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PROLOGO 

El presente estudio es fruto de una reflexión profunda de las estrategias y políticas 
de la pequel'la y mediana empresa en el Contexto Nacional del desarrollo 
industrial emprendida por México en la década de Jos ochentas, con Ja finalidad de 
instrumentar una ..-ie de acciones de apoyo y de promoción, para que estas 
empresas sean méa productivas y eficientes e insertar al país en la cadena 
productiva de~~~ en el contexto de la "globalidad". 

Mi gusto por adentrarme en el conocimiento del tema de Jaa pequenas y medianas 
empresas me pareció interesante debido a que éste sector es el tejido celular del 
aparato productivo del desarrollo económico. 

Sin embargo es de interés mencionar el aspecto estructural de estas empresas 
como un marco comparativo con otros países para determinar el grado de 
eficiencia productiva da nuestras empresas. 

Quiero expre..- aqur las gracias a todos aquellas personas que de una u otra 
fonna me apoyaron y alentaron siempre. 

Mi ag.-cimiento para el Lic. Jorge Calvo Villegas quien con admirable paciencia 
dirigió la tesis. 

Finalmente deseo expresar el apoyo informativo que tuve de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y en especial de la Facultad de Economía, a los 
que aqul nombrados y a quienes involuntariamente he omitido, mi sincero y eterno 
agradecimiento. 



INTRODUCCIÓN 

La transformación de la Economía intemacional caracterizada por la 
MApertura Comercial• y la formación de bloques comerciales. ha determinado 
nuevas prácticas de concurrencia al comercio mundial. 

Este nuevo esquema de organización económica se caracteriza entre otros 
aspectos por una agresiva competencia a nivel internacional para adaptar a sus 
economías al creciente cambio, la mayor parte de las naciones se han visto 
obligadas a realizar ajustes en las estrategias estructurales, para una mejor 
organización tanto en sus procesos como avances tecnológicos, en un afán de 
reducir costos, incrementar productividad y fomentar nuevos mercados para ser 
competitivos y aprovechar las ventajas comparativas a nivel mundial. 

En el caso de México a raíz de la crisis económica de 1982, se aceleraron 
las acciones de una nueva estrategia de desarrollo que se propuso como meta. 
lograr la transformación de la planta productiva nacional, a fin de alcanzar 
mayores niveles de eficacia y competitividad para insertar al país a las nuevas 
corrientes de la economía Internacional. 

Ante este agotamiento del modelo proteccionista de desarrollo basado en la 
substitución de importaciones que estuvo vigente por más de cuatro décadas se 
pasa de una política comercial aislada, hacia una polflica de liberación comercial. 

Acorde a las condiciones cambiantes de la economía mundial. En este 
sentido la estrategia se cambio a partir de la década de los BO's, se contempló la 
instrumentación de acciones en dos vertientes: 

La primera encaminada a dirigir una planeación industrial integral e 
institucional mediante programas de apoyo a la pequetla y mediana empresa, por 
lo que surgieron el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982, los 
programas nacionales ele Fomento Industrial y el Comercio Exterior 1984-1988 
(PRONAFICE). Toda ves que le dieron los apoyos fiscales que consistió 
principalmente en proporcionarles asistencia financiera, técnica de capacitación y 
de investigación cumpliendo con el principal instrumento de Coordinación para 
apoyar a la pequena y mediana empresa que es la célula básica del tejido 
productivo nacional y el elemento fundamental del crecimiento económico. 



Y la otra, para que estas empresas se integren a la cadena productiva de 
exportación, con una mayar eficiencia, aprovechando las ventajas comparativas y 
competitivas aunado a esto con la calidad e Innovación tecnológica. 

AsJ mismo para generar divisas y continuar el desarrollo económico por una 
vJa distinta al endeudamiento, la política comercial orientó sus objetivos a 
incrementar las exportaciones de productos no petroleros, a sustituir 
selectivamente las importaciones y diversificar las mercadas de exportación, de la 
planta industrial de la pequet\a y mediana empresa. 

A partir de entonces, aunada al proceso de apertura comercial, se 
instrumentó una política de fomento a las exportaciones que contemplan medidas 
de apoya fiscal, financiero y promocional creándose para ello una serie de 
programas y negociaciones de aCL1erdos comerciales como una de las principales 
medidas de política comercial. Entre los programas de fomento más importantes 
se encuentran las instituciones que coordina· la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (AITEX, ECEX, PITEX, DRAW-BACK. COMPEX, SIMPEX, AL TEX); así 
como de apoyo financiero y promociona! que otorga tanto BANCOMEX, NAFIN, 
que participa con especial atención a pequel'la y mediana empresa, aunado todo 
ello a un profundo proceso de negociaciones internacionales vía acuerdos 
comerciales como el TLC, para lograr una mayor exportación y conquistar nuevos 
mercados y la diversificación y aecimienta de nuevos productos para consolidar 
la pequet\a, mediana empresa capaz para hacer frente y competir a nivel 
internacional. 

El objetivo general para realizar esta investigación es el demostrar Ja 
importancia que tiene la pequena y mediana empresa en el Contexto Nacional del 
Desarrollo Industrial en México, así como su problemática por la que atraviesan, 
analizando sus estrategias y polllicas para mejorar su productividad, crecimiento, 
eficiencia y competitividad que les permita enfrentarse ante el proceso de la 
apertura comercial. 

Asl mismo se establece como Hipótesis la integración de la pequella y 
mediana empresa como una alternativa para enfrentarse a los ratos de la apertura 
comercial, para generar fuentes de empleo, y captar divisas para financiar el 
Desarrollo Económico del pala. 

La Tesis surge de la etapa del acopio y recolección de información que se 
plantea a través de esta investigación, haciendo un análisis de esta parte de fa 
economía industrial en general y de la pequel\a y mediana empresa en particular. 
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Así. se inicia con el Marco Teórico que es la sustentación de esta Tesis, en 
el que se destacan las teorías del desarrollo económico, crecimiento económico, 
así como los conceptos de pequena y mediana empresa. 

En el segundo capitulo intitulado "El Proceso del Desarrollo Industrial", se 
hace un anélisis histórico del desarrollo industrial a nivel internacional, así mismo 
las etapas de crecimiento y desarrollo industrial en México desde la conquista 
hasta et periodo neoliberal destacando los aspectos más relevantes del sector 
industrial, asi como el de la pequena y mediana empresa en particular. 

En el siguiente capitulo "Estrategias de Crecimiento de la Pequefla y 
Mediana Empresa'", se analiza cual ha sido la evolución y los efectos de la 
planeación y la poHtica industrial en lo concemiente al desarrollo de las pequenas 
y mediana empresas en México. Donde se hace un diagnóstico de estas 
empresas, destacando sus caracteristicas, localización geogréfica, asi como su 
composición sectorial entre otras cosas, con la finalidad de tener un panorama 
general de esas empresas, para poder analizar las estrategias de crecimiento 
mediante los apoyos programas financieros, fiscales para impulsar el avance 
tecnológico; aprovechando así las ventajas comparativas y competitivas para et 
desarrollo integral de las pequenas y medianas empresas en México. 

En el último capitulo intitulado "Las Estrategias y Politicas - la Pequena y 
Mediana Empresa ante la Apertura Comercial•. tema central de esta investigación 
donde se describe el papel que juega la economia mexicana ante el entamo 
int«nacional que sirve como base para ubicar a la PyMC, por otra parte se hace 
mención a la nueva politice industrial del comercio exterior para fomentar a estas 
empresas ante el proceso de globalizaci6n, por lo que destaca que serán 
particularmente las exportaciones manufactureras las que permitirán esta 
integración. Esta nueva politice estará encaminada en dos partes para fomentar a 
estas empresas; la primera en desarrollar los principales programas y la segunda 
por las negociaciones de acuerdos comerciales para penetrar en los mercados 
int«nacionales, toda vez que han sida fundamentales para fomentar el sector 
exportador y asi captar divisas para financia el desarrollo econ6mico -1 pais. Asi 
mismo se dan las conclusiones a que se llegó y la bibliografía consultada a través 
de esta investigación. 
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l. MARCO TEÓRICO 

A. ASPECTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
.ECONÓMICO 

•· 0...rrollo Económico 

En términos conceptuales es difícil de definir el desarrollo económico, 
debido a que es un término muy amplio y ambiguo; y nos llevaría mucho tiempo. 
sin embargo, se pretende en este capitulo dar algunos elementos para su 
comprensión como tal. 

La preoa.Jpación sobF"e el desarrollo económico es reciente, en el siglo 
pasado se .pensaba que el desarrollo surgía· espontáneamente, no es sino a partir 
de la revolución socialista soviética, que los problemas sobre desarrollo 
económico pasan a primer plano. Los países que hicieron la revolución socialista 
se desarrollaron tan rápidamente que atrajeron la atención de muchos 
especialistas para explicar este fenómeno. 

Otro factor que llamó la atención de los especialistas fue el proceso de 
emancipación de los pueblos colonizados, semicolonizados o dependientes, cuyo 
principal problema constituyó el proceso de desarrollo económico de cada nación. 
Como consecuenci• de estos dos factores el problema del de981TOllO económico 
llegó a ser uno de los temas más importantes de la teoría económica. 

Teóricamente el trabajo que se presenta, podemos distinguir tres etapas 
históricas del Desarrollo Económico: La Capitalista, Socialista y el Capitalismo 
Nacionalista Revolucionario. 

Un elemento común a estos tres modelos es el aumento de la produdividad 
de la mano de obra que depende de: La acumulación de una parte de la 
producción con fines de inversión productiva y del mejoramiento de la 
organización de las actividades produdivas. 

Estos tres elementos caracterizan a cualquier economía en crecimiento y fa 
diferencia de las economías tradicionales en donde las inversiones productivas 
eran escasas. 
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Todo proceso de desarrollo comienza con la destrucción de Jos obstáculos 
que representan las economías tradicionalistas. La diferencia entre los tres tipas 
de desarrollo económico radica en cómo son distribuidos los obstáculos que 
presentan las economías feudales. 

El más reciente de los tres tipos de desarrollo es el capitalista: se pensaba 
que este era el único sistema posible de desarrollo, incluso Marx y Engels 
pensaban que todas las sociedades tenían que pasar por este sistema. 

Las características del modelo de desarrollo económico capitalista fueron la 
acumulación de capital y Ja inversión productiva. 

Los recursos de estas inversiones surgieron de las utilidades acumuladas 
de los comerciantes -primeros capitalistas-. Las utilidades se invirtieron en 
empresas productivas que produjeron más utilidades que significaron una fuente 
de reinversión. Más estos no fueron los únicos factores. La explotación colonial y 
posteriormente la explotación de los grandes monopolios significaron otras fuentes 
de acumulación de capital cuyo origen se observa en la absorción de los 
pequenos artesanos por los capitalistas. 

Es importante destacar que fue el Estado quién contribuyó a esta 
acumulación invirtiendo principalmente en los servicios públicos, pero también, 
muchas veces en actividades comerciales e industriales. La creación de la 
infraestructura por el Estado, fue básica para las actividades productivas. De esta 
manera la inversi6n pública desempet\ó un papel importante en el sistema 
económico capitalista. 

Estoa fueron los factores que caracterizaron el desarrollo capitalista. 

Det>ido al dasarrollo de los monopolios y del imperialismo capitalista, los 
paises subdesarrollados forman parte de dictio modelo, ya que en el Imperialismo 
los paises desarrollados someten económicamente a los subdesarrollados que al 
carecer de empresas nacionales fuertes son terreno propio para el desarrollo de 
los monopolios. 

a) El monopolio ya no se interesó en invertir en Jos paises menos 
desarrollados porque esto significaba amenazar sus posiciones monopoltsticas, es 
decir ya no se interesó en inversiones de capital. 
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b) Las inversiones de los países altamente industrializados se canalizan 
hacia la explotación de los recursos naturales, los cuales· se utilizan como materias 
primas en las industrias de los países desarrollados. 

e) Dichas inversiones se destinaron a obras de infraestructuras como vías 
indis~nsables para conservar lazos económicos con los países subdesarrollados. 

Como consecuencia de esto los países subdesarrollados se convirtieron en 
exportadores de materias primas. Las utilidades obtenidas por el capital 
extranjero no se reinvirtieran en éstos países. Da tal manera que las inversiones 
nunca se canalizaron al sector industrial, que es el factor dinámico principal del 
desarrollo económico; esta es la razón de que los países no hayan podido seguir 
el modelo capitalista de desarrollo. 

Otros factores, como las razones políticas de las grandes potencias 
capitalistas que se empet\an en conservar las estructuras feudales da los países 
subdesarrollados, para mantener sus influencias políticas y económicas hicieron 
que el modelo capitalista de desarrollo Se convirtiera en imposible. Como 
consecuencia surgieron nuevos modelos de desarrollo. 

La etapa socialista de desarrollo se llevó a cabo en países en desarrollo y 
subdesarrollados que contaban con un cierto grado da industrialización pero por 
condiciones capitalistas eran muy desfavorables a las clases desposeidas. Los 
pasos que siguieron éstos países fueron la nacionalización de la industria, 
comercio, finanzas y transportes y sustitución del Estado Capitalista por una 
Burocracia Socialista. Otro paso fue la reforma agraria que aboli6 las relaciones 
feudales y se fomentó el desarrollo de cooperativas para la producción agrícola. 
Estos dos actos sentaron las bases para la acumulación de recursos destinados a 
inversiones productivas. No siendo suficiente la inversión de capital de la 
industria, se recurrió a las contribuciones obligadas de los campesinos. Los 
ingresos asr obtenidos se reinvirtieran. 

La tercer etapa, que llamaremos aquí capitalismo nacionalista 
revolucionario, esta aún en proceso de desarrollo. Los paises que se han 
emancipado de la dependencia colonial o semicolonial son muy heterogéneos, no 
obstante, se pueden sel\alar algunas características generales: 

Primera.- El estado y las inversiones públicas constituyen el factor más 
dinámico de desarrollo. Esto se debe a que en estos paises no se ha 
desarrollado una clase de empresarios que proporcione recursos de capital para 
la inversión. 
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Segunda.- La nacionalización en estos paises se hace sobre todo a 
capitales extranjeros y muy rara vez a los capitales privados nacionales. 

La situación de los paises que cuentan con este modelo está dominada por 
la lucha, por la emancipación e independencia nacionales. En estos paises se 
trata de canalizar la inversión privada hacia actividades productivas. 

En muchos de estos países se han hecho reformas agrarias. Estas 
persiguen el objeto de canalizar los ingresos provenientes de la agricultura hacia 
actividades industriales. 

El concepto de que el desarrollo económico surge espontáneamente tiene 
ya pocos adeptos y en su lugar ha surgido la planeación que primeramente con el 
nombre de planificación fue innovación de los países socialistas para proponer 
acciones de desarrollo económico y que los gobiernos nacionalistas 
revolucionarios en el modo de producción capitalista lo han adoptado. Hoy la idea 
es adoptada incluso en paises capitalistas . 

.. Dos elementos constituyen el concepto de desarrollo económico tal como 
aquí se ha definido, a saber: •capacidad adquisitiva• y •oportunidad•. En cuanto 
al aumento en la capacidad adquisitiva de un individuo, no puede sugerirse 
ningún indice mejor que el aumento en su ingreso real. El aumento en las 
oportunidades como tal no puede medirse, porque una oportunidad es sólo un 
elemento potencial, una fuerza, algo sin ninguna entidad observable, tangible, 
hasta que tales potencialidades se conviertan en realidades, es decir, hasta que 
las mismas se .. desarrollen•. 

"El aumento en las oportunidades es un concepto más vago que et del 
aumento en el ingreso real, pero cualquiera puede apreciar su existencia cuando 
realmente se presenta. Además, los aumentos en el ingreso real deben implicar 
necesariamente aumentos en las oportunidades que han sido aprovechadas y 
desarrolladas por algunos cuyos ingresos han aumentado. Y esto es todo lo que 
necesitamos•. 1 

El desarrollo económico es un fenómeno que depende de variables 
políticas y sociales; es decir, no ..., fenómeno que pueda analizarse 
satisfactoriamente sólo en términos puramente económicos. Esta conclusión se 
impone por si misma de una sola ojeada a los conceptos de nuestra lista y sólo 

_puede hacerse a un lado si adoptamos la hipótesis mancista (interpretación 
económica} de que la evolución económica es el motor primero de la historia en 

Shumpter, R.A., en Ramlrez G. Lecturas sobre el pesarroUo Económico F.C.E. p. 73. 
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todos sus espectros, en taJ forma que todos los otros factores se transforman en 
funciones de este motor, primero con la excepción de algunos elerrantos, del 
medio físico, oomo los terremotos, aunque no de todos. 

Sl, entonces, el desarrollo económico no es autónomo y sí depende de 
factores ajenos a él, y como esos factores son numerosos. ninguna teoría que 
desc&nae en un solo factor puede ser satiafactoria.2 

b. CNClml•nlo Econ6ntlco 

Para poder llegar a tener un panorama general de lo que es el Crecimiento 
Económico, es menester tener una idea de la magnitud de su concepto. ..Ef 
vocablo ... 

"El crecimiento ge,,.,.-armente lleva en al la connotación de aumento 
cuantitativo ... Gerwtalmente - acepta eate punto; aln embargo, subsiste un gran 
de~. en lo ,..,_.,,,te a la magnitud que debe detenninarae es la aportación 
de la actividad económica al logro de planoa m.6• elevado• de bienestar humano. 
Al cMfinir el crec:imiento económico en eate sentido, se sostiene que la actividad 
económica tiene un fin ~_,,,irwclo • que de 6ata sólo se p..-n medir e 
identificar - reaunadoa 11 -i•te una identificación previa del propósito 
fundamental de dicha actividad - ... Se dice que la finalidad imputada que tiene ""'ª amplia aplicación en términos de 1- aspiraciones a ramo plazo de la mayoría 
del pueblo, y la que se presupone m.6• comúnmente en el .,,.,i•i• económico, es 
la aalisfacción de las necesidades e-rimentadas individualmente por los 
miembros de la sociedad ... •3 

Sin embargo, el Crecimiento Económico constituye una propiedad real de 
-rdadWas unidades eoonómicas, en cualquier caao particular parecería existir 
una determinación ·corr-· y "objetiva• del crecimiento. No - posible decir lo 
mismo de la apreciación del crecimiento observado; éste puede caracterizara& 
limu!tÑ!9'1menh! como "bueno" o "malo" lo que depende del criterio estimativo 
que - emp- y del observador; y lln elualón previa a .igún intrincado sistema 
6tic:o, igualmente subjetivo, no hay ninguna razón &llCislli. pare preferir un juicio a 
otro. Por eata razón, desde el punto de vista conceptual conllderamos como muy 

" 3 
Op. di. Ramrrez, p.82 
Shumprenter, R.A. Aamlrez. G. Lecryms SQbre el Deyrrpllq y Crectmiento Económico. 
Editorial F.C.E., p. 74. 

8 



distintas a la observación y a la medida, así como lógicamente anteriores a la 
apreciación. si se quiere que sea .. racionaln la formación de la política económica.4 

El crecimiento no aparece en todas partes al mismo tiempo; se manifiesta 
en polos de crecimiento (que más adelante se analizarán), con intensidad 
variable; se difunde por deferentes canales, con distintos efectos sobre la 
economía. 

Por otra parte, en la economía moderna de crecimiento en la metodología 
cuantitativa, es interesante advertir que todas las definiciones funcionales 
aceptadas del crecimiento económico se fundamentan en una posición que no 
puede ser (o, por lo menos, no ha sido) sometida a la prueba cuantitativa decisiva 
y convincente. El resultado es una diversidad de medidas aceptadas. 

"'Entre estas medidas, la que se emplea más generalmente es el ingreso 
nacional por persona. Se sostiene que dada la constancia intertemporal en las 
necesidades esenciales de los seres humanos, el incremento en el ingreso por 
persona nos proporciona un índice relativamente inequívoco de una mejoría del 
bieneatar económico ... •5 

Dentro de la Teoría del Crecimiento Económico destaca la técnica de 
planeaci6n. 81 respeto Maurice Oobb, nos hace el siguiente comentario. 

·como hasta la década pasada, la controversia sobre las teorías del 
crecimiento sa ha referido a los problemas de la planeaclón (política de 
inversiones en los par-s subdeaarrolfados), 8qu611a - ha centrado en la cuestión 
de la elección de las técnicas. Le aelección de une t6cnica distinta mucho de sar 
una cuestión puramente "t6cnice", - uno de loa mayores problemas económicos 
relacionado con la elección de los métodos de producción, de los que dependen la 
productividad y la demanda, tanto de la mano de obra como de los bienes de 
capital. En el campo de la teoría económica suele hacerse referencia a este tema 
como ar problema de elegir la combinación 6ptima de los factores de la 
producción.6 

Shearer R. A, hace una diferencia entre el Desarrollo y Crecimiento 
Económico y manifiesta que son fenómenos distintos, que probablemente están 
relacionados. aún cuando no necesariamente. Es de suponerse que el desarrollo 
económico significa la existencia de un movimiento de alejamiento de un estado 

.. 
5 

Op. cit. p. 79. 
Op. cit, p. 75. 
Op. cit. p. 95. 
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de subdesarroUo; casi en todos los casos en que aparece esto concepto en la 
literatura. lleva en si la connotación de un funcionamiento económico deficiente. 
En este sentido, puede interpretarse, • menudo, como un t6rmino de oprobio. La 
ca\ificaci6n de funcionamiento deficiente implica neeeaariamente cierto tipo normal 
de funcionamiento eficiente o adecuado; méa esto impUca un avalúo o apreciación. 
Por consecuencia, el subdesarrollo económico es un concepto - avaluó, de la 
misma categoria que el concepto del bienestar económico y, por tanto, es 
in~entemente objetivo. Por inf-ncia, el concepto derivado, desarrollo 
econ6mico o sea, funcionamiento mejorado tambi6n es un concepto de avalúo. 
No es posible e-rar que exista a.miQD un acuerdo universal con respecto a los 
criterios a emplearse en el avalúo de los grados de desarrollo económico, a menos 
que haya un convenio previo en relación con una función especifica de bienestar 
social. En la literatura económica se manifiesta ampliamente la falta de ese 
acuerdo. En concebible. en sumo grado. que-el crecimiento económico no irá 
acompallado de desarrollo económico, a juzgar por algunas de las funciones 
impllcitas de bienestar. 

B. CONCEPTO DE LA PEQUEAA Y MEDIANA EMPRESA 

•· concepto• .. EmpNs8. 

En este inciso ae intenta definir a la •empresa· para tener los elementos 
necesarios para comprender que es la pequet\a y mediana empresa para nuestro 
anlllllisis, destacando alguna• definiciones da diferentes autores. 

Se llama empresa a la introducción de una innovación en el sistema 
económico. La Innovación esta definida a su vez por Schumpeter, como una 
•nueva combinación" de fi&Claes productivos. Se da entonces una innovación 
siempre que el proceso productivo experimenta una modificación cualitativa real. 
En el concepto de innovaci6n - siempre según Shumpeter .., incluye los siguientes 
casos:7 

1- Introducción de un bien nuevo; un bien que no es familiar a los consumidores, 
o de una nueva calidad de un cierto bien. 

2.- Introducción de un nuevo método de producci6n, esto es, de un método que 
no haya sido probado aún en el sector productivo de que se trate; tal método no es 
una consecuencia necesaria de un descubrimiento cientifico; sino que puede 
consistir, por ejemplo. en una nueva forma de tratar comercialmente un producto. 

J.S. MILL: Principies of po11t1ca Economy. Londres, 19"18, 7• ed. 1871. (Traducción espanola: 
Principios de Economta Politica, F .e.E. Méjico). 
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3.- Apertura de un nuevo mercado; de un mercado que no haya actuado nunca 
con anterioridad al sector productivo en cuestión. 

4.- Conquista de una fuente de oferta de materias primas y semielaborados 
independientemente del hecho de que existiese ya antes. 

5.- Puesta en práctica de nuevos tipos de organización de un industria 
determinada. como la creación de una posición de monopolios o la ruptura de 
ésta.8 

Al que introduce una innovación, cuando lo hace y en cuanto lo hace, se Je 
llama empresario. 

La empresa es la unidad económica en lo que se desenvuelve el proceso 
productivo. Los elementos fundamentales de su actividad son: los factores 
productivos qua utiliza, el producto que resulta de tal utilización y la renta, es decir, 
la diferencia entre el valor del producto (Ingreso) y el de los factores (costo). 

Principalmente por -r una unidad econ6mlca, no es Identificable la 
empresa, ni sobre la base de criterios t6cnicos. Los elementos del costo, por una 
parte, y los productos, por otra, son reconocibles como componentes de una 
misma unidad empresarial cuando entran en el célculo de una misma renta. 

Se supone que la actividad de la empresa - dirige a la maximlzaci6n ele 
aquello que, para la propia empresa es el resu- econ6mico de las operaciones 
que en ella sa efectúan: la renta. Para que el problema de la maximizaci6n esté 
determinado, es preciso fijar el periodo de tiempo con referencia al cual la 
empresa hace máxima su renta. 

Diccionario Básico de Libre Comercio Ciudad de México, 1993. Grupo Ed. 
Porrúa. 

Empresa (Enterpise) significa cualquier entidad constituida u organizada 
conforme al derecho aplicable, tenga o no fines de lucro y sea de propiedad 
privada o gubernamental, incluidas cualquiera sociedades, fideicomisos, 
3sociaciones (Partnerships), empresa de propietario único, coinversiones u otras 
asociaciones. 

e j.A. Shumpeler. Teorie der Wirtschaf Tlichen en Twiexlung. 1912, 28 Ed. Lipsia, 1926. 
(Traducción espaftola; 9Teorfa del desenvotvlmlento económico·, Fondo de Cuttum 
Económica, Mejico. Diccionario de Economfa Politica Tomo 1 Ed. Alfredo Ortella. 
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Ramón Tamames, Diccionario de Economía Ed. Alianza. 

Empresa: Entidad formada con un capital, y que aparte del propio trabajo de 
su promotor puede ex>ntratar a un cierto número de trabajadores: su propósito 
lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o en la prestación de 
servicios. La empresa será nacional o extranjera, aeg(.ln cual sea el origen de su 
capital mayoritario, también, ae distingue entre grandes, pequef\as y medianas 
empresas (PYMES). Enterprise Company (compat'ola); Jolnt Stock Company 
(Soci- Anónima) Corporalion (Gran Empresa). 

La definición que da Agustín Reyes Ponce. es su libro Administración de 
Empresas. Ed. Limusa. 

Nos dice que el concepto de empresa es uno de Jos más usados en la 
actualidad: hablar de trabajo en una empresa, es a la vez uno de los conceptos 
más dificiles, cuya exploración aún no esta determinada, por hallarse en plena 
evolución. Una de las dificuttades principales de eaa definición radica en que la 
idea de empresa es un concepto analóÜico; esto es: se aplica a diversas 
realidades, en sentido pmte idéntico, y parte diverso, creemos por ello en que la 
sola -paración de esos distintos puntos de vista ayudsá a comprender mejor lo 
que debe entenderse por empresa. 

La empresa está formada, esencialmente por tres clases de elementos: 

A:. Bienes Materiales: 

•) Ante todo integran la empresa aua edificios, las instalaciones que en 
éstos - r-iz.n para adaptarlas a la labor productiva, la maquinaria que tiene por 
objeto multiplicar la capacidad productiva del lrab8jo humano, y los equipos, o sea 
todos aquellos instrumentos o herramientas que completan y aplican más al 
detalle la acci6n de la maquinaria. 

Materias primas: aquellos qua han de salir lrllnsformadas en los productos, 
m-ra, hierro, etc. las materias auxiliares; aquellas que, aunque no forman parte 
del producto y son necesarias para la producción. 

Dinero: Toda empresa necesita cierto efectivo, lo que se tiene como 
disponible para pagados diarios, urgentes, etc. además la empresa posee como 
representación del valor de todos los bienes que antes hemos mencionado un 
"'capital•. constituido por valores, acciones, obligaciones, etc. 
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Hombres. Son elementos eminentes activos en la empresa. 

Existen ante todo obreros, o sea, aquellos cuyo trabajo es 
predominantemente manual. Suele clasificarse en calificados y no calificados; 
según se requiere tener conocimiento o peripecias especiales. 

Los supervisores: cuya misión es vigilar el conocimiento exacto de los 
planes y ordenes senalados. 

Técnicos: Las personas que con base en un conjunto de reglas o principios 
buscan crear nuevos diseflos de productos. 

Altos ejecutivos, aquellos en quienes predomina la función administrativa 
sobre la técnica. 

Directores cuya difusión básica es la de fijar los grandes objetivos y 
políticas. 

Sistemas. Son las relaciones estables en que deben coordinarse los 
diversos casos. 

Existen sistemas de producción tales como fórmulas, patentes, métodos, 
ate. 

Existan •istemas de organización y administración, consistentes en la forma 
como debe estar estructurada la empresa. 

En este sentido, la empresa es considerada como una unidad de 
producción de bienes y servicios para satisfacer un mercado. Se al\ade la idea 
de que esa producción sea para "un mercado" porque ciertas secciones de una 
empresa pueden llegar a producir bienes o servicios sólo como base para el 
trabajo de otras secciones distintas, y no para colocarlos en un mercado. Así, una 
fábrica puede producir celulosa y colocarla en el mercado formando una empresa 

b. Definición de la Pequena y Mediana Empresa 

En este análisis no esta incluida a la micro empresa, sin embargo, se 
incluirá en este apartado con fines descriptivos. 
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MICROINDUSTRIA.- Las empre-• manufactureras que ocupen 
directamente hasta 15 personas y el valor de sus ventas netas anuales reales o 
estimadas no rebasen el monto que determine la Secretarla de Comercio y 
Fomento Industrial. 

INDUSTRIA PEQUEfCA.- Las empre-• manufactureras que ocupen 
dlrectemente entre 16 y 100 pet'90NIS y el valor de sus ventas netas anuales 
reales o estim- no rebasen el monto que determine la Secretaria. 

INDUSTRIA MEDIANA.- Las empre-• manufactureras que ocupen 
directamente entre 101 y 250 personas y el valor de sus ventas netas anuales 
reales o estimadas no rebasen el monto que determine la Secretaria.9 

Pera tener una mejor comprensión de las definiciones anteriormente 
descritas se describe en el cuadro No. 1.1. 

programa para la Modernización y De51rrollo de la lodusfrta Miqp peouefta y Mediana 1991 
~- Sectetaña de Comercio y Fomento lndu$U1a1. 
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TAMANO 

MICRO 
EMPRESA 

PEQUEfi'IA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

C•r•cterf•tlc•• de 1• Empre .. 
Cu•dro 1.1 

PERSONAL 
OCUPADO 

De 1a15 

De 16a 100 

De 101a250 

VENTAS NETAS ANUALES 
(ULTIMO E.tERCICIO FISCAL 
O PROYECCION A 12 MESES' 

NS 900,000.00 

NS 9·000,000.00 

NS 20·000,000.00 

Fuente: Definiciones dadas por las SECOFI el viernes 3 de diciembre de 1993 en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Características particulares de la microempresa. 

Primero se analizaran las características particulares, que de alguna 
manera diferencian a la micro, pequena y mediana industria. para posteriormente 
reviaar cuales son los rasgos comunes de estos tres subsectores. 

- Dentro de las microempresas, por lo regular se trata de talleres 
unipersonale• y familiares. 

- Ocupan pocos empleados, hasta quince trabajadores, dichos empleado 
suelan ser sus familiares o personas de mucha confianza. 

- Sus productos no requieren de procesos productivos cumplidos y por lo 
general cubren necesidades exclusivamente locales o regionales. 

- Otra de sus características es que tienen poca movilidad para reubicarse 
en otro lugar. 

En lo que se refiere a la ubicación de su empresa el 52 % del conjunto de la 
microempresa tiene un local propio, en donde, el empresario ahl mismo vive, por 
consiguiente, su lugar de trabajo es el domicilio del dueno. 

En este subsector predomina el propietario único, el cual es a la vez un 
empleado más, donde el realiza diversas funciones, y por lo regular no existe una 
división del trabajo. 
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11. EL PROCESO HISTORICO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL 

A. ANTECEDENTES 

Durante los últimos 200 anos es pasible idenUficar tres momentos históricos 
que se pueden caracterizar como Ja transformación de la estructura industrial, a la 
que se le ha dado el nombre de Revolución Industrial. 10 Este surge a finales del 
siglo XVIII, cambió el aspecto del mundo en general y principalmente en Europa, 
como consecuencia de una serie de cambios e innovaciones en Ja agricultura, los 
transportes, la industria, el comercio y las finanzas; constituye cambios que no 
fueron exclusivamente industriales, sino también sociales e intelectuales_ La 
Revolución Industrial puede ser dividida en tres etapas: a) Cambios 
revolucionarios en métodos técnicos, para fabricar, transformar y transmitir 
información; b) Aparición del sistema Fabril considerado coma un nueva método 
de organización de Ja Industria; e) Repercusiones económicas, sociales, políticas 
y culturales de la nueva técnjca y sistema FabrH. Esta Revolución Industrial no 
fue un acontecimiento único que puede ser ubicado dentro de Jos límites de dos o 
tres décadas. La desigualdad del desarrollo de las diferentes industrias fue uno de 
los rasgos sobresalientes del periodo, no sólo coinciden en punto a Ja cronología 
en cuanto a sus principales etapas, sino que, ocasionalmente, Ja transformación 
estructural de una industria particular constituyó un proceso prolongado a fo largo 
de medio siglo. La esencia de la transformación, fue ese cambio en el carácter de 
la producción que se asocia, con la utilización de máquinas de fuerza no humana y 
no animal. 

Marx afirmó que el cambio decisivo consistió, en los hechos, en el 
ensamblamiento de una herramienta, antes manejada por la mano del hombre; en 
un mecanismo; •1a herramienta se convierte en máquina cuando pasa de manos 
del hombre a pieza de un mecanismo·, sin tener en cuenta .. que la fuerza motriz 
procede del hombre o de otra máquina. Lo importante es que '"un mecanismo, 
una vez que se le transmite el movimiento adecuado, ejecuta con sus 
herramientas las mismas operaciones que antes ejecutaba el obrero con otras 
herramientas semejantes•. Al mismo tiempo sef'iala que '"fa máquina suelta no 

'º A menudo se consideró que esa designación fue empleada por vez primera por Amold 
Taymber, en sus lecturas publicadas en 1887; y se a dicho que •ta difusión del termino• data 
de su publicación (Beales en Hi~ory, col. XIV pag. 125. en realidad. Engels in 18-44 (ed. 
1892, pags. 3 y 15) (Hay edición en castellano), donde la menciona como que tiene •La 
misma importancia para Inglaterra que la Revolución poUUca para Francia y Ja revolución 
filosófica para Alemania· ; el origen deJ témiino se le ha atribuido, pues, (cf. Manlouf, The 
fndustrial RevoJution in the eighreenth century. p. 25) Sin embargo, la frase parece haber 
sido común entre autores franceses ya que el decenio de 1820. (cf. A. Bejanson. Quartertey 
Soumal of Economics, vol XXXVI, p. 343) 
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aalió de su raquitismo mientras sólo estuvo movida por hombres• y que •el 
sistema maquinista no podla desenvolverse mientras las fuerzas motrices 
conocidas no fueran sustituidas por la máquina de vapor".11 De cualquier 
manera, este cambio crucial ya lo situamos en la ensambladura de una 
herramienta antes manual en un mecanismo, o en la conexión del implemento con 
una nueva fuente de fuerza motriz transformó radicalmente el proceso de 
producci6n. 

La gran hazat\a de la nueva maquinaria, que consistía en que llevaba •1a 
igualación del trabajo•, al volver innecesarias las aptitudes especiales del obrero 
calificado "independiente e intratable" y al reducir la tarea de los trabajadores •a 
un ejercicio de la vigilancia y Ja habilidad - facultades que, cuando se concentran 
en un proceso, rápidamente se perfeccionan en los jóvenes-•.12 En los viejos 
tiempos la producción había sido una actividad esencialmente humana, por lo 
general de carécter individual, en el sentido de que el productor trabajaba cuando 
y como quería, independientemente de otros, a la vez que las herramientas o 
implementos simples que empleaba eran poco más que la extensión de sus 
propios dedos. El instrumento caracterlstico de este periodo, afirma Mantoux, era 
•pasivo en las manos del obrero: su fuerza muscular. su habilidad natural o 
adquirida o su inteligencia, determinaban la producción hasta el menor detalle". 
Las relaciones de dependencia económica entre productores individuales o entre 
productor y comerciante. no eran impuestas de manara directa por las exigencias 
del propio acto de producción, sino por circunstancias externas a él. consistían en 
relaciones de compra y venta del producto terminado o semiacabado, o bien en 
relaciones de deuda sobre venidas en el suministro de materias primas o de 
herramientas para el oficio. Esto fue asl aun en la "manufactura", en que las 
operaciones de trabajo se congregaban en un único lugar pero, por lo general, 
como procesos paralelos, atomlsticos, de unidades individuales y no como 
actividades interdependientes que necesitaran integrarse como un organismo para 
funcionar. 

Esta Revolución Industrial se puede concebir en tres etapas: 

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

~Cruma!. Vol. 1 pp. 368,378 (ed. cast. cit., pp 304, 312). "La máquina de que arranca la 
revolueión Industrial sustituye el obrero que maneja una sola herramienta por un mecanismo 
que opera con una masa de herramientas iguales o parecidas a la vez y movida por una sola 
fuerza motriz. cualquiera que sea la fonna de ésta• (ibid .• ed. cast. cit •• p. 306) 

12 The phUosophy of Manufactuires, ed. de 1835, pp. 20-1 Ure definió una fábrica como •un 
vaslo autómata, compuesto de varios órganos mecénlcos e intelectuales. que actúa en un 
concierto ininterrumpido ... subordinado a una fuerza motriz autorregulada• (ibid., p. 13). 
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Aparece en los lapsos comprendidos 1750 a 1840, debido a los siguientes 
factores: 

Crecimiento del comercio. Su clima es propicio para la crianza de ovejas 
productoras de la materia prima necesaria para la industria textil y principalmente, 
a la estructura social implantada con la revolución efectuada por Oliverio 
Cronwen13 con la que se abolieron viejos privilegios feudales que afectaron a 
lnglalerra. 

Este proceso se originó en Inglaterra (trasladándose a Francia, Bélgica y 
Alemania), erosionando las rígidas estructuras económicas y políticas 
provenientes del periodo medieval, Inglaterra vio entonces el detrimento de los 
talleres artesanales y de los estancos, 14 cuyas reglamentaciones de producción 
de mercado y laboral, habían limitado la expansión económica. 

La integración de las economias del nuevo mundo, empezaba a delinearse 
desde la época mercantilista, seguida del establecimiento de las nuevas 
relaciones comerciales, permitió generar a través del comercio colonial el 
excedente sobre el cual se fincaria el proceso de información del capital europeo, 
principalme:ite inglés. 

La Revolución Industrial arranca con la gran transformación de la industria 
textil tras la introducción de innovaciones tecnológicas como el telar mecánico. La 
fusión del carbón y del acero llevan a la invención y aplicación de la máquina de 
vapor, permitiendo la primera transformación de los transportes. 

Las activi-s económicas de mediados del siglo XVIII estaban superando 
el sistema de producción artesanal, incorporando laS máquinas que en estricta 
sentido aportaban una real extensión a la fuerza muscular humana. 

Se inician los trabajos tecnológicos lo que habría de ser la industria eléctrica 
y de comunicaciones, se dan las primeros pasas a la invención de maquinaria 
dedicada al apoyo de las actividades agrícolas, se perfecciona el telégrafo, siendo 
estos acontecimientos tan solo ejemplas del desarrollo obtenido en este periodo. 
Los sectores que adquirieron un mayor dinamismo fueron las industrias textil, 
minera, metalúrgica y sobre todo, el transporte marítimo y ferroviario, realizándose 

13 Oliverio Cronwell 1599-1658. Protector de la República de lnglalerra. 
14 Sitio donde se vende tabaco. 
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grandes construcciones como los de los canales de Suez y Panamá, así como las 
redes férreas de Europa y Norteamérica. 

La característica fundamental de la primera Revolución Industrial es la 
aparición y desarrollo de la producción fabril. Se registran cambios profundos y 
radicales en la organización productiva, de un sistema artesanal de producción 
compuesto por pequenos talleres dispersos en domicilios, se pasa a una 
concentración del proceso productivo en un solo lugar. La fábrica. 

SEGUNDA REVOLUCION INDUSTRIAL 

La segunda Revolución Industrial se inicia a partir del último tercio de siglo 
XIX, extendiendo sus efectos hasta finales de los anos so·s del presente siglo, 
caracterizándose por el desplazamiento de la pequena industria y la creación de 
Jos grandes monopolios económicos con la fusión del capital bancario con el 
comercial; dando lugar a fa aparición del capital financiero. La máxima 
concentración de estos grandes grupos empresariales se lleva a cabo en fas 
Estados Unidos de Norteamérica, en donde un reducido número.de super grupos 
dominan fa economía de ese país; contándose entre ellos al grupo Rockefeller, 
Dupont, Henry Ford y Standard Oil dentro de los estratos bancario, químico, 
automotriz y petrolero respectivamente. 

Tras Ja recesión económica de 1890 a 1895 caracterizada con problemas 
agrícolas, huelgas obreras, concluía la primera Revolución lndLtstrial, dando paso 
a otra etapa dentro del desarrollo mundial. 

Esta etapa arranca con la industria de la radio y la televisión, el desarrollo 
en la transportación contribuyó a una mejor distribución de los alimentos, propició 
la elevación de la tasa de crecimiento de la población, así como el nivel de ingreso 
y en general las condiciones de vida. 

El comercio internacional registró otro prolongado periodo de auge, 
sustentado en el intercambio de materias primas por productos manufacturados, 
una ayuda importante representó el hecho de que fa inversión extranjera se 
disparara desde comienzos de siglo. Europa vivió la mayor migración que Ja 
historia haya registrado, teniendo que trasladarla hacia áreas de mayor 
productividad principalmente Estados Unidos, el antecedente de población que su 
propia industrialización no podía absorber; cabe mencionar que es en esta etapa 
cuando Ja hegemonía británica se desliza hacia una de sus excolonias a principios 
de la etapa ser1'iialada. La internacionalización financiera y el comercio significó el 
traslado del poder económico a los estadounidenses que se habían venido 
configurando desde principios de siglo. 
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TERCERA REVOLUCION INDUSTRIAL 

Este periodo - inicia a principios de los anos 70'"s, cuando laa economfas 
de loa paises industrializados empiezan a det-rae, terminando aal la fase de 
expansión. Los esfuerzos de Estados Unidos paa mentener el apoyo otorgado a 
sus socios c:or.-clalea significaba una tremenda presión 80bre sus reservas de 
oro. · 

Surge el fenómeno llamado estanflaci6n (recesión con inflación), los paises 
desarrollados experimentaron la pcWdida de competitividad de las ramas 
industriales frente a los productos manufactureros provenientes de los nuevos 
pal- industrializados, pal- como Corea del Sur, Taiwan, M6xico y Brasil 
edqulrieron vem.jaa competitivas en industrias como le siderurgia, textil, 
petroqulmica b6aica y la del calzado entre otras, llevando a las potencias 
mundiales • perder Incluso ..-cadoa internos. Estos cambios dieron como 
resultado un nuevo patrón de industrialización y lljuat- productivos, tecnológicos 
y financieros en los sectores indu•lri- en crillia. 

La situación aconómicll, muestra como culpable • le excesiva lntarvención 
--qua obstaculiza le actividad ~va y productiv•, I• economla de le oferta 
plantea la naoaaidad de eatimul•r la producción .-.ciando los impuestos y las 
trabas edminiatrativ- qua cohiben le inversión y disminuyendo al gasto público, 
por lo que la aconomla priv- lienc:la a i~.15 

En cuanto a .,,....,.. tecnológicos se refi-. esta .._ se c:a-acteriza por 
el surgimiento de 7 *-especificas: 1) instrumentos avanzados paa estudiar, 
exp- y conocer le materia. 2) nuevos maten-.. 3) medios llUXil-.a y 
._...,. de computación para el alrnecanamiento, manejo de informaci6n y 
procesamiento lógico. 4) medios de comunicaci6n, 5) m6quinaa para la 
automatización 6) medios de transporta y por último, 7) biologle mo1ecu1ar.16 

Otro logro significativo fue el cambio en la función del Estado, manifestando 
una liberalización de las activi-s productivas, una desregulación y 
desreglamentación gubernamental y registrando una retracción a través de la 
privatización de empresas públicas. Todos estos acontecimientos enmarcaron la 
carrera tecnológica entre Estados Unidos y Japón, siendo estos paises los 
principales representantes del progreso mundial, sin olvidar 4 paises que se 
repuntan dentro de la competencia por el liderazgo total. Me refiero a Corea, 
Singapur, Taiwan y Hong Kong, llamado los tigres asiáticos. 

15 VéaseTeorfa de una Economia Monetaria. John M. Keynes. Edttorial Aguilar. 1967. p. 87. 
10 Véase de la lndystdal!uc:ióo T@rrtla a la Reestructyradóo !ndystrial. Editorial Diana. 
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B. ETAPAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN MS(1co 

En este apartado se analizará el proceso de crecimiento y desarrollo 
industrian que ha tenido el país,' este puede ubicarse en el contexto de un 
desarrollo a Largo Plazo, cuyas etapas a distinguir en mayor o menor medida, se 
han delimitado a razones metodológicas y estadísticas que nos permite examinar 
el fenómeno del a-ecimiento y desarrollo. (Estas teorías se analizarán con mayor 
profundidad en el Cap. 1), como consecuencia de factores de diversa índole, los 
cuales en el transcurso de casi cinco siglos propiciaron una industrialización 
espontanea y anárquica. 

a. De la Conquista a la Independencia 1521 -1820 

En la edad media, encontramos claras manifestaciones de una sociedad 
urgida de nuevas relaciones de producción, que apremiaron el tránsito de un 
régimen a otro. En el feudalismo decadente que propicia un nuevo sistema de 
producción Capitalista, en cuyo seno una naciente sociedad puede desarrollarse 
rompiendo los estrechos causes medievales. Dentro de este contexto, en la 
éPoca colonial no existió, un proceso de industrialización propiamente dicha, 
entendido éste como fenómeno donde la industria se convierte en el motor del 
crecimiento económico y desarrollo social, sin embargo, apoyándose en el celo 
oficial de la monarquía que decía preocuparse por el progreso de las colonias, 
hubo varios intentos infructosos de industrializar Ja Nueva Espana, el Ministerio 
Espatlol y otorgó el permiso de establecer talleres, pero hubo tantas dificultades y 
tramites para realizar esa idea, que al final fue abandonada. 

La industria en la Nueva Espana y la política seguida a su respecto, era el 
fiel reflejo de las ideas mercantilistas de la época, que consideraban a los paises 
catonizados como fuentes de materia prima para las industrias y para los 
productos manufactureros en la metrópolis. Espatla no había podido, a pesar de 
su política proteccionista peninsular, crear una industria propia que fa abasteciera 
a ella y a sus colonias de aquello que compraba a sus vecinos Europeos, no 
obstante, que sus feyes consideraban a sus rosesiones de ultramar como parte 
integrante del tenitOrio espat'iol; la situación de hecho era que existían 
inseparables dificultades para establecer en las colonias cualquier clase de 
industrias, que tendiera a independizarlas económicamente. 

Su situación se refleja en el atraso de toda la industria y solamente Ja 
existencia de algunas en forma precaria, ya que nunca se permitió el cultivo de la 
vid, gusano de seda, de los olivos, ni de cualquier otro vegetal que pudiera servir 
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como materia prima para crear una industria independiente. Los conquistadores 
primero, los inmigrantes después no podían por lo extenso e incomunicado del 
territorio mexicano, estar atendidos para la satisfacción de algunas de sus 
necesidades por la escasa y mala producción metropolitana, por lo que desde un 
principio se establecieron algunas manufacturas. Las industrias transformadoras 
de ese tiempo por el gran peso que la artesanía tenía en todas ellas, abarcando 
algunas actividades que, como las del tejido de algodón, el lavado de pieles, la 
conservación rudimentaria de alimentos, eran propias y conocidas de los pueblos 
indígenas que habitaban América, antes de la llegada de los espaf'ioles. 

Se gestó desde entonces esa diferencia entre la ley escrita y la realidad, 
que ha perdurado hasta nuestros días, apoyándose en el celo oficial de la 
monarquía que decía preocuparse por el progreso de Jas colonias, hubo varios 
intentos infructuosos de industrializar el Perú y la Nueva España, como el proyecto 
concebido por el Conde de Gijón, a mediados del siglo XVIII, para llevar a Quito, 
una colonia de obreros y artesanos de Europa, pero hubo tantas dificultades y 
trámites que al fin fue abandonada esa idea. 

En México, tampoco prosperaban eSos intentos; ese fue el caso del cura 
don Miguel Hidalgo, que en su diócesis de Guanajuato, estableció cultivos de 
morera. algunas artesanías y otras actividades que tendían a crear las industrias 
que tanto necesitaba la población, carente de Jos más indispensables elementos 
de vida. 

Existían ya para mediados del siglo XVIII, algunas industrias 
manufactureras cuya producción tenia en valor asegura Humboldt, de siete a ocho 
millones de pesos anuales, constituida principalmente por tejidos de algodón y 
lana, que se fabricaba en la altiplanicie mexicana. Sólo existía la fabricación de 
telas tratadas en seda, pues la seda pura era importada de la Metrópoli o de 
algunas colonias espal\olas de Asia. En el siglo XVI, se creaban gusanos de seda 
en la mixleca y en la región del Pánuco; no existían fábricas de hilados de lino, 
canamo, no se conoció la fabricación de papel. 

En México, Puebla y Guadalajara, se fabricaba en forma importante el 
jabón, aprovechando la sosa que se produce en algunos lagos salados de la 
altiplanicie en fonna de tequesquite. 

La producción de loza, sombreros y artículos de palma tejida, era 
importante en Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Jalisco. manteniendo el activo comercial 
exterior de estos productos, la primera actividad decayó al final de la Colonia. de 
46 fábricas que llegó a haber en 1763, se redujeron para 1802 al 16 de vidrio y 2 
de loza, esto a causa de la disminución del precio que estos artículos fueron 
teniendo por el raquítico consumo intemo y la competencia internacional. 
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Habla en Nueva Espa~a. un gran consumo de pólvora a causa de las 
necesidades mineras, su fabricación era un derecho de regalía qua se reservaba 
el Estado. Una de las actividades que alcanzaron mayor auge fue la orlebrerla y 
la fabricación da monadas, la artesanía dedicada a fabricar grandes piezas de 
platería, amamanto da iglesia. 

La Casa da Moneda ara una prestigiada institución, que manejó durante la 
6poca da la Colonia más de dos mil millones de pesos fuertes; fue establecida por 
el Virrey don Antonio de Mandoze, era tanto el equipo de laminadoras, troqueles y 
prensas que poseía, que tuvo una capacidad de acullación de treinta millones de 
pesos de plata al afio, que era tras veces más de lo que acu~ban 16 casas de 
~qua existían en Francia. 

23 



b. Periodo Independiente 1821 - 1840 

El estado de atraso industrial manifestado. creado antes de la consumación 
de la· independencia mexicana, los insurgentes habfan expresado su deseo de 
romper las barreras comerciales que habían formado los mercados monopólicos y 
monopsónicos en favor de España de todo aquello que compraba o producía la 
colonia . 

.José María Morelos, en el documento denominado ·sentimientos de la 
Nación·, decía al Congreso de Chapingo en 1813: "'Qué nuestros puestos se 
franqueen a las naciones extranjeras amigos, pero éstos no se internen al reino 
por amigos que sean, y sólo haya puestos sel"\alados al efecto prohibiendo el 
desembarco en todos los demás señalando el diez por ciento a sus mercancías.'' 

Consecuente con el pensamiento· insurgente, Ja Junta Provisional 
Gubernativa derivada del Plan de Iguala en 1821, deciaró: .. La nación mexicana 
ha podido limar las cadenas para adquirir su libertad y sustraerse al yugo que le 
embarazaba su prosperidad, poniendo a su labor, industrias, comercios y 
principalmente todas los giros, limites y trabas que la enervaba para que 
preponderara la utilidad del país que la dominaba'" y que para afianzar y prolongar 
su independencia, había e/lo .. Alianza federación y comercio con las demás 
naciones; Espana en principal término", pensando que así fluiría Ja riqueza al 
país. 

El Gobierno se enfrentaba con el problema, de que por un lado se trataba 
de proteger una industria que aún no existía, con el fin de estimularla para su 
creación y desarrollo, se vera impetuoso de dictar disposiciones que afectaran sus 
insuficientes ingresos, agravando la integración de una doctrina fiscal y Ja correcta 
recaudación; los causantes casi no pagaban impuestos y recurrían aJ contrabando 
como fuente regular de aprovisionamiento, dada la casi nula vigilancia que se 
ejercía en las fronteras. 

En 1821 se publicó el primer arancel, que comprendía gran número de los 
artículos que podían importarse libremente, los que debían pagar derechos para 
su introducción y los que estaban totalmente prohibidos y en 1827, fueran 
aumentados esos articulas y fueron sufriendo subsecuentemente adiciones y 
disminuciones. según grupo político. liberal o conservador. 
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Para 1829, se prohibió Ja importación de artículos de labranza, perjudicando 
con ello, a la incipiente e ineficiente agricultura; en 1830, se permitió la 
introducción de toda clase de géneros de algodón, destinando una parte de los 
ingresos de esas importaciones a refaccionar al Banco de Avío. 

La Independencia Mexicana no trajo en lo económico, ni el aparente cambio 
que en lo político tuvo el país; el sometimiento a Espat\a siguió completo y la 
política, que se sintetiza en la carta que en forma reservada, dirigió el rey de 
Espana el Conde Revillagijedo, a fines del siglo XVIII, durante su virreinato que 
tuvo fuertes tintes liberales para su época, en la carta decía: "Sólo la minería la 
agricultura pueden admitir extensión, las fabricas no pueden subsistir ni conviene 
en buena politice el que las haya, ni aún de aquellos géneros que no se fabrican o 
traen de Espana. por que siempre son equivalentes suyos y privan su consumo•. 

Al mantener el atraso de la población influyó la legislación artesanal de 
entonces, que mantenía atado en gremios a todo aquel que quisiera ejercer un 
oficio; expedidas con el aparente deseo de limitar la competencia, obligando a 
todos Jos trabajadores a gremiarse, para ello tenían tantos requisitos, que 
principalmente estaba cerrada la artesanía a la generalidad del pueblo; la validad 
de maestro solo se otorga a los españoles y criollos, estaba impedido a los indios 
y razas mestizas. 

Hasta 1790 fueron abolidos los gremios; y como todas las leyes no 
convenía a los delentadores de Ja riqueza en Nueva Espaf"la, fueron acatadas pero 
no cumplidas, la república naciente nada hizo por remediar esa situación hasta 
1831, en que se adoptó a sugestión de Lucas Alamán, un política proteccionista 
que tendía a crear los capitales, mercados y fuerza de trabajo de que se carecía, 
como un permiso para la industrialización, lo que encontró resistencia de los 
artesanos que tenían ser desplazados por la máquina modema, sobre todo la 
industria textil, que era la más difundida y que mayor número de obreros ocupaba. 

Con el fin de financiar la industria en 1830, se fundó el Banco Avío, cuyo 
capital se habilitó con la quinta parte de los derechos de importación que pagaban 
los géneros de algodón de procedencia extranjera, y a su amparo empezaron a 
nacer algunas industrias textiles en todo el centro del país. 

El estudio más serio y sintetizado realizado en esa época, verdadera 
política de alcance nacional para integrar un industria interna, fue el contenido en 
el Plan Antul'lano debido a don Esteban de Antul'lano, español que desde 1821, 
había venido estudiando la manera de establecer industrias en México, y con la 
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ayuda financiera del Banco de Avío, fundó con éxito en Puebla, una factoría 
dedicada al hilado y tejido de algodón, cuyo postulado recomendaba: 

1. La creación de juntas directoras de industria, encargadas de dirigir fas 
operaciones de Ja industria agrícola y fabril. 

2. Estímulo a Jos que con acierto y constancia se dediquen al fomento de 
la industria, mediante el empleo de inversiones técnicas mejores. 

3. Propagación de las plantas y animales exóticos de las producciones no 
cultivadas y desarrofladas últimamente en el país, para el fomento de la 
agricultura y fa obtención a precios bajos, de las materias necesarias a 
la industria fabril. 

4. Aumento de los derechos maritimos para dificultar el contrabando, en 
beneficio directo del horario nacional e indirecto de la industria. 

S. Creación de fábricas de construcción de instrumentos modernos 
(maquinaria) y de establ~cimientos para la explotación del fierro, como 
antecedentes necesarios de toda industria. 

6. Establecimiento de fábricas de hilados y tejidos a no menos de 25 
leguas de las costas, para impedir la introducción clandestina de hilos o 
telas extranjeras. 

•La prohibición absoluta de todas las manufacturas extranjeras, que el país 
pueda fabricar de un modo fácil y barato, debla representar la fase de toda 
reforma económica de México. Esta prohibición será la fase moral de la industria, 
la única garaf".'ltía ofrecida a Jos mexicanos para adelantar en las artes mecánicas. 
inducirlas a empresas costosas y el mejor medio para combaUr el contrabando". 

Las ideas de Antonio, eran favorables al proteccionismo y se oponía al libre 
cambio. que de manera anárquica se había tratado de implantar en los primeros 
anos de la independencia, como una reacción de los gobiernos realmente 
liberadores a la cerrada política de los espal'loles; asi como en lo político, la 
discusión se encontraba entre federalismo y centralismo, en lo económico se 
discutían las ventajas de proteccionismo y del libre cambismo, que se trataba de 
llevar a un grado de exageración por ambos mandos. Por lo cual, las ideas 
moderadas de Antul'lano, eran una llamada de atención a los estadistas y 
políticos, que a partir de 1821 abolieran toda restricción comercial, y con respecto 
a ello decía: .. admitieron con entusiasmo aquellas doctrinas, que si bien tenían 
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que ser respetas y consultadas, también deben de ser analizadas y calificadas, 
antes de ser aplicadas, así nuestros gobiernos debieron haber examinado muy 
atentamente el estado de cultura, industria, productoras y edad polltica de México, 
antes de haber ampliado tan imprudentemente las puertas al comercio extranjero: 
bien debieron conocer que nuestra fuerza industrial era muy infante, al haber 
dejado luchar nuestra tierra e imperfecta habilidad industrial con la colosal de las 
antiguas e ilustradas naciones; el resultado que los pocos e imperfectos recursos 
de subsistencia a que habían quedado reducidos loa mexicanos dedicados a la 
industria fabril y agrlcola, por efectos de la mala polltica de Madrid y de la primera 
guerra nacional del al\o diez, quedó anonadada de bajo de la potente industria 
extranjera ... • 

Algunos de los més notables pollticoa de la época, pensaban que la libertad 
absoluta era premisa indispensable para el progreso y .Jos6 Maria Luis Mora, 
proclamO que "La libertad de comercio ha dado ocupación, dignidad y patriotismo 
a muchos que antes carecían de todo ello". Mora, igual que mucho• otros 
polltic:os de asa 6poca, al grupo de sociólogos y aoonomlataa que consideraban 
que era la competencia el único medio eficaz para mant-. lo que llamaban el 
precio mmerlal de la• mercanclaa, y que ,,_ debla de hac:erae por alterar el 
equilibrio an un momento dacio. "El inter6a Individual y no la protecci6n, siempre 
ruinosa de loa gobiernos, ea lo que debe fijar la inversión de loa capitales y 
determinar la industria de un pala". 

El pensamiento de Antulleno, era ccrrecto en aquella 6poca, no pretandla 
un proteccionismo absoluto, sino sólo de aquellos bienes que - puclieran fabricar 
en al pala de manara flk:il y barata, sin pensar nunca en Instaurar el 
proteccionismo total y antieconómico que se -tableció posteriormente, en un 
perjuicio y a costa de .. población. 

Criticaba al fracaso del Banco de Avió, que suspendió sus operaciones por 
haber dedicado sus fondos a empresa• diferentes de las que le correspondían, 
obrando con criterio polltico més que econOmico, aceleró la modernización de la 
industria textil por las Importaciones de maquinaria. 

La doctrina econOmica así redactada, abordó de manera més completa qua 
cualquiera otra idea de ese tiempo las necesi-s de México para una 
industrialización acelerada; trataba de transformar la agricultura mediante nuevos 
cultivos, aun cuando no quiso ver al defecto capital de la concentración de la 
:::-opiedad agrícola en manos del clero católico; quería salir de la baja 
productividad del campo por nuevos productos y no por un cambio estructural en 
la tenencia de la tierra; pensaba crear las materias primas necesarias para proveer 
a una industria naciente y estimulada por la protección, sin sacrificar el consumo 
popular en tocio aquello que impedía toda planeaci6n fiscal sana. 

27 



En 1824, se fundó la Dirección General de Industria,, corporación privada 
destinada, decia el decreto de 2 de diciembre qua le dio vida, a -promover el 
establecimiento de juntas de industrias localea en todo el pala, a informar de los 
progresos de la agricultura y de la industria a los paises extranjeros, a proponer al 
gobierno las asignaciones de tas sumas que debian' invertirse en la adquisición de 
maquinaria, fomentar la difusiOn de los conocimientos t6cnicos, organizar 
exposicione:> de la industria en el pais y en al extrenjero, estando obligada a 
presentar un informe anual con el resumen y cuenta de todas estas actividades. 

Este organismo marcó la iniciación de una indUstrializaeión lenta y penosa 
por la raquitica condición en que necia, de ..-a tal que en 1945, axistian 46 
juntas locales y otras e_.:iales que se formaron en aquellos distritos de intensa 
actividad industrial, como Puebla, Guadalajara, Jalapa, Querélaro y México. 

La industria más generalizada .., ese entonces lo era el algodón, ya que an 
1843, existian 57 fábricas de hil- y tejidos de esa fibra, dotadas oon 125,362 
usos, que en un dia de trabaja consumian dos mil quintales de algodón. 

Entré las industrias que el Banco de Avio trató de impulsar se cuenta la del 
papel. para la cual importó equipo para dos factorias, habiitndose aprovechado 
solamente una que se estableció en Puebla. 

La industria del hierro tuvo a~es desde antes de la guerra de 
Independencia que, a principios del siglo XIX, se eslableci6 en Coaloomán Mich., 
bajo los auspicios del Tribunal de Mineria, una ferreria que explotaba los 
minerales de aquella región, bajo el sistema de forja catalana, utilizando carbón 
vegetal como combustible, suspendió sus operaciones con motivo de los 
movimientos insurgentes, fue hasta 1826, en que Luces Alemán, prosiguió esta 
actividad y fundó la Compal\ia Unida de Minas, de capital inglés, que empezó sus 
trabajos en Piedras Azules, Durango, tuvieron que sar abandonados por 
incostealidad de los montos que explotaba. 

De la industria de la loza de barro vetrificado, que era ancestral en el pais, 
se mejoró al introducirse aqui la fabricaci6n de loza a partir de caolines, imitados a 
la inglesa, la primera de este género establecido en Puebla y otras posteriormente 
en Jalapa y México, que llegaron a fabricar vidrio plano y piezas de alfareria de 
buen gusto y acabado. 

Los gobernadores de entonces trataban de construir vias de comunicación 
sobre todo férreas, para estimular el comercio de las materias de origen mineral y 
vegetal, con lo que pensaba animar a la industria. Aiamán, en su memoria sobre 
el estado de la agricultura e industria de la república; en 1844, hacía ver las 
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ventajas de la industrialización para animar la raquitica economía nacional, en la 
cual decía: • ... la riqueza no es de los pueblos a quienes la naturaleza c:x>ncedió 
las ricas vetas que producen los metales preciosos, sino de los que por su 
industria saben utiliza- éstos y multiplicar sus valores por una activa circulación ... • 

En lo• atlas de gobiemo porlirista trajeron al pars cierto de....-0110 cuyas 
bases sociales y económicas no fueron las que pudieron y debieron ser, ya que 
relegaron nuevamente a loa grupos ele población nacional a la condición de 
servidumbre que la Colonia mantuvo, lo cual muchas personas critican esa 
polltica; aal como la de loa gobiernos liberales que abrieron al extranjero en fonna 
de concesiones para juzgarlo con ju•ticia, hay que ver la realidad de entonces y 
conaiden .. que su para presentaba un aspecto desolador, exislfa una absoluta 
carencia de ahorro o capitales sobre loa cuales apoyar una industrialización por 
incipiente que fuera_ 

La única llOlucióri era la de importar capitales de los paises indu•lrializados 
que em~ a avanzar, sobra las áreas aubda-.oll-• que eran muchas en 
el siglo pa-. para atraerlos a M6xico hubo que animarlos oon perspectivas de 
~ util-• y excepcionales condiciones que los hicieron preferir nuestro 
territorio para - lnv.aionea. 

A eso se debieron los -lados intentos de establecer entre nosotros 
imperios europeos por parte del partido conservador. 

Gonzalo Robles, al tratar el desarrollo industrial del México post
revolucionario en la obra 50 atlas de la Revolución, condensa la 6poca anterior 
diciendo: • ... Gozaron lo• detentadores del m4ximo apoyo gubernamental, dentro 
de un ambiente severo de orden que creó la dictadura (Porfirista). muy elogiado en 
el extranjero, pero se basaba en la negación absoluta de los derechos civiles, 
inali-. en un pals·de libertad. 

Con esta situación, era natural que prosperara una economra depredatoria 
de nuestras materias primas, en beneficio del extranjero; era dificil que brotara una 
industrialización nacional, que favoreciera al pueblo mexicano, no habla una clara 
concepción del desarrollo equilibrado y faltaba mano de obra libre, capaz de 
agregar valorea mexicanos a los productos de la industria ... • 

c. Partodo Porftrtata y Ravoluclonatlo 1840 - 1921 

Una de las principales caracterlslicas del Desarrollo de la Industria en este 
periodo fue la fundación de la Dirección General de la Industria para promover el 
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establecimiento de juntas de industrias locales en todo el país. Este organismo 
continúo la función del Banco de Avío y prestó un especial servicio al industrial 
mexicano. su actuación fue breve por falta de recursos ya que el erario se 
encontraba en banca rota. pero no impidió que marcara Ja iniciación de una 
industrialización lenta y penosa por las raquíticas condiciones en que nacía, de 
manera tal que para 1845, existían 46 juntas locales y otras especiales que se 
formaron en aquellos distritos de intensa actividad industrial, como Puebla, 
Guadalajara, .Jalapa, Cuerétaro y México. Durante este periodo, Ja principal 
industria, ampliamente estimulada por el gobierno era la de textiles de algodón, 
que ocupaba aproximadamente 11 000 obreros y captaba cerca del 10% de los 
capitales invertidos en Ja producción manUfacturera. 

Entre las industrias que el Banco de Avío trató de impulsar se cuenta la del 
papel, para lo cual importó equipo para dos factorías, habiéndose aprovechado 
solamente una que se estableció en Puebla; esta posteriormente a la que fundó 
don Manuel Zosaya en Tizayuca, D.F., a pesar de que la maquinaria utilizada por 
esta industria era de fa más moderna, Ja escasez de materia prima frenaba su 
desarrollo y muchas veces fue necesario importarla de Estados Unidos; por ello se 
experimentaron algunos materiales como el· lino, la pita de ·maguey y trapos de 
colores con ·una mezcia de abrigos y cuerdas de cártamos que traían los tercios de 
algodón importado, de donde se deriva el papel de estraza. 

Respecto a la industria del azúcar. con la desaparición de la tutela 
esp&nola, su comercio pudo orientarse a otros países, pero al decaer la demanda 
exterior, muchas haciendas cat\eras Se dedicaron a cultivar otros productos; sólo 
las grandes empresas con fuertes capitales lograron subsistir, atendiendo el 
marcado interno, en tanto que las pequel'las fábricas sólo produc/an piloncillo y 
miel, un factor negativo adicional fue el de la baja de precios, que contrastaba con 
las pesadas alcabalas que se tenían que pagar. 

Una mención especial merece la minería que durante la reforma, ya no 
tenía la impQrtancia que alcanzó durante fa última etapa de la Colonia. Sin 
embargo, aunque su producción había disminuido. continuaba siendo fa mayor 
fuente de riqueza. Después de la Independencia el número de minas se redujo 
aún más como consecuencia de los destrozos provocados por la guerra, durante 
la cual los capitales fueron retirados, destruidos o ahuyentados. 

Los gobiernos mexicanos se veían en Ja necesidad de acudir a Jos capitales 
extranjeros; se ofrecieron a Jos capitalistas extranjeros estímulos para restablecer 
la explotación de las minas y en efecto fluyeron fondos extranjeros, principalmente 
ingleses; sólo de 1826 a 1827 las compañías inglesas susaibieron cerca de 5 
millones de pesos, como se observa, generalmente esta industria estuvo en 
manos extranjeras. 
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Además de las manufacturas de algodón y la operación de las industrias de 
papel y azucarera, cobraron notoriedad otras manufacturas como la de jabones, 
vidrio, loza y ferreterías, así como la del aceite, sin dejar de aludir a la del tabaco, 
que debido a las pesadas cargas fiscales y al estanco que impedía ef libre cuJUvo 
dal producto en rama, no pudo desarrollarse satisfactoriamente. 

La penuria industrial de nuestro país se manifiesta en la balanza comercial 
formada por Antonio García Cubas para el lapso 1872-73, cuyas exportaciones, 
con un valor de 31'691, 151, están constituidas en un 80% por minerales y metales 
preciosos y el resto por materias primas de origen agropecuario, incluyendo en 
esta cifra las exportaciones pertlferas. 

En las importaciones, igualmente tampoco figuraban ningún bien 
manufacturado, ni maquinaria, lo cual indica el bajo grado de industrialización 
exlstente.17 

Una de las más grandes limitaciones para el progreso era fa falta de 
caminos y COfTIUnicaciones, sobre todo un ferrocarril qua de manera eficiente y 
económica pudiera transportar las riquezas que se pensaba se podrían tan pronto 
existieran. Y para lograr esa objetjvo, se pensó en terminar el ferrocarril 
Veracruz-México, que llegaba en 1867 hasta el Paso del Macho, a 75 km. del 
P..-to, y a ello se dedicaron los gobiernos posteriores al imperio, reanudándolo 
Don Francisco de AITlllaga, que en 1837 obtuvo la concesión para construirlo que 
sin embargo por las enonnes dificultades presentadas, quedó sin efecto. 

En 1857 inauguraba el Presidente Comonfort el primer tramo México-Villa 
de Guadalupe, pero la guerra de tres allos interrumpió ese esfuerzo, sujetando a 
los sucesivo• contratistas a miles de contratiempos y penalidades que originaron 
que la concaaión pasa11 por varias manos; Maximiliano trató, en 1865 de reanudar 
estos trabajos mejorando las condiciones de los constructores que quedaban 
agrupados en la Compallla Imperial Mexicana, y tocó al Presidente Juárez 
reanudar loa fl"ámites. en medio de opiniones contradictorias, que se oponían al 
coato exagerado que tantas y tantas dilaciones y desperdicios de trabajo hablan 
acaneado al valor namal de la obra. Por fin, en 1868 se otClf"gaba una renovada 
concesión. 

Puesta en marcha la obra, el 16 de septiembre de 1869, antes del 
vencimiento del convenio. se inauguró eJ tramo de Apizaco a Puebla, uniendo así 
con el ramal México-Apizaco que había quedado terminado en 1867; en 1870 se 
construyó el tamo Apizaco-Huamantla Boca del Monte. por un extremo y Paso del 

17 Tratado de Daniel COslo VWegas. Historia Moderna de México. Edilorfal Diana México 1982. 
p.27. 
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Macho-Atoyac por el otro; en 1871 se avanzó de Atoyac a Fortín y en 1872 se dió 
cima a la obra al construir el tramo montar.oso Fortín-Boca del Monte, donde 
estaba localizado el puente de Metlac, alarde de ingeniería para esa épo~. 

Las obras publicas eran emprendidas con mayores recursos, ya que todos 
comprendían que eran indispensable• para promover el progreso del país y ser la 
base de la deseada industrialización. 

Los ferrocarriles y los caminos, seguidos a lo lejos por los telégrafos y obras 
portua"ias. originaban los mayores gastos, aunque aus montos sean notoriamente 
insuficientes para lograr el objetivo deseado. 

La construcción de telégrafos era intensa en 1859 y para 1867 existían 1 
857 kilómetros que unían la capital con Veracruz, por dos vías, una directa y otra 
por Huamantla; México-León pasando por Guanajuato; Tehuacán con Oaxaca, 
Querétaro con San Luis Potosi y Dolores Hidalgo con Guanajuato: para 1869 se 
habían construido 4 189 kilómetros, unos de propiedad del Estado y otros de 
particulares.. cuya atención demandó para 1876 842 000, obras q...ie se 
construyeron en su mayor parte con la revolución de Tuxtepec. Para "!877, 
después de un arao de reconstrucción, apenas si el total de las lineas llegaba a 7 
928 kilómetros. 

Los caminos, de tradición antes de la conquista, nunca fueron 
abandonados, y la Colonia ligó por medio de ellos algunas poblaciones del interior, 
sobre todo las que estaban situadas sobre los reales de minas; después de la 
Independencia se siguió en ese empano y para 1876, con varios caminos 
troncales de mayor importancia.18 

Sin duda el acontecimiento histórico más importante del periodo fue la 
construcción de los ferrocarriles, suceso que transfonnó toda la estructura 
económica. Sus efectos se hicieron sentir en todos los sectores de la economía; 
se explotaron re¡¡iiones mineras y agrícolas hasta entonces inaccesibles y se 
presentó un resurgimiento de la minería. así como un avance de la industria, de la 
agricultura del comercio y de las finanzas; adicionalmente, se inició el 
acondicionamiento de los puertos marítimos y el desarrollo de telégrafos y 

'ª Los Principales caminos troncales eran: México-Puebla--Tehuacén-Oaxaca-Puerto AngeJ..: 
Orizaba-Veracruz; .Jalapa-Veracruz; Tonalá-San Cristobal-Sn .Juan Bautista-Frontera; 
Campeche-Calllni-Mérida-Progreso; Mérida-Sisal; Mé>dco-Pachuca-Huachinango-Twc:pan; 
México-Querétaro-.Jalapa-Tampico;San Luis Potosi-Río Verde-Tampico; Ciudad del Maiz
Tampico; Tula-Vlctorta-Matamoros; Matehuala-Llnares; Saltillc>Monterrey-Aldama
Matamoros; Monterrey-Monciova-Piedras Negras; san Luis Potosi-Aguascallentes
Zacatecas-Durangc>Mazatlán; MéxJco-Querétaro-Guanajuato-San Luis Potosi: León
Aguascalientes: Méxl~loluca-Morelia-Zamora-Guadalajara-San Bias. 
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teléfonos. Nació en esa época la explotación de la fuerza hidroeléctrica y ello 
estimuló a muchas de las grandes industrias que actualmente existen, como 
algunas fábricas de tejidos de algodón y lana de Orizaba, la de hierro en 
Monterrey, la del papel en San Rafael, algunas de jabón y de aceite que utilizaban 
las grasas vegetales de la semilla de algodón en la Laguna, las de cerveza de 
cigarros en Monterrey, Orizaba y México. 

Al referimos a la industria, se advierte que difícilmente puede hablarse de 
industria mexicana en la República Restaurada, pues en ese periodo persistían 
aún los obstáculos que se oponían a la industrialización del país; falta de 
comunicaciones y transportes, carencia de capitales para mejorar Ja economía y 
aumentar Ja producción, excesivas cargas fiscales, etc., y hubo que esperar hasta 
el Porfiriato para resenciar la paulatina desaparición de estos obstáculos y la 
consecuente iniciación del desarrollo de la actividad industrial mexicana. 

El primer paso que dio el régimen profirista, fue la consolidación de la paz 
superada esta barrera, también se vencieron Jos recelos y tenaz aparición a la 
entrada de capitales de exterior, cuya influencia principal se dejó sentir en el 
campo de las comunicaciones y transportes donde se registraron los primeros 
avances, sobre todo en la acelerada construcción de líneas férreas y en el 
acondicionamiento de los puertos marítimos que servían de terminales a Jos 
ferrocarriles. Al amparo de este progreso. la mineria tuvo un renacimiento 
espectacular, que si durante los periodos colonial y de Reforma había alcanzado 
gran auge, continuó siendo una actividad estratégica por excelencia, que se 
orientó hacia las zonas Norte, Pacifico Norte y Centro. 

Hasta comienzos de fa década de 1890, fa producción de metales preciosos 
dominó la actividad minera nacional, pero en ese decenio el auge de los minerales 
industriales se inició. El desarrollo de los combustibles. el fierro y el granito 
determinaron su crecimiento. en tanto que las bajas en las cotizaciones de la plata 
desanimaron la producción de este metal. 

En 1892 se había establecido en Monterrey la primera fundición de plomo, y 
para beneficiar al cobre y plomo se establecieron al ano siguiente otras en 
Aguascalientes, en Cananea (Son.), en Concepción del Oro (Zac.) y en el Boleo 
(Baja Califomia). 

Las actividades extractivas, a fines del siglo pasado e inicios del presente la 
geología del petróleo era una ciencia empírica, llegándose a Ja conclusión de que 
no existía petróleo comercialmente explotable en México; no obstante, Ja 
producción se inicia en 1901, año en que brotó el primer pozo de producción 
comercial. situado en El Ebano y del cual se extrajeron 10 345 barriles; en 1902 y 
1 093 Ja producción pasó sin mención especial y no fue sino hasta 1905 y 106 
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cuando se lograron resultados mejores; pero la era de la gran producción se inicia 
en los anos de 191 O y 1911, cuando se localizaron los pozos más 
extraordinariamente productivos del mundo. 

Por encima de las ventajas que ofrecía a la inversión industrial la 
abundancia y variedad de materias primas. la mano de obra barata, la 
disponibilidad de adecuados medios de transporte, la ampliación del mercado 
interno derivado del aumento de la población y las extraordinarias franquicias que 
otorgaba el gobiemo a quienes crearan nuevos centros de producción, sobresale 
la introducción y uso generalizado de la electricidad como fuerza motriz, la cual 
apareció por vez primera en el campo de la industria textil, al establecerse una 
planta generadora en una fábrica de hilados y tejidos de Guanajuato. 

El uso de la electricidad en la fundición de metales, se inicia en 1895, 
aunque en forma rudimentaria y no es sino hasta la década 1900-1910 cuando 
este tipo dtl aprovechamiento de Ja energía ·eléctrica se vuelve más amplio. Con 
el tiempo se electrifican otras industrias como la de papel, Jos molinos harineros, 
las fábricas de yute las de sombreros, explosivos, cerveza, hielo, acero y muebles. 
Aunque la demanda de energía eléctrica, desde 1890 a 1910, fue en constante 
aumento, siempre hubo un excedente en la producción que se podía vender 
fácilmente a los consumidores comerciales y particulares. Este hecho dio lugar a 
que se pensara en el destino comercial que se podría dar a esta naciente 
industria. y el alumbrado municipal y particular proporcionaron Jos incentivos 
suficientes para ello. Fue tal el auge que tuvo este nuevo empleo de la energía 
que para 1899 había 177 plantas funcionando. 

La principal industria fabrile de entonces era la textil, que había logrado 
cierto desenvolvimiento a partir de su instalación en Jos primeros años del México 
independiente, merced a la protección arancelaria que recibió desde 1837 y a las 
inversiones extranjeras.19 Seguían a la industria textil algunas otras que trataban 
de abrirse paso, tales como la fabricación de azúcar, la industria vitivinícola, Ja 
industria de oleaginosas, la industria de alfarería y ladrillería y Ja industria del 
papel. 

La industria azucarera. en Ja década 1880-90, estaba representada por 
pequet'ios trapiches, cuya producción sólo alcanzaba a satisfacer la demanda local 

19 Un cálculo aproximado de las inversiones extranjeras en la Industria nacional para 191 O nos 
muestra que: Francia tenía Intereses por 71.8 millones de pesos, mientras que Alemania por 
27.0, Estados Unidos 21.2 y Gran Bretana 10.9, que sumados representaban un monto de 
130.9 millones de pesos. 
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en rancherías y poblados pequet\os; contrastando CXJn aquéllos, operaban grandes 
haciendas azucareras que utilizaban métodos y maquinaria moderna y abastecían 
los mercados más grandes, como el regional y el nacional. Al iniciarse el siglo XX, 
el aumento de la demanda externa hizo posible una elevación de 1 a producción de 
75 mil toneladas, en 1901 a 93 mil en 1907 y se llegó al máximo de 148 mil 
toneladas en 1911. Los principales Estados productores de azúcar en el país 
eran Morelos, Puebla, Veracruz y Sinaloa, que competían por la escasa demanda 
interna y en ocasiones vendian su producto a precios menos que su costo. 

La industria del papel surgió desde 1840 en forma rudimentaria, pero a 
niveles de importancia hasta 1892, cuando se fundó la fábrica San Rafael; para 
1886 operaban 10 fábricas de papel pero por falta de demanda, no tenían el 
aliciente necesario para sustituir el proceso manual que utilizaban; además la 
importación de papel desalentaba a los empresarios hasta que el gobierno, para 
protegerlos, gravó la introducción de este producto. En ese ano. el volumen de la 
producción sólo fue de 5750 toneladas, es decir, un promedio de 575 toneladas 
por fábrica. 

Durante el último.decenio del siglo XIX el crecimiento industrial fue vigoroso 
y las industrias obtuvieron altas tasas de utilidades; éste fue el decenio florido del 
Porfiriato. Se sustituyeron importaciones en la industria de cemento, dinamita y 
siderurgia. La industria del tabaco, la siderurgia, la producción de vidrio plano, la 
de vasijas y diversos recipientes, tuvieron un fuerte crecimiento. También los 
espejos y otros productos de vidrio fueron incrementando su valor y mejorando los 
acabados desde 1890. En esos anos ya se apreciaba que la demanda de 
articulas de fierro y acero eran de bastante consideración. 

Las estadísticas sobre el valor de la producción industrial nos muestran que 
el crecimiento logrado por la industria en este periodo en números absolutos, fue 
mayor que el registrado en la minería y la agricultura; por el ritmo de la expansión 
industrial tendió a la baja y fue menor que el de la minería. 

Con la industria textil, con un total de$ 16 millones de valor agregado en 
1892-93, llegó a $44 millones en 1910-11; la industria tabacalera, aunque a un 
ritmo menor, también logró progresar, al igual que las industrias derivadas de la 
calla; las industrias siderúrgicas de 1904-05 a 1910-11, lograron un desarrollo muy 
notable al pasar de $2 millones de valor agregado a $ 4 millones, en el último de 
los atlos considerados.20 

20 Diego G. López Rosado, Curso de Historia Económica de Méxjco. Textos Universitarios. 
México 1973. Editorial U.N.A.M. p. 215. 
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Tanto en la República Restaurada ex>mo en el Porfiriato, se hicieron algunos 
intentos de fomento industrial, emitiéndose una serie de disposiciones tendientes a 
proteger la industria nacional en esta etapa y de ellas sobresalen la ley del 30 de 
mayo de 1893, que autorizaba al gobierno durante 5 anos, para el otorgamiento de 
franquicias, exenciones y concesiones a toda empresa que invirtiera sus capitales 
en industrias nuevas en el país, por el término de 10 al\os, imponiendo como 
condición que su capital fuera de un mínimo de $250 mil. Los concesionarios se 
comprometieron a depositar en valores de la delldla pública. por un monto 
determinado para cada caso, como garantía al cumplimiento de sus contratos. 
Posteriormente, en 1898 se redujo el mínimo de capital requerido a sólo$ 100 mil; 
esta ley tuvo vigencia hasta el afio de 1913. AJ amparo de la misma, se 
establecieron varias fábricas como la Mexicana manufacturera del Barro; la 
Compal'lía Industrial de la Laguna; la Industrial, fábrica de cordelería y la 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, entre otras. 

Los gobiernos de los Estados también buscaron, por los medios a su 
alcance, fomentar y proteger la industrialización en sus respectivos territorios y 
para ello usaron exenciones, concesiones y franquicias, por el término de varios 
años. Se distinguieron por sus esfuerzos industrializadores Nuevo León, 
Veracruz. Puebla, '-'alisco, Tlaxcala, Aguascalientes y Tabasco. 

Estas medidas, estaban orientadas a generar una producción para el 
mercado interno y no obstante que su impacto fue reducido, conjuntamente con el 
flujo de inversiones extranjeras, se apoyó el proceso de formación de capital en la 
industria y que también fueron decisivas en las comunicaciones y transportes. 

Precisamente, el país logró progresar con gran celeridad durante esta etapa 
en este aspecto de su economía con Ja eficaz ayuda del capital extranjero, que a 
partir de 1880 se introdujo en el país en gran cantidad, estimulando por la 
estabilidad política que disfrutaba la nación y por los numerosos incentivos fiscales 
y subsidios que se le otorgaran. El avance indudable en las comunicaciones y 
transportes, contribuyó a sentar las bases para que pudiera iniciarse un proceso 
de desarrollo económico que se interrumpió con el movimiento armado de 1910, 
durante el cual sufrieron graves despeñectos muchas de las vías de comunicación 
establecidas durante el porfirismo. 

Cuando Limantour se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda en 1893, 
empezó a preocuparse por la situación caótica que guardaba la construcción de 
líneas férreas y en 1898 realizó un estudio en donde se ser'\alaban sus más 
ostensibles defectos, proponiendo reducir las concesiones y los subsidios, 
aprobado este programa, se instrumentó entre 1889-1911, con efectos positivos. 
Para el año de 1908, se intentó conformar un sistema ferroviario que integrara las 
principales lineas del país, dando origen a los Ferrocarriles Nacionales de México. 
que consolidaban hasta 11 404 km. de vías. Por otra parte, Jos correos, 
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telégrafos y teléfonos, experimentaron refonnas que efectivamente los 
beneficiaron. 

La estabilidad política y el adelanto alcanzado en las comunicaciones, junto 
con el aumento que registró el consumo interno gracias a la creación de nuevos 
empleos a trav6a del aumento de las inversiones extranjeras, contribuyeron a 
impulSar el comercio interno y el tráfico mercantil en general. 

Los centros comerciales que más se desarrollaron fueron los que estaban 
localizados en las zonas del centro y el norte del país: la zona central se 
caracterizó por su adelanto agrícola, minero y manufacturero, mientras que en la 
del norte la minería y la ganadería fueron las principales actividades económicas. 
Le seguía en importancia la zona del Golfo de México, en donde la agricultura fue 
la principal impulsora del desarrollo comercial, por el tráfico de materias primas 
que se realizaba entre sus principales poblaciones y el resto del país. Menor 
desarrollo acusaron las zonas del Pacifico Sur, que afrontaban el problema de su 
escasa población y la enorme distancia que les separaba del centro de la 
República; en ellas la actividad agrícola y la minera fueron las más importantes. 
Lo anterior-, provocó un proceso de crecimiento de las ciudades que vieron 
fortalecida la función a que respondía dentro de la especialización que planteaba 
el movimiento económico, mientras que otras se estancaron o padecieron 
retroceso al cambiarse o debilitarse la función que cumplian. 

El periodo del gobierno del general Díaz vivió dos momentos distintos, uno 
de crecimiento que comprendió la década de 1890-1900, donde los agregados 
macroeconómicos vieron un repunte nunca antes observactó21. aunado a la 
ausencia de altos costos sociales por la estabilidad del nivel general de precios de 
los principales productos de consumo. Por el contrario, durante el segundo ciclo, 
1900-1910, la economia mexicana tuvo un comportamiento diferente. La última 
~ del porfiriato fue un periodo de alza de precios de mercado y un declive 
continuo de salarios raales.22 

Con la revolución armada de 1910 se arrastró una cns1s económica 
reflejada en las condiciones de vida de la mayoria de la población. La estabilidad 
que se vivió durante buena parte del ·porfiriato, pareció alterada hacia la mitad de 
la cl6cada del nuevo siglo, presentándose signos de malestar económico y social 
en algunas regiones del pais. Algo dejó de funcionar en la fórmula del general 
Diaz Orden y Progre-. que entretejió un escenario distinto y desembocó en una 
revuelta en noviembre de 1910. 

21 

22 

COTSWORTH. John J. Los orroenes del atraso. Alianza editorial, Mé>dco, 1990. pp. 117-
118-167. 
CFR KNIGHT, AJan. The Mexlcan Reyotytlon. Cambridge University. Press, Essex 1986. 
Tomo l. 
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Según Friedrich Katz • mov- - - dio por la suma de tres 
procesos iniciados .. final - ,_,._.-...-pOrfirio Díaz. La expropiación de las 
tierras comunales de - camunidlldll9 indlgenas en el centro y sur de México, la 
tranaformación de la ~ con indios n6madaa en una frontera con los Estados 
Unidos y 9U con8iguiente integración política al resto del pala, y el surgimiento de 
M6xioo como e_,,.rio principal de la riv•ldad europea norteameriCIWla en el 
nuevo continente.23 

~a oonsi_.a que existen causas 9COnÓmicas en la ba- del 
estallamiento revolucionario de 1910, una enorme dependencia del capital 
e-.njero por parte de México, la adopción del patrón oro a nuestro sistema 
monetario y la crisis cíclica norteamericana de 1907-1908. 

Por otro ledo al intarcambio orientado "hacia afuera", propició el dinamismo 
de la economía y diveraific6 la producc:i6n de productos mexicanos 
comercializables. Las exportaciones de mercancías igualaron en monto a la 
producción de ...-alea prec:ioaos, aparecieron los metal- induabialea y la 
exportación de twnequ6n, pieles y ....-.... caf6, ganado y garbanzo entre 
otroa.24 . 

La politice lii:w-nbista que el gobierno porfirista aigui6 en materia de 
cor..rcial, durante la mayor parte de sus administración, tuvo continuidad en el 
gobierno de Francisco l. Madero. Si consideramos al comportamiento de la 
balanza.comercial mexicana de estos atlos (cuadro 2.1) apreciaremos que tanto 
las exportaciones como las importaciones de ~. siguieron al mismo rumbo 
ascendente, excepto durante la crisis da 1907-1908. En 1907 las exportaciones 
cayeron en un 3% y las importacionaS en un 4.5% nnpado • atlo anterior, para 
1908 al intercambio registró un da_,ao de 4.8% y 29.4% en las 
aJCPC)ll8cionaalmportaci~ respectivamente. 

23 KATZ. Friedrich. La Gueaw Sccn:r!• en Mfxi@ 0 ERO. M6xico 1989, tomo l. PP- 21-50. 
24 Véase ROSENZ VVEIG, Femando. El Desa(TQ!lo Económico de 18U a 1911. En el trimestre 

económico. No. 325. p. 82.. 
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Afio Fiscal 

1905-1906 

1906-1907 

1907-1906 

1908-1909 

1909-1910 

1910-1911 

1911-1912 

1912-1913 

Cumdro2.1 

BALANZA COMERCIAL MEXICANA 190&-1913 

es-- corrlent-> 
Exportaciones• Importaciones Saldo 

271,138,809 220,000,000 51,138,809 

248,018,010 232,200,000 15,816,010 

242,740,201 221,700,000 21,040,201 

231,100,619 156,500,000 74,600,619 

260,042,710 194,600,000 65,242,710 

293,753,640 205,800,000 67,953,640 

297,969,129 1 62,600,000 115,369, 129 

300,405,617 ·195,772,339 104,633,276 

•cifras redondeadas. Incluye moneda acunada. 
Fuente Memoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1911-1913. 

Una muestra de la continuidad que planteamos, la encontramos en la 
correspondencia entre Madero y el representante comercial en Estados Unidos. 
Dicha comunicación denota el tesón del ejecutivo por lograr un mayor intercambio 
comercial con el vecino país del norte, tan pronto Madero ocupó la presidencia de 
la república. 

Con el apoyo que el gobierno porfirista dio a los empresarios de la época 
desalentó la competencia, creó inexpugnables monopolios y oligopolios, y generó 
mercados cautivos cuya consecuencia lógica fue la regulación de los precios. la 
baja calidad de las mercancias y la poca productividad de las empresas. 

El liberalismo de .Madero pretendió ser más puro que el de Porfirio Diaz y la 
aplicación de la política comercial del presidente Madero tuvo rupturas importantes 
con el liberalismo económico limantourista. pero no puede negarse que hubo 
continuidad en algunos otros aspectos de la política comercial. 

Lo tocante a la industria Madero apreció que ésta recibió un positivo 
impulso de parte del gobierno con la exención de contribuciones a las industrias 
nuevas y el establecimiento de derechos proteccionistas. Sin embargo, en ciertos 
casos, el gobierno fue demasiado lejos en su afán por desarrollar la industria 
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pennitiendo que, con esas franquicias, se beneficiaran explotaciones perniciosas 
como el alcohol de malz que encareció el precio del cereal, •aumentó la miseria 
del pueblo y perjudicó el progreso de la república". 

Entre las diferencias de ambos regímenes hallamos que, durante la 
estancia de Francisco l. Madero en la presidencia, los únicos decretos con 
carácter comercial restrictivo fueron los que prohibieron la introducción de armas, 
explosivos industriales y municiones de guerra. El decreto del 20 de enero de 
191225, enfatizó en su único párrafo el adverbio •indefinidamente•. Y aun cuando 
el 22 de febrero de 1912 se permitió importar cartuchos para pistolas de bolsillo y 
escopetas, quedó derogado ese permiso dos meses después, incluyendo la 
dinamita y demés explosivos.26 

El rango distintivo de la administración maderista fue su empeflo por 
ampliar la participación del comercio exterior mexicano, a pesar de la paralización 
del tráfico en las regiones amagadas por la revolución, lo que alcanza una 
favorable recaudación de impuestos por este concepto. En 1911-1912 la 
recaudación por comercio exterior fue de 46.7 millones de pesos {cuadro 2.2) y 
para el ejercicio fiscal 1912-1913 se lograron 49.5 millones de pesos, a pesar de 
los movimientos armados del norte y de la toma de aduanas por parte de los 
sublevados. 

Exlensi6n del 21 de julio de 1917 y se votvi6 a prorrogar el 4 de mayo de 1912. 
Memoria de ... , p. 3155. 
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Cu.dro2.2 
RECAUDACIÓN FISCAL 

Afilos 1911-1912 1e12-1913• 
(P- corriente•) 

RUBRO 
Derecho de importación 

Derecho de exportación 

Derechos de puerto 

Derechos de tránsito 

Derecho de guarda y almacenaje 

Derecho de practicaje 

Derecho de sanidad 

Derecho de consulares 

Otros imps. menores 

Renta del timbre 

lmps. D.F. y Territorios 

Servicios Públicos 

Prod. de bienes inmuebles 

Aprovechamientos y ramas menores 

Total recaudado 

• Ingresos esperados. 
Fuente Memoria de la SHCP 1911-1913. 

1911-1912 

$ 45,000,000 

497,000 

950,000 

240,000 

40,000 

24,000 

100,000 

1,000,000 

40,000 

35,675,000 

11,575,000 

6,934,000 

200,000 

4,382 ººº 
$103,657,000 

1912-1913 

$ 47,500,000 

435,000 

1,050,000 

500,000 

48,500 

24,000 

100,000 

1,100,000 

40,000 

32,375,000 

12,530,000 

7,250,000 

250,000 

6055 000 

$ 109,257,500 

Tanto el informe del Secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados 
como el parte del presidente Madero en abril de 1912 resultaron la tendencia 
ascendente de los ingresos públicos. el equilibrio en las cuentas federales y un 
superávit fiscal que evitó que el gobierno entrara a producir al mercado de bienes. 

La información que el ejecutivo presentó, al Congreso de la Unión, dice que 
el gobierno federal tuvo un superávit fiscal de $361,409.01 entre julio de 1910 y 
enero de 1911, y a pesar de que el producto de la renta de aduanas disminuyó en 
cinco millones de pesos entre julio de 1911 y enero de 1912 no había motivo de 
alarma pues la baja en el rendimiento de las aduanas no se acentuó en el primer 
trimestre de 1912. 
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El gobierno esperó una tasa de crecimiento económico positiva durante ese 
ano, así como también una captación superior de impuestos al interior de la 
nación; y además preservar las reservas nacionales que oscilaron en 45 millones 
de pesos durante el maderismo. 

Sin embargo, las metas se lograrían a través de la autorización del 
Congreso para incrementar impuestos - no gravarian artículos de primera 
necesidad- tomando de las reservas cierta cantidad que el permitieran al 
gobierno hacer frente a los gastos extraordinarios relacionados con la pacificación 
delpais. 

El mayor gasto no social, como lo exponemos más adelante, de la 
administración maderista, fue precisamente en petrechos, formación de cuerpos 
rurales, annamento y sueldos y salarios del ejército. El 7 de mayo el Congreso de 
la Unión autorizó a Madero invertir hasta veinte millones de pesos para obtener la 
completa pacificación del país así como también diversos impuestos. 

La metodología de la recaudación fiscal siguió siendo la misma durante el 
maderismo y la revolución. con la salvedad de que la Secretaría de Hacienda 
contabilizó normalmente, las contribuciones y derechos del país hasta el ar"\o fiscal 
1913-1914, pues la imposibilidad de centralizar el pago de los estados federados y 
las aduanas fronterizas, por los movimientos armadas de 1914 y las posiciones de 
los grupos revolucionarios, sesga toda información estadística que pudiese reflejar 
las cuentas nacionales entre 1914 y 1917. 

La situación económica, al menos en el centro del país, na fue desfavorable 
durante el gobierno maderista, como ejemplo de ello podemos citar la concesión 
que la administración otorgó a empresarios poblanos para operar el Nuevo Banco 
Español, que empezó a funcionar en enero de 1912, además la promesa del 
Ejecutivo de otorgar la concesión al territorio de Baja California para fundar un 
banco de emisión y el establecimiento de otros bancos refaccionarios "tan 
solicitados" luego que el Congreso reformara, en ese apartado, la ley bancaria de 
1908.27 

Otro ejemplo que puede ilustrar nuestro argumento es el hecho de que 
operaron 7 fábricas de textiles más entre 1911 y 1912, con un incremento del SºA» 

27 lnfonne de Francisco l. Madero al Congreso de la Unión, 1º de abril de 1912. Congreso de la 
Unión. 
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en husos activos, 9.6% de telares activos y la contratación de poco más de 2,500 
obreros para esta industria.28 

Otro indicador de que el comercio fue estable ·durante el maderismo lo 
encontramoa en el flete de los Ferrocarrilea Nacionales. A pesar de los disturbios 
milit•a• el transporte de productos por ferrocarril permaneció con-nte de 
$45,197,748.27 facturado en 1910-1911 - modificó a $43,859,606.81 en 1911-
1912, es decir, una variación menor al 3% respecto al al'lo fiscal anterior, y a pesar 
de los cuantiosos gastos en reparación de lineas, durmientes y convoyes se pudo 
pagar rendimientos del 4% a los tenedores de bono• ferrocarrileros y cubrir su 
pago hipotecario con los bancos ferrocarrileros. 

La confianza del empresario nacional en Madero no creció durante su 
administración, al menos las expectativas económica• en el centro del pars a 
mediano plazo fueron favorables. De alguna manera lo expuesto hasta aquí 
contradice la opinión de Carlos Aguirre sobre la prolongación de la aisis da 1907 y 
el progresivo desquiciamiento del mercado intemo.29 Cabe apuntar que la 
historiografía recienta y los avances da investigación sobre el periodo 1910-1920 
demuestran precisamente que no hubo caso30 ni destrucción de activos 
industriales31 y comerciales,32 antes bien la economía y el comercio intemo 
siguieron funcionando, 33 aunque de manera diferente. 

Los impuestos durante el porfiriato y el maderismo se clasificaron en: 
impue•to• •I comercio exterior entre ellos Jos derechos de importación, 
exportación de tránsito, tonelaje, patentes y de certificación. Impuestos 
intertores cobrables en toda Ja federación y mejor conocidos como el producto de 
I• ley del timbre, dicho impuesto gravaba los documentos y contratos a través de 
estampillas, sobre las pertenencias mineras, la recaudación de Jos estados y 
municipios, la venta de tabaco labrado, bebidas alcohólicas, la producción de 
hilaza y tejidos de algodón asi como la explotación de oro y plata, la dinamita, 
explosivos, Ja invención y descubrimientos por último la fundición, ensaye y 
apartado de los metales preciosos e industriales. 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

HABER, stephen, Op. cit. Cuadro 8. J. pp. 157-158. 
AGUIRRE ROJAS, C•r1os A., -Mercado Interno, Guerra y Revolución en México: 1870-1920. 
en: Reyisfa de Socioloafa, UNAM, 219 Abril-Junio 1990, pp. 183-239. 
WOMACK, John, Tbe Mexican Economy durina the Reyo!ution 1910-1920: Hlnoriography 
and Analysis en Marxist Respecives 1(4). pp. ~123. 
HABER, Stephen. Op. di. pp. 21. 
WOMACK, John, •La Revolución Mexicana 1910-1920• en: Historia de América Latina, 
Cambridge University Press, Cambridge 1991, Tomo IX, p. 86. 
La Semana Mercantil, 17 de marzo de 1912. 
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De este modo en mayo de 1912 se fijó nueva cuota del impuesto del timbre 
para el tabaco, para las bebidas alcohólicas, para la hilaza y los tejidos de 
algodón. Además se pidió un estudio para gravar la producción de petróleo crudo. 

Respecto al impuesto sobre el tabaco se gravó a razón de dos pesos en 
estampillas por el ciento de cigarros y puros recortados. tres pesos cincuenta 
centavos por el ciento de cigarros importados. entre seis y treinta pesos por 
paquetea de puros de cinco, diez y més de diez piezas por paquete, y para puros 
extranjeros el doble de la cuota para piezas nacionales. 

Lo referente al impuesto sobre el alcohol se gravó con un 20% sobre el 
precio de venta a loa licores, aguardientes, tequila, mezcal y bebidas alcohólicas 
destiladas de procedencia nacional, incluyendo el precio de envase. 

Para las mismas bebidas, pero de producción extranjera, un 30% de 
impuesto sobre loa derechos de importación, sin incluir los adicionales por la 
operación de introducirtos al mercado americano. y finalmente un 10% de 
impuesto sobre las ventas de primera nlano, vinos y cervezas nacionales 
incluyendo envases. 

Por último la hilaza y los tejidos de algodón fueron gravados con una cuota 
del 8% sobre las ventas, aumentando en tres puntos porcentuales la cuota fijada 
el 17 de noviembre de 1993 que protegió considerablemente al sector textil. 

La modificación de estos Impuestos, advirtió el Secretario de Hacienda, no 
tendrlan gran importancia en la cantidad recaudada; a nuestro parecer fue una 
observación falsa dado que el aumento de la recaudación. en términos relativos, 
incrementarfa considerablemente los ingresos fiscales. 

Por otro lado el aumento de las tarifas, aplicado a las ventas, se traduciría 
en un impuesto directo al consumidor. Dada la estructura oligopólica de nuestra 
industria textil y licorera, 34 causó sin lugar a dudas, malestar en los consumidores 
mexicanos, así que la remodelación fiscal maderista tuvo importancia tanto en 
términos monetarios como en términos sociales. Podemos citar otro ejemplo, el 
nuevo impuesto a la producción de petróleo crudo aprobado meses después. 

Instalada la nueva legislatura en septiembre de 1912, Francisco l. Madero 
presentó su segundo informe a la nación destacando que en el ano fiscal 1911-
1912 se obtuvo un superávit fiscal. Solicitó emitir nuevos titulas de la Deuda 

•La pl'Oducción OUgopóUca y Monopólica en regla ..•• desde el cemento hasta el acero, de los 
cigarros a la cerveza, del vidrio al papet• CFR. HABER, Stephen. Op. cit. Cap. IV. pp. 63-64. -



Nacional Amortizable al 5% y habló sobre "la necesidad de proponer nuevos 
impuestos o nuevos aumentos en los ya existentes• las empresas encargadas de 
la lotería, el tabaco, las bebidas alcohólicas y el petróleo. 

A la loteria se le gravó con un 10º"- sobre sus ventas, al pulque con un peso 
sobre hectolitro vendido (un incremento del 33.3%), a los tabacos nacionales con 
cincuenta centavos el ciento y a los importados por un peso (25% de aumento 
respecto al de mayo). Las bebidas fabricadas con maíz 25 centavos de impuesto 
por litro y veinte centavos sx>r el extraldo de otras materias. 

Se creó además un nuevo impuesto sobre la producción de petróleo crudo 
a razón de 20 centavos la tonelada. A partir de la infonnación del estudio de 
Gustavo ~ sobre el impuesto petrolero y según nuestros cálculos en base a 
- informe, la recaudación osdl..-ia en $473.085.71 en 1912 y p..-a 1913 en 
$73,171.-43, es decir, con los 20 centavos por tonelada métrica aprobados en el 
Congreso y con una producción de 16,558,000 toneladas métricas para 1912 y de 
25,696,000 toneladas métricas para 191335 se obtendrían recursos fiscales 
equivalentes, en el primer caso, a los derechos de exportación del ano fiscal 1912 
y para el ano fiscal de 1913 los recursos captados serían superiores a los 
derechos de trénsito, equivalentes a 10% de derechos por servicios públicos 
(v6ase Cuadro 1.2) 

Cabe hacer mención, que dicho Impuesto fue pensado por la administración 
maderista desde los primeros meses de 1912, y para abril de ese allo, en el 
informe del presidente a la XXV Legislatura, ésto dejó entrever la posibilidad de 
gravar el crudo mexicano. 

La primera respuesta de descontento, fue la lectura de un estudio sobre la 
industria petrolera nacional, donde se pidió no gravar la producción de petróleo, 
sino la propiedad de los terrenos donde se encontraban los pozos petroleros que, 
según el informe, representaban dos millones de hectáreas tan sólo en la parte del 
Golfo de M6xioo. 

La industria petrolera mexicana contribuyó con 3. 70º.AJ de la producción 
mundial en 1911, en 1912 con 5.70% y en 1913 oon el 6.70%, al grado de que en 
pleno periodo revolucionario la producción nacional siguió creciendo y 
contribuyendo al mercado mundial hasta con el 11 % en 1917. 36 

Oepartment of Overseas Trade, Repon on the Economic and Finandal Conditions In México, 
London, 192C. 
Oepartment of Overseas ... 
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Madero informó también en septiembre de 1912 que se estudiaría la 
conveniencia de regularizar algunas cuotas arancelarias del impuesto de aduanas. 
El último informe de Madero el 14 de diciembre de 1912 expone un aumento, a 
través del impuesto al timbre. al oro y fa plata en un 6.4%, el incremento de los 
derechos de importación en un 10% la cuarta federal hasta en un 25º"'6. 

Asimismo sobre el impuesto a la hilaza y el algodón se hizo la advertencia, 
a los industrialaa del ramo, qua ae reembolsarla cada bimestre, la mitad del 
impuesto a los fabricantes que hubieran adoptado las tarifas de trabajo aprobadas 
en la Convención Industrial de enero-julio de 1912 en la Ciudad de México a saber 
la homologación de salarios en las factorías y talleres del país y la reducción del 
jornal en horas diarias de trabajo. 

d. Con90lld..:lón • lnatltuc:lon•llamo 1921-1940 

Para conocer la evolución económica entre 1910 y 1940, es posible 
distinguir dos etapas: antes de 1929 y después de 1929, aunque Ja continuidad 
profunda sea más sorprendente que el aparente y previsible efecto de Ja crisis 
mundial, lo que sorprende es el escaso efecto producido por la tormenta 
revolucionaria sobre la contabilidad nacional. 

Un país cuyos campos son desbaratados dfa a día desde 1914 hasta 1920, 
cuya población desciende de 15.2 millones en 1910 a 14.3 millones en 1921, que 
asiste a Ja disminución de los sectores mineros, industrial, y agrícola en un 40% ó 
un 10% y un 4% respectivamente.37 Sin embargo, representa cifras de 
crecimiento global. Los grandes estragos vividos por las masas rurales, se ve 
contrarrestado al nivel del producto nacional bruto por el géiser del petróleo y por 
la inmunidad casi absoluta de que se benefician las empresas modernas del 
sector de punta creado por el Porfiriato: fábricas y plantaciones. Las cosechas de 
cereales disminuye, pero el algodón, garbanzo, henequén, no se ven afectados 
en absoluto al igual que las instalaciones industriales. Ver cuadro 2.3. 

37 Tenemos noticias de una estimación m4s severa aun cuyos porcentajes son 40%, el 20% y 
el 40% respectivamente. 
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Cuadro 2.3 

AfiilOS PRODUCTO NACIONAL BRUTO 
(en mlll..-a ele_, 

1900................................... B."450 
1910................................... 11.825 
1925:.................................. 17.081 
1930................................... 1"4.946 
1935................................... 17.820 
19"40................................... 21.568 

PNB per cAplta 
c...-c1e1•110> 

628 
780 

1.102 
903 
990 

1.075 

Fuente: Clark W. REYNOLDS, "The Mexican Economy", op. cit., p. 16. 

Vemos como el PNB se triplica en treinta años, con una estancación decimal 
centrada en tomó a la gran crisis ... 

No se observa ninguna huella de revolución. La explicación de este 
pequeno misterio reside en la reconducción de las estructuras económicas 
anteriores y en la actividad continuada o acelerada de los "santuarios" de la 
economía de exportación. Si bien la economia textil se beneficia de ta 
imposibilidad de importar a causa de la Primera Guerra Mundial, el gran 
acontecimiento es el boom del petróleo. 3,6 millones de barriles en 191 O y 193 
millones en 1921 que hacen del país el segundo productor mundial. 

Para los sectores duramente afectados por la revolución, es normal 
considerar que la reanudación de la actividad económica coincida con la 
presidencia del general Calles (1925} y la creación de las bases institucionales del 
crecimiento futuro. Esta construcción a posteriori de la historia no es falsa: en 
1925 se fundan el Banco de México, que asume el papel de banco central, as! 
como ta Comisión Federal de Carreteras; en 1925 se fundan los bancos agricolas y 
la Comisión Nacional de Irrigación. Primera introducción del impuesto sobre la 
renta, exenciones fiscales para instalaciones industriales, tarifas arancelarias 
proteccionistas, etc .• forman parte del conjunto de medidas que acampanan el serio 
crecimiento industrial del periodo 1920-1929. La Ford instala en 1926 su primera 
cadena de montaje y la industria pesada (acero y vidrio} de Monterrey arranca de 
nuevo para sufrir los efectos de la gran crisis. 

En 1932 el producto nacional bruto se halla en el mismo nivel de 1910: 
México es quizás el pais de América Latina que se vio más perjudicado por la crisis 
mundial, ello en función de su gran dependencia, de su excepcional vulnerabilidad. 
La dependencia del extranjero gracias a la cual el sector moderno no se vio 
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afectado por la revolución, provocó su hundimiento en 1929. La situación de esta 
época era paradójica, ya que la revolución que había sido en parte •una reacción 
contra el dualismo económico creciente del Porfiriado provocaba una estructura 
aún més dualista en la producción y el comercio exterior. 38 

Los dif.....tes minerales extraídos del subsuelo y el petróleo representaban 
en 191 O el 60% de les e.,artac:iones mexicanas; - proporcl6n - convierte en el 
76% en 1926. Les~ mgrlcol8s constituyen un ~ importante y 
especialmente fluctuante (68 millones de pesos en 1920, 60 en 1924, 92 en 1928 y 
52 en 1930). El control de la explotación del sub8uelo y de le .,.,.._.,;alizaci6n de 
los produdDs egrlcol- por parte de Estados Unidos, en detrimento de los 
necion- y de los ...-opeos, eliml,__ despu6s del 1914, ~que México 
pierda rn6s con -te sistema. Durante el periodo combatiente de la revolución no 
hubo evasión de capiteles .-,._os (lo que conf"irme el .,.,.,._ de "..-.lumia" de 
los sectares ~ de la producci6n) la _.ae del petróleo Incluso llegó e 
atraer nuevos capiteles. Le política ~I tuvo por resultado, en su deseo 
de o--se la a.-.. ~ de E..-S Unidos. proteger los intereses 
-.glosm¡anes, mientras que los _,..._ de los espel'loles - velan -rlamente 
perjudicados (el lugar de le Inversión, por lo ~s. tempoco -. el mismo). En 
1929 de un - de 4.600 millones de ~ de lnv-ones extrw'ljeras, 3.000 son 
8mel'iC9110S. 900 inglwa y 375 rr.1C••••· 

E- estruc:twe explic. que M6xico, debilitado e partir de 1925 por el oceso 
petrollfero y mi,_.,, por consigulenle por el desoenso de las exportaciones, mal 
compensado por el crecimiento de la agricultura especulativa, -... 
inmediatamente y en toda su intensidad 1- con...,..,,.,¡as de la crisis de 1929, 
mi- que la egricultua de subsistencia, princlpel victima del periodo 1914-
1930 (• lnduso del periodo 1880-1930), ec:eba de declinar durante loa duros anos 
de le Cristiede. 

SEGUNDA ETAPA 1929 - 1940 

Le crisis rnundi .. suprimió el ....-cado exterior e hizo menos ~osa la lucha 
contra las iml9rsiones extranjeras, a partir del momento en que ya no - vendla 
més. Ello explica la polltica econ6mica callista de la segunda etapa de su 
mandato, la del plan de 6 aftas, le de Ct!lrdenas. Como en Argentina, Brasil en 
Chile, la crisis permitió una tentativa de ~truct..,.. la econornla paralela a la 
gran ola de nacionalizaciones (petróleo, ferrocarriles, etc., las inversiones 
extranjeras que con 4.600 millones de pesos representaban la mitad de la riqueza 
nacional se estiman en 1939 en unos 2.900 millones), a la continua decadencia de 
las minas, del petróleo, a la pausa de la agricultura comercial, el crecimiento 
industrial y de la agricultura de subsistencia. Después de tantas pérdidas de vidas 

38 Reynolds, p. 205. 
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humanas, de producción y de capitales. México se repliega sobre si mismo y 
prepara la expansión ulterior del "milagro mexicano" ( 1940 - 1972). 

Asistimos al proceso clásico de reestructuración a partir de la industria, en el 
marco del mercado nacional, sin que intervenga ya el fenómeno de substitución de 
las importaciones que se halla ligado al ex>mercio exterior. En 1934 la industria se 
recuperaba y aumenta regularmente en un 5% anual, aun cuando la mano de obra 
empleada sigue siendo inferior a la de 1910. 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

P.N.B. Población Agricultura Industria Minas y petróleo 

1900-1910 3,3 1, 1 1 3,6 7,2 
1910-1925 2,5 0,1 0,1 1,7 5,6 
1925-1940 1,6 1,6 2,7 4,3 -1,9 

Fuente: Clark w. REYNOLDS OD. cit. D. 22. 

El conocimiento industrial afecta la metalurgia, el papel, la industria textil y el 
cemento. Es un periodo de plena utilización de la capacidad productiva hasta 
entonces infrautilizada, la ciudad de México se afirma como el polo industrial 
nacional, seguido de Monterrey, la metrópolis de la industria pesada. 

·es paradójico afirmar que los cuatro primeros decenios del siglo XX fueron 
sin embargo el nacimiento de la metrópolis industrial de México, no obstante, tal 
afirmación es posible porque la industria de la capital porfiriana tenla como 
mercado a su propia población... esta industria en 1940 estaba ya basada en un 
mercado nacional y regiona1.39 

En todo caso. nada permite proveer una expansión económica importante y 
sostenida, nada salvo la reforma agraria y los cambios institucionales. Los logros 
contabfea son impresionantes y la perspectiva de medio siglo pennite apreciar los 
trastornos estructurales y la continuidad económica. Si saltamos por encima de 
nuestra frontera aonológica, vemos cómo la tasa de crecimiento supera los récords 
setlalados por Kuznels; Rusia zarista, colectivismo soviético, entre 1940 y 1970 se 
llegan a batir estas marcas. México se alinea. a largo plazo, confundiendo 
Porfiriado y Revolución. con los países en vías de industrialización rápida a fines 
del siglo XIX. 

38 Claude Bataillon, \/Ulet etcampague daos La Reqjon de México, Authropos, Paris. 1971, 
11.es. 
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A este respecto conviene distinguir entre crecimiento industrial e 
industrialización. Hasta 1940 México conoce el crecimiento industrial sin que sean 
modificadas sus estructuras económicas. Entre 1930 y 1940 esta producción 
industrial da un salto sorprendente. teniendo en cuenta la baja de los precios de las 
exportaciones agrícolas, cuando los precios industriales aumentan. Los 
coeficientes de importación muestran la gran dependencia en la que se halla el 
proceso en 1907, con respecto a las importaciones. Su descenso refleja la 
evolución en curso entre 1930 y 1940. Bajo el Porfiriado el crecimiento industrial 
satisfacia nuevas necesidades (la creación de infraestructuras) en vez de la 
sustitución de las importaciones. Esto cambia entre 1930 y 1945, a la vez que Ja 
parte de la industria en el producto nacional bruto se duplica y que México se 
transforma en metrópolis nacional industrial (en 1960 emplea al 38% de los obreros 
y produce el 44% de la producción industrial nacional). 

México conoció un crecimiento industrial sustancial mucho antes de lo que 
se cree, y es justo hacerlo remontar al Porfiriado. Este crecimiento se hallaba 
ligado a un comercio exterior favorable su papel no era el de .. alternativa· a la 
exportación. Desde 1940 la industrialización está ligada a una rápida expansión 
del comercio exterior, sostenida por la política financiera y arancelaria del gobierno. 
Nada hubiera sido posible sin los cambios agrarios del decenio 1930-1940. 
Reyndlds y Bataillon están de acuerdo en subrayar los efectos indirectos y 
decisivos de la reforma agraria, que sienta las bases de la estabilidad política frena 
las migraciones, Jo cual evita que la urbanización mexicana sea una urbanización
refugio, absorbe mano de obra y estabiliza los salarios. Al mismo tiempo, urbaniza 
a los grandes terratenientes del Porfiriado en beneficio de tos restantes sectores 
acelera la progresión de la agricultura comercial. 

Los paises sudamericanos comenzaron su industrialización actual durante 
la gran crisis, a diferencia de México que lo hizo después de 1940. 

Cuando el Estado vuelve su vista hacia la industria, la agricultura está en 
crecimiento, el crecimiento equilibrado entre los dos sectores: agricultura comercial 
e industrial puede comenzar. La fecha de la reforma agraria que retrasó la 
infraestructura agrícola e industrial que permitió concentrar las inversiones rurales 
en la agricultura comercial desde 1929 explica que la urbanización, dejada pará 
después de 1950, fue un estimulante más que un obstáculo al crecimiento. La 
secuencia es la siguiente: reforma agraria e inversiones en el campo, luego 
desarrollo de Jos transportes, del comercio de la industria. Ahí está la clave; el 
orden inverso produciría un exceso de urbanización que se conjugarla con un 
estrangulamiento agrícola y con la inflación crónica. 

Desarrollo agrícola y desarrollo industrial se hallan igualmente polarizados. 
La industria pesada está asentada en el noreste en la región de Monterrey, la 
industria estatal descansa en el petróleo, la industria privada de transformación se 
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centra en tomo a México en donde se originan las decisiones políticas: si México 
llega a ser una metrópoli industrial, ello es debido •esencialmente a la 
centralización del poder político y administrativo•. 

La construcción de centros educativos al alcance del pueblo fúeron otros 
aciertos que marcó sin titubeos el camino a elegir para el engrandecimiento de 
México. 

El transporte y las comunicaciones recibieron por esta época un gran 
porcentaje de los recursos públicos y privadas; se cerró el tramo que existía sin 
construir entre Nogales y Guadalajara. 

La gran crisis americana de 1929 - 1932 repercutió en México, pero una vez 
rebasada, de 1933 a 137, las industrias acusaron fuerte crecimiento debido a: 

1) La devaluación de la moneda. 

2) Los precios ascendentes de la plata, de otros metales y del petróleo. 

3) El crédito otorgado por el gobierno y su regulación. 

Estos factores de manera principal, influyeron favorablemente en la creación 
y desarrolla de la industria nacional; sobre el segundo que por la mejoria de los 
precios de exportación, el valor de éstas para 1934 fue mayor que el doble de las 
correspondientes a 1933, debido sobre todo a la plata, siendo en esa fecha México 
el mayor productor del mundo. 

En 1935, se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal dedicado 
especialmente a dotar de recursos a ese sector de Ja economía agraria, dejando al 
Banco Agrícola la atención de los propietarios. 

La reforma agraria, emprendida por los gobiernos de la Revolución 
especialmente el fuerte impacto que la política de Cárdenas tuvo sobre el reparto 
de tierras. se refleja en todas las actividades del país; especialmente en la 
industria, cuyos mercados se ampliaron, la éjida campesina, que aún dotada de 
escasos elementos, se hizo sentir en la economía nacional. 

Aunque incipiente el desarrollo económico, desocupa gente en el campo que 
absorben las industrias nuevas pagando bajas jornadas lo que les permite grandes 
utilidades, las cuales revierten en sus empresas. 

51 



Se inicia el desarrollo espectacular de México, sobre todo a partir de la 
expropiación petrolera a favor de la nación; financiada por el gobierno. La nueva 
industria y sostenida por el pueblo a base de precios elevados y jamadas reales 
dec:racientea, aumentan los índices de la producción; se nacionalizan los 
ferrocarriles en 1937 y se empieza a consumir el petróleo que hasta entonces. en 
1938 ae habla exportado en su mayor parte con lo que la industrialización se 
organiza de manara franca. empezando a manifestarse algunas grandes empresas, 
que aparecen en el censo general de 1930; en donde se aprecia que el 13 % de la 
población activa ae encontraba empleada en las industrias y oficios. 

Se ~ notar que del total manifestado, el 88% eran pequellas artesanías, 
ocupadas por sus propietarios o por pequellos talleres de no más de 5 operarios, 
en tanto que las grandes empresas que ocupan máa de 500 obreros empezaban a 
existir; la empresa mediana que ocupa de 21 a 500 obreros se manifiesta en 
números poco importante menos del 2%, siendo el total ocupado por estas 
actlvi-s económicas de 692 161 personas. 

La indusbializaci6n avanzó en el tercer decenio del siglo, pero para 1940. al 
final del gobierno del presidente Cárdenas, su política "da índole" reinvicadora a 
favor da la• el•- populares, en e_.:ial las que afecto los ferrocarriles, la 
Industria petrolera y algunas de las grandes propiedades rurales, frenó un poco el 
desarrollo aconómico. 

La importancia de la industria par 1940 queda de manifiesto en el censo 
industrial mexicano elaborado en esas fechas, cuyo resultado no se considera 
completo porque aolo ae tornaron en cuenta las empresas con producción anual 
mayor de S 10.000.00. Esto muestra que las industrias extractivas y plantas de 
..-gí• elilc:trlca, ocupan a 91 374 obreros con una producción valuada en 1,601 
millonaa de pasos. 

Dos acontecimientos acaecidos durante este gobierno fueron 
fundamentalmente para la industrialización que después se desarrolló a ritmo 
-•erado: la exprop;ación de los bienes de las empresas petroleras, extranjeros 
en su mayoría y la creación de Nacional Financiera, S.A.; empresa destinada, 
corno resurrecci6n del viejo Banco de Avío del siglo anterior, a impulsar y financiar 
a lea empresas privadas y públicas de interés público. 

La industria eléctrica también ocupó la atención del Estado en la época 
post-revolucionaria, que a principios del siglo se habían iniciado en once de las 
principales ciudades de la República, habiendo llegado para 1900 a poseer 20,000 
Kw en servicio de propiedad particular y todas ellas en manos de pequeños y 
locales empresarios. 
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En el periodo de 1910-1930 nacieron las grandes empresas hidroeléctricas, 
compatlla Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A. y Empresa Eléctrica, S.A. que 
pronto dominaron a las que existían con anterioridad. en un proceso de absorción y 
subyugación que transformó la estructura de esta industria básica, de manera taJ, 
que para 1920 se tenla una capacidad de 120,00 kw, de 350,000 kw en 1926 y de 
510,000 en 1930, de lo cual las dos empresas mencionadas poselan el 80%. 

Fue hasta 1933 cuando un decreto del Ejecutivo reguló, por medio de la ley 
de la Industria El-ca, el uso del servicio, que empezó a tener las caracterlsticas 
de servicio público social vigilado y regulado por el Estado. 

•· Crecimiento Sostenido (1841-1970) 

Durante el periodo comprendido entre los atlos de 1940-1970, se dio en 
México un crecimiento sin desarrollo ec.onómico lo cual fue el resultado de Ja 
aplicación de un modelo de industrialización baSado en la sustitución de 
impartaeiones. Dicho crecimiento industrial fue posible a la poHtica seguida por el 
presidente Cárdenas, es decir, por la pollliéa de apoyo hacia el sector agrícola, 
que sirvió de base para que el sector industrial lograra su crecimiento, porqué el 
sector primario proporcionó a la industria materias primas y alimentos baratos, asf 
como mano de obra. La política Cardenista permitió que a través de las 
exportaciones de productos agrícolas se obtuvieron divisas que sirvieron para 
financiar las importaciones de bienes intermedios y de capital que era requisito 
indispensable para lograr la industrialización. 

Durante el periodo de Miguel Alemán (1946-1952), el estado como principal 
agente eoonómieo brindó un gran apoyo a la iniciativa privada con el objeto de 
fomentar la industrialización del pals por medio de la polltica de sustitución de 
importaciones; se pensaba que al tener nuestra propia industria y reducir nuestras 
importaciones se lograrfa una independencia económica del exterior. 

La industrialización del país a base de la sustitución de importaciones 
principalmente de consumo duradero y crecimiento acompallada por el capital 
extranjero, se convirtió en el pivote del desarrollo y de la creación de empleos. 

La industria mexicana demandó y obtuvo del gobiemo el mantenimiento de 
aranceles proteccionistas y controles cuantitativos a la importación, que además 
de excesivos y prolongados motivaron que el empresario viera en la proleeción y el 
mercado cuantitativo, y no el riesgo, su función empresarial, independientemente 
del costo y la calidad de los productos; se mantuvo una política de precios bajos 
para los productos del campo, además, se deprimieron los salarios reales, se 
mantuvieron prácticamente inaltarados los precios de los bienes y servicios que el 
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En el periodo de 1910-1930 nacieron las grandes empresas hidroeléctricas, 
compallla Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A. y Empresa Eléctrica, S.A. que 
pronto dominaron a las que existían con anterioridad, en un proceso de absorción y 
subyugación que transformó la estructura da esta industria básica, de manera tal, 
que para 1920 se tenla una capacidad de 120,00 kw, de 350,000 kw en 1926 y de 
510,000 en 1930, de lo cual las dos empresas mencionadas poseían el 80%. 

Fue hasta 1933 cuando un decreto del Ejecutivo reguló, por medio de la ley 
de la Industria Eléctrica, el uso del servicio, que empezó a tener las características 
de servicio público social vigilado y regulado por el Estado. 

e. C.-.cimlento Sostenido (1941-1970) 

Durante el periodo comprendido entre los atllos de 1~1970, se dio en 
México un crecimiento sin desarrollo económico lo cual fue el resultado de la 
aplicación de un modelo de industrialización basado en la sustitución de 
importaciones. Dicho aecimiento industrial fue posible a la política seguida por el 
presidente Cárdenas, es decir, por la polltiea de apoyo hacia el sector agrícola, 
que sirvió de base para que el sector industrial lograra su crecimiento, porqué el 
sector primario proporcionó a la industria materias primas y alimentos baratos, así 
como mano de obra. La política Cardenista permitió que a través de las 
exportaciones de productos agrícolas se obtuvieron divisas que sirvieron para 
financiar las importaciones de bienes intermedios y de capital que era requisito 
indispensable para lograr Ja industrialización. 

Durante el periodo de Miguel Alemán (1946-1952), el estado como principal 
agente económico brindó un gran apoyo a la iniciativa privada con el objeto de 
fomentar la industrialización del país por medio de la politica de sustitución de 
importaciones; se pensaba que al tener nuestra propia industria y reducir nuestras 
importaciones se lograría una independencia económica del exterior. 

La industrialización del país a base de la sustitución de importaciones 
principalmente de consumo duradero y crecimiento acompat\ada por el capital 
extranjero, se convirtió en el pivote del desarrollo y de la a-eación de empleos. 

La industria mexicana demandó y obtuvo del gobierno el mantenimiento de 
aranceles proteccionistas y controles cuantitativos a la importación, que además 
de excesivos y prolongados motivaron que el empresario viera en la protección y el 
mercado cuantitativo. y no el riesgo. su función empresarial. independientemente 
del costo y la calidad de los productos; se mantuvo una política de precios bajos 
para los productos del campo, además, se deprimieron los salarios reales, se 
mantuvieron prácticamente inalterados los precios de Jos bienes y servicios que el 
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sector público proporcionaba el gobierno asumió por entero el costo y la ejecución 
de las obras de infraestructura necesarias. 

El determinante último da esa pauta de crecimiento se encontraba en las 
elevadas tasas de ganancia y el reducido riesgo que exigía el inversionista nacional 
y su incapacidad para disponer de los grandes capitales que requieran ciertas 
inversiones. 

Con el proceso de industrialización, aunado al rezago de las actividades 
agropecuarias que posteriormente se dio, sobra todo desde 1965, introdujo 
cambios importantes en la estructura social mexicana que se magnificaron con el 
explosivo crecimiento de la población. Las importantes transformaciones que tuvo 
el país en este periodo encuentran su explicación en el papel que asumió y en las 
características de la intervención del Estado en la economía nacional. Buena parte 
de las instituciones públicas y de los programas gubernamentales, establecidos y 
llevados a cabo durante todos estos anos, respondían a un mandato constitucional, 
otros derivan del propósito de acelerar el a-ecimiento económico, de orientarlo, de 
darle un sentido socialmente justo. 

Se multiplican las instituciones públicas de intermediación financiera que 
canalizarán rACUrSOs a actividades prioritarias e indispensables par consolidar Ja 
economia.40 

La intervención del Estado en la economía y sociedad. La formación de la 
economía mixta mexicana, no siguió una ruta lineal no estuvo exenta de problemas 
y contradicciones.41 Con toda su complejidad, este largo proceso produjo 
crecimiento económico y estabilidad política e institucional pero no pudo eliminar la 
desigualdad que ha caracterizado a la sociedad mexicana. No obstante el 
crecimiento económico prolongado y sostenido. combinado con las políticas, las 
instituciones y los programas sociales promovidos y ejecutados por el gobierno: 

• No lograron reducir la enequidad en la distribución del ingreso, ni tampoco 
cambiar la desigual distribución regional de los beneficios del progreso. 

• No sacaron de la pobreza, (aún extrema) a muchos millones de mexicanos. 

«> La lnfonnac.ión se ha tomado de la Secretaria de Programación y Presupuesto. INEGI, 
Estadlstlcas hlslóricas de México,T.I .• México, 1985. 
Sobre todo. véase de .José Ayala. Estado y Desarrollo, FCE, México, 1988. 
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• Provocaron un importante deterioro en la base material del desarrollo: la 
naturaleza. 

Durante el periodo 1950-1983, at\os para los cuales se dispone de 
información la distribución del ingreso entre las familia• en México prácticamente 
no se modificó; al final del periodo de crecimiento el 20 % de las familias más 
pobres del país_.,.. recibía el 4 % del Ingreso generado (en 1950, treinta y tres 
anos antes, el 20% más pobre racibla el 5.6% del ingreso). En el otro extremo, el 
20% de las familias más ricas recibió en 1983 el 50.6% de ingreso - en 1950, 
recibieron el 59.4 %. 

La desigual distribución del ingreso se explica en buena medida, por la 
enorme concentración de la riqueza. 

En todas las regiones del país existe la pobreza y la pobreza extrema. La 
coexistencia de la opul.-.cia y la miseria es una de las características de la 
desigualdad en el pala. El estilo de desarroll? adoptado explica los contrastes y las 
desigual-a regionales en el pala que se da entre 1940 y 1980. La cercanla con 
los pocos y grandes oantros de consumo decide la localización de las empresas. 
La lnfr-structura para su operación sa desarrollo en función de la unidad 
productiva o cerca de los centros urblWlos.42 

El desigual desarrollo regional tendió a agudizarse a lo largo del periodo, y 
los parciales esfuerzas para detenerte, paradógicarnente acentuaron las 
diferencias. L• inversión y los salarios a ella asociados, en un lugar y momento 
dado, son satisfachos fundamentalmente por bienes - maquinaria, equipo, artículos 
de consumo- producidos en zonas de mayor desarrollo relativo, la derrama de 
recursos en zonas deprimidas beneficia relativamente más a las regiones 
desarrolladas, y sLrgen en las primeras enclaves de modernidad rodeados de una 
miseria que los sustenta. 

En suma después de casi cinco décadas de crecimiento económico 
subsisllan dos Méxicos: el de los más pobres y el de los ricos. 

Los anos de crecimiento económico redujo, en términos relativos, el 
porcentaje de pobres en el país. Pero en ténninos absolutos, el número se 

42 En 1 lit75. en tan sólo cuatro entidades - Distrito Federal. Estado de México. Nuevo León y 
.Jalisco- estaba 59 por dento de los establecimientos Industriales, que absorbieron 74 por 
ciento del empleo industrial. 73 por ciento de la inversión y 93 por ciento del valor agregado 
generado en la industria. X censo Industrial, op. cit. p. 141. 
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mantuvo en tomo a los 30 miltones de habitantes.43 Los al'\os de crisis 
aumentaron e• nl'.:lmero de pobres. 

f. El Modelo de Suatituclón de Importaciones 

Este penado comprende del ano de 1970 a 1982. 

La experiencia de los anos setenta difiere radicalmente de las dos décadas 
antanores. En particular durante el lapso que va de la devaluación de 1954 a 1970, 
la economia mexicana consigue crecer a un r\tmo acelerado, sin fluctuaciones 
clclicas y sin generar desequilibrios importantes en la balanza de pagos. Este 
proceso de expansión fue encabezado por un proceso de crecimiento industrial 
apoyado en dos oleadas de sustitución de importaciones. Estas al sumar una serie 
de nuevas actividades industriales a las que procedían bienes de consumo 
tradicional y materiales, de construcción que se hablan desarrollado durante el 
Porfiriato y las primeras décadas del siglo, conformaron el perfil estructural de la 
industria rnexicana•.44 

En la primera de estas gr&ndes aleadas da sustitución de importaciones fue 
el resultado de un conjunto de inversiones realizadas a mediados de los af\os 
cincuMtta (1953 - 1957) con un grupo de industrias básicas: siderurgia, productos 
metjilicoa, papel, hule, aparatos eléctricos y equipos de transporte (sobre teda 
ferrovimioa). En estas ramas se observa a lo largo de la década, reducciones 
importantes en el coeficiente de importación a demanda interna. 

Durante las primeras etapas del desarrollo industrial se cumplió un grado 
relativamente alto el requerimiento de un amplio consenso social alrededor de las 
politicas de industrialización, esto contribuyó a garanüzar su éxilo. Sin embargo, a 
través del tiempo, dicho con censo ha erosionado gradualmente la sustitución de 
importaciones no ha dado los resultado& que se esperaban, en términos de 
empleo, bienestar para los grupos mayoristas e independencia económica 
nacional. 

43 Para un análisis de 1as condiciones generales de existencia de la población mexicana, véase 
COPLA.MAR, necesidades esenciales en 'México, en cinco volúmenes: AJ\mentaci6n. 
educación, vivienda, salud y geografla de la marginación, siglo XXI, México, 1982. 

""" La rama de alimentos. bebidas, tabaco, textiles, confecciones, calzado, cuero, madera, 
corcho, imprenta y edttorial y el procedimiento de algunos minerales no metálicos, se hablan 
consolidado ya para la década de los noventa, y nacia 1950 cubrian más del 97% de la 
demanda lntema de sus productos. C.F. Rosy Vézquez (1980). 
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A partir de la década de los sesenta, se expresa más abiertamente este 
desencanto, a la vez que crece la conciencia a cerca de la magnitUd de los 
problemas no resuelt~s, como el deae~pleo y la desigual distri_b.~ción del ingreso: _ 

Es lógico que en las primeras etapas de la industrialización los beneficios 
sean tangibles sólo para unos cuantos y la posibilidad de alcanzar esos beneficios 
sea muy lejano para los grupos más amplios de la sociedad.45 

Durante la segunda etapa, se observa un grado mayor de 
selectividad, en la producción de bienes intermedios y de capital y el esquema de 
protección es et mismo; se continuó con el cierre de fronteras a las importaciones 
que competian con la producción nacional, con la sujeción de productos 
seleccionados al requisito del permiso previo de importación y la concesión de un 
tratamiento fiscal favorable a la fabricación nacional. Con el afán de apoyar el 
desarrollo de todo tipo de nuevas actividades, gradualmente se incrementó el uso 
del permiso previo de importación preferencial al arancel.46 Esto tuvo efectos 
respectivos, no solo perdió transparencia la protección, sino que el fisco dejó de 
percibir los ingresos que de otra forma habrla recibido por concepto de derechos de 
importación-_ al mismo tiempo se perdió la relación ente loa precios internos y los 
internacionales, se dejó de manejar el criterio de temporalidad limitada de la 
protección que da alguna forma habla estado presente en los Inicios de este 
proceso, aun cuando no se cumpliera. 

El ordenamiento de estas politices fue, en todo el periodo, la Ley de 
Industrias Nuevas y Nec:esarias.47 Como resultado de esto, el grado de protección 
efectiva concedida al sector industrial fue mayor del que se aparentaba. 

En los sesenta se reconocia ya el nivel excesivamente elevado de la 
protección, las politices de la época agravaron el problema, se requerían c.-ecientes 
nivel- de protección para alcanzar el objetivo de prOfUndizar la sustitución de 
importaciones. De tal forma, que en los allos setenta, a pe_. de los cambios en el 
esquema de protección, ésta fue más elevada que en la década anterior. 48 

.... 
47 

Véase, por ejemplo Alberto Herschamann, De la e20aomfp a la pgtitic@ y mb aJJ6· Méi!dcg, 
F.C.E: 19&'. Cap. 111, ·La Tolerancia cambiante de la desigualdad del ingreso en el curso del 
desanollo econom1co•, p. 57-81 . 
Véase, por ejempo, Plkido Garcia Reynoso, •La ooHtica dtt tpmepto lodystrla1•, en 
Comercio exterior, noviembre de 1988, p. 959-964. 
La ley de industrias nuevas y necesarias, promutgada en 1 M7, estab&edO amplios estimulas 
y facilidades, asi como exenciones fiscales para la importaciOn de insumos y maquinaria, 
con el fin de fomentar la creación de empresas Industriales. 
Véase Ignacio Bemal, •protection, lndustriallzatlon and Cooperatlon: A Mexlcan Point of 
Vlev"',. Mexico, oftset. 1981. 
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En la tercera etapa, a partir de 1970, existe una clara conciencia acerca de 
los problemas del proteccionismo excesivo, el bajo nivel de eficiencia del sector 
industrial y el déficit creciente de la balanza de pagos. Durante esta época se 
generalizó el uso de los subsidios como instrumento de fomento industrial, a la vez 
se incrementó el uso del permiso previo para proteger a la industria de la 
competencia internacional. 

A pesar da la creación de instituciones ex>mo el IMCE y al CONACYT, y la 
concesión de una gama de apoyos a las empresas, como CEDIS, CEPROFIS, 
decretos para lograr la descentralización de la industria, el deaeto para sociedades 
de Fomento. etc.,49 no se logró avanzar hacia las metas de mayor eficiencia, 
competitividad internacional e integración de la industria a los objetivos nacionales 
de caracter social. El sector siguió beneficiándose de una politica de concentración 
de recurso~ financiada a costa del resto de la economla, y en grado creciente, del 
crédito externo. 

La producción industrial creció en forma ininterrumpida desde los anos 
cuarenta hasta 1981, cuando el auge terminó al iniciarse el desplome de los 
precios internacionales del petróleo e interrumpirse la corriente de créditos 
externos a México. 

Con una tendencia en el proceso de indusb"ielización registrada durante los 
tres decenio• anteriores, en términos generales continuaron en los setentas, 
ocurriendo hechos significativos que hablan de afectar el desarrollo interior del 
sector manufacturero. 

En primer lugar - terminó una época (15 anos aproximadamente) de 
estabilidad monetaria, Iniciándose a partir de 1973 un proceso inflacionario 
acelerado, similar al que se presentó en los aftas cuarentas e inicio de los 
ci,...,._,tas, las causas fueron distintas, a principio del régimen del gobierno de Luis 
Echeverrla Alvarez, se tomaron decisiones respecto de varios políticas entre ellas 
la de elev..- los precios de artículos básicos, da los cuales muchos se hablan 
mantenido abajo del nivel en el que ciertas empresas par-statales podlan operar 
Con saldos positivos. El resultado de esta política, cuyos objetivos eran claros se 
elevó considerablemente el precio del azúcar, se precipitó una reacción en cadena 
en materia de precios lo que hizo reaparecer la espiral inflacionaria, como es 
universalmente conocido, da lugar a una carrera con los salarios, siempre en 
desventaja para estos últimos, la elevación del precio del azúcar siguió el aumento 

.... El Decreto que pennitla crear empresas Hok:Ung o Controladoras y consolk:tar resultados de 
varias empresas se emitió el 18 de junio de 1973. La posibilidad de consolidar resultados de 
varias empresas representó un importante estimulo para la concentración económica. de 
hecho pennitia a los grupos industriales obtener recursos sumamente baratos para su 
expansión y adquisición de empresas. 

58 



en los costos y precios de otros numerosos artra.110. por lo que fue necesario tomar 
medidas de emergenci• para el •poyo de los grupos más débiles da la población, 
lo que incluyó una -· de oontrolaa más estricto y una poUtica más firme en 
materia de aal•io•. 

Otro llSpeClo importante de la politice ac:onómica an los primeros atloa de la 
clécacúl de los -• fue qua - trató de apoyar an forma más equilibrada a los 
sectonas m6s productivos, al dar apoyo a un sector ello implicó el destino de 
recu.-~ y de otra lndole, qua son limitadOa significa qua ti- que 
reducir al apoyo a otros, padrla decirse que el sector indUstrial en su conjunto 

- ma'IOS mpoyo que ... 6pocaa pi---· 
El panorama de ·- elapll - hizo confusa por la seria de complicaciones 

de la economl• mundial que reperc:utiaron en el pala, asl oomo medidas internas 
qua - ~ a loa - provaniant•s del -erior, cuyo impacto fue la espiral 
inflacionaria qua tomo a todo mundo de ~. siendo pocos loa grupos que 
aceptson medldam opottunaa y pudieron sobrellevar la aitumción de hecho los 
axporUldorea no pudieron aprovechar las cayunturaa qua - ~ pre~tando y 
loa importadores - vieron an desventm;a financ:ianl al aumentar sus pasivos, sobre 
todo por la devaluación monetaria ocunida an 1976. 
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111. ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LA PEQUElfilA Y 
MEDIANA EMPRESA 

Para tener una mayor comprensión de las estrategias para fortalecer el 
crecimiento para una mayor productividad a las PyME es importante destacar la 
politice industrial que ha seguido México a través de su historia, del periodo del 
Porf"lriato hasta la d6c:oda de los 70's no sa dio ningún intento de una planeación, 
- hasta fines de la década de los 70's y principios de los ochentas donde sa le da 
la importancia para planear la politice indUStrial de este sector, integral e 
Institucionalmente, mediante programas de apoyo y fomento para este sector, 
donde surge al Plan Nacional de De-rrollo Industrial 1979-1982, al que siguió los 
programas Nacionales de Fomento Industrial y del Comercio Exterior 1984-1988 
(PRONAFICE), así se instrumentaron diversos programas para el fomento de las 
PyME que se describen con nulls detalle en este capitulo. Destacando las 
estrategias para el desarrollo tecnológico así como el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas y competitivas para que se desarrollen las PyME en el país 
y a nivel internacional. 

A. LA PLANEACION INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO DE LA 
PEQUEAA Y MEDIANA EMPRESA EN MÉCICO. 

En los eo·s la polltica Industrial Mexlcana se comenz6 a transformar de 
...-a importante, en decenios anteriores se hllbía basado en el modelo de 
-lilueión de importaciones que se basó en proteccionismo comercial y en los 
subsidios, en -ta 6poca se crearon algunas inslitucianes de Banca de Desarrollo 
como "NAFr y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomex), lo cual se -•izar" con ..Ws detalle en esta capitulo, así mismo a finales de los 70's se 
-tablecieron varios fondos de apoyo a la industria, mucho de los cuales 
perm-.clan a principi~a de Jos noventas entre ellos se encuentran los siguientes: 

1) El Fondo de Equipamiento Industrial (Fonei), creado en 1971 para 
promover la producción de bi_. prioritarios, la descentralización industrial y la 
modernización tecnológica; N) el Fondo para Estudios y Proyectos (Fonep), 
astablec:ldo en 1967 para fomentar junto con Nafin estudios financieros para 
regiones prioritarias y actividades estratégicas; 111) el Fondo Nacional para el 
Fomento Industrial (Fomin), instaurado en 1972 con la participación de Nafin y 
orientado a proyectos de alto riesgo o de larga duración, como los relacionados 
con el desarrollo tecnológico, y lv) el Fideicomiso para Parques Industriales, 
Ciudades y Centros Comerciales (Fidein), que desde 1970 se concentró en 
fomentar la descentralización industrial con créditos para el desarrollo de parques 
industriales fuera de la Ciudad de México. 
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Como se mencionó anteriormente en los 70's empezó de manera 
institucional la planeación industrial en México. Sin embargo desde finales de este 
decenio hasta finales de los 90's la planeac:ión y I• poUtica industrial, 
especialmente en la PyME ha tenido una evolución lenta para el desarrollo de los 
miamos sin embargo con el Plan de Desarrollo Industrial 1979-1982 fue la primera 
muestra de una planeación detallada aunado al correspondiente 1984-1988 seria 
la culminación de todos -tos - por incluir una "P18n88Ción Precisa y Extensa•. 
De aqul se sigue la descripción de algunos de los programas de apoyo y fomento, 
haciendo un -.isis de la PyME para detanninar las polilicas y estrategias para el 
des.rollo de las mismas. 

La reducida eacal• de las empresas del subsector crean una extraordinaria 
dificultad para generar excedentes en montos suficientes para autolinanciar o para 
garantiza- el financiamiento t>ancllrio de programas de exposición y/o 
modamización, lo que da lugar • un círculo vicioso que aolo podrá ser roto a:>n un 
adecuado y ágil acceso al cr6dilo. Lammitablemente la pequel\a y mediana 
empresa tienen accesos sumamente restringido al cr6dito, tanto por sus 
. limitaciones en cuanto • su capacidad de pago, falta de garantías, la dificultad y 
falta de oportunidad en la lnllnitación y la obtención de cr6ditos. 

La elevada tasa de inter6s que padece nuestra industria, que desalienta 
programas de inversión y que afecta en mayor grado • la pequetla y mediana 
industria. 

Para que la pequetla y mediana empresa puedan participar plenamente en 
el desanollo nacional y aportar su potencial a la .._,.i6n y modemización de la 
ec:onomra, sa hace impostergable eliminar los problemas que ahora exhiben su 
desarrollo. 

Es incuestionable la importancia vital que representa el subsector para 
nuestra economía, no sólo por su aportación, cada vez más importante al PIB, 
sino por su significado y trascendencia social, visible sobra todo por su 
contribución a la generación de empleos, su productividad, su vocación para el 
desarrollo regional y por la satisfacción de demandas que las grandes empresas 
no pueden atender. 

La pequefta y mediana industrias reflejan la realidad económica del pais, 
justificación suficiente para que se deba ser objetivo de prioridad en la agenda 
económica nacional, como la columna vertebral de la política industrial y no sólo 
objeto de atención residual en un programa subsectoriaf. 
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En la nueva política de fomento a la pequena y mediana empresas deberá 
basarse en el análisis profundo de sus características y requerimientos específicos 
por categoría debe ser integral continuo y orientarse a lo siguiente: 

i) Abastecimiento de materias primas 

Se han hecho importantes avances en materia de la promoción de 
esquemas asociativos, en especial esquemas de compra en conjunto, los cuales 
deberán continuarse y ampliarse. 

Otra forma de mejorar el abastecimiento es promoviendo y apoyando al 
gobierno, industria y banca de desarrollo en el establecimiento de un programa 
nacional de desarrollo de proveedores para la pequet\a y mediana industrias, 
sustentando en mecanismos de difusión y promoción de ofertas a nivel nacional, 
complementadas con apoyo financiero. Ello operaria en beneficio mutuo, los 
proveedores recibirfan como beneficio de este programa una promoción a nivel 
nacional, generándose la expectativa de un crecimiento sustancial de sus ventas 
los compr.adores tendrian acceso a Una proveeduria directa, apoyada 
financieramente. 

ii) Financiamiento 

La congruencia con la competitividad incrementada a la que se ha expuesto 
a la pequena y mediana industrias, proponemos que la banca de desarrollo opere 
directamente como banca de primer piso, compitiendo directamente con la banca 
comercial, lo que seguramente propiciará un abaratamiento del crédito. 

La disección del MPyME en México, esta caracterizada por criterios 
domésticas que reproducen decisiones de carácter familiar de tal manera, que 
cuando una empresa ha rebasado los limites financieros, humanos y materiales es 
el principal reto para producirse como una grande o mediana empresa, es el crear 
una estructura administrativa que supere la condición doméstica o familiar que 
caracteriza a las empresas mexicanas y principalmente a las MPyME. 

En la micro empresa predomina el propietario único 62°...Et~ el 41.2°/o de las 
pequenas empresas son familiares y en las medianas el 51.4º,{, son sociedades sin 
miembros familiares. 

El reto actual para los empresarios mexicanos es lograr la construcción de 
una cultura empresarial dirigida a la creación de empresarios ... 
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Que favorezcan el desarrollo, no la absorción y la estrangulación de 
proveedores y contratistas. Que vendan todo lo que hace falta para la producción 
de buena calidad en pequetla escala; que comercialicen y hasta exporten la 
pequetla producción. 

Que aboguen por un trato distinto a la pequet\a empresa libréndolas de 
trémites.50 

Durante el periodo 1992-1994, cerraron un promedio de 110 
establecimientos por mes, haciendo un total en al periodo de 3,531. 

En este periodo las micro y pequellas empresas fueron las vulnerables a los 
vaivenes econOmiooa y a la apertura comercial, cerrando un total de 3,457 lo que 
representa el 97.3% de empresas que cerraron. Las micro empresas pasaron de 
64,590 a 99,695 antre 1985 y 1991. 

La profundización de la aisis econóinica por la que •traviesa México, a 
partir de la segunda quincena del mes de diciembre de 1994, ha propiciado el 
cierre masivo de micro y pequetlas empresas. En el primer bimestre de 1995 se 
ha dado el ce- de operaciones en 19,300 factorias51, de l•s cuales el 88.9% 
corresponde a micro empresas, el 9.9% a pequetlas y el 1.2% a medianas y su 
repercusión en I• liquidación de sus trabajadores es la desaparición de 350 mil 
puestos de trabajo. 

De los eectoras más 8fectados por la apertura comercial es el textil, vestido. 
Herminio BlllnCO de la SECOFI, destacó qua "el •umento de los aranceles 
representa una protección importante y suficiente para qua en los próximos 5 ellos 
las empresas se conviertan en exportadoras52. 

Con la información proporcionada las micro empresas son las más 
vulner-s ante los cambios económicos que sa emtán presentando en el país, 
esto se debe • ~ las condiciones eatruct11ales de estas empresas son muy 
distintas a las de las medianas empresas qua podrian estar en una condición más 
cercana a la de las grandes empresas. Es importante conocer los problemas qua 
enfrentan a los MPyME, tratando de separar a las micro, principalmente por que 
sus condiciones especificas necesitan políticas públicas especificas. 

"" 51 

52 

Gabriel Zak:I. Hace fana empresarios cmadoms de ideas. México. Oo6ano. 1995, p. 81. 
Elvlra GutlérTez. ·creciente vulnerabilidad de empresas•. El Financiero 29 de febrero 1995. 
El AnancJero, 10 de mayo 1995. 
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Además de contar con politicas públicas que impulsen el desarrollo de las 
MPyME es necesario contar con empresarios creadores y profesionales. como lo 
muestra la experiencia del desarrollo económico en Italia. 

El dinamismo de la PME y su desarrollo productivo tecnológico son, en gran 
medida, resultado da la existencia da una clase empresarial con características da 
vialidmd, movilidad y preparación profesionaf.53 

La problemática de la MPyME se va acrecentada a partir de la apertura 
~al debido a que e- empresas hablan compartido en mercado 
protegidos, situación qua no había puesto en evidencia los bajos niveles da 
productividad y calidad de sus productos y/o servicios. 

No existe avance tecnológico en las empresas mexicanas. El presupuesto 
que destina M6xico a la investigación y desarrollo representa al 0.35% del PIB; la 
Inversión principal la realiza el sector público (80%), el sector privado constituya un 
~. a diferencia da loa palaaa industrializados como E.U., Japón y Alemania, 
donde el sector privado invierta grandes canti-s en investigación y desarrollo. 

Para Ruiz da Cháve.z y Reyna, los problemas económicos tienen un 
impacto negativo en los planas tecnológicos da las empresas cuando la prioridad 
pera la m11yoría da •- ea llObravivir mediante instrumentación de solucionas 
administrativas y financiaras más qua tecnológicas qua se proyectan a mediano y 
largo plazo. 

Estos autoras conaideran que -ta ea el problema fundamental en la 
vul....-.bilidad del _.to productivo nacional, clabido a qua las ventajas 
~ativaa se fincan a partir da los bajos costos da mano da obra, búsqueda da 
-!mulos, materias primas y recursos naturalaa accesibles, siendo prioritarios 
pera la c:on90lldaci6n del ap¡vato productivo un sustanto tecnológico. 

El sector priv- del pala pida qua al programa da rescata financiero a las 
paquetlas y medianas empresas contenga los mismos beneficios que otorgó el 
gobierno ,_al al agro mexicano, con plazos, disminución da intereses y 
condonación de -..etas, a fin da salvar a las empresas que se encuentran en 
estado critico y qua son viablaa. 

53 Claudlo Conellese. El proceso de desarTOllo de la pequetla y mediana empresa en su papel 
en el sistema Industrial: El caso de Italia, Chile, CEPAL. El autor senala la importancia del 
sujeto empresarial de la PME. Haliana. 

64 



Víctor Manuel Diez Romero, Presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales, seftala que aproximadamente 325 mil empresas son las que tienen 
fuertes problemas para hacer frente a sus -.esos deben atenderse en forma 
prioritaria, debido a que se trata de industrias viables con grandes posibilidades de 
generar fuentes de trabajo y promover el desarrollo del pais. 

·Sostuvo que aproximadamente cien mil empresas micro y pequet\as están 
en una situación critica. 

Jorge ~i Gastine. En estos mo..->tos la pequella y mediana 
empresa requiere de reglas ciar- y -tabl- en lo que se refi- a las áreas de 
desregulación y simplificación fisC81, financiero y compr- gubernamentales, para 
poder salir de la situación angustiosa en la que se encuentran estas empresas. 

b. El Plan Nacional de u.a- lnduatrl.a 1979-1•2 

El Pi.... Nacional de Desarrollo Industrial elaborado y presentado por la 
Secretaria éle Patrimonio y Fomwito Industrial, constituye un claro planteamiento 
del desarrollo industrial requerida, tanto P'Of' haberse enmarcado esta dentro de un 
esquema mac:roacon6mico ~. como por establecer claras metas 
cuantitativas del sector para los próximos anos. 

Sin embargo, lo ~• interesante en relaci6n al presente trabajo es el 
conjunto de politices y medidas que el plan establece y qua aqui se evalúan en 
fUnci6n de los comentarios anteriOres. 

El plan tiene dos grandes metas que parecen prepondet"ar sobre las demás: 
la descentralización industrial y la generación de ampla<>. A la consecución de 
estas metas se orientan las diversas medidas y estimulas fiscales contemplados 
enal plan. 

La descentralización en serio y a largo plazo, y pese a las protestas y 
resistencias de los estados aledal\Os al Distrito F-al. debe sostenerse tal y 
corno lo exige el plan. Sin embargo, as necesario establecer adicionalmente una 
mecánica de transición para aquellas empresas recientemente establecidas en las 
zonas antes promovidas y hoy castigadas. 

La generación de empleos no soto se constituye en una de las metas más 
importantes, sino que uno de tos criterios claves para el otorgamiento de los 
estimules fiscales es precisamente la generación de los empleos. No obstante, 
este mismo objetivo debería estar presente en otros aspec:t.os de la polltica de 
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fomento industrial, como criterio para el otorgamiento de autorizaciones de 
programas de fabricación. de protecciones arancelarias, transferencia de 
tecnología y de inversión extranjera. En estas autorizaciones parece predomirlar 
aún el criterio de generación de divisas (más por exportación que por sustitución 
de importaciones) sobre los demás criterios. 

En términos generales, al Plan de DesarTDllo Industrial responde a la 
mayoría de los objetivos expresados aqui. En efecto, además de propiciar al 
máximo la descentralización industrial y de premiar a la generación de empleos, 
se otorga prioridad a la promoción de la industria de consumo bésico y masivo, sa 
insiste sobre la sustitución de importaciones y la generación de exportaciones. A 
este respecto cabe indicar que la promoción de exportaciones llevada en exceso 
necesariamente implica correprocidad con otros paises. disminuir la protección a 
la industria nacional es precondición para la sustitución de importaciones, y en 
concreto para la creación de una industria de bienes ele capital. Así misma, esta 
protección es condición necesaria para que se cumpla la meta de generación de 
empleos. 

La promoción irrestricta de industrias absolutamente competitivas a nivel 
internacional implica escalas de producción tales que una parte importante, sino 
mayoritaria de la producción, debe colocarse en mercados exteriores. Esto 
generalmente supone desarrollar una dependencia con el exterior peligrosa, tanto 
en el sentido da requ«ir de una reciprocidad mexicana para admitir productos 
importados qua compitan con las nacionales, como de la necesidad de vincularse 
a empraaas extranjeras o transnacionales para asl asignar k>s mercados externos. 
perdi- independencia y capacidad de autodeterminación. 

Par lo tanto parecería conveniente que un tercer gran objetivo del Plan 
Nacional de DesarTOllo Industrial, -más de la generación de empleos y 
descentralizaci6n, fuera el de estimular y proporcionar una mayor capacidad de 
autodeterminación e independencia con et exterior, haciendo que las políticas de 
regulación de Inversión extranjera y de transferencia de tecnología se integren 
mas al cuadro de política de fomento industrial, aun llegando a establecer criterios 
difsenciales a favor de las empresas genuinamente nacionales, en el 
otorgamiento de estímulos fiscales y de otros órdenes como los mencionados en 
la sección anterior. 

B. ESTRATEGIAS DE APOYO A LA PEQUEAA Y MEDIANA EMPRESA 

Una de las instituciones que ha apoyado a la pequena y mediana empresa 
en la nueva etapa de apertura comercial es Nacional Financiera Sociedad 
Anónima (NAFINSA) y actualmente (NAFIN), constituida en 1933; como una 
agencia para el desarrollo de México, y cuya función consiste en recoger el dinero 
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del público y canalizarlo hacia la actividad industrial, apoyar a las sociedades 
financieras o de inversión, actuar como fiduciaria del Gobierno Federal, así como 
de los gobiernos de tos estados, municipios y dependencias oficiales en la 
emisión, contratación y conservación de los valores públicos, además da fortalecer 
empresas fundamentales para el país y vigilar y regular el mercado nacional de 
valores en et crédito a largo plazo. 

La importancia de la NAFIN como estimulo al desarrollo económico de 
México puede apreciarse objetivamente analizando el destino de sus inversiones 
totales. El 68% de ellas - dedicó en 1966 al fomento de tas ramas de 
infraestructura, correspondiendo el mayor porcentaje dentro de éstas a la energía 
eléctrica (36.4%) seguida de toa tnr1aportes, comunicaciones y caminos (16.7%) y 
riego, crédito agrícola, vivienda, agua potable, obras fronterizas y programas de 
educación e investigación (14.9%). El 26% su financiamiento total se dedicó al 
impulso de ta industria, correspondiendo el 7% a industrias básicas (petróleo, 
hierro y acero, cemento y otros materiales de construcción y metales no ferrosos) 
el 19% a otras industrias de transformación. El 6'% a actividades variadas. 

Actualmente es la Banca da Desarrollo Empresarial de México, cuyo 
propósito fundamental es por una parte, promover la modernización da la planta 
productiva nacional, y por otra apoyar en forma integral y prioritaria a la PyME. 

Dentro de sus programas para apoyar al tas PyME para promover y 
financiar la inversión productiva, el desarrollo regional, la incorporación de 
modemas tecnologías de punta a los procesos productivos de las empresas, 
dentro de tos que destacan tas siguientes: 

Programa para la PyME 1985 

La PyME tradicionalmente se ha autofinanciado en virtud de que, durante el 
proceso de desarrollo estabilizador se le presto poca atención, déndole prioridad a 
la gran empresa sin embargo se canalizaron algunos recursos a través de NAFIN, 
pero sin apoyo de un programa integral. 

Es hasta 1985 en plena crisis cuando se le da prioridad a este sector de la 
industria y se da a conocer el programa para el desarrollo de la PyME tiene dos 
características financieras fundamentales: 

•) Su relación pasivo/capital es bastante baja y el crédito que solicita y 
obtiene, preferentemente lo utiliza para financiar el capital de trabajo; b) et apoyo 
financiero que recibía era proporcionado principalmente por el fondeo de Garantía 
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y fomento a la Industria Mediana y Pequetla (FOGAIN}; el cual generalmente fue 
insuficiente, a pesar de los bajos niveles de financiamiento requeridos por la 
Pequena y Mediana Empresa, comparados con los de las grandes empresas. 

Por ejemplo, en 1980, el 74% de los recursos utilizados por la Pequel'la y 
Mediana Empresa eran propios y solamente el 26 por ciento se originaba en el 
sector financiero. Asimismo, en 1985, el 80% de la microempresa; el 66% de la 
industria pequen.a y el 58% de la industria mediana no recurría a los fondos e 
instituciones de fomento. 

Objetivos Generales: 

Elevar la eficiencia promedio de la Pequeña y Mediana Industria, mediante 
el mejor uso de los factores productivos a través del mejoramiento 
cualitativo de sus estructuras y sistemas operativos. 

Mejorar las condiciones para la obtenCión de insumos, maquinaria, equipo, 
recursos financieros y otros servicios para el desarrollo de sus operaciones, 
así como para integrarse eficientemente al mercado interno y al de 
exportación. 

Para conseguir estos propósitos se establecieron los siguientes 
instrumentas y acciones de fomento: 

Promover la creación de organizaciones colectivas o interempresariales 
para la adquisición de materias primas, maquinaria, equipo y refacciones, 
así como Ja prestación de servicios que requieran para el desarrollo de sus 
operaciones y fomentar el desarrollo de bolsas de residuos industriales con 
el fin de aprovechar los Insumos susceptibles de reciclaje y contribuir a la 
preservación del medio ambiente. 

Para promover el desarrollo tecnológico, se plantea establecer programas 
de riesgo compartido con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; formar organizaciones sectoriales y regionales de investigación 
y desarrollo, desarrollar bolsas de tecnologías transferibles, tanto a nivel 
nacional como internacional; promocionar las bolsas de maquinaria usadas, 
y buscar una mayor vinculación entre las instituciones de investigación 
científica y tecnológica y la Pequef\a y Mediana Industria. 
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Con la finalidad de promover el uso de los servicios de asistencia técnica. 
se pretende: Oifund;r los apoyos que ofrece el Gobierno Federal; propiciar 
el establecimiento y consolidación de agrupaciones interempresariales: así 
como fortalecer la asistencia técnica. 

Tomar medidas que permitan elevar los niveles de gestión empresarial y 
capacitación de mano de obra. 

Para que el crédito preferencial sea suficiente, oportuno y adecuado a las 
características de la Pequena y Mediana Industria, se instrumentan las 
siguientes acciones: La unificación de criterios y trámites de Jos diversos 
fondos de fomento; el fOrtalecimiento y agilización del mecanismo para el 
descuento de documentos que las empresas paraestatales expidan a favor 
de sus proveedores; la apertura de líneas de crédito que reconozcan como 
garantía el pedido o contrato celebrado con alguna dependencia o entidad 
de la Administración Pública Federal; el apoyo y la organización de uniones 
de crédito; la promoción para la creación de fondos estatales de fomento: el 
apoyo para que las sociedades nacionales de créditos desarrollen 
programas especificas de atención a Ja Pequena y Mediana Industria; y el 
otorgamiento de subsidios fiscales. 

Para proporcionar un nivel de utilización de la capacidad instafada de la 
Peque"ª y Mediana Industria; Ja Administración Pública Federal se 
compromete a incrementar la participación de proveedores medianos y 
pequeños, así como a proporcionarles apoyo y asesoría; identificar Jos 
productos que puedan ser abastecidos por Ja Pequena y Mediana Industria 
y establecer procedimientos administrativos que agilicen los trámites. 

Fomentar la operación de bolsas de subcontratación para la integración de 
procesos industriales. 

Fomentar la organización de agrupaciones de comercialización. 

Promover la apertura de líneas de crédito especiafes para financiar la 
exportación directa e indirecta y Ja compra de materias primas. 

Establecer nuevas áreas de ubicación industrial especifica para la Peque"ª 
y Mediana Industria. 

Establecer un sistema de información para fa Pequeña y Mediana Industria. 
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Con el propósito de consolidar y fortalecer el cambio estructural que se llevó 
a cabo en 1989 a 1990 se propuso un plan estratégico para impulsar el progreso 
de las PyME en México de los cuales se han identificado nueve objetivos 
generales para la institución qua se mencionan a continuación: 

1. Enfocar la atención de la Institución hacia las entidades de menor desarrollo 
relativo. 

2. Concentrar la atención hacia las empresas más pequenas y facilitar su 
acceso al financiamiento. 

3. Poner énfasis al apoyo de la industria manufacturera y la agroindustria. 

4. Mantener una operación eficiente y rentable. 

5. Promover las actividades de asesoría; capacitación y asistencia técnica. 

6. Crear mecanismos alternos de financiamiento en el mercado de valores. 

7. Desarrollar actividades de ingeniería financiera y banca de inversión, que 
permitan atraer recursos externos. 

8. Fomentar las alianzas estratégicas de empresas nacionales con 
extranjeras. 

9. Desarrollar una cultura empresarial y esquemas de financiamiento en el 
sector agropecuario. 

Dentro de estos objetivos adquieren importancia especial la ejecución de los 
programas de apoyo financiero; el fortalecimiento de la red de capacitación, la 
expansión de la infraestructura para la modernización de la pequena y mediana 
empresa, que implica integrar eficazmente a los intermediarios financieros o 
bancarios y la instrumentación de los nuevos mecanismos masivos de apoyo, 
especialmente diseflados para este estrato de empresas. 
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•· lntermedl•rio• Fln•ncleroa a.ncarloa para Apoyar el desarrollo de la 
Paquella y Msdlana Empresa 

Nacional Financiera ha establecido diversos esquemas de garantía para la 
micro y pequer'\a empresa que faciliten el financiamiento de proyectos viables de 
función del proyecto y no del sujeto. Dos de estos esquemas están 
especifica.mente disal\ados para la pequena empresa y mediana empresa y son 
los siguientes: 

Intermediarios Financieros 

Este sistema está orientado a los intennediarios financieros bancarios y 
puede garantizar hasta el 50% del crédito que tales intermediarios otorguen a la 
micro y pequena empresa. 

Entre sus objetivos destaca el fomentar que la banca comercial asuma una 
mayor atención a las necesidades de financiamiento de la micro y pequena 
empresa. y se establece un esquema a la medida de cada banco, a través de 
convenios específicos entre intermediarios y Nacional Financiera. baja las 
siguientes características: 

Negociar y establecer un análisis simplificado y en lo posible paramétrico 
para la adecuada medición del riesgo y la viabilidad de los proyectas que 
presentan las pequenas y medianas empresas. 

Disminuir los requerimientos de garantías tradicionales para facilitar el 
acceso al financiamiento. 

Simplificar los esquemas de supervisión y seguimiento del crédito. 

Todo lo anterior va encaminado a reducir costas y a elevar la rentabilidad 
de Jos bancos bajo un principio de atención masiva a la micro y pequena empresa. 

Sistema de Garantla =n Fianza 

El sistema de Garantía con Fianza atiende a aquellas micro y pequef'las 
empresas que no cuentan con garantías tradicionales. 
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Evidentemente cualquier esquema de garantía debe involucrar tanto al 
intermediario como al beneficiario a las empresas de menor temario, al acortar el 
ciclo financiero de muchos productores, especialmente del campo, ya que éstos 

· - entregaban el producto de sus cosechas y no contaban con el pago de las mismas 
hasta que el comprador obtuviera a su vez el pago de sus productos elaborados. 

Mediante este esquema, los productores no requieren esperar, ya que a 
trav6s de la llnea de crédito abierta al gran comprador se descuentan los 
documentos que amparan la entrega de las cosechas y se repagan al plazo 
pactado con el gran comprador. 

Esquemas de garantías 

Sin duda uno de los aspectos que ha obstaculizado el acceso al 
fin.nciamiento de segundo piso de la banca de fomento, ha sido la insuficiencia de 
garantías q..- exigen los intermediarios financieros, que por lo general se integran 
con bienes inmuebles. Es frecuw1te que la aprobación de los créditos se base más 
en la garantra ofrecida que en la propia viabilidad de los proyectos. Además, los 
int.-rned'8rios financieros, fundamentalmente los bancarios, asignan de modo 
injustificado un riesgo superior a los aéditos otorgados a las micro y pequenas 
empreaas. 

Ante esta situación de la garantla tiene el propósito de eliminar o atenuar 
los factores que impiden la viabilidad crediticia, as( como fortalecer la cultura y 
disposición del pago del acreditado. 

Con este objetivo se incorporó a las compatlfas afianzadoras, que permiten 
involucrar a 1- emprases micro y pequetlas, comprometiéndose con su proyecto 
al otorgar otros bienes no inmobiliarios tales como vehículos, concesiones, 
tiempos compartidos, acciones de clubes, menaje de case, maquinaria y equipo u 
otros enseres e incluso obligados solidarios que posibilitan la emisión de una 
f"..nza de a6dito a favor de Nacional Financiera para que éste otorgue su garantía 
al intermediario. 

Por otra parte y con el propósito de involucrar al intermediario financiero el 
correcto análisis de las solicitudes de c.-édilo, se estableció un deducible que 
permite premiar el buen desempetlo de los intermediarios en la atención de ese 
estrato de empresas e involucrarlas en la distribución del riesgo que les asignan. 

Este esquema permite la operación masiva y automática, ya que mientras el 
intermediario financiero evalúa el proyecto, la afianzadora analiza el tipo de 
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garantías que puede ofrecer la micro y pequefla empresa para que conjuntando 
ambas evaluaciones se pueda proceder al descuento en forma automática y 
descentralizada. 

b. Diferente• progra111a• de NAFIN 

Desarrollo empresarial 

Con la convicción de que la disponibilidad de los recursos crediticios no es 
el único problema que enfrenta la empresa nacional, se ha dado atención 
prioritaria al establecimiento de un programa de desarrollo empresarial, cuyas 
acciones y medidas promueven el acceso a la información, capacitación, 
asistencia técnica, tecnología, a los servicios profesionales de todas las 
especialidades, a esquemas de asociación entre empresas, involucrando a todas 
aquellas instituciones, asociaciones o profesionistas que puedan prestar servicio a 
este estrato empresarial. 

Nacional Financiti"ra ha establecido este programa de desarrollo empresarial 
que contempla los aspectos de acceso a la información y de otorgamiento de 
asistencia técnica bajo la misma concepción de sus programas de apoyo 
financiero, es decir, actuando desde el segundo piso, con el propósito de modificar 
su acción en este campo y lograr la masificación en la materia. 

La estrategia de este programa comprende tres rubros: 1) El 
establecimiento de una amplia red de capacitación; 2) El diseno de material de 
excelencia ad-boc para microempresas; y 3) Los medios masivos de 
comunicación. 

La red nacional de capacitación para el desarrollo empresarial está 
integrada por. institutos de educación media y superior; centros de investigación. 
empresas de consultoría y capacitación. intermediarios financieros. organismos 
del sector público, grandes empresas, cámaras y asociaciones empresariales, y 
medios masivos de corriunicación. 

Nacional Financiera. con la participación del Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha elaborado 
material didáctico con temas gerenciales y de mejoramiento de la calidad para las 
pequenas y medianas empresas que serán atendidas por la red, que aunados a 
los desarrollados por la propia Institución, representan la materia prima para la 
operación de este programa. 

73 



Centro Nafin para el desarrollo de la micro y pequefla empresa 

El cambio estructural de Nacional Financiera sentó las bases para hacer de 
e .. Institución la Casa del Empresario Mexicano. Asi, a finales de 1991 NAFIN 
emprendió, en coordinación con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la 
s-la de Comercio y Fom.ito Industrial, i. Sacr-ia de la Contraloria 
General de la F-.ción, y loa GobitKn<>S locales, el proyecto de construir una red 
de C-os Nafin para la Atención y De...,.ollo de la Micro y Pequefta Empresa. 

El objetivo b6sico de loa ·e-os Nafin•, es reunir en un sólo lugar, el 
otorgamiento de apoyos útiles para el desarTOllo de la micro y pequefta empresa. 
En estos centros sa concentr.n representantas de las entidades del sector 
público, del sector financiero, de las agrupaciones empresariales, de los centros 
de investigación, información y documentación; de la red de capacitación y 
asistencia técnica y de loa despachos de consultoria, los que brindan al 
empre.-io loa siguientes servicios: 

Financiamiento a través de la red de intennedlación (bancos, uniones de 
c:r6dito, ~· fi....,.,.,.as, empresas de factoraje, ent~s de 
forn«rto y aoci-• de ahorro y préstamo). 

Gar-i- pano acceso al financiamiento (a través de loa sistemas 
aemilMrtornMicos o de la garantia con fianza a través de la• afianzadoras). 

Orient.aón, -aoria y gestión de trámites gubernamentales con el objeto 
de agi- y simplificar el establecimiento, operación y regularización de las ....,,_ .. 
Otorgamiento de asistencia técnica especializada y de capacitación a través 
de loa intew-s de la red ahi localizados. 

Aaeaoria en medio ambiente, contabilidad, finanzas, informética, aspectos 
jurldicos, de diset\O, de mercado, recursos humanos, producción, entre 
otros. 

Acceso a la información, identificación de proveedores, infonnación técnica, 
gestión tecnológica, asociacionismo empresarial, bancos de datos y de 
proyectos, dictámenes técnicos y en general servicios de apoyo para la 
competitividad empresarial. 
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A la fecha se ha establecido ya en la ciudad de México el primer Centro 
Nafin para el Desarrollo de la Micro y Pequella Empresa, en las antiguas oficinas 
de Nacional Financiera ubicadas en Isabel la Católica. 

Se pretende establecer una red nacional de Centros Nafin para el desarrollo 
de 18 micro y pequefta empresa en cada estado y región del pais que asi lo 
demande. 

Ante la gran demanda de apoyo distinto al crediticio que se ha detectado a 
nivel nacional, sa ha decidido crear los Negocentros, los cuales pueden 
concebirse como empresas priv-• que brindan a.vicios e_.:ializados a los 
empresarios basados en el monitorao permanente de las necesi-s reales de 
las pequetlas y medianas empresas de la localidad donde sa -tablezcan. 

Loa Negocentroa oper.-a como empr-• de aervicios pmra loa empresarios 
y son, -.ñ6s, un recinto en donde puedan fornen- asoc:dlc:iones productivas, 
conocer otros empre-rioa e intercambiar experiencias. 

Para detectar los v-ros requerimientos de los empresarios, se realiza 
un .. ludio de mercado que permite identificar esas necasi-• dentro de la zona 
de influencia del Negoc:entro. Con este estudio sa detectan los servicios de 
lnform8Cl6n, c.pac:itación, -sorra y otros que hacen f-. principalmente en los 
rubros de administración, finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, producción 
e infonnación. 

El desarrollo de los Negooentros bajo el esquema de franquicias, permite 
eatandarizar la calidad de los servicios a través de manuales operativos con la 
misma i,.,_n corporativa. 

Programa de Asesot&s Empresariales 

Con el propósito de vincular el quehacer de Nacional Financ:iBra con las 
cámaras y asociaciones empresariales, se ha instrumentado el programa de 
Asesores Empresariales. El objetivo es capacitar a especialistas designados por 
las propias cámaras, asociaciones empresariales y los empresarios para que 
brinden asesoría en materia de: 

Apoyos financieros de la Banca de Desarrollo. 
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Mecanismos y trámites para la obtención de los apoyos financieros (crédito, 
coasicapital, capital de riesgo, garantías, etc.). 

El aoceso a loa programas de desarrollo empresarial (capacitación, 
asistencia técnica). 

Acce9o a loa Negocentroa y Cenlto• Nafin para el Deaarollo de la Micro y 
Pequefta Empre-. y a loa bancos y centros de información. 

Asociacionismo, bolsas de aubconlralación y empresas integradoras. 

Funcionamiento y creación o formación de uniones de crédito, entidades de 
fomento, soci~a de ahorro y pt'éatamo, empresas de factoraje, 
an.ndamlento fin....0-0, almacenadoraa, compatlíaa afinazadoraa y 
bmncoa. 

Su función ea, pues, la de infarmer, asistir, orientar sobre loa servicios 
integrales - brinda Nafin a -ri• de 9U red de de-rrollo empreawlal, red de 
i"'8fn'lediación flnanc:ien9, Centros N.tln, Negocautroa, línea• glob8lea de 
fi...nciamiento con el exterior, fondos de coinveraión, convenios de cooperación, 
11,_. glob91ea, capital de rie8QO. coaaicapital, Sincas. con el propósito de elevar 
la ~itividad de las empre-• e inducir au modernización. 

Ente laa responaabil~ de loa -.orea empresaria- eatá también la 
de diaguoaticar laa neceaidadea de cada emprawio, rama, sector y región para 
.-o.H..__. a Nacional Fi,_,.,.,.. ba¡jO un ~ di<*nico y continuo que le 
pennita mejor•. ...-CUW, adaptar - dif.,.,,t_ modal~• de programas • 
.._.,,_, procedimientos, a fin de -.:uartoa día con día a las necesidades 
necesariamente cambiantes del entorno económico y que influyen en el 
~ianto y operación de las pequeftaa y medianas empresas. 

AsoOat;ionismD 

Otra forma importante de apoyar a las micro y pequellas empresas, es la de 
fomentar una conciencia de unidad que las fortalezca para que puedan tener 
mejores oportun;dades anre los diversos mercados; esto es. cambiar la mentalidad 
en la micro y peque/la industria, a fin de que conciba a su símil no como un 
competidor. sino c:omo un afiada con el cual conviene asociarse. 
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El asociacionismo se enmarca dentro del Programa para la Modernización y 
Desarrollo de la Industria, Pequetla y Mediana 1991-1994, en el que se propone 
como lineas básicas de acción la organización interempresarial. 

Lo anterior surge de reconocer que uno de loa problemas de dichas 
empresas en su limitada capacidad de negociación, deriv- de su escasa 
escalas productiva, aai como de los bajos niveles de orgainización y gestión. 

Mediante el asociacinismo, es factible ~ el crecimiento de las 
empresas de menor tamano. mediante cambios cualitativos en forma de comprar, 
producir y comercializar, a efecto de consolidar su presencia en el mercado intemo 
e incrementar BU co,,.,......,,.,; en los mercados de exportación. 

La estrategia de amociacionismo - orienta a mejorar las escalas de 
producción mediante la organiZación interempreaarial, lo que facilita el acceso a la 
tecnologia y propicia la in-.ción de las --an el mercado exterior. 

Con· el fin de apoy• la modernización de la actividad productiva da las 
~· pequet\aa y medianas y de mejorar su capacidad de negociación en los 
diferentes mercados, - indiapenaable f<>rnMrtar formas de asociación para la 
producción bajo diversa• modali-s. Cada uno de ello• nsaponderé a objetivos 
y neceai-• conc:relaa, ain que ello !lignifique .r.ctar la autonomia de las 
empresas. 

Por todo esto, - requi- impulsar el asociacionismo de un~s 
productiv .. de escala micro, pequetla y mediana como una forma para eficientar 
BU organizaci6n y su competitividad. 

c. Tarjeta EmsHeaartal 

Ea un sistema de cr6dito qua funciona a trav6a de una linea revolvente, que 
el · Intermediario Financiero abre al empresario con nscursos de Nacional 
Financiera, operada por medio de una cuenta de cheques. 

Este tipo de la Tarjeta Empresarial es el apropiado para empresas que 
tienen un ciclo económico corto, va permitir disponer del dinero suficiente para 
abarcar su ciclo económico y una vez que haya concluido este ciclo poder pagar. 

Como se indicó si se tiene un ciclo económico corto dentro de la empresa lo 
ideal es la Tarjeta Empresarial, pero si no es así, si el ciclo económico es largo o si 
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la empresa está enfrentando problemas y no puede cumplir sus (X)mpromisos se 
puede optar por la otra vía del crédito del capital de trabajo. el crédito tradicional a 
plazo fijo. 

Este tipo - Clédito otorga un plazo - 3 anos con 6 meses - gracia. Esta 
forma de financiamiento le va a permitir a la empresa capitalizarse, ya que realiza 
variaa veces au ciclo económico antes de cubrir el monto total del crédito. 

"El propósito da la Tarjeta da cr6dito empresarial as financiar el capital de 
trabajo de la microindustria sobre la base de una disposición inmediata de fondos. 
Se a11para en el futuro apoyar tambi6n las adquisiciones de maquinaria y equipo. 
Existen dos clases da Tarjeta de crédito: la primera, solo .. una tarjeta - crédito 
ordinaria y la segunda es una "tarjeta de crédito con identificación" en la cual se 
inc:arporan proveedores no asociados a asta mecanismo financiero". 54 

Con la Tarjeta Empre-1 - ~ disponer de ella para comprar la 
materia prima, r-llzar los gastos propios del negocio y hasta financiar por un 
~ parlodo el plazo qua se concede al cliente para que pague. 

Algunas de •- caracteristicas propias - la Tarjeta Empresarial son: 

·E- di~ conju~t• por Nafin y loa lntermedl.-ioa financiaros, 
oon lo qua el cuantahabienta se identifica para recibir el fin.-x:iamiento oon 
....,..,_ de Nacional Fi.....aer.. 

Dispone de un registro num6rico de identlficaci6n qua permite el control 
.-1stico, la supervisión y el seguimiento da los financiamientos con este 
i~o. Aal mismo asta número - nolaciona con el de la .,._,ta de 
chaquas da la empresa acreditada, en al cual se haré el depósito da los 
....,..,_dispuestos. 

Nafin entrega los recursos al Intermediario Financiero el día hábil siguiente 
de haber recibido el certificado global - operaciones mediante la Tarjeta. 

Es aplicable la tasa de interés desde que el Intermediario abona los 
recursos en la cuenta de cheques del usuario. 

Fuente de Finanáamiento. Manual de consuha. Biblioteca para la Micro, Pequena y Mediana 
Empresa. No. 3, ano 162. Nacional Financiera, S.N.C. 
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La tasa de interés para el usuario de la Tarjeta es de C.P.P. + 6 puntos. 

Los intereses se calcularán sobre saldos insolutos. 

En el empleo de este sistema los usuarios se obligarán contractualmente 
· con los lntermecfjarios a utilizar los recursos única y exclusivamente para el 
financiamiento de su capital de trabajo y adquisición de maquinaria y 
equipo. 

No pagan comisiones el Intermediario, ni el proveedor, ni el usuario. •55 

Se debe considerar que por el tiempo que se utilizan los recursos de Ja 
tarjeta en este tipo de a-édito existe un costo financiero, que como se observó en 
las principales características es del Costo Porcentual Promedio + 6. 

Por consiguiente, se aconseja al enipresario que una vez recuperado el 
dinero de las ventas, se debe pagar de inmediato la Tarjeta para que no se sigan 
acumulando costos financieros. 

También cabe mencionar las ventajas que obtienen los micro y pequeños 
empresarios al hacer uso de Ja Tarjeta, Nacional Financiera menciona Jos 
siguientes: 

"'Oportunidades del crédito por la disponibilidad inmediata de los recursos. 

Ahorro en tiempo en los trámites para la obtención de financiamiento. 

Revolvencia del crédito sin subscripción de nuevos documentos. 

Obtención de financiamientos inmediatos a un costo similar al que obtienen 
las empresas grandes. 

Disminución de riesgos en el manejo y en la transportación del dinero. 

Simplificación en la información y documentación que deben proporcionar. 

55 Información proporcionada por el Centro Nafin. 
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Facilita la utilización y el control del capital del trabajo. 

Seguro de vida gratuito por 100 millones - pesos. •56 

Adic::ic>n81mente a estas ventajas. según indica el programa. existen otros 
t.er.fieioa para el empresario, como por ejemplo: capacitación, asistencia técnica, 
-..icios de apoyo contable, jurídico y adminl~trativo, asl como la información 
,__¡a al micro y pequefto empresario para que puedan mejorar el buen 
funcionamiento de su negocio. 

Ade,.._ la Tarjeta también puede ...-vir para solventar aquéllas situaciones 
impreviataa de f- de recursos de la empresa. 

Las condiciones que enmarca Nacional Financiera pera la emisión de esta 
Tarjeta E....,_ial aon: 

"El manto mmcimo de la linea de crédito que loa Intermediarios Financieros 
~otorgar a las empresas es de hasta 1,200 millones de pesos. 

Dentro dal limite de ctlkllto, las - ~ obtener los rec:ur.os y 
pags 1- disposiciones confonne lo requiera su operación. Esto propicia el 
adec' iedo man.jo del capital de trabajo, ._.:to que re-a vital para la 
op«8Ci6n y praduc:tivldad de las micro y pequeftas empresas. 

Los pi- ,,,.,.irnos son hasta de 36 me-•. en el rubro de habilltación o 
avlo y hasta 5 anos como m6ximo para la adquisición - activos fijos, el 
plazO definitivo lo determinará el Intermediario Financiero, conforme a su 
81\61isis. 

Los cr6dilos para la adquisición de activos fijos que se autoricen en aste 
sistema, no - acumular6n a los saldos que en su caso tenga la empresa 
acreditada en el Programa Normal PROMYP. 

El monto mlnirno de disposición será de 10.0 millones de pesos para la 
adquisición de activos fijos. 57 

5B lbidem. 
57 lbidem. 
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Cuando el micro o pequet\o empresario tenga en su poder la Tarjeta 
Empresarial, puede hacer uso de ella de la siguiente manera: 

"Si tiene un pedido, puede presentarse a la ventanilla para solicitar el capital 
de trabajo que le permita atenderlo. 

Si tiene un contrarrecibo, por mercancía que ha entregado, puede 
presentarse a obtener un préstamo equivalente al monto del contrarrecibo 
para que pueda seguir operando. 

Si se tiene una factura de compra de materia prima. el empresario puede 
presentarse ante el Intermediario Financiero para que se le reembolse y así 
pueda atender otras necesidades de capital de trabajo. 

Disposiciones en efectivo hasta por el 10% del monto de la linea 
establecida, para atender necesidades inmediatas de liquidez. 

Adquisición de los activos fijos•.58 

Por último, en lo que la Tarjeta Empresarial se refiere. cabe indicar que en 
el Distrito Federal el sistema de Tarjeta Empresarial está operando en los 
siguientes bancos: Banca Serfin, S.A., Bancomer, Banca Cremi, S.A., Multibanco 
Comermex. S.A., Banco del Atlántico, S.A., Banco Internacional, S.A., Banca 
Promex, S.A., Banco Mexicano Somex, S.A.., Banoro, S.A., Mercantil Probursa. 

d. Reeultados de NAFIN para apoyar el Deearrollo de la Pequena y 
Mediana Empresa medl•nte el Financiamiento 

Nacional Financiera está inmersa en una auténtica revolución en relación 
con los apoyos dirigidos a la pequena y mediana empresa. Así lo reconoció en 
diciembre de 1992 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al otorgar un 
crédito de 250 millones de dólares a Nacional Financiera para seguir avanzando 
en la realización de sus objetivos relativos a este estrato de empresas. 

Con el crédito otorgado por el BID se dará apoyo: 

58 lbidem. 
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A loa Intermediarios financieros en forma directa para respaldar fa creación 
y el fortalecimiento de una infraestruct..-a especializada para fa atención a 
fa micro y pequet\a empresa. 

A fas entidades inversionistas del sector privado cuyos proyectos estén 
destinados • praporcionar un -rvicio e9PBC1afizado - información, 
-SOl"ía técnica y capocitación a fas micro y pequel'las empresas. 

A las Instituciones educativas. los centros de capacitación, los centros de 
inv-tigación, fas asociaciones de profesionistas y fas cámaras de 
asociaciones empresariales para fa instalación y puesta en marcha de 
programas de capacitación, •sistencia técnica e información especializadas 
en la atención de fa micro y pequel\a empresa. 

U. incorporación de loa intermediarios mencionados en este apartado, 
como fas uniones de cr6dito. entidades de fomento y las sociedadea de ahorro y 
,,...stamo • la Rad de Intermediación Flnenciera. sa inspira en fa acción solidaria 
de un Estado molldario. promotor y ratbrmado con el sector productivo del país. 

e.;o la d.--iz · ••tat>I- por al Presidente de la República, Carlos 
s.Jinas de Gortarl - ha -tablecido una -tralegia nacional cuyo propósito es el 
de det~ e nivel estatal y regional el surgimiento de este tipo de organizaciones 
que propicien la asociación ,..., con beneficios inmediatos. qua involucren a fa 
sociedad en su conjunto. porque llOlo así se podré llega- a la c61ula básica del 
tl'jido productivo nacional. penetrando declaivamenle en el sector empresarial del 
país. 

Dentro de aste conlexto. cabe destacar que a princip.oa de 1990 Nafin 
operaba con tan llOlo 32 uniones de crádilo y 22 entidades de fomento. una 
arrendadora financiera, que aunados a los 18 bancos comerciales y los 3 bancos 
de deaamlllo. repreaenlan solo 76 Intermediarios Financieros. AJ primer semestre 
de 1993 - contaba con un total de 459, enlre loa que figuran 23 bancos. 189 
uniones de aédito. 132 en~s de fomento, la mayoría con participación de fa 
Iniciativa privada, 56 arntndadoras y 59 empresas de factoraje --esras úflimas 
repre_,lan 97% del mercado del mntndamiento y del facloraje rinancieros. 

Por aira parte, y como puede observarse en fas gréficas siguienles los 
resuflados de este esfuerzo realizado en desarrollar fa Red de Intermediarios han 
sido nolables. beneficiando a un número cada vez mayor de micro y pequel\as 
empresas. 
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1111111 1111111 111111 

1989 Eatruct. 1990 

Bancos 21 28% 21 
Uniones 32 42% 75 
Factotaje o º"' o 
Arrendadoras 1 1% 1 
Ent. de fomento 22 29% 29 
Total 76 100% 126 

_•'!!._ 

111112 

1991 

23 
121 
33 
36 
48 

261 

-

1H3Qun) 

·i: 
:!: 
:¡: 
:F 

1992 1993 Qun) 

23 23 
172 200 
52 51 
49 56 

115 129 
411 549 

Estruct. 

5% 
44% 
11% 
12% 
28% 

100% 

Estas cifras demuestran con claridad el esfuerzo del Estado solidario en 
otorgar un ..- impulso a la pequefta y mediana empresa, - avanzo de 76 
lntennedi.-ios firmnc:.leros a casi 460 en escasos cuatro anos, lo que significa 
t..ber -uplicado la red de intermediación, especialmente con la Incorporación 
de aquellos il'lltlrmediarios espec;aiiz.dos en al atención de las empresas de 
,,_ hlm.tla. 

La _ampliación de - inrr.estructura significa que loa recursos de Nacional 
Financiera - distribuyen ahora en un proceso simplificado a trav6s de más de 
6,000 ventanill- de estos Intermediarios Financieros, en favor de cientos de miles 
de pequetlaa y medianas empresas. 
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Industria 
Comercio 
Servicios 
Total 

llllonto ototgado por,._ de acllvküld económica (mi-den _ _, 

CI-
-CI-

- - ll~ !11 

tüJ. 
ji: 

!\\ TJ.J )i· 

,_ 1llllO ,., 1892 1993(Jun) 

1989 E81ruct. 1990 1991 1992 1993 Oun) 

2,060 100" 2,294 5,827 10,440 6,439 
o °"' 275 4,004 7,896 5,092 
o °"' 261 2,401 4,965 3,214 

2,060 100" 2,830 12,232 23,321 14,745 

Estruct. 

44% 
35% 
22% 

100% 

Solo como ejemplo, cabe destacar qua en 1989, la Institución canalizó 
2,060 millones de nuevos ~ y en 1992, 23,321 millones. Pero aún más 
relevante que el incremento del monto de recursos canallZados es la evolución del 
número de empresas atendidas, lo cual, sin lugar a dudas, es la mejor 
demostración de que Nafin logró consolidarse como una auténtica banca de 
fomento. En efecto, si en 1989 se atendieron a 11,456 empresas, de las cuales 
55" eran micro y 38" eran pequellas, en 1992 - logró apoy..- a 93,083 
empresas, es decir 713% m6s (y de estas empresas, 62% eran micro y 36" 
pequetles). 
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Industria 
Comercio 
Servicio• 
Tot.i 

D-

·- - ~ ; : 
li!'lJ 1::1 ¡;. 

w 

1- 1911() 11181 

1989 Elllruct. 1990 

11,"456 100"6 10,838 
o °"" 2,102 
o °"" 813 

11,456 100"6 13,753 

-
ii! 

111112 11183(jun) 

1991 1992 1993(jun) Estruct. 

19,852 27,988 14,330 26'11. 
23,394 40,780 28,221 51'11. 
11,318 24,315 13,216 24'11. 
54,364 93,083 55,767 100"M. 

Si en 1989 el 100"6 de 1- empre- apoy-• enm manufactureras, en 
1992 I•• - "-ar>~ y que perteneclan • -· seclor representaban 30% <- decir 27,988 ~); 44'11. (•• decir 40,780 ....,.,._.), de las -·
etendidas .,., a8te .no carrespondl• al seclor comercio; y 26% restante a 
servicios. E... dlvaraificmción en cuanto al universo et- •• sumamente 
impCJf1ante, porque de -ta forma la Institución apoya • laa uní-• productivas 
en tocio el circulo de producción ~-tri~ servicio, en beneficio de la 
actividad económica de manera integral. 

En cuanto al apoyo otorgado por las direcciones regionales se observa un 
equilibrio entre ella• tanto por el monto de recursos canalizados como por el 
monto de empre... atendidas. Seis de estas direcciones, que descubren las 
ent~• que pueden considerarse de mayor desarrollo relativo, es decir la 
ciudad de México, Centro (sede en Toluca, Estado de México), Occidente (sede 
en Guadalajara, Jal.), Noroeste (sede en Hermosillo, Son.), Bajío (sede en León, 
Gto.) y Noreste (sede en Monterrey, N.L.) otorgaron, a fines de 1992, 80% del 
monto total de recursos canalizados por Nafin y atendieron a 77% de las 
empresas apoyadas por la Institución. Por otra parte, las otras direcciones 
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regionales han incrementado notablemente, en los dos últimos anos, la 
canalización de recursos hacia las actividades económicas locales. Esto ha 
coadyuvado a que se registrara un importante dinamismo en la tasa de 
crecimiento da las entidades federativas de menor desarrollo relativo. la que en los 
último• dos af\os ha sido superior a la medida nacional. En este contexto y en 
linea con esta tendencia, Nacional Financiera ha puesto una especial atención al 
apoyo del desarrollo regional, fortaleciendo sus oficinas ubicadas a lo largo y 
ancho del terTltorlo nacional; asi como llevando a cabo estudios estatales que 
permiten identifics proyectos productivos; impulsando el programa de 
caP9Citac16n, •-soria, asistencia t6cnica en cada entidad federativa y otras 
acciones encamin- a lograr un desan-ollo regional equilibrado aprovechando 
las ventajas competitivas que ,,_ entic:lad ofrece, a nivel de la economla global. 

EmpNaaa apoya«Me pord#racc#On regional 

~ 
CICd.dll...._ 

a-D.,._ 
•c:..v DD.,._.. 
a-
D-D- -

1 ll 
1 
1 u -

.j: 

tMM ~ ...--~-t---- t----

19811 1llllO 111111 111112 11K13(1un) 

1989 Estruc:I. 1990 1991 1992 1993 Qun) 

Noroeste 1,394 13% 1,756 8,194 13,609 9,367 
Norte 557 5% 1,006 5,~1 5,823 3,600 
Noreste 2,179 19% 2,237 7,495 12, 161 6,623 
Occidente 2,553 22% 2,831 9,612 18,925 8,565 
Bajlo 1,691 15'1fo 1,736 7,163 9,751 6,633 
Centro 710 6% 667 3,768 9,342 6,916 
Oriente 1,293 11% 1,797 4,727 8,192 4,782 
Sureste 704 6ºA. 1,090 4,938 6,933 3,358 
Cd. de México 375 3% 633 3,066 B,347 5,923 
Total 11,456 100% 13,753 54,364 93,083 55,767 

----------·--··------------- ·-----·---·------------·-------------···--

Estruct. 

17'1fo 
6'1fo 

12'1fo 
15'1fo 
12% 
12% 

9% 
6% 

11% 
100% 



En los seis primeros meses de 1993, la Institución viene cumpliendo 
satisfactoriamente su programa previsto para este at\o, que tiene contemplado dar 
atención a 128,000 empresas. 

De -o a junio de 1993, Nafin canallzó 14,745 millones de nuevos pesos, 
49.5% de los recursos considerado• en su programa 8"ual, oon los que se han 
apoyaido a 55,767 empresas (de estas 98'4> correspondió al estrato de micro y 
pequefta empre-)- De las 31,319 microempresas atendidas 82'4> es de menos de 
5 trabajadores. 

Noroeste 
Norte 
Noreste 
Occidente 
Bajío 
Centro 
Oriente 
Sureste 

DCcl.d9...._ 

D
o.,.,.-. 
.COo*° Da.,_.. DD-

D-

-
1llllO 

1990 

Cd. de México 
Total 

370 
224 
543 
318 
356 
357 
246 
198 
218 

2,830 

11191 11192 

Estruct. 1991 

13% 2,199 
8% 1,069 

19% 1,966 
11% 1,255 
13% 1,288 
13% 1,222 

9% 1,239 
7% 1,053 
8% 941 

100% 12,232 

--

11193Qun) 

1992 1993(jun) Estruct. 

3,422 2,334 16% 
1,190 1,174 8% 
3,503 1,694 11% 
2,455 1,544 10% 
2,192 1,212 8% 
3,618 1,788 12% 
1,781 1,131 8% 
1,551 678 5% 
3,609 3,190 22% 

23,321 14,745 100% 
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La meta es que al final de 1993, de las 128,000 empresas que se apoyen, 
98% sea micro y pequel'la empresa, 65% de este estrato sean microempresas (de 
menos de 15 trabajadores) y 90% de estas sea de menos de 5 empleados. 

Cabe destacar que de los recursos canalizados por Nafin en el primer 
aemes- de 1993, 97% se destino al sector privado. 

Nacional Fi,,.,ciera operó diariamente, de enero a junio de 1993, 119 
millones de nuevos pesos en cr6ditos al sector productivo, cifra que representa un 
aunwnto de 46% en t6rminos reales, con el volumen cotidiS10 que se registró en 
al pr;..- -me•tre de 1992. 

Micro 
Paquatla 
Madi
Grande 
Total 

a-a-a- -a-
1IKIO 11181 

1989 Estruct. 1990 

6,258 
4,359 

604 
235 

11,456 

55% 7,470 
38% 5,695 

5'16 486 
2'16 102 

100% 13,753 

11192 

1991 

28,346 
24,775 

622 
621 

54,364 

18113(jun) 

1992 1993 (jun) Estruct. 

57,566 
33,487 

948 
1,082 

93,083 

37,319 
23,149 

565 
734 

55,767 

56% 
42% 

1% 
1% 

100% 
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C. APROVECHAMIENTO DE LAS VENTA.JA& COMPARATIVAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA PEQUEfilA Y MEDIANA EMPRESA 

Las ventajas comparativas se refieren a ventajas especificas de una 
empresa las cuales están relacionadas con sua capacidades bésicas y con las 
activiC:Sade• en las qua concentra mayormente sus recursos. 

Hay div.-saa teorías que intentan explicar los determinantes de las ventajas 
comparativas, y por ello los patrones de especlalizaei6n y promoción de 
exportaciones de un país. 

Esto es que un país promueva aquellas actividades en las cuales produce 
con menores costos y precios relativos que otros, esto les permite participar en 
una forma més eficiente en los mercados internacionales. 

Variabl- de la Estrategia lntarnaclonal 

ASPECTOS AMBIENTALES 

Condiciones especificas del Pals: 
• Caracteriaticas Económicas 
• Características 

Pollticas/Legales 
• Características Culturales 
• Dotación de Recursos 

.J.. 
Variables exógenas generales 

que definen la ventaja de 
Localización de determinado pals 

.J.. 
VENTAJAS COMPARATIVAS 

ASPECTOS 
DE LA EMPRESA 

Condiciones E_.,lficas de la 
Empresa: 
• Conocimientos/Tecnologla 
• Investigación y Desarrollo 
• Comercialización 
• Habilidades Administrativas 

+ 
Variables internas de la empresa 

que representan ventajas 
especiales o distintivas 

.J.. 
VENTAJAS COMPETITIVAS 

Fuente: Estrategia Empresarial en una Economla Global. .J. Antonio Loyola. p. 
190. 

En la última década algunos paises en desarrollo han destacado mucho 
más que otros en su desarrollo económico y en su capacidad para integrarse a la 
economia internacional~ 
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Hay un número de países que logran incrementar su participaci6n en el 
comercio internacional de una forma desproporcionada. entre estos se encuentra 
Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong; lo único que los asemeja es el hecho que 
ninguno tiene al¡¡una ventaja natural que los haga particulannente competitivos. 

Loa cuatro tienen una característica común: imitando a Japón se dedican a 
crew ventajas comparativas como sustitutos de aquéllos de los que carecran en 
sentido geográfico o de recursos naturales. 

Loa cuatro invirtieron fuertemente en infraestructura. educación y en salud, 
cre.-on una estructura reguladora que propició su rápido desarrollo. 

En la teoria económica clásica cada pais ten(a diversas ventajas en 
comparación con los otros. Estas ventajas se refieren a su localización geográfica. 
a su clima, a ta nat11aleza de su suelo, etc. 

Por el lado de la infraestructura hay dos tipos de factores cuya presencia 
puede convertirse en Ln& ventaja comparativa o viceversa. 

El primer factor se refiere a la disponibilidad de una infraestructura flsica da 
alta calidad y en cantidad suficiente para favorecer el desarrollo: carreteras. 
puertos, transportes, agua, energla, etc. El segundo factor se refiere al desarrollo 
social de la población al nivel y calidad promedio de la educación, a los servicios 
de salud, a la existencia, calidad y experiencia de centros investigación tecnología 
vinculados a la actividad productiva. 

Con las ventajas comparativas es importante, que éstas puedan ser 
creadas. pero mucho més que la existencia de algunos da los factores apuntados 
pueden o no constituir una ventaja comparativa. Solo en la medida en que la 
industria la perciba como tal es que se convierten en ventajas comparativas. 

David Ricardo postuló que un pals deberla especializarse en producir y 
exportar aquellos bienes en los que la productividad del trabajo, en términos 
relativos u otros bienes, sea mayor que la de otros países. 

El modelo Heckscher-Ohlin establece que el determinante de la 
especializaci6n y orientación del comercio internacional proviene de la dotación de 
factores de los países. de acuerdo con este modelo, un país debería exportar 
aquellos bienes que usan intensivamente en su producción tos factores que son 
relativamente abundantes en él. 
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Kravia ve Ja disponibilidad de un rea.uso natural escaso como el factor 
explicativo de su especialización en el comercio internacional. 

Si un pala po- cierto recurso que es requerido por otros paises, esto le 
llevará a especializarse en la producción y exportación de ese producto. 

La Teorla de Posner59 sobre ta brecha en ta imitación tecnológica, 
desarrolla Ja idea da que ventajas comparativ- aon introducidas por unidad de 
tiempo y la velocidad de imitación de las innovaciones extranjeras. 

La Teorla del ciclo de vida internacional del producto elaborado por R. 
Vermon60 se distinguen 3 etapas del ciclo de vida; •) productos nuevos: se realiza 
la innovación y producción del nuevo articulo en el pala innovador; b) producto en 
madurez: el móvil de estandarización en el producto crece y su demanda en 
países similares al innovador a-aee también por lo que se realizan inversiones en 
esos paises a fin de producir en ellos et llrtlculo; e) producto estandarizado: una 
alta elasticidad en la demanda debido al alto nivel de estandarización del producto 
y debido • que Ja empresa busca reducir costos, se reorienta la producción hacia 

· aquellos paises que prestan mayores ventajas de toc.lizaeión y bajos costos de 
produeción. 

La ventaja pano importar y adoptar eficientemente tecnotogla extranjera, la 
presencia en cantidad suficiente de ingresos y técnicas verdaderamente 
competitivas, la disposición de mano de obra adiestrada para tomar parte en 
procesos productivos que incorporen tecnologla moderna, la capacidad para 
generar tecnologla competitiva, que permita explotar eficientemente los recursos 
naturlllea propios y el liderazgo tecnológico en campos bien definidos, constituyen 
ventajas comparativas decisivas dentro da la competencia en el contexto del 
mercado global. 

México carece en lo general de todas estas ventajas cruciales y no 
obstante, ha iniciado de manera irreversible el proceso de apertura económica. 
Esto implica la necesidad de profundos cambios de orientaciones completamente 
nuevas tanto en las actitudes y actividades de las empresas nacionales en Jo 
referente a las políticas gubernamentales . 

... 
"" 

M. V. Posner. lntemational Trade and Technical Ch•nge. Oxrord EconomJc Papers, Oclober 
1801. . 
V6ase: R. Vennon. lntem•tion•I lnvesunent •f'ld lntemational Tracia In the produelo cyde. 
Qualtty Joumal ot Economics. May 1968, y R. Vermon, The product cycie Hypothesis In a 
new lntematlonal environmenL Oldord BuUetin of Econornics and Statistics. 
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La ventaja estratégica se desprende de la estrategia mercantil mediante la 
normatividad que emana de la ley de ventajas comparativas: 

"Cuando un pals se especializa en la producción de un bien en el cual tiene 
una ventaja comparativa, la producción total mundial de cada bien necesariamente 
- inaementa (potencialmente), con el resultado de que todos los paises obtienen 
un beneficio (excepto en el caso extremo de un pals •grande")".61 

Esta ventaja se puede difundir y aplicar en todo ª' mundo sin depender de 
fuentes de ventaja comparativa basada en los países, tales como bajos costos de 
mano de obra o una super infraestructura tecnológica. La ventaja estratégica de 
Apple Computar se derivó principalmente de su posición como precursora en el 
negocio de computadores personales, de sus originales diset'\os para comodidad 
del usuario, de fuerte reconocimiento del nombre y de la lealtad que ganó 
rápidamente. Pero cuando los competidores nacionales e internacionales 
invadieron su territorio, la compaftia tuvo que agregar ventana comparativa 
trasladando parte de sus actividades de producción al exterior pera reducir costas. 
Hoy la ventaja competitiva de Apple depende de una combinación de ventaja 
estratégica y ventaja CO!"parativa. 

En la figura 3.1 - ilustran algunas poaibles combinaciones de ventaja 
estratégica y ventaja comparativa. Las companlas que sólo tienen una ventaja 
estratégica tienen una estrategia de forma básica (casilla superior izquierda), 
corno la tuvo Caterpillar, manufacturera de equipos de construcción, en los anos 
70, y la ti- hoy Federal Express. De manera similar, los parques de diversionas 
Di-y gozan de gran éxito con la fórmula b6sica que la companla está aplicando 
en la actualidad para extenderse intemacionalmente. Las companlas que sólo 
tienen una ventaja comparativa tienen que competir a basa de bajos costos, como 
lo hicieron muchas empresas japonesas en los anos 60 y muchas coreanas en los 
aftas 80, en una estrategia de exportación basada en costos (casilla inferior 
denlcha). Algunas empresas coreanas, como Samsung en el ramo de homos de 
microondas, han logrado hoy ir más allá de la ventaja comparativa basada en 
bajos costo y han agregado ventaja estratégica a base de calidad. Otras, como 
Leading Edge en microcomputadores, tuvieron un éxito pasajero a base de ventaja 
comparativa, pero perdieron su posición al no poder desarrollar una calidad 
suficientemente alta para adquirir ventaja estratégica. Otras companlas coreanas, 
como Hyundai en el ramo de automóviles de pasajeros. están en medio de una 
transición. Las compatUas que cuentan con ambas fuentes de ventaja tienen una 
estrategia de eficacia global (casilla superior derecha), como la tuvo Sony durante 
largo tiempo y la logró Toyota en los atlas 80. Las compal\ias que no tienen 
ninguna de estas fuentes de ventaja tienen una estrategia insostenible (casilla 

ª' Chachollados, Mutliades. Economia Internacional. Editorial McGraw Hill. Cap 2. •Ley de la 
ventaja comparativa•. p. 21. 
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inferior Izquierda), y no podrán conservar su posición, como les ocurrió a Brilish 
Leyland y Harley-Davidson en los atlas 70, y a Chrysler en los anos BO. 

Les fuentes - ventaja estratégica y da ventaja comparativa también 
cambian con el tiempo. Cambian por razones externas, como distintas tasas de 
crecimiento de la productividad en diversos países y la aparición de nuevas 
tecnologías, y por razones vinculadas con loa competidores. como es el caso 
cuando uno de éstos resuelve explotar una nueva tecnología, CX>mo Hattori-Seiko, 
que resolvió aprovechar la tecnología del cuarzo para relojes en los anos 70. En 
fonna análoga, fa dedicación de competidores japonsses en los afias SO a robots 
industriales de uso múltiple en vez - dispositivos especializados para un solo fin, 
realizó espectacularmente su ventaja estratégica frente a los competidores 
estadounidenses. En el decenio da los 90, la inversión en manufactura flexible 
será probablemente una de las fuentes más importantes de ventaja estratégica. 

Figura 3.1 aa- de ventaja --..glcai 'JI compardva 

VENTA.JA 

ESTRAT~GICA 

s i 

No 

VENTAJA COMPARATIVA 

No Si 

ESTRATEGIA DE ESTRATEGIA DE 
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Caterpillar en los anos Sony 
70 Toyota en los aftas BO 

F-ral Expresen los 
aftos 90 

Parques de diversiones 
Disney 

ESTRATEGIA ESTRATEGIA DE 
INSOSTENIBLE EXPORTACIÓN 

BASADA EN COSTOS 
Brilish Layland en los 

aftos 70 Toyota en los anos 60 
Chrysler en los anos BO Samsung en los anos 

80 
H'JIUndai en los anos 90 

No So 

VENTAJA COMPARATIVA 

93 



D. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO TECNOL0GICO 

M6xico. esté inserto nuevamente en una revolución tecnológica e industrial 
que ha invadido la atmósfera de muestro planeta, las naciones que desarrollen el 
mejor funcionamiento tecnológico serán las que se incorporen a la cadena 
productiva de exportación, estas tendrán que tener calidad, buen precio, 
productividad, innovación tecnológica, diseno llamativo, funcionalidad de producto, 
excelente organización administrativa y comercial, entrega puntual de mercancías, 
etc. y todo dentro de un marco que apoye a la industria nacional. 

La dinámica de crecimiento económico contemporáneo está detenninada 
de manera fundamental por el avance tecnológico, al mismo tiempo que Ja 
intensificación de la competencia en los mercados mundiales se da en términos de 
la creación de productos y servicios, y cumplen criterios estrictos de competitividad 
en precios y calidad. 

De esta ma.--a en la globalización y modernización de las pequenas y 
medianas empresas principalmente manufactureras se podrá mantener una 
posición dinémica de competitividad en los mercados externos, las estrategias 
para el desarrollo y modernización tecnológica que han tomado en anos recientes 
ae agrupan en las siguientes áreas: 

Con anteóoridad se protegía de manera incipiente la propiedad intelectual, 
oget...,,.,....,,""'anldorto incertidumbre entre los creadores e inventores. Hoy, se protege 
pl..,,.mente a quienes desarrollan tecnología e innovaciones mediante una ley 
avanzada. Existen mecanismos para verificar el a..amplimiento estricto de esta 
nonna. Asimismo, con basa en esta, se promueve la transferencia de tecnología, 
la cual se considera un vehículo eficiente y rápido para asimilar los avances 
internacionales. 

Recientemente, se constituyó el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI). El instituto permitirá reducir el rezago en el otorgamiento de 
patentes y marcas, promoverá la protección de la propiedad industrial y utilizará la 
información disponible para propiciar la modernización tecnológica de la industria 
nacional, capacitando a sus dirigentes. 

Para asegurar el cumplimiento de la ley se creó una Comisión 
lntersecretarial con las diferentes dependencias del sector público relacionadas 
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con la protección de la propiedad intelectual. Su propósito es combatir a la 
piratería. protegiendo los intereses de los inventores y creadores. 

Melrologle y Nonnellzec:l6n 

La modernización constituye actualmente un instrumento poderosos de 
promoción industrial. En la nueva política las normas permiten proteger a la 
llOCiedad, promover la competitividad de la industria y su desarrollo y fijar reglas 
para el comercio nacional e internacional de productos. 

La Ley Federal sobra Metrologla y Normalización establece un 
procedimienlo transparente para fijar las normas y le conftere un papel protagónico 
al sector privado en la formación, verificación y certificación de dichas normas. 

El Centro Nacional de Metrologla (Cenam), como laboratorio regula y apoya 
a los laboratorios de calibración secundarios que prestan el servicio directo a la 
industria. Al establecer patrones nacionales de medición asegura su 
compatibilidad con los estándares internacionales. 

Completan el conjunto básico de instituciones dedicadas a asegurar la 
calidad, las normas y su certificación las siguientes organizaciones. 

• Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector 
Eléctrico, A.C. (ANCE). Su propósito es certificar las normas de aparatos 
y equipos eléctricos, promoviendo la calidad de los productos eléctricos 
fabricados en México. 

• Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación (Normex). Creada 
conjuntamente con Canacintra y la Universidad del Valle de México, 
permite aprovechar el equipo y experiencia de los Lanfi. Sus servicios 
incluyen la creación, certificación y verificación de normas, en las áreas 
ecológicas, de análisis quimicos, empaque y embalaje y alimentos. 

• Calidad Mexicana certificada, A.C. (Calmecac), organización privada 
independiente, cuyo propósito es otorgar la certificación de 
aseguramiento de calidad de las empresas. Además, brinda a¡:XJyo al 
desarrollo de calidad en las empresas. 

• Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. A.C. (IMNC). 
Auspiciada por la Concamin, Concanaco y el CNA. Certifica sistemas de 
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aseguramiento de calidad a las empresas y participa en la elaboración de 
normas mexicanas para sistemas de calidad. 

Apo110 • I• rnodemlzmclón tmc:nológlc• 

La Secofi ha promovido la creación de un conjunto de instituciones que 
persiguen fortalecer a la industria mexicana, sobre todo a la pequena y mediana 
empresa. mediante la modernización tecnológica, destacando entre estas las 
siguientes. 

La Fundación Mexicana para la Innovación y Trasferencia de Tecnología en 
la Pequella y Mediana Empresa (Funtec). Su propósito es desarrollar una cultura 
tecnológica para la empresa más pequella, que le permita participar en los 
mercados creados por los acuerdos comerciales internacionales. 

La transferencia eficiente de teaiología requiere intermediarios 
especializados, por ello junto con Canacintra, la Secofi creo la Unidad de 
Transferencia de Tecnología (UTT). Apoya a la empresa en la identificación y 
análisis de su problema tecnológico, así como en la definición de soluciories 
eficientes. 

Los Fideicomisos para el Desarrollo de la Industria Mexicana (Fideim), 
financian estudios sectoriales del ITAM y del Colegio de México, para apoyar la 
modernización y desarrollo de la industria. 

Las acciones de Conacyt han sido esenciales para el desarrollo tecnológico. 
La inversión total en proyectos de modernización tecnológica acumulada en el 
periodo 1990-1994 alcanza 180.8 millones de nuevos pesos y ha tenido un 
crecimiento acelerado, ya que paso de 3.1 millones en 1991 a 100.0 millones en 
1994. 

Los 180.8 millones de nuevos pesos de los fondos de Conacyt, incluyendo 
Fidetec, Piebt, Pream y Forccytec, han logrado recursos concurrentes de 100 
millones de nuevos pesos. -r. en total se canalizaron 580.5 millones de nuevos 
pesos. L• distribución de dicho total ha sido 20% a la zona metropolitana y 71 % a 
los estados. Están operandO nueve sistemas de investigación regional que 
agrupan a la mayoría de los estados de la República. 

El fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización tecnológica 
(Fidetec) da apoyo en 55.4°4 a la micro empresa, 33.7% a la pequella, 7.2% a la 
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mediana y 3.6% a la grande. Su• proyectos incluyen agroquimicos para hortalizas, 
unidad terminal remota, producción de jaibas. entre tos casos exitosos. 

El fondo pre9idencial para el fortalecimiento pano 1•• Capaci-s 
Científicas y Tecnológica• (Forccytec). cuyos objetivo• son beneficiar 
aproximadamente• un mil 500 micro, pequen .. y median.. empresas, con lo que 
se prót_í.,,, con.-varían y craarian 15 mil empleos en todo el país. 

El programa de enlace -...ia Empresa (Pre-m), opera como una 
actividad Cllllllizedora y ha atmndido los 71 ca- problemas que tenían las 
em-. al mismo tiempo que sa han aeado 29 proyec:toa cuyos resultados son 
suacaptiblea de ~ .. ización. 

En al programa de Incubadora• de Empresas de Base Tecnológica 
(PIEBn, han obtenido 17 patentas de compalUas inv~• en el programa y 
se han agregado nueva• tecnologías y 10 productos en el 66% de los casos 
aprobados. 

Estamos seguros que esta programa seré una herramienta de gran utilidad 
y •I alcance de un gran número de empresas pequet\aa y medianas de los 
estados de la República. 

El progr•ma méa eficiente que aplica el gobierno para apoy..- la 
capacitación •• el Programa de C•lidacl Integral y Modernización (Cimo), 
orientado fundamentalmente hacia las induatri- miao, pequellaa y medianas. 
Junto con la STPS, ha brindado capac:itación a la fuerza de trabajo; se dispone de 
36 uni-• promotoras de c:mpacitación en todo el pela. H .. ta principio de 1994, 
se habla atendido a 28 mil empresas y a méa 84 mil trabajadores. El programa 
funciona ofreciendo a los empresarios fondos que permitan financiar 
fragmentariamente a todo periodo los gastos que realiza la empresa en este 
particular. Adamé•, esta programa ofraca información ~ da capacitadores y 
de programas de capacitación, lo que reduce los coatoa en los cuales las 
empresas tienen que incurrir para obtener la información qua requi-an. 
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IV. ESTRATEGIAS Y POLITICAS DE LA PEQUEAA Y MEDIANA 
EMPRESA ANTE LA APERTURA COMERCIAL 

A raíz de la agudización de la crisis económica del 821s, se han acelerado 
las acciones para establecer una nueva estrategia de desarrollo para apoyar 
financieramente y promover a la planta productiva industrial para que sean más 
eficientes y con avances tecnológicos para insertar al pais a la cadena productiva 
de exportación, caracterizada por el proceso de globalización. 

La reorientación de la estrategia económica durante el régimen de Miguel 
de la Madrid, consideró entre otros aspectos, medidas de ajuste a los finanzas 
públicas, reestructuración del aparato productivo principalmente en la industria, 
apertura comercial y el fortalacimionto de las exportaciones para poder financiar el 
-rrollo económico del pala. 

Sin embargo, y pese a su indudable importancia entre los propósitos del 
quehacer estatal, las medidas adoptadas no lograron el fortalecimiento y 
modernización de la industria nacional que le permitiera enfrenar con éxito la 
competencia intema y externa que. le imponía la apertura comercial. Por el 
contrario, el indiscriminado proceso de apertura obligó a muchas empresas, a 
cerrar sus instalaciones. 

La grave situación económica y dificultades que enfrentaba la industria 
nacional al finalizar el sexenio del presidente Miguel de la Madrid, hizo necesario 
adoptar nuevas medidas para la reordenación de la actividad económica. 

Con el fin de atacar de fondo la problemática existente hasta entonces 
(altos índices inflacionarios, bajos niveles de inversión industrial, reducida 
integración, excesos reglamentarios, bajos niveles de eficiencia y productividad e 
incipiente competitividad en el comercio) la administración del Presidente Carlos 
Salinas de Gortari, en el marco del PND 1989-1994 se propuso como reto 
fundamental la mode01izaci6n económica para recuperar el crecimiento de la 
nación. 

"Modernización económica implica un sector más eficiente 
para atender los requerimientos de infraestn.Jctura económica 
y social del desarrollo; una mayor competitividad del aparato 
productivos en el exterior, un sistema de regulaciones 
económicas que aliente la actividad económica; una mayor y 
mejor educación; uso eficiente de tecnologías propias y 
extemas; en suma más productividad y competitividacr. 

98 



Para lograr sus objetivos, an al gobierno da Carlos Salinas se continuó con 
el proyecto económico indicado por Miguel de la Madrid, considerándose como 
premisas fundamentales: la estabilidad macroacon6mica y la consolidación del 
proceso de apertura comercial, ya que se pensó, sin ellas no podría desarrollarse 
una política industrial eficaz, debido a que la inve..ión se retrae la competitividad 
decrece y al salario y el empleo disminuyen. De ahi la insistencia en el combate a 
la lnftación y el perfeccionamiento y consolidación de la apertura.62 

Asimismo. la nueva estrategia de política industrial se sustentó en cinco 
pilaras para la modernización económica establecidos an el Programa Nacional 
para la Modernización Industrial y el Comercio Exterior 1989-1994, a saber: la 
internacionalización de la industria nacional, desarrollo tecnológico, 
desregularización, promoción de exportaciones y f<>rtalecimiento del mercado 
interno. 

A partir de ello se desarrollaron diversas medidas o instrumentos 
complementario• qua apoyarían al sector industrial en su tranaición hacia el nuevo 
modelo económico, entre ellas cabe destacar: la flexibilidad de la IED, 
desregulariZación da algunos servicios (particularmente autotranaporte de carga), 
la renegoclación de la deuda externa, la promoción del desarrollo tecnológico, 
promoción de la paquel'la y mediana empresa, entre otros. 

En aste contexto, al panorama económico del primer semestre da 1994 
mostraba avances indiscutibles en el terreno macroaconómlco (inftación de un 
dígito, ingreso de capitales extranjeros, auperévit en la• finanzas públicas); en lo 
que se refiere al perfeccionamiento da la apertura,63 se habla establecido a nivel 
interno, instancias y mecanismos para combatir las précticas desleales de 
comercio y a nivel externo, se ve puesto en vigor el TLC con Canadé y Estados 
Unidos, el tratado da Chile y se había concluido negociaciones con otros países 
de América Latina. Asimismo se contaba con •instrumentos• de promoción 
industrial que apoyarían a los diversos sectores _, su transición hacia el nuevo 
modelo económico. 

Sobre estas bases, el gobierno elogiaba la edificación de una política 
industrial que finalmente permitiría la estabilidad da precios, crecimiento, 
competitividad y mayor justicia para los que menos tienen.64 

Serra .Jaime. La Po•Uléa lodystrial en Méxtoo. SECOFI. marzo 1994. p. a. 
La nueva poUtJca industrial utilizó la apertura con el exterior como un instrumento poderoso 
para propiciar la eficiencia económica y la competttJvklad de la industria. 
El mercado de valores •renovación y cambio estructural industrtaJ•. Núm. 2 Feb. 1994. p. "· 
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Sin embargo. a pesar de los avances que se vislumbraban a finales de 
1994 no se consideraron algunos factores que pondr(an en duda los avances 
logrados hasta entonces. y más aún se traduciría en una severa .. crisis 
económica•. 

A. LA ECONOMIA MEXICANA ANTE EL ACTUAL ENTORNO 
INTERNACIONAL. 

La dinámica de la ec:onomia mexicana de los últimos lustros ha estado 
sustentada en gran medida en el sector industrial. La expansión y contracción de 
la industria condicionan la aceleración y desaceleración del crecimiento económico 
del pala. 

En el marco de la segunda guerra mundial, se dieron un conjunto de 
circunstancias favorables (entre otras, la escasa oferta internacional de bienes 
manufacturados) qua permitieron que México transitara por un proceso de 
sustitución de importaciones hacia la producción de bienes de consumo duradero. 

En lo interno, entre los factores que permitieron el surgimiento y 
consolidación de tal proceso. se encuentran las condiciones de estabilidad y paz 
social que se asentaban después del movimiento armado de 191 O y el apoyo 
fundamental que a tal proceso brindó el Estado mexicano. 

El apoyo estatal se expresó en una polltica de construcción de 
infraestnJctura flsica, producción de insumos para la industria, desarrollo del 
sistema educativo nacional, y de toda clase de estimulo (incluidos los fiscales y 
monetarios) a la inversión privada. nacional y extranjera que estuvo dispuesta a 
ubicarse en el sector. Para complementar la estrategia de sustitución de 
importaciones se protegió, contra la competencia de productos extranjeros, a la 
producción de bienes de consumo que se encargó, desde el inicio, del 
abastecimiento del mercado interno, en contraste, al tiempo que se protegía la 
producción interna de bienes de consumo, se permitla la libre importación de 
bienes de capital indispensables para la industria. 

Las oportunidades de inversión en la industria, que se abrieron en el 
contexto del proceso de sustitución de importaciones de México, fueron 
aprobadas, entre otros. por algunas de las grandes empresas norteamericanas, 
que se fueron ubicando en la producción de bienes de consumo durable para 
abastecer al protegido mercado interno. Desde 1950 este sector de la industria ha 
sido el eje de la dinámica económica del pals. 
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El tipo de bienes producido por los inversionistas extranjeros. que en E.U., 
después de un largo proceso de desarrollo económico son consumidos por gran 
parte de su población, encontraron que en México hay un mercado más 

_ restringido, en la medida que buena parte de su población no satisface aún sus 
necesidades esenciales. 

· Que algunos sectores de la sociedad mexicana haya quedado excluidos del 
consumo de los productos del sector industrial más dinámico, no impidió que se 
expandiera la demanda por dichos bienes, por el acceso que fUeron teniendo las 
capas medias de la población urbana y por la diferenciación de los productos 
ofrecidos e los estratos de la población de més altos ingresos; ello permitió el 
crecimiento de este sector industrial y de la economia en su conjunto que se ha 
observado en determinados periodos desde hace cerca de 40 atlos. Orientada 
hacia el mercado interno y requiriendo de la importación de materias primas, 
maquinaria, equipo y tecnologia, el sector de la industria en cuestión. requeria de 
divisas para su funcionamiento. El componente importado de su producción es alto 
y no desarrolló capacidad de exportación para procuráraelo. 

La E»lp0rtaci6n de productos no mariufacturados y la inversión extranjera 
directa generaban las divisas necesarias para el funcionamiento fluido de la 
producción industrial. Se definia de esa forma la articulación de la economía 
mexicana a la economia norteamericana, que por la importancia del flujo de 
mercancias, servicios y capitales, fue desde el plincipio y hasta la actualidad 
nuestro principal comprador y proveedor, pues el 80% se importaba y el 70% se 
exportaba a esta economia. 

La magnitud del componente importado determinó que el crecimiento da la 
producción industrial tuviera que ser relativamente elevado para impactar al 
crecimiento económico del pals, dado que una parte de los efectos multiplicadores 
que toda inversión genera, se fugaban hacia el exterior ante la imposibilidad de 
abastecimiento interno de ciertas materias primas y bienes de capital. Pero entre 
mayor era e1 aecimiento industrial. mayores necesidades de divisas se tenian. 

Por un tiempo la exportación de productos agricolas y de servicios turísticos 
generaron las divisas que el crecimiento industrial demandó. Sin embargo, a partir 
de 1966, la agricultura mexicana empezó a mostrar los efectos de la disminución 
paulatina pero constante da la inversión pública y privada, que se dio bajo la lógica 
de la política de industrialización, y la balanza comercial agropecuaria tendia a 
reducir su superávit e incluso a cambiar de signo. 

El saldo positivo de las cuentas con el exterior de la agricultura y el turismo 
fueron cada vez más insuficientes para financiar el déficit industrial. De ahí que el 
crecimiento económico tuvo que descansar en el endeudamiento externo, que a 
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partir de los años setenta, empieza a gravitar pesadamente sobre la economía 
nacional. 

El abrUpto final, no previsto, de la bonanza petrolera en 1981, no hizo más 
que agravar el desequilibrio de la balanza comercial y el excesivo endeudamiento 
externo del pals. 

Para 1982, la economia mexicana iba a empezar a mostrar los signos més 
crudos de sus problemas. Para esa afio la deuda externa total del pala ascendla 
ya a los 81,350 millones de dólares; e- alto nivel de endeudamiento extemo de 
México empezó a dificultar la obtención de divisas para el crecimiento. En 1982 los 
int•esaa qua el pala tuvo que pagar al exterior fueron de 12,202.9 millones de 
dólares que representaron el 57.5% de las exportaciones de ese mismo allo.95 

Las posibili~s de crecimiento económico de nuestro pals estaban 
materialmente bloq....-S, las dificultades del frente extemo asl lo determinaban. 
Como conaec:uencia de la escasez de divisas el peso se devaluaba frente al dólar 
y las inversiones productivas declinaban, los capitales se ubicaban en la esfera 
especulativa, dolarizando la economla y presionando de esta forma aún más al 
tipo de cambio. Solo en 1982, la fuga de capitales fue de casi 5 mil millones de 
d61 __ _ 

La situación se compli- porque en 1982 laa exportaciones de México de 
productoa -lcolas sufrieran una contracción de 20.5% y las importaciones de 
alimentoa y materias prima& de origen -i¡rlcola se elev- de manera 
c:onsidseble, por ejemplo, la tasa media anual de crecimiento de las 
importacianea de malz entre 1982 y 1985 fue de 89.4%, la de semilla de soya fue 
de 20.9%, la de sorgo ..-ndi6 a 10.7% y la de la leche en polvo fue de 8.1% 
promedio anual en ese periodo."' 

El crecimiento de loa precios fue en 1982 de 89.9% y la tasa de interés 
habla alcanz.ado.., nivj>I de 47.8%, ello incidia negativamente en el concentrado 
patrón de distribución del ingreso que_ el estilo de industrialización y de crecimiento 
económico de México habla ido definiendo.-

Para 1982 la parllcipaci6n de los ingresos del trabajo en el PIB del pals era 
de 32.2%.• Con problemas muy graves de oferta intema de bienes de capital y de 

es Banco de M6xico, tnfonne Anual. 1982. 
• ldem. 
fS1 INEGl, Estadisticas del Comercio Exlertor de MéxJco. 
eB Banco de M6xico, Indicadores Económicos. 
• INEGI, Sistemas de Cuentas Nacionales 
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alimentos, con la producción industrial orientada al mercado interno, exportando 
fundamentalmente recursos naturales (petróleo) y productos agropecuanos, con 
un patrón concentrado del ingreso nacional y con una tendencia al ina-emento de 
la pobreza en términos absolutos para amplio• sectores de la población, México 
mostraba todos los signos de un paf• subdesarrollado, inmerso en una de las 
a-lsia más importante• de su hi•toria. 

Ante e- situación el gobierno de México inicia a partir de 1983 una nueva palitica 
de comercio exterior. Se -..alta ~te de una política proteccionista de 
importac;onea, a une política de liberalización comercial, que persigue el 
incremento y di,,....ificación de las exporteciones y una mayor competitividad de la 
planta producllva. 

Sa cambia el sistema da permisos a la imporúlclón por uno de .-anc:elea -
reducen estoa ~ que e-. incluso muy por debajo de loa aoon:ladoa en el 
GATT. este proce90 de liberalización comercial - inicia en 1983 y - acelera 
notablenwnte a P8ftlr del 15 de diciembre da 1987. Aal, an juniO de 1987 México 
contaba con une,__ madla de piotacc:ión arancela'ia del 22.71' -menor ya al 
promedio fijado por el GATT, del ~para dlc:iambl• da - mi•mo allo, ~ su 
tasa media de proCecci6n al 11.7"' yen mayo da 1989, la ubicó.., un 11"'.'° 

Como parte da r. politice de li-liz:ación de su comercio extertor, México 
tratando de obt- reclproclded ha bumcado distintos ..-ilamoa para una 
aoludón justa y axpedida de loa ccnfiictoa en el trato comercial con su pñncipel 
aociO, E.U. 

Aaf - como M6xico firmó en 1985 un acusdo de -miento bilateral de 
aub8idloa • imp&Malo• com~orioa con ... pal•. De ....-do con la legislación 
comercial de E. U., cualquier producto ~ pedir a su gobierno que imponga un 
im~to ~orlo a la importancia de ..-cancfaa que c:onaidere 
subal~. Los E•tadoa Unidos, aa'*1 obligados a probar que con las 
importaciones supuestamente aub•idi- .. dal\a al productor norteamericano; 
pero - pruebll (llamada prueba del dallo) sólo obliga a loa Estados Unidos., con 
paises del GATT o que tienen con él un acuerdo bilateral. 

En 1986, M6xico ingresa al GATT para tener acceao a una institución donde 
negociar las condiciones de reciprocidad requeridas ante su apertura. Loa 
principios del GATT, como la reciprocidad la no dillCriminación, la utilización de 
barreras exclusivamente arancelarias, la disminución de aranceles, la eliminación 
de restricciones cualitativas y cuantitativas, Ja consulta para la solución de 

70 Oávila, Alejandro, Liberalización Económica y Estabilidad def Sector Externo en México, en 
la Búsqueda de alternativas, Ed, F.C.E, México, 1990. 
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controversias bilaterales y multilaterales, constituyen todos ellos, un marco 
teóricamente adecuado para la solución de los conflictos en el comercio entre 
México y E. U. 

Adicionalmente, después del ingreso de México al GATT, firmó con E. U., 
un Acuerdo Marco Bilateral para fijar normas para dirimir diferencias comerciales. 
Este acuerdo se divide en tres secciones: la primera, es una declaración de 
principios. Establece los asuntos o material del acuerdo: barreras no arancelarias; 
relación entre ingresos por exportación y deuda externa: los servicios: la inversión 
extranjera; la protección a derechos de autor y los problemas de la región 
fronteriza. La segunda sección establece un mecanismo consultivo para dirimir las 
diferencias en el comercio bilateral y la tercera sección. establece el trato 
comercial a distintos productos y otros temas particulares a tratar como inversión, 
transferencia de tecnologia, intercambio de información en et sector servicios, etc. 

La politice de apertura comercial, el ingreso al GATT y los convenios 
firmados, no han traido a México como consecuencia, ni la diversificación de sus 
relaciones comerciales con el exterior, ni la ten buscada reciprocidad. 

La concentración de las exportaciones e importaciones de México con un 
solo mercado, et de tos E.U., ha aumentado: "la participación del valor de las 
exportaciones de México hacia los E.U., pasó del 54.22% en 1981, al 69.35º/o en 
1989; por su parte, el valor de las importaciones provenientes de ese pais 
aumentó ligeramente su importancia relativa'"{66.27'% del total en 1981, 67. 76% en 
1989)". 

En el ingreso de México al GATT, E.U., fue su interlocutor más importante. 
Los requerimientos de ese pais pasaron más de lo que cualquier otro socio 
comercial. En esa instancia multilateral, nuestro pais ha intentado encontrar una 
ruta allemativa para resolver los problemas bilaterales de comercio con E.U. 

México fue más allá de lo estipulado por el GATT en su apertura comercial; 
el GATT exige que tos impuestos a ta importación no sobrepasen el SOªJb, en 
México ningún producto tiene actualmente un arancel mayor al 20ª....b. el GATT 
exige que la tasa promedio de impuesto a la importación no rebase el 30ªA:., en 
México esa tasa es actualmente de sólo un 9.78ª.A. 

Por su parte, si bien tos E.U., tienen un promedio ponderado cobrado a tas 
importaciones de México de 3.05°;{, que resulta menor al del sistema mexicano 
(9.78%), las prácticas proteccionistas de ese pais por la via de la dispersión 
respecto al promedio de los aranceles de los distintos productos y las barreras na 
arancelarias (impuestos compensatorias, cuotas de importación, controles 
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fitosanitarioa, etc.) constituyen obstáculos muy 
comercio. 

importantes para nuestro 

--- lAI polllica proteccionista de E.U., se ha expreaaclo en grandes restricciones 
a las exportaciones de México, del acero, textiles, ropa, productos pesqueros y 
agropecuarios. E. U., redujo en la lista del Sislem9 Generalizado de Preferencias, 
el numero de productos que ~n -•r librea de impuestos, entre otras 
medidas. 

El móvil c:entr.i de México en su ..,.,.,...,iento comercial a Eatadoa Unidos 
y Caned6 fue el aaegur..-- el acceao libre a sus ,,_cado&, especialmente el de 
su vecinO contiguo, I• existencia ci. un acuerdo previo ...- -oa dos pal-•, 
mediante su TLC, bil-1 vigente desde 1989 y la naca91dm de croe,,.- sus 
amplias y profundas relaciones económicas can Eatadoa Unidos, tu.on loa dos f- que activaron la iniciativa mexicana an pro de un T. L. C. 

Al oonalderar I• penetración ~ ci. M6xico en et rnarcedo de Estados 
Unidos y 1- tandenciaa ci. ban'ar8B ~ entra Canad6 y - pala, la 
posici6n de •- exportllcionaa ~ - ,,..1. muy vulnereble ci. no ~r 
......sos comercl- - ataquen de ralz no solamanta las barrar•• arancat-. sino aapacialmante las no aranoalari- - distinguan la estructura 
protacciOnl- -tadounldenaaa. 

- - contexto, al 10 de junio de 1990 et gobierno mexicano propuao al 
aatadounidan- la nagociaci6n de un T,.._ ci. Ubre Conwrclo. 

· El 5 de febrW"o ci. 1991 - 8"uncdl la cleclaión de - ., ldel nagoáacionea 
tril- en donde - -1• elaborar un tratado que eliminarla 
pragrealvamenta loa obat*:uloa al ftujo de bi_., B«Vicioa e inversión, protagiera 
loa derechoa de prapiadad intelectual y aalllbleciara un mecanismo justo y 
expedito para solución de controveraiaa, asr el 12 de junio de 1991 iniciaron las 
negociaciones formales en Toronto, c.-. 

México liberaliza asi su comercio, en loa momentos en que se cleamrolla 
una profunda tranafonnaci6n en al orden econ6mico internacional, considerando 
que el modelo de sustitución de importaciones que se aplico por mas de cuatro 
d6cadas, ya no raaponde a las nece&i-.0 de un mundo cada vez mas 
lnterdependiente y en donde se agilizan cada vez mas los ftujoa comercial-. Bajo 
esta premisa, México se empetla hoy en reactivar su intercambio comercial con 
otros pueblos via la apertura comercial y en general, via exportaciones, las divisas 
que demanda su propio desarrollo. 
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Por lo tanto. durante los últimos anos se ha dado importantes cambios en la 
economla mexicana. En materia industrial y comercial, - ha profundizado la 
racionalización de la protección, - ha ampliado y diversificado significativamente 
1- exportaciones, - ha racionali~ el papel del_eslado -cándalo de industrias 
no establecidas o prioritarias, y el pals - ha insertado muy rápidamente en la 
economla internacional gracias al ingreso al GATT, la ap«tura a las importaciones 
y •I Cllmbio de una poUtica defensiva de Inversión extranjera por una de 
promoción llCtiva. 71 

En - ~o. resulta importante revi..- la hialiOria eccn6mica reciente 
de M6xico, en eapecial setlalm">do la -tructura legada por 40 anos de una -trategi• de -litución de irnporUlciOnea y la evolución reciente de la econornla a 
partir de loa al'laa ac:henla, morTMnto en que - inieia un procaao de apertura 
comercial coma reapuesta a lea~•• actuales de la eeonomla mundial. 

Ante - apertura ~ la ..,,.,.._..,¡. mexicana - pt9Sanla en 
~por la crisis ~ica que -- P8f'8 ~en el prooNC> de 
globeli7.ación - hoy rige al nuevo orden intetnacional, en -· aentldo 1-
~ y mec11-. - tiene que rep1ant_. - -..gi- para 
si--en el ...-cado, ••por esto que - analizar6n a 1rav6a de - capitUlo 
~ -egiaa de promoción y ..,.,._ ~alea para impul-rlaa al 
Corn«Cio lnternecianal. 

Durante la adminiatraeión del P..-Cartea Salinas - continuó can loa 
~ -llblecidoa por su - Miguel de la Madrid en mal- de polllica 
corn.dal, para lo cual la promoción de 1- exportac:iOne• no petroleras y la 
d'-8ificaci6n de mercados aon conaider- tambl6n como elementos 
~ an el esa-tollo económico del pala. 

Asl, el Presidente s.li,,.. confinn6 su compromiso can la promoción de 
~en au Plan Nacional de o.-rotlo (PNO) 1989-1994, en el que -
--que la apertura de la economla a la competencia y su nueva orientación 
hacia el aector e~. contribuirán a una expansión dinámica de la actividad 
económica; pano lo cual el tomento a laa eJCpOrtaciones no petroleras es 
considerado como uno de loa ejes o pilares del desarrollo económico de nuestro 
pal s. 

71 De U.ria y campas Mauncio. ~ frenle a los nuevos retos de la revolución 
Tecnotógk:a• en Comercio Eldertor. Vol. 38. No. 12. 18BB. p.1088 
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En este sentido, el PND considera dentro de tos objetivos de politica de 
comercio: 

•Fomentar las exportaciones, alcanzar una mayor uniformidad en la 
protección efectiva a las distintas industrias, continuar con la eliminación de las 
distorsiones provenientes de las restricciones no arancelarias al comercio. 
garantizm- el acce80 de nuestras exportaciones a los mercados mundiales, y 
- - la invenión extranjera, la transferencia de tecnología y el acceso a 
rec:unoa externos contribuyen a la polltica comercial del paía•.72 

A pe..- de eato, loa objetivos sel\alados en el PND. al Igual que las 
medida• ~ para alcmnzar1oa no han logrado lnaamentar nuestra 
participación en los mercados externo• debido a que existen ..:.n serias 
deficiel .a.a en materia de infraastruct..-a, c:cx..-cialización, educación, 
tranaportes, tec:nologla, financiamientos, reglamentaci6n y programas que 
respondan realmente a las .-.;-. de la industria mexicana constituida en su 
mayoría por pequel\as y madi_. empresas. 

Por ajamplo en el PND 1989-1994 sa ._.,._una canalización suficiente 
de ct6dito al aec:tor exportmor, simplificación en proca- -.iniatrativo _,tura 
de centros --.... en el inl8rlor del pala, y desregulación en loa aec:toras de 
mayor lmpmcto en las exportaciones: autotranaporta, puatos, ferrocarriles y 
.viación. 

Sin embergo, el costo del dinero sigue siendo muy caro, sobra todo para las 
pequa11aa y madi-• empra-; t-í• hay una _.erregulación aduanal que 
impide el ..., intercambio con al exterior, llderMs de que prevalecen los 
d9flcientes servicios en puertas, pocos ki16metros de carrataras en buen astado y 
la lneficienc:ia de f8"0C81Ti- que impiden que loa productos mexicanos sean 
competitivos en al exterior. 

A.si al no com- con factores necea.ios, con una industria consoli-. 
integr- y competitiva, diflcilmente - alcanzson los objetivoa aat\alados en el 
PND toda vez que su inexistencia imposibilite la utilización de medidas de 
promoción, al aprovec:hmniento de los beneficios que otorgan los acuerdos 
.,.,,._.,¡alea inlarnacionalas negociados por México. 

De hecho, como veremos más adelante, la administración considero, como 
parte fundamental de su política comercial la diversiftcaci6n de relaciones con el 

72 Secretaria de Relaciones Exteriores. •ptan Nacional de Desarrollo 198~1994·. México, 
1989. p. 85. 
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exterior: sin embargo, a pesar de existir acuerdos finnadoa con varios paises o 
regiones, no son aprovechados con•iderando por un lado, que nuestro sector 
exportador se enfrenta a múltiples obstáculos, tanto internos como internacionales, 
que dificultan y en ocasiones impiden comercializw sus mercancias en los 
mercados extranjeros, por el otro, el proceso ·de apertura el cual no ha recibido la 
reciprocidad en términos de acceso a mercados internacionales en los que 
muchaa veces se imponen altas barreras proteccionistas no arancelarias. 

Asimismo, las pautas gerenciales establecidas en el PND en materia de 
comercio exterior confinnan su compromiso con la emisión del Programa Nacional 
de Moclemizaci6n Industrial y del Comercio Exterior (PRONAMICE) 1990-1994 en 
al que se plantea la modemización de la industria y del c:cmercio exterior de 
México como estrategia fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo 
económico del país. 

Los lineamientos del programa bajo los que se sustenta la estrategia son: 

•La iotarnacionalizaci6n de la indusb"iS nacional, el desarrollo tecnológico, el 
mejoramiento de la productividad y la promoción de la calidad total, la 
desregulaci6n de las actividades económicas, la promoción de exportaciones y el 
fortalecimiento del mercado interno.73 

El objetivo central de este programa es el de producir el crecimiento de la 
industria nacional mediante e1 fortalecimiento del sector exportador con altos 
niveles de competitividad, entendida esta última como la obtención de mayores 
niveles de eficiencia y calidad y menores costos de producción que nos permitan 
hacer frente a la competencia internacional. 

Sin embargo para lograr mayores niveles de calidad y menores costos de 
producción se lograrán en la medida en que las empresas cuenten con: altos 
niveles de tecnificación, una adecuada canalización de crédito. agilización de 
procesos administrativos, entre otros. Factores todos ellos en los que contamos 
aún con serias deficiencias. 

De hecho el Programa de Modemización en la administración salinista tuvo 
costos muy altos para el sector productivo nacional, ya que como en ningún 

73 •Programa Nacional de Modernización Industrial y Comercio Exterior 1990-1994• Comercio 
E>d.eñor. Vol. 40. No. 2. Mmdco, febrero de 1990, p. 19'-189. 
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sexenio se dio cierre de empresas. despidos de empleados y competencia desleal 
de importaciones en perjuicio del sector industrial.74 

En relación a la promoción de exportaciones el PRONAMJCE.senala que: 

"'Una lección de las experiencias exitosas de crecimiento exportador es que 
las ventas externas, además de ser producto del esfuerzo de la empresa 
individual, son el resultado de una politice nacional concebida al..-clor de Ja 
promoción de export_.ciones". 

En este sentido, se reconoce que a pesar de que en México existen Jos 
instrumentos de promoción 80llptables bajo las legislaciones vigentes del 
Comercio lntemaaon.i, en su mplicación no ha habido una ooorc:tineción suficiente 
entre ,_ dlf-.nt- depeo Ideo ICi.a y entidades públicas responsables de promover 
el comercio, lo que se ha perfilado como uno de los principales obstáculos pera 
lograr mayores márgenes de exportación. 

En -te contexto, al PRONAMICE reconoce la problemática del Comercio 
Exterior y sel\ala las medidas a seguir en materia financiera, fiscal, administrativa 
y promocional tendientes a evitar ineficiencias y fortalecer nuestra base 
exportadora, considerando -.nl!ia todas las condicione• que permitan 
incntmentar la competitividad internacional de loa productos nacionales. 

Para ello, a lo largo de todo el programa se establecen probleméticas, 
objetivos, estrategias y líneas de acción tanto en materia industrial como 
comercial: sin embargo a pasar del esfuerzo del gobierno para responder a las 
necesidadea de una industria nacional poco articulada a los mercados 
internacionales, -te programa al igual que otros promulgados con anterioridad 
como el PRONAFICE o el PROFIEX, han sido en muchos casos documentos de 
carácter indicativo más que de apoyo práctico, considerando que los mecanismos 
específicos conducentes al logro de las metas propuestas no se han adoptado con 
lodo el vigor necesario. 

Asi a la facha ta industria nacional y el Comercio Exterior siguen 
enfrentando Jos mismos problemas de hace 4 anos; excesiva reglamentación. 
créditos, inadecuada infraestructura etc. 

De esta manera. podemos afirmar que si bien existen politicas. programas y 
apoyos especificos a la exportación, muchos problemas prevalecen y hay ...,, 

74 •Magros rwatttados sexenales en el Comercio Exterior- Financiero. p. 28. 7 de novlembf'e de 
1994. 
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serias deficiencias internas que no nos penniten hablar de un éxito en la 
promoción de las exportaciones. 

A pesar de ello, tampoco podemos dejar de consider..- los esfuerzos que 
hasta ahora se ha realizado en la materia, aunque teniendo presente que en los 
próximos allos sa deberán redobl..- los esfuerzos en la detección de tallas y en la 
búaqUeda de mejores aolucionea, pero que no solo se reconozcan sino que 
realmente se apliquen, a fin de que se de una verdadera promoción • las 
exportaciones mexicanas. 

Aho<"a bien, actualmente la polltica de promoción de exportaciones es 
dirigida por le Secretarla de Comercio y fomento Industrial (SECOFI) y por el 
Banco Nacional de Comerclo Ext-ior (BANCOMEXT). Ambas inatituciones en el 
marco del Plan Nacional de DeaerTollo y del Programa Nacional de Modernización 
Industrial y de Con-.:io Exterior, han llevado • cabo la promoción de 
exportaclonea • _,,.. de la implementación de diversos Instrumentos o 
programas de apoyo, que pretenden f'ortaleosr y estimular la competitividad del 
-.... exportador en M6xico. 

C. LA ESTRATEGIA DE PROMOCIC)N DEL SECTOR EXPORTADOR (NO 
PETROLEO) PARA DIVERSIFICAR MERCADOS 

e. Le Nueve Pollllca lnduatliel y de c-rclo EJlteftor en -Jdco 
Esta nueva politice - enfrenta al .,,._,,ta proceso de globelización, • los 

efec:toa de la apertura del comercio exterior y • crecientea ftujoa de inversión 
extranjera ent• la necelfidad de inlegrW' -.. produc:ti- y sustituir 
efic:ienterr-.te importeciOnea; por otra pel'9 .-.-que-*' ~te •
~anea manufec:turwea las que :pwmitirM la exitosa inlegreCión de Mobiex> 
el proceso de gk>b91ized6n incluy...00 .. ....,._,.º .-io da la productivid8d y 
del empleo aal ex>ma una diatribt.leitln m6S equitativa del ingreao. Allí, -• 
sut>cepltulo pretende dar r.levencia a la promoción de ~-..Jos que 
destacan los programas de importación temporal Jl8l'8 la exportación y que a 
continuación - ..-.cionar., en el inci90t>), toda vez..,. han sido fundamentales 
pare el de .. rn>110 exportador del país .. 

En base a las reflexiones anteriores -- politices est..-én encaminadas en dos 
vertientes la primera en desarrollar los principales programas institucionales de 
promoción y la segunda por las negociac:ionell de acuerdos comerciales para 
penetrar en el mercado internacional. 
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b. Principal- Programas lnatltuclonal- de Promoción (AITEX, PITEX, 
ECEX. DRAW-BRACK,, COMPEX V SIMPEX), para lmpul .. r a la 
Pequen. y Mediana e.._. ... 

La promoción de las ventas en el exterior por medio de los instrumentos 
internos de fomento es consida"ada como pilar básico de la política de Comercio 
Ext- de M6xico. 

-1. la promoción de e~ de acuwdo al PRONAMICE, -
encaminar.e • crear las condiciones y mecanismos neceaarioa para promover la 
inca poraci6n de loa productos mexicanos en los mercados internacionales, a 
_.... del ron.nto a la productividad y competitivi~ de la industria nacional. 

Ba¡o - premi- el progrwna ratifica la utilización de la Comisión Mixta 
para la Promoción de ~ (COMPEX) como el principal faro de 
concmntraci6n y coordinación de loa sec:lor9a público y privado, -. de 
compromalar9e • ~y ....... loa .._..¡ ....... de promoción entre loa 
- - -: El Programa de lmportaci6n Temporal para procluclr artlculoa 
de EllpOrtacWln (PITEX), el de Fondo a Emsir- Allanwnta ~ 
(AL TEX), al Progrwna de empre- de c......ao Extarior (ECEX) y la devolución 
de 1........- de importación a los axportadores (DRA_,.CK). 

La rnayorla de estos programas tuvieron - orlgenes en ,.. pollticas 
apMcadH por el ....,,io de De la~ en materia de promoción: y - adoptaron 
tambi6n por al P,..idente Salinas quien - dio la tarea de "perfecx:ion.tos" y 
•rerarm.toa• con el fin de - - .....,.__., cade vez a las necaaidades de la 
lndumla -.=acta a la eJIPC)ftación. 
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Prtnclpa19& Proor-- de Apoyo• la Export.acl6n 

PROGRAMAS PUBLICACIÓN DEL REFORMAS 
DECRETO QUE LOS CREA 

ALTEX 1987 3MAYO 1990 

17MAYO 1991 

ECEX 14NOV. 1986 3MAYO 1990 

PITEX 9MAY. 1985 19 SEPT. 1986 

23 SEPT. 1988 

3MAYO 1990 

DRAW-BACK 24ABR. 1985 29 .JUL. 1987 
Elaboración propia con datos de SECOFI. 

Hasta la ,..,,,., I• versión oficial nos demues- que los diversos programas 
destinados a pramo,,.- las exportaciones t... beneficiado a varias de las 
emprew dedi..-S •realizar opeo9Ciol,.s de exportación; sin embargo, las 
posibili~ de accedar • los miamos poira al grueso de la Industria mexicana se 
reducen al considerar que los requisitos que - solicitan muchas veces pueden ser 
cubief1os únicamente por las grandes empresas. 

Por ejemplo, el esquema de apoyo • las Empresas Altamente Exportadoras 
(AL TEX), se p..- considerar como exclusivo par• la• grandes empresas. El 
objetivo de -te programa es concartar acciones de prornoción con las empresas 
que en mayor medida contribuyen a la generación de divisas, concentrar los 
recursos con que cuenta el país para promover las exportaciones y dar facilidades 
administrativas para las operaciones de exportación. 

"Este programa otorga beneficios operativos y actministrativos a las 
empresas que el<pof'len más de dos millones de dólares anuales o el 40% de su 
producción. Así corno a los exportadores indirectos cuando sus ventas anuales de 
bienes incorporados a productos de exportación o exportados por terceros 
representen como mínimo el 50% de sus ventas totales•.75 

75 Este programa otorQia beneficios operativos y administrativos a las empresas que exporten 
m41s de dos millones de dólares anuales o el •O'Ht de su producción, así como a los 
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A pesar del éxito atribuible a el Programa para Empresas Altamente 
Exportadoras CAL TEX), en opinión de varios empresarios existen aún serios 
obstáculos y deficiencias que impiden: 

1) La accesibilidad al mismo: ya que para obtener el registro como AL TEX se 
les pide: fecha, número, producto y valor en pasos y dólares de cada factura 
durante los tres anos anteriores a la fecha de solicitud y una proyección 
pormet iori<tadll de exportaciones para los siguientes cinm atlas. 

En este ...,tido, únicamente 1- empresas exportadoras de gran tamatlo, al 
contar con estructuras administrativ- internas debidamente consoli-•, ~n 
presentar todos los requisitos. En el caso de las pequetlas, logran la presentación 
de los documentos aquellas que han deS&rTOllado debidamente un control de sus 
ectividades. 

2) Acc:o9aibilidad al financiamiento (una vez obtenido el registro); situación que 
impide un crec:imiento mayor de las ventes globales. Asl, los bajos apoyos 
financierOa - constituyen como el principal obatlk:ulo psa la actividad 
export8dora nac:ional, siguiendo de los p.-goa de impuestos, barreras aduanales, 
i~ y agilización de lrWnit- entre otroa.76 

Por su parte, la constancia de registro como Empresas de Comercio 
~ (ECEX), 77 no han logrado incrementar 1- exportaciones no petroleras ni 
diversni.:.r los destinos de las mismas debido a que nuestras empresas 
e>epOrtadol"- - ....,,.,,tan principalmente a dos problemas: el primero, -.:Uar 
- ..cructuras productiv- y comerciales para exports y el cero, ex>mpetir con 
emp ••- extr...,._. que tienen mmyor experiencia en el ramo. 

Aal -e eaquema ha sido Utilizado principalmente por empresas de gran 
t....no que ~ con los canales de comercialización y recursos para hacer 
frente a la competencia internacional. 

·~ ind«wctos cuando sus ventas anuales de bienes incorporados • productos de 
·~ o sus ventas lotllles. Fuente: Secnltarf• de Comercio y Fomento lndustr1at. 
CU8dem0s. •Servic:ios de Apoyo al Comerdo Extenor-. México, p. 7. 

715 On::Joftez Hlram y Sénchez Rernt. "'Menos tnlimites, el pñncipal beneficio para las Empresas 
Altemenle Exponadoras•. En El Econortüsl8. Mmdco, e de junio de 1992. p. 23. 

n Se otoq¡a • Jas empresas que est•n constituidas como Soc:iedad Anónima de Capftal 
V•rtabllt. que cuenten con un C8pilal .social ftjo mínimo equivalente a 1000,000 dólares al 
rnomento de su constitución y se oomprometan a exportar un importe mfnimo anual de 3 
millones de dólalres a pmttir del segundo at\o de que obtuvieron su reglstro. Fuente: SECOFI, 
Cuadernos, Op. di. p. 10-12. 
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En este sentido, podemos afirmar que pese a sus esfuerzos, el Programa 
de las ECEX no ha logrado consolidar ni integrar una oferta exportable que 
permita a ta empresa nacional, competir con empresas comerciales extranjeras 

- ~ que tienen actualmente una gran experiencia en el ramo. 78 

. El Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 
Exportación (PITEX), permite a productores de mercanciaa destinadas a la 
exportación a seleccionar libremente entre proveedores nacionales y del 
extranjero, las mejore• condiciones de abaatecimiento. Madi•nte eate programa se 
pretende que la empre-. al adoptar el PITEX. tenga la seguridad para importar 
temporalmente, y con amplias facilidad&• aduanales, lo• diversos bienes que 
requiera para su proceso productivo.79 

En este sentido, el Programa de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación, ha sido uno de los más flexibles en cuanto a su 
accesibilidad, de hecho es uno de los que han recibido mayores autorizaciones a 
lo 1.-go del presente sexenio: sin embargo, al igUal que los otros programas que 
ya se han mencionado, - presenta aún variaa desventajas para el usuario entre 
I•• que pOdemos seftalar las siguiente•: excesivo control en los reportes 
semestrales, dificu!Uld en la presentación de documentos que acreditan la 
realización de activl~ determin-• (por ejemplo en cuanto autorizaciones de 
mermas y desperdicios, descargos de un~s de rnecllda, pago de impuestos, 
etc.), y _, algunos caaoa como en la induatria minera o el sector agropecuario, 
limitaciones en a.aanto a volúmenes de importación. 

Por último, el R'9gimen de Devolución de Impuestos de Importación a 
Exportadores (DRAW-BACK), ha pretendido eliminar la repercusión de los 
derechos e impuestos a I• importación de insumos que suponen en el costo de las 
mercancfas exportadas, que han sido adicionados en el proceso productivo de 
transformación, elaboración, simple aplicación o incorporación.eo 

Para ello, en el Decreto que - regula la devolución de impuestos se 
menciona que las empresas que incorporen mercancías destinadas al mercado 
externo,. materias primas y otros insumos importados, podrán obtener la 

7ll 

80 

Ochoa Hem41ndez Maria .. ·Las empresas de Comercio Exterior en el contexto de la 
economla lntemacional 1982-1902•. Tesis UNAMI, Mmdco 1994. p. 230. 
En este programa no se establecen limitaciones en maten. de localización industrial. 
estructura del cmipital o grado de Integración nacional. Los beneficiarios son las empresas 
fisicas que directa o indirectamente realicen exportaciones; la ECEX para desanollar 
prow-ectos especificas de exportación y las AL TEX de manera aut0fn6tica para proyectos 
especificas de Inversión. Fuente: SECOFI. Op. cit. p. 8-9. 
Los beneficiarios de este programa son las personas fisicas o morales establecidas en el 
pais que realicen directa o indirectamente exportaciones de mercancias. Fuente: SECOFI 
Cuadernos. Op. cit. p. 13. 
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devolución de impuestos pagados por dichas importaciones y que la devolución se 
realizará en efedivo por un valor en pesos equivalente a la misma cantidad en 
dól-s que se pagó por impuestos cuando se hizo la importación de los 
inaumos.81 

Sin embargo, la lentitud en la devolución de impuestos ha continuado 
ger'Mtrm"tdo altos costos financieros a las empresas exportadoras. por lo que se 
deber6 profundizar un programa de devolución automática o por lo menos más 
6gil. 

p~ de prOlllOCldn • ·- Export.cl
(E ......... --c ..... 1M9-1 .. 3) 

Programas 1989 1990 1991 1992 1993 

PITEX 213 237 439 273 489 

ORAW-BACK- 844 1221 1763 2603 2704 

FAF-

ALTEX 103 208 198 72 42 

• Enero-Octubre 1993 
- Solicitudes Aut~ 

1989-93· 

1451 

9234 

423 

Fuente: El mercado de valorea, Nacional Financiera, Atlo LIV Feb. de 1994.p.28. 

1993 1989-1993 

PITEX 645 1772 

DRAW-BACK 3747 -
ECEX 13 104 

ALTEX 101 544 

s1 SECOFI. tnfonnación bésica. Op. di. p. 33. 
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Dr. Pedro Noyola 
Subaecretarios da Comercio, en la Ponencia presentada del L aniversario de la 
ANIERM. Febrero 1994. 

Además de ta operación de loa programas que hemoa mencionado, en la 
administración del Presidente Salinas también se vigorizó el sistema de 
concertación entre organismos ampre-rieles del sector exportador y el gobierno, 
a través de la creación de la Comisión Mixta para la Promoción de Exportaciones 
(COMPEX). 

COMPEX surge asr por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial el 
27 de julio de 1989, como un mecanismo de coordinación y concertación de 
acciones en materia de exportaciones de bienes y aervicios entre dependencias y 
organismos de los sectores público y privado relacionados con el comercio 
exterior mexicano. Su objetivo es crear un frente común para resolver problemas 
operativos, disetlar medidas que agilicen la actividad exportadora y apoyar 
iniciativas concretas de ventas al exterior. 

En la búsqueda de nuevas formas de promoción y agilización administrativa 
de trémites y requisitos relacion.OOs con la actividad exportadora, la comisión ha 
desarrollado un amplio proceso de cambio en su constitución, que responde a 
necesid-• especificas que se han ido detectando desde su creación. 

Así, para el mejor desempello de sus funciones, la Comisión sesiona en los 
sigl;lientes niveles y modalidades: 

Dentro de los niveles se encuentran: 

COMPEX ESTATAL. Integrado por cada entidad f-rativa con la 
participación de los gobiernos estatales. 

COMPEX REGIONAL. Integrado por seis regiones que agrupan las 
entid-s federativas. 

COMPEX NACIONAL. Conformada con la participación de las 
deP,Bndencias, entidades y organismos miembros permanentes de COMPEX. 

Como modalidades se tiene: 
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COMPEX SECTORIALES. Establecidos en los sectores estratégicos en 
materia ele comercio exterior (elécb"ico, portuario, ferroviario, aduanero y 
autotransporte ). 

COMPEX INTERNACIONAL. Establecido en aquellos países en donde es 
necesario promover las exportaciones mexicanas y eliminar las barreras al 
comercio que enfrentan las empresas extranjeras qua realizan negocios con 
México. A la fecha se encuentra ubicado en Espafta, Francia, Italia, Alemania. 
Chile, y Canad6.82 

Entre las medidas promotoras de COMPEX destaca al Cartera de 
Proyectos da Exportación, que se dedica a dar apoyos concretos a proyectos 
específicos de exportación con viabilidad económica. Brindándose a las empresas 
exportadoras servicios de asesoría y acceso a apoyos financieros y fiscales. 

Asimismo como otro instrumento de promoción en la instancia de COMPEX, 
- encuentran los Programas Estatales da Promoción a las Exportaciones, en 
donde se definen estrategias y líneas de acción orientadas al logro del potencial 
exportador de cada astado.83 

Desde su creación, en julio de 1989 hasta diciembre de 1993, COMPEX 
recogió 2 mil 492 problemas de los cuales fueron resueltos 2 mil 358, es decir 97% 
de los casos prasenwek>s. 

Así, considerando los logros que esta instancia ha obtenido en favor de las 
axporteciones y su 1)8pel como promotor da comercio axtarior, - la ratifica como 
tal en la Ley da Comercio Exterior, publicada en al Diario Oficial el 7 de julio de 
1993, ~ al carácter de comisión auxiliar del ejecutivo federal en malaria 
de promoción a las exportaciones. 

Lo• logros que se han alcanzado en COMPEX demuestran que este foro ha 
sido un buen intento por parta da las aut~s para apoyar al sector exportador 
del 1)81s, sin embargo y a pasar da la estructura organizativa que se ha 
de .. rroU8do en él, siguen ex.isliando quejas por parte de la comunidad 
empresarial respecto a la operatividad y eficiencia de la comisión para resolver 
todas las problemáticas que ahí se presentan. 

82 
83 

SECOFI Desempefto de la Comisión Mbda para la Promoción de Exportaciones. 
ldem. 
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El COMPEX en mi opinión, es un buen mecanismo de apoyo a la 
exportación aunque requiere de profundizar y estudiar más los casos que se 
pre..ntan y no únicamente canalizarlos a otr- dependencias para su posible 
solución. Especificamente la Comisión deberé enfocarse a crear las instancias 

- necesarias para atender los problemas presentados en materia de trabas 
burocráticas, problemas fiscales y los relacionados con acceso a créditos, asi 
como.un seguimiento de los mismos. 

Otro mecanismo de creación reciente, en apoyo a las actividades de 
Comercio Exterior, es el Sistema Nacional de Promoción Externa (SIMPEX) que 
inició sus actividades en los primeros meses de 1994. 

El SINPEX es un sistema automatizado que busca coordinar los esfuerzos 
del sector público en la detección de oportunidades de comercio exterior e 
inversión, así como el apoyo infonnativo, logístico y financiero para la cristalización 
de proyectos. Para ello los principales organismos encargados del Comercio 
Exterior en nuestro pala trabajan en la C'- .stante actualización del sistema 
(SECOFI, BANCOMEXT, NAFIN). 

El sistema opera en cuatro canales de promoción: la demanda interna por 
inversión: la oferta internacional de inversión para México: la oferta exportable 
mexicana, y la demanda internacional de productos nacionales. 

Con SINPEX, se pretende disminuir los costos y aumentar la eficiencia del 
ciclo de atracción y conaolidación de inversiones. así como orientar 
sistemáticamente el concurso de los capitales internacionales en el fortalecimiento 
de la plataforma exportadora del pais.84 

El SINPEX es, sin duda otro gran estuerzo de las autori-s en materia de 
Comercio Exterior. que si llega a funcionar de acuerdo a los objetivos que se ha 
planteado representan un importante mecanismo para fortalecer la base 
exportadora del pais, considerando que otro de los obstáculos a los que se ha 
enfrentada nuestro sector comercial ha sido la falta de sistemas de información 
actualizados, asi como de canales de difusión sobre las variables económicas que 
permitan conocer las oportunidades que ofrecen el comercio exterior y la 
inversión. 

SECOFI. Sistema Nacional de Promoción Extema. p. 58. 
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D. LA NEGOCIACION DE ACUERDOS COMERCIALES COMO 
ESTRATEGIA PARA PENETRAR EN EL MERCADO INTERNACIONAL. 

L PrtncJ ....... Ac-- c-rc1e1- - -•leo con Otros Pal- del 
Mundo. 

La globalización económica ha incrementado la competencia por los 
mercados, tanto de exportación como de recursos de inversión. 

Ante tal consideración, el gobierno del Presidente Salinas de Gortari {al 
ig...i que su antecesor Miguel de la Madrid) concluyó que una politica de 
negociaciones comerciales para abrir los principales mercados de nuestra país y 
atraer inversiones era un instrumento fundamental para complementar el modelo 
de deaaft'ollo orientado hacia afuera, cuya adaptación se inicio después de la crisis 
económica de 1982. 

Aal, con el firme propósito de facilitar el acceso de nuestros productos a los 
mercadoa del exterior e insertarnos eficientemente en las eatructuras de 
producción y comercio mundial, el gobierno de Carlos Salinas reafirmo su 
compromiso por diversificar el Comercio Exterior en su Plan Nacional de 
o.-rrollo 1988-1994 en el qua set\ala que México buscara incrementar sus 
relllciones comerciales con todas las regiones del mundo. 

México ha buscado de esta fonna la ampliación y mejoramiento de 
rei.ciones económicas y comerciales con la Unión Europea, con los paises que 
integr.n la Cuenca del Pacifico y con las naciones de América Latina, y que a 
continU8Cl6n - mencionan los siguientes 

La Ronda Uruguay del GATT 

Desde su ingreso al GATT el 6 de noviembre de 1986, México estuvo 
participando activamente en la octava ronda de negociaciones conocida como 
Ronda Uruguay. considerando que su conclusión exitosa seria aucial para 
impulsar el ce>mercio mundial de bienes y servicios, facilitar los flujos de capital y 
revertir las tendencias proteccionistas. 

En aste sentido, desde el inicio de la administración del Presidente Salinas, 
Mexico aumento su participación en el GATT orientada principalmente a obtener 
reciprocidad de sus socios comerciales para las medidas de liberación adoptadas 
unila-almente: 
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fortalecer rwgllls e instancias multilaterales y bases justas y equitativas para la 
expansión d91 comercio internaciona1.85 

- Asl, los principales objetivos de la participación de México en la Ronda 
Uruguay fueron: 

1. Acceso a Mercados 

1) Obtener reducciones arancelarias y eliminaciones de barreras no 
arancelarias para mejorar el acceso de las exportaciones nacionales al mercado 
internacional. 

11) Integrar el sector textil a los principios y normas del GATT, con objeto de 
eliminar el tratamiento discriminatorio que enfrentan las exportaciones de textiles y 
vestido a través del acuerdo Multifibras 

111) Adecuar las pollticas agrícolas de los paises industrializados a las 
practicas normales del GATT, reconociendo las necesidades de los paises en 
desarrollo Importadores netos de alimentos. 

IV) Pugnar por la aplicación del trato especial y más favorable para los 
paises en desarrollo y tener un mejor acceso al mercado internacional en 
condiciones equitativas. 

2. Fortalecimiento del sistema multilateral de comercio. 

V) Aplicar de manera mas transparente y disciplinada los subsidias, 
derechos compensatorios y antidupino. para combatir las practicas desleales al 
comercio y evitar el hostigamiento ex>mercial. 

VI) Lograr una mejor disciplina Internacional en la adopción de 
salvaguardias a través del principio de no discriminación voluntaria a las 
exportaciones y acuerdos de ordenación de mercados, entre otros. 

VII) Fortalecer el proceso de solución de diferencias en el GATT para 
resolver las disputas comerciales. 

85 Blanco Hermlnio, Op. cit. p.91 
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3. Nuevos Temas. 

VIII) Mejorar la protección de la propiedad intelectual, sin que ello se 
convierta en una barrera de acceso injustificado a las tecnologías extranjeras. 

IX) Liberalizar gradualmente el comercio de servicios, con base en un 
acuerdo multilateral que incorpore todos los sectores. en particular los servicios 
int ... sivas en mano de obra. 

X) Pugnar para que los esfuerzos unilaterales de liberación comercial, 
emprendidos por países como México, sean reconocidos y recomendados a través 
de un mejor acceso de nuestras exportaciones a los mercados intemacionales.86 

La participación activa de México en la Ronda Uruguay (que conduyo sus 
trabejoa el 15 de abril de 1994 en Marruecos) fue de vital importancia para lograr 
una niayor penetración de mercados. as( como mejorar la seguridad de acceso a 
la• miamos. 

Con la conclusión del Acuerdo México se beneficiará de las reducciones 
ar.nce1-. de productos industriales y agrlcolas que otorgaran paises como 
Australia. Austria, Finlandia. Japón, Noruega. Nueva Zelandia, Suiza, Suecia y la 
Unión ELWopea como parte del compromiso adquirido en el Protocolo de la Ronda 
Uruguay.87 

Organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCOE) 

Otro importante foro de negociación para México ha sido la OCOE, en la 
que participa a partir del 14 de abril de 1994, constituyéndose como el vigésimo 
quinto del paia participante en este foro de análisis, discusión y coordinación de 
poHticas y asuntos económicos, de evaluaciones de flujos financieros y de 
conservación de valores ecológicos, en el que además participan las economlas 
mas avanzadas del orbe. 

La participación de México en la OCDE responde a su proceso de apertura 
y al reconocimiento de los beneficios que nuestro país podría obtener al participar 
en este foro. 

as SECOFI. Las relaciones comerciales de México con el mundo: desafio y oportunidades. 
p.20-21 

87 SECOFI. ""México. el GATT y la Nueva OrganizaclOn Mundial de Comercio'" sep. 1994. p.11 
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Para México, reviste gran importancia vincularse en los trabajos de esta 
organización, en fa que tendrá fa oportunidad de participar con los paises que han 
logrado un mayor avance en la producción, el comercio internacional que son los 
principales emisores de la Inversión Extranjera Directa. 

Asimismo, en la OCDE México tendrá la posibilidad de discutir y proponer 
soluciones a problemas relacionados con el crecimiento, comercio, empleo, 
inversión, aspectos financieros y fiscales, tac:nofogia, inflación, energía y 
contaminación por mencionar algunos, aunque cabe senatar que nuestros 
representantes deberán manejar cuidadosamente todas aquellas decisiones del 
consejo de Ja OCOE (6rg.-.o supremo) obligatorias para todos los miembros que 
representan una intervención a nuestra política económica intema. 

América Latina 

La economfa histórica, Ja identidad cultural y Ja similitud social existente 
entre México y América Latina no guardan desafortunadamente proporción alguna 
con sus vfnculos económicos y comerciales, ya que actualmente Jos intercambios 
de nuestro paf• con fa región representan un porcentaje muy pequer"io del 
comercio exterior de México.as 

Acuerdos de Complementación México-Chile. 

En 1990 en base a la propuesta de 10 puntos que México presento en Ja 
ALAOI para reactivar las actividades de la Asociación, se inician las negociaciones 
tendientes a concertar un Acuerdo Amplio de Comercio e Inversión entre México y 
Chile. 

En este marco, el 22 de septiembre de 1991 se firmó el Acuerdo de 
Compfementeclón Económica México-Chile, que entro en vigor el 1o. de enero de 
1992 con el objeto de intensificar las relaciones económicas y comerciales, con 
base en Ja liberación total de aranceles y restricciones no arancelarias. así como 
estimular la inversión y facilitar Ja creación y/o funcionamiento de empresas 
binacionales y multinacionales. 89 

.. 

... 

Grupo de los tres: México-Colombia-Venezuela . 

El 5% del comercio de Méxtco con eJ mundo se realiza con Jos paises de la ALADI. Los 
cuatro principales socios . 
lbid. p. 12~130 
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El 13 de junio de 1994, los presidentes de México, Colombia y Venezuela 
firmaron el Acuerdo da Libre Comercio del Grupo de los 3, mismo que entrara en 
vigor a partir del 1 o. de enero de 1995. 

Con la firma del acuerdo trilateral se espera incrementar el Comercio 
Exterior con estos países que en valor ha representado una proporción mayor que 
el que se realiza con Chile y Costa Rica. 

Tratado de Libre Comercio MéxiCC>-Costa Rica 

Las negociaciones entre México y Costa Rica para establecer un Acuerdo 
bilateral, iniciaron el 27 de agosto de 1991 y concluyeron el 3 de marzo de 1994. 
Ea firmado por los presidentes de ambos paises el 5 de abril de 1994 y entrará en 
vigor al próximo 1o. de enero de 1995, representado al igual de los que hasta 
ahora twrnoa mencionado un importante esfuerzo para que nuestra economía 
crezca y Jos productores nacionales puedan ingresar a otros mercados. 

Con este tratado se trata de aplicar reglas mas transparentes y seguras a 
loa sectores productivos de ambas naciones, a la vez que se promoverán mas 
activamente el comercio de bienes y servicios y la inversión 

México y la Unión Europea 

Europa haca 37 at\oa inicio su proceso de integración con la firma del 
tratedo de Roma en 1957.90 El objetivo de este Tratado que es el que da origen a 
I• ahora Unidad Europea, era establecer un mercado común, eliminando 
principalmente los factores distorcionantea de la competencia comercial.91 

En 1986 inicia la primera fase de la integración que daría paso a la fase de 
mercado común,92 sin embargo a pesar de los avances obtenidos. durante fes 
al\os setenta y gran parte de los ochentas, los avances para lograr el objetivo de 
una integración fueron muy limitados debido a la crisis financiera y el colapso 
energético intemacional. 

80 Calderón Marlinez Anlonio, "'Mercado Cqmún Eumpeg• en Documento de Trabajo. 
Funct.dón Frledrlch Ebeft, Coordinado por Cid Capetillo Ueana, MéxJco. 1989, p.16 

IH Blanco Henninfo, Op. di. p. 130 
lil'2 M•rtfnez lgnaek>. • El espacio Económico Eymoeo nueya región oara el comerci~ 
~-en revista ANIERM, Núm. 111. Vol. XXIV Noviembre 1991. p. 9. 
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No es sino hasta 1985, cuando con el surgimiento del "Libro Blanco" 
intitulado "Para completar al mercado intemo" y la aprobación de los países 
miembros del Acta Única Europea de 1987, se reinician los esfuerzos para 
eliminar las barreras existentes y constituir el marco único europeo a partir del 1 o. 
de -ro de 1993.93 

· Cuenca Oriental del Pacifico 

La llamada Cuenca Oriental del Pacifico, inicia a principios de los setenta 
una espectacular etapa de crecimiento económico. 94 

La cuenca es uno de los núcleos de innovación tecnológica más 
importantes. En esta zona se produce mas de una cuarta carta del PIB mundial: se 
genera mas de 20% del comerdo global, y se ubica Ja primera fuente de inversión 
en el mundo, la región es precursora de los esquemas de producción 
compartida95, que Ja constituye como una de las regiones más dinámicas del 
Comercio Internacional. 

b. El Acuerdo c-rc1a1 del Tra- d., Libre C-n:lo 

(TLC) Méxie<>-Estados Unido&--Canadá. 

Las disposiciones del TLC establecen formalmente una zona libre de 
comercio entre México-Canadá y Estados Unidos, de conformidad con el Acuerdo 
General sobre Aranceles Adu-ros y Comercio (GATT). Actualmente, 
Organización Mundial del Comercio. Estas disposiciones proveen las reglas y Jos 
principios básicos que regirán el funcionamiento del tratado y Jos objetivos en los 
que se fundamenta la interpretación de sus disposiciones. 

Cada país ratifica sus respectivos derechos y obligaciones derivados del 
(GATT) hoy (OME), otros convenios internacionales. El TLC, prevé la eliminación 
de todas las tasas arancelarias sobre los bienes que sean originarios de México, 
Canadá y Estados Unidos. Las disposiciones sobre reglas de origen contenidas en 
el Tratado las cuales están disel'ladas para: 

"3 ... ... 
Blanco Hennlnlo Op_ di. p. 14'0 • 
lbid. p. 151 
Blanco Hennlnio. Op. cit. p.152 

-·------------

124 



• Asegurar que las ventajas de TLC, se otorguen sólo a bienes producidos 
en la región de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o 
en au mayor parte en otros países. 

• Establecer reglas claras para obtener resultados previsibles; y 

• Reducir las obst6culos administrativos para los exportadores, 
importadores y productores que realicen comerciales en el marco del 
T.-.tado. 

Con las disposiciones establecidas en el TLC, se pretende buscar las 
mejores condiciones para aumentar el comercio entre los tres países, en este 
sentido se contemplaron negociaciones en varias materias: administración 
aduanera, comercio ele bienes, energía y petroquimica básica, agricultura, normas 
t6cnicas, cuotas compensatorias y anlidumping, compras al sector público, 
aervicio, trsiaporte, telecomunicaciones, inversión, politice en materia de 
competencia, servicios financieros, propiedad intelectual entrada temporal de 
personas, solución ele controversia•, administración de disposiciones legales y 
reglas de origen. 96 

"En 15 atlos, dependiendo del sector, los producto& que importen los paises 
de la región tendrán arancel cero. El 70 por ciento de las exportaciones de México, 
~ libr"- de inmediato para ingresar a los mercados de Estados Unidos y 
CanacM mientras que nosotros liberamos únicamente el 40% de los productos que 
eatoa paises nos exportan"~ 

Ademé• de estas disposiciones, se suman al Tratado de Libre Comercio los 
llamados Acuerdos Paralelos en materia ecológica y laboral. 

Asi, el Tratado de Libre Comercio representa no sólo nuestro acceso y 
participación en et mercado más grande del mundo, sino una respuesta a las 
necealdadea de un clima económico y comercial caracterizado por la formación de 
bloques regionales de comercio que se ha visto a su vez auspiciado entre otras 
causas por: los conflictos en la Ronda Uruguay, las discrepancias entre las 
principales potencias mundiales (Japón, Estados Unidos y la Unión Europea) y el 
debilitamiento de Estados Unidos en el ámbito económico. 

En este contexto, México se inclina a su integración con su vecino y 
principal sacio comercial, utilizando esfuerzos de acercamiento como la 

"" SECOFI. Resumen sobre el TLC, Op. cit. p. 1-23. 
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herramienta fundamental de su destino económico, ya que ni América Latina, ni 
Europa, ni Asia le ofrecen a México mercados comparables con el de Estados 
Unidos, pais al que exportamos el 83% de nuestra exportación total, según 
estadisticas de INEGl.97 

Asi, nuestra integración con América del Norte, específicamente Estados 
UnidOa es inevitabta y nos ofrece una oportunidad única que debemos aprovechar 
buacando los méximos beneficios que se pueden obtener. 

En el ámbito de las ventajas, se ha argumentado que México no debería 
desaprovechar incorporarse a la confonnación del bloque de comercio que 
geográficamente le es más a fin. La inversión se vería atraída por la baratura de 
mano de obra y tas condiciones más anchas de acceso al mercado de Estados 
Unidos. La mayor inversión incorporaría procesos de tecnologia de punta y los 
beneficios del mercado más grande del mundo (actualmente el 62.6% de l.E., es 
estadounidense). 

Dentro de los inconvenientes el mas evidente radica en la gran asimetría 
entre las economias mexicanas y estadounidense. 

En los anos de ajuste de cara al TLC, habrá una gran cantidad de sectores 
que se verán afectados por el Tratado de Libre Comercio; sin embargo. debemos 
además de tratar de incorporar directamente nuestros productos a ésta región, 
buscar la complementariedad a través de relaciones de inversión o coproducción 
entre empresas de los tres países y pactar acuerdos comerciales que ataquen de 
raiz no solamente las barreras arancelarias, sino también las no arancelarias que 
distinguen a la estructura proteccionista estadounidense. 

Sobre todo debemos estar conscientes de que uno de los grandes retos 
para México, ante el TLC, lo constituye la ..-structuración industrial, ya que sin un 
planta industrial modema difícilmente podremos hacerte frente a la competencia 
prevaleciente en estos mercados y sobre lodo el de Estados Unidos. 

En este contexto, el empresario mexicano deberá continuar preparándose y 
buscando la forma de participar activamente no solo en la región norte, sino 
también en América Latina, Europa y Asia, que representan mercados potenciales 
para nuestros productos y que además ayudarían a lograr un desarrollo más 
equilibrado de nuestro comercio exterior. 

97 INEGI. Estadfsticas de Comercio Exterior. vol. XVII. Núm. 21 México, Enero 1994. p. 106. 
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Se observa que Ja voluntad ~ de ,apertura hacia la economía 
internacional. se ha reforzado, entre otrua ~ ya set\alados, con el 
desarrollo de Ja presencia de México en múltipl9&. '9gDCi-=ionas multilaterales, 
bilaterales y regionales con el finne propósito de dlvei-.. ..-cado y productos; 
sin embmrgo, las cifras nos demuestran que la diversificación d9 mercados no se 
ha dado y que por el contrario nuestro comercio exterior se sigue concentrando en 
un sólo pals: Estados Unidos. 

Por lo tanto el gran reto para México en loa próximos anos será lograr Ja 
explotación y conquista de nuevos mercados y la diversificación y crecimiento de 
nuevos productos exportables que reflejan Ja consolidación de Ja industria nacional 
capaz de hacer frente a la competencia intemacional. 

E. LA PEQUEAA Y MEDIANA EMPRESA ANTE LA APERTURA 
COMERCIAL 

La transfonnación de la economía transnacional, caracterizada por la 
globalización de los mercados y la fonnación de bloques económicos, ha 
detenninado nuevas prácticas en la concurrencia al comercio mundiaJ.98 

En estos nuevos mecanismos se concibe al mundo como un solo mercado, 
ya -• para adquirir insumos. realizar el proceso de producción o comercializar 
bienes y servicios. En este sentido, el reto para las empresas de todo el mundo 
consiste en adaptar su planta industrial al dinamismo del mercado intemacional y 
operar con la mayor productividad posible para ofrecer bienes y servicios de 
calidad • bajo costo. 

Particip.s- en el mercado mundial es un proceso de resultados a mediano 
plazo, que tiene su atapa de origen en el mercado interno de las companras. Esto 
significa que las empresas se enfrentarán a la competencia internacional en su 
propio mercado, de su permanencia y consolidación dependerá en gran medida su 
posterior internacionalización. 

Así las pequenas y medianas empresas mexicanas deberán reconfigurar 
sus procesos productivos, redefinir sus mercados sobre todo, adoptar una actitud 
de competencia frente al enorme reto que representa la economía mundial. 

La globalización de Jos marcados ha estado unida a la expansión del 
comercio internacional. En México fa apertura comercial se deja sentir desde su 

• Fem•ndo Villareal y Duga Colmenares. ·La exportación direda. opción de desarrollo para las 
micro. pequenas empresas. Revista• Comercio Exterior, Vol. 44. Nov. 11, 1994. p. 959. 
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ingreso al GATT y se ve fortalecida de manera notable con Jos últimos acuerdos 
de la Ronda Uruguay y con la entrada en vigor del TLC, situaciones que han 
convertido a la economía nacional en una de las més abiertas del mundo. Con el 
_establecimiento del TLC las pequei'las y medianas empresas de las ramas textil, 
de autopartes, plásticos, agroindustria y mueblara podrán obtener un margen 
comercial, respecto a -1as empresas que se encuentran fuera de la región, 
representando para ellas una ventaja competitiva, por Jos efectos de la 
desgravación arancelaria y la redueción de cuotas. que en un porcentaje elevado 
se aplicaron en forma inmediata. 

En este entamo, integrarse a la cadena productiva de exportación como 
proveedor eficiente y confiable adquiere un carácter estratégico para las pequeflas 
y medianas empresas, no sólo desde el punto de vista de las supervivencias, sino 
también desde el ángulo del crecimiento y la consolidación económicos: 
participando en Ja escena intemacional con bienes y mercancías de mayor valor 
agregado y contenido nacional. 

En base a ras reflexiones anteriores e.ste subcapítulo para fines de análisis 
y para una mayor comprensión de las estrategias de la PyME en el contexto de Ja 
globalización y específicamente en la apertura comercial estará dividida en tres 
partes: 

1. La PyME antes de la Apertura Comercial. 

2. El impacto de la PyME ante la Apertura Comercial (TLC). 

3. Las posibilidades de que se incorporen a futuro las PyME al mercado 
internacional. 

En la década de los setenta, se inicia una nueva administración en el país. 
pese a la necesidad de corregir ciertos desequilibrios para mantener el crecimiento 
económico ( cada vez mayor déficit fiscal, la falta de financiamiento para al déficit 
comercial, el desequilibrio monetario y el endeudamiento extemo) estos ajustes se 
poseen debido a los enormes ingresos que comenzó a recibir el país por las 
exportaciones petroleras; así, ordenar el desarrollo, superar los rezagos sociales y 
aprovechar la oportunidad petrolera se conjugaron en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) industria del gobierno, además de disei'lar un ambicioso 
programa de industrialización. 
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El gobierno federal ofreció un marco de estimulas. prioridades y estrategias 
para la industria en especial a la PyME. Se concibieron sistemas completos de 
estimulas, descuentos en los precios de los energéticos y apoyos fiscales, así 
como financiamiento y protección arancelaria, como fórmula para aprovechar la 
oportunidad y el potencial del mercado petrolero internacionat99 

Otro aspecto importante de señalar en este periodo (1976-1981) es et 
convenio que nuestro país firmó con el FMI en 1977, donde se planteaba un 
programa de ajuste de corte ortodoxo tradicional (liberación del mercado interno y 
reducción de la participación del estado como agente económico). que México no 
aplicó debido a que las ventas al exterior de hidrocarburos abrieron nuevas 
perspectivas para el financiamiento de la brecha externa, originando que en lugar 
de la liberación comercial que se pretenda se iniciara una racionalización gradual 
del proteccionismo.100 

En 1977 se consideró que la pollttca de prote=ión para la PyME debla 
incrementar la eficiencia y competitividad de la planta nacional y abatir el alza de 
precios, al tiempo que deberia evitar la disminución de la producción y el empleo, 
iniciándose la sustitución del permiso previo por un arancel que otorga la misma 
protección nominal, adicionales a los 1,098 fracciones eximidas del permiso previo 
en 1976, que representaban el 16ºA:. de las importaciones, durante 1977 se 
liberaron 558 fracciones, a tas que en 1976 y 1979 agregaron, 2,556 y 1,014 
respectivamente, lo que daba un total de 5,228 fracciones liberadas. es decir, 72 
por ciento del total de las fracciones. 

El desequilibrio externo, que en 1961 se expresó en un déficit en cuentas 
corrientes de más de 10 millones de dólares, se redujo substancialmente en 1982, 
por la fuerte contracción de las importaciones resultado de la baja en la producción 
y la escasez de divisas, por la suspensión del servicio de la deuda externa en 
agosto de 1982; así el desequilibrio externo continuó siendo la restricción 
fundamental al crecimiento, puesto que no utilizó el petróleo como verdadera 
palanca para el desarroHo, sino como instrumento de ajuste al desequilibrio 
externo. 

Las causas de este desequilibrio externo durante esos años, y hasta 1982, 
fueron de dos tipos; macroeconómicos y estructurales. Entre los primeros se 
encuentran el crecimiento acelerado de la demanda agregada y la sobrevatuación 
del tipo de cambio: entre las segundas, las inadecuadas estrategias y políticas. 

99 Vi11areal René. Op. cit. p. 221. 
100 lbid. p. 225-226. 
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Asl el viejo esquema de industrialización basado en la protección del 
aparato industrial nacional. conformó una estructura productiva ineficiente y poco 
competitiva, que además se encontraba totalmente desvinculada con el comercio 
exterior.101 

A pesar de lcis recursos provenientes del auge petrolero y del 
endeudamiento externo. no se dio en el período de crecimiento económico (1978-
1981) la reestructuración y modernización del aparato productivo nacional para 
modificar la inserción del país en el comercio internacional, para alcanzar una 
dinámica autosostenida y menos vulnerable del exterior. Más bien se acentuaron 

.,, los desequilibrios prcxtuctivos, manifiestos en bajos niveles de productividad, altos 
coeficientes de importación y bajos de exportación no petrolera.102 Lo que trajo 
como consecuencia el deterioro de la PyME. 

Ahora bien, haciendo un recuento rápido del comportamiento de las 
exportaciones de mercancías en periodo 1940-1985, se observa lo siguiente: En le 
periodo de 1940 a 1960, se dio un aumento moderado de las exportaciones de 
mercancías, pasando de 159.8 a 738.7 millones de dólares; alcanzando para 1975 
los 3062.4 millones de dólares. En 1980 las mismas sumaron 15,307.5 millones y 
en 1985 llegaron hasta.21,866.4 millones de dólares gracias a las exportaciones 
de petróleo. 

La estructura por productos de las exportaciones mexicanas tuvo cambios 
considerables. En 1940 los minerales aportaron el 45% del total, seguidos de los 
agrícolas con el 20%, el petróleo 8%, las manufacturas ccn el 5% y otros no 
especificados el 22%. De 1950 a 1970 loa agropecuarios y pesqueros 
contribuyeron can la mayor proporción, al superar un poco el 55%; los minerales 
perdieron Importancia, de 26 a 14 por ciento del total en esos anos; mientras que 
las manufacturas compensaron esa calda al ascender de 9.7 a 34.5 por ciento. 

Se observa claramente que el lento crecimiento de las exportaciones 
mexicanas an la mayor parte del periodo 1940-1985, ha sido uno de los 
principales problemas de la economía mexicana que le ha impedido generar las 

101 En realidad. la poUticm lndustttal promcwl6, en una primera etapa, las actividades 
lnldJok>naJes y Ja elllbonldón de Insumos dtfundidos (siderurgia. fertilizantes, papel), luego la 
de produc:::tos de consumo duf8dero e intermedios y. por llltimo. la de bienes de ca pita l. 
Paulatinamente, al pennftlr en forma lnd!ISCl'fmlnada que Ja lndustrtallzaciOn avanzara hacia 
etapas de mayor complejidad productiva y lecnotóglca, sin una selección programada de las 
ramas y los productos que era conveniente y paslble producir en el pafs. los problemas 
estnJ<:turales se exacertNll"lln y el proceso perdió continuidad. En lugar de disminuir se 
aumentó Ja asimetrfa del comen::lo extertor, aumentó la heterogeneidad de la productividad 
lnlra e inlter.seclorial y se elevó el déficit de financiamiento mclemo. Fuente: Totora Nielo 
O.une. Op. cit. p. 229. 

102 Vilfareal Ren6. Op. cit:. p. 91. 
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divisas suficientes para cubrir la insaciable demanda de importaciones que 
requiere la expansión de su aparato productivo. 

La orientaci6n exportadora de la industria nacional y en particular de PyME 
se vio también sumamente afectada, ya que el excesivo proteccionismo y las 
ganancias de un mercado cautivo provocaron una producción deficiente para un 
mercado interno en expansión y para sustituir importaciones en escala limitada; 
por lo que los beneficios extraordinarios de esta actividad significaron desatender 
la producci6n exportable.103 

Asi vemos. que durante todo este periodo, contar con un mercado cautivo 
creó un sesgo antiexportador por tanto, incapaz ele producir las divisas necesarias 
para el deaarrono del país, y, en parte culpable de tener que recurrir al 
financiamiento externo. 

Variables externas como la reducción del precio del petróleo y alzas en tas 
ta- da intereses, aunadas a los desequilibrios acumulados en el proceso de 
industrialización, provocaron la crisis de 1982 y junto con esa terminaron las 
posibilidades de continuar con el mismo patrón de crecimiento. 

1982 mostró los signos de agotamiento de los recursos tradicionales para 
financiar las importaciones: ya no fueron suficientes los recursos petroleros para 
mantener los niveles de importación. se deseaba sostener la capacidad de 
crecimiento de la economía en el mediano plazo, y se convertia en un imperativo 
de redefinici6n de la estrategia industrial orientada a la PyME que seguirla el pals 
en los siguiente al\os.104 

En este -ntido. a partir de 1982 se emprende la reestructuracl6n a fondo 
del sistema de protecci6n a la industria tanto para =rregir su orientaci6n 
antiexportadora conio para convertirlo en un instrumento para mejorar la eficiencia 
produetiva. 

Esta ano se convierte así en al parteaguas de una nueva etapa para la 
polrtica econ6mica y comercial de Méxi=; la modemizaci6n del sector industrial 
tanto para las pequeflas como para las medianas empresas es la apertura 
comercial qua es la antesala al Neoliberalismo. 

103 
104 

BANCOMEXT. Op. di. p. 311-315. 
lbld. p. 92. 

131 



2. El 1.....-cto de la Peq-- y Mecll.,.. Empr.- en la Apartura Comercial 
(TLC) 

Las transtCrmaciones t..C....ol6glcas y organizacioneles que se han venido 
presentando en los procesos productivo• asi coma en la fonna de conducir los 
negocios a nivel internacional confieren a las pequet\as y medianas empresas un 
papefmuy importante en la dinámica económica actual. 

Las pequallas y medianas empresas se definen como formas especificas 
de organización económica en actividades agropecuarias, industriales, 
comerciales y de servicios, que combinan capital de trabajo y medios productivos 
para obtener un bien o -.ticio que - destinan a satisfacer diversidad de 
necesidades en un sector de actividad determinado y en un mercado de 
consumidores. En los distintos paises los criterios para esta definición varían 
según el número de trabajadores, volumen de negocios, total de activos y del 
balance y grado de independencia.105 

Su importancia que para nuestra economla tienen estas empresas no es 
algo exclusivo de nuestro pais. En realidad la pequel\a y mediana empresa es 
importante prácticamente en todas las economlas del mundo: muchas de las més 
desarrolladas o altamente exportadoras, han logrado insertar exitosamente a estas 
empresas en la competencia internacional. Sabemos de su impacto tan importante 
en Japón, en Italia, en Alemania y en general en los paises de la Cuenca del 
Pacifico. con apoyos decididos, se ha logrado que tengan altos niveles de 
capitalización, asl como tecnologla de punta. Por ello en el marco de una 
economla global en nuestro pala es tan nece-.io fomentar su desarrolto.106 

La pequetla y mediana industria al estar ubicadas en todo el territorio 
nacional, permiten adoptar medida• de planeaci6n de desarrollo regional más 
equilibrado, por lo que ea importante impul-• e integrarlas al desarrollo 
económico y al sector exportador del pals. 

Por su estructura, estas unidades productivas presentan una serie de 
ventajas y desventajas que influyen en su capacidad para enfrentar un enlomo 
más competitivo. Las ventajas derivan principalmente de su capacidad para utilizar 
en forma eficiente los recursos humanos, de su destreza en el conjunto reducido 

106 

100 

•La Micro. Pequena y Mediana Empresa y la Globalizac.ión de la Economia•, en Mercado de 
Valores, Núm. e, marzo 15 de 1993. p. 11. 
Las pequeftas y medianas empresas se han constituido en muchos paises como pilar de 
crecimiento de sus economtas. En naciones como Japón. Alemania e Italia. la presencia de 
estas empresas es signiflcattva: en t6nninos del número de establecimientos Industriales 
representan más del 90% del total, absorben entre 60 y 90% del empleo manufacturero y 
tienen relevante participación en las exportaciones y el PIB Industrial de cada una de ellas. 

132 



de productos o servicios en los que posee mayor competitividad, y sobre todo de 
su capacidad de adaptación y su flexibilidad para enfrentarse a las cambiantes 
condiciones de la demanda. En tanto que las desventajas provienen generalmente 
de un incipiente nivel tecnológico y organizacional, así como de bajos poderes de 
negociación y acceao a loa recursos financieros en condiciones de igualdad con 
respecto de las unidades empresariales de mayor tamano. 107 

A pesar de sus favorables condiciones, los enormes problemas que todavía 
enfrenta este subsector de la economía, han impedido su modernización 
dificuli-.do por ende la capacidad para enfrentar con éxito la competencia 
ini.nacional. 

En este sentido resulta dificil pensar qua estas ramas industriales por su 
tamallo por las condiciones en que se encuentra tengan la posibilidad de exportar 
directamente en el corto plazo, por lo que el impulso a la asociación entre ellas 
mismas o con las grandes empresas debe ser considerado como punto central en 
el proceso de modernización del aparato productivo y de la viabilidad de las 
pequefta• y mediana• empresas. 

Sin embargo, la promoción de la pequefta y mediana industria se perfiló con 
una de las tareas prioritarias dentro del Programa de Modernización Industrial y 
Comercial (PRONAMICE) en donde se mencionan que a fin de fomentar la 
participación de estas empresas se impulsará la modernización de las formas 
tradicionales de producción, poniendo mayor atención a los programas de 
organización interempresarial que faciliten el trabajo en equipo, ya sea entre ellas 
mismas o con grandes empresas, a fin de incrementar su capacidad de 
negociación y participación en los mercados nacionales e intemacionales.108 

Dentro de este marco de apoyo se elaboró también el Programa de 
Modernización y DesarTollo de la Industria Micro, Pequella y Mediana 1991-1994, 
cuyo objetivo •• fomentar el desarTollo de estas empresas para que tengan una 
mayor participación en la economía nacional, que es una respuesta concreta de 
Nacional Financiera a las demandas de financiamiento y simplificación de trámites 
de estas empresas. 

Por otra parte es importante sellalar el papel que juegan las pequellas y 
medianas empresas en el tratado de libre comercio, para llevar a cabo el 
intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá. 

107 •La Micro, Pequefta y Mediana Em1Pf858 y la Globalizaci6n de la Econom(a•, en Mercado de 
Valores. Núm. 8, marzo de 1993. p. 16. 

1oe El empresario. Publicación semanal par a la pequena y mediana empresa. Ano 2. Núm. 5', 
14 al 20 de junio de 1993. 
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El deBaTollo de la industria pequetla y mediana an los últimos allos, 
muestra que cuenta con importantes ventajas para enfrentar exitosamente el 
nuevo ambiente comercial, debido a que sus procesos de operación son más 
flexibl-. lo que le pennite adaptarse mejor y máa rápidamente a los nuevos 
áellBn'Olloa tecnológico•. cuentan con un mejor control _, sus costos de 
produc:ción y sua esquema• de organiz.mción son meno• burocr6ticas. 

La promoción de la pequetla y mediana induatria es una de las tareas 
prioritaria• en el Programa de Modemización lnduatrial y Comercial del Gobiemo 
Federal. Las empresas de menor tamatlo cansütuyen el tejido fundamental de la 
actividad manufacturera y, además, son importantes generad<J<"as de empleos. 

Principales características del TLC y su acc:eso a los mercados 

La industria pequel'\a y mediana tendrá acceso al mercado más grande del 
mundo. ya que los tres países suman una pobtación total de 360 millones de 
habitantes y un Producto Interno Bruto que asciende a 6 millones de millones de 
dólares, q.,.. representa entre el 20 y el 25% ·de la producción mundial. 

El TLC eliminará las barreras para el tránsito de mercancías y aumentará el 
comercio y la inversión entre los tres paises, asegurando un acceso amplio y 
pennanente de nuestros productos al gran mercado de América del Norte. 

Producir para un mercado mayor pennitirá ampliar la participación de las 
empnsaas pequet\as en las cadanas productivas, por su facilidad para adaptarse e 
integrarse a ella•. 

La empresa pequefta y mediana tiene acceso a los insumos y maquinaria 
que no se producen en el pals, sin pagar impuestos de importación. 

El 42% de las importaciones que México desgravará de inmediato lo 
constituyen los insumos y maquinaria que no se producen en el país. 

Los impuestos de importación para los productos terminados se eliminarán, 
más lentamente. con plazos adecuados, para que las empresas pequenas se 
ajusten al nuevo entamo. Lo anterior dará seguridad en la produceión de estas 
mercancías. 

La desgravación conllevará un acceso preferencial al mercado de Estados 
Unidos y Canadá, beneficiando a empresas pequer'\as que exporten directa o 
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indirectamente. Esto significa que las mercancías provenientes de países fuera de 
la región que quieran exportar a América del Norte tendrán que pagar aranceles, 
mientras que los productos mexicanos estarán exentos del pago de impuestos o 
éste será menor. 

Por ejemplo, en el ramo textil los países asiáticos, además de estar sujetos 
a cuotas fijas de exportación, tendrán que pagar un arancel promedio de 11 .4 y 
16.5ºA> para exportar sus productos a Estados Unidos y Canadá, respectivamente. 
en cambio, las empresas establecidas en México podrán exportar a Estados 
Unidos y Canadá sin las restricciones de cuotas y sin el pago de aranceles. Esto le 
da un importante margen a la industria mexicana para poder competir con los 
países asiáticos, en el mercado de Canadá y Estados Unidos. 

Reglas de Origen 

Las reglas de origen son un conjunto de procedimientos para determinar si 
un producto puede beneficiarse de las ventaj_as que concede el Tratado. 

Uno de los objetivos de las reglas de origen es evitar la triangulación de 
mercancias, es decir, que un producto fabricado en el resto del mundo no sea 
comercializado en la zona con las ventajas que concede el Tratado. 

En el Tratado se acordó que un bien será considerado originario de la 
región cuando se produzca en su totalidad en alguno de los tres paises. De no ser 
este el caso, se definieron y acordaron tres criterios para determinar su origen: 

Estas reglas permitirán a la industria pequeña y mediana desarrollar una 
mayor actividad productiva, porque las reglas de origen fomentan la incorporación 
de partes y componentes nacionales en los procesos productivos. Además, las 
empresas de la región tendrán incentivos para cumplir con las reglas de origen e 
incorporar un mayor valor regional (valor agregado) a sus procesos de producción, 
por lo que se espera que desarro11en un número mayor de proveedores, 
subcontraten productos y apoyen con tecnología a las pequeñas empresas, entre 
otras medidas. 

Las empresas pequeñas y medianas podrán realizar alianzas estratégicas y 
aprovechar los intercambios tecnológicos y otras formas de asociación con 
empresas extranjeras que les pennitirán incrementar su eficiencia y 
competitividad. 
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La participación de 1- empresas pequet\as y medianas en el sector 
automotriz .. importante en el sector de autotransportes. 

-El TLC eliminar6 le• berrera al comercio de autoparte• y eliminará las 
rastrlcciones a al lnv .. ión en el sector, durante un periodo de 10 anos. 

En •I tratado - reco11oce el diferente grado de desarrollo de las econom!as 
y, por lo mismo, - otorgó el sector un amplio plazo psa que pueda competir 
eficazmente en un mercado milis abierto: 

Estados Unidos desgravar6 inmediatamente •I 81'11> de las importaciones 
mexicanas de autopartes. Del resto, el 18% será en cinco afias y el 1% en 10 
anos. 

México desgravará solamente el 5% de sus importaciones de autopartes de 
autotransportes en forma inmediata; el 70% en un plazo da cinco anos, y el resto 
en 10 atlas. · 

La industria mexicana de autopartes tendrá garantizada, durante 10 aftas. 
una proporción del valor agregado de las empresas que ensamblan automóviles, 
es decir, de la industria terminal. 

En los primeros cinco al'\os, el valor agregado de la industria de autopartes 
deberá ser igual a un 34% del valor agregado de la industria terminal y, a partir del 
ano 1999, se reducirá en 1 % anual por el resto del periodo de transición (1 o anos), 
hasta llagar a 29% en el al\o 2003. 

Así, se reconoció, en los hechos, los diferentes grados de desarrollo 
existente en los tres países. En autopartes, la regla de origen se sujetará a dos 
criterios alternativos: para algunas autopartes el origen lo conferirá el criterio de 
salto arancelario y, para otras, el de contenido nato regional. 

A solo tres anos de haber entrado en vigor el Tratado de Libre Comercio 
(TLC), es muy prematuro valorar el impacto raal que - ha tenido. No solamente 
porque en un acuerdo de libre comercio trae consigo efectos estructurales a largo 
plazo. sino también el periodo que se puso en práctica y en un momento en el que 
otros factores económicos habían cambiado el ambiente económico (recesión, 
altas tasas de intereses reales necesarios para contener las presiones 
inflacionarias), la eliminación de las barreras al comercio tiene como consecuencia 
una serie de efectos en cadena sobre la estructura productiva de los paises 
involucrados, afectando de manera distinta a todos los agentes económicos. 
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TLC ha favorecido a ciertos sectores productivos, sin embargo distintos 
sector- de la actividad económica ha'1 expresado sus temas por el impacto de la 
pequel\8 y mediana empresa ya que no han participado substancialmente en la 
actividad mcportadora; - han detectado empresas que podrian ve.- seriamente 
--s. muchas de ellas ha quebrado desde et ingreso al GATT, esto se -
entre otr- razones a: 

• Ineficiencia de financiamiento. 

• El 70% consideraron que el pago de impuestos es inadecuado. 

• 22% utilizan tecnologia de punta. 

• 12% trabajan con tec:nologia obsoleta. 

• La mano de obra ha dejado de ser la principal ventaja competitiva frente 
al exterior. 

• Sólo el 9% de las empresas consideraron que su personal está más 
calificado que los estadounidenses. 

• Problemas de contrabando. 

• Mala calidad. 

• No hay inversión extranjera suficiente para financiarse 

• Sa teme que muchas empresas dejen de producir y se dedican a 
comercializar. 

El efecto que causa el TLC sobre el financiamiento de la PyME es 
incuestionable, pues estos tendrán que considerar varios aspectos importantes 
tales como la planeación, inversión, costos, organización y administración. En lo 
que toca a los recursos financieros es evidente que estas empresas se están 
preparando para alcanzar un grado de competitividad más alto, de alguna u otra 
manera tendrán que efectuar inversiones, independientemente de la fuente de la 
que provengan. la que altera la administración financiera que se venia manejando 
en virtud de los cambios que surjan con motivo del logro de la competitividad que 
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deberán reflejarse en ün mejoramiento concreto de tas condiciones de bienestar 
de las empresas y por lo tanto de la industria en general. 

3. Laa poelblll~ de q,. - Incorporen • futuro •- PYME •I rnerc•do 
lntemacl-

Por la importanci• que repreaenbln como poaibilid9d de pmticipación da 1-
PyME en loa ,,,_..,_,. lnternacian.iea •nalizsWnaa 1.. paaibili-s para 
exportar - repre~i.n de do• ~·•· 

EMPRESAS INTEGRADORAS: El objeto da ea ... empresas es conjuntar 
esfuerzos para la integración da uní-• producüv•• de eac:ala pequatla y 
madiarw y realiza" ge•tionea y promocione• orien-• • I• utilización óptima de 
aua inatalacionea. Buac:. tambi6n propoiciol- wvicioa loa cual- no podrían 
,..,_. acceso, porque aua coatos impaoctarlen neg91iv•ment• • la oferta da aus 
productos o wvicioa.109 

SUBCONTRATACION: Se entJenc» como la ... 1izAlción comercial que -
estableat entre• do• empre-• en virtud de I• cual Uft9 da ell•• (contratiata) 
.....-ge • otra (•ubcontratista) I• f.t>ricación da pari- o pez.a o el da .. rrollo de 
una operación. S.jo eate -· - pretenda llPOY• I• lntegr-.:ión de ..-nas 
productiv.. y .,;.......,. au -t.blecimlento en 9qU611•• ..m.• o llCtividades 
auaceptlbles da desagregar - procesos, • fin da .rncul• ~· de menor 
eac.I• con I•• de mayor t..,....l\o y por ••le medio propia- I• eapeci•lización 
industrial, asl como al dea..rollo y aalmilación teaiológic..11 O 

La aubconlratación no •• solo un proceso que debe llplica.- en 
interaomt>ios internacional... Ea un ._...,.,., que dentro del llCtual proceso de 
globalización, ayuda a una integración da la planta productiv• hacia adentro, para 
hacerla méa competitiva hacia .tuera. Esta situación permite la posibilidad da 
apoyar al exportador indirecto, al ofracarta •I productor que -•Ieee al exportador 
directo las misma• condiciones. 

"'" 
110 

Espinoza Vlllareal Ose.ar. El lmp1,!ISQ a la micro pegyena y mediana empresa. Ed. FCE. 
México 1993. p. 114. 
SECOFI. Subcontratación de procesos y produdos Industriales. p. 4. 
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El apoyo de los exportadores indirectos en México ha permitido Integrar a 
empresas medianas y pequenas al proceso de comercio exterior, que de otra 
manera quedarlan fuera de toda posibilidad de competir.111 

Estas fonnas de organización, cobran mayor importancia al considerar que 
con la apertura de nuestras fronteras e incorporar nuestro mercado interno al 

. mundial cada vez més globalizado y poniendo a competir a la pequerla y mediana 
empresa tanto a nivel nacional como internacional, buscando su mayor eficiencia 
para que en la medida de lo posible hacerlas exportadoras y más participativas en 
los e9C1uemaa ele producción compartida. 

Nuestro esfuerzo se debe encaminar entonces, a a1canzar mejores nivetea 
de competitividad, que pueden obtenerse r-lizando asociaciones inteligentes con 
el grueso de la industria nacional conformada por la pequel\a y mediana empresa. 

La asociación o integración de las empresas no es más que un esquema de 
celabraci6n reciproca que pennita sumar posibili~s y ventajas con el fin de 
producir. comercializar. prestar servicios o invertir, a fin de lograr mantenerse no 
soto en el ,._.cado nacional sino también intemacional. 

En este -ntido - requiere impulsar la asociación como punto central en el 
proceso de modernización del -rato productivo y de la viabilidad de las 
pequef\as y medianas empresas estas podrán adaptarse más rápidamente a los 
cambios, a las corrientes del comercio al tiempo que pamite la diversificación de 
su proclucción, incorporando las nuevas formas de producción.112 

Un alto porcentaje de las exportaciones meKicanas las realizan las grandes 
empresas mexicanas, pero se apoyan en insumos que les proveen las pequel\as 
y med- empresas Esta produeción compartida para exportación es la que se 
debe impulsar y fomentar para inaernentar la panjcipación de las empresas 
pequet\as y medianas dentro del total ele exportaciones mexicanas. De esta forma, 
se exporta sin tener la necesidad de incunir en la inversi6n tan grande que se 
requiere cuando se trata de ingresar en forma directa. 

Al mismo tiempo se debe fomentar la asociaci6n entre ellas mismas 
(mediante esquemas como el de integradoras) para constituir cadenas productivas 
eficientes, que tes permitan un acceso más directo a 1os mercados internacionales. 

, 11 Colegio Naciona\ de Economistas. •conferencias Sobre el Comercio Elderior en Méxleo •• 
1982. 

112 Palabras det Presklente Car1os Saunas de Gortari en \a 1l Gira temática sobre proyectos do 
lmpulso a la mlcro, pequeC'\a y mediana empresa. En Mercado de Valores. México af\o UI. 
marzo 15 de 1993. p. 5. 

139 



Necesitamos entonces de una industria competitiva que aproveche al 
máximo las ventajas comparativas que indudablemente tenemos en varios 
sectores, para lo cual Se necesita emprender no solo una modernización de la 
planta industrial a través de la incorporación de nuevas tecnologías, sino articular 
las cadenas productivas a través de alianzas eatrat6gicas que promuevan la 
Interrelación empresarial promoviendo de esta forma un esquema que incorpore a 
la tarea exportadora a la pequel'la y mediana empresa. 

Entre otras lineas -trat6gicas orientadas a apoyar directamente a estas 
empresas en sus iniciativas para modemizar sua m6todos de producción y 
mercadeo para inc:u-aionar en loa mercado• externos, - menciona las siguientes: 

i. Fomento a la Integración de cadenas productivas. 

11. Mejoramiento de la i-atructura tecnológica. 

iii. Promoción de axportacionaa. 

iv. La negociación de acuerdo• comerciales internacionales. 

Estas empresa• sa tienen que enfrentar a loa reioa externos en los cuales 
deben de producir bienes de mayor calidad y alto contenido tecnológico, como 
mantener y generar condicionas atractivas para la in-.ión tanto nacional como 
extranjera, ante la agilización de la competancie internacional en loa mercadea de 
bi-• Intensivos de mano de obra. Por todo lo anteriOr ea conveniente replantear 
la visión del crecimiento de la competitividad industrial con basa en una política 
industrial activa de orientación regional toda vez qua facilitar6 a las empresas la 
posibilidad de producir bienes acordes con loa estándares internacionales. 

En asta sentido Mría interesante crear un programa integral más ambicioso 
que apoye a la paquella y mediana empresa, para qua con alianza estratégica 
fomenta su capacidad productiva y abastezca eficientemente al mercado nacional, 
y una vez fortalecida busque su proyección a los mercados internacionales. 

El nuevo entorno económico y comercial de México abre grandes 
oportunidades para sus empresas, pero también graves riesgos. Las 
oportunidades se encuentran en las lineas de la modernización, la expansión de la 
empresa, la penetración a los mercados y el éxito al competir con compat'\ías 
extranjeras. Los riesgos van desde el descenso del margen de utilidades o la 
pérdida de la posición en el mercado interno, hasta la posible desaparición de la 
empresa. 
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El reto es internacionalizar la planta productiva nacional, la cual habrá que 
ajustar los procesos de compra, producción y comercialización a las exigencias del 
mercado mundial. El predominio de las empresas pequefaas y medianas 
conatlt!,!ye la prl_ncipal fortaleza - México. Su flexibilidad operativa y su.capacidad 
para especializarse en diversas etapas de la prodÜcción son los factores 
estratégicos para su incorporación eficiente al comercio internacional. 

L- experiencias - Italia, Espatla, Japón, Alemania y Estados Unidos en 
materia - modelos - asociación industrial para exportar y penetrar mercados 
externos, o de fórmulas para vincular a las pequel\as empresas con las medianas 
y gnuidea, aon evidencias de éxito que bien podrian adaptarse a las condiciones 
particul_. de la ecanomia mexicana. Se presentan algunos comentarios sobre 
las e_,;enc¡as de estos pal-•, para retomarla• a las PyME en México. 

La ..... - .. --1• 
En Italia las pequel\as y medianas empresas, que repre-ntan 99% de laa 

entid-• productivas, r-lizan 60% de la• exportaciones manufactureras. En ese 
pala cuatro de cada diez empresas pequet\as y medianas exportadoras están 
aaociadaa a uno o nWs grandes consorcios. 

Ea importante el grado de integración vertical entre empresas de distinto 
tamal\o partió de una politice de fomento induatr1al basada en la canalización de 
recuraoa en términos blandoa y en otro tipo de apoyos. Como resultado, Italia 
impulsó un cambio estratégico en la organización de su sistema productivo. 

La clave del modelo italiano es el e~iento del proceso productivo 
con - en la subcontratación de las distintas fases de fabricaci6n de un 
producto. En el caso de loa muebles, por ejemplo, una empresa - encarga del 
disel\o, otra del corte y el maquinado, una más del ensamble y otra del acabado, 
pero todas vincul- por un mecanismo de subcontrataci6n. 

Hay que destacar que las pequet\as empresas italianas no dependen de 
una sola grande, ni se especializan en un solo producto, sino que están ligadas 
con empresas de gran tamat\o que producen bienes diferenciados. 

Italia cuenta con consorcios formado por pequer"'las y medianas empresas 
que se asocian para obtener beneficios en común en materia de infonnación, 
investigación y desarrollo. comercialización y financiamiento. Por tanto, hay 
consorcios dedicados a la exportación, al aseguramiento de crédito y a la difusión 
de tecnología. El capital lo aportan los socios, mientras que los gastos de 
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operación los cubren las asociaciones empresariales, el gobierno o los propios 
agremiados. Los conaorciO• dedicados a asegurar loa ~os provenientes de la 
banca comercial son un fondo de garantía• constituido a partir de las aportaciones 
de los afiliados y de los gobiernos regionales . 

... • ..,... ..... ,. - .1-.pdn 

A dif....,cia del caso italiano, que se caracteriza por la pt'Oducción en 
cadena con base en la suboontratac:lón de procesos el modelo japonés es un 
elaborado sistema de subcontratación que consiste en ligas múltiples con las 
pequet\as y medianas empresas del país. 

Se trata de una red de vinculación industrial en forma de pirámide. En el 
punto más alto de ésta se encuentra una empresa primaria de montaje, la cual 
alcanza hasta un quinto nivel de subcontratistas con más de 30,000 empresas 
participantes. Se considera que este tipo de articulación industrial es uno de Jos 
sistemas productivos más eficientes deJ mundo. 

En 1987 formaron parte de este modelo de subcontratación 56% de fas 
pequei'!as y medianas empresas del sector manufacturero (378,000). 

Este modelo industrial se complementa con las grandes comercializadoras 
(sogo-shoshas) que, vinculadas con los grandes grupos de inversión del país, se 
encargan de Ja mercadotecn;a internacional de los productos japoneses. Esas 
nueve sogo-soshas facturan más de 50% de las exportaciones y realizan más de 
las dos terceras partes de las importaciones del pais. 

CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de este trabajo se ha podido constatar que a 
mediados de fa década de los ochenta, el país inicio un gran viraje en Ja 
conducción de su economía, ha sido el resultado de las necesidades que 
demanda el pals, a raíz de la utilización del modelo de industrialización basado en 
la sustitución de importaciones, asl como la necesidad de que se incorporen las 
pequel'las y medianas empresas a la cadena de exportación y participen 
activamente en el proceso de globalización económico en general, así como de la 
apertura comercial en lo particular, mediante la instrumentación de estrategias 
para desarrollar la planta productiva, como de fomento a las exportaciones de 
estas empresas, con la repercusión de este cambio, ha permitido una mayor y 
mejor producción industrial y la posibilidad de que los productos mexicanos tengan 
acceso a los mercados internacionales. 

142 



En este sentido, el análisis Y las consideraciones presentadas en esta 
in~ noa ha pennitido llegar a las siguiente conclusiones: 

1) El proceso de Globaliz.ación en el q..- - .....,._.. inmersa la economía 
internacional a partir de la d6cacla de loa setentas, y que se caracteriza por la 
ini.....cion.iialción de loa proceaoa productivas y financieros y pot' la creciente 
int.-depeltdel.Oa entre tas naciones, ha impuesto cada vez mayores presiones a 
loa gobiernos para que liberen aua políticas relativas a las transacciones 
int- y psa que se alin-n a las prevalecientes en las principales 
naciones comercial-. 

Así, la tendencia internacional está constituida por un conjunto de reformas 
dirigidas a modificar la intervención gubernamental, abandonando la planeación 
central, en favor de una economía basada en principios de mercado. 

En este panorama de cambios, todas las naciones del mundo se han visto 
obligadas a modffic. y adecuar las pofiticas económicas y comerciales que 
venían desarrollando desde finales de la Segunda Guerra Mundial. 

ParticuJannente, las naciones en desarrollo han tenido que afrontar el reto 
de ajustar sus estructuras económicas y comerciales, considerando que por 
muchos 81"\os adoptaron un modelo de desarrollo basado en la .. sustitución de 
importaciones" que los mantuvo aislados de las transformaciones internacionales 
ocasionándoles severos desequilibrios tanto internos como externos. 

2) México inicio su proceso de cambio estructural a partir de la década de 
los ochentas. en respuesta a las necesidades de una economía caracterizada por 
severos desequilibrios macroeconómicos y un desajuste de industrialización y 
comercio, que baja el modelo de "sustitución de impartaciones" condujeron a la 
ineficiencia productiva y al aislamiento de Ja industria respecto de los acelerados 
prognssos del reato del mundo. 

Con la instrumentación de Ja nueva política industrial y de Comercio 
Exterior, que inicio con Miguel de la Madrid y continuo con Car1os Salinas de 
Gortari, se busco lograr la transformación de fa planta productiva nacional a fin de 
alcanzar mayores niveles de eficiencia y oompetitividad: así como incrementar en 
forma sostenida las exportaciones no petroleras, sustituir importaciones y 
diversificar mercados de exportación. 

Sin embargo, los dos últimos sexenios en los que se ha desarrollado esta 
política no han lograclO conformar una planta industrial articulada y competitiva que 
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responda verdllderamente • laa necaai-• de un ..-cado interno mas 
competido por el proceso de ~ y con 118rio• obatáculo• para incorporarse a 
loa mercado• intsnacionalea. 

De hecho aeguimoa contando can un Conwrcio Exterior poco diveraificado 
en cuento al orden y destino de la• men:m'ICiaa que comerciamos con el 
extnarijero, ya que ..,.,. de un 90% del miamo - aigue realizando con Estados 
Unido•. Y nuestra• export.,;onea, han sido dirigidas por un pul'lado de empresas 
trananacionalea que concentran el boom exportador en ""' numero muy reducido 
de productos. 

Por otra parte cabe ael\alar que después de casi veinte anos de planeación 
y politice induatrlalea destaca la incapacidad de loa planea para, en realidad 
conducir un cambio suficientemente r6pick> y significativo hacia t..Wla estructura 
industrial más eficiente y descentralizada. 

En general, loa instrumentos (o su apl\cación) han •ido por demás débiles y 
cuando éste no ha sido el caso, como con la apertura indiscriminada, han incurrido 
en el error de ''tirar al bebé con el agua sucia". El gobierno actual ha presentado 
un plan que parece ser una opción intermedia entre planeación del régimen De la 
Madrid y la de la administración anterior. El Propice puede _. un plan realista. Sin 
embargo, la carencia de una politica industrial clara deja en cierta medida el 
desarrollo nacional a ta deriva. Incluso los países que supuestamente no han 
tenido una politica industrial activa han apoyado su desarrollo en un conjunto de 
programas que han aplicado 51..1 desarrollo en un conjunto de programas que han 
aplicado con eficiencia y eficacia (por ejemplo, los programas agricolas y 
tecnológicos de Estados Unidos). 

El Propice contiene algunas medidas que pueden ser positivas pero que 
difícilmente cambiarán el panorama de la industria nacional en el corto o mediano 
plazo. En realidad, se trata de los mismos objetivos de integración, competitividad, 
descentralización y exportación industrial, y de (casi) loa mismos mecanismos de 
concertación con los grupos privados. Se podria decir que esperar del nuevo plan 
lo contrario serla excesivo y que ello incluso podría conducir a modelos 
planificadores autoritarios y también ineficientes. Puede ser. Empero, la pregunta 
es por qué un pais como México no puede establecer mecanismos de promoción y 
concertación que, como en otros paises -por ejemplo, los llamados tigres 
asiáticos- conduzcan a la transformación eficiente y acelerada de la estructura 
industrial. 

Se sal\ala que es probable que la incapacidad tradicional de la política 
industrial se relaciones con la falta de cuando menos tres factores: a) una 
suficiente continuidad y profesionalización del personal a cargo de la politica 
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lndu.m•; b) mecanismos de evaluaci6n que dejen de ser endogámicos a los 
...aare. público y priv- e incorporen más a lo• ciudadano.-c:onsumidores, y, 
.., t*minos mas gener•e•, e) una auficiente capacidad polltico--administrativa _..-.ar en favor de los ínter•-• nacional- y no de grupos. 

Todo asto por supuesto no implica que M6JCico -té en un callejón sin 
-llda, Par ejemplo, •I Propice ~constituirse en la t>rujula ~al que guia el 
dea.rollo de mecanismos més especifico• de promoción, sin que impliquen 
..-Kfio• o un protec:ciOnismo. Esto siempre y cuando - desarrollen mecanismos 
..-.os anclog6rnicos que aseguren su aplicaci6n 9fectiva y eficiente. 

:S) La pequet\a y mediana Industria en M6JCico, ~ detecta algunos 
problemas que - plantean en éstas empresas, -mu de que éatos limitan su 
desarrollo, su eficiencia, asi como su contribución al PIB de nuestro país. 

Como consecuencia de su bajo nivel ele desarrollo éstas empresas 
presenta"t un número considerado de problemas, sin embargo con~idero que los 
obstéculos més importantes que presentan son los siguientes: 

• FINANCIEROS: Este es uno de los mayores problemas que presentan 
áatas empresas, debido bésicamente a su propia informalidad, y a que en muchos 
casos no cuentan con criterios de rentabilidad. Por consiguiente, van a contar con 
un limitado acceso al crédito institucional, principalmente at que proviene de la 
banca comercial. 

Una de las causas de ésta restricción a estas empresas, principalmente a la 
microinduabia, es precisamente que carecen de garantias tradicionales 
suficientes. por tanto se presentará dificultad y en muchos casos se negará el 
otorgamiento de crédito. 

Principalmente en lo que se refiere a la micro y pequena empresa debido a 
que no cuani.i con al apoyo de créditos directos recurren en ciertos casos a 
prestamos de particulares o intermediarios financieros, los cuales cobran tasas de 
interés muy altas. 

De aquí se desprende que éste sector tendrá un limitado uso de los apoyos 
e incentivos que ofrece el sector público, ya sea, por insuficiente información, 
complicada tramitación y centralizaci6n administrativa. 
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Aaimiamo I• pequetw y media.,. lnduain. enfrenta un mmyor costo 
fln.nciero por laaaa de int.,..• muy •1111• y periodos de •mortización máa corroa 
que 1- que .. otorgmn • laa ~ ...,_ __ 

• ADMINISTRACIÓN: U,,. de l•a princi~ limlr.c;onea de •-• 
empre ... aa au rmqullic.- mminiatr..:ión. 

Por lo~ I• ~de...._~ no lierw orden, alat...,.. 
ni mmnual-. c...,._. con u.,. .edmlnlatnlción poco mctuel~ y alatetNltiz.8dll 
que v• • .,.,..;on_. dificull9d9a pmr-. eval...- reault.edoa, -r como la epi~ de 
,.,._ modemoa de coateo, producci6n y ~. c.-. de p1-. y 
control-; au.-.c:ia de personal calificmdo y eapec:i91iz.ción -inialraliv•. 

Eate - uno de los greY89 probl...,.. de loa ..-gocioa pequenoa qum no 
c:uem.n con conoc:imlantoa de gestión admlni-v• y por canaiguienle ~dad 
de negociación. 

• TECNOLOGIA: Loa aapectoa de cer'6ct• 16cnlco c:uw1tmn mucho en al 
desarrollo de áataa --"8• y medi_. em~. principalmente en el -• 
proc:eao de modernización que .... pl-aando nuestro pera. 

Por lo regular ástaa pequetlaa y medianas empre-• tienen una escasa 
cultura tecnológica y por tanto cuentan con un bajo nivel de deaarrollo tecnológico. 

Esto conlleva a una subutilización da la capacidad inatal- causada por la 
obaolaacancia de las tecnologlas aplicaodas, la eacaaa posibilidad de programar la 
producción asl como el acceso limitado a los setYicios de ingenierra y conaullorla. 

• El pequello y mediano empresario presentan resistencia al trabajo en 
grupo y no consideran necesario formar alianzas eslratágicas. 

• Ea- empresas cuentan con bajos estillllndllrea de productividad y calidad. 

• Por lo general ~tan una tendencia a la improvisación tienen mucha 
raslatencia al cambio y a I• expansión. 

• Su estructura promociona! y publieilaria es bastante débil. 
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• Su pmrtlci~ dentro de loa mercados de exportación es muy limitado, 
puea en la rnayorla de loa caso• no existe dicha colocación de sus productos en el •-or. 

• Otro de los problemas que se considera en éste sector es que existen una 
insuficiente -culación entre la gran induatri• y las pequel\a y mediana industria. 

• En mucha• ocaaiones la motivación principal de la producción ea la de 
aubaistena., pero no el ..-c8do, por t.nto lo que - vende - ....-ginal y no 
exiatan eo1 ldlcionea ni motivación perm que ••taa empreaaa crezcan. 

A peaar de la importancia que - t. otorgado al aec:tor externo de la 
economla an loa últimoa a/loa, - no ha c:r8Cido aigniticativ-. ni - ha 
proyectado a loa ni-les esperadoa debido • que : 

Se carece de una real polltica induatrial que aliente la modernización y 
~hridad que d9manda la planta productiva. 

4) El indiacriminado proceao de apertura comercial leja• de estar 
tnmafonnllndo a M6xico en un pala exportador, lo eat6 convirtiendo maa bien en 
un ~or de importacionea que ha terminado por generar un déficit externo. Y •i 
bien la mayoría de estas compras (por lo menos las de bienes de consumo) están 
beneficiando a los conllUmidores mexicanos con precios y calidades superiores a 
loa artículo• de elaboración nacional, las compras al exterior de maquinas y 
equipos para la reconversión industrial no se están traduciendo necesariamente 
en exportacionea. 

Loa programas que sustentan el marco normativo de la política comercial 
(Plan Nacional de Desan-ollo y programa para la Modernización Industrial y el 
Comercio Exterior), han aido en muchos casos documentos de carécter indicativo 
máa que de apoyo práctico, conaiderando que loa mecanismo• específicos 
conducent- al logro de laa metaa propuestaa no se han adoptado con todo el 
vigor ..-.-;o. 

A pesar de exiatir apoyoa eapecificoa en materia de promoción • las 
exportaciones, ninguno de ellos ha tenido las características y fuerza para 
conaiderarse como un ve.-ro programa de promoción que se vea reflejado en 
un i11e1•manto real de nuestroa productos exportables. Por ejemplo, en los 
programas financieros para la exportación el crédito aigue muy caro y la mayoría 
de .. veces inaccesible. conaideranclo las limitaciones de laa empresas en cuanto 
a capacidad de pago y excesivo número de garantías para otorgárselos; y los 

147 

______ ¡ 



programas institucionales (PITEX, ECEX. AL TEX, DRAW-B ... CK, COMPEX Y 
SIMPEX), no - ajustan a las nace..,_• del ·~ toda vez que los 
tramites bu~ ..,,... excesivos y dificultan la accesibllidad y funcionalidad de 
los mismos. 

Existe duplicidad an las funciones a. las entidades ori-• a promover 
las aXportac:iona8, lo que ot>staculiza la capac:;c:tad d9 acción da los axpattadonts. 

Da asta fanna, a la facha al saetar •""""8dal an M6xic:o ~ ....,_... 
dificultadas antre las qua - .,,.,._..,.,, financ:imnlanto - y can altea 
int--. f8lta da tecnolaQla, falta oa cauc:iaucia y cultura exportadora, 
dasarticulaci6n -. industri-. una COfl'l«Cializaci6n i-...cional deficiente, 
COI IC8nbaci6n d9 ,,_.,_., infraestnJctura in..-0-. - -· 

-l. al 6xtto anal fomM1to y promoción a tas~. qua sustenta la 
...ai, divarslficeclón da nua- produetos anal a~. - dar6 an la medida en 
qua: 

l) Se promueva una nueva politice industri• qua &dan'*• da la estabilidad 
macroaconómica, considere ,_ neca~ da un entamo propicio, moderno y 
sufieiante q ... impul- la competitividad da las ~. actU*'ldo da esta forma 
an los campos de infraestructura, transporte, educaci6n, financiamientos, 
tecnologla etc. 

Asimismo, la polltica comercial que aa ha enmarcado dentro de una polltica 
de promoción de exportaciones como estrategia en la polltica económica del 
gobierno mexicano que vincula al pal• can et exterior, implica al mismo tiempo ta 
modernización de la planta productiva ~ et apoyo consistente a las 
exponacianas. 

Esto considarandO que llin una industria consolidada y eficianle al intarior, 
diflcilmente tandremos prodUctos que promover en loa rwcados que - han 
abierto con la nagoeiaei6n da acuerdos can.reí.._ y programas da fomento a las 
exportaciones. 

11) Se promueva realmenta la cancertaci6n y al dialogo (con ~6n a las 
demandas) entra et sector publico y privado, a fin de identificar y dar soluci6n a las 
problamas que obstaculizan el ComerciO Exterior. 
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111) Se trabaje en la uniformidad de todas las actividades relacionadas con el 
comercio Exterior, pugnándose sobre todo por la eliminación de tramites 
burocráticos. 

lv) Sa perfeccionen y amplíen loa mecanismos de promoción, da acuerdo a 
1 .. -. de la comunidad exportadora, buacando anta todo agilizar loa 
procedimientos operativos que pennitan un mas r6pido acceso y meguimianto de 
loa mi.,...... 

v) Se tnlbaja más an la creación ele programa• eap9Cific:os da apoyo • I•• 
emprw .. a paquellaa y medianas, para qua participan ..,, 1.. ~anea 
mediante e~ da integración o como exportadores indirectos. 

De heeho, resulta diflcil pan- que astas ...,,.. lncfuatriailea por .., tamano 
y por la• condicione• an que - enc:o.-.tren tengmn la posibilidad da e,.,..,,,_ 
di-. an al cono plazo, por lo que el impulso • I• asociación entra ellas 
miam.a o con las grandes empresas - ser considerado como punto central an 
el prDC9SO da modemizaci6n del .,,....o productivo. 

De no considerarse loa factores antes sellalados, la _,,.,ra oomarcial y la 
entrada en vigor da los tratados y acuerdos comarcialas que hasta ahora ha 
negociado M6xico, con otro• paises del mundo lejos de representar una 
aponunidad para nuestros productos, incrementarla la penetración da productos 
extranjeros en nuestro pala, y las exportaciones no tendrán e- crecimiento 
esperado a través da la apanura comercial y de la diversificación de mercados vla 
acuerdos comerciales. 

Aal, la única posibilidad para convenir al país exportador altamente 
competitivo, es el da la modarniZaeión y reconversión de la industria o dicho en 
otras palabras en el de orientar la estructura productiva, de comercialización, 
reglamentación y mentalidad con que cuenta el pal• hacia loa mercados extemoa. 

Por último as importante considerar el camino para internacionalizar la 
planta productiva de México es promover al desarrollo y el fortalecimiento de las 
pequel\aa y medianas .wnpnt_. para vinculartas productivamente con la• grandes 
empre ... exportador .. y convertirlas asl en expo<tadoraa indirectas. 

De- luego que estas propuestas requiere de una polltica industrial 
definida que propicie, fomente y regule la relación industrial entre empresas de 
distinto lamat\O. Se necesita un modelo de apoyo integral -financiero, fiscal y 
adminiatratiV<r que promueva la integración a la cadena productiva de exportación 
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con eal81bonea mexicanos lo suficientemente flexibles y económicos para 
lncuraion.ren el~ mundial. 

· · Ea lndlmpenamble 1M>01- - el ~ de ....._,y de la inetlciencia 
productiva de ._ pequetlea y mediwa -··- no sólo - 80lucionerill con 
iwc:uraoa creditic:ioS auficientea y benltoa. S. deber> lnatrumenter mecanismo• que 
incluyen le preateción meaive de aervicioa de capacitación e información y el fácil 
ecceao • le tecnologle y a le aaiamncia t..,.,ica. 

Por otra -'e, es recomendable conaiderw" ehorroa tributarios par concepto 
de invenoionea en desarrollo tecnológico, modetnizeción, aaiatencia técnica, etc., 
así como tembi6n le posibilidad que une empre- facture con IVA cero cuando 
forme parte de una cadena productiva de exportación. 

De cualquier manera. el eje motor de la nueva política industrial debería ser 
un mecanismo de concertación y coordinación entre los sectores públicos y 
privado para conjugar capaci~s técnicas e institucionales. Asimismo, la 
condición de éxito de este proceso de cambio, es el compromiso real de las 
pequet\aa y medianas empresas para adoptar una actitud agresiva y con una 
visión para incorporarse a la competitividad por los mercados en el proceso de la 
"globalidad". 
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