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INIRCCUCCIal  

La importancia que tiene la mediana y pequeña empresa en el 

desarrollo industrial en los paises econeedarnente fuertes, camo en -

los más débiles es de gran significación, pues en ellas se sustenta -

la mayor parte del progreso de las nadares, gracias a la serie de -

cualidades que encierra su actividad desde el nivel macroecoulmico co 

.mo en forma particular de cada empresa. 

Es por ello que al referirse, a la evolucidinque han alcan-

zado los países, difícilmente se puede omitir la participación que en 

este aspecto tiene este subsector de la industria, de la cual es pilar 

y base del desarrollo. 

En México, practica:rntase inicia el progreso industrial a 

partir de los años de 1940, que es cuando la orientación de la políti-

ca económica se centra en la industria; asiznismc cuando se empiezan a 

instituir los primeros mecanisrros de apoyo oficial que favorecen o es-

timulan la formación de las empresas. 

En este sentido, la estructura que guardan las primeras mani 

festaciones de los negocios, surgen como una aventura teniendo como ca 

racterística una serie de anomalías en todos los aspectos o funciones 

de la empresa; sin albergo, las pequeñas plantas productivas se encuera 

trae en todas las actividades industriales por lo que su proliferación 
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ha sido considerable, ya que no compite con las empresas medianas o -

grandes, sino que las complementa con determinados sub-productos. 

la evolucidn que ha experimentado la industria de tamaño me 

diano y pequeño, ha estado avalada o fortalecida por los diferentes -

Decantamos oficiales que fueron creados y que cubren diversos aspec-

tos que han estimulado la actividad de este tipo de establecimientos, 

a tal grado que se ha afirmado que existe un "infantilismo industrial", 

al que se encuentra supeditado en buena medida, el progreso de este - 

subsector. 

Por otra parte, se encuentra la actividad desplegada por el 

Sistema Bancario segdn sus diversos aspectos en el terreno, tanto ofi-

cial cano privado cuyo desarrollo, ha sido paralelo con el de la pro-

pia industria y al cual se debe en alguna forma, el crecimiento ecand-

mico del país. 

Prácticamente, toda la infraestructura de apoyo creada por -

el sector industrial referida a los fideicomisos de famenbo que ofre-

oen servicios financieros y técnicos en sus diversas modalidades, fue-

ron instituidos para favorecer a la mediana y-pequeña empresa, puesto 

que a los estimulas de carácter fiscal tienen acceso•estos estableci-

mientos oteo también las grandes plantas industriales. 

()alforce a estas consideraciones y de acuerdo con la evolu-

.ci.En que ha mostrado este tipo de empresas se tratará de demostrar, en 
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principio, que existen mecanismos cIP-finidoe que famntan la formación 

de capital así caro tanbién algunos factores que la frenan, para arri 

bar con elementos suficientes al análisis de las muestras respectivas 

en sus aspectos eoznemico y financiero que tendrán caco base la forma 

cien de capital a nivel macrceconeznico referido a la econanía en su -

conjunto, al sector industrial y al dé transformacien. 
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4. 

ranDOICGIA 

En el desarrollo del presente trabajo, primeramente se iden-

tificará lo que se considera bajo el concepto de mediana y pequeña em-

presa en México, en virtud de que es la parte central del estudio. En 

consecuencia, para definirla será necesario conocer los diversos pará-

metros de medición que se usan en otros paises, a pesar de que no son 

homogéneos debido a las diferentes condiciones y objetivos que se per-

sigan, cato también a loe diversos grados de desarrollo de las econo-

mías. 

Asimismo, será conveniente determinar la forma como nace la 

mediana y pequeña empresa y la forma en que evoluciona, considerando -

los elementos iniciales que la promueven, hasta llegar a détenninar la 

inyortancia que tiene este subsector en la economía nacional en caso -

concreto, con relación al Producto Interno Bruto y su preinninio en -

las diversas actividades de la industria de transformación. 

Por otra parte, se considera de particular interés el análi-

sis de aquéllos factores que tienden a incrementar la formación de capi 

tal, especialmente en este tipo de empresas. En este sentido, se mane-

jará el ~esto de que cualquier beneficio (financiero, administrativo, 

técnicoyfiacal) de alguna forma, lleganairbcrementar dicha formación 

desde el ausento en que ifficramentan la obtención de utilidades que pue-

den ser capitalizadas, arar cuando fuera en ~mínima parte. 



5. 

Para estos efectos, se juzga adecuado analizar los beneficios 

que se derivan del Sistema Bancario Mexicano en sus diferentes aspectos, 

partiendo de su estructura bflgica, cano de las modalidades que encierra 

en su aspecto práctico de apoyo crediticio. 

Con la finalidad de cubrir las diversas facetas en las que se 

encuentran inmersos las elementos que por un lado coadyuvan y por el -

otro frenan la fonnacien de capital, se subdividen en internos y exter-

nos al país Conforme a esa estructura, se mencionan en forma especifi 

ca los organismos del Gobierno Federal que benefician a la mediana y pe 

queña empresa. 

Se incluye, en ccnsecuencda, la aplicación de considerables -

mantos de recursos que se destinan a la inversión productiva de las em-

presas que tienen por procedencia importantes organismos oficiales de -

origen extranjero, ésto es, que el destino en la aplicación de este ti-

po de recursos es condicionado, puesto que deben canalizarse principal-

mente, a fortaleces los actives fijos de las plantas industriales. 

En este aspecto, también se incluye el análisis de aquellos -

factores que rigen en el seno de las empresas y que dan lugar a la for-

mación de capital, o bien, frenen su desarrollo. De acuerdo oca este -

punto, se infiere que cualquier elemento que permita mejorar o aumentar 

la productividad de las empresas, en esa misma medida, estará estimulan 

do la acumulación de capital; en forma inversa, estará frenada por los 

factores que inciden de manera negativa en estos factores. 



Finalmente,. se dá un marco general del proceso de la forma-

ción de capital a nivel macroeconómico, determinando lo que correspon-

de al sector industrial y a las manufacturas no sin antes haber dado -

cuenta de la evolución que ha tenido la inversión fija bruta, su pa:ce 

dencia, como las causas de sus fluctuaciones. 

Con estás elementos generales, se mazarla pauta para llevar 

a cabo el análisis en forma comparativa de los estados financieros, co 

no de algunos cuadros estadísticos, que son indicativos del comporta-

miento de las tres nuestras de empresas que forman la parte central de 

este ánimo aspecto del trabajo. 

Para efectos comparativos de los datos, se inflactaron las -

cifras consideradas para llevarlas al año de 1979 y peder establecer -

la comparación respectiva, manejando cifras homogéneas evitando, con -

ello, disparamientos de los datos en los resultados. Posteriormente, 

se determinaron porcientos integrales y se calculan algunos indicadores 

tanto de orden econdmico O= financiero, como es el caso en este &ti-

no aspecto de las razones o proporciones financiera, así como el manejo 

de algunos otros elementos cuantitativos. 
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I. ESTRUCIUR A DE IA INDUSTRIA EN MEXICO  

Definición de Industria ~liana y Pequeña  

Antes de iniciar cualquier análisis o estudio acerca de la -

mediana y pequeña empresa, conviene delimitar el tamaño de las unida—

des industriales atendiendo a los'diversos parámetros que sobre el res 

pecto se han venido manejando. Sin pretender profundizar en cada uno-

de los diversos factores a través de los cuales se ha querido llegar a 

establecer alguna medida de las empresas principalmente, de la indus—

tria de transformación, sector al que pertenecen las unidades producti 

vas que serán analiTmAq. 

Ante la falta de un criterio sólido que permita medir el ta-

maño de las unidades productivas entre las diferentes instituciones, -

tanto gubernamentales como privadas y aGn mixtas, que por sus funcio—

nes tiendan a beneficiar a las ~reses estableciendo diversos paráme-

tros de medición que, en la práctica, van desde el uso del número de -

trabajadores ocupados, el capital contable y las ventas que realizan -

entre otros. Por su parte, el Gobierno Federal ha establecido un cri-

terio que conjuga o se refleja en la parte final de la participad& -

de los.diversos factores que intervienen en la función o en la activi-

dad productiva de las empresas, como son los salarios. 

Ese criterio al que se ha hecho referencia apareció publica-

do en el Diario Oficial de fecha 6 de marzo de 1979 en los términos si 

guientes: "se entiende por pequeña industria aquélla empresa cuyos ac- 
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tiros fijos totales a valor de adquisición, no excedan del equivalente 

al importe de 200 veces al salario mínimo general de un año, correspon 

diente a la zona económica denominada Distrito Federal del Anea Metro-

politene". 

En esta definición oficial, encontramos que se determina al 

activo fijo de las empresas a través del salario mínimo general, sien-

do este dltimo elemento lo que hace dinámica a esta definición, en vir 

tud de que conforme cambie el monto de los salarios se estará fijando 

el tamaño de las empresas. 

Este aspecto dinámico, Permite transferir a las empresas al 

menos en parte, la propia evolucidn que va experimentando la economía 

nacional, dado que en cierta manera el salario mínimo se convierte, en 

este caso, en el termómetro que registra el desarrollo que experimenta 

el país; sin embargo, se parte de un factor sumamente endeble al consi 

derar cano tal al salario, puesto que existen diversos aspectos de la 

economía que no pueden ser detectados por un "coeficiente del desarro-

llo" como se ha pretendido que sea el salario mínimo. 

Por otra parte, se considera un tanto arbitrario este crite-

rio como factor de medida, en razón de que los salarnos se identifican 

más can el activo circulante o capital de trabajo que con los activos 

fijos, en cuyo caso, se podría tomar únicamente a los activos fijos en 

forma independiente a los salarios. 
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9. 

Resulta obvio que si se somete esta forma de clasificar a las . 

empresas a un análisis técnico riguroso, arrojaría serias incongruen-

cias, ya que si se calcula el salario mínimo general que en la actuali-

dad es de 138 pesos diarios para la zona económica del Distrito Federal 

en la forma sugerida en el referido Diario Oficial, se obtendría una -

cantidad poco superior a los 10 millones de pesos y si consideramos que 

los activos fijos =Instituyen en promedio el 45% del activo total,* se 

estaría hablando de empresas que deberían  tener una inversión total su-

perior a los 22 millones de pesos monto gpe, desde luego, no correspon-

de a una pequeña empresa, ésto sólo por citar un caso de muchos más en 

los cuales también se encontrarían algunas dificultades 

Así caro la definición oficial considerada anteriormente, 

existen ciertas características en las empresas medianas y pequeñas que 

dan la pauta para poder establecer en alguna forma su tamaño, lo cual -

será tratado más adelante; de momento, cabe destacar la rlacificacidn -

que se emplea para considerar a las empresas en tradicionales y en mo-

dernas, atendiendo a las marcadas diferencias que existen entre las in-

dustrias. Es un hecho que en la economía nacional coexisten empresas -

cuya diferenciación parte, tanto de sus aspectos internos como externos, 

con los cuales se puede clasificar a las entidades productivas en tradi 

cionales y nixlernas 

Para efectos, juega un papel primordall el uso y difusión de 

tecnología moderna, gracias a la cual. se  llevan a cabo Importantes caer- 

* "Características de la Industria Mediana y 	en hocico', 1974. 
~N. 



hdos en la capacidad productiva de las plantas, lo que provoca efectos 

sustanciales en la estructura técnica y financiera de las empresas. 

Esos cambios que experimenta la empresa moderna, tienden a -

desplazar a las tradicionales, a pesar de que no sismpreun incremento 

en el uso o empleo de tecnología, se traduce en un aumento de la produc 

tividad de la mazno de obra sin embargo, es un hecho indiscutible que se 

obtiene un mayor volumen de ventas por mano de obra ocupada. Esto es -

explicable en razón de que las empresas modernas emplean un menor ndme-

ro de trabajadores, comparativamente con las unidades productivas arte-

sanales que por su propia estructura son grandes empleadoras de mano de 

obra. 

A través del proceso tecnológico que paulativanente van incor 

porando los negocios ardernos, se ha ido desplazando a la empresa tradi 

dona' al grado en que en ocasiones se ve obligada a desaparecer y en -

el mejor de los casos ha sobrevivido con la limitación de no poder ex-

pender sus actividades, reduciéndose su actividad a cubrirmezmados lo-

cales. 

Por otra parte, la evolucidn misma de la tecnologia ha precio 

nado las oportunidades potenciales en lo referente a la creacidn de nue 

vos empleos lo que ha venido padeciendo la ~oda nacional hasta con-

vertirse en lelo de los problemas más agudos de la actualidad, ya que - 

peraddjiCemente en México y, prácticamente en todos loe paises en subde 

aarrollo, se observa el cantrasentido.de que la inoorporacidn de nuevas 
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tecnologías en los procesos productivos, .se traduce en un ahorro de ma 

no de obra al convertirse las empresas en empleadoras de grados inten-

sivos de capital, cuando la oferta dé mano de obra es elevada y barata. 

Cano otro aspecto de interés, cabe señalar que en la dencEd.-

nacida de empresas 'modernas o tradicionales' influye, en forma deter-

udnante la actividad industrial a la que se dedican los establecimien- 

. tos, en virtud de que existen actividades ~micas en las cuales se 

da un predaminio casi absoluto de alguno de este tipo de plantas, sin 

que ello quiera decir que no se encuentren en ocasiones, dentro de un 

mismo grupo industrial ambos tipos de empresas, ésto es, modernas o -

tradicionales. 

En forma concreta, puede decirse que los aspectos más rele-

vantes que caracterizan a las empresas modernas, son las mismas dife-

rencias absolutas que determinan a las tradicionales; sólo por mencio-

nar algunos aspectos que revelan tener las unidades productivas denami 

nadas modernas, se señalan algunos elementos: 

- Concentra más la distribución del ingreso en cada factor 

de la produccidn. 

- Mantiene niveles mas elevados de sueldo. 

- Ctotime una mayor productividad de los factores que cm-

plea, debido al cambio en la escala de operacidn. 

- Es alas intensiva en el uso de capital. 

- Sus costos son menores. 
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- Cuenta con funciones administrativas y contables más 

carpletas y eficientes. 

Como puede observarse, existen factores característicos que 

permiten la clasificación de. las empresas en modernas y tradicionales 

que pueden ser o no cuantificah1Ps. Sin embargo, algunosde los ele-

mentos señaladas se traslapan entre ambas clamficaciones de empresas, 

en un momento dado, lo que da caro resultado serias incongruencias 

No obstante la reoonocida importancia que tiene la mediana y 

pequeña industria en todos los paises, bien sea, desarrollados o en de 

sarrollo, no existe una concepcidnbanogénea de ésta a nivel mundial, 

de tal forma que se consideran diversos criterios que cambian de pais 

a pais y, más adn, se apliCan conforme a las necesidades de cada re-

gión u organismo tanto oficial cano privado en los que forme parte de 

sus objetivos la atención a las medianas y pequeñas empresas. 

En estas circunstancias, resulta de interés a manera de ejem 

plo, mencionar algunos de los parámetros que para efectos de definirla 

emplean algunos paises en forma individual o combinada, cano los que a 

contnuacidn se detallan: 
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PAIS 

Estados Unidos 

Francia 

 

PARAMEIROS 
O FACTCEIS  

13. 

No. de trabajadores 

No. de trabajadores 
Activo total 

 

Argentina 

Chile 

Brasil 

Colarbia 

No. de trabajadores 
Capital invertido 
Valor de las ventas 

No. de trabajadores 
Valor de las ventas 
Inversien en maquina 
ria y equipo. 
Sueldos vitales anuales 
Actividad industrial 
Ubicación 

No. de trabajadores 
Capital invertido 
Valor de la producción 
Capital fijo 
Actividad industrial 

No. de trabajadores 
Capital contable 
Capital fijo 
Ubicación 

Capital cantable 

Capital contable 

Venezuela 

21115d.co 

Cabe aclarar que ctundo aparece más de unfactor para un sólo 

país, se debe a que éstos llevan a cabo cantdnacicnes en las que se in-

volucran hasta tres diferentes parámetros, además de que cambian de una 

región a otra, como es el caso de Chile, Brasil y Colombia en los que - 



se encuentran criterios tanto para efectos legales cano prácticos. 

Asimismo, se ha derivado del hecho de que se hayan incluido 

los criterios que establecen diversos organismos oficiAlPs y privados 

de apoyo industrial, que persiguen diferentes fines como podría ser el 

fanento de: el empleo, la estructura financiera de las empresas, deter 

minada actividad económica y la descentralización industrial, o bien, 

pretenden obtener en forma simultánea más de uno de estos objetivos. 

Como puede observarse, la aplicación de diferentes criterios 

en el terreno internacional, nos permite determinar que el tamaño de -

las empresas se puede definir conforme a diversos aspectos y que no es 

posible referirse a la pequeña y mediana empresa de un país a otro, -

puesto que el grado de desarrollo que alcancen sus econcn/as será, des 

de luego, diferente. 

Por otra parte tampoco es dable "encajonar" el término peque 

ha y mediana industria a todas las actividades económicas, pues no es 

lo mismo babler del tamaño de las empresas en un grupo industrial cano 

los productos alimenticios y hacer la misma' eferencia en la fabrica-

ción de maquinaria por ejemplo, puesto que las inversiones que se re-

quieren en uno y otro caso, son diferentes. 

Es claro, cato ya se mencionó anteriormente, que según sean 

los fines que se pretendan se adoptará el criterio correspondiente, de 

tal forma que segdn sean los objetivos que se busquen será también la 
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definición que se haga. 

Dentro de los elementos que se emplean para clasificar a las 

empresas por su tamaño, incluyendo a los que consideran los paies antes 

comentados, se encuentran los siguientes: 

- Muero de trabajadores ocupados 

- Capital contable 

- Activos totales 

- Inversión en maquinaria y equipo 

Activo fijo 

Valor de las ventas 

- Consumo de erergéticos 

- Nivel de valor agregado 

- Niveles de organización 

Métodos de produccidn 

- Influencia en el mercado 

- Calificación de mano de obra 

- Grado de tecnología 

A través de esta lista de los diferentes criterios que se -

aplican y sus distintas combinaciones, podemos corroborar lo señalado 

anteriormente en el sentido de que no existe una definición universal-

mente reconocida, en virtud de las cambiantes condiciones que presenta 

cada economía. 
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En este aspecto debe destacarse también, que a pesar de mane-

jar en forma individual cada uno de estos factores, se encuentran incon 

gruencias que no permiten medir con un grado aceptable de confiabilidad 

el tamaño de las empresas, sin embargo, en la práctica y mediante el -

análisis de las incongruencias, así caro por las dificultades en la de-

terminación y uso de algunos factores, se ha detectado que los paráme-

tros más recomendables son los correspondientes al número de trabajado-

res y al capital contable, así caro a su combinación la cual guarda una 

estrecha correlación. 



Importancia y Participarfión de la Industria Mediana y Pequeña en el  

Producto Interno Bruto (P.B.I.) 

En México al igual que en algunos pAiqPs, no existe un crite-

rio oficial que en forma obligada deba seguirse para efectos de definir 

el tamaño de las empresas, se aplica de acuerdo a las necesidades y ob-

jetivos que se pretendan seguir, por lo que se considera una definición 

para la concesión de estímulos eiqrsRlps,  caro para el apoyo financiero, 

de asistencia técnica y promoción industrial, que d<fleren entre sí. 

Por lo anterior y atendiendo, básicamente, a las dificultAdPs 

para obtener información referida al caso concreto de la mediana y pe--

queña empresa, se toma en cuenta en este análisis a la definición que -

al respecto considera el FOndo de Garantía y Fdmento a la Industria Me-

diana y Pequeña, por ser la que memos incongruencias arroja, además de-

que como se establece en base a un aspecto financiero (considera a las-

medianas y pequeñas empresas a aquéllas que tienen un capital contable-

entre 50 mil pesos y 40 millones), resulta adecuado para fines de estu-

dio de la información de capital en esta magnitud de empresas. 

Una vez definido el tamaño de las empresas que se van a consi 

derar, corresponde en este apartado cuantificar cual es la participa—

ción que tienen a nivel mexonxxxonómioo dentro de la estructura nacional 

y, sobre todo, referidas  al caso específico de la industria de transfor 

nación a la que corresponden las medianas y pequeñas empresas que for—

man la base del análisis. 
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1B. 

La importancia de la pequeña y mediana industria no sólo debe 

referirse a la forma en que nace y se constituye, dado que en todos los 

países las primeras manifestaciones de la actividad industrial ha esta-

do representada por pequeños establecimientos que se les podrían califi 

car de "artesanales" con procesos productivos meramente rudimentarios y, 

en consecuencia, adoleciendo de sistemas administrativos o contables. 

La propia evolución econSitica de los paises en todos sus 6rde 

nes y, atan lo que es más, de las propias necesidades de la población, -

ha hecho posible el surgimiento de nuevas técnicas que han encontrado - 

anplia apli~idn en los talleres artesanales o caseros que han motiva-

do su crecimiento hasta constituirse, en primera instancia, en paquetes 

negocios para llegar a ser medianas y grandes empresas. 

Por lo anterior encuentra especial vigencia el hecho de que -

la pequeña unidad productiva, en lo general, no es característica de - 

ningún país determinado, sino que ha sido el elemento que en todas las 

pnrAs  atan en la actual ha surgido cano canon denominador en todas las 

actividades econánicas, hasta ocupar el lugar de mayor preponderancia -

"por su aspecto social que encierra" en el desarrollo econdmico de las 

Naciones. 

Ante esta situación, el pretender medir la importancia que -

tiene la industria mediana y pequeña, necesariamente tendrá que estar -

referida no sólo al ndmero de empresas que se encuentran constituidas -

cano tales, hay que referirse a los aspectos que se derivan de su acti- 



dad en relación a los grandes agregados económicos. 

Con este marco de referencia parece procedente analizar el 

cnnyortamianto que ha tenido el Producto Interno Bruto en los últimos 

años y estar en la posibilidad de establecer las respectivas compara-

ciones con los resultados de la industria de transformación y de la me 

diana y pequeña emoresa. 

Bajo estas consideraciones r.*  señalar lo siguiente, a lo -

largo del periodo de análisis que en este caso se ha dividido en quin-

quenios que van de 1960 a 1975 e incluyendo el período a 1979, el va-

lor de la pux~dn de los bienes y servicios que ha generado la eco-

nomía (P.I.B.) durante el lapso de 1965-1970, ha experimentado un cre-

cimiento en promedio anual de 13.2% al penar  de 252,028 a 418,700 mi-

llones de pesos. 

En la obtención de estos resultados juega un papel de suma -

importancia la industria de transformación, dado que en términos de ta 

sas de crecimiento ha mostrado ser mucho más dinámica que el P.I.B., -

en virtud de que en ese mismo periodo arroja un incremento promedio 

anual de 15.5%. En hAg.& a este comportamientoy a la magnitud que re-

presenta dentro del P.I.B., se establece la afirmación de que la acti-

vidad de transformación constituye uno de los principales renglones de 

la economía, puesto que además, de ella se derivan otros aspectos que 

por su efecto ncltiplirArInr permiten corroborar la afirmación anterior. 

19. 
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Con relación al valor de la producción de la mediana y peque 

ña industria, ésta revela un aumento promedio anual para este lapso de 

27.5% originado al: aumentar la producción de 64,872 a 154,171 lo que -

supera por 12.0% alexperinentado por el P.I.B. 

La porte más importante y en la que se refleja la participa= 

ci6n que tiene la mediana y pequeña empresa en la industria total de -

transformación, surge al relacionar ambas magnitudes, lo que da cama -

resultado una integración del 74.5%, o sea, en otras palabras, que la 

industria de tamaño mediano y pequeño aporta casi tres cuartas partes 

del valor de la producción de la industria de transformación a la que.  

pertenece. 

Por otro lado, resulta de interés señalar que los indicado-

res correqxmidientes al ndmero de establecimientos, capital invertido 

y el personal ocupado también representan en promedio el 70% de sus co 

rrespordientes del sector manufacturero. Como puede observarse, la -

contribución de la industria mediana y pequeña resulta de capital im-

portancia, no sólo por los aspectos anteriormente comentados, sino tan 

tdén por que a través de la actividad de este núcleo de ~esas se de 

rivan una serie de factores que tienen cano consecuencia última el for 

talecindento de la estructura industrial del país. 

Esos factores a los que se ha hecho referencia, es la expan-

sión del remado interno al que dan lugar,. tanto porque se ubican en -

todo el territorio nacional, cono por que su radio de acción se encuera 
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tra comprendido, prácticamente, en tras las actividades económicas. 

Por lo que respecta al período canprendido entre 1970-1975, 

encontramos que la tasa de incremento promedio anual del P.I.B. ascien 

de a 27.8%, mientras queel valor de la producción manufacturera, se 

ubica en un aumento medio anual de 24.6% para alcanzar un valor de --

461,187 millones de pesos. 

No obstante estos resultados, la pequeña y mediana empresa - 

continGa proyectándose logrando obtener un crecimiento elevado, puesto 

que superó ampliamente al propio sector de transformación al obtener -

una tasa media de 29.9%. 

En este mismo lapso, su participación relativa registró im-

portantes cambios al representar, en términos del valor de su produc-

ción, el 83.4% de este sector (384,438 millones de reses); mientras 

que el manero de estáb]Pe<imientos y el capital invertido, constituían 

el 77 y 70%. El indicad= más importante por el que se caracteriza la 

mediana y pequeña empresa sobre todo en este período, es el del empleo 

de mano de obra, en virtud de que dió ocupación a 1'397,052 trabajado-

res que significan el 84% del total. 

Finalmente y en hay a cifras estimadas a 1979, se han obte-

nido los siguientes índices para el caso del P.I.B. que en términos de 

valores absolutos alcanzó la cifra de 2,739 miles de millones de pesos 

corrientes, gracias a que su ritmo de crecimiento fué en promedio anual 



de 34.7%, cifra récord comparada con los quinquenios anteriores. 

O 	resultado un tanto lógico, a la evolución del P.I.B. la 

industria de transformación mantuvo a lo largo del periodo 1970-1979 -

un incremento de 19% como pm-medio, significando en términos de valor 

de la producción 899,315 millones de pesos constituyéndose, en esta --

forma, como uno de los principales pivotes de la econámla que, a su 

vez, recibe fuerte impulso por los medianos y pequeños negocios que en 

este mismo periodo revelaron haber alcanzado una tasa anual de creci-

miento del 20.4%. 

A esta fedha la participación porcentual de la industria me-

diana.y pequeña, en cuanto al valor de su producción fué de 775,275 mi 

llores de pesos que representó el 86.2% de la del sector de transforma 

cidn Asimismo, la posición del ntmero de empresas, capital inver-

tido como los trabajadores que emplean, registraron algunos cambios en 

sus proporcdonres respecto al total de la industria de transformación, 

al ubicarse en 86, 70 y 90%, respectivamente. 

22. 



IMPORTANCIA DE LA MEDIANA Y MUERA EMPRESA EN EL PRODUCID 
BRUTO Y EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACICN 

(Millones de pesos corrientes) 

CONCEPTOS 1 9 6 5 1 9 7 0 1 9 7 5 1 9 7 9 PROMEDIO ~AL INCREMENTO 
1970/1965 	1975/1970 	1979/1975 

A. Producto Interno Bruto 
Tbtal 252,028 418,700 1'000,900 2'767,000 2/ 13.2 27.8 35.3 

B. Valor de la Producción 
de la Industria de Trans 

116,467 206,844 461,187 899,315 15.5 24.6 19.0 formación. 

C. Valor de la Producción -
de la Mediana y Pequeña 

• Industria. 64,872 154,171 384,438 775,275 27.5 29.9 20.4 

B/A 46.2 49.4 46.1 32.5 

C/B 55.7 74.5 83.4 86.2 

2/ Cifra preliminar. Banco de México, 

FUTENE: "La Economia Mexicana en Cifras", 1978. Nacional Financiera, S.A. 



Campos de la Actividad El:anta:ira donde Prevalecen los Diferentes Tamaños  

de las Eepresas  

Una vez definida la industria mediana y ~leña ccnfonne al 

criterio Me adecuado para el caso de *laico de los que prevalecen en el am 

bitio financiero, prinipalmente, y después de babar determinado la importan 

cia que guarda su actividad a nivel nacional, corresponde en esta parte de-

tectar los campos de la actividad industrUl en los que aparece así como su 

selección para efectos de apoyo en base a ma sistema de prioridades preesta 

blecidc. 

Pretender detenainar los diletantes campos de la industria-

en los cuales se ubica en forma preferente la industria de tamaño mediano y 

pequeño, es en cierta manera, mitrar en crosideracicnes'que guardan cierta-

relatividad desde el mambo en el que se encuentran diferentes tamaños de-

e:~ en una mime actividad aconemica. 

Atesdiando a la publica" denominada 'Memoria de Pctivida 

des de FOGRItC, se tiene que las 240 razas industriales de transformacien -

que clasifica el Censo Industrial de 1975 ~forme al "Catálogo Me3cicano de 

Actividades Econfeeicas" y actualizadas a 1979, se tiene que estarían cam--

puestas por 136,033 ~esas con una inversión total de 477,829 millones de 

Con aclaración cabe señalar que esta publ<r~-14n consider6-

para <lactes de medir el tamaño de las ~esas, los siguientes criterios: 

24. 



TIPO DE EMPRESA 	INVERSION TOTAL $  

Menos que pequaña 	memos de 75,000 

~gaña 	de 75,000 a 5 millones 

Mediana 	Más de 5 a 75 millones 

Grande 	Más de 75 millones 

En la clasIfirae<din de la industria manufacturera por tamaños 

de empresas, encontramos que de las 240 ranas económicas 17 de ellas son las 

más fuertes, ya que arrojan una inversión total promedio por rama de 8,432 -

millones de pesos, en tanto que por el empleo que general ocupan el segundo 

sitio; en estas ranas se ubican, preferentemente, empresas de gran tamaño 

En segundo término aparecen 82 ramas industriales que contie-

nen a las plantas consideradas cauro medianas, con una inversión por clase o 

rana de 2,447 millones de pesos y una ocupación de 8,135 trabajadores. El -

siguiente conjunto de clases económicas corresponde a aquéllas donde se en-

cuentra la pequeña industria con una inversión conjunta de 963 millones y -

7,467 obreros. 

Finalmente, aparecen las actividdes que contienen a la indus-

tria considerada oumo menor que pequeña y que forman el menor número de ra-

mas eccrílnicas (7) y aun cuando tienen la menor inversión total, Unicamente 

154 millones de pesos, el empleo al que dan lugar es el más elevado puesto -

que ocupa en promedio cada clase a 17,867 trabajadores. 

25 

Por otra parte, en cuanto al análisis de las empresas por su 
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tamaño, se tiene que 97,571 empresas llevan a cabo actividades clasificadas 

en 134 ramas industriales que representan el 56% de la totalidad de clases 

económicas en las que se ha dividido a la industria de transformación. 

Atendiendo a los nddleos de empresas, en este caso la peque-

ña, se puede Observar que.  en forra global da ocupación a casi la mitad de -

los obreros empleados que consigna el Censo Industrial. 

A nivel de las empresas denominadas pequeñas, coll.esp.s 

una inversión promedio de 1.3 millones de pesos y 10 trabajadores de cuya -

relación Obtenemos el costo que a nivel de pequeña empresa resulta al crear 

una fuente adicional de empleo siendo en este caso de 130 rail pesos como in 

versión total. 

Resulta claro que la empresa  de tamaño pequeño es la que tie 

ne predominio tanto por el minero de establecimientos como de clases econó-

micas en las que opera; sin embargo, debe señalarse que existen actividades 

que a pesar de ser de la caryetencia de la mediana empresa, también se en-

cuentran (continuamente) pequeñas plantas por lo que no se puede hablar de 

exclusividad o de predominio absoluto de determinado tamaño de empresas en 

las diversas actividades ~micas en virtud de ese traslapaniento. 

Conforme al orden de importancia establecido por el ndmero -

de ramas industriales'ds la clasificación antes mencionada, corresponde con 

siderar a las medianas empresas puesto que se lOcaLtian en 82 ramas que come 

tituyen el 34% del total. Este rango está formado por 6,776 plantas con una 
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inversión total que asciende a 200,688 millones de pesos, es decir, poco mas 

de dos quintas partes de los 251489 millones de pesos que tiene como inver-

sión total la indIstrla de transformación del país, por lo cual su peso eco-

nemico es el más importante dentro de este sector.  

En el aspecto de empleo este tipo de empresas proporciona ocu 

poción a 667 mil trabajadores, que en términos de promedio por unidad produc 

tiva es de 98 obreros; este indicador se considera bajo si se toma en cuenta 

que se traba de plantas que tienen una inversión media de casi 30 millones - 

de pesos. Finalmente, cabe señalar que en este nivel de establecimientos se 

requieren de 301 mil pesos para contratar aun obrero mas. 

La categoría de industria grande prevalece en 17 ramas o cla-

ses económicas y esta representada por 517 empresas que relacionadas con el 

total alcanzan una escasa significación de sólo 0.4%, pero que en el aspecto' 

de la inversión total revelan tener recursos que representan el 30%, es de-

cir, 143,349 millones de pesos, lo que baoeunainversieen de poco más de 277 

millones de pesos por planta. 

En este sentido puede observarse en forma clara, la gran con-

centración que existe no sólo de la inversión productiva, sino también del - 

ingreso en México lo que se traduce, en cierta forma, en un monopolio de por 

lo menos 17 actividades económicas donde predomina la gran empresa, que en -

la mayoría de los casos se encuentra en manos de intereses extranjeros. 

Capo en este nivel se ubican elclusixmzmante empresas grandes, 
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el prumedio que presentan por unidad productiva en cuanto al ~ro de 

trabajadores ccupados,"es de los más elevados con 564 obreros; por otra 

parte, el costo para crear una fuente adicicnal de empleo es de 491 mil 

pesos, resultando bajo este indicador si se considera que se trata de -

empresas con elevadas inversiones totales. 

Las actividades donde detecto el FCGAINel,predaminio de las 

empresas grandes, son las siguientes: 

Fabricación de azar 

Elaboración de malta 

Elaboración de cerveza 

Fabricación de cigarros 

Fabricación de celusosa y papel 

Fabricación de fertilizantes 

Fabricación de figras sintéticas 

Fabricación de coque 

Fabricación de llantas y cámaras 

Fabricación de vidrio plano liso 

Fabricación de ampolletas 

Fabricación de cemento 

Fabricación de hierro de primera fusión 

Fundición, laminación y extrusión de cobre 

Fundición, laminación y extrusión de metales no ferrosos. 

Fabricación y emsmdole de autan5viles. 

Fabricación de partes para transadsidn autamotriz. 
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De esta relación de actividades industriales de empresas gran 

des, destacan las siguientes ramas económicas por tener las inversiones 

más elevadas por negocio dentro del sacbar de la industria de transfor-

mación: fabricación y ensamble de automóviles 617 millones por planta, 

fabricación de fibras sintéticas 476, fabricación de cemento 254, alabo 

ración de cerveza 238 y, finalmente, la fabricación de hierro de prime-

ra fusión con 186 millones de pesos invertidos. 

Se considera cano aspecto final, la participación de la indus 

tia menor que pequeña, dado que se localiza sólo en 7 ramas de la acti 

vidad manufacturera a través de 31,169 empresas que representan el 23% 

y están constituidas por un capital conjunto de 1'079 millones de pesos, 

o sea, un promedio de 35 mil pesos por estahdecimiento. 

Este ndcleo de empresas que prácticamente san talleres artesa 

nales, proporcionan ocupación a poco más de 125 mil trabajadores resul-

tando en prcmedio 4 trabajadores en cada una de estas unidades fabriles 

En este rango o nivel, encuentra especial significación el hecho de que 

el costo requerido para ocupar aun obrero adicional es de dnicamente 9 

mil pesos, aspecto por el que se considera a este tipo de expresas cana 

la parte clave para tratar de resolver o atenuar el grave problema en -

que se ha constituido el desempleo para el país. 



CIASIPICAC2Cti DE LA Itl~ ~M'UREA.% POR TAKTBOS DE EMPRI1NS 

( 1 9 7 9 ) 

CIASIFICACION DE LA 
OCIFTRIANYWACTUNGRA 

RASCAS 
monwszs 

~TAN= ~CCM 
DE LAS RAMAS DEUSTRUGES 

Pranedio por Rana 
NO. DE 

EMPRESAS 
NO. DE INVERSION 

TOTAL • 

PROMEDIO 
POR EMPRESA 

COMO DE 
LEA runbrrz 
ADICIG.72. 
DE EMPLEO• 

TRABAJADORES trabaja Inver 
dores— 	sider• Abo. % trabajadores Imanada • W.---T -7.----r-  Tb—:--% 

Total • e 240 
... 

100 8,685 1'990,955 
iiiI~MMORIM 

136,033 100 2'084,520 100 477'839,200 100 15 3,513 229 
11113176M1 11~110...11••• •11.111111 111.1•1•~1~~~•~1 =MI IIMIYMI1 

Manos que psgaM 7 3 17,867 154,117 31,169 23 125,071 	6 1'078,814 1 4 35 9 

Amistada 134 56 7,467 962,790 97,571 72 1'000,570 	48 129'013,857 27 10 1,322 . 	130 

Mediana 82 34 8,135 2'447,417 6,776 5 667,476 	32 200'688,222 42 98 29,618 301 

Grande 17 7 17,167 8'432,278 517 291,833 	14 143'348,730 30 564 277,270 491 

• • Cifran en enes de pesos. 

MENTE: Actualizado en base a infonnacIdn de MAIN 



ESTRUCIURA TE LA 1113USTRIA DE IRANSPCRINZION 1975 
(Miles de Pesos) 

Conceptos 
Actividad 

Industrial 

No. de Esta- 
bleclmientos 

Personal 
Ocupado 

~mera 
alones-  

Total de 
Activos 

Activos Fi 
jos Brutoi.  

Inveirs1dra 
Fija Bruta 

Producción 
Bruta Ibtal Insunos Valor 

Agregado 

Industria de Transfmnnación ;'654.381 76'543.052 ;51'488.842 ;62'912.421 ;1'767.011 461'186.562 285'228.092 ;75'958.47Z 

Industria menor qua pequeña 27,047 48,778 214,975 567,797 532,448 45,020 2'313,570. 1'492,953 820,617 

Molienda de nixtznal 19,205 30,635 125,726 411,126 398,285 30,007 1'817,926 1'258,794 559,132 
Fabricacidn de piloncillo 2,997 2,272 13,895 44,494 41,734 2,693 81,797 41,957 39,840 
Fabricacidn de pulque 666 1,123 5,948 26,087 24,202 1,401 55,371 31,083 24,288 
Fabricación de cubrsasientos 1,965 3,682 37,130 42,722• 31,648 3,968 206,312 96,070 110,242 
Fabricación de artículos de 
palme 51 172 2,541 2,125 1,610 457 9,257 4,715 4,542 

22 69 1,121 • 1,148 925 8 5,369 2,823 2,546 Fab. Llapa.ras y persianas 
Feb. partas parase:an1s. 2,141 3,825 28,614 40,095 34,044 6,486 137,538 57,511 80,027 

Industria Mediana y Pequeña 91,145 1'397,052 60'392,540 175'017,189 107'111,636 14'629,064 348'438,418 212'848,216 '135'590,201 

Indestria Granda 451 208,551 15'935,544 75'903,856 55'268,339 7'092,951 110'434,580 70'886,927 39'547,654 

Fabricación de azdcar 69 36,511 2'417,248 7'189,129 6'766,356 175,727 6'596,295 3'898,204 2'698,204 
Elaboración ds »alta 7 879 65,045 997,248 387,861 19,666 1'243,953 1'012,527 231,426 
Elaboración de cerveza 17 13,951 944,722 4'052,996 3'311,686 351,750 11'637,851 5'429,557 6'208,294 
Fabricación de cigarro. 15 5,060 402,261 1'964,405 429,320 (9,559) 5'331,821 1'533,214 3'798,607 
Fab. Celulosa y Papel 56 16,853 1'316,852 7'547,388 5'854,388 694,260 8'568,265 5'672,670 2'895,595 
Fabricación de fertilizantes 45 6,536 515,936 3'909,983 2'863,019 87,341 4'865,662 3'727,535 1'138,127 
Fab. de Fibras aintitices 17 17,583 1'270,803 8'086,441 6'829,217 1'283,592 7'443,358 4'469,239 2'974,119 
Fabricación de Cloque 12 3,430 220,396 1'652,076 1'362,639 147,443 1'830,826 1'231,357 599,470 
Fab. Llantas y ~as 15 7,790 1'026,148 2'468,222 1'945,640 416,639 4'969,759 2'635,643 2'334,116 
Fab. vidrio plano liso 8 2,865 249,956 904,243 697,465 40,459 	• 910,049 341,427 568,622 
Fabricación da ernpolletas 20 10,211 687,809 2'187,960 1'804,926 263,033 2'311,885 1'174,747 1'137,138 
Fabricación de cemento 32 9,271 866,052 8'117,670 7'623,404 1'874,805 5'648,638 2'938,435 2'710,203 
Fab. de hierro de la. fusión 32 14,932 1'130,077 5'952,598 4'550,483 526,378 9'389,814 6'515,987 2'873,827 
Fund. las. y extrusien cobre 28 10,479 622,730 2'726,966 1'809,083 252,705 5'370,125 3'684,141 1'685,984 
Fund. Las. Est. Met. no Ferr. 29 7,516 423,196 3'037,419 1'974,607 125,081 5'938,238 4'989,598 948,640 
Fab. y ensamble autos. 21 36,430 3'286,368 12'947,512 5'640,399 535,778 25'447,195 19'761,033 5'686,162 
Fab. partes y tranani.si6n aut. 28 8,254 489,945 2'161,880 1'417,846 307,853 2'930,846 1'871,613 1'059,233 

EVERIE: tieroria de Actividades de MAIN 1978. 	 (41 



Evolución y Perspectivas de la Mediana y Pequeña' Empresa en el  

Desarrollo Ea:tánico de MéXi.CO. 

La ~lucida que ha experimentado la industria de tamaño me-

diano y pequeño ha sido realmente motabLe, yagua desde los inicios del 

periodo más importante de industrializad& entlhicipo ha carecido de -

adecuados y suficientes macadams de apoyo y fomento en todos los drde 

nes, bien sea, en el aspecto cantable, administrativo, técnico o finan-

ciero. 

La ausencia de estos elementos tanto ?Milico caso privadce pa 

ra estimular su desarrollo aunados a la falta de una política coherente 

que llevara como principal objetivo el pecnnver la evoluzidn en forma -

integrada de los principales ~torea productivos, fuerce los factores-

que condicionaron a Uva tasa de crecimiento de La pequeña Irnmdiana em-

presa, que bien pudo haber sido mucho más elevada, pero sobre todo, con 

amplias repercusiones para el aparato productivo actual que lo tnániera-

ubicuado en otro nivel de desarrollo industrial. 

No obstante los señalanienbos anteriores, el crecimiento qm.-

reporta este tipo de empresas magdn lo revelan los datos obtenidos en -

los respectivos censos industriales, puede considerarse modesto como, -

se aprecia en las cifras a continuación detalladas. 

La estructura que guardaba la iMustria de transformacien me-

diana y pequeM en el año de 1930, estaba representada por 5,829 esta— 

32. 
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blecimien±os que con un empleo ginhAl  de 78,288 trabajadores y represen 

taban el 12 y 25%, respectivamente, del total de ls industria manufactu 

reza del país; esas empresas eranConstihifflAq por una inversión total 

de 385 millones de pesos y realizaban ventas por una cantidad igual a -

su inversión.' 

Cauro se observa, la existencia de un número reducido de empre 

sas ccn un valor de la producción sanamente modesto, indican por si mis 

mas el incipiente grado de desarrollo en el que se encontraba la indus-

tria de ese tamaño en el referido año de 1930, lo cual fué motivado --

principalmente porque la estructura o la base industrial, estaba enfoca 

da hacia las actividades del campo. 

Las ccolicitones desfavorables a las que se enfrent-Ahan estas 

empresas, continuaron pesando en su desenvolvimiento de tal suerte que 

después de 20 años, o sea para 1950, la industria mediana y pequeña (ni 

cemente llegó a representar una cuarta parte del número de estableci-

mientos del sector manufacturero, el 70 y 53% del capital invertido y -

del valor de la producción; mientras que en el aspecto ocupacional sig-

nificó el 45%. 

Posteriormente, en el perlado =prendido entre los años de - 

1950-1920 en los cuales aparecen diversos mecanismos de apoyo y fomento 

a la industria tanto de orden financiero, técnico como fiscal emanados 

de los sectores pdblicos y privado que establecen toda una super-es-truc 

tura de base para coadyuvar al desarrollo de la actividad industrial; - 
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además de haber cambiado radicalmente desde pocos años antes a este laja 

so, la política oficial de apoyo al sector agropealario para enfocarla 

en toda su magnitud al sector industrial. 

Ya bajo estas condiciones de estímulo y motivación a la acti-

vidad empresarial, la mediana y pequeña empresa logra fortalecerse y -

crecer hasta constituirse en la parte más importante del sector de las 

manufacturas según lo cinsignan las cifras del Censo Industrial de 1970, 

con las cuales se ha calculado que son 76,985 las empresas de tamaño me 

diario y-pequeño lo que representa al 65% del sector correspondiente. 

Por otra parte, el capital que conforma a estas empresas y el 

valor•de su producción llegan a significar el 72 y 75% en cada caso, --

del total de transformación. En este mismo sentido ascendente, encon-

tramos al personal ocupado, el cual se ha convertido en la principal ca 

racterística de este tamaño de empresas, en razón de que proporcionan -

empleo a 1'274,142 trabajadores, o sea, en términos porcentuales el 84% 

de la ocupación total generada por la industria de transformación, lo -

que dá idea de la importancia que significa la actividad de la mediana 

y pequeña empresa para la economía nacional. 

Clan estos antecedentes, el cakcortaniento que se esperaba de 

estas unidades industriales para el quinquenio siguiente, o sea para -

1975, era halagueño sin embargo, los resultados arrojaron algunas bajas 

básicamente en las cifras referidas al capital invertido, que disminuyó 

su participación al pasar las cifras porcentuales de est.e concepto de - 
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72 a 70% alcanzando un nivel de inversión de 175,017 millones de pesos. 

Esta misma tendencia fué observada en el valor de la producción, pues -

los 348,438 millones que representan el 75% del total, significaron una 

reducción de 1.0% onn referencia “970. 

De los cuatro indicadores a los que se ha venido haciendo re-

ferencia, el dnico que registró un omento en su relación porcentual, - 

fué el referido al ndmero de establecimientos medianos y pequeños pues-

to que dé 65%, se ubicó en 78% del total, es decir, 12% más que en 1970, 

alcanzando una cifra de 91,145 empresas contra las 118,643 del sector -

manufacturero. 

Finalmente, el rango de ocupación que proporcionan las empre-

sas en estúdio se mantuvo en 84%, sin embargo en términos absolutos, au 

mentó al establecerse en 1'397,052 trabajadores ocupados; no obstante, 

ccntinda siendo el indicador de inrayo representatividad tanto en el as-

pecto cuantitativo cano cualitativo, en este dltimo aspecto, porque da-

do el nivel de ocupación en el que se ubica, se le ha considerado como 

un factor que puede coadyuvar a resolver uno de los problemas más apre-

miantes del país como es el desempleo. 

la apreciación anterior, encuentra erial  justificación si 

se considera que en la mediana y pequeña' empresa el costo para ocupar a 

un trabajador adicional, es sumamente bajo, por ello encierra capital -

importancia el fomentar el empleo por conducto de este tipo de empresas 

con lo que se obtendría a la vez que propiciar empleo, dotar de capaci- 



dad de compra a un ndelso mayor de la población, ampliar el mercado in 

terno, frenar la emigración hacia las grandes metrópolis y, en térmi-

nos generales, dinsaizar a la eccasexta gracias al efecto multiplicador 

que podría derivarse de la aplicación de una política de "aleo a tra-

vés de la mediana y pequeña empresa. 

De acuerdo con la estimación a 1979, se tiene que la indus-

tria mediana y pequeña estaría estructurada de la siguiente fama: 

El Mauro de establecied.entos sería de 115,298 que significa 

tea representatividad del 85.8% de la industria de transformación ba-

tel, el capital invertido y el valor de la ;seducción por 334,282 y -

775,275 millones de pesos que representarían el 70.0% y 86.2% respeeti 

vaments. Por atino, ce ha estimado que el negare de trabajadores ocu 

;arios sería de 1'872,050 obreros, con un porcentaje del 89.8% en reta- 

cien al total. 
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PAPTICIPACICN DE La PHZUERaYMENNA II4P112" Dl EL SECICR W113.1l9CIUREMD 
(Cifras en millones de Pesos) 
Industria de transformación  

Concepto 1930 1950 1960 •1965 1970 1975 1979* 

Pb. de establecimientos 48,573 71,311 100,335 135,188 118,983 118,643 136,033 

Capital invertido 956 12,880 46,846 92,303 151,094 251,489 477,829 

Valor de la produccidn 887 17,284 49,200 116,467 206,844 461,187 899,315 

Personal ocupado 313,153 631,590 791,440 1'343,510 1'520,661 1'654,381 2'084,520 

Industria Mediana y ~ala 

1 

Pb. de establecimientos 5,829 12.0 18,701 26.2 56,890 56.7 	76,747 56.8 76,985 64.7 91,145 76.8 115,298 85.8 

Capital invertido 385 40.3 9,085 70.5 29,560 63.1 	47,629 51.6 108,649 71.9 175,017 69.6 334,282 70.0 

Valor de le prcduccien 385 43.4 9,146 52.9 33,555 68.2 	64,872 55.7 154,171 74.5 348,438 75.5 775,275 86.2 

Personal ocupado 78,288 25.0 284,335 45.0 609,409 77.0 	763,114 56.8 1'274,142 83.8 1'397,052 84.4 1'872,050 89.9 

se ha captado información relativa a loe censos correspondientes a los años de 1935, 1940, 1945 y 1955 en virtud de <pe para los primeros 
3 años que se mencionan no se considera= balas las industrias de transformación y, en el caso del (atino, no son confiables las cifras. 

• Cifras Estimadas 

FUENTE: Elaborado por el pepartarmalha de Estudios Económicos del FCCAIN con cifras prcycrtdonadas por los censos industriales 
(Dirección General de Estadistica, S.P.P.) 
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II. PARTICIPPCICN L SISTE21A BANCARIO FII IA FORMACICel LE CAPITAL 

~cien de la Estructura Bancaria en México. 

El Sistema Bancario Mexicano ha alcanzado un considerable gra 

do de desarrollo que se ha reflejado en la propia evolución de la scono 

mía, en virtud de que se ha convertido en uno de los principales meca-

nismos financieros de las distintas actividades eccnémicas del país. 

Esta iupoctante plataforma de apoyo y énnento encuentra su ex 

plicacién en su estructura mima, es decir, la carposicien que represen 

ta actmelmente, le permite atender en forma especifica y preferencial a 

los diversos renglones de la industria, bien sea, por cc ducho del mer-

cado de dinero o de capitales. 

Esa estructura a laque se ha hedho referencia esta compuesta, 

principalmente, por cuatro máximas aubbridadem; monetarias y crediticias 

que tienen camo principales objetivos el establecer lineamientos y poli 

ticas en materia bancaria considerando, desde luego, las Propias politi 

ces globales que instrumente al Gobierno Federal. 

De esas cuatro autoridades monetarias y crediticias, recae la 

mayor importancia en la Secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico que -

tiene sus antecedentes que parten desde 1821, siendo hasta 1842 cuando 

se le dá el carácter de Ministerio de Hacienda. Actualmente es el orga 
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nismo que, dentro de otras funciones, se encarga de dirigir la política 

monetaria y crediticia, así 0211D el otorgamiento de las concesiones pa-

ra la creación y funcicnamiento de las instituciones de crédito del --

país, relacionadas con: 

- El ejercicio de la banca de depósito 

- Operaciones de depósito de ahorro, can o sin emisión de es 

tan-villas;  y tonos de ahorro. 

- Operaciones financieras can emisión de bonos financieros. 

- Operaciones de crédito hipotecario, can emisión de tonos y 

garantía de cédulas hipotecarias. 

- Operaciones de capitalización. 

- Operaciones fiduciarias. 

- Operaciones de ahorro y préstamo para la vivienda familiar. 

Por otra parte, el Banco de México que se ha ccnstituldo en -

importante canalizad= de recursos oficiales dentro de la estructura -

del Sistema Bancario, fué creado en calidad de Banco Central en 1925 -

con la aportación de recursos precedentes en un 51% del Gobierno Fede-

ral y la parte restante cielos instituciones de crédito privadas 

Las printipales funciones que le fueren asignadas desde su 

creación y que figuran en su Ley Orgánica, son: 

- Regular la emisión y circulación de la moneda y los cam- 

. tics sobre el exterior. . 

- Operar eme banco de reserva con las instituciones a él 

asociadas y fungir respecto a éstas coma cámara de ompensa 

cienes. 
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- Constituir y manejar las reservas que se requieran para -

los objetos antes expresados. 

- Revisar las re.soluciones de la Comisión Nacional Bancaria 

y de Seguros. 

Actuar cama agente financiero del Gobierno Federal en las 

operaciones de =Mito externo o interno yen la emisión 

y atención de empréstitos Oblicos y encargarse del servi 

cio de tesorería del propio Gobierno. 

Participar en representación del Gobierno y can la garan-

tía del mismo, en el Fondo Monetario Internacional y en el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, así como 

operar can estos organismos. 

la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros fué creada oficial 

mente por decredo del Ejecutivo Federal de 29 de diciembre de 1924. Por 

man parte de las actividades de esta Comisión la inspección y vigilan-

cia de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares e insti 

tucianes de seguros, a cuyo efecto se le atribuyeren las más amplias fa 

cultades para investigar la situación financiera y legal de las referi-

das instituciones. 

Finalmente, dentro de las autoridades del Sistema Bancario Me 

xicano, se encuentra la Camisión Nacional de Valores creada por decreto 

del Gobierno Federal en 1946, como una institución autónoma para prote-

ger los intereses de los inversionistas al establecer requisitos espe-

ciales para la emisión y transacción de valores. Esta comisión está au 



torizada en cualquier momento a efectuar inspecciones de tipo ecowIni-

oo, legal y contable a las empresas registradas 

Dentro de las funciones que lleva a cabo figuran, entre erras, 

Las siguientes: 

- Llevar el Registro Nacional de Valores y formas la Ertadf£ 

tica Nacional de Valores. 

- Aprobar, de acuerdo con las condiciones del mercado, 1..? - 

tasa  máximas y mínimas  de interés a que dehPrán sujetarse 

las emisiones de valores. 

- Aprobar o vetar la inscripción en Bolsa de títulos o valo-

res así cato el ofrecimiento al palito de valores no re-

gistrados. 

- Opinar sobre el establecimiento de Bolsa de Valores y

sociedades de inversión e inspeccionar y vigilar  el fundo 

namiento de las mismas. 

- Aprobar el ofrecimiento de títulos o vilares enitidos, tan 

bo en México como en el extranjero para su %/unta interna o 

externa, respectiAr"nbe. 

Como puede observarse, existe toda una gama de autoridAd=.5 mo 

retarlas y creditir-fAs con actividades claramente dnfinidas que operan 

en estricta observancia a los lineamientos de fomento económico que po-

ne en marcha el Ejecutivo Federal, lo que les parri-e llevar a cabo ac-

tiviiiaaizs de verdadero apoyo integral en el sentido amplio en el que se 

le debe concebir a un sistema bancario. 

41. 
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Las operaciones de la banca enbléxico se realizan a través de 

instituciones crediticias distribuidas en todo el territorio nacional, 

las cuales han sido cl~flcaaAq globalmente en: privadas, nacionales 

y mixtas dentro de las que se pueden considerar cato de primer piso, es 

decir, que operan directamente con el palian, realizando las operacio-

nes bancarias y crediticias conforme a los señalamientos que establece 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Pellico y la Ley General de Institu 

ciones de Crédito y Organizaciones Amodliares. 

La banca privada, cato es lógico suponer, es la más fuerte - 

del rAfs tanto por los recursos que capta como por el nlmero de institu 

ciones que la conformen, por lo cual juega un papel de suma importancia 

no sólo en el aspecto bancario sino tarbien para la economía en general. 

En cuanto a la banca nacional, debe señalarse que es aquélla 

que se ha creado por decreto del Ejecutivo Federal en la que participa 

en su mayoría el sector gubernamental teniendo la prerrogativa de nom-

brar la mayoría del Consejo de Administración y de vetar o aprobar, en 

su caso, las disposiciones de la asamblea o del consejo. 

Este tipo de banca está formada sólo por citar algunos casos, 

por las siguientes instituciones: 

- Nacional Financiera, S.A. 

- Banco Nacional de Crédito Rural 

- Banco Nacional Pesquero y Portuario, S.A. 

- Banco Nacional de Comercio EUtexior, 



- Banco Nacional del Ejército y la Armada, S.A. de C.V. 

- Financiera Nacional Azucarera, 

- Grupo Banobras 

- Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. 

Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. 

Aseguradora Hidalgo, S.A. 

Aseguradora Mexicana, S .A. 

- Afianzadora Mexicana, S.A. 

la banca mixta, Cama su =bre lo indica, está formada con la 

participación tanto privada como nacional, pero conservando esta última 

la rayarla del capital. Esta clARificacien de la banca está =puesta 

por el menor ndmero de instituciones, a gaher•  

- Grupo Internacional 

- Grupo Somex 

- Banca Promex, 

- Banca Provincial de Sinaloa, S.A. 

Diversas instituciones de seguros. 

Debe señalarse que dentro de cada una de las c1  ficaciones 

mencionadas, es decir, banca privada, nacional y mixta, Aparece como 

una innovación la actividad de la banca nditiple, cuyos antecedentes 

más cercanos los podemos encontrar en la formación de los grupos finan- 

cieros  que estaban constituidos por un banco de depósito, una financie-

ra y una hipotecaria y que pceteriornente se instituyeron como bancos - 

ndltiples. 

43. 
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Buscando el fortalecimiento de las instituciones de crédito y 

tratándo de ajustarse a un nuevo modelo de desarrollo bancario más acor 

de con la evolución del pwrg, donde el común denominador sea la eficien 

cia integrada a través de las principales operaciones bancarias, son -

los principales objetivos bajo los cuales surge la banca múltiple que - 

en poco tiempo ha llegado a constituirse en la forma más importante de 

llevar a cabo las operaciones bancarias 

Can estos antecedentes que no van más allá de 4 años de opera 

ojón de la banca múltiple en el pass, pero que cuenta con amplios obje-

tivos, puedo afirmarse que el Sistema Bancario cuenta con banca especia 

lizada que viene a darle una estructura moderna y más lógica, por la in 

tegración de recursos que hace dentro de un mismo organismo, que ha per 

mitido atender con mayoresposibilidades, la necesidad de financiamiento 

para ser canalizado hacia las actividades estratégicas de la eccncrnia. 

Atendiendo a la estructura del Sistema Bancario Mexicano se - 

tiene, por otra parte, a la banca que se ha denominado cato de "segundo 

piso", en virtud de que no puede operar directamente con los beneficia-

rios. Esta actividad está onmpuesta por los fideicomisos nacionales u 

oficiales y por los privados. 

Los antecedentes del fideicomiso en México se remontan a 1932 

cuando realmente se reglamentó el concepto de fideicomiso y de institu-

ción fiduciaria, de acuerdo con la Ley General de Instituciones de Cré-

dito de ese arlo. 
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El marco legislativo en el cual se encuentra el fideicomiso -

se ha caracterizado por ser sumamente flexible, por ello, sus aplicacio 

nes han sido numerosas en base a sus posibilidades ilimitadas. La difu 

sida que ha tenido esta figura jurídica ha sido variada, de tal suerte 

que se le usa para resolver problemas de personas particulares, socia-

les, de negocios, o bien, de carácter económico. 

Por la actividad o el destino de los fideicomisos y, claro es 

tá, por el tipo de recursos que los originan, se les puede dividir en -

privados y en nacionales, pero para efectos de este estudio los que nos 

interesan son estos dltimas, correspondientes a los que establece el Go 

bierno Federal y que son dados en administración a organismos de crédi-

to nacionales en calidad de fiduciarios 

La existencia de los fidelomaLsos de fomento a la industria, 

han sido los mecanismos gracias a los cuales el Gobierno Mexicano ha po 

dilo dar atención, de manera específica, a los problemas de desarrollo 

que han presentado los renglones de la economía, como son: el sector -

agropecuario, indUstrial, el consumo dela base trabajadora; así como - 

tambiénse cubren por mediodel fideicomiso otro tipo de actividades y -

objetivos nacionales. 

Con la creación de fideicomisos, el Sistema Pancarbotlmicomma 

encuentra campleeentada sus actividades de apoyo financiero, pesto  que 

como se señaló anteriormente, su fninncicamdento Obedece a un fin especi 

fino y coadyuva al progreso eoondmioo, pCwello,el Gobierno Federal - 
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los ha venido fominleciendo asignándoles recursos en calidad de aporta 

ciones a través de diversas fuentes que pueden ser externas o internas, 

como es en este último caso, el Encaje Legal, o bien, la derivación de 

recursos con cargo a algún impuesto federal. 

Finalmente dentro de la estructura del Sistema Bancario, se 

encuentran comprendidas las Instituciones AuxilLares.de Crédito, 

.están formadas por los organismos siguientes: 

- Almacenes Generales de Depósito 

- Cámaras de Compensación 

- Bolsera de Valores 

- Uniones de Crédito 

que - 

La actividad principal que llevan a cabo los Almacenes Gene-

rales de Depósito consiste en recibir la entrega de un bien para garan 

tizar el cunplimiento de una obligación contraída y la preferencia del 

paso ante las instituciones crediticias, cano es el caso de los crédi-

tos prendarios siendo en este sentido la prenda, la mercancía "pignora 

da" en dichos almacenes, los cuales a canbioemitenun Certificado de -

Depósito o Bono Prenda que pueden ser utilizados cato garantía colate-

ral para efectos de financiamiento. 

En este aspecto, resulta ilustrativa y de partirniar interés 

la siguiente definición acerca de este tipo de instituciones: 

" Es Objeto de los Almacenes Generales de Depósito el al 

macenaniento, guarda y conservación de bienes o mercan- 



cías, entendiéndose por -almacenamiento- el hecho físico 

de colocar, estirar o poner los bienes o mercancías en -

la bodega; el siguiente paso es guardar, que consiste en 

el cuidado que se tiene de los bienes o mercancías alma-

cenadas; y por último, la conservación, implica tomas 

aquéllas medidas tendentes al buen mantenimiento de lo 

depositado". 

"Es también objeto de los Almacenes expedir, previa re-

cepción de la mercancía, certificados de depósito y bo-

nos de prenda, medio para que el tenedor de estos títu-

los obtenga crédito con garantía prendaria de particula-

res o principalmente, de institucicnes de crédito necio-

nales o extranjeras, y pueda contar así con elementos 

económicos para la marcha y fomenta de sus activirlaaes 

* comerciales o industriales"  

Cámaras de Compensación, este tipo de organismos auxilia 

res de crédito que comúnmente dependen del Banco de Méxi 

co, tienen como actividad central las funciones a conti-

nuación detallarlas- "El total de los saldos acreedores 

de todos los banqueros debe compensar exactamente el to-

tal de los saldos deudores, ya que estos dos totales en-

globan todo lo que cada banquero debe a los demás y todo 

aquéllo de lo que cada uno es acreedor". 

* "Los Almacenes Generales de Depósito, los Certificados de Depósito y 
los Créditos Mercantiles Prendarios en México". Asociación de Ban-
queros de México, A.C. 1968. 

47. 
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"Para saldar las cuentas la Cámara de Ccopensación tiene una 

cuenta abierta normalmente en el Banco Central. En tal cuenta 

entran los ingresos diarios de los banqueros deudores y salen 

las cantidades correspondientes a los banqueros acreedores; -

por tanto, las operaciones de la Cámara se cierran cada tarde, 

y así parece que el organismos sea tamporal en cuanto a su fun 

cimombanto". * 

Bolsa de Valores, representa al mercado organizado de capita-

les, que comprende el conjunto de operaciones reali7nanR en -

relación a los títulos-valores, formados básicamente por: vnln 

res públicos, obligaciones o de renta fija, de renta variable 

o acciones. 

En el mercado de valores COM su narbre lo indica, se ponen en 

juego las fuerzas de la oferta y la demandada capitales, es-

tando integrada la primra de éstas por la oferta de capitales 

formada por el total de las rentas de la población que no son 

destinadas al consuno, o bien, a la inversión en el mercado mo 

netario. 

En tanto que la demanda de capitales la constituyen las nuevas 

emisiones y los valores vendidos, para canalizar los recursos 

resultantes.a otra finalidad diferente a la compra de valores. 

*Diccionario de Ciencias Económicas. Editorial Labor. 
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Uniones de Crédito, es la organización constituida con la fina 

lidad de satisfacer las necesidades crediticias de sus miem-

bros, asi cato hacer factible el crédito para sus asociados -

proveniente de los fideiconisas de fomento, bajo los princi-

pios de responsabilidad solidaria Como la Unión de Crédito -

se constituye a través de las aportaciones de los socios, de -

hecho éstas se convierten en co-propietarios de dicha unión. 

La actividad central de la unión de crédito, se circunscribe a 

la captación de recursos por parte de sus asociados que en ca-

lidad de ahorro depositan: por otra parte, se encarga de finan 

ciar a sus miembros tanto con recursos propios cato los proce-

dentes de los fideicomisos oficiales de famento, en cuyo caso 

se convierten en intermediaria de los "bancos de segundo piso". 

Resulta evidente, que este tipo de organizacicnes auxiliares -

de crédito rpA117an una función económicas y social apoyando -

por conducto del crédito a aquéllos industriales, preferente-

mente pequeños, que no son sujetos de crédito a pesar de estar 

cubriendo alguna actividad económica de interés nacional. 

La legislación Bancaria faculta a las uniones de crédito para 

llevar a cabo, entre otra, las siguientes funciones: 

Facilitar el uso del crédito a sus socios. 

II 

	

	Prestar a sus socios su garantía o aval en los créditos 

que éstos contraten con otras personas o instituciones. 
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TTT  Practicar con sus socios operaciones de descuento, prés 

tamos y créditos de toda clase, reembolgaWles a plazo -

no superior a cinco años, con excepción de los créditos 

refaccionarios cuyo plazo pelará ser superior a diez 

años. 

IV 	Recibir de sus socios, para el uso exclusivo de servi-

cios de caja o tesorería, depósito en dinero, cuya pro-

piedad no se transmitirá al depositario y cuyos saldos 

se conservarán Integrmmente en efectivo y no podrán --

11c.Arse para otros fines. 

V 	Adquirir acciones, obligaciones y otros titulas semejan 

tes y mantenerlos en cartera. 
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El Sistema Bancario cano Fuente de Financiamiento a la Industria  

Es innegable que el Sistana- Bancario Mexicano -considerado co 

mo uno de los más ágiles y modernos del continente-, ha experimentado -

importantes cambios recogiendo las experiencias de otros países en mate 

ria bancaria, con el objeto de adecuarse a la propia evolución que ha -

mostrado la economía nacional. 

El papel que ha venido jugando la banca en México y su progre 

so mismo, ha sido paralelo al desarrollo económica motivado en este as-

pecto, principalmente, por el cauce que ha señalado el Banco de México 

en el uso de las recursos financieros de la banca privada cano a través 

del financiamiento especializado que proporcionan los fideiounisos de - 

famento industrial. 

Por tal razón, al constituirse el sistema bancario en una de 

las bases del desenvolvimiento económico, todas las presiones internas 

como externas que inciden en dicho sistema derivadas de los movimientos 

especulativos de los capitales cauro las expectativas inflacionarias, se 

reflejan necesariamente en el comportamiento que va mostrando la activi 

dad de la industria dada la importante participación que tiene en la vi 

da económica del país. 

Resulta claro que la banca mexicana como intermediaria en la 

captación de recursos vía ahorro interno y a su aplicación en calidad -

de inversión productiva es la parte olas funciones que para efectos -- 

52. 
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del presente análisis nos interesa. 

Dentro de las diversas fuentes de financianiento can las que 

cuenta la industria en México, destaca el sistema bancario, tanto por -

el monto de recursos que maneja, como por los diversos conductos a tra-

vés de los cuales los hace llegar a los usuarios o beneficiarios; conse 

ctentemente, guarda gran relevancia su participación en la formación de 

capital en la industria, pues es el medio por cuyo ~ato -en parte-, 

se logra financiar a las diferentes actividades económicas. 

En este sentido, debe señalare que el financiamiento total -

otorgado por el sistana bancario, experimentó una tasa de crecimiento -

promedio anual, en el período comprendido entre los años de 1970 a 1979 

de 22.7%, lapso en el que se puede observar un mayor incremento a par-

tir de 1974 que se mantiene hasta 1979. 

Puede afirmarse, que la evolución que adquiere el financianien 

to total se debe en buena medida, a la participación que tiene el Banco 

de México cano entidad financiera, puesto que revela tener una mayor ta-

sa pramedio anual de crecimiento ubicándose en un 26.6%, pero sobre todo, 

coincidiendo can los años a partir de los cuales se incrementó el total 

general (1974-1979). 

Por otra parte, el financiamiento otorgado por la banca priva-

da y mixta, creció a un ritmo de 19.1% en promedio por año durante 1970-

1979, aunque onn algunas fluctuaciones de poca importancia. 
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En este mismo orden de ideas, es interesante señalar  que la par 

ticipaci& del Banco de México en el financiamiento total concedido por -

el sistema bancario que para 1979 es de 1'211,927 millones de pesos, prác 

ticamente, se mantiene en un 34% de ese mento en los últimos 5 años; asi-

mismo, el renglón de otras instituciones nacionales mantiene una partici-

pación en esos últimos años de 32% que, mundos al Banco de México, signi 

fica un financiamiento oficial del orden del 66%, o sean, dos terceras -

partes del total. 

Ante esta situación, nos encontramos que la participación del -

sector gubernamental, cada vez ha sido más elevada tratando de compensar 

La disminución que ha tenido la banca privada y mixta en cuanto a la con-

cesión de crédito que se refiere. 

El hecho de que la banca privada y mixta, sólo haya venido par-

ticipando, principalmente en los últimos 5 años, del 34% del crédito to-

tal otorgado, nos indica por una parte, que el mayor monto de los recur-

sos manejados por el Banco de México, proceden del encaje legal lo cual -

explica, en cierto modo, el retraimiento de la banca privada y mixta. Sin 

embargo, también es un hecho de que la banca privada debe participar en -

mayor medida en el financiamiento de las actividades económicas del país, 

con lo que estará coadyuvando a incrementar la formación de capital y, --

por ende, al desarrollo nacional. 

Atendiendo al financiamiento total otorgado' por el sistema ban-

cario_a la actividad industrial en erlapso de 1970 a 1979, se observa -- 



FINAICIAMBINTO TOTAL C7PJFGADO POR EL SISTEMA BANCARIO 

(Millones de Pesos) 

AROS TOTAL 
Banco 

de 
México 

8 
en relación 
al total 

Otras 
Institucialea 
nacionales 

S 
en relación 
al total 

Banca 
privada y 

mixta 
en relación 
al total 

1970 193,909 48,735 25 55,091 28 90,083 47 

1971 219,799 54,626 25 64,964 30 100,209 45 

1972 255,695 67,014 26 73,330 29 115,351 45 

1973 302,623 86,719 29 89,642 30 126,262 41 

1974 373,880 118,782 32 114,106 30 140,992 38 

1975 477,474 160,672 34 149,979 31 166,823 35 

1976 596,087 209,130 35 198,971 33 187,986 32 

1977 749,051 254,706 34 261,863 35 232,482 31 

1978 922,616 317,048 34 294,946 32 310,622 34 

1979 2/ 11 211,927 427,632 35 361,538 30 422,757 35 

pf Cifras preliminares. 

* Comprende el financiamiento concedido en crédito cano en valores. 

FUENTE: "Moneda y Banca", Banco de México 
Ui 
Ui 
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que en los primeros cuatro años se mantiene casi constante la tasa de ore 

cimiento anual con una tendencia a disminuir,.lo que afectó en estos mis-

mos términos al propio financiamiento canalizado tanto a la industia de -

transformación y, aún a la pequeña y mediana empresa. 

Es a partir de 1974, cuando el apoyo crediticio concedido por -

el sistema bancario experimenta importantes incrementos, haciéndose evi-

dente la decisión de las autoridades monetarias del país, por coadyuvar -

en una medida más amplia en el fortalecimiento de las distintas activida-

des económicas. 

Esta política fué basada, en lo fundanental, en el fortaleci-

miento del sistema financiero a través del ahorro interno que vino a au-

mentar la disponibilidad de fondos sin necesidad de recurrir a la emisión 

monetaria. Por otra parte, el campo era propicio en virtud de que la eco 

nada mostraba signos alentadores para la inversión productiva en ciertos 

campos estratégicos que contaban, en alguna medida, con cierto grado de -

modernización en su estructura productiva. 

Ante esta situación, el crédito total otorgado por el sistena -

bancario a la actividad industrial, pasó de 192 mil millones de pesos en 

1973 a 232 mil millones en 1974, de los cuales 77 mil se destinaron a la 

industria en general, siendo absorbidos por la industria de transfarna-

ción poco más de 55 mil millones de pesos. 

En ese mismo año, la industria mediana y pequeña contó con re- 
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cursos procedentes de la barca. del país, en una cantidad superior a los 

33 mil millones de pesos que representaron una tasa de incrarento en re 

lación al año anterior de 37%. 

En los años posteriores a 1974, el incremento anual que mues-

tran las cifras son realsente importantes, logrando destacar las corres 

pendientes a 1976, no obstante de ser el año en el que se devalda el pe 

so mexicano frente al dólar; dado que el financiamiento total y el de -

la industria en general logran crecer en 35 y 523, en cada caso; en tan 

to que el crédito a la industria de transformación y a la mediana y pe-

queña empresa, experimentaba crecimientos de 38 y 27% con respecto a --

1975. 

Por cuanto corresponde al financiamiento concedido al apoyo -

de la mediana y pequeña empresa, cabe señalar que muestra un incremento 

promedio anual a lo largo de 1970 a 1979 de 29%, lo que significa un --

considerable fortalecimiento a la formación de capital bien sea el que 

realiza de manera directa a través de la canalización de recursos, sien 

do este el caso, así como también el que surge a plazo un poco más lar-

go yen forma adicional, a través de la capitalización de las utilida-

des de las empresas. 

En base a los resultados del crédito concedido a las activada 

des económicas del país durante 1970 a 1979, se estima que el financia-

miento total para el periodo 1980-1982, reportará una tasa de crecimien 

to media anual de 27% hasta llegar m'éste dltimo año a un billón 658 
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mil 475, de los que se derivarán 848 mil millones al sector industrial, 

o sea, el 35%. 

En cuanto a la industria de transformación y la mediana y pe-

queña empresa, se considera que para 1982 recibirán recursos por un in-

porte de 594 y 386 millones de pesos, respectivamente, lo que sería po-

sible con una tasa media de crecimiento por año de 37%. En función a - 

.1a anteriormente proyectado, se tendría cano resultado que la :mediana y 

pequeña empresa de transformación del país, continuaría siendo uno de -

las subsectorell más importantes de la economía, tanto por la amplia va-

riedad de actividades donde se desarrolla, cano por el empleo que gene-

ra y el valor agregado que aporta. 

No obstante de que el apoyo financiero otorgado por el Sistema 

Bancario htmciamia ha sido uno de los mecanismos más importantes del cual 

ha partido el fortalecimiento a la industria, dicho apoyo ha sido propor 

cionalm ente sin una estrategia apegada a los lineamientos que ha estable 

cido el Ejecutivo Federal en materia de descentralización de la industria 

para que tienda a coadyuvar a estas políticas aplicando algez% criterio -

discriminatorio que fomente las actividades económicas en las regiones -

donde sea escasa la industria. 

Lo anterior se puede corroborar si se atiende a la estructura 

porcentual que presenta el desglose del monto total concedido por el sis 

tema financiero, ya que arroja los siguientes resultados; el crédito con 

cedido al sector industrial cama a la-industriamenufacturera del país - 
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por entidariPs federativas, prácticamente es el mismo, pues para estos ca 

sos el Distrito Federal captó el 58 y 50% respectivamente, siguiendo en 

importancia, los estados de Nuevo León y de !léxico con el 8 y 6% en cada 

caso. 

Es obvio que la concentración del financiamiento en México re-

sulta alarmante -casi tres cuartas partes del total-, pues se desperdi-

cia el potencial de recursos naturales caro humanos con que cuentan las 

restantes entidades federativas del país, además de que se fomenta la - 

creaci6n de empresas en lugares que se consideran sobrasaturadcs. - Eh es 

te sentido, resultarla altamente reomendable que existiera un control -

más efectivo por parte de las autoridades crediticias del país, para que 

se establecieran en forma obligada el otorgamiento almnntos de recursos 

dinerarios a cada estado de la Repabtica y que la banca privada ccncedie 

ran recursos al famento industrial en forma selectiva, separadamente, -

del crédito que proporcionan los distintosmwanianns financieros del --

sector oficial. 



FINANZIAMENTO MIMADO POR EL SISTEM BANCARIO A IA ACTIVIDAD Ibl:U.91RIAL 

Millones de Pesos) 

ANOS 

Financiamiento concedido 
por el Sistema Bancario 
a las actividades econó-
micas. 

Financiamiento a Reincido 
la industria 	porcentual 

Financiamiento A la industria de Relación 
transformación porcentual a la industria INCREMENTOS 

mad. y peq. 	A 	E 	C 	D 

 

     

A B/A C/B 

1970 130,000 44,945 35 33,267 74 19,960 15 11 11 1 
1971 153,986 51,828 34 38,487 74 23,392 18 15 16 27 
1972 173,464 56,859 33 39,983 70 23,989 13 10 4 22 
1973 192,496 60,870 32 42,603 70 25,561 11 7 12 67 
1974 232,169 76,651 33 55,467 72 33,280 21 23 30 37 
1975 290,825 98,912 34 71,139 72 42,683 25 29 28 19 
1976 392,183 150,024 38 98,068 65 58,840 35 52 38 27 
1977 523,300 195,204 37 136,499 70 80,699 33 30 39 38 
1978 653,184 255,413 39 169,219 66 109,992 25 31 24 36 
1979 839,285 295,385 35 199,840 68 129,896 25 35 43 18 
1980 * 1'061,424 465,491 44 325,844 70 211,799 30 35 35 35 
1981 • 1'326,780 628,413 47 439,889 70 285,928 25 35 35 35 
1982 * 1'658,475 848,358 51 593,851 70 386,003 25 35 35 35 

* Cifras estimadas 
FUENTE: Informes Anuales del Banco de México, S.A. 
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DISTRIBUCICK POR Eill'IDADES FEDERATIVAS DEL CREDITO 

OTORGADO POR IA BANCA PRIVADA 
(Saldos en millones de pesos al 31 Diciembre/79) 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Total 
Consolidado 

Sector 	Industria de 
Industrial % Transf-ormacien 

Aguascalientes 3,191.1 1,054.7 0.36 966.2 0.48 
Baja California Norte 15,843.6 5,716.2 1.95 2,508.2 1.26 
Baja California Sur 2,505.2 202.3 0.07 129.5 0.06 
Campeche 1,526.3 229.1 0.08 214.5 0.11 
Coahuila 22,904.4 4,010.0 1.37 3,349.4 1.68 
Colima 1,652.0 154.1 0.05 110.0 0.06 
Chiapas 9,696.4 914.1 0.31 761.3 0.38 
Chihuahua 17,854.8 4,695.4 1.60 3,228.9 1.62 
Distrito Federal 414,010.5 170,299.5 58.07 99,224.8 49.71 
Durango 5,186.2 2,432.8 0.83 1,486.2 0.74 
Guanajuato 14,435.5 3,421.0 1.17 2,989.1 1.50 
Guerrero 5,035.4 473.3 0.16 282.1 0.14 
Hidalgo 2,907.7 860.3 0.29 825.6 0.41 
Jalisco 46,927.8 13,435.5 4.58 10,066.7 5.04 
México 29,384.7 17,387.6 5.93 13,882.7 6.95 
Michoacán 23,522.5 12,332.5 4.20 11,999.3 6.01 
Morelos 3,445.9 1,130.3 0.39 916.8 0.46 
Nayarit 2,202.7 772.0 0.26 725.9 0.36 
Nuevo Le6n 50,379.5 23,892.5 8.15 20,819.5 10.43 
Oaxaca 3,385.9 1,073.3 0.37 1,026.1 0.51 
Puebla 13,937.0 7,202.0 2.46 6,680.0 3.35 
Querétaro 4,272.0 1,434.5 0.49 1,258.6 0.63 
Quintana Pco 1,681.0 120.1 0.04 83.6 0.04 
San Luis Potosi 6,454.2 1,563.1 0.53 1,137.4 0.57 
Sinaloa 26,755.7 4,168.5 1.42 3,255.8 1.63 
Sonora 30,414.0 3,811.5 1.30 3,262.3 1.63 
Tabasco 5,674.6 872.8 0.30 694.0 0.36 
Tamaulipas 17,356.0 1,944.8 0.66 1,202.6 0.60 
Tlaxcala 1,237.3 424.1 0.14 412.7 0.21 
Veracruz 21,210.6 5,319.4 1.81 4,446.6 2.23 
Yucatán 8,446.8 1,815.3 0.62 1,592.3 0.80 
Zacatecas 2,117.3 119.6 0.04 84.9 0.04 

Total de la Repdblica 81 	6 293,282.2 100.00 199.624,4 100.00 

Extranjero 23 732 0 li103 3 245,t 

Total General I392254 221385 1 19.1121122 

PLIENIE: Banco de México, S.A. 



Papel del Encaje Legal  

La participación que tiene el Estado dentro de la economía, en 

cuentra diferentes facetas en el entorno económico del pass y así COMD - 

en la actividad industrial es de primordial importancia por los campos -

que cubre, igualmente en el aspecto bancario, es determinante la injeren 

cia que tiene COMO un mecanismo de regulación y control. 

En este sentido, por conducto del encaje legal las autoridades 

monetarias del país, llevan a cabo importantes funciones que le permiten 

al Estado allegarse recursos y canalizar el potencial financiero de la - 

banca privada a sectores o actividades prioritarias de la economía, sien 

do estos dos aspectos los que principalmente constituirán la baso.. de aná 

El papel que juega el encaje legal dentro de la formación de -

capital, como un elemento regulador y de asignación de recursos para ser 

encauzados a la producción de bienes y servicios básicos en el desarro—

llo industrial implica, en primera instancia, el fortalecimiento de las-

unidades productoras de la economía. 

Ante el retraimiento de la inversión privada le ha correspondi 

do al Encaje Legal, en la política financiera del pwrq, el constituirse-

en instrumento decisivo en el desarrollo emniSatoo. 

62. 

Las repercusiones que ha tenido el proceso inflacionario en 



63. 

crédito bancario en nuestro INRTR, se han derivado de una menor propensión 

al ahorro, el que en muchas de las ocasiones se ha encauzado a la compra 

de bienes raíces y en una marcada preferencia por la liquidez, lo que a -

su vez ha dado origen a que el mercado monetario se muestre oscilante y -

los capitales no circulen can la misma fluidez, mAgionando que el monto 

de los recursos que capta y presta nuestro sistema financiero seanmeno-

res a los registrados en años anteriores. 

Derivado de la situación inflacionaria que aún prevalece, se -

han dictado medidas.de control para atenuar los efectos de dicho fendmeno 

entre las que se encuentran las de gasto público, de política monetaria y 

crediticia, de producción, de abastecimiento y distribución y, de sala-

rios. Destacando para efectos de nuestro análisis, las de politica mone-

taria y crediticia, por ser.  un elemento regulador cuya práctica da resul-

tados casi inmediatos cuando se trata, desde luego de restringir o de ha-

cer proporcional al medio circulante requerido por la actividad del país, 

a través del encaje legal. 

Esta medida que ha ya sido puesta en práctica por las autorida-

des bancarias del país, ha dado como resultado la restricción del crédito 

hacia actividades improductivas a fin de atenuar el grave desequilibrio -

entre la producción de los bienes de consumo y el medio circulante, con -

el propósito de reencauzar hacia los sectores más productivos los recur-

sos captados a través ,del sistema bancario, tiene repercusiones a corto -

plazo en la generación de empleo y en la propia actividad productiva. 
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Esta es una de las formas más adecuadas para que haya una adaE 

tación de la banca nacional a la dinámica del desarrollo financiero, en 

el cual se observan fluctuaciones cuya importancia es manifiesta, bien -

sea a las originadas por los problemas inflacionarios en el ámbito inter 

nacional, al inducido, o al proceso natural que implica el desarrollo de 

los paises a la que podemos ratificar  de inflación normal. Dichos efec-

tos inflacionarios cualesquiera que sean sus orígenes, tienen una reper-

cusión directa en el aparato productivo, el que se ve mndificado en el -

aspecto costos, clenam la obtención de las materias primas hasta la real  

zación del producto terminado. 

Al analizar las autoridades hace rices, la situación económi-

ca prevaleciente en el país, en el que se observa principalmente un gra-

ve desequilibrio entre, la oferta y la demanda, adamás de la especula-

ción que se ha hecho ha provocado una desorbitada elevación del precio -

de los productos tanto de consumo básico como de los propios bienes de 

capital, dando origen a que el poder adquisitivo de nuestra moneda se 

vea enormemente mermado, por lo que juzgó la conveniencia de que al libe 

rar una parte del encaje legal, sirviera para acrecentar los recursos de 

las instituciones oficiales para ser canalizados a la producción de bie-

nes considerados como prioritarios dentro de ls estrategia global. 

Esta labor, contribuye en alguna medida a atenuar la espiral -

inflacionaria que se ha dado en México y, sobre todo, a rencauzar el aho 

rro al financiamiento en condiciones favorables, al cada vez más necesa-

rio desarrollo e:cerámico y social del-país. 
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Congruente con lo anterior, las autoridarb.s monetarias han he-

cho de este instrumento, el medio con cuya participación se regula el -

100% de los pasivos de la banca privada y mixta, de acuerdo con los dife 

rentes departamentos a través de los que capta recursos. Para estos --

efectos, este mecanismos se aplica en los activos de los bancos, en tres 

aspectos caso son: la Reserva Bancaria, el Crédito Selectivo y la Inver-

sión Libre. 

El primero de estos rubros, está referido al efectivo que de-

ben mantener los bancos en caja. es  decir, el porcentaje de sus activos 

que tienen que destinar a valores gmbernamentAlc.9 en cuenta corriente en 

el Banco -de México; también comprende los depósitos con o sin intereses, 

en dicho Banco Central. 

En cuanto al Crédito Selectivo, debe señalarse que lo constitu 

ye el porcentaje que debe aplicar la banca de acuerdo a los departmen-

tos de captación, al fortalecimiento de los distintos sectores de la eco 

nansa, conforme al marco de prioridades que establece el Gobierno Fede-

ral. 

Finalmente, el concepto de Financiamiento Libre está referido, 

cato su nombre lo indica, al crédito que la banca privada juzgue conve-

niente proporcionar conforme a sus criterios. 

Adn cuando en el Encaje Legal se encuentra comprendida la cana 

lización de recursos en forma selectiva a las actividades prioritarias, 
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en la práctica no ha resultado así, puesto.  que no existe un sistema efi-

caz de vigilancia en la aplicar-len de los recursos de acuerdo a los seña 

lamientos que establece el Banco de México. 

Por otro lado, actualmente es carmen encontrar que los grupos -

bancarios poseen importantes eryiresas a las cuales se encargan de finan-

ciar directamente ccn elevados montos de crédito, aún cuando no sean --

.susceptibles de ser financiadas con recursos que forman parte del crédi-

to selectivo, que establece el Banco Central. 

Con esta desviación de recursos se pierde -en parte-, el senti 

do que deben tener la asignación de recursos para el apoyo de los secto-

res y actividades prioritarias fijadas para promover el desarrollo indus 

trial. 

Aunado a este tipo de problemas, derivados de la falta de con-

troles efectivas por parte de las autoridades crediticias del país, se -

encuentra un final uso" del Encaje Legal por parte del Gobierno, ya que -

ha sido su fuente de recursos con los que ha financiado su déficit, ade-

más del endeudamiento externo, aspectos característicos de los países -

subdesarrollados. 

De alguna manera, estos factores han influido negativamente -

dentro del proceso de formación de capital, pues no se destinan los re-

cursos en la cantidad debida para ser aplicados a la inversión que pro-

mueve el fortalecimiento y determina  el desarrollo de la actividad indus 
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trial, sobre todo en México en el que la inversión pdblica, ha venido re 

presentando poco más del 50% de la inversión total y cualquier tendencia 

a disminuir, se refleja directamente en el ounportaniento de la inver—

sión privada. 

Con motivo de la aplicación en 1980 del Impuesto al Valor Agre 

gado, se espera, sino una reducción del Encaje Legal, almenas que se -

mantenga en los niveles actuales, pues can la nueva carga fiscal el esta 

do podrá contar con mayores recursos para financiar sus programas; ésto 

a su vez permitirá por un lacio, que el Gobierno Federal canalice montos 

más elevados al financiamiento especifico de las actividades productivas. 

Por otro lado, las modif~iones a la estructura de las tasas 

de interés en las operaciones pasivas de los bancos surgidas en febrero 

de 1980, será otro elemento que tienda a incrementar los delósitcs en ca 

lidad de ahorro que aumenten la captación y, en consecuencia, el Encaje 

Legal. Con ello, la banca privada y mixta cama el sector gubernamental 

contarán con la posibilidad de canalizar mayores recursos veta crédito 

selectivo- al apoyo y fomento de la inustria. 

El Encaje Legal como un instrumento decisivo que ha coadyuvado 

en la formación de capital, tiene ~participación de suma importancia, 

toda vez que es el conducto can el que allega recursos a las distintas -

actividades económicas, bien sea por medio de los "cajones" que le tiene 

establecidos para estos efectos a la banca privada, colmo a través de los 

fi~comiscs oficiales que ha instituidoparael apoyo de las diversas - 



ramas industriales. 

De hecho, este instrumantr* del Sistema Bancario Meicano, ha si 

do la fuente oficial más importante en cuanto se refiere a la inversión 

pública que incide -obviamente-, en la formación de capital. 

Finalmente, sólo para ejemplif<c^r y destacar  el papel que jue-

ga el Encaje Legal en México, es interesante señalar que en 1977 del to-

tal de activos de los bancos, se tenla que destinar el 39.5% al Depósito 

Legal, 33% como Encaje Legal (crédito selectivo), es decir, los recursos 

can destino a las actividades prioritarias y, únicamente, 27.5% al Finan-

ciamiento Libre. Para noviembre de 1980, dicho Encaje Legal ha descendi-

do al 41.9%, lo que significa que el Estado podrá contar con suficientes 

recursos para cubrir sus planes de fomento industrial en forma específica 

el de las medianas y pequeñas empresas. 

68. 
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III ANÁLISIS DE I MECANISMOS QJE FanEarm LA, FcemicicN DE CAPITAL, 

Mecanisms Internos 

caro se mencionó en el capítulo anterior, con la creación del 

Banco de México y con la pranulgacidn de las Leyes Bancarias, se estable 

ciaron las bases que atan cuando están referidas al aspecto estrictamente 

bancario, se han reflejado en la actividad económica nacional por ser -

una de las fuentes canalizado-as de recursos más importantes hacia los -

diferentes sectores industriales 

Sin embargo, es a partir de 1950 cuando el Ejecutivo Federal -

se propone apoyar en forma decisiva la incipiente estructura industrial 

que se había iniatado apenas una década antes, en la que todavía era en-

deble el Sistema Bancario Mexicano, tanto por sus bajos niveles de capta 

cidn de recursos que se reflejaban en el apoyo que le podía dar a la eco 

nana nacional, ogro por el ntmero reducido de instituciones bancarias. 

Esta situación se agravaba, porque todavía no se utilizaba al 

Encaje Legal como un elemento que permitiera re-encauzar los recursos di 

nerarios hacia el fomento econdmico, pues sólo se le usaba como "regula-

dor" de la corriente monetaria. 

COnciente de la situación que presentaba el país y conociendo 

las bondades tanto de aplicación 02DD de manejo que encerraba la figura 

jurídica dem:minada fideicomiso, se dió a la tarea de crear una infraes- 
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tructura de respaldo a los diferentes sectores industriales, tanto a tra 

vés de la promulgación de leyes y decretos como por el establecimiento -

de los primeros firleicamisos de apoyo específico, que vendrían a sentar 

las primeras bases de los mecanismos de fomento oficial y de una partici 

pacida más activa en la vida económica del país del sector gubernamental. 

En esta forma, se daban los primeros pasos por medio de los cua 

les se fortalecía la eccricndamdxta que llevaba cato principal objetivo -

el brindar el apoyo necesario a La iniciativa empresarial satisfaciendo, 

en principio, las necesidades básicas de la naciente industria como tam-

bién fortaleciendo a la ya existente. 

Es así caro aparecen los primeros mecanismos nacionales que por 

sus funciones estratégicas, a través del crédito, la asistencia técnica y 

de los servicios, tienden a dar congruencia participativa al binario esta 

do-iniciativa privada en una tarea canon como lo es el desarrollo eoondmi 

co del país. 

~robada La eficacia de este tipo de organismos en la solu-

ción, al menos en parte, de.  los principales problemas de la industria, su 

proliferación no se hizo esperar iniciándose la creación de diversos fi-

deicomisos oficiales a los que se sumaron algunos organismos privados que 

vinieran a atenuar los 	 ihrios que presentaba el renglón industrial. 

Actualmente esa infraestructura básica de apoyo que creó el. Eje-

cutivo Federal por una parte, como la .iniciativa privada por otro lado, a 
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través de la creaci6n de institucicnes de apoyo a la industria constitui 

dos básicamente en los aspectos financiero, técnico, de servicios y fis-

cal cubriendo los tres sectores eccnericos ya conocidos. 

Contando con el apoyo de estos mecanismos complementarios del 

Sistema Bancario, la industria nacional ha venido mostrando importantes 

incrementos principalmente en el periodo 1950-1965; pues de alguna forma, 

los apoyos concedidos han coadyuvado a la evolución de la planta indus-

trial puesto que en México cano en ningún otro país, se cuenta con el fo 

mento a las actividades ea:int:micas en forma eni-Alonada, es decir, de ---

acuerdo can las etapas fundamentales que en su desenvolvimiento van pa-

sando las empresas medianas y pequeñas. 

Clasificando a los organismos instituidos en el pais, orno a -

los fideicomisos tanto de Nacional  Financiera cano a el Banco de México, 

de acuerdo a las funciones que llevan a cabo, podemos encontrar que cu-

bren las siguientes actividades básicas: 

Aspecto Crediticio  

- Fondo Nacional de Estudios y Proyectos (FCNEP) 

- FideiOnMi9D de Conjuntos, Parques, Ciudades In 

dustriales y Centros Canerciales anterno 

- Fondo Nacional de Fcmento Industrial (FCMIN) 

- Bando de Garantía yEtrento a la Industria 

Mediana y Pequeña (FOGAIN) 



- Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Pitos 

Manufacturados (FCMEX) 

- Fondo de Equipamiento Industrial (FCNEI) 

- FidetmomisoAgroindustrial (POSOC) 

Aspecto Técnico  

- Centro Nacional de Productividad  wErpuntm 

- Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de Mano de 

Cbra Industrial (ARMO) 

- Instituto Mexicano de Comercio Exterior (112E) 

- Informaci6n Técnica-Consejo Nacional de Ciencia y Tecno 

logia (INENYUM-4CONAYT) 

- Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (I I) 

- Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas (IMIT) 

- Comisiones de Fomento Econámico de los Estados 

- Prugl 	ama de Apoyo Integral a la Industria Pequeña y Media 

na (PAI) 

Mecanismos Privados  

- Centro Empresarial de Perfeccionaniento Socio-Doondmico - 

(CURSE) 

- Instituco de CArAmtación y Adiestramiento de Mandos In-

termedios (ICAMI) 

- Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial (CEMETI). 
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Aspecto FlgcAl  

- Certificados de Ptcua.ión Fiscal (CEPROFI) 

- Certificados de Devolución de Impuestos .(CEDIS) 

- Régimen de Maquila 

En relación al aspecto figrAl,  se pueden mencionar las aywias  

y facilidades que en diversas decretos han aparecido publicados para -

efectos de promoción industrial, mencionándose los más recientes y rele 

yentes que corresponden a 1978 y 1979 y que invalidan a algunos otros -

anteriores a ellos. 

- Decreto del 29 de diciembre de 1978, por el que se otor-

gan estimules en forma de subsidios en el suministro de 

energéticos industriales y de insumos petroquímicos bási 

cos, a las empresas que lleven a cabo nuevas instalacio-

nes en las zonas preferentes de desarrollo industrial. 

Decreto del 2 de febrero de 1979, que establece las zo-

nas geográficas para la ejecución del PLAJ9Lama de Estí-

mulos para la Desconcentración Territorial de las Acti-

vidades Industriales. 

Con este decreto quedan instituidas .... "Las zonas geo 

gráficas para la aplicación de la politica integral de 

estimulos fiscales, tarifarios, crediticios y de infra-

estructura y equipamiento urbanos que determine la Admi 

73. 
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nistraci6n Pública Federal, para la desccncentración terri 

torial de las actividades industriales ..." 

- Decreto del 6 de marzo de 1979, que determina los estímu-

los filrAlos para el fomento del empleo y la inversión en 

las actividades industriales. 

Este dltimo decreto lleva CODD principales objetivos, los si-

guientes aspectos, relacionados en su articulo 1? 

1 Amantar el empleo. 

II EstiniaLar la inversión, especialmente la destinada a las 

actividades prioritarias para el desarrollo económico del 

pais. 

III Isp"  el desarrollo de la pequeña industria. 

IV Fomentar la producción nacional de bienes de capital. 

V Propiciar la mayor utilización de la capacidad instalada 

VI Promover un desarrollo regional equilibrado. 

- Acuerdo que establece los Estímulos Fiscales para fomento 

del Empleo y la Inversión enlas Actividades Industriales. 

El espíritu básico de este acuerdo es ... "seleccionar -

aquellas actividades industriales que por su importancia 

deban ser clasificadas como prioritarias para el creci-

miento de la industria-nacional..." 
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"... el señalamiento de actividades prioritarias, permiti 

rá apoyar las decisiones de inversión que se adopten en -

el sector paraestatal y orientar la correspondiente a los 

sectores privado y social, para la ejecución del Plan Na-

cional de Desarrollo Industrial..." 

- Decreto del 19 de marzo de 1979, que dispone la ejecución 

del Plan Nacional de Desarrollo Industrial y establece 

las bases de concertación para su cumplimiento. 

Conforme a este decreto se señalan  en el Capitulo I, art. 2°. 

las siguientes fracciones importantes pera este estudio: 

I Acelerar el ritmo de generación de empleos permanentes y 

remunerativos. 

II Fomentar el desarrollo de la industria, de conformidad -

con los recursos humanos y naturales de que disponga el -

país, para alcanzar el mayor valor agregado posible. 

III Promover la inversión industrial, orientándola hacia las 

prioridades sectoriales y regionales. 

IV Impulsar la autodeterminación tecnológica del sector in-

dustrial. 

Resulta interesante observar que en forma adicional a los Cer-

tificados de Promoción Fiscal, a los Certificados de Devolución de Im-

puestos al Régimen de.  Maquina y a algunas leyes que promueven elfortale 
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cimiento industrial del pais, existen decretos como los señalados anterior 

mente que si aprovechan en forma adecuada, dan como resultado que el qAcri 

ficio fisrAl  que realiza el Estado por estos conductos, un importante aho-

rro para el mediano y peltasiio industrial que, de otra forma, le significa-

ría un egreso. 

Bajo las consideraciones de las tesis señalada, en cuanto a la -

formación de capital, cabria suponer que estos elementos fiscales también 

coadyuvan a dicha formación de capital, desde el maambomisrmo en que le -

significan un ahorro al industrial que, menejado como inversian podría --

identificársele al aspecto fiscal, cano prarotor del incremento en la plan 

ta productiva de las empresas. 

Cama puede observarse, el Gobierno Federal y la iniciativa priva 

da -aunque esta l'atina en menor medida-, han creado una serie de mecanis-

mos para el apoyo específico de la mediana y pequeña empresa que cubren -

tres aspectos principales como sal el crediticio, servicios técnicos y el 

fiar-a1  y aun con el decreto de algunas leyes; sin embargo, la ausencia de 

un plan rector que coordine el aprovechamiento de estos mecanismos, han -

provocado traslapamientcs y desperdicio de recursos a través de un mal en-

foque de los apoyos que proporcionan esostaxmnimcs 

No obstante lo anterior, se puede afirmar que México es uno de -

los paises, si no es que el /nico, que ha establecido toda una infraestruc 

tura de apoyo al sector industrial lo que ha dado origen a un arraigado 

"infantilismo industrial" que se ha manifestado en forma negativa en la 
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evolución de la industria, puesto que cuando desaparece o se modifica al-

gran mecanismo de apoyo, la iniciativa privada frena o suspende sus inver-

siones y, en el peor de los casos, limita sus volúmenes de producción con 

sus consecuentes efectos negativas. 

A pesar de que es frecuente encontrar estas situaciones, es --

innegable que en alguna medida tienden a crear, por un lado, un "clima fa 

vorable" para que los inversionistas potenciales apliquen sus recursos en 

la realización de una aventura industrial, siendo este aspecto el más co-

nocido en la forbeción de capital. 

La parte importante de mencionar la existencia de los organis-

mos antes señalados, es destacar que con su participación de ayuda a los 

empresarios preferentemente medianos y pequeños, a través del crédito, de 

los servicios técnicos y del propio sacrificio fiscal por parte del Esta-

do, amén de despertar el sentido de empresa, coadyuvan a aumentar la ob-

tención de ganancias que es el principal objetivo que persigue el indus-

trial en una economía asta la de México. 

Se ha afinado que estos mecanismos colaboran en la formación -

de capital, esta aseveración tiene sus bates en el hecho de que bien sea 

con crédito, con apoyo técnico o con exenciones fiscales, el empresario -

recibe un beneficio que puede cuantificar en la obtención de los resulta-

dos finales de su empresa, que se reflejan como una plusvalía al término 

de ciclo producción-ventas. 
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Si bien es cierto, este proceso en el que se genera un incremen 

no de las ganancias o plus valor deriva del apoyo de dichos mecanismps 

permanece un tanto oculto y poca atención se le ha brindado, es real, y -

significativo si se cuenta con un control y aplicación adecuada, sea cual 

fuere el tipo de estímulo que se maneje. Estos beneficios surgen con el 

inicio del mismo proceso productivo, esto es, que si se trata de financia 

miento, de apoyo técnico o de exención fiscal, se tiene que cumplir todo 

el proceso productivo para efectos de poder obtener los beneficios que se 

derivan de la obtenido de recursos dinerartos en condiciones favorables, 

de la solución de un "cuello de botella' en el proceso de producción o, -

la exención de cierta cantidad de impuestos. 

Cualquiera de estos aspectos derivados de los mecanismos oficia 

les o privados que obtenga el mediano o pequeño industrial en su provedio, 

se reflejará necesariamente en una mayor ganancia, la cual si se capitali-

za, tenderá a incrementar la inversión productiva de las plantas indus-

triales. 

Como se puede observar, para que exista la for:lec:16n de canital 

promovida por los mecanismos señalados, se requiere en primer término, -

que se lleve a cabo el mencionado proceso productivo; así caro también la 

capitalización de las ganancias así obtenidas, en los renglones estratégi 

oos que fortalezcan la estructura productiva de la empresa en cuyo caso, 

cualquier desviación de recursos (provenientes de las ganancias) disminui 

rán proporcicnalnente la formación de capital. 
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Mecani SMDS EX terrxDs 

Dentro de los elementos que participan en la formación de capi 

tal en las medianas y pequeñas empresas en México, ocupan un lugar pre-

ponderante algunos organismos internacionales que, sato el Banco Interna 

cicnal de Recanstrucciblyranentoyel Banco Interamericano de Desarro-

llo, principalmente, canalizan importantes cantidades de recursos para -

la ayuda y apoyo de este significativo subsector de la economía, a tra-

vés de los empréstitos concertados con el Gobierno Federal Mexicano. 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento o Banco Mun 

dial, fué creado en 1944 en Bretton Woods New Hampshire, Estados Unidos. 

Su principal Objetivo es el coadyuvar al crecimiento económico de los 

sectores más importantes de sus países miembros de menor desarrollo a 

través del crédito o de inversiones, en ambos casos complementa su ayuda 

con una constante asistencia técnica que cubre diversos aspectos. 

Los recursos que proporciona el BIRF, se otorgan como parte - 

oanplementaria de proyectos prioritarios que determinan las autorirlarun 

del Banco y los gobiernos de los países prestatarios. El plazo y las -

amortizaciones del principal, guardan una estrecha relación con la natu-

raleza de los proyectos específicos que se financian de acuerdo con el -

endeudamiento del país receptor del finaniamiento; en términos genera-

les, el Banco cartpratiete sus recursos a 20 años. 

El origen de los fondos que maneja el BIRF, corresponde a los 
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montos que en calidad de suscripciones deben entregar lcs países miembros, 

en la forma siguiente: del capital pagado del Banco, los pafgin miembros 

deben integrar el 1% en oro o.en monedas convertibles (normalmente dóla-

res), y un 9% en moneda del país miembro, el 90% restante de la suscrip-

ción, es la parte exigible del capital social que el Banco puede solici-

tar en caso necesario para hacer frente a sus ne~gidades. 

La concesión de los préstamos del BIRF, revisten tres caracte-

rísticas principales- que el- prestatario tenga la capacidad de reembolsar 

el préstamo, que el proyecto que se financia esté bien estudiado y, final 

mente, que produzca beneficios para la economía que justifiquen la inver-

sión requerida. 

Por ello, el análisis económico es fundamental para las activi-

dades del Banco, que precisa disponer de un panorama amplio dentro del 

cual se cumplen las operaciones financieras, de esta forma se conocen a 

fondo la posición y las perspectivas económicas del pais prestatario y de 

lo que necesite para su desarrollo 

El análisis econanico es un proceso constante que realiza el --

BIRF, bien sea a través de visitas o en la sede del Banco, con el objeto 

de conocer mejor la situación que presentan los pafson y ayudarles a uti-

lizar más eficientemente sus recursos y así, acelerar su progreso. 

Principalmente este organismo ha apoyado en México grandes --

obras de infraestructura, pero también forman parte de sus programas el - 
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desarrollo de la industria en general donde, desde luego, participa la me 

diana y pequeña empresa de manera especial Asimismo, la determinación -

de sectores prioritarios y las áreas de elevado potencial con la finali-

dad de incrementar la productividad de este tipo de empresas, conjuntaren 

te con los programas de apoyo p.:p.c.-May de los organismo que ha creado 

el Gobierno Federal para estos efectos y quienes finalmente aplican los -

recursos procedentes del BIRF, es lo que ha constituido la forma más efi-

caz de colaborar en la formacidn de capital dela mediana y pequeña empre-

sa con recursos financieros en mejores condiciones que laque ofrece la -

banca privada. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fué creado en 1959 

con el objeto de acelerar  el proceso de dwarrollo ea:cid:mico, individual 

y colectivo de sus países miembros. 

Dentro de las funcicens que tiene sella- Indas llevar a cato este 

organismo con paises principalmente de América, se encuentran entre otras, 

las siguientes: financiar el desarrollo de los países adentras can présta 

ras y garantía que contribuyan más eficazmente al crecimiento econdmico -

de los países que lo forman. 

Por otra parte, también se encarga de estimular las inversiones 

privadas en proyectos, empresas y actividades que contribuyan al desarro-

llo econdmico. Orienta su politices de desarrollo hacia una mejor utiliza 

cidn de los recursos de los paises prestatarios yrs:mociona el crecimien 

to ordenado del camercio exterior. 
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También se encarga, de proporcionar asistencia técnica en los 

planes y proyectos de desarrollo, participando en la realización de estu 

dios de prioridades y en la formulación de proyectos específicos. 

D35 recursos que maneja el BID, se clasifican en recursos ordi 

narcos de capital y el Fondo de Operaciones Especiales, ambos constituyen 

las recursos propios. El'primero de ellos, se utiliza básicamente en ---

préstamos cuyo destino san los sectores productivos como los de la indus-

tria, la agricultura y las obras de infraestructura. 

Los reembolsos de estos préstanos se efectdan en la práctica en 

tre 7 y 20 años; el costo al que facilita los recursos a los patas miemr 

loros, lo establece segGn el propio costo que tiene el dinero en los merca 

des de capital. 

En el caso de este organismo corro con el Banco Mundial, el Go-

bierno Mexicano se constituye como prestatario, para canalizar los recur-

sos obtenidos en préstamo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Pabilo° en calidad de fideicamitente, quien canaliza los recursos por me-

dio de una fiduciaria a los diversos fideicomisos de apoyo especial para 

el fortalecimiento de las actividades industriales del país. 

En este sentido, cabe señplAr que el cauce que siguen los recur 

sos obtenidos de instituciones internacionales, se establecen conforme a 

las políticas y lineamientos de cada fideicomiso quienes observan los cri 

terios que señala el Gobierno Federal -para efectos de apoyo a la industria, 
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como los propios criterios de aplirAmón que formulan tanto el ME cano 

el BID. 

Conforme a lo anterior, destaca un denaninador común no impor-

tando la procedencia de los recursos financieros que es, la política que 

se sigue en la derrama de recursos por conducto de los diferentes meca-

nismos de crédito o apoyo específico que convergen, a su vez, en la aten 

ción de las plantas industriales de tamaño mediano y pequeño en las que 

se fomenta la formación de capital por las vías anteriormente comentadas, 

esto es, el crédito y los servicios técnicos. 

Considerando ademas, que estos mecanismos internacionales apo-

yan los programas directamente asociados con el desarrollo industrial -

del país prestatario, reglamentando la aplicación de los recursos que -

proporcionan para ser canalizados en su mayor parte, exclusivamente, en 

la adquisición de maquinaria y equipo, o bien, en la ampliación de las - 

instalaciamas de la unidad industrial lo que se refleja en un incremento 

de.la capacidad de producción de las empresas. 

Factores Internos de las Empresas 

Hablar de la actividad de la mediana y pequeña empresa, sobre 

todo en México, es entrar en un carpo que encierra diversas facetas, cu-

yo desenvolvimiento o desarrollo se ve estimulado o frenado por una se-

rie de factores que pueden ser inputados a la parte tanto externa cano -

interna de las empresas. 
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En este caso, corresponde mencionar a aquéllos elementos que en 

forma interna tienen influencia directa en el proceso de formacidn de ca-

pital en las plantas de tamaño mediara y pequeño. 

En primer término, cabe señalar par su importancia al aspecto -

referido con la reinversión de utilidades, puesto que su existencia dá - 

significado o razón de ser de las empresas en nuestro país y se le consi-

dera como el élito -según su monto-, o fracaso en los negocios y expresa 

el pago al trabajo y al capital que se ha empleado durante el proceso pro 

ductivo. 

En este aspecto, se considera a las utilidades como el princi-

pal elemento interno de las empresas a través del cual se crea la forma 

cidn productiva de capital, cuando dichas utilidades can capitAll,AaAq, -

es decir, cuando se reinvierten al fortalecimiento de la estructura finan 

ciera de las empresas, básicamente en el activo fijo. 

Dentro del aspecto financiero, también se encuentra el renglón 

de aportaciones de capital, que tienen gran significación en el desarro-

llo de las industrias, toda vez que ha sido el recurso final al que recu-

rren las empresas  cuando las fuentes financieras normales tanto externas 

como la reinversión de utilidades -en lo interno-, no son suficientes o -

ya se han empleado. 

En un amplio sentido de empresa, las aportaciones de capital de 

baria de constituir la base financiera.de recursos "fresooss'para aplicar 
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se al apoyo de las empresas, no sólo cuando se encuentran con serios pro 

blemas financieros, sino también cuando las plantas buscan ampliar sus -

líneas productivas o concurrir a nuevos o más amplios mercados de sus -

productos. 

E estos elementos (reinversión de utilidades y aportaciones -

de capital) descansa, de hecho, la fuente más importante de donde provie 

nen los recursos que fortalecen la formación de capital de las medianas 

y pequeñas empresasenliéxico, lo que trae caro consecuencia aspectos po 

sitivos que a nivel de repercusión, tienden a ampliar la capacidad de en 

deudamiento de éstas, que pueden ser aprovechadas en fauna ~menta-

ria, apresentesyfuturas necesidades financieras de las plantas indus-

triales. 

De acuerdo con estas oinsideraciones, y con la política banca-

ria que se practica en nuestro país, de apoyar a las empresas de acuerdo 

a las garantías que puedan presentar, cualquier incremento que surja en 

la capacidad de produccidn en uso referida a los activos fijos -formacidn 

de capital- ampliará, automáticamente, (dado que se puede considerar como 

una garantía), el nivel de endeudamiento de las plantas industriales y -

las hará sujetas de crédito por parte de la banca privada y adn ofiriat  

A ese orden interno de las empresas a los que se ha venido ha-

ciendo referencia, cabría agregar algunos eleasntos técnicos por cuyo -

aprovechamiento se infiere queindirectamente   coadyuvan a la fonación -

de capital en los negocios, ésto es, incrementando las utilidades de las 
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empresas. En caso concreto se hace referencia, a los siguientes aspec-

tos: 

- Aprovechandento de econaníes de ~Ala 

- Utilización adecuada de la capacidad instalada. 

- Especialización en las líneas de productos que fabrican. 

Como puede observarse, la presencia de uno de estos factores 

o la ccntlinm=l6n de alguno de ellos, entraña beneficios que se harán -

patentes en los resultados finales de las empresas, ubicándolas en una 

posicidncarpetitivalez.p.z..Walos demás 

Atendiendo a los beneficios que estos elementos les reporten 

a los empresarios en su expresión monetaria, puede inferirse que cuen-

tan con mayores posibilidades y recursos para ser canalizados o verti-

dos a cubrir las necesidades de financiamiento de sus negocios, tanto 

para capital de trabajo, como para incrementar la planta productiva, -

siendo este áltimo caso en el que estarían incrementando directamente 

la formación de capital de sus empresas. 
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IV. ANALISIS DE 11)6 ELOIENDOS QUE FRENAN LAFCSMACICN DE CAPITAL 

En forma adicional a los factores que dan origen a la formación

de capital, que podríamos denaninar como "tradicionales", ésto es, el aho 

roa y la inversión, se señalarán algunos elementos que a pesar de encon-

trarse un tanto ocultos en algunas ocasiones y en otras son fácilmente de 

tectables, pero que en alguna forma, participan o tienen ingerencia en -

los resultados finales de las empresas. 

Dentro del marco de la actividad productiva de las empresas, co 

no se ha venido destacando conviven factores que estimulan la formaci6n -

de capital, traduciéndose en una ganancia adicional para el empresario de 

la que, supuestamente, invierte una parte en actives fijos; est:Liana, tan 

bién se encuentra el caso de los que frenan por diversos motivos, cano -

los que a continuación se señalarán en sus diversas manifestacicnes con-

forme afectan a las empresas. 

Elementos Internos Oficiales 

Uno de los factores que más han incidido cano un freno a la for 

oración de capital, es el relacionado con la presión final a la que se en 

cuentran sometidos los medianos y pequeños establecimientos en virtud de 

que no existe una adecuada planeación fi= al que favorezca a las empresas 

principalmente pequeñas considera as  cano prioritarias por si mismas y so 

cialmante necesarias, pereque en esta forma, recayera la mayor presión -

fiscal en los negocios cuyos ingresos son excesivos. 
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Una política fiscal encaminada sólo a obtener recursos para el 

Erario Federal, sin ningún objetivo que no sea la recaudación, ha origi-

nado que se pierda o disminuya el estímulo del espíritu de empresa, lo -

que a su vez redime los montos de reinversión cato una preferencia por -

parte del empresario a no crecer. 

Evidentemente, esta actividad por desgracia un poco generaliza 

da, ha dado cano resultado que la inversión privada se retraiga y sólo -

se lleve a cabo, cuando el margen de seguridad y rentahil<dad sean eleva 

dos o atractivos tanto para el inversionista potencial COMO al empresa-

rio ya establecido. 

Aunada a esta inequitativa carga fiscal, se encuentra la pesa-

da tramitación burocrática cuando se trata de obtener estímulos o ayudas 

fiscales a la que tienen dere-Cho los industriales medianos y pequeños -

por su actividad productiva, por lo que muchas veces optan por renunciar 

a cualquier beneficio que implique un procedimiento prolongado y excesi-

vo en su tramitación. 

Por otra parte, el proceso devaluatorio del que fuá objeto el 

peso mexicano frente al dólar conjuntamente con el deterioro del poder -

adquisitivo de la moneda por elevado índice de inflación que ha experi-

mentado la economía nacional, han sido elementos decisivos que origina-

ron una alta "mortalidad" de empresas pequeñas por ser financieramente 

las más débiles. 
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lejos de que la devaluación colocara a las empresas nacionales 

en una posición competitiva las afecto, dado que gran parte de los pagl-

vos de las empregAs se encontraban campuestos por la adquisición de ma-

quinaria de origen extranjero, lo que en ruchas de las ocasiones motivó 

que desaparecieran algunas plantas industriales 

0.ann es de supcnerse, los efectos de la decisión de devaluar 

el peso, se vieran reflejados en más del 99% de las empresas medianas y 

pequeñas de transformación del país pues únicamente el 0.4% de la indus 

tris se encuentra oampuesta por empresas de gran tamaño que, práctica-

mente, en su totalidad se encuentra en, manos de trasnacionales, siendo 

precisamente este tipo deplantas las que resultaron más beneficiadas. 

Ante este orden de circunstancias, es de suponerse que la --

formaci6n de capital en las medianas y pequeñas empresas se vi6 frenada, 

sobre todo si se considera la fuerte dependencia que se tiene del exte 

rior en materia de adquisición de bienes de capital. Asimismo, la fuer, 

te espiral inflacionaria que ha venido sufriendo la economía ha deterio 

rano los sueldos y salarios y, si a esto se agrega la alta concentra-

ción del ingresa en México, se puede explicar =enmante el porqué se 

ha debilitado cada vez más la demanda efectiva nacional y se ha retrai 

do la producción: este último hecho, cano causa de que el industrial -

busque compensar la disminución del volumen de su producción y en con-

secuencia de sus ganancias, a través del incremento de precios lo que 

le permite mantener su nivel de rentabilidad que es, finalmente, 	-

que le interesa. 
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En tal virtud, el margen de caparidad instalada que aprovecha 

es bajo y las necesidades de adquisición de maquinaria y equipo aparente 

mente no existen o, al menos, el empresario prefiere no aumentarlas man-

teniendo aunque sea en obsolescencia la estructura productiva de su em-

presa, lo que determina en cierta forma la evolución del aparato produc-

tivo y la formac.ien de capital. 

Otro aspecto a considerar, es la política que ha seguido el es-

tado en su afán de fomentar el empleo, apoyando primordialmente a las ac 

tividaties que san intensivas en el uso de mano y limitando aquéllas que 

san intensivas en el uso de capital-trabajo, cuando ambas pueden desarro 

Liarse paralelamente, ya que no necesariamente la intensidad de capital 

tiende a crear desempleo. 

Por el contrario, se trata de incrementar la productividad in-

ter-industrial que permita la proliferación de actividades industriales 

canplementaria's principalmente en las que fabrican productos de demanda 

intermedia. Bajo esta consideración, se logrará el crecimiento tanto en 

el preocupante nivel de empleo, cano también en la necesaria formación -

de capital que determina una evolución sana en las economías. 

La ausencia de una planeación industrial en México, ha dado -

origen a un crecimiento desordenado en el que aparecen las empresas sin 

haberse efectuado un previo análisis de las condiciones que presenta el 

mercado, de localización, o de la comprobación de la existencia de sufi-

cientes materias primas; de hecho, el.dnico elemento que en forma tradi- 
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cional se tomó en consideración, fuá la cercanía con el mercado de consu 

MO. 

La anarquía que se ha permitido para que se establezcan las en 

presas, ha ocasionado que en la actualidad no se cuente con "ventajas -

comparativas" entre regiones y tipos de productos que se fabrican que po 

dr/en estimular, por una parte, el crecimiento controlado de las diferen 

tes regiones económicas, así cano también la fabricación de productos en 

condiciones de alta productividad. 

Por otra parte, se propendería a eliminar los "cuellos de bote 

lla" inter-industriales que en sus diferentes aspectos, frenan la evolu-

ción de la industria. 

La falta de dicha planeación, ha redundado enel desaprovecha-

miento tanto en la potencialidad de los recursos naturales cano humanos, 

además de la capacidad productiva de las empresas, lo que se traduce en 

altos costos de operación de la planta industrial. 

Otro de los elementos que intervienen desfavorablemente para -

una sana evolución de la industria, ha sido la inexistencia de una infra-

estructura adecuada que haga posible el acceso y explotación de los recur 

sos potenciales con los que cuenta el país. 

En este snetido, debe señalarse que mientras no existan servi-

cios industriales integrados que sirvan de plataforma para la inirlar.<6n 
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de actividades industriales donde las posibilidades de los inversionis-

tas potenciales sean atractivas, se estará fomentando la concentración 

de la industria y deteniendo el desarrollo de las empresas en las acti-

vidades económicas y en los lugares estratégicos del pass. 

Cabe señalar cono un último aspecto, el desperdicio de recur-

sos monetarios, materiales y humanos que "normalmente" ocurre cuando in 

_justificadamente y en un deseo de ampliar el aparato burocrático, son -

creados distintos organismos oficiales para el apoyo de un mismo aspec-

to de la actividad industrial de la mediana y pequeña empresa, lo que -

ocasiona el traslape y el entorpecimiento de funciones para hacer lle-

gar en forma efectiva los beneficios para los cuales son creados, en de 

trimento de la eficacia o de los resultados finales• el apoyo al peque-

ño y mediano industrial. 

Elementos Internos Privados 

Por cuanto =responde al aspecto privado, pueden señalarse -

algunos elementos que coexisten con los oficiales, convirtiéndose a la 

postre en obstáculos que impiden que evolucione la formación de capital 

en las empresas medianas y pequeñas como las que se indican a continua-

ción. 

Como un primer factor, cabe considerar la formación de grupos 

monopólicos y moncosónicos tanto por parte de la iniciativa privada na-

cional como de la extranjera en ciertas ramas industriales, representa- 
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dos principalmente por grandes empresas en importantes actividades econó 

micas del país. 

La formación de dichos grupos integrados verticalmente que con 

dicionan la oferta y la demanda de ciertos productos, ha dado como resul 

tado que las empresas medianas y pequeñas se vean un tanto despla7mAs; 

sin embargo, conviene señalar que las industrias de tamaño mediano o pe-

uqeño no =piten con la gran empresa sino que la 1.1.1uplementan, y en al-

gunos casos estas grandes plantas fomentan la proliferación de las peque 

ñas. 

Esa camplementariedad acontece, cuando a las grandes empresas 

no les resulta econdmicamente renthle producir ciertas piezas o partes 

de sus productos que los establecimientos pequeños por su tamaño, capaci 

dad de producción y versatilidad en sus prnnPaIns productivos pueden fa-

bricar. 

Un aspecto derivado de la actividad de la banca privada que ha 

actuado cato una limitante enel apoyo y fomento de la empresa mediana y 

pequeña, o al menos que no lo ha proporcionado en la magnitud debida, ha 

sido por el incumplimiento por parte de la banca en la canalización obli- 

qatoria que debe hacer de los recursos del Encaje Legal que tienen por -

destino los diversos "cajones" que tiene establecidos el Banco de México 

para el fomento industrial. 

Conviene reapuntar que en la medida en que los bancos privados 



no destinan los montos preestablecidos para el fortalecimiento de la jx.-

dustria, en esa misma proporción se ven afectados preferentemente los pe 

que&s negocios. 

Por otro lado, la banca privada ha puesto limitaciones a les -  

empresas peopeñas que por su tamaño o capacidad de endeudamiento y por -

carecer de suficientes garantías, siatemIticamente ha dejado de atender, 

- prefiriendo dejarlas para que sean financiadas por los mecanismos oficia 

les de apoyo especifico. 

Elementos ncternos 

En esta parte se consideran aquéllos factores que provienen -

del exterior y que tienen una injerencia directa en la economía nacional 

por el ámbito en el que se desarrollan, pero que por su influencia han -

tenido fuertes repercusiones en la formación de capital de las empr~q 

que se analizan. 

En este orden de ;mas, podemos encontrar la formación de gru-

pos moncpólicos de carácter extranjero que se encuentran en la industria 

nacional que, por responder a intereses ajenos a los planteamientos for-

mulados por el ('Yerno Federal en cuanto se refiere a las políticas de 

industrialización y, fundamentalmente de empleo, a través del estableci-

miento de medianas y pequeñas empresas, han venido manipulando ciertas -

actividades industriales con principal afectación de los empresarios me-

xicanos del ramo caro de dicha política. 
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Cen la formación de estos cerrados grupos monopólicos, el invar 

sionista nacional se encuentra en una situación de desventaja que no le - 

oernite incursionar en ciertas actividades industriales, optando por cana 

lizar sus recursos a otras ramas económicas o, en el peor de los casos, -

prefieren dejar "ociosos" sus recursos en un Banco y tranquilamente ganar 

el interés bancario, que coadyuvar al desarrollo industrial del país con 

el inicio de una nueva empresa. 

Caro un segundo elemento que también ha influido en las decisio 

nes de inversión, se encuentran las presiones monetarias e inflacionarias  

internacionales que en forma inducida han provocado a su vez fuertes pro-

cesos inflacionarios en la economía nacional que en alguna forma ha afec-

tado a la inversión. 

la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en lo que se ex-

presa la inflación, ha dado cata resultado que la ampliación o la puesta 

en -marcha de un nuevo proyecto requieran de montos más elevados de capi-

tal que, conjuntamente, con la incertidumbre en cuanto al comportamiento 

de la econanía por las repercusiones que pudiera tener ese prolongado 

proceso inflacionario en la economía del país, ha venido finalmente a 

originar cierto retraimiento de la inversión. 

Ele-rentes propios de las Empresas 

En este capítulo se analizarán suscintamente aquéllos factores 

ate se derivan de las propias empresas convirtiéndose en elementos que - 
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frenan la formación de capital en las plantas medianas y pequeñas. 

Estos elementos negativos que aparecen desde el inicio mismo 

de las expresas (preferentemente pequeñas), adquieren grandes proporcio 

nes que se traducen en serios obstáculos, puesto que se encuentran in-

ter-actuando en casi todas las funciones orgánicas de las empresas, re-

percutiendooalcanzando derivaciones que cubren diversos aspectos cauro 

el financiero, adninistrativo, contable, técnico y fiscal, entre otros. 

Desde luego, en la mayoría de los casos Aparece más de uno de 

estos factores dentro de una misma empresa, que la afectan por un lado, 

condicionando su crecimiento así cauro en las cportunidades de recurrir 

a los organismos ofirlatee y privados de apoyo financiero principalmente. 

Aspectos Financieros 

Desconocimiento de las diversas fuentes y formas de financia-

miento. Una de las deficiencias frecuentes en las medianos y pequeños -

industriales, es el desconocimiento de las diversas fuentes y formes de 

financiamiento, principalmente oficiales que existen para el apoyo de es 

te súbsector de la economía. 

Esta situación, impulsa al empresario a recurrir al financia-

miento en condiciones por demás adversas que tienen como principal carea 

terística, altas tasas de interés y plazos cortos que se traducen en ele 

vedas amortizaciones de capital e intereses, afectando en gran medida la • 
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liquidez de las empresas. En este sentido, se encuentra el crédito obte 

nido por conducto de proveedores, el descuento de documentos y, sobre to 

do, el proveniente del agio. 

Inadecuado uso de los recursos que manejan. Cómo una deriva-

ción negativa del "hombre empresa" se centraliza tomas  las actividades y 

funciones, se encuentra la ausencia de un sistema de planeación financie 

ra que le permita hacer un uso adecuado de los recursos que maneja el in 

dustrial mediano y pequeño. 

Esta anomalía ha sido La .causa de diversos problemas estructu-

rales en las finanzas de los establecimientos que se reflejan en su pro-

pio aparato productivo, dado que ha sido un hecho corriente encontrar en 

presarios que solicitan crédito para apli~lo al capital de trabajo de 

sus negocios, cuando sus estados financieros revelan elevados recursos -

inmovilizados en altos inventarios de materia prima que supera en mucho 

sus necesidades, o también un abultado concepto de cartera que significa 

que están financiando sus ventas. 

Caco puede observarse, en estos cates citados sólo amanera de 

ejemplo, se ha detectado que el industrial no necesitaría de financia-

miento externo, pues sólo el tiso adecuado de sus recursos le permitiría 

autofinanciarse y recuperar la suficiente liquidez para continuar su ci-

clo productivo. 

Limitaciones para hacer uso del crédito bancario. Una de las 
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funciones de la banca privada dentro del fomento industrial, es aquélla 

relacionada con la canalización de recursos a la mediana y pequeña empre 

sa en forma obligada, según los lineamientos establecidos por el Banco -

de México. 

No obstante este señalamiento que obliga a la banca privada a 

proporcionar determinado monto al fortalecimiento preferentemente de la 

pequeña empresa, la realidad es otra, desde el momento en el que su poli 

tica crediticia se fundamenta en una excesiva garantía que los negocios 

pequeños no pueden proporcionar, dejando como oonsecuencia, fuera del ám 

hito financiero organizado a la pequeña empresa que termina por recurrir 

a otras fuentes crediticias en condicic*es totalmente desfavorables. 

Constante desequilibrio financiero. la existencia de diversas 

ananalias que parten de la estructura financiera de los establecimientos 

que a su vez provoca el desarrollo de serios "cuellos de botella" tanto 

en las finanzas, caro en la productividad de las industrias, ha sido im-

putable al grave desequilibrio financiero en el que se desenvuelven las 

cresas. 

Esta situación frecuente en las plantas industriales que limi-

ta las posibilidades de crecimiento,'ha sido uno.  de los factores tradi-

cionales que más ha frenado la evolución de los negocios uedianos y pe-

queños en México, por cuyo motivo se han creado diversos organismos cre-

diticios oficiales que tienen cano parte central de sus funciones el apo 

yo especifico de este tipo de empresas. 
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Problemas de liquidez. Este factor que se origina por la falta 

de una adecuada planeación financiera, que permita llevar un control ade-

cuado de los renglones que resultan claves para el autofinanciamiento, ha 

generado importantes limitaciones para la continuidad del ciclo producti-

vo de las empresas Asimismo, los problemas del flujo de efectivo encuen 

tran su explicación tanto en la deficiente estructura del capital circu-

lante como en la obtención de recursos contratados a plazos cortos que no 

pueden cubrir con holgura por retrasos en la recuperación de su cartera, 

lo que continuamente coloca al industrial en posiciones difíciles para sa 

tisfacer sus necesidades básicas como el pago de sueldos y salarios o la 

carera de materia prima. 

Falta de Garantías. Cano se coment6 anteriormente, en lo parti 

colar la pequeña empresa no es sujeto de crédito para la banca privada -

por carecer de las suficientes garantías que le exige el barquero para --

efectos de poder proporcionarle recursos que en muchas de las ocasiones -

les perjudicarás que el beneficio que obtienen, en virtud de las altas - 

tasan de interés y las condiciones a las que prestan sus recursos cuando 

se trata de negocios con los que "presienten" alg1n riesgo mayor. 

En este caso, cabe señalar que no obstante las modificaciones a 

la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares pu 

blicada el 27 de diciembre de 1978, en el sentido de que la banca dphe -

apoyar a las empresas atendiendo a la viabilidad de los proyectos más que 

a las garantías que puedan ofrecer, no se ha cumplido por parte de la ban 

ca y con el beneplácito de las autoridades crediticias del pais, a pesar 
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de que esta acción tienda a obstaculizar el desarrollo industrial 

(tercia de un Sistema Presupuestal y Falta de Pl.ameacien Financiera 

Este aspecto =O la mayor parte de los factores que se han men 

aunado, se deriva del descorccimiento que tiene el empresario' en el mane 

jo de los recursos tanto para obtenerlos cano para aplicarlos. la carac-

ola de un sistema presupuestal y de plAr~r-uln fimmaciera, aparte de afeo 

tar la estructura finanr4Pra de la empresa, propicia un imite inar-

mónico por una mala aplicación en aquéllos factores de los cuales depende 

el financiamiento de un negocio como podría ser el determinar el mercado 

que puede cubrir con su producción, la política de ventas a seguir, etc. 

Asimismo, el sistema presupuestal es una herramienta que propi-

cia el control y vigilancia de la estructura de la empresa, tanto en lo -

interno como en la parte externa a través de las potencialidades de merca 

do o de nuevos productos que pueda tener la empresa. 

Formas "inariPelvielAS de financiamiento. Se ha afirmado que en Afé 

3CLIDD se tienen suficientes organismos que proporcionan ayuda crediticia a 

las medianas y pequeñas empresas, sin embargo, la mayoría de ellos (prin-

cipalmente la banca privada) conceden apoyo financiero sin que existe una 

adecuada orientación al industrial de la forma en que deba aplicarlos; -

asimismo, mima se tiene la certeza de que la obtención del crédito cuenta 

can el debido respaldo a travésdel IrK~MMUD de la producción, lo que ha 

ría posible que el empresario omtara -Can recursos suficientes para el 
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go de las amortizaciones correspondientes. 

Por otra parte, todos los ~misma credicitios nfiriaies y 

privados con excepción del Fondo Nacional de Fomento Industrial, coadyu 

van al desarrollo industrial en base al incremento de los pasivos del - 

emprwario, es decir, no es en función a recursos frescos cano la partí 

pasión accionaria que fortalece al capital básico, lo que de alguna for 

roa, les resta la capacidad de endeudamiento al elevarse sus pasivos. 

Dificultad para lograr una buena penetración en el mercado.  An 

te/lamente se ha señalado, que la mediana y pequeña empresa no cuenta - 

cnin una planeación financiera que le permita racionalizar el uso de sus 

recursos conforme a sus necesidades, este problema se refleja en forma -

clara cuando el industrial de tamaño mediano y pa  a% con el deseo de - 

reAli7Ar sus ventas ampliando el mercado al que concurre, tiene la nece-

sidad de llevar a cabo sus ventas a crédito (adn al plazo comercial), -

pues lo endeble de su estructura financiera no le pe~ite (le 0~2ar 

se. 

Este imedimento, Limita el que las empresas amplíen o ccncu-

rran a nuevos mercados, además de que disminuye su capacidad canpetitiva 

conforme a los alcances del concepto moderno de conerciaizacian. 

Inexistencia de métodos o controles ccntables. Este problema 

aunque parezca un tanto exagerado, se encuentra frecuentemente en las pe 

quefias egresas, siena" una de las causas por las que la barca, en oca- 



siones, las rechaza cuando solicitan crédito. 

la falta de métodos o controles contables propicia, por otro 

lado, limitaciones no sólo en el aspecto financiero y administrativo -

sino también en diversos asuntos de carácter oficial y privado que man 

tienen constantemente frenado el desarrollo de las empresas. 

Aspectos Administrativos  

Falta de capacidad gerencial. En términos generales, puede - 

afirmarse que las pequeñas empresas inician sus operaciones como una --

"aventura" que como tal, puede o no dar resultados; ya en las plantas -

medianas que requieren de Montos de inyamilkimás elevados, es usual --

que se lleven a cabo estudios de preinversión que aseguren, en cierta -

manera, los resultados que podría tener la aventura empresarial. 

Esta forma en la que nacen y se fortalecen los negocios hasta 

alcanzar otros niveles ,o magnitnelPs, ha originado que el inversionista-

empresario inicie y se mantenga al L.I.w4ite de las empresas ccnstituyéndo 

se en el "hambre orquesta" sin cantar con una preparación gerencial ade 

cuada que finalmente lo convierte en peligroso "cuello de botella" para 

el sano desenvolvimiento de la empresa. 

Mala informacien y elementos de control para la toma de deci-

ciones. la realidad ha mostrado que el industrial mediano y pequeño -

principalmente, se dedica a ver aspectos relacionados directamente con 

102. 
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sistemas implantados en forma apriori que podrían calificarse de obsole-

tos dentro de la tema de decisiones, en virtud de que sus detenninacicnes 

las formula sin contar con procedimientos verdaderamente técnicos a tra-

vés de información y controles adecuados, que le permitan tener un panora 

ma amplio de las repercusiones que se pueden originar dentro de su empre-

sa en la tuna de alguna decisión. 

Es un hecho innegable que para efectos de llevar a cabo una de-

cisión de importancia cato podría ser• la obtención de recursos externos a 

su empresa vía crédito, o la aplicación de nuevas técnicas administrati-

vas, contables, o bien, relacionadas con sus proceses productivos, el em-

presario debe disponer de controles e información suficiente, que le dé -

un márgen de seguridad en los resultados a obtener con motivo de definir, 

en un momento dado, algán cambio que tienda a mejorar la situación de su 

negocio. 

Concepción limitada de la problemática relacionada con la empre  

sa. Caro consecuencia directa de que la pequeña empresa se ha constitui-

do en la "escuela" donde se inician en la práctica los empresarios y por 

el tamaño mismo de las plantas que por definición, cubre una porción pe-

queña del mercado al que concurre y adolece de un sinnernero de problemas, 

generalmente el industrial tiene una visión parcial de los problemas que 

están afectando a la empresa, en detrimento de la solución que aplique -

para agilizar su actividad productiva. 

En este sentido, la aplicacien de soluciones a los problemas - 
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que se le van presentando también serán parciales y, en consecuencia, el 

proceso evolutivo de la planta se verá afectado sino en forma total, par 

cialmente si. 

Dificultad para establecer políticas directrices. Este aspec-

to que guarda una estrecha relación con los señalados anteriormente, es 

un elemento fundamental en el crecimiento de las empresas, puesto que en 

él residen las posibiliaaaPs de crecimiento de los negocios, ya que se -

encarga de señalar el camino más adecuado dentro de las funcioens orgáni 

cas que comprende la actividad industrial, de tal suerte que los resulta 

dos negativos o positivos que finalmente se obtengan, serán imputados a 

las políticas directrices que se pongan en marcha. 

Complejidad e indefinición de responsbilidades Este problema 

en el marco general de la unidad industrial ha arrojado caro resultado -

un mal aprovechamiento de los recursos humanos, en primera instancia, co 

mo de los materiales que intervienen en el proceso productivo. 

La ausencia de niveles de respcnsabilidad desde los altos man-

dos a los más bajos, da margen a importantes pérdidas de horas-hambre y 

un uso irracional de materiales y maquinaria que por no encontrar un sis 

tema jerárquico adecuado, ocasiona trastornos en la obtención de mayores 

niveles de productividad. 

Desconocimiento de los mecanismos oficiales de apoyo y fomento. 

Este renglón por desgracia, generalizado en la mayor parte de las empre- 
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sas medianas y pequeñas del pass, por una parte ocasionado por la falta -

de promoción de losrmacanismos oficiales de apoyo en sus diversas especia 

lidades y, por el otro lado, por la poca atención que le brinda el empre-

sario a los acontecimientos en cuanto a la creación de estímulos financie 

ros y técnicos que implementa el Gobierno Federal para coadyuvar a la ac-

tividad industrial del pwrq 

Aunado al desconocimiento de los mecanismos de fomento, se tie-

ne la reticencia del industrial de buscar apoyo en los organismos oficia- 

les puesto que consideran que pueden tener problemas fiscales al p 	r- 

cionar la información que se les requiere cuando recurren en busca de apo 

yo. En ambos aspectos, el desaprovechamiento de los beneficios que pue-

den obtener las empresas medianas y pequeñas, las coloca en una posición 

desventajosa frente a las unidades industriales que reciben en alguna me-

dida, cualquiera de los apoyos establecidos, ya que pueden resolver con -

mayor ventaja sus problemas y obtener Indices más elevados de rentabili-

dad. 

Bajo nivel de capacitación y desarrollo de recursos humanos. En 

el tamaño de empresas que nos ocupa, difícilmente puede hablarse de un --

adecuado desarrollo de los recursos humanos el que sólo estaría referido 

al aspecto administrativo, pues por las mismas deficiencias por las que -

atraviesa la mediana y pequeña empresa se transfieren como una limitante 

en el desarrollo integral del elemento tulmano; además de que considera el 

pequeño industrial caro un "desperdicio" de recursos el contratar profe-

sionistas que se encarguen de asuntos que ellos mismos pueden llevar. 
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Por otro lado, carro los procesos productivos de las empresas -

son en gran parte artesanales o sencillos y la mano de obra participa en 

diversos aspectos, la escasa capacitación que adquiere reviste especial 

importancia; sin embargo, existe un éxodo continuo de mano de obra cali-

ficada y que preparó la mediana y pequeña empresa hacia la gran industria. 

Aspectos Técnicas 

PcaAs posibilidades de acceso a nueva tecnologia. A pesar de - 

que los procesos técnicos en las ~asas medianas y pequeñas en un buen 

neuero es prácticamente obsoleto y versátil en cuanto-a que es altamente 

susceptible de modificarse, el empresario en muchas ~dones prefiere — 

=timar can sus sistemas y procedimientos productivos, salvo que lo con 

sidere de suma utilidad. 

Esta posición, se debe a que el industrial busca fortalecer su 

capital de trabajo en donde encuentra una mayor rotación de sus recursos 

y, sobre todo, al hecho de que la carA.-fdad instalada que se aprovecha es 

baja, caro lo demuestran algunas investigaciones realizadas en torno a es 

to, por lo que no seria muy justificable que incrementara su capacidad de 

producción. A ello hay que agregar una injustificada renuencia a crecer, 

optando por mantener constante el tamaño de sus empresas. 

Bajos niveles de productividad Una de las características de 

las plantas medianas y pequeñas del país, han sido los bajos niveles de -

productividad can los que opera. A este aspecto negativo de la actividad 
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industrial, han contribuido la mayor parte de los factores que se mencio 

nan como elementos que tienden a frenar la foz:Frontón de capital, en ra-

zón de que la productividad depende del uso eficaz de los recursos o fac 

tores productivos que se apliquen a los costos más bajos posibles. 

Por otra parte, también depende de la presencia de algunas con 

diciones de carácter financiero-econdmico y técnicos que participan, --

aunque.en forma adicional, incrementando el nivel de productividad. 

Procesos productivos elementales o rudimentarios. El propio -

tamaño de las empresas como su actividad, en alguna forra son indicativos 

del tipo de procesos productivos que emplean las plantas industriales; --

asImismo, se infiere que en la mediana y pequeña empresa se emplean proce 

sos elementales cuyo grado de mecanización es bajo, seg0n se ha mostrado 

. en base a la camposici6n de su estructura financiera. 

Carro ya se ha señalado, las condiciones productivas en las que 

se desenvuelve este tipo de empresas afectan la productividad que se po-

dría alcanzar y sólo un punto positivo se deriva de esta situacidn, que -

es el poder diversificar, en estas condiciones las líneas de producción -

que se estén trabajando. 

Bajas ecanamías de esrAla. El aprovechamiento que se hace de -

las ~unías de escala en los establecimientos referidos, en realidad es 

bajo, toda vez que la influencia de las ancmallas derivadas de aspectos -

tan importantes cauro el financiero, administrativo y técnico inciden en 



forma negativa para una eficaz utilización de las economías de escala 

Cabe señalar, que los factores considerados en el capítulo ante 

rior pueden ser elementos que estizrallen el aprovechamiento de economías -

de escala, que se traduzcan en menores costos de operación y en un incre-

mento de la productividad y en el uso de la capacidad instalada de las em 

presas. 

Desconocimiento del mercado al que concurre. El mediano y pe-

queño empresario roas  veces se preocupa por diversificar el mercado al -

que concurren sus productos, lo que ha determinado frecuentemente una de-

pendencia casi absoluta o en condiciones monopsdnicas que limitan al in-

dustrial a las decisiones que taren los compradores de susproductos, siem 

pre en favor de estos &timos. 

También se ve afectado, por el pesado aparato de intermediación 

que se ha creado en derredor a la pequeña y mediana industria, que imposi 

bilita que sus productos llegues► directamente al mercado de consumo y que 

el industrial conozca directamente las ventajas y desventajas que ofrece 

el mercado; a esto hay que agregar, que el reducido nevero de compradores 

o intermediarios establecen severas condiciones, tanto de pago como en -

los precios. 

Rechazo en la aplicación de nuevas técnicas Cato se debe supo 

ner, los empresarios dueños de las empresas conocen las posibilidades de 

aplicar nuevas técnicas que les permita revolucionar sus procedimientos - 

108. 
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productivos, a pegar de ello, difícilmente acepta azczoría tecnológica 

que pueden ofrecerle los mecanismos oficiales establecidos para ello. 

Este rechazo, a aceptar cualquier rmrkvio pretendiendo conocer 

el "Enao-How" técnico de sus empresas, ha mantenido a las plantas indus 

triales en niveles estáticos de desarrollo tecnológico, no obstante las 

urgentes necesidades que plantea la propia evolución de la economía que 

demanda cada vez más producción de satisfactores económicos, los cuales 

pueden obtenerse a través de adecuados niveles de productividad. 

Aspecto Fiscal 

Desconocimiento de una planeación fiscal-financiera. El esca 

so conocimiento acerca de los diferentes estímulos de orden figr-9t que 

ha implementado el Gobierno Federal para el apoyo de la industria, ha -

sido una de las caneas por la que los planes oficialas de fortaleces la 

actividad productiva del país, a través del sacrificio f<gna1, no se ha 

ya logrado. 

Se ha buscado que el impacto de dicho sacrificio ficnAl,  bási 

camente a las actividades consideradas cano prioritarias, sea canaliza-

do por los empresarias beneficiados por medio de una planeación fisrP1-

financiera tenga en parte, caen fundamento, la excensión en el pago de 

ciertos impuestos que haga posible que lleven a cabo sus funciones en un 

narco de aprovechamiento adecuado de sus recursos, conforme a las netas 

que impone la política de desarrollo industrial específico cmntemplArus 

en la consecución de lus objetivos nacionales. 
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V. ~O ACERCA DE IA FORMACION DE CAP= EN LA INDUS= 

MEDIANA Y PEQUEÑA EN BASE A 3 MUESTRAS  

Análisis Económico  

Marco General. 

Antes de intentar el análisis de las muestras consideradas, con 

viene aumentar cuál ha sido el cc eportamiento a nivel macroeconómico de-

la inversión y el proceso de la formación de capital en el sector indus-

trial y manufacturero, hasta llegar al nivel de desagregación de la mees 

tra. 

Hablar de la formación de capital, obliga necesariamente al aná 

lisia de la inversión fija que se ha llevado a cabo en la ecopomia, pues 

sin la inversión no es posible la acumulación de capital, la que a su 

vez deterftina, en cierta forma, el desarrollo económico. 

Por su parte, en la composición de la inversión, juega un papel  

importante el ahorro palio°, o sea la diferencia entre el ingreso co—

rriente y los gastos de:operación; asimismo, el endeudamiento interno y-

externo como la emisión primaria, forman parte relevante de la inversión. 

Desde luego, debe considerarse la reinversión de utiliamp.5 de las erre 

mas como la aplicación del ahorro de particulares. 

Bajo estas consideraciones, puede señalarse que.la inversión to 



tal depende o se caworta en relación directa a las modificaciones que 

experimenten los elementos anteriormente señalados. 

Acontinuación se destacan los movimientos que en su evolución 

ha mostrado la inversión fija bruta en México, a partir de 1969 a 1979 y 

la participación que tiene la inversión plica como privada, dentro de 

la conformación de la eponnata mixta del pais. 

Durante el periodo antes señalado, se tiene un crecimiento de 

la inversión fija bruta total bastante homogéneo, puesto que el crecimien 

to medio anual que reportan las cifras es de 23%, encontrándose sólo un -

año (1971) a lo largo del lapso 1969-1979 en el que dicha inversión decre 

ció, basta representar un decremento del 1% en relación al año inmediato 

anterior. 

Por otra parte, es en 1974 cuando la inversión reporta el aumen 

to más sustancial, dado que pasó en 1973 de 126,400 millones de pesos a -

173,600 millones lo que constituye un 37.3% de incremento. 

La composición fija bruta segel la procedencia de los recursos 

estuvo dada principalmente, por la inversión privada, ya que de 1969 a --

1974 el sector empresarial privado aportó en promedio anual, el equivalen 

te a dos terceras partes del total, mientras que la parte restante corres 

pendió a la inversión pdhliwa realizada 

Sin embargo, este ritmo de inversión decayó para los dos años - 



112. 

ENVERSIGN FIJA BRUTA 

(Millones de pesos) 

PUBALICA 
REALIZADA PRIVADA S 

1969 72,700 26,339 36.2 46,361 63.8 

1970 82;300 29,205 35.5 53,095 64.5 

1971 81,600 22,328 27.4 59.272 72.6 

1972 97,800 33,298 34.0 64,502 66.0 

1973 126,400 49,838 39.4 76,562 60.6 

1974 173,600 64,817 37.3 108,783 62.7 

1975 221,700 95,767 43.2 125,933 56.8 

1976 269,500 108,611 40.3 160,889 59.7 

1977 339,100 170,924 50.4 168,176 49.6 

1978 2/ 471,800 229,900 48.7 241,900 51.3 

1979 * 613,340 319,561 52.1 293,779 47.9 

2/ Cifras preliminares 

* Cifras estimadas 

Rente; Producto Interno Bruto y Gasto (1978). Banco de México, S.A. 
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siguientes, al ubicarse en 58.2% la inversión fija bruta de la iniciati 

va privada y, c3áusri luego, el sector gubernamental por su parte, amen-.  

izó sensiblemente su nivel de inversión, con lo que se compensó el retra 

imiento experimentado por los empresarios inversionistas. 

El canycetamiento de la inversión en estos últimos años, seña 

la Claramente la desconfianza en el futuro de la econanfa nacional, pues 

coinciden con los años en los que la fuerte presión inflacionaria de --

1973/75 y la devaluación del peso mexicano ante el dólar en 1976 crearon 

un estado de inseguridad que motivó el descenso de la inversión privada, 

por lo que se vió precisado el Gobierno Federal, a canalizar mayores re-

cursos a la actividad eccndmica del pa/s. 

purante 1966 a 1979, el destino de la inversión fija bruta to-

tal que revelan las cifras, fué en pramedio anual de 56% para la construc 

ción, 22% a la producción interna de maquinaria, 20% se canalizó a la im-

portacidn, de maquinaria y equipo; en tanto que el restante porcentaje --

(2%), estuvo representado por el renglón de otros. Cabe señalar, que es-

ta estructura del destino de la inversión, se mantuvo casi constantemente 

a través de todo el período que emprenden los años antes mencionados, -

siendo las variaciones de poca importancia. 

Practicatente, la misma evolución homogénea que se observó en -

el destino de la inversión fija bruta, se aprecia en la =relación esta-

blecida entre la inversión y el producto interno bruto, en virtud de que 

sólo en los años de 1971/72 y 1976/77, Isallao en el caso de 1978) se de- 
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tectaron incrementos más bajos en relación a los años anteriores. 

Se advierte por lo modesto de las cifras, que la -

inversión fija bruta total en México no puede llegar a constituir 

se en un factor que permita o dé la pauta a un proceso de creci--

miento y desarrollo económico del pais, pues ciertamente la inver 

si6n privada más que la pública, ha frenado su participación lo -

que se traduce en una franca desaceleración en la tasa de creci-

miento del P.I.B., así como en la generación de empleo. 

Son varios los factores que incidieron en la inci-

piente evolución que ha tenido la inversión fija bruta, en primer 

término se puede señalar la clara incapacidad que ha tenido el -

sector gubernamental para generar los recursos suficientes y po--

der llevar a cabo el financiamiento de su inversión, conforme a 

una sana participación que le corresponde al Estado para definir-

y orientar la política económica del país en su calidad de econo-

mía mixta. 

Esta situación, llevó al sector oficial a utilizar 

en mayor medida el endeudamiento tanto interno como externo que -

le permitiera compensar la insuficiente generación de ahorro pú-

blico, lo que ocasionó una mayor dependencia del exterior y una -
franca competencia por los recursos internos con la iniciativa -

privada provocando a su vez, efectos negativos en el comportamien 

to de la inversión del sector empresarial pues con ello, se frenó 

su participación y, en consecuencia, la oferta global de bienes -

y servicios. 

Ante este marco de referencia, conviene señalar -

que tradicionalmente el déficit del sector público, se ha venido-

financiando con los recursos que tienen por procedencia tres im-
portantes fuentes, la deuda externa, la emisión primaria y el en-

caje legal, en las proporciones a continuación indicadas. 



DESTIND DE LA INVERSICN FIJA BRUM Y PRODUCID MEMO IIIdliO 

Millones de rusos) 

A.I06 
IFB/PIB 

10114L 

FORMACION 	DE CAPITAL 
PRODUCID DTIERNO 

BRIZO 
PRODUCCION 

CONSTRUCCICN 	IMERNA DE 
MACUINARIA 
Y muno 

IMPCRTACICN 
»PIERNA DE 
MAQUINARIA 

Y EQUIPO 

OIROS 

1969 374,900 19.4 72,700 39,825 16,668 51,524 1,683 

1970 418,700 19.7 82,300 44,643 19,571 16,238 1,848 

1971 452,400 18.0 81,600 44,214 19,900 15,490 1,996 

1972 512,300 91.1 97,800 54,859 22,803 18,067 2,071 

1973 619,600 20.4 126,400 72,297 20,260 23,466 2,377 

1974 813,700 21.3 173,600 102,273 36,201 32,478 2,648 

1975 988,300 22.4 221,700 129,028 47,365 41.696 3,611 

1976 1,227,900 21.9 269,500 151,588 57,365 54,337 3,210 

1977 1,676,000 20.2 339,400 198,799 73,922 62,842 3,837 

1978 2,104,550 22.4 471,800 279,394 106,113 81,947 4,346 

1879 2,738,981 20.4 559,554 333,907 118,104 103,605 3,938 

• Preliminar 

ruems :producto Imano Bruto y Gasto. Banco di ~leo, 8.A. 

ut 
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En el período de 1969 a 1979y el déficit del sec-

tor póblico fue cubierto principalmente con uno de los renglones-
que lamentablemente han caracterizado a la economía mexicana, co-

mo lo constituye la deuda externa, la que ha mostrado un incremen 
to alarmante. 

El nivel más alto que alcanzaría la deuda como com 

ponente del déficit bruto, se ha estimado en 83% para 1979, -

manteniendo un ritmo fluctuante entre el 47 y 36% en los años an-

teriores, siendo este óltimo porcentaje el nivel más bajo que ex-

perimentó prácticamente en todo el período, correspondiendo al 
año de 1972. 

Es en los dos dltimos años del lapso que se anali-

za (1978-1979), cuando el endeudamiento externo del 'país llega a-

una elevada significación, puesto que constituye el 73% y una es-

timación de 83% de dicho déficit, al pasar de 236,000 a 384,700 -

millones de pesos, respectivamente. Entre las causas que dieron-

origen al primero de estos incrementos se encuentran, entre otros, 

al consabido proceso inflacionario y sobre todo, al proceso deva-

luatorio del peso mexicano con relación al dólar. 

Por lo que respecta a la emisión primaria, que ha-

sido otra de las fuentes de recursos que le han permitido al Go--

bierno Federal financiar sus proyectos, cabe indicar que en 1969-

y 1973 fueron los años en los que tuvo la mayor representatividad 

con el 23 y 19% del déficit, considerándose para 1978/79 disminu-

ya hasta ubicarse en 5.7% del déficit bruto. 

A partir de 1974 y hasta 1977, empieza a aumentar-

la emisión primaria de dinero como uno de los mecanismos que per-

miten resarcir de recursos al sector oficial, debido a la políti-

ca implementada por las autoridades crediticias del país, que -

consideraron la conveniencia de aumentar el monto de la emisión 

a pesar de sus negativas repercusiones para la economía, como - 
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consecuencia de la falta de respaldo del aparato productivo, lo -

que precipitó el proceso inflacionario que sufre en la actualidad. 

Por otro lado, se encuentra la participación que -

tiene el Encaje Legal como fuente de recursos. Este elemento, -

muestra un comportamiento casi constante durante el período en el 

que se analiza; en tanto que su participación porcentual dentro -

del déficit del sector póblico, revela importantes altibajos, 

siendo 1975 y 1977, las fechas en las que llega a representar los 

montos más considerables, como fuente financiera del Gobierno Fe-

deral, dado que ascendió a 28 y 16% respectivamente. 

Conviene señalar, que el encaje legal ha constituí 

do un mecanismo de mayor importancia como fuente oficial de recur 

sos que la emisión primaria de dinero; esto obedece, a que estos-

renglones responden en forma inversa el uno del otro, esto es, -

que las autoridades crediticias del país disponen en mayor medida 

del encaje legal para-hacerse de recursos, dada su característica 

de ser un elemento de control del circulante que exista en la eco 

nomía, elevando o disminuyendo el encaje legal, lo que se refleja 

necesariamente en la emisión de dinero. 

Finalmente, se tiene el renglón que han denominado 
como "otros" que por la participación porcentual que representa - 

en algunos años, merece que se haga un especial señalamiento, 

principalmente en 1973 y 1970 ya que constituyó el 34 y 32% en ca 

da caso, como fuente de financiamiento del déficit oficial; sin -

embargo, se desconocen los conceptos que comprende este renglón. 

En cuanto a la formación de capital que ha experi-

mentado el pais a partir de 1969 a 1979, de acuerdo a las cifras-

del Banco de México, se analiza a continuación. Asimismo, para -

efectos de determinarla se ha venido aplicando el criterio de que 

es "El proceso a través del cual un sistema económico se provee -

de los bienes de capital que necesita, es decir, de los bienes - 



DEFICIT DEL SECTOR PUBI.ICO Y SU FINANCIAMIENTO 

(Miles de millones de pesos) 

AÑOS 
DEFICIT 

BRUM,  

DEUDA BANCO DE 
1,11)(1034 

ENCAJE 
LEGAL * OTRDS EXTERNA 

TOTAL 

1969 21.4 10.0 5.0 2.6 3.8 

1970 23.4 11.1 0.6 4.3 7.4 

1971 28.3 11.4 0.4 9.7 6.8 

1972 37.9 13.8 5.8 9.3 9.0 

1973 65.9 24.6 12.2 6.7 17.1 

1974 75.1 33.8 12.7 19.2 6.5 

1975 124.7 54.0 18.0 35.2 17.5 

1976 140.0 85.0 19.0 18.0 18.0 

1977 221.7 2/ 145.0 18.0 35.0 23.7 

1978 * 321.5 236.0 20.5 50.0 40.0 
1979 * 466.2 384.7 23.4 71.5 67.2 

* Estimado 

2/ Presupuestado por S.H. y C.P. 

FUME: Informe Anual Banco de MUlco, S.A. y S.B. y C.P. 
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que no son directamente útiles para el consumo, sino que lo son -

tan sólo indirectamente, a través de su utilización en el proceso 

productivo".* 

Atendiendo a lo anterior y conforme al financia---

miento de la formación bruta de capital, se tiene que en el lapso 

de 1969 a 1979, principalmente, ha estado constituida por el aho-

rro que canaliza tanto el sector público como el privado habiendo-

permanecido prácticamente constante hasta 1975 (64% en promedio -

anual), mostrando para los cuatro años siguientes la participa---

ci6n más baja que registra el periodo de análisis, esto es, 56%. 

La forma inversa al anterior comportamiento, es la 

que revela el renglón correspondiente al consumo de capital fijo, 

o sea la depreciación, en razón de que de 1970 a 1977 incrementa-

su participación porcentual, hasta ubicarse en este último año en 

44.2% que representa la proporción más elevada. 

Como puede observarse, la desaceleración que ha ex 

perimentado el ahorro, ha sido una de las determinantes que ha -

disminuido el ritmo de crecimiento de la economía, ya que esta es 

sumamente sensitiva a los cambios que sufra el ahorro y en conse-

cuencia la inversión, lo cual repercute en el marco global de de-

sarrollo. 

Por otro lado, el ahorro y el consumo de capital -

fijo como fuentes de recursos se han aplicado, fundamentalmente,-

a la formación bruta de capital fijo, ya que en promedio ha repre 
sentado el 88%, durante el periodo de 11 años, en tanto que para-

los años de 1972 y 1973 significó el ciento por ciento. De mane-

ra menos importante, se ha destinado un promedio anual del 12% pa 

ra el aumento de existencias, habiendo coincidido con esos dos -

años la menor representatividad de este concepto. 

* Diccionario de Economía Política. Wolfgang Heller. Edito. La-
bor, S.A. 
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Asimismo, se encuentra comprendido el concepto de-

préstamos netos al resto del mundo, que están formados por el sal 

do de la balanza comercial del país la que se ha ido incrementan-
do al paso de los años. 

Atendiendo a la formación neta de capital fijo, -
que es la parte más interesante para efectos del presente trabajo, 

puesto que expresa los recursos realmente destinados a incremen-

tar la capacidad productiva de la planta industrial de la econo-
mía, se tiene que en el lapso de 1969 a 1979, reveló una tasa de-

incremento en promedio anual del 22%. Durante este periodo, dni-

camente en un año (1971) se observa una drástica caída en el com-
portamiento de la formación neta de capital, pues se obtuvo una -
tasa negativa de crecimiento que ascendió al 7%. 

Conviene selañar que la composición porcentual de-
la formación neta, en relación con el financiamiento de la acumu-

lación bruta, mantuvo una captación de recursos casi constante 
del 64%. 

Correlacionando la formación neta con el Producto-

Interno Bruto, con el objeto de determinar la importancia que tie 

ne en la conformación de este dltimo, se llegó a establecer que - 

en promedio anual ascendió al 12.5%, siendo 1973, 1974 y 1975 	- 

cuando se incrementó en mayor porporción, puesto que representó -
el 13.4, 14.2 y 14.7%, respectivamente. No obstante que se man--

tiene el promedio anual, puede considerarse como modesta dicha -
participación, sobre todo si se considera que la industria nacio-

nal, ha contado con diversos mecanismos que han sido creados ex-
presamente para brindar apoyo en diferentes campos que estimulan-

el desarrollo industrial. 

Con referencia a los acervos y formación neta de -

capital fijo para el caso concreto del sector industrial como de-
las manufacturas, se analiza la evolución que ha experimentado la 



FINANCIAMIENTO DE LA FORMACION BRUTA DE CAPITAL 

(millones de pesos corrientes) 

CONCEPTO 1 969 1 970 1 971 1972 1973 1 974 1975 1976 1977 1978 1979 • 

Aumento de Existencias. 6,381 11,447 7,186. 203 -1,712 39,018 20,166 24,357 67,627 60,540 99,891 

Formación Bruta de Capital Fijo 72,700 82,300 81,600 97,800 126,400 173,600 221,700 269,500 339,400 471,800 613,340 

Préstamo Nato al Resto del Mundo -5,914 -11,827 -9,083 -9,521 -14,692 -31,986 -46,160 -44,333 -40,912 -59,550 -83,370 

Acumulación Bruta 73,167 81,920 79,703 88,482 109,996 180,632 195,706 349,524 366,085 477,790 679,861 
ii15.2~11I 

Ahorro 47,985 53,210 47,736 52,078 66.375 122,677 118.795 139,672 204,116 273,617 355, 696 

Consumo de Capital Fijo 25,182 28,710 31,967 36,404 43,621 57,955 76,914 109,852 161,969 199,178 270,484 

Financiamiento de la Acumulación 
Bruta. 73,167 81,920 79,703 88,482 109,996 180,632 195,706 249,524 366,085 472,790 626,180 

Formación Neta de Capital Fijo 47,518 53,590 49,633 61,396 82,779 115,645 144,786 159,648 177,431 272,622 348,956 

Relación Porcentual Respecto al - 
P.I.B. 12.7 12.8 11.0 12.0 13.4 14.2 14.7 13.0 10.6 13.0 12.7 

• Cifras Estimadas 
FUENTE: Producto Interno Bruto y Casto, Banco de México, S. A. 
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actividad productiva del pais, para lo cual'se le relaciona con -

el Producto Interno Bruto. 

Con esta finalidad, se llega a la formación neta,-

partiendo de los acervos brutos de capital fijo considerados a 

través de los siguientes renglones: 

Edificios, construcción e instalaciones fijas. 

Maquinaria y equipo de operación. 

Equipo de Transporte. 

Muebles, equipo de oficina y otros. 

Bajo esta consideración, de hecho los acervos bru-

tos constituyen la base de operación fundamental de las activida-

des productivas de las diversas manifestaciones de la industria,-
de lo cual parte la importancia que se les ha dado dentro del aná 

lisis. 

La evolución que muestran las cifras históricas re 

feridas a los acervos brutos con los que se ha contado, revelan -

una tasa promedio anual de crecimiento para el sector industrial-

que se establece en un 18.6% durante el período referido entre 

1969 a 1979. Esta tasa de incremento, la rebasan los últimos 

años de la serie señalada a partir de 1974; en tanto que los ante 
riores, muestran fluctuaciones poco considerables. 

Para el caso de las manufacturas esta misma situa-

ción se repite, puesto que exactamente esos mismos años destacan-

y logran superar a la tasa media anual de crecimiento que se ubi-

ca en un 20%, por lo que se infiere que el comportamiento de las-

manufacturas, se refleja directamente en el sector industrial al-

formar una parte importante de éste. 

Por cuanto corresponde a la situación que guarda 

la formaci6n neta de capital de la industria, se observan fuertes 

altibajos que han ocasionado una importante disminución de la ta- 



ACERVOS Y FORMACION DE CAPITAL FIJO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(millones de pesos corrientes) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

199,893 235. 798 260,299 289, 936 339,286 471,172 596,119 1720,112 869,895 1'050, 833 1'269,406 
121,714 144,848 159,358 1 76, 915 204,102 280,511 350,826 419,380 501,827 598,810 715,226 

78,179 90,919 100,912 113,021 135,185 190,631 245,295 300,732 368,068 452.023 554,180 10,467 12,216 13,610 15,455 18,258 25,015 31,807 38.614 46,877 56,909 69,088 
21,997 24,274 24,038 28,526 29,918 44,497 57,448 69,052 83,001 99,767 119,920 
11,532 12,057 10,430 13,070 12,691 19,482 25,641 30,438 36,124 42,858 50,837 

103,443 121,904 135,066 151,238 275,975 238,608 301,520 362,422 435,637 523,636 629,420 
64,325 76,027 83,365 93,425 206,725 143,301 178,279 211,579 230,999 297,639 357,790 39,118 45,877 51,701 57,813 69,249 95,307 123,242 150,848 184,638 225,997 276,620 5,532 6,553 7,342 ' 	8,224 9,522 12,576 15,898 19,014 22,741 27,198 32,579 12,401 14,140 12,436 14,851 14,614 22,636 23,021 32,735 38,358 44,879 52,508 6,869 7,587 5,094 6,626 5,093 10,060 12,123 13,771 15,617 17,681 19,979 

374,900 418,700 452,400 512,300 619,600 813,700 988,300 1'288,000 1'674,700 2'104,550 2'738,981 

39.9 4.6 - 13.5 25.3 - 10.6 66.6 31.6 18.7 18.7 18.6 18.6 

63.4 10.4 - 32.9 30.1 - 2.3.1 97,5 20.5 13.6 13.4 13.2 13.0 

10.5 11.7 8.0 13.2 20.9 31.3 23.0 33.3 32.0 25.7 30.1 

CONCEPTO 

SECTOR INDUSTRIAL 

Acervos Brutos 
• Acervos Netos 
Depredación Acumulada 
Depredación Anual 
Formación Bruta 
Formación Neta 

MANUFACTUP.AS 

Acervos Brutos 
Acervos Netos 
Depreciación Acumulada 
Depreciación Anual 
Formación Bruta 
Formación Neta 

P. I. B. 

Tasa de crecintiento anual 
de formación neta de capi -
tal del Sector Industrial. 

Formación Neta de capital-
del Sector Manufacturero. 

P. I. B. 

Nota: De 1976 a 1979 cifras estimadas. 

FUENTE: Acervos y Formación de Capital e Informes Anuales, Banco de México, S.A. 
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sa de crecimiento anual que para este concepto fue de 17.9%. Por 

los años en los que aparecen los decrementos (1971=13.5% y 	 

1973=10.6%) caracterizados por una relativa estabilidad económica 

y un ritmo de inversión normal, se considera que el consumo de ca 

pital fijo fue uno de los factores que dieron margen a estas dis-

minuciones de la formación neta. 

Este mismo orden de acontecimientos, fue experimen 

tado en la formación neta de capital del sector manufacturero pa-

ra esos años que se mencionan y aún agregándose uno más, lo cual-

evidentemente, es una muestra de la forma en que se ha frenado el 

desarrollo de la formación neta y de la propia economía, dado el-

monto que significa haber obtenido cifras negativas en las tasas-

de crecimiento, las cuales representan el 32.9 y 23.1% para los -

años de 1971 y 1973, respectivamente, contra una tasa anual de -

crecimiento del 15.6%. 

Aspectos Económicos de las Muestras en Estudio.  

La falta de información delas muestras selecciona-

das conjuntamente con la imposibilidad de abundar en la obtención 

de otro tipo de datos referidos a dichas muestras, han sido las -

principales limitantes en cuanto al análisis especifico de este - 

capítulo,tanto en el aspecto económico como financiero; sin embar 

go, se cuenta con los principales aspectos que permiten detectar-

cuál ha sido el comportamiento de la formación de capital en la -

industria mediana y pequeña. 

Las empresas que componen las muestras considera--

das como ya se mencionó anteriormente, corresponden a la indus---
tria de transformación en su totalidad, abarcando a 19 grupos in-

dustriales de los 20 que se considera como de transformación se--

gdn el Catálogo Mexicano de Actividades Económicas. 

Conforme a esta clasificación, se han determinado- 
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algunos aspectos principales de las empresas medianas y pequeñas, 

con el objeto de establecer un marco general de características -

de este tipo de negocios, enfocados a la estructura productiva bá 

sica de la industria para lo cual se analizan suscintamente, de--
terminados aspectos en base a ciertos indicadores económicos que-

pueden dar una idea global, de la situación que guarda la mediana 

y pequeña empresa, según el grupo industrial al que corresponda -
la actividad que realiza. 

Tamaño de las Empresas de las Muestras  

El tamaño de las empresas, según el activo total -

que las conforma para el caso de las tres muestras que se anali-

zan (A, B y CR, es de la manera siguiente, la primera de estas -

muestras está constituida por establecimientos que tienen una in-

versión de 5.1 millones de pesos en promedio, el cual es superado 

por sólo 5 grupos industriales entre los que destacan, principal-

mente, los referidos a bebidas, textiles y construcción de maqui-
naria eléctrica, ya que cuentan con un monto promedio de inver---

sión de 7.6, 7.4 y 6.6 millones de pesos, respectivamente. 

Por otra parte, las inversiones más reducidas co-

rresponden a las industrias del cuero y sus productos, muebles y-

accesorios y, manufacturas diversas, dado que prácticamente, son-

pequeños talleres artesanales lo que componen a estos grupos. En 

cuanto a la muestra "B", revela un promedio total de 3.2 millones 

de pesos invertidos por unidad productiva, lo que significa que -

contiene a las empresas más pequeñas en promedio, puesto que de -

los 10 grupos que superan a esa cifra global, los más significati 

vos, o sea, la construcción de maquinaria eléctrica, substancias-

y productos químicos y el de textiles, alcanzan un monto máximo - 

que fluctúa entre 5.1 y 4.8 millones de pesos en promedio, aun 

cuando se trata de actividades que se caracterizan generalmente,-

por mantener elevados niveles de inversión. 
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La composición de recursos más baja por estableci-

miento en el caso de esta muestra, está dada por la actividad del 

tabaco, muebles y accesorios, y la de manufacturas diversas, en -

virtud de que se encuentran constituidas por un monto aproximado-

de 2.5 millones de pesos muy por abajo del promedio global. 

Por lo que respecta al conjunto de empresas de la-

muestra "C", que financieramente son las más fuertes por estar 

constituidas por el importe global más elevado a nivel de mues---

tras (6.3 millones de pesos en promedio); contiene asimismo, a 

las unidades productivas más grandes que considera este análisis, 

ya que se encuentran inversiones que se ubican entre 13.0 y 13.6-

millones de pesos por planta. 

Esos montos elevados de inversión, comparativamen-

te con los demás promedios, corresponden a la construcción de ma-

quinaria mecánica, textiles y bebidas, lo que muestra en alguna -

forma, la evolución que han experimentado estas actividades con -

el transcurso del tiempo al fortalecer su estructura financiera. 

El caso contrario a estos tamaños de inversión, o-

sean las empresas con recursos,  más modestos, están representados 

por actividades tales como: imprenta, litografía y editoriales;-

calzado y prendas de vestir; y manufacturas diversas ya que mane-

jan recursos por un monto de 4.9, 5.5 y 5.7 millones de pesos en 

promedio por empresa. 

Nivel de Ocupación que Generan  

Uno de los aspectos más sobresalientes de las me--

dianas y pequeñas empresas es el nivel de ocupación que generan,-

ya que conjuntamente proporcionan más empleo que la gran empresa, 

por ello se le considera como uno de los elementos más importan--

tes que pueden dar solución al problema del desempleo en México,-

puesto que se requieren inversiones modestas para crear a este ti 
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po de empresas; así como también, el costo para crear fuente adi-

cional de empleo es considerablemente bajo. 

Con referencia al conjunto de empresas que se cana 

lizan, cabe señalar que la muestra "A" mantiene un nivel global -

de empleo por empresa de 48 trabajadores, siendo los grupos indus 

triales más importantes en términos de empleos generados los que-

se dedican a la fabricación de madera y corcho, textiles y bebi-

das; estas dos últimas actividades ocuparon un papel significati-

vo por su nivel de inversión media por empresa, lo que se refleja 
en el indicador de empleo. 

Los grupos fabricantes de cuero, productos alimen-

ticios e imprenta, litografia y editoriales, son las actividades-

que consignan al menor número de trabajadores ocupados por empre-

sa, lo cual se considera un tanto coherente en razón de que este-

tipo de industrias, comúnmente está compuesto por negocios peque-

ños, por lo que su nivel de ocupación es reducido. 

La generación total de empleo promedio en la mues-

tra "B" es de 35 obreros, dentro de la que sobresalen los grupos-

de metales básicos, calzado y prendas de vestir y el de papel y -

sus productos, dado que el primero de ellos ocupa a 47 operarios-

por planta y lo dos restantes a 44. Por otro lado, el grado de -

ocupación más bajo, corresponde a los grupos de productos alimen-

ticios e industrias del cuero que dan ocupación a sólo 23 trabaja 

dores por empresa en cada caso; en tanto que las manufacturas di-

versas emplean a sólo 26 obreros. 

En cuanto al comportamiento de la muestra "C" en -

el aspecto de ocupación, éste se ubica en términos globales en 53 

operarios por planta constituyéndose así, en la muestra que más -

empleo proporciona así como también donde se registran los índi—
ces más elevados que están representados por la producción de me-

tales básicos, textiles y maquinaria mecánica. En este caso, la- 



INDICADORES EQ24241006 POR GRTJP0 IttlUSTRIAL 

(Miles de Pesos de 1 9 7 9) 

CONCEPTOS 
Capital Invertido par 

Empresa 
No. de trabajadores Capital Lmaartido por 

. Trabajador 
A B C A B C A B C 

T 	O 	T 	A 	L 	: 5,119 3,180 6,310 48 35 53 107 91 119 
....... ........ ..... a a s ... a 

Productos alimenticios 4,956 3,212 5,898 34 23 34 146 140 173 
Bebidas 	• 7,583 4,653 13,553 55 34 49 138 137 277 
Tabacos - 2,466 - - 35 - - 70 - 
Itxtiles 7,411 4,756 13,252 61 41 90 121 116 147 
Calzado y prendas de vestir 4,124 3,203 5,456 - 44 62 - 73 88 
Madera y corcho 6,082 5,227 5,760 84 40 42 72 81 137 
Muebles y accesorios 3,488 2,516 7,071 50 32 59 70 79 120 
Papel y sus productos 5,517 4,397 8,379 52 44 66 106 100 127 
Imprenta, litografía y editoria 
les. 4,228 3,012 4,915 38 28 34 111 108 145 
Indo. del cuero y sus productos 3,197 2,923 9,019 28 23 35 114 127 258 
Productos de hule 5,140 4,295 7,511 41 34 50 125 126 150 
Substancias y prods. químicos 6,412 5,121 9,220 40 35 61 160 146 151 
Minerales no metálicos 4,481 3,217 6,277 48 35 44 93 92 143 
Indo. metálicas básicas 4,559 4,629 12,606 52 47 92 88 98 137 
Fab. de productos metálicos 5,477 4,071 7,878 53 41 55 103 99 143 
Const. de maquinaria mecánica 4,777 3,913 13,009 40 34 73 119 115 178 
Cbnst. de maquinaria eléctrica 6,579 5,131 8,054 54 43 52 122 119 155 
Const. de material de transporte 5,010 3,998 7,306 44 32 68 114 125 107 
Manufacturas diversas 3,957 2,551 5,713 41 26 46 97 98 124 

FUENTE: Características de la Industria Mediana y Pequeña en México. Fdicicnes de 1966 y 1974. PDGAIN 
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ocupación más reducida se establece en promedio en 34 trabajado--
res por establecimiento. 

Capital Invertido por Trabajador 

Aun cuando debe esperarse que las empresas que --

cuentan con recursos totales en promedio más elevados sean los --

que realicen una inversión por trabajador más alta, no acontece - 

asS, puesto que las actividades que contienen a empresas con mayc 

res recursos no siempre coinciden con el capital promedio invertí 

do de mayor monto, como es el caso de los textiles y de la fabri-
cación de maquinaria eléctrica. 

Sin embargo, en las tres muestras relacionadas con 

la industria de bebidas que tienen un capital de 138, 137 y 277 -

mil pesos por trabajador ocupado que son las más elevados, se ob-

serva una relación directa con el tamaño de lás empresas más gran 

des como se mencionó anteriormente. 

Por otro lado, la elaboración de substancias y pro 

ductos químicos y la fabricación de productos alimenticios que no 

figuran como empresas con inversiones fuertes, en las muestras -

"A y B".son las más sobresalientes por tener un capital invertido 

por trabajador ocupado de los más altos, fluctuando entre 146 y 

160 mil pesos para la primera de estas actividades y, de 140 y 

146 mil, para la segunda; en tanto que el costo global de estas 

dos muestras en la creación de una fuente adicional de empleo, es 

de sólo 99 mil pesos mientras que en promedio, para la muestra 
"C" es de 119 mil. 

Clasificación de las Empresas según el Destino de su Producción  

Atendiendo a los tipos de productos que fabrican -

las empresas que componen las muestras consideradas, se puede ob-

servar una alta incidencia de las plantas que fabrican principal- 
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mente bienes de consumo y bienes intermedios,dado que significan-

en cada uno de estos casos el 51 y 40% en promedio en las tres -

muestras. 

El enfoque de la capacidad productiva de la indus-

tria a la obtención de este tipo de satisfactores, es caracterís-

tico del tipo de economías insuficientemente desarrolladas como -

es el caso de México, puesto que existe cierto olvido en la fabri 

cación de bienes de capital, lo que revela una debilidad estructu 

ral de la industria, en virtud de que no es capaz de producir má-

quinas-herramienta suficientes que permitan dar origen a otras em 
presas. 

Esta situación ha dado origen a graves "cuellos de 

botella" en el avance industrial, así como también ha dado como -

resultado que se incremente la dependencia que se tiene con los -

paises proveedores de maquinaria o de bienes de capital, lo que -

se ha traducido finalmente en que las empresas operen con siste-

mas o procesos productivos inoperantes u obsoletos. 

Conforme al capital contable promedio que constitu 

ye a estas empresas, conviene señalar que se tienen inversiones -

de 3.8, 2.4 y 4.2 millones de pesos, respectivamente, para las -

muestras "A, B y C" lo cual resulta revelador como ya se afirmó -

anteriormente, que en términos generales se trata de empresas pe-

queñas. 

Considerando la clasificación según los tipos de -

productos que fabrican las empresas, se tiene que las plantas pro 

porcionalmente más fuertes por el monto de recursos propios, son-

las que producen bienes de capital en las muestras "B y C" ya que 
inclusive superan al promedio general; en tanto que las fabrican-

tes de bienes intermedios, son las más fuertes en la muestra "A". 

Por otra parte, las que producen bienes de consumo se caracteri-

zan en los tres casos que se estudian, por las empresas que tie--

nen el menor nivel de inversión. 



CLASIFICAOICN DE LAS EMPRESAS SEGUN LC6 TIPOS DE PRODUCTOS QUE FABRICAN 

CONCEPTO 
NUMERO DE EMRPESAS 

YuFSTRAS 

PROMEDIOS 	POR 	EMPRESA* 
NO. DE TRABAJADORES 

MUESTRAS 
CAPITAL CCNTABLE 

EDESTRAS 
VENTAS ANUALES 

MUESTRAS 
A B C A B C A B C A 	B 	C 

TOTAL 

BIENES DE CONSUMO 

BIENES INTERMEDIOS 

BIENES DE CAPITAL 

3,793 6,710 675 3 817 /1111 4,202 7,227 -.-..-. 4,763 ....,....... 11'  623 48 

47 

49 

46 

35 

64 

60 

GO 

53 

47 

58 

65 

1,821 

1,669 

303 

3,422 

2,818 

470 

371 

236 

68 

3,900 

4,870 

4,700 

2,413 

3,003 

3,098 

4,073 

5,664 

5,991 

7,129 

7,437 

6,685 

4,409 

4,929 

5,255 

10,735 

12,582 

13,638 

* Miles de pesos de 1979. 
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El predominio del capital contable promedio por em 

presa señalado anteriormente, se repite en la misma forma en el -

concepto de ventas anuales por unidad industrial, puesto que los-

negocios que mayor monto de ventas realizan son los de bienes de-

capital con 5.3 y 13.6 millones de pesos en promedio, para las -

muestras "B y C" y de 6.7 millones para la "A". En este aspecto, 

el importe medio de ventas global es de 7.2, 4.8 y 11.6 millones-

de pesos en cada una de dichas muestras. 

En cuanto al grado de ocupación que generan estas-

plantas es de 48, 35 y 53 trabajadores como promedio global, so--

bresaliendo las que producen bienes intermedios con 60 obreros, -

de consumo con 64, y bienes de capital que emplean a 65 operarios 

en promedio, según corresponden al orden de las muestras en "A, B 

y C"; estos niveles de ocupación, como se puede observar superan-

a los promedios generales. 

Por otro lado, es interesante mencionar que el com 

portamiento que muestran los niveles de ocupación al menos en es-

te caso, responden más bien al tipo de actividad que desarrollan-

las empresas más que al monto de inversión que lás constituye, lo 

que revela a su vez que el grado de mecanización de los procesos-

productivos de las plantas fabricantes de bienes de consumo es un 

tanto bajo, lo que compensan con el empleo de un mayor número de-

obreros; el aspecto contrario, puede inferirse para el caso de -

las empresas que elaboran bienes intermedios y de capital. 

Análisis Financiero  

Partiendo de los cuadros consolidados que resumen-

la información financiera básica, de las tres muestras que se han 

obtenido de las medianas y pequeñas empresas y habiendo eliminada 

el efecto de la inflación, se analiza en base a los porcientos in 

tegrales de los estados financieros y a su propia evolución, prin 

cipalmente de aquellos-renglones que en alguna forma, permiten de 
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tectar la formación de capital, como es el caso específico del ac 
tivo fijo y su composición. 

Por otro lado formará parte importante, el análi—

sis de rentabilidad de dichas muestras que es, en última instan--' 

cia, la principal fuente interna de recursos de las medianas y pe 

queñas empresas. Sin embargo, antes de entrar al análisis de los 

activos fijos para llegar a la formación de capital en las empre-

sas medianas y pequeñas, conviene reseñar aunque brevemente, cuál 

ha sido el comportamiento de los principales conceptos del balan-

ce y estado de resultados como partes importantes de la composi-
ción de las empresas. 

Recursos Totales  

La composición de los recursos financieros que 

velan tener las empresas sujetas a estudio, señalan importantes -

características tales como que el activo circulantes de la mues-

tra "C", experimentó un incremento de 11.6 y de 10.1 puntos en re 

lación con el mismo concepto de "A y B", para ubicarse en 61.2% -

de los recursos totales destinados al capital de trabajo. 

Este comportamiento de los datos, confirma las ase 

veraciones hechas en torno a la industria nacional, en el sentido 

de que en términos generales las empresas mantienen una inversión 

más elevada en el activo circulante que en cualquier otro concep-

to, lo cual lleva consigo otros aspectos que son de gran importan 

cia, tales como un monto de inversión reducido en maquinaria y e-

quipo, lo que trae como consecuencia que sus procesos productivos 
presenten fuertes rasgos artesanales. 

Esta situación se debe en parte, a que los media--

nos y pequeños industriales ante una permanente escasez de recur-

sos financieros, prefieren destinar sus recursos al fortalecimien 

to de su capital de trabajo, puesto que les permite tener una ro- 
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tación más amplia y en consecuencia, obtener en el corto plazo un 

indice superior de ganancia. 

Desde luego, esta situación histórica ha sido el -
origen de que muchas empresas trabajen con reducidos límites de - 

competitividad tanto en lo interno como externo, afectando los re 

sultados de sus operaciones y la misma economía del pais. 

Tratando de suplir esa deficiencia en la conforma-
ción estructural, aparte de resultar económicamente más atractivo, 

se han evocado los empresarios a la tarea de compensar el...bajo -

grado de mecanización por un empleo más elevado de mano de obra;-

sin embargo, los resultados de esta politica han sido en cierta -

manera negativos, dado que se continúa teniendo procesos producti 

vos rudimentarios, por lo que normalmente en función a este últi-

mo aspecto, se considera que las empresas medianas y pequeñas son 

generadoras de altos niveles de empleo. 

La composición del activo circulante está dada -

principalmente por los renglones de cartera e inventarios ya que-

significan la parte más importante, de estos indicádores, el se--

gundo de ellos es el más dinámico, pues pasó de 19.8% a 20.5% has 

ta llegar a 28% en el orden de las muestras. Por lo que respecta 

a los inventarios, a pesar de que representan una proporción con-
siderable dentro del activo circulante,- la evolución que experi--

mentaron comparativamente entre las muestras,, es menos representa 
tiva que en el caso de la cartera, ya que la fluctuación entre el 

porcentaje más bajo y el más alto, fue de sólo 3.7 puntos, o sea, 

de 23.6 a 27.3% para las muestras "E y C". 

Resulta significativo que dentro de la composición 

financiera de las empresas medianas y pequeñas continúa siendo -

elevado el concepto de cartera, pues esta característica represen 

ta un aspecto negativo, toda vez que significa que están finan---

ciando sus ventas en una proporción importante lo que trae como - 
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consecuencia una pérdida de liquidez, no obstante la conprobada -

necesidad de recursos dinerarios para la continuidad de su ciclo-
productivo que señalan tener las empresas. 

Externamente a las unidades industriales, también-

es revelador este aspecto (una cartera elevada), de una debilidad 

de la damanda o del mercado al que concurren sus productos, pues-

la proporción entre las ventas y los recursos totales que las 
constituye es bastante baja, lo cual se revela como una determina 

ción que obliga a los empresarios a financiar una parte de sus 

ventas distrayendo en esta forma sus recursos. 

El porcentaje restante lo componen los conceptos -

de caja y deudores diversos, cuyas modificaciones en el lapso con 

siderado son mínimas, ascendiendo cada uno a 3.4 y 2.5%, respecti 

vamente, en la muestra 'C" que por otra parte son los más eleva--

dos. 

Estructura del Pasivo  

La composición del pasivo del conjunto de empresas 

que conforman a las muestras en estudio está dada principalmente, 

por el activo circulante, esto es el endeudamiento que tienen las 

empresas en el corto plazo, en razón de que constituyen la parte-

más importante, toda vez que asciende a poco más de una quinta 

parte del pasivo total en lo referido a las muestras "A y B", 

mientras que en la "Cm asciende al 26% de dicho concepto. 

El pasivo circulante, está compuesto en forma bási 

ca por las deudas de las empresas en el corto plazo y por el mon-

to que representa, puede afirmarse que es adecuado, en virtud de-

que permite fortalecer la estructura productiva de las empresas -

en base a nuevos pasivos, o sea, contraer un mayor grado de endeu 

damiento con recursos que pueden ser oficiales o privados que 

tiendan a incrementar su nivel de productividad. 
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El pasivo total de las empresas que forman las 
muestras "A y B", prácticamente permanece igual, dado que signifi 

ca el 25.4 y 25.8% del total; en tanto que para la muestra "C", -

ya ha experimentado un importante incremento ubicándose en 33.4%-
del pasivo total. 

El hecho de que el pasivo sea el más significativo 

por amplio margen en relación al•pasivo fijo, revela que los re--

cursos que han obtenido de fuentes ajenas a las empresas, hab si-

do contratadas a plazos menores de 2 años y lo que es más aún, 

que fueron destinados a fortalecer el capital de trabajo de las 

empresas, puesto que las adquisiciones de maquinaria y equipo ge-
neralmente, son por montos de cierta importancia y a plazos de -

amortización fuperiores a los 2 años antes mencionados. 

Aun cuando todas las empresas que contienen estas-

muestras han sido financiadas por un organismo de crédito oficial 

especializado (FOGAIN), parecer que sólo en el caso de la muestra 

"C" es donde se ha reflejado el crédito al elevarse el pasivo, -

más que por efectos de la propia evolución de la estructura finan 

ciera de las plantas industriales medianas y pequeñas que se ana-

lizan. 

Los rubros restantes que componen al pasivo total, 

son los referidos al pasivo fijo y al de socios, pero por los mon 

tos que significan principalmente en el caso de este último, pue-

de calificárseles de poco importantes. 

Recursos Propios  

Por lo que respecta al capital contable que consti 

tuye a las empresas, es procedente mencionar que lejos de experi-

mentar algún crecimiento a través de las muestras que se canali-

zan, reportan una importante disminución al pasar de la primera -

muestra de 57.1% a la segunda en un porcentaje de 56.7% de la su- 
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ma de capital y pasivo. 

Esta tendencia a disminuir del capital propio de -

las empresas, se agrava considerablemente en el caso de la mues-

tra "C", ya que dichos recursos constituyen sólo el 43.4% del to-

tal de la suma del capital y pasivo. 

A pesar de que las utilidades permanecen constan--

tes en las dos primeras muestras y se incrementan en el caso de -

la ultima, el capital contable de las unidades industriales ha -

disminuido, por lo que se refiere que de algún modo, los indus---

triales medianos y pequeños tienen cierta renuencia a reinvertir-

sus utilidades, prefiriendo retirarlas antes que invertirlas. Co 

mo es de suponerse, la práctica de esta politica resulta altamen-

te perjudicial en el desarrollo de las empresas, dado que por un-

lado, permanecen con sus sistemas productivos artesanales u obso-

letos sin dar solución a la serie de problemas que los aquejan, -

como también provocan un freno a la evoluci6n industrial del pais. 

En otro orden de ideas y atendiendo al estado de -

resultados que se ha obtenido para las muestras en estudio, se -

tiene una estructura de costos cuya importancia radica en alguna-

forma, en el hecho de que su magnitud determina tanto las posibi-

lidades de competencia de las empresas, como el tamaño del merca-

do al que concurren; asimismo, revelan la eficiencia de los facto 

res de la producción que intervienen en las actividades producti-

vas de las empresas. 

En cuanto al caso concreto de las muestras en estu 

dio, se observa que el renglón más importante por el monto que re 

presenta, es el correspondiente al costo de lo vendido, dado que-

constituye el 70.0, 66.9 y 69.2% del total de ventas que realiza-

ron las plantas industriales de las muestras "A, E y C", respecti 

vamente. 



BALANCE COMPARATIVO DE LAS MUESTRAS CONSIDERADAS 

(Miles de pesos de 1979) 

CONCEPTOS 
TOTALES* PROMEDIOS ** PORCIENTOS 
MUSTRA MUEST'RA MUESTRA 

A B 	_ C A 1 	B I 	C A 1 	a 1 	c 

ACTIVO CIRCULANTE 9,933 10,588 2,605 2.619 1.578 3.859 51.1 49.6 61.2 
Caja 602 .679 143 159 .101 212 3.1 3.2 3.4 
'nventarios 4,916 5,038 1,163 1,296 751 1,723 25.3 23.6 27.3 ' 
Cartera 3,854 	. 4,383 1,192 1,016 653 1,767 19.8 20.5 28.0 
Deudores Diversos 561 488 107 148 73 159 2.9 2.3 2.5 

ACTIVO FIJO 8.500 9.632 1 468 2 P41 1.435 2.175 43.8 45.1 34.5 
Maquinaria y equipo 6,248 6,893 1,019 1,647 1,027 1,510 32.2 32.3 23.9 
Edificios 1,991 2,209 323 525 329 479 10.3 10.3 7.6 
Transportes 261 530 126 69 79 186 1.3 2.5 3.0 

Diferido 982 657 125 259 98 185. 5.1 3.1 • 2.9 
Otras inversiones --- 460 61 --- 69 90 - 2.2 1.4 

ACTIVO TOTAL 19.415 21.337 4.259 5.119 3.180 6.310 100.0 100.0 100.0 

PASIVO TOTAL 4.938 5.511 1 423 1 302 821 2.108 25.4 25.8 33.4 
Circulante 3,920 4,304 1,101 1,034 641 1,631 20.2 20.2 25.9 
Fijo 1,018 930 286 268 139 424 5.2 4.3 6.7 
Socios --- 277 36 --- 41 53 - 1.3 0.8 

CAPITAL CONTABLE 14.477 15.286 2,836 3.817 2.359 4.202 74,6 74.2 66.6 

Capital social y aportaciones 11,091 12,087 1,935 2,924 1,802 2,867 57.1 56.7 43.4 
Reservas y utilidades 3,386 3,739 901 893 557 1,335 17.5 17.5 23.2 

SUMA DE CAPITAL Y PASIVO 19.415 21.337 4.259 5.119 3.180 6.310 
100.0 100.0 

ame 100.0 
~me 

• Millones de Pesos. 
' Miles de Pesos. 
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En referencia a los gastos de operación que expre-

san, segdn su monto, el aprovechamiento de las instalaciones, o -

bien, la productividad a la que están trabajando las unidades in-

dustriales, se tiene una cantidad bastante homogénea para los 

tres casos, dado que se ubica aproximadamente entre 89.4 y 90.0%. 

Finalmente, el renglón de otros gastos resulta ba-

jo, sin embargo, es el concepto que incide en la obtención de uti 

lidades de la muestra "C" al grado en que representan la menor -

cantidad en términos del rendimiento. 

En forma general, se observa que aun cuando las em 

presas de la muestra "C" son las que guardan una estructura finan 

ciera más fuerte, a su vez, son las que menor rentabilidad obtie-

nen (9.2%), a pesar de que la composición de sus costos se encuen 

tra dentro de lo que podría calificarse como estándar consideran-

do a las muestras restantes. 

Aparentemente, esta situación se deriva del hecho-

de que consignan dentro del renglón de otros gastós, un monto aue 

asciende al 1.4% de los recursos que obtienen por las ventas que-

realizan. 

Por lo que respecta a la muestra "B", se puede ob-

servar que no obstante que son las empresas de menor tamaño, su -

estructura de costos en términos globales, supera a las demás, en 

todos los conceptos que conforman al estado de resultados, lo que 

se refleja en el nivel de utilidades que obtienen al ser la más -

elevada, en virtud a que por cada peso vendido tiene una rentabi-

lidad de 10.1 centavos, por lo que se infiere que hacen un uso 

más efectivo de la combinación de sus factores productivos. 

Los anteriores niveles de rentabilidad que repor-

tan haber obtenido las empresas de las muestras, se consideran ba 

jos en atención a la tasa•de interés babcaria que prevalecía en - 



ESTADO DE RFSULIINIX6 DE LAS NUESTRAS CONSIDERADAS 
(Miles de Pesos de 1979) 

CONCEPTO 
TOTALES* PROMEDIO** PORCIENTOS 

Muestra 
A 	B 	C 

Muestra 
A 	B 	C 

Muestra 
A 	B 	C 

Ventas 23,837 
=~~4 

27,797 ~N~o 6.858 mo .~. 7,226 -•-•-..-..— 4,763 ~o" 11 683 100.0 100.0 100.0 

COSIDO de lo Vendido 16,686 19,152 4,746 5,051 3,281 8,083 70.0 68.9 69.2 

Gastos de Adninistracien 
y Venta 4,767 5,782 1,385 1,456 992 2,361 20.0 20.8 20.2 

Otros Gastos 72 56 96 22 10 158 0.3 0.2 1.4 

Utilidades 2,312 2,807 631 699 480 1,081 9.7 10.1 9.2 

* Millones de pesos 
** Miles de pesos. 

MECE: Características de la Industria Mediana y.Pequeña en México. Ediciones 1966 y 1974. 
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1979, en función a ello, se supone que como los estados financie-

ros corresponden a plantas industriales que solicitaron en un mo-

mento determinado financiamiento oficial, en alguna manera, como-

es costumbre de los industriales, alteran sus estados financieros 

para efectos de obtener crédito. 

Intencionalmente se ha dejado el aspecto relativo-

al activo fijo, al final del análisis de los estados financieros, 

con el objeto de destacar al importante papel que juega dentro -

del presente estudio, en virtud de que en base a dicho activo se-

identificará la formación de capital que hayan experimentado las-

muestras consideradas. 

De hecho, a lo largo de los cuatro capítulos ante-

riores, se ha tratado en diversas maneras los diferentes aspectos 

que encierra la formación de capital, particularmente de aquellos 

mecanismos o elementos que en forma indirecta coadyuvan en la for 

mación o acumulación de capital en las medianas y pequeñas empre-

sas del país. 

Conforme a la clasificación que establece el Banco 

de México, en la que identifica a la formación bruta de capital -

fijo con el importe de los conceptos del activo fijo, excluyendo-

el valor de los terrenos y la venta de bienes usados o de desecho 

y restando el valor de la depreciación anual para llegar a la for 

mación neta de capital, será el criterio que se emplee para deter 

minar en las muestras este último concepto; o sea, de otra manera, 

lo siguiente: 

Valor de la formación bruta de capital fijo, inte- 

grado por: 

- Maquinaria y equipo de operación. 

- Edificios, construcción e instalaciones fijas. 

- Equipo de transporte. 

- Muebles, equipo de oficina y otros. 

1 
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Valor de la formación bruta 
de capital fijo 	= 	Valor bruto del activo fijo. 

Valor de la depreciación 
anual 	 = 	Depreciación anual. 

Formación Neta de Capital Fijo 	Formación Neta de Capital Fijo 

Aun cuando se ha señalado el mecanismo que se em—

plea para determinar la formación neta de capital fijo, partiendo-

de su valor y restándole la depreciación anual, se ha hecho como -

mero procedimiento, puesto que las cifras que presenta el balance-

que servirá de base, como se explicó anteriormente, ya comprende -

en la parte del activo fijo la depreciación anual, por lo que real 

mente dichas cifras expresan la formación neta de capital. 

En el caso específico del activo fijo de las mues--

tras consideradas, se encuentra que para el caso de "A y B" prácti 

camente se mantiene constante pues creció sólo en 1.3 puntos, en -

tanto que en la muestra "C" se obtuvo una importante reducción de-

10.6 puntos. 

Por el notable cambio en la composición de los acti 

vos fijos de las empresas correspondientes a la Gltima muestra, -

que señala una inversión más baja de maquinaria y equipo, se infie 

re que se debe -como ya se comentó anteriormente- a que los media-

nos y pequeños industriales enfocan preferentemente sus recursos -

al fortalecimiento de su capital y, en consecuencia, un mayor ren-

dimiento en el corto plazo por unidad de capital invertido. 

Asimismo revela en términos generales la existencia 

de cierto grado de capacidad instalada desaprovechada, lo que se -

corrobora en el estudio elaborado por la Asociación de Banqueros -

de México denominado "Encuesta sobre las Condiciones de la Indus--

tria Mediana y Pequeña" publicado en octubre de 1978, en donde el- 
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75% de 766 empresas encuestadas indicó usar su capacidad instala-

da en más del 60% y el 22% en menos de ése nivel. 

Como se puede observar, en ambos casos existe de--
terminado porcentaje que revela que las empresas tienen cierto -

rango de capacidad ociosa, por lo que su potencial de recursos fi 

nancieros los canaliza al activo circulante más que al activo fi-
jo. 

La reducción a la que se hizo referencia, la expe-

rimentó principalmente el región de maquinaria y equipo, dado que 

pasó de 32.2 y 32.3 a 23.9% de la estructura de los recursos tota 

les en las muestras "A, B y C", respectivamente. 

Por otra parte, cabe considerar que el proceso con 

tinuo de amortización al que están sujetos los bienes correspon-

dientes al activo fijo, da origen a que aparezcan disminuidos los 

porcientos integrales que se han obtenido y, sobre todo, que los-

recursos que obtienen por este conducto los vierten o emplean pa-

ra cubrir necesidades del capital de trabajo. 

Por otro lado, este aspecto también es revelador -

de una débil política de inversiones por parte de los industria--

les que les permita adquirir nuevos equipos, o bien, sustituir -

los que ya se encuentren obsoletos. Esa politica, de alguna for-

ma, frena la modernización de las plantas industriales y limita -

el fortalecimiento de la base productiva. 

Aun cuando el proceso de la formación de capital -

de las empresas medianas y pequeñas es un tanto raquítico y lo -

que es peor todavía, que para la ditima muestra se ha obtenido un 

considerable consumo de capital que transfieren al fortalecimien-

to del capital de trabajo, es evidente que existen diversos facto 

res que tienden a frenar dicha formación como es el caso de la ca 

pacidad instalada no aprovechada, las economías de escala y el al 
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to grado de obsolescencia de la maquinaria con la que operan. 

No obstante lo anterior, a nivel de las muestras -
consideradas existe otra forma de determinar la formación de capt 
tal que es relacionando las reservas de capital que muestren las-

empresas en un momento determinado con el capital social, es de--

cir, el indicador que nos muestra la capitalización que hacen las 

empresas de los recursos que mantienen precisamente en calidad de 
"reservas". 

Conforme a este indicador, se tiene que a pesar de 

que el activo fijo de la muestra "C" revela una fuerte baja en re 

lación con las restante dos muestras, la acumulación o formación-

de capital, identificada con el grado de autofinanciamiento, supe 

ra con mucho a lo que reportan "A y B" dado que se tiene para am-

bas muestras 31 centavos reinvertidos por cada pesos de capital -

social; en tanto que para "Cm es de 49 centavos la acumulación -
que llevan a cabo. 

Con base a las cifras obtenidas bajo este indica--

dor y de acuerdo con los señalamientos que a lo largo de este tra 

bajo se han hecho, en relación a los factores que estimulan la -

formación de capital, que en muchas ocasiones se expresan en un -

periodo largo a través de todo el proceso productivo y no sólo -

por medió de la.invermión. directa en activos fijos se puede afir-

mar que, en alguna forma, el grado de autofinanciamiento que rea-

lizan las empresas, se traduce en formación de capital que no se-

puede detectar fácilmente en los estados financieros de las empre 

sas,debido a las causas señaladas anteriormente, como también por 

el proceso de depreciación al que someten los industriales a sus-

activos fijos. 

Los demás conceptos que forman parte del activo fi 

jo, son los renglones de edificios que representa el 10.3 y 7.6%-

para las muestras "A y B", en el caso de la primera muestra y en- 
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el segundo parada muestra "C". En cuanto al concepto de trans-

portes, significa en el orden de las muestras, el 1.3, 2.5 y 3.0%. 

No obstante el señalamiento anterior en el que re-

sulta desventajosa la situación de la última muestra en relación-

a las dos anteriores (A y B), el indicador del grado de mecaniza-

ción le resulta favorable, ya que se han obtenido 34 centavos de-

la muestra "A y B. 

Atendiendo a la clasificación industrial de las ac 

tividades que realizan las empresas que componen las muestras en-

estudio, se tiene que del total global, las plantas de la muestra 

"A" mantienen una inversión de activo fijo por empresa más eleva-

da (1.8 millones de pesos) que las dos muestras anteriores, o 

sean, 1.2 y 1.7 millones, en cada caso. 

Prácticamente en las tres muestras, coinciden los-

grupos industriales que destacan por el nivel de inversión en ac-

tivo fijo, como es el caso del que contiene a los establecimien-

tos que elaboran bebidas, textiles y, papel y sus productos. El -

caso opuesto, esto es, los grupos con inversión más' baja en acti-

vos fijos por planta está dada, por el de muebles y accesorios e-

industrias del cuero y piel, principalmente. 

Por otro lado, el grado de mecanización más alto -

lo reportan los grupos de imprenta, litografía y editoriales, con 

43 y 48 centavos invertidos en maquinaria y equipo por cada peso-
de activo total para "A y B"; en tanto que el grupo de textiles 
revela tener un grado de mecanización de 41 y 40 centavos, para 

el caso de esas muestras. 

Atendiendo a los indicadores de rentabilidad de -

los principales renglones de los estados financieros, según la ac 

tividad industrial de las empresas considerando que las utilida-

des son un elemento que permiten determinar la capacidad poten--- 



ACTIVO FIJO Y GRADO DE MEMNIZACION POR GIMO IMUSIRIAL 

CONCEPTOS 
Inversión de Activo Fijo por Empresa * 

Muestras 
Grado de Mecanización 

Muestras 
A. B C A C 

TOTAL: 2,577 1,651 2,500 0.32 0.32 0.34 

Productos alimenticios 2,694 1,755 2,331 0.34 0.33 0.40 
Bebidas 3,505 2,587 3,384 0.31 0.36 0.25 
Tabacos - 366 - 0.10 - 
Textiles 3,690 2,483 5,510 0.41 0.40 0.42 
Calzado y preidas•de vestir 2,495 2,200 1,578 0.26 0.35 0.29 
Madera y corcho 2,260 1,513 3,115 0.21 0.29 0.54 
Muebles y accesorios 1,200 992 1,866 0.23 0.21 0.26 
Papel y sus productos 2,751 2,171 3,899 0.36 0.35 0.47 
Imprenta, litografía y editoriales 2,055 1,641 1,952 0.43 0.48 0.40 
Inds. del cuero y sus productos 1,241 1,212 3,794 0.27 0.25 0.42 
Productos de hule 2,507 2,176 3,206 0.37 0.38 0.39 
Substancias y-productos químicos 2,415 1,847 2,218 0.24 0.20 0.24 
Minerales no metálicos 2,637 1,978 3,279 0.38 0.37 0.52 
Industrias metálicas básicas 2,351 2,216 3,051 0.39 0.42 0.24 
Fab. de productos metálicos 2,351 1,861 2,640 0.33 0.34 0.34 
Const. de maquinaria mecánica 1,853 1,601 3,215 0.30 0.30 0.25 
Comt. de maquinaria eléctrica. 2,055 1,726 1,534 0.22 0.24 0.19 
Const. de material de transporte 2,072 1,393 2,516 0.32 0.35 0.34 
Manufacturas diversas 1,597 1,478 2,082 0.42 0.35 0.36 

* 	Miles de pesos de 1979. 

FUERTE: Características de la Industria Mediana y Pequeña. 
Ediciones de 1966 y 1974 FOGA1N. 
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cial de las empresas para emprender nuevos proyectos, se juzgó -

conveniente conocer qué renglón es más productivo para las empre-

sas, que originen una mayor formación de capital. 

Con esta finalidad, se ha relacionado a las utili-

dades con algunos conceptos básicos, habiéndose obtenido que el -

Indice más elevado corresponde a la relación de utilidades a in--

versión en maquinaria y equipo, ya que se obtienen 37.41 y 62 cen 

tavos para las muestras "A, 13 y C", respectivamente, por cada pe-
so invertido en. maquinaria. 

De estos indicadores destacan en la muestra "A", -
los grupos industriales fabricantes de madera y corcho que reve-

lan obtener 68 centavos por peso invertido en maquinaria, en tan-

to que la fabricación de muebles y accesorios 65 centavos y, cons 

trucción de maquinaria eléctrica 55. Por otro lado, los índices-

más bajos de rentabilidad, se ubican en un promedio de 26 centa-
vos. 

En la muestra "B", tienen una participación desta-

cada los grupos de tabacos con una rentabilidad de 2.16 pesos por 

cada uno destinado a la maquinaria y equipo; muebles y accesorios 

84 centavos y 64 en el grupo de substancias y productos químicos. 

En cuanto a la muestra "C", que contiene al indica 

dor global más elevado ya que asciende a 62 centavos por cada pe-

so invertido en maquinaria, se encuentra que la construcción de -

maquinaria eléctrica, metales básicos y substancias y productos -

químicos son los grupos que obtuvieron los mayores indices, dado-

que ascienden a 1.62 y 1.26 pesos por unidad de capital invertido 

en maquinaria; en tanto que para el último grupo, llegó a 85 cen-

tavos. El índice más bajo corresponde en este caso a la fabrica-
ción de textiles, con sólo 19 centavos de utilidad. 

En cuanto a las utilidades a activo fijo, tenemos- 
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que para las muestras "A, B y C" se ha obtenido por cada peso in-

vertido en activo fijo una rentabilidad de 27, 29 y 43 centavos,-

respectivamente. Estos indicadores revelan la posibilidad que -

tienen las empresas (entre 2 y 3 años) de renovar sus activos fi-

jos, o bien, de fortalecer su estructura productiva a través de -

la adquisición de mejores equipos o de resolver "cuellos de bote-

lla", que por causas de maquinaria obsoleta se les estén presen-
tando. 

En este caso, destacan preferentemente los grupos-

industriales con los indicadores más elevados, pertenecientes a 

la fabricación de muebles y accesorios con 44 y 51 centavos de 

utilidades; calzado y prendas de vestir 42 y 44, en relación a 

las muestras "A y B"; adicionalmente el de tabacos para el caso 

de esta segunda muestra, con el indice más elevado de 1.38 pesos. 

Por lo que respecta a la muestra "C", las activida 
des más representativas corresponden a la construcción de maquina 

.ria eléctrica (1.16 pesos), metales básicos (96 centavos) y subs-

tancias y productos químicos (58). 

Desde otro punto de vista, las utilidades que re-

portan las cifras globales de las muestras en estudio, pero refe-

ridas a cada unidad de capital invertido en el activo circulante, 
es de 23; 26 y 24 centavos para cada una de las muestras "A, B y-

C". 

Finalmente, atendiendo a las utilidades derivadas-

de la inversión total que obtuvieron las empresas que componen -

las muestras, ascendieron a 12, 13 y 15 centavos respectivamente-
por cada peso de su inversión total. Como puede observarse, real 

mente estos indicadores son especialmente bajos en este concepto, 

si se considera que la tasa que pagaban los bancos en 1979, era -
del 18% anual. 
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La rentabilidad máxima para las muestras en refe--

rencia, está representada por la fabricación de muebles y acceso-

rios con un Indice de 15 centavos para la muestra "A", de 21 en -

tabacos en la muestra "B" y, de 23 para la producción de metales-

básicos en el restante conjunto de empresas. 

Aun cuando se tiene esta situación, conviene seña-

lar que la rentabilidad de las empresas, es uno de los elementos-

a través del cual, puede inferirse la formación de capital que po 

tencialmente pueden llevar a cabo las empresas no sólo de tamaño-

mediano y pequeño; así como también, es uno de los factores en -

los que en alguna proporción se base al desarrollo o crecimiento-

de la planta productiva de la industria. 

Como corolario a lo anterior, cabe señalar que en-

el período de 1969 a 1979 la formación de capital de la mediana -

y pequeña empresa experimentó un incremento medio anual de 17%. -

Sin embargo, a lo largo de estos años se observan fuertes altiba-

jos que reducen en forma importante el comportamiento de la tasa-

media anual de crecimiento, no obstante que de hecho a este lapso 

puede considerársele de estabilidad política y económica y, sólo-

a partir de 1972 hasta 1978, es cuando el pais reciente en mayor-

medida los efectos del proceso inflacionario que hasta la fecha 

ha perdurado. 

A pesar de que se contaba con esa estabilidad y -

con un clima favorable para la inversión privada, dos años repor-

tan disminuciones en la tasa de crecimiento de la formación neta-

de capital, correspondiendo a los años de 1971 y 1973, ascendien-

do a -12 y -2%, respectivamente. 

Por otra parte, los incrementos más importantes -

que revelan las cifras de la formación de capital corresponden a-

1974, en virtud de que se increment6.en 55% al pasar de 4,630 mi-

llones de pesos a 7,171 millonesi'en tanto que en 1969 creció en- 



REREABELIDAD DE LA INWERSICN DE LAS EMPRESAS CLASIFICADAS PCR GRUPO INDUSIRLAL 

DE LAS MUESVRAS CCNSIDERADAS 

GRUPO 
INDUSTRIAL 

Utilidades Utilidades Utilinnaps Utilidades Utilidades Utilidades 

Act. Circ. Maq. y Eq. Act. Fijo Cap. Ccmt. Act. Total Ventas 
MUESTRAS MESERAS MUESTRAS MUESTRAS MUESTRAS MUESTRAS 

ABLABCABCABCABLABL 

TOTAL 0.23 0.26 0.24 0.37 0.41 0.62 0.27 0.29 0.43 0.16 0.18 0.22 0.12 0.13 0.15 0.10 0.10 0.09 

Productos Alimenticios 0.29 0.32 0.29 0.34 0.37 0.72 0.21 0.22 0.42 0.15 0.16 0.24 0.11 0.12 0.17 0.07 0.08 0.07 
Bebidas 0.21 0.26 0.13 0.33 0.28 0.59 0.22 0.18 0.31 0.14 0.14 0.12 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09 
Tabacos - 	0.26 - - 	2.16 - - 	1.38 - - 	0.24 - - 	0.21 - - 	0.21 - 
Textiles 0.23 0.23 0.12 0.26 0.27 0.19 0.21 0.22 0.16 0.14 0.15 0.10 0.10 0.11 0.07 0.10 0.09 0.07 
Calzado y Prendas de 

• Vestir 0.20 0.24 0.22 0.53 0.58 0.79 0.42 0.44 0.52 0.18 0.20 0.22 0.13 0.15 0.15 0.09 0.10 0.09 
Prods. de Madera y 
Corcho 0.30 0.30 0.47 0.68 0.51 0.70 0.38 0.33 0.37 0.21 0.20 0.30 0.14 0.15 0.20 0.12 0.11 0.15 
Muebles y Apoesorice 0.26 0.29 0.21 0.65 0.84 0.76 0.44 0.51 0.56 0.20 0.23 0.22 0.15 0.18 0.15 0.12 0.12 0.10 
Papel y sus Productos 0.22 0.24 0.21 0.27 0.30 0.27 0.19 0.21 0.22 0.12 0.14 0.15 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.12 
Imprenta, Litografía 
y Editoriales 0.26 0.34 0.27 0.29 0.29 0.44 0.26 0.25 0.38 0.17 0.18 0.21 0.12 0.14 0.15 0.10 0.12 0.1C 
Prods. de Cuero y Piel 0.24 0.26 0.18 0.49 0.58 0.33 0.34 0.35 0.22 0.16 0.18 0.14 0.13 0.14 0.09 0.09 0.10 0.05 
Productos de Hule 0.29 0.28 0.28 0.36 0.32 0.57 0.27 0.24 0.41 0.17 0.16 0.22 0.13 0.12 0.16 0.12 0.10 0.1C 
Substancias y Prods. 
Químicos 0.19 0.21 0.20 0.46 0.64 0.85 0.29 0.38 0.58 0.15 0.18 0.23 0.11 0.13 0.14 0.108 0.10 0.07 
Prods. Minerales no 
Metálicos 0.27 0.32 0.43 0.25 0.33 0.52 0.17 0.21 0.35 0.12 0.15 0.27 0.10 0.12 0.18 0.11 0.12 0.1E 
Inda. Metálicas Básicas 0.27 0.29 0.33 0.29 0.28 1.26 0.22 0.22 0.96 0.14 0.16 0.38 0.11 0.12 0.23 0.10 0.09 0.12 
Productos Metálicos 0.24 0.24 0.27 0.38 0.36 0.61 0.29 0.28 0.51 0.17 0.17 0.25 0.12 0.12 0.17 0.11 0.10 0.1C 
Ccest. de Maquinaria 
Mecánica 0.19 0.25 0.14 0.38 0.44 0.74 0.29 0.33 0.40 0.15 0.19 0.16 0.11 0.13 0.10 0.11 0.12 0.0E 
Cont. de Maq. Eléctrica 0.19 0.19 0.29 0.55 0.50 1.62 0.38 0.36 1.16 0.16 0.17 1.35 0.12 0.12 0.22 0.11 0.09 0.1E 
Const. de Material de 
Transporte 0.24 0.31 0.27 0.40 0.40 0.66 0.31 0.29 0.49 0.17 0.19 0.25 0.13 0.14 0.17 0.12 0.14 0.0E 
Manufacturas Diversas 0.24 0.26 0.28 0.35 0.37 0.59 0.28 0.30 0.44 0.16 0.17 0.23 0.12 0.13 0.16 0.11 0.11 0.1C 

FUKIE: Elaborado en base a la obra "Características de la Industria Mediana y Pequeña en México", Ediciones de 1966 y 1974. 
FOGAIN. 

o 
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38%. En realidad, en estos tres años se compensan los decremen-

tos que experimentara la acumulación de capital de la mediana y -

pequeña industria, pues por su monto han influido en la tasa pro-

medio anual de crecimiento. 

Históricamente, la mediana y pequeña empresa se ha 

constituido como uno de los subsectores más importantes de la eco 

nomía nacional, gracias a la serie de factores benéficos que se -

desprenden de su actividad y que ya han sido mencionados en su 
oportunidad, su crecimiento se puede clasificar de modesto si se-

considera la potencialidad de recursos tanto naturales como huma-

nos con los que cuenta México, donde las condiciones políticas -
económicas y sociales ya están dadas en un sentido totalmente de-

apoyo y fomento a la actividad industrial. 

Por estas razones, entre otras, se considera que -

la iniciativa privada ha mostrado una participación un tanto limi 

tada -si se atiende a su capacidad de recursos- supeditándose en-

muchos de los casos, a la inversión pública, para efectos de rea-

lizar o emprender nuevos proyectos con lo cual, se ha frenado la-

evolución industrial del país. 



FORMPCB/4 DE CAPITAL EN LA MEDIANA Y PEQUEÑA INDUSTRIA 

DE MEXICO 

(Millones de pesos corrientes) 

FORMPCION 
BRUM CE 

CAPITAL 

FORMACION TASA CE 
NETA DE 
CAPITAL 

CRECIMIENTO 
% 

1969 8,185 3,929 24 

1970 9,332 4,480 14 

1971 8,208 3,940 - 14 

1972 9,802 4,705 19 

1973 9,645 4,630 - 	2 

1974 14,940 7,171 55 

1975 18,494 8,877 24 

1976 21,638 10,386 17 

1977 25,316 12,152 17 

1978 29,620 14,218 17 

1979 34,655 16,634 17 

FUERTE: Cifras estimadas en base al cuadro "Acervos y Formación de Capi 
tal Fijo y Producto Interno Bruto. 

1.52. 
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CONCLUSIONES  

A pesar de que no existe una definición precisa, -

que permita determinar el tamaño de las empresas y éste cambia de 
un pais a otro y aún, de una región a otra dentro de un mismo -

pais, es indudable que la participación de la mediana y pequeña -

industria en el desarrollo económico del pais, juega un papel de-

vital importancia por la alta significación que tiene en su con--
junto, tanto en el aspecto puramente económico como social. 

A esto hay que agregar, que constituye el punto de 
partida de medianas y grandes empresas y que ha sido la base del-

desarrollo de los paises, sin olvidar que existe un sinnúmero de-

actividades industriales en las que su predominio es casi absolu-
to, lo que reafirma su importancia. 

Estas características de las empresas de este tipo, 

han hecho que se considere a los medianos y pequeños negocios, co 

mo la alternativa que permite dar solución a los graves problemas 

que afrontan las economías en desarrollo, tal es el caso del gra-

do incipiente de industrialización, el desempleo, l'a escasez de -
recursos financieros, falta de tecnología, desaprovechamiento de-

recursos naturales y exportación de materias primas, entre otros, 

donde la participación de la mediana y pequeña empresa tiene un -
gran campo de acción. 

Por otro lado, la potencialidad de recursos natura 

les con que cuenta el país, predeterminó la expansión de las me-

dianas y pequeñas empresas enfocadas a la producción de bienes de 

consumo, además de que en los inicios no se contaba con la in----

fraestructura técnica en todos sus aspectos que permitiera la evo 

lución de empresas productoras de bienes intermedios y de capital, 
por lo que la politica oficial de fomento y apoyo estuvo dirigida 

a la obtención de bienes de consumo. 
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En realidad fue el paso del tiempo y el "desarro--

llo natural" lo que transformó las actividades artesanales en pe 

queños modernos negocios; atendiendo a las exigencias de un merca 

do en constante expansión. Este cambio, estuvo caracterizado por 

la formación de capital, que fue progresando conforme al tipo de-

actividad industrial que se llevaba a cabo, sustentada fundamen—

talmente por el ahorro interno y, claro está, por las decisiones-

de invertir de los empresarios, según su ahorro y tasa de ganan-
cia. 

En este proceso, el sistema bancario aunque inci-

piente, significó uno de los más sólidos apoyos a la actividad in 

dustrial, tanto agilizando sus operaciones, como proporcionándole 

recursos directamente como por la vía de encaje legal, de suerte-

que se puede identificar el progreso de la industria, con el que-

experimentara el sistema bancario por el estrecho paralelismo que 

existe entre ambos. 

A este cambio, no fue menos significativa la parti 

cipación directa del Estado a través de su política de apoyo y fo 

mento a la industria mediana y pequeña, con la promulgación de le 

yes que tendían a propordionar estímulos, ayudas y facilidades -

fiscales; así como también con la creación de organismos de apoyo 
específico, como es el caso de los fideicomisos de fomento indus-

trial en sus diversos aspectos que conformaron todo un marco de -

ayuda en favor de los industriales del pais. 

Ha sido la participación de estos organismos que -

tuvieron gran proliferación, como el Gobierno Federal ha tenido - 
uan participación activa especialmente para este subsector, lo -

que ha coadyuvado al fortalecimiento de los negocios medianos y -

pequeños acrecentando sus niveles de rentabilidad, traduciéndose-
en una mayor formación de capital con la reinversión de sus utili 

dades, así como también se fomentó con ello, la inversión con ba-

se en recursos ajenos a través del endeudamiento a tasas bajas de 

interés. 



155. 

Estos fideicomisos oficiales de fomento industrial, 

han sido el conducto por medio del cual el Gobierno ha canalizado 

una parte importante de recursos a través del encaje legal, finan 

ciando preferentemente a las empresas medianas y pequeñas con cré 

dito barato y en condiciones favorables. En esta forma el Ejecu- 

tivo lleva a cabo una considerable derrama de recursos al apoyo -

de todos los sectores de la economía siendo, de hecho, la más im- 

portante forma en la que se realiza la inversión productiva por - 

parte del Estado para el caso especial de las medianas y pequeñas 
induitrias. 

Adicionalmente a esta canalización de recursos y -

como otro aspecto del encaje legal, otra fuente de financiamiento 

la constituyen los "cajones de inversión", a través de los cuales 

el Banco de México dentro del desarrollo de sus funciones ha esta 

blecido determinados porcentajes de la captación que hacen los -

bancos que deben ser canalizados al fomento a la actividad indus-

trial. 

En este caso, cabe señalar que seria altamente re-

comendable que por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, se-

llevará a cabo una eficaz vigilancia en la aplicación de recursos 

que realiza la banca con cargo a dichos "cajones", en virtud de -

que existen fuertes desviaciones en el destino que le dan a esos-

recursos financieros. 

A pesar de que el sistema bancario ha mostrado una 

importante participación en el proceso de formación de capital en 

la industria, se considera aconsejable que la Secretaría de Ha---

cienda por conducto del Banco de México o la Comisión Nacional -

Bancaria, establecieran con carácter obligatorio una sección espe.  

cializada en cada uno de los bancos, para el financiamiento de la 

industria mediana y pequeña en condiciones favorables; dado lo im 

portante que ha resultado la banca nacional y mixta como interme-

diaria de los recursos del Gobierno Federal. 



156, 

Esta medida, tendería a fomentar la actividad de -

los negocios medianos y pequeños en todo el territorio nacional y 
en todos los sectores industriales, gracias al número de oficinas 

con que cuenta la banca privada en todo el país. Con ello, ade—
más de fomentar la formación de capital, se estaría coadyuvando a 

fomentar el nivel de ocupación, de salarios, la distribución del-

ingreso y aún el ritmo de desarrollo que son, entre otras cosas,-

los factores que se derivan de la acumulación de capital. 

Como complemento a los mecanismos que el Gobierno-

Federal ha creado en favor de la industria de modestos recursos y 
que tienden a incrementar la formación de capital, resultarla be-

néfico que el Estado derivara un porcentaje determinado del monto 

de recursos que capta por concepto del Impuesto Sobre la Renta de 

las empresas, para ser canalizado al apoyo y fomento de la indus-
tria mediana y pequeña. 

Este mecanismo estaría cerrando el círculo empre-

sas-Estado-empresas, en virtud de que por una parte grava a las -

unidades industrialés y, por la otra, le estaría •devolviendo" re 

cursos a los empresarios vía financiamiento para ser empleados en 

actividades productivas. 

Para que el Gobierno Federal se asegurara de un im 

pacto positivo de los recursos así canalizados a los medianos y -

pequeños empresarios, se podría establecer una,  obligación a los -

industriales beneficiados para que reinvirtieran una parte de las 

utilidades que obtuvieran, o bien un porcentaje anual de recursos, 

(cuando haga uso de algún mecanismo de fomento a la industria) a-

incrementar o mejorar la capacidad productiva de sus empresas, -

con lo cual se estaría asegurando una proporción determinada de -

incremento en la formación de capital. 

En esta forma la estructura impositiva a los ingre 
sos de las empresas,. estaría diseñada a coadyuvar a las activida- 
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des industriales dado que posibilitaría montos más elevados para-
la canalización de recursos a la reinversión o la capitalización-
de las empresas, lo que aumentaría la acumulación de capital en -
un plazo no muy largo. 

Con estas medidas se anularían, en alguna forma, -
aquéllos elementos o factores que tienden a frenar la formación -
de capital preferentemente en las empresas medianas y pequeñas mo 
tivo de análisis, como es el caso de la presión fiscal, la espi-
ral inflacionaria, la ausencia de planeación industrial eficaz en 
México, inexistencia de adecuadas obras de infraestructura, etc. 

Como se observa, la formación de capital puede ser 
el factor clave para obtener un crecimiento sostenido de la econo 
mía en el que quede comprendido el incremento de la planta indus-
trial verdaderamente productiva, además de que no necesariamente-
el aumentar el grado de mecanización de las empresas trae efectos 
deprimentes sobre el empleo; sin embargo, si incrementa la produc 
tividad industrial y se aprovechan las economías de escala. 

El proceso de formación de capital, rompe totalmen 
te con la preferencia (como se pudo ver en el capitulo V) que tie 
nen los industriales de canalizar o emplear sus recursos, en for-
ma primordial a fortalecer la estructura de su capital de trabajo, 
dado que la acumulación implica inversiones que dan resultados en 
un lapso un poco más amplio, pero que significan un incremento -
considerable de la productividad que finalmente tiende, en térmi-
nos generales, a disminuir el desequilibrio entre la oferta y la-
demanda que como en el caso de México está presente. 

Por otro lado, la improvización de los gerentes---
dueños de las empresas que se convierten en empresarios por se---
guir una "aventura' al invertir sus recursos, ha ocasionado que -
las industrias presenten una serie da problemas que frena su sano 
desenvolvimiento, lo que también ha estado determinado por la po-
ca conciencia empresarial. 
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Esta situación, se ha reflejado en el retiro conti 

nuo de utilidades, a pesar de que las condiciones del mercado y -

el riesgo sean mínimas, prefieren no reinvertir sus utilidades -

obstaculizando con ello la evolución de sus plantas como el pro-

pio desarrollo industrial, según se ha advertido en los estados -

financieros consolidados de las empresas que componen las mues--- 

tras consideradas, lo cual explica, que la composición del activo 

fijo de estas empresas no muestre incrementos de consideración. 

Sin embargo, esta situación se ha fomentado porque 

aun cuando la capitalización de utilidades se lleva a cabo a un -

bajo nivel, el Gobierno Federal ha creado toda una serie de meca-

nismos que tienen como objetivo el fomentar las actividades de -

las medianas y pequeñas empresas lo que se ha traducido en un "in 

fantilismo industrial" del que muchas unidades industriales no -

pueden prescindir y que, desde luego, le significan un costo al -

Estado. 

Ese costo que le resulta al Ejecutivo Federal el -

manejar esos organismos en beneficio de la industria, resolviéndo 

le problemas tanto financieros, técnicos y administrativos, con--

llevan la finalidad de estimular la formación de capital de las -

plantas productivas, puesto que como se ha visto a lo largo de es 

te trabajo, son mecanismos que tienden a fomentar la formación de 

capital. 

Conforme a lo anterior, el sector gubernamental de 

beria establecer también en este caso, que las empresas apoyadas-

por los organismos oficiales de fomento se comprometieran como -

contrapartida, a capitalizar una parte de los beneficios que ob—

tienen al gozar del apoyo en condiciones preferenciales, como una 
medida para incrementar el nivel de industrialización del pais. 
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