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I NTRODUCC ION 

Sabemos y reconocemos que en la actualidad los hombres 

requerimos de las organizaciones y que necesitaremos -

más de ellas en el futuro. La especializaci6n, diver

sificaci6n; diferenciación y competencia que enfrentan 

las actividades econ6micas, políticas y culturales de

la raza humana hacen indi!;pensable la integraci6n de -

organizaciones que promuevan y desarrollen actividades 

congruentes con sus intereses y objetivos. 

Pero las organizaciones no existen en un vacio, o ais

ladas de un contexto social. Las organizaciones no de 

ciden; las decisiones las toman los hombres que las di 

rigen hacia el logro de ciertos objetivos, que en si -

contribuyen a la realizaci6n de los propositos de un -

sistema más amplio y comprensivo. Los hombres que to

man decisiones en y a través de organizaciones legiti

madas socialmente, y que afectan directamente nuestras 

vidas en ~l aspecto económico, social y político, son

fundamentalmente administradores. 

Por lo anterior, la administraci6n ~orno campo de ac -

ci6n human~, trasciende en el ámbito técnico, y se ubi 

ca como fuerza determinante en la Jinámica social, po-



lítica y productiva del país, sobre todo en esta época 

de crisis económica tan severa, la cual ha traído como -

consecuencia un freno en todos los sectores productivos, 

es por ello que se han instrumentado diversos mecanismos 

para devolver la liquidéz a las empresas trantando así -

de reactivar la economía nacional. 

Uno de esos mecanismos, es el referido al otorgamiento -

de créditos a tasas preferenciales que los Fondos de Fo

mento existentes proporcionan, con especializaci6n en di 

versos campos de la actividad econ6mica y la forma de t~ 

ner acceso a los financiamientos, es acudiendo en prime

ra instancia a los Bancos (nacionalizados en septiembre

de 1982), ya que serán el aval en las operaciones. 

Precisamente en este punto radica la intenci6n del traba 

jo, el cual a través de la investigaci6n y recopilaci6n

de datos pretende sugerir a todos los empresarios, no i~ 

portando el giro que desarrollen ni el tamaño del nego -

cio; que consideren los puntos presentados en el estudio 

y ayude en la medida de lo posible al logro de sus obje

tivos. 
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l.- INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DE LA INFOR~hlCIO~ FINAN

CIERA. 

1.1 Empresa. 

"Es una unidad econ6mico-social, en la cual se-

conjugan recursos materiales, humanos y técnicos 

que mediante una administraci6n acertada se can~ 

lizan hacia la consecuci6n de los objetivos para 

la cual fué creada. Estos objetivos se refieren 

principalmente al beneficio de las partes inter~ 

sadas en la propia empresa: Inversionista pers~ 

nal de la empresa, público y estado." 

Al crearse una empresa, se está creando un ente 

para cubrir una necesidad existente en la comuni 

dad. 

Desde el punto de vista econ6mico, pretende lo-

grar el máximo de utilidades, para lo cual es n~ 

cesario: 

a) Producci6n de bienes o servicios 

b) Mercadotecnia 

c) Financiamiento Interno y Externo 

d) Personal 

e) Adecuado registro de sus operaciones. 
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Clasificación de la Empresa: 

a) Empresas Privadas 

b) Empresas Públicas (organismos descentr.alizados y 

empresas de participaci6n estatal). 

Desde el punto de vista Juridico: 

a) Empresa Individual 

~) Empresa Colectiva (clasificaci6n de la Ley General 

de Sociedades Mercantiles), 

Dentro d~ Esta clasificaci6n de la Ley: 

a) Sociedades de Personas: 

1. - Sociedad en Nombre Colectivo 

.z. - Sociedad Cooperativa 

3. - Sociedad en Comandita 

b) Sociedades de Ca2itales: 

1.- Sociedad An6nima 

Simple. 

2.- Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

c) So.ciedades Mixtas: 

• 1.- Sociedad en Comandita por Acciones 

Caracteristicas de la Sociedad: 

1.- Continuidad.- Se encontrará con mayor amplitud en 

la S. A. y en grado minimo en el propietario indi 

vidual. 

2.- Administración.- En el negocio personal existe g~ 
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neralmente una mayor facilidad en la organizaci6n 

y las decisiones se pueden tomar con mayor rapi-

dez entre las sociedades. 

3.- Responsabilidad.- En tanto que en el caso del pr~ 

pietario individual y en las sociedades de pers.o

nas, existe la responsat>ilidad personal de cubrir 

.las obligaciones del negocio en forma ilimitada, 

en las sociedades de capitales la responsabilidad 

personal de los socios se limita.hasta el monto -

de sus ·aportaci~nes. 

4.- Personalidad.- Se encuentran con mayor facilidad 

en el propietario individual y en las saciedades 

de personas; aunque en las sociedades de capital, 

la llegan a imprimir los Directivos. 

5. - _Obtención de Ca pi tal.-. Las sociedades de capi ta-

les, generalmente son más atra~tivas para el in-

versionista, por la limitaci6n de· su responsabili 

dad, e inclusive en ciertos casos pueden ser de-

terminantes en la obtención de crédito, como es -

en el caso de la S.A., ~ue es el finico tipo de o~ 

ganizaci6n juridica a la cual le es permitido emi 

tir obligaciones. 
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6.- Disoluci6n.- Desde luego que existen mayores fac! 

lidades para la di~oluci6n de un negocio indivi~-. 
dual y en donde existen mayores complicaciones p~ 

ra su disoluci6n es en la S.A. 

Funciones· "de'ntro de la Empresa: 

Las funciones resultan de la divisi6n del trabajo que 

se lleva a cabo en todas las empresas. 

a) Funciones Genéricas: 

1. - Planeaci6n 

2.- Organizaci6n 

3.- Direcci6n 

4.- Control 

s.- Coordinaci6n 

b) Funciones Especificas: (De la Direcci6n) 

1.- Producci6n 

2.- Comercializaci6n (Mercadotecnia) 

3.- Finanzas 

4.- Personal. 

Contabilidad Fina~ciera.- Tiene el objetivo princi-

pal de próporcionar informa~:Í.i5'n financiera a personas 

ajenas a la operación· interna de la negociaci6n: ac--

cionistas, banqueros, otros acree<lores, oficinas gu--
' . ' 

· > bernamentales, etc. Por tanto la técnica, reglas y -
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principios conforme a los cuales se recopilan y pre

sentan las cifras contables, reflejan ep grado sumo 

las exigencias de estos factores externos •. 

Contabilidad Administrativa.- Informaci6n contable-• 

que es ótil para los que administran negocios. 

Consideraciones Generales.-

a) Cifras diferentes para propósitos diferentes. 

b) Las cifras contables son aproximadas. 

c) Se trabaja con datos incompletos. 

d) La evidencia de las cifras es parcial. 

e) Las cosas las hacen las personas, no los n6meros. 

La Funci6n Fina~ciera en las'Eap~esas.-

La funci6n financiera en las empresas permite el man· 

teni!lliento de una planeaci6n, _estructura, equilibrio 

y control financieros adecuados, coadyuvando al sumi· 

nistro de fondos necesarios para su operación y segu

ridad al costo más bajo posible para aplicarlo poste

riormente en la forma más conveniente, resultando con 

ello, la máxima rentabilidad sin jncurrir en riesgos 

excesivos. 
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l.- INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION FINAN

r. IERA. 

1.2 Clasificación de los Estados Financieros. 

Estados Financieros. - Son aquellos documentos -

cuyo objetivo es presentar la situación financie 

ra de una entidad econ6mica a una fecha o perio

do determinado. 

Composición de los mismos: 

a) El Encabezado 

b) El Contenido 

e) El Pie. 

Clasificación.-

a) De acuerdo a su naturaleza en: 

Principales o básicos 

Secundarios o auxiliares. 

b) De acuerdo a su fecha o periodo que abarquen 

en: 

Estáticos 

Dinámicos· 

Estático-dinámicos 

Dinámico-estátjco 

e} De a~uerdo a su presentación en: 

Individuales o Simples 

Comparativos 
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d) De acuerdo a la s~tuaci6n·que prevalezca en 

la entidad ccon6mica y a los fines que se -

persigan r:n la fecha de su presentaci6n en: 

Normales o convencionales. 

Especiales. 

-Estados Financieros Principal~s ~Básicos: 

1.- Balance General (Estático) 

2.- Estado de p6rdidas y ganancias o estado de

resultados (Dinámico) 

3.- Estado de origen y aplicaci6n de recursos o 

de cambio de situaci6n financiera (Dinámico). 

Estados ·Financferos Secundarios o Auxiliares: 

Balance General: 
. 

a) Estado detallado de cuentas y documentos por 

cobrar. 

b) Estado de costo de producci6n. 

c) Estado detallado de los inventarios. 

d) Estado de.tallado de la maquinaria y equipo. 

e) Estado detallado de las cuentas y documentos 

por· pagar. 

f) Estado de movimiento de las cuentas de Super!_ 

vit o de déficit. 

~) EHaJo d€l .• 101 irr lento de cuentas del Capital 
Contable. 
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Estado de P~rdidas y Ganancias o de Resultados·: 

a) Estado detalladq de las ventas. 

b) Estado del costo de ventas. 

e) Es.tado analítico de Gastos de venta. 

d) Estado del costo de producci6n. 

e) Estado anal!tico de Gastos de administraci6n. 

f) Estado analitico de Gastos Financieros. 

Estado de Origen y Aplicación de Recursos: 

a) E·stado analítico del origen de recursos. 

b) Estado anaUtico de la aplicación de recursos 

e) Estado del movimiento en _el capital de traba-

jo. 

d) Estado de origen y aplicación de Fondos (efes 

tivo). 

Utilización: 

Los Utilizan para conocer: 

a) La situación financiera y Slij cambios. 

b) Los resultados de operación. 

c) Las fuentes de recursos y sus aplicaciones. 

Con el objeto de tomar decisiones respecto a: 

a) .Mercado 

·o 
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b) Productos 

.e) Costos y gastos 

d) Inversiones 

e) Capital 

f) Financiamiento 

g) Crédito, etc. 

Presentación: 

a) Oportunidad 

b) Ve.racidad 

c) Claridad. 

Conceptos: 

Sin duda ~lguna existen múltiples definiciones -

de Estados Financieros. Para dar una idea de lo 

que son los Estados Financieros a continuaci6n -

m~ncionar! algunos de ellos: 

a) Según el manual del Contador Público del IMCP, 

los estados Financieros son resúmenes nua!ri-

cos que demuestran la situación de una e•pre

sa y los resultados obtenidos como consecuen

.cia de las transacciones mercantiles efectua-

das en cada ejercicio, que se formulan con los 

datos que figuran en la Contabilidad para su

ministrarle esta información a los interesados 
d·e la empresa. 

11 



b) Roberto Macías Pineda, C.P., son los documen 

tos contables que se formulan con el objeto 

de suministrar peri6dicamente a los pro~iet~ 

rios. administradores, acreedores y p6blico 

en general, una informaci6n acerca de la· si -

tuaci6n y desarrollo a que se ha llegado en 

un negocio como consecuencia de las operaci~ 

nes realizadas. 

c) Guillermo S. Paz, C.P. , son aquel los que mue~ 

tran razonabl~mente la situaci6~ de una empr~ 

sa a una fecha determinada 6 las operaciones 

llevadas a cabo por ella en un período deter

minado. 

d) Antonio Méndez V, C.P., son documentos b!si-

cos y esencialmente numéricos, elaborados m~ 

diante la aplicación de la técnica contable, 

en los cuales se muestra la situaci6n en que 

se encuentra la empresa, los resultados de 

sus operaciones, el movimiento de fondos u 

otros aspectos también relacionados con la ob 

te~ci6n ~el uso del dinero; 

De las.definiciones anteriores podemos observar 

que en todas ellas se menciona que muestran la 

situación y resultados obentidos en base· a la.~ 
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operaciones practicadas. 

En mi opini6n los Esta~os Financieros son un re

sumen de la Contabilidad que tiene por objeto -

mostrar la situaci6n financiera a una fecha de -

terminada y los resultados de las operaciones en 

un período determinado por una empresa. 

'c1asificaci6n. 

No existe en sí una regla de carácter general -

que clasifique lo·s Estados Financieros, sin em -

bargo esta clasificaci6n puede hacerse dependie~ 

do de las necesidades de la empresa para determi 

nar si un estado es principal o secundario. 

En síntesis los Estados Financieros pueden clasi 

ficarse de Ja siguiente manera: 
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Principales 
Son aquellos que proporcionan -
una información medular cuyo ob 
jeto es rendí r una clara y precI 
sa situación sobre el resultado 

-Edo. de posici6n ii 
nanciera. 

-Edo. le ~esult~Jos 
-Edo. Je ~osto ie ·-
proJucci6n. 

.1 ESTADOS FINANCIEROS 1 

. .\nal í t icos: 
Muestran en det~
lle alguna parti
da de Edos. Finan 
cieros principa -
les. Explicando -
en forma amplia ~ 
su.contenido. 

Edos. Analíticos 
de los Estados 
Financieros Prin 
cipales. -

________ j 

' 
l 

Secundarios 
Son aquellas relaciones 
xos que complementan a 
tados principales y pro 
nan informaci6n adicion 

Comparativos: 
Muestran el desa 
rrollo· financie-=
ro y los resulta 
dos obt:enidos a
trav~s de dos o
más períodos y -
sus variaciones. 

-Balance General 
comparat i'lro 

-Edo. de resulta 
dos comparativo 

-Edo. de Costo -
de producción -
comparativo. 



1 

• , 

• 

proporcionan -
medular cuyo ob 
a clara y preci 
re el resultado 

• 

• 

ición fi , . . 
UJ.t:lllOS 

to :.ie --

.1 ESTADOS FINANCIEROS 1 

. .\nal í t icos ; 
Muestran en det3-
lle alguna parti
da de Edos. Finan 
cieros principa -
les. Explicando -
en forma amplia ~ 
su.contenido. 

Edos. Analíticos 
de los Estados 
Financieros Prin 
cipales. -

_____ ! 
rPrr~rTnN ATENRIENDQ ~ SlJ IMPORTANCIA 

Secundarios 
Son aquellas relaciones o ane 
XOS que complementan a los es 
tados principales y proporci~ 
nan informaci6n adicional . 

Comparativos: 
~uestran el desa 
rrollo· financie7 
ro y los resulta 
dos obtenidos a
través de dos o
m~s períodos y -
sus variaciones. 

-Balance General 
comparativo 

-Edo. de res;.ilta 
dos comparativo 

-Edo. de .:osto · 
de producci6n · 
comparativo. 

Especiales: 
Son aque li os -
que se formu
lan con moti
vo de situa -
ciones espe -
ciales y ex -
traordinarias. 

- Edo. Je \"ar .1..1 

~n =- .::i?::;;i: 
.:om:abie 

-Edo. je -Jr: · 
5en ap;.:.:..i
ci6n je :-~.:::...:.:· 
sos. 

-Edos. :=:nan-· 
:l.t:r'.J:5 ;:--r:ii0;:, 
:Ud 
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Estáticos: 

Un Estado Financiero estáti 
co desde el momento en que~ 
refleja una situaci6n o pro 
porciona una informaci6n a7 
una fecha determinada. 

ESTADOS FINANCIEROS 

CLASIFICACION ATENDIENQO At, MOMENTO Wi ~ ~ FOBMULAN 

~-
D iná•icosl 

l 
Un Estado Financie1 
námico cuando la i1 
ci6n que proporcio¡ 
fiere a un período, 
nado de tiempo. 



·ciero est'ti 
énto en qüe-;
uaci.Sn o pro 
formáci6n a-= 
minada. 

,., 

.ESTADOS FINANCIEROS 

.l;. 
Din&micos: 
Un Estado Financiero es di
námico cuando la informa -
ci6n que proporciona se re
fiere a un período determi
nado de tiempo, 

• 
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Limitaciones de los Estados Financieros. 

La situaci6n que muestran los Estados Financieros 

no puede con.siderarse 'real desde el momento e_n - -

que son formulados con limitaciones en cuanto a -

que: 

a) No son exactos 

b) No son perfectos 

c) No son finales. 

No son exactos, esto se esplica ya que desde el -

momento en que son formulados de acuerdo con cri

terios diferentes. Para su formaci6n se si¡uen -

determinados postulados contables generales, tam

bién es cierto que al particularizar en determin~ 

dos aspecto~ existe la aplicaci6n de criterios 

p~rsonales variados que afectan el sentido de 

exactitud en ellos. 

Ejemplo: Reservas de Activo, Reservas de Pasivo, 

Valuaci6n de Inventari~s, etc. 

·1a ~ perfecci6n se explica en cuanto a que refl~ 

jan una situaci6n producto de operaciones realiz~ 

das a fecha·s distintas y·a diferentes niveles de

precias y además no reflejan la eficiencia de Ad-

16 



ministradores, empleaaos, obreros, etc., aspec

to que no es susceptible de poder ser valuado -

por medio de ellos. 

No son finales ya que muestran una situaci6n a

una fecha determinada, o por un período dado, -

reflejando únicamente una etapa dentro de la vi 

da de la empresa a que se refiere. 

Cabe mencionar que dentro de la pr~ctica conta

ble lo que se conoce como Estados de Realiza -

ci6n y Liquidaci6n, el cual si tiene como carac 

terística ser final ya que muestra una situa -

ci6n que se considera como finiquito de las op~ 

raciones de una empresa. 

El Estado de Posici6n Financiera. 

Es.el Estado Financiero que muestra la situaci6n 

financiera en que se encuentra una empresa a una 

fecha determinada, es un estado 'estático y prin

cipal, también se le conoce con los nombres de -

·Balance General, Estado de Situación Financiera, 

Estado de Contabilidad, Estado de Conciliación -

.Financiera, etc. 

17 



I. - INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION FINAN

CIERA. 

1.3 Integraci6n de cada uno de los elementos de los 

Estados Financieros. 

Los elementos que integran el Estado de Posici6n 

Financiera son: 

1.- Activo.- Es el conjunto de bienes y derechos 

de que dispone la empre~a para realizar sus 

operaci?nes, y se forma por las aportaciones 

de los dueftos y préstamos de personas ajenas 

a la empresa. 

Existen diversos criterios para clasificar ~ 

el Activo, sin embargo para efectos de esta 

tesis, adoptaré la forma mAs comunmente em

pleada la' cual es: 

CIRCUI.ANTE 

ACTIVO FIJO 

DIFERIDO 

a) Circulante.- Es el grupo de·recursos con. 

los que la empresa realiza sus operacio

nes principales, o sea la compra, trans-

formaci6n y ventas de bienes o servicios. 

Por lo general el Circulante se integra 

por: Dinero ya que sea en efectivo o en -

cuentas de cheques: inventarios de Mate--

18 



rias Primas, Producción en proceso y Ar~

ticulos Terminapos; Cuentas por Cobrar; -

Documentos por Cobrar y Deudores Diversos. 

A su vez estos conceptos deben ser orden~ 

dos atendiendo al mayor o menor grado de 

Disponibilidad, entendiendo por esto la -

mayor rapidez para. convertirse en dinero 

o en efectivo. 

b)'Fijo.- Se forma por el grup? de recursos 

que se destinan a las actividades de pro

ducci6n y distribución, tomando en cuenta 

que no son para ser vendidos. 

Generalmente se integra por: Terrenos, ~ 

edificios; maquinaria; equipo de reparto; 

equipo de transporte, etc. 

Estos conceptos deben ser ordenados al ma 

yor o menor grado de perm~nencia como in

versión al servicio de la empresa, enten

diendo por esto, el mayor tiempo que per

manezcan como inversión. 

c) Diferido.- Son aquellos bienes o servi~

cios a los cuales se tiene derecho a uti

lizar en un futuro, derivados, por lo ge-
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neral de haber hecho pagos efectuados an

ticipadamente o de haber adquirido bienes 

para ser utilizados con posterioridad.y -

que. comunmente se convierten en gastos. 

Generalmente está integrado por Rentas p~ 

gadas por anticipado, intereses pagados -

por anticipado, gastos de instalación, -

gastos de organización, prima de seguros 

pagados por anticipado, etc. 

A su vez.deben ser ordenados atendiendo a 

la mayor o menor cuantía de la erogaci6n. 

2.- Pasivo.- Es el conjunto de obligaciones que 

tiene la empresa, y provienen generalmente 

por deudas contraidas por haber adquirido -

bienes o servicios a crédito, o pagos recibt 

dos anticipadamente con la obligaci6n de pre~ 

tar un bien o servicio (Pasivo Contingente). 

Al igual que el Activo existen diversos cri

terios para clasif~car al Pasivo, en esta -

tesis utilizará la m~s comunmente empleada, 

la cual es: 
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PASIVO 

A CORTO PlAZO 

A LARGO PlAZO 

DIFERIDO 

a) A Corto Plazo.- Es el conjunto de deudas 

contraídas por la empresa a un plazo no -

mayor de un afio, tales como la compra de 

mercancías, préstamos, impuestos por pagar, 

etc. 

Comunmente el Pasivo a Corto Plazo se in

tegra por proveedores, documentos por pa

gar, acreedores y anticipos recibidos de 

clientes. 

b) A Largo Plazo.- Lo constituyen las deudas 

contraídas por la empresa a un plazo mayor 

a un ano, tales como las compras de maqui-' 

naria, edificio, terrenos, etc. 

Por lo general se integra por acreedores hip2_ 

tecarios, obligaciones en circulación, docu~

mentos por pagar, etc. 

Deben ser ordenados tomando en cuenta el ma

yor o meno1 pla:c que se tenga ?ara pagarlos. 

e) Diferido.- Se constituye ?Or les ingresas 
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recibidos anticipadamente a la prestaci6n 

de un bien o servicio. Se integra bisic~ 

mente por intereses cobrados por anticip!_ 

do, rentas cobradas por anticipado, etc. 

Usualmente son ordenados tomando la mayor 

o menor cuantía de los cobros, sin que es 

to constituya una· regla fija. 

3.- Capital.- Existen diversos conceptos y tipos 
' 

de capital s~in embargo para nuestros efectos 

utilizaremos los siguientes conceptós: 

a) Capital Social.- Es el patrimo~io con que 

los.socios dotan a la sociedad en la eser!_ 

tura constitutiva, o sea el conjunto de -

aportaciones de los socios. 

b) Capital Exhibido.- Son las aportaciones 

de los socios que ya se han pagado en ~u 

totalidad. 

c) Capital por Exhibir.- Es aquella parte -

del"Capital que se encuentra pendiente de 

pago. 
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d) Capital Contable.- Es el Capital Social 

más las utilidades o menos las pérdidas -

obtenidas por el negocio. 

Es comGn observar en el Estado de Posición 

Financiero el renglón de Superavit, cuyo si& 

nificado es: 

, 
Superavit.- Se utiliza para agrupar los co~ 

ceptos que representan aumentos 

de las aportaciones de los so-

cios, derivados de las operaci!!_ 

nes normales o por donaciones o 

Revaluaciones de Activos. 

Déficit.- Se utiliza para agrupar los conceE_ 

tos que representan disminuciones 

de las aportaciones de los socios, 

derivado~ generalmente de las ope

raciones normales del negocio. 
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Significado de los renglones del Estado de Po
sición Financiera. 

·CAJA Y BANCOS. - Representa el efectivo con que 
cuenta la empresa. 
Debe estar libre de restricciones. Si existen 
monedas extranjeras, estas deben ser valuadas.•al 
tipo de cambio oficial vigente en la fecha del 
Estado de Posici6n Financiera. 

En caso de existir un sobregiro real, este debe 
·rá presentarse como un pasivo a corto plazo. -

Los cheques expedidos con anterioridad a la fe
cha de cierre y que aGn no se hayan entregado 
deberán ser mostrados como efectivo. 

INVENTARIOS.- Representan mercancías destinadas 
ya sea para la venta o la producción de la empre 
sa .. Los inventarios deben ser valuados a costo -
de adquisición de producción cuando este sea me
nor que el valor en el mercado. 

DOCUMENTOS POR COBRAR.- Representa el valor no
minal de los documentos pendientes de cobro, ori 
ginados generalmente por una venta. 

Cuando existen documentos por cobrar en moneda 
extranjera, estos deben valuarse al tipo de cam
bio oficial vigente en la fecha de cierre. 

CUENTAS POR COBRAR.- Representan derechos ex1gi
bles provenientes de ventas o, servicios presta
dos. 

Deben ser presentados a vplor nominal. Si exis~ 
t~n cuentas·por cobrar en moneda extranjera, de
~e aplicarse lo expuesto en documentos por co -
brar. 
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DEUDORES DIVERSOS.- Representa el importe de · 
las cantidades.pendientes de cobro a cargo de 
los deudores, por lo general pQr conceptos di
ferentes. a ventas o servicios prestados, por 
ejemplo prestamos otorgados a emplead'os. 

TERRENOS.- Representa el costo de los terrenos 
propiedad de la empresa. Deben ser valuados a 
costo de Adquisición. 

EDIFICIOS.- Representa el importe de los edi
ficios propiedad de la empresa a precio de co~ 
to. · 

MAQUINARIA.- Representa la inversión de la em
pres~ en equipo de su propiedad, por lo gene
ral para producir bienes. 

EQUIPO DE REPARTO.- Representa la inversión pro 
piedad de la empresa para cumplir con el ciclo-

· de distribución de bienes. 

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.- Es el equipo 
con que cuenta la empresa para el desarrollo de 
sus funciones administrativas, 

DEPRECIACIONES. Representa la baja de valor que 
sufren los Activos Fijos, excluyendo terrenos, 
por su uso, por el transcurso del tiempo o por 
obsolescencia. 

DEPOSITOS EN GARANTIA, - Representa el importe·.'.de 
las cantidades depositadas para garantizar valo
res o servicios. 

GASTOS DE INSTALACION.- Representa el importe de 
los gastes de iñstalacioñ· adaptácion o me10Fas 
que se hacen .. pára.acondicionar el local. · 
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RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO.- Representa el 
importe de las rentas yagadas anticipadamente 
pendientes de devengar. 

INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO.- Representa 
el importe de los intereses pagados anticipada
mente y pendientes de ser devengados. 

PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO.- Represen
ta el importe de las compras efectuadas por este 

.concepto, y que se cncucn~ran pendientes de co
sumirse. 

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD.- Representa el importe 
pendie~te de distribuirse o consumirse por este 
concepto. 

PRIMAS DE SEGURO.- Representa el importe de las 
primas pendientes de ser devengadas. 

PROVEEDORES·. - Representa el importe que se ad·eu 
da por compras de mercancias o servicios. 

DOCUMENTOS POR PAGAR.- Representa el importe o 
valor nominal de los documentos que se adeudan 
a un plazo menor de un año. · 

ACREEDORES DIVERSOS.- Representa el importe que 
se adeuda por conceptos distintos a la comp!a· 
de mercancías. 

ANTICIPOS RECIDIDOS DE CLIENTES.- Representa el 
importe que los clientes efectuan para que se 
les .proporcione un bien o servicio y se conside 
ra como Pasivo hasta que'se les entrega. -

ACREEDORES HIPOTECARIOS.-Representa el importe 
de los prestamos hipotecários que se adeudan. 
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INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO.- Representa 
el importe pendiente de devengar por éste con~ 
cepto. 

RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO.- Representa el 
importe de las rentas pendientes de devengar. 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL.- Es el importe que ha sido in
vertido para inicio de operaciones de un nego
cio, representado por acciones comunes,y que -
la empresa debe a los accionistas. Asimismo le 
otorgará un rendimiento. 

RESERVA' LEGAL. -Representa el 25'!. del: Capital -
Social pagado. 

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS.-Es el A
valúo que se practica en los activos de la em
presa, en la mayoría de los casos cuando el -
equipo ya se ha depreciado en su mayoría • 

. UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO.- Reprcsenta
el importe obtenido en un periodo determinado, 
por la venta de los bienes o servicios al que 
se dedique la negociacion. Usualmente la uti-
lidad se refleja después de haber descontado -
el 42\ de ISR. y el si de PTU. 

Los conceptos mencionados anteriormente,son -
en la práctica los principales, más esto no -
quiere decir que son los únicos,debido a que 
cada entidad puede as±gnar las cuentas que 
creari necesarias dependiendo básicamente del 
giro o actividad que mantengan en explotación. 

27 

,. 



Una vez efectuado el análisis de cada uno de 
los elementos de los· Estados Financieros y dan
do una explicaci6n en forma gen~rica de las· -
cuentas que los integran, pasamos al punto que 
va a dar la imagen o la fotografia de la empre
sa me refiero a la presentaci6n de dicha infor
maci6n y para ello contamos con las tradiciona
les formas siendo: 

a) En Forma de Reporte 

b) En Forma de Cuenta. 

En Forma de Reporte.- Se presenta al Pasivo y 
al Capital debajo del Activo, partiendo de la 
f6rmula Activo menos Pasivo igual a Capital. 

. . 
En Forma de Cuenta.- Se presenta en dos partes 
en la parte del lado izquierdo se anota el Ac
tivo y en la parte derecha se anota el Pasivo
y el Capital. Esta presentaci6n parte de la 
fórmula Activo es igual a Pasivo mAs Capital. 

A continuaci8n se presentan dos ejemplos de 
las formas de presentaciOn: 
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a) En forma de Reporte: 

HERCULES S.A. 
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983 

ACTIVO 

Circulante: 
·eaja. 
Bancos 
ci.aentas por cobrar 
Documentos por cobrar 
Deudores diversos 
Inventarios 

Fijo: 
Terrenos 
Edificios 
Maquinaria y Equipo 
Equipo de Transporte 
Equipo de Reparto 

-Depreciacion AOJ111Ulada 

Diferido: 
Rentas pagadas por Anticipado 
Seguros pagados por Anticipado 
Propaganda y Publicidad 

-Depreciacion Acurrulada 

Total de Activo 

PASIVO 
A C.orto Plazo: 

Proveedores 
Ctas. por Pagar 
Bancos 
Acreedores Diversos 

A Largo Plazo: 
Acreedores Hipotecarios 

Capital: 
Capital Social 
Reservas 
Ut. ACUlll.lladas de Ejerc. Ant. 
Ut. 6 Pérdida del Ejercicio 

Total del Pasivo + Capital 

$ ____ _ 

----- $ XXX XXX 

$ ____ _ 

----- $ XXX XXX 

$ ____ _ 

---- $ XXX XXX 

$ ___ _ 

---- S XXX XXX 

$ ____ $ XX.X XXX 

$ ___ _ 

---- $ XXX XXX 

/ 
.,. ~=~=m= 

c..4ENDOZA ALVAREZ 
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b) En forma de Cuenta: 

HERCULES S. A. 

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEM·BRE DE 1983 

ACTIVO: 
irculante: 

Caja $ __ _ 
Bancos 
Inventarios 
Ctas. por cobrar 
Doctos. por Cobrar 
Deudores Diversos --- $ xxxx 

ijo: 
.Terrenos $ 
Edificios -~~ 

Maquinaria 
Eq. de Transporte 
Eq. de Reparto 

iferido: 
Rentas Pagadas por 

Anticipado $ 
Seguros Pagados ~~~ 

por Anticipado 
Propaganda y Publi 

$ xxxx 

cidad. - --- $ xxxx 

TOTAL ACTIVO 

'PASIVO: 
A Corto Plazo: 

Proveedores $-~
Acreedores Div. --~ $ XXXX 

A LARGO PLAZO: 
Acreedor Hipot. $~~- $ xxxx 

Diferido: 
Intereses cobra 

dos por Antic.$~~~ $ XXXX 

TOTAL PASIVO 

Capital Contable: 
Capital Social $ __ ~ 
Ut. del Ejerci-

$ xxxx 

cio. $ ___ $ XXXX 

TOTAL PASIVO MAS CAPITALi=~~i=~~~ 

C.P.~ALVAREZ 
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Además de las formas de presentación anteriores 
pueden existir otras formas, las cuales pueden 
servir como instrumento de control, y son de ca-
ra€ter interno. · 

A continuaci6n presento una forma que nos penni
te comparar cada rengl6n del Estado de Posici6n 
Financiera contra el mes anterior y contra el cie 
rre del ejercicio anterior, con lo que podEIJllos a~ 
nalizar las variaciones que sean significativas 
estando con esto en posici6n de tomar las medidas 
correctivas necesarias. 
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ESTADO DE POSICION FINANCIERA 

ll•rh<> • "1 2~al Nombre de la Cia.: HERCULES s. A. 
Favor (Contr<) Importe 

Mes ~¡~~ew Moneda 
.. ~+- A 1t. • A C T I V o S Nacional 

r,, ;,. 
R<>ncos 
Inventarios 
r11nn+-'"" '"'"" r"h,..,.,. 
RPserva ""·ra r.t-"s inrobrabl e; 

n~.-"-0Y\tos nnr r.nhr .. ,. 
n .. 11rl,ores Diversos 

'1'01' Al ACTIVO CIRCULANTE 
T"-•"""" 
Edificios 
Man11inaria 
Pciuino de Tr::rnsnortc 
Eouino de Renarto 

'"'· Rentas oa2adas por Antic. 
s, .. ,.,,,.ns P"u:irlnc: nnr Ant-ic 
Da.-.AlPrí~ 

Pronaganda v Publicidad 

TOTAl ACTIVO 

PASIVO Y CAPITAL 

Prn'1po,t,...,..,.., 
IJ. rrPPnOl"f'!C: ni VP1"SQ S 

ArT'"'"',:i,.,..,,,.., l-linnf"pr-:>ri ne: 

Tnf"PTP"PC: C'.nhr,...!nc; nnT dnti r 
Cn.-.if":il Social 
Uti lirt .. rt (Pérdirt,.)del Eierc 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL. 
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I. - INTRODUCCION AL CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION FINAN- . 

CIERA. 

l.4 IMPORTANCIA DE LA INFORMACION FIN,\~CIERA 

Gran parte del desperdicio en los negocios, obede 

ce a la carencia de información adecuada; y en 

otros, su aplicación, mediante su adaptación al -

futuro de los datos pertenecientes al pasado. 

Por el temor a lo nuevo, no tanto por desconocido 

o imprevisto, cuanto por la posibilidad cierta de 

error que lo desconocido envuelve, y la imitación 

extral6gica, se tiende a ser adicto a costumbres

Y a ideas incorrectas, en virtud de que por cono

cidas se las sobre estima. 

Pero el estudio cuidadoso de una información ade~ 

cuada, puede coadyuvar al ahorro de sumas de dine 

ro de importancia; por ello, el hombre de ncgo· -

cios prudente, tiene la necesidad de solicitar i~ 

formación apropiada para que le ayude a formar o

a robustecer su juicio, o su decisión sobre algún 

asunto. 

Racimo jugoso de información son los estudios fi

nancieros. Constituyen una de las principales 

fuentes de información a la que con frecuencia re 

curre el hombre de negocios y sistemiticamente el 

Licenciado en Administración. 

Las funciones principales son a~xiliares en el 

control de las empresas y para tomar decisiones -

fundadas. La información es una condición "Sine 

qua non" para la eficacia de la acción. Una ac·

ci6n bien informada casi siempre alcanzará sus ob 
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jetivos; mientras que·una acci6n ciega rara vez -

los alcanzará. 

En algunas obras no especializadas en contabili-

dad, pero en las cuales se hace referencia a ésta, 

se le considera como una rama de las matemáticas. 

Es po~ible que esa consideración, se deba a que ~. 

contabilidad se auxilia de las matemáticas y del

requerimiento del registro contable a base de la

partida doble, favorecida por la descripción que

se hace del balance, como una fotografía instant! 

nea de un negocio a una fecha determinada. Tal -

consideraci6n, ~a hecho que las personas no fami

liarizadas con la técnica contable, se inclinen -

a aceptar, que los estados financieros muestran -

valores absolutos y son la medida exacta de la si 

tuaci6n financiera y de la productividad de un n~ 

gocio. 

La contabilidad no es una rama de las matemá~icas 
sólo se auxilia de ellas en la resolución de los

problemas y para la expresión de los hechos que -

deben registrarse en los libros. La moneda, que

es el instrumento de medición en contabilidad, c~ 

rece de estabilidad, puesto que su poder adqÚisi-

. tivo está cambiando continuamente; por consiguieª 
te, las cifras contenidas en los estados financie 

ros no representan valores absolutos. Por tanto, 

los estado~ financieros,. que son el producto fi-

.nal de la contabilidad, no son la medida exacta -

de la situación financiera, ni de la productivi-

dad de un negocio, sino que se formulan con obje

to de informar a las personas interesadas en el -

mismo acerca de la gestión de la administración.-
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Dichos documentos resultan de con~ugar hechos r~ 
gistrados en contabilidad, convenciones contables 
y juicios personales, que influyen determinante
mente en la configuraci6n de ellos. 

Es un factor importante para la informaci6n fina~ 
ciera, la fecha de formulaci6n de los estados fi
nancieros. En la mayoria de los negocios, su ci
clo anual de actividades está condicionado o reci 
be la influencia del ritmo de los elementos natu
rales. La industria de la pesca, por la época de 
veda, y la industria azucarera, por la época apr~ 
pia~a para el corte de la cafia. 

Con la adopci6n en los negocios del afio natural -
se obtienen ventajas que repercuten en u~aumento 
de las ganancias. Las principales ventajas son: 

1.- Los estados financieros reflejarian mayor - -
aproximaci6n en sus cifras después de un ci-
clo completo de act~vidades, y por tanto, se
rán más significativos y útiles como fuentes
de informaci6n para orientar la politica admi 
nistrativa, por mostrar resultados de opera-
cienes concluídas y por haber llegado el neg~ 
cio a su estado máximo de liquidez. La posi
ción de máxima liquidez causa buina irnpresi6n 
entre las partes interesadas. 

2.- Los estados financieros se preparan con mayor 
diligencia, corrección y detalle; mínimo de -
molestias para el personal de la empresa y me 
nor costo para ésta. 
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3.- Contar con los estados financieros anuales de 

los negocios de la misma actividad econ6mica

para poder calcular razones estándar corree-

tas y por lo mismo útiles, de cada actividad~ 

tan necesarias para poder situar relativamen

te la economia de un negocio dentro de la ec~ 

nomia de una actividad y para apreciar el lu

gar que ocupa dentro de la economia del país. 

4.- El fisco percibirá los impuestos sobre utili

dades realizadas adecuadamente distribuidos -

durante el ejercicio fiscal; los trámites fi~ 

cales se ha~4n más expeditos y ~enos costosos. 

Múltiples problemas que involucra la dirección de 

un negocio, no son fáciles de resolver integral-

mente, por intervenir diversos factores que se 

van condicionando los unos a los otros. La infor 

maci6n proporcionada por los estados financieros

ayuda a la resolución de esos problemas. Sin em

bargo, la naturaleza real de tal auxilio, s6lo 

puede ser comprendida después de haber desarroll~ 

do los métodos del análisis de los estados finan

cieros y las características de los mismos. 



U.- METODOS DEL ANALISIS FINANCIERO. 

2.1. Definición, natural"ez·a y objetivo del Análisis 

Financiero. 

El análisis e interpretación de los Estados Fi-

nancieros consiste en el exámen y combinanci6n de 

las diversas partidas del Balance General y del -

Estado de Pérdidas y Ganancías, con objeto de ob

tener conclusiones de interés, referentes a la mar 

cha del negocio. 

En la misma forma que un médico necesita de las 

radiografias para localizar una fractura o un 6rg~ 

no enfermo y con base en ellas tomar la decisión 

correspondiente, ási el hombre de empresa o el in

versionista se vale del L~c. dn Admbn.·: ~ara efe~ 

tuar un análisis de los Estados Financieros para s~ 

ñalar deficiencias financieras que afectan a la em 

presa sujeta al análisis y una vez determinadas di 

chas deficiencias que se derivaron de dicho análi

sis, el hombre de empresa tomará las decisiones a 

que haya lugar para poder corregir las deficiencias 

financieras detectadas. 
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Podemos seftalar a continuaci6n cuál es el signifi 

cado gramatical de la palabra AnAlisis. 

Anllisis: Descomposición de un todo en las partes 

que lo forman o el estudio de algún aspecto. 

Naturaleza: El análisis de los Estados Financieros 

es de naturaleza informativa, ya que nos servimos 
-

de ~l para·poder informar a empresarios, inversio-

nistas o a tercer.os, de la posici6n financiera que 

guarda la empresa jujeta al análisis: 

Obj"e.tivos del AnUisis: El anUisis de los Estados 

Financieros tiene por objeto determinar: 

a) Las tendencias de los valores. 

b) La situación de un momento determinado, con 

el fin de descubrir los síntomas de cada uno 

' 
' 

de los cinco defectos m§s comunes de que ad~~ 

lecen las empresas, a saber: 

-Insuficiencia de las utilidades 

-Inversiones exc~sivas en cuentas por c~
brar 

-Inversiones excesivas en los inventarios 

-Inversiones excésivas en activos fijos 

-Insuficiencia de capital. 

38 



Los objetivos particulares que busca cada uno de 

los interesados en los Estados Financi~rospodemos 

listarlos a continuaci6n: 

A los Acreedores, les interesa determinar: 

a) La capacidad de pago de sus clientes 
nacionales o extranjeros a corto o 
a largo plazo. 

b) La garantra que respalda sus créditos 

A los Proveedores, les i~teresa conocer: 

a) La capacidad de venta de sus clien
tes. 

b) La capacidad de producci6n de sus -
clientes. 

c) La capacidad de pago de sus clientes 
para determinar: 
Si se les puede vender 
¿Cuánto se les puede vender? 
¿Cuándo nos podrán pagar? etc. 

A los Acreedores Bancarios, les es indispensa-

ble conocer: 

a) La situacion Financiera de sus cli~~ 
tes. 

b) Las pe·rspecti vas de crédito de sus -
clientes. 

c) La cuantra y especificación de las -
garantras que proporcionan sus clie~ 
tes-, etc. 

A los propietarios, les es útil conocer: 

a) El.volumen adecuado de ingresos 
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b) Los costos de producci6n, adminis

Hªci6n, ~~n~~s y f~na~f:~ami~~~o A~S 
cuados. 

c) Que la utilidad, dividendo o rendi
miento esté en rclaci6n con los in
gresos, costos, gastos y capital in
vertido. 

d) Que la utilidad, dividendo o rendí= 
miento sea: razonable, adecuada y -

suficiente, relativamente. 

e) Que su inversi6n esté asegurada, ga-
rantizada, etc. 

A los inversionistas, Acreedores a Largo Plazo 

Tenedores de Obligaciones, etc., les interesa 

determinar: 

a) La relaci6n que existe entre el ca
pital invrtido y los intereses obte
nidos 

b) La situaci6n econ6mica de sus clien~ 
tes. 

e) La seguridad y garantia de la inve~ 
si6n etc. 

A los Auditores, les es útil para: 

a) Determinar la suficiencia o deficien 
cía del sistema de control interno -
con el objf't.o de plantear eficiente
mente los programas de auditoría y 

ver la posibilidad de aplicar los 
alcances con bases más firmes. 
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b) Determinar la importancia relativa 
de las cuentas auditadas. 

A los Directivos, para conocer: 

a) La posibilidad de obtener créditos 

b) Aumentar los ingresos de la empresa 

c) Disminuir los costos y gastos de la 
empresa 

d) Control de la situaci6n financiera 
· de 1 a empresa 

e) Control eficiente de operaciones de 
la· empresa 

f) Para efectos de informaci6n,etc . 

. Al Gobierno le sirve para: 

a) Control de impuestos y causantes 

b) Para estadisticas generales. 

A los Trabajadores, para efectos de: 

a) Cálculo y revisi6n de la participa
ci6n de las .utilidades. 

b) Revisi6n de contratos colectivos de 
trabajo. 

e) Prestaciones sociales, etc. 

Análisis Interno y Externo. 

Podemos señalar que existen finalidades especiales 

según se enfoque el Análisis e Interpretaci6n de 

los Estados Financieros, para fines Internos o pa~ 

ra fines Externos. 
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En el caso de que el Análisis se enfoque para fines 

Internos, destaca como finalidad principal, la de 

seftalar a los Directivos de una Empresa la tenden

cia que guarda 6sta, tanto en lo que muestran los 

Estados Financieros estáticos , como lo que sefia

lan los dinámicos, para orientar la Política dire~ 

triz de sus Administradore~, es decir, ei Análisis 

Interno se enfoca a la toma de decisiones encamin~ 

das a correjir y mejorar los problemas financieros 

que sobresalen con.m~tivo del Anális~s. 

En el caso de que el An§lisis se enfoque para fines 

Externos podemos destacar como finalidades princi

pales las de.abrir o conceder créditos o la de efe~ 

tuar nuevas inversiones, es decir, el Análisis Ex~ 

terno se enfoca.a ganar la atenci6n y la confianz~ 

en determinada empresa, con objeto de invertir como 

accionista o de conceder un crédito determinado con 

el fin de llenar una necesidad de financiamiento. 
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II.- METODOS DEL ANALISIS FINANCIERO. 

2.2. Métodos de Análisis. 

El Sr. Stephen Gilman para clasificar los méto

dos de análisis financiero, toma como base la -

unidad tiempo y hace dos grandes grupos: 

a). Métodos que muestran la· relaci6n entre núm~ 

ros de un mismo período que los llaman ver-

ticales o estáticos. 

b). Métodos que muestran los cambios o varia--

ciones de período a período que las denomi

nan dinámicos, horizontales o históricos. 

Métodos 
de 

Análisis 

- Estático 
o 

Vertical 

- Dinámico, 
horizon· 
tal o 
históri
co 

-De porcentajes integrales 
-Comparación con el presu-
puesto. 

{

Simples 

-Razones 
Esta~di.r 

promedio 

·De aumentos y disminucio
nes 

-De tendencias 
-Gráfico 



Los métodos de análisis más conocidos y de aplic~ 

ci6n práctica son los siguientes: 

1. Método de Análisis Vertical: 

a). Reducciones a porcentajes (Relativos a Es

tados Financieros o a una misma fecha y -

de una sola empresa). 

b). Razones. 

a). Método de Reducci6n a Estados Financieros 

a· Porcentajes. 

En este mét~do de análisis cada uno de los 

renglones de un.Estado Financiero, se red!!_ 

ce a porcentajes, tomando el total com~ ba 

se del 100\. 

En el caso del Estado de Pérdid~s y Ganan

cias, generalmente se toman a las ventas -

netas corno base del 100\. 

b). Método de Razones. 

Este método es uno de los tradicionales y 

más usados para el análisis de los estados 

financieros de las empresas, sin embargo -
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est& sujeta en cada caso al criterio perso 

nal del analista. 

Los índices se expresan generalmente me--

diante unidades. El cálculo de estas raz~ 

nes o índices requiere solamente simples 

divisiones o multipÍicaciones. 

Z. Razones Estandar. 

Son aquellos que nos servirán'de punto de

comparaci6n, para conocer como está opera!!. 

do una empresa en relaci6n a otras empre-

sas similares. 

Se obtienen de Estados Financieros a la -

misma fecha y de empresas dedicadas a la -

misma actividad. 

En la mayoría de los casos, la raz6n e.sfan 

dar solamente representa un promedio LJ!2. 

una situación ideal o una meta . 

. 3. Método de Aumentos y Disminuciones. 

Esta método sirve para detectar cambios su 

fridos en las cuentas, tanto de Balance 
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como de pérdidas y ganancias~ A primera -

vista un Balance podrá representar una si

tuaci6n financiera favorable, pero s6lo -

comparándolo con los de ejercicios anterl~ 

res podremos tener una visión más amplia -

que nos permita corroborarlo. El método -

de aumentos y disminuciones se realiza a -

través de Estados Fi~ancieros Comparativos, 

principalmente el Balance General y el Es

tado de Pérdidas y Ganancias. 

4. Método de Tendencias 

El método de tendencias permite determinar 

la trayectoria que ha seguido una empresa, 

mediante el estudio de resultados pasados. 

Para llevar a cabo este método será neces!!_ 

rio considerar: 

a) Obtener Estados Financieros Comparati--

vos. 

b) La agrupación de cuentas deberá ser si

milar en todos los ejercicios. 

e) Bases uniformes en todos los estados. 

d) Comparación <le tendencias entre los ren 

glones añalisados. 
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Análisis del Ramo y·del Sector 

El primer anflisis no financiero que se debe 

realizar es el referente al ramo y sector al -

que se dedica la empresa sujeta al análisis. 

El ramo se refiere a la actividad a la que se 

dedica '1a empresa y el sector es el lugar en -

el cual desarrolla esa actividad. 

El analista deberá profundizar lo más posible 

en analizar en qué condiciones se encuentra la 

empresa en comparación con otros que exploten

·el mismo ramo y sector, deberá ~eterminar que 

aceptaci6n tienen sus productos en el mercado 

y si éstos están en posibilidades de competen

cia y en qué lugar se les podría clasificar -

dentro de sus competidores. 

El analizar el ramo y sector nos dá la seguri

dad de que la empresa se está dedicando a una 

actividaq adecuada en donde seguramente podrá 

tener éxito y como consecuencia utilidades. 
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Si pensamos en una empresa que se dedique a -

la fabricaci6n de partes para autom6vil con -

una alta xalidad y con precios competitivos.

sabemos que tendrá las posibilidades de desa

rrollarse adecuadamente, si por el contrario, 

consideramos a una compafiía que piensa dedi-

carse a la fabricaci6n de una nueva marca de 

autom6vil que comparando con los existentes -

es inferior, en muchos aspectos, evidentemen

te al analizar ~l ramo y el sector nos dare-

mos cuenta que lo más seguro es que la empre

sa no tenga éxto, ya que se está dedicando a

una actividad muy competida y en condiciones 

adversas. 

Con lo comentado anteriormente podemos conclu 

ir diciendo que el análisis del ramo y del 

sector también tiene gran importancia para p~ 

der saber si una empresa podrá o no tener éx!_ 

to. 

Análisis de la Empresas 

Posteriormente al análisis del ramo y del se~ 

tor es necesario efectuar otro análisis no --



financiero, referi~o específicamente a la em

presa en. los siguientes aspectos: 

a) Constituci6n 

b) Objeto social 

c) Principales accionistas 

d) Estructura jurídica 

e) Estructura Administrativa 

f) Antecedentes generales 

Cons~ituci6n 

En este punto será necesario analizar la es-

critura constitutiva de la empresa r sus mod! 

ficaciones para determinar básicamente si es

tá de acuerdo con nuestra legislaci6n y ast -

asegurarnos que la empresa está constituida -

legalmente. 

Objeto Social: 

Este punto interesa PªFª determinar si la e~ 

presa está autorizaáa a dedicarse a determina 

da actividad, o sea que dentro de la escritu

ra constitutiva de la sociedad se incluya el 
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objeto social específico al cual se está dedi 

cando la empresa. 

Princi.Pales Accionistas 

El conocer quienes son los principales accio

nistas nos ayudará a formarnos un primer jui

cio de que clase de personas aportaron su ca

pital en la empresa, todos sabemos que existen 

muchas personas que han tenido mucho éxito en· 

sus negocios y que son ampliamente conocidas 

en los medios financieros, por lo tanto el r~ 

conocer el nombre de determinado accionista -

nos puede dar cierta confianza de que lo m&s

seguro es que la empresa vaya a tener éxito -

o por el contrario puede ser que los accioni~ 

tas tengan mala reputación en los medios fi-

nancieros y en ese caso el juicio sería con-

trario al anterior. 

En términos generales siempre que sea posible 

es muy conveniente para efectos de análisis -

el conocer a los accionistas y obtener refe-

rencias de ellos en todos los medios financi~ 

ros que se tengan al alcance. 
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Estructura Jur:ídica · 

El estudio de la estructura jurídica de la e~ 

presa nos indicará si está operando de acuer

do a los lineamientos legales establecidos, -

lo cual derá confianza suficiente para asen-

tar nuestras bases de análisis. 

Estr1,1ctura Administrativa 

Este punto tambi~n reviste gran importancia -

para efectos de análisis, ya que las empresas 

valen por las personas que las manejan, por -

·lo tanto, el conocer al personal adrninistrat! 

vo y sus experiencias, nos ayudará en gran -

parte para poder evaluar si la empresa esta -

administrada correctamente y si su estructura 

administrativa es la adecuada para poder ope

rar eficientemente·. 

Antecedentes Generales 

Y finalmente para cerrar nuestro último punto 

que se refiere al análisis de los antecedentes 

generales de la empresa, referidos básicamente 
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a la investigación que se debe h~cer en refe--
' 

rencia al crédito mercantil con sus proveedo--

res, con las instituciones de crédito con las 

que haya efectuado sus operaciones, con sus 

propios clientes y en general con todos los 

terceros con los que haya tenido relaciones co 

merciales esta investigación nos será de mucha 

utilidad para formarnos un juicio acerca de la 

moralidad comercial de la empresa sujeta al 

an~lisis. 

Si analizamos adecuadamente los puntos trata-

dos anteriormente, podemos estar seguros de -

efectuar un análisis no financiero adecuado 

que seguramente en combinación con el análisis 

financiero nos conducirá a determinar la efec-

tividad de la situación financiera de la empr~ 

sa. 
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II.- METODOS DEL ANALISIS FINANCIERO. 

2.3 RAZONES FINANCIERAS. 

Los análisis de los estados financieros a base del cá! 

culo de razones, se pueden practicar de acuerdo con 

dos métodos conocidos con los nombres de: 

a) Método estático o vertical. 

b) Método dinámico, horizontal o histórico. 

La palabra "estático" se le aplica al primer método -

debido a que los análisis y las comparaciones se hacen 

en un sólo estado financiero y, por consiguiente,se -

trabaja_ con números de un mismo periodo sin poderse s~ 

lir del marco impuesto por el mismo estado; y se le 

llama "vertical" porque ias ,:omparaciones que deben h~ 

cerse en el análisis, siguen la ruta de arriba hacia ~ 

bajo o viceversa. 

La palabra "dinámico" del segundo método se debe a que 

en él, el análisis no está constrñido sólo a un esta

do o a un periodo sino que se refiere al estudio de 

los cambios o variaciones experimentadas por el nego-

cio en varios períodos. Se dice este método de análisis 

S e''horizontal" porque al hacer la comparación de cifras. 

de varios estados financieros que se tengan a la vista 

habrá ~ue verlos y e$tudiarlos de izquierda a derecha 

y viceversa. Y por último, a este método se le llama

"histórico" porque estudia los cambios experimentados 

por la empresa a travéz del tiempo. 
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.La formulaci6n de estados comparativos juegan un papel 

muy importante en los análisis de los estados financi~ 

ros cuando se aplica el método dinámico, horizontal o 

histórico, debido a que muestran los aumentos o dismi

nuciones de cada renglón, pero es indispensable que la 

comparación se haga con estados de ejercicios consecu

tivos. 

Las razones financieras y de operaci6n se clasifican 

en tres grupos que se· ~onocen ~or razones. estáticas,

razones dinámicas y razones mixtas llamadas también es

tátoco-dinámicas. 

Las razones estáticas son las que expresan la relaci6n 

cuantitativa que ~ay entre las cantidades anotadas en 

la contabilidad de unas partidas o grupos de partidas 

del balance y otras del mismo estado. 

Las dinámicas son las que expresan la relaci6n cuanti

tativa que existe entre partidas o grupos de partidas 

del estado de pérdidas y ganancias y ofras del mismo -

estado. 

y razones estático-dinámicas son las que expresan la -

reláción cuantitativa que existe entre los valores ano 

tados en la contabilidad de partidas o grupos de parti

das dei estado de pérdidas y ganancias. 

En el cálculo de las razones estático-dinámicas es pre

ferible que· las cifras que se empleen del balance sean 
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un promedio dentro del período que se considere, que 

generalmente es de un ano, ya que los datos que arroja 

el Estado de Pérdidas y Ganancias se refieren a los re 

sultados obtenidos en todo el afio y no s6lo al saldo -

de un momento dado como sucede con las cuentas de bal

lance. 

Para efectos del presente estudio, me referiré a las -

Razones Financieras de tipo est~tico-dinámicas 6 mix-

tas, debido a que para l~ obtenci6n de financiamiento. 

son las que muestran de manera rápida tanto a la empr~ 

sa como al intermediario financiero la rentabilidad y 

productividad de una negociaci6n, su capacidad para cu 

brir obligaciones y el grado de endeudamiento que pu-

diera tener en el momento de emprender un proyecto pa

ra solicitar crédito •. agrupandolas de la siguiente for 

ma: 

1.- Pruebas de Rendimiento o ~roductividap 

2.- Pruebas de Liquidéz 

3.- Pruebas de Solvencia 

4.- Razones Generales. 
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II.- METODOS DEL ANALISIS FINANCIERO. 

2.3.1. PRUEBAS DE RENDIMIENTO O PRODUCTIVIDAD. 

Estas pruebas se refieren principalmente a la rentabi

lidad y productividad de la empresa, entendicndose por 

Rentabilidad el rendimiento monetario financiero de la 

operación de una empresa y de productividad el rendi-

miento físico de la operación de la empresa. 

Con el prop6sito de ser más objetivo, a continuación -

se listan las f6rmulas de cada una de las razones se--

guido de su concepto, y más adelante se menciona la 

interpretación y análisis de las razones: 

Rendimiento 
sobre 
Capital ;\portado 

Productividad 
del Período 

Rendimiento sobre 
la inversión de 
los Accionistas 

Rendimiento sobre 
la inversión total 

Utilidad ~eta del Ejercicio 

Capital Social 

Utilidad Xeta del Ejercicio 
Ventas Setas 

Utilidad del Ejercicio 

Capital Contable 

Utilidad del Ejercicio 
Capital Contable + Pasivo 
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II.- METODOS DEL ANALISIS FINANCIERO. 

2.3.2. PRUEBAS DE LIQUIDEZ. 

La liquidéz se refiere a la capacidad de la empresa p~ 

ra cubrir sus obligaciones al momento de que éstas son 

requeridas, siendo las siguientes: 

Raz6n Circulante 

Prueba Acida 

Días de Cartera 

Rotaci6n de Cartera 

Rotaci6n de Invent~ 
ríos. 

Capital de Trabajo 

Activo Circulante 

Pasivo Circulante 

Activo Circulante - Invent. 

Pasivo Circulante 

Cuentas por Cobrar (Neto) 

Promedio de Ventas Netas 

Cuentas por Cobrar x 365 d. 

Ventas ~etas. 

Ventas ~etas a Crédito 

Saldo de Ctas. por cobrar 

Total de Inventarios 

Costo de Ventas T 365 días 

Activ~ Circulante 

Pasivo Circulante 
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II.- ~ETODOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

2.3~3.PRUEBAS DE SOLVENCIA. 

La solvencia atafie a la capacidad de una empresa para 

cubrit 16s costos de intereses, los cr~ditos corrien

tes a su vencimiento, así como las obligaciones a lar 

go plazo. 

Solvencia 

Liquid6z a largo
plazo · 6 apalanca
miento financiero 

Seguridad a 
largo plazo 

Activo Total 

Pasivo Total 

Pasivo Total 

Capital Contable 

Activo Fijo Neto 

Pasivo Fijo 
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II.~ METODOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

2.3.4.RAZONES GENERALES. 

.. 

Son aquellas razones que nos sirven para complementar 

nuestro estudio financiero, y que de alguna forma, a~ 

porta más elementos de juicio para el analista 

Apalancamiento 

Seguridad a largo 
Plazo. 

Inversión en Acti
vos Fijos. 

Indice de Cobertura 
de Intereses. 

Inversión Inmobiliaria 

Grado de Mecaniza
ción. 

Intensidad de la Inver· 
sión. 

Pasivo Total 

Capital Contable. 

Activo Fijo 

Pasjvo Fijo 

Capital Contable 

Activo Fijo 

Utilidad Antes de Imptos. 
+ Gastos Financieros 

· Gastos Financieros. 

Terrenos + Edificios 

Activo' Total 

Maquinaria y Equipo 

Activo Total 

Activo Fijo 

Activo Total 
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A continuaci6n presento un breve resumen e interpreta

ción de las razones financieras que son de uso contínuo 

dentro de la empresa y por ende las de más importancia 

ya que muestran una visi6n clara y consisa de la situa

ción financiera de la organizaci6n. 

Raz6n Circulante o Liquidéz Mediata 

Activo Circulante 

P.asivo Circulante 

La razón circulante es la que se usa más de todas las 

razones del Balance General. No solamente es una medida 

de la Liquidéz de la compañia, sino también una forma 

de medir el márgen de seguridad que la Administración 

mantiene para protegerse de la inevitable irregularidad 

en el flujo fondos a través de las cuentas de Activos y 

Pasivos Circulantes. Si éste flujo fuese absolutamente 

regular y uniforme cada día (como po·r ejemplo, si .los 

cobros • los clientes fuesen exactamente iguales a los 

vencimientos de la~ oLligaciones), las necesidades para 

-ese márgen de seguridad serían muy pequeñas. 

Los Activos Circulantes generalmente no serán usados p~ 

ra liquidar los Pasivos.Circulantes, es decir, para re-
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ducir éstos a cero, ~a ~ue mientras unos créditos se p~ 

gan se están creando otros~ 

Para interpretar la Raz6n Circulante, es importante la 

consideraci6n de las proporciones de los varios tipos 

de Activo Circulante. Una empresa que tenga un porcent~ 

je muy alto de efectivo dentro de su Activo Circulante 

tiene más liqidéz que otra que tenga un alto tanto por 

ciento en inventario, no obstante que ambos pudieran t~. 

ner la misma raz6n circulante. 

Raz6n de Acido 6 Liquidéz Inmedia.ta 

Activos Líqiclos 

Pasivo Circulante 

Los Activos Líquidos incluyen efectivo en caja y bancos 

inversiones temporales que se hacen para utilizar fondos 

ociosos y en cuentas y documentos por cobrar. Se presu

me que éstas prácticas pueden convertirse rápidamente en 

efectivo por aproximadamente las mismas cantidades re -

gistradas, lo que no sucede con los inventarios, que es 

la principal partida de Activo Circulante excluída, la 

Raz6n de Acido es, por tanto, la medida del grado en que 

los recursos líquidos están disponibles de inmediato pa

ra pagar los créditos a corto plazo. 
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'Cuentas p·or Cobrar a Ventas Netas 6 Rotación de Cartera 

CUENTAS POR COBRAR (N.e.to) 

VENTAS NETAS. 

Si puede obtenerse, la base deberían ser las ventas -

netas a crédito, las cuales están, por supuesto rela

cionadas mas íntimamente con las cuentas por .cobrar 

que las ventas totale~. En algunas ocasiones se usa en 

el numerador el promedio de cuentas por cobrar, aunque 

debe presentarse más atenci6n a la cifra de fin de año. 

Las cuentas por cobrar incluyen las cuentas de clientes 

más los documentos por cobrar a clientes. 

Periodo promedio de cobranza. Se deriva de la raz6n si 

guiente 

Cuentas por Cobrar a Ventas X Dias en el año = 

Período <;ie Cobranza. • 

El período de cob~anzas, puede relacionarse estrecha

mente con los plazos de crédito.que la compañía ofrez

ca. Una regla arbitraria dice que el período de cobra~ 

zas no debe exceder de 1 1/3 del período normal de pa

go!· o lo que es lo mismo, si el plazo normal de crédi

to de una c·ompañía es de 30 días, entonces se dice que 
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el período de cobranza real no debe excede~ de 40 días. 

Como todas las reglas arbitrarias, esta tiene muchas 

excepciones. Los cambios en la raz6n, pueden sin emba~ 

go, indicar los cambios en la política d~ créditos de 

la compafiía o cambios en la capacidad de cobranza de 

las cuentas. 

~6taci6n de Inventarios. 

COSTO DE LO VENDIDO 

PROM.DE INVENTARIOS. 

La rotación de inventarios es una indicación de la ve

locidad del movimiento de las mercancías en la empresa. 

Un aumento del tamaño del inventario, por ejemplo, pu~ 

de representar o existencias a
0

dicionales que se requi~ 

ren para un,negocio en expansión, gana acwnulación de 

mercancías debido a una disminución de ventas. En el 

último caso bajará la rotación de inventarios. Una di~ 

minución en la razón de rotación de inventarios puede 

ser, por consiguiente una significativa señal de peli

gro, 

Si la cifra del costo de ventas no está disponible, pu~ 

de calcularse la razón·utilizando el dato de las ventas 
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aunque si la razón no mostrara literalmente el número 

de veces que el inventario se vendió durante el año, 

pero si los márgenes de utilidad permanecen mas ó menos 

constaµtes la comparación de razones por varios años 

puede ser útil. 

El Rendimiento Sobre la Inversión o Rentabilidad Fin·an 

ciera. 

Se puede definir como el porcentaje de utilidad que la 

empr~sa obtiene en relación a su inversión. 

Puede establecerse, de manera general que, hasta donde 

es posible medirlo, el objetivo integral de un negocio 

es obtener un rendimiento satisfactorio de los fondos 

invertidos en el mismo, consistente con el mantenimien 

to de una posición financiera adecuada. 

El rendimiento de la inversión es la mejor medida del 

comportamiento general de una empresa, como puede apr~ 

ciarse a continuación: 

VENTAS - COSTOS Y GASTOS = UTILIDAD 

Activo Circulante - Pasivo Circulante = CAPITAL DE TRA 
BAJO. 
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'capital de Trabajo+ Activo no Circulante - Otros Pasivos 

CAPITAL CONTABLE. 

UTILIDAD 
= RENDIMIENTO 

CAPITAL CONTABLE 

De esta manera se mide el rendimiento en relación a la 

inversión de los accionistas, también es factible obte 

ner el rendimiento sobre la inversi6n.de los accionis

tas y de los obligacionistas y otros acreedores a lar

go plazo,~en ese caso se consideraría el capital cont~ 

ble más los pasivos y se dividiría la utilidad entre 

ese total para asJ obtener el rendimiento sobre la in

versión total. 

Los inver~ionistas que confí~n sus fondos a una empre~ 

sa, lo hacen con el fin que su capital les rinda una 

utilidad. 

• 
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Cualquier cambio en las cifras de ventas o de costos 

y gastos puede hacer variar en forma favorable o desf~ 

vorable, por eso afirmamos que cualquier decisi6n se 

refleja en alguna cuenta (ventas, costos o gastos) mo

dificando el rendimiento sobre la inversión. 

Para.efectos de análisis financiero es muy importante 

medir el rendimiento de la empresa para poder darnos 

cuenta si éste es aceptable o no, si se considera ne

cesario se investigarán las causas que mótivaron tal 

rendimiento • 

. ca_pacidad de pago o Solvencia. 

Se dice que una empresa tiene capacidad de pago cuando . 

6sta puede liquidar sus obligaciones puntualmente. es 

decir, que cuenta con los suficientes recursos para p~ 

der hacer frente a sus obligaciones y además obtener 

una utilidad de la operaci6n. 

La.capacidad de pago de una e~presa puede verse afect~ 

da si no existe una adecuada planeaci6n financiera que 

permita conocer por anticipado los períodos peligrosos 

de falta de efectivo que pueden llegar a cualquier em

presa a la falta de solvencia. 
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Por lo tanto la solvencia atañe a la capacidad de una 

empresa para cubrir los costos de int~reses, los cr~d! 

fos corrientes a su vencimiento, así como las obliga" 

ciones a largo plazo. 

Para efectos de análisis es muy importante determinar 

si la capacidad de pago de una empresa es la adecuada 

o no. Su determinaci6n se explica con todo detalle en 

los siguientes subtemas. 

Est·ructura financiera o Dependencia Financiera. 

La estructura financiera de una. empresa se determina -

por la relaci6n que existe entre su capital contable y 

su pasivo. 

De esta composici6n nos surgen. varias dudas, la prime

ra de ellas es ¿ Está proporcionada la Estructura Fina~ 

ciera de la Empresa? 

Es dificil determinar un estándar que nos gure para d~ 

terminar si la estructura financiera de una empresa es 

la adecuada o no, podríamos decir que una relaci6n de 

2 a 1 es aceptable o sea 200 de capital por 100 de pas! 

vo, sisn embargo, quizá esta raz6n no seá la ideal para 

algunas empresas, entonces podemos llegar a concluir - 11 
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que habria que analizar cada empresa en lo particular 

para determinar si su estructura financiera es o no 

la adecuada. 

Composición de Ventas, Costos y Utilidades. 

Partiendo de nuestro estado de pérdidas y ganancias,en 

el cual se comparan las ventas contra los costos y &ª! 

tos para llegar a obt~ner una utilidad º·una pérdida, 

para efectos de análisis de este estado es necesario 

determinar como se compone la cifra de ventas que en 

primer término se muestra en el estado, o sea ésta c.!_ 

fra comprende el. resumen de las ventas efectuadas en ''. 

un pequeño período determinado tanto las de contado co 

mo las de crédito, menos las devoluciones de ventas re 

cibidas y las rebajas y descuentos comerciales obncedi 

dos sobre los precios sefialados en las facturas. Si la 

empresa realiza actividades de divers~ índole, resulta 

muy conveniente para efectos de análisis que se mues·:-,: 

tren desglozadas éstas cifras por departamentos, par 

productos, por zonas, o actividades con objeto de que 

se tengan mayores elementos para conocer como se inte 

gra la cifra de ventas y así poder efectuar un análi-

sis más efectivo. 
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Por lo que toca al costo de venta es muy conveniente 

para efectos de análisis que la compañía cuente con un 

adecuado sistema de contabilidad de costos, de esa ma

nera, las mercanc[as detalladas en las remisiones y :1 

facturas son calculados a su valor de costo, determi

nándose en una cuenta en los libros de contabilidad el 

costo, €ste se determina por periodos anuales, sumán

dose a las mercancías en existencia al inicio del pe

ríodo, las compras de mercancías efectuadas durante el 

período y sustrayendo el importe de las existencias al 

final del mismo. 

Cuando la actividad de la empresa es la producci6n de 

bienes o servicios, es necesario realizar, como cues

tión obvia a la determinación del costo de ventas, la 

swnarización del costo de proqucción de los bienes y 

servicios, el que sustituye el rubro de compras en la 

formulación del costo de ventas en la siguiente forma: 

Inventario Inicial de Productos Terminados. 

+ Costo de Producción 

- Inventario Final de Productos Terminados, 

Cuando la empresa realiza actividades económicas de 

distinta índole, resulta conveniente, a los fines de 
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su comparación con las cifras de ventas, que los cos

tos de ventas se mu.estren analizados por departamentos 

o grupos de productos similares. 

De esta manera estaremos en condiciones de efectuar un 

análisis financiero sobre el costo de ventas mucho más 

apegado a la realidad ya que.~onoceremos a fondo como . . 

se integra la cifra. 

Por lo que se refiere a las utilidades también es muy 

conveniente analizarlas lo más posible ya sea· por li· . 
nea de producto, por departamento, por zona, etc., ya 

que de esta manera podremos que productos o departame!.!_ 

tos están produciendo adecuadas utilidades y cuales no, 

resulta evidente que para efectos de análisis financi~ 

ro es muy conveniente contar con una clasificación de 

utilidades que nos analice la cifra total que aparece 

en nuestro estado. 

Como se podrá observar, en el ~studio de los subtemas · 

anteriprmente descritos, la ~apacidad de pagd de una 

empresa estará en función de un buen registro de nue~ 

tras ventas, costos y utilidades para que con ello se 

realize el análisis que muestre la realidad del negocio~ 
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II.- METODOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

2.4. ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS 

Hemos visto que el Balance se define como "El do
cumento contable que muestra la posici6n financi~ 
ra de una empresa, en términos monetarios, en un
momento determinado". 

En otras palabras el Balance nos muestra por un -
lado lo que tenemos y por otro lo que debemos, ó 

mejor dicho a quién le debemos lo que tenemos. 
Uno y otro lado del balanée se denominan Activo,
Pasivo y Capital. Visto ésto último de una forma 
esquemática se tiene lo siguiente: 

Lado izquierdo 

A C T I V O . 
(Lo que posee la 
empresa). 

Bienes ó Dinero 

Lado derecho 

P A S I V O 
(Lo que debe a 
terceros). 

CAPITAL 
(Lo que debe a 
los dueftos). 

Como se ve, en el ACTIVO la empresa tiene bienes
y dinero, en el PASIVO manifiesta las obligaciones 
d'e pago en bienes ó dinero que tiene con personas 
distintas de los dueños del negocio, y en el CAPI
TAL se indica .la cantidad que los socios ó dueños 
aportaron y que les pertenece. 

Desde un punto de ~ista del origen y aplicación -
de los recursos vamos a definir como una primera -
aproximación los elementos del balance antes men-
cionados: 
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Origen de los Recursos Pasivo y Capital. 

Apljca•ión de los Recursos Activo. 

El pasivo y el capital representan una fuente de 
recursos porque en un momento dado la empresa pu~ 
de negociar préstamos bancarios 6 pesos que nece
sita. 

Asi mismo, el Activo representa una inversión ó -
aplicación de recursos. Por ejemplo, el dinero -
obtenido mediante un prést~mo bancario 6 mediante 
aportación de los accionistas que se destina a la 
compra de una m~quina, terreno, edificio, etc. 

Aumento de pasivo 

Aumento de Capital 

Aumento de activo 

Origen de recursos 

Origen de recursos 

Aplicación de recursos. 

Ahora bien, el Activo puede ser también una fuen
te de recursos y asi mismo el Pasivo una aplica-
ci6n.· Por ejemplo, al vender una máquina, que -
forma parte del activo, se obtiene dinero y con -
éste se paga a cierto proveedor que está en el P!!. 
sivo. Por lo cual, podemos entonces establecer -
las siguientes reglas: 

Disminuci6n de activo Origen de recursos 

Disminuci6n de Pasivo Aplicaci6n de recursos 

Disminución de Capital = Aplicación de recursos 

_Un ejemplo de disminución de Capital lo pueden 
ser pérdidas en un ejercicio determinado, obliga~ 
do a la compañia.a disminuir sus utilidades rete-
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nidas, que a su vez forma parte del capital cont~ 

ble. 

Las ventas son también una fuente de recursos y -

los gastos son una aplicación de los mismos. La
consecuencia del enfrentamiento entre los gastos
y costos dá por resultado la utilidad, que como -
señalamos anteriormente forma parte del capital -
contable de la empresa. Si en un ejercicio cont~ 

ble se generan utilidades, el capital aumenta y
por lo tanto existe un orígen de recursos, pero
si hubiese pérdidas, el capital disminuye y en-
tonces podemos decir que hubo una aplicaci6n de
recursos. 

El bin6mio Or!gen - Aplicaci6n. 

En la operaci6n contínua de cualquier empresa,-
existe la cbnstante preocupaci6n de la direcci6n 
de c6mo generar los recursos, y c6mo aplicarlos
de la forma más conveniente para la rentabilidad 
a largo plazo del negocio. Veamos el siguierite
esquema: 

Recursos 
A 

EMPRESA Recursos 
' A + B 

Por lo geneTal en cualquier negocio, se pretende 
invertir cie'rta cantidad de recursos llamémosle 
A, es de esperarse que e~os recursos produzcan -
lo suficien'te como para devolver al inversionis -
ta la cantidad que invirti6, más un premio que -
llamaremos B. Este premio en una empresa repre
senta las utilidades obtenidas, que pueden ser 6 

no repartidas parcial o totalmente a los dueños-
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del negocio que son los accionistas; es aquí en 
donde se aprecia la rentabilidad a·largo plazo. 
Veamos: si los accionistas deciden retirar todas 
las utilidades, el negocio s6lo producirá benefi 
cios en proporci6n a A, pero si de modo contra-
ria deciden reinvertir los beneficios obtenidos 
al principio, la empresa crecerá y por lo tanto 
las utilidades podrán ser mayores en el futuro. 

Ejemplo: 

Se tienen inicialmente 1,000 pesos (aportaci6n -
de los accionistas) como capital, y con ellos se 
compra la misma cantidad en cierto producto X; -
post~riormente ese producto se vende en 1 ,300 p~ 
sos, con lo ·cual se genera una utilidad de 300 -

-pesos, si suponemos que los anicos gastos en que 
incurri6 el negocio fueron los 1,000 pesos del -
producto ·comprado inicialmente. Por lo tanto, -
el Balance Inicial (antes de la venta), sería el 
siguiente: 

Caja y Bancos 
Activo Total 

$1,000 
$1,000 

Capital Social $1 ,000 
Pasivo + Capital $1 ,000 

Aquí podemos observar que se han originado 1 ,000 
pesos como capital y se han invertido en caja y

bancos. Pero como el dinero en caja no produce
rendimiento, entonces la empresa compra el pro-
dueto "X" para venderlos y asr generar ciertas -
utilidades. El balance en éste momento quedaría 
de la siguiente forma: 
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Activo 
Caja y Bancos 
Inventarios 

Activo: 

o 
$1,000 
$1,000 

Capital 

Capital Social $1 ,000 
Pasivo+ Capital $1,000 

De ésto se puede ver que hubo desinversi6n en C!_ 

ja (origen) e invers"i6n (aplicaci6n) en inventa
rios. Desde luego la inversi6n en inventarios -
no produce utilidades sino hasta que el producto 
es vendido, por lo tanto. el Balance nuevamente -
se modificará después de la venta de acuerdo a -
lo siguiente: 

Activo 
Caja y Bancos $1,300 
Inventarios O 

Activo: $1 ,300 

Capital 
Capital· Social 
Utilidades 

$1 , o 00 
300 

Pasivo + Capital $1 ,300 

As! mismo el Estado de Pérdidas y Ganancias se-
ría: 

Ventas 
Costos 
Utilidad: 

$1,300 
1 ,000 

$ 300 
====== 

En el balance hubo una desinversi6n en invénta-
rios y un aumento en el capital, ambos movimien
tos representan un origen de recursos. Caja y -
Bancos aumentaron de O a 1,300 con lo cual exis
ti6 una aplicaci6n 6 inversi6n de los recursos. 

Si analizamos la si tuaci6n inicial y final. de e~ 
te sencillo ejemplo, podemos ver lo siguiente: 
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Balance Balance Aumento· Disminución 
Inicial Final 

Caja y Bancos 1 ,000 1 ,300 300 
Inventarios o o o o 
Activo: 1 ,000" 1, 300 300 

Capital 
Capital Social 1 1000 

1 ·ººº o o 
Utilidades o 300 300 
Pasivo + Capital: 1, 000 1 ,300 300 o 

Comparando ambos balances se tuvo un aumento en
caja por 300 y un aumento· en utilidades por 300. 
Esto es aplicaci6n y origen de recursos respecti 
vamente. 

En el caso de los inventarios, en esta compara-
ci6n, aparentemente no hubo variaci6n, ésto se -
debió a que esta cuenta fué aplicación y origen
de recursos en un momento dado, por la misma ca~ 
tidad (1,000). 

Consideraciones adicionales sobre el orfgen y la - -
aplicaci6n de los recursos. 

En cuanto al orfgen de recursos se deben por lo
general considerar los siguientes aspectos: 

a) Costo. 

La obtención de recursos presupone un costo, en
el caso de los pr6stamos bancarios es el interés 
que cobra el banco y en el caso del capital son
los dividendos que se pagan a los accionistas. -
El costo de la obtención de los recursos debe -
ser menor que la utilidad que se.puede obtener -
al invertirlos en el negocio. 
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b) Plazo. 

Es importante preveer que la exigibilldad (pago) 
de los recursos obtenidos, sea igual 6 mayor al
plazo de que se dispone para recuperarlos con la 
operaci6n del negocio. Por ejemplo, si se pide
un· préstamo a 1 afio para comprar una máquina que 
se recupera en 6 años, obviamente se presentarán 
problemas de liquidez en un momento dado y por -
lo tanto no se tendrán los recursos disponibles
en cantidad suficiente pa~a pagar dicho préstamo. 

c) Disponibilidad. 

La disponibilidad de los recursos es variable en 
funci6n a la situación econ6mica del país: por -
ejemplo, si la industria tiende a la baja, será
más fácil obtener el dinero a través de présta-
mos bancarios que por medio del capital nuevo. -
Si por el contrario, la industria tiene un gran
crecimiento, habr~ más gente dispuesta a inver-
tir su dinero en acciones (más capital) que en -
el banco. 

Por lo tanto, entre otras consideraciones, es n~ 
cesario comparar el interés que proporciona un -
banco a sus ahorradores, con las utilidades que
proporciona una empresa a sus inversionistas. 

En cuanto a la inversión de los recursos es ne·c~ 
sario considerar lo siguiente: 

a) Utilidad. 

Los beneficios que proporcio~a el invertir -
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en ciertos renglo~es de activos deben ser m~ 
yores que el costo que implica obtener los -
recursos. 

b) Plazo. 

El tiempo de recuperaci6n de los recursos in 
vertidos, por lo general deberá ser menor 
que el plazo en que son exigibles. 

c) Rentabilidad del negocio. 

Las utilidades que genera el negocio, repre
sentan el mayor atractivo para el inversio-
nista, por lo que se debe tener en consider~ 
ci6n que el beneficio que se obtiene por ca
da peso invertido, sea mayor que el que pro
porcionan los bancos. 

(R) Rentabilidad del negocio = Interés bancario (i) 

O en otros términos: 

Utilidades Intereses 
Capital Contable Ahorros 

Todas las consideraciones anteriores no pre
tenden .ser exhaustivas, existen de hecho - -
otras, dependiendo de diversos factores que
se estudiarán más tarde, no obstante pueden
ser tomadas como una primera aproximaci6n. 

' 
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FORMA DE PRESENTACION DEL 
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS 

ORIGEN DE RECURSOS: 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 
CAPITAL SOCIAL APORTADO 
AUMENTO DE PASIVO A LARGO PLAZO 
AUMENTO DE CREDITOS DIFERIDOS 
DISMINUCION DE ACTIVO FIJO 
DISMINUCION CARGOS DIFERIDOS 

TOTAL DE ORIGENES: 

APLICACION DE RECURSOS: 

PERDIDAS DEL EJERCICIO 
RETIRO DE UTILIDADES O CAPITAL SOCIAL 
DISMINUCION DE PASIVO A LARGO PLAZO 
DISMINUCION DE CREDITOS DIFERIDOS 
AUMENTO DE ACTIVO FIJO 
AUMENTO CARGOS DIFERIDOS 

TOTAL DE APLICACIONES: 

DIFERENCIA (AUMENTO O DISMINUCION) 
DEL CAPITAL DE TRABAJO 

. l/ 

'ibi . ~-r 
C.P. ~~~DÓZA ALVAREZ 
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11.- METODOS DEL ANALISJS FINANCfERO. 

2.5. POLITICAS FINANCIERAS DE LA EMPRESA 

Es muy importante hacer una evaluaci6n cualitati 

va de las polfticas financieras de la empresa, -

para determinar por medio de las cifras su efic~ 

cia. ~ds que los valores que representan las el 
fras, es el de verificar cualitativamente el re

sultado de la gesti6n o toma de decisiones res-

pecto a la operaci6n de la empresa. 

Política no es otra cosa sino una actitud de la

direcci6n. Las políticas son un medio de trans

mitir actitudes de la dirección para alcanzar -

los objetivos. 

Las políticas pueden establecers"e bajo tres si-

tuaciones: 

a) Por costumbre o tradici6n. 

b) Estratégicamente. 

e) Por intuici6n u obligatorias. 

a) Bajo el primer contexto, las polfticas se r~ 

cogen de la práctica que reali:a la empresa

en el desarrollo constante de sus operacio-

nes. También por la costumbre imperante de

empresas que reali:an el mismo tipo de oper! 

clones y pertenecen al mismo ramo de activi

dad. 

b)· Las políticas ~ajo el s~gundo inciso, son el 

resultado de institucionall:ar decisiones es 

tratégicas. La empresa grande, por lo gene

ral desarrolla un ~is~ño estratégico basado-
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en una serie de decisiones administrarivas -
que ponen en relaci6n la formulaci6n, ejecu
ci6n, organizaci6n y control del proceso de
la estructuraci6n de políticas. 

e) En lo refexente al tercer inciso, las políti 
cas no revisten una formalidad, más bien son 
impuestas o determinadas al azar, según se -
vayan presentando los acontecimientos de una 
organizaci6n. Las influencias externas, co
mo son las medidas "econ6micas y disposicio-
nes gubernamentales, son acciones que están
fuera de los ejecutivos que toman decisiones 
y las pol1ticas se determinan por obligación. 

Si es que cabe la clasificaci6n de las empresas
en grandes, medianas y peque~as, las primeras se 
identificarian con el inciso (b), las segundas -
con el inciso (a) y las terceras con el inciso -
(c). 

Existen diversos tipos de politicas, que se est~ 
blecen para diferentes áreas ejecutivas de la -
empresa, interesándonos principalmente las inhe
rentes al área financiera. 

Los resultados qué se obtengan al analizar ~as -
políticas financieras, en comparaci6n con el siK 
nificado cualitativo de las cifras de los esta-
dos financieros, permitirán apreciar con más - -
acierto fª acci6n ~ire.ctiva y capacidad adminis
trativa de la empresa, parámetros que son de uti 
lidad para evaluar la situaci6n presente y futu
ra del negocio. 
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Es necesario también hacer hincapié que se deben 
tomar en consideraci6n los diversos factores que 
intervienen en la empresa y que directamente re
percuten en las finanzas, cuyas pol{ticas esta-
~~n enfocadas a la obtenci6n y aplicaci6n de los 
recursos monetarios, así como a la administra- -
ción de las inversiones y de la obtenci5n de fi
nanciamientos óptimos. 

Las principales politicas que tienen ingerencia'
directa en las finanzas del capital de trabajo -
son: 

1) Devoluciones Sobre Ventas: 

Por lo general no debía establecerse una po-
11tica definida para devoluciones sobre ven
tas, porque es señal de una deficiencia de -
estructura administrativa pero existen empr~ 
sas que asignan un porcentaje para dicho CO!!, 

cepto, el cual debe ser comparado con el nú
mero relativo que resulta de dividir su 
importe entre las ventas, cuyo resultado ser 
vir4 de indicador orientador respecto a la -
política establecida. 

2).~Rebajas o Descuentos Sobre Ventas: 

_Las rebajas sobre ventas representan dismin!:!_ 
ciones en el precio de venta, siendo un 
atractivo para que el cliente pague de cont~ 
do (recuérdese que entre mayor número de ve
ces ~e alcance el ciclo financiero, mejores
resultados podrá obtener la empresa). Gene-
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ralmente debe hacerse un análisis básico del 
rengl6n, calculando el porcentaje que repre
senta el concep~o de las ventas, para ser 
comparado con la política establecida. 

3) Inventario de Materia Prima. 

Las existencias de materia prima deben estar 
acordes con los niveles de utilización de la 
misma en el departamento de producción~ 

En· los casos de que no sea posible obtener -
la informaci6n de la materia prima empleada, 
se puede utilizar como base de medida el co~ 
to de producci6n, o en su defecto, el costo
de ventas. 

Todo crecimiento en los niveles de existen-
cia de materia prima, deben estar equilibra
dos proporcionalmente con los consumos de la 
misma, en la fabricación de los productos. 

La política estará dada en funci6n de algu-
nos otros factores, como son: 

a) Oportunidad de entrega. 

b) Lotes mínimos y máximos de compra. 

c) Períodos de escasez. 

d) Necesidades de producción, etc. 

Lo importante para sensibilizar si las deci
siones tomadas están acordes con las políti
~as establecidas. es el empleo del indicador 



correspondiente, según se apuntó en párrafos 
anteriores. 

4) Inventario de Productos Terminados. 

El propósito de mantener un almacén de pro-
duetos terminados es el de respaldar el ser
vicio al cliente y a la empresa para satisf~ 
cer la demanda de mayores consumos de los -
calculados como normales, por lo que el cre
cimiento de los niveles de existencia debe -
ser proporcional al crecimiento de las ven-
tas. 

La rotaci6n del almac~n se calcula dividien
do el costo de lo vendido entre el inventa-
rio de productos terminados y en su defecto, 
las ventas entre el inventario de producto -
terminado. 

La politica se e~tablece en funci6n a los -
ciclos de venta de productos o a standares -
determinados mediante estadisticas o pron6s
ticos. 

S) Cuentas por Cobrar. 

Las pol[ticas relativas al otorgamiento de -
crfdito y los esfuerzos para su recuperabil! 
dad, determinarán el monto de la inversi6n -
en relación a las ventas realizadas o por -
realizar. Asimismo, es importante conocer -
la polttica respecto a las estrategias de -
ventas, cuando se tiene determinadas poltti-
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cas de financiamiento a clientes especiales. 

Factor importante para estimar adecuadamente 
el monto de·~uentas por cobrar a clientes, -
es la experiencia que se tiene en la antigu! 
dad de sus saldos, el entorno en que vive la 
empresa, asf como estimar apropiadamente la 
situaci6n econ6mica que se vivird en el futu 
ro. 
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II.- METODOS DEL ANALISIS FINANCIERO. 

2.6 INTERPRETACION DEL ANALISiS FINANCIERO. 

1. Naturaleza del concepto. 

Cuando estemos efectuando el andlisis finan· 
ciero de una empresa, estamos de hecho inter 
pretando situaciones y acontecimientos, tanto 
de carácter estático como dinámico. Por ello 
no ser!a correcto afirmar que la interpreta · 
ci6n es necesariamente el proceso con el cual 
concluye el an~lisis financiero. Parece ob -
vio sostener que en cu~nto percibimos algGn -
hecho, estamos haciendo de inmediato un jui · 
cio, aunque sea a priori, y consecuentemente 
desde ese mismo momento estamos interpretan -
do. 

En la técnica financiera como en las relacio
nes humanas, la primera impresión puede ser -
en ocasiones muy importante y en otras caren
te de toda validez, mucho dependerá de que 
pongamos en juego en nuestras apreciaciones y 
claro está, de los elementos (información y 

empleo de t~cnicas apropiadas) , con· los cua 
les contamos para poder interpretar correcta
mente y en funci6n de ello, tomar las decisio 
nes que más convengan a la empresa. 

La interpretaci6n financiera no es otra cosa 
que el juicio que se forman los sujetos que · 
efectuaron un diagnóstico financiero de una · 
entidad econ6mica, sobre la índole y caracte
rísticas de hechos v situaciones ~1nancieras 

generalmente de~ ?dsado. y !e cJma :os ~ismos 
se est~n influyendo entre 3!, :~n1endo por ~t 

jeto el tomar deci,1one~ 1dm1nis:r~t1vas ~~e 

se tradu:can en ~~i~~J~ ;:~~ec:ivas, je est!~ 
mulo y ~ancen:~ien::. 
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2. Objetividad y subjetividad en la interpreta -
ci6n: 

La técnica del análisis financiera, aunque se 
cifra en su mayor parte en el empleo de gua -
rismos, está lejos de ser una ciencia exacta. 
La apreciaci6n que el sujeto adquiere sobre -
el desarrollo de una empresa en su conjunto, 
o bien de algunas de sus categorías financie

ras (productividad, estabilidad, liquidez, 
etc.,), resultante de haber puesto en prácti
ca determinados procedimientos de análisis, -
no será igual, como es fácil suponer, al de -
otro individuo que aplic6 por as! decir, una 
metodolog!a diferente. 

Sin embargo, aan tratándose de sujetos cuya -
preparaci6n profesional sea muy similar, que 
utilicen técnicas iguales encontraremos disp~ 
ridad de criterios y opiniones respecto de 
las conclusiones a que cada uno de ellos lle
gue. No obstante lo anterior, las finanzas -
se desenvuelven en un campo donde la objetiv! 
dad se hace menos difícil que por ejemplo, en 
la ciencia médica, a pesar Je los extraordin~ 
rios progresos que está alcan:ando. 

Por ello, en análisis financiero técnicamente 
practicado, derivará forzosamente en un cono
cimiento m4s preciso del ente econ6mico y por 
lo tanto minimizará las divergencias de crite 
rio que surjan entre los individuos, por lo -
que en esa forma se tenderá cada vez más a la 
objetividad. 
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3. Acopio de elementos de juicio: 

La sola expresi6n "acopio de elementos de ju!_ 

cio", nos lleva a pensar en que el material y 
las pruebas sobre las cuales apoyamos nues- · 

tras conclusiones deben ser suficientes y vá

lidas para estar razonablemente seguros de 

las mismas. Sin embargo, el factor ca11t idad 

puede ir en detrimento de:la calidad de la in 

formación utilizada. Por lo mismo es esen- -

cial hacer un criterio de selecci6n desechan

do toda aquella información que no tenga rel~ 

vancia y que pueda distraer la atención del 

analista hacia lo que no es fundamental. 

Este cirterio de selección debe estar presen

te durante todo el proceso del análisis, pero 

es sin lugar a dudas al inicio del mismo, · -

cuando es más difrcil descartar algunos ele -

mentos que a primera vista no es posible pre

cisar su·utilidad, pero conforme se avanza y 
se profundiza van ganando o perdiendo signif!_ 

cado. La adquisición de un criterio de sele~ 

ci6n en el analista se lo va dando la expe- -

riencia. 

4. Combinación del proceso inductivo y el deduc

tivo: 

Un sistema de razonamiento inductivo es aquel 

que utilizamos ~uanJo partimos de lo particu

lar y concl~imos 0n lo general; el proceso de 

ductivo por ende 0n su antítesis. 

Para efectos de la interpretación financiera 

dir!amos que cuando deseamos ~onocer las cau

sas de insolvencia o ialta de capacidad de p~ 

ge de ~na comp~~!a un~ ve: que la deficien -
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ci~ se determin6), nos remitiríamo~ a su plazo 
de cobranza, su rotaci6n de inventarios, etc •. 
En este caso estaríamos tratando de terminar -
los orlgenes de un problema.financiero y por -
tanto estarlamos en presencia de un razonamien 
to de tipo deductivo. 

En el an4lisis financiero la necesidad de em -
plear los dos tipos de razonamiento es muy - -
grande, porque de nada nos serviría detectar • 
una situaci~n. ya sea favorable o desfavorable, 
si no dilucidamos su procedencia, ésto es par
ticularmente importante por lo que toca a la -
toma de decisiones. 
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III.- CREDITO BANCARIO. 

3 .1~ ~EDENTES Y EVOLUCION DE LAS INSTITUCIONES 
DE CREDITO. 

Antecedentes y Evolución de sus Estructuras. 

El incipiente sistema bancario que se habta de-. . 
sarrollado al amparo de la ley bancaria de 1897 

sufrió duros golpes, debido naturalmente a la i 

nestabilidad pol1tica y socioecon6mica de1 pats 

pero adem~s, porque en una buena parte los ban

cos se hab1an esta~lecido con capitales de ori

gen extranjero bajo el proteccionismo del porf!_ 

riato y, la revolución, entre otras cosas, pre

tendta lograr, la independencia del colonialis

mo económico. 

Sin embargo, durante el régimen Obregonista se 

dispuso la devolución de los bancos que ~ab1a~ 

sido incautados por el gobierno Carrancista,tr~ 

tando de resolver los problemas financieros del 

pats logrando en lo posible la restauraci6n del 

crédito interno y externo. 

M~s adelante se dictaron nuevos decretos por los 

que se intenta~a reglamentar el funcionamiento 

de los bancos, que culminaron con la Ley sobre 

Bancos·Refaccionarios d~ 2~ de Diciembre de 1924 

la.Ley General de Instituciones de Cr~dito y Es

tablecimientos Bancarios del 24 de Diciembre del 

mismo año y la creación de la Comisión. Nacional 

Bancaria, por las que se intentaba vigilar que -
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los bancos cumplieran con las reglamentaciones -· 

legales. También durante el periodo Obregonista 

se promulg6 la Ley que creaba el Banco de México 

pero. no fué sino hasta el 25 de Agosto de 1925 -

que se expidió la ley contitutiva del Instituto 

Central, ya bajo el régimen de la Presidercia 

del General Plutarco Eltas Calles. 

LA BANCA ESPECIALIZADA 

A partir de 1925 poco a poco se empieza a estab! 

lizar la situaci6n general del pats. El Banco de 

M~xico. en su car4cter de Institución Central 

queda ~amo banco tln~co de emisiOn de billetes y 

ademls, entre otras cosas, como regulador de la 

circulaci6n monetaria y de los cambios sobre el 

exterior. La Comisión Nacional Bancaria queda e~ 

mo Organo de Inspeci6n y Vigilancia de las Inst! 

tuciones de Cr~dito e influye notablemente en el 

desarrollo de un nuevo sistema bancario bajo una 

leqislaci6n que protegta al público. 

Sobre éstas bases, las leyes bancarias siguieron 

siendo objeto de diversas reformas y modifica-

ciones en los años 1926-1932, hasta llegar a las 

de 1941 en que quedaron bajo la denominaci6n de 

Ley General de Instituciones de Crédito y Organ~ 

zaciones Auxiliares, la cual es la que ha queda-

do vigente hasta nuestros dtas. 

Con apoyo en ésta ley y sus reglamentaciones, 

surge un nuevo sistema ba~cario integrado por 

Instituciones de Cr~dito de carácter especializ~ 
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do, es decir, bancos o sociedades dedicadas en 

forma especial a una rama bancaria determinada y 

ade~ás, se incorporaron a dicho sistema las Org~ 

nizaciones Auxiliares de Crédito. 

Las ramas bancarias especializadas que se esta-

blecieron, fueron las siguientes: 

- La banca de Dep6sito 

- Las Sociedades Financieras 

- Los Bancos Hipotecarios 

Los Bancos de Capitalizaci6n 

- Los Bancos de Ahorro y Préstamo para la 
Vivienda. 

Estas cinco clases de bancos, se consideran por 

la Ley Bancaria como incompatibles entre sí, o 

sea que s6lo se podía obtener concesi6n para o

perar a la vez, en una s6la de las ramas banca

rias antes mencionadas. 

Por otra parte, la Ley Bancaria establecía las -

ramas bancarias de "ahorro" y "fiduciaria", que 

podían ser compatibles con cualesquiera de las -

cinco primeramente citadas. En ésta forma, un -

banco de depósito, podía ser a la vez de ahorro 

y fiduciario, y as1 tambi~n las otras cuatro cla 

ses de instituciones especializadas. 

Observamos qu~ la clasificaci6n que le di6 la -

Ley Bancaria a la Banca Especializada, fué tornan 

do en cuenta el instrumento de captación de re-

cursos del público que representará la parte más 

importante en el dasarrollo de sus actividades, 

el cual tenia que ser congruente con el grado de 
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liquidéz de la inversión de dichos recursos, pa

poder mantener un adecuado equilibrio financiero. 

En consecuencia, se observa que la banca de dep5-

sito es la única que puede operar los dep5sitos 

a la vista, o sea las cuentas de cheques, cuyos 

recursos puede invertir preferentemente en car

tera comercial a corto plazo. 

Las financieras pueden efectuar emisiones de be 

nos financieros, de certificados financieros y -

obtener préstamos de empresas y particulares, -

todos a largo plazo, debiendo canalizar todos ~

los recursos obtenidos de dichos valores hacia -

el fomento de actividades productivas, mediante 

préstamos refaccionarios 6 de av1o a largo y me

diano plazo. 

En forma semejante los Bancos Hipotecarios que-

daron autorizados para emitir bonos hipotecarios 

e intervenir en la emisión de c~dulas hipoteca-

rias, amortizables a diez años, para invertirse 

su producto en préstamos hipotecarios tambi~n a

mortizables a diez años. 

Los Bancos ~e Capitalizaci6n, destinados al fo-

~ento del ahorro sistem~tico, emitir1an t1tulos 

de capitalizaci6n que cubrir1a el cliente media~ 

te el_pago de primas únicas o periódicas, para -

la forrnaci6n·de capitaies a plazos que en un pri~ 
ci~io fueron desde 3 a 20 años. El importe de las 

reservas técnicas a favor de los titulares, se i~ 

vertiría preferentemente en préstamos.hipotecarios 
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Este tipo de bancos vinieron a menos por los ma

los manejos de los agentes que colocaban los tí

tulos entre el público y por la aparici6n de los 

Bonos del Ahorro Nacional que compite en forma -

muy ventajosa con este sistema. 

Los Bancos de Ahorro y Préstamo para la Vivienda 

colocaban contratos mediante los cuales el titu

lar a base del pago de p~imas mensuales formaba 

un ahorro dentro de un plazo determinado, a cu-

yo término el banco se obligaba a devover su pr~ 

pio ahorro y a otorgarle adem!s un préstamo hiP2_ 

tecario por el importe de tres tantos el monto -

de su ahorro, todo lo cual se destinaría a la ad 

quisici6n de una vivienda. El equilibrio finan-

ciero de éstos bancos dependía del hábil manejo 

de la combinaci6n de ventas de los dife+entes -

planes que ~en1a en uso, para que con el ahorro 

y las amortizaciones de unos, se atendieran las 

demandas de créditos de otros. Sin embargo, to

dos éstos bancos incurrieron en fuertes déficit 

financieros y desaparecieron del sistema banca-

rio en la década de los cincuentas. 

GRUPOS FINANCIEROS DE BANCA ESPECIALIZADA 

Fué realmente sorprendente el gran desarrollo que 

alcanz6 la banca especializada constituida por -
" bancos de dep6sito, financieras y bancos hipote--

carios en las Bltimai t~cis décadas; y, es intere

sante observar corno evolucionaron sus estructuras 
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La banca de depósito fué la que alcanzó un ere-

cimiento inusitado, debido obviaménte a que es -

la que siempre ha proporcionado todos los servi

c~os bancarios que el público reclama. 

Las financieras y las hipotecarias al principio 

tuvieron ciertos problemas en la colocaci6n de -

sus valores, pues se le entregaban los t1tulos -

f1sicamente al inversionista, lo cual lo obliga

ba por una parte, a presentarse a la instituci6n 

a cobrar sus intereses por medio de cupones; a -

estar al pendiente de los sorteos de amortizaci6n 

de los t1tulos, para retirar oportunamente su i~ 

versi6n u optar por reinvertirla en otros, pues 

de no hacerlo podr!a dejar de ganar intereses s1 

su titulo hubiere salido designado en un sorteo 

y, si necesitaba recuperar su inversi6n, ten1a -

que vender sus bonos o cédulas a su valor de coti 

zación que siempre era menos de la par. 

Para evitarle a los inversionistas estos inconve 

nientes y darle liqidéz a su inversi6n, las fina~ 

cieras y las hipotecarias introdujeron un servi-

cio para el manejo de valores por cuenta del 

cliente, mediante un contrato de Custodia y Admi

nistraci6n de valores, que eliminaba las moles--

tias del cobro de intereses por medio de cupones: 

efectuaba las sustituciones automáticas de los t1 

tulos amortizados por sorteo para que no dejaran 

de ganar intereses y lo más importante, vendta -

por cuenta del cliente sus valores a valor nomi-

nal. Este tipo de contrato convirtieron de hecho, 

las cédulas y bonos hipotecarios y financieros, 
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__ ._··~·-

en "dep6sitos a la vista con interés". 

Ni la Comisi6n Nacional Bancaria ni el Banco de 

México pudieron evitar el uso del referido con

trato de custodia y administración de valores,

y entonces las financieras y las hipotecarias -

alcanzaron también un notable desarrollo, e in

clusive se daba el caso de que le quitaran 

clientela a la banca de depósito, cuyos dep6si

tos a la vista no pagan intereses. 

Sin embargo los bancos de dep6sito más impor--

tan tes del pa1s, para retener a su clientela,-

formaron lo que ~e conoci6 como "GRUPO FINANCIE 

RO" y que consistia en afiliar a la Lanca de de 

p6sito co u·13 financiera y un banco hipoteca-

rio, con sus respectivos departamentos de aho-

rro y fiduciarios. En esta forma pod1an· ofrecer 

a la clientela toda clase de operaciones y de -

servicios bancarios relativos a la banca espe-

cializada, a excepción de los de capi~alizaci6n 

y de ahorro y de préstamo por las razones que -

se mencionaron en su caso. 

Estando la Banca del Pa!s, tanto los grupos fi

nancieros como las instituciones especializadas 

independientes, en pleno desarrollo, se "empieza 

a sentir la repercusión de lascrisis econ6micas 

internacionales y los estragos del alto nivel -

inflaciona~io interno, asi como u~ fuerte dese

SUilibrio en nuestra balanza de pagos, lo cual 

unido a otra serie de factores adversos obliga 

al gobierno del Presidente Echeverria a tomar 

la medida de establecer una paridad flotante -
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de nuestro peso frente al dolar en 1976. 

Al conocer la noticia,los depositantes y los in 

versionistas,teniendo todas las posibilidades.

de hacer retiros a la vista, efectuaron fuertes 

retiros, primero, para tratar de comprar d6la-e 

res y especular con ellos y luego, retiros de -

plinico, porque se corri6 el rumor de que se ·"con 

gelarlan" los dep6sitos y las inversiones, cosa 

que nunca sucediO. 

Estos retiros pusieron en grave crisis al siste 

ma bancario y el Banco de México entonces, para 

que no se volviera apresentar una situación se

mejante, poco a poco fué retirando de la circu

lación las emisiones de bonos y cédulas, suspe~ 

diendo las autorizaciones a las financieras y a 

las hipotacarias para nuevas emisiones de estos 

valores, pero autorizando en su lugar nuevos -

instrumentos de captación de recursos del pGbl!, 

co bajo la forma de "DEPOSITOS A PLAZO",a los -

que se les fijaron tasas con sobretasas exentas 

del impuesto sobre la renta para hacerlos mAs -

atractivos que los valores antes citados, para 

que la clientela que hab1a efectuado retiros r~ 

gresara con el señuelo de ganar m~s intereses,

º para los que todavía ten1an bonos o cédulas -

a la vista por la misma razón los canjearan por 

los citados dep6sitos. a plazo. 

LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE 

Coincide con esta misma época, que la Secreta--
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de Hacienda autoriza mediante unas "RegLas" que 

se publicaron en el Diario Oficial el 16 de MaE 

za de 1976, para que los Grupos Financierosse -

puedan empezar a convertir en BANCOS MULTIPLES, 

llevando a la realizaci6n proyectos que ya se -

hab1an venido manejando tanto por los banqueros 

como por las autoridades Hacendarias desde ha-

eta varios años. 

Algunos de los Grupos Financieros m§s importan

tes empezaron a fusionarse para convertirse de

inmediato en Bancos Múltiples y, encontr~ndose
dentro de este proceso se publica una reforma a 

la Ley Bancari~ que entra en vigor el 1° de En~ 

ro de 1979, en la que se incorpora a dicho Orde 

namiento Legal la referida BANCA MULTIPLE. 

Habi~ndose originado la Banca Múltiple en la fu 

si6n de los Grupos Financieros, en un principio 

se vieron obligadas las primeras instituciones

de este tipo a llevar cinco contabil~dades de-

partamentales internas, o sea una para cada ra

ma bancaria: Dep6sito, Financiera,Hipotecaria,

Ahorro y Fiduciaria. Pero a partir de Enero de-

1980, La Comisi6n Nacional Bnearia puso en vi-

gor un Catálogo de Cuentas Unico, que agrupa a

una s6la contabilidad todas las operaciones de

la Banca M~ltiple, pero que a su vez puede usaE 

se por la Banca Especializada que no haya quer! 

do·o podiqo trcnsformarse en Banca Múltiple. 

La Banca Múltiple ya reconooida comO"l.IJlª nueva-
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clase de banco dentro de la Ley Bancaria, aún ...., 

cuando es el producto de la evolµción de las es 

tructuras de la Banca Especializada~ pasando ~

por el proceso de los Grupos Financieros, es r~ 

a1mente un nuevo tipo de institución de crédito 

en nuestro Sistema Bancario, que l~ ha permiti~ 

do alcanzar a la Banca privada (en la actuali-

dad Nacionalizada), del Pa1s su más alto grado

de desarrollo. 

tos BANCOS NACIONALES 

Los Bancos Nacionales son las son las institu-

ciones que el Gobierno ha creado para atender -

aqÚellos sectores sectores que no puede • cubrir 

ampliamente la Banca Privada, o para fomentar -

determinadas actividades productivas socioeconó 

micas. 

Entre los Bancos Nacionales que merecen comen-... 

tarse por la importancia que ha tenido dentro -

de nuestro sistema bancario, se encuentran las

que han constituido la Banca Oficial Agropecua

ria. 

Bajo la presidencia del General Plutarco El1as

Calles y para cumplir el Gobierno con los com~

promisos contra1dos con los campesinos, no s6lo 

en lo referente a resolver los problemas agra~~ 

rios, sino en proporcionarles apoyo financiero

para poder trabajar la tierra, a iniciativa de

Manuel Gómez Morín se crea en 1926 la Ley de 

Crédito Agr1cola, en la que se apoya la crea---
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ci6n del Banco Nacional de Cr~dito Agrícola, ~ 

que vino a sustituir prácticamente a las cajas

de préstamos para obras de irrigaci6n y fomento 

de la agricultura que ven1an operando desde 

1908. 

Como esta instituci6n y su Ley Orgánica no men

cionaba la posibilidad de operar con los ejidos 

Gonzálo Robles y Jesús Silva Herzog trataron de 

crear un sistema de crédito que beneficiara a • 

los ejidatarios. De ello surgi6 la iniciativa -

de crear una ley de bancos ejidales que funcio

n6 parcialmente,.pero que sirvi6 de antecedehte 

a la posterior creaci6n del Banco Nacional de -

de Crédito Ejidal en 1935, durante el régimen -

del presidente Lázaro ~árdenas. 

Estas dos ~nstituciones fueron las que pese a -

las fallas o deficiencias de que adolecieron, -

crearon las estructuras y los sistemas del cré

dito del campo, cuyas experiencias capitaliza-

ron con creces las que les precedieron. 

En 1965, siendo presidente el Lic. Gustavo o1az 

Ordáz, se cre6 el Banco NacionaL Agropecuari~,

sin Ley Orgánicapero con ramas bancarias espe--

· cializadas de dep6sito, ahorro y fiduciario, 

con el carácter de un Banco de Segun~o Piso de

un ~istema de siete bancos regionales. 

~l sistema del Banco Nacional Agropecuario at~ 

di6 indistintamente al ejidatario y al pequeño

propietario, ajustándose al efecto a las respe~ 
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tivas leyes de Crédito Agr1cola y Ejidal; las ~ 

ramas bancarias de depósito y ahorro las manejó 

en forma muy incipiente con apego a las 1eyes -

b~ncarias. Se corri6 el rumor de que este banco 

se cre6 para absorber a los dos anteriores. 

A mediados de 1975, a finales del régimen del -

presidente Lic. Luis Echeverrta, se decreta la

integraci6n de la Banca Oficial Agropecuaria 

es decir, que quedaron los tres bancos bajo una 

s6la Direccion General, pero, a principios de -

1976 surge la Ley General ·ae Crédito Rural, que 

le d~ origen al actual Banco Nacional de Crédi• 

to Rural, que se crea por fusi6n del Ejidal y -

del Agr1cola con el Agropecuario y por cambio ~ 

.de denominaci6n de éste último. 

El ~aneo Nacional de Crédito Rural, a semejanza 

del Agropecuario, queda corno Banco de Segundo -

Piso de un sistema de doce bancos regionales. ~ 

dem~s de regirse de su Ley Orgánica de Crédito

Rural, se le asignaron las ramas bancarias de ~ 

dep6sito, ahorro, financ.iera y fiduciaria. A .. 

sus bancos regionales, s6lo se les asignaron 

las ramas bancarias de dep6sito, ahorro y fidu

ciaria. 

En Enero de 1982 el Banco Nacional de Crédito -

Rural se autoriz6 su transformaci6n de Banco Es 

pecializado de Depósito, Ahorro, Financiera y -

Fiducuaria a Intitución de Banca Múltiple. 

Otros de los bancos nacionales que han realiza-
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do labores importantes en el Pa1s, son el Banco

Nacional de Obras y Servicios P~bl1cos, el Banbo 

Nacional de Comercio Exterior, el Banco Nacional 

de~ Ejército y la Armada, el Banco Nacional de 
Fomento Cooperativo (ahora Banpespal , el Banco 
del Pequeño Comercio y la Financiera Nacional A 
zucarera. 

LAS ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CREDITO 

En las leyes bancarias que datan de 1941 queda-
ron comprendidas en un principio las siguíentes-" 
organizaciones auxiliares de crédito: 

- Los Almacenes Generales de Dep6sito 
- Las Uniones de ·crédito 

- Las Bolsas de Valor~s 
- Las C&maras de Compensación. 

Posteriormente se suprimieron de la referida ley 
las Bolsas de Valores y las C4rnaras de Compensa

ci6n. Las funciones de las cámaras de compensa-
ci6n quedaron a cargo del Banco de México y de -
los propios bancos de depósito y, las Bolsas de

valares quedaron dentro del régimen de la Ley -
del Mercado de Valores. 

Los Almacenes Generales de Depósito por la mer~

canc1a que reciben para su almacenaje, expiden -
t1tulos de crédito denominados Certificados de -
Oep6sito a los que puede ir o no adherids otros

conocidos como Bonos de Prenda. Estos t1tulos -
son negociables y facilitan el trAmite de pr~st! 
mos prendarios en las instituciones de crédito -
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que puedan manejarlos. 

Las Uniones de Crédito son organizaciones que s~ 

pueden operar el crédito entre sus agremiados. 

Los recursos ajenos que manejan provienen de fi

nanciamiento obtenido de instituciones de crédi

to o de fideicomisos, o de algunos proveedores. 

Las Uniones de Crédito pueden ser Agropecuarias

industriales, comerciales y mixtas. Las mixtas -

pueden operar corno agropecuarias e industriales

cuando las actividades de sus miembros se coor-

dinenpara que sus productos agropecuarios sean -

suceptibles de algún proceso o transformaci6n in 

dustrial. 

Recientemente se introdujo en la Ley Bancaria un 

nuevo tipo de organizaci6n auxiliar de cr~dito - '. 

denominada Arrendadora Financiera. Este· tipo de

empresa ya ºexist1a corno filial de algunos bancos 

o grupos financieros. Su objeto fundamental es -

la de adquisici6n de bienes del futuro arrendat~ 

rio, con el compromiso de darlos a éste en arre~ 

damiento financiero y otorgarle opciones de com

pra de dichos bienes. 

LA BANCA MIXTA 

La Banca Mixta no está comprendida dentro de la

Ley Bancaria. Son instituciones de crédito que -

en su origen fueron ba~cos privados, pero que -

por haber atravezado por situaciones crticas, -

fueron intervenidos por las autoridades Hacenda

rías y al reabilitarse el Gobierno Federal qued6 

103 



como Accionista Mayoritario, pero sin elirninar

a1 Accionista Privado. 

~os Bancos Mixtos quedaron excluidos del Decreto 

que Nacionaliz6 la Banca Privada, pero segurame~ 

te tendr4n que asimilarse a la nueva modalidad ~ · 

de SOCIEDADES NACINALES DE CREDITO que se le ha

dado a los Bancos Nacionalizados y que constitu

yen la mayor parte del Sistema Bancario del Pa!s 

Los Bancos conocidos bajo el r~gimen de Banca -

Mixta son el Banco Mexicano Somex, el Banco In-

ternacional y Banca Promex, antes Banco de Zarno-

ra. 
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LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO 

El 28 de diciembre de 1982 se da a conocer por m~ 

dio de la prensaJ que el presidente de la RepGbli 

ca Lic. Miguel de la Madrid Hurtado propuso el 

día anterior la creación de sociedades nacionales 

de crédito a partir de la banca privada nacionalL 

zada y mixta. Las sociedades nacionales de crédi 

to se constituirán con capital participativo de -

usuarios y trabajadores .en 34 por ciento y Gobie~ 

no Federal en 66 por ciento, a efecto de que se -

hagan cárgo del servicio público de banca y crédi 

to en un plazo no mayor de seis meses, a partir -

del lo. de enero de 1983. 

El objetivo de la iniciativa de ley enviada a la

Cámara de Diputados fué para que quede esta~leci~ 

do el margo legal que provea los~eleme~tos neces~ 

ríos para garantizar que el servicio público de -

banca y crédito se siga prestando por el Estado,

para lo cual se propone la reestructuración de ~ 

las instituciones de crédito en base • la sólida

infraestructura humana, técnica y financiera con

que cuenta ~a banca mexicana, 

Para tal fin, se deja establecido el marco jurídi 

co que permitirá adecuar su estructura, organiza-
. -

ción y funcionamiento del sistema bancario bajo -

lo que se d~nomina iniciativa de ley reglamenta-

ria a partir del Artf~ulo :s de la Constituci6n,

en donde se proponen modific3ciones a la estructu 

·ra y objetivos del sistema bancario nacional, pa-

ra la creación de una nueva persona jurídica de -

derecho público, bajo la cual se deberán consti--
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tuir las instituciones de crédito y la protecci!Sn 
de los intereses del p~blico. 

Las sociedades nacionales de crédito, bajo esas -
condiciones, deberán constituir los bancos nacio
nales que tendrán, al ser creadas por el Ejecuti
vo Federal, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y contar con un capital mínimo como una
forma de garantía y solvencia financiera. 

Capital participativo 

En otra parte de la iniciativa se contempla que -
las sociedades nacionales de crédito tendrán dura 
ci6n indefinida y domicilio en territorio de la -
República Mexicana, pudiendo establecer sucursa-
les, agen_cias u oficinas o corresponsales. 

Su capital e$tará representado por certificados -
divididos en dos series: la "A", que representar§ 
en todo tiempo el 66 por ciento de la sociedad, y 

sólo podrá ser suscrito por el Gobierna Federal;
y la serie "B", por el 34 por ciento restante, 
que podrá ser suscrita por el propio Gobierno Fe
deral, por entidades de la Administración Pública 
Federal Paraestatal; por los gobiernos de las en-. . 
tidades federativas y de los municipios; por los-
usuarios del servicio público de banca y crédito, 
y por los trabajadores de las sociedades en cues
ti6n. 

Eh ningOn momento podrán participar en forma alg~ 
na ~n el capital de estas sociedades, personas f1 
sicas o morales extranjeras, ni sociedades mexica 
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nas sin cláusula de exclusi6n absoluta de extran
jeros. 

Quienes sean titulares de los certificados serie
"B'', tendrán derecho de acuerdo con la forma y 
términos en que lo establezca la Secretaría de H~ 
cienda y Crédito Público la designaci6n de los 
miembros del Consejo Directivo correspondientes a 
esta serie de certificados. 

Asimismo, integrarán la comisi6n consultiva para
opinar y conocer sobre las.pol:í.ticas y criterios
conforme a los cuales la sociedad debe llevar a -
cabo sus operaciones y analizar el informe de ac
tividades que le presente el Consejo Directivo 
por conducto del Director General. 

No s6lo tendrán oportunid~d de participar en el -
aumento del capital, sino que también participa-
rán en las utilidades que la sociedad obtenga. 
En el primer caso, el incremento o reducci6n será 
por acuerdo de la Secretaria de Hacienda y C.P. y 

oyendo la opini6n del Consejo Directivo del Banco 
de México y de la Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Seguros. 

Se especifica que salvo el Gobierno Federal, nin
guna persona f:í.sica o moral podrá adquirir el CO!!_ 

trol de certificados <le aportación patrimonial, -
serie "B", por más del uno por ciento del capital 
de la sociedad. 

Administración de las Sociedades 

Respecto de la administración de las sociedades -
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nacionales de cr~dito, 6stas estar§n encomendadas 
a un Consejo Directivo y a un Director General. 

Mientras el Consejo dirige la sociedad en base a
las politicas, lineamientos y prioridades que es
tablezca el Ejecutivo Federal, el Director se ha
r'§ cargo de la ejecuci6n y reali:z.aci6n de los mi! 

mos. 

El Consejo no s6lo se hace cargo de nombrar, a 
propuesta del D~rector General, a los funciona- -
rios del' banco, sino que aprobar~ presupuestos e
informes. 

Especifica la iniciativa que s6lo podrln ser mi~~ 
bros del Consejo Directivo en el caso de los cer
tificados serie "A", funcionarios de la Adminis-
traci6n Pública Federal y profesionales. indepen-
dientes, p~ro que no ocupen cargo alguno en la Fe 
deraci6n, en los Estados o municipios. 

Por los certificados de la serie "B", ·personas con 
conocimientos y experiencia que sean capaces de -
representar los intereses del sector al que pert~ 
nezcan; trabajadores de las instituciones de que
se trate con cinco aftos de servicios efectivo$ y

personas de conocida calidad moral y experiencia-. 
. en materias econ6micas y financieras. 

Los Directores Generales se harán cargo del go- -
bierno del·banco y la representaci6n legal de és
~e con facultades especificas. Sin embargo, la -
vigilancia de la sociedad estará encomendada a 
dos comisionados nombrados por la Contraloría Ge-
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neral de la Federación y otro por los consejeros
de la serie "B". 

Estos comisionados tendrán facultades para exami
nar los libros de contabilidad y demás documenta
ci6n de la sociedad, incluida la del Consejo. 

Por otra parte, las sociedades nacionales de cré
dito teridrán una comisi6n consultiva integrada 
por los titulares de la serie "B", que se ocupará 
de conocer y opinar sobre las políticas y crite-~ 

rios conforme a los•cuales lleve a cabo sus oper~ 
ciones y analizar el informe de actividades del -
Consejo Directivo por conducto del Director Gene
ral. 

Eventualmente, podrán fusionarse dos o más socie
dades de este tipo a efecto de propiciar un de- -
sarrollo armónico del sistema bancario nacional,
siempre bajo la forma y términos que establezca -
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Finalmente, con respecto a la protecci6n de los -
intereses del público, estas sociedades en modo -
alguno podrán proporcionar informaci6n, salvo - -
cuando la soliciten autoridades judiciales, es de 
cir, que se sigue respetando el secreto bancario. 

Esta iniciativa de ley fué aprobada por las Cáma
ras y se publicó en el Diario Oficial d~ la Fede
ración el 31 de Diciembre de 1982 bajo la denomi
nación de LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO
OE BANCA Y CR!DIT0 1 para entrar en ~igor el lo. 
de enero de 1983. El contenido de dicha ley, - -
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corresponde en resumen a lo que se contrae la ini

ciativa de ley descrita en linea~ anteriores. 
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111.- CREDITO BANCARIO 

3.2. LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA SELECCION -
DEL CREDITO. 

a) El sujeto de crédito: 

a. 1 Moralidad mercantil 

a.Z Capacidad tle pago 

a.3 Solvencia económica. 

b) El destino: 

b.1 Geográfico 

b.2 Económico. 

El encaje legal y los distintos estímulos -· 

económicos, son rectores en estos aspectos. 

e) El monto: 

Las reglas generales sobre el límite máximo

de riesgos directos e indirectos a cargo de

una misma entidad, persona o grupo de perso

nas, marcan la pauta a seguir. 

d) El plazo: 

La composición de los plazos a que captan r~ 

cursos deben ser congruentes con los plazos

ª que se colocan. 

e) El riesgo intrínseco J la operación: 

Las disposiciones sobre la =orma ~e ~3pt:ali 
:ar a las instituciones de crédito !~plJnta-
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das recientemente marcan un cambio interesan 
te que permitirá.encausar recursos hacia ac
tividades prioritarias. 

f) El análisis de la conveniencia para la pro-
pia institución. 

La banca tiene una gran responsabilidad social -
al canalizar los recursos y por tanto, tomando -
en cuenta las variables·comentadas, deben pla
near muy cuidadosamente la colocaci6n de esos r~ 
cursos. 

La planeaci6n puede ser tan diversa como diver-
sos sean los objetivos de cada instituci6n. 

Las politicas de cr~dito, deben emanar de esta -
planeaci6n y ser muy claras. 

EJEMPLOS: 

Operar a largo plazo, exclusivamente con re
cursos de Fondos. 

Mantener solo un X\ de la inversi6n en oper~ 
cienes con grandes empresas y solo par.a ·fi-
nanciar proyectos de inversi6n. 

Invert1r los recursos en monedas extranjeras 
en proyectos o emp~esas que generen divisas
para pagarse y así sucesivamente de tal sue~ 
te que esta planeaci6n pueda ser cuantifica-. 
da y evaluada contra los resultados de la -
propia institución. 
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LA EMPRESA ANTE ESTAS PERSPECTIVAS. 

La empresa nunca será un ·sujeto pasivo, debe actuar -
en primera persona y ponerse ante una selecci6n de al 
ternativas de financiamiento, conociendo: 

Los objetivos y políticas claras de las distin-
tas instituciones. 

Su situaci6n real ante las politicas econ6micas
y de desarrollo del pais. 

Las ventajas y desventajas derivadas de las pre
misas anteriores y su mejor posición. 

Sus propias necesidades, perfectamente definidas. 

Lo que puede ofrecer en relaci6n a otras empre-
sas que están compitiendo con ella para la conse 
cuci6n de los financiamientos. 

ANALISIS DE LA OPERACION FINANCIERA DE LA EMPRESA. 

Análisis de la Estructura Financiera. 

Se dice que para que una empresa tenga una estructura 
financiera sana, es necesario que se observen las re
gl~s siguientes: 

~) El capital de trabajo al inicio de operaciones -
dé la empresa, debe tener como. fuente de recur-
sos el capital propio. 

b) Para una empresa en operaci6n, el.capital de tra 
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bajo debe provenir de la reinversión de utilida
des, o bien ser financiado por medio de présta-
mos a largo plazo o por pasivos a corto plazo. 

c) ~l capital de trabajo temporal o de emergencia -
debe ser financiado a través de préstamos a cor
to plazo, sobre todo las empresas con ventas es
tacionales que requieran de recursos en ciertas
épocas del año. 

d) Las inversiones fijas (terreno, edificios, maqui 
naria y equipo) iniciales de la empresa, debe -
ser financiado por partes iguales por los propi~ 
tarios y por medio de préstamos a largo plazo. 

e) Las inversiones permanentes adicionales que sean 
requeridas por expansiones o desarrollo de la -
empresa, pueden tener como fuentes de financia-
miento: 

I. Reinversi6n de utilidades. 
II. Aportaci6n de socios, o 

III. Préstamos a largo plazo. 

Las fuentes de financiamiento más usuales en los neg~. 
cios, son las que provienen de: proveedores, bancos,
aumentos de capital propio y reinversión de utilida-
des. Las revaluaciones de activo no pueden ser consi 
deradas como fuente de recursos, no obstante que fav~ 
recen la cobertura de capital ?ropio a pasivos tota-
les. 

Por lo general, se ha considerado que el balance gen~ 
ral viene a ser un estado de activos y derechos sobre 
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éstos. Otra forma de considerar el balance, es que -

el lado derecho del mismo (si se presenta en forma de 

cuenta) o la parte inferior (si su presentación es en 

forma de reporte), muestran las fuentes de las cuales 

la e~presa ha obtenido los recursos con los que opera 

los conceptos de activo a una fecha determinada. 

L~s diversos pasivos muestran el monto del financia-

miento obtenido de proveedores, de bancos, y de fuen

tes internas. 

El capital obtenido de diversas fuentes, se distribu

ye en las inversiones, que a juicio de los administr~ 

dores, son los más apropiados. Una fracción ha sido

invertida en edificios, otra se conserva en efectivo, 

etc., por lo tanto, el activo muestra el juicio de la 

aqministración para manejar los recursos provenientes 

de las fuentes de financiamiento. 

Los compromisos a corto plazo están garantizados por

los valores del activo circulante, tales valores son

disponibilidades inmediatas o bien, se convertirán en 

ellas a corto plazo, a través de la realización del -

ciclo financiero, que producirá el numerario necesa-

rio para cubrir las deudas a corto plazo. 

Por su parte, el pasivo a largo plazo, debe estar ga

rantizado por los activos permanentes. 

En cuanto al capital propio, debe estar invertido en

capital de trabajo, en inversiones fijas y diferidas. 

Los conceptos anteriores deberán estar en funci6n de

las características particulares de la empresa, a la-

115 



Activo Liquido 
Caja 
Bancos 

P~sivo Circulante 
Proveedores 
Acreedores 

Valores Realizables 
Doc. por Cobrar 
Clientes 

$ 1 • o 00 
20,000 
10,000 
30,000 

140,000 
Suma: 

Capital Neto de Trabajo 
Suma el Activo Líquido 

Inventarios 
$201 ·ººº 

200,000 
Activo Circulante $401 ·ººº Suma: 

Capital Neto de Trab. 
Activo Fijo 

$221 ,000 Pasivo Fijo: 
Préstamo Bancario 

Maquinaria (neto) 
Equipo de Oficina 

Sumas iguales: 

$180,000 
40 ,000 220,000 

$441,000 

Cap.Contable Tangible 
Capital Social 
Reserva Legal 
Utilidades 

Sumas iguales: 

Análisis de la Estructura. 

$150,000 

20 ·ººº 71 ,000 

Considerando que los medios de acción de una empresa
tiene dos orígenes, uno el de los propietarios o ac-
cionistas y otro el de los proveedores o prestamistas, 
es necesario determinar la proporci6n del capita~ pr~ 
pío y ajeno que se tiene en la empresa. 

La situación financiera de una empresa se considera -
satisfactoria cuando es mayor el capital contable que 
el pasivo, pero cuando se da el caso contrario, se i~ 
te~preta que no existe el equilibrio necesario. Con
sideración no del todo aceptable, ;·a que en muchas - -
ocasiones una empresa pu~de tener una estructura fi-
nanciera aparentemente deficitaria, ?ero si en sus --
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que se esté practicando el análisis. 

Un procedimiento adecuado para analizar la razonabili 
dad con que se está manejando la estructura financie
ra de la empresa, es el que se conoce como balance d~ 
ble, el cual se describirá en seguida. 

El Balance Doble constituye un valioso auxiliar para
analizar la empresa y principalmente para evaluar la
s i tuaci6n real que guarda frente a los acreedores que 
de alguna manera están conectados con ella. 

El contenido del Balance Doble estl representado par
la siguiente disposici6n de conceptos: 

Activos Liquides $ Pasivo Circulante $ 
Inventarios $ + Cap. !foto de Trab. (' ., 
Activo Circulante $ Suma = A e $ 

===zz•= 

Cap.Neto de Trab. $ Pasivo Largo Plazo$ 
Act. Fijo Tangible $ Cap.Contable Tang.S 
Sumas .iguales: $ Sumas iguales: .$ 

aa=== a•a••• 

·Un ejemplo numt;rico serla e·l siguiente: 

117 



proyecciones y desarrollo normal se vislumbra, son p~ 

sitivas, la situación puede cambiar, recuérdse que el 

ciclo financiero de una empresa no sólo se presenta -

para los recursos a corto plazo sino que también exi~ 

te otro ciclo a largo plazo, donde se generan benefi

cios que se suman al capital propio y que pueden modl 

ficar a futuro dicha estructura. Siendo esto último

lo más significativo paia evaluar la actuación empre

sarial respecto a la administración de los recursos -

financieros propios o de terceros, o bien para forma~ 

se juicio de actuaciones anteriores. 

Las empresas pueden llegar a.tener capital insuficie~ 

te por las siguientes causas: 

a) Cuando la mayoría del pasivo, el circulante y el 

costo del pasivo, es superior a su rendimiento. 

b) Errores de inversi6n en activo fijo, propiciada

por una demanda intensa temporal de los produc-

tos. 

e) Aumento en las operaciones, fin~nciadas con re-

cursos a corto plazo. 

Procedimiento de Análisis. 

Atendiendo el punto de vista externo, el estudio ana

l!tico se puede hacer como se indica a continuaci6n: 

a) Por medio de razón simple. 

Capital Contable / Pasivo 
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b) Mediante la reducci6n a porciento de los concep

tos integrantes como fuentes de financiamiento -

(pasivo y capital).' 

c) Los dos anteriores comparándolos con los stánda

res de la industria o de la propia empresa. 
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111.- CRED!TO BANCAHIO 

apresa 

,3. 3. TIPOS DE FINANCIAMIENTO. 

¡:xisten diversas clases de préstamo cuyas pro-.
pias características los hacen adecuados a dife
rentes tipos de negocios o diferentes necesida-
des de financiamiento. 

TIPOS DE CREDITO QUE OFRECE LA BANCA 

Recursos 
Propios 

Recursos de 
Terceros 

Auto generados 
(Op.normal) 

Negociados 

Espontáneos 

Negociados 

Utilidades 
Depreciaciones 
Amortizaciones 

Financiamiento de cuen 
tas por cobrar a travls 
de descuentos por pron 
to pago. -
Aumento de capital 
Crédito de Proveedores 
Impuestos. 

Remesas(no tiene costo) 
Sobregiros (no tiene -
costo. 

Dese. de Doclll'lentos 
Préstamos directos 
Préstamos prendarios 
Crédito simple o en --

cuenta corriente. 
Crédito Refaccionario 
Crédito de Hab. o Avío 
Crédito Hip.Industrial 

(con gtía.unidad in-
dustrial). 

Crédito Hipotecario 
(con garantía inmobi
liaria). 

Emisión de Acciones de 
c~rácter preferente. 

Emisión de Obligaciones 
Ceprofis. 

120 



FONDOS REQUERIDOS POR LA EMPRESA 

A) Recursos propios 

1 .- Autogenerados 

Utilidades netas 
Depreciaci6n y amortización. 

2.- Negociadas 

Aceleraci6n de la cobranza (Descuen-
tos (PPP) 

Aumento de capital. 

B) Recursos de terceros 

1.- Espont:íneos 

Impuestos y otros 
Crédito comercial natural. 

2.- Negociados 

Crédito de los proveedores negociado 
Préstamos directos 
Descuento de documentos 
Préstamos de habilitación o avío 
Arrendamiento financiero 
Préstamos prendarios 
Préstamos con garantra colateral 
Crédito para la exportación 
Crédito con garantía inmobiliaria 
Grédito hipotecario industrial 

Emisl3n de Obli~~~ioces 
:\ce iones Prt."\ r· l\ ¡ ·.: :· - ··:·:; . 
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III.- CREDITO BANCARIO 

3.3.1.FUENTES ALTERNAS DE' FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

Tipo de Operaci6n 

Descuento de documentos 

Préstamos directos 

Prestamos prendarios 

Objeto 

Pago anticipado de 
un documento median 
te el endoso en pro 
piedad del mismo. -

Operaci6n de cr~di· 
to cuyo pago se g~ 
rantiza s61o con -
la firma del docu
mento·. 

Operaci6n de cr6di 
to en la que ex1s7 
te una prenda que
garantiza- su recu
peraci6n. 

Características 

Compra-venta de mer
cancías efectivamen
te realizadas .. 

Quirografario, basado 
en el estudio de la -
solvencia y capacidad 
de pago del cL··~:d.or. 

70\ del valor de las
garantlas, modalida-
des de la'prcnda en -
materia de comercio. 

Intereses y 
Comisiones 

45 al 51\ 

45 al 51\ 
N'o haY. 

45 al 49\ 
·No hay 

• 
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BANCARIO 

ENTES ALTERNAS DEº FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

Objeto 

o anticipado de 
ocwaento median 

el endoso en pro 
ad del mismo. -

raei6n de crédi · 
cuyo pago se ga 
iza s6lo con -

firma del docu
to·. 

Características 

Compra-venta de mer
canc!as efectivamen
te realizadas •. 

Quirografario, basado 
en el estudio de la -
solvencia y capacidad 
de pago del d c'1: dor. 

"!~· . • .. 

raci6n de cr~di ··70\ del valor de las
en la que exis-:-· garantías, mod~lida-
una prenda que- · des de la· prenda en -
anti.za. su recu-. materia de comercio. 
aci6n. · 

Intereses y 
Comisiones 

45 al 51% 

45 al 51\ 
~o haY. 

45 al 49% 
No hay 

Plazo Garantías 

Corto 180/D Personales 

Corto 180/D Personales 
Renovables- Personales
?Or otro pe 2o. 
ríodo igual firma 6 

Corto 180/D 

aval. 

Reales 
Respaldo de 
certificado 
de deP,6sito 
de prenda,
expedido -
por un alm!. 
c~n general 
de dep6sito 
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DESCUENTOS MERCANTILES 

CONCEPTO. 

"Consiste en adquirir en propiedad letras de 
cambio o pagarés, de cuyo valor nominal descuen
tan una suma equivalente a los intereses que de
vengaria, entre la fecha en que se recibe y la -
de su vencimiento.'' 

PROPOSITO. 

Recibir efectivo en forma anticipada, acelerando 
su ciclo de capital de trabajo. 

Los documentos objeto del crédito deben de venir 
de una operación de compra-venta. 

VENTAJAS DEL CREDITO. 

Este crédito está dirigido al comercio, indus- -
tria y empresas de servicio. 

- Incrementa el flujo de efectivo. 

Acelerando sus inversiones en el Capital de
trabajo, propiciando mayor productividad. 

NORMAS DEL CREDITO. 

- El riesgo descansa en el cedente. 

- Información s.ob.re el girado. 

- En operaciones de v~nta~ con re~erva de domi 
nio es conveniente negoc±a~.ra t~talidad de-



la serie de pagar6s que correspondan. 

- Se deben tomar en cuenta los siguientes ant~ 
cedentes para poder otorgar una l[nea en De~ 

cuentos: 

a) Solvencia moral y econ6mica del cedente. 

b) Capacidad de pago. 

c) Arraigo en la localidad. 

d) Experiencia en su negocio o actividad. 

e) Antecedentes del crédito. 

f) Conveniencia y productividad. 

g) Garantfas. 

h) Aspecto legal. 

- Financiamiento a corto plazo (180 dias). 

- Vigilancia de la continuidad de los endosos
en propiedad. 

PRESTAMOS DIRECTOS. 

CONCEPTO. 

"Es la operación de crédito que consiste en faci

litar cierta cantidad de dinero a una persona m~ 

diante su firma en un pagaré en ~l que se obliga 

a devolver a fecha fu~ura y determinada la canti 
dad recibida y a pagar los intereses correspon-

dientes." 
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PROPOSITO. 

Liquidez inmediata para cubrir gastos e invcrsio 
nes de caracter circulante. 

CARACTERISTICAS. 

- Suscripci6n de pagarés. 

- Firmas del solicitante y del aval. 

- Deberá destinarse a Capital de Trabajo. 

VENTAJAS DEL CREDITO. 

Es~á dirigido al comercio, industria y empresas
de servicio. 

- Auxilio transitorio a la tesorería del clie~ 
te. 

- Apoyo al Capital de Trabajo. 

- Compra de materia prima de oportunidad. 

- Atender necesidades de temporada. 

Este cr6dito NO se deberá otorgar si el fin del
mismo es: 

Salvo excepciones y por conveniencia del -
del Banco, debe permitirse que se otorguen
para pago de pasivos con otras instituciones 

- Para inversiones de carácter fijo o permane~ 
te. 
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NORMAS DE CREDITO. 

Se deben tornar én cuenta los siguientes ant~ 
cedentes: 

a) Solvencia moral y econ6mica del solicita~ 
te. 

b) Capacidad de pago. 

c) Arraigo en la localidad. 

d) Experiencia en su negocio o actividad. 

e) Antecedentes de crédito. 

f) Conveniencia y productividad. 

g) Garant!as, 

h) Aspecto legal. 

- El plazo del crédito debe ser como sigue: 

a) Departamento de Dep6sito.- Máximo 180 - -
días renovables por otro período igual 
previo pago de cuando menos el 50\. 

'b) Departamento de Ahorro. - No menor de 90 -
días ni mayor de 360 dfas. 

c) Departamento Financiero. - Hasta po.r 360 -
días renovables por otro período igual, -
previo pago de cuando menos el 50\, 

- El préstamo direct~, puede operarse conga-
rantía colateral de documentos como letras 6 

pagarés que provengan de una operaci6n de 
compra-venta. Esta garantía deber4 tener un 
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vencimiento posterior al de nuestro crédito. 
En la práctica bancaria se toma un 70% máxi
mo del monto del crédito en relación con la
garantía. 

PRESTAMOS PRENDARIOS. 

CONCEPTO. 

"Bs la operación de crédito mediante la cual se -
suministra a una persona llamada prestatario una 
cantidad de dinero equivalente a un tanto por -
ciento del valor de mercancías, valores mobilia
rios o créditos en libros que entrega el propio
pres~atario como garantía, otorgando ~ste, ade-
más un pagaré en el cual se obliga a devolver en 
fecha determinada la cantidad recibida y a pagar 
los intereses correspondientes." 

PROPOSITO. 

- Cubrir necesidades de adquisición de invent~ 
rios. 

- Desequili,rio Je tesorería cuando hayan niv~ 
les adec~ados de inventarios. 

CARACTERISTIC.AS. 

· Se documenta mediante pagaré con garantía --

~a 7rencia ~ueda depositada en almacenes de -
iepósito o bajo la custodia de terceras per
sonas. 
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VENTAJAS. 

- Aprovechar circunstancias favorables en la -
adquisici6n de materia prima, tales como: 

a) Reducci6n de precios. 

b) Aprovechar ofertas. 

e) Ayuda transitoria de efectivo. 

NORMAS DEL CREDITO. 

- El solicitante debe reunir los siguientes r~ 
quisitos: 

a) Solvencia moral y econ6mica del solicita~ 
te de crédito. 

b) Capacidad de pago. 

c) Arraigo en la localidad. 

d) Experiencia en su negocio o actividad. 

e) Antecedentes de crédito. 

f) Conveniencia y productividad. 

g) Garantías. 

h) Aspecto legal. 

- Son sujetas a este crédito: 

a) Comerciantes. 

b) Industriales. 
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- Se pueden considerar como prenda adecuada -
las mercancfas, productos o materia prima, -
que tengan caracterfsticas de: 

a) No perecederos. 

b) Precio. 

c) Demanda de tipo estacionario constante. 

d) Fácil realizaci6n. 

- Existen artículos sujetos a permisos especi~ 
les del Banco de México, para pignorarlos co 
mo son, el azúcar, oro, etc. 

- Plazo del crédito: 

a) Banco: de 90 a 180 días. 

b) Financiera: de 90·a 180 dlas, pero puede
extenderse más este plazo. 

- El pagaré deberá cumplir con los requisitos
del artículo 26 de la Ley de Titules y Oper~ 

clones de Crédito y además contendrá: 

a) Descripción de la prenda amparada por ce~ 
tificado de dep6sito. 

b) Endoso de dicho certificado con la leyen
da "Páguese o entréguese a la orden de la 
instituci6n, valor en garantía". 

- La práctica bancaria considera únicamente c~ 
mo garantía el 70\ del valor de la prenda, -
para las sociedades financieras la ley sefta
la el 70\ del valor de la p~enda. 
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Es necesario efectuar inspecciones y evalua
ciones de la prenda en lo que se Tefiere a: 

a) Especificaciones. 

b) Cantidad. 

e) Calidad. 

d) Mercado. 

e) Tendencia de precios. 

- En.caso de que el importe de la pTenda no a! 
canee a cubrir el préstamo y un 20\ adicio-
nal, la Ley General de Tftulos y Óperaciones 
de Crédito~ acepta previa autoriiaci6n judi
cial a la"realiiaci6n de los bienes. 

- Los bienes dados en prenda deberln contar con 
seguro. 

- Cuando las mercancias est~n amparadas por -
certificados do dep6sito de almacén conce- ~ 

si6n federal, el certificado debe reunir lo
siguiente: 

a) El vencimiento deberá ser posterior 6 
igual a la vigencia del crédito. 

b) Verificaci6n de caracteTísticas en caso -
de carecer de certificados de calidad y -

peso. 

c) Qae los seguros· cubran adecuadamente el -
riesgo. 

d) Vigilar si el certificado de.depósito ha
s ido emitido con un bono de prenda ., reca-
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bando éste para evitar doble financiaci6n 

e) Cuando se trate de mercancías de irnporta
ci6n, habrá de constatar los. permisos de
importaci6n, monto de derechos, etc. 

- Cuando se trate de recibos de dep6sito conf~ 
denciales se deberá: 

a) Verificar peri6dicamente la prenda. 

b) Características de la bodega que la alma

cena. 

lll 



III.- CREDITO BANCARIO 

3. 3. 2. FUENTES ALTERNAS DE FINANCI.AMIENTO A MEDIANO PLAZO' 

Tipo de operaci6n 

Pr~stamos de habílita-
ci6n 6 avío 

Cr~ditos simples o en -
cuenta corriente. 

Objeto 

Adquisici6n de mate 
rías primas, mate-7 
riales, pago de jor 
nadas, salarios y 7 
gastos directos de
exportaci6n, indis
pensables para los~ 
fines de la empresa 
acreditada. 

Simple: . 
Operaci6n en la que 
se fija un límite y 
el acreditado hace
disposiciones hasta 
agotarlo. 
Cuenta corriente: 
Existen remesas re
cíprocas de las-par 
tes, se establece·7 
una verdadera cuen
ta corriente. 

Características . 
Celebraci6n de un con 
trato de apertura de
cr6di to. Vigilancia 
del destino del cré
dito. 

Celebraci6n de un con 
trato de apertura de7 
cr6dito. 

Intereses y 
Comisiones 

42 al 49\ 
Convencio
nal por la 
apertura -
del crédito 

i 

42 al 49\ 
convencio
nal por la 
apertura -
del crédito • 



REDITO BANCARIO 

UENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO A MEDIANO PLAzo· 

Objeto 

uisici6n de mate 
s primas, mate--=
les, pago de jor 
as, salarios y ::
tos directos·de
ortaci6n, indis
sables para los~ 
es de la empresa 
editada. 

raci6n en la que 
fija un l!mite y 
acreditado hace
posicio~es hasta 
tarlo. 
nt:a corriente: 
sten reaesas re
rocas de· las·P•!. 
, se establece· -
.verdadera cuen -

corTiente. 

Características 

Celebraci6n de un con 
trato de apertura de
cr~dito. Vigilancia 
del destino del cré
dito. 

Celebraci6n de un con 
trato de apertura de::
cr'5di to. 

Intereses y 
Comisiones 

42 al 49'f. 
Convencio
nal por la 
apertura -
del cr~dito 

42 al 49\ 
.convencio
nal por la 
apertura -
del crédito 

Plazo 

Mediano 
1 a 3 afios 

Corto y ~e
diano plazo 

Garant!as 

Reales 
Materias 
primas,mate 
riales ad .. ::
quiridos, -
frutos, pro 
duetos o ar 
tef actos - ::
que se ob- -
tengan. 

Personal: 
Firma del 
deudor en -
el contrato 
y en los do 
cumen tos -::
que se sus
criben al -
hacer las -
disposicio
nes. 
Colateral: 
Se estable
ce por el -
endoso de -
títulos de
créd. suscri 
:os a favor 
ciel deudor
;ue puede -
cobrar el -
Banco y - -
aplicar el
cr~di to, 
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PRESTAMOS DE HABI LITACION. O AVIO: 

Concepto. 

"Es el contrato por el ·cual el acreditante se 
obliga a poner una suma de dinero a disposici6n -: 
del acreditado y éste queda obligado a invertir 
el importe del crédito precisamente para la compra 
de materias primas y materiales, pago de salarios
y gastos indirectos de explotaci6n indispensable -
para la operación de la empresa, así como restitu
ir al acreditante las suma_s que dispuso, intereses 
gastos y comisiones establecidas. 

Se consignará en contrato público 6 privado, rati
ficándose ante el Encargado del Registro Público -
inscrito en el R~gistro de Hipotecas que correspo~ 
da, según la ubicación de los bienes afectados en 
garantía y en el Registro de Comercio respectivo,
cuando la garantía incluye bienes inmuebles." 

Propósito: 

Satisfacer necesidades de financiamiento para la -
adquisición de : 

- Materias primas y materiales. 
- Semillas para siembra. 
- Ganado de engorda. 
- Pago de salarios y gastos indirectos. 

Características: 

E~ una apertura de Crédito que debe invertirse en: 
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Adquisici6n de bienes y servicios previamente de
termir'1ados ., 

- Amparado por un programa de inversi6n. 
- En algunos casos puede ser revolvente. 

Ven~ajas del Crédito: 

Este crédito está dirigido para fortalecer el ci-
clo productivo y fomentar las actividades de pro-
ducci6n. Las ventajas que proporciona son: 

- Obtención de recursos para compra de materia pri 
ma de oportunidad. 

- Seguridad de contar con fondos. 
- Facultad de redisposici6n en su caso. 
- Facilidad para la liquidación, ya que el calenda 

rio.de pagos se adecaa a las condiciones del a~
creditado. 

Normas del Crédito: 

Se deben tomar en cuenta los siguientes anteceden
tes: 

- Solvencia moral y econ6mica del solicitante 
- Capacidad de pago. 
- Arraigo en la localidad. 
- Experiencia en su negocio 6 actividad. 
- Antecedentes de crédito. 
- Conveniencia y productividad. 
- Garantías. 
- Aspecto legal. 

Es un crédito otorgable a personas físicas ó mora
les que se dediquen a la producción de bienes 6 -
servicios. 

134 



- Los plazos máximos otorgados son: 

a) Banco.- Hasta 2 afios .. 

b) Financiera.- Hasta 3 afios. 

- Se instrumenta mediante un contrato de aper
tura de cr~dito donde se estipulen: 

a) Monto 

b) Destino 

c) Plazo y forma de pago 

d) Plazo de disposici6n 

e) Revolvencia 

f) Intereses, garantías, etc., además de la
suscripci6n de pagarés respectivos. 

- Si sólo se afecta la unidad industrial, se -
reali~ará ante Corredor Público. Si se incl~ 
ye algún inmueble propiedad de otra persona
será ante ~otario Pablico. 

- El crédito no excederá del 75\ del importe -
de las garantías. 

- Ejercido el crédito por parte del solicitan
te, deberá presentar comprobantes de su apli 
caci6n. 

- En todos los casos se deberá contar con Seg~ 
ro que proteja adecuadanente nuestras garan
tías. 
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CREDITOS SIMPLES Y EN CUENTA CORRIENTE 

Concepto. 

Crédito simple es el contrato por el cual el 
acreditante se obliga a poner una suma de dinero 
a disposición del acreditado. la cual puede ser
usada por éste una sola vez, es decir, que no 
puede disponer nuevamente de las sumas que se h~ 
gan. abonando el adeudo con anticipaci6n al ven
cimiento de la operaci6n. 

Crédito en cuenta corriente es el contrato por -
el cual el acreditantc se obliga a poner una su
ma de dinero a disposici6n del acreditado, la -
que puede ser usada por éste una 6 varias veces
es decir, que tiene derecho a redisponer de las 
cantidades que abonen a cuenta de su adeudo an
tes del vencimiento de la operaci6n. 

Prop6sito .. caracterlsticas y ventajas, 

- Satisfacer necesiduJes de efectivo 
- Recaen dentro del ~am?O de la operación del -

crédito condicionado. 
El crédito condicionado necesariamente requt~ 
re de Ia existencia de un contrato. 

- Estos crédit"os e::;tán dirigidos tanto al comer
cio como a la industria y venta de servictos, 

- De los créditos en cuenta corriente, el clien
te podrá disponer dentro Je los limites seña-
lados en el mismo y en el momento en que lo 
desee. 

Normas del crédito. 
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Se deben tomar en cu¿nta los siguientes antece
dentes: 

- Solvencia moral y e~on6mica del solicitante. 
- Capacidad de pago. 

- Arraigo en la localidad. 
- Experiencia en su negocio 6 actividad. 

- Antecedentes de crédito. 
- Conveniencia y productividad. 
- Garantias 

- Aspecto legal. 

El plazo del crédito. 

a) crédito simple.· Máximo 180 dias, no reno
vable. 

b) Crédito en cuenta corriente.- Máximo 180 -
dias, será renovable cuando menos el 50\ -
del saldo deudor que haya sido saldado en
algún momento del período de 180 dias. 

Se instrumenta mediante el contrato de apert~ 
ra de crédito donde se establece: 

· Plazo. 
- Monto. 
- Forma de pago. 

- Disposici6n. 
- Revolvencia. 

- Intereses, etc., ade~ls de la suscripci6n-
d~ los pagarés respectivos. 



Tipo de operaci6n 

Pr6stamos refaccionarios 

Pr6stamos con garantía 
de unidades industria
les. 

III.- CREDITO BANCARIO. 

3.3.3.FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 1 

Objeto 

Compra 6 instala- -
ci6n de maquinaria
en la construcci6n-
6 realizaci6n de 
obras materiales ne 
cesarías para el fo 
mento de la empresa 
del.acreditado. 

Servicios de caja. 
Pago de pasivos, -
compra de maquina
ria y equipo. 
Construcci6n de la 
unidad industrial. 
Otros problemas de 
carácter financie
ro. 

Características 

Celebración de un con 
trato de apertura de
cr~di to. Vigilancia -
del destino del crédi 
to, cumplimiento de 7 
disposiciones especí
ficas. 

Celebraci6n de un con 
trato·de apertura de
crédito. tigilancia -
del destino del crédi 
to, cumplimiento de 7 
disposiciones especí
ficas. 

Intereses y 
Comisiones 

42 al 49\, 
convencion 
por la ape 
tura del ~ 
di to. 

42 al 49\ i 

convencio~ 
nal por la 
apertura -
del crédi
to. 



CREDITO BANCARIO . 

• FUENTES ALTERNAS DE FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 

Objeto 

ra 6 instala- -
de maquinaria

ª construcci6n
alizaci6n de 
s materiales ne 
rías para el f~ 
o de la empresa 
.acreditado. 

ic:ios de caja. 
de pasivos, -

ra de maquina
Y equipo. 

strucci6n de la 
ad industrial. 

os problemas de 
ácter financie-

Características 

Celebraci6n de un con 
trato de apertura de
crédito. Vigilancia -
del destino del crédi 
to, cumplimiento de :
disposiciones especí
ficas. 

Celebraci6n de un con 
trato·de apertura de 
crédito. Vigilancia 
del destino del crédi 
to, cumplimiento de :
disposiciones especí
ficas. 

Intereses y 
Comisiones Plazo 

42 al 49\ - Largo 
convencional Hasta 15 
por la aper- años se
tura del eré gan la 
dito. - ley, 3 a 

42 a:1 49\ 
convencio
nal por la 
apertura -
del crédi
to. 

6 años -
en la -
práctica 

Largo 
Hasta 15 
años. 
4 a 7 
afios en-
·la prác
tica. 

Garantías 

Reales 
Construccio 
nes,edifi--=
cios,maqui
naria,ins-
trumentos ,
muebles y -
otros,fru-
tas 6 pro- -
duetos futu 
ros,pendien 
tes 6 ya oo 
tenidos por 
la empresa
ª cuyo fo-
mento haya
sido desti
nado el - -
préstamo. 

Reales 
Unidad in-
dustrial, -
bienes in-
muebles ,fr.!:!_ 
tos y pro-
duetos pen
dientes 6 -
ya obteni-
dos por la
empresa a -
cuyo fomen
to haya si
do destina
do el prés
tamo~ 



1. 

Tipo. de operaci6n 

Préstamos con garantía 
inmobiliaria (antes -
préstamos hipotecarios) 

Objeto 

Crédito garantiza
do con bienes in-
muebles. 

Car.acterísticas 

Celebración de un 
contrato de mutuo 
con interés y garan
tía hipotecaria. 

Int!ereses ~ 
Comisiones , 

45 al 49\ 
sobre sal 
dos insoiu' 
tos. Con-i 
vencional · 
por apert~ 
ra de crf
di to. paao 
de otros -J 
gastos. 
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jeto Car.acterísticas 

Celebraci6n de un 
contrato de mutuo 
con interés y garan
tía hipotecaria. 

Intereses v 
Comisiones· 

45 al 49\ 
sobre sal 
dos insoiu 
tos. Con
vencional 
por apertu 
ra de cré:
di to 1 pago 
de otros -
gastos. 

Plazo 

Largo 
De 5 a 15 
afios. 5 a 
10 años -
en la - -
práctica. 

Garant!as 

Bienes in-
muebles. 
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PRESTAMO REF/1CCJONARIO. 

CONCEPTO. 

"Es el crédito por el cual el acreditante se obli 
ga a poner una suma de dinero a disposición del
acreditado y éste a su vez queda obligado a in-
vertir el importe del crédito precisamente en: 

a) La adquisición de aperos 

b) Ganado para pie de erra 

e) Realización de artículos cíclicos o permanen
tes. 

d) Apertura de tierras para cultivo 

e) Compra o instalaci6n de maquinaria 

f) Canstrucci6n de obras, materiales para el fo
mento de la empresa. 

g) Amortizar adeudos con antiguedad máxima de un 
año antes de la fecha del contrato y un 50\ -
del importe del crédito. 

Obligándose a restituir al acreditante las sumas 
de que dispuso u a pagarse los intereses, gastos 
y comisiones en el plazo estipulado." 

Para estos cr6ditos también rige lo referente a
suscripci6n en el Registro Público. 
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PROPOSITO. 

Financiar la adquisiéi6n de activo fijo o semi-
fijo, señalado en el rengl6n de concepto. 

CARACTERISTICAS. 

Es una apertura de crédito, cuyos fondos deber~n 
invertirse en adquisici6n de bienes o pago de p~ 
sivos previamente deter~inados; es un crédito -
con destino fijo. 

Puede otorgarse plazo y gracia de hasta 3 a~os,
de acuerdo con las condiciones de inversi6n. 

VENTAJAS. 

Obtenci6n oportuna y adecuada de r~cursos 'P!. 
ra adquirir los bienes pre-determinados. 

- Seguridad de contar con fondos sujetos en su 
disposici6n en un calendario previamente fi
jado y según el plan de inversi6n. 

NORMAS DEL CREDITO. 

- Debemos contar con informaci6n adecuada del
cliente respecto a: 

a) Solvencia moral y económ:ca 

b) Capacidad de pago 

c) Arraiao en la localidad 

d) Experiencia en su negocio o. actividad 

e) Antecedentes de crédito 
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f) Conveniencia y productividad 

g) Garantias 

h) Aspecto legal. 

- Este crédito descansa en la potencialidad de 
pago del acreditado derivada de: 

- Capacidad instalada 

- Porcentaje de utilidad 

- Mercado de sus productos 

- MaTcas 

- Canales de distribuci6n 

- Estabilidad de precios 

- Maquinaria y equipo 

- Tecnolog!a, etc. 

- Este crSdito estl dirigido a: 

a) Agricultura 

b) Ganaderra 

c) Industria 

d) Empresas de servicio. 

a) Agricultura.- En este renglón la inver
si6n debe destinarse específicamente en: 

- Aperos 
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- Instrumentos y utiles de labranza 

- Compra e instalaci6n de maquinaria 

Apertura de tierras para el cultivo 

- Construcción de obras y materiales 

- Cultivo de carácter cíclico o perma
nente. 

Para otorgar este préstamo es necesario dete~ 
minar si los rendimientos de los cultivos a
realizarse o de los ~ue se encuentran en pie 
podrán fructificar para pagar el costo del -
crédito y los gastos normales de la finca. 

Será necesaria una supervisi6n y control de
la inversión del crédito. 

b) Ganadería.- Tiene como fin fomentar la -
cría de ganado bovino o a estableros, -
también a la erra de ganado porcino, ca
prino u ovino, específicamente en: 

Ganado en general 

De pie de cria o lechero 

Construcci6n y reparación de cercas 

Comederos y praderas artificiales 

Pilas, aguajes, bardas 

Baños garrapaticidas 

Compra ie.maquinaria y aperos an ge-
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neral. 

Para el otorgamiento de este tipo de crédito 
se deben tomar en condici6n: 

Indice de pastoreo 

Clase de ganado 

Capacidad de pago 

Vigilar el ganado que se va a comprar en
cuanto a raza, edad, peso, estado de sa-
lud, etc. 

e) Industria.- Es una operaci6n dirigida pri!!. 
cipalmente a: 

Adquisici6n de maquinaria y equipo 

Obras de ampliación y construcci6n 

- Modernizaciones de la planta 

- Inversiones de carácter permanente en 
Activos Fijos Productivos. 

La Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, pre
vee la posibilidad de que parte del crédito se -
destine a cubrir responsabilidades fiscales o p~ 
ra pago de_ pasivos derivados de compra de irunue
bles o equipo siempre que esta~ operaciones ha-
yan tenido lugar dentr~ del afio anterior al con
trato, sin embargo, la experiencia ha demostrado 
que no es conveniente distraer más de un 2St del 
importe del crédito en tales objetos. 



d) Servicios.- Se destina principalmente en: 

Construcciones y ampliaciones 

Compra de equipo y maquinaria 

Modernizaciones 

Equipo de transporte 

Equipo clfni~o y de laboratorio, etc. 

Inversiones permanentes en activos fi 
jos. 

La Banca puede atender en este financiamient9 a
las siguientes ramas de servicio: 

- Hoteles 

- Hospitales 

- Transportes 

- Centros comerciales en zonas fronterizas y -

zonas libres. 

AdemAs de lo anterior se puede otorgar este cr6-
di to para el pago de pasivos con antiguedad me-
nor a un año y que provengan de adquisici6n de -
bienes financiables con este cr~dito hasta un -
máximo del soi. 

- El plazo máximo: 

Para Banco y Financiera hasta 15 afias. 

!4S 



La práctica bancaria refleja plazca no mayo
res de 7 afios pudiendo otorgarse si es nece
sario hasta 3 afias de gracia. 

- Se instrumenta mediante un contrato de aper
tura de crédito ante Corredor y Notario y d~ 

berá especificar: 

- Condiciones generales 

- Monto 

- Destino 

- Plazo y forma de concesi6n 

- Forma de pago 

- Tasa de interés 

- Garant!as especificas y adicionales,etc. 
Contando además con la suscripci6n de 
los titulos de crédito respectivos. 

·Por Ley el crédito·no podrá ser superior al-
75\ del valor <le la garantia comprobada me-
diante avalúo, aparte de que estará garanti
zado por el objeto del crédito y de los fru
tos obtemidos. 

- Por supuesto la empresa deberá tomar un seg~ 
ro que proporcione la cobertura adecuada. 
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PRESTAMO IIIPOTECARIO INDUSTRIAL 

CONCEPTO. 

"Es la operación de crédito mediante la cual se -

facilita a una persona llamada Deudor Hipoteca-
río una determinada cantidad de dinero, que des
tinará a la adquisición de bienes inmuebles y -
obras o labores de los mismos o colocará en cual 

quier otra clase de inv~rsión rentable o produc

tiva, mediante la constitución por parte del de~ 
dor de una garantia hipotecaria, quedando asi -

mismo obligado a reintegrar al acreditante las -
sumas de que dispuso y a pagarle los intereses,
gastos y comisiones estipulados." 

PROPOSITO. 

Cubrir necesidades de Activo Fijo como: 

Maquinaria u obras de ampliación de la uní--. 
dad industrial. 

Adquisición de terrenos necesarios para la -
explotación industrial. 

Adquisición de materias primas y oateriales. 

- Pago de jornales, salarios v Rastos directos 
de explotación. 

Pagar pasivos cualesquiera que sea su anti-
guedad derivadas de la explotación normal -
del negocio industrial. 
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CARACTERISTICAS. 

Para este tipo de crédito, en vittud de que se -
requiere una garantía hipotecaria, es indispcns~ 
ble que la empresa sea duefta o adquiera con el -
crédito el inmueble que ocupa. 

VENTAJAS. 

- Aumenta la productividad a través de la ad-
quisici6n de inmuebles dedicados a albergar
y ampliar la unidad industrial. 

- Pago de pasivos provenientes de operaciones
normales del negocio sin importar su antigu~ 
dad. 

- Refuerza indistinta y conjuntamente el acti
vo fijo. 

NORMAS DEL CREDITO. 

Antes de otorgar este tipo de crédito necesi 
tamos estudiar las siguientes característi-
cas del cliente: 

a) Solvencia moral y económica 

b) Capacidad de pago 

c) Arraigo en la localidad 

d) Experiencia en su negocio o actividad 

e) Antecedentes de crédito 

f) Conveniencia y productividad 
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g) Garantías 

h) Aspecto legal. 

- Para evaluar el riesgo, el funcionario que

maneja la cuenta deberá: 

a) Ubicar a la empresa en el medio en que -
se desarrolla 

•b) Actividad específica 

c) Capacidad instalada 

d) Porcentl,lje y utilizaci6n de la 

e) Fuentes de aprovisionamiento 

f) Mercado de sus productos 

g) Marcas 

h) Canal de distribución 

i) Estabilidad de precios 

j) Maquinaria y equipo 

k) Tecnificación de la producción 

1) Capacidad admin~strativa, etc. 

misma 

- Este financiamiento es exclusivo para las -
financieras. 

El plazo máximo es de 15 años, pudiendo te
ner un plazo de grscia de hasta dos años. -
Sin embargo, el plazo adecuado estará en re 
!ación con la capacidad de pago de la empr~ 
sa. 

- Este cr~ditc ~ueda d0cumentado con la sus--
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cripción de pagarés respectivos y bajo con

trato en escritura pública, inscrito en el

Registro P6blico~ 

- De acuerdo a la Ley Bancaria el importe del 

crédito no podrá ser mayor del SO\ del va-

lor en garantía. 

- La garantía está fincada básicamente en - -

terrenos, construcciones, maquinaria y equi 

po, activos circulantes, etc. 

- El funcionario bancario deberá vigilar la -

adecuada utilización de los recursos prove

nientes del crédito a través de visitas a -

la empresa con el fin de evaluar: 

a) Su desarrollo industrial 

b) Me.rcadotecnia 

c) Ventas y administración. 

Lo anterior a través de un anllisis e inter 

pretación de sus estados financieros. Es -

recomendable efectuar visitas con la perio

dicidad que se juzgue conveniente. 

- Por supuesto, la unidad industrial y los 

bienes dados en garantía deberán estar ase

gurados a nuestro favor. 

- En virtud de que este crédito puede d~stina~ 

se tanto a la adquisición de inmuebles como 

pago de pasivos y capit3l <le trabajo perma

nente o una combinación de los tres, es con 
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veniente tener presente: 

Compra de inmuebles.- Será necesario est~ 
diar las repercusiones en la marcha del -
negocio, por la adquisición del inmueble
analizado: 

Superficie del terreno 

Infraestructura de la zona 

Modernizaci6n de las instalaciones 

Medios financieros 

Capacidad administrativa 

Pago de pasivos.-

1.- Cuando el destino del crédito sea en
su mayor parte o en su tota1idad para 
el pago de pasivos, hahrá que anali-
zar si se trata de un financiamiento
para arraigar o atraer al cliente; en· 
este caso, es una sustitución de cré
dito y no una consolidación de pasi-
vos que se hayan originado en proble
mas de capacidad de pago. Si hacemos 
labor de atracción Jebe de tratarse -
clientes altamente calificados. 

2.- Originados en pasivos mal constituí-
dos (plazo, lasa, garantía, etc.) - -
aquí habrá que analizar las condicio
nes y características de las operaci~ 
nes originales que pretendan consoli
darse, para evaluar la causa que la -
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originaron y poder determinar si efec

tivamente se trata de un crédito mal -

estructUrado o falta de capacidad de -

pago. Si es esto último, habrá que -

profundizar en el estudio del crédito

respectivo las causas fundamentales -

que obligaron a la empresa a refinan-

ciar su deuda, como pueden ser: 

a) Administraci6n 

b) Problemas de baja producci6n 

c) Mercado 

d) Precios 

e) Calidad de los productos, etc. 

Capital de trabajo de carácter permanente: 

Se entiende como tal el mínimo constante

de activos circulantes necesarios a una· -

empresa para el desenvolvimiento normal -

de sus operaciones. 

- Además del crédito Hipotecario Industrial, -

tenemos: 

Hipotecario Agrícola.- Es un financiamierr 

to a largo pla:o, para empresas agrícolas, 

con gran flexibilidad en cuanto el desti

no de los fondos, ya que los mismos sir-

ven para los fines específicos a que de-

ben destinarse los avíos como los refac-

cionarios, sin las limitaciones que la -

Ley sefiala en cuanto al destino de unos y 

otros. 
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El plazo máximo es de 5 años pudiendo -

diferirse la primera amortización hasta 

un año. 

Este financiamiento ofrece al agricul-

tor las siguientes ventajas: 

Aumenta la productividad a través de 

la adquisici6n de inmuebles dedica-

dos a la e~plotaci6n agrícola. 

Utilizaci6n de recursos para pago de 

pasivos provenientes de la marcha 

no!mal del negocio, sin importar su

a~tiguedad. 

Refuerza indistinta y conjuntamente

activo fijo o circulante. 

En la evaluación del riesgo del crédito 

habrá que prestar atención a: 

Medio en que se desarrolla la empre

sa agrícola. 

Superficie y ubicación del predio. 

Si son tierras de riego o temporal. 

Tipos de cultivo y ciclo de recolec

ción. 

Mercado de los productos. 



Tendencia y estabilidad de precios. 

Canal de distribución. 

Maquinaria y equipo. 

Tecnificación y capacidad administr~ 
tiva, etc. 

Este es el único medio de financiar em
presas agrícolas y la adquisici6n de i~ 
mue~les necesarios para su operación. 

El funcionario bancario deberá vigilar
la correcta utilización de los fondos -
siguiendo de cerca: 

a) Oportuna siembra de cultivo. 

b) Fertilización 

c) Aplicación de insecticidas. 

d) Riego. 

e) Desarrollo del cultivo. 

f) Levantamiento del producto. 

Este le permitirá al funriionario cono-
cer el desarrollo de la empresa y medir 
los posibles resultados de las cosechas . 
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Es conveniente tener presente que además 

en lo señalado en los Hipotecarios Indu! 
triales, que para la compra de tierras -
se evaluará lo concerniente a la superfi 
cie del inmueble por adquirir, para que
na rebase los límites de la pequeña pro
piedad, ubicación del mismo, calidad y -
características, nedios financieros y ca 
pacidad administrativa. 

Hipotecario Ganadero.- Es un financiamiento 
a largo plazo para empresas ganaderas, con
gran flexibilidad en cuanto al destino de -
fondos,. ya que lo mismo sirven para los fi
nes específicos a que deben destinarse los
avios como los refaccionarios, sin las liml 
taciones que la Ley señala en cuanto al des 
tino de unos y otros. 

El plazo máximo es de 5 a~os pudiendo di 
ferirse la primera amortizaci6n hasta un 
año. 

Este financiamiento ofrece las siguien-
tes ventajas al ganadero: 

Aumenta la productividad a través de
la adquisición de inmuebles dedicados 
a la explotacióD ganadera. 

Utilizar.recursos para pago de pasi-
vos provenientes de la marcha normal
del negocio sin importar su antigue-
dad. 
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Refuerza indistinta o conjuntamente
el activo fijo o circulante. 

En la evaluaci6n del riesgo del crédito 
habrá que prestar atención: 

Medio en que se desarrolla la empre
sa ganadera. 

Superficie y ubicación del predio. 

Calidad y tecnificación de los potr~ 
ros. 

Clase de ganado. 

Ciclo de producción. 

Mercado de los productos. 

Tendencia y estabilidaq de precios. 

Canales de distribución. 

Maquinaria y equipo. 

Tecnificación y capacidad administra 
ti va. 

El funcionario bancario deberá vigilar
la correcta utilizaci6n de los fondos -
siguiendo de cerca: 

Buen manejo del ganado. 

Calidad del mismo. 

Características y conservación de --
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las instalaciones. 

Aguajes y bardas. 

Número de cabezas de ganado. 

Control de plagas. 

Reproducción, etc. 

Esto nos permitirá conocer el desarrollo -
de la empresa ganadera y medir los posibles 
resultados de la explotaci6n. 

CREDITOS COMERCIALES 

CONCEPTO 

- Importaci6n.- Es una.obligaci6n de pago que -
asume un Banco por cuenta de un comprador al
ampare' de un contrato de apertura de crlidito, 
para liquidar una determinada cantidad de di
nero, a la vista o a plazos a un vendedor del 
extranjero. 

El pago por parte del Banco se realiza cuando 
los documentos recibidos evidenc!an el embar
que de mercancías y cubren todas las condici~ 
nes estipuladas. 

- Internos.~ Lo señalado anteriormente en lo -
que s~ refiere a medio de pago para envio o -
recepci6n de mercancía. 

PROPOSITO 

Facilitar la adquisición de bienes necesarios pa-
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ra el fomento del negocio del cliente. 

CARACTERISTICAS. 

- Para el vendedor este tipo de créditos garan
tiza el pago de mercancías al ser embarcados. 

- Para el comprador la seguridad de que el irnpoL 
te de la rnercancia no será pagada mientras no 
se cumpla con requisitos plenamente estableci 
dos corno son: 

Conocimiento de embarque. 

Factura comercial. 

Declaraci6n del exportador. 

Factura consula~. 

P6liza de seguro. 

Certificados de origen. 

Calidad, sanida~ y peso. 

- Por su naturaleza los créditos comerciales -
pueden ser: 

Revocables.- Es decir, pueden ser cancela
dos o modificados durante su vigencia 3in
consentimiento del beneficiario. 

Irrevocables.- No pueden ser cancelados ni 
modificados durante su vigencia sin conse~ 
timiento de las partes interesadas, princ! 



palmente del beneficiario. 

- Por lo que resp~cta al compromiso de pago del 
Banco intermediario, pueden ser: 

Notificados o avisados.- En estas operamos 
el Banco del país exportador no adquiere -
ningún compromiso ni responsabilidad ante
el beneficiario, sino que se limita a en-
tregar o transcribir el crédito al mismo -
directamente. 

Confirmados.- El Banco intermediario se -
compromete por nuestra cuenta, en nucstro
car§cter de Banco emisor u ordenante a 
atender libramientos y a pagar su importe
ª los beneficiarios, siempre y cuando se -
hayan cwnplido los términos y condiciones
del crédito y la documentaci6n·sea presen
tada en debido orden, dentro del término -
de validez fijado. 

Respecto a la forma de pagar, pu~den ser: 

A la vista.- Son liquidados a los benefi-
ciarios parcial o totalmente contra la en
trega de la documentaci6n requerida en de
bido orden y con giro a la vista, el cual
es liquidado de inmediato, de cumplirse 
los requisitos. 

D~ aceptaci6n o a plazo.- El beneficiario
debe emitir un giro a determinados días 
vista o días fecha, el cual es aceptado al 
ser entregada la documentación al Banco 

159 



girado y ganadero a su vencimiento. 

- Otras modalidades son: 

a) Revolventes.- Son lo que no obstante habe~ 
se utilizadas, vuelven a tomar vigencia de 
acuerdo con la condición a que est~n some
tidos. 

b) No Revolventes.- Los que, al utilizarse o
vencer sin negociar, quedan extinguidos de 
finitivamente. 

c) Transferibles.- Son aquellos en que el be

neficiario tiene la facultad de ceder sus
derechos, parcial o totalmente a un terce
ro. 

d) Intransferibles.- En estas operaciones el
beneficiario eg precisamente el vendedor y 

por lo tanto carece de facultades para ce
der sus derechos. 

VENTAJAS. 

Este tipo de servicios financieros es consecuen-
cia del desarrollo del comercio nacional e inter
nacional, propicia la confianza entre compradores 
y vendedores el intervenir las Instituciones de·
Crédito como intermediarios en los pagos. 

NORMAS DEL CREDITO. 

- Deberemos de tomar en cuenta lo siguiente: 
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Solvencia moral y económica. 

Capacidad de pago. 

Arraigo en la localidad. 

Experiencia en su negocio o actividad. 

Antecedentes del crédito. 

Conveniencia y productividad. 

Garant!as. 

Aspecto legal. 

- La evaluaci9n del riesgo del crédito se hará
en funci6n.de: 

Si es interna o de importación. 

Si el pago es a la vista o a pl~zos. 

Revolventes o no. 

Si el servicio se presta vía crédito o me
diante dep6sito en efectivo. 

Pueden ser de pago parcial o total. 

- En caso de que·se otorgue vía crédito además
de cubrir: 

Moralidad mercantil del cliente. 

Administraci6n. 

Capacidad de pago. 
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Ser5 necesario se analicen de acuerdo con
la naturaleza del bien que se importe, las 
repercusiones posibles en.el marco econ6mi 
co en que se desarrolla el acreditado. 

- La Institución del grupo que proporciona este 
servicio es el Banco, aunque legalmente pue-
dan proporcionarse las Sociedades Financieras. 

- Sujetos de crédito.- Las empresas de produc-
ci6n, de distribución y las empresas de servi 
oio pueden utilizar este seTvicio de interme
diaci6n en los pagos. 

- Plazo máximo otorgable es hasta 180 dias. 

- Se instrumenta mediante un contrato de apert~ 
ra de crédito donde se establecen: 

Caractcristicas de la operación de compra· 
venta y, 

Forma de disposici6n a través de una letra 
de cambio o 

Por el pago que se efectúa al beneficiario 
por intermediación de un Banco. 

- Aún cuando no haya una regla inflexible al -
respecto, es recomendable exigir al solicita~ 
te un porcentaje de acuerdo a la naturaleza -
de la operaci5n puede fluctuar entre un 10\ y 

un 25\ del importe del crédito solicitado, e~ 
mo depósito en gar<intía para cubrir cualquier 
riesgo o contingencia no prevista. 
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Este tipo de servicios facilita el comercio -

tanto nacional como internacional, concreta-
mente la compra~venta de bienes, productos y
mercancías que viajan en tránsito. 

- Como consecuencia existe un riesgo inherente
al traslado del objeto del crédito, en este -
caso la ley general de Instituciones de Segu
ros establece que, cuando las mercancfas que
se transporten dentro de nuestro país, deben
ser aseguradas, cuando se requiera, por comp~ 
fiías mexicanas. 

CREDITOS A LA IMPORTACION 

CONCEPTO 

"Las facilidades que las autoridades bancarias de 
M6xico, han dado a las Instituciones ·de crédito,
para contratar créditos en otros paises y en divi 
sas extranjeras, para la importací6n de productos 
y bienes de capital de manufactura exterior, que
se incorporen a los activos de las empresas perm~ 
nentemente establecidas en México". 

PROPOSITO 

Facilitar las importaciones de productos y bienes 
de capital de manufactura exterior, a través de -
financiamientos en otras divisas, que ofrecen pl~ 
zos y co~tos atractiv~s. 

CARACTERISTICAS 

- Las reglas a que están sujetos permiten la --
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contratación, por conducto de un Banco mcxica 

no, de crédito del extranjero y divisas <lis-
tintas a la nuestr~ para los fines siguientes: 

a) Refinanciamiento de créditos comerciales. 

b) Refinanciamiento de cobranzas documentadas. 

Originadas las dos anteriores en importación
de productos extranjeros a M6xico, sin que el 
plazo exceda a seis meses, contados a partir
de la fecha en que el importador adquiera la
titularidad de los documentos respectivos por 
lo que se refiere a cobranzas, o a partir de
la fecha de negociación hablando de créditos
comerciales. 

- Para refinanciar la importación de bienes de
capi tal que se incorporen al activo fijo de -
las empresas, mediante la contratación de cr~ 
ditas refaccionarios en la inteligencia de -
que en operaciones con valor de $500.00 N.N., 
ó más, o su equivalente en divisas extranje-
ras, por lo menos .el 50\ de su importe debe -
ser amortizable en un plazo mayor de dos años 
y medio. 

- El monto máximo del crédito no podrá ser sup~ 
rior al 75\ del valor de la garantía y a pla
zo máximo de 15 años. 

VENTAJAS 

Su principal ventaja es la obtención de un finan
ciamiento en divisas extranjeras a costos y pla--
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zos mis adecuados, en funci6n de la naturaleza de 
los bines importados. 

NORMAS DEL CREDITO 

1.- La obtenci6n de recursos bancarios en el ex-
tranjero es para utilizarse mediante el rede~ 
cuento de la cartera propia de nuestra Insti
tuci6n . 

. 2.- El refinanciamiento de mercancías generalmen
te. se efectda mediante pr6stamos directos, -
prendarios o avíos, por lo que son créditos a 
corto plazo. 

3.- La importación de bienes de capital, al ampa
ro de estas facilidades de crédito, invaria-
blemente se documentará mediante créditos re
faccionarios, que generalmente son a medio y
largo plazo. 

4.- El Banco y la Financiera según el plazo y e~

bien importado, son los encargados de otorgar 
este servicio. 

s.- Son sujetos de este crédito las industrias, -
comercios y empresas de servicios. 

6.- El plazo de estas operaciones est~ ligado al
bien importado. 

a) Para mercancías o productos, el plazo máxi 
mo será de seis meses. 
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b) Para bienes de capital podrá ser hasta de- · 

15 afios. 

- Como en realidad se trata de un redescuento -

de nuestra cartera, la forma de instrumentar

se depende del bien, objeto de la importaci6n 

siendo normalmente créditos documentados como 

Directos, Prendarios, Avíos y en su caso, Re

faccionarios. 

- Además de los seguros normales de la empresa, 

se requieren los seguros adecuados que cubran 

el riesgo en tránsito del bien importado. 

CREDITOS A LAS EXPORTACIONES 

CONCEPTO 

"Las facilidades que las autoridades bancarias de

México, han dado a las Instituciones de crédito,

para contratar crédito en otros países y en divi

sas extranjeras para la explotaci6n de productos

de origen mexicano han dado lugar a una serie de

modalidades a los financiamientos tradicionales -

para cubrir ésta finalidad. 

PROPOSITO 

Apoyar a las empresas mexicanas que exportan de~ 

de ~lexico, productos de origen nacional, mediante 

facilidades crediticias. 

CARACTERISTICAS 

- Las facilidades que ha otorgado el Banco de-
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M~xico para éste tipo de crédito son: 

a) Refinanciamiento, mediante préstamos pren
darios, de existencias depositadas en alm~ 
cenes de dep6sito de concesión federal o -
en bodegas habilitadas para éstos, de pro
ductos mexicanos destinados a exportaci6n, 
ya que están vendidas en firme y que no v~ 
yan a ser objeto de transformaci6n ulte- -
rior en México. 

- Estas facilidades son adicionales a las que -
establece el fondo para el fomento de las ex
portaciones. 

VENTAJAS 

Este crédito está dirigido a aquellas empre-
sas, cuya producción está enfocada hacia la -
exportación y coadyuvan el desarrollo de las
mismas. 

Obtenci6n de condiciones financieras competi
tivas internacionalmente en cuanto a plazo y
tasa de interés. 

NORMAS DEL CREDITO 

- Tiene corno fines especfficos: 

Refinanciar Préstamos Prendarios con gara~ 
tia de mercancía depositada en almacenes -
de concesi6n federal. 

Esta facilidad está circunscrita a produc-
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tos básicamente de tipo primario, como ca
fé, algod6n, garbanzo, ca~arón, etc. 

- El Banco es la instituci6n del grupo que otoL 
ga este servicio. 

- El plazo máximo es de 180 días. 

- La forma de instrumentarse depende del bien -
objeto de la exportaci6n, correspondiendo no~ 
malmente a créditos documentados como Direc-
tos, Prendarios y en su caso, Habilitaci6n o
Avío. 

- Se requieren los seguros adecuados que cubran 
el riesgo en tránsito del bien que se va a e~ 
portar. 

PRESTAMOS PERSONALES 

CONCEPTO 

"Este financiamiento se .destina directamente para
satisfacer necesidades personales del Qltimo con
sumidor, al que se le proporciona capacidad de -
compra." 

PROPOSITO 

Proporcionar recursos monetarios indispensables -
para satisfacer múltiples necesidades. 
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CARACTERISTICAS 

- Este tipo de cr~ditos se documenta mediante -
la suscripci6n de un pagaré en el cual se - -
obligan a cubrir el monto total del préstamo
en un determinado número de mensualidades, 
que no podrán ser menos de tres ni más de on
ce. 

- El importe máximo generalmente no excede de -
$30,000.0 y su plazo no será mayor de once me 
ses. 

VENTAJAS 

Por medio de este financiamiento el consumidor -
cuenta con recursos monetarios que le permitan 
contar con un apoyo económico para hacer frente a 
contingencias o satisfacer necesidades personales 
o de peqúeños negocios. 

NORMAS DEL CREDITO 

- Se toman en cuenta las siguientes considera-
ciones: 

Es un crédito a corto plazo 

Dirigido a personas físicas 

Se debe evaluar los antecedentes de crédi
to. 

Mora1idad mercantil. 

Arraigo en el domicilio. 
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Empleo o negocio 

Capacidad de pago. 

- Son sujetos de crédito únicamente las perso-
nas f1s icas. 

- Se documenta mediante un pagaré, confiando su 
recuperabilidad en la moralidad mercantil del 
sujeto. 

- El funcionario bancario deberá vigilar muy de 
cerca el cobro de las amortizaciones pactadas. 

PRESTAMOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES DE CONSUMO DURADERO 

CONCEPTO 

"Este financiamiento se destina a las personas fí
sicas, para adquirir autom6vil, camión, o camio-
nes nuevos, al igual que radios, televisores, re
frigeradores, lavadoras, etc." 

PROPOSITO 

Proporcionar una mayor capacidad de compra a las
personas que deseen adquirir un vehículo automo-
tor nuevo, y aparatos de linea blanca y electrón! 
ca. 

CARACTERI STI CAS 

Suscripción de un pagaré que se liquida por -
medio de cantidades iguales, tratándose de 
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personas con ingresos cíclicos, corno agricul
tores, ganaderos, etc., se pueden pactar pa-
gos trimestrales, semestrales o anuales. 

- El monto máximo otorgado a una misma persona
es de $100,000.00 o de $150,000.00, en caso -
de tratarse de adquisición de autorn6~il 6 - -
equipo para profesionistas y su plazo no será 
mayor de 36 meses. 

VENTAJAS 

Las personas físicas que obtienen un financiamie~ 
to de esta naturaleza tienen como ventaja el con
tar con recursos en efectivo y asi obtener mejo-
res precios al realizar operaciones al contado. -
Asi mismo obtienen un plazo amplio y costo infc-
rior ar que podría conceder el distribuidor. 

TARJETA DE CREDITO 

CONCEPTO 

"Se trata de un medio de pago y crédito, por medio 
del cual el poseedor de la tarjeta puede adquirir 
med~ante la firma de un pagaré bienes y servicios 
en los establecimientos comerciales, que hañ con
venido con el Banco aceptarle." 

PROPOSITO 

Proporcionar recursos para satisfacer deseos o n~ 
cesidades evitando el uso del dinero como medio -
de pago. 
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CARACTERISTICAS 

Se documenta mediante una apertura de crédito en
cuenta corriente por un monto previamente conveni 
.do, de la cual se dispone en el momento de hacer
la compra de bienes y servicios, ya que el pago -
al vendedor se hace al momento de suscribir la no 
ta. 

VENTAJAS 

La principal ventaja para el usuario es evi-
tar el pago en efectivo, asi como disfrutar -
de un periodo para el pago de sus compras - -
(10\ mensual del saldo a su cargo). Tambi6n -
representa el contar con un medio de control
o comprobación de gastos, mediante la copia -
de los pagarés. 

- Además de las ventajas anteriores permite ob
tener en casos urgentes hasta $2,000.00, men
sualmente en efectivo, en cualquier sucursal
del Banco emisor. 

CREDITOS A EMPRESAS NUEVAS 

El crédito básicamente cubre una necesidad financiera, 
proporcionando recursos que ayudan a impulsar una acti 
vidad. Bajo este criterio se observa que no existe 
una limitaci6n en cuanto a su destino, pudiendo otor-
garse a empresas que están ya en operaci6n o a proyec
tos que todavía no han llegado a su período de realiz~ 
ci6n física. Sentimos que el cr~dito es extensible a
una persona o proyecto nuevo, siempre y cuando consid~ 
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remos que es factible su recuperación. 

Este crédito puede otorgirse a or)anizaciones ya cons
tituidas que quieran extenderse fuera de su línea nor
mal de actividad o empresas o empresarios que piensen
en desarrollar nuevos proyectos. 

Para que el administrador de crédito pueda tener una -
primera idea sobre la viabilidad del proyecto, quiz~ -
no. sea necesario pedir esfue.rzoa especiales al grupo -
promotor, tales como estudios detallados, proposicio-
nes por escrito, etc., y- será su criterio el que le i!!_ 
dique hasta donde puede ir y c6mo obtener una base pa
ra su primer juicio, 

Si después de esta primera impresión cree que la prop~ 
sici6n puede ser viable, y tiene que juzgar la copve-
niencia de otorgar o no el financiamiento solicitado,
tendrli que con.siderar los siguientes factores: 

1.- Antecedentes y capacidad del grupo promotor. 

2.- Mercado del producto que se piensa vender. 

3.- El equipo humano con que cuenta. 

4.- Los recursos materiales a su disposición. 

S.- La viabilidad financiera del proyecto. 

Es impo.rtante .considerar los antecedentes y capacidad
del. grupo promotor, no sólo desde el punto de vista de 
su moralidad y reputación mercantil, sino también de -
la habilidad que tenga para realizar una idea, para 
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llevar a cabo un proyecto y para ejecutar específica-
mente el plan que nos presenta. 

En este caso tendremos que hacer una apreciación obje
tiva del potencial que tenga y c6mo podría desarrolla~ 
lo. 

Un elemento básico en esta apreciación es el grado de
facilidad que tiene el grupo promotor para reemplazar
a algan miembro vital del mismo. 

Un segundo punto sería el del mercado del producto que 
se piensa vender. Este análi'sis debe cubrir no s6lo -
lo que se vende, sino también quienes lo venden, c6mo-
se vende, cuándo y a qué precios. 

El.estudio del equipo humano con que cuenta el grupo -
promotor es un punto fundamental al tomar la decisión. 
Se puede tener líderes, un mercado, equipo, etc., pero 
el elemento humano es quien realiza labor físicamente. 

Un cuarto elemento será el de lo~ recursos materiales
ª la disposición del grupo promotor. Estos recursos -
serán básicamente de dos tipos: Hsicos e intangibles. 
Entre los físicos se encuentran: construcciones, equi
po eficiente de producción, reparto, etc. Entre los -
intangibles estarían: ingeniería, técnicas de proceso, 
etc., en fin de cuentas lo que se ha dado en llamar 
"know how". 

El quinto y último elemento será el de la viabilidad -
financiera del proyecto, o sea, que la recurrencia a -
las fuentes de financiamiento sea armónica, que las 
proporciones entre capital y pasivo sean correctas y -
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que se hayan contemplado las necesidades del negocio -
no sólo en lo que respecta a activos fijos y diferidos 
sino también capital de trabajo. 

Todos los elementos explicados en este capítulo csta-
rán referidos en un estudio financiero preforma que d~ 
berá ser preparado por el grupo promotor. Este estu-
dio no es más que una expresi6n matemática que permite 
cuantificar y medir el resultado de las premisas util! 
zadas en su elaboración. 

UNIONES DE CREDITO 

El régimen legal de. los préstamos sufri6 grandes modi
ficaciones de fond9. 

Desde luego, en cuanto a plazos, la reforma al artícu
lo 88 Fracción VI, seña16 el de los préstamos singara~ 
tía real, disponiendo que su plazo máximo sería de - -
180 días, renovables por otros tantos, y la reforma al 
artículo 88, fracción II, amplió de diez a quince años 
consideradas sus renovaciones, el plazo máximo de los
préstamos hipotecarios y refaccionarios. 

Por otra parte, recogiendo algunas experiencias del 
crédito agricola, la r~forma establece una reglamenta
ci6n especial de los préstamos de habilitación o avío
qu~ comprenden los siguientes aspectos: 

Plazo máximo: 

Fija el de dos años; pero si se formaliza median
te apertura de crédito en cuenta corriente, el 
plazo se amplía a cinco, siempre yue las disposi
ciones se ajusten a los calen¿arios que se esta--
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blezcan para cada ciclo de producci6n. Si el - -
préstamo de avío es complementario de otro refac
cionario y se formalizan ambos en el mismo instru 
mento, los plazos del primero podrán ampliarse a

. los que se establezcan para el refaccionario, si
se observan los requisitos y condiciones que se -
exponen en los puntos siguientes. 

Negociabilidad de los títulos: 

En el contrato, el acreditante debe reservarse el 
derecho de negociar, con entidades financieras 
del país, los títulos que por sus disposiciones -
le vaya expidiendo el acreditado. 

Rescate de los títulos: 

El acreditante se obligará, en su caso, a resca-
tarlos, de acuerdo con lo pactado, a medida que -
se vayan haciendo los reembolsos del crédito. 

Disposiciones: 

Cada disposici6n deberá estar de acuerdo con los
ciclos de producción. 

Reembolso: 

Mora: 

Cada disposici6n debe reembolsarse en un plazo 
que no exceda de dos años. 

La mora en el pago de una disposición suspenderá
el ejercicio del crédito. 
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Garantías: 

Los frutos 6 produc~os futuros y los nuevos bie-
nes que adquiera el acreditado para servicio de -
la unidad productiva dentro de la vigencia del 
cr~dito, quedarán en garant!a del mismo, sin nec~ 
sidad, salvo el caso de inmuebles, de ulteriores
anotaciones en el Registro Público que correspon
da. 

Una reforma al artículo 88, fracci6n IV, suprimi6 la -
posibilidad antes establecida, de que el monto total -
de las operaciones con garant1a real efectuadas por un 
socio, alcanzar! a veinte veces la parte de capital s~ 
cial suscrita y no pagada por 61 y le daba un plazo 
dentro del cual deb!a liquidar esa parte de capital. -
La misma reforma agre¡a un párrafo final en virtud del 
cual las responsabilidades totales de un socio con su
Uni6n no pueden exceder de veinte veces el ·capital pa
gado por él. 

A prop6sito se ha dejado sin mencionar, p~ra hacerlo 
al final y con ~nfasis particular, un punto fundamen-
tal. 

Las re.formas de 1978 no han confinado a las autorida-
des competentes. como sol ra venir oc

0

urriendo. en ·el P.!!. 
pel de meros yigilantes del cumplimiento de la ley, a~ 
tuando sobre conductas ajenas a base de permisos, pro
hibiciones y sanciones, sino que, por primera vez, se
les mar~an conductas y responsabilidades propias en el 
futuro de estas organizaciones, al irnpon6rseles legal
mente la ejecuci6n programada. Ello obliga a transfo~ 
mar en hechos los buenos deseos de una política de fo
mento que debe comprender la asistencia técnica, admi-
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nistrativa y financiera. 

Puede así concluírse que, con las modificaciones dlti
mamente efectuadas al ~égimen legal de las uniones de
cr~di~o. est~n dadas las condiciones para abrir un nu~ 
vo y venturoso capítulo en el futuro de estas organiz~ 
cienes. 

Pero esto impone serias tareas e involucra graves res
ponsabilidades. En el campo de las uniones de crédito 
hay que demoler rutinas, barrer escombros y recons
truir con solidez; desaparecer del mundo de los vivos
ª las que hace tanto tiempo han dejado de operar; rcg!:!_ 
larizar en lo posible a las que vienen funcionando al
margen de los requisitos legales; disolver las que se
muestreh incapaces de viabilidad econ6mica 6 jurídica; 
de~terrar vi~ios, ganar eficacia, crecer en buena sa-
lud financiera, para que, consolidada la edificaci6n -
de esta parte del sistema financiero mexicano, pueda -
venir como un coronamiento la realizaci6n del comprom!_ 
so que con él acaba de adquirir el Estado para el est!. 
blecimiento de un fondo de apoyo que nutra su crecí- -
miento en.bien del desarrollo de México. 
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!JI.- CREDITO BANCARIO. 

3.3.4. EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

Con el objeto de ilustrar en forma general a los
pequeftos y medianos industriales sobre el proceso 
a seguir para acceder al arrendamiento financiero. 
a continuaci6n se presentan algunas característi
cas de este mecanismo, necesario para quienes ti~ 
nen necesidad de rentar maquinaria y equipo, o a! 
quilar instalaciones industriales. 

MODALIDAD FINANCIERA 

Como su nombre lo indica, el arrendamiento finan
ciero es una modalidad que permite a los indus- -
triales rentar, principalmente, maquinaria y equi 
po para usos a mediano y largo plazo sin necesi-
dad de recurrir a las fuentes de crédito normales. 
Consiste en que el arrendador, generalmente una -
instituci6n bancaria, adquiera un bien de capital 
con el compromiso de que el empresario lo arrien
de por un periodo igual a su vida Gtil como acti
vo. 

Entre las principales características de este me
canismo, se encuentran: 

El plazo del arrendamiento es forzoso para las 
partes contratantes. Asimismo, puede pactarse 
una cláusula penal que prevenga una cancela- -
ci6n. 

El arrendador únicamente proporciona los fon-
dos para la compra del equipo, y cobra la ren
ta. 
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El valor de la renta es una cantidad que permi 
te al arrendador recuperar el costo total del
equipo, e incluyé un rendimiento sobre la in-
versión que es superior al costo del capital -
en los mercados financieros; y, 

Generalmente, una vez terminado el plazo ini-
cial, se concede al arrendatario la opción pa
ra comprar el bien arrendado o, si lo desea, -
la renovación de su contrato. 

CRITERIO FISCAL 

Para fines fis~ales, el arrendamiento financiero
se considera como una enajenación de bienes~ se-
gGn lo estipula el artículo 14, fracción IV del -
nuevo Código Fiscal de la Federación que entrará
en vigor a partir del 1° de octubre de 1982. Ad~ 

más, en s_u art fculo 1 S, la misma medida legislat.!_ 
va lo define como un contrato mediante el cual se 
otorga el uso o goce temporal de bienes tangibl~s, 

siempre y cuando se cumplan los siguientes requi
sitos: 

I. Que se establezca un plazo forzoso, igual o
superior al mínimo para deducir la inversión 
en los términos de las disposiciones fisca-
les; o, cuando el plazo sea menor, que al 
t~rm~no del mismo se permita a quien recibe
el bien ejercer cualquiera de las siguientes 
opci,ones: 

a) Transferir la propiedad del bien objeto -
del contrato, mediante el pago de una ca~ 
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tidad determinada, que deberá ser inferior 

al valor de mercado del bien al momento de 
ejercer la opción. 

b) Prorrogar el contrato por un plazo deterrni 
nado, durante el cual los pagos serán por
un monto inferior al que se fij6 durante -
el plazo inicial del compromiso; y, 

c) Obtener parte del precio por la enajena- -
ci6n a un tercero del bien objeto del con
trato. 

II. Que la contraprestaci6n sea equivalente o su
perior al valor del bien al momento de otor-
gar su uso o goce. 

III. Que se establezca una tasa de interés aplica
ble para determinar los pagos, y que el con-
trato se celebre por escrito. 

EROGACIONES DEDUCIBLES 

En cuanto a la deducci6n fiscal de las erogacio-
nes por concepto de arrendamiento financiero, la
Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece
un procedimiento para identificar el monto origi
nal de la inversi6n y el excedente incluido en el 
pago del arrendamiento. Con relación a ésto, dicho 
ordenamiento legal especifica lo siguiente: 

Articulo 48.- Tratándose de contratos de arrenda
miento financiero, se considerará como monto ori
ginal de la inversi6n, la cantidad que resulte de 
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aplicarle al total de pagos convenidos para el 
t6rmino forzoso inicial del contrato el porcenta
je que, conforme al'cuadro contenido en ese artí
culo corresponda, según el número de años del pl~ 
zo inicial forzoso del contrato y la tasa de int~ 
rés aplicable al primer año del plazo pactado; 
cuando varíe la tasa aplicable al primer año se -
considerará el promedio de dicho año. 

Cuando el arrendador s~a un residente en el ex- -
tranjero y para efectos de la aplicaci6n del cua
dro contenido en este artículo. se considerará 
que el interés fijado para determinar los pagos -
correspondientes al primer afto de plazo, es el i~ 
terés por oper.aciones interbancarias que rija en
el mercado de Londres (LIBOR) al momento de cele
brar el contrato. 

Cuando l~ tasa de interés pactada no coincida - -
exactamente con alguno de los porcentajes de tasa 
de interés establecidos en el cuadro contenido ~n 
este artículo, el mismo se calculará considerando 
la tasa de interés más pr6xima al interés pactado. 
Si este último tiene la misma proximidad a dos ta 
sas de interés, se considerará la más alta. 

Cuando el plazo pactado corresponda a un namero -
determinado de años completos y a la fracci6n de
un tercerq, dicho lapso temporal se considerará -
como un año completo cuando exceda de seis mese~. 

Artículo 49.- El saldo obtenido después de ~estar 
al total de pagos convenidos para el plazo ini-

cial forzoso del contrato, la cantidad resultante 
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de aplicar a dichos pagos el porcentaje de monto
original de la inve~sión que corresponda -confor
me al cuadro establecido en el Artículo 48 de es
ta Ley-, se deducirá en anualidades iguales dura~ 
te el plazo inicial del contrato. Esta deducci6n 
se ajustará cuando varíe la tasa de interés apli
cable al primer año de plazo. 

Si el contrato concluyese antes del plazo pactado, 
se deberá considerar como partida deducible en el 
ejercicio, la diferencia entre los pagos efectua
dos y las cantidades deducidas en los t6rminos del 
párrafo anterior. 

Artículo SO.- Cuando en los contratos de arrenda
miento financiero se haga uso de alguna de sus o~ 
ciones para deducir las inversiones relacionadas
con dichos contratos, se observará lo .siguient~: 

I. Si se opta por transferir la propiedad del 
bien, objeto del contrato, mediante el pago 
de una cantidad determinada, o se decide 
prorrogar el contrato por un cierto plazo, el 
importe de la opción se considerará complerne~ 
to del monto original de la inversión, por lo 
que se deducirá en el porcentaje que resulte
de dividir el importe de la opción entre el -
número de años que falten para terminar de de 
<lucir el monto original de la inversión. 

II. Si se·obtiene parti"cipación por la enajena- -
ci6n de los bienes a terceros, deberá consid~ 
rarse como deduci•le la diferencia entre los
pagos efectuados y las cantidades ya deduci--



das, menos el ingreso obtenido por la partici 
paci6n en la enajenaci6n a terceros . 

. ESTIMULO FISCAL 

Por otra parte, el arrendamiento financiero de ma 
quinaria y equipo goza de estímulos fiscales. 
Así lo establece el decreto de reformas y adicio
nes para el Fomento del Empleo y la Inversión en
las Actividades Industriales, publicado en el • -
"Diario Oficial" de la Federaci6n del 11 de junio 
de 1981. La medida considera como adquisici6n de 
maquinaria y equipo el derecho a utilizarlos en -
exclusiva cuando éstos sean nuevos y dicho dere-
cho se obtenga· en virtud de un contrato de arren
damiento financiero. 

El importe del estímulo fiscal se calcular~ sobre 
el monto original de la inversi6n, conforme al -
procedimiento establecido por la LISR, ya citado
anteriormente, y su porcentaje será el que conce
dan las autoridades competentes. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 

Como sucede con cualquier servicio crediticio, la 
decisi6n de concertar un contrato de arrendamien
to depenaerá de las condiciones financieras de la 
empresa. Bajo este mecanismo el negocio conserva 
su liquidez, porque, salvo las rentas pagadas por 
anticipado por el arrendatario no se desembolsa -
un solo centavo más, como ocurre al adquirir la -
maquinaria y el equipo; en otras palabras, se ma~ 
tiene íntegro el capital de trabajo, dándole ma--
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yor flexibilidad operativa a la empresa. 

APOYO DEL PAI 

El Programa de Apoyo Integral a la Industria Pe-· 
quefia y Mediana (PAI) a través del Fideicomiso de 
Conjuntos, Parqties, Ciudades Industriales y Cen-
tros Comerciales (FIDEIN), otorga arrendamiento -
financiero a las pequeñas y medianas industrias -
que así lo soliciten. Las empresas interesadas -
deben justificar la necesidad del mismo mediante
una evaluaci6n t6cnica y .financiera que realizará 
FIDEIN, .quien apoya hasta por un monto que no ex
ceda el 50 por ciento del capital social del soli 
citante. 

En resumen, y para finalizar, el arrendamiento fi 
nanciero representa un recurso para la empresa 
que, aunado a las ventajas y es~ímulos fiscales -
que otorga el Gobierno Federal al usuario de este 
servicio, lo constituye en un instrumento más pa
ra el desarrollo de la planta industrial del país. 
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IV. - HERRAMIENTAS FINANCIERAS CON QUE CUENTA LA EMPRESA 

PARA PLANEAR SUS RECURSOS :\ CORTO Y LARGO PLAZO. 

4.1. PRESUPUESTO DE CAJA 

DEFINICION: 

Se podr1a pensar que una de las funciones pri~ 

cipales de la Gerencia es la correcta planea-

ci6n de las Actividades ~e un Negocio. Desde

luego que mucho del aspecto positivo de la pl~ 

neaci6n estA en relaci6n directa con los dos -

objetivos bAsicos del administrador financiero 

objetivo de rentabilidad y objetivo de liqui-

dez de las empresas, ya que para poder alean-

zar estos dos objetivos básicos será necesario 

pensar no solamente en las ventas, costos y 

gastos inmediatos, sino que también habrá que

tomar en c"ons iderac i6n aquellas ventas, costos 

y gastos que se realizarán en el futuro. 

Podriamos definir a los presupuestos de la si

guiente forma: "un presupuesto es la expresi6n 

cuantitativa de los planes de la gerencia". 

Los presupuestos sumarizan las metas de todas

las fases de una compañia, tales como ventas~

producci6n, distribuci6n, y financiamiento y -

por lo tanto estipula metas para las ventas, -

producci6n; utilidades y posici6n de efectivos 

ent·re otros aspectos de. las compañ1as as1 como 

algún otro objetivo especifico que se pueda te 

ner en un momento determinado. 

Err6neamente mucha gente piensa que los presu-
'\·,. . ,. 

186 .. 



puestos sólo son buenos para aquellas compa-
ñías de tamaño considerable y que para las 
empresas medianas y sobre todo para las comp~ 
ñías pequeñas no tienen ninguna aplicaci6n 
práctica y más aún y sobre todo en nuestro m~ 
dio, mucha gente piensa que los presupuestos
pueden ser muy buenos para la compañía del ve 

cino pero que debido a las características 
tan especiales de nuestra compañía los presu
puestos no traerán ningún beneficio, nada más 
erróneo puede haber que estas dos afirmacio-
nes hechas, ya que se ha demostrado que los -
presupuestos pueden ser aplicables y útiles -
en cualquier clase de empresa ya sea esta pe
queña, mediana 6 grande, y se ha demostrado -
que una empresa que use p·or primera vez los -
presupuestos financieros será muy 6 casi imp~ 

sible que los deje de utilizar, pues ya se ha 
dado ~uenta de las innumerables ventajas que
éstos traen consigo. 

El presupuesto de éaja se basa en el cálculo
de entradas y salidas, que se originan en un
período determinado. Este presupuesto de ca
ja, proporcionará los detalles del efectivo -
que supuestamente se necesitará durante el p~ 
ríodo que abarque el mismo. 

Los objetivos del presupuesto de efectivo son: 

Proporcionar iriformaci6n acerca de las ne 
cesidades de efectivo a corto y a largo -
plazo de la empresa. 
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Auxiliar a la administración en la deter

minación de las fuentes de financiamiento. 

Coordinar la planeación fininciera de la
empresa con sus objetivos de operación. 

FUENTES DE INFORMACION PARA PREPARAR UN PRESU 

PUESTO íJE CAJA: 

En la preparaci6n de los presupuestos todas -
las funciones de la compañia deben ser analí
ticamente investigadas, por ejemplo los pla-
nes del departamento de producción deben es-
tar perfectamente coordinados con los presu-
puestos de los demás departamentos. 

Regularmente la persona que se encarga de vi
gilar que los presu~uestos individuales se h! 
gan en forma correcta y en forma coordinada -
con los demás departamentos será el contralor 
pero en empresas de mayor magnitud se acostu~ 
bra formar un "Comité de Presupuestos", quien 
deci~ir1 la ma~era de como deber5n de hacerse 
los presupuestos, los ?&sos finales al presu
pue;to ;cn~ral ~e las :?eraciones de la comp~ 

ñia. 

En el caso de carecer de sistema presupuestal 
en la empresa, se puede tener como alternati
va las siguientes fuentes de información: 

1) Cr€dita y Cobranzas: Para determinar las
recuperac iones y cobros. 
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2J Contabilidad General: Para programar pa-

gos de pasivos, gastos de administraci6n, 

gastos financieros, impuestos y dividen-

dos. 

3) Contabilidad de Costos: Para estimar ero

gaciones por concepto de gastos de fabri

cación. 

4) Departamento de Personal: N6minas de pe~ 

sonal de producci6n, ventas y administra

ci6n. 

S) Departamento de Ventas: Para calcular los 

gastos de venta. 

6) Departamento de Compras: Programaci6n de

pagos a proveedores. 

7) Departamento de Proyectos: Inversi6n en -

activo fijo. Obviamente, estas áreas de

berán proporcionar detalles y comentario' 

de cada gasto y la periodicidad en que se 

~a a incurrir en el mismo. 

El tiempo de los presupuestos puede ser de 

una semana, un mes, un trimestre, un año, ó -

inclusive un plazo mayor. Todo dependerá de

los propósitos especiales que se tengan en c~ 

da caso, sin embargo, hablando propiamente de 

los presupuestos fi~ancie~os, ~s:os regular-

mente ~on ?ºr ~n per[o¿o Je doce ~~ses, que -

bien pueJ~n ser doce meses definitivos ó doce 

meses prorrogables, es ¿ecir que siempre se -
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tendrln presupuestados doce meses adelante. 

PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR UN PRESUPUESTO DE 

CAJA. 

Como se puede ver en la gráfica (No. 1), los
presupuestos financieros afectan a muchos in
d~viduos quienes tienen diversos intereses, -
por lo que será necesario establecer ciertas
medidas para que todas estas funciones estén
correctamente coordinadas entre si, es muy e~ 
man· que el contralor de una sea el que actúe
como el coordinador de todos los presupuestos 
6 bien, en compañ1as pequeñas, puede suceder-. 
que se for~e un comité presupuesta! quien sea 
el que se encargue de juntar en forma coordi
nada los diferentes presupuestos que se han -
elaborado de cada área de la negociaci5n. Ya 
sea el contralor ó el comité presupuesta! es
tos tendrán que llevar a cabo las siguientes
tareas: 

1.- Recomendar como deben ser hechos los pre
supuestos. 

z.- Sugerir cambios en los procesos de los 
presupuestos. 

3.- Re9uerir que los presupuestos sean entre
gados en una f~:ha determinada de tal ma
nera que éstos ~e puedan ensamblar en el
presupuesto general de las operaciones de 
la empresa. 
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4.- Ayudar a interpretar correctamente el con 

trol presupuesta!. 

S.- Decidir cuando deberán hacerse correccio
nes a los presupuestos. 

6.- Elaborar reportes sefialando las compara-
cienes entre lo real y lo presupuestado. 

7.- Interpretar las variaciones de los presu
puestos, señalando las principales dife-
rencias y sugiriendo los cambios ó mejo-
ras que habfa que hacer a los cooperati-
vos de la empresa. 

Ya hemos visto que los presupuestos de una 
empresa se componen Je varios presupuestos li 
gados entre si y que el primero que deberá 
elaborarse será el presupuesto de ventas, ya
que indudablemente muchos de los conceptos de 
los presupuestos de producción, gastos de ve~ 
ta, de administración, el presupuesto de capi 
tal y el flujo de efectivo presupuestado de-
pender~n del nivel estimado de las ventas, es 
por todo esto que el primer presupuesto ó la
primera es~imación que deberá de elaborarse -
será la Je ventas. 

PRESUPUESTO DE VENTAS. 

Quizás uno de los aspectos más dificiles en todo
presupuesto sea precisamente de elaboración de la 
estimación de las ventas ya que en este concepto
entran muchos aspectos subjetivos que habrá que -
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tomar en cuenta, como pueden ser: 

l.· Análisis de las ventas anteriores. 

2.- Análisis de la tendencia de esas ventas ante

riores. 

3.- Es~imaci6n hecha directamente por el departa

mento de ventas. 

4.- Condiciones generales económicas. 

S.- Cambios de precios. 

6.- Estudios de.mercado. 

7.- Análisis de la publicidad hecha y de sus efe~ 

tos. 

Son muchos los aspectos que habrá que tomar en 

cuenta para la elaboración del presupuesto de ve!!. 

tas, como son también la clase de mercado en que

se mueva la compafi1a como pueden ser monopolio, -

oligopolio, libre empresa, etc., ast como la cla

se de canales de distribuci6n que est~ utilizando 

para efectuar sus ventas, la salida ó mejora de -

un producto, etc., finalmente está estimación de-

. las ventas que deberá ser previamente aprobada 

por el departamento de ventas se tramita a los de 

partamentos productivo y financiero para que ~s-

tos preparen sus presupuestos tambiln. 

Una vez que se ha hecho la estimación de las ven

tas 5e procederá a hacer el presupuesto de las 
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venta~ que no es otra cosa más que poner en orden 
la estimación de las.ventas por. productos, por zo 
nas, ó como lo acostumbra hacer la empresa con el 
objeto de que después puedan ser más fácil de com 
parar contra los resultados reales que se han ido 
registrando. 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIO~. 

El presupuesto de ventas· es la base para la elab~ 
ración del presupuesto de producción. Con base -
al presupuesto de ventas será más sencillo el for 
mular planes para la fabricación de los productos 
que se.necesita, así el departamento de produc- -
ción podrá tener planes de manufactura de tal - -
suerte que la empresa siempre cuente con los pro
ductos que sus clientes necesiten en el momento -
oportuno, por esto es que los planes d~ produc- -
ción ticneñ que estar perfectamente sincnonizados 
con el departamento de ventas. 

Un aspecto muy impor~ante que hay que tomar en 
cuenta es que, el departamento de ventas a su vez 
al momento de elaborar el presupuesto de las ven
tas tiene que tomar en consideración la capacidad 
fisica presente que tiene la empresa para produ-
cir sus artículos, de tal suerte que su estima- -
·ción de las ventas a desarrollar sea lo mis rea--
lista posibie. 

Al momento de elaborar este presupuesto es muy n~ 

cesario tomar en cuenta las características espe
ciales de los productos que se están elaborando -
ya que puede ser que se traten de productos que -
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no es posible guardar durante un periodo largo de 
tiempo, sino que es necesario vender enseguida y

no tenerlos mucho tiempo almacenados, por lo que
~erá necesario tomar en cuenta el nivel de los in 
ventarios y el comportamiento de éstos, ya que c~ 
mo bien sabemos una mala política de inventarios
puede acarrear serias dificultades financieras a
las empresas. 

En conclusi6n podríamos afirmar que el presupues
to de producción se elabora con base en el presu
puesto de ventas, y que por lo tanto debe de exi~ 
tir una perfecta coordinaci6n entre ambos depart~ 
mentas para la elaboración correcta de ambos, pe
ro que desde luego habrá que tomar en cuenta el -
nivel de sus inventarios y las características de 
sus artículos con el objeto de llevar a cabo siem 
pre una buena política de inventarios. 

Al igual que el presupuesto de las ventas, el pr~ 
supuesto de la producción será hecho en forma men 
sual de tal manera que sea fácil las comparacio-
nes en forma periódica entre lo real y lo presu-
puestado con el fin de detectar las principales -
variaciones y analizarlas y justificarlas. 

El presupuesto de producción incluirá los siguie~ 
tes presupuestos ó estimaciones: 

1.- De materia prima. 

2.- De mano de obra directa. 

3. - De gastos de fabricación. 
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ESTIMACION DE LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS. 

Las compras de materias primas, que serán el pri

mer subpresupuesto 6 estimaci6n que forma parte -

del presupuesto de producci6n, se hará tambi~n 16 

gicamente con base en el presupuesto de ventas y

en general tomando en cuenta el presupuesto gene

ral de la producci5n de la empresa. 

Las compras de materias· primas deben de planearse 

de tal modo que siempre se tenga la cantidad m1ni 

ma adecuada para hacer frente a las necesidades -

de la compañ1a y no se caiga en el error de tener 

demasiada mercincia 6 bien escaza materia prima -

para sus operaciones, ya que en ambos casos, como 

bien sabemos, acarrear1amos problemas a la empre

sa de tipo financiero. Por lo tanto se deberán -

de hacer cálculos correctos acerca de cu4ntas uni 

dades necesitaremos Je cada 3rt1culo para nues- -

tras operaciones. 

Vamos a ver un ejempic de la manera como mejor P2 

dremos hacer estas estimaciones: 
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PRODUCTO A 

TafAL PRIMER SEGUNDO ·TERCER OJARTO 
TRIMESTRE mIMESTRE TRIMESfRE TRIMESTRE 

Necesidades de pro-
ducci6n. 2,700 605 860 825 410 
Menos: Inventario pre 
supuestado al iniciar 
el período 200 200 250 230 150 
1UfAL: 2,500 405 610 595 260 
Más: Inventario final 
deseado 200 250 230 150 200 
Total de unidades a -
canprar: 2,700 655 840 745 460 

ES'l'IMACION DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

La mano de obra directa, al igual que las mate- -
rias primas, ~e estima con base en la estimaci6n
física de las unidades 4ue 3e tendrán que produ-
cir durante el periodo presupuestado, de esta - -
suerte las cuotas de producción se convierten 6 -
se traducen en las necesidades de fuerza de trab~ 
jo para poder alcanzar esas ~etas. En este ren-
gl6n de mano de obra directa no tendremos el pro
blema de estimar cual será el nivel de inventa- -
rios adecuados, pero tendremos muchos otros pro-
blemas, muchos de ellos mis ¿ifíciles de calcular 
como es por ejemplo el determinar los estándares
de tiempo que se :1eva ia producción <le cada ar-
tículo, los cuales se ~acen básicamente con base
en las experiencias anteriores, los -:ua les deben·
ser revisados en forma periódica con el objetivo
de tomar en cuenta cualquier modifi:ación que se
haya hecho en los procesos productivos v que trai 
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ga como consecuencia. cualquier ahorro de tiempo
en los procesos pr~ductivos, para la estimaci6n-' 
de la-mano de obra directa habrá que dejar un 
co1ch6n 'de tiempo extra· paTa tomar en considera
ción el tiempo ocioso durante la producci6n, los 
tiempos de descanso, cte. iambién habrá que to-
mar en cuenta los beneficios adicionales de los
trabajadores como son premios, comisiones, ince~ 
tivos, vacaciones, etc. 

ESTIMACION DE LOS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICA-
CION 

Par~ hacer la.estimaci6n de los sastos indirec-
tos de fabri~aci6n, lo m~s conveniente es el an!! 
lizar subcuente por subcuenta y elaborar la esti 
maci6n sensual de cada una de las subcuentas to
mando en consideración si son gastos variables y 

si son P.or el contrario gastos fijos. Desde luc 
go que para aqu~llas subcuentas que reúnan las -
caracteristicas,de gastos variables habrá que~~ 
mar en cuenta para su estimación no solamente 
las experiencias anteriores sino también su rel!!_ 
ci6n con el nivel de producci6n y lógicamente 
los planes de producción. 

Lo mejor será hacer esa estimación en forma men
sual con el objeto de poderlos controlar en for
ma mensual, y hacer de esta manera las compara-
cienes mensuales analizando las diferencias más
significativas, tratando no solamente Je conocer 
su raz6n sino que también verificando si esas va 
riaciones sonó no justificadas. 

1?7 



ESTIMACION DE LOS GASTOS DE VENTA 

Dentro de los gastos de operación, los gastos de 
venta son los que tienen más subcuéntas de las -

· que pueden clasificarse como gastos variables, -
~s decir que varian en relación con las ventas.
Al igual que en los gastos indirectos de fabric~ 
ci6n será necesario analizar subcuenta por sub-
cuenta haciendo la estimación mensual de cada 
una de ellas. 

En t6rminos generales no es f§cil hacer la esti
mación de los gastos de venta aunque si bien es
muy cierto que habrA subcuentas cuya estimaci?n
s~a muy sencilla de hacer, como seria el caso 
del sueldo, renta, luz, depreciaciones, publici
dad, gastos de viaje, pero habrá otras subcuen-
tas cuya estimación sea más dificil de llevar a
cabo como es el caso de las comisiones, fletes y 

acarreros, promociones, impuestos, premios, in-
centivos, etc., es por esto que la estimación de 
los gastos de venta deberá de hacerse en forma -
mensual analizandn la~ principales variacione~ -
experimentadas durante los meses del período p'r!!_ 
supucstal y justificando al mismo tiempo dichas
variacioncs. 

ESTIMACION DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACION 

Los gastos de administración, o sea aquéllos que 
son necesarios de erogar para mantener funciona~ 
do el órgano administrativo de la sociedad siem
pre son considerados como gastos fijos, en térmi 
nos generales. Si bieh esto es cierto, si será-
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necesario si estos gastos cucntnn con ciertas 

subcuentas que sí g4ardan una estrecha relaci6n

con las ventas y así analizarlos en forma dife-

rente. Sin embargo, habrá que tomar en cuenta -

que a la larga, este tipo de gastos sí se ven i~ 

fluenciados por el nivel de las operaciones nor

males d~ la sociedad. 

Estos tipos de gastos, al igual que los gastos -

indirectos de fabricación, 6 que los gastos de -

venta, .deben ser analizados por cada subcucnta -

estableciendo una cantidad presupuestada ya sea

en forma mensual 6 en forma trimestral, etc. 

FLUJO EN EFECTIVO PRESUPUESTADO 

Este tipo de estimaci6n la podemos dividir en 

dos partes: 

e. 1. -

C.2.-

e. 1 . -

Estimaci6n de los ingresos. 

Estimaci6n de los egresos. 

ESTIMACION DE LOS INr.RESOS 

Normalmente se considera que la totalidad

de los ingresos van a provenir 6nicam~nte

de las ventas de la compañía, sin embargo, 

esto hay que anali:arlo cuidadosamente ya

que habrá que tomar en cuenta la política

que sigue la ~mpre5a para llevar a cabo 

las ventas, es decir que ) de las ventas -

totales son ventas a contado, que \ son 

ventas a crédito. Por lo que se refiere a 
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las ventas a crédito tendremos que ver - -
cual es la pol!tica de la compaftia respec
to a los plazos que otorga para el cobro -
de cuenta por cobrar, estableciendo una 
provisi6n para posibles cuentas malas, de~ 
cuentos por pronto pago, bonificaciones, -
devoluciones, etc. 

El procedimiento normal a seguir, consiste 
en determinar una lista de las fuentes y -

cantidades de entrada de efectivo para el
período futuro. Sin embargo, no debe ser
pasado por alto, el hecho de que si una 
empresa efectúa una gran cantidad de ven-~ 
tas a cr~dito, se debe~ calcular las entr~ 
das reales de caja, en base al cálculo de
los porcentajes que se recuperarán confor
me a la política de ventas. 

El siguiente cuadro ejemplifica estos co-
mentarios: 

MES EN~ SE MES' DE VENTAS Y PORCeliAJES CO-EFECTUAN LOS BRAOOS EN CADA MES PRE&JPUESTAOO. COBROS 

E\"ERO FEBRERO :-JARZO ABRIL 
Enero 10\ 

Febrero 70% 8~ 

Marzo 15\ 65'!. 9% 
Abril si 18'!. 70'!. 10\ 
Mayo 9\ 16'!. 70\ 
Jwüo S\ 15\ 
Julio -2! 

'ºº' 100\ 100\ 100\ 
·==· :::.••• .... 
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NOTA: Se omiten los conceptos de descuentos 

y deudas i~cobrables, ya que únicame~ 

te deben considerarse importes netos. 

Los porcentajes se apoyan en la expe

riencia que haya tenido la empresa. -

Una vez determinados los porcentajes

de recuperación de ventas en cada uno 

de los meses del período presupuesta

do, se obtiene una base para calcular 

los ingresos reales de efectivo. 

Sin embargo, habrá en algunas ocasiones -

otras fuentes de ingresos para las empre

sas que también habrá que tomar en cuenta 

para elaborar correctamente los presupue~ 

tos, por ejemplo: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Ventas de activo fijo 

Disposición de créditos a largo plazo 

Créditos bancarios a corto plazo 

Aportaciones de capital 

Cobro de adeudos diversos en favor de
la empresa 

Cobro de dividendos e intereses deriva 
dos de inversiones hechas por la empr¡ 
sa, etc. 

L~ suma de todos los conceptos de in-

greso en efectivo, constituyen el to-

tal de entrada~, o sea la cantidad de

efectivo disponible para la empresa. 

Invariablemente todos los ingresos, o más-
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bien, todas las entradas <le efectivo, - -

cualquiera que sea el origen de las mis-

mas, deben estor incluidas en esta estima 

ci6n de los ingresos. 

C.2.- ESTIMACION DE LOS EGRESOS 

Los diversos presupuestos ó estimaciones

que hemos hecho de los gastos indirectos

de fabricación, de las compras, de lama

no de obra indirecta, de los gastos de 

venta, de los gastos de administración, -

etc., nos servirán como primer paso para

la elaboración de la estimación de los 

egresos. Sin embargo, habrá que tomar en 

cuenta otros conceptos que también origi

nan salidas de efectivo y que no necesa-

riamente deben ser considerados como gas

tos, tales como posibles pagos por compra 

de activos fijos, pago de dividendos, pa

gos de deudas contraídas, etc., todos los 

conceptos que puedan acarrear una salida

de efectivo deberán ser correctamente pr~ 

supuestados. 

Vamos a suponer los siguientes datos de -

ventas para el período considerado: 

E~ERO 
FEBRERO 
l>L.\RZ O 
ABRIL 
l>L\YO 
JUNIO 
JULIO 

400,000 
500,000 
500,000 
600,000 
500,000 
400,000 
.t00,000 
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MES DE 
COBRO 

ENERO 

Con estos datos se elabora el siguiente -
cuadro: 

MESES DE VF..NfA 'IUfAL DEL 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL PERIODJ 

40,000 40,000 

FEBRERO 280,000 40,000 320,000 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

JULIO 

60,000 325,000 45,000 430,000 

20,000 90,000 350, 00(} 60,000 520;000 

45,000 80,000 420,000 5_45,000 
25,000 90,000 115,000 

30¡000 3o1000 
400,000 500,000 500,000 600,;000 2000,000 
======= ======:::. ======= ==i~==c= :.:::::=====e 

El cuadro claramente muestra las cantida-
des de efectivo que se recuperarán en ca
da uno de los meses, cuyo impoite aparece 
en la columna "Total del Período", asi en 
el mes de abril, por ejemplo, se estima -
una entrada de $520,000. Un cuadro m~s ~ 

completo sería el correspondiente a los -
doce meses de operación. 

Con todos estos elementos ya se puede ha
;er :a est1mac10n ~e los ingresos reales
~n ;ada ~es 4ue se deriven únicamente de
: as ventas que reali:ar:í la empresa. 

Ser:í lógico ;;u¡·Jner que ::.sc0,.; .:.0.~ :;re:;u-

puestos, lo.:' .:..: :ngr·~.,;os .• los Je <::grcsos 
se tendrán que sacar 'n iorma indepe:idie!!_ 
te y lógicamente basados en t0dos los pr~ 
supuestos de ingresos y de egresos, que -
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serán diferentes a las estimaciones canta-

bles ya que como hemos visto en ocasiones -

será diferente a la 'fecha en que se consid~ 

re el gasto erogado desde el punto de vista

contable y la fecha en que realmente se ha

ya erogado ese gasto que es cuando en reali 

dad se hizo la erogación del dinero. 

Estas dos estimaciones, las entradas y sali 

das del dinero, se juntarán en una sola es

timación que seri p~opiamente el flujo de -

efectivo presupuestado, de tal manera que -

en:cualquier 6poca del afto podamos antici-

par con ~u~to dinero cuenta la sociedad P!. 
ra poder·Ílevar a cabo todas sus operacio-

nes. 

Al igual qu~ en el caso de las materias pri 

mas en que se fija un inventario mínimo fi

nal deseados, en el caso del flujo efectivo 

presupuestado se acostumbra siempre fijar -

un saldo m!nilno de caja y bancos al final -

de·cada período en que se descomponga el -

presupuestado. Este saldo deberá ser fija

do de acuerdo con las políticas de la empr~ 

sa y de acuerdo sobretodo con sus necesida

des de .. efectivo. 

La forma física como deber~ hacerse e~e fl~ 

jo de efectivo, será conteniendo los rengl~ 

nes básicos como se especifica en el forma

to anexo. 

204 



PRESJPUESTO DE e.A.JA DE 

e o N e E p T o 

Saldo inicial en Caja y Banco 

ENI'RADAS DE EFECTIVO: 
(Estableciendo tOdos los renglones -
que los C91f1POnen en fonna analítica) 

A ____ DE 198 

MES 1 MFS 2 MES 3 

~-------

A) Total ~e disponibilidades S 

SALIDAS DE EFECTIVO: 
(Establec1end0 en forma analítica -
todos los renglones que los canponen) 

========::cl==========i::========= 

B) Total de salidas $ 

Saldo final de caja y bancos 

Saldo final deseado 

Variación (sobrante 6 faltante) 

FINANCIAMIE.\iíO 

Importe de los préstamos 
Pago de los préstamos 
Intereses 

C) Efecto total del financiamiento 

S-U.00 F IK\L 
lA + C - B) 

:c====c===========i::========== 

'------
~-------
$ 

s 
=::======;:;::======== t:-========= 

s 
========- ========= •====:==== 
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GRAFICA M:>. 2 
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J, 
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Presupuestados 
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IV. - HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA LA EMPRESA PARA PLANEAR 
SUS RECURSOS A. CORTO Y LARGO PLAZO. 

4.2. PRESUPUESTO DE OPERACION (PUNTO DE EQUILIBRIO) 

Aún cuando el tema de este inciso no pertenece a 

la Tecnica Presupuesta!, se trata, independient~ 

mente de que ello ha sido tradicional, porque 

una vez aplicada dicha técnica, es extremadamen

te sencilla la deter;inación del Punto de Equili 

brio, y que, como posteriormente se verá, trae -

co~sigo una serie de benefi~ios. 

Se conoce como punto de equilibrio, al vértice-

en el que se juntan las ventas y los gastos tot~ 

les, representa el ~omento en el cual no existen 

utilidades ni pérdidas para una empresa, es de-

cir que los igresos son iguales a los gastos. 

Hay varios procedimientos para determinar el pu!!_ 

to de equilib~io, por medio de ellos se pueden -

llev~~ a cabo estudios encaminados para 1yudar a 

la empresa en la solución de algunos de los pro

blemas que se le presenten. 

OBJETIVOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Entre los principales, se cuentan los siguientes: 

a) Determinar en qué momento, los ingresos y 

los gastos .son iguales, no existiendo utili

dad ni pérdida. 

b) . Por medio de él se puede medir la eficiencia 

de operación, e igualmente controlar la con

sumación de cifras predeterminadas, mediante 

la ;omparación con las reales, para normar -
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correctamente las ejecuciones y la política -

de Administraci6n de la Empre~a. 

' 
c) Es de gran importancia en el análisis, plane~ 

ci6n, y control de los resultados de un nego

cio. 

FACTORES DETERMINANTES DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Los objetivos enumerados previ~mente, están rela

cionados en forma directa con una serie de facto· 

res que son determinantes .en el punto de equili-

brio, contándose entre los principales, los que -

se citan a continuaci6n: 

a) El volumen de producci6n. 

Su influencia es directa en la determinaci6n· 

del punto de equilibrio, pues independiente-

mente de la capacidad de funcionamiento que -

tenga la empresa, la que puede ser de un 70\, 

80\, 90\, etc., los gastos fijos no se modif! 

can, lo que obliga al n~gocio a realizar cie~ 

tos estudios tendientes a precisar políticas

para su ocurrencia y así tener un control so

bre ellos, no sucediendo igual con los gastos 

variables, ya que están supeditados a los vo

lúmenes de producción y ventas. 

b) El tiempo. 

Es otro factor que puede hacer variar el pun

to de equilibrio, y~ que iste se puede obte-

ner semanal, mensual, trimestral, etc., con -
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la ventaja de poder dar solución con mayor -

oportunidad a cualquier problema que se pre

sente. 

c) Los artículos individuales y las lineas de -

producción. 

Este punto es importante, ya que los dirige~ 

tes de una empresa pueden considerar "X" 6 -

"Z" productos, que sean los que les reporten 

beneficios, guiándolos a incrementar o sus-

pender ·1a elaboración, para n~ caer en pro-

ducciones infructuosas. 

d) Los datos reales y presupuestados. 

Cuando el punto de equilibrio ha sido obteni 

do con datos presupuestados, se deben.elabo

rar estad.os comparativos entre éstos y los -

datos reales, resultando con ellos las vari~ 

cienes, que deberán someterse a un estudio -

para determinar el porqué, ya que mediante -

ello se podrá hacer la correcci6n respectiva. 

Como punto final de estos factores y primordial

mente del citado en el inciso "d",.se puede de-:

cir que el punto de equilibrio obtenido por me-

dio de un presupuesto, constituye una norma a la 

que se deberán sujetar los dirigentes de una em

presa, pues representa una medida de control pa

ra ~vitar posibles pérdida~ al negocio. 
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ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA DETE~IINACION 
DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Los elementos que intervienen son resultantes del 
estudio de los gastos, observándose que unos son
constantes (fijos y regulados) y otros variables

en relación con las ventas y con la producción, -
aspectos que se tratan en el siguiente inciso, y

que son determinantes para la precisión del punto 

de equilibrio. 

ANALISIS DE LOS GASTOS DEL COSTO TOTAL, RESPECTO 
A LA RELACIO~ FUNCIONAL CON LAS VENTAS Y LA PRO
DUCCION 

En todo sistema presupuestJl, v para la determin~ 
ción del Punto de Equilibrio, es indispensable h~. 
cer un estudio de los ga5:os, para conocer cuáles 
son recurrentes, cuáles fijos, cuáles variables,

etc., respecto a las ventas r la producción, lo -
cual facilita el pronóstico de gastos en cada una 
de sus partes, Je }Cuerdo con las políticas y pl~ 

nes futuros. 

A continuación se presenta, ~omeramente, lo refe

rido al análisis de los gastos. 

Los gastos se clasifican en constantes y varia- -

bles. 

a) Constantes 

Son aquéllos gastos que permanecen estáticos-
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en su monto, en un período. 

Se subdividen en fijos y regulados: 

a) Gastos constantes fijos, son aquéllos que 

se efectúan necesariamente, haya o nó pr~ 

ducción o ventas, como son, rentas, depr~ 

ciaciones y amortizaciones en línea recta 

impuestos prediales, fianzas, sueldos, 

etc. 

b) Gastos constantes regulados o semifijos,

son aquéllos que se efectúan bajo un con

trol dire~tivo, de acuerdo con las políti 

cas de producción o de venta, como son p~ 

blicidad, propaganda, honorarios, gratifi 

caciones, sueldos a funcionarios y perso

nal de las oficinas, seguros y fianzas, -

reparaciones y mantenimiento, etc. 

b) Variables 

Son aquellos gastos que aumentan o disminuyen 

según sea el ritmo operado en la producción o 

en la venta, como son materiales y salarios -

directos, luz y fuerza, comisiones sobre ven

tas, empaque, etc. 

La depreciación puede ser variable cuando se

calcula ~on base en las unidades producidas,

igualmente, la publicidad y la propaganda pu~ 

den ser variables o constant~s, según el caso. 

Cuando el estudio de los p,astos constantes y-
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Variables: 

variables se hace respecto a la unidad, el -
significado es inverso al citado~ por razo-
nes obvias. 

~ J E M P L O 

Se supone que una entidad económica, estima
que tendrá una venta anual de $15'000,000.00 

con los gastos siguientes: 

PRESUPUESfO TIPICO DE GASTOS Y trrILilli\DES 
(Restunen) 

1 . Materiales $ 4'300,000.00 

2'200,000.00 

500,000.00 

2. Sueldos y Salarios 
3. Otros Gastos Variables 

Constantes: 
1. Publicidad 
2. Gastos Administrativos 
3. Intereses y Seguros 
4. Otros Gastos Constantes 

TCYI'AL DE GASroS 

trrILIDAD 
TCYI'AL DE VENTAS 

3'600,000.00 
900,000.00 

600,000.00 

400,000.00 

CONTROL DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

$ 7'000,000.00 

5'500,000.00 
$ 12'500,000.00 

2 1 500 • 000 • 00 
$ 15'000,000.00. 
=============== 

No es posible aceptar que un presupuesto se rea
lice sin que surja alguna variación en relaci6n
con los resultados reales, pues por muy exacto -
que sea, no se debe olvidar que est~ basado en - -
estimaciones y pronósticos que, lógicamente, dan 
lugar a discrepancias. 
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Cuando se tiene un buen control, las diferencias 

que resultan son de poco.monto e importancia, pe 

ro siempre es recomendable analizarlas, hasta en 

contrar las causas que las originaron. 

Como epílogo de este aspecto accesorio, se verá-

un ejemplo del punto de equilibrio, pero antes

se debe tener en mente, que éste se determina t~ 

mando en consideración los gastos variables y 

los constantes, en relación·con los ingresos ob

tenidos en un ejercicio, existiendo para ello 

una fórmula, la cual se determina de la siguien

te manera: 

Sabiendo que: 

y = Total de gastos 

a Total de gastos constantes 

b Relación de los gastos variables con el in--
gres o 

X Total de ventas 

Si se sustituyen en la ecuación de la recta los

valores que aparecen en el problema planteado en 

el inciso cuatro anterior, se obtiene el total -

de gastos como sigue: 

y ~ a + bx 

y 5•500,000.no • (0.4667 x 15•000,000.00) 

y 5'500,000.00 + 7'000,000.00 

y =12'500,00B.OO 

Si el punto de equilibrio es cuando los ingresos 

son iguales a los gastos, entonces x = y; susti-
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tuyendo se tiene: 

y a + b:x: de donde x = y, sus ti tu yendo a "x" por "y": 

:x: = a· + bx despejando a "a", 
tenemos: a = x - bx; como x - bx = 
(1-b)x entonces, despejando a "x" 

X = a 
1 - b 

FOro.lJLA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Sustituyendo con los datos del problema, resulta: 

X= $ 5'500,000.00 
1 - o.467 

X = $ 5'500,000.00 

0.533 

X ~ $10'318,949.34 Punto de equilibrio 

Para que exista un mayor entendimiento sobre este 
particular a continuaci6n, el multicitado proble
ma, se presenta gráficamente, tomando como base -
lo que se indicó antes de dicha exposici6n. 

Se acepta como un aspecto de experiencia sobre la 
política ejecutiva, que los gastos constantes - -
anuales ($5'500,000.00) se mantendrán hasta que -
las ventas disminuyan de s1~·000,ooo.oo, o aumen
ten en más de $16'000,000.00. 

Los gastos variables corresponden a un ~6.7\ de -
las ventas; si estos datos se presentan grlfica--
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y 

mente en un sistema de ejes cartesianos, los re

sultados serán, como se aprecia enseguida: 

GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

PUNIQ DE g;:urr.IBRIO $10'318,949.34 

¡...---------------....... Ingresos Totales $15'000,000. 

Utilidad $ 2'000,000. 
o 
o 
o 
o 
o 
"' 

Gtos. Variables $ 7' 000,000. · :::: 
en-

Gtos.const. j$ 5'500, Gtos. Regulados $ 4'900,000. 

$ 600,000. Holl~--------------+* Gtos. Fijos __ .,_.__ ____ ..._..._..._ _ _... ___ ~.---~.X----------~ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 l3 » 15 
1NGRES03- En Millones De Pesos 
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lV. - HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA LA EMPRESA PARA PLANEAR 
SUS RECURSOS A CORTO Y LARGO PLAZO. 

4.3. PRESUPUESTO FINANCIERO 

Comprende el Presupuesto de Caja (origen y aplic~ 

ción de recursos) y toda la serie de operaciones

de tipo financiero en que no interviene la caja,

como pueden ser un trueque, un intercambio, etc. 

El Presupuesto Financiero, de acuerdo con su nat~ 

raleza, tiene más alcances que el Presupuesto de

Caj a, ya que éste está integrado a aquél, quien -

tiene por objeto pronosticar y controlar todos -

los elementos que forman el Estado de Posición Fl 

nanciera (Balance) como lo son el capital de tra

bajo, el efecto que producirán las estimaciones -

sobre caja, bancos, así como en la toma Je dcci-

siones, todo ello referido siempre a la estructu

ra financiera, o cuestiones accesorias como lo es 

fondo de operacipn, o sea el capital invertido en 

activos del-tipo de la planta, maquinaria y equi

po, e inventarios. 

De acuerdo con lo anterior se puede ~oncluir, co~ 

trario a todos los tratadistas, que el Presupues

to Financiero no es lo mismo que el Presupuesto -

de Caja, aún cuando este último representa un al

to p'orcentaje del primero. 

El Presupuesto Financiero es generalmente el pre

supuesto que se elabora al final, porque recibe -

constantes ajustes, que incluso son los últimos. 

PRESUPUESTO DE CAJA 

Está constituido por saldos disponibles en caja y 
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bancos, inversiones temporales de ficil realiza-
ción, estimaciones de dinero a recibir, de acuer-

do con la política de cridito y los hábitos de p~ 

go de los clientes, así como los desembolsos que

deberán hacerse de acuerdo con las políticas fi-

nancieras. 

Su realización debe ser cuidadosamente planeada y 

desarrollada, con base en los demás presupuestos, 

ya que se elabora obviament~ al Gltimo, tenicndo

como objetivos: 

A) RESPECTO A LOS INGRESOS. 

Aprovechamientd superior: 

a) Conocer la estimación correcta de los cobros, 

de acuerdo con las políticas de crédito esta

blecidas. 

b) Precisar el financiamiento exterior, de con-

formidad con los planes elaborados, 

c) Palpar el cumplimiento de las decisiones tom~ 

das en relación a aumentos de capital, emisi2_ 

nes de obligaciones, etc. 

d) Procurar la obtención de líneas de crédito, -

para el descuento de documentos. 

B) RESPECTO A LOS PAGOS. 

Decisión sobre la forma de pagos: 

a) Procurar el cumplimiento oportuno de las obli 

gaciones regulares, por concepto de pagos de-
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sueldos y salarios, ciertos servicios como · 

agua, luz, alquileres, etc., e incluso puede 

hacerse para dividendos por pagar .. 

b) Pretender el establecimiento de las provisi2_ 

nes necesarias para el cumplimiento de obli

gaciones derivadas del logro de otros presu

puestos, ejemplo, impuestos a la produccian, 

impuesto sobre ingresos mercantiles, sobre -

la renta, etc. 

c) Fijaci6n de políticas de pago, por créditos

de proveedores, en concordancia con la rota

ci6n de cuentas por cobrar y plazo medio de

cobranza. 

~) Estimar los gastos que puedan preverse como

resultado del cumplimiento de otros presu- · 

puestos. 

e) Econom!as por pagos anticipados, ya que ~l · 

descuento por ese concepto es superior a una 

tasa de interés sobre.un préstamo normal. 

C) GENERALES 

• 
Mejor manejo del efectivo, manteniendo sal·-

dos a niveles lo más bajos posibles. 

Decisiones sobre inversión en activos de op~ 

ración. El capital invertido en operaciones 

de producción y ventas, generalmente permite 

mayor utilidad, por lo que se debe reducir -

el monto de efectivo y aumentar activos fijos. 
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Escoger el momento adecuado para e~egir aume~ 
to de capital, emisi6n de acciones, créditos, 
etc. 

Los pronósticos del efectivo por meses, sema
nas, y dias, permiten determinar el saldo di~ 
ponible para inversiones a corto plazo. 

Realización coordinada de cobros y pagos. 

El movimiento o flujo de fondos se puede ilU;!. 
trar en forma de estado o bien esquemáticame!!. 
te como sigue: 

CXJ.IP .Afl IA "X" , S . A. 

RESlt.fEN DEL PRESUPUESTO DE CAJA POR EL PERIOOO DEL · AL DE 

Saldo inicial 
ENTRADAS 

De operación 
De fuentes externas 
Otras entradas 

Suma : 

SALIDAS 

Por costos 
Por pago de pasivos 
Por otros conceptos 

Suma : 

SALOO FINAL: 

$ 

$ 

$ 
s-____ _ 

$ 
$ 
s ____ _ 

$ 

$ _____ _ 

$ 
=a=•=-=====.:-_..z:c= 
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Deberá tenerse especial cuidado en dar a est~ 
. . 

presupuesto la flexibilidad necesaria, medí•~::• 
te la distribuci6n adecuada de las ~ntradas y 

salidas de efectivo, que permitan hacer fren
"te a las obligaciones contraidas durante el -
periodo de su vigencia. 

221 



IV. - HERR.-\l'-IIENT.-\S CON QUE CUENTA LA l'MPRESA PARA PLANEAR 
SUS RECURSOS A CORTO Y LARGO PLA:O. 

4.4. PRESUPUESTO FLEXIBLE 

~o debe confundirse el presupuesto flexible, con 
la característica de elasticidad de que deben e~ 
tar investidos los presupuestos en general. La
elasticidad o flexibilidad, también está referi
da a los presupuestos fijos, para indicar que d! 
ben revisarse y adaptarse a las flu~tuaciones 
constantes del mercado, obligando a la adminis-
tración a cambiar o reconsiderar sus planes, - -
cuando las situaciones que se presentan son dis
tintas de lo previamente estimado. 

El presupuesto flexible es resultante de la con
sideración anticipada de las variaciones que pu
dieran existir en los ingresos y en las ventas;
esta po~ible afectación conduce a la predetermi
nación de los cambios factibles en los volúmenes 
de producción y por consiguiente en los gastos. 

En este tipo de presupuestos se consideran dife
rentes planos alternativos de aplicación directa 
e inmediata, en caso de que las situaciones pre
vistas cambien. ~!chas variaciones se presentan 
dentro del cuerpc ~ismo del presupuesto, en for
ma de cuotas l?Dr ~nidad ~reducida por ejemplo) -
o en ~orma escalonada, fijando porcentajes sobre 
una base determinada. 

Si dicha base se considera como el punto en que
la capacidad de fabricación de la empresa, está
aprovechándose en un 100\ de eficiencia, respec
to de :as vencas, v Astas se estiman con base a
la mix1ma capacidad Je absorci6n en el m~rcado,-
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se presentarían los resultados posibles en un es

tado comparativo en que se pondrían las cifras a

obtener, cuando la fá~rica trabaje al 80, 90, 100 

110, y 120%, de su capacidad productiva, por eje~ 

plo. 

De e~ta manera, si se vende una cantidad mayor 6-

menor a la que aparece en el presupuesto base, se 

fialado en este caso con el 100%, se estaría en p~ 

sibilidad de comparar las. cifras reales con cual

quiera de las demás estimaciones (80\, 90\, eta.) 

Podria pensarse, err6neamente, que la elaboraci6n 

de un presupuesto flexible es muy sencilla, pues

to que consiste ~an s6lo en obtener porcentajes -

sobre las cifras base; sin embargo, tampoco es 

complicado, aún cuando las reacciones del costo -

respecto del volumen. no son proporcion~les, ya -

que existe~ gastos fijos, y variables¡ los prime

ros se erogan, exista o no producción, mientras -

los últimos poseen la característica de aumentar-. 

o disminuir el volumen conforme crezca o baje. 
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IV.- HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA LA EMPRESA PARA PLANEAR 

SUS RECURSOS A CORTO Y LARGO PLAZO. 

·4. S. PRESUPUESTO A LARGO PLAZO. 

El objetivo principal de un presupuesto a largo
plazo es determinar el efecto de diversos planes 
alternativos sobre los requerimientos financie-
ros. Básicamente, la planeación a largo plazo -
implica la elaboraci6n de una serie de Balance -
Generales proyectados de tal manera que se pueda 
de~erminar qufi requerimientos financieros no se
alcanzan a satisfacer con los fondos provenien-~ 
tes del pasivo a corto plazo presupuestado, con
las utilidades retenidas esperadas y con el pas! 
vo a largo plazo y ¿apital social existente. Es 
te "faltante" debe ser cubierto con pasivo a la!. 
go plazo y capital social adicional, o bien red~ 
ciendo el pago de dividendos a los accionistas.
Si estas fuentes fueran insuficientes, se debe-
rán reducir la·s ventas presupuestadas a la expa!!_ 
sión de la planta para ajustarse a los recursos
financieros disponibles. 

El método de regresión ?ara proyectar balances -
generales a veces resulta ser un procedimiento -
útil. El primer paso es el graficar para varios 
afios del pasado la relación de los diversos actt 
vos y pasivos con las ventas. ~o es aconsejable 
graficar aquellas partidas del Balance que se dt 
terminen principalmente ?Or políticas de la com· 
pañía y no por las v~nr.cis .. ::_'.;;r:ieios Je e:::cas 
pa~tidas son las inversicnes, los pasivos a lar
go plazo, el capital social ?referente y el cap! 
tal social común. Para ilustrar el procedimien

to, se han relacionado las cuentas por cobrar y

los pasivos circulantes de Jos. Schlit: Company· 



con las ventas de cada año de 1960-1969, El pun
to en la grlfica anexa representa ~n valor para -

cuentas por cobrar de 24.8 millones, que corres-
ponde a la variable que aparece en el 'eje verti-

cal y un valor de ventas netas de $418.8 millones 
en el eje horizontal. 

El segundo paso consiste en trazar una recta sua
vizada promedio a través del diagrama de disper-

si6n. Esta linea de regresi6n puede trazarse ~i
sualmente, o bien de manera mis precisa mediante
cálculo matemático. Puede.ser lineal, ta1 como -
aparece en la gráfica, o bien, no lineal. Como -
sé puede observar, los valores sobre la linea de
regresi6n se aproximan bastante a los valores re~ 
les en lo referente a pasivos circulantes, - - ·
bcurriendo lo mismo con las cuentas por cobrar -
hasta los años de 1968-1969 en que hubo un cambio 
en la politica de crédito. 

El tercer paso consiste en elaborar pronósticos -
de ventas para cada año que se incluya en el pe-
ríodo de planeación. Ta~ como se verá al estu- -

diar los presupuestos a corto plazo, se pueden d~ 
rivar los pron6sticos de ventas de varias fuentes. 
El proceso econ6mico para elaborar tales pron6st.!_ 
cos está fuera del alcance de este capítulo. 

El cuarto paso es presupuestar los niveles de 
cuentas por cobrar r 9tros activos, así como el -
nivel de los pasivos c~.rculantes y de las utilid!!_ 
des retenidas. Por ejemplo, si se estiman ventas 
de $425 millones para 1970, nuestra estimación 
correspondiente de cuentas por cobrar sería apro-
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ximadamente de $30.S millones, y para los pasivos 

circulantes de $55 millones. Las coordenadas de

los pron6sticos para 1970 se representan con un -

(*) en la gráfica anexa. (Hasta en tanto conozc!!_ 

mos con mayor detalle los cambios en política re~ 

pecto a las cuentas por cobrar, no estaremos tran 

quilos respecto a dicho pron6stico. 

El quinto paso es determinar las necesidades fi-

nancieras para los siguientes años, basados en la 

diferencia que exista entre los pron6sticos de n~ 

cesidades 

ponibles. 

para 1970 

financieras (activos) y los ~ecursos d1~ 

Por lo tanto, si los activos estimados 

excedieran en $25 millones a la cantidad 

~e pasivos circulantes y utilidades retenidas pr~ 

yectadas, más el pasivo a largo plazo y capital -

social existente, nos veríamos obligados a hacer

planes para conseguir financiamiento a largo pla~ 

zo y si no fuese posible esto, proceder a suspen

der nuestros planes de expansi6n. El mismo proc~ 

so se repetiría para los afias subsiguientes. El

proceso completo también podrá llevarse a cabo m~ 

diante el uso de un computador. De nuevo, lo que 

se persigue es explicar lo que el computador po~

dria ayudarnos a lograr y no tratarlo como "algo'.' 

que hace cosas misteriosas, tales como la elabora 

ci6n de presupuestos a largo plazo. 

El plazo final es determinar como se podrían obte 

ner fondos a largo plazo para satisfacer las nece 

sidades financieras. 
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DIAGRAMAS DE DISPERSION 
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IV.- HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA LA EMPRESA PARA PLANEAR 
SUS RECURSOS A CORTO Y LARGO PLAZO. 

4.6. CONTROL PRESUPUESTAL 

El cont~ol presupuesta! es un instrumento del que 

se valen las empresas para dirigir todas sus ope

raciones, lo anterior se logra a trav~s de la co~ 

paración sistemática del conjunto de previsiones

establecidas para cada uno de sus departamentos,

con los datos históricos que refleja la contabili 

dad· durante el mismo período. 

Cuando se habla de Control Presupuesta!, se está

indicando la coordinación de las actividades de -

los diversos departamentos de la organi'::aci6n, 

por medio de la estructuraci6n de un plan, cuyas

partes forman un conjunto coherente e indivisible 

en el que la omi~i6n de cualquiera de sus seccio

nes afectaría el logro de los objetivos deseados. 

Se puede decir que Control Presupuestal es el CO!! 

junto de presupuestos parciales, correspondientes 

a cada una de las diferentes actividades de una -

entidad. 

RESPONSABILIDAD, PREPARACION, ~ANEJO Y ADMINIST~ 
CION DEL CONTROL PRESUPUESTAL 

La responsabilidad de la elaboración del Control

Presupuestal se delega en una persona que habrft -

de fungir como Director del mismo. 

El Director del Presupuesto, deberá ser alguien -

que posea amplios conocimientos y experiencia so

bre la empresa y en este :1po 1e trabajos, necesi 

ta estar compenetrado del s:~tcma contable de la-
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entidad, su organización, operaciones que practi 

ca, problemas en la administración, etc., por lo 

que normalmente se designa para dicho puesto a -

un Contador Público o a un Licenciado en Adminis 

tración de Empresas, quien puede ocupar el pues

to de Contralor o de Director de Finanzas. 

Cabe aclarar, que aunque es el Director del Pre

supuesto sobre quien recae la responsabilidad de 

·1a elaboración del mismo, ·para cumplir su cometi 

do necesita de la colaboración de todo el perso

nal de la empresa, para lo cual es conveniente -

crear un Comit~ de Presupuestos, que puede estar 

compuesto por los.ejecutivos que tengan bajo su

cargo las principales funciones, como sigue: 

Director o Gerente General.- Políticas generales 

(cambios de diseños y productos, mercados, ten-

dencias administrativas, etc.) proyección a futu 

ro. 

Director de Finanzas o Contralor.- Aspectos fi-

nancieros y de control (presupuesto financiero,

que incluye el de caja, cuentas por cobrar y por 

pagar, gastos generales, nóminas, etc.) estadís

tica y costos. 

Gerente de Ventas y Mercadotecnia.~ Ventas, pu-

blicidad, propaganda, expansión del mercado, co

locación de nuevos prod11ctos, etc. 

Gerente de Producción o Superintendente,- Con- -

trol de almacén de materias primas y materiales, 

de producción, mantenimiento, etc. 
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Además el comité puede incluir jefes de importa~ 
cia como el de person~l y el de compras. 

Una vez que se ha hecho notar a los funcionarios 
la ifilportancia y ventajas que pueden obtenerse -
con la adopci6n del presupuesto, se podrá dele-
gar la responsabilidad de la elaboraci6n de los
presupuestos parciales, en los diferentes jefes
de departamento. 

A éstos ú)timos, se les exigiri la obtenci6n de
cálculos peri6dicos en forma de cédulas, de las
operaciones, y la responsabilidad necesaria, de
rivada de los planes previamente aceptados. 

El contralor tiene múltiples funciones, pero co
mo director del presupuesto, las principales son: 

a) Analizar y estudiar las variaciones e inves
tigar sus causas. 

b) Formular el presupuesto general, así como 
. preparar estados proforma y presupuestados. 

c) Coordinar y sup~rvisar los presupuestos par
ciales. 

i:l) Aprobar el diseño de las formas que se ut11.!_ 
zarán. .. 

e) Elabora'r manuales o instructivos claros, pr.!:_ 
cisos y suficientemente amplios, 

f) Pulsar continuamente lo presupuestado con lo 
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realizado, y hacer las correcciones pertiRe!!. 
tes. 

g). Informar oportunamente a sus superiores y al 
Comité de Presupuestos. 

h) Contar sobre él las aclaraciones o soluciones 
importai1tes presupuestales. 

Las furiciones sobrcsnlientes del Comité son: 

a1 Examinar, aprobar, y ajustar las estimaciones 
de gastos departamentales: 

b) Aprobar o ajustar los presupuestos generales 
y parciales. 

c) Presentar los presupuestos a autorización al. 
Consejo de Administraci6n. 

ílURACION DEL PRESUPUESTO 

Es importante precisar el período de duraci6n 
del presupuesto, regularmente los presupuestos.
abar~an más de uno o dos ejercicios sociales - -
(12 .6 24 meses) por la imposibilidad de prever -
m~s adelante de estos lapsos, pero fraccionándo
los en estimaciones mensuales, trimestrales 6 se -mestrales. 

Aunque se pueden elaborar presupuestos a cinco y 

.diez anos que permitan formarse una idea general 
de las proyecciones y tendencias de la empresa, 
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MECANICA DEL CONTROL PRESUPUESTAL 

Una vez que se ha establecido el período presu-

puestario, la selección del personal que deberá

trabajar en la elaboración del presupuesto y el

estudio para su conexión con el sistema contable 

se puede comenzar con un boletín dirigido a to-

dos los componentes de la organización, en el 

que se comuniquen las perspectivas y objetivos -

de la empresa, conteniend·o un mensaje optimista

y atractivo sobre las ventajas que se derivarán

para todos, lo cual deberá promover entusmasmo y 
buena voluntad en el personal para ra tarea que

se inicia, y en ia que cada uno ten.drá un pape!

importante que desempefiar. 

Deberá existir sincronización y coordinación en

tados aspectos, si se quiere trabajar eficiente

mente, por 1o que·es preciso fijar las fechas en 

que la información deba estar disponible para ~! 

da uno de los demás departamentos. Un auxiliar

valioso para el control de las actividades es la 

implantación de un sistema de redes de activida

des (Camino Crítico) para determinar los puntos

críticos en que se requiere la atenci6n del coar 

dinador. 

FASES DEL CONTROL PRESUPUESTAL 

Todo estudi.o sistemátir:o.requiel"e de un orden o~ 

~ncauzamiento en su desarrollo, respecto al Sis~ 

tema Presupuesta!, las etapas son: 
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Planeaci6n 
Formulaci6n 
Aprobaci6n 
Ejecuci6n y coordinaci6n 
Control 

a) Planeaci6n.- Todo acto debe ser planeado, y
en el caso de los presupuestos, con mayor r!!. 
z6n, toda vez que resulta ser inherente; uno 
~r los primeros pasos a dar es elegir la pe~ 
s~ri~ ó personas (director o comit6, general
mente existen ambos) que se harAn cargo de -
todo el sistema presupuestario, desde su pl~ 
neaci6n. 

La fase de planeaci6n comprende múltiples as 
pectos: recopilaci6n de datos, su estudio 
cuidadoso, su ordenamiento e integración, 
cuestión en la cual intervienen los distin-
tos departamentos o funcionarios. 

b) Formulación.- Esta fase integra la elabora-
ción de los presupuestos parciales, que se -
hacen en forma analítica de cada departamen
to del organismo, y la realización de los 
presupuestos previos, puesto que están suje
tos a ajustes, pero con la visión completa,
global del presupuesto. 

c) Aprobaci6n. - Es la Direcci6n General o Gere~ 
cia de la entidad, quien sanciona los presu
puestos hasta el resultante del paso ante- -
rior; simultáneamente son verificados por los 
jefes de departamento, y otros funcionarios-
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que se hagan responsables de llevarlos a ca
bo, después de las discusiones.y modificaci~ 
nes pertinentes. 

Esta aceptaci6n tiene por objeto lograr el -
apoyo y la cooperaci6n conciente de todo el
personal, así como su áfinaci6n, y ajuste, -
dando lugar al presupuesto definitivo a eje~ 
cer. 

d) Ejecuci6n y coordinaci6n.- El trabajo de 11~ 
var a efecto los presuP.uestos, es de todo el 
personal, desde los obreros, bajo las 6rde--
nes· ·de su jefe, hasta los funcionarios de la 
mfis al~a jerarquta¡ por lo que es necesario
formular manuales especlficos de labores ~ .. -
coordinadas de procedimientos y de métodos,
de la misma forma como se hace para la inst~ 
laci6n de cualquier sistema administrativo. 

La obra de ordenar metódicamente las metas -
departamentales, y compaginar las activida-
des, es una atribuci6,n que se delegará de 
los más altos niveles a los de mediana jera~ 
quía. 

e) Control.- Corresponde a la serie de funciones 
encaminadas a la observancia y vigilancia 
del ejercicio del presupuesto. 

El objetivo de controlar el desarrollo del -
presupuesto, es localizar actitudes perjudi
ciales en el momento en que aparecen, para -
evitar que ocasionen momentos críticos o de-
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mayor importancia negativa. 

El control del presupuesto se hace, básicame~ 

te, partiendo del sistema presupuestado, re-

gistrando lo realizado, y por comparaci6n, d~ 

terminar las variaciones, mismas que se estu

dian y anallzan, para dar lugar a acciones 

corre~tivas y superaciones. 

Debe haber un análisis.Y estudio de las varia 

ciones, de tal forma, que den lugar a lo si-

guiente: 

Localizar.el área del problem~ 

Celebrar pláticas con el concurso de los -

supervisores y funcionarios de dicha área. 

Analizar la situación del trabajo, el flu

jo, la coordinaci6n de actividades, y la -

efectividad de la supervisión. 

Observar directamente el trabajo del depa~ 

tamento afectado. 

Entablar pláticas con el funcionario en li 

nea. 

Nombrar personal para el estudio del pro-

blema especifico, y llevar a cabo prácti-

cas especiales de Auditoria Interna. 

Formular reportes en los que colaboren tan 

to el personal involucrado, como quien~s -

estudian directamente el problema. 

Investigado y delimitado el problema y sus 
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causas, emitir un informe en el que se -
mencionen ~stas, y la forma en que se ·ob
tuvieron. 

Por lo que es necesario, no sólo determinar
la variación, sino analizarla y localizar -w 

sus causas, con objeto de decidir cuáles se
rán las medidas que habrán de seguirse para
eliminar la deficiencia; cuando así sea, ha
brá de agudizarse el control, y quizá y qui
zá modificarse el presupuesto, etc., siempre 
en".V1a.de superación. 

MANUAL DEL PRESUPUESTO 

El Manual del Control Presupuesta! tiene mu
cha similitud con los manuales o instructi~
vos de contabilida?, organizaci6n etc., cu-
ya finalidad es presentar en forma escrita -
las po11ticas, operaciones, etc,, de la em-
presa. 

Para .poder lograr esto, es necesario q1;1e exis 
ta unifoTD1idad, con el objeto de coordinar -
las actividades de las personas encargadas de 
la preparación y ejecución de los presupues-
tos. 

·nicho manual debe contener en forma detallada: 
a) Las bases, propOsitos y funcionamiento -

del' sistema de presupuestos y la respon
sabilidad asignada a cada jefe de depar
tamento. 
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b) El período.que abarcará el presupuesto. 
c) La organizaci6n necesaria para su Admon. 
d) Los procedimientos para formular los 

presupuestos. 
e) El instructivo para el manejo de las far 

mas necesarias para su control, asi como 
el establecimiento de los informes del -
presupuesto. 

La elaboración de un manual ofrece numerosas 
ventajas, ya que por medio de él se entera al 
personal de los propósitos y resultados que - · 
se esperan.obtener, define las autoridades y 

funciones, delimita responsabilidades de las· 
personas que formularán y ejecutarán los pr~ 
supuestos, se logra una uniformidad en el m~ 
nejo del mismo, y facilita la supe·rvisi5n. 

Sin embargo cabe señalar que un sistema de -
control presupuestal puede lleva~se a cabo -
con o sin el manual, sobre todo en aquellas 
empresas pequeñas. No obstante, las ventajas 
de contar con un manual del presupuesto, ca~ 
pensan el trabajo que se requiere para elab~ 
rarlo, principalmente en l~s grandes empresas 
en donde se tienen diversas unidades bajo una 
propiedad común. En estos el manual se hace 
indispensable para que cada unidad prepare -
uniformemente s~s e.stimaciones, simplificando 
con ello la consolidaci6n de los presupuestos 
y la proyección para presupuestos maestros, 
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CONCLUSIONES 

Los Estados Financieros son el lenguaje en el mundo 

_de los·negocios que complementados con informaci6n

referente a condiciones del mercado, r~gimen fiscal, 

problemas de personal etc., sirven de base para for

marse una opini6n de la situaci6n financiera de una

empresa, de su productividad y de la política segui

da por su administraci6n, con el fin de aplicar al -

futuro, con la adaptaci6n de nuevos moldes, la expe

riencia obtenida en el pasado. 

El poner de manifiesto la naturaleza, objetivo, limi 

taciones y defectos de los Estados Financieros, es -

con la intenci6n de analizarlos y colocarlos en el -

lugar que les corresponde; porque los empresarios al 

desconocer tales características, no pueden percata.!. 

se de su alcance ni formarse· un juicio correcto del

significado de las cifras y de las precauciones que

deben tomar al utilizarlos. 

La oportunidad, veracidad y buena presentaci6n de 

los Estados Financieros de una empresa, dependerá 

para que el Licenciado en Administraci6n esté en po

sibilidades de aplicar correctamente la técnica del

Análisis e Interpretaci6n de los Estados Financieros 
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con el objeto de informar a los propietarios, directi

vos e inversionistas, los resultados obtenidos por la

empresa y con ello tomar decisiones' encaminadas a co -

rregir y mejorar los problemas financieros que sobresa 

len con motivo del análisis. 

Una de las funciones principales del Licenciado en Ad

ministraci6n en el campo de las finanzas, es el de ad-. 

quirir el dinero necesario para un prop6sito determin~ 

do y administrarlo consecuentemente para el mejor lo -

gro de ese prop6sito u objetivo, actualizando día a -

día sus conocimientos acerca Je lo que ofrecen las In~ 

tituciones de Crédito, con el fin de conocer el tipo,

el monto y el momento en que la empresa requerirá de -

financiamiento, basado en el análisis e interpretaci6n 

de los Estados Financieros. 

Mucho del aspecto positivo de la planeaci6n está en r~ 

laci6n directa con los dos objetivos básicos del Admi

nistrador Financiero que son el de rentabilidad y el -

de liquidéz de ~as empresas, y para ello tendrá que t~ 

ner un panoráma general de la relación que guarda la -

empresa con el medio ambiente, no s6lo en el plano in

mediato, sino que también habrá que tomar en considera 

ci6n los ~ventes que se presentarán en el futuro. Los 

presupuestos son la expresi6n cuantitativa de los pla-
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nes y objetivos de las empresas y deben ser aplicados 

y utilizados para cualquier clase de entidad sin im -

portar el tamafio, o la actividad que estén desarro -

llande, por las innumerables ventajas que éstos tTaen 

consigo. 
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