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INTRODUCCION. 

En el umbral del siglo XXI, las empresas mexicanas enfrentan uno de los retos más 

grandes que han tenido en su historia, que consiste en prepararse para los inevitables cambios 

que está transformando el entorno global. Independientemente de su localización geográfica 

las empresas, tendrán que adquirir -en la mayoría de los casos- niveles de competitividad que 

les permita ocupar un lugar en la economía nacional. 

La economía mexicana ha pasado por un proceso de cambios en las dos ultimas décadas; la 

causa fundamental que ha estimulado dichos cambios, es el agotamiento del modelo de 

desarrollo ~'hacia adentro" que estuvo apoyado por una estrategia de sustitución de 

importaciones. Con este modelo las empresas disfrutaron de un sistema proteccionista que no 

les exigió avanzar en acorde a los tiempos hacia la modernidad, que les permitiera alcanzar 

niveles de competitividad para confrontar el fenómeno de la globaliz.ación. El nuevo modelo 

económico iniciado en 1982 sigue presente en nuestros días, y exige mayores retos al sector 

empresarial (en especial a la micro, pequeña y mediana empresa) para ser altamente 

competitivo y eficiente. 

El presente trabajo tiene como objetivo general identificar y analizar las medidas de política 

económica que se han llevado a cabo a partir de los años ochenta para fomentar el d<:sarrollo 

de la micro pequeña y mediana empresa (MPME) en nuestro país. Antes de analizar cualquier 

programa o política de fomento dirigido a este estrato empresarial se necesita conocer sus 

principales aspectos; por tal motivo, en el primer capítulo se ofrece un marco general que 

abarca: características particulares en cuanto a su clasificación, nivel de escolaridad, edad y 

sexo de los empresarios; asimismo, ubicación geográfica y formas de organización; 

importancia en el total de establecimientos, empleo y características por sector económico~ 

además de la problemática para obtención de financiamiento formal, etc. 
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En el segundo capítulo se hace un recuento de los cambios en la estrategia econón11ca, 

teniendo como antecedente el término de la segunda guerra mundial, cuando México ai igual 

que los países subdesarrollados deciden proteger sus industrias de los países industriales que 

reorientaron su producción a los bienes no bélicos. El objetivo era lograr la autosuficiencia 

económica, mediante una economía cerrada donde se produjera todo tipo de bienes y servicios. 

Los años cuarenta y en especial los cincuenta constituyen una etapa decisiva para el despegue 

del crecimiento económico de México, principalmente del sector industrial. Durante ese 

periodo la tasa media de crecimiento del PIB fue de 6.6% anual y la inflación de 2. 7o/o. El 

sector empresarial disfrutó de un ambiente económico favorable, así como de una política 

económica al margen de la competencia internacional, a su vez el gobierno creó programas 

para fomentar su desarrollo y crecimiento. A pesar de que muchas empresas micro, pequeñas y 

medianas se favorecieron con estas medidas; las grandes empresas -en especial las 

transnacionales- fueron más beneficiadas ya que obtuvieron grandes márgenes de ganancia y 

aumentaron su nivel de competencia en comparación con las empresas de su mismo ramo. 

En la década de los setenta comienzan a darse los primeros síntomas de agotamiento del 

modelo: restricción severa de la producción y el empleo, disminución del nivel de vida de la 

población, debilitamiento en la formación de capital, incremento acelerado de los precios, 

dolarización, desintermediación en el sistema financiero, incremento desmedido de la deuda 

externa y agudización del desequilibrio externo. Por tal motivo el gobierno adoptó un cambio 

mediante la implementación de mecanismos de estabilización, los cuales, son "recomendados" 

por los principales organismos financieros internacionales. El propósito de instaurar dichos 

mecanismos obedeció a la necesidad de obtener créditos financieros, más que al 

convencimiento de la viabilidad de las políticas sugeridas. Este ajuste estructural se baso 

principalmente en los siguientes aspectos: reducción estatal en las actividades antes reservadas 

al Estado, en especial en la productiva; apertura al exterior en todos los sectores de la 

economía; desregulación de la economía· y modernización industrial. La finalidad de este 

ultimo punto, sugiere el incremento de la productividad y competitividad, a fin de 

proporcionar las características del modelo secundario-exportador. 
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\sí mismo, en este segundo capítulo se parte de un breve análisis sobre las programas de 

'omento realizados antes y después del ajuste estructural, así como de las medidas de política 

XXlnómica y sus principales efectos en la MPME; la presentación de algunos cuadros y 

~ráficos nos apoyan en nuestro análisis . 

... a privatización de empresas públicas, así como la apertura al exterior son dos de las 

}fincipales estrategias del modelo actual que han transformado al sistema financiero 

nexicano. Este sector tiene un vínculo muy estrecho con la política económica; por lo que en 

oda su historia siempre ha sufrido una serie de cambios para adecuarse al entorno económico. 

=>ara entender la evolución del sistema financiero y la importancia que reviste en la economía 

;orno canalizador de recursos hacia los sectores que los demandan; en el capítulo numero tres 

;e da una breve semblanza de su evolución, una descripción sobre su estructura 

·intermediarios financieros bancarios y no bancarios, así como de la banca extranjera-. Por 

íltimo se procede a un análisis sobre la importancia que tiene en la economía nacional y como 

necanismo de fomento para la MPME que es el objetivo central. 

:..a crisis económica que atravesó la economía mexicana en diciembre de 1994, evidenció el 

}acaso del modelo actual en nuestro país, para generar un mayor ahorro interno, empleo, 

nversión, así como un impulso en la modernización de la esfera productiva con una política 

ndustrial capaz de lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico en el país. En el 

~uarto capitulo se presentan las causas principales de la crisis y sus efectos en los sectores más 

vulnerables de nuestra economía -en este caso la MPJ\1E- que se han visto en la necesidad de 

buscar sus propias medidas para sortear los baches que ha traído el modelo actual. En uno de 

los apartados del capítulo se mencionan los acuerdos y progran1as de emergencia econónlica; 

~n donde, se insiste en continuar con los llamados cambios estructurales predon1inantes. Al 

final del capítulo se mencionan las ventajas y desventajas de continuar con el 111is1no nlodelo 

iniciado a principios de la década de los ochenta. 
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CAPITULO l. MARCO GENERAL. 

1.1 Definición de empresa. 

Uno de los objetivos de este trabajo es ofrecer un marco general sobre la micro, 

pequeña y mediana empresa (MPME); por tal motivo, en este primer apartado se darán 

algunos antecedentes de la empresa, una definición general, así como los elementos que la 

conforman. 

I. Antecedentes. 

La empresa es considerada como la unidad básica de la organización productiva. En todas las 

épocas ha existido una unidad económica que cumple con las funciones productivas, pero es 

hasta el período de la Revolución Industrial cuando la empresa nace, tal y como hoy se 

concibe; actuando como un ente social para atender las necesidades de la sociedad, creando 

satisfactores a cambio de una retribución y desarrollándose con la expansión de los mercados. 

La mayor parte de las actividades económicas de un país (agricultura, industria, comercio, 

servicios, etc.) está canalizada por medio de empresas; debido a esto, la empresa ha ocupado 

un lugar predominante en el análisis económico. 

l. Definición. 

La siguiente definición resume y contempla a diferentes autores, tornados de algunos 

diccionarios de Economía. 

11 



MARCO GENERAL 

Empresa: es una unidad económica formada por un conjunto de factores de producción 

encargado de la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades de una sociedad: 

cambio de una retribución. Las empresas pueden clasificarse atendiendo a múltiples criterios 

en cuanto a su tamaño las empresas pueden ser micro, pequeñas, medianas o grandes; según l: 

naturaleza de la actividad productiva, pueden ser industriales, comerciales, agropecuarias, etc. 

de acuerdo a la propiedad estas pueden ser públicas, privadas o sociales; por el ámbito espacia 

cubierto pueden ser regional, nacional, transnacional, etc. 

L Elementos que conforman la empresa. 

Para que una empresa funcione y produzca debe estar conformada por tres clases dt 

elementos: 

A. Bienes Materiales: 

1) Edificios, instalaciones, maquinaria y herramientas; 

2) materias primas relacionadas directamente con la producción; 

3) ,materias auxiliares que no son parte del producto pero que son necesarias para h 

producción; 

B. Hombres.- son el elemento eminentemente activo de la empresa. 

I. Obreros calificados y no calificados que realizan tareas mecánicas; 

II. empleados calificados y no calificados que realizan trabajos de oficina; 

III. técnicos que buscan crear nuevos diseños de producto, sistemas administrativos 

métodos y controles para la producción; 
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I. supervisores que vigilan el cumplimiento de los planes y que realizan funciones 

técnicas y administrativas; 

II. altos ejecutivos que vigilan la ejecución de los planes totales de la empresa y en ellos 

predominan la función administrativa sobre la técnica; 

III. directores que fijan los objetivos de la empresa, aprueban los planes más generales y 

analizan los resultados finales. 

C. SISTEMAS.- regulan la coordinación entre organización, producción, ventas y finanzas. 

l. Sistemas de producción: fórmulas, patentes y métodos de producción; 

II. sistemas de ventas: autoservicio, cambaceo, y ventas a crédito; 

III. sistemas de finanzas: coordinan las combinaciones entre capital propio y prestado; 

IV. sistemas de organización y administración: coordinan la forma en que debe estar 

estructurada una empresa, la separación de sus funciones, su organización y su grado de 

centralización o descentralización. 

l.' 
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1.2 Características de la micro, pequeña y mediana empresa en México. 

Conocida la definición de empresa, así con10 los elementos que la conforman, se 

estudiará a la empresa en cuanto a su tamaño -siendo este uno de los de los criterios que 

sirven para clasificar a estas unidades-, pero con enfoque en la micro, pequeña y mediana 

empresa (MPME). 

Es importante conocer las características que presenta la MPME, para comprender la 

importancia que tienen en el contexto de la economía nacional, la vulnerabilidad que han 

tenido a los distintos cambios en la política económica de los últimos años, así como 

entender que tipo de apoyos integrales deben ofrecerse a este tipo de unidades. En este 

apartado, se dan algunas características de la MPME, como son: criterios de clasificación, 

nivel de escolaridad, edad, sexo, ubicación y distribución regional, con el propósito de 

tener una mejor visión sobre este tipo de entidades productivas. 

I. Clasificación. 

De acuerdo al decreto establecido en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre 

de 1993 por la SECOFI, los criterios para determinar el tamaño de empresas, es con base 

en el número de trabajadores ocupados y el total de las ventas netas anuales. En el Cuadro 

No 1, se observa que se considera una microempresa a las que ocupan de 1 a 15 empleados 

y sus ventas netas anuales no rebasan $900,000; la pequeña empresa abarca de 16 a 100 

empleados y sus ventas netas anuales no son mayores a $9'000,000; y finalmente, es 

considerada una mediana empresa a partir de las que ocupan de 101a250 empleados y sus 

ventas netas anuales no rebasan $20'000,000. En enero de 1999, se establecieron nuevos 

criterios autorizados por NAFIN (ver anexo, cuadro 1 ); pero, en este trabajo se utilizó la 

clasificación anterior para homogenizar con las estadísticas de INEGI que utilizan la 

clasificación pasada. 
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CLASIFICACION POR TAMAÑO DE EMPRESA. 

Cuadro No I 

$ 900,000 

Pequeña empresa De 16a !00 $ 9'000,000 

Mediana empresa De10la250 $20'000,000 

Fuente: SECOFI Dlario Oficial de la Federación, 3 de diciembre de 1993. 

l. Nivel de escolañdad. 

El nivel de escolaridad con que cuentan los empresarios en los tres tamaños de empresas, 

refleja diversos aspectos, como son: limitantes estratégicos para llevar a cabo los registros 

contables y administrativos de la operación del negocio7 poca o nula información sobre las 

diferentes instituciones de crédito existentes el país, llevando a que el mayor número de 

empresas recurra a la banca comercial cuando necesita algún tipo de frnanciamiento, lo 

cual, puede resultar negativo para las empresas debido a que la banca comercial es una de 

las instituciones que pide las más elevadas garantías. 

En relación al nivel de estudio con el que cuentan los empresarios de las MPME; en el 

Cuadro No 2, se observa que para los microempresarios, los 3 niveles de escolaridad que 

tienen el mayor promedio son los empresarios que tienen primaria completa (20.9o/o), 

primaria incompleta (18.0%) y profesional completa (13.6%). Este dato resulta interesante 

debido a que el nivel de escolaridad en este caso toma dos vertientes muy opuestas; la 

primera, microempresarios que cuentan con un bajo nivel de estudio; y la segunda, 

microempresarios que tienen un aj.to grado de estudio. 

Por lo que toca a los pequeños empresarios, sus 3 niveles de estudio con mayor porcentaje 

son profesional completa (52.0%), profesional incompleta (9.9%) y postgrado (9.7%). En 
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cuanto a los medianos empresarios, se observa que los 3 niveles de escolaridad con mayor 

distribución porcentual son los empresarios que cuentan con profesional completa 

(65.4%), postgrado (10.9%) y profesional incompleta (7.8%). 

En general, los datos anteriores reflejan algunos hechos: el nivel académico con que 

cuentan los empresarios es el de profesional completa, siendo el promedio de 42.8% para 

los 3 tamaños de empresa, además, a medida en que aumenta el tamaño de la empresa, 

aumenta la distribución porcentual de este nivel de escolaridad, microempresa (13.6%), 

pequeña empresa (52%) y mediana empresa (65.4%), esto es, conforme aumenta el tamaño 

de empresa, los empresarios se encuentran más preparados. El conocer el nivel de 

preparación con que cuentan los empresarios, sirve para saber a que tamaño de empresas 

se debe enfocar más el apoyo de capacitación, asistencia técnica y asesoría; así como los 

programas que se deben crear para los otros tipos de empresas. 

GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS EMPRESARIOS 
(distribución porcentual) 

Cuadro No 2 

Primaria incompleta 18.0 0.5 0.7 

Primaria completa 20.9 3.3 1.4 

Secundaria incompleta 8.1 2.5 0.7 

Secundaria completa 3.6 5.3 \.4 

Est. Com. incompletos 1.7 1.8 1.1 

Est. Com. completos 3.5 7.9 39 

Bachillerato incompleto 3.2 1.3 1.8 

Bachillerato completo 6.7 5.8 4.9 

Profesional incompleto 5.8 9.9 7.8 

Profesional completo 13.6 52.0 65.4 

Postgrado \.4 9.7 10.9 

Total ( %) 100.0 100.0 100.0 

f"ucntc, Nacional F111anc1c:rn. Prmc1palc:s Cnractcr!st1ca~ de la nuero. pcquci\a '! mediana cmprcsJ 1993 l'a¡; 42 

6.5 

8.7 

3.9 

7.0 

1.6 

5.3 

2.1 

5.9 

7.9 

42.8 

7.1 

100.0 
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r. Edad. 

En cuanto a la edad del empresario, en el Cuadro No 3, se presentan algunos intervalos de 

edad para los 3 tamaños de empresa. Se observa que para los microempresarios, el 

intervalo de edad con mayor porcentaje es el de 51 o más (29.2%) y Ie siguen los 

intervalos de 36 a 40 (15.9%) y 26 a 30 (13.4%). Para los pequeños empresarios. los 3 

principales intervalos de edad son los que van de 31 a 35 (19.5%), de 51 a más (18.0%) y 

36 a 40 (17.6%). Por último, los medianos empresarios tienen el mayor porcentaje en los 

intervalos de edad que van de 26 a 30 (22.1 %), 36 a 40 (17.2%) y 31 a 35 (16.5%). 

De acuerdo a los datos anteriores, conforme aumenta el tamaño de la empresa, la edad de 

los empresarios disminuye; aunque el promedio para los 3 tamaños de empresa se 

encuentra en el intervalo que va de 51 a más con 27 .2 %, esto se debe a la gran cantidad de 

empresarios con edad mayor de 50 años que se encuentran en las microempresas. 

EDAD DEL EMPRESARIO EN EL SECTOR MANUFACTURERO 

(distribución porcentual) 

CuadroNo3 

26a30 13.4 12.6 22.1 

31 a35 11.0 19.5 16.5 

36a40 15.9 17.6 17.2 

41 a45 12.2 14.5 15.5 

46 a50 9.8 11.8 7.7 

51 a más 29.2 18.0 15.4 

Total(%) 100.0 100.0 100.0 

Fuente: ldeITL Pag. 43 
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l. Sexo. 

En relación al tipo de sexo que predomina en los 3 tipos de empresa, en el Cuadro No 4, se 

observa que predomina el empresario masculino con un porcentaje total de 85.3o/o y el 

empresario femenino con 14. 7o/o solamente. Los datos anteriores revelan que conforme 

aumenta el tamaño de empresa, aumenta la participación del sexo masculino y viceversa, 

disminuye la participación del sexo femenino; lo anterior se debe -según estadísticas que 

se han elaborado- a que más del 50% de los micro establecimientos se ubican en un lugar 

propio, por lo general el domicilio del dueño, atendido en algunas ocasiones por mujeres 

que se dedican a atender el negocio sin descuidar las labores del hogar. 

Masculino 

Femenino 

Total(%) 

Fuente J~cm Pag 43 

l. Ubicación 

SEXO DE LOS EMPRESARIOS. 

82.3 

17.7 

100.0 

(distribución porcentual) 

Cuadro No 4 

85.8 

14.2 

100.0 

88.1 

11.9 

100.0 

85.3 

14.7 

roo.o 

Entre las principales razones para la ubicación de la empresa, (cabe destacar que éstas se 

refieren a los tres tipos de empresa debido a que no difieren mucho entre una y otra) de 

acuerdo con el orden de importancia fueron las siguientes: 

I) Instalaciones 46.0% 

2) Servicios de la zona 34.5% 

3) Acceso a clientes 31.2o/o 
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4) Características de las materias primasl 7.9% 

5) Disponibilidad de mano de obra 12. 7% 

6) Otras causas 7.1 % 

7) No encontró otra opción 2.3% 

Distribución regional. 

Existe una alta concentración de empresas en solo algunos Estados del país y esto podría 

deberse a intereses estratégicos de los empresarios para ubicarse en un lugar determinado. 

En el Cuadro No 5 se observa que en el D.F. se ubica el mayor número de 

establecimientos de los 3 tipos de empresa; los estados que le siguen son el Estado de 

México, Puebla, Jalisco y Veracruz. Cabe mencionar que los Estados de Nuevo León y 

Chihuahua aún cuando su número de establecimientos micro y pequeños es muy reducido 

en comparación de los estados mencionados anteriormente, cuentan con una cantidad 

considerable de medianas y grandes empresas (aún cuando en nuestro análisis no 

estudiaremos a las empresas grandes, en algunos casos se harán algunas comparaciones de 

estas con las MPME). En los estados donde se concentra el mayor número de empresas 

grandes, se han desarrollado los establecimientos de menor tamaño gracias al mecanismo 

de subcontratación. En Puebla, Jalisco, Guanajuato y Michoacán predominan las 

empresas independientes orientadas a la actividad artesanal. 1 

A diferencia de los estratos de la gran empresa, cuyos establecimientos se encuentran 

localizados en su gran mayoría en torno a los grandes centros de consumo o bien en los 

principales corredores y zonas urbano-industriales; en el caso de las MPME (sobretodo las 

microempresas), los establecimientos se-encuentran diseminados en todas y cada una de 

las poblaciones urbano y rurales del país. 

1 Terrones López Victor Manuel. Las Micro, Pequellas y Medianas Empresas en el proceso de globalización. Comercio Exterior 

Junio 1993, Pp 545. 
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Puebla 

GuanaJuato 

Michoacan 

Nuevo León 

º~= 
Chiapas 

Chil\uahua 

Yucatán 

Guerrero 

S.L Potosi 

Coahuila 

Tamaulipas 

Sonora 

Hidalgo 

Sinaloa 

B. California 

Durango 

More!os 

Zacatccas 

Nayarit 

Tlaxca!a 

Aguascalicntcs 

Qucrétaro 

Tabasco 

Campeche 

Cohma 

Quintana Roo 

B California Sur 

Total 

DISTRIBlJCION REGIONAL POR ESTRATO DE EMPRESA 

(19%0-1990) 

Cuadro No 5 

11,901 1,471 

10,972 455 9,286 91 

7,602 560 5,471 73 

6,861 131 6,168 12 

5,901 971 4,44! 125 

5,002 32 3,003 4 

4,007 44 2,453 

3,739 198 2,437 " 3,522 158 3,097 7 

3,416 13 1,745 4 

3,319 132 2,048 10 

3,122 308 2,164 25 

3,116 129 2,726 21 

2,360 158 1,973 23 

2,237 99 1,842 12 

2,198 88 1,872 10 

2,035 321 1,405 69 

1,992 201 1,553 48 

1,873 57 673 

1,837 14 1,214 

\,63& 2l 959 

1,572 50 !,175 21 

1,551 111 958 20 

1,409 101 l,058 11 

1,271 4 808 15 

839 25 630 3-

648 16 432 

538 14 168 

531 13 246 

137,206 9,972 100,886 1,41 ! 

Fucnte· INEGI. Censos Económicos 1989 

248 302 

38 l,!02 

23 1,475 

4 546 

101 263 

3 1,960 

!,510 

130 S\6 

257 

l,654 

17 l,! 12 

21 604 

34 206 

25 181 

4 280 

9 219 

47 193 

19 171 

l,140 

4 605 

658 

7 319 

14 448 

15 224 

441 

181 

200 

356 

272 

1,041 23.896 
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Otras características. 2 

• Alrededor del 50% de los empresarios para los tres tamaños de empresas se basan en el 

costo de las materias primas para la fijación de sus precios. 

El 62% de las microempresas y 50% de las pequeñas empresas invierten la gran 

mayoría de sus utilidades en materias primas; la mediana empresa destina el 48% de 

sus utilidades para la compra de maquinaria y equipo. 

Una gran parte de las micro empresas se localizan en actividades con bajo valor agregado, 

debido a que no encuentra barreras de ingreso en estas actividades (confección, calzado, 

caipintería,. madera,. alimentos y bebid~ etc.); llamadas por algunos autores actividades 

de subsistencia Se dice que el objetivo de la micro empresa es la subsistencia, y en la 

pequeña y mediana es la capitalización.La microempresa destina sus productos y servicios 

al consumidor final; la pequeña y mediana empresa los destina a otro tipo de clientela.En 

cuanto a la forma de organiza.ció~ en la micro y pequeña empresa prevalecen las 

sociedades entre familiares, representando el 62% y el 50% respectivamente; en el caso de 

las medianas empresas el 50% están organizadas como sociedades sin integración familiar. 

En este tipo de unidades empresariales no existen áreas diferenciadas, es el empresario el 

que re~iza algunas, casi todas o todas las actividades de producció~ personal, ventas, 

contabilidad, finanzas y negociación (mientras más pequeña es la empresa, mayor es el 

número de actividades que lleva a cabo el empresario) a este tipo de empresario se le 

denomina autócrata; las tareas antes señaladas las efectúa sin definir prioridades, 

generando problemas de programación. Lo anterior, demuestra la carencia de una 

estructura administrativa, motivada por la falta de asignación de funciones y una casi nula 

delegación de las mismas.Estas empresas presentan dos tipo de liderazgo (sobre todo las 

2 Algunas de !as ~erísticas, fueron tomadas de e! "Diagnóstico Integral de la Micro y Pequeña Empres.a en el D.F ~ realízado por 

la Facultad de Contadurfa y Administración, UNAM, en 1990. El trabajo es presentado en el libro "Pequeiia y mediana empresa. del 

diagnóstico a las políticas", Corona Treviflo Leonel (coordinador), UNAM, 1997. 
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micro y pequeñas): El autócrata, (señalado en el punto anterior) es el empresarío que 

asume toda la responsabilidad y nulifica cualquier otra personalidad, piensa que el 

trabajador es incapaz de asumir responsabilidades, no le interesa capacitar al trabajador ni 

tomar en cuenta sus opiniones por que sabe por experiencia que está de paso en la 

empresa; esto último pasa debido a que, en la mayoría de este tipo de empresas la fijación 

de salarios es en relación con el salario mínimo, la competencia o el ramo, no en relación 

con las tareas o la productividad.El demócrata, es el empresario que tiene problema en la 

efectividad de sus decisiones; es decir, asume el papel de papá consentidor generando 

puestos de trabajo para sus familiares, en muchos casos éstos aparecen en nómina sin 

realizar alguna función; no existe supervisión en el trabajo y cada quien hace lo que 

quiere, cuando quiere. 

• En lo que se refiere al personal que labora en la MPME, sólo cuenta con instrucción 

primaria y en algunos casos con secundaria; aprenden el oficio en el trabajo mismo o 

con familiares y amigos; prefieren trabajar horas extras que tomar cursos de 

capacitación fuera del horario de trabajo, debido a la necesidad económica y por que 

piensan que lo segundo no les reditúa un beneficio real; piensa que el patrón o dueño 

abusa de su trabajo, no sólo con bajos salarios, sino con exigirle cada vez más sí el se 

deja, por lo cual cambian constantemente de empleo esperando encontrar mejores 

condiciones de trabajo y mayor salario. 

,, 
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1.3 Importancia de la micro, pequeña y mediana empresa en el contexto de la economía 

mexicana. 

Es evidente, la gran importancia que tiene la MPME en varios países debido a la alta 

participación que tiene este tipo de unidades productivas en el total nacional, de acuerdo a 

algunos datos, del número de empresas existentes, más del 80% están conformadas por 

MPME, tanto en países que cuentan con un alto nivel de desarrollo (Japón, Estados Unidos y 

los países de la Comunidad Económica Europea) los que conforman el bloque de países 

industrializados recientemente (Corea, Taiwan, Singapur y Hong Kong) y algunos países 

latinoamericanos de reciente industrializ.ación (Chile y Brasil). En este apartado, se explica el 

por qué de la importancia de la MPME en nuestro país, con el apoyo de algunos datos 

estadísticos y, en algunos casos, haciendo una comparación con las grandes empresas. 

En el caso de México, la importancia de la MPME no es menor que en otras partes del mundo, 

ya que representan el 99% del total de establecimientos en el país, generan más del 70% del 

personal ocupado y aportan más del 11 o/o del Producto Interno Bruto; además de caracterizarse 

por ser altamente demandantes de mano de obra, facilitan una mejor distribución del ingreso, 

requieren de niveles bajos de capital por trabajador, muestran una baja proporción al consumo 

de divisas para insumos y bienes de capital, se adaptan fácilmente a los cambiantes contextos 

económicos nacionales -por su propia estructura y funcionalidad- y participan en todas las 

actividades económicas del país; en general conforman un importante factor de desarrollo 

socio-económico en el país. 

De acuerdo, con Clemente Ruíz Durán, 1 además de la tierra, el trabajo y el capital, "es 

razonable considerar al empresariado como un cuarto factor de la producción, factor crucial 

para el desarrollo económico. 

1 Rulz Durán Clemente Ceonomla de la pequen a empresa. Editorial Planeta. M~x1co 1995 Pag 13 
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l. Empleo. 

Como se dijo anteriormente, una de las principales razones de la importancia de la MPME en 

nuestro país es por su contribución en la generación de empleos, este hecho se explica por que 

aplican dentro de sus procesos productivos un elevado uso intensivo de mano de obra tanto en 

forma directa como indirecta; se dice que la micro empresa puede emplear a 9 trabajadores en 

promedio, la pequeña empresa a 34 y la mediana empresa a 13 L Desgraciadamente, en años 

recientes debido a la crisis de 1994 y las consecuencias que trajo consigo, no han podido 

cumplir con la misión que tradicionalmente han cumplido como generadoras de empleo; esto 

se observa en las tasas de crecimiento del empleo que se han registrado por tamaño de empresa 

(ver anexo, cuadro No 9) y que se analizan con más detalle en el capítulo 2. 

En el Cuadro No 6, se observa la participación y relativa que tienen los diferentes tamaños de 

empresa en el personal ocupado para los años 1989, 1994 y 1998. 

PERSONAL OCUPADO POR TAMAÑO DE EMPRESA (1989-1998) 

Cuadro No 6 

MICRO 46,94 4827699 52,56 6434280 54,14 

PEQUEN A 1158339 18,01 1492056 16,24 1803569 15,18 

MEDIANA 691811 10,76 945656 10,30 1093797 9,20 

GRANDE 1562399 24,29 1920081 20,90 2552347 21,48 

TOTAL 6431731 100,00 9185492 100,00 11883993 100,00 

Fuente: INEGI , Censos Económicos 1989, 1994y 1998. Resultados Oportunos 

De 1989 a 1998, los micro establecimientos han aumentado tanto su participación absoluta 

como relativa en el total de personal ocupado en el país; lo anterior podría deberse a que en 
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épocas de desempleo suele ser una de las pocas opciones de trabajo para la población de 

escasos recursos, con bajos niveles de preparación y en particular para la mujer que busca una 

ayuda económica sin descuidar las labores de su hogar, siendo la micro empresa una 

alternativa por que se puede crear en el domicilio del dueño, con la ventaja de contar con bajos 

costos fijos. Su tasa de crecimiento en el periodo fue de 113.llo/o. En el capítulo 2 y 4 se 

analiza con más detalle cada uno de los periodos que se mencionan en el cuadro 6; además de 

dar una opinión sobre el comportamiento del empleo en cada tipo de en1presa. 

Para el caso de las pequeñas y medianas empresas, en esos mismos años aumentó su 

participación absoluta y disminuyó la relativa en el personal ocupado, lo anterior puede 

deberse a que obligados por la crisis para poder bajar costos, dejaron de generar fuentes de 

empleo. La tasa de crecimiento en el personal que ocupan fue de 55.70o/o y 58.11% 

respectivamente. Estas empresas son las que han tenido un crecimiento menor en la creación 

de empleo, en relación a las micro y las grandes empresas. 

Al igual que los medianos y pequeños establecimientos, los grandes aumentaron su 

participación absoluta y disminuyeron la relativa en el personal ocupado; una parte importante 

de los empleos que generan, por lo regular van dirigidos a algunos estratos de la población con 

altos niveles de preparación y concentrados en pocas regiones del país; éste es uno de los 

factores que nos pueden explicar el por qué se debe fomentar a la MPME. La tasa de 

crecimiento en el personal ocupado de los grandes establecimientos, fue de 63.36%. 

l. Numero de establecimientos. 

La participación en el total de establecimientos correspondiente para cada tan1afío de 

empresas, es un factor muy importante que determina -al igual que su contribución en el 

empleo- su importancia en la economía nacional. En el Cuadro No 7, se observa la 

participación absoluta y relativa de la MPME en los años 1989, 1994 y 1998. 
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NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (1989-1998) 

Cuadro No7 

"Pti.MANO 
, "-' "0>":' -H>y"'.,.-t -

,_3¡-! 
-:jf' ,_-

MICRO 

PEQUENA 27981 2,14 35899 1,64 43712 1,52 

MEDIANA 4470 0,34 6122 0,28 6960 0,24 

GRANDE 2473 0,19 3238 0,15 3997 0,14 

TOTAL 1309704 100,00 2185173 100,00 2885122 100,00 

Fuente: ldem 

Las micro empresas aumentaron tanto su participación absoluta como relativa en el total de 

establecimientos existentes en el país, las pequeñas y medianas empresas sólo aumentaron su 

participación absoluta pero no relativa, lo anteñor resulta congruente si se toma en cuenta el 

número de empleos que han generado en los últimos años. Las grandes empresas tuvieron un 

aumento en términos absolutos y en los relativos disminuyeron su participación. La 

disminución registrada en la participación relativa de las empresas pequeñas, medianas y 

grandes, tanto en el numero de establecimientos como en el personal ocupado, se debe a la alta 

tasa de crecimiento que han tenido en estos dos rubros las micro empresas. En cuanto a la tasa 
' 

de crecimiento por tipo de empresa, se tiene que las microempresas registraron una tasa de 

122.03%. las pequeñas de 56.22%, las medianas de 55. 70% y las grandes de 61.63%. 

l. Participación en el Sector Comercio. 

El número de MPME existentes en el sector comercio para los años 1989, 1994 y 1998 se 

describe en el Cuadro No 8. Igualmente, se hace un análisis más detallado por sector en los 

siguientes capítulos. 
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NUMERO OE ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL SECTOR COMERCIO 

(1989-1998) 

Cuadro No 8 

PEQUENA 9253 1,22 11155 0,92 12059 0,81 

MEDIANA 1017 0,13 1457 0,12 1603 0,11 

GRANDE 336 0,04 369 0,03 383 0,03 

TOTAL 758369 I00,00 1210193 100,00 1497526 100,00 

Fuente Jdem 

La participación que tienen las micro empresas en el sector comercio es mayor que en los otros 

dos sectores (industria y servicios); en 1998 representó el 99.06%. La tasa de crecimiento 

registrada en el periodo fue de 97.42%. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, 

tienen una mínima participación de alrededor del 1 %; la tasa de crecimiento que tuvieron en el 

periodo fue de 30.33% y 57.62o/o respectivamente. Las grandes empresas tienen casi nula 

participación en el sector de 0.03, en los años en estudio, sólo han tenido una tasa de 

crecimiento de 13.99%. 

l. Participación en el Sector Industrial. 

En el <;uadro No 9 se describe el número de MPME existentes en el sector industrial, para los 

años 1989, 1994y 1998. 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TAMA1"0 DE EMPRESA EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL {1989-1998) 

Cuadro No 9 

94,90 

PEQUEN A 10164 7,41 12536 4,71 14776 4,12 

MEDIANA 2421 1,76 3120 1,17 3513 0,98 

GRANDE 1754 1,28 2260 0,85 2901 0,81 

TOTAL 137206 100,00 266033 100,00 358678 100,81 
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En cuanto a la participación que tienen los 3 estratos empresariales, las micro empresas 

representan el 94.90%, las pequeñas el 4.12% y las medianas el 0.98o/o; en lo que respecta a 

los grandes establecimientos representan el 0.81°/o en el sector. Las micro empresas tuvieron 

un incremento de 177.04% para el período 1989 a 1998, los pequeños y medianos 

establecimientos se incrementaron en 45.38% y 45.11 % respectivamente. Las grandes 

empresas, tuvieron una tasa de crecimiento de 65.39% en el mismo periodo. 

l. Participación en el sector senricios. 

Finalmente, en el cuadro No 1 O, se describe Ja participación de la MPME en el sector servicios 

para el período de 1989 a 1998. 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL 

SECTOR SERVICIOS (1989-1998) 

Cuadro No 10 

PEQUENA 8564 2,07 12208 1,72 16877 1,64 

MEDIANA 1032 0,25 1545 0,22 1844 0,18 

GRANDE 383 0,09 609 0,09 713 0,07 

TOTAL 414129 100,00 708947 100,00 1026017 100,00 

Fuente: ldem 

En términos relativos la MPME tuvo una participación de 98.11%, 1.64% y 0.18% 

respectivamente. A su vez, la micro empresa registró una tasa de crecimiento en el periodo de 

149.06%, la pequeña empresa de 97.07%, la mediana empresa de 78.68% y la grande de 

86.16%. 
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En general, en el año de 1998 los tres cuadros nos muestran que -en términos relativos- la 

micro empresa es la que tiene una mayor participación en los 3 sectores, en especial en el 

sector comercio (99.06o/o); la pequeña empresa ha disminuido su participación, pero, después 

que la micro empresa, es la que tiene una mayor contribución, en especial en el sector 

industrial (4.12%); al igual que las pequeñas empresas, las medianas cuentan con una mayor 

participación en el sector industrial (0.98%); y, finalmente, en el caso de las grandes empresas, 

su mayor participación se localiza en el sector industrial (0.81%), y son las que tienen la 

menor contribución en los tres sectores en relación a los otros tamaños de empresas. 
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1.4 Problemática que enfrenta la micro, pequeña y mediana empresa. 

Los años setenta y ochenta se caracterizaron por ser años de constantes caídas en la producción 

y de fases cortas de crecimiento; debido al agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones nuestro país se vio obligado a buscar una nueva estrategia de crecimiento; sin 

embargo, durante los últimos años la tasa de crecimiento general de la economía ha sido 

insuficiente para lograr altos niveles de bienestar a la población, debido a que no se han creado 

los empleos suficientes que sean acordes con el crecimiento de la población, y más aún, 

aquella población que se encuentra ocupada ha visto reducir significativamente su poder 

adquisitivo. 

A partir del desencadenamiento de la crisis en diciembre de 1994 se hizo evidente una fractura 

en la estructura productiva en nuestro país. La estrategia adoptada en los últimos años, ha dado 

como resultado un sector muy reducido de empresas y empresarios centrados en actividades y 

ramas económicas con elevados niveles de productividad, los cuales alcanzan un alto ritmo de 

crecimiento tanto interno como externo. 

Desafortunadamente, este dinamismo que presenta una minoría de empresas en el país, no se 

ha transmitido al resto de entidades que conforman la mayor parte de la planta productiva 

nacional, lo anterior se produce precisamente al no diseñar mecanismos que estén orientados a 

elevar la productividad al resto de empresas, conformadas principalmente por micro, pequeñas 

y medianas, que son -como se dijo en el apartado anterior- las que generan una mayor cantidad 

de empleo e inciden tanto en el ámbito productivo como en el social. 

Los problemas a los que se enfrenta la MPME -por sus propias características o por las 

imperfecciones del mercado- son de diversa índole, tales como la falta de financian1iento, 

carencia de asistencia técnica, de programas de adiestramiento, de gestión empresarial, etc. En 

este apartado se explican los obstáculos y Iimitantes a los que se enfrenta este tipo de unidades 

empresariales. 
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De acuerdo, al Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y 

Mediana 1991-1994, la problemática a la que se enfrentan este tipo de entidades se resume er 

los siguientes puntos: 

!_ Marginación de la empresas pequeñas respecto a los apoyos institucionales. 

l. Incapacidad para obtener crédito por la falta de garantías y avales. Sus operaciones son 

poco atractivas para la banca de primer piso. 

IL Excesiva regulación. 

IJL Propensión del empresario al trabajo individual y su poco interés por actividades en común. 

IV.Limitada capacidad de negociación deñvada de su reducida escala, así como de sus bajos 

niveles de organización y gestión. 

V. Escasa cultura tecnológica y resistencia a incorporación de tecnología 

VI.Recurrente obsolescencia de maquinaria y equipo. 

VII.Tendencia a la improvisación. 

VIII.Restringida participación en los mercados (principalmente de exportación). 

rx. Limitadas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo. 

X. Carencia de personal calificado, y mínima participación en los programas de capacitación y 

adiestramiento. 

XI.Deficiente abasto de insumos, dadas sus reducidas escalas de compra. 

XII.Ca,;encia de estándares de calidad adecuados.1 

Algunos puntos que señala este Programa se analizan con mayor detalle en los siguientes 

párrafos, haciendo hincapié en los que personalmente se consideraron más relevantes. 

l. Limitan.tes y obstáculos para el otorgamiento de un crédito. 

La mayoría de las MPME han quedado fuera del sistema formal de financiamiento, debido a 

diversas razones -cabe destacar que estas causas afectan en forma más severa a las micro 

empresas, en relación. a las pequeñas y medianas- entre las que destacan las siguientes: 

l Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana I 991-1994, SECOFI, 
México, 1991,Pags. 11-12. 
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l _ Falta de antecedentes. 

Cuando un pequeño empresario recurre al mercado financiero para obtener un crédito y no 

cuenta con un antecedente que permita informar al intermediario financiero cual es el flujo real 

de recursos que genera su negocio, esto se convierte en una barrera para acceder al crédito 

formal, creándose un círculo vicioso debido a que el sistema le exige al empresario el 

antecedente como un requisito y sin embargo, no le proporciona la oportunidad de crearlo. 

2. Reducido monto del primer requerimiento. 

Un segundo obstáculo se refiere a la solicitud de un reducido monto del primer requerimiento 

de este tipo de entidades, ya que el margen de intermediación, es decir, el diferencial entre el 

costo neto de los recursos y la tasa de interés activa, permite al intennediario financiero cubrir 

los costos operativos, así como de riesgo y capitalización y generar, una aportación a sus 

resultados de operación. Al tratarse de costos fijos, es claro que en la medida en que se va 

reduciendo el monto de la operación crediticia, se va aumentando el margen de 

intermediación y por lo tanto en el costo final de los recursos, que al elevarse en forma 

exagerada suele convertirse en el motivo de rechazo o en su caso, en la causa principal del 

eventual incumplimiento. 

Es muy frecuente que los intermediarios financieros ni siquiera se molesten en avanzar a las 

fases subsecuentes de la evaluación del proyecto de inversión de análisis de riesgo y de las 

capacidades empresariales; más aún, en ocasiones tampoco llegan a calificar la calidad de las 

garantías ofrecidas. Es muy común, encontrar como una de las disposiciones internas de los 

bancos comerciales, la que señala un monto mínimo como requisito ineludible para recibir 

solicitudes en los casos de las pequeñas empresas que no disponen de antecedentes crediticios 

con el propio banco o incluso con el sistema bancario en su conjunto. 

3. Garantías. 

El requerimiento de garantías que establece el siste1na financiero a la MPME suele ser en 

nuestro país el obstáculo más in1portante para acceder al crédito. En este caso, también existe 
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una relación inversamente proporcional entre la experiencia crediticia y las garantías 

requeridas para el otorgamiento de un crédito, lo cual debe aceptarse como perfectamente 

explicable y razonable, ya que la garantía protege contra un riesgo que el buen antecedente 

tiende a disminuir. 

A veces, el monto del financiamiento requerido anula la importancia de las garantías, esto 

sucede cuando el primer crédito es por una cantidad relativamente reducida, puede presentarse 

el caso que ante un incumplimiento de la empresa, aún cuando las garantías sean más que 

suficientes en términos de avalúo y facilidad de realización para el intermediario financiero, no 

resulte conveniente iniciar acciones legales y adrninístrativas para hacerlas efectivas, ya que 

los gatos implícitos que no pueden agregarse como parte de los costos de recuperación pueden 

ser tan elevados que resulte contraproducente tratar de recuperar el saldo del adeudo vencido; 

por lo tanto, aunque este tipo de empresas cuente con garantías; en ocasiones, los 

intermediarios financieros les negarán el crédito debido a que requieren de reducidos montos 

de financiamiento. 

4. Información documental. 

Una gran parte de las MPME no dispone siquiera de registros contables y administrativos de la 

operación de sus negocios; la falta, insuficiencia o distorsión de la información documental es, 

sin duda, otro obstáculo que impide a estas unidades acceder al financiamiento formal. 

La información de la cual disponen este tipo de empresas, resulta muchas veces insuficiente 

como para que una institución financiera, cualquiera que esta sea, pueda detectar elementos 

que le permitan responder a las preguntas básicas que todo acreedor se formula para otorgar un 

crédito. 

5. Riesgo. 

Es muy frecuente escuchar que prestarle a las pequeñas empresas_ conlleva siempre un .riesgo 

mayor para los intermediarios financieros que si este les prestase a una empresa grande, por lo 

cual el riesgo debe compensarse con un margen de intermediación relativamente superior. 
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En muchos casos, cuando el empresario requiere de un crédito (teniendo la suerte de 

obtenerlo), acepta las condiciones y el tipo de crédito que le ofrece el banco, desconociendo 

los instrumentos que existen, los cuales probablemente se adecuan más a sus necesidades, 

provocando que el monto, el plazo y los intereses lo ahorquen. 

Debido a que las pequeñas empresa encuentran varios obstáculos en el camino para obtener un 

financiamiento, ocasiona que muchas de estas recurran a las fuentes informales de 

financiamiento, las cuales piden altas tasas de interés por el otorgamiento de un crédito, 

ocasionando que las empresas incurran en altos costos financieros. 

De acuerdo a la encuesta realizada por INEGI y NAFIN en 1992, en el Cuadro No 11, se 

muestran las diversas razones que señalan los empresarios para no solicitar un crédito y en el 

Cuadro No 12, se presentan los principales obstáculos que se les han presentado para obtener 

un crédito. 

RAZONES POR LAS CUALES LOS EMPRESARIOS NO SOLICITARON CREDITO. 

(distribución porcentual). 

Cuadro No l l 

Altas tasas de interés 17.5 16.9 10 5 14.7 

Trámites 16.7 13.6 8.1 13.7 

1 No requiere 2.8 9.7 8. 1 3.2 

Temor de no poder pagar 22.7 45 1 6 21.9 

Falta de garantías 11.6 4.5 1.6 77 

Desconocimiento 88 1.3 1.6 8 ¡ 

. Otras 1.2 5 8 7 3 1.4 

Fuente: Encuesta "La Micro. Pcquefül y Mediana Empresa" rcali1Ada por el INEGI y NAFIN. 1992. 

En el cuadro anterior, se observa que las principales razones que señalan los empresarios de 

los tres tamaños de empresa para no solicitar un crédito son, por que no lo han requerido, altas 

tasa de interés y los trámites; en el caso único de los micro empresarios, el temor de no poder 
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pagar es una razón que señalan muy importante para no pedir un crédito, esto pued' 

relacionarse a las altas tasas de interés que cobran los bancos por otorgar un préstamo. 

PRINCIPALES OBSTACULOS PRESENTADOS POR LOS EMPRESARIOS PARA OBTENER EL 

CREDITO. 

(distribución porcentual).. 

Cuadro No 12 

29.8 36.2 29.2 17.2 

Altas tasas de interés 14.9 17.2 28.0 16.8 

Falta de garantías 26.6 14.0 11.8 8.3 

Trámites burocráticos 4.3 4.l ¡_9 l.8 

Ninguno 20.2 33.0 32.3 !O.O 

Otros 3.2 5.0 L2 L8 

Fuente. Idem. 

I. Limitada capacidad de negociación. 

Los reducidos volúmenes de operación individual de la MPME, y, como consecuencia, loE 

monto~ poco considerables de venta de sus productos y de adquisiciones de materias primas t 

insumos, explican su limitada capacidad de negociación. Este tipo de estratos ernpresariale~ 

afronta cierto estrangulamiento en sus actividades de negociación con las grandes empresas, e~ 

decir, oscila entre una gran empresa que le suministra insumos y que le pone sus condiciones. 

y otra empresa grande que le adquiere sus productos y que también le establece las reglas del 

juego comercial. Lo anterior~ las obliga a comprar insumos en el mercado abierto (casi siempre 

al menudeo) donde resultan ser más caros, de pésima calidad y precios que oscilan en fonn::: 

muy constante. 

L Carencia de estándans de calidad adecuados. 

Por razones obvias, la l\1PME carece de sistemas y de equipos de medición de control de 

calidad; limitación que constituye probablemente una de las razones principales de St 
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incapacidad para convertirse en proveedor regular e importante de las grandes empresas o para 

poder incursionar en los mercados de exportación. 

r. Reducidos índices de productividad. 

Este segmento empresarial cuenta con reducidos índices de productividad. Sí bien ante una 

perspectiva delicada de desempleo abierto, el excesivo requerimiento de mano de obra por 

unidad de producción puede constituirse en una ventaja coyuntural desde un enfoque social, no 

puede ignorarse que la posibilidad real de que la MPl\!fE alcance una efectiva capacidad de 

permanencia y desarrollo, dependerá del grado relativo de productividad y competencia que 

logre en su operación. 

l. Obsolescencia de maquinaria y equipo. 

En una proporción significativa, los correspondientes procesos tecnológicos de fabricación y, 

en particular de tratamiento de materias primas y materiales de este tipo de empresas, resultan 

obsoletos o bien inadecuados. Podría destacarse que, en buena parte, tal inadecuación u 

obsolescencia se explica por el hecho de que las MPME se han constituido en el mercado 

natural de máquinas y equipo usados y de procesos superados de empresas más grandes, éste 

resulta ser otro de los principales obstáculos que obligan a este tipo de empresas a rechazar 

negocios de subcontratación con las grandes empresas. 

);.. Carencia de registros contables 

La mayoría de las empresas no cuentan con registros contables que les pennita conocer Ja 

magnitud de sus utilidades o pérdidas. Este desconocimiento genera que empresas que debían 

liquidarse y cerrar, continúen trabajando sin saber que hace tiempo la empresa pierde. Aunado 

a Jo anterior, en este tipo de empresas, sobre todo las micro empresas, complementan su 

ingreso con otras fuentes. 
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>- Desconocimiento del mercado. 

Los propietarios de estas empresas desconoce las variables que inciden en su mercado, por lo 

que casi siempre actúa ex-post de cualquier movimiento de éste. Por lo regular produce lo que 

sabe hacer, no lo que requiere el mercado; no sale a buscar clientes, espera que éstos vengan 

hacia éL Desconoce sus ventajas competitivas, es más, ni siquiera conoce la con1petencia en su 

zona. Existe desconocimiento de la venta especializada, del uso de vendedores o de canales de 

distribución de sus productos, por lo que la comercialización es localista y escasa. Este 

desconocimiento provoca falta de efectividad en la venta puesto que el esfuerzo de la empresa 

se corona en la acción misma de la venta, en la mayoría de los casos se requiere de vendedores 

e intermediarios que permitan la distribución dentro y fuera del país; al no existir éstos, la 

empresa se aisla conformándose con los pocos clientes de la localidad, lo que impide el 

crecimiento de las ventas y de la empresa misma 

)- Altos costos en la materia prima 

Debido a que alrededor de la mitad de los empresarios de la MPME se basa en el costo de las 

materias primas para la fijación de sus precios, los altos costos de éstas representan una de los 

principales problemas. Las principales razones que atribuyen los empresarios en el alto costo 

de las materias primas son: 

l. Las empresas proveedoras dan preferencia en tiempo y costo a las grandes empresas. 

2. La capacidad económica de estas empresas es escasa por lo que no pueden comprar 

grandes volúmenes. 

3. No cuentan con un lugar para guardar inventario de materias primas. 

4 El empresario piensa que si tiene mucha materia prima los empleados se la robarán. 

5. No cuenta con crédito para adquirir sus mercancías. 

6. No cuenta con descuentos por pronto pago en la adquisición de sus mercancías. 

J. . El empresario a veces no verifica la materia prima que adquiere. 
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);; Desconocimiento del régimen fiscal. 

La gran mayoría de los empresarios desconoce cual es el régimen fiscal al que deben 

inscribirse y las obligaciones reales que contraen por su actividad empresarial (aUn cuando una 

gran parte de estos empresarios cuenta con nivel universitario )2. La política fiscal mexicana 

resulta demasiado compleja para los empresarios, los módulos de asistencia al contribuyente 

están atendidos en su mayoría por personal sin la preparación suficiente para aplicar criterios 

fiscales acordes a cada empresa. De esta manera, las empresas pierden la oportunidad de 

aplicar sus recursos monetarios en otros rubros más productivos, o bien, de solicitar a la 

misma secretaria la devolución de los impuestos que le correspondería. 

2 Ver apartado J .2, cuadro No 2, de este trabajo. 
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CAPITULO 2 IMPACTO DE LOS MECANISMOS DE POLITICA ECONOMICA EN 

LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (1982-1994). 

2.1 Antecedentes. 

En México, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se generó la necesidad y posibilidad 

de expandir la producción nacional por el aumento en la demanda mundial de productos, lo 

anterior se debió a la concentración de los países en guerra hacia la producción bélica, por lo 

cual, requirieron importar productos que países como el nuestro estaban deseosos de exportar. 

Con el término de esta segunda gran guerra, nuestro país, al igual que la mayoría de los países 

latinoamericanos, optó por cerrar su economía para proteger sus incipientes industrias del flujo 

comercial proveniente de los países industriales, los cuales, nuevamente reorientaron su 

economía hacia la creación de productos no bélicos. 

De esta manera, se promueve la política de desarrollo "hacia adentro" apoyándose de una 

estrategia de sustitución de importaciones, con el objetivo de lograr la autosuficiencia 

económica, en otras palabras, se pretendía lograr una economía cerrada donde se produjera 

todo tipo de bienes y servicios. Con el aprovechamiento de las ventajas que el gobierno 

otorgaba en materia de protección comercial por medio del uso de aranceles y permisos 

previos o licencias de importación, se crearon y desarrollaron un gran número de empresas 

pequeñas, sobre todo industriales, al encontrarse al margen de la competencia internacional. El 

modelo de desarrollo "hacia adentro", pretendía que las empresas fueran competitivas al 

interior para después hacerlo al exterior. Con el afán de apoyar el desarrollo de todo tipo de 

nuevas actividades, gradualmente se incrementó el uso del permiso previo de importación en 

preferencia al arancel. La proporción de las importaciones que requerían permisos previos 

aumentó de 28% en J 956 a más de 60% en promedio durante los años sesenta. y alrededor de 

70% en los años setenta. 1 

1 Lustig. Nora. México, hacia la reconstrucción de una cconomfa. El Colegio de México. Fondo de Cu!tuia 

Económica. M6xico, 1994. Pp. ) l 
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Los años cuarenta y en especial los cincuenta constituyen una etapa decisiva para el despeguE 

del crecimiento económico de México, principalmente del sector industrial. En 1950 estr; 

representaba 21.5% del producto total y esa cifra aumentó a 24% en 1960 y a 29.4% er. 

197()1. Fueron varios los factores que contribuyeron a conformar esa situación, entre ellos el 

apoyo creciente de los diversos gobiernos mediante el empleo de mecanismos directos e 

indirectos. Entre estos destacan las leyes de fomento, que concedían diversas exenciones y 

reducciones fiscales a empresas industriales, además de la protección arancelaria por medie 

del uso de aranceles y permisos previos de importación. 

La aplicación de una política de concentración de recursos (financiada a costa del resto de la 

economía) contribuyó también en el crecimiento del sector industrial. Directamente, el sector 

público canalizó recursos gubernamentales, de origen fiscal o crediticio, al apoyo de la 

industria en preferencia a otros fines; los consumidores nacionales hicieron una aportación 

directa, por medio del pago de precios más elevados por los productos industriales del país a 

raíz de la protección concedida al sector frente a la producción del exterior; los trabajadores 

contribuyeron a través del efecto de políticas de salarios bajos para favorecer a la industria; 

otros sectores, como el agrícola al ser ex:portador neto apoyaron a la industria con la 

canalización de sus propios recursos que obtenían con la venta de exportaciones, además, de 

otorgarle insumos y productos agrícolas a precios menores a este sector. 3 

Como se dijo anteriormente, fue precisamente en esta etapa en la que se crearon y 

desarrollaron con grandes esfuerzos las pequeñas empresas, principalmente industriales de 

origen totalmente nacional, muchas de este tipo de empresas se beneficiaron con las ventajas 

que ofrecía el Estado en materia de subsidios a las industrias nuevas que se establecieran en el 

país y con la creación, por parte del gobierno, de diversos fondos instrumentados para 

fomentar su desarrollo. 

2 Lustig. Nora Pp. 32 
3 Treja Reyes Saúl. El futuro de la política industrial en México. El Colegio de México. Fondo de Cultura 

Económica. México, 1987. Pp. 25 
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En 1955, el gobierno promulgó la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias que otorgaba 

diversos estímulos fiscales a los productores nacionales como fueron: otorgar franquicias 

sobre el impuesto general de importación e impuestos aduanales aplicables a insumos, equipos 

y bienes de capital, el impuesto del timbre, la liberación hasta el 40% del impuesto sobre la 

renta, el impuesto general de exportación y algunas exenciones más. 

Aún cuando, las pequeñas unidades empresariales fueron favorecidas con la promulgación de 

esta ley; sin duda, las grandes empresas, (en especial las transnacionales) lograron más 

beneficios con las exenciones fiscales que otorgaba esta ley, obteniendo grandes márgenes de 

ganancia y aumentar así, su nivel de competencia en comparación con las empresas de su 

mismo ramo, las cuales por su poca importancia no llegaron a competir con las empresas de 

mayor tamaño y por lo tanto muchas de ellas desaparecieron en virtud de que fueron 

desplazadas del mercado. Tal es el caso de las empresas jaboneras, que faeron barridas por la 

Palmolive; las refresquerias aniquiladas por la Pepsi Cola y la Coca Cola; las de cosméticos 

arruinadas por A vón; asi como los laboratorios químico-farmacéuticos que quedaron a un 

nivel totalmente marginal al instalarse en el país las grandes corporaciones farmacéuticas 

internacionales.t. 

Igualmente, el decreto que pennitió la creación de controladoras o empresas holding en 1973, 

fortaleció a un grupo reducido de las más importantes empresas nacionales, al abaratar el costo 

del capital para la expansión a través de un tratamiento fiscal favorable. El objetivo del decreto 

era favorecer la consolidación de grupos industriales fuertes, los cuales podían avanzar más 

eficazmente hacia objetivos como el incremento de las exportaciones o la generación de 

tecnologías nacionales. En general, el decreto no logró modificar la estrategia productiva de 

las empresas favorecidas, la mayoría siguieron produciendo para el mercado nacional. 

Los Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIS), formaron parte del subsidio para los 

sectores prioritarios. Estos certificados se otorgaban de acuerdo con el tamaño de la etnpresa y 

4 Ortiz Wadgymar Arturo. La pequef\a y mediana industrias ante la apertura comercial y el Tratado de Llbrc 
comercio. Los costos de la desprotección industria\ en México 1985-1992 Revista de Investigación Económica, 
UNAM. México, Vol XXIV, No93,abril-jumo 1993. Pp61. 
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su localización geográfica. La complejidad para obtener los CEPROFIS discrinúnaba a las 

empresas micro y pequeñas, debido a su reducida capacidad de gestión5. 

En cuanto al fomento directo que tuvieron las MPME por parte del gobierno, se crearon una 

serie de fondos destinados a desarrollar a este tipo de unidades productoras. No se puede dejar 

de mencionar el papel protagónico que NAFIN ha tenido desde su creación en 1934, en la 

promoción de los principales instrumentos de las políticas de desarrollo industrial y fomento al 

desarrollo. 

Los principales fondos y programas que se han creado a través de esta institución son: 

l. En 1953 se estableció el Fondo de Garantía y Fomento para la Industria Mediana y 

Pequeña (FOGAIN), sus principales objetivos eran atender las necesidades de crédito y 

garantías para la compra de equipo y maquinaria, de materias primas y pago de mano de 

obra de las pequeñas y medianas industrias; a través de la banca y las uniones de crédito, 

así como proporcionar asistencia técnica. 

l. La labor del FOGAIN fue muy importante pero sin duda de alcances muy limitados. La 

gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas continuaron operando fuera del 

sistema de :financiamiento de fomento y, por supuesto del crédito de la banca comercial. 

De acuerdo con unos datos proporcionados por la SECOFI, en 1954 apoyaba a 1,263 

empresas, en 1983 a 10,074 y en 1988 a 6,501. 

L En este fondo se reconocía que todas las empresas pequeñas eran importantes y dignas de 

respaldo, per se definían ciertas prioridades en las que el fideicomiso tendía a concentrar 

su acción promocional y su apoyo financiero. De 1983 a 1989 correspondió a la SECOFI 

determinar cuales eran las actividades económicas prioritarias para fines de fomento, si 

observamos en los datos anteriores, nos damos cuenta que precisamente en ese período el 

número de empresas apoyadas por el fondo fue disminuyendo. 
5 Sánchez Ugarte Femando, Femández Pérez Manuel y Pérez Motta Eduardo. La política industrial ante la 
apertura. SECOFI, NAFIN Y FCE. México, 1994. Pp. 37 
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11. En 1967 se creó el Fondo Nacional para Estudios y Proyectos (FONEP), cuyos objetivos 

era financiar estudios de evaluación de proyectos de inversión. Al otorgar créditos desde el 

primer piso, nunca adquirió un carácter masivo, pero su importancia radicó en in1pulsar 

una cultura empresarial en materia de administración competitiva y de formulación y 

evaluación de proyectos. 

f. En 1970 se constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Conjuntos, Parques, Ciudades 

Industriales y Centros Comerciales (FIDEIN), cuyos fines era la habilitación de terrenos 

para el alojamiento de industrias, la creación de zonas habitacionales, centros comerciales 

y áreas recreativas. Tenía el propósito de financiar desde el primer piso el desarrollo de 

una infraestructura industrial en todo el país. 

l. En 1971 se estableció el Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI), teniendo como 

propósito descontar a la banca comercial los créditos de largo plazo que concedieran a su 

clientela para proyectos viables, para la creación o ampliación de instalaciones productivas 

de empresas que cumplieran con una sola condición: que tuviera el propósito de exportar. 

II. La importancia del FONEI como institución de fomento fue indiscutible, también debe 

reconocerse que su alcance fue reducido y benefició únicamente a un selecto grupo de 

empresas industriales, sobre todo medianas. 

l. En 1972 se establece el Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMIN), cuyo objetivo 

era promover la creación de nuevas empresas y la ampliación y mejoramiento de las 

existentes, a través de operaciones de capital de riesgo. 

l. En 1978 se establece el Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Mediana Industria 

(PAi), para coordinar los diferentes programas de crédito existentes y promover la 

vinculación de la pequeña y mediana industria con instituciones tecnológicas. Operó con10 

una instancia de segundo y tercer piso, descontando a su vez las operaciones de los 

Fideicomisos de Fomento. Contribuyó a dinamizar la canalización de recursos y a darle 

mayor fluidez al sistema. 
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11. A partir de 1983, se inicia el establecimiento de los Fondos Estatales de Fornen 

Industrial en conjunción con los gobiernos de los estados 

Sin duda, la promoción de todos estos fondos contribuyó en alguna forma a fomentar 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, las cuales en décadas anteriores a los ochen 

tuvieron muy poco apoyo por parte del gobierno, debido a que se consideraba a las grand 

empresas las únicas capaces de incidir positivamente en el aumento de la producción y 

empleo. Aunque la gran mayoría de los fondos, (sino es que todos) tuvieron alcances m1 

limitados y selectivos, se puede habtar de un inicio por parte del gobierno para impulsar a 1 

pequeñas y medianas empresas; (las microempresas, fueron aún menos favorecidas que las d1 

anteriores). Es hasta la década de los ochenta cuando el gobierno reconoce la importancia q1 

tienen las MPME tanto en el ámbito social como económico del país. 

La situación económica en la que se encontraba el país en el período de desarrol 

estabilizador (1954-1970) favoreció el entorno en donde se movieron las MPME. Cai 

recordar que este período se caracterizó por elevadas tasas de crecimiento de la producció 

bajas tasas de inflación, un tipo de cambio invariable y un déficit financiero del sector públi< 

con un nivel apenas superior al 1% del PIB6. 

A parÍ:ir de la década de los setenta el modelo de economía "hacia adentro" comienza a dar h 

primeros síntomas de agotamiento como resultado de la subsistencia de serios problemas e 

carácter estructural: "excesiva orientación hacia el mercado interno, incapacidad pai 

generar divisas en cantidades compatibles con las necesidades de importació 

desarticulación del tejido industrial debido al poco desarrollo del sector de bienes de capitc 

falta de competitividad, incapacidad para generar suficientes empleos, etc . .. -. 

6 Lustig Nora. Pp. 31 
7 Clavijo, Femando y Valdivieso, Susana "La Política Industrial de México, 1988-1994", en CASAR, JOSE 1 
CLAVIJO FERNANDO (Compiladores). La industria mexicana en el mercado mundial (elementos para u 
política industrial) Fondo de Cultura Económica Lecturas del Trimestre Económico Vol 1. México, 1994. Pp.: 
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El proceso de sustitución de importaciones, tanto en México como en la mayoría de los países 

que aplicaron este tipo de política, era intensivo en importaciones, es decir, mediante la 

protección del mercado interno se pretendió fabricar bienes que requerían grandes cantidades 

de divisas por que las materias primas, el equipo y las refacciones necesarias para la 

producción de esos bienes tenía que importarse. Se ocasionó un importante "sesgo 

antiexportador" que afectó la competitividad del sector exportador al impedir el acceso de 

materias primas a precios y calidad internaciona/11 

La política económica de Echeverria (1970-76), se caracterizó por aplicar a fondo una política 

de corte expansivo (elevado gasto público y expansión monetaria) cuyo fin era crear las bases 

de un crecimiento sostenido y corregir los desequilibrios en la economía. Otra razón que 

argumentan varios autores para la aplicación de este tipo de política, fue para recuperar el 

consenso político perdido con la brutal represión del movimiento estudiantil en 1968. 

Con la aplicación de estas medidas sólo se logró la manifestación completa de el agotamiento 

de la estrategia de desarrollo seguida en el pais durante las últimas décadas: restricción 

severa de la producción y el empleo, disminución del nivel de vida de la población, 

debilitamiento de la formación de capital, incremento acelerado de los precios, 

desintermediación en el sistema financiero y su dolarización, incremento desmedido de la 

deuda externa, así como la agudización del desequilibrio externo?. Hacia fines de su periodo 

presidencial en 1976 tuvo que devaluarse el tipo de cambio por primera vez desde 1954. 

A causa de los grandes desequilibrios que presentaba la economía cuando López Portillo tomó 

la presidencia, el gobierno a su cargo decidió embarcarse en un campo de austeridad para 

estabilizar la economía con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, 

con el descubrimiento de yacimientos petroleros, el gobierno -previendo ingresos futuros cada 

vez mayores- adoptó, políticas de gasto deficitario y expansión monetaria, pero, que a 

diferencia del gobierno anterior se tenía la idea de que serían fácílmente financiadas 1nediante 

8 Clavija Femando y Valdivleso Susana. Pp. 32. 
9 García de León Campero Salvador. Pp 67. 
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los altos ingresos petroleros y el crédito bancario externo. Debido a lo anterior, se abandonó e 

programa de estabilización respaldado por el FML 

El auge petrolero de 1978-81 generó una tasa de crecimiento anual de 8.5%, la tasa medil 

anual de inflación llegó en el mismo período a 22.4%, la deuda pública externa aumentó J, 

22 mil 900 millones de dólares en 1977 a 53 mil millones de dólares en 1981 1º 

La política económica, continúo centrada en la protección del mercado interno, reforzando e 

concepto de la demanda interna como el principal motor del crecimiento. A pesar de existi1 

una clara conciencia acerca de los problemas del proteccionismo excesivo, el bajo nivel dé 

eficiencia y competitividad de las empresas y el déficit creciente de la balanza de pagos; e. 

porcentaje de fracciones arancelarias controladas por permiso previo de importación abarcc 

el 100% de las importaciones en 1978 y 1982º 

A finales de los setenta el Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Desarrollo Industrial 

1979-1982, el cual, fue la primera muestra de una planeación detallada; si bien anteriormente 

se crearon diversos programas y fondos de apoyo, en general la planeación fue un tantc 

informal y poco precisa. El Plan lopezportillista fue elaborado por la entonces Secretaría de 

Patrimonio y Fomento Industrial; sus pñoridades fueron el fomento a las exportaciones , 1:: 

producción de bienes básicos y el apoyo a la pequeña industria (se manifiesta la importancü 

de los unidades empresariales pequeñas por su efecto en el empleo y la descentralizaciór 

industrial). 

En este Plan se fijaron prioridades regionales, se establecieron tres tipos de zonas: 1. Dé 

estímulos preferenciales (lA, puertos industriales y lB, ciudades con potencia industrial); 11 

De prioridades estatales, y 111. De ordenamiento y regulación. Entre las principales formas dE 

fomento destacan los créditos fiscales de 25o/o sobre inversión para pequeñas industrias (er 

IO Instituto Nacional de Estadística Geografra e Infonnática (INEGI). Estadísticas históricas de México. 

Secretaría de Programación y Presupuesto. México 19~5. Pp. 645 
11 Sanchez Ugarte, Fernando, Femandez Perez, Manuel y Perez Motta, Eduardo. La política industrial ante h 

apertura. Pp 23z 
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todas las zonas menos la del D.F.), 20o/o sobre inversión o empleo para las actividades 

prioritarias (excepto en el D.F.), así como precios subsidiados de la energía y protección 

arancelaria (que, según el plan garantizaba la eficiencia industrial).EI plan previó tasas anuales 

de crecimiento económico y empleo de 10.5 y 5.0 por ciento en 1982, respectivamente, frente 

a 7 y 3 por ciento en 1979. Asimismo, calculó un crecimiento industrial de 12o/o anual. Se 

pensaba que todo ello era posible con un crecimiento ordenado y el control de la inflación 

Además, consideró el establecimiento de canales de comunicación "ágiles" entre el gobierno y 

los sectores privado y social, tanto con la creación de una Comisión Intersecretarial que 

coordinaría las acciones y el otorgamiento de estímulos, como con la organización de un Foro 

Nacional de Desarrollo Industrial. Este último sesionaría en diversos niveles para concertar 

acciones de corto y mediano plazos.12 

Desde 1979 la balanza de pagos comenzó a exhibir un peligroso déficit de cuenta corriente si 

no se tomaban las medidas adecuadas para reducir la enorme demanda de importaciones, el 

tipo de cambio se encontraba muy devaluado, de modo que empezaba a generarse una fuga de 

capitales. El gobierno de López Portillo hizo caso omiso de estos desequilibrios y se negó a 

cambiar su política económica. El desequilibrio de la cuenta corriente era insostenible en 1981 

y la fuga de capitales creció enormemente; los bancos foráneos volvieron a evaluar la 

capacidad de pago de México y poco después dejaron de proporcionarle créditos. Finalmente, 

en 1982 se devalúo el tipo de cambio. 

Al tomar la presidencia Miguel de la Madrid en 1982, además de hacer frente a 12 años de 

expansión en el gasto público y en la política monetaria, que conllevaron a la llamada "crisis 

de la deuda", tuvo que buscar una estrategia para superar las insuficiencias y desequilibrios en 

la estructura económica; es así corno, empieza a vislumbrarse en nuestro país, la aplicación de 

un nuevo modelo de desarrollo. 

12 Secretaria de Patrimonio y Fomento Industria\, Plan Nacional de Desarrollo Industrial, Poder Eiccutivo 
Federal, México, 1979. 
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2.2 Instrumentos de Política Económica de Miguel De la Madrid. 

En 1982, Miguel de la Madrid asumió la presidencia en el contexto de una de las crisis 

económicas más serias que se han registrado en la historia de nuestro país. Los diferentes 

indicadores económicos así lo demostraban: inflación galopante cercana a una tasa anual del 

l 00%, el déficit público llegaba a 17% del PIB, una enorme carga del servicio de la deuda, 

grave desequilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos, etc. 

Ante tal panorama económico, el gobierno de Miguel de la Madrid se propuso llevar a cabo 

una estrategia que estabilizara la economía. Es así como la presencia del FMI volvió a surgir 

en la economía mexicana al solicitar a esta institución un crédito por 4500 millones de dólares. 

Se trataba de un crédito de facilidad ampliada sujeto a una alta condicionalidad, es decir, 

nuestro país se comprometía a la adopción de un programa de ajuste compatible con la 

concepción del FMI. El 1 O de noviembre de 1982 el gobierno de México firmó la Carta de 

Intención comprometiéndose a llevar a cabo este programa. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983-1988, se establecieron una serie de medidas 

acordes con los planteamientos del FMI; se manifiesta que todas las políticas y programas 

instrumentados por el gobierno deben sujetarse al propósito de "conciliar el combate a la 

crisis, con la reorientación profunda de la economía". Se centra en torno a 2 líneas 

fundamentales de acción, estrechamente relacionadas entre si. una de reordenación 

económica y otra de cambio estructural. La estrategia de reordenación económica .fue de 

corto plazo y se expresó en el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE); el 

propósito de este programa fue enfrentar la crisis y crear las condiciones minimas para el 

funcionamiento de la economía 

La estrategia de cambio estructural se orientó a iniciar tran.~formaciones de fondo en el 

aparato productivo y distributivo y en los mecanismos de participación social dentro de este, 

para superar las insuficiencias y desequilibrios fundamentales de la estructura económica' 

l Mi¡rncl de la M.idnd llurtado, Plan Nacional de Dc~arri>llo, !983-1988 SPP. _\.ft\ico, 1983 Ppl2 
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Para llevar a cabo el propósito de cambio estructural, el gobierno de Miguel de la Madrid 

impulsó varias medidas: a)reconversión industrial o modernización del aparato productivo: 

b)privatización o reestructuración del sector público o paraestatal; c)liberalizar el mercadc 

nacional; d)equilibrar las finanzas públicas; e)abatir la inflación; f)reducir el déficit en l<J 

balanza de pagos; f)ampliar las facilidades para la inversión extranjera en todos los sectores de 

la economía. 

La apertura al exterior consiste en uno de los pilares básicos en la aplicación del nuevo modelo 

de desarrollo del gobierno, en esta etapa destaca la adhesión de México al Acuerdo General 

Sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1986 y la reducción de la protección comercial 

mediante la sustitución de permisos previos por aranceles. Al ingresar México al GATI' se 

comprometió a establecer nivel máximo arancelario en 50%, pudiendo mantener aranceles 

superiores para ramas específicas a condición de que se fueran reduciendo en un período de 

tres a ocho añosi. 

Con las acciones llevadas por el PIRE se logró un avance en los principales indicadores de fa 

economía: Inflación, finanzas públicas, balanza en cuenta corriente y PIB. En el Cuadro No 

13, se observa su desempeño en los primeros años del gobierno. Por lo que respecta al 

saneamiento de las finanzas públicas, las medidas que se tomaron fueron un aumento de la 

recau4ación de impuestos y de otros rubros del presupuesto y la reducción del gasto público; 

de esta manera, el déficit fiscal se redujo en 1983 y 1984 a casi la mitad del observado en 

1982. Con la política de austeridad fiscal se buscó frenar la inflación, aunada con un ajuste del 

salario mínimo a la inflación esperada en lugar de hacerlo a la inflación pasada, se impidió llI1 

aumento automático de los costos laborales, reflejándose en una reducción de la inflación pare: 

I 983 y I 984. Con el "tratamiento de choque" que se llevó a cabo al inicio deI sexenio, st 

devaluaron los tipos de cambio libre y controlado, en 113 y 95% respectivamente3; Con est<: 

medida se buscaba el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, esta meta se 

logró en 1983, 1984 y 1985. Por último, en lo que respecta al crecimiento del PIB, se obtuve 

un crecimiento en 1984 y 1985. 

2 Salvador García d(; León Campero. Pp. 68 

3 Lustig Nora. Pp. 51 
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' ··ANOS 

DESEMPEÑO MACROECONOMICO EN MEXICO (1982-1988) 

Cuadro No 13 

INFLA.'eION*. ; PIB*' FINANZAS . CUENFA 
' ·'' 

,, 
~,, ,,, ;y ), ,:'; ;, ' ' 

coi;RIENrE* Pl)BLH'lASº 

,. ,< 
. " (por'céni~jJ' dkI:PIB) v : , '(ñiilÍ. de 'iloL) . . .) 

y ,' "' . . 
1982 98.8 -0.6 -16.9 -6221 

1983 80.8 -4.2 -8.6 5418 

1984 59.2 3.6 -8.5 4238 

1985 63.7 2.6 -9.6 1236 

1986 105.7 -3.8 -15.6 -1673 

1987 159.2 1.7 -16.9 3966 

1988 51.7 1.3 -12.5 -2901 

•Fu.., .. ,"' Indicadores Económicos, Banco de México, varios números. 

ºFUENTE: SHCP. Dirección de Planeación Hacendaria 

Además de las medidas que se tomaron para la corrección de las variables macroeconómicas, 

el gobierno de Miguel De la Madnd buscó una solución para que México mantuviera los 

pagos del servicio de la deuda. En el cuadro No 14, se observa que en 1983, 1984 y 1985, las 

transferencias netas de recursos en relación con el PIB fueron de 7.6, 6.8 y 6.9 (millones de 

dólares) respectivamente. Es así corno, la deuda externa con relación al PIB, disminuyó para 

esos tres años, (Cuadro No 14). 
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DEUDA EXTERNA, TERMINOS DE INTERCAMBIO Y TRANSFERENCIAS 

NETAS DE RECURSOS 

Cuadro No 14 

Concepto 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Deuda externa total 92.4 93.8 96.7 96.6 101.0 107.5 100.4 
(mmd)* 

Deuda externa del 59.7 66.6 69.4 72.1 75.4 81.4 81.0 
sector público 

(mmd) 

Pagos de intereses 12.2 10.l 11.7 10.2 8.3 8.1 8.6 
(mmd) 

Deuda externa 54.2 63.0 55.0 52.4 77.7 76.5 58.l 
como porcentaje del 

P!B 

Transferencias 6.3 7.6 6.8 6.9 4.2 2.9 6.8 
netas de recursos en 

relación al PIB 

(mmd) . miles de m11lones de dólares 

FUENTE: Cifras tomadas de Lustig Nora México, hacia la reconstrucción de una economía El Colegio de México. Fondo de Cultura 

Economica México, 1994. Pp 54 

Los sismos ocurridos en 1985, aunado a la caída del precio del petróleo en 1986, afectaro1 

gravemente el desempeño macroeconómico del país. La disminución en los precios del crud( 

afectó el ingreso del Sector Público, provocando un aumento en el déficit público para 1986 ~ 

1987 (Cuadro No 13). La pérdida que tuvo el gobierno fae de casi 9 mil millones de dólare. 

en 1986, cantidad equivalente al valor total de la producción agrícola en ese mismo período~ 

El aumento del déficit público y las devaluaciones del peso, provocaron tasas de inflación di 

tres dígitos; en 1986 fue de 105.7% y en 1987 se registró una inflación de 159.2%. 

4 Aspe Armella Pedro. el camino mexicano de la transfomradón económica. Fondo de Cultura Económica México, 1993. Pp 24 
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Al reflejar la cuenta corriente de la balanza de pagos un nuevo déficit en 1986 (Cuadro No 13), 

las autoridades mexicanas "sobredevaluaron" el peso en 1986 y parte de 1987, para evitar que 

la moneda se revaluara con demasiada rapidez como en años posteriores, y, nuevamente se 

presentara un déficit en la cuenta corriente; en 1987 se vuelve a presentar un superávit en esta 

cuenta. Por lo que respecta al PIB, en 1986 se obtuvo una tasa negativa de -3.8 (Cuadro No 

13), en 1987 empieza a recuperarse la economía, produciéndose al final del año una tasa de 

crecimiento de l. 7%. 

Cuando la crisis bursátil mundial de 1987 se extendió hasta México, provocó un derrumbe de 

la bolsa de valores y una gran fuga de capitales en octubre de ese mismo año. A pesar de 

algunas mejorías en la economía, la confianza en la moneda mexicana decayó una vez más. El 

gobierno mexicano pensó que la causa de la volatilidad de las expectativas provenía de la alta 

tasa de inflación registrada en los últimos tres años. Por lo tanto, la lucha contra la inflación se 

convirtió en una prioridad, pero sobre la base de mecanismos diferentes. El 15 de diciembre de 

1987, el gobierno puso en marcha el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) con la firma del 

Presidente de la República y representantes de los sectores obrero, campesino y empresarial. 

El Pacto se elaboró atendiendo a los siguientes criterios: 1) Profundización en la corrección 

permanente de las finanzas públicas, con un acento especial en el cambio estructural, como la 

reducción en el tamaño de la administración pública y la desincorporación de empresas 

paraestatales ~no estratégicas; 2) Política monetaria restrictiva. La expansión del crédito, una 

vez establecidas las metas de inflación y de reservas internacionales, debía darse únicamente 

en respuesta a la consolidación de las expectativas y la reactivación del crecimiento; 3) 

Corrección de la inercia salarial·, 4) Concertación de precios en sectores líderes~ S)Apertura 

Comercial. La ley de un solo precio debería comenzar a funcionar para fijar un límite superior 

a los precios de los bienes comerciables y contribuir a abatir el costo de los bienes 

intermedios. 

Los resultados del PSE fueron muy alentadores en la lucha contra la inflación; en 1988 la tasa 

de inflación disminuyó más de cien puntos, comparado con el registrado en el afio anterior 
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(Cuadro No 13). El Pacto constituye un cambio fundamental en el modo de enfrentar lo 

problemas de estabilización en el país y un complemento sensible a los paquetes que se apega1 

a la condicionalidad que impone el FMI. 

Principales efectos de la Política Económica sobre la micro, pequeña y mediana empresa. 

Después de dar un panorama general de los instrumentos de política económica llevados ; 

cabo por el gobierno de Miguel de la Madrid para enfrentar la crisis y lograr un cambie 

estructural; ahora el propósito es ofrecer un análisis sobre las repercusiones que tuvieron esra 

medidas sobre las MPME. Debido a la escasa información estadística que se tiene sobre b 

evolución y desempeño de este tipo de empresas en este período, el análisis se basa en alguno: 

fragmentos de información tomados de varios autores y en ideas personales. 

En general, los mecanismos de política económica que se llevaron a cabo en el sexenio dí 

Miguel de la Madrid tuvieron distintos impactos en el desarrollo y actividad de las MPME; e1 

un clima de incertidumbre económica provocado por la severa crisis que se presentó a 

principio del sexenio de Miguel De la Madrid y que estuvo latente en algunos años 

principalmente en 1986, las autoridades mexicanas adoptaron intensas medidas de ajuste ~ 

estabilización. 

Al experimentar la economía mexicana prácticamente un estancamiento en el PIB (0.6) d~ 

1982 a 1988, se reflejó en una contracción del producto interno por habitante, y por ende er 

una débil evolución de la demanda interna, desestimulando la actividad y surgimiento de la! 

MPME. 

Para lograr el saneamiento de las finanzas públicas, el gobierno impulsó una serie de medida! 

como fueron el aumento en la recaudación de impuestos y la disminución del gasto público; h 

ejecución de la primera medida provocó un alza en los costos de producción de ..los pequeño; 

establecimientos, probablemente incidió en forma más notable en los pequeño~ 

establecimientos. 
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De acuerdo con Ruiz Durán Clemente, el intenso proceso inflacionario que se desencadenó en 

estos años, afectó adversamente su rentabilidad; a causa de que la tasa de inflación registrada 

fue mayor al aumento de los precios de ciertos productos fabricados tradicionalmente por 

pequeñas empresas. 

Una de las medidas que se llevaron a cabo para frenar el crecimiento de la inflación, fue el 

encarecimiento del crédito; cuando existe un ambiente normal de accesibilidad al crédito las 

empresas de menor tamaño siempre encuentran obstáculos y limitaciones para poder acceder 

al cr6dito5, al encarecerse este, provoca -aún más- que disminuyan las expectativas para estas 

unidades empresariales, por que las empresas grandes con su gran poder de negociación 

acaparan el poco crédito existente. 

El retroceso de algunas ramas en donde predominan las empresas de menor tamañ?, afectó 

notablemente su crecimiento y desarrollo. Las ramas que presentaron un retroceso fueron 

principalmente las de textiles y vestuario (-5.2%) y madera y sus productos (-3%)6 

En cuanto a la apertura comercial, el ingreso al GA TI fue el primer paso que dio el gobierno 

mexicano para facilitar la libre entrada de mercancías y capitales provenientes del exterior. 

Entre los efectos que tuvo el inicio de la apertura comercial sobre las MPME, destaca el cierre 

de emPresas, caída de ventas internas y fuerte desempleo, derivado de la enorme competencia 

que representan las empresas extranjeras. 

Para confirmar lo anterior, en un estudio elaborado por la CANACINTRA y con datos del 

INEGI, señaló que entre 1985 y 1990 la quiebra de empresas ocasionó el sacrificio de al 

menos 30 mil trabajadores. En las empresas que .forman parte de la industria del juguete, se 

registró en estos mismos años, el cierre de 115 de las 315 empresas que existían, con el 

despido de más de 3500 obreros1 En general, las empresas localizadas en las industrias 

5 Véase, en este mismo trabajo, el apartado 1.4 "Problemática que enfrenta la MPME". 

6 Calvo Thoma.~ y Méndcz Lugo Bernardo. Micro, pcquctl:I y mediana empresa en Módco. frente a los retos de la glob~hJ:ación Centro de 

Estudios Mexicanos y Cenlroamerícanos. México, l 994 Pp 34 
7 Rodrlgucl R.::yna Ignacio "Cierre de cmprc~as 'f eafdn del mercado por la apertur.1" El Financiero, 5 de abril de !991. 
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madereras, de juguetes, textil, del vestido, la del cuero y el calzado, son las que resintieron y 

en la actualidad han resentido notablemente los efectos de la apertura comercial. 

Por lo que respecta a los mecanismos que se llevaron a cabo para lograr un superávit en la 

cuenta corriente de la balanza comercial, destaca el establecimiento de medidas de emergencia 

tales como la subvaluación del peso; precisamente, entre 1982 y 1987 el peso mantuvo una 

subvaluación promedio de 45% respecto del dólar, con relación al nivel que mantenía en 

197811, provocando el encarecimiento de todo tipo de mercancías importadas, lo cual benefició 

a las empresas de menor tamaño al crear un ambiente de protección al muy debilitado mercado 

nacional. Además, la crisis de divisas que se registró en esos años, fue aprovechada por 

muchas empresas pequeñas para producir insumos internos a las empresas de mayor tamaño. 

La disminución del salario real que se registró entre 1982 y 1988, provocó una disminución de 

los costos de las empresas, en particular las medianas, las cuales operan con un mayor número 

de trabajadores; las micro empresas no obtuvieron mucho beneficio de esta contracción de los 

salaries reales, al funcionar con pocos trabajadores y algunos de ellos no son remunerados9 

Muchas MPME al producir parte de las canastas de consumo más elementales, como el pan las 

tortillas y otros alimentos, son posibles que no hayan sido muy afectadas por la contracción en 

los salarios reales; además, la producción de alimentos acumuló un crecimiento de 6% entre 

1982 y 1987.w, influyendo positivamente en el desarrollo de las empresas que se dedican a esta 

producción. 

8 Calvo Thomas y Méndez Lugo Bernardo. Pp 32 

9 Véase, en este mismo trabajo el apartado 1.2 "Características de las MPME" 

!O Calvo Thomas y Mende:z: Lugo Bernardo. Pp 33 
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::>:- Programas creados para el fomento de las MPME en el periodo de Miguel De la 

Madrid 1982-1988. 

En lo que respecta a los programas que se formularon en forma dírecta para las MPME, en este 

periodo comienzan a instrumentarse algunos que apoyen el buen funcionamiento y desarrollo 

de las MPME, además de vincularse con los propósitos y objetivos de la política económica y 

social. En el PND se enmarcan diversos programas, entre los que destacan el PRONAFIDE 

(Programa Nacional de Financiamiento y Desarrollo), el PRONAFICE (Programa Nacional de 

Financiamiento y Comercio Exterior) y el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria 

Mediana y Pequeña. 

El PRONAFIDE, fue creado para el periodo 1984-1988, su objetivo principal fue aumentar la 

eficiencia y equidad en la canalización de recursos crediticios de acuerdo con las prioridades 

de la estrategia económica y social. Con este fin se establecieron orientaciones y lineamientos 

relacionados con la derrama de recursos de la banca de desarrollo y los diversos fondos de 

fomento, con la finalidad de reforzar su importancia como mecanismo de promoción y apoyo a 

las actividades, regiones y sectores prioritarios. 

El PRONAFICE fue muy similar al Plan industrial del gobierno anterior, mantuvo la 

preocupación por los bienes básicos y la descentralización; se basó en una clasificación de 

zonas muy similar, y mantuvo -e incluso perfeccionó- los estímulos fiscales. La enorme 

diferencia fue su planteamiento más consciente de la vulnerabilidad externa y las restricciones 

presupuestarias y crediticias y haberse orientado a fomentar la eficiencia, el desarrollo 

tecnológico y, sobre todo, las exportaciones. En cuanto a la importancia que se le otorgó a las 

pequeñ.as empresas, en este programa se buscó articularlas con las empresas grandes y 

medianas. Este PRONAFICE incluyó algunos otros programas específicos para varios 

objetivos industriales; entre los que destacan los siguientes: 
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I) El Programa de Financiamiento~ que estableció diversos tipos de apoyo financiero para 

orientar a ciertas áreas prioritarias al sector externo e inducir cambios estructurales. A la banca 

de desarrollo y a los incentivos fiscales (los más importantes fueron los certificados de 

promoción fiscal «Ceprofis") se les otorgó gran importancia para fomentar este tipo de áreas. 

2) La Política para el Desarrollo Tecnológico impulsaría el aumento de las exportaciones con 

la creación de un Sistema de Información Nacional para el Desarrollo tecnológico (Infotec) y 

con la participación del Fonei y del Fomin en la aportación de capital de riesgo para el 

desarrollo tecnológico; el Fonep apoyaría los estudios para la innovación tecnológica. 

3) La Política de Localización Industrial tendría por objeto coordinar esfuerzos estatales y 

federales para aprovechar recursos y nuevas inversiones. El Fidein transferiría el apoyo 

necesario para construir y operar parques industriales en esos lugares. 

Es cuanto a los alcances que tuvo el PRONAFICE; podemos decir que gracias a su creación, 

varios fondos industriales tuvieron algunas funciones importantes, manteniendo activa su 

participación; como se detalló en los tres programas anteriores. Pero, en general, tuvo pobres 

resultados; la industria nacional siguió siendo ineficiente en muchas ramas, la concentración 

industrial no cedió, los estados más ricos siguieron captando la mayor parte de los recursos, 

los incentivos no tuvieron la capacidad suficiente para restringir el crecimiento de las áreas 

congestionadas e impulsar las menos desarrolladas. La inversión en diversos parques 

industriales fue en la mayoría de los casos un desperdicio, debido a que en muchos de ellos 

acudieron muy pocas industrias. Como señalan algunos autores, los parques sueles caer en un 

círculo vicioso en que los empresarios no se instalan por que no hay infraestructura y los 

gobiernos no la desarrollan puesto que no hay empresas que se instalen. En síntesis, se mostró 

una gran debilidad para llevar a cabo objetivos y metas. 

Con relación a los dos propósito que plantea el gobierno de Miguel de la Madrid: la 

recuperación económica y el cambio estructural, se pusieron en marcha varios programas 

relacionados a brindar apoyo a las MPME. Uno de los·principales programas fue ~"El Programa 

para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña" y el PROMICRO, en los 

párrafos siguientes se presenta una breve descripción de los dos programas. 
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En 1985 se crea "El Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña", 

este programa menciona los objetivos y lineamientos estratégicos que el PND 1983-88 le 

asigna y explica el uso congruente de los instrumentos de fomento requeridos para su 

cumplimiento de acuerdo con la orientación del PRONAFICE. 

El Programa presenta un breve análisis sobre las características, el potencial, las expectativas y 

los problemas de la industria mediana y pequeña; así como el propósito general, estrategias, 

instrumentos y acciones de fomento. 

El propósito general de este Programa era fomentar el desarrollo integral de la industria 

pequeña y mediana, encauzado de forma que pueda contribuir sustancialmente al logro de los 

objetivos consignados en el PND y el PRONAFICE. Ello, mediante la ejecución de una 

política que conjunte las acciones de los sectores público, privado y social para que, aplicada, 

coordinada y concertadamente, apoyen y promuevan la instalación, operación eficiente, 

maduración y desarrollo de las empresas de este subsector industrial y, al mismo tiempo, 

permitan aprovechar su capacidad para contribuir a la recuperación económica y al cambio 

estructural del aparato productivo, a través de la generación de empleo, la producción de 

bienes prioritarios, el desarrollo regional y la ampliación y consolidación de una base 

empresarial nacionalista e iniciadora. 

La estrategi3 del Programa, se orientó fundamentalmente, ala atención de aquellos aspectos 

que tienen mayor efecto en la operación y desarrollo de las industrias medianas y pequeñas, 

los cuales se identificaron en dos grandes campos: 

1) Los que afectan la eficiencia económica y social de sus operaciones. 

2) Los que limitan su acceso a los mercados. 

Los instrumentos y acciones de fomento diseñados para operar en un marco integral, 

atendiendo a la situación, potencial y perspectivas de cada empresa y conjunto de empresa son: 

1. Abastecimiento de bienes y prestación de servicios. 

2. Apoyo tecnológico. 
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3. Asistencia técnica. 

4. Desarrollo empresarial y capacitación de la mano de obra. 

5. Financiamiento. 

6. Estímulos fiscales. 

7. Adquisiciones del sector público. 

8. Subcontratación para la integración industrial. 

9. Comercialización. 

1 O. Fomento a las exportaciones. 

I 1. Infraestructura e instalaciones. 

12. Sistema de información de la industria mediana y pequeña. 

Al final del programa se señala que la aplicación de estos instrumentos y acciones ayudará a 

resolver todos aquellos aspectos que inhiben el óptimo desenvolvimiento de las unidades 

productivas y su contribución a los propósitos que persigue este programa. 

Un programa que se enfocó en brindar apoyo a la microempresa fue el "Programa de Apoyo 

Integral a la Microindustria Informal" (PROMICRO), creado en 1986 para canalizar recursos y 

respaldo técnico a este tipo de empresas, principalmente aquellas informales y sin acceso al 

crédito bancario. Los recursos fueron transferidos en operaciones de descuento de 2º piso, por 

conducto de la red de entidades de fomento. El Programa tuvo como objetivo básico contribuir 

a dos propósitos fundamentales de la política económica y social: 

l. El desarrollo eficiente de la micro industria para integrarse con capacidad de competencia 

en la economía formal. 

2. La creación de nuevas fuentes permanentes de empleo para los estratos de la población de 

menores ingresos y oportunidades. 

Este pr-0grama fue muy importante .al ser el primero en atender las necesidades económicas de 

los estratos empresariales más pequeños; los diversos programas y fondos que se crearon en 

décadas anteriores siempre excluyeron a estas unidades, enfocándose solamente en el apoyo de 
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las pequeñas, medianas y grandes empresas y en especial las dos últimas. De acuerdo con el 

autor del programa (López Espinosa Mario), aún cuando los resultados cuantitativos del 

programa fueron relativamente significativos, en realidad el PROMICRO jamás podo 

instrumentarse con el alcance y el sentido originalmente propuestos. 

Otros programas que apoyaron el objetivo de proteger a la planta productiva y el empleo y a su 

vez fomentaron a las MPME, fueron los siguientes: 

• Programa de reestructuración financiera (1983-84): su propósito fue evitar que las empresas 

perdieran su ritmo de operación por falta de financiamiento mediante apoyos para facilitar 

el pago de su deuda a plazos convenientes y así ayudar a reducir sus costos financieros. 

• Programa de apoyo al capital de trabajo (1983-84): su objetivo fue apoyar con recursos a 

las empresas industriales proveedoras de empresas paraestatales y organismos 

descentralizados. 

• Programa especial de apoyo a empresas medianas y pequeñas con problemas de liquidez 

(1982-84): este programa también canalizó recursos a las empresas, principalmente con eJ 

fin de mantener a la planta productiva en operación. 

• Programa especial para la rehabilitación de fuentes de trabajo: se estableció a raíz del 

terremoto,de 1985, con el propósito de dar apoyo financiero a las MPME industriales que 

fueran afectadas por los sismos. 

• Programa de apoyo a la industria farmacéutica: este programa se destinó a apoyar en forma 

financiera -principalmente con capital de trabajo- a las empresas MPM que se ubiquen en 

este tipo de industria, su finalidad fue fortalecer al sector, a la vez que apoyaba a la política 

de fomento industrial. 

En el periodo de Miguel de la Madrid, se inicio el fomento hacia las MPME por medio de 

programas específicos para su creación y desarrollo, aunque fueron 1nuy precisos los objetivos 

que trataban de conseguir estos programas, al parecer tuvieron pobres resultados; la mayoría 
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de las empresas siguieron produciendo en forma ineficiente. La crisis impidió realizar u 

fomento selectivo que beneficiara a las unidades empresariales más pequeñas, las empresa 

más grandes siguieron captando la mayor parte de los recursos, debido a su amplio poder d 

negociación. 
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2.3 Instrumentos de Política Económica de Carlos Salinas (1988-1994). 

En los años de 1982-1988, la producción total tuvo un crecimiento casi nulo, aún cuando se 

emprendió un drástico programa de ajuste y cambio estructural, acorde con los 

planteamientos del FMI; las principales variables macroeconómicas reflejaron un grave 

deterioro de la economía. 

A pesar del éxito logrado en la reducción de la inflación con la creación del PSE, el 

producto seguía creciendo muy lentamente, el gobierno no podía promover la recuperación 

con políticas expansivas del gasto publico o el crédito por que ello provocaría un 

crecimiento de la inflación, aún cuando eran necesarias para alentar la inversión privada. 

Las transferencias netas de recursos hacia el exterior, que resultaban de la carga de la deuda 

externa, también obstaculizaron la inversión requerida y, por ende, limitando el 

crecimiento; entre 1983 y 1988 el monto de los recursos netos transferidos al exterior 

equivalió a 5.9% del PIB anua/l 

Ante tal panorama económico, uno de los objetivos de la política económica de Carlos 

Salinas fue alentar la recuperación económica sin sacrificar la estabilidad de precios, 

planteado en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) y en el PND 

1989-, 994; vía tres líneas de básicas de estrategia que son: la estabilización continua de la 

economía, mayor disponibilidad de recursos para la inversión productiva y la 

modernización económica.2 La negociación de la deuda externa para disminuir las 

transferencias netas al exterior, también fue una de las prioridades para recuperar el 

crecimiento de la economía; ésta se comenzó a reestructurar en 1989, lo que significó, que 

para este año representara el 56.3% del PIB, y para 1993 se estableciera en 19.5% del 

producto nacional. 

La mayoría de las medidas de política económica que se plantearon en el periodo de Miguel 

de la Madrid, se profundizaron y ampliaron en Ja administración de Carlos Salinas, pero 

1 Véa.~e el apartndu 2.2 de este mismo trabajo. "Los instrumentos de polfhca económica de Miguel de la Madrid. (Ctiadro No 14) 

2 Plan Nacional de Desarrollo. 1989·1994. Poder EJccutlvo, pag xvi 
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con diferentes tipos de estrategia. En lo que se refiere a la privatización de empresas 

publicas, se instrumentó un programa de modernización que comprendía, entre otros 

aspectos, la desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias.3 

Esta medida redujo la deuda interna del gobierno al pasar del 28% en 1988 al 11 % en 

1993 con relación al PIB. 

En la gráfica No 1 podemos observar la evolución anual del sector paraestatal en el 

periodo de 1982 a 1993. Mientras que en diciell:!bre de 1982 este sector estaba integrado 

por 1155 entidades, hasta mediados de 1996 se habían vendido, liquidado o fusionado 

más de 1000. Entre las principales empresas que se privatizaron destacan: las empresas 

siderúrgicas, Teléfonos de México, la aseguradora agrícola, Productos Forestales 

Mexicanos, varios fondos financieros de fomento, algunas compañías mineras, 19 

ingenios azucareros y la banca comercial. 

Gráfica No 1 

EVOLUCION ANUAL DEL SECTOR P ARAESTATAL (1982-

1993). 
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Con la desincorporación de entidades paraestatales. aunado a la reforma del sistema 

fiscal para aminorar la evasión de impuestos, el Gobierno Federal logró incrementar 

sustancialmente sus ingresos. A su vez hubo una reducción del gasto publico 

programable y de inversión. 

2 Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994. Poder Ejecutivo, pag. xvi 
3 Las áreas estratégicas se refieren a los sectores en lQS que el E..'"tado tiene parucipación exclUSlva, dado que su funcionamiento, 
rendimiento y desarrollo afectan de manera directa la soberanía de la nación; estas áreas están relacionadas con los ream;os no 
renovables, con los servicios públicos o con la infraestructura de otras acllv1dades económicas. 
Las áreas prioritarias son aquellas que otorgan un amplio beneficio social, por lo cual requieren atenoón especial, como son los 
servicios de salud, vivienda, educac:ióo, a sí como las actividades de regu>z.ción y abasto de productos básicos. 
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Todas estas acciones contribuyeron a disminuir el alto déficit fiscal persistente desde el 

anterior sexenio, como se puede observar en el Cuadro No 15. En cada uno de los años de 

gobierno de Salinas de Gortari el déficit fiscal fue disminuyendo, hasta que en los últimos 

años (1992-1994) se tomó superavitario. 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

DESEMPEÑO MACROECONOMICO EN MEXICO, (1988-1994) 

Cuadro No 15 

L2 -12-5 

19.7 3-3 -5.6 

29.9 4-4 -3.9 

19.0 3.6 -LS 

1 ¡_9 2.8 L6 

8.9 0.6 0.7 

7.1 35 -LO 

Fuente. Indicadores Económicos del Banco de México, varios números. 

-2901 

-3960 

-5254 

-13789 

-22809 

-23392 

-28786 

De igual manera, se logra controlar la inflación, de registrarse en 1987 una tasa de inflación 

de tres dígitos(150%), para 1993 y 1994 se redujo a un solo dígito 8.0% y 7.0% anual 

respectivamente. (Cuadro No 15). Al igual que en el sexenio anterior, se creó un programa 

que contenía una serie de medidas para lograr la estabilización y crecimiento de la 

economía, denominado Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE). Uno 

de los objetivos de este programa fue el combate a la inflación mediante una reducción en 

el gasto público, el control del circulante vía encarecimiento del crédito, la política salarial 

que consiste en casi congelar los salarios, así como adoptar un tipo de cambio semifijo y 

privatizar la mayor parte de las empresas paraestatales. 

La vía de congelar los salarios para reducir la inflación fue una de las n1edidas más severas 

para los trabajadores, debido al casi nulo incremento que tuvieron los salarios mínimos 

generales para fines de cada año del periodo (Cuadro No 16). 
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La economía mexicana tuvo un crecimiento moderado en ese periodo, el Producto Interno 

Bruto creció cerca de 3o/o en promedio anual, en el Cuadro No 15 se observa que en el año 

cuando se registra una mayor tasa de crecimiento es 1990 con 4.4o/o y el de menor 

crecimiento es 1993 con 0.4%. En los dos primeros años se reflejó un claro crecimiento, en 

cambio en los tres posteriores la tendencia fue hacia la baja, el último año registró un 

favorable crecimiento, que se vio nublado con Ja crisis económica en diciembre de ese 

mismo año. 

En cuanto a la evolución de la cuenta corriente de la balanza de pagos, puede observarse en 

el Cuadro No 15 que de un saldo ya negativo de -2901 millones de dólares en 1988, pasa 

en so1o 5 años a -23392 millones de dólares, cifra que resulta verdaderamente 

sorprendente. Son varios los factores que influyeron sobre este saldo en el sexenio. 

Primeramente, la estabilidad en el tipo de cambio (Cuadro No 16), la paridad se mantuvo 

más o menos estable en comparación con el sexenio anterior, al pasar en 1988 de 2257 

pesos por dólar a 3400 en junio de 1994, aún cuando el peso se consideraba sobrevaluado 

en cálculos diversos que van desde el 25% o más. El dólar barato influyó negativamente en 

la competitividad de las exportaciones, propiciando un incremento de las importaciones 

SALARIOS Y TIPO DE CAMBIO (198S-1994) 

Cuadro No 16 

1988 7252.00 

1989 9138.00 

1990 10786.00 

1991 12170.00 

1992 13300.00 

1993 13800.00 

1994 N$14.27 

Fuente: Banco de México, S.A Infonnes Anua1es, varios anos e INEGI Agenda Estadística. 

*Hasta ocrobre de 1994, cl tipo de cambio era de N$3.40 
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2289.58 

2483.38 

2838.36 

3032.60 

3136.90 

3257.00 

3409.60 
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La excesiva apertura externa fue otro factor que influyó negativamente en el saldo de la 

cuenta corriente. Algunas etapas de la política de liberación comercial, son las siguientes: 

La primera empieza en 1985, cuando México decide suprimir los permisos previos de 

importación sobre casi 80% de las fracciones arancelarias sujetas a restricciones 

cuantitativas, de hecho se suprimieron los permisos previos de casi todos los productos 

intermedios y de muchos bienes de capital. Solamente 908 fracciones arancelarias de un 

total de 8 mil quedaron bajo control, una gran mayoría eran de bienes de consumo final; lo 

anterior, con el objetivo de iniciar un proceso gradual de eliminación de las cuotas 

restantes. Se estableció una reducción escalonada de todos los aranceles, de acuerdo con e1 

calendario expuesto por el gobierno federal, el arancel pasaba después de la supresión de la 

tasa de 100% a tan sólo el 50%. 

Una segunda etapa, consistió en la adhesión de México al GATT, lo que obligó a eliminar 

el sistema de precios oficiales a finales de 1987, de hecho se eliminó_ en forma gradual entre 

1986 y 1987. 

U na tercera etapa, se encuentra relacionada con la implantación del PSE, el cual contenía 

entre sus estrategias la aceleración de la apertura comercial, de esta manera entre 1987 y 

1988 el arancel más alto descendió hasta 20º/o y el número de artículos sujetos a 

restricciones cuantitativas pasó de 1200 a 325, durante 1989; 13 artículos adicionales 

quedaron ·excluidos del esquema y 106 más durante 1990. Para 1991, del 10% del valor 

total de las importaciones quedaron sujetos a permisos previos de importación. 

La etapa más importante de la apertura se presentó con la firma del TLC con los socios 

comerciales más importantes de México, Estados Unidos y Canadá, se puso un énfasis 

especial en lograr acuerdos comerciales y propiciar el ingreso de México a los más 

importantes organismos económico-financieros. 

Al abrir en forma indiscriminada la economía mexicana (después de un largo periodo de 

proteccionismo) sin instrumentar una política que impulsara la modernización y 

con1petitividad de la planta productiva nacional, provocó que ésta fuera muy vulnerable a la 
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competencia externa, teniendo como resultado quiebra de empresac: micro, pequeñas y 

medianas y por ende un alto desempleo y subempleo. 

El gobierno de Salinas hizo un hincapié especial en la promcción de inversión 

extranjera en nuestro país, debido a que se tenía la idea de que permitiría tener acceso a 

capitales frescos, nuevas tecnologí~s y técnicas de administración eficientes, facilitar el 

acceso a mercados y crear nuevos empleos, más productivos y mejor remunerados. En 

mayo de 1989 se modifico el reglamento de la ley de inversión extranjera con el fin de 

simplificar los complicados procedimientos existentes y ampliar la gama de 

oportunidades abiertas a los inversionistas. En la gráfica No 2 se observa la evolución 

de la inversión extranjera directa y de cartera en nuestro país. 
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En la Gráfica No 2 puede observarse la creciente evolución de la inversión de cartera en 

comparación con la inversión directa; en 1989, la primera equivalía al 14% de toda la 

inversión extranjera y por ende la segunda era equivalente al 86%; para 1994 los 

papeles cambian totalmente, al representar la de cartera el 85% y la directa el 15%. De 

lo anterior se deduce que el capital era mayoritariamente foráneo y crecientemente de 

alta volatilidad. El 
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creciente flujo de capitales externos propició un aumento en las reservas monetarias del 

país y compensó durante algunos años los saldos deficitarios de la balanza de pagos. 

No se debe de olvidar que la inversión extranjera tanto directa como de cartera es una forma 

de deuda externa; en el caso de la primera al remitir utilidades, pero ésta resulta más 

benéfica para el país al fomentar el desarrollo de la producción nacional; en el caso de la 

segunda otorga intereses y dividendos, pero que al ser de carácter especulativo y altamente 

volátil, no se tiene ninguna seguridad de permanencia en el país ante acontecimientos 

inesperados, como sucedió durante todo 1994. 

Principales efectos de la Política Económica sobre la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Después de ofrecer un panorama general sobre los instrumentos de política económica que 

se llevaron a cabo en la administración de Salinas de Gortari, así como los resultados 

cuantitativos de cada una de las variables macroeconómicas, es objetivo del presente 

trabajo ofrecer un análisis sobre las repercusiones que tuvieron estas medidas sobre el 

desarrollo de la MPME. 

En el periodo anterior el nulo crecimiento de la economía afectó adversamente a las 

empresas por que la demanda interna disminuyó en forma notable y por ende las empresas 

no tenían a quien vender sus productos, obligando a un gran número de empresas a 

desaparecer del mercado; en el sexenio de Salinas de Gortari se registra un incremento del 

PIB cercano al 3o/o anual, mejorando el entorno económico en donde se desenvolvieron este 

tipo de empresas, influyendo en el incremento de las ventas de las empresas por el 

crecimiento en la demanda interna. La renegociación de la deuda externa fue tino de los 

factores que eliminaron en forma gradual la restricción al crecimiento impuesta por la 

disponibilidad de recursos al exterior (Gráfica No 1 ). 
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En cuanto a las medidas que se llevaron a cabo mediante el PECE para lograr abatir la 

inflación, la congelación de los salarios reales fue un efecto positivo, -como sucedió en el 

período anterior- debido a que contribuyó a reducir los costos de producción en las 

empresas. El sostenimiento del tipo de cambio nominal; como variable estratégica del 

programa antiinflacionario, provocó el abaratamiento de los productos importados y tomó 

más dificil el esfuerzo exportador. 

En los primeros años de la administración salinista las tasas de interés tanto pasivas como 

activas se mantuvieron en niveles un poco altos4, lo que representó un obstáculo para la 

formación de nuevas empresas y el desarrollo de las existentes; debido a que una situación 

de alto costo del dinero y de rendimientos reales altos desestimula los deseos de las 

empresas para invertir en su expansión y provoca la inversión en instrumentos de captación 

de ahorro financiero. En 1992 y 1993 las tasas de interés presentaron una baja y hubo una 

liberación del crédito; ante ese panorama, muchas empresas contrataron créditos que con la 

crisis de 1994 se convirtieron en impagables, provocando el cierre de un gran número de 

empresas. 

El proceso de ajuste fiscal, significó grandes reducciones del gasto público, afectando en 

mayor medida a la inversión y a la política de subsidios en los precios y tarifas de los . 
bienes y servicios del sector público; el ajuste en los precios de estos bienes, que los ha 

colocado en niveles reales, ha influido sobre los costos de operacíón de las empresas que 

contaban con este apoyo. Los energéticos (gasolinas, electricidad, gas, etc.) constituyen el 

ejemplo más ilustrativo. La transformación del Estado que consistió en pasar de un Estado 

propietario a un Estado promotor; se caracterizó por la notable reducción del 

proteccionismo externo y de los subsidios crediticios y fiscales, debido a que se buscó 

evitar el intervencionismo y la regulación asfixiantes que distinguía al Estado antes de su 

reforma. 

4 Ver anexo, cuadro J_ 
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La apertura comercial fue la medida que afectó en forma más adversa a este tipo de estratos 

empresariales, dada la enorme derrama de productos importados que comenzaron a entrar al 

país se produjo una quiebra generalizada de empresas de menor 

tamaño que no pudieron competir con estos productos que en la mayoría de los casos eran 

mejores en calidad y precio5• El rápido desmantelamiento de la protección, junto con el 

proceso de revaluación cambiaria, provocó que las importaciones crecieran en forma muy 

acelerada (Cuadro No 15). En el sexenio anterior, los efectos de la apertura comercial no 

fueron tan severos como en el sexenio salinista, por que el peso mantuvo una subvaluación 

promedio de 45% respecto al dólar, deteniendo un poco la enorme derrama de mercancías 

importadas. 

Debido a sus características propias, la MPME se enfrenta a una gran problemática que 

dificultan su desempeño,6 haciéndola más vulnerable en el proceso de apertura, por que no 

cuenta con los medios para iniciar su proceso de modernización industrial; este proceso de 

modernización fue encabezado por las empresas de mayor tamaño, a través de la 

reorganización de los procesos productivos con modernos equipos; dando como resultado 

un sector muy reducido de empresas y empresarios centrados en actividades y ramas 

económicas con elevados niveles de productividad 

Programas creados para el fomento de las MPME en el periodo de Carlos Salinas 

1988-1994. 

La política de fomento hacia la MPME en este sexenio fue muy activa, de acuerdo con José 

Luis Méndez7 se puede dividir en tres períodos básicos: 1989-1990, el arranque; 

1991-1992, cuando surge el Programa hacia el sector, y 1993-1994 cuando, con el 

Programa Impulso, la política alcanzó su mayor amplitud. 

5cabc mencionar que la disponibilidad de insumos con menor precio y mayor cahdad tiene un efecto de doble filo. por que representa 

una cnonnc competencia para las empresas que se cncm:nimn en retraso tccnol6g1co y a la vc1.. influye p.os1t1vamente en l;i 
compct1ttvidad de las empresas que ut1hzan este tipo de msumos. 
6 Véase, en este mismo trabajo. los apartados 1.2 y ! 4. 

7 Méndct.. José l u1s, Vemte ¡\i)os de Pl:meación lndustrrnl en Móoco. Ci)mercio E:ii:terior. Enero 1997. rp S0-56 
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En 1989 Nacional Financiera (NAFIN) emprendió una profunda transformación estructural, 

acorde con los cambios que implicó la reforma del Estado. El cambio de NAFIN responde a 

dos premisas fundamentales de la política económica adoptada por Carlos Salinas: 

La inversión privada sustituye a la inversión publica como motor de crecimiento. 

La economía mexicana se convierte en una economía abierta, luego de un prolongado 

periodo de proteccionismo. 

Este cambio estructural retoma los principios básicos del PND, para que NAFIN dejara de 

ser la banca de desarrollo de un Estado propietario y se transformara en la banca de 

desarrollo de un estado solidario y promotor de las MPME. 

En el primer periodo se realizaron los siguientes cambios con el apoyo de Nairn, para el 

fomento de la MPME: a)Nafin se convirtió en banca de segundo piso, con el fin de elevar 

su eficiencia al transferir costos de operación a la banca comercial; b) Se alentó el 

desarrollo de intermediarios financieros no bancarios (uniones de crédito, empresas de 

factoraje~ arrendadoras, etc.); c) Nafm fusionó los seis fondos de fomento que asistían a este 

tipo de entidades empresariales, simplificando y homogeniz.ando los 39 programas que 

lleYaban a cabo estos fondos, agrupándolos en solo seis; d) Se buscó el atender a empresas 

comerciales y de servicios, ya que se señalaba que éstas completaban el círculo productivo. 

En Enero de 1990 se publicó el Programa Nacional de Modernización Industrial y 

Comercio Exterior, 1990-1994 (PRONAMICE). En este programa se hace énfasis en el 

impulso que se le debe otorgar a la .MPJ\rfE; señala, que en México las industrias de pequeña 

escala son parte esencial de la planta productiva y se encuentran localizadas en casi todo el 

territorio nacional, que su actividad es decisiva para el desarrollo de integración regional, 

principalmente en ciudades de tamaño medio y pequeño y que son muy importantes para 

m~iorar la distribución del ingreso.8 

Asimismo, en este programa se consideró de manera explícita la prcib1emática de la MPME, 

reconociendo la particularidad de tal problemática, de acuerdo a si la industria es micro, 

g Na;1vnal Financiera S N_c_ "Programa Nacional de Modernización Industrial y Comercio Extctlor_ !990-1994" 
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pequeña o mediana. Lamentablemente esto último no parece haberse tomado en cuenta en 

la parte correspondiente a estrategias y líneas de acción. 

El PRONAMICE, plantea el crecimiento de la industria nacional mediante cinco objetivos: 

l) el fortalecimiento de un sector exportador muy competitivo; 2) un desarrollo industrial 

más equilibrado geográfica y sectorialmente; 3) la promoción y la defensa de los intereses 

comerciales de México en el exterior; 4) la creación de empleos más productivos y 5) el 

aumento del bienestar de los consumidores. 

En lo que se refiere a la promoción de las MPME, en el programa se señaló que se 

establecerían bolsas de subcontratacion industrial, agrupaciones para la comercialización, 

así como centros de compra de materias primas, y que se promovería un mayor 

acercamiento entre las empresas de menor tamaño con las más grandes y los distintos 

centros de desarrollo tecnológico, lo cual facilitaría el acceso y la asimilación de 

tecnologías adecuadas para una inserción más competitiva en los procesos de 

modernización económica. Este programa constituye el marco de referencia para ubicar los 

problemas y las líneas de acción correspondientes a los segmentos de la MPME. 

En el segundo período se crea el Programa para la Modernización y Desarrollo de la 

Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994 (PROMJP). La Comisión Mixta para la 

Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana (Comin) se haría cargo de la 

vigilancia y aplicación del programa. Este programa señalaba que ante la globalización era 

preciso contar con una organización interempresarial que desarrollara la producción en 

escala. Buscó impulsar programas de capacitación gerencial y laboral, así como la 

participación del subsector en el mercado de exportación, mediante la organización de 

empresas de comercio exterior, la subcontratación y la proveeduría a exportadores y a la 

maquila. 

El PROMIP, señaló varios puntos que se refieren a la problemática de la MPME, 

reconociendo que existe una marcada heterogeneidad en tamaños, actividades Y 
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localiz.ación geográfica, aunque ello no se reflejó en la formulación de estrategias e 

instrumentos.? 

Este programa tuvo los siguientes objetivos: 

+ Fomentar a la micro, pequeña y mediana empresa 

+ Fortalecer su crecimiento, mediante cambios cualitativos en las formas de comprar, 

producir y comercializar, a efecto de consolidar su presencia en el mercado interno e 

incrementar su concurrencia en los mercados de exportación. 

+ Elevar su nivel tecnológico y de calidad. 

+ Profundizar las medidas de desregulación, descentralización y simplificación 

administrativa. 

+ Fomentar su establecimiento en todo el territorio, coadyuvar al desarrollo regional, 

apoyar la desconcentración y la preservación del medio ambiente. 

+ Promover la creación de empleos productivos y permanentes, con base en sus menores 

requerimientos de inversión por unidad de empleo. 

+ Propiciar la inversión en el sector social para fomentar las actividades manufactureras. 

De este programa se sabe, según opinión de empresarios. que pocos tuvieron acceso a él por 

la gran cantidad de trámites y otro tipo de condiciones que les pedían, la enorme corrupción 

para lá concesión del crédito, así como las altas tasas de interés, hicieron que este programa 

pasara a la historia como otro más de Jos fallidos planes estatales que supuestamente trata 

de proteger a lo que en realidad no se pretende apoyar. 10 

El tercer periodo se caracteriza un nivel de actividad de fomento importante. En I 993 se 

crea el Programa Especial de Impulso Financiero a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 

este fue el programa que otorgó mayor fomento a la MPME en el sexenio. En ese mismo 

año se publica el marco general para el fomento de las empresas integradoras, (en el 

siguiente apartado se analizará con más detalle sus principales aspectos) el cual se orientaba 

9 Véase en este mismo trabajo, el apartado l.4 "'Prob!emática que enfrenta la micro, pequeña y mediana empresa", en donde se señalan 

Jos 13 puntos del PROMIP que describen la problemática de este tipo de empresas 

1 O Véase e! texto en Banamex, Exámen de la situación económica de México, abnl de 1991, Pp. 161-164 
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en ofrecer apoyo a las empresas de menor tamaño en sus operaciones de compra, 

producción y comercialización. Se crearon bolsas de subcontratación que, junto con las 

empresas integradoras favorecieron las organización interernpresarial. 

Como complemento a los programas que se crearon para el impulso a la MPME, la 

modernización del Sistema Financiero, fue una de las medidas que buscó beneficiar a este 

tipo de empresas, al ofrecer más y mejores alternativas para su financiamiento como son las 

empresas de factoraje, arrendadoras, afianzadoras, sofoles, aseguradoras, etc., (en el 

siguiente capítulo se profundizará sobre este tema). La reestructuración de la Banca de 

Desarrollo tuvo como objetivo facilitar el acceso a los mercados de fondos prestables a los 

sectores que no podían obtenerlos en la banca comercial o que lo harían en condiciones 

muy desfavorables. Anteriormente, este tipo de instituciones concentraba la mayor parte del 

crédito al sector paraestatal, en la actualidad se busca reorientarlo hacia los sectores con 

problemas de acceso al crédito~ siendo el caso las empresas de menor tamaño. 

Los resultados que tuvieron las acciones emprendidas en el sexenio salinista para el 

fomento de la MPME, en cuanto a financiamiento, capacitación, subcontratación, 

simplificación administrativa, etc., fueron las siguientes: 

• El número (oficial) de industrias apoyadas pasó de 7434 en 19&& a 393&6 en 1993. 

• Se elevó el porcentaje de recursos canalizados a favor de las unidades comerciales y de 

servicios; si bien en 1989 la totalidad de recursos se canalizó a empresas industriales, en 

1992 y 1993 dicho porcentaje fue de 30.&, el restante se canalizó a los otros tipos de 

empresas (comerciales y de servicios) 

• La Comisión Mixta para las PYMES se había reunido más de 350 veces y había 

atendido problemas de más de 20000 empresarios. 

• Las empresas integradoras sumaban 51, además de 15 sociedades de responsabilidad 

limitada que agrupaban a 2000 empresarios y 250 sociedades cooperativas. Se contaba 

con el Centro Coordinador de la Red Mexicana de diez bolsas de subcontratación y 

múltiples bolsas de residuos industriales. 
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Nafin apoyó la restructuración de pasivos, el establecimiento de nuevas formas de 

garantías y la canaliz.ación de financiamiento por parte de las grandes empresas a las de 

menor tamaño. Aparte de la tarjeta empresarial se crearon varias líneas específicas de 

crédito para facilitar el acceso a los recursos. 

• El Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO), de la Secretaria del Trabajo, 

desarrolló más de 30 unidades promotoras de capacitación e impartido cursos en más de 

4000 empresas pequeñas y medianas. En 1994 la Red Nacional de Capacitación estaba 

constituido por cerca de 2000 instituciones -universidades, cámaras, y otras- y más de 

1000 instructores. 

• El sistema de ventanillas únicas ascendía a 117 en todo el país. Este tipo de ventanillas 

favorecía la simplificación administrativa, al permitir realizar un gran número de 

tramites en un solo lugar. 

A manera de resumen, la política salinista estuvo caracterizada por varios aspectos que 

influyeron en la actividad de las MPME. Una apertura económica rápida, partiendo de la 

hipótesis que ésta obligaría al sector privado a imprimir eficiencia a sus actividades. Lo 

anterior provocó una competencia muy fuerte de los productos provenientes del exterior, 

debido al rerago tecnológico en el que se encontraban la mayoría de las empresas, tanto las 

de mayor tamaño, pero sobre todo las más pequeñas; mucho se cuestionó aI gobierno por 

no haber creado las bases necesarias para elevar la productividad de las empresas 

nacionales. 
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CAPITULO III ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO ANTE LA REFORMA 
FINANCIERA. 

Jna de las piezas clave en la modernización y cambio estructural de la economía mexicana ha 

:ido la reforma financiera, emprendida con el objetivo de promover una asignación n1ás 

:ficiente del ahorro hacia los distintos sectores de la economía y ampliar la disponibilidad de 

ecursos para financiar el desarrollo, esto mediante la mayor liberación de las operaciones de 

os intermediarios financieros, la modernización y creación de nuevos instrumentos y agentes, 

tsí como la apertura gradual hacia la competencia externa . 

... a reforma financiera surge como una de las piezas clave hacia la construcción de un nuevo 

nodelo de desarrollo, el cual tiene como características principales la orientación productiva 

iacia el mercado mundial, la apertura externa, la liberación y desregulación de la economía, 

LSÍ como el replantamiento de las funciones económicas del Estado. De acuerdo con Arturo 

}uillen Romo1 la reforma financiera ha pasado por tres etapas. 

"Durante la primera, previa a la desincorporación de los bancos comerciales, se llevaron a 

~abo diversas acciones para modificar el modelo regulatorio basado en tasas de interés 

7.jadas por las autoridades y en "cajones" de crédito para las diversas actividades 

~conómicas. Se liberaron las tasas de interés y los plazos para estimular la competencia; se 

'Jermitió el pago de intereses en las cuentas de cheques y se autorizó a los bancoj a fondear 

·ecursos mediante la emisión de aceptaciones bancarias Asimismo, se sustituyó el encaje 

'egal por un coeficiente de liquidez, con lo que la banca dejó de ser "la ventanilla" para el 

7.nanciamiento del déficit público y se permitió que el crédito fluyera a los empresarios 

?rivados Posteriormente tal coeficiente se sustituyó por operaciones en el mercado abierto 

l.a segunda etapa (1989-1993) corresponde a la reprivatización de los 18 bancos comerciales. 

17 de los cuales se encontraban entre los 100 más grandes de América Latina. Se cambió el 

l Arturo Gtullcn Romo m sistema financ11::ro y l:i recuperación de la ccono111!a mcxic:inu Comercio Ex tenor. Dic1cmhr~ 1 <N4, No l 2 
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marco regulatorio de los bancos y del mercado de valores a fin de adecuarlo a las nuev1. 

condiciones de la privatización y liberación y preparar el sistema financiero para la futu1 

apertura al capital externo. Se establecieron las bases para la formación de grupl 

_financieros y una banca universal; se alentó la participación minoritaria de inversionisll 

extranjeros; se fijaron los requerimientos mínimos para la capitalización de los bancos, t. 

conformidad con los estándares internacionales de Basilea (8% del capital), y se estableció J 

obligación de las instituciones de crear reservas preventivas para proteger sus carteras t. 

crédito. 

Con la firma del TLC la reforma financiera entró en una tercera etapa, caracterizada por i 

apertura gradual del sector al capital extranjero, el cual podrá operar mediante filiaü 

siempre y cuando no controle más de 8% del mercado durante los primeros cinco años e; 

vigencia del Tratado. Durante esta etapa se otorgó la autonomía al Banco de México a fin G 

manejar con mayor independencia las políticas monetaria y financiera, e infundir confianza 

los inversionistas sobre la prioridad que se concede a la estabilización de la economía". 

Con el inicio del sexenio salinista aumenta la canalización de recursos hacia el sector de 1 

micro, pequeña y mediana empresa, debido a que las alternativas de financiamiento son m¿ 

amplias~ además de que se trató de que tuvieran una mayor participación en los diversc 

progrcimas de :financiamiento y capacitación que el gobierno creaba; pero a pesar de l 

anterior, una gran parte de este tipo de empresas aún no ha tenido acceso a la gran derramad 

recursos que se dio desde 1988. El financiamiento interno o autofinanciamiento ha sido pru 

muchas empresas de este tipo, un medio para allegarse de recursos y lograr el desempeño de s 

cometido. 

En el siguiente apartado, se analiza los recursos financieros propios de la empresa o como s 

denominó en este trabajo el financiamiento interno. 
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3.1 Financiamiento interno. 

La importancia de los recursos financieros y su adecuada estructura o composición en el 

ámbito empresarial es relevante. Estos recursos constituyen el origen o motivo de las 

inversiones o capital en funcionamiento, es decir, del activo de la empresa. La estructura de las 

inversiones deseada será aquella que permita obtener una rentabilidad máxima de las mismas. 

Los recursos financieros de la empresa son, en definitiva, las fuentes originarias del dinero, 

bienes y derechos a favor de la empresa. Los recursos financieros pueden ser clasificados en 

dos grandes categorías: recursos propios y recursos o fondos ajenos. 

Los recursos propios, están constituidos por las aportaciones de los socios más los beneficios 

no distribuidos y acumulados de los correspondientes ejercicios económicos. Evidentemente, 

cualquier resultado adverso minorará este grupo de fuentes financieras de la empresa. 

Asimismo, y a los efectos de que este grupo de partidas sea representativo, es conveniente, 

ante cualquier balance de situación, restar los activos ficticios de la empresa para así conocer 

los verdaderos fondos propios existentes 

En general, el Propio o Financiamiento interno puede dividirse, a grandes rasgos, en dos 

compÜnentes: la financiación de socios que se materializa en el Capital Social y la 

autofinanciación, o financiación generada por la propia empresa en la medida que cierra los 

ejercicios con una ganancia, decidiendo no distribuirla íntegramente entre los accionistas o 

socios. 
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3.2 Financiamiento externo. 

Una de las formas para que las empresas puedan obtener su financiamiento, es mediante 

créditos o préstamos concedidos por personas ajenas a la entidad económica. El 

financiamiento externo son aquellos recursos ajenos que la empresa dispone durante un 

tiempo determinado, provenientes de terceras personas. Ante estas fuentes de 

financiamiento, la empresa se compromete a devolver su importe de una forma parcial o 

total en los plazos estipulados, más los intereses correspondientes, según proceda. En el 

Sistema Financiero Mexicano se encuentran todas aquellas instituciones u organismos de 

los cuales la empresa va a disponer para obtener recursos externos, por tal motivo en los 

siguientes párrafos se da una breve descripción de éste. 

El Sistema Financiero Mexicano, forma parte del medio económico nacional, el cual está 

constituido por un conjunto de organismos que ayudan a regular y supervisar todo el 

sistema general, e instituciones públicas y privadas que se encargan de generar, captar, 

administrar y dirigir tanto al ahorro como a la inversión dentro de las condiciones, políticas 

y financieras existentes en nuestro país. 

El objetivo del Sistema Financiero Mexicano es llevar a cabo las actividades financieras del 

país, mediante el desarrollo de los programas financieros, monetarios y crediticios del país; 

la canalización eficiente de los recursos monetarios de la economía en forma de ahorro, 

inversión y financiamiento; regular, supervisar y conducir las actividades financieras y 

crediticias para fortalecer y desarrollar la economía mexicana a niveles aceptables a través 

del crecimiento económico. Todo lo anterior se lleva a cabo mediante una serie de leyes y 

reglamentos conducidos hacia el sistema por las autoridades controladoras y ejecutoras. 

En el esquema No 1, se muestra la estructura del Sistema Financiero Mexicano, 

desglosando a los intermediarios financieros bancarios y no bancarios; los cuales van a ser 

los encargados de transferir recursos a las empresas. En los dos siguientes apartados se 

estudiaran en forma individual. 
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SISTEMA 
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t2.1 Intermediarios Financieros bancarios. 

:...os intermediarios financieros son las instituciones encargadas de captar recursos de una 

Jarte de la sociedad (ahorradores) para transferirlos hacia otra parte de la sociedad 

:inversionistas); es decir, son las encargadas de establecer la conexión entre las unidades 

:;uperavitarias con las unidades deficitarias, a través de la eficiente canalización de los 

~ecursos. Los intermediarios financieros se clasifican, de acuerdo a la naturaleza de su 

:ictividad en bancarios y no bancarios. 

En el presente apartado se analizan a los intermediarios financieros bancarios, los cuales, de 

acuerdo con el esquema No 1, se conforman por la Banca Comercial, la Banca de 

Desarrollo y las Filiales de Instituciones Financieras del Exterior. 

>-- Banca Comercial 

La banca comercial es el intermediario financiero tradicional más conocido en nuestro país, 

siendo la única autorizada -de acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito- para prestar 

el servicio de banca de crédito y ser intermediario entre las personas que en forma 

permanente u ocasional tienen capitales inactivos y aquellas que los solicitan para 

canalizarlo a una actividad productiva. 

El sector bancario ha sufrido diferentes transformaciones en su historia, sobre todo, a partir 

de la década de los cuarenta con la expedición de la Ley General de Instituciones de Crédito 

y Organismos Auxiliares en 1941; en ese tiempo, el sector bancario estaba sujeto a un 

régimen de banca especializada, por lo que sus operaciones pasivas y activas eran muy 

limitadas, ya que se sujetaban a la propia naturaleza jurídica del intermediario. En esos años 

el sector bancario estaba constituido por más de 200 instituciones. 

Con el paso de Jos años, al margen de la regulación existente y al ritn10 de las 

circunstancias económicas, los bancos de depósito de mayor tamaño fueron incorporando 
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como afiliados a otro tipo de instituciones dentro de sus operaciones y servicios; de esta 

manera, comienzan a surgir grupos financieros informales, los cuales se integraron 

generalmente por un banco de depósito líder, una sociedad financiera y un banco 

hipotecario, en casos muy especiales, dado el poder de los grupos, también contaban con 

instituciones de seguros y fianz.as y aún con otro tipo de sociedades. 

En 1970, se hicieron algunas modificaciones y adiciones a la Ley, debido a la gran 

aceptación de estos grupos por parte del público en general y de las autoridades; se tenía la 

idea de que brindaban mayor estabilidad y eficiencia al sistema, por lo que existía la 

necesidad de que fueran regulados en forma adecuada De esta manera, surge la figura de 

banca múltiple, la cual surgió y se desarrolló de 197 4 a 1978, con el total apoyo de las 

autoridades, dando lugar a la fusión de las diversas entidades financieras componentes de 

un grupo, para consolidar en una sola las diversas actividades que tenía cada una_ 

Con la creación de la banca múltiple se logró la estandarización del marco regulatorio y la 

oferta de nuevos productos financieros para la mejor satisfacción de las necesidades de los 

inversionistas, además de permitir a las entidades :financieras desarrollar economías de 

escala 

En 1982, el país vivió una de sus peores crisis económicas, por lo que ante la gravedad de la 

situaciOn económica y financiera, López Portillo, en ese entonces presidente de la 

República, dispuso la nacionalización de la banca, con el propósito de crear un clima de 

confianza y tranquilidad a los inversionistas. En ese año la banca privada estaba compuesta 

por 35 bancos múltiples y 27 instituciones especializadas, algunas de ellas estaban en 

proceso de liquidación y de fusión. De los bancos que el gobierno ya tenía su control 

accionario (Banco Internacional y Banco Mexicano Somex) no fueron nacionalizados, y 

tam¡x>co lo fueron el Banco Obrero y la sucursal en México del Citibank de Nueva York 

que operaban como bancos comerciales. Las organizaciones auxiliares de crédito, las 

sociedades de ·valores; llamadas en nuestro país casas de bolsa fueron excluidas también de 

la nacionalización; al igual que los bancos de desarrollo que siempre han estado bajo 

control del gobierno federal. Durante el período en que la banca fue propiedad del gobierno 
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federal, se aplicó una política que consistió en disminuir el número de instituciones y 

promover el fortalecimiento y expansíón de las subsistentes 

El nuevo marco legal para adaptar el estatuto de los bancos comerciales a la administración 

gubernamental se inició en 1982, con la modificación del artículo 28 Constitucional que 

adicionó las actividades de banca y crédito a las reservadas en forma exclusiva al Estado. 

Debido a la situación económica por la que atravesó el país en el período de Miguel De la 

Madrid, 1 el sistema financiero operó en un clima muy dificil que desencadenó un proceso 

de desintermediación financiera, lo que contribuyó de manera muy importante al desarrollo 

de otros intermediarios como las arrendadoras, las empresas de factoraje y en especial las 

casas de bolsa que representaron una fuerte competencia para la banca. En estos años, la 

banca quedó sujeta a un estricto y complicado régimen de encaje legal (depósitos e 

inversiones obligatorias), así como límites impuestos al awnento de las tasas de interés 

pasivas y algunas otras regulaciones que contribuyeron en fonna negativa en su 

crecimiento. 

A partir de 1988, el Sistema Financiero Mexicano fue objeto de una serie de profundas 

transformaciones. En ese momento todos los bancos comerciales, excepto uno, eran 

propie~ad del gobierno. Como una de las reformas que se llevaron a cabo en el Sistema 

Financiero Mexicano, de 1989 a 1994 se privatizaron los 18 bancos existentes. Con el 

·proceso de desincorporación se pretendía construir un sistema financiero más moderno, 

sólido y competitivo, con una participación diversificada en el capital de las instituciones. 

El proceso de reprivatización de la banca comercial no fue una tarea fácil, debido a que fue 

necesario determinar el valor patrimonial de los bancos, y el precio que deberían pagar por 

ellos los nuevos banqueros. Para tal efecto, se constituyó un Comité de Desincorporación 

Bancaria para que pudiera iniciarse formalmente el proceso de venta de las sociedades 

nacionales de crédito, que ya se habían estructurado como bancos múltiples, y que una vez 

en poder de la iniciativa privada se convertirían en sociedades anónin1as. 

1 Véase el npartado 2.2 de C\le mhmo trabaJO, .. Las in~trumcnta~ de pol!t1ea económica de Miguel de la Mndrid" 
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En el Cuadro No 17, se observa la evolución de la banca durante el periodo 1982-2000; así 

como el número de sucursales existentes. 

INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE 

Cuadro No 17 

1982(1) 1986(2) 1989(3) 1993 1994 1995 1996 

35 21 18 20 28 40 42 

4292 4440 4445 4473 4861 4814 5227 

l) Instituciones de Banca Múltiple, Nacionalizada. Privada y Mixta en Operación (al 3 l-Oic-1982) 

2) Sociedades Nacionales de Crédito en operación (al 31-Dic·1986) 

3) Sociedades Nacionales de Crédito en operación (al 3 i-Dic-1989) 

Fuente: 1982-1989 Boletin Estadístico, Com'is16n Nacional Bancaria y de Seguros. CNBS; vanos mi.meros. 

1993-2000 Boletín Estadístico de Ja Banca Múltiple, CNBV, 

1997 1998 1999 

40 37 36 

6690 6411 6876 

En los últimos años la banca comercial ha experimentado un proceso de crecimiento, que se 

ha visto reflejado en el incremento de instituciones bancarias, así como de un mayor 

número de sucursales disponibles en el ámbito nacional. 

A pesar de lo anterior, el acceso a esta alternativa de financiamiento resulta muy restringida 

para la mayoría de las MPME, debido a que el alto costo financiero de los empréstitos en 

ocasiones resulta mayor que la rentabilidad de los proyectos de este tipo de entidades. 

Si una empresa micro empresa acude a la banca comercial para pedir un crédito (si reune 

con las garantías que el banco le pide) se le cobra aproximadamente, una tasa de interés de 

TIIE+8 puntos o más; si es una empresa pequeña se le cobra la TIIE+7; si es una empresa 

mediana se le cobra la TIIE+6 puntos y si es una empresa grande la que pide un crédito se 

le cobra la TIIE+4 puntos; el banco va a determinar el tamaño de la empresa en cuanto a sus 

ventas anuales, tomando la clasificación hecha por. SECOFl en 1993. El que -la tasa de 

interés sea igual o mayor a las mencionadas, dependerá de el nivel de riesgo que tenga la 

empresa; a mayor riesgo, mayor tasa; este riesgo será medido conforme a los parámetros de 
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cada banco; por ejemplo, el tamaño de la empresa, su actividad, la situación de sus estados 

contables, etc.2 Como podemos observar, la relación tasa de interés y tamaño de empresa es 

indirectamente proporcional, a menor tamaño de empresa, mayor tasa de interés y, 

viceversa a mayor tamaño de empresa menor es la tasa de interés que se le cobra. Lo 

anterior nos hace concluir que la banca comercial es una fuente de financiamiento 

inalcanzable para los micro, pequeños y medianos empresarios, sobre todo después de la 

crisis de 1994 que ocasionó un alto índice de cartera vencida de los bancos. La mayoría de 

la MPME no cuenta con las garantías que les pide el banco y, si las tiene, se le cobra una 

tasa de interés muy alta. 

A casi cinco años que estalló la crisis de 1994, la banca no ha terminado de superarla; han 

desaparecido muchas instituciones y las que sobreviven todavía tienen algunos problemas. 

Por eso, desde hace cinco años la banca no cumple con su misión de otorgar créditos, pero 

créditos en masa; por que lo que los bancos han hecho, ha sido descremar el mercado, esto 

es, han otorgado créditos solamente a empresas grandes que no tienen ningún riesgo y han 

dejado a un lado al gran universo de MPME y aún a empresas grandes que cuentan con 

niveles de riesgo alto. 

En 1994, el financiamiento total al sector privado representó 13.2% del PIB total, enl999 

ese porcentaje fue negativo en 3.4o/o. Además, entre 1994 y 1999, el financiamiento de la 

banca múltiple al sector privado tuvo una contracción de 42.3% en términos reales. 

De acuerdo con un artículo publicado en la revista Expansión,3 existen tres factores de los 

que depende que se abra el crédito: 

1. Disponibilidad de recursos: casi para finalizar el milenio, este factor está presente en la 

mayoría de los bancos; lo que ha ocurrido es que las instituciones bancarias han 

invertido sus recursos en instrumentos seguros, antes de que arriesgarse en proyectos 

productivos. 

2 Dato~ obtenido~ de un CJCCutivo de Banca Empresarial (.le BITAL, 

) Rev1~ta E:q1m1\1ón. abril 12, 2000, No 788. l'p l 
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2. Costo del dinero: este segundo factor continúa con un enorme candado cuyas claves han 

sido desentrañadas apenas la mitad: las tasas de interés siguen siendo un impedimento 

para que las empresas contraten pasivos. 

3. Voluntad de los bancos: este factor sólo será superado después de la aprobación de la 

Ley de Ejecución de Garantías, y eso se supone, puede ocurrir en cualquier momento 

del 2000. Lo anterior lo han declarado tanto bancos nacionales como extranjeros, por 

que dicen que esta ley los protegerá de la no cobrabilidad de los créditos. 

~ Banca de Desarrollo. 

La Banca de Desarrollo tiene como objetivo la promoción y financiamiento de proyectos 

congruentes con las prioridades del desarrollo de la economía en que actúan y que a la vez 

sean financieramente viables. La especificidad de los propósitos de cada institución en 

particular conlleva un mayor o menor énfasis en la aplicación del criterio de promoción o 

del de fmanciación inherente a los bancos de desarrollo. Sin embargo, el hoñzonte temporal 

en el que se evalúan los proyectos (mediano y largo plazos) confiere una característica 

distintiva a dichas entidades, respecto de otras instituciones financieras. 

Las cáracterísticas principales de los bancos de desarrollo, que se dedujeron en la 

investigación, son particulannente cinco: 

l. Son intermediarios financieros, entendidos como instituciones que establecen una 

conexión entre unidades superavitarias y unidades deficitarias, a través de la captación 

de recursos de la sociedad (inversión) proporcionando así un flujo más eficiente de los 

fondos. 

2. Una segunda característica es que, a diferencia de la banca comercial, 'Opera con plazos 

medianos y largos al otorgar un crédito, manejando tasas de interés preferenciales, si 

tomamos en cuenta la tasa de interés existente en el mercado. 
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3. Además del otorgamiento de crédito, este tipo de bancos tiene otros servicios 

financieros como garantizar los préstamos por parte de terceros, invertir en acciones y 

colocar emisiones de bonos. 

4. Otra característica, es que estos bancos actúan como agentes financieros internos y 

externos. 

5. Finalmente, los bancos de desarrollo promueven actividades, tales como iniciar y 

financiar nuevos proyectos de inversión que probablemente después se traspasen a otros 

inversionistas y que también los bancos de desarrollo ayudan a encontrarlos, realizar 

estudios socioeconómicos de viabilidad para proyectos de inversión, así como sugerir 

mejoras a los mismos. 

En general, el propósito fundamental de la Banca de Desarrollo ha sido canalizar los 

recursos financieros en forma preferente para promover actividades económicas prioritarias 

del país; atendiendo las necesidades que otras instituciones de crédito no atienden, ya sea 

por que no las identifican o no tienen el interés o capacidad de satisfacer. 

En México, la Banca de Desarrollo ha experimentado diversas transformaciones en los 

últimos años con el fin de cumplir sus objetivos de forma más eficiente; este tipo de banca 

surge como un instrumento del gobierno para resolver las imperfecciones de tipo financiero 

existerites en la economía, apoyando a áreas y sectores que no estaban siendo atendidos 

adecuadamente por las instituciones de crédito privada o que eran atendidas pero en 

condiciones muy desfavorables. 

Un antecedente de la Banca de Desarrollo es el surgimiento del Banco de México en 1925, 

con el cual nace propiamente el Sistema Financiero Mexicano, buscando consolidar una 

base institucional sólida, que reconstruyera el país (devastado por la revolución mexicana) 

y que posteriormente modernizara todo el sistema crediticio y bancario. Debido a que la 

economía de esos años era principalmente agrícola, nacen bancos especializados en el 

crédito para ese sector; en 1926 se crea la primera institución de desarrollo deno1ninada 

Banco Nacional de Crédito Agrícola, orientada a fomentar lineas claras para el sector rural. 
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En ese año se modifica la Ley General de Instituciones de Crédito y Establecimientos 

Bancarios (creada en 1925), ratificando el criterio de especialización de estas instituciones y 

agregando como instituciones de crédito a las cajas de ahorro, a los almacenes generales de 

depósito y a las compañías de fianzas. 

Entre la década de los treinta y cuarenta, entra en un periodo de transición, dejando de ser 

totalmente rural, para convertirse poco a poco en un país urbano, es así como se adopta un 

modelo de crecimiento que va a privilegiar al sector industrial. En estos años se crean 

nuevas instituciones para fomentar la actividad industrial, como fueron: el Banco Nacional 

Hipotecario Urbano y de Obras Públicas (1933), actualmente conocido como Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos; Nacional Financiera (1934); el Banco Nacional 

Obrero de Fomento Industrial(1937); el Banco Nacional de Comercio Exterior (1937); entre 

otros. 

En México~ actualmente están funcionando las siguientes instituciones financieras de 

fomento, incluyendo Fondos y Fideicomisos, los cuales serán explicados posteriormente en 

forma individual: 

+ Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 
+ Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) 
+ Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 
+ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada (BANJERCITO) 
+ Nacional Financiera (NAFIN) 
• Financiera Nacional Azucarera (FINA) 
+ Fondo para el Desarrollo Comercial (FIDEC) 
• Fideicomisos instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) 
• Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI) 

• Bancomext 

Su objetivo principal es impulsar las exportaciones de bienes y servicios no petroleros, 

tratando de incorporar a las empresas de menor tamaño para que participen activamente en 

la actividad exportador~ contribuyendo a captar inversión extranjera, canalizar divisas al 

mercado interno adecuadamente, asegurando la modernización del sector. 
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• Banrural 

El objetivo central de este banco es desarrollar a las unidades productivas del sector, para 

lograrlo destina recursos financieros para la capitalización y modernización tecnológica de 

dichas unidades. El crédito se otorga en condiciones diferentes a cada cliente, es decir, de 

acuerdo al nivel de ingresos y el potencial productivo. Así pues, los productores de escasos 

ingresos son los que reciben apoyo estratégico, mediante tasas de interés preferenciales; 

mientras que los productores más solventes operan con tasas de mercado. Este 1necanismo 

de tasas de interés aplicables a productores de bajos y altos recursos permite que haya 

liquidez en la situación financiera de los mismos. 

• Banobras 

Este banco apoya proyectos y obras de infraestructura urbana con impacto social, mediante 

la mezcla de recursos fiscales y crediticios. Su restructuración se enfocó hacia la creación 

de instrumentos de captación a largo plazo, así como a la modificación de políticas de tasas 

de interés acorde al tipo de acreditados, para que se reduzcan los subsidios tradicionales. El 

crédito se otorga en coordinación con el PND a la población urbana que cuente con 

equipamiento y vivienda. 

• Banjército 

Este banco se encarga de otorgar recursos financieros con tasas preferenciales a los 

miembros de la fuerza armada del país, propiciando el ahorro y la liquidez de dicho sector. 

El banco también otorga crédito para que las fan1ilias de los n1ie1nbros puedan con1prar 

artículos domésticos, construir y reparar su casa habitación, cte., en condiciones de pago 

mejores que los que otorga la banca comercial. 
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• Fina 

Su objetivo principal es desarrollar la industria azucarera dentro del país, para lograr el 

abasto interno del producto; cuenta con líneas de crédito, que favorecen el desarrollo de la 

actividad. 

• Fidec 

Su objetivo es modernizar el comercio en beneficio de los consumidores, especialmente de 

menores ingresos. Este fondo opera con ayuda de la banca múltiple, ya que ésta le 

proporciona al primero solicitudes de crédito, así, los fondos otorgan apoyo financiero y 

capacitación. Los dos propósitos de este fondo son permitir que los pequeños comercios 

entren al mercado institucional de crédito, e impulsar la eficiencia y competitividad del 

sector. 

• Fira 

Este :fideicomiso se encarga de apoyar al sector agricol~ principalmente otorga apoyo 

técnico; agrupa a diversos fondos, los cuales son: FEGA, FEF A, FONDO Y FOPESCA. El 

objetiVo principal del PIRA es propiciar la inversión en el sector agropecuario, forestal, 

pesquero y agroindustrial, otorgando créditos adecuados y servicios integrales. 

• Fovi 

Su objetivo es canalizar recursos financieros de largo plazo, a través de la banca comercial 

para la adquisición de vivienda; opera con mecanismos de subastas que se realizan entre 

promotores de conjuntos habitacionales. 

96 



FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Nacional Financiera. 

Es un banco de desarrollo que dirige su atención principalmente a la Industria, el Comercio 

y los Servicios. Debido a que en los últimos años ha sido el banco que más ha otorgado un 

apoyo integral a la micro, pequeña y mediana empresa, se hará un análisis más completo 

sobre este banco. 

Nacional Financiera surge en 1934, en plena época de la construcción del México moderno, 

teniendo como objetivo el fortalecimiento del sistema financiero del México 

post-revolucionario, la promoción del desarrollo industrial, el ahorro y la inversión. A esta 

institución se le faculta para operar como banca de fomento y para operar como tal, de 

modo que contribuya a desarrollar el mercado de valores, a financiar actividades 

industriales básicas, y a participar como Agente Financiero del Gobierno Federal. 

Con el tiempo la institución adquiere una importancia creciente, que refleja en los cambios 

a su legislación constitutiva; es así como el 1 O de julio de 1985 se transforma en Sociedad 

Nacional de Crédito. En 1989 se transforma en Banca de Segundo Piso, con el objeto de 

aprovechar la infraestructura de la banca comercial y llegar a un mayor número de empresas 

e impulsar la participación de otros intermediarios financieros no bancarios tales como 

ui:ioneS de crédito, empresas de factoraje, arrendadoras financieras, afianzadoras, 

aseguradoras, etc. 

Nacional Financiera ha tenido una participación significativa en el proceso de desarrollo de 

la actividad industrial, apoyando de manera especial a los proyectos de la micro, pequeña y 

mediana empresa de la industria manufacturera, y a proyectos de gran impacto económico. 

Durante más de medio siglo la institución ha contribuido a impulsar y ampliar su papel de 

banco de fomento industrial, fortaleciendo el mercado financiero, el desarrollo regional y, a 

partir de 1990, el comercio y los servicios. Las líneas de acción que ha seguido la 

institución para llevar a cabo sus principales objetivos son las siguientes: 
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Facilitar el acceso al financiamiento a empresas micro, pequeñas y medianas. 

2. Dar prioridad al desarrollo de la industria manufacturera. 

3. Apoyar proyectos de grandes empresas que favorezcan la articulación de cadenas 

productivas y el desarrollo de micro, pequeños y medianos proveedores. 

4. Brindar asesorí~ capacitación y asistencia técnica. 

5. Desarrollar actividades de ingeniería financiera y banca de inversión, que permitan el 

acceso de las empresas al mercado de valores nacional e internacional. 

6. Fo mentar alianzas estratégicas. 

Debido al cambio estructural iniciado desde 1989, NAFIN ha logrado ampliar la red de 

intermediarios financieros. con la finalidad de atender a un mayor número de empresas 

micro, pequeñas y medianas, participando activamente en los procesos de evaluación de los 

proyectos de esas empresas. En los siguientes párrafos se explicará e on más detalle sobre la 

función de cada uno de estos intermediarios, así como la evolución que han tenido en los 

últimos años. 

A partir de la crisis de 1994, la cartera crediticia de NAFIN disminuyó en un 61 % en 1995, 

y para 1996 apenas se alcanzó el 51 % del crédito que se había otorgado en 1994 (Cuadro 

No 18). Las causa principal de esta disminución se debió al incremento en la cartera 

vencida, provocada por el aumento en las tasas de interés y a la disminución en las ventas 

de los productos y servicios de las empresas, estimulando que muchas empresas se 

declararan en quiebra. 

Ante este hecho, NAFIN restringió su crédito e hizo más selectiva y rigurosa su evaluación 

para otorgar dichos recursos, y dado que tiene que canalizarlos a través de su red de 

intermediarios, éstos, ante el temor de no recuperar su crédito hicieron poco por canalizarlo 

al sector productivo. 
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CREDITO OTORGADO POR NAFIN AL SECTOR PRIVADO 

(Flujos Anuales en millones de pesos) 

Cuadro No 18 

-~ ~ ~; .·: 
Total 1127 2060 2830 12232 23322 34879 49917 

tdustria 1127 2060 2320 5827 10440 14113 20499 

Micro 102 187 276 905 1907 2807 3841 

'equeña 477 872 1130 3355 5451 7812 10812 

1ediana 208 380 438 472 824 856 1785 

Jrande 340 621 476 1095 2258 2638 4061 

omercio o o 275 4004 7896 12610 16150 

~rvicios o o 235 2401 4986 8156 13268 

mpresas 

poyadas 7434 11456 13753 54364 93083 127225 136912 

istria 7434 11456 10838 19652 27988 42844 46106 

ro 4061 6258 5887 10247 17309 30034 32321 

L1eña 2829 4359 4488 8956 10069 12106 13028 

liana 392 604 383 225 285 345 371 

1de 152 235 80 224 325 359 386 

tercio o o 2102 23394 40780 56747 61068 

ricios o o 813 11318 24315 27634 29738 

. c. 3 Informe de Gobierno, IQ de Sep. De 1997 Anexo. Poder EJecut1vo l·cdcral 

¡, li:"'.S';". 
10434 12737 

7976 10561 

562 566 

1267 1724 

946 1376 

5201 6895 

1128 847 

1330 1329 

36941 11391 

18376 4464 

14413 3359 

3573 894 

219 118 

171 93 

10693 4144 

7872 2783 
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3.2.2 Intermediarios Financieros no Bancarios. 

Los Intermediarios Financieros no Bancarios representan otra alternativa de financiamiento 

para las empresas micro, pequeñas y medianas. Estas instituciones operan en forma similar 

a la de un banco, pero no ejercen todas las actividades que se llevan a cabo en éste (en 

especial la captación directa del público y la operación de cuentas de cheques). Este tipo de 

intermediarios tiene diversas formas de obtener fondos para sus actividades crediticias. En 

el caso de las uniones de crédito y las asociaciones de ahorro y préstamo atienden sólo a sus 

asociados; sin embargo, esta característica no se aplica a los demás intermediarios. No 

tienen limitaciones de sectores, especialidades o de membresía. Además del crédito pueden 

proveer a sus socios una amplia gama de otros servicios financieros y no financieros. 

>- Uniones de Crédito. 

Son organismos auxiliares de crédito que se constituyen como sociedades anónimas de 

capital variable con personalidad jurídica y patrimonio propio y que se integran con 

personas físicas o morales que cuenten con micro, pequeñas y medianas empresas que 

tengan actividades agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, que por medio de 

la cooperación y unión entre ellos buscan resolver sus necesidades financieras de manera 

más directa y oportuna al propiciar su acercamiento organizado al sistema financiero 

nacional, así como otros beneficios derivados de actividades realizadas en común por sus 

socios como sistemas de abastos, comercialización y asistencia técnica. 

El objetivo principal de una unión de crédito es el de agrupar a los empresarios micros, 

pequeños y medianos para que por medio del trabajo en grupo mejoren su capacidad de 

negociación en los mercados financieros, así mismo para que les permita obtener beneficios 

adicionales en la adquisición de materias primas y en la comercialización de sus productos 

ya que de esta forma pueden obtener ventajas económicas, que individualmente les sería 

dificil obtener. En el Cuadro No 19, se muestra la evolución de este tipo de empresas en el 

periodo de 1982 a 1994. 

101 



FINANCIAMIENTO EXTERNO 

UNIONES DE CREDITO 

Cuadro No 19 

1982 I986 1989 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

94 110 145 237 350 270 255 234 240 240 

*N D No Dispooible 

Fuente. Boletín Estadístico Comisión Nacional Bancaria y de Seguros., CNBS, varios números. 

>- Empresas de Factoraje. 

El factoraje es un servicio financiero orientado a satisfacer las necesidades de liquidez 

inmediata o de capital de trabajo de las empresas. Es una actividad en la mediante contrato 

que celebre la empresa de factoraje financiero con sus clientes, personas morales o personas 

fisicas con actividad empresarial, la primera adquiera de los segundos, derechos de crédito 

relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos, con recursos provenientes de 

las operaciones pasivas a que se refiera la Ley correspondiente. 4 

Existen dos modalidades básicas del factoraje: 

Factoraje sin recurso: el cliente o cedente no queda obligado a responder por el pago de los 

derechos de crédito transmitidos a la empresa de factoraje o factor. En este caso se trata de 

una venta real y efectiva de documentos al cobro, sobre los cuales el factor absorbe el 

riesgo 'total de Ia operación y exclusivamente puede recurrir al cobro con los obligados de 

los documentos. El cliente se libera de toda su responsabilidad en el incumplimiento del 

pago. 

Factoraje con recurso: el cliente o cedente se obliga solidariamente con el comprador o 

deudor, a responder del pago puntual y oportuno de los derechos de crédito transmitidos al 

factor. En esta modalidad el factor tiene dos posibilidades de cobro, ya que los documentos 

que no le sean pagados por el obligado tienen la posibilidad de recurrir al cliente o cedente 

paia su CObro. 

4 Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Credito Ed. Porrua l996. pag. 369. 
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CASO PRACTICO DEL FACTORAJE FINANCIERO: 

FACTORAJE BANCOMER. 

El costo financiero que utiliza esta empresa de factoraje es: 
TIIE+S puntos. 
El 6 de ju!io de 1998 la TIIE fue de 19.2500. 
El costo financiero en este caso es: 19.25000+8= 27.25% 

1) Ejemplo: 

Modalidad con recurso 

Sí el valor de la cuenta por cobrar es de $12,500, le restamos $3,406 (que es 0.2725x12,5000) y 
obtenemos $9093.75. 

Factoraje Bancomer le anticipa una parte de $9093.75, por ejemplo las 2(3 partes y despues al 
vencimiento del documento 1(3 parte: 

9093

.

75

< 2/3 partes = 6062.5 

1/3 parte= 3031.25 

*Si el deudor no paga a la empresa de factoraje esta regresa con el cedente y le cobra el anticipo 
más los intereses respectivos. 

2) Ejemp;o: 

Modalidad sin recurso 

Sí el valor de la cuenta por cobrar es de $12,500, le restamos $3,406 (que es el 0.2725x12,500) y 
obtenemos $9093.75 que es el importe que Factoraje Bancomer le anticipa a la empresa. 

*Si el deudor no paga la empresa de factoraje asume el riesgo total de la operación. 

En el Cuadro No 20, se presenta el crecimiento que han tenicb las empresas de factoraje 

financiero. Como se puede observar, en la década de los ochenta no se disponía de un 

número determinado de estas empresas en operación. A partir de 1993 empiezan a tomar un 

poco de auge, por lo cual se incrementa la cantidad de empresas de este tipo en el ámbito 

financiero; pero, después de la crisis de 1994, se ha reducido considerablemente el número 

de este tipo de empresas. 
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EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO 

Cuadro No20 

; -- I982 I986 I989 1993 1994 I995 1996 1997 [998 1999 
. . . :: , ... :::· •: N.D. N.D. N.D. 65 66 60 59 29 28 ?? 

·: ........ 
*N_D_ No D!Spomb\e 

Fuente· Boletín Estadístico de Empresas de Factoraje, varios años 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

>- Arrendamiento Financiero 

El arrendamiento financiero es un contrato por medio del cual se obliga a una de las partes 

(arrendador) a financiar la adquisición de un bien, mueble o inmueble, durante un plazo 

previamente pactado e irrevocable para ambas partes, que formará parte del activo fijo de 

otra persona fisica o moral. Al final de dicho contrato, el arrendatario deberá ejercer alguna 

de las tres opciones siguientes: 

a) Transferir la propiedad del bien objeto del contrato mediante el pago de una cantidad 

determinada, que deberá ser inferior al valor de mercado del bien al momento de ejercer 

la opción. 

b) Prorrogar el contrato por un plazo cierto durante el cual los pagos serán por un monto 

inferior al que se fijó durante el plazo irñcial del contrato. 

e) Obtener parte del precio por la enajenación a un tercero del bien objeto del contrato. 

La otra parte del contrato (arrendatario) se obliga a pagar las cantidades que por concepto 

de rentas se estipulen en el contrato y a ejercer alguna de las tres opciones mencionadas. 

Para el arrendatario el contrato de arrendamiento financiero es una fuente adicional de 

financiamiento externo, ya que a través de él se obtiene bienes de capital sin tener que 

efectuar erogaciones considerablemente fuertes en el momento de su adquisición, y sí hacer 

pagos periódicos cubriendo el capital e intereses estipulados en el contrato hasta su 

terminación. Los pagos mensuales por rentas en este tipo de contratos representan una carga 

financiera periódica y obligatoria, que deberá ser considerada en la evaluación de la fuente 

de financiamiento. 
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Para el arrendador, el arrendamiento financiero es una actividad de financiamiento o 

proporcionadora de capital para la adquisición de bienes, y no corno empresa de comercio 

en equipos , pues su función consiste en apoyar económicamente al arrendatario para que 

éste adquiera los bienes de capital que requiera, a cambio de recibir una renta periódica que 

cubre el costo del equipo, más el costo del financiamiento, más la utilidad de la arrendadora 

durante la vigencia del contrato. 

La presencia del arrendamiento financiero es relativamente nuevo en nuestro país, en 1985 

esta actividad comienza a ser regulada por la Ley de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares de Crédito y es a partir de ese año cuando surge cierto auge para este tipo de 

intermediarios (Cuadro No 21) 

ARRENDADORAS FINANCIERAS 

Cuadro No 21 

1982 1986 1989 1993 1994 1995 1996 1997 

N.D. 26 28 54 54 58 60 40 

fo Disponible 

~ 1982-1989 Boletln Estadfstico, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, CNBS, varios números 

!993-1996 Boletín Estadfst1co de la Banca Múltiple, CNBV, 2000 

Bolct!n Estadistica de Arrendadoras Financieras 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 20-00 

l> Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

1998 1999 

39 38 

Son instituciones financieras autorizadas por la SHCP para captar recursos provenientes de 

la colocación de instrumentos inscritos en el Régimen Nacional de Valores e Intermediarios 

y para otorgar créditos a determinadas actividades o sectores, como por ejemplo: créditos al 

consumidor, comerciales, hipotecarios, agropecuarios, a la MPME, etc. 5 

En 1993 sólo existía un intennediario de este tipo, para 1996 se tenían registrados 26, de los 

cuales 19 estaban ubicados en dentro de la actividad hipotecaria, 4 en apoyo directo a estas 

5 La misma Secretaría podrá csiablcccr criterios de aplicación general confom1c a los cuales :;e precise si hay o nu c.iptarnin de 

recul'!;o~ del pübl1co. Sus reglas de opcrución están cspcc1flcadas en el Oi:mo Oficia! de la Federación del J 4 de ¡unio de 1993 
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empresas y la última para tarjeta de crédito donde los recursos pueden ser destinados a 

financiar las necesidades de estas empresas (Cuadro No 22) 

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO 

Cuadro No22 

>- Entidades de Fomento 

Este tipo de intermediarios surge a partir de 1990; son organismos constituidos dentro de la 

figura jurídica de un fideicomiso, obtienen su fondeo principalmente de NAFIN, lo que 

hace que estén supeditadas por esta institución vía sus reglas de operación; tienen la ventaja 

de acceder a recursos financieros de NAFIN a tasas preferenciales, acceder a capacitación y 

asistencia técnica y solicitar requisitos que sean acordes con la situación de la misma 

empresa. 

Tienen como objetivo la creación, fomento y desarrollo de las microempresas, buscando su 

incorppración a los procesos de la economía formal y su integración a las cadenas 

productivas y comerciales. A partir de 1993 se tienen registradas 134 entidades de este tipo, 

pero por ser relativamente nuevas , su figura financiera no está muy difundida entre los 

demandantes del crédito. 

~ Sociedades de Ahorro y Préstamo. 

El antecedente de este tipo de instituciones financieras son las cajas de ahorro populares, 

originadas en México desde 1839. Las Sociedades de Ahorro y Préstamo (SAP) son 

persorlas mOTales cOn personalidad jurídica Y patrimonio propio, de cai)ital variable y con 

fines no lucrativos, con el objeto de captar recursos exclusivamente de sus socios y 

colocarlos entre éstos o inversiones en beneficio mayoritario de los mismos. 
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Este tipo de jnstituciones cuenta con grandes aspectos que impulsan su desarrollo y 

consolidación: 

1. Pueden atender regiones donde los intermediarios tradicionales no pueden llegar. 

2. Su regulación y reglamentación las hace confiables para el ahorrador. 

3. Su liquidez es alta por estar en contacto con sus clientes (socios), dándoles un 

conocimiento más certero, de cuando se va a disponer de los fondos. 

4. Tiene la posibilidad de usar los recursos disponibles en el sistema bancario, tanto de la 

banca de desarrollo como de la banca privada comercial y de las agencias 

internacionales. 

5. Pueden otorgar créditos a plazos cortos y con tasas de interés según la viabilidad del 

proyecto de inversión. 

> Empresas Integradoras 

Son empresas de servicios especializados que asocia personas fisicas y morales de unidades 

productivas preferentemente de escala micro, pequeña y mediana. Sus objetivos son los 

siguientes: 

I. El~var la competitividad de la MPME. 

2. Inducir la especialización de las empresas en algunas de las diferentes etapas del 

proceso productivo. 

3. Consolidar la presencia de la MPME en el mercado interno e incrementar su 

participación en el de exportación. 

La empresa integradora puede prestar servicios altamente especializados a las empresas 

asociadas en los siguientes aspectos: tecnológicos, promoción y comercialización, diseño, 

subcontratación, financiamiento, actividades en común, aprovechamiento de residuos 

industriales y gestiones administrativas. 

Los socios potenciales de una empresa integradora pueden ser los siguientes: 
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l. Personas fisicas o morales de tamaño micro, pequeño y mediano. 
2. Empresas de una misma actividad económica, ya sea ésta de industria, comercio o 

servicios. 
3. Empresas de diferentes actividades económicas que tengan un proyecto de negocios 

común 
4. Aquellas empresas que deseen integrarse para proveer a otra de mayor escala. 

En el cuadro No 23 se presenta el total de empresas integradoras para 1996, distribuidas en 

el territorio nacional. Como puede observarse, los estados que cuentan con una mayor 

cantidad de empresas integradoras son Chihuahua, Distrito Federal, Querétaro, Jalisco y 

Baja California. 

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS INTEGRADORAS POR ENTIDAD 

FEDERATIVA 

Cuadro No 23 

Aguascalientes 2 Nuevo León 7 

Baja California 13 Oaxaca 8 

Baja California Sur l Puebla 11 

Coahui1a l Querétaro 17 

Colima 2 Quintana Roo l 

Chihuahua 36 San Luis Potosí 2 

Distrito Federal 22 Sinaloa 6 

Durango 4 Sonora 5 

Guanajuato 4 Tabasco l 

Guerrero 2 Tamaulipas 4 

Hidalgo l Tlaxcala 4 

Jalisco 14 Veracruz 6 

México 5 Yucatán 1 

Morelos 3 Zacatecas 3 

Nayarit 2 

Total. 188 

Fuente. SECOFI, Informe Trimestral 1996. Promoción Empresas Integradoras 
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Para que las MPME puedan inscribirse en el Registro Nacional de Empresas Integradoras 

se necesita lo siguiente: 

l. Solicitud de inscripción por parte de los socios en el Registro Nacional de Empresas 

Integradoras. 

2 Proyecto de escritura constitutiva. 

3. Proyecto de viabilidad económico-financiero. 

4. Para refrendar el registro: 

5. Escritura constitutiva que contenga las modificaciones previstas en el Artículo 4° del 

decreto del 30 de mayo de 1995 publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

6. Proyecto de viabilidad económico-financiero. 

7. Cédula y oficio mediante el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 

autorizó la operación de la empresa integradora. 

Los trámites de constitución se pueden realizar en la Dirección General de la Industria 

Mediana, Pequeña y de Desarrollo Regional. Insurgentes Sur 1940-7° piso, Col. Florida, 

01030 México, D.F. Tels. 229-61-00 exts. 4530, 3547 y 4548y en la Oficina de Servicios 

(Metropolitana), edificio de la delegación Cuauhtémoc, calles Aldama y Mina Col, 

Buenavista, 06350 México, D.F. Tels. 705-40-32, 705-48-27 y 705-46-30. En el interior de 

la República, en la delegación y subdelegación de la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial en el Estado. 

109 



ACULTAD DE ECONOM!A-UNAM 

1.3 Banca Extranjera. 

\.ntes de 1924, las instituciones financieras del exterior llevaban a cabo en México diversas 

:ctividades financieras (bancarias, de aseguradoras, de fianzas, etc.) sin mayor restricción. 

\nte los problemas económicos que se suscitaron en nuestro país de 1913 a 1929, una gran 

>arte de esas sucursales cerraron sus puertas, en tanto que otras redujeron su operación. Lo 

mterior fue particulannente notorio en el caso de las sucursales de instituciones de crédito 

:xtranjeras, cuya mayoría dejaron de operar en la República. Contrastando con la actitud 

tsumida por todos los establecimientos de este tipo, una sucursal continuó sus operaciones, 

1 fue hasta antes de la apertura financiera la única autorizada para realizar operaciones de 

ntermediación bancaria en nuestro país. 1 

~ntre 1924 y 1941 la ley previó que, con la autorización de la SHCP, sucursales de bancos 

:xtranjeros estuviesen en condiciones de prestar servicios de banca y crédito, salvo los 

·eferidos a la emisión y al pago de valores emitidos por ellos. En 1941, a la restricción 

nencionada se agrega la de sólo poder llevar a cabo operaciones propias de la entonces 

Janca de depósito, y en 1978 se excluye tal posibilidad. 

~n ese mismo año de 1978, al suprimirse en la ley la posibilidad de abrir sucursales de 

Jancos extranjeros que efectuasen intermediación financiera dentro del país, se previó un 

1uevo tipo de sucursales, limitadas a bancos extranjeros de primer orden, cuyas operaciones 

3.ctivas y pasivas solamente podían realizarse con residentes fuera del país. Este tipo de 

;ucursales se les denominó off-shore, las cuales no llegaron a establecerse debido en gran 

medida a la crisis económica, y particularmente financiera, que poco tiempo después 

empezó a presentarse en el país. 

1 l..a única sucursal autoriu1du era en1on~e~ la del C1t1b:mk N.A, lu cual de manera permanente ha mamcmdo ~us opcmCHlnC\ en 
M~xico 
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La legislación expedida con posterioridad a la reforma constitucional de 1982 que confirió 

exclusividad al Estado para prestar el servicio de banca, no mantuvo la posibilidad de 

operar en México ese tipo de sucursales, las que han vuelto a preverse en la nueva Ley de 

Instituciones de Crédito que entró en vigor enjulio de 1990. Conforme a este régimen, esos 

establecimientos deberán acatar las disposiciones de carácter general que, respecto a ellas, 

dicten la SHCP o el Banco de México y quedar sujetas a la inspección y vigilancia de la 

Comisión Nacional Bancaria. 

La participación de bancos extranjeros ha tenido y tiene también presencia mediante el 

establecimiento en el territorio nacional de oficinas de representación. Dichas oficinas están 

sujetas a las reglas que expida la SHCP y a las orientaciones que de acuerdo con la política 

financiera señalen dicha Secretaría y el Banco de México. 

Un aspecto muy importante en las reformas legislativas de 1989 y de las nuevas leyes 

financieras de 1990 fue el permitir la participación de extranjeros en el capital de 

intermediarios financieros, hasta 49% del capital común para la mayoría de tales 

intermediarios, y hasta 30% de dicho capital tratándose de bancos, casas de bolsa y 

sociedades controladoras de grupos financieros. Posteriormente se permitió en las Leyes de 

Instituciones de Crédito y para regular a las Agrupaciones Financieras, en adición al 

porce~taje antes señalado, la emisión de capital neutro hasta por 30% del capital ordinario 

en bancos y sociedades controladoras de grupos financieros, siendo tal capital adicional 

susceptible de ser adquirido por extranjeros_ 

Con las reformas legislativas emprendidas a partir de 1990, puede observarse un pequeño 

paso en materia de apertura del sistema ímanciero, al permitir la participación extranjera 

minoritaria en el capital de intermediarios financieros nacionales; sin embargo, el mayor 

avance en materia de apertura fue indudablemente el Tratado de Libre Comercio con 

-América del Norte, 
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El sistema financiero formó parte del proceso de apertura vivido en nuestro país, el objetivo 

era lograr la modernización financiera mediante el incremento de la competitividad y 

eficiencia de los intermediarios; se tenía la idea que con la entrada de la competencia 

externa las instituciones financieras nacionales podrían garantizar al sector productivo 

acceso a recursos financieros costeables en el ámbito internacional. En el capítulo 14 del 

TLC se presentan las principales normas aplicables a los servicios financieros, pero algunas 

importantes disposiciones se encuentran diseminadas en otros capítulos y son aplicables a 

los servicios financieros cuando hay una remisión explícita en el citado capítulo 14 o, en 

algunos casos, cuando implícitamente se requiere. 

Los principales aspectos del TLC, referidos a los servicios financieros fueron publicados 

por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y son los siguientes: 

a) La negociación se realizó de acuerdo al tipo de intermediario financiero, por lo que se 

definieron condiciones específicas de apertura para los bancos, casas de bolsa, 

arrendadoras, aseguradoras, casas de cambio, almacenadoras, afianzadoras y los 

llamados "non-bank-bank". 

a) Se determinó un proceso de apertura gradual por tipo de intermediario financiero (a 

ex~epción de los non-bank-bank)~ con plazos y cuotas específicas. 

a) Se negoció que el establecimiento de los intermediarios se haría bajo la forma de 

subsidiaria y no de sucursal. La subsidiaria es un auxiliar de un intermediario financiero 

del exterior, pero que se establece bajo las leyes mexicanas (en el caso de México) y 

con todos los requisitos que aplican a los nacionales. 

a) Se acordó que en las transacciones fronterizas se mantendrían la libertad de que los 

consumidores nlexicanos, estadounidenses y canadienses, contraten servicios 

financieros fuera del territorio nacional (excepto seguros, para el caso de personas 

morales). 
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b) Se estableció el principio de trato nacional, es decir que los intermediarios de E.U.A. y 

Canadá se establezcan en Méxlco, recibirán el mismo trato que los intermedjarios 

mexicanos. Tanto México como Canadá reconocen la figura de Banca Universal, 

mientras que en los E.U.A. hay restricciones geográficas y limitaciones de 

especialidades, lo que restringe la participación de los bancos de México y Canadá en 

los E.U.A. 

También se acordaron otros puntos como medidas para favorecer la transparencia, 

consultas, solución de controversias, etc. 

La participación de instituciones financieras extranjeras en nuestro país se da tras un 

periodo de 50 años en donde la economía estaba prácticamente cerrada a la competencia 

exterior. Como se mencionó anteriormente, para cada uno de los intermediarios financieros 

se determinaron condiciones específicas de apertura. En el caso de los bancos, la 

participación agregada de este tipo de instituciones de los otros dos países se incrementará 

gradualmente de 8 a 15%. Asimismo, durante el período de transición2 nuestro país aplicará 

límites individuales de 1.5% del mercado a la participación máxima de un banco de capital 

estadounidense o canadiense. 

En cuanto a la participación de las casas de bolsa canadienses y estadounidenses, el límite 

máximo se incrementará de 1 O a 20o/o en el mismo periodo y, de igual manera, incrementará 

en el periodo de transición un 4% a la participación máxima de una casa de bolsa de capital 

de dichas nacionalidades. 

Las aseguradoras canadienses y estadounidenses podrán tener acceso al mercado mexicano 

de dos maneras. Primero, las compañías que se asocien con capital mexicano podrán 

incrementar en forma gradual su participación accionaria en la sociedad en coinversión de 

30% en 1994 a 51% en 1998, y hasta alcanzar 100% en el año 2000. En segundo lugar las 

aseguradoras de Ganadá y Estados Unidos podráR constituir filiales sujetas a un límite 

agregado de 6% de participación máxima en el mercado, participación que aumentará 

1 El periodo de transiei6n Inicia en 1994 con la entrada en vigor del TLC y concluirá seis años despues de dicha entrada 
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paulatinamente hasta 12% al término de la transición, y a un límite individual de 1.5% del 

mercado. Ambos límites desaparecerán al terminar la transición. 

Por lo que se refiere a las empresas financieras no bancarias de Canadá y los Estados 

Unidos, México les permitirá establecer diferentes filiales en su territorio para prestar 

servicios de crédito al consumo, crédito comercial, préstamos hipotecarios o servicios de 

tarjetas de crédito, en términos no menos favorables que los que lleguen a disfrutar las 

instituciones mexicanas del mismo tipo. Sin embargo, durante el período de transición los 

activos agregados de estas filiales no podrán exceder 3% de la suma de los activos 

agregados de los bancos, más aquellos de las aludidas empresas financieras no bancarias de 

objeto limitado. 

Los límites de participación a que estarán sujetas las demás instituciones financieras, como 

son las compañías de factoraje y arrendamiento financiero se basarán a las mismas 

características y duración que los que se apliquen a las casas de bolsa (lOo/o al inicio de la 

transición y 20o/o al final de la misma), excepto que no se fijarán límites individuales. En 

cuanto a los almacenes generales de depósito, las afianzadoras, las casas de cambio, las 

sociedades de ahorro y préstamo, así como las sociedades controladoras de sociedades de 

inversión, provenientes de países miembros del TLC también podrán establecer filiales, no 

existiendo en estos casos límite a su participación en el mercado. 

Como se puede observar, la modernización financiera nacional empieza a desarrollarse con 

el proceso de privatización de los bancos comerciales, la autorización para la creación de 

nuevas instituciones financieras nacionales aunado a la autorización para la operación de 

filiales extranjeras en el marco del TLC. Con el proceso de privatización bancaria se inició 

el proceso de alianzas entre bancos mexicanos y extranjeros. En 1994 fueron autorizadas 

por la SHCP l 02 instituciones financieras del exterior interesadas en operar en México, las 

cuales iniciaron operaciones a partir de 1995 (ver cuadro No 24), año en el cual ha iniciado 

una fuerte con1petencia entre todas las instituciones financieras participantes para 

apoderarse del mercado. 
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INSTITUCIONES FINANCIERAS APROBADAS POR LA SHCP 

Cuadro No 24 

J_P_ Morgan Goldman Sachs 

Santander Bankers Trust 

Chemical Bear Steams 

ING.Group Merril Lynch 

Lehman Brothers 

J.P. Morgan 

Realiance National Insurance Deutsche Bank 

Company 

Tokyo marine Chemical Bank 

Zurich Insurance Group (dafios) JNG Capfral Holdings 

Zurich Insurance Group (vida) Swiss Bank 

American Bankers Insurance Santander 

Trans Occean Holding Corp. Indosuez 

AllianZ of América Morgan Stanley 

Windsor lnsurance James Cape] Incorporated 

ING lnsurance Baring Brothers 

Pioner Life Insurance Company 

American Skandia Life 

Combined Insurance Company of Citibank/Arrendadora 

América 

Finac S.A. (adquisición) 

Fuente· E! Financiero, 18 de Octubre de 1994. 
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Santander 

J.P. Margan 

Republic National Bank ofNew 

York 

Bank ofNew York 

Bank of América 

Chemicai Bank 

Nations Bank 

Societe Genera]e 

ING Capital Holdings 

ABM AMOR Bank 

Fuji Bank 

Banque Nationale de Paris 

Cahse Manhattan Bank 

Bank of Boston 

Dresdner Bank 

First Chicago 

Bank ofTokyo 

American Express 
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El paquete de solicitudes dado a conocer por la SHCP, estuvo integrado por once 

requerimientos para sociedades controladoras; 20 instituciones para operar en la banca 

múltiple; 17 casas de bolsa; 13 instituciones de seguros; 17 sociedades financieras de objeto 

limitado; 12 solicitudes interesadas en arrendadoras financieras; cuatro empresas de 

factoraje; una institución de fianza; una casa de cambio y seis sociedades de inversión .De 

las 20 instituciones de Banca Múltiple extranjeras, cerca de 50% es de origen 

estadounidense, una mínima parte se integra por organismos procedentes de Europa, dos de 

Japón, y una de Canadá; este último país únicamente participa con una sola institución de 

este tipo por que dos de sus bancos prefirieron entrar a México en sociedad con 

instituciones nacionales.Una de las preocupaciones de la banca comercial mexicana desde 

el anuncio de la privatización y la firma del TLC (que permitirá la operación de filiales 

extranjeras) ha sido la fuerte competencia a la que deberán enfrentarse. El reto para los 

grandes bancos mexicanos es poder superar el alto costo al que venden sus productos 

financieros ante la entrada de oferentes bancarios cuyos costos son más bajos y, por tanto, 

proporcionan servicios más baratos. La fuerte competencia a la que se enfrentarán los 

bancos nacionales en sistemas financieros muy integrados y abiertos deberá impulsarlos a 

satisfacer cada vez más nichos especiales del mercado mexicano. En 1993, Bancomer, 

Banamex y Serfin (los tres bancos más grandes en México) ocupaban a nivel mundial el 

lugar 201, 240 y 279 respectivamente, según el tamaño de su capital; en América Latina se 

tenía cOnsiderado a Banamex como el banco más grande, a Bancomer como el segundo y a 

Serfin en cuarto lugar.Ahora, con los grandes cambios que ha vivido en el sistema 

financiero mexicano, en especial la reciente fusión (a principios de 2000) BBVA-Bancomer 

que lo convierte en el banco más grande del mercado con una importante participación en la 

captación, se espera que haya reacciones de la competencia, que provoquen nuevas fusiones 

para crear un mercado en el que compitan instituciones con una mayor solidez financiera. 

También se tiene la expectativa de que otras instituciones extranjeras se acerquen a México 

para invertir y, en un corto tiempo se tenga un sistema financiero totalmente capitalizado 

Los bancos extranjeros más importantes que operan en el país son Banco Bilbao Vizcaya 

(ahora BBV A-Bancomer) Santander y Citibank (ver cuadro No 25) éstos se encuentran 

equipados con menores índices de cartera vencida, mayores provisiones de reservas y 
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mejores niveles de capitalización que sus contrapartes mexicanos. Además, han invertido 

bastante dinero en expandir sus sucursales, desarrollar nuevas tecnologías, capacitar a su 

personal, así como estudiar varias posibilidades para acrecentar su presencia en México. 

Los tres bancos cuentan con el respeto de sus competidores, tanto en sus respectivos países 

como en el plano internacional. Santader y BBV son los grupo líderes de la banca española 

-ocupan el primero y segundo lugar respectivamente, en cuanto a monto de activos- y 

ambos tienen presencia en Europa y cuentan con extensas redes en América Latina. 

Citibank, posee un alcance global, pues al pertenecer al megaconsorcio de servicios 

financieros Citigroup, mantiene presencia en más de cien países en el mundo.Para poder 

ejemplificar la enorme competencia que tendrán los bancos nacionales en los próximos 

años, 

se cita las principales estrategias a seguir de Citibank México: esta institución fue durante 

varias décadas el único banco extranjero autorizado para realizar operaciones de 

intermediación bancaria en nuestro país, su estrategia de negocios se enfocó de manera casi 

exclusiva en la banca corporativa; pero, en los últimos años decidió cambiar de estrategia y 

expandirse en todos los mercados importantes del mundo, a través de una gran oferta de 

servicios. La compra de Banca Confia en mayo de 1998, obedece a esta nueva estrategia en 

nuestro país. La fusión entre Citicorp y Travelers Group, realizada en 1998, integró en un 

mismo grupo los negocios de Citibank: (banca corporativa y de consumo), Salomen Smith 

Bamey (banca de inversión y de consultoría) y Travelers Group (seguros de vida y daños 

patrimoniales). Citigroup es la compañía lider a escala mundial en servicios financieros, 

cuenta con cien millones de clientes en más de 100 países. 
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COMPOSICION DE LOS GRUPOS FINANCIEROS EXTRANJEROS 

Cuadro No 25 

G.E. CAPITAL 

a) Sociedad Fmanc1era de ÜbJC!o L1m1tado 

b) Arrendndora Financiera 

e) Arrendadora Financiera 

CATERPILLAR 

CHEMICAL BANK a) Sociedad Financiera de Objeto Limitado 

1 a) Banco b) Arrendadora Fmanciera 

b) Casa de Bolsa c)Empresa de Factoraje 

, J.P. MORGAN CHRYSLER 

a) Banco- a) Sociedad Financiera de Objeto Llm\tado {2) 

b) Casa de Bolsa b) Arrendadora F manciera 

c)Empresa de Factora1e 

FORDCREDIT 

a) Sociedad Financiera de Objeto Limitado (2) 

e) Sociedad de Inversión (6) b) Arrendadora Financiera 

c)Empresa de Factoraje 

MORGAN ST ANLEY 

a) Banco ASSOCIATES 

b) Casa de Bolsa a) Sociedad Financiera de Objeto Limitado (2) 

b) Arrendadora Financiera 

INGGROUP c)Empresa de Factora1c 

a) Banco 

b) Casa de Bolsa 

f'ucntc El Merc;1do de Valores, MéX<co No 9, Septiembre de 1994 

Con la apertura del sistema financiero mexicano se ha buscado el incremento de 

instituciones financieras tanto nacionales como extranjeras que puedan satisfacer la enorme 

demanda de recursos al sector empresarial; es importante que no sólo exista incremento 

cuantitativo sino cualitativo; quizás con la gran competencia a la que se enfrentarán los 

bancos mexicanos, se pueda esperar que mejoren sus productos y servicios. 

Desgraciadamente, en los 3 primeros años de apertura los bancos nacionales no han podido 

activar el financiamiento a las empresas debido a la crisis que comenzó en Dicicn1bre de 

l 994, al contrario de lo esperado, se ha restringido el crédito sobretodo a las MPME que 
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siempre han gozado de insolvencia frente a los ojos de la banca nacional. En lo que respecta 

a los bancos extranjeros, tampoco se ha visto apoyo suficiente para el sector productivo, en 

estos primeros años de operación en nuestro país, se han preocupado más por aumentar su 

número de sucursales, desarrollar nuevas tecnologías, capacitar a su personal, así como 

estudiar varias posibilidades para acrecentar su presencia en México; en general, han 

seguido la misma estrategia que los bancos mexicanos. 

Marcos Martínez, director general de Santander~ admite que la razón par· la cual no se ha 

mostrado una actitud más dinámica y agresiva en el otorgamiento del crédito ha obedecido 

a la necesidad de fortalecer el balance y consolidar la operación·'- Algunos analistas 

prevén que en los próximos años mejorarán las condiciones económicas para otorgar 

créditos- En el caso de BBV se han logrado algunos pequeños avances en otras áreas de la 

banca universal; según sus propios directivos, entre 60 y 70% de la cartera crediticia -la 

cual asciende a $29,000 millones de pesos- co"esponde a créditos otorgados por su 

división de banca corporativa, mientras que 20% obedece al financiamiento concedido a 

pequeñas y medianas empresas4. 

Los pñncípales bancos extranjeros han declarado en varias ocasiones que buscaran 

satisfacer nichos de mercado- En el caso de Citinbank, -institución que anteriormente se 

enfocaba de manera casi exclusiva a la banca corporativa- su presidente y director general 

Julio A. De Quesada declaró que buscará atender las necesidades de personas fisicas y 

pequeñas y medianas empresas, y aumentará su participación en transacciones como el 

manejo de flujos de efectivo, cobranzas y pagos5. 

De acuerdo con algunas cifras, el fmanciamiento de la banca comercial al sector privado 

equivale a dos terceras partes del que existía en 1994. Es importante que se active el crédito 

al sector productivo ya sea por parte de la banca extranjera o de la nacional, por que el 

círculo vicioso ... crece ; ... en vez de encontrar recursos en la banca y el sector productivo debe 

3 Revista Expansión, 01-15 de Septiembre, 1999. Pp 42 

4 Ibídem, Pp.47 

5 Ibidem, Pp. 41 
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ser tan eficiente que tiene que generar sus propios recursos para financiar su crecimiento y, 

de paso, competir con empresas de otros países. 
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FACULTAD DEECONOMIA-UNAM 

CAPITULO IV. IMPACTO DE LA CRISIS DE 1994 EN LA MICRO, PEQUENA Y 

MEDIANA EMPRESA Y EL PAPEL DE LA POLITICA ECONOMICA ACTUAL. 

De acuerdo con el análisis presentado en el capítulo segundo, en el sexenio de Carlos 

Salinas, el gobierno mostró algunos logros macroeconómicos alcanzados en estos años, 

como fueron, el saneamiento de las finanzas públicas, una amplia reducción en la tasa de 

inflación -en 1988 alcanzó los tres dígitos y en 1994 cayó en un 7 por ciento 

aproximadamente-, diversificación en las relaciones exteriores, un tipo de cambio estable 

aunado a la influencia de grandes ingresos de capital extranjero que nivelaba el déficit de la 

balanza de pagos, así como un crecimiento real del PIB, que comparado con el del periodo 

anterior se presentaba como un logro más. 

Con una visión crítica, también se analizó la otra cara del mismo modelo que se reflejó en 

la agudización de severos problemas económicos y sociales de los cuales la mayor parte de 

la población tuvo que sufrir. La apertura indiscriminada sin llevar a cabo una política 

industrial que fomentara la producción nacional para hacerle frente a la competencia 

extranjera, provocó una enorme quiebra de empresas. La caída de la tasa de crecimiento del 

empleo, trajo consigo un aumento del desempleo y el subempleo formal. El mecanismo 

utilizado para bajar la tasa de inflación que consistió en mantener casi congelados los 

salarios, provocó una perdida acumulada en el sexenio de una tercera parte del poder 

adquisitivo de los salarios. En todo el periodo se demuestra la clara subordinación de los 

sectores más desprotegidos, beneficiando a las grandes esferas empresariales nacionales y 

extranjeras. 

A pesar del alto optimismo de las autoridades mexicanas, -así corno del FMI, el Banco 

Mundial, el gobierno de los Estados Unidos y para las altas esferas de los empresarios 

monopolistas de México, asociados al capital extranjero- sobre el curso que estaba 

siguiendo la economía mexicana durante los años de gobierno de Salinas, a fines de 1994, 

nuestro país sufrió una de las más graves crisis de su historia, la cual, reflejó la enorme 

fragilidad de las bases sobre las que estaba sustentada nuestra economía .. 
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4.1 Caracterización de la crisis de 1994 y principales efectos sobre Ja micro pequeña y 
mediana empresa 

El cambio estructural que vivió la economía mexicana después de 1982, en especial en el 

periodo de gobierno de Salinas de Gortari, incidieron sobre la evolución de algunas 

variables macroeconómicas (inflación, déficit financiero, inversión extranje~ etc.) que se 

consideraron como prioritarias para recuperar el crecimiento de la economía. 

Por un lado, en diciembre de 1987 se fijó el tipo de cambio y se instauró una depreciación 

de 0.40 centavos de pesos viejos diarios; en 1988 se tenía un tipo de cambio de 2257 pesos 

por dólar y se llega a junio de 1994 con un cambio a 3400, lo que implica un incremento 

del 51 %. Esta depreciación_ fue menor que la diferencia entre los precios relativos internos y 

externos, lo cual provocó una sobrevaluación del peso de 25o/o o más. Poco a poco se 

comenzaron a sentir los estragos de la sobrevaluación del peso que se manifestó en el 

incremento de las importaciones, al igual que el casi nulo crecimiento de las exportaciones. 

Desde 1993 el tipo de cambio fue severamente cuestionado, pero el gobierno hizo caso 

omiso de las voces que aclamaban un ajuste en la política cambiaria. De acuerdo con Jaime 

Ross1, los intereses jugaron un rol muy importante; en 1992 y 1993, durante las 

negociaciones del TLC y especialmente en su etapa final, el temor a asustar a los 

negociadores y a la opinión pública norteamericana con un ajuste de la política cambiaria 

que habría hecho a la economía mexicana más competitiva, y especialmente el temor a 

exacerbar la oposición al TLC por parte de los sindicatos norteamericanos. Más adelante, 

en 1994, con las campañas electorales en marcha y las elecciones presidenciales en puerta, 

se crearon incentivos poderosos para posponer la devaluación, haciendo el desequilibrio 

macroeconómico cada vez mayor. 

El déficit de la cuen4t corri~nte no cesó de aumentar y ~canzó cerca del 8o/o del PIB en 

19942• Este déficit fue financiado principalmente mediante grandes ingresos de capital 
1 RossJaime. La crisis mexicana· causas., perspectivas y lecciones. Revista Nexos Mayo 1995. P. 46 

2 Vereuadro No IS. 
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extranjero, de los cuales el mayor componente era la inversión de cartera, aunque el flujo de 

inversión extranjera directa también seguía creciendo con continuidad (Gráfica No 2)' La 

importancia que se le otorgó a las entradas de capital a corto plazo puso a la economía 

mexicana en una situación de vulnerabilidad a los cambios de expectativas en los mercados 

financieros. Además, los sucesos políticos ocurridos a principios de 1994, jugaron un rol 

muy importante para minorar la confianza de la comunidad nacional extranjera. 

En Enero de 1994, se desató una rebelión armada denominada Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), bajo las órdenes de un caudillo de nombre subcomandante 

Marcos, este grupo tomó algunas zonas aledañas a la selva Lacandona, en donde las 

condiciones de pobreza y marginación se habían agravado con la caída de los precios del 

café, el plátano y la veda de la madera, además de que con las reformas constitucionales al 

Artículo 27 se daba por tenninado el reparto agrario y, prácticamente, se dejaba al ejido al 

libre juego de las fuerzas del mercado en las que los grandes latifundistas y especuladores 

de bienes raíces tenían una gran ventaja debido a su gran poder de negociación. 

En marzo de ese mismo año, es asesinado Luis Donaldo Colosio candidato priísta a las 

elecciones presidenciales, lo cual minoró aún mas la confianza de los inversionistas; 

presentándose algunas fugas de capital. Los mercados comenzaron a enfocar su atención en 

el aumento del déficit de cuenta corriente, reforzándose la expectativa de que hubiese un 

ajuste de las políticas con el propósito de defender el régimen de tipo de cambio. La fuerte 

intervención gubernamental para apoyar la moneda provocó considerables pérdidas en las 

reservas oficiales de divisas. 

El asesinato de José Francisco Ruíz Massieu, la ola de secuestros de altos funcionarios y 

empresarios mexicanos aunados a los dos sucesos anteriores mostraron la enorme fragilidad 

de las bases sobre las que estaba fincada la economía mexicana en el periodo de Carlos 

Salinas. Los primeros seis meses del año, estuvieron bajo dificiles condiciones, lo cual se 

reflejó en una inestabilidad bursátil, dolarización creciente, falta de confianza de los 

3 Vé¡t~c en este mismo lr.ihajn el apartado 2 3 Instrumentos de Polh1ca Eennómicll de Cario~ Salma~ d<.: Gnrt:m 1998-1994 
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inversionistas, aunado a una recesión generalizada en 1993, que como ya se dijo, la 

economía no alcanzó ni el 1 % de crecimiento. 

El aumento en las tasas de interés en el extranjero, en este año, en especial en Estados 

Unidos, provocó una disminución del atractivo de las inversiones en los mercados 

emergentes, siendo el caso de México. Además, la preocupación de los inversionistas 

respecto a la estabilidad política y a las perspectivas de la economía se intensificó en 

diciembre; provocando a principio del mes, una nueva fuga de capitales. 

Debido a que la perdida de reservas era claramente insostenible, el 20 de diciembre el 

gobierno decidió ampliar la banda de fluctuación del tipo de cambio, presentándose una 

devaluación del peso en un 15% . Este medida causó perturbación en los mercados y, 

después de una pérdida de más de US$5000 millones en reservas para defender el nuevo 

curso mínimo de la moneda, las autoridades decidieron dejar flotar libremente el peso a 

partir del 22 de diciembre. A finales de diciembre el peso había perdido alrededor del 30% 

de su valor con respecto a finales de noviembre. Esta devaluación se agregó a la del 10% 

que había tenido el peso desde principios del año dentro de los límites de su banda de 

fluctuación. El movimiento a Ia baja continuó a principios de 1995. 

De acuerdo con Jaime Ross4, los hechos políticos jugaron un papel muy importante en 

exp!ic'ar los momentos en el tiempo en que ocurrieron los ataques especulativos, no como 

causas explicativas sino como puntos focales. En una situación económica distinta esos 

hechos políticos y delictivos no habrían desencadenado una modificación tan severa en el 

tipo de cambio del peso. 

El gobierno de Estados Unidos otorgó al de México, una serie de cuantiosos créditos para 

evitar que se profundizara la problemática de la economía mexicana, a cambio de imponer 

sus condiciones, supeditando más la política económica a su favor, así como de otorgar 

todo tipo de concesiones a los inversion~ extranjeros para que también ·'apoyaran" a 

nuestro país. 

4 Ibidem. P. 47 
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Para corregir los desequilibrios económicos ocasionados por la crisis de diciembre y 

siguiendo al pie de la letra los consejos del FMI, el presidente Ernesto Zedilla aplicó una 

serie de medidas severamente recesivas contenidas en el Acuerdo de Unidad para Superar la 

Emergencia Económica (AUSEE), el Programa de Acción para Reforzar el 

AUSEE(PARAUSEE), la carta de intención dirigida al FMI y el Acuerdo Marco entre 

Estados Unidos de América y México para la Estabilización de la Economía Mexicana. En 

el marco de esos acuerdos nuestro gobierno aplicó una política económica recesionista de 

corto plazo que provocó una severa reducción de la demanda interna agregada (a través de 

la reducción de los salarios reales, alza en los precios y tarifas del sector público, reducción 

del gasto público, contracción drástica del crédito, etc) con sus consiguientes efectos en la 

producción, la inversión y el empleo. 

Los efectos que causa la reducción en la demanda agregada sobre las empresas (siendo el 

objetivo de este trabajo el análisis de la MPME) es muy simple: al caer la demanda provoca 

que los almacenes se abarroten con mercancías invendibles, lo que conduce a la contracción 

en la producción y, en consecuencia, al despido de personal; al disminuir los ingresos de las 

empresas y encarecerse los recursos frescos, provoca la inviabilidad de las inversiones en 

nuevos proyectos; a su vez, el descenso de la inversión provoca el desempleo y presiona los 

salarios a la baja. 

Aquellas empresas que -ante la relativa liberación del crédito en 1994 y creyendo en las 

expectativas de crecimiento sostenido que abriría el TLC- contrataron préstamos, quedaron 

prácticamente en Ja ruina, debido a que sus adeudos se duplicaron y el aumento de las tasas 

de interés volvió imposible el pago de sus adeudos; lo anterior, trajo consigo el aumento en 

las carteras vencidas del sistema bancario del país. 

Los bancos siempre han presentado índices de cartera vencida, pero en los últimos años ha 

crecido de manera alarmante al pasar de 0.99o/o en 1988 a 2.26º/o en 1991, año de su 

privatización; ese coeficiente alcanzó 9.02o/o en 1994, y aún se colocó en un altísimo 18.3% 

en 1996. 
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El problema de las carteras vencidas, en términos generales, estuvo vinculado a cuatro 

factores principales: 

a) Las elevadas elevadas tasas de interés inducidas por la inflación y la política 

macroeconómica de la administración salinista 

b) La rápida expansión entre 1988 y 1994 del crédito de la banca comercial al sector 

privado, el cual originó, en términos generales un crecimiento del financiamiento al 

sector privado de 34.4%, mientras que la actividad económica, es decir el PIB, registró 

3.1%, lo que representó una elevadísima elasticidad de 11.2% respecto al producto 

nacional. 

e) La inexperiencia de los neobanqueros reflejada en el elevado margen de intermediación 

que los bancos cargaron a los usuarios de crédito a partir de la liberación financiera de 

la banca comercial, en comparación con el periodo 1980-1988. 

d) Fallas importantes en el control y supervisión por parte de las autoridades reguladoras, 

plasmadas en prácticas poco claras en la concesión de los créditos y cargos por mora en 

los pagos. 

El efecto de la crisis en la MPME fue y ha sido devastador; en un estudio de la Canacintra 

se afirma que la crisis ha ocasionado a las empresas un endeudamiento excesivo, que se 

expresa en que 82% de la planta fabril mantiene adeudos con la banca, originando "una 

situación de alto riesgo que sólo podrá ser superada con refinanciamiento justo y de largo 

plazo. Se señala que "sólo las compañías con vocación exportadora están operando con 

solidez, que tan sólo durante 1995 cerraron más de 15 mil unidades fabriles que no 

contaron con los recursos para seguir funcionando", y se aclara que: 

la situación de sobrevivencia no sólo la enfrenta el aparato industrial, sino el sector seivicios, que en 

1995 resintió una caída de ventas hasta de 40% que oblígó a una reducción de 500 000 plazas 

laborales. Tan sólo la industria restaurantera desempleó a 75 000 personas al cerrar 9 500 giros en todo 

el país. Se agrega que en el comercio la caída en ventas de 30% determinó la desaparición de 12 000 

establecimientos en las tres principal~s plazas del país: Distrito Fed'eral, Guad<ilajara y Monteriey. 
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En otro estudio del Centro de Estudios Económicos de la Canacintra se señala que: 

La recesión económica agravada por !os errores de diciembre de 1994 provocó el cierre de 6302 

mdustrias manufactureras y la pérdida de 171 000 empleos. En diciembre de 1994 existían en el país 

121 197 industrias manufactureras, pero como resultado de la crisis en sólo cuatro meses 

desaparecieron 5 856, ya que en abril existían 115 34 1 empresas El sector que más cierres registró fue 

el de productos metálicos. En diciembre de 1994 existían 20 128, y para abnl de 1996 ascendían a 18 

701, es decir esta rama contribuyó con 24.37o/o (5856) de las factorías desaparecidas Otra de !as ramas 

productivas más golpeadas por la recesión económica fue la del vestido, al contribuir en !a mortandad 

de empresas en 15.42%. A finales de 1994 se podían encontrar en el país 11 748 empresas de ese 

rubro, de las cuales sólo 10 845 soportaron la recesión: esto es, desaparecieron 903 A este sector 

productivo le sigue, en cuanto a mortandad de industrias , la de imprenta y editoriales, desaparecieron 

649. En 1994 había 10 86lestablecimientos, y para abril de 1996 sólo quedaron 10 032 También se 

tiene que las empresas del cuero y calzado fueron de las que más sufrieron con la recesión económica, 

al observarse la desaparición de 617 industrias, Hace dos años existían 6002 empresas, y para abri\ de 

1996 quedaban 5 385, lo que significa que esa rama aportó I0.54o/o de los cierres masivos que se 

registraron en el periodo diciembre l 994-abril 19965• 

En estos dos estudios de la Canacintra se observa claramente los efectos de la crisis sobre 

las empresas y el empleo; aunque no se especifica el tamaño, en épocas de crisis las 

empresas más pequeñas son las que más contribuyen en el número de quiebras. 

En congruencia con la política macroeconómica del gobierno federal; Nafin presentó su 

marco estratégico y programa financiero para 1995, en éste, se rnencion.a que la misión de 

la institución continuará siendo la de apoyar a las empresas micro. pequeñas y medianas 

del país, especialmente a las del sector industrial, reiterando, asimismo, la atención a los 

estados de menor desarrollo relativo, cuyas características econónticas permzlirán que 

Nafin apoye también las actividades de los sectores comercio y servícios6. En el cuadro No 

26 se puede observar que el objetivo de concentrar la atención a Ja MPME, fue muy 

diferente en la realidad. 

5 Rucdu rciro Isabel, la.~ cmpr~~as intc¡;radOrJS en Mé.~ico. editorial s1~lo XXI. l 997. r 61 y 62 

6 FI M~r,;ndo de V,1lori:s No 4 Abril de 1995. rp 32 
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CREDITO OTORGADO A EMPRESAS POR NACIONAL FINANCIERA SEGÚN TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 1995-1997 

Cuadro No 26 

1995 !00 36941 100 

Micro 729664 6.99 28975 78.43 

Pequeña 1645790 15.77 7183 19.44 

Mediana 1299212 12.45 440 1.19 

Grande 6758851 64.78 343 0.93 

1996 12736696 !00 11391 !00 

Micro 682188 5.35 8571 75.24 

Pequeña 2079353 16.32 2281 20.02 

Mediana 1659041 13.02 301 2.64 

Grande 8316114 65.29 238 2.09 

1997 8835485 !00 7094 100 

Micro 553104 6.26 5033 70.95 

Pequeña 2054001 23.25 1570 22.13 

Mediana 1284898 14.54 321 4.52 

(frande 4943482 55.95 170 2.40 

Fuente: NAFIN, S.N.C. Subdirección de Programación Financiera 

En cada uno de los tres años posteriores a la crisis, más del 60o/o del crédito otorgado por 

Nafin se dirigió especialmente a apoyar a las grandes empresas; por ejemplo, en 1995 este 

tipo de empresas no representaba siquiera el 1 o/o del total de empresas apoyadas, y sin 

embargo, se les otorgó el 64.78o/o del total de recursos. En el caso de las microempresas, se 

les proporcionó cada año alrededor del 6% del total de recursos; pero, representaron más 

del 70% del total de empresas apoyadas. El apoyo otorgado para las pequeñas y medianas 

empresas aumentó cada año en términos porcentuales, ·sobretodo para las primeras; pero en 

términos nominales, aumenta en 1996 y en el siguiente año disminuye; esto, debido a que 

Nafin reduce su derrama crediticia. 
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Lo anterior, nos permite cuestionar ¿cuál fue el objetivo principal de Nafin en los tres años 

posteriores a la crisis?; supuestamente, la institución tenía que concentrar su apoyo a los 

tres estratos más pequeños y, sin embargo, hizo todo lo contrario. En sí, el total de recursos 

otorgados por la institución fue muy poco, y por ende el numero de empresas apoyadas; por 

ejemplo, en 1995 se le otorgó crédito alrededor del 2% de micros, pequeñas y medianas 

empresas. 

Después de la crisis de 1994~ los bancos cerraron el crédito a las empresas, sobre todo para 

las de menor tamaño. Entre 1994 y 1999 el financiamiento de la banca múltiple al sector 

privado tuvo una severa contracción de 43.3%, en términos reales. En relación al P!B, en 

1994 el financiamiento a las empresas representó] 3.2% del PIB, en 1999, el porcentaje fue 

negativo en 3. 4%7
• 

La gran mayoría de las MPME han tenido que buscar sus propias medidas para poder 

sobrevivir en el entorno de crisis económica, así como de la enorme competencia que ha 

traído la apertura comercial. 

7 Rcv1\1a Exp:ins16n. Num ?SS, 11bril \2, 2000. i'p 1 
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Por lo anterior, este modelo es presentado como la única opción para salir de la crisis y 

lograr en un futuro -no muy lejano- un mejor crecimiento económico. Durante mits de doce 

años, el petate del muerto de la opción neoliberal como la única opción sensata y viable, ha 

constituido el arma más importante y efectiva del arsenal tecnocrático en su guerra 

ideológica (que no científica) contra cualquier propuesta tendiente al rescate de la economía 

nacionaF. 

Actualmente, estamos viviendo nuevamente la aplicación dei modelo económico que nos 

llevó a la crisis de diciembre de 1994; el gobierno mexicano ha declarado que hemos 

superado la crisis económica gracias al fuerte apretón de cinturón (severa caída del 

consumo interno) y a las líneas de crédito que nuestro primer socio comercial y los 

organismos internacionales nos ofrecieron. 

Hasta 1997 se logrado equilibrar la balanza comercial, los capitales extranjeros han fluido 

nuevamente en el país (debido al aumento en las tasas de interés, a los cambios en la 

liberalización del sector financiero que ofrecen todo tipo de concesiones a los inversionistas 

extranjeros y, sobre todo, por la subordinación que México ha demostrado para seguir al pie 

de la letra los "consejos" de la comunidad financiera internacional), la inflación se ha 

reducido, las finanzas públicas han mejorado; pero, como sucedió en años pasados, los 

grandes logros macroeconómicos no pueden borrar los problemas que siguen persistiendo 

desde hace décadas en México -aún cuando el gobierno las nlinirnice- y que se han 

agravado con el paso de los años, corno son: mala distribución del ingreso, la mayor parte 

de la planta productiva nacional que sigue produciendo con bajos niveles de productividad 

y no tiene acceso a financiamientos debido a la contracción crediticia y a los engorrosos 

trámites que se tienen que realizar para pedir un crédito, creciente desempleo y subempleo, 

etc. 

Nuestras autoridades se encuentra con el mismo optimismo presentado en el sexenio 

salinista por lo logros macroeconórnicos obtenidos; tal vez en un futuro podamos observar 

el mismo cuadro de crisis o esperar que la reactivación de Ja econon1ía se traduzca en un 

2 hkm, Calv:i José L\liS. Pp 4(1 
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beneficio para todos los sectores en general. En el capítulo siguiente se analiza en forma 

más profunda las medidas de política económica llevadas a cabo por eI presidente Zedillo y 

los ventajas y desventajas de su aplicación en la MPME. 
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4.3 Ventajas y desventajas de la Política Económica en la sobrevívencia de la micro, 
pequeña y mediana empresa. 

El compromiso de nuestro gobierno a proseguir con la misma política económica que sus 

antecesores, nos lleva a la agudizacíón de los mismos viejos problemas económicos y sociales, 

aún cuando las principales variables macroeconómicas muestran una mejoría (Ver cuadro No 

19-Anexo ). A lo largo de este capítulo se analizan las ventajas y desventajas de la continuidad 

del modelo aplicado a inicios de la década de los ochenta; aún cuando el panorama no es el 

mismo que en esos años, los sectores más desprotegidos -en este caso la MPME- siguen 

teniendo casi los mismos problemas de antaño. 

Uno de los pilares de la política económica de los tres últimos sexenios ha sido la apertura 

comercial; al finalizar la década de los noventa, México es considerado como uno de los 

campeones del libre comercio, lleva nueve, además de otros cinco en curso y de estar a punto 

de sentarse a la mesa con Singapur, Japón y el bloque conformado por Suiza, Noruega, 

Islandia y Liechtenstein. Los cuatro acuerdos más antiguos (cinco años) al menos duplicaron 

el comercio; dos de ellos que tenían déficit pasaron a saldo positivo; de los que eran 

superavitarios, uno incrementó el saldo y el otro lo redujo; el de 1998 disminuyó su superávit; 

el de 1999 pasó de un superávit a un déficit y los que arrancan a mediados del 2000 lo hacen 

con~ elevado déficit, con Ja esperanza de que pueda reducirse (ver anexo gráficas 3 a la 11 ). 

De acuerdo con nuestras autoridades económicas, entre las ventajas que pueden apreciarse con 

la apertura comercial, destaca el aumento en nuestras exportaciones; en 1995 las exportaciones 

sumaron 79,542 millones de dólares, para 1999 fueron de 136,392 lo que representa un 

incremento de 71.47o/o (ver cuadro No 2-Anexo); además de que el crecimiento mostrado por 

las exportaciones n1exicanas en 1999 supera al registrado en ese rnísmo afio por las 

exportaciones de un número considerable de países, incluyendo la mayoría de las principales 

economías exportadoras del mundo. 

En la gráfica No 4 del anexo, podemos ver un dato muy interesante; en 1993, exportábamos a 

Estados Unidos y Canadá $44657 millones de dólares; en 1999 la cifra ascendió a $122921; es 
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decir, el volumen casi se triplicó en cinco años; lo anterior nos obligaría a pensar que hemos 

obtenido un logro con la firma del TLC; pero, no debemos olvidar que en 1994 nuestro país 

sufrió una elevada devaluación de su moneda, precisamente en el año posterior a 1994, las 

exportaciones tuvieron una tasa de crecimiento más alta y las importaciones presentaron una 

tasa negativa; esto nos hace razonar sobre el por que del aumento en el volumen de 

exportaciones hacia nuestros principales socios comerciales. Como siempre ha sucedido, 

nuestras exportaciones aumentan por la ventaja que nos otorga la devaluación, y no por un 

aumento en los niveles de competitividad de nuestros productos. 

Aún cuando las exportaciones han tenido un buen desempeño, no podemos dejar a un lado el 

crecimiento de las importaciones (de 1995 a 1999 crecieron 95.95%) y el efecto que han 

tenido en el saldo de la balanza comercial en 1999, en donde se presenta nuevamente un 

déficit. Esto revela que el grueso de las materias primas e insumos en general que son 

utilizados por las industrias exportadoras provienen del exterior; si las empresas aumentan su 

volumen de exportación, por ende van a provocar un aumento en las importaciones (ver anexo, 

cuadro No 20). 

Lo anterior podemos constatarlo en un análisis presentado por Gerardo Fuji! 1 sobre las ramas 

deficitarias y superavitarias en la balanza comercial; la rama 56 (automóviles) aportó el 20.4% 

del saldo total generado por las ramas superavitarias de 1987 a 1994 y, además avanzó con 

el paso del tiempo. Sin embargo, la conclusión de que el sector de automotores se convirtió en 

generador neto de divisas para la economía mexicana se desvanece cuando se consideran en 

conjunto las ramas de automóviles y de autopartes. La importación de autopartes es una de 

las fuentes principales del déficit comercial_ En conjunto el sector de automotores acumuló un 

déficit comercial de 8705 millones de dólares. Aun en 1994, año en que la ranw 56 

(automóviles) registró el mayor superávit, el saldo comercial del sector de automotores fue 

desfavorable en casi 2000 millones de dólares. En otros términos, por cada dólar de superávit 

comercial que la rama de automóviles generó en 1994, la de autopartes creó un déficit de 

l .44 dólares. 

1 Fujii Gerardo y Lotia Eduardo. "El sector extemo y las restricciones al crecimiento económico", revista Comercio Exterior. No 2 febrero 

de 1996, P 124-125. 
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4.1.1 Limitantes del Modelo Económico Actual. 

La crisis económica que atravesó la economía mexicana en diciembre de 1994, evidenció el 

fracaso del modelo actual en nuestro país, para generar mejores niveles de productividad, 

ahorro interno, empleo, inversión, etc., que conllevaran a un mayor crecimiento y desarrollo 

económico en el país. El modelo económico actual, iniciado a principios de los ochenta y 

profundizado en la década de los noventa, se ha caracterizado principalmente por la 

privatización de la actividad económica estatal, apertura de nuestra economía al exterior, 

reducción de los salarios reales para frenar el crecimiento de la inflación y la promoción de la 

inversión extranjera para tener acceso a capitales frescos y tecnologías más desarrolladas. 

La apertura económica ha sido una de las medidas más importantes del modelo actual; la cual 

ha pasado por varias etapas1, que pueden resumirse en un inicio con la adhesión de México al 

GA TT en 1986 y se consolida con la negociación del TLC con Estados Unidos y Canadá, que 

entró en vigor en 1994. 

Los sectores más vulnerables de nuestra economía -en este caso la MPME- han tenido que 

buscar sus propias formas para sortear los baches que ha traído consigo la apertura al exterior, 

debido' a que esta medida no estuvo acompañada de políticas industriales que impulsaran la 

modernización de la esfera productiva para hacer frente a la competencia desleal ya 

configurada. Lo anterior se ha traducido en un crecimiento desmedido de las importaciones 

(cuadro No 27), lo cual, no significa otra cosa que el desplazamiento de la producción nacional 

del mercado interno. Aún cuando las exportaciones se han incrementado en los últimos años, 

las diferencias competitivas se han visto más visibles sobre todo en el agro mexicano que se 

encuentra a años luz del muy productivo campo estadounidense. 

En el caso de algunas empresas grandes que han perdido algún porcentaje de mercado interno 

por la enorme competencia extranjera, no ha sido tan perjudicial, por que cuentan con los 

1 \'.ira má.\ detalle. ver apartado 2,} de e~tc mhmo 1rubajo. 
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recursos financieros para modernizar sus plantas y adecuarlas a los cambios que están 

ocurriendo a nivel mundial, en términos de tecnología, producción y n1ercado; de esta manera, 

han tenido la oportunidad de vender una gran parte de sus productos al exterior. Pero, en el 

caso de la mayoría de las empresas más pequeñas, las cuales, no cuentan con la calidad y los 

recursos suficientes para poder exportar, han desaparecido del mercado o en el mejor de los 

casos han pasado de ser industriales a comerciantes de productos in1portados. 

No se ha fomentado la integración de las empresas pequeñas con las más grandes, mediante 

cadenas productivas para aprovechar los beneficios de la apertura comercial y detener la 

enorme derrama de productos de importación. El déficit comercial que se ha presentado casi 

en forma continu~ muestra la poca competitividad de nuestra economía (cuadro No 2-Anexo). 

En la actualidad la generación de conocimientos científico-tecnológicos y su ulilización 

productiva son fundamentales para lograr la competitividad industrial, sin embargo aquí la 

situación se presenta como limitan/e para el modelo, pues se ha establecido como política la 

adopción y adaptación de tecnología1. 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 1982-1999 (TCA) 

Cuadro No 27 

,,c;,a~Q . -s~~'I'!{~ .. ;;'.'"Y,," ~~~'l:+ ... , ~' ., -- ~- __ ,.,_ <i1 

1982 11979 8817,7 
1983 7720,5 -35,55 21398,8 142,68 
1984 11254,3 45,77 24196 13,07 
1985 13212,2 17,40 21663,8 -10,47 
1986 12432,4 -5,90 16031 -26,00 
1987 12222,9 -1,69 20656,2 28,85 
1988 18898,2 54,61 20565,I -0,44 
1989 25437,9 34,60 22842,1 11,07 
1990 31090 22,22 26950,3 17,99 
1991 49966,6 60,72 42687,5 58,39 
1992 62129,4 24,34 46195,6 8,22 
1993 65366,5 5,21 51886 12,32 
1994 79345,9 21,39 60882,2 17,34 
1995 72453,1 -8,69 79541,6 30,65 
1996 89468,8 23,49 95999,7 20,69 
1997 109807,8 22,73 110431,4 15,03 
1998 , . !25373,l . 14,18 117459,6 6,36 
1999 141974,8 13,24 136391, 1 16,12 

FUENTE. Informe Anual del Banco de México, Vanos Años. 

2 Olivares Enrique, Cambio Tecnológico y Modemiza.clón Industrial en México, Editorial Nuestro Tiempo, 1995. Pp_ 162 
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Es sabido que la esperanza de vida de los pequeños y medianos empresarios, en especial los 

micro es muy reducida; después de la entrada del TLC ésta se ha vuelto cada vez más 

encogida y tiende progresivamente a la intermediación comercial, esto es a la terciarización, 

lo cual provoca una mayor dependencia estructural y debilitamiento de uno de los sectare.s 

estratégicos: la manufactura3 

El adelgazamiento del Estado mediante la desincorporación de empresas públicas y la reforma 

fiscal, permitieron incrementar los ingresos del gobierno y con esto disminuir el déficit en las 

finanzas públicas. Pero, para la MPME estas medidas han tenido múltiples consecuencias; por 

un lado, la eliminación de transferencias y precios subsidiados de los bienes y servicios 

públicos, repercutió en un aumento de sus costos; además, al pasar a nuevas manos el control 

de las empresas del Estado, muchas de ellas se vieron desplazadas de los contratos públicos 

otorgados por las paraestatales. Al mismo tiempo, el gobierno llevó a cabo una reducción en la 

inversión, la cual se ha visto reflejada en la disminución relativa en la formación bruta de 

capital fijo; de 1982 hasta finales de la década de los noventa, se han presentado en varios años 

tasas de crecimiento negativo. 

La reducción drástica de los salarios reales, ha afectado de manera proporcional la demanda 

interna, en especial para las de menor tamaño, que orientan su producción hacia los bienes de 

consumo básico4• Aún cuando la disminución de los salarios conllevó a un aumento en las 

ganancias de las empresas, muchas de las MPME ni siquiera podían pagar esos salarios; las 

grandes empresas nacionales e internacionales, fueron y han sido beneficiadas con la política 

de contracción salarial. Con la apertura, han entrado muchos productos de excelente calidad 

con los que han tenido que competir los productos nacionales; pero, también las empresas han 

tenido que competir con productos de pésima calidad y precios sumamente bajos, por que 

éstos han venido a satisfacer una parte importante de la demanda que tiene niveles raquíticos 

de ingreso. 
3 t<lcm Olivares Entiquc, !'p 38 

4 Tienen como activid.id principal en lu manufacturu la producción de alimentos y bebidas, de productos metálico~. maqumar1a y equipo. 

productos nuneralcs no metálicos y sustancia.\ químicas, textiles y prendas de vestir, fabricación de producm~ de madera. uu.lu~tr1:1S del 
cuero y callado En el comercio, por orden de unportancia. son Ja compr.i.vcni.1 de abarrote.~. de prcnd.i.:. de vestir nueva~ y u.~ada~ 
incluyendo zapatos: de frutas, dulces. chocolates. refrescos. aguas gaseosas. paletas y nieves; de carnes. animales vivo~ y ~u~ derivado~ o 
~ubproductos, lcgum!m:s (rc~cas y otros productos agrícola.~ en c~rndo natura!. 
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Las empresas nacionales al ajustar sus precios a los nuevos salarios y precios de las 

mercancías importadas, ha ocasionado que muchas de ellas disminuyan la calidad de sus 

productos. Por ejemplo: fábricas que producían zapatos de buena calidad, de piel, hoy exhiben 

en sus aparadores los de viníl importadas, para tratar de mantenerse en el mercado. 

La promoción de la inversión extranjera es una de las estrategias básicas del modelo 

económico actual; por lo cual se modificó el reglamento de inversión extraajera, expandiendo 

los campos en los cuales puede participar. 

El aumento en las tasas de interés en los primeros tres años del sexenio salinista (ver anexo, 

Cuadro No 18) atrajo una cuantiosa entrada de capital extranjero en el país, aumentando las 

reservas monetarias, además de permitir el financiamiento del déficit en la balanza comercial. 

El tipo de inversión extranjera que entraba al país dio un cambio radical con el paso de los 

años; en I 989, la inversión directa equivalía al 86% y la de cartera era equivalente al 14%; 

para 1994 los papeles son totalmente opuestos, al representar la primera el 15%y la segunda el 

85% (ver gráfica No 2). Lo anterior, originó una alta especulación que puso a la economía 

mexicana en una situación de vulnerabilidad a los cambios de expectativas en los mercados 

financieros; durante todo nuestro periodo en estudio -sobre todo en la década de los ochenta

se puede observar la presencia de una serie de recesiones económicas, que puso en evidencia la 

enorme fragilidad de las bases sobre las que se encontraba nuestro país; siendo más evidente 

con la crisis de diciembre de 1994. 

El alza en las tasas de interés provocó un aumento en el costo del dinero, por lo que las 

empresas prefirieron invertir en productos financieros, que les redituaba mayores ganancias. 

En la década de los ochenta existió un alto encarecimiento del crédito, que perjudicó en mayor 

medida a las MPME; debido a que las instituciones financieras buscaron proyectos rentables 

con los riesgos mínimos y Ias garantías suficientes, que por lo regular sólo las grandes 

empresas pueden ofrecer. Aún cuando en el periodo salinista se dio un auge crediticio que fue 

favorecido con la disminución en las tasas de interés en los últimos la gran mayoría de las 

MP:ME estuvieron al margen del crédito interno y, sobre todo del externo. El crecimiento del 
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crédito provocó sobreendeudamiento y falta de liquidez de las e111presas y un. crecimiento 

acelerado de las carteras vencidas de los bancos y otros intermediarios financieros, lo que 

agravó el problema de desaceleración en nuestra economía iniciado a finales de 1992. 

culminando con la crisis de 1994. 

Cabe mencionar que con la privatización de los bancos, los dueños de los principales grupos 

industriales se convirtieron también en dueños de los gnipos financieros5; esto originó la 

canalización de una gran parte de los recursos a las áreas econón1icas con las que el grupo 

financiero tenía alguna relación, reduciendo las posibilidades del resto de los agentes 

económicos para adquirir algún tipo de crédito. 

El modelo actual imperante ha mostrado una serie de Jimitantes para la MPME y en general, 

para toda la economía nacional; al propiciar la creación del clásico círculo vicioso totalmente 

recesivo, incongruente con los objetivos estratégicos de los programas de crecimíento y 

desarrollo; se observa una reducción en la demanda interna, caen las ventas, disminuye la 

producción, cae la inversión, aumenta el desempleo, descienden los salarios reales y 

disminuyen los ingresos líquidos de las empresas, desembocando en una nueva reducción de la 

demanda, la producción, la inversión, el empleo y nuevos aumentos en la insolvencia y la 

pobreza. Circulo vicioso que de no corregirse pone en alto riesgo la estabilidad política y 

social del país con el consecuente séquito de ingobemabilidad e inestabilidad económica. 

5 Alguno~ CJCmplos son. Cario~ Slim (rclmc:1., Grupo Carso. lnburs:i). J:ugcn10 Oar.-a La<¡Ucra (1 cm,.i. Urupo 1'1111H1c1cm B.mcorncr, 

Robcno Gonnl!cz Barrera (Grupo Ma.~cca, Grupo rmanc1cro llanortc), Antomo Ucl Valle (Gn1po Hnprc,:iri:tl Prime. (;n1p,, F1n.u1c1crn 
miar). cic 
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En lo que se refiere a la política salarial, el AUSEE proyectó un incremento en los salarios 

mínimos, a partir de enero de 7%; el PARAUSEE agregó un incremento salarial del 10°/o 

para el resto del año a partir de abril; ahora bien, tan solo en enero-abril de 1995 la inflación 

acumulada alcanzó 23.66% y la inflación proyectada en el PARAUSEE para 1995 era de 

42% (la cual fue de 52%); representando un grave deterioro del poder adquisitivo de los 

trabajadores. 

Con la idea de impulsar la modernización de la infraestructura y tener un respaldo del 

programa económico, se Jlevó a cabo un nuevo paquete de privatizaciones, que comprendía: 

puertos, aeropuertos, ferrocarriles, plantas eléctricas, carreteras y telecomunicaciones, entre 

otras. Se estimaron ingresos de alrededor de 14 mil millones de dólares. 

En relación a las medidas de política fiscal se propuso, un ajuste en el gasto público 

programable equivalente al 1.3% del PIB (0.8% en gasto corriente y 0.5% en gasto de 

inversión) y alza en los precios y tarifas del sector público (elevación del JVA, de los 

energéticos, etc.). 

El gobierno insiste en continuar con el modelo económico que ha originado la crisis y lo 

profundiza. al llevar a cabo las estrategias contenidas en los programas y acuerdos de 

emergencia económica Con la política de ajuste se pretendió disminuir el déficit comercüil 

externo, vía devaluación acompañada por políticas fiscales y crediticias contraccionistas; el 

déficit de -18464 millones de dólares registrado en 1994, pasó a un superávit de 7089 

millones de dólares. 

Esta política es muy parecida a la de 1982-1987, de recesión-devaluación, la cual, sólo 

profundiza los rezagos productivos, que merman la competitividad y mantienen latentes las 

presiones sobre el sector externo. La política económica se encuentra condicionada a los 

intereses de los organismos internacionales y Estados Unidos, para llevar hasta sus ultimas 

co~~~uen~i~ el modelO -a.Ctllal- en nuestro país y- en- toda América Latina, ya que se ha 

traducido en grandes ganancias para ellos y en mayores espacios de control e influencia. 
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A lo largo de este trabajo se ha hecho hincapié sobre los problemas que ha traído consigo la 

apertura comercial sobre la MPME, la falta de capacidad de nuestros gobernantes para diseñar 

una política industrial eficaz que impulse a este sector, ha generado un reducido grupo de 

empresas altan1ente exportadoras que se han beneficiado y se seguirán beneficiando con las 

oportunidades que ofrece la libre comercialización a otros países; este es el lado obscuro de 

esta historia de éxito exportador y se puede convertir en una oportunidad histórica que se nos 

fue si no se logra la integración de la planta productiva nacional (MPME) con los grandes 

exportadores. 

Es claro, que no basta la apertura comercial para que las empresas mexicanas alcancen su 

competitividad: se requiere de una política eficaz de fomento, para impulsar el desarrollo de 

las empresas de menor tamaño y éstas puedan convertirse en proveedoras de las grandes 

empresas. La existencia de esa minoría de empresas exitosas, desarticuladas de una inmensa 

mayoría de empresas micro~ pequeñas y medianas que enfrentan una serie de problemas, es 

una de las mayores desventajas que presenta el modelo económico actual. 

Nuestro país presenta una alta dependencia estructural, que para el caso que nos ocupa se 

expresa en la creciente transferencia de tecnología y de importaciones de bienes de capital de 

los países industríalizados, sobre todo los norteamericanos. Desde fines de la Segunda Guerra 

Mundial, México concedió especial importancia al desarrollo tecnológico derivado de la 

inversión extranjera y la importación de bienes de capital. Las grandes empresas 

transnacionales son consideradas como el agente más importante de desarrollo tecnológico y 

generación de tecnología relativa a nuevos productos y procesos. México adquiere en el 

exterior 1nás del 90o/o de sus requerimientos tecnológicos, erogando en la década pasada cerca 

de 40 mil millones de dólares sólo por concepto de importación de bienes de capital. La alta 

proclividad empresarial a fundamentar el impulso tecnológico y en general la modernización 

sobre la transferencia de tecnología vía inversiones extranjeras directas, postergando el 

desarrollo de una tecnología propia, es otra de las desventajas que tenernos actualmente. 

A partir de la abrupta devaluación de 1994 la situación económica del país ha transitado por un 

sendero lleno de escollos; claro ejemplo de lo anterior es la crisis financiera bancaria y de los 
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deudores. Antes de la crisis, el porcentaje de los créditos en cartera vencida respecto al total de 

los activos bancarios era de 9.02% y se colocó en un altísimo 18.3~/o en 1996. La proporción 

de cartera en mora representó el 48.1 o/o del total del crédito concedido en México. lo cual 

significó una quiebra técnica de los bancos. 

En los primeros años de gobierno de Zedillo, los principales programas de fomento dirigidos a 

la MPME, se limitaron a la reestructuración de créditos con la Banca de Desarrollo y 

Comercial y la condonación de adeudos fiscales federales hasta de un 50%; también, se dieron 

una serie de disminuciones de trámites por parte de la SECOFI para la instauración de 

empresas, apoyo y capacitación a la mismas. 

Entre los principales programas de alivio a deudores y de saneamiento financiero, tenemos los 

siguientes: 

1. Reestructuración de Ja cartera crediticia bancaria en UDis. El acreditado se beneficia tanto 

de Ja extensión del pJazo del crédito como de una tasa de interés real reducida y 

predeterminada a lo largo de la vigencia del adeudo, aliviando así la carga del servicio de 

la deuda de las empresas y familias_ Según estimaciones, hasta 1997 cerca de 350 mil 

deudores de la banca han sido apoyados mediante este programa. 

2. Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca (ADE). Su objetivo fue minimizar 

en ~1 corto plazo (un año), el impacto de las altas tasas de interés nominales en el servicio 

de las deudas de las familias y de las pequeñas y medianas empresas en el país. El 

resultado de ese programa, fue de cerca de un millón 900 mil acreditados de la banca que 

se beneficiaron de la reducción en el costo, del servicio de su deuda bancaria. 

3. Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Las autoridades destinaron recursos 

en montos importantes a aquellas instituciones que presentaron un deterioro significativo 

en sus niveles de capitalización como consecuencia de prácticas irregulares y una 

inadecuada administración. 

4. Acuerdo de Apoyo F~ciero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(Fopyme). Se buscó beneficiar a las empresas del país con adeudos de hasta 6 millones de 

pesos. Este programa contempló descuentos en los pagos por un porcentaje máximo del 
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30o/o durante los próximos 1 O años. De igual manera apoyó la canalización de nuevos 

recursos crediticios hacia la pequeña y mediana empresa del país. 

La estimación inicial del gobierno del costo fiscal del apoyo a la banca era de $90 000 

millones de pesos, equivalente al 5.5% del PIB de 1995, distribuyéndose a lo largo de varios 

años. La ampliación de los programas de apoyos en la última parte de 1995 y 1996, 

incrementó en cerca de $30000 millones de pesos el costo original, a lo que se agregó el 

programa de apoyo a los créditos hipotecarios, calculado en aproximadamente $30000 

millones de pesos. Así el costo fiscal total estimado era de alrededor de 8% del PIB de J 996. 

Para junio de 1996, 12 bancos mexicanos se fortalecieron con los programas descritos, y la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) los considero como viables. Todos los 

bancos que no se intervinieron o que no se encontraron en situación especial, participaron en el 

programa de capitalización a través de la venta de cartera de crédito al FOBAPROA. Como 

resultado de la mejoría de los bancos se esperaba que debían estar en condiciones de otorgar 

créditos; sin embargo, la banca nacional ni extranjera, no han cumplido con su misión de 

otorgar créditos. Entre 1994 y 1999, el financiamiento de la banca múltiple al sector privado 

tuvo una severa contracción de 43.3% en términos reales. En ténninos del PIB, en 1994 el 

financiamiento a las empresas representó 13.2% y en 1999 el porcentaje fue negativo en 3 .4%. 

Hay señales positivas respecto a una posible activación del crédito, pero casi todas apuntan al 

desempeño financiero de las propias instituciones (una clara mejora en las utilidades, los 

índices de capitalización y de cartera vencida) 

Como siempre ha sucedido, cuando existe encarecimiento de crédito o su plena congelación, 

-como sucedió después de 1994- la MPME es la que resulta más perjudicada por que no cuenta 

con las garantías para pedir un préstamo. En este caso, necesitamos un papel más activo de la 

banca de desarrollo para financiar directamente o asumir el riesgo de las operaciones de 

crédito de una pequeña empresa para que pueda crear un antecedente favorable que sustente su 

acceso posterior al sistema formal de financiamiento. 
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Ahora bien, el costo de los programas de apoyo a deudores y bancos se ha incren1entado 

sustancialmente, siendo el de mayor costo el caso del FOBAPROA, esto implica una seria 

complicación en las finanzas públicas y propiciará que el gasto del gobierno en otras áreas que 

pueden ser importantes para el crecimiento y desarrollo econón1ico del país disminuya; 

además de que la instauración de un programa fiscal a principios de sexenio, ha repercutido en 

el ajuste del gasto público. 

Después de una serie de programas creados por el gobierno para el apoyo a los deudores de la 

banca, el gobierno publicó en mayo de 1996 el PROPICE (Programa de Política Exterior y 

Comercio Exterior), el cual tiene como objetivo general dar un impulso al crecimiento 

económico, a fin de generar más y mejores empleos y alcanzar los niveles de bienestar que 

demanda la sociedad, por medio de la construcción de una planta productiva y eficiente que 

sea capaz de participar en el mercado interno y de participar con éxito en los mercados 

internacionales. 

Para lograr el objetivo general del programa, el gobierno establece una serie de acciones 

fundamentales, que son los siguientes: 

l. Estabilidad macroeconómica y desarrollo ímanciero. Control de las principales 

variables económicas: inflación, finanzas públicas, tipo de cambio, etc. Mejorar la 

eficiencia del sistema financiero, así coma ampliar el acceso a éste para la MPME. 

2. Creación y mejoramiento de la infraestructura física y de la base humana 

institueionaL Incremento y mejora de los servicios de transporte, energía e insumos 

básicos; fortalecimiento de la educación básica y especializada e impulso a los 

mecanismos de capacitación. 

3. Fomento a la integración de cadenas productivas. Promoción de la exportación 

indirecta, especialmente de empresas de menor tamaño; sustitución eficiente de 

importaciones y el fortalecimiento de nuevos polos de desarrollo regional. 

4. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la industria. 

Parte de dos elementos: a) la modernización tecnológica, que implica mejorar la capacidad 

para innovar y aprovechar los avances tecnológicos para crear nuevos productos y 
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procesos; b) promoción de la calidad, orientación de los sistemas de calidad hacia la 

mejora constante de los procesos productivos. 

5. Desregulación económica Simplificación de la regulación excesiva y obsoleta; creación 

de un marco normativo claro, sencillo y transparente conforme al cual las empresas 

desarrollan sus actividades. 

6. Promoción de exportaciones. Otorgamiento de mayores recursos a la actividad 

exportadora, coordinación de las acciones de las diversas entidades e instituciones 

promotoras de exportaciones, tanto del sector público como del sector privado. 

7. Negociaciones comerciales internacionales. Intensificar las relaciones comerciales con 

América Latina, pugnar por una mayor apertura a los mercados de Asia y Europa, 

fomentar los flujos de inversión extranjera directa. 

8. Promoción de la competencia. Prevención y combate de las prácticas monopólicas; 

protección oportuna contra el dwnping y la subvención; estricto cumplimiento de las 

regulaciones arancelarias y no arancelarias en la importación de productos. 

El programa fue calificado por diversos sectores -excepto el gobierno- como un documento de 

intenciones y no de soluciones; de sólo propósitos y no de acuerdos de la administración 

pública que significaran medios para el arranque de una etapa de corrección y de impulso 

industrial nacional. 

El documento revela que el país queda implícitamente caracterizado como imposibilitado de 

insertarse exitosamente en los mercados industriales internacionales; es más el programa está 

enfocado a posibilitarlo. Los propósitos generales declarados y las líneas estratégicas 

anunciadas describen, en conjunto, pero ya extemporáneamente para el país, las condiciones 

previas que debe tener una economía nacional para desmantelar su sistema proteccionista e 

insertarse exitosamente en el libre comercio internacional. Ante estas condiciones, el programa 

adquiere el carácter de instrumento que pretende crear, ahora fortalezas ante debilidades y 

agresiones que prematura y deliberadamente el propio gobierno creó. 

El programa convoca a salirle al paso a los dos ntás graves problen1as generados o 

magnificados por esa audaz apertura al exterior: desequilibrio con1crcial y el dcsen1pleo. De 
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aquí su reiteración de alcanzar, en forma prioritaria, la competitividad industrial y su énfasis 

en el fortalecimiento e integración de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

El punto 3 se refiere a la promoción de encadenamientos productivos; el cual, podría ser un 

mecanismo excelente para articular a las grandes empresas con Ia MPME; el objetivo principal 

es el impulso al sector exportador, que provoque a su vez una disminución de las 

importaciones. 

La experiencia internacional ha demostrado que la promoción de agrupamientos industriales 

constituye una herramienta eficaz de política industrial. Las cadenas más exitosas suelen estar 

concentradas regionalmente~ ya que a ese nivel operan con mayor eficacia en las economías de 

aglomeración. La formación de un núcleo de empresas exitosas tiende a atraer factores 

productivos en condiciones más favorables de calidad y precio, lo que refuerza la 

competitividad del 3eorupamiento. Por ello, las empresas ubicadas en un agrupamiento 

industrial tienen mayores posibilidades de tener éxito que aquellas que actúan de manera 

independiente. 

El crecimiento que ha tenido la MPlvffi, después de la crisis de 1994 ha sido menor que el 

presentado en el sexenio anterior; por ejemplo de 1989 a 1993 las micro empresas que son el 

estratO que mas ha aumentado su número de establecimientos, tuvo una tasa de crecimiento de 

67.87% y en el periodo 1993-98 sólo creció 32.27%. Las grandes empresas, son el estrato que 

más ha crecido, después de la micro empresa. En cuanto al empleo, se presenta el mismo 

fenómeno, la micro y la grande empresa son las que tienen las mayores tasas de crecimiento 

después de 1994. 

Lo anterior, nos pone a reflexionar sobre el por que son estos estratos empresariales los que 

mas aumentaron su numero de establecimientos y personal ocupado. En el caso de la micro 

empresa, podemo~ decir que su comportamiento se debe al incremento que han tenido los= 

estratos que ocupan de O a 2 personas. Por lo general estamos hablando de negOcios familiares;;;;;;; 

que surgieron por el alto desempleo en 1994, este tipo de empresarios encontró en un pequeñ<= 
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negocio la fuente de recursos que le permitiera subsistir en el entorno de crisis que estaba 

viviendo el país. 

En cuanto al desempeño de las grandes empresas, -si bien éstas tambien pasaron por serios 

problemas con Ia crisis económica- han sido las únicas beneficiadas con la política económica 

que ha llevado a cabo el gobierno; debido a que sólo ellas han podido entrar a la llamada 

reconversión industrial que les ha permitido incursionar en los mercados internacionales. 

En general, el modelo económico iniciado a principios de los ochenta no ha permitido el 

desarrollo de la MPME; es indudable que nos enfrentamos a una estructura empresarial 

altamente heterogénea, en donde sólo un mínimo de empresas se ha beneficiado. En la medida 

que persistan amplios sectores deprimidos de la población ocupados en ramas y empresas con 

baja productividad, ellos los condena a tener bajos ingresos, que contrastan con los que 

perciben los localizados en los sectores de elevada productividad. 
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CONCLUSIONES 

En países como México, la creación, desarrollo y fortalecimiento de la micro, pequeña y 

mediana empresa es uno de los objetivos principales que debe llevar a cabo el gobierno para 

dinamizar el crecimiento económico, generar empleos permanentes y conservar los existentes. 

En el presente estudio pudimos observar los efectos que ha tenido la política económica 

aplicada desde la década de los ochenta hasta la mitad del sexenio de Ernesto Zedillo sobre 

este estrato empresarial. 

La vulnerabilidad presentada por este tipo de empresas, a los cambios que están transformando 

el entorno tanto nacional como internacional, podemos entenderlos gracias al diagnóstico 

realizado en el primer capítulo; en donde nos señala que la empresa ha sido considerada desde 

hace mucho tiempo como la unidad básica de la organización productiva, encargada de la 

producción y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una 

sociedad a cambio de una retribución; por lo anterior las empresas se encuentran diseminadas 

en las diferentes actividades económicas de un país (agricultura, industria, comercio, servicios, 

etc.) y pueden abarcar diferentes tamaños de espacio regional que casi siempre será 

directamente proporcional al tamaño de la empresa -mientras más grande sea la empresa, 

mayor será el ámbito espacial cubierto y viceversa-. 

Para poder clasificar a los diferentes estratos empresariales en micro, pequeña y mediana 

empresa, se presentó la clasificación realizada por la SECOFI, la cual nos señala 2 criterios 

-número de empleados y ventas anuales-. En cuanto al nivel de escolaridad que presentan los 

dueños de la MPME, tenemos que a medida que aumenta el tamaño de la empresa, los 

empresarios se encuentran más preparados; contrario a lo que se esperaría, el nivel 

universitario es el que más prolifera. La edad promedio de este tipo empresarios es de 40 años. 

El sexo predominante en todos los estratos empresariales fue el masculino. En cuanto a los 3 

principales factores que determinan la ubicación de estas empresas son: las instalaciones. 

servicios de la zona, acceso a clientes. En los estados donde se concentran e\ mayor número de 
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MPME son: DF, Estado de México, Puebla, Jalisco y Veracruz. En los estados, con10 son 

Nuevo León y Chihuahua -en donde se concentra un gran número de grandes empresas- se 

han podido desarrollar los establecimientos de menor tamaño, gracias al mecanismo de 

subcontratación. 

La problemática que enfrenta este tipo de empresas es muy extensa; en general, los problemas 

provienen de factores internos y externos. La falta de preparación en materia de administración 

y contabilidad es un factor interno muy importante por que genera el desconocimiento en áreas 

que son primordiales para desarrollar convenientemente a sus empresas, como son: el sistema 

fiscal, muchas empresas no realizan las deducciones a las que tienen derecho o ni siquiera 

están dados de alta en el régimen fiscal que les corresponde de acuerdo a su actividad; 

producción, estas empresas carecen de sistemas de control de calidad, obsolescencia en 

maquinaria y equipo, provocando bajos índices de productividad; mercado, al desconocer 

como se encuentra conformado el mercado provoca que la empresa se aísle conformándose 

con los pocos clientes de lo localidad, impidiendo el crecimiento de las ventas. En la MPME 

encontramos empresarios que realizan casi todas las funciones y actividades al interior de la 

empresa,, por Ja falta de asignación de funciones y la poca delegación de la mismas, lo que 

provoca la falta de crecimiento, o en los casos de empresas cuyo nicho de mercado es exitoso, 

el crecimiento anárquico y por consiguiente problemas estructurales mayores. En cuanto a la 

relación que existe entre trabajador-propietario de la empresa, se observó que en ninguno de 

estos dos existe una filosofía de empresa, capacitación., evaluación, productividad y desarrollo 

del trabajo, lo cual repercute en el desarrollo de este tipo de empresas. La incapacidad para 

obtener un crédito por diversos factores (falta de antecedentes, reducido monto del primer 

requerimiento, alto riesgo, garantías, información documental) ocasiona que las empresas sólo 

cuenten con los recursos que obtienen por su actividad -que en la mayoría de los casos es 

insuficiente- para su crecimiento. También ocasiona que las empresas recurran a Ias fuentes 

informales de financiamiento, provocando que incurran en altos costos financieros. 

Existen factores externos que pueden ser ocasionados por las condiciones económicas del país, 

por medidas gubernamentales que afecten al comercio y a la industria o por la presión de los 
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monopolios o de la competencia de otras empresas más poderosas. La mayoría de los 

empresarios atribuyen a su falta de ventas y sus raquíticas utilidades exclusivamente a los 

factores externos, pero si cuestionaramos a un grupo de empresarios que dirigen a la MPME, 

nos encontrariamos con que la mayoría desconoce los principios contables más elementales. 

Los factores externos que han influido en el desarrollo y crecimiento de este estrato 

empresarial, fueron analizados en el presente trabajo. Después de la posguerra las empresas de 

todos los tamaños disfrutaron de un ambiente económico favorable, un proteccionismo 

comercial que les permitió estar al margen de la competencia internacional, una serie de 

programas que favorecieron su crecimiento y una gran derrama de recursos que el gobierno les 

otorgó por medio de subsidios. Lo anterior provocó un sector empresarial con bajos niveles de 

competitividad, por que nunca tuvieron la necesidad de modernizarse ya que tenían un 

mercado interno seguro. 

En el periodo de Miguel de la Madrid, se inicia la implementación de un nuevo modelo que se 

crea por la necesidad de hacer frente a la crisis económica que presenta los siguientes 

desequilibrios: restricción severa de la producción y el empleo, disminución del nivel de vida 

de la población, debilitamiento de la formación de capital, incremento acelerado de los 

precios, desintermediación en el sistema financiero y su dolarización, incremento desmedido 

de la deuda externa, así como la agudización del desequilibrio externo. 

Este nuevo modelo se basa principalmente en los siguientes aspectos: reducción estatal en las 

actividades antes reservadas al Estado, en especial en la productiva; apertura al exterior en 

todos los sectores de la economía; desregulación de la economía y modernización industrial. 

En el sexenio de Miguel de la Madrid se comienzan a dar algunos de esos cambios 

estructurales; pero, es en el sexenio de Salinas en donde se llevan a cabo en forma casi total. 

En este periodo se privatiza a la mayoría de las empresas estatales, entre las que destaca por su 

gran importancia en la economía: el sector bancario, el cual se pretendía fuera n-tás eficiente en 

la canalización de sus recursos; con la crisis de 1994 nos damos cuenta que muchos de los 
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objetivos :fijados no se cumplieron y en la mayoría de los casos empeoraron; este es el caso de 

sector bancario que congeló -prácticamente- el otorgamiento de créditos a las empresas 

sobretodo a la MPME. La crisis evidenció, además, el fracaso del modelo actual en nuestrc 

país, para generar mejores niveles de productividad, ahorro interno, empleo, inversión, etc. 

que conlleYaran a un mayor crecimiento y desarrollo económico en el país. 

El fomento hacia la MPME es considerado como uno de los principales objetivos al inicio df 

los años ochenta; se trató de fomentarlas por medio de programas específicos para su creaciór 

y desarrollo, aunque fueron muy precisos los objetivos que trataban de conseguir esto: 

programas, al parecer tuvieron pobres resultados; la mayoría de las empresas siguieror 

produciendo en forma ineficiente. La crisis impidió realizar un fomento selectivo quf 

beneficiara a las unidades empresariales más pequeñas, las empresas más grandes siguieror 

captando la mayor parte de los recursos, debido a su amplio poder de negociación. 

Para lograr el saneamiento de las finanzas públicas, el gobierno impulsó una serie de medidru 

como fueron el aumento en la recaudación de impuestos y la disminución del gasto público; fa 

ejecución de la primera medida provocó un alza en los costos de producción de los pequeño~ 

establecimientos, probablemente incidió en forma más notable en los pequeño~ 

establecimientos. 

Una de las medidas que se llevaron a cabo para frenar el crecimiento de la inflación, fue el 

encarecimiento del crédito; cuando existe un ambiente normal de accesibilidad al crédito lru 

empresas de menor tamaño siempre encuentran obstáculos y limitaciones para poder accede1 

al crédito, al encarecerse este, provoca -aún más- que disminuyan las expectativas para estill 

unidades empresariales, por que las empresas grandes con su gran poder de negociación 

acaparan el poco crédito existente. En un mercado donde se esperaría que los que meno~ 

tienen recibiesen mayor apoyo, nos encontramos con una banca que ha pasado por una serie de 

refonTiaS pfil.a·--illcrementar su eficienCia-y-coinpetitividad, ia- cuar tiene·· Un comportanlielltc 

para la MPME totalmente opuesto a los objetivos que se tenían al inicio de sus reformas 

El modelo actual no ha podido corregir los graves problemas que han caracterizado a le 
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CONCLUSIONES 

MPME, muy al contrario de lo esperado se ha fomentado un reducido grupo de empresarios 

que desde siempre se ha beneficiado con la política económica del gobierno; lo anterior, nos 

permite entender la inequitativa distribución del ingreso que caracteriza a nuestro país, la cual 

se ha ampliado para beneficio de la población que se localiza en \os sectores con alta 

productividad. En la medida que persistan amplios sectores de la población localizados en 

ramas y empresas de baja productividad, ello los condena a tener bajos ingresos. Esto requiere 

el diseño de políticas específicamente orientadas a elevar la productividad de los sectores 

deprimidos. 

El eje de la política de promoción a la MPME deberá abarcar otorgamiento de créditos para 

estas empresas~ inducción de mecanismos de subcontratación y reforzando una red de 

información y capacitación, pennitiendo que se lograra una perspectiva de crecimiento y 

competitividad y con ello se consolide un sector de empresarios que apoyen al crecimiento 

sostenido con equidad. 

1 :"7 
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ANEXO 

CLASIFICACION POR TAMAÑO IJE EMPRESA 
Cuadro No 1 

!ll>IRA TO .. : INDJJSJ'l{l{\:, : .. ·· •COJ14ERCJO •. . . . SE!l-\1.IGJQ .. :1 

MICRO Hasta 30 empleados Hasta 5 empleados Hasta 20 empleados 1:. 

PEQUEN A De31 a!OO De 6a20 De21 a50 
' 

MEDIANA De lOI a 500 De2lal00 De5Ial00 
GRANDE Más de 500 Más de 100 Más de IDO 

' 1 uentc Nacional Fmanc1cra Nuevos cr1terros autorizados por Nafin en !a primera scs10n ordmana de su Con~c¡o 
D1rcct!vo, efectuada en 29-01-99 

EVOLUC!ON DE LAS EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA 
COMERCIAL (1982-1999) 

Cuadro No 2 

j ANOS IMPORTACIONES TCA EXPORTACIONES. TCA BALANZA 
COMERCIAL 

1 

1982 11979 8817,7 -3161,3 

1983 7720,5 -35,55 21398,8 142,68 13678.3 

1984 11254,3 45,77 24196 13,07 12941.7 

' 
1985 13212,2 17,40 21663,8 -10,47 845I ,6 

1986 12432,4 -5,90 16031 -26,00 3598,6 

1987 12222,9 -1,69 20656,2 28,85 8433,3 
1988 18898,2 54,61 20565,l -0,44 1666.9 

1989 25437,9 34,60 22842,l l l,07 -2595,8 
,, 

1990 31090 22.22 26950,3 17,99 -4139.7 
' 1991 49966,6 60,72 42687,5 58,39 -7279.l 

1992 62129,4 24,34 46195,6 8,22 -15933_8 
1993 65366.5 5,21 51886 12.32 -13480,5 

,, 1994 79345,9 21,39 60882,2 l 7,34 -18463.7 
'! 1995 72453,1 -8,69 79541,6 30.65 7088.5 

1996 89468.8 23,49 95999,7 20,69 6530,9 
:1 1997 l 09807.8 22,73 110431.4 15,03 623,6 
,, 1998 125373. 1 14.18 l l 7459.6 6,36 -79 LL5 

1999 141974.8 13,24 136391,1 16.12 -558:1.7 

ii 
1: 

J 
1 

! 

' 
:·, 

'I 

: 

l --- --
l ucntc l11d1c,Hl1m.:~ d<.:l ltmco de lvk:\1co, \atto~ nuu\<,:ro\ 



A.1\TEXO 

Gráfica No 1 

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES POR SEXENIO 
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Gráfica No 2 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POR SEXENIO 
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ANEXO 

Gráfica No 3 

TLC CON BOLIV~A Balanza Comercial {m iliones de 
dólares) 
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Gráfica No 4 
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Gráfica No 5 
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At"JEXO 

Gráfica No 6 

TLC COt-1 HONDURAS, EL SALVADOR Y GUATEMALA. 
Ba¡anza. Comercia! (miHones de años) 
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Gráfica No 7 
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ANEXO 

Gráfica No 9 

TLC CON ISRAEL, Balanza Comercial (millones de 
dólares) 
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Gráfica N6 10 
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Gráfica No 11 
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NUMICRO DJC ESTAilLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL SECTOR COMERCIO (1989-1998) 

E8TIZA'f< 
MICRO 

-~---

) 

PEQUEÑA 
MEDIAN/ 
GRANDI 
TOTAL 

-

1989 
747763 

9253 
1017 
336 

758369 
----

% 
98,60 
1,22 
0,13 
0,04 

100,00 

--
1993 

1197212 98,93 
11155 0,92 
1457 0,12 
369 0,03 

1210193 100,00 
--

i··~;ntc: IÑEGJ. CC1ls(Js Económ1Co~-f9-89, 1993y !998 Rc~uitíldos Opo1tunos 

Cuadro No 2 ------- -------- ~- -~~~----~ 

1998 TC 89-93 TC 93-98 TC 89-98 --
1483481 99,06 60,11 23,91 98,39 

12059 0,81 20,56 8, 10 30,33 
1603 0,1 ! 43,26 10,02 57,62 

·--~ 

383 0,03 9,82 3,79 13,99 
1497526 100,00 59,58 2'\;¡;¡--- 97,47 - ---. -- - - '==----- -----~ 

l'ERSONAL OCUPADO POR TAMAÑO IJE EMPRESA EN EL SECTOR COMERCIO (1989-1998) 

~ ~ ------------
ESTRATC 1 !989 

-

MICRO 
PifQUE!\fA 
MEDIANÁ 
GRANDE 

TOTAL 

-

·-· 

h1c1itc. ldcm 

1553341 
362946 
154561 
140602 

2211450 -----

·-% 
70,7.4 
16,41 
6,99 
'~ 6,36 

100,00 
- --~~---

Cuadro No 3 
1993 

- --~- -------·-~~~~--~------~-~~-

1998 TC 89-93 TC 93-98 TC 89-98 
- - --

2400790 74,72 2908127 76,72 54,56 21,13 87,22 
--

431789 13,44 472297 12,46 18,97 9,38 30,13 ---------· 
225929 7,03 254278 6,71 46, l'/ 12,55 64,52 

4,11 
-

154365 4,80 155972 9,79 1,04 10 ,93 
3212873 100,00 3790674 100,00 c----;¡:5, 2 8 

-----·-
17,98 71,41 ---- - ----· -- -. ~-------- - -~- - - ---- - -- - - ---- - ---



'\U:llERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL SECTOR SERVICIOS (1989-1998) 

Cuadro No 4 
r-~- ~ --~-~-~-~~ =~-- ~-p====--~~,~ - - 0/o~ --TC 89-93 TC 93-98 TC-89-98' 1 ISIRATO 1989 % 1993 % 1998 
i \!ICRO 404150 97,59 694585 97,97 1006583 98, 11 71,86 44,92 149,06 

i PEQCE:\A 8564 2,07 12208 ',72 •16877 1,64 42,55 38,25 97,07 

! \!EDIA:\A 1032 0,25 1545 0,22 1844 0,18 49,71 19,35 78,68 

1 GRA"DE 383 0,09 609 0,09 713 0,07 59,01 17,08 86,16 

414129 100,00 708947 100,00 1026017 100,00 71,19 44,72 147,75 
~~-~~-~~ - -~-~~-~~- - -~~-~~=~ 

¡ u,.::nrc: ldem 

PERSONAL OCUPADO POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL SECTOR SERVICIOS (1989-1998) 

Cuadro No 5 
¡ ·E"slíZA10 --~- 19~ - o/;~·TC89~~9:Í-98 -- TC89-98 ! 1989 % 1993 % 
1 :\'l!CRO 1047044 59,92 1708915 61,07 2482098 63,98 63,21 45,24 137,06 ll 
'--I PEQlT\,\ 342052 19,57 498478 17,81 677438 17,46 45,73 35,90 98,05 ! 
Í \!EDJA?\A 156205 8,94 231926 8,29 281665 7,26 48,48 21,45 80,32 I 
! GR.\:\Dl 202154 11,57 358845 12,82 438552 11,30 77,51 22,21 116,94 i 

-- ·~ - 1747455 100,00 2798164 100,00 3879753 __1_0_0,00 - 60,1.3 38,65 122,~ 
=--~-~~~o~-~-~'=-=~- ~="'--.- ~~~~~~~-"'=--· =~"'=====- ~--~~,~-

: :~~~e ld~·n 



NUMERO DE ESTAULlcCIMmNTOS POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL SF.CTOR INDUSTRIAL (1989-1998) 

Cuadro No 6 
--·~~~~-~-~ -- -~- ~--~-~~----

ESTRATO 1989 % 1993 % 1998 % TC 89-93 TC 93-98 TC 89-98 
MICRO 122867 89,55 248117 93,27 340389 94,90 101,94 37, 19 177,04 

PEQUEN A 10164 7,41 12536 4,71 14776 4, 12 23,34 '1'1,87 45,38 

MEDIANA 2421 1,76 3120 1, 17 3513 0,98 28,87 12,60 45,11 

GRANDE 1754 1,28 2260 0,85 2901 0,81 28,85 28,36 65,39 

TOTAL 137206 100,00 266033 100,00 358678 100,81 93,89 34,82 161,42 
-~----~--'-.· -~-------- '--=-----------. --~,~~---~~ -
Fuente: Idc111 

PERSONAL OCUPADO POR TAMAÑO DE EMPRESA EN EL SECTOR INDUSTRIAL (1989-1998) 

Cuadro No 7 
~·~----·~.-- ------- --- ~-~-~ ~-"-~ 

ESTRATO 1989 % 1993 % 1998 % TC 89-93 TC 93-98 TC 89-98 
MICRO 418797 16,94 717994 22,62 1044055 24,78 71,44 45,41 149,30 

PEQUFNA 453341 18,33 561789 17,70 653834 15,52 23,92 '16,38 44,23 

MEDIANA 381045 15,41 487801 15,37 557854 13,24 28,02 14,36 46,40 

GRANDE 1219643 49,32 1406871 44,32 1957823 46,46 15,35 39,16 60,52 
- 2472826 100,00 3174455 100,00 4213566 100,00 28,37 32,73 70,39 
~~-------- -· --_b.-- ·------ - ~----~-~- ~~ ~ -" ---

Fucntt:· ldc1n. 



NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (1989-1998) 

Cuadro No 8 
f E:,'JRXfO % 1993 1998 % TC 89-93 

-
TC 93-98 TC-89-98 1989 % 

1 ,\!ICRO 1274780 97,33 2139914 97,93 2830453 98, 11 67,87 32,27 122,03 

Í PEQCENA 27981 2, 14 35899 1,64 43712 1,52 28,30 21,76 56,22 

i \lLD!ANA 4470 0,34 6122 0,28 6960 0,24 36,96 13,69 55,70 

1 GRA'\JDE 2473 0,19 3238 0,15 3997 0,14 30,93 23,44 61,63 

~ 1309704 100,00 2185173 100,00 2885122 100,00 66,84 32,03 120,29 
-~--~~========---- ·- . -

i c1c1·t~ JC,.:m 

PERSONAL OCUPADO POR TAMAÑO DE EMPRESA (1989-1998) 

Cuad10 No 9 
ICs1R'Aro ---1989 -~~-

~ 

% 1993 % 1998 % TC 89-93 TC 93-98 TC 89-98 

\!ICRO 3019182 46,94 4827699 52,56 6434280 54, 14 59,90 33,28 113, 11 

PEQCENA 1158339 18,01 1492056 16,24 1803569 15,18 28,81 20,88 55,70 

\![DJ,\>lr\ 691811 10,76 945656 10,30 1093797 9,20 36,69 15,67 58, 11 

1 
CR-'.>lDE 1562399 24,29 1920081 20,90 2552347 21,48 22,89 32,93 63,36 

_,_,. -
6431731 100,00 9185492 100,00 11883993 100,00 42,82 29,38 84,77 

-~ - ~-~-~~ ~-~b....o- -- = .--~~~~ ~~6=:...._ --- ~--~- -

1 li.' ,L' lL~.'.')\ 



Nlll\1Ell0 DE ESTABLF.CIMIENTOS l'OR ESTRATOS DE PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR COMERCIO (1989-1998) 
Cuadio No 10 

ESTRAToS---~-- - -- - fg-59- --- ---o/o--~~993· ---- 0/o ~·-1ggg~-~-o;;-"- --TC 89-~fj-~-=Tc 93-9_8_ ~fC 89~98-· 

TOTALN,~CIONAL 158369 100 1210184 100 1497526~- 100 59;58 ____ 23,74 97,47 
0A2PEl{SONAS 611750 80,67 991158 81,90 1231846 82,26 -62,02 24,28-10WB 
311 5 PEI tSONAS 99480 13, 12 155594 12,86 191025 - 12,76 56,41 22,77 92,02 
611TiJPE'RSÜÑAS 23510 3,-10-- 34433 __ 2,85 41911 2,80 46,46 -- 21,72 78,27 
11A15 PERSONAS 8586 1,13 10726 0,89 12685 0,85 24,92 18,26 47,74 
16 A 20 PERSONAS 4431 0,59 5301 0,44 6011 0,40 19,47 ----- 13,45--35,54 
21A50PERSONAS 7187 0,95 8790 0,73 9549 0,64 --- 22,30 8,63 32,86J 
5iA1Üül'ERSONAS 2066 0,27 2356 0,19 2510 0,H 14,04 - 6,54 21,49 
101 A250 PERSONAS - - 1017 0,13 1457 - 0,12 1630 0,11 43,26 11,87 --- 60,28 

----~ --- -~ ---
251A500 PERSONAS 280 0,04 304 0,03 323 0,02 8,57 G,25 15,36¡ 
501 Y MAS PERSONAS 56 0,01 65 0,005 60 0,004 16,07 -7,69 7,14, 
-~~------·---~-----~ - = - ··------ ---··--~---·--- ·--~--~ 

Fuente: lclen1 

OCU!'AC!ON POR ESTRATOS UE PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR COMERCIO (1989-1998) 

ESTRÁTOS- ----

TOT/\L N, 
'OA2 PEI 

\CIONAL 
ISO NAS 

3 A 5 PEf 
6/1101'[ 
111\15P 
16 A 20 P 

ISO NAS 
RSÜNAS 
ERSONAS 
ERSONAS 

21 A 50 P 
5iA10ci-
10111251 
251 A 50l' 
501 Y Mii 
i=Uc~t~ 1den1 

ERSONAS 
'ERSONAS 
1 PERSONAS 
!PERSONAS 
S PERSONAS 
--~-----~----

1989 % 
2211450 100 

840674 38,01 
348299 15,75 
176433 7,98 
109158 4,94 

78777 3,56 
220076 9,95 
142870 6,46 
154561 6,99 --

90662 4,10 
49940 --~3·?6 ------- -

1993 % 19-98___ 0/o ---Te 89-93 

3212873 100 3790674 --Wof---- 45,28 
1370070 42,64 1657065 43,71 ~-- 62,9~ 
544943 16,96 670938 17,70 56,'16 
255292 7,95 310601 8, 19 44,70 
136250 4,24 161592 -----;¡;-25 ----24,82 

94235 2,93 107931 2,85 19;62 
267962 8,34 294198 7,78 21,76 
163827 5,10 177499 4,68 14,67 
225929 7,03 254278 6,71 46,17 

98496 3,07 106707 2,81 - - 8-,64 --
55869 ~-~7_4 49265 1,30 ~- - __ 11,_8_7 b----~-~-. ~ -- . ·--~~-

Cuad10 No 11 --re: 83-98 - -fC89~98 

- ---- 17,98 ~41 
20,95 97,11 

--~2 92,63 
---21,66 76,04 

_18,60 48,03 
14,53 37,01 
10,01 33,9_5 --
8,35 24,24 ---

12,55 64,52 
8,34 17,70 

_:1_1,82 __ -1,35 



'\ l \l l_H.() Vi", L~ l 1\ 15LLLJ¡H !t.,'\ 1 V:'.' l'Vl\ J~;, l 1\!\ 1 V..::> ui:. I J..',1'.cJ'-'J ,,..,,,_, u.._,•H, º~"-' ~'' ~>, ~~- - --- A>,_ - - - ----- ,-- --

Cuadro No 14 - -- - - - - - - . 
=-~~~~ ~·~·--· ·- ---· ' 

--~-

TC 89-9:Í TC 93:98 1 ESTRATOS 1989 % 1993 % 1998 % TC 89-98 
!TOTAL NACIONAL 137206 100 266033 100 361579 100 93,89 35,92 163,53 
¡o A 2 PERSONAS 68754 50, 11 157947 59,37 207518 57,39 129,73 31,38 201,83 
3 A 5 PERSONAS 36533 26,63 60461 22,73 91087 25, 19 65,50 50,65 149,33 

rs A '1 o PERSONAS 10210 7,44 18790 7,06 27847 7,70 84,04 48,20 172,74 
¡·11 A í5 PERSONAS 7370 5,37 10919 4,10 13937 3,85 48,15 27,64 89, 10 
l 15 A 20 PERSONAS 6924 5,05 8453 3,18 10364 2,87 22,08 22,61 49,68 
¡21 A 50 PERSONAS 3240 2,36 4083 1,53 4412 1,22 26,02 8,06 36,17 
15'1 A 100 PERSONAS 2421 1,76 3120 1, 17 3513 0,97 28,87 12,60 45, 11 
j'10í A 250 PERSONAS 994 0,72 1340 0,50 1612 0,45 34,81 20,3b - --- 62,17 

r25í ll.. 500 PERSONAS 760 0,55 920 0,35 1289 0,36 21,05 40, 11 69,61 
- 130 0,03 192 º·º~= 255 0,02 47,6~ 32,81 96,15 

-~· -- - - --
-~ :Ce'"11 

0( LP.\CJO'\ POR ESTRATOS DE PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR INDUSTRIA (1989-1998) 
Cuadro No 15 ----·- ·- ·-

-~-~ - -r- ESTRATOS Í989 % 1993 % 1998 % TC 89-93 TC 93-9B TC 89-98 
iTOTAL NACIONAL 2472826 100 3174455 100 4213566 100 28,37 32,73 70,39 
! O A 2 PERSONAS 101668 4, 11 200005 6,30 301743 7, 16 96,72 50,87 196,79 
¡ 3 A 5 PERSONAS 130935 5,29 218622 6,89 328768 7,80 66,97 50,38 151,09 
¡s A íO PERSONAS 77010 3, 11 140369 4,42 207971 4,94 82,27 48,16 170,06 

l',1 A.15 PERSONAS 109184 4,42 158998 5,01 205573 4,88 45,62 29,29 88,28 

¡ •. 6 /\ 20 PERSONAS 222238 8,99 270199 8,51 334898 7,95 21,58 23,94 50,69 

¡21 A 50 PERSONAS 231103 9,35 291590 9,19 318936 7,57 26,17 9,38 38,01 

151A100 PERSONAS 381045 15,41 487801 15,37 557854 13,24 28,02 14,36 46,40 
:~.en /-\250 PERSONAS 347353 14,05 469961 14,80 570902 13,55 35,30 21,48 64,36 
i2s1 A 500 rERSONJ\S 872290 35?8 936910 29,51 1386921 32,92 7,41 48,03 59,00 

PERSONAS 114455 6,55 212418 7,59 276442 7, 13 85,59 30,14 .- 141,5_3 
~--~-~-~ ~~--~~---~ = -·-~'=====-=--' - ~~- - --~ ~· 

--'e Ideen 



NUMERO DE J·:.STAULECIMIENTOS POR ESTRATOS IJE PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR SERVIClO (1989-1998) 
Cuadro No 12 

--- ESTRA1-os--- -- 1989 --- o;¡;-----:¡g9-3 ~-e % ---199¡¡-- -- ;¡¡;- - -Te 89-93 --rc93-9B re 89~8-

lrnTAL NACIONAL 414129 100 708947 100 1026026 100 71c1_9_ 44,73 147}61 
OA2PERSONAS 282323 68,17 502414 70,87 721158 70,29 Tl)J'3__ 43,54 155,44j 
3 A 5 PERSONAS 87233 21,06 137362 19,38 203723 19,86. 57,47 _ --~ __123,54J 
6 A 10 PERSONAS 22905 5,53 37860 5,3'1 57397 5,59 65,29 51,60 150,59 
11A15PERSONAS 7798 1,88 11477 1,62 165n 1,61~-47;18 ____ 43,97 111,89 
16 A 20 PERSONAS 3891 0,94 5472 0,77 7782 - --- 0,76 ____ 40,63 ___ 42,21- 100,00 

21 A 50 PERSONAS - 6559 1,58 9146 1,29 13002 1,2·1 39,44 42, 16 98,23 
51A100 PERSONAS 2005 0,48 3062 0,43 3875 0,38 52,72 26,55 03,27 
101A250 PER!lONAS 1032 0,25 1545 0,22 1844 - --o;Tii---· 49,71 19,35 78,68 
251 A 500 PER:30NAS 253 - 0,06 417 0,06 467 0,05 64,82 -· 11,99 ~ 84,58 
l501Y_M,As_Prn_soNAs_ _ L~2E ___ 0,03 __ ,___1_~~ ~º_,Q:l~-~- 255 ___ -302 ___ __47,69 _ __32,81 . ___9.6,15 
1-uente. ldern 

OCUPACION POR ESTH.ATOS DE PERSONAL OCUPADO EN l~L SECTOR SERVICIO (1989-1998) 
Cw1d10No 13 

-----¡osffi.~fos --- 198g---o/,--~- 1993 ~--·· 01o ----- f998 _____ %·-.-. -1-cli9:93-l'(;93:93-1r;·iJ9_93 
rüTAL NACIONAL 1747455 100 2798164 100 3879753 100 60,13 38,65--122,02 
o A 2 PERSONAS 396914 22,71 694767 24,83 971479 25,04 75,04 ---39,83-144,76 
3A 5 PERSONAS 311042 17,80 490505 17,53 730993 18,84 57,10 49,03 135,61 
6A10 PERSONAS 170638 9,76 280274 10,02 426790 11,00 s4-;:¡5 52,28 150,11 
11A15 PERSONAS 99158 5,67 146079 5,22 212503 5,48 47,32 45,47-114;31 
16 A 20 Pf'RSONAS 69292 3,97 97290 3,48 140333 3,62 --- 40-:;iT-- 44,24 - 102,52 
21A50PERSONAS 201935 11,56 283683 10,14 405481 ---:¡¡¡,;¡¡¡---10\8 42,93 100,80 
51A100 PEHS<lNAS 140117 8,02 214795 7,68 2l1957 7,01 53,30 26,61 . 94,09 -·- -----
101 A250 PERf;ONAS 156205 8,94 231926 8,29 281665 7,26 48,48 21,45 80,32 

---~----~---~---

251A500 PERé;ONAS 87699 5,02 146427 5,23 162110 4,18 66,97 10,71 84,85 
501 Y MAS PERSONAS 114455 6,55 212418 7,59 276442 7,13 85,59 30,14 141,53 
--,-~---~-------~~ -- ~~~ ~~--~-~--~-~----'===--~---~·--o'~~--~--.. ----~- ---- ---- --- --
Fuente· ldem 



'\! \lr:RO D[ CST ABLECl,flENTOS POR ESTRATOS DE PERSONAL OCUPADO (1989-1998) 

Cuadro No 16 

1 ESTRATOS 1-989 % 1993 % 1998 % TC 89-93 TC 93-98 TC 89-98-1 
i101ALNACIONAL 1309704 100 2185164 100 2885131 100 66,84 32,03 120,29 
ic A 2 PERSONAS 1 9628271 73,51 I 16515191 75,581 21605221 74,881 71,531 30,821 124,39 
j3 A 5 PERSONAS 1 2232461 17,051 3534171 16,171 4858351 16,841 58,311 37,471 117,62 
j·3 A.10 PERSONAS 1 566251 4,321 910831____ 4,171 1271551 4,411 60,851 39,601 124,56 
¡·,-,A 15 PERSONAS 1 237541 1,811 331221 1,521 431451 1,501 39,441 30,261 81,63 
Í'.6 A 20 PERSONAS 1 152521 1,161 192261 0,881 241601 0,841 26,061 25,661 58,41 
f2'1 A 50 PERSONAS 1 169861 1,301 220191 1,011 269631 0,931 29,631 22,451 58,74 
[51A100 PERSONAS 1 64921 0,501 85381 0,391 98981 0,341 31,521 15,931 52,46 
ji01A250 PERSONAS __ I ____ :30_4_31 ____ 0,231 ______ 43421 0,201 50861 0,181 42,691 17,131 67,14 
1251i-.500 PERSONAS 1293 0,10 1641 0,08 2079 0,07 26,91 26,69 60,79 
15'.)jy¡.,IASP_ER_SONAS 186 0,01 257 0,01 ---- 315 0,01 _____ 38,17 22,57 __ 69,35 

1:er-: 

OCl P-\C!O\ POR E5TRATO~ DE PERSONAL OCUPADO (1989-1998) 
Cuadro No 17 - - - -- - - -

--- -~~~~:~-º-

1989 % 1993 % --1998 % 
-

TC S9-93 TC 93-98 TC 89-98 ESTRATOS 
!TOTAL Ni»CIONAL 6431731 100 9185492 100 11883993 100 42,82 29,38 84,77 
¡J ;., 2 PERSONAS 1339256 20,82 2264842 24,66 2930287 24,66 69,11 29,38 118,80 
!2 ;., 5 PERSONAS 790276 12,29 1254070 13,65 1730699 14,56 58,69 38,01 119,00 
!3 .1-. '3 PERSONAS 424081 6,59 675935 7,36 945362 7,95 59,39 39,86 122,92 
I''• A 15 PERSONAS 317500 4,94 441327 4,80 579668 4,88 39,00 31,35 82,57 
! '6 A 20 PERSONAS 370307 5,76 461724 5,03 583162 4,91 24,69 26,30 57,48 
12~ A 50 PERSONAS 653114 1O,15 843235 9,18 1019215 8,58 29,11 20,87 56,05 
is~;..., íOO PERSONAS 664032 10,32 866423 9,43 1007310 8,48 30,48 16,26 51,70-
~-.~·:A 250 PERSONAS 658119 10,23 927816 1O,1 O 1106845 9,31 40,98 19,30 68,181 
·25 ': A 500 PERSONAS 1050651 16,34 1181833 12,87 1655738 13,93 12,49 40,10 57,59 
'----- -

164395 2,56 268287 2,92 325707 2,74 63,20 21,40 98, 12 ... - - PERSONAS 
··-· - -

'C' lder~ 
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