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I NT RODUCC ION 'l PROLOGO 



El desarrollo de un País depende directamente de la dlsponlbllldad de recur

sos para satisfacer las necesidades básicas de su población y dentro de es

tos recursos, el mas lmportante es el factor humano. 

La verdadera riqueza de una Nacl6n está dada por sus cuadros técnicos, así 

como por la capacidad y educación media de sus habitantes, en virtud de que 

son ellos los que determinan la trayectoria, estrategla y ritmo de su desarro

llo. Desde este punto de vista, ningún avance económico y social es posible 

sin este recurso fundamental que habrá de hacerse efectivo en el desarrollo. 

De acuerdo a la estrategia de Desarrollo y Política Económica Nacional, es -

Imprescindible disponer de una capacidad propia que permita identificar, for

mular, cva luar y administrar adecuadamente los proyectos de Inversión que -

se requieren para concretizar y consolldar los planes de desarrollo. El mejo

rar la eflclencla en materia de recursos humanos, le permitirá al País estar -

en posibilidades de generar por cuenta propia, un mayor número de proyectos 

de lnversl6n en los diversos sectores económicos, y de lograr una mejor aslg_ 

nación de recursos. 

En virtud de lo anterior, la capacitación y adiestramiento para proyectos de -

desarrollo, se presenta como una medida estratégica y una actividad priorita

ria dentro del País, desde los niveles más modestos hasta los de carácter té.f_ 

nlco y profesional mas calificados. Esto se refleja a través de la productividad 

y eficiencia en las Unidades Productoras de Bienes y Servicios, así como la -

gestión de estudios y proyectos de Inversión. 

La gestión de estudios y proyectos, es una tarea permanente, ya que constlt~ 

ye parte del esfuerzo dlarto para alcanzar las metas establecidas en los nlvei-



les macroeconómlcos y mlcroeconómlcos. En consecuencia, ésta dlnámlca .

exige de manera permanente y contínua la actuallzaclón, capacltaclón y adleE_ 

tramlento especlallzado de profeslonlstas y técnicos cuyas actlvldades se re

laclonen con esta gestión. 

Desde hace varias décadas el sector Lndustrial ha venldo siendo el más dlná

mlco de la economía mexlcana, sln embargo tamblén es clerto que en este pr.Q. 

ceso tamblen nacleron y murleron muchas industrias, sln haber cumplido los -

objetlvos báslcos de las Empresas: Que son sobrevlvir, crecer y contrlbulr. -

Además de los factores no empresarlales que actuaron en contra de las empre

sas, no cabe duda que tamblen exlstleron serlas deflclenclas en la selección 

de las Industrlas que deblan instalarse y en la planeaclón y disei'lo técnlco y 

empresarlal de las mlsmas. 

Aún cuando los resultados del balance Industrial han sido positivos en el pass. 

do, estos pod(an superarse en el futuro sl exlstlera una mejor planeaclón y dl

sei\o de las Empresas Industriales. 

La necesidad de lntroduclr eflclencla a las Empresas Industrlales se hace paten. 

te, no solo una vez que estas ya se encuentran en operación, sino desde su -

concepclón y formulaclón, ya que la correcclón posterior de estas deflclencias 

de origen habra de requerlr de fuertes erogaclones, o blen que la corrección de 

estas deflclenclas sea lncosteable, la Empresa que se encuentra en este caso 

tendrá que afrontar las consecuenclas que se derlven de ellas a lo largo de su 

ex:lstencla. 
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En adlclón a los factores de Influencia adversa que surgen de preclones admi

nistrativas y financieras durante la planeaclón de las Empresas, se generan -

otros Igualmente adversos que se derivan de las presiones de naturaleza técnJ. 

ca y técnico-económica que son tomadas en la etapa preindustrial de formula

ción y evaluación de los proyectos sin la adecuada ponderación de los elemen 

tos objetivos de Juicio y sin el auxlllo de técnicas adecuadas de análisis. 

Estas declslones desafortunadas pueden llevar a consecuencias desfavorables 

de gran significación en los costos de producción y en los resultados de la 

empresa que nace del proyecto. 

Muchas de las deficiencias observables en las empresas Industriales que se -

vienen Incorporando a la economía del País, se pueden evitar en muchos casos, 

a través de la realización de estudios apropiados de formulación y evaluación 

de proyectos. 

La formulación y evaluación de proyectos Industriales adquieren mayor relevan

cia ahora que nuestro País se encuentra en los albores de una economía en ple

no desarrollo, en la cual la competencia de precios y calidades de los produc

tos en los mercados Internos y externos habrá de requerir mayor eficiencia en -

los factores productivos y demandar la racionalización del uso de los recursos 

que concurren hacía las actividades lndu strlales. 

En esta Importante etapa se acentúan las necesidades de ponderar y evaluar, -

cada vez con mas profundidad, lo que se emprende. Ya no son suficientes la -

Intuición y el buen Juicio, es necesario complementarlos con técnicas analítl -

cas para reducir las apreciaciones subjetivas. 
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Conviene enfatizar que por pequeño que parezca un proyecto y por reduc Ida que 

pudiera parecer la Inversión necesaria para su realización es de fundamental -

Importancia el revisar con la profundidad que el caso amerite todos y cada uno 

de los renglones que comprenden el proyecto mismo y que habrán de conducir

lo hacra su éxito o fracaso. 

Ahora más que nunca destaca la responsabilidad social del empresario de redu

cir en lo posible el desperdicio de los recursos empleados en la realización de 

los proyectos Industriales y en la manufactura de los productos con que concu

rre a los mercados. 

Es de esperarse que en los próximos ai'los se lntenslflcará el proceso de tecni

ficación de la estructura productiva, para lo cual se requerirá de la adecuada -

concepción y fundamentación de los nuevos proyectos de Inversión. 

Los antecedentes de formulación de estudios de prelnverslón en México están

llgados lntlmamente con la Inversión ex:tranjera cm México, ya que conjuntame!]_ 

te a la instalación de las primeras empresas trasnaclonales se Instalaron en 

México despachos que ofrecían servicios técnicos, profesionales financieros y 

administra ti vos, proporcionando servicios que 1 van desde trámites legales para 

el establecimiento de nuevas empresas y gestiones administrativas ante el Go

bierno, así como servicios de lnvestlgacl6n, consultoría en mercados y promo

ción de ventas y servicios publlcltarios. 

Sin embargo estas emp:-esas estaban llgadas a Intereses extranjeros y daban -

servicios casi exclusivamente a empresas extranjeras radicadas en Méxlco. 
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Concretamente el primer documento acerca de Planeaci6n Industrlal en Latlnoa

mérica lo constituyo el Manual de Proyectos de Desarrollo Económlco, estudio 

preparado por el Programa CEPAL/MT de Capacltaclón en Materla de Desarrol1o 

Económlco y Publlcado en Méxlco por la ONU en dlclembre de l 95 8. 

La segunda lnlclatlva formal en México acerca del desarrollo de estudios de 

prelnversión lo significó la creación del Fondo Nacional de Estudlos y Proyec -

tos ( dependiente de Nacional Flnanclera en el afto de 1968 el cual tlene el objQ 

to de auxlllar técnlca y flnanclera a los inverslonlstas y a las empresas en la 

reallzaclón de estudlos y proyectos de lnversl6n. 

El estudlo de prelnverslón se define como " La Secuencia Lóglca de Anteceden

tes objetivos que apoyan y fundamentan la toma de declslones, sobre la conve

nlencla de asignar recursos llml tados para determinados flnes, que den como -

resultado la generación de nuevos o mayor número de satisfactores. 

El estudio de prelnversión es por excelencia el documento de planeacLón y fue!! 

te formal para la toma de decisiones más Importantes en la vlda de la empresa -

ya que de su aceptaclón se procederá a la creación de un ente social con todos 

los atributos y obligaciones que las normas jurídicas de una sociedad le lmpon

dran. 

El documento del estudio del proyecto lntegra cabalmente las tres etapas de prQ 

vlsl6n, planeaci6n y organización en el proceso admlnistratlvo ya que aquel 

contiene o debe contener datos acerca de la modalldad jurídica y admlnlstratlva 

que adoptará la entidad que se crea con el proyecto y así mlsmo es base para -

las otras tres etapas del proceso administratlvo que son a saber lntegraclón, -

V 



dlrección y control. 

Sln embargo pese a los esfuerzos efectuados la metodología para formular y ev~ 

luar estudlos de Inversión es poco conocida, 

En consecuencia nos planteamos la siguiente hipótesis ¡ No existe en México 

una guía metodológica práctica para elaborar estudios de prelnversl6n que co!!. 

sidere nuestras condlclones y grado de avance ', Ya que la mayoría de la bibll,2 

grafía es de origen extranjero. 

Como la falta de una metodología propia es evidente no encaminamos nuestros 

esfuerzos a demostrar que esta no existe slno que los dedicamos a Integrar -

una guía que considere las condiciones del País con el deseo de librar un po

co los obstáculos que existen para elaborar estudios de este tipo. 

El objetivo de esta lnvestlgacl6n es el de proporcionar una información suftcle!!. 

te sobre los antecedentes que deben rcunlrse para la formulación de proyectos, 

y homogenlzar la forma de presentarlos, a fln de permltlr a las entidades eva

luadoras efectuar con eflclencla sus funciones. 

Otro de los objetivos es el de proporcionar todos los elementos necesarios pa

ra efectuar este tipo de estudios sln que se abunde demasiado en temas y ca

sos que dificultan la secuencia de la lnvestlgaclón retardándola y hacléndola 

mas compleja de lo que en realidad es. 

En nuestra guía quisimos lnclulr algunas cosas que son útlles a quienes prete!!. 

den Invertir en México tales como el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, -

los fondos de Fomento a la Industria y operados por Nacional Financiera, el 
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análisis de la legislación vigente, y las (condicionas de financiamiento) tér-

minos de referencia para la formulación de los estudios de prelnverslón presen-

tactos para su apoyo a las Instituciones Financieras que apoyan éstos proyectos 

en México. 

Previa a la elaboración del Estudio de Prelnversl6n pensamos que sería necesa-

rlo efectuar un análisis de la polrtlca económica de México. Así como las facl-

lldades que ofrece el Gobierno Federal a los Inversionistas para elaborar un --

diagnóstico de las condiciones socio políticas del País y da la factibilidad po-

lítica y social de llevar a cabo la Inversión. 

En sí esta Información está comprendida en el capítulo primero. 

Otro da los pasos a dar previos a la elaboracLón del estudio de prefactlbllldad 

o Inversión propiamente dicho será el de hacer un análls Is de la leglslaclón v_! 

gente en el País ya que puede tener tal complejidad en sus preceptos que puede 

ser de gran Importancia conocerlos antes de elaborar el estudio de prelnverslón. 

Esto servirá admás para calcular la magnitud de la organización que se tendrá -

que desarrollar ya que la legislación actual obliga a tener controles administra-

tlvos, contables y de otro tipo que es necesarlo tener una organización que pu_g 

de ser costosa y a la vez llmltante o restrictiva respecto de la Inversión que se 

pretende reallzar. 

La Información mencionada anteriormente esta contenida en el Capítulo U. 

Así mismo el estudio de pre~h~e;'sllShdeberá contener todos los elementos nace-
, - ' - -,~.,,.'' ' ' . , ·' . , 

sarlos requeridos para poder ser sujetos de flnanclamlento por parte de las Ins-
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ti tuclones Nactonales de Crédlto, por lo que adjuntamos los términos de refe

rencla para la formulaclón de estudios de prelnverstón proporclonados por las 

Instltuclones a que se hace referencla. Esta lnformaclón está contenlda en el 

Capítulo III. 

Creemos que esta es la mejor secuencia aunque los promotores o coordinado

res de estudios de prelnverslón lo podrán hacer según en el momento en que -

ellos crean conveniente pero consideramos que debe hacerse el diagnóstico de 

la política económica del País y el análisis de la legislación vigente con el -

objeto de tener una visión completa y objetiva del medio ambiente en el que se 

desarrollara la Empresa que se pretende crear. 

En el momento en que elaboramos nuestra Investigación nos dlmos cuenta de la 

función que desempefta prlmordlalmente un profeslonlsta de nuestra especiali

dad en un grupo que elabora un estudio de prelnverslón ya que tenemos una fo_r 

maclón generallsta esto nos beneficia en el sentido de que tenemos conoclmle!J. 

tos muy variados tales como de admlnlstraclón, contabilidad y finanzas, produQ 

clón, mercadotecnia, derecho, estadística e Investigación de operaclones, etc. 

Estos conoclmlentos se pueden aprovechar al elaborar un estudio de este tipo, 

Este anállsls está contenido en el Capítulo IV. 

Consideramos además la utllldad de presentar como anexo un caso práctico para 

ejempllflcar el uso de la metodología recomendada en los Capítulos I, II, y III 

de nuestra Tésls, esperando que sea de utllldad para las personas que la utlll

cen para elaborar cualquier caso de lnverslón Industrial. 

VIII 



CAPITULO 

POUTICA ECONOMICA EN MEXICO 

.. 



INTRODUCCION 2 

Como prlmer capítulo presentamos una explicación acerca de la planeaclón del 

desarrollo, su necesidad como regidora y orientadora de la inversión en Méxi

co, ya que, si bien nuestro tema se refiere a la elaboración y presentaclón de 

proyectos de lnverslón, tambien es lmportante reconocer que los proyectos han 

de estar siempre relaclonados con una aprec !ación del conjunto de la economía. 

Cuando se declde lnvertlr capitales en determlnada iniciativa, se adoptan aún 

cuando sea en forma lmplíclta determinados supuestos acerca del desarrollo ec2 

nómico de la zona o País correspondiente. Este tipo de supuestos se investigan 

y formulan del modo mas clentíflco poslble, en todo caso se parte de cierta 

apreciación de conjunto sobre el panorama econ6mtco, y si bien la forma y el 

grado en que so haga d !cha a preclación puede ser dlferente, el hecho es, que 

el proyecto real no se realiza en el vaclo, si no dentro de un cierto medio del

cual se nutre y a cuyo mejoramiento debe contribuir, es necesario reconocer -

claramente la exlstencla de esta relaclón y la convenlencla de lnvesttgarla de 

manera slstemátlca en vez de dejarla a formas lntu~tlvas de percepción. 

Es preciso admitir que la existencia de un programa de desarrollo formal y ela

borado sistemáticamente no es desde luego condlcl6n Indispensable, aunque -

si muy deseable para estudlar y reallzar proyectos individuales. Muy a menudo 

se elaboran con una simple apreciación superficial y casi In tuitiva del conjun

to de la economía, supuesta esta clrcunstancla hay aún muy diversos modos de 

proceder. Se puede " dlsponer simplemente de la idea ". Y de algunas estlma

clones de costos, y en base a ello se decide la Inversión en un proyecto dado, 

si la idea se desarrolla ampliamente estudiándola más a fondo, será necesario 
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analizar detallad· mente las repercusiones e interrelaclones del Proyecto, e !n-

dagar mas a fondc sus ventajes e lnconvenlentes en relaclón con el conjunto -

económico, llegando otra vez a la necesidad de una apreciación general de la 

economra. ( l J 

1 

A continuación se iJresentan los antecedentes de la P laneac16n en México y Pi!. 

1 

ra el caso que nos '1ocupa presentamos un estracto del Plan Naclonal de Desarro 

llo Industrial ( 197~ - 1982) que aunque por camblo de la Admlnlstraclón Públ: 

ca Federal en Méxlcfº• y de acuerdo con las últlmas declaraciones del Secreta

rlo de Programación\ y Presupuesto, en estos momentos se es tan lnst1tuyendo -

los foros de consult· popular para elaborar el nuevo Plan de Desarrollo Indus--

trial y de exportacló que estará vigente a partlr del presente año y por todo el 

per(odo de Goblerno del actual Presldente, es válldo aun cuando sea solo para 

flnes dldáctlcos y p ra mostar como se organizó la admlnlstraclón pasada para 

fomentar, ordenar y ¡egular la Inverslón Industrial. 

A la vez se hace men ;lón de los organismos que están dedicados a apoyar la -

Inversión Industrial e·1 México, los cuales dependen de Nacional Flnanclera y 

apoyan de dlversas muneras la inversión Industrlal en México. 

l. - ORGANIZACION DE IAS NACIONES UNIDAS, MANUAL DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO ECOt"OMICO, MEX., D. F. 1956. 



4 
ANTECEDENTES DE PlANEACION EN MEXICO 1 2 ) 

La planeación formal en México tlene sus orrgenes en la Ley sobre Planeaclón 

General de la Repúbllca de 1930, y a partir de dlcho antecedente han sldo el!!_ 

horados clnco planes generales que anteceden el Plan Global de Desarrollo. A 

lo largo de medio siglo que separa el Plan Global de la Ley de 1930, la Nación 

se ha transformado sustancialmente y paralelamente sus requerlmlentos de pla

neación. En el punto de partida ( 1930 ) , era lmperatlvo realizar un inventarlo -

regionalizado de recursos con el ffn de planear las obras públicas que requerra 

la construcción de la Lnfraestructura física que apoyara el progreso nacional -

resalta la aguda escasés de elementos de información cuantltatlva e lnstrume~ 

tos de medición económica con la que se reallzaron los primeros planes de d~ 

sarrollo. 

El primer Plan Sexenal 1934-1940 planteó un dlagnóstlco muy ampllo de las ne

cesidades de desarrollo del País y constituyó un bosquejo de la polrtlca que se 

debía seguir. No contiene instrumentos para su ejecución, y en ese entonces -

México no contaba con sus recursos estadísticos que hicieran posible traducir 

las lnstrucclones generales del plan en términos cuantitativos; sin embargo, la 

amplitud del diagnóstico de necesidades del País fué tal que permitió al Plan -

tener una influencia declslva en una fracción de las necesidades planteadas y 

promover cambios estructurales importantes, como la aceleración de la Reforma 

Agrarla, la organlzaclón de Instltucion es de Crédl to al Campo, el fortalecimle~ 

to de las Organizaclónes Obreras y Campesinas, el estableclmlento de un 

2, - REVISTA: EJECUTNOS DE F1NANZAS, DICIEMBRE DE 1981, PP 73-88 
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moderno sistema financiero, el Impulso a la Infraestructura de Comunicaciones 

y Obras Hidráulicas, el fomento a la Educación Pública y la Nacionalización -

del Petróleo. 

El Segundo Plan Sexenal 1941-1946 representa un avance erí términos concep

tuales respecto al primero, ya que contiene un cap(tulo especial que examina

los problemas relacionados con la planeaclón de las 'áctlvldades del Goblemo 

a nivel Federal, Estatal y Municipal. 

El Plán también sugirió que el Gobierno definiera un Plan de acción en el terr§. 

no económico en términos cuantitativos, sin embargo, este segundo Plan Sex~ 

nal tuvo poca oportunidad debido a las circunstancias económicas generadas -

por la Segunda Guerra Mundial, no obstante, el País vlvló un auge económico 

notable que qulzas contribuyó a atenuar el sentimiento de necesidad de una 

planeaclón nacional ordenada. 

De las orientaciones contenidas en el Plan que si se realizaron destaca el es

tablecimiento en 1943 del Instituto Mexicano del Seguro Soclal y el estableci

miento del Sistema de Fijación de Salarlos Mínimos por Zonas Económicas. 

A partir del Segundo Plan Sexenal, el esfuerzo por desarrollar un sistema Inte

gral de planeaclón fué sustltuído por el enfasls en la Planeaclón de Inversiones, 

y es así como hasta 1953, se produce el Plan Nacional de Inversiones 1953-

1958. Por primera vez en dicha ocasión se programó con bases en un esquema 

de contabilidad nacional, lo cual constituyó un avance metodológico sustan-

clal. Planteaba cuantitativamente el manejo de Instrumentos para determinar -
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variables objetivos y señalaba una estrategia de acción para toda la economía, 

basada en la experiencia económica de los aí'los precedentes. Este Plan de In

versiones incluía también un esquema para financiar la inversión que se prOp.Q 

nía lograr casi en su totalidad ( 90. 5% ) con ahorro Interno e Impuestos y el -

restante ( 9.5 % ) con ahorro interno adicional o bien ahorro del exterior. No -

fué posible llevar a cabo el financiamiento de la Inversión pública lntegralme.!l 

te con ahorros del sector público y fué necesario recurrir tanto al ahorro inter

no como al externo a tal grado que, al final del período, ambos financiamien-

tos representaban el 41 % de la Lnverslón pública federal frente al 18% que había 

sido en 1953. 

El cuarto Plan lo constituyo el Plan de Acción Inmediata 1962-1964 que se ela

boró en cumplimiento de los acuerdos de punta del este con el fin de racionali

zar la formación de capital y mejorar la distribución del Ingreso para lograr un 

mercado Interno mas vigoroso. 

Este Plan también representa un avance metodológ leo en la planeaclón, pues -

se baso en una serle de trabajos realizados por el Gobierno durante el Primer -

Trimestre de 1961, que planteaba metas globales y proyecciones secretariales 

de crecimiento para la economía mexicana a la demanda externa y a las inver

siones industriales : Por primera vez en la historia de los Planes Industriales 

de Desarrollo, este Plan de Acción Inmediata planteaba metas globales. 

El último Plan previo al Plan Global de Desarrollo lo constituye el Plan Naci.Q 

nal de Desarrollo Económico y Social 1966-1970. Este es el antecedente de -

planeaclón gubernamental más sistemático y presenta avances técnicos de 
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planeaclón Importantes y la formación de profeslonlstas especlallzados. 

El Plan estableclá una política de flnanciamlento de la Inversión pública en la 

que se planteaba que el ahorro del sector público flnanclaña el 75% de la In-

versión pública, slendo flnanclado el resto con ahorro Lnterno y externo. El -

problema se presentó cuando la Inversión pública tuvo que ser flnanclada en -

casi el 50% con crédito externo e Interno. Lo que trajo aparejado una alta car

ga flnanclera en forma de Intereses. 

Aún con estas discrepancias, el Plan tiene el mérito de haber Lncorporado un -

programa de financlamiento de la inversión. 

En el Período 1970-1976, aún cuando no se elaboró un plan de desarrollo, se 

contlnuó trabajando en la Infraestructura de planeaclón mediante el estableci

miento de unidades de programación en las diferentes dependencias del Goble_r. 

no Federal para propiciar el enfoque partlclpatlvo en la planeaclón del Sector

Públlco Federal. 

Del análisis de los planes anteriores cabe destacar las slgulentes observacl~ 

nes : 

Exl ste una discontinuidad en la adopción de planes, y estos, en vez de repr,!! 

sentar el resultado de un sistema de planeaclón contínuo y dLnámLco que per

mltlera aprovechar los resultados de la planeaclón anterlor para adaptar a las 

nuevas circunstancias, constituyen en la práctica planes más o menos a Isla

dos y autónomos . 

El hecho de que a los planes no se les diera en la práctlca la atención que -
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ortgl'palmente se proponía se expllca por la baja prioridad que la planeaclón, 

come~ Instrumento de Gobierno y de Administración tenía en décadas anterlo-

res.11Es muy alentador observar que las metas de crecimiento global fueron 

cum1llda• y •xoedtda. "" la ~yacía de lo• piª""' , 

Es nE¡·cesarlo hac:l:l1 mención que los objetlvos globales de todos los planes -

hast<I el actual permanecen sustanclalmente Iguales, esto puede deberse por 

un la~o a que los objetivos planteados en 1934 fueron ambiciosos para el pe-
¡ 

ríodo! que abarcaba el Plan; pero más slgnlf!catlvamente puede deberse a que 

los P•l·ofundos problemas estructurales que ha tenido el País han persistido a 
1 

pesar1, del desarrollo experlmentado en el último medio siglo. En todos los pl2_ 

nes s'~ plantean ( con varlaclones de estilo unlcamente) los objetivos de ---
'¡ 

reaflrrr la Independencia Económica de México, mejorar la distribución del 

lngreJo, Impulsar el desarrollo Industrial, sln embargo, es hasta la aparición 

del arual Plan Global de Desarrollo cuando se plantean estrategias especí

ficas para lograr el cumpllmlento de los objetivos, y así mismo, se estable-
! 

cen u~1as cuantlf!caclones para medir el avance en la Implementación de las 

estrat
1

i:!glas. Los objetivos planeados representan necesldades tan reales y -
'¡ 

profunldas que probablemente permanezcan en objetlvos de varios planes fut.!! 

ros y ;olo podran verse sustttuídos por otro en la medida que se obtengan r~ 

sultadbs positivos de la planeaclón y puesta en marcha de los planes que l.Q 
'1 

gren ef cumpllmlento de las metas actuales. 

11 

Todos ¡los planes, incluyendo el actual ( 1979 - 1982 ) resulta un esfuerzo -

autóno'lmo e Independiente ajeno a los esfUerzos de planeaclón en otros --

Países. Los problemas de asignar prioridades y recursos es tan viéndose ca-
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da vez más afectados por procesos slmllares de planeaclón en otros Países por 

lo que no se ve remoto el día i:in que se haga Lmperatlvo un proceso de Planea

clón Regional Coordinada con otros Países affnes a México, 

El Plan Global de Desarrollo ( 1979 - 1982 ) destaca en todos los anteriores por 

la voluntad, que el Gobierno ha expresado, de desarrollar un vasto Sistema N.2_ 

clona! de Planeaclón que logre Incorporar los beneficios de la técnica a la --

transformación social. El Plan Global part~ de una concepción de desarrollo l.!! 

tegral y dista mucho de ser solo un programa de Inversiones, en el se plantea 

la Inversión como una de las políticas estratégicas a seguir, buscando que -

dicha actividad se complemente y condicione recíprocamente con todos los ª!L. 

pectes sociales y económicos, 
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ESTRATEGIA DEL PLAN 

A ) • - EL PROCESO DE INDUSTRIAUZACION EN MEXICO ( 3 ) 

A partir de 1965 el creclmlento Lndustrial en Méx:Lco ha procedido a menor ritmo. 

El decenso, partlcularmente notorlo durante la primera mltad de los ai\os setenta 

se caracterizó por períodos de relativo estancamiento presedldos por períodos de 

auge de corta duraclón. 

Este comportameltno pone de manlflesto el agotamiento paulatino del patrón de-

desarrollo de la economía mexlcana desde la segunda guerra mundlal. Resulta -

de fallas en la estructura económica que pueden resumirse de la siguiente man~ 

ra : 

1. - La Industria se apoyo de manera preponderante en el mercado interno. 

Esto determinó que prevalecieran plantas de tamai'lo reducido y, consecuen. 

temente, de baja productividad, limitando su capacidad para competir en -

los mercados internacionales. 

2.- La concentración territorial de la demanda interna de tres puntos del País 

El Valle de México, Guadalaj ara y Monterrey propició una ubicación in--

dustrial de altos costos sociales. 

3. - La producción se orlen to a la sustl tuclón de Lmportaciones de bienes de 

consumo. No se tomaron debldamente en cuenta las posibllldades de una 

integración vertical mas orgánica del proceso Lndustrlal nl tampoco los -

beneficios de un ;nejor aprovechamlento de las materlas primas que el -

3. - PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL, 1979-82. - SECRETARIA DE 
PATRIMONIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, MEXICO, 1979. PP. 17-18 



12 

País posee. Esto ha tenldo como resultado el floreclmlento de la producción de 

artículos suntuarios, el que diversas ramas o Industrias asten poco desarrolla

das y que muchas de nuestras materias primas no se esploten lo suficiente o -

se exporten con bajo grado de elaboración. 

4. - La Industria de mercado en que se desenvuelve la Industria Mexicana ha 

estado caracterizada por la coexistencia de grandes empresas ollgopol(

t!cas, fundamentalmente en las ramas de mayor croclmlento, y de una -

multitud de pequet'las empresas dispersas que subsisten en condlclones

precarlas. El sistema flnanclero ha contribuido a conformar esta estruc -

tura, integrando a la gran empresa, desatendiendo a la mediana y confi

nando a la pequefta. La concentración industrial refleja la concentración 

del lngreso que prlva en el resto de la actlvldad económica, la desigual

dad entre la ciudad y el campo, entre las grandes ciudades y las peque-

ñas, entre asalariados y patronos, y, sobre todo, entre quienes se ven -

arrastrados a la marglnaclón y al subempleo. 

México, al lgual que otros Países adoptó la política de sustltuclón de lmporta

clones por problema de balanza de pagos con el exterior, Las exportaciones de 

materias primas evolucionaron lentamente, limitando la capacldad de la econo

mía para lmportar productos manufacturados, se busco corregir este desequili

brio produciendo Internamente lo que antes se Importaba. Se desarrollo así la 

producción de blenes manufacturados de consumo. Sln embargo, el Pa(s conti

nuó dependiendo del exterlor al tener que Importar equipo y bienes de capital e 

intermedlos, sin que aumentaran en forma paralela las exportaciones lndustrts. 



13 

les; conforme el proceso de industriallzaclón elevaba los lngresos de la poblé!. 

ción y con ello las importaciones, se amplió el déflcit comerclal. 

El desequillbrlo fué cublerto, primero, por las exportaciones de otras activida

des como son rnlner(a, agrlcultura y la atracción del turismo, pero estas no ba~ 

taron para mantener el rttmo de crectmlento de la lndustrla, que demandaba un 

volúmen creclente de importaciones, por lo que, hubo que recurrlr al endeuda

mlento externo. Paradójlcamente, la búsqueda de una menor dependencia del 

exterior tuvo como resultado a la larga, una dependencia más aguda, eludlrla 

ya no suponía slmplemente importar menos, sino, más grave, disminuir la PI"2 

ducción y el empleo. 

La necesidad de acudir a los empréstitos externos de manera creciente condi

cionó a la polítlca monetaria lnterna, Para controlar la preslón sobre la bala!!. 

za de pagos el crédito se restringía de manera perlódlca, las empresas, en -

partlcular las rnedlanas, fuertemente endeudadas quedaban en situación cada 

vez más precaria, o blen desaparecían o eran absorbidas por empresas de ma

yor tamaño, vinculadas algunas veces al proplo slstema bancario. 

La deuda generada por el conjunto de la economía, necesarlamente para cu-

brlr el déflcit en cuenta corriente de la balanza de pagos y la sallda especu

latlva de capital, se convlrtló gradualmente en deuda públlca. 

Desde mediados del decento pasado el desequillbr!o estructural de la balanza 

de pagos y la dlsponlbllldad da credltos externos determinaron el comporta-

miento de la econom(a, las preslones recurrentes sobre el sector externo, --
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cada vez de mayor magnitud llevaron a un crecimiento discontinuo y más le!!. 

to, la actividad económica fluctuaba entre dos límites Impuestos por la ca-

pacldad de endeudarse en el exterior y el derivado de las presiones internas. 

La secuencia de estancamiento y auge moderado condujo a perder de vista -

paulatinamente los grandes objetivos nacionales. Siendo estas las dlferen-

clas estructurales que se pusieron de manlflesto al devaluarse la moneda en 

1976; los acontecimientos se precipitaron a rarz de una fuerte espiral inflacl2 

na ria en que se combinaban la vela tllldad del sistema financiero, la lneflcien 

cla del aparato comercial de la oferta lndustrlal y el retroceso del campo. Se 

vino abajo un esquema de crecimiento que habfa condicionado cada vez más

ª todos los sectores económicos a depender financieramente del exterior. 

2. - OBJETIVOS DEL PLAN ( 4 ) 

a ). - Reorientar la producción hacía bienes de consumo básico, que son el -

sustento real de una remuneración adecuada del trabajo. 

b ) • - Desarrollar ramas de alta productividad capaces de exportar y sustltulr 

Importaciones de manera eficiente. 

c ) • - Integrar mejor la estructura Industrial con el fin de aprovechar en mayor 

medida los recursos naturales del País y para desarrollar ramas como -

las productoras de maquinaria y equipo. 

4.- OB. CIT. P. 21 



15 

d ) • - Desconcentrar territorialmente la actlvldad económica orientando las -

inversiones hacia las costas, fronteras y otras localidades que puedan 

convertirse en altematlvas viables a los grandes centros Industriales -

del País. 

e ) • - Equilibrar las estructuras de mercado, atacando las tendencias a la -

concentración ollgopóllca en las Industrias más dinámicas y articulan

do a la gran empresa con la mediana y la pequei'la. 

3. - PROGRAMACION INDUSTRIAL ( 5 ) 

La necesidad de programar el crecimiento económico no es nueva en el País, 

en distintas etapas del proceso de Industrialización han surgido planes que, 

en general, se apegaban a lo que se podrían considerar como exigencias del 

momento sin embargo, no se convirtieron en instrumentos que orientaran y r~ 

guiaran la actividad ya que, carecían de mecanismos para transformar sus -

obJetlvos generales en metas específicas en el tiempo con contenido secto-

rial y espacial, les faltaba una perspectiva a mediano y largo plazo. 

A continuación se resumen las acciones más importantes de programación in

dustrial : 

a ) • - Establece metas dentro de un marco de coherencia macroeconómlca y -

sectorial. 

S. - OB. CIT. P. 21-23 
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b ) • - Indica prioridades por ramas Lndustrlales en función de su capacidad para 

contribuir a los objetlvos generales, 

e ) • - Destaca reglones prloritarlas, a fln de ordenar y orientar la descentrall

zaclón terrltorlal de la actlvidad económica, 

d ),- Da un tratamlento preferencial a la pequei'la y mediana empresa con el -

propósito de equilibrar las estructuras de mercado y contrarrestar las -

tendencias oligopólica en el ámbito industrial, 

e ) , - Configura un conjunto de lnstrumentos entre los que sobresalen los estí

mulos vinculados a las prioridades sectoriales y regionales establecidas 

y al tratamiento preferente a la mediana y pequei\a empresa. 

f ),- Constituye un marco instltucional en el seno del sector público para la 

aplicación de la política industrial regido por normas de carácter gene

ral que tienden a eliminar la confusión y el casuismo burocrático, 

g ) • - Señala mecanismos para pactar compromisos con los sectores privado y 

soclal, seguir su curso y evaluar su cumpllmlento, 

4,- MARCO MACROECONOMICO ( 6) 

Durante más de dos décadas la economía mexicana mantuvo tazas de creclmle.!!. 

to del producto interno bruto superiores al 6. 5% anual en términos reales, sin 

embargo, no se lograron abatir los índices de desempleo y subocupaclón, ----

6,- OB. CIT. P. 23-24 
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encontrándose que al dlsmLnuLr el rltmo de crecimiento durante los últlmos ai'\os 

este problema se acentuó. 

Se pretende comblnar el desarrollo de ramas Lntensivas de mano de obra y de -

capital; sl se optaran slmplemente por Lnverslones intenslvas de obra de mano, 

no se aprovecharían de manera cabal los recursos naturales de que dispone el 

País y se excluiría a aquellas actividades productivas que, por su técnica y -

la evolución de sus mercados son las más dinámicas, como tales estas pueden 

absorver volúmenes sustanciales de obra de mano, 

La rama de hidrocarburos constituye el elemento catallzador del creclmlento -

Lndustrlal previsto por el Plan. Ello no sólo por la producción de energétlcos, 

sino también por los encadenamientos hacía atras derlvados de su programa de 

lnverslones y por los encadenamientos que crean nuevas actividades. Desde -

una perspectlva macroeconómlca desempei'\a un papel central por sus exporta

ciones, ya que, estas aumentan la capacidad de Importar y, en consecuencia 

permiten elevar el gasto agregado de la economía en generar desequlllbrlos fl

nancleros con el exterior, buscando que los recursos así obtenidos sirvan para 

generar recursos Internos en la mayor medida posible. 

El Plan impulsa las exportaciones de manufacturas para que, Junto con las de 

otros blenes y las de servlcLos, la capacidad de Importar no dependa a medls_ 

no y largo plazo preponderantemente del petróleo. 

Una estructura diversificada de las exportaciones es una garantía frente a la -

lnsertldumbre que depara el futuro y un requisito para fortalecer la autodeterm.!. 
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nación financiera. 

5 - PRIORIDADES SECTORIALES ( 7 ) 

Son objetivos del Plan Industrial fomentar la producción de bienes de consumo 

básico, desarrollar Industrias de alta productividad capaces de competir en -

mercados Internaciones, aprovechar los recursos naturales del País transfor-

mándolos y agregándoles valor e Integrar la estructura Industrial mediante el 

desarrollo de ramas productoras de bienes de capital. A partir de estos objey_ 

vos, se establece un sistema jerarquizado de prioridades sectoriales que artJ. 

cula el desarrollo Industrial a largo plazo. 

El Plan busca lograr un mayor equilibrio entre el desarrollo de la gran empresa 

nacional y extranjera, pública y privada así como la pequef'ia, la promoción de 

esta última con stltuye una de sus principales prioridades. 

Partiendo de los objetivos expuestos, fué posible identificar las industrias y 

los grupos relacionados de productos que e! Plan establece como prioritarios, 

para ello se elaboró un esquema de ponderación de las actividades Industria

les conforme a tres criterios básicos : ( 1 ) El destino de sus productos, ( 2 ) 

El orígen de sus materias primas y otros insumos y ( 3 ) Sus efectos macroec.Q 

nómicos. 

De acuerdo con el destino de sus productos, la importancia de una rama deri

va de su capacidad para satisfacer en forma directa las necesidades esencia

les de la poblaclór., también, en su contribución Indirecta a la producción de 

bienes básicos y de otros bienes considerados como estratégicos a través del 

7 .- OB. CIT. P. 24-25 



19 

suministro de Insumos maquinaria o equipo. 

Con base en el segundo criterio, la Importancia de las actividades Industriales 

se desprende del grado en que transforma materias primas abundantes en el País 

como son los hidrocarburos y algunos productos minerales. Y del uso de insumos 

Industriales y maquinaria de orígen nacional. 

El tercer criterio de ponderación se callflca las acttvldades Industriales en fun

ción de su carácter estratégico, es decir, de su aportación directa o Indirecta -

a la creación de empleos, a la Integración vertical de la Industria de transform~ 

clón, a las exportaciones, al valor agregado, a la Inversión en otras áreas de -

actlvidad económica y al desarrollo tecnológico del País. 

Los trabajos técnicos realizados permitieron seleccionar cerca de setenta áreas 

prioritarias.Estas representan en la actualidad poco mas del sesenta porclento

del valor bruto de la producción Industrial, el Plan estructura y centra la acción 

promotora y de fomento del estado en este conjunto de Industrias : De su expan. 

slón y desarrollo depende el logro de sus objetivos centrales. Agrupándose en 

tomo a dos categorías de actividades prioritarias, en la primera prevalecen las 

Industrias productoras de alimentos y las que suministran maquinaria y equipo

ª estas ramas y a otras consideradas, como estratégicas. La segunda catego-

ría Incluye el resto de actividades que generan bienes de consumo básico e 

Industrias productoras de Insumos de uso generalizado. 
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Es tan en prlmer plano las fronteras y las costas, con el fln de facllltar las ex

portaclones de manufacturas y romper la atadura de la lndustrla al mercado in

terno; tamblén se selecclonaron algunas ciudades del interior de la Repúbllca 

a lo largo de la red Naclonal de dlstrlbuci6n de gas y por últlmo, se encuentran 

las áreas en que existen materias prlrnas abundantes cuya transformacl6n re-

qulere fomentar indust:rlas cercanas a las fuentes de aprovisionamiento. 

A las empresas que se localicen en estas reglones prloritarias, el plan otorga 

diversos estlmulos a cargo de la Admlnistracl6n Públlca Federal. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

y ASISTENCIA TECNICA. 
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA ( 8 ) 

Dentro de los problemas que enfrentan las empresas y en especial las pequeftas 

y medianas, dos tacan dos que por su Importancia es imprescindible contemplar, 

ya que, de su solución depende que la empresa tenga una óptlma proyección en 

el futuro; nos referimos a los problemas de financiamiento y asistencia técnica 

que constituyen Invariablemente factores problemáticos para el desarrollo de la 

pequeña y mediana empresa. 

En seguida presentamos una serle de Instrumentos .de fomento que tlene a su -

cargo Nacional Financiera, y que han coadyuvado a'la ellmlnacl6n de los obst,! 

culos a que se ha hecho referencia. 

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA INDUSTRIA PEQtJEfi:A y MEDIANA 

CARACTERISTICAS Y FUNCIONES: 

Nacional Financiera, como copartícipe de la acción Gubernamental en materia 

de fomento Industrial, ha creado el programa de apoyo integral a la Industria-

pequeña y mediana ( PAI) cuyo objetlvo central consiste en fortalecer y cana-

l!zar de manera coordinada los apoyos técnlcos y financieros que se otorgan -

a este tipo de empresas de acuerdo con los llneamlentos de política econórn!-

ca señalados. 

El PAI reúne las características que a continuación se detallan : 

a ) • - Integral, en lo referente a la articulación, Instrumentación y coordina-

ctón de los distintos servicios de apoyo que considera. 

8.- SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
INDUSTRIA, 1980 MEXICO. PP. 41 - 60 
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b ) • - Selectivo, en cuanto que concentra su atención en el sector industrial 

que más apoyo necesita ( pequeJ'\a y mediana industria ) • 

c ) . - Activo, en el sentido de que busca un mayor y dinámico contacto con 

la industria mediana y pequeJ'\a. 

d ) • - Permanente, porque sus apoyos y servicios tienen ese carácter; y 

e). - Operaclonalmente descentralizado, con vlstas a fortalecer y ampliar 

a nivel local a las distintas instancias de cuya actividad depende la 

materialización del ~ 

Para lograr el fortalecimiento del apoyo de la Industria medlana y pequei'ia, el 

P A I tiene como tarea principal coordinar las actividades de los organismos 

en los que se apoya Naclonal Financiera para asistir a los empresarios e In

dustriales. 

Las principales funciones del programa enunciadas en forma genérica son -

las siguientes : 

Aumentar la capacidad efecttva de operación de las Instituciones cuyos 

servicios forman parte importante del programa de apoyo integral a la -

Industria PequeJ'\a y Mediana .E 8 1 , mediante la coordinación de sus 

actividades, el fortaleclmlento y ampliación de sus funciones. 

Lograr un mayor grado de racionalización en la utilización óptima de los 

recursos humanos, técnicos y financieros, a través de la estandarlzaclón 

de los sistemas de operación, evaluación y mejoramiento de las práctl-
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cas admlnlstratlvas de las Instltuclones partlclpantes, 

Prestar apoyo técnlco en los aspectos de anállsls de mercado, comerclª

llzaclón, organlzaclón admlnlstratlva, produccl6n, contabllldad, flnan

zas, preparacl6n general y desarrollo de personal. 

Promover dlrectamente los beneflclos del P A I buscando y mantenlendo 

el contacto estrecho con las empresas de la Industria Mediana y Peque

i'la. 

Efectuar un exámen permanente de las políticas de apoyo que el Gobier

no Federal tlene establecldas para Industrlas Medianas y Pequer"las a 

fín de sugerir a las Autorldades correspondlentes las adlclones o mejo

ras que requleren los Lnstrumcntos de fomento de este campo; de lgual 

manera, con base en el enunclamlento de los planes actuales, propo-

ner adlclones o modlflcaclones a los futuros programas de entidades de 

los sectores públlco y privado con el ffn de que canalicen un mayor ªP2. 

yo a las Industrlas Pequer"las y Medianas. 

2. - CONTENIDO DEL PROGRAMA : 

El programa de apoyo Lntegral a la Industria Pequei'la y Mediana P A I -

lncluye los servlclos que a contlnuacl6n se menclonan : 

A).- Aslstencla técnlca; apoyo directamente a los empresarlos de las Indus-

trlas Medlana y Pequeña a través de cuatro actlvldades fundamentales : 
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Promoción de los servicios del P A I y asesorra a Industrlales para el 

manejo óptlmo de los recursos que utillzan, estas actlvldades son re~ 

llzadas por los extenslontstas lndustrlales. 

Diagnóstico de problemas a empresas establecldas y a empresas en fo.r 

maclón. 

Capacitación empresarlal y adlestramlento de obra de mano. 

Informaclón clentíflca y tecnológica. 

Este servicio de aslstencla técnlca está a cargo del P A I y de las Ins

tituciones de INFOTEC-CONACYT ( Información Técnica del Consejo -

Nacional de Ciencia y Tecnolog(a ) , CENAPRO-ARMO ( Centro Nacional 

de Productlvldad-Adlestramlento rápido de la Mano de Obra ) E IMIT 

(Instituto de Apoyo Técnico para el Flnanclamlento de la Industria ) • 

A. - Estudios y Proyectos : Tiene por objeto otorgar cr6dlto en forma directa 

a los empresarlos e Industriales, para cubrir los costos de elaboraclón 

de estudios de Investigación y proyectos cuya finalidad sea una lnver

slón, estudios complementarlos Incluyendo especificaciones de lnge-

nlerra, planos y diseño flnal y estudios destinados al mejoramlento de 

la capacidad admlnlstratlva, operaclonal, productiva y de mercado. -

Estcis créditos se otorgan a través de FONEP (Fondo Nacional de Estu-

dlos y Proyectos ) • 

e. - Crédl tos : Por conducto del FOGAIN ( Fondo de Garantra y Fomento a la 

Industria Mediana y Pequeña ) , se otorgan créditos de habilitación o 
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avro' refacclonarlos e hlpotecarlos lndustrlales. 

D. - Garantías de Creditos : El FOGAIN tamblén maneja un slstema de garantras 

de los préstamos que otorga la Banca con el fin de que la Industria Peque

~ª tenga un mayor acceso al crédito. 

E. - Aportaclón de Capltal Accionarlo : (A través del Fondo Nacional de Fomen

to Industrial), se aporta temporalmente capital social representado por -

acciones comunes o preferentes y de Instrumentos financieros convertibles 

en acciones en proporción no mayor a una tercera parte del Capital Social. 

F. - Instalaciones Fís leas : Por conducto dol FIDEIN ( Fldelcomlso de Conjun

tos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales), se ofrece -

la venta de terrenos urbanizados y arrendamiento simple o con opclón de 

compra de naves Industriales, maquinaria y centros de servicio. El FIDEIN 

apoya mediante el otorgamiento de créditos para la instalación de Indus-

trias en los conjuntos parques y cludades industriales. 

3. - ORGANIZACION : 

El P A I es administrado por Nacional Financiera, qui en canaliza los re

cursos financieros puestos a su disposición para su ejecución : y es ma

nejado por un Comité Coordinador, que es el organo superior y por una -

Secretaría que actúa como instrumento ejecutivo de las decisiones del 

Comité. Este órgano superior está Integrado por un representante propiets_ 

rlo y un suplente da las siguientes dependencias e Instituciones : 
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NACIONAL FINANCIERA, cuyo Dlrector General actúa como Presldente 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

BANCO DE MElCTCO 

BANCO INTERNACIONAL 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUE~A 
FOGAIN 

FONDO NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL ( FOMIN) 

FIDEICOMISO DE CONJUNTOS, PARQUES, CIUDADES INDUSTRIALES Y 
CENTROS COMERCIALES ( FIDEIN) 

FONDO NACIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ( FONEP) 

FIDEICOMISO DE INFORMACION TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA ( INFOTEC-CONACYT) 

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD ADIESTRAMIENTO RAPIDO DE 
LA MANO DE OBRA ( CENAPRO ARMO ) 

INSTITUTO DE APOYO TECNICO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA 
INDUSTRIA ( IMIT ) 

Con la partlclpaclón de las entldades señaladas se garantiza que los apoyos 

flnancleros y técnlcos a la Industrla Pequeila y Mediana se canallcen a tra--

vés de los organismos de Fomento Industrlal exlstentes. 

El P A I se coordina también con los sigulentes organlsmos del sector plibll-

co: 

FONDO NACIONAL DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL ( FONEI ) 

FONDO NACIONAL PARA LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS 
MANUFACTURADOS ( FOMEX ) 

INSTITUTO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR ( IMCE) 

CONSEJO DE RECURSOS MINERALES, Y 

COMISION DE FOMENTO MINERO 
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En el caso de las Agroindustrlas, la coordinación se efectúa con los fideicomi

sos lnstltuídos en relación con la Agricultura ( FIRA ) 

Con estas entldades se establecen convenios de cooperación e Intercambio de 

Información, asimismo, se constltuyen mecanismos que permiten coordinar -

acciones con la Banca, tanto en el otorgamiento de crédito como en el su mini~ 

tro de asistencia técnica con el fln de motivarla a participar más acttvamente

Y de que contribuya a la difuclón y promoción del P A I , 

4. - Políticas de aplicación general para los serviclos del P A I 

El programa de apoyo Integral a la Industria Pequei'la y Mediana P A I , esta

blece las siguientes políticas de observancia general para todos los servl--

clos: 

A. - Unicamente atiende a empresas Industriales que se dediquen a transfo.r, 

mar materias primas en productos terminados y que reflejen en sus es

tados financieros capitales contables entre los $ 50, 000. 00 y 60 mi

llones de pesos. Es necesario aclarar que el capital contable es la di

ferencia entre los recursos propios y Jos ajenos de la empresa. Tratán

dose de sociedades mercantiles, el capital contable puede estar repre

sentado por el capital social, reservas, aportaciones adicionales, uti

lidades acumuladas y finalmente la utllldad o pérdida del ejercicio. 

B.- El P A I mantiene como criterios de elegibilidad cuatro aspectos princi

pales : 

Ubicación de la Empresa. 
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Tamaño. 

Actlvldad Industrial. 

Características Financieras. 

En la medida en que estos cuatro aspectos que pcsteriormente se comenten y 

resulten de interés, el P A I puede proporcionar el apoyo más completo a la 

Industria pequeña y mediana. 

UBICACION. - El P A I atenderá prlncl~lrnente.aJas ·empresas que se ene u en. 

tren establecidas en las zonas que indique.el. Pl~n Nacional de Desarrollo --

Industrial. 

TAMA~O. - Los recursos del P A I , se destinarán especialmente a Industrias 

Pequeñas y Medianas, sin embargo la Industria Pequel'\a se considera prlorlt:g_ 

ria por sl misma sin importar su actividad. Se define a este tlpo de empresa -

como aquellas que cuenten con un capital contable entre los $ 50 ,000. 00 y 

siete millones de pesos. 

ACTIVIDAD INDUSTRIAL. - Con excepción de las Industrias Pequel'las el P A I 

atiende especialmente empresas que realicen actividades prlorltarlas. 

CARACTERISTICAS FINANCIERAS. - Finalmente, las empresas Industriales deb.:l 

rán mantener caracterrsttcas financieras sanas, que permitan el apoyo finan-

clero de los diferentes servlclos, con el objeto de que dichas Industrias, con 

el curso del tiempo, logren consolidarse y se desarrollen en forma acelerada. 

Las empresas deberán conservar una proporción adecuada entre el capital con. 
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table y los pasivos totales que originaron recursos Indispensables para la ex

plotación industrial. No existe una rigidez para considerar que por cada peso 

de capital propio, la empresa debe tener como máximo otro peso de recursos -

ajenos, ya que, debe existir flexibilidad sobre todo cuando la empresa se aP,Q 

ya en flujos de efectivo que reflejen seguridad de que los recursos financieros 

ajenos tendrán características de ser autollquldables. 

c.- Las Empresas Industriales pueden acudir a los servlclos que ofrece el -

P A I el número de veces que sea necesario; sin embargo, para cada -

serviclo que se solicita deberan reflejarse en los estados flnancieros, 

de manera consistente, los esfuerzos del propietario o principal accio

nista de la empresa por reinvertir la totalldad o una parte de sus ut!ll-

dades. 

D. - Los servicios financieros del P A I no se proporcionan con propósitos

de especulación o acaparamiento, pretenden crear capacidad de produ.Q. 

c!ón instalada y apoyar para lograr un óptimo aprovechamiento de las -

Instalaciones que ya tienen. 

E. - Salvo casos excepcionales, los recursos que maneja el P A I es tan 

destinados a empresas mexicanas, cuyos propietarios o principales 

accionistas sean también mexicanos. 

F. - Toda la información reciblda de los Industriales será tratada en forma -

estrrcta mente confidencial, 

G. - Los apoyos financieros y de asistencia técnica se darán en dósis que -
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sean convenientes a las empresas que pretenden establecerse, o amplla..r 

se, para lograr optimizar su organización. 

H.- El programa de apoyo integral fomentará el desarrollo de Industrias Me

diana y Pequeñas que no cuenten con medios económlcos y técnicos pa

ra lograrlo. 

I. - Las solicitudes, cualesquiera que sea, el servicio que se requiera, de

berán ser firmadas por personas responsables, especificando las carac

terísticas más Importantes de sus necesidades. 

5. - PROCEDIMIENTOS GENERALES : 

Para lograr los apoyos que el P A 1 ofrece, se recomienda inlclar las siguien

tes gestlones : 

A.- Establecer contacto con la oficina del PAI más cercana a su domlclllo, 

a fin de que el extenslonlsta industrial le lndlque la manera más adecu'ª

da de resolver sus necesidades flnancleras y de asistencia técnica, --

mostrándole la mejor forma de elaborar sus solicitudes de apoyo y con -

base en las mismas, emitlr un diagnóstico Industrial que demuestre la -

viabilidad del proyecto, 

B. - En el caso de requerir apoyo del FOGAIN se recomienda comunicarse con 

la Institución de crédito de preferencia. 

Las Instituciones de crédito cuentan con formatos e lnformactón suficiente al 

respecto. 
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Los estados flnancleros que se requleren son el balance y el estado de pérdl

da s y ganancias, acompai'lados de la relaclón analítica de las prlnclpales 

cuentas, Sln embargo, el tipo de seivlclo que sollclte el empresarlo será lo -

que determine la slmpllcldad o complejldad de los documentos contables, co

mo se detalla a contlnuaclón : 

l. - Para préstamos de estudlos de prelnverslón, aportaclón de capital accl,2 

narlo, y flnanclamlentos para lnstalaclones físicas, se requieren : 

Estados flnancleros proforma para tres ejerclclos. 

Estados financieros dlctamlnados de los tres últimos ejerclctos, 

2, - En flnanctamlentos para la tnverslón productiva no se requieren estados 

flnancleros dlctamlnados; la abundancla de la información flnanctera s~ 

rá proporclonal al monto del crédito sollcltado como sigue : 

En créditos hasta de 200 mll pesos y hasta de un mtllon : Balance, Estg_ 

do de pérdidas y ganancias y las relaciones analíticas de las principa

les cuentas. 

En créditos mayores de un m!llon y hasta tres millones de pesos, Balan

ce ; Estado de pérdidas y gananc las, estado de costo de producción y -

las relaciones analíticas. 

En crédl tos superiores a los tres mlllones de pesos: Balance, estado de 

pérdldas y ganancias, estado de costo de producclón y sus relaclones -

analíticas, flujos de efectivo que comprendan el período de amortlzac!ón 

de los crédltos, estados de pérdidas y ganancias proformas, para los -

próximos tres ejercicios, en los que se Incluye el estudio que s!rvló de 
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base para reflejar las cantldades en dlnero y estados flnancleros de los 

dos últlmos ejerclclos anterlores a los estados flnancleros que se pre

senten con motlvo de su sollcltud de préstamo. 

6.- EXTENSIOfilSMO INDUSTRIAL: 

OBJETIVO: 

Promover y proporclonar aslstencla a 'la Banca y a las Industrias ,Medla

nas y Pequei'\as. 

Forma de operación 

El servlclo de extenslonlsmo lndustrlal se proporclona de manera slstem-ª. 

tlca a : 

A. - Grupos, medlante conferencias y semlnarlos. 

B. - En forma Individual. 

Las oflclnas del P A I en provlncla mantienen programas específlcos para 

llevar a cabo eventos para la Banca y la Industria Madlana y Pequei'ia. 

Característlcas 

El grupo de extenslonlstas lndustrlales que estan en las prlnclpales Clu

dades del País ha sldo selecclonado cuidadosamente y se ha exlgldo de -

ellos experlencla, conoclmlento de su zona de trabajo y vocacl6n de ser

vlr. 



34 

Servlclos que ofrece : 

A. - Dlagnóstlcos Industrlales 

B. - Asesoría lndlvldual a Empresarios y Banqueros 

C. - Semlnarios y conferenclas a empresarios, por ramas Industrlales 

así como a Instltuclones y Organización es de Crédlto 

D. - Cursos que contribuyan a elevar la eficiencia y el volúmen de -

producclón de las empresas, 
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FONDO NACIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ( FONEP ) 

1. - OBJETIVO : 

El !bndo Nacional de Estudios y Proyectos ( FONEP), otorga créditos para la 

realización de estudios a los empresarios que desean conocer anticipadamen

te los resultados de su Inversión. 

2.- FORMA DE OPERACION: 

El FONEP opera directamente con los empresarios que lo requieran tan

to del sector Público como el Privado. 

Los estudios son efectuados por empresas consultoras registradas en este Or

ganismo, que cuentan con la organización necesaria para elaborar proyectos. 

3.- SERVICIOS QUE OFRECE: 

Los recursos del FONEP pueden ser utlllzados para financiar los siguientes e.!!. 

tu dios. 

A.- Prefactlbll!dad técnica y económica de programas o proyectos que ten

gan por objeto crear una nueva empresa o ampliar la existente. 

B. - Especificaciones de lngenlerla y Dlsei'lo final previos a la etapa de eje

cución de proyectos, cuya vlab!lldad haya sldo demostrada. 

C. - Estudios generales de prefactlbllldad de carácter regional, sectorial o 

subsectorlal, incluyendo estudios de cuencas, recursos naturales y h.!:!. 

manos e lnvestlgacloncs aerofotogramétlcas, 
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D. - Estudios destlnados al m ejoramlcnto de la capacldad admlnistratlva, 

operacional, productiva o de mercado. 

E. - Asesoría directa a los empresarios durante todas las etapas del Estudio 

de prelnversión, analizando y evaluando las mejores alternativas para 

el proyecto. 

4. - REQUISITOS GENERALES : 

A. - La cantidad mínima de los préstamos es de $ 50 ,000. 00 pesos 

B. - En caso de que el empres arlo Industrial seleccione una firma consultora 

que no esté lnscrlta en el FONEP, se deberán cumpllr con los requisitos 

establecidos para todas las firmas que se tlenen reglstradas. 

C. - Los sujetos de crédito deberán aportar un mínimo de 5% del costo del 

estudio. 

D. - Las garantías de los préstamos serán las que se juzguen adecuadas en 

cada caso. 

S.- PAGO DE CREDITOS: 

Los plazos de amortización, Incluyendo un período de gracia, varían de 2 a 8 

años y son fijados en cada caso de acuerdo con las características especia-

les de los estudlos. 

6. - TASA DE INTERES : 

l 0% anual sobre saldos Insolutos. 
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CA·PITULO I·I 

MODALIDADES. ye, O.BLIGACIQNES ~JURIDICAS 

NECESARIAS PARA LA. cotfs.TÍ,ftJ.6/ori Y 

FUNCIONAMIENTO DE .UNA EMPRESA 



MODALIDADES Y OBLIGACIONES JURIDICAS PARA LA 
CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA EM

PRESA. 
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En el caprtulo anterior analizamos la Política Económlca del Para y tratamos -

de ublcar nuestro proyecto dentro de ésta. En el presente capítulo expondre -

mos los requlsltos que se tlenen que cumplir para constltulr una empresa. 

Conslderamos necesarlo anallzar la Leglslaclón Vigente, ya que. como ente -

social, la empresa tiene que cumplir con las obllgaclones que le Impongan las 

Leyes. 

Se deberan analizar las cargas económicas que Imponen las Leyes vlgentes ya 

que, sl el volúmen de Ingresos es de tal magnltud que no sea suficiente para -

mantener una organización amplia y costosa, qulza se esté en una sltuaclón de 

no poder contlnuar el proyecto, ya que se podría caer en una situación llegal -

que pusiera en peligro a toda la organización y llevara el proyecto al fracaso -

o bien si la rentabllldad es baja que no haga atractivo al proyecto. 

En nuestro País la Legislación es muy amplla y compleja, por lo que se recomlen. 

da para un análisis más profundo la lntervenclón de un Lle, en Derecho y de alg.!! 

nos otros profeslonistas de dlferentes dlsclplinas. 

Empezaremos por exponer que la Ley General de las Sociedades Mercantiles (9) 

respecto de la constltuclón y funcionamiento de las Sociedades reconoce las --

siguientes especies de Sociedades Mercantiles. 

9. - CODIGO DE COMERCIO Y LEYES COMPLEMENTARIAS, LEY GENERAL DE SO
CIEDADES MERCANTILES, EDITORIAL PORRUA, S. A. MEXICO, 1981, 
TRIGESIMO NOVENAEDICION P.P. 173. 179 
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SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

SOCIEDAD ANONIMA 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 

SOCIEDAD COOPERATIVA 

Cualesquiera de las Sociedades a que se refieren las fracciones ante-

rieres podrán constituirse como Sociedades de Capital Variable, observándose 

las disposiciones que para el efecto existen, 

La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener lo siguiente : 

LOS NOMBRES 

NACIONALIDAD Y DOMICILIO DE LAS PERSONAS FISICAS 
Y MORALES QUE CONSTITUYAN LA SOCIEDAD 

EL OBJETO DE LA SOCIEDAD 

SU RAZON SOCIAL O DENOMINACION 

SU DURACION 

IMPORTE DEL CAPITAL SOCIAL 

LA EXPRESION DE LO QUE CADA SOCIO APORTE EN DINERO 
O EN OTROS BIENES 

DOMICILIO DE LA SOCIEDAD 

IMPORTE DEL FONDO DE RESERVA 

SOCIEDAD EN NOMBRE COLECTIVO 

Es aquella que existe bajo una denominación, y en la que todos los socios reJ! 



ponden de modo subsidiarlo, Ilimitado y solidariamente de las obligaciones 

sociales. 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 

40 

Es la que existe bajo una razon social y se compone de uno o varios socios C.Q 

mandltados, que responden de manera subsidiarla, ilimitada y subsidiariamen

te de las obllgaclones sociales, y de uno o varios comanditarios que unlca -

mente es tan obligados a 1 pago de sus aportaciones, 

SOCIEDAD DE RESPONSABIUDAD UMITADA 

Es la que se constltuye entre socios que untcamente estan obligados al pago de 

sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por -

trtulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedlbles en los

casos y con los requlsltos que establece la presente Ley. 

SOCIEDAD ANONIMA 

Es la que exls te bajo una denominación y se ln tegra exclusivamente de socios 

cuya obllgacl6n se limita al pago de sus acciones, 

SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES 

Es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de -

manera subsidiarla, Ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y 

de uno o varios socios comanditarios que unlcamente estan obllgad'os al pago

da sus acciones. 

Hable;ido analizado las disposiciones que establece la Ley general de Socled.!!_ 
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des Mercantiles; la elección del Upo de sociedad dependerá de los objetlvos 

que se persigan así como de la capacldad económica. 

Independientemente de los requisltos que en forma especial exige la Ley para 

cada tlpo de socledad en particular deben inscribirse en el Registro Públlco

de Comercio. 

REGISTROS NECESARIOS PARA QUE UNA ORGANIZACION PUEDA OPERAR 

Despues de constituida la empresa es necesarlo obtener varios reglstros lega

les, siendo estos de carácter obligatorio para que pueda operar la Industria ; 

en caso contrario se estará expuesto a que, en cualquier inspección o revisión, 

se apliquen sanciones que entorpeceran la marcha del negocio. 

A continuación hacemos referencia de algunos de los registros, permisos o auto 

rlzaclones necesarias y la Dependencia donde se tramitan. 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 

Es el medio de control que tlene la s. H.C.P., para ldentlflcar a los contribuye_!}_ 

tes así como para conocer las modiflcaciones en las circunstancias más tras-

cendentes de los mismos, y por otro lado, cerciorarse del cumplimiento de sus 

obligaciones. 

En razón a lo anterior, el Código Fiscal de la Federación señala la obligación 

de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y presentar los avisos 

que establezca el Reglamento, a todas las personas físicas o morales que de

ban presentar declaraciones periódicas relatlvas a Impuestos Federales : re--
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clentemente se ha expedido el "Reglamento del Registro Federal de Contrlbu-

yentes" (10), vigente a partir de octubre de 1980. 

En el citado Reglamento se se~alan los plazos, lugares y formas en que deben 

presentarse la solicitud de lnscrlpci6n y los avisos que el mlsmo establece y 

que son los que en seguida se~alamos : 

A. - Sollc1tud de lnscrlpcl6n. - Las empresas que conforme a las Leyes flsc-ª 

les deben presentar declaraciones perl6dlcas relativas a Impuestos Fe-

derales debcran sollcltar su inscrlpcl6n en el Registro Federal de Con-

trlbuycntes dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que 

se efectúen las si tua:::lones s lgulentes : 

1. - Las personas morales a partir de que se flrme su acta constltutlva. 

2. - L.;s personas físicas y las unidades econ6micas desde que se rea-

llcen las situaciones Jurídicas o de hecho que den lugar a la presenta-

cl6n de declaraciones periódicas. 

3. - L.;s personas que efectúen pagos por salarlos y en general por la -

prestación de un servicio personal subordinado, deberán presentar la 

sollcttud por los contribuyentes a quienes hagan dichos pagos, compu-

tilndose el plazo a partir del día en que estos lníclen la presentación -

del servicio. 

La solicitud deberá presentarse ante las Oficinas a'Jtorlzadas dentro de 

cuya clrcunscrlpcion territorial se encuentre el domlctllo fiscal del con-

trlbuycnte, ex:cepto cuando se trate de la Inscripción de personas que -

10.- REGLAMEN'l'O DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA 17 DE JUNIO DE 1980. MEXICO, 
D.F. 
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presten un servicio personal subordinado, la cual podrá sollcitarse an

te cualquier oficina autorfz.:i:la, 

B. - Cambio de nombre, denominación o razón social. - Este aviso deberá -

presentarse tanto por las personas físicas como por las morales en ca -

so de cambio, conslderandose que cambia el nombre de las personas -

físicas cuando así se hace constar en el registro civil ; y la denomina

ción o razón social de las personas morales cuando así se haya acord.a 

do en los términos de las disposiciones legales, 

E 1 Plazo para presentar este aviso es de quince días contados a partlr 

de aquel en que se tenga lugar el hecho de que se trate.:, 

C. - Cambio de Domlclllo. - Se co,1sldera que cambia el domlclllo de las pe.r 

senas físicas cuando cambie el principal asiento de sus negocios; de -

las personas morales cuando se establezca en lugar distinto la Admlnl~ 

traclón principal del negocio, y, tratándose de Agencias o Sucursales -

de Negociaciones Extrajeras cuando cambie el lugar donde se encuen-

tren establecidos o si varias dependen de una misma negociación cuan

do cambie el establecimiento de la administración principal en Terrlto-

rlo Na::lona!. 

Al ocurrir alguno de los supuestos sei'lalados anteriormente, se deberá -

presentar el aviso respectivo dentro de los quince días siguientes a -

aquel en que tenga lugar la situación Jurídica o de hecho que correspon

da. 
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Cuando el nuevo domicilio del contribuyente o retenedor contlnúe en la 

misma circunscripción territorial de oficinas distintas a éstas, el avi-

so deberá presentarse tanto en los que se dejará de presentar dichas d~ 

clara clones así como en las que se seguirá presentándolas. 

D.- Alta, cambio o baja de obligaciones fiscales.- El aviso correspondiente 

deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la f~ 

cha en que ocurran. 

REGISTRO SAtfITARIO 

Independientemente del giro o actividad a que se dedique el contribuyente, de-

be obtenerse la Licencia Sanitaria para poder llevar a cabo su actividad corre!_ 

pondlente, y a este respecto el artículo 394 del Código Sanitario (11) establece 

que" LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES O DE SERVICIOS, 

REQUIEREN PARA SU FUNCIONAMIENTO DE LICENCIA SANITARIA"; la solicitud 

debe ser presentada en la forma F-2SDL de la Secretaría de Salubridad y Asia-

tencla, la cual se requisita y entrega en las mismas oficinas. 

La vigencia de esta Licencia es de dos ai'!.os, debiéndose sei\alar que existen 

también dos tipos de formas de registrarse: una pura el Distrito Federal, y la-

Segunda para el resto de la República. 

Los datos que generalmente se deben de anotar son los siguientes 

NOMBRE DEL SOLICITANTE 

11. - CODIGO SANITARIO Y SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS DECIMA 
OCTAVA EDICION. EDITORIAL PORRUA, S.A. MEXICO 1982 PP. 99 



DOMICILIO DEL NEGOCIO 

CLASE DE ACTIVIDAD 

NUMERO DE OBREROS Y EMPLEADOS 

TIPO DE MAQUI NA RIA A UTILIZAR 

REGISTRO DE LA CAMARA CORRESPONDIEN'TE 
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La Autoridad competente extenderá las autorizaciones cuando el sollcltante hu

biere satisfecho los requlsitos que sei'lalan las normas legales y cublerto, en 

su caso, los derechos flscales establecldos; de igual manera se procederá en

e! refrendo de la Llcencla, 

Quedan exceptuadas del pago de estos derechos las dependencias del Ejecuttvo 

Federal, las de los Goblemos de los Estados y Munlclplos, los estableclrnlen

tos educa U vos y del Sector Públlco y las Instl tuclones de Asistencia Social r_g_ 

conocldas como tales. 

El pago de los derechos que deben efectuarse tanto a la expedlclón como al re- -

rendo de la Llcencla Sanitaria, están determinados en función del glro o activt

dad de que se trate, 

Es Importante sei'lalar que existen giros en los cuales, independientemente de 

obtener su llcencla sanitaria, tlenen las obllgactones de sollcltar tarjetas de 

salud para su personal, de acuerdo con el trabajo que desempeñen, 

Esta tarjeta la obtiene el empleado acudlendo personalmente a la oficina sanl

tarla correspondiente, donde será sometldo a exámen médlco, 

Se recomienda que antes de efectuar la apertura de un negocio se sollclten ln-
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formes dlrectamente a la Secretarra de Salubridad y J\slstencla, acerca de si 

existe o no Reglamentación especial sobre el. giro que se pretende explotar, 
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REGISTRO AL I.M.s.s. 

La seguridad social tiene por finalidad garantlzar el derecho humano a la sa-

lud, asistencia médica, la protncclón de los medios de.subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

La rea ll zación de la seguridad social está a cargo del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. ( 12 ) 

EL SEGURO SOCIAL OBUGATORIO COMPRENDE: 

RIESGOS DE TRABAJO 

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y MUERTA, Y 

GUARDERIAS PARA LOS HIJOS DE ASEGURADOS 

SON SUJETOS DE ASEGURAMIENTO DEL REGIMEN OBUGATORIO: 

Las personas que se encuentren vinculadas a otras p0r una relación de trabajo, 

cualquiera que sea el acto que le de origen y cualquiera que sea la personali-

dad jurídica o la naturaleza económlca del Patrón, aún cuando este, en virtud 

de alguna Ley especial, esté exento del pago de Impuestos y Derechos. 

LOS PATRONES ESTAN OBLIGADOS A : 

l. - Reglstrarse e inscrlblr a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, comunicar sus altas y bajas, las modiflcaclones de su 

salarlo y los demás datos que señala esta Ley ( IMSS ) y sus reglame!!. 

tos dentro de plazos no mayores de 5 días. 

12. - LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRIGESI
MOPRIMERA EDICION, EDITORIAL PORRUA, S.A.- MEXICO 1980. PP. 9 - 21 
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2, - Llevar registros de sus trabajadores, tales como Nóminas y Llstas de R<!. 

ya, y conservarlos durante los cinco ai'\os siguientes a su fecha, hacie!l 

do constar en ellos los datos que exijan los Reglamentos de la presente 

Ley. 

3, - Enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social de las cuotas obrero pa-

trona les, 

4, - Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la exis

tencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas 

por esta Ley, decretos y reglamentos respectivos, 

5, - Fac!l!tar las Inspecciones y las visitas domlclllarlas que practique el -

Instituto, las que se sujetaran a lo establecido por esta Ley, sus regla

mentos y el Código Fiscal de la Federación, y 

6, - Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, 

Para los efectos de esta Ley el salarlo base de cotización se integra con los -

pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, 

alimentación, habitación, primas, comisiones, y prestaciones que se propor-

clonen al trabajador por sus servicios, 

Es conveniente mencionar que no describimos los grupos en los cuales se debe 

cotizar el trabajador, ya que, actualmente todos los trabajadores están cotiza

dos dentro del Grupo "W" que comprende un salarlo de más de$ 280,00 dlartos, 

razón por la cual consideramos que la tabla de cotlzactones del Seguro Social -

se encuentra obsoleta, 
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REGISTRO AL INFONAVIT 

Este Instltu to se formó a raíz de la estipulación que hace la Constitución (13) 

respecto a la vivienda de los trabajadores en su fracción XII del Artíc1:lo 123 

y que dice " TODA EMPRESA AGRICOLA, INDUSTRIAL, MINERA O DE CUALQUIER 

OTRA CLASE DE TRABAJO, ESTARA OBLIGADA, SEGUN LO DETERMINEN LAS LE--

YES REGLAMENTARIAS A PROPORCIONAR A LOS TRABAJADORES HABITACIONES -

COMODAS E HIGIENICAS." Esta obligación se cumplirá mediante las aportacl2 

nes que las Empresas hagan a un rondo Nacional de la Vivienda a fín de consli 

tulr depósito en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financia-

miento que permlta otorgar a estos crédito barato y suflciente para que adquie-

ran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una Ley para la creación de un 

Organismo Integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajado-

res y de los Pa trenes, que administre los recursos del Fondo Nacional de la VI-

vlenda. Dicha Ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuáles -

los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes menciona-

das. 

Asimismo el Artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo (14) menciona "PARA DAR 

CUMPLIMIENTO A ESTA OBUGACION, LAS EMPRESAS DEBERAN APORTAR AL FON 

DO NACIONAL DE LA VMENDA EL CINCO POR CIENTO SOBRE LOS SALARIOS ---

ORDINARIOS DE LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO ", 

13, - CONSTITUC[ON POUTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEXAGE
SIMO-CUARTA EDICION, EDITORIAL PORRUA MEXICO 1979. PP. 95 

14. - LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 49ª EDICION, EDITORIAL PORRUA, S,A, 
PP. 89 
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EL INSTITUTO TIENE POR OBJETO : (15 ) 

l, - Admlnlstrar los recursos del Fondo Nacional de la Vlvlenda; 

2.- Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los tra-

bajadores obtener crédito barato y suficiente para : 

A.- La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e hl9lénlcas. 

B. - La construcción, reparación, ampllac!ón o mejoramiento de sus --

habl taciones, y 

C. - El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores. 

3. - Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones desti-

nadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores, 

4. - Lo demás a que se refiere la Fracción XII del Apartado "A" del Artículo 

123 Constitucional y el Título IV, Capítulo Tercero de la Ley Federal -

del Trabajo, asr como lo que ésta Ley establece. 

INSTRUCTIVO PARA LA INSCRIPCION DE TRABAJADORES Y PATRONES (16) 

ART. 1 de conformidad con el Artículo 31 de la Ley del Instituto del Fond<l Na-

cional de la Vivienda para los Trabajadores, es obllgaclón de los Patrones In~ 

crlblrlos en el Instituto, as( como dar aviso de las altas, bajas y modlflcaci.é_ 

nes de salarlos de los mismos y los datos que dlcho Instituto requiera. 

ART, 2 Los patrones cumplirán con las obligaciones de inscribirse e Inscribir 

a sus trabajadores mediante la presentaclon de las formas HISR-80 y sus ----

15.- LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRA 
SAJADORES, EDITORIAL PORRUA, S.A. PP. 533 
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anexos aprobados por la Secretaría de I·Jaclenda y Crédito Público, en las ofi-

clnas Receptoras C[1.le al efecto señale esta Dependencia. 

ART, 3 Los anex:os de la Forma HISR-80 a que se reflere el artículo anterior-

contendrán los slgulentes conceptos : 

NOMBRE O R..AZON SOCIAL DEL PATRON 

GIRO 

UBICACION DEL CENTRO DE TRABAJO O ESTABLECIMIENTO 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL PATRON 

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS DEL TRABAJADOR : 

CANTIDAD BIMESTRAL EN EFECTIVO PERCIBIDAS POR EL TRABAJADOR 
EN LOS TER"1INOS DEL ARTICULO 143 Y 144 DE LA LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO, 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL TRABAJADOR 

ART, 7 Los avisos de alta, baja, modtftcaclones de salarlos y demás datos 

requeridos por este Instructivo, deberán ser proporcionadas por los Patrones 

en las Oflctna s Receptoras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públlco, 

en la Delegación de Pago de HISR-80 y sus anexos, a más tardar el día 15, 

o al día slgulente h.ábll sl aquel no lo fuere, del mes subsecuente al btme.§_ 

tre por la que deba hacerse la aportación del Patrón al Instituto. 

ART, 8 Los traba Ja dores tlenen el derecho de acudir sln previa gestión de -

estos o de los Patrones al Instituto a efecto de que se les lnscrlba, cuando 

el Patrón no cumpla con esta obligación dentro de los plazos y con las cara.Q 

terísttcas señaladas en este lnstructlvo. 
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ART. 9 El Instituto podrá inscribir a los trabajadores sln prevla gestión de 

estos o de los Patrones. Es ta lnscrlpclón no exime a los Patrones, en su -

caso, de la sanción que haya lncurrldo por no lnscrlblr o retardar la lnscrl..e 

clón de sus trabajadores. 
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CAPITULO III 

ETAPAS DE UN ESTUDIO DE PRE!NVERSION 
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INTRODUCCION 

La necesidad de lntroduclr eficiencia a las empresas lndustrlales se hace -

patente, no solo una vez que éstas ya se encuentran en operación, slno de_!! 

de su concepción y formulaclón, ya que la corrección posterior de est'!s de

flclenclas de origen habrá de requerir de fuertes erogaciones, o bien que la 

corrección de estas deflclenclas sea lncosteable, la empresa que se encuen 

tre en este caso tendrá que afrontar las consecuencias que se derlven de -

ellas a lo largo de su eiclstencla. 

A los factores de Influencia adversa que surgen de presiones administrativas 

y financieras durante la planeaclón de las empresas, se generan otros Igual 

mente adversos que se derivan de las presiones de naturaleza técnica y --

técnlco-económlca que son tomadas en la etapa pre-Industrial de formula-

clón y evaluación de los proyectos sin la adecuada ponderación de elemen

tos objetivos de Juicio y sin el auicllLo de técnicas adecuadas de análisis. -

Estas decisiones desafortunadas pueden llevar a consecuencias desfavora-

bles de gran slgnlflcaclón en los costos de producción y en los resultados -

de la empresa que nace del proyecto, 

Entre las muy diversas decl slones Inadecuadas que pueden adoptarse en la 

etapa pre-Industrial, ante la ausencia de un buen estudio técnico económi

co de fundamentación en cada proyecto, se pueden mencionar las slgulen -

tes : 



55 

l. - La Inadecuada planeactón de la producción, que no contempla el 

ttpo satisfactorio de productos, ni los volúmenes apropiados que 

se deben elaborar de dichos productos de acuerdo con las carac

terísticas del mercado. 

2. - La Inadecuada selección y adaptación del proceso y de los equ1 -

pos de producción, lo que frecuentemente conduce al empleo de -

tecnologías e Instalaciones Incorrectas o no optimizadas o al pa

go de regalías y servicios técnicos innecesarios o con un costo -

fuera de proporclón con respecto al nivel de uttltdades que habrá 

de lograr la empresa. 

3. - La inadecuada localización de las plantas, lo que da orígen a que 

muchas de ellas se instalen en áreas de excesiva concentración

industrlal, donde no solo se ven obligadas a enfrentarse a probl~ 

mas cada vez mayores con sertas repercusiones en Inversiones y 

costos, sino que además se ven Impedidas de beneficiarse de los 

factores favorables de una mejor localización. 

4. - El uso Inadecuado de los recursos financieros, que en algunos c~ 

sos se refleja en ex:cestvas o !necesarias Inversiones en activos 

fijos, como consecuencia de haber adquirido equipos sobreprecl,S!. 

dos o de escasa utilldad, mientras que en otros casos se hace -

patente a través de los constantes problemas que se originan por 

no haberse incorporado equipos realmente necesarios. 
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Estas declslones Inadecuadas en la aplicación de recursos pueden tener se

rtas repercusiones, ya que frecuentemente los productos obtenidos no alean. 

zan las especificaciones del mercado o la empresa no logra satisfacer opor

tunamente los requerimientos financieros de ciertos renglónes, originandose 

sobrecargas que pueden ser onerosas y limitan tes del desarrollo, no solo de 

la empresa, sino Inclusive de la estructura Industrial del País. 

Estas y otras deficiencias observables en las empresas Industriales que se 

vienen lncorporando a la economía del País, se pueden evitar en muchos ca

sos, a través de la realización de estudios apropiados de formulación y eva

luación de proyectos. 

La formulación y evaluación de proyectos industriales adqulere mayor rele-

vancla ahora que nuestro País se encuentra en serlas dificultades económl-

cas, en la cual la competencla de precios y calldadc,a de los productos en -

los mercados Interno y externo habrá de requerir una mayor eflclencla en los 

factores productivos y demandar la raclonallzaclón del uso de los recursos -

que concurren hacía las actlvidades Industriales, 

En esta Importante etapa se acentúan las necesidades de ponderar y evaluar, 

cada vez con méfs profundidad, lo que se emprende. Ya no son suficientes la 

intuición y el buen julclo, es necesario complementarlos con técnicas analí

ticas para reduclr las apreciaclones subjetivas, 

Conviene enfatizar que por pequei'io que parezca un proyecto y por reducida -

que pudiera parecer la lnverslón necesaria para su reallzación es de funda--



57 

mental lmportancla el revisar con la profundidad que el caso amerite todos 

y cada uno de los renglónes que comprenden el proyecto mismo y que ha--

brán de conduclrlo hacía su éxito o su fracaso, 

Es de esperarse que en los próximos ai'los se intensificará el proceso de -

tecnlflcaclón de la estructura productiva, para lo cual se requerirá ·de la -

i'!decuada concepción y fundamentación de los nuevos proyectos. 

La elaboraclón de un proyecto se hace con la finalidad de generar bienes -

o servlclos que puedan satlsfacer necesidades primarias, secundarlas o -

adquiridas ; en la formulación de proyectos industriales conviene tener en-

cuenta que la necesidad de cierto producto es suceptlble de cambios por -

efecto de Innovaciones tecnológlcas o por variaciones en las costumbres. 

Un proyecto puede tener su origen en cualquiera de las siguientes sltuacl.é, 

nes : 

l, - La existencia de una demanda Insatisfecha de un prOducto. 

2, - La p0slbilldad de elaborar un mejor producto a menor precio que 

los que ya existen. 

3. - La posibilidad de exportar un producto, 

4. - La necesldad de substl tulr Importaciones. 

5, - La convenlencla de utilizar más ampliamente los canales de dls-

tribuclón de una empresa. 

6. - La necesidad de incrementar el valor de una materia prima. 

7. - La conveniencia de extender la vida de un producto perecedero. 
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8, - La necesldad de fomentar el desarrollo económlco de una Reglón, 

En la elaboración de un estudlo de prelnveralón o prefactlbllldad económica 

exlsten varias etapas lmportantes que consideramos es necesario reconocer 

para analizarlas y estudiarlas slgulendo una secuencla lóglca que además -

de redundar en un buen estudio lmpllcará una evaluaclón más fácU y slste--

mátlca, 

Por lo anterior, parece necesario que se deflna prlmeramente que es un pro-

yecto, así como los componentes del mismo: 

Así exlsten dlferentes deflniclones de proyecto, entre otras : 

A). - Es el conjunto de antecedentes que permlte estimar las ventajas 

económicas que se derlvan de asignar ciertos recursos para la -

producclón de determinados bienes y servicios, ( 16 ) 

B ) • - Es la secuencla lógica de antecedentes objetlvos que apoyan a 

la toma de declslones, sobre la convenlencla o lnconvenlencla 

de asignar recursos llmltados para detennlnados flnes, que den-

como resultado la generaclón de nuevos o mayor número de satl~ 

factores, ( 17 ) 

16, - ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS MANUAL DE PROYECTOS 
DE DESARROLLO ECONOMICO, MEXfCO, D.F. 1958 P,3 

17. - PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA INDUSTRfA PEQUEi\tA Y MEDIA 
NA, REVISTA: PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRrA, NUM. 10, JULIO -
1981 P.20 
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e J. - Es el Plan prospectivo de una unidad de accl6n, capaz de materl-ª. 

llzar algun aspecto econ6mlco o soclal a través de un proceso sl.!!.. 

temático de raclonallzaclón de decisiones. ( 18 ) 

El común denominador de estos razonamientos reside en que un proyecto reú-

ne antecedentes o Información, es de utilidad para la toma de declsiones, -

lmpllca la aslgnacl6n de recursos y tiene como objetivo la generación de sa-

tlsfactores. 

El esquema para la elaboraclón de un proyecto contempla la evaluación se---

cuenda 1 de la factlbilldad-poslbllldad de llevarse a cabo económica y finan-

cleramente de una idea, partiendo de una reflexión general de la misma hasta 

llegar a los estudios de detalle, en los cuales se concreta su realización,. -

A grandes rasgos, las etapas del proceso pueden describirse así: ( 19 ) 

EVALUACION DE LA IDEA 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBIUDAD 

ESTUDIO DE DETALLE 

A continuación y de una manera muy breve, se comentan cada uno de dichos 

pasos : 

EVALUACION DE LA IDEA. 

El punto básico que sustenta esta etapa estriba en el convenclmlento absolu-

18. - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SO-
CIAL, GUIA PARA LA PREE>ENTACION DE PROYECTOS, EDITORIAL SIGLO
XXI MEXICO, D.F. 1973 P. 12 

19,- OB. CIT. P. 20-22 
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to de que la observaclón prellmlnar de algunas varlables slgnlflcattvas del 

proyecto en estudlo - partes esenclales del proceso, como el mercado, el-

flnanclamlento, etc., permlten detectar, en prlmera lnstancla, la conve---

nlencla de rea U zar o no el estudio de prefactlbllldad, ya que E!Ste como se

gunda etapa lmpllca la aslgnaclón de recursos (horas-hombre, tlempo- y -

dlnero ) • Es muy convenlente a los Intereses de los promotores una eva lua -

clón prellmlnar, cuyos rasgos mas generales determlnen la convenlencla de 

seguir adelante. 

De acuerdo a los crlterlos establecidos par los expertos, los prlnclpales -

puntos a conslderar dentro de este modelo de eval.uación serían el mercado -

presente y su creclmlento potencial, la estruc~a de c6stos y el análisis de 

riesgos. 

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDÁD Y FA{:;TIB!UDAD. 

Una vez obtenida la aceptación tácita de la idea propuesta como objeto de -

estudio, se proseguirá con la segunda etapa, en donde se pone en Juego bá-

slcamente una metodología de análisis que pretende evaluar, paso a paso, la 

conveniencia de Implementar la Idea que se Intenta llevar a efecto, 

Es en el estudio de prefactlbllldad donde se refleja con mayor nltldéz la ri

queza del trabajo lnterdlsclplinario, ya que simultáneamente concurren pro

feslonales de dlversas dlsclpllnas: Adminlstraclón, Ingeniería, Economía, 

Contadurra, etc, , en esa forma, con el apoyo de una metología común, ---

estos profesionales tratan de dar respuesta a la secuencla que a continua--
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ción se menciona : 

JUSTIFICACION DE LA IDEA. 

En este capítulo se hace un resumen de la prlmera etapa, agregando algunos 

crltertos sobre la convenlencla social del proyecto, Se ha hecho costumbre

el inclulr una somera descripción del satlsfactor a produclrse, de los usos a 

que se tlene o tendrá, a sí como de los Insumos báslcos para su obtenclón, 

FACTIBILIDAD ECONOMICA. 

El desarrollo de esta parte impllca dos componentes fundamentales, el aná-

llsls de mercado y una propuesta de comerclallzact6n, En cuanto al primero, 

es necesario determinar quienes son y en donde estan los demandantes, que 

características prlmarlas y secundarlas debe tener el satlsfactor que se va a 

ofrecer, cuánto se puede reallzar y cuál es el preclo promedio de éstas opc

raclones, Para el segundo se requlere hacer algunas consideraclones en cua.!l 

to a la polítlca de precios, modelos de presentaclón, formas de propaganda y 

canales de dlstrlbuclón a utlllzar, Al culmlnar estas tareas, se deberá elabo

rar un Plan al respecto, mismo que servlrá para contlnuar el proyecto en estg 

dio. De hecho, cumplidos estos puntos, da lnícto el anállsls de factibllldad 

proplamente dicho. 

LOCALIZACION Y TAMA~O , 

La identiflcación y ubicación de los demandantes, aunado al estudlo prellml

nar de las materias primas sustentará decisivamente los criterios que deter-

mlnarán la localización de la planta, así mismo, el monto estimado de las --
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posibles ventas, el cual se deriva del mismo anállsls, lnclulrá la capacl

dad de producción a instalar, 

FACTIBILIDAD TECNICA • 

Tamblen, con el apoyo del estudio de mercado, deben determinarse las ca

racterísticas primarias y secundarlas que deberá contener el satlsfactor o.!2_ 

Jeto del estudio, pues éstas influyen en la seleccl6n de equipos, procesos 

y tecnologías, 

INVERSIONES, PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTOS. 

Por otro lado, determinar el monto y la estructura de inversión así como la

cuanta patrimonial de resultados y efectivo, son elementos fundamentales -

de este apartado, A esto se agregan la estructura financiera necesaria así

como el servicio de la deuda que de ésta se desprende. 

EVALUACION DE COSTOS Y BENEFICIOS, 

El contenido y resultado de los que aquí se trate es decisivo en el ciclo del 

proyecto, ya que se llega al punto culminante donde se comparan las entra

das y salidas de la actlvldad propuesta, con el objeto de estudiar la conve

niencia de dos enfoques de análls Is : Por un lado, el emlnentemente flnanci~ 

ro y, por otro lado el relatlvo a los aspectos sociales de la ldea. 

ORGANIZACION DEL PROYECTO • 

En este punto, quien lleva a cabo la conflguraclón del proyecto esencialmen-
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te se enfrenta a la necesldad de decidir en torno a la modalidad Jurídica con 

la cual operará la nueva unidad económica, en caso de .tratarse de una em-

presa de nueva creación. 

IMPLEMENrACION O EJECUCION DEL PROYECTO, 

Comprende los aspectos relaclonados con la puesta en marcha del negocio -

permisos, trámites de flnanciamlento, adquislclones lnlclales que, en con -

creto, se refieren a bienes, derechos y bienes adqulrldos a terceros : al 

aprovisionamiento de maquinaria, transportes, etc, A la estlmaclon de tiem

pos y fechas; a un esquema Indicativo de requisitos para cada actividad y 

al planteamiento de alternativas tecnológicas de ejecución. 

ESTUDIO DE DETALLE • 

Con frecuencla se ha sei'ialado que esta etapa trasciende las fronteras de la 

declslón; es el momento en que se afirman los contenldos del capítulo de -

Ingeniería, Más que un momento de análisis, representa una Instancia de

lmplementación previa al lniclo de operaciones, 

A lo largo de los conceptos esbozados en párrafos anteriores, se han puesto 

de manifiesto los antecedentes, etapas y contenidos del término proyecto. -

A partlr de este punto, se debería desarrollar el estudlo detallado de cada -

apartado. Para ello, y con el objeto de aclarar gráficamente las etapas des -

critas, a contlnuación se presenta un esquema sintetizando de los pasos a -

seguir para la elaboraclón de un proyecto, así como un diagrama de flujo que 
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esquematiza el desarrollo del mlsmo, desde la concepclón de la ldéa hasta 

la puesta en marcha de la misma. 
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ESTUDIO DE M E R CAD O , ( 20 ) 

El objetivo del estudio del mercado en un proyecto consiste en es timar la --

cuantía de la demanda de los bienes o servicios que provenientes de una nu-ª. 

va unidad de producción la comunidad estaríu dispuesta a adquirir a determi-

nados precios. Es ta vuantía representa la demanda desde el punto de vista -

del proyecto y se especifica para un perrocto ::onvencional, Dado que la mag-

ni tud de la demanda variará en general con los precios, es de interés hacer -

la estlmaclon para distintos precios y tener presente la necesidad de que el -

empresario pueda cubrir los costos de producción con un margen razonable de 

utilidad. 

• Para precisar el concepto de demanda en relación con un proyecto conviene -

distinguir en primer lugar entre el volúmen total de transacciones de determi-

nades bienes o servicios a un precio determinado y la demanda que existiría-

para la producción del proyecto en estudio. Aquel volúmen representa la de--

manda tota 1, que desde luego es necesario conocer, pero el objetivo final es 

determinar el volúmen de bienes o servicios procedentes de una nueva unidad 

productora que podría absorver el mercado. Si la demanda actual total exis--

tente no está debidamente satisfecha, la producción a que corresponde el pr,2 

yecto se sumará a la oferta de los demás proveedores, y solo se incrementará 

el volúrnen actual de transacciones del mercado, orientándose entonces el --

estudio a cuantificar esta demanda Insatisfecha, La poslbllldad de que haya-

una demanda insatisfecha se podría conocer mediante dos tipos generales de 

20.- ORGANfZN::;roN DE LAS NACIONES UNIDAS, OB. CIT. P.18-22 
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indicadores, representados el uno por los precios y el otro por la existencia -

de intervenciones de algún tipo, Si hay demanda insatisfecha de cierto bien -

o servicio y no hay controles de precio, este último alcanzará niveles muy 

elevados en relación con los costos de producción, es decir, los proveedores 

de dicho!' bienes o servicios alcanzarán utllldades anormalmente altas. Por -

otra parte, la necesidad de establecer controles de precios, racionamientos a 

medidas similares, Implica que a dichos precios hay una evidente demanda 

insatisfecha, y el objeto de dichas intervenciones es corregir esa situación. 

Tamblen puede ocurrir que la producción nueva no ampl!e el vo lúmen del mer-

cado existente, sino que desplace a otros proveedores del mercado, logrando 

una demanda por sustitución, Tal, sería el caso por ejemplo, de una produc-

clón de bienes o servicios de mejor calldad que los ofrecidos en el mercado, 

con la cual fuera posible desplazar a los actuales proveedores. Podría tratar-

se de un proyecto que al Lntroduclr innovaciones técnicas redujera los costos 

' y desalojara así a otros productores del mercado por el menor precio; en es-

te caso podría haber no solo redistribución del mercado por el menor precio, 

entre los proveedores, sino además una posible demanda adicional, en virtud 

de esos menores prec Los. 

SL los proveedores desplazados fueran los importadores se trataría de un pro-

yecto de sustitución de importa clones. Los proyectos para incrementar las 

exportaciones pueden basarse tanto en el abastecimiento de una demanda ---

insatisfecha como en el desplazamiento de proveedores del mercado Lnterna--

cional. 
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La cuantía de cualquiera de estas posibles formas de demanda en relación -

con el proyecto puede dar poslbll!dades para instalar uno o mas centros pro

ductores, y las declslones al respecto dependerán en gran medida de los lí

mites geográficos del mercado, es decir, la locallzacl6n de la demanda, De 

aqul una de las relaciones básicas entre el estudio de rnercado, y el tamai'\o 

de la localización del proyecto, 

Al Igual que otros estudios, el del mercado comprende e dos etapas : 

A l. - La recopllaclón de antecedentes y el estableclmlerito de bases em 

pírlcas para el anállsls y 

B ) • - La elaboración y el anállsls de esos antecedentes. 

La etapa de análisis y elaboración de los datos deberá responder a las pre-

guntas bá slcas que motivan el estudio : 

¿ Cuándo se podrá vender ? 

¿ A qué precio ? 

¿ Qué problemas planteará ? 

¿ Cómo se propone abordar la comerclallzaclón del producto ? 

Estas respuestas se deberán referir a la demanda actual y a la futura en el -

período :le vlda útil del proyecto y serán satisfactorias o deflclentes según -

sean la calidad de los datos disponibles y la eflcacla de los instrumentos -

teóricos con que se cuenta para el anállsls de la demanda, Hay serlas llml~ 

clones metodológicas para proyectar la cuantía de la demanda y precios, y -
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al respecto se expondran algunas ideas a título de orientación general, reco

nocl endo la Insuficiencia de los instrumentos de trabajo con que se dispone 

para obtener una proyección de confianza absoluta. 

En este sentido es útil recordar que un proyecto de Inversión supone en reali

dad un riesgo ::alculado. 

Las observaciones anteriores permiten hacer el siguiente planteamiento esqu~ 

rnátlco del problema : 

A ) . - Como el objetivo del proyecto es proporcionar a la comunidad dete_!: 

minados bienes y servicios, será necesario estimar la cuantía de los nuevos -

bienes o servicios que se van a producir y que la comunidad estaría dispuesta 

a adquirir a determinados precios. 

B ) . - La nueva producción se sumará en algunos casos al actual volúmen 

de transacciones : en otros, solo reemplazará a una parte o a la totalidad de -

los bienes o s ervlcios procedentes de otros orígenes y que pueden ser naclonª

les o extranjeros. 

C ) . - La determinación cuantitativa de la demanda sólo tiene sentido en 

relación con determinados precios de venta, los cuales influirán sobre el mon

to de los Ingresos estimados en el presupuesto de Ingresos y gastos del pro--

yecto. 

D ) • - Se deduce de lo anterior que, en esencia, el estudio de mercado -

deberá proporcionar crl terlos útiles para determinar la capacidad que ha de ln.e_ 

talarse en la nueva unidad productora y estimar los probables ingresos durante 
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la vida útil de la realización del proyecto. En un buen número de casos el -

cumplimiento del primer objetivo no exigirá un análisis muy elaborado de la

demanda, pero de todas maneras será lndls pensable estimarla. Por lo menos 

aproximadamente. En cuanto a los precios aunque su proyección suponga -

serlas dificultades teóricas y prácticas, será inevitable llevarla a cabo tan

to en relación con los Insumos como en relación con los bienes o servicios -

que han de producirse. 

E ) • - La recopilación de antecedentes sentará las bases empíricas del 

estudio, pues permitirá reconocer en cada caso las variables mas Importantes 

que afectan la cuantía de la demanda y los precios, Si hay racionamientos, -

subsidios, aranceles protectores u otros elementos o circunstancias que lndJ. 

can el mercado del bien estudiado, el anállsls de la demanda requiere adoptar 

una hipótesis en cuanto a su vigencia en el futuro, lo que supone convertirlos 

de variables en parámetros, 

F ) • - Con los antecedentes obtenidos y la hipótesis de trabajo adopta

das, se podrán establecer algunas premisas teóricas con objeto de cuantificar 

la demanda actual y futura para el proyecto en estudio. 

De acuerdo con este planteamiento, se tratará primero de la recopilación de -

antecedentes y de sus métodos ; se seguirá con la exposición de algunas pre

misas teóricas básicas en el análisis de la demanda y con la determinación -

de la demanda total actual y futura, por último, se discutirá el problema de -

estimar que parte de la demanda total será atendida por el proyecto, conside -

rando las conclusiones y previsiones derivadas del estudio de la comerclallz-ª. 
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ción y demás antecedentes. 

Los antecedentes que es necesario recopllar para el estudlo del mercado se -

refieren tanto a la lnformación estadístlca como a las características del mer -

cado en cuanto a comerclallzaclón, normas legales, tipificación, racionamien

to, controles de precios u otros elementos de Incidencia significativa sobre la 

cuantía de la demanda y los precios del bien o servlclo en estudlo. Esta dlfe

rencla entre antecedentes estadísticos y no estadísticos es meramente conven

cional, y se adopta solo para facllltar la exposición, 

Los datos de Upo estadístico permltlrán computar algunos coeftclentes emplea

dos en el anállsls de la demanda, la elasticldad de la demanda al lngreso y a 

los precios. Los demás antecedentes ayudarán a callflcar estas estlmaclones 

y a establecer hipótesis razonables sobre las condiciones de comerciallzación, 

raclonamlentos, controles de precios y similares, que podrían regir en el fu tu-

ro. 

Los principales antecedentes a que se han hecho referencia son los que se de.§. 

criben a continuación : 

A ) SERIES ESTADISTICAS , 

Todo estudio de mercado tendrá que comenzar por recopilar serles estadísticas 

de producción, comercio exterior y consumo del bien o servicio, los datos --

sobre producción, importación y camblos en las existencias, hacen relativa--



71 

mente senclllo determinar si son correctas o incorrectas las cifras sobre corr 

sumo ; por falta de información se suele aceptar como cuantia del consumo -

el llamado "consumo aparente" que resulta de restar a la producción el saldo 

entre la exportación y la Importación. En los casos en que los cambios de -

existencias sean muy Importantes .1 en la mayoría de los estudios referentes 

a bienes agrícolas de fácil conservación, el uso de cifras de consumo efec

tivo puede llevar a serlos errores ; pero hay muchas ocasiones en que dichas 

cifras pueden reemplazar satisfactoriamente a las de consumo efectivo como 

sería el caso, por ejemplo, de los bienes perecederos de consumo. En gene

ral. las posibles pérdidas en el proceso de comercialización pueden inducir 

a resultados erróneos en la estimaclon de la demanda y el consumo cuando -

solo so basan en cifras do producción, exportación e Importación. 

Las serles anteriores deben ser acompal'ladas de serles de precios que com-

prendan las cotizaciones en los tres planos más Importantes en que tlenen -

lugar las transacciones : 

A).- En el orígen. 

A A ) • - En el distribuidor mayorista. 

AAA). - En el último consumidor o usuario. 

Para los bienes manufacturados el precio en el orígen es la cotización FOB -

fábrica y para los productos agrícolas es FOB finca. Los productos importa-

dos suelen cotizarse FOB puerto de embarque ó CIF puerto de destlno, 

Cuando la Investigación histórica es Importante, habrá que contar con serles 

de índices de precios adecuados para determinar los precios relatlvos del ---



72 

blen o servicio en estudio. 

Para el análisis econométrlco se necesitan también las series de ingresos -

Naclonal y de Población con objeto de estab:le;:~I" las Coir~l~~ion~s quemen-

clonaremos mas adelante. 

Las fuentes de información mas usadas son las estadísticas oflclales, los 

censos, los estudios especiales de Instltutos de Investlgacl6n Económica u 

otras entidades Naciones o Internacionales, las informaciones asequibles --

de empresas partlculares, las cifras de exportación e Importación que gene--

ralmente publica el Goblemo, las cifras de tránsito por ferrocarril o por carr.Q 

teras y otras, Cuando estas fuentes sean Insuficientes o deflclentes, será --

necesarlo hacer lnvestlgaciones de campo, cuya magnitud dependerá de la n2 

turnleza del proyecto de los recursos que sea razonable destinar a este objeto 

y de la preslclón de las cifras con que se va a trabajar en el estudio. 

B) USOS Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN QUE SE QUIERE PRODUCIR. 

Este aspecto de la Investigación tiene por objitto precisar las especlficacl6--

nes o características que definen o indlvLduallzan con exactitud los bienes y 

serviclos que se estudian, y conocer los fines precisos a que se destinan, 

Tamblén se deberá lnvestlgar quiénes los usan y como los usan. 

El proceso de lndustriallzacl6n tráe cor1slgo el establecimiento de normas téc-

nlcas de calidad y tlplficaclón de los bienes, las cuales deben ser considera-

das en el estudio. Cuando se trata de productos destinados a la exportación -

habrá que tener presente que las normas o tipos aceptados por el mercado pue-
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dan variar de un País a otro; el problema se vinculará entonces estrechamen

te a la local!zacl6n geográfica de la demanda, El cumplimiento de una norma

de :::al!dad o de tipificación puede ser una exigencia legal, o simplemente del 

mercado, que rechaza los productos que no se atienden a ella. Desde el PU!l 

to de vista práctico esto puede resultar lndlferenté, pues aunque la obllga--

cl6n no sea de orden legal, el mercado tiene sus preferencias, no atenderlas 

significará un precio de venta tan castigado que haría prácticamente lmposl-

ble el proyecto. 

C ) PRECIOS Y COSTOS ACTUALES • 

El cono:::lmlento del precio actual a que se vende a los mayoristas y a los con. 

sumldores finales permite realizar estimaciones sobre los costos de distribu

ción. Cono:::er los márgenes de utilidad de los Importadores, es de Interés, -

pues si son grandes, pueden en cierto sentido financiar un descuento Interno 

de los precios y hacer fracasar una nueva empresa que pretenda substituir las 

Importaciones de que se trate. Será tamblen muy útll contar con buenas Infor

maciones respecto a los costos de producción de los demás productores y de 

los principales componentes de esos costos, con esos datos se podrá tener -

una ldéa sobre el margen real de utilidades y la situación en que se encontra

ría la empresa o proyecto nuevo para competir en el mercado. Por último, con

vendra conocer los precios de los productos que compiten en el que se estudia 

porque pueden sustltulrlo en sus usos habituales, 



D) TIPO E IDIOSIN<¡,RACIA DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS. 

1 

El conocimiento de la canti.dad de bienes y servicios que en un momento es 
! 
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ca-

paz de absorver un mercadb debe complementarse con Informaciones relativas -

a las características de lo!; consumidores o usuarios, en primer término es lm -

portante dlstlnguir si se trbta de consumidores de bienes de consumo final, de 

bienes intermedios (o bidnes de capital empleados para ayudar a producir ---
1 

otros bienes ) • 

i 

En el caso de los bienes d~ consumo, una característica muy importante de los 
! 

consumidores es su dlstrl~uclón por tramos de Ingresos. Las personas de altos 

Ingresos tienen hábltos de' consumo diferente de las de Ingresos bajos, y es --

tamblén conocldo que aque1llos artículos que comparten el carácter de margina-

lldad, cuando se trata de 1~onsumldores pobres, tienen el carácter de inestabl-

i 
lldad cuando hay fluctuaciones económicas violentas. En cambio, los bienes -

o servlclos que constltuyen el grueso de los gastos de los consumidores exper!. 

mentan menores fluctuaclo:nes frente a dlchos trastornos. 

Todas estas característlca's podrán tener una influencia notable en la establll

dad de la industria que se' quiere establecer y habrá que tenerlas presentes en 

el estudlo. 

Otros aspectos que pueden Interesar en el caso de los blenes de consumo son 

por ejemplo ; las reacciones de los consumldo:es frente a la presentación del 

producto, a los métodos ei:npleados en su utilizació!'l " que en casos como el 

pescado puedan tener mucl-ia Importancia " o su sensibilidad a la propaganda. 

Para obtener este Upo de Lnformaciones casi slempre es necesario hacer uso -
' 1 
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de encuestas y métodos similares. 

E l FUENTES DE ABASTECIMIENTO • 

Será también Indispensable conocer cuales son las actuales fuentes proveedo

ras del bien o servicio y sl este procede del extranjero o se produce en el --

País. En este último caso convendrá averlguar la capacidad existente de pro

duccLón, y en qué medidas se está utlllzando, donde esta locallzada y que -

caractcrístlcas tienen las unldades productoras típicas. Estas pueden ser, -

por ejemplo, del Upo artesanal o empresas pequel'\as que trabajan a muy bajo 

rendlmlento, reemplazables por una fábrica de tamai'lo adecuado que empleé -

técnicas modernas. 

Sl se trata de sustltulr a proveedores extranjeros será de lnterés conocer cen

e! mayor detalle posible la forma como se integra en plaza el precio del pro-

dueto Lmportado a fln de conocer las verdaderas poslbllldades de competencia 

o la conveniencia en la sustitución, Por otra parte, habría que considerar las 

cuestiones relativas al comercio Internacional que mencionamos anteriormente. 

F ) MECANISMOS DE DISTRIBUCION • 

Corno se ha dicho, por comerclallzaclón se entiende el conjunto de activlda-

des relacionadas con la circulación de los bienes y s ervlcLos desde los sltlos 

en que se producen hasta llegar al consumidor final. El estudio de la comer

clallzaclón contribuye tambien a precisar las especlflcaclones de los blenes

que neces L ta la comunidad y a conocer las preferencias de los consumidores. 



76 

La importancia que es necesario atribuir en el proyecto al estudio de la come.r 

clal!zaclón variará con el tipo de producto de que se trate, En proyectos básJ. 

cos de desarrollo la comerclallzaclón no representará un factor declslvo ya que 

sl los demás aspectos del proyecto determinan poslbtlldaues favorables, en -

general será poslble resolver de manera adecuada los problemas de dlstrlbu-

clón que pueden surgir : en todo caso conviene plantear esos problemas y su -

soluclón en forma explícita. En restlmen, sl el proyecto no presenta problemas 

de comerclallzaclón hay que manifestarlo así y demostrarlo: si los presenta, -

hay que detallar en que consisten y explicar cuáles serían las medidas que su 

solución requiere. 

G ) BIENES O SERVICIOS COMPETITIVOS • 

Un bien puede sustituir a otro por efecto de cambios en los precios relativos, 

cambios en la calidad, variación en los gustos de los consumidores, fac!lld.5!. 

des de obtención y otras causas probablemente las más importantes sean la -

relación de precios de un producto a otro y su Influencia podrá estimarse so-

bre la base de la elasticidad precio del bien de que se trate, 

Las !novaciones técnicas son causa Importante de sustitución y pueden actuar 

principalmente en dos sentidos; mejorando los métodos de producción para -

fabricar el mismo producto a menor precio, o Introduciendo nuevos productos -

que sustituyen a los actuales. Conviene que los autores del proyecto esten 

alerta res pecto a la posible aparición de tales Innovaciones, pero será natural 

mente Imposible preveer los acontecimientos para toda la vida útll del proyec

to. La poslbllldad técnica de substitución pueden influir considerablemente en 
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el mercado de los bienes de prodJcclón. Así. por ejemplo, en ciertos tlpos 

de edlflcaclón puede haber alternativas entre hormlgón armado, acero, ma

dera, etc. Los precios unltarlos relatl vas a la dl sponlbllldad oportuna, la 

facilidad de operación y manejo, los costos generales resultantes, el cos

to de los seguros del edlflclo termlnado y otros factores, pueden traducir-

se en ventajas para uno y otro de esos productos, que .:ifectarán flnalmente 

a su demanda, Estas causas de variación de la demanda relatlva pueden no 

ser enteramente captadas en el simple cotejo de las serles hlstórlcas de -

consumo e Ingreso, nl aún considerando los preclos relatlvos, pues la se -

gurldad de contar con clertos materiales puede ser declslva para preferirlos 

a otros. Una Investigación mlnuclosa de las condiciones locales de abast~ 

cimiento permitirá por lo menos formarse una lrléa sobre el particular. 

H ) LA POLITICA ECONOMICA • 

El conocimiento adecuado del mercado puede requerir un anállsls separado

de las Lnfluenclas relativas de factores como el razonamiento del producto, 

los tipos de cambio, las fijaciones de precios, los subsldlos o lmpuestos -

y otros que tienen su origen en decisiones de naturaleza política. Las lnfo.r. 

maclones recogidas respecto serán útiles para hacer apreciaciones respecto 

a La lnfluencla que tendría sobre el proyecto el mantenlmiento o la varlación 

en determinados sentidos de la política económica. Estas apreclaclones -

ayudarán a establecer una hipótesis plausible al respecto con mlras a la pro 

yecclón de la demanda o la estimación de la demanda potencial actual, 
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ESTUDIO TECNICO 

El objetivo del estudlo técnlco en el proyecto es llegar a dlseftar la funcl6n 

óptlma de producclón, que mejor utlllce los recursos dlsp1;¡nl1Jles para obte-

ner el producto deseado. 

Este capítulo da pautas ortglnales para presentar'io~'.~~~J1~dd~ ~1C:~nzados 
; "~ ~.. , .·;: '. '• 

en el dlsei'lo de esa funclón como aslmlsmo los prtn~tpal~~·P~~b~ para su -

perfecclonaml en to. 

- ·--:;_' -- -

El estudlo técnlco está comprendldo por tres elementos báslC:_osAue~sc:m .: --

Un grupo de estudlos que reúne los resultados relatlvos al tamai'1o del pro --

yecto, su proceso de producclón y su localizaclón : 

Primero empezaremos por dar algunas conslderaclones acerca del tamal'lo. del 

proyecto. 

A ) TAMANO DEL PROYECTO • ( 21 ) 

El tamal'!o del proyecto se mide por su capacldad de producción de bienes o -

de prestaclón de servlclos, deflnlda en térmlnos técnicos en relación con la 

unldad de tiempo de fUnclonamiento normal de la empresa este concepto de -

produccLón normal se puede deflnlr como la cantidad de productos por unldad 

de tlempo que se puede obtener con los factores de producción elegidos, opg 

rando en las condlclones locales que se espera que se produzcan con mayor-

frecuencia durante la vida útll del proyecto y conducentes al menor costo --

unltarlo posible. 

21. - INSTITUTO LATINAMERICANO DF. PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

OB. CIT, P, 92 
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Tamblen se suele expresar el tamaño por referencia al total de obreros ocu

pados o al total de capltal empleado, pero este ttpo de apreclaclones es -

más útll para comprobar tamaño de unldades que producen dlstlntas cosas -

que para comparar alternativas referentes a un mismo producto. e 22 ) 

Como para cualquier otro aspecto del proyecto, la solución óptima en cuan

to a tamaño será aquella que conduzca al resultado económlco más favora-

ble para el proyecto en conjunto, este resultado se puede medir por uno o -

más de los slgulentes coeficientes. Utilidades por unldad de capital ( rentg_ 

bllldad ) , costo unitarlo m(nimo, coclente de ventas a costos, cuantía total 

de las utllldades. La medición de cualquiera de ellos exige una estimación

sobre todos los aspectos del proyecto, lo que conduce a un proceso de ---

aproximaciones sucesivas. ( 23 ) 

Dentro de las relaciones recíprocas generales existentes entre los diferentes 

aspectos de un proyecto, con respecto al tamaño hay algunas que revisten e!!_ 

peclal Interés y que contribuyen a slmpltftcar este proceso de aproximaciones 

sucesivas. ( 24 ) 

En primer término esta la relación tamano mercado, en cuyo análtsis adqulere 

especial Interés el dinamismo de la demanda y su dlstrlbución geográfica. En 

segundo lugar se encuentra la relación entre el tamaño y el costo de produc-

clón. Considerando la influencia de la dlstribuclón de la demanda, puede apr~ 

ciarse la vinculaclón entre tu.maño y locallzaclón. 

22, 23, 24.- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, OB. CIT. P. 108 
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También hay que mencionar los elementos técnicos financieros que Inciden en 

la decisión sobre el tamai'lo, 

B ) TAMAílO Y DEMANDA , 

El elemento de juicio más Importante para determinar el tamai'lo del proyecto 

es generalmente la cuantía de la demanda que ha de atenderse, Se reconocen 

tres situaciones básicas, según que la cuantía no presente llmitaciones prá_g_ 

tlcas en cuanto a la escala de producción, que sea tan pequei'la que no alean. 

ce a justificar el tamaño mínimo o que sea del mismo orden de magnitud que

el tamaño mínlmo posible. De acuerdo con este esquema, el estudio de mercS!_ 

do estará estrechamente relacionado con el del tamal'lo en el tercer caso ; !a

cuantía de la demanda en camblo; en el primero no es factor llmltatlvo, y en 

el segundo lo es decisivamente haciendo lmposlble el proyecto, 

C) TAMAÑO, TECNICA E INVERSIONES , 

En relación con el proceso de producción, ya se ha dlcho que hay ciertos pr.Q. 

cesos o ciertas técnicas de producción que exlgen una escala mínima para -

ser a pllcables, y que por deba jo de ciertos mínimos de producción los costos 

serían tan elevados que las posibilidades de operar quedarían de hecho fuera 

de conslderaclón. Tal es el caso de las formas automáticas de producción, -

Apllcables solo a clerta escala mínima, y la de muchos procesos Industriales, 

Los proveedores de equlpo solo ofrecen ciertos tamai'los a los cuales hay que 

adoptar la solución, y ello establece lfmltes a los que es lmperatlvo atenerse 

en la práctica. 
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Las relaciones entre tamaño y técnica influirán a su vez en las relaciones -

entre el tamaño, la Inversión y el costo de producción. En efecto, dentro de 

ciertos límites, la operación a mayor escala se traduce en general en costo 

de Inversión por unidad de capacidad instalada y en mayor rendimiento por -

hombre ocupado y por otros insumos, 

Ello contribuye no solo a disminuir los costos de producción y aumentar las 

utilidades, sino también a elevar la rentabilidad por el doble motivo de que 

disminuye la inversión al tiempo que se incrementan las ut!lLdades. 

D ) TAMAÑO Y LOCAUZACION • 

Las relaciones entre tamaño y locallzaclón surgen por una parte de la distri

bución geográfica del mercado y por otra de la influencia que la locallzaclón 

tiene en los costos de producción y distribución y los coeflclentes de evalu2_ 

clón, Las economías de escala harán que se tienda a instalar un mayor ta-

maño de planta , abarcando para ello la mayor área geográflca de mercado po

sible; sin embargo, al ampllar el área a servir crecerán los costos de entre

ga del producto en el lugar de uso debido al mayor costo de transporte, y se 

llegará a un punto en que este anule las ventajas de la mayor escala de pro

ducción, 

Conviene insistir en que las distintas alternativas en cuanto a costos se de

be referir al costo previsible en los puntos de distribución y no al costo de -

producción en fábrica. 
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E ) TAMA~O Y FINANCIAMIENTO , 

Si los recursos financieros son insuficientes para satisfacer las necesidades 

de capital de la planta de tamaño mínimo, es obvio que el proyecto se debe

rechazar de plano, por otra parte, si los recursos financieros permiten esco

ger entre varios tamaños, para los cuales la evaluación económica no mues

tra grandes diferencias, el crlterlo de prudencia financiera aconsejará esco

ger aquel tamaño que, dando lugar a una evaluación satisfactoria, aunque -

no necesariamente la óptlma, pueda flnanciarse con la mayor seguridad y co

modidad posibles. 

Los problemas que surgen de las llmitaclones suelen tener soluciones satis

factorias de transición cuando hay poslbllidades de desarrollar la empresa -

por etapas, El grado en que ello pueda lograrse dependerá, entre otras cosas, 

del mercado y de las modalldades de producción especialmente en cuanto a -

la indivisibilidad de los equipos. A menudo será posible encontrar alguna so

lución, si no perfecta por lo menos aceptable para el desarrollo gradual de la 

empresa en función del problema financiero, a fín de evitar que una llmlta--

clón de fondos esterillce toda la iniciativa en un momento dado. Si se pre-

veen dificultades financieras, sería deseable programar el trabajo de cons-

trucclón por etapas, de manera que cada una de ellas diera lugar a una pro-

ducción parcial, integrable con las de las etapas sucesivas. De ésta manera, 

al aparecer aquellas llmi taciones, se podrá aprovechar por lo menos gran pa_r 

te de lo Invertido hasta entonces. No todos los proyectos tienen un grado de 

elasticidad junto con problemas flnancleros, el problema del tamaño Inicial -
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es de orden secundarlo, La prudencla aconsejará por lo general construlr la 

fábrlca de tamai'lo mínlmo, ampllándola a medlda que se nonnallce la puesta 

en marcha y haya recursos flnancleros suflclentes. 

F) TAMAÑO Y DISPONIBIUDAD DE INSUMOS Y MATERIALES. 

Muestre sl la dlsponlbllldad de lnsumos materiales y humanos restrlnge el -

tamai'lo del proyecto. En lo referente a insumos y materiales, lndlque los 

slgulentes aspectos : Abasteclmlento asegurado a dlstlntos ritmos de pro--

ducclón ; dlsponlbllldad de lnsumos manufacturados. 

G ) PROBLEMAS DEL TRANSPORTE Y EL TAMMlO • 

Indlque sl la capacidad de producción ha sido acondlC:lonada por problemas 

de transporte que afecten la obtención de insumos o la entrega de produt:tos, 

H) TAMAÑO Y PROBLEMAS INSTITUCIONALES • 

Sei'lale los elementos de legl slaclón, políttca económica, estratéglas ·de de-

sarrollo, planes y programas u otros factores que hayan determinado una res-

trlcclón adicional al tamai'lo deflnltlvo en función de los demás factores con-

dlc!onales. 

I) TAMA!i?O Y CAPACIDAD ADMINISTRATIVA • 

Indique si éste factor ha determlnado la preferencla por un tamai"lo más redu-

cldo que el que sería aconsejable a la luz de los demás factores anallzados. 

J ) JUSTIFICACION DEL TAMAÑO FRENTE AL PROCESO Y 
A LA LOCALIZACION ADOPTADOS, 

Señale el posible condlclonamlento Impuesto al tamai'lo del proyecto por el --
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proceso y la loca llzaclón elegidos. 

LOCALI·ZAC ION • ( 25) 

El estudio de la locallzaclón consiste en analizar las variables que se pueden 

llamar las fuerzas locaclonales, a fin de buscar la locallzaclón en que la re-

sultante de las fuerzas conduzca a una tasa de ganancia o a un mínimo de 

costo unl tarta. 

El problema de la locallzaclón se suele abordar en dos etapas : en la primera 

se decide la zona general en que se instalará la empresa y en la segunda se-

elige el punto preciso, considerando los problemas y detalles (Costos del -

terreno, facilidades admtnlstratlvas, etc, ) , hay factores que en ciertos ca--

sos son de detalle y otros pueden ser de gran importancia. Esa distinción so-

lo podrá hacerse frente al problema concreto. En general, los problemas decl-

slvos serán los problemas de transporte y de dlsponlblllclad y costo de los ln-

sumos. 

A ) LOCAIJZACION Y TRANSPORTE , 

Habrá localizaciones en que será mínima la suma de los costos de transporte 

de los Insumos hacía la fábrica y de los productos hacía el mercado. En con-

secuencia, resultará posible determinar una serle de puntos geográficos en -

que la cuenta de fletes sea igualmente mínima y que se podrán considerar co-

mo posibles para la Instalación de la Industria. Tomando en cuenta los demás 

datos que Influyen en el problema, sería posible seleóctonar la locallzaclón -

flnal más adecuada entre estos puntos de flete mínimo, 

25,-0RGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, OB, CIT, P, 111-114 
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El análisis se complica cuando hay fuentes alternativas de insumos o mer

cados geográflcamente distlntos, o bien ambos, en estos casos habrá tan

tas curvas de fletes mínimos como convlnaciones de mercados y fuentes de 

insumos que puedan hacerse. La complicacl6n se JX"eSenta tamblén cuando 

se fabrican varios productos, cada uno de los cuales satlsfacen mercados

geográflcamente dlstlntos. 

En sus térmlnos mas slmples, el problema se concreta a saber si la Indus

tria queda cerca de las materias prlmas y origen de los recursos lnsumldos, 

en general, o cerca del mercado el que venderá sus productos. De ahí que 

se suele hablar de lndustrias " orientadas al mercado e Industrias orienta

das a los insumos " 

B ) LOCAUZACION MANO DE OBRA • 

Se suele destacar la Influencia de este factor "'n la locallzacl6n dlstinguié!!. 

dese en una categoría especial de industrias " orientadas hacía la mano de 

obra " 

Las Industrias que tienden a emplazarse a los centros de mayor disponibili

dad o menor costo de mano de obra se caracterizan por utlllzar un alto por

centaje de ella en la producción y por elaborar productos de alto valor uni

tario. 

Al estimar la incidencia de este factor sobre la locallzaclón se debe consi

derar el costo de la mano de obra especiallzada para la industria en estudio. 

El problema tendra estrecha relación con la movilidad de la fuerza de traba-
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jo y el grado de la industria proyectada en cuanto a la locallzaci6n, El esqu~ 

ma para analizar la fuerza locacional de la mano de obra, suponiendo cons-

tantes los demás factores, sería el s tgulente : 

A) Estimar la incldencla de los dlversos tlpos de mano de obra requeri

dos en el costo total de producción de la industria que se trate, 

B) Investigar cuáles son las tasas de sueldos en las locallzaclones en 

las que hay dispontbllldad, 

C ) Estimar la Incidencia de la mano de obra en el costo total de produ~ 

cl6n en distintas localizaciones y determinar si las diferencias son 

Importantes o n6, 

C ) MATERIAS PRIMAS • 

Hay determinadas materias primas que no son facllmente transportables por -

su naturaleza física o por dificultades de cualquier otro orden si constituyen 

una parte de los Insumos, queda descartada la poslbllldad de transportarlas 

a muy largas distancias y hay que decidir la locallzaclón cerca de su orígen. 

D ) ENERGIA ELECTRICA • 

La disponibilidad de energía eléctrica suele ser un factor decisivo en la lo

calización industrial, aún cuando otros factores aconsejaran localizaciones 

distintas. La razón está en que, si bien es cierto que la energía eléctrica -

es transportable a larga distancia, la lnverslón necesaria puede ser de tal -

cuantía que en muchos casos no pueda justificarse para una sola Industria, 
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Hay lndustrias en que la dlsponlbllldad de energía a bajo costo es declslva 

para su instalaclón : La electroquímica constltuye un ejemplo, En otras, en 

camblo, representa un rubro tan pequei'\o que su costo relativo carece de i!!!_ 

portancla, En este caso, sl no hay fuentes externas de abastecimiento pe-

dría resultar factible producirla internamente, aunque fuera a alto costo, 

E) COMBUSTIBLES , 

A parte de su influencla locaclonal como uno de los insumos, las alternatl-

vas técnlcas en cuanto al uso de transporte de un Upo de combustlbles u 

otros; carbón, petróleo, gas, pueden afectar tamblén a la locallzaclón. 

Las dlversas fuentes de los combustibles podrán influlr en la locallzaclón -

de la fábrica en funclón de sus costos en la fuente de orlgen, caracterfstl-

cas técnlcas, condlclones de transporte y sus disponlbllidades, 

F) AGUA. 

El agua es un insumo práctlcamente indispensable en la totalidad de las ac

tividades productlvas, Se requiere agua tanto para los variados usos huma -

nos y de la población en general, como para diversos usos industriales, Su 

lnfluencla como factor locaclonal depende en esencla de su dlsponibllldad, 

Esa lnfluencla será mínima sl hay agua en la cantidad y de la calldad reque

ridas en todas las vecindades de las distintas locallzaclones posibles a que 

conducen las demas fuerzas locaclonales, En el caso de que las haya en al

gunas, pero no en otras, puede llegar a ser un elemento de gran peso para -

determinar la local!zaclón, 
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G ) POLITICA DE DECENTRAUZACION. 

El Gobierno Federal de M éxtco ha adoptado una política deltberada para --

diversificar geográficamente la producción. Se promueve .la lnverslón en to-

do el País y desalentandola solo en el Distrito.Federal y el Estado de Méxi-

co ( la parte que coltnda con el D. F. ) 

Por otra parte, muchos proyectos se empiezan justamente p0r'que se d.esea

Y se creé posible utlllzar y aprov~char r~curso~ naturales conoeldos en al -

gunas zonas, 

Los estímulos que ofrece el Gobierno Federal pueden Influir en la locallza-

ctón de industrias que tienen mayor poslbllldad de dispersión geográficas, -

dadas las fuerzas Iocaclonales que Inciden en ellas. 

H) CONDICIONES DE VIDA Y CUMA. 

A igualdad de los demás factores, éste puede adquirir importancia respecto 

a la localización. 
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PROCESO PRODUCTIVO. ( 26) 

Se entlende por proceso productlvolas transformaciones que realizará el --

aparato productlvo creado por el proyecto para convertir una adecuada com-

binación de lnsumos en cierta cantidad de productos. 

Para comprobar de manera suflclente y consistente el correcto cplanteamlen-

to del problema técnlco-econ6mlco que el proyecto se propone resolver, 

las lnfonnaclones presentadas, por su amplltud, deben responder a las sl--

gulentes preguntas : 

¿ Corresponden las especlflcaclones del producto estrictamente 

a las condiciones de la demanda ? 

¿ Las Instalaciones elegldas son técnicamente y económicamente 

adecuadas dentro del medlo normal para la demanda actual y -

proyectada o para la política de producción adoptada ? 

¿ El manejo técnlco-económlco es apropiado para obtener el 6ptl-

mo rendimiento de las Instalaciones ? 

¿ Cuál es la vida útil de las Instalaciones y que perspectivas -

técnico-económicas se prevean hasta su obsolecencla o lnutl-

llzaclón ? 

¿ Qué Upo de restrlcclones imponen las instalaciones a las posJ. 

bles expansiones futuras ? 

26. - INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA 
Y SOCIAL, 08, CIT, P. 103-105 



¿ Se han examlnado todas las alternatlvas técnicas posibles para 

alcanzar los obJetlvos del proyecto ? 

90 

¿ Se han considerado todos los condlcionamlentos técnlcos que pu~ 

dan comprometer los objetivos del proyecto ? 
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ESTUDIO FINANCIERO 

En este capítulo debe presentarse el anállsls financiero del proyecto. Compre!}_ 

de la lnverslón, la proyección de los Ingresos y de los gastos y las formas de 

financiamiento que se preven para todo el período de su ejecución y de su op~ 

ración. El estudio deberá demostrar que el proyecto puede realizarse con los 

recursos financieros disponibles. ( 27 ) 

Las declslones que se adoptan en el estudio técnico corresponden a una utlll-

zaclón de capital que debe justlflcarse de diversos modos desde el punto de -

vista flnanclero. En primer lugar, hay que demostrar que los real!zadores del -

proyecto cuentan con recursos financieros suficientes para hacer las lnversló-

nes y los gastos corrientes que implica la solución dada a los problemas de -

proceso, tamai'lo, localización y las decisiones complementarlas sobre obras -

físicas, organización y calendario del proyecto, ( 28 ) 

En la presentación del estudio debe empezarse por indicar las necesidades, -

totales de capital, desglosadas en: Costo de las Investigaciones y estudios-

previos, costo de los terrenos, costo de los recursos naturales que se com--

pran, costo de la maquinaria y equipo, costo de las Instalaciones de los eql!! 

pos, costo de los edlflclos, costo de las Instalaciones complementarlas, CO.§. 

to de organlzaclón de la empresa, lmprevlstos etc, ( 29) 

27, 28, 29.- INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA 
Y SOCIAL, OB, CIT. P. 121 
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A contlnuación hacemos una breve descripción de los rubros menclonados an-

terlormente. 

A ) • - Especlflcaclones de los componentes de la lnversión, en términos-

físicos ( edlflclos, maqulnarla, mano de obra etc, ) 

B ) • - Valoración de estos componentes a preclos del mercado, es declr, 

estlmacion de los preclos que se pueden pagar por ellos según su 

cotlzación real en el mercado en el momento de adquirirlo. 

C ) .- Determinación de la aportación al capital nacional tangible que el 

proyecto supone y que se puede renovar. 

D ) • - Acoplo de las Informaciones necesarias para estlmar la cuantía de 

la Inversión, en términos de costo social. 

La cuantía relativa y la naturaleza de los rubros Integrantes de la inversión-

variarán considerablemente según los diversos tlpos de proyectos y quedarán 

deflnldos en la fase técnica del estudio, en términos generales son los si---

gulentes : ( 30 ) 

A ) • - Costo de las investlgaciC>nes éxpÉ!rlencia y estudios prevlos • 
. ' . ... --~ :_-·,,,. ·~-:.:·' ' 

B ) , - Costo de los terrenos para la lnstalaclón. 

C ). - Costo de recursos naturales que se compran de una vez (yacimlen-

tos mineros, bosques u otros ) , 

30.- ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, OB. CIT. P. 124-127 



D ) • - Costo de los equipos. 

E).- Costo de las Instalaciones de los equipos, 

F ),- Costo de los edificios Industriales. 

G), - Costo de las instalaciones complementarlas. 

H ) • - Costo de e·studtos del proyecto final, 

I ).- Costo de organización de la empresa. 

J ) • - Costo de patentes y s lmllares. 

K ),- Costo de Ingeniería y Admlnlstraclón durante el montaje 

y construcción. 

L ) , - Costo de la puesta en marcha. 

M ). - Intereses durante el montaje y construcclón, 

N ) • - Costo de las lnstalaclones para lnlblar operaclÓnes. 

O).- Imprevistos. 
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A ) , - INVESTIGACIONES Ji'REIJIASYCOSTO DE ESTUDIO DEL PROYECTO 

En este rubro se Lncluye el costo del proyecto. 

B ). - EQUIPOS, EDIFICOS·E INSTAIACIONES COMPLEMENTARIAS 

El costo del equlpo y de su lnstalaclón y el de los edlflclos y complementos 

se computarán según las cotizaciones obtenidas a base de las especlficacló

nes de Ingenlerra. Aquellos rubros que se deban importar se detallarán en --

términos FOB, CIF y puestos en el lugar de utlllzaclón. En la mayoría de los 

casos de costos de Instalación comprenderan el pago de algún personal extran 

jero calificado. 
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Entre los equlpos hay que lnclulr los utlllzados en el montaje, muchas veces 

aprovechables todavía al término de la obra, En tales casos solo hay que -

cargar por este concepto el costo de depreciación o del arriendo de los equi-

pos, 

C ) , - ORGANIZACION, PATENTES Y SIMILARES. 

La ejecución de un proyecto suele comprender la organlzaclón de una empresa 

especial, a menos que se trate de una ampliación para una empresa ya consll_ 

tuída, aunque tambien en este caso pueden presentarse a raíz del proyecto -

problemas de ampliación o reorganización de servicios administrativos que -

significan gastos de organización Imputables a la lnversión. Se Incluyen en -

estos rubros los gastos legales y notariales y los impuestos especiales ori\l!_ 

nades por la formación de la empresa, 

El criterio general es considerar los gastos de organización de la empresa c2 

mo parte de los actlvos Intangibles y amortizarlos en un plazo relativamente 

breve, Las patentes, derechos de autor y costos similares se consideran se

gún la forma en que se hayan contratado, SI se pagan según el m1mero de ull!. 

dades de producción serán parte directa de los costos de funclonam!ento, pe 

ro son parte de la Inversión si se pagan de una vez al comienzo. 

D ) , - TERRENOS Y RECURSOS NATURALES. 

En general, los terrenos y recursos naturales son parte de la inversión finan

ciera, pero no de la Inversión en el sentido de la formación de capital, pues 
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el pago que se haga para obtener su dominio no lmpllca formación de ahorros 

ni representa un aporte al acervo renovable. Los costos en que se ha debido 

Incurrir para poner de manifiesto estos recursos se engloban en el rubro -

" Estudios e Investlgaciones previas " 

E),- INGENIERIA Y ADMINISTRACION EN LA INSTALACION. 

Los costos de Ingeniarla y Administración durante el montaje e Instalación -

comprenden el pago de los servicios técnicos y administrativos que se PNq~ 

san para dirigir y administrar toda la obra de instalación. Se puede estimular 

desglosando el detalle de las diversas partidas que Integran el rubro en un -

caso dado, o aplicando determinado porcentaje global de la inversión si se -

trata de una estlmaclon menos precisa, 

F).- PUESTA EN MARCHA. 

Los costos de puesta en marcha se refieren a desembolsos o pérdidas de op~ 

ración que se originan al probar la instalación y ponerla en marcha hasta al

canzar un funcionamiento satisfactorio. Este rubro es característico de pro-

yectos manufactureros, pero pueden tener también Incidencia Importante en -

proyectos de otra naturaleza. 

Los gastos de puesta en marcha se deben sumar a la Inversión fija y amortl-

zarlos en un plazo convencional, que a veces se reduce a dos ai'los. Es lm-

portante tener presente que hay que contar con los recursos financieros necg 

sartas para afrontar este peñodo, para lo que en el cálculo de Inversiones d~ 

be haber un rubro específico que cubra esta fase de la Inversión. Su cuantía-
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se podrá estimar a base de la experlencia de proyectos slmllares ya en funci.Q 

namiento. 

G ) , - INTERES DURANTE LA CONSTRUCCION. 

En la fase del montaje del proyecto, los capitales que se van invirtiendo no -

producen utilidades ; pero si esos mismos capltales estuvieran colocados, sl 

las perclbirían. Por ello, la inversión debe lnclulr el valor de los intereses -

que los capitales correspondientes habrían devengado hasta la puesta en mar

cha de la empresa, es decir, hasta que la inversión empieza a producir. 

Cuando el financiamiento se efectúa con capitales propios, estos intereses no 

constltulrían un desembolso efectivo y el rubro solo se imputa para fines de -

evaluación. En cambio si el financiamiento se basa en créditos habrá una re2_ 

llzación contable de éstos intereses. Así, por ejemplo, si se obtiene un crédj 

to de inversión en el que se estipula que el servicio de las deudas comenzsrá 

una vez que el proyecto empieza a realizarse, los interéses de crédito duran

te el período de montaje se cargarán al empréstito y la deuda total contraída -

será la suma del valor del crédito mas los intereses vencidos durante el perí.Q 

do de montaje, Estos intereses no son ya meras imputaciones, sino que debe

rán desenvoJsarse efectivamente. 

H ).- INSTALACION DE LAS OBRAS. 

En este rubro se preven los recursos para construir las instalaciones provisio

nales que permitan iniciar las obras, forman parte de él los campamentos para 

obreros, los depósitos y oficinas provisionales y en general todas aquellas -
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Instalaciones destinadas a prestar servicios durante una etapa prellmlnar mle.!1 

tras se habilitan las definitivas del proyecto. 

I ).- IMPREVISTOS Y VARIOS. 

Se agrupan aquí, por una parte, rubros dispersos de menor Importancia y, por-

otra, una partida global para cubrir contingencias no previstas al hacer el es -

tudlo. La lncluslón de un rubro de esta naturaleza es un reconocimiento de las 

llmltaclones prácticas que existen para presupuestar las Inversiones con exas:_ 

tltud matemátlca, El porcentaje para imprevistos es enteramente arbitrarlo, --

y en escencla dependerá de la exactitud con que se hayan elaborado los rubros 

parciales, del grado de lncertldumbre respecto al futuro lnmedlato, de la facl-

lldad o dlflcultad para obtener fondos adlctonales de ftnanctamlento sl la esli_ 

maclón es lnsuflclente y, sobre todo, de la experiencia y visión de los proye.2_ 

tlstas. 

EL CAPITAL DEL TRABAJO. 

Se llama capital circulante o de trabajo al patrlmorilo éri clienta corriente que

necesltan las empresas para atender las operaciones de producción o dlstrlbu-

ción de bienes o servicios o de ambas. 

Así, en el caso de la Industria Manufacturera no.basta contar con todos los --

equipos e Instalaciones para tener producción; es preciso mantener un acoplo 

de materias primas, repuestos y materiales diversos en almacén, bienes en -

proceso de elaboración, productos terminados en existencia, bienes en tránsl 

to p3ra la dlstrlbuclón y cuentas por cobrar. 
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En los subcapítulos anteriores hemos descrito la metodología para formular, 

cuantlflcar, anallzar y seleccionar los ingredientes y parámetros que cons

tltuyen un proyecto industrlal, Estos ingredientes y parámetros estan rela -

clonados con aspectos técnicos, comerclales, económicos, orgánicos, ad

ministrativos y financieros que resultan fundamentales para la vialidad y -

perspectivas de desarrollo del proyecto. 

Para que un proyecto industrial sea satisfactorio debe estar ampliamente -

justificado desde los puntos de vista empresarial o social, Es decir, debe 

preverse una rentabilidad atractiva que Justlflque la canalización de recur

sos hacía el mismo, o bien debe existir una Justlflcaclón muy clara de los 

beneficios sociales esperados frente a los costos de inversión y de opera

ción del proyecto, 

En este capítulo se presentará los crlterlos y técnicas de evaluación que -

se utilizan mas frecuentemente para medir los costos y beneficios de un -

proyecto Lndustrial, a fin de que los promotores y las entidades financieras 

puedan apoyar o descartar la reullzación del mismo, ya sea en función de

sus propios méritos frente a otras alternativas de Inversión. 

En general, la evaluación de un proyecto Industrial consiste en verlflcar -

que este se encuentra definido totalmente y que todas las decisiones adop~ 

das con respecto a las características básicas del mismo estan debidamente 

fundamentadas. 
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Todo proyecto industrial lleva implícito un riesgo que debe ser ponderado

cuidadosamente, no solo por las consecuencias directas en las economías 

de los lnversionistas que lo llevañan a cabo, sino también por los efectos 

indirector en la rama industrlal correspondiente y en la economía del País 

en donde se planéa su reallzación. 

A contlnuaclón presentamos los métodos más comunmente utilizados para

evaluar proyectos de inversión : 

l.- EL METODO CONrABLE. - Este método consiste en analizar la ren

tabilidad del proyecto, comparando las utilidades netas de cada -

ejercicio con la inversión total y determinando la rentabilidad con. 

table del proyecto. Sln embargo este método tlene el Inconvenien

te de subestimar la rentabllldad, ya que no toma en cuenL-:i que la 

inverslón va siendo recuperada a través de las depreclaclones co

rrespondientes. 

Afín de acercar el valor de rentabilidad esperada hacía el valor -

que se obtendría en realidad es necesario utlllzar la inversión tlJa 

promedio del período considerado. 

Para ello, se promedlan las inversiones anuales que resultan de -

aplicar a la inversión flja inicial las tasas de depreciación que -

estalbezcan las Leyes Hacendarias. 

El método contable tlene la desventaja de no tomar en cuenta el -

ritmo de generación de utllidades, ya que al utilizar el valor pro-
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medlo de las mlsmas para un periodo determlnado se pierde el efes 

to de aceleraclón o desaceleraclón en dicho ritmo de generaclón -

de utllldades, ( 31 ) 

2,- METODO DE LA RENTABILIDAD ANUAL SOBRE LA INVERSION NO 
DEPRECIADA. ( 32 ) 

En este método se calcula la rentabllldad ai'lo por ai'lo, utlllzando-

para ello las utllldades que se prevee se habrán de generar anual-

mente, según los estados proforma de pérdidas y ganancias de ca-

de uno de los ai'los del período considerado, Las utllldades prevls-

tas para cada al1o se dividen entre la inversión flJa promedio de ese 

ai'lo en particular, Estos últimos valores se obtienen promediando -

la inversión fija al inlclar el ai'lo y la inversión fija al término del 

mismo, o sea despues de que se le ha deducido la depreciación --

anual correspondiente de acuerdo con las Leyes Fiscales Vigentes. 

Aún cuando este método toma en cuenta el ritmo de generación de -

utllldades, este efecto no se visuallza cabalmente, ya que el ritmo 

de depreclaclón se convierte en otra variable que opera simultanea-

mente sobre la rentabilidad y en forma inversa, y por lo tanto la in-

terpretac!ón de los valores resultantes es dlfícll, Además, este m~ 

todo tlene el inconvenlente de que se obtlenen tantos valores de --

rentabllldad ::orno ai'los tlene el período que se considera para análl. 

31. - HUMBERTO SOTO RODRIGUEZ, LA FORMULACION Y EVALUACION TEC 
NICO ECO NO MICA DE PROYECTOS INDUSTRIALES, EDITOVISUAL --
CENETI 1978 P. 257-258 

32.- OB. CIT. P. 2SB_ 
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sls, de tal rnanera que cuando se comparan dos o mas proyectos, 

la evaluacl6n en térmlnos de la rentabllldad obtenlda por este -

método se vuelve muy compleja. 

3.- METODO DEL FLUJO DE EFECTIVO EXCEDENTE. ( 33) 

En este método, se toma en cuenta tanto el valor del dinero a tra

vés del tiempo como el ritmo de generación de utllldades, lo que

permlte comparar diversas alternatlvas de lnverslón y claslflcar-

las de acuerdo con el monto del efectlvo excedente, una vez que

se ha descontado en forma compuesta de los flujos de efectivo 

anuales el Interés mínlmo deseado sobre el dlnero que se lnvlerte, 

Para descontar en forma compuesta se obtienen los factores de a~ 

tuallzaclón respectlvos, de acuerdo con el lnterés mínimo que se 

establezca y para cada período anual mlsmos que se multlpllcan

por el flujo de efectivo correspondiente para obtener los valores -

presentes de dichos flujos. En seguida se suman esos valores prg_ 

sentes y el resultado se compara con la lnverslón flja inlclal pre

vlsta. 

SI la suma de flujos de efectivo actuallzados es mayor que la in

verslón flJa, esto signlflca que la rentabllldad del proyecto para

el período considerado es mayor que la mínima establecida y, por 

33,- OB, CIT. P 258-260 
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lo tanto, el proyecto es atractlvo, En caso contrarlo se concluye -

que el flujo de efectivo no es suficiente para permitir la recupera -

ción de la Inversión en el peñodo considerado y cubrir al mismo -

tiempo un Interés igual a la rentabllldad mínima prefijada, por lo -

que el proyecto debe descartarse, 

Los flujos de efectivo anuales esperados se obtienen sumando a -

las utilidades anuales previstas el monto de las depreclaclones de 

la lnversión flja. Estos valores se obtienen de los estados profor

ma preparados. 

Los factores de descuento al ser aplicados a los flujos de efectivo 

previstos en el proyecto permlten descontarles la rentabllldad míaj_ 

ma deseada en forma compuesta y obtener asl los flujos de efectl

vo excedentes. 

Lo anterlor slgnlfica, que al flujo de efectlvo esperado en cada -

ai'lo se le descuenta la rentabllldad mínima deseada en el ai'lo en -

que se genera dicho flujo y al flujo así descontado se le descuenta 

nuevamente la rentabilidad mínima por concepto del ai'lo anterior y 

así sucesivamente hasta llegar a la fecha de la inversión, con lo

que se obtiene su valor presente. 

Los factores de descuento se calculan con la siguiente formula : 

F __,E,,_r ____ -_....l_) e - rn 
r 



EN DONDE: 

F = FACTOR DE DESCUENTO 

R = TASA DE RENTABILIDAD 

N = A~O PARA EL CUAL SE DETERMINA EL FACTOR 
DE DESCUENTO 

E = BASE DE LOS LOGARITMOS NATURALES 
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LOS USOS PRINCIPALES DEL METODO DEL FLUJO DE EFECTCVO EXCEDENTE 

SON LOS SIGUIENTES : 

A l. - Comparar la Inversión flja prevlsta del proyecto con la suma de los 

flujos excedentes de efoctivo anuales subsecuentes a la inlclaclón 

de las operaclones lndustrlales. Sl la suma de flujos de efectlvo -

excedentes con respecto a la rentabilidad mínima es superior a la -

inversión inlclal se puede considerar que el proyecto presenta per..§. 

pectlvas económicas favorables. 

B ) • - Preseleccionar de entre un grupo de proyectos alternativos aquellos 

que muestran una diferencia positiva entre el valor del flujo de ---

efoctlvo excedente obtenido para un periodo dado y la inversión fi-

ja requerida para realizar r.ada uno de ellos, considerando para to-

dos ellos la misma tasa de rentabilidad. 

C ).- Claslflcar un grupo do proyectos alternativos de acuerdo con la mag_ 

nltud del valor presente neto de sus flujos de efectl vo. Obviamente, 

el proyecto con el va lar presente neto mas alto sería el que ofrece-
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mejores perspectlvas económlcas, 

El valor presente neto de los flujos de efectLvo de un proyecto, 11.!!, 

mado tamblen valor presente neto en forma abreviada, es la dlferen. 

eta entre el valor excedente, a una rentabllidad prefijada, del flu

jo de efectivo de un período dado y la LnversLón necesarta para ll.!i!, 

var a cabo el proyecto, · 

Como se habrá podLdo observar en el método del flujo de efectLvo

excedente a una rentabllldad mínima deseada solo se dotermlna un 

valor LndlcatLvo de si un proyecto ofrece o no poslbilldades do al

canzar dlcha rentabilidad mintma, pero no preclsa cual es la rents, 

billdad que se puede esperar del mlsmo. 

4, - METO DO DE LA TASA I Nl'ERNA DE RENDIMIENTO, ( 34 ) 

En este método se determlna la rentabllldad de un proyecto con bs_ 

se en el valor presente neto de los flujos de efectlvo calculados -

a diversas tasas de rentabllldad que aplicada a los flujos do ofec

tlvo anuales durante un período considerado permite igualar la suma 

de los flujos de efectlvo actuallzados con la inversión prevtsta es 

la tasa interna do rendlmlento del proyecto, o sea el Lnterés espe

rable sobre la tnverslón no recuperada a través de los flujos de - -

efectlvo anuales. 

34.- OB. CIT. P. 260-262 



105 

En otras palabras, este es un método de ensayo y error ya que se -

van suponiendo diversas tasas de rentabilidad y calculando los --

valores presentes netos correspondientes hasta que se encuentra -

una rentabllidad que da lugar a un valor presente neto Igual a cero, 

Dicha rentabilidad corresponde a la tasa Interna de rendimiento --

del proyecto. 

Los factores de descuento que se aplican.a los flujos de efectivo -

para determinar su valor presente son los ml~lllos quee'n el caso -
~l-;..:~~~i~·~,,~~~-,~~,---"_s_·-~· :'·- ---:.:__:;~~,:;,~ >,"-

del método anterior Y porlÓ~tántO ~ec~lcula~cCJn'la f(;CmUla ya SJl!. 

ñalada, 

Es conveniente señalar que la diferencia básica que existe entre -

este método y el anterior radica en el hecho de que aquel proporci,2 

na el valor presente neto de los flujos de efectivo a una rentablll-

dad prefijada y este método proporciona el valor preciso del rendl-

miento esperado del proyecto, 

Cuando se analiza un grupo de proyectos alternativos el método -

del flujo de efectivo excedente permite hacer rapldamente una prl-

mera comparación y pres elección, eliminando desde luego aque---

!los que no alcanzan una rentabilidad mínima prefijada. Des pues -

se puede aplicar el metodo de la tasa interna de rendimiento al pr,2 

yecto mas atractivo, 
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S. - TIEMPO DE RECUPERACION CONTABLE DE IA INVERSION, ( 35 ) 

Este indice de evaluación tambien se utiliza para comparar entre si 

varios proyectos ; se calcula dividiendo la inversión inicial entre

el flujo de efectivo, y representa como su nombre lo indica el pe-

rrodo en la cual la tasa de rentabllidad pre-establecida. Con base 

en el presupuesto de flujos de efectlvo actualizados se calcula el 

flujo de efectivo acumulatlvo, que al ser comparado anualmente -

permite determinar la fracción de la inversión que se ha alcanzado 

a recuperar hasta el ai'lo considerado. El ai'lo en que el flujo de efe.s_ 

tlvo acumulativo, que al ser comparado anualmente permite determi

nar la fracción de la inversión que se ha alcanzado a recuperar has

ta el ai'lo considerado. El ai'lo en q:.1e el flujo de efectivo acumula ti -

vo Iguala o supera la Inversión fija marca el período de recuperación 

de la Inversión. 

Los factores de descuento que se aplican en este método son los -

mismos que se utilizan en los métodos de flujo de efectivo excede.!!. 

te a rentabilidad mínima deseada y de tasa interna de rendimiento. 

Los proyectos con menores periodos de recuperación de la inversión 

no solo son atractivos desde el punto de vista económico, sino ta!!!. 

bien por cuanto que una vez recuperada la Inversión inicial es posJ 

ble introducir innovaciones técnicas. Cuando frente a varios proye_s 

tos alternativos que permiten elaborar los mismos productos, se --

35, - OB, CIT. P. 262 
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opta por el que permite lograr una recuperación de la lnversló:-i en 

el menor tiempo, se estara en poslbUldad de alcanzar más pronto 

los beneficios de las Innovaciones técnicas que se vayan generan. 

do en esa rama Industrial. 

La suma de las utllldades netas mas las depreciaciones permite -

recuperar la Inversión flJa del proyecto. 

En realldad, como en la formulación de un proyecto se tiene un --

presupuesto de utllldades que se puede transformar en un presu--

puesto de flujos de efectivo, adicionando a las utilidades el man-

to de las depreciaciones anuales, se puede calcular un flujo de -

efectivo acumulativo sumando al flujo de efectlvo del primer arlo -

el del segundo ailo, a la suma de los dos primeros el tercero y así 

sucesivamente, hasta que en un cierto ailo, el flujo de efectivo -

acumulativo así calculado Iguala o supera a la Inversión fija lnl--

clal. 

El año en el cual ocurre este evento sei'!ala el período de recuper.2., 

clón de la Inversión, 

6. - TIEMPO DE RECUPERACION DE IA !NVERSION CON FLUJOS 
DE EFECTIVO DESCONTADOS. ( 36 ) 

El método antes descrito no toma en c4enta la variación del valor-

36,- OB. CIT. P. 263 



108 

del dlnero en el tiempo, nL el rltmo de generaclón de utllldades. -

Para corregir estas deflclenclas se utiliza el método del tlempo de 

recuperación de la lnverslón con flujo de efectlvo descontado a -

una tasa de rentabllidad preestableclda. 

En este método el presupuesto de flujos de efectivo se actuallza-

aplicando a los valores anuales de este presupuesto los factores-

de descuento correspondlentes a la tasa de rentabllldad pre-esta-

bleclda, 

7, - INCIDENCIA DE LOS GASTOS FINANCIEROS EN LA EVALUACION 
COMPARATNA DE PROYECTOS. ( 37 ) 

Tornando en cuenta que la proporción entre la parte de la lnverslón 

flnanclada con recursos proplos de la empresa varía de proyecto a 

proyecto y por lo tanto cambia la fracclón de la Inversión a la ---

cual se le cargan lntereses de flnanclamlento, todo lo cual Lnclde 

sobre las utllldades y consecuentemente sobre la rentabllldad, 

cuando se desea hacer una cornparaclón prellmlnar de diversos 

proyectos utlllzando cualqulera de los últlmos métodos descrltos, 

se suelen homogenlzar las bases de financiamiento, 

37.- OB, CIT, P. 263 
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8. - ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Generalmente hay un elemento de lncertldumbre asociado a las al

ternativas estudiadas. No solo son problematlcos los estimatlvos 

de las condlclones económicas futuras, sino que además los efe.s;, 

tos económicos futuros de la mayoría de los proyectos solamente

son conocldos con un grado de seguridad relativo. Es precisamen

te esta falta de certeza sobre el futuro lo que hace a la toma de d.Q. 

cisiones económicas una de las tareas mas difíciles que deben re.2_ 

llzar los indlvlduos, las industrias y el Gobierno. 

Además, es un hecho que los tomadores de decisiones rara vez se 

conforman con los resultados s lmples de un anállsis. Generalmen

te lo que estas personas les interesa es un rango completo de los

posibles resultados que pueden ocurrlr como una consecuencia de 

variaciones en las estimaciones iniciales de los parámetros del -

proyecto. Por conslgulente, un estudlo económico completo debe -

incluir la sensibilldad de los criterios económicos a camblo en las 

estima clones usadas. 

La senslbllldad de una propuesta individual debe hacerse con res

pecto al parámetro mas incierto. Por ejemplo, es posible que en la 

evaluación de una propuesta se tenga mucha incertidumbre con re.§. 

pecto al precio unitario de venta de los productos o serviclos que

se pretenden comercializar. En estos casos, es muy conveniente -

determinar que tan senslble es la TIR o el VP Na cambios en las --
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estlmaclones del preclo unltarto de venta a partir de la cual la pro

puesta sería econ6mlcqmente atractlva. 

Tamblén, es poslble que en la evaluacl6n de una propuesta se ten

ga lncerttdumbre con respecto a los costos que se van a lncurrlr, -

o con res pecto a la vlda de la propuesta. En estos casos, tamblén

es poslble determinar una curva que muestre la sensibilidad de la -

TIR o VPN a cambios en los costos lncurridos, o a cambios en la vl

da de la propuesta. 

El análisis de sensibllldad también puede ser utilizado para deter

minar la vulnerabllidad de un proyecto a cambio en el nivel de la -

demanda. Por ejemplo, en la evaluaclón de la construcción de un -

hotel es posible obtener los diferentes rendlmlentos que se lograrían 

con distintos grados o porcentajes de ocupación del hotel, 

Es lmportante señalar que la senslbllidad de un proyecto debe hace_! 

se con respecto al parámetro mas lnclerto, es decir, o se determina 

la senslbllldad de la TrR o el VPN del proyecto a cambios en el pre

cio unitario de venta, o a cambios en los costos, o a cambios en la 

vlda, o a camblos en el nivel de la demanda. Cambios slmultáneos 

en varlos de los parámetros no es posible reallzar por la dificultad 

de visuallzar gráficamente los resultados obtenidos ( Una varlacl6n 

slmultánea de dos parámetros Implica anallzar los resultados en -

tres dimensiones ) • A'.:!emás, cuando en una propuesta de Inversión 
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la mayorra de sus parámetros son inciertos, la técnica de anállsls 

de sensibilidad no se recomienda utlllzar. ( 38) 

9.- EVALUACION SOCIAL.- ( 39) 

La evaluación de un proyecto desde este punto de vista tiene por -

objeto determinar si los beneflclos esperados del mlsmo justlflcan 

el empleo de los recursos necesarios para su realización y opera-

ción posterior, y en particular si se justlflca el consumo de los r~ 

cursos que son escasos (capital, divisas, recursos naturales, --

personal directivo, técnicos, mano de obra calificada ) con prioct_ 

dad sobre otros proyectos, en todo caso, desde el punto de vista-

social se procura maximizar el aprovechamiento del recurso esca-

so. 

En la evaluación de los proyectos tomando en cuenta los objetivos 

básicos del inversionista privado se analizan los costos y benefl-

cios directos del proyecto. Desde el punto de vista social, en ac!!. 

ción a los costos y beneflclos directos, se toman en cuenta los --

costos y beneflcios indirectos del proyecto. Teniendo en cuenta la 

magnitud del esfuerzo requerido para efectuar una evaluación más-

extensa, que incluya la relativa a sus consecuencias indirectas en 

la comunidad, este tipo de evaluación solo se suele efectuar en el 

caso de proyectos Industriales de gran dimensión. 

38. - RAUL COSS BU, ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVER
SION, ED, LIMUSA 1982 P. 213-214 

39,- HUMBERTO SOTO RODRIGUEZ, OB. CIT. P. 275-277 



112 

En la evaluación social se toman en consideración, entre otros, -

los efectos del proyecto en el producto nacional, en la balanza de 

pagos del País, en la generación de oportunidades de trabajo, en las 

coyunturas que abre para el desarrollo de otras empresas, en la el~ 

vaclón de el nivel técnico y cultural que induce en la mano de obra 

de la localidad donde se realiza, en su aportación al desarrollo in

dustrial, en el valor agregado que incorpora a las materias primas, 

La evaluaclón social de un proyecto se puede hacer mediante un -

coeficiente único o mediante la combinación de vartos coeficientes 

parciales. Entre estos se encuentran, el valor agregado, las divi-

sas ahorradas y la mano de obra ocupada, todos ellos medidos ya -

sea por la unidad de capital, por unidad de divisas gastadas o por

el hombre empleado, 

En la evaluación soclal de un proyecto también se determina la ta

sa de rentabllidad como un índice de Justificación económica, sin 

embargo, las magnltudes de las variables que intervienen en su -

determinación se valoran no solamente a precios de mercado, sino 

tambien a precios sociales. 

La corrección de los precios de mercado mediante la eliminación -

de impuestos y subsidios permite el uso de costos para los bienes 

y servicios que reflejan en una forma mas real el esfuerzo produc

tivo que demandan. 
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Los siguientes capítulos se concretan a indicar las roa tertas que, en tér

minos generales, debe contener el documento del proyecto presentado a 

nlvel de estudlo de factlbllldad o anteproyecto deflnitlvo. Sometidos a -

las diferentes Instituciones para su análisis y aprobación y su posible -

apoyo flnanclero. 

La ordenación corresponde a las lnstrilcclones qu-e c~d~.k~ttfué::lón propo_r 

clona a los Encargados de formular los esÍúdfos qu~ se pr~t~nclen someter 

a dlchas Instituciones. 

Según se ha aclarado estos términos de referencia permitlrán verificar si -

el estudlo de factibllldad presentado contiene todos los elementos de Ju!-

c!o necesarlos para su evaluación por las Autoridades que asegurarán al -

Proyecto la aprobación, el financiamiento y los lncentlvos necesarios. 

Se presentan los términos de referencia de una Institución de la Banca Pti 

va da ( Nacionallzada ) , otro de una Insti tuc!ón de Crédito Públlco Banco-

ele México ( FONEI ) y los requisltos o términos de referencia que sollcl

ta la Com! slón Nacional de Valores y la Bolsa Mexlcana de Valores para -

la lnscripclón de valores entre inverslonistas prlvados. 

Dadas las circunstancias tuvimos que ~onformarnos con solo estas Instl-

tuclones ya que en otras o no tienen este tipo de lnformaclón o blen no -

lo quisieron proporcionar ya que en algunas Instituciones consideran esta 



114 

Información corno confidencial. Creémos que sin ser exaustlvos éstos -

términos de referencia representan a las Instltuclones de Crédito del Se.s:, 

tor Público, del Sector Privado y Mixtas y pueden ser suficientes para -

orientar a los Inversionistas y a las personas que se dedican a elaborar 

estudios de prelnversión. 

GUIA DE FORMULACION. 

Con objeto de facilitar a los empresarios la presentación de la lnforma-

clón del proyecto, necesaria para evaluarlo y tomar la decisión de otor -

gamiento de un crédito de FONEI, dentro de su programa de equipamien

to, se presentan a continuación los términos de referencia para la formu

lación de un estudio de preinverslón. 

El estudio de prelnverslón, al Justificar el empleo de factores productl-

vos para un prop6slto de inversión, se constituye en el elemento más Im

portante para la toma de decisiones del empresario, asímismo, tiene para 

él la gran ventaja de servir de punto de apoyo para la obtención de los -

recursos financieros necesarios. 

Con el propósito de verificar si un proyecto de inversión cumple con los

objetlvos reglas generales de operación de FONEI, y si es factible y re -

comendable otorgarle el apoyo credltíclo necesario, es indispensable ll!t 

vara cabo la evaluación de cada proyecto para determinar su vlabllldad -
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Esto solo es poslble sl esta contenido en un documento integral que in-

cluya todos los elementos. adminlstratlvos, técnicos, económicos y fi

nancieros que se neb~~~¡kt~:~~¡.~iemitlr Julclos de valor sobre dicho pr.2 
. -,: _-;. 

yecto. 

El ordenamiento ci~H~.t~f~rn\~61¿n y su lmportancia relativa sugerido en 

estos términos de' r~f ere~C::1~ •. 

1.- RC:SUMEN Y CONCLUSIONES • 

l, l, - LA EMPRESA. En este punto se debe proparclonar lnformacl6n 

general de la empresa : razón soda!, ublcaclón, giro, es--

tructura de capital y fecha de constitución. 

1.2.- PROPOSITO DEL PROYECTO. Debe referirse a los puntos más 

Importantes e Informativos del mismo. 

l. 2, 1. - Descrtpclón breve y propósito, En este a par ta do es necess_ 

rlo hacer explícitas las características que distingan al pr2 

yecto respecto a los de índole slmllar, ya sea por su loca-

llzacl6n, tecnología, características del producto, etc., -

asr como por las ventajas que se deriven de su realización, 

l, 2. 2. - Identificación del producto. Identificar con claridad las ca-

racterrsttcas, especificaciones y usos del o de los produc-

tos, asr como de los subproductos principales del proyecto, 

l, 3. - CONCLUSIONES , Conviene destacar los riesgos o los probl~ 
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mas anticipados, del mismo modo que las ventajas o los a.!!, 

pectes posltlvos del proyecto. 

1. 3 .1, - Mercado. Los datos finales del estudio de mercado deben 

resumirse de forma que muestren la cuantra de la demanda 

actual y futura del o de los productos, la capacidad Lns~ 

lada existente y proyectada y que fracclón de la demanda 

atendera al proyecto, 

l, 3. 2. - Características Técnicas. Proporcionar los elementos rel_!! 

vantes que Justlflquen la viabilidad técnica del proyecto, 

considerado el proceso de producclón la locallzaclón, la 

capacidad Instalada y los equlpos seleccionados. Incor

porar el resumen del análisis de costos que determinen -

la eficiencia del proyecto. Sel'lalar lo referente al abast~ 

cimiento de Insumos y de mano de obra, así como los 

efectos en el medio amblente. 

1. 3. 3. - Aspectos Financieros. Anotar las necesidades totales de

recursos financieros y sus fuentes prevlsta s. El monto y 

plazo del crédLto soltcitado a FONEI. 

Los princlpales Indio es flnancieros : punto de equllibrlo

y taza Interna de rendimiento financiero del proyecto, In

dice de cobertura de la empresa, etc. 
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1.3.4.- Jllstiflcaclón Económica. Resaltar las principales r~ 

lactones del proyecto con la economía nacional: La 

ldentldad con alguna prioridad nacional, el valor -

agregado, la generacl6n y/o ahorro de divisas, la -

creación de empleos, la desconcentración industrial, 

etc. 

1.3.s.- Plan de Ejecución. Indicar las fechas de início y ter

hubiere. 

LA E M P R E S A • 

constltuclón, Capital Soc:lal, y LÍnea· de nÉlgoclos, Razón social, forma jurí

dica, fecha de Constltuct6n ( Anexas escritura Constltutlva y modificación -

mas reciente), domlcllio de la Planta y de las Oflclnas. Monto del Capital, 

Naclonalldad de los Accionistas y porcentaje de participación de cada uno de 

ellos, desarrollo de la empresa. Principales productos que fabrica, propor-

clonar el nombre, cargo, domicilio y teléfono de la persona autorizada para -

establecer contacto con FONEI • 

ESTRUCTURA DE 1A EMPRESA. - Se refiere a los recursos humanos disponibles 

para administrar el proyecto. 

Composición del Consejo de .Administración, Incltcar la nacionalidad y expe

riencia de sus miembros. 

ESTRUCTUR.A,ORGANrZAC!ON Y PERSONAL DIRECTIVO .... Proporcionar.la estrus_ 

tura org11nlzacional ,apoyandola con una breve descripción de funciones ----
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y responsabilidades de los puestos principales, los nombres de las per

sonas que los ocupan, y an·exar su currlculum vitae, donde se destaque 

su experiencia profesional y su antlguedad en la empresa, 

ASPECTOS LABORALES. - Número de empleados, técnicos y obreros actuales, 

monto de la nómina anual, Upo de contrato de trabajo, organización sin-

dical, conflictos laborales en los últimos cinco a~os, programas de capa

citación, 

INTERRELACIONES INDUSTRIALES.- Se hará mención de las compaMas flll-ª. 

les o afiliadas, enunciando su razón social, giro de actividades, y el grado 

de partlcipaclón del prestatario o del tenedor principal en dichas empresas. 

Destacar la vinculación del proyecto con la producción de otras empresas, 

V, GR. en la Integración de un proceso productivo. 

ANTECEDENTES. - Son los elementos con los que se vincula o a partir de -

los que arranca el proyecto. 

OPERATIVOS, - Indicar el porcentaje de utilización de la capacidad; vol'1me

menes y destino de la producción en los '1ltlmos 3 ai\os, Se~alar oportunida

des o ventajas, o bien cuellos de botella o problemas existentes que prete.!l 

da resolver el proyecto, 

En el caso de que la empresa solicitante hubiera obtenido con anterioridad

un crédito de FONEI, deberá informar de los resultados y situación del pro

yecto financiado con especial relevancia en el monto y destino de la -
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produccl6n aprovechamiento de la capacldad lnstalada, resultados con

tables, condlclones al crédito, etc. 

Flnancleros. - Sumlnlstrar estados flnancleros audltados completos de -

los últimos tres ejercicios, 

Incluir un desglose del costo de producclón y el renglón de materias prj_ 

mas, separarlo en nacional e lmportado, Sei'lalar las pol(tlcas adoptadas 

por la empresa en cuanto a reinversiones, reparto de dlvldendos, reva

luaclones, Inventarlos, cuentas por cobrar, etc, Comentar los aspectos 

relevantes de los estados flnancleros, 

EL PROYECTO , 

Descrlpclón del Proyecto y sus propósltos,- Lo sustantivo en la formu

laclón de proyectos en su parte técnica , es llegar a di sei!ar la funclón -

de producción óptima, esto es, utlllzar los recursos disponibles para -

obtener el producto deseado. Mencionar el origen de la lnlclatlva. Indi

car en que consiste el proyecto, V. GR, , empresa nueva, ampliación, -

modernización, relocallzaclón, etc. Identlflcar el o los propósitos que -

se tlen en con el proyecto, tales como : Exportar, sustituir lmportaclo-

nes diversificar productos, Integrar sus procesos, eliminar cuellos de -

botella, mantener o Incrementar su penetración en el mercado, etc. 

Instalaciones. - Son los recursos físicos con que se contará para la --

operación del proyecto. 
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LOCALiZACION DE LA PLANTA. - Justlflcar su ubicación de la Planta por cer-

canía a las materias prlrnas o al mercado dlsponlbilidad de mano de obra, -

Lncentlvos flscales, serviclos, com:U!licacLC>nes 13Jnfráestrüctllra, .costo de 

transporte, etc. 

DISTRIB UCION DE LA PLANTA Y EQUIPOS. - Anexar un plano de la distribución 

de la planta y de los equipos actuales y los del proyecto. La maquinaria y -

los equipos del proyecto vincularla a la vista de bienes y servicios. 

CAPACIDAD INSTALADA, - Anállsls de la escala de producclón o razónes pa--

ra la elección del tamailo de la planta. Capacidad de producclón instalada -

presente y a la que se llegara despues de ejecutado el proyecto, considera -

da como la capacidad máxima de producclón en condlclones óptlmas reales -

de operación. 

Ser1alar el ritmo de utilización gradual en el tiempo e indicar el número de -

turnos y días laborales a 1 año, así como los supuestos y bases para el cál -

culo de la capacidad, corno poctrra ser : La mezcla de productos, sus espec_! 

flcaciones, estaclonalldad en el abastecimiento de materias primas, etc. 

PROCESO DE PRODUCCION.- La eficiencia de un proyecto Industrial se der!_ 

va en alto grado de la cuidadosa selección del proceso o sistema de produc-

clón, la que depende de las características del proyecto, la disponibilidad-

de los insumos, el nivel o capacidad tenológica de la empresa y el medio -

donde se establecerá el proyecto. 
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TECNOLOGIA Y ASISTENCIA TECNICA. - Aportar los crttertos de selecct6n de 

alternattvas y justificaciones del proceso elegtdo ortgen de la tecnología, -

y adaptactones o mejoras que se le han hecho en el caso de exlstlr conve

ntos de transferencta de tecnología, anexar consta neta de su tncrtpclón an

te el Regtstro Nactonal, e Indicar el pago pactado de regalías. 

Proporcionar diagrama del proceso, vlnculandolo con la llsta de bienes y -

servlclos, cuando sea poslble. 

NORMAS Y CONTROL DE CALIDAD. - Mencionar los equipos de laboratorio y 

procedtmtentos de control de calldad ut!llzados y por utilizarse. Indicar las 

normas vtgentes en el mercado a donde se destinará el producto. Normas de 

calldad a las que se sujetará el producto. 

INSUMOS. - En conextón con el anállsls del proceso de producción lndtcar

st la dlspontbtlldad de Insumos restringe el tamailo del-proyecto o afecta -

la competlvldad del producto en el mercado. 

DISPONIBILIDAD Y PROVEEDORES. - Mencionar la dlsponibllldad de los insg 

mos y postbles proveedores, seilalando el plazo de abastecimiento asegura

do a distlntos ritmos de producción. Dependencia de las lmportaciónes. Re

querlmtentos por unidad de producto terminado. 

COSTOS. - Sel'\alar los costos de adquistción de los principales insumos. 

Para el cálculo de la taza interna de rendtmtento económico del proyecto, -

es tmportante comparar los prectos de las materias primas nacionales y --

otros insumos, con los de los equivalentes en el mercado Internacional. 
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Para esto, se requlere la cotl:zaclón del lnsumo, antes de lmpuestos de lm

portaclón, en la frontera o puerto de entrada. 

MANO DE OBRA. - Advertlr Los requerlmlcntos y disponlbllidad de personal 

a los dlstlntos nlveles por unidad funcional que requiere la operación del -

proyecto. Cuando se trate de Industrlas que utlllcen personal especializado, 

o que por la ublcaclón de la P !anta no fuera factible obtenerlo en la zona. -

Informar como se solucionar-á es te problema. Dcscrlblr los programas de 

adlestramlento. 

VALOR AGREGADO, - Puede obtenerse como resultado de la suma de la utlll

dad antes de lmpuestos, rnas depreclación y sueldos y salarlos; otra forma 

de calcularse es la dlferencla entre el valor de las ventas anuales, menos 

el costo de los lnsumos ( materla prlma, combustibles y lubricantes, man

tenlmlento y reparación, gastos adrnlnlstratlvos y de venta, excluyendo 

sueldos y salarlos ) . 

CONTAMINACION. - Se refiere a los efectos e lmpllcaclones ecológlcas -

del proyecto derivados del pre>ceso de fabrlcaclón, con especial referencia 

a la posible mejoría o deterior-o de la salud públlca. 

C A U S A . - Advertir con claridad la parte del proceso o áreas de trabaJo

donde se orlglna la contamlnacl6n, sei'lalando sus características e lnten

sldad menclonar el destino do los desechos actuales y su efecto en el me

dlo amblente. 
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CONTROL. - Indicar las normas y nlveles permlsibles de contaminación se-

ñalados por las Autoridades, y las medidas adoptadas o por adoptarse pa-

ra su control. Anexar constancia de la solicitud de aprobación presentada -

ante las Autoridades respectivas. 

INVERSION PROYECTADA. - Es la determinación de los recursos financieros 

necesarios para la Instalación de la Planta, así como los requerldos para-

su operacl6n, 

ACTIVOS FIJOS. - Comprenden el conjunto de bienes tangibles o Intangibles 

que no son motlvo de transacciones comentes de la empresa, 

Se deberán Indicar las bases adoptadas para la selección de los bienes y -

servicios que se adqulrlran y Justificar los proveedores elegidos. 

Los renglones f!nanclables por FONEI son, principalmente maquinaria y --

equipos : Su acondicionamiento y montaje ; gastos preoperativos, parcial--

mente, la existencia básica de partes de repuesto, por lo general hasta por 

un 20% de la máqulnarla y equipo: En empresas productoras de bienes de -

capital y los requerimientos Iniciales de materia prima, 

El terreno, aún cuando forma parte de la Inversión fija se excluye del fina!!. 

clamlento de FONEI • 

Es recomendable Incluir un rub¡-~'.ciEl¿!~~~yl~t()s~.~tanto ~ra partidas no co.!l 
·-:-:. -"--··.~.-~~-·:~ ...... ;.>:· :;_ ·.' -"·" 

slderadas, como por escalaci6n de;preclos; 
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Detallar las fuentes de flnanclamlento, Internas y externas a la empresa, 

con que se planea hacer frente a la Inversión del proyecto sef\alando su -

procedencia, moneda, plazo, taza de Interés, etc. 

CAPITAL DE TRABAJO. - Cuantlflcar los requerlmlentos de capital cuando -

menos por el tiempo por el que se sollclte el crédito. Es necesario dar a 

conocer las bases y supuestos para su cálculo. 

BENEFICIOS FISCALES. - SI b len la eva luaclón del proyecto debe reallzars e 

excluyendo los beneficios fiscales, es Importante hacer mención de los tr-ª 
mltes realizados o por reallzar en las dependencias autorizadas para otor

gar la excenslón del pago de Impuestos. 

PIAN DE EJECUCION. - Es un esquema de la movlllzaclón de los recursos

del proyecto y la secuencia en que van a ser necesarios para su ejecución. 

En esta presentación, se darán tan solo las Indicaciones fundamentales. 

Conviene Indicar el programa mensual de flnanciamlento requerido y con -

este el calendario de disposiciones del crédito, en la inteligencia de que, 

salvo por los anticipos para la compra de maquinaria y equipos de fabrlcª

clón especial, el flnanclamiento de FONEI se llmita a las erogaciones 

realizadas dentro de los 180 días anteriores a la fecha de aprobación del

crédito por el Fideicomiso. 

EL MERCADO. -

ANTECEDENTES Y PERSPECTNAS DEL SECTOR INDUSTRIAL. - ProporcLonar

informaclón sobre la evoluclón y perspectivas del sector Industrial en que 
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se ubica el proyecto, 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO, - Precisar las especificaciones o caracterís

ticas que definen o indlvlduallzan con exactitud los blenes y servicios que

se estudian, e indicar los fines a que se de::1tlnan. Tambien se deberá infor

mar quienes y como los usan ; citar las normas técnicas de calldad Naciona

les e Internaclon¡¡les, o las exigidas por los clientes. Hacer referencia ex-

presa al producto principal y a los subproductos. los sucedaneos y los com

plementarlos. Ilustrar la descrtpclón de los productos con folletos, fotogra

fías o diagramas: Cuando sea posible, exhibir muestras o modelos. 

ANTECEDENTES Y PROYECCION DE LA DEMANDA.- Demostrar y cuantlflcar la 

existencia en el País o en el Extranjero o en ubicaciones geográf1cas mas -

restringidas, de consumidores actuales o potenciales del bien o servicio. -

que se piensa ofrecer. 

Proporcionar los principales factores que influyen en la demanda del produc

to, como pueden ser ; su precio, la presentación, la acces lbtlidad, el nivel 

de Ingreso o gasto de los consumidores, etc, citar las fuentes consultadas. 

ANALISrs DE LA DEMANDA. - Con base en el análisis histdrlco de la demanda 

Nacional y, en su caso, del mercado al que exportarán. Presentar un anállsis 

de su desarrollo, a fin de poder pronosticar su comportamiento futuro con un

margen razonable de seguridad. No se trata solo de extrapola.runa tendencia, 

sino de estudiar los posibles factores que permitan construir una hipótesis -

válida. 
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PRINCIPALES CONSUMIDORES.- Identificar a los principales consumidores 

y su demanda potencial, tanto en el País como en el Extranjero, se reco-

mlenda apoyar la existencia de una demanda en el extranjero con cartas de 

intenclón de compra, compromisos o pedidos no surtidos por falta de capa

cidad. 

ANTECEDENTES Y PROYECCION DE LA OFERTA.- Cuando sea posible estu-

diar la oferta con clfras de volúmen, mas que de valor, en todos los casos, 

citar las fuentes de consulta utlllzadas. 

CAPACIDAD INSTALADA. - Identlflcar a los principales productores y su ca

pacldad. Cuando sea significa tlva la diferencia entre capacidad Instalada

Y oferta dar lnterpretaclón y razones de su existencia. Enurtclar las limita

ciones de los procesos de producción empleados en dichas Instalaciones, 

frente al adoptado para el proyecto y destacar sus méritos innovatlvos, 

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA. - Factores que Influyen en el comporta

mlento de la oferta : Estacionalldad, posición monopóllca, políticas Gube.r 

na mentales, controles de precio, etc. 

MERCADO POTENCIAL PARA EL PROYECTO.- Comparar la proyección de la

demanda del producto en estudio con la de la oferta global, para obtener -

el pronóstlco de la demanda Insatisfecha tanto en el mercado internacional; 

esta representa el mercado potenclal del proyecto, sln considerar el posi

ble desplazamlento de los productos de la competencia, conviene proyec

tar los mercados para un período cuando menos a clnco años. 
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Señalar ventas históricas nacionales y de exportación de la empresa, en -

volumen y valor y su pronóstlco, dando a conocer las bases del cálculo, 

Anotar la partlda actual y futura de la empresa y los prlnclpales competi-

dores en los mercados, 

PRECIOS. - Anallzar los precios de los blenes o servlclos que se espera -

producir, para conocer como se determinan, y el impacto de su alteraclón 

sobre la demanda. Los precios que se toman en cuenta mas frecuentemente 

son : Los del mercado Interno, los de productos Importados ( puestos en -

la frontera o puerto de entrada los estimados en función del costo de pro-

ducclón o de la demanda, los vigentes en el mercado Internacional para las 

exporta clones, etc, En este último caso, desglosar los precios finales por 

sus componentes : Precios base, seguros, fletes, e impuestos. Definir la 

polrtlca de precios que se adoptará para los productos del proyecto, 

COMERCIALIZACION. - Es el análisis de las formas actuales en que está -

organizada la cadena que relaciona a la unidad productora con la consumi

dora, así como el desarrollo de dicha organización este anállsls es lndls

pensable para presentar propos !clones concretas sobre la forma en que se 

espera distribuir los bienes o servicios del proyecto. 

Cuando se tenga el propósito de exportar, conviene advertir la existencia 

de reglamentaciones, controles o limitaciones de acceso a los mercados

exteriores y las acciones necesarias para superarlas, habrá que mencionar 

las ventajas competltlvas de los productos que permitan determinar, con un 

alto grado de certeza, si es factlble la penetración en el mercado extranjero. 
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Algunos de los factores que deberá examinar la comerciallzación se refieren 

al almacenamiento, transporte, acondicionamiento y presentación del pro-

dueto, sistemas de crédito al consumidor, asistencia al usuario, publlcidad 

y propaganda, etc. 

ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO. -

En este capítulo se deberá demostrar que el proyecto es rentable y que pue

de realizarse con los recursos flnancieros programados. Incluye un plan fl

nanclero completo para el período de inversión y el anállsis financiero del

proyecto a fln de determinar. por un lado, si es económicamente viable y, -

por otro, el plazo de amortlzacl6n que sollcita la empresa. 

Para facilitar la evaluación se requiere presentar los estados flnancleros -

preforma a precios y costos constantes, durante un periodo igual, cuando

menos, al plazo solicitado del crédito, 

ESTADOS E INDICES FINANCIEROS PROFORMA DEL PROYECTO. 

Este capítulo depende de la información contenida en las partes administrs_ 

tlva s, técnica y de mercado. Su análisis permite tomar una decisión flnal

sobre la reallzaclón del proyecto, desde el punto de vista del empresario, 

ESTADOS E INDICES FINANCIEROS PROFORMA DE LA EMPRESA. 

Esta parte del estudio permite determinar el plazo de crédito adecuado a la 

capacidad del pago de la empresa, así corno la estructura flnanciera y los 

resultados esperados. 
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JUSTIFICACION ECONOMICA DEL PROYECTO. 

La evaluación económica constituye un balance final de las ventajas y des-

ventajas de asignar al proyecto los recursos necesarios para su reallzaclón, 

considerando la conveniencia para el País, asr como la contrlbucLón del prg_ 

yecto al desarrollo económico del mismo, conforme a las directrices sel\ala 

das por las Autoridades. ( 40) 

40. - BANCO DE MEXICO, S,A., rONDO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL, 
TERMINOS DE REFERENClA PARA LA FORMULACION DE UN ESTUDIO 
DE PREINVERSION, SERIE DOCUMENTOS TECNICOS 1982, 
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CUESTIONARIO BASICO PARA EL ANALISIS TECNICO-FINANCIERO 

DE UNA COMPAiltIA INDUSTRIAL. 

A ) • - Proposlcl6n sometida al Grupo BANAMElC. 

Explicación de la cooperación esperada del GruPo Banamex. 

1. - CARACTERISTICAS GENERALES : 

Breve descrtpc16n de las actividades de la Compailra y su Historia. 

Compai'lía s con las cuales se tlenen relaciones, dlr6ctas o lndlréc

ta mente, relacl6nes existentes. 

Locallzac16n de su producción y facllldades de negociación ( Come.r 

clallzacl6n ) • 

Nivel mínimo de capital y políticas de propiedad, Indicando la lnve.r. 

sl6n de accionistas Nacionales y Extranjeros. 

Condiciones de venta de acci6nes o condiciones para admlttr nuevos 

socios. 

Partlclpacl6n de nuevos socios en la Admlnlstracl6n. 
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II. - ANALISIS DE ASPECTOS OPERACIONALES • 

Factores que facllltarán_ el estucll9_de la. confiabi Udad. técnico eco• 

nómica del proyecto, ·1ncluye~cloclit"a,11.es co~Óloírsigulentes : 

1,- PRODUCTOS. 

Descripción de productos que se fabrican actualmente y de aquellos 

que se esta planeando producir. 

Importancia de cada producto incluyendo las operaciones de la Com-

pailra. 

Diferentes usos de los productos y sus caracterrstlcas. 

Marcas registradas usadas y/o que pueden ser usadas en el futuro. 

Productos con los cuales la Compailra está compitiendo o tendrá que 

competlr en el futuro. 

Productos subst! tu tos. 

2, - M E R C A D O • 

Consumo presente y potencial de los productos competidores de la 

Compailía. 

Precio y tendencia de los precios de los productos. 

Principales consumidores y su consumo potencial incluyendo su lo-

callzaclón, 

Particlpaclón de la competencia en el mercado local, 

Competencia por productos importados. 



Exportaciones presentes y futuras. 

Incentivos a la exportación. 
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Condiciones del mercado de los Países a donde se está exportando 

o se exportará. 

3.- MERCADOTECNIA, 

Métodos. 

Canales. 

Marcas y políticas de flnanclamiento a comerciantes y consumidores, 

Publlcidad y promoción, 

4.- P R O C E S O S , 

Descripción de los procesos de fabrlcación, 

Capacidad real de la planta, capacidad utilizada y proyecciones anu'ª

les. 

Necesidades de expansión de la capacidad y monto de la inversión, 

Proveedores y escalas que estan siendo consideradas, 

Protección contra demora e incremento de precio. 

Problemas de obsolencia tecnológica previsible en el corto plazo. 

Proveedores de tecnología, contratos por asistencia técnica y sur~ 

gistro, alternativas tecnológicas. 

Materias primas usadas su orígen y principales proveedores, lncly_ 

yendo costos de fabricación. 

Disponibilidad de servicios Munlclpales, tales como, agua, elec-
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trlcidad, gasollna, acelte, 

POR PRODUCTO : 

Problemas de contamlnacló!l existente, medlos y costos de soluclón, 

Control de calldad relativo.a la.a matarlas prlmas .y productos terml-

vos, estudlos de tlempos y movlmleht~s.f~!C· ..• 

5,- MEDIO AMBIENTE, 

Influencla externa sobre las operaclones de la compal'lCa. 

Polítlca y soclal. 

Fiscal, 

Natural, 

Económica incluyendo aspectos lnflacionarlos, 

6,- ADMINISTRACION Y ORGANIZACION. 

Forma en la cual la compañía está organizada, lncluyendo Acta Con.§_ 

tltutlva, Manual de Organlzación, Carta de Integraclón de la Barra -

de Directores y Comité Ejecutlvo de Consulta <"i existe, 

Número total de obreros y empleados y su grado de especiallzaclón, 

Nómlna, Turnos, Horartos de Trabajo, Indicación de Personal Dlrec-

to e Indirecto, Costos de Fabricación Directo e Indirecto, y Porcen -
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taje de éste en el costo total, a ntlguedad de los obreros, empleados 

y eJecutlvos, estuctura de sueldos y salarlos lncluyendo prestaclo--

nes, hlstorla de las relaciones obrero-patronales, contrato colectivo 

de trabajo, fecha de revisión aflliaclón del Sindicato de Trabajado--

res. 

III. - DOCUMENTOS Y CONTRATOS DE IA COMPAtitIA. 

Proporcionar documentos y contra tos tales coino : 

,. - ·: 

Acta Constltutlva y Estatutos, lncÍuyendo modificaciones y cláu 
:· --· ~ ----·-. __ . , - ' -

sulas especiales. 

Relaciones con el Gobierno y Acuerdos, etc. 

IV. - SITUACION FISCAL Y LEGAL • 

Problemas pecullares legales para la compal'lía, sus productos o 

sector Industrial. 

Excenslón de Impuestos y su duración, manejo fiscal de pérdl-

das por cambio de paridad si existen. 

Limitaciones impuestas tales como : 

Mexlcanlzación, restricciones de transferencia al Extrajero. 
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V. - SITUACION FINANCIERA • 

Estados financieros auditados por los 1.Htlmos 5 allos y el más 

reciente estado financiero provisional dlsponlble. 

Estado de or(gen y uso de fondos. 

Estado :le pérdidas por cambio de paridad, sl existen. 

Políticas generales de financiamiento. 

Deudas u obligaciones Bancarias a corto y lar9o plazo. -

VI. - PROYECCIONES DE LA EMPRESA. 

Hojas de balance y estado de pérdidas y ganancias. 

Estado de or!gen y uso de fondos, incluyendo las bases usa

das para compllarlos. Para los próxl mos clnco anos. 

Sl es apltcable conclllaclón anual entre la utllldad contable -

neta y utllldad fiscal neta. 

Descrlpclón de la Illosofía de los negocios para ser adopta -

das por la compall(a como reflejo en las proyecciones. 

Programas de expansión. 

VII. - ANTECEDENTES EN EL MERCADO DE VALORES, SI EXISTEN • 

Características de las aciclónes ·-"°' -· -

Restrlcctones legales sobre_e_l manejo, 

Colocación. 



Comercialización de valores. 

Precio y tendencia de precio. 

Políticas de dlvldendos. 
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Otros papeles comerciales colocados, y sus características. 

VIII. - CREDITOS BANCARIOS SI EXISTEN • 

Créditos solicitados al Grupo Banamex y otras Instttuclones •. 

Especifique detalladamente el destino de cada crédito, analizando y cuan

tlflcando el desarrollo en el tiempo ( de la Inversión del proyecto), 

Detalle de ofertas colaterales, detalle de los Impedimentos presentados -

por la Compaí'lía, garantías entregadas y ofrecidas, restricciones deriva-

das de los créditos, moneda en la que fueron contratados. 

IX.- EMISION DE BONOS O ACCIONES, SI EXISTEN. 

Monto, característlcas, destino de fondos• 

Garantías, Plan de Inversiones. 

J ). - MONEDA EXTRANJERA EN LA INVERSION • 

En general, una parte de las Inversiones se debe hacer en moneda extran

jera, ya sea por concepto de equipos y otros componentes de la Inversión 

fija o por la necesidad de mantener existencias de bienes Importados. El 

proyecto deberá especificar cuanto se habrá que Invertir en moneda nacl.Q. 

nal y cuanto en moneda extranjera a fin de poder estimar los efectos dl--
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rectos sobre el balance de pagos. El componente en moneda extranjera es, 

con frecuencia, factor limitativo en el desarrollo y su adecuada deterrnln~ 

ción es importante. Además, su estlmaclon será muchas veces necesaria -

a fln de obtener autorizaciones de importación o realizar otros trámites le-

gales. 

CALENDARIO DE INVERSIONES • 

A base del programa de trabajo será posible preparar un calendario de in--

versiones - tanto en moneda corriente como en divisas - que pueda cons-

tituir un punto de partida para el estudio del flnanclarnlento del proyecto. 

( 41 ) • 

41.- BANCO NACIONAL DE MEXICO, S,A., CUESTIONARIO BASICO PARA 
EL ANALISIS TECNICO-FINANCIERO DE UNA COMPA~IA INDUSTRIAL 



REGISTRO ANTE LA COMISION NACIONAL DE VALORES PARA 

OPERAR EN BOLSA. 

138 

A ffn de colocar una Emisión de Acclónes entre lnverslonlstas públicos, la -

emisión debe ser registrada en el Reglstro Nacional de Valores e Intermedia

rios para este efecto, una sollcltud debe ser llenada en dupllcado y presen -

tar la siguiente lnformaclón : 

LEGAL. 

Copla del acta del Consejo de Admlnlstraclón en la que fué acord2_ 

do registrar las acciones en la Comlslón Nacional de Valores para 

que puedan ser ofrecldas públicamente, 

Copla de los artículos o reglamentos de incorporación de la Com

pai'lía emisora y cada subsecuente corrección a éstos. Las coplas 

deberán contener el Registro de la lnformaclón en el Registro Públi 

co de la Propiedad y el Comercio, 

Copla de la Lista de Aslstencla a la tlltlma Asamblea de Accionis

tas debidamente firmadas por todos los. presentes y certlflcado 

por los escrutadores, incluyendo el número de acciones represen

tadas por cada persona. 
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consejo de Administración en funciones en la fecha de la solicitud, 

Incluyendo el currículum de los miembros del Consejo de Admlnls--

traclón, Intervención de éstos en otras Compai'l(as y relaclónes en-

tre la empresa sollcitante y las compail(as mencionadas. 

Llsta de los prlnclpales Funcionarios, sus nombramlentos y su an--

tlguedad dentro de la Compai'ira. 

De acuerdo al art(culo No. 14 de la Ley del Mercado de Valores, la 

Compailía Emisora deberá presentar una carta acordando los sigule.!!_ 

tes : 

A ) • - Proporcionar al público y a la Comisión Nacional de Valores toda -

la información determinada como necesaria por esta Jnstltuclón en -

sus Reglamentos Generales, 

B ) • - Abstenerse de modlflcar artlflclalrnente el rendimiento de los valo-

res, asr como dar a los accionistas beneficios no atribuibles a la 

naturaleza de los valores sin antes consultar a la Comisión Naclo-

nal de Va lores. 

C ) • - Seguir pol(tlcas generales de acuerdo con el mejor Interés de los -

acclonlstas, 

D ) • - Presentar una carta certlflcada por el Se~r~t~rlo d~l Consejo de Ad-
- - •- - - - - - - _._: :··:' .. ~~c.=o-_""~~ -·~i·~-0'=-· 

ministración, en el cual especifica que las acclónes mencionadas -
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fueron reglstradas en el llbro de actas de la Compaflía y su fecha 

en la que fueron asentadas. 

Certlflcado de las acclones canceladas o copla del mlsmo. 

Contrato para colocaclón públlca de acclones celebrado entre la

Compai'lía Emlsora y la Casa de Bolsa encargada de la colocación, 

FINANCIERA. 

Debe presentar la sigulente lnformación 

Estados :t'lnancleros, Balance General, Estado de Pérdidas y Gananclas, 

Estado de Tasa Interna de Rendlmlento y todos los anexos correspondien

tes, Audltados por un Contador Públlco Titulado, por los últimos clnco -

ejerclclos fiscales, o desde la inlciaclón de operaciones si la Compai'lía 

a estado operando por un periodo menor de tlempo. 

Reparto de utilidades del último año fiscal, dividendos declarados y sus 

números de cupones correspondientes, 

Breve explicación de variaciones Importantes en la estructura financiera 

de la Compai'lía y en su productividad, rentabllldad, costos y gastos --

anuales por los últimos cinco ai'los fiscales. 

Procedimientos usados para estimar depreclaclones y amortlzaciones, i2, 

sas correspondlentes, e incrementos anuales en~los últlmos 5 ai'los flscg_ 

les. 
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Breve reporte sobre la situacl6n flscal de la Compai'!ía ( Característlcas 

fiscales de la Compai'!ía tales como : Privilegios especiales, impuestos 

restrtctlvos a las operaclones y utllldades, número bajo el cual está 

registrada con la Oficina Federal de Auditoría Fiscal el Auditor Externo -

de la Compai'lía, ya sea que esten o no sometidas a aprobación de dlcha 

oficina, o ya sea que haya cualquler reclamación pendiente o litigio --

concerniente a impuestos o deudas en tal caso la presente sttuact6n de

la misma debe ser presentado, 

INFORMACION RECrENTE. 

Una copta del periódico donde han sido publlcados el Balance General y el -

Estado de Pérdidas y Gananclas. 

Estado de origen y uso de fondos. 

Las Compañías sollcltantes para el reglstro de sus accl6nes en una fecha suh 

secuente a un período de 90 días slguientes al cierre de su ejerclclo deberán

elaborar un balance general y estado de pérdidas y gananclas comparado con 

el mismo período anterlor y presentarlo con sus anexos, en una fecha no ma-

yor de 90 días contados a partir de la fecha en que fué llenada la so!lcltud. -

Estos estados flnancleros deberán ser firmados por el Director General y el 

Contralor_ 

Lista de Inversiones en va lores, lndlcando la Compañía Emisora, número de -

acciones o certificados, Costo por acción o valor con precio a la par, lnver -

slones en Compai'!ías Subsidiarlas y afiliadas deben ser presentadas en un 



142 

reporte por separado lncluyendo porcentaje de partlclpaclón en tales Compa-

i'l(as y el costo con el cual esas acclónes están registradas. 

OTRAS INFORMACIONES • 

Estado de modlflcaclones al capital de la compai'lía desde su Constitución In

dicando el or(gen de los Incrementos (contribuciones en efectivo y en espécle, 

capltallzaclón de utilidades o revaluaclón de activos etc. ) 

Las fechas de las asambleas de accionistas en las que fueron declarados los 

Incrementos. 

Ultimo reporte anual de la Asamblea Ordinaria del Consejo de Administración. 

Estados proforma del Balance General y el Estado de Pérdldas y Ganancias, -

incluyendo Incrementos de Capital sl existen. 

ECONOMIA. 

Locallzaclón de todas las plantas de la compai'lía así como otras lnstalacl6-

nes con las Direcciones completas de cada una. 

Breve descrlpctón de las instalaciones de la compai'i(a ( caract_~rístlcas actuª

les de las instalaclones comparadas con aquellas de otras compai'l(as en el -

mismo campo, Nacionales o Extranjeras, capacidad total de la planta, pro-

ducción actual y otros detalles que puedan ser de ayuda en la descripción de 

i las instalaciones de la compai'lía. 
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Llsta de productos, sus es peciflcaclones y marcas registradas y número de 

unidades producidas en los últimos cinco afies. 

Información de mercado : debe contener información acerca de consull\ldores, 

competidores, mercado potencial, partl~lpaclón actual y futura del mercader 

mercados extranjeros. 

Contratos con otras flrmas, empresas (),gru_pos que ofrecen sei"vtétos de adm.! 

nistración, asistencia técnica uso de patentes y marcas, etc. 

Breve descripción de los planes futuros de la Compailía y calendario de dichos 

planes, Incluyendo estados preforma sl es necesario. 

Pol(t!ca de dividendos para el futuro. 

Describa que objetivos persigue la compai'i(a con el Registro de Acclónes, CO.!!. 

secuencia de su solicitud en el mercado de valores. 

Número de acciones que serán colocadas en el mercado. Esto es de acuerdo con 

la Comisión Nacional de Valores. ( 42 ). 

42. - COMISION NACIONAL DE VALORES, REGISTRO PARA OPERAR EN BOLSA 
MEXICANA DE VALORES, S. A. 
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CAPITULO IV 

PAPEL QUE DESEMPE~A EL LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

EN UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO QUE ELABORA ESTUDIOS 

DE PREINVERSION. 
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PERFIL DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ( 43 ) 

En un País como el nuestro, se requiere de un profestonlsta que tenga una 

vlslón completa de las organlzaclones a fln de que coordine personas, ca-

pltal y equipo en las áreas de actividad de la empresa, 

En todo organismo social, existe la necesidad de legrar objetivos de una -

manera eficiente, Estos objetlvos constituyen la razón de ser de cada or-

ganlsmo y las tareas Individuales de sus integrantes, se dirigen en últlma 

Instancia hacía su cumplimiento, 

El Llcenclado en Administración, es quien ·con tribuye a que las organiza--

clones consigan sus objetivos, haciendo.que s.e mejoren los recursos de -

que se dispone, 

. :, --·;;,··;i·:·:~\t/ 
Dentro de sus actividades principales; está el d1agn6stlcar, planear, or-

ganizar, dirigir y controlar las actividades de una orqanlzación, desde un 

punto de vista Integrador y generallsta, 

Es precisamente la existencia de una disciplina administrativa y la cada -

vez mayor complejidad de los procesos, lo que hace necesario un profesi2 

nal en esta rama, Sl bien es cierto que su contenido se muestra impreciso 

por su estrecha relaclón con otras disciplinas, también lo es el que su ca@ 

po de estudio se constituye por el proceso a partlr del cual un conjunto de 

individuos logran los objetivos de una organlzaclón. En otras palabras, Pª-. 

43.- U.N,A.M. FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION, ORGANIZA 
CION ACADEMICA 1975 P. 8 
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ra explicar y/o transformar ese proceso se utilizan conceptos e instrumentos 

de otras disciplinas en la medida en que sean relevantes : la llgaclón de -

objetivos, su comunicación, la división del trabajo y asignación de funcl~ 

nes, el establecimiento de niveles de coordlnaclón y de autoridad, la res.Q 

lución de conflictos, etc. , requieren de la intervención de otras disclpll-

nas en la medida en que pueden aplicarse a la administración de la organi

zación. De esa interrelación surge la diversidad de corrientes y por lo tan 

to la impa slbllldad de precl sar su contenido al mismo nivel que otras disci

plinas con mayor desarrollo. 

En consecuencia, la preparación universitaria del Llcenciado en Admlnistrg 

clón, debe abarcar, por un lado, los principios e instrumentos generales de 

los que se puede valer una organización para alcanzar eficientemente sus -

objetivos, y por otro, los elementos metodológicos que se necesitan para -

conocer las relaciones que se dan en diversos organismos con distintos ob

jetivos, para de ahí derivar las poslbilldades de aplicación de esos princl -

plos e Instrumentos generales. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA CARRERA• ( 44 ) 

Considerando los lineamientos del perfil que se acaba de describir, es nec~ 

sarlo que al concluir su capacitación, el profesional en administración haya 

logrado: 

44.-0B, CIT. P. 8-9 
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I. - Tener conclencla de la funclón que desempeil.ará dentro de la socle -

dad y de la obllgación de desarrollarla dentro de canones éticos. 

II. - Tener conoclmlento de la administración, sus prlnclplos, proce

sos, técnlcas e Instrumentos, y estar capacitado para aplicarlos 

en situaciones concretas, 

III.- Comprender las distintas etapas por las que atraviesa un organl,!! 

mo social : su concepción, desarrollo y desaparlcl6n, y saber -

qué papel Juega en ellas el profesional de la administración, 

IV. - Estudiar la unidad productiva como elementos básicos del desa-

rrollo económico general, anallzar las relaclones concretas de -

producción en el contexto social general y comprender la lmpor-

tancla de sus funciones determinantes : producción y distrlbu--

ción de bienes y servicios, 

V. - Comprender la realidad donde operan los grupos sociales, que se 

ve afectada por gran cantidad de factores económicos, legales, 

éticos y sociales. Entender que no son suficientes el mero apren. 

dlzaJe nl la apllcaclón mecánica de los prlnclplos generales. Se 

requiere de un crlterlo eminentemente adrnlnlstratlvo, que en lugar 

de enfocarse hacía estructuras rígidas, se plantee la meta de al

canzar la unidad dinámica de la entidad, en funclón de sus obje

tivos y del pronóstico de su desarrollo, ya que la administración 

no produce resultudos exactos ni perfectos, 
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VI. - Comprender la lnterrelaclón e lnterlnfluencla que exlste entre los 

organlsmos soclales y la so::ledad en su totalidad. 

VII. - Comprender que eldsten actlvldades lndlvlduales o de grupo que -

en algunas oca slones no están sujetas a normas nl es posible con 

trolar y por ello, que en la operaclón de una entidad se presentan 

variables no controlables. De ahí que en cada clrcunstancla ten

drá que definir y anallzar los crlterlos alternativos que le permitan 

alcanzar los objetivos del grupo social, con un mayor grado de prQ 

babllldad y eficiencia. 

VIII. - Entender que todos los grupos soclales necesltan admlnlstraclón, -

sea que formen parte de una persona moral o que abarquen varlas -

personas jurídicas. 

IX. - Detectar y proponer altematlvas de soluclón a los problemas adml

nlstrativos que se presentan en los distintos niveles de Jerarquía -

dentro de una entidad. 

X.- Conocer las estructuras específlcas que adoptan las entidades más 

importantes y estar capacitado para aplicar los prlnciplos y técnl-

cas de la administración a tales entidades. 

CAMPO DE DESARROLLO. ( 45 ) 

Su área de trabajo abarca empresas Industriales, comerclales y de servtclo, 

tanto públlcas como privadas. Su trabajo puede conslstir en planear, orga-

45. - I.T.E.S.M., PERFIL DEL LICENCIADO EN ADMINlSTRACION 
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nlzar, dlriglr o resolver problemas de ventas, mercados, prestaciones, ln-

versiones, lnterpretaclón e lnformaclón flnanclera, Puede tamblén, desarrg_ 

llar funclones de asesoría y consultoría como profeslonista independiente. 

El Licenciado en Admlnlstración, puede ser el promotor de nuevas fuentes -

de trabajo o encargarse de la reorganizaclón, fusión o ampliación de las ya 

ex:lstentes. Como promotor, realtzará estudios de mercados, de presupues-

tos y análisis de costos, jurídicos y fiscales y de financiamiento, SI su tri:! 

bajo se enfoca a las empresas ya organizadas, funge como asesor de altos 

ejecutivos en las políticas generales o particulares de la empresa ; puede-

ser Jefe de personal, relaciones públlcas, mercadotécnla, compras, crédl-

tos, distribución, etc, Buscará nuevos sistemas de dirección, coordina---

clón, selección de personal y procurará establecer técnicas y programas -

para el desarrollo y adlstramlento del mismo; procurará nuevos sistemas 

de compensaciones y estímulos para el trabajador, Se puede decir que la -

administración es una tarea que nunca tiene final, puesto que consiste en 

Introducir las modificaciones que aconseja la ex:periencia y las nuevas té,!;;. 

nlcas que se crean con el objeto de lograr mayores rendimientos con los -

menores esfuerzos. 

RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y OTRAS DISCIPLINAS CONEXAS 

Administración y Clencias Sociales. ( 46) 

El determinar con el mayor cuidado posible la relación que tlene la admini§. 

46. - AGUSTIN REYES PONCE, ADMrNISTRACION DE EMPRESAS, PRIMERA 
PARTE.- EDITORIAL LJ..MUSA 1978 P. 37-41 
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traclón con otras dlsclpllnas, que guardan con ella grandes semejanzas, -

nos ayuda a la claridad en el concepto que nos formemos de la misma admJ 

nlst:raclón, porque nos Impide confundirla con esas otras ciencias y técnl-

cas, 

Es Indiscutible que tienen que existir en los puntos de contacto, numero-

sos aspectos que, de algún modo, podrán ser tratados por los técnicos de 

una o de otra, con tanta mayor razón, cuanto que, siendo la admlnlstra--

clón una novrslma aportación al campo de la ciencia y de la técnica, mu-

ches problemas administrativos eran antes resueltos por contadores, socl~ 

lagos, etc, , lo Importante radica, pues, en determinar la diferencia de cr:! 

terlo con que puede manejarse este problema desde el ángulo de la admlnl.§. 

trae Ión y el de otras profesiones, 

Se asienta que la administración es una tácnlca para lograr la máxima efi

ciencia de las funciones sociales. Dedúcese de ello, que no hay nl puede 

haber administración fuera de una sociedad, y al mismo tiempo, que toda

sociedad necesita de los medios técnicos de la administración para el co

rrecto desarrollo de sus funciones. 

La conexión que tiene la administración con la sociología, radica en que

la administración utiliza para deducir sus reglas y estructurar sus Instru

mentos administrativos son, con mucha frecuencia, sociólogos. Quizá -

nos atreverramos a decir que, sobre todo en los primeros ailos en que se 

estructuró la administración, la mayor parte de los principios que utilizó, 

fueron tomados de la soclologra, 
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También es indiscutible que la admin!stracion aprovecha mucyos de los 

principios y, sobre todo, de las técnicas y experiencias obtenidas en la -

coordinación. 

Sin embargo, en forma alguna puede confundirse con la administración mi§_ 

ma, ya que para esta, el da to sociológico es, como el económico, el psic,2 

lógico, etc,, sólo uno de tantos elementos como debe coordinar. Y, además, 

la esencia de lo administrativo, está precisamente en la naturaleza, formas, 

caracter(st!cas, reglas y principios de esa coordinación, en cuanto están -

orientadas a fin, eminentemente práctico, de obtener resultados concretos -

que previamente se han establecido. 

Resulta de todo lo anterior, que es prácticamente imposible estudiar la ad

ministración, sin tener como presupuesto un conoc,lmlento, sociológico bá-

slco. 

En srntesls, podemos decir que, aunque la adminlstraclón como la econo-

mra, el derecho, la psicolog(a, etc, , son ciencias sociales, que alguna -

vez estuvieron en embrión en ese alveo materno, actualmente constituyen -

ciencias completamente separados, aunque sigan requiriendo de una mutua

ayuda para problemas específicos, 

ADMINISTRACION Y DERECHO. ( 47 ) 

Derecho, Base de la Administración. 

47.- OB, CIT, P, 42-43 
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El derecho forma la estructura necesaria en que descansa lo social, Solo -

sobre la base de una justicla, estableclda por el derecho, puede quedar fir

memente asentada esa estructura, Una sociedad sln derecho, es lnconcebl-

ble, aún para la admlnistración privada. Sólo puede administrarse un organi.§. 

mo soclal, cuando es posible exigir determinadas acciones de los demás, -

sea que estas les hayan sido impuestas por Ley, o que deriven de un conve

nio. 

Las normas administrativas muchas veces se sustentan directamente, por ello, 

sobre las jur(dlcas ; otras veces, derivan directamente de un convenio, pero

este, a su vez, descansa en un ordenamlento de derecho. Sln embargo, cabe

hacer notar que la adminlstración no es de suyo Juñdlca, sino meta-Jurídica; 

esto es ; que no se realiza suyo por el mero cumpllmlento de derecho y obllg2_ 

clones, sino que busca estimular la cooperación espontánea, actlva, precl sa 

y entusiasta y, sobre todo eficaz, de quienes forman una empresa u otro org2_ 

nlsmo social, para lograr la máxima eflclencia en la coordinaclón. 

Sln el cumpllmlento de derechos y obllgaclones, la coordlnaclón es Imposible; 

pero en el mero cumpllmiento forzado de estos, no existen tampoco de suyo -

elementos suflclentes para lograr la máxima eficlencia de la coordinación, fln 

al que la administraclón se dlrlge. 

El derecho proporciona, a la adminls tración, la estructura jurídica indispensª

ble para cualquier organismo social pueda ser administrado. 

La administración, a su vez, da al derecho la eficacia jurídica de sus normas, 
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sobre todo de aquellas que dlrectamente tlenden a la organlzaclón de la so

ciedad. 

ADMINISTRACION Y ECONOMIA. ( 48) 

La sociología y el derecho, cuya relaclón con la admlnlstraclón hemos men. 

clonado anteriormente, son dos dlsclpllnas base, ya que la misma admlnl.!!. 

traclón sólo puede darse precisamente "en un organlsmo social juñdlcamen. 

te estructurado " 

Pero como la administración tlene una de sus divisiones principales en -

" la de las per<;onas " y" la de las cosas", las dos ciencias que de una

manera Inmediata concurren a auxiliarla son, desde el punto de vista de -

las cosas, la economía, y de las personas, la pslcología. Quiere esto de

cir, que todo administrador necesita contar con el auxillo de la primera, P.2_ 

ra el manejo de las " cosas " y el de la psicología, para el de las " perso-

nas 11 

Se ha dicho que la administración tiene como fín, "lograr la máxima efl--

clencla" de las formas socia les, esto es, obtener el máximo de resulta dos 

con el mínimo de esfuerzos o recursos, Esta ley, tlene su más clara apli

cación en la economía, siendo ella donde primero se formuló, y donde más 

exactamente se aplica, por lo que se le conoce como la Ley económica bá

sica, 

48.- 08, CIT, P. 44-47 
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Aunque ambas apltcan la misma Ley, en tanto que la economra la aplica a 

la producción, distrtbucl6n y consumo de los blsnes materiales, la admi

nistración la emplea en lograr la máxima eficiencia de un organrsmo social, 

prescindiendo de que este pueda tener o no fines económicos, 

ADMINISTRACION Y MATEMATICAS. ( 49 ) 

Una aflrmaclón generalmente aceptada, es la que arrancando del hecho in

discutible de que la aplicación de técnicas, parcial o totalmente matemá

ticas, ha permitido un enorme avance en campos de la administración, co

mo los relacionados con la fijación de cursos alternativos, su valoraclón

Y su consiguiente ayuda en la torna de aplicaciones, a través de la invesli 

gaclón de operaciones. 

A reserva de analizar el alcance, las posibilidades y las limitaciones del 

método matemático, queremos hacer notar que un sinnúmero de elementos

de la administración escapan todavía, y algunos escaparán perspectlva--

mente de ella : que Jamás podrán los métodos matemáticos subsistir al cri

terio del administrador, sobre todo en la apreciación de los aspectos huma

nos, y que, en último término, las matemáticas Jamás pueden perder su ca

racter meramente Instrumental de puro simbolismo para que la mente maneje 

con más eftcácia ciertas relaciones, 

49,- OB. CIT, P. 47 
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ADMINISTRACION Y PSICOLOGIA. ( 50 ) 

Al expllcar la pslcología, la forma como opera la motlvaclón de los actos -

humanos, y conslgulentemente la forma de predeclrlos, al menos parclal-

mente, de la razón de las acclones que el hombre reallza en cualquler or-

ganlsmo social y slrve por ello para explicar, en gran parte, los fenómenos 

soclales. 

El admlnlstrador va a coordlnar personas, y al mismo tiempo a coordinar la 

actuación de estas mismas personas con las cosas, sistemas, etc., nece

slta, por lo mismo, conocer del mejor modo posible los diversos resortes -

pslcol6glcos para tratar de lnflulr en el logro de la cooperaclón de los hof.!! 

bres, como base para su coordinación. 

ADMINISTRACION Y MORAL. ( 51 ) 

La teoría de la admlnistraclón, dá reglas que se refleren a la conducta hu

mana en un sector determlnado de su actlvldad y con un fín específlco : la 

estructuración y operación de las formas sociales, para lograr la máxima -

eficacia poslble en esa operación. 

La moral dlcta también reglas, las reglas supremas a que debe someterse

la actividad humana, no va en relación con un fín próximo, sino en razón

del fín último al que toda acción del hombre es dirigida : el logro de la fe-

50 .- OB. CIT. P. 47-50 

51.- OB. CIT. P. 51 
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llc!dad perfecta, a la que todo hombre tlende espontánea e ineludiblemente. 

La relación se encuentra pues establecida, en que ambas son disciplinas -

de caracter normativo. Pero mientras que las normas de la moral se refieren 

a toda la conducta humana, y para un fin último, las de la administración -

tratan de un solo aspecto de esa conducta, y para un fin particular : la máx.! 

ma eflclencla que logre en un organismo social. 

De la Información presentada anteriormente, se puede concluir que la adml

n!straclón es una dlsclpllna que se nutre de los principios y técnicas de di,!! 

clpllnas afines tales como sociología, derecho, economía, psicología, ma

t.amátlcas, etc., y que su campo de estudio se constltuye por el proceso aQ. 

mlnlstrat!vo a partir del cual un conjunto de lndlvtduos logran los objetivos 

de una organización, coordinando recursos financieros, humanos y ma terla 

les. 

En consecuencla, la preparación universitaria del Licenciado en Adminlstra

ctón, abarca, por un lado, los prlnclplos e instrumentos generales de los -

que se puede valer una organlzaclón para alcanzar eficientemente sus obje

tivos, y por otro, los elementos metodológlcos que se necesitan para cono

cer las relaclones que se dan en diversos organismos con dlstlntos objetl-

vos, para de ahr derivar las posibilidades de aplicación de esos principios 

e Instrumentos generales. 

Dentro de los objetivos generales de la carrera consideramos necesario ha -

cer resaltar el punto III el cual menciona y comprende las distintas etapas 

por las que atraviesa un organlsmo social; su concepción, desarrollo y des~ 
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pariclón, y saber que papel juega en ellas el profesional de la administra--

ción. 

El estudio de prelnversión es el documento que representa más cabalmente -

la etapa de concepción de la empresa ya que son los estudios e investiga--

clones en los que se basará la decisión de llevar a cabo o no adelante el -

proyecto. 

También representa aún más claramente las etapas de previsión y planea --

clón del proceso administrativo ya que contiene los planes, programas, pr_!! 

supuestos e lnvestlgaclones de la necesidades de recursos humanos, mate-

rlales y financieros que neceslta la empresa para llevar a cabo sus funcio--

nes. 

A continuación presentaremos las características del grupo que elabora estJ:!. 

dios de prelnverstón. 

CARACTERISTICAS DEL GRUPO QUE ELABORA ESTUDIOS DE PREINVERSION ( 52) 

Como todo grupo social de trabajo, es una clase de grupo psicológico (grupo 

psicológico es cualquier número de personas que, a) interactúan recíproca-

mente, b) se perciben psicológicamente una a la otra y c) se ven a sr mismas 

como grupo ); requiere que a cada uno de sus miembros se le asignen tareas 

específicas que se compaginen entre s(, de tal modo que el grupo haga una-

labor que ayude a otros grupos de trabajo. A diferencia de muchos otros ---

52.- C. SMITH, H. WAKELEY, StCOLOGIA DE LA CONDUCTA INDUSTRIAL, 
EDITORIAL MC, GRAW HILL 1977 P. 104-107 
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pslcológlcos, el grupo de trabajo perslste; es declr que pueden sallr del -

mismo algunos miembros y entrar otros y el grupo, como sistema soclal prQ 

ductor, sigue siendo el mismo. 

Uno de los elementos Lmportantes de un grupo, es el tamal'\o de este, este 

es una dlmenslón de gran Lmportancla ya que afecta la Interacción y la 

aptl tud de las personas para perclblr a las demás. Además del factor tam-ª. 

!'lo, a los grupos se les puede Integrar con algún provecho, según las sl -

gulentes dimensiones. 

Los autores (HempLll y Westls 1950) han hecho un grupo con las dlmenslQ 

nes que son más Lmportantes a la meta de Integración y otro con las más -

Importantes a la meta de moral. 

LA HOMOGE_NEI_QAD: Es el grado en que los miembros de un grupo son sL

milares en características sociales. En nuestro caso, el grupo que elabora 

estudlos de prelnverslón es un grupo homogéneo ya que todos los elemen-

tos son profeslonlstas. 

LA INTIMIDAD : Es el grado en que los mlembros de un grupo se conocen -

entre sí: en este aspecto el grupo puede lograr mucha lntlmldad al conoce_r 

se entre sí y convivir durante algún tiempo prolongando, puede llegar a lo

grar a tener mucha lntlmldad. 

LA PERMEABILIDAD : Es el grado en que la gente puede entrar al grupo. Se 

puede decir que nuestro grupo es Impermeable, ya que se requiere que las

personas Integradas puedan elaborar el estudio de principio a fln para lo--
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grar clerta estabilidad. 

LA ESTABILIDAD : Es el grado en que el grupa persiste sin cambio a través 

del tiempo. En este aspecto se deb.e promo~er que no haya camblos frecuen. 

tes en el grupo, 

CONTROL : Es el grado en que el grupo regula la conducta de sus miembros, 

mientras estan en el grupo, Este control lo debe ejercer el coordlnador del-

grupo, 

LA_ESTRATIFICACION: Es el grado en que el grupo está dispuesto en Jerar

quías de situación. En el grupo que nos ocupa esta es una excepto por la 

Jerarquía que ejerce el coordlnador sobre los demás miembros. 

El tono hedónlco : es el grado en que ser miembro del grupo va acompai\ado 

de un sentimlento general de agrado y complacencia. En nuestro caso se -

debe promover este aspecto. 

LA COH~ION : Es el grado en que los miembros de un grupo funcionan co

mo unidad. En nuestro grupo esto es de fundamental Importancia, ya que se 

necesita trabajar para un objetivo flnal muy Importante, como lo es la apro

baclón o rechazo del proyecto, 

LA POLARIZACION : Es el grado en que un grupo está orientado y trabaja ha

cía una meta que está clara para todos sus miembros y que estos comparten. 

En el caso que nos ocupa esto es vltal, ya que sln este aspecto es muy dlff 

cll lograr los obJetlvos planteados, 
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LA AUTONOMIA : Es el grado en que un grupo determina sus actlvldades. En 

cuanto a este punto, el grupo tiene autonomía en cuanto a los métodos pero 

no así sus actlvldades, ya que esta es función del coordinador determinar-

los. 

LA FLEXIBIIJDAD : Es el grado en que las actividades del grupo están carac-

terlzadas por procedimientos más informales que formales. En nuestro caso 

existe un alto grado de flexlbllldad, ya que se trabaja cor{'pef:~k~~caltamen 
te capacitadas y de gran responsabilidad. 

LA POTENCIA : Es el grado en que las necesidades se satisfacen por perte-

necer al grupo. En nuestro caso si existe esta dimensión ya que cada ele--

mento efectúa actividades que le conciernen a su especialidad, lográndose 

una gran satisfacción al elaborar este tipo de trabajos. 

LA PARTICIPACION: Es el grado en que los miembros de un grupo se consa-

gran a sus deberes asignados y aceptan deberes no asignados. En este as-

pecto el grupo que elabora este tipo de trabajo, debe ser altamente partlcl-

patlvo ya que se requiere su cooperación en actividades no previstas y en -

las que se tiene que coordinar con personas de otras especialidades, pero-

dentro del mismo grupo. 

La función del liderazgo en un grupo que elabora estudios de preinversión. (53) 

Al analizar las anteriores dimensiones del grupo se desprende ~ue como en 

todo grupo social se requiere de la figura técnica de un llder o coordinador 

53. - 08, CIT. P. 151 
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con cierta autoridad y poder para poder decidir acerca del funcionamiento -

del grupo, 

El llder ideal es aquel que realiza con más ef!clencla la función de lldera~ 

go. 

El lider ideal entiende que su relación con el grupo es diferente de la rela

ción de los otros miembros con el grupo y que el éxito de este depende de

que se asuma el papel del llderazgo y que lo represente bien. Sus superi2 

res y subordinados lo aceptan, lo aprueban y respetan como llder. Tiene -

la inte!lgencla general, los conocimientos y capacidades especiales y ne

cesarios para tnictar mejoras en la organización del trabajo. 

Sabiendo que el éxito de su grupo depende en gran medida de su organiza

ción Interna y de sus relaciones con otras unidades organizacionales, el -

llder modtflca y mejora diestramente estas relaciones organi zacionales. S-ª. 

biendo que el éxito de su grupo depende tanto de la destreza como de las -

actividades de quienes lo componen, trata de escoger hombres nuevos que 

embonen en su organización y de entrenarlos y retenerlos. 

Para la elaboración de un estudio de preinverslón, concurren varios inte-

grantes de diferentes especialldades, tales como Investigadores de merca

dos, ingenieros industrlales, abogados, sociólogos, contadores públicos, 

licenciados en administración, etc., la particlpaclón de más o menos pro

fesionistas en un estudio de prelnversión, depende de la magnltud y profu!:!_ 

didad del proyecto. 
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Por lo tanto, la elaboración de este Upo de estudios está a cargo de un gl:J:! 

po Lnterdlsclpllnarlo que se forma por y para elaborar estudios de prelnver

slón, a Instancias de un gestor o promotor de estudios de prelnversl6n o -

empresas que requieren ampliar su produccl6n o Incursionar a otras activi

dades ajenas a lo que tradicionalmente vienen haciendo. 

Por lo antes comentado, se desprenden varias concluslones : 

a ) El grupo que elabora estudios de prelnversl6n como grupo psicológico -

de trabajo requiere de la fUncl6n de liderazgo, 

b ) Por los conocimientos variados o lnterdlsclpl!narlos del Licenciado en -

Admlnlstracl6n, se ajusta perfectamente a las necesidades del grupo, -

ya sea elaborando trabajos especrflcos de Investigación o como coordi

nador, promotor ( llder ) del grupo que elabora estudios de prelnverslón. 

Sln embargo, la experlencla muestra que sólo un porcentaje muy reducido -

de los Llcenclados en Admlnlstraclón, se dedica a trabajos de planeaclón, 

slendo elaborada esta función por Ingenieros Industriales que han aprove-

chado la oportunidad que los Licenciados de Administración otorgan dejando 

libre esta área. Lo que pudlera evl tarse dándole mayor lmportancla a este

campo de acción de los Llcenclados de Admlnlstraclón y otorgándose mayor 

preparacl ón especrnca acerca de la formulación, evaluación, presentación 

y admlnls tración de proyectos de Inversión. 



CAPITULO V 

CASO PRACTICO: ESTUDIO DE·PREINVERSION DE UNA 

PLANTA PRODUCTORA DE DIRECCIONES HIDRAULICAS 

PARA TRACTORES AGRICOLAS. 
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ORIGEN DEL PROYECTO. 

Dentro de la lista que la Secretaría de Patrimonio y Fomento In.dustrlal tlene 

catalogadas como partes prlorltarlas, con miras a producirse en México se

leccionamos la fabrlcaclón de Dlrecclónes Hidráulicas para vehículos auto

motores y que son lmportadas en su totalidad. 

Existen dos tipos de Dlrecclones Hldráullcas: 

Una para vehículos de alta velocidad y otra para vehículos de Baja velocl-

dad. En cuanto al primer Upo e>dste ya un proyecto a nivel factibilidad té,2. 

nlca que cubriría en su totalidad el mercado de unidades automotrices lnclqf 

dos automóvlles y camiones. 

En el caso del segundo tipo de direcciones Hidráulicas ( para vehículos de

baja velocidad) la demanda se encuentra sa tlsfecha a través de las importa

ciones de estas partes, quedando el mercado libre para la oferta nacional. 

Siguiendo con la Idea original de la fabr!caclón nacional para sustltulr lm-

portaclones, nos decidimos por el proyecto de sistemas de dlrecclón hldrág 

l!ca para tractores de uso agrícola , el cual consideramos importante que se 

fabrique en México para proveer a la agricultura de Bienes de Capital. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Elaborar el proyecto de prelnverslón. que permita a los participantes apllcar

los preceptos recomendados en la guía, 
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Detectar las necesidades de los sistemas de direcciones hidráullcas a corto 

y mediano plazo. 

Definir un tamaño de planta adecuado a la demanda existente •• , •• 

Locallzar la óptima ubicación de la planta en función del plan de desconcen

traclón Industrial. 

Diseñar el producto adecuado a las necesidades de la Industria, 

A través de la implementación de este proyecto se lograría : 

Crear empleos 

Sustltuir Importaciones 

Elevar el grado de lntegraclón 

Equilibrar la balanza comercial 

Estímulos, Normas y restricciones existentes. 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial. 

ARTICULO 21 .- Las empresas interesadas en reclblr los estímulos al fomento 

industrial sollcltarán a la SEPAFIN su registro en el programa de fomento que

corresponda a su actividad; previa aceptación expresa de cumplir con los com 

promlsos establecidos en dicho programa. 

Los estímulos fiscales para el fomento del empleo y la Inversión en las acti

vidades Industriales, publlcado el 6 de marzo de 1979. 

Establece los estímulos fiscales que se otorgarán para el fomento de las actl-
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vidades industriales y el apoyo a la realización de los siguientes objetivos: 

Aumentar el empleo 

II Estimular las inversiones especialmente la destinada a las lnvestl-

gaclones prioritarias para el desarrollo económico del país. 

III Impulsar el desarrollo de la pequei'la industria. 

'N Fomentar la producción nacional de blenes de capital, 

V Propiciar la mayor utlllzaci6n de la capacidad Instalada, 

VI Promover un desarrollo res¡ional equlllbrado. 
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ESTUDIO DE MERCADO 1 

INTRODUCCION l 
En el presente capítulo se anallzaron todos aquellos aspectos relaclona os con 

1 

el mercado de dlrecclones hldráullcas para tractores de uso agrícola, cc~n el -

objeto de deflnlr el comportamlento de la demanda y de la oferta de est~ pro-

dueto, de tal suerte que ello nos permlta ldentlflcar el margen de oportJnldad-

que el mercado naclonal ofrece a un poslble partlclpante - productor, 

EL PRODUCTO EN EL MERCADO. 

! 

En la actualldad es comun el uso de sistemas de dlrección hldráullca eri los -

tractores agrícolas, debido prlnclpalmente a que facllltan al conductor l.a direQ 

clón de la unldad en terrenos irregulares. 

Existe en el mercado, un producto que puede sustltulr al sistema de dirEl!Cclón 

hldráullca, este es el slstema mecánlco, el cual no es muy utlllzado de~bldo -

a que dlflculta la conducclón del tractor, por la gran fuerza que emplea el ºº!!. 

ductor prlnclpalmente cuando se maneja en terrenos lrregulares, sltuacl~Sn que 

se presenta constantemente. 

Desde el punto de vista económico, el producto se puede deflnlr como uln bien 
. 1 

lntermedlo, que es parte prlncipal de los tractores agrícolas. 1 

AREA DE MERCADO. 1 

Ao<,.lmenle exl,le" •"la Repúbllce M=lcana 4 empm., dedicad" a t P<0-

1 



ducclón de tractores agrícolas.que son 

NOMBRE DE LA EMPRESA : 

AGROMAK, S.A. ( MASEY FERGUSON) 

INTERNACIONAL HARVESTER, S, A. 

JOHN DEERE, S. A. 

:"ABRIGA DE TRACTORES AGRICOLAS, S.A. 

( FORD ) ( EN CONSTRUCCION) 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA 

UBICACION PLANTA : 

QUERETARO 

SAL TILLO 

MONTERREY 

GUADALUPE, ZAC. 
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En el año de 1981 las empresas dedicadas a la fabrlcaclón de tractores agrí

colas rompieron todos los records de producción en su nistorla con un total -

de 17, 261 unidades. 

Sin embargo este sector no alcanzó a cubrir la demanda de unidades conforme 

a las tasas de crecimiento establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo -

Industrial, el cual estimo que la agricultura necesitaría 19, 159 tractores agU:: 

colas por lo que el país, se vló en la necesidad de importar un total de 1, 206 

unidades, ex:istlendo un déficit de 714 unidades, 

El comportamiento de esta rama ha venido manifestando un crecimiento cons

tante a lo largo de los últimos cinco años en donde se observa que en 1977 -

se vendieron 10, 808 unidades, es decir, la rama tuvo un Incremento del 69% 

en 1981 con respecto a 1977. 

Actualmente las firmas fabricantes de tractores importan la totalidad de los -

sistemas de dirección hidráulica ya que en el país no existe productor alguno, 
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por lo que el mercado para nuestro producto estará en funclón de la produc-

clón nacional de tractores. 

Existe una demanda lnsatlsfecha de tractores de uso agrícola p~ lo que el -

país se ve en la necesldad de lmportarlos. 

Del total de tractores producidos en el país que son de menos'del30 HP. -
-: : "~:.,'' 

estimaron las empresas que en un 85% de sus unldades se empl,ea dlrecclón 

hidráulica. 

La vida útil de nuestro producto es Igual a la vlda útil· del .tractor. 

ANALISIS HrSTORICO DE LA FABRlCACION DE TRACTORES ENMEXICO 

MASEY FERGUSON ( AGROMAK, S.A. ) 

ANO 73 74 75 76 77 76 79 80 81 
2576 2964 4173 3788 4269 3343 4150 5564 6669 

SrDENA - FORO 

ANO 73 74 75 76 77 76 79 60 81 
1827 1936 2051 2660 :.c.3078 • :3343- 4150c:5554• 6069 

INTERNACIONALHAR\TESTER DE-MIDaCO, S/A.-
.·' . . ;: 

AÑO 73 74 75 77 78 ·:'.79> ./ 'so _ 81 
1356 1341 1562 981 1795 -- 2717 3029 

JOHN DEERE; S. A. 

AÑO 73 74 75 76 77 78 79 80 81 
1187 1690 2204 1399 1650 2156 2215 '1977. 2302 

Lo lmportante es que el mercado ha demandado tractores a una tasa media -

anual de 13.47% hecho que demuestra el dinamismo de la industria. 
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CONSUMO NACIONAL APARENTE. 

El consumo naclonal aparente de los tractores agrícolas estará dado por la -

producclón mas las lmportaclones menos la exportact6n de unidades. Este -

da to nos slrve para observar la demanda lntema que se da en el Pala, siendo 

un dato importante para anallzar la evolución del mercado de tractores agríc.Q 

las, la cual ha stdo la siguiente: 

EVOLUCION DEL MERCADO DE TRACTORES AGRICOLAS 

CONSUMO 
AÑO PRODUCCION IMPORTACION EXPORTACION APARENTE 

1973 6643 3176 9822 

1974 7951 5001 12952 

1975 9990 3000 12990 

1976 8893 4086 12979 

1977 10808 2682 13490 

1978 12260 2537 14885 

1979- 13978 6200 21117 

1980 15661 4402 21663 

1981 18266 4008 22274 

Aunque la producción no ha satisfecho a la demanda interna, ha tenldo un cr~ 

clmlento dlnárnlco al presentar una tasa media anual de creclmlento de 13. 47% 

mlentras que las Importaciones se han sostenldo a una tasa media anual de --

crecimiento de 2. 9%, 

PERSPECTIVAS DE LA DEMANDA, 

Al ser los sistemas de dirección hidráulica un producto Intermedio, su deman-



171 

da de tractores agricolas por lo que cualquier hecho que afecte a las empre-

sas termlnales se reflejará dlrectamente en las empresas de tractopartes que 

ln tegran este sector. 

Para llevar a cabo la proyección de la producción de tractores agrícolas se-

analizarán los resultados que arrojaron los slgulentes métodos de extrapol.!!. 

clón, 

a ) PRIMERA ALTERNATIVA : Extrapolación con el M. de mlñlmos cuadra-

dos. 

PRODUCCION PROGRAMADA DE TRACTORES 

A~O 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

UNIDADES 18352 19701 21050 22400 2.3749 25098 26447 27796 29146 

Este creclmlento supone que la tasa medla de creclmlento de la Industria será 

de 6.8% que no corresponde al dlnamlsmo con que la Industria se ha venido -

desarrollando en el lapso que se ha estudiado ( 1973-1981 ) el cual fué de -

13.47%, 

b ) SEGUNDA ALTERNATIVA : Tasa media anual de creclmlento de la lndus--

tria, 

PRODUCCION PROGRAMADA DE TRACTORES 
,,,,··- .. ' 

ÑO ~,8 ;~~~~ 
-ce-,:~~--;----.-~'"""''--~:,~_ :_'•, ·, ' . '. 

18266 20726 23517 26684 30278 34Js6 'a89á3 44234 50192 

82* 83 84 85 86 87. 1990 

UNIDADES 

del 13, 47%. 
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c ) TERCERA l\LTERNATIVA: Tasa de crecimiento establecida en Plan Naclo.1al 

de Desarrollo Industrial. 

PRODUCCION PROGRAMADA DE TRACTORES 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 

22416 25142 28877 32775 37200 42220 47922 54391 61734 

El cálculo de los valores futuros de las a lternatlvas anallzadas nos permite -

decidir que la alternativa No. 2 es la que mas se apega a la forma como la I!!. 

dustrla se ha venido desarrollando y resulta conservadora sl consideramos los 

siguientes aspectos: 

El Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario contempla mayores neceslda-

des de mecanización agrícola 

or su parte el Programa de Fomento para la fabricación de Tractores Agrícolas 

reten de conformar una estructura de oferta que satisfaga la demanda interna, 

lsmlnuya las Importaciones y aproveche de manera eficiente la capacidad de 

la Industria Nacional. 

Las empresas productoras de tractores agrícolas tienen los siguientes progra-

as de ampllaclón a corto plazo : 

• HARVESTER 

.T.A. S.A. 

O T A L 

INSTALADA 
CAP. ACTUAL 

8000 

2500 

2500 

7000 

20,000 

PROGRAMA DE 
EXPANSION 

3700 

·2100 

18000 

CAP. INSTALADA 
ANTES DE 1985 

8000 

6200 

4600 

18000 

36,800 
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Estos programas de ampliación de la capacidad lnstalada fueron obtenidos a 

través de la Secretaría de Patrlmonio y Fomento Industrial los cuales se lnl-

claron en 1983, de acuerdo con el compromiso de producclón establecido por 

la lndustrla a través del Programa de Fomento Industrial para la Producclón -

de Tractores A:¡rícolas • 

considerando que la oferta de un producto esta báslcamente constltuída por 

la producción nacional del mismo, y dado que hasta el momento no existe -

en México un solo fabricante de sistemas de dlrecclón hldráullca para trae-

tores agrícolas cabe declr que no existe competencla alguna para un proyes:_ 

to que contemple la fabrlcación de un producto de este tlpo, y sl, un mer--

cado con buenas expectativas. 

De hecho el fabrlcante de slstemas de dlrecclón hidráulica para tractores -

de uso agrícola en nuestro Pais vendría a constituir la oferta de este pro--

dueto o nivel naclonal, el cual cubriría las necesldades creclentes de la -

industrla terminal. 

Ademas resulta oportuno destacar el gran lnterés del Gobierno .Federal en la 

promoclón de la integraclón nacional de tractopartes' entre las qu~ podría-
' , :;: ¡ ' ~ :-i":'.-., "" ~-

m os incluir los sltemas de dlrección hidráulica a fh1 df3,lograr l~ sustltu---

ción de lmportaclones. 

En congruencia con esta política, se plantea la poslbilldad de que el fabri-

cante nacional de este producto, de acuerdo a los requerimientos estipula-

dos por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial cuente con todo el 

apoyo por parte de esta Institución para que se llegue a cerrar totalmente -
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la frontera para las lmportaclones de este producto. 

EL PRECIO DEL PRODUCTO 

El preclo de un slstema de dlrecclón hldráullca para tractores agrícolas se In

tegra por los preclos de los diferentes componentes que lo forman. Las partes 

que podr(amos considerar básicas de este slstema son: 

COMPONENTES BASICOS 

PISTON HIDRAULICO 

ORBITROL (VALVULA) 

COLUMNA 

BOMBA 

COMPONENTES ADICIONALES : 

MANGUERAS, CONECTORES 

MANOMETRO ETC. 

85.00 DLS •. U.S. 

266.00 

66.00 

206.00 

60.00 

683.00 DLS. U .S. 

(PRECIO DE VENTA FABRICANTE ORIGINAL) 

Cabe menclonar que este precio se da al dlstrlbuldor mayorista en Estados -

Unidos y que el precio que paga el fabricante tractores en México es de ---

1,071 Dls. U.S. mas los gastos de fletes, estos precios han sido obtenidos 

dlrectamente del fabricante en Estados Unidos ( CHAR-LINN), y en México -

por AGROMAK y un distribuidor de las partes que integran un slstema de dl-

recclón hldráullca de este tipo. 

Finalmente, si estimamos que el producto llegara al consumidor final con un 

35% adicional, esto representaría un monto de unos l, 327. 00 Dls. U. s. ---
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esto es acreedor de$ 199,050.00 

COMERCIALIZACION 

Con la implementación de una planta que elabore sistemas de dlrecclón hidráu-

Uca, el sistema de comercial!zaclón que se establecerla de acuerdo a las con-

dlclones del mercado y al tlpo de producto tendría los slgulentes llneamlentos: 

a ) La venta del producto se llevarla a cabo directamente con las firmas fabrl-

cantes de tractores con la Ilnalldad de romper con la cadena de dlstrtbu--

cl6n que existe en el sistema importado, 

b ) El producto debe tener una garantla de fábricala_cualdebe ser igual que 

la garantía que las de los tractores, siendo esta por un ai'lo, 

c) La fuerza de venta que se requeriría serla mínima dado que solo necesita-

mas atender a las cuatro firmas, por lo que esta fUnclón blen puede lleva!. 

la a cabo una sola persona. 

d ) El pago que se acostumbra en productos de este tipo es de contado ••• , 

e ) El empaque de este producto serla en cajas de madera con unas dlmenslo-

nes de 3 x 2 x 4 ples y un costo de$ 2,000.00 por caja, 

1 preclo que tendría nuestro producto serla entre $ 80 ,000, 00 a $100, 000. 00 

o que slgnlflca una disminución considerable entre el precio que tiene actuaL 

rente y el precio que se ofrecería. 

1 
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ESTUDIO TEC NICO 

En esta parte expondremos los resulta dos del estudio técnico en sus 3 dlv1sló

nes que son: tamai'io, locallzaclón y proceso productivo. 

Empezaremos por describir el proceso que nos llevo a determinar .el lugar don

de se ubicará la planta o sea la Iocallzaclón. 

El objetivo de localización tiene como fin establecer cual es la ubicación óp

tima que de como resultado el mínimo costo del producto tanto para el consu

midor como para el productor de direcciones hidráulicas para tractor. 

Una vez que hemos sei'lalado que los principales mercados nacionales se en-

cuentran ubicados en las ciudades de: Monterrey, Zacatecas, Saltlllo, Que-

rétaro para el consumo del producto terminado y que las principales ma terlas -

primas provienen de: E.E.U.U., Monterrey y Edo, de México, concluímos -

del análisis que el Estado de San Luis Potosí está ubicado geográficamente -

con ventaja a los Estados de: Zacatecas, y Querétaro. Conclusión con la que 

cumpllmos con el propósito de sei'lalar la macrolocallzaclón, por lo que pasa

mos ahora a analizar los aspectos específicos de la localización. 

GENERALIDADES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI. 

POBLACION: EN 1982 378,909 

DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas que se requieren para la fabr1cac16n de las d1reQ 

clónes hldráu!lca s para tractor se pueden obtener en el mercado nacional nor

malmente en las siguientes ciudades: Distrito Federal, Monterrey o Guadala

jara. 
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Las principales materlas primas son: 

PLACA DE ACERO 

REDONDO DE ACERO 

VALVULAS DE CONTROL HIDRAULICO ( DURANTE LOS 2 PRIMEROS 
AÑOS SERAN IMPORTADAS) 

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 

AGUA: La Ciudad tlene un abasteclmlento de 2,060 lts/s.eg. El precio por 

abasteclmlento es de$ 2. 5 a $ 8,00 m3, 

En la zona tndustrlal, el abasteclmlento de agua se efectua' Por p~doraclón de 

pozos por ¡;arte de las empresas. 

ENERGIA ELECTRICA. - La cludad esta lntegrada al slstema hldroeléctrlco de -

Malpaso, por lo que existe una amplia dlsponibllldad de energra eléctrica pa-

ra la industria presente y futura : para satisfacer la demanda se cuenta con : 

A ) PLANTA TERMOELECTRICA QUE TIENE 13,500 Kw 

B ) PLANTA POR LINEA DE TRANSMISION 

CON 4 SUBESTACIONES 85,000 Kw 

T O T A L DISPONIBLE 98,500 Kw 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: 

GAS : Existen almacenamientos con capacidad de 1, 500 toneladas y un gaso-

dueto de 20 pulgadas. 
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PETROLEO Y DERIVADOS CAP. DE ALMACENAMIENTO RESERVA 

Gasolina Extra 150,000 Lts. 30 Días 

Gasolina Nova 8,830,000 Lts. 30 Días 

Petróleo Diáfano 3,010,000. Lts. 30 Días 

Diesel 11'500 ,000 Lts. 20 Días 

INFRAESTRUCTURA 

VIV!ENDA : La ciudad tiene un alt0Ínaú::~~n"~1~ constrticción de viviendas de 

Interés social, aºsÍc~~~~·¡Ll~~j~;' 

SERVICIOS BANCARIOS : Cuenta c¿~~l~'il:~~n:os de diferentes lristituclones, 

SERVICIOS SOCIALES : 

HOSPITALES : 9 Hos~l~l~~ d~ Aslstencla Pllbllca 

8 Hospitales .de Aslljtencla Privada 

RECREATIVOS Y TURISTICOS : 

12 Cines 

5 Teatros 

9 Centros Nocturnos 

8 Dlscoteques 

142 Res ta uran tes 

4 Campos de Golf 

31 Hoteles 

5 Balnearios 

13 Clubs y Asociaciones Sociales 

10 Clubs Deportivos 



17 Asociaciones Profes lona les 

9 Cámaras de Industrla y Comercio 

COMUNICACIONES: 

POR CARRETERA : 

DISTANCIA DES L.P. A CD, JUAREZ 

MEXICO 420 KM. 

ZACATECAS 180 KM. 

QUERETARO 200 KM. 

MONTERREY 520 KM, 

SALTILLO 450 KM. 

GUADALAJARA 450 KM, 

1401 KM. 

MATAMOROS, TAMPS. 

N. LAREDO TAMPS, 

PIEDRAS NEGRAS 

RCTNOSA, TAMPS. 

MAZATIAN, SIN, 

TAMPICO, TAMPS, 

VERACRUZ, VER. 
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782 KM. 

764 KM. 

888 KM. 

668 KM. 

796 KM. 

400 KM. 

839 KM. 

AEROPUERTO: SE CUENTA CON UN AEROPUERTO CON CAPACIDAD PARA 

RECIBIR AVIONES D .C. 6 

TRANSPORTES : 

SERVICIO DE PASAJEROS. 

LINEAS URBANAS 8' 

LINEAS FORANEAS 19' 

SERVICIO DE CARGA 

NUMERO DE LINEAS LOCALES 6' 

NUMERO DE LINEAS FORANEAS 22' 

FERROCARRILES : MEXICO - NUEVO LAREOO 

S. L. P. - AGUASCALIENTES 

S.L.P. - TAMPICO 



TELECOMUNICACIONES : CUENTA CON 4000 LINEAS TELEFONICAS 

DISPONIBLES. 
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TELEGRAFOS : CUENTA CON 42 CANALES TELEGRAFICOS A 

TODA LA REPUBLICA. 

MANO DE OBRA : Exlste en la cludad 9 Centros o Instltuclones de Edu

caclón Tecnológlca para capacltar a personas en áreas 

técnicas e lnsdustriales. 
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PROCESO PRODUCTIVO 

Los slstemas de dlrecclón pueden ser de tres clases : Mecánlcos, Hldráullcos, 

y comblnados. 

En la realldad, los sistemas hldráullcos puros no existen, pues slempre requl~ 

rende algún slstema mecánico para acoplarse a las ruedas que son las que --

van a producir el cambio de dlrecclón del vehículo, y que forman un conjunto-

mecánico coordinado con otros sistemas del vehículo. 

CADA SfSTEMA DE DIRECCION SE COMPONE DE TRES MODULOS : 

VARILLAJE DE DIRECCION 

rI CAJA DE D!RECC!ON 

III COLUMNA DE DIRECCfON 

LA PLANTA SE HA DrSEÑADO PARA LA FABRICACION 
DE LOS MODULOS Il Y III 

EL MODULO rr IMPLICA LA FABRICACION DE : 

BOMBA HrDRAULrCA 

PISTON HIDRAULrCO 

RECIPIENTE PARA ACEfTE 

VALVULA DE CONTROL 

EL MODULO In IMPLICA LA FABRICACION DE : 

COLUMNA DE DIRECCION 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO : MODULO II 

El MODULO II, estará compuesto por el Sistema l'vtOtriz de 1Jlrec(:L6n, este -

slstema motriz de dlrecclón hidráulica,. se compone de los siguientes elemEt!) 

tos : 
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- BOMBA HIDRAULICA, movida por el motor del vehículo acoplada por 

banda y polea a la polea auxlllar delantera del motor principal, que 

tamblen mueve el abanico del radlador y generador. 

2.- Un recipiente de aceite hldráullco con filtro Integral a la bomba. 

3. - Una válvula de accionamiento manual para dlrlglr y controlar el flu

jo de aceite hidráulico que produce la bomba. 

4. - Un pistón hidráulico de una o dos flechas, movldo por el acelte -

hidráulico a presión que produce la bomba a través de la válvula ma

nual. 

s.- Cuatro mangueras de hule, reforzadas con malla de alambre, para -

soportar aceite hidráulico a una presión mínima de 20 atmósferas y 

máxima de 140 atmósferas. 

6. - Una válvula de segurldad para aceite hidráullco para desviar el siste

ma hidráulico a alta preslón con el sistema en operación, cuando no -

lo requiera el sistema. Esta válvula es Integral a la bomba, 

7.- Accesorios para montaje de los componentes anteriores a la estructura. 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE FABRICACION. 

El proceso de fabricación de los módulos II y III de los sistemas de -

dirección es un proceso combinado que debe cubrir los siguientes ru

bros: 

A) Fabricación de componentes metállcos 
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B } Adqulslclón de componentes no metállcos, o metállcos de fabrlca-

clón normallzada por otros fabrlcantes na clona les o extranjeros, 

C } Ensamble de los componentes "A" y "B", para formar unldades. 

D } Ensamble de unldades y accesorlos para formar un sistema de dlrec

clón completo. 

E) Pruebas de control de calldad del producto termlnado. 

F ) Servlclos de planta. 

FABRICACION DE COMPONENTES METALICOS. 

El proceso de fabricación da componentes metállcoá, es un proceso de -

fabrlcacl6n metal - mecánico, en el que los elementos son : 

MATERIAL A MODIFICAR 

PROCESOS A REALIZAR 

Hlerro y acero 

Corte 

Torneado 

Fresado 

Roscado 

Taladrado 

Pulldo 

Pulido fino 

Endurec!mlento superficial 

Movimiento de materlales 

Mediciones para control de calldad 

Cada componente o pieza puede requerir uno, dos o varios procesos de 

los arriba anotados, y estos se describen en el estudio detallado en el 



que se explica el proceso de fabrlcaclón de cada pleza. 

ADQUISlCION" DE COMPONENTES : 
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Para la obtención de una unidad completa para los módulos II o III, se 

requiere adqu lrtr del mercado varios componentes o plazas que no es -

costea ble que sean producidos por la planta objeto de este estudlo, -

por requerir otra tecnología o diferentes materiales a los que la planta 

puede preces ar. 

Los componentes que se deben adquirir para lnt09rarlos al producto -

terminado, s<Jn : 

1. - Roda mlen tos 

2.- Bujes 

3.- Empaques 

4. - Ple zas fundlda s 

s.- Sellos 

6.- Mangueras 

7. - Conectores para mangueras 

a.- Flltros para acelte 

9. - Madera para embalado 

10. - Aceites y Lubricantes 

ll. - Pinturas 

12.- Bandas "V" 

13.- Poleas Ranuradas 

14. - Resortes 

15.- Volantes (De la planta termlnal) 



185 

SELECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA PROCESO 

En otros apartados se ha hecho la selección de la maqulriarla para el proceso 

de cada pleza, por lo cual aqui se muestra solo el resumen. 

No se menclonan marcas específlcas, pues exlsten muchos fabrlcantes de -

equlpos slmllares que pueden suministrar estos y por la premura de tlempo -

y el nivel de éste trabajo, no se conslderó necesarlo llegar a un nlvel más -

preciso que el aquí mostrado. 

por lo cual la maquinaria de proceso se ha separado en ésta forma : 

Existen varlos equipos que pueden utlllzarse para la fabricación de plezas -

que slrven a diferentes equlpos y la Dlstrlbuclón de Planta se han locallza-

do en posiclón óptlma para que puedan utilizar con el rnínLmo de movlmlentos. 

A.O. -

A. l. -

A.2.-

A.3.-

A.4.-

A.5.-

A.6.-

MAQUINARIA PARA PRODUCCION DE PISTONES. 

Mesa de corte de oxlacetlleno, con avance 
semi-automático y poslclonador de placa 

Slerra Cinta horizontal para corte con posl
clonador. 

Tornos horizontales de 8" de bancada 

Tornos verticales para torneado de camisas 

Soldadora 300-A 

Máquinas para esmerllado vertical de cami
sas (Honnlng ) 

1 

2 

4 

2 

1 

2 



B.O.- MAQUINARIA PARA PRODUCCION DE COLUMNAS 

B. l. - Grúa de 5 Tons. con gancho magnético en puente 
de 8 mts, de 5 ton., levante eléctrtco, avance -
manual 

B. 2. - Mesa de Corte Igual a A. l. 

B,3.- Sierra Cinta Horizontal, igual a A.2. 

B.4. - Máquina Soldadora Eléctrica de 300 A. 

B. 5, - Tornos Horizontales de 6' de Bancada para colum 
nas. 

B. 6. - Tornos Horizontales de 5' de Bancada para Bases 

B. 7. - Taladro Múltiple para 4 taladros simultáneos, de 
operación hidráulica, con poslclonador y acción 
automática para taladrado de bases ( rab. sobre 
pedido) 

B.8.- Troqueladora para GOT. de Impacto, eléctrica, 
de baja velocidad, con alimentador manual 

e.o.- MAQUINARIA PARA PRODUCCION DE BOMBAS. 

C,1,- Grúa de 5 tons. 

C.2. - Sierra cortadora de disco con avance automático 
y mesa poslclonadora para acero redondo. 

C,3,- Fresadora Horizontal para corte de asientos de 
engranes y careado de cuerpo de bomba 

C. 4. - Generadora de engranes rectos, hasta 6" dr'am, 

C. 5. - Rectificadora de superficies horlzontal 

C.6.- Tornos horizontales para flechas de bomba, de 
5' de bancada, Upo revolver 

C. 7. - Taladro múltiple para 4 taladros, igual a B, 7 

C, 8, - Horno para tratamiento térmlco de piezas de 
acero con cap, de 300 kg/carga 
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D.0. - MAQUINARIA PARA PRODUCCION DE VALVULA, 

D. 1, - Tornos hor1zontales de 5' de volteo 

D. 2. - Máqulnas para pulido lnterlor de camlsas de 
válvula (Honn1ng Machines ) 

D.3.- Fresadoras múltiples hor1zontales, con ban
cada de l x 5 ples, 

D.4. - Cepillos horizontales de codo, con 16" de -
avance. 

o.s. - Máquinas especiales para cortes especiales 
( Honning Machines ) 

D. 6. - Pulldora-rectlflcadora de superficies de asle.n. 
to. 

D. 7. - Fresadora para ranuras especiales y reserva 

D. 8. - Esmerlladora-Pulidora para acabado de su-
perflctes de fricción. 

D.9.- Horno para tratamiento térmico de piezas 

F.O. -

F.1.-

F. 2. -

4.4.8 

OTROS EQUIPOS NECESARIOS PARA FABRICACION. 

Equipos varios para laboratorio de control de 
calidad : microscopios metalográflcos, micró
metros para engranes, esclerómetro Shorre, -
medidor de dureza Rocl<well, ca llbradores m<l!: 
mol. 

Aflladores de burlles 
Afiladores para cortadores 
Afiladores para esmeriles 
Callbradores para buriles y cortadores 

HERRAMETAL Y EQUIPOS AUXILIARES PARA PRODUCCION, 
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En adición a los equipos antes descrltos, la Planta requlere la adqulslclón 

de otros equipos adlclonales para producclón, Cllll:l SE!estiman como slgue: 



1. -

2.-

3.-

4.-

s.-

Carros metálicos para transporte lnterno 
de materiales en planta. 

Estantería metállca para estaciones de -
espera en el proceso de fabricaclón, 

Montacargas eléctrlco de 6' de levante, 
3 ton. con cargador de baterías. 

Cortadores para engranes que se requle
ren en los generadores de engranes. 

Equlpo antlcontamlnante para el área de 
corte, al oxiacetlleno. 

6. - Cortadores y accesorios para equlpos de 
fresado, mandrllado, escarlado, ranura
do, etc. 

7. - Burlles, mandrlles y accesorios para má
quinas de tornear. 

8,-

9.-

10. -

ll. -

Piedras para es merllar y pullr y acceso
rios para equlpos de corte por abraslón. 

Accesorlos para el equipo de corte y ta
ladro, brocas, sierras, etc, 

Uniformes, cascos y equlpos de segurl
dad para 120 operarlos de plan ta, a ra- -
zón de 3 jgos. cada uno por at'lo, 

Central de fuerza hldráullca para máqui
nas herramientas, de 40 HP a SO atm, -
lncluyendo tuberías de distribución y 
válvulas de clerre, 
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A contlnuaclón proporclonamos una gráflca donde mostramos un programa 

tentatlvo de producclón desde el primer ai'lo hasta la vlda útll del proyeg 

to. 

UNIDADES 

(MILES) 
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PROGRAMA ANUAL DE PRODUCCION 

- - - - - -

-

-

AÑOS 
3 4 5 6 7 8 9 10 
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ESTUDIO FINANCIERO Y El/ALUACION ECONOMICA 

El monto total del capital necesarió. ~raJmplantar•et. proyecto es de -----

$ 288, 090 ,000.00 el cual se encuentra dlstrlbUldo de la siguiente forma: 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

Concepto 

Activos fijos 

Activos diferidos 

Capital del trabajo 

Monto 

189,972,000.00 

50,036,000.00 

48,082,000.00 

% 

La cantidad que los accionistas aportaran es de S 135'362,000.00 lo que re-

presenta el 40. 9% de la inversión total. 

El faltante que son S 152'728,000.00 será necesario sollcltarlo a través de 

un crédito refacclonarlo al fondo de equipamiento Industrial (FONEO por la 

cantidad de$ 121,368,000,00 y el restante S 31,360,000,00 se solicitaría 

a una Institución Nacional de Crédito, 

A contlnuaclón presentamos las tablas de pagos al intermediario flnanclero 

y a FONEI por el crédito otorgado. 

Tambien presentamos los principales estados financieros exigidos por FONEI 

y el Intermediario financiero, tomando en cuenta que para efecto de la eva--

luaclón solo presentamos el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento Flna.12, 

clero y económico ya que los dema s métodos los efectuará la entidad en car-

gada de evaluar el proyecto en su totalidad. 



DESGLOSE DE INVERSIONES DEL PROYECTO 

( Mlles de Pesos ) 

INVERSIONES FIJAS 

l. - Terreno 

2.- Obra Clvll 

3.- Maq, y Eq. de Producción 

4.- Herramental y E. Accesorlo 

s.- Equlpo de oflclna 

6.- Equlpo de transporte 

INVERSIONES DIFERIDAS 

1. - Gastos de lnstalaclón 

2. - Gastos de Constltuclón 

3, - Estudio de Factlbllldad 

4. - Gastos de puesta en marcha 

5,- Seguros y fletes 

CAPITAL DE TRABAJO 

1,- Inventarlo de Mat. Prima 

2 .- Inventarlo de Insumos 

3,- Inventarlo de Prod, en P. 

4. - Inventarlo de Prod, T. 

5. - Efectivo 

TOTAL DE INVERSION 

2'720 

36'792 

119'614 

24'000 

3'870 

2º976 

189'972 

24'000 

5'650 

1'600 

16' 386 

2'400 

50'036 

29'350 

1'280 

1'600 

ll' 368 

4'460 

48'082 

288'090 

191 
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TABLA DE PAGOS A FONEI POR EL CREDITO OTORGADO, 

TASA AMORTIZACION 
SALDO INICIAL INTERES DEL ANUALIDAD SALDO 

41.6 CAPITAL FINAL 

121'368,000,00 50' 489. ººº. 00 o.oo º·ºº 171'857 ·ººº·ºº 
171'857,000.00 71'493,000.00 4'983,000.00 76' 476 ,<lOO .OO 166'874 ·ººº ·ºº 
166'874,000.00 69'420,000.00 7'056,000.00 76'476,000.00 159'818,000,00 

159'818,000.00 66'484 ·ººº· 00 9'992,000.00 76' 476,000.00 149°826,000.00 

149'826,000.00 62' 328 ·ººº·ºº 14'148,000.00 76'476,000.00 135'678 ·ººº ·ºº 
135'678,000.00 56'442,000.00 20'034 ·ººº·ºº 76'476,000.00 115'644,000.00 

115'644,000.00 48'108,000.00 28'368,000.00 76' 476 ,000. 00 87'276,000.00 

87'276,000.00 36'307,000.00 40'169,000.00 76'476 ·ººº· 00 47'107 ·ººº·ºº 
47'107,000,00 19'597,000,00 47'107 ·ººº·ºº 66'704. ººº· 00 º·ºº 
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TABLA DE PAGOS AL lNTERMEDIARIO FINANCIERO POR EL 

CREDlTO OTORGADO 

AMORTIZACION SALDO 
SALDO INICIAL INTERES DEL ANUALIDAD FlNAL 

CAPITAL 

31'360,000.00 $ 17'561,600.00 o.oo 0.00$ 48'921, 600. 00 

48'921, 600.00 27'396,096.00 978,432.00 28'374,528,00 47'943 ,168.00 

47'943, 168.00 26'848 ,174.00 1'526,354.00 28'374,528.00 46'416,814.00 

46'416,814.00 25'993,415.00 2'381,113.00 28'374,528,00 44'035. 701. 00 

44'035, 701.00 24'659 ,992.00 3'714,536.00 28'374 .528,00 40'321,165.00 

40'321, 165. 00 22'579,852.00 5'794,676,00 28'374,528.00 34'526 ,489.00 

34'526. 489.00 19'334 ,833.00 9'039,695,00 28'374,528.00 25'486,794.00 

25'486,794,00 14'272,604.00 14' 101,924.00 28'374,528.00 11'384,870.00 

11'384,870.00 6'375,527.00 ll '384 ,870 .oo 17'760,397.00 º·ºº 



PRODUCT0
1 

PRECI0
2 

SISTEMA DE 
DTRECCfON 
H!DRAULfCA P. 
TRA'~TOR!:S AGRICOLAS 

PRECIO 

SISTEMA DE 
DIRECCION 
HIDRAULICA 
PARA TRAGTORES 
AGRICOLAS 
$ 88,000.00 

TOTAL ANUAL 5 

16 ,000 Unid, 

1'408,000,00 
6 

34,000 

l 

1'408,000 

6 

2'992 ,000 

VOLUMEN ANUAL 3 
(UNIDADES) 

20,500 Unid, 25,000 Unid. 

l '804 ·ººº· 00 2·200,000.00 
7 8 

34,000 34,000 

INGRESO ANUAL 4 
2 3 

1'804,000 2'200,000. 

7 8 

2' 992 ·ººº 2'992 ·ººº 

29, 500 Unid. 34,000 Unid, 

2'596,000,00 2'992,000,00 
9 10 

34 '000 34,000 

4 5 

2'596,000 2'992.000 

9 10 

2'992,000 2'992,000 

Enumerar los productos distinguiéndolos por grados, Upes, capacidades, calidades, etc, utilizando sus 
nombres técnicos más comunes. 

2 Precios unitarios del año base. 

3 Ventas proyectadas. Indicar la unidad de medición ( Metros. kllos, piezas, etc, ) 

4 E>epres ado en miles de pesos. 

S Obtenido como la suma de los ingresos de cada producto. 

OBSERVACIONES : Agregar los ingresos provenientes por conceptos diversos de ventas derivadas del 
proyecto ( productos financieros, regalías, etc. ) 



MILES DE PESOS 

CO NC I:PTO 2 

1. Efectivo mínimo requerido 2 4,460 5, 714 

2. Inventarlos 43 ,622 55,891 

3. Cuentas por cobrar 

4. Suma ( l + 2 + 3 ) 48,082 61,605 

s. Proveedores 

6. Capital de trabajo ( 4 - 5 ) 48,082 61,605 

Incremento en capital 
de trabajo. 13,523 

1 Por un período igual, cuando menos, al plazo solicitado. 

2 Efectivo requerido para la operación normal del proyecto. 

AÑOS 
3 4 

6,969 8,223 

68,159 80,428 

75,128 88,651 

75,128 88,651 

13,523 13;523 

5 al 10 

9,478 

92. 696 

102,174 

10~,174" 

13,523 

IDEM. 

...... 
e.o 

"' 
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MILES DE PESOS 

CONCEPTO A~ OS 
2 3 4 5 al 10 IDEM. 

Matarlas prlmas 409,404 524,546 659,692 754,836 869. 980 

Mano de obra 40,914 49,.586 58,260 66,928 75,600 

Gastos lndlrectos de fabrlcaclón : . 73,264 88,672 103,968 119,320 134,668 

523,582 662,804 801,920 941,084 1'080,248 
Varlables 2 
DEPRECIACION Y 

45,364 45,364 45,364 45,364 45,364 AMORTIZACION 
Fijos 3 

568,946 708, 168 847,284 986,448 1'125,612 
COSTO TOTAL 

1 Por un per(odo Lgual, cuando menos, al plazo solicitado 
2 En este rubro quedan comprendidos : materlale!l indirectos, mano de obra lndlrecta, servlctos auxlllares , 

mantenlmlento y reparaciones, etc. 
3 En este rubro quedan comprendidos : depreciaciones, rentas, amortizaciones. seguros e impuestos, etc. 



MILES DE PESOS 

CONCEPTO 
2 3 

COSTOS VARIABLES l 

- Materias prlmas 409,404 524,546 639,692 754,836 869,980 

- Mano de obra 59,428 68, 100 76. 774 85,442 94, 114 

- Servicios auxlllares 17,950 23,016 27,954 32,956 37,954 

- Otros Regallas 36,800 47,142 57,500 67,850 78,200 

Total variables 

PIJOS 2 

- DepreclacLones y 
amortlzaclones 45,364 45,364 45,364 45,364 45,364 

- Rentas 

- Impuestos y seguros 300,642 408,489. 516,380 624,251 732,123 

Otros R.U.T. -51,26s 77;807 98,358 - .118,905 139,452 

Sub-Total fljos 

GASTOS DE ADMINISTRACION 17,796 17,796 17,796 17,796 17' 796 

GASTOS DE VENTA 592 592 592 592 

GASTOS FINANCIEROS 104,851 104,851 104,851 104,851 

EGRESOS TOTALES 4 1'050,092 1'317., 703 1'585,261 1'852,843 2'120 ,426 

l Se relacionan dlrectamente con la producclón 
2 Claslflcar por: cargos fljos de Inversión, cargos fijos de operación y gastos generales. 

.... 
ID 

3 Por un mínimo igual, cuando menos al plazo solicitado del crédlto. 
.... 

4 Suma total de costos y gastos. 



2 
AÑOS2 

3 4 Sal 10 IDEM 

l. Ventanas naclona les 1'408,000 l '804,000 2'200 ·ººº 2'596,000 2' 992. 000 

2. Exportaclones 

3, Total ( l+ 2 ) 

4. Costo de producción 568,946 708,168 847 ,284 986,448 1'125,612 

5. Utllldad bruta ( 3-4) 839,054 1'095,832 1'352 ,716 1'609,552 l' 866. 388 

6. Gastos de Admlnlstraclón 17,796 17,796 17,796 17,796 17,796 

7. Gastos de ventas 592 592 592 592 592 

8, Gastos flnancleros 

Largo plazo : 

a) FONEI 76,476 76,476 76,476 76,476 76,476 

b) Intermedlarlo financiero 28,375 28,375 28,375 28,375 28,375 

e) Otros 

Corto plazo 

9. Otros 

10, Utilidad de operación 
( 5-6-7-8-9) 715,815 972,593 1'229,477 1'486,313 1'743 ,149 

11. r.S.R (10 X • 42)3 300. 64.2 408,489 516,380 624,251 732,123 

12. R. U. T (10 X .08) 57,265 77 ,807 98,358 118,905 139,452 

13. Utl lldad neta (10-11-12) 357,908 486,297 614,739 743' 157 871, 5 74 

Incluye al proyecto 

2 Por un per(odo !gua 1, cuando menos , al plazo sollcttlldo -Utlllzar la tasa aplicable 3 "' a> 



CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONOMICO DEL PROYECTO 

Incremento en Recuperación 
Ingresos por Incrementos en Capital de de activos no 

Al\o Ventas Egresos activos fijos Trabajo depreciados y rtujo neto 
1 2 3 4 + capital de 6 

traba o s 

o 
l'.408,000.00 541,970 866,030 

2 l' 804 '000. 00 681,192 13,523 1'109,285 

3 2'200,00_0.00 820,308 13,523 1'366,169 

4 2'596,000.00 959,472 13,523 1'623,005 

5 2'992,000.00 1'098,636 13,523 1'879,841 

6 2'992,000.00 1'098,636 1'893,364 

7 2'992,000.00 1'098,636 1'893,364 

8 2'992,000.00 1'098,636 1'893,364 

9 2'992,000.00 l '098. 636 = 1'893,364 

10 2'992,000.00 l '098. 636 l' 893, 364 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONOMICO : 

Calculados a precios CIF si el proyecto sustituye Importaciones o FOB si exporta 
No deben comprender gastos financieros nl transferencias dentro de la sociedad, como p. e., Impuesto o 
Cedls. Tampoco deben Incluirse las depreciaciones y amortizaciones 

3 Considerando a precios C!I' la maquinaria de Importación 
4 Sin considerar el renglón de efectivo requerido 
5 La depreciación deberá considerar que ciertos activos estan a precios CIF 



CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO 

Recupe-
Deprecia- Incre- Incre- melón de 
clones y mento mento en activos no 

AA o Ingresos Egresos I.S.R. R.U.T, amortiza - en ac- capital de deprecia -
clones ti vos trabajo dos y 

flJos capital de 
traba o 

( 1 ) - ( 2 ) - ( 3) ( 4) + ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) + ( 8) 

o 1'408,000 587,334 300,642 57,265 45,364 
1 1'804,000 726,556 408,489 77 ,807 45,364 13,523 
2 2'200,000 865,672 516,380 98,358 45,364 13,523 
3 2'596,000 l '004. 836 624,251 118,905 45,364 13,523 
4 2'992,000 l' 144 ·ººº 732,123 139,452 45,364 13,523 

5 2' 992. ººº 1'144,000 732,123 139,452 45,364 
6 2'992,000 l '144,000 732,123 139,452 45,364 
7 2'992,000 1'144,000 732,123 139,452 45,364 
8 2'992,000 1'144,000 732,123 139,452 4 5. 364 
9 2'992,000 1'144,000 732,123 139 ,452 45,364 

10 2'992,000 l' 144,000 7 32,123 139,452 45,364 120,570 

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO : 

Obtenidos en el presupuesto de ingresos (Cuadro 2 ) 
2 Egresos totales ( Cuadro 3 ) menos gastos flnanclcros 
3 Utilizar la tabla aplicable a la diferencia entre la columna { 1 ) y la columna ( 2 ) 
4 Calcula da como el 8 % de la diferencia entre la columna ( l ) y la Columna ( 2 ) 
5 Obtenido del Cuadro 1 
6 De acuerdo al cuadro 1 
7 Obtenido del Cuadro 6 

Flujo 
neto 

( 9) 

508, 123 
622,989 
751,431 
879,849 

1'008,266 
1'021,789 
1'021,789 
1'021,789 
1'021,789 
1'021,789 
1'142,359 

8 Esta columna sólo tiene cifra en el último ai'lo y se calcula como el 100% del capital de trabajo 
más la parte de actlvos que no han sido depreciados 

N 
o 
o 



- MILES DE PESOS -

CONCEPTO A~OS l 2 

GENERACION DE DIVISAS 

Exporta clón 

a) Volumen 
b) Valor 

Aporta::lones de capital extranjero 
Créditos del extranjero 

AHORRO DE DIVISAS 

Sustl tuc!ón de Importaciones 

a) Volumen 16,000 20,500 
b) Valor 21,232 27,204 

SALIDA DE DIVISAS 

Costo CIF del equipo de lmportaclón 
Costo Cll' de materia prima 
Dlvldendos a acclonistas extranjeros 
Regalías 245 u.s. 314 
Amortizaciones de créditos extranjeros 
Gastos flnancleros de créditos del exterior 

GENERACION NETA 20,987 u.s. 26,890 

GENERACION NETA EN EL PERIODO : 

Periodo de Instalación y clnco aí'los de operación. 

3 4 

25,000 29,500 
33,175 39,147 

383 452 

32,792 38,695 

5 

34,000 
45,118 

521 

44,597 

N 
o .... 
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A OSz 

2 3 4 5 

Orlgen de los recursos 
Generaclón Interna : 
Utilidad neta 357,908 486,297 614,739 743,157 871,574 
Depre.::iaclón y amortización 45,364 45,364 45,364 45,364 45,364 

Efectivo teta l aportado : 
Capital soclal 135,362 135,362 135,362 135.362 135,362 
Crédito rONEI 121,368 121,368 121,368 121.368 121,368 
Crédito Intermediario financiero 31,360 31,360 31,360 31.360 31,360 
Otros créditos 
Créditos corto plazo 
Proveedores 
OtroE or(gcnes de recursos 

Apllcaclón de los Recursos 
Adquls lclón de activos 
Activos clrculantes 3 48,082 61,605 75,128 88 ,651 102,174 
Activos fljos 189,972 189,972 189,972 189,972 189,972 
A-::tlvos diferidos 50,036 50 ,036 50,036 50 ,036 50,036 

Reducciones de Pasivo : 
Llrgo plazo 
Corto plazo 104,851 104,851 104,851 L04,851 104,851 
Dividendos 286,326 389,038 491,791 594, 526 697,259 
Otras aplicaciones de recursos 
Reserva Legal 

71,582 97,259 122,948 148,631 174,315 

Caja al lnlclo 4,460 121,406 264,029 432,341 626,336 
Superávit o déficit 116,946 142 ,623 168,312 193,995 219,679 
Caja al flna l 121,406 264,029 432,341 626,336 846,015 

l Incluye al proyecto N 
o 

2 Por un período igual, cuando menos al plazo sollcltado N 

3 Excepto caja y bancos 
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CONCLUSIONES 

y 

RECOMENDACIONES 
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El objetivo de esta Investigación fue el de proporcionar una lnfonnaclón su

ficiente sobre los antecedentes que deben reunirse para la formulación y 

presentación de proyectos de Inversión, h homogenlzar la forma de presen-

tarlos, a fin de permitir a las entidades evaluadoras efectuar con eficiencia 

sus funciones. 

Para cumplir con el objetlvo anterior necesitamos analizar la política econó

mica de México y la programación Industrial especifica mente con el objeto -

de situar dentro del contexto nacional al proyecto de Inversión, y para ana -

llzar las posibilidades de éx:lto o fracaso de cualquier proyecto que se pre -

tenda llevar a cabo dentro de nuestro Pals; y ya que en nuestro Pals existe

un Plan Nacional de Desarrollo el cual fomenta la Inversión en algunos sec

tores económicos y zonas geográficas y desalienta y limita la Inversión en -

sectores económicos y geográficos, es Indispensable el anállsls de la polí

tica económica y la programación Industrial para elaborar un diagnóstico de 

las condiciones socio económicas del Pals y de la factibllldad política y S.Q 

clal de llevar a cabo la Inversión, 

Tamblen consideramos de utilidad efectuar un anállsls de la legislación vi

gente en el Pais con el objeto de determinar la magnitud de la organización 

administrativa que se tendría que crear para cumpllr con la legislación vi-

gente y poder cumpllr con las obligaciones que le Impone el conjunto de re

glamentos y normas que le conciernen dependiendo de la actividad que se -

pretenda realizar. En este aspecto se limitó a obligaciones generales para -

cualquier empresa, sin embargo en cada caso se deberá hacer una lnvestl--
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gaclón de acuerdo al Upo de de actlvldad que se pretenda reallzar, esta ln

vestlgaclón deberá dar. un dlagnóstlco de la reglamentación a la que estará 

sujeta. 

Para la compllaclón del capítulo III recurrimos a 111 bibl!ografra que pudlmos 

conseguir y de esta tomamos la que conslderamos mas importante y sustan

cioso tratando de adecuarla en lo posible a las condlclones que tenemos en 

el Pals, tal es el caso de los términos de referencia para la formulación de 

estudlos de prelnverslón proporcionados por FONEI , Banco Nacional de --

México y la Comisión Nacional de Valores, tratamos de ser lo mas objetlvos 

que nos fue poslble en la selección de los temas lncluídos en la guía. 

En cuanto al papel del Llcenciado en Admlnlstractón dentro del grupo que -

rea liza estudlos de prelnversl6n encaja perfectamente como promotor o llder 

ya que sus conocimientos de carácter generallsta lo ubican en compara::ión 

con otros profestonlstas en una posición lnmejorable,aslmlsmo.estamos con

vencidos que la preparación generallsta que recibe el L.A. en la Facultad -

de Contaduria y Admlnlstraclón de la U, N.A.M., es muy adecuada para p~ 

sonas que desean actuar como consultoras en administración, ya que les pe.r 

mlte conocer todas las áreas de la empresa, as(mlsmo la preparación gener,S!, 

llsta del L.A. es muy útl! para aquellas personas que desean ejercer su ca

rrera creando sus propios negocios, si bien también es cierto que la nueva

tendencia a descomponer la carrera en varias especlalldades con la flnall-

dad de evltar las dificultades que se presentan a los L.A. al no tener ning,Y. 

na especialidad, no deja de tener razón , pensamos que esta especlallzación 
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se deberá dar a un nivel de postgrado ya que de esta manera se dá la oport.!:J. 

nldad al estudiante de conocer tod3s las áreas funclonales de la empresa. 

Nuestra lnvestlgac!ón se presentó con el objetivo de proporclonar una meto

dologra básica y práctlca para elaborar estudios de inversión de proyectos -

Industriales llmltándonos a este sector, ya que es el más activo de los sec

tores de la economía mexicana. Consideramos que en la medida que nuestro 

trabajo ayude a un mayor y mejor conocimiento de la técnica de formular y -

evaluar estudios de prelnversión, se estarán cumpliendo los objetivos que

se plantearon al compilar esta guía, 

Creemos que los estudios de prelnverslón libran a las empresas de obstácu

los y riesgos innecesarios y las orientan hacía la mejor consecución de los 

objetivos de las mismas y al evitar desperdicios de recursos económicos, -

materiales y humanos y producir productos de mejor calidad y a precios CO!!! 

petltlvos en los mercados externos se llegará a constituir una planta produs:. 

Uva a la altura de las empresas de las potencias y asr lograr la tan espera

da Independencia económica del Pars. 

Especfilcarnente esta gura sirvió para elaborar nuestro caso práctlco y tam-

blén para tener un mayor conocimiento acerca de la formulación y evaluación 

de estudios de prelnversión,haclendo acoplo de nuestra experiencia, lncluímos 

los elementos que Juzgarnos valía la pena Integrar, qulzas llegue a faltar al

guna cosa, pero no quisimos profundizar en temas que sabemos son dominio -

de un Licenciado en Admlnlstracl6n. 
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Consideramos que lo que el Plan Nacional de Desarrollo Industrial ha logrado 

en el sector macroeconómlco debe ser apoyado por una metodología básica de 

formulación y evaluación de estudios de inversión en el ámbito mlcroeconómJ. 

co. 

Al respecto, creemos que nuestra guía puede ser de gran utilidad en el ámbito 

mlcroeconómlco para apoyar al Plan Nacional de Desarrollo y así de esta ma

nera hacer congruente la planeaclón en los dos ámbitos, contribuyendo en -

esta forma a dar pasos flrmes en la Independencia económica del País. 
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