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PROLOGO 

Un criterio erróneo, compartido por gran número de em

presarios, es el considerar que la administraci6n moderna 

de los negocios es sólo aplicable a las grandes empresas, 

en las cuales se dispone de grandes recursos econ6micos pa

ra implantar costosos y complicados sistemas administrati-

vos. 

Generalmente, en nuestro país, el mediano y pequeño em

presario, y aún en no pocas ocasiones el grande también, o

peran su negociaci6n sin haber establecido sus objetivos, 

ya no digamos a largo plazo, sino que en la mayoría de las 

veces ni a corto plazo. 

Las metas que este tipo de empresarios alcanzan es el 

producto de una manera de trabajar desordenada y,en muy bue

na parte, resultado de una serie de hechos fortuitos y/o 

accidentales, los cuales, precisamente por fortuitos y/,o 

accidentales, no pudieron haber sido planeados. 

El prop6sito del presente trabajo es despertar la inquie

tud en ese tipo de empresarios y/o administradores en cuan

to a que no importa la dirnensi6n o giro de la empresa, ésta 

puede y debe ser operada acorde a los avances administrati

vos que tenemos a nuestro alcance hoy en día. 

Primeramente se pretende resaltar las bondades que tie-
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ne la implantaci6n de un sistema presupuestal en cualquier 

tipo de empresa, ya que mediante esta herramienta adminis

trativa el empresario estará en posibilidad de determinar en 

forma anticipada la manera en que alcanzará las metas que 

previamente ha establecido, dejando al azar los menores a

contecimientos posibles que pudieran afectar l~ buena marcha 

de su negociaci6n. 

El establecimiento de un sistema presupuestal no nece

sariamente implica un considerable incremento en los gastos 

de operaci6n de una empresa, ya que la complejidad de aquél 

deberá ir acorde a las necesidades de ésta, dependiendo de 

la alta direcci6n la implantaci6n de un sistema práciico y 

ágil que permita obtener beneficios mucho más importantes 

que los gastos que dicha herramienta pudiera originar. 

Otro alcance que se. pretende dar a este trabajo, con

siste en concientizar al empresario en cuanto a los bene

ficios que puede reportarle dicho sistema presupuestal al 

momento de requerir un financiamiento ante una instituc~6n 

crediticia. 

Cualquier empresa, en algún momento, tiene la necesi

dad de financiarse y es obvio que quien está en posibili

dad de otorgar el crédito, pretenderá hacerlo sobre la ba

se de contar con las mayores posibilidades de recuperar su 

inversi6n, para lo cual, dará preferencia a aquellas em

presas en las que su administraci6n se preocupa .por operar 
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en forma ordenada y congruente con las necesidades que afron 

tan. 

Una manera de mostrar a la instituci6n financiera que la 

empresa es manejada en forma ordenada y congruente, es median 

te el establecimiento de un sistema presupuesta!, ya que si 

dicho sistema es eficiente, el banco tendrá un mayor ~rado de 

confianza al momento en que la empresa solicite un financia

miento, contando ésta con un valioso elemento a su favor, el 

cual le permitirá obtener más fácilmente el crédito solicita

do. 

Por lo anterior, en las siguientes páginas se expone la 

forma en que un sistema presupuesta! puede beneficiar a la e~ 

presa, especialmente cuando ésta tiene necesidad de financia! 

se, invitando a todas aquellas empresas que aún no tienen es

tablecido dicho sistema a que comprueben las ventajas que les 

puede reportar el trabajar con esta valiosa herramienta. 
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CAPITULO I 

EL PRESUPUESTO 

a) OBJETIVO DEI. PRESUPUESTO 

a.1) ANTECEDENTES 

En la actualidad no se concibe una empresa moderna, ad

ministrativamente hablando, sin un sistema presupuesta! de 

manera integral. El aumento en el número de empresas que ti~ 

nen establecido dicho sistema, se deriva de las bondades que 

posee esta útil herramienta cuando es bien empleada por la -

direcci6n de cualquier entidad econ6mica. 

La implantaci6n de un sistema presupuesta!, desde los -

más sencillos hasta los más sofisticados, es consecuencia de 

una experimentaci6n que se remonta al siglo XVIII según Rau

tenstrauch y Villers en su libro El Presupuesto en el Con-· 

trol de las Empresas Industriales (pag. 11, la. Edici6n), en 

el cual señala que el Ministro de Finanzas de Inglaterra ha

cía la "apertura de su presupuesto", con lo cual sometía a -

la consideraci6n del Parlamento sus planes de gastos. La P! 

labra presupuesto originalmente era sin6nimo de control de -

gastos, según se desprende de lo anter.ior. En inglés, la P! 

labra presupue~to es budg~t, la cual se deriva del fr~ncés -

bougette, que quiere decir bolsa. 

Más tarde los países europeos y el gobierno federal de 

los Estados Unidos adoptaron el procedimiento del presupues

to, entendiéndolo como control de gastos .. Sin embargo, es -
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hasta después de la Primera Guerra Munrlial cuando es introdu 

ciclo dicho procedimiento dentro de las empresas privadas, al 

canzando un alto grado de sofisticaci6n y utilidad cuando 

las grandes empresas, principalmente las automotrices Gene

ral Motors y Ford, lo implantan. 

En realidad, en opini6n del que esto escribe, la fun~ 

ci6n de presupuestar ha existido desde hace miles de años, -

ya que el hombre antes de acometer una empresa, en la mayo

ría de los casos, trata de pronosticar los acontecimientos 

que va a enfrentar y los costos que dichos acontecimientos -

involucrarán. A nivel familiar vemos que el ingreso que se 

obtendrá deberá ser aplicado a conceptos que previamente la 

familia ha deteiminado, tales como, renta, colegiatura, ali

mentaci6n, luz, teléfono, diversiones, etc. Esta funci6n -~ 

que se presenta en una forma tan simple, y que también fue ~ 

sada en la antigüedad, puede llegar a niveles de complejidad 

bastante avanzados en industrias en las que la funci6n pres~ 

puestal es herramienta esencial para la direcci6n de aqué--

llas. 

En México la funci6n presupuesta!, aplicada t.anto al 

sector privado como al sector.público, se puede considerar 

de reciente implantación, ya que no fue sino hasta después 

de la Segunda Guerra Mundial cuando las grandes empresas, 

principalmente las sefialadas en párrafos anteriores, se die

ron a la tarea de establecer sistemas presupuestales símil~ 

res a los llevados por las casas matrices en el extranjero. 
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El Gobierno Mexicano también ha considerado de vital impor-

tancia la implantaci6n de un sistema presupuesta!, aunque -

con v~riantes muy importantes respecto de los implantados -

en el sector privado, las cuales se tratarán más adelante. 

Tanta es la importancia que ha adquirido la funci6n presu

puesta! y su consecuente control dentro del sector público, 

que desde 1976 existe la Secretaría de Programaci6n y Presu 
1 -

puesto, dependencia encargada de tal funci6n, no queriendo 

indicar que con anterioridad a tal afio no se llevaba a cabo 

dicha funci6n, sino que no tenía la trascendencia que se le 

otorga actualmente. 

Es de sefialarse que no obstantri contar en México con 

gran cantidad de empresas transnacionales, en las cuales el 

sistema presupuesta! está implantado desde hace muchos años 

en sus países de origen, ha sido hasta fechas recientes cuan 

do ha adquirido gran importancia la funci6n presupuesta! en 

nuestro país. Igualmente, es de lamentarse que en muchas em 

presas mexicanas se considere que dicha funci6n es de aplic~ 

ci6n práctica s61o en las grandes compañías, por lo que, en 

muchas.empresas medianas y en la grkn mayoría de las peque

ñas no cuentan con las ventajas que arroja tan 6til herra- -

mienta administrativa. 

Es funci6n, principalmente del Contador Pdblico, dar a 

conocer los servicios tan considerables que puede aportar la 

implantaci6n de un sistema presupuesta!, ya sea en entidades 

grandes, medianas o pequeñas, no sin antes señalar que las -
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características y costo de dicha implantaci6n deberán ir a

cordes al tamaño y giro de la empresa, ya que es fácil supo

ner que no tendrán el mismo grado de complejidad el sistema 

presupuestal de una gran empresa fundidora de acero que una 

panadería, por ejemplo. Podrán variar sus dimensiones admi

nistrativas y consecuentemente sus características, pero se

rá necesario y de gran utilidad para am~as empresas ejempli

ficadas la implantaci6n de un sistema presupuesta!. 

Es objetivo del presente trabajo, entre otros, hacer la 

bor de proselitismo respecto a la conveniencia de implantar 

sistemas presupuestales en cualquier tipo de empresas, no i).!! 

portando las dimensiones, giro, tipo de sociedad, etc., ya -

que mediante dicha funci6n la administraci6n será más efiden 

te, consiguiendo, entre otras ventajas, mejorar la forma de 

allegarse recursos mediante el financiamiento, según se po

drá apreciar más adelante. 

a. 2) EL SISTEMA PRESUPUESTAL EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Un "sistema presupuesta!", consiste en la elaboraci6n -

de un presupuesto y se complementa con el. control que se te!!_ 

ga del mismo. Algunos autores lo llaman simplemente "control 

presupuesta!"• enmarcando con esto ambas funciones, la de -

elaboraci6n y la de control, ya que una sin la otra no tie

nen raz6n de ser. 

Para el C. P. Héctor Salas González en su obra Control 

Presupuesta! de los Negocios (pag. 23, 3a. Edici6n), la t~c-
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nica del control presupuestal "es un conjunto de procedimien

tos y recursos que usados con pericia y habilidad, sirven a 

la ciencia de la administraci6n para planear, coordinar y 

controlar, por medio de presupuestos, todas las funciones de 

una empresa con el fin de que obtenga el máximo rendimiento 

con el mínimo esfuerzo". 

De la anterior definici6n se desprende que de las par• 

tes que el francés Henri Fayol considera como integrantes de 

la funci6n administrativa, la planificaci6n, organizaci6n, : 

mando, coordinaci6n y control, la funci6n del control presu

puesta! cumple con cada uno de ellos, ya que al contar con 

un sistema de presupuestos: se planea en forma anticipada t~· 

das las fases de la actividad de los negocios a fin de obte

ner un determinado objetivo; se organiza la forma en que la 

empresa deberá allegarse de todos los elementos que son nec! 

sarios para la obtenci6n del objetivo pree'stablecido; se es

tablecen los puestos de mando, especificando, por áreas de 

responsabilidad, las diferentes funciones que integran ia em 

presa; se coordinan las funciones a desarrollar mediante un 

plan detallado y balanceado; y se controla, mediante evalua

ciones peri6dicas, que las desviaciones ocurridas no impidan 

el logro de las metas fijadas con anterioridad. 

Al establecer un Sistema Presupuesta! es necesario defi 

nir cuales serán los objetivos de ¡a empresa, tanto los J)'ti

marios como los secundarios y de acuerdo a las diferentes -

áreas que la integran, por lo que, los accionistas, mediante 
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su Consejo de Administraci6n, deberán fijar las metas a obte 

ner por la D1recci6n Gene·al de la entidad, metas que bien -

pueden ser: la utilidad o rendimiento que esperan obtener <le 

su inversi6n, grado de penetraci6n en el mercado, imagen de 

la compañía ante el público, etc. 

La direcci6n general de la empresa deberá asignar a los 

responsables de área sus diferentes objetivos, a fin de que 

mediante la obtenci6n de las metas de cada área pueda obte· 

nerse el o los objetivos primarios de la compañía. 

Así, el responsable de ventas deberá alcanzar un deter

minado volumen de ventas para lograr un determinado monto de 

ingresos; el responsable de producci6n deberá producir el vo 

lumen necesario para abastecer al área de ventas y no entor

pecer la labor de éstos Últimos; el responsable de abasteci

mientos deberá allegarse de la materia prima necesaria. para 

que la línea de producci6n funcione sin contratiempos, cui~ 

dando de no tener inventarios en exceso o bien insuficie,ites, 

los cuales pudieran ocasionar paros en las diferentes líneas 

de producci6n; el responsable del mantenimiento de la planta 

deberá tener por objetivo el conservar las instalaciones fa

briles en condiciones de funcionamiento adecuadas, a fin de 

pe~mitir que cada área pueda desempeñar sus actividades de · 

manera eficiente; el responsable de recursos humanos proveerá 

del personal necesario a cada área.para que las funciones 

sean desarrolladas en forma adecuada; y el responsable de fi 

nanzas tendrá como principales objetivos el allegarse de los 
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fondos suficientes para que la empresa pueda hacer frente a 

sus obligaciones econ6micas, informando, además, a la direc

ci6n general, de la situaci6n financiera que aquélla guarda. 

Así, cada área tendrá un objetivo a alcanzar perfecta

mente delineado mediante la implantaci6n de un presupuesto. 

Al conocerse en forma anticipada los objetivos de cada direc 

ci6n, podrá delimitarse la responsabilidad que guardan en re 

laci6n con el objetivo final de la empresa. 

Una vez que la dirección general ha dado a conocer sus 

directrices o lineamientos generales, es decir el qué hacer, 

se deberá establecer el c6mo hacer, o sea, como se deberá º! 

ganizar cada área para lograr los objetivos. Es recomenda

ble que el c6mo hacer sea determinado por cada área, a fin -

de que la responsabilidad recaiga íntegramente en la persona 

o direcci6n que determina la forma en que se organizará para 

obtener la meta fijada. 

Para llevar a cabo los planes fijados en el presupuesto 

se deberán establecer los puestos de mando necesarios, consi 

derando las características que cada puesto directivo deberá 

guardar en relaci6n a las funciones que se espera desempefie, 

así como el grado de responsabilidad que tendrá de acuerdo -

al objetivo preestablecido. 

La implantaci6n de un presupuesto permitirá conocer en 

forma anticipada la manera en que se coordinarán las diver

sas actividades de la empresa, previendo que no haya duplici 
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dad de funciones, que los objetivos sean cumplidos con opor

tunidad, que la informaci6n sea adecuada, que las cargas de 

trabajo sean razonables, etc. 

Un presupuesto pierde su raz6n de ser si no existe un -

control de éste. Mediante el control presupuestal se mide -

el avance que guarda la empresa respecto al objetivo determl 

nado previamente. Dicho control servirá para detectar las -

desviaciones que ha sufrido el plan trazado, analizando su -

grado de importancia en relaci6n a las metas primarias o se

cundarias que cada área tiene. A través de este análisis sé 

podrán establecer las medidas correctivas a aplicar, a fin -

de que las desviaciones ocurridas disminuyan y/o desaparez

can, evitando con esto que aquéllas puedan poner en peligro 

la obtenci6n de los objetivos establecidos. 

Por lo antes expuesto, se puede deducir que el objetivo 

de un sistema de presupuestos, es proporcionar a la direcci6n 

de la emoresa una herramienta administrativa oue le nermita 

conocer en forma anticil:iada, con mayor o menor grado de exac

titud, según el cuidado que se aplique en la elaboraci6n y 

control presupuesta!, la forma en que las metas de la compa

fiÍa podrán ser alcanzadas. 

En la medida en que dicho sistema presupuesta! sea cui

dadosamente implantado, mayor será la utilidad que se podrá 

obtener de éste por parte de la direcci6n de la empresa. 
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b) CLASIFICACION 

Los presupuestos pueden ser clasificados desde diversos 

enfoques, ya sea considerando el tipo de entidad que adopta 

un sistema presupuesta!, el período que abarca el presupues

to de referencia, la elasticidad de éste, el destino que se 

le pretende dar, es decir, dirigida a una instituci6n finan

ciera, gubernamental, estadística, en f9rma interna para uso 

de la empresa, etc. 

Del sector público y privado: 

Por lo anterior, si consideramos el tipo de entidad que 

maneja un presupuesto, tendremos que existen dos importantes 

clasificaciones presupuestales: del sector público y del seE_ 

tor privado. La diferencia fundamental entre los presupues

tos del sector público y del privado estriba en el hecho de 

que mientras que en el público se consideran primeramente 

los egresos y posteriormente se determinan los ingresos, en 

el privado, las ventas, es decir, los ingresos, son conside 

rados como punto de partida y, dependiendo de éstos, son fi

jados los gastos y desembolsos en que se incurrirá. 

Presupuestos del Sector Público.- Estos presupuestos -

son de la competencia del Gobierno Federal, de los estados, 

de los municipios y de algunas empresas des¿entralizadas. En 

forma general, se pueden clasificar en presupuestos de ingr! 

sos y egresos; como se indica en l"íneas anteriores, primera-

mente se determinan los egresos, los cuales pueden estar ag~ 

pados por programas y/o sectores, es decir, dependiendo de 
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los objetivos de cada área, como por ejemplo: sector agríco-

la, hacendario, comunicaciones, defensa, etc. Una vez que 

se han determinado los egresos, se identifican las partidas 

que constituirán los ingresos, siendo estos los impuestos o~ 

tenidos de los contribuyentes (sobre la renta, al valor agr~ 

gado, a las importaciones y exportaciones, etc.) y los finan 

ciamientos externos e internos. Cuando se ha obtenido el --

presupuesto de ingresos, se compara con el de egresos y, de

pendiendo del déficit, se determina si se disminuyen los egr~ 

sos y/o se incrementan los ingresos mediante un aumento en 

los impuestos o bien en los financiamientos. 

Presupuestos del Sector Privado.- Estos son usados por 

cualquier entidad que no pertenezca al sector público, sin -

importar el objetivo que persigan, considerando que normal

mente se hará referencia a empresas cuyo objetivo es obtener 

una utilidad econ6mica. 

Dentro de estos Últimos, primeramente se determina~ las 

ventas que se alcanzarán y consecuentemente la cobranza que 

se obtendrá de aquéllas. Dependiendo del nivel de ventas 

que se pretenda lograr, se presupuestarán los costos y gas

tos en que será necesario incurrir, a fin de obtener el re-

sultado deseado. 

Subpresupuestos: 

Los presupuestos de cualquier.índole siempre estarán in 

tegrados por un presupuesto total, el cual a su vez estará 
' ' ' 

constituí.do por una serie de subpresupuestos, los que, en el 
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sector público, bien pueden ser las áreas de que se compone 

dicho sector así como de los ingresos y egresos que genere -

cada uno de ellos. En el sector privado los subpresupuestos 

principales son los de: ventas, costos, gastos de venta y ai 

ministraci6n, gastos y productos financieros, compras, invcn 

tarios, caja y bancos, de activos fijos, etc. 

Fijos y Flexibles: 

Otra clasificaci6n que puede hacerse de los presupues

tos es en funci6n de su grado de elasticidad, es decir, los -

hay fijos y flexibles. Los fijos, como su nombre lo indica, 

son aquéllos que una vez determinados no admiten adecuaci6n 

alguna a las posibles situaciones cambiantes que toda empre

sa enfrenta. Los presupuestos flexibles, por el contrario, 

son aquéllos que permiten la actualizaci6n de ciertos linea

mientos originalmente determinados, ya sea por variaciones -

del mercado, por fluctuaciones considerables en los tipos de 

cambio, en los índices inflacionarios, por situaciones de 

fuerza mayor (catástrofes), etc. 

Detallados y Estimados. 

Por el grado de exactitud que se tenga de los datos que 

sirven de base para presupuestar, puede considerarse a los -

presupuestos como detallados, cuando se cuenta cori informa

ci6n precisa para desarrollarlos o bien estimados cuando los 

datos .considerados se basan en infotmaci6n muy general o con 

un ~rado de detalle poco preciso. 
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A Corto y Largo Plazo. 

Dependiendo del período que abarque el presupuesto se 

puede hacer otra clasificaci6n: 

A corto plazo: A este término se le puede asignar un 

lapso de uno a tres años. Normalmente cuando se habla de un 

presupuesto se considera tradicionalmente al período de 12 

meses, el cual a su vez podrá ser presentado en forma men

sual, trimestral o semestral, según sea la política y natura 

leza de la empresa. También se consideran dentro de esta -

clasificaci6n los presupuestos hasta de tres años, sin tener 

que limitarlos en forma estricta a dicho término, ya que no 

existe patr6n alguno en forma oficial que impida que los pr! 

supuestos de cuatro o cinco años también puedan ser conside

rados dentro de esta cla~ificaci6n. 

Dentro de los presupuestos flexibles y a corto plazo, -

es común encontrar el término de "Pron6stico", lo que es atr! 

buido normalmente a un presupuesto anual, el cual incluye un 

período real. Es decir, cuando se habla de un ''Pron6stico" 

4+8, por ejemplo, se indica que es un presupuesto que inclu

ye 4 meses reales y 8 meses presupuestados, así podrán cons! 

derarse pron6sticos 2+10, 3+9, 7+5, 11+1, etc. La porci6n -

presupuestada podrá estar ~ctualizada respecto a la informa

ci6n originalmente considerada ~n el presupuesto; esto dlti

mo, como se indica líneas arriba, es propio de los presupue~ 

tos flexibles. 

A largo plazo: Los presupuestos que consideran perío-
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dos de cinco años en adelante caen dentro de esta clasifica-

ci6n y se les da el nombre de "Proyecciones". 

Prospectos Bancarios. 

A los presupuestos, ya sea a corto o a largo plazo, que 

se someten a la consideraci6n de una instituci6n con el pro

p6sito de obtener un financiamiento se les llama "Prospecto 

Bancario" o "Presupuesto de Aplicaci6n 11
,. términos que usare-

mos más adelante al tratar el vínculo existente entre el pt~ 

supuesto y la obtenci6n ~e un financiamiento. 

Las clasificaciones descritas en líneas anteriores se -

pu~den considerar como enunciativas más no li~itativas, ya -

que según el enfoque y detalle que se le dé a dicha clasifi

caci6fi pueden hacerse a su vez muchas subclasificaciones adi 

cionales. 

c) INTEGRACION DE UN PRESUPUESTO 

La utilidad que podamos obtener de un presupuesto ~ep~!! 

de del grado de exactitud que incluyan los datos que nos sir 

ven de base para desarrollarlo; por ejemplo: dependiendo del 

grado de profundidad y profesionalismo que se haya empleado 

en la elaboraci6n del estudio de mercado de los productos, -

se derivará lo acertado o no del presupuesto de ventas; del 

cuidado con que se planeen las compras, combinadas' con la -

producci6n y las ventas, dependerá la razonabilidad de los 

inventarios; del esmero con que se estudien los plan~s de fi 

nanciamiento a los clientes de la empresa, dependerá el éxi-
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to que se obtenga en la cobranza, lo cual podrá incidir en 

posibles faltantes de efectivo, lo que, a su vez, podrá ori

ginar la necesidad de solicitar un financiamiento, tentativa 

mente. 

A mayor cuidado y exactitud de la informaci6n presupue~ 

tada, mayor beneficio para la administraci6n de la empresa, 

ya que las desviaciones de las metas fijadas deberán ser mí

nimas y los resultados podrán ser advertidos con aceptable 

anticipaci6n a los hechos. 

Por lo anterior, lo primero que deberá evaluarse es el 

grado de detalle que se persiga en el presupuesto y, conse

cuentemente, el número de subpresupuestos que deberá conside 

rar el presupuesto total. 

Lineamientos.-

Una vez establecida la premisa ~nterior, deberá~ defi

nirse los lineamientos generales sobre los que la empresa -

descansará a fin de obtener las metas fijadas. 

En forma enunciativa, más no limitativa, se mencionan -

los principales lineamientos que la direcci6n de la empresa 

deberá emitir: 

Rendimiento que espera obtener en funci6n a su inver 

si6n. 

Porcentaje de mejora en reJaci6n al período o perío

dos anteriores. 

Indices inflacionarios. 
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Paridades cambiarias si hay operaciones en moneda ex 

tranjera. 

Tasas de interés si se contratarán créditos. 

Líneas de productos que manejará la empresa. 

Grado de penetraci6n en el mercado, 

Volúmenes aproximados de venta. 

Políticas de precios. 

Políticas de cobranza y financiamiento a clientes .. 

Capacidad de producción y planes de expansi6n de las 

líneas. 

Política de inventarios (rotación). 

Sistema de valuaci6n de inventarios. 

Política de compras. 

Política de depreciaci6n y amortizaci6n. 

Organigrama de la empresa. 

Política de remuneraciones y .prestaciones al perso

nal. 

Política de capacitaci6n al personal. 

Política de caja y bancos. 

Política de financiamiento a corto y a largo plazo. 

Modificaciones al capital social . 

. Política sobre resultados del ejercicio y anteriores. 

Planes de expansión. 

Políticas de revaluaci6n de activos. 

Política fiscal. 

Cualquier otra información básica para la marcha de 

la empresa. 
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Presupuestos a desarrollar.-

El deoartamento de oresupuestos tiene como funci6n la 

de dar a conocer los lineamientos de la empresa; instruir a 

las diversas áreas en lo referente a c6mo deben desarrollar 

y suministrar la informaci6n, a fin de que pueda ser consoli 

dada en forma adecuada por dicho departamento; coordinar las 

diversas informaciones que generan las direcciones y depart! 

mentes, para integrarlas en un todo. Con lo anterior, se -

pretende dar a entender que quien elabora un presupuesto son 

las diversas áreas de la empresa, haciéndose responsables de 

esta manera de la informaci6n que generan, mientras que las 

funciones del departamento de presupuestos se refieren bási

camente a la coordinaci6n y consolidaci6n de la informaci6n 

que reciben, presentándola en forma clara y oportuna a la 'di · 

recci6n de la empresa. 

Los diversos presupuestos que se preparen deberán de ~

servir de soporte para elaborar, cuando menos, los siguien

tes estados financieros preforma: balance ~eneral, estado de 

resultados, flujo de efectivo y estado de origen y ap1icaci6n 

de recursos. Podrá desarrollarse informaci6n adicional~ lo 

que se dejará a juicio de las necesidades de la empresa. 

A fin de óbtener los estados financieros por presupues

tar, el departamento de presupuestos elaborará una relaci6n 

de actividades a desarrollar por c~da área, así como la fe-· 

cha en que deberán ser enviados los datos requeridos al de

partamento antes citado, quien a su vez sefial•rá.las fechas 
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en que deberá ir consolidando la informaci6n recogida hasta 

hacer su presentaci6n final a la direcci6n general de la em-

presa. 

Los presupuestos necesarios que soportarán los estados 

de referencia serán los que se mencionan a continuaci6n: 

Presupuesto de Ventas: Este presupuesto adquiere una 

importancia vital en toda empresa privada, ya que es el que 

marca la dimensi6n de las operaciones de la entidad. Del vo 

lumen de ventas dependerá el volumen a producir, y de éste, 

el volumen de lo que se va a comprar, lo que a su vez, nos -

sefialará el efectivo a requerir, y así sigue la cadena de in 

formaci6n que se genera partiendo del presupuesto de ventas. 

Por lo anterior, de la profundidad del estudio de mercado -

que se haga, de la mayor cantidad de datos recabados en cua~ 

to a volúmenes, precios, condiciones ·de venta, líneas de pr~ 

duetos, etc., tanto de la propia empresa como de la compete.!! 

cia, dependerá lo acertado que resulte el presupuesto de ve.!l 

tas. En este presupuesto no s6lo es importante lo referente 

a unidades, sino. que también la política de precios juega un 

papel básico, por lo que deberán analizarse adecuadamente 

los volúmenes aunados a los precios que se implementadn en 

las fechas pronosticad•s. Es recomendable qtie una vez desa

rrollado este presupuesto, se someta a la consideraci6n de -

la direcci6n general a fin de partir, en la elaboraci6n del 

presupuesto total, sobre una base s61ída. 
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Presupuesto de Producci6n: Una vez obtenido el volumen 

de ventas presupuestado, se podrá determinar cuál será el vo 

lumen a producir, sin dejar de considerar los inventarios i

niciales. Este presupuesto deberá evaluar posibles cambios 

técnicos, adaptaciones, ampliaciones, etc., en las líneas de 

producci6n, así como las fechas en que estos hechos ocurri

rán, a fin de programar su producción en forma oportuna y a

bastecer el área de ventas con productos adecuados y sufi

cientes para su venta. 

Presupuesto de Materias Primas: Como se indica en lí

neas precedentes, de la producci6n que se pretenda obtener, 

dependerá el volumen de compras de materias primas que se -

presupuestará, también sin perder de vista los inventarios i 
niciales. Este presupuesto igualmente adquiere una importa~ 

cia preponderante, ya que los paros que pudiere haber en las 

líneas de producci6n dependerán, en muchos de los casos, de 

la oportunidad con que se suministren los materiales consid~ 

rados en dicho presupuesto. Los inventarios excedentes o fal 

tantes dependerán en mucho de lo adecuado que se presupueste 

el abastecimiento de materias primas. 

Presupuesto de Mano de Obra: Deberá presupuestarse la 

fuerza de trabajo necesaria en cada una de las áreas produc

tivas de la empresa. a fin de que la eficieticia sea 6ptima. 

sin descuidar el aspecto, tanto .sueldo como prestacio

nes, sin perder de vista el aspecto sindical, ya que predoml 

nantemente el personal obrero es sin6nimo de personal sindi-
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enlizado en casi todas las empresas. Se hacen algunas otras 

recomendaciones aplicables a este presupuesto en el corres -

pendiente a Gastos de Administraci6n. 

Presupuesto de Gastos de Fabricaci6n: Con el fin de in 

tegrar debidamente el costo de producci6n presupuestado, ad~ 

más del presupuesto de materias primas y de mano de obra, d! 

berán considerarse todos aquellos gasto~ que intervienen en 

forma directa en el proceso productivo. 

Presupuesto de Gastos de Fabricaci6n Indirectos: Este 

presupuesto deberá considerar todos aquellos gastos que, sin 

estar ligados al volumen de producci6n, inciden en el costo 

de ~ste, en forma indirecta, incluyendo tanto la mano de 

obra como otros gastos. 

Presupuesto de Depreciaci6n y Amortizaci6n: Deberán in 

cluirse los cargos a resultados derivados de la disminuci6n 

en el valor de los activos, sin perder de vista las altas o 

bajas que pudieran existir de activos en el período a P!esu

puestar. Deberán tomarse en cuenta las ventajas ~ue ofrece 

la legislaci6n correspondiente, con el fin de aprovechar los 

posibles beneficios en cuanto a depreciaci6n acelerada. 

Presupuestos de Gastos de Venta: Como es fácil de sup~ 

ner, la dimensi6n de este presupuesto dependerá del pres~ -

puesto de ventas, considerando cuáQto ha de gastarse en pu

blicidad y promociones, el tamaño y características del equi

po de vendedores, programas de incentivos a éstos, .etc., a -
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fin de alcanzar el volumen de ventas y el grado de penetr! -

ci6n deseado en el mercado. 

Presupuesto de Gastos de Administraci6n: Es preciso de 

terminar el punto adecuado para que haya una administraci6n 

eficiente, a fin de que no exista una sobrecarga administra

tiva, ocasionando una duplicidad de funciones, o bien, que ! 

xistan lagunas administrativas, ocasionando falta de control 

en las operaciones de la empresa, las cuales normalmente re

presentan pérdidas econ6micas. Se debe trabajar con el per

sonal necesario bajo un ambiente de trabajo satisfactorio, -

proporcionándole al empleado las condiciones favorables para , 
que éste tenga una alta eficiencia, Esto se aplica igualme~ 

te tanto al personal administrativo como al obrero. 

En lo referente a recursos humanos, deberá considerarse 

cuidadosamente el nivel salarial que guarda el personal no -

sindicalizado de la empresa respecto a la competencia, a fin 

de que no desaparezca la motivación en este rengl6n; en cuan . -
to al personal sindicalizado, deberán tomarse en cuenta las 

características del sindicato, la central a la que perten!:_ -

ce, tendencia de los aumentos salariales, huelgas anteriores, 

índices inflacionarios, etc. Toda empresa es llevada a cabo 

por elemento humano, sin importar el giro, raz6n por la cual 

la importancia dada a este rengl6n es vital. 

Presupuestos de Gastos y Productos Financieros: En es

te presupuesto deberán pronosticarse, en lo referente a gas

tos financieros, los intereses devengados derivados de finan 
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ciamientos, o ya contratados con anterioridad o a contratar

se en el período que se va a presupuestar, sin perder de vi~ 

ta, en los créditos en moneda extranjera, el efecto que pue

da tener la devaluaci6n de la moneda, raz6n por la cual ad -

quiere una importancia clave el pron6stico que se desarrolle 

en lo referente a los índices inflacionarios nacionales res

pecto a los índices del país con el que ~e vaya a comerciar,· 

ya que; del diferencial de éstos se derivará el factor devalua 

torio. Más adelante se tratará en forma más detallada lo re 

lativo al costo financiero, objeto de este trabajo. 

En lo que se refiere a productos financieros, derivados 

entre otros de inversiones de sobrante de efectivo o bien fi 

nanciamiento a clientes, deberá analizarse cuidadosamente el 

tipo de inversi6n y su rendimiento en lo relativo al primero, 

a fin de tener productividad máxima en dichos sobrantes sin 

poner en juego la'disponibilidad de efectivo en la empresa. 

En cuanio a financiamiento a clientes, dependerá de los pla~ 

nes de venta delineados por el área de ventas, quienes debe

rán establecer el porcentaje de ventas a crédito que se ob -

tendrá en funci6n del gran total. 

Presupuesto de Otros Gastos y Productos: Deber.á consi

derarse en este presupuesto cualquier otro concepto de gas

to o producto siempre y cuando esté debidamente soportado. 

Presupuesto de Pérdida Cambiaria: Al igual que en lo -

mencionado en Gastos y Productos Financieros, en este ren 

gl6n deberá ponerse especial atenci6n en cuanto a índices in 
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flacionarios, tanto nacionales como extranjeros, y consecuea 

temente, factores de devaluaci6n, ya que en la medida en que 

se pronostiquen adecuadamente estos factores, sabremos la -

pérdida adicional que acarreará la devaluaci6n en financi~ -

mientas extranjeros, ya sea contratados o por contratar. 

En cuanto a los financiamientos a contratar en el ex 

tranjero, del pron6stico relativo a los Indices devaluatorios 

podrá depender el que se opte por escoger cierto tipo de fi

nanciamiento en el extranjero o bien decidirse por un finan

ciamiento nacional que permita trabajar bajo condiciones más 

convenientes para la empresa. Como se podrá observar, en e~ 

tos tiempos adquiere una preponderancia fundamental este pr~ 

supuesto. 

Presupuesto de Impuestos: Este presupuesto considera · 

todos los impuestos a que la empresa está sujeta, deriv~ndo· 

se, por ejemplo, el impuesto sobre la renta y el reparto de 

utilidades a los trabajadores de la utilidad que arroje.el -

estado de resultados presupuesto, del presupuesto de ventas 

y compras, el impuesto al valor agregado y así en cada im 

puesto. El impacto de este rengl6n puede apreciarse en for

ma más clara en el Presupuesto de Efectivo. 

Presupuesto de Activos Fijos: En este rengl6n deberá 

pronosticarse cualquier alta o baja de los diversos activos 

que integran este rubro. Dado el valor que representan los 

activos fijos en casi todos los giros, debe poneTse especial 

atcnci6n al presupuestar esta línea, ya que normalmente cual 
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quier inversi6n en el activo fijo significa necesidad de fi

nanciamiento. Deberá evaluarse la conveniencia de la inver

si6n en lo referente a mentenor a la empresa en 6ptimas con

diciones productivas, en cuanto a lo oportuno que resulte u

na ampliaci6n de la capacidad de la planta, aprovechar una 

buena oferta de equipo al conseguir un precio bastante atrae 

tivo, etc. 

Presupuesto de Efectivo: Casi todas las operaciones de 

una empresa vienen a significar un ingreso o un egreso de e

fectivo, por lo que, mediante este presupuesto podemos tener 

una panorámica total en lo que se refiere a recursos econ6m! 

cos. Las ventas, las compras de materia prima, los sueldos 

y salarios, las prestaciones, los financiamientos, los gas

tos de venta y administraci6n, impuestos, pago de dividendos 

a los a'ccionistas, etc., todo viene a representar un "movi -

miento de efectivo" o "caja" como también se le conoce. 

Es fundamental para cualquier empresa saber con cuánto 

efectivo podrá contar dentro de una semana, quince días, un 

mes, seis o doce, etc. Este estado nos permite conocer.con 

anticipaci6n, cuando es elaborado cuidadosamente el pres~ · 

puesto, con cuántos recursos monetarios contará la empresa 

a una fecha determinada, por lo que, cuando dichos recursos 

son insuficientes para hacer frente a compro~isos, podemos 

determinar en cu&nto y cuándo será necesario financiarse la 

empresa, y ele esta manera hacer los trámites con la oportu

nidad debida, a fin de allegarnos a tiempo de los recursos 
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requeridos. Tumbi,n, mediante el an,lisis del presupuesto 

de efectivo, se podr' determinar el tipo de financiamiento 

a solicitar, es decir: para compra de inventarios, de acti· 

vos fijos, pago de pasivos, sueldos, etc. 

Un Estado de Movimiento de Efectivo no es otra cosa más 

que el auxiliar de la cuenta de caja y bancos con el grado -

de sofisticaci6n que se le quiera dar. 'Este Presupuesto de 

Efectivo contará can un saldo inicial, si la empresa está en 

marcha, al que habrA de agregarse en forma calendarizada to

dos los ingresos que la empresa tiene pronosticadas, ingr! -

sos tales como: cobranza por ventas, aportaciones de capital, 

financiamientos, intereses cobrados, ingresos por venta de -

activos o desperdicio, etc. De la suma del saldo inicial -

más los ingresos tendrán que ser deducidos todos los egresos, 

entre los que destacan los pagos a proveedores, de mano de · 

obra, gastos de venta y administraci6n, compras de activos -

fijos, pago de impuestos, etc. 

El remanente nos indicará, si es positivo, el sobrante ~ 

de efectivo y si es negativo nos estará señalando el faltan

te que tendremos en el período de referencia, dejando a ntie! 

tro criterio el cubrir dicho faltante con recursos propios o 

ajenos, o bien, reducir los egresos. 

Como se verá más adelante en forma más detallada, m! 

diante el presupuesto de efectivo se podrá apreciar, cuando 

se pretende obtener un financiamiento, la forma en que se. c~ 

brirá nuestro compromiso, tanto en lo referente al principal 
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como a los intereses, por lo que este estado analítico es de 

gran utilidad tanto para la empresa como para la instituci6n 

financiera. 

El Estado de Movimiento de Efectivo o Flujo de Caja, co 

mo también se le conoce, entre otros nombres, es la herra 

mienta número uno en toda área de tesorería, ya que mediante 

esta informaci6n nos permite conocer en forma anticipada los 

recursos monetarios de que dispone la empresa en un momento 

dado. 

Desde el punto de vista de la instituci~n financiera, -

el Presupuesto de Efectivo le permitirá apreciar en forma -

clara cuándo es necesario otorgar el financiamiento y detec

tar a qué.lo dedicarán; al mismo tiempo podrá visualizar la 

forma en que recuperará su inversi6n. 

Las ventajas que nos ofrece este tipo de presupuesto -

son muy considerables, por lo que, mayor utilidad se obten

drá de él en la medida en que sea elaborado con el máxi~o de 

cuidado. 

Una vez desarrollados los subpresupuestos indicados en 

líneas anteriores, se estará en posibilidad de integrar los 

Estados Financieros Presupuestados o Proforma, .como también 

se les conoce. 

Estado de Resultados Presupuestado: Este estado se com 

pone de una serie de subpresupucstos, como son el de ventas, 

producci6n, gastos de fabricaci6n, depreciaci6n y amortizaci6n, 
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de ventas, de administraci6n, de gastos y productos financi~ 

ros, otros gastos y productos, p'rdida cambiaria e impuestos. 

La integraci6n de este presupuesto, en cuanto a metodo

logía y rubros que lo integran, no debe diferir de un estado 

de resultados real mas que precisamente en eso, que uno con

tiene cifras reales mientras que el otro las considera pres~ 

puestadas o sea a futuro. 

Debe cuidarse que exista consistencia en cuanto al est~ 

do real y al presupuesto, a fin de que su comparaci6n sea h~ 

mogénea, según se explicará con más detalle en el siguiente 

inciso de este capítulo. 

Es bastante recomendable que el estado de resultados -

sea preparado por línea de producto, así, estaremos en posi

bilidad de evaluar la eficiencia o ineficiencia de cada pro

ducto, tomando las medidas correctivas adecuadas para subsa

nar dichas ineficiencias, ya sea mejorando su productividado· 

bien, dado el caso, deshacernos de una línea de ventas ~ue - -

nos ocasiona más perjuicio que beneficio. 

Al desarrollarse estos estados financieros presupuesta

dos por línea de producto deberemos poner especial atenci6n 

en la distribuci6n que se haga de los gastos indirectos de -

fabricaci6n así como de los operativos, con el prop6sito de 

asignar adecuadamente a cada línea.su porci6n de gastos y P2 

der medir razonablemente su productividad. 

El presupuesto, según las características y necesidades 
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de cada empresa, podrá subdividirse en meses, trimestres, se 

mestres, etc., aunque lo recomendable es que sea mensual, 

pues esto facilitará la preparaci6n y control del mismo. 

Balance General Presupuestado: Al igual que el estado -

de resultados presupuestado, está constituído por diversos -

subpresupuestos así como por el propio estado de resultados, 

ya que mediante éste, se presupuesta la 'utilidad o pérdida 

del ejercicio dentro del capital co~table del cuerpo del ba

lance; se cuenta entre los subpresupuestos al movimiento de 

efectivo, al de inventarios, al de activo fijo, etc. 

La metodología para la integraci6n del balance general 

presupuestado no debe variar del balance general real, si a

caso en lo referente al detalle de las operaciones·, en las 

que el presupuesto no es ne~esario que guarde una minuciosi

dad como la que incluye el real. 

Obvio es decir que la periodicidad que guarda el estado . 
de resultados debe coincidir con la mostrada en el balance, 

así, si se desarrolla el presupuesto mensual en el estado de 

resultados, debe mostrársele en igual forma en .el balance, o 

bien en forma trimestral o semestral, pero siempre guardando 

consistencia. 

Estado de Origen y Aplicaci6n de Recursos Presupuestado: 

Siendo este estado una derivaci6n del estado de result~dos y 

del balance general presupuestado, todas las indicaciones y 

comentarios son igualmente aplicables. 
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Aunque hay mucha similitud entve el Estado de Movimien

to de Efectivo y el Estado Je Origen y Aplicaci6n de Recur

sos, debe identificarse plenamente en lo que los diferencta, 

ya que mientras que el Movimiento de Efectivo, como su no~ -

bre lo indica, s6lo con,sidera orígenes y aplicaciones que se 

refieran a efectivo, el Estado de Origen y Aplicaci6n de Re

cursos considera cualquier tipo de camb~o, tanto en los orí

genes como en la aplicaci6n de recursos sin importar que in

volucren o no movimientos de efectivo, tal es el caso, dentro 

de estos Últimos de las depreciaciones, amortizaciones, rev~ 

luaciones de activo, impuestos diferidos, entre·otros, por e 

jemplarizar. 

Por esta raz6n algunos autores llaman más adecuadamente 

Estado de Cambio de Situaci6n Financiera al estado que nos o 

cupa en este inciso, ya que da una idea más amplia del obje

tivo de dicho estado según se desprende de la definici6n que 

de él hace el C.P. Roberto Macías Pineda, quien dice que ''Es 

tado de Cambio de Situaci6n Financiera es aquél que indica 

las partidas que entre dos fechas modificaron la situaci6n -

financiera de una empresa, clasificándolas desde el punto de 

vista del sentido en que modificaron dicha situaci6n, es de

cir, en aumento y en disminuci6n". (El Análisis de los Esta

dos Financieros, Pag. 115, 9a. Edici6n) 

d) CONTROL PRESUPUESTAL 

Cuando el presupuesto de la empresa ha sido elaborado, 

se somet~ ~ IR direccl6n general de la misma para su aproba-
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ci6n, quien a su vez lo envía para el mismo fin al Consejo · 

de Administraci6n. 

Ya contando con el visto bueno de dicho Consejo de ftd

ministraci6n y una vez que se ha iniciado el período a que -

hace referencia el presupuesto, se implementa su control. 

Como se ha establecido en líneas precedentes, un siste

ma presupuestal considera tanto la elaboraci6n del presupue~ 

to como su control. Perdería toda su raz6n de ser un presu

puesto, el cual, una_ vez preparado no volviera a consultarse 

con el fin de medir qué tan lejos o tan cerca se encuentran 

las cifras reales de la meta predeterminada. 

Al .mismo tiempo que se elabora un presupuesto, debe ir

se estudiando la forma en que se le controlará, diseñando el 

sistema que se implantará en cada área, tipo de reporte que 

se emitirá, periodicidad, persona o personas responsables, ~ 

forma en que se analizarán las varíaciones e incluso formu -

landa las posibles alternativas a aplicar en caso de ocurrir 

determinada desviaci6n del objetivo preestablecido. 

Reviste gran importancia la educaci6n y concientizaci6n 

que se haga del personal de la empresa respecto a la bondad 

de la implementaci6.n de un sistema presupuesta!, haciéndoles 

ver que el cuidado que pusieron al desarrollar su presupues

to, ser( igualmente necesario para ~ontrolar a éste. Para -

tal fin, en· la misma forma en que. se dieron charlas al pers.!?_ 

nal, a diferentes niveles·~:·(respecto a la manera en que debían 
·.·. 
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preparar su presupuesto, deberán impartirse los cursos nece-

sarios para dar a conocer el presupuesto aprobado por el Ca~ 

sejo de Administraci6n de la empresa y la forma en que aquél 

será controlado, detallándose al responsable del área a medir, 

el tipo de reporte que se tendrá, periodicidad, etc. 

Deberán estudiarse los reportes que se implantarán, pa

ra que éstos plasmen en una forma clara ~ oportuna la infor

maci6n real, al mismo tiempo que permitan hacer una compara

ci6n razonable contra las cifras presupuestadas. 

Estos reportes deberán delimitar en forma clara y defi

nida la responsabilidad del área, la cual deberá ser igual

mente equiparable a la originalmente asignada en el pres~ -

puesto. 

' Mientras la periodicidad de los reportes sea más fre--

cuente, el control que se tenga del presupuesto será más es

trecho, lo cual permitirá implantar las medidas correctivas ·a 

las desviaciones ocurridas hasta ese momento de las ciftas -

reales respecto a las presupuestadas, dando el tiempo necesa 

ria a la direcci6n de la empresa para apreciar si las medi 

das implantadas están dando los frutos esperados. 

Cuando se habla de desviaciones se hace referencia a la 

variaci6n existente entre el presupuesto y el real, las cua

les, como es fácil asumir, unas ve~es serán favorables Y 2 • 

tras desfavorables. Normalmente las var1aciones se miden 

cuando menos por tres ¿ausas: variaci6n por volumen, varia -
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ci6n por precio y variaci6n por otras causas difer~ntes a vo 

lumen y precio. 

Las variaciones por volumen y precio son f4cilmente -

identificables por la naturaleza de su origen, por lo que d~ 

be ponerse especial atenci6n cuando una variaci6n sea atri -

buible a otras causas, ya que dentro de éstas puede haber una 

gama extensísima de razones por las que QCurri6 esa desvía -

ci6n presupuestal. No se insinúa con lo anterior que en las 

variaciones por volumen y precio, una vez que han sido iden

tificadas como tales, es donde debe detenerse su análisis, -

sino que a su vez debe ahondarse en cuáles fueron las causas 

que originaron que se aumentara o disminuyera el volumen en 

relaci6n a lo presupuestado, así como cuales fueron las raz~ 

nes de que aumentaran los precios en fecha diferente o en un 

porcentaje distinto al considerado al presupuesto. 

En el control presupuestal, además de reportes expresa

dos en forma numérica, pueden implementarse los graficagos, 

ya que éstos permiten una apreciación más objetiva de la de~ 

viaci6n de que se trate. Toda clase de gráficas podrán ser 

usadas en el control presupuestal. 

El departamento de presupuestos será.el responsable de -

establecer la manera en que será controlado el presupuesto, -

es ·decir, será quien determine el tipo de reporte, periodici 

dad, etc., estando siempre abierto ·a cualquier sugerencia de 

parte de los departamentos controlados, quienes podrán ahon

dar tanto como ellos quieran en el control de sus respectivas 
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áreas, siempre y cuando cumplan con el mínimo de informaci6n 

requerida por el departamento de presupuestos. 

Es altamente recomendable que se celebre cuando menos -

una junta mensual de control presupuestal a la que asistan -

el responsable del departamento de presupuestos, el director 

de finanzas, el director de la empresa y los principales res 

ponsables de las diversas áreas de la mi~ma. 

En esa junta mensual se haría la presentaci6n de la va

riaci6n, tanto del mes como acumulada anual, del real respe~ 

to del presupuesto aprobado por la empresa, definiéndose en 

forma clara y anticipada a la junta (por el departamento de 

presupuestos) la responsabilidad de cada áred en cuanto a -· 

las diversas variaciones. Las 6reas involucradas en la res· 

ponsabilidad de dichas variaciones deberán presentarse.a la 

junta mensual con sus explicaciones sobre la responsabilidad 

que ellos tienen sobre aquéllas, soportando ampliamente sus 

razonamientos en cuanto a las causas que originaron la de~ · 

·viaci6n, al mismo tiempo, deberán indicar la forma en que co 

rregirán dicha deficiencia. 

En cada junta deberá dedicarse un espacio de tiempo ad! 

cuado para revisar si las acciones que se acordaron impleme~ 

tar en la junta anterior, para corregir las situaciones an6-

malas, fueron efectivQmente llevadas a cabo y si la desvia -

ci6n ha sido debidamente enmendada. 

En la medida en que las diversas áreas de la empresa 
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vean que la direcci6n general tiene un alto inter6s en lo r~ 

fcrente al sistema presupuesta! pondrán ellos un inter6s si

milar en el cuidado de un presupuesto, ya que sabrán ellos -

que el control presupuesta! funcionará como un term6metro P! 

ra medir su actuaci6n al frente de una área. 

No es necesario esperar a la junta mensual, en la que -

se cuenta con informaci6n real emanada d·el departamento de -

contabilidad, para hacer una evaluaci6n del real contra el -

presupuesto, ya que mucha informaci6n diaria o semanal no ne 

cesariamente se tiene que esperar a que pase por contabili

dad, permitiendo con esto tener un control presupuesta! en -

ciertas áreas o funciones en forma más estrecha, informaci6n 

tal como volumen de unidades producidas, vendidas, mano de o 

bra empleada, cobranza efectuada, etc. 

En suma, el control presupuesta! será tan efectivo en -

la medida en que la direcci6n de la empresa pretenda auxi 

liarse de él, a fin de lograr los objetivos previamente.est! 

blecidos. 



37. 

CAPITULO II 

EL FINANCIAMIENTO 

a) NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO 

Toda empresa requiere para su operaci6n de una serie de 

inversiones, ya sea para compra de maquinaria, equipo, insta 

laciones fabriles, inventarios, o bien ~ara el pago de mano 

de obra, gastos de publicidad, gastos de administraci6n, etc. 

Para hacer frente a todos estos desembolsos necesita de una 

cierta cantidad de dinero, la cual puede provenir de dos fuen 

tes: de aportaciones que hagan los socios o bien, de recur -

sos ajenos, es decir de financiamientos. La primera fuente

de recursos constituye el "capital" de la empresa, mientras -

que la segunda es representada por el "pasivo" de la misma. 

Una de las principales funciones que debe desempeñar la 

administraci6n de una empresa consiste en determinar hasta -

qué punto es conveniente llevar a cabo la operaci6n de ésta 

con recursos propios y hasta qué nivel es razonable hacerlo 

con recursos ajenos. 

Los factores que determinarán el que optemos por una u 

otra forma de allegarnos los recursos requeridos será el cos 

to del dinero y la facilidad con que podamos disponer de ta

les recursos. 

El primer factor, es decir, el costo del dinero, ánvo

lucra un minucioso análisis comparativo entre el rendlmien· 
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to que se espera obtener con los recursos allegados y el cos 

to que deba pagarse por tales recursos. Así mismo, el costo 

del dinero involucra, a su vez, el grado de riesgo que deba 

afrontar la empresa, ya que el contar con fuentes propias r~ 

presenta un riesgo menor que el que representa hacerlo con -

fuentes ajenas. 

El segundo factor lo constituye, cómo se indica en lí

neas anteriores, la facilidad con que podamos allegarnos los 

recursos requeridos. Si consideramos hacerlo con recursos in 

ternos, estará sujeta a la disponibilidad de dinero con que 

cuentan los socios de la empresa, y si optamos por operar -

con los recursos de terceros, dependerá de la solidez que -

guarde la misma empresa, a fin de garantizar la inversi6n -

que aquéllos hagan, de las políticas crediticias existentes 

en ese momento por las instituciones financieras, por el ni· 

vel de disponibilidad de crédito que guarden dichas institu

ciones, etc. 

En mayor o menor grado, todas las empresas tienen nece

sidad de allegarse recursos de terceros, es decir, de finan

ciarse. 

El ~inanciamiento es una actividad tan antigua como el 

comercio mismo, ya que desde épocas remotas se ha visto la 

ventaja que representa, dadas las circunstancias apropiadas, 

obtener utilidades operando con dinero ajeno. En otras pal~

bras, cuando el duefio de un negocio decide incrementar los 

ingresos en su flujo de efectivo pero no dispone de capital 
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suficiente, o bien el que tiene prefiere tenerlo invertido -

en otra actividad más productividad, optará por llevar a ca

bo sus operaciones mediante un financiamiento, siempre y 

cuando el rendimiento que espera obtener sea mayor que los -

intereses que deberá de pagar por dicho financiamiento. 

La acci6n de financiarse siempre se ha considerado como 

una muy útil herramienta de la que pued~ servirse la adminis 

traci6n de cualquier empresa o gobierno, pero, en la misma -

forma en que tiene s~s ventajas allegarnos recursos· ajenos -

y con éstos obtener utilidades, también tiene sus inconve-

nientes y consecuentemente sus riesgos. 

Cuando la administraci6n de una empresa pretenda solici 

tar un financiamiento, deberá considerar una serie de cues-

tionamientos antes de optar por tal recurso. Una vez evalua

do cada uno de los factores que afectan a la acci6n de fi

nanciarse, se decidirá si el financiamiento representa más -

ventajas que desventajas o viceversa, y por lo tanto se deci 

dirá o no por el financiamiento. 

Los principales factores que hay que considerar cuando 

se pretenda solicitar un financiamiento son los siguientes: 

¿Qué compromiso se pretende liquidar o qué inversi6n se 

quiere hacer, o dicho en otras palabras, a qué se prete~ 

de destinar el financiamiento? 

¿A cuánto asciende el pretendido financiamiento? 

- ¿En qué fecha o fechas requiero del crédito? 

¿Qué tipo de intituci6n financiera puede cubrir mis nece-



sidades? 

¿Qué inter6s tendré que pagar por el servicio? 

¿Qué rendimiento obtendré de esa inversi6n? 

4 o. 

¿Cuándo y c6rno tendré que pagar tanto el principal como 

los intereses? 

¿Qué garantías requiere la instituci6n financiera? 

¿Qué riesgo representan para la empresa tales garantías? 

¿Es posible cubrir esa necesidad de dinero con capital -

propio en·forma total o parcial? 

¿Es posible posponer el pago del compromiso o la inver-

si6n pretendida? 

¿Qué otras alternativas posibles existen a fin de optimi

zar la operaci6n o bien disminuir el impacto negativo que 

origina el hecho de buscar financiamiento? 

Cada una de las anteriores preguntas deberá tener una 

respuesta lo más clara y objetiva posible, a fin de que la 

evaluaci6n de la operaci6n pueda hacerse adecuadamente y de 

esta forma tomar la decisi6n más acertada y conveniente pa

ra la empr~sa. 

Todas las respuestas a dichos cuestionamientos son im

portantes e influirán en forma determinante en la decisi6n 

que se tome respecto a la conveniencia o no de solicitar un 

financiamiento, pero resaltarán sobre todas las respuestas 

las que se tengan en lo relativo ai monto del interés que -

pretenda cobrarnos la instituci6n financiera, es decir el -

costo financiero; también en lo referente a las garantías · 
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que tendrá que otorgar a la empresa y a cuándo y t6mo se de

berá pagar el financiamiento. 

Es evidente que el costo financiero sea un factor deci

sivo a considerar, ya que en la medida en que el interés que 

debamos pagar sea inferior al rendimiento o servicio que nos 

proporcione el destino que le demos al financiamiento, hará 

que se haga o no atractiva esta opci6n •. Los montos de los -

intereses varían de acuerdo al tipo de financiamiento, de -

ahí la importancia fundamental de conocer el tipo de crédito 

iequerido, a fin de que el interés que deba pagarse sea el -

mínimo y el financiamiento sea el adecuado ·a las necesidades 

existentes. 

Otro aspecto muy importante sefialado en líneas arrib:~ es 

el referente a las garantías que deba otorgar la empresa a la 

instituci6n financiera, a fin de, como su nombre lo indica,

garantizai el crédito. Las garantías deben ser las ju .. s.tas y 

necesarias, sin que éstas pongan en un alto riesgo el buen -

funcionamiento de la empresa, considerando obviamente el mon 

to del crédito y ~as posibilidades de cumplir con el calend_! 

río de pagos tanto del capital como de los intereses. 

Respecto a esto Óltimo, el calendario 'de pagos, es bás! 

co conocer con anticipaci6n la forma en que se cubrirá el fi 

nanciamiento, a fin de que no nos ocasione un nuevo problema 

de liquidez cuando ocurran los pagos, lo que pudiera ocasio

~ar un perjuitio mayor que el que representaría dejar de so-

1 i citar el primer financiamiento. 



42. 

Antes de optar o no por un financiamiento, la adminis

traci6n de la empresa deberá hacer una cvaluaci6n profunda 

de todos los elementos. que' intervienen en el proceso que im

plica la obtenci6n de aquél, ya que, es cierto, éste tiene -

una serie de ventajas~ las cuales bien aprovechadas traerán 

un beneficio considerable a la empresa, pero por otro lado e 

xisten desventajas, las cuales implican riesgos, los que, si 

no son bien ponderados pueden poner en álto peligro a ¡a ne· 

gociaci6n, riesgos que en muchos casos terminan con la quie· 

bra de la empresa. 

En resumen, el financiamiento es una herramienta que d~ 

be ser manejada por toda empresa, considerando a fondo las · 

ventajas y riesgos que aquél representa. 

b) FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Cuando se ha decidido que los recursos requeridos debe· 

rán ser obtenidos mediante fuentes diferentes a las aport! · 

ciones que pudieran hacer los socios, entonces nos veremos · 

en la necesidad de solicitar un financiamiento. 

Básicamente existen dos fuentes de financiamiento: una 

es mediante financiamientos comerciales y la otra es a través 

de initituciones nacionales de crédito, o sea los bancos. 

Toda empresa, pues considero difícil que haya alguna e! 

cepci6.n, siempre, o en ,algún momento, ha requerido de finan· 

ciamiento de sus proveedores, es decir, sus compras de mate

ria prima, de equipo o de cualquier otra índole han sido al-

. ~ 
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gunas veces financiadas por parte del vendedor, r¿curriendo a 

todas las formalidades que implica el establecimiento de una 

relaci6n crediticia en tales condiciones; se firmarán letras, 

pagar6s, con aval o sin él, se determinará un interés, se f! 

jará una fecha de vencimiento, etc., incluso es camón encon

trar este tipo de financiamiento sin ninguna de estas forma

lidades, ya que la buena experiencia que se tenga entre f! -

nanciador y financiado basta para establecer el financiamien 

to requerido. Esta fuente de crédito es la más usada dada -

la facilidad para su obtenci6n. 

Sin embargo, la fuente de financiamiento más importante, 

dada su diversidad de servicios, la constituyen las institu

ciones nacionales de crédito, o bancos, como se les denomina 

rá en adelante en el presente trabajo. 

A raíz de la nacionalizaci6n de la banca mexicana, en -

septiembre de 1982, se transforman y agrupan los diferent~s 

bancos, a fin de prestar un servicio más acorde con las nece 

sidades nacionales, estando en posibilidad de dar el mismo -

servicio todos los bancos que el que s6lo daba anteriormente 

la banca múltiple, ganando con esto uniformidad en el siste

ma bancario nacional. 

Los bancos existen gracias a l~s financiamientos que o

torgan, dentro de la amplia diversidad que hay de éstos, ya 

que las utilidades que aquéllos ootienen, provienen del dif~ 

rencial existente entre el interés que cobran por otorgar f! 

nanciamiento y el interés que pagan a los ahorradores o inver 
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sionistas, como se les llama a aquellos ahorradores que dep~ 

sitan a un plazo fijo. 

Dado que los bancos tienen como servicio de venta el fi 

nanciamiento a todo aqu61 que lo requiera, son quienes han -

desarrollado los debidos procedimientos y mecanismos para e

valuar, aprobar, otorgar y cobrar los financiamientos solici 

tados, y es precisamente objeto de este.estudio el determinar 

el vínculo que existe entre algunos procedimientos y mecani~ 

mas establecidos por los bancos con informaci6n desarrollada 

por la propia empresa. 

Las instituciones nacionales de crédito o bancos, ope

ran bajo la tutela y supervisi6n del Banco de M~xico, quien 

tiene como principales funciones la de regular la emisi6n y 

circulaci6n de moneda, constituir y manejar las reservas que 

se requieran, actuar como agente financiero del Gobierno Fe 

deral en las operaciones de cirédito que éste realice, empré

si tos públicos y servicio de tesorería del Gobierno, partici 

par y operar con el Fondo Monetario Internacional y otros º! 

ganismos internacionales, definir porcentajes máximos de in

versi6n en ciertas actividades y mínimos en otras para desa

rrollarlas. 

El Banco de México opera a su vez bajo la dependencia 

de la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público quien es la 

máxima autoridad financiera del país para controlar el desa· 

rrollo y funcionamiento del Sistema Bancario Mexicano. 

Las instituciones nacionales de crédito actúan realizan 
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do dos tipos de operaciones: las pasivas, que están represe~ 

tadas por la captaci6n de recursos y las activas, que se re

fieren a la forma en que son canalizados o aplicados dichos 

recursos captados .. 

La captaci6n de recursos u operaciones pasivas son lo-

gradas principalme.nte mediante: 

Dep6sitos a la· vista. 

Dep6sitos a plazo. 

Dep~sitos de ahorro. 

Préstamos de empresas y par~iculares. 

Emisi6n de certificados financieros. 

Piéstamos de bancos. 

Emisi6n de valores de renta fija y otros títulos-va

lores 

a) Bonos financieros 

b) Bonos hipotecarios 

c) Títulos de capitalizaci6n 

El banco tiene que pagar un interés a lo~ depositantes e 

inversionistas sobre todas las operaciones antes expuestas, -

excepto por los dep6sit.os a la vista. 

Las operaci~nes activis o canalizaci6n de recursos están 

representadas principalmente por: 

Inversiones en valores 
:~ . 

Descuentos 

Préstamos directos. 

Préstamos prendarios 



Créditci~· ~imples o en cuenta corriente 

Préstamos de habilitaci6n o avío 

Préstamo~ refaccionarios 

Préstamos hipotecarios 

Créditos comerciales 

Préstamos personales 

Inversiones en muebles e inmuebles 

46. 

Por todas estas op~raciones, excepto la Última, el ban-· 

co cobrará un interés, el cual le servirá para cubrir todos 

.sus gastos operativos y el.·remanenie·vendrá a representar su 

utilidad. 

Como se podrá apreciar por lo anteriormente expuesto, -

existen básic·amente dos fuentes de financiamiento, los: acreed2 

res comerciales y los bancos o instituciones nacionales de - · 

crédito, pero existe otra fuente de financiamiento que 'atmque· 

se engloba dentro de los bancos, merece la atenci6n hablar -

de ella en f'or.ma por separado. Esta fuente alterna de finan 

ciamiento la constituyen lós Fondos de Fomento: 

Estos Fondos de Fomento se les conoce también por: Ban

ca de Segundo Piso, Banca de Fomento y Desarrollo e Incenti-

vos Financieros. 

Los Fondos de Fomento han sido instituídos por el Go

bierno Federal con el prop6sito de que aquéllos actúen como 

un instrumento financiero oficial de promoci6n, auxilio y -

apoyo para contribuir al desarrollo ecoh6mico del país así -

1 . " .. 
.. ··. i 
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como para destinar fondos a sectores o actividade~ en los -

que se tiene un interés especial de desarrollar y fomentar. 

Mediante estos fondos, la Banca Central pretende ejercer un 

control selectivo del crédito, canalizándolo hacia sectores 

preferenciales que más urgentemente lo requieran. 

El establecimiento de estos fondos se ha orientado a -

favorecer p_rincipalmente la industrialüaci6n en forma gene

ral; el turismo, que con inversi6n per cápita, relativamente 

muy baja, permite dar trabajo a gran cantidad de personas; y 

a mejorar la balanza comercial, a fin de generar y/o ahorrar 

divisas. 

La implantaci6n de los Fondos de Fomento es considera

ble y cualquier empresario debería conocerlos ampliamente por 

las ventajas que representan, ya que son créditos prefere~·

ciales de muy bajo costo y por la diversidad existente de di 

chos fondos, bien pueden ser aplicables a casi cualquier em

presa.· Cabe destacar que los fondos son-constituidos con -

nuestros impuestos, por lo que es un imp~rativo qu~ la admi

nistraci6n de la empresa se sirva de dichos fondos a fin de 

ahorrar un costo financiero considerable mediante el conoci

miento y uso de éstos. 

Todos ellos funcionan bajo la forma o marco ju~ídico de 

fideicomisos, constituídos por el Gobierno Federal vía la 

promulgaci6n de una Ley para crear· el Fondo de Fomento en las 

instituciones nacionales de crédito y en el .Banco Central (fi 

duciarios), siendo el fideicomitente en todos los casos la -
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Por la mecánica con que operan estos incentivos finan· 

cieros adquieren la forma de "Banca de Segundo Piso", o sea, 

que los créditos preferenciales, en cuanto a tasas, plazos y 

objetivos del crédito, se canalizan y efectúan normalmente a 

través de las instituciones nacionales de crédito; es decir, 

los llamados bancos de primer piso, qui~nes reciben una coml 

si6n y redescuentan los créditos otorgados utilizando los -

fondos de los fideicomisos. 

De acuerdo a los fines específicos para los que fue ere! 

do cada fondo, se pueden mencionar a los siguientes: 

De Fomento Econ6mico: 

a) FOGAIN.- Fondo de Garantía y Fomento •• la Indus

tria Mediana y Pequefia. 

b) FONEP.- Fondo Nacional de Estudios y Proyectos. 

e) Fondos Mixtos Revolventes de Estudios de Preinver

si6n Estatales. 

d) Sociedades Pr~motoras de Empresas. 

e) Comités Promotores de Desarrollo Socio-Económico de 

cada Estado. 

f) FONACOT.- Fondo Nacional de Fomento y Garantía pa

ra el Consumo de los Trabajadores. 

De Ayuda Técnica: 

a) CONACYT.- Consejo Nacio11a1 de Ciencia y Tecnología. 

J.,, 
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De Fomento Industrial: 

a) FOMIN.- Fondo Nacional de Fomento Industrial. 

b) FIDEIN.- Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciuda

des Industriales y Centros Comerciales. 

c) FONEI.- Fondo Nacional de Equipamiento Industrial. 

De Fomento de Exportaciones: 

a) FIDEXPORT.- Fondo para·la Identificaci6n de Proye~ 

tos Espec~ficos de Inversi6n para Fomento de las Ex 

portaciones y Sustituci6n Eficiente de las Importa-

cienes. 

b) FOMEX.- Fondo para el Fomento de Exportaciones de 

Productos Manufacturados. 

De Fomento Agropecuario: 

a) FIRA.- Fideicomisos Instituídos en Relaci6n con la 

Agricultura. 

De Fomento a la Vivienda: 

a) FOVI.- Fondo de Operaci6n y Descuentó Bahcario a -

la Vivienda. 

b) INFONAVIT. - Instituto de Fomento Nacional para la - :i: 

Vivienda de los Trabajadores. 

e) FOVISSSTE. - Fondo para la Vivienda de los Trabaj.a

dores al Servicio del Estado. 

· De Fomento a las Artesanías.: 

a) FONART.- Fondo_para el Fomento de las Artesanías. 

.! 
',•' 
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De Fomento al Turismo: 

a) FONATUR.- Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

En fin, se pueden hablar de muchos fondos y fideicomi

sos más, destinados tanto a las actividades mencionadas como 

a otras relativas al comercio marítimo, a ia agroindustria, 

a la minería, a la piscicultura, a la pesca, a la educaci6n, 

etc., sin embargo, s6lo se ha pretendido enunciar a los más 

importantes, dentro de cada actividad como fondos represent! 

ti vos. 

A manera de ejemplo, se mencionarán los fines y forma -

de operar de los fondos más conocidos y requeridos, a fin de 

mostrar los alcances de las ventajas que éstos ofrecen: 

FOGAIN 

El Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Media~a y 

Pequefia tiene como finalidad principal ra de contribuir por 

conducto del crédito, de la promoci6n, de la asistencia téc

nica, de programas especiales y de investigaciqnes, al fort! 

lecimiento y modernizaci6n de la industria mediana y pequefia, 

siendo su apoyo principal el que presta mediante créditos -

concedidos a través de las instituciones nacionales de crédi 

to. 

Asimismo, este Fondo está orientado a fomentar la des

centralizaci6n de la industria, el desarrollo regional y el 

aumento de la productividad. 
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Para poder llevar a cabo sus operaciones crediticias, -

FOGAIN requiere, dada su calidad de "banco de segundo piso", 

de la intermediaci6n de las instituciones bancarias nacjona-

les; con esa participaci6n, se apoya a las empresas medianas 

y pequeñas pertenecientes a la industria de transformaci6n, 

otorgándoles crédito suficiente, oportuno, a tasas bajas de 

interés y en condiciones adecuadas de plazos de amortizaci6n, 

según las necesidades y características de los proyectos de 

inversi6n. 

La Ley autoriza al FOGAIN el descuento de tres tipos d! 

ferentes de crédito, los cuales son: de habilitaci6n o avío, 

refaccionario e hipotecario industrial. 

FONBP 

El Fondo Nacional de Estudios y Proyectos es un fide.ic_!! 

miso de fomento econ6mico constituido por el Gobiern~Fede

ral con el prop6sito de apoyar técnica y financieram~nte a -

los inversionistas y empresas de los sectores público, priv~ 

do y social, en la fase de planeaci6n y estudio de sus pr.2 -

yectos de inversiQn. 

Sus recursos provienen fundamentalmente de aportaciones 

del Gobiern6 Federal~ de diversos préstamos otorgados por el 

Banco Interamericano de Desarrollo, de las recuperaciones de 

los créditos que otorga y de los productos de tales operaci_!! 

nes. 

El FONEP proporciona asistencia técnica y asesoría en -
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cada una de las fases del ciclo del proyecto, finariciando -

estudios y proyectos sectoriales y regionales, preliminares, 

de factibilidad técnica, econ6mica y financiera; de ingenie

ría básica y de detalle, así como los estudios destinados al 

mejoramiento de la capacidad administrativa, operacional, 

productiva o de mercado de las empresas. 

El financiamiento de los estudios se realiza en condi

ciones preferenciales con el prop6sito de fomentar y permi

tir que las inversiones se basen en una informaci6n confia

ble y con un riesgo calculado. 

FOMIN 

El Fondo Nacional de Fomento Industrial es un fideicomi 

so que tiene como objetivo principal apoyar a los empres! 

rios que pretendan fundar nuevas industrias o ampliar las ya 

existentes. 

Este apoyo se canaliza mediante la aportaci6n temporal 

de recursos en forma de capital a las empresas. FOMIN ~pera 

a través de la adquisici6n de acciones comunes o preferentes, 

o bien concediendo financiamientos sin garantía. La aporta~ 

ci6n máxima que puede efectuar este Fondo es de 49% en ambos 

casos, ya sea en funci6n del capital social de la empresa, -

si ésta es nueva, o bien del capital contable si la empresa. 

ya está en operaci6n. En otras palabras, FOMIN se convierte 

en socio minoritario del empresario. 

Este Fondo no demanda privilegios administrativos ni de 



53. 

ninguna otra Índole y sí en cambio ofrece servicio de asis

tencia financiera técnica, administrativa y legal a través 

de NAFINSA. 

La asociaci6n de FOMIN es tempor~l, ya que cuando la e~ 

presa está funcionando normalmente, pone a la venta sus accio 

nes. 

Es vital para cualquier empresa conocer la existencia -

de este Fondo, ya que mediante su apoyo, es'posible increme~ 

tar el capital de aquélla y, de esta forma, incrementar su -

capacidad de endeudamiento sin afectar negativamente su fl~

j o de caja, logrando mantener el contról de la compáñ~a, con 

la certeza de que una vez nor~alizadas las operaciones de és 

ta, poder recuperar las acciones en poder del Fondo y de es

ta manera conservar la propiedad de la empresa. 

Los objetivos del FOMIN consisten principalmente en la 

creaci6n de empleos o bien ampliar las fuentes de trabajo ya 

existentes; impulsar la descentralizaci6n industrial; ~ejo

rar la balanza de pagos mediante la sustituci6n de importa

ciones y el fomento de las exportaciones; promover la tecno

logía nacional, etc. Todos estos objetivos son aplicables a 

cualquier tipo de empresa. 

Para lograr las facilidades que otorga est~ Fondo s6lo 

hay que presentar un estudio de factibilidad técnica, econ6-

mica, financiera y de organizaci6n administrativa del proye~ 

.to. 
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FIDEIN 

El Fideicomiso de Conjuntos, Parques, Ciudades Indu~ -

triales y Centros Comerciales tiene como objetivo fundamen

tal el estudiar y fomentar la creaci6n de conjuntos, parques, 

ciudades industriales y centros comerciales, promoviendo su 

localizaci6n y desarrollo en colaboraci6n con la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Los principales programas que tiene establecidos este -

Fideicomiso consisten en la construcci6n y operaci6n de par

ques industriales, financiamiento a la pequeña y mediana in

dustria para la construcci6n de naves industriales e. in.ves ti 

gaci~n y fomento de parques industriales. 

El Programa Nacional de Parques Industriales opera ·me·

diante el programa de estudios y proyectos, que a su vez con 

siste en la elaboraci6n de estudios de prefactibilidad y fac 

tibilidad, ingeniería básica y de detalle, así como estudios 

especiales. También existe el programa de asesoría a ~arques 

industriales en operaci6n que incluye las áreas de administra 

ci6n, comercializaci6n, promoci6n y jurídico. 

El financiamiento que se otorga para la construcci6n de 

obras de infraestructura y urbanizaci6n de parques industri! 

les opera mediante créditos hasta de 10 y 12 aftos con 3 aftos 

de gracia y a tasas de interés preferenciales. 

FOMEX 

El objetivo del Fondo para el Fomento de las Exportaci~ 
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nes de Productos Manufacturados es propiciar el atimento del 

empleo, el incremento del ingreso y el fortalecimiento de la 

balanza de pagos, mediante el otorgamiento de créditos y/o • 

garantías para la exportación de productos manufacturados y 

servicios, la sustitución de importaciones de bienes de cap! 

tal y de servicios prestados por sus productores y la susti

tución de importaciones de bienes de consumo y de servicios 

en las franjas fronterizas .. 

Para llevar a cabo su objetivo, en lo referente al apo-

yo a las exportaciones, el Fondo tiene implementados el pro

grama de financiamiento a la pre-exportación, a la export!!_ -

ci6n y el de garantías de crédito a la exportación. En cuan 

to a la sustituci6n de importaciones, tiene implementados el 

programa de financiamiento de bienes de consumo, el de fina~ 

ciamiento a la compra-venta de automóviles populares, el de 

financiamiento de bienes de capital y servicios, el.de gara~ 

tía contra la falta de pago de créditos otorgados para la 

producción de bienes de capital y el de garantía al primer -

adquirente de bienes de capital contra pérdidas derivadas ~J 

del mal funcionamiento de los mismos. 

Este Fondo opera como banca de segundo piso, ofreciendo 

tasas de inte~és bajo y a plazos atractivos en relación a los 

ofrecidos por las instituciones nacionales de crédito. 

FIRA 

Con estas siglas se conoce a los Fideic~misos Institui

dos en Relaci6n con la Agricultura, de los cuales los princi . -
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pales son El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 

Ganadería y Avicultura, conocido como FOAGA y el cual otorga 

financiamientos para créditos de habilitaci6n o avío; El Fon 

do Especial para Financiamientos Agropecuarios, conocido co

mo FEFA y cuyos financiamientos son para créditos refaccion! 

rios, y el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía -

para Créditos Agropecuarios, conocido como FEGA y este fondo 

no otorga financiamientos, sino apoyos a la banca participa~ 

te, para fomentar su intervenci6n en el otorgamiento de cré

ditos agropecuarios a productores de bajos ingresos. 

Los principales objetivos del FIRA son: 

Impulsar y fomentar en forma integral el desarrollo -

de las diversas actividades agropecuarias del país, la indu! 

trializaci6n de los productos primarios y la comercializa 

ci6n eficiente de su producci6n, todo ello mediante la cana

lizaci6n de recursos crediticios a través de la banca. 

Proporcionar, en forma paralela al crédito, servicios 

complementarios tales como: asistencia técnica, demostraci6n 

de prácticas agropecuarias, organizaci6n de productores, ga

rantías de recuperaci~n de créditos y reembolso de costos de 

asistencia técnica. 

y el objetivo fundamental, que es el de estimular u

•. na mayor participaci6n de las instituciones nacionales de 

crédito en el financiamiento de las empresas agropecuarias,. 

principalmente las de bajos ingresos. 
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FOVI-FOGA 

El Fondo de Operación y Descuento Bancario a la Vivien

da (FOVI) tiene como funciones principales las siguientes: 

Promover la construcción o mejora de viviendas de interés 

social, orientando la inversión de las instituciones de 

crédito para que los programas vayan de acuerdo con las -

necesidades ecqnómicas y sociales de cada región. 

Evaluar y aprobar técnicamente los programas. 

Otorgar apoyo financiero a las instituciones de crédito -

para complementar los recursos que éstos destinan a la -- . 

construcción, adquisición o mejora de viviendas. 

Supervisar la ejecución de las obras, en el caso de otor

gamiento de apoyo financiero o a solicitud del promotor. 

Proporcionar asesoría técnica para la preparación y reali 

zaci6n de los programas de. vivienda, incluyéndose en esa 

asesoría la orientación a los promotores en la obtención 

del financiamiento de las instituciones de crédito para -

dicha realización. 

También, y relacionado con el FOVI, se estableció otro 

fideicomiso llamado Fondo de Garantía y Apoyo a los Créditos 

para la Vivienda de Interés Social (FOGA} el cual tiene por 

objeto compensar a las instituciones de crédito por los cos

tos de los créditos que otorgan para vivienda de interés so

~ial y darles una mayor garantía en la operación de dichos -
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cr6ditos para evitarles quebrantos. 

FONATUR 

Los objetivos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

básicamente consisten en fomentar la inversi6n en instalacio 

nes y actividades turísticas a trav6s de financiamientos pr~ 

ferenciales así como el establecimiento de instrumentos de -

financiamiento acordes a la realidad econ6mica del país y a 

las necesidades del Sector Turismo. 

Los financiamientos estarán enfocados a la construcci6n~ 

ampliaci6n y/o remodelaci6n de hoteles, condominios, instal! 

cienes de tiempo compartido, establecimientos de alimentos y 

bebidas y cualquier otro proyecto relacionado con la activi· 

dad turística. 

Los cr6ditos que btorga este Fondo consisten en refac

cionarios, de habilitaci6n o avío, apertura de crédito sim

ple con garantía de la unidad hotelera y cualquier otro tipo 

de crédito autorizado para la banca múltiple. 

Los plazos, tasas de interés y límites de crédito e~t'n 

en funci6n del destino del financiamiento. Habrá que tomar 

en consideraci6n las ventajas que otorga el Fondo, ya que é! 

tas rebasan en mucho las condiciones que ofrece riormalmente 

cualquier instituci6n bancaria. 

c) TIPOS DE FINANCIAMIENTO, SUS REQUISITOS Y GARANTIAS 

, .· 
En el inciso anterior de este capitulo se mencionaron ~ 
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las operaciones activas que realizan las instituciones de -

crédito, las cuales vienen a representar los diversos tipos 

de financiamiento a que puede recurrir cualquier persona, m,9_ 

ral o física, a fin de cubrir sus necesidades crediticias. 

A continuaci6n se mencionarán los principales tipos de 

financiamiento así como los requisitos y garantías específi

cas que requiere cada uno de ellos. 

Descuentos.-

El descuento es el cobro anticipado de un documento. M~ 

diante esta operaci6n el cliente de un banco puede allegarse 

recursos en forma anticipada, endosando al banco los docume~ 

tos provenientes de la venta de sus mercancías, pagando int~ 

reses con base en la fecha en que se descuentan y el venci -

miento de los documentos. Adem6s del cobro de los intereses, 

el banco cobra una comisi6n por el control, manejo administra 

tivo y la posterior cobranza de los documentos. 

De acuerdo a la legislaci6n bancaria, es necesario que 

los documentos sujetos a descuento provengan de una oper! 

ci6n de compr~-ventA efectivamente realizada, con lo que se. 

trata de evitar transacciones simuladas para efectos de eré-

di to. 

Cuando se aceptan documentos que no provengan de trans-' 

acciones de compra-venta, el cedente, es decir el cliente, 

tendr4 que cumplir con una serie de requisitos que la mis~a 

ley marca, a fln·de que puedan ser aceptados por el banco. 
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Los documentos descontados podrán ser pagarés o letras -

de cambio. 

Este tipo de operaciones descansan, en mucho,en las re

laciones que existan entre el banco y el cliente, ya que el 

grado de confianza, derivado de la buena experiencia que ten 

ga el banco con dicho cliente, juega un papel muy importante 

en estas transacciones. 

Generalmente para operar el descuento de documentos, el 

barico abre una línea de crédito al cliente, misma que tendrá 

que ser apoyada por la solvencia moral y econ6mica del soli

citante, su capacidad de pago, su arraigo en la localidad, -

su experiencia en su negocio o actividad, antecedentes de -

crédito, etc. 

El plazo establecido por la ley para este tipo de créd! 

tos es de noventa días, con una renovaci6n máxima de otros -

noventa días. 

Préstamos Directos.-

En este tipo de crédito la operaci6n se garantiza s6lo · 

con la firma del deudor en el documento que aquél le firme -

al banco. Este préstamo es conocido también como quirograf!. 

rio. 

Los préstamos directos se clasifican como créditos con 

garantía personal, ya que su otorgamiento y recuperaci6n de_! 

cansa preferentemente en la personalidad del deudor. Para -

que el banco otorgue ~ste tipo de crédito, es porque previa-
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mente ha hecho un estudio de la solvencia y capacidad de pa

go del deudor, la cual se ve apoyada por la experiencia de -

pago satisfactoria, llegando de esta forma al convencimiento 

de que la firma ¿el cliente es suficiente. A fin de garant! 

zar estas operaciones, generalmente el banco solicita una se 

gunda firma o aval. 

Al igual que los descuentos, el plazo para estos crédi

tos es de noventa días, con una renovaci6n máxima de noventa. 

días más. 

Por estos préstamos el banco cobra intereses genera:lmen 

te por anticipado, aunque también puede convenirse el pago -

de éstos en forma mensual o al vencimiento de la operaci6n. 

No se aplica comisi6n en este caso. 

El documento en que se realiza el pr,stamo directo es· -

mediante pagaré. 

Préstamos Prendarios.-

Estos créditos se clasifican como de garantías ~eal, ya 

que como su nombre lo indica, una prenda respalda la opera-. 

ci6n. 

Hay que tomar en consideraci6n que aún cuando la garan

tía de la.operaci¿n se basa en la prenda,-no debe perderse -

de vista la capacidad de pago del acreditado, y~ que hay q~e 

tener en cuenta que a ningún banco le resulta conveniente a~ 

.judicarse la prenda para recuperar su inversi6n por las difi 

cul tades que imp'lica la reaUzaci6n de aquélla. 
".i.· 
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El préstamo es fijado con base en el 70% del valor de -

las garantías y a fin de agilizar la operaci6n, comúnmente . 

se opera a base de la negociaci6n de Certificados de Dep6si-

to y Bonos de Prenda, quedando la custodia de la garantía ba 

jo la responsabilidad de un Almacén General de Dep6sito o 

bien, la operaci6n se realiza de acuerdo a las modalidades · 

de la prenda en materia de comercio establecidas por la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo · 

334, Fracci6n VI. 

Este tipo de créditos se documentan mediante un pagaré 

en el cual se describirá la garantía. 

Créditos Simples o en Cuenta Corriente,-

El crédito simple es respaldado por medio de un Contra

to de Apertura de Crédito en el que se fija la cantidad que 

podrá disponer el acreditado, pudiendo hacer una o varias •• 

disposiciones hasta agotar la cifra estipulada en el contra

to, haciendo hincapié en que no podrán hacerse nuevas disposiciones, 

El crédito en cuenta corriente es respaldado igualmente 

por un contrato de apertura de crédito, mediante el cual el 

a~r~ditado hace disposiciones en relaci6n a sus necesidades 

de financiamiento, estableciéndose una cüenta corriente en " 

la que existen remesas recíprocas de las partes, pudiendo 

disponerse del saldo dentro de la vigencia del contrato. 

El crédito puede apoyarse con garantías personales, o-

torgadas por el deudor con su firma en el contrato y en los 
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documentos que suscribe al hacer las disposiciones: con g~ 

rantía real constituída mediante dep6sito de determinados 

bienes o mercancías en un Almacén Gcnerai de Dep6sito o con 

garantía colateral establecida a través del endoso de títu

los de crédito suscritos a favor del deudor, que puede cobrar 

el banco y aplicar al crédito. 

Además de la garantía que otorgue el deudor, la institu 

ci6n bancaria deberá considerar, al igual que en los présta

mos anteriores, la solvencia moral y econ6mica del acredita

do así como su capacidad de pago y conveniencia para el ban~ 

co. 

El plazó de estos préstamos es igual al especificado en 

los directos y los intereses podrán liquidarse mensualmente o 

al vencimiento. 

Préstamos de Habilitaci6n o Avío.-

Estos créditos operan mediante la celebraci6n de un con 

trato, y al igual que los simples o en cuenta corriente se -

manejan como aperturas de crédito. 

La característica de este tipo de financiamiento es que 

tienen. definido específicamente el destino que debe darse al 

préstamo, el cual debe ser invertido en la. adquisici6n de ma 

terias primas y materiales y en el pago de jornales, salarios 

y gastos directos de explotaci6n indispensables para los fi

nes de la empresa. 

Estos crGditos quedan garantizados con las materias pr!_ 
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mas y materiales adquiridos y con los fruto~, productos oª! 

tefactos que se obtengan con el mismo crédito, aunque éstos 

sean futuros o pendientes. 

Es importante hacer notar que la instituci6n acreedora 

supervisará que el destino que se le haya dado al crédito -

sea el mismo que estipula el contrato. 

Este tipo de créditos están enfocados para fomentar la 

industria, la agricultura y la ganadería, excluyendo la acti 

vidad comercial y a particulares y profesionistas, ya que c~ 

mo se ha visto en líneas anteriores, existen otra clase de -

créditos para dicha actividad y para tales personas físicas. 

El plazo máximo para este financiamiento será de tres -

años. 

Préstamos Refaccionarios,-

La forma en que opera este tipo de financiamiento es -

muy similar al de Habilitaci6n o Avío, s6lo que discrepa en 

el destino que debe darse al Refaccionario y en su plazo. 

Estos préstamos, al igual que los mencionados en el in

ciso anterior, se operan mediante la elaboraci6n de un con

trato, en el cual debe estipularse el de~tino que debe darse 

al financiamiento así como las garantías reales sobre bienes 

muebles e inmuebles, además de los que constituyan la garan

tía propia de estos créditos, o sobre la unidad industrial, 

agrícola o ganadera. 

Los créditos reraccionarios deberán invertirse en la ad 
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quisici6n de aperos, instrumentos, útiles de labranza, abo

nos o animales de cría; en la realizaci6n de plantaciones o 

cultivos cíclicos o permanentes; en la apertura de tierra P! 

ra el cultivo, en la compra o instalaci6n de maquinaria i~ -

dustrial, agrícola y ganadera y en la construcci6n o realiz! 

ci6n de obras necesarias para el fomento de la empresa del -

acreditado. 

Como se podrá observar, estos financiamientos están des 

tinados s6lo a las actividades industriales, agrícolas y ga

naderas corno ocurre con los de habilitaci6n o avío. 

Los plazos máximos a que normalmente se otorgan los cr! 

ditos refaccionarios ~on a quince afios, 

Créditos Comerciales.~ 

Mediante esta clase de créditos se llevan a cabo las --· 

compras de mercancías, materias primas, implementos, maquina 
' . . -

ria u otros materiales, en plaza distinta a aquélla en la --

que operan, ya sea dentro del país o en el extranjero, y ne

cesitan hacer el pago al proveedor en el lugar de su origen 

para que les sea enviado su pedido. Principalmente estos •• 

créditos son usados en las operaciones de importaci6n de bie 

nes. 

La mecánica que se sigue es la siguiente: el comprado~ 

nacional propone a un .banco establecido en nuestro país que, 

por su conducto, establezca un crédito en un banco en el ex

tranjero a favor de su proveedor por determinada cantidad. 
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El importador fija al banco nacional las condiciones bajo 

las cuales el banco en el extranjero deberá hacer el pago al 

proveedor en el extranjero. Dichas condiciones pueden con

sistir en revisar la calidad, cantidad y especificaciones de 

las mercancías, expedici6n de facturas, contrataci6n de seg~ 

ros, pago de fletes, etc,, y s6lo que se cumplan las condicio 

nes fijadas por el comprador, el banco del extranjero que in 

terviene estará autorizado para hacer el pago. 

El banco nacional cobrará una comisi6n por la apertura -

del crédito y, dependiendo de la solvencia del cliente y de 

la magnitud de la operaci6n, se exigirá un depósito en garll!l 

iía del cumplimiento de dicha operaci6n. 

El banco ubicado en el extranjero cobrará una comisi6n -

por la confirmaci6n del crédito, así como una segunda que a

plica de acuerdo con los pagos que hace. 

Por Útlimo, el banco nacional cobrará al importador las 

sumas que haya pagado por su cuenta,. o bien podrá establecer 

el otorgamiento de un crédito a determinado.plazo mediante· 

el cobro de los intereses correspondientes. 

Préstamos Hipotecarios.-

Estos financiamientos tienen como característica el que. 

la garantía la debe constituir un bien inmueble, no aceptan

do los terrenos, ni urbanos ni r6sticos, como garantía; es -

decir, la garantía s6lo puede constituirla una casa, un edi

ficio, un condominio e incluso una edificaci6n de tipo indu! 
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trial y comercial. 

Los préstamos hipotecarios son créditos a largo plazo,-

10 6 15 afios y generalmente se cubren en pagos parciales que 

pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 

La proporci6n entre el préstamo y la garantía difiere -

seg6n se trate de construcciones especializadas, de habita

ciones populares de precio medio o de interés social. 

A grandes rasgos, estos son los principales tipos de fi 
nanciamiento, aunque hay que reconocer que existen otros ti· 

pos de crédito que por no ser los más comunes, o bien por no 

ser objeto de este trabajo, no serán mencionados. 



CAPITULO III 

UTILIZACION DEL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA COMO 
ELEMENTO DE JUICIO EN LA OBTENCION DE FINANCIAMIENTO 

68, 

a) INFORMACION SOLICITADA POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Como se ha visto en el inciso c) del capítulo anterior, 

cualquier instituci6n financiera, antes de conceder un crédi 

to, tendrá que analizar todos los ángulos de la operaci6n, -

así como las características del cliente, a fin de operar con 

un riesgo calculado, riesgo tal que le permita contar con ~l 

máximo de posibilidades de recuperar su inversi6n, así como 

obtener una utilidad razonable. 

Con el prop6sito de analizar la operaci6n y al solici:

tante del financiamiento, la instituci6n crediticia requeri

rá el máximo de informaci6n sobre ambos aspectos, ya que en 

la medida en que conozca la sol.icitud de préstamo, mayor ag.!_ 

lidad habrá en el proceso de otorgamiento del crédito. 

Todas las instituciones financieras tienen sus respect! 

vos formularios, los que a final de cuentas solicitan la mis 

ma informaci6n por parte del cliente, existiendo algunas va

riantes, más no en lo que se refiere a los datos de fondo. 

Llegado'el momento de solicitar un financiamiento, el -

empresario deberá tener disponible y completa la siguiente -

informaci6n, a fin de facilitar la labor de análisis de la -

instituci6n financiera de quien pretenda obtener el crédito: 
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Tipo de Financiamiento 

Lo primero que deberá conocer el banco es el tipo de -

crédito que requiere el solicitante, ya sea un préstamo di -

recto, un crédito comercial, un refaccionario, etc,, en vir

tud de que cada clase de préstamo tiene sus características 

propias y la manera en que se formalizan difiere uno de otro. 

Monto del Financiamiento Solicitado 

Es obvio que el monto del crédito solicitado influye en 

forma determinante en la complejidad de la operaci6n, ya que 

la abundancia de datos a suministrar al banco para su análi

sis no será igual si se trata de una solicitud por $50,000 -

que una por $50,000,000. A mayor cantidad solicitada, mayor 

y más profundo análisis por parte de la instituci6n financie 

ra. 

Aplicación del Crédito 

Este inciso se relaciona íntimamente con el ·que s~ men

ciona como Tipo de Financiamiento, ya que en algunos casos -

el destino que se le dé al crédito indicará la clase de pré! 

tamo que deberá solicitarse; así tendremos que si el finan -

ciamiento lo aplicaremos a la compra de maquinaria, solicit! 

remos entonces un crédito refaccionario; si se trata de P! -

gos diversos a proveedores nacionales, requeiiremos un créd! 

to en cuenta corriente; si se trafa de pagos. a proveedores • 

en el extranjero, requeriremos de un crédito comercial, etc. 
. .f, 
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Justificaci6n de la Solicitud de Crédito 

Deberemos exponer en forma clara y concisa las razones 

de nuestra solicitud, es decir, cuál es la causa que nos ha 

impulsado a buscar el apoyo econ6mico de terceros para hacer 

frente a un egreso. En la medida en que suministremos mayor 

cantidad de informaci6n al banco, éste podrá servirnos más -

eficientemente. Deberemos mencionar, p~r ejemplo, que el fi 

nanciamiento se ha solicitado como consecuencia de una expa~ 

si6n de la capacidad instalada para hacer frente a un incre

mento en la demanda; del ingreso de una nueva línea de pr~ -

duetos en el mercado; de un aumento salarial que no estaba -

contemplado en el flujo de efectivo; de la compra de invent! 

rios a precios sumamente bajos que es preciso aprovechar, --

etc •. 

Datos Generales 

Dentro de este inciso deberá mencionarse la informaci6n 

que servirá para identificar al solicitante con datos t.ales 

como: nombre de la persona (moral o física), direcci6n, tel! 

fono, representante legal de la empresa, números de registro 

en Hacienda, .cámaras, etc. 

Datos sobre El o Los Propietarios de la Empresa 

Deberá consignarse la fecha de constituci6n de la socie 

dad, si es persona moral, así com~ el inicio de sus operaci~ 

nes; ctuiénes son el o los duefios de la empresa y en qué p:i:'o

porci6n¡ qué empresas filiales tiene la negociaci6n. Es im-
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portante destacar que la antigüedad viene a significar la s2 

lidez de una empresa, ya que es de suponerse que a mayor tiC!!!_ 

de permanencia en el mercado, la empresa ha logrado consoli

dar sus operaciones en el mismo, Los nombres de los dueños 

o socios de la entidad solicitante pueden representar valio

sos elementos de juicio a la instituci6n financiera, ya que 

si aquéllos son conocidos dentro del medio bancario por su • 

solvencia econ6mica y moral al haber tenido bu~nas experien

cias el banco con créditos otorgados con anterioridad, ya 

sea por financiamientos personales o en otras empresas en 

las que tambi~n son accionistas, el banco contar~ con facto

res que podrán influir favorablemente en el otorgamiento del' 

crédito solicitado. 

Es aplicable, igualmente, consignar las empresas filia· 

les de la entidad solicitante, ya que las buenas experie!!_ .. "~ 

cías bancarias con dichas empresas filiales ayudarán a obte· 

ner una decisi6n favorable del banco. 

Productos que Elabora y/o Comercializa 

Es importante consignar en la solicitud de financiamie~ 

to el o los productos que vende la empresa, ya que esto ubi

cará ii1 banco en cuanto al mercado en el que se desenvuelve 

el solicitante. 

Dentro de la actividad econ6~ica cada mercado tiene sus 

propias características, problemas y necesidades y las insti 

tuciones financieras, la mayoría de las veces, tienen conocí 

·._'} 



',. - .. ~,-\·:· ' 
,.,, "'' .... '/'º¡ . ., ,. _, 

·'· •.··· .. · 

72. 

miento, ya sea general o en detalle, de la complejidad y pr~ 

blemática de cada mercado. Por ejemplo, el ramo textil, el 

de la construcci6n, el alimenticio, etc., se comportan de di 

versa manera y en determinado momento podrá influir en la 

instituci6n financiera favorecer o no a un solicitante, de· 

pendiendo del mercado en el que se desenvuelve en funci6n de 

los elementos que afecten favorable o desfavorablemente di

cha rama de la economía . 

. Materias Primas con las que Trabaja 

Intimamente ligado con el inciso anterior es el que se 

refiere a las materias primas que intervienen en el proceso 

operativo del solicitante, ya que estos datos ayudarán a ubi 

car en forma· más adecuada a la instituci6n financiera. Por_ 

ejemplo, será un elemento de juicio valioso para el banco co 

nocer si las materias primas con las que trabaja el solic! -

tante son de importaci6n o .nacionales, ya que, en determina· 

do momento representará mayor riesgo para el empresari~ y -· 

consecuentemente para la instituci6n financiera si aqu~l de· 

pende de la importaci6n de materias primas, por la problemá

tica relativa a la disponibilidad de divisas, devaluac~6n de 

la· moneda, obtenci6n de permisos d.e importaci6n, etc. 

La disponibilidad de materias primas influye en forma -

básica en la buena marcha de una empresa, de ahí la importa~ 

cia para. el banco de conocer con qu6 insumos opera el solic! 

tante y la. forma en que se allega de tales productos. 
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Procesos de Producci6n y/o Comercializaci6n 

Es conveniente para el banco conocer los procesos de -

producci6n y/o comercializaci6n en virtud de que m~diante el 

análisis de 6stos podrá evaluar el grado de complejidad de -

la operaci6n. 

El grado de modernizaci6n u obsolescencia en los proce

sos de producci6n y/o comercializaci6n genera un impacto de

terminante en los costos y consecuentemente en los resultados 

obtenidos por una empresa, lo que podrá ser evaluado más ade 

cuadamente al ·analizarse los est·ados financieros de· la misma 

por el banco. 

Dichos procesos vienen a representar el grado de tecno· 

log~a empleada en la empresa, lo cual, en muchos casos, pue

de significar la agresividad de 6sta en el mercado. 

Al detallar tales procesos operativos será necesario ha 

cerlo tanto literaria como gráficamente,.describiendo tanto 

el proceso en sí como el tipo de maquinaria que interviene • 

en éste. 

Será igualmente aconsejable, para facilitar la labor de 

análisis del banco, hacer una evaluaci6n comparativa de los 

procesos operativos en la empresa respecto a los de la comp~ 

tencia, a fin de que la instituci6n financiera pueda apreciar 

el grado de tecnología que la entidad posee. 

Capacidad Instalada y Utilizada 
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Será un dato de relevante importancia para el banco co

nocer cual es la capacidad instalada de producción y cuánto 

de esa capacidad es utilizada por la empresa. 

El banco querrá saber la capacidad instalada y la pro

ductividad de la empresa con el propósito de determinar la

magnitud de la misma, lo cual podrá incidir en la proporción 

que guarde con el financiamiento requerido. 

Mediante el conocimiento de la capacidad instalada y -

su productividad se podrá evaluar hasta quG grado la empre

sa podrá incrementar su producci6n sin necesidad de nuevas 

inversiones en la ainpliaci6n de sus instalaciones fabriles. 

Es obvio mencionar que este inciso adquiere una impor

tancia preponderante cuando la razón del financiamiento re

querido se debe a un pretendido incremento de la capacidad

instalada, lo cual deberá soportarse con un adecuado est~ -

dio de mercado, en el cual se justifique la necesidad de 

ampliaci6n de las instalaciones existentes a ese moment~. 

TambiGn habrá que considerar que la capacidad instala

da no aprovechada tendrá que afectar forzosamente en los 

costos en mayor o menor grado, dando un indicativo de la 

razonabilidad de dichos costos y lógicamente del impacto -

que éstos ocasionen en los resultados de la empresa. 

Estutiio de Mercado y Volúmenes de Ven.ta 

La empresa solicitante deberá justificar los volúmenes 



75. 

de venta que pretenda alcanzar mediante un estudio del merca

do al que quiera tener acceso. 

Es evidente que no basta señalar los volúmenes de venta 

que se tienen pronosticados, sino que ante la instituci6n fi 

nanciera habrán de soportarse los factores sobre los cuales 

se han fincado dichos pron6sticos, factores tales como: di -

mensi6n de la demanda total de la indusiria dentro de la cual 

se desempeña la empresa; porcentaje de la demanda que es cu

bierto, mediante la oferta, por los fabricantes de tal indus 

tria; penetraci6n en el mercado, tanto de la empresa solici

tante del crGdito como de sus competidores; precios de venta 

y calidad de sus productos respecto a los existentes en el -

mercado; razones por las cuales se pretende modificar el gr! 

do de penetraci6n en la industria, tales como desaparici6n -

de algunos competidores, aumentos en la demanda por disminu

ci6n en los precios, ampliación de la capacidad instalada, -

nuevos productos en el mercado, cambios en los sistemas de -

comercializaci6n, etc, 

De la misma forma en que se proporcione informaci6n res 

pecto a los pronósticos de venta basados en un estudio de 

mercado, debe suministrarse la informaci6n hist6rica y la 

forma en que se relaciona con los datos presupuestados. 

L~ información hist6rica deberá contener, del mismo mo

do, datos en cuanto a la industria·y a los competidores~ así 

como las razones por las cuales se alcanz6 determinado grado 

de penetraci6n en el mercado. 
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Las causas por las cuales se modifiquen los vol6menes de 

venta, tanto de la industria como de la empresa solicitante -

del cr6dito, en sus cifras pronosticadas respecto de las his

t6ricas, deberán justificarse en forma contundente. 

El estudio de mercado proporcionará los elementos de jui 

cio necesarios a la instituci6n financiera para que ésta ten

ga la confianza suficiente en cuanto a las cifras de venta 

presupuestadas y de esta manera podrá asumir que los demás 

presupuestos están desarrollados sobre bases razonables (pre

supuesto de producci6n, compras, inventarios, etc.), ya que· 

como se mencion6 en el Capítulo I de este trabajo, el pres~ -

puesto de ventas sirve de base para elaborar los diversos pr~ 

supuestos de la empresa. 

Número de Personal y Relaciones Laborales 

Otro indicador a considerar por la institución financie

ra en cuanto a la dimensi6n de la empresa lo constituye el nú 

mero de personas que laboran dentro de la misma, ya, sea a ni

vel obrero, t6cnico o administrativo, así como cuánto de ese 

personal está sindicalizado y cuánto es de confianza. 

" Es sumamente importante para el banco conocer tanto la ~ 

situaci6n actual como la hist6rica de las relaciones de la em 

presa con el sindicato de la misma, ya que en determinado mo

mento pudiera afectar el otorgamiento de un crédito la situa

ci6n conflictiva entre ambas partes. Del 'mismo modo, sería un 

factor de confianza para la instittici6n fina~ciera saber que 
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no ha habido huelgas en la empresa y/o que las relaciones sin 

dicato-patronales son cordiales y que éstas no representan un 

riesgo mayor para quien pretenda otorgar el crédito. 

Modificaciones en la Empresa Derivadas del Crédito 

Este inciso está íntimamente ligado con el referente a -

"Aplicaci6n del Crédito" y "Justificaci6n de la Solicitud de 

Crédito", ya que en tales incisos se describe cual será el -

destino del crédito y se mencionan las causas por las que se .. 
justifica la solicitud. 

En este inciso se describirá el impacto que tendrá la -

empresa como consecuencia del otorgamiento del financiamiento" 

ya sea en términos de unidades adicionales a vender, a produ

cir, en número de personal a contratar, de ingresos por vent~ 

de maquinaria reemplazada por la nueva a adquirir con el cré

dito, unidades automotrices de distribuci6n a comprar como •

consecuencia del incremento en las ~entas, etc. 

Hay ocasiones en que el otorgamiento de un financiamien

to conlleva una serie de inversiones y/o gastos adicionales -

que modifican en mayor o menor grado las condiciones.sobre -

las cuales se venía desempeñando. la empresa, por lo que s.erá 

de utilidad para el banco saber hasta que grado impactar' en 

su flujo de efectivo no s6lo el crédito concedido, sino ta~ -
' 

bién todos aquellos egresos derivados de aquél. 

Experiencias Bancatias 



Este aspecto reviste gran importancia para cualquier in~ 

tituci6n financiera, ya que le permitirá determinar la salve~ 

cia moral y econ6rnjca del solicitante, derivada de la forma 

en que ha respondido a compromisos contraídos anteriormente, 

tanto con la misma instituci6n como con sus similares. 

Al hablar de experiencias bancarias se incluyen todas a

quel las relaciones que han existido entre el solicitante del 

financiamiento y el o los bancos con los que ha tratado, como 

consecuencia de los diversos servicios que éstos ofrecen, así, 

se tomarán en cuenta la forma en que ha manejado sus cuentas 

de cheques, es decir, si el solicitante no ha incurrido en so 

bregiros; si sus cuentas de inversiones las ha manejado ade · 

cuadamente; y desde luego, la más importante, cual ha sido el 

comportamiento del solicitante ante los créditos que ~ste ha 

obtenido con las diversas instituciones financieras. 

Es obvio que tendrá mucho a su favor, en cuanto al crédi 

to que solicita, si en los financiamientos que le han concedi 

do con anterioridad, ha cumplido con todos los requisitos y o 

bligaciones a los que se comprometi6, lo cual podrá influir 

en forma determinante en la decisi6n de la instituci6n finan

ciera en lo referente al crédito en cuesti6n. 

Ser6 necesario hacer referencia tanto de las cuentas de 

cheques, saldos, cuentas de inversi6n y montos, así como de -

los créditos concedidos, en los cuales se detallará la insti

tuci6n otorga~t~. número de crédito, monto, plazo v cuándo se 

termin6 de liquidar <l1rho f1nanc1amiento. En cuanto a los cr6 
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Jitos ~u~ tenga Vtbcntes, Jebcr6 scnalnr igunlmcntc a la lns

tituci6n financiera, el monto y el saldo por pagar así como -

la forma en que 6stc ser& liquidado, mencionando los grav4mc

nes y/o avales respectivos. 

Grav&menes Sobre la Empresa 

Ser4 de gran importancia para la instituci6n financiera 

conocer los grav4menes existentes sobre los activos de la em

presa derivados de los pasivos que ésta tenga a la fecha de 

la solicitud de cr6dito, a fin de conocer sobre qué otros ac

tivos podría constituirse una garantía. 

Los gravámenes existentes deberán detallarse al máximo -

posible, a fin de facilitar la labor de análisis del banco, a 

gilizando con esto el otorgamiento del crédito. 

El solicitante tendrá especial cuidado en determinar el 

riesgo que le ocasiona otorgar una garantía sobre determinado 

activo, ya que esto le podría acarrear un perjuicio mayor en 

caso de un incumplimiento del contrato. 

Estados Financieros 

La solicitud de crédito deberá acompaftarse por los esta

dos financieros de la empresa, tanto los hist6ricos, que bien 

pueden cubrir los 6ltimos 3 a 5 anos, dependiendo de la magn! 

tud del financiamiento requerido, como por los estados profor 

ma, que puede~ ser a corto, mediano o largo plazo. 

Es requerido por el banco en la mayoría de los casos, --



.. ...,. ··; ¡••' 
·' .· 

.•. 
". 

so. 

que los estados financieros históricos vayan.a~ompaftados por 
" 

el dictamen de un Contador Público independiente, a fin de ·• 

que mediante la firma de éste, el banco tenga la.certeza de -

que la situaci6n financiera que presenta la empresa está acor 

de:con la realidad, 

Los estados financieros y anexos solic~tad6s por lás ins 

tituciones financieras son el balance general, estado de re

sultados, estado de origen y aplicaci6n de recursós,. flujo d¿ 

. efectivo y estado de costo de pro·ducci6n. 

·.·" 
Lo anterior es requeridd ~n lo relativo tanto a los esta 

dos financieros hist6ricos como a los preforma•.: :'J~·r.e.tendiendo 

ser más explícito en cuanto a los estados proforma en el inc! 

so b) de este mismo cápítulo. 

Las razones o indicadores financieros que sirven para a

nalizar los estados financieros, ya sea por part~ de las ihs

ti tuciones de crédito como por la misma .'empresa, serán descri· 

tas, igualmente, dentro del .:siguiente inciso. 

La informaci6n solicitada por las instituciones ·financi!i_ 

ras mencionada dentro de este i~ciso, es la considerada como \ ... 
indispensable para hacer una evaluaci6n adecuada. de una soli· 

citud de financiamiento, a4nqu,e hay que mencionar que depen_ · 

diendo del tipo de crédito, mont~ y características del miSmo, 

el .banco podrá requerir de datos ~dicionales, a fin de contar 

con elementos de juicio más amplios para tomar una decisi6n -

debidamente fundamenta4a en cuanto al otorgamientó del finan· 

ciamiento solicitado. 
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b) LOS ESTADOS PROFORMA Y RAZONES FINANCIERAS 

Como se ha mencionado en líneas precedentes, lns institu 

cienes financieras requieren de sus solicitantes de cr6dito -

una serie de datos e informes relativos a su empresa y entre 

esta informaci6n tienen un papel preponderante los estados fi 

nancieros. 

Los estados financieros hist6ricos mostrarán la manera -

en que la empresa ha sido manejada, qué rentabilidad ha obte~ 

nido, qué problemas ha enfrentado, cuál ha sido su crecimien

to, etc., y mediante esta informaci6n el banco podrá apreciar 

cuál ha sido el comportamiento hist6rico de dicha empresa, so 

portando su decisi6n, en buena medida, en los elementos de 

juicio que le proporcionen estos estados hist6ricos. 

Sin embargo, a6n cuando es importante saber cuál ha sido 

el comportamiento de la empresa en el pasado, será no menos -

determinante conocer. cuál será la situación de ésta en el fu

turo, y aún más, .en caso de otorgar el financiamiento, qué i!!_! 

pacto y d~ qµé manera se reflejará en los estados financieros. 

Los estados financieros que contienen cifras a futuro se 

les llama "Preforma", por lo que, cuando elaboramos un presu

puesto, el cual viene a ser resumido en un estado de resulta

dos, un balance general y un estado de origen y aplicaci6n de 

recursos, estos estados presupuestados vendrán a tomar también 

el nombre de estados proforma. 

Por medio de los estados financieros proforma, la insti-
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tuci6n crediticia podr6 apreciar cu&l y c6mo ser& la aplica

ci6n del crGdito a obtener por el solicitante, así como la -

forma en que liquidará tanto el principal como los intereses 

del mismo; del mismo modo, podrá evaluar la forma en que ben~ 

ficiar6 dicho crGdito a la empresa y la manera en que 6ste a

fectará a la situaci6n financiera de la misma, 

Para cualquier instituci6n financiera será muy importan

te conocer tanto la manera ch que se canalizará el crGdito co 

mo la forma en que se gener~rán los recursos p~ra liquidar e~ 

financiamiento, lo cual podrá mostrarse tanto en los cstndos 

financieros preforma como en todo el soporte que resp~lda ª' · 
éstos, 

Los estados financieros proforma deben contener los mis

mos rubros y conceptos que los estados hist6ricos, difiriendo, 

si acaso, en el grado de detalle que pueden tener los prim~ -

ros, ya que las operaciones presupuestadas no tendrán la minu 

ciosidad. que contienen las cifras re'ales que se preparan en · 

el departamento de contabilidad de'la empresa. 

Es obvio que el sistema contable que se siga en el regi~ 

tro de las 'operaciones reales debe ser el mismo.que se use al. 

momento de elaborar las cif'.•as presupuestadas, a fin de que -

la evoluci6n de la empresa pueda ser evaluada sobre bases uni 

formes. 

Desde el momento en que asumimos la existencia del pr~n

cipio de consistencia entre las cifras de los estados finan -
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cieros hist6ricos r las que contienen los cstaJos preforma, -

estnmos en posibllidaJ de efectuar una serie <le compnracioncs 

entre los estados mencionados. 

No obstante, como se menciona en líneas anteriores, que 

se conoce como estados financieros proforma al balance gene

ral, al estado de resultados y al de origen y ap1icaci6n <le -

recursos, las instituciones financieras requieren.por pattc -

del solicitante, por lo general, además de dichos estados, el 

"Estado de Movimiento de Caja" o "Flujo de Efectivo", ya que 

mediante esta informaci6n es posible apreciar las fechas y -· 

monto en que se genera ;a nece~idad de financiamiento, su a

plicaci6n y la forma en que se obtienen los ingresos, para 

ser usados, parte de ellos, en el pago del ~rincipal y los in 

tereses, que a fin de cuentas es lo que mayormente le intere-

sa al banco. 

Por lo tanto, una vez que.la instituti6n financiera ha -

obtenido los estados financieros hist6ricos y preforma del -

cliente, deberá efectuar un anális{s de los mismos, a fin de 

determinar ciertos indicadores que le permitan evaluar si la 

empresa guarda y/o guardará una situaci6n saludable 6 no y, • 

por lo tanto, si es sujeta de cré~ito por parte de la institu 

ci6n. 

Para hacer este análisis, tanto las instituciones finan

cieras como las empresas usan una serie de métodos, a fin de 

obtener una interpretación de las ·cifras q.ue se muestran en • 

los estados financieros, ya que las cantidades evaluadas en -

;' . 
• 1 

:': 



'->'' ', >f.,.1 ¡•''' ,,.,,, ,A ''·" ,, ·-··'.'fl • , ',> ,,•,,; ,,, ~' !•¡,.• ! •••, •. • 

s~. 

forma indep0ndiente no dan a ..:ono..:l'r en forma c}ar:1 la po,_\ -

d6n financiera 1k ln C'TilJHCs~i. 

Cabe hacer men..:i6n que cualquier~ <le los m6toJos de aná

lisis aqul descritos no representan u~fin, sino un medio pa

ra, de ahí, hacer an6lisis más.profundoi. Lo que se pretende 
~ 

hacer en el presente inciso, es describir los m6to<los de aná-

lisis más comunmente usndos tanto por las empresas, en el tran.:!_ 

curso normal de sus operaciones, como por los bancos al anall 

zar una solicitud de crédito por parte de un cliente. 

Los m6todos de análisis se pueden agrupar en seis ~lasos: 

De Reducci6n de Estados Financieros a Por Cientos 

De Razones Financieras Simples 

De Razones Financieras Estándar 

Íle Aumentos y Disminuciones 

De Tendencias 

De Control del Presupuesto 

Los t~es primeros métodos se agrupan en lo que se llruna 

métodos de análisis vertical, en tanto ~ue los tres 61timos -

están bajo el grupo de métodos de análisis horizontal. 

tie Reducci6n de Estados Financieros a Por Cientos 

Por este método es posible apreciar la manera en ~ue las 

partes que integran un todo se comportan respecto a éste, pu

diendo ev~l~ar las desviaciones, yi sea favorables o dcsfavo· 

rabies, de un estado financiero respecto a otio. 

··' 
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La forma de determinar estos porcentajes consiste en di

vidir cada una de las partes que integran el todo entre el to 

do, multiplicando por cien el cociente. 

A fin de ser más gráficos, se presenta el siguiente eje! 

plo: 

Cía. X 
Estado de Resultados Proforma por 

el Ejercicio de 1984 
(Millones de Pesos) 

Conc~tos Cantidad 

Ventas $ 2,190 

Costo de Ventas 1!726 

Utilidad Bruta 464 

Gtos. Venta y AdnkJn. 145 

Utilidad de Operación 319 

Gtos. Financieros 83 

Utilidad Antes Inq>tos. 236 

Impuestos 118 

Utilidad Neta $ 118 

Porcentaje 

100.0 % 

78.8 

21.2 

~ 

14.6 

3.8 

10.8 

-2:.L 
5.4 % = 

Mediante este método, la línea que sirve como base de -

comparaci6n es la de Ventas, así, todas las demás líneas del 

Estado de Resultados representarán una porci6n de dicha línea 

de Ventas. Es de~ir, mediante este análisis, se puede dedu

cir que por cada $100 de venta, se gast6 $6.6 en Gastos de -

Venta y Administraci6n, o bien $ 5. 4 en Impuestos, por ej'cq>l<i, 

y así sucesivamente en el resto de las líneas. 
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En el Balance General las lineas que se toman como base 

Je comparaci6n serán el Activo, por una parte, y la suma del 

Pasivo y Capital por la otra. En otras palabras, las líneas 

que integran el Activo, deberán ser comparadas contra el to

tal del mismo, y las que integran el Pasivo y Capital deber'n 

obtenerse los porcentajes en funci6n del total de·esta Última 

línea según se puede apreciar en el siguiente ejemplo: 

Activo 

Circulante 

Fijo 

Diferido 

Pasivo 

A Corto Plazo 

A Largo Plazo 

Ca12ital 

Capital Contable 

Cía X 
Balance General Preforma 

al 31 de diciembre de 1984 
(Millones de Pesos) 

Cantidad 

3,021 

7,580 

649 

Total Activo 11, 250 

2,210 

5,184 

Total Pasivo 7,394 

3!856 

Total Pasivo y Capital 11, 250 

De Razones Financieras Simples 

Porcentaje 

26.8 % 

67.4 

5.8 

100.0 ' 
19.6 ' 

46.1 

65.7 

34.3 

100.0 % 

Como se ha mencionado anteriormente, las cifras aisladas 

de los estados financieros, juzgadas de esta manera, no son -
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representativas, sino las relacion~s que existen entre los d! 

versos rubros de dichos estados financieros es lo que nos pe! 

mite establecer ciertos indicadores en cuanto a la posici6n · 

financiera de la empresa. 

Se pueden hacer una serie de combinaciones con los diver 

sos conceptos que contienen los estados financieros, mas es · 

altamente recomendable que antes de establecer la rclaci6n -

que existe entre una línea y otra, tengamos presente la fina

lidad que pretendemos al analizar tales estados financieros. 

Así tendremos que si es el inversionista quien evalúa dicha -

informaci6n, enfocará su atenci6n sobre la productividad de -

la empresa; si es el acreedor a corto plazo, determinará an -

tes de conceder un préstamo cuál es la solvencia de aquélla; 

si es el acreedor a largo plazo, evaluará la estabilidad del 

posible deudor, etc. Es decir, dependiendo de cuál sea el o~ 

jeto de nuestro análisis, combinaremos cenceptos del activo, 

pasivo, capital y resultados, a fin de que la evaluaci6n de la 
~ 

posici6n financiera de la empresa sea adecuada y de esta for-

ma la decisi6n que se tome en relaci6n a aquélla se fundamente 

sobre bases razonables. 

Este tipo de indicadores son los más usados, tanto por -

las empresas como por las instituciones bancarias y se menci~ 

narán en forma enunciativa mas no limitativa las razones sim-

ples más requeridas, dependiendo del enfoque que se le prete~ 

da dar al análisis en cuanto a Liquidez, Estabilidad y/o Ren

dimiento. 
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Liquidez: 

Prueba del Acido = Activo Circulante - Inventarios x 100 
Pasivo Circulante 

Esta raz6n representa la capacidad de pago que tiene la 

empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, -

sin considerar los invetnarios como parte de dicha capacidad, 

Si el porcentaje obtenido es superior a 100%, se considera 

como satisfactoria la solvencia de la negociaci6n. 

Indice de Liquidez = Activo Circulante x 100 
Pasivo Circulante 

Este indicador representa la capacidad de pago de la em

presa para liquidar sus pasivos a corto plazo, incluyendo los 

inventarios dentro del activo circulante. En esta razón es -

común considerar la proporci6n de dos a uno como adecuada, es 

decir que la inversi6n de los duefios del negocio en el activo 

circulante es al menos igual a la que tienen los acreedores a 

corto plazo. 

Días Cartera = Cuentas por Cobrar x 360 días 
Ventas 

Esta proporción nos indicará el número de días venta que 

tenemos como saldo en cuentas por cobrar, lo cual nos indica

rá nuestra posición en cuanto a la política de ventas a crédi 

to que tenga establecida la empres.a. 

· Días Inventario Inventarios x 360 días 
Costo de Ventas 
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Los inventarios deberán guardar una porporci6n razonable 

en cuanto al costo de ventas, por lo que, el indicador obteni 

do nos sefialará si tal proporci6n es adecuada en ~uanto a la 

idealizada. Esta raz6n nos indica el número de días inventa-

rio que tenemos para hacer frente a las ventas a nivel costo. 

Estabilidad 

Apalancamiento = Pasivo Total x 100 
Capital Contable 

En términos generales se puede acept~r que un porcentaje 

del 100% es razonable, ya que de esta manera la inversi6n de 

los dueños en la empresa es igual a la de los acreedores, por 

lo que la inversi6n de estos Últimos está garantizada. Sin -

embargo, el grado ideal de apalancamiento variará de acuerdo 

al giro y situaci6n de la empresa, por lo que es un tanto --

arriesgado establecer un patr6n en cuanto a este indicador. 

Porcentaje de Inversi6n de los Dueños 
del Negocio en los Activos Fijos Caiital Contable 

. ctivo Fijo 

Es muy importante conocer la participaci6n que tienen· -

los propietarios de la empresa en los activos fijos de la mis 
~ 

ma, ya que es un criterio generalmente' aceptado que los due -

ños de la negociaci6n aporten los recursos econ6micos básicos 

para operar ésta. 

Rendimiento: 

Margen de Utilidad Brut~ ~ Utilidad Bruta x 100 
Ventas 
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Esta raz6n indica la productividad obtenida considerando 

los costos incurridos en relaci6n a las ventas en el mismo --

lapso de tiempo. 

Rendimiento Neto Utilidad Neta x 100 
Ventas 

El porcentaje obtenido indicará la productividad obteni

da en relaci6n al total de ventas alcanzadas por la empresa -

una vez considerados todos los costos y.gastos de operaci6n. 

Rendimiento del Capital Contable = Utilidad Neta x 100 
Capital Contable 

Este porcentaje nos indicará el rendimiento que los due

ños de la empres~ han obtenido en funci6n de su participaci6n 

en la misma; comparando dicho rendimiento con otros de diver-

sas empresas, o bien contra el ofrecido por las instituciones 

bancarias en inversiones a plazo fijo, podremos evaluar la ·

productividad de la negociaci6n. 

Rendimiento del Activo Fijo = Utilidad Neta X 100 
Activo Fijo 

Esta raz6n nos permitirá apreciar el rendimiento que pr~ 

duce la inversi6n que tengamos en activos ftlos, la cual e~ · 

múnmente es la más fuerte en las empresas,. independientemente 

de que tal inversi6n en activos fijos haya sido hecha por los 

accionistas o por los acreedores de la empresa. 



·-'"";<'. 

91. 

De Razones Financieras Estándar 

Las razones estándar se obtienen de la misma forma que -

las razones simples, s6lo que las cifras que se consideren p~ 

ra obtener la raz6n estándar deberán ser el resultado de un -

promedio, es decir, para obtener la "prueba del ácido", por -

ejemplo, deberemos obtener los promedios de varios ejercicios 

del activo circulante, de inventarios y del pasivo circulante 

y hacer la.misma operaci6n aritmética indicada en líneas ante 

rieres. 

Este método es aplicable cuando las cifras individualmen 

te np son representativas, raz6n por la cual es necesario usar 

cifras promediadas. 

Estas razon~s pueden clasificarse como internas y exter

nas. Son internas cuando las cifras usadas se derivan de in

formaci6n de la propia empresa por varios ejercicios; las ex

ternas, son el resultado de cifras promediadas y obtenidas de 

empresas similares al giro de la negociaci6n analizada. Es -

necesario que al obtener estos indicadores externos, se consi 

deren empresas afines lo más posible, tanto en tamafio como en 

problemática, ya que de no hacerlo de ese modo, las razones -

obtenidas, base de comparaci6n, serían inadecuadas para ser 

consideradas como estándar. 

Este método implica sus riesgos en cuanto a que los peri 

odos considerados en la obtenci6n del promedio pued~n incluir 

situaciones anormales, así como la dificultad que representa 

identificar empresas similares a la analizada. 



92. 

De Aumentos y Disminuciones 

Mediante este método se identifican, como su nombre lo -

indica, los aumentos y disminuciones habidos de un período a 

otro entre cifras homogéneas de los estados financieros, t~ -

les como el balance general, el estado de resultados y el es

tado de origen y aplicaci6n de recursos. Por esta causa, a e~ 

te tipo de compa·raci6n se le conoce como Estados Financieros 

Comparativos. 

Esta identificación de variaciones da pie a un posterior 

análisis, más profundo, ~ependiendo de la magnitud de la va - . 

riaci6n. 

De Tendencias 

Este ti.PO de análisis es muy importante para la· empresa 

cuando pretende desarrollar su pron6stico, ya que la base so

bre la cual presupuestará debe basarse en forma muy relevante 

en la experiencia habida en períodos anteriores. 

Por medio de este análisis es posible apreciar la direc

ci6n que adquieren los diversos factores que afectan la mar -

cha de una emp'resa, permi t Undonos orientar en una forma ade

cuada la política que ésla seguirá en un futuro. 

·El análisis bajo el método de tendencias no debe hacerse 

en forma aislada, ya que deberán combinarse diversos conceptos 

para que adquiera validez dicho método; es decir, por eje~plo, 

al analizar la tendencia de las ventas, deberá considerarse -

igualmente la tendencia que guarden las cuentas por cobrar de 
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clientes, a la tcnJencia de inventarios con la del costo de · 

ventas, etc. 

Para determinar la tendencia que guardan determinadas ci 

fras nos serviremos de1 método de números relativos, mediante 

el cual ordenaremos cronol6gicamente dichas cifras, tomando · 

como cifra base la más antigua dándole el valor del 100%, por 

lo que las cantidades de cada uno de los períodos subsecuentes 
1 

representarán un porcentaje, obtenido en funci6n del dato ba· 

se. A fin de hacer más claro este análisis se recomienda gra-

ficar estos datos, para lograr, de esta manera, un mayor e~ -

tendimiento por parte del lector. 

En el método de tendencias, al igual que en el de raz~ -

nes estándares, pueden obtenerse internas y externas, permi -

tiéndonos comparar el compórtamiento de la empresa respecto -

al de la industria o de un grupo de empresas determinadas. 

De Control del Presupuesto 

En relaci6n al control presupuestal haremos referencia -

en el inciso d) de este mismo capítulo, 

e) VALIDEZ E IMPORTANCIA DE LAS CIFRAS PRESUPUESTADAS 

Ya se ha comentado en páginas anteriores del presente 

trabajo acerca de la importancia que le concede el banco a 

los datos hist6ricos que le proporciona el solicitante, ya 

que la decisi6n de aquél en cuanto al otorgamiento del crédi· 

to descansa en muy buena parte en la experiencia que haya te· 
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nido con el cliente. Sin embargo, para el banco será de igual 

importancia conocer la forma en que el solicitante dctermin6 

sus necesidades de financiamiento, el monto al que éste ascien 

de, el destino que le dará, la forma en que pagará tanto el -

capital como los intereses y los beneficios que dicho financia 

miento acarreará a la empresa. 

La instituci6n financiera podrá hallar respuesta a todos 

estos cuestionamientos en el presupuesto que la empresa ha -

preparado. 

Ahora bien, ¿qué tanta confianza le puede infundir dicho 

presupu~sto al banco?, ¿c6mo sabrá el banco que las cifras •• 

que contiene el presupuesto son razonables?, ¿podrá el banco 

fundamentar su decisi6n sobre tal presupuesto? 

Es evidente que el solicitante del crédito deberá. demos

trarle a la instituci6n financiera que las cifras que contie

nen los estados financieros preforma, que es donde finalmente 

se concentra el presupuesto de la empresa, son válidos y dig

nos de confianza, por lo que dicha instituci6n puede basarse 

en dicha informaci6n para emitir su decisi6n en cuanto al o · 

torgamiento del financiamiento. 

Si la instituci6n pretende auxiliarse del presupuesto de 

la empresa, en realidad pretenderá auxiliarse del sistema pr! 

supuesta! que ésta tiene implantado. En otras palabras, el -

banco no solo analizará el presupuesto que le presenta el so· 

licitante, sino que también querrá conocer la forma en que se 

elaboraron y controlaron los presupuestos de afies anteriores. 



95. 

Es obvio que si el banco observa que la empresa elabor6 

sus presupuestos en años anteriores y que ésta no tuvo ningún 

control de los mismos, o bien que las cifras reales obtenidas 

se comportaron en forma muy diferente a como la empresa las -

había presupuestado, la instituci6n financiera no tendrá mu -

chos elementos para asumir que el presupuesto que ahora le -

presenta el cliente en prospecto contendrá las metas que real 

mente éste alcanzará. 

El banco seguramente querrá conocer datos tales como los 

volúmenes de venta presupuestados en afios anteriores tanto de 

la industria como de la empresa, las variaciones existentes -

entre real y presupuesto, el análisis de las mismas así como 

las medidas correctivas implantadas por la direcci6n de la ª! 

presa a fin de corregir las desviaciones que se presentaron -

en los ejercicios correspondientes; el banco querrá saber, -

por ejemplo, la forma en que se determinaron en presupuestos 

anteriores los precios de venta de los productos vendidos así 

como.los de compra de las materias primas y los precio~ re! -

les habidos en tales años tanto de venta como de compra, etc. 

Dicho en otras palabras, el banco querrá conocer que tan cer

teros fueron los presupuestos de la empresa y, si no lo fue • 

ron, las medidas que ésta tom6 para lograr que en afios venid~ 

ros dichos presupuestos fueran m's adecuados. 

Por lo anterior, una buena parte de la validez e impor -

tancia que el banco otorgue a nuestro presupuesto, reside en 
la forma en que hayamos manejado nuestros presupuestos en 

• 
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afios anteriores, por lo que, tendremos que estar preparados, 

al solicitar un financiamiento, parµ suministrar al banco la 

documentaci6n necesaria de anos anteriores en la cual mostre

mos los presupuestos, las cifras reales alcanzadas, el análi

sis de las variaciones entre real y presupuesto así como la 

forma en que se corrigieron las deficiencias en los siguie~ -

tes ejercicios. 

Ahora bien, sin dejar de reconocer la importancia que -

tiene el aspecto hist6rico del solicitante del financiamiento, 

es obvio que la instituci6n financiera pondrá especial inte -

rés en toda la informaci6n presupuestada, ya que a fin de cuen 

tas es a futuro cuando daría y recuperaría el financiamiento 

que en ese momento es solicitado. 

A fin de determinar el banco si el presupuesto presenta

do por el cliente es razonable,. efectuará una serie de análi-. 

sis de acuerdo a los métodos descritos en el inciso anterior. 

Un primer análisis se desarrollará comparando los esta

dos financieros presupuestados o preforma contra los reales 

del año o años anteriores, a fin de determinar mediante el m~ 

todo de aumentos y disminuciones las variaciones más importa~ 

tes en los diversos conceptos de los estados financieros. 

Una vez detectadas las principales .variaciones se harán 

análisis más profundos a fin de encontrar la respuesta a ta -

les variaciones. Es importante destacar que la empresa, al -

desarrollar su presupuesto·y presentarlo para su aprobaci6n -
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~l Consejo de Administraci6n, debió de haber llevado a cabo 

todo ese tipo de comparaciones, análisis (descritos en el in

ciso anterior) y explicaci6n do variaciones, por lo que. al -

someter el presupuesto de la empresa junto con la solicitud 

de crédito ante la instituci6n bancaria, deberá tener aquélla 

todas o casi todas las respuestas a las preguntas que pudiera 

formularse el banco respecto a las variaciones existentes en

tre un ejercicio y otro(s) en los estados ~inancieros. 

Además de la evaluaci6n que se haga de los estados finall 

cieros proforma o presupuestados, el solicitante deberá indi

car los lineamientos usados en el desarrollo de su presupues

to y llegar finalmente a las cifras que muestran tales est! -

dos financieros. 

Como primer paso, habrá que considerar cuáles son los e! 

tados financieros de los que se parte para desarrollar un pr~ 

supuesto, es decir, ¿ son cifras reales y dictaminadas del p~ 

ríodo anterior 7, ¿se parte del presupuesto del afio pasado?, 

¿ son cifras de un presupuesto actualizado, es decir, un pro

n6stico ? Es importante hacerle ver al banco que las cifras 

de las que se parte en el ejercicio que es presupuestado son 

razonables. 

Ya que lo que marca la dimensi6n de la empresa y cons! -

cuentemente su presupuesto son las ventas que se consideren -

en este Último, reviste' singular importancia la forma en que. 

se haya llegado a determinar el volumen de ventas presupuest! 

das¡ ya que como se indic6 en el Capítulo 1 de cste"trabajo, 
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dicho presupuesto de ventas sirve como base para desarrollar 

los restantes presupuestos <le la empresa, como son el de pro

ducci6n, compras, inventarios, mano de obra, gastos directos 

e indirectos de fabricaci6n, etc. 

Es evidente que las cifras de un presupuesto serán más -

confiables, no s6lo para el empresario sino para el banco y -

terceros en general, si dichas cifras se basan en volúmenes 

de venta determinados mediante un estudio de mercado que si -

s6lo tales volúmenes son determinados con datos hist6ricos de 

la propia empresa. Si se ha estudiado el mercado existente · 

en cuanto a la demanda y l~ oferta, los competidores que hay 

en el ramo, sus capacidades instaladas y aprovechadas, su!!. -

gresividad en dicho mercado, sus problemas financieros, su 

grado de avance tecnol6gico, etc., es fácil asumir que las ci 

fras presupuestadas tengan un soporte más adecuado que si só

lo se considera el volumen real alcanzado el afio anterior y -

se le ha aumentado un porcentaje de incremento en ventas en ~ 

forma arbitraria. La confiabilidad de las cifras no puede ser 

la misma en uno u otro caso. Es evidente que si el empres~ -

rio ha procedido de acuerdo a la primera forma enunciada, su 

presupuesto adquirirá una validez superior que si se procede 

de acuerdo a la segunda. 

Otro factor que hará que el presupuesto adquiera validez 

e importancia ante una institución financiera al momento de -

solicitar un crédito, lo marca los índices inflacionarios y 

paridades cambiarías consideradas en la elaboración de dicho 

presupuesto. 
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Es de importancia básica este hecho, ya que las tasas de 

inflaci6n inciden de una manera fundamental tanto en los pre

cios de compra de los insumos y servicios que adquirimos como 

en la fijaci6n de nuestros precios de venta. Si tenemos ope

raciones en el extranjero, importaciones o exportaciones, l -

gualmente las paridades cambiarias repercutirán en forma pre

ponderante en las operaciones que contenga el presupuesto. 

Hay varias formas de allegarnos informaci6n adecuada en 

lo referente·a tasas de inflaci6n y paridades cambiarías, ya 

que hay muchas instituciones, organismos, asociaciones, etc. 

que emiten sus pronósticos en relaci6n a estos datos, tales -

como los mismos bancos, mediante boletines econ6micos que pu

blican, cámaras, universidades y centros de estudios profesi~ 

na les. Los precios ª. los que vendamos y compremos marcarán -

los márgenes de utilidad con que operemos, precios que forzo

samente deberán incluir las tasas mencionadas líneas arriba, 

por lo que, en la medida en que soportemos los índices y par! 

dades consideradas en el presupuesto, mayor o menor ser' el -

grado de confianza que tenga la jns~ituci6n de crédito en las 

cifras presupuestadas que sometemos a su consideraci6n como -

soporte de nuestra solicHud de financi.amiento. 

Uno de los estados que con más interés analizará la ·ins

ti tuci6n financiera a la que se acuda, será sin lugar a dudas 

el "Flujo de Efectivo" o "Movimiento de Caja", estado en el -

que se plasman, ·como su nombre lo indica; todas las transac -

ciones que en dinero realiza la empresa. 
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Es precisamente en el Flujo de Efectivo en donde determi 

nomos la necesidad de financiarnos, cuánto, cuándo y c6mo de

beremos obtener el financiamiento, al mismo tiempo que es en 

este mismo estado en el cual reflejamos la forma en que será 

liquidado el crédito a nuestro acreedor. 

En el Flujo de Efectivo existen dos líneas sumamente im

portantes, una dentro de los Ingresos y otra dentro de los -

Egresos. En los Ingresos, la principal línea será la que co~ 

tenga la cobranza sobre las ventas objeto del negocio, mie~ -

tras que en los Egresos son los pagos a nuestros proveedores 

los desembolsos más importantes, raz6n por la cual debed exis 

tir una coherencia absoluta entre las ventas, las compras de 

inventarios, los ingresos y egresos y la política de la empr~ 

sa sobre estos renglones. 

Igual cuidado deberá tenerse al presupuestar aumentos de 

capital, los cuales deben estar debidamente soportados por ac 

tas de asamblea de accionistas, si es que se ha acordado con 

cierta anticipaci6n a la fecha en que se pague el capital in

crementado. 

Las compras de maquinaria y equipo debe corresponder a -

un incremento en la producci6n de la empresa, el cual a su -

vez debe reflejar un increm~nto en las ventas, las cuales con 

templa el estudio de mercado .llevado a cabo por la misma em -

presa. 

En suma~ las cantidades qtie muestre el Flujo de Efectivo 

deberán estar. acorde CO!l .las diversas polÍticas de la empresa, 
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mismas cifras que tendrán que ser respaldadas por tantos doc! 

mentos o papeles de trabajo como sea necesario. 

Por lo anterior, ie puede establecer que la validez e im 

portancia que le otorgue la institución financiera a nuestro 

presupuesto, dependerá de la solidez de las bases sobre las -

cuales dicho presupuesto se haya elaborado, del cuidado que -

se haya puesto en cada línea así como del soporte que se ten

ga de cada una de ellas. En la medida en que contemos con un 

buen sistema presupuesta!, mejores elementos de juicio le da

remos al banco para emitir una decisión favorable sobre nues

tra solicitud de financiamiento. 

d) CONTROL DEL FINANCIAMIENTO EN FUNCION DEL CONTROL PRESU

PUESTAL 

Una vez que la solicitud de financiamiento ha sido apro

bada y se han firmado los documentos que formalizan la opera

ci6n, adquirimos el compromiso de cumplir con todos los acuer. 

dos que se pactaron con el banco. Es decir, deberemos dispo

ner del financiamiento destinándolo a la compra del bien pac

tado o bien, pagaremos la obligaci6n que se había especifica

do en la solicitud; se entregará la documentaci6n necesaria -

al banco a fin de garantizar el financiamiento. (facturas, cer 

tificados de dep6sito, etc.) y se enviará peri6dicamente i! -

formación real a dicho banco, si es que éste así lo requirió 

al momento de conceder el préstamo solicitado. 

En muchos casos el banco, a fin de vigilar que el finan-
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ciamicnto otorgado se esté manejando de acuerdo a lo estipul! 

do en el contrato, solicita del cliente informaci6n cada de -

terminado tiempo para asegurarse que la recuperaci6n del cré

dito no tendrá ninguna dificultad, 

La información que dicho banco suele requerir, normalmen 

te es la misma de tipo financiero que requiri6 a la empresa -

al momento en que ésta presentó su solicitud de crédito, es -

decir, balance general, estado de resultados, origen y aplic! 

ci6n de recursos y flujo de efectivo principalmente. 

El banco, mediante estos estados financieros, podrá per

catarse si las operaciones reales se desarrollan razonablemen 

te en comparaci6n con los estados financieros proforma que se 

presentaron al solicitar el financiamiento. 

En el inciso d) del Capítulo I de este trabajo hemos ha

blado de lo que'significa la implantaci6n de un sistema pres!! 

puesta!. Que éste lo integran, tanto la elaboraci6n del pre~ 

supuesto como el control que de él se tenga. Igualmente, se 

ha hablado de las ventajas que el control presupuesta! le re

porta a la empresa, permiti6ndole detectar las desviaciones -

habidas respecto a los objetivos preestablecidos. Si tal con 

trol le permite a la empresa dichos.beneficios, sepuéde ha -

¿er partítipe a la institución financiera que nos otorg6 el -

cddi to de los m.ismos beneficios, facilitándoles su labor de 

an&lisis y cumpliendo, al mismo tiempo, con el requisito de -

enviar peri6dicam~nte informaci6n financiera. 
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Inclusive, aún cuando no fuere requerida por el banco es 

te tipo de informaci6'n, se considera aconscj a ble, cspecialme!! 

te cuando el cliente no cuenta con un amplio historial en el 

banco, el envío de la informaci6n financiera comparativa pre

supuesto contra real, de tal manera que la instituci6n finan

ciera 'pueda apreciiir la manera en que el cliente realiza sus 

operaciones, ganándose de esta forma la cbnfianza de dicha -

instituci6n, allanando, de paso, el camino para futuras soli

citudes de crédito. 

Mediante el control presupuesta! estaremos en posibili -

dad de detectar las desviacio~es respecto a las metas fijadas 

por la direcci6n de la empresa, desviaciones que, en algunos 

casos, podrían modificar las condiciones del financiamiento -

pactadas originalmente~ En otras palabras, habr' ocasiones -

en que el crédito obteµido resulte insuficiente dadas las con 

diciones tan cambiante de la economía, o bien, que se locali

z6 a Última hora un proveedor con un mejor precio, no siendo 

necesario disponer d~l 100% del financiamiento aprobado, por 

ejemplo, Por lo tan.~o, el control presupuesta! nos permitirá 

hacer ajustes en la medida de lo necesario, tanto en el mane

jo interno de la e!llp~~sa como en nuestras relaciones financie 
.... 

ras con los bancos.:. . .. 

Por lo anterior;:: es altamente recomendable usar el CO_!! -

". 
trol presupuesta!. co~o medio informativo de la empresa al ban 

co, a fin de que·:~s~~-:tenga la certeza de que su inversi6n s: 
'•,· -

rá debidamente recup~"rada al mismo tiempo que n_uestra formali 

,. '\\ 
:·. 
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dad será debidamente apreciada en futuras solicitudes de fi -

nanciamiento. 

. -<·"·: 
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CAPITULO IV 

CASO PRACTICO 

La empresa Juguetes, S.A. presenta su solicitud al banco, 

a fin de obtener un crédito refaccionario por la cantidad de 

$ 3,250,000, el cual invertiría en la adquisici6n de una ma

quinaria, permitiéndole incrementar su producci6n y cense 

cuentemente sus ventas. 

Para obtener dicho financiamiento, Juguetes, S.A. pr2: - -

porciona al banco, además de la solicitud de crédito corres

pondiente, la siguiente informaci6n, a fin de facilitar la -

evaluaci6n de dicha solicitud: 

Tipo de Financiamiento Solicitado 

Monto del Financiamiento 

Aplicaci6n del Financiamiento 

Justificaci6n de la Solicitud 

Datos Sobre los Propietarios de la Empresa 

Productos que Elabora 

Capacidad Instalada y Utilizada 

Estudio de Mercado y Volúmenes de Venta 

Personal y Relationes Laborables 

Modificaciones en l~ Empresa Derivadas del 

Financiamiento Solicitado 

Gravámenes Sobre la Empresa 

Anexo I 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
11 

" 

11 

11 

I 

I 

I 

II 

111 

III 

IV 

V 

VI 

VII 



Estados Financieros Comparativos Real VS. 

Presupuesto por 1983: 

Balance General 

Estado de Resultados 

Razones Financieras del Real de 1983 

Estados Financieros Presupuestados por 1984: 

Lineamientos 

Balance General 

Estado de Resultados 

Estado de Origen y Aplicaci6n de Recursos 

Flujo de Efectivo 

Razones Financieras · ..... 
Estados Financieros ComR..arativo~, Presupuesto 

1984 VS. Real· 1983: 

Balance General 

Estado de Resultados 

Razones Financieras 

Variaciones en los Estados Financieros Presu-

puestados de 1984 al no Considerar el.Financia

miento Solicitado: 

Balance General 

Estado de Resultados 

Flujo de Efectivo. ., 

. . : 
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Anexo VIII 
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Anexo I 

.Juguetes, S. A. 

Tipo de Financiamiento Solicitado: Refaccionario 

Monto del Financiamiento: $ 3,250,000 

Aplicaci6n del Financiamiento: Se adquirirá una maquinaria 

productora de juguetes de plástico a un costo de 

$ 3,000,000, empleándose los restantes $ 250,000 en fle -

tes de Monterrey a México, así como seguros y gastos de -

instalaci6n en la planta de la empresa. 

Justificaci6n de la Solicitud: A la fecha, parte de la produs 

ci6n de Juguetes, S. A., 60%, es comprada a empresas que 

se dedican a la maquila de juguetes y artí~ulos de plást! 

co. La empresa solicitante del crédito tiene la posibill 

dad de incrementar sus ventas de un 15 a .un 20% anualmen

te, viéndose impedida a hacerlo, ya que una de las compa

fiÍas maquiladoras está operando al máximo de su capacidad 

instalada, por lo que las posibilidades de aum~ntar su -

producci6n son nulas. 

En virtud de lo anterior, se ha considerado que Juguetes, 

s~ A. produzca sus propios productos en esa línea, a fin 

de no depender de terceros, estando al mismo tiempo en P!!. 

sibilidad de ampliar su penetraci6n en el mercadó median

te la compra de la ~aquinaria que se menciona en el inci

so anterior. 



108. 

Anexo II 
Juguetes, S.A. 

Datos Sobre los Propietarios de la Empresa: 

Capital Social constituído como sigue: 

Juan Serrano $ 5,500,000 53.9 

Agustín González 3,000,000 29.4 

José Jiménez 1,000,000 9.8 

Francisco Castillo 500,000 4.9 

Carlos Serrano 200,000 2.0 

Total $10,200,000 100.0 

Juan Serrano.- 55 afias, mexicano, ingeniero químico y con 

una experiencia de 25 años en el área de plásticos. Socio 

en otras empresas con las siguientes aportaciones: 

Plásticos, S.A. 

Mangueras, S.A. 

Servicios Industiiales, S.A. 

$ 8,000,000 

$ 3,800,000 

$ 2,500;000 

% 

% 

Agustín González.- 48 años, mexicano, ingeniero industrial, 

con experiencia de 18 años en el área de plásticos. Socio 

en otras empresas con las siguientes aportaciones: 

Troqueles y Dados, S.A. 

Moldes, S.A. 

$ 5,500,000 

$ 3,500,000 

José Jiménez.- 43 años, mexicano, licenciado en administra

ci6n de empresas, con experiencia de 25 afios en el área ad

ministrativa en diversas empresas industriales, ocupando "

actu~lmente el puesto de director general en Productos Lác

teos, S.A. 
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Anexo III 

Juguetes, s. A. 

Productos que Elabora: 

Esta empresa se dedica a la manufactura de juguetes de -

plástico, .constituyendo sus principales líneas de produc

tos las muñecas, los autom6viles y las pelotas, prod~ -

ciendo también, aunque no en forma constante, juegos de 

té y aros. 

El 100% de los materiales que se usan en .la manufactura 

de los productos antes mencionados son de origen nacio -

nal. 

Capacidad Instalada y Utilizada: 

La maquinar.la existente actualmente en la empresa tiene 

una capacidad de producci6n de 2,000,000 de piezas al -

año, mismo volumen que es manufacturado, por lo que la -

capacidad instalada es utilizada al 100,. 

En caso de obtener el créd.ito solicita.do, con la maquin! 

ria que se compraría, se ampliaría la. capacidad anual a 

4,680,000 piezas anuales, disminuyendo nuestra produf_ 

ci6n adquirida a maquiladores en un 53% aproximadamente .. 



110. 

Anexo IV-íl 

Juguetes, S.A. 

Estudio de Mercado y Vo16menes de Venta: 

Dada la diversidad de fabricantes de productos similares 

a los que esta empresa manufactura y comercializa, así como 

por la extensa gamµ de juguetes de este tipo en el mercado, 

es muy difícil obtener datos confiables en cuanto a la in--

dustria, raz6n por la cual no se tiene informaci6n que per-

mita determinar la penetraci6n que se tiene en el mercado -

tanto de esta empresa como de los competidores. 

Un estudio de mercado resultaría altamente costoso a la 

vez que sería muy dudosa la informaci6n que éste arrojara,-· 

raz6n por la cual el mercado que esta empresa está en posi

bili~ad de alcanzar, se basa en los requerimientos que nos -

han formulado nuestros principales clientes, los cuales se -

~encionan a continuaci6n: 

Miles de Piezas 
1983 Real 1984 Presu~uesto 

Pedidos Ventas Pedidos entas 

Almacenes González, S. A. 2,000 1,800 2,400 2,100 

'fue, S. A. 1,650 1,650 2,000 1,800 

Mtmdo Infantil, S. A. 850 780 l,000 900 

La Cadena, S. A. 590 560 700 650 

Otros _l.!.Q 210 400 270 

Total s,·3oo 5,000 6,500 5, 720 

Se considera p~udente cubrir el 88% de las estimaciones 

de compra de nuestros clientes, dado que para alcanzar el vo 
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Anexo IV-b 

lumen de 6,500,000 piezas tendría que adquirirse maquinaria -

adicional, lo cual representaría una capacidad no utilizada -

de 2,000,000 de piezas al año, al mismo tiempo que la capaci

dad de producci6n de los maquiladores está saturada. 

El maqu~lador que se va a cancelar por la compra de la -

maquinaria propia, en caso de ser aprobado el financiamiento 

solicitado, no cubre ya·las normas de calidad de Juguetes, -

S. A., raz6n por la cual no puede usarse m4s su capacidad --

instalada. 
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Anexo IV·c 

VOLUMENTIS DE VINI'A. 

PIEZAS VENDIDAS EN 1983 (Miles) 
PRODUCCIÓN 

L I N E A PROPIA MAQUILA TOTAL 

Muñecas 800 1200 2000 
Autom6viles 700 1000 1700 
Pelotas 350 500 850 
Otros 150 300 450 

TO.TAL 2000 3000 5000 

PIEZAS VENDIDAS SEGUN PRESUPUESTO DE 1984 SIN 
CONSIDERAR EL FINANCIAMIENTO SOLICITAOO frliles) 
PRODUCCICX>I 

·LINEA PROPIA MAQUILA TOTAL 

Mlñecas 800 1300 2100 
Autom6viles 700 1100 1800 

Pelotas 350 550 900 
Otros 150 300 450 

TOTAL 2000 3250 5250 

PIEZAS VENDIDAS SEGUN PRESUPUESTO DE 1984 CON-
SIDERANOO EL FINANCIAMIENI'O SOLICITAOO (Miles¿ 
PRODlX:ClON · 

LINEA PROPIA MAQUILA TOrAL 

M.tilCcas 1328 963 2291 
Autom6viles 1147 811 1958 

Pelotas 570 410 980 
otros 268 2Z3 _fil 

TO.TAL 3313 2407 5720 



Anexo lV·d 
PIEZAS VENDIDAS POR SF.MESTRE SEGUN PRESUPUESTO DE 1984 (Miles) 

En caso de se~ otorgado el financiamiento.para la compra de la maquinaría, ésta se haría durante el segundo trimestre · 
·de 1984, .iniciándose la producc¡i6n a partir de julio del misroo. afio, por lo que el incremento en producci6n y consecuen
temente. en ventas se registraria durante el segundo semestre, el cual representaría tm18% adicional comparado contra'" 
los volumenes de venta que se alcanzarían durante ese lapso en caso de no.obtener el financiamiento solicitado. 
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Anexo V 

Juguetes, S. A. 

Personal y Relaciones Laborales: 

Al 31 de diciembre de 1983 la empresa contaba con el 

siguiente personal 

Directivos 6 

Personal Administrativo 12 

Personal Técnico 4 

Personal Obrero 44 

Total 66 

Todo el personal obrero está agremiado al Sindicato ·de 

Trabajadores de Productos Plásticos Y. Similares, siendo las 

relaciones obrero-patronales bastante cordiales, no habién

dose registrado ningón cstallamiento de huelga en la histo

ria de esta empresa. 

:;,, 
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Anexo Vl 

Juguetes, S. A. 

Modificaciones en la Empresa Derivadas del Financiamiento 

Solicitado: 

Edificio.-

No se requiere ninguna ampliaci6n en el área de produc

ci6n ni en almacenes de materia prima en virtud de dis

poner actualmente de áreas suficientes para tales prop~ 

sitos. 

Energía Eléctrica.-

Las instalaciones eléctricas actuales tienen la capaci

dad suficiente para abastecer el consumo adicional que 

requiere la maqüinaria que se adquiriría cori el finan= 

ciamiento solicitado, 

Personal Adicional.-

Se ha considerado la contrataci6n de 6 obreros y 1 téc

nic~ para atender la producci6n que generaría la nueva 

maquinaria. 

. . . 
····' --
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Anexo V 11 

Juguetes, S. A. 

Gravámenes Sobre la Empresa: 

Sobre Inventarios $ 8,000,000 Banco del País 

Sobre Edificios $ 3,000,000 Bancomer 

Sobre Maquinaria $ 5,, 000. 000 Banamex 

De los financiamientos tanto a corto como a largo plazo 

considerados al 31 de diciembre de 1983 se tienen gravámenes 

sobre la empresa por un total de $ 16,000,000, habiendo que

dado garantizados el resto de dichos financiamientos por el 

aval personal de los señores Juan Serrano $ 4, 000, 000, Agustín 

González $ 2,500,000 y José Jiménez $ 1,000,000, todos ellos 

socios de esta empresa. 

1 
! 
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JUGUETES, S. A. 
4.nexo VIII 

BALANCE GENEIW.. COOARATIVO AL 31 DE DICIEi\IBRE DE 1983 
REAL VS. PRESUPUESTO 

(MILES DE PESOS) 

VAIUACION 
PRESUPUESTO R E'A L _J_ .. ·o 

A C T I V O 
CIRCULANTE 

Caja y Bancos 970 1293 323 33.3 
Cuentas por Cobrar 8100 8484 384 4.7 
Inventarios 18750 18372 uw ( 2.0) 

Total Circulante 27820 28149 329 1.2 

FIJO 
Maquinaria, Eq. e Instalaciones 17600 17569 ( 31) ( 0.2) 
Depreciaci6n Acumulada ~ ( 4661) 39 0.8 

Total Fijo 12900 12908 8 0.1 

DIFERIDO 2300 2050 ( 250) (10.9) 

TCYfAL ACTIVO 43020 43107 87 0.2 
=si:=== ===== ==== ·=== 

PASIVO 

CORTO PLAZO 
Financiamientos Bancarios 6200 6570 370 6.0 
Proveedores 4724 4649 ( 75) ( 1.6) 
Inpuestos por Pagar 1153 -ª1i ~ (24.2) 

Total Corto Plazo 12077 12093 16 0.1 

LAROO PLAZO 
Financiamientos Bancarios 14300 14214 (~ ( 0.6) 

Total Largo Plazo 14300 14214 (~) ( 0.6) 

TCYfAL PASIVO ~~~E ~~~QZ C_ZQJ ( 0.3). 

CAPITAL 

Capital Pagado 10200 10200 
Utilidades de Ejercicios Anteriores 1431 1431 
Utilidades del Ejercicio 5012 .-- 5169 157 3.1 

TOfAL CAPITAL 16643 16800 157 0.9 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 43020 43107 87 0.2 
===== ===== ==== =·== 
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JUGUETES, S. A. 
ESfAOO DE RESUL TAOOS CCNPARATI\"O POR EL A~ DE 1983 

REAL VS. PRESUPUESTO Anexo IX 

VENTAS 

Costo de Ventas Variable 
Costo de Ventas Fijo 

Total Costo de Ventas 

lJfILIDAD BRUTA 

GASTOS DE OPERACION 

Gastos de Venta y Administraci6n 

Regalías 

TITTAL GASTOS DE OPERACION 

lJfILIDAD DE OPERACION 

Gastos Financieros 

lJfILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

Impuestos 

lJfILIDAD NETA 

(MILES DE PESOS 

PRESUPUESTO REAL 

97000 92690 

75300 70728 
3950 3798 

79250 74526 

17750 18164 

3850 3716 

_I!! 718 

4626 4434 

13124 13730 

3100 3073 

10024 10657 

5012 5488 

5012 5169 
===== ===== 

VARIACION 
FAV. / (DESFAV.) 

REAL VS. PfO. 
$ % 

(4310) ( 4.4) 

4572 6.1 
152 3.8 

4724 6.0 

414 2.3 

134 3.5 
_g 7.5 

~ 4.2 

606 4.6 

27 0.9 

633 6.3· 

J...i?2.) (9.5) 

157 3.1 
===== ==== 
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Anexo X-a 

Juguetes, S. A. 

Razones Financieras Derivadas de los Estados Financieros 

con Datos Reales de 1983 

l. Prueba del Acido: Activo Circulante - Inventarios x 100 

28,149 · 18,372 X 100 

12,093 

Pasivo Circulante 

80.8% 

Consideramos que el indicador de 80.8 es muy cercano al 

ideal de 100, por lo que se asume que dicho indicador es · 

razonable, ya que la inversi6n de los acreedores está g! · 

rantizada con activos de inmediata disponibilidad en un ~-

80. 8% sin incluir los inventarios. 

,. 2. Liquidez = Activo Circulante x 100 = 28,149 x 100 = 232.8\ 

Pasivo Circulante 12,093 

·Esta raz6n financiera nos indica que por cada $ 100 de pa

sivo circulante se tiene una inversi6n de $ 232.8 en el ac 

tivo circulante, raz6n por la cual la liquidez es bastante 

adecuada si consideramos que lo ideal sería de $200 en el 

activo circulante por cada $ 100 en el pasivo similar. 

3. Días Cartera: Cuentas por Cobrar x 360 = 8 ,484 x 360 = 33 días 
Ventas 92,690 

La política establecida por la empresa indica 30 días cartera, ra- -

z6n por la cual puede considerarse aceptable el índice de 

33 días. 

'''·" 
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Anexo X- 1 

4. Días Inventario: Inventarios x 3ó0 = 18,372 x 360 = 94 días 

5. 

Costo de Ventas 70. 728 

La •rnpresa considera 90 días inventario como nivel ideal, 

por lo que el índice de 94 días real puede considerarse co 

mo ·pegado a la política de la empresa. 

Apala ncamiento: Pasivo X 100 = 26,307 X 100 = 156.6% 
Capital Contable 16,800 

Si e nsideramos que un apalancamiento de 200 de pasivo por 

100 e capital contable es razonable, tendremos que el 

156. obtenido cumple debidamente con el objetivo fijado. 

6. Porc ntaje de Inversi6n de los Dueños del Negocio en los . 

Activ s Fijos: 

Capital Contable x 100 = 16,800 x 100 = 130.2\ 

Activo Fijo 12,908 

Los s cios cubren más de lo que representan los activos fi 

jos n tos. 

7. Margen de Utilidad Bruta: 

Utilidad Bruta x 100 = 18,164 x 100 .. 19.6% 

Ventas 92,690 

8. Rendimiento Neto: 

Utilidad Neta X 100 = 5,169 X 100 .. 5;6%· 
Ventas 92, 690 

9. Rendimi nto de Capital Contable: 

Utilid~d Neta X 100 • 5,169 X 100. = 30.8% 
Capital Contable 16,800 
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Anexo X-e 

10. Rendimiento del Activo Fijo: 

Utilidad Neta X 100 = 5,169 X 100 - 40.0% 
Activo Fijo 12,908 
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Anexo XI-a 

Juguetes, S. A. 

Lineamientos Establecidos en la Elabornci6n 

del Presupuesto 1984 

l. Inflación. - Se ha considerado una inflación del 50% a 

diciembre de 1984 comparando los precios contra el mismo 

mes de 1983. 

2. Paridades Cambiarias.- No se han considerado en virtud -

de no tener operaciones en moneda extranjera durante 1984. 

3. Volúmenes de Venta.- Se contempla un 5% de incremento en 

las ventas del primer semestre de 1984, mientras que en el 

segundo semestre se consider6 un 23.9%, derivado este últi 

mo incremento de la ampliación de la capacidad de produc-

ci6n mediante la maquinaria que se adquirirá con el finan

ciamiento solicitado. 

4. Precios de Venta.- Se han incrementado los precios en for 

ma trimestral de acuerdo a la inflación nacional anual. 

5. Costos de Venta.- Se ha considerado una inflación trimes

tral de acuerdo a la nacional anual del 50%. 

6. Gastos de Venta y Administraci6n.- ·sueldos y Salarios se 

han incrementado en un 25% a partir de julio. Otros gas-, 

tos se han incrementado trimestralmente de acuerdo a los -

índices nacionales ariuales. 
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Anexo XI-b 

7. Regalías.- Se ha calculado el 0.8% sobre el rengl6n de 

ventas. 

8. Gastos Financieros.- Incluye los intereses devengados· ta~ 

to por los financiamientos ya existentes como por el soli

citado actualmente. 

9. Cuentas por Cobrar.- Se tiene establecida una política de 

contar con un saldo equivalente a 30 días de venta. 

10. Inventarios.- La política en este rengl6n considera inve~ 

tarios equivalentes a 90 días. 

11.- Activos Fijos.- El único incremento que se ha considera

do para 1984 consiste en la .Jilaquinaria a adquirir mediante 

el financiamiento solicitado por $ 3,250,000. 

12.- Depreciaci6n.- Se ha usado el m~todo de línea recta. 

13.- Financiamientos Bancarios a Corto y Largo Plazo.- Se han 

considerado los siguientes financiamientos en millones de 

pesos: 

Saldos al Saldos al 
31-XII-83 31-XII-84 

. Banco del País 9 '710 . 7 ,230 

Bancomer 4,350 3,345 

Banamex 6,724 5,184 

Banco (solicitado) 32060 

Total $20,784 $18 ,819 



~-.,.,¡ •' •'' , ',.,. •. ·.~' ., e , 

124. 

Anexo XI-e 

14. Proveedores.- Algunos proveedores son liquidados a los 

quince días mientras que otros a los 30 días, teniendo 

un promedio de 20 días como saldo sobre las compras he

chas. 

IS .. Utilidades de Ejercicios Anteriores.- No se ha conside

rado el pago de dividendos sobre utilidades acumuladas. 

·i· 
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Anexo XII 
JUGUETES, S . A. 

BALANCE GENERAL PROFORMA TRIMESTRAL POR 1984 
(MILES DE PESOS) 

MAR. 31 JUN. 30 SEPT. 30 DIC. 31 

A C T I V O 

CIRCULANTE 
Caja y Bancos 869 2178 2993 1335 
Cuentas por Cobrar 10980 8645 9701 11405 
Inventarios 23520 19754 19608 24478 

Total Circulant~ 35369 30577 32302 37218 

FIJO 

~uinaria, Eq. e Instalaciones 17569 20819 20819 20819 
Depreciaci6n Acumulada ( 5101) ( 5541) ( 6046) ( 6551) 

Total Fijo 12468 15278 14773 14268 

DIFERIOO 1977. 1904 1831 1758 

TCYI'AL ACTIVO 49814 47759 48906 53244 ===== ===== =i:•c:n:a a••== 

PASIVO 

OORTO PLAZO 
Finariciamientos Bancarios 6363' 8240 9048 8981 
Proveedores 8875 4933 5732 6071 
Impuestos por Pagar 2582 933 1051 '2881 

Total Corto Plazo ·,¡. ·17820 14106 15831 17933 

LARGO PLAZO 
Financiamientos Bancarios ' 12714 13380 11880 ~ 

Total Largo Plazo 12714 13380 11880 9838 
' ' 

TCYrAL PASIVO ~Q§~1 E1ª~ 27711 ~ZZZ!. 

CAPITAL 
Capital Pagado 10200 10200 10200 10200 
Utilidades de Ejercicios Ant. 6600 6600 6600 6600 
Utilidades del Ejercicio' 2480 3473 4395 8673 

Total Capital 19280 20273 21195 25473 

TCYI'AL PASIVO Y CAPITAL 49814 47759 48906 53244 
==•== ====== ===== =·=== 

/' '.' 



JUGUETES, S. A. 
ESTAIXl DE RESULTAOOS PROFORMA 'IRIMESfAAL POR 1984 

(MILES DE .PESOS) 

ler 2do 3er 
TRIM. TRIM. TRIM. 

VENI'AS 33140 25445 26024 

Costo de Ventas Variable 24358 19160 . 19778 

Costo de Ventas Fijo 1100 1105 1176 

Total Costo de Ventas 25458 20265 20954 

UfILIDAD BRlITA 7682 5180 5070 

GASfOS DE OPERACION 

Gastos de Venta y Adméin. 1265 1284 1370 
Regalías ~ 204 208 

Total Gastos de Operaci6n 1530 1488 1578 

UfILIDAD DE OPERACION 6152 3692 3492 

GASTOS FINANCIEROS 1090 1533 1558 

UfILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5062 2159 1934 

IMPUESI'OS · 2582 1166 1012 

UfILIDAD NETA 2480 993 922 
===== ===== ===== 
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Anexo XIII 

4to 
TRIM. TOTAL 

55125 139734 

41280 1<14576 
1208 4589 

42488 109165 

12637 30569 

1556 5475 

_fil 1118 

1997 ~ 

10640 23976 

.1iQ§. 5787 

9034 18189 

4756 J!fil 

4278 8673 
===== ===== 
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JUGUETES, S. A. 
Anexo XI\' 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS PROFORMA 
POR 1984 

(MILES DE PESOS) 

REAL 
DIC 31 PRESUPUESTO 1984 

1983 MAR 31 JüN 30 SEP 30 file :n 

ORIGENES: 

Aportaciones de Socios .10200 
Utilidades de Ejerc. Ant. 6600 
Utilidad del Ejercicio 2480 993 922 4278 
Financiamientos Bancarios 20784 (1707) 2S43 ( 692) (2109) 
Proveedores 4649 4226 (3942) 799 339 
IJllluestos por Pagar 874 1708 (1649) 118 1830 
Depreciación 4661 440 440 sos sos 

TOfAL ORIGENES 47768 7147 (161S) 16S2 4.843 
=:==== ===== ===== ===== ===== 

APLICACIONES: 

Caja y Bancos 1293 e 424) 1309 815 ( 1658) ' 
Cuentas por Cobrar 8484 2496. ( 2335) 1056 1704 
Inventarios 18372 5148 ( 3766) ( 146) 4870 
Maquinaria, Eq. e Instal. 17S69 32SO -
Otros Activos 2050 .LZ.~) (_ll) ..L.D) (___ll) 

TOfAL APLICACIONES 47768 7147 ( 161S)· 1652 4843 
===== ===== ===== ===== =====-

):• '' "¡\ .'.·· '1 '., 
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JUGUETES, S. A. 
FLWO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO TRIMESfRAL POR 1984 

. (MILES DE PESOS) 

ler 2do 3er 
TRIM. TRIM. TRIM. 

SALOO INICIAL 1293 869 2178 

INGRESOS: 

Cobranza sobre Ventas 30644 27780 24968 

Financiamiento 3250 

TOTAL INGRESOS 30644 31030 24968 

EGRESOS: 

Proveedores 25280 19336 18833 
Gastos Fijos de Fabricaci6n 587 592 598 
Gastos de Venta y Administraci6n 1265 1284 1370 
Regalías 265 204 208 
Financiamientos: Principal 1500 1500 1500 

Intereses 1297 740 750 
Financiamiento Solicitado: 

Principal 
Intereses 

Inpuestos 874 2815 894 
Maquinaria 3250 

TCYI'AL EGRESOS 31068 29721 . 24153 

SALDO FINAL 869 2178 2993 
au==== ===== ==~== 
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Anexo Y.Y 
/ 

4to 
TRIM. TüfAL 

2993 1293 

53421 136813 

3250 

53421 140063 

45811 109260 
630 2407 

1556 5475 
441 1118 

1500 6000 
828 3615 

542 542 
845 845 

2926 7509 
3250 

55079 140021 

1335 1335 
===== ====· 
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Anexo XVI-a 

Juguetes, S. A. 

Razones Financieras Derivadas de los Estados Financieros 

Proforma al 31 de diciembre de 1984 

l. Prueba del Acido: Activo Circulante - Inventarios x 100 

Pasivo Circulante 

37,?18 - 24,478 X 100 = 71.0% 

17,933 

El indicador financiero de 71.0% se considera razonable 

al estar cubierto el pasivo circulante en ese porcentaje; 

ya que hay que tomar en cuenta que los inventarios están 

siendo excluídos en este cálculo. 

2. Liquidez: Activo Circulante x 100 = 37,218 x 100 • 207.5% 

Pasivo Circulante 17 ,933 

. La inversi6n de loi socios en el activo circulante es li-

geramente superior a la de los acreedores por lo que el 

pasi~o circulante está debidamente cubierto. 

3. Días Cartera: Cuentas por Cobrar x 360 = 11,405 x 360 = 29 días 
Ventas 139, 734 

Si la ~olítica establecida por la empresa es de 30 días 

cartera, puede considerarse que el indicador de 29 días 

obtenidp se ajusta a tal política. 

4. Días Inventario: Inventarios x 360 = 24,478 x 360 = 84 días 
Costo de Ventas 104,576 

La empresa considera razon~ble tener inventarios equiva-
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Anexo XVI -b 

lentes a 90 días, por lo que el índice obtenido de 84 días 

satisface los requisitos de aquélla. 

5. Apalancamiento: Pasivo x 100 = 27,771x100 = 109.0% 

Capital Contable 25,473 

Las aportaciones de los socios casi igualan a la inversi6n 

que tienen los acreedores en la empresa, por lo que se con 

sidera más que adecuado este indicador. 

6. Porcentaje de Inversi6n de los Dueños del Negocio en los 

Activos Fijos: 

Capital Contable x 100 = 25,473 x 100 = 178.5% 

Activo Fijo 14,268 

Los activos fijos están cubiertos completamente por las 

aportaciones de los socios. 

7. Margen de Utilidad Bruta: 

Utilidad Bruta x 100 = 30,569 x 100 = 21.9\ 

Ventas 139,734 

8. Rert.dimiento Neto: 

Utilidad Neta X 100 8,673 X 100 = 6.2% 

Ventas 139,734 

9. Rendimiento de Capital Contable: 

Utilidad Neta x 100 = 8,673 X 100 = 34.0\ 

Capital Contable 25,473 

10. Rendimiento del Activo Fijo: 

Utilidad Neta x 100 = 8,673 X 100 = 60.8% 

Activo Fijo 14,268 



JUGUETES, S. A. 
BALANCE GENERAL CG!PARATIVO AL 31 DE DIClfl>IBRE DE 1984 

PRESUPUESJ'O DE 1984 \'S. REAL DE 1983 
(MILES DE PESOS) 
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Anexo XVII 

REAL PRESUPUESl'O VARIACIOO 
1983 1984 $ % ---

ACTIVO 

CIRCULANI'E 

Caja y Bancos 1293 1335 42 3.2 
Cuentas por Cobrar 8484 11405 2921 34.4 
Inventarios 18372 24478 6106 33.Z 

Total Circulante 28149 37218 9069 32.2 

FIJO 

Maquinaria, F.q. e Insta!. 17569 20819 3250 18.S 
Depreciaci6n Acumulada ( 4661) ( 6551) ( 1890} ( 40. 5) 

Total Fijo 12908 14268 1360 10.5 

DIFERIOO 2050 1758 L1W ( 14.2) 

TOI'AL ACTIVO 43107 53244 10137 23,5 

PASIVO ===== ===== ••••• 

CORTO PLAZO 
Financiamientos Bancarios 6570 8981 2411 36.7 
Proveedores 4649 6071 1422 30.6 
Inl5uestos por Pagar 874 2881 2º21. 229.6 

Total Corto Plazo 12093 17933 5840 48.3 

LAROO PLAZO 

Financiamientos Bancarios 14214 9838 ( 4376) ( 30.8) 
Total Largo Plazo 14214 9838 ( 4376) ( 30.8) 

TarAL PASIVO ~§~Q! ~En _!1§1 5.6 

CAPITAL 

Capital Pagado 10200 10200 
Utilidades de Ejerc. Ant. 1431 6600 5169 361.2 
Utilidades del Ejercicio 5169 8673 3504 67.8 

TOTAL CAPITAL 16800 25473 8673 51.6 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 43107 53244 10137 23.S 

====== ===== ===== 

,·,, '. ._:·:.". '.:_ .. ::-, .. ','. 
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JUGUETES, S • A. 
ESTAOO DE RESULTAOOS CCMPARATIVO 

PRESUPUESTO 1984 VS. REAL 1983 
(MILES DE PESOS) 

VENTAS 

Costo de Ventas Variable 
Costo de Ventas Fijo 

Total Costo de Ventas 

UrILIDAD BRUf A 

GASfOS DE OPBRACIOO 

Gastos de Venta y AdmJn. 
Re gal fas 

Total Gastos de Operaci6n 

UfILIDAD DE OPERACI~ 

.. · GASTOS FINANCIEROS 

UfILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

. IMPUESTOS 

UfILIDAQ NETA 

.·· •'·' 

REAL PRESUPUESTO 
1983 1984 

92690 139734 

70728 104576 
3798 4589 

74526 109165 

18164 30569 

3716 5475 

_fil _!!!! 

4434 6593 

13730 23976 

3073 5787 

10657 18189 

21!! 9516 

·.5169 8673 
===== ====== 

132. 

Anexo XVIII 

VARIACION 
FAV. / (DESFAV.) 
1984 vs. 1985 
s ~ 

47044 50.8 

(33848) ( 47 .9) 
l_.lli) (20.8) 

(34639) ( 46.S) 

12405 68.3 

( 1759) ( 47.3) 

L.19.Q) ( 55,7) 

{ 2159) ( 48.7) 

10246 74.6 

( 2714) ( 88.3) 

7532 70.7 

( 4028) ( 73.4) 

3504 67~8 
--==== 
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Juguetes, S. A. 

Razones Financieras Comparativas, 

Presupuesto 1984 VS. Real 1983 

Real 
1983 

Prueba del Acido 80.8% 

Liquidez 232. 8t 

Días Cartera 33 

Días Inventario 94 

Apalancamiento 156.6% 

Porcentaje de Inversi6n de los Duefios 
del Negocio en los Activos Fijos 130.2% 

Margen de Utilidad Bruta 19.6% 

Rendimiento Neto 5.6% 

Rendimiento del Capital Contable 30.8% 

Rendimiento del Activo Fijo 40.0% 
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Anexo XIX 

·Presupuesto 
1984 

71.0% 

207.5% 

29 

84 

109.0% 

178.5% 

21. 9% 

6.2' 

34.0I 

60.8' 
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Anexo XX 
JUGUETES, S. A. 

BALANCE GF.NERAL PROFORMA CG1PARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 1984 CONSIDERANOO Y SIN COOSIDERAR EL FINANCIAMIENTO SOLICITAOO 

(MILES DE PESOS) 

SIN coo 
FINANCIA FINANCIA VARIACION 
MIOOU- MIENTO- $ ~ 

ACTIVO 

CIRCULAITTE 
Caja y Bancos 1177 1335 158 13.4 
Cuentas por Cobrar 10984 . 11405 421 3.8 
Inventarios 1llil" 24478 _fil 3.0 

Total Circulante 35918 37218 1300 3.6 

FIJO 
Maquinaria &n Eq. e Instal. 17569 20819 3250 18.5 
Depreciad_ Ac\lllllada ( 6421) ( 6551) Lll!!) ( 2.0) 

Total Fijo 11148 14268 3120 28.0 

DIFERIDO . 1758 _lli! 

Total .Activo 48824 53244 4420 9.1 
==··· ·==== ••••• -

PASIVO 
CXRTO PLAZO 

Financiamientos Bancarios 7545 8981 1436 19.0 
Proveedores 5897 6071 174 3.0 
~uestos por Pagar 2478 2881 403 16.3 

Total Corto Plazo 15920 17933 2013 12.6 

LAROO PLAZO 
· . Finaneiamientos Bancarios 8214 ~ 1624 17.8 

Total Largo Plazo 8214 9838 . 1624 17.8 

TOl'AL PASIVO ~4134 ~ZZZl .3§~Z 15.1 

CAPITAL 
Capital Pagado 10200 10200 
Utilidades de Ejerc. Ant. 6600 6600 
Utilidades del Ejercicio _1.!2Q. 8673 783 9.9 

Total Capital ~ 25473 _fil 3.2 
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 43824 53244 4420 9.1 

=···= ===·= -·=· •••• 
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JUGUI::iES, S. A. 
Anexo XXI 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA C(}.IPARATIVO POR 1984 
CONSIDERANDO Y SIN CONSIDERAR EL FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

(MILES DE PESOS) 

VARIACIOO 
SIN CON FAV. / (DESFAV.) 

FINANCIA FINANCIA COO FIN. VS. SIN F. 
MIENTO- MIENTO- $ i 

VENTAS 127355 139734 12379 9.7 

Costo de Ventas Variable 95262 104576 ( 9314) ( 9.8) 
Costo de Ventas Fijo 4459 4589 (_~) ( 2.9) 

Total Costo de Ventas 99721 109165 ( 9444) ( 9.5) 

lJfILIDAD BRUrA 27634 30569 2935 10.6 

GASTOS DE OPERACIOO 

Gastos de Venta y Adnx>n 5475 5475 
RegaHas 1019 1118 Lm ( 9.8) 

Total Gastos de Operaci6n 6494 6593 Lm ( 1.5) 

lJfILIDAD DE OPERACION 21140 23976 2836 13.4 

GASTOS FINANCIEROS 4590 5787 ( 1197) (26.1) 

lJflLIDAD ANTES DE JMI7l'OS, · 16550 18189 1639 9.9 

IMPUESTOS 8660 9516 (_lli) ( 9.9) 

lJfILIDAD NETA 7890 8673 783 9.9 
====== ====== ===== 
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Anexo XXII 
JUGUETES, S. A. 

FLWO DE EFECTIVO PRESUPUESTAOO CClv!PARATIVO POR 1984 
CONSIDERAIXJ Y SIN CONSIDERAR EL FINANCIAMIENTO SOLICITADO 

(MILES DE PESOS) 

SALOO INICIAL 

INGRESOS: 

Cobranza sobre Ventas 
Financ;i.amiento 

'IUfAL INGRESOS 

EGRESOS: 

Proveedores 
Gastos Fijos de Fabricaci6n 
Gastos de Venta y AdmSn. 
Regalías 
FinanCiamientos: Principal 

Intereses 
Financiamiento Solicitado: 

Principal 
Intereses 

Inpuestos 
Maquinaria. 

IDrAL EGRESOS 

SALOO FINAL 

SIN 
FINANCIA 
MIENTO-

1293 

124855 

124855 

99399 
2407 
5475 
1019 
6000 
3615 

7056 

124971 

1177 
====== 

CON 
FINANCIA 
MIENTO-

1293 

136813 
3250 

140063 

109260 
2407 
5475 
1118 
6000 
3615 

542 
845 

7509 
3250 

140021 

1335 
====== 

VARIACIOO 
FAV./ (DESFAV.) 

CON FIN. VS. SIN F. 
$ í 

11958 9.6 
3250 

15208 12.2 

( 9861) ( 9.9) 

( 99) ( 9. 7) 

( 542) 
( 845) 
( 453) ( 6.4) 
( 3250) 

(15050) (12.0) 

158 13.4 
=·=== ==== 
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e o N e L u s I o N E s 

l. Toda empresa, sin considerar su dimensi6n o giro, debe -

contar con una administraci6n acorde a sus necesidades, -

a fin de operar con el máximo de eficiencia. 

z. El establecimiento de un sistema de presupuestos le per-

mitirá a la administraci6rt de la empresa determinar la -· 

forma en que se alcanzarán las metas preestablecidas, al 

mismo tiempo que dará ocasi6n de conocer y corregir las 

desviaciones ocurridas respecto a dichas metas. 

3. Debido a la necesidad ineludible que tienen todas las em 

presas de financiarse, deberá de mantenerse debidamente 

actualizada toda aquella informaci6n que normalmente re-

quiere el banco al momento en que se somete a la .atenci6n 

de éste una solicitud de crédito. 

4. Cuando se presente la necesidad de obtener financiamien-

to, deberá estudiarse adecuadamente las características ~ 

de éste, a fin de tener acceso, en lo posible, a los fon

dos de fomento instituidos por el Gobierno Federal, ya --

que dichos fondos ofrecen condiciones preferenciales, 

obteniendo la empresa un costo financiero menor. 

s. En la medida en que se tenga un buen sistema de presupue~ 

tos, la instituci6n financiera tendrá mayores y mejores • 

elementos para juzgar que la empresa solicitante dei eré-
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dito opera sobre bases administrativas adecuadas, contan

do con mejores posibilidades de obtener el financiamiento 

requerido. 

6. Al someter la informaci6n requerida por la instituci6n f! 

nanciera, deberá hacerse en forma tal que se facilite la 

labor de análisis por parte de ésta, con lo cual se agili 

zará el proceso de obtenci6n del crédito solicitado. 
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