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I N T R o o u e e I. o N 

La pob1a·1:16n, y los agentes económicos estlln "deo:.~astados 11 a 

travl)s de un lat·go p!wiodo de crísís que se han verudc. ot·olon9ando dla 

con día. 

Ante esto, como sabemos Ja pequef'l'a y mediana empresa. t;1;::rie mayo

res problemas para su subsistencia siendo esta una célula social 

b~sica y motor fundamental de la economfa, el darle apoyo reviste 91·an 

importancia. 

Debido a la s1tuacion prevaleciente en nuestro pals y al alto 

deterioro de la economfa me:dcana considero importante y fundamental 

el estudio del presente tr~bajo de investigación. 

El presentarle a la pequef'l'a y mediana empresa informacion sobre 

lC1S Fuentes de Financiamiento de las que puede allegarse dentro de 

esta época inflacionaria, abrir~ o por lo menos dará opc10n a que 

tengan una nueva esperan::a tanto la empresa como la. economla del pa1s, 

de subsistir, Y, pensándolo positivamente hasta desarrol l.:wse y llegar 

a crecer. 

Para la realización del presente trabaJo de investigacion se 

siguió un método deductivo, partiendo de lo general a lo patic:ular, es 

decir, presentando Jos aspectos generales que nos ayudarán a explicar 

y fundamentar la investigación de campo y l!C?gar a conclusiones cen

e retas respecto a 1 tema. 

Se consideró indispensable, por ello, abarcar seis ca.pi tul os, de 

los cuales, el primero describe la metodología seguida, los motivos, 

objetivos, hipotesi= y sus limitaciones. 

Debido que la pequeNa y med ici.na empr·esa. 1 requiere cada d1a de 



planca17ión en cada una de sus operac:íonee-, por la complejidad de lc1s 

mismas y por li! sit .. 1ei.:ion actual. 

El Capitulo II nos p1·oporc:iona los conceptos -fund~ment.::il!.:.'s d1~ la 

Planeac:i6n Financ:iel"'a, sus elementos, sus car.:1cteristic:.;i.s y los 

m~tcdos fundamentales que nos ayud~n a planear e1ic:ientementa c~d~ un~ 

de los dep•rtamcntos d~ la empresa. Al llev~r a ~abo una buena µla

ne.:1.c16n debemos cans1derar el aspecto de fina.naciamiento, y,,,. que s;ar~ 

la forma de l~ r.ual nos. allegl?mo5 de recw~sos 1 p.:u·., pod4!1~ seg11i1· tun

cionundo, giendo esta fase una de las cuales r.oni:-1dero mas importantes 

dentro de una Planeac1on F1nunciera para la PE'QLlefla y mediana L>mpres•• 

Las Fuentos du Financiamiento, Capitulo Ill, que la omprFg~ EfliJ• 

ya so~n Intornas, E::te~n~s o los npoyos que el oobic••no pt·~pot•ci~n~ 

por rneditl da fide1comigo<s, debmn ser lot"i mA!.'1 ó¡it;1m.:rn po:tra 111 r'nlP!'l-''JJ., 

proporcionandcla mayores rendimientos tl bmJOS c:o!.tfJs. 

Actu.J.)mfJnte la m~yor1a de l.:Hu empr·tH>iil~' r1eq11cf'l.:a1 y m~dian11io no 

cuentan con un.! Pl.1ntJa.ciOn y por lo t11nto dolúcono1:~n li1t; rw=mto•\ dn 

Fin~nc1~1n1wnto eHimtent1:1•, r•a::On de mA~ p.ir.;\ qun 1"'c::.tl!cl r ,,p1tulu r•evtr.;t~ 

Pat'"" pudet· enmarcar ~ la pequet'la y medianec\ empt•esa dentrr:, de la~ 

fLtti'ntr"s di:- financic.,miento disponible;, se hace? nec.e~at•10 la e}:1stenc:.1.i 

dul CapltLdu IIJ, J?l cL1al describe amplie1mente las def1n1c1one::. pat'a 

poder d1ferenc1ar una pequefta y mediana empre:,.;\, de Lina greinde, as! 

mismo hacE?mos Lina de5cr1pción de sus antecedenteis y c:aractenstic.:a.s, 

p.~ra pod~r explicar la tr·anscendencía que tienE!n éstas dentr•o de la 

ec~nom1a del pals. 



Como se ~1a· mpncfo-O~-:id_o·:-an:te5, 'la f!F.quciffs, y. 1f'ediari~ ._e~pr_es~ ; nns-· 

ti tu:.-e nl p¡ lJr~ >dt:: '·'.i:~~,·eC,¿·~oiii:·~:~.··~:~~ih«~n.~:>,~~··i~a· :~· q;~·~,: aportan. mi?·> del 

5•J·~ del P!a del· p~is, ant~~e~~.~ eith;~~~r~t\~i~~~~~;.r~.~ m;Jor import•m-
cia a su- mantenimiento- ~ent-ro~_de>·l..:i"" e·ca·noin.ía;'-:~tproporC:i_on-an~o má.s apoyo 

- - c,', '.-~'.~: ''- 1 '":i;;~,~:\.j.;'-;t~::::~.-.;."'.:i":::l:''~~;"-~d',1.'3'.::.:::_.:·/'~:~.~--~T-·- .>.· 
-Je!. /a 1:h..1~tc-nte. ·,... "·".; . .--,\\:'".·.:.: ·· "·-~•'.::·:'._ <\.'.:~::; :._"/; 

. :· · · =>~.,:;: ~r~ ~ .. '.:"~;~~u ~ .. ;, ºf~~.~~~<-:)/ 2· · 
Esta debe· de~ eiif ren tarsa·~~oci¡~sólo'.:r:a.~'Pt~ób emas ~ P.stt~uctural es pro

.·: - . -. --,-: ·::~~: :~ .-.-·é._:ti'-!~>::;,·0:;}~?~·::"';~~;~~?\)}:.::0·.~~:.:f;::~~~~;'U?.' ;'.,, .. ~ :· .. :.~_-,;e'.·'~~; ;:: :: ~ 
pies sino a los coyuntllt"al'eS-~y-::'de-:'in_f~aSS"trué'tur;,a-~·r:laC:icin.i.t', y princi-

-'-',·:>;':;_~..:::-~_:;::o::.;,.·-.;;z~-,,_,,.-~~::-:c,_,_ ~ --

palmente al problema 'in-flai;:i.;,r:t~~-iO:~q·~~~·:~.~i~f~ ·(~á~ .. ~: 'tuet\temente a sus 

finanzas. 

La Inflación, tema de ponencias viene a contribuir en la inves-

tigación como parte del Capttulo V, en forma somera, ya que por ser un 

fenómeno que tiene diversas variantes, debe ser tema para un estudio 

m~s prof1.1ndo. Se considera que para nuestro estLtdio es suficiente con 

presentar su definic:ión, su clasificación, sus causas y consecuencias 

dentro de la empresa y la m1sma economta del pals. 

As1 mismo, se hace mención de sus antecedentes históricos hasta 

la actuo!\lidad, y presenta a ra1;: de una 1nfl•ci6n acelerada1 polltic:•• 

ec:onómicils, drásticas que den freno a esa carrera de crecimiento del 

deterioro del poder adquisitivo, como son: El Pacto de Solidaridad 

EconOmica y el F'acf::o para la Evtabilidad y el Crecimiento Económico, 

ambas pol 1 ticas han afectado tanto pos1 ti va como negativamente a la 

pequef'la. y medi'ina empresa ocasionando por un periódo de seta meses, 

que éstas solo s1.1bsistan piH'a que p.:isteric.rmente tengan desarrollo. 

Unicamente se hace referencia a los lineamientos que presentan 

o!\mbas política&, no profundizandose en su estudio debido a la gran 



di•te_rsld_~d d_e ,facto_r~s que iiite~·v1en"1n al~·ededc.r· de la¡:; m1~mos, lo qu~ 

r.icaSi.;)r,ar'ia de:.Viación en .los objeti••r:i'=- d•.; L\ 1nvestir;.i~::i6n. 

finalmente se presenta la 1nvestigac:10n de c:ampo efectuadC1 a 

r.eqL•eflas '/ medicinas empresas del Se•:tor' secL1ndO'lrio de la F.ama Indui:;-

tr1~l de Mantenimiento par-a Maquin~ria y Equipo en el Distrito Fcde-

rc;<l 1 acerca del conoc:imiento de las Fuentes de Financ1am1ento 1 de su 

utili:::ación y de la afec:tacton de l.:'1 1nfl~c16ri dentro de sus finanzas. 

Au~:il iando asi mismo, con la presentación de cuadros y anexos para 

! legar a conclusiones concretas. 

r;:sperc1ndo 1 t'l3f cumplir" con la parte escrita del Exámen Profa-

~1onal. 



CAPITULO 1 



l. METODOLOGIA BASICA. 

E1 objc.>to de este capt tul o es cescrib1r patio ::1 paso_ el dEtsa 1·r~ol l.:> 

de l .. • elabordcion del presente trabajo por lo que: 

1.1 D!SE"O DE LA !NVEST!GACION 

a) Selección del Tema 

Para la elección del tema de investig"a~ión. se ·S1Qúi6: el 
<' ._,,-. -·- . 

procedimiento deductivo, es deci1•, de lo gene.ra1-·r·~ ·10-P-artiCúia,.... Como 

se muestra a continuaciOn: 

CARRERA: Licenciado en Administración 

AREA: Finanzas 

TEMA GENER I CD: Planeación Financiera 

TEMA ESPECIFICO: Fuentes de financiamiento 

ESPECIFICACION DEL TEMA: Fuentes de Financiamiento para la 

peque"ª y mediana empre~a del Sector 

secundat"iD de la Rama Industrial de Mao. 

y Eq. en el D.F. en ~poca de inflación. 

Los motivos QLle me llevaron a la elección de dicho tema son: 

-Porque actualmente traba.JO dentro del áre• en un• empresa media.na; 

-F·orque PS un tema que aqueja a la econom1a del pais, y finalmente 

-Cuento con la información nec:esaria para re~l izarlo. 



b> Planteamiento del problema. 

De entre todos 1 os prob J ,_•mas p l c;n ~.eado~ sobre J tl 

in•,..•.>stif1~1:i6f, se el1~ió el que consideré más r•olevante, sin emb•rgo, 

puec'En mer1cionarse ?l9unos más que se t"'equet"1r-an en l<-1 1nvesti9aci6n. 

INTERROGANTE PRINCIPAL 

-Porque son ut1les las fuentes de financiamiento en la peque~a y 

mediana empresa en época de inflación ? 

INTERROGANTES SECUNDARIAS 

-Qué estratégias debe seguir o tomar la pequena y mediana empresa. 

cuando carece de fuentes de financia.miento ? 

-De dd'nde y c:Ott\o se deben obtener las fuentes de fir.,;iriciamiento 

para la pequef'la y mediana empresa en época de inflac:iOn ·· 

-Qué beneficios aportan las fuentes de financiamiento en la 

pequef'la y mediana empre9a en época de inflación ? 

-Cui\ndo es necesat"io obtener fuente& de financiamiento para la 

pequena y mediana empresa ? 

-Qu4 9on fuentes de financiamiento ? 

e> Objetivos de la Investigación 

-Plantear las alternativas favorables de financiamiento para la 

peque~a y mediana industri~ en •poca de 1nflacíon para que logre 

su subsistencia, desarrollo y crecimiento. 

-Incrementar los conocintientos propios del Area. 

-Cumplir con el requisito de lci parte esct"'ita del examen 

profesional par• obtener el titulo de Licenciado en Administra

ción. 



d> Tipo de investigación. 

-Antes de planteat- la hipótesls se reali::c i.nc. ft:"v1sion del 

mater1 il docum&ntal exi~tente. 

-L.:. 1nvesti~aC"ión será miMta, es decir, documental y de c:ampo 

-Se roc:urrirá a fuentes d1n:-i:t .. :is e indirectas. 

-Se intentará pr-oduc:tr un t1·abajo original qu~ aporte nuev11s ideas 

en relación al tema. 

-Los detalles de la investigación de campo se ~studiar&n en el 

c:apítulo correspondiente. 

e) Hipótesis de trabajo. 

-La pequena y mediana empresa en época de inflación tendrll mayores 

posibilidades 

cuanto obtenga fuentes de financiamiento. 

-Las fuentes de financiamiento son un instrumento financiero 

esencial para la pequet'fa y mediana empresa en época de inflación. 

1,2 OBTENCION DE DATOS. 

La obtención de datoa fue tanto documental como de campo. 

Para la recoleccion de la informacion documental se revisó un buen 

número de libros, ensayos, r"evista• y articulas del tema, asentando en 

fichas de trabajo lo más impot~tante. Otcha información fwJ recolecta.da. 

de la Biblioteca de la Facultad de Contadurí.a y Administracion, en el 

Centro de Informacion de NAFINSA y en la Cámat"'a de Comercio. 

Por otra parte, la recolección de campo se efectuó mediante la 

aplicación de 100 cue5tionarios como se detalla en al CAPITULO VI. 



1.3 TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

Por una p<'\rte, la información·· CICJcumentc-1, eomo mr.~ncic-.nó 

ar.tes, se ac.r:intó en fichas de t,.abajo por te!f1a.s y·subt-emas de acuerdo 

a nuestras necesidades. 

Por otrc. parte, la información de la i;ivesti9ación de campo se 

clasificó y registro en forma manual, ya que su tratc:1miento no 

presentaba complejidad 

1,4 JNTERPRETACION DE DATOS, 

Para llegar a las conclusiones y sugerencias plasm•das al 

final del presente trabajo, se llevó a cabo una comparación y 

corroboración tanto cuantitativa como cualitativamente de los datos 

teórico-documentales con lo• de campo llegando 

hipótesis planteadas en este capitulo. 

1.S ASPECTOS GENERALES DE LA INllESTl6ACION. 

comprobar las 

a>.-La investigación se llev6 a cabo sólo para el Di~trtto 

Federal, por la que, SU!i interpretaciones no 9e podrán general i :=ar a 

toda la República Mexicana. 

b_>. -SuE resul tadog no se podrán aplicar a grande~ empresas 

del mismo ramo, ni semejantes,• y• que su problemltica es diferente. 

e) .-En e9ta investigación no se pretende pre'3entar toda la 

problamátic• inflacionaria de México en la actualidad; aunque es un 

fenOmenp iq¡portant• deberá ser objeto de otras investigaciones máa 

prcfuntl••· 
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d) .-No se pretende presE:ntar un tr-rtado de fu~nte!a de 

f inani:.iamiento, sino most1~ar las herran'.iePta~ necesarias de coma, 

~u.t.1:tdo 1 dónde y porque obtener fuentes de f i n.lnci~miento para la 

peque~a y mediana empresa. 

e>.-La presente investigac16n, por su conten1rlo ayL1dará no 

sólo a la pequel'la y mediana empresa del Sec ter Secundar·io de 1 a Rama 

- Industrial de Manten1m1ento y Reparacia1 de Maqu1na1•ia y equipo a la 

que va dirigido, sino también ayudará a empresas similares. 



CAPITULO 2 
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2. PLANEACION FINANCIERA. 

'.". 1 l't.ANEACION. 

2. l. 1 CONCEPTO 

E:c;t.;1mo~.:; l::!n una era econnmi.j~~t t~cnológica, social. y 

politica que como otras funciones de los empresarios, la planeaci6n es 

un requisito para la supervi'lencia, desarrollo y crecimiento de las 

empresas. 

Esto sugiere q11e la planeacion es una actividad intelec"':'Ltal, 

ardúa y más compleja que confronta el hombre, ya que hoy prácticamente 

las empresas de toda9 clases planean un mayor número de aspectos de 

sus operaciones, lo hacen cada ve:: menos, par intuición o suerte y se 

apoyan más decididamente en pronósticos, programas y presupuestos, 

aplicando para cada uno de ellos, obJi:?tivos, proced1mientos y 

politicas acordes a estas y que le permitan llegar más fácilmente al 

cumplimiento de las metas de las diferentes areas de la empresa. 

Por lo que, conviene citar diferentes conceptos que dan 

destac¿¡dos autores de lo que para ello significa la planeaci6n: 

Y.OONTZ Y O"DONELL 

"planear es decir de antemano que hac:er, como hacerlo, cuando 

hacerlo, cuanto nos costarA hacerlo y qui~n deberá llevarlo a cabo1 

asimismo comprende la elección entre llneas alternativas de 

ac:c16n" (1} 

(!) Koont.z O'Oonnell. AOMillISTRACIOU MOOER!IA, Ed. Me. Graw-l!ill, 
México, D.F. 1980. 
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GEORGE R. TERRV 

... "Eli \3 selección y relación de hechos, Bs1 coll\o el uso .1~ 

form.Jlac16n de suposiciones con respecto al futuro en la vLsualizaci6n 

formulaci6n de actividades propuesta§ que se crtNtn. necesarias para 

~lc~~=ar los resultados deseados. <2> 

RUSSELL L. ACKOFF 

11 La planeac16n es pt""oyectar un futuro de-=:oai!dO y los medio"' 

efe-::::tivos para conseguirlos'' (3) 

AGUST!N REVES PONCE 

"Consiste en la determinación del curao concreto de acción que •e 

habrá de seguir, fijando lo~ C?rincip)oc :JJe lo hcibr"~,.. d::-. presidir' y 

orientar, la secuencia de op~r"acione;; necesarias para alcanzarlO y la 

fi ja.ción de tiempos, unidades, etr:., riec:esarias p~reo su realización. 

Esto h;i. despertado nuestt"O interés, en cuanto determinar que la 

planeación se debe tomar como herramienta que permita vislumbrar el 

panorama al cual el administrador quiere dirigirse y no tomarlo como 

un ~asatiempo costoso no muy úti 1 dentt·o de las decisiones que habrán 

de tomarse subsecuentemente. 

A todo esto, destacamos que la planeaciOn consiste en i:1fluir en 

el futuro, tomando eocciones predeterminadas, a travéa de objetivos, 

pol 1 ticas, programas, p1•esupuestos, procedimientos y estrategias que 

tienden <J. solucionar un problema que se presenta dentro de una 

organi;:ación. 

(2) Georg e R. Terry. PRI!ICIPIOS DE ADHIJIISTRllC!Oll, Ed. CECSA, 
M~xico, n.F. 1981. 

(3) Apuntas de Proceso Administrativo. LAE SERGIO llERllAllllEZ • FCA IJ!IAM. 
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Por to que la planeacion es un proceso q11r: s·....tpanf: la elabore1r.-ión 

Y l.:\ ev~luación de cada parte de un conjunta, interrelac:iorrcd1.,, de 

de1:1i;1cmes nntes de que <:;:e realice L1na .a;::ción. 

2.1.2 FASE 

H lci planeac:i6n se 

de acuerdo a Reyes Ponce <4> 

2. l. 3 ELEMENTOS 

Políticas. Es una orient,;1c:i6n 

fija la ft·ontera pt·oorcionada por 

en la cual se desenvuelve la acción administrativa. 

Programas. Es un amplio plan que incluye el uso futuro de 

diversos recursos en un patrón de t;rado y qLte establece una secuencia 

de acciones r•:.o.:¡Lteridcs y el orden c:ronol·:Jg1co p:.ra el logro de los 

objetivos fijados. 

Procedimientos. Es una serie de tareas ccncatenad"-S o unidas que 

forman el orden cronológico y la forma establecida de ejecutar el 

trabajo que deba hacerse. 

Métodos. Es la forma prescrita pat·a eJecutar• un trabajo d~do, 

poniendo adecuada cons1derar:ión al obJetivo, inst,;ilactones disponibles 

y el total del costo del tiempo, dinero y esfuer=o· 

Estandares. E·~ un pc:'.1.l"t·cn o nivel t1redeti:rmini\d:J para las 

actividades. 

F're~t•PLU:.>stos. E· un plan de entradas y -:¿;.l td.:i:: de d1nen:, 

pcr~onal, compra de articulas o de cualquier ~tt·o efe~to acerca del 

cual se:- quiere a se determine el 'iwso de ~cc1on a seguir. 

(4) Agnstin Reyes Ponce. ld>MIHJSTRACIOU DE EMPRESASº Primera Par t. e, 
Ed. Limusa, México, J>.F. 1979. 
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2.1.4 PASOS DE LA PLANEACION. 

a> Tener conciencia cii;o la oportunidad. 

b) Fijaci<:m de objetivos. 

e> Establecimiento de premisa9. 

d> Determinación de los cursos o c.;lterr.dtt·.;s -·~ acL.ión. 

e> E·.1alur.i.ción de los cursos o alternativa::. c:e acción. 

f) Selección del curso. 

91 Formul~ción de los plane~ derivados. 

2.1.5 PRINCIPIOS DE LA PLANEAC!ON. 

a) Compromiso. Las decisiones o planes que se adapten 

produce un compromiso. 

Cl''~ ::-=: .71.:tne!'i deber ser 

susceptibles de variacicmes y cambic;s dei acuerdo :.1 -;;:::l10 ambiente. 

e) Cambio de rumbo. La planea.ción como;: =~JO antes debe 

tene1· ciertD fleKibilidad. 

2. 1. 6 TECNICAS 

Pa.t·~ la toma de decisiones tenem:~ la técnica de 

ARBOLES DE DECISIOM (Ver Anexo l) 

Tenemos rl i fer en tes formas de r·eg i st1·os de PROGR,!r·•:i.s <Vet· Ane>:o 1 > 

E:.i<:.ten la-.; Gf\AFICAS DE G{'.f-JTT. Técnicas del CMMINO CRITICO, 

el~bor~c:ión de F'roL:edim1entos. etc. <Ver Anexo 11. 



2.2 PLANEACION FINANCIERA. 

2.2.1 CONCEPTO 

La planeac::ión financiera es Ltr1a tft-nica para opti1niz:at" 

el u::so de las alternatiVr\S de las inversiones y la búsqueda de 

opciones para la obteción de recursos que sati~•ag~n las necesidades 

ope1~ativas y de e:<pansi6n, por lo tanto, es l~ tr--.:ducc ión a términos 

financieros de todos los planes programas y proyectos que la empresa 

se ha estructurado a fin de alcanzar las m~tas que per-mit1ran la 

reali:ación de su función como entidad. 

2.2.2 ELEMENTOS 

Busca maximi::ar el uso de los act11os operativas del negac.10. 

Define las pol1tic:as para poo;;teriormento? t·~scar alternativas 

viables en términos de los recursos de la em;:Jresa y el marcado 

financiero. 

Las acciones deben ser agresivas pero realistas, que permitan 

lograr los objetivos deseados a pesar de las limitantes que el entorno 

presenta. 

2.2.3 CARACTERISTICAS. 

al La p laneaci On financiera tiene como obJet1vo la 

evaluación futura, proyectada o estimada. 

b) Debe ser un sistema formal y flexible para que: nos 

permita re9ponder a las condiciones económicas en que se encuentra la 

entidad; esto va ~ dar lugar· a determinar nuestr,:1s necesidades de 

financiamiento <Ver Capitulo 111>. 

e) Sirve para determ~nar los indices de rendimiento de 

liqliide: de la empresa, 
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d) Indicar polfticas de alternativ~s de financia.mumto y 

·costos de obtención de fondos. 

e> PrCJmueve la eficienci• para traducirla a un.J empresa m<ls 

sana, por medio de la reudcción de los niveles de activos monet•rios, 

en la med1~a en que los no monetarios son los estrictament:e necese.rios 

para satisfacer los reqt.terimientos oper.3t1vos de la empresas. 

2.2.4 PARTES DEL PROCESO DE LA PLANEACION FINANCIERA. 

Fines: Especificar metas y objetivoE. 

Medios: Elección de pol1tic:as, procedimientos, programas 

para< alcanzar sus objetivos. 

Recursoss Definir cerno ~e rj·::b>?-r-":.n '11=1 adauir-ir o generar los 

recut~sos, asi como la asignación a las actividades. 

Real i ::ación: Del ir.ear un método p'°"ra preveer y detectar los 

errores y fallas, as! como pat•a la corrección de éstos .. 

2.2.S METODOS DE PLANEACION FINANCIERA. 

a) Concepto 

En el órden que se si9L1e para separar y proyectar lo• 

elementos d~scriptivos necesarios para la evaluación de una empresa. 

b) Cl•sif !cac!On 

L Punto de equi 1 ibrio 

2. Planeaci6n d• utilidades 

3. Apalancamiento y riesgo financiero 

4. Pr6nostico financiero 

5. Sistema de control presupuesta!. 

6~,. Evaluación de proyecto• d• invarsif.wt 
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Es. importante !"ecalr.:ar qui=..:' la .:.pl1caciOr1 de esto:: métcdos va 

perm1J;ir la fijación Jt: objetivo:=; y la ccnducciGn de las· oper::.,c:Íonot";, 

verdader~ di rece i en de 
·4: 

la empresa, no.en b<".se. a la int.uici.6n,. ni ·,,~1 

1. Punto de equi 1 ib'rio. 

CONCEPTO. 

- El plinto de equilibrio es esencialme-.te aquel nivel de 

operaciones en el que los ingresos son iguales en imp-:Jrtancia a s1..1s 

corresp1Jndientes costo!;; y gastos. 

- Es el movimiento minimo de ventas que deben lograrse para 

comen=ar a obtener utilidades. 

Es 1.:1 cifr~a de ventas que se requiere alcanzar para •.ubrir 

los costos y g~$tOs de la empresa y en consecuen~ia no obtenet· utili-

dad ni pét"dida. 

NATURALEZA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es interesante para los dirigentes de las empresas conocer 

el nivel de operaciones en •1 cual no se obtiene utilidad ni pi!t•dida. 

ya q•.Je i!ste punto serla la frontera divisoria. entre las zoni1s de segu-

ridad y polig1·0 0~1·a el negocio 

Esta t:l>cn1ca combina los factores que detE1·min:in l.:i.s pr-i:.bables 

utilidadE-= o pét·d1das a diversos volumenes d:? operac1on, por lo que 

constituye un instrum~nto valioso par·a l~ planeaci~~ f inancier·~. 
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ELEMENTOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El principal 1undamento del método consiste en I• =l..a3ifica-

·..:.lui ·de.- sus elemenl..os que son& 

Costo v•riable 
Costos fijo~ 

Los primer"os ee carccteri=an por acompana1· a l.a evc:.,.=ión de 

graGo de aperaciOn, es dec-ir, dependen dir•e:ctamente de las .,,e-tas. A 

medida que éostas aumentan o disminuyen, los costos variables, cerno su 

nombr•e los indican varian en razón directa. 

Los conceptos tlpicos de éstog gastos son: Materias p,. imas. mano 

de obra, comisiones por ventas, en si tdos los gastos que Lnpl~quen la 

venta del producto. 

Los segundos son aquellos cuyo monto no depende Ce las \ariac-

iones de producción; se consideran gastos f1 jos; renta, ¡Jago de servi-

cios, sueldos administr.;;tivos 1 honorarios, etc. 

Deter"m1nando lo anterior, el siguiente problema es sep-.rar las 

cuentas convencionales en las dos categorfas citadas. Para ello 

existen varios métodos para efectuar la clasificación. El mtiis común es 

el llamado: clasificación direct•. 

Este método permite dividir los gastos fijos y variabl•s tom~ndo 

como base el análisis de cada concepto de costos a fin de observar el 

comportamiento que tienen ante diferentes volumenes de producción y 

ventas, para después clasificarlos, conforme a sus características en 

fijos y variables. 

Par~ facilitar este análisis, los fijos se calculan en un monto 

total, en base anual, semestral o mensual; los variables serán expre-

sados en porcent•jes d1tl precio de ventas o en valores unitarios, en 

relación con cada unidad vendida. 



ALCl'.MCE DEL PUfffO DE EQLl!LIE<RIO. 

La finalidad de esta técnic:a es la proyección de los da.tos del 

est•do de r~Eultado• a diversos volumene~ de operacion; finalidad 

que •olamente ser~ lograda si se expresan los elementos de dicho 

estado desde el punto de vista funcional. 

Sin embargo, el punto de equilibt'io presenta pt·tJblemas en situa

ciones en que se consideran múltiples productos y vn su car"'acter1sticas 

do ser solamente a corto pla::o. 

IMPORTANCIA OEL PUNTO DE EQUIUH<JO. 

Si estudiamos un estado de pérdidas y ganancias presentamos 

en forma ordinaria, se verá que es un estado dinámico en cuanto al 

tiempo, pero no en cuanto al volumen de actividad, ya que solamente 

indica cuales fueron las utilidades o las pérdidas durante cierto 

tiempo y a volumen determinado de ventas, pero muestra porque se 

obtuvieron esas utilidades o si sufrieron pét~didas; es decir, no 

indica qué volumen de ventas era necesario pat·a absot·berlas o qué 

porcentaje sobre las ventas despu~s de captar los costos fijos repre

sentan las utilidades. 

Ahora bien si se anal i::a dicho estado na se podrá saber si la 

utilidad que se obtuvo fue cort~ecta, porqul:' no se sabe si la adminis

trar::16n nn absorh1ri •1+'1l 1dades que deberf-.1n ganarse, o s1 podrá gan.:-.1· 

la misma er• el eJe1·c1c10 siguiente. Ptlra hace1· din~mtco al estado de 

pérdidas ganancias en cuento al volumen de "'ctividad Cal estado de 

pérdidas y ganancias) y convertirlo en un estado funcional a la admi

n1strac1on, es necesario expresarlo en términos de pLmto de equili

brio, con lo que se obtendrá toda la información anter-ior que no pudo 

obteners• con un e•tado ordinario. 



Ahora bien, mencionaré difer'ltntes fórmulas para la obtención del 

punto ~e ~quilibrio. 

Fórmula No. Para determinar la cifra que la empr .. a debe 
vender pat·a no ganar ni perder • 

. Ingresos en el punto de equ1 l i brio • C. F' 
1- C.V 

VENTAS 

Fórmula No. 2 - Para determinar en base a una utilidad deseada 
las ventas necesarias para lograrlo. 

VENTAS= 
C.F. + U 

1 - c.v. 
VENTAS 

FórmJ.la i~t.J. 3 Para determinar la utilidad que obtendrá la 
empresa con una cierta cantidad de venta6. 

U= V - C.F. +'l. C.V. <V> 
Donde; 
U= utilidad 
V= ventas 
C.F. =costos fijos 
X C.V. =costos vat·iables en porcentaje 

Además de determinarse el punto de equilibrio algebraica.mente 

puede indicarse gráficemente. 

GRAFICA DEL PUNTO DE ECIUILIBRIO. 

En estas gt"áficas se mLtestran los efectos que los costos 

producen sobt·e las ventas, asi como las probables utilidades que la 

empresa puede obtener con diferentes grados de operación. 

Método para la determinaciOn grafica del punto de equilibrio 

sin emplear fórmula. 

- Utilizcndo un eje cartesiano se asigna el eje hori:ontcl o eJ• 

de las "X", el valor del volumen de producción y al eje verti-

cal o eje de las "Y'', el valor de los ingresos y gastos. 



- L.os costo• fitos se t"epresentan con una linea ho1·i=ontal 

siempr• -.on igL1ales, cualquiera ~ue 5ea el num•ro de? unid.:-.1es 

producidas. 

- Los costos variables ~umados a lo~ costos tfjos ser~ el punto 

que determinará unir una linea con el punto en el eje vertical 

(ingresos y costos) donde se originan los costos fijos. 

- El punto donde se crucen las lineas de venta y la del total de 

los costos fijo-;; y va1~iables es el punto "X", su valor y el 

nómero de unidades se determinan de acuerdo a la escala utili-

zada en la gráfica. <Ver Anexo 1> 

2. Planeacion de uttlid•des 

Una entidad bien manejada no alcanza por casualidad un 

cierto nivel de utilidades. Puede ser que las que en realidad se 

obtengan no sean esperadas, pero deben estar dentro del margen pre

visto. La causa de la diferencia es obviamente la dificultad de prever 

todas las posibles contingencias que pueden afectar las utilidades. 

La utilidad planeada originalmente por lo general es un margen 

que se basa en suposiciones concernient~s a varios aspectos que 

influyan en cada entidad. 

La planeaci6n de utilidades no es independiente de otras consi

deraciones. No es posible obtener utilidades sin recursos de capital y 

estos recursos no se p1.1eden conservar sin obtener suficientes utili

dades. Como pe1·sona se afronta el mismo tipo de problema, se compro

mete comprar c;iertas cosas y a pagarlas en el futuro. 

As1 pues la planeaciOn de utilidades debe ser un reflejo del 

nivel de utilidade!I que la empresa es capa= de alcanzar. 

Una vez que.se determinan loB limites de la utilidad, la adminis-



tracia, trata de organizar todas !SUS actividades con la mira de logt-•r 

ese obJ~livo. E~ tln s~nt1oo amplio l• planeación de toda~ las opera

ciones, dir·19i,nd6las hacia el objetiva principal c.on li:; pl!1.neuci6n y 

evah.taci6n de lo!I proyectos individuales que h-n ·j"! cantribuir al 

logro de ese objetivo. 

La técnica de planea.ción de uti lidia.des se apoya en el punto dE' 

equilibrio, podrtamos decir que es una ampliaciOn del tema. Para la 

Planeación de utilidades se utilizan las siguientes f6rmulatu 

PUNTO DE EQUILIBRIO BASADO EN TOTALES. 

Este método es conveniente usarlo cuando se determina un punto 

general de equi 1 ibt-io, en una empresa en :a que se venden varios pt-o-

duetos similares a precios distintos. Lor~ d3ito!'.'. que se requieren para 

obtener este punto son solamente tres: ventai:. costes fijos y costos 

variables, dat.os tomados del in1'orme mensual de la emp~·esa. 

PUNTO DE EQUILIBRIO BASADO EN UNIDADES DE PRODUCCION. 

En este procedimiento se obtiene el punto en el que la empt-esa 

no sufrit-á pérdidas, ni obtendrá utilid~des, en base a las unidades 

que se producen: 

Fórmula: P.E.U.P. • C.F.T. 
P.V.U. - e.V.U. 

Donde: P.E.u.p. s Punto de equilibrio en unidades de prod. 

C.F. T. Co5to& fijos totales 

P.V.U. = Precio de ·1entas por unidades 

C.V.U. Costos va~iables por unidad 
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3. Apalancamiento y riesgo financiero 

CONCEPTO. 

El apalancamiento financiero se define como Ja relación 

entre las uti 1 idades antes de impuestos e intereses y la uti 1 id ad 

disponible par•a accionista ordinarios. 

En el estado de resultados, el apalancamiento se refleja: 

Utilidades antes de impuestos e intereses: 

Intereses 
Dividendos preferentes 
Utilidad gravable 

fmpuestos 
UTI L1 DAD NETA 

Es decir, el apalancamientos es la habilidad para manejar el 

dinero ajeno a un costo fijo. Los intereses e impuestos se deducen del 

flujo de las utilidades de la empresa, sin embargo el impLtesto es un 

costo variable y no se repercute en el apalancamiento financiero. 

La utili;::ac1on del apala.ncamiento determina dentro de la empresa 

una estructura financie1~a; este término se define como la relación 

entre pasivo y capital, distin9uiendose dos enfoques: 

- Tradicional 
- Método M.M. 

En el primerp se establece que la estrL•ctura óptima es aql.tella en 

la cual el costo del capital se reduce al mínimo; al igual que el 

costo de la deuda, el costo de capital aumenta el apalancamiento. 

En el segundo debe su nombre a los irivestigadores Modigl1an1 y 

Miller, que establecen que no existen una estructura óptima de cap1-

tal, pues el método con el que se financia la empresa no tiene efectos 

sobre su costo de capital. 
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FOr·mulas: Cuando existe pasivoa 

Utilidad de operación. 
utilidad de operación - intereses 

cuando existe capit•l preferente deducibl• 

Utilidad en operación 
ut1 l idad en operacion - dividendos preferentes 

Cuando existe pasivo y capital preferente deducible 

Utilidad en operac i 6n 
Utilidad en operación - (intereses+ dividendos pt·eferente> 

Es importante hacer notar que el objetivo fundamental de la pa-

lanca financiera es utilizar en for<ma adecuada las fuentes de finan-

ciamiento <Ver Capitulo III> pat•a elevar la utilidad neta coman sin 

hacer caer en riesgo a la organización. 

Por riesgo financiero entendemos como el no estar en condiciones 

para cL1brir los costos financieros. Al aumentar el apalancamiento 

financiero aumenta el riesgo, ya que se incrementan los pagos finan-

cieros, que oblige1n a la empresa a mantener un nivel de utilidades en 

operacion para continuar las actividades normales de la empresa, una 

vez alcan-.:ado el nivel de uti 1 idades en operación se dan los benef1-

cios de la palanca financiera. 

Como hemos visto en las incisos anteriores la palanca financiera 

y operativa afecta diferentes aspectos de las operaciones de la 

empresa, pero a su ve;: se encuentran intima.mente relacionada a través 

del apalanca.miento total. 

Se conoce por la división entre el porcentaje de variación en la 

utilidad común y las ventas netas. 
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4. Prónostico financiero. 

CONCEPTO. 

Es la p,.oyección financiera de una empresa con la finalidad 

de anticipar a lo que va a pasar en un periodo o ejercicio futuro. 

NATURALEZA. 

El pronóstico financiero de los eventos que pueden ocurrir 

en el futuro y de sus efectos en la entidad forma parte del proceso de 

planeación. Los pr6nosticos incluyen normalmente la previsión de los 

siguientes puntos: 

- La economía de corto y largo plazo y sus efectos en la indus-

tria y en la entidad 

- Análisis de mercadeo del tipo y volumen.de ven~as con respecto 

a la Industria y a la Entidad. 

- Naturale=a de la competencia 

- La capacidad de producción 

- La dispon1b1lidad de materias primas y de mano de obra 

Los pronosticas deben ser tan específicos como sea posible, ya 

que, si lo son, las previsiones pueden servir de base para los presu-

puestos, y ~stos a su vez, constitL1yen el cimiento de los objetivos 

que la entid.::i.d e.e propone alcanzar. 

El pr·on6st1co financiero se enfoca principalmente a ventas, por· 

ser éstas el apoyo a partir del c:ual se forman las cifras de los 

prónosticos, tanto estáticos (cifras de balance> como dínamicas 

(cifras del Estado de Resultados>. 

Fórmula: P.V. =a + B (Xl 
donde: a 

b 
primera serie de la serie 
promedio de vat•iación 
ntlmero de anos. 



27 

~. Sfstem• da control presupu .. tal. 

CONCEPTO. 

Un presupuesto se define como: un proyecto d•tall•do de los 

resultados de un programa oficial de operaciones basado en una efi

ciencia razonable 

Debeinos entender que un presupuesto no debe de confundirse con un 

programa, en tanto no prevea la corrección de ciertas situaciones 

para obtener el ahorro de desperdicios y costos excesivos. 

NATURALEZA. 

Para poder determinar la naturaleza de les presupuestos 

debemos estudiar su relación con la administración, para la cual 

decribtremos el procesos administrativo. 

PlaneaciOn. 

Es el establecimiento de objetivos y factores de producción que 

hagan factible la obtención de los resultados planeados, teniendo un 

máximo rendimiento con un minimo de esfuerzo. 

Organ i zac i 6n. 

Es la agrupaci 6n de actividades y de funciones responsabi 1 i ;:ando 

al personal a cargo de el las por lo que se inte9rará el elemento 

humano y mate1•ial. 

Dirección 

Una ve~ integrada la empresa, se debe de desarrollar y mantener 

las diversas actividades de cada departamento equilibt•adamente, con

siderando sus relaciones reciprocas. 



28 

Control 

Es la acción de vigilancia para que las operaciones sigan el 

curso previsto, corrigiendo oportunamente las desviaciones en que se 

hubiera incurrido. 

Observando la definición de presupuesto, vemos que r?stos se iden

tifican plenamente con el proceso administratico formando parte de 

todas las etapas, ya que en todas ellas pueden utili:::arse con é><ito. 

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO 

Consideración del futut'tl, encontrando la dirección que deben 

seguir las operaciones, para que los planes tra:::ados permitan la 

obtención dP. la utilidad m~xima, de acuerdo con las condiciones que se 

presentan. 

Formular un plan detallado, coordinado y balanceado para obtener 

ese fin. 

Establecer Ltn control para conocer los plane9 1 si éstos son 1 le-

vados cabo y determinar la dirección que se lleva en relación con 

los objetivos establecidos. 

VENTAJAS DE LOS PRESUPUESTOS 

Lo:. ventajas que se distinguen en el empleo de los presupuestos 

son los siguientes: 

acción en cuidadosas investigaciones, estudios y 

estad1sti;:~•s; no se trata de la intuición de Ltna persona, n1 de la 

habilidarl para guiar el negocio, sino aprovechar la experiencia de 

todos los que han seguido el mismo camina, de aprovechar sus éxitos y 

de evitar sus fracasos. 
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El hecho de que en la elaboración y ejecución de los presupuestos 

intervengan los diferente• jefas o encargados de los presupuestoa 

hacen que éstos consideren dicho plan como suyo, pongan todo su 

esfuerzo en cumplirlos cabalmente, máKime cuando saben que su eficien

cia ser~ medida en función de su hubilidad para cumplir los objetivos 

contemplados en diferentes planes. 

Permiten relacional" las actividades de la emp1~esa con la tenden

cia de los negocios en gencr,,l y facilitar el tomar decisiones oportu

nas en cuanto al rumbo que del.le seguirse. 

Facilita la función financiera, puesto que dirige el uso de los 

recurso6 y los esfuerzos por los canales de mayor utilidad. El saber 

cuando y cuan to dinero se necesitará, permite recurrir a las fuentes 

de financiamiento más convenientes y productivas. 

Permite ir comprobando el curso de las operaciones de acuerdo can 

lo planeado, determinando que departamentos han cumplido y cuales no, 

fijando asi mismo responsabilidades de los encargados de ejecutar las 

operaciones. Lo anterior se realiza durante el periodo presupuestal y 

al final del mismo. 

Coordinan todas las funciones de la empresa en un esfuerzo 

común dentro de un programa balanceado y unificado. 

PRINCIPIOS DE LOS PRESUPUESTOS. 

CRJNCIPJO DE PREDICTABILIDAD. 

Establece "l posibilidad de prever. Es indudable QL•e la primera 

tarea de los presupuesto consiste en la predicción de lo que sucederá 

en el período que intentemos sujetar mediante control presupuestal, 

esta previsión abarcará todos los aspectos de la organi;:aci6n desde 

las ventas hasta la utilidad resultante de tales transacciones. 
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PRINCIPIO PE LA DETERMINACION CUANTITATIVA. 

Establece como debe ser la previsión presupuesta}. P~ra que 

un presupue9to merezca &l nombre de tal es indi:pensable que en él se 

haya dete~minado cuantitativamente el efecto de una serie se 

decisiones, objetivos y prop6$i tas .. El denomin<\dos común de todos los 

presupuestos e9 el signo de pesos, o sea,m que d~bemos determinar en 

pesos y centavos c:ada uno de los planas de la empresa para el periodo 

presupuesta!. 

PRINCIPIO DEL OBJETIVO. 

Consiste en dejar perfectamente establecidos los objetivos 

primarios y secundarios de la empresa; una previsión sólo es posible, 

precisa y eficiente en cuanto se han fijad~ los objetivos. 

Reglas para el principio del objetivo 

- No debe tomarge como objetivo lo que tan sólo pueden ser efecto 

y s1ntoma. 

No debe de confundirse el objetivo con los medios para alean-

zarlos. 

- Hay que procurar fijar el objetivo por escrito. 

- Debe procurarse contar con opiniones diversas. 

PRINCIPIO DE LA PREC!S!ON. 

Consiste en que los presupuestos deben de ser expresados en 

la forma. más precisa y concreta posibe. debe evitar vaguedades que 

impiden su correcta ejecución. 

PRINCIPIO DE LA COESTEABILIDAD. 

Las ventajas que se obtengan y su efecto en los resultados 
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como consecuencia de la implementación de un »istema de presupuestos, 

han de ser sup•riores al costo m1nimo da instalaciOn y funcionamiento 

del sistema. 

PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD. 

Consiste en que todo plan debe dar margen para los cambios 

que surgan y en razón de la parte totalmente imprevisible, ya en ra=ón 

de las circunstancias que hayan variado después de la previsión. Este 

principio no es contradictorio de la precisí ón; en virtud de que, 

flexiblu es lo que tiene dirección básica, pero permite pequenas 

adaptaciones momentáneas, pudiendo volver después 

inicial. 

dirección 

Deben entenderse que el presupuesto está basado en tantos fac-

tare~ inciertos que deben establecerse plana& alternativos para ser 

usados cuando las condiciones intel""nas y extel""nas no se desarrollen 

como se esperaba. 

PRINCIPIO DE LA UNIDAD. 

Se refiere a que debe existir un sólo plan para cada fun

ción y que todos los que se aplican a la eapl""esa est~n debidamente 

coordinados. 

Si existieran diversos planes para cada función habrá contradic

ción y dudas. 

PRINCIPIO DE CONFIANZA. 

Desde el principio hasta el último miembro de la administra

ción debe de estar cnvencido plenamente de la utilidad de implantar un 

sistema de presupuesto, ya que el apoyo y control de los presupuestos, 

es un factor importantlsimo para su bu•na marcha. 
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Todas -.quéllas personas que tomen dec:isionc:·s. relativas a la mar

cha de negocioa, ast como que tengan bit.jo su mando personas u objeto!I 

deben tomar parte en la elaboraciOn de presupuestos, con el objeto de 

que éstos beneficien con las e~:periencias de C.1da uno de ellos en su 

área. 

PRINCIPIO DE LA OPORTUNIDAD. 

Cualquier plan o proyecto debe ser presentado y ejecutado en el 

momento para que sea útil. Los presupuestos deben ser concluidos antes 

de que se inicie el periódo del mismo, as1 mismo deberán estar 

entregados a la persona responsable del éxito o fracaso de los mismos. 

Este principio también recomienda la adaptación de un calendario 

de fechas y claves tanto en la preparación como en el control de 

presupuesto. 

PRINCIPIO DE LA CONTABILIDAD POR AREAS DE RESPONSABILIDAD Y CONTROL. 

Tanto el presupuesto como la contabilidad deben agrL1par todos 

sus elementos en tal terma que siempre haya un hombre a quien imputar 

el éxito o fracaso en el logro de tales metas. 

Si la contabilidad de una empresa no satisface los fines del 

presupuesto deberá promoverse su cambio, pues es requisito fundamental 

que los informes contcf'les sean computados siguiendo los 1 ineamientos 

del presupuesto. 

PRINCIPIO DE ORGANIZACION. 

Los presupuestos de los negocios deben descansar una 

or"gani::ación la cual debe de estar debidamente trazada, seffalando las 

l1neas de autoridad y responsabilidad de tal manera que no quede sabre 

el área en que actuá cada quien, indicondo las funciones de cada 
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miembro del grupo directo, detallado hasta donde sea posible, sus 

deberes u obligaciones de autoridad. 

PRINCIPIO DE COMUNICACION ACTIVA. 

instrucciones deben fluir de alto niv•les, hacia 

abajo¡ por contrainforme, sugestiones de abajo, hacia abajo. 

PRINCIPIO DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 

La autoridad ea el derecho de mandar y el poder de hacerse 

obedecer. 

No se concibe la autoridad sin responsabilidad, es decir, sin 

una sanción recompensa o castigo que acampane al ejercicio del poder. 

Es evidente que este principio va inherente al presupuesto en una 

etapa de dirección y control. 

PRINCIPIO DE COORDINAC!ON DE INTERESES. 

El presupuesto actúa cotDO coordinador de intereses, el establecer 

el programa balanceado que lleva a la empresa a su objetivo central, 

el interes particular, esto e•, que se coordinan los objetivos de los 

diferentes departamentos para lograr el fin de la. empresa. 

PRINCIPIO DE RECONOCIMIENTO. 

A toda persona debe dársele cr6dito por sus éxitos. Para poder 

llevar a cabo esto es indispensable que exista el principio de 

autoridad-responsabilidad. 

PRINCIPIO DE LAS EXCEPCIONES. 

Consiste en que la persona encargada de controlar el presupuesto 

designe su tiempo a los problemas excepcionales sin preocuparse por 

los asuntos quer marchen de acuerdo a los plan~; lo anterior •• 
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obtiene de la comparaciOn de los pre'3upuestos con los resultados 

reales, de lo cual surge la variación importante. 

PRINCIPIO DE LAS NORMAS. 

Una norma establecida y aceptada permite las personas crear 

libremente sin vigilancia dentro de los limites que la misma sel"lalen. 

Los presupuestos constituyen la norma por e:<celencia para todas las 

operaciones. 

PRINCIPIO DE COSTOS. 

Cada persona debe comprender que cualquier decisión que tome 

tiene un efecto sobre los costos e influye en la trayectoria que sigue 

en la negociación, para lo cual debe tomar en cuenta las alternativas 

que se le presentan con el fin de que tome la más efectiva y ecónom1ca 

desde el punto de vista de la empresa. 

CLASIFICACION DE PRESUPUESTOS 

La cla9ificac16n de los presupuestos es la siguiente: 

Gubernamentales. Primero se estiman los gasto• y de:.pués los 

ingresos para cubrirlos. 

- Privados. Se estiman los ingresos y despué5 los gastos e 

inversiones. 

Los presupuestos gubernamentales refleJan una politica: mientras 

que los p1•ivados crean una politica. 

Otra clasificación puede ser: 

Flexibles o variablesr que son aquellos que permitan la 

rectificación da las estimaciones de los costot5 de operación y 

utilidades, como consecuencia de las cambios en las venta• o en el 

volumen de la producción. 
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Se diferencia del fijo en que permite su aJuate con las varia

ciones que se pr-oduzcan con la práctica y los presupuestos. 

=Fijos. son aquellos que permanecen invariable& durante el periodo 

presupue~tal, obligando a la empresa a aplicarlos a sus operaciones en 

fo1·ma inflexible. 

Otra clasificaciOo. 

= Principales .. son aquel los que sirven de base para la elaboración de 

otros presupuestos, dentro de este grupo podemos menciona:" los 

siguientes: 

* Presupuesto de ventas. 
* Presupuesto de producción. 
* Presupuesto de compras. 
* Presupuesto de gastos. 

Secundarios. Son aquellos que han sido elaborados teniendo coma base 

algunos de los principales, que ya se mencionaron, aquS: tenemos dentro 

de este grupo, al de ingresos o cobros de ventas el de pago de las 

compras, el estado de resultados presupuesto, el balance general 

presupuesto. 

De acuerdo con el periodo los presupuestos se pueden clasificar 
en: 

A corto plazo. Son aquel los que compreden doce meses. 

A largo plazo. Cuando la& cifras presupuestales abarc•n un 

periodo de hasta cinco anos. 

Hay que mencionar que los presupuestos actualmente funcionales 

son de corto plazo como mencionaré con mayor amplitud posteriormente. 

PERIODO PRESUPUESTAL. 

Es conveniente que al establecer el periodo presupuesta! vaya 

inherente a la naturaleza o tipo del n•gocio, sin embargo se pueden 
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""enalar los siguiente'! ciclos que deben quedar Cc::>mpren_didos. dentro de 

la dur'aci6n del presupuesto. 

* Fluctuación por volumen por temporada., 
* Producción. 
* Rotación de la mercan e 1a. 
• Operaciones f inane leras. 

Por lo anterior debemos entender, que en un sistema de 

presupuesto se debe planear todas las operaciones que llevará a cabo 

la empresa en un lapso determinado, que de hecho un conjunto de 

presupuestos constituyan un programa de operaciones que incluyen las 

ventas, producción compras inventarios, gastos, movimientos de dinero, 

etc., y además se pronostican los resultados que se obtendran y la 

situac1on de la empresa se reali=a el programa de operac:1ones. De lo 

antet~ior se observam que dada la. complejidad de L•?.> ope1·acior1cs, es 

dificil predecir todos los elementos y fac:to1 ~'5 que afectarán 

mat·cha en el per1odo demasiado largo, como mencione antesi llegando a 

la conclusión de que el periodo dE!l presupuesto debe ser más bien 

corto. F'or otra parte se debe aceptat· que los movimientos ec:onomic:os y 

demografic:os se reali;::.El.n en ciclos que abarcab varios arios y que l~s 

e>:pansiones de las empresas y de los met·cados deben ser previstos con 

bast~nte ant1cipac:1ón. Las dos conclusiones contradictorias nos levan 

aceptar que e;:1sten dos tipos de planeaciones; una a corto pla=o y 

otra a la1·go plazo. 

- PRESUPUESTO A CORTO PLAZO. 

Por lo general en las empresas mercantiles e industriale6 se 

elabora un presupuesto anual, que se integra por cuatro presupuestos 

trimestrales. 
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A su vez, cada trimestre se analiza tres presupuestos 

mensuales, loa que se utilizan para comparar metas con los resultados 

reales. 

6. Evaluación de Proyectos de Inversión. 

Proyectos de Inversión. 

Se define como el desembolso que una empresa debe de 

efectuar para poder obtener un bien de capital y del cual, se espera 

recibir utilidades en un plazo mayor de ano. Se incluyen, por 

supuesto, todos los cálculos necesarios para realizar esa adquisicion. 

Evaluación de proyectos de inversión. 

Consiste en la mejor alternatica, de entre varios caminos a 

escoger, enc.:irc1in¿¡Jos a orientar recursos para obtener benef lcios en el 

futuro. 

Elementos. 

* Busca obtener beneficios futuros. 
Define objetivo y necesidades PRESENTES Y FUTURAS de la 

empresa. 
* Analiza alternativas. 
*Permite apreciar oportunidades. 

Métodos de evaluación de proyectos de inversitsl. 

Son los procedimientos que se siguen para cuant11icar los 

elementos que conforman una alternativa a seguir Y asi obtener el 

maximo beneficio futuro con una inversion determinada. 
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Clasi1icAcion de m~todos par& evaluar proyecto de inver10n. 

• M~todos que no tomon en cuenta el · ... ·alor del dinero a traVl!o$ del_ 
tiempo. 

- Periodo de recuperación de la inverslf.A"I. 

- Tasa promed10 de rendimiento. 

- Tasa simple sobre el rendimiento. 

•M~tC'ldos que teman en cuentª el valor del dinero e>_l)_~l tiempo. 

- Valor pr•esente. 

- Tasa lnterna de 1·endim1ento. 

- Indice de rendimiento. 

Aspectos a can6iderar en la evaluación de proyectos de tnvarsiOfi. 

Pol!ticas y planes a largo pla.20, de la empresa, con el ObJeto 

de conocer lo directri:: a seguir, y con ello c:..dc::uar la evaluacion por 

el camino correcto. 

Tec:nolog1a: debe considerarse el constante avance tecnol69ico, 

}'a que lo$ bienes que se adquieren no deben ser obsoletos o de corta 

.,1ida, es importante considerar la rapidez para recuperar la lnversion. 

Analisii:; financiero. Nos r"eferimos al tac.tcw que cons1det"a las 

FUENTES DE FINANCil~MtENTO necesarios para ínvert1r un proyecto¡ 

deben de busca1·st' menores castos para obtene'' máx 1moG r-esul tados. 

Factors de riesgo; es el conocimiento de la proba1id.:1d de que 

un suceso pueda o no ocurrir; todo pt'oyecto trae consigo un riesgo y 

siempre es importante cuantif1car•lo a fin de elegir la alternativa 

correcta. 
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- Periodo de recuperación de la inversión. 

Concepto as el número de ª"ªs necesario$ para que una empresa 

recupere el d~sembolso inicial del proyecto. 

Si los beneficios son liniformes en todos los ej(:rcicio• del pro-

yecto, se obtiene el tiempo de recuperación util1:ando la siguiente 

ecuación: 

P = I / B 

DONDE1 

P periodo de recuperaciOn de la irwersi6n .. 
I inversión neta. 
B flujo periodico de efectivo o benef ício. 

•Las ventajas que existen an el empleo de este método son: 

Es sencillo y fácil de calcular.- Rápido para eligir entre 

varias alternativas de iMversiOn. 

*Las desventajas del m~todo son: 

No proporciona datos sobre la rentabilidad del proyecto, además 

no consider·a el flujo de efectivo que SE' genera con posterioridad a la 

fecha en que totalmente se recupera la inversión. 

- Tasa promedio de rendimiento. 

Concepto. Método que relaciona el promedio anual de utilidades 

netas después de impuesto y la inversif>n promedio del proyecto. 

T.P.R. Utilidad neta anual promedio 
Inversión promedio* 

Para determinar la utilidad promedio se suman los resultados. de 

los ejercicios dividiendolos posteriormente entre el número de anos 

que el proyecto durará. 
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Para el cálculo de la inversión promedio se divldirl\ la inversion 

inicial entt·e dos. 

Una de las ventajas al emplear este m~todo que es sencillo de 

aplicar, y• que la ecvuaciOn que los represente contiene datos fA.ciles 

de .'.jf.t::--,e.· 1 es de r4'pida 1nt~rpretaci6n.: 

La desvantaJa que presenta, es que no conoce la utilidad que 

genera un proyecto en particular, además no considera el valor del 

dinero a través del tiempo. 

- T•s• simple de r•ndimiento. 

Concepto. Método que como objetivo tiene el de seNalar el 

rendimiento que producira. 1 • .ina. 1nversi6n en un período deter"minado. 

La relación que oc:Ltpa a este método es la ei<istencia·entre el 

rendimiento neto en efectivo anual promedio, descontando 

recuperación del capital del proyecto a la invesión inici•l, quedando 

eKpresado algebraicamente como sigues 

Tasa simple sobre el rendimiento e B....::_L 
1 

DONDE: 
A Rendimiento neto efectivo anual promedio 
B Recuperación de capital 
1 Inversión inicial del capital. 

Se entiende por rendimiento en efectivo anual a los ingresos que 

produce un proyecto rest.1rindole los costes e impuestos. 

Si dividimos la inversión inicial del proyecto entre el número de 

anos que se estima va a tener el mismo, tenemos la recuperación de 

capital. 

Este método presenta como ventaja principal su sencilla aplica-

ción. 
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Por otra parte las desventaja• est~n representadas en cuando 

existan movimientos d•siguales de efectivo no es aplic•ble l• fórmula 

anterior; y por la general las inversiones de capiti1.lea tienen flujos 

de efectivos irregulares. 

Las tres técnicas anteriores, aunque sencillas, en su apllcaci.:n 

y comprensión, no son recomendables en proyectos a largo plazo, por no 

considerar el valor del dinero a trav6s del tiempo, por lo que los 

métodos, que a continuación se mencionarAn son de mayor aplicación en 

las empresas dadas las caracter1sticias de 1nflaciOn que la economla 

padece. 

METOOO DE VALOR PRESENTE. 

Concepto. Este método consiste primordialmente en determinar el 

valor presente de los ingresos de acuerdo con una tasa de interes 

establecida por la empresa y el resultado se comparar~ con el valor 

presente de los egresos. La diferencia entre ingresos y egresos se 

llama1 VALOR PRESENTE NETO. 

En base a este último dato, tenemos quem s1 el resultado es 

positivo, es decir, que s1 el valor presente de los ingresos super• al 

valor presente de los egresos se acepta el proyeco; si el valor 

presente neto es negativo se recha::a el proyecto. 

Para determinar el valot• presente de un proyecto se debe apoyar 

en las tablas financieras. 

Ventajas: seNala que si la rentabilidad deseada por la empresa es 

sL1per1or a la rentabilidad real del proyecto, if'ldica la utilidad neta 

que se obtendra, además de que considera el factor tiempo en el valor 

del dinero. 
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DesventaJ•s: Toma como base estimaciones del flujo de recurso5, 

que no sa pueden predecir eKactamente; por otro lado, no indica l•s 

tasas a las cuales. se puede reinvertir lo flujos de r"ecursoa 

producidos durante la vida estimada del proyecto. 

- Tasa interna de rendimiento. 

Concepto. H~todo que se define como la ta6a de interés que 

iguala el valor presente de los ingresos con el valor presente de los 

egresos. Oeo:;pués de determinar esta tasa de intcres, se compara con la 

tasa del costo de capital de la empresa, y si es superior, se debe 

aceptar: en caso de no serlo debe ser rechazado. 

Ventaj13s: El utilizar el método de tasa interna permite la 

comparación del proyecto con distintas duraciones y con diferentes 

periodicidad, ya que el descuento hace poaile dichas comparaciones al 

relacionarlos en una misma fecha de valuación. 

OesventaJass El 5uponer que los ing1~esos de efectivo generados 

por el proyecto, se reinvertirán a una tasa igual a la tasa interna de 

rendimiento. 

- Indice de rendimi•nto. 

~oncepto. Método que consi&te en obtener el cociente resultante 

de dividir el valor presente de los ingresos dempué5 de impuestos, 

entre el valor presente de los egresos necesarios para llevar a cabo 

la inversiOn. Para determinar si debe o no aceptarse un proyecto bajo 

el criterio dal indica de rendimiento, se debe ~eguir el siguiente 
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c:ri ter íos 

• Mayor a la unid•d • 4centa,.. 

* Menor a la unidad = recha:ar. 

FORMULA: IR~ Valor presente de los inoresos. 
Valor presente de los egresos. 

Ventajas: Se manejan cifras relativas, lo cual agiliza la toma de 

decisiones, se pueden comprar diferantea proyectos de inversión sobre 

la misma base y toma en cuenta el valor de dinero en el tiempo. 

Desventajas: No conidera las tasas con las cuales se reinvertírán 

los flujos positivos generados por la inversión a traves de su vida 

estimada. 

Los métodos anteriormente descritos son una herramienta ótil 

para que el administrador financiero lleve a cabo una adecuada toma de 

decisic:iones, además de las m•todo• de evalu~ci6n de proyectos de 

inversión es conveniente aplicar el AnAlisis de sansibilídad con el 

fin de contrarrestar la condición de incertidumbre que puede rodear • 

un proyecto. 

Un anilisis de seneibilidad es la variación que experimentan los 

!ndices de medición de un proyecto, al alternar alguna d~ las 

variables implicadas. Para calcular la sensibilidad es necesario 

seleccionar previamente al indice de mediciOn y les parámetros a 

utilizar. 

Este estudio persigue conocer el impacto de cada vari~ble en un 

proyecto. 



CAPITULO 3 
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3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Habiendo dejado claro, lo que es Planeaci ón Financiera y la 

impotancia que tiene para la pequerl'a y mediana C?mp~·esa, ya que sin una 

adecuad~ Pla.neación e1:istirá estancamiento y hasta la desaparición d~ 

ósta. Para que se logre la sobrevivencia, el desarrollo y aún más el 

crecimiento d~ una pequeNa y mediana empresa es importante dentro de 

la planeación, visualizar el c6mo se van a obtener los fondos para el 

funcionamiento de la misma. 

Es camón que llegue la fecha limite para moldear un• obligación y 

la empresa no cuente con los recursos para pagar a los proveedores, el 

fisco, el personal o a los bancos, haciendo pensar il los directivos 

que hacer, frente a ésta situación financiera4 

Debido a esto, es de vital importancia como mencione antes, que 

el Administrador Financiero y/o la persona encargada dentro de la 

organización tenga conocimiento de cómo, cuándo y dónde puede •lle-

garse de los recursos, es decir, obtener Fuentes de Financiamiento 

óptimas, para poder solventar sus operaciones financiera», ya que la 

mayoria de éstos desconoce las Fuentes y promociones que proporciona 

el gobierno para su apoyo y crecimiento. C•> 

Por lo que a continuacion mencionaré las Fuentes de Financia-

miento ey,istentes para la pequerra y mediana empresa, as1 como el apoyo 

pr~oporcionado por el gobierno . 

C*> Estudio del Fondo Nacional de Fomento Industrial se re~lizó 
en 1977, mostro que de 120 e~presas el 90'l. tenian problema& 
financieros por la c•renci• de un aistem• presupuestal, aai 
mismo por el desconocimiento de Fuentes de Financiamiento. 
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3.1. DEFINICION 

Las Fuentes de Financi.arniP.nto son aquellos medio.a que se us,¡,n 

ft"ecuenteml:!nte con el -fin de obtcn..:r efer.tivo n bicr~~s requeridos a un 

costo mínimo, o cuando menos ¡¿n L1n pc.rcc:ntaje:- ·'1?¿11 estimadr:i de utili

dad d~ la empresa. 

O bien, es Ja forma de alll'l'g~rse de recursos o de fondos necesa

rios, en las condiciones más favorables. 

3.2. CLASIFICACION. 

Existen dos tipos de Fuentes de Financiam1~nto: Internas, que se 

ref1eren al capital propio que puede obtener la c:ompat''lia; y las 

Externas, que se refieren al capital ajeno. 

3.2.1. FUENTES INTERNAS 

También c:onocidas como autogener.::idoras 1 tienen caracter1stic:a 

muy 1mportantc, el que los recursos obtenidos de esta forma, no 

1·equieren del pago de intereses o de cualquier otr•o tipo de pago que 

se conviet·tCI en costo, por otro lado no es necesario que se realice un 

tramite, ya que se originan en for·ma automat1c:a. 

Como Fuentes 

sigLtientes: 

de Financiamiento 

.:1> ReinvAr·s1(-n de Utilidades 

b) [•esc:uento ¡;or pronto pago 

e) Gastos Acumulados 

a) Reinversión de Utilidades 

internas mencionaré las 

Por lo general los resultados positivos de la empresa son dis-

tribuidos en forma en que los socios lo acuerden. Al ejecutivo de 

finan;:as le corresponde setfalar las ventajas de que las utilidades ne 
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se distribuyan, las cuales pueden ser. 

= Aumento de Capi t.:il Contable 

=Eliminar 9aslos d~ financiamiento, en el dado caso de recurrir 
a recursos ajenos 

=No tener que ut1lizar financiamiento externo para distribuir -
utilidades , en el caso de que la empresa no cuente en esas mo
mentos con efectivo. 

b) Descuentos Por Pronto Pago 

Supongamos lo siguiente: 

3/ 113 n/ó0 

Analizando: 

Podemos obtener un descuento de 3'l. sobre lo facturado si se paga 

antes de los 10 días fecha factura, a bien tendremos que pagar la 

cantidad indicada en la fecha a los 60 días. 

El beneficio se presenta en dos formas: 

El Ahorro que se obtiene si se paga antes de los 1~ días. 

El Financiamiento que se obtiene si se escoge para pagar a 60 
di as. 

Es necesario saber si se aprovecha ese descuento por pronto pago, 

o bien, si es mejor decisión usar los fondos del proveedor y pagar 

hasta 60 dias, de ahi que es necesario calcular el beneficio anual que 

representa ese descuento. 

360 

------------- * .03 7.2 * .03 = 21.6 'l. 
ó0 10 

Esto quiere decir, que tenemos la alternativa de ahorrarnos un 

3% o utili:ar el dinero 50 dias C60 - IS) con un costo de 37. por esos 



47 

50 dtas. En un ano 7.2 peri6do$ de 50 d!as, que multiplicados por e! 

costo .alternativo, nos r-esulta vn ahorro de 21.6'l. pe,.. afta. 

e) Ga•tos Acumulados. 

La empre~~ obtiene una pequeNa fuente de financlamianto cuando 

los cobros son ettigidos de~pu~$ de que se le proporcíona el servi.c10 o 

c"uando la er:nprega tiene la obl 19a.ción de hacer pagos a terceros, des

pués de que el importe de éstos pagas, ha sido entregado a la empresa. 

todas las f!'mpresas reciben diverso5 servicios y sus administradore!i, 

rea.li.~an el cobr'o después de haber·los presentados; asl mismo, alguna 

de éstos pagos son sujetos a retenciona6 por cuenta de terceros CIMSS, 

ISR, etc.> esto!! fondos son usados gratuitamente por la empresa ha.Gta. 

el momento en que se le entrege a. g,us acreedores respec:tivov., igu•l

mente, sucede con les sueldos, ya que se deberia cte pagar cada d1a 

trabajado, pero l,;i. costumbre ha hecho que los pagos !>ean cada B ó 15 

d1as lo que significa que la empresa utilizo e'5e dinero mientras llega 

el día de pago. 

Existen otros conceptos por los que se otorga un crédito de menor 

1mportancia a la empresa como el paga de la luz y el telef6no, que dan 

la opción de pagar 10 6 15 dias deo;pu~s de que se entrega el recibo de 

pago, todos !!5tos servicios son un crédito para la c:ompat'lfa, ya que 

contablemente, el gasto se produce cuando se presta el servicio. 

3.2.2. FUENTES EXTERNAS 

Son aquellas Fuentes de Financiamiento donde los recursos se 

obtienen de entes ajenos a la empresa; pueden ser de dos tipost A 

corto plazo <menos de un anal y A largo plazo <mayor de un a~o). 
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Se origina de la adquisición de materi•s primas cuya ventaja es 

el plazo que le dan los proveedores al negocia para cubrir su importe. 

Este financiamiento no requiere de ningún trámite en especial, soli

citando solamente los proveedores datos o requisitos, como l~ solven

cia económica, ventas mensuales y referencias comerciales para otorgar 

créditos-

Para las pequef'l'as empresas, é'sta es una de las principales 

fuentes de financiamiento, ya que para los proveedores, los negocios 

pequenos representan valiosos clientes, sobre todo si las ventas y el 

crédito comercial marchan paralelamente, contando la peque~a empresa 

con el beneficio que otorga el crédito comercial. Si para una empresa 

que tenga una buena reputación crediticia, los 1nismos proveedores le 

facilitarán más plazo en el crédito, por ejemplo• 

Si una entidad tiene crédito por treinta dtas, y paga oportuna

mente su deuda, es factible que muchos proveedores le amplien su plazo 

de cuarenta y cinco a sesenta dfas, lo cual retrazará el pago de 

quince a treinta dfas más, y por ende dispone de capitalde trabajo 

para otros conceptos durante el tiempo que cuente con ese crédito. 

Para la mediana empresa, éste es uno de los tipos de fin•ncia

mtento de que dispone, representando para ello awchas ventajas credi

ticias, pudiendo as1 manejar lo5 recursos financieros máa adecuada

mente. 

* Préstamo Directo. 

También se le conoce como crédito bancario y conaiste •n la 

entrega a un prestatario de una deter~inadaa cantidad de dinero, por 
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una institución de crédito autoriiada, mediante la firma-de Un docu-~ 

mento o pagaré, el cual estipul.!l:rá la fecha y los intereses q'ue dete,.. 

mine dicha institución de crédito. 

Las garanttas que se le piden al prestatario, son1' solvencia 

moral, económica y antecedentes de crédito. 

Para las pequeffas entidade-s ésta es, tambi~n, una de sus princi-

pales fuentes de financiamiento junto con el crédito comercial. 

* DocLtmentos Descontado&. 

Este documento de financiamiento, consisten en obtener anticipa-

da.mente el valor de un titulo de crédito, letra de cambio o pagaré, a 

cargo de un tercero, mediante la transmisión de dicho titulo en pro-

piedad por medio del endoso, en esta forma el banco deduce el valor 

nominal del titulo y el precio de la operación, es decir, los intere-

ses pactados y una comisión por gasto de maneJo y cobranzas; por lo 

general, el cliente o descontatario, recibe el importe del documento. 

sin tener que esperar a su vencimiento para hacerla efectivo. 

Estas operaciones normalmente se derivan de las ventas a crédito 

que ha tenido la empresa, y favorecen a todos los que participan en 

el la, como son; 

l. Favorecen al comprador porque disfruta del crédito durante el 
pla=ó pactado en el propio titulo. 

~. Al banco, porque le permite obtener ingre1>os en las operaciones 
de descuento. 

...... Al proveedor, porque lo dota de mayores medios para efectuar 
sus transacciones. 

Mediante este tipo de financiamient, laú empresas obtienen una 
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mayor fluidez: de sus disponibilidades y a la vez, les permite un mejor 

aprovechamiento de sus recursos. Por otra pü.rte, le permite manejar 

un .mayor volumen de ventas, logrando asi una má'!ii rápida rotación da 

sus invcmtarios y como consecuencia, un auinento de sus ganancias. 

Estas oporacinnes enc1~rran l¿¡s caract.er1sticas de autol1qu1da

ci 6n, pues al derivarse de ventas a c1 .. édi to, el comprador tiene poe;i

bi l idad de generar recursos durante el plazo pactado en el titulo, 

aspecto que es benéfico para el banco que lo descuente, al igual que 

la conveniencia del aceptante de 1 iquidarlo oportunamente, pues en 

caso contrario, su proveedor podría tomar medidas a la restricción del 

crédito. 

Este tipo de operación es común en nuestro medio y representa un 

aspecto muy importante en la vida de los negocios; pues agiliza la 

actividad económica, proporcionando recursos aquel los que en eise 

momento carecen de ellos, permitiendole• continuar su5 oper•cione~ 

normales. 

* Venta Dierecta de Facturas o Descuento de Cartera. 

Nace en Londres como House of Factors, en el siglo XVII, lo 

adoptan en Francia y se desarrolla en Norteaméricil. 

Este método consiste en vender las Cuentas por Cobrar de la 

empresa a un factor <agente de ventas comprador de Cuentas por 

Cobrar> conforme a un convenio negociado previa•ente y por lo general 

flexible; el factor se encarga de cobrar los documentos y por lo regu

lar la empresa da intrucciones a los clientes para que paguen •us 

cuentas directamente al factor, quien acude al departamento de crédito 

de la empresa, cuando se recibe el pago, el agente retiene una parte 

por concepto de honorarios y abona el resto a la cuenta de la empresa. 
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La mayoría de los agentes o factores pueden desempeNar todas las 

funcione'3 del departamante de cr~di to: Investigar y P.valuar a loG 

clientes potenciales y cobrar las cuentas. A veces asumen todo el 

riesgo de incumplimiento mediante un convenio, se;ún el cual adquieren 

las cuentas por cobrar de la empresa sin responsabilidad por parte de 

~sta. Si la cuenta se adquirió en esas condiciones, el agente o fac

tor observar~ la perdida que se deriva de la falta de cumplimiento. 

Sin embargo la mayoría de las cuentas por cobrar- se adquieren con 

responsabilidad de la empresa; es decir, que si el agente no logra 

cobrar, la empresa tendr.\ que reembolsar el importe, ya •ea mediante 

el pago en efectivo o reponiendo la cuenta incobrable por otra má• 

viable, a esto se le llama factoring. Sin riesgo hay que hacer notar 

que la comisión del agente es más alta cuando adquiere las cuentas sin 

responabilidad por parte de la empresa. 

Los principales beneficios que aporta eBte método r•dican en lo& 

costos que la empresa ahorra al no manejar sus propias operaciones de 

crédito, no hay gastos de cobranza, puede obtener recursos con rapidfz 

y prácticamente sin ninguno de los retrasos y costos que implica la 

solicitud de un préstamo o la venta de valores, el ogent& anticipa el 

dinero automáticamente tan pronto como la cuenta quede abierta, 

cobrando un interés. 

Por lo general, el agente carga una comisión pos sus servicios o 

descuenta el valor nominal de la cuenta cuando 5e la compra a la 

empresa. Por ejemplo, si la cuenta importa $ 10 1 000.00¡ el a.gente 

podria pagar unicamente • 9 1 500.1210 par ella. Lo que significa un des

cuento del S'l. en una cuenta por cobrar a 90 dias, o sea una tasa de 

interes anual efectiva del 20Y. <4 veces al 57.). E6ta es la remunera-
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ción al agente po~ atend•r lds cuent•s. Si el agente adel•nte dinero a 

la empresa y este toma los • 9,50~.00 •nte• de que la cuenta s•a 

cobrada por el factor, se le cargarA interes•s. 

* Préstamos Prendarios. 

Este consiste en el otorgamiento a un prestarlo de un cr~dito, 

teniendo como base o garantta un bien no inmueble, en base al equi-

un tanto por ciento del valor de la mercancia, que entrega 

el prestat•rio al otorgante del crédito, junto con un pagaré en el que 

se oblig• a devolver en fecha deter~inada, pagando la cantidad reci

bida y los intereses. 

b) A Largo Plazo. 

* Préstamos hipotecarios. 

Es la única operación activa de crédito que pueden llevar a c~bo 

los bancos hipotecarios con sus propios recurso• y con div•rsas mod•

lidades; pero siempre dentro de un •i~ao gtnero, este tipo de prestAmo 

por su propia naturaleza debe ser gar•ntizada con un bien inmueble, 

los bancos hipotecarios no admiten si-.pJes terrenos¡ la garanti• 9olo 

puede constituirla una casa, un condo•inio, etc. 

* Pr~stamo de Habilitación o Avió. 

Estos prestamos se otorgan princip•ltrente a favor de industrias 

medianas y pequeMas, quienes se obligan a invertir el importe del 

crédito en la compra de materias perim•s o materiales y en pago de los 

gastos directos de su explotaciOn. 

Este préstamo esta garantizado por los frutos o producto9 que se 

obtengan en la utilización del crfdito, ya que la operación del pres

tama 'fue hecha para facilitar la elaboración del producto, compra d• 
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materiales <materia prima>, pago de jornalee, salarios y Qastow 

directos de explotac:ión o todo lo que •• refiere a su activo circu

lante. 

En caso de personas rnor~les, deben estar facultadas para. gravar 

los activos de la empresa. 

El banco debe tener en su poder, detalle de la garantia que Ge le 

otorgue <Art. 322 y 326 de la Ley General de Titulas y Opera.cienes de 

Crédito, segundo y cuarto respectivamente>. 

El financiamiento no excederá del 75% del valor de la garanti.a 

<Art. 28 de la Ley General de Ti tu los y Operaciones de Crédito). 

En cuanto al pla20 de los préstamos, la Ley Bancaria en su Art. 

1~ fe. IV aplicables a los bancos de depósito, permite otorgar 

préstamos de Habilitación y Avió reembolsables a plazo que no el:ceda 

de un ano y en la fe. V del mismo articulo admite el otorgamiento de 

préstamos a plazos superiores de un arfo pero que no eKceda de dos. 

En los departamentos de ahorro la citada ley bancaria, permiten 

que se celebren prestamos de habilitación o avió a pla;::o máximo de 

tres anos. 

* Préstamo Refaccionarío. 

El Préstamo refaccionario industrial es una operación que aún 

cuando la llevan a c.;:ibo los bancos de depósito es más propia de las 

sociedades financ:1eras, pues estando constituido el pa1>ivo de éstas 

por deposites a pla;:o o por emisiones de bonos financieros puede 

soportar· con mas comodidad inversiones por operac:.iones a mediano o 

largo plazo. 

Esta clase de prestamos en condiciones ideales, deben otorgar·se 

especlficamente para la adquisición de maquinaria y/o equipo adicional 
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al ya existente, para renovaci6n a reposición del mismo, o para 

ampliar o majcr•r las instalaciones tndu•triales de la empre••· 

La Ley General de Titulas y operaciones de Crédito prevé l• 

posibilidad de que parte del crédito se destine a cubrir responsabili

d~des fiscales que pesen sobre la empresa al momento de celeb1~ar el 

contrato o para pagos derivados de compras de inmuebles o de equipo, 

pero siempre estas operaciones deben tener lugar dentro del arfo ante

rior a la fecha de contrata. 

Pilt'a el otorgamiento de un préstamo Refacc1onario lndu3trial ~e 

hace necesario conocer más a fondo el negocio a financiar, en virtud 

de que se invierte en activos inmovilizandos o en maquinaria espe

ciali:ada y solo teniendo una visión más completa de la unidad indu$

trial, asi como de lo significativo que puede resultar la capacidad 

potencial de la empresa al otorgar el financiamiento se podrá juzgar 

si esta en condiciones de cubrir con oportunidad las amorti::aciones 

del crédito, por medio del producto que se elaborá, tomando en cuenta 

la aceptación y demanda del mercado, fácil obtención de la materia 

prima y que no haya problemas laborales ni sindicales, etc. 

Tanto los bancos de dep6si to como las sociedades financieras 

otorgan un plazo no mayor de cinco at'los. 

* Crédito Hipotecar·io Industrial. 

Es una operación de crédito en virtud de la cual una ~ociedad 

financiera, ent1·ega a una industrial, un determinado porcentaJe de 

valor de determinados bienes inmuebles o muebles constituidos en 

garantias hipotecarias. 

El crédito hipotecario se puede usar para compras de inventario5 1 

para el pago de jornadas de trabajo <salarios>, gastos directos de 
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e}:pol"'tación adquisición de activos fijos para Ja consolidación de 

pa11ivos. Su monto no excederá del S0Y. del valor de la n.:-i·a.nt!a. 

* Arrendamiento Financiero. 

Es otor9ado por empresas o c:om~af(las cwr•endadoras, mediantm éste 

es posible que una empresa a.dquira ciet"os activos sin necesidad de 

hacer grandes inversiones inmediatos. 

Es un contrato en el cual el arrendatario se compromete a efec:

tuar pagos periódico!!i Cen forma de r"enta) a una empresa arrendildora. 

La caracteristica distintiva del Arrendamiento Financiero es qu•, 

la empresa CArrendaric J conviene a conservat" el Activo aunque la 

propiedad del mismo corresponda al Arrendador. Algunas veces éste es 

el ónice enfoque práctico del mantenimiento del Activo, como ocurre 

con la locomotora diese! que se arrenda a la empresa ferroviaria. La 

compal'Ha arrendadora es especialista en finBn::as y no en mecánica de 

máquinas, mientras que el arrendatario sabe como prepararlas y pro

blablemente cuenta con instalaciones para ello. 

Mientras dure el arrendamiento, el importe de los pagos •xcederA 

del precio original de compra, porque la renta debe no solo regtituir 

el desembolso original del arrendador sino también producir interéses 

por los recursos que se comprometen durante la vida del activo. 

*Emisión de Obligaciones. 

La Obligación es el certificado que indica que una empresa ha 

pedido determinada cantidad de dinero y que se compromete a pagar a 

una fecha futura. La empresa que emite las obligaciones conviene a 

pagar a los tenedores de las miamas una suma establecida de interese 

en intervalos espec1ficoa de tiempo. 
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Por otra p•rte, exiten dos tipos de Obligaciones. 

OBLIGACIONES NO GARANTIZADAS. Son Tftulos de crédito que no 

ofrecen gravamen d• propiedad como garantla de l• obligación. 

OBLIGACIONES GARANTIZADAS • Son los tl tu los de c:.rédi to en los 

cuales se tiene derecho sobre cualquier parte de los Activos de la 

empresa por parte de los acreedores, en casa de que no se cumplan con 

las estipulaciones de las escrituras de la obligación. Como fuente de 

financiemiento da flexibilidad la estructura f inane iera de la 

empresa, por la disposiciOn de pagos en la escritura de la deuda, y 

los pagos de los interéses de los adeudados, son deducibles da los 

gastos de los impuestos. 

e) Organis.>s Publicas que prestan ayuda financiar• 
a las IMIJJresCIS. 

Consider"ando que uno de los próposi tos esenciales del Programa 

Nacional de Fomento Industrial y Comercia Exterior 1984-1989, es pro-

mover el desarrollo integr~l de la pequena y mediana empresa, conside-

ro importante mencionar In decretado el 3 de abril de 198~ con 

respecto al financiamiento, ya que dictamina los lineamientos en los 

cuales deben apoyarse y estructurarse los organismos públicos de apoyo 

a la pequer'fa y mediana e«apre5a que funcionan actualmente~ 

El propósito fundamental del Progra~a Nacional de Fomento Indus-

tria! y de Comercio Exterior de 1984-1989, es implantar una estrategia 

de cambio estructura~¿1ue propicie las condiciones esenciales para 

asegurar la c:ampabilidad en el Programa Social, la est•b1lidad 

macroec:onómica y la eficiencia y creatividad productiva, mediante la 

coordinación de las acciones de las dependencias y tas entidades de 



.57 

los gobiernos federal, estatal y municipal, con las de los sectores 

productiv.o• póbl ico11 1 priv•do• •aciales, para lograr hacer de Mtxlco 

una potencia industrial intermedia hacia finales del prew•nte siglo. 

El desarrollo industrial alcanzado por México en los últimas 

décadas, descansa en buena medida sobre el avance y consol id~ci6n de 

un importante número de pequeNaa y medianas empre5•S que, por sus 

caracteristicas con&tituyen un elemento indispen5able para lograr 1• 

conformación de un aparato productivo más integrado en todos lo• nive

les, con una mayor competibilidad y, fundamentalmente menos depen

diente del exterior. 

La pequeNa y mediana empre5a representan un factor de singular 

importancia en el aparato productivo del pais, Sus caracteristicas le 

confieren la posibilidad de participar en los propósitos que consignan 

el Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, 

El Programa parte de un• visión global i:ada que toma en cuenta 

las caracrterísticas, el potencial, las espectativas, y los problemag, 

de la pequeNa y mediana empresa; los objetivos y lineamientos 

estratétigos que el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 la asigna y 

el uso congruente de les instrumentos de Fomento requeridos para su 

cumplimiento de acuerdo con las orientaciones del Programa Nacion•l de 

Fomento Industrial y de Comercie Exterior. 

Dentro del rubro de Financiamiento descrito en el Programa 

Nacional de Fomento lndu!itri•l y Comercio E><t~rior, i;e bu•ca que el 

crédito preferencial sea suficiente, oportuno y adecuado • las carac

terlsticas estructurales d• las empresas del subsector. De igual 

forma, deberá ser acorde con lag prioridades en materia de fomento y 

proporcionar la aplic•ci6n de otras medidas da apoyo a la pequana y 
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Mediana empresa. 

Para el •fecto, se instrumentari entre otras, 1•• eigui9nt•s 

acciones1 

* Adecuar los requisitos :.1 procedimientos para el otorgamilimto d• 

crédito particularmente en lo que se refiere a las condicione!5 y 

tr~miters la naturaleza especf f ica de lo& proyectos a ser finan-

ciados, asl como a l•s caracterlstfcas y limitaciones de la pequana y 

mediana empresa, más que a la aplicación rfgida de esquema9 finan

cieros. 

*Procurar la unificación de los criterio• y trámites de los 

diversos fondos de fomento a fin de establecer una polftica congruente 

que facilite a las empresas la obtención de recursos financieros. 

*Fortalecer y adecuar la canalización de los recursos destinados 

a proporcionar capital de riesgo la empresa, vta participación 

accionaria y créditos convertibles, asi como los que se conceden par• 

el financiamieto de estudios y proyectos y los de explotación. 

* Encauaar la asignación de lo• diversos tipos de créditos para 

capital de trabajo, inversión y restructuración de pasivos con base en 

las prioridades sectoriales y regional&• de la polttica en fomento a 

la pequet'fa y mediana empresa. 

* Fomentar el desarrollo del sistema de garanttas a niveles fede

rales y estatales en favor de la pequena y mediana empresa para 

facilitar su acceso a los recursos crediticios y al mercado. 

* Fortalecer y agilizar el mecanis'90 en el des•rrollo da docu

mentos que las empresas paraestatales expidan • favor de 9u• provee-
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dot·es industriale• pequer\'os y medianos. 

*Posibilitar l& apertura de lfne•» de crédito para la peque~a y 

mediana empres .. ':I que resconozcan canto gar-antia el pet~iOdo o contrato 

celebrado con algun~ dependenci~ o entidad de la Administración 

Pública Federal~ 

Apoyar la org•nizaciOn y de~arrollo de la5 uniones de crédito 

industrial, para facilitar el acceso de !iUS agremiadoe al financia

mientot as! como la realización de programas comunes en beneficio de 

los asociados. 

* Promover en coordinación con 109 ajecutivofi de las diver9ag 

Entidades Federativas, la creación y desarrollo de fondos estatales de 

1omento industrial que apoyen preferentemente a la pequena y mediana 

empresa, en particul~~ a l•s unidades de menor tama~o para que, en el 

~mbito de la corresponsabilidad federal y localt 

Suplan gat~antias reales y, reconociendo las mora.leis otorgen 

avales que permitan a las empresas del subsector el acceso a lo~ 

recursos crediticios. 

Brinden respaldo financiero qu~ apoye el cumplimiento de pedido111 

o contratos en firme 1 y 

Hagan efectivos documentos de crédito o contra recibo de mercan

cias, eKpedidas por las empre••• paraes.t•tales. 

* Establecer los mec::anfsmos apropiados a fin de que la pequeffa y 

mediana empre•a tenga acceso a las captaciones de Ahorro Privado, a 

través de las Sociedades de Inversión se impulsa con fsta medida un 

mayor grado de •utofin•nctamiento y democratizacíOn del capital. 
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.. Promover que las Sociedades Nacionales de Crédito desarrollen 

progt'amas espec1 f leos de ~tención a la pcqut?f'Jñ y median• empres•. Se 

. busca que la banca multiple colabora estrechamente con las autoridades 

respectivas en labores de extensionismo indutrial de oportunidades de 

mercado, or-ganización interempresarial y otros; haciendo uao de su 

amplia infraestructura, experiencia y contacto directo con las 

pequenas y medianas empresas. 

Ahora bien, habiendo dejado plasmado las bases descritas en el 

Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior, podemos 

decir, que bajo éstas •cciones se reguiran los siguientes Organismos 

d~ Apoyo. 

FONDO DE GARANTIA Y FOMENTO A LA INDUSTRIA HEDIANA V PEQUE~A 

<FOGAINI 

Está administrada en fideicomiso por Nacion•l Financiera y su 

objetivo es fomentar la expansión de las industrias de transfor~ci6n 

por medio del otorgamiento de créditos o pr~stamos. 

Fideicomiso autorizado para otorgar los siguientes prestamos: 

- Crédito de HabilitaciOn y Avió. 
- Crédito Re1accicnario. 
- Crédito Mixto. 
- Crédito Puente. 
- Cr~dita Hipotecario Induatrial. 
- Garantía de Crédito. 

FONDO NACIONAL DE F°""NTO INDUSTRIAL. IFIJllINI 

Está administrado en fideicomiso por Nacional Financiera y su 

objetivo es promover la creación de nueva capacidad productiva indus-

trial y la ampliación y mejoramiento de la ya existente, por m•dio dft 

aportaciones temporales de capital soci•l. 
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FONDO DE EQUIPAMIETO INDUSTRIAL. <FONEI> 

Esti administrado en f1d .. !comi!50 P"r el Banco de Mfxico, "u obj•-

tivo R5 dar cr•dito a ampre»A& cuya productividad este encaminada al 

abastecimiento del mercado exter"ior o a la su~tituci6n de importet-

e iones. 

FONDO NACIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS O DE PREINllERlllON. <FONEPl 

Está administrado en fideicontieo por Nacional Financiera y su 

objetivo es apoyar financieramente a la elaboración de estudio• y 

proyectos de preinversi6n de alt• prioridad, que aceleren o mejoren la 

preparación de proyectos especlficos necesarios para cumplir con lo• 

programam de desarrollo económico y social del país. 

FONDO PARA EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFAC
TURADOS , (FOME X l 

Se administra en fideicOt11i•o por el Banco de México y su objetivo 

es propiciar el aumento del empleo, el incremento de los ingresos y el 

fortalecimiento de la balanza de pagos, mediante el otorgamiento de 

crédito para la exportación de productos m•nufacturados y servicio•, 

la sustitución de importacioneS de bienes de capital y de &ervicio• 

pre~tados por sus productores. 

FONDO NACIONAL DE Fm.ENTO AL TURISNJ, lFONAT~l 

Se administra en fideicomiso por Nacional Financiara y su obje-

tivo es el de promoveer la construcci6n de alojamiento par• el 

turismo, la ampliación y diversificación de instalacione~ complemen-

tarias a las anteriores de alojamiento, para alcanzar el máMimo 

impacto sobre el desarrollo acon6mico de MéKico. 



CAPITULO 4 
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4. PEQUENAS V MEDIANAS EMPRESAS 

El tema del presente estudio gira principalmente en torno a la 

problemdtica que presentan las pequef'las y medianas empresas. Estudiar 

a la empresa sea cual fuere su cl.?.sific:ac:ión tiene gran signi1ic•do 

para toda la comunidad de la que formamos parte; la empre!la se destaca 

en la conformación de la sociedad porque es mn ella donde básicamente 

se generan los bienes y servicios que el individuo requiere para tener 

un mejor nivel de vida. Es en ella donde también el hombre canali:a 

sus esfuerzos creadores para material i :ar plenamente una parte de su 

ser en trabajo-producción. 

En la recuperación económica de América Latina, la empresa pri

vada y el empresario no solo tienen un papel importante sino un papel 

decisivo. Nuestros paises requieren incrementar su inversión produc

tiva, generar empleos, aumentar su eficiencia y productividad, mejorar 

la calidad de sus próductos, incorporar nuevas tecnologfa9, impulsar 

su actividad exportadora; la experiencia de lati últimas décadas nos 

demuestra que la emprega privada es la que mejor cumple éstas tat•eas. 

Siendo la empresa una célula social bá9ica y motor fundamental de 

la economía es indispensable profundizar en su conocimiento y pugnar 

por su valori::aciOn. 

4. 1. DEFINICION DE EMPRESA. 

Desde el punto de vista administt"'ativo es necesario ubicar" clara

mente el concepto de empresa ya que dentro de sus ~mbitos se desa

rrollan las técnicas de ésta ciencia. 

Al respecto el maestro Guzmán Valdivia nos defina que la empresa 

es "la unidad ec:on6'nica social, en la. que el ca.pit•l, el trabajo, y la 

dirección se coordinan para lograr una producción qua respondA a lo• 
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requerimientos del medio humano en el que la propia empres.._ actué" (1) 

Otro import•nt• autor es Agustín Reyes Pcnce, y nos dice que ''l• 

empresa la integran bienes materiales, hombre y sistemas, agrega que 

se pueden estudiar en cuanto a los siguientes aspectos1" <2> 

a> Económicos 

b) Jurídicos 

e) Administrativos 

d> Sociológico y de; 

e> Conjunto. 

Por ott"a. parte rernández Arenas no5 enuncia un concepto má~ nene-

ral de la emprc:c;n, el cual nos dice "que es l~ unidad productiva o d11 

servicio, que constituida según aspectos prácticos o legales ~e inte-

gra por recursos y se vale de la administración para logra,.. sus obje-

tivos. (3) 

4.2. ANTECEDENTES DE LA PEQUEllA Y HEDIANA ~SA 

La industria C•> tuvo su origen desde la época pr'imitiva ttn la 

cual los hombres para subsistir tuvieron que desarrollar su ingenio 

para fabricar sus utencilios que le'3 permitieron satisfacer de la 

mejor manera sus necesidades m~s elementales. Posteriormente la con-

vivencia con otros hombres hizo que surgiera el trueque, por motivo de 

esta transacción se desarrol 16 el comercio y apareció la moneda par• 

facilitarlo, pero al mismo tiempo fué base que dió origen al estable-

cimiento de pequenos talleres familiares artesanales que constituyeron 

las primeras peque,,.as empresas. 

( 1) Campos Vid al José Jaime. Fll!ICIOll FI!fAllCIERA Ell LA EMPRESA Y A!IALISII 
DE SU APLICACIOPJ E!I MEXICO, México ll!IAM, 1970. 

(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
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De est• ~anera l•s comunidades cont~ron con una fuente de 

abastecimieto de articulo• par• el con~umo y tambi•n el m9dio •&s 

importante que habta de propiciar el desarrollo de l•• fuerz~• pro-

duct i v.as. 

f'osteriormente, c:onforme evolucionaron las fuerzas productivas 

que ct.dmínaron con l.a Revolución Industrial se dió la nece9idad de 

emprender negocios en base a las nuevas técnicas descubiet'tas .. tas 

cuales sir'vieron para mejorar la calidad de los productos, par• 

aumentar la pr.oducción 1 etc. 

Por le que los t•lleres que aprovecharon las vent.ajas de la nueva 

tecnolog'& fueron progresando pauletinemente hasta llegar a ser 

4.2.1. ANTECEDENTES llE LA PEQUEAA Y IEl>IANA El1PRESA E" 
11EXICO. 

pequet'l'as industriales, o empras•5 la• cu.al111s por l•• 1 imi tac: iones 

impuesta• por Espa~a no tuvieron oportunidad de desarrollarse como en 

los pai5es que se vi•ron Mjs afectados por la Revolución Indu•tri•l. 

a~o de 1821, cuando se consum• la independencia. El auge industri~l wn 

Mfxicc ~~ .inició durante el Porfirl~mo, ~peca que se car•cteri:ó por 

la inversión extranJet·a en todo tipo de indu-stria y dejando Onic•mente 

para la inversiOn nacional el manejo de empre5as pequeff•• y medianas 

de las c:uales muy pocas pudieron progresar. 

(*) Que llamaremo• indi•tintamente pequen& y mediana empresa, ya que 
9U5 orígenes vienen a eer los mismos. 
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Después en el pAls surge el movi1niento revolucionario, provocando 

que la industria. reaccionar.t con nuevo vigor debido a que el gobierno 

dió mayor•s estimulas. Dur~nte los anos de contracción, que 90n de 

finales de los af'l'os 20's y principios Je tos 30's, lci demanda interna 

de m<Jnufacturas habl4 permanecido al~L:ir·::::.· ~J.~. 

En 1930, se empezaron a dar cambios notables en la industria en 

México¡ las artesan!as o pequeNa• empresas, dejaron de serlo para 

convertirse en pequeNas y medianas empresas, lo que era pequena y 

mediana empresa se convirtió en grandes empresas. En 1930 las talleres 

artesanales ocupaban el 86.4'l. y la pequeNa y mediana industria el 

12.S7. del total de la industria de la transformación. 

Ante el nuevo cuadro de circunstancias, la induatria logra uti-

lizar más ampliamente sus instalaciones productivas, reduciendo los 

margenes de capacidad 0!5CÍ05a y al mismo tiempo emprende un nuevo 

proceso de formación de capital que habria da inten•ificarse en la 

década de los ª"ºs cuarenta. 

Desde el principio de esta dtcada de lo!i 40's l• invertsión 

pública canalizada al sector industrial ha sido creciente, en 1942 de 

cada peso invertido por el gobierno• 

B Cts. eran para la industria 
17 Cts. para la agricultur• 
56 Cts. para comunicaciones y transporte• 
16 Cts. para inversiones sociales y 

3 Cts. para ramas del sector p(tblico 

Adem.1s el gobierno di6 estimules fiscales par• promover la 

inversión extranjera, consistentes éstos en lograr un nivel de utili-

dades netas, considerablemente más alto que en otros paises. 

El 744 de la inversión pública en el periódo comprendido 

1940-1970, se encontraba en la industria manufacturera¡ el 164 en el 
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comercio, y sólo el 6% en la mini:rta. El resto estRba invertido en 

otras actividades con•ideradas secundarias. Con los datos anteriores 

no§ damos cuenta que el sector industrial es un~s de las actividades 

principales en la econom.la del paf9. De aqu1 la importancia en el r•mo 

de la distribución de insumos para el mantenimiento de la maquinaria 

del sector industrial. 

4.2.2. CARACTERISTICAS EN LA El/OLUC:ICJN INDUSTRillL EN MEXICO 

Dentro de 'sta evolución la industria mantine l• misma b•se que 

la• del peri6do pre-revolucionario, constituida principalmente por 

industrias teKti les, de productos alimenticios, de cerveza, tabaque

ras, fábricas de cemento, una primet"a planta siderúrgica importante, y 

de plantas para la fabricación de materiales de ccntrucción. La 

segunda guerra mundial vino a configurar un panorama que diO impulso 

definitivo de importaciones y fomento de algunas eKpcrtaciones de 

manufacturas. 

En la d~cada de los 40'!1 se destaca, por un lado la intervención 

pública directa en las inversiones industriales, principalmente diri

gíd• a la industri• bAsica y por otro lado m•ntener, •n algunom casos 

el nivel de empleo mediante la absorción de empresas de importancia 

n~cional que se encontraba en peligro de clausurar su operación. 

Durante la década da los 50's vuelve a poner énfasis en la 

infraestructura básica, que auna los esfuer::os públ ices y de asisten

cia públ ic~. y financiet~a externa. 

Para 1955 la pequena y mediana empresa significó el 45.BY. y los 

talleres artesanales el S2'l.. En el censo industrial de 1971, con un 

repat"'to total de 11B,74!ZI establecimientos de la industria de 
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tr;.r.sformr.ción de los cuales el 64.64h son industrias peque~as y 

medianas y el 34X corrcspondfa a talleres artesana.les y sólo el 0.44Y. 

correspondia a 523 industrias con un capital contable m•yor o 

25'0Cl0,00'3.00 (VEINTICINCO MILLOtJES DE PESOS> (*) 

Para fines de la década de los 5"1·s, se produce <lsi tnísmo, 

ajustes en las bases administrativas, cambios en el aparato fiscal y 

se crea la Comisión Nacional de Inversiones, institución coordinadora 

de la acción pública en la formación de capitales. 

En conjunto el proceso de industríali::ación parece consolidarse 

al finalizar la década de los 50's y comienzos de los 60's. A finales 

de los anos 50's la econom1a acusa rasgos aparentemente menos 

dependientes del sectot" externo, también actuan con mayor fluidez 

nuevas fuentas de financiamiento y el crecimiento de la economía se 

mantiene en forma sostenida a través de una oferta agrlcola firme de 

la intensificación del proceso, sustitutivo de importaciones de 

manufacturas y del auge del turismo. La industria adquiría en sl, una 

mayor dinllmica que se reflejaba en un creci.wiento significativamente 

superior al del conjunto de la economía. 

Se apoyaba en una estructura productiva más diversificada, 

complementaria independiente, ya lanzada de manero11 dec ídída a la 

producción de bienes intermedios en cierta manera la medida de 

capital, aún se encuentra lejos todavía de lo que pudiera considerarse 

una estructura avanzada. 

La instalación de nuevas empresas y los requerimientos c•da vez 

más diversificados de insumos y de bienes de capital, il"'ducen 

<•> Problemas de la pequena y mediana industria en México. FOGAIN 
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claramente a un proceso de modernización tecnológica. Esto dá_ como 

resultado la apar·ición de industrias inovadoras y d1n.1micas como las 

Petroquimicas entre las básicas; y las automovillsticas entre las 

Metal mecánicas. 

La pespectiva histórica demuestra que la Revolución Industrial de 

Mé:dco ha dependido estrechamente de hechos externos que parcialmente 

han influido también en el diseffo de políticas internas encaminadas en 

base cumplir objetivos de desarrollo nacional. 

El de$a1•1•ol lo Industrial evoluciona ritmos relativamente 

t•ápidos y sostenidos, y en este aspecto es úonde se observa una de las 

características más peculiares del modelo mexicano. En efecto, 

r·estringuiendo el análisis los últimos 20 aMos 1 t'esulta que la 

economia se expandió a un ritmo promedio de Lln 6.3i'. anual y la 

industroia manufacturera a un 75.1211. por afro en la década de los 60 ·s 

presentando indices más favorable• y es en lu que se verifica 

realmente un proceso de 1ndustriali;:ac:ión 1 definiendose c:omo un 

crecimiento industrial de mayor proporción que la expresión ec:onO<nica 

global. De éste modo el "grado de industrialización" sube a más de un 

22.~Zli~, sin ser de otro lado extremadamente intensivo. 

Podemos concluir en esencia que Mé>:ico es un pals en vias de 

desarrollo, porque su industria se ha caracterizado por tener 

principalmente un mercado intet"no y por excepción externo, lo cual 

limita su capacidad para competir con el mercado internacional. Pese a 

ésto, en base al proteccionismo industrial, aunado a una polftica de 

SLlstituc:ión de importaciones, la industria mexicana presenta un 

.lesa1~rol lo vertical. 
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4.3. CLASIFICACION DE LA PEQIJEAA Y ~IANA EJ!PRESA. 

Son varios tos factores que determinan el tamat1o de una •mpresa, 

entre los que destacan: La Tecnologla que utili;?an lo5 rec:ur!ios 

financieros con que cuentan, le) cantidad de trabajadores que emplea, 

el tipo de mercados a los que concur.re. 

Aunado ésto hay que aumentar las diferencias cualitativus que 

se dan entre las distintas ramas industriales, no es igual una empresa. 

pequet'fa de productos alimenticios a una empresa pequet'l'a de productos 

~;ir!micos ya que en <11.!: 

m.:>.no de obra son di s l 

La determinación 

r:-asos los monta:::; de inversión y ocupación de 

de pequet'fa y mediana, tiene diferente 

significado en tiempo y lugar; no es lo mismo una empresa pequet'fa y 

mediana de un pais desarrollado que una de pals en vlas de 

desart•ol lo; a una de la époc:a ac:tua.l c:ompat"ada ct:ln una pasada. 

Por lo tanto, los criterios que se toman en cuenta para efectuar 

la clasificación de empresas son dost De tipo cualitativo y de tipo 

cuantitativo. 

El primero se enfoca a la naturaleza de la actividad industrial 

que desarrolla la empresa al grado de evaluación de l• mano de obra 

calificada. 

Las de órden cuantitativo se refiel'en al monto de inversión el 

número de trabajadores, el monto de producc1Cn o ventas, sus activos 

fijos, etc. 

Cualquiera de los dos criterios resulta v:il1do para realizar una 

clasificación de empresas por tamat'fo, la elección de uno de ellos o la 

combinación de ambos depende del fin que se persigue al hacer la 

clasificación. 
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En la prActica no existe un criterio uniforme, son las 

situaciones económicas y sociales de cada país las que det•rminen el 

criterio o criterios que se toman para determinar el tamarro de las 

pequet'Jas Y medianas empresas, siendo el factor mano de obra el m..ts 

común. 

La Small Buesiness Administratión, define a la pequerra en los 

Estados Unidos de America un limite de 250 trabajadores para efectos 

de apoyos crediticios y de 250 a ~S0 trabajadores a la mediana siendo 

la empresa grande la que ocupa más de 500 trabajadores. 

La Comisión Económica para América Latina CC.E.P.A.L.) también 

utiliza el criterio de mano de obra. 

Este organismo identifica como empresa pequet'fa; aquel la que 

emplea de 5 a 50 personas, la mediana serA la que tiene de 55 a 250 

personas empleadas, y la grande será aquella que emplea a más de 251 

personas. 

En México, en el af'l'o d• 1953 al decretar el gobierne la creac:i6n 

del Fondo de Garant(a y Fomento a l• Industria Pequet'la y Mediana, 

determinó como criterio de clasificación el capital contable, de tal 

manera el parámetro de t ~.0,000.00 a 2'500 9 01ll0.00 sirviO para enmarcar 

a la pequet'la y mediana empresa. 

Se consideró el capital contable porque er""a la actividad 

principal de éste organismo aunado a que en aquella época no se había 

elaborado estudios que pel"'mitiet"'an determinar su ta.mano. 

Estos limites se han venido modificando con la finalidad de que 

se adapten a los cambios de las condiciones económicas del pa1s. 

Actualmente el FOGAIN las define como: 

EMPRESA PEQUEnA, aquella que cuenta con el capital contable entre 
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50,000.00 y ¡5·000,000.00 

EMPRESA HEDJANA, La que cuenta con un capital contable entre 

• 15·000,000.00 y • 90·000,000.00 

Si la empresa present• revalidación de activos 1ijos el capital 

contabl•t limite superior podra ser de• 20·000,000.00. La experi•ncia 

d• Mas de 30 at'fos de actividades d•l FOGAIN, le h•n permitido reunir 

informaciOn de la empresa solicitante de crfdito, la cual debidamente 

clasificada ha arrojado resultados d• gran interés, graci•s a los 

cuale& se han podido delimitar y medir el tamano de las empresag por 

criterios de utilización da m•no de obr•1 al resultado de las óltimas 

investigaciones 1 levadas a c•bo y publicad•• en 1983, arroJ•n que le 

pequat'fa y mediana empre•• ocupan en promedio 17 y 67 trabajadores 

respectivamente. 

Otra. forma de clasificación p•r• la PiRqU•"a y medi•n• induatria 

ea •tendiendo al sector en que s• ttr1CU1H1tr• ubic•d•. 

•> Industrial 

Para éste rubro &e to111ar6 1• cl••ificación proporcionad• por •l 

FOGAIN; se tomara como Pequeft• -.pr•s• l• qu• cuenta con un capit•l 

contable entre • ~0,000.00 y 1~·eee,0ee.08. Y s• tom•r• como H•diana 

empresa l• que 

s1s·000,000.00 a 90·000,000.00. 

La función desarrollada por al FOGAIN tiene repercu•iones 

importantes en la promoción y financiamiento d• l•s industrias Y• 

!lena ladas. 

Las definiciones anotadas no son las Onicas, pero si son las que 

mejor se adaptan a l• tare• de prorlklciOn de etapresas. 
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En la definición anterior cabe hacer las siguientes anotaciones: 

El rango tomado para hacer la clasificaciOn d& las industrias 

como pequeffas y medianas sirve sólo para ciertos periódos¡ ya. que 

tales cifras se ven rebasadas, hace falta por lo tanto estar 

ptondientes de las reformas vigt?r.';as para ubicat·se en el rango 

industrial cor1·ecto. 

b) Comercial y da S•rvicio9. 

Es ries9oso indicar cuando estamnr; presentes ante un.1 pequeffa 

empresa comercial o de servicios, igual ocurre con una mediana del 

mismo g~nero pues no existen criterios uniformes para definirla, ni 

organismos encargados d• su estudio y promoción. Algunos lineamientos 

que podr-lan ser utiles pat"a clasificarla.a serian los siguientesr 

= Los directores o Administt"adores por lo regular son los 
propietarios. 

Casi siempre se tiene una área de influencia 
restringuidas, es decir, el mercado de su región. 

En los términos de comparación relativa se es pequet'l'a o 
mediana empr~esa cuando no se han alcan:ado el tamal'l'o de 
una considerada como grande, del mismo git"o. 

Existe un clasificaciOn dada por la Ley del Impuesto Sobt"e la 

Renta, no para la pequet'fa y mediana empresa, sino para la ubicación 

que debe tener el c:¿iusante de impuestos, ya sea mayor o meno; tal 

clasificación se muestra en el Articulo 115-A. 

A grandes r"asgos el Art. 115-A set'l'ala que ser-án contribuyentes 

menores aquellos que: 

" En el al'l'o calendario anterior hubiera obtenido ingresos de los 

set'ralados en este capítulo, que no hubieran excedido de 

$ 23·000,000.00 o de s 16'00~,~00.00 cuando en éste último caso el 
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coeficiente de utilidad que corresponda a la actividad preponderante 

del contribuyente conforme el Art. 62 de est• Ley s•a mayor del 1~%." 

Finalmente cabe mencionar que para afectos del Programa Nacional 

de Fomento Industrial y de Comercio Exterior se ha considerado 

pequeffa y mediana empresa al conjunto de empresas de capital 

mayoritariamente mexicano que ocupan hasta 250 periionas entre obreras, 

t~cnicos y empleados administrativas y el valor de ~us ventas netas no 

rebase la cantidad de 1·100 millones de pesos al arfo. 

Dentro del rango de pequef'{a y mediana empresa en el Decreto que 

aprueba este programa, se determinaron los siguiente~ estratos. 

= MICROINDUSTRIA. Las empresas que ocupan hasta 15 personas y el 

valor de sus ventas netas sean hasta de 3!3millones de pesos anuales. 

INDUSTRIA PEQUEOA. Las empresas que ocupen ent1~e 16 y 100 

personas y sus ventas netas sean superiores a los 30 millones y no 

mayores de 400 millones de pesos al ano. 

INDUSTRIA MEDIANA. Las empregas que ocupan entre 101 y 250 

personas y el valor de sus ventas netas rebase los 400 millones •in 

exceder de 1,100 millones de pesos al afta. 

Las empresas deberan cumpli1· si•ultaneamente con los requisito• 

de número de personal ocupado y valor de ventas neta~ para 

clasificarse en un determinado estrato • Periódicamente conforme a 

decretos, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, ajustará la 

definición y la estratificación antl!rior a los requerimientos de la 

economia nacional. Por lo que se refiere al estrato de industria 

mediana el limite fijado en cuanto al número de trabajadores podri 

excederse cuando se justifique con fines de generaciál de empleog. 
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A pes~r del buen aprovechamiento que hacen de su capital, la• 

empre!5a5 mis pequenas usualmente tienen problemas de capitalización 

debido a que los apoyos 'financieros externos generalmente no llegan a 

el las, teniendo que reinvertí r por lo tanto, todas sus ut i 1 idade~ , 

pesa1~ de lo cual nunca 1 legan ha equipa1·se a una gran empresa. 

La administraci On de las empresas es de carácter fami 1 iar en gran· 

par•te unipersonal y se enfrentan a defi.cicncias obvias, que se 

reflejan en problemas de producción, administración, organización, 

contables y de mercado. 

Su mercado es cuenda mucho local o regional; solo las medianas 

empresas más efic:iente'!!i pueden abarcar el mercado nacional y 

eventualmente exportar. 

La pequeNa empresa es prácticamente predominante en número en 

todos los renglones de la actividad industrial de Mtxico; como es 

natural; <Sin embargo. sobresale en renglones de bienes de consumo 

bAsico tales como alimentos, calzado y vestido, debido a que la 

evolución de la actividad económica pasa de una manera natural del 

sector primario al secundario en este tipo de rubros y la9 empresas 

pueden iniciarse con tecnologias elementales. 

Su participación en la producción de bienes de consumo es alta; 

en la de intermedia es baja y en las de bienes de capital ea 

definitivamente deficiente. 

Contribuye con una enorme y constante generación de empleos 

permanenetes y remunerados. Al respecto, su monto de inversión por 

empleo creado es muy ti'ajo. 
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4. 4. CARACTERISTICAS DE LA PEQllEM Y 11EDI- EIFRESA. 

La9 caracterietic•• de las empresas que se hilll cla•ificado como 

pequena y mediana, pueden resumirse en los siguiente• conceptos: 

1.- Son empresas que nacen empíricamente y casi expont~neamente y que 

mueren también con gran faci 1 id ad.. "de acuerdo con estimaciones 

recientes" en México nacen actualmente entre 1500 y 20!21!ZI empresas 

industriales y desaparecen entre 400 y 500¡ ésto quiere decir, que de 

cuatro empresas que nacen generalmente tres sobrevivl:?n y la gran 

mayoria de las empresas que mueren son empresas pequenas. (•) 

2.- Cuentan con capital unipersonal o familiar, el cual generalmente 

no alcanza para obtener un efectivo "despegue" económico como empresa. 

3.- Son empresas que debido caracteristicas, utilizan 

intensivamente la mano de abra local y hacen uso de tecnalogias 

generalmente nacionales. 

q.- Son empresas que en cierto modo dependen menos del extranjero y 

que incluso llegan a adaptar la tecnologf.a externa a las necesidades y 

posibilidades del pals. 

No obstante la poca dotación de capital con que cuentan, se puede 

decir que el pequeno empresario es eficiente en el uso del mismo, ya 

que tienen niveles de responsabilidad iguales o superiores a los de la 

gran empresa. 

<•> Documento Final de la Comisión: La promoción u organización de la 
Pequefta y Mediana Empresa. 
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4.5. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PEQUEnA Y MEDIANA E11PRESA 

4.5.l. Productividad 

La productividad a largo plazo es un reedio para aumentar la 

disponibilidad y calidad de los bienes y servicios pr"oduc1dos, 

aprovechar de manera óptima los recurso!& diponibles, contribuir un 

mejoramiento permanente en los niveles de vida y obtener excedentes 

que permitan sostener el proceso 1Jc- cr"ecimiento ec:onrimico y de 

desarrollo. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la pequet'fa 

y mediana empresa en México, consiste en sus bajos nivelas de 

productividad, lo cual se refleja en la deficiente calidad de gus 

productos y en su escasa competividad con los mercados nacionales 

internacionales. 

4.5.2. T~nologla y Capacidad adecuada. 

Carece de tecnologla adec:uada 1 que per~mi ta hacer un uso má& 

intenso de rec:ursos humanos y del c:apital. 

La utili:;:ación de proc:e-sos de tipo manual establec:en una brec:ha 

entre el avance tecnolOgico mundial y la capacidad de absorción 

técnica; ello se deriva de la carencia relativa de información t~cnica 

manifestandose en la inadecuada ,.elación de maquinaria y equipo, en el 

escaso control sistem~tico de la calidad y en la ausencia de medidas 

eficientes tendientes al aumento de la productividad. Al respecto esta 

deficiencia inhíbe a la empresa para su competividad. 

A pesar de que existen numerosa.e:; instituciones públicas y 

privadas que ofrecen asistencia técnica, pocas empresas recurren a 

ellas para re9olv•r sus problemas, las razones son variadas, muchas 
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empt'esas no son conc1entes de su falta de habi l 1dad técnic3 y 

admini!5trat1va. 

En lo que re!!pecta al número de turnos que tr•baja. este tipo de 

empresas, el promedio es de un turno por dta, lo que indica que 

desperdician prélcticamente la:; dos terceras partes de la capacidad 

instalada de la empresa, lo que trae como consecuencia baja 

productividad y elevación de r.ostos. 

De lo anterior se dn~;p1'c:flde que con una m.:iyor utilización del 

equipo, ~stas empt•esas podrían disminuir considerablemente 10us costos 

unitarios, al tener una mejor distribución de los costea fijos en 

relación a la producción obtenida. 

4.5.3. Abastecimiento de t1aterias Pri.aas. 

Cuando se tratan los pt'oblemas de la pequena y mediana empresa 

resulta imprescindible anotar el de abastecimiento de materia9 primas 

adecuadas, asi como los altos precios a que se cotizan en el mercado; 

esta situación es producto de la debilidad de la estructura comercial 

y de abastos de nuestro contexto que aplica la poca elasticidad del 

aparato productivo y la especulación masiva que provoca al;:a de 

precios. 

Al respecto poco se ha hecha a nivel integración de empresas en 

sistemas de compras en común, que de llevarse a cabo v1a La demanda 

consolidada, aumentaría su poder de negociación de mater~ia primas 

frente a proveedores. 

4.~.4. Recursos Hu•anos. 

La pequerl'a y mediana empresa industrial da empleo aproximadamente 

al 85% de la mano de obra que trabaja en la industri•. 
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Los trabajadores que emplea la pequet'fa industria son jovenes poco 

calificados, que utilizan• veces su paso por ellas como una especie 

de capacitación par• ingresi'lr post.;;,riormente • otras er.ipresils m.ls 

grandes y con mejores prestaciones. Aún cuando esto favorece an 

general a la inc.Justria, en l'a;:on de la carencia de personal calificado 

que existe para la pequet'fa industria, en lo particular e• sumamente 

costoso por la e::cesiva rotación de personal que se Cillpacitii.; perfional 

que va en busca de nuevos horizontes. En consecuencia de alguna 

manera, la pequerra y mediana empresa están subsidiando illl la gran 

industria en al área de capacitación a adiestramiento de personal. 

Por otro lado se estima que un gran porcentaje del aumento de la 

productividad en las pequerras y medianas industrias esta basado en la 

capacitación y adiestramiento. Sin embargo, el llevar a cabo esta 

tarea implica un costo que en muchos casos no pueden soportar este 

tipo de unidades productivas. 

Respecto a las políticas de empleo y salario, la peque"ª y 

mediana empresa enfrentan algunas desventajas precieamente por usar en 

forma intensiva mano de obra. Tal parece que las pollticas e><istentes 

al respecto reflejan mAs l• 9itu•ciOn y la capacidad de pago de las 

grandes empresas, principalmente en cuanto a obligación de 

prestaciones sociales se refiere. Esto trae como consecuencia 

dificultades para las pequerras y medianas empresas al trat•r de 

expandirse vía utilización de mAs mano de obra prefiriendo su 

expansión vta métodos intensivos en capital. 

4.5.5. Ad•lnlstraciOn, 

Carece de una administr•ciOn adecuada¡ qu& •n consecuencia la 

afect• par• llev•r a cabo 
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empresa; a51 como el relativo aislamiento re!lpecto a tiU propio medio y 

la interferencia de concepto!!I fami 1 iares y su funcionamiento. 

La capacidad de organización y de gestación de esta~ empr•sas e5 

deficiente en collJlaración con la5 técnica5 modernas de gerencia. En 

este aspecto por lo general no cuentan con un platenamiento 

admini6trativo integral que defienda sus objetivos los mecanismos y 

sistemas para alcanzarlos; carecen de información básica relativa a 

las tendencias de mercados y de las oportunidades que se 1.e puedan 

presentar para crecer. 

Destacan en este campo la incapacidad administrativa de los 

dirigentes de las empresas, que casi siempre recaen en la persona de 

los duenos y la poca acción efectiva que se realiza para remediar 

estas deficiencias por parte de las empresas. 

4.5.6. Financiamiento. 

Carecen de suficiente capital y garantias reales, y por lo mismo 

tienen una débil posición de negociación que 9e refleja en mayo1~es 

dificultades para recibir los beneficios de los mercados de 

financiamiento; es poco atractiva como sujeto de crédito limitándose a 

ésta manera su~ posibilidade• de crecimiento y supervivencia. Esto e~ 

lógico, si se piensa que la obtención de préstamos depende en gran 

medida del capital propio con que cuenta la empresa, asi como de su 

organ i zac. i ón administrativa interna, factores ambo9 que no son 

precisamente aspecto& en loe que de5taque la pequena y mediana 

empresa¡ por lo contrario descapitalización aguda y de ad1ninistraci6n 

deficiente. 

La principal Fuente de Financiamiento es el crédito bancario el 

•egundo crédito de proveedores seguido por recursos propio~ 
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(reinversión de utilidades y nuevas iaportaciones de capital) solamente 

un• minima proporción emple• lo• fondea del gobi•rno feder•l. 

Por otra parte, eB del dominio público las alt•• tasas de interf& 

en los préstamos, que arrojan una carga tremenda que en muchos casos 

hacen que la empresa termine tt•abajando para saldar su deuda. 

4.~.7. Comerci•lizaci6n. 

La pequena empresa generalmente atiende mercadea locales y/o 

regionales; sólo eventualmente puede atender al mercado nacional, ya 

que su capacidad administrativa para controlar un mercado amplio es 

muy deficiente. De esta manera, es posible decir que su competividad 

con grandes empresas se da sólo a nivel local o regional; alli es 

donde, a pesar de sus deficiencias, sus costos son competitivos. 

Por lo general el subsector se imposibilitado de acudir 

directamente al mercado, lo que lo hace depender del aparato 

distributivo. Asi el subsector se va incapacitado para competir con l• 

gran empr·esa, sobre todo en aquel los productos de gl'andas series de 

producción, por una gama de razones entre otras; posible suficiencia 

en la satisfacción de condiciones, entrega referente a cantidad y 

prest~c i 6n de ciertos bienes¡ probable inadecuación de la 

caracteristicas de los bienes que aquel produce, • los requerimi•ntos 

que la 9rande empresa induce a los consumidores; escasa utilización 

de los medios pL1blicitarios; y, menor periódo financiero que lo hace 

más frági 1 frente a las variaciones conyunturales de la demanda, 

haciendolo débil para ofrecer cr~d1to a compradores. 

La propia estructura comercial del pais determina l• existencia 

de una serie excesiva de intermediaciones que si bien eleven al precio 

para el -:iltimo cons;umidor, esto no repercuta en algú.n beneficio par• 



82 

e1 produC:tot"' y si en é:ambio t~estringe la demanda efectiva de sus 

productos. 

A pesar de que existen .;til9un--.11 empresas principalmente medianas, 

c.:;r..aces de produci.· bienes corr1pC?titi•/•'lS en el mercado intP.rnacional, 

pocas empre~as ut1liz~n las incentivo~ ~~istentes para ewpu1·t~t· tales 

como cr~dito del impuesto, concesiones, e:~c:nciOn, etc. El ~1·~:1J'sa de 

lus exportac.iones industriale<S me:<icanas procede de las grandeu 

empresas, no obstante en al9undS ramas tales como alimento~, te:~tiles, 

zapatos, una proporción significativa de e)~portaciones procede de 

peque,,as firmas. 

4.b. PARTICIPACION DE LA MEDIANA V PEQUEAA El'W'RESA EN LA 
ECONOMIA NACIONAL. 

la pequef'fa y mediana empresa tiene una participación relevante an 

los principales indicadores de la actividad de transformación del 

pais, tal como puede apreciar!'iie en los siguientes. cuadros: 

CUADRO No.! 

P'EASONAl \IM.Ofll 811\/TO O( .\CTIVOS 
TAM-.Ao t'I [STADl[C1t.illNT0$ OCUP•DO l• ""OOVCCIOM JlJOI 

~IOll'ldul.\hl IO U • 1 
"'dlllllil"911 ... ,.. • 21 " ,. 
kldllll!Umtd•ll'll 1 tt ,. 11 

To111111b$11C10• .. 
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4.b.l. PARTICIPAC!ON SECTORAL Y REBJONAL. 

Las del subsactor concurren en toda• la• rama• 

industriale•1 •u aporte •• preponderante en la producción da bienes d~ 

consumo duradero y no duradero, asi como en algunas rama• dm bienes 

intermedios y d& capital, tal como se mue9tra a continuación. 

GRUPO 
CMA[111 

" ,. 
" .. 
" .. .. .. 
" 

CUADRO No. 2 

MAMAS Dl ACllVIDAD &'ELECC!Ot<ADAS COJol 
UAYOFI PORCENlAJ[ DE PAFl11CLPAC10N DE 

LA INDUS11UA MEDIANA' P[OIJ[N.\ 

EMPLEO 

....,.blon,•ccnono~ ... 
Pt...m.1111...u• "' lcMonat•""P'ft.>6r'I ........ "' ·- '" ~:"° ..... " .... ... 
Hu1otrp1M1co "' 
PfC'O..c1CK""1.i.c.ca 
=::fllJ~UopctflO 

'" filalM'UIJClll'thO s•J 
:~:=-· ... "º Ttahl '" ... e-.--·-· •-•c..--...... 5,.r 

W•-011 
eA.J1..TACOl 

FACOUCCl(lf\I 

-~.6 

f..:..a 

s·.f 
~~.6 ... 
~!.3 

O.f 
"-' 

"" ... 
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Sin vmoargo, en otras rama• de ar::tivi.d.id, su participac:iOn es 

11eoar, principalm•nte en las que se refieren a la prOduc.ción d11 

ci•rtos bienes intermedios de capit•l y en algunos de bienes fin•les. 

CUADRO No.3 

AAUAS DE ACTl\'JOAO lnleootMDAI CC1llf 
tlt.NOI" ~""1&.Jl DI ~AfmCIPACION Dt 

lA -.OUSfRIA ~ '( pt(kJ[fU. 

GAUPO 
CU.Al l\l (MP!..l0 .. ·- '" "' """"" ... 
" - J7,I 

" ,~Otldlll"'9QUoN· 

""~>•P9f•lot.J 
.,;.cnO!IOlltlttllOC:OIJ 
~Of!.C:Df. "" " Ptodo>n~M\abll«I "' " P111(lQUI~ '" " !:':',! lr.ut'l10fll ' ,,. 
~otabl.'IU .,, 

,, c., • ...,~.,..,...,_.,~,._.. , ...... ""'-' ............ r,,5,, 

"''"'" MuTOO< .. 
~ ... .. ... 

,,, 
'" ... ... ... 
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Por otra parte tanto por •l número de establecimientos como por 

su contribución al •~pleo y valor •greg•do, la pequen• y medi•n• 

empresa constituye un factor fundament•l en la a•tructur• industri•l 

de la mayor part~ d• las entidades federativa~¡ tal como s• mue•tr• en 

el cuadro No • .q. 

Puede apreci•rse la heterogeneidad del subsector en cuanto a 

tama~o, actividad y distribución geográ1ica. Sin emb•rgo, eHisten 

elementos comunes a la mayorta de las empresas; tanto por lo que se 

refiere a sus caracter1sticas intr1nsecas como a los problemas que la!i 

afecten, que permiten anal izarlos en forma conjunta. 

Dentro de los factor'es que caracter"izan a la pequena y mediana 

empresa, y que le dan importancia estrat~gica en el desarrollo del 

pat:s, destacan: 

a> Flexibilidad operativa y capacidad de adaptabilidad de nueva 

tecnolo9ia; igualmente es apta pi1ra integrar"se en procesos productivos 

de grandes unidades y requiere de menor tiempo de maduración en sus 

proyectos, todo lo cual es particularmente importante en la presente 

coyontura. 

b) Aprovecha materias primas locales y promueve el desarrollo 

regional, especialmente en ciudades de tamano reducido y medio. 

e) Es una instancia para la formi1ci6n de empreEas •si como para 

la canalización del ahot"ro familiar y excedentes generado• • nivel 

regional. 

d) Capacita mano de ob~a de excaso o nulo nivel de calificaciOn 

previa. 
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f) Pr•senta una .. nor dependencia relativ• del exterior, y• que 

aprovvch• •n mayor grado recurso•, ~•quinaria, equipo y Ahorro 

dom•stico. 

g> Con&tituye un elemento de equilibrio en los mercados al 

alentar la competencia, lo que beneficia el aparato productivo y al. 

consumido,... 

h) Significa una alternativa para el desarrollo de empresas del 

sector social. 

CUADRO No. 4 

,Nml»AiCC*~DllA....,...,..,.... 
Y~-~TIVAlllCICIC~I - -· Uf~ flNOlrML~ 

MLAIM.P • --..., ..... n .... n .., ... n n -- .... ... ....... ,,. ... ·- ... -- ..... .. ... .... .. .. .. . - ... .. ... ·- u ... ·- .. ... - ... " ... a• .. •• -.. .. - .... •• ·- u .. ·- .. •• - .... .. . . .... .. . ... .. - .... • • ..... no .. 
S.,..L.,..l'CICO&I ·- .. .... - ., "º 
H.-..olll6ft ·- ... " "º "" .. . . 
.,.._ .... " .. 1014' ., . ... ., ... ·- " .. ttlH .. . .. ... .. ·-- ·- .. .. .. . ., ... .. .. ·- ·- .. .. .... • • .. ., ... - un .. ·- ., .... .. .. - ·- •. ... ... .. ... ... . ... '" n"°'"'_,. __ ,,,. .. ,_, ___ 
n•o.•-.. ••-,,,_.,... 
........, _______ 
·-·'*'-......__,,,,. 
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4.7. PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES. 

Frente a la tendencia de crecimiento del aparato indu&triai del 

pals en las últimas década5, la pequet'la y mediana empresa ha venido 

acumulando problemas que limitan su desarrollo o gP.neración de 

o:.=edentes ec.onómicos y su óptima contribL1ci6n 

proyecto nacional. 

lws fines del 

Por lo que se refiere ñl respecto opel"'ativo, cabe destacar 

principalmente, la concurrencia de los siguientes factores. 

a) Inestable y oneroso acopio de insumos, derivado de la 

necesidad de acudir a de ta 11 is tas en virtud de los escasos e 

irregulares volumenes de demanda, asi como dificultad para la 

adquisición de maquinaria, equipo y refacciones. 

b) Subutili:?ación de la capacidad instalada, causada por la 

obsolescencia de las tecnolog1as aplicadas, la escasa posibilidad de 

programar la producción 

ingenieria y consultor1a. 

y el acceso limitado a los servicios de 

e> Bajo nivel de desarrollo tecnológico. 

d> Administración poco actualizada y sistematizada, que conduce a 

di f icLtl tades para evaluar resultados y ap 1 icar métodos modernos de 

costeo, producción y mercadeo. 

e) Carencia de personal técnico y administrativo suficientemente 

calificado para agili:ar nuevas procesos de producción. 

f) Limitado uso de los apoyas incentivos que afrQce el 

sector pública, originado por insuficiencia de información, 

complicada tramitación y centralización administrativa. 
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Adicionalmente, el funcionamiento del mercado ha restringido 

paulatinamente la particip•ciOn de la pequeMa y mediana empresa 

en la demanda interna y ha impedido su incorpor~aciOn regular a la 

exporatación; algunos de los principa~~s prc.:blemas que enfrenta 

soni 

a> Dificultad al acceso de recursos credi tic:ios, resultan te 

de una estructura genet"almente débi 1, que la obstaculiza para 

ofrecer las g•rantlas requeridas. 

b> La tendencia a la concentración de la oferta en diversas 

ramas industriales, en un número t"educido de empresa!I, lo que se 

traduce en ocasiones, en condiciones difíciles para los 

productores pequeffos. 

e> La insuficiente articulación entre la gran industria y 

la pequeffa y medianA, prefet"encia de las grandes unidades ¡¡ 

integrarse verticalmente, lo cual conduce, por una parte, un 

escaso grado de integración industrial y por otf"a, a que aquel lan 

canal icen sus compt"as al mercado externo, 1 imi t•do el desarrollo 

de las empresas del subsector, por el desconocimiento dlP 9US 

posibilidades para la producción. 

d) Imposibilidad de negociar y cumplir las condiciones de 

las cadenas de distt'ibuciOn y mayoristas, debido a sus pequenos 

volumenes de producción. 

una 

e) Dl!bi 1 

falta 

estructura promoc:ional 

de personal técnico 

promocionar sus productos. 

y public:itat"ios; reflejo d• 

y tecnolog ta para podar 
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f) Limitada capacidad par• concurrir los mercados 

e~portaci6n, debido ~ l• irregul•ridad en volumen y calid~d de 

sus productos, asi como a su débil estructura da comercializaciOn 

y complejidad de los trámites. 

Por otra parte, la dificil 6ituacíón económica que vive el 

pa1s, ha afectado a la pequel"fa y 1r .. ?diana empresa en renglones 

fundamentales. Principalmente, se ha manifestado en 

abastecimiento de la demanda, escasez de materias primas, faltA 

de divisas, descenso de capacidad de pago y en limitaciones del 

mercado financiero. Adicionalmente la inseguridad generalizada 

por los altos niveles in1lacionarios y la inestabilidad de los 

mercados ha provocado brusca disminución de la capacidad 

utilizada, especialmente en ramas como la met~l-mecánica y bienes 

de consumo duradero, poniendo en peligt·o la permanencia de un 

gran número de fuentes de trabajo. <se mencionará ampliamente en 

el Capitulo v.> 

Aún cuando las acciones contenidas en el programa para la 

defensa de la planta productiva y el empleo han permitido 

enfrentar esta situación, es necesario enfatizar el esfuerzo en 

el ~mbito de la pequeffa y mediana empreea, con el prop6sito de 

aeegurar su funcionamiento y contribución la recuperación del 

aparato productivo. 

Por lo tanto, la empresa pequet'la y mediana ee parte modular 

de aparato productivo del pals. 



CAPITULO 5 
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S. LA IHFLACION, PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA Y EL PACTO 
DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECtlNOMICO. 

S. t. LA INFLACION 

La inflación causa graves problP:nas sociales de toda índole, 

pr.w un l.:ido incide negativamentl? •".'n L..\ distt'ibución de ingresos, 

ya que afectan graVP.mente a los Qrur:os mat'ginndos y a los de 

menor posibilidad económica. Por otro lado, la inflación es 

impredecible y más aún si se t1~ato de bienes y servicios 

P.spec1 fices. Esto repet"cute en l~.s decisiones de inversión, en 

la óptima utilí;::aci6n de los recursos, tanto humanos como 

materiales, además de que deteriora el sistema f1nancie,.o. 

La inflación acorta el horizonte del tiempo de la planeacion 

económica debido a la incertidumbre respecto a la tendencia que 

seguirán los precios. Ademtts los a9ente!!i econOmicos tratan de 

anticiparse al c:omportamiento de la inflación con el fin d& 

evitar pérdidas, tanto en sus ingresos como en !iU patrimonio. 

Sin embargo, esto no conduce sino alimentar cada vez más el 

c:ontinuo crecimiento de precios. 

La inflacion en M1hdco, es unos de los problemas m~s graves 

por los que atraviesa el pals y atacarla es objetivo primordial 

de los diseNadores de la Polltica Econéfflica, pero aún es un mal 

que no ha podido erradicarse. 

S. 1. 1. OEFINIC!ON. 

Desde que la inf laci6n hizo acto d• presencia en l• economla 

mundial, todo habla del fenómeno, pero "lqué es la inflación?º, 

"¿cuáles son sus causas, su medición, sus repercusiones 

~con6tnicas y financieras?". 
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W. Kenmerer nos dice "La inflación es un eKc•so de la 

cantidad de dinet·o y dep6tSito~ bancarios, es decir, dem~siad• 

moneda en relación con el volumen f tsico de los negocios que se 

reali~a. La inflación existe cuando hay demasiada cantidad de 

dinero y depósitos banc¿¡rios en circulación. En relación c:on el 

volúmen de bienes y set·vicios que han de ser cambiados, la 

inflación se produce en un pat~ cuando el circulante es mayor a 

lo9 bienes y servicios que se ofrecen. 

La Comisión de principios de contabilidad la define como; 11 Le. 

pérdida paulatina del poder adquisitivo de la moneda'•. 

La inflación en si, e5 el aumento del medio circulante no 

respaldado por el incremento de bienes y requiet•e importancia ya 

que las condiciones económicas que imperan son determinadas por 

un pequeftc sector que busca un beneficio propio sin medir la9 

consecuencias que provoque con ello. 

S.t.2. CLASIFICACION. 

Podemos hablar de Inflación Monetaria (1) e Inflación de 

Precios C2>, ambas guardan una e9tricta cone>eión entre si, 

generalmente la Inflación de Precios e5 consecuencia de la 

Inflación Monetaria. 

C1l 11 La inflación es un momento de 105 medios adquisitivos: la 

moneda y el crédito que respaldan la demanda de bienes y 

servicios en cantidades que superan a las de la oferta de 

éstos. Si el aumenta de la oferta monetaria no obedece al 

incremento f1sico de la produccion, se precipita la 

Inflación de los Precios... La llamada Inflación por 

Demanda Excesiva o Inflación de la Demanda". 
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<2> "La Inflación de Precios, equivale a decir aumento en el 

costo d• la vida1 pérdida del podet~ adquisitivo mone

tario". 

En resumen, la Inflación monetaria se manifieata por el 

excedente de circulante que cmcontramos en el mercado, mientras 

que la inflación de precios se manifiesta por la baja 

Productividad y como consecuencia, la alza exaget"ada en los 

precios de los productos. 

La intlaciOn es medida peri6dic.:imente con indices 

establecidos por medio de análisis de datos fidedignos. 

Para que no ex:ista la inflaciOn, un país debe controlar que 

el dinero que tenga en circulación guarde un cierto equilibrio 

con los bienes y servicios producidos; esto, como podemos 

observar, es imposible en nuestro pais, porque mientras por un 

lado e! gobierno emite dinero sin control alguno, por ott~o lado, 

la producción de bienes y servicios es manejado al antojo otro 

pequeno sector y como consecuencia de esto, tenemos un 

desequilibrio total. 

La inflacitrl de precios puede clasificarse de la siguiente 

manera: 

a) JUSTIFICADA NEGATIVA. Son causadas por circunst•ncias 

ajenas totalmente al control humano, como pueden ser las causadas 

por guerras, temblores e inundaciones o por incremento •l costo 

de insumos cuando son de importación. 

b) JUSTIFICACION POSITIVA. Se dice que es Justificada 

Positiva cuando la inflación es utilizada para solucionar 

pr·oblemas económico• interno•, y si muchas veces no vienen a ser 
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l., solución totali::adora del problema, si es_J:J~sibl_e~que~_~:esuelv~· 

~n gran medida la presión inmediata. Este tipo ·de -- Inflación,_ e~ 

devaluatoria y si no resulta como se espera, pw7d~:·c·o~,~~,,~,~i'rz~ 

negativa y a9ravar mas la situación. 

e> INJUSTIFICADA. La creada pcr ·los 

gobiernos sin que puedon justificarlas. 

d) EVITABLES o POTENCIALES. Cuando la inf laci6n puede EE!r 

controlada sin quE.! vaya más allá de lo ra;:onable. 

el OPORTUNAMENTE FRENABLES. La inflación que ya se enc:Ltentra 

en vigor per"O que i;¡ se aplica a tiempo medidas correctiva9 

pueden ser c:ontrolad~s, ¡¡in que c:au!!e mayor~es problema$. 

f) OPORTUNAMENTE REVERSIBLES. Ademas de que pueden ser 

frenadas, los índices de precios se nueden rec:ertir en un t1empo 

ra::.onable. 

Sea cual fuere el tipo de Inflcicion que se encuentre las 

causa• que la originen, la manifestación $et'á la rni5ma: e>:cedente 

de clinoro puesto en circ:ulaciOn y baja del poder .:i;dquisitivo de 

la moneda. 

5.1.3. CAUSAS QUE PROVOCAN LA INFLACION. 

Do: las CñL•sas qt:e provocan la inflacion podemco:; 

a) El deseqLLi l 1br10 que e}:1sta entt"e la producc1on de bíenes 

y serv1c1os <OFERTA> y la demanda de que el los se tenga. 

b) Aumento en el circulante que no es compensado con un 

aumento en el volumen de producción (Dine1·0 lnflacciuni'rio). 

Entre otras causas hay que mencionar también los aumentos 
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salariales y la e5peculación. 

Para explicar las causa$ del fenómeno inflacion•rio se h•n 

desarroll•do diver9as teortas, entre ellas: 

TEORIA tlARXISTA. 

Los partidarias de la teorla afirman que la inflación es un 

fenómeno netamente capitalista. 

Los precios de la mercancía son del agente primario y único 

de la inflación del valor del dinero y de los acontecimientos 

económicos y sociales que se desprenden de la dinámica del 

capitalismo. 

Afirman que la inflación es consecuencia de la lucha de 

clases y de la injusta distribucion de la riqueza, es un fenómeno 

propio de la econom1a capitalista que se hace más presente en la 

etapa monopolista de alta concentr'ación de la propiedad privada 

de los medios de producción. 

TEORIA ESTRUCTURALISTA. 

Para la Escuela Estt"uctL1ral is ta "los factores monetarios" son 

importantes porque •ctúan como mecanismos propagadores de l• 

inflación pero, no como fuer~as que determinen. 

Los estructurales sostiener;i que la infl•ci6n en la mayor 

parte de los paises iberoamericanos, es consec:uenc1a de la 

c:onc:entraci6n del ingreso, el desempleo, la exiatenci• de 9r•ndes 

sectores marginados y l• incongruencia entre lo que se produce y 

lo que se necesita p•ra el pueblo. 

De acuerdo con est.a teor1a, la inflaciOn resul~a de 

desequilibrios que se manifiestan durante periódos de incremento 

a la producción y la demanda, cuyo origen se encuentra en las 
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condiciones socioecon6micas que rode•n el proceso de desarrollo 

de ciertas regione• 1 lo que crea tensiones en la ofart• y la 

demanda de los productos. 

TEORIA kEYNESIANA. 

Keynes, en su análisis de las economias desarrolladas 

capitalistas, distingue la inflación de guerra e inflación de 

pa;:. 

En un tiempo de Guerra, los precios tienden a elevarse debido 

a la ausencia de medios para suprimir o controlar' la demanda 

efectiva. 

En épocas de paz, la inflación se ori91na por un exceso de la 

demanda efectiva por encima de nivel necesario para el empleo 

total. 

l<eynes recomienda como un remedio esporádico para la 

inflación, el aumento del gasto pC.bllco para la creación de 

empleos y nuevas inversiones, lo que ayudarla a reactivar la 

economía. Actualmente sabemos que el aumento al gasto publico en 

nuestro país elevará aún más la inflaciOn, lo que se pretende es 

reducirlo. 

S.1.4. PRINCIPALES CONSEClENCIAS llE LA INFl..ACION. 

Los principales fenómenos que pueden producir la inflación y 

que afectan directamente a un ente econÓfl'lico pueden ser: 

•> ESCASEZ. 

Esto puede ser un fenÓ'neno natural - la falta de in&umos o 

bien pueden ser provocado por móviles como el ocultamiento. Esto 

tiene una gran repercusión para la empresa porque desequilibra su 
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pt'ograma de actfvida.de• que tenla. marcado, al obtener lo• insumo• 

a un precio superior al presupuelitildo o bian, no contar con los 

in~umo~ suficientes para cubrir su ciclo productivo. 

b) CARESTIA DEL TRABAJO. 

Si la inflaciOn alcanza altas tasa.,, en el sector laboral 

se manifiesta la criris y, empieza la petición de alza de 

salarios para poder subsanar en una mlnima parte la baja del 

poder adquisitivo de la moneda. Si la empresa no está en 

situación de otorgarlo, puede solicitar un financiamiento que la 

ayude a solucionar momentáneamente esta situación o adoptar una 

solución más rlguida, el recorte de personal. 

e) FINANCIAMIENTO. 

Como se mencionó anteriormente la empresa debe buscar la 

forma de allegar'5e de recfursos que le permitan -seguir su 

dinámica económica, esto se muestra un tanto dificil, ya que las 

tasas de interes bajo esta situación aumentan considerablemente y 

los créditos se restringen mA!I. 

5. 1. ~. EL PROBLE1'A INFLACIONARIO EN LAS FINANZAS DE LA 
El'IPRESA l'IEDIANA Y PEQUEAA. 

Las empresas tienen dos ciclos financieros claramente 

definidos: uno a corto plazo y otro a largo plazo. 

El ciclo financiero a corto plazo incluye la adquisición de 

servicias y materiales, su transformación, venta y finalmente su 

recuperaciOn en efectivo. 

Se realiza fundamentalmente con el capital de trabajo que 

esta representando por los activos y pasivos cirr.ulantes. 
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El ciclo financiero a largo plazo es el que se realiz• con 

1 as inversiones permanentas que se efectúan p•ra logra.r lo• 

0b Jeti.vos de la empresa Cmaquiniil"ic'\ y equipo, terrenos, ~te.) 

Como hemos visto en el párrafo anterior, la empresa tiene 

r:t.clos financieros claramente definidos y con el cumplimiento de 

su• operaciones, se supone que estos se cumplirAn totalmente. 

En épocag de inflación, toda la economía sufre alteracionem 

•epeclfic•mente en la empresa peque~a y mediana, varios rubros se 

ven alterados, como pueden ser: 

EFECTIVO. 

El efectivo generado no es suficiente para cubrir lag 

necesidades básicas de la empresa como son: 

al Reponer las mismas unidades de inventario. 

bl Reposición de la capacidad de producción instalad•. 

c> Crecimiento normal de la empresa. 

CUENTAS POR COBRAR. 

Por efectos de inflación, las cuentas por cobrar tienden a 

incrementarse en mayor proporción, que las operaciones de la 

•mpr•esa y, al convertirse nuevamente en efectivo, •u capacidad de 

compra es menor a la que tenian en la fecha en que realizada la 

v•nta-servicio. 

1 NllENTAR I OS. 

En el rubro de inventarios, la inflación se manifiesta por la 

escasez provocada, por oculta.miento, ya sea que el proveedor 

decida ocultar el producto, para efectuar posteriormente la venta 

a un precio mayor, o por la demanda de los empresario• de cubrir 
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sus nece•idad&s de producc10r"1 y, prot.egerse un poco del efecto 

inflacionario. 

CUEHTAS POR PAGAR. 

Lo~ f in~1·-:- 1.;¡m1entos de la materias prim.:is ""e hcl..::en m~s 

d1 fici les, ya que ewiste escase= y los proveedo1·es establecen 

pla=o más rígidos. 

Actutilff.ente, las empresas se ven afectadas porque los fondos 

generados son menore5 a los que necesita, esto provocado 

espec1ficamente por los cambios en los precios <INFLACION>. 

La inflación que se encuentra por encima del rendimiento del 

negocio, produce una diferencia entre el flujo de fondo generado 

y el utilizado. Cuando una. empt~esa se encuentra en ese problema, 

su generación de efectivo es insuficiente tanto para cubrir sus 

deudas a corto plazo, como para pensar en un crecimiento o 

expansión de la misma. En condiciones inflacionariae, la 

generación de ef·ectivos se convierte en un inciso primordial de 

la empresa, ya que será donde la inflación se manifiesta más 

claramente. 

Los efectos provoca.do'ii por la inflación en las finanzam. de la 

empresa, se puden resumir de la siguiente manera: 

a) Afecta desf~vorablemente sus resultados netos. 

bl Deteriora su liquide:: y su estructura financiera. 

c) Reduce su rendimiento sobre la inversión. ' 

d) Introduce elementos adicionales de riesgo. 

e> Act""ecenta la incertidumbre en los procesos de planeaci6n y 
control. 

f) Impone limitaciones al t'"itmo de crecimiento. 
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g> En gener-al, hace .a l•s empres.a• m.t.s vulnerables • la 
situación contingente. CU 

Por otro lado, dentro de los efectos de tendencia ben•f ica se 

tienen los $iguientes: 

a) El uso de recursos de tercero!., sobre todo sí son 

destinados al financ:imiento de activos no monetarios, producen un 

efecto favorable como consecuencia de que su liquidación en el 

momento de vencimiento se realizará con unidade!i monetarias de 

menor poder adquisitivo que aquel que tenian al obtenerse. Esto 

significa una disminución en el c.o5to real de financiamiento, con 

motivo de la ganancia que se logre por posición monetaria. 

b> La inflac:iOn amplifica los niveles deseables o aceptables 

de apalancamiento. C2) 

Al PDLITICAS FINANCIERAS. 

La empresa debe buscar- la forma de cre•r pol l ticas 

financieras que normen y regulen el LISO de los recursos de 

acuerdo con la realidad económica del mercado en que operen.
1 

Pollticas taleB comos 

DE PLAt'-EACION. Es una de las políticas mas importantes, como 

mencione en el capitulo 2, ya que por medio de ellas se 

estudiarán y evaluarán los recursos con que cuenta la empresa y 

las necesidades inmediatas de la misma, pron6sticando el impacto 

de la inflación a trav~s del aumento de precios. 

(!) C.P. Mario de Ague ro Aguirre. EJECUTIVO DE FillAllZAS, Inf laci6n. 
Ed. IMBF. A~o XVII !lo. 1/1988, pag. 28 

(2) !bid. 
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DE PRECIOS DE VENTA. Se deben controlar los costos de fabri-

cación y marcar ciertos porcentajes de rentabilidad, este aspecto 

es importante, ya que de ello depende su redituabilidad. 

ADAPTACION DE ALGUN TIPO DE FINANCIAMIENTO. Ec.t•o P•'"• hacer 

frente la problemática inflac1onat·ia y que no se desequilib1·e 

con ello al ciclo productivo. 

S.1.6. EFECTO DE LA INFLACION EN LA DECISIONES DE 
FINANCIAMIENTO. 

Como ya hemos podido darnos cuenta a través de este estudia, 

la inflaci6n como fenómeno actual deJa estragos muy profundos en 

la econom1a de la empresa mediana y pequef'fa por lo general, ya 

que viene a desequilib1·a1• de una manera mar•cada l~ estab1l1dad de 

su estructura financiera. 

Al DESCAPITALIZACION. 

Una de las implicaciones importantes del fenómeno 

inflacionario que afectan al crecimiento de l.ae empresas y con 

el lo la econom1a en conjunto, en su repercuc10n en el 

pr~oceso de descapitali::ación. 

Tales implicaciones se deriv~n de: 

- Los controles de precios. 

- La toma de decisiones con base a v.oilores htst6r1cos. 

- Los efectos fiscales de la inflación. 

- Los Controles de precios. 

El sector pt'.:lblico en muchos casos, impone controles de 

µrecias a las productos y a otras bienes y servicios y con ello, 
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se altera el precio relativo de esto; y se distorsiona la 

.'lsignacibn de recursos en la economía. 

Cuando e~te control se ejerce, la producción de estos biene$ 

y servicios resulta incosteable, ya que mientras su precio está 

sujeto a control~ los costos de su produccion aumentan de acL1erdo 

con el nivel general de prec1os. 

- La toma de decisiones en base a Valores Históricos. 

El análisis de los estados fl.nanc1eros en épocas de infli'ción 

puede llegar sobr·est1mar utilidades o considerar utilidades 

inexistentes y a tornar decisiones erroneas, que disminuyen en 

términos reales la capac1dad financiera de la empresa para cubrir 

el proceso de ci\p í tal i :.?ilC ion. 

Por otro l"-do, al permitirse la deprec1ac1ón base 

valores historic:os, la reposición de los bienes de capital no es 

cubierta totalmente, lo que afecta la disponibilidad de fondas de 

reinversión con lo c:ual se puede descapitalizar la empresa. 

- Los efectos fiscales de la Inflación. 

Los ingresos nominales gravables para los impuestos crecen al 

ritmo de la tnflacion, lo que significa un aumento de propo1•ciOO 

del impuesto a pagar por parte de la empresa. 

"El riesgo de desacapitali=aciOn no lo propicia únicamente el 

sistema de información, sino las politicas deficientes de 

reinversión y reparto de utilidades que 51guen algunas empresas. 
<3l 

(3) Zamora García Enrique. EJECUTIVO !lE FillAllZAS. Método de Uni
dades de Poder adquisitivo constante. f!d. IMEF, Año XVt!, 
1/1988, pag. 35. 
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81 EFECTOS DIRECTOS EN EL FIN?',NCIAl11ENTD 

Aón cuando el fenom•no inflacionario tiene origei:-es 

económicos polfticos y s~ciales, su manifestación dentro de l• 

empresa es eminentemente financiera. 

Los créditos se hacen más caros, ya que los t~sas de interes 

~uben y los créditos por lo general, son rr~stringuidos. Las tas.as 

de interes suelen incluir les indic.:es inflacionarios. 

CI REPERCUCIONES DE LA INFLACION EN LA LIQUIDEZ, 
RESULTADOS Y CRECIMIENTO DE LAS El1PRESAS. 

Las funciones econ6micas-financiera'5 fundamentales en la 

empresa, son las que tienden allegarse fondos suficientes para 

hacer funcionar los distintos campos de su actividad y que é9tos 1 

a su vez, generan utilidades que finalmente a través de su ciclo 

financiero se transforma en efectivo en volumenes •decua.dos, a 

fin de proporcionar la liquidez neceg•ria para su operación. 

Además la velocidad con que se transforme nuevamente el dinero en 

bienes y servicios y f.6tos en dinero optimizara en términos 

genera.les la rentabilidad de la inversión. 

Un factor adicional de consider•ciOn que frena el c•pital de 

trabajo, por ser el recurso interno de generación de fondos mAs 

importante de la empresa, lo constituye el repor-te de una 

utilidad no actuali=~da y carente por tanto, del poder que cumpla 

para restituir lo5 valores de res.posición que tiene que consumir 

la empresa en el futuro. 

En cuanto a la !lolvencia de la empresa, de'áde el punto de 

vista de su ciclo financiero, a largo plazo, y su rela.cióm en l• 

participación que exite •ntre los recursos ewternos y la!S 
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corre~pondiente• • los accionl~t•s, •• ob•erva qu• v• aumentando 

•!no se ~epar•n 1•• utilidades par• r•inv•r•ión y •• decretan 

dividendos ~on cautela. 

5.1.7. ANTECEDENTES DE LA INFLACION. 

'fa habiendo dejado cla1·a la definición, asi como su 

clasificaciOri, l•s cau9a• y efecto• de la inflación tanto par-a la 

peq1.1e,,a y mediana empresa como •U• efectos •n la •conomi• del 

pai•, con•idero importante mencionar ~u" antecedente•, para que 

nea den ant••ala para el entendimi•nto y Ju•tific•ciOn de la5 

poltt1cas econOmicas tomadas para su erradlc•ciOn. 

Durante el presente siglo li' inflación miá.s notoria fue lai que 

•• origino desputs de la p1•ime1•a guerra mundial, anterior a e•to 

se utili:aba como 9istem~ de pago el llamado "Patt•On Oro" con el 

cual lo• pago• entre la• 

cualquiera de la• moneda• 

automAticamente por oro. 

di 1eren te• nac ion•• •• efectl.1ab• en 

•u•ceptible• de ser can je&das 

Oespu•• de la pt•imera guerra mundial este sietema se empe26 a 

desequilibrar, empezaron Iu dificultades para mantener 

liquidez internacional y monedas dejaron de 

automiticamente convertibles. 

Para dar un• solución a ••to •• formule el acue1·do tripi\rt1ta 

de tipo• de cambio, entr• E•t•dos Unido•, Franci• y Reino Unido 

al que •• adherieron1 B•lgica, lo• P•l••• Bajos y Sui:a en el af"lo 

de 1936 1 acuerdo con el cual estos paises se compr•omtlt1an a 

mantener tipos de cambio fijo5 y no recurir a la devaluac\on como 

•rm1;1. económica. 

El actual orden monetario eurgue, propiamente, da lo• 
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acuerdos de Bretton Woods tomados en 1944, la consecuencia 

pr~ctica de dichos acuerdos, fue la de con15agrar al dólar como 

medio de los pagos internacionales. 

La garantf.a de la moneda estaba respaldada por las reservas 

qüe con~tiluian el dólar. 

El obuso para la emis1:'11 del dólar, para financiar la 

politic,J e:<ter"iol" estaunidense, se ha convertido en un arma de 

doble filo. La construcción de un nuc-vo Orden monetario más 

racional y más justo se ha inici,;i.do; se han creado los derechos 

especiales de giro "DEG 11 que tienen como objetivo el conseguir un 

activo internacional que sustituya a las ya tradicionales monedas 

de reserva, al dólar proncipalmente. 

El ano de 1973 fué de inf laci6n inherente a una proposperidad 

acelerada para los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Esta 

situación obligó a los gobiernos a tratar de frenar el auge; 

cuando se tomaban medidas al respecto; la crisis de Medio Oriente 

dió origen dos nuevos problemas las naciones 

industriali:::adas; precios más elevados por el petróleo y un 

esc:ase:: de mineral; otro problema surguido ese mismo alfo fu~ el 

que la inflación desbordaba todos los limites en los momentos en 

que las economias capitalistas apuntaban tendencias recesivas. El 

aumento general del nivel de precios se eleva con mayor 

frecuencia, desde el comien::::o de las décadas de los cincuentas en 

que la guerra de Corea produjo otro auge económico en ellos. 

En el ano de 1974 todas las grandes economlas del mundo 

e::perimentabün una recesión cada ve:: más profunda en medio de 

grandes presiones inflacionarias. 
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En M~xico, desde el ano de 1933 comienza la estabilidad 

politica del pats, y dentro d• su •conomt& se pued•n considera~ 

tre5 grandes etapa&. 

La primera etapa que comprende desde 1935 hast.;, 1955, tuvo un 

fortaleeimíento muy notorio en la agricultura y g.>1naderta. 

La segunda etapa quA comprende de los at'l'os de 1956 e 1969 

mostró una estabilidad en los precios y fortalecimiento que se 

habío presentado en la e1..2pa anterior la agricultur-a sufre un 

atraso considerable .. 

La tercera etapa se presenta desde el at'fo de 1969 ha;!:Ota el 

presente; en ella desaperece la estabilidad de precios, 

ínicíandose el proceso inflacionario, aumenta el desempleo en el 

pa1s y aumentan tas presiones permanentes ha9ta el alza de los 

precíoa.. 

Ahora bien, el periodo de 1965 a 1969 se caracterl :6 por 

corresponder a épocas de expresión económica. Durante estos at"ios 

el PIB registr·ó una tasa de crecimiento promedio anual del 6.37.. 

Del medio circulante del 9.3% 1 y los precios (medios en té-rminos 

de indice de precios al mayoreo> de 249'l.., ci1f"a anterior a la 

registrada en el perlado de 1958 a 1964 de 9. 7'l.,. 

En este periodo se registraron signo9 muy positivos para la 

eccnomia nacional: auMentaron 1 as reservas internacionales del 

Banco de M~xico y la inversión e;<tranJera. El diferencial 

e:ástente en las ta,,sas de interés y la estabilidad po11tica y 

económica del pafs, favot"'ecieron la entrada de capital 

e~tranjero .. As1 mi5mo, se re9í9tr6 un crecimiento y 
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diversificación en el comercio eKterior mexicano. 

Asi por un lado, la administración entrante en 1970, no 

continuó la tendencia de incremental"' fue1·temente el gasto 

pt'1blico, lo que generó presione!> recisivas internas. El gobierno 

rl?lras6 por m~s de seis meses el inicio de obras púb 1 icas. 

Dtl igual forma, la incorporacion del nuevo impuesto sobre 

ii'l[)l'esos mercan ti les <4%> a la composic16n tributaria, contrajo 

las ventas de bienes de consumo. 

Por otro lado, la recision mundial 1nd1cada a fines de 1969 y 

el desquisiamiento monetario de Bretton Woods, en agosto de 1971, 

tuvieron t~mbién, efectos negativos en la econom1a mexicana, el 

PIB, en este arra apenas creció 3.4/. en t~rminos reales 

<Crecimiento comparación los incrementos en el producto 

registrado en af'l'os anteriores C1964- 11.71.; 1965- 6.51.; 1966-

6.9%; 1967- 6.31.; 1968- 8.1'l.; 1969-6.31.; 1970- 6.91.>. En tanto 

que los precios al consumidor crecieron 4. 7 y 5. l'l. 1971Z! y 1971 

respectivamente). 

De forma sintetizada puede decirse que el sistema Bretton 

Woods, regia el órden 1inanciero desde 1946. Este cons1stia en la 

existencia de patrón oro-dólar, cuya convertib 1 lid ad de 35 

dólares por on=3, estuvo fija hasta 1971. Este binomio oro-d6lar 

prevaleció tanto como base del sistema como denominador común del 

valor de las demás monedas, como mencion~ antes, y como medio de 

pago internacional. 

El periodo de 1972 a 1975 se carac:teri;:6, internamente, por 

continua politica de expansión y 

crisis económicas. 

lo internacional, por 
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Durante este período se decidió hacer mA~ expanstonario el 

p~oceso productivo, al igual que resolver l•• necesidades 

sociales y de infraestructura ~cumuladas. El instrumento 

utilizado fue el continuo crecimiento del gasto pQbliC"q, cuyo 

déficit fue financiado, en mayar parh~ i.:on recursos primarios del 

Banco de Ml>xico y c:on recursos prevenientes del exterior-. 

En este periodo los precios crec:ier"on en un promedio de 14.61. 

most1·andc incrementos muy superiores a los registrados desde 

1950, La oferta monetaria, mostró tambi~n, una tendenc:la alzista, 

al presentar un crecimiento promedio anual de 20.B'l... 

La balanza de pagos,. registró un sería deterioro al 

representar un 4.8% del PlB. Esto continuó creciendo a tasas 

elevadas, siendo SLI crecimiento promedio anual de 6.3% aunque 

mostraba signos de debilidad desde 1974. 

En el ano de 1976, la polftica económica previa un moderado 

aumento en el gasto póbl ico, para lograr a trav~s de una 

suficiente asignación de recursos, impulsar proyectos 

prioritarios y corregir las finanzas públicas. El proc:eso 

inflacionario iniciado a partir de 1973, tuvo entre otras, dos 

serias consecuencias: 

a> Disminuyó el poder adquisitivo de la poblacifn,. lo que 

causó una distorción en la estructura de la demanda que originó 

escasez en algunos renglones de la actividad económica 

(Agropecuaria, petroqutmica>, y aumentos en la capacidad de 

producción no utili~ada en otras ramas, como la automotriz y la 

textil. 

b> A pesar de que hubo un aumento mundial, el aparato 
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productivo mexicano no pudo competir en el mercado internacional 

por su desventajosa relación de costos. Esto ocasionó que al 

<i1Umento en las e~;portaciones fuera reducido y de escaso impacto 

en la actividad económica. 

La ~tapa de crecimiento con estabilidad había finalizado a 

mediddos de la década de las 7!t:J's. México, se encontraba ya en 

otra etapa de evolución económica. 

PERIODO DE 1977 A 1982. 

Después de la devaluac10n de 1976 1 f1é::ico celebró un 

convenio con el Fondo Monetario Internacional CFMI). Entre los 

puntos principales de éste, se encontraba REDUCIR LA INFLACION. 

Para 1977 se fijaba como meta que el crecimiento de los precios 

fuese del 20% y que se iniciara su declinac:1on a partir de F.'se 

a l'I o 

En 1977, el PIB creció 3.7% y los precios aumentaron un 

20.7% <I.P.C.> 

En 1978 el gasto público y la demanda p1•1vada se 

incrementa.ron considerablemente. En este al'lo se lograron 

sustanciales incrementos en el PIB, su crecimiento fue del A.2% y 

reducciones en el ct'ecimiento de los precios, ya que el I.P.C. se 

redujo del 20. 7 al 16. 2'l.. 

Hacia finales de 1978 se empezaron a manifestar en ciertos 

renglones de las actividades pl"odw:tivas, rigideces rectoriales. 

El ritmo de crecimiento de la econom1a, presionaba cada ve:: mt\s 

la planta productiva; la ampl iacion de la capacidad instalada no 

iba al ritmo de la economla. 

Como consecuencia de la tasa de crecimiento de los precios 
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comenzó a aumentar: la tasa de cr-ecicniento del IPC paso del t 6. 2% 

1978 al 207. en 1979 y casi el 3lJ7. en 1980 y 1981. 

Además de permitir crecientes importaciones de bienes de 

consumo y satisfacer la demanda interna, la.s exportaciones 

petroleras tuvieran lln segundo efecto. Por un lado. aumentaron la 

participación del gobierno en la economía, y por otro, al 

incrementar los ingresos provenientes del sector petrolero, otras 

empresas estatales y desentral izadas se rezagaron en •us 

ingresos. Lo que llevó a otorgar subsidios varios productos y 

sectores de l,;i economia. Esto permi ti 6 evitar pre9ianes 

inflacionarias de efecto inmediato al mantener los precios bajos 

de forma ficticia. E...-entualmente tendr1an que corregirse esta~ 

distorsiones en los precios, y colocarse a su nivel real. 

En 1982, las precios sufren sustancialmente un aumento. El 

IPC crece 98. 8%, el mayor aumento registrado hasta entonces. 

Durante el primer semestre la tasa media mensual de aumenta en 

los precios fue de 4. TI.. El ajuste de tipo de cambio en febrero, 

la revisión salarial en mar;::o, el aumento en los precios de 

diversos productos (carne, huevo, leche, gasolina, servicios 

públicos), fueron del segundo semestre, se percibe una clat"a 

tendencia alzista. 

PERIODO DE 1983 A 1987. 

La situación que prevalecia en el pais era crltica, una ve:: 

más tuvo que recurrir al FMI. La entrante administración 

anunció la .1plicaci6n de una estrategia de polltica cconOm1ca con 

el objetivo de superar la crisis, y de ralizar profundos cambios 

en la economia a fin de gar;mtizar la recuperación económica 
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sobre bases s611das y firmes. Sus objetivos mhs inmediatos fueran 

abatir la inflación y la inestabilidad cambiaria, evitar la 

parali~ación del aparato productivo y recuperar la capacidad de 

crecimiento en el menor tiempo posible. 

El dir1dmlsno inflacionario en 1983, estuvo cretnr·minado en su 

mayor parte, por los desequilibrios económicos y financieros que 

se agravaron al finalizar 1982. 

la inflación en este priado consecuencia de l~ inercia 

general izada a partir de los profundos cair.bios estructurales de 

1982 y 1983. El IPC creció 1·especto a 1983 en 59.2"1., 21.6% menos 

que el af'fo anterior. 

El PIB registró incrementos en ese at'lo por 3. 7º1.. 

En 1985 se revistió la tendencia descenciente de la inflaciOm 

anual que habia prevalecido desde abril de 1983. Por lo que las 

estimaciones de inflación para este at'Jo se vieron revisadas de un 

35% hasta alcanzar un 63. 77.. Durante este atlo se registraron 

ajustes de diversos bienes como leche, 1r1jal, tortillas y 

gasolina. 

A lo largo de 1986, el IPC alcanza una tasa de crecimiento 

del !!ll5.6% anual. En febrero de 1986, la caída en el precio del 

petróleo obligó a modificar el Plan Económico del at'Jo. Para ami

norar los efectos inflacionarios de esta situación se continuó 

ampliando la apertura comercial, se redujo en terminas reales el 

gasto público programable y se buscó incrementar los ingresos no 

petroleros del sector público. 

A lo largo de 1987 1 el proceso inl1acionario se ha agudizado. 

Sa ha continuado con la actualización de los precios y tarl1as 
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del sector público y son la politica de subvaluaci6n del peso con 

el fin de fortalecer l•s e'4:portacione• no petroleras el IPC hasta 

el mes de octubra ha alcanzado un incremento del 140.SY.. 

Ante la imposibilidad de reducir la inflación y avita.r la 

continua y drástica pérdida del poder adquisitivo, se elaboró una 

nueva estrategia en politica económica que se estudiará en los 

siguientes puntos. 

5.2. PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA <P.S.E.> 

Durante 1987 México sufrió la inflación más alta de ~u 

historia, alcanzando un crecimiento de 159.2 y 166.6 por ciento 

medidos en termines del Indice de Precios al Consumidor y al 

Productor respectivamente. 

Meta de la política económica aplicada por el Gobierno 

Federal fue disminuir este vertiginoso crecimiento en los 

precios. Se redujieron las tasas de interés, esperando asi 

influir la formación de expectativas antiin1lacionarias; se 

propició la apertura comercial a fin de contribuir en la 

disminución de precios de los productos nacionales¡ se redujo, 

también el ritmo de deslizamiento del peso, con el propósito de 

lograr aminorar costos de producción , y por ende de productos 

terminados. 

La Bolsa Mexicana de Valores, desde fines de 19861 mostró una 

marcada tendencia hacia la al~a, misma que se mantuvo e incluso 

se acentuó, los primeros nueve meses del a~o. El 5 de octubre la 

Bolsa registró alzas espectaculares, lo que cotivo la 

intervención de la Camara Nacional de Valores. Esto creó una 
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profunda desconfianza entre los inversionistas, que aunado al 

fuerte descenso de la Bolsa de Valores de Europa y A9ia 1 llevó el 

lli.nes 19 de octubre a una drástica ca1da del principal indicador 

bursátil, por más de 50 mil puntos. Así comer,::o la rt.tptura de la 

.1. •l.1~~611 del crecimiento bursátil. En dos meses la Bolsa perdió 

mas de 260 mil puntos, perdiendo el 75/. d~ su valor. 

La caída de la Bolsa causo que, en especial, los pequeMos y 

medianos inversionistas buscaran refL19io en los intl""umentos de 

ahorro tradicionales. También se re91stro una significativa al::a 

en la demanda de los dólares. Esto propicio que el 18 de 

noviembre el Banco de México se t'et1rara del mercado libre de 

divisas y el peso se devaluara, en pr1nc1pio 50% y coti::andoi:.~ en 

la frontera en tres mil pesos. Se argumento, que la medida 

buscaba proteger las reservas internacionales. El tipo de cambio 

controlado SE- mantuvo en su nivel de depreciación diaria, hasta 

qL1e el 14 de diciembre fue devaluado un 22'l. 1 la devaluación de 

ambos tipos de cambio irremediablemente tendría Lln 9ra.ve i'Tlpacto 

en el crecimiento de los precios. 

Debido a la imposibilidad de frenar esta situacién que afecta 

en gran medida a toda la economía mexicana, se plC'nteá para ello 

una política económica que se espera frenat•á el acelerado 

crecimiento de la inflación. Por lo que el 15 de diciembre se 

firmó y se dió a conocer el PACTO DE SOLIDARIDAD ECONONICA, que 

busca con la unión y cooperación de los sectores pr'oductivos del 

país y el Gobierno Federal, reducir la inflaciOn. 

De forma sintética, se presentan continuación los 

principales puntos contenidos en el Pacto de Solidaridad 
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Económica. C4) 

a) Ajuste en los precios y tarifas del sector pablico. 

b) Incremento del 15'1. en los salarios vigentes y 

contractuales, y el 20% más a partir de enero. 

el Virtual indexación de la econom1a partir de mar=o 

próximo por el aumento a los salarios minimos y 

contractuales con per1ocidad mensual a partir de mar;:o de 

1988, de acuerdo con !a evolución prev1s1ble del índice de 

precios de una canasta basica. 

d) Mantenimiento de los precios de garantia de los productos 

básicos en sus niveles reales de 1987. 

el Elevación de los rendimientos agricolas y ganaderos y 

aumento de la oferta de los productos agricolas y 

pecuarios. 

f) Incremento de la oferta nacional de productos básicos y 

moderación de los precios. 

g> Reduc:cí6n del gasto público programable del 22% en 1987 al 

20. 51. en 1988. 

h) Control del gasto total y especialmente administrativo 

el sector· público federal. 

(4) El Heraldo de Hexico, Inflación, 16 de Diciembre de 1987. 
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i> Oesinc:orporación de empresas públicas, disminuc:i.on o 

supresión de los subsidios de dudosa justific:ación social 

y ec:onOmic:a. 

C.juste cambiaría pun,Jo <! la reducción a.r.lncr?lñrj¿,, par,:. 

favorecer a las exportaciones y aplicación de una adecuada 

politic:a monetaria y crediticia. 

De acuerdo a las políticas antes mencionadas el PSE toma 

diferentes etapas en su desarrollo, a las que a continuación se 

hace mención. 

Grande es la controversia surgida torno al Pacto de 

Solidaridad Económica. La medida fue calificada como dolorosa 

pero necesaria, ya que los meses de diciembre, enero y febrero se 

preve tan de grandes sacrificios; considcr.:\ndo asi este 

sacrificio trimestral como la primera etapa del Pacto. 

A partir del mes de marzo de 1988, el PSE entro 

podt'iamos denominar la segunda etapa. 

lo que 

En esta etapa de una manera inesperC\da 1 y seguramente por los 

elevados indices de inflación experiment.ado3 en enero C15.5'l.) y 

febrero <B. 37.l y ante el deseo de obtener resultados palpables a 

mLIY corto pla::o, el gobierno determinó acelerar los mecanismos de 

represión de Ja inflación, congelando virtualmente los precios y 

salarios. 

Esta agudización de las medidas establecidas inicialmente 

el PSE en el mes de diciembre de 1987, consistió en no autori::ar 

incrementos en los precios de los productos que integran la 

canastC\ de productos de consumo básico, y en incrementar los 

precios de las productos y servicios que el mismo gobierno vende 
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e proporciona, decr'etando asl, en principio, una 11 inflaci6n 0" 

para el mes de marzo en relacióo con todoa estos productos y 

servicios. 

El objetivo de esta excepcional medida. es, sin duda 1 el 

abatir la inflación en un corto plazo, reprimiendo la inflacion 

inicial o psicológica. <Sl 

Con la práctica tomada de estabilización de precios y 

salarios a partir de marzo de 1988, los efectos motrados han sido 

positivos para la economia nacional. Basta set'lalar que la 

inflación correspondiente a agosto, expresada en la variación del 

Indice Nacional de Precios al Consumidor, ascendió a sólo 0.9%, 

lo que viene a ser una de las cifras mtls bajas para cualquier mee 

de los Ll l t irnos anos. 

Estos resultados se han obtenido principalmente gracias a 

dos mee an l smos: como mene ioné antes, la imovilidad de 

precios/salarios y una acción o presión gubernamental para 

reducir los precios, as1 sea temporalmente, por el lapso 

comprendido en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 

1988. 

En eiecto, de acuerdo la concentración de la tel"'cer,;i y 

cuarta etapa del PSE, se determinó no incrementar de manera 

extraordinaria los salarios, a pesar de que éstos se encuentrC\n 

seriamente deteriorados en lo que a su poder adquisitivo se 

refiere. A manera de ejemplo, basta tener presente que el salario 

(5) Lic. Manuel Guida Escontria. Revista COMERCIO, Abril 1988, 
ltéxico, D.F. 
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minimo ha perdido poder adquisitivo durante la vigencia del PSE 

en un 10. 7r, al mes de Jul to <SegCtn datos del CEESP> y du,.ante la 

presente administración hasta en un 39~.C Esto nos 1•1;vela el al to 

costo social que ha conllevodo al desor-'J~·n .: 1 la. c-conom{a del 

p .. "115 y la urgente necesidad de restitL1ir 1 de alguna manera, ese 

poder adquisitivo de los salat•ios. embargo, como 

comentabamos, se optó por no incrementar salarios y cambio, 

efectuar una desgravación en el IVA y en el Impuesto Sobre 

Productos del Trabajo, as! como presionar los precios a la baJa 1 

para obtener una reducción de éstos que en pr·ornedio "pcnderado 11 

alzancase al 3%. (6). 

Como opi..:..rlión personal, todas la acciones de 1.:1 tercera y 

cuarta etapa del PSE fueron desarrolladas y concertadas c:on 

imaginación y gran habilidad por parte del gobierno. 

Ahora bien, debido a que el PACTO DE SOLIDARIDAD ECONDMICA se 

agota, la nueva Administración, planea una nueva pol 1tica 

económica que continuará con el Pacto. Po11tica que se menciona 

en el siguient.e pLmto. 

5.3. PACTO DE ESTABILIDAD Y CREC!HIENTO ECONOHICO <PECE> 

El P.E.C.E. es presentado para poner en marcha durante el 

Sexenio de 1988 a 1994. 

Al igual que el PSE el PECE sugiere una reducción del dé-1icit 

pltblico, pero no de sólo del 2.9'l. sino del 12 al 134, creyendo 

que sólo así se logrará abatir la inflación hasta llegar una 

(6) Lic. Manuel Gualda Escontr!a. Revista COMERCIO, Octubre 1988, 
México, n. F. 
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tasa ant.1al de 30 a 40%. Tal vez el plan mtts consistente que el 

Pactr._1, al proponer una reducción más dr"ásttca ._!ul déficit qua ~r-:·1 

congruente con la -r.t:i que c0,;,p- :-tr~ 

drástieamente la L~;:;a. ;J_. inflación. 

._,¡ Pacto, de redu.1. 

El Pacto de Estabilidad 

déficit en dos etapas. 

Crecimiento Econónnco reduce el 

La primera en 1988 y la segunda en 1989. En la primera 

etapa ge busca una reducc16n del 5 a 6% del PIB, por medio de una 

moderni~ación firme del sector público Cel gobierno central y el 

sector para.estatal), Se indica exactamente cuales con las medidas 

que se requieren para lograr esta reducción, cual es el efecto de 

cada una y Cllal es el efecto acumulado de todas juntas. Entre 

estas medidas esta un~, prevista por el PSE 1 es decir l~ venta y 

repri vat i zac ión de .;1 lgunas paraesta ta les no estratégicas. 

En la segunda etapa, se busca una reducción adicional del 

défiC'it financiero neto, por medio de una reforma monetaria 

heterodoxa que reduce la tasa de inflación al 30'l. anual, y 

desinfla los intereses sobre la deuda pública. Se reduce as1 el 

déficit a un nivel de 4 a 5% del PIS. Esta reforma monetaria va 

en dos fases:. 

En la primera fase, durante todo el arfo de 1988, se busca la 

alineación de los precios del dólar <tipo de cambio> trabajo 

(salario), crédito y ahorro <tasa de interés) y de todos los 

bienes y servicios del Indice Nacional de Precios al Cons;.umidor y 

de pt~ecios al productos. 

Durante esta primera fase, la ínf lación, no se reduce. 6ino 

má.s bien sigue alta, porque se libera la inflación reprimid~ de 
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los precios controlados; despu~s, durante algún trimestre todos 

los precios, las tawas de interes, el tipo de cambio, el salario 

Y 1.:i renta, se congelarán, posteriormente habrá otra VRZ una 

liberación de precios. 

~sta estratégia e~ análoga a la del P.S.E., pero con algunas 

diferencias importantes. El P.S.E. planeó a partir de marzo de 

1988 una indi=ación hacia adelante. Es decir, un freno, impuesto 

desde arriba al aumento del precio del dólar, del tr·~bajo, del 

ahorro y crédito y de los 75 productos de la canasta básica en 

diciembre de 1987; pero deja 1 ibre los precios de los demAs 

productos de bienes y servicios con la esperanza de que egtos se 

.:ij•..1sten .a tendencia a la baja de aquellos. Con esta 

estrategia, Pacto corre el riesgo dé que lugar de este ajuste 

esperado de los precios libres, se dé m~s bien una inflación 

reprimida en los precios controlados, con la inevitable pérdida 

del ingreso real del salario general y de los ahorros de la clase 

media. 

En una tercera etapa de 199~ a 1995, el PACTO DE ESTABILIDAD 

Y CRECIMIENTO ECONOMICO prevé un crecimiento '!ostenido del P.I.B. 

con relf'tiva estabilidad de precios, resultado de un crecimiento 

de emplea mayor que el de la población económicamente activa y 

aumentos reales de salario que no rebasen el de la productividad 

de la mano de obra, de modo que no sean inflacionarios. C7> 

(7) EJECUTIVO DE FillAllZAS. "Plan de Saneamiento Econ6mico"' IMEFF. 
México, D.F. Año XVII !lo. 2/1988. 
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5. 4. EFECTOS DEL PACTO DE SOLIDARIIH\O EC:ONOIUCA Y DEL PACTO 
DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECllNOlllCO A LA PEQUEAA y 
MEDIANA El1PRESA. 

El P.S.E. y el P.E.C.E. pueGtoa en marcha para frenar y 

erradicar la inflación en Mth:ico han tenido el mismo 

comportamiento en toda la cconomL1 en general, afectando de la 

misma manera, asi como benefi~jando a la Pequena y Mediana 

empresa mexicana. 

Asi como en la primera etapa del PSE fue de sacrificio para 

toda la población de igual manera lo fu~ para la pequet'ta y 

mediana empresa. Sacri ficto para los empresarios en la no 

elevación de precios. 

En la segunda y tercera etapa tuvo aún may•or repercuc1ón 1 

debido a la aplicación del descuento del 3'l. en sus costos lo que 

ocasionó una disminución en factor de utilidad, menos 

d ispon ib i 1 id ad de efectivo para sus operaciones, teniendo por 

ello mayores di1'icultades para cubrir sus obligaciones men9uales. 

Finalmente, en una cuarta etapa del P.S.E. y al iniciarse el 

P.E.C.E. las pequen'as y medianas empresas tuvieron una 

estabilidad en la situación p1~evaleciente. Aún afii algunas 

empresas pequenas tuvieron que cerrar sus puertas por no tener la 

capacidad de resistir los efectos de las politicas económicas 

tomadas para erradicar la inflación; y muchas mAs sólo subsisten 

ante tales efectos. 



CAPITULO 6 
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6. SUBSISTENCIA, DESARl'IOLLO Y CRECI"IENTO DE LA PEQUERA 
Y 11EDIANA EMPRESA DEL SECTOFI SECUNDARIO DE LA RAMA 
INDUSTRIAL PARA EL tlANTEJII"IENTO DE llAQUINARIA Y 
EQUIPO. 

<C A S O PRACTICO> 

6.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL ESTUDIO. 

A) Se llevó a cabo e:-:-clusivamente a empresas dedicadas a 

la elaboración, importación y distribuciOn refacciones 

industriales en general, para el mantenimiento de maquinaria y 

equipo industrial. Dichas empresas están clasificadas dentro del 

Sector secundario de la rama industrial del Sector Productivo del 

pal s. 

B> La gama de productos que elaboran, importan y 

distribuyen para el mantenimiento de maquinar-ia y equipo, por lo 

general son: 

- Balero <rodamiento>. 
- Poleas 
- Catarinas. 
- Cadena. 
- Candados. 
- Bujes. 
- Retenes. 
- Bandas. 
- Chumace,..as. 
- Grasa industrial. 
- Etc. 

C) El universo total para est¡1 ram• industrial en el 

Distrito Federal actu~lmente la constituyen 191 empresa¡¡ pequeffas 

y medianas por lo que, la muestra, nos dá la oportunidad de 

generalizar los result•dos, ya que abarca más del 50% del 

universo. 
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6.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO. 

De acuerdo al cuestionario aplicado se obtuvieron los 

siguientes resultados. CVer anexo No. 2). 

<'' La mayor ta de las empresas dedicadas a 1.21 venta de 

refacciones para la industria pertenecen a pequeffas y medianas 

empresas, debido a la cantidad de personas emplead<ts e ingreso• 

obtenidos men,"'ualmente, que podemos expresar anualmente (Ver 

Cuadro No. 1 y :?>. 

b) De las 1~0 empresas encue~tadas, deducimos que todas aún 

sin saberlo ciertamente por el empresario, tiene financiamiento 

interno, ~· que en todas se lleva a cabo la r·einversion de 

uti 1 idades. Asl mismo cuentan con financiamiento e:: terno obtenido 

por el descuento de documentos por pronto pago y en su mayoria 

par contar con crédito comercial (Proveedores) y algunas veces 

prestamos bancarios <Ver Cuadro No. 3 a, by cJ. 

c) El 95% de las empresas sufren grandes darlos por la 

inflación CVer Cuadro No. 4>. 

d) Par lo que obtener financiamiento actualmente en esta rama 

de la industria es para la subsistencia y algunas veces para el 

desarrollo de las mismas (Ver Cuadro No. 5). 

e> Las empresas no obtienen en su mayaria otro tipo de 

financiamiento, ya que el 80/. de éstas desconoce por falta de 

información los apoyos que le ofrece otra institucion, asi como 

el mismo gobiel'no y el otro 20% no las obtienen por no cubrir los 

requisitas establecidos pat"a ello (Vet" Cuadro No. 6). 
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Finulmente 1 esto~ resultados nos dar~n la pauta para formulr 

nuestras conclu•iones. 

6.2.1. CUADROS Y GRAFICAS. 

CUADRO No.! 

NUMERO DE EMPLEADOS OCUPADOS. 



MONTO - 20 -40 
INGRES 

No. lil 0 
EMP. 
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CUADRO No, 2 
<•t.llones d• pesos) 

-60 -80 -100 -12"' 

3~ 23 13 7 

-14111 -160 -180 -200 

4 1 2 IS 

-
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C U A D R O No. 3 

al EMPRESAS QUE CUENTAN CON FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

bl EMPRESAS QUE CUENTAN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 

TIPO DE FINAN. CREDITO PRES TAMO DESCUENTO 
COMERCIAL .BANCARIO P.P.P. 

PORCENTAJE 60;( 31Y. 9?. 

c u A D R o No. 4 

APLICACION DE LA INFLACION EN LAS EMPRESAS 

AFECTACIDN : PORCENTAJE 

MUCHO 95Y. 
POCO SY. 
NADA !ZIY. 
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C U A D R O No. :5 

SUBSISTENCIA, DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS CON 
FINANCIAMIENTO 

SUBSISTENCIA 

9S'l. 

c u A D R o No. ó 

CONOCIMIENTO DE OTRO TIPO DE FINANCIAMIENTO. 

CONOCIMIENTO 
DE OTRO TIPO PORCENTAJE 
DE FINAN. 

SI 2lil'l. 

NO 8il'l. 
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CONCLUSIONES 

Final.ante et. •cuerdo a loa resultados obtenidos y en base a 

1• investig•ción teOrica, •e for11MJlan las conclusiones que n~• 

serviran para 1• co-s:>robación Ge.· nuestra hipótesis que al 

Capitulo 1. se formuló. As! como se hacen algunas sugerencias que 

ayuden a la pequefta y mediana empresa a subsistir, desarrollarse 

y llegar a crecer en una época de inflación. 

1. Las pt::...¡uel'Tas y mediana empresas tienen una admínistraciOn 

básicamente emplrica debido a que en su mayorfa son negocios 

familiares, que por su tamano no necesitan de una organización 

compleja .. 

2 .. Los Administradores de las pequenas y .edianas empresas 

desconocen los CIM!dios por los cuales pueden obt9'Cler mayores 

beneficios, para aUt1entar su productividad y •~iciencia. 

3. En la actualid•d la pequefta y .-ediana e91Presa, deberá 

contar con los servicios del Lic. en Ad•inistraclón porque su 

intervenciál es nece~ria • indispensable. Est• pr'Of•sionlst• 

deberá cubrir requisitos de 

experiencia para hacer frente a los probl...as que ,aquejan a •st~ 

sector. 

4. Un .adelo de Planeacton financi•r• pued• ir desd• lo más 

sencillo hasta lo .is coepleJo dependieno de l•• nacesidad•s y d• 

las posibilidades de la et1tpr•sa, pero para considerarlo cOtM:J t•1 1 

debe abarcar la situación total d• lo que ser~ Ja actu•ción •n 

•ateria financiera. 
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5. El principal papel de la PlaneaciOn Financiera radica en 

el •nálisi•, ev•luaciOn y establecimiento de politic•s que 

orienten la actuación positiva de la empresa hacia las finanzas. 

6. Cualquier modelo de Planeaci6n Financiera, cu.;lqu1er ... • de 

las técnicas que para ello se empleen, asl como también la 

actuación de la empresa en cualquier otra de sus áreas debe 

cimentarse, tanto en la infl•ci6n interna como en la información 

proveniente de su entorno, poniendo especial enfásis en los 

aspectos económico~¡, poltticos y sociah~~ ya que? cu<-dquj•:r 

variación en el medio ambiente afectará am mayor a menor medida a 

cada empresa. 

7. La Planeación Financiera puede ser una extraordinaria 

ayuda para la consolidaciOn y crecimiento de la empresa, as1 como 

para orientar su flexibilidad y adaptación hacia un rumbo 

determinado; pero no debe abusarse de ella, y mucho menos 

llevarla a un nivel en que entorpesca las actividades por la 

e><ageración de su uso a nivel operativo principalmente, o se le 

llegue a considerar como un fin en si misma, en vez de un 

instrumento para el logro de los objetivos de la empresa. 

8. La Planeac.ión Financiera en la actualidad reviste gran 

importancia, para la pequena y mediana empresa debido a que cada 

dia existe mayor complejidad en las operaciones ast como se va 

haciendo necesario el cumplimiento oportuno de obligaciones 

tanto al gobierno, como a otros entes económicos. 
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9. Dentro de una planeaciOn fin~nciera es de vital 

'importancia por la 5ituaciOn imperante en nuestro pai·s; que se 

planeé en forma eficiente la forma de como all~garse de recur-sos¡ 

elegir y utilizar por ello fuentes de financiamiento nptimas. 

10. Las fuentes de financiamiento de las cu..:des suele 

allegarse la pequerra y medi.J.na empresa, en la actualidad son 

b~sicamente internas, por la reinversión de utilidades, ya que 

comunmente en la mayoria de el las como ·:.1.:ncioné illllt:!S 1 los 

administradores suelen ser los duenos. 

Por otra parte, también suelen al legarse de fuentes de 

financiamiento de tipo externo siendo las m.is comunes: crédito 

comercial y algunas veces pt"éstamos bancarios, 

desconocimiento de otro tipo de financiamiento. 

debido al 

Los estudios realizados por NAFINSA y la lMEF nos ayudan a 

afirmar lo antes dicho. 

11. Estas fuentes de financiamiento han sido para la empresa, 

en esa época de crisis de vital importancia para su subsistenci•, 

permitiendo en muy pocas ocasiones que sirvan para un desarrollo 

y mucho menos para un cr~cimiento. 

12. Ante la 1nflaci6n, las empl"esas han tenido qL1e 

sacrificar· sus 9cln~nc1as pa1•a poder subsistir. El gobierno ante 

E>l det.er1c>ro de la empresa pequerra y mediana que viene a 

representar el pl"incipal factor de generación económica del pa1s, 

pt•esenta un Plan Nacional de Desarrollo que permita al empresa1•10 

tener nuevas alternativas de financiamiento, planteando políticas 

determinantes para que se les de apoyo por medio de fideicomisos 
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más accesibles pa1'a i:1ste tipo de l2mpresas. AL•nado a esto tambi~n 

rf:sponde el .9obierno p~ra lograr frenar la inflación con dos 

importantísimas pol 1 tic: as económicas; el PACTO DE SOLIDARIDAD 

ECONOMICA, que se puso en marcha a partir del 15 de diciembre 

de 1987. Y el PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONOM!CO, que 

será aplicado durante el presente se::enio C1988-J994). 

Dichas políticas fueron tomadas con ,-ecelo por la población y 

el empresariado en un principio. Fn la actualidad presente una 

nueva esperanza para que se realicen cambios estt·uctur.:1.lr~:. l!entro 

du la econom1a del país. 

13. Por lo que finülmente podemos concluir, que la empresa 

peque~a y mediana especifica.mente, la comprendida dentro del 

sector secundario de la l"'ama industrial de mantenimiento de 

maquinaria y equipo; cuenta con financiamiento tanto 1ntel"'no como 

e>: terno, casi sin darse cuenta de el lo; ya que por lo general su 

administración es empírica, donde no hay planeaci6n financiera 

que pueda contemplar las fuentes de financiam1ento qLte le sean 

más útiles. 

Ante este panorama podemos decir que por intuición SUBSISTE, 

y que sf uti 1 L::::ará otro tipo de financiamiento se desarrollaría y 

crecería la empresa pequef'fa y mediana en nuestro pats. 

Esto no sólo beneficia al empresario, sino a toda la economia 

del pals 1 ya que aportará un aumento en el PIB. 
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ANEXO No. 



PROGRAMAS 

"Un programa puede detin1rsa como tm conJur1ta ordenatlo oe acc1on~~ que 
estan interre1~c1onados, mas compleJO que un proced1m1ento1 y que va 
dir191do hacia un 00Jet1vo determinado llevando una secuencia ~ro

nolog1ca. 

la tormu1ac1on de ios program~s ;:e pt.t~úcn 1n:::1u1r: µ:u1 t1cas, 
p1·0•.:1:1r!H.1entos, metodos, etc., pero no es obl1gator1c inc:1u1r1os ya que 
1.?J n1 inc1pa1 obJet.1vo de estos es indicar las acciones que deben 
cmp11_:1der•se: por qu1~n, ctiando y donde~ 

llPOS DE PROGRAMAS. 

Generales: A nivel empresa. 

1-'art1culares: H nivel Gerencia o uepartamento. 

Largo pla=o: ~er1od1c1dad de 1 a 2 anos. 

t.,;orto plazo: t-'er1oe11c1dad de 1 mes a l ano. 

Los programas se d1v1den en: Sistemas de ot1c1na, normas de equipo, 
maneJo de registros, va1or1zac1on del trbaJo de ot1c1na, coord1nac1on 
e 1nvest1gac1on 1 capac1tac1on, etc. 

LOS OOJCtl'IOS oe Ja pro9ramac1on son los s1gu1entes1 

l. Costos m1n1mos de prooucc1on. 
Lo t:ostos m1n1mos de almacenamiento. 
.3. lnventar1os de costos m1n1mos. .. t.,;osto mln1mo en e1"ect1vo • 
:;. Max1ma ut111zac1on de la mano de obra. 
6. Mai:ima ut111::ac1on de la planta. 
/. Max1ma Sdt1sracc10n del el 1ente. 

"· Ma::1ma moral de IOS trabaJadores. 



t.:Al'llNO CRIT !CO. 

t:.sta tecn1ca de programac10n cons.1.":>te en ordenar Jas act1v1dades 
nece5ar1as para un plan, en terma sucesiva y 1og1ca e 1nterrel•c1onada 
de manera tal que conduzcan a una meta predeterminadas con el menor 
desperd1c10 pasible de tiempo. 

::,e presenta por medio de mal la O rea, la cual va a mostrat• 
básicamente: 

t.1 camino crlttco o sea la serie de act1v1dades que no deben 
retrasarse y que en suma sust1 tuyen la durac1on total de traba Jo. 

- Las act1v1oades no cr1t1cas, Jas cuales tienen un cierto margen de 
tolerancia para eJecutarse. 

La eJecuc1on de a19unas act1v1dades en tor•11a <:Jmuttanei\, :"J=ir~ evi
tar el desperd1c10 ae tiempo. 

- La relac1on y dependencia de todas las act1v1dades entre s1: 

La s19u1ente tormula determina el tiempo necesario para que se com
pleta un evento en un programa donde los c:a1cu1os son d1T1ciles de 
sacar: 

t = q t t 
a e p 

b 

t = tiempo estimado 
a 

t = tiempo opt1m1sta 
o 

t = tiempo mas probatJle 
m 

t = tiempo pes1m1sta. 
p 



EJJ\)U'LQ DE LA TECNICA DE 
CAMINO CRITICO 

TPT 
8 

TPT 
l 



- é.s un cuadro del cua.l se anot•n a. Ja izquierda, y en terma de 
11sta, las actividades a realizar ordenadas 1og1camente y cro-
nolog1camente. 

- Utcho cuadro se cavu:ie en columnas, arr•1oa cie las cuales se anotan 
perlados ldlas, semanas, meses, etc. J. 

!:.l tiempo de 1:1urac1on ae cada act1v1ctad se seMala por meoio ae una 
barra que abarca los perlados que necesita para cumplirse. 

- uonde termina una actlVlCJad empieza Ja s19u1ente en el orden de 
manera que se vaya anotando el tiempo que dura cada act1v1aad y el 
tiempo que se va acumuianao. 

- Al t1na1 se muestran dos columnas una con el tiempo total estimado 
y otra con el tiempo real en que se efectuo el trabaJo. 

l:.1 cuadro s1gu1ente muestra un eJempJo de esta técnica. 

~l lVJUAU!:.b 

'UKIAH 

U~LAK 

NbHMtl'LAH 

llt.MPU PHUbKAMAUU 

T 1Ef1f'U Kl:.AL 

f-'t:.t-<1UUUti lUJAti t:.N l:.b'.lt L"AtiUJ 111:.Mt-'U 
t.til. 

l~~ll:lb/t:f'tH:1 

IUIAL tt 

11!:.Ml-'U 
Ht:.AL 

4 



ARBOLES DE DECISION 

Constituye u.na de l~s :nej,Jre-.: f'Jr:r.·.a de :.::iblizl.r mm decil!i-Sn 
viendo tod<'s las posiLilid• de•, direcci.,nes de accifo que pue 
den t?m~rse desde diferentes puntos de decisio1n. ~•te tiro 
de t6cnic!:·!' e~ frecue:ite rart• introd 1cir Wl nuevo producto al 
a.ercf'd?, 9-rc. la comrrc-. de ntteVb me(!ui.:'krik, etc. 1!:1 f-'fr 1 ol de 
deci~i~n .r.11~strn al admi:li~tr1 d::ir c:n '!llP. ~irecci5n e~trl' la 
~r?b<:·.bilid- d d(:: l.-.>~ cv~nt:H- y cu·· le!" ~:>n rt.tz V?.l:>re~ en tér:'!;i 
O'J!c de ut.ili'1 'de~ y ·1errlid~ .... r;-. e dr U:l< 1 n i·f· r.lter•1' ti·/?~ 

sr:m ir,.1'lIA : 

CJ 
o 

H.:.rr::mi".'·nt.r
:J'.;r:n:1riente 
I;1ve1::: i ;n j 

H-arr~·ni~n::~ 

Inv<::rsi Sn ~ 

2'':.'0,JOO 

Zl ;1roduct::J tiene C".\!':to 
c.·l_o,->lc>do de util;a, d. 
3 1''·00,00('. 

T;:? vcnt<'P :?'J!l lcnt. F 
utilid"d i 2•000,000. 

z:. _-.'.ti J...:t ., _-f ~;:,:-b 

ry~rdi :!F ' 2' ::;~:e, 

El ;:-roduct.., tiene el 
6xito e< lcttl-a, 
utilid'd l 3•~1ü,nnn. 

t~·a .. )r·l T.;~ vent:•!'I: J~ lcnt• ... 
l' ')CO, :)QQ Uti lirlr tl ~ 5~, .,~ .... 

el ~r)dUCt ') frpc;•EP 

.,~rd id~\ S 1... , ::--,c .• 



GRAPICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
I!IGRE503 Y COS!OS. 

lngrl!WS V callOI 
lcnm.~one11de~ ·,,,, . 

'"' 

100 

'110 

'"' 
"' 

20 "° !jJ m eo too 120 1«> 
~~y~ltnrnileal 

""'"' '"" 
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A N E X O No. 2 
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C U E S T 1 O N A R 1 O 

1. DATOS GENERALES. 

a) NOMBRE DE LA EMPRESA: 
bl DIRECCION1 
el l~OMBRE DEL ENTREVISTADO: 
t:.4 l F'LJESTO: 

2. ANTECEDENTl!S. 

3. 

al GIRO DE LA EMPRESA: 
bl AnOS EN EL RAM01 
el CAPITAL SOCIAL: 
d l MLll1BRE DEL GERENTE F 1NANC1 ERO: 

al ES AUTOSIWICIENTE FINANCIERAMENTE ? SI 

bl A QUE FUEl·JTES DE FINANCIAMIENTO RECURRE ? 

t•l NO 

FUENTE EXTERNAS FUErnE INTERNAS 

*PRESTAt·.-,~~. •EM!SION DE ACCIONES 

- Bancarios 
- Acreedores diversos 
- Apertura de cr~dito 

simple <proveedores) 
- Habilitación y avío 
- Refacc1onario Industrial 
- Pr~stamos hipotecarios 
- Arrendamiento financiero 

•APOYO DE ORGANISMOS PUBLICOS. 

el QUE BENEFICIOS LE PROPORCIONAN 
FINANCIAMIENTO ? 

•UTILIDADES RETENIDAS 

LAS FUENTES DE 

dl CREE INDISPENSABLE OBTENER FUENTES DE FINANCIAM!EtJTO PARA 
EL DESAF:ROLLO, CRECIMIENTO Y SUBSISTENCIA DE SU 
EMPRESA ?. 

(*) termina entrevista. 
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