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r:rni.onucc10N 

Este trabajo constituye un estudio del proble1<11i de la adaptaci'.Ín -
de la industria mexio1n" " la comoP.tenclu <lentt·o del cont1,xto int.;rn" -
cional de una manera analítica e integral, en su desarrollo este estu -
dio partió de las ralees mismas de la industria en Méxicu, su evo1u~ión 
y transfonnaci ón que ha sufrido a lo largo de su historia, con ea te en
foque resulta evidente que la llamada reconversión industrial no es más 
que un proceso de adaptación u nuevas circunstancias , proceso que debe 
tener lugar con gran frecuencia para una empresa, un sector l ndus tr Ja l' 
ó un país mantengan su competitividad a nivel internucionul 

Aa! pues, la industria mexicana ha estado al margen dR la evolu 
ción de la economía mundial a lo largo de las últimas décadas. Aunque -
México logró un desarrollo acelerado en el sector pdblico y privado. El 
costo de este crecimiento fue, sin embargo, una economía en extremo ene 
ficiente, con mercad?s liml tados por la producción de artlculos excesi::· 
vamente costosos, de baja calidad, alejados de las necesidades y deman
das de los consumidores • 

Existen mucho" argumentos que justifican ampliamente lu nece~Jctarl' 

de someter a la industria de cualquier país a la c'mpetencJa internac:o 
nal para promover el aumento <le la productividad, y para que ésta sari~ 
faga las necesidades de poblacl6n, la industria mexicana gazd del dudo
so beneficio c:le no tener que enfrentar l:i competencia lnternadon:d du
rante mucho tiempo, pero particularmente en los años setenta, en que l" 
1ndustrial!zac16n por sustitucidn de importaciones agotó su viabilldad. 
En esa década la economía mundial empezó a cambiar radicalmente, obll -
gando práct!camente a todos los pa(ses desarrollados y en pr-Jceso ole dF< 
aarrollo a ajustar sus sectores !ndustrialP.s par" competir abiertamen "'.:" 
te en los r:iercados internaclonales, en el caso de México, la disponibi
lidad de divisas por concepto de exportación y por endeudamiento exter
no, fueron la razón que evltÓ la modernlzación de la planta prodn,,tiva' 
nacional • 

Para lograr la modernización del aparato productivo del sector pú
blico y privado, el Gobierno Federal ha 1 nstrumentado un progrnma c\P. -
reconversión industrial que estimúle la inversión tendiente a mejorar -
la competitividnd de los productos mexicanos, sustituir importaciones y 
fomentar la exportación, mediante nuevas tecnologías, eficientando los' 
procesos productivos, readaptando la maquinaria ya existente y todas 
aquellas me<li<!as tendl.entes a Incrementar la producción, .,1 eni¡..lec, ; la 
productividad. 

Nacional ?inanclen1, como es c'l~tnmhrP. '"' IP. ha asignad') promover 
los recursos financieros del programa de financiamiento integral para -
1 a reconversión industria l. ( PROFIRI } • Ea toa c-ecurnos otorgad?!! al Go
l>ierno Federal a través del Banco Mundial apoyará el mecanism'l y estra
tegia del programa dP. aliento v crecimiento ( PAC } 

Es as(, como el G. Federal Ypoyu a la tnclu~trl:i nat:lonal. a truvé!l' 
del PROFIRI a aquellas empresaa con proyectos de reconversión que aenn' 
v!:Jbles y tiendan a realizar algunas de la9 ~lgu!ent1rn 11cdones; moder-

-
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nizar el aparato product.i~o, mejorar la calidad de su producto, incre -
mentar la eficiencia y productividad, desarrollar programas de financia 
miento, eliminar cuellos de botella, rehabilitar y suprlm!.r áreas ó pro 
cesas, desarrollar progr=.as de reentrenamiento de personal, y en gene:
ral, cualquier medida para alcanzar ó mejorar su competitividad a nivel 
internacional. As{ también, son elegibles las empresas de servicio in -
dustrial que, aún en forma indirecta, se involucren en el proceso de re 
conversión industrial, con actividades tales como: Ingenieria Indus 
trial, Exportación, Transporte, Comercialización y Consultoria. 

México está teniend? que ajustar su industria a niveles de produc
tividad y eficiencia muy superiores a loa que han caracterizado en el -
pasado. El ajuste tardío, sin embargo, tiene la gran virtud de permitir 
evitar los errores que otr~s países cometieron • 

Para México, la evolución de las políticas de muchos de estos paí
ses durante la década de l~s setenta y principios de los ochenta con 
tiene enseñanzas excepcionales para convertir el ajuste relativamente -
tardío en una ventaja compe~ítiva. Es decir, de aprenderse las lecci~ -
nes que arrojan otros países, México podría llevar a cabo una transfor
mación rápida y mAs eficiente, lo que nos colocaria en una posición com 
petitiva frente al resto deI. mundo • 
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1.1. t:VOLUCIOS EC01~Q/.i!CA OM MF.X!CO Y SUS PERSPECTIVAS 

LA ECONOMIA EN LA EPOCA DE LA COLONIA 

México siendo una colonia del viejo continente europeo, donde ln 
economía del país estába regida por el comercio. La mentalidad de la' 
nueva españa era la de manejar una balanza comercial positiva. Lo mis 
mo sucedía en forma simultánea en las colonias dominadas por los In : 
gleses, Francés es y Holandéses, donde e 1 C•.>mercio estaba controlado -
por diversos gremios . 

La agricultura fué la que mayor aportó en términos reales al 
PIB ( Producto Interno Bruto ) , sin embargo la minería era el sector 1 

predominante atribuído por los colonizadores, por lo que la economía' 
se regía por esta actividad. En la situación actual sucedió lo mismo' 
con los hidrocarburos, según estimaciones de J.M. Quiros, en 1817 la' 
minería aportaba el 15% de la producción total. En 1984 la actividad' 
petrolera integrada, dividida en las cuentas nacionales entre minería 
y manufacturas representaba el 15.40% del PIB de ese año. 

La corona española ejercía un control absoluto de los bienes del 
subsuelo ( En esa época sólo se pensaba en oro y plata ), tanto jurí
dico como económico, hasta que se vio interrumpida por el liberalis -
mo del porfiriato, volvio a mostrarse en el artículo 27 de la Consti
tución Vigente. 

El resto de las actividades productivas se conducía a nivel arte 
sanal en pequeños talleres familiares. Para todas las mercancías no• 
prioritarias, las clases sociales acomodádas las importaban de Ingla
terra, Francia y Holanda a través del monopolio comercial radicado en 
Sevilla y Cádiz. El ambiente comercial del país era permanente aisla
miento y carestía. 

INDEPENDENCIA Y REFORMA. ( 1810-1875 ) • 

Al continuar México con un desarrollo económico incipiente, y -
las contínuas luchas cíviles de la primera mitad del siglo XIX hicie
ron que la poca agricultura que existía casi se paralizara. La mine -
ría se estancó y aún entró en un franco deterioro después de la ex -
pulsión de los españoles, que fueron sustitu!dos por los ingleses. En 
tre 180lyl820 se produjeron 8 658 toneladas de plata¡ en 1821-1840 so 
lamente 5 958. 

En especial el aspecto financiero era lamentable • Las finanzas' 
públicas dependián de los agiotistas y de los ingresos aduanales, cu
yo control era la primera meta, en lo ecónomico de las facciones com
batientes. La deuda pública crecía y ocacionaba intervenciones .extran 
jeras. 

Dentro del renacimiento de la industria manufacturera, la textil 
fué la primera en instalar en México, gracias a las ideas de Lucas -
Alamán se fundó y logró trabajar por algunos decenios el Banco de 
Avío ( Precedente lejano de Nacional Financiera ), que impulsó y fi-
nancio ese movimiento industrial • · 
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En ésta época cambio la estructura política del país independie!!_ 
te en favor del liberalismo, que triunfo definitivamente sobre el par 
tido conservador. La culminación de ello fué la transformación de lal 
propiedad urbana y rural con le expropiación de los bienes de la igl,! 
aia. 

LA EPOCA DEL PORFIRIATO ( 1876-1910 ). 

El verdadero desarrollo económico de méxico se inicia en este pe 
r{odo , interrumpido por la revolución armada de 1910. El país se re:: 
organizó y se modernizó en todas sus áreas económicas y financieras • 
Se aoluciona el problema de la deuda externa. En esta :ra el pala co
nocio al fin un largo período de paz, requie!to básico para cualquier 
clase de progreso • 

El avance de México se debió en gran parte a la inversión extran 
jera. Se calcula que en 1902-1903 la inversión total representaba el 
13t del PIB; de la cuál la extranjera representaba el 9.4t y la nacio 
nal el 3.6~ • En 1911 las inversiones extranjeras en México a1111aban:: 
l 700 millones de dólares. El Pred0111Ínio del P.xtranjero se ve refleja 
do en la cultura, filosofía, literatura y otras costU111bres que hacen• 
aparecer al país dentro de las naciones civilizadas • 

México entra al mundo fascinante de las comunicaciones, cuando -
se instalan loa primeros ferrocarriles con capital inglés y norteame
ricano • De esta manera las regiones más importantes quedan conecta -
das al centro del país, as{ como al mercado norteamericano. Gracias -
al trazo de las vías férreas se descubrió la rica región petrolera -
del golfo. En 1905 existián ya 16 658 Km de vías férreas, para 1979 -
eran 25 314. 

La minería tuvo su segundo auge al norte del país, la necesidad' 
de desaguar laa minas propició la aparición de la electricidad, que -
empezo a enviarse a las ciudades después de cubrir las necesidades mi 
neras. Surgieron centros industriales, como el acero y la cerveza en• 
Monterrey. En varia• partes del país se fundaron industrias 1111dernas. 
Apareció también un sistema bancario que airvió de base al actual, 
aunqúe entró en liquidación en la revolución y proporciono la baae fi 
naociera al desarrollo económico de entonces. 

Loa Últimos años del porfiriato fué de crisis econ&.ica política 
y social. La producción agrícola baj~ de tal forma que se vió en la -
necesidad de importar. El desarrollo industrial. se mostró insuficien
te para absorber la mano de obra desocupada. Un régimen que produjo -
proaperidad económica, pero que no permitió la participación pol!tic11. 
sembro a lo largo de su extenso período las semillas de su propia des 
trucción • 

REVOLUCION Y RECUPERACION ( 1910-1940 ) • 

La década de 1910-1920 fué de guerra civil y destrucción, toda -
actividad económica se vino abajo; la población disminuyó en un mi 
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llon de personas, solan1c:: :a actividad petrolera sigui.Ó su curso 
normal protegida por po::::.-: ias ex::=-anjeras. ?ara 1921 ~é:cico ocupaba' 
ya el segundo lugar mun5:a: ~ooo e..'J>ortador de petróleo. 

La constitución de :;;~l sentó las bases para una nueva estructu
ra política y económica. :.; ;:>ropi¿,~ad de la tierra cambio de un régi
men liberal a uno mixto, ;rivado e~idal y var!cs ordenamientos lega -
les propiciaron el crec:.e-::e :.nter-1·encionismo cel estado, que poco a' 
poco se fué manifestandc ;cs:::-ior:mente. Se tendió un régimen protec
tor, como la antigua leE:!~~:::'5n s~:ire el trabajo • 

Después del triunfe ::·.-.~lucior..ario el pa!s tuvo que esperar 10 -
años para terminar con lu :iferencias políticas. La década de 1920 -
1930 fué todavía de agit~::::: ;xil!1:ica y culminó con la obra maestra: 
del presidente Calles; lec :'.=.:sciór. del partido oficial que aprovecho 
las mejores experiencias =·~: .-~rfirismo y que, como el , pero de una' 
manera más inteligente, ~=-t~~ ctra •·ez al país la deseada paz cívil , 
requisito escencial del d;:.n:-:-o llo. 

En la primera mitad 5~ la :léca.!a de 1930 México sufrió las cense 
cuencias de la gran depre~:::~. !:n lz segunda mitad fué la época del -¡ 
cardeniSlllO, hubo un crecin:.:".:::::o oás .:; menos sostenido en base a un -
gas to público excesivo qu~ ~rigino ·.m proceso inflacionario. Se ex -
propiÓ el petróleo y se e:-:-.: la Refc::ina Agrada. La dirección de ésta 
tendencia, sujeta a tantas :~n~:-ove:'.?:ias, se vio interrumpida por la 1 

segunda Guerra Mundial y ;i:: -::.n presidente más l:lOderado • 

INDUSTRIALIZACION CON WFLi.,::0;; E DIT:STABILIDAD ( 1940-1956 ) • 

A raíz de la Segunda ~:~a liun¿ial, las imp<lrtaciones empezaron 
a escasear, México inició :.::¿ política de sustitución de importacio -
nes dando origen con ello~~ :::ayor L""ldustrialización. los gobiernos' 
siguientes hasta la actuali:.ld han a<k>ptado la política de fomentar -
la industria y el comercio ~~=:-ior 

Se prolongo la inflac:.:i:: de la i;.-:>ca del presidente Cardenaa. Au 
mentaron las presiones sob:-: :l :iivel de precios los grandes flujos :
de capital extranjero que >: :a:ugiarc:'!l en el país durante la guerra. 
Entre 1941 y 1945 la oferta nc~etaria aumento en 2 484 millones de pe 
sos de los cuales, 1 519 fo=-:·:n :.e fui=tes externa.a y 965 de fuentes• 
internas. La terminac iÓn d1:: ;-i!:-{cxlo ~1 ico vio el fin de una fuerte 1 

expansión de exportaciones; : . .t:-e: ida c:::>sa ocurrio ¿espués del confl ic 
to coreano , en 1950. Como :::r.;ei:uenci.¿; de ello ocurrieron dos de•1a-: 
luaciones ( 1947 y 1954 ) qu, :niciar~o el ciclo =~currente inflación 
-devaluación que se ha vuel:~ .;. ,far a ;.artir de 1976 • 

Aún con los múltiples ;.::.~:=as )'!,.;:rico se desarrollaba, amplian
do su planta productiva y c.:i~¡:.:-.iyendc ;:;resas para riego, principal -
mente al norte del país , q'-'~ ::.is tard.~ se convertLría l!n unn próspe
ra región agrícola y exporta;::~:. En 1;30 había 3.~9 millones de hec 
táreaa beneficiadas con obra! :e ~iego ~e los cual~~ ya se habtán rea 
117.ado l.88 millones en 1955. :..i Agric.t:tura avanz.é por prir.icrn vez:-
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al parejo del da;;arrollo industrial. en los• años 1946-1950 la .. tasa· . 
promedio anual de crecimiento de la agricultura fué de 8.9% y '<:le 9.67. 
en 1950-1955; la de manufacturas de s,. 9 7. y 5 .5 % de los niismó's perí~ 
dos. 

CRECIMIENTO CON ~TABILIDAD ( 1956-1970 ) 

Esta época ~bién se le conoce con el nombre de desarrollo esta 
bilizador, dado a~ una conferencia por el Licenciado Ortiz Mena, ___ :;: 
quién explicó lo: lineamientos generales de la política económica se
guidas en ésta é~·~:a. Por fin se encentro la solución para detener la 
inflación y mante~er un tipo de campio estable, con base a las si 
guientes medidas: Incentivos a la inversión y al ahorro, financiamien 
to no deficitario del gasto público, basado en el ahorro interno ( al 
través del encaje legal ) y del externo ( con la deuda pública exter
na ) 

La industria y la agricultura siguieron creciendo, aunque en me
nor proporción. La ~asa promedio de crecimiento de la agricultura en' 
1957-1967 fué de 3.3%, la del PIB total de 6.2 % y de 8.0 % la de -
las manufacturas. 

La política económica se mostraba muy nacionalista; en ésta épo
ca se nacionaliza La industria de la electriciaad, el azufre y la mi
neria. En 1960 se ooncluyó la nacionalización de la electricidad con' 
la compra del 90% ~e las acciones de la Compañ{a Mexicana de Luz y -
Fuerza. En la décaéa de 1960 se expidió una nueva ley minera, que lo
gro la mexicanizaci5n del capital de las empresas más importantés -
para 1971. 

La explotaciéc de azufre se nacionalizó con la compra <le las ac
ciones de Azufriera ?anamericana en 1967 • 

La inversión ex:ranjera crecio rápidamente tanto en préstamos co 
mo en inversión dir~=ta principalmente en la industria. El valor de T 
la inversión extrac5era crecio de 1 100 millones de dólares en 1960 a 
2 500 en 1968; en este año el 74.2 % estaba en la industria manufactu 
rera. 

El fomento al comercio exterior, creó una nueva alternativa de -
instalar maquiladoras en las franjas fronterizas. Estos se iniciaron' 
en 1965 con el Progra::rr.a de la Industrialización de la Frontera. En --
1966 ya había 12 ma~;;:iladoras con 3087 trabajadores y para 1970 eran' 
respectivamente 120 7 20 000 empleados 

EL DESARROLLO COMPA9.':'1DO ( 1971-1976 ) 

A fines de 1970 aparecieron diversas críticas contra la política 
del desarrollo estabilizador, expuestas por !barra Múñoz pÚblicados -
en una revista y des;.c.és se incluyó en un libro de ensayos. Los críti 
COB decian que el desaTrollo social no habÍa ido al parejo con el CCO 

nómico y que la dist=i~ución del ingreso hab{a empeorado. 
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El presidente Echeverrla hizo suy.~s esas Ídeas y proclamó un ca:!!. 
Dio de estratégla económica, que llamo EL DESARROLLO COMPARTIDO. Dc3-
pués de doce años de estar en práctica se ha podido comprobar que La l 
política no corrlglÓ los defectos criticados • 

El sexenio exhibió una contranstant•~ pol (tica económica de pare 1 

v siga. Empezó con una política contracc:,rnista, que se corrigió des
pués por una expansión para después volverse a rectificar por una nu.:_ 
va contracción. A pesar de todas las medirlas que se tomaron para con
trarrestar la inflación, no se dieron los resultados que se espera 
birn. 

Estas no puedieron surtir efecto porque de todas las medidas con 
tracclonlstas que se tomaron, la política central vigente fué de gas7 
to público expansivo y de fuerte intervención estatal en la económía' 
a la que se quiso desarrollar con base en inversión gubernamental, 
que progresó a grandes pasos aunque fuese algunas veces a expensas de 
la privada. La tasa anual de crecimiento del PIB entre 1971 y 1976 
fué de 4.2 %, 8.5, 8.4, 6.1, 5.6 y 4.2 % en cada uno de esos años. La 
tasa de crecimiento de la inversión fué de 1.7%, 12.2, 14.7, 7.9, 9.3 
y 0.4 % en los mismos años. El gasto del sector público representaba 
21.4% del PIB en 1971 y en 1976 subió a 32% El déficit de las finan 
zas públicas pasó riel 2.2% del PIB al 7.2 % 

Las participaciones de las inversiones pública y privada, dentro 
de la total, eran de 27.4% y 72.6% respectivamente en 1971, para 1976 
fueron de 40.6% y 59.4% . 

Por otro lado, las medidas de tlpo económico-social fueron fuer
tes y aún agresivas en repetidas ocaciones. Así pueden interpretarse' 
la expedición de leyes de Control de la Inversión Extranjera, Trans -
ferencia de Tecnologfa y Patentes y Marcas; la primera más por la for 
ma y manera de presentación que por el fondo. Al final del sexenio se 
expropiaron tierras agr[colas en sonora. 

Los ingresos fiscales subieron con rápidez y los gastos lo hicie 
ron aún más rápidamente. Entre 1970 y 1976 el PIB creció De 100 a __ :-
308.6; los ingresos del Gobierno Federal de 100 a 404; los del Sector 
Paraestatal de 100 a 392. El gasto del sector público crecía de 100 a 
465.3. 

En el campo financiero es importante notar que la estructura han 
caria se consolid6 con la aparición de una legislación que hizo des 7 
pués crecer a la banca múltiple, lo que disminuyó el número de bancos 
pequeños. La ley se expidió en 1974 

Entre 1977 y 1980 la mayor parte de los bancos adoptó la forma -
de banco múltiple 

El gasto público expansivo, el deterioro de la economía por la',
persistente inflación y, sobre todo, la agresividad verbal contra 'ln' 
empresa nacional y la legislación para controlar la invr.rsión extran-
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jera , provocó desánimo y que la .iniciativa privada ·dejára de inver -
tlr en lnq ~ltimos afio~ dPl sexenio. 

El resultado de todos caos traristornbs f~~. la devaluación.de ---
1976' que ha vuelto a iniciar el conocido cido' de i.nflac iÓn y deva -
luación que el desarrollo estabilizador hsb!a logrado detener • 

LA ALIANZA PARA LA PRODUCCION ( 1977-1982 ) • 

Ante una crisi.s rle confianza sin precedentes el 
Portillo asumió el poder y durante la primera mitad 
volverla a conquistar ¿ hizo que el pa(s recuperara 
do. Sin embargo, continuó la pol(tica expansionistn 
basada en un elevado gasto público • 

Presidente !~pez' 
del sexenio logró 

el ca~ino perdi
de su predecesor, 

De 1977 a 1982 los ingresos del sector púb li.co, com0 porcentaje 1 

del PIB, pasaron de 26% a 30.7%; los egresos de 31.5% a 48.7%; el dé
ficit del 5.1% al 17.9% 

La devaluación de 1976 abligó al Gobierno a recurrir al Fondo 
Monetario Internacional y a segui.r la pol(tica de recuperación y esta 
bi lizac iÓn aconsejada por ese organismo. Por el lo la po l {t tea ex pan 7 
sionista pudo mantenerse dentro de los límites tolerables en los pri
meros afias 

Hacia la mitad del sexenio se materializaron los descubrimientos 
de enormes cantidades de petróleo, que cambiaron las perspectivas del 
país. Se págo por anticipado al FMI y se forjaron grandiosos planes -
de desarrollo basadas en las divisas que atraería la exportación de -
petróleo. Las proyecciones del Plan Nacional de Desarrollo Industrial 
preve(an un crecimiento anual del PIB que se iba a elevar del /%en' 
1979 al 10.5% en 1982; de ah{ a 1990 el crecimiento se sostendría en
tre el 10 y el 11 % 

En realidad el crecimiento del PIB a precios constantes fu¿ de -
3.4 % en 1977, de 8.2 % en 1978, de 9.2 % en 1979, de 8.3 % en 1980 , 
de 7.9 % en 1982 y de 0.2 % en 1982. El Índice de precios al consumi
dor tuvo crecimientos anuales respectivos de 38.7%, 17.6%, 18%, 27.3% 
y 98.0i •• 

La situación marcho bién los dos primeros años, pero dentro de -
una crecient" inflación. A mitad de 1981 una baja no prevista de los' 
precios internacionales del petróleo hizo que el castillo de hielo qe 
derrumb:ira, y el Último año del sexenio contempló una crisis económi
ca y política como nunca se había experimentado en este siglo. L3 ex
cesiva dependencla del petróleo trajo para México ln mnlctic!Ón quc ya 
e 1 poé ta I.opez Ve larde había anunciado • 
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1 .2 LA REORDENACION ECONOMICA ( DESDE 1983 ) • 

La crisis que afrontó el régimen que tomó el poder a finales de' 
1982 era de proporciones superiores a la de 1976. El erario público -
estaba exhausto y había una enorme fuga de capital. Las sucesivas de
valuaciones de 1982 habián hundido al peso. En un dramático discurso' 
de toma de posesión, el nuevo Presidente reconoció veladamente los -
errores y excesos del anterior régimen y prometió renovación moral, -
al mismo tiempo que anunció un programa de emergencia para reordenar' 
la economía en sus aspectos coyunturales y estructurales. Los propósi 
tos y nuevas directivas se plasmaron en un nuevo Plan Nacional de De':° 
darrollo que sustituyó al Plan Global • 

En 1976 la tasa de crecimiento del PIB fue de 4.25 %; el déficit 
del Sector Público representaba 7.2% del PIB; la cuenta de Errores y' 
<:misiones de la Balanza de Pagos registraba un saldo negativo de ----
2,390 millones de dólares y la cotización del dólar pasó de 12.50 en' 
1971 a 20.21 a fines de 1976. En 1982 el PIB tuvo una disminución de' 
0.9%; el déficit del Sector Público fue del 17.9% del PIB; el saldo -
de Errores y Qnisiones fue de menos 6,580 millones de dólares; el dó
lar, que se cotizaba en $ 22.73 en 1973, pasó a $ 148.50 en diciembre 
de 1982. 

Se tuvieron que tomar medidas enérgicas para disminuir el enorme 
déficit de las finanzas públicas, elevando los ingresos y disminuyen
do el gasto; parece que se puso más énfasis en lo primero, principal
mente a base de aumentar los precios de los bienes y servicios públi
cos. 

En cuanto a la deuda externa en septiembre de 1984 se negoció la 
reestructuración de vencimientos de 48,000 millones de dólares de una 
deuda pública total que en 1983 sumaba ya 63,874 millones de dólares. 
Con ello se logró un ahorro por pago de intereses de 5,146.8 millones 
de dólares, entre 1985 y 1998 • 

El programa de austeridad funcionó el primer año. Pero a mitad -
de 1984 ( Año de elecciones ) se aflojaron las riendas del gasto pú -
blico y, como frecuentemente ha pasado en la economía mexicana, a la' 
expansión momentánea, inducida por el gasto público, sucedió en 1985' 
una recesión agravada por altos niveles inflacionarios. Esta vez se -
vio con claridad la profunda dependencia del exterior en que había 
caído la economía mexicana. Las altas tasas de interés internaciona -
les, que mantienen en un alto nivel el pago del se~vicio de la deuda' 
pública , y las fluctuaciones del precio del petróleo que, cc~ndo son 
a la baja , disminuyen el flujo de divisas y los ingresos públicos, -
son los dos brazos de las pinzas que tienen cercada la situación eco
nómica del país. 

1986 marcó la agudización de la crisis y resultó ser el peor del 
sexenio, hasta entonces. Empezó el año con una caída sin precedentes' 
en el precio internacional del petróleo que, de estar todavía en ntve 
lea cercanos a los 30 dólares por barril en diciembre de 1985, para' 



abril de 1986 había bajado a poco más de 10 dólares. En conjunto pare 
<"'! q11P, par~ t.odo 1986, la pérdida pcr ingrecce petrcl¡;rns puede ha 7 
bcr alcanzado los 8 1 000 millones de dólares, equivalente al 6% del -
PIB. 

El terremoto que desvastó a la Ciudad de México en septiembre de 
1985 dejó un buen legado de problemas que, magnificado por la baja de 
precios del petróleo y por la falta completa de financiamiento exter
no durante todo e 1 año, hizo que 1986 alcanzara verdaderas d irnens io -
nes de crisis. Prácticamente todo el año estuvieron las autoridades -
mexicanas tratando de convencer al FMI y a los bancos acreedores in -
ternacionales para que renovaran el flujo de préstamos. Los acreedo -
res se mostraron renuentes a hacerlo, en vista del repetido incumpli
miento de las metas macroeconómicas por parte, del Gobieir.o MexiLHllv -
prometidas en los anteriores acuerdos • 

Al empezar 1987 todavía no es una realidad la concesión de cerca 
de 14,000 millones de dólares que se solicitaron a los acreedores ex
ternos, y que constituyen la base del nuevo plan de reactivación eco
nómica que se ha diseñado con el nombre de Plan de Aliento y Crecí 
miento (PAC). Sin embargo, se han vencido ya casi todos los obstácu -
los para que se abran otra vez las llaves del financiamiento externo' 
y es casi cierto que pronto empezarán a llegar los dólares " frescos'! 

Mientras tanto, las autoridades fiscales han progranado reformas 
tributarias que han levantado una gran oposición y controversia; se -
basan en el aumento de la base gravable, logrado especialmente por la 
no deducibilidad de la parte inflacionaria de los gastos financieros; 
también el plan incluye un alza sustancial en los precios de bienes y 
servicios públicos, varios de los cuales están, de echo, indexados al 
nivel general de precios • 

Por otro lado se espera, con el flujo de los préstamos externos, 
bajar las tasas de interés y, evetualmente, disminuir la inflación y' 
reactivar la economía, después de haber efectuado los ajustes reque
ridos en el sistema relativo de precios. 

El plan de reactivación está sujeto, cuando menos, a que se cum
plan tres objetivos; que no se dispare la inflación y quede fuera de' 
control por la presión constante de costos que representan los ajus -
tes de tarifas públicas; que se obtenga todo el financiamiento exter
no solicitado y que la vigilancia de los acreedorea permita el grado' 
de reactivaci6n que desea tener el Gobi~~n0; y q~e, ~fc~~i~~~~~tz, !~ 
inversión se recupere, tanto la pública como la privada. El cumpli 
miento de la primera condición es de lo más difícil. En 1987 se ten -
drá que dar a conocer el nuevo candidato oficial para ocupar la presi 
dencia en 1988, y siempre ha resultado cierto que, en los años políti 
cos, el gasto público se descontrola y el aumento del déficit presu7 
puestal conduce inevitablemente a avivar la inflación. La superación• 
de la crisis todavía se ve leja:1i. • 

Las pol Íticas populistas pueden causar un daño profundo y perma-



ló 

nente a los países en donde se aplican. A.r5entina es un ejemplo. Des
graciadamente, México cayó en esa trampa en b dér.ad.:i de los setenta. 
Desapareció la estabilidad que se había co~quistado en las décadas de 
los cincuenta y sesenta. Un nacionalismo mal entendido hizo al país -
más dependiente del extranjero, a través del precio del petróleo y de 
la tasa de interés • 

Otros países se han podido recuperar ce crisis parecidas. Alema
nia y Japón resurgieron de las ruinas después de la Segunda Guerra -
Mundla l. Brasil cayó en una espiral inflacionaria después del régimen 
populista de Getulio Vargas y de la construcción de Brasilia, y pudo' 
recuperarse, aunque sin eliminar la inflaci,Ón. Chile pudo controlar -
la hiperinflación en que había caído durante el expericento socialis
ta de Allende. México puede recuperarse, y as! lo ha hecho en diver -
sas épocas de su historia; pero la recupera::ión no es irunediata y pue 
de tardar varios años • -

Ahora bién, recientemente se han tomado ciertas medidas tendien
tes a mejorar la situación del país, como la tomada el 15 de die iem -
bre de 1987 pasado, el Gobierno, C!?!presarios y obreros dieron a cono
cer El Pacto de Solidaridad Económica. El acuerdo diseñado para haba
tir la inflación, por su propia estructura 7 por las condiciones eco
nómicas del país, no lograrán, sin embargo, ;más que contenerla. En -
contra parte esta estrategia de lndezación con Fuertes Candados Orto
doxos ( políticas monetarias y fiscal austeras y apertura comercial), 
implicarán una desaceleración en la actividaó económica • 

Este Pacto de Solidaridad Económica, qu~ incluye ccco elemento -
central la revisión mensual a partir de marzo proximo en precios, ta
rifas y salarios, así como las reforinas que promueven la disminución• 
del def{cit general, habla claramente del pri..~cipio de un proceso de' 
indezación con Fuertes Candados Ortodoxos porque nuestro país tendrá• 
que transitar en el año que ahora inicia. 

El éxito de este acuerdo, concertado con el propósito de contro
lar la inflación depende sin embargo de algunas interrogantes impor
tantes. Si bién será posible lograr una contención de inflación a par 
tir del segundo trimestre del año y estabiliza:rla en los niveles pre:
valecientes al finalizar 1987, en los primero~ meses de este año se -
registrarán cifras elevadas a consecuencia del impacto de los ajustes 
de precios y tarifas de sector público y de la.s devaluaciones cambia
rlas. 

Adicionalmente, las medidas que se tomen en torno a la determina 
ción de la canasta básica, indicador líder en la revisión ~ensual del 
salarios, podrán convertirse en una presión inflacionaria es de espe
rar que algunos, si no todos los artículos que la integraran serán de 
primera necesidad. El principal problema de es~os es que sus precios' 
mantienen resagos de tres a cuatro meses. En el período diciembre de' 
1987 a febrero de 1988 la inflación, por los fa.t:tores descritos ante
riormente fluctuará alrededor del 40t cifra su-:perior al incremento -
en el salario mínimo, que en el mismo período se habrá aumentado en 



un 38% { 15% a partir del 16 de diciembre y 20% a partir del primero' 
de enero de 1988). Sin e~bargo, e~ta pérdid~ ~n el ~al9rio r~sl ~o ~o 
dr!a ser compensada en las negociaciones de febrero. La pérdida del : 
poder adquisitivo de los :ngresos es un tema de vital importancia. -
Por un lado se convierte ~n una demanda social al tiempo que se cons
tituye en un requisito básico de crecimiento. La situación previsible 
en el mes de febrero, al final del cuál se revisará el salario mínimo 
aparece poco promisoria. l':\a desaceleración en la actividad económica 
es el primer efecto como :onsecuencia de un mercado interno depri~ído 
por la caÍda en el salario real, as{ como de una menor inversión y -
consumo gubernamentales. r,., este contexto, el crecimiento en las ex -
por tac iones no petroleros ~.e será suf ic lente para mantener el d inami s 
moque caracterizó a la ec:nomía durante loa Últimos meses de 1987. -

Con respecto al mercado financiero, las espectativas no genera -
ran alternativas. La política monetaria restrictiva llevará a tasas -
reales de interés positivos con el fin de mantener en términos reales 
la captación bancaria, la colocación de CETES y de otros instrumentos. 
En 1988 no se preve un gran influjo de crédito externo, por lo que -
el financiamiento del defÍcit pÚblico provendrá principalmente de 
fuentes internas. 

La estabilización de la inflación en 1988 a niveles prevalecien
tes en el año pasado, no es una meta alcanzable con la sola firma de' 
un pacto, aunque los condados ortodoxos facilitaran el camino. Exis -
ten algunos factores adicionales que podrían poner en riesgo este es
fuerzo de concertación. Entre ellos destacan el grado de credibilidad 
del Pacto por la Sociedad¡ la caída en el precio del petróleo, varia
ble importante al sistema y que ha demostrado en el pasado reciente -
que altera la política econÓluü:a interna • 

Asímiamo, existe el riesgo de una excesiva dolarización, que po
dría implicar una fuga de capitales y que pondrian en peligro el ni -
vel de reservas del país, pues en adición a las mayor~s importaciones 
en 1988 se prevé un pago de intereses de la deuda externa de alrede -
dor de B mil millones de dólares y de 5 mil millones de amortización• 
de capital. Finalmente, la inflación reprimida, a la cuál ya nos he -
moa referido, es con mucho el mayor riesgo en el éxito de este Pacto. 
El ajuste en los precios de los productos controlados, de no efectuar 
se en una forma oportuna y realista, surgiría, por si mismo en el mo
mento de dar por terminado el acuerdo, empezandóse un proceso de alta 
inflación • 

Las medidas adoptadas para oejorar la situación que vive el país 
son las siguientes; 

l.- Sueldos y Salarios: Incremento de 15i en salarios mínimos y 
contractual a partir del 16 de diciembre de 1987 y de 2m~ a 
partir de enero de 1988. Y aumentos salariales a partir de' 
marzo en función de la ~·:~ - "'· ¡..!~ir~ • 

2.- Finanzas Públicas: AUlllento del superávit primario de 5.4% 1 
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del PIB en 1987 a 8.3i. en 1988. Y continuidad en 1,a rlP.sfn -
corporación de empresas públicas. 

3.- Gasto Público: Reducción del gasto público programable 
como proporción del PIB de 22% en 1987 a 20.Si en 1988. Die 
minución y su presión de subsidios. Y Racionalización de es 
tructuraa administrativas • 

4.- Ingresos Públicos: Aumento adicional en los ingresos públ_!:. 
coa de 1.4 puntos porcentuales del PIB por encima de los -
proyectado original~entc. Ajustes en el I.S.R. eliminando -
los Certificados de Promosión Fiscal ( CEPROFIS), a excep -
ción de los asignables al sector agropecuario. Redoblar es 
fuerzas en la campaña contra la evasión fiscal. Y ajuste al 
los precios de los bienes y servicios del sector público. 

5.- Tipo de Cambio: Devaluación del 22 % en el tipo de cam-
bio controlado. Y Deslizamiento para mantener la competiti
vidad internacional y responder a la inflación esperada. 

Por todo esto y a pesar de los riesgos mencionados, la Indeza 
ción con Fuertes Candados Ortodoxos fué para las autoridades la mejor 
opción ante programas que hubiesen incluído mayores dósis correcti -
vas. 
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1 • J HE'l'OH llJ.: 1.11 INllU!n'IU 11 111, lllClllll'OHllH:H> MEX 1 <:O Al. <:11'1''1'. 

Uñas de los grandes 1·ctos, sin lugar a dudns es la incorpornclón 
de MéxiCo ul GAT1', este es el Único camino viable para el presente y' 
el futuro de nuestro comercio a nivel intet·nnclonnl, es ln oportuni -
daci' que por medlo de la productividad, calidad y precios competir con 
lnA 11r11ncll.'A lllrl'<'111lnR munrll11lcn, Al'l'1Í 110( t·mnhlén 111 p1·orl11ctlvlclncl y -
l'l rnc,jor ·URO dt• loR n;uy vnllosoR r11c11rnoA hurnnnoR y mntl'r'lalm1 de c¡uc. 
dlspone111os, .(o 4ue nou pe11nlta elevar el nivel de vida de lodos Los -
rnexlcnnoA, Y.•stl' el ohjetlvo como nnclón dehl'rnriA tener. 

A ccmtinuación explicaremos brevemente que es: el GATT, as{ corno' 
sus ventajas y sus deventajas: 

I.- ANTECEDENTES: 
Pnra enfrentar los grandes problcrnns clel comercio iritcrnn -
clona!, existentes desde antes de lo guerra, pero agravados 
·par éstá, en 1946 la O.N.U., convocó a una conferencia in -
tl'r1rnrlrHH11 nohn~ conwn·ln y Prupl1•n. r: .. '"·'•Íru• 1·11 l.11 llnhmrn, 
Cuba, de noviembre de 1947 a marzo de 1948, aprobándose La' 
denominada Carta de La Habana, y creándose la Organización• 
Internac lona l de Cornerc io. Su rat l f icac Ión, sin embargo, se 
quedó en el tintero porque al incorporar una gran dlversi -
dad de intereses, convencía a muy pocos. 

Conjuntamente con las deliberaciones de la conferencia de -
La Habana, se llevó a cabo una ronda de negociaciones para' 
concederse rebajas arancelarias, aprovechando las faculta -
des que el congreso norteamericano concedió al Ejecutivo de 
ese país un período de tres a~os a partlr de 1945. Conside
rando que la formulación y eventual rat.ificsclÓn ele la Car
ta de La Habana estaba en entredicho, era necesario definir 
un conjunto de normas para reglamentar las concesiones otar 
gadas en aquella primera ronda. Estas normas se sustentabañ 
en los principios generales que incorporaba la Carta de La' 
Habana. Así, el acuerdo general se gestó en enero de 1948,
y nació con el nombre de 11 General Agreement on Tariffs and 
Trade " (GATT). Tanto los resultados de la ronda, corno este 
marco normativo, entraron en vigor en forma provisional en 1 

tanto se gestionaba La ratlficactón do 111 famosa Carta. 11 -
ln Í<'d111, 111Ín tiene t•nP C"1u·:lclPt'. 

II.- OBJETIVO Y ESTRUCTURA: 
EL GATT reconoce la necesidad de eliminar los obstáculos al 
comercio , para establecer unas relaciones económicas y co
merciales que tiendan a elevar los niveles de ingreso, em -
ple'.ln y pt•nrlucclrín, nn( cnmo 1wrn 1ir·omov1·r· 1'1 uttn t•omplntn -
de los recursos productivos mundiales. !'ara atender estos -
propósitos, el propio Acuerdo establece La necesidad de ce
lebrar acue1·dos para reducir las barrcrns a 1 cornerc lo bajo' 
el principio ele la reciprocidad y de v<'nl:njas mutuos, as( -
como C'liml.rnu· el tr·ntn dlBcr•lmfn111·01•in • 
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El Acuerdo General consta de 38 artículos, divididos en cua 
tro partes. La parte primera establece la obligación incon:
dicional de darse un tratamiento de nación más favorecida -
entre las partes contratantes¡ consolidación de las rebajas 
arancelarias, y la prohÍbición de aplicar gravámenes adicto 
nales a los establecidos en la fecha de su negociación. -

La parte segunda contiene las disposiciones por las cuales' 
comprometen las partes contratantes a dar un trato nacional 
en materia de tributación, a las mercancías de importación; 
la libertad de tránsito de las mercancías extranjeras¡ las' 
normas sobre el comercio de pel!culao cinematográficas¡ las 
normas para cobrar los impuestos de importación¡ las reglas 
para aplicar 11 antidumping" impuestos compensatorios¡ la -
eliminación de restricciones cuantitativas¡ los derechos y' 
obligaciones para proteger el equilibrio de la balanza de -
pagos¡ la reglamentación de subsidios; el comercio de Esta
do¡ las consultas¡ la solución de diferencias, incluídas -
las medidas relaliatorias¡ la definición de condiciones de' 
excepción; y, en general, las normas que procuran cierta -
disciplina en la aplicación de la política de comercio ex -
terior. 

La parte tercera comprende los artículos XXIV a XXXV. En -
ellos se contemplan las disposiciones sobre el ámbito en -
que se aplicarán los compromisos derivados del Acuerdo; el' 
tráfico fronterizo; las Uniones Aduaneras y las Zonas de Li 
bre Comercio. Contiene, asimismo, las normas de aceptación! 
de entrada en vigor, suspensión, retiro y modificación de -
concesiones; las condiciones para introducir enmiendas, y -
los procedimientos de adhesión. La parte cuarta, dedicada -
al Comercio y Desarrollo, establece un trato especial, no -
recíproco y en favor de los países en desarrollo. En la -
ronda Tokio se aprobó una resolución conocida como "Cláusu
la de Habilitación" para darle un estatus jurídico más sóli 
do a esta parte cuarta. En sus artículos XXXVI a XX.XVIII,s; 
reconoce la necesidad de una acción colectiva de las partes 
contratantes desarrolladas para mejorar el comercio de los' 
países en desarrollo. Incluye un conjunto de compromisos pa 
ra otorgar un trato más favorable a esos pa!sis y se recono 
ce su derecho a aplicar políticas comerciales y económicas "i 
que están vedadas a los países desarrollados • 

III.-ORGANIZACION: 
Aún cuando formalmente el GATT no está concebido como una -
Organización Internacional, la práctica y la necesidad de -
administrar el conjunto de compromisos, ha conducido al es
tablecimiento de un esquema administrativo. Su órgano supe
rior lo constituye la reunión de las partes contratantes; -
le sigue el Consejo de Representantes; los Comités y Grupos 
de Trabajo que le nsisten en materias específicas, y un se
cretariado con un Director General. Todos los pa(~es tienen 
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derecho a un voto, y su contribudón al presupue~to está en 
función de su participación en el comercio internácionaL 

IV.- Derechos y Obligaciones 

En un apretado resumen, los derechos y obligaciones de los' 
miembros del GATT son los siguientes: 

A) Supresión de toda discriminación, 

B) Estabilidad de las concesiones arancelarias, ~·que' ofre
ce mayor acceso a los mercados 

C) Eliminación de restricciones cuantitativas; 

D) Eliminación de las demás formas de protección; 

E) Derecho de invocar salvaguardas y medidas de urgencia; 
y 

F) Disponer de un Foro de Consulta y Arreglo de Diferen -
cias. 

V.- La Situación de México ante el GATT. 

Una gran discusión se ha desatado sobre la entrada de Méxi
co al GATT. En rededor hay mitos y realidades. 

(1) Los Mitos: 

A) Avalancha de Importaciones. 
El primer tema que se ha estado tratando es el que se' 
refiere a que una eventual incorporación de México al' 
Acuerdo General, significará una avalancha inconteni -
ble de importaciones. Este no es el caso • 

La política de apertura que se ha iniciado desde prin
cipios de la actual administración, y que se ha inten 
sificado desde el 25 de julio de 1985, lejos de haber• 
significado una avalancha de importaciones con la eli
minación del permiso previo y el uso mayor del arancel 
las estadísticas demuestran que las importaciones se -
han mantenido a los niveles que habián venido dándose' 
en los meses previos a la liberalización. 

Es evidente que si el tipo de cambio estuviera sobreva 
luado y no hubiéramos seguido la política cambiaria _-:; 
que se ha estado siguiendo, probablemente el cambio de 
un sistema de protección a otro podría haber ocaciona
do importaciones mayores. Y lo mismo que está sucedien 
do con la política arancelaria, puede traducirse a lo' 
que sucedería una vez que Héxico este incorporado al -
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GATI'. 

En primer 111.gar, las e onces iones de un país en des a -
rrollo y nosotros así hemos presentado nuestra nego -
ciación permiten que las concesiones que se otorguen' 
sean limitadas, y también que se establezcan plazos -
de 5, 8 ó 12 años, ~ara l'.~gar a los niveles de pro -
tección, finalmente convr-ciientes para nuestro pa.!s. 

En la negociación de .l 919, y esto se intenta ~n ésta
el compromiso que se había adquirido de concesiones -
no abarcaba sino el 7 u 8 por ciento del valor de las 
importaciones de México, con base en el año de 19}6;y 
ai esas mismas concesiones se midieran con datos del• 
año de 84, no hubieran significado sino el 12 por 
ciento del argwnento en contra de la famosa avalancha 
de importación. 

Segundo. En el GAI1', los compromisos, aparte de las -
concesiones, están dados por lo que se llama la conso 
lidación de otros instrumentos de protección. · 

Un arancel se puede consolidar a un cierto nivel neg~ 
ciado, y lo que sucede ahí es que no se puede elevar
pero se pretende- v es uno de los objetivos del Acuer 
do General - dismi~uir, en vistas a ir haciendo más :
favorable la apertura del comercio internacional mun
dial. 

Este argumento consecuentemente, no parece tener sus
tento, ni con base en la experiencia de la política -
comercial que estamos siguiendo, ni con base en la ex 
periencia,del GATT. 

B) Destrucción de Empresas Medianas y Pequeñas. 
Un segundo punto que se ha estado mencionando es el -
de la destrucción de gran número de empresas medianas 
y pequeñas. La mayoria de los países que son miembros 
del Acuerdo General son países pequeños ó de tamaño -
medio y en esos países la columna vertebral de su in
dustria es precisamente la industria mediana y peque
ña¡ Brasil, por ejemplo, es uno de los países que más 
éxito ha tenido a través de su empresa mediana y pe
queña, para participar no sólo en los mercados mundia 
les, cada día en mayor amplitud, sino que estas indus 
trias han fortale~ido a la industria grande, porque:
la industria mediana y pequeña, es abastecedora de la 
gran industria que hace también importantes exporta -
clones. En los países industrializados efectivamente' 
la industria mediana y pequeña sigue creciendo, "inde
pendientemente de su participación en estos procesos' 
de apertura , 
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Si debe señalarse que en este proceso de apertura, con 
la protección razonable que se ha establecido, los ine 
ficientes tenderán a desaparecer; pero si el proceso : 
es gradual y paulatino, como se está negociando que -
graduales y paulatinas son también las concesiones que 
se negociarán dentro del GATT, no se puede pensar en -
tonces que se dé esta destrucción. 

G) Afectación de la Industroa en General 
Otro punto que ha estado tocando es l que protección -
queda ó ea posible para la industria mexicana, una vez 
entrando al Acuerdo General ? 

Pues es la misma que podemos utilizar en las circuns -
tancias actuales, y que no es otra que los procedimien 
tos de salvaguardia por razones de prácticas desleales 
de 11 dumping", de subsidios o por irrupción de importa 
clones excesivas que puedan lastimar a una industria.-

Este sistema de salvaguardia lo utilizan todos los paí 
ses¡ los altamente industrializados, los mediana~entel 
industrializados,y los que aún están en una primera -
etapa de industrialización • 

Por añadidura, uno de los puntos que se están negocian 
do dentro del GATT, es que¡ en tanto que perfecciona : 
mes nuestro sistema de Bancos de Datos en el sistema -
aduanero que nos permitirá aplicar adecuadamente la -
ley de prácticas desleales- se sostendrá la política -
de precios oficilaes de importación , que es una ~ane
ra de proteger a la industria nacional contra prácti -
cas desleales de comercio • 

Los satvaguardias nos protegerán cuando así se requie
ra, también en el caso de balanza de pagos; puede ocu
rrir una situación sumamente delicada de la balanza de 
pagos y confotrue al Acuerdo se pueden aplicar medl.das' 
de carácter restrictivo, como ha sido la experiencia -
de diferentes países. 

Consecuentemente, la industria mexicana, y en general' 
la actividad económica mexicana, tiene medios y meca -
niamos establecidos por la legislación mexicana y ~en
tro de los estatutos del GATT, que no ocacionarán una' 
destrucción' ó un daño global serio • 

D) Agrícu.l tura. 

. .¡/· .... , 
En el GATT, ae,h<i avanzado muy poco en la cuestión de' 
la liberación eñ materia agropecuaria. No hay país que 
se haya compromé'tido a reducir o eliminar la protec 
ción a su agrÍ~l tura ,• 

... · 
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Es posible y se ha pretendido en las Últimas negocia -
cianea y probablemente en la próxima ronda que los pa
íses que dependen mucho de sus exportaciones agrícolas 
para sus ingresos, como Nueva Zelanda, Australia, Cana 
dá, Brasil, Argentina, pugnen por una mejoda en el -
trato hacia este tipo de exportadones 

Evidentemente, para el caso de México, en muchos artí
culos somos competitivos, pero en otros debemos tener' 
mucha precaución, mucho cuidado, no sólo por razones -
económicas, sino por razones sociales y políticas, par 
ticularmente en la producción de maíz, de trigo y de :
otros art{culos. 

Eotá muy clarz la instrur.clón quP ha dado el Presiden
te, respecto al sector agropecuario y pesquero • 

Recursos Naturales • 

El otro punto es el que se ha estado mencionando muy -
repetidamente, aunque sin sustanciarlo, de que la posi 
ble entrada :le México al GATT, va a atentar contra lal 
soberanía en el caso de nuestros recursos naturales y' 
más concretaDente, del petróleo • 

El caso de los recursos naturales agotables, se trata' 
de unos de los artículos de los estatutos del GATT, y' 
está relacionado con el caso más general de las res -
triccciones cuantitativas a la exportación. En este as 
pecto, poco es lo que se ha hecho en los 40 años que:
tiene el GATT, en cuanto a ir reduciendo las restric -
clones cuantitativas en materia de exportación, puesto 
que se ha dedicado sobre todo a la parte de las impor
taciones. Ese es un primer punto • 

No hay un caso, en estos 40 años, en que se haya pre -
sentado queja o ínicío de una negociación, en virtud -
de, que un país productor de petróleo haya restringido 
sus exportaciones • Países como Canadá, que fueron ex
~ortado~es de petróleo, tienen una política petrolera' 
o energetica de: primero, abastecer el mercado interno 
y está clara.:;ente establecido por ellos en su política 
comercial ta:::bién y sólo cuando hay excedentes pueden' 
hacerse las exportaciones.Lo mismo puede decirse de un 
país reciente.:;iente llegado a la producción petrolera,
como la Gran Bretaña. 

Indonesia y Sicaruaga, entre otros países, que han si
do miembros del GA'.l'T desde hace tiempo, y que son miem 
broa de la OPEPE, no han tenido en las reducciones del 
exportación que han hecho en cumplimiento de sus com -
promisos dentro de la organizacldn de países petrole -
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roa, no han tenido ninguna presentación de queja de 
ningún otro país respecto al manejo de su polítfra de 1 

exportación 

Por otro lado, ya entrando a lo concreto del famoso ar 
t{culo XX, que es el que se menciona comprometerla __ -.: 
nuestro petróleo, un gran país productor de petróleo y 
consecuentemente también exportador importante del pe
tróleo, si restringe sus exportaciones y es exportador 
importante , de necesidad tiene que reducir su produc
ción¡ no la podrá reducir por períodos sumamente bre -
ves siempre y cuando. tenga dónde almacenar lo que pro
duce. 

Lo qul' si se establece es que, en el Cfl~n de reduccto
nes, se establezcan, un trato no discriminatorio ri'c -
pecto a los países compradores del art{culo. 

Que por lo anterior, en el caso de nuestros recursos -
no renovables, de los cuales exportamos alguna parte,
ni se vulnera la soberanía nacional, ni existen en los 
Estatutos del GATT ni en la experiencia de 40 años, 
que pueda ser afectada la política que estamos siguien 
do en materia de exportación y de producción de energ! 
ticos. 

(2) Las realidades. 

Obviados los mitos, estas consideraciones nos llevan -
a reflexionar, con el mayor cuidado posible, sobre las 
posibilidades, reales de aumentar la participación que 
tiene México en la economia 

A) Somos un país con una buena ubicación geográfica en el 
contexto internacional. Baste señalar al respecto que' 
tenemos junto a nosotros el mercado más grande del mun 
do, y que es te hecho, a la vez que represem:a serios :
retos y dificultades, nos brinda oportunidadeq en ~qte 
ria económica y comercial. En 1984, México compró a .-.: 
loa Estados Unidos el 65.2% de sus importaciones, y le 
vendió el 58% de sus exportaciones, lo que representa' 
que ellos sean nuestro principal proveedor y cliente.
Estos términos podrián amoliarse inclusive, p~~0 t~~ -
tar de hacerlo sin considerar la necesidad de diversi
ficar nuestros mercados, de ningún modo resulta lo más 
conveniente. La monodependencl.a comercial pundP. fácU
mente dar lugar a que se rompan los términos de equi -
dad que deben caracterizar a las relaciones comercia -
les, especialmente cuando existen grandes diferencias 
en los niveles de desarrolllo entre los países que la' 
practican. 
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De ahí la importancia tan especial que tiene para Méxi 
co la búsqueda de nuevos mercados, sobre todo si se --= 
toman en cuenta que existen buenas posibilidades para' 
ello • 

B) Nuestras colindancias océan i cas 'tOs dan acceso directo 
por la vía marítima ( que ~'· la más barat;• para gran -
des distancias ) prácticamrnte con todo el mundo. Esta 
situación tan favorable ne, debe pasar inadvertida. Re
presenta mayor integración comercial con loa demÁs 
países de América !~tina, donde la similtud que existe 
en los niveles de desarrollo garantiza un comercio de' 
beneficios comunes, que rebasa los límites de las con
sideraciones económicas, y es también una opción de ma 
yor acceso a mercados come los del Japón, 10s pa{s~s "": 
de la cuenca del Pacífico y la Comunidad Económica Eu
ropea. 

C) México es una nación rica en recursos naturales. Desta 
can señaladamente nuestras reservas probadas de petró": 
leo ( con el 4Q lugar mundial ), pero lo más importan
te a mediano y largo plazos, es que contamos con am 
plias dotaciones de recursos que nos permiten vislum -
brar mayor producción en diferentes campos, y un desa
rrollo más equilibrado de las potencialidades económi
cas que tiene el país. Tales son los casos de la pes -
ca; del aprovechamiento de nuestros yacimientos minera 
les; de las explotaciones forestales y del desarrollo' 
agrícola y ganadero, dado que la variedad de climas 
que tenemos representa un potencial para la exporta 
ción de este tipo de bienes. 

D) Asimismo es necesario señalar que la mano de obra mexi 
cana ha mejorado notablemente su nivel de Calif icacióñ 
y especialización. El sistema nacional de educación se 
ha ampliado a todas las entidades del país, con lo que 
podemos ahora disponer de recursos humanos, califica -
dos en prácticamente cualquier lugar de la República • 
Este hecho, que representa ya de por sí más y mejores' 
opciones de desarrollo interno, tiene también una sig
nificación muy especial cuando se analizan las perspec 
tivas que tenemos de incrementar el nivel de nuestras• 
exportaciones. 

E) Dentro de estos breves comentarios sobre el horizonte' 
exportador del país, deben mencionarse algunos aspee -
tos relacionados con el desarrollo que representa en -
la actualidad la planta industrial nacional • 

El sector industrial mexicano ocupa el decimocuatro lú 
gar en e 1 contexto mundial, considerando el valor de' 
su producción, y este hecho, que no expresa por sí mis 
mo el nivel de dependencia tecnológica que aún tenemos 



P.n el renglón indu;trlal, revela, por la guerra varie 
dad de artículos ~ue forman el conjunto de le produc7 
ción industrial, q~= somos una economia con bastante' 
capacidad para asi:r:lar diferentes tecnologías. 

Dentro de las rea1i~ades, evaluemos las desventajas -
comparativas. 

A) Si bién se cuenta ==~ personal técnicamente ca"ifica
do para conducir y =~erar los niveles del proceso de' 
producción en una f!Jla amplia y diversificada =~ bie
nes, no podemos su~e>:imar que nuestra falta ~e auto
nomía tecnológica ~:;pone la consolidación del sector 
industrial del país. ~sto quiere decir que la indus -
tria mexicana ac~:.:.:.: :.:tá cr: eptit~:! d~ prtJd~:5.:- !!l'J -

chas cosas que tier.~:-. dema!"ñP ~n 1.11~ rrtQ,...,..qrfrH· =~rª!"'l~ 

cionales, pero que :c;;·;uieren darse especial ate~.ciónt 
a los programas de a~:osuficiencia tecnológica, que -
se complementan en ~a ?ráctica principalmente :on la' 
producción de biene> :e capital. 

B) Consideración expresa :onstituye el hecho de que la -
planta industrial :i:· :; homogénica. La forman ei::pre -
sas de diferente ta,-..a~.: que difieren no sólo por la -
escala de su produ:c:~:i. sino por la capacidad que 
tienen de asimilar P.ioe·;as tecnolog Ías para incor;io 
rar al proceso de rno:e:nización. 

C) Las empresas medianas 7 pequeñas, que emplean porpor
cionalmente r:iás trah;;5: que capital, requieren por su 
propio tamaño, de un ::erto tiempo para elevar s~ ni
vel de competencia y cjustarse convenientemente a nue 
vos términos en el con·~:-cio internacional. Lo que no• 
hay que olviáar , sil"! enbargo, es que las empresas de 
este tipo que existe~ e~ el país tuvieron que enf ren
tar exitosamente, en s~ ~omento , el reto de la compe 
tencia interna ante ern;.:-esas de mayor tamaño, y 'ºm : 
parten, en consecuenc:a, buena parte del mcrc~c~, ~~· 
obstante la diferenci& en los actuales niveles de efi 
ciencia y de competic:•:dad de la estructura indus 
trial de 1 país. 



1.4 CAUSAS QIJE ORIGINARON LA RECONVERSION INOUSTRIAL 

Los mexicanos estamos concientes de que el programa de industria 
lización de nuestro pafs, que efectivamente han dado, mediante una po 
lítica proteccionista, el desarrollo de una serie de industrias que :: 
actualmente están produciendo una •1ariedcd muy amplia de artículos pa 
ra nuestro consumo, fue una pol!tic·· acertada en .,., momento. Sin em:: 
bargo, co:no siempre, todos los extrc:;1-.os son malos, y no nos podemos -
basar, para la solución de nuestros problemas , en la producción bajo 
el sistem.a proteccionista de nuestras industrias, sin lograr lo que -
se ha lla=iado ahora la reconversión industrial de nuestro país, y sin 
lograr el abatir los costos de producción y lograr la eficiencia nece 
saria en nuestros procesos productivos. No hacerlo es remar contra la 
corriente, 6 sencillamente llevar al fracaso cualquier esfuerzo hones 
to 'i seri" de resolución de nuestra crisis 

Creer.:.os que nuestros productos, en su gran mayoría, pueden tener 
problemas en los mercados internacionales por la falta de calidad en' 
los mismos, por la falta de competitividad en sus precios, porque 
nuestros procesos y nuestras máquinas y herramientas son absoletos y' 
están fuera de toda posibilidad de una competencia exitosa, con otros 
pa{ses que tienen tecnologías más avanzadas. Por otra parte, tenemos' 
mer:ias, tenemos rechazos tanto interno como externo y mucho desperdi
cio que elevan considerablemente los costos de producción • 

Creemos que ya es tiempo de que se levante esa cortina proteccio 
nista a nuestra industria para que nuestras plantas productivas hágan 
un esfuerzo serio de lograr la competitividad para sus productos, no' 
sola:nente en nuestro país, sino en los mercados del extranjero. Ya no 
se ve otra alternativa, en virtud de que se ha firmado nuestro ingre
so al GATT, y que pronto iniciaremos nuevas relaciones comerciales, -
dando oportunidad a productos en el ertranjero de competir en nues 
tro~ ~ercados locales, protegiendo inicialmente a nuestra industria -
con programas de reconversión en los años venideros, pero en fin y al 
cabo, iniciando este proceso irreversible. Desgraciadamente tenemos -
que forzar este proceso; creernos que está bien orientada ésta políti
ca, y que no nos queda otra solución, ademas debemos entrar de lleno' 
a este programa de reconversión industrial si queremos subsistir en -
el ~ercado internacional • 
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1.5 LA RECONVERSION EN EL MERCADO INTERNO. 

El gobierno federal aplicará en 1988, u:-. programa de reconver 
sion del comercio interno, que tiene como ob.'.¿tivo frenar la pulveri
zación del sector, aumentar su eficacia y ref:·"dr el intermediarismo' 
en beneficio del consumidor. 

El proyecto correspondiente, elaborado :.:-r la Di rece l.Ón de Desa
rrollo Comercial de la Secofi, fue enviado pi:a su análisis y comenta 
rios a los organismos cúpula del sector pri,·aic. La propuesta establ; 
ce que uno de los propósitos de la moderniza:!dn d~ la actividad ca ~ 
mercial del pa{s es limitar e:L comercio ir.::::--11. 

Para tal efecto, se preve el otorgamien:: de amplios apoyos fi -
nancieros a pequeños v medianos empresarios. ca modernización del c0-
mercio interno, permitirá tambl'n cerrar la ~:echa entre los vendedo
res al mayoreo y menudeo, de modo que se rec~;•an las cadenas de in -
termediación y se ofrezcan mejores precios a: consumidor final • 

Asímismo se indica que este esfuerzo f:::::::ia parte del proceso de 
apertura comercial }' puede entenderse como i;::: programa de " apertura' 
hacia dentro ", tomindo .en cuenta la crecien:¿ competencia que provo
caran los productos provenientes del exteric: . 

Los puntos concretos f?H? c:P pr~v~ ri:',,1 i-::!r !$On 109 siguiente~: 

1.- Extensión de la política de apartu:a comercial • 
2.- Fortalecimiento de la capacidad dec: estado para producir ., 

distribuir básicos • 
3.- Desarrollo de bodegas de mayoreo para abastecer a pequeños' 

y medianos comerciantes. 
4.- Reestructuración de los esquemas d; financiamiento • 
5.- Establecimientos de canales alten-..;.:ivos de crédito para el 

comercio y el consumo, así como e~ ~eforzamiento de mecanis 
mos de protección al consumidor • 

Como extensión de la apertura del co111"•'"-:o exterior, ei goinerno 
federal prepara para 1988 un proyecto de moc~~nización de la activi -
dad comercial interna, que incluíra medidas ~3ra aumentar la eficacia 
de este sector y evitar su excesiva pulveriza~ión • Para ello propo -
nen, en primer término la realización de un iiagnóstico que identifi
que los diversos problemas del comercio org¿~izado é informal y las -
causas que expliquen la profesión de establ~:imientos v eRtanouillo~ • 
que pulvericen al sector, sus consecuencias, así como las diferencias 
estructurales existentes entre el comercio a: mayoreo y al menudeo • 

En la parte previa el mencionado proyec:.J, los sectores público·~ 
y privados analizarán conjuntamente la impor:~ncia del comercio en i..a: 
economía nacional, su composición, distribuc'..6n grográfica, capacidad 
de empleo, distribución del ingreso, los obs:iculos al comercio esta
blecido y las salvaciones al fenómeno crecie~te de comercio informa:' 
y sus repercusiones en el subempleo y desemp~¿o disfrazado. 
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,,,_¡,., 1<irrnentP "' estudi.aran las vinculaciones de las políticas 1 

·l(Pnte' .I• !'>mento a la inversión, fiscal y tributarios, monetaria y 
·Pd. • '' ia. de empleos , salarios, precios y tarifas y regulación con 
,. '"'(to al · omerc io en general • 

Una vez real izados los estudios pre 1 iminar·es, la Secofi procede-
• 1 a determinar una estratégia de modern' 1.ación del com·crcio, como ex 
Pnsión de la apertura comercial, que se realiza para favorecer un -

ma,or intercambio ante México y sus principales socios, a travis de -
1 eliminación de la mayoría de las burreras arancelarias a las impor 
,.,. iones y el fomento a las exportaciones • -

El programa de apertura 11 hacia adentro 11 permitirá adecuaciones 
" la operación del sector ante la necesidad de producción y distribu
,: ión de básicos, la organización de pequeños y mediano~ comerciantes 
y su vinculación con los procesos productivos, una mayor coordinación 
1ntergubernamental y concertación intersectorial • 

Por parte del sector público, participarán en este proyecto, ade 
más de la propia Secofi, la Coordinación de Abasto del Distrito Fede7 
ral, la Impulsora del Pequeño Comercio, la Distribuidora Conasupo y -
la banca de desarrollo para todos los mecanismos de financia~iento. 

La puesta en marcha del proyecto modernizador del sector comer -
~lo se llevará a efecto antes de que con~luya 1988; bajo Ja estrate -
gia de la reordenación económica y cambio estructural establecida en' 
el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración • 
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1. b LA RECONVERSION EN El MERCADO DE EXPORTACION 

El sector exportador mexicano ha desaprovechado seis años de 
privilegios y estímulos, incluyendo una moneda subvaluada, que impl.!:_ 
có grandes costos económicos para el país, sin lograr consolidar su' 
presencia en el exterior, y manteniendo sus fallas cxtructurales, co 
mo son la excesiva dependencia al mercado estadounidense y la limita 
da diversidad de su oferta. -

El superávlt cor::ercial alcanzado en 1987 por nuestro país, esti 
mado en más de 9 mil nillones de dólares, es un éxito relativo de la 
actual administración, puesto.que obedece fundamentalmente a una si
tuación coyuntural y al hecho de que las devaluaciones del peso han' 
abaratado nuestra oferta y no , como se pretendía al inicio del pro
grarua tle ce t !r::u 1 º" a 1 comercio exterior, a una verdadera reordena 
ción de la actividad industrial. 

En realidad, sólo un pequeño sector de la industria se ha ben~
ficiado con las enormes posibilidades del mercado externo, ya que -
quienes realizan las mayores ventas siguen siendo prácticamente las' 
mismas empresas que monopoli.zaban lll actividad en 1982, y aun muchas 
de éstas contemplan a las exportaciones como una fórmula para colo -
car excedentes y no como un proyecto permanente de fabricación y co
mercialización; ello provoca que nuestra presencia en el concierto -
internac ion~ l :p_Ín sea ___ J rJébi l y que pocos nos tomen ~n 9~rio c0mc'l 
proveedores constantes . 

De igual forma, poco o nada se ha avanzado en el objetivo de di 
versificar los mercados para las manufacturas mexicanas; de hecho, ':" 
en la actualidad dependemos más del mercado estadounidense que hRce' 
algunos años, lo que nos hace más vulnerables frente a una eventual' 
recesión y cierre de fronteras en ese país. 

En cuanto a la estructura de las exportaciones, hoy como hace -
seis años la oferta mexicana orientada hacia los mercados foráneos -
es muy limitada y adolece de los niveles de calidad suficientes para 
competir con los grandt::i maquíl .. dores de la Cuenca <l.,l Pbc{fico, que 
día a día nos ganan supuestos clientes cautivos; adicionalmente man
tenemos una estructura de costos demasiada elevada, ·que apenas se ha 
logrado .mediar con la subvaluación del peso, ventaja que no se podrá 
sostener indefinidamente, dado los enormes costos económicos y socia 
les que conlleva. 

En este punto, la propia apertura comercial no ha sido aprove -
chada como factor para reducir costos y mejorar la competitividad de 
la oferta nacional, mediante la importación de materias primas bara
tas y de mejor calidad. Sucede que la mayoría de los industriales -
del país no operen con economías de escala y, por ende, sus compras' 
externas son demasiado raquíticas pata que influyan en los costos -
totales. 

Así es previsible que en 1988 las expot·taciones mexicanas de 
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crezcan significativamente, tanto por la anunciada contracción de su 
principal mercado como por la incapacidad de los productos de mejo 
rar sus niveles de calidad y precio, sin un amplio margen de subva -
luación que los respalde; en ca:::bio, las importaciones se elevarían' 
significativamente, sobre todo en el renglon de artículos lnterme 
dios, desplazando de paso a algunos sectores dr la industria local -
de sus propios mercados. 

Esta tendencia sólo podrá revertir~¿ en la medida en que autori 
dades y empresarios coordinen es:uerzos por crear una verdadera in 7 
dustria de exportación, con una c,ferta de mercancías atractiva para• 
mercados alternativos, tanto en ~recio como en calidad. Estos proyec 
tos tendrían necesariamente que :::.adurar antes de que se inicie la df 
cada de los 90, puesto que a partir de entonces es casi seguro que 7 
se generalizará en el mundo occ iéental L:l cree lente tender.cia al pro 
teccionismo, que ya comienza a dcainar a las economías más desarro 7 
lladas, como es el caso de la de Estados Unidos. 

Esto limita el margen de tie.:::po factible para llevar a cabo una 
verdadera reordenación del sector externo mexicano a menos de 24 me
ses, por lo que urge que tomen ~edidas como crear entre los indus 
triales una verdadera vocación exportadora y establecer mecanismos e 
ficientes para vincular a los pro·=esos productivos con la promoción! 
y comercialización de las exportaciones. 

En este punto, no hace falta. aumentar los estímulos a la expor
tación, sino retomar la problemática del sector y apoyar todos los -
esfuerzos encaminados a vencer eL sesgo exportador, diversificar mer 
cados e incorporar a la mayor parte de los productores a esta activT 
dad, para que no siga siendo coto de unos ~uantos • 

En materia de promoción, mucho se avanzaría si se reconsidera y 
est{muls, dentro de los márgenes permitidos por la comunidad ínter -
nacional la operación de consorcio3 de exportación y se eliminaran -
las trabas burocráticas que aún persisten en muchos de los trámites' 
necesarios para que las mercancía, nacionales crucen ágilmente las -
fronteras 

sólo así será posible pensar en un comercio exterior mexicano -
verdaderamente sólido, que pueda co"1petir incluso con los grandes ex 
portadores asiáticos en igualdad de circunstancias y genere, como e"i3 
tos, las divisas suficientes para garantizar el desarrollo del país~ 
una meta ambiciosa, pero factible en este sentido, sería lograr en -
1990 ventas foráneas de mercancías ~el orden de los 20 mil millones' 
de dólares. 
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J.7 CUANTO CUESTA LA RECONVERSION IND~STRIAL 

La escasez de recursos financieros en el pa{s y la tendencia a' 
destinar gran parte del ahorro interno a las inversiones especulati
vas ó rentista, constituyen algur.~s de los principales obstáculos pa 
ra la realización del programa de ~econversión industrial -

El costo de modernizar la planta productiva del país en un pe -
ríodo de siete a ocho años implicaría una inversión de entre 98 y --
140 millones de dólares, cantidad superior al monto total de la deu
da externa. Para actualizar su incustria, México requerirá invertir, 
en téminos anua!izados, entre, li. :• 18 mil milloneos de: dóla1·.,s, lu -
que resulta imposible, pues más de la mitad del gasto público se de~ 
tina al pago del servicio de la deuda del gobierno federal . 

As{ pues en estas circunstancias, se corre el ries~o de que só
lo una parte de la industria, rela~ionada con las exportaciones, pue 
da efec~uar el proyecto de reconv€~sión, con lo cual aumentará el r; 
zaga en el grueso del aparato pro¿uctivo y el país podría enfrentar• 
serios problemas de desabasto. El alto servicio de la deuda externa' 
y la mala situación financiera del ?aÍs son dos de los principales -
obstáculos en el desarrollo de la 'econversión industrial. 

La reconversión industrial i~?!ica el riesgo de que el desarro
llo de la industria se oriente en !u~cidn de las necesidades del mer 
cado externo y no del nacional, ce~ el peligro de llegar a desabast~ 
cer a los consumidores nacionales y de afectar considerablemente a -
las pequeñas y medianas empresas, q~e trabajan con bajos niveles de' 
productivldad, altos costos y que se enfrentan a desniveles y desin
tegración tanto de una rama a otra, como entre las mismas empresas -
de una misma rama • 

La política de reconversión industrial en México ha sido impul
sada sobre todo por el gobierno y algunos sectores ligados estrecha
mente a las ramas industriales con ::ayor proyección expc1·tadora, tal 
es el caso de la industria automotrlz, la electrónica y, en cierta -
medida, la pe troquímica, que hast& 1982 produc {a bás ic&1ne11 Le para el 
mercado interno; la siderúrgica, la de fertilizantes, la de alimen -
tos y la industria azucarera. 

El programa de reconversión de la planta productiva ha sido mo
tivo de polémica, e incluso de posiciones encontradas, pero se ha lo 
grado un consenso general de apoyo a dicha polÍtica. Esto como resuT 
tado de la gravedad de la situación económica mexicana y con la libe 
ración del comercio y la apertura económica del país, lo que obliga! 
a producir con mayor eficiencia, productividad y calidad, no sólo p8 
ra poder exportar sino incluso para enfrentar la competencia en el 7 
mercado interno • 

Las anterioridades gubernamentales han señalado que son tres -
los sectores de reconversión; los "razonablemente eficientes y qur' 
se caracterizan por ser modernos, producti'los , y con tecnologia 
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avanzada, como la industria quí~ica, petroquímica, cementera y la 
del vidrio ; los sectores naduros ó tradicionales como la side -
rurgía, textil, autopartes, electrónica de consumo y los sectores -
emergentes ó de rezago tecnológico como las telecomunicaciones, la -
biotecnología y de nuevos materiales. 

Cabe señalar que aún no es posible hacer un balance completo de 
la reconversión industrial, pero si de sus efectos iniciales. 

Una de las primeras ramas donde se ha intentado avanzar en la -
reconversión es la industria si:lerúrgica, sector que sufre cambios a 
nivel mundial • 

En México, la reconversión siderúrgica se inicia aproximadamen
te en los años 1985-1986, como resultado de una gran crisis que afe!:., 
ta a la industria del acero en casi todo el mundo. Fue el sector si
derúrgico paraest.atal donde se registró el cierre de F'undidora Monte 
rrey, la ac~ría más antigua del país, bajo el argumento de su obso :
lescencia técnica e inviabilidad financiera y productiva • 

Junto con fundidora cerraron muchas pequeñas industrias relacio 
nadas con la siderúrgica, y posteriormente, ocurrieron los cierres -
de Aceros de Chihu~hua, Aceres E~atepec y Aceros Industriales • 

Asímismo Altos Hornos de México, también paraestatal, fué obje
to de cambios en sus sistemas de producción, ampliación y moderniza
ción de instalaciones e integración de nuevos procesos, en tanto que 
Sicarfsa, la tercera paraestatal, se continuó con la construcción de 
Sicarfsa dos, cuyo inicio de operaciones podría ocurrir hasta 1990 , 
dadas las condiciones financieras del país • 

En lo que se refiere a la in:iustria petroqu{mica, los cambios -
se dan a nivel mundial pues las grandes transnacionales buscan mate
rias pri.mas más baratas, con aba~to permanente y seguro, así como la 
reubl.cación de ciertos procesos en vías de desarrollo con gran dispo 
nibilidad de petróleo y una legislación industrial atractiva. A ni :
vel nacional, la capacidad de producción petróquimica se concentra -
en la elaboración de productos básicos e intermedios, sobresaliendo' 
los que tienen su origen en el etileno • 

La crisis de 1982 marcó un giro para la industria petroquímica' 
nacional, pues se orientó aceleradamente hacia la exportación ante -
la caída de las ventas internas, elevó los niveles de utilización de 
petroquímicos básicos. 

En cuánto a la producción de fertilizante, donde es decisiva la 
participación de Fertimex, el proceso de reconversión ha consistido' 
en restructurar las unidades industriales que operan el consorcio, -
cerrando las que se consideren obsoletas, y antieconómicos, elevando 
la eficiencia y productividad de las que quedan en operación, avan -
zando en la fabricación de productos que antes se importaban e intro 
<luciendo un proceso de homogenización que permita la integración del 
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la tecnolog{a ;::oderna . 

El sector azucarero también está sujeto a reconvers1on 1 que ha' 
implicado el cL•rre de algunos ingenios, la reprivatiza:tón de otros 
y la modernización de los que van a estar bajo control estatal 

La industr~a automotriz es otra de las ramas sujetas a un am 
plio proceso de reconversión, derivada de los cambios Q'Ue ocurren a 1 

nivel mundial y que se dirigen hacía la estandarización ie los vehí
culos, cada vez ~ás pequeños y con características sern<;antes. En es 
te sector han c~urrido cierre9 de plantas, como la reci•nte de FordT 
Cuautitlán; se ::-.an instalado otras ·muy modernas, como l.t de Hermosi
llo, Sonora, y 9e ha orientado la producción hacia el exterior ante' 
la caída del me~cado interno. 

Por último la industria electrónica, la computacié:: ·; otras don 
de el desarroltc tecnológico obliga a destinar mayores y ;ejores re= 
cursos para que •l país no quede rezagado todavía más ccn respecto a 
las grandes pote~cias. Sin embargo, lo que hace falta se:: recursos -
financieros y a.7::¡:.lia1 la planta productiva del país • 
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EL CONTADOR PUBLICO ANTE LA CRISIS ECONOMICA Y LOS EFECTOS DE LA RE -
CONVERSION. 

En nuestra opinión la crisis económica, es un tema que alienta a 
los contadores a reflexionar respecto a que puede hr.cer la profesión' 
ante el desafío de la crísis económica, 11n reto que nos lleva a la -
creatividad, y que induce a la innocaclÓn pr¡ctlce. 

En la situación econónica artual es esencial realizar nuevas in
vestigaciones sobre las prácticas de administración de las empresas -
en un contexto de crisis, que contribuyan en forma importante a la -
formulación de nuevos planes y estratégiai de operación y al desarro
llo de modelos de estructura de organización y sistemas de control 
que se adapten a circunstancias de inestabilidad e incertidumbre. 

Estas investigaciones pueden estimular nuevas reflexiones e !de
as acerca de cómo las empresas pueden operar, e incluso prosperar, -
dentro de un ambiente Caracterizado por la inflación, la inestabili -
dad monetaria, la recesión económica, el endeuda~iento externo y el -
déficit en el comercio con otros países. 

Para salir adelante de una crisis el hombre no está limitado por 
la falta de recursos, sino por su falta de imaginación y de visión. -
Necesitamos un enfoque diferente de los probleoas que nos permita en
frentarlos con ~xito, formas de romµer los obstáculos de nuestra per
cepción y modelos de administración que nos pemita comparar nuestros 
conceptos con aquéllos de otras culturas . 

El problema consiste en que aun existiendo los recursos suficien 
tes, nuestra visión es limitada. Estamos influenciados por creencias• 
y conceptos tradicionales acerca de la administración que nos restrin 
gen en épocas de inestabilidad económica. La mayor{a de las empresas• 
en un ambiente de crisis aguda estarán destinadas a morir si es que -
no se producen innovaciones en su administración que rompan los vie -
jos moldes de operación y patrones de comportamiento y las antiguas -
creencias y valores que les están restringiendo. 

En varios de los pa{ses de nuestro continente, mientras los avan 
ces tecnólogicos y la formación de capital han sido importantes, las' 
empresas se administran en los años ochentas de la misma manera en -
que se administraban hace cuarenta años. Se siguen administrando en -
épocas de inestabilidad económica con las mismas reglas y conceptos a 
plicados para épocas de estabilidad. A pesar de que la situación ha = 
cambiado cuantitativa y cualitativamente, seguimos aplicando las mis
mas " reglas del juego "· Nuestro mundo ha cambiado, nuestra sociedad 
ha cambiado, pero nuestros conceptos acerca de la administración han' 
permanecido iguales. 

En este punto cabe reflexionar: l es la ineficiencia de la admi
nistración de las empresas el problema, más que aquellos factores co
mo la inflación, la inestabilidad de los mercados, los cambios de ac
titud de los trabajadores, la escasez de capitales y su alto costo, -
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la falta de rendimiento, la carencia de insumos para la producción y 1 

la interferencia gubernamental. Sin negar la realidad e importancia -
de tales problemas, debemos reconocer que los directores dE:> empresas' 
han mostrado inhibiciQl\eS para enfrentarlos y negociar con ellos en -
forma efectiva. Debemos reconocer a priori que la administración en -
ciertos aspectos ha fallado, y que nuevas formas de administrar las 1 

organizaciones serían el pivote para lograr una mejoría. 

Una situación cambiante como la actual no puede ser enfrentada -
simplemente con tecnología o con la aplicaclón de recursos financieros 
Nuestra hdbilidad para competir en este contexto descansa en gran par 
te en nuestra aptitud para adminls~rar los recur•os humRnoq y mat~ri~ 
les de tal forma de lograr oportunidades y resultados, en vez de gene 
rar obstáculos, estancamiento, burocratismo y desperdicio • -

Debemos mejorar lo que somos, asi como lo que hacemos. Tomar, de 
otros modelos de administración, i.o 1111:;v1, audpta110 y U8ar 10 • iu111ui· 

lo mejor de otros países, traducido a la tradición gerencial de nues
tro país. No debemos imitar los sistemas de otros países, pero sí po
demos adaptar algunos de· sus enfoques para reforzar nuestras áreas dé 
biles. 

Nuestro concepto de investigación es el del análisis y reflexión 
crítica de los modelos gerenciales existentes para descubrir cómo ha
cerlo mejor • Debemos analizar ""Lralegia" Lle credmienlo cie iaa urn -
presas, estructuras de organización, formas de administración y entre 
namiento de personal, planeación financiera y sistemas de informacióñ 
y control financieros. 

En épocas de inflación, es importante estudiar el proble~ de 
distorsión de la información financiera y de los métodos para actuali 
zar, a fin de que esta información sea útil para tomar decisiones. Eñ 
años recientes la profesión contable ha avanzado considerablemente en 
la solución de este problema • 

También en tiempos de crisis económica, es trascendental llevar' 
a cabo una investigación tendiente a encontrar egtrat~gia9, pol{tlcaA 
métodos e información adecuados para administrar eficientemente las -
empresas dentro de un contexto inflacionario, la cual incluya un aná
lisis crítico de las técnicas tradicionales de planeación financiera, 
de presupuestos flexibles y de flujo de recursos; de los métodos para 
el estudio y pronóstico de la utilidad; del punto de equilibrio y de' 
la Óptima utilidad, y de los conceptos de la utilidad, del costo -
de capital y de la estructura financiera • 

Las circunstancias actuales exigen una administración de la más' 
alta calidad. Eote es el reto:. 

La profesión contable sabrá responder a ese reto. 
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2.- IMPORTANCIA DE LA RECO!l\IE3SION EN MEXICO • 
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2. 1 IMPJ..::To DE LA RECONVERSim• EN I.A ECONOMIA MEXICANA. 

La actual situación ¿e la economía mexicana, cuyos rasgos sobre 
salientes son : contracci6n en el producto interno bruto, superior ':" 
al 3! al finalizar el presente año¡ inflación de tres dígitos, caída 
de la inversión en más de~ 12% importante recorte en la disponibili
dad de divisas, ocacionada por la caída de ingresos por exportación• 
de :i<.drocarburos y la susFensión de créditos en los Últimos meses¡-
erosión de: superávit comercial; disminución, tanto en captación co
mo :tnanciamiento bancario; aumento del déficit público, de 9.9% en' 
1985 y 16.1% en 1986; deué.a externa superior a 100 mil millones de -
dólares y aumento del desE::!!pleo y capacidad ociosa de los estableci
mier:tos industriales, configuran un difícil panorama para el queha -
cer :iac ioru.1. 

La te:idenc ia que han registrado los princl.p;i 1 Ps aPrf'oarln• mlir.r" 
ecor.&nicos en el curso de los Últimos años nos permite aseverar que• 
nos encont:-amos frente a la crisis más difícil y compleja de la his
toria ecor~mica reciente de nuestro país. 

Si a ello adicionamos las determinaciones que recientemente --
adoptó el sector gubernamental en materia comercial, consistentes en 
acelerar 1a apertura comercial con la casi eliminación del permiso' 
pre Y'. o; el ingreso a 1 GAT7 y la aplicación de un programa de desg.ra
vac ión ara:icelaria, cuyo cbjetivo es reducir en dos años y medio tan 
to el tecr.3 arancelario , -:el 50 al 30%, como el abanico de tasas _:
impositivas de 8 a 5 nivel:s, nos encontramos ante un escenario en -
el ~Je las industrias del ¿aÍs, además de sortear las manifestacio -
nes de la actual crisis, c:berán competir en el mercado nacional con 
art1culos de procedencia extranjera, cuyos oferentes no operan en un 
ambiente e~onómico tan problemático como el que caracteriza en estos 
mowetttos Q nuestro país • 

Ante ello, es indispensable definir el camino por el que debe -
mas transitar en los próxi:mos años y establecer una estrategia que , 
al tiempo de atender las causas que le dieron origen a la crisis eco 
nómica, nos permita fortalecer la posición de los productos manufac-: 
turados que el país exporta, reducir el peso de las ventas eYtP.rn~q• 
del sector petrolero, y con ello la vulnerabilidad de nuestro apara
to productivo, as{ como d[.,ersificar mercado. Todo lo anterior sin -
descuidar el mercado nacior.al que continuará siendo el pivote funda
ment.il de la actividad pro.-:uctiva de México • 

En este contexto, es ~onde se han producido las más diversas de 
claraciones acerca de necesidad de reconvertir la planta industrial-:
Desafortunadamente, la may-:-r parte de las mismas se han rlifundido -
sin un conocimiento previo del sector industrial, de sus problemas y 
estr~ctura actual, así como de las condiciones que resulta indiapen
sable establecer para facilitar el tránsito de la actividad económi
ca nacional hacia una etapa superior de desenvolvimiento. 

La reconversión del aparato productivo corresponde Únicamente a 



40 

los industriales y, en consecuencia, nosotr::s debemos establecer la 
definición, linea~ientos, los sectores, pr::gramas y requerimientos' 
que nos permitan incursionar exitosamente, en esta nueva fase de -
nuestra actividad e.~presarial . 

Entendemos la reconversión como un pr-::ce·;o dinámico de reade -
cuación de la planta industrial, que implica. tanto la modernización 
de sus estructuras productivas como de las administrativas y comer
ciales, a fin de asegurar la permanencia de !as empresas en los már 
genes de calidad, precio y oportunidad que son indispensables para• 
abastecer y defender el mercado nacional, as! como competir en el -
exterior 

Sin embargo, es importante subrayar que las industrias no po -
drán adecuarse a las nuevas circunstancias s: el resto de los sec -
tares no asume su responsabilidad durante toé o el proceso, cuya madu 
ración se producirá en el largo plazo • 

A diferencia ce lo que ocurrió con el i:-tgreo de México al GATT 
y el programa de desgravación arancelaria, la reconversión se tiene 
que dar con la participación seria, concertai.a y claramente defini
da del resto de los sectores que intervienen en forma directa Ó in
directa en la acti·lidad económica nacional, -:e tal forma que en tor 
n? a los objetivos del aparato productivo se establezcan compromi : 
SOR de reconversión en los ámbitos lahorales, educativo, distributi 
vo y de la administración pública, para evlt¿,= que el esfuerzo in: 
dustrial sea obstaculizado • 

As{, concebi~os que la estrategia de rec::nversión debe avanzar 
en rlos variantes. La primera es de índole sectorial. En ella, el -
gobierno, el sect-::r laboral y el privado, este último desagregado -
en sus diversos coi::ponentes, deben establecer compromisos que espe
cifiquen las áreas en las que deterán actuar ~ara elevar su eficien 
cia y ser congruentes con el propósito naci ::;,,.l -

La segunda vertiente es de tipo horizont<>l, ya que involucra a 
todos los sectores, que, en forma paralela al ramo industrial, de -
ben avanzar en áreas como la modernización de sus sistemas operati
vos, capacitación y productividad, manejo de sistemas de informa 
ción, optimización de loa recursos financier75 y planeaci6n estraté 
gica, entre otros aspectos • -

La reconversión debe ser apoyada por múl~fples acciones de los 
distintos agentes s~ciales, de tal manera que, en forma coordinada' 
nos permita recobrar y alcanzar nuevas posicf7nes en los mercados -
internacionales y pr7'Jlover el avance industrial en aquellas actlvi 
dadee que en el futuro serán el ejP. del deael'7>'olvimiento econ6micol 
mundial e irr.portante fuente de divisas para el país • 
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Para elevar la eficiencia de la economía nacional es indispensa 
ble que el sector gubernamental fije el marco de refer<:>ncia que per: 
mita al resto de los agentes actuar con certidumbre. Esto sólo es po 
sible con la aplicación de una activa política de fomento industrial 
que se fije con criterios de largo plazo, es decir que no se limite' 
a los periodos de gobierno y permita a las empresas realizar una Pl_!! 
neación adecuada. 

En este proceso su función debe ser, fundamentalmente, la de -
aglutinar y armonizar los intereses de los sectores e instrumentar -
con agilidad las medidas que impulsen y faciliten su desenvolvimien
to. En este campo la simplificación de los ordenamientos jurídico -~ 
administrativo• <¡•IP l'"igPn la actlvirl;irl prorl111:tlvB es 11na labor Inme
diata a desarrollar por el ~obierno federal. 

Consideramos que deben establecerse modificaciones previas al -
inicio del proceso de reconversión, dentro de las que destacan; ade
cuaciones en los aspectos fiscal, laboral, de precios, transportes,
destino de los recursos financieros y de inversión, así como impar -
tantes avances en lo que corresponde a infraestructura, w.anejo opor
tuno de la información y, desde luego, dar certidumbre y confianza a 
la sociedad • 

Esto implica la aplicación de los instrumentos que facilitan el 
cambio estructural en los términos originalmente acordados con nues
tro sector y evitar el diseño y puesta en marcha de nuevos planes y 
programas que en estos momentos vendrián a complicar aún más la ac -
tuación de los agentes productivos. 

Al igual que ha sucedido en otros países, es recomendable que -
se elabore un decreto que declare de interés público el proceso de -
reconversión pa•a que las distintas instancias de gobierno apoyen -
las acciones realizadas por los sectores involucrados • 

En lo particular, dentro del sector paraestatal se deberá canso 
lidar el esquema de desincorporación de aquellas empresas ~ue no 
sean consideradas como estratégicas, definir las que sólo son, loa' 
criterios para clasificar de esta forma•y, en el caso de aquéllas 
que continuén bajo el control gubernamental, debe procederse a su sa 
neamiento administrativo y productivo, a fin De que se constituyan = 
en elemento promotor de esta etapa y no en pesada carra para L1~ fi
nanzas públicas. 

Debido a que los ajustes en el gasto público rerl1Jje1·on 'lrástic..a 
mente los presupuestos de inversión, la reconversión industrial dell 
sector paraestatal quedará congelada por lo menos durante los prime
ros seis meses del año, de los recortes presupuestarios derivados -
del programa de austeridad a que se obligó el gobierno foderal para' 
cumplir con el Pacto de Solidaridad Económica superan el billón de -
pesos en lo que se refiere a los sectores siderJrgicn, azucarero, de 
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fertilizantes, automotriz y naval. 

Por lo que concierne a empresas, algunas como Altos Hornos de -
México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, L6s Truchas, Fertilizantes Me xi 
canos, Dina Concarril y Astilleros sufrieron ajustes de hasta 90 po; 
ciento en sus proyectos de inversión. -

En estas circunstancias, los recursos que el gobierno federal -
programó para impulsar la reconversión del sector paraestatal en el' 
per(odo 1987-1991 disminuyeron de 2.5 billones a sólo 1 billón 626 -
mil millones de pesos. 

La reconversión en e 1 sector industria 1 par aes ta tal se verá 
" congelada 11 por lo menos hasta el primer semestre del año, como re 
su!tado de los ajustes económicos ordenados por las autorid~d~s gu :
bernamentales como parte del Pacto de Solidaridad Económica, recono
c iÓ un a 1 to funcionario de la SEMIP. 

Precisó que los recortes presupuestarios en los sectores side -
rúrgico, azucarero y de fertilizantes, que son los que habrán de re 
convertirse junto con el automotriz y el naval, ascienden a 873 mili 
400 millones de pesos. 

También hizo hincapié en que del monto total dei recorte que su 
frieron en sus presupuestos Al to!l Hornos de México, Siderúrgica Láza 
ro Cárdenas, Las Truchas, Fertilizantes Mexicanos, Dina, Concarril y 
Astilleros, 90 por ciento fue en el rubro de inversiones, y el res -
tanteen gasto corriente que incluye salarios y servicios personales. 

De esta manera, los recursos que el gobierno programó para la -
reconversión industrial en el peri'.odo 1987-1991 prácticamente se 1·e
ducen de 2.5 billones a un billón 626 mil millones de pesos, sin con 
siderar nuevos ajustes presupuestarios que podrfan presentarse en _:
ese período. 

La fuente consultada precisó, sin embargo, que todavía se eva -
luán algunos efectos negativos de la política económica que se puso' 
en práctica como parte de PSE, pero que el desfase de las metas en -
las industrias a reconvertir es indudable, "Se piensa que por lo me
nos en loa dos primeros trimestres del año se podrán alcanzar las me 
tas propuestas inicialmente", dijo. 

Por otro lado, de acuerdo con datos de la SEMlP, loa ajustes or 
denados afectarán la actividad de la industria paraest~tal de la si:" 
guiente manera: 

Inicialmente,en el sector siderúrgico, que se integra por Altos 
llornoH de México y Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas (AllMSA y
Sicartsa ), ios recortes aHcienden a 422 mil 400 millones de pesos,
nmén de c¡ue habrá una reducción del 27 por ciento en términoH nomi -
na lt>s y de 66 por e lento en té1·mino" reales en la porc iÓn de los sub 
sidlos y transferencias que reclbirdn del gobierno federal. 
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En AHMSA, el presupuesto se ajustó 45 mil millones de pesos, lo 
cudl afectard en 3 por ciento sus metas de operación en todo el ejer 
ciclo. Para subsanar ese problema, las autoridades ordenaron un es-
fuerzo adicional a fin de mejorar el nivel de rotación de inventa 
rios. 

Por lo que toca a Sicartsa, se tiene previsto diferir el segui
miento minero del proyecto Sicartsa II hasta que concluya la reinte
gración geológica de los yacimientos y las actividades de explora 
ción. AsÍmismo, verd reducir uno por ciento sus metas de operación,
" Para estar más acorde con e 1 cambio esperado en la demanda". 

Del mismo modo, se diferirá para 1989 el inicio de operaciones' 
de las plantas de reducción directa, acería, eléctrica y colada con
t:Cnua, aunque ello no afectará el abastecimientos de !a <le~anda in -
terna ni de exportaciones. En total, estas modificaciones suman 377• 
mil 400 millones de pesos. 

En la industria azucarera la modificación presupuesta ria ascen
dió a 251 mil millones de pesos, aunque en este caso se adecuó el -
gasto corriente al excluirse la adquisición, por parte de la paraes
tatal. Azúcar, de 455 mil toneladas de la producción de los 17 inge
nios que se dcsi~corporarán para su venta 

Dentro de las líneas de acción en el sector, el redimcn•iona 
miento de la participación del Estado en las etapas de producción y' 
comercialización contempladn la venta de 19 ingenios, dos máq de los 
que hata ahora han sido ofrecidos, con lo que el papel del Estado en 
la producción tendrá que reducirse 50 por c lento. 

La industria de los fertilizantes tuvo una modificación en su -
presupuesto de 200 mil millones de pesos, principalmente en su pro -
grama de inversión, lo que obligará a disminuir el ritmo de la cons
trucción de proyectos como el complejo de soluciones nitrogenadas en 
Coatzacoalcos y una urea de Camargo y Lázaro Cárdenas, as{ como la -
cancelación total de la cuarta etapa del Plan Naciona 1 de Desarro !lo 
de Bodegas. 

En las industrias automotriz y ferroviaria el presupuesto se mo 
dificó en el rubro de materiales y suministros. Se ajustó básicamen': 
te la producción de 48 coches metro con ruedas de acero en Construc
ción Naciona 1 de Carros de Ferrocatr i 1 ( en es te caso no se ha infor 
mado el monto del ajuste). 

Finalmente, en la actividad naval, integrada fundamentalmente -
por los Astilleros Unidos, el presupuesto se modi'ficó en el rubro de 
las inversiones previsto en el Programa ele Fomento a la Industria Na 
val, lo cudl provoca un menor ritmo de avance en la construcción del 
las tres embarcaciones de 45 mil toneladas de peso muerto que se en
cuentran en proceso en los Astilleros Unidos de Veracruz. 

Con todo, la reconversión encuentra ahora un nuevo problema que 
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pone en entredicho, por lo ~enes, la consecución de sus objetivos 
y metas en los tiempos previstos por las autoridades presupuestarias 
y paraestatales. 
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RECONVERSION EN EL SECTOR LABORAL 

La reconversión trae implícita una resignación de recursos en ' 
la que naturalmente se incluye la mano de obra. Sin emb.o....'"go, debemos 
cuidar que en los períodos de transición los cambios no afecten sig
nificativamente el nivel de empleo por sus implicaciones sobre el po 
der adquis!tivo de la población y l~ estabilidad social. -

Ello porque enfrentamos el agravante de una población creciente 
que impone mayores demandas en todas las áreas. Recordemos que en Mé 
xico el crecimiento natural de la población en edad de :.rabajar exT 
ge la creación de 900 mil empleos anualmente. 

Es responsa~\lidad de trabajadores y empresarios elevar sus ni
veles de capacitación para, de <::sa forma, a•tanzar he.cia le. aspeciali 
zación y aumento en la productividad de las industrias. sólo de est-¡;
forma podremos garantizar su sobrevivencia y además, el :mantenimien
to de fuentes de trabajo indispensable para aprovechar u::;o de los -
abundantes recursos del país¡ la mano de obra. 

Algunas ventajas comparativas de México, amplia di.sponi!:.ilidad 
de mano de obra y recursos naturales, pueden deteriorarse por la au
tomatización, el rápido proceso de cambio tecnológico y ~l desarro -
llo y aplicación de nuevos materiales • 

En este sector, al igual que en los denás, el cambio de mentali 
dad es fundamental. Ello implica que el trabajador se id=ntifique _-:: 
como parte integral de la empresa y comprenda que cualquier benefi -
cio en su operación rendundará en el suyo propio • 

Es por ello que en las negociaciones para determinar las condi
ciones del trabajo, en materia de higiéne, seguridad y reimuneracio -
nes, por señalar algunos campos, se deben buscar acuerdos que resul
ten favorables para el trabajador, la empresa y el país, a fin de -
asegurar su permanencia y estabilidad en el largo plazo. 

Por este motivo, es necesario establecer el punto de equilibrio 
entre el aprovechamiento Óptimo de los recursos y la nece~idad de mo 
dernización que exigen las actuales circunstancias. 



11N •HS!Oll EN H SECTOR EDUCATIVO • 

t'an. apoyar y fortalecer los cambios del apar-ato productivo es' 
i:l1s¡.ie11,able que el sector educativo cumpla con dos funciones bási
"' preparar lo• cuadros técnicos que den respuesta a los requeri 

mientas del aparato productivo y establecer un canal de comunicación 
1n los estableci:::iientos industriales, a fin de participar activamen 

1'<• en el des;irrollo, adaptación é lnnovación de aquellas tecnologla'S 
¡ur, además de impulsar la modernización, nos permitan desarrollar y 

'.11 aponer de una infraestructura científica y tecnológica de tipo na
c iona 1 y capaz de reducir la dependencia de nuestra econom{a en lo -
rlativo a la importancia de maquinaria re-quipo, cuestión esta últi 

ma que ha significado una erogación de aproximadamente 25 mil millo:
nes de dólares en el perlado 1980-1985 • 

Considera~os que tanto en la sustitución de este tipo de impor-
1 dc iones co...~ en la renovación de los sistesas productivos, el papel 
de este sector será vital. Deberá destinarse una mayor cantidad de -
recursos econ&iicos a los centros de investigación y desarrollo tec
nólogico para que su labor pueda desarrollarse en forma adecuada y -
en estrecha colaboración con nuestro sector • 

Durante 1988 el proceso de modernizacién de la planta industrial 
m< "UCana que~a~á prácticamente congelada, debido a la escases de re -
:ursos ecor.far.icos y la contracción de los roarcados que arro)a las pe

que1ias, medi-3na y :Ucroindustrias un 60 por ciento de capacidad ocio
sa. 

En materia de desarrollo economico que permita la modernización' 
de la planta ir.dustrial y , por tanto, la exportación, no se ha logra 
do la concertación entre los industriales y el gobierno, debido a que 
los instrume..~tos de apoyo financiero no se han adecuado para hacerlo' 
accecibles a las peq:Jeñas, medians y microindustrias del país. 

En necesario q~e los industriales cierren filas y busquen salir' 
adelande medi~~te el recursos propios, ya que el apoyo externo duran
te el presente año no será posible, además de que en el campo de la -
tecnología ne se ha logrado instrumentar una estrategia de lago plazo. 

En los m::-=tos actuales, por retrazo de la planta productiva m~ 
xicana la modernización podría significar elill:linar todo y levantar -
•ma industria nueva; sin ewbargo los industriales no pueden esperar -
-;e el gobierno o las universidades les resuel\'an sus problemas tecnó
loqico. 

Por esa razón se recomienda a los industriales a buscar el desa
rrullo tecnológico que necesitan dentro de sus propias empresas, sin' 
desechar el vínculo con los centros de inventigación y las instituci~ 
nes de educación superior. 

Las universidades no tienen capacidad para responder a los requ~ 
• 1mientos de la industria 



pero pueden servir de apoyo complementario. 

Es imprescindible que los industriales propicien el desarrollo 
tecnológico dentro de sus p~opias empresas sin esperar el apoyo del 
exterior, el cuál probableme:ite no se presentará durante este año -
debido a la estrechez financiera. 

Sin embargo, aún cuandc hubiera recursos económicos en los fon 
dos de apoyo, éstos seguirán beneficiando sólo a alrededor del 6't :
de la industria mexicana, ccc,stituida por las grandes empresas, ya' 
que los instrumPntos nose '.°!a..'1 adecuado a las especializades rle la -
mediana, pequeña y microinc·.:strias; especialmente ésta últimá, que' 
constituye alrededor del 80\ de la industria mexicana y que ha re. -
gistrado una mayor marginación . 

Para salir adelante, los industriales deber. cerra~ filas para' 
lograr niveles de autoabastecimiento, ya gue en la actualidad se -
continua con la práctica de U.portar inswnos y refacciones que bién 
pueden producirse en México y con excelente ca~idad . 

La capacidad exportadora de la industria no podrá avanzar sig
nificativamente, pero en donde sí es factible dar un paso ir.iportan
te es en la sustitución de L~rtaciones entre industriales . 

La exportación no puede propiciarse pot decreto, ¡· r:i:icho menos 
sin modernización, misma que se encuentra obstaculizada, en parte 
por la contracción del mercaoo interno y la capacidad productiva. 

!Ds industriales no han puesto las cartas sobre la mesa y an -
te las circunstancias actuales es necesario hablar de la realidad -
con las autoridades gubernam~tales. Además, mientras los industria 
les no propicien el desarrollo tecnológico propio aún con la exis :
tenciade apoyos no se hará na.da . 

Hace falta desarrollar en mentalidad solidaria entre los em 
presarios, que el gobierno participe en la modernización mediante el 
ajuste a los mecanismos de fcmento y administrativos, dado que la 
modernización no sólo implica el avance de la industria i.irao también 
de otros renglones, como son las comunicaciones, transportes, puer -
tos y otros más. 

• 



REGONVERSION EN EL SECTOR COMERCIAL 

Por su carácter complemer.tario de la actividad productiva en este 
sector deben efectuarse importantes modificaciones, especialmente en -
las áreas de infraestructura y transporte, ya que ea ah{ donde se han' 
generado cuellos de botella que impiden " los productos nacionales aba 
tir costos y arribar en condiciones de oportunl.dad a los mercados fi :
nales • 

Deben atenderse con urgencia estos aspectos para evitar que el -
enorme trabajo que desarrollamos en el ramo industrial se vea frenado 1 

por la presencia de condiciones inadecuadas en el sector encargado del 
enlace entre oferentes y demandantes • 

Sf se ixfge a los establecimientos !ndustrialee realizar un impor 
tante cambio, el resto de loa sectores también deben participar y es:
tar a la altura del esfuerzo que emprendemos con sentido de responaab.!, 
lidad. 

Las expectativas en materia comercial para México se Úbican en un 
contexto difícil, sobre todo porque la evoluci6n de los ingresos prove 
nientes de exportaciones en loa primeros dos meses mostraron una sensl 
ble caida de 26 por. ciento de 1988 • 

Aunado a lo a11terior, lttH recientes confrontaciones con Estados -
Unidos podrían generar un impacto desfavorable en la balanza comercial 
debido a que ese país es uno de los principales importadores de produ.=_ 
tos mexicanos • 

En materia de exportaciones petr6leos, aproximadru::e~te el 54 por' 
ciento de la venta de petróleo de nuestro país se destina al país del' 
norte, en tanto que del total de exportaciones del sector no petr6leo 1 

Estados Unidos compra a México una proporc16n de 65 porciento. 

Pese a las estimaciones de algunos investigadores, que consideran 
poco probable que Esta.dos Unidos 11 castigue 11 al país a través de di -
versas sanciones, la experiencia de hace aproximadamente dos años, 
cuando se aplic6 un impuesto adicional a la exportaci6n de petróleo en 
ese país, muestra de lo contrario 

Lo. anterior significa que el comercio exterior de México se mues
tra vulnerable a la evoluci6n del mercado internacional, pero conside
rando que Estados Unidos es el importador más destacado, cualquier me
dida proteccionista instrumentada por este Último provocaría una drás
tica caída en el saldo comercial del país 

Sin embargo, no se dará marcha atraa en la apertura comercial de' 
México al exterior, si bién algunos sectores no han podido responder -
ante la competitividad del mercado internacional, en particular la pe 
queña industria, en términos generales la situación es favorable y ea:
tá en el aumento de las exportaciones no petroleras del 22 por ciento 
en el primer bimestre del año • 



Diversos renglones agrícolas hun resultado ~íectados por la aper 
tura comer el a l. Sin emburgo, si bien lu soberanía nacl ona l no permite 
una apertura Indiscriminada al exterior para lanzarnos a un mercado -
altamente proteccionista y subsidiado, tampoco puede proteger a una -
industria ineficiente . 

Está muy claro que como consecuencia de las ~edidas adaptadas en 
materia comercial, hay rama que no han podido enfrentar la competen -
cia internacional, y es importante estar alertas ante esta situación. 

En su debut fornu1l como miembro activo del GATT, Néxico aprove -
chará su participación en la actual Ronda de Uruguay de ese organismo 
para negociar un mejor trato de parte de sus principales compradores' 
internacionales y la eliminación de b<trreras arancelarias y no arance 
laria~ que en fornia creciente impone el ne~protecc!:nismo cet~d:un! ~ 
dense. 

La apertura comercl.al de México implica rie:>gos que obligan a la 
intensificación de negociaciones comerciales tanto multilaterales co
mo bilaterales, a fin de lograr el desmantelamiento de las barreras -
proteccionistas para los productos mexicanos de exportación en concor 
dancia con las poi íticas adptadas por nuestro país para libernl izar :
su economía • 

En este contexto, el principal problema a atacar es el proteccio 
nismo cada vez más sofisticado que aplican las naciones industrializ; 
das a través de novedosas medidas no arencelarias, e incluso conforme 
a restricciones voluntarias a exportaciones y de acuerdos de comercia 
lizaciÓn ordenada. Muchas veces contraría a las disposiciones del __ :
CATT. Mediante esta tácticas se obstaculiza actual~ente más del 26 -
por ciento de las exportaciones de los países en vías de desarrollo , 
como México, en tanto que su impacto para el comercio entre naciones -
industrializadas no pasa del 23 por ciento • 

Al respecto, el propio CATT ha elaborado estudios para estimar -
los costos que imponen a la economía mundial las grandes restricciones 
a la importación. La estimación en los Estados Unidos parece indicar -
que el costo anual de proteger un puesto de trabajo ogct b P.ntre dos a 
ocho veces el sueldo anual pagado en la industria en cuestión , es de
cir que hay que pagar 100 mil dólares anuales para no proteger un pue! 
to de trabajo de 25 mil dólares anuales • 

Bajo esta premisa, en la actual ronda de negocia~i?~~q ~~1 GA~' , 
donde por primera vez participará formalmente México, se ha establee! 
do una estrategía simúltánea de cinco amplios frentes que, además de-
perseguir la meta ya tradicional de libre mercad~ 7 reducción de aran 
celes, buscará eliminar las medidas no arancelarias, menos fáciles de' 
percibir que los aranceles, pero igualmente violatorias a los prlncl -
pios de dicho organismo multinacional • 

En primer término, se lleva adelante el proceso de apertura del merca
do, donde México tiene la oportunidad de negociar c?nce8iones para ---
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principales productos de exportacion, considerando el peso de los mis 
moa dentro de las compras de sus respectivos clientes. Así, todas ---= 
aquellas líneas de producción que nuestro país abastece, principalmen 
te de Estados Unidos, aún fuera del Sistem.a Generalizado de Preferen-:: 
cias, tienen oportunidad de ser objeto de concesione9 • 

ial es el caso del yeso natural ( con el 76 porciento del merca
do de importación de lo~ Estados Unidos l: animales bovinos ( 97 por
cient~); tomate fresco ( 97 por ciento); p!nientos ( 78 por ciento )
pepin's ( 96 por ciento ) y molduras de madera ( 97 por ciento ), en
tre otros que serán considerados dentro de las negociaciones de esta' 
Ronda, 

!.! segundo de los aspectos se refiere a la 11 corección de los -
errare:; :lel pasado 11 • Esto e!l, a la neceGL::lad di> someter a lRi< dl1'ci 
plinas del GATT a ciertos sectores del comercio mundial como el de --= 
los textiles y el vestido y el de los productos agropecuarios. En es
tas " :onas grises" se incluyen algunos seg;:ientos en los que se apli
can restricciones no arancelarias, como el acero, automóviles, apara
tos electrónicos, máquinas y herra::iientas 

El compromiso de los países miembros del GATT en este sentido --
11 por el cuál México junto con otros países afectados, pugnará para -
que sea cumplido 11 se refiere a que no se aplicaran nuevas restriccio 
ncs después de septiembre de 19116 y que se =esmantelaran las existen7 
tes. 

En tercer lugar, se trabaja en el establecimiento de condiciones 
de cocpetencia previstas y equitativas, Se trata de que, por ejemplo, 
los pa!ses utilicen las medidas de salvaguardia como protección tempo 
ral frente a las importaciones y de que exista una mejor reglamenta 7 
ción en la aplicación de impuestos compensat~rioa y antidumping, siem 
pre y cuando se demuestre el daño a la industria doméstica. 

Al respecto, de lo que se trata es de resolver confusiones pre -
sentes en el código sobre impuestos compensatorios, en la definición' 
del su:sidio de exportación y del subsidio ir.apropiado. Preocupa par
ticular.lente México que la prueba de daño se aplique en forma apro -
piada p.ara impedir el uso indebido de criterios como la acumulación -
del dañ~ mediante el cual exportaciones reducidas y marginales son -
penalizadas por igual en la aplicación de estos impuestos. 

Dentro de este tercer tipo de asuntos a negociar, se encuentra -
la incorporación del sector agropecuario a las disciplinas del GATT;
la competencia en el sector no está basada en las ventajas comparati
vas puesto que esas han sido sustituidas por países que disponen de -
más recurs~s para subvencionar directa ó indirectamente sus respecti
vas exp~rtaciones • 

El cuarto aspecto se refiere a la función jurídica e institucio
nal del CATT. En este punto se prevee el examen del funcionamiento de 
sus artículos y el fortalecimiento del mecanismo de solución de dife
rencias. así como una mayor vigilancia de las políticas comerciales. 
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Finalmente, el quinto punto se refiere al de los llamdos temas • 
nuevos , como los aspectos de los derechos de propiedad intelectual,
relacionados con el comercio; las medidas de inversión y sobre todo -
el comercio de los servicios 

Hasta ahora, los grupos de negociación de la Ronda de Uruguay, -
que cubren el área de bienes, ha cumplido con tres ciclos de reunio -
nea mientras que el grupo que cubre el comercio de los servicios ce
lebró cuatro reuniones sustantivas. En los próximos meses continuará' 
el período de análisis, revisión y suministro de ideas, en el cual Mé 
xico participará activamente para defender su derecho a comerciar siñ 
trabas arancelarias o no arancelar:Las, máxime cuando el país ha cum -
plido con esta orientación de libre mercado • 
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, . 6 LA RECONVERSION EN EL SECTOR PRODUCTI'/O 

A 40 años de iniciado el proceso de industrialización del país, 
la planta productiva todavía presenta " huecos " y una articulación' 
muy débil entre los sectores manufacturero, agropecuario y de trans
porte, por lo que antes de entrar de :lena en la reconversión indus
trial, lo procedente es desarrollar :a " industri;; faltante ", " el' 
aparato productivo presenta huecos considerables debido a los reduci 
dos niveles de integración intraindus::rial, pues no ha sido posible1 

vincular los eslabones de todas las cadenas productivas". 

La reconversión industrial es únicamente solución parcial a los 
problemas en este sector, por lo que sería inconveniente involucrar' 
todos los recursos disponibles en la t:0dernización de industrias ob
soletas y deficientes, " la reconversiór, in.plica no sólo transforma
ciones en la producción y la distribución, sino también en las rela
ciones laborales, la reasignación de recursos, el flujo de capitales' 
de sectores tradicionales hacia otros ~ás productivos, principalmen
te hacia nuevas ramas ", a fin de vencer retos y obstáculos sin pre
cedente, y llevar a cabo la reconversión industrial " selectiva " de 
la forma más acelerada que sea posible. 

La reconversión industrial no cor=esponde al sector ~~nufacture 
ro¡ debe entenderse corno parte del car..bio estructural de reconver 
sión nacional que abarca al total de las actividades . 

La reconversión industrial extendida a todas las actividades im 
plica el fortalecimiento del ~ercado ir.terno, así como el increment;)° 
de la exportación, para lo que es necesario multiplicar el trabajo -
productivo y el esfuerzo compartido de ~oda la sociedad . 

Los países que mayor éxito han tenido como exportadores son los 
que se han apoyado en un sólido y arnpl~o mercado interno, mismo cr~e' 
encuentra en el proceso inflacionario t:.., freno que sebe vencer . 

La simplificación de controles a la actividad económica, la eli 
ni.nacion de obstáculos al comercio exte=ior, así como por la simpli::
ficación de las legislaciones sobre inversión extranjera y tecnoló -
gia, a:in el fin de promover la creatividad de los empresarios en el' 
proceso de reconversión industrial • 

En cuánto la polÍtica fiscal puede constituir uno de los moto -
res más importantes para estimular el proceso, además de que la inr.o 
\•ación y el desarrollo tecnológico requieren de apoyos financieros :
blandos 

La reconversión exige que más prodc:ctos mexicanos compitan ce~,' 
tecnología propia, lo cual depende del fomento a la investigación li 
gada a la producción y a la iniciativa e~presarial. 

La modernización trae aparejado el <:esplazamiento de trabajaclr.,
res en ciertas áreas, pero también propicia la generación de empleo~ 
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en otras, lo que da por resultado que en algunos casos la absorción' 
de mano de obra sea mayor que su desplazamiento. 

Dado que el motor principal del dinamis=.o económico es el poder· 
de compra de la población, la reconversión debe estar orientada a. la 
satisfacción· de las necesidades de las mayorías . 

Sobre los recursos materiales y humanos necesarios en el proce~ 
so, no necesariamente EL PROCESO DE MODERNIZACieN debe implicar repo 
sición o renovación de equipos e instalaciones, por estimar que la :
automatización indiscriminada no beneficia, sino que perjudica la -
capacitación del personal técnico y au111lni:; trativo y la actualiza -
ción de los conocimientos profesionales deben ser atendidos en forma 
satisfactoria . 

" La reconversión implica no sólo transformación en Ir. esfera -
de la producción y distribución; también en las relaciones laborales 
en la reasígnación de los recursos, en el flujo de capital de un sec 
:or tradicional hacia otros más productivos, principalmente nuevas :
"ramasº 

Es indudable que tenemos las barreras y los obstáculos más difi 
ciles que hayan existido, pero debernos encontrar la forma de supera~ 
::os si estamos decididos a establecer las nuevas industrias que re -
quiere el país y a llevar a cabo la reconversión "selectiva " lo -
::-.ás aceleradamente posible . 

Los problemas que frenan la modernización del aparato producti
vo nacional; La inestabilidad del mercado petrolero, el creciente -
proteccionismo de los países desarrollados, las altas tasas de inte
rés de la banca acreedora externa, la reducida capacidad de genera -
ción de divisas y la insuficiencia del ahorro interno 

Se hace incapié en que la experiencia del. pasado ha demostrado
que no basta con el desarrollo de fórmulas ingeniosas y programas de 
apoyo financiero, sino que además se necesita del empresario innova
dor y audaz, emprendedor de nuevas empresas, formado en el espíritu' 
de la competencia abierta 

En este momento, ese tipo de empresario será el factor que se 
necesite para el futuro desarrollo industrial cel país: sin perder -
la visión de corto y oediano plazo, Nacional Financiera deberá pla -
near y ejecutar bajo '.llla estrategia de largo plazo, la nueva indus -
tria y reconversión de la planta existente. 

Los industriales conciben la reconversión como mera extendión ' 
de la que se presenta en las naciones desarrolladas. Estan convenci
dos de que nuestro p~.ís, además de incorporarse a la transfomación' 
q.:e ya se verifica a nivel mundial, debe avanzar en la resolución de 
los probler:-.as estructurales que se han gestado en las Últimas dé ca -
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das. es por ello, que la participación del resto de los tiectores pr~ 
ductivos resulta indispensable para lograr nuestro objetivo. 

En la industria nacional la reconversión debe constituirse como 
una transición hacia nuevas y más modernas estructuras, que le per
mitan elevar tanto su capacidad competitiva como su flexibilidad an
te los cambios del mercado internacional . 

En materia tecnológica debe promoverse su adaptación teniendo -
en cuenta la disponibilidad de mano de obra; asimilación de aquellas 
tecnologías desarrolladas en el extranjero y que permitan el fortale 
cimiento de la planta industrial; y la innovación de los equipos enº 
operación, a fin de ajustarlas a las carácteristicas y necesidades -
de cada establecimiento industrial . 

se trata de modernizar las líneas de producción, mediante el -
aprovechamiento del acervo nacional y el que se ubica fuera de nues
tro territorio, para abatir costos unitarios, elevar la producción y 
los niveles de calidad . 

Esto también posibilitará el desarrollo de nuevos productos, cu 
yo diseño les permita competir en nuevos mercados . 

Como el adecuado manejo de los recursos ilc!ministrativos, huma -
nos, financieros y de los sistemas de comercialización es una condi
cion indispensable estar en competencia con los productos de exte
rior, la gestión empresarial esto es la capacitación de los cuadros' 
directivos, es vital para lograr la optimización en el manejo de to
da empresa. 

Del mismo modo es importante aprovechar sistemas como la subcon 
tratación de procesos industriales, que además de permitir una mejor 
articulación entre las empresas de distinto tamaño, facilita al sub
contratista el óptimo aprovechamiento de su capacidad instalada con' 
el consecuente aumento en la rentabilidad y cobertura de sus costos' 
fijos; la reducción de tiempos muertos tanto en el uso de maquinaria 
como en el trabajo de sus operarios; la especialización de sus siste 
mas productivos; asegurar la venta de sus bienes, así como realizar1 

nuevas inversiones que amplíen la capacidad de su planta ó incorpo -
ren tecnologías que eleven la productividad de sus procesos de elabo 
ración, diversificar mercados y abrir los peligros de ~epender de uñ 
reducido número de clientes. 

Por su parte, el contratista se beneficia al utilizar instala -
ciones, maquinaria y mano de obra sin tener que recurrir a nuevas in 
versiones para ampliar su infraestructura; lo anterior le permite _: 
economizar capital. Del. mismo modo, aprovechar la especialización' 
de las empresas subcontratistas y poder concentrar el empleo de sus
recursos en aquellas áreas que requieran de tecnologías complejas pa 
ra fortalecer su posición en los mercaclos. -

Con el propósito de responder a los cambios que se presentan en 



el entorno de cada empresa y resolver las dificultades que limitan -
su operacion, es importante que los dire~tivos de las mismas identi
fiquen, a través de un diagnóstico, Jos problerus y factores q1Je 
afectan la competitividad de sus bienes en las áreas de producción , 
tecnología, materias primas, recursos humanos y aspectos financieros 
y de comercialización para, posteriormente, asignar prioridades y de 
finir acciones que resuelvan dichas dificultades y les permita apro: 
vechar las ventajas y oportunidades de la empresa. 

En suma, utilizar la planeación estratégica como instrumento que 
les permita ejercer un control adecuado sobre las fases de su activi 
dad, con el propósito de utilizar racionalmente sus recursos. 

De igual forma, para aprovechar mercados y realizar oportunamen
te las aJ~cuacioncs i!1dispensables para .:ifr.onr--?r J~ rowpet:enci:t, P.~' 

necesario disponer tle información sencilla y actu¡¡Jizada que per.:iita 
al industrial conocer las tecnologías disponibles para mejorar la -
operación de su establecimiento; identificar la demanda de sus pro -
duetos por los sectores público y privado y saber cual es el estado' 
que guardan sus costos unitarios frente a los de otros productores -
del país y los que prevalecen en los mercados internacionales. 

De esta forma el industria l. puede anal izar caJa ur,a ce las fases 
de sus procesos de elaboración para moüifir:ar 01:,.:~lL:::s er: las que su 
eficiencia esté por abajo de la media nacional e incluso internacio
nal. Es decir, debe contar con elementos suficientes para que el pro 
ceso tle toma de decisiones se base en supuestos reales que facilite~ 
la determinación de alternativas que mejoren la calidad de sus pro
cesos • 

Para orientar a los establecimientos industriales acerca de las 
opciones tecnológicas que existen en México y proporcionarles la -
ayuda que requieren en lo relativo a la obtenció1~ de apoyos finan -
cieros y estímulos fiscales, las empresas tecnoló"icas constituyen' 
una alternativa interesante para estimular la modernización de la -
planta industrial. Es por ello que CANACINTP.A ha creado recientemen 
te Tectra, Tecnología para la Transformación, cu;·o objetivo es: ap0 
yar a las industrias asociadas en CANACINTRA para que se adapten a: 
las circunstancias que la actual situación nos plantea se cumplirá' 
en la medida que las empresas de este sector acudan a solicitar su' 
apoyo y aprovechen los servicios que ofreceran. 

Quisieramos subrayar que los empresarios del p.1ís ruentan con -
voluntad política para actuar responsablemente en la reconversión -
industrial que es, al mismo tiempo, un proceso de reconversión na -
cional, en el que deben intervenir todos los d'J<"I\tes e•:<or10micos, y' 
extenderse al conjunto de las actividades que participan con mayor' 
ó menor intensidad en el quehacer productivo de México. 

La reconversión no debe entendersr como responsabilicla<l exclusi 
va de los industriales puesto que no depende de ellos ni el ma11cjoº 
de la política económica ni la operación ele la mquinaria. Si no con 
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educativo, dificilmcnto alcanz.arcmos el objetivo que ha trazado. 
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3. - PROGRAMA DE FINANCIJL.JolIENTO INTEGRAL .PARA LA ~ONVERSIC~; ·· 
INDUS'IRIAL • 
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- PROGRA.'!A DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL PARA LA RECONVERSION INDUSTRIAL 

3.1 INTRODUO:ION: 

El excesivo gasto público, la baja de los precios del pétroleo, diÓ 
origen al alto Índice de crecimiento de la deuda externa e interna de -
los países y que como México se encuentran en vfas de desarrollo 

El Gobierno Federal ha instrumentado el Programa de Aliento y Cre -
cimiento ( PAC ), el cuál plantea alternativas de solución a la proble
mática que enfrenta el país. 

El programa PAC, contempla, entre otras, las siguientes estratégias 
básicas: 

1.- Cambiar la política Crediticia interna liberando el crédito -
al Sector privado, propiciando la baja de las tasas de interés 
y buscando recursos externos que complementen el ahorro inter
no • 

2.- Instrumentar un programa de reconversión industrial que estimÚ 
le la inversión tendiente a mejorar la competi:ividad de, los :
Productos Mf,Xicanos, sustituir importaciones y fomentar la ex
portación, mediante nuevas tecnologías, eficientando los proce 
sos productivos, readaptando la maquinaria ya existente y to:
das aquellas medidas tendientes a incrementar la producción, -
el empleo y la productividad. 

Nacional Financiera, S.N.C., como es costumbre se le ha asigna 
do promover los recursos financieros del Progra::a de Financia:
~iento Integral para la Reconversión Industrial (Profiri), El' 
Gobierno Federal le ha encomendado instrumentar y promover el' 
aecanismo que por las estratégias del Programa de Aliento -
y Crecmiento PAC ), con apoyo del Banco Mundial 

3. 2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Los propósitos fundamentales del Programa de Financiamiento Inte 
gral para la Reconversión Industrial (Profiri ) son: 

1.- Promover la reorentación productiva, rehabilitación financiera 
y modernización de las empresas como medio para lograr una ma
yor eficiencia y productividad en términos de calidad, precio' 
y servicio a fin de alcanzar competitividad internacional Ó in 
crementar sus exportaciones. 

2.- Fomentar en todo momento las condiciones para crear más cm 
pleos y fortalecer el mercado interno. 
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3.3 ORGANISMOS EJECUTORES DEL PROGRAMA 

1.- Como organisr..o ejecutor: 

Nacional Financiera, S.N.C.,.- Es el encargado de promoveré -
instrumentar el Programa de Financiamiento Integral para la Re 
conversión Industrial • 

2.- Como intermediarios financieros: 

Las sociedades Nacionales de Crédito Ó bancos de primer piso. 

3.4 EMPRESAS SUJETAS A FWAHCIAMIENTO 

Las empresas podrán efectuar operaciones con cargo a lo~ rÍH:llri<o'I -
del Programa, cuando los proyectos de reconversión sean viables y tien -
dan a realizar algunas de las siguientes acciones 

1.- Modernizar el aparato productivo • 
2.- Mejorar la calidad de sus productos, 
3.- Incrementar la eficiencia y productividad 
4.- Desarrollar programas de mantenimiento 
S.- Eliminar cuellos de botella 
6.- Rehabilitar, suprimir áreas Ó procesos 
7.- Desarrollar programar de reentrenamiento de personal 
8.- Y en general, cualquier medida para alcanzar Ó mejorar su com

petitividad a nivel internacional • 

Así, también son elegibles las empresas de servicio industrial que, 
aún en forma indirecta, se involucren en el proceso de reconversión in -
dutrial, con actividades tales como: 

a) Ingenieria industrial , 
b) Exportación, transporte y comercialización • 
c) Consultoría 

Las evaluaciones de los proyectos, deberán incorporar un análisis -
económico y financiero de las inv~rsiones, incluyendo el calcúlo de ,la -
tasa interna de rentabilidad economica y financiera, así como un anali 
sis del impacto en el er::¡pleo, desarrollo regional, ambiente físico, ex -
portaciones y generación de divisas • En su caso deberá tomarse en cuen
ta el efecto de la transferencia de tecnología y entrenamiento personal. 

Los proyectos deberán contar con un plan financiero integral. 

Los plazos de amortización de los créditos se fijarán en bao;e a las 
proyecciones analizadas y acep.adas del flujo de caja del proyecto 

Los organismos ejecutores, directamente y/o por conducto de los in
termediarios financieros, supervisarán durante el período de vigencia -
de los apoyos otorgados los proyectos de inversión financiados parcial -
mente con recursos del Programa, practicando visitas, y verificando el -
cumplimiento de las obligaciones emanadas, del financiamiento, tales co-
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mo aportación, de recursos frescos por parte de los accionistas, y/o de' 
generación interna, cumplimiento de Índices financieros, entrega oportu
na de información financiero y otros conductos de vigilancia • 

Los intermediarios financieros, tomarán medidas necesarias que les' 
permitan comprobar que los bienes y servicios financiados con los recur
sos del Programa sean adquiridos en las mejores condiciones de oportuni
dad, calidad y precio 

APOYOS QUE SE OFRECEN 

El Programa de Financiamiento Integral para la Reconversión indus -
trial, ofrece al industrial apoyos que a continuación detallamos: 

3.5 A. APOYOS CREDITICIOS • 

Los apoyos crediticios que aporta el PROFIRI son entre otros: 

l.- Créditos para capital de trabajo permanente 
2.- Créditos para instalación, ampliación y/o modernización de la' 

capacidad productiva • 
3.- Créditos para la realización de estudios y para la investiga -

ción y desarrollo tecnológico • 
4.- Crédito para capacitación administrativa, técnica y operativa' 

y para asitencia técnica especializada. 

Las empresas que reciban préstamos con recursos del programa debe -
ran aportar, cuando menos, el 20% del costo total del proyecto • 

l.- Los créditos de capital permanente: 
El objetivo de este tipo de crédito, es incrementar el aprove
chamiento de la capacidad, fortalecer los flujos de caja de -
las empresas cuando así lo requieran, por ajustes que implique 
la reconversión. 

El banco mundial tendrá una participación máxima de 2.5 millo
nes de dólares norteamericanos ó el 50% del monto total del -
prestamo, lo que sea menor, a una tasa de costo porcentual --
promedio (CPP) más dos puntos. 

El ejecutor podrá participar hasta con un 40% de financiamien
to, a una tasa de CPP más doce puntos • 

El intermediario financiero participará mínimo con un 10% del' 
financiamiento, Ó la cantidad necesaria para cubrir el 100% 
del financiamiento del proyecto, la tasa será la vigente de -
mercado a la firma del contrato. 

El tipo de crédito será simple • 

La amortización de los pagos será, trimestral tanto de los in
tereses como de capit~l. 
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2.- Créditos para la instalación, ampliación y/o modernización de' 
la capacidad productiva • 

El objetivo de este crédito, es la adquisición de mAquinaria -
equipo, partes y componentes, instalaciones y/o reaco.1diciona
miento. 

El Banco Mundial tendrá una participación máxina de 11 millo -
nes de dólares norteaméricanos Ó 50% del costo total del pro -
yecto; lo que sea menor, a una tasa del C.P.P. más dos • 

O bién hasta en un 100'/. si se trata de bienes adquiridos en el 
exterior, sin exceder de los maximos seña.lados en e 1 párrafo -
anterior • 

As! también financiera el Banco Mundial, hasta un 70%, si los 1 

bienes se adquieren en el país. no obstante que sean de origen 
extranjero, cuando no excedan los máximos señalados • 

El ejecutor podrá participar hasta con un 30% del financiamien 
to, a una tasa de C.P.P. más doce puntos • 

El banco intennediario financiero participará con un 10%· del -
financiamiento, a la tasa de mercado vigente a la firma dei -
contrato • 

El tipo de crédito será refaccionar!o • 

el plazo será de hasta 31 años, incluyendo 3 años de gracia • 

La amortización de los pagos será trimestral, pudiendo ser 
hasta semestral tanto para capital como para intereses 

3.- Créditos para la realización de estudios, para la investiga 
ción y desarrollo tecnológico • 

El objetivo de este crédito, es financiar el costo de estudios 
sobre investigación, desarrollo tecnológico, su adaptación y -
asimilación así como de administración profesional y de eleva
ción de nivesles de productividad • 

El Banco Mundial podrá financiar hasta el 100% si se trata de' 
pagos efectuados en divisas y hasta en un 70% si el pago se -
realiza en moneda nacional, la tasa será al C.P.P. menos tres. 

La diferencia contra el total del préstamo, podrá cubrirse co-:. 
mo sigue: 

El banco ejecutor aportará como máximo el 307. del financiamie~ 
to,a una tasa de CPP menos 3 • ·'.•;, 

El banco intermediado financiero aportará como m.ínimo el 101,• 
del financiamiento a la tasa de mercado vigentes • 
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El tipo de crédito será simple 

El plazo será de hasta 13 años incluyendo 3 de gracia • 

La amortización de los pagos será treimestral, tanto para cap,!. 
tal como para intereses • 

4.- Créditos para capacitación administrativa, técnica y operativa 
y para asistencia técnica especializada. 

El objetivo de este crédito, es llevar a cabo programas forma
les de capacitación que requiera el personal tanto administra
tiva como técnica y obrero, derivado de las propias acciones -
de reconversión • 

El Banco mundial podrá participar hasta en un 100% si se tra -
ta de pagos efectuado en divisas y hasta en un 70% si el pago' 
se realiza en moneda nacional, y la tasa será del CPP menos 3. 

La diferencia contra el total del préstamo, podrá cubrirse co
mo sigue: 

El banco ejecutor participará con un máximo del 30% del finan
ciamiento, a una tasa de C.P.P. menos 3. 

El banco intermediario participará con mÍni~o del 10%.del .fi -
nanciamiento • 

El tipo de crédito será simple • 

El plazo a financiar será de hasta 13 años, incluyendó 3 de -
gracia • 

La amortización de los pagos será, treimestral tanto para ca -
pital como de intereses • 

Ahora en la amortización de los apoyos créditicios, objeto de' 
este programa, se pueden adoptar a las siguientes modalidades. 

a) Pagos iguales de principal, e intereses sobre saldos in -
solutos. 

b) Pagos de principal crecientes con refinanciamiento par 
cial de intereses, en función del flujo de caja • 

c) Y pagos crecientes de capital e intereses a valor presen
te. 

La mezcla· de apoyos crediticios a una empresa con recur-sos del pro
grama, será de 11 millones de dólares norteamericanos, sin embargo se -
podrán gestionar apoyos superiores cuando as{ Jo requieran los proyectos. 

Cabe señalar, que culaquiera de los apoyos financieros comentados,
pueden otorgarse en dólares, de acuerdo con las necesidades y generación 
de divisas de las empresas • 
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B. APORTACION AL CAPITAL ACCIONARIO 

Apoyo para la suscripción de capital accionario, este tipo de oper.:!. 
ciones, sólo podrán llevarlos a cabo Nacional Financiera y no exce
der el 49% del capital social de la empresa ó del equivalente a 3 -
millones de dólares norteamericanos, lo que sea menor • 

Alternativamente se podrá otorgar crédito a los accionistas, para -
que estos, a su vez, inviertan los recursos como capital acciona 
rio. 

En cada caso se determinará la forma de amortización y el plazo, -
que no podrá exceder de 13 años • 

Estos créditoR deberán garantizarse con bienes muebles e inmuebles' 
propiedad de los accionistas, asf como, otro tipo de garantías asa 
tisf acción del banco de primer piso. 

C. ORIENTACION Y ASISTENCIA TECNICA 

Nacional Financie ra brindará a las empresas y sociedades naciona -
les de crédito orientación y asistencia técnica acerca del programa 
de financiamiento integral para la reconversión industrial (PROFIRI) 
as! como de los procedimientos para obtener sus apoyos, como a con
tinuación se detalla : 

1.- En el caso de empresas grandes, con la participación de la Ci
rección de Promoción de la Industria Básica y Bienes de Consu
mo de la Dirección de Promoción de la Industria Metalmecánica' 
y de Bienes de Capital, y de la Dirección de Crédito. 

2.- Tratándose de empresas pequeñas y medianas, participarán la Di 
rección de promosión de la Mediana y Pequeña Industria por co!!: 
dueto del personal de PAI, así como la dirección de crédito y' 
en su caso, las sucursales regionales. 

3.6 QUIEN OPERA LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO INTEGRAL PARA LA RECON -
VERSION INDUSTRIAL • 

Le toca a Nacional financiera por vocación y por encargo del Gobier 
no Federal operar los recursos del PROFIRI, así también fungirá: 

1.- Como administradora de los recursos del pro~rama, controlando, 
Transfiriendo y supervisando su aplicación. 

2.- Como banco segundo piso, descontando a las Sociedades Naciona
les de Crédito los financiamientos que otorguen al amparo de -
este Programa 

3.- Como banco de primer piso otorgando directamente créditos, i -
gualmente al amparo de este Programa, para ser descontados en' 
el mismo • 
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Cabe señalar que las condiciones generales del crédito a otorgar, -
serán los siguientes: 

s) Los plazos de los apoyos financieros se determinaran de acuer
do con el flujo de caja del solicitante. 

b) Para el descuento de operaciones al amparo de este Programa -
bastaría que el banco que actué como intermediario financiero' 
haya suscrito el convenio con Nacional Financiera del Programa 
de promoción y Apoyo Financiero Integral a la Industria de Bie 
nes de Capital, a cuyos términos y condiciones se acoge PROFIRI 

c) El actual límite de autonomía para la utilización de recursos' 
del Programa es de dos millones de dólares, lo que agiliza --
enormemente las operaciones • 

d) El punto anterior se hará sin perJu1c10 del procedimiento de' 
someter a la operación a la consideración del Banco Mundial • 
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4.- CASO PRACTICO BAJO EL PROGRAMA DE RECONVERSION INDUSTRIAL • 
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4.1 INTRODUCCION 

La Industrial, S.A., ea una empresa joven de apenas nueve años -
de vida, iniciamos operaciones en enero de 1978 en Tlalnepantla, Edo. 
de México, fabricando piezas fundidas en aluminio para la industria -
automotriz. 

En el año de 1982 decide trasladarse a la ciudad de QuerétarO, -
y adquiere maquinaria y equipo más moderno, cambia su método de fundi 
ción en molde de arena para cambiar a molde permanente. 

Loa constantes cambios en loa modelos de los automóviles ha ori
ginado una revolución tecpolÓgica de los Estados Unidos de Norteam~ri 
ca, Europa y Japón, La Industrial como proveedores de la rama automo
triz está conciente de este suceso y ha tomado las medidas necesarias 
como diversificar su actividad de pasar a ser un simple fundidor de -
piezas de aluminio a ser maquinador de partea : 

La empresa está conciente de la competencia de los proveedores -
que surten a la industria terminal, están ofreciendo calidad y servi
cio de prestigio internacional, sin embargo La Industrial ya ha toma
do las medidas convenientes y está modernizando su aparato productivo 
adquiriendo maquinaria y equipo muy avanzado para competir en el mer
cado mundial • 

La Industrial está produciendo calidad, precio y servicio, su re 
to ea lograr mantenerse como proveedor confiable como lo han califica 
do sus clientes y desde luego seguir creciendo y mantenerse actualiza 
do en la tecnolog{a que demanda el mercado automotriz • 
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4. 2 FOWA TO If SOL! CITUD CE DESGJENTO 



IBrco Int.eJ::rnetliario 

óS 

SOLICITUD DE D~SCUENTO 

NAC IONA!. F rn.>.NC IERA 

(M:Exo 2l 

Multibanco Comernex, S.N.C. Fe::ha ____ J_U_L_I_o_l_9_8_7_. __ ~ 

I.- DATOS DEL SC'!:.ICITANTF. 

Nanhre ____ La_I-'n_du_s_t.;..r..;;;i.;;.a.:.l ,_, _¡s..:•.;;.A.:... ----- GrUfX> -------------
Danicilio Oficira Circuito del Me son No. 186-7 Col Del. Prado Tel. : 6 00 27 

--------
Danicilio Planta Calle 2 No. 18 Fracc. Inds. b. Juárez. Qro, Qro'!'el.: _4_4_7_83 ____ _ 

Giro y/o Actividad Fabricaci6n, Compra, Venta ~e Metales No Ferrosos 

Ncrnbre del Representante <le la El'npresa: C.P. José Andrade Cruz. 

Ncrnbre del Representante del Proyecto C.?. Jo1é Andrade Cruz • 

Fecha de Constit.A:i6n __ l_B_Ag~o_s_t_o_d_e_l_9_7_i ___________________ _ 

Capital r-ocial : Inicial ~; l 000 000 l\ctual $ 960 000 000 

Ultiroos mnentos de capital: 

De Fechas 27 mayo 1980 07 Julio 1982 30 Octubre 1986 

A$ : 10 000 000 60 000 000 960 000 000 

ACCIONISTAS 

N o m b r e Macionalidad Participaci6~ 
Sr. (a) ._Ing. Guillermo Arturo Vernon Galin:!" '{C. 

Sr. (a) Ing. Dino Michelis Turco 

Sr. (a) .Ing•- Horado Camargo Fdez. 

Mexicana 

Mexicana 

Mexicana 

304 

3 77. 

164 

Mexicana Sr. (al .Ing. Guillermo Vernon Galindo y Christensen -'-==..;=.:e;;__ ___ _ 9?: 

Sr. (al • Sr. Roberto Vernon Galindo y christensen Mexicana 8?: 

En caso de ser persora ooral señalar los ac::ionis2s. 

CONSEJO DE .W~IIN!STRJ..CION 

N o m b r e P u e s t o 

sr. (al Ing. Guillermo Arturo Vernon Galindo y C. Presidente 

Sr. (al Ing. Dino Hichelis Turco Secretario 

Sr. (al Ing. Horacio Camargo Fdez. Tesorero • 

Sr. Cal 

Sr. Cal 

' ' 
' 
' 
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. 

PRINCIPALES EJECUTIVOS 

NaTibre Fila,d Puesto 

a) !!!a· Guillermo A. Vernon Galindo 48 . Director General 

b) rna. Horacio CamarBo Fdez. 41 Gerente General 

e) Ing. Dino Hichelis Turco 48 Gerente de Ventas 

d) C.P. José Andrade Cruz. 51 Gerente de Finanzas 

e) 

COMPAAIAS SUBSIDIARIAS Y FILIALES 

Matriz: 

Sl.lbsidiarias Filiales Actividad 

NO TIENE ºNO"TIENE 

E:-:perien: ia 
en el ramo 

20 

10 

29 

Part. en el 
Capital 
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II.- PRODUCCION 

Detalle de los Principales Productos que Elabcra 

Pre::io e-e venta 
Unitario 

1 Carena P/ Caja de Transmis16n TOD 32 ,426 3 

2 Múltiple de· Admisi6n Ford 4 cil 13,938 dlls 3 

3 HÚltiple de Admisi6n Chrysler TBI 12,348 4 

4 Múltiple de Adm1si6n Ford V6 30 000 3 

5 Carcaza P/ Caja Tunsmisi6n 32,426 3 

Caoacidad de 
pi::caoccioo 
instalaóa 

(Unidades/año) 

120 000' 

250 000 

180 000 

12 000 

30 000 

Procl~i6n real 
(Unidades/año) 

110 000 

216 000 

150 000 

10 000 

28 000 

Materias Primas Prircipales Procedencia 
\ de participaeión 
en la produccii5n 

Aluminio SAE 323 ( al 356 México 45'%. 

Aluminio SAE 323 ( al 319 ) México 45'%. 

Arena Sil lea México 5'1. 

Nucleant 2 y 363 México 2'1. 

Resina Isocure México 3'%. 

Prircipales Provee:lores Materias Primas Plazos de Pago 

Aluminio, S.A. DE C.V. Aluminio 356 10 días 

Estaño y sus Derivados¡ S.A. Al~inio 319 30 días 

Quimlca Borden, S.A. de c.v. Arena Sbell 30 dCas 

Ashland de México, S.A. de C.V. · Resinas . 30 d{u 

Fo•eco, S.A. de c.v. Nucleant 30 dCas 

Breve descripcioo del pio:eso de prcdxx:ioo: 
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El aluminio en lingotes es introducido en un horno de reverbero a una temperatura de 
7002C, del cuál se vacía ya fundido a un molde pennanente, al que se le ha puesto un 
corazón de arena. Se solidifica la pieza y se le saca el corazón de arena con marti
llo neumático y pasa al depto. de acabado 

En este departamento se cortan con sierra los sobrantes de la pieza y se les da aca
bado con banda de luja rotativa. Pasa al departamento de fugas y en algunos casos se 
les da tratamiento ténnico a la pieza. Pasa a inspección final y una vez aprobadas -
pasan a producto tenninado 

( ver anexo 1 ) • 

/ 
Te::nología 

De qui€n: 

Cuánto Pagan: 

NO HAY 

$ 

Pro:lL'CCi5n o ventas 

Asesoría T&:nica $ 

Re;¡alías $ 

Propia 

El<terra 

' 

1xxxx1 s1 

CJ ·Si 

, 6 

Corcepto 

Corcepto 

' 

C::J No 

C::J.No 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

·.• 

r El poryecto consiste en fabricar 3 nuevas piezas fundidas en aluminio, ÚtiÚzando las 
instalaciones de nuestra planta en queretaro, Qro., adquiriendo el equipo adicional -
necesario y llevando a cabo la ampliación del edificio 

Estos nuevos productos requieren además, el proceso de maquinado, para lo cuál se ad
quirirá el equipo adecuado y con esto se dará un mejor.servicio a los clientes, am 
pliando as! el mercado potencial de la Elnpresa. Las piezas nuevas que originan este -
proyecto son: La topa frontal del motor para General Motor• de México, S.A. de c.v., 
El cuer~o compresor para Garret Turbocharger División en California, U.S.A., y el "C~ 
rrier " para Chrysler de México, S.A., en volúmenes anuales de 114,000, 50 000 y ----
120,000 piezas respectivamente • 

' 
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LA J~blJSTRlr\L 1 5.A, 

Ut\OOMh [)( fLUJIJ UE Pf<OfJOCCIOll 

; ........... ------: 
: HUO..ENH Y : 
: ES'ffiONt:1 il : 
~ -................. ---~ 

: ------------: 
ftRfftllA 

SHEll 
;------------1 

: ... ------------: 
-------···-----> :SE HESCLA E~ :<--------·----- ---------------·>iPREPN!hCllll : 

; El HORHO : 
)------.. --.... ; 

~ -----------· l 
: íUSI!™ Dl:.L 
: liUHtHIO ft l 
: /00 GRAl•OS : 
:-------·---- ~ 

: SE VftClA El : 
l ALUHIHIO EH : 
:EL HOLbE CON : 
: Í.L CORALOll ; 
: ----------- --1 

. ' 
1 -·----------·-· ;------------- i 

:st StJUDIFICh: : S[ ROHPE El : 
i LA PitZh )' SE;··------··-: COlinZON DE 
l ~Cft El CORA-: : Afit.Nft U Se : 
: ZOH LON M1k 1 1: TlfiA, 
: LLO ilE\Jllr\TICO i :------------· l 
: ........................... _ .. : 

l OC ARlHMi l 
:----.............. _: 

:----- .... ------: 
: FORll/ilOft 
: DE CliAZON : 
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LA INbUSTRIAI., S.A. 

Dll\GAAM OC íl.UJO llE P~OúllCCION 

:-................... ___ : 
:com DE co- : 
iLAOAS O SOBR-: 
ii\IHES Df LA : 
lPJE'lA CON SI-¡ 
iERRA (;l~Tn : 
: .......................... -: 

:-----................ : 
ISE LE M ACh-: 
iB~DO COH OIS-l 
:cO kAHDh OC 
iLlJA Y LIHA ; 
:fiOTAlJVA 

. ~ ñl GIMAS : ¡ f'kl.IEllA l1t: 
;f·JHA~ SE LESi"-------·IFIJGAS A UHli 
:ll/l lki\TAH!tlH IPRl$lfJH DE : 
:rn ITRHICIJ : iJO f' S 1 
; ......................... -¡ :--·-··-----.. --; 

: .......................... : ;-·--------: 
: IHSf'ECCJON : Pf.'()DUCTO 
: FJNt.1.. S! : TOiM!Nt\00 

:---------------»: Af'RUE9nN O :----------------·--·------------): tltl!AA!lll \-------) CUEHTF: 
,fif.CHltZnN LnS 
: PIEZAS \-------------: 
: ........................ .. 

. . . 
\':'':""'.'"""""""""""""'""-: 
l LAS HUI: VnS ; 
if'TEZAS. PllSA- : 
iRAH h HAOUJ- ; 

NMl:i!: 
:----------·-· ! 
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III.-. C!Ú:DrTO SOLICITADO 

Tipo de Cr€ilito 

1) Apc:r¡o a capital de 'L'ral::ajo 

2) Refaccionario 

3) Simple 

4) Simple 

5) Suscripci6n Accioraria 

Mónto 
dlls. 200 000 

dlls 2 160 000 

Plazo Tc·::a l Forr.a de 
Meses /Gracia ::-cm.ida Jl.r:ortizacifo 

48/12 meses trimes tta 1 

48/12 meses cuatrimestral 

INVERSIOS 'l'()TAL DEL PROYECTO '/ FOR.'IA DE FINl\!lC!A!.\IEW':O 

Inversión 
Corx::ep te * Total 

dlls 
l) ~o a capital de 'I'ral:a)o 

200 ººº 
2) Refaccionario 2 760 000 

3) Sillple 

4) SiJtr~e 

5) SUscripci6n l\ccionaria 

ll Para capital de Trabajo ?e..'n'i!nente 
2) Para El::¡ui.pamiento 

Recursos Recw:scs 
Drpresa Ejecutor 

600 000 640 000 

' 

!'.E:CUrSOS 

BIRF 

i :.ea ooo 

Fe::ur:;a; ln ""\ 
ter:re!iar ia 

200 000 

40 000 

3) Para la realizaci6n de es"J.ldiOG y para la investigación y desarrollo tecnolégico 
4) Para la capacitación a:ti.."'.istrativa, t&:nica y qierativa y asist:.en::;i.a t&:nica e:s;:e:=ia 

liza.da. 

*) Presentar detalle ¡xir se;.a.rado, de la inversión en ceda concepto. 

GARANTIAS QUE OFRECE 

CONCEPTO 

Planta Industrial 

Activos que se adquieren de_ est_e proyecto 

Valer Actual 

Hillones de dólares 
apox. 

1.5 

2.8 
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IV. - MERCADO 

l'.erca::!o al que se 
cdenta Princip.ües Prcrluctos 

Carcaza P/ Caja Transmisión TOO 

Múltitl~sión Ford 4 cll. 

Múltiple de Admisión Chrvsler 4 cil, 

Automotriz 

Autpnotriz 

Ford Motor, S.A. DE C. 

Ford, ll. S,A 

Autcmqtriz Chrys1er. u.s.~ .. 
Múltiple de Admfsfón Ford \'5 '"to=IOtrf z Ford México 

Carcaza P/ Coja Tran9mfsfÓ" Tl'X+ Forrl, " s • 
SUs precios son carpetiti'."os: !XX:] Si LJ No Razones: 

EXPECTATIVAS DE MERCADO: 
La tendencia arntal del oa.:rado autnmotr J 1 de E r ' PG ]a ÓC cpmprar piezas mac¡1d..,j'"as, 

externamente, ya que con la velocidad de los cambies ecnolÓgicos los proveedores ext~r-

nos resultan más baratos. ::..~ el país se cuenta cor. ~uy poca competencia por lo que ex:! -
grandes posibilidades= para la empresa de ampliar ~·.: mercado en éste campo y con perspe::ti-

vas de exportación • La planta está planeada para a~astecer altos volúmenes como los rtque 

ridos por el mercado exterior al que le ha estado ... tndiendo principalmente como exporudor 

indirecto 

Planes de mp:insi6n de los actuales o nuevo.; prOOu::tos: El proyecto de fabricar tres n·"e -

vas piezas: Para General liotors y chrysle_r y Garrett que origina la presente solicitud, im 

plicando la construcción de una nueva nav~. y la instalación de un nuevo proceso de r.;aq~ina

do qne nos permitirá diversificarnos y ofrecer prcx!ucto final en vez de maquila 

Nuevos Productos: 
Tapa frontal General Motors, Cuerpo Compresor de C¿:rett y Carrier de Chrysler, S.!. 

Prircipales Clientes '!'&mires óe Venta Docu1\enta 

Trans .. isiones y Equipos Mecánicos lS dias D Si % @ No 

Ford lt>tor Com~anl 1 S.A. DE ~.V. (Ch!.i!.L. 15 di as D Si % ¡ru No 

Chrysler de México, S.A. DE C.V. 30 dias D Si % @ No 

Ford Y.o0tor Company, S.A. DE C.V. (mex) 30 di as D Si % @J No 

Rcnaul t Inda. Mexicana 1 S.A D!: C,V, Jll di as o Si % o No 

D Si % o No 

D Si % o No 
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V,- RECURSOS HUMANOS 

Situacim l\ctual : MAYO 1987 

Persoral 331 Obreros de P 1an ta 110 T&:nicos 10 

Evenblales !14 FUn:ionarios 3 
Enpleados 107 Ejec..i~~os s 

Derrama Salarial Anual 1 060 059 Hiles de pesos 

Sirdicato: EJ !By D t!o rey· 

N:Inbre : Sindicato de Trabajadores de la Inde. HetalmcdniAiiÚado .a · .. CTH • · 

Relaciores EXCELENTES 

Contrato : GJ Colectivo D Le¡ O In:lividml 

Fecha de revisi6n Noviembre de cada año Fecha último aurr.ento Ce salario 19 julio 1987 

por $ -------
23 % 

Relaciones con el personal y princi¡:eles prest:aciores: 

Relacionee excelentes , 

Prestaciones arriba de lo que marca la Ley, de previsión social ·;de CJ!I!!Citación • 

Personal Adicional Necesario. 

Empleados Aóninistrativos -----

Cbreros calificados 

~leados Vent:..'_s 

Cl>reros no calificados 

VI,- LOCALIZACION 

____ ~nicos _20 __ 

40 Eventuales 

9.lperficie terreno 14 661 m' Superficie constru:ciéo _ __:2;;_;.78.:..4;_;;;.m'__: __ _ 

ru Propio D Rentado a: ----------------·----
Renta Me..-:sual $ Venc. Contrato--------

Motivcsee la ubicaci6n de ese lugar Se encuentra situado en un lugar estratéúcamentc 

cercano a nuestros clientes y proveedores . 

Otras pl.a.<tas (de la ~resal En la antigua planta en Tlalnepantla, F.do. de Méx • •P. t!e·: 
nen las oficinas de ventas, compras y bodegas 

Planes de :rovili2aci6n a otros lu;¡ares: 

!.ugares y causas : 

CJ Si 
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CANALES DE DISTRIBUCION Y MEDIOS OZ TRANSPORTE 

SU produ::to llega al consunidar a trav~ de : Nuestros clientes, quienes son fabricantes 

de motores para automóviles y cajas de transmisión 

Q.it! canales de distrihuci6n utilim su C01feten::ia Los mismos • 

PUBLICIDAD PROMOCION Y FUERZA DE VENTAS 

Medios de Proro::i6n No se requiere publicidad, en este medio lo que prppicla las yent~e 

es la calidad, puntualidad y precios competitivos internacionalmente. 

cuenta con asesoría P'lra publicidad G;'J ?ropia [;] Ajera 

CUE.'1ta con Agentes de Ventas D Si ~llÍrnero ~] No 

Plams que cubren ?lo. de l>qen.tes para e/u 

1-,,•_ '>·: .' 

---------'-'"---:'-7"""'=~':--"'."-.-'~.¡- ;;'.' 
.- e• ;• ;/'/:••; ,~\3¿; .<i!~:~~~ j:;~-~·· ' .. !';:·'., ,. • ,-. •' ,.,, 

--------'-.;;..:..-"-~'-'"'"~""""-';,:.;.-,.:-: .·;: 
·· .. ~:.:· - ,,:,. - -
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VII.- FINANZAS 

Días Inven~ias ___ 2_l_d_!_a_•------------~------:"'.'.--,.-..;.;,. __ ..,..._~-

Revaluaci6n de Actives Fijos [gJ Si O . ¡.;0 ... ·· .·-;p~ ..•.. 1 

Periodicidaj MENSUAL EN BASE A INDICES y SE AJUSTA ANUALMENTE CON AVALU~-. ;1:• .. 1 
Descrip::ioo de la poll'.tica en cuanto a crMitos barcarios corto plazo.:f-::~go.plazo: __ l 

::.::::·... 'º""°" ,. ..,,,.... '"·~·"'· "'""·· ·'· ""'"¡;~¡~;i~u·,, u, '· i 
Cr€rlito de/a Filiales y/o SUl:sidiarias No hay • )':. :;(\ ~~t{ f 

Política Ge.'EJ:al de ~lamarniento PT/AT=40 \ ,~:C . . X '.:~f.,,·c.~;.~.'.::]~;.· 
Política de Utilidades: Reinversi6n 100 \ , oiJia~~'.:: fJ-Ji~o::.; .% 

----- ';::: '• ·-·" . . ; .... 
Políticas de aunentos de Capital : --~Ca~d~a_;.2...:a!!.ñ!!:o~s-· .:.;....;:.;._;..;._;.,;.···.;:.+._.,.-"-'f:"'-'•'•"'-•-~·-'-'-''"-'--'------

,; :\o 

Efectos por reva1Üaci6n y trato qua se les dá: Se afectán los activos fijos, su depr<;"...!_i::._ 1 
ci6n, inventarios, costo de ventas, y capital contable. La cuenta de actualización de ca- \ 

pita! se origina por la reexpresión del capital contable, y el exceso ó insuficie~ 

la actualizaci6n del capital, es el resultado de actualizar los dem~s rubros sujetos a --

tevaluación) mencionados anteriormente •· 
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CRED!TOS PREFERENTES Y 

Si la enpresa goza de c=édi tes preferentes: 

Tipo de Créilto --~Pr,_.__,,.,~-"'ex::.1P:.::º~r-"'ta,.,c::.:i"'ó""n-----_-c-F-Ollll!-.. "'"·····"'"'. •. _;:zi~~~f~slGOO·•··~OO.•OOO 

Acr~r Banca Confia, S.N.C. ·.y.Multibanco="i:o~~;;¡,ex; ~~fcfif:O.:~•~é e:'.:~ i~I;i,··:.c\~---·· 
~~-----'------'----------=-----------'---'"'-"-~-

. Vencimiento -'--'6_0_d_!_ª_ª·""";,._ .... _•'-.'~ ~; ·f ~~· I,~I~··_9"'";S_7._· --
- --'<~. '.-·'-. ' - -J\,: :~})<-. ~-:ii~:: ,_, .. 

Cartera de·Clierites. Exportación·; _ ... ;•\_:;:' •·p··· 

60 d{as 

G'lrantías 

FiL~zas o Avales Sin fianzas ni avales •. 

Tipo ele Est:!mulcs Fiscales de que.goza 
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LA INDUSTRIAL, S. A. 

4.3 . 

a) Raz6n Social 

b) Fecha de Constitución de 
la Sociedad 

c) Giro 

d) Oficinas Administrativas 
Queretaro. 

e) Oficinas Administrativas 
Mexico. 

f) Ubicación Planta Fabril 
Queretaro 

g) Nombre de los Accionistas 
Arturo Vernon Ga lindo y C 
Guillerr.io Arturo Vernon G. 
Roberto Vernon Galindo Ch 
Horacio Camarfo Dez. 
Dino Michelis T. 

i.a Industrial, .S.A. 

27 de enero de 1978 

Fabricación compra, venta distribu -
cf6n, importación, exportación y di
seño de artículos de metales no fe -
rrosos • 

Circuíto del Mes6n No. 186-7 
Condm. Cadereyta • 
Col. del Prado, C.P. 76030, 
Apdo. P. 881 Tel: 6 00 20 • 

Kelvin No. 37 
Fracc. Inda. San Nicolas , 
Tlalnepantla, Edo. de México 
Tel: 5 65 96 24 y 5 65 94 19 

Acceso II No. 18 
Fracc. Inds. B. Juárez 
Telex: 121672 XOLME 
Te 1: 7 06 17 y 7 O 7 2 7 

Nacionalidad Miles de 
Mexicana 288 000 
Mexicana 81 600 
Mexicana 81 600 
Mexicana 153 600 
Mexicana 355 200 

960 000 

pesos 
· Porcen 

·~ 30 
9 
8 

16. 
37 

100 
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LA r·.~·:srRIAL, S.A. 

Consejo de A:!:ní¡:istración 
Ing. Arturo \'ernon Callnrlo 
Ing. Dino Michelis Turco 
I~1?J. Hor;tt: io r:"~~argo FcrnJndez 
C.P. Virgilio !:enestrosa Zarate 

>iichelis 
ir. '.rtas. 

Nac lona l i.dad 
}fe xi zi¡;a-
Mexicana· 
Mrixica·na 
}lo:dcana 

Ar.tu ro ·.Verno"o j 
· Pres idcn te . ¡ 

~- ·---·r:"';;·-~ 

-." 

Puesto ?r cs-·l-<l_e_n_t_e_ 

Sccretr.irio 
Tt::soréro 
Comisndo 

rj~'qL~: E:,u~ls~~ 
¡ Gto • Produc el ón · 
-~-·--- _ ___, 

:urrí~ulum de Ing-: Artu'ro 'Verno\"l, Horacio Carnargo y José Andr:ide • 
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,CURRICULUM VITAE CONDENSADO 

: )':;.:·_.)_ 

~o-· 

Guillermo Arturo ,Ver~cin''(;h~ndo''y c~rte~ .' 
." ! ·.,. ' ·t,. .·;.; , .. ,; ... ! - -.:' > _"_·~ ' 

Generales:- -

Curriculum 

.'.':JJ1'f> /, ; M~lcr~~'no, naeido en México, D.F. el' 
,~.·:x -- ·, :, 2~,~e<.diciembre de 1938. Casado con' 

· ._'~.'.~·. ·.:·:··<:;:··~}.:-"· "'· ~---~·::¡.d~s.,-·h~jos 
: ~-:_\:~.·- > 

•-T{tulo de Ingeniero Químico 
_Uriiversiclad Nacional Aut6noma de Mé-
xic'o • 

. 1958-1962 
Menci6n Honorífica 

T{tulo de Químico Metalúrgico 
Universidad Aut6noma de México. 
1960-1964. 
Mensi6n Honorífica • 

Maestrfa en Administraci6n de Empre
sas. 
Universidad de las Américas. 
1967-1969. 

Varios Seminarios Técnicos y Admini.:!., 
trativos • 

Experiencia. Empresaria 1: 1961-1964 
Gerente de Producci6n de Vernon Mfg. 
Co. de México, S.A. de C.V., 
Una empresa familiar que hac{a bala
tas automotrices. 

1965-1969 
Gerente de Planta de Aceros Anglo, -
S.A. 
Planta de fundición y laminado de -
Aceros Especiales. 

1969-1970 
Superintendente General de la Plan -
ta de Ruedas de Ferrocarril de Fundi 
cienes de Hierro y Acero, S.A. 

1971 a la fecha • 
Gerente de C!a. Mex. de Fabricacio -
ne" Electromecdnicas, S.A. 
Presidente del Consejo a partir de -
1983. 



Otras Actividades: 

197 7 ;, la fecha e Pres id elite y socio ' 
fundador de La Indus tt fa l 

1969-1970 
Profesor de Metalúrgka 
UNAf!. 

19,71-a la fecha 
Miembro del Comité Ejecuti\'o de !n -
dustria lfacional de AtJltopartes. A.C. 
Presidente en el período 1977-1979. 

1984 " la fecha 
Miembro Comit-' de Crédito !\egionai -
de Nacional Financiera.~ 
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CURRICLJLUH VITAE CONDENSADO 

DATOS GENERALES: 
Nombre: 
Fecha de nacüniento 
Lugar de nacimiento 
Estado Civil: 
Número de hijo9 
Direccción actual 

Profesional 

Otros es tud fos· f 

Experiencia Profe~ ion a 1: 

Ing. Horacio Camargo Fdez. 
Enero 4 , 1946 

· Huejutla, Hgo. 
Casado 
4 
Ciruelos No.201 
Plaza Cipreces ·11011 

Jurica Campestre 
Querétaro, Qro. 

Colegio Manriquez y Zárate 
1952-1957 

Colegio Alonso de la Veracruz 
1958-1960 

Escuela Preparatoria No.l UNAM 
1961-1962 

ESIME Instituto Politécnico Nacional 
Ingeniero Mecánico Electricista 
1963-1967. 

Técnicas de manufactura 
Universidad de Nuevo León. 
1967-1968. 
Fundición y laminación de aceros. 
HOAG HUTENWERKE 
Dortmund Ale:nania marzo 
1968 agosto 
1968 • 

Gillette de ~·léxico. 
1965-1966. 
Técnico Mécanico en el área del ta
ller de herramientas 

Nabl.sco Famosa: 
1967 
Jefe de Producción en el.De~to~ de -
Pastas. 

Hylsa de México 
1968-1973 
Selección y adiestramiento de perso
nal en el área de·lamlnnción. Super
visl.Ón de montaje del equipo y arran 
que de la plant3 • 
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Vehículos Automot. 
(VAM) 
1973 agosto 
1976. 

Mexicanos -----

Enlace del área de fundición y maqui 
nado de componentes de motor. -
Aóesor de la Gerencia de Planta de -
fundición. 
Gerente de planta de fundición repo!. 
tando al Director General. 

Motores Perkins, S.A. 
1976-1978 
Gerente de Ingeniería de Manufactura 
rep~rtándome las siguientes áreas : 
~laneación y proyectos de planta y -
manufactura. 
Ingeniería de Planta 
Mantenimiento 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería de Procesos 
Ingeniería de Herramientas 
Afilado y almacén de herramientas 
Compras no productivo 

La Industrial 
1978 a la fecha 
Socio fundador de la Empresa y Geren 
te General de la misma en la plantal 
de México en Tlalnepantla, de enero' 
de 1978 a noviembre de 1985 • 
Al considerarse la operación en Que
r~taro y adquirir el 30i de las --
acciones de FEMSA (Compañía Mexicana 
de Fabricaciones Electromecánicas, -
S.A. ), se decidió manejar corpora
tivamente las dos empresas, quedando 
como Di:r:ector General y Presidente -
del Consejo el Ing. Arturo Vernon G., 
y pasé a· ocupar el cargo de Gerente -
de Planta • 

XOLOX-FEMSA. 
Socio y miémbro activo del Consejo de 
Administración de amb as Compañías • 
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CURRICULUM VITAE ·coNDEK~~!JO 
. . . . ··- .. 

DATOS GENERALES; • 

Fecha de nacimiento: 

Es ttid iCÍs Prof esi6h~ les : 

Idiomas 

Cursos Impartidos. 

Asociaciones Profesionales 

Desarrollo Profesional: 

-- - -

21 de ago~~ de 1935 

México, D.r. 

Callejón. ce1 Toro No. 102 
Col. Carre:as , ~eré taro, 

Casado 

Contador J'··~:i;:.co y Auditor 
Ese. Super::r de Comercioy Admtrii5<. 
tración de: :.p,¡;, 
1954-1958 

Diversos cu:sos y seminarios sobre::.: 
temas fina:..: ieros, contables y __ fi~!: 
les. 

Inglés so·~ 

Informació:r, !inanciera. ITESM · T, .· . 

Unidad Edo. :e México. 
1983-1984 

Socio del :~;tituto Mexicano de Eje
cutivos de !inanzas desde, 
1980 • 

Prieto Rui:: ie '.'elasco y Cia. 
Contadores ::-.r:i l icos y Audito res. 
Auditor Encc:;ado 
1958-1960 

Química Hoe~:~;t de México, 
Auditor Interno 
1961-1965 . 

Grupo Spic"'r Gte. Adminis ti-a tii,o -
de Dircc- s;:.:er, s.A: ~-,·•··r<i(1 :::,~. 
Contralor de Ejes TractivoshS~A~': g;e 

~9~s-1916 éL/' ... ~L:J~.·' 
Industria eléo:tric:a Aut:Oinotrfz, S :;... 
( Grupo DESC1 
Director Adrrinistrativo 1976-1917 • 
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Transmisiones y Equipos Mecánicos 
l?~A. de C.V. 
Querétaro, Qro. 
Gerente de Análisis Financlero y Ge
rente de PlaneaciÓn de Abastecimien
tos. 
1977-1980 

Grupo Belther México, D;F. 
Contralor Corporativo 
1980-1984. 

La Industrial 
Querétaro, Qro. 
1984 a la fecha 
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LA INDUSTRIA~, .. s .• A •. 

Personal ocupado a mayo 87 . (~erét1~o 
Obreros · : ... 
Produce i Ón . ·.·.f ~<::}:i9·f~:·r 

~~~~:~!n~:l c; 1!:~~enimiento < ;:.ii t.~ 

Empleados 
Produccion 
Control de Calidad 
Herramental y mantenimiento 
Ahastecimientos 
Depto. de Personal 
Vigilancia 
Dirección 

SUB TOTAL 
Finanzas 
Ventas 

TOTAL EMPLEADOS 

·.·.·.-·'2317 

22 
~~;<:. 

9 
3 
4 

::¡::. 
~-

11 

M) Monto de la Nómina anual promedio 

N) Tipo de Contrato de Trabajo 
Contrato colectivo de trabajo, celebrado con~el 
bajadores de la Industria Metalmecánica, fundiciones, 
similares, anexos y conexos del estado de Querétaro, C 
ción La Industrial, S.A. 

Desde el inicio de la empresa no se ha tenido ningún conflicto -
laboral de ninguna Índole, por lo que se desprende que las rela
ciones laborales son excelentes. 

Existe un plan permanente de capacitación para todo el personal' 
instalado como de nuevo ingreso, logrando de ésta manera la ad.aE. 
tación inmediata al equipo de trabajo • 
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, • ,¡ DATOS DEL CREDITO 

1.- Tipo de Crédito 
Refaccionario 

2. - Importe : 
Hasta por equivalenl:Je en monena nacional de u.s. DLLS 2 120 000 
Se solicita para descuento en el Programa de ·.F"inancl.amiento Inte 
gral. 
Para la Reconversión Industrial ( PROFIRI ) apoyada con recursos del 
Banco Mundial y se deriva de la. solicitud de crédito por U.S. OLLS -
2 160 000 • 

La participación en el financiamiento será como sigue 

1. Referido 
la inversión % Referido 
Total al monto 

Institución. 
del Proyecto Financiable 
Dlls Z 960 000 Dlls 2 360 000 

Banco Mundiai.': .. <: :._, '·"· :¿ .. F'" 

Nafinsa, s.~.c. CEje~·u~o~ ·) 

1480 

640 

50 63 

22 27 
,·. <:·- .. : ·_--

Banco Interni~clt~rio 240 8 

100 

10 

100 

3.-

4.-

2 360 
===:::=~=--:_ ·t<~/ ': , __ ·-

~- -~:,.~: : .,_ ': ' 

Plazo;':. · · { ' - '?i \ 

El plazo ~'olicttado es ~.e·~: ~ñ.P.~ .. ~\'i{ii.~.$.·.•.u .... '.~~º. un p.e .. ~.!a,do de gracia de' 
un año :.:. · · - . 

~~"~. ,:,;;;',i~~~ZD~'.Li. ~ _. _ :, : ' .. 
Destinó:·;_-.- ·-· . •. ··;:·: _ · · · •. :· · 

·Financiar· pare ialínerite-.la adqtilsi~j.ón_,,de. los aÚ:ivC:Ís .qú~ se deta 
llan en el anexo No. 

5 .- Garantías: 
La Planta Industrial y los actlVos ·que se adquieren con el: credito. 



INFOHMACim; r.REDIH<:IA . 

1.- Tipo de créditos vigent<,s que tiene b empres11. 1 importe y acreedor' 

2.-

A la fecha la emprl'\sn t i.Ónci auto~·izadas L1s sigu lc.nt~s· 1 fneas ele --
créditos : : " 

. . . ~~:: .. ·: . :~:·· <-- ,,... . 

Mú 1 t l banco Come.rmex 

Banca 

e'xportadon 
Fome:-:-

•JOO. 

-300 

600 

. '.:,,'-'· 
?-{il loños d~ '- pQ'~·6s·'.:;~_-';:·._ :·.: 

- ·-
Cartiis 'ile O 
crécllto 

LOO 

'·-··.--·--.·r.o üa l 
:'.';': . .::-:400:;,:: 

_1_0_0 __ :_·. ··.···~;j~{ ;;~~6~>y_ 
200 

.::~;·-~:~·~~-~=~-====== 
··:~ ,--;_. - - :· . -·.'._,: 

. ' ! " '-~· ~· .. 

Experiencia crediticia que ha tenido la empresa º :· --- >· 

Desde el i~icio de sus operaciones en Querétaro, -Qro. ~·· a fines de -

1983,. La· empresa ha contado con el apoyo de Nacional F'inan.ciera y -

llanca Concia a través de créditos para financiamiento de exporta 

c!Ón, ·. preexportación (Fomex), re faccionarios (Fogai.n ) y cartas de' 

crédito para impar tac ión de materias primas. En enero de 1987, in i

cl amos nuestra relación con M. Comermex. 

La expreciencia por nuestra parte, ha sido ampllament.i{'.iiaÚsfilc'to-
- •. 1 ~7''_:'•" '~;:-:•~::_~··:; __ ; __ y.e''--.''"'·- '_. 

r{~ y_·--,PC?!tcrn6s c·o_nfiar en que las institucione~--~de--o,¿fédll:O~·~·me-f\'Ci00~-::_ 

das lo. confirmaran • ·::: :\( -{:~~, .· 
-;::-

3.- Informes de Crédito 

Se pueden recabar los que sean necesarios 
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LA INDUSTRIAL, S.A. 

4.5 DATOS SOBRE EL MERCADO 

A ra!z de la crisis de 1982 en México, el mercado de la indus 
tria automotriz se vió contraído de tal manera que estuvo al borde de 
la quiebra, La Indus~rial se ha caracterizado desde su inicio por 
competir en los mercados internacionales con productos automotrices -
competitivos en calidad, precio y confiabilidad de entregas 

Este mercado tan dinámico y competido nos ha permitido desarro -
liarnos y mantener nuestra planta productiva trabajando a tres turnos 
seis d!as a la semana desde que La Industria inicio sus operaciones -
hasta la fecha, a pesar de la crisis que atravieza el pa!s. 

Nosotros atribuímos éste éxito a que, nuestra mentalidad y siste 
ma de administración de la empresa tiene y ha tenido siempre el enfo:
que de productividad y competitividad internacional en todos sentidos 
y como consecuencia, el hecho de competir internacionalmente nos ha -
hecho sensibles ha las tendencias tanto tecnológicas como de mercado' 
dentro de la industria automotriz. 

Con ésta convicción se inicio La Industrial, cuando se detectó la 
necesidad del mercado por la sustitución de partes de hierro en los -
automóviles por partes de aluminio para reducir el peso de los autos. 
Esta necesidad no sólo persiste sino que día con d!a se incrementa su 
aplicación en forma i::asiva en éste ramo • 

Se inicio con múltiples de admisión, carcazas para cajas de velo 
cidades y bombas de agua. Prosiguió con cabezas de motor y transejesl 
y ahora entrando a una nueva generación de motores que no usarán dis
tribuidores de encendido, que no serán tan pequeños como los Europeos 
ni tan grandes como los anteriores motores Norteamericanos. 

Serán motores de entre 2,500 y 3,800 C.C. ( 2.5 a 3.8 litros ),
pero mucho más potentes y mucho más confiables que los anteriores, pe 
ro conservarán la tendencia de reducir el consumo de combustible por1 

unidad de fuerza aunque ya no con un énfasis Único en la economía. 

Debemos estar concientes de que acabamos de atravezar por una 
crisis petrolera mundial en donde a todas las grandes empresas auto~ 
trices las obligó a realizar inversiones millonarias para reducir el' 
tamaño de los autos y los motores. Hace dQs años se revirtió la ten -
dencia de incrementos de precio a la gasolina para el usuario en los' 
Estados Unidos y todos comenzaron a soñar sus grandes y potentes mo -
torea. 

Este fenómeno ha hecho concicntcs a algunos fabricantes de autos 
de que se les redujeron de más algunos rootores y automóviles pero que 
tampoco pueden volver a invertir cambiando diseños, por que no tienen 
tiempo y perderían la carrera. Tienen que aprovechar lo que tienen co 
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mo producto en la actualidad y aumentarlo de tamaño dentro de lo que' 
un rediseño les permita, en tanto desarrollan la siguiente generación 
de motores 

Ahora bién, técnicamente sólo existen tres formas de incrementar 
la potencia de un motor del tipo turismo sin alterar su durabilidad: 
Aumentar el cubicaje de los cilindros, turbocargando el motor modifi
cando algunos componentes y el otro es quitando peso a sus componen -
tes ó eliminando partes móviles que consumen energía 

Dentro de estas tres alternativas se pueden dar muchas combina -
ciones y esto es lo que estamos atacando como mercado de fundición: 

1.- Fabricación de carcazas para turbocargadores de automóviles 
y camiones que serán vendidos a Garrett Turbocharger Divi -
sion, quién es el mayor fabricante de turbos a nivel mun -
dial • 

2.- Fabricación de carcazas para unidades balanceadoras para el 
motor 2.5 litros de Chrysler. Esta unidad es impreacindin -
ble para evitar las vibraciones de los motores de 4 cilin -
droa de 2.5 Lta, ya que aprovecharán su motor de 2.2.lts ac 
tual, lo abrirán en cilindrada y usarán turbos para obtener 
más potencia. 

3.- A General Motora se le fabricarán tapas frontales con bom -
ba de agua integrada que usarán en su nuevo motor de 2.8 -
lta. y con la cuál ahorrarán peso • 

Como se aprecia, estamos atacando el mercado de fundición que se 
usará en los motores modificados y en la nueva generación de motores' 
Ósea, lo que se usará por lo menos los próximos 5 años en esta in 
dustria • 

Aunado a lo anterior y como consecuencia de la rápidez de loa -
cambios tecnológicos en la industria en general, se ha generado un -
mercado aún mayor que el de la propia fundición y que es en resumen -
lo siguiente : 

Tradicionalmente loa fabricantes de automóviles han maquinado 
los componentes de fundición que compraban de las fundiciones. 
Esto básicamente debido a que el maquinado de los componentes a' 
grandes escalas eran rentables y confiables en calidad a través' 
de la utilización de los que se conocen como 11 Líneas Tranafer -
de Maquinado 11 , se consideraba que el maquinado era 11 No delega
ble 11 a terceros y éstos no se atrevián a invadir dicho mercado' 
por tres razones fundamentales: 

1.- La inversión para maquinar un sólo componente de motor re -
basaba los $ 5 000 000 00 de dólares y quedaba absoleta al' 
cambiar de diseño la parte. 
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2.- Los fabricantes de automóviles acertádamente consideraban -
que de no ser ellos los que maquináran, no se podía confiar 
en la calidad externa • 

3.- La alta automatización en las líneas transfer requerirán de 
poco personal y los fabricantes de autos eran competitivos' 
aún pagando a sus operarios $ 14.00 dólares por hora. 

Con las nuevas técnicas de mercado y la altísima competencia in
ternacional, los cambios de diseño son más rápidos que antes con lo -
cuál ya no hace tan rentables las líneas transfer para ellos, sobre -
todo en lo que a la amortización d~ la inversión se refiere. Con la -
difución de las nuevas técnicas de control de calidad ya existe la -
certeza de que pueden comprar externamente tan buena Ó mejor calidad' 
que la que elloR producen. Con el desarrollo de los centros de maqui
nado de control numérico, la inversión requerida para maquinar un com 
ponente en especial es cuando mucho la cuarta parte de la anterior yl 
con la ventaja de que son máquinas universales que sólo se reprogra -
man y siguen funcionando para el componente sucesor • 

Los centros de maquinado son un poco mas intensivos en la utili
zación de mano de obra per~ mucho mas fl~xibles en cuanto a cambio~' 
se refiere y su uso se esta extendiendo rapidamente y absorviendo mas 
y más trabajo de la industria terminal que ya no puede competir con -
los costos externos. 

Al comenzar a comprar externamente, los fabricantes de automóvi 
les se han dado cuenta de que no sólo les resultan más baratos parte• 
por parte sino, que han abatido sus costos internos en áreas como con 
trol de calidad porque ya no tienen que inspeccionar, primero funcióñ 
y después maquinado, que ya no generan rechazos de maquinado sino que 
sólo compran partes buenas y que sus costos de inventarios se reducen 
a la mitad • 

Lo anterior como se dijo está creando un nuevo mercado inmensa -
mente grande en donde para una empresacomo La Industrial es ventaja; -
Compite ampliamente en la calidad y precio, se integra verticálmente' 
diversificando su mercado, deja de ser un proveedor con muy poco va -
lor agregado para ingresar en un mercado de producto con alto valor -
agregado de mayor tecnología y más cercano a un producto final • 

El no hacerlo por el contrario, nos condenaría no sólo a no cre
cer sino a reducirnos porque la demanda está cambiando en ésa direc -
ción • 
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LA INDUSTRIAL! S,A, 

PRODUCCION TOTAL DE VEHICULOS EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CUADRO I 

Y CANADA COMPARADO CON EL RESTO DEL MUNDO 

'Z TOTAL DE LA 
PROD. MUND, 

AÑO u.s. CAN ADA US, Y CANADA MUNDIAL u.s. US,CANADA 
rno 8 1005,869 390,836 8•396,695 10°577,426 75:69 79.38 
1951 6' 757 ,014 415,420 7 °172 ,434 9°352,635 72 .65 76.69 
1952 5 1 561,796 434,102 5 • 995 ,89A 8°324,023 66.82 72.03 
1953 7 1349,123 486,049 7•835,L~ 10 1426,544 70 .42 75 .07 
1954 6 1536,729 352,109 6 1 888,838 10 '438. 996 63.16 66.57 

1955 9 1204,049 452 ,114 9°656,163 13 1 628,103 67 .54 70.85 
1956 6 1 918,758 471,350 7 1 390,108 11 1 675,203 59.26 63.30 
1957 7°220,431 413. 5 77 7•634,008 12 1 399,816 58.23 61.57 
1958 5°121,269 356,418 5 •477,687 11 1 289,036 45.36 48.52 
1959 6 1 723,588 367,939 7°091,527 13'916,125 48.32 50.96 

1960 71 905,119 397. 739 8•302,858 16 1488,340 47.94 50.36 
1%1 6 1 652,938 386. 923 7•039,861 15°288,245 43.69 46.23 
1%2 8 1197,311 505,187 8. 702 ,498 17 1 999,263 45.54 48.36 
1963 9°108,776 631'356 9 1 740,132 20 1 373,248 44. 71 47.81 
19~ 9°307,860 6 70, 990 9 1 978,850 21'727,002 42.84 45.93 

1965 11°137,830 846 ,609 ll •984,439 24 1 266,799 45.90 49.39 
1966 10 1 396,298 872,214 ll •268,512 24 1 851, 947 41.83 45.34 
1967 9 1023, 736 919, 508 9•943,244 24' 022. 706 37.56 41.39 
1968 10'820,410 1•150,218 11 1 970,628 28 1 356,002 38.16 42.22 
1969 10 1205, 911 1 1 326,478 U •532,389 29'809,527 34.24 38.69 

1970 8 1 283,949 1 1 159,504 9•443,453 29 1403,479 28.17 32.12 
1971 10 '6 71,654 l' 346' 765 12•018,419 33 1423,579 31.93 35 .96 
1972 11' 310. 708 1•430,084 12' 740' 792 35' 5 77' 783 31. 79 35.81 
1973 12 '681,513 1 1574,820 14•256,333 38 1 917, 733 32.59 36.63 
1974 10'071,042 1 1524,874 11°595,916 34' 732 ,826 29.00 33 .39 

1975 8 1 986,513 1'424 ,006 10•410,519 32 1 998,363 27 .23 31.54 
1976 11 1497,596 1•640,112 13 113 7' 708 38 1 341,012 29.99 34.27 
1977 12°702,782 1 1 775 ,445 14•478,227 40' 946' 772 31.02 35 .36 
1978 12 1899,202 1°818,492 14' 717 ,694 42'299,436 30.49 34.79 
1979 11 1479,993 1 1631,676 13 1111,669 41'518,599 27.65 31.58 

1980 8 1009,841 l • 3 74 ,329 9•384,170 38 1513' 635 20.80 24 ~37 
1981 7'942,916 11 322' 780 9•265,696 37•230,055 21.34 24~89 
1982 6'985,595 11276,452 8 1 262,047 36 1112,594 19.34 22.88 
1983 9' 205' 375 1•524,413 10•729, 788 39' 755 ,231 

·• 
23 .16 . 26.99 

1984 10' 939 ,048 111129, 2R3 12 1 768,331 '•2 1057,686 26.00 . 30.56 
1985 ll '652. 71,3 1 1 933,381 13•586,124 44 1 779,524 26.02 30.34 

FUEl'TE= LIS. MOTOR VEllfCLF. HAllUf'AC'l'URERS OF TIIE U.S. INC. 
CANADA= STATISTICS CAllAIJA 
HUNDO= VARIOUS OVF:RSEAS SOURCES. 
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El mercado de La Industrial, está orientado al mercado de expor
taci6n directa 6 indirectamente, principalmente en los países de Esta 
dos Unidos de Norteamérica y Canadá, como se puede observar en el cua 
dro No. 1, 2 y 3 el mercado de estos países es tan grande que ah! só= 
lo concurren los proveedores con la más alta calidad tanto en el pro
ducto como en precio • 

El mercado potencial de La Industrial , incluye todas aquéllas -
piezas de aluminio suceptible de ser fundidas por el proceso de molde 
permanente. 

Esta definición abarcaría piezas de las siguientes industrias: 
Automotriz, Aeroespacial, Eléctrica, Aparatos Domésticos, Cons -
trucción, etc. 

Sin embargo La Industrial ha decidido por lo pronto, concentrar
se dentro de la industria automotriz donde ya ha creado una imagen de 
calidad y servicio a nivel internacional • 

Dentro de la industria automotriz las siguientes partes suelen ' 
ser de aluminio fundido por el proceso de molde permanente: 

MÚltiple de Admisión 
Carcazas de Caja de Transmisión 
Cuerpos de Compresor Turbo 
Tapa Frontal 
Bombas; de Agua 
Bombas de Aceite 
Cabezas 
Balanceador Cigueñal Carrier 
Concha de Embrague 
Sopo,· tes, etc. 

El Automóvil tipo lleva entre 20 y 30 kg de aluminio fundido por 
este proceso. Es as! que podemos afirmar que la producción total del' 
mercado de América del Norte ( Canadá, E.E.U.U. y México ), que es el 
mercado natural y dentro del cuál compite La Industrial, arula en las' 
300 000 toneladas anuales que comparadas con las que produce La Indus 
trial significa que sólo producimos el 5% del mercado total. -

Los proveedores, aparte de La Industrial que concurren a este -
mercado son entre otros: 

PROVEEDORES 
C.M.I. 
METALLOY 
ACE. CO, 
FORD ESSEX 
GENERAL MOTORS MASSINA 
NEMAK 
KELSEY HAYES 
CE. MONTUPET 

PAIS 
Ü.S.A. 
U.S.A. 
U.S.A. 
U.S.A. 
U.S.A. 
MEXICO 
MEXICO 
CANA DA 
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OHIO ALUMINUM u.s.A. 

El mercado· de piezas autc:motricee tiene rasgos muy particulares' 
diferentes a otron mercados • 

a) Los clientes son i:r~y grandes, de hecho con excepción de Tre 
mee, todos loe clie~tes de La Industrial, están entre las':" 
50 compañías más s=a~des de .E.E.U.U. 

b) Son más los provee:~=es que los clientes 

c) Está muy orientado ~~cía 'la calidad y el servicio. 

d) Loe clientes en est~s circunstancias son fieles a sus pro -
veedores, se puede ~ecir que cumpliendo con sus compromisos 
una vez que entr& e: ~roveedor casi tiene el equivalente a' 
una patente, fallan:~ el proveedor en calidad y servicio, -
no dura un año • 

La Industrial ha pasado .e prueba de fuego, es aceptado como pr~ 
veedor confiable, ahora el ret~ es cumplir lo que el cliente pida 
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LA INDUSTRIAL, S. A. 

4.6 DATOS DE PRODUCCION 

Los productos a fabricar son los siguientes: 

PRODUCTO CLIENTE 
Caja Transmisión TD4 *Tremec 
Caja Transmisión Sakura *Tremec 
Multiple de Admisión V6 *Ford 
MÚltiple de Admisión UPPER *Ford 
MÚltiple de Admisión LOWER *Ford 
MÚltiple de Adinision F3A *Ford 
MÚltiple de Admisión TBI *Chrysler 
MÚltiple de Admisión PI *Chrysler 
Balanceador Cigueñal Carrier Chrysler 
Carcaza p/Turbocargadores Garret 
Cuerpo Compresor General Motora 
Tapa Frontal General Motora 
Múltiple de Admisión Plenum General Motora 

* Nota: Estas piezas son fundidas Únicamente, las demás piezas son 
fundidas y maquinadas. 

El mercado actual de piezas automotrices fundidas en aluminio es 
tá tomando un sesgo nuevo derivado de un mercado automotriz mundial: 
ultra competitivo • 

Antes de 1977 los diseños de los motores automotrices permane 
cián intactos durante décadas y las plantas reaccionaron haciendo lí
neas de maquinado, llamadas transferencias donde en cada operación se 
hacía en una máquina diferente. Son líneas muy eficientes, pero muy -
caras porque se necesitan muchas máquinas muy especializada9;en ellas 
no existe la posibilidad de montar otra pieza que no sea la pieza pa
ra la cuál fué diseñada, hasta para efectuar un pequeño cambio en el' 
maquinado de la pieza, había que parar toda la línea y hacer manio 
bras mayores. 

Pero al fin de la década de los 70 empiezan las grandes precio -
nea que han de cambiar los conceptos de como se deben fabricar los -
motores 

La exigencia de los gobiernos de que los contaminen lo menos po
sible. 

Menor contaminación demanda carros más ligeros y motores más efi 
cientes; y aquí nace La Industria para proveer componentes de alumi: 
nio que pesan la tercera parte de sus sucedaneos en hierro, simultá -
neamente la competencia japonesa exige diseños más eficientes más no
vedosos; lo cuál trae cambios en los diseños cada vez más frecuentes. 
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Al estar cambiando los diseños de los motores con cierta fre 
cuencia, las l!neas 11 Transfer " se comienzan a perfilar como elefan
tes blancos y las armadoras plantean as{ los problemas a que se estan 
enfrentando. 

La mano de obra es muy cara que sólo se justifica si tengo' 
lfoeas 11 Transfer 11 de altísima producción, 

No se justifica una línea transfer porque sólo voy a hacer' 
la pieza durante cuatro años y luego cambio de diseño • 

Para competir con los japoneses no puedo hacer todos los mo 
toree iguales, necesito segmentar mi mercado dando a unos~ 
un motor de aspiración normal, a otro turbocargador y a 
otro por inyección de combustibles; pero esto me quita vo
lúmen y no justifica una l{nea transfer. 

Enfrentándose a estos problemas, las plantas buscan alternativas 
para que sus proveedores le entreguen las piezas fundidas en aluminio 
maquinadas, dándoles buenos resultados ya que las fundiciones en vez' 
de líneas rígidas tipo transfer,optan por líneas más flexibles conce
bidas alrededor de centros de maquinado controlados por computadora -
con esto la planta automotriz se vuelve realmente un armador y está• 
recibiendo una pieza de alta calidad a un costo conocido , 

INSUMOS 

Las principales materias primas y materiales, entre otros son -
los siguientes: 

Aluminio 319 
Aluminio 319.1 
Aluminio 356.1 
Aluminio 356.2 
Estroncio 
Nuc leant 
Arena Sílica 
Discos de Lija 
Sierra Cinta 
Isocure 
Limas Rotativas 
Tubos de Grafito 
Estearina 
Termopar 
Prodag 
Nitrógeno 
Oxígeno 

De las materias primas se importarán aproximadamente el SO'Z, 
sin embargo se puede adquirir en el país, as! como los materiales , a 
continuación se detallan algunos proveedores: 



Aluminio, s .• A. 
Estaño y sus Derivados 
Metal Exchange Co. U.S.A. 
Química Borden 
Ashland de México 
1hyssen Marathon 
Silice del Istmo 
Gicelo Sistemas 
Foseco 
Productos Químicos Mardupol 
Galva Qu{mia 

DEL PROCESO DE FUNDICION 
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Romve 1 Alumlnlo 
Tec:nologla de Meta les 
Vulc:an Materlals Co. U.S.A 
Barros Coloniales. 
Calfer de México 
Arenas SÍlicas 
Casa Sonuner 
Aplicación Inda. Neumática 
Técnica Metalurgica Funco. 
Abastecimientos Industriales 
Aceros Nacionales. 

El resumen del proceso de fundición es el siguiente: 

Materias primas utilizadas.- Aluminio en lingote de aleación de' 
dos aleaciones fundamentalmente: SAE 326 (AA-319-0) utilizada en 
múltiples de admisión, cubiertas de ecbrague, carcazas para ba -
lanceador, etc., y SAE 323 ( AA-356.0 T6 ) utilizadas en carca -
zas para transmisión, turbos tap,as frontales con bomba integrada 
ó bombas de agua solas, etc. Otra materia prima utilizada como -
adición al aluminio es una aleación de estroncio al 10% y 13% de 
silicio • 

Origen de la materia prima 
importada 

Apróximadamente 50% nacional y 50% 

Materiales indirectos.- Dentro de la fundición se emplean varios 
materiales que aunque son parte del producto, revisten gran im -
portancia dentro de la estructura de costos porque alcanzan has
un 15% del costo de manufactura. Dentro de aspectos materiales -
se encuentran principalmente: La arena sílica, las resinas de -
fundición y sus catalizadores, las bandas de lija, sierras cin -
tas, etc, todas de origen nacional • 

Combustibles.- Se emplea exclusivamente gas L.P. para los hornos 
de fusión y los hornos de tratamiento térmico • 

Maquinaria y Equipo.- Se utilizan principalmente los hornos an -
tes mencionados, máquinas de moldeo, sopladoras de corazones, -
mezcladoras de arenas, equipos de limpieza cincelado y esmerila
do y equipo de medición y prueba de fugas para el control de ca
lidad. Para el proceso se emplean cajas de corazones y moldes de 
hierro ó acero. 

El proceso de fundición en forma resumida consiste de las si 
guientes etapas: 

a) Recepción de materiales: En esta área se inspeccionan todos 
los materiales productivos que llegan a la empresa, ya sea' 
en nuestro laboratorio químico-metalúrgico ó dimensional. -



102 

Una vez aprobado, pasa al almacén de materiales. 

b) Fusión.de metal: Se lleva a cabo la fusióg y control automá 
tico de la temperatura del aluminio a 730 e en los hornos 
de reberbero,, cargando manualmente los lingotes de alumi -
nio y el estroncio • 

c) Fabricación de corazones: Se mescla la arena con la resina' 
en proporciones controladas valiéndose de un molino mezcla
dor, se verifica su resistencia con equipos de control de -
calidad y se vacía en la tolva receptora de las sopladoras' 
de corazones • 

En las sopladoras de corazones estan colocadas las cajas de 
corazones y dentro de éstas es soplarla arena a 60 PSJ¡ la -
forma interior de la caja de corazones es una réplica exac
ta del interior de la pieza que se desea fundir pero en far 
ma negativa¡ una vez llena la cavidad de la caja se le in ':' 
yecta catalizador en forma gaseosa el cuál reacciona quími
camente con la resina y endurece la arena hasta convertirla 
en una masa sólida y rígida. Se extrae el corazón abriendo' 
la caja por mitad, se rebabea manualmente y se almacena • 

d) Moldeo de la pieza: Contráriamente al corazón, el molde es' 
una réplica de la parte exterior de la pieza en forma nega-
5iv~también. El molde es calentado a una tenperatura de 340 

C el molde al igual que la caja de corazones consta de dos 
mitades, se abre el molde que está montado en una máquina -
de moldeo, se coloca dentro el corazón y se \'uelve a cerrar 
el molde. Entre el molde y el corazón queda un hueco que -
será ocupado por el aluminio fundido y for::iará la pieza¡ el 
corazón tiene algun material exedente que si toca el molde' 
en pequeñas áreas para servirle de apoyo y que no se mueva. 
El operario toma una cantidad de aluminio l{quido con una -
olla de acero y lo vierte dentro del molde, se espera apro
ximadamente 5 minutos a que solidifique, abre el molde y ex 
trae la pieza la cual coloca en un transportador • 

e) Acabado de la pieza: Una vez que se ha enfriado la pieza en 
el transportador, ésta se mete a una cámara de descorazona
do en donde, por medio de vibración se desintegra el cora -
zón y se le extrae toda la arena quedando sólo la pieza for 
mada de aluminio con algunos excedentes. Por medio de cln: 
celes neumáticos, sierras cintas y esmeriles se le quitan' 
los excedentes y queda la pieza terminada 

f) Inspección de la pieza: Aunque cada etapa del proceso ha -
sido controlada estadísticamente para garantizar la calidad 
de la misma, esta es inspecionada al final, probada de fu -
gas e identificada como Última etapa del proceso • 
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g) Tratamiento térmico: Ho todas las piezas requieren de éste 1 

proceso, Únicamente las fabricadas con aluminio AA-356.g Tb 
Estas se colocan en canastillas dentro del horno a 538C du 
rante doce horas, se sacan del horno, se sumergen sn aguas• 
durante 10 minutos, se colocan en otro horno a 154-C duran
te 3 horas, se enfrian y se inspeccionan sus propiedades me 
cánicas y su dureza 

h) Almacén de producto terminado: Todas las piezas aprobadas -
son almacenadas en el almacén de producto terminado, antes' 
de ser embarcadas son auditadas por muestreo por control de 
calidad con la filosofía de 110 11 defectos lo cuál significa' 
que, de una muestra representativa de la producción no debe 
encontrarse absolutamente ninguna condición fuera de especi 
ficación ; si se encontr;ra, todo el lote se rechaza a pro:
ducción para que, ó se reinspecciona Ó se retrabaja Ó se -
vuelve a fundir. dependiendo de la gravedad. Esto asegura -
el que nuestro cliente ó nuestra planta de maquinado sólo -
recibirá piezas dentro de sus límites de especificación • 

DEL PROCESO DE MAQUINADO 

En el proceso de fundición se ha hablado en forma genérica' 
ya que es un proceso establecido dentro de La Industrial, -
es similar en todos los productos y se emplean el mismo ti
po de máquinas, tanto en los existentes como los nuevos pro 
duetos. En máquinado sucede algo similar aunque debemos ha:
cer mensi6n de cada uno de ellos de manera separada • 

Tapa Frontal con Bomba de Agua Integrada 

Volúmen anual,- 114,000 piezas terminadas 
Tiempo maquinado por pieza.- 9.5 minutos • 
Cantidad de cMtros de r:iaquinado.- 3 .5 al 85% de eficien -
cía. 
Días de trabajo año. 276 hábiles • 
Horas diarias efectivas de trabajo.- 22 horas • 

Carcaza para turbocargador 

Volúmen anual.- 69,000 piezas terminadas • 
Tiempo de maquinado por pieza.- 4.0 minutos 
Cantidad de tornos fresadores.- 1.0 al 80% de eficiencia 
Días de trabajo al año.- 276 hábiles • 
Horas diarias efectivas de trabajo.- 22 horas 
Nos sobrnria capacidad '1e crecimiento para 25 ,000 piezas a
adiciona les por año 

Carcaza para unidad balanceadora 

Volúmen anual.- 120,000 piezas terminadas 
Tiempo de maquinado por pieza. - 9 .O minutos 
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Cantidad de centros de maquinado.- 3.5 al 85~ de eficiencia 
D(as de trabajo al a~o.- 276 hábiles 
Horas diarias efec~ivas de trabajo.- 22 horas • 

Materia prima.- La materia prima a utilizar serán las piezas de' 
fundición en bruto que fabricamos dentro de La Industrial, En es 
te caso serán las piezas descritas • 

}!ateriales Indirectos: Como materiales indirectos se utilizarán 1 

brocas, cortadores hilicoidales ( end mills ), cortadoras circu
lares de pastillas de carburo de tugsteno, aceite de corte,etc. 

Herra~ientas: Se utilizan mesa de coordenadas para trazo, cali -
bradores de aire, dispositivos de relación, dispositivos de prue 
bas de fusas, comparador Óptico, etc. Todo lo anterior para la= 
r.iedició~ y el control de la calidad de la parte. Se utilizarán -
ade:::ás 1 !aves netL"Tl,;ticas de torque controlaco para r.iontar las 
piezas en las máquinas y herramienta varia para el proceso • 

Equipo: El r.iaquin.-ido se realizará en c.:ntros de maquinado de con 
trol n~~érico horizontales Ó torno fresador, de acu~rdo con la :
relación antes descrita. 

Dt:L PRCGSO DE VALIDACION DE LAS ~:AQL'I~:AS 

Antes de que las máquinas sean embarcadas hacía nuestra planta -
debeoos reali:ar una validación de cada una de ellas en la planta del 
proveedor para ~arantizar que todas nos darán una confiabilidad y re
petitividad centro de + 6 Sigmas lo cuál nos asegura que siempre esta 
remos trabajando dentro de los l{mites de control de la especifica -: 
ción de nuestros clientes: 

Al recibir las máquinas en nuestra planta, se instalarán y se -
probarán de nuevo siguiendo el mismo proceso antes descrito y hasta -
que se co~prüebe su confiabilidad se liberará de responsabilidades al 
fabrlcante res?ecto a la presición de las máquinas pero conservando' 
la g;,rant(a de durabilidad y servicio • 

~EL PRO:E:SC DE MAQUINADO 

:.as m.:quir:as al mome:nto de probarse ya han sióo prosra:r.adas para 
una pieza en particular • 

El proceso de maquinado de cada pieza diferente.en nuestro caso, 
se ~~::pone de "primera 11 y "segunda 11 operación. ::,., la: primera ope -
rac1on se monta la pieza en una posición determinaca ·y se realizan -
los maquinadas ~n forma auto~ática de esa cara y de hasta tres de sus 
canto: cepcnditr::o de los maquinados a reali=ar ~n ¿eter.r.inada pieza. 
En la se¡unda optr.-ición se sujeta la pieza a 180oC d sea la cara an
vcrsa y se ~;~~~~~ t~Mhi~n ~uto~1~tica~~~t~ Q~~ ca~~ y hasta 3 de ~u~
cantos ~n diferentes puntos a maquinar • 

T::do lo ;,:i:.,,rlor !.C r.•Jctde de m.rnera que el o;:;(:r.'lrlo sóbr:-.<:nte -
reali:a las sl¡~!<:ntcs op&racloncs 
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Cargas y descargas de la pieza en el 11 Palet 11 correspondiente de la 
'lláquina • 

Coc:orobación de la calidad y presición del maquinado entre operación 
., o~eraciÓn • 

ea...,,bio de herramientas a la máquina cuando sus cartas de control es
tad f stico le indiquen una tendencia no deseable ó ante la eventuali
dad d~ una herramienta rota • 

Li:pieza y conservación de la máquina 

La naquina será capaz de realizar sus propios ajustes debidos al des 
gaste de las herramientas para compensar las dimensiones que sean necesa
rias por ésta causa. Hará los cambios de herramientas de acuerdo con el -
progra."1..'! y la operación que corresponda y cambiará de un " Palet 11 a otro 
una vez que haya terminado una operación y esté lista para iniciar la si
guiente. 

Todas las piezas serán inspeccionadas con diferentes gages y calibra 
dores para garantizar su exactitud y serán auditadas también con la filo7 
sof{a de "011 defectos como se realiza en fundición • 

Eventualmente, de acuerdo con una frecuencia establecida se trazarán 
piezas c::>n la máquina de coordenadas con el fin de verificar el 100% de -
las dimensiones y asegurar que están dentro de control • 

Las piezas terminadas se probarán una vez más de fugas y se enviarán 
al almacén de embarques donde se empacarán y enviarán al cliente • 
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4.7 CONTROL DE CALIDAD 

FILOSOFIA 

Generalmente, cuando hablamos de 11 Control de Calidad 11 en una -
empresa, estamos indicando un simple proceso de inspecci6n del produc 
to, pero en La Industrial la calidad es un proceso de fabricación, es 
decir 11 La calidad no se checa, si.no se produce 11 • 

Existen muchas razones para que en una empresa se cuenten con -
planes y programas en todas las áreas y todo esto se ~rea por una ra
z6n principal; Cumplir con las normas ó condiciones requeridas por el 
producto ó por el cliente • 

Estas condiciones son las que al final de todo proceso incremen
tan ó reducen los costos de fabricación, siendo estos por lo tanto; a 
controlar el 100% dentro de cualquier empresa que quiera triunfar en' 
el mercado competitivo • 

Sin embargo, para obtener el control de estas condiciones del -
producto, es necesaria que la mentalidad de la Dirección de la Cia. -
esté dirigida hacia la 11 Calidad 11 , para que ésta a su vez, sea in -
troducida al personal que la compone, para lograr el objetivo deseado 
el cuál es el de la : 

PREVENCION 

Es el aseguramiento de que las condiciones antes mencionadas se' 
cumplan, por esto, en La Industrial, se ha creado el programa de Con
trol de Calidad, basándose en ésta filosofía • 

1 
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PLANEACION DE LA CALIDAD 

POLITICAS DE CALIDAD 

1.- Una de las principales metas de la compañía es la de competir en 
el mercado nacional e internacional, por lo tanto, no introduci
rá nuevos productos al mercado, a menos que estos sean competit.!_ 
vos. 

2.- Se proveerá todc lo necesario para lograr una calidad superior 
pero cada adición será evaluada para asegurar que la inversión -
tenga un efecto tangible en la calidad • 

3.- Se definirá por escrito las responsabilidades específicas en 10 1 

que toca a calidad, para todas las áreas, incluyendo a la Direc
ción General. 

4.- Las actividades de calidad enfatizarán la prevención de proble -
mas de calidad, más aún que su detección y corrección 

5.- La calidad y confiabilidad, se definirán y medirán en términos -
cuantitativos. ( Control Estadístico de la Calidad ) 

6.- Todos los parámetros y pruebas de calidad reflejaran las necesi
dades del cliente. 

7.- Cada año se definirán objetivos de calidad para actividades tan
to corporativos como de la planta, que incluirán tanto objetivos 
en cuanto al producto, como objetivos en cuanto a actividades -
del programa de calidad de la compañía • 

B.- Todos los niveles gerenciales, tendrán un programa de motivación 
de calidad definido para los empleados de su departamento • 

Con estos puntos, se está dando a entender, que la calidad no es 
un requerimiento específico para un determinado producto ó un clien -
te, sino es un proceso cont!nuo de superación permanente en cada una' 
de nuestras actividades diarias • 
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ORGANIZACION 

Para poder implementar un programa de Control de Calidad,· es ne
cesario la participación de las 4 áreas básicas: 

1.- Ingeniería de 
2.- Ingeniería de 
3.- Ingeniería de 
4.- Aaeguramiento 

FUNCIONES: 

Control de Calidad y Manufactura 
Control de Procesos 
Medición y Trazo • 
de la Calidad ( Auditoria ) , 

, ... _--,::·o·o····.-r: 

1.- Ingeniería de Control de Calidad y Manufactura : 
Es el parea encargada de planear y emitir pol!ticas., procedimie!!. 
tos, inforrnac ión, métodos, etc, 

Además de : 

a) Identificación de los objetivos y métodos de calidad. 
b) Eliminación de problemas en el sistema y pro~edimientos de' 

calidad • 
c) planeación de métodos, procedimientos e instrucciones para' 

llevar a cabo la función de asegurar la calidad al costo ÓE 
timo. 

d) Diseñar la estructura de organización para la implantación• 
y control del plan • 

2.- Ingeniería de Control del Proceso • 
Su función principal es la de implantar y mantener el plan crea
do por ingeniería y Control de Calidad y Manufactura, además de: 

a) Operar y mantener fielmente el plan de calidad • 
b) Evaluar su efectividad y mantenerla • 
c) Solucionar problemas de calidad en el piso, proveedores y -

clientes. 
d) Prestar y dar servicio técnico de calidad a producción en -

las operaciones y controles claves del proceso • 
e) Capacitar y adiestrar al personal a cualquier nivel en ope

raciones y parámetros de control, 

3.- Ingeniería de Medición y Trazo • 

a) 

b) 

c) 

d) 

Planear y ejecutar el 
cación necesario para 
Mantener, controlar y 
cación. 

diseño al equipo de medición y verif.!. 
e 1 producto • 
operar el equipo de medición y verif.!.. 

Verificar que el equipo de medición se opere y Útilice ade
cuadamente • 
Adiestrar y capacitar al personal a cualquier nivel a ut1li 
zar y operar el equipo de medición trabajando en producci&ñ. 
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e) Asegurar que el equipo y herramental para fabricación se 
encuentre adecuadamente contra especificaciones y normas so 
silicitadas por el cliente. 

4.- Aseguramiento de Calidad ( Auditoria 
Al igual que Ingeniería de Control de Proceso, su función princi 
pal es de implementar y mantener el plan de control de calidad : 
en operación, además de: 

a) Auditoría a inspección recibo y pruebas 
b) Auditoría a inspección u proceso de pruebas 
c) Auditoría a inspección proceso por medio de laboratorios. 
d) Responsable 100% del aseguramiento de la falidad en el área 

de embarque 
f) Auditoría a operaciones críticas y claves en el proceso • 

CONCLUSION : 

Al organizar la función moderna de Control de Calidad, debemos -
tener en menten, los siguientes principios generales 

l.- Tenemos que reconocer que la calidad ••• 
" Es trabajo de Todos " 

2.- Evitar el que siendo la calidad trabajo de todos, pudiera -
llegar a ser •••• 
" El Trabajo de Nadie 11 

3.- La calidad no es un proceso de inspección, sino es el pro -
ceso de fabricación, es decir ••• 
11 Que la Calidad no se checa, sino se produce • 11 
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LA JN!IU$T!IIM.., S.h. 
FlUJOOIV1M GOlJ!ñl PRODUCllVO 

¡, • lJECUT AA i'MU~O PRO!JUCll VO 

~ ---------------------............................. : 
EJECUTMi Pf1octhO PROnum V(J 

l ·-···---- RlSf'OllSllbt.E ! 

OPEkf\RlO: 

:--------... -----------------------: 
' '. 

~ .............. __________ .................................. : 
CUllPLtN LA OPEMCIOH Y F.L PRODOC- : 

10 CON LA$ CM/ICTlRISTiCAS MkCA- : 

IJi'tS POR ln liO.Jft lll 1HSPECCllJll !IE :---------l 

PROCESO$ 1 
'. ' 

1 · RESPOrlSAbU ! 

.. 
' 

: ........................................................................ ~ 

:---:----·-----------------------; 
' . ' 

ELllBORllR Gf<ttF !CA !í CONTROi. PARt\ : 

\.AS Vr\R!Mll.ES REl.t-VMTES Dtl. PRO- : 

!ISO l'~ODUCTIW. 

OPERM!Ol 

l----.--------~-------------"':--: 
E.SlA EL Pfíoct:SO !JOOkO 

DE CO!fMI.. '! 

: ---------: RESl'OH~&Ll: 

OPEkAfl!Ol 

fJPERAíilO! 

.. 
' 

: ............................... ---------------........ : 



: .. ----.. ----------------: 
: NW.. l LAR EL PROllLEM 

klSPOHSliblE: 

NO 

Slf'tRVIOOll: :<----
tOlfilill lil tN .l iJ/1[1 

:---------------------· ~ 

: _________________ ,. ............. : 
; JJ.(l(flf !IN\ E lliU.llT N<: 
: flCCIOl[S PREVErilJVAS. 

l\ESf'OHSt'!IH: 
~RVISORI 
COlflfiOL IJt Ci\1.1 Dh!I 

!-----.. -----------------: 

: --------- ---------------: 
: l!OTIFICAA E lllPl.1\H"íA~: 
; N;(;lOliE~ COlif!mJVi\!i, 

í!(Sf'Oll:>hBLC\ 
!ilff.RVI SOR: 
CO~TROI. I1t: CAll!IAO 

: ------------....................... : 

~ ------.................................... : 
; NtfJAli f'filJ&LEK~S Y 
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LA INbUSTl\lnl 1 i.A, 
FLUJJGRMtl GliV!\. f'RODUCTIVO 

2 , - kESOLVlR ~ll.EMS 

:----..................... _______ ........................ _ ~ 

: AVl SM lllilf.blAiiW.ifll AL SUl'lRVISOk: 
f<ESP~M.C 
OPlRARIO: 

:----------------------··---................. : 

: ............ -------------··--------------: 
: C!JjSULTl\R 8. fil\ OC i\CUERlJO A LOS : 
: SINTOMS QUE Ptalílñ LA SITUACJOH : 

f<tSf'OHSAM.E: 
!ilfERVISOO: 
COHftlOL [[ 0...lDnD 

: _ .......... --------------------·---: 

:-----------------------... -----; 

l..(ClflñR l'f.1lC!"SO 1 
f1IODIJCT I~ 

:--·---------.. ---------: 
: m:lf a. FllA IOC.llFICnDO ll PRO-
: IV! ~ 

RESPO~SnBLl; 

SUI 'lRV 1 SOR: 

:JKt'l.ANTAR l'iOIDt\S PREV- : 
:si :001vh& y !ml.f.CllVAS 
:-------->:f'R011JESThS FM EL FltEA 

RE!iOHSnBlE: 
CONTROL DE Clt..llWl SUPERVISOR: 

:------------------------------: COllTfiil. N: CALl ~IJ 
\-------------- .. --------: 

:----------------------- : 
• 111 l LA ACCION f¡QOCRIDA 
---~------------------->IRESOl.VIO U. H1l~LEHA, ·~ : 

SUPERVISOR: 
COllTfill !( CALIDAD : 

: ... ----------------------: 

: SOU.C l 0Nt$ FltEA :-------------------------~-------------·---~----e--------~-----~----
J\l.Sf'O~SAI<l.E ! 
coonmo~: 

' 1 
J ............ _ .. ______ ,.. _____ ... ,._ ... , 
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LA INtfüTklAl, S.A. 
íLUJOGIW\t\ Gt:llERtll Pf!OúutllVO 
::.- kF.~Wtlf.: /\U!Jl!Ofilh !{ f'kOCESOS 

,----· .. ------------------: 
:IULIZhfi MJJJ!TOJdlt DE 
:mcEsos. 

----------------------------->: klSPGllSMslF.: : <- ------------------'--------------
SIJf'EflVISOR: 

:-----------------------: 

:----------------------. 
:ESTA DE ,\CUlRUO l/\ OPEM-: 
;c1111 mtcñ CClr<mA l/\ HO-: lJECUTN< PROCESO 
:Jti DE INSf'ECCIONPROCESOS?:---------~ PfíOOOCTIVO. 

Rl:SPí»l!WllE: 
SUPl:RV f SOF;: 

:---- ... ----.. -----------: ___ .. ________________ ·------------· ',; 
:-----·------------ ... ---: 
:JlllUilllHMI llOTJVO {{ ln : Fnllr\ llf. 
:&1SU!Ef'ANCII\, :-------> EJWÍCION 

hfSPONSABLE: 
S\Jf'fRVlSOfi: 

; ----------------------: 

:------------'"'-----: :-------------------: :---------------------: 
:mt. D!Sf1l!USLE El (0UIF1J: lWOllCJOl!Afi EL EOUIPO l COHIJUOI\ A ll!Glli llJ\llt 

ilL Pki!lfl'<I. : <-------: kE!>P!JHSABLEl :--------i:H. OPE~Afilú. 
RESl'i1'SABLE; 

~ ------------------; 

:------------------: 

: /:U. Dlt\(jlC;l¡fü.{), ? 

¡i(sro¡i: .. A}.l[ : 

~UP€i'HS{J(;: 

; ----------------- ~ 

; ·--------------: 
:IHGtlllEfllHiliH Y Cill.O-: 
:Clt LA IA!Eut HOJll [{ 11151': 
: ~CCUJN-f'i!~:rnis tM 111 

-----:Pli1LO Mr:l\l t{ lil TU<NO: 
RE:Si'1 l~');Jll; 
$Uf'LP.I: ii.1\; 

~ ---------·-----·---- ~ 

:----------------------: RtSf'iJllSABLE: l---
SUl'ERVJ!iOO: 

:-------------------: 
:\llTEAA!iWI WlEH ES EL : 
:FW'OOllilE Dl COllxGUlf< : 
:a illlIPO 0\1\NJEllHl!EIHO,: 
iWITWfiLESol 

ríSPIJllSABLE: 
9.fERVISOf.: 

:----.. ---------·--·; 
~ -------------------- : 
:ClJISéWIR EL ElllllPO. 

~Sf'Oll$h8L(: 

gJ<ERVJSOR: 
:------------------- : 

;----------------------·; 
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LA INIKJSTfilAL, S.A. 
FlUJOOllilllh Gl10/i. f1!0DUCTIVO 

:---.... - ................................... -1 

ICN'ACITNI M. OPEAARIU DE 1 
1 frCUEAOO A LA HO.W. DE IHS- 1 
: PECCION-PROCESOS, : <--------------------
! . RESPl»ISABLE: 1 . 1 
: Slff.kVISllU 1 · 1 
1-------.. --------·-------l : 1 -· ' 

. 
' : -----------------------' 

IE'MLUM lh CAPfiClYACIOH 
kESPUH$AJA.l l 

: (lfSPECYOR OE micrsos. 
:---------------:------: 

1 ......... ___________________ : 

fl(i\LIZNI AUIJllOOIA lES ADECUAM Y SlflCIEHTE 1 
OC PROCt:SOS, 3 <------:LA CM'ACITM:IOH. ! 

RESPOliShIUl 
l lllSP€CfOR OE Plro:SOS, 
:---.. -------------------: 

Fl\UI\ DEL 

,.· 
.•-,· 
,1 .• 

i·· 
• 

: 
: 

:-----------------------: Ol'l::RMIO l 
l i\Lll\ Il SIJ'lRVISOf; l PORllUl:' NO. ? :-------------------> 
-------------------: Rl::SPOHSftBl.El 

: ------------·---·-----1 
: -·-----·---·---................ : 
iES POSIBLE ESPEMA UH :------------------->: 
: lt:JOR DESEIHIKJ POR 
IPNHI:: Dll SllERVJSOR, ! : 
: RESPIJH~lst.E: 

: l~REHlr OE PROIJUCCIOHI , ___ .. _____________ .. ___ : 

: ............. ---------- ................ : 
:EIJUCl\R hl SUPERVISOR 
: RESl'OlfSl\llE : 
: GERElffE bl f'RO!IOCCJ(jl 
; ---------- ............................ ¡ 

1----.. -----------------.... -: 
iCOlfíR1\'fNI 111 HlflJO Slf'Ek-1 
IVISOR, 

RESPONSt\BLEI 
fn<OOE OE PRODUCCIOlll : .. _____ .. _____ ..... ______ ..... I 

: ______ ............ -------: 
iES SOCEPT!ltl.€ EL~- : 
i RIO 11 SER ~PACITl\00, ?: 
: RESPOH!ll\BLE: 
:------.. -------: 

:--.... -............... -------! 
: CONSEGUIR lit NllEYO 
:OERARICI, 
: RESPONSABLE: 
l SIJ>ERU 1 SOR 
~ ............................. --------1 
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LA INllUSlkl&, S .A, 

FLUJlG!lf& GtHíRl\L f'fiOIXJCT JVO 

5,- fiEr\LlZrlR llll!JITOklr\ l.tE ~~(JLJUC10 

¡._ ... _ .. ____ .,. __________ .......................... ; 

RlALIZM r\IIDITOíilr\ DE PRODUCTO UJH: 
lE.ICUTr\fi Pl.r\11 !lf: COHTl!lll, 
RES~OOSr\fü: :\-----~-: 
COllTRll !{ ChlIDr\D: 
iPRODLmOio' 

: ClifLE ll f'ROIJOCTO COH LOS t8TAH- : 
:úr\RES DE C!JH'fR!JI. DE CALIDAD. ? 

Rl::Sl'OllShlilE: :-··-----~- :. . .. 
COlflfiOI.. Ji Cr\LIDALJ; 
lPllOIJllCCIOHl, 

:-.. ------ .. --------------··----------··; 

: -----------------------.. ------------: 
llEC~Zr\~ EL llATERJllL Y SliCr\RLO 
Dllr\ LiHEr\ J1E PRODUCC'IOH, 

RW'O~Sr\Bl.E! 

COM'lklll Dl Cill.!Dhli: 
(PRO[l¡JCCIOH'i. 

;-------- .............. -------"'"'.'"' ........................ -: 

: fiESOLVER EL Pfl08LEIUI 
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4.8 FINANZAS 

Loa estados financieros proforma, así como las proyecciones en -
general fueron elaborados a precios constantes tomando como base los' 
estados financieros al 31 de mayo de 1987, de los cuales se anexa un' 
ejemplar • 

En las cuentas por cobrar está considerada una rotación de car -
tera de 45 d!as aproximadamente • 

Para los inventarios se consideró una rotación promedio de 30 -
días aproximadamente • 

Los saldos al 31 de mayo de 1987 de los activos fijos como de -
las demás cifras se tomaron los saldos incluyendo la reexpresión, a -
partir de junio de 1987, en adelante se tomaron bases constantes y -
los incrementos en activos fijos se consideraron Únicamente las adqui 
siciones planteadas en el proyecto. En cuanto a las depreciaciones se 
tomaron las tasas fiscales vigentes por el método de línea recta. 

La tasa de interés para el crédito solicitado se tomó el 97%, 
que al momento de solicitar el crédito era la vigente, sin embargo p~ 
dría considerarse un poco alta ya que la proyección esta a precios 
constantes. Este crédito está presentado en el cuerpo del balance en' 
créditos bancarios a largo plazo para mayor facilidad 

Los créditos bancarios presentados a corto plazo son prestamos -
bancarios con recursos de Fomex, así como crédito bancario con inte -
rés social por adquisición de viviendas, la tasa de interés promedio' 
de fomex el 95% y de interés social el 14% • 

Las tasas cons\deradas para el proyecto tienen un costo financie 
ro alto impactando directamente en las utilidades de los ejercicios ':' 
87/88, 88/89 • 

en los ejercicios 87/88 y 88/89 la compañía se muestra un poco -
apalancada debido principalmente a los financiamientos solicitados, -
su liquidez se ve disminuída en forma importante, sin embargo en los' 
siguientes ejercicios su estructura se ve mejorada en eLaumento de -
la generación de sus utilidades, y la política de la empresa es rein
vertir sus utilidades para mantener el crecimiento sistemático y sos
tenido de La Industrial • 

En cuánto a los Índices de rentabilidad se ven un poco disminui
dos en el ejercicio 87/88 y 88/89 debido a el arranque del proyecto -
y a que la curva de aprendizaje aumenta en forma gradual hasta llegar 
a su punto optimo en los siguientes ejercicios por el aumento de su -
eficiencia de producción • 
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CONCLUSIONES: 

MERCADO 

La Industrial, S.A., ha venido creciendo en forma consistente tanto 
en la producción para consumo nacional como para exportación, las ven -
tas han aumentado en forma considerable que el ejercicio fiscal termina
do el 31 de octubre de 1986 comparado con el ejercicio al 31 de marzo de 
1986, se incrementaron en un 67% en siete meses; si comparamos estas mis 
mas cifras de octubre de 1986 con las de amyo de 1987 las ventas se in : 
crementaron en un 50% en los siete meses transcurridos, para el ejercicio 
que se cierra el 31 de octubre de 1987 se esperan unas ventas de 7 000 -
millones de pesos, comp~rados con el ejercicio que terminó en octubre' 
de 1986 de 2 100 millones de un incremento de 4 900 millones un aumento' 
en ventas de 233i, en los próximos años el crecimiento será de 50% anual 
aproximadamente en terminos reales. 

Cabe señalar qu el 90% de nuestras ventas son de exportación tanto
directa como indirectamente. 

En la actualidad La Industrial cubre el 15% del total del mercado -
automotriz de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, se estima 
que la demanda de este mercado alcanza la cantidad de 15 millones de au
tos para 1987 y los siguientes continuará su crecimiento • 

En el mercado de La Industrial, está orientado practicamente al mer 
cado de exportación y necesita d{a a d!a efectuar cambios tecnológicos :
con mayor rapidez para estar a la par con la competencia internacional,
los fabricantes de automóviles han maquinado los componentes fundidos en 
aluminio, pero estan con la misma calidad y menor precio • 

Ahora bién con las nuevas técnicas de mercado y la altísima campe -
tencia internacional, los cambios de diseño son más rápidos que antes, -
con lo cuál ya no se hace tan rentable que el armador de autos maquine -
sus propias piezas • 

Con la difusión de las nuevas técnicas de control de calidad ya e -
xisten la certeza que puedan comprar externamente tan buena ó mejor ca -
lidad que la que ellos producen. 

Como se puede apreciar La Industrial, si sigue produciendo calidad -
y buenos precios su mercado es tan basto que pueden crecer en la medida -
de sus posibilidades se lo permiten • 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 

La empresa cuenta actualmente con la infraestructura técnica de sus 
recursos humanos ya que cuenta con planes de capacitación permanente en' 
forma programada, as{ también planea la adquisición de maquinaria y equi 
po más eficiente para competir en el mercado internacional • -

La empresa está Úbicada en un lugar estratégico ya que uno de sus -
principales clientes se encuentra en la ciudad de Querétaro, y además -
cuenta con todas las vías de comur.ícación necesarias para la adquisición 
de los insumos, como distribución de sus productos a sus clientes. Cabe' 
señalar que en la ciudad de Querétaro se cuenta con la suficiente mano -
de obra disponible para nuevas plazas • 

Con la exigencia de los gobiernos de que los motores contaminen lo' 
menos posible, se crea el mercado de piezas fundidas en aluminio, y aquí 
surge La Industrial para rpoveer componentes de aluminio que pasan la -
tercera parte de sus sucedaneoa en ijierro • 

Las armandoras de automóviles recurren a sus proveedores para que -
les fabriquen piezas fundidas en aluminio maquinadas, dandole buenos re
sultados ya que las fundiciones en vez de líneas rígidas ó más sofistica 
das, optan por linear más flexibles concebidas alrededor de centros de":' 
maquinados controlados por computadora, con esto la planta se vuelve --
realmente un armandor y está recibiendo una pieza de 'alta calidad a un -
costo similar ó menor • 

El objetivo de trasladarse a la ciudad de Querétaro, fué de crear -
una planta con tecnología propia para grandes volúmenes, orientado hacia 
el mercado exterior, actualmente la empresa cuenta con dispositivos anti 
contaminantes, contribuyendo de esta manera al cuidado de la saludos del 
sus trabajadores y de la población en general • 

JUSTIFICACION ECONOMICA 

La empresa ha desarrolado la am;iliación de su nave industrial pla -
neada para la reconversión industri.al as{ como tecnología, con esto se -
pretende primeramente incrementar sus exportaciones en forma sustancial' 
generado de manera importante la obtención de divisas que tanto necesita 
el país., y su sustitución de importaciones. 

Se pretende tambien que la empresa aumente su valor agragado, pasan 
do a ser un proveedor de piezas fundidas en aluminio a un proveedor de ":' 
producto final • 

Como se puede apreciar en las proyecciones financieras muestran que 
posiblemente se pudiera pagar en un plazo menor el crédito solicitado, -
sin embargo se considera que el plazo es el adecuado, ya que se esta ma
nejando un rango de olgura para cubrir cualquier posible eventualidad -
que pudiera surgir y pueda ser facilmente cubierta • 
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En cuanto al punto de equilibrio ee alcanza a los 34 958 piezas que 
representa el 90% del ejercicio 86/87, sin embargo en los siguientes 
años representa el 63%, 48%, 47% y 47 respectivamente , esto obedece a -
que los costos fijos se mantienen dando como resultado los altos marge -
nea de utilidad 

La empresa muestra la posibilidad de dar cumplimiento a sus compro
misos, viéndose un tanto restringida, en el ejercicio 87/88; no obstan -
te se aprecia su plena recuperaci6n en todos los indicadores financieros 
a partir del año 88/89, en el cuál sus utilidades resultan bastantes --
aceptables • 

A continuaci6n se anexa un sumario de razones financieras 



LA INDUSTRIAL, S. A. 

INDICES FINANCIEROS DE LA EMPRESA 

C I F R A S E N M I L E S D E P E S O S 
DATOS FINANCIEROS 86/87 87/88 88/89 89/90 90/9! 

AD ACTIVO DISPONIBLE 430,929 219,579 360,242 1 1154,609 21506,273 
AC ACTIVO CIRCULANTE 1 1803,100 21 255,537 3 1125,6:.0 31990,044 51341,508 
AT ACTIVO TOTAL 4 1097,280 6 1394,299 6 '742 '734 71044,474 71842,052 
PC PASIVO CIRCULANTE 1 1534,746 1 1 332,345 1 1 704,878 1 1892,211 21042,163 
PLP PASIVO A LARGO PLAZO 483,750 21 950,000 2 1 269,290 1 1134,660 000 
PT PASIVO TOTAL 2 1018 ,496 4 1282' 345 3 1 974,168 3 1026 ,871 21042,163 
ce CAPITAL CONTABLE 2 1078,784 21111, 954 2 '768' 566 4 1017,603 51 799,889 
VN VENTAS NETAS 6 1955,281 10 1463,272 l.:0 1656,397 15 1050,147 15 1050,147 
uo UTILIDAD DE OPERACION 594,591 69,104 1 1 367,942 21602,161 31 711,429 
GF GASTOS FINANCIEROS 147,948 2 1649,664 3 1 152,873 21240,907 1 1140,317 
UN UTILIDAD NETA 285,404 33'170 656 'é~2 1 1249,037 1 1 782,286 
NA NUMERO DE ACCIONES 60,000 960,000 960,000 960,000 960,000 
ve VALOR CONTABLE DE LAS ACCIONES (PESOS) 34,646 2,200 2,884 4,185 6,042 

~ 

LIQUIDEZ tJ 

ACf PC 1.17 1.69 1.83 2.11 2.62 
..... 

AD/PC .28 .16 .21 .61 1.23 

SOLVEHCIA 
ATf PT 1.70 3 ~84 
CC/PT ,7(1 . 2.84 

PALANCA '° 
PT/AT -~26 

PT/CC .35. 

RENTABILIDAD 
UN/nr .04 .01-' .04 .12 
UN/CC .14 .02 .24 .26 
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LA INDUSTRIAL, S, A. 
4.9 a) CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA 

CAPA 
CIDAD 
INS . TUR 

C L I E N T E TALADA NOS 86/87 90/91 

FEMSA TREMEC 591 469 

FORD MEXICO 186 .. · ·. 155 

FORD CHIH 120 

CHRYSLER 850 815 

GARRET • 169. 148 

G. MOTORS 691 653 

TOTAL 2,607 1,632 1,733 2,240 

DATOS EN TONELADAS • 



l.~ INDUSTRIAL 1 S. A, 
4.9 b) CALCULO DrL PUNTO DE EQUILIBRIO 

lHLES DE PESOS 

COSTO UN! PRECIO DE 
TARIO EN VENTA EN 
PESOS 'l. PESOS 'l. 

CAJA DE TRANSMISIOS TD4 24,320 13 32,426 13 
CAJA DE TRANSMIS!CS SAKURA 18,222 10 24,297 9 
MULTIPLE DE ADMIS!OS V6 22,500 12 30,000 12 
MULTIPLE DE ADMISIDS UPPER 13 ,875 7 18,500 7 
MULTIPLE DE ADMIS:O~i LOWER 17' 250 9 23,000 9 
MULTIPLE DE ADMIS~C..' F3A 13,,% 7 18,661 7 
MULTIPLE DE ADMIS!C'·~; TBI 9,C•JO 5 12,000 5 
MULTIPLE DE ADMISHW PI 9,000 5 12,000 5 
BALANCEADOR CIGL~iAL CARRIER 21,094 11 28,125 11 
CARCAZA PARA TUR::..."G.~RGADORES 18,194 10 24,258 10 
CUERPO DE COMPRESO~ 7,500 4 10,000 4 
TAPA FRONTAL 16,406 8 21 !875 8 

191,357 100 255,142 100 ¡j 
'Jl ========== =========== 

PRECIO DE VENTA PRO.'!EDIO 21.26 

COSTO UNITARIO P~O~DIO 15.95 

COSTOS FIJOS 1 1672,t.25 

PE= CF 

V-CV 

CF= COSTO FIJO 

V~ PRECIO DE VEh"!A 

CV= COSTO VARIABLE UNITARIO 

PE= 1 672 425 1 672 425 
314, 958 ?IEZAS 

21-26 -15.95 5.31 



LA INDUSTRIAL 1 S •• A. 
4,9 e) ESTADO DE RESULTADOS 

MILES DE PESOS 

86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 

VENTAS 61955 1281 10 1463 ! 272 14 1656 1397 15 1050 1147 15 1050! 14 7 

COSTO DE VENTAS 
MATERIA PRIMA 21778 '950 21962,065 3'748,674 31830,874 31830,874 
MATERIAL INDIRECTO 801,248 854,045 11080,847 11104, 54 7 11104,54 7 
MANO DE OBRA 603' 739 803,571 11185,813 11185,813 11185,813 
GASTOS DE FABRICACION 11216,974 11650,001 21355,827 21355' 82 7 2•355,827 
COMBUSTIBLES .Y LUBRICANTES 345,797 525,639 747,225 747 ,225 747 ,225 
MATERIAL DE MANTENIMIENTO 96,077 144,059 211,172 211,172 211, 172 
DEPRECIACION 203 1093 596,168 596 1166 5621664 553!886 

6•647,878 7•537,548 9•927,726 9'998'122 91969,344 
UTILIDAD BRUTA 907 ,403 21925 '724 4' 726,671 51052,125 51060,803 

GASTOS DE OPERACION 
GASTOS DE ADMIN!STRACION 120' 759 135,170 136,070 137,271 137,271 -"' GASTOS DE VENTA 105,349 71, 786 71, 786 71, 766 71, 786 °' 
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 135,556 21649,664 31152,673 21240,907 1 1140,317 
PERDIDA EN CAMBIOS 12,392 000 000 000 000 
RESULTADO MONETARIO OPERACIONAL 25,513 000 000 000 000 
OTROS INGRESOS 86!757 

312,812 21856,620 3•366,729 21449, 964 1 1 349,374 
RESULTADO DE OPERACION 594' 591 69'104 11367,942 21602,161 31711,429 

PROVISION 
I.S.R. 249, 728 29,024 574,536 l 1092' 908 1 1558,000 
P.T .. U. 59 1459 61910 136 ! 794 260 ! 216 371!143 

309' 18 7 35,934 711,3:30 11353,124 1 1929,143 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 285,404 33'170 656,612 1 1249,037 1 1 782'286 
======·==== ========;::i== ==1::11::i==asn111m:11 ========a:a:s •11111•••:m•11:111a. 



LA INDUSTRIAL, S. A. 
FLUJO DE EFECTIVO 

MILES DE PESOS 

86/87 87/88 88/89 !'!/90 90/91 

EGRESOS 
MATERIA PRIMA 2 1 778, 950 2 1962 ,065 3' 74.S,674 31830,874 3•830,874 
MATERIAL INDIRECTO 801,248 854,095 l 108C,84 7 11104,547 11104,547 
MANO DE OBRA 603,739 803 ,5 71 11185,813 11185,813 11185' 813 
GASTOS DE FABRICACION 1 1 216,974 1 1650,001 21355,827 21355,827 2 1355,827 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 345,797 525,639 741,225 74 7, 225 74 7, 225 
MATERIAL DE MANTENIMIENTO 98 ,077 141., 059 211, 172 211,172 211,172 
GASTOS DE ADMINISTRACION 120,759 135,170 136,070 137,271 137' 271 
GASTOS DE VENTA 105,349 71, 786 71, 786 71, 786 71, 786 
GASTOS FINANCIEROS 147,948 2 1 649,664 31152,873 21 240,907 21240,907 

TOTAL 61218,841 9 '796 ,oso 12 1 69(1,287 !1 1885,422 11 1885,422 

INGRESOS 
VENTAS 6 1955,281 10 1 463,272 14'65:.,397 :s•o50,147 15•OSO,14 7 
OTROS INGRESOS 86' 75 7 " TOTAL 71 042,038 10 1463,272 14'656,397 tS 1050,147 15 1050,147 " 

DIFERENCIA 823,197 667,222 1 1 966,110 31 164,725 3 1164,725 

I.S.R, Y P.T.U. 309,187 35,934 7ll,330 1 1353,124 11929,.143 

ANORTIZACION DE CREDITOS 680, 710 

DEPRECIACION 203,093 598,168. 
RESULTADO MONETARIO OPERACIONAL 25, 513 

INVERSIONES 590,653 21442,750 

CREDITOS PARA LA INVERSION 483,750 21466,250 

FLUJO DE EFECTIVO NE'fO 635' 713 11252,956 110"5, 738 11239,605 654,838 
-··~=e==== •========== ======== ========== =========== 



LA INDUSTRIAL, S. A. 

BALANCE GENERAL P~OYECTADO MILES DE PESOS 

86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 

ACTIVO 
füCüi:'ANTE 
CAJA Y BAÑCOS 430,929 219 ,519 360,242 1 1154,809 2 1506,273 
CUENTAS POR COBRAR 868,547 1 15041095 2 11061858 211631458 2 11631458 
ANTICIPO A PROVEEDORES 54,850 54,850 54,850 54,850 54,850 
INVENTARIOS 448, 774 477,0B 603!690 él6,927 616,927 

SUMA EL CIRCULANTE 1 1803,100 -;;;755,537 3 1125,640 ~044 5 1341, 508 

FIJO 
INVERSIC·N 31 544 ,311 5' 987,061 6 1063,561 6 1063,561 6 1063,561 
DEPRECIACJC>N l 125 7 1047 118551215 211·,53 ,383 3 '016. 04 7 3 1 569,933 

NETO 2 1287,264 4 1 131,81.~ 3 1610,178 ,3 1047,514 2 1 493,628 

OTROS ACTIVOS 6 916 6 9H 6 916 6 916 6 916 
SUMA EL ACTIVO '• 1097 280 

=======~=== 
6 1394 29? 

======·.:=~= 
6 1742 734 

=======!=== ==l~~~~l.~l~ ==l~~~h~g 
PASIVO "' A CORTO PLAZO 

ro 

PROVEEDfJRES 53 7 ,OJO 572,41i 7211,428 740, 313 740,313 
ACREEDORES DiVeR~OS 53,688 661 72; 66' 727 6ó. 727 66' 727 
CREOITOS BANCARIOS 589,000 589,00C 589,000 5891000 589,000 
IMPUESTOS POR PAGAR 355,028 104¡201 324 z 723 496 171 6461123 

SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO l 0 5j4. 746 1 1332,345 l • 7011,878 1° 892 '211 21042,163 

A LARGO PLAZO 
CREDITOS BANCARIOS 1183, 150 2 1 950,001) 21269,290 1 1 134 ! 660 

SUMA EL PASIVO ==~~~l~l,~~~ ==~~~~~!,~~~ 31971, 168 J 1 fl26 871 ==~~~~~i.m =======J:.=== =======!,=== 
CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL SOCIAL 60,000 960 1 000 960,000 960 ·ººº - 960 ·ººº 
APORT. COMPLEMEliTARIA DE CAP. 51059 
RESERVA LEGAL 601000 60,000 60' 000 60,000 
RESULTADOS ACUMULADOS 240' 130 3L9,131 352,301 1 1 008, 913 2 1 257,950 
ACTUALIZACION DE CAPITAL 1 1162,037 607 ,081 607 ,081 6071081 607,081 
EXCESO Ó INSUFC.EN LA ACT. DE CAPITAL. 326,154 JJ2,572 132 ,5 72 132,572 1321572 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2851404 3 3 170 6561612 1°249,037 l' 782 ,286 

SUMA EL C11PITAL -2·1 078 784 2 1 ll .l 954 21 76~.566 4 1 017 603 5 1 799188') 

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL /¡ 1()97,280 r,1301,,?qq 61742, 734 7 1 044,47~ 71842,052 
=====:::.:;==:= ""'""'=-====::::=== ==::i:=Z:Clllltl:ll:I:;== ==-=::=====:::::::-:::: ======::==== 



LA INDUSTRIAL, S.A. 

4. 9 d) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITI.JACION FIKANCIERA 

EN BASE A EFECTIVO 

MILES DE PESOS 

86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 

FUENTES DE EFECTIVO 
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA OP. 
RESULTADO NETO 285 ,404 33:,170 m;612 1 1249,037 l '782,286 
MAS Ó (MENOS) APLICACIONES A RESULTADOS 
QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZAC!ON DE EFEC. 
DEPRECIACION 203. 093 598,168 568,168 562,664 553,886 
GTOS ACUMULADOS DEVENGADOS NO PAGADOS 20,909 n,o39 000 000 000 
IMPUESTOS POR PAGAR 178,480 250' 827) 120,522 171,448 149, 952 
EFECTO MONT. CARGADO AL COSTO INTEGRAL 
DE FINANCIMIENTO. 25. 513 000 000 000 000 

713. 399 393, 550 1«:.75,302 11 983,149 2•486,124 
(AUHENTO)Ó DISMINUCION EN CTAS POR COBRAR( 464,605) 635, 548) 502. 763) S<S,600) 000 
(AUHENTO)Ó DISMI~~CION DE INVENTARIOS ( 183,663) 2S, 239) 126,677) 13,237) 000 IJ 

AUMENTO Ó (DISMINUCION) PROVEEDORES 212, 911 35,387 152,011 15,885 000 "' 
TOTAL DE EFECTIVO GENERADO POR LA OP. ( 435,357) 62~:,400) 577,429) 5},952) 000 

278,042 23::0, 850) 597,873 1 1 92'7,197 2 1846,124 

FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFEC. 
PRESTAMO DE INSTITUCIONES DE CREDITO 853,172 2 1 466 ,250 000 000 000 
OTROS 000 000 000 000 000 

853 1172 2 1466 .250 000 000 000 
TOTAL EFECTIVO 1 1131,214 21 2:H.,400 897,873 1 1 92~,197 21486,124 

APLICACION DE EFECTIVO 
INVERSION EN PLANTA Y EQUIPO 793,991 2 1 442, 750 76,500 000 000 
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS 45 '3 79 000 000 000 000 

839,370 2'442, 750 76 ,500 000 000 

AMORTIZACION DE FINANCIAMIENTO 
CREDITOS BANCARIOS 000 000 680, 710 1 1 U.!.,630 l 1 134,6b0 
OTROS 000 000 000 000 ººº TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 839! 370 2 1 442,750 7571210 l•lY .. 1630 1 11341660 

AUMENTO Ó (DISMINUCION) DE EFECTIVO 291,844 2H,350) 140,663 i':ó..,567 1 1351,464 
INCLUYENDO INVERSIONES EN VALORES 

-n========== ========== ===e======== =====--'==== ========::::== 
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LA WDUSTRIAL, S.A. 

4,9 e)PLAN DE INVERSION / FINANCIAMIENTO 

Edificio 

Maquinaria y Equipo 

4 Máquinas horizontales CM .400 
2 Máquinas de moldeo 
1 Horno reverbero 

Eq. de Control de Calidad 
Taller de Afilado 
Línea de acabado 
Herramentale:J 

1 Torno con dispositivos fresador 
3 l'.áquinas horizontales CM 400 

Instalaciones 

Total de activos fijos 

Capital de trabájo 

Total U.S. dólares 

% Sobre el monto total 

% S/rnon~o financiable (2360) 

Jul/3/87 

Jul 87 
Ags 
Oct· 
Nov 
Die 
Ene 88 
Feb 
Mzo 
Hay 

Miles· de dó18res 

Recur 
_sos lnter 
Pro · nedia 

_;_%-~.·-·~ 

Banco 
Mun 
dial 

Eje 
cutor 

;-: ... 

:i6o ~ 5 ' 

\ ··- .. :: 

90(), 
.:._·-32,·,::, 

24· 
l60 
'80 
16 

360 
225 
675 

2,472' 83 

128 4 

200 

160_ 

900 
32 
24 

225 
299 

264 

3 76 

2,960 100 --wo 240 1,480 640 

100 

~ 
242 
020 
249 
541 
362 
705 
86 
30 

725 

20 8 5(J 

63 
22 
27 10 

Programa de disposiciones 
Recur 
sos 
Pro 

~ 
80 
20 
24 

160 
220 

30 
36 
30 

Iot.er Banco 
m¿~ia Mun Eje 
r:o dial cutor 

162 

225 
100 281 

40 102 
675 

50 

50 . . 299 - 3 76 

640 
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LA IHl.rll.)Tklcll..1 S.A. 
LISTA OC DIEll::S Y ~JCJOS EXllWl.DIS 
:--------------------------------------.. -----------: 

COSTO !"ILES ll PESOSl 
:--------------------------------------------: 
:llKRO 1C : CIWCft:lUSTICAS rn l ~~ O( : IDIW IEl 1 Flfl1::S SE!Uo.lS : COSTO 
:llllMll:S : Dlllf'O : fMIUl!iICIOil : Pr.OW:Erol : COSTO l.Ai l Y ~ 1 TOm 
:----------- -------------: 

lPilkll LA 
•flllliCION 

1 lllRlll f( ll\UiEIE 
: IWICA SflW. aE 500 
l K6Slll< toll DOS 

2 l CNWJIS et fllSIOll lm- 87 snw. 

llW- 87 IW.l Fl»lll 

.PM!ll 
: IWllllMD!I 

11M1U1Wi lllllIZDll r N.. 
Clt- 400 OCT- 87 MLJI. 

MOOillo\ H!l!lZllifM. 
1:11- 400 1:)(- 87 MZt.K 

2 AfJl.Ad(S llE lf<OCAS llW- 87 IE llLUll 

AfllMIJ! 11: CtlRTOOll JC)IJ- 87 l l1C lW..l:ll 

:PMA LA m, COlll'Aall IC r.Nal : 

l 1 T0141111 C/lllSf'OSITIVO O- 111 : 111\Yl 
: FRESAIXll 

:PttM 
: IWllllllAOO 

J 1 Mlllll\ H!l!IZOllTN.. 
1 Clt- -40t 

J0,000 30,000 

40,000 40,000 

28112511 281 ,ic...o : 

843,750 : 

111813 U,813 l 

5,907 : 5,907 : 

:------: ----------. --- ----:-1 ----. -------~ --~i 
:TOTM. 1 n,JJ1t'7211 : : 2 ,m ,no : 
~----------~ -------------~ ------. ------: ------: -----------: --i 



LA UiWSTklfol., S.A. 
LJSTll ll 818*:5 Y Sl:llVJCIOS IW:IIM!S 
;-------------------------------------------·---------.. ---------------... -------: 

COSTO IHILl::S O( PESOS> 
·----------------------·--------------------------------·--------: 
l~ OC , CliJit1EJUSTICAS lll l mM DE 1 lllllillf DEL : : FLETES SEIUIOS l COSTO 
lllllDAl(S l lEllllPO : M111Jl'SICION 1 PRO'.tEIOO : COSTO Lh~: Y OTROS l TDTN.. 
:--------------------- ---·--.. ------------------------------------------.. ---· 
;pf,AA LA m: ._ lll Tltf'A fROOM. 

;pf,AA LA 
'nll!lfCil»I 

l Q > llilEA OE t.Cltll\00 : 

1 : 1IWISf, 1t: RODILLOS : 

4 l HOTO TOll 

5 : ESCNl/llOl lEIWTICO: 
: IVlkCi\ FlJJl 

: b 1 LINfA I! ruma. 
I{ l;N..IIWI 

1 : llESli DE ~ 

3 : CM.IIRAIOI ll MRE 

10 : IWI: 

12 HICIO!Ell\llS Y ITAHPO , 
IE llJJICJl»I Wl!lllS . . 
el YN..l.[ft ltf. lf 11.AOOl 

llCUF ICll!a!A lllJV, : 

1 COll'llRAOOR OtTICO 

:rrVcA LA fi\I CMa!IER CllYSIIR 

:f'AA/t 
l~WlClllll : IWJt IN .. TRIM. (( 

1 : 1910 llTS 

lll0-87 

lllli- 87 

..,_ 87 

llflJ- 87 

91- 87 

.,_ 87 

lOl- 87 

llif-il 

D-i:J 

M't i7 

1 ROllo\CAAGAS a,ooo : e,ooo 

: IEJ!i\TICA 21500 : 2,soo . 
1 

'NlUIMlCA 5,500 : 51500 

1 
1 

HITUTUYO 631750 : 631750 1 

SIE'Cll 481000 : 48,000 : 
1 
1 

l VNUOS 3312'"..0 : 33,250 1 
1 
1 

1 lllTUTUYO 151000 : 15,000 : 

1 
1 

: Fll\SA 2M12: 24,912 

: FDISo\ ~7,Jó8 : Jl,368 

. o '1 

1 VMIOS 1601000 : ló0,000 : 

~----------; --------------: ------: ---------i ---------: ---.. -------------1 ---------; 
:TOTM. 1 3~81200': ' 3981280 : '~ . 
:----------------------... ------------------ .. ---------------~---.--------------- ~ 



~ INGRE50S EGRESOS 
(1) (2) 

36/87 71042 ,038 61273 ,986 

87 /88 10 1463 ,272 71 744 .504 

38/89 14•656,397 10 1135 ,582 

59/90 15. 050 ,14 7 10 1207 ,179 

90/01 15 '050 ,14 7 10°198,401 
62 1262. 001 44 1559,652 

=-===::r====== ·===-======= 

LA INDUSTRIAL ,S.A. 

4, g t) CAU:,1.0 DE LA TASA INTERNA DE RENDIH!!.'lll 

FINANCIERO DE LA EMPRESA 

Mii.ES DE PESOS 

rn:R!."!ENTO 
DEPRE !.~ ACTIVOS 

I.S .R. P.T.U, CIAC!ON r:JOS 
(3) (4) (5) (6) 

322 '58! 76' 805 203 '093 590,653 

1•141,Sol 271,877 598, 168 2 1442, 750 

1 1898,74! 452 1 082 598' 168 76' 500 

2 1034 '()!. 7 484,297 562, 664 

2 1037, 73.; 
7.•434,981 

485,175 
1'770,236 

553 '886 
21515' 979 3'109, 903 

asm::r•S:ce=c= ::11:u:u11aa•..,1:u::i• =========== =-====c•cta11n:r 

1) OBTENIDO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ( ;.~EXOS 2), SE INCLUYO OTROS INGRE:;OS 

2) EGRESOS TOTALES ( ANEXO 3), HENOS GAS:r'ü5 f!NANCIER02 

3) SE UTILIZARA TABLA APLICABLE A LA DIFrn:.~~IA ENTRE LA COLUMNA (l) Y LA COLUMNA (2) 

4) CALCULADA COMO EL 107. DE LA DIFERENCIA m:RE LA COLUMNA (1) Y LA COLUMNA (2) 

5) OBTENIDO DEL ANEXO l 

,5) DE ACUERDO AL ANEXO l 

7) OBTENIDO DEL ANEXO 6 

INCREMENTO 
EN CAPITAL 
DE TRABAJO 

(7) 

1•211,220 

1 1628,270 

2 '346, 362 

3•194,881 

4 1549,345 
12 • 930,078 

••awa=s=•aao:; 

S) ESTA COLUMNA SOLO TIENE EN .EL ULTIMO A.~u Y SE CALCULA COMO EL 1007. DEL CAPITAL DE Tl!ABAJO HAS LA 

PARTE DE LOS ACTIVOS QUE NO HAN SIDO DEPRECIADOS 

RECUPERA 
CION DE 
ACTIVOS NO 
DEPRECIADOS 
Y CAPITAL 
DE TRABAJO 

(8) 

FLUJO 
NETO 

(9) 

1•230,115 

21167,844 

345,297 

307 ,593 

1 1666 ,621 
51026,876 

..... 
w 
w 



LA INDllSTRIAL 1 S, A. 
4.9 g) CALCULOS DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

ECONOMICO DE LA EMPRESA 

MILES DE PESOS 

RECUPE 
RACION DE 
ACTIVOS NO 

INCREMENTO INCREMENTO DEPRECIADOS 
INGRESOS EN ACTIVOS EN CAPITAL Y CAPITAL FIJO 

AÑO POR VENTAS EGRESOS FIJOS DE TRABAJO DE TRABAJO NETO 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

86/87 71 042,038 61070,893 590,653 780,291 399,799) 

87/88 10 1463 ,272 71146,336 2 1 442,750 1 1408,691 534,505) 

88/89 14 1656,397 9'537 ,414 76 ,500 1 1986,120 31056,363 

89/90 15 1050,147 9'644,515 000 2'040,072 31365,560 

90/91 15 1050,147 91 644,515 000 21043 ,072 31362,560 

62 1262,001 42 1 0113' 6 73 3 1 109,903 81258,246 81850 ,179 
e:; 
.c. 

========== =====:::::.===== =========== =========== =======-==a• =========== 

1) CALCULADOS A PRECIOS CIF SI EL PROYECTO SUSTITUYE IMPORTACIONES ó FOB SI EXPORTA 

2) NO INCLUYE GASTOS FINANCIEROS Y DEPRECIACIONES 

3) CONSIDERANDO A PRECIOS CIF LA MAQUINARIA DE UIPORTACION 

4) SIN CONSIDERAR EL REllGLON DE EFECTIVO REQUERIDO 

5) T.~ n~PHF:r.IACION DEBERA CONSIDERAR QUE CIERTOS ACTIVOS ESTAN A PRECIOS CIF 



4.'9 hl 

GENERACION DE DIVISAS 
EXPORTACION DIRECTA 
a) VOLUMEN ( UNIDADES) 
b) VALOR 
APORTACION DE CAPITAL EXTRANJERO 
CREDITOS DEL EXTRANJERO. 

AHORRO DE DIVISAS 
SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 
a) VOLUMEN 
b) VOLUMEN 

SALIDA DE DIVISAS 
COSTO CIF DEL EQUIPO DE IMPORTACION 
COSTO CIF DE MATERIA PRIMA (1) 
DIVIDE~mos A ACCIONISTAS EXTRANJEROS 
REGALIAS 
AMORTIZACION DE CREDITOS EXTRANJEROS 

LA INDUSTRIAL, S. A. 

GENERACION Y AHORRO DE DIVISAS 

MILES DE PESOS 

86/87 87/88 88/89 

3,000 75 ,000 86,000 
72; 774 1 1970,163 1 1 970,163 

281,250 2 1038, 750 
1 1611,647 21165,766 2 1838,781 

GASTOS FlllANCIEROS DE CREDITOS DEL EXTERIOR 

GENERACIOJI NETA DEL PERIODO 1 1820,123 21 334,353 868,618 
=========== =========== =========== 

(1) ESTA MATERIA PRIMA SE IMPORTARA BAJO EL REGIMEN DE IMPORTACION TEMPORAL DE 
IEAMERICA, LA CUAL SE RETORNARA A TRAVES DE NUESTROS CLIENTES • 

89/90 90/91 

86,000 86,000 
1 1 970,163 1 1 970,163 

~ 

21838,781 21838,781 w 
lJ1 

868,618 868,618 
=========== =========== 

LOS ESTADOS UNIDOS DE NOR-



136 

LA INDUSTRIAL, S.A. 

4.1 o al BALANCE GENERAL 

MII ES DE PESOS 

ACTIVO 
C'iRcüLANTE 
CAJA Y BANCOS 
CUENTAS POR COBRAR 
ANTICIPO A PROVEEDORES 
INVENTARIOS 

SUMA EL CIRCULANTE 

FIJO 
T!WERSION 
DEPREC IAC ION 

OTROS ACTIVOS 

PASIVO 
A"COiffo PLAZO 
PROVEEDORES 
ACREEDORES DIVERSOS 
CREDITOS BANCARIOS 
IMPUESTOS POR PAGAR 

SUMA EL PASIVO 

CAPITAL CONTABLE 
CAPITAL SOCIAL 
APORTACION COMPLEMENTARIA DE CAP. 
RESULTADOS ACUMULADOS 
ACTUALIZACION DE CAPITAL 
EXCESO ó INSUFC. EN LA ACT. DE CAP. 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

SUMA EL CAPITAL 

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL 

úCT 86 

139,085 
403,942 

9,902) 
265,111 
798,236 

11548,175 
665,949 
982,226 

26,289 

1 1806,751 ============ 

324,119 
32, 779 

219,578 
176,548 
753,024 

60,000 
5,059 

67 ,287) 
554,956 
193,582 
307 ,417 

1'053,727 

1 1 806,751 
===========a= 

MAY 87 

445,932 
1 1216,497 

54,850 
274' 611 

1 1991,890 

2 1953,658 
11111, 593 
1 1842,065 

6, 916 

346,814 
43 ,688 

461,099 
641,462 

1 1493,063 

60,0:JO 
5,059 

240,130 
1 1162,037 

326,154 
554,428 

2' 34 7 /l08 

31840,871 
============ 



137 

LA INDUSTRIAL,S.A. 

4·.;1 O a) ESTADO DE RESULTANS 

MILES DE PESOS 

ABR 86 
OCT 86 

VENTAS ( 1) 2•173,285 

COSTO DE VENTAS 
MATERIA PRIMA 736,187 
MATERIAL INDIRECTO 222,297 
MANO DE OBRA 176,li3 
GASTOS DE FABRICACION 283 ;61ú 
COMBUSTIBLES Y LUBRICA.'ITES 102,5&7 
1'1.ATERIAL DE MANTENIMIElITO 41,4-0i 
DEPRECIACION 34,Cl7 

1 1 596,335 

UTILIDAD BRUTA 576, 947 

GASTOS DE OPERACION 
GASTUS !JE ADMIN!STRACIO~I 35,33S: 
GASTOS DE VENTA 42,59'S 
GAS105 Y PRODUCTOS FINA.~CIEROS 69. 711 
PERDIDA EN CAMBIOS 22,12L 
RESULTADO MONETARIO OPERACIONAL 763} 

:).69,0()9 

RESULTADO DE OPERACION 407 '938 

OTROS INGRESOS Y GASTOS Si 
RESULTADO ANTES DE !SR. Y PTU. 407. 995 

PROVISION 
ISk 75. 792 
PTU 241786 

100,578 

307,417 
========== 

"!. NOV 86 
MAY 87 

100 ~·327,801 

34 1•597,063 
10 421,171 

333,699 
549,528 
133,22i 

39 ,819 
57 ,639 

3•132, 146 

1 1 195,655 

63,295 
75 ,538 
48,173) 
12,392 
251513 

128,565 

1 1067 ,090 

86 ! 75 7 
1 1 153,847 

484' 146 
115 ! 273 
599 !419 

,554 ,428 
==========z:= 

(1) SE CERRO ANTfoÚAI>1iENTE EL EJERCICIO P~R ESTRA~IA FISCAL 
', . --""'·.. - ·- . . .. . ' 

" 

100 



CAJA 

COMERMEX 

B.C.H. 

CONFIA 

ATLANTICO 

BANCOMER 

FIRST NATIONAL BANK 

ACCIONES BURSATILES SOMEX 

IKVERSIONES CONFIA 

lJEl 

LA INDUSTRIAL, S. A. 

CAJA Y llANCOS 

MILES DE PESOS 

IMPORTE 

630 

32,357 

3,094 

40,221 

1,165 

255 

647 

403,894 

30, 713 

445,932 
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LA INDUSTRIAL, S. A. 
CUENTAS POR COBRAR 

HILES DE PESOS 

IMPORTE 

CLIENTES 11210,497 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

DEUDORES DIVERSOS 106 

GASTOS PAGADOS POR ANTIClPADO 1,423 

1 1216,497 
_. :::.. ;_:'•' 

0--=--- _-.:,. ________ -
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LA INDUSTRIAL, S. A. 

CIA • MEXICANA DE FABRICACIONES 
ELECTROHEC..\NICAS, S.A. 

CHRYSLER DE MEXICO, S.A. 

FORD MOTOR CO, S, A. 

RENAULT INDS. MEXICANA, S.A. 

'Í11\ 

CLIENTES 

~LES DE PESOS 

IMPORTE ------

901,085 

198,090 

98,261 

13,061 

1 1 210,497 



MA1ERIA l'RlMA 

PRODUCCION EN PROCESO 

MATERIAL INDIRECTO· 

LA 1 NIJUS'l'R lAL, S.A. 
N V E N T A R I O S 

. MILES DE PESOS 

lMl'lllffl:: 

125,4511 

109,557 

39,595 

274,610 



INVF.RSION 
TifüR~ 
EDIFICIO 
MAQUINAHTi\ Y F.QllTPO 
MlJIJl l,lAl<lO Y l·:<¡ll ll'U 
EQUIPO DE TRANSPORTE 
MOL!lF:S Y THOQUF.LF.S 
EQUIPO DE COMPUTO 

DEPRECIACION 
EDIFICIO 
MAQUINAHIA Y EQUIPO 
MODILIARTO Y EQUIPO 
EQU l PO DE Tl!ANSl'CJl<'rE 
MOLDES Y 'l'IWQUELES 
EQUIPO IJE COMPUTO 
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l.i\ rNllll!:TH fi\I., !:./\. 

ACTlVO FIJO 

MILES DE PESOS 

4,514 
124 ;099 -
248;579 

1,:.044 
44 ,492 -
46,585 

7 ,019 
482,832 

8,393 
60,980 

2,045 
6, 71.2 

40 ,5 74 
1,181 

119,885 

362' 'J/17 
========= 

NETO 

96, 76 7 
446,011 

2 1111,210 
!JJ,JU2 

188,370 
46,5115 

2 ,374 9,393 
2 1470,826 2 1 953,658 

6,37<J 14, 772 

€79 ·ººº 939,980 
l.7 ,69<J l<J,744 
117' lllo 7 94,559 

40,'.i74 
783 1,964 

991., 708 1 1111,593 

J •tol'J, 1 Ul .L 0 tl42,Ub~ 

========== ========== 



ESTAÑO Y SUS DERIVADOS 

QUIMICA BORDEN 

THYSSEN MARATHON 

ASHLAND DE MEXICO 

RIBI 

CHRYSLER DE HEXICO 

TREMEC 

ABASTECIMIENTOS INDS. 

GRUPO ADUANERO CARMI 

FERRETERIA LA FRAGUA 

CALFER DE MEXICO 

FERRETERIA OVIEDO 

RODOLGO GOMEZ D. 

APLICACION INDS. NEUMATICA 

HERRAMIENTAS GERICK 

SILICE DEL ISTMO 

HUZAI 

OMICRON INDUSTRIAL 

FORDATH 

SURTIDORES INDS. DE QRO. 

VULCANUS DE MEXICO 

DIST. ELECTRICA DEL BAJIO 

ARENAS SILICAS 

HICHIGAN EXPORT 

CAMH STAR FORWARDING 

KBl ALLOYS 

OTROS PROVEEDORES 
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LA INDUSTRIAL , S.A. 

P R O V E E D O R E S 

MILES DE PESOS 

IMPOTE 

116,829 

46,009 

18,365 

15,964 

12,680 

8, 120 

9,842 

5,835 

5,938 

5,831 

4,063 

3,413 

3,168 

2, 783 

2,308 

3,128 

3, 765 

2,629 

1,526 

1,843 

2,145 

1,872 

1,833 

12,626 

13,810 

5,561 

34,328 

346,814 



AGUINALDO Y GRATIFICACION 

IMPUESTOS ADUANALES 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS 

SUELDOS POR PAGAR 

CAJA DE AHORRO 

VACACIONES 

PRD'.A VACACIONAL 

OTROS 
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LA INDUSTRIAL, S. A. 

ACREEDORES DIVERSOS 

HILES DE PESOS 

IMPORTE 

14,832 

8;196 

6,112 

4,839 

3,953 

1,765 

. 1,657 

2,334 

43,688 



BANCA CONFIA 

PREEXPORTACION 

FCNDOS CONGELADOS 

COHEl!MEMEX 

PRF.EXPORTACTON 

TOTAL 
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LA INDUSTRIAL, S. A. 

Cl!EDI'J'OS llANCARIOS 

MILES DE PESOS --------

15' 744 ' 

162 ,68s 

461,099 



PRQVISION ISR 

r.M.s.s. 

r.s.r.T. 

OTROS 

LA !NJ>llS'l'l!IAI.. S. A. 

IMPtlt'i'l'OS 1'01! l'ACAH 

Kll.ES llE PESOS 

484 •. 146 

.. 116,434 

16,343 

11, 788 

. 9,046 

·'.1, 70~ 

o 641;462 



LA INDUSTRIAL 1 S. A. 

4.10 'b) CAPITAL DE TRABAJO DE LA EMPRESA 

MILES DE t"'ESOS 

86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 

EFECTIVO 430,929 219,579 360,242 1 1154,809 21506,273 

INVENTARIOS 448, 774 477,013 603,690 616, 927 619,927 

CUENTAS POR COBRAR 868,547 1 1 504,095 2'106,858 21163,458 21163,458 

SUMA 1 1 748,250 2 1 200,687 3 1 070, 790 3 1 935,194 51289,658 
~ 

ol> 
-J 

PROVEEDORES 537 !030 572 ,417 724¡428 740,313 740,313 

CAPITAL DE TRABAJO 11211,220 1 1 628,270 2 1 346,362 3•194,881 41 549,345 

=========== =========== ========== ==-=-======= =========== 



4.10 e) 

~ PRODUCTO INICIO 

TRE.~EC ·CAJA TIWiSISION TD<I (l) 
TREHEC CAJA TRAHISION SAKURA (l) 
FORO HULTIPLE DE ADHISION V-6 (l) 
FORO HULTIPLE DE ADHISION UPPER (l) NOV 87 
FORD MULTIPLE D!: ADHISION LO\/ER (l) NOV 87 
FORO HULTIPLE ADHISION F3A (2) 
CHRYSLER HULTIPLE DE ADHISION TBI (2) 
CHRYSLER HULTIPLE DE ADHISION PI (2) 
CHRYSLER BALANCEADOR CIGUEÑAL CARRIER (2) JUL 88 
GARRET CARCAZA P /TURBO CARGADORES (J} SEP 87 
GARRET CUERPO COMPRESOR (J) ENE 88 
G. ~OTORS, TAPA FRONTAL (2) HZO 88 

CAJA TRAHISION TD4 (1) 
CAJA TRANSHIS ION SAKURA (1) 
HULTIPLE DE ADHISION V-6 (1) 
HULTIPLE DE ADHISION UPPER (!) 
MULTIPLE DE ADHISION LOllER (1) 
HULTIPLE DE ADMISION F3A m 
HULTIPLE DE AOHIS ION TB I (2) 
HULTIPLE DE ADHISION PI (2) 
BALANCEADOR CIGUEÑAL CARRIER (2) 
CARCAZA PITURBO CARGADORES (3) 
CUERPO COMPRF.SOR ill 
TAPA FRONTAL (1) 

l) CONSUMO NACIONAL 
2) EXPORTACION INDIRECTA 
3) EXPORTACION DIRECTA • 

LA !NDUSTRIAL.S,A, 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA EMPRESA 

HILES DE PESOS 

PRECIO 86/87 87/88 

32,426 60,616 
42 ·ººº 24,397 58, 911 36,000 

30,000 9,469 9,600 
18,500 9,600 

23 ·ººº 9,600 
18,661 121, 611 
12,000 58,870 144 ·ººº 
12 ·ººº 23 ,800 27,000 
28, 125 

25 ·ººº 24. 258 3,000 
36 ·ººº 10,000 39. ººº 

78 175 125 1000 
336,277 502 ,800 

l '918. 630 1'361,892 
l '602 ,393 874,692 

219,461 288,000 
177 ,600 
220,800 

l' 718,367 
713. 5 76 1°728,000 
210 ,080 

324 ·ººº 703, 125 
72. 774 873, 188 

390,000 

6•455,28[ 
3'521,d75 

loit.6) ,272 .............. ª'""'"''"ª.s ......... 

88/89 89/90 90/91 

42 ,000 42,000 
42 ·ººº 36,000 36,000 
36 ·ººº 9,600 9,600 9,600 

9,600 9,600 9,600 
9,600 9,600 9,600 

144,000 144,000 144 ·ººº 
27 ·ººº 27,000 27,000 
70,000 84,000 

84 ·ººº f-' 
36.000 

36 ·ººº 36 ·ººº "' ,50,000 
50 ·ººº 50 ·ººº CX> 

225,000 225, 000 225 ·ººº 
658, 8il0 672,800 672,800 

1'361,892 l • 351 ,892 1•361,892 
874,692 874,692 874 ,692 
288,000 288,000 288. 000 
177,600 177,600 177,600 
220 ,800 220,800 220. 800 

1°728,000 l '728 ·ººº 1°728,000 

324 ·ººº 324,000 
324 ·ººº l '968, 750 2•362,500 2 •362 ,500 

873,288 8 73 .288 873 ,288 
500,000 500,000 500,000 

6°339,375 
l4. 656. 39'7 

6 '339, 375 
15•050,141 

6 '339. 3 75 
ts•o5ó,t47 .. "' ......... ., ... ..u ............. •11aaa:l:lt=Daa .. 



LA INDUSTRIAL.S.~. 

4. 1 O d) PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA EMPRESA 

MILES DE PESOS 

86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 

COSTOS VARIABLES 
MATERIA PRIMA 31 580,198 31 816,110 4•829,521 4•935,421 . 4 1 935,421 
MANO "Zl'!: OBRA 603, 739 803. 571 1 1185,813 11185,813 - '1 1 185,813 
GASTOS DE FABRICACION 121,698 165,001 235,583 235,583 . ,2~5. 583 
COMBrSTIBLES Y LUBRICANTES 345,797 525,639 Jt..7,225 747 ,225 747,225 
MATERi:...\L DE MANTENIMIENTO 98,077 144,059 Zll ,172 211 1172 2111172 

T07AL VARIABLES 4•749,509 51454,380 7120'9 ,314 7 • 315. 2l4 7•315,214 

• 
COSTOS FIJOS 
DEPRE::IACION 203,093 598,168 598,168 - 562,664 553 ,886 
OTROS 1•095,276 1 14851000 21120,244 2•120 1244 2•1201244 

SF~ TOTAL FIJOS 1•298,369 21083,168 2•HB,412 21682,908 2'674,130 

-.,. 
GASTOS DE ADMINISTRACION 120,759 135,170 lJ.5,070 137,271 137 ,271 "' 
GASTOS DE VENTA 105,349 71, 786 rr. 786 71, 786 71, 786 
GASTOS FINANCIEROS 1471948 216491664 3•152,873 21 2401907 1 11401317 

3741056 21856 1620 3•3&0,729 2 14491964 1 13491374 

EGESOS TOTALES 61421,934 10 1 394,168 13 12.é<!·,455 12 1448,086 11' 338. 718 

•a••••••••• •••••••••=cr =•====-==:e:=.= =:u::::;=ci====== ========== 
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5.- OTRA INFORMACION QUE DEBE ANEXAR PARA EL ESTUDIO DE 
RECONVERSION • 



El 

5.- Otra Informaci6n que debe anexar para el 
Estudio de Reconversión. 

a) Estados Financieros Dictaminados por los 
últimos tres ejercicios • 

b) Escritura Constitutiva 

c) Actas de Asamblea de Accionistas 

d) Modificacion a la Escritura Original • 
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I 

6.~ COOCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES. 



15) 

6.-CQNCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES: 

Los mexicnnos estnmos concientes de que el programn de industriali
zación de nuestro país, que ef ecti.vamente han dado, mediante una políti
ca protecci'2nista, el desnrrollo de nuestra planta indi>!ltrlal que o.ctua.!, 
mente producen una gran variedad de artículos para nuestro consumo , -
fué una política acertada en su momentc•. Sin embarg~ , como siempre, to
dos los extremos son malos, y no podernos buscar la solución de nuestros 
problemas, en la producción bajo el sistema proteccionista de nuestra in 
duatria, sin lograr la reconversión industrial de nuestro país, y sin--= 
lograr el abatir los costos de producción y lograr la eficiencia necesa 
ria en nuestros procesos productivos. No hacerlo es remar contra la co -: 
rriente ó censillamente llevnr al fracaso cualquier esfuerzo honesto y' 
serio de resolución de nuestra crisis • 

Así pues, la reconversión es un proceso de ajuste natural de las -
estructuras índustriales a los requerimientos de la economía en los años 
setenta, en especial para hacer frente al encareciciento de las materias 
primas- shock petróleo ; el avance técnico y la necesidad de enfrentar -
la competencia internacional. Este proceso se enfila sobre todo hacia la 
producción de partes y componentes para su comercialización internacio -
nal, ocupando el lugar que en otra época tuvo la elaboración de bienes -
de uso final para el consumo interno. En esta perspectiva, las experien
cias de recon•1ersión se orientan hacia la explotación de las oportunida
des en el mercado externo, lo que implica una subordinación de los mexca 
dos domésticos a la competencia internacional • 

Las políticas de ajuste industrial pueder clasificarse en cuatro -
grandes vertientes: 1) ajuste en ramas específicas; 2) adecuo.cienes a -
uno. ¡;clítica industrial previamente diseñada; 3) políticas gubernamenta
les para ramas y empresas aisladas; y 4) libertad de actuación de lo.a -
fuerzas del mercado . 

Unos de los aspectos clave de los ajustes industriales ha sido un -
cambio en el papel de los gobiernos en las economías • Se aprecia una re 
ducción de su paFel como productor de bienes y servicios y su tarea más'í 
importante e,s la creación de las condiciones internas para la reconver -
sión , destacando un uso discrecional de la política de inversiones para 
la atención de las necesidades de infraestructura y el impulso al cambio 
técnico¡adernás de fomento al mercado de capitales, apoyo a la pequeña y' 
mediana industria y limitaciones y la protección y el uso de loe subsi -
dios. 

El nuevo papel del gobierno implica sobre todo un ajuste en el sec
tor paraestatal, puesto que el rasgo común es que este tipo de firmas se 
encuentran Enclavadas en sectores estratégicos, y que por lo tanto sus -
rezagos productivos y tecnológicos impactan desfavorablemente en el con
junto de la econcoía • 

Sin embargo, no en todos los países ae ha procedido a un desmo.ntela 
miento del sector público, incluso en el caso italiano la privatización' 
y liquidación ha sido menor a la que, por ejemplo, se desarrolló en In -
glaterra. La tend~ncia domir.ante, empero, tiene tres variantes:Privatiza 
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ción; cierre y liquidación de las firmas menos rentables a largo plazo; 
y conversión técnica, productiva y administrativa de las empresas del -
gotierno; sobre todo bajo los criterios de la bt'.squeda de rentabilidad' 
en el largo plazo: 

No en todos los casos las estrategias de conversión har logrado -
los resultados pretendidos. Las enseñanzas de los países ~ue han lo -
grado avanzar más firmemente pueden reunirse en loe siguientes puntos: 

1.- Transparencia y cla1 i.dad de los objetivos buscados 

2.- Participación de loe sectores de la Producción • 

3.- Información clara y oportuna de las políticas gubernamenta 
les. 

4.- Desarrollo de políticas congruentes a los objetivos buscados' 
y que además tengan vigencia en un periodo largo • 

5.- Aplicación de los ajustes sin discriminación ó excepciones P.!!_ 
ra empresas ó sectores. 

6.- Especial importancia de la coordinación de la política fiscal 
y corr.e1cial, buscando un impacto positivo para la realización 
de r.uevas inversiones, él aceleramiento del cambio técnico y' 
el desarrollo de áreas de nueva tecnología • 

7.- La política fiscal se orienta a promover la inversión, pero -
también facilitar los cierres y quiebras necesarios. En general 
es el 11 Instrumerto Ger.eral más directo en la promoción del -
cambio en la inversión y modernización de la planta indus 
trial 11 • 

8.- Una política comercial de apertura general. Se subraya que 
11 Los países con más exito fueron aquellos que liberalizaron' 
sus importaciones de una manera preestablecida y un período -
relativamente corto 11 

9.- El fomer.to al empresa privada y en general crear un entorno -
altamente favorable para la inversión privada • En especial -
para promover aquellas que nacen con tecnologías competitivas 
a nivel internacional • 

10. Desarrollo y promoción del mercado de capitales para finan 
ciar el proceso de ajuste industrial . 

Así entonces, resumiendo conseguimos que la estratégia de reconver 
sión en México debe de avanzar en doa variantes. La primera es de Indo-: 
le Sectorial. En ella el gobierno, el sector laboral y el privadc, es -
te Último desagregado en sus diversos componentes, deben establecer --
compromisos que especifiquen las áreas en las que deberan actuar para -
elevar su eficl.encia y ser congruentes con el propósito nacional. 
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La segunda vertiente es de tipo horizontal , ya que involucra a to
dos los sectores, que en forma paralela el ramo industrial, deben avan -
zar en áreas como la modernización de sus sistemas operativos, capacita
ción y productividad, manejo de sistemas de información , obtimización 1 

de los recursos financieros y planeación estratégica, entre otros as~ec
tos. 

La rEccrversión debe ser apoyada por múltiples acciones de los dis
tintos agentes sociales, de tal manera que 1 en fonr.a coordinada nos per
~i ta recobrar y alcanzar nuevas posiciones en los mercados internaciona
les y promover el avance industrial en aquellas actividades que aún en 
el futuro serán el eje del desarrollo económico mundial e importante --
fuente de divisas para el país • 

Ahora bien para resolver el problema de la Reconversión Industrial' 
en ~éxico, el Gobierno Federal ha instrumentado un programa de reconver
sión industrial que estimule la inversión tendiente a mejorar la c::opeti 
t!vidad de los productos mexicanos, sustituir importaciones y fomentar 7 
la exporta el ón, rr.ec'iantes nuevas tecnologías eficientando los procesos 1 

productivos, readaptando la maquinaria ya existente y todas aquellas me 
didas tendientes a incrementar la producción el empleo y la productivi 7 
dad • Este programa está auspiciado por el programa de aliento y ere 
cúniento ( PAC ) , con apoyo de 1 banco mundial • 

Sin lugar a dudas, la reconversión iniciada por México es un poco -
tardía, pero tiene la gran virtud de permitir evitar los errores que 
otros países cometl eron al no efectuarlo en forma planeada y ordenada • 

La tendencia que han registradc los principales agregadcs macroeco
n6omicos en el curso de los últimos años nos permite haceverar que nos e'ii 
c~ntrarros frerte a la crisis más dificil y compleja de la historia eco 7 
n6.mica reciente de nuestro país • 

Ante ello, es indi<peruiable definir el camino por el que debemos -
transitar en los proximos años y establecer una eatratégia que al tiempo 
de aprender las causas que le dieron origen a la crisis económica, nos -
permita fortalecer la posición de los productos manufacturados que el -
país exporta, reducir el ¡:eso de las ventas externas del sector pe trole 
ro, y cor ello la vulnerabilidad de nuestro aparato productivo as{ como• 
diversificar el mercado .. Todo lo anterior sin descuidar el mercac!c na -
cicnal que continuará siendo el pivote fundamental de la actividad pro -
ductiva de México. 

Corr.o producto del esfuerzo coordinado el Gobierno junto con las di
ferentes sectore del país , se ampl{a el pacto de solidaridad económica' 
original y su versión actual hacen que el pacto tenga mayores poaibillda 
de~ de ex! to .La prfncJpal medida de corte ortodoxc implantada por el go:' 
bierno es conseguir un 3anea~iento profundo de las finanzas públicas y -
reducir as! las presiones sobre los precios por el lado de la demanda. -
Los resultados hasta ahora obtenidos, junto con los reportea adicionales 
plan·eados en el gasto, arro)an f1'!rHJ>"'"tfv1rn optimistas en cuanto a la -
reduccidn sustancJul del deficlt financiero. 
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Las cifras del superavit primurio para enero y febrero muestran sia 
nos positivos 1 aunque todavía son prelimir.ares y estan sujetas a revi -
sión. En el primer trimestre del año se espera observar un superavit cer 
cano a los 7.9 billones de pesos, cifra 2.5 % por ciento superior en ter 
minos reales al mismo período del año antericr . 

El otro compcnente del déficit financiero es el pago de intereseR . 
que en diciembre representába el 134 por ciento del déticit t?t:i 1. Por' 
su magnitud lstos pagos se convierten en el problema principal para re -
ducir y sanear las finanzas públicas , y por lo tanto son el reto prin -
cipal del pacto. Sin embargo, con la fuerte disminución en las tasas de 
interes, se deben emrezar a observar pagos de interés declinantes en es
tos meses, y una mejería notable en el estado de la administración pÚbl.!, 
ca. 

L.:i introd•:cción de las medidas heterodoxas a partir del mes de mar
zo, garantizan una dietribución sustancial en ls inflación durante los -
siguientes u.eses y del ajuste que está realizando el gobierno en sus fi
nanzas, hace factible , mantener esta tendencia. Sin emt~rgo, el abati
miento de la inflación va a tener un precio : El costo de este ajuste -
es sin duda una recisión en la actividad economica 

Originalmente, el gobierno tenía una meta de crecimiento econÓmic'o 
para el año de 1988 de un 2 % • Sin emtargv, los recortes tan severos en 
el gasto público convinado con la restricción crediticia, elementos ne
cesarios para asegurar una baja sustancial en la inflación, hacen ver -
muy dificil una meta de crecimiento económico para este año . Se espera' 
que las autoridades cambien eu meta de dos a uno porciento . 

Se podría pensar que la recuperación de la economia podría dHrse en ·~. 
el momento en que las tasas de interes logren un nuevo piso , consisten-
tes con la meta de inflación • Sin embargo para asegurar que el abati -
miento de la inflación no sea artificial y transitorio, resulta importan 
te que el gobierno termine de aplicar su políticareetrictiva hasta elimT 
nar por completo las causas que dieron origen a fenÓmEllC inflacl onario .-
Para asegurar su completa erradicación, la administración a anunciado -
medidas de restricción ptesupLestas c~ya duración es f.asta final del ---
sexenio • En este sentido la recuperación de la economia se podrá espe -
rar a la entrada del nuevo régimer • 

Como se puede observar las medidas que se tomaron entre gobierno -
los diferentes sectores economicos , tienen buena perspectiva , sin em -
bargo desde nuestro punto de vista muy particular, las medidas que se -
debieran de tomar son aquellas que a largo plazo inspiraran confl1rnzu al 
invetEionista nacional y extranjero, tomando medidas profurdas y no aque 
llas típicas que efectuán cada fin de sexenio; Es decir , medidas que _-:: 
efectuán con fines políticos y que son transitorias, es necesario pues -
que rumbo de nuestro país se ha planeado por el gobierna en conjuncldn -
con la opinión de los diferer,tes sectores econÓmicos en forma concerta -
da y seria, solamente de esta maneru México y los Mexicanos saldrémo~ -
adelante . 



Resumiendo podrfamoa señalar que la reconversión industrial, esta' 
en peligro de no continuarse debido a la recesión por la que está pasan 
do nuestro país, ya que la mayoria de empresas estan en una situación -
dlf{cil principalmente las que colocan sus productos en el mercado na -
clona!, a raíz de haberse contraído el mercado interno. Adicionalmente' 
el banco de México ha anunciado que restringirá aún más el crédito, por 
lo que se preve que muy pocas empresas tendran acceso a financiamiento, 
como son las exportadoras . 
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presentado por una empresa a concurso a 
varios bancos , pero para efectos de -
este trabajo fué cambiado el nombre a la 
Industrial, S.A. 
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