
1 

!ll\\\ 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAi.. DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
CA/YIPUS ARACÓN . 

IMPORTANCIA DE LOS FINANCIAMIENTOS CON RECURSOS 

DE LA BANCA DE DESARROLLO EN EL FOMENTO A LA 

MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN MEXICO. 

EL CASO DE LA'INDUSTRIA DEL· CALZADO 1994-1996 
. . . 

Elaboración de tesi~· para :·~bt~ner el. Titulo Profesional de 

ucenc'iado en : 

Presentan: 

RELACIONES INTERNACIONALES 

ARACELI {::iARTiNEZ HC::RNÁNOEZ 

GUILLERMINA MENDOZA GALÁN 

MARiA DEL ROCiO RIVERA GONzALEZ 

ROCiO HORTENCIA RUIZ MONTANTES 

México. 1997. 

TESIS CON 
FALLA DE ORTGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



INDICE 

INTRODUCCIÓN 

1. Evaluación de la Banca de Desarrollo en el contexto 

Socioecon6mico de México a partir de la década de 

los 50's. 

1.1. Surgimiento de la Banca de Desarrollo. 

1.2. 

1.1.1. Nacional Financíera como Banca de 

Desarrollo. 

1.1.2. Bancomext como Banca de 

Desarrollo. 

La Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Su 

surgimiento e Importancia en la Economla 

Mexicana. 

1.3. La industria del Calzado como elemento 

participante en el sector de la micro y 

pequeña industria. 

2. Pollticas crediticias de la Banca de Desarrollo a la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa en México con 

impacto en la industria del calzado. 

2.1. Lineamientos Generales de la derrama 

crediticia de Nacional Financiera, S.N.C. 

2.2. Efectos especlficos de las pollticas crediticias 

de Nacional Financiera. 

2.3. Programa de Apoyo Crediticio de Bancomext. 

2.4. Efectos especificas de las pollticas crediticias 

de Bancomext. 

4 

8 

8 

13 

18 

22 

28 

33 

47 

55 

56 

68 



3. La Industria del Calzado y sus Instituciones de Apoyo. 

3.1. Impacto de los Programas de Crédito a la 

Industria del Calzado. 

3.1.1. Caracterfsticas de la Industria del 

Calzado. 

3.2. La Cámara Nacional del Calzado como 

Institución de apoyo a la Industria del Calzado. 

3.2.1. Cámara de la Industria del calzado en 

el Estado de Guanajuato. 

3.2.2. Cámara Nacional de la Industria del 

Calzado en el Estado de Jalisco. 

3.2.3. Asociación Mexicana de Exportadores 

de la Industria del Calzado, (AMPEC). 

3.3. Consecuencias y perspectivas de las Pollticas 

crediticias de Apoyo en la Industria del 

calzado. 

CONCLUSIONES . . . . .. 

BIBLIOGRAF(A . . . . . . . . . . . 

HEMEROGRAFIA . . . . . . . . 

ANEXOS . . . . . . . . . . 

. . 

. . 

.. 

71 

71 

83 

96 

107 

113 

126 

129 

.. . . . . . .. 137 

..... . . . . 144 

. .. . . . . .. 146 

..... . . . . 148 

3 



INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se desea precisar la función que desempenan los bancos 

de fomento en la· eco'1omfa meX:icana,·:· así" ·como· destacar la participación de los 

diferentes estratos económicos (Micro;· Peque_na y Mediana Empresa), los cuales 

se han venido .. conformando de. manera· especifica a partir de la década de los 

BO's. 

Nuestro propósito es enfocarnos a los problemas que enfrenta la micro, pequena y 

mediana empresa. abarcando primordialmente al sector calzado. ante la falta de 

financiamiento útil tanto para su conformación como en su funcionamiento, lo cual, 

como internacionalistas, trataremos de conocer la situación por la que atraviesa la 

industria del calzado como rama manufacturera dentro de la economía tanto 

nacional como internacional, que a lo largo de nuestra historia ha ido cambiando el 

rubro económico de acuerdo a las exigencias del comercio mundial. 

Ante tal situación, del acelerado crecimiento del comercio mundial las micro y 

pequer'\as empresas en México tienen limitantes para su consolidación como son 

el poco apoyo financiero; la ardua documentación y exagerada requisición de ésta, 

por lo que queda truncado su desarrollo debido a la poca reelevancia que se le da 

dentro del sector Industrial en México, lo que da como consecuencia su 

lncompetitividad en el mercado internacional y su restringida participación en este. 

Por tal motivo, se pretende despertar el interés y a la vez analizar conscientemente 

la importancia que desempenan dichas empresas (micro, pequena y mediana), 

destacando que la industria en México está conformada en un 98% del total de 

estos establecimientos, los cuales requieren para su competencia no sólo de 

financiamiento, sino de especialización y, de alguna forma, de integración entre las 

empresas del mismo sector, lo que permitirá alcanzar un desarrollo industrial 
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sostenido y de largo plazo, asf como una mejor calidad en bienes y servicios aptos 

para enfrentarse a la apertura comercial. 

Sin duda, dicha preocupación a la que se enfrentan los empresarios en los últimos 

anos 1994-1996, ha sido cómo se puede crecer y cómo se puede reanudar dicho 

crecimiento después de un periodo prolongado de recesión y crisis, tras la 

devaluación de diciembre de 1994. 

Es asl que. a nuestro parecer, es necesario conocer las medidas de apoyo que 

han brindado los bancos de desarrollo a estos estratos, ante la liberalización y la 

apertura comercial, siendo éste uno de los propósitos de nuestro estudio. para 

lograr dicho objetivo hemos dividido nuestra investigación en tres capitulas: 

En el primer capitulo analizamos lél función que desempei'lan los bancos de 

desarrollo en México, que a partir de 1926 a la fecha se han venido consolidando, 

surgiendo principalmente para fomentar la agricultura y posteriormente para el 

financiamiento de infraestructura y hoy en dla se ha dado a la tarea de apoyar al 

sector industrial, todo esto ligado al desarrollo sostenido de México, que como 

hemos observado a lo largo de la historia, las funciones a cumplir por parte de los 

Bancos de Desarrollo han cambiado o mejor dicho se han moldeado a las 

necesidades no sólo del pals sino del exterior. 

Asl pues, se tomaron en cuenta a dos instituciones financieras de desarrollo como 

son: Nacional Financiera y Bancomext, derivándose de la necesidad de responder 

a los cambios en la estrategia económica y en el sistema financiero mexicano para 

poder cumplir más eficazmente sus funciones en el nuevo contexto económico del 

país. buscando, además, promover la modernización empresarial de la micro, 

pequei'la y mediana industria. que a partir de 1989 con la privatización de la banca 
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dejan de ser Sociedades Anónimas para convertirse en Sociedad Nacional de 

crédito. 

Dentro de este capitulo también se retoma el surgimiento de la micro, pequei'la y 

mediana industria, al considerarlas como. eje prioritario en la economfa mexicana. 

En el segundo capitulo se enfoca ~a las' pollticas crediticias de la Banca de 

Desarrollo, concretamente Nacíon81 Fi'1ar1Ciera y Bancomext que han otorgado a 

la micro, pequeña y mediana indu~t~i~--d'e:ma~·era general. 

Por parte de Nacional Financiera tenemos que entre los apoyos que ha dado 

PROMYP (Programa para la micro, pequei'la y mediana empresa) el cual ha 

apoyado la creación y desarrollo empresarial con créditos blandos, destinados a 

materias primas. maquinaria, etc. Por parte de Bancomext, tenemos que el apoyo 

que éste otorga es acorde al comercio exterior y mediante el programa GIMO 

(Calidad Integral para la Modernización), contribuye a la modernización de forma 

integral, principalmente destinadas a la micro, pequei'la y mediana industria con el 

propósito de abrir nuevos esquemas de competitividad y modernización. 

Finalmente, se analizará en el tercer capitulo, el apartado más concreto por 

considerar Jos recursos que Ja banca de desarrollo destina a programas de 

financiamiento a la industria del calzado. Este sector actualmente está conformado 

en un 95º/o por micro y pequeñas industrias de las cuales se encuentran ubicadas 

en tres regiones: es decir, el 44°/o en Guanajuato, el 21% en Jalisco y el 35o/o 

restante en el D.F. y otros estados. 

Por consiguiente, se mencionan las cámaras de Ja industria del calzado de dichos 

Estados, por ser éstas las que de alguna manera asocia a los miembros de este 
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sector, los cuales apoyan a los empresarios a participar en la exposición de ferias 

de maquinaria, etc. 

Dentro de este capitulo se describen las caracterlsticas y perspectivas a las que 

se enfrenta la industria del calzado, permitiéndonos conocer las carencias de dicho 

sector que va, desde la falta de maquinaria, la cual es muy deficiente y atrasada, 

hasta la falta de mercados (extranjeros para colocar sus productos, haciendo que 

estos sean limitados y por consiguiente poco competitivos. 

También mencionaremos la situación general en que se encuentra dicha industria 

ante su exportación y los problemas que frenan su desarrollo ante el mercado 

mundial. 

Sin embargo, es importante llegar a conocer esas pollticas crediticias que se han 

aplicado a la industria del calzado por parte de Nacional Financiera y de 

Bancomext y analizar si son eficientes o efímeros. 

Al final, incluiremos, como anexos, una serie de información que nos describe más 

detalladamente la situación de algunos Estados productores de calzado, como 

Guanajuato y el D.F., teniendo como finalidad dar a conocer la forma textual 

misma que servirá como marco de referencia al presente trabajo. 

Para finalizar con esta introducción, cabe efectuar un reconocimiento y 

agradecimiento al Museo del Calzado y. a la micro industria Marlop por las 

facilidades otorgadas a la presente tesis. 
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LA EVOLUCIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO EN EL CONTEXTO 

SOCIOECONÓMICO DE MÉXICO A PARTIR DE LA DÉCADA DE LOS 50'S 

1.1 SURGIMIENTO DE LA BANCA DE DESARROLLO 

Uno de los objetivos fundamentales de la polltica financiera, es sin duda, la 

orientación relativa del crédito, es por eso que la banca de fomento es un factor 

decisivo para el sano desenvolvimiento económico de un pars. Desde este punto 

de vista la Banca de Desarrollo significa un instrumento estratégico utilizado por el 

Estado Moderno para apoyar con los recursos financieros requeridos en su monto 

y condiciones a aquellos sectores y actividades económicas consideradas como 

prioritarias. 

A su vez la Banca de Fomento ha evolucionado históricamente, debido a las 

diferentes percepciones existentes sobre el Desarrollo al que han estado ligadas 

no tan solo las corrientes ideológicas sino también los flujos de exportaciones de 

cada nación. 

En México la llamada etapa de oro de los Bancos de Desarrollo fue en 1940, el 

pals fue pionero en la creación de este tipo de institución. Sin antes mencionar que 

el sistema bancario en México se conforma tanto de la Banca Comercial como de 

la Banca de Desarrollo. Teniendo como banca comercial a los bancos "privados" 

delineándolas como sociedades anónimas facultadas para dedicarse al ejercicio 

de la banca y crédito, mencionándolas Bancomer, Banamex, City Bank entre otros. 
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Pasando a lo que la banca de desarrollo en México, como se mencionó 

anteriormente es un instrumento de apoyo para otorgar créditos. Una vez creado el 

Banco de México en 1925, el gobierno se concentró en atender necesidades 

sociales de las instituciones nacionales de crédito, así respondió a los intereses de 

los obreros. campesinos, ejidatarios y a la industria. En 1962 se crea el Banco 

Nacional de Crédito Agrlcola, en 1933 El Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos y Nacional Financiera que viene a consolidar la creación de bancos de 

desarrollo nacional de este tipo de instituciones en 1934. 

La importancia de la Banca nacional se mide no sólo en término de sus recursos 

que otorga, sino de su encausamiento, por lo que no se concibe que esté 

compitiendo con Jos bancos privados, su acción se proyecta a auxiliar a aquellos 

sectores de la economfa nacional de importancia decisiva cuyas necesidades de 

crédito no hayan sido ni pueden ser atendidas por instituciones de crédito 

privadas. 

En la década de los años cincuenta y sesenta, los bancos de desarrollo recibieron 

un estimulo adicional, con la creación de los bancos multilaterales de desarrollo 

corno el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF): y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales se orientaron a sus contrapartes 

nacionales a fin de que las mismas, fungieran como el vinculo para canalizar 

recursos a sectores y programas regionales y prioritarios. 

En el caso de México, algunos fondos de fomento fueron creados como 

herramientas de polftica monetaria selectiva, actuando como instrumento de 

redescuento y crédito supervisado. De esta manera se crearon las bases para 

apoyar mediante organismos del Estado, las actividades agropecuarias e 

industriales de obras y servicios públicos, las de obreros, las de artesanos, y 
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profesionistas y las del comercio exterior, las cuales se consideraron desde 

entonces de· interés fundamental para el desarrollo económico del pals. 

La primera crisis de la Banca de Desarrollo ocurrió dentro de los anos 70's y 

principios de los SO's todos los elementos de inestabilidad financiera tuvieron un 

impacto, negativo sobre estas instituciones. Debido a que estos Bancos hablan 

tenido prestamos del exterior, pero habfan canalizado a dichos recursos en 

moneda nacional no contando con riesgos cambiarios. las devaluaciones en 

consecuencia provocaron inestabilidad financiera. Por otra parte el crecimiento de 

la inflación aumento substancialmente los subsidios financieros, ya que algunos 

prestamos hablan sido concedidos a tasas de interés fijas bajo un ambiente mas 

estable, estas circunstancias adversas requirieron del apoyo financiero 

gubernamental, lo cual exacerbo, los déficit fiscales. Como resultado de todos los 

problemas, la reputación de los Bancos de Desarrollo decayó, se convirtieron en 

blancos de criticas con el advenimiento de las ideologlas y de las pollticas 

gubernamentales. 

Otros elementos que influyeron fue el cambiante ambiente económico 

internacional, fueron el estancamiento económico, la inflación y déficit final entre 

otros que dieron lugar a la crisis de petróleo y de deuda, en algunos paises, siendo 

consecuencias sobre todas las instituciones (llámense sector industrial y sistema 

financiero) 

A mediados de los BO's surgió una tendencia a eliminar totalmente a los Bancos de 

Desarrollo, o de otorgarles un papel mas restringido, sus principales defensores, 

los Bancos Multilaterales de Desarrollo ya no los favoreclan como lo hablan hecho 

anteriormente. 1 

1 Hermilo Herrejón Silva. Las Instituciones de Crédito, Editorial Trillas, México, 1988, p. 65 
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El Banco Mundial favoreció el establecimiento de instituciones financieras de 

desarrollo, especializadas para satisfacer las necesidades de crédito, no cubiertas 

por los Bancos Comerciales. Dentro de este contexto los gobiernos decidieron 

otorgar a las instituciones de desarrollo mayor fortaleza y autonomla; lo cual 

significó la eliminación de subsidios a las tasas de interés. Asf mismo, se 

considero que dichas instituciones no deberian continuar otorgando créditos 

directos para el apoyo de las empresas privadas sino que más bien deberlan 

actuar como instrumentos de redescuento o Bancos de segundo Piso ( 

Privatización de la banca en 1989 ). Posteriormente, en 1993, los Bancos de 

Desarrollo sufrieron una crisis debido a la excesiva liberalización en el sistema 

financiero. 

El interés sobre eficiencia y la competitividad se volvió primordial, y uno de los 

objetivos mas importantes fue sin duda el de equilibrar el proceso de desarrollo; 

sobre todo llegar a aquellos sectores donde el financiamiento era poco halagador, 

con el fin que la banca de desarrollo pudiera cumplir más eficazmente sus 

funciones bajo el nuevo contexto económico y financiero del pals. 

En esta fase algunos Bancos de Desarrollo no fueron capaces de evitar las 

consecuencias de la crisis de 1994-1995, al actuar como Bancos de segundo piso, 

o sea como intermediarios financieros no bancarios, en este sentido se 

incrementaron consecuentemente los riesgos financieros, tanto en las empresas 

como con los intermediarios. a fin de no competir con los Bancos Comerciales. 

Con la apertura comercial que se dió en México (1996), varios bancos de 

desarrollo, fueron de hecho liquidados debido a la incapacidad econOmica de 

sostenimiento y otros fusionados, todos sin excepción sufriendo procesos de 

reducción de personal, estas acciones no solo altero a estas instituciones sino 
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también al sector empresarial en general sufriendo los mismos efectos debido al 

poco apoyo económico para su subsistencia y desarrollo 

En suma. fué el entorno macroeconómico de devaluaciones, garantras cambiarias, 

tasas activas fijas, con tasas pasivas al alza, subsidios magnificados por la 

inflación, descapitalización por los efectos anteriores. de empresas públicas y 

privadas en deterioro, lo que afectó a un instrumento que bien habla funcionado.2 

A ralz de los cambios estructurales de 1994-1995 , contemplados durante este 

lapso de tiempo, el modelo actual de desarrollo exige que estas instituciones 

estimulen de forma efectiva la expansión de sus actividades productoras y la 

elevación del ahorro interno, de ahi que se pretenda un papel mas dinámico y 

creativo, que ofrezca diversos alternativas , como la captación de recursos de 

forma directa. 

Por tal motivo la Banca de desarrollo, permitiré incrementar las actividades 

productivas en éreas prioritarias para lograr un sano desarrollo del pals. Las 

acciones emprendidas, para sanear la economla, propició que tanto Nacional 

Financiera (NAFIN) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), 

fueran los ejes para la distribución de los recursos y de otorgar financiamientos a 

los sectores prioritarios, de ahl que se pretenda, conocer la función de 

BANCOMEXT y NAFIN, y el papel que juega dentro de la economla mexicana. 

2 Suárez, Oávila Francisco ... La Banca de Desarrollo y los Retos para el Siglo XXI". El 
Mercado de Valores No. 8. Agosto 1994. p. 30 
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1.1.1 NACIONAL FINANCIERA COMO BANCA DE DESARROLLO. 

El 2 de julio de 1934, especificamente, el entonces presidente de México, el 

General Abelardo L. Rodrfguez inauguraba una institución denominada Nacional 

Financiera S.A. que tenla el propósito de fortalecer al incipiente sistema bancario 

mexicano y auxiliar a la banca privada que enfrentaba serios problemas. 

A lo largo de las historia, Nacional Financiera ha tenido la conducción de quince 

directores generales y su opera.ción ha estado regida por cuatro leyes 

fundamentales: la del 24 de abril de 1934 que dio vida a la del 30 de diciembre de 

1940 que la consolidó; la del 30 de diciembre de 1974 que amplió el rango de sus 

actividades y finalmente la del 26 de clici;;mbre de 1986 que la consagra como 

Banca de fomento Industrial del pals. 

Nacional Financiera (NAFIN), fue la cuarta institución creada en el proceso de 

organización del sistema bancario nacional, ya que después,s de 1924 cuando se 

promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios 

y se constituyo la Comisión Nacional Bancaria (ahora fusionada con la comisión 

nacional de valores (CNBV), se funda en agosto de 1925 el Banco de México, al 

que le asignaron funciones de banca central; posteriormente en 1926 surgió el 

Banco Nacional Hipotecario. Urbano y Obras Publicas (hoy Banco Nacional de 

Obras y Servicios Publico) y en 1934 Nacional Financiera, S. A. 3 

Durante su fundación, las instituciones de Crédito, contaban con numerosos 

inmuebles y garantlas, pero careclan de liquidez para operar, lo que les impedla la 

realización de sus funciones. NAFIN nació para remediar esa anomalla teniendo la 

consigna de ser un Banco al servicio de un amplio programa nacional de fomento. 

3 Nacional Financiera. "60 Ai"los de Nacional Financiera". El Mercado de Valores. p. 5 
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Durante los dos primeros años de existencia. las actividades de Nacional 

Financiera estuvieron vinculadas principalmente con los problemas de Crédito 

Territorial, con el manejo de fincas rústicas y con la liquidación de la comisión 

monetaria y de la caja de prestamos, no obstante, las atribuciones que le fueron 

conferidas cuando fué constituida, Nacional Financiera llego a ser en unos cuanto 

anos. la institución más importante en el entonces incipiente mercado de valores 

pues colaboró en la colocación de los primeros titules de deuda publica, hasta 

entonces absorbidos casi totalmente por el Banco Central; intervino en la 

distribución de los bonos de caminos por medio de adquisiciones, conversión a 

otra clase de valores y realización de operaciones de compraventa en el mercado. 

Otros acontecimientos de gran trascendencia fueron la primera emisión de trtulos 

(tesobonos) financieros en 1937, la actuación como agente financiero del gobierno 

y la Intervención en la emisión y colocación de valores bancarios, acciones, y 

bonos Industriales. 

La evolución ascendente de Nacional Financiera se dió aun en tos años diflcites 

que vivió el pals a ralz de la expropiación de las compañlas petroleras y del 

abandono del tipo de cambio de 3.60 pesos por dólar en marzo de 1938, que 

ocasionó una grave inestabilidad económica misma que empeoró con el estallido 

de la Segunda Guerra Mundial a fines de 1939, pues también en México 

repercutieron tos efectos de las severas medidas adoptadas por los paises 

Involucrados en el conflicto. 

La demanda de los paises beligerantes por materias primas y otros productos, 

genero un Incremento en los precios, Que produjo una bonanza en México y otros 

paises de América Latina. México contó con abundancia de divisas, pero el 

mercado empezó a carecer de los productos manufacturados que se importaban 

de Industrias extranjeras pues éstas se concentraban en la fabricación de material 
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bélico. Esto favoreció el desarrollo industrial y fomentó nuevas actividades 

manufactureras. 

Durante estos años, Nacional Financiera estuvo vinculada al desarrollo financiero 

e industrial del pals y acelero la expansión de sus actividades de acuerdo a la 

polftica económica general y a su Ley Orgánica. En estos tiempos corre la 

segunda etapa en la vida de la institución, que inicia el 30 de diciembre de 1940 

con la promulgación de la Ley Orgánica y se prolonga hasta el 30 de diciembre de 

1947 con las reformas a la misma ley. 

De 1g45 a 1970 la economla mexicana registro la más prolongada etapa de 

crecimiento de su historia, en un ambiente de estabilidad monetaria interna y 
externa. En este lapso Nacional Financiera auspicio la creación de mas de 30 

grandes industrias básicas y continuo apoyando la expansión de las promovidas 

en el quinquenio anterior; pudo desarrollar un papel importante como promotora y 

participe de crecimiento, ya que gozaba de estabilidad administrativa y financiera 

proveniente del hecho de que durante esos 25 anos tuvo solo dos directores 

generales; Antonio Carrillo Flores, de 1946 a 1952, y José Hernández Delgado de 

1 g53 a 1970, lo que facilitó la consolidación de los sistemas administrativos y la 

normalización de las actividades de Ja institución. con solo los ajustes necesarios 

para atender el mayor volumen y diversificación de las operaciones en la década 

de los 70's Nacional Financiera vivió un periodo de altas tasas de crecimiento, 

sostenidas mediante un creciente déficit presupuesta! que conlleva a un mayor 

endeudamiento externo y una gran expansión de la base monetaria provocando 

una alta presión inflacionaria lo que puso a prueba la versatilidad y capacidad de 

respuesta de la institución en apoyo al desarrollo económico del pals. 

En Jos BO's México experimentó una crisis que no fue ajena a Nacional Financiera. 

La devaluación del peso frente al dólar en 1ga2, los altos pagos de intereses de la 
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deuda externa, el desequilibrio de la balanza comercial, la elevada inflación y la 

contracción del financiamiento externo privado entre otros aspectos, causaron 

graves problemas a empresas públicas y privadas, hasta el punto de que varias de 

ellas quedaron en situación de insolvencia y cierre. 

Ante esta situación, Nacional Financiera orientó gran parte de sus recursos y 

capacidad administrativa a Ja rehabilitación de aquellas empresas cuya 

conservación era fundamental para la preservación de la planta productiva y el 

empleo (principalmente las del sector minero, siderúrgico y el de transportes). 

El decreto del 10 de julio de 1989, convertla a Nacional Financiera, S. A, en una 

institución de Banca de Desarrollo. Es decir que anteriormente tenla el propósito 

de fortalecer al sistema bancario mexicano y auxiliar a la banca privada que 

enfrentaba serios problemas. ya que los establecimientos de crédito que existlan 

contaban con numerosos inmuebles y garantías reales, pero carecían de liquidez 

para operar, lo que impedfa la realización de sus funciones por lo cual nace Nafin 

al servicio de un amplio programa nacional de fomento basado en las posibilidades 

y en las necesidades económicas del pars. 

Inicia una etapa de modernización actuando como Banca de segundo piso, realizó 

operaciones de descuento que le permitieron canalizar recursos en condiciones 

preferenciales a la industria a través de los Programas De Fomento de NAFIN 

como FOGAIN, PROFIRIO, FONEI, PROBICAP y PROMICRO. La canalización de 

estos recursos permitió otorgar apoyo a 11 456 empresas. 

Para el ano de 1992, Nacional Financiera puso en operación El Programa de 

Desarrollo Empresarial que incluyo cursos de capacitación al empresario y 

formación de promotores, para atender las necesidades de asesorfa y 
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capacitación y asistencia técnica a las empresas del país. También creó el Centro 

NAFIN para atención de la micro y pequeña empresa en la Ciudad de México.N°'ª' 

En los últimos años con la globalización de las economfas se acrecienta la 

interdependencia de un pafs con otros, lo que significa una redefinición de las 

relaciones comerciales con el exterior. En este contexto, la banca de desarrollo 

debe coordinar sus acciones de financiamiento dirigidas principalmente a la micro, 

pequeña y mediana empresas, cuya actividad es fundamental para el desarrollo 

económico del pals. 

En el último lustro, NAFIN ha apoyado el fortalecimiento del mercado interno. el 

sector industrial y empresarial pues ha multiplicado 14 veces su capacidad de 

apoyo al numero de empresa atendidas. Más de 90% de las empresas apoyadas 

son micro y pequeñas con lo que se cumple el objetivo de centrar el interés en 

ellas principalmente. 

Podemos decir que en el tiempo que Nacional Financiera tiene de existir como tal, 

ha desempeñado uno de los papeles más sobresalientes como Banco de Segundo 

piso, lamentablemente la crisis actual a afectado el desempeño de Nafin debido a 

que cerca de la mitad de las instituciones auxiliares de crédito que reciblan fondo 

de Nacional Financiera (Nafin), fueron dados de baja lo que significa que el 

número de empresas apoyadas se reducirá y de las uniones de crédito que 

examinadas por Nafin poco más de la mitad serán colocadoras de sus recursos, 

es decir esta reducción drástica obedece al alto Indice de descapitalización de los 

intermediarios y los altos porcentajes de cartera vencida que alcanzaron en los 

últimos años. 

Nota: Nota fundamental en Biblioteca Nafin No. 3. El Papel de la Banca de Desarrollo de 
Fomento con el contexto de liberalización financiera. El caso de México. Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo, México, 1993. p.205 
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1.1.2 BANCOMEXT COMO BANCA DE DESARROLLO 

Tenemos que en mayo de 1936, el director general del Banco de México Luis 

Montes de Oca, presento al Secretario de Hacienda y Crédito Público el proyecto 

para la creación del Banca de Comercio Exterior que principalmente se encargaría 

de impulsar la producción agrícola de exportación, dar crédito a los exportadores y 

otorgar seguros de crédito, uno de sus objetivos serla: 

Aliviar la situación de la balanza de pagos; y 

Convertirse en el centro coordinador de las actividades relacionadas con las 

exportaciones sobre todo agrfcolaa. en coordinación con las entidades oficiales 

y privadas que participaban en éstas actividades, como son: las Secretarias de 

Agricultura, Economfa, Hacienda. Comunicaciones y de Relaciones Exteriores, 

los departamentos Agrario y Forestal; las Instituciones de Crédito Nacionales y 

Privadas y Jos almacenes de deposito, así como las asociaciones de 

Agricultores y Comerciantes. 

Se tenía conciencia de que era un reto muy difícil incrementar la exportaciones 

agrícolas, ya que dependían de una serie de factores y circunstancias que 

deberían manejarse coordinadamente. En el documento en el que Montes de Oca 

explicó al secretario de Hacienda el proyecto, en la escritura constitutiva y los 

estatutos del banco, dijo: "hay una relación estrecha, e irrompible, entre cada uno 

de los factores y circunstancias ... : el adelanto técnico de producción y Ja 

organización de la misma; la existencia de vlas de comunicación y la de mercados, 

al menos potenciales; las informaciones y estudios técnicos y prácticos la 

celebración de tratados de comercio, etc.; todos tienen que correr parejos con la 

abundancia, la libertad y la eficiencia del crédito. Por eso, cualquier acción aislada 
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tropezará con grandes limitaciones si no existe otra acción paralela en movimiento 

otros factores y mejore las circunstancias en que la primera se desenvuelva" 4 

El fomento de la producción agrfcola se harfa por medio de créditos indirectos a 

través de avales que el banco de comercio exterior diera a favor de los Bancos 

Regionales el objetivo era disminuir el riesgo que para los Bancos Regionales 

Implicaba el préstamo de avfo. La nueva institución también llevarla a cabo el 

descuento y redescuento de papel de avfo, en los casos en que la lineas de 

crédito del banco local con el Banco de México estuviese agotado. 

En el factor comercial, el banco darla a Jos vendedores la información necesaria 

para la exportación y garantizarla la calidad de los embarques. Los créditos para 

los exportadores se les otorgarla bajo las siguientes operaciones: descuento de 

documentos, crédito documentado, anticipo para transportes y almacenamiento. 

Otra posibilidad fue que el banco llegase a ofrecer el servicio de seguro de crédito 

en cuatro casos: contra insolvencia del importador, contra bloqueo de fondos y de 

futuros cambios de precios. En estos dos últimos casos se trataría de proteger a 

los exportadores contra "las variaciones de valor de las divisas extranjeras" en las 

ventas a plazo, previendo futuros cambios por cuenta de los clientes, y también de 

ponerlos a salvo de las fluctuaciones de precios mediante el aseguramiento de 

futuros. 

En cuanto a la forma de constituir el capital del banco, se pensó que el Gobierno 

Federal y el Banco de México suscribieran, "dentro de los limites de sus 

posibilidades legales", la mayorfa de fas acciones. El resto se ofrecerla a las 

demés instituciones de crédito y al publico. A este respecto, Montes de Oca 

4 Phlllips, Olmedo Alfredo. "La creación del Bancomext y sus primeras actividades" Revista 
Banco de Comercio Exterior. No. 1. pp. 17-20 
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considero que la institución deberla disponer de los recursos suficientes para 

desempertar adecuadamente sus funciones. 

Aunando las caracte~i~t!~as nii~tas de la entidad financiera que estaba por darse 

ya que se propone .el .aspecto. de. una institución privada, por contraposición a un 

instituto oficial, con.'objetivo de que a futuro se acomode en la economla 

mexicana ~¡~-- -~"c?_~_~rar opósíciones a los intereses ya existentes y que se 

transforme en un centro coordinador de las actividades de exportación. Dentro de 

esta institt:¡¡;¡:~n_·, ~·e Pretende tener personal adecuado que pueda a futuro, llegar a 

prestar servicios eficientes en beneficio de la economla nacional. Esto se ajusta a 

los términos generales de la ley que rige la constitución de sociedades anónimas y 

a la Ley General de Instituciones de Crédito.• 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Publico aprobó el proyecto de escritura 

constitutiva del Banco Nacional de Comercio Exterior el 1 de junio de 1g37, a 

reserva de ciertas aclaraciones como la proporción del capital social que 

corresponde al gobierno federal no podrla disminuirse sin el consentimiento de 

este, y que las acciones pagadas suscritas por el mismo serán inalienables. 

Además de señalar que las acciones confirieran a sus tenedores iguales derechos 

en cuanto al voto en las asambleas generales. El derecho de veto del Gobierno 

Federal respecto a las decisiones del Consejo de Administración se limitarla a las 

48 horas siguientes a la clausura de la sesión. 

Es asl como ante el notario Manuel Borga Soriano se declaró que la Secretarla de 

Hacienda y Crédito Público hablan otorgado a Nacional Financiera la concesión 

exigida por la Ley para crear una institución nacional de crédito cuya finalidad seria 

"promover, desarrollar y organizar el comercio exterior de Méxicoº. 

5 Ver Legislación de Banca, Crédito y Actividades Conexas. pp. 1-4 
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Se declaró. de la misma manera que la sociedad anónima que se organizaría y 

que se le denomina Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., sujetándose a las 

disposiciones de las leyes de instituciones de crédito y de sociedades mercantiles. 

El capital fijo sería de 20 millones de pesos, y fa Institución se considerara siempre 

como mexicana aun cuando sus miembros o accionistas fuesen extranjeros.ª 

6 Ortlz, Mena. Antonio. "'Hacia la consolidación de un sector exportador competitivo 
dinámico"._Revista Banco de Comercio Exterior No. 1. p. 10 
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1.2 LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, SU SURGIMIENTO E 

IMPORTANCIA EN LA ECONOMIA MEXICANA 

Consideramos importante definir empresa de la manera más sencilla. esta 

definición no siempre se emplea con el mismo significado. pero si de acuerdo al 

tema a tratar, ya sea industrial, comercial o de servicio, a fin de satisfacer las 

necesidades en un sector de actividades y un mercado de consumidores. 

En México, las definiciones de micro y pequeña empresa se adecuaron a los dos 

rubros el numero -de empleados y el valor de sus ventas anuales de acuerdo a las 

exposiciones emitidas respecto por la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI), atendiendo a esta facultad, la Secretarla dio a conocer el primero de 

Mayo de 1990 en el Diario Oficial de la Federación, las siguientes definiciones: 

Industrial-micro: son empresas manufactureras de capital 100% mexicano que 

ocupan· directamente 15 personas y el valor de sus ventas anuales estimadas 

no rebasa el equivalente de 11 o salarios mlnimos. 

La pequeña empresa que ocupa hasta 100 personas la cual, a nuestra 

consideración, es la que plantea desde su definición misma sus carencias y 

necesidades. 7 

Dentro del aparato productivo se define como empresa industrial, la cual se 

simplifica en forma general como la que combina la tierra, el trabajo y el capital en 

proporciones variables para ser la unidad productora que obtenga bienes 

tangibles. Pero la producción abarca una amplia gama de actividades y no solo la 

fabricación de bienes materiales, por lo cual la producción en sentido amplio, se 

refiere a la creación de cualquier bien o servicio. 

7 Natar Marque! jorge. La Industria Pequena y Mediana en México. Economla Mexiquense 
no. 7, Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) México, 1986. 
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"La concepción tradicional de la producción en gran escala como algo deseable se 

ha modificado, en razón de las ventajas que presenta la producción en pequeñas 

unidades en amplios sectores de la manufactura. En muchos casos, las 

economías de escala menor ya no se realizan en una planta misma sino que 

pueden trasladarse a numerosas unidades pequeñas vinculadas entre si, y que 

forman cadenas productivas que permiten incrementar la eficiencia y 

productividad". 8 

A las empresas de menor tamaño las definimos como forma especifica de 

organización económica en actividades industriales, comerciales y de servicio que 

combinan capital trabajo y medios productivos para obtener un bien o servicio 

destinado a satisfacer necesidades, pero esto varia según el número de 

trabajadores y volúmen de producción, es por esto que la clasificación de la 

industria micro pequeña y mediana (PYMES) que podemos seguir contemplando, 

es la que se tiene al considerar el numero de trabajadores por empresa sin 

distinguir entre obreros y empleados. La estratificación por número de trabajadores 

por empresa es tanto un criterio de clasificación, que se ha tomado como indicador 

por muchos estudiosos, obviando el resto de los elementos. 

Esto posibilita la realización de comparación intertemporales independientes de 

que se hayan presentado en otras variables. como el nivel de precios y de ventas. 

La micro empresa tiene un personal que va de uno a quince empleados, la 

pequeña es de 16 a 100 empleados, y la mediana empresa de 101 a 301 

empleados. 9 

8 Stelnhardt, Ricardo. J.M. La pequeña y Mediana Empresa: Comercialización Admón .. 
Producción pp. 1-1 O 

ldem 
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En México el proceso de industrialización se profundizó en la década de los SO's, 

en la que surgió la actividad industrial con un sin numero de pequel"\as y medianas 

empresas. gracias a la acción abierta del gobierno mexicano, no solo a través de 

la integración de una estructura básica, sino también promoviendo inversiones 

manufacturadas y para mantener un nivel de empleo adecuado a las necesidades 

de una población creciente. 

Con el objeto de apoyar el desenvolvimiento de las micro, pequenas y medianas 

industrias se empiezan a formar mecanismos de carácter financiero que 

satisficieran las necesidades urgentes de crédito de las mismas a través de la 

denominada Banca de Desarrollo. 

En las últimas décadas se han registrado cambios en la estructura productiva de la 

economía mexicana, que han si.do el resultado de un rápido proceso de expansión 

y modernización de la rama. industrial, este proceso de Industrialización se ha 

traducido en cambios ií!'P~rta~tes '~n, I~ estructUra del comercio exterior, y de las 

exportaciones de. product~~ ·'prin:;,;~los ;·; manufacturados dio como resultado la 

relación sistemática e'r1Ír~·;·P~~:d·uc~Íón.:-interna y comercio exterior a nivel de la 

micro, pequena y media~~ ·empresas. de ahí la importancia de estas en la 

evolución productiva nacional. 

En consecuencia a los cambios de la economla, las ventajas competitivas que el 

país debe tener para competir con el mundo ya no solo debe basarse en la 

dotación de los recursos naturales de la abundante mano de obra, sino también en 

su proceso, es por esto que en los últimos años ha dado impulso a la micro y 
pequena industria que se considera la base de la planta productiva nacional. 
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No obstante el panorama para este sector micro-industrial no es tan negativo, ya 

que cuenta con ventajas competitivas que pueden ser aprovechadas ante la 

apertura comercial de México, las cuales son: 

= Mano de obra barata y abundante. 

= Alto grado de adecuación a los cambios en el mercado. 
- - ~ - - - -

==> La posibilidad de cambiar de giro Con inversiones mlnimas; 

=> Desconectar y diversificar las fuentes de trabajo; 

= Utilizar tecnologlas simples; 

:::::> Utilizar insumos locales para la realización' de procesos productivos; y 

==> Relaciones humanas. 

Esto es, el sector micro-industrial . tiene . algunas ventajas anteriormente 

mencionadas, ya que las mega ª"'presas ;,º ;,uentan con la flexibilidad y rápida 

adopción de este secto.r a los c:ambios~ ~n .el mercado. 

Ante los cambios en el ámbito. económico la competencia en los mercados de 

bienes industriales. la forma de' oPeíar, de las empresas mexicanas, es 

fundamental, es decir, en la industria de transformación, el sector micro y pequena 

empresa debe considerar que una particular.e~trategia de exportación se basa en 

la exportación no petrolera. 

La importancia general que tiene la. pequena.industria en México se asocia a que 

el 95% de las empresas son pequenas y medianas, por lo cual éstas proporcionan 

más de la mitad de todos los empleados incluyendo actividades que son 

comerciales. 

Otro aspecto a considerar, es que históricamente, las PYMES han proporcionado 

una de las mejores alternativas para independencia económica, podemos decir 
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que este tipo de empresas ha sido una gran oportunidad a través de la cual ros 

sectores en desventaja económica ha podido iniciarse y consolidarse por méritos 

propio, también es importante remarcar que es una opción básica para continuar 

con una expansión en el país de tipo económico. 

La importancia económica de las micro, pequenas y medianas industrias en 

nuestro pals desde el periodo de vida independiente, consiste en el fomento de la 

industrialización destacandose y desarrollandose los sectores textil, alimentos, 

muebles, calzado, etc. 

El fomento a los sectores industriales menores ha sido tradicionalmente una pieza 

decisiva en la polftica industrial, y han existido programas dirigidos a estimular el 

desarrollo de estas unidades, los mecanismos son variados de acuerdo a las 

prioridades y condiciones particulares de desarrollo su orientación productiva y su 

ciclo económico. 

A diferencia de las' empresas grande,s podemos decir que cuentan con una 

estructura tecnológica y financiera que les permite desahogar con relativa rapidez 

los asuntos que cotidla~ament;.· tie,nen .que resolver como parte de su proceso 

productivo, y bien todo necesita apoy'(;s. 

El fomento a la miero y n1edi~na'''empresa no es garantra de un buen desempel'lo, 

sino que es necesario que 't"a)fa' coherencia entre estas empresas y las políticas 

macroeconómicas e indUstriales-. 

En este sentido se quiere decir que los empresarios no estén creciendo parejo, 

ademas hay una fuerte preocupación en el sector industrial por que no sabemos 

cuando va a llegar la esperada ''reactivación económica", ya que la globalización 

esta afectando a la micro, pequel'la y mediana industrias. 
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Consideramos que la importancia de la micro, pequel"la y mediana empresa reside 

en su capacidad para poder adaptarse a los diferentes cambios económicos y 

pollticos nacionales, ademas de que representan el 90% de la totalidad de las 

industrias en México, originando con ello la mayor fuente de empleo10
, sin dejar de 

lado la problemática en el ámbito tecnológico, administrativo, de mercadotecnta y 

financiero. 

10 Mistral Vázquez Jorge .... La Industria Pequeña y Mediana en México". Economfa 
Mexicana No. 7. Centro de Investigación Agencia Económica (Cide). México. 1988. pp. 4, 
360. 
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1.3 LA INDUSTRIA DEL CALZADO COMO ELEMENTO PARTICIPANTE EN 

EL SECTOR DE LA MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA 

La Industria del Calzado a partir de los años veinte y treinta del siglo comenzó a 

perfilarse como una industria autentica. El proceso estuvo asociado con la 

integración del mercado nacional , producto del crecimiento de la economfa, del 

desarrollo del transporte y las comunicaciones, la relativa estabilidad polltica y 

social de la urbanización de la población, con el respectivo aumento en el 

consumo de calzado; el mercado se integro en esa etapa, con dos niveles: a) 

nacionalmente, en el caso de bienes de consumo duradero y b) regionalmente, en 

los no durables (en algunos de estos articules, los mercados continuaron siendo 

locales ). El mercado del calzado empezó organizándose regionalmente y en la 

posguerra extendió su cobertura nacionalmente, permaneciendo los mercados 

regionales para ciertas clases de productos y empresas de tamaño pequeño. 

La transformación de los mercados locales en regionales y nacional, representó la 

desaparición de los pequeños talleres que atendlan la demanda en los primeros 

(su actividad se contrajo a la fabricación de huaraches y, sobre todo, a la 

reparación de calzado), cuya oferta fue sustituida por los productores localizados 

en los principales centros proveedores de las respectivas regiones en el pals. 

La reestructuración del mercado interno se complemento con la expansión del 

externo durante la Segunda Guerra Mundial, pues los productores nacionales 

participaron activamente en el abasto de calzado a los paises beligerantes, en 

particular Estados Unidos. Para entonces se hablan incorporado modernas 

tecnologlas de producción y procesos, la capacidad de la planta productiva era 

considerable y los sistemas de distribución y comercialización internos y externos 

se adecuaron a las nuevas condiciones. 
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Al termino de la guerra, y después de los ajustes a que obligo el descenso de la 

demanda, la industria habla co~solidado el esquema con el que se incorporarla al 

penado de industrialización. Sus caracte"rlsticas principales eran cinco: a) la 

concentración de las empresas productoras en tre.s ciudades del pals: LeOn, Gte.; 

Guadalajara, Jal. y el Distrito Federal -con agrupamientos de menor envergadura 

en San Mateo Ateneo, Edo. de Mex.; Mérida, Yuc.; Aguascalientes Ags.; 

Monterrey, N.L. y Sahuayo, Mich. con sistemas de producciOn y comercializaciOn 

sustentados en pequeñas empresas. por lo que estas constitufan el núcleo de 

centro de producción; e) la producción y el consumo nacionales se concentraban 

en el calzado de cuero (alrededor de tres terceras partes, en 1990); d) los centros 

productores se han especializado en un genero de calzado: León de hombre; 

Guadalajara, femenino y el Distrito Federal, femenino, y e) la producciOn era de 

calidad mayoritariamente econOmica y entrefina. 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, motivaron dudas sobre la viabilidad de ese 

paradigma; para entonces cobraba fuerza la teorla del desarrollo, formulada con 

base en el enfoque centro- periferia, impulsado por R. Prebish y otros intelectuales 

contemporáneos de él y convertida el eje de la estrategia del desarrollo y en 

propuesta para la CEPAL. 

Dicha teorla sostenla que las relaciones centro- periferia contribulan al desarrollo 

de la periferia, pero impedla cerrar suficientemente la brecha entre ambas 

regiones principalmente por la concentraciOn de la industria de bienes de capital 

en los paises centrales, lo que a su vez concedla ventajas de productividad a las 

industrias que utilizaban esos medios de producciOn; puesto que el desarrollo de 

estas industrias, sobre todo la primera, presentaba fuertes regazos frente a los 

paises industrializados, la mejor alternativa consistla en una polltica encaminada a 

promover el avance de esas industrias. 
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La puesta en practica· de la estrategia abarcaba diversas medidas de fomento y 

promociOn de las· industrias, primeramente a las clasificadas estratégicas que 

después . se extendieron prácticamente todo el sector Industrial o más 

correctamente. aliconjunto de la economla. El esfuerzo desarrollista lnclula el 

fomento de las actividades inexistente:s pero necesarias, casi siempre con carácter 

prioritario,. por tratarse de la producciOn de bienes de capital e insumos 

intermediarios básicos. 

Las politicas incorporadas no conocieron limitaciones. La principal y la más 

general fue la protección frente a la competencia externa mediante restricciones 

cuantitativas (permiso o cuotas de importaciOn) y aranceles, se regulaba el 

volúmen y el precio de las importaciones que entraban al mercado interno. Una 

politice también muy socorrida era la concesiOn de subsidios tributarios; las 

industrias recibtan exoneraciones parciales o temporales del pago de impuestos, 

su funciOn de la prioridad de sus productos, de su localizaciOn geográfica y de 

varios criterios más. Los subsidios se concedian también en la adquisición de 

bienes y servicios públicos, la importaciOn de bienes de capital e insumos etcétera. 

La generosidad estatal se hacia extensiva al ámbito financiero; el Estado creaba 

bancos de desarrollo, fideicomisos y fondos; consegula financiamientos externos 

para las empresas y servia de aval en compromisos contraídos por éstas. 

En el desarrollo tecnolOgico, considerado estratégico dentro del modelo, el rol del 

Estado era fundamental subsidiando la inversiOn en este campo y participando con 

capital complementario (de riesgo); asumia directamente casi la totalidad del 

esfuerzo en el desarrollo de las ciencias básicas y la mayor parte de la tecnologla, 

mediante la instalaciOn de los centros de investigación (muchos dentro de las 

instituciones publicas de educaciOn e investigaciOn) y la clasificaciOn del personal. 

En ausencia de empresarios decididos a invertir en la producciOn de bienes de 

capital e insumos vitales, lo cual era frecuente, no dudaba en comprometer su 
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propio capital; y si alguna de las actividades clave para la economla o para u 

sector de ella, dejaba de ser eficiente o funcional, el Estado entraba al rescate en 

aras de garantizar su soporte. 

El modelo visto en retrospectiva. aparece un tanto general, ambicioso y benigno. 

Respecto a lo primero, los objetivos cubrlan todas las esferas de lo econOmico y 

social, como son integración y el crecimiento de la economia, el desarrollo de la 

ciencia y la tecnologfa, la creación de empleos, el desarrollo regional, la creación 

de infraestructura, el bienestar social, etcétera: puesto que el interés abarcaba 

todo y los recursos eran absoluta y relativamente escasos, se procedió a 

distribuirlos en todas las actividades, fases y regiones, de tal forma que ninguna 

fue suficiente. 

El crecimiento endOgeno termino convirtiéndose en una opciOn que ignoró, al 

menos, dos objetivos de cualquier economla; la productividad y la competitividad. 

En el ámbito Interno, como se menciono, existran pocos alicientes para buscar la 

eficacia productiva; en el externo, definitivamente no habla interés, en tanto que el 

mercado nacional ofrecla márgenes de rentabilidad altos, seguros y con menores 

exigencias de inversión y riesgo. Por tanto el desarrollo hacia adentro no logro la 

Integración o autosuficiencia tecnológica ni capacidad para explotar, por lo que 

terminó estrangulado por los desequilibrios externos. 

La industria del calzado fue una de las tantas beneficiadas por el modelo 

substitutivo de importaciones. Con un mercado interno reguardado y disfrutando 

de los demás apoyos mencionados, tuvo un desempeno aceptable: se articulo 

funcionalmente con la demanda, respondiendo a su tamano y preferencias e 

imponiendo cambios moderados mediante la oferta de nuevos modelos de 

calzado, basados en el diseño o los materiales empleados en la fabricación. 

Durante todo el periodo las dos crecieron: a) la demanda, inducida por el 
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incremento de los ingresos y la urbanización de la población y b) la oferta, por la 

ampliación del mercado y las posibilidades de diversificar la producción con la 

garantla de rentabilidad. 
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CAPITULO 11 

POLiTICAS CREDITICIAS DE LA BANCA DE DESARROLLO A LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE MÉXICO CON IMPACTO EN LA 

INDUSTRIA DEL CALZADO 

Es muy cierto que la pequena empresa enfrenta un mar de problemas. los cuales 

se consideran en el capitulo anterior y que son determinantes para poder 

argumentar que dicho estrato tiene la necesidad de ajustarse a los cambios 

estructurales y económicos que sufre nuestro pais. 

El pequeno empresario debe presentar interés por lo que sucede no sólo dentro de 

su empresa, sino también fuera de ella, ya que es parte de su vida productiva. A la 

luz de la circunstancias mencionadas. los retos que enfrenta la pequena empresa 

son de gran magnitud: desde modernizar sus procesos tecnológicos, de 

productividad y competitividad hasta el acceso al financiamiento hacia otros 

rubros. Aunados a estos retos de la planta productiva, se debe anadir el esfuerzo 

de los mismos empresarios, para no ser desplazados por fabricantes de otros 

paises. 

El enfrentar retos no es tarea· sencilla de realizar, ya que los mercados son 

cambiantes al igual que los procesos productivos. Aquf es donde nos podemos dar 

cuenta que la pequena empr.;.i.';."'\\:ip~ra en condiciones de baja productividad y 

reducidos márgenes de ~an~'1Ci
1

~~1cl~e en consecuencia limita su capacidad de 

ahorro y capitalización. 

,~-:},:··, :::;.~·-~_: ·:.«:::- ·: 

Por lo anterior, se considera,_que 1i¡¡· _i:>equena empresa enfrenta retos, tanto en su 

esencia como empresa generadora de empleo y de productos de mejor calidad y 
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precio, como es la perspectiva que d_ebe de. limitar ante una competencia más 

agresiva ante producto_~ !"laci~nales 

El reto princi~al y' d_el -.:;~ál ~e d~sÚ~ar;.;;; Íos- de;;,ás desaffos a vencer; es el de la 

Optima productividad dé" la' empresa".' Éste es él pÍJnto central que todo empresario 

desea deSarrollar,·::Pe;~6_~:~1_-;:_i~te·~ta~·J.o,":S~\~ñfr~rita a preguntas básicas; ¿Como?, 

¿Donde?, ¿Por q.JE!?'.:ryT~I ;;.; t;,:;€l-r;7€lí -..~ .. s~ramiento y por ende respuestas 

convincentes::· e1 '> em·1~»:~.e~~~¡p/P~e-fi·ere- · -seQui~ con su estrategia tradicional y 

obsoleta. 

La productividad de la empresa debe estar basada en amoldar diferentes 

instrumentos, según necesidades y fines conforme a la habilidad del empresario 

para considerar que la mano de obra a parte de barata, está mal calificada y 

pésimamente capacitada, lo que repercute en la eficiencia productiva; la 

capacitación laboral y la inversión, la cual dará mejores utilidades y obreros 

permanentemente mejor pagados. 

Debido a la reducida utilización de la capacidad instalada y la falta de sistemas 

modernos de administración, lo que trae como consecuencia fugas considerables 

básicas para la capacitación, disminuyendo el crecimiento y desarrollo de la 

empresa; el reto: plantear estrategias conforme a las necesidades y capacidades 

reales de cada equipo de transformación para optimizar el trabajo. 

Ante la carente información para seleccionar niaquinaria y equipo, con el fin de 

adoptar medidas para elevar su productividad y calidad; el reto: adoptar nuevos 

hábitos en la forma de investigación, información y adopción de tecnologías 

transferibles, enfatizando necesidades y capacidades de equipo. 
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Al enfrentar una limitada capacidad financiera. lo que obliga a comparar sus 

insumos en un mercado de menudeo donde son más caros . y con . .variación 

constante de precios; se pretende: estratificar métOdos seleCtivos de compra entre 

varios abastecedores para abrir mercados y fomentar 1:á-, cómp~tencia y reducción 

de costos, estableciendo al mismo tiempo compras ·en cÓ'mún con otros pequenos 

empresarios. 

La dificultad para obtener el apoyo crediticio de manera oportuna, obliga a recurrir 

a alternativas inadecuadas (como el tratar de obtener financiamiento de 

proveedores y prestamistas) lo que da como resultado el encarecimiento de 

préstamos y deterioro de su capacidad financiera. poniendo en peligro su 

solvencia, ya que los términos de endeudamiento resultan onerosos: se pretende: 

considerar en primer término que el financiamiento es sólo una pieza del 

rompecabezas para mejorar el crecimiento y desarrollo de la empresa: en segundo 

lugar que el acceso a un crédito se determine para conformar un proceso, ya que 

no es el principio ni el fin de todo negocio, puesto que el éxito de todo buen 

acuerdo comercial esta en base a la capacidad e ingenio del pequeño empresario. 

En resumen, la pequei'la empresa se enfrenta a múltiples cambios estructurales 

que de alguna manera pretenden su desarrollo, estos cambios son considerados 

por el gobierno federal, el cual propone apoyos mediante programas especlficos, 

diflciles de asimilar para el pequei'lo empresario, lo que provoca dejar a un lado la 

proporción de dichos apoyos que le pueden beneficiar, llámense instrumentos y 

lineas de acción, formas de integración interempresarial u otras. 

Dichos retos incluyen el tener una empresa para superar desaflos, un proceso 

productivo singular eficiente y competitivo ya sea a nivel interno o externo ya que al 

hablar de mercado interno no sólo nos referimos al hecho de competir con 

productos nacionales, sino también con productos de importación y si hablamos de 
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mercados internos donde las exigencias y necesidades son otras, nos podemos 

dar cuenta de que la pequeña empresa tiene que amoldarse a los cambios 

estructurales, como primer reto para poder participar de las ventajas de los apoyos 

que se brinden y resolver lo que se anteponga en su proceso productivo y mejorar 

su posición competitiva. 

-¡-~~ 

Una vez analizadas las ventaja,s y ,desventajas que caracterizan a la pequeña 

empresa procederemós a ''"!1,e~-~iorí_S.r' 1S-·_fOrmé'.I ·en que se ha llevado a cabo, el 

fomento de ese estrato, para me'jor· desarrollo y crecimiento que consolide su 

presencia en el mercado interno e inCremente su participación en el mercado de 

exportación. 

Con la estrategia del Gobierno Federal puesta en marcha por la Secretarla de 

Comercio y Fomento lndustrial(SECOFI), hacia las empresas de menor tamaño, 

se busca orientar la optimización de las escalas de producción el acceso de 

tecnologla, fomento a la capacitación gerencial y de mano de obra, asl como 

elevar el acceso al financiamiento, para que de esta manera se facilite una mayor 

participación que de la pequeña empresa en el mercado nacional e internacional, 

por el medio de especialización del subsector, en los productos y procesos con 

ventajas comparativas y competitivas. 

Para llevar a cabo lo anterior, el gobierno federal se basa tanto en el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Modernización de la Industria y 

Comercio Exterior, asl como el Programa, para la Modernización y Desarrollo de la 

Industria Micro, Pequeña y Mediana'. 

Cabe señalar que ha sido necesario adecuar y complementar los instrumentos y 

líneas de acción conforme a los pr'imeros resultados y consensos obtenidos entre 

1989 y 1993; dichos mecanismos se' púe'C!en comprender en cuatro partes: 
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Servicios de Enlace de la SECOFI, comprendiendo dos servicios donde en primer 

lugar el empresario podrá optar por comprar u obtener gratuitamente residuos 

industriales generados por grandes empresas y en segundo lugar podrá obtener 

alternativas para el mejoramiento tecnológico por medio de la bolsa de Tecnotogla 

transferible. En segundo lugar esta el mecanismo referente al apoyo tecnolOgico, 

es el Servicio Nacional de Consulta Tecnológica Industrial, donde el empresario 

será asesorado en la instalación o compra de equipo técnico que más le 

convenga. 

Otros apoyos son la Desregulacióri •y Simplificación Administrativa, mecanismos 

por el cual et empresario agilizara tr'á'mites de cualquier lndole en un sólo lugar, la 

ventanilla Única de Gestión industrial;. y por último el financiamiento tema obligado 

en apoyo al pequeño empresario. 

Uno de tos mayores obstáculos que enfrenta ta pequeña empresa, es la falta de 

financiamiento (capital de riesgo) ya que en su estructura radican las razones por 

las cuales tienen escaso acceso a este, a pesar de que representa un instrumento 

básico, más no indispensable, para desarrollarse a un mayor nivel de eficiencia y 

productividad. 

Las necesidades de crédito son diversas: desde el momento inicial. cuando se 

constituye una empresa, hasta el crecimiento o expansión de la misma pero al 

solicitar a ta institución un crédito, es cuando se denota la escasa posibilidad de 

recibir apoyo monetario. 

Por to anterior el Gobierno Federal mediante la Banca de Desarrollo ( NAFIN Y 

BANCOMEXT), ha puesto en marcha diferentes programas estructurados para 

brindar apoyos financieros apropiados de manera oportuna y suficiente en 

actividades industriales, comerciales nacionales. 

37 



La Banca de Desarrollo, cumple con la importante función al promocionar y apoyar 

los esquemas de desarrollo y fortalecimiento que el Gobierno Federal instrumenta 

para empresas, empresarios e industrias nacionales. 

Al mismo tiempo, propone mecanismos de apoyo que van más allá del 

financiamiento, como es la capacitación empresarial, asesoramiento y programas 

de asistencia en actividades dentro de la· empresa y para el empresario 

Dicha Banca de Desarrollo tiene ·1a capacidad de proporcionar créditos para el 

desarrollo de sus programas de apoyo a las empresas, pero no de manera directa 

a quien lo solicite ya que para obt~r10rto será a través de intermediarios financieros 

(Uniones de Crédito. Entidades de fomento, Empresas de Factoraje. Arrendadoras 

Financieras, Bancos Comerciales y de Fomento11
, los cuales están facultados por 

la Banca de Desarrollo para evaluar si una empresa puede ser sujeto de crédito o 

no. 

El pequeño empresario presentara solicitud de crédito al intermediario financiero y 

este, mediante un previo análisis estudia las condiciones financieras de la 

empresa y determina las solvencia para responder a dicho crédito, si el 

Intermediario aprueba el crédito, éste mismo presentara su fallo ante la Banca de 

Desarrollo, la cual proporcionara el crédito al intermediario y este a su vez lo 

transferirá la empresa solicitante(cuadro1 ). 

En caso de ser aprobada la solicitud, la pequeña empresa podrá disponer del 

crédito y para ello el empresario debe buscar la mejor opción, en cuanto al buen 

uso de él ante esto, cabe hacer mención sobre la tarjeta empresarial la cual cuenta 

con eficiencia en operaciones de compraventa lo que podrfa auxiliar al pequeño 

empresario en la optimización de su crédito. 

11 Ver Ley de Uniones de Crédito 
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CUADRO 1 

1 

1 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO 

INTER!'V1EDIARIO 
l~l~/\NCll~RO 

PCl)UEÑ.:\ 
E~IPRESA 1 

2 

1 
BANCO DE 

DESARROLLO 

l Lu pcquer"'Ja cmpn:s;.1 pn:scnta sol icitu1.I de financiamiento ni intcnncdiario 

financiero 

2 Después de evaluar la suliciwU 1.kl cmpn.:sario. el intermediario financiero solicita 

al Banco de Desarrollo tCrminos ~· condiciones de crédito. 

3 El Banco de Desarrollo cotiLu. el tipo de crCdito solicitado e informa sobre el 

resultado del mismo 

4 Conjuntamente con su cliente. d intcrmcdinrio financiero evalúa la oferta crediticia. 

S Posteriormente a la evaluación de la ofcna se solicita formalmente el crédito. 

Esta tarjeta empresarial es un mecanismo otorgado a créditos auspiciados por 

NAFIN, las operaciones que correspondan a gastos inversiones de la empresa y 

que no sean gastos personales y que de alguna manera permite disponer del 

crédito de una forma égil y sencilla(cuadro2). 
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Disposición del crédito 

1. El Banco abre y formaliza la linea de crédito revolvente al empresario 

tarjetahabiente. 

2. El empresario puede disponer de recursos para cubrir gastos o realizar 

inversiones de su empresa, presentando documentos de los registros contables 

que correspondan a la disposición de la Hnea de crédito revolvente. 

3. Avisa al Banco para que se traslade de su tarjeta a la linea de crédito 

revolvente con recursos NAFIN. 

4. El Banco informa a NAFIN de las disposiciones realizadas en un periodo entre 

24 y 48 hrs. 

5. NAFIN carga a la cuenta del intermediario las disposiciones del crédito y las 

notifica para los pendientes a cubrir por el intermediario de la empresa que 

dispone de dicho crédito. 
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CUADR02 

INTERMEDIARIO 
FINANCIERO 

4 

BANCO DE 
DESARROLLO 

DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO 

PEQUEÑA 

3 
EMPRESA 

1 .- El Banco abre y lbrma1izu la linea de crédito revolventc al empresario 

turictahahicntc. 
. .•. . . ·.···· . 

::?.- El empresario puede disponer de recursos-para ·CUbri~ 'S,astos o·_rC~tf~ 
inversiones de su empresa. presentand~. · do~unl~~'iOS(-dc"it~~'--. ;~~i-stros 
contables c¡uc corresponden a la .·diSpo~iciÓ~;:-.'d~'.{i~'i::_.i(Ü~~rd~-:~-C~édiío 
rcvolvcntc. :·.r.;: '::-.•· <. ~::-/ 

3 Avisa el Banco pura que se traslade de su tarjeta a la linea de crédito revOt~~~t~-~Ün 'fecurSOs 
NAFIN 

4 Et Banco informa a NAFIN de tus disposiciones realizadas por el empresario. 

S NAFIN registra a los acreditados y les opera automdticnmcntc las disposiciOneS iealizBdas en un 

periodo de 24 y 48 hrs. 

6 NAFIN carga. a la cuenta del intermediario las disposiciones del crédito y las notifica para los 

pendientes a cubrir por el intermediario de la empresa que dispone de dicho crédito. 

Es importante que el empresario se concientice de que el crédito es un apoyo el 

cual debe aprovechar y al mismo tiempo debe recuperar, ya que al recuperarlo y 

pagarlo éste tiene un ciclo el cual puede beneficiar a otras empresas y en caso de 

no recuperar el importe se hará efectivo y el aval permanecerá cargado en su 

cartera vencida. 
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Los créditos previstos en los mecanismos crediticios se manejaran en moneda 

nacional e incluso extranjera, en. este caso, .siempre y cuando la empresa sea 

generadora neta de divisas o cotice a precios internacionales (empresas 

exportadoras), el pago será. mensuol ·en moneda nacional y trimestral para la 

extranjera. 

Es claro que la pequel\a empresa· carecerá de garantlas para obtener créditos por 

lo que se fomenta la asociación solidario u organización interempresarial la cual 

pretende la agrupación de producto"í.eS; comerciantes y prestadores de servicios a 

fin de que al integrarse logre ta representación necesaria para ser considerados 

sujetos de crédito. 

Dentro de alguna forma de integración (Uniones de Crédito, Empresas 

Integradoras y Subcontratación) · se podrá tener acceso a las diferentes 

promociones crediticias que brindan las entidades de fomento públicas o privadas. 

La pequeña empresa asociada 'gozará de mejores ventajas al momento de 

solicitar (empresa asociada) un ·eré.dita . contará con tasas de interés preferente 

entre sus socios, garantlas o avah>s que no correrán a cuenta del pequello 

productor sino de la figura interempresarial y de la estrategia que plantea esta 

organización. 

Cabe mencionar que las· emp~esas de menor tamal\o cuentan con ventajas 

preferenciales al obtener dicho:c.rédito, y que las tasas de interés, los plazos de 

amortización y los costos en la obtención serán más bajos, siempre y cuando 

utilicen los instrumentos Y. programas de apoyo crediticio de la Banca de 

Desarrollo. 

El total de crédito o financiamiento es conforme a los requerimientos del proyecto, 

por su parte, NAFIN PODRA ·.COBRAR HASTA EN UN 100% el crédito que 
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otorgue la banca comercial o de primer piso. El plazo de amortización será fijado 

conforme a la capa'c'idad de pago de la empresa que lo solicite . 
. -:- .. -~.--: :;~ . '· - ·_ 

Dentro d~ lo~·:_-~sque.~as de financiamiento, cabe comentar otra modalidad que 

ofrece aP<?Yº·. ~r~~iti~iO~ en co~diciones preferenciales al empresario mexicano en 

su participación d_e_ntr_o de_I comercio exterior. 

En lo referente al financiamiento el comercio exterior NAFIN brinda crédito a corto 

p~azo __ --para la···importación de materias primas insumos, refacciones, bienes de 

consumo -maqUinaria y equipo; apoyada por una amplia red de bancos 

corresponsales con cobertura mundial. 

Una primera modalidad, es donde el empresario puede ser apoyado en sus 

operaciones de comercio exterior mediante lineas comerciales de crédito, donde 

se considera a la importación y pre-exportación (crédito para producir bienes que a 

corto plazo se exportaran), para la Micro, Pequeña, Mediana y Gran Empresa 

cuyas actividades se relacionen con el comercio exterior o tengan perspectivas de 

incursionar a este campo. 

Para este tipo de financiamiento, el empresario debe presentar su solicitud a 

través de un intermediario financiero el cual tendrá la función de evaluar dicha 

solicitud. Las operaciones de importación y exportación se podrá celebrar en otros 

paises, tales como Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, el Caribe, Europa, 

Asia, África, y Oceanla, en virtud de la cobertura con que cuenta la banca de 

desarrollo para sus operaciones de crédito a nivel internacional. 

Dichas operaciones pueden ser financiadas hasta en un 100%, siempre y cuando 

no se estipulen montos mlnimos de 200 mil dólares americanos y con plazos de 

amortización y exportación e importaciones hasta de 180 dlas; si se trata de pre

exportaciones e importaciones será hasta 90 dlas y la forma de amortización será 
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en un solo pago al vencimiento y la disposición de dicho crédito será en efectivo 

con una tasa de interés Libor más 1.5°/o anual. 

Otra modalidad de financiamiento al comercio exterior es la linea global de crédito. 

la cual tiene el objetivo de financiar la importación de maquinaria, equipo y 

servicios conexos, mediante intermediarios financieros. Estos créditos que NAFIN 

otorgue a los intermed,iariós:_ se :~oci.Jme~tarán a través de pagarés suscritos por 

dichos intermediarios a favor de NAFIN. 

En el caso las llneas globales. el plazo de amortizaciones será de 2 a 8.5 anos 

dependiendo del tipo de bienes y . del monto de la operación. La forma de 

amortización será en la mayorla de los casos por pagos semestrales. iguales y 

consecutivos y con bajas tasas de interés, Estos créditos son otorgados en 

condiciones más atractivas que las prevalecientes en los mercados internacionales 

de dinero y capital, en base a programas de fomento a las exportaciones 

implementadas por los principales paises industrializados. otorgando 

financiamiento preferencial a compradores extranjeros de productos originarios del 

pals que brinda el crédito. 

Los montos mlnimos de crédito que se consideran para este tipo de lineas. serán 

de 1000,000 dólares americanos y la disposición de éste será mediante pago 

directo, carta de crédito o reembolso según se esUpulen en el contrato de linea 

global. 12 

Por lo anteriormente comentado, consideramos que estas dos modalidades de 

apoyo crediticio pueden considerarse por los empresarios mexicanos, ya que ante 

la competencia de productos del exterior. en algunos casos es necesario adquirir 

12 Vease Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria de la Micro y Media, 
1991-1994. Mercado de Valores. 15 de marzo 1991. p. 3 
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maquinaria y complementar la cadena productiva en la elaboración de un producto 

con calidad o al intentar incursionar con productos competitivos en otros paises. ya 

que en este caso estas formas de financiamiento son consideradas para 

empresas de menor tamaño, las cuales se pueden ver beneficiadas ante el apoyo 

crediticio preferencial. 

Como conclusión, es prudent~: corTie~~~r, ~~e los niveles de crecimiento de la 

pequei'\a empresa en los paises industrializados no sólo ha sido resultado 

exclusivo del fácil acceso~ al_. fi~anc'i~rriiénto~- sino ·a la conjunción de criterios y 

pollticas flexibles que tanto el Gobierno como el empresario han adoptado. 

Aunque a esto, el cambio de mentalidad, la conciencia e Innovación empresarial, 

son parte fundamental para que las pequef\as empresas se desarrollen siendo 

respaldadas por recursos financieros que en algunos casos son necesarios, los 

cuales deben considerarse entre otros rubros, como lo serian la capacitaciOn, la 

tecnologla y asistencia empresarial por citar algunos, y que el empresario los tome 

en cuenta, pues en la actualidad la organización interempresarial plantea formas 

de asociaciOn entre empresas y donde el mismo empresario al formar parte de 

una de estas, puede contar con servicios que lo pueden beneficiar, uno de estos 

es el financiamiento. 

Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (Fopyme). 

Dentro de los programas de Financiamiento que han dado auge el Gobierno 

Federal y la Banca de Desarrollo, se encuentra la Fopyme. Este programa 

pretende reestructurar los pagos de las empresas deudoras cuya solvencia tras la 

devaluaciOn de diciembre de 1g94 se convirtió en déficit. 
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Cabe destacar que este acuerdo está dirigido a todas las empresas que tienen 

créditos inferiores a seis millones de pesos. Estas empresas representan el 97.8°/o 

del total de los establecimientos que tienen adeudos.13 

Por consiguiente a ralz de la devaluación del peso, el nivel de vida de la población 

tuvo serias repercusiones en el poder adquisitivo, viniendo a reflejarse en la 

actividad económica de nuestro pals, lo que trajo consigo problemas como 

desempleo y cierre de algunos establecimientos pequel'ios. 

Es de esta forma como este -acuerdo· surge como alternativa para el pago y la 

reestructuración de los deudo'res."-teniendo como objetivo brindar más y nuevos 

recursos para impulsar la.actividad productiva. 

Con este acuerdo se persigue impulsar la recuperación fijando las bases para 

evitar los altos Indices de cartera· vencida temiendo que esto provoca un colapso 

financiero, el cual fué disipado gracias al Fopyme. 

Asimismo entra en vigor el 1º de octubre de 1996 en acuerdo de la Secretarla de 

Hacienda y Crédito Público y la Asociación de Banqueros de México; cuya base14 

son los beneficios para reestructuración de crédito. Vence el 31 de enero de 1997, 

teniendo vigencia 1 o anos a partir del momento en que se reestructura. 

13 Mercado de Valores. "Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro. Pequena y 
Mediana Empresa (Fopyme)". Septiembre 1996. p. 4 
14 Arroyo, Elba Rosa. etal. El Fomype .. llega justo a tiempo". Reportaje, Septiembre -
Octubre de 1996. p. 26. 
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2.1 LINEAMIENTOS GENERALES DE LA DERRAMA CREDITICIA DE 

NACIONAL FINANCIERA SNC. 

Nacional Financiera ha participado desde 1934 en el desarrollo de México. 

Actualmente, constituye uno de los instrumentos del Estado para concretar y 

consolidar el proceso de apertura de la economla y la reforma del Estado. 

En el contexto actual, Nacional Financiera en la banca de desarrollo de una 

economía abierta, de una econamfa en competencia, de los mercados sin 

fronteras, de los flujos libres_ de capital. 

Sus acciones se orientan fund.;,i'.nentalmente a apoyar los esfuerzos empresariales 

del sector social ·.'y p·riv8~:~f~;~~{~n;;ra industria, el comercio y los servicios, y 
principalmente de las ,¡.;¡c~o::_~.;;'~úenas y medianas empresas. 

, i, -. '; ::,:· ;~: :~ 

Es propósito institucional, contribuir y coadyuvar a la modernización, apoyar a la 

empresa en forma Íntegra!' a Í~avés del otorgamiento de crédito de asistencia 

técnica y capacitación, .con tecnología, esquemas de garantías, servicios 

profesionales; desarrollando esquemas de asociación y organización empresarial, 

induciendo ar sistema financiero fortaleciendo.ras alternativas de intermediación de 

los apoyos y disel'\ando esquemas que rep.resente ~n nuevo valor; todo dentro de 

un ámbito social y atendiendo er aspecto., ecc;>lógico, de tanta relevancia en 

nuestros dlas. 

A este respecto, a continuación se p"resent.;,~ ·¡~~--Reglas Generales de Operación 

de ros seis programas de apoyo crediticio ~t:.e"b6~stituye uno de ros instrumentos 

que Nacional Financiera ofrece.al empre_sario para participar en sus procesos de 
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modernización, a fin de integrar y desarrollar su actividad, la cual desempena un 

papel de gran impacto en la economía nacional. 

Redes de Fomento al Crédito y a la Competitividad de las PYMES: 

experiencia de Nacional Financiera (NAFIN). 

Nacional Financiera es un instrumento del gobierno federal mexicano para apoyar 

su polftica económica, juega el papel de Banca de Desarrollo en una economfa 

incierta en un proceso de regulación y de apertura nacional. Para desemperiar 

este papel Nafin ha adoptado su organización y finalidades a las necesidades 

coyunturales actuales. En 1989 se produce un cambio estructural de la institución 

que reorienta la oferta crediticia y los sujetos de atención. En efecto, dejo de ser la 

Banca paraestatal para convertirse en la Banca de fomento de la micro, pequei'la y 

mediana empresa (MPYMES). 

Anteriormente, la casi totalidad de créditos que otorgaba NAFIN se canalizaban 

para desarrollar al infraestructura económica del pals, en tanto que actualmente, 

después de su cambio a Banca de segundo piso, destina el 98% de sus recursos a 

elevar la productividad la calidad y el nivel dei competitividad de la micro y pequena 

empresa. 

La reestructuración organizativa de NAFIN absorbió la acción de múltiples 

entidades dedicadas a promover el desarrollo como: Fogain (que otorgaba a la 

PYMES), Fomin (que participan con capital de riesgo), Fidein (dedicada al 

desarrollo de parques industriales y localización industrial) y Fonep ( que 

financiaba estudios y proyectos). 
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Asociacionismo: una nueva variante de cooperación interempresarlal 

Uno de los objetivos perseguidos por NAFIN, enunciados en diferentes 

programas(PROMYP, PRODERM), es el estimulo a las uniones de crédito, como 

núcleo organizativo de las relaciones de cooperación interempresarial. 

La Secretaria de Comercio y Fome~t~··lndustrlal (SECOFI) coordina la acción de 

instrumentos que persiguen :-~-i"!'·¡_J~r~~.:,_ a~~ci~cionistas, como la sociedad de 

responsabilidad limitada de interés:públl~o i las empresas integradoras. 

La primera es una empre5~/.-~.~-,.~~-~~i(~:di~:~n-0da para agrupar empresarios con 
escasos recursos como e~· ~(~;~~~'o,;·d_~,, IOs P'roductores artesanales y la micro 

industria. Dichas entidade~ se ·h,:.¡.;. c;ea.do en las entidades de algunos estados 

clave en la República mexicana.' Las empresas Integradoras fueron creadas por 

decreto presidencial el 6 de Mayo de 1993 y su propósito es realizar promociones 

u gestiones orientadas a modernizar y ampliar la participación de las empresas 

micro, pequenas y medianas en todos los ámbitos de la vida económica nacional. 

A través de la asociación, las empresas de menor !amano complementan su 

capacidad productiva, sus requerimientos de materia prima e insumos, y sobre 

todo se canalizan los apoyos institucionales. 

Con estas nuevas formas de cooperación interempresarial se busca plasmar una 

dinámica organizativa basada en la realización de actividades en común que 

eviten el intermediarismo y permitan a las empresas asociadas la adquisición de 

materias primas, insumos y activos tecnológicos en condiciones favorables de 

precio y oportunidad de entrega. 
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La aplicación de esta nueva dinámica, a nivel de la preparación de la cooperación 

interempresarial. brindan la: oportunidad de consc;>lidar comportamientos menos 

individualistas para enfrenta~ tanto la incertidumbre del mercado como la 

asimilación de los cambios tecnológicos y organizativos, el factor clave de la 

competitividad ya no es la empresa aislada, cada vez adquiere mas importancia la 

calidad de los vincules q-Ué- las_ e(:n-Presas sOn capaCes de·-,desarrollar entre si y con 

los servicios que el entorno industrial les ofrece. 

El interés de esta dinámica asociacionista reside en el carácter de cooperación 

interempresarial que busca romper las relaciones lineales entre sujetos aislados; 

De esta forma los micros y pequeños no están solos y vulnerables frente a los 

proveedores, el mercado y la búsqueda de información. Este grupo de empresas, 

reunidas en una unión industrial o una empresa integradora, constituyen una 

amplia gama de actores que tienen intereses diversificados y recursos diferentes, 

pero que sin embargo pueden armonizar un conjunto de compromisos recíprocos 

para sostener diversas transacciones (compra de insumos, intercambio de bienes 

y solicitud de créditos), que implican una proyección de futuro y continuidad en el 

tiempo. 

Esta acción conjunta constituye una normatividad que regula los intercambios 

entre las diferentes empresas que participan en las uniones de crédito y en las 

empresas integradoras. 

A pesar del desarrollo incipiente de estas modalidades de cooperación inter

empresarial, en muchos casos se ha generado una continuidad de funcionamiento 

que teje una historia compartida y consolida una cultura de trabajo donde la 

conciencia de pertenencia a un grupo produce un clima de confianza indispensable 

para lograr ventajas comparativas dinámicas, ya que estimulan experiencias de 

aprendizaje interactivo y facilitan la división de los riesgos. 
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Otro paso importante en el proceso de consolidación de una unión de créditos es 

la formación de una comercializadora de ventas, que les permite a los usuarios 

detectar mercados y expandir la posibilidad de conjunto generando econom!as de 

escala. 

En estas modalidades asociacionistas es constante el juego de concertación entre 

los costos de transacción externa y los cOstos de coordinación interna. No sólo 

Importa la homogeneidad de intereses que el grupo internamente puede 

ocasionar, sino que ello es indispensable para consolidar la trayectoria grupal en el 

manejo interno. o sea en la utilización de los recursos ofrecidos por las 

instituciones. 

La complementariedad desarrollada por estas relaciones organizativas de 

organización interempresarial condiciona las decisiones no solo productivas, sino 

de inversión y en algunos casos, puede llegar a desarrollar un nivel de 

especialización de la producción. 

Esta comp!ementariedad puede modificar la competencia entre empresas 

además, permite el desarrollo:: de . relaciones más complejas, generalmente 

informales, dadas las relaciones ~ercanas y frecuentes entre asociados que 

residen en una misma zOna·geog.Íáfica. Estas relaciones informales son al mismo 

tiempo la colaboración ,Y ·compete.néia y constituyen el potencial para desarrollar 

ventajas competitivas dinámicas. 

En todos los casos, el desafio es como desarrollar un clima de confianza y de 

coordinación entre las empresas pertenecientes al esquema asociativo, que sea 

capaz de consolidar un sistema eficaz de relaciones sociales. Conjuntamente con 

la heterogeneidad organizativa de las empresas se manifiesta una homogeneidad 

cultural y social que permite un sistema de comunicación muy fluido. En lo 
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referente a la gestión y et dinamismo empresarial que estas experiencias pueden 

generar ya que es necesario realizar un estudio que profundice entre las diferentes 

dinámicas utilizadas y evaluar sus impactos sobre la capacidad estratégica de las 

empresas. Sin embargo podemos señalar que hay grupos que generan 

rapidamente iniciativas, quizás esas dinámicas expliquen por las condiciones ya 

existentes, esto es por el hecho de que se unieron microempresarios con una 

trayectoria de trabajo ya formada, inc•uso con un aprendizaje en el manejo y 

mantenimiento de maquinaria. 

Una de las razones explicativas de la dificultad de generar una dinámica de trabajo 

continuada puede ser que la creación y desarrollo de esta empresa integradora 

estuvo demasiada acotada por instituciones locales y a esto se agrega el fracaso 

de la gestión empresarial que desarticulan la continuidad del grupo ya que ha 

creado un liderazgo interno c~paz de ganar credibilidad y superar el estancamiento 

en el cual se encuentra. 

Del análisis precedente ·se· desprende que en la conformación del esquema 

asociativo 10· determinante ya ·no es la· empresa sino el conjunto de sus relaciones 

y la utilización efectiva que estas realicen de las ofertas del entorno, es decir, que 

se articulan varias dinámicas. Una es la oportunidad y efectividad de los vincules 

que los grupos asociados establezcan con los servicios ofertados por un conjunto 

de instituciones en este caso NAFIN, SECOFI, Intermediarios Financieros y no 

Bancarios, Institución de Educación Técnica y Centros de Investigación. 

Dicho entorno ha sido conformado por la promulgación de los diferentes 

programas que resumen las experiencias de trabajo de varias instancias 

gubernamentales y probadas frente al problema de crecimiento y competitividad 

de las PYMES. 
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El Plan Nacional de Desarrollo de 1989-1994 marca lineamientos mediante los 

cuales deben actuar las instituciones gubernamentales y privadas para el 

desarrollo y crecimiento de este subsector. De acuerdo con las directivas 

emanadas en este programa la SECOFI ha coordinado un importante número de 

dependencias y organizaciones gubernamentales, con el fin de concertar y vincular 

la acción dirigida a las PYMES. La Comisión Mixta Para La Modernización de la 

Industria Micro, Pequeña y Mediana (COMIN), creada por decreto presidencial de 

1991, tiene corno función la aplicación del programa adecuando sus instrumentos 

a las necesidades y caracterfsticas de las diferentes industrias y regiones. A las 

sesiones de la Comin se integro el denominado Comin Financiero, integrado por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público, NAFIN, Bancornext, Asociación 

Mexicana de Bancos y Concamin. 

A nivel de politicas públicas se manifiesta el interés de imprimir los diferentes 

instrumentos que se generan, para encausar los programas de apoyo a las 

PYMES, un enfoque sistemático signado por una orientación de complementación 

entre las diferentes instituciones. Los esfuerzos realizados en la simplificación 

administrativa operaliza el interés por evitar la dispersión, la simplificación y la 

coordinación administrativa. Es cierto también que para armonizar efectivamente 

la articulación de los diferentes instrumentos seria necesario profundizar la 

evaluación de los resultados obtenidos, precisamente en la organización de estas 

experiencias asociativas. 

Esto es la polltica de saneamiento de las finanzas públicas que ha implicado para 

las entidades de fomento, una reducción en términos reales, de los recursos 

fiscales disponibles para su operación, por ello se deberán adecuar los 

mecanismos de fondeo de las instituciones para ampliar su capacidad de apoyo a 

los sectores económicos sin comprometer el esfuerzo de saneamiento fiscal; por 

tal motivo la efectividad del créditos de fomento para promover la modernización y 
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crecimiento económico se basará en una correcta evaluación de los proyectos que 

demuestren una rentabilidad económica y social, tales medidas redundaran en 

mayor y menor recuperación de los créditos que contribuirá a mejorar las 

operaciones y capitalización de las instituciones que lo soliciten. 

Para la Banca de Desarrollo serán susceptibles de crédito las instituciones que 

demuestran una rentabilidad social y viabilidad económica en su proyecto, 

además de poder manejar realmente sus condiciones de crecimiento y 

consolidación productiva con dichos créditos así el crédito preferencial será 

canalizado a la micro y pequeña empresas a través de Nacional Financiera, con el 

objetivo de integrar nuevos y mejores usuarios del créditos la cual canalizara 

además de créditos hacia las actividades prioritarias con base en lo fundamentado 

en el Plan Nacional de Desarrollo acera de prioridades sectoriales. 
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2.2 EFECTOS ESPEC(FICOS DE LAS POLITICAS CREDITICIAS DE 

NACIONAL FINANCIERA. 

La situación del Sector es muy similar a la ·nacional, ya que está estrechamente 

ligada a la actividad económica del país::: en la .rTiedida en que se tengan avances 

positivos a corto plazo, habrá sign~-~'-~-~:,_~~C?~_P~~ación en la industria del calzado, 

las perspectivas a mediano y.largo·p·l~z:é{PUéden:-ser alentadoras pues hablamos 

de un sector que fue muy afectado por 1a' ápert.:;ra comercial y por la contratación 

del mercado. Los industriales. c:Íel ra-~c:; ··tiene.n · ~ue redoblar esfuerzos, para que a 

base de constante trabajo superar la situación actual. 

No todos pueden exportar, pero es importante mencionar que la industria zapatera 

ha sido seleccionada para el gobierno .federal para sus proyectos de empresa 

"prioritaria" dentro del Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana 

Industria, con lo cual nuestro sector se vera favorecido a mediano plazo con 

créditos, tasa de interés preferenciales y con asesorfas. 

Los principales problemas que enfrenta la industria del calzado son las altas tasas 

de interés que cobran los bancos, una descapitalización de las empresas y una 

contracción fuerte del mercado, entre otros. En lo que respecta a los altos 

intereses y a la descapitalización, se está trabajando específicamente con 

Nacional Financiera (NAFIN), para instrumentar un programa de rescate del 

sector, el cual consiste en negociar apoyos y asesorlas, también dentro de éstas 

se encuentran la promoción de cursos de capacitación, apoyos de financiamiento, 

gestoría para trámites con comercio exterior, asesoría, talleres sobre prácticas de 

comercio desleal, desarrollo de proveedores, productividad, productividad, 

competitividad, asociasionismo y difusión entre otras. 
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2.3 PROGRAMAS DE APOYO CREDITICIO DE BANCOMEXT. 

Hasta principios de la década pasada las exportaciones mexicanas se 

caracterizaron por la participación sustancial de las industrias extractivas (petróleo 

y minerfa). del sector agropecuario asi como de algunas industrias manufactureras 

(automotriz química alimentaria), la disponibilidad de recursos naturales y los bajos 

costos de mano de obra constitufan las principales ventajas comparativas del pais. 

De ahf que la industria exportadora estuviera asociada a estas caracterlsticas . 

Gran parte de las empresas manufactureras exportadoras se caracterizan por 

realizar procesos de ensamble y maquila para empresas extranjeras. Sin 

embargo, los recursos generados por la exportación servlan para el pago del 

servicio de la deuda y en menor medida para financiar la inversión en bienes de 

producción y tecnologla. 

El contexto de reestructuración industrial y de apertura comercial, iniciada a 

mediados de los ochenta sentó las bases para una nueva polltica nacional en 

materia de comercio exterior. El surgimiento de nuevos competidores venidos de 

Nuevo Oriente, cuyas exportaciones. superaban en calidad a las mexicanas, asl 

como la importancia adquirida por los bienes, con alto contenido tecnológico en el 

comercio internacional, marcaron la. pauta para un cambio de polltica industrial y 

de comercio exterior. Tal cambi()\·ciebla impulsar un profundo proceso de 

modernización tecnológica del aparato industrial con el objeto de mejorar la calidad 

y productividad de las empr~~as,:. y en consecuencia, poder diversificar las 

exportaciones en favor de los productos manufacturados con mayor valor 

agregado (iva). 
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Colateralmente, se hizo necesario generar mecanismos financieros, comerciales. 

e institucionales, con el objeto de fomentar una más amplia participación de las 

empresas nacionales en los esquemas de comercio internacional. 

Asl es que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de 

Modernización Industrial y de Comercio Exterior, Bancomext diseno una serie de 

apoyos, instrumentos y estrategias con la finalidad de que las grandes pequef'las y 

medianas empresas puedan insertarse en los mercados de exportación. De 

manera !ntegral. ·.el banco proporciona un conjunto de seivicios para facilitar 

operaciones de comercio exterior y de inversión destinados a las empresas los 

cuales· son: 

Crédito a corto mediano y largo plazos para exportar e importar servicios y 

productos no petroleros. 

Financiamiento integral para desarrollar proyectos de inversión que 

incrementen la oferta exportable. 

Financiamiento de operaciones de capital de riesgo. 

Participación temporal y minoritaria en el capital de empresas vinculadas al 

comercio exterior. 

Garantlas a corto y mediano plazo para cubrir el riesgo de falta de pago en 

operaciones de exportación. 

Avales para facilitar a otros intermediarios financieros y empresas la obtención 

de recursos financieros en el mercado nacional e internacional. 

Extensionismo bancario por medio de servicios de información capacitación y 

asesorla en materia financiera para facilitar el intercambio comercial y la 

inversión extranjera. 

La operacionalización de estos apoyos se lleva a cabo principalmente, a través 

de una serie de mecanismos financieros y crediticios, con la intermediación de 

la banca comercial y otras instituciones. 
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Paralelamente a los apoyos a la exportación, Bancomext ha generado otro tipo de 

apoyos para facilitar la cooperación y asociación entre diversas instituciones. como 

un estimulo a la creación de redes que fomenten la exportación. Los actores 

institucionales que forman dichas redes son : 

Intermediarios Bancarios y no Bancarios 

Empresas productoras 

Empresas comercializadoras 

Uniones de productores 

Empresas interesadas en llevar a cabo alianzas estratégicas. con empresas 

extranjeras. 

APOYOS PARA LAS EXPORTACIONES INDIRECTAS DE LAS PYMES. 

La concepción de la red de apoyos parte de la idea de que las PYMES, por sus 

caracterlsticas internas diflcilrnente pueden convertirse en exportadoras directas, 

que logran insertarse en nichos de mercado, desarrollar productos originales o 

establecer alianzas estratégicas, con empresas del exterior puede desarrollar 

actividades de exportación. Por tal razón, gran parte de los apoyos se canalizan 

para incorporar a la PYMES a la exportación de manera indirecta bajo la formula 

de proveedores de materias primas, insumos, partes, componentes, refacciones y 

empaques a grandes empresas exportadoras, a cadenas de tiendas 

departamentales o a la industria maquiladora. 

Sin embargo la mayoría de la PYMES carecen de condiciones internas que les 

permiten realizar su producción con calidad y a precios competitivos. En este 

sentido 
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Bancomext promueve acciones para que las PYMES modernicen su estructura 

productiva y su organización, incrementen su capacidad instalada. tengan acceso 

a fuentes de financiamiento y puedan sanear sus economias. 

En conjunto, las Hneas generales de acción de Bancomext para coadyuvar el 

desarrollo de la PYMES están disef'\adas para aumentar la productividad y 

competitividad, impulsar la formación de alianzas estratégicas y la asociación de 

empresas para finalmente incrementar su capacidad exportadora. Además de los 

apoyos de carácter financiero, se han creado servicios de extensionismo bancario 

y de Información como el sistema de información de oferta exportable o director de 

exportadores, promoción para la realización de eventos proyectos de exportación 

asi como asesorla técnica capacitación y, finalmente la comercialización de 

productos en le mercado interno. 

Los apoyos de Bancomext se dirigen a ·los .diversos sectores de la economía: 

manufacturero y de servicios; pesca;.·agrope'cuarlo y agroindustrial, turismo y 

minero-metalúrgico. Sin embargC:Í>elj'~ectC:Ír rnEl11ufacturero junto con el de los 

servicios absorben 1~.:T~~;r ·P~r9:;~~º1~f i:r:tY,~~~:~Ú·J; 
Con respecto a las manufacturas la~ raITla.s industriales mas apoyadas han sido: 

textil, calzado, farm~~éutici'b,·~¿f;,:ii;,;o/bie~'és d~ c:;Clpital, manufacturas, eléctrico y 

electrónicas, vidrio; ju'gue.tés;,>.pt,~bÍe·s':de. madera, siderurgia, cemento. aluminio, 

etc.
1 

todas ellas considera.daS·~,.corTio · ramas prioritarias para impulsar la 

participación de las PYMES en la exportación. El financiamiento a largo plazo tuvo 

el objetivo de apoyar la adquisición de bienes de capital, proyectos de inversión y 

el fortalecimiento de la estructura financiera de las empresas. El número de 

empresas manufactureras beneficiadas en ese periodo fue de 3 mil 274. De las 

cuales dos mil 783 fueron empresas pequef'\as y medianas. Las ramas industriales 
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más apoyadas fueron las de productos metálicos. con maquinaria y equipo textil. 

cuero y calzado, qufmica y petroqufmica 15
. 

A) APOYOS PARA FINANCIAMIENTO y ACCESO AL CRÉDITO. Desde el 

punto de vista del acceso al crédito las estrategias de apoyo implementadas por 

Bancomext se traducen en diversos problemas a los cuales se hace mención a 

continuación: 

Programas especificas de apoyo integral. Están destinados a atender las 

necesidades de Jos principales sectores generadores de divisas. La intención 

es cubrir los diferentes requerimientos financieros de diferentes actividades que 

se llevan a cabo en las empresas, de acuerdo con sus caracteristicas internas 

y en función del sector industrial en que se encuentran. 

Programas para preservar la competitividad de la industria nacional. Teniendo 

como objetivo que las empresas nacionales preserven sus mercados mediante 

acciones que les permita seguir siendo competitivas. 

Programas de reestructuración de pasivos. El objetivo es mejorar la situación 

financiera de las PYMES a través de créditos de instituciones intermediarias. 

Instrumentos de apoyo masivo. Este apoyo incluye la tarjeta exporta la cual 

tiene el propósito de canalizar el crédito, en forma masiva para el apoyo para el 

capital trabajo, asf como incentivar la participación a los intermediarios 

financieros en el otorgamiento de crédito. Bancomext se constituye en la 

garan!fa para el pago de créditos mediante la evaluación ágil del crédito la 

tarjeta exportadora permite la disponibilidad de recursos a las PYMES. 

15 NAFIN, Red de Apoyos Públicos y privados hacia la competitividad de las Pymes. p. 166 
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Los programas de apoyo también incluyen en la tarjeta de apoyo al 

equipamiento que permite el acceso de las PYMES a crédito de largo plazo 

para inversión fija. 

Garantias. Se trata de garantfas de pago inmediato e incondicional para cubrir 

el riesgo de falta de pago de las PYMES, otra modalidad de este programa de 

apoyo esta constituida por garantías -que' Cubre --Por falta de pago de los 

compradores externos de las empreSas resultantes de acontecimientos 

pollticos catastróficos. 

Desarrollo de proveedores. Mediante convenios con grandes empresas 

exportadoras de algunas ramas industriales (Volkswagen, IBM), se promueve 

el desarrollo de la PYMES para que se lleguen a constituir parte de la cadena 

productiva de dichas empresas. Asf mismo, se aprovechan los canales de 

comercialización existente entre las cadenas comerciales del pafs asociadas a 

las grandes cadenas de tiendas en el exterior. 

Proyecto producto región mercado. Están encaminados a consolidar la 

oferta exportable, el control de calidad y comercialización, para que las 

empresas fortalezcan su oferta a los mercados nacionales o externos. 

Diversificación de intermediarios financieros. El programa esta destinado a 

ampliar Ja gama de intermediarios financieros, incorporando uniones de crédito 

empresas de factoraje y arrendadoras financieras. La canalización a través de 

los intermediarios financieros. 

Promoción de alianzas estratégicas y canales de comercialización. El 

objetivo de este programa es promover alianzas entre empresas nacionales y 

extranjeras para que desarrollen nuevos canales de comercialización y puedan 

incursionar en el mercado de exportación. 

Agrupación de empresas para consolldar oferta exportable. Su propósito 

es la asociación de las PYMES mediante un esquema de integración y asl 

lograr su competitividad y logran economlas de escala. 
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Desarrollo regionat En el marco de la polftica de centralización operativa se 

ha establecido oficinas regionales para obtener una mayor cobertura de las 

PYMES y promover asl el desarrollo regional. 

B) APOYOS DE EXTENSIONISMO BANCARIO. Bancomext ha diseñado una red 

de servicios de información y asesorfa para facilitar la incorporación de las PYMES 

a cadenas productivas de exportación. 

Información, promoción, capacitación y asesoría. La publicación de 

documentación especializada, difundida de manera extensa y masiva 

constituye un complemento a los servicios de información asesoría y 

capacitación. 

Simplificación operativa. En este marco, se implemento el sistema 

simplificado de redescuento que permite reducir la carga operativa de los 

intermediarios financieros y del propio Bancomext. 

Financiamiento. El otorgamiento de créditos con tasas de interés competitivas 

y adecuadas a las condiciones de las empresas nacionales constituye una de 

las preocupaciones centrales de la politice para apoyar la exportación de las 

empresas mexicanas. 

Bancomext establece los niveles aplicables de tasas de interés a las instituciones 

intermediarias de crédito, dejando esta en libertad en el cobro de comisiones para 

las operaciones. 

EJEMPLO DE LOS PROYECTOS DE FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES. 

Los resultados del proyecto dan cuenta de la operacionalidad y efectividad de los 

apoyos integrales que ofrece Bancomext para el financiamiento de la Plumes. Se 
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trata de u_n proyecto dirigido a un sector industrial considerado prioritario dentro de 

los esquemas del -banco: productos textiles y de confecciOn, de exportaclOn al 

mercado Alemán. El_ sector _de la industria nacional se ha visto afectado por la 
apertura-_éOn1é.ici~l •. e~·- ,~·-med

0

i-da.·~;, qli.e las importaciones de otros paises tanto 

los de.sarroll~dOs _como los d~ ·menor_ desarrollo, ha significado una importante 

compete~·Cia··~ara las empre.sas n~cionales. En menor costo de las importaciones 

se conjuga con el rezago tecnolOgico y la falta de competitividad de las empresas 

pioVO~an.do u.na reducción de sus ventas en el mercado nacional y extranjero. 

El objetivo del proyecto, iniciado en 1989 fue proporcionar el incremento de la 

capacidad exportadora, el monto y el valor de la exportaciones del sector asl como 

modificar la composición de las exportaciones. 

La iniciativa del banco consintió en convocar a numerosas empresas de la rama 

textil para iniciarlas a participar de_ manera conjunta en el proyecto. 

A cuatro años de iniciado el proyecto los resultados han sido satisfactorios puesto 

que se han logra'c::id-:1.Jno''c:ie Íos principales objetivos. En efecto, el valor bruto 

generado por las e~6é:irt~ciones paso de 3.6 millones de dOlares en 1989 a 13.4 

en 1992, lo_ que significo un aumento de 272 %, asl mismo, la proporciOn de los 

productos exportados se modificó con una disminución relativa a las exportaciones 

de textiles. 16 

El Interés de otras empresas por participar en proyectos de esta naturaleza ha 

motivado el interés de demostrar condiciones bajo las cuales opero el proyecto. 

Bancomext realizo una evaluación cualitativa de los factores determinantes que se 

relacionan con los siguientes aspectos: empresas que operan en cuestión son 

maquiladoras de otras empresas grandes por lo que la decisión en participar en 

16 lbldem, p. 172 
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proyectos de esta naturaleza se ve limitada al contar con un mercado seguro por lo 

menos a corto plazo. 

La participación en proyectos productos región-mercado Implicó para las 

empresas un esfuerzo de inversión tecnológica. modernización organizativa, 

aumentos en la productividad y mejora de la calidad de sus productos, todas 

condiciones necesarias para poder adecuarse a las existencias del mercado 

externo de destino. 

Desde esta perspectiva, lograr una mayor participación de los PYMES 

maquiladoras en proyectos para la exportación requiere de incentivos para que 

diversifiquen sus relaciones de subcontratacion y para que a mediano y largo plazo 

se integren a una red de exportadores dentro del esquema de los proyectos de 

Bancomext, como el de producto-región-mercado. 

El mercado norteamericano por su cercanla, su tamano y las perspectivas que el 

TLC ofrece, se esta convirtiendo en el mercado potencialmente más activo para 

muchas empresas textiles. Si bien el volumen de exportaciones a ese mercado 

puede aumentar, ello no repercutirá necesariamente en la modernización 

productiva de los PYMES, puesto que el reducido costo del factor mano de obra 

con que operan las maquiladoras sigue imperando como la ventaja competitiva 

para la colocación de los productos en ese mercado. La presión ejercida por la 

competencia de los paises asiáticos constituye un riesgo para mantener de 

manera sostenida las exportaciones al mercado norteamericano. 

Asl mismo la baja participación de las PYMES lleva a pensar que es necesario 

incrementar los esfuerzos de promoción de asociacionismo y de una cultura de la 

exportación. 
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UNA RED INSTITUCIONAL DE APOYOS PARA LA EXPORTACIÓN 

Con el objeto de reforzar institucionalmente los apoyos para la preservación de la 

competitividad de las empresas. Bancomext. junto con las instituciones 

intermediarias de crédito firmó acuerdos con asociaciones y cámaras sectoriales, 

empresas transnacionales y grupos financieros, logrando que estas instituciones 

participen en la red de apoyos del banco. 

Para fomentar la vocación exportadora de las pequeñas y medianas empresas, se 

suscribieron convenios de colaboración con organismos como el Consejo Nacional 

de Comercio Exterior. la Asociación Nacional de la Industria Química y las 

Cámaras Nacionales de Cuero y Calzado, de la Industria Textil y de la Confección 

y de la Transformación. 

Asimismo, para desarrollar y fortalecer al sector empresarial e impulsar la 

formación de alianzas estratégicas, internas y con el exterior, NAFIN y Bancomext 

establecieron un programa conjunto, en el que ambas instituciones realizan 

acciones promocionales en coordinación con organismos empresariales y el 

Consejo Mexicano de Inversión. 

Finalmente, y con el mismo propósito de hacer participes a diversos sectores, 

Bancomext realizo acuerdos y convenios con otras instituciones en el ano de 1993: 

Grupo Financiero Banorte, para apoyar financieramente el desarrollo de 

pequef\as y medianas empresas exportadoras. 

Productores de fertilizantes e insecticidas. 

Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. 

Fabricantes de muebles de madera. 
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Cámara Nacional de Autotransporte de Carga y la Asociación Nacional de 

Productores de Autobuses, Carros y Tractocamiones. 

Productoras, vendedoras y compradoras, de productos de la industria 

paramédica. 

Departamento del Distrito Federal, para apoyar a las empresas con vocación 

exportadora establecidas en la Ciudad de México. 

Las empresas de IBM, Volkswagen, Digital, Hewlett Packard, Desarrollo 

Electrónico de Chíhuahua, Celanese Mexicana, Internacional de Ceramica, 

Cementos de Chihuahua, Argos y Vitre, para apoyar a sus proveedores. 

Las cadenas comerciales K-Mart, Comercial Mexicana y Sears, par apoyar el 

desarrollo de sus proveedores. 

Industria Nacional de Autotransportes A.C; para apoyar las operaciones de 

proveedores de fabricantes de autopartes que abastecen a la Industria de 

Exportación. 

Grupo Financiero Mexival-Banpals, para financiar todas las etapas que 

intervienen en el proceso;de.producción-comerclalización del sector textil y de 

la confección 17
• 

Si bien muchos de los ··,~~U~,~~-6~\/ ~·~nvenios arriba mencionados aún no reflejan 

resultados concre"tos/C:o~'i:tii.¿'~en;· sin embargo los primeros indicios de interés de 

organismos priv~~oi(por"'p,;itici~.;r en .el fomento a la exportación de las PYMES. 

La consolidación. de:,·~~.:.\e'd lnter" institucional de esta naturaleza constituirá, sin 

duda, un apoyo sust~~ci~1·~1·c~fes'arrollo competitivo y exportador de las PYMES. 

Por lo tanto se· co!"sidera que, como se puede observar en la presentación 

sintética que hemo·s~realizado de los apoyos de Bancomext, sus objetivos se 

encaminan hacia 1a''Cansolidación de estructuras adecuadas de financiamiento y 

17 lbldem. p. 175 
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acceso al crédito y a la consolidación de la base productiva y de estímulos para la 

asociación y la.exportación de las PYMES. 

:··<_~_;-, - .-.'·,> ->---· -
La información di~po;:;ibl~ ·:: sob~e . los: resultados obtenidos de los apoyos a las 

PYMES es insufléieriterpacra ·poderc.hacer un análisis acabado de los efectos que 

han tenido en l;:;s·· e~p;.~~-~~~/P~in1ero porque su aplicación ha sido reciente y 

todavla no es p.;~¡t;f;~t,'serv~~~a;:;.;bios a mediano y largo plazo. Segundo, y más 

importante porque· n~·:·e~i,~Í;, --~--·Po~ lo menos no se difunde, información cualitativa 

sobre el seguimiento de la operatividad de los apoyos. 

Más allá de conocer los incrementos anuales del numero de PYMES que han 

recibido apoyo y de los montos que ello ha representado, es necesario conocer en 

que medida el conjunto de apoyos a coadyuvado a la modernización tecnologla y 

organizativa de las PYMES, a una mayor productividad, asf como a incrementar su 

participación en las exportaciones. 
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2.4. EFECTOS ESPECÍFICOS DE LAS POLÍTICAS CREDITICIAS DE 

BANCOMEXT 

En la actualidad se cuenta con un programa enfocado exclusivamente a dar apoyo 

a la cadena productiva cuero-calzado, el cual asciende a la cantidad de 350 

millones de dls. (MDD). los cuales serén destinados principalmente a promocionar 

y difundir la participación la participación en ferias internacionales, asistencia 

técnica y exportaciones. 

El sector calzado está muy relacionado. ha colaborado muy de cerca con 

BANCOMEXT, basta recordar que se ha colaborado durante muchos at'los para 

dar al ramo del calzado un lugar preponderante en la industria nacional, lo cual se 

demuestra al set'lalar que este sector es ahora pilar y ejemplo de lo que la micra, 

pequet'la y mediana empresa pueden aportar al país. 

BANCOMEXT ha exhortado a los industriales del calzado a ampliar sus mercados 

hacia el exterior y no sucumbir con un mercado interno contratdo. También se les 

ha exhortado a acudir a todos los foros en donde se puedan conseguir apoyos y 

convenios que fortalezcan a la industria del calzado. 

Es indispensable estrechar y mejorar las relaciones que se mantienen tanto con 

los proveedores como con los comercializadores e industriales con respecto a 

BANCOMEXT para mejorar y fortalecer el sector del calzado. 

BANCOMEXT apoyaré todas· las . actividades relacionadas con la exportación, 

promoveré alianzas. estratégica·s, asr como empresas integradoras, ademés de 

intentar crear lazos més fue..t;,;;;. de identidad y solidaridad entre los proveedores y 

comerciantes del calzad~;· Con lo anierior BANCOMEXT pretende crear una buena 
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negociación con los industriales del calzado para que asi los mexicanos tengan 

suelas y zapatos para andar un buen rato, pero eso si, paso a paso. 

Además BANCOMEXT, apoya a los industriales del calzado, que asisten a los 

recintos feriales por primera vez. como expositores con un 75°/a de sus gastos 

generados por el ferial, a los que asisten por segunda ocasión se les apoya con el 

50%, y los que asisten por tercera ocasión con un 25o/a de los gastos generados 

por el ferial. 

Ambitos de Promoción. 

BANCOMEXT realiza la promoción de exportaciones y de oportunidades de 

negocios internacionales bajo el enfoque integral de apoyar todas las etapas de la 

cadena de exportación, es decir, desde equipamiento industrial hasta las ventas 

externas. 

Para tal efecto se atienden los distintas necesidades de las empresas a través de 

los instrumentos y mecanismos especlficOs de carácter financiero y promociona!. 

A su vez, la actividad promocional se desarrollo de manera creciente bajo criterio 

de selectividad, con el propósito de concretar esfuerzos coordinados en sectores y 

mercados con mayores oportunidades de exportación de las empresas mexicanas, 

mismos que podrán disponer de elementos suficientes para competir en los 

mercados internacionales. 

Para poder tener mejores resultados en cuanto a organización, BANCOMEXT ha 

logrado integrar una carpeta de proyectos de exportación en relación del producto

región-mercado, permitiendo una mejor coordinación para promover las 
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exportaciones de productos especlficos (calzado) dirigidos también a mercados 

especrficos. 

Sin embargo cabe mencionar, que la promoción. también se realiza en niveles 

más generales. De esta manera se responde a las necesidades de empresas cuya 

experiencia de exportación sólo requiere la atención de requerimientos especificas 

(crédito. promoción de mercados. etc.). Asimismo la promoción global se orienta a 

incorporar nuevas empresas a la actividad de exportación en sus etapas iniciales 

(asesorla, capacitación y promoción comercial). 

Apoyos al calzado 

Los apoyos que BANCOMEXT ha otorgado a las exportaciones mexicanas de 

calzado se condensa en tres grandes lineas, contempladas en el "Programa de 

Apoyo a la Industria de la Curtidurla y 01 Calzado"" 

a) Información y asesorla a las empresas. 

b) Promoción de Exportadores 

c) Financiamiento. 

En el caso de México. la micro, pequeña y mediana empresa (PYMES), no se ha 

visto favorecida del todo por estos lineamientos ya que se pueden contemplar en 

el contexto de la economla actual la poca proyección internacional del sector 

calzado a través de las exportaciones; particularmente se pretende estimar las 

pollticas crediticias que se han otorgado por parte del banco de Desarrollo 

(Bancomext) en los últimos años, al sector calzado. 

• Instrumentado por la Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico. México, 27 de agosto, 1992. 
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CAPITULO 111 

LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y SUS INSTITUCIONES DE APOYO. 

3.1 IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE CRÉDITO EN LA INDUSTRIA DEL 

CALZADO. 

La industria del calzado atraviesa por una época más que dificil, ya que la invasión 

de calzado oriental, la fuerte recesión del mercado interno y la devaluación de la 

moneda el 19 de noviembre de 1994. pone en riesgo el futuro de la planta 

productiva. primero por la total y rápida apertura comercial y luego por las 

prácticas desleales del comercio que llevaron a cabo algunos paises asiáticos. lo 

cual. sumado a la dificil situación económica del pals, provocó que de 1994 a la 

fecha hayan cerrado más de 300 empresas ~el ramo18
• 

Para 1994 antes de la devaluación, _la Industria del Calzado trabajaba a un 60% de 

su capacidad productiva. Ello a consecuencia de la pérdida del mercado interno 

por la constante penetración de productos asiáticos, además de la reducción en la 

demanda nacional por la disminw::ión del poder adquisitivo de los mexicanos. 19 

En los primeros meses de 1995, la situación se agravó aún más, ya que la 

producción de las empresas del ramo del calzado se redujo en más de 45 por 

ciento de su capacidad instalada, dejándolas parcialmente fuera de cualquier 

competencia internacional, ya que apenas tienen tiempo y fuerza para defenderse 

dentro de la perspectiva nacional. 

18 Valdés, Matus Luis Raúl. .. Crece la Industria del Calzado Mexicana pese a la crisis". 
Revista Paso a Paso . p. 2. 
19 Vázquez Santander, Celia. "Exportar, una Alternativa". Revista Paso a Paso. p.10 
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A esto abrla que agregar que el 90º/o de la industria se encuentra endeudada con 

créditos solicitados antes de la devaluación, por lo cual, ante los altos intereses 

que esta cobrando la Banca, ha llevado a que algunas empresas caigan en cartera 

vencida, que es lo menos grave de la situación, por que el peor escenario serla el 

cierre del negocio. Es innegable que el Sector requiere de inversiones para la 

modernización de las empresas productoras de calzado y que de acuerdo a esto el 

gobierno haya seleccionado al ramo como estratégico y modelo del Programa de 

Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria, todo ello permite creer que 

cuando menos la situación crediticia que enfrentan algunos empresarios les 

permitirá ser beneficiados por tasas de interés preferenciales en créditos y apoyos 

para llevar a cabo una modernización tecnológica. 

Las posibilidades de exhortación para aquellas industrias que lograron estabilizar 

su industria durante los últimos tres años es una opción real para fabricantes que 

no lograron afianzarse y que se resisten a desaparecer, una alternativa, es crear 

Empresas Integradoras o Asociaciones estratégicas con empresarios nacionales o 

extranjeros que aporten capital para modernizar su industria; opción viable, debido 

a que la mano de obra mexicana, se ha convertido con la devaluación, en una de 

las más baratas del mundo. 

En un estudio realizado por el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT) sobre la situación del Sector del Calzado, se menciona que 

México es competitivo en la fabricación de piel. Esta es una cualidad nueva, ya 

que hasta 1993, uno de los grandes retos que tenian los fabricantes de calzado 

era obtener pieles cuya curtidurla estuviera dentro de los patrones de calidad, 

requisito indispensable para exportar, no obstante existe la problemática de que la 

industria mexicana no logre abastecerse de insumos nacionales, por lo cual, 

requiere importar una parte significativa. volviendo a caer la industria dentro del 

rango "no competitivo". 
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Una solución a lo anterior serla la formación de empresas integradoras. que 

obtuvieran. convenios y apoyos mutuos que garanticen abasto a tas empresas y a 

su vez estos fue_r_an compensadas con buenos precios. 

Pero aunque la solución se ve senciHa, en el sector sólo algunas empresas han 

optado por modernizarse tecnológicamente. a niveles internacionales; en el ramo 

aún no se ha logrado crear empresas integradoras o asociaciones estratégicas 

como una posible solución para las exportaciones que México realiza en et ramo 

del calzado y que estas pueden llegar a acrecentarse y a la vez lograr la 

posibilidad de diversificar su mercado. 

Según la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) para 1994, se 

exportaron 150 millones de dólares, cifra que fué substancialmente menor a la 

registrada en 1993, pero que resultara muy importante para el ramo. 

Se habla de grandes posibilidades para exportar, pero la realidad a la que se 

enfrentan los industriales es limitada, ya que para que un Industrial pueda exportar 

en cantidades suficientes como para apuntalar su negocio, requici e de más de 6 

mese de trámites, envio de muestras, llamadas telefónicas y dinero suficiente para 

financiar todo este procedimiento, siendo pocos los que en este momento logran 

cumplir con dichos requisitos, a menos que sea desburocratizada y agilizada esta 

situación. 

La Industria del C'.'lzado no _se ha desarrollado homogéneame«te en el pals, 

concentrándose .el 45%.de las empresas en G1ianajuato, el 18% en Jalisco, 18% 

en el D.F: y Estad() de México y el 19% restanté fOn otros estados. 

:.:_~\· .. ":t::;,_ 
Los datos· m-~.ii''récientes del lnstitu_to Nacional de Estadlstice1. Geografla e 

lnforniátic~ (ÍNe'Gl), ·;.;Ó~·diéen qú.i. en 1993 la Industria Manufactu ra tenla 3 174 
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455 empleados, lo cual representó un 4.1°/o de la tasa de crecimiento media anual 

con respecto a 1988. de ese personal 106 710 perteneclan a la Industria del Cuero 

y Calzado, cifra que aunque no parece demasiado significativa mantiene al ramo 

del calzado como alto empleador de mano de obra de Ja Industria NacionaJ20
. 

Segl'.m las estimaciones de analistas económicos . de _los más de 7000 

establecimientos del ramo registrados por el INEGI en 1993, más de la mitad 

podrfan haber sucumbido ante la actual crisis .. 

En 1993 la Industria del Calzado se comp6nia·;.;,\,h 83.'4% de microempresas. el 

13.9°/o de pequer"\os negocios •. ···2%:,: ~~c!~:~h~~y,·~'·~~r~sas mientras el 0.7°/o 

pertenecfan a la gran indu~~ri~.2\.::~>· ';~.~~·· ·\\ ... ~::·:.:. i .:;·~· .. 

Hay industriales que en· e~t;.. m~.:;:,ei1to,~xportan'~~oductos especificas a nichos 

determinados, como son las botas.y botin~s .. q;_;e se mandan a Francia y Alemania. 

Al mercado d~ N.A. Y. Canadiense se poclrfa exportar en grandes cantidades si se 

logra increment'a·~· 1a p~oductiv_idad y desgra;,ar.nu;.~tr,;¡s exportaciones. 

Los nich~s del mercado que han at.;,cado empre;arios mexicanos son limitados 

mientras que la bota y el botin son los más ;_fuertes. Sin embargo, existen 

posibilidades de penetración con la producción .de huaraches y calzado textil, 

deportivo y de plástico, complementando las exportaciones con marroquinerfa, la 

cual es muy demandada en Europa. 

De acuerdo al boletrn de oportunidades de negocios de BANCOMEXT, la carencia 

de expresiones culturales étnicas en los paises Europeos hacen que el calzado 

con terminado artesanal sea muy aceptado incluyendo a Italia "Líder del Calzado" . 

20 Delgadillo, Mayela ... Modernización para Exportar". Revista Paso a Paso No. 1. p.26 
21 lgazcón. Felipe. et al. 
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Si está interesado en exportar. el primer paso es comenzar un proceso de 

modernización tecnológica y como segundo paso analizar las posibilidades de 

asociarse con otras empresas para complementar las cadenas productivas. 

Tras la drástica devaluación de diciembre pasado diversos sectores de la 

economia enfrentan una fuerte· contracción. Esta situación se agudizó por el 

incremento de la demanda del mercado interno. 

Para enfrentar el primer problema. las autoridades financieras en coordinación con 

la Asociación de Banqueros de México han acordado poner en marcha un 

programa de reestructuración, a largo plazo, de créditos a cargo de empresas 

viables, dando prioridad a las pequeñas y medianas,~ el cual pretende 

redocumentar los créditos en Unidades de Inversión (UDl's).22 

Por otra parte en la sociedad mexicana estén presentes la falta de liquidez, y sobre 

todo, el deterioro del poder adquisitivo de la población. Lo que repercute también 

en la situación financiera de la clase empresarial. Para resolver el problema de la 

demanda interna, se profundiza cada vez más, la única salida que les queda - a 

las empresas - es convertirse en exportadoras, según Herminio Blanco, Secretario 

de Comercio y Fomento Industrial. 

Las esperanzas del gobierno de Ernesto Zedilla de alguna manera están cifradas 

en el comportamiento del sector externo y de las exportaciones de mercanclas. 

Pareciera que se apuesta a su incremento para encontrar salidas al estancamiento 

financiero. En el ramo de la curtidurla y el calzado esto significa un verdadero reto, 

ya que ésta no atraviesa por su mejor momento y debe hacer frente, en el 

22 S.H.C.P., .. Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la 
Emergencia Económica", marzo, 1995. 
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mercado mundial. a competidores tan fuertes como los del sudeste asiático y 

brasilef"los entre otros. 

La producción de bienes de baja calidad, la falta de competitividad en costos y 

calidad, asl como la subtitulación de muchas industrias pequei'las y medianas son 

sólo algunos factores derivados del protec-Ci<?rlfS~o indiscriminado que otorgó el 

Estado al sector. Industrial. 

Sin embarQo, corÍ · 1as estrategias y lfnéas de acción de los dos últimos sexenios 

poco se avanzó en la solución de dichos problemas. A pesar de que el Plan 

N·a;:,ional d;,; Desarrollo 1989 - 1994 buscó apoyar al sector Industrial permitiendo 

la entrada de inversión extranjera y el acceso a la nueva tecnologia, las industrias 

pequei'las y medianas todavla no han logrado superar el impacto de la apertura 

comercial ya que ésta, se dió de manera muy acelerada. 

Si a esto le agregamos la crisis económica que actualmente vive nuestro pals, 

encontramos que la industria nacional está en grandes aprietos, que van desde 

grandes deudas en dólares, posibles quiebras, falta de liquidez y principalmente la 

baja demanda de sus productos en el mercado nacional. Al respecto, un estudio 

establece que en el primer semestre de 1995 se ha generado una calda del 5 al 60 

por ciento de la demanda de por lo menos 10 sectores de la economla.23 

Dada la contracción de la economia n1exicana la única salida que tienen las 

empresas es abrirse paso en mercados externos. Empero no todos los sectores 

tienen la posibilidad de hacerlo, ya que unos poseen menor nivel de calidad que 

otros y también, menores incentivos. En este sentido el Gobierno Federal ha 

decidido apoyar a la cadena cuero-calzado. La cual, según las palabras del 

23 Felipe Gascón, Ma. Elena Zúñiga y Jesús Castillo, "Bajan ventas en 10 sectores". 
Reforma, 30 de junio, 1995, p.19A. 
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secretario de Comercio, ha sufrido la competencia del sudeste asiático, está 

conformada por empresas pequeñas con gran potencial competitivo y puede 

aprovechar la coyunt;,ra del Tratado de Libre Comercio (TLC).24 

El apoyo consiste en brindar a estos sectores una protección arancelaria temporal 

que les dé tiempo p-ara mejaratprÓductividacl: Óe acuerdo con las directrices del 

Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, lo que se pretende es modernizar el 

marco regulatorio y hacerlo más flexible, promover mecanismos de exportación y 

esquemas de asociación, además de programas sectoriales para fortalecer las 

cadenas productivas de cuero-calzado.25 

Lo cierto es que la oferta ventajosa o desventajosa está en la mesa y cada 

curtidor, cada zapatero o cada productor determinará qué tan viable es para las 

finanzas de su empresa. 

Una de las principales caracterl~tica·s de la Í~dustrla del calzado es el predominio 

de pequeñas y medianas emp
0

re'sas·,. ~u~ ·>no cuentan con altos niveles de 

tecnificación, lo que hace necesario utilizar un gran porcentaje de mano de obra y 

la importación constante de maquinaria del exterior. 

En la elaboración de calzado de piel - que es lo que más se produce en México

los insumos resultan determinantes. En nuestro pafs los principales problemas que 

enfrenta el ramo son la escasez e incremento constante de insumos básicos, lo 

cual es ocasionado por la exportación de ganado en pie. Tan sólo en los cinco 

primeros meses del año se vendieron al exterior - especfficamente a Estados- 800 

mil cabezas de ganado bovino. lo que representa un incremento de 60 por ciento 

24 Yadira Mena, .. Exportar, la única salida", Reforma, Negocios, 24 de mayo, 1995, p.15. 
25 Miguel Pérez, .. Lanzan programas de rescate", Reforma, Negocios, 10 de mayo, 1995, 
p.19A. 
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con respecto a las exportaciones de 199426
. El incremento se debe. entre otras 

causas. a las sequías. 

Todo esto frena la capacidad productiva de la industria del cuero y calzado ya que 

eleva los costos de los insumos y como apunta la Cámara de la Industria del 

Calzado de Guanajuato ¡exportamos animales vivos para importarlos procesados! 

En su afán por apoyar al sector, éste y otros elementos propiciaron que el gobierno 

expidiera un decreto que establece la devolución de impuestos que los 

exportadores hayan pagado por materias primas. partes. componentes y demás 

insumos de origen extranjero. 27 

No obstante que Estados Unidos es nuestro principal importador de ganado en 

pie, también lo es en la importación de zapatos. Algunos analistas señalan que a 

partir de la puesta en marcha del TLC, la producción del calzado en México se ha 

duplicado. La producción de zapatos en las industrias mexicanas pasó de 200 a 

400 millones de pares como resultado de acceso directo al mercado 

norteamericano. Sin embargo otros expertos piensan que estas cifras no son tan 

reales debido a que este mercado esta acaparado por la oferta china (600 millones 

de pares). 28 

Otro mercado, en donde México tiene grandes posibilidades es Europa en el cual 

la exportación a nichos de mercados - botas y- hacia Alemania y Francia, ha tenido 

un éxito considerable. 

26 Guadalupe Hernández, *'Crecieron 60% las ventas mexicanas de ganado en pie a EU'". 
El Financiero, Economla-Análisis, 24 de mayo. 1995, p. 26A. 
27 Diario Oficial de la Federación. marzo 11. 1995, p. 15. 
28 

.. The continulng change in global footwear production'", World Footwear, .January
February 1995, pp. 38-45 
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TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBUOTEC.l 

A partir del proceso de regionalización que ha experimentado el mundo, paises 

como los del sudeste asiático han logrado un crecimiento considerable. La doctora 

Wendy Oobson - experta en los patrones de crecimiento del sudeste de Asia - del 

lnstitute far Global Research de la Universidad de Taranta, ha identificado que 

existe una diferencia abismal en los porcentajes de crecimiento de esta región con 

respecto al resto del mundo. 

Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos y Europa se ha 

duplicado para 1995 en relación al de la década de los anos 70 en Japón se na 

triplicado y en los llamados Tigres Asiáticos ha cr0cido en 7.5 veces. 29 

Estos datos son muy elocuentes y reflejan el grado de tecnificación, 

competitividad, producción e inserción de esta región en el mercado internacional. 

La producción .i:nundial de calzado se concentra principalmente en el sudeste 

asiático que ·representa 58.6 por ciento del total. América representa el 12.7, 

Europa Oriental el 11.6 y Europa Occidental 11.4 por ciento. De la producción total 

de calzado 45 ·¡,c,,: ciento es de piel y 44.7 por ciento procede de Asia. Ese 

continente ha registrado una tendencia favorable en la producción de cuero, en 

tanto en Europa·. y Norteamérica ha decrecido. América Latina por su parte, 

presenta un ligero crecimiento. 30 

En el mercado mundial existen segmentos de competencia establecidos de 

acuerdo con el precio, el costo. la mano de obra (en un segmento más bajo}, y la 

calidad, el diseno y el desarrollo de marca (en el más alto}. Otros elementos 

importantes son la disponib1l1dad de materia prima (piel} y costos de los insumos 

29 AJva Senek, .. Tips para exportar", El Financiero, 3 de julio. 1995, p.32. 
30 Bancomext. Oportunidades de negocio para la industria del cuero y calzado, abril, 1995, 
p.2. 
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intermedios (químicos, adhesivos, colorantes). Los pafses asiáticos se han 

posicionado en el segmento de precios bajos, en tanto que los paises europeos 

como Italia, Francia y España. se ubican en el más alto y Brasil sobresale en el 

segmento medio. 31 

Sin embargo, en los últimos af\os se aprecia un movimiento de proveedores 

internacionales de zapatos, provocado por la demanda de calidad y diseno. Asia 

sigue siendo el proveedor mundial, pero Taiwan y Corea del Sur han sido 

desplazados por China, Indonesia, Tailandia y Vietnam. 

Ante ese desplazamiento Corea y Taiwan, han decidido aplicar acciones 

contundentes para diversificar su mercado. Para ello, Corea aplica programas 

intensivos de automatización de procesos, contratación de trabajadores 

extranjeros .Y desarrollo de marcas propias. Por su parte Taiwan ha procurado 

inversiones y asociaciones en otros países asiáticos, llevando a cabo programas 

de innovación tecnológica. asr como el desarrollo de marcas propias. Ha 

establecido un centro de investigación y diseno para la industria del calzado.32 

En cuanto a comercio exterior, Asia es exportador neto ( 1, 878 millones de pares 

en 1991 ), en el cual China representa el 40 por ciento del total. Vale la pena 

resaltar que este pals es además el principal productor de ganado a nivel 

internacional. En contraparte, América y Europa oriental son importadores netos ya 

que en 1991adquirieron1,108 y 590 millones de pares, respectivamente. 33 

Se puede constatar que el ramo del calzado en México no cuenta con el nivel de 

modernización que exige el mercado internacional (calidad, diseno y marca 

31 lbidem 
32 Bancomext, Op.cit., p.3. 
33 Vázquez. Santander Celia. Op. Cit. p.13 
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propia). Sus mayores competidores son paises (el sudeste asiático) con los que 

posee acuerdos comerciales y en los que las exportaciones mexicanas no 

representan ni un dos por ciento del total de sus importaciones. 

El desarrollo de la industria del calzado está muy ligada a la producción de 

ganado. Como se ha visto. los paises que destacan a nivel internacional en la 

producción de ganado, también lo hacen en la manufactura de calzado, de tal 

suerte que China es el principal productor de cabezas de ganado y el mayor 

exportador de pares de zapatos. Como resultado de su gran potencial, este país 

se ha convertido en el principal rival de México, pues su producción acapara el 

único mercado que nuestro pafs tiene consolidado: el norteamericano. 

Los renglones en los que México cuenta con fa mejor posición competitiva, 

considerando la demanda de sus exportaciones Y. e.I rríonta·: p·romedio exportado. 

son : botas y botines de piel; botas y botines con'sllei;;¡,''q~e, ~o sea de cuero; 

zapato textil y zapato de piel, fu/1-p/astic, cortes aparadós,y,su•ipartes. 

Existen productos que a pesar de no tener una alta participación observan una alta 

tasa de crecimiento media anual (TMCA), tal es el caso del calzado deportivo, 

sandalias de plástico, zapatos textiles, suelas, tacones y cabrillones, los cuales 

registran tasas mlnimas del 20 por ciento.34 

México, debe buscar la entrada de sus productos manufacturados a mercados tan 

fuertes como los asiáticos, o bien, tratar de emular el patrón de expansión de 

estos paises. La doctora Dobson sostiene que la manera de hacerlo es a través 

del llamado tiptoing abroad ("andando de puntillas en el exterior''), er cual consiste 

en una receta casi de cocina, donde la continuidad de los pasos es fundamental: 

"exportaciones directas, la subcontratación de productos manufacturados 

34 Bancomext, Op.cit., p. 33. 
81 



utilizando tecnologfa moderna, las coinversiones y alianzas estratégicas, la 

inversión en mercados y finalmente inversiones en mercados más riesgosos y 

menos conocidos" .35 

Como se ha visto la oferta mexicana de calzado tiene posibilidades en el exterior. 

Es importante resaltar que para lograr su inserción en el mercado mundial 

necesita hacer frente a sus retos nacionales que son; la modernización de 

maquinaria y equipo; la ampliación de la capacidad instalada; la readaptación de 

nuevos procesos productivos; el control ambiental y la capacitación técnica 

especializada. Todo ello requiere de financiamiento con tasa accesibles. 

35 Alva Senek, "Tips para exportar". El Financiero. 3 de julio, 1995. p.32. 
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3.1.1. CARACTERiSTICAS DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

La industria del calzado se conforma como tal con Ja exposición de las siguientes 

caracterfsticas: 

i) Caracterlsticas estructurales 

La industria produjo en 1 980, 234 millones de calzado (véase cuadro 11 del Anexo 

estadlstico). Ese volumen incluyo a toda clase de modelos de uso diario y 

materiales de fabricación (piel, hule, plástico, corcho, textiles etcétera). Según 

información y clasificación de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado 

(Canaical). el material de fabricación del calzado fue el siguiente: 

MATERIAL 

Ar\10 TOTAL CUERO SINTE:TICO MIXTO 

------ ---------

1980 234 44.5 131.0 58.5 

1985 230 43.7 128.8 57.7 

1990 200 38.0 112.0 50.0 

FUENTE: Canaical. 

En 1989, 72.8% del calzado producido por los tres centros más importantes (León, 

Guadalajara y Distrito Federal) era totalmente, o al menos al corte, de piel. Estos 

datos indican la preferencia de los productores y consumidores por el calzado de 

piel, lo cual provoca dos problemas: a) es deficiente en términos de cantidad, 

calidad y precio, afectando la calidad. flexibilidad y los costos de producción 
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internos b) el empleo de hule plésticos y textiles es relativamente escaso, 

desaprovechando las ventajas de estos materiales que son abundanci~. bajo 

costo, diversidad de usos y presentación de otras. 

La mayor calidad del producto representa més valor agregado; por tanto ·mayor 

fortaleza de la industria. Tomando como cierta esta afirmación, la industria 

comercial del calzado está en un nivel medio. 

IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

En todos los centros productores predomina la pequef\a empresa. (PE) la 

relevancia de esta responde a dos factores: a) el ambiente industrial es propicio 

para el funcionamiento para esta escala de producción b) el sistema de 

comercialización, que privilegia la adquisición de calzado a la pequeña Industria. 

Sobre el ambiente industrial. las escalas empresariales, hacen referencia, por un 

lado al fuerte participación de empresas de corte escala y, por otro lado las 

relaciones de cooperación (entre. empresas y entre estas y trabajadores) en Ja 

producción de corta escala. 

As! pues la· industria. no solo descansa en la PE. también esta organiza a la 

manera de distrito" industrial, incrementando su capacidad competitiva; sin 

embargo el desarrollo de este modelo de organización enfrenta obstécuios hasta 

ahora insalvables, desaprovechado el potencial que ofrece el Distrito para la PE. 

Respecto el liderazgo de la fase de comercialización sobre la producción 

exceptuando a las grandes empresas que cuentan con cadenas de venta al detalle 

o almacenes distribuidores, como Canadá, Tres Hermanos, etcétera). coincide con 

lo que Gereffi (1994) denomina producción conducida por comerciantes. Según el 
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autor, en estas industrias los comerciantes casi siempre o siempre impone a los 

productores los modelos y volúmenes a producir, las condiciones de la 

compraventa (plazos de entrega, ~plazos y formas de pago, etcétera) y los precios: 

además de subordinar a la industria a sus decisiones, el comerciante acredita a la 

fase de comercialización una alta proporción del valor agregado de los productos o 

se apropia de un porcentaje grande del precio final o del consumidor (Gereffi y 

Korseniewiez. 1990). 

Lo otro se refiere a que la comercialización, además de "conducir'' a la industria, 

fomenta la atomización de la producción, sea porque la mayorla de los 

intermediarios son pequenos o, siendo medianos o grandes. encuentran más 

ventajoso colocar sus pedidos entre un mayor numero de productores. Si bien el 

distrito industrial -y la subcontratacion- garantiza la eficiencia de la PE, escaso 

avance de éste pospone esos atributos. Por tanto la pulverización de la producción 

afecta a la productividad de esta fase vital de ta industria; asimismo, la 

diversificación de modelos, producidos en pequeñas cantidades, repercute 

negativamente en la especialización, productividad y economlas de escala a la vez 

en la producción de materias primas, insumos y componentes. 

La industria se estructuró sobre la base de las opciones más fáciles o económicas. 

Ajena a las presiones competitivas del exterior, recurrió a los insumos productivos 

-incluyendo la tecnologla- que involucraban menores costos, a causa de su atraso 

tecnológico, deficiente calidad o por ser de medio uso (la maquinaria); fue asl que, 

en lugar de desarrollar tecnologlas de productos y procesos, opto por importarlas, 

terminando por depender del exterior para la producción de Insumos, 

componentes y el producto final. La consecuencia es la importancia de un alto 

porcentaje de cuero crudo, piel y componentes consumidos por la industria: de los 

productos químicos y de casi la totalidad de maquinaria y equipo utilizados en los 

procesos de producción. 
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Esto es, la industria carece de integración vertical interna o de un "núcleo 

endógeno" que, en opinión de Porter (1991), es la única posibilidad de lograr 

ventajas competitivas (ver también a Fanjzylber, 1983 y Expansión, junio 26 de 

1991). La importación de factores productivos regularmente está sujeta a 

restricciones de parte de los países proveedores, restando productividad y 

aumentando costos en los productores. 

REZAGO ANTE LA TENDENCIA INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA 

Varias de las caracterfsticas señaladas apuntan hacia su falta de competitividad 

internacional. Restarla agregar dos más. cuya influencia es de igual importancia. 

Una es el regazo en materia de diseño, factor de mucha importancia par un 

producto como el calzado. El presidente de la Canaical, .Juan Antonio González 

Calvillo, manifestó al respecto que "Una de las formas en que ha subsistido Ja 

industria del calzado ha sido orla copia de disenos creados en otras partes del 

mundo, pues diffcilmente se crean modelos propios, por eso el sector no presenta 

avances significativos en el aspecto del acabado y la moda, conceptos 

fundamentales para la aceptación de los artículos" (El Universal, abril 4 de 1994). 

esta estrategia de los empresarios puede dar buenos resultados en el mercado 

interno y sin la concurrencia de ros creadores de nuevos modelos; pero el mercado 

internacional, de nada sirve mientras no sea asimilada y aprovechada como fuente 

de inspiración para crear diseños derivados ). La otra esta relacionada con las 

recientes tendencias de Ja globalización economra denominada también cadenas 

mercantiles globales, que se exponen en la última parte de este trabajo. 

En conclusión , durante la vigencia del modelo substitutivo de importaciones la 

industria del calzado creció a medida que la demanda se lo exigió, pero conservó y 

acentuó las· características cualitativas que poseía previamente, en particular sus 
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deficiencias en la producción y abasto de materias primas e insumos. tecnológicas 

y de comercialización. 

NEO LIBERALISMO 

En 1982 la economia mexicana entró en una profunda crisis, con tres 

manifestaciones principales: déficit presupuesta!, déficit comercial y 

endeudamiento externo. Los tres problemas dan cuenta de las criticas que se 

venfan haciendo al modelo de desarrollo hacia adentro: a) la exagerada 

intervención directo del estado en la economla (con altos costos para el 

presupuesto, además, de la ineficiencia de sus empresas); b) la Incapacidad de la 

economfa par competir en el mercado, internacional. provocando déficit 

comerciales y c) el recurso del débito externo, con el fin de financiar ambos déficit. 

El equipo gobernante partió del diagnostico anterior para definir la nueva estrategia 

económica. Siguiendo los presupuestos neoclásicos. formularon un esquema de 

libre mercado, con tres lineamientos centrales: a) desregulación de la economfa; 

b) estabilidad macroeconómica y c) liberalización comercial. 

La nueva polltica (del Estado Mexicano, RA) se fundamenta en el postulado de 

que la economla de mercado es el camino más efectivo para promover el 

desarrollo económico del pals y el bienestar de su población. El funcionamiento 

eficiente de mercados competitivos permite que los empresarios tomen decisiones 

de inversión, de producción y de empleo en condiciones que redundaran en la 

asignación más eficiente de los escasos recursos con que cuenta la economla. 

Asimismo, estas condiciones de mercado son las más propicias para fomentar el 

proceso ahorro-inversión y por ende. el crecimiento económico. 
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El liberalismo significó la eliminación de subsidios públicos y de las regulaciones 

contrarias a Ja libre acción de los agentes económicos, al tiempo que aumento las 

garantlas a la propiedad. El mercado laboral fue excluido de esta polltica: 

deliberadamente se redujeron los salarios reales y se flexibilizaron, de factor, 

algunas disposiciones jurldicas favorables a Jos trabajadores, argumentarido el 

excesivo costo de este factor (el descenso de Jos salarios a niveles de los más 

bajos del mundo, confirma que el objetivo no era eliminar excesos, sino más bien, 

deprimirlos lo mas posible y abaratar los costos de producción). En 1987 después 

de persistir la onda inflacionaria, entraron en vigor los pactos, que sujetaban las 

modificaciones de precios y salarios a concertaciones tripartitas; el control· 

concertado de precios y salarios -presente hasta 19g4_ contravino los propósitos 

liberales del proyecto económico. 

Estabilidad macroeconómica. La eStabilización de las variables macroeconómicas 

es determinante para la forma de decisiones de los agentes (expectativas) y el 

buen funcionamiento de la economía. Se imponla, pues, la necesidad de controlar 

la inflación, la tasa de Interés, el tipo de cambio, etcétera, corrigiendo las variables 

causales particularmente los déficit fiscal y externo y la masa monetaria. 

Se optó por las recomendaciones monetarias, esencialmente los shocks a través 

de la contracción monetaria, complementados con la reducción de la demanda de 

los trabajadores y del Estado. 

Liberalización. un componente destacado del modelo es la liberación de las 

relaciones económicas con el resto del mundo atendiendo a dos supuestos 

objetivos: a) la importación de mercancfas a precios inferiores a los de la 

producción interna, va a desplazar a éste, descenderá la inflación. b) La 

importación obligara a los productores nacionales a operar con mayor eficiencia, 

desplazándose de las industrias menos fuertes a las más competitivas. 

88 



En 1985 se inició el desmantelamiento de los instrumentos de protección del 

mercado. Se eliminaron los permisos de importación, cayendo la producción 

interna protegida mediante permisos. 

Lo interesante es que México emprendió la liberación comercial unilateralmente. Al 

tiempo que anunciaba su interés en incorporarse al GATT, habrla las fronteras sin 

esperar reciprocidad, demostrando asl que la decisión de liberalizar el comercio 

con el exterior era firme y definitiva. El proyecto se fortaleció con la entrada al 

GATT, al TLC, y la negociación de tratados comerciales con varios paises 

latinoamericanos (Chile, Colombia, Costa Rica, Venezuela) y la CE (varios aún en 

proceso de liberación). 

En el ámbito de la inversión extranjera (directa· e _indirecta), también se 

desactivaron las regulaciones y otros obstáculos que _res~f_illgl;a'n eÍ flujo d~I capital 

externo hacia el pals, fortaleciendo el ahorro nacional para ~nanciar la Inversión, 

el déficit comercial y el costo del; capital extranje;o (amortl,;,aciones, Intereses, 

utilidades, regaifas etcétera). 

Entre las medidas adoptadas, sobresalen la mayor libertad para la movilidad del 

capital (entrada y salida), la ampliación de los campos de inversión (agregando el 

mercado de valores, el sistema financiero, ciertas áreas de los sectores petroleros, 

agropecuario, minero y de servicios, etcétera), el incremento del porcentaje 

máximo de la inversión extranjera en muchas actividades, la aprobación de la ley 

sobre la propiedad intelectual, etcétera. 

IMPACTO EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

Se ha visto en que condiciones se encontraba la industria al terminar el periodo de 

sustitución de importaciones. 
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Esas caracterfsticas poseía cuando fue organizada bajo el esquema neoliberal. 

Los de mayor interés se describen en seguida. 

1. Desregulación y privatización. La ·reducción ,-d
0

e tós·.,;Gbsld·i~~ y el alza de 

precios y tarifas de los bienes y ~ervh::ios'!'~úblico~·: (~¿;·~·' loi ;~,;.justes. o las 

privatizaciones de las empresas que los prÓ-ducen): .harl' -en·c~r0Cido- IOs costos de 

producción y diezmado la competitivici~d. d'e la indusÍria'ante"la 
0 ofeita externa, 

tanto en el mercado nacional cuanto en el internacional. Asimismo, ha sido 

afectada por la menor capacidad de la PE para evitar, asr sea parcialmente, el 

impacto de los costos y la calda de la demanda y del financiamiento. 

2. Políticas de estabilización. Los programas de shock, la han impactado de tres 

maneras: a) contrayendo el ingreso y el consumo de calzado; y b) la escasez de 

financiamiento, ha limitado la inversión. sobre todo para la modernización de la 

planta productiva. 

3. Liberalización comercial. La apertura del mercado interno viene siendo el 

factor que más ha perjudicado a la industria. En primer lugar no se tomaron 

medidas precautorias, dirigidas a mejorar la competitividad de la industria, al nivel 

de los primeros competidores. 

La apertura empezó en 1985, pero fue hasta 1988 que· ~I Banco Nacional de 

Comercio Exterior contrato la realización de un __ :estúd.:ío;j __ con_:el· propósito de 

conocer cual era la situación de la industria y· qüe.'necesitaba hacerse par 

garantizarle competitividad internacional. Sin embargo pe.ce provecho se obtuvo de 

él, ya que la estrategia que formularon posteriormente (de cara al Tratado del 

Libre Comercio), poco caso hicieron de aquel, la ejecución de los programas dejo 

mucho que desear: el abasto de insumos productivos, las características del 

proceso de producción y comercialización adolecen de los mismos problemas de 

antes y en varios casos incrementarlos. La abolición de las barreras comerciales 

se hizo de manera acelerada, indiscriminada y ventajosa para el paf s. 

90 



La indiscriminación significa que la apertura obedeció a concepciones teóricas y no 

a estrategias de desarrollo, por lo que el criterio fue liberalizar selectivamente en 

cuanto a diferentes aspectos relacionados con la industria (materias primas, 

insumos, maquinaria y equipo y modelos de calzado, etcétera) y grados y plazos 

de liberalización. Las desventajas de proceder asl se explica por la desprotección 

del mercado interno respecto a la de los principales socios comerciales y 

competidores internacionales. Un ejemplo es el de Estados Unidos y Canadé, que 

a pesar de su desarrollo, aplicaba aranceles superiores a los de México a las 

importaciones de los productos de cuero y piel (Escorpio 1992) otros son el de 

Brasil y el de Argentina, paises que condicionan la exportación de cuero y otros 

insumos para asegurar el abasto interno y la agregación del valor y regulan la 

competencia externa según la competitividad de los productores locales. 

Es todavia el comercio del calzado con China més elocuente en comparación con 

lo que ha venido sucediendo con la apertura. Este pais se ha especializado en la 

producción en materiales de pléstico y textil propios de la economia de escala la 

ventaja de costos que esto le permite y la facilidad para vender sus productos en 

nuestro mercado las aprovecho para multiplicar sus ventas (26.87 millones en 

enero-agosto de 1993-Canaical). 

Dos comentarios més sobre el tema son: a) el significado de las cadenas 

mercantiles en la internacionalización de la economia; y b) la industria del calzado 

del pats descansa mucho en las pequeñas empresas, concentradas entre 

ciudades. La concentración regional de las pequeñas empresas ha creado un 

ambiente industrial muy propicio, similar al de los distintos industriales. Sin 

embargo la politica neoliberal soto reconoce las econamlas de escala, ignorando 

la existencia y potencialidades de los distritos industriales. 
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En el plano macroeconomico, es obvia la necesidad de la estabilidad de precios 

tasa de interés tipo de cambio, etcétera, el Estado debe continuar 

responsabilizando del ambiente económico por 'Ser la garantla de la buena marcha 

de la economla. 

En tiempos de globalizaCióri. la economla Internacional es crucial también. para 

nuestro pals. En los dos Oltimos sexenios el proyecto económico consistió, en 

ampliar la inserción de la economia en el resto del mundo. Ciertamente los 

resultados no han sido los esperados, ya que si bien el flujo de mercanclas y 

capitales creció, provocó fuertes déficit, los que hoy tienen en crisis a la economfa. 

En cuanto a la industria del calzado, la polltica aperturista ha representado serios 

dai'\os a la planta productiva, principalmente por la entrada de competidores en 

nichos estructuralmente débiles, como los del tenis y los fabricados de hule y 

plástico, asl como parte del fino; los productores nacionales han perdido una 

porción significativa del mercado interno, lo que sumado a la calda de la demanda, 

ha forzado el cierre de numerosas empresas y el aumento de la capacidad ociosa. 

La conveniencia.de intensificar los intercambios con et exterior y el relativo fracaso 

de los internÓ!i'.;erríprendldos por nuestra economla, obligan a reflexionar acerca 

del co;,textÓ irií;;.r',;ach~nal actual y los retos que impone a la economla nacional en 

su Interés por insertarse en ella. 

Un elemento estratégico de la polltica para el desarrollo y la competitividad 

internacional de la industria es el de las cadenas mercantiles globales, la división 

del trabajo entre economlas industrializadas (centralizadas) y semi industrializadas 

(periféricas), ya no es tan importante por su carácter sectorial; hoy dla el sector 

manufacturero esta globalizado, de manera que las economlas periféricas 

producen determinados productos manufacturados o realizan ciertas fases de 
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producción. Estas fases de las que se hacen cargo estos paises, son de los 

cuentan con ventajas competitivas de orden tecnológico, laboral o de recursos 

naturales. As! pues las economías periféricas están incrementando su 

participación en el comercio manufacturero. 

La industria del calzado ilustra perfectamente este fenómeno. Hasta los anos 

setenta, los principales exportadores (Italia, Japón y Espana) al mercado 

norteamericano principal mercado m-undial del calzado-vendian varias clases y 

modelos del calzado; en la segunda mitad de esa década se sumaron Taiwan y 

Corea del Sur. 

A mediados de los anos ochenta, los flujos del comercio mundial del calzado 

experimentan un cambio: de ser de una dirección, se diversificó un punto de 

partida en las economías con ventajas competitivas en una clase o modelo y con 

destino a todos los paises del mundo. A partir de entonces, asr los grandes 

mercados nacionales como los pequeños se segmentaron en nichos, cada cual es 

abastecido por le productor internacionalmente más eficiente. La novedad de esta 

dispersión de los flujos, es que las economtas que antes eran autosuficientes o 

exportadoras, se han visto obligadas a importar las clases y modelos en los que 

son menos competitivas. Un ejemplo es el de Italia: a pesar de ser el mayor 

exportador mundial, es una de las economías que mas han incrementado sus 

importaciones de calzado (Rabellotti, 1993); ha dejado de producir las clases y 

modelos en los que no es eficiente, importándolos de las economías más 

eficientes. México es otro ejemplo: hasta 1982 era prácticamente autosuficiente, 

aunque sin ser exportador; a mediados de los anos ochenta se convirtió en 

importador, cediendo nichos de mercado (calzado fino y tenis económico) a los 

productores más competitivos del resto del mundo. 
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Este entramado de producción e intercambio mundial, proporciona una lección; la 

producción de calzado -y en general- es competitiva Internacionalmente sólo si se 

especializa en las clases y modelos en los que cada economla posee ventajas de 

costos frente al resto del mundo. Entre más dinámicas sean esas ventajas 

(tecnologla, diseño, trabajo, recursos naturales, etcétera), más consistente y 

ventajosa será la inserción en el mercado internacional. 

Las cadenas mercantiles dependen mucho, igualmente, de la comercialización. 

Las empresas transnacionates, con sus marcas y patentes y prestigiadas y 

comercializadas internacionalmente, han dado impulso a las economlas periféricas 

con sus compras de componentes y la maquila; los grandes mayorista y 

distribuidores de los paises centrales, a su vez, compran cantidades importantes 

que comercializan en sus respectivos paises y, eventualmente, triangulan hacia 

terceros. 

Pero la intervención de esta clase de comercialización tiene su explicación: lo 

hacen en productos que les dejan amplios márgenes de beneficio. Es decir, asl 

como en la producción las economlas industrializadas se reservan los productos o 

las fases de la producción mas compleja y rentables, su participación en la 

comercialización les reporta altos porcentajes del valor agregado o del precio final 

de los articulas Intermediados; esto no es todo; en tales casos, los 

comercializadores, por su poder de mercado, asumen el liderazgo de las 

industrias, imponiendo sus decisiones e interés a los productores. 

La industria del calzado de México se relaciona con el exterior en los términos 

anteriores. Una parte menor de sus exportaciones es de maquiladoras que se han 

establecido en el territorio para ahorrarse costos laborales; la mayorla de las 

ventas al exterior son productos de empresas nacionales, que recurren a los 

brokers norteamericanos y a comerciantes de otros paises. El que se exporte més 
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a Estados Unidos resulta m s costoso. La información disponible sugiere que el 

segmento más rentable de la cadena mercantil del calzado es el de la distribución 

y venta, más que el de la producción . Los márgenes de la distribución en los 

paises centrales son muy elevados. En Estados Unidos estos márgenes 

alcanzaron 50°/o a mediadores de los anos sesenta, pero fueron cercanos a 60°/o 

para los bienes importados.36 

Se concluye que si bien la cadena mercantil o globalización de la industria del 

calzado permite la inserción de los paises de menor desarrollo al mercado 

internacional, con productos termi~ados o semi terminados. de bajo o mediano 

contenido tecnológico y de diseno, no debe de ser motivo para echar las 

campanas al vuelo, puesto que; el grueso de tos beneficios en la industria del 

calzado, pues son concentrados por los países centrales. Mientras los NICS 

(países periféricos de mayor desarrollo industrial, incluyendo a México, RA) han 

tenido un éxito extraordinario en la producción y exportación de calzado, su parte 

del excedente económico total del calzado no ha aumentado proporcionalmente. 

Las propuestas estratégicas tendientes a incrementar las exportaciones de 

calzado y conseguir los mayores beneficios para la industria nacional. serian dos. 

En primer lugar, promover el desarrollo de tecnologfas y diseños, que sustenten la 

competitividad de la industria en ventaja din micas y de mayor valor agregado, en 

vez de las ventajas estéticas y de fácil acceso de parte de la competencia, como 

sucede en la actualidad; en segundo, emprender la creación de un sistema de 

distribución en el mercado internacional, capaz de canalizar y aumentar las 

exportaciones, en fundición de las condiciones e intereses de la industria nacional. 

36 Ruiz Durán, Clemente, et al. Política Industrial e Industria del Calzado en México. pp. 
166-167 
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3.2 LA CÁMARA NACIONAL DEL CALZADO COMO INSTITUCION DE 

APOYO 

A LA INDUSTRIA DEL CALZADO. 

CANAICAL, Los primeros años. 

Era el 3 de marzo de 1942. Un grupo de empresarios de calzado se reunían tras 

varias juntas previas para crear una institución que representaría sus intereses y 

seria un pivote par el desarrollo de su industria. De esa forma nacía la Cámara 

Nacional de la Industria del Calzado. La organización era difícil, las decisiones 

eran tomadas en base a la opinión del grupo con capital más fuerte, cosa que 

ponía en desventaja a los demás miembros asociados. 

La Cámara contaba con 38 empresas fundadoras: de las cuales se mencionan las 

siguientes fabricas de calzado: 

Helvetia Reyes Cueyar Hermanos S de R.L. 

Loris La Victoria Onena S de R.L 

José Anguiano e Hijos. 

Eclipse S.A. 

Ridalvl S de R.L de C.V. 

Productora de Calzado S. de R.L. de C.V. 

Calzado Yrma S.A. 

Calzado Damita 

United Shoe and Leather Company S.A. 

G.B.H. Fabrica de Calzado S.A. 

Calzado Domit S.A. 

Salvador Cortes Fabrica de Calzado. 

Compañía Manufacturera de Calzado S.A. (Cuyo fundador era el Sr. José 

96 



Ma. Neira Roibas). 

Fabrica de Calzado Oakland. 

Los primeros anos se caracterizaron por una, fuerte preocupación del gobierno 

hacia la situación internacional, en el que se hizo un Pacto de Unidad Obrera, con 

el fin de limitar la acción de las demandas.de los sindicatos por el estado de guerra 

en que se encontraba el pals. 

El México de aquellos anos. tenia tres centros productores de gran importancia: 

las ciudades de México, León, y Guadalajara donde se encontraba el más alto 

porcentaje de producción con empresas de muy diversos tamaños, desde 

nuestros talleres artesanos hasta industrias que generaban volúmenes de hasta 

500 pares de zapatos al dla. Otras regiones como Puebla, Monterrey y Toluca, 

contaban también con empresas importantes aunque en menor volúmen. La 

Industria del Calzado en Toluca y Pachuca, sin ser Delegaciones formales de 

Canaical, eran regiones tienen una historia propia e interesante.37 

A partir de entonces, el abastecimiento de cuero permitió la producción de calzado 

y con ello, el surgimiento de las primeras fabricas. Al igual que la capital del 

Estado de_ México, Pachuca comienza a generar con el tiempo, fuertes Indices de 

producción a nivel estado, hasta convertirse en una región de importancia a nivel 

estatal. 

La tradición Zapatera de algunos estados se comienza a gestar en esta tiempo. De 

esta forma. una región vecina de la ciudad de Tatuca conocida como Lerma, 

cambiarla su nombre más adelante por el de San Mateo Ateneo y su importancia 

37 Armella Aspe, Virginia., et al Rafael Merino Urbina. 50 Aniversario de la Cámara de la 
Industria del Calzado p.31 
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le harla convertirse en Delegación de CANAICAL hacia principios de la cadena de 

los noventa. 

La situación internacional favoreció el desarrollo. de los 'productos del calzado 

mexicano. El capital· norteamericano.·t.:.nda· cé.ntros de producción de diversas 

ramas industriales y finco pedidos importantes a las fabricas nacionales. A partir 

de entonces. surgió la necesidad de incrementar la productividad y con grandes 

esfuerzos comenzamos a cre6er. 

El gobierno creo entonces la "Comisión Nacional de Planificación Económica" y 

junto con las nuevas monedas de veinte centavos de bronce, se expidió una "Ley 

de Compensaciones de Emergencia al Salario Insuficiente'., para contrarrestar la 

perdida del poder adquisitivo de los trabajadores y se publicaron en el diario oficial 

las disposiciones que establecfan la congelación de los salarios. Para 1943, se 

reformaron otras leyes, se promulgo el decreto que facultaba al gobierno mexicano 

para exigir a cualquier empresa que pretendiera operar en el pafs, un mlnimo del 

51 % de capital nacional y se estableció la pena de muerte para los salteadores de 

caminos. 

La CANAICAL comenzó a tomar una importancia especial para nuestro gremio. 

Debido a lo desconcertante situación internacional que se viv.la en aquellos dlas, la 

industria del país· tenia muchos problemas ·para conseguir mercancías de 

importación especialmente de Europa. Las maquinas· para calzado de origen 

Alemén, tan cotizadas en el m.ercado. mexicano en otros tiempos, desaparecían 

por pollticas de boicot comercial hacia 'e( eje ·serlin-Roma-Tokio asl como otros 

productos de curtidurla y acabado (pinceles, herrajes, etc). 

Algo importante también sucedió con la moda de aquella, poca. Muchos 

disenadores europeos abandonaron sus países huyendo del nazismo y se 
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refugiaron en los Estados Unidos. Su desarrollo en Norteamérica permitió que las 

modas se enriquecieran notablemente y los estilos resultantes se extendieron a 

México. 

En 1945 la CANAICAL convocó al Primer Congreso Nacional de la Industria del 

Calzado y no era para menos, las expectativas de la industria hacia el futuro eran 

diflciles y no muy claras debido a la situación que prevalecía con el fin de la 

guerra. Las estructuras económicas del pals eran débiles y nuestros sistemas de 

trabajo eran aun demasiado artesanales. La plataforma productiva del pals era 

muy vulnerable frente a los países desarrollados, por lo que el gobierno faculto a la 

Secretaria de Hacienda para actuar como un filtro en el que se controlaría el paso 

de importaciones que pudieran afectar a la industria nacional. 

La Cámara del Calzado comenzó a asesorar y diversificó sus servicios. Por medio 

de ella, se tiene un fuerte apoyo sobre comercialización, fiscalla y proveedurla. 

Cuando el Partido de la Revolución Mexicana cambio de nombre a Partido 

Revolucionario Institucional (PRI}, llegó a la presidencia de la República al Lic .. 

Miguel Alemán con el 77.90% de la votación nacional. Una de las primeras 

reformas de 1 Lic .. Alemán, fue el acuerdo el acuerdo logrado con los Estados 

Unidos que beneficiaba la importación de algunas materias primas como el 

becerro principalmente a bajos impuestos con el fin de apoyarnos y elevar la 

cantidad de nuestros productos.38 

Con este acuerdo, la CANAICAL habla obtenido un importante logro para la 

industria. Se acababa el fin de la década y en 1947 se dejaron sentir los primeros 

afectos de la pos guerra: una nueva ley que promulgaba la creación del Impuesto 

Sobre Ingresos Mercantiles. Con esta ley, quedaba atrás el viejo sistema de la 

38 Armella Aspe. Virginia. et al Rafael Merino Urblna. Op.cit. p.35 
99 



facturación por medio de timbres fiscales con los que se presentaban los 

impuestos. 

La aparición de tas monedas de 1 y 5 pesos daban senas de una inminente 

devaluación que anos más tarde anunciarla el gobierno de la república. Después 

de 30 anos de estabilidad sostenida, el peso fluctuarla sobre los $12.50 por dólar. 

Sin embargo, nuestro sector calzado es uno de los gremios que responde de 

mejor forma a este problema. Lejos de desestabilizarse, muchas compai'\las 

registraron crecimientos muy significativos. 

La nueva década se abr{a como el "Milagro Mexicano". Los avances tecnológicos 

que habla generado la guerra con fines bélicos. se transformaron en 

conocimientos que dieron un mejor nivel de vida a casi todos los mexicanos. 

La reconstrucción de la Europa destruida por la guerra, permitió que en nuestro 

pals se dieran fenómenos económicos importantes. La capital, llamada en otros 

tiempos "La Ciudad de los Palacios" por su extraordinario acervo histórico, fue 

consolidado con el paso del tiempo una Infraestructura muy compleja heredada 

por los asentamientos prehispanicos y coloniales que llegaron a hacer de ella el 

centro politice y militar mas importante de América. 

La industria encontró en esta región un sitio idóneo para establecerse, por lo que 

el fenómeno de migración a la capital comenzaba asentirse de una forma muy 

evidente. Los datos arrojados por estadlsticas de aquella ,poca, marcaban un 

incremento casi del 300% en la actividad comercial en la ciudad de México, 

mientras que en el resto de la república, sólo se incremento en un 20% 

aproximadamente. 
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Muchos de los pequenos talleres de calzado incursionaban a la jerarqula de 

fábricas y con el constante aumento' de precios, el gobierno quiso fijar precios tope 

a los productos. La CANAICAL apoyo una medida necesaria: Se detendrla la 

escala alcista siempre·· y ;,uand.; · fuese · posible el congelamiento de nuestros 

insum_os y materias primaS~ · 

El gobierno llego a tomar nuevas medidas para proteger la producciOn industrial 

del pais. Desarrollo un acuerdo con el cual se cerraban las fronteras a todas 

aquellas importaciones que pudieran amenazar los productos y el calzado no fue 

la excepciOn. La industrial del calzado comenzarla aqul un estudio de nuevos 

mercados. Se realizarian viajes auspiciados por el Banco de Comercio Exterior a 

Centroamerica y América del Sur con el fin de analizar nuevos caminos para la 

comercialización de nuevos productos. 

A mediados de los cincuenta, las fabricas que hablan comenzado a experimentar 

un crecimiento notable, fraccionan aun más los procesos de producciOn y la 

creación de departamentos o reas especializadas se acentúa. Muchos obreros se 

opusieron al cambio. 

Por aquellos dlas, el zapatero se hacia con el proceso Good Year Welt, que 

comenzarla a ser desplazado por la técnica del Pegado. Al tiempo que esto 

sucedfa, comienzan a proliferar también almacenes de venta de maquinaria para 

calzado. Anteriormente toda la maquinaria se rentaba y esto ocasionaba que los 

costos se elevaran aun más. 

De esta forma, se comenzaron a introducir al mercado la maquina de suajar, de 

asentar y de montar. El camino a la sistematizaciOn del proceso estaba dado con 

ello las expectativas de crecimiento acelerado se abrian. Poco a poco, muchas 
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compaf\fas evolucionaron a .. parti.r del taller artesano. Sus precios eran más 

competitivos y su producción mayor. 

La industria,if:,<i!t._._.fºrnE!rc:io, Yt!J _estaban en un nivel de desarrollo importante. La 

ciudad cre.cla\í ef' éxodo de 'mano de obra de otros estados de la república se 

acenti..i.Btia.: LS'dlid8d''.·de''.1Vl"éXlco~ entonces. requería incrementar sus servicios e 

infr~~strtlct·u·~;¡;r~-6,~·~:;;unci'a a~tes . 
. ":'i '':. " 

.se habl¡¡;~;¡,: éi'E! ta' Éixtstencia de las ferias del calzado más Importante en Europa y 

NOrt~a~éf-.¡Ca·~··.-CU~ndo surgió la idea de realizar una en México, para noviembre de 

1957, .el -..,.;,irll~tr;:,' de la Industria y Comercio, inauguraba la primer Feria Nacional 

de la lndU:=-tria del Calzado. que a su vez, contenfa una muestra de proveeduría y 

maquinaria: Esta idea surtió efecto y tubo como consecuencia que se organizara 
·, ·,· 

dos vec~s ·por ano . 

Con et paso de los anos, estos eventos darlan mucha fuerza al gremio del calzado 

nacional y la ampliación y diversificación de los mercados tanto nacional como 

internacionalmente. 

Muchos de los pequenos talleres que crecieron junto al México de la posguerra, se 

Iban . conv.irtiendo · en grandes fabricas que integran procesos y sistemas de 

producción ·acordes con su crecimiento. Posteriormente, hubo una segunda 

exposición de la Industria del Calzado la cual organiza la Canaical en 1958. 

La situación de la industria habla superado muchos problemas pero el abasto de la 

materia prima segura siendo insuficiente y al iniciar la nueva década, los costos de 

estos insumos volvieron a encarecerse. 
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La nueva década era recibida con entusiasmo por parte del sector calzado y no 

era para menos. En menos de 15 anos, la economía habla tenido un repunte 

extraordinario que auguraba el desarrolla de estos horizontes largamente sonados 

después de los efectos de la guerra. 

Los procedimientos. de. elaboración del calzado hablan tomado ya su forma 

definitiva y la industria se encontraba en plana madurez. El sistema de producción 

se habla esquematizado . tomando como base los principios de la verdadera 

producción en Serie. En estos anos se comenzaba a tener. un estrecho contacto 

con regiones alejadas de los centros fuertes de producción de calzado. Monterrey 

y Mérida entre otros, comenzaba a acercarse a la CANAICAL interesados en ser 

miembros de esta cámara. 

En 1964, la Cámara generarla también algunos cambios en sus polfticas. Se 

suprimieron los derechos de voto en base al capital de los agremiados pudiendo 

asf tener acceso a las decisiones las empresas pequei'\as y medianas. 

Una brecha generacional comenzaba a dividir a los zapateros. Los hijos 

comenzaban a hacerse cargo de las compai'\fas heredadas por sus fundadores en 

muchos casos y la tecnología hacia que los procesos de producción se 

especializara cada vez mas. Ante la situación, la CANAICAL comienza a 

desarrollar un proyecto de capacitación de la industria a través de un centro 

adecuado. La idea nace en un principio como escuela para obreros y después se 

extiende hacia los mismos empresarios culminando con Ja aparición del INICIAL 

{INSTITUTO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO). 

Este gobierno, marcaría una~ terí.dérícia -• pC:,lltica que se caracteriza por un 

paternallsmo desmedido-y una· C:on.C:entración de poder económico en el sector 

publico. La inflación el 11 % ,. éj,-, tantO-. solo 5 meses en 1973 y la banca 
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internacional concederla nuevos prestamos del orden de los 15000 millones de 

dólares a México. El sector calzado comenzaba a tener dificultades con el abasto 

de materias primas y la permanencia en el mercado de muchas pequef\as 

empresas comenzó a tambalearse.39 

La segunda mitad de la década comienza con el ascenso del poder del Lic .. José 

López Portillo quien hereda un México sumergido en una fuerte crisis económica. 

Meses antes, se habla declarado la libre paridad del peso frente al dólar y se habla 

considerado a México como el segundo pals mas endeudado después de Brasil 

por el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo la polltica del gobierno continuo 

siendo en esencia la misma. Grandes prestamos segufan concediéndose basados 

en lo que el Petróleo Mexicano avalaba y la deuda externa se convertfa en una 

fuerte carga que comenzaba a hacer estragos en la economla global del pals. 

La industria del calzado tuvo que crear productos accesibles castigando costos. La 

medida dio un buen resultado y el trabajo beneficio muchlsimo a una gran cantidad 

de gente. 

La CANAICAL retoma una medida que en el paso rindió buenos frutos: organiza el 

11 Congreso de la Industria; del Calzado' Inaugurado por el Prof. Carlos Hank 

González regente de la ciué:!cid, co~· 1.i ·id.;,.;· de poner en claro el rumbo del gremio 

en el acontecer nacional. L~ : estructura .;de 1.is fu;,clo;,es de Cámara se . - . . . . 
vuelven cada vez más complejas; Esto pro;,oca 'que CANAICAL comience un 

periodo de lnterrelaéión· muy lrÍt.;,ns~ co·n diversos orgcinismos e instituciones 

internacionales y locales. 

Ante la dificil situación económica, las Cámaras industriales lanzan una protesta 

en demanda de mejoras. El 5 de agosto de 1960, se funda el Instituto Nacional de 

39 Merino. Urbina Rafael. Op.cit. pp.51, 53. 
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la Industria del Calzado A.C. con la finalidad de apoyar el desarrollo de la industria 

a través de asesoramiento legal, investigaciones cientfficas, técnicas o culturales, 

capacitación y adiestramiento. Dos afias más tarde aparece también la Unión de 

Crédito y Afines S.A. de C.V. con la misión de apoyar con fondos de fomento a 

tasas preferenciales a la industria del calzado. 

Para la segunda mitad del decenio de los ochenta. se marca el asentamiento 

definitivo de la nueva polltica gubernamental y la creación de nuevas Instituciones 

en el gremio zapatero que reforzarfan los apoyos de la planta industrial del 

calzado. 

El pafs necesitaba despertar hacia una madurez económica y dejar atrás el 

proteccionismo gubernamental. Nuevos incentivos generan la repatriación de 

capitales y las tasas de interés bancarias comienzan a descender con el fin de 

fomentar el movimiento de las inversiones. 

LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN MÉXICO 

Durante este también se genera el enlace de esfuerzos para producir una muestra 

de calzado. SAPICA y SELEMODA se unen para formar FEMEC (Feria Mexicana 

del Calzado). Con representantes de la Industria Zapatera de México y 

Guanajuato. 

CANAICAL EN LAS FERIAS INTERNACIONALES 

La República de Panamá y la Ciudad de Miami, Florida, son escaparate de la 

calidad de la industria del Calzado nacional a través de las participaciones de la 

CANAICAL. Con un par de exhibiciones, los esfuerzos por integrarse al contexto 
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internacional comienzan a s0r una realidad: El calzado mexicano comienza a tener 

presencia en las grandes exhibiciones del mundo. 

Los tiempos cambian hoy en dfa, el remedio casi contra cualquier mal, se llama 

Visión Empresarial, Tecnológica y Experiencia. La Industria del Calzado ha 

convertido su actividad artesanal en un verdadero ente industrial. No esta muy 

lejos la romántica visión del viejo zapatero que sentado en su banco. golpea las 

tachuelas de un zapato. Sin embargo basta asomarse un poco por las fabricas 

contemporáneas para asombrarnos con los adelantos electrónicos que muchas 

empresas ya incorporan en sus instalaciones. El futuro es claro: ahora hay que 

pensar en fuertes producciones con costos muy bajos para llegar a un mercado 

cada vez más grande que demanda estos artfculos con una sorprendente 

variedad. 
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3.2.1 CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO 

El contenido de la presente exposición es solamente una breve crónica del 

desarrollo de la industria del calzado en nuestra ciudad. Según el censo de 1869, 

se encontraban en nuestra ciudad 50 "zapater(as", es decir, casas-taller en las que 

las familias conformaban unidades de producción artesanal. 

En el ai'lo de 1882 aparece por primera vez en León, el imponente ferrocarril. Con 

ello se expanden el comercio local y la posibilidad de adquirir maquinaria. As! los 

industriales leoneses iniciados como artesanos, colocaron de Inmediato sus 

productos en el mercado de Texas, comenzando de esta manera las 

exportaciones cuyos modelos eran imitaciones del fabricado en Espai'la y los 

Estados de Norteamérica. 

"Como es sabido, no es la grande industria la que esta establecida en esta Ciudad, 

sino la industria pequei'la que ha llegado a colocar a León en un lugar importante 

entre las demás ciudades de la República". 

"Las principales industrias son: el curtimiento de pieles, la fabricación de artículos 

de cuero, tales como arneses de todas clases, sillas, trajes para charro, la 

fabricación de zapatos y tejidos de lana y algodón como rebozos, chales, zarapes, 

etc.º4º 

Según el censo de 1900 León tenla 63,263 habitantes de los cuales, 23,650 

personas, es decir, el 37.38% eran económicamente activas de ella, la " industria 

del cuero" Incluía: 3,475 zapateros: 3,335 hombres y 139 mujeres 11 

40 Merino, Urblna RafaeL Op.cit. p.71 
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pespuntadores: 3 hombres y 8 mujeres 486 curtidores: todos hombres 157 

talabarteros: todos hombres, es decir, un total de 4,128 que equivale al 16.79%.41 

Es interesante hacer notar que en el mismo ai'lo la industria textil agrupaba a 3,915 

leoneses; esto es; un 16.55% de la población económicamente activa. Con el 

tiempo, los textiles declinarlan y la industria del calzado surgirla como la principal 

actividad económica. 

LA NUEVA INDUSTRIA 

Entre las factorlas de esa época destaca La Nueva Industria, fundada en el ai'lo 

de 1872 por Don Eugenio Zamarripa. Esta empresa que se dedica ala curtidurla y 

a la fabricación de calzado sei'lalaba en sus mensajes publicitarios del ai'lo de 

191 O que sus productos son especiales para la exportación y que están fabricados 

con suela interior de cascara de encino. Además, La Nueva Industria habla 

alcanzado para ese ai'lo un notable desarrollo. "La practica de 38 ai'los en los 

ramos de la tenerla y zapaterla, y la constancia de los clientes en el consumo son 

la mejor garantla de la bondad de los artlculos que se fabrican, manufacturados 

con materiales de primera claseº. 

A principios del siglo XX la industria del calzado cobra auge y se convierte junto 

con la industria textil en la actividad económica más importante de León. Para 

entonces se contaba, entre otras maquinas de coser, con las de la marca "La 

Whaite" que al principio no se vendlan sino solo se rentaban. 

Puede decirse que en los ai'los 20's se da otro repunte en la industria. En esta 

década, algunos fabricantes que ya llevaban muchos ai'los haciendo calzado ven 

consolidarse sus factorlas. 

41 Merino, Urbina Rafael. Op.cit. p. 73 
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Después de ser una ciudad rebocera, a lo largo del presente siglo va 

disminuyendo paulatinamente esta industria, al tiempo que, por el contrario, la 

industria zapatera se incrementa aceleradamente. 

Así, según el Directorio que en 1941 edita la Cámara Nacional de Comercio e 

Industria, habla en León en 1941 un total de 145 establecimientos de la industria 

textil activados por 430 obreros. De estos establecimientos, las rebocerfas eran 

86, y los reboceros solamente llegaban a 1990. Muchos de los zapateros que con 

el paso del tiempo y su trabajo lograron convertirse en prósperos industriales, 

comenzaron el oficio laborando en pequenos talleres en tos que la organización 

del trabajo era familiar. 

UNIÓN DE FABRICANTES DE CALZADO DE LEÓN 

El 24 de mayo de 1926 queda constituida la Unión de Fabricantes de Calzado de 

León. La Unión tenia por objeto "la organización social de la clase y el adelanto y 

mejoramiento moral, intelectual, material y profesional de sus miembros : asl como 

la defensa de los intereses de la industria de zapaterla en esta ciudad procurando 

su progreso y defendiéndola de competencia indebidas". 

La creación de La Unión de Fabricante de Calzado de León marca el comienzo de 

esta experiencia conjunta tan valiosa que es el compartir la historia del desarrollo 

de este sector industrial tan representativo. La década de los 30's es una época de 

innovaciones técnicas considerables tanto en lo que se refiere a maquinaria como 

a materiales. 
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EL CAMINO DE LA MONOINDUSTRIA 

Para 1941 se contaban en la ciudad 4,059 establecimientos industriales, 

comerciales y de servicio, de los cuales 1315 se dedicaban a la fabricación de 

calzado, ocupando en total a 19, 940 personas, esto es el 47.38 % del total de la 

población económicamente activa registrada.42 

Además de los establecimientos productores de calzado aparecen 12 fabricas de 

huaraches que ocupan a 150 personas; una fabrica de pantuflas que emplea a 48 

personas y tres fabricas de sandalias en las que laboran otras 24. 

Y es precisamente la época de la Segunda Guerra Mundial cuando la industria 

zapatera leonesa marca el despegue que a la larga la convertirla casi en 

monoindustria. Entre otros factores se encuentran el hecho de que los Estados 

Unidos de Norteamérica importaban gran cantidad de calzado producido en 

nuestra ciudad de León, a la vez que algunos empresarios que se organizaron 

para exportar sus productos aprovecharon para traer del vecino pals maquinaria y 

procesos productivos que de inmediato aplicaron a sus centros de producción. 

Sei'lalan los historiadores que en nuestra ciudad se llego a fabricar calzado para 

los soldados norteamericanos lo que también, sin duda ayudo al desarrollo 

zapatero. 

LA UNIÓN SE TRANSFORMA EN CÁMARA REGIONAL 

A ralz de la promulgación de la Ley de Las Cámaras de Comercio y de la 

Industrias el 29 de Abril de 1942. se autoriza y reconoce el legal funcionamiento y 

existencia de La Cámara Regional del Calzado de León. 

42 Cémara de la Industria del Calzado de la República Mexicana. p. 18 
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Se incrementan las innovaciones en los cincuenta, las innovaciones tecnológicas 

de los anos treinta y la ampliación del mercado durante la década de los cuarenta, 

permitieron que las grandes fabricas que se consolidaron en este ultimo periodo lo 

hayan continuado haciendo en los anos siguientes con los constantes cambios 

tecnológicos y la ampliación de la contabilidad y la administración a los centros 

productivos. Por su parte ante tal situación, las picas se adaptaron ante la 

competencia, la reducción de precios y la producción masiva. 

En las fabricas de calzado de la segunda mitad de la década de los cincuenta, 

continua fabricándose et trabajo con la incorporación de mas maquinaria al 

proceso productivo. Los Bancos de acabar que anteriormente eran grandes y 

ocupaban varias operaciones se dividen en bancos individuales con una 

operación en particular; antes en el banco de acabar podlan trabajar dos obreros 

sin estorbarse. Ahora con los bancos individuales puede trabajar mas gente 

simultáneamente y los bancos se acomodan de acuerdo a la secuencia del 

proceso. 

RESISTENCIA A LOS CAMBIOS POR NUEVA MAQUINARIA 

Con la introducción de maquinaria y la fraccionalización del trabajo, en las fabricas 

grandes la producción se organiza por departamentos, lo cual obligo cambios, a 

los que, en ocasiones, muchos obreros opusieron, tal y como suele suceder en 

cambios parecidos. 

En la década de los 6D's la Cámara toma un gran impulso que a la fecha continua. 

Es el tiempo en que comienza a promover cursos de relaciones inhumanas, 

Psicologla Industrial, Manejo de personal, Principio de Administración, etc. Es el 

tiempo en que los organismos empresariales consolidan su unificación 

fortaleciendo su actividad hasta alcanzar grandes logros. 
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Es la época en la que se destaca por primera vez la gran importancia de la 

exportaciones: nace la Asociación Mexicana de Productores Exportadores de 

Calzado. Las relaciones ante las cémaras de México, Guadalajara y León son 

cordiales y estrechas. Los zapateros forman un "bloque" que les permite tener muy 

buenos resultados en sus gestiones a favor de la industria. Es el tiempo en el que 

se habla por primera vez de construir un museo del calzado y una escuela técnica 

de altura. 

Esta década se caracteriza también por un considerable acercamiento entre 

empresarios y gobierno. La Cémara Regional pasa a ser Estatal durante una de 

las dos gestiones del Sr. Rodolfo Moneada Tafoya. 

Representantes de la Cémara de Guadalajara, León y México se unen para buscar 

soluciones a viejos problemas que afectan a la industria zapatera; como es el caso 

de la escasez de pieles, y en especial de becerro, por lo que se dirigirén a las 

autoridades correspondientes para exponer el caso. 
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3.2.2 CÁMARA DE LAS INDUSTRIA DEL CALZADO EN EL ESTADO DE 

JALISCO 

Guadalajara ha formado parte desde hace muchas décadas de la geografla 

nacional del calzado, o dicho de otro modo, Jalisco ha sido una de las regiones 

creadoras de esa actividad y tradición de trabajo de México. Hoy en dla con una 

producción que representa una cuarta parte del calzado (26 por ciento) que se 

produce cada afio en el pals, la capital tapatla se reconoce además como el centro 

nacional indiscutible de la producción de calzado para dama, una de las prendas 

más reveladoras y veleidosas del atuendo femenino. 

Pero durante Ú1 década de 1910-1920 se produjo un inevitable reflujo. De las 

cuatro fabricas de calzado que registro la Receptoria de Rentas en 1906, solo 

quedaban seis talleres reconocidos en 1913. La inestabilidad polftica nacional y la 

Primera Guerra Mundial desanimaron fa producción y los intercambios de 

tecnofogla y fa industria volvió a su condición manufacturera, casi artesanal, con 

mucho hincapié en el esfuerzo y habilidad de los trabajadores. 

Esa década trajo a varios de Jos que en los afio y décadas siguientes iniciaron una 

nueva etapa de modernización en la rama y se convirtieron en los pioneros de la 

industria y en la primera generación de industriales del calzado en Jalisco. Otros, 

oriundos de la capital jalisciense, también descubrieron en el calzado una 

alternativa novedosa y posible de desenvolvimiento. 

En 1920 habla en Guadalajara 32 establecimientos reconocidos donde se fabrican 

calzado, uno de pieles, once curtidurfas y una fabrica de hormas. En el transcurso 

de esa ,poca se hicieron famosos los grandes talleres que produclan el elegante 

zapato "volteado". 
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Durante todo este periodo, sei'\ala don Baudelio Vlelma, fue muy Importante para 

el desarrollo de la Industria del calzado y la presencia en Guadalajara de la United 

Shoe Machinery (USM), empresa norteamericana que curtla, vendla y rentaba 

maquinaria de calzado, pero también fabrica zapato. De hecho, era una empresa 

antigua, del siglo pasado, cuya matriz estaba en San Luis Missouri, E.U. y 

trabajaba en América Latina hasta Brasil. Los gerentes de USM eran 

norteamericanos y los técnicos se especializaban en la planta de Estados Unidos. 

De acuerdo al tipo y cantidad de calzado que alguien querla realizar, la USM le 

hacia el proyecto, que inclula la selección del local y la renta de toda maquinaria. 

En esos ai'los se plasmo una tradición laboral zapatera que contribuyo a acui'lar la 

cultura del trabajo tapaUa. La ineludible participación de México en el conflicto 

bélico, logró ser encauzada en beneficio de la economla nacional, en particular, de 

ciertas ramas de la industria. Apenas iniciaba la guerra, en 1g39, el Gobierno 

Federal promulgo un Decreto para fomentar la instalación de industrias nuevas y 

necesarias. 

En Jalisco, poco después, el 30 de junio de 1g41, se promulgó la Ley de Fomento 

industrial, auspiciada por el Gobernador del Estado, el Lic. Silvano Barba 

González. La Ley jalisciense tuvo una vida prolongada y fructlfera: estuvo vigente 

durante dieciocho ai'\os y cuatro administraciones y apoyo la instalación de más 

de trescientas empresas en la entidad. 

Aunque de manera menos previsible, el conflicto internacional y los estimules 

nacionales favorecieron el desarrollo de algunas actividades productivas que 

tenlan o empezaban a cobrar relevancia en diversas regiones del pais. Este seria 

el caso de la industria Jalisciense del calzado. heredada sin duda de los impulsos y 

acontecimientos de ese tiempo. 
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En 1939, existlan, de acuerdo a los registros nacionales, 32 fabricas de calzado en 

Jalisco, que representaban una quinta parte (veinte por ciento) de los 159 

establecimientos zapateros a nivel nacional. Fuertes locales permiten suponer que 

habla además unos doscientos talleres de calzado en la entidad, de los cuales 

poco más de un centenar se ubicaba en Guadalajara. Como se sabe, la existencia 

y coexistencia de fabricas y talleres de calzado persistió como una de las 

caracterlsticas más notables de la industria zapatera local. Como quiera, en esta 

historia de coexistencia entre pequeflas y grandes empresas también ha habido 

modificaciones rotundas, sin duda asombrosas. Esta posibilidad de cambio es 

seguramente otra de las grandes particularidades de la rama del calzado en la 

región. 

Quizá uno de los ejemplos más paradigmaticos de esta dinámica de cambio en la 

industria zapatera sean las trayectorias finalmente tan distintas de la que empezó 

como la gran moderna fabrica de "El Cometa" y la de "Calzado Canadá". La 

primera iniciada en el transcurso de los ai'\os treinta, como una empresa de alta 

tecnologla, con más de cien obreros, cerro sus puertas a principios de 1940. En el 

mismo ai'lo, el 13 de julio de 1940, se celebro la fiesta de inauguración de 

"Calzado Canadá". Se iniciaba el camino, hoy legendario, que en veinte ai'los 

convirtió a "Calzado Canadá" en la fabrica de calzado más grande de América 

Latina. 

Durante tres décadas, las figuras claves para la comercialización del calzado 

jalisciense y, sin duda, para la producción misma. Para ofrecer distintos tipos de 

calzado, los almacenistas encargaban y compraban el producto de diferentes 

talleres simultáneamente. De esta manera logran abastecerse de calzado variado 

en calidad y precio, de manera indirecta pero importante, esto favorecla el 

surgimiento y la proliferación de pequei'los talleres y su especialización en 

diferentes tipos de calzado. 
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México, como se sabe, se convirtió en un importante proveedor de materias 

primas y artfculos manufacturados para la ecorlomra norteamericana. Esta 

apertura hacia -el mercado externo dio lugar a una nueva redefinición de los 

espacios productivos regionales. 

Las fabricas de la Ciudad de México y de León, algunas con viejos vínculos en los 

Estados Unidos, empezaron abastecer el inmenso y eventualmente 

desabasteciendo mercado norteamericano. Por su parte, las fabricas y talleres 

tapatíos también fueron estimuladas por el mercado externo, aunque sobre todo 

de manera indirecta, a través de los comerciantes. Los almacenistas de calzado 

son los que conocían y manejaban el mercado con Estados Unidos. Y la demanda 

era enorme. En 1 g44 Jalisco obtuvo la autorización para fabricar la mayor parte -

uno y medio- de los dos millones de pares de guarache que se exportaron a 

Estados Unidos en ese ano. 

Pero la guerra tuvo otro importante efecto sobre la producción local. La orientación 

hacia el mercado externo por parte de los fabricantes, de otras regiones y de los 

almacenistas locales y las dificultades para la llegada del zapato de importación, 

permitieron a los productores tapatios empezar a conocer e incursionar de manera 

directa en los mercados mas importantes y en ese periodo mas destacados del 

país, en especial, en la Cuidad de México, que en 1940 reunían ya casi dos 

millones de habitantes y comenzaba la etapa de su crecimiento mas espectacular 

y les permitió ademas convertirse en los abastecedores de los puertos libres, 

como Baja California, que no recibían entonces calzado extranjero. 

El acceso a nuevos mercados resultó crucial para los fabricantes locales. Aunque 

después de la Guerra se procuro volver a la situación anterior, ya no fue posible 

hacerlo. En esos cinco anos los fabricantes tapatíos hablan dado a conocer sus 
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productos en estas regiones y sobre todo habla estableció relaciones y ganado 

experiencia en territorios más amplios. 

LA INDUSTRIA Y LA CÁMARA 

Los inicios (1942-1950). junto a esta nueva situación industrial, habla empezado a 

ganar fuerza entre los zapateros la idea de crear un mecanismo colectivo que 

institucionalizara las relaciones que de hecho existran entre ellos; pero que , al 

mismo tiempo fuera más allá de los contactos intercambios informales que 

siempre habla sostenido. La idea cobro renovada vigencia a principios de los ai\os 

cuarenta. 

Como se sabe los sucesivos gobiernos posrevolucionarios hablan procurado que 

los distintos sectores de la sociedad encauzaran sus demandas a través de sus 

caminos institucionalizados. Esto habla favorecido 18 formación de diversas 

centrales vinculadas al partido oficial, a través del cual ellas tenlan fuerte injerencia 

en las decisiones politicas. Asl las cosas, resultaba indispensable que los 

empresarios pudieran expresarse de manera colectiva y de que sus 

organizaciones reflejan, además las transformaciones ocurridas en pocos años en 

la estructura industrial del pals. 

Finalmente, en 1941, se promulgo la ley que estableció la separación de las 

cámaras de comercio e industria, medida que reconocla un hecho incontrovertible: 

el surgimiento o fortalecimiento de nuevos sectores productivos de las décadas de 

1930 y 1940. 

Asl, desde principios de 1942, los industriales tapatíos del calzado empezaron a 

reunirse con el fin de echar a andar una organización que los congregara. 
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A mediados del afio, en la reunión del día 5 de junio, se redactaron y aprobaron los 

estatutos, de que se convirtió en Ja segunda cámara industrial especializada de la 

capital tapatia. Pocos días después el 30 de julio de 1942, la secretaria de la 

economía nacional daba su autorización para que los industriales del calzado 

constituyeran la "Cámara Regional de la Industria del Calzado de Guadalajara". 

Con alrededor de cincuenta afiliados, esta primera directiva se propuso como tarea 

ir más allá del grupo de los zapateros conocidos, alcanzar todo el gremio de 

productores con la propuesta de que la participación de todos era fundamental 

para el desarrollo de la industria en la región. La respuesta fue tan favorable como 

vertiginosa. En solo tres afio, en 1945, habla 188 afiliados en la Cámara. 

El objetivo de la afiliación complementaba con el de la oferta de servicios. Al 

impacto favorable de la guerra y la expansión del mercado, siguió una diflcil etapa 

de recesión y desconcierto. Una y otra volvieron imperiosa la necesidad de que las 

empresas contaran con una organización de apoyo más compleja. La Cámara 

ofreció muy pronto las asesoría legal, flscal y administrativa imprescindibles para 

la nueva etapa que empezaba a vivir la industria poco después hacia 1945, se 

empezó a proporcionar asesorfa en cuanto a problemas de comercialización y de 

proveedurra. 

LA MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL (1945-1960) 

La posibilidad de mantener la presencia tapatia en el mercado nacional del 

mercado hicieron posible poner en marcha la primera modernización industrial 

posrevolucionaria de la rama. Para ellos se requería de apoyos y reconocimientos 

que estaban más allá de los recursos personales que cada industria había sin 

duda demostrado tener. Esta etapa, prodiga en desaflos, resulto difícil para 

muchos. La compra de locales, maquinaria y equipo moderno, fue acompallada de 
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cambios profundos y rotundos en la manera de concebir llevar adelante los 

negocios. La empresa netamente familiar. otra de las grandes caracterfstica de la 

sociedad jalisciense, tuvo que empezar a incorporar estructuras más complejas de 

organización. 

Fueron ano dedicados a incrementar la producción con hincapié en la tecnologla y 

en sistemas modernos de fabricación pero también de búsqueda de definiciones 

de llneas de producción. La especialización de Guadalajara en la producción de 

calzado femenino deja abierta la puerta a un gran variedad de posibilidades. Pero 

la industria aunque conocida, no Pudo aun independizarse de los grandes 

compradores de calzado. De hecho, hasta los anos sesenta el almacenista 

continuo siendo la figura central de la comercialización del calzado tapatio. 

Desde la fundación de Calzado Canadá. Hacia ese objetivo habla encauzado una 

parte importante de sus múltiples e indiscutibles habilidades empresariales. En 

1946, Calzado Canadá tenia seis tiendas propias: dos en Guadalajara. 

En 1947, sabedor de que su zapato era buscado y solicitado en buena parte del 

territorio nacional, decidió dar el siguiente paso: encargarse directamente de la 

comercialización de su producto. Al principio no fue fácil durante un ano fue 

premios incluso reducir loa producción de la fabrica para ajustarse ala capacidad 

de venta de las tiendas. Pero la fama del zapato empezó a redituar y permitió no 

solo salir del bache sino empezar a crecer como nunca antes. 

Hacia fines de la década, en 1959, Calzado Canadá produjo casi un cuarto de 

millón de zapatos (244 979 pares). Ciertamente desde 1955, en su local de 

Abascal y Souza, Calzado Canadá habla comenzado a ser la empresa de calzado 

más grande de México, con un ritmo anual de crecimiento de 33%. 
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Pero aunque muy importante, Canadá era en verdad parte de un medio y una 

dinámica que en su conjunto y en poco tiempo habla ganado una presencia 

económica decisiva en Jalisco. Desde mediados de la década de 1950 se constato 

un hecho incontrovertiblés: iajfro_ducción_ de calzado tapatío se habla convertido 

en una de las _principales ª"'.t!:--idades Industriales del estado y tenia -un peso 

decisivo en la viva económica y en la estructura del empleo de Guadalajara. .. . :·.';-· ---·- ·:' : 

De hecho, con 757 establecimientos reconocidos, era la industria urbana més 

importante en cuanto un numero de trabajadores empleados -25 000- y a valor 

anual de la producción -$864 000 000-.43 

Este cambio en la vida y el impacto de la industria del calzado no podla pasar 

desapercibido. De hecho, dio en todo momento muestras de reconocimiento a las 

actividades industriales como la del calzado, que sin prisa pero sin pausa 

conformaban la imagen de Guadalajara como la gran cuidad de la pequena 

industria. 

Se interesaron en el estado por dar a conocer de cerca la situación en la entidad, 

pero saber de los propósitos y problemas de la rama, sus organizaciones y sus 

agremiados. Para ello empezó a hacer visitas a los establecimientos y los 

industriales empezaron a recibir Invitaciones a participar en eventos públicos y a 

dar a conocer sus puntos de vista en reuniones de trabajo. 

A nivel federal se empezaba a olr y a tomar en cuenta a la industria tapatía del 

calzado. As!, comenzaron entonces las visitas de funcionarios federales a las 

industrias zapateras de la capital Jalisciense. 

43 Arias Patricia. EL calzado en la vida tapatla. p. 24 
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En esta etapa de necesario acercamiento con las autoridades la Cámara empezó 

a desempef'\ar nuevos papeles. De poner en practica ambos propósitos. 

La Cámara, se fueron imaginando, disei'\ado y echando a andar proyectos que 

tocaban los diversos ámbitos de las preocupaciones zapateras de ese tiempo. 

Una de ellas era ciertamente que los recursos que garantizaran la existencia y el 

desarrollo de la Cámara misma. Las campanas de afiliación hablan hecho crecer 

la institución y hablan incrementado y diversificado la demanda de servicios. Los 

miembros solicitaban conferencias sobre temas centrales de desarrollo de sus 

empresas: contabilidad relaciones humanas organización. 

La Cámara cobraba un papel creciente en la firma de convenios con las 

autoridades y organismos. Hacia fin.es de la década la Cámara ofrecla servicios 

especializados de información sobre clientes proveedores y orientación sobre 

exportación e Importación, en cuanto a pago de impuestos cobranzas y compra de 

maquinaria y equipo. 

Finalmente, el mercado fue otro de los ámbitos decisivos de participación de la 

Cámara. De la misma forma los industriales se embarcaron en la doble tarea de 

difundir la existencia del calzado tapatía de estimular el desarrollo de sistemas de 

comercialización directos entre productores y distribuidores del calzado. 

Desde el principio de la década empezaron a sucederse las novedad.es en la 

institución. Por una parte, se integró un nuevo equipo de trabajo en la Cámara, y 

por otro, se comenzó a editar el Boletrn Industrial Zapatero, con el objeto de 

favorecer la comunicación entre los agremiados. El 15 de diciembre de 1972 la 

Asamblea General Ordinaria modifico los estatutos y el nombre de la Cámara que 
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desde ese momento paso a ser la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 

de Jalisco. 

La ampliación de la cámara a toda la entidad era la expresión de la expansión de 

la territorialidad de los servicios y la diversificación espacial de los agremiados. 

La reunión inaugurada por el gobernador del estado, convocó a fabricantes y 

técnicos nacionales y de los paises productores de calzado más importantes del 

mundo, expusieron su trabajo en torno a aspectos técnicos y politices de la rama 

zapatera. El fortalecimiento de las relaciones se dirigió también hacia otros 

ámbitos. A nivel regional. se suscito un acercamiento con las Cémaras homologas 

de León y México. A nivel local, hubo una participación muy activa en la junta de 

presidentes del consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (C.C.l.J.) y se dio un 

acercamiento con las autoridades federales y estatales. 

Un fruto importante de esa ampliación e intensificación de las relaciones fue la 

creación del Centro de Investigaciones y Asistencia Tecnológica del Estado de 

Jalisco (C.l.A.T.E.J), institución de desarrollo tecnológicos industrial que fue 

promovido por las Cámaras del Calzado. Otro resultado de importancia fue la 

coordinación con el gobierno federal para facilitar que los fondos federales de 

fomento fueran utilizados por la pequeña industria del calzado. 

Desde principios de la década hubo signos de emergencia de dos situaciones 

nuevas que afectaron de manera profunda la dinámica de la rama zapatera. Por 

una parte la crisis económica de principios de los años BO's supuso un deterioro de 

la condición salarial de los trabajadores fenómeno que repercute en la cantidad de 

producto utilizado por cada familia. El mercado se contrajo y el zapato, en busca 

de un nivel adecuado de venta, tendió, por un tiempo a deteriorarse. 
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Al mismo tiempo, se hizo evidente que el modelo de industrialización protegido en 

su orientación hacia el mercado interno que habla sido seguido durante tantos 

al'los como un fenómeno insuperable. El nuevo contexto Industrial, ahora mundial, 

las empresas deblan ser capaces de participar y competir en diferentes mercados, 

para lo cual se requerida muchas condiciones nuevas: Estructuras flexibles de 

organización y de sistemas de trabajo. acceso a información e insumos 

adecuados, sistemas de financiamiento eficiente. 

En la ultima década, la industria del calzado ha dedicado muchos de sus mejores 

esfuerzos a poner en marcha los múltiples aspectos que supone este intenso 

proceso de cambio. Los cambios que el gobierno a efectuado buscan apoyar el 

transito y fortalecer las estructuras que posibiliten la mejor inserción de la industria 

nacional en las nuevas condiciones de la economla mundial. Pero sin duda la vieja 

tradición zapatera que persiste hasta formar una de las mas autenticas y 

profundas culturas del trabajo local, a contribuido en mucho a hacer posible el 

cambio imprescindible. El proceso no ha sido fácil pero los que han quedado se 

encuentran sin duda capacitados y fogueados en toda una década de incesantes 

dificultades en el mercado interno y de experiencias en el mercado externo. 

Quizá ahora es más fácil aceptar que se puede hacer una industria pequel'la pero 

con sistemas de trabajo y de organización modernos y complejos que permitan 

hacer zapatos de primera calidad. Al mismo tiempo se deja sentir en la industria 

tapatía del calzado el ingreso de una nueva generación de empresarios, de menos 

de 40 anos, de origen zapatero, que han entrado de lleno a la tarea simultánea de 

perpetuar de manera renovada tradición regional de la fabricación del calzado. 

La industria jaliscienses han buscado capacitarse cada vez mas conociendo 

empresas de calzado, maquinaria y proveedurla en Italia y Espal'la acudiendo a 

eventos internacionales de estos paises. Asf las necesidades crecientes de los 
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industriales y el quehacer de la cámara misma ha requerido mayores y mejores 

órganos y servicios especializados, pero además Ja cámara ha buscado Ja 

adecuación entre el dinamismo y los requerimientos de la industria y las polfticas 

de fomento provenientes del sector oficial. De esta combinación han surgido varias 

de las instituciones y mecanismos novedosos que han puesto en marcha en la 

última década a diferentes niveles. 

En 1983 comenzó en coordinación con el Programa de Apoyo a la Pequet'la 

Industria de Nacional Financiera. uno de los proyectos más significativos y 

exitosos de los últimos at'los El Programa de Agrupamientos De industriales de 

calzado, a través del cual se ha propiciado el desarrollo de habilidades 

empresariales que redunden en el mejoramiento de los sistemas productivos y de 

comercialización. 

La dinámica del Programa de Agrupamientos Industriales originada en una 

metodologla propuesta por el Banco Mundial, se basa en cursos a industriales, 

propietarios de las empresas y busca estimular las relaciones e intercambios entre 

ellos. Esa es en el fondo la idea: Promover la actitud empresarial, no tanto Ja 

fabricación del calzado. 

Así desde 1986 la cámara comenzó a organizar las jornadas industriales, un 

evento que fue el principio de carácter técnico pero que con el tiempo se han 

convertido en la ocasión para una tarea cada día más necesaria en este tiempo de 

tantos y tan acelerados cambios. 

A nivel mas general, la cámara a participado en las tareas de diagnostico y análisis 

de la actividad zapatera a los niveles regional y nacional. Así se participo en el 

Foro de la industrialización de Jalisco de 1985, junto con las otras cámaras del 

calzado que sirvió de base para el análisis que dio lugar a la reestructuración del 
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sector nacional del calzado y se llevo a cabo con las autoridades federales y el 

apoyo del banco mundial. 

En 1983 empezó a funcionar otro importante mecanismo de apoyo a los 

productores. relacionados con el área financiera: la unión del crédito de Ja industria 

del estado de jalisco, con la cual se ha procurado mitigar el problema crónico de 

liquidez en la industria y en el mercado. En este caso. la Cámara solo propició la 

formación de este organismo de apoyo financiero para Ja pequena y mediana 

industria basada en acciones conjuntas como la compra de materiales. El otro 

ámbito de la preocupación de la cámara ha sido la comercialización del calzado. 

Las industrias y los industriales del calzado en 1992 cuando la cámara sus 

primeros 50 anos de vida tendrán una participación muy activa los empresarios de 

la segunda generación aunque les ha tocado vivir y trabajar en las últimas 3 y 

convulsionadas décadas y junto a ellas estar la tercera generación impulsando a la 

industria del calzado tapatia creada entre todos y que ha permitido entreverar las 

añorosas enseñanzas de la manufactura y habilidad manual con las exigencias 

siempre cambiantes de la industria moderna. 
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3.2.3 ASOCIACION MEXICANA DE PRODUCTORES EXPORTADORES DEL 

CALZADO 

En el ai'lo de 1964 nace la Asociación de Productores Exportadores del Calzado 

con las puertas abiertas para cualquier interesado pueda participar en ella. 

La necesidad de exportar un calzado de buena calidad y justo precio al extranjero, 

impele a los funcionarios de la AMPEC a estudiar a fondo los problemas de alza 

de precios, de baja calidad y otros similares que hacen disminuir las ventas y 

prestigio del calzado mexicano. En Diciembre de 1965 la AMPEC declaro que 

resulta muy diffcil competir con otros países productores de calzado en lo que a 

exportaciones se refiere, puesto que su técnica, sistemas de producción y control 

de calidad son mas avanzados que los nuestros, por lo tanto, y en la búsqueda se 

planteo la posibilidad de crear con el apoyo de la organización de estados 

americanos (OEA). 

Bajo una exposición completa sobre la necesidad de calzado (la AMPEC ) dio a 

conocer los pormenores sobre tan importante tema a los asistentes a la primera 

Convención Nacional de Fabricantes del Calzado: después de haber dado a 

conocer las condiciones de la industria zapatera y de proporcionar los datos 

estadísticos que establecen que la exportación del calzado mexicano, en vez de 

aumentar ha resentido bajas en los últimos anos, debido fundamentalmente a la 

falta de control de calidad, seguridad y de cumplimiento: 

Con la producción habitual de los fabricantes mexicanos de calzado se cubren 

con amplitud los requisitos del mercado nacional. 
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En las fabricas de calzado mexicanas existen instalaciones que permiten 

incrementar la producción sin necesidad de nuevas instalaciones o inversiones 

apreciables. 

Existe en la industria del calzado un 40 º/o de horas- hombre desaprovechadas 

que están repercutiendo desfavorablemente en los costos de producción. 

La solución del problema de aquellos que aun no usan calzado no competen 

exclusivamente a los industriales del calzado, y menos debe responsabilizarse 

a ellos de su solución. 

Para lograr que la industria trabaje a su capacidad productiva si tiene frente 

entonces a la exportación. La gran competencia existente en el mercado nacional 

ha obligado a los industriales mexicanos a adquirir para sus fabricas los mejores 

equipos asl como implantar los mas adelantados sistemas de producción, todo lo 

cual coloca la industria en una situación ventajosa con respecto a sus propósitos 

de exportación. 

Ahora bien para lograr la exportación el presidente del AMPEC dijo que la unidad 

de la acción en el propósito de exportar es no solo el procedimiento mas 

adecuado, sino la seguridad de mejorar resultados por la cual debe pugnarse por 

el fortalecimiento de esta que fue constituida con el fin de encausar la producción 

mexicana de calzado a los mercados extranjeros. As¡ mismo se hace necesario 

encauzar a través de la misma AMPEC un programa de acción conjunta del sector 

oficial y de la iniciativa privada tendiente a realizar la confrontación de la 

producción actual del calzado mexicano con las necesidades de los mercados 

potenciales extranjeros mas importantes como son Estados Unidos y Canadá. 

En el estudio caracterlstico de las economlas de la pequeña y mediana industria 

de México publicada por nacional financiera en el ano de 1976 se indica que el 

nivel de ocupación tlpico en la industria del calzado oscila entre 26 y 50 
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trabajadores por empresa tlpico mediana y pequef\a. La nueva industria del 

calzado, obvíamente, padece tal situación. Sin embargo y gracias a nuestra 

organización gremial entorno a la CICEG asl como a los esfuerzos compartidos 

entre trabajadores y empresarios, las consecuencias son menos graves en 

comparación con otras ramas industriales.44 

Inmersos en un sistema económico mundial, deberemos aumentar nuestra 

atención y estudio a fin de enfrentar los restos satisfactoriamente que esto implica. 

Por ello contamos con nuestra organización camaral y unas relaciones que dia a 

dla se enriquecen con nuestros gobiernos e instituciones u organismos. Ante las 

condiciones de la economla internacional hemos de redoblar esfuerzos para 

analizar y evaluar nuestras posibilidades y recursos. Ello exige pensar diferente 

pero madurar y compartir las ideas sobre las que fincaremos nuestro desarrollo en 

los tiempos venideros, en base a mayor eficacia, una productividad creciente, un 

més adecuado uso de tecnologla digna y confiada en los mercados y fronteras. 

44 Arias, Patricia. La Consolidación de una Gran Empresa en un Contexto Regional de 
Industrias Pequenas. p. 7 
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3.3 CONSECUENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LAS POLÍTICAS 

CREDITICIAS DE APOYO A LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

UNA CÁMARA ORIENTADA HACIA LA EXPORTACIÓN 

Dentro de las actividades prioritarias que el Congreso Directivo de la CICEG ha 

establecido para este año esta la exportación, actividad que solo algunos socios 

llevan acabo. 

Adicionalmente a los programas de promoción de Ferias Internacionales, a Cursos 

de capacitación, a la organización del Congreso Internacional del Calzado. Se ha 

implementado. a través de la Gerencia de Comercio Exterior, programas directos 

encaminados a atraer a compradores de Estados Unidos y de Canadá. Montreal, 

para asl, en forma directa y permanente, poder atender requerimientos de 

compradores extranjeros y orientarlos en cuanto a las condiciones del calzado que 

requieren como los es por tipo de producto, capacidad de producción, y rango de 

precio-calidad disponible en nuestro estado. También se ha enfocado a traer 

misiones comerciales de diferentes paises y se seguir impulsando la promoción 

externa con actividades adicionales el resto del ano. Todo ello por medio de un 

trabajo conjunto coordinado con Gobierno del Estado. 

Se quiere que con esta coyuntura histórica : devaluación del peso condición del 

moneda brasilena, y calda drástica del mercado, permitan crear una cultura 

exportadora de largo plazo. permanente, donde desde una visión global se 

considera el mercado externo como estratégico en la supervivencia de nuestra 

industria y no solo eso, sino para carecer en términos de capacidad de producción, 

de cultura empresarial. de riqueza para nuestra comunidad y por supuesto de 

generación de empleos. 
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Una de la acciones generadoras por· parte de los socios, que se ha visto con 

beneplácito, e~.la, c:=reación. de asociaciones o alianzas estratégicas para conformar 

grupos capaces de formar empresas con posibilidad de tener una oferta 

exportable importante y una capacidad de respuesta para atender a los 

compradores más exigentes, en cuanto a volumen, estableciéndose programas 

duraderos. 

También se ha visto la transformación de muchas empresas de "tradicionales" a 

"exportadoras" mostrando un actitud y flexibilidad sorprendente a las exigencias 

del mercado externo. Sin embargo falta mucho por hacer. todavla un grupo 

importante de socios no se incorporan a esta corriente, por diferentes razones: 

actitud, financiamiento, malas experiencias pasadas, infraestructura. Además hay 

signos graves de cuellos de botella productiva en la disponibilidad de personal 

competente, en los servicios. falta de capital y apoyos verdaderos del Gobierno 

Federal. 

Definitivamente hay puntos aparentemente en contra que considera; el aumento 

de precios de nuestra proveeduría al menos indicio de repunte de venta de 

calzado; por supuesto dirán algunos, la ley de la oferta y demanda pero la verdad 

es que sino se trabaja en una estrategia de estabilidad de precios se nos van las 

exportaciones volando, no se sacrificará el largo plazo por el beneficio temporal a 

corto plazo. 

En un ámbito fuera de nuestro control está el tipo de cambio, que dentro de la 

polftica económica del Gobierno Federal juega un papel secundario dando como 

prioridad absoluta el control inflacionario; dejando a nuestra moneda a la suerte de 

los especuladores, y contradiciendo además otra estrategia del mismo gobierno 

que es el apoyo a las exportaciones como pivote de la salida de la crisis. 
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Basados en el concepto parcial de la productividad están en desacuerdo en tener 

una moneda ligeramente subvaluada con un régimen de deslizamiento acorde al 

diferencial inflacionario de México y nuestro principal socio comercial. Parcial 

porque la productividad es responsabilidad no solo del empresario sino del pals en 

su conjunto. costo financiero, infraestructura general, costo de comunicaciones y 

transporte, servicios e impuestos. Ver cuadros 

ACTIVIDAD COMERCIAL DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CALZADO 
CON EL EXTERIOR 

1995 Enero de 1996 
Exportaciones Pares uso Pares uso 
Definitiva y 
temporal 11.6 M 162.8 M 1.3M 12.5M 
Maquila 9.3M 90.2M 5.6M 9.6M 
Total 20.9M 253 M 6.9M 22.9M 

Importaciones 
Definitiva y 
temporal 9.7M 90.5M .33M 3.7M 

Nota: las importaciones de maqulla no se consideran en el gran total, ya que los datos generados por 
SECOFI solo refieren maquila (fuente Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
CICEG). 

Ano 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

Producción 
millones de pares 

232.6 
237.2 
244.4 
245.2 
200.0 
208.5 
199.6 
193.3 
173.3 
172.4 
170.0 

Uso de capacidad 
instalada · 

61.2o/o " 
'64.1o/o: :-, 
64.5% 

, 64.9°/o 
52.6% 
59.6º/o 
58.7°/o 
56.4% 
55.9°/o 
57.7º/o 
55.7°/o 

(fuente Cémara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato CICEG). 
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PROMOVIENDO EL CALZADO MEXICANO EN EL MUNDO 

Entre las actividades prioritarias que ha implementado la Cámara de ta Industria 

del Calzado del Estado de Guanajuato estan las que surgen desde la Gerencia de 

Comercio Exterior. Con una importante labor de promoción del calzado mexicano 

bajo fa encomienda de internacionalizarlo dando pie a aumentar la producción 

destinada a la exportación que representa ya un punto muy importante en el futuro 

de la propia industria, CICEG, en coordinación con COFOCE, y BANCOMEXT, es 

la encargada de organizar pabellones de fabricantes de calzado mexicano en un 

reconocido circuito de ferias internacionales. 

Servicios del departamento de propiedad industrial, la cámara cuenta con un 

departamento de propiedad industrial que depende de la gerencia de servicios de 

la CICEG, y que es el encargado de proporcionarle los servicios de : registro de 

marcas. nombres comerciales, avisos comerciales. diseños industriales y patentes 

asf como la renovación de los mismos. 

La Cámara del Calzado es la responsable de propiciar alianzas con el sector 

técnico y educativo en general para el desarrollo de la industria del calzado, con 

tales miras y gracias a gestiones favorables, en breve CIATEC será un centro de 

diseno de vanguardia con el auxilio de los sistemas de modelado por computadora 

a su servicio. 

Dentro de los programas implementados por la cámara en coordinación con esta 

institución es el de normas de competencia laboral aplicadas a la industria del 

calzado que cuenta con el apoyo básico de personal técnico. Este es un programa 

que promete grandes beneficios de calidad y competitividad al sector. 
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Dichas normas consisten en la evaluación de los conocimientos, habilidades y 
destreza que tienen los trabajadores de la industria del calzado. Este es un 

sistema que consiste en acreditar conocimientos no académicos, lo cual permite 

conocer el grado de competitividad de nuestros recursos humanos y representa 

para ellos una oportunidad de ser valorados y remunerados en base a sus 

capacidades emplricas más teóricas. 

Otro importante proyecto de esta gerencia en coordinación con esta y demás 

instituciones educativas es el de asesorla, ~ue incorpora a toda la sociedad 

inmersa en el trabajo técnico e industrial de esta industria. 

Por tal razón los industriales pequenos y medianos del calzado y la curtidurra 

tienen problemas de carácter vencida, ya que el sector se encuentra seriamente 

afectado por la recesión que propicio una carda importante de sus ventas, la 

elevación de sus costos de producción y la falta de liquidez para operar. Las 

exportaciones están salvando al sector pero estos resultados se encuentran 

sujetos por las limitantes financieras con las que operan. Por otra parte los 

industriales del calzado manifiestan que para obtener capital se Insiste ante 

organismos y diversas instancias del gobierno en la necesidad de apoyar esta 

actividad vra capital y simplificación burocrática que permita a las empresas seguir 

operando y creciendo. 

Además se busca fomentar las alianzas y coinversiones internacionales a fin de 

evitar los esquemas tradicionales de financiamiento, los cuales representan un alto 

costo para las empresas. 

Los industriales del calzado demandaron una amnistra en el pago de sus adeudos 

para lograr la plena reactivación del sector. El presidente de la Cámara Nacional 

de La Industria del Calzado, Jorge Ellas Calles, comento que la situación de esta 
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rama productiva es grave, ya que las dos mil 700 empresas existentes, 40% están 

endeudadas principalmente con la banca comercial, por lo que exigiO una 

participaciOn mas amplia la banca de desarrollo en favor de la micro pequena y 

mediana empresa que conforman el 90°/a del sector. Esto es, no significa que la 

banca de segundo piso caiga nuevamente en el otorgamiento de "prestamos 

locos", si no que canalice los recursos indispensables para salir adelante y hacer 

frente a la globalizaciOn. 

PERSPECTIVAS 

La productividad en la empresa debe estar basada en amoldar diferentes 

instrumentos según necesidades y fines conforme a la habilidad del empresario 

para considerar que la mano de obra aparte de barata, está mal calificada y 

pésimamente capacitada, lo que repercute en la eficiencia productiva; el reto: 

visualizar a la capacitación laboral como inversión, a la cual dará mejores 

utilidades y obreros permanentes y mejor pagados. 

En cuanto a la reducida utilizaciOn de la capacidad instalada y la falta de sistemas 

modernos de administración, lo que trae como consecuencia fugas considerables 

de utilidades básicas. 

Para la capitaiizaciOn, disminuyendo el crecimiento y desarrollo de la empresa; el 

reto: plantear estrategias conforme a las necesidades y capacidades reales de 

cada equipo de transformaciOn para optimizar el trabajo. 

Ante la carente informaciOn para seleccionar máquinas y equipo con el fin de 

adoptar medidas para elevar su productividad y calidad, el reto: adoptar nuevos 

hábitos en la forma de investigaciOn, información y adopción de tecnologlas 

transferidas, enfatizando necesidades y capacidades de equipo. 
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Al enfrentar una limitada capacidad financiera, lo que obliga a comprar sus 

insumos en un mercado de menudeo donde son más caros y con variación 

constante de precio; deben estratificar métodos selectivos de compra entre varios 

abastecedores para abrir mercados y para fomentar la competencia y reducción de 

costos, estableciendo al mismo tiempo compras en común con otros pequenos 

empresarios; la dificultad para obtener el apoyo crediticio de manera oportuna. lo 

que obliga a recurrir a alternativas inadecuadas (como es el financiamiento de 

proveedores y prestamistas) da como resultado el encarecimiento de préstamos y 

deterioro de su capacidad financiera. poniendo en peligro su solvencia, ya que los 

términos de endeudamiento resultan ser onerosas, lo que debe llevarlos a 

considerar en primer término que el financiamiento es sólo una pieza del 

rompecabezas para mejorar el crecimiento y desarrollo de la empresa, en segundo 

lugar que el acceso a un crédito se determine para conformar un proceso ya que 

no es ni el inicio ni el fin de todo negocio, puesto que el éxito de todo buen acuerdo 

comercial esta en base a la capacidad e ingenio del pequei'lo empresario. 

En esta perspectiva, el primer paso serla elaborar el diagnóstico de la industria y, 

en segundo, determinar los objetivos y metas de corto y largo plazos, y los 

instrumentos a utilizar, las responsabilidades de cada sector de dicha industria, los 

mecanismos de coordinación y evaluación etc. 

La información disponible permite sugerir estas pollticas: 

1. Impulsar el desarrollo tecnológico y del disei'lo, que generen más 

competitividad y valor agregado a la industria. 

2. Promover la organización de distritos industriales en los centros productores 

más importantes; en estos últimos existen muchas pequei'las empresas, 

para ellas la organización distrital -muy avanzada- es la más Indicada. 
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3. Reestructurar la industria del cuero y demás proveedoras de materias 

primas (plásticos y hules) para la fabricación del calzado, asegurando el 

abasto de materiales apropiados, de menor costo y de uso más flexible. 

4. Implantar nuevos esquemas de distribución y vinculación entre producción y 

distribución, haciendo esta fase más eficiente. menos costosa y más 

funcional. Sobre todo esto último, es prioritario aumentar los volúmenes por 

modelo que demandan los distribuidores, a fin de mejorar la productividad y 

contribuir al desarrollo de las industrias de componentes (tacones, suelas, 

entresuelas, adornos, etc.) 

5. Una polltica complementaria pero indispensable para el buen desempello 

de la industria es dotarla de financiamiento en condiciones adecuadas. Se 

incluye aqul la activación de la banca, el acceso al mercado de valores y la 

creación de fuentes de autofinanciamiento (uniones de crédito, etc.) 

En el plano macroeconómico, es obvia la necesidad de la estabilidad de precios, 

tasa de interés, tipo de cambio, etc. esto es, el estado debe continuar 

responsabilizándose del ambiente económico, por ser la garantla universal de la 

buena marcha de la economla. 
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CONCLUSIONES 

Consideramos que con el presente trabajo se ha tratado de contribuir a crear una 

conciencia social acerca de la importancia y la necesidad de considerar el crédito 

como un derecho a los microempresarlos ·y autoempleados. Y aunque la parte 

operativa está resuelta (aunque siempre perfectible), ante los cambios que se 

están produciendo ahora es tiempo de ocuparse de la parte institucional. 

Es prioritario que la banca de desarrollo reoriente su papel al apoyo directo a la 

mícroempresa, mediante la eliminación total de todas las condicionantes y 

restricciones que impiden a esos núcleos productivos el acceso a los respaldos 

financieros. 

También, resultó indispensable desechar por completo la teorla acerca de que la 

microempresa es sinónimo de ineficiencia y marginalidad. Y la realidad ha 

demostrado que estos pequeños establecimientos son capaces de hacer las cosas 

bien y que para lograrlo no requieren de dádivas ni de tratamientos concesionales, 

sino de igualdad de oportunidades. Además, para las medianas y sobre todo las 

grandes empresas, la tendencia mundial confirma que muchas de éstas, para 

seguir siendo competitivas, han tenido que irse desconcentrando en pequeñas 

empresas de su propiedad, no sólo para ciertas fases del proceso manufacturero, 

sino también para diversos servicios y, en ocasiones, parte o la totalidad de sus 

actividades de comercialización. 

Las empresas de todos los estratos no sólo pueden, sino que deben participar 

activamente como agentes dinámicos del cambio estructural y como protagonistas 

activos del proceso de modernización y de incremento de la competitividad de la 

economia en su conjunto. 
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La acción de fomento de un banco de desarrollo debiera partir del reconocimiento 

y del propósito de que las unidades empresariales, independientemente del estrato 

en que se les califique, son absolutamente capaces de participar en el proceso de 

modernización y de sustentar su permanencia en los mercados sobre las bases de 

su respectiva competencia. Este principio debiera aceptarse no como concesión 

paternalista a las empresas más pequenas. sino como una convicción de que los 

niveles de eficiencia y competitividad no son condición intrlnseca de las 

dimensiones de los establecimientos productivos. 

La experiencia empresarial a nivel mundial. además de destruir el mito de la 

"ecanomia de escala" y de la gran corporación como supuestos requisitos para 

participar con éxito en el comercio mundial, ha demostrado ampliamente que las 

pequei'\as empresas no sólo pueden sobrevivir sin protecciones, sino que 

disponen de ciertas ventajas competitivas, que les proporciona su propia condición 

de pequel\as. Ventajas que bien desarrolladas, las colocan incluso en posición de 

poder desplazar a las grandes empresas y .desempei'\ar ·un. papel activo en el 

escenario internacional. Por supuestO ~··de.be>·e!ntati.zars0, Y· la estrategia de 

desarrollo empresarial asl lo : .de .. bi~-~~~f~~~·?lio'Cer,: que estas ventajas son 

potenciales y únicamente se , de~a;rc)Í1~'i.'fadecuadamente si se convierten en 
verdaderos factores de compet~ncÍ·;;,_.;'' .· .. '.·· "·'''· · . 

Con un sentido similar, ~ero referido expresamente a la microempresa que opera 

en la llamada economla informal, podrla proponerse como una directriz que 

oriente la acción de fomento de la banca de desarrollo, la que acepta la 

importancia que tiene la microempresa como opción concreta de autoempleo y 

como agente de distribución del ingreso en el marco de la estrategia de combate a 

la pobreza, pero también la que sei'\ala de manera categórica, que las 

microernpresas sólo podrén permanecer y desarrollarse si se les acepta como 

capaces de participar activamente en una economla formal. La estrategia de 
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desarrollo empresarial debiera reconocer que en América Latina no se requiere en 

realidad de empresas grandes o pequeñas, sino de empresas capaces de 

evolucionar con sustento en su respectiva capacidad de competencia. 

Por supuesto, no puede ignorarse que en prácticamente todos los paises de 

América Latina, la mlcroempresa informal suele constituir una de las opciones de 

trabajo para la población de escasos recursos, . y en particular para el 

desempleado, para el joven y para la mujer, situación que se ha manifestado de 

manera más evidente en épocas de crisis económica, pero por supuesto también 

durante los procesos de ajuste o reforma estructural. Todo hace suponer además, 

que esta situación de presión hacia la reducción de puestos de trabajo se 

mantendrá incluso en épocas de estabilización y expansión económica, cuando los 

mercados cautivos, las pollticas proteccionistas y los modelos de sustitución de 

importaciones, se reconocen como conceptos superados y prevalece la convicción 

de que el desarrollo económico sólo podrá alcanzarse sobre un sustento de un 

aparato productivo eficiente y efectivamente abierto a la competencia 

internacional. 

Es manifiesto que si se tratara de apoyar únicamente a las microempresas 

formales, se eliminarla a la gran mayorla, como también puede afirmarse que en 

la realidad actual simplemente no es posible que una empresa efectivamente 

evolucione para competir sin protección y permanezca en la informalidad. 

La estrategia de desarrollo empresarial debiera orientarse precisamente hacia el 

otorgamiento de un apoyo objetivo y programático a la microempresa para que, de 

manera gradual pero efectiva, logre no sólo disminuir y eliminar las barreras que 

obstaculizan su sano desarrollo, sino también superar las limitaciones 

estructurales que le impiden un efectivo acceso a la formalidad. 
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En América Latina, donde la gran mayorla de los establecimientos productivos 

califican en ese estrato, no debiera volver a aceptarse a la microempresa como 

sinónimo de ineficiencia y de marginalidad, ni tampoco a ubicar la informalidad 

como su ámbito natural e inevitable de desenvolvimiento. Los hombres de 

empresa latinoamericanos que administran pequef'\os establecimientos han 

de~.ºs!rado en muy diversos casos que son capaces de hacer las cosas bien. 

Es -incuestionable que el impulso y respaldo a la microempresa, considerada como 

opción concreta de autoempleo, no sólo puede, sino que debe constituirse en uno 

de los instrumentos fundamentales de una estrategia nacional de empleo y de 

combate a la pobreza. 

En casi toda América Latina, se ha aseverado que en el marco de una estrategia 

de desarrollo social, el objetivo de la acción de fomento del Estado y de sus 

agencias en favor de la microempresa debe ser especfficamente el de mantener o 

aumentar las fuentes de empleo y, como consecuencia, la estabilidad del ingreso 

familiar. 

Sin embargo, en una estrategia de desarrollo empresarial verdaderamente activa, 

el respaldo a la microempresa debiera proporcionarse no en virtud de qué dispone, 

sino precisamente para que disponga de una estructura formal constitutiva, de 

garantlas efectivas y de registros contables adecuados, se le debe apoyar para 

avanzar en su propio desarrollo, para que se convierta en causante y cumpla 

debida y oportunamente con sus obligaciones fiscales y laborales. 

Debe buscarse, sin duda, la reducción e incluso la eliminación total de todas las 

condiciones y restricciones que impiden a las microempresas el acceso a los 

respaldos y apoyos para trascender a la formalidad. 
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Debe aceptarse que el verdadero éxito de la acción de fomento de una banca de 

desarrollo en este campo, no radica en el número de empresas a las que se 

canaliza respaldo técnico y financiamiento de fomento, sino precisamente en el 

número de empresas a las que ya no tiene que proporcionar más respaldos 

preferenciales para que sobreviva y se desarrolle. 

México, como muchos paises en desarrollo, tiene como freno primordial el no 

contar con el capital suficiente para poder financiar Programas de apoyo eficaces y 

diversos que se ajusten a las diferentes necesidades de las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Además deben ser flexibles y no poner tantos obstáculos 

como: exageración en los requisitos para poder obtener un financiamiento, o las 

tasas de interés deben de ser de acuerdo a sus posibilidades de pago y auxiliar a 

apoyar a los empresarios con una orientación y asesorla especializada para cada 

proyecto de inversión que se requiera o se pida. 

De acuerdo con lo anterior podemos decir que es importante impulsar a las 

empresas micro, pequei'las y medianas, ya que son importantes generadoras de 

empleo; también es importante buscar una coexistencia entre las grandes 

empresas y éstas. 

Las medidas para desarrollar una estructura industrial apropiada tienen como 

propósito crear un medio ambiente industrial apropiado a nivel empresa, subsector 

y sector que estimule la competitividad, impulse las exportaciones y contribuya al 

desarrollo exitoso de la estrategia productos/mercados. 

El disei'\o de una estrategia productos/mercados que sea exitosa e implementable 

requirió la consideración de muchos factores: 

situación actual de sector en cuanto a materias primas y base instalada de 

maquinaria, 
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posición competitiva actual y potencial, 

tendencias y oportunidades en los mercados de exportación, 

la interrelación entre las distintas etapas de las cadenas de calzado, cuero y 

plástico, 

y, muy importante, el entendimiento de las bases para el éxito competitivo. 

acciones que las empresas o el sector privado deben tomar por si mismos: 

inversiones en activos fijos y quizás más importante, en Intangibles como 

medida para mejorar la calidad, diseño y apego a la moda de sus productos 

ast como el acceso a mercados internacionales, 

acciones que se deberén tomar a nivel industrial por instituciones existentes 

y nuevas, 

modificaciones a pollticas gubernamentales que afectan al sector: comercio 

exterior, capacitación, apoyo técnico y fomento a la inversión. 

El sector calzado mexicano deberá cambiar su enfoque hacia uno más orientado 

al exterior, y de manera importante hacia la defensa de su posición en el mercado 

doméstico. 

Debido a la baja del costo laboral en términos reales en el pais y una devaluación 

real del peso frente al dólar y monedas europeas, México ha vuelto a ser 

extremadamente competitivo en el valor agregado de la producción de calzado y 

un potencial de exportación y de defensa en el mercado nacional. 

Para maximizar los resultados del esfuerzo de reestructuración se deberán hacer 

cambios en la polltica de Importación de pieles semi-terminadas y apoyar la 

desintegración vertical de la curtidurla mexicana. Al mismo, tiempo es importante 

fomentar una fuerte industria _de componentes, especialmente para el zapato de 

cuero, y fortalecer· 1a • posición· competitiva de la industria mediante un esfuerzo 
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concertado en la cadena del calzado de plástico, para lograr insumos a precios, 

gama y calidad competitivos. 

Una estrategia productos-mercados en función de las oportunidades y condiciones 

competitivas detectadas en los m~rca~.Os internacionales, deberá enfocarse hacia 

la exportación de zapato de hombre a· precio· medio/alto, de zapato de mujer a 

precio alto/muy alto, ambos enfocados e, hacia el mercado de los EUA, y a la 

defensa del mercado nacional en el zapato de 'plástico. 

:<· 

Y dado que el consumo de calzad.; erl. México se ha caracterizado por un alto nivel 

de volatilidad, es muy probable que en mediano plazo el crecimiento del PIB per 

capita sea limitado. y que los canales ·de comercialización de las ventas 

domésticas estén dominados en un 40% por la· relación directa fabricante-detallista 

independiente. 
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Es necesario destacar que el mercado nacional del calzado como se nos ha 
indicado, es uno de los más bombardeados por las exportaciones asiáticas 
principalmente, en las que sus castos son más bajos y por consiguiente los hace 
ser más accesibles para el consumidor. 

Pese a lo anterior, este sector se ha mantenido a nivel internacional, muestra de 
ello son las exportaciones que se realizan al Continente Europeo en paises como 
Italia y Alemania, entre otros. 

ECONOMIA - . "~ 
s~~:'.:-'.'.'.::~~º~========::=:==~~=======s.o.11AD0••09 ..... YQC:..I--; .•.. 

Pierden 30% del MercadO Nacional por Excesivas Importaciones 

Déficit de 130 mdd en la Balanza 
Comercial de la Industria del Calzado 



1996. es sin duda el ano del disloque económico, que como se nos senala 
anteriormente, no sólo el sector del calzado logró un repunte considerable en lo 
económico, sino que algunos otros sectores, comenzaron a funcionar 
considerablemente. 

En lo que respecta al calzado se nos menciona el que este sector trabajó al 95º/o 
de su capacidad, lo que nos hace pensar que mejoró considerablemente su 
situación en comparación de 1995, esto debido desde luego a los programas 
financieros que instrumentó el gobierno de Guanajuato principalmente, ésta es una 
visión que enfrenta la industria en México. 

Permitiendo que esta industria exportara 40 millones de pares de calzado durante 
el mismo ano, mostrando asl que no sólo a nivel nacional mejora, sino que su 
capacidad para exportar se fortalece. 

Exportarán industriales del calzado 
40 millones de pares durante el año 
~~~~~~ºd~v~s50J%r e~~~1~~iÓ~ 1 ~';,':ie~·J8s~i~1r~~~~~~"~1~rÍ~ 

MONTERREY. N.L •• 1.7 
de 1unio.- Los induslua
les dcil calzado del pa1s e•· 
portarán duranle este 
al\o 40 millones de pares 
do cal.tado quo les de1a1a 
d1,,.is.'ts por unos. 600 mi· 
!lunes tJe d61."lres. lo cual 
represen1ara un lncre· 
menlo de 500'lil. en rela
ción a 1995 cuando c~ 
merc1a11z:oron en et e .. 1.-. 
nora penasocnom1Uones 
de pares, d•JD en ttsta '"°" 
t1ddd, el lCSOtf"rO de l<t 
Asociación Nacional de 
Pro,,.eedores pata la ln
dustna del CJ!zado (An-

~;!~cn':c:~~, Ro<.1riguez 

EnUev•stado en el mar· 
co magural de la 11 Mu-· 
lr<t ReJi,101tnt Monterrey de 
Pr0\leedur1a par.a 1<1 lndus· 
tria del C.,lz:odo, el ejecu
tivo p11vado.md1co a la -..ez 
que paro 1996 la ptOduC· 
clón nacional de los in
dU5Hiales del calzado ere· 
cerá sus1ancialmente di 
pasar de 175 mononas de 
pares en l.995 a unos 
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300 millones de pares en 
es1eal'lo. 

Sel'lal6 que en estos 
momenlos -Vamos a la ra
ya en e:11portac1onesº leda 
"'ez que se nan coloca<Jo 
en el llllletlor unos 20 m¡.. 
llones de pares de calza
do. que nan de11tdo a,.. .. 
sas por unos 300 mol~ 
nos do dólares. 

El 1esorero de 1a Anpte 
que dijo amia a 180 em· 
presa!I pro...eedore!I ll<''ª 
la indusuoa del calzado, 
mismos que brindan em
pleo a 18 mol trabajado
res. sosu,1vo que esla ra
ma <.1u In plan1a oroduc
lt"'a nacional deno1a en 
1996 un repun1e cons•d~ 
rabie en l,"1 pr0ducc1nn ae 
C<Jlzatlo que permole a los 
p10...eedo1es de eslu on. 
dus1t1a 1rat>D1<u 11 un 95% 
ae su cap<1c1tlad mstala
da. 

0110 Qtnt et gobierno del 
estado de Gu..ana1ualo •ns· 
lrumunló un pro¡:rama de 
llnanc1am1en10 para In· 
cremen1ar las e•portac:10-

nes. que reneró esfilnan 
ubicarse en tas 40 m1llo
nus de pares de calzado 
contra los apensa ocho 
millones. de pares que Mt 
comercializan en el e•to
nor en l.995. 

Indicó que IQS e•porta· 
c•ones se centran en los 
mercados de Cenuo 'f Su· 
dam6rK'a así corno Euro> 
Pll. "I' en menor escala en 
Eslados Unidos. 



Tras la devaluación de diciembre de 1994, la situación económica y financiera del 
Pafs se agravó considerablemente. reflejándose en el Sistema Bancario Nacional, 
destaeándose en el presente punto algunos Bancos de Desarrollo, que han tenido 
que enfrentarse a las altas tasas de interés y a las carteras vencidas. 

Sin duda esto no ha permitido que la economla se solvente, por lo que el 
empresario para poder solicitar un préstamo. se enfrenta a grandes limitantes y al 
mal funcionamiento de Jos intermediarios financieros. 

Es necesario tomar en cuenta que los bancos son el instrumento para todo 
empresario para que esta pueda llevar a cabo el buen funcionamiento empresarial. 

Pero al continuar asr las cosas, los bancos van a tener que cerrar o en su 
momento, sobrevivir ante esta gran problemática. 

Sin brújula la banca de desarrollo 
o A.lln no encue11rra la salida a div~rsos cutdlos de bolt!lla 

O Ronda la quit!bra tt'cnic:a a lo5 bancos de segundo piso 
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La Industria del Calzado ha sido una de las más fuertes a nivel nacional, por 
consiguiente es necesario que este sector no se descuide y se le dé la atención 
requerida para su funcionamiento. 

Sin duda una de las limitantes a la que esta expuesta toda industria es el 
financiamiento, pero no hay que descuidar el mercado de lo contrario las pérdidas 
y la competencia a nivel internacional hartan que este sector quede dia con dla 
más rezagado. 

AmnisUa de pagos. piden 
industriales del calzado 

Isabel Becerril 

LOli induMnales del .:~1:i:adnlk""1n<J.von m1en1•~ Je ··P'e"t;Jn1""' lt,.,;O'i··. sano que c.:1· 
u_~iunmsda.~'!W.":1tScuJ<"'p;u;s na1 ... -c 1~ ..ecun<l'\ 1nJ"'~Mn rar.i 
~Íap~~U"OlCI~ ~ qUICl'tC'1' lCK ~qmcr-:n ~ soilw ;xklamc )'-
-- l!lpiQidenu:delaCám;r.1N...:1unaldcl:l hacn ffcnu: a b ¡r.lobali~ 
lndustru1 del Call..:dn. J~ El\:1.S Calles Al- Jnr¡;e Eli:is Calles :ldelantó que deb..SO a 
V2lf:Z.. -'""ºque La s•~<>n de c5t.:I r.>l'Tl3 c<M.::1 s11u;M;1ón. el ~io del r¡:al:uid<> Kri en· 
pnld~ava es r:a..-e. y:aquc de lasdooo. mil 700 c"'"""trJº cnlr'C 30 o 40 por ciento. dr :.cuerdo 
cmpres:as c ... 1.icn-. 40 pu<" c1en1•• cst.1 en- conlnsn1vcks1nO;w:iOf\:lt'Í0&qucsc~su.b"Cn 
de~ pnnr.:1p;1lmcnu: con la boinc:a co- a\concluu-1<W6.~L;r,~,!.On.e~.5!fl-
men:i;d. C:I dr_l3_U-1U'UNI del C3lz3J~nd~j\....s_~es 

H1zo~quc~Jicounoen1eclf'C"lnc1· un.:1 de\¡¡._' m*' i;.ñlpe~ ~..J_:i~ 
p:il prohkma que enfr~ntan es 13. íalt3 de dc"{'l=a.J:1r-.rla1mp<'iru¡;~drP'O'fuc
~~ru~lo<fo.K~~lm$"~ l<»dcl S~IC .a5~t!CD. 
ClflilCIMm~:impli.adc la~:aJe~ullP- 0e .. 1;ac6 que 13 ~p.vio.:16n dr empn:s.ruo 
en f:l"or de bs m>CTO. peque~~~ hoi •odn :a\3"n.u>ie. pues de .:in.:o milcompa
~m,,que confz:n1° 96 ~ · ••' ru:is n•c- umvc>RD w h:I reducido oi dos mil 
~lox. E ... pjNqo.K" notndcnqucla b3n.::ide 700.conlocua.I..., h:anpe:.hdo.&nm1ltucn1es 
R'fUnOnp1.,.~.:-oi1;:1 nuev;i.men1e enelocor,:.:a- de tr:ll'-otJO 



La Globalización que se está dando en la economfa de nuestro pafs esta 
destruyendo a la micro y pequeña industria por lo que se pueden prever problemas 
en las cadenas productivas y como consecuencia puede verse que las micro y 
pequeña empresa no participan en el mercado de exportación y esto provoca 
atraso en el crecimiento industrial de nuestro país. 
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n--.utci6n ~- -llar qu• • 
COSl.8 de Y• ....... _.._Que _.. 
-•os rnom-11os _.., ¡.....,~ 
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La Industria del Calzado en los últimos tiempos se encuentra solamente afectada 
ya que ésta ha tenido una recesión en sus ventas debido a los altos costos de 
producción y la falta de liquidéz para operar. Este Sector de alguna manera está 
manteniendose a flote debido a las exportaciones pero éstas a su vez se 
encuentran como limitantes financieros recurriendo a organismos y diversas 
entidades del Gobierno. 

- LJ!'> C.'\.lJUl t.JLIUtU..:!> .:JJI \. Jll •. u .3~\...&.Ul - '-UUL •. .Uuau 

90% de los pequeños industriales 
del calzado, en cartera vencida 
El 'JO po;>C' ~1en10 .Jet los 1nJ11s1naJQ pequo
i\os y rneJ1 .. nos del c .. lzlld<J y la curudurf.:a 
llenen prublem.:as de c .. neni ven.coda. ya 
que el w:<:lor se eno.:uenu. ..en:u11en1e 
.. r=1ado por la rec-dn que proptc1d una 
C.;)íd:a 1mpon;:an1c de sus venias. la eleva· 
e1ón de sus COSIOS de pre>Juccoón y l:a fal· 
l.r. de hquodcz pa..,. ·operar. S<>Hll"'ICron en 
eonfcrene1:1 de prcna.oo rcpres.cn1:1n1es de 
C'lil:I ...:11v1daJ. 

El vio:cpt'cs1dcnlC' de la Cunfeder:a.:1ún 
de CJmans lo•.h.1stnales (Cuncam1nJ y 
prC't.IJC'nle de la C.im.u.:a de la lnJusln.ll de 
I• CurhJurí.:a del E.Hó)Jo de Gu•n.:a1ua.10. 
h.milC'I Pl.u...:cn.:1111 NUl\c,. CC1mentó .,..,e 
l.a.s c•p..>n""-10nes c .. 1.in ~.dvanJo ;1'1 ..cc1or. 
pero Clil•"" re1ot1l1.>dos pus1t1vos M: cncuen
lrJn ""•"'""' cun "º1tlíolerei¡ .. , por l.u. l1m1· 
l.lnles rin.&n.,;oer:as t...10 l.s que op:..,.n. ;a,.1 
.:orno rur lou. rcy:ul-mne" eculú,111e.u. <fUe 
presoon;in .a l;u cmprc~s. 

Por .. u pil.rlC. Fr;in.:1~0 Alv.ar;o.<Jo, repte· 
~cn1:1n1e Je los inJusln:alc .. del c:i.lz:aJo de 
l.a m1,.m.:a enuJOKJ. m.1n1r.,. .. 1ü t.jue r.1r.1 oh-

tcncf cnp11;il se insislc an1C nrsanismos y 
d1.,cnoa.s 1ns1.ano.:1a.s Jcl gobierno en la ne. 

~:i5~-::~:1i~!=u:s'i:u:::=.!:1,"¿:t~ ~~ .:~;: 
m11;i :a lou empresas M:guir operando y 
creciendo. 

Ademolis se husc:a fo1nen1;ir la.s ;ili;in.-..u 
y eu1nvers1unes 1n1erni1C1t>nales :a fin de 
ev11:1r los esquem.as U:1d1e1on<1les Je 11· 
n:an.:1.llTIIC'nlo. los cu:dei¡ fC'prescnlan un 
allu costo P"r.1 l.a.s empre~. 

01ro de los 'M:Ctoreli <1lcct;idus pur f;¡ IC· 
.:i:s10n es el Je l.1 1ndu1ilt1:1 1nct.:alme.:itn1· 
1::1. e11r•ao uno de lo!. d1naen1cs Je eslos 
mJu .. 1r1.11C's, Juan Sitnchc.e Aht:an;i. en 
.;unrcren..:1.1 de rren .. ;i reahLada 1:1n1b1en 
cn l.1 Cone.1m1n. Cu1nen1U que en e"lc 
1cn¡:lón han .. err.llJu m.l" Je 4()1} cm('t'e· 
""°'·y que el &O pur CIC'Rh> de lali 11ue han 
.. uhr""'"'ldu u.ih:aJiln .l l.1 •nll3d de "'º .:"· 
p.1.,1J.llJ 1ns1.ol:1J ... 01Jo que se nece .. u:an 
'"""nllVUS y .apoyos fi...,: .. leli r.ir;:i 1mrul• 
liJr l.i re.;uperac1un Je l:a 1nJuMn:11 u Je lo 
.:u111r:11no h.1bt:i in;is c11:rres. 



El apoyo brindado de Nafin al Sector Industrial en 1995 ha reducido drásticamente, 
debido a la descapitalización de las intermediarias instituciones auxiliares de 
crédito que recibian fondos de éste y a los altos porcentajes de cartera vencida, lo 
cual conducirá a que muchas de estas entidades de crédito tengan 
desacreditación. Cabe seiialar que las uniones de crédito han solicitado a finales 
de 1994 préstamos a Instituciones Financieras extranjeras como medida de 
precaución. 

Sin apoyo de Nafin más de 
300 mil empresas en el país 

Maria Luisa Alós 

Ccn:ado: KO (1"ll' ctenlo de las msuru.:1....es 
au.,hM'Ci de créd110 que ~1h1•n fonJus de 
N-.ctonill Fonanctena 1Naíi.,) fuctc>nJ..W.sdc 
NJól, lo que .. 1¡in•fü:a que el nUnlCrn de •:tn• 
~"'f'Oy.Sa•w.n:o.lo.K:•raa""''"ll1'1 SUOdc 
.arwn,.1m..J,uucnu: l~ mol. y nuc..,c c .. 1acJcn. 
del ¡..ai .. no cunuu-&n con el •J'O)"O del b.anco 
dcde~k>. 

0.: ..,ucnJo (:<>n lnÍLJl'tn.aCIÓR ~0-
nwJ.l (l"ll' Nafin a ELANANCIERO.dc 314 
uniones de cn!J11u íon<kwJ- ¡x>r lól 1n1ol11u· 
ción. '61u 63 ..:r.in coloc:.,.JonL'\ de sus rca:ur· 
'"'"'· de 121 c-nt...i.aJcs de romcn10. quedaron 
21;.:I.: 37 arn=nd;•dor.u,conumlóln s•cCc; yde 
38 e~ de f...:IOIOIJC, apcna1o tres siguen 
~11.S.S. 

&u. ndU<:"Ción ~•c:a ~ al allo 
fndaccdcdcs<:aptu.Ji.z..:oóndcluln~t.a
n115 y los alau. pon:entaJCs de caneno vencida 
que alc:an<r.aron en hn UIUrnos01J'1<>s. por In que 
fueron WJelAS de un minucioso e .. .unen pan 
cahficar i&U "'ah•lwiad financ1~ la cual fue 
1fm1damen1e cnucada por el -ecmr que no 
lotf"Ó nc¡:nc1ar ouos esquemas de cahfoca
<oón. 

Can esta dcsar-ric1ón los moruos de co
locación del hanca de segundo p11oO uunb1én 
d1sm1nuíninencUeall'\oa un (>Of'l'enlaJcde 10 
f"<>r c1en10. cuando en el pasado I• 1n1cnnc
d1IU"'IM~ ::.?Oporcocn1ocontna KO por 
cocn10 dcuonado a los hancos cornerc1.;Uc1o 

(!s mf que el pn::su~IO rara I,&>; 'l4 IR• 
1e-rnocd...,as de Nalin para e1o1c ailo, .;a.lcub· 
do en 2S n11I m1U.ones de pcsoi; para apoyu a 
1"15 mtcr0, pequeftas y rnc<J1an.as emrn:5'll, 
...cr.idc apernu d<n mil 500 mlllnncsdc pe1.0S., 
C•lr-a s1molas" a laque toe le Oil'>fgó ian sólo ól la 
Unión de Crédnodel Valle de MélllCO IUn1· 
._.~.,.•\. tntcrvenoJ&p....- laCornu;ión Ni..:tonal 
RancAna y Je Valores (CNDV) en 1995 por 
fo1ude. 

Pl:w tcetorcs. l.as uniones de cn!Jllo con 
mayor ~·a quedaron en el comercio 
con 33, de indu.stt>ól. 16; agT"Of'CCuanD y 
S&ftadcra.5. die~: de la constrv.=c1ón. tres, y 
una de auiotn1nsrone y de rcsca.respc.:1rva-

- rnen1e. 
~ 94 1nwennediAMIH sohniv1 ... icn1es de 

un 10Utl de SIO a;tualrncn1e rnanuenen una 
deuda con Naíon p.x mol 4!52 m1lk>nes Je 
pesos y una canera vcnc:1da de casi 400 nu· 
llone1 de~· que ttron=o.cnla 27 .3 pxc...-n
UI de la cancra IUlal. 

l!I ea111ud aocwl conjunh> do: hu. un1nnc1o 
de cn!d110. enudadcs de lorncn1u, 111Tendado-

ra;; y C'lnf>n:WU. °" f...c1ur.1J'C •k:an1..a lns 847 
nullonc.. de pc!o<M 

l...:o lista Jcfin111va cun los nomhrcs de las 
cnuda.Jc,. 1¡ue conunuar:!.n operando dctoollól 
1.u .:ahli.:ao.:1oncs que <."ada una ot>tuvo dcMJc 
A, I" m:b ialla. llól.....,. O. la m.ll baJa. 

Oc .ahl toe desprende que los nueve e$ladns 
de la Rcp.;t-oh.::aquc noconUll1ÍnCon 1n1cnnc
d1..n1-..; ap>yiao.lns J>OI" N .. rin son B:i1a Cal1for
n1a Sur. Sonora. Cuhma. Qu1nlana Roo. S1· 
nalu:a. Qucretaro, S:an Luis Poi~ y T;am:iu
l1p;u. 

Lu ennd.odesdc Gu;¡n;i1u.a10, Chihuahua, 
Guencru, Nuewo León. Dur:ingo, Nnyant y 
Z..,;atc..:ou cono.ar.tin a pan1r de cMe ai\Q Con 
un" umon de crcd110. mocn1ni.s que C>Aa.cica 
(con sielc), Yuc;1t.in (cunw-1•). O.stmo Fedc· 
ral Ccon sea•). eU;IOJ09Je Mt11CP(con cinco), 
J;ihs.co <con Clnc:u) )' Puebla (Con CIRCO). 
canccnln.nu> el m9)'0f" nUmero dcunioncsdc 
Credllo. 

Las 21 enLidadics de fomcnlO ~iallza
das en apoyos a rnicrocm~ ~di.., 
penas en 16 cstalos. de los cualea 0aaaca. 
Carnpco;hc. ChthUOlhua. COAhu1la y Eslada de 
~~~oca conl~n con dus y el n'Ao con sólo 

[)e W Siete aiTCndaion!., CUICO orcnirin 
en el 01..uito FftJcnll y dos en Nucvc;i La'ln. 
11\IO:nll"llS que sólo dos cmJ>R'S.U de facloniJC 
en l;a C;&J>11.al del raf• y una o:n V_..-u.r. con
•óll"án con n'CUnos de Nafin. 
~ ('l"CCIM> scftalu que c-1 fu1uro de la 

mayona de la• 1n1cm..,dianas del pafs, es· 
pcc1alrnen1e las un1onc1 de cn!d110 y enu
dades de íomcn10 oncnudas a la aic11.,.1dad 
comen:1:1l e 1ndui.cnal. operan con ~unos 
de Naí1n, J'Of" lo que la do!sacrcdi1.c1ón 
s1gn11icani para mU<."has de las des.cahfica· 
das la 1mpoii1h1hdad Je cvnunuar operan· 
Jo. 

A ello ~ •~R!t:D el hecho de que !;a 
Corn1s1ón N.ac1un:al Banc:ana )'de Valores 
em111ó una c1n:utu en l'l9S en la que pro
h1hió a laa un aunes Je cn!d110 M>lici1&rJ1rts
uunos a 1nsu1ucioncs financ1era1 del e•· 
1ran1ero como mcJoda de Jln'C•uc1ón an1e 
la cns11 en que es1aban 1umcrs•dld. 

Desde nov1emhre de 1W4. cu-'o la rro
híen1.aón de uniuncs de crédilO n'baló IJl.I 
400)' lacancravenc:idacqnN•rinaccmrc16 
a ahull&I", el banco dccld1ócnTW la llave del 
lin;anc1am1en10, s11ua.:1ñn que aún pn:valece 
) ..cespcr.1..-uclvan .. cuner li;KfluJOSunaw:.r. 
tcnmna..l;a =itól JctNnoc1ón. 



La apertura de la Polltica Industrial y de Comercio subraya lo que hay que hacer 
para Impulsar a nuestra industria ya que para afrontar los desaflos y aprovechar 
las oportunidades al gobierno debe aceptar una Pol!tica Industrial que reconozca 
su papel fundamental retomando lo que es el libre comercio en el plano industrial. 

A pesar de que los incrementos que registra el comercio se ha evidenciado la 
crisis en la estructura de éste Sector. por lo que es necesario una transformación 
educativa y cultural. 
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De acuerdo con los últimos reportes de la Comisión Bancaria y las Instituciones de 
Desarrollo. en su conjunto sufrieron un aumento en sus pasivos. las instituciones 
de segundo piso llevan lastres que no puede eludir sus márgenes de rentabilidad 
ya que estas están cayendo dentro del desplome financiero; sobresale la quiebra 
técnica de la institución al mostrar una cartera de crédito vencida, Nafin es una de 
las instituciones más sólidas pero refleja los errores en la asignación de crédito. 

Sin embargo el Banco Nacional de Comercio Exterior es quizá el único ente de la 
Banca de Desarrollo que muestra estados financieros sanos. Bancomext ha 
iniciado operaciones de primer piso ante la lentitud con la que fluyó su derrama 
crediticia el ano pasado; asi como algunas otras instituciones también se 
encuentran en la ronda de la quiebra como Banco de segundo piso. 

Sin brújula la banca de desarrollo 
O Aún no enc:uen1ra la sal•da a diversos c:udlos de botella 

O RondtJ la quiebra ticnica a los boncos de srgu11du piso 



Debido a la globalización que se está dando en México, sobre la situación 
especifica de la industria del calzado se puede percibir que es una de las más 
afectadas. Estas industrias pidieron amnistfa en el pago de sus deudas para lograr 
la plena reactivación del sector y enfatizamos que el mayor problema que 
enfrentan es la falta de financiamiento por lo que se pide una mayor participación 
de la Banca de Desarrollo a favor de la micro y pequena empresa que conforman 
el 90º/o de este Sector. 

. Anlnlstia de pagos. piden 
industriales del calzado 

Isabel Becerril 



Uno de los principales problemas que quiere contrarrestar la Banca de Desarrollo 
ha sido accesar financiamientos a las micro y pequenas industrias mediante la 
búsqueda de alianzas de las instituciones crediticias, las cuales están 
encaminadas a financiar a la denominada nueva economla en beneficio de este 
Sector. 

Asociaciones. vía para el creclmlcnlo: Hayal Oank of Canada 

Financiamiento a pequeñas 
enipresas. reto de la banca 

Georg1n.-. Howard 
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La Industria de la Curtiduría está observando un importante crecimiento a pesar de 
los problemas que padece como la tardfa recuperación de sus financiamientos y la 
escases de materia prima. De igual forma este Sector vive en terrorismo ecológico 
debido a las autoridades de protección del ambiente, por tal razón se habla de 
incentivos fiscales por impulsar a la industria sin perder de vista que el verdadero 
problema de este Sector es que no hay mercado. 

20 E:CONOMIA 

Frágil recuperación de_ 
la rama de curtiduria 

Isabel Beceml 
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La Industria del Calzado en México sufre una fuerte recesión del Mercado Interno y 
la resiente devaluación de la moneda pone en riezgo el futuro de la planta 
productiva. 

Pese a esto la Industria del Calzado logró una producción notable la cual llevó a 
propicio la exportación de éste calzado con una calidad competitiva; al principal 
mercado podemos reducirlo al norteamericano. 

Ejemplos de empresas exportadoras ro;} 

Crece la industria del calza~~ -
mexicana pese a la crisis 



Uno de los problemas que podemos tomar en cuenta debido a la devaluación de la 
moneda más 100 Industrias en el ramo de la Curtldurfa cerraron sus puertas. 

Esto contribuye a que todo el sector se encuentre a la expectativa para conocer las 
condiciones en las que queda la economía. 

=·· ,..¡¡:z;¡iiii¡¡¡¡;¡maiiiiiiiiiiiiiiaiiiii<i c•=oo ¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiim¡¡¡¡¡¡¡:¡¡,..-.='":'"' 
\ T:n-.or de n"lás cie~5> ~ Afectaría riiás _que. ayudar el 

esaparecen 600 curtidu~ías \ establecimientQ de salvaguar 
n los últimos tres años 
:n 1991 erru""l 
.ís de nül y hoy 
brevi,·en 400 



Los apoyos crediticios para acceder a las nuevas tecnologías y modernizarse para 
hacer frente a la globalización no llegan a tiempo para las micro y pequenas 
industrias. ya que tardarán un año para resolverse debido a que México destina 
muy poco apoyo financiero para el desarrollo de este Sector. 

Créditos para tecnología. 
dolor de cabeza de empresas 
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