretas. Aqd podrfan 
citarse empresas como Lanfi o Ceakgd que pudieran tern una mecanica de apoyo 

su propia escala productiva. 

I 
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tecnoldgico importante para la  industria. Y por el  lado del financiamiento podria citarse 
a Nafin. 

A diferencia de la gran industria, la pequeila y mediana prdcticamate se 
encuentran en todo.el temtorio IliicioQal, en tadas las ciudades medias y en  algunas 
pequeñas tambien. La concentraci6n  industrial obedece m& a m e t r o s  de 
Concentracich urbana que de cmkter industrial. Entonces, a pesar de que existe un 
mayor  número  de  empresas pequeiias y medianas en estos grandes centros industriales, 
tambih se encuentran en todo el territorio nacional, y prhticamente en todas las 
actividades industriales. 

Us sectores en donde muchas de estas industrias se concentran, son actividades 
tradicionales, como alimentos textiles, calzado, metal-rnednica, qufmica, todo lo cual 
ayuda.a apoyar el d e m l l o  nacional. La mayoria de  estas  industrias se dirigen a un 
mercado local regional, por lo que su ubicaci6n es ideal. La pequefia y mediana 
industria, al estar en todo el territorio lCIS1CioOlS11, permite adoptar medidas de plaaeaci6n 
de  desarrollo  regional maS equilibrado a trav6s de la promoci6n, y esto es algo que 
incluir$ tambi6n  el nuevo programa de pequeña y mediana industria. 

Se apoyad al establecimiento de la pequeña y mediana  industria en  cualquier 
parte del tcmitario nacional, cuidando que esta ubicaci6n responda a los pmgmmas de 
desardio urbano, que para el efecto haya establecido la Secretarfa de Desarrollo 
Urbano y Ecologia o los Gobiernos Estatales o Municipales, cozt el fin de preservar el 
medio ambiente. 

La instituci611, a traves & sus programas de descuento canalb5 durante 1991, 
12 billones 232 mil millones de pesos, cifra superior en 264% em terminas reales si se 
le compara con los 2 billones 830 mil millones de pesos otqados en 1990. Se apayd a 
54 364 empresas, cifra superior en 40 611 a las registdas en 1990, reflejando un 
crecimiento de 295 porciento. Del totat de empresas apoyadas, el 52% comspcmde a 
micros, el 46% a pequeiias y el 2% a medianas y grandes empresas. (Ver @ca 3) 
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GRAna n-1 
&presas que rmaiemn apoyo de 

hcQEwdurante 19py) 

Del total de recursos ejercidos, las actividades industriales repmentar<sn el 
47%. el comercio el 33 % y los seMcios el 20% 

I 
%LoE". 

47.00% 
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Las micro, pequeña y mediana empresa proporcionan tres cuartas p t e s  d e l  
empleo en el país, se encuentra presionada por la normatividad administrativa, laboral y 
tributaria, lo que ha ocasionado que de cada mil unidades que se crean, 750 
desaparezcan en el corto plazo6, de acuerdo con un W s i s  d e l  Instituto de 
Proposiciones Emt6gicas (IPE). 

El escaso desarrollo tecnol@co nacional y las dificultades para acceder a la 
tecnologla extranjera han provocado dermis que la planta industrial  de este sector 
ewn6mico este sumida en la obsalescencia y que tenga un limitado uso. 

Los bajos niveles de productividad que de esta situacih se derivan hatsia menos 
factible el desarrollo  de las microempresas ante la competencia internacional. 

El anBidrp que se hace de las empresas a que se refiere esta investigacih nos 
permite distinguir que las actividades que se realizan en cada una de eUas son 
denominadas de manera diferente, a d ,  con el pmp6sito de un mejor entendimiento, se 
agrupan en un solo umcepto las funciones de los tres tipos de empresas estudiadas. No 
sin antes aclarar que estas funciones operativas varían en cuanto a amplitud y 
procedimientos de acuerdo al tipo de  empresa de que se trate. 

Las activlid;ades a las que se M refemcia son: ’ 9 P ~ u c c i 6 n ,  
comercializacibn, recursos humanos y finarms, que en conjuto representan toda la 
actividad de las empresas, o mejor dicho, sus  funciones uperatiwas. 

En el esquema que aparece a continwtcih, podemos observar que cada una de 
las 8reas o funcioaes de la empresa estA relacionaQ cdll las &m&, y que h funci6n 
A d m w t m c i h  es la que conjuga las oteas cuatro &eas en forma tal que contribuye al 
logrrr del objetivo de la empresa. 

. .  

. .  
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Para lograr esta conjugacick de esfuerzos, el &ea de administracidn ejecuta lo 
que se denomina  el plw;eso Administrativo, que consiste en planeat, organhr, dirigir 

La administracich es el manejo de los recursos de la empresa a travQ de las 
funciones operativas de la misma para lograr los objetivos fijados. Sin objetivos bien 
definidos a corto, m h o  y largo plazo no tiene sentido la administraci&, ya que no 
habra una direccionalidad en los esfuenos de las &eas de la empresa. 

Los Recursos Humanos son aquellos que con su cmtividad, iniciativa y 
esfuerzo permitan el adecuado empleo de los recm matedes, para con ello lograr 
los objetivos de la organizaci6n. Asimismo, esta representa una de las partes maS 
complejas del funcionamiento  de una empresa. El &rea bcional de recursos humanas 
debe contemplar una serie de actividades consistentes en reclutar, seleccionar, ine y 
desarrollar al factor humano para que &e, a su vez, pueda cumpiir los objetivos para 
los que fie seleccionado. 

La~~deCo~~deunaempresa~definirsecomofaparte 
de las actividades de la misma que se e n c a m i n a e a  satisfacer las necesidades ylo deseos 

-, a -v& de m proceso de kmcambio que  lleva implícito el &sis 

y controlar las actividades @2 las otras cuatro ¿-ha!3. 

de: 
- Quc de= el consumidor. 

- cuaado lo desea 
- mdt? lo dese& 
- C h o  lo &sea oomprar. 
- cuanto esta dispuesto a pagar. 
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La funci6n  de Finanzas puede definirse como la patte de las actividades de Bsta, 
encargada de la cuantificaci6n, obtencih, manejo y correcta aplicaci6n  de los recursos 
externos e internos de  que  dispone la empresa. 

empresa,  entre las cuales pudcmos mencionar las siguientes: 
-- Realizar presupuestos  de  operaci6n. 
-- Implantar sistemas de  contabilidad. 
-- Obtener  oportunamente recursos externos como son  lo  provenientes  de bancos, 

El manejo  de  estos recursos implica la realizaci6n  de  ciertas  acciones en la 

proveedores, fondos de fomento, etc. 
- Implementar politicas crediticias con sus clientes. 
- Realizar programas  de  inversiones a largo plazo. 

adecuados, y por otra, aprovechar los recursos internos en forma maS eficiente. 
Todo esto  con la finalidad de  obtener, por una parte, los recm externos m& 

La funcih prwIucci6n como &ea de una empresa se encarga de la conversi&, 
mediante un proceso de transfonnaci6n, de materias primas, partes o componenetes,  en 
productos con caracteristcas propias, que se puedan destinar para el  consumo final o 
bien para procesos  de  transformaci6n posteriores. 

Las estructuras h c i d e s  de  estas  empresas son muy &&renta entre si, por 
ejemplo: h mim empresa se caracteriza por tener una estructura  menos formal, ya que 
de acuerdo al tamaño de las mismas, niímem de personas empleadas, instalaciones, 
etc., no  requiere h c@artamntabaei&, por lo que el  propietario  es  el  encargado 
dimto de la mayoria de las funciones de la empresa, como administrativas, de 
mmerci-&, de  ventas,  entre otras, de ah( se deriva el mote de “hombre 
arquesta“. En cambio las pequeñas se cara- por tener una organiZac6n m& 
forrnal, se empieza a dar mayor importancia a la divisi& del trabajo d e b i d o  a que 
cuentan con mayor n\imero de pMsonal empleado, la direcci6n de la empresa se 
empieza a dar por varias personas y no por un solo  propietario, como sucede en  las 
micro. Fjnalmente las medianas, poseen una estrucutra I& amplia y compleja  que  el 
segundo caso. V#ase ejemplo en los mganigramas adjuntos. 
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En este punto estudmos los tres tip de  empresas en conjunto, debido a que 
en  los datos que se obtuvieron no se hace una separaci6n de cada una de ellas. 

Por lo que respecta a los sectores donde operan, la micro, pequeña y mediana 
empresa operan en ramas de  subsistencia, localizadas en industrias tradicionales, como 
son: molienda de nixtarnal y tortilla (18.4%) ; esttucturas rnetdlicas para la 
construocin, tanques metAlicos y calderas de uso industrial (10.696) ; productos de 
panaderh (9%) ; fabricaci6n y repamción de muebles  de madera (6.7%) y confecci6n 
de prendas de vestir (6.4%) . 

La participaci6n de la peque* y mediana empresa en el producto xnanuh-ro 
presenta vatiaci6n seglln la rama en que se ubican, y su contribucí6n rnds importante se 
ha dado en los sectofes tradicionales como son: madera, cuero, muebles no met&os, 
calzado, ptoductm alimenticios, imprenta y editoriales, y textileq en  los cuales su 
participacibn ha sido superior al 50% . Esto explica en buena medida porque &te tipo 
de empresas han estado ubicadas  en los sectores de subsistencia, m& que  en  aquellos 
ligados a los sectams modernos de la ecanomfa 

En cuanto a la distribuci6n regionat, las micr0,pequeñas y medianas empresas se 
concentran en ocho fundamentales: Distrito Federal (15.64%), Estado de M4x. i~  
(8.49%) , Puebla (7.97%) , Jalisco (7.34%) , Veracrúz (6.13%) , Gwnajuato 
(5.00%), Michoadn (5.52%) , y Nuevo Ledn (4.23%) , como se aprecia en el mapa 
siguiente: 
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l. Agu8a Cdimtes 1.13 

3. Baja C.lifontir 
Sur 0.39 

4. Cunpefho 0.62 
5. codmila 2.28 
6.  Cdirm! 0.48 
7. uliapar 2.94 

2. Baja califorai. I .46 

8. cbiburchua 2.65 
9. Diiarito Fed. 15.76 
1o.Durqo 1.45 
1 1  .Guansjuato 5.57 
12.ouemm 2.51 
13.Hidrlgo 1.64 
14.J- 7.93 
1S.McRCo 8.56 
16. Michowin 5.04 
17. Morrlor 1.37 
18. Nayuit 1 .m 
19. Nuevo LuSn 4.26 
20. ouaca 3.67 
21 . M L  8.a 
zz.Quoncuo I .m 
23.QuinpmrEoo 0.40 
24.- Luir P. 2.42 
25.siOllor 1.61 

(56 de establecimiensos de la micro, pequeña y medipna empresa) 

27.Tab~co 0.93 
28.Tunurlipu 2.26 
29.Tluul.  1.15 

30.Venrcruz 6.18 
31.Yucardn 2.58 
32.Zlcatscas 1.35 26.somra 1.71 

En el caso del P.P., el Esesdo de M6xico y Nuevo M n ,  las y 
medianas cmptesas se reaIaciomn directamente um la s u b c o n t r a t a c i 6 n ,  en tanto en 
Puebla, Jalisco, Guanajuato y Michoadn existe un mayor nismero de empresas 
independientes vinculadas en muchos casos al desarrollo arteSaaa. 
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3, Obsolescencia frecuente de la maquinaria y el equipo. 

4. Tendencia a la  improvbaci6n. 
5. Restringida participaci6n en los mercados. 
6. Mínimas condiciones  de seguridad e higiene en el trabajo. 

Debido a las caracteristicas que  presentan Bste tip de  empresas, enfrentan una serie de 
problemas que pueden resumirse  en los siguientes puntos: 
1. La marginaeih cun respecto a los apoyos institucides. . 
2. Incapacidad para acceder al crddito por la fálta de garantias y avales. Sus ope- 

raciones so0 poco atractivas para la banca de primer piso7 
3. Excesiva regulaci6n. 
4. Limitada capacidad de negociaci6n  derivada de su reducida escala de producci6n asi 

5. Carencia de personal calificado y mhima participaci6n en progtamas de ca@&6n 

6. Deficiente abasto de insumos,  debido a sus reducidas  escalas de compra. 

como de l o s  bajos niveles de organizaci6n y gesti6n. 

y entrenamiento. 

Las caracterfsticas bilsicas de estas empma son:  
1. La distribd geo@ca abarca todo el t e m b o  nacional, pera se da m& prefe- 

rencia a establecerse en Areas urbana como son el D.F., Monterrey y G e j a r a ,  
que congregan la mayoria de &te tipo de empresas. 

2. La mayor parte de tstas empresas no tienen maS alla de veinte a h  de existencia 
3. A pesar de los diversos tips de empresas todas est& constituidas como sociedades 

4,Lapennaneaciadelpersonalenestasempresases~~~~yselimitael~trato 

5. En fa mayorfa de las empresas la posici6n legal del empresario es la de director o 
de trabqjadms eventuales. 

gerente general, la edad promedio de Cstos empresarios se si@ entre 40 y 60 
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6. Estas empresas son formadas, generalmente, por tres tipos de personas: a) P m  
fesionistas; b) Empleados que deciden independizarse y c) Aqu6llos  que provienen 
de familias dedicadas al comercio. 

7. Su c a p a c i d a d  tecmi@ca y de administraci6n mtinúa siendo tradicionalista en un 
bajo nivel, la tendencia es modernizarse y estar mejor preparados ante la 
competencia. 

8. La mayoría de Cstas empresas, es& asociadas a CAmaras Industriales y en menor 
grado a Asociaciones Civiles, Asociaciones  Industriales y Cbnaras de Comercio. 

9. UM de sus principales fuentes de ingmo, adem& de las utikiades, son los ingresos 
derivados de "arrendamientos" y en menor grado de inversiones o de otros negocios. 



. 
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La apertora comercial, que se inicia en 1985 con el ingreso de Mdxico al 
Acuerdo General sobre Arkeles y Comercio (G.A.T.T.), ayudd a mejorar los niveles 
de competitividad de la industria en lo general y de la micro, pequeña y mediana en lo 
particular. El hecho de que la industria siga creciendo  demuestra que las empresas  que 
participan en el mercado  estan  siendo m& competitivas y est& enfreatando con  Cxito la 
a p e r t u r a ;  aunque en  algunos casos ha habido cierres, estos han obedecido m& a 
incompetencia  en la direcci6n de las mismas que a consecueacia de la apertura. 

En la actualidad, por todos los  ambitos  del pais se comentan 10s cambios que se 
estan llevando a cabo en Mdxico. Cambios  de tipo politico, ecoidgico y ecOn6mic0, 

etc. Tomando el caso de los cambios  de tipo econcjrnico y en particular dentro de Cstos 
a la apertura comercial, encontramos  diversidad  de  opiniones  spect to a la forma en 
que puede afectar esta apertura a la micro, pequeña y mediana empresas  mexicanas. En 

forma constante se escucha en la radio, 
prensa y televisi6n  el tema , al grado de 
que con S610 escucharlos se puede 
deteminar  las  ventajas que se piensa 
puede proporcionat esta apertura o los 
posibles  problemas que puede traer 
consigo. En fin, que de la noche a h 
mañana nos encontramas ante una serie 
de situaciones nuevas y pata las cuales no 
estamos plenamente pqmados. Ante 

estas novedades la &&, de tipo gemml, es la de buscar la forma d s  *da y 
efectiva de actualizarse ante el Tratado de Libre  Comercio (T.L.C.), ya que de  no 
hacerlo se cone d riesgo de quedar al  margen y por consecuencia no poder hacer  frente 
a estas situaciones. 

Realmente lor, cambios no se est& dando de la noche a la mai2ana, ya que u11 

cambionoseimplantadeimpravisoJinomasbiensevapre~~opocoapocoy 
avanza pdathmenh. El temor natural hacia los cambios, o sea hacia lo dcscwacido, 
nos lleva a pasar por alto las señales que se esth &biendo, por ejemplo la tendencia 
dela@- de las economfhs, y se espera a que las cosa9 vuelvan a la 
normalidad por sí mismas. Pero ante una apertura mmeracial que nos exige productos 
de calidad, precio y servicio competitivos, se necesita por principio mayor 
productividad y en alguno de 16s casos, no es S610 mayor productividad sino 

. .  

simpl- productividad. 
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La productividad requiere tiempo para cambiar costumbm, sistemas obsoletes 
de trabqjo, sistemas de control de calidad, etc. Las empresa0 em Wxico deben llevar a 
cabo un cambio en sus sistemas de trabajo, tanto en las ajreas de aperaci6n como en las 
de administraci6n y comercializacibn, porque no es posible que algunas empresas sigan 
con l o s  niveles de ineficiencia con que  vienen operando y menos a h  querer competir 
con empesas extranjeras. 

Un pais es como una gran empresa formada por diferentes departamentos, S610 

. que estos son  la^ diferentes empr&  que existen,  si t'nstas son ineficientes, entonces el 
@S no puede competir con otros, ya que aqdl cuyas empresas sean m&s eficientes, 
tenddn costos de producci6xl'maS bajos y, por consecuencia, precios de venta menores 
y mejores  condiciones de servicio y calidad. Par lo tanto lo que iequerimos como @S, 
es que cada uno de nosotros y de nuestras empresas sean msts productivos, necesitamos 
trabajarcanproductividadg. ' 

Si analizamos los diferentes fndices de productividad de diversos pafses, es 

admirable el Eamoso "mJnnn, japon6s", al observar &o un @S que qued6 destruido 
desp6s de la Segunda Guem Mundial lo@ irndices del 7%, cuando los Estados 
Unidos en esta &oca alcanzaba S610 un 2.1% en su indicelo. Entre las tecnicas que 
intervinieron en la transfarmach del Jap6n est& el JUST IN TIME (justo a tiempo) 
para el manejo productivo de los materiales en las difeaentes lineas de producdh, el 
sistema KAN-BAN para el manejo m& eficiemte de los inventarias, el de las CELDAS 
DE PRODUCCION con el concepto de la compra- venta den- de las diferentes &XIS 
de producci6n de una planta, los CIRCULCB DE CALLDAD y el S.P.C. (central 
estadfstico del puceso). En fin todo el analisis de la situzaci6n de estos pafses &S lleva 
a plantear que la clave era y es la productividad. 

IU.1. Epacas de cambio, Epocas de oportuddades. 
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Y 

empresas que siguieron 6sta opci6n se mantuvieron estacionarios al respecto o incluso 
llegaron a disminuir. Aquellas empresas que decidan llevar a cabo los cambios 
necesarios en sus operaciones podrdn aprovechar la o p t u d a d  que les brinde la 
&oca, por &re aqdllas que se aferren al pasado y no Ueven a cabo nixqúno. El 
pacto, entonces, di6 esa oportunidad de iniciar el cambio, pero por si solo no es la 
soluci6n. 

Ya se hizo menci6n de algunos  de l o s  sistemas" que han permitido a paises, 
como Japbn, ser altamente productivo, entonces tsstoS sistemas pueden ser puestos en 
pdctica ea nuestras organizaciones, no como una copia de c6mo lo haoen en otros 
pajes, sino como m punto de partida para crear nuestros propios cxmcept~s de 
orgmiz&6n, porque en la actdidad @mo puede competir una empresa de cualquier 
ramo, que fabrica sus productos en forma artesaaat, no porque sea una axtesania, sino 
porque su sistema de p r o d d 6 n  es obsoleto, contea empresas extranjeras que -jan 
en f o r m  contfnua coll inventarias minimos,  tiempos est8ndar, calidad a nivel mundial 
y por consiguiente am costos y precios altamente competitivos?. 

$6mo poder competir con empresas que comerciatizan a nivel mundial, que 
adquieren sus insumas en aqwllas partes d e l  mundo que les proporcionan mayor 
calidad y los m;ls bqos precios, cuando en M6xico tenemos empresas que no pueden 
averiguar  @de conseguir esos insumos y a mejor precio, &mds de poder conocer los 
lugares en dm& est& haciendo falta sus productos?. 

La necedad del cambio y del incremento de la productividad, no son factoms 
q u e s e h a y ~ ~ n ~ o d e u n d i a a o h r o , p o r l o q u e s i e n e s t o s ~ ~ a a o s n o s e  

exhiben, o si las acciones  emprendidas no fueroa suficientes se corre el riesgo de que 
podemos ser desplazados del mercado por otras empresas, sean &as extianjeras o 
nacionales, con mejores recursos y apciones que los nuestros. Armque parezca 
parad6jico el origen de es&? riesgo tiene su ra€z dentro de la ptopia e-sa y 
particularmente en la mentalidad que abn comavan algunos diriw de la misma, 
mentalidad enfocada maS a l  negocio que a la empresa. Durante muchos allos en 
Mt%im, debido al proteccionismo que existid por parte del Gobiem~ h&t los 
empresados mexicanos, mucha gente reatiz6 excelentes negocios, negocios que &jaron 
muy buenas utilidades sin la necesidad de preocuparse por cfear i?i@h tipo de 
lnfraestructwa y que si no hubieran surgido las cambios eccn16m.i~~~ que estamos 
viviendo, no habria surgido la conveniencia de pensar y ver la forma de crear dicha 

tom;tronaccionesparaplxiercompetirconlosproductosqueenlaactuatidadsenos 
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infmstnrctura Pero los cambios ya esbin aquf, por lo tanto el paso a seguir por fas 
para afrontar la-competencia actual es el de cambiar la mentalidad de sus 

dirigentes y aceptar que hay que invertir para crear empresas como tales. Inversi6n no 
necesariamente de tipo econ6mico sino inversih de tiempo, de acciones, de relacimes, 
de c@taci¿Sn personal y del personal, etc. Ea otras palsbras inversi6n para crear una 
infraestructura y lograr ser m& competitivos. 

El T.L.C. va a dgunas ventajas e o m p t i v a s  para la micro, pequeiIa y 
mediana industria. Las had m& competitivas si saben apfovecharlas, y de ese modo las 
perspactivas tcndrdn que ser positivas. Asf como se aprovecharan en su momento las 
ventajas que ofreci6 la propia apertura comercial, el T.L.C. seria altemativa y otra 
oportunidd que hay que aprovechar intensamente. productividad y calidad son los dos 
elementos sobre el que las empresas medianas y peqwh, principalmente, deben poner 
mucha ateaci6n para ser competitivas y lograr un crecimiento sostenido. Son varias las 
~ q u e e s n e c e s a r i o t o m a t p a t a p o n e r e n p ~ p r o g r a m a s q u e c o n d u z c a n a  
atcanZat los est&&ues intemaci&es. Estos deben contemplar la moderniziacidn e 
innovacidn temol@ca aplicada a diversas h a s  de las empresas: laboral, 
administrativa, organhativa. Se tmta sin duda, de un proceso in- que, de no ser 
consiclentdo ad, puede conducir aí fracasa. Sin embargo, para que estos cambios en la 
orgauhd& integral de las empresas segn posibles, lo íidamental lo constituye la 
disponibilidad de Cl.6dit0, y es &e el tema principal del presente trabajo, por lo que en 

Paralaspeq~ymediamsempresassehanabiertodiversasposíbilidadesde 
8 0 ~ ~ 9 0  a2 &to, que se CoQStihlyen como el dispositivo clave para Aa proyecci6n de 
asta capa productiva nacional . Uno de estos dispositivos es el que ha creado el Consejo 
Nacional de Ciencia y Mogh (CONACYT), a tmv& de su Fondo de inv&tigaci& 
y Desarrollo para la Modernizacidn Tmol6gia (FIDETEC). Y Otros apoyos que esta 
briadandaN~ionalFinanci#aa~~sdeprogramrwdefinanciaosientopormedio& 
intennadiaros i'íxmcieros, amo 9011 Bancos Comerciales, Arre- Empiesas de 
Factoraje, -, entre otros. 

otro apftulo se amplia este Nbro. 



La creatividad es una 
caracterfstica fundamenrat de la empresa 
exitosa. C d v i d a d  eo todos los &ros: 
ttknica, financiera y mercadotecnia. La 
empresa requieze de hombres creativos. 
Oqpwa&n rígidamente jerarquizada, 
una ditecci6n enbada ~ 6 1 0  a las 
necesidades del momento, un Bnfasis 
desmedido en las utiiihdes a corto plazo, 
inhiben la creativi&d. 

. .  

Quien no se s h e  por encima de lits necesidades del momento, estad coxxiemado 
a ser un e m  importador de teenologfa, de moda, de disefio, de potrticas de empresa, 
de p m d i m h t o s .  El nuevo empresario ( Imicro, O mediBLK) y a&~ grande) 

requim ser m&s creative, así como que su persad tambih lo sea, lo que les permitid 
&aptame a la nueva complejidad, que se orighad con la €irma del T.L.C. 

y sobrevi* aqudas, que mejor se adapten al cambio, que empiezeD a generar 
becnoiogias propias, que operen eficientemente, que m pompen por estat mejor 
idomdas y sobre todo que se apoyen en los diversos pr0gr;unas que se e& 
estabkiendo para ello. Estan fmnte a su mejor oprtunidad y no puede ser 
desaprovechada, las peqectivas ya m son de incertidumbre, se conoce lo que 
enfientarernos y tambieo se CoIloCe lo que se necesita pam alcanzar el 6xito. 
Productividad, calidad, sefvicio, Creatividad, -Q hkgnd y acceso a 
Tecndogfa y F.nzmCiamient0, &te llltimo en un esquema de axupk- y 

Ad entonces la micro, pequeña y mediana empresa tienen ante sf un gran reto, 

beneficio en ambas partes Que suscriban tales í3wsOse12 
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A. Estados Unidos 

Actualmente ninguna naci6n puede permitirse el estaacami;ento o dejar de 
estimular a sus empresas para que sean x& productivas. Esta leccich q u i 4  sea @or 
COmpreMliQ por los paises en desarrollo que por los Estsdas Unidos. Sin embargo, en 
los &irnos diez años l a ,  necesidad de mejorar la productividad se ha hecho presente, 
tanto en las grandes como en las pequehs empresas de los Estados Unidos. 

Sus mercados nacionales han Sido fuertes, lo suficiente como para atraet a la 
competencia externa. En ese pa&, el reto de las grandes comp&s no S610 viene de los 
cornpetidoms extranjeros, sino que, en muchos casos, proviene de las pequeñas y 
rnediaaslrempnxaa 

Ea )os liilcimos dos, estas unidades de produccib han creado casi dos tercios de 
los -rite 18 millones de nuevos empleos geneiados en fa ecmomfit 
norteamericana, las empresas m& pequehs, por su parte, contribuyeron con maS del 
30 por ciento. Asimismo, el sector servicios ha crecido rdpidamente en empresas de 

vigorosamente. De hecho, el incremento d e l  empleo y ía Eabricac6n ha sido CR plantas 

Pero la pregunta es p d e s  son los elementos que las ClDmpadiar estadoutlidenses 

todos los tamaiios; la industria manufacturera se ha desarrouado pero no tan 

medianasypequeñas. 

csf& manejando pam ser m8s productivas, en vista de la competencia?. 

32 



"servico extranjero y c o m e d " ,  que consiste en personal asignado especialmente en 
sus embajadas, asi como Cansultores que realizan la funcibn de asistir a las empresas 
que quieren exportar. 

El desarrollo de los sistemas de computaci6n y tekc~muni&oncs es una parte 
esencial para alcanzar un nivel de competencia dpida y eficientemente. Ea muchas 
industtias las lista8 de precios computarizados para co11sumidofes se han convertido en 
una przktica indllstrial comtín. Un fabricante de Nueva York puede p v e e r  a un cliente 
de califonria con un juego de diseks de productos y precios, mediante transmisiones 
facsfmiles (bleb); esta tecnologia estd bien desarmollada y es accesible 
econ6miwnente. Pocas empresas manufztureras norteamricanas carecen de este 
equipo Mico de telecomunic.aci6n. 

de la 

La tecndogh m8s productiva adquiere mdtiples formas. No &lo se trata de 
utilizar las herramientas o dquinas modenras; el avance de las amputadoras como 
auxiliares de la administtraci6n ha sido un apoyo primordial para las industrias 
pequeñas. Con la disponibilidad de programaa de computadora para administrar flujo de 
efectivo, invmtarios, itinerarios de distribwi6n y ventas, etc., la pequeih y mediana 
empresa pueda abora tomar decisiones admrnurttab 'vas con un grado de umocimiento y 
sowe& que hace apenas diez &os S610 era accesible a las grandes industrias 
Lloltcamericadas. 

Unsondeoespedficodemostrdque~&l8oparci~~delaspeq~ 
empresas en E.U.A. utilizan en la actualidad oomputipdoras en alguna fase de sus 
greftrcianes em-es. Para el -, las computsrdaras representan un 
avance tremendo, permitiWole pasar m& tiempo cerca de su pioducto, asi como 

' t o m a r  las decisiones sldmmma tivas necesarias de manera nds efícknk La 
unnputadora empresarial es ahora una herramienta impmtmtc para incrementar la 
prductividad. 

. .  

. .  
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De acuerdo con el National productivity Board (NPB) de Singapur, la calidad 
total es una noci6n distinta a la de productividad. Esta última cuantifica el traba, 
intenso y la cantidad del producto; la calidad total se asocia a las acciones  individuales 
de l o s  trabajadores y empleados para realizar sus actividades con  el menor hdioe de 
error, con ctiscipli~, orgullo y puntualidad, asi como participando en  el diseik, y 
ejecucidn de los  objetivos de h empresa. 

A d e d ,  es necesario adaptar constantemente la producci6n a la demanda 

cambiante de los  consumidores; realizar entregas oportunas, así como el suministro 
exacto de los insumos que requiere la producci6n. En la industria maxmfhturera y en 
los  servicios, la calidad total sintetiza la moderna noci6n de competitivídad 
intanacid. 

El concepto  de encantrar mercado para saber qu6 producir, c&to y dmo, es 
mamjado hdbilmente por los chinos de Hong Kong. Han desarrollado una verdtil y 
calificada fuerza de trabajo industrial, Un estilo gerencial agresivo e innovadar. Una 
simple estrucava impositiva fiscal y un bajo nivel tributario que motive la reinvemi~, 
eficientes servicios de transporte, excelentes puertos y agil comunicaci6n internacid. 
Pero, so-, el mmpromiso total de un gobiemo que respalda la libre empresa y el 
libre comercio. 

Hong Kong se caracteriza por una infinidad de paqueiias industrias domesticas 
que est& eslabaaadas muy eficientemente. El gobierno lap apoya al omparse de 
mantemcr una infraestrucnna competente y todo tipo de facilidades para lograr la 
competítividad a travds del desarrollo de su calidad y su capacidad de innovaci6n. 

Por otra parte, la invest@ci6n de nuevas tecnologfas, desarrollo de nuevos 
pductos, diseiios y prooesos, tamW son apoyados por el gobierno para que aún en 

Pen, atin a pesar de la produdividad que tienen los chinos, no es f&il encontrar 
la~porIaque,a~subieMtoíossalarias(comohasidola~~~aincrementar 
su nivel de vida), logran reducir costos. 

UM posible fazdll es que las fi0ricas se han mudado a China continental. Las 

encventra la resena m& grande del mundo de mano de obra bta: 1,300 millones de 
chinos, y t a n s d l o ~ 4 8 ~ d ~ d i ~ ~ i a .  

laspeq~~~~caseraSSemantengalaianovaci6n~~~alcambio. 

quesecara cterizanporelusointensiw,&rnanodeobra,estaareubicadasendondese 
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China Continental, ante su exceso poblacional y su deprirmda ecanomfa, abri6 
sus puertas a la inversih extmjera bajo las siguientes  condiciones: 

- El empresario interedo lleva su maquinaria y equipo, y paga el derecho de 

- El gobierno de China continental le construye su fí0rica y las casas habitacic)n 
instalaci6n de su í%rica. 

de los trabajadores frente a las instalaciones. 
- El gobierno proporciona toda la fuerza laboral que necesite por la U i c a  

suma de 70 d6-S al mes por trabajador, de los cuales U) son p m  el gobierno y 40 
para el trabajador. 

Estos trabajadores laboran 350 dias al aiio, ya que S610 se les otorga 15 dias de 
vacaciones en el aiIo nuevo chino; su jornada labaral es de 10 horas, 3 500 horas al 
ab. La gente  que logra entrar a las f&ricas se considera privilegiada, pues en 
c o q m z i 6 n  coa los que trabajan para el gobierno, las condiciones son superiores. 

UM carackdsfica r&iical de los chinos, es que non muy miles manuplmente y 
cuando se les estimula con incentivos son muy tabajadores. Aunque el  idioma es un 
poco diferente,’ los camctem de su escritura son los mismos y la comunicacidn es fa. 

Los chinos de cada una de las partes podrian estar peleados por sus ideologhs 
tandiferentes,perodeRingunamanerabes~parrazones&dinero,porloquecada 

Nopaganimpuestosnisegurosocial,ylarlnicacondicidaesqueea10~os,la 
empresa pasarti a ser totalmente propiedad &l gobierno. 

P o r o s o e s q u e H o n g g a n g c a n f f a e n s u ~ ~ ~ ~ i ~ e n e i ~ o e n d  
mundo y en la misma China continental, ya que su plan es ConvertirJe en su pasillo 
~yretxpartartodosiosproductosqueeneUaseelaborea. 

- bay mas filbricas y sus COStOS de! prodd6n san baratos. 
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La 4xmsolidaci6n de su sistema emn6mico y el inicio de su din&nica proyecci6n 
se inici6 hace 16 años, cuindo el gobierno encabed los diez proyectos principales  de 
recOnStrucci6n. 

En Taiwb se nota en todas las avenidas la existencia de banderas a cada tres 
metros y en ambos lados, con esto se respira un aire de orgullo nacionalista y existe un 
profundo respeto por su historia y su pais. Los 20 millones de habitantes se mueven 
activamente,  lo que parece que estan  sumamente ocupados; lo mils impresionante es 
que las 24 horas del dia se aprovechan, de modo que Taipei es una ciudad que no 
duerme. 

Tambib Taiwan bombardea al mundo can sus mercancias, y tal pamx que no 
hay un cendmetro cuadrado del terreno que no est6 ocupado en algo. Su fuerza laboral 
es de 8.4 d o n e s  de trabajadores, de los cuales  el 42% se dedica a la industria, el 
45% a servicios, y tan S610 un 12% a la agriculm, adem&, son autosuficientes en 
alirnentaci6n. 

Durante 1991, Taiwan exportb mercandas por un valor total de 76 161 d o n e s  

Hace 30 aíios este pais no figmba en el mapa como potencia econ6mica, pero a 
ra€z del establecimiento de las maquiladoras dio inicio el crecimiento. Sin embargo, 
este sector que sisnifics fuertes entradas  de capital y que form6 una cultura industrial 
ha dejado ya de ser el motor que impulsa la prosperidad de T a i h .  Es ahora la 
hfhestmctura propia la que desempeña el papel pmtag6nico. Sobre esta evoluci6n 
expresa Bret Lee 13:"Para que la industria de un @S llegue a su auge m tiene que 
perfeccionur ea general toda la planta productiva, ya que cada fabrica esta i n v d d  
con el ptoceso de otros ardcdos". Debido a l  alto costo de la mano de obra, ahora es 
Taiwh quien ha trasladado empresas a China y a pafses del Sudeste de Asfa. Adem&, 

ante la escascz de empleados  en su temtorio, han decidido contratar personal de 
Filipinas, Tailandiay Malash. 

Con respecto a l o s  productos de consumo hechos en Mexico, el funcisnario 
mencionado opina que en .su may& no cumplen coa los est&ndares de calidad 
mundial.C~mplando que esto obedece, en parte, a que durante mucho tiempo 
M6xico cem5 sus puertas aí mercado intednal y esta medida elimin6 ei factor 

de d6lares. 
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competencia. 'Si la maquinaria, la tecnologia y el dim no permiten la fabricad& de 
ardculos de calidad, las industrias tend& que cambiar su estructura a fin de ocupar un 
lugar en los mercados internacides". 

Otro de los e m s  que apunta Bret Lee es el bajo nivel de p r o d u c t i w  
algunas empresas disponen de equipos planeados par un uso continuo y 9610 se utilizan 

durante ocho horas. "Si se contratan tres turnos en l u g a r  de uno se abaten costos 
ndlemente, ya que el mantenimiento, h renta y el espacio que s u p e  la maq- 
es el mismo". No &stante, en Bret Lee existe la cdianza de que Mdxico puede 
alcanzar importantes metas debido a los abundantes recursos natuxales que posee, a la 
cercada c01l Estados Unidos y a las x e f m  que han ocURid0 M los &irnos años. En 
este sentido, el intenso in&rcambio comerciai y tecndbgico redunchi en UM mejoria 
de la calidad eo &minos generales. 



ESTRATEGIAS GUBERNAMENTALES PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANASEMPRESAS 

__. . . . 



En M6xico durante la @oca de aplicacidn del  modelo de sustituci6n de 
importaciones, la pol€tica consisti6 basicamente  en otorgar protecci6n a los productores 
nacionales  por medio de restricciones cuantitativas a la importaci6n (a travds de 
permisos de  importaci6n). En este esquema no se definieron &eas espedficas de 
inverdn,  sino que se utiliz6 un concepto m& gen&ico,  el  de industrias "nuevas y 
necesarias" (Ley de Industrias Nuevas y Necesarias), en donde se especificaba en 
t6rminos amplios c d e s  eran las industrias que se podrfan apegar a esta  legislacibn. El 
gobierno apoy6 a estas industrias por medio de subsidios, tasas de intds 
prefmnciales, un amplio  esquema de protecci& y la cons&& de infraestnactura. 
En este contexto, el dóque de politicas de ind- '6n consisti6 en asegurar la 
demanda para los inversionism por medio de restricciones cuantitativas, y en reducir 
los costos de opemci6n a mv6s de subsidios y la construccih de  infraestructura.  Desde 
el punto de visa de los empresarios, Bsta política fue muy redituable: las restricciones 
cuantitativas les permitfan fijar los precios por encima del nivel internacional, mientras 
de manera simultAnea los cxlstos se reducian gracias a los subsidios gubernamentales. 
La hip6tesis era que a niveles superiores de utilidades se generaria una mayor 
inversi6n, lo cual inducirfa  una mayor integraci6n. Sin embargo, el modela no 
funcion6 ~~~IIII lo previsto, Un sistema de precios m& elevados p m v d  la 
conoentraci6n del ingieso induciendo el colwumo de las ganancias, obstaculiz6 el 
desarollo de  economias de escala, e increment6 los costos de producci6n. Como el 
tamaíio . del mercado m creci6 al nivel esperado, los subsidios gubenamentztes 
increnmtaron  el consumo de las utilidades y el monto de &ifit gukmamestal se 
aumend para mantener la demuda agregada a niveles cumpatibles con las metas de 
crecimiento, puesto que la inversih privada no d 6  a los niveles que se esperaba. En 
esta primera etapa no se amsider6 dentro de la legislad& a las empresas por su 
t a m a i i o , p o r l o q u e h p r o m ~ ~ d e ~ a u e ~ y m e d i a n a e ~ c s t u v o a c a % o d c l a  
banca de desarrollo, principalmente Nacional Financieta. 

C a n r e s p e c t a a ~ s e p ~ d e c i r q u e c u a n d o ~ e e ~ F ~ ~ d e ~ ~ y  
Fomento a la Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN), en 1953, se estableci6 un 
mecanismo fimal para impulsar el desarrollo de la industria mediana y Pequeaa, 
mediante el otorgamiento de ct.8ditos pr&renciales a dichas empresas. Durante las 
siguientes dos &cadas privd una concepcibn que privilegi6 d apoyo linanciero como 
eje de la polftica de fomento a estas unidades. La ausencia de una polftíca integral para 
la industria mediana y pequeiia se dew en gran msdida, a la forma oomo se 

. .  



comprendfa al desarrollo  integral  en  aquellos años, cuando  resultaba  evidente que el 
actor prinapal era la gran- empresa ptlblica, privada o transnational. As€, la posible 
contibuci6n de la industria mediana y peque& al crecimiento ecoa6mico se cuncebík 
de manera muy limitada. creaci6n de fuentes de trabajo en regimes atrasadas y 
producci6n para el autoahastecimiento, en tomo de sectores que las grandes  empresas 
no abarcaban. 

Durante los setenta, la polftica de sustituci6n de importaciones se modific6 
como resultado del  incremento de los recursos financieros  derivados  del  auge p e t r o l e r o  
y fue precisamente en este periodo que se publicaron los primeros "programas 
industriales" (Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1978-1982) con el objeto de 
promover el desarrollo sectorial. Como se esperaba, los recusas adicionales del 
petr6leo indujeran mayores inversiones  (el  coeficiente  de inversi6n casi se sitúo ea 
M%), incrementhdose la capacidad industrial.  Las ramas industriaIes maS dinhius 
en este periodo fuemn: maquinaria y equip (10.25%), maquinaria eltscbica y 
elec~omtfsticos (10.12%), equip de transporte (9.91 %), productos de caucho de 
p&tico (9.93%), industria química (9.24%), papel (7.48%) y muebles no metdliws 
(7.27%). Una de las fallas del esquema de sustitucibn de importaciones en esta etapa es 
que result6 ser intensivo en la ~ttdhci6n de divisas, en vez de inducir una mayor 
in&graei& interna o un mayor nivel de exportacibn, donando m incremento 
insostenibk en  el ddficit de la balanza de pagos. Aí aparecer la crisis de financiamiento 
de Ia balanza de pagos la pol€tica ecan6mica d i 6  de un modelo de sustit\Lci6n de 
importaciones a uno de prom&& de exportaciones, y la desaparici6n de subsidios y la 
sustituci6n del dgimen de pmkccih de permisos previos por tatifas enf8tiz6 dentro de 
una estrategia de cambio estructural. 

Todo ello motiv6 a modiíicar el espiritu de la poUtica de fomento, 
especialmente desde k dsis de 1976-77. Como medida pata coatrarrestar el efecto de 
la rwesi6n en la industria mcdiaua y pequeih, se crea ea 1977 el Programa de Apoyo 
Integral a la Mustria Medjana y pequeirsl (PAID). Este programa actila por medio de 
diversos fondos y fideicomisos de Nacional Financiem que oto= &tos 
preferenciales y financiamiento de estudios de reinversi6n. Tambih durante 1W se 
establece la Direcci6n Gened de la Industria Mediana y Pequeh, entoces era 
SEPAFIN, actualmente es SECOFI, con las atribuciones de regular, fomentar y 
fortalecer a las empresas  del subsector. 

Al iniciarse los noventa, se public6 un nuevo programa industrial (programa de 
Modernh56n Industrial de comercio Exterior 1990-1994), cuyos obj&vos 
primardiales SOSI: 130357 
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a) Prromover el crecimiento de la industria a travds de un sector exportador 

b) un desarrollo industrial m& equilibrado por medio de una mejor utilizacith 
competitivo; 

de los recursos regionales; 
e) Aumentar el  empleo en fa industria y el bienestar de los consumidores; y 
d) Apoyar al sector exportador. 

Este programa se basa en un proceso de  desregufarizaci6n  orientado a mcjotar la 
competitiviW, sin mencionar ramas prioritarias, sino que en su lugar prevalece la idea 
de acuerdos por ramas, tales como los de la industria automobfi y sector petroqpfmico. 
De acuerdo a este programa la promoci6n se IleVartt a cabo mediante: 
a) La simplificaci6n de procesos administrativos; 
b) Un proceso de desregulaci6n; y 
c) Una mejor infraestmctura que propicie la descenttalizaci6n. 

Por lo que respecta a la polirica de hmento, actualmente estA orientada a 
fomentar el-desarrollo integral de la micro, pequeña y mediana industria para e la 
ncuperacib,  mcimiento y cambia estructural del apsuato productivo, a e k t o  de 
contribuir y dcanzar los objetivos de generar empleos, fabricaci6n de bienes 
prioritarios, diverdkacih, capacitaci6n empresarial, desarrollo r e g i d  e i n t e g r a c i b n  
decadeaar2#oductivas.Estapoliticaplantealaposibilidaddefincareldesarrdlodela 
industria con un mayor sostenimiento en las unidades pequeias, aden& se han 
&fiado programas de apoyo que incorporan no solo  los tnuhmal es intnunentos 
f i d e s  y financieros, sino tambih otras que propicien su desarrollo inkgd. 

. .  



Y EL PAPEL DE LAS MICRO, P E Q ~ A S  Y MEDIANAS EMPRESAS EN MEXICO* 

t 
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Para lograr este eetivo se decidi6 tranfonnar la  funci6n crediticia, 
adopt4ndose en abril de 1989 los siguientes objetivos: 
a) Suspender la ope- de primer piso, para ofrecer los apoyos a tray& del sistema 

h c i e r o  nacional y operar desde el segundo piso. 
b) Fusionar los pro%ramas y esquemas de apoyo financien> que ofmcfan Fogain y 

Fonei, preservando su propia identidad y evitando la amfusi6n o desorientaci6n de 

c) Transferir los tecurs~s crediticios asignados al apoyo d e l  sector ptíblico, para ser 

d) Reducir los refinamientos, restructuraciones y condooacones a l o s  casos 

e) Ajustar la estructura de personal a las nuevas condiciaaes de la Institucitk. 

los usuarios y de los in&" financimos. 

. canabados a empresas del sectof privado y d. 

estrictamente necesarios y justificados. 

Estas aredidas permitieron que en 1989 se lograra un cambio sustativo en la 
actividad de Nafin, puesto que al convertirse en banca de segundo piso se pudo ampliar 
el apoyo ea farma sustantiva; en ese a h  se atendieron 11,456 enpesas, cifra superior 
e n ~ 5 4 % a l a s ~ ~ e n 1 9 % 8 . E n 1 9 9 0 u n a v e z ~ l a ~ d e l o s f i i m d o s s e  
adbptaranuaaseriedcme<tidaspamconsolidarlarmeM~buscaadosela 
masividad en la colocacidn de los recusas, mediante la automaticiQd en la operilci6n 
del descueato y un m& facil acceso al ddito, Cm el fin de l o g m  este objetivo se 
estableciem 4 pmgmnas bthicos: 
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Aun cuando en e¡ discurso politico mexicano ha estado presente durante ddcadas 
el inter& gubernamentat de promover la participaci6n de la micro, pequeña y mediana 
empresa, es hasta 1985 que se anuncia un programa para promoverla para el 
Desarr.~llo Integral de la Industria Mediana y Pequeña, 30 de abril de 1985). Los 
objetivos espacificas del programa fueron los siguientes: 
a) Incrementar el promedio de eficiencia  en las pequeñas y medianas empresas 

mediante una utilizac6n m& adecuada de los hctoms de la produoci6n y una mayor 
didad de su estructura y sistemas operativos. 

b) Mejorar la yjcnnsicidn de insumos intermedios, maquinaria y equipo, recursos 
fínancieros y otros servicios de la pequeña y mediana empresa, para incrementar al 
mercado interno y al de exportaci6n. 

Las principales herramientas d e l  Programa para lograr los objetivos citados fueron: 

1. Promover oqanbciones colectivas o asochciones de empresarios de las pequeíias y 
medianas empresas cuyas funciones permitiem lograr mejores CondiciORes de 

S y servicios generales, 
asf como promover la cxeaci6n de bancos de desperdicios indwtriales con el fin de 
inducir su reciciaje y preservar el medio ambiente. 

2. I m p u l ~  el desarrollo tecnol6gico en tas pequeñas y medianas empresas mediante 
un ~wograma de riesgo compar&ido con el Cunsejo Nacional de Chcia y Tecnalagia 
(Conacyt); la in@graci6n de orgahciones sectoriales y m g i d e s  para famentar 
una mayor p r c b b u c t i v i ~  el desmollo de un banco de team- transfe:ribles a 
e s d a  nacional e internacional; el establecimiento de bancos para utilhci6n de 
maq- y la intemlacic5n de instituciones de mvest.iga561.1 ciendfica y 
tecnol6gica 

3. Promover el uso de asistencia t&ca median& la difusi6n de .;;apoyo de gobierno 
f d e d  a las peque- y medianas empresas, asi como panover, establecer y 
consolidar a m h i o n e s  de empresarios. 

4. Inducir, msdiante programas de capacitaci&, una mqor aiminid& y una mayor 

c o m p r a ~ ~ p r i m a s , ~ ~ Y e q u i p o , -  
. .  

pmductivídad en los trabajadms. 



5. Para lograr un mejor acceso de las pequeñas y medianas empresas en los ~ c c v s o s  
financieros preferencial& se recomendaba: unificar criterios de las diferentes 
instituciones fiaancieras promotoras de las mismas; fortalecer en las empresas 
ptiblicas mecanismos de descuento para favorecerlas; propiciar uniones de cddito; 
crear fondos federales y estatales en su apoyo; establecer en la banca comercial 
programas especiales para este tipo de empresas; y desamllar incentivos fiscales 
para ellas. 

60 L~s. empresas ptSblicas tratadan de identificar productos que pudiemn sumiai~rrar las 
pequeks y mdianas empresas y tratadan de acelerar  los procedimientos para 
adquirirlos en dichas elllpmsm. 

7. El progiama sugerfa tambiki la creaefi de grupos de subumtrataci6n oon el fin de 
establecer vinculas industriales y promover una mejor interrelaci6n entre las 
pequeíhs, medianas empresas y las grandes wxnpafhs. 

80 Establemr awciaciones pata llevar a cabo la wmerciaIhcih. 
9. Promover lfneas especides de &to para fomentar exportaciones directas e in- 
directas. 

10. Crear nuevas para el e s t a b l w  de la peque& y mediams empresas en 
el pals. 

22. Esfablecer un sistema de i n f d c j n  para las pequeiias y medianas errlpresas. 

46 



realicen". De esta farma se pasa de una política gened ida  hacia una de focalrzacl6 o. 

En esta perspectiva el act& programa contiene algunos avances en relaci6n con la 
legislaci6n de 1985. Las principales características que permiten diferenciarlo de toS 
primeros programas son: 
a) Considera a la dispersih de la mícroindustria como un obst&do para la 

consecuci6n de beneficios; por tanto, propone la constitucíh de amsorcios bajo la 
figura legal de "Sociedad de Responsabilidad Limitada de Inteds Pliblico", la cual 

tiene la ventaja de otorgar a este tipo de industria un myor acceso a los recursos 
financieros y mejores condicíones para la adquisicih de  materias primas, insumos, 
tecnologh y activos fijos, todo ello mediante un proceso conjunto -nacional e 
internacional- de co- '6n y subcontcataci6n. 

b) Propane el fomento de uniones de c r & b  con la participaci6n de micro, peq& y 
medianas empresas a mv6s de re@ m& flexibles para su operaci6n y un m& alto 
nivel de apalancamiento (hasta de 40 a 60 veas de su capital contable). 

C) En cuanto a tecnologh, el Programa propone la utjlizaci6n del Centro .de 
Investigaci6n Gubernamental (Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial), los 
centros de investigaci6a y desarrollo de tecnologh y las instituciones educativas 
puílicas para dar asistencia a la micro, pequeña y mediana empresa en e1 desarrollo 
de productos, adaptaciones de tecnologia, selecci6n' de maqninaria, control de 
calidad y empaque. 

a) Por dtimo, el mayar &fasis se refiere a la subcontnttaci&, respecto de la cual se 
supone~b~~~desarrollodelaspequeiiasymedianasempresassobreuaabase 
m& amplia. Bu este aspecto el Progtama seiiala: " Se fomen- la Spbcontratacirln 
de procesos y prodttctos industriales para apoyar la integmíh de las &enas 
productivas, por medio de esto se promoved que estas empresas participen en el 
mercado inte&onal mediante el sumtlllstfo de pates, ComPoIiefltes, conjuntos, 
refacciones e insumos a empresas exportadom y a Ia industria maqdadma, con lo 
que se ccinrribuid a elevar la integraci6n nacional de los productas, que se exporten a 
incrementar las exportadunes indirectas" .I4 

. .  

. .  

. .  
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POL~ICAS B&CAS DE APOYO A LA MICRO, PEQ-A 

r Y MEDUNA INwsfau 1991-19W I 

-APOYOALA 
SUBCONTRATAUON 

t 

APOYO ESTATAL PARA 
i ELDESARROLu)TECNOLOOK!O 

PROMOCWN A LA AGRUPACION 
AlRAVESDESOCIEDADES 

i 
LIMITAIlAs DE iNTERES PUBLICO 

Para la presente inrestigaci6n, es &portante seíialar con detenimiento los 
objetivos del Programa en lo referente a Financiamiento, mismos que escribimos a 
continuacih. 
1.  habilita^ como sujetbs de cl.6dito a un importante n 6 c b  de empresas que aún se 

encueattan al margen del fimwhmiento institucicmal, entre las que destacan las de 

proporctonarles la capmitackb necesaria para el adecuado manejo de los fecursos. 
2. Se tratar$ de que d aWto sea suficiente, apartuao y que coadyuve no 9610 a meu- 

rar la liquidez y el CapiEal de babajo de las industrias, sino de impulsar su . 

modernizacibn. Igualmente, sc m @ W  los piogramas peva la descancientracibb 
industrial y de mejommiento del ambiente. 

3. Se adecuar& los apoyos crcditicios a las particularidades de cada uno de kw estratcw 
que mmponen el subsector, 

4. Se apoyard preferentemente a las industrias micro y pequeiias, independientemente 
de la activiM~manuhcbmxaque realicen, por amducto de la banca de desarrollo y 
las sociedsdfs nacionales de &to. fin pmticuk, Nacional Finaaciera, S.N.C., 
impulsad la oonsoJiQci6n y el desarrollo de los organismos auxiliaes del dto y 
de las entidades de fomtnto ptfbb y privsadas, asimismo alentad la utihci6n de 
o~figurasdeapoyo-* 

a m t a s e c r e t a r i r & ~ y ~ t o R 0 ~ , l a b ; m c a d e d e s a -  
rrollo y los g o b i i  esaales, se promoved que se amsidem la vmbhiad del 

típofhmikf y u n i ~ , a s i c o m o & s ~ a l s e c t o r s o c i a t , y  

" .  
5. En coord.maclbn . .  

. .. 
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proyecto, la solvencia moral de los interesados y el arraigo a sus localidades. 
Adem&, se fortalece& .los sistemas  de crddito masivo, en  especial para las 
industrias micro y pequeñas. Para tal efecto, Nacional  Financiera, S.N.C., adoptad 
medidas pata diversificar y ampliar los apoyos a estos estratos de  empresas.  Con 
&jeto de canalizar &to, a traw$s, de  los intwmediarios financieros,  de manera 
autodtica, sencilla y en  forma  revolvente se emitirh tarjetas empiesariales e 
introduckh sewicios de factoraje, arrendamiento financiero de maquinaria y 
eipipo, a d  como otro tipo de  instrumento  financiero  adecuados a su capacidad. 

6. La banca de desarrollo cadban4 financiamiento, por conducto de los  intermedia- 
rios financieros,  en  condiciones  favorables, a las agrupaciones & microindustrias 
que se constituyen como Sociedades de Responsabilidad Limitada de Inteds 
Nblico, reconocidas por Ia Secreta& de  Comercio y Fomento Industrial, para 
apoyar la reakací& de actividades comunes en beneficio de los asociadas. 

7. Se estimulad la formsaci6n y fortalecimiento de uniones de credit0 industriales y 
mixtas. Conjuntamente con el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., se 
apoyaril a estas  organizaciones con la finalidad de que  den un vigoroso impulso a la 
actividad exportadora. 

8. La Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial en coordinacibn con la Secretada 
de Hacienda y Cnklito f5bliC0, la Secretarfa de Desarrollo Urbano y Ecologia, el 
Departamento del Distrito Federal y los gobiernos estatales, &fkidu los 
lineamientos para otorgar d t o a  en las zonas de alta concentraci6n para el 
establecimiento o ampM6n de industrias micro y peque&, siempre y cuando IIO 

sean contaminantes ni grandes consumidoras de agua potable de la red pfiblica y 
energ6tim, y se lleven a cabo en zonas especificas para el desarrollo industrial y en 
parques industriales, d o m e  a los planes de desamollo urbano feded, estatales y 
municipales. 

adquisicidn de i n s w s  en mas y parques industriates. 
10. En coordinaci6n can h secretarla de  Hacienda y Cdto Wblico y Nacional Finan- 

ciera, S.N.C., se mwrh mecanismos crediticios que permitan el acceso a los 

11. Con la oolaboraci6n de Nacional Financiera, S.N.C., se establecieron lfneas de 
cnsdito, a trav6s de los internediarios fhanciems, para la realizacidn de estudios, 
adquisiciiin e instalacidn de e q u i p  de prevencih y control de la am mninacih. 

12. Se destiaar;ln apoyos cfediticios a la xlquisici6n o renta de equipos de chputo, 

9. se otorgar¿$ financiamiento a la industria micro, pequeña y mediana para la 

sefyicioJ t e c I l O ~ g i ~  esp€&bdOs. 

su3cesQrios y programas. 
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13. Se promover4  el  establecimiento de lineas de &dit0 a la industria micro, peque& 
y mediana que participe en actividades de subcontrataci6n de procesos y productos, 
provesduría a empresas exportadoras y a la industria maquiladom as€ como para la 
constnrccidn de prototipo. 

14. El Banco Nacional de Comercio Extwior, S.N.C., apoyar4 el equipamiento para 
empresas exportadoras del subsector , el cual operad bajo un procedimiento 
simplificado cuando la inversibn requerida no rebase el monto de un d 6 n  de 
dblares. Asimismo, hanM la cmaci6n de bodegas para la pveedurla a la 

15. Se fomentmi, mediante apoyos crediticios, las incubadoras de mimindustrias, con 
desarrollos tecd6gicos propios. 

16. En c~laboraci6n con N a c i d  Financiera, S.N.C., y las entidades de fomento 
&licas y privadas, se impulsa& las actividades de expansi6n industrial a nivel 
regional. En especial se ref- la capaeitacib y asistencia tdcnka para el msnejo 
del crddito y se f d t a n í  a las industrias micro y pequeñas la contrataci6n de 
despachos y consultorias que presten seMcios contables, kgdes y admmtra tiVOS. 

17. Se fracilitat4 it la industria micro, pequeíh y mediana el acceso a la capcitaci6n del 
ahorro privado, mediante la fo&& de Sociedades de Inversi6.u y capttal de 
Riesgo regides (Sit#.aS) 

18. En coodhci&n con la Comisidn Nacional Bancaria y la Asomah  Mexicana de 
Casas de Bolsa, A.C., se p m w d  el establecimiento de mecaaismos altemativos 
que permitan la patticipaci6n del ahorro privado a las empresas de subsector, a 
traves de 10s mexados de  valores y de dinero. 

19. Se consofidad y aniliza+a el mecanismo para el descuento de contmmcíbos 
expedidos por dependencias y entidades  del sector  ptlblico a industrias micro, 
pequeaaS y medianas; adem&, Nacional Financiera,  S.N.C., faditad tatjczaJ 
empresarhles, por medio de los i n t e e s  fhnciems, a los pioveedores 
inciustrirdles m& peque&~s con el prop6sito de financiar su capitat de trabajo. El 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., opemrd un mccadismo eppeciaI 
para el descuento de amtmmcibm a proveedores de  empresas exportaboras, 

20. En ootaboracidn am Nacional Financiera, S.N.C., y el Banco Nacional de 
Comercio Fixtcrior, S.N.C., a p o y e  con programas mpedficos a las Empresas de 
Comercio Exterior, registradas ea la Secretarfa de Cometcio y Fomento Industrial, 
a efwto de qu tstas promuevan la oomercializacibn de tos productos de las 
industrias del subsector. 

industria maquiladora. 

. .  

. .  



En lo referente a la promi6n de inversiones el Programa señala los siguientes 
objetivos: 

1. En coordimci6n con 1- gobiernos estatales y los organismos representativos de 10s 
sectores social y privado, se integrad una cartera de proyectos y oportunidades de 
inversi&, con base en fa identificaci6n de necesidades  de abasto del mercado 
domestico y de exprtacih, reciclaje de residuos industriales; proveedurh a las 
empresas exportadoras e industn'as mapdadoras, y en aquelIos sectores que han 
ampliado sus posibilidades de inversi6n, como son el petrogufmico, 

telecomunicaciones y agroindustria. 
2, Con la c o ~ r a c i 6 n  de los organismos empresariales, se fomentar4 la @cip%n 

de los pequeiios ahonadores e inversionistas, asi como las empresas d e l  subsector en 
el Directorio Nacional de Inversionistas interesados en reabq inversiones en 
asmiaci6n con mexicanos o extranjetos. 

3. Se pmmoverd la puticipaci6n del capital foiilneo en winversi6n con el de la 
industria micro, pequeb y mediana en dms dirigidas a la exportaci6n, y a la 
incorpomci6ndetecnol~avanzadas. 
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CAPITULO v 
FUENTES DE EINANCUMlEW" E INSTR-S CON QUE OPERAN 



En congruencia cok la dinarnica internacional, M&iw se encuentra  en un 
importante proceso de transformaci6n que time por objetivos fundamentales apoyar el 
crecimiento econ6mico con estabilidad, impulsar la integraci6n de sus actividades 
comerciaks y financieras a los mercados i n t e d d e s  y gemerar un mayor nivel de 
bienestar social. El logro de estos objetivos  depende, en gran medida de  que  el país 
cuente con un sistema financiero moderno que  apoye  en forma efectiva a los diversos 
sectores econ6micos e incentive la productividad y la competitividad en la econoda, 
especialmente en aquellos campos prioritarios para el desarrollo del p's que aún no 
cuentan con adecuadas fuentes de financiamiento que les permitan obtener los recursos 
necesarios para su operaci6n. 

En esta forma, dentro del proceso de transfóxmacih econ6rnica, el  apoyo 
financien, a la micro, pequeiia y mediana empresa, reviste una gran importancia en 
virtud del alto potencial de desarrollo econ6mico que presenta este sector sobre la 
p r o d d h  y eí empleo. l5 

Las fuentes de financiamento de las empresas pueden ser  de dos tipos: las de 
orfgen interno, que son rtcursos provenientes de  las  operaciones nofmaEes de la 
empresa, como son las utilidades; y las de 0ri8m externo, que son recursos 
provenientes de la amtraíaci6n de cr6ditos a m  organizacimes c q e d m x h  
como pueden ser los otorgados por empresas de fktomje, arrendadoras, 
abacenacbras, k banca comercial, entre otras, par parte del sector priv&, y de 
instituciones como Nafin, Bancomext, B .  Banco de Comercio Interior (ante0 

. .  
pata ello, 

Baapeoo), secofi, de parte del sector p\lblico. 
I3 d s i s  de los iimdamienms externos es  precisamente el objetivo de este 

@o, y pata ello se ha ~ ~ A C M O  en dos -S: UM) que se refem a 1 0 s  
financiamientos provenientes de Instituciones de &r privado; y otro los  que 
otorgan )as lirstituciones de &ter plsbko. * 

53 



ValaiGs 
> /yI11 """"I-  e""""" > ' <- v->r 

PesoS 

' v=k+E > 

< 
pr#os 



gran expansib, Io que les penniti6 empezar a operar con sucursales  de& el 
extranjero. Su forma de actuar iba tnh alla de las establecidas en  el &bit0 econ6mico 
nacional. Dirigta Wcamente, sus d i t o s  a financiat grandes mnsofcios y i115n al 
Gobierno Federal, con cr6ditos provenientes del exterior, con la macterfstica que &tos 
eran  generados en el pais. Esto provocaba que, ante la situacidn de crisis econdmica 
que se vivia, las deudas de l a s  empresas y gobierno se multiplicaran dpidarnente, ya 
que los dep6sitos generados internamente salian del pais y regresaban en forma de 
pr&amos externos en d6lares. 

Esta fue una de las principales causas que llev6 a Ia nacionalizac6n de la banca, 
cuya objetivo fue la creaci6n viable de un proyecto nacional de desarrollo, a trav6 de 
una mejor orientacidn d e l  &to, dun& la orimtaci6n se centr6 preferentemente a la 
agricultura y la promoci6n de las pequeñas industrias. Una vez cumplida los objetivos 
de la nacioxdizaci6n y ante las apertwa comercial y financiera en la que se est4 
insertando el @S, el 2 de mayo de 1990, el presicbnte de la rep~Wca someti6 a la 
consideraci60 del H. cangres0 de h Uni6n una iniciativa para modificar los artfculos 
28 y 123 constitucionales, a ffn de ampliar la participacib de los sectores privado y 
sacial en la propiedad de las instituciones de banca múltiple. 

Dicha iniciativa se sustentd en tres c8u)~es fundamentales: 
- la impostergable necesidad de que el Estado concentre su atemidn en el cumpiimiento 

de sus objetivos basicos, como son dar respuesta a las necesidades sociales de la 
poblacih, y elevar su bienestar S0bt.e bases productivas y duraderas. 

- el cambia profwrdo de las realidades m Mhim, ad  como de sus estructuras 
ewn6eeas, del propio papel que juega el Estado e, incluso, d e l  sistema finaaciero 
mismo, ha modificado de rafi las circunstan~ que explicaron la e-& de la 
banca, en septiembre de 1982. 

55 



a) La Ley de Instituciones de CrWto, que &nogario a la Ley Reglamentaria del 

b) La Ley para Regular las Agrupztches Financieras. 
c) Refonnas a la Ley del Mercado de Valores. 

SeMm Púílico de Ban& y Cddito. 

Con estas  leyes el pais contada con un servicio de Banca y Cddito Integral, esto 

es, la fannaci6n de institucianes universalesde gran tamaño que abarquen toda la gama 
de servicios financieros @les, e in tephs  por Banco, Casa de Bolsa, Afiantadora, 
Factoraje, Amndadara, Almacenadora y otras empresas de seMcios financieros, no 
financieros y comp~ementarios.Wegtín la Ley de Instituciones de Crcdito, el servicio 
de Banca y Cn?dit~ oontinua&t prestdndose a tmv& de las instituciones de banca 
matiple y de banca de desarrollo, contando tíniamente la primera de  ellas con 
inversion maymitaria de capital privado. Por lo que las instituciones de banca de 
desarrollo Seguirlan siendo sociedades Nacionales de Cddito, es decir, entidades bajo 
la direcci6n de fa AdrmrustraclQl mília 

Así, el Sistema Bancario esta integrado por el Bamx, de MCxico, Instituciones 

de Banca Múltiple, Banca & Desarrollo, Patronato d e l  Ahon0 Nacional, Fideicomisos 
PWícus COZlstitUidOs por el gobierno fdd para el fomento econ6miC0, y los 
amtitu€dos por el Banco de Mkieo. 

. .  
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Asf mismo, tarnbibn se ab* la posibilidad de  establecer  sucusales de 
instituciones de &to extranjeras  en  el pais. Estas sucursales podrian efectuar 
operaciones pasivas y activas exclusivamente con residentes fuera  del pais (esto podrfa 
ser ampliado).  Adem& se sujetarfan a las regias de &der general que dicte la 
S.H.C.P. y a las disposiciones del Banco de Mtsxico. 

Con respecta a la integraci6n del  capital social, este tambibn se modificaba, 
ahora se compndd de tres tipos de accionesl7: 

- Serie A, que en todo momento represenfard el 51 96 &I capitaí de la instituci6n. 
- Serie B, que pockí representar hasta ei 49% del capital de la insti&&. 
- Sene C, que en su caso p0dl.a representar hasta el 30% del  capital de la institucih. 

Para emitir esta Serie se requerir;[ de la autorizaci.bn de la S.H.C.P. 

El Sistema Bancario ofrece los siguientes financiamientos: 

Las instituciones de cddito otorgan pr6stamos para ser operados en cuenta 
corriente, mediante disposiciones para cubrir sobregiros en cuentas de cheques o aiguna 
necesidad tempclaal de ted. Es u11 cddito revolvente, y una derivacih de c4ste es 
la Tarjeta de Crcdito, par medio de la cual la institueih de dto se obliga a pagar 
por cuenta del &tad0 los bienes y SCnCiCiOS que este adquiera. Recientemente se han 
adoptado motiali- que penniten documentar operaciones con el cobro de sus 
respectivos mtcmes, asf como la transferencia electrrjnica de fondos a travb de este 
cddito. Su principal prap6sito es proporcianar iiqui&z inmedia& al ameditado. 

E ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ~ q ~ t i ~ ~ p ~ ~ ~ o n o ~ o r ~  
180 dias y se amortiza al liquidarlos en uno o varios pegos. 

Este financiamiento consiste en transkir m propiedad titulos de cMim a una 
instituci6n de &to, quien pagad en forma anticipada el valor nominal del dtulo 

menos el impor& de los intereses canwpoadientes entre la fecha d e l  descuento y la 
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fecha de su vencimiento y una comisi6n por la operacibn. Su propbsito fundamental es 
darle a la empresa una rec1&wi6n inmediata de los documentos  por cobrar a clientes. 

Los descuentos provienen principalmente de operaciones de compraventa de 
mercandas,  operaci6n que se derromina descuento mercantil, pero tambith pueden ser 
descuentos no mercantiles, se lleva a cabo CM particulares. 

Estas operaciones se realizan principalmente a corto plazo, generalmente con un 

El descuento de documentos opera en forma revolvente, esto es, se ahran 
vencimiento  de 90 dhs, pudiendo ser hasta 180 dias. 

documentos y se descuentan otros. 
La tasa de inter& esta basada en el Costo Parcentual Promedio del  dinero 

(C.P.P.) , el cual es variable, m& una sobretasa fijada por el Banco acreditante. Los 
intMeses se cobratl aaticipdamente, descontandose  de los documentos. 

La instituci6n de &dit0 l o s  otorga con base en la solvencia y maralidad del 
solicitante. Se pue!de disponer  del crodito en forma revdveate pero deben liquidame a 
su vencimiento. Puede r&querirse de aval y generalmente Ios dtos son a 90 dias pero 
pueden tener hasta un aiio de plazo. Cuando estos pdtamos tienen garaada se les llama 
pdstamos am ooW, enEngandosc como garantfas Qcumentos o amtramcibs de 
clientes, siendo la amartizaciba de4 prcstamo al vencimiento de los documentos. 

Latasadehter6sbasadaenelC.P.P. deldinero, elc~esvaxiable, m8suna 
sdmtasa fijada por el banco acreditante. Los intereses se cobran anticipwhwnte, de 
modo que el cliente rcciia ifnicamente el monto lfquído, esto es , el mto autorizado 
del dto menos 10s intereses. 



. .  . 
e) M- de hab&mt% 0 avfo; 

Este cddito con garandas se otorga a corto o mediano plazo, siendo  el m4xim0 
autorisrado de 5 aiios y generalmente de 2 a 3 años, y se utiliza para financiar la 
prducci& de la actividad industrial, agdcola y ganadera como sigue: 

Los cdditos para la industria se destinan para adquirir materias primas, 
materiales, mano de obra, las costos relacionados con la producci6n en proceso. Los 
&ditos para la agricultura se destinan para la compra de semillas, .fed.hntes, 
insecticidas, fungicidas, asf como para la compra de mfaccicmes y reparaci6n de la 
maquinaria agrfcola y costos en general para la preparacidn de k tierra. LOS &ditos 
para la ganadeda se destinan a la compra de ganado de engorda que quiere u11 tiempo 
reducido para su venta, a' como para los alimentos, compra de forrajes, cultivos de 
pastos, extracci6n de agua, vacunas, mano de obra y en general, para financiar costos 
relacitmadm con la ganadeda. El mdximo de crddito no &M exceder a 75% de las 
compras o costos que se adquieran, pudiendo financiar el 1 0 0 %  si se otorgan garandas 
adicionales para que el &ito represente como f i r n o  el 6 6 %  del valor total de las 

La tasa de inter& est4 basada en el C.P.P., el cual es variable y es publicado 
mensualmente por el Banco de M~YC~CO, m& una sobretasa fijada por el banco 
a c r e d i t a n t s ? ~ , c o m o a p e r t u r a d e c ~ ~ ~ c o b r a r e l l % s o b r e e ~ i m p o r c e  
totaI del financiamiento a h firma del mmto. Los inmses son cobrados sobre saldos 
iasdutos vencidos, pudidndose amoitizaf el pdstamo en fofima mensual, trimestral o 
semestd, dependiendo de las necesidades especfficas del clíente. Las gararltias 86 

amstituyen por los bienes adqlliridos, as[ como los frutos, praíuctos o usufructos que 
se &tengan del &to. El &dit0 se establece en contcatos privados ratificahdose ante 
un cmedor p&lico e insmibi~ose el gravamen sobre las gmmtfas en el Registro 
P&l.icudelaPropiedad. 

0 

lPt=tf= 

1 

EstecdditocwJgarandaseotargaamedianoolargop~yseempleapara 
fhmciar principalmente activos fijos tangibles,  inversiones de mediano o largo p h  y 

de h industria, la agricultura y la ganadeda como sigue: 
~~p;iialatiquidaci6ndepasivosoadeudosfiscales~~~conh~~ 
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liquidar adeudos fiscales o pasivos dacionados con la operacih. Los cdditos para la 
agricultura se destinan pima la adquisicibn de maquinaria, equipo, instalaciones, 
construcciones como bodega, silos forrajeros, apertwa de tierras para el cultivo, ad 
como útiles de labranza y abonos. Los crt?ditos para la ganadeda se destinan para la 
adquisi& en general de equip, construcciones de  establos, adquisici6n de  bienes 
muebles e inmuebles, compra de ganado destinado para la reproduccidn y tambidn para 
el pago de adeudas fiscales o de pasivos daci&s con su operaci6n. 

Este crcsdito tiene un phzo legal de 15 años en la industria y de 5 airos en la 
agricultura y ganadeh, pen, generalmente se otorgan a 10 y 3 aiios, reqmtivammte, 
nunca superando la vida tftif probable de los activos fijos fínanciados. El importe d e l  
&to m debed exceder del 75% del valor de la inversih que se ha de realizar, 
pudi6ndose financiar el 100% si se otorgan garandas adicionales para que el crCMit0 
represente como maxim0 el 66% del valor total de las garandas corn- su valor 
medianbe un avaltío. Las garandas deben de estar libres de g r a v h n e s  y se constituyen 
por los bienes adquiridos & l o s  activos fijos tangibles adicionales si  se requiere, que 
se dan en prenda o hipoteca. Las tasas de inter&, la comisih por apcrhua de credit0 y 
la amorhci611 dd &to, son semejantes a las de los cn5tiitos de habilitaci6n o avío. 
La opera5611 se documenta con pag- con pago de intereses generalmente mensuales. 
La amartizaci6n del capital se ef& mediante pagos mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales, dqendiendo de las necesidades del acreditado. Estos &tos se 
establecen mediante contrato de &dit0 en escritura p&lica, inscribi6ndose en el 
Registro PU%b de la propiedad. 



Son financiamientos a largo plazo de gran flexibilidad para la adquisici6r1, 
construa56n o mejoras de inmuebles  destinados al objeto social de la empresa; tambiea 
para el pago o consotidaci6n de pasivos origmdos en la operacihn normal, excluyendo 
pasivos por financiamientos otorgados por otras instituciones bancatas; puede 
destinarse tambidn a apoyar el  capital  de trabajo. 

. El valor del &to no podd exceder del 50% del valor de las garantias 

otorgadas, c~rnprobado mediante avaldo. El plazo maxim0 para un c&to h i m 0  

destinado para kagricultura o waderfa es de 5 aiios, teniendo un aiio de @&io de 
gracia. En los &ditos hipotecarios destinados a la industria, el plazo &m0 es  de 15 
años, pudiendo tener hasta dos años de ma. La rasa de inter& esta basada en  el 
C.P.P., el cual es variable maS una sobretasa fijada por el banco acreditante. Adem& 
podr;8n cobrar como apertura de crt?dito el 1% sobre el importe total del  financiamiento 
a la €irm del  contrato. Los intereses se cobran sobre saldos inwlutos  vencidos, 
mensuatmente cuando se trata de empresas industriales y de servicios, y semestralmente 
en empresas agrfc~las y ganaderas. El &íit0 se amortiza en forma mensual, trimestral 
o anual, dependiendo  de las necesidades específicas, debiendose liquidar los  intereses 
mensualmente por lo general. E3 contrato se instrunmenta mediante escritura pdblica y 
debe inscribirse en el Registro Psblico de la Fropiedad. 

Este pr6stamo ~e otorga con gamitfa him en primer lugar, de la unidad 
industrial, h que inchye todos los activos tales como el efectivo, cuentas por cobrar, 
etc. ; y su &stin0 debe ser dikmte de los pr&amos de habilitaci6n o ado y 
m". Tampoco puede destinarse a adquirir o construir bienes inmuebles. Se 
utiliza principalmente para consolidar pasivos y cuando no exista un pdstarno 
especftico al d acudir. 

Es un &dit0 a mediano o largo plazo con pagos mensuales, trimestrales o 
semestrales por amortizaci6n de capital e intmds, dependiendo de las necesidades 
especffícas del acreditado. Puede existir un periddo de gracia con pago de intereses 
d i i i r i 6 n h  el pago del capital. 

Las tasas de inter&, la c ~ m i s i 6 n  por apertura de &to y la amortizacih &I 
mismo, son semejantes a los de habilitacih o ado, El contrato debe estar previamente 
autorido por el Banco de Mexico y ratificado ante M notario o codor público. 

61 



Por todo lo anterior se concluye que el sistema bancario del pais es una fuente 
de financiamiento de suma importan& por las proporciones tan amplias en que opera 
eí cddito, ya que ofreae una amplia gama de posibilidades de c&to a la industria Su 
operatividad es muy peculiar y suele ser, en algunas circunstancias, muy exigente. El 
cI.edit0 bancario involucra un elemento funQmental para su otorgamiento: la garantfa, 
requisito que limita a un n & n m  importante de industrias, sobre todo a micro y 
pequehs, ya que estas um& productivas generalmente no son aceptadas corno 
suje4os de &to. EUo, debido entre otros aspectos, a que no presentan indices de 
solvencia, carecen de informacidn COntabJe, M) atentan con avales y ademds, porque a 
los bancos no les resulta reditwble las aperaCones de bjos montos por los &astos 
administrativas en que incurren. Ad, el problema de cddito para la micro y pequeh 
industria se centra fundmnentalmente en la imposibilidad de Cubrir el canjunto de 
requisitos que el sistema bancario les impone para otorgar sus recursos y 
ocasionalmente, el elevado costo real de los finiurciamieatos. 



ARENDADORA MJLLO~DEPESOS 

Bancomer 

Intenurcional 

309.561 

104,941 Financiera Monterrey 

185,581 

EI crecimiento de estos intermediarios se debe principalmente, a que los 
financiamientos que otorgan son mucho mis eficientes y menos costosos que los de Ia 
banca comercial. Las tasas de inter& que cobran son similar a las de la banca matiple, 
sin &ago, la eficiencia, la mayor velocidad de respuesta y las menores garandas 
exigidas, hacen que sea m& econ6mia1 el financiamiento que otorgan las arrendado- 
ras. 

Una f3mpresa Arrendadcm es una Organizacick Auxiliar de Cddito, que se 
dedica a otorgar financiamiento dixigido, b8sicamente, a la obtcnci6n de equipo y/o 
maquiaariaquerequierenIasempnsaspgcasucorrectaoperaci6n. 

S u f a r m a d e o p e r a f e s p o r m e d i o d e u n " ~ ~ n ~ ~ " q u e e s u n  
fiaanciamiento a las inversiones de cafacter permaneate (maquinaria y equipo), puede 
contratarse a corto, mediano o iargo plazo, ayudando asf a las empresas a no 
wmpmeter íbudos monetarios en el momento de dcpnrir el uso del bien. Para 
empresas con p m b h a s  financieros, es una buena form de poder tener acceso a nuevo 
y mejor, equipo y maquinatia. Esto quíee decir que para las empresas micro, pequeiias 
y mediaaas, las arreadadoras soll tan importantm como los bancos para el 
financiamiento de las grimdes industxias. 

Existm dos clases de arreadamiento Was, que se denominan: arrendamiento 
fhmcimo y anndanniento puro, los cuales adizsuemos a COIltilllUaCi6I1. 
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Uno de los aspectos m& importantes que se toman ea consideracicjn para 
empezar al- negocio, o bien para ampliarlo, lo  constituye la inversidn a realizar en 
maq-, equipo e  inmuebles. En ocasiones esta inversi6n  en  lugar  de ser una etapa 
del proyecto, se convierte  en un obstaculo para su desarrollo: los  elevados costos 
financieros, la restringida accesibilidad cre!diticia y los  elevados precios de los  bienes de 
inversi6n se han constituido como una barrera a la creacih o ampliacid de empresas, 
por eso es importante encontrar f6rmulas de financiamiento que permiten eliminarlos. 
UM de  esas f6rmulas es el "arrendamiento financiero"; que mnsíste 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 fmal del periodo de 
&to estipulado en  el contrato, estas se quedan con el bien, pagando por ello un 
precio accesible. 

Durante la contratacibn de &te financiamiento se denomina "arrendador " a la 
arganizaci6n que otorga el dto y "arrendatario" a la empresa que lo recibe. El 
esquema fundamental de una aperaci6n de arrendamiento finamicm es el siguiente: 
1. La arrendadora financiera adquiere la maquinaria solicitada por el arrendatario al que 

cede su uso mediante una renta, suscribiendo un plazo fonoso de renta del equipo. 

2. Al t6nnino del plazo establecido, la arrendadora y el arrendatario ac& la 
adquisicib c.te la maquinaria por parte d e l  usuario a un precio sjmb6lic0, o bien la 
cantinuaci6n del arrendamiento del mismo bajo nuevas condiciones. 

Las vemtajas  de  este instnunento, sobre otros tradicionales utilizados para la 
compra de bienes de inversi6n o de inmuebles como el mkiito bancario, radica 
fundamentalmente en la accesibilidad para pequeñas y medianas empresas. Sin 
embargo, existen algunas deventajas que es conveniente see 
a) Las intereses a pagar suelen ser m& altos que los contratados con l o s  &ditos 

b) Al contratar M arrendamiento financiero se adquke una obEgaci6n fija e 
irrevocable. Si se decide tmninar antes del plazo pactado a m  esta obligacib, los 
costos son dcmaskb altos. 

tTadiCiOMlCL 

c)Siseadq~tecnologiamuy~~secarreelriesgodequelamaquinariasea 

Sin embargo, a pesar de Cstas desventtjas, l o s  beneficios que.mporta el 
arrendamiento financiero a las pequeibu y medianas empresas son suficientes para 

obmleta al thmino del contrato. 
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considerar a este esquema  de financiamiento como un gran apoyo para e1 desardo de 
nuevos negocios y el mejuramiento de los ya establecidos. Var cuadro 

cwALJ!! Y-2 
Cbmpracidn entre el Ancndamiato Finaméro y el  CrBdito Tradicional 

ARRENDAMIENTO I CREDrrO TRADICIONAL 
FINANCIERO 

* El bim es propiedad de la *El bienes propiedaddelcliente. 

de 1990, Grupo Expansi6n. 

Otra aplicacifnr de este tipo de financiamiento es la obtenci6n de capital de 
trabajo o de lrqaidez mediaate la venta de equipo e inmuebles, bajo este esquema el 
cliente vende su equipo a una arrendadora financiera para que posteriormente esta se lo 
arriew)e con opci6n de compra. El cliente se ve beneficiado ya que al vender su equipo 
recibe importaatcs mcursos liquidas, al mismo tiempo que mantiene el uso del mismo 
equipo al arreadarlo. Este sistema es sumamente útil para empresas con graves 
pmblemas finaacieros como es  el endeudamiento excesivo. 

Es pertinente seilaku que las arrendadoras financieras como o q p h c i c m e s  

auxiliarw de dto, a parte del arrendamento financiero pueden apoyar la adquisicich 
o mejaramionto de bienes de invemi6n o inmuebles mediante dos tipos tradicionales de 
&to: 



V.13. F8ctor4je. 
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La oportwa disposicilln de las cuentas por cobrar es el  logm de las operaciones 
de Factoraje Financiero, &6n que se ha difundido nipidamente para aumentar el 
capital de trabajo de las medianas empresas, adem& es considerado un &to caro. 

El pais quiere  de un sistema financien, que, a travds de una adecuada 
cadhci6n del ahorro. interno, apoye la capitalizacih de las empresas para asi lograr 
mayores niveles de competitivid ante la apertura comercial. Para fomentat y dar 
claridad a las opciones de financiamiento para las empresas, en el Diario Oficial del 3 
de enero de 1990, se expidi6 el decreto por el que se m-, adicionan y derogan 
dive- disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Cddito (LGOMC). 

Mediante dicho decreto se adicion6 un capítulo en el cual se e s t a b l e c e  el mana 
jurídico de las empresas de -mje financiero o Factoring y regula las aperacianes de 
dichos intenmediarios. Dicho capitulo determina q d  aperaciones se les permite efectuar 
a las empresas de factoraje financiero, se establecen diversos Umites que propich la 
seguridad en las operaciones que se r e d i z e n ,  y se indican los lineamientos sobre el 
capital minimo, inversiones, informaciones que deben pp0rciona.r y las prohibiciones 
que tienen. 

Apartirdtdich0marcalegalst impulsalaparticipacic)ndelase~de 
factoraje en el sistema financian, mexicano, dado que dichos intcnnediaros apayan los 
flujos de efectivo de las empresas que recwren a su seMcio. Aunado a esta regulaci6n, 
el pasado 16 de  enero en el Diario Oficial, la secretarfa de Hacienda y Cddito PtSblico 
(S.H.C.P.) publica las reglas para la operaci6n de las empresas de Factaraje Financiero 
que tienen cam0 pmpdkito adecuar y completar las normas de la LGOAAC. 

a) Investigar, eshadiat y recopilar infomaci6n relevante del cOmpOTtamientO del ddito 

b) Fsnmular y aplicar las políticas de autaregulaci6n de las empresas de fhctorqje, p8ra 

c)~~reinfonnatalsectorfinancienyaalaapini6np\ZbficadeicomposEaPriento 
de los dtos comerciales y describir los tipos de factotaje. 

8 Establecer, fomentar y colaborar estrechamente a m  las difeFeates auforicEades y 
asociaciones afines, am el objeto de fortalecer el entorno en el cual se desarrollan 
actividades de esta naturaleza en el pafs. 

Algunos& las objetiva principdesdel fkctoraje sox 

comercial. 

&arantizar la solveacia 
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e) propi,ciar un entorno econ6mico solvente y seguro en la extensi& de l o s  cr6ditos 
comerci&s que promueva la confianza e inversi6n nacicmal e internacional, asi 
como su adminissacidn vEa factoraje. 

UM empresa de factoraje (Factor) compra a un cliente (Cedente), que a su vez 
es proveedor de bienes y servicios, su cartera (clientes, facturas, listah, 
codmmcibos), despds de hacerle u11 estudio de Wto. El Cedente debe notificar lo 
mterior a sus clientes para que el pago se haga al Facta. El objetivo claro de esto es 
l o g r a r  liquidez, un aumento en el capital de trabajo. S610 pod& ser objeto de wutrato 
de Factuqje, aquGllas c.arteras de cddito no vencidas que se encuentran documeatadas 
en hctnras, contrarrecibos, tftuIos de &dim o cualquier otro documento demmúdo 
en meda xmcimd o extranjera. 

Estas empresas ofrecen diversos servicios a sus clientes, entre los que des&mux 
a s e s Q d a ~ e n v e n t a s , ~ ~ i e t l l a ~  '&I de cuentas por cobrar, 
~ d e r i e s g o s y l a ~ ~ ~ ~ d e ~ n ~ y o o ~ s d e b i e n e s  
y SCIYiCiOS a m  la consecuente agilhci& de intercambios. 

. .  



7, Adquirir bienes muebles o inmuebles destinados a sus oficinas o necesarios pana su 
operaci6n. 

8. prestar servicios de adrmnrstracl 
9. Adquirir acciones de sociedades que se organicen exclusivamente para prestar 

seMcios, a d  como para adquirir el dominio y administrar imnuebles, en l o s  cuales 
las empresas de facmje financiero tengan establecidas o establezcan su oficina 
principal, alguna sucursal o alguna agencia. 

. .  
'6n y cobranza de derechs de Crt5dit.o. 

Los servicios de m e  se pueden clasificar en: 

La empress adquiere la cartera vigente, no vencida, de empresa comercial, 
industrial, etc., respaldada por documentos y un anticipo que oscila entre el 70 y 80% 
de Is cartera cedida. AI vencimiento la institrrcdn cobra al COlllpradoT de la empresa 
Cedente (cliente), el 100% y en un plazo de 24 horas despues, le devuelve el ponentaje 
a la empsa, el cual le sirve a kt empresa de fáctoraje como cobertura para futuas 
devolucisnes o descueatos adicionales. 

El factaqje est4 mientado a apoyar a la pequeña y mediana empfesa sin 
importar mucho el capital social o sus ventas  mensuales mlnimas. Los beneficios que 
obtiene una empresa al adquirir los servich de fhctcmje con mcursos son los 
siguientes: se aptimizan los flujos de efectivo, se permite una mejor pbeaci6n de 
fcsonerla, no se crea un pasivo  porque existe la venta  de activo circulante y la empresa 
logra una mejor rottbci6n de sus activos monetarios. 
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Los criterios para el  otorgamiento de ddito ea facfori@e SOQ mucho m& 
flexibles que en la banca Comercial, pues la fuente de pago, en esencia, es la cuenta por 
cobrar al cliente, quien es el verdadero riesgo del &to. La micro, pequeña y 
mediana empresa puede encontrar un @l apoyo financiero para sus inventarios y 

empresas grandes y sobre todo solventes. 
En 1 9 9 1  el €%grama para la Mim y Pequejra Empresa (PROMYP), -1'6 a 

trav6s de cinco tipos de ktermecliarios fhncieros, canalizando crdditos de la manera 
+ente: a tmv& de la Banca comercial el 90.296, mediante Urzioaes de Cddito el 
5.546, con Empresas de F-je el 1.896, por las Arrendadoras Financieras el 1.596, 
y con las Entidades de Fomento el l.0W9 

En la actualidad, ms;S de 40 empresas de factoraje actsan ya como 
intermediarios h c i e m  de NAPIN, aceptado apensciones de micros y pequeñas 
empresas, a las tasas de inter& que Nacional Firmciem fija (Costo porcentual 
Pmmdo + 6 puntos) para financiar contrarrecibos, facturas, pedidos letras de cambio 
o pagar&, asf como llneas de dto para las compras de matefia prim y de 
proveedores en generat. 

capital de trabajo utilizaado el fizctaraje, siempre y CUaDdo sean provlcedores de 
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Los Almacenes Generales  de Dephito, tienen como antecedente en M6xico loo 
“positos de alh6fidigas” instituciones que funcionaron exitosamente durante la @oca de 
la Colonia (1530-1812), destinadas fundamentalmente a la guarda, control y 
distribucih de la reserva alimentaría de Ia Nueva E- 

Tras de 80 años de revoluci6a y guerra, ya recupedndose el pais, st funda el 
primer afmaoen v$mlado al d i t 0  con cardctdsticas sindares a las de los actuales, 
el 4 fue denominado Alma& de Consignaci6n y Dep6síto del Banco de Londies, 
M6xíco y Sudar&rica, que inicia sus operaciones como aruriIia~ en la pignoraci6n de 
mercandas el 14 de julio de 1892. 

Posteriormente, en 1900 inicia sus operaciones los Almacenes Generales de 
Dep6sib en M6xico y Veracruz, S.A. vinculados al Fe- Mexicano, que aped 
am grsn exito, depc)sitos fiscales y tambih intervino en operaciones de cdditos 

A finales de la @oca revolucionaria, las leyes bancarias promdgadas en 1924 y 
1932, consolidan y ktem sobre bases las funciones de esta actividad, mismas que 
hasta la fecha siguen siendo aceptadas, pero claro, con las aQptaciones prapias al 
desardo del peds y a los requerimientos del mercado. 

prendarios importantes. 
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a) Dirrxtos, son aquellos que son propiedad o armhlas  por el almadn, pagadas por 
el dma&n, martejadas'y ContrdaEtaS directamente por su persona~, y a su vez se 
clasifican en: 
-- Nacionales, son las que almacenan productos @ d a s  y mercandas nacionales o 

-- Fiscales, son las que almacenan mercancias sujetas al pago de impuestos de 
nacianalizadas. 

irnportacich o cxportaci6n. 

c4mgela.r productos perecederos. 
- Frigdfim, son los almacenes con indaciones especiales pafa tefiigerar O 

b) Habilitados, son aqueUos que generalmente estan ubicados en Sas instdacimes del 
cliente y son de su propiedad, pcmíhdolas a disposici6n y al cuidado del  a l d n .  
Adem&, pur este m& de habilitaci6n de bodegas en cualquier parte en donde se 
encuentre un producto. 
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En b que respecta a las importaciones y a la agricultura, el p a p e l  que juegan las 
almace-ms es muy importante. En el caso de las importaciones el que demanda 
maquinaria o bienes de eonsumo del exterior puede recurrir a los almacenes genedes 

de dep6sit.o para guardar las mercandas que compra en el extranjero.  En la medida en 
que los productos no salgan d e l  almacen los compradores de bienes en el extranjero no 
tienen que pagar el impuesto de importaci6n correspondiente. Adem&, como los 
importadores tienen un c a p i t a l  invertido en las mercadas que compramn, por medio 
de los dtulos anteriormate señalados pueden conseguir financiamiento. 

En el caso de los agricultores, por medio de la habílitaci6n de bodegas, pueden 
tener un producto en sus tiem, con una calidad determinada, el cual lo pueden 
negociar  en diversos merr#dos, gracias al certifjdo que otorga el almac.& sin la 
necesidad de transportar fishmente su mercanda, En estas condiciones se ahorran 
grandes recwsos en el transporte y pueden negociar en mejores condiciones sus bienes. 

Aden& con la creacidn de fa bolsa agropecuaria (lo cual se estudia en estos 
momentos) , l o s  instrumentos financieros con l o s  cuales negocien l o s  agricultores 
tend& un mercado mucho maS amplio y desarrollado, en beneficio de los propios 
productores y de las cOJlSwnidOres por medio de estos tftulos financiems 
correspondiientes se abaten costos y se obtienen mejores mndicims de 
comerciatizac6n. 

V.1.5. Uniones de CrtFdito 
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4. Adquirir acciones, obhgacmes y otros títulos semejantes y aún mantenerlos en 

5 .Enca%arsedekcons t rucc i6ny~~prap iedad~sus~osparausodee l lo s ,  
cuando sean necesarios para sus empresa Muchas empresas poqueñas M) tienen  la 
c a p a c i d a d d e p a % a r w l ~ d e ~ d e p l a n t a o d e c o m e r c i o , y d l a u n i 6 n d e  
cr6dito lo hace en forma colectiva para sus agremiados, el costo se reduce y la 
producci6n puede estaradarizarse. 

6. Promover ía arganizac6n y administrar empresas de industriatizpcb o dt 
transfe y venta de Los productos obtwidos por sus socios. Tal vez la 
pMcipal carencia de las pequeiias empresas sea la ata de una estnrctwa 
administrativa fuerte, por no poder pagarla. Si la uni6n de cddito forma Areas de 
consultorfa administrativa para seavicio de sus socios, esta carencia se reducirfa, de 
hecho hasta podrfa pensarse que haga m& eficientes y competifivBs a estas empresas, 
sino es que lograr una integ@h vertical en el conjunto de ellas. 

7, Vender lo frutos o productus obtenidos o elaborados por sus sacias. Cuando una 
unih de crc?díto vende la pmducci6n colectiva, ya no es un peque50 comerciaate o 
industrial el que trata con un cliente m& fuerte, sino la agrupaci6n que puede 
imponer mejores condicianes. 

8. Comprar, vender o alquilar, por cuenta y orden de sus socios, insuinos y bienes de 
capitalparael~~~delasenynesasde6stos.Ensucasoadquirirestosbienes 
para venderlos e x c l u s i ~ e  a sus socios. Una forma de teducit los costos es 
teniendo mejores precios y amdidones de compra. Esto S610 se logra con volumen y 
CMI capacidad econ6mica, y en el caso de los pequeibs empresariq la mejor opcih 
para hacerlo es a travb de \ma Mi6n de &to. puede adquirir maquinaria camh, 

9. Adrninisbar por cuenta propia la bansfonnaci6n in- o el beneficio de los 
poductoscrbtmidosoelabatadosporswsocias.I)ebRcboenestepuato,yenel 
sextoestariamosbablandodtqaeestasemprcsas~rm8saa'la~~ 

cartera 

uniformesymercan~entreotros. 
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Mercantiles, asf como la Ley del Impuesto sobre la Renta y Ia Ley del Impuesto al 
Valor Agregado. Por otia parte, para que operen l a s  Uniones de Cddito, Cstas 
requieren contar previamente con la autorizaci6n de la Comisión Nacional Banaria. 
Para llevar a cabo dicho ttdmite, es necesario entregar la documentaci6n Siguiente:*l 
- Carta de Intenci6n. 
- Solicitud de Inscripci6n. - Estudio de Factibilídad de la Unibn. 
- Proyecto de Escritura Constitutiva de la Uni6n. - Lista de socios fundad-. 
- capital que suscribirdn l o s  socios. 
- Programa general de trabajo. - Comprobante del &@to en la institucibn de &to que determine la Secretaria de 

Hacienda y Cnsdito Público, que sexft igual al 10% del capital exigido F SU 

canstituci6n. 

Con ío anterior, la Comisi6n Nacional Bancaria procede a la mvisidn del 
proyecto y, en su caso, a su autorizaeíh. Una vez aprobado el proyecto, la escritura 
constitutiva se lleva ante d o  y se presenta de nuevo ante la Comisi6n Nacional 
Bancaria, para su aprobacib definitiva. UM vez aprobada, se realiza h inscripci6n 
ante el Registto PLfbliCo del Comercio y se publica en el Diario Oficial de la 

Uno de los prop6sitos de las Uniones de Crtklito es d conveftirse en 
intermediaxi0 financiero, para poder apoyar um fecursos de NAFIN a sus asociados 
mediante &tos oportuwq para ello, las Uniones solicitan a Nacional Financiera su 
incripci6n presentando la idmrmcí6n siguiente: 
aOficiodelaComisi6n~~Bancariadondeseieototgalaautorizaci6npara 

ope=. - Programa general de trabajo. 
- T  estimani0 o copia certificada del act~~constitutiva dehidamente inscrita en el 

Registro pisblico del Oomercio. 

-Oficio&laUni6ndiri%idoalaComi~~NarrionalBancaria,dardeseiaformala 
fecha de inicio de operaci~es, 

- -OS Fioancieros de la Unicin. 
-Listadesocios. 
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El ser intermediario de Nacional Financiera, permite a una UN& de C a t o  
apoyar a sus socios con recursos de esta Instituci6n a travds del pmg.z'ama pora la Micro 
y Pequeiia Empresa (promyp), que estan dirigidos a reforzar el capital de traba.jo, 
comprar maquimia, equipo o instalaciones industriales o comerciales y reestructurar 
deudas del corto al largo plazo, y obtener financiamento mediante la tarjeta 
empresarial, sistema autodtico de c&to al que tam&& tienen acceso las Uniones de 
C*tQ. 

V.1.6. sodedndes de lnversi6n de Capital (SINCAS) 

Sin duda, los mim, pequefios y medimos se enfrentan a una gran cantidad de 
obst&culOs para hacer crecer su negocio, por eso es importante pcnnanecer al tauto de 
las opciones que ofrecen las intitmioms financieras para impulsar y f d e c e r  a las 
empresas nacionales. 

Una de estas opciones es la que brinda Nacional Financiera, la cual, a pesar de 
tener mios aiios m operacih, es pclco conocida. Su nombre es &cas, SaCieQdes de 
hv& de capital, las cuales tienen como objetivo principal apoyar el crecimiento de 
laSpt%p!i-h!3ymedianasempresas. 
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Existen dos tipos de Sinsas: las siacas de cobertura MU OM^, que actualmente 
cuentan con mayor capital y orientan su apoyo b6sicatnent.e a empresas medianas que 
tienen ventas de 3 millones de &lares en promedio, y tambidn a algunas de mayor 
tamaiio, aunque no por ella dejan de atender a empresas pequeÍías; y las Simas 
~~?gíonales, orientadas totalmente a invertir capitai de riesgo en pequeiias y medianas 
e" y cuyo dmbito de slcci4n es  la pmpia entidad federativa en donde se han 
constituido. Actualmente operan en el pais 13 Sincas regides,  algunas de las &es 
se encuentran en Tuxtla Guti&rez, Tapachula, San Luis Potosi, Tepic, Aguascalientes, 
Puebla y Veracruz. 

Las Sincas estdn constituidas basicamente por empresarios, inversionístas o 
pequeños ahorradores que, en lugar de tener su dinero en intrumento de renta fija o en 
la Bolsa  de Valores a travds  de sociedades de inversi6n comunes, invierten en una Sinca 
porque les gustatla participar en el capital de empresas. 

Este tipo de invdonistas son personas acostumbradas a esperar a que las 
inversiones d u r e n ;  invierten en la Sinca y Suiza su dinero con todo y utilidades, sus 
ganan&sdecapita.l,lasveadentrodecincooseisados. EstosedebeaquelaSiicano 
brinda liquidez a sus  socios, pero tiene la ventaja  de otoagar rendimientos superiores a 
cualquier i n v d 6 n  tradicional, si  bien a mediano y largo plazos. 

Las Sincas funcionan como cdqüier sociedad de inversi6n.  Abajo de ellas 
existe unaSaciedadOperctdoraq~eslaq~seenaugadevearderlasaccionesdeuna 
Sinca a los inversionistas, de reunir los racursos hanciero y, despds de evaluar 10s 
negociosoempresasadobdesevana~dichosrecursosenformadecapital. 

En Mhico no es frdcii encontrcu gente pl.eparada en la evaluacidn de proyectos, 
puestoqueesungreaenlaqueserequiere&unacalbra&lcapiEal&riesga.P~eso 
mismo la propia Comisi6n Nacional de V-, ver%- antes de dar una a utarizaci6a, 
qut! tipo de empresarios van a formar la Sinca y qu6 tipo de profesionstas trabajar& en 
la Sociedad Operadora, porque el dxito de una Sinca depende del grupo que forma la 
propia sociedad y de quien la opera. 

Evaluar proyectos para apoyar una empresa requiere de un conocimiento 
profesional, pero tambih de una sensitdidad muy especiat, que M) se adquiere en las 
mivesidades sino con la experiencia, ya que implica conocer el macado donde opera la 
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empresa, las restricciones legates  que tiene, las Areas de negocios colaterales que puede 
tener, y asegurar o prewir cuíles van a ser los rendimientos que puede dejar esta 

empresa. Entonces, la Sinca funciona desde niveles corporativos, administrativos, 
t b i w s ,  operativos, de mercado y financieros; analiza toda la vida, todo el proceso, ya 

sea de un proyecto o bien de una empresa en operacibn, de ahí que se requiere de una 
cultura especial para el capital de riesgo. 

La labor de la Sinea es asociarase cofl empresas o desandar nuevos negocios 
para  permitirles mejorar su estructura de capital. Estos no quiere decir que van a darle 
~ i t o a u n a e m p l . e s a , s i n o q u e s e v a n a ~ c o n e l l a y a i n v e r t i r ~ ~ d e l a S i n c a  
en la propia empresa, instituciodizado su crecimiento y patrimonio. 

Al ser la Sinca una sociedad que se forma principaimcnte por empresarios y 
algunas de ellas con apoyo de Nacional Financiera, de algunas casas de bolsa y de 
bancos comerciales, le dan institucionalidad a ese capital. El empresario que recm a 
solicitsv~~aunasincasabequevaatenerunsocioquelebriadaayudaparasu 
crecimiento y que despds se va a re-, la Sinea no es un socio permanente, su labor 
es invertir dinem en un empresa, lograr la madd6n de la empresa acelerando su 
crecimiento y salirse, vender su paquete accionario y fealizar sus utilidades. 

Hasta haa unos meses la patticipacibn de la Sinca en las empresas estaba 
no podfa ser mayoritaria ni podia dedicar m& del 20% de su capital a un st510 

negocio. Sin embargo, la apertura de la Comisi6n Nacional de V d o m  h a ' p e f i n i t i d o  

que -la Sinca decida cuanto dinero CaLlaliZafa a una emprcsa. No hsy un monto 
~~niunatempara l idadf i ja ;uaaSincapuedeposeere l1Ooel7o%delas  
acciones de una empresa, es un socio muy institutional y muy flexible. 

Ademis de su participacidn cun capital, la Socidad de hversi611 de Capitales 
apoya cm asistencia &ni-, esto sisnifica que la Sinca no s6Io aporta su capital y se 
s i e n t a c a d a m e s e a u n c o n s e j o d e a d m i n i ~ ~ a ~ c c ) m o v a l a e ~ s i n o  
que tanto los sOciOS de la propia Sinca como el personal de la operadora sc involucran 

con la empresa; no van a Erabajar ocho horas diarias a la empresa 
promovida, pero colaboran a trav6s de sus relaciones y de  su experiencia, tratando de 
ayudarla a resolvez sus problemas, ya sean de comemalma '6n o expdaciba, depende 
del giro donde se ubique la empresa. Hay ejemplos en donde las Sincas regionales ban 
sido formadas por 42 ernpmarios; cuando esta Sinca se asocia, apoya m u c ~  a la 
empresa promovida, porque el que no sabe de ventas sabe de cumpms, el que no, 
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conoce perfectamente los procesos de expoftaci6n, o seguramente tiene otros negocios 
que pueden complementar- a esta nueva empresa; los socios de la Sinca proporcionan 
mucho valora agregado a la empresa pmovida y esto le permite acelerar su proceso de 
crecimiento y tomar la decisidn de retirarse del capital a m8s corto plazo. 

Por otra parte, la Sinca colabora tambidn con las empresa  promovidas en la 
profesionalizacih de su administracih,  porque al tener  como autoridad a la Comisi6n 
Nacional de Valores y al estar la propia Sinca inscrita en el Regisbro Nacional de 
Valores Intermediarios, desde  que la Sinca se asocia con una empnsa debe empezar a 
redir  informes financieros cada mes, es decir, que se estd preparando ya a la empresa 
promovida para lograr algh &a la bursatilizaci6n de sus acciones.  Entonces, se 
profesionaliza la administiacibn, se insti&onaliza el capital y se refuerzan Ias heas 
donde la empresa tradicionalmente familiar aprende a asociarse. 

Es por ello que se considera a la Sinca como un instnunento empresarial m& 
que  financiero - a pesar que aporta capital-,  que  brinda una nueva alternativa para el 
crecimiento de Ias peque&  empresa, sobre todo a nivel regid en los  diferentes 
estados  del pafs. No es como ir a pedir un crtsdito, I#) es  como asocifase con un 
invdonista pasivo, al  contrario, es una forma excelente de hacer crecer a las empresas 
en forma ordenada. 

Cada vez hay m& gente involncrada en este campo, lo que se evidencia  con el 
d m e m  de S h  que actualmente operan en el pak Hace cinco años Mia una sola 
Sinca en operaci6n; hace tres &os habh menos de 12, y hoy en dia hay 48 Siacas que 
ya cuentan cm activos M e s  cercanos a 650 mil millones de pe@ 

Desde 1987 (en que se dio la primera inversib de una Sinca en una empresa) a 
la fecha, ya hay 32 que han cumplido su ciclo: desde Grvertir en un negocio, 
desarrollarlo, consolidarlo y vender su participaci6n. Así es como cumple 
pcrkctamente su objetivo. 

Encasodelasempmapequeíiasy mediasras que est611 ubicadas en  cualquier 
estado de la Repfiblica donde haya Sinca, hay que dirigicpe a las oficinas regioaaies de 
Nacional Financiera y hacer una solicitud de capital para asociarse m la Sociedad de 
Inversih de capitales. Ahi le pregtm- dre el giro de su entpresa, las eoncii- 
financiera en que se encuentm y las ca- por las que requiere el capie asimismo, 
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dependiendo de la oficina que le  atienda,  debe llenar una ficha de proyecto o solicitud, 
presentar los últimos estidos financieros auditados de su empresa, asf como los 
curricula de sus socios. 

La propia sociedad Operadora, en principio, y luego el Comit6 de  Inversiones 
de kt Sinca, son quienes evalúan el proyecto para conocer las posibilidades de negocios 
que existe y fija las condiciones  de  asociaci6n:  el  procentaje de capital  con que 
participad la Sinca, qu6 acciones debe implementarse en la empresa, si  es necesarios 
reforzarla en las &eas de finanzas administraci6n, tecnicas u aperativas, decidir la 
aportacii6n y mis o menos  establecer el plazo en que la Sinca saldr4 de la empresa  con 
su capital. 

Las Instituciones F%bticas que otorga0 apoyos financieras obtienen sus recursos 
de dos formas b6sicas: a) de parte de ahorradores e inversionistas, aunque en  forma 
limiw, y b) de parte del presupuesto destinado por el  sexenio en turno para la marcha 
de sus programas ecwdmicos y de apoyo empresaria. 

Este tip de instituciones tienen diversas formas de aperar: algunas veas 
funcionan como aval para contratar fkmkmientos de empresas ante internos 
p r i v h ,  otras veces ~01110 intemxxbios h c i e m s  (ban= de desarrollo) y algunas 
de ellas como wpismos regukhes en maferia financiem Los fimdamhtos que 
estas otorgan tambien cobran un intem$s, que comunmente es S610 el necesario para 
seguir contando a m  recursos que les permitan apoyar a otras empresas que lo 

A@ axdbmms a las m& importantes, como s01l los organos reguladores: 
S.H.C.P., S e d i ,  Baoco de Mtsxico, que tambidn tienen  incidencia sobre los 
intemddos hancieros privados; y finalmente a la Banca de DesarroUo, N&, 
principal &gano oficial de apoyo financierr, en el pais 

requieran. 
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orientando la evoluci6n del mercado financiero y burdtil y la actuacih de sus 
participantes. 

En la estructura del Sistema Financiero Mexicano la autoridad mixima sigue 
siendo la SHCP. Esta seaebria ejerce sus funciones en lo que al Sistema Financien 
Mexicano se retiere a traves de tres comisiones y del Banco de Mt5xico. La inspecci6n 
y vigilancia del Sistema Financiero Mdxicano se encuentra dividido hasta ahora en tres 

subsistemas: 1. Comisj6n Nacional Bancaria, 2. Comisi6n Nacional de Seguros y 
Fianzas, 3. Comisich Nacional de Valores. 
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industria, ya que dispone de una amplia infraestructura y servicios,  que reduce sus 
costos de  instalaci6n y le  proporcionan una mayor  flexibilidad  en  sus  operaciones. 

Este instnunento tiene corno características Wcas la selectividad, 
transparencia,  eficiencia, temporalidad y condicionalidad  en  el  otorgamiento  de 
beneficios fiscales. 

Con  los  estimulos fiscales las empresas  pueden gozar y disfrutar l a s  medidas 
especiales que les otorgan durante  determinado  tiempo para que se impulse,  promueva 
o fomente, una rama  de la actividad  .industrid o comercial. Los estimulos fiscales 
tienen su origen en los siguientes ordenamientos jm'diws: La Ley de Ingresos de la 
Federaci6n para el  ejercicio fiscal de 1990, el ardculo Cuarto Transitorio de la Ley 
que  establece reformas, adiciona y deroga diversas  disposiciones fiscales y que  adiciona 
la Ley General de Sociedades  Mercantiles y los Decretos presidenciales publicados  en 
el Diario Oficial de la Federaci6n. 

Los incentivos  fiscales que otorga el Gobierno  Federal mediante decretos 
presidenciales  tienen  el  prap6sito de fomentar e impulsar la planta industrial, por lo 
tanto, se encuentran  en vigor los siguientes estimulos fiscales: 
1. Para promover el abasto eficiente de productos nacionales e importados em la franja 

norte y en zonas libres del pais y en el  municipio fronterizo de Canana, Sonora. 
2. Para la devolucih de impuestos de impOrtaci6n a los  exportadores. 
3. Para el  fomento de la contmccih y adquisici6n de ,viviendas  destinsadas al 

amndamiento. Quienes construyan viviendas con I#WSOS propios podrib deducir el 
20% del costo de la obra sin considerar eí costo del tenem en que se edifique;  en 
caso do que la obra se reabra con &tos, solamente serfa deducible el 15% del 
valor de la mstrucci6n sin tomar en cuenta el  valor  del terreno ni los intereses 
correspondientes, en ambos casos el valor  de la vivienda (al termino de la 
amstrucci&), y el terreno no debe exceder a veinte veces el sabio mfnimo anual 
vigente en el &ea en que se localice. 

Pam quienes hayan construido mínimo cinco viviendas en un mismo predio y 
hayan sido beneficiados con este estimulo, pueden solicitar un dto contra 
impuestos federales  equivalente al 20% del valor de las viviendas sin considem el 
valor  del k m .  

4. Para promover y desannllar la modemkd6n de la industria de la computacidn se 
establece una reducci6n del 100% del impuesto general de importaciones, para 
camponentesy equipo termiMd0. 



5. Para los  wntribuyentes dedicados a la edici6n de libros, peri6diws y revistas. Este 
estfmulo tiene la finalidad de simplificar la c o n t a b i l i d a d  de las empresas editoriales, 
asf como el pago del IVA y el Impuesto al Activo. 

6. Para los pmductores de aguas envasadas y refrescos de marca nacid se fijaron los 
siguientes porcentajes deducibles: 

CUADRO Y 3  
Porcentajes Mucibles de  OS 

.. I ANOS I PORCENTAJEDE I 
I 1 I BENEFICIO 

I 1991 6.3% i 1990 I 8.4% 
" - - 
1992 I 4.2% 
1993 2.1 9% 

FUENTE: Revista T a  Ekon6micas y 
Financieras". septiecnbre de 1990. 

Otro esdmulo fiscal que no se amtempla  expresamente  en  la Ley de Ingresos es 
el que se establece en la Ley del  Impyesto  sobre la Renta (ISR),  referente a la 
minversi6n del rrxmto de enajenaci6n de inmuebles  ubicados en el D.F. 

Es decir, aquellas peflonas que realizan actividades empresariales que enajenan 
inmuebles  de su activo fijo, ubicado en el D.F. o en el ¿irea de crecimiento controlado 
por la S.H.C.P. en& derecho a acreditar una cantidad equivalente al 5096 del 
impuesta de adquisici6n de  inmuebles que se &era causado por la enajcnaci6n. Los 
empresarios y las sociedades mercantiles interwadas en gozar de los estfmulos fiscales 
@mera verificat si son o no sujetos de ~WW medidas especiates. A ~ S I I I O ,  
debe verificarse si la actividad empresxhl o comercial que es& realizando estd 
amidefada en el pgmm de fomento y promocidn gubernamental. 

Entre los diversos requisitos que se tienen que reunir est8n: el de presentar 
avisos en fonnas autorizadas, no deben  exceder el monto maxim0 de in5sos; registros 
soliciw constancias de pago de i q w s t o s ;  pagar los derechos de inspmxi6n y 
vigilancia respectivos; etc. Tambit91 es muy importante evaluar financiera y fiscalmente 
si el esdmulo no resultmi un ingreso ammdable para el pago del I.S.R. 

Es importante identificar que existe otra cancepto que tiene l a s  mismas 
amsecuencias financieras, esto es, un beneficio ccon&niw para fomentar, promover o 
desatrdlasr cualquier objetivo gubemamemtal. Este concepto se denomina subsidio, en 
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el cual no se reducen las cargas f i d e s  a los particulares, únicamente  esta dirigido a 
las empresas  morales que iengan una actividad comercial o industrial. 

Los subsidios se encuentran claramente definidos en la ley del 1. S.R., ya que 
sewa que las personas morales pock& disminuir el impuesto de referencia en un 
porcentaje previamente establecido. Estos porcentajes se manejan de la siauiente 
manera: - El 50% lo p d r h  deducir los que se dediquen exclusivamente a la agricultura, 

ganadeda, pesca o silvicultura. En caso de que los mismos d i c e n  actividades 
comerciales o industriales y cuando por esas actividades ob- como un mdximo 
el 50% de sus ingresos brutos poddn deducir el 2 5 %  - Para quienes industtialicen los productos anteriores tambih seh deducible S610 el 
25%. - Las empresas dedi- a la edici6n de libros poddn deducir el 50%. Es importanfe 
notar, que esta rama de la industria cuenta 0011 est€mdos como con subsidios ya que 
se tiene la finalidad de alenta~ la producci6n y el crecimiento de estas empnesas. 

Todos estos incentivos, a pesar de que IK) tienen naturaleza de estimulos 
fiscales, prodwxn los mismos efectos. Sin embargo, a diferencia de los estimulos, las 
cantidada dedwiles no son acumulables para el pago del I.S.R. 

Los bene5cios o provechos que se derivan del disfrute o goce de algún esdmdo 

fiscal, son considemdos ingresos en cr6dito o de cualquier otro tipo que incremente o 

modifique su ptimonio. Por lo que, si el Decreto que estabh el estimulo I#) esttplla 
lo corrtrario, los emptesarios o Saciedades Mercantiles tcnddn que acumular a la 
totalidad de sus ingresos los mismos y pagar el I.S.R. Estas clwsideraciones son as€, 
pque dwante la vigencia de algunos estimulos se ha estipulado  en  que los mismos no 
son acumulables para el I.S.R. El estimulo fiscal debe plantearse en forma betennin;ante 
en la planeacich de una empresa, para evaluar CorreCGunente si es oanveniente o M), 
Contarcoaa. 



c) Presta senicios de tesoreda al Gobierno Federal y actúa corno ageate financiero del 
mismo en  operaciones de edito interno y externo. El Banco de M6xico es  el  agente 
exclusivo para colocar, redimir y vender v d m  gubernamentales como: 
Certificados de la Tesorerfa  de la Federaci6n (CETES), &os de la Tesorerfa de la 
Federacib (TESOBONOS), Bonos Ajustables del Gobierno Federal 
(A3USTABONOS) o Pagar& de la  Tesorerfa de la Federacic5n (PAGAFES) y 
efectuar reportes CM Cstos. 

d) Funge como asem del Gobierno  Federal en materia eam6mica y fmanciera. 
e) Participa en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismo de cooperacih 

f) Administra el Fondo Bancario de Pmkcci6n al Ahorro, fideicomiso creado con la 
fínalidad prevenir problemas financieros  en los bancos múltiples.-& el 
cumplimiento de las obligaciones que estos bancos tengan. 

g) Dispone de acwrdo a la Ley de Instituciones de. Cr6dito: las tasas de inter&, 
comisiones, premios, descuentos u otros conceptos adlogos, montos, plazos y 
de& caractedsticas de las operaciones activas, pasivas y de servicio, a d  como las 
operaciones coa oro, plata y divisas, que realioen las instituciones de cddito y la 
inversi6n obligatoria  de su pasivo  exigible. 

financiera internacional o que agnrpen bancos centrales. 

actb como &gano de supeMsi6n y vigilancia. 

D. Qgpsr6n NaciQgpd de V w  . .  

L a € h K u 6 n  N a c i d  de Vdms es un organismo que tiene las funcioaos . .  
siguientes: 
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c) Inspeccionar actos que hagan suponer  violaciones a la citada Ley. 
a) Dictar ddas de c d t e r  general para que las Casas de Bolsa y Bolsas de Valores 

e) Inspeccionar  el funcionamiento del Instituto para el Dep6sito de Valores 
ajusten sus aperaciones, asi como intervenirlos adrmtllstra tivamente. 

. .  

(INDEVAL). 
f) Formar la estadhtica Nacional de Valores. 
S) Certificar  inscripciones  que  obren en el Registro Nacional de Valores e 

h) Asesorar al Gobierno Federal y organismo descentralizados en materia de valores. 
Intermediarios. 

B. Secretaria de Comercio v Fomento Indusa tSECOm 

La secretarla de  Comercio y Fomento Industriaí (secofi), en congruencia con  el 
Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, publicado em el Diario Oficial de la 
F e d e d n  el 31 de mayo de 1989, y el Programa Nacional de Modernhci6n 
Industrial y del Comercio Exterior para el periodo del 1990-1994, plantea el reto de 
reiniciar el cfecimiento  econ6mico am estabilidad de precias y mejorar 
praiuctivamente el nivel de vida de los mexicanos, asimismo lograr un desarrollo 
industrial maS equilibrado, propiciando una adecuada utilhaci6n regional de recursos 

La rrdmkci6n industrial y del comercio exterior es la estrategia €idamental 
para alcanzar estos objetivos. La modernizaci6n es base firme para elvar el  nivel de 
vidade1osmwticagos;obligaarenovaryactualizarlas~yl~mecanismos 
de participacidn social y a lograr  mayor eficiencia y dinamismo econ6mico. La 
modernizaci6n de la industria y el fomento del comercio exterior se sustenta en cinco 
ejes rectorex la intemaciodizacidn de la industria naci- el desarrollo tecnol6gic0, 
elmej~~todelapaoductividadylapmmoci6ndelacaiidadtotal;ladesregulacidn 
de Ias actividades e c o n b m i c a s ;  la promoci6n de expo rtsbdones y el fddmiento del 
mwlcadointerno. 

La Secofi m coordinaci6n cun diversas entidades financieras, perfcccionaa el 
fiuiconamiento de las distintas fueates de ikzmkmhm, a fin de que &as se 
conviertan en un estimulo a la invcrsi&. Se eliminat$o obst4culos a la opcmci6n y 
funcionamiento de empresas micro, pequeñas y medianas Se Wtad la inaporaci6n 
a la emnomiá farmat de aquellas que se encuentren operando al margen de las 
disposiciones legales. Se el irnkdn obst4culos rrguladores que impidas una 
intepci6n vertical u horizontal de las empreszrs, a fin de elevar la eficiencia y 

productivos. 



productividad industrial. Se revid la legisIaci6n antimonopolio y se aplicad UM 
politics antirnonopdica activa para evitar pdcticaa que impidan la concurrencia de 
empresas micro, pequeñas y medianas, o que dañen a los consumidores intermedios y 
finales. 

!kwfi en coordinaci6n con la Secretarfa de Hacienda y Cddito Mblico, 
promoved adecuaciones a las regulaciones  financieras que permiten mejorar la 
eficiencia  de  los m d o s  de cddito y capital para hanciar la expansi6n  de la 
industria y el  comercio  exterior. Se facilita el acceso al cl.6dito institucional a h micro, 
peque* y mediana industria. 

En coordinaci6n con otras instituciones, se recieM la zanificaci6n geogdfica 
de la industria, a fin de adecuarla a las circunstancias que vive  el pals. La nueva 
zOnifcaci6n. estar5 integrada por ulnas de  crecimiento controlado, ordenado y de 
prioridad industrial, COIlsidefando para ello aquellas regiones que cuenten con 
infraestructura bdsica, con recufsos naturales susceptibles de indmtnahme Y -  
posibilidades exportadom. 

secofi en caordinaci6n am otras dependencias del  gobierno r a c i m  el 
mechiento de las Areas metropolitanas, autorizando en  estas zonas S610 la ampliacich 
de la planta productiva ya existente y el  estabkimiento o ampfinei6n de mim y 
pequeñas industrias que no sean amtaminantes ni grandes amsumidoras de agua y 

. .  

energ6ticQs. 



c) Exensi& dcl requisito de autonzaah para instalaciones elt?ctricas, cuando la carga 
total instatada no ex& de 4okw en ulnas n o d e s  y de 20kw en zonas 
consi&radas peligrosas. 

funcionamiento de instalaciones de gas LP 

. .  

a) Simplificacih y ducci6n del tiempo de Wte para la autorizaci6n de uso y 

e) Elimim56n del &ite de autarizacib para proyectos de instalaci6n de gas en base 
a la responsiva de un t&nico autorizado. 

f)Reduccibndel50%enelpagodederechosporregistrosde~yp;rtentes. 

V.2.6. Bpnca de Desafiallo. 
En Wxico, el apoyo de dto prekrencial y espedmd o, que se amaliza en 

congnmcia con las prioridades nacionales y regionales en materia de desarrollo 
nacional y cuya asígnaci6n obedece basicamente a criterios de rentabilidad social, es la 
que realiza la Banca de Desarrollo con altos grados de selectividad. Estas instituciones a 
diferarciade los fandos de fomento, se encuentran facultadas para realizar operaciones 
de Banca de primer piso, es decir, se les ha otorgado el caractcr de Sociedades 

N ~ E ~ ~ C Z ,  de cmto. SU priib~ipal W& consiste en promover la hver~ib de 
capitales en obras y empresas de intercs nacional que requieren enormes sumas de I 

dineroyenlascualesla~~6ndelcapitaleslenta. 
Procuranelapoyoalos~sdelaecosromfanacioaatcuyasnecesidadesde ~ 

Wto no pueden ser atendidos por la banca comerciat; sin embargo, sus funciones no 
s e l i m i t a n a l a ~ ~ ~ ~ y ~ ~ & r e c u n o s , y a q u e c u e n t a t l c o n ~  
para asistencia tbcnica, preparar pmyectos viables, y adem&, estan en 
amdicíones de pscindir de  garandas rcales para el desmento de &tos. En cuanto al 
f w  de nuevas empresas, ban dado caw a la modalidad de odaborar 
estrechamente con el inversicmista nacional desde la concepci6n y selccci6n de 
proyectos, hasta en l o s  trabajos relativoJ a la arganzaciQ y t'manciamiento de las 
mismas. 

La banca de desarrollo ha tenido una padcipacih significativa en el impulso 
otqado a las actividades productivas, a las expartaciones, a la fonnaci6a de polos de 
desanolfx, y al fortalecimiento de la pequeih y mediana empresa; ad  mismo, ha 
brindado apoyo sistcm4tico a la fonnacith de infraestrucnaa fisica y de servicios en 
que se sustenta el desarrollo econ6mico d e l  pais. En- las institdmes que integran 
esk tipo de banca, se encuentran: NAFIN, S.N.C.; BANCOMEXT, S.N.C.; 
BANRURAL, S.N.C. ; BMBRAS, S.N.C. y BANPECO, S.N.C. En este se 

. .  

I 1 
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En la d&&a pasada, ante la dsis econ6mica y el acelerado proceso 
in-&o, el sistema b a n k 0  se centr6 principalmente  en  satisfacer los 
requerimientos financieros  del ' s e c t o r  púílico, en condiciones  preferenciales.  En 
cmtraprtida, el &to a l  sector privado  por su excesiva  reglamentaci6n, escasez y 
elevado  costo, fue conbatado casi exclusivamente por las empresas  de mayor tamailo, 
cuyos flujos de  efectivo y garandas (físicas y financieras) respaldaban la inversi6n, 
limitando con ello las posibilidades de las empresas pequeñas para financiarse mediante 
prstamos bancarios. 

La banca de fomento  no fue la excepcib. Hasta hace poco tiempo, NAFIN 
destinaba casi el total de sus recursos al financiamiento de grupos corporativos en que 
el e d o  manteda inversih mayoritaria, directa o indirectamente. Cam0 resultado, la 
instituci6a fue w e n d o  su voca~i6n de fomento al desarrollo. 

A partir de 1989 las menores  presiones eooa6micas internas y los cambios en el 
ambhte financiero externo diem lugar a u11 proceso de l ibmbci6n y desregulaci6n 
financiera para alentar la recuperacidn econ6mica En este  entorno y bajo un esquema 
de moderaizaci6n financien se redefinieron  los  papeles  de la banca cod y de la 
banca de fomento en  el  financiamiento  del desarrollo, siendo el objetivo principal  de 
ambas propiciar y fortalecer el demllo de los sectores privado y social. 

Es por elio que a NAFIN, en su caracter de banca de &&rob de segundo 
piso, se le ha encomendado la tarea de impulsar a las empresas micro, pequcilas y 
medianas a travbs  de medidas tales como: alargar sus plazos Wticios vfá el 
descuento;  otorgar garantb, apuyo tecnico y capacitaci6n empresarial; invertir en 
capital de riesgo y fomemtar la inversi6n productiva extensiva, a d e d  de apoyar el 
desardo del mercado de capitales y lograr que la empresa mim, pequeña y mediana 
participe activamente en d. 

En adecuada complementariedad, la banca comercial aporta su basta red de 
oficinas, sus recursos humanos y financieros para intwmediar los mklitos 
prehenciales que NAFIN brinda al sector productivo, a trads de sus diversos 
programas de descuento. 

La transfbmacicb estructural de NAFIN para collstituirse como banca de 
desurollo de segundo pisa se ha concebido en tres etapas: 1) y 
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saneamiento  financiero  durante 1989; 2) consolidacih en 1990,  con 6nfasis  en la 
promoci6n y el  fomento; 3) y fortalecimiento  de  los pmgramas institucionales durante 
1991 con el fin de apoyar la reactivacih econ6mica  del pais. En cornspondencia con 
la  nueva orientaci6n de NAFIN, a partir de 1990 las  funciones  que  llevaba a cabo 
junto con las del Fondo  de Garantfa y Fomento a la Industria Mediana y Pequciia 
(FOGAIN) y el Fondo de  Equipamiento  Industrial (FONEI) fueron  incorporadas a la 
instituci6n. Este proceso implic6 la redefinici6n tanto de  los objetivos de los programas 
de apoyo como  de sus condiciones de plazo y costo. Un factor esencial  en la 
transfonnaci6n de kt InstiWi6n ha sido destinar casi el 10% de los apoyos a los 
sectores privado y social, con un enfoque hacia la micro, pequeiia y mediana  empresa 

Hasta 1989 NAFIN operaba 44 programas de descuento  crediticio  en forma 
directa y a trav6s de los fondos  de  fomento. A partir de 1990 estos programas se 
simplificaron en seis para superar la duplicidad de funciones y garantizar la 
continuidad y &dad en atencih a las solicitudes de apoyo. Estos son: Apoyo a la 
micro y peque& empresa,  Modemizacibn, Desarollo Tecnol6gico,  Infraestnrctura 
Industrial,  Mejoramiento  del Medio Ambiente y Estudios y Asedas. Con este 
enfoque son elegibles de respaldo financiero todos los proyectos de invenibn rentables 
y competitivos. El financiamiento fld en la medida en que los micro, pequeiros y 
medianos empresarios  logren &mar proyectos específicos de inversih. Para ello, 
NAFIN cuenta am estos seis programas de apoyo crediticio orientados a dar atenci6n a 
los afpecWs clave del desarrollo integral y competitivo de las empresas de la industria, 
el corndo y los servicios de  cualquier dimensih, ad  como un programa de 
aportacidn acciamh de la Instituci6n, am caracter temp0n.l y en praporci6n 
minoritaria. 

Los apoyos d t i c i o s  que se otorga a las micro y pequeñas eropresas se 

aampñan con la asisancia ttbica necesatia para el propio empresario y el personal 
desuempnesa,asicomotambiQlagntpos&emp~.Cadauno&estas~ 
opera con las siguientes característiw: 

Es el principd pfogmna de ddito de N-. Atiende a los  micm y peqm 
empresarios, independientemente de la &vidad que realicen, salvo por las 

autmiidades. Tambin apoya dhctammte a las Uniones de Clledito para compras en 
wmln de mataias prim& o para inversiones en &vos fijos de us0 Común- El 

lrestriccicmes establecidas para las diferentes UHlitS eoon6micas por parte de las 
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PROMYP brinda apoyo preferente y especializado a la  micro empresa que no ha tenido 

acceso al c&to bancario; es decir, a 1 0 s  talleres artesanales familiares, agxupaciones 
informales de productores,  sociedades o unidades constituidas en cooperativas, 
capacit6ndolas previamente y asisti6mlolas para mejorar su organizac6n y sus pfocesos, 
a í5n de lograr el dximo efecto multiplicador de los r e c u s o 9  y asegurar la 
permanencia de sus negocios. 

Los apoyos crediticios del PROMYP puden otorgarse para capital de ttabajo, asi 
como para la compra de maquinaria, equipo e instalaciones, incluyendo la modalidad . 
del d i t 0  hipotecario industrial. 

En el marco del PROMYP se ha inducido y concertado, con las empresas de 
mayor tamaño, lo  referente al establecimiento de programas de desarrollo para sus 
proveedores, sobre todo en aspectos tecnicos de producci6n y control de calidad, para 
propiciar la inserci6n de las micro y pequeñas empresas en la articulaci6n de las 

. c a d e n a s  productivas. Un ejemplo de ello es el  aprovechamiento de la capacidad de 
compra que tiene la cadena de tiendas de la empresa CIFRA, para atender 
financiemnte con recufsos de NAFIN a sus proveedores de los estratos de micro y 
pequeih empresas, a íin de consolidar la operaci6n de estas, su producci6n y los 
niveles de calidad de sus productos. 

Adicionalmente a estas acciones, es importante señalar que se han establecido 
nuevos instrumentos de apoyo que permititdn la qficacih m& agir de los recursos d e l  
P R O W  y dar un mayor y mejor respaldo a un número m& elevado de micro y 
PeqUeaas empresas,  de l o s  cuales se puede mencionac 

1. El Fideicomiso Especializado en el Apoyo a la Microempresa y las Entidades de 
Fomento. 



2. La Tarjeta Empresarial. 
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Al ampm de  este programa se financian las adquisiciones de maquinaria y 
equipo,  su  reacondicionamiento y montaje; la contrucci6n o adquisicih de la nave 
industrial; locales y oficinas de la empresa y los gastos preoperativos. Asimismo se 
otorga financiamiento a las medianas empresas paxa sus diversas necesidades de capital 
de trabajo y a las empresas  de mayor tamaño para su capital de e j o  permanente 
inicial, sin son de  nueva creacidn o incremental, para un mayor aprovechamiento de su 
capacidad instalada. 

Con prioridad igual se apoyan los proyectos de inversich  que se destinan al 
fortalecimiento de la estructura comercial y de servicios, que incidan directamente en el 
aumento de k competitividad de las empresas industriales. Es opartuno seW que, 
tambien en condiciones preferenciales NAFXN cuenta con 21 lineas globales de &di@, 

concertadas con 13 pafses, los principales de Europa, Jap6n, Estadas Unidos, canaclsi y 
Argentina, de los cuales las empresas puedexl obtener recursos bdsicamente para la 
importacih de maquinaria, equipos e insumos. 

C) E1 de D e v l l o  Tecnol@ 

Este es el m& -te instrumento de NAFIN para apoyar el desardo 
tecnol6gíc.o y la innov~6n dentro de las empresas, mediante el fhmcbniento de 
proyectos integrates de invcrsí6n para la adaptacicin, innovaci6n y creacih de nuevas 
teaoIogias. Al ampam de este programa se íinancb proyectos de investígacih y 
desamIlo, asf como la transferencia, comercializaci6n y utilizaci6n de tecnologias. 
Tambit% son sujetos de apoyo los institutos y firmas de ingenieda nacioaales, sin 
distinci6n de tamaiio o especializaci6n industrial. 
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como oomunicaciones, transporte y los  de catsictef social, que  contribuyan a un mayor 
equilibrio  del  desarrollo regional. Destaca el apoyo que con este programa se da a los 
promotores que vinculan sus instalaciones con industria maquiladora. 

e) El de  Meioramienu del Medio Ambiente 

Con cargo a l  -rama de Mejoramiento del Medio Ambiente se canakan 
fecursos financieros para que las  empresas  resuelvan los problemas  de contaminaci6n, 
provocados por sus procesos y logren una mejara en Ia racionalizaci6n de los consumos 
de agua y energbticos.  El  otorgamiento del apoyo financiero a las unidades industriales 
es para que realicen inversiones encamidas a la prevencith, conttol y erradieacih de 
la contaminaci6n, asf como a aquellas  industrias que produzcan equipo 
anticontaminante. 

f) El de Estudjps y A d a s  

El Programa de Estudios y Asesorfas analiza sus tecursos para cubrir los gastos 
y honorarios que se derivan de los seMcios de consulto&, CoLLtratEbdoS por los 
inversionistas para fundamentar t&nicme,nte las decisiones de inversich y la ejccuci6n 
de sus proyectos, a d  como el pago de  las asesorlis que se requieran para elevar la 
capacidad y h eficiencia de la gesti6n empresarial. 

En matería de estudios de viabilidad, preinversi6n y otras asesorfa, se otorgan 
fiaanciarnientos para su hulacib, para f- t6cnicamentc la plaaeaci6n y las 
decisiones de ejecwi6n de proyectos de  inversi6n  productiva y asf hacer posible  que 
tengauarxesodfinanciatniento. 

NAFIN estd canciente de que  el &to, por d miamo, no garantiza el 
desardbintegraldeunaempmsa. Esporelloquelosprogramasdedescuentobrindan 
tambih a los micro, pcqueiios y mediams empresarios asistencia Wca y 
dminidva, capaútacih, asesoda financiera y kgal y servicios de ingcnierfg 
financiera,u~dosusnecursoQpropiosomediaatelacooperaci6n&organismosy 
empresas profesionales dedicadas a la prestaci6n de estos apoyos. 



. 

Bajo este rubro, se agrupan tos fideicomisos que tienen por finalidad 
proporcionar apoyos de capacitacih, asistencia h i c a  y financiamiento al sector 
micrcempresatial. En 1991, se ratifid el  funcionamiento  de estos fideicomisos, como 
un programa m& de canker fiduciario que pretende  establecer  instrumentos por medio 
de  los cuales se proporcione  el apoyo que demanda ese sector. Este programa se inici6 
en  el aiio de 1983 con el  establecimiento  de  lo que en esa 4xx-a se mocieron a m o  

Fondos Estatales de Fomento Industrial, dado que en u11 principio los fideicomisos 
fueron  estableeidos por los  gobiernos  de las entidades  federatvas. 

NAFIN umjuntd las iniciativas de diversos grupos privados para crear 
rmcani~w por conducto de  los  cuales se facilitad el fomento de la actividad 
empresatial, en particular para aqucilas organizaciones &liadas o asociadas a los 
grupos empftsarjaes demandantes  del servicio. De esta farma, el programa para apoyo 
at sector microempesar ia l ,  compcende ahora tanto a fondos estatales, como a fondos de 
caracter privado y fondos de desarrollo social. Al 31 de diciembre de 1991,  NAFIN 
desernpefh el catgo de fiduciario en un total de 62 fondos de apoyo a la microempresa, 
que otorga garandas, Capgcitacibn, asistencia tdcnica y financiamiento  en los terminos 
del programa de apoyo integral a la microempresa (PROMICRO). Los fondos de apoyo 
a la microempresa se han COflSfitUidO en un importante veh€cuIo para  dicho sector  que 
les permita tener acaso a fuentes instituciodes de ikmchmiento. 

2. Fondo N d n d  de Fomento al Msmo.  (FONATUR) 



i ':, 

-lima, Tabasco y Puebla, con lo que actualmente es& constituidos un total de doce 
fideicomisos de este tipo. 

Nacional Financiera, a travds de sus programas de descuento apoy6 en los dos 
primeros meses de  1992 a 15 513 empresas, con recursas por 2.8 billones de pesosU. 

Las empresas atendidas en  dicho peri6d0, representan el 28.5% de las 
beneficiadas durante 1991 (54,364) y el  113% de las respaldadas durante 1990 
(13,753). En 1991 se destin6 1 bill6n 898 mil  795 millones de pesos a 15,012 micro y 
pequeñas  empresas  de todo el @S, dedicadas a actividades industriales, comercides y 
de servicios, Se canalizaran, asf mismo, 854,561 millones de pesos en favor de 456 
empresas dentro del programa de modernizaci6n, y 56,537 milloaes a empresas 
inscritas en los programas de mejoramiento del medio ambiente, infraestructura 
industrial, estudios y asesorfas y demllo  tecnol6gico. 

En 1991, lo destinado he de 8.6 billones de pesos, para beneficio de 52,793 
mim y pequeiias empresas, en tanto que para 1990  los recursos econ6m.i~ manejados 
llegaron a 1.7 billones, con los  cuales se cubrieron las demandas de 13,155 empresas, 
mientras que en el pasado primer bimestre de 1992, la cifra ascendid a cerca de 1.9 
billones de pew, con los que se beneficiaron a m& de  15,OOO empresas. 

La distrii~h geqdfica de los recursos, en el primer biemestre de 1992, 
ubica como los mayores demandantes de fmmchiento, en la Repfilica Mexicana, al 
Distrito Federal a m  348,626 millanes de pesos; seguido por los Estados de Nuevo 
Le6n ccm 289,079; Jalisco con 224,539; Guermo coil 185,059; Chihuahua con 
159,318; Guaaajuato cm 139,873; Sinaloa con 129,097, Sonora con 124,47+ Estado 
de Mexico am 120,355; Baja California con 109,430; y Veracrúz con 102,529 

Laiotennediaci6ndelosdescuentoscraditicios&NAFIN~encabezan,por~ 
que hace a la banca de primer piso: Bancomer, Banca serfia, Multibanm Comermex, 
Banamex, Banco Internacional, Banca Cremi, Banco Me~cantjl y del Norte, y Banco 
Mexicano Somex. En cuanto a las arrendadoras sobresalen: Arrendadora Inbmaciod 
y Anmdadora Financiera Ref- En materia de empresas de Factoraja: Factoring 
Strfin, Factoring Mat,  Factoring Est~at6gico. 

nlillonesdepes0s. 
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Cabe des&car que las Uniones de Cddito y las Entidades de Fomento han 
tenido un importante papel, en su conjunto,  en  el  otorgamiento de tales apoyos para la 
actividad empresarial. 

Adem& la demanda cmiiticia se ektuad en un 83% en moneda nacional y un 
17% en moneda extranjera. El 90% de los recursos se canahad a travbs de los 
programas de descuento que opera NAFTN. 

Asimismo, la participaci6n activa de Nacional  Financiera permitird apoyar a 
8 9 , O O O  durante 1992, lo que representa 1.6 veces lo Tealizado en 1 9 9 1 .  El plan 
estrat4gko preve6 que durante el pen& 1989-1994, se apoyad a un total de 450,000 
empresas. (Ver gdfica siguiente) 
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de  14 emisiones de compradores extranjeros  que v a  al pais y 14 emisiones de 
vendedores mexicanos  que  establece* contacto con los compradores en el  extranjero. 

Adem&, Banannext cuenta con un programa de financiamiento a las actividades 

de promoci6n el cual apoya doce acciones para la exportacih, entre las cuales destacan 
las siguientes: 
- Estudios de Mercado  de factibilidad t&nica, de  nuevas  tecnologias y cualquiera que 

- Capacitaci6n en  Comercio Exterior. 
- Instalacith de ofichs en el  extranjero. - Viajes de promoci6n. 
- Envfo de muestras al extranjero. - patticipaci6n en  ferias  internacionales. 

est6  encaminado a detectar y conocer la oferta  exportable. 

- E W k h  de WO~OS publicitarios. 

Con el prop6sito de entregar Medito a tas empllesas que por su tamaño no 
cuentan con h estructura necesaria que  les permita der, a traves de la b a c a  
comercial, a &tos de e-n, Bancomext ha considerado umveniente cmar la 
tarjeta de &dit0 al exportadar. Mediante este instrumento se pretende  lograr habilitar, 
como sujetos de Ci.6dit0, a un importante nlSdeo de empresas que atin se encuentran al 
margen de1 fiananciamiento de las actividades de exprtaeith. 

Este mpI.Mismo permitid adecuar los apoyos CTediticiOs a los particulares del 
sector, independientemente de la actividad pmduai6n-expmtach que reatice. La 
t a r j e t a d e ~ ~ d e l e x p o r t a d o r ~ c o n e l a p a y o d e l a ~ d e l a b a n c a  
comercia, permitiendo a d  una cobertura a nivel nacional. 

L a ~ e t a a l e ~ e s ~ ~ u n a n u e v a f o n n r r d e ~ ~ t o ~ ~ ~  
a la exportacih, &ti&& una autmizaci6n expedita del fmnüamiento, Los apoyos 
quisc:oSarguern,alampan,deesteinstrumeato,~~oonlagarantla&~toque 
en fonna tradicional y automzitica ohxe Baneornext a la banca comercial. 

Esteapayoserogistraf;5end6~hastaporuamonto~mode500mil 
d6lares por beneficiario y los recursos sea tranferidos en moneda nacional al tipo de 
cambio de equiliirio vigente, e m  el abano en la cuenta de cheques que la 
empresa tenga en  cualquier banco afiliado al Sistema canret. El &it0 sed destinado 
a t ~ ~ & t r a b a j o y s e ~ ~ a u n p l a u , d e 9 0 d i a s . L a ~ ~ f o n Q s s e  
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efecturd  electr6nicamente a trav6s de las instalaciones de Red de Cajeros  Compaxtidos 
de los bancos del  Consorcio  Carnet. 

3. a e-s m&recta. . .  

Debido a que existe  complejidad em el  entendimiento y operatividad de la carta 
de ddito domdstica, gran parte de los  exportadores indkctos continh sin recibir 
este apoyo. Por  este  motivo,  Bancomext  implantad  este mecanismo que  tiene  por 
objetivo fundamdental proveer de recursos financleros suficientes y de manera exmta 
al expartador indirecto, es  decir, al proveedor del  exportador final. 

Para llevar a cabo este mecanismo, Banannext y la Comisih Mexicana de 
Seguros de CrBdito (COMESEC) han decidido crear una empresa de factoraje 
fimnciem, en la que ambas instituciones aportardn su experiencia  en la investigaci6n y 
a d i s i s  de &to, administraci6n y cobranza, tecnologfa, coberhua de  riesgos 
cambiaria, entre! otros. El mecanismo de Factoraje consistid en 10s siguientes pasos: 
a) El exportador indirecto vende productos al exportador directo. 
b) El exportador final entrega  documentos generados por la aperacibn al exportador 

c) El exportadar indirecto cede documentos al Eactor de primer piso. 
a) El factor de p h e r  piso cede documentos a Factorqje Comesec. 
e) El Factoraje  Comesec solicita seguros contra riesgos comerciales y los fondos a 

indirecto. 

BaImrmxt. 
f) BEmcomext transfiere los fondos a Factoraje Comesec, quien paga los documentos 

menos  el  descuento al factor  de primer piso. 

Comesec cobrad los documentos a su vencimiento al exportador final. 
g) El factor de primer piso transfie=  los fondos al exportador indirecto y Factoraje 

Baneornext reconoce que las Uniones de CMdito son un instiurnento catalizador 
de la micro, pequeña y mediana iadustria para que esta logre cdmerclatzat 
productos y, a d  mismo est6 en posibilidad de akgarse de reeunos financieros para 
apoyar sus operaciones. Este programa apoya a las Unianes de Cddito que realicen 
exportaciones  por si mismas o a trads de sus asociadb5, ya sea como exportadores 
finales o como proveedores de 6sm. Laa requisibos de elegibilidad se basan en un 
criterio de selectividad, que asegure el fortalecimiento de su intcnneditrci6n finanaciera. 

. .  
SUS 
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- Diversifrcacidn de fimciones. 
- Nivel de Capitaliki6n. 
- Relacich de  Exportaciones a Capital Social. 
- Sectores estrat6gicos. 
- Diversifícaci6n de  empresas a desarrollar. - C a p a c i d a d  empresarial. 

En funci6n de estas variables, . Bancomext define el nivel rnaXimo de 
apalancamiento de la empresa de comercio exterior y la apoya dbmunente. Cabe 
se& que este programa contempla la canalizaci6n de &to, tambien, al proveedor 
de la empresa de Comercio exerior s i  asf lo solicita. \ 

El Banco Nacional de Comercio Exterior apoya a la micro, pequeikiy mediana 
industria a que, por si xnisrm o a trav6s de un exportador final, coloque sus prd-s 
en los mercados internacides. &portar requiere esfuerzo, perseverancia y, sobre 
todo, capacidad empresarial. Los mercados externos cada vez son m& a n n p e t i * *  se 
requiere ofkcer calidad, servicio, oporhtnidad y precios competitivos. Hacer 
exportadores permanentes y no S610 ocasionales es el d e d o  de Bancomext. 

C. m Nacional del cplpaercio Interior (antes N-Q - 
s&?aWs& 

En fecha pr6h el Banca Nacional del Pequeño Comercio (BANPECO), por 
Decreto, se convertid en el Banco Nacional de Comercio Interior (B.N.C.I.). Aden& 
deuncambiode~socialesunmodificac~de~estructurasydelaarientaci6n 
que tradicionalmente tenia la instituci6n. 

BANPECO tiene actualmente funciones muy diversas. Fue creada en 1943 c ~ n  

el nombre de Banco Nacional del Pequeño Comercio del D.F., para atender a locatarios 
de memulos pliblicos del D.F., por consiguiente, tenla una fúnci6n y un espacio 
perfectamente delimitada Posteriormente incursion6 en el interior del pis, para 
ayudar a poblaciones afecEadas por siukstros; el &6n de Tampico, el de Manzanilla, 
le diem preJencia, muy peqUeaa a h ,  en algunas partes de prwiacia Hay BANPEm 
s e h a ~ v ~ e n u n B a r s c o N a c i o n a X . E n 1 9 8 6 s e m o d i f i c 6 k ~ y q u e l o c r r x ) y s u  
nombre, para pasar a ser, precisamente, BANPECO, S.N.C. Actualmente consolidada 
SU presencia en el pais, atiende ya no d o  a locatarios, sino tambib a 
establecidos, tianguistas y ambutantes; ha financiado centrales de abasto, compra de 

b o d e g a s y l o c a l e s p a t ~ ~ e i n c l u s o e l e q u i p a m e n t o ~ l a s m i s ~ A p s r t i t d e  
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1991,  en cOmbinaci6n con ASERCA  (Apoyos y Servicios a la Comercializaci6n 
Agropecuaria), corn& afinamiar a industriales para la compra directa de productos 
como sorgo, soya, a r r o z ,  trigo y algodch. Ahora en 1992, ha cubierto una parte 
importante -un bill& 300 mi1 millones de pesos- de la compra del trigo nacional y se 
propone financiar la prodwcih e hpormi& de carne. Tambi6n se ha dirigido, en el 
ramo de  los scMcios, al transporte principalmente, para apoyar la recanversibrl de 
motores de gasolina a gas, el  cambio de viejas unidades a modelos recientes y la 
construc@n y distribucí6n de microbuses, de la misma manera como lo hacen otras 
instituciones, entre ellas BANOBRAS, C O " E X ,  CREMI y BANJERCITO. En 
suma, BANPECO ha ampliado sus objetivas hacia el ahasto y los servicios. 

- BANPECO se convierte  en Banco W o d  de Comercio Interim, con este 
nombre,  el  usuario inte~~reta de mejor forma las nuevas fimciones del Baaco y el 
Estado crea una Banca de Desarrollo en un secto~ que la requeda. pncisamente, tal y 
como manifiesta la nueva ley del banco, este atended al comercio interior, al abasto, 
los seMcios y ias actividades que le  encomienda  el Gobierno Federal. Asimismo, 
existe la posibilidad de reWonar10  accionariamenk con mnc?aclora, alnmcenadora y 
factoraje, lo que txwd otra ampliacih de servicios que permitint una covertwa mayor 
para el sector al que sirve. Y como punto importante se pon& enfasis en  el desarrollo 
regid; el banco deber4 participar maS activamente allf donde la banca comercial est& 
menos presente. 

BANPECO ofrece diferentes tipos de apoyo: el tradicional cddito de capital de 
trabajo,queeselmas~~,eI~toalainfraestructuraparalacon~~de 
bodegas y locales; el &to para el equipamiento, que coatempla incluso al transporte; 
el &dit0 para cxeaci6n de proyectos, que permite dar viabiIidad a un prayecto, y 
asistencia Wca en combhci6n am organismos gremiales, municipios y 

depen- 
Actuahente BANPECO necesita, para poder iniciar sus funciones como Banco 

Nacianal,primeroquenadahacer~labor&~i~ypneseacia,~difwidnde 

adquirir financiamiento. Actualmente tiene 132 sucursales en todo el petis y su plan de 
exlmnsi6neshaciaelSurySurestedelaReplSblica 

susprogramasparaqueelusuatioloscanozcayas€seenberede~yc86ndepuede 
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CAPlTULo VI 

SISTEMA DE AHORRO PARA ELRETIRO 



VI.1. EL DERRUMBE DEL AHORRO PRIVADO. 

I)e acuerdo a declaraciones de Jod C6rdoba24 publicadas el 7 de mayo de 1992, . 
en Mexico se ha manifestado  una severa caída del ahorro privado. 

En 2988 era de 15% del Producto Interno Bruto (P.I.B.), mientras que  en 1991 
fue de S610 8.2%. Esta perdida fud casi totalmente  compensada por un aumento  del . 
ahorro del  sector  ptSblico,  que pas6 de 0.5 a 6.9% del P.I.B. Esta cafda se debe m& 
bien al menor ahorro de l a s  empresas que de las personas, pero no  hay  que  dejar  de 
tomar en cuenta que el ddstico desplome  del ahm privado es un fen6meno 
econ6mim de  grandes  magnitudes  que  requiere de una explicaci6n a fondo. La 
declaraci6n de C6rdoba respecto al hecho de que el ah- de las personas no haya 
caído -incluso pudo haber sucedido lo contraric+, es atinada, porque en los  últimos años 
se produjwrm dos  fen6menos coincidentes: 

a) Por un lado hubo retorno de capitales, sipficando que recursos ahorrados en el 
exterior por nacionales, regresaron y se incorpararon a la economia. 

b) Por otro, es presumible una redistribuci6n regresiva del ingreso. Los estratos  de 
mayares ingresos ganaron proporcionalmente m&. Y se ha demostrado  que, al 
menos en el corto p h ,  los procesos de ummtracih del ingreso aumentan el 
aharrr, de la economia. La &n es muy sen* Si los m& pobres reciben nuts 
ingresos, es muy probable que los  destinen al gasto ;  lo que tiende a ocurrir con 
menorfrecuenciaenelcasadelosestratosdemayoringreso. 

La pregunta es entonces p r q u 6  se dermmb6 el ahom de las empresas?. 
Las empresas ahoman fúndamentalmente a tmv6s de la acumulaciidll de 

utilidades no Ctistribufdas. Las utilidades netas son  el excedente de sus ingresos sobre 
los &utos de opracih, los costos fínanuem netos y los imputstos. En tthinos 
generales, los *enes  de utilidad operativa de las empresas han ddo en los sltimos 

&os. Cada vez cuesta maS trabajo generar utilidades, parbicnlarmente en  aquellos 
sectaes que en el pasado heron sumamente protegidos. 

Se redujo enormemente la gran fuente de in- que repnsentanrn las 
elevadas casas de i n e s  d e s .  HOY las utitidades  financiera^ apenas significan k 
peque& propon5611 de  los ingmos totales, Y por m lado, las utilidades despds de 
impyestos tambit?n cayeron como comeam& de la rcducci6n de los mArgcnes de 
e d c h  fiscal entre los causantes cautivos. 
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Asf entonces,  el S.A.R. repmemta un importante incremento del ahorro interno, 
que sed un factor deterniinante para que la econoda mexicana pase de la fase de 
estabiliPrci6n a la de crecimiento sostenido. 

En  este sentido, las mientes 
reformas a la Ley del Seguro Social, del 
ISSSTE y d e l  Impuesto Sobre la Renta 
@SR) para posibilitar la puesta en marcha 
d e l  S.A.R., buscan motivar la 
amccntraci6n del capital que necesita el 
p f s  para financiar proyectos de largo 

plazo y mejorar la situaci6n de los trabajadores en el momento de su retir0.U 

De acuerdo a estimaciones  del Banco de M6xic0, el S.A.R. permitid que en 
1992 el ahom interno represente m& del 20% del PIB y que, en  consecuencia, la tasa 
de crecimiento sea mayor a las que se han presentado, el Instituto Central de 
BANXICO preved que para el aiio 2000 los recursos que genere el S.A.R. asciendan a 
50 billones de pesos, y para el 2030 a 200 billones de pesos. 
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INFONAVIT (5% sobre el sueldo mensual del trabajador), mecanismo cuyas normas 
operativas han sido modificadas para darle a su funcionamiento mayor transparencia, 

equidad y eficiencia. 
Los trabajadores ten& una cuenta en el sistema bancario, en la cual cada 

bimestre sus patrones les depositar& el 7% de sus sueldos mensuales, pero como la 
apdaci6n se h a d  cada dos meses, se habla de un 14%. Es obligaci6n del patrdn 
deposit& en la cuenta baocatia que se abM a nombre de cada trabajador. 

. Es& dinero se acumulad durante el tiempo que el trabajador est6 sujeto a una 
relacidn laboral. Durante el transcurso de dicha relacibn estos recursos e&& 
res&vados para dos finalidades. La principal, para la adquiski6n de vivienda, y como 
parte del fondo de pensiones del S.A.R., para los recursos \ remanentes que existan en 
esa cuenta para cuando se jubile el trabajador. 

La administracitk de las cuentas irxtividuales, por parte de los intermdidos 
financieros, es una de las principales ventajas  que brindan los esquemas capitalizables 
deietiro,dadoqueeltrabajadortieneoportunidad&conocerelmontototaldelas 
aporhcimes voluntarias a dicho fondo con lo que se incentiva el Mbito del ahorro entre 

la poblací6n.Z’ 
Lapamcipaci6n&labanca,casasdeboJsaeinstituciones&segurosenel 

manejo de las sociedades de inversi6n especlaluadas 28 -en las que se invertir;an los 
recursos del S.A.R. para dar al trabqjadm rdimientos reales de por lo menos el 2%- 
~ ~ u n a g a m a d e ~ o s i m p o r t a n b t s a a t e l a c o m p e t e n c i a q u e , s i n d u d a , ~  
posible el nacimiento de este memado. 

L a ~ ~ ~ M e x i c a n a d e ~ ~ B o r S a , n r e d i a n t e e l ~ ~ ~ d e F o a d o e &  
Pensiones y previsi6n Social, est6 praponiendo a las autoridades dos tipos de 
socitdades de inversic)n, creadas e x p r o h  para el manejo de estas aportraciones: una de 
senta fija y otra de tenta mmh. Respecto a los fondos de renta fija, se propone que se 
manejeninstrumeatosdemuyiargop~queseansuperiareJakinflaci6n,con~ 
o b j e t o d e o f r c c e r t a s a s r e a l e s y q u e l o s ~ ~ ~ d e c i d i r s i ~ q u o d a n e n u a  
fondo&unainstittaci6nbaacaria~leso~vataresaCasasreates,obiense 

. .  
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n h e o  de ventanillas y por supuesto un adecuado sohvare con capcrcidad suficiente 
pan manejar los recursós que reportarsin quincenalmente Ias empresas. 

b) Servicio.- Comsponded a factares que r e f o m r b  la calidad del producto, ya que 
debe considerarse que habd inversionistas  cautivos  con poca o nula cultura 

financiera y que Fequieren mayor atencih de los asesores para hacerles compm&r 
las ventajas y beneficios de permanecer en una instituckh. 
Transparencia.- Un factor clave  en  el 6xito d e l  sistema sed la musparencia en el 
manejo de  los recursos: la gran oportunidad de ampliar los niveles de cultura 
financiera promedio entre los habitantes d e l  pais puede ser cubierta con grandes 

alcances. La transparencia llevad a un nivel en que la autmegulacicb pueda 
manifestarse permitiado una m& eficiente intemlacih de  los mercados. 

d) Supervisi6n y Vigilancia.- La autoridad crSpula del Sistema Financiero (S.H.C.P.), a 
trav4s  del Banco de M6xic0, ad como de las Comisiones Nacional Bancaria, 
Nacic~ad de Valores y de Seguros y Fianzas, debe efectuar UM conecta supervisi& 
del destino de los fondos y Ia administraci6n correspondiente de cada cuenta (los 
subsecuentes dep6sitos que efwtde cada inversionista). 
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la cuenta individual de todos l o s  clienteP. Este porcentaje (por ejemplo de 0.75%), 
dependiendo de kt estrate& de Ia direccih general de cada bancq se compartkf con 
las cuentas de los trpbajadores. cam0 por ejemplo que un banco page  el 2.50% y se 
quede can el 0.25% restante. En cuanto al INFONAVIT, el Banco de MCxico es ahora 
depositario de los f& de esa instituci6n. 

Para sacar los munos del S.A.R., el tiabajador debe haber cumplido 65 a b ,  
o tener &fecho de una pcnsi6n por seguro social o del fondo de pensiones privado de 
su pat&, o por vejez, invplidez, o imqacidad permanente total o parcial del 50% o 

m&, o por muerte del trabajador. Las apartaciones individuales e s e  sujetas a Ias 
misxnasdisposici-. 

A partir de enero de 1993, las comisiones que y cobren por concqto de 
?ufministraci6n, traspasos de cuentas o consultas, y par otros senricios relacid con 
el S A R .  Jenln fijas. Sin embargo, este aspecto se convertid en uno de km rubm de 
mayor competencia entre los intemedhios íinancieros, por lo que en un futuro se 
libaadn para que el trabajador pueda elegir, junto con el margen de rendimientos, qUe 
htmnediario le conviene m&. 

Por ser las comisianes que xecíbidn los bancos muy bajas, el beneficio real que 
ObtaXMn los intermeduvlos financieros  en este mercado estriba en los volbenes 
graades-dedineroque~j~,estoes loqueQtapasoaunrnayormaraeade 
utilidadparaesasinstituciones. 
M, el Director de Fondos de Pensiones del Csnrpo Financiero PROBURSA 

dehe los puntos de compettncia que deber& tom. en cuenta las instituches 

Ahorro para el Retho. "W.banco tend14 que redefinir su-pmpia estrategia de 
mercadaparaconocerdemaneraexactaqu6sectordcseaatender,aquiCnesquh 
U ~ , y c o n q t d t i ~ s ~ ~ c i o s . E j n e s t e s e n t i d a , l o m a S ~ e s v i s u a l i p v e l  
posible nicho de mercado al cual se dirigid, ya que esta se reflejad en el nivel y el 
t i ~ d e ~ a d o r q u e v a a ~ r ~ a c a d a k a n # , c o m o ~ ~ ~ i n d i v i d u a t  
~ l S . A . R A q u i n o s e v a l e ~ d e ~ r m n # d o s p o r e l s i m p l e h e c b o d e ~  
v a l J n # n , ~ ~ e s o ~ s e r u n a r m a d e d o s f i l o s e n ~ ~ d e l m i s m o b a n c o ; l o q u e  

. .  

.. . credttilclasque par t i c ipenen la~~yman jode lo s recur so s&la i s t emde  
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Un gran elemento para una buena toma de decisi6n, es la inf¿mnaci6n a que se 
tenga 8 c c e s 0 ,  en este estudio se comprob6 que este tip de empresarios no se preocupan 
por coawgukla., sobre todo en lo referente a las Instituci-S que otorgan 
hmciamiento y  llenos aún las opciones que ofrecen, ad  como la forma en que 
operan. Esto se debe incrementar, no S610 de i n f d 6 q  sobre fhanciamientos sino 

tambien lo comemiente a la empresa en g d .  LOS dato$ siguientes compr~eban lo 
expuesto. 
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Otros &* que comppueban la falta de informaci6n son los que se 
muestran M seguida. IAS kmpnsas no &en  -ento prin~ipalmente porque; 
los m i t e s  son complejos y tardados, no saben d6nde acudir o simplemente no l o s  
necesitan, pero nuis por la carencia de esa visi6n emprendedora que sc expuso 
anteriotmente. Esto demuestra que las -ones Auxilkues de Crcdito y 
autoridades involucradas &ben bwcar nuevas manem de interesar a las empresas a 
~su~cu l turaem~sar ia l , yunsopor tedee l loe se l f ina t l c ramte  nto. . .  
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De esta investigacih se concluye que uno de los m e s  factores por los 
c d e s  M) se solicita fina&amieato es la uta de info- &re IOS mismos, por IO 
cual se tecomiehda que deberia de motivarse el inter& d e l  empresario para que se 
allegue de la misma. Labor que debe  de complementvse por parte de l o s  
Intermadiarios Financieros, mediante una mayor difusi6n de sus gervicios que ofkcen, 

ad como de la forma en que se deben de realiziv los mites  necesarios para 
obtenerlos. Se debe bwscar tambib que los tdmites sean m& flexibles, ya que se 
cornprob6 que la mayorla de estas empsas no acuden a esas instituciones por pensar, 
~~que~quelos~tessonmuyccnnple jos loqueenlarea l idadas i sucade .  

Einatmente atsua<w de los empiesaros encuestadas nos dieron su punto de vista 
sobm la fonaa o tipo de apoyo que requiere su empresa,, como son: asesorla legal, 
acceso a tecnologh, apoyo en cuanto a cornercializach y distribuci6n de sus 

productos, inter& m8s accesible y plazos amplios, pfincrpalmen te. 
Yesaquidondesepresentauncasoexitosodeunaempresacomoreafirmaci6n 

a lo ya expesto, e8 decir, a la necesidad de crecer, mejorar en todas las h a s  
empresariales y apoyarse, cuando sea necesario, -y no sin antes haber realizado un 
efectivo adisis de los pros y ccmtras del pian de qw se trate-, en los diversos 
pmgrmas y opciones cmdos pam ello. 

. .  

FINANCIAMIENTO, BXPORTACION, TECNOlUXiIA ADAITADA CLAVES 
DEL EXIT0 DE mRES SELECTAS, S.A. DE C.V.3' 
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que aparentemente son iguales, pero que por el tratamiento'que se le da a la de 
invernadero, esta dura mkho m& tiene un tallo u& grueso,  olores rrds rdlicbs, 
~~uni formeyseproducetodoe laao ,grac iasa laregulac i6ade laguaq~se  
le hace en los invernaderos. Como de&, distribuimos en el pats: en el Norte, 
principalmente en Son-, en  el Sureste, donde Cancdn es un buen mercado para 
nosoftos, y aqu€ en la capital, en la Central de Abastos, metcad0 que, como absorve 
grandes cantidades, hace  oonveniente tener puesto un pie en a, aunque am cautela, sin 
depeder mucho del mismo, purque paga el precio mais bajo. 
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Refrescadas con paquetes de hielo o gel, se en& de nocbe al q u e m  o a la central 
de caminones, según su destino, y U q p  aI dfa siguiente y ahf el  comemahador laS 
mete a otro p r e d r h h t o ,  para mantenerlas frescas. Aquf hay un aspecto que no 
controlamos nosotros y que en d o n e s  nos afectan: el manejo de cajas por parte de 
las aerollaeas no es todo lo cui- que deberfa ser. Lo 6ptimo es el camih, ya que 
asi la empresa productora se ocupa personalmente del  embarque! y la comercializadofa 
del desembarco, pero el  problema am esto es que no es costeable, ya que se necesita un 
gran volumen para llenar un trailer. 

. .  
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CONCLUSIONES 

Las empresas  que  quieren alcanzar nuevos  objetivos y capacidad de expansih, 
y no  cuentan con los recursos financieros para ello, es& nqnescntadas 
mayoritariamente por las micros, pequeb y medianas, que son un factor importante en 
la cuntribucih al desarrollo econ6mico  del @s. 

Con la investigaci6n llevada a cabo se pudo constatar que sc ha instrumentado 
toda una gama de opciones de financiamento para las diversas necesidades 
empresariaks, principalmente al &arrollo de las empresas  que  les permita 
akanzar una poSici6n competitiva ante la comercial., 

El financiamiento a las empresas es esencial hoy en dfa, pero los micro, 

pequeiios Y mediiMos empresarios se acercan muy limitadmeme a las Instituciones que 
los otorgan, debido principalmente al desconocimiento  que se tiene de los mismas por 
lapocaonuladifwic)nquese~paralad>tencibndeellos.Lainformacidnes 
importante ante la decisi6n de íinanciarse, por lo mismo esta debe ser clara y 
abundante; deben evitarse l o s  tecnicismos en su  lenguaje y procurar motivar al 
empresario a que se empiece a forjar una nueva cultm empresarial, dado que una gran 
mayoda de ellos pmcnta una "miagda" al crecimiento, es decir, que s6lo se pmcupan 
por generar utilidades que les permita seguir subsistiendo y mostrar.dcsínter6s por la 
expansi&, el credmiento, a convertirse  en authticus empnndedore. 

El Sistema Financien, Mexicano, si bien ofnce mrsltiples opciones de 
~ ~ ~ , ~ t a m b i e n e s ~ ~ q u e l w e m p r e s a r i o s d e s i s t i e n d e s u o b t e n c i 6 n ~ e l  
momento en que se solicitan los requisitos, que comllnmente son largos y excesivos, 

esto representa un gran "cuello de botella" del sistema, mismo que debed buscar 
reduciralm8ximo,siesquese&sealograrunanueva~ti~~antelaaperhna 
financieraqueseavccinaamlaEuma&lTiatadodeL,ibre~o. 

Los f i n a a d a m i o n t o S d e b e n S e r f l e x i b l e s , s e ~ d e g r a n u t i l i d a d ~ u n  
sondm'pata conocer h fwma en que los e m o s  descan obtenerios, &to al 
c~mpcuar~e con el procedimiento actual, podria lograr una annpíementa&dad entre 
ambos sujetos, empredos e iastituciones Financieras PJbliCazr o privadas; as€ mismo, 
se padrlan ir ClrCaDdo n m o s  intrumentos, l o s  cuales  deben ta#r una amplia difusi6n 
para que sean COQOCidOS. Sin embargo, cabe mencionar que m fhmchimmprede 
seranna&dosmas,~una~pioPiciael&~~odebempresa,peiotambiCn 
puedeconvertirsceaunobstaculomayor,poresose~quelasarganizacia#s 
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ANEXOS 
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A. DECRETO QUE CREA LA COMISION MIXTA PARA LA MODERNIZAClON 
DE LA INDUSTRIA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA32 
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II. Recibir, integrar y revisar los proyectos y pmpuestas que se presenten, somttefios 
a la consickraci6n de fa Comisi6n y dar seguimiento a las acciones amdadas. Para 
ello, debed mantener una cornumcaa6n . .  pertnanente CQU los divemos SCCtOrCS 
involucrados, asf como realizar los estudios que sean dos, y 

m. Las de* que le encomiende el hesidente de la Comisih. 
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B. CuEsTloNARIO QUE SE APUCO A LAS BMPRESAS ENCUESTADAS. 

3. tiempo tiene operando la empresa? 
d e l  a Saiios 
de5 a 1Oailos 

m&delOaiios,especifique 

4. ¿Siempre ha operado con capital propio? 
SI NO 

(pase a la No. 10) (Contin&) 

5. ¿Ha solicitado alguna vez  financiamiento? 
SI NO 

De qU6 tipo? Por qd? 

6. El ti$mite ha segu i r ,  if& sencillo o complejo? 
SENCILLX) COMPLEJO 
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