
/i/·u/:? 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA .¿¿_( 

DE MEKICO 
Facultad

0

de Quimica 

ESTUDXO ECONOMXCO DE LA MXCRO• 
PEQUE~A V MEDXANA XNDUSTRXA 

V SUS EFECTOS ANTE EL TRATADO 
DE LXBRE COMERCXO 

TESXB MANCOMUNADA 

Qua par a obt•ner el U tul o d11 

INGENIERO DUIMlCO 

PRESENTAN• 

RENDDN BANCHEZ JEBUS 

ROMAN RDDRXGUEZ FLDR AZALEA ERENDXRA 

¡¡¡¡¡ ""'°º'D. F., 
1all COI 
nu~ DE OllGKlf 

1992. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



l N D l C E 

Pég 

INTRODUCCION •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

CAPITULO PRIMERO 

DESARROLLO HISTORICO DE LA INDUSTRIA EN MEXICO 

Al ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIA............ 2 

1. PERIODO PREHISPANICO •••••••••••••••••••• •....... 3 

2. PERIODO VIRREINAL............................... 4 

3. PERIODO DE INDEPENDENCIA 
<IB21-187Sl...................................... 6 

4. PERIODO DEL PORFIRIATO 
< 1876-1910l..................................... 0 

5. PERIODO REVOLUCIONARIO 
<1910-1940l..................................... 11 

6. PERIODO DE INDUSTRIALIZACION Y DESARROLLO 
ESTABILIZADOR 
<1940-1980l..................................... 22. 

7. PERIODO DE APERTURA COMERCIAL Y COMPETENCIA 
INDUSTRIAL (1980-1991)..................................... 29 

CAPITULO SEGUNDO 

ASPECTOS GLOBALES DE LA PEOUE~A INDUSTRIA 

Al ASPECTOS GLOBALES DE LA PEOUE~A INDUSTRIA.......... 41 

l. DEFINICIONES DEL SUBSECTOR INDUSTRIAL........... 42 

Bl EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE FOMENTO A LA MICRO, 
PEOUE~A Y MEDIANA INDUSTRIA•••••••••••••••••••••••• 46 
1. ITALIA.......................................... 47 



INDICE 

Pég 

lNTRODUCCI ON •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

CAPITULO PRIMERO 

DESARROLLO HISTORICO DE LA INDUSTRIA EN MEXICO 

A> ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIA............ 2 

1. PERIODO PREHISPANICO............................ 3 

2. PERIODO VIRREINAL............................... 4 

3. PERIODO DE INDEPENDENCIA 
l 1821-1B75)..................... •.• • • • • • • • • • • • • • • b 

4. PERIODO DEL PORFIRIATO 
< 187ó-1910l..................................... B 

5. PERIODO REVOLUCIONARIO 
11910-1940)..................................... 11 

b. PERIODO DE INDUSTRIALIZACION V DESARROLLO 
ESTABILIZADOR 
( 1940-1980)..................................... 22. 

7. PERIODO DE APERTURA COMERCIAL V COMPETENCIA 
INDUSTRIAL 
119B0-1991) •••••• •••••••••• •••••• ••••• •• •• •••••• 29 

CAPITULO SEGUNDO 

ASPECTOS GLOBALES DE LA PEOUEÑA INDUSTRIA 

Al ASPECTOS GLOBALES DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA.......... 41 

1. DEFINICIONES DEL SUBSECTOR INDUSTRIAL........... 42 

Bl EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE FOMENTO A LA MICRO, 
PEOUEÑA V MEDIANA INDUSTRIA........................ 46 

l. ITALIA..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 47 



2 .. .JAPON •••••••••••••••••••••• ;. •••• •.• ••••• ·;.·........ 52 

3. ESPAÑA ••••••••••.••••••••• · .•• · •• • ••• • •• ~ •• ·•••••••• 57 
,· ·. 

4. ESTADOS UNIDOS •••••••••••• ; ••••• ·•· •• :;• •••• -•• ·•••• 60 

5. CANADA •••••••••••••••••• '· ••• ·• ;·/. 64 

6. BRASIL. •••••••••• •.............................. 66 

7. TAIWAN.......................................... 70 

CAPITULO TERCERO 

PROGRAMAS DE APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL E INSTITUCIONES 
FINANCIERAS Y EDUCATIVAS 

Al LAS POLITICAS DE FOMENTO A LA MICRO, PEOUE~A 
Y MEDIANA INDUSTRIA EN MEXICO...................... 74 

1. ANTECEDENTES RECIENTES.......................... 74 

2. PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SUBSECTOR, 
1991-1994... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 78 

3. LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA. 81 

4. ESTI NULOS FISCALES. • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • 83 

Bl NACIONAL FINANCIERA EN LA PARTICIPACION DEL 
SUBSECTOR INDUSTRIAL............................... 89 

1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y LIMITACIONES......... 89 

2. OTROS APOYOS FINANCIEROS..... • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 102 

Cl IMSTITUCIONES EDUCATIVAS........................... 112 

CAPITULO CUARTO 

ESTUDIO ECONOM!CO DEL SUBSECTOR INDUSTRIAL 

Al ESTRUCTURA INDUSTRIAL EN LA ECONONIA MEXICANA...... 123 



l. EVOLUCIDN DE LA INDUSTRIA POR TAMAÑO, Y DEL 
EMPLEO.......................................... 124 

2. DISTRIBUCIDN REGIONAL DEL EMPLEO................ 135 

3. DISTRIBUCION REGIONAL POR TAMAÑO DE INDUSTRIA... 144 

4. ESCALA IMDUSTRIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA......................................... 158 

Bl INDICADORES ECONOMICOS............................. 163 

1 • VALOR A LOS ACT !'JOS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 165 

2. ANALISIS AL ACTIVO TOTAL........................ 173 

:S. PRODUCCION MANUFACTURERA, PRODUCTO INTERNO 
BRUTO V VALOR AGREGADO.......................... 176 

CAPITULO QUINTO 

IMPACTO DE LA MICRO, PEQUEÑA V MEDIANA INDUSTRIA ANTE LA 
EVENTUAL FIRMA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

Al GLDBALIZACION INDUSTRIAL........................... 179 

l. GENERALIDADES ••••• , , ••••••••••••••••••••••• , • • • • 179 

2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO E INDUSTRIA........... IB4 

3. ESPECTATIVAS DIRECTAS PARA LA PEQUEÑA V 
MEDIANA INDUSTRIA •••••• ,........................ 196 

CLONCLUSIONES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,... 204 

APENDICES ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• ,....... 214 

APENOlCE A.................................................... 215 

APENDICE B ........................... •••••••••.•••••• •. 22ó 

APENDICE C •••.•••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • 231 

BI9LIDGRAF1A............................................. :?38 



-I-

I N T R o o u e e I o N 

Dentro de la estructura económica de nuestro pais, la 

i mpcrtanci a de la mi ero, pequeña y mediana industria es 

incuestionable, ya que representa mas del noventa por ciento de 

la planta industrial y por arriba del cuarenta por ciento del 

personal ocupado en las factorías es contratado por este tipo 

de negocios. 

Esta importancia se redimensiona través de su 

desarrollo histórico, participando permanentemente en la 

producciOn fabril, sin embargo, por diferentes factores, no es 

siempre reconocida como un punto clave en la industria. Es, por 

lo tanto!' ótil el estudio global de la evolución de la 

industria, con la idea de evaluar su situación ac:tLtal, tomar 

conceptos relevantes y evitar nuevos errores. 

Las técnicas de producción de los primeros pobladores 

de Mdxico eran limitadas, aun sin embargo. eHi stá a gente 

especializada que constituyeron los primeros núcleos de la 

industria artesanal. 

Con la llegada de los españoles, la combinación de la 

capacidad artesanal y las tdcnicas traidas por éstos, permitió 

el desarrollo de pequeños talleres, sin llegar constituir 

industrias de importancia, debido a las politicas del Estado 

Español. Pese~ esto, se establecieron por requerimiento de la 
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colonia, las primeras industrias de cierta jerarquía tecnológica. 

Al consolidarse la independencia de México, un 

acontecimiento tra&cendente para el pais, fue la creación del 

Bance del Avio para el fomento de la industria nacional, por el 

ministro de estado don Lucas Alaman. Para este periodo se habían 

constituí.do un gran númoro de pequeños talleres en casi todas 

las actividades industriales de la época. 

El presidente Porfirio Diaz dio auje a la extensión de 

vias férrea~ y a la introducciOn de la electricidad, lo que 

conllevo beneficios a la industria, en un medio donde existían 

f aci 1 i dad es a la inversión extranjera. 

grandes compañias transnacionales, 

industrias nacionales. 

Surgiendo las 

junto a las 

primeras 

pequeñas 

Para el inicio de la Revolución~ la situación de 

inestabilidad social imperante, hi;;:o que empezara la contienda, 

provocando un periodo do estancamiento en 1 a industrial i ;:aci 6n 

y, por ende, en la economía del pais. Durante el periodo da 

1910-1940, la industria y el propio paás sufrieron duros 

cambios, dasde grandas movimientos demográficos, lo que 

conllevo al suguimiento de nuevas zonas industriales, como fue 

el caso de GuadalajaraJ hasta flujos de capital estadunidense al 

norte del pais1 concentraciOn industrial en el centro y en la 

capital. En el contento de la industria de menor escala, las 

cuales, en este periodo, germinaron en nuevas regiones del paás, 
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siendo Llna opción para la industria mayor en la integración de 

la producción y, en ca50 contrario, una fuente de productos para 

la población, ya que las grandes empresas en su mayoria, sólo se 

dedicaban a exportar. 

En la d~cada de los cuarenta, a rai= de la segunda 

guerra mundial, Méwico encontró un vinculo estrecho con el 

mercado mundial. En este sentido, el gobierno diseño mecanismos 

para el desarrollo de nuevas actividades industriales. 

Con altibajos en la industria se trato. en los años 

cuarenta y cincuenta, de fomentar la industria nacional, creando 

parques industrial es, eHenciones fiscales, l imitación a 

importaciones de productos determinados, etc. 

Ante el crecimiento y la diversificación 

manufacturera, por tamaffo d& industria, donde la mediana y 

peque~a adquieren el carácter de prioritarias, por primera ve~, 

en 19~3, sa crea un organismo para asistir a los requerimientos, 

cada vez mayores, de este sector, constituyéndose, por 

instrucciones del Presidente Rui: Ccrtines, un fideicomiso en 

Nacional Financiera, institución que fuera creada en 1934. 

Para la década de los sesenta, la indu•tria sufría 

grandes problemas para su desarrollo aun cuando la industria 

trató de ser más dinámica y compleja, no logrando alcan:ar la 

rovolución tecnocientifica y la automati:aci6n de los procesos 

industriales que se venían gestando en el mundo. 
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Durante los años setenta, el Estado pretendió asumir 

1 a resposabi 1 i dad de la inversión y producción i ndustri i\l, en un 

periodo de severa crisis y confusión total. 

Para el sexenio del Presidente José LOpez Portillo, se 

sustento, on 1 os recursos petrel eros, 1 a sol uci On a 1 a crisis 

económica. que no se logró, fundametalmente, debido a los 

cambios en la economia mundial. 

En 1 a década de 1 os ochenta, la industria nacional, 

como consecuencia de la acumulación de problemas en su proceso de 

industriali:ac:ión, a través de los años, padeció situaciones 

como a 1 a e:~cesi va protección, des ar ti c:ul aci On productiva, escasez 

de las e:•portaciones manufactureras, entre otras. Al mismo 

tiempo, la industria de menor tamaño, a la que afectaba las 

mismas circunstancias, hi~o frente a diTicultades particulares, 

las qua signiTic:aron un Treno a su desarrollo tales como: su 

bajo nivel de administración empresarial, su inestable y costoso 

abastecimiento de materias primas. su limitada capacidad p~ra 

obtener Tinanc:iamiento, la excesiva y compleja tramitacion y 

reglamentación para su constitución e instalación y las barreras 

para penetrar a los mercados, tanto del País como del exterior, 

y los cambios en la politica de industrialización. 

Durante muchos años, la política de fomento la 

pequeña empresa no era especifica, sólo se hacia referencia de 

~sta en los programas generales. Fue hasta la administración 
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pública del Presidente Miguel de la Madrid, dende se desarrolló 

un programa, y en éste se define por primera vez en M~xico los 

estratos de microindustria, industria pequeña e industria 

mediana. Entre los objetivos fundamentales de este programa eran 

elevar la eficiencia operativa de este sector ~ mejorar su 

capacidad de negociación en los mercados. 

Por otro lado, el modelo de sustitución de 

importaciones empe:ó a dar muestras notorias de ineficiencia, 

por 1 o que se i ni ció una nueva pol .i ti ca de econom:í. a abierta al 

exterior y debido al surgimiento de la crisis <1982), a fines de 

198~ el gobierno me>:icano tomó la decisión de iniciar las 

nogoc:iaciones formales para la eventual adhesión de M~Hico al 

Acuerdo General de Aranceles y Comercio CGATT>. 

Fue asi, que ol 24 de Julio de 1986, se formali:O la 

adhesión, convirtidndose, un mes después, en la nonagésima 

segunda parte contratante. 

Con inicios de una situaciOn mas holgada para la 

industria, a fines de 1987, so dio a conocer el Pacto de 

Solidaridad EconOmica firmado por el Gobierno Foderal y damas 

sectores, con el fin do abatir la inflación. Los empresarios se 

comprometieron a moderar precios y utilidades y a aceptar una 

m.is r4pida apertura comercial, a.demás de la pérdida de algunos 

estimules fiscales. 

Anto la necosidad de apoyar a las pequeñas industrias y 
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en especial a la microindustria, se realizó un diagnóstico de su 

situación~ que permitiera identificar sus problemas y diseñar los 

mecanismos para resolverlos. Fue así que dicho estudio culminó 

con el envio al Congreso de la Unión, de la iniciativa de Ley 

Federal para el Fomento de la Mi croi ndustri a, 1 a cual fue 

aprobada el 26 de febrero de 1988. 

Con el gobierno del Presidente Carlos Salinas de 

Gortari, Mtmico sigue una poli ti ca de franca apertura comercial, 

es .así quo nuestra No.et ón i ni ci o pláticas con los Estados 

Unidos en esa dirección, en el mes de abril de 1989. Meses m~s 

tarde~ el 5 de febrero de 1990, los dos jefes de estado de esos 

dos paises, m~s el de Canadá, anunciaron simultanea.mente su 

decisión de iniciar las negociaciones trilaterales que conduzcan 

a un Tratado de Libre Comercio en Norteamerica. 

Para consolidar la eccnomia, el Gobierno Federal, creó 

diferentes programas, entre los cuáles destacan1 el Programa 

Nacional de Indutriali:zación y de Comercio E~cterior 1990-1994, 

y el Programa para la Moderni:ación y Desarrollo da la Industria 

Micro, ~equeña y Mediana 1991-1994, donde el óltimo pretende 

establecer un entorno favorable para la instalacton, operación y 

desarrollo de ostas empresas, debido a que éste subsector 

representa un renglón importante en la planta productiva de 

nuestro país. 

En este marco, donde la mayor parte de laB industrias 
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manufactureras pertenecen al sector de la Micro, Pequeña 

Mediana industria, y donde las pocas grandes empresas, en su 

mayoria son filiales da empresas extranjeras, y en el conte>1to 

mundial de una integración económica, es evidente que se deberan 

tomar medidas adecuadas para poder enfrentar este hecho. 

Es entonces. que se propone competir, con los 

elementos que se tienen, es decir que la micro, pequeña y 

mediana industria, daberan jugar un papel importante en la 

apertura comercial, y para esto, formar un criterio m45 amplio 

con experiencias de otras naciones en circunstancias similares y 

reali:ar un profundo diagnOstico de la situaciOn económica de 

los últimos años de este sector, con el fin de proponer ideas 

~ti les. 

Es por lo tanto el objetivo, de esta tesis, demostrar 

la impotancia de este sector, como un elemento para poder 

competir en el mercado interno y participar en el surgimiento de 

nuevos mercados. V, el punto más importante, es cómo hacerlo. 

Asl es que, oste trabajo queda organi~ado de la 

siguiente maneras en el primer capitulo, mo&trar un pan6rama 

histOrico de la industria y, en especial, la da menor escala. En 

el segundo~ se discute su importancia, las definiciones de cada 

una de éstas, y las euperiencias de otras nacicne», para con la 

industria de menor escala. En el capitulo tercero, se contempla 

lo llevado a cabo para Tomentar la actividad de la pequeña 
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industria por parte de todo6 los sectores. El cuarto, pretende 

evaluar su 

perspectivas 

situación económica y, el último capitulo, sus 

ante la eventual firma del tratado de libre 

comercio .. 

El capitulo primero, se divide en siete periodoss 

prehispanico, 

revolucionario, 

virreinal, de independencia, del 

de industrialización y desarrollo, 

pcrfiriato, 

de apertura 

comercial y competencia industrial. Haciendo resaltar los puntos 

importantes por los que atravesaron los diferentes sectores 

industriales. 

En el segundo cap! tul c. se da un aspecto gener-al de 1 a 

pequeña industria, dando la definición de cada una de las 

subdivisiones industriales y, por último, de una mimara muy 

especial, las experiencias de otras naciones, referidas a la 

industria de menor escala. Se consideraron naciones qua de 

alguna manera tienen cierta similitud rel aci 6n da 

circunstancias con la nuestra y presentan hechos interesantesi 

entre estas encontramos a: Italia, Japón, España. Estados 

Unidos, Cánada, Brasil y Taiwan. 

En el capitulo tercero, se da especial atenciOn a las 

politicas de fomento para este sector por parte de nuestra 

Nación: considerando los programas de apoyo m~s importantes y la 

propia leyJ estímulos fiscales, donde se plantean los c~mbios 

permanentes de éstos: las fuent~s de Tinanciamiento y sus 
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limitacionesJ y por Ultimo, lo reali~adc por las instituciones 

educativas, destacando a la Universidad Nacional Autónoma de 

M6xico. 

En el capitulo cuarto, se reali~a un estudio económico 

del subsector industrial; tomando factores como1 tamaño, empleo, 

distribución y ubicación geográfica, ramas de actividad, e 

indicadores económicos. 

En el Ultimo capitulo, se anali~an las perspectivas 

que este sector enfrentará ante el Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos y Canadá; y en las Conclusiones, se dastaca 

su relevancia y puntos importantes que sa podráan tomar en 

cuenta para enfrentar a la apertura de nuevos mercados. 
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CAPXTULO X 

"DESARROLLO H1STOR1CO DE LA 1HDUSTRIA CH HCX1CO" 

A) AHTCCEDEHTCS HlSTOR1COS DE LA 1HDUSTR1A. 

1. PERIODO PREHISPANICO. 

2. PERIODO VIRREINAL. 

3. PERIODO DE INDEPENDENCIA. 
( 1821-187'5) 

4. PERIODO DEL PORFIRIATO. 
( 1876-1910) 

'5. PERIODO REVOLUCIONARIO. 
11910-1940) 

ó. PERIODO DE INDUSTRIALIZACION Y DESARROLLO 

ESTABILIZADOR. 
(1';'40-1980) 

7. PERIODO DE APERTURA COMERCIAL Y COMPETENCIA 

INDUSTRIAL. 
( 1980-1991) 
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A> ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIA. 

El pre&ente capitulo tiene por objeto presentar, de la 

forma mas sintética posible, algunos de 

importantes de la evolución de la industria 

los antecedentes 

manufacturera, la 

trascendencia de la industria en todas sus e•calas productivas, 

el sur-gimiente de pequeñas .factorías y su desarrollo a grandes 

empresas. Esto, considerando el entorno politice que afecto el 

proceso de desarrollo industrial, tanto de manera interna, así 

como en el conteHto internacional. 

Cabe aquí resaltar ciertas circunstancias que tuvieron 

lugar en loa periodos históricos por los que atravesó nuestro 

País, desde la llegada de los españoles, hasta nuestra época 

moderna, como sena la diferencia de tecnologia, la eMistencia 

permanente 

comercial 

industrial, 

de pequeñas industria&, una incesante relación 

con Estados Unidos, la organi:ación interna 

los cambies de politicas para el apoyo a las 

industria• y en &i, a la pequeña empresa, y ciertos fenómenos 

regionales que tuvieron que ver con el resto del Pais. 

El capitulo esta constituido por siete periodos 

históricos, en los que se intenta dar cumplimiento a lo& 

objetivos arriba señalados. 
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l. PERIODO PREHISPANICO. 

Los primeros pobladores de México no conocian otra 

fuer:a de trabajo que la humana, sus necesidades eran limitadas, 

y producí.an 

instrumentos 

.flechas, e 

por si mismos •us bienes 

de labran::a, 

instrumento& 

prenda,;; de 

elaborados 

principales, como sena 

vestir, vasi jaa, arcos, 

con piedras para su uso 

cot.idi ano. Sin embargo, 

or-febres, 

existian artesanos c:on oficios 

especiali::ados1 joyeros, escultores, alfareros, 

pintoras, artistas plumarios, talladores, curtidoras y sastres, 

antro otros, cuyas técnicas constituyeron el núcleo primario de 

las industrias artesanales. 

Uno de lo• desarrollos técnicos anteriores la 

conquista fue la manufactura de hilos y tejidos. Procesando las 

fibra• de algodón, henequén y maguey, las que coloreaban con 

pigmentos elaborados en base a elementos naturales• el color 

rojo, con la cochinilla de grana Cnochiztli>1 anaranjado con la 

semilla dal achiotl1 adarillo y cero, con las hojas del 

~vochi P•J l i y del zacatl axcal l i 1 el azul añil, con 1 a planta 

xiuchquili~l, y otros tonos con la hierba .Yiuhquilipitz•ho•c Y 

la flor del ••tlalxihuit; el negro con una tierra mineral 

<tlalihixac), humo do ocote Ctlilliocotl) o cascalote1 el verde, 

m•zclando el amarillo y el a~ul1 el pórpura, d•l caracolillo 

<planta legumino~a de Am•rica>1 al blanco, calcinando el sulfato 



-4-

de ca1.• 

Para dar consistencia a los pigmentos los mezclaban 

con Jugo de tzacutli o aceite de chia· <chia•etliJ. Esta& 

técnicas, Tueron una aportación de los indígenas a la industria 

teMtil, que posteriormente, tuvo gran difusión en Europa. 

La orfebrería y la Joyería alcanzaron tambitn gran 

relieve, sobre todo entre los miMtecas y los tlapanecas (gente 

d• A2capot:alco>. Los fundidores empleaban pequeños hornos 

cilindrico~, crisoles y moldas de arcilla, piedra o arena para 

trabajar el oro con el procedimiento de la 11 cera perdida", y los 

martilladores lo utili:aban para repujar! o grabarlo. 

Conocieron también la filigrana, la soldadura y el dorado en 

madera. 

2. PERIODO VIRREINAL. 

A pesar del alto grado de desarrollo técnico alcan~ado 

por los artesanos prehtsp~nico&, esta ba&e de habilidad no s& 

erigió en el soporte de una actividad industrial pujante. De 

hecho, durante la colonia, la combinación d& l• capacidad 

artesanal y de las técnicas traidaa de España, si bien permitid 

el desarrollo de talleres, la polltica del Estado Esp~ñol, en 

general conststiO en apropiarse de las materias primas del paás, 

ªJosé R. Alvare::. "Enciclopedia de Mé>eicc 11
• Tomo VII. México, 

Editora Mewicana, 1977, p. 194. 
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especialmente los metales preciosos, convirtiendo las colonias 

en· mercados de manufacturas que venían de la metrópoli e 

impedían que se crearan industrias competitivas. Sin embargo, 

por ra~onos de la simple diferencia de desarrollo, se 

establecieron nuevas industrias, se introdujeron tecnologías 

avan~adas y aún llegaron a incrementarse las que ya eMistlan. 

La construcción experimento un auge conai derabl e., 

creandose asi un ambiente propicio para el desarrollo de 

industrias que requería la propia colonia. 

El primer ingenio de azücar lo fundó Hern4n Cortés en 

el año de 1524, en Santiago Tuxtla Ver. A fines del siglo 

XVIII existian t.tnas 300 fincas cañeras. 

A principios de la colonia, la producción y 

elaboración del tabaco era libre. Las factorías m~s importantes 

Córdoba, Oaxaca, Puebla, GuadaJaJara y 

Querétaro, y ocupaban a 17,256 trabajadores. 

La industria teMtil, dedicada a fabric~r telas de lana 

y algodón, típicas de cada región~ para el consumo interno, no 

tuvo restricciones. Les españoles introdujeron el telar europeo, 

doble ancho. las cardas, redinas y las devanadoras, y el telar 

fijo da madera de dos y cuatro pedales, bimb•letes, p&ines y 

lan~aderas de bolillo. 2 

"!bid. p. 195. 
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La industria da seda que en un principio tuvo gran 

importancia en Oaxaca, de•apareciO en el curso del siglo XVI, al 

convertirse en un producto de competencia para E•paña. 

En 1535 se estableció la casa de moneda, para acuñar 

piezaa de plata, oro y cobre. La acuñación se hacía en sus 

comienzos casi a mano; en 1732 se empezaron a ampliar 

procedimientos mec~nicos mucho mas adelantados. Laa moneda& de 

M•Mtco eran de mayor demanda por su pureza y se admitian en todo 

el mundo con valor de cambio. 

La única T4brica de pólvora se Tundo en 1776 en Santa 

F•, cerca de la Ciudad de México1 pero desde mucho antes los 

p•rticulare5 la producían por si mismos, gracias a la abundancia 

de azufre y nitratos de potasio. 

Otros productos coloniales eran el jabOn com~n, que se 

hacia en Puebla, Mfxico y Guadalajara, donde la so&• era 

abundante, y el de tocador, a partir de acei.te de coc:o. 

3. PERIODO DE INDEPENDENCIA. 
( 1821-1875) 

Una ve:: obtenida la independencia, la situación de 

MfMico era caótica. Sa siguieron protegiendo las importaciones 

procedentes de Europa, en perjuicio del desarrollo industrial 

d•l Pais. Sin embargo, el gobierno creó en 1830, instancias 

del varias veces ministro de Estado, Lucas Alamán, el Banco del 
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Avio para el Fomento de la Industria Nacional, ademas de traer 

maquinaria de Europa y Estados Unidos. Institución que en sus 

doce años de existencia impulsó 14 proyectos de inversiOns para 

producir tejidos de algod6n, en México, Puebla, Tlaxcala, Celaya 

y Morelia1 para éstos y los de lana, en Cuencamé, auerétaro, 

Parral y Chihuahua, para explotar colmenas y aserrar madera, en 

Tlanepantla' para el despepite de algodón, en San Andrés Tuxtla1 
l 

para la cria de gusano de seda y manufactura de textiles, en 

León1 para fabricar papel, en San Miguel de Allende1 y para el 

fomento, en general, de la mineria, la agricultura y la 

industria en San Luis Potosi. 

Don Lucas Alaman fue sin duda el principal promotor 

de la industrialización nacional; fue él quien primero se 

percató de sus necesidades de capital, de mecani:aci6n, de 

estimulo& fiscales y de tarifas protectoras. Este esfuer:o tuvo 

éKito en la medida que se crearon incentivos la industria. 

La primera fábrica de papel fue establecida cerca de 

San Angel. En 1840 existian, adem•s las de Belén, Loreto, Peña 

Pobre y Santa Teresa, en la capital, las de Atemajac y Tapalpa, 

en ~alisco; La Beneficiencia, en Puebla, y la de Cocoloapan. 

En 1942 fue creada la dirección general para la 

industria nacional, que sOlo funciono tres a~o&. Siendo el 

primer intonto verdaderamente orgánico que alentó y protegió al 

ramo teHtil y a otras actividades menos significativa~, 
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estudiando lo& recursos del país, promoviendo la creación de 

juntas afiliadas, persiguiendo el contrabando y estimulando la 

inversión de capitales. 

El primer servicio ferroviario se presto en lSSO, y la 

primer linea importante fue de México Veracruz. Ninguna 

cgnsacuencia sensible tenlan los ferrocarriles en el desarrollo 

da la industria. El tal égrafo, en cambio, facilitaba la 

comunicaciOn y las transacciones. 

La introducción del vapor obligo mode,.ni2ar la 

maquinaria, que en su mayoría, era movida por animales 

inclu~ive a mano. 

Había, dosde la época de la colonia, muchos pequeños 

ta.llares. Pues sólo en GuanaJuato había 853 en el ramo textil y 

muchos mas en todo el país, cubriendo casi todas las actividades 

industriales de la dpoca. Aai por ejemplo, existian pequeñas 

indu5trias fabricantes de papel, llamada& batanes1 y un gran 

ndmaro da trapiches, que se dedicaban a elaborar azocar.~ 

4. PERIODO DEL PORFIRIATO. 
<1876-19101 

El presidente Porfirio Diaz, en un clima de pa2 

social, dio grandes facilidades a la inversión extranjera, con 

lo cual se Sxpandió la industria. Se concretaren diversa& 

"'!bid. p. 197. 
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innovaciones t•cnicaa1 los ferrocarriles, que fueron construidos 

para unir los enclaves econ6micos con 106 puntos da exportaciOn 

como Veracru: y la frontera norte, adquiriendo importancia para 

la industria; los telégrafos que agili=aron la& comunicaciones y 

se extendieron en todo el territorio nacional apoyando el 

desarrollo de la época1 y la mayor novedad, sin embargo, 

consistió en la introducciOn de la electricidad, entre 1997 y 

1910 se formaron 100 compañtas, que instalaron 63 plantas. En 

1889 la nueva energia ya sa usaba en la industria textil y en la 

mineria, y hacia 1B9S se generalizo a la fundiciOn de metales, 

molinos de harina, fAbricas de yute, explosivos, cerveza, 

muebles y papel, al transporte urbano y al alumbrado público y 

dom•stico. 

Durante este periodo. la economia mexicana empe:O 

afectivamente hacerse moderna, se incrusto en la economia 

mundial, construyo infraa&tructura, conformo un incipiente 

mercado nacional y, si bien la agricultura tradicional no 

experimentó progreso. cultivos de exportaciOn se 

incrementaron notablemente. semejante fue el ca&o de lo& metales 

industriales, que se convirtieron en el principal producto de 

axportaciOn. 

La eGtabilidad politica del pais permitiO la 

consolidaciOn del sistema monetario y la supresiOn, en 1095, da 

las aduanas interiores. Ello facilito la creaciOn de un sistema 

tributario cada vez mas eficiente. El desarrollo del mercado, la 
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llegada de capitales foráneos y la inversión de los residentes 

a>etranjeros, posi bi 11 taren la modernización de la planta 

i ndu&tri a.1. Asimismo, se fundaron nueva& empresa.& bajo la 

formación de sociedades anónimas, tal es como la Fundidora de 

Fierro y Acero de Monterrey, la Compañia Industrial de Atlittco, 

la Industria de Ori~aba y Ja Indu&tria Manufacturera, la 

Papelera San Rafael, el Buen Tono y la Tabacalera MeHica.na, La 

' Mocte~uma y la Cuauht&moc, por mencionar algunas. 

En este periodo, la aplicación de impuesto los 

artl culos importado& permitió su su&tituctón gradual por 

producción nacional, lo que llevó a un desarrollo importante del 

saetar- industrial. A&I sur-gieron la& primeras grandes 

industria• productoras de materias requerida& por otras 

industrias, como la del cemento, la quámica y la del hierro. 

Hacia la Ultima dfcadQ del porTiriato eHistian en el Paás 

industrias con un grado d• desarrollo tecnológico1 también de 

esta fpoca d•ta el inicio de la industria petrolera. 

La estabili:ación de laa finanzas póbl icaa, la 

e>cpa.n•idn comercial sostenidQ en la red de ccmuniciliciones, la 

formación de la red bancaria y el auge minero e industrial 

dieron a lQ econcmáa mexicana un respiro qua no habla t&nido 

jamils. Desafortunadamente, entre 1907 y 1909, una crisis 

intn~nacional afectó sensiblemente al recifn creado aparato 

productivo y financiero. 
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La ausencia de condicione& wociales propicias para la 

creación de un amplio mercado interno, l ª" vari aci enes 

econOmicas a nivel internacional y los pagos de la cada ve2 

mayor deuda póblica hicieron imposible los 

necesitaba la economia para seguir adelante. 

~. PERIODO REVOLUCIONARIO. 
( 1910-1940) 

cambio5 que 

Desde que se inició la revolución en 1910, ha&ta fine& 

de los años veintes, México vivió un periodo de estancamiento, 

afectando la base económica tradicional que sustentaba la 

ocupación de los mexicanos y ahuyento a la población hacia los 

Estados Unidos, por primera ve2 en forma masiva. 

Un factor extorno, la primera Guerra Mundial, ofreciO 

una re5puesta parcial a la crisis al estimular la expansión 

petrolera y la recuperación minera1 no ob&tante, mucha& 

industrias del pais resultaron severamente afectadas durante 

este periodo. 

De hecho, la revoluciOn creo la ba&e sobre la cual 

podria desarrollarse ulteriormente un proceso· da desarrollo 

industrial amplio, surgido en las diferentes regiones del pais. 

Asi, por ejemplo, podemos mencionara a) Baja California, bl 

Sonora, e) Nuevo LeOn, d) ~alisco, e) Cd. de M•xico, f) Veracruz 

y g) Puebla. En los CLláles se presentaron hechos importantes, 

para el desarrollo industrial de la nacion, sin olvidar la 
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importacia industrial que tuvieren otros estados. 

al Baja California. 

Cal 1 forni a, fue escenario de algunas 

singularidades. El gobierno da los Estados Unidos, en 1919, puso 

en vigor la ley seciti (Ley Volstead), generando el traalado 

maaivo hacia lill frontera me><icana de los servicios y la& 

industrias vinculadas con el consumo de bebidas alcohdlicas. 

La prohibición trajo consecuencias inmediatas para 

Baja California. Ademas del traslado da numerosos empre~arios 

californianos vinculados con la bebida, trajo consigo muchos 

negocios ilicitos. 

En talec lides se formaron la mayor parte de los 

capitales que durante los años veinte y treinta se fueron 

despla~ando hacia las actividades industriales. 

veinte 

En resumida& cuentas, hacia el final de loa años 

se habáan consolidado dos frentes industriales de 

importancia en BaJa California• uno directamente vinculado con 

la agricultura del Valle de Mexicali y presidido por el capital 

norteamericano, y otro desprendido del marcado prohibicionista, 

quo abarcó a todo el estado en el quo c:ooHistieron los capitales 

nacionales y los extranjeros. En este Ultimo grupo puede 

ubicarse tambidn a las empresas procesadoras de productos dol 

mar, cuyos vánculoa con el mercado prohibicionista eat~n dados 
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scbre todo por el origen de los capitales. 

b) Sonora 

Los gobernadoras del periodo impulsaron decididamente 

la inversión industrial de Sonora, en tres ramas principales a 

saber1 la minerSa de metales industriales, la de ·alimentos y en 

menor medida la textil. 

Con las minas de cobre los estadounidenses inauguraron 

la era moderna del capital industrial en sonora y, con ello, las 

baee de su dominio econOmico y politice a gran escala. 

Un grupo de inversionistas mexicanos se abocaron a la 

industria de transformación de corte primario ligada a la 

agricultura. 

Esta• alcanzaron raptdamente la supremacia en todos 

los terrenos de la industria estatal al concentrar, en un lapso 

de cuarenta años (esto es entre su fecha de instAlaciOn y 1930), 

el mayor numero de est•blecimientos y da empleo y valor agregado 

de Sonora. De las 609 ~Abrica• censadas en el último año, 2~1 

estaban dedicadas a la elaboración de productos alimenticios 

<molino de trigo y arre~, pastas alimenticias, etc.>, 20 en el 

ramo toHtil y el resto a pequeña& actividades artesanales. 4 

4 Carlos Alba V. "Historia y Desarrollo Industrial de México". 
M•xtco, Ed. CONCAMJN, 1988, p. 60. 
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Ademaa de e&tas induatriaa alimentaria& se 

encontraban, por un lado, las fAbrica& cervecera& y, por otro 

lado, la infinidad de pequeños establecimientos productores de 

nguardiente, conservas, chocolate, dulce, pan, queso y panocha. 

En lo que respecta manufactureras diversas, los 

tewtiles figuraron como la rama industrial mas importante del 

estado, no sólo por el número de empleos que generaban (9.1% 

1929) sino por el intrincado proce&o que involucraba su 

industriali:aciOn, desde el cultivo del algodOn hasta la 

manufactura de ropa. 

Ademas de estas ramas, hacia finales de lo& años 

veinte, existian 3 pequeñas ~undiciones de hierro y acero, 4 

fAbricas de cigarros y puros, 2 f4bricas importantes de calzado 

y un sin Tin de pequeños talleres artesanales. 

e) Nuevo León. 

El estado de Nuevo León se ha caracteri:ado por el 

gran desarrollo industrial que ha obtenido 

principios de la primara década del 

desde su& inicios. 

presente siglo, 

A 

l~• 

industrias, el comercio y las Tinan~as volvieron a reactivarse. 

La revolución habla respetado en lo Tundamental los 

intereses de los empresarios. Para 1916 la mAyoria de los 

industriales 

inversiones, 

exiliados hablan regresado para ampliar sus 

diversificándose y adaptándose a la5 nuevas 
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circunstancias politica&. 

La articulación del proyecto empresarial regiomontano 

al mercado estadounidense se profundi:ó. Su relación con ól, a 

principios del siglo, era sólo de carácter complementario. 

La que indudablemente resintió en forma dramAtica laa 

consecuencias y los alcances destructivos de una revolución, fue 

la industria siderúrgica, que vió mermarse su producción. 

El grupo cervecero paso producir suw propias 

materias primas, form6ndose asá un conglomerado vertical que 

giraba sobre la industria productora de cervezas la fábrica de 

corcholatas metálicas, articules de iamtna y la +•brica de 

cartón corrugado, también aprovecharon los desperdicios y 

elaboraron aaá alimento para ganado bobino y 

cerveceráa 

económica. 

no escapo al impacto demoledor de 

avicola.ª La 

la crisis 

Sin embargo, la empresa que ma5 se diversifico da 

manara hori~ontal fue la que sa fundo para abastecer de envases 

da vidrio a la industria cervecera. 

Las instituciones bancarias jugaban 

importante en la canalización de recursos da laa 

papel 

grandes 

compañias1 y las financieras también tienen su pe&o especifico 

dentro del proyecto de ~ndustriali~ación. 

•Jbid. p. 100. 
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En las primeras d6cadas del p,..esente 

empezaron a formar diferentes tipos de 

agrupación para poder solventar su& problemas 

siglo se 

buscando una 

y aportar 

soluciones. A fines del porfiriato, el gobierno regulari~ó este 

tipo de agrupaciones con la primera Ley de C~mar~s de Comercio 

<1908>. A trav•s de ella, se legali~aba la colaboración entre el 

poder püblico y el privado. En efecto, las C~maras de Comercio 

no sólo aglutinaban a los pequeños y grandes comerciantes, sino 

también -y el caso de Monterrey es ilustrativo- a loa 

terratenientes, a los dueñoa de fundos mineros y a loa 

promotores del desarrollo financiero e industrial. 

d) Jalisco. 

La secuela revolucionaria produjo reacomodos 

interregionales Guadal ajara. Pequeños 

empresarios de pequeña» urbes del noroeste Tueron atra&dos por 

la mayor seguridad que ofrecía la capital tapatía y muy pronto 

descubrieron las ventajas que representaba ese mercado mayor. 

El movimiento de norteños hacia Guadalajara siguió 

después de la contienda. A pesar de los problemas de los años 

veinte, en abril de 1927 se inauguraba el último tramo 

ferrocarrilero que hacia posible la comunicación de Guadalajara 

con todo el noreste del País, hacia la frontera da Nogales. Pero 

antes que se generali:ara el tráfico de mercancías, el 

ferrocarril Sud-Pacifico ayudó a trasladar gente incluso 
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maquinaria da esas tierraa hacia GuadalaJara. Sobre todo 

comerciantes y pequeños fabricantes de tejido de punto y calzado 

originarios de Ma2atl&n, Culiacan, Baja California y Tepic que 

contribuyeron a dinamizar esos y otros quehaceres. 

GuadalaJara seria la destinataria de otros dos flujos 

demográficos que tuvieron gran influencia en las modalidades de 

su desarrollo industrial• comerciantes de origen libanés y Judio 

recién llegados al Pais. 

Loa libaneses tendrían una gran influencia en el 

d•aarrollo del comercio urbano popular y, poco después, la 

fabricación de prendas de Ve$tir. 

Don Michel Adib, un comerciante de ropa liban•s, se 

convirtió en el primer industrial cami&ero de la ciudad y en un 

innovador de los sistomas de trabajo tradicionales1 reunió en un 

sdlo local bajo su dirección a las costureras que hasta entonces 

laboraban en sus casas en la modalidad de maquila. 

El ejemplo pionero de Don Michel Adib cundió, pero no 

s• ganerali20 como la única forma de producciOn de prendas da 

ve•tir, ciertamente en los años y décadas aiguien~es se produjo 

un importante desarrollo industrial en la rama pero, como se 

sabe hasta el dia de hoy, eKisten y proliferan los sistemas de 

pequeña empresa y maquila. 

Ciertamente. la modalidad de almacenista& que tejian 
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redes de abastecimiento de calzado con múltiples talleres, fue 

mucho mA• generalizada, persistente e influyente en el calzado. 

Tanto, que incluso los fabricantes tuvieron que poner en 

pr•ctica sistema» da abasto con base en trabajos de otros 

pequeKo• talleres para podar competir con los almacenistas, 

sobre todo judios, qua lidereaban en la rama. La era de los 

fabricantes se impondria poco a poco y desde abajo, desde los 

pequeños talleres que combinaban la casa con el. local de 

trabajo, donde se entremezclaban lo& vinculo& da pa.rentesco, 

paisanaje y vecindad con la» relaciones de trabajo, en los que 

abundaba la mano de obra y escaseaba el capital.• 

e) Cd. da México. 

El notable proceso de industrializaciOn ocurrido en 

M•Mico de•de los a~os treinta sa ha caracteri~ado por su elevado 

grado de concentraciOn en la ciudad de MéMico qua elevo su 

particip•ci6n en la producci6n industrial nacional. 

Fua determinante el desarrollo induatrial en la 

capital durante el periodo, apoyado por lo• siguientes hechos1 

con la participaciOn creciente del Estado en materia de 

infrae•tructura bAnica, sin la cual la rentabilidad del capital 

industrial no seria posible' el fomento y captación del ahorro 

interno por medio de un conjunto de instituciones oficiales, 

"!bid. P• 150-151. 
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entre las que destaca Nacional Financiera, S.A., creada desde 

1934 con el objetivo de ~inanciar la inversión privada y 1 diez 

año& atras, con la creación del Banco de M6xico y de las 

Comisiones de Camino~ y de Irrigación se sentaron las bases para 

el proceso posterior de exportaciones, en ba&e a la estricta 

protección arancelaria para estimular el desarrollo de la& 

industrias del País; expansión de la capacidad de importar por 

el aumento dal turismo empresarial internacional; absorción 

productiva de la creciente población urbana y rural que se 

ensancho al mercado interno nacional elevando la demanda 

agregada1 mayor inversión extranjera1 aumento de la demanda 

externa durante la vispera de la Segunda Guerra Mundial1 

&atablecimiento de una polittca fiscal Tavorable a los sectores 

industriales1 inversión creciente del Estado en empresas 

mant.1T acturera&. 

En 1q30 el Pais tenia 46,B:SO establecimiento& 

industriales de los cuales 3,180 <6.BY.>, se localizaban en la 

Ciudad de M6Hico. Su núm•ro aumento ininterrumpidamente conforme 

avanzaba el proceso de industriali:acton. 

f) Ver acru:. 

El estado de Veracru: se caracteri:O por sua ingenios 

azucareros y la produccton de petróleo. 

Hacia la segunda década del siglo veinte, tres 
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ingenios controlaban la mitad de la producción azucarera del 

e•tado, los demAs eran relativamente pequeños. 

Al lado de la industria azucarera existia una 

industria de caracter artesanal sumamente extendida e importante 

1 a cual se en el contexto veracru~ano1 l.. del trapiche, 

ewplicaba porque el azocar re~inada era ba&icamente un 

producto de exportación, en tanto que laa clawe& populares 

consumian panela, 

aguardiente, el 

t:lpico producto de trapiche, adema& de que el 

otro producto de 

también parte del consumo popular. 

esos e5tablecimicntos, era 

Pr~cticamente la totalidad 

d• los trapiches pertenecían a pequeños empresarios nacionalew. 

Otra gran industria de este periodo fue la petrolera, 

que si bien registraba antecedente• desde fines del siglo XIX, 

va a desarrollarse en gran escala desde la primera década del 

siglo XX. En esto» aKos, modernos empreaarioa extranjeros 

iniciaron la eMplotaciOn comercial del oro negro en nuestro Pais 

en los extremo& norte y sur de Veracruz. Como consecuencia de 

e•te proceso, surgiO la ciudad da MinatitlAn. se consolidó el 

nuevo puerto de Coatzacoalcos y surgieron nuevow pueblos en 

donde se ubicaban los campos petroleros. 

sobre 

La 

este 

RevoluciOn Mexicana practicamente no 

patrOn de desarrollo industrial. 

tuvo efectos 

Entre los 

acontecimientos que si tuvieron efecto sobre estas ramaa fueron, 

posteriormente, la e~propiaci6n petrolera en el año de 1938 y la 
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pr•ctica de reformas agrarias, iniciadas por L~zaro c~rdenas. 

Finalmente, debemos anotar que, como consecuencia del 

propio desarrollo veracruzano y del relativo proceso de 

urbanizaciOn que trajo consigo, una nueva indu$tria despunto en 

el sUQlo veracru~ano, la el~ctrica, que desde principios del 

siglo veinte, se encargo de abastecer de flujo a las principales 

ciudades veracruzanas (Jalapa, Veracruz, COrdoba y Orizaba) y 

a algunas de las industrias de transformación. 

g) Puebla. 

Puebla conociO un crecimiento industrial 

sustancialmente mas granda qua el resto de la República, lo cual 

se debia a un conjunto de factores especificos y regionales. 

En primar lugar, una localizaciOn gaogr•ftca favorable 

entre el puerto de Varacruz, importante en relactOn con 

la importaciOn de materias primas, y la Ciudad de MOMico, el 

m•rcado maa amplio del pais. En segundo lugar, tenia Puebla una 

larga tradición como centro industrial y comercial, por lo cual 

poseia una reserva d& mano de obra calificada y barata¡ canales 

de di9tribuci0n y conocimientos. Finalmente, la desaparición de 

las limitaciones relacionadas con la energia hidraultca y la 

introducción de la energia el~ctrica fue une de les factore• 

decisivos para la ettpanstOn industrial de Puebla. 

A pesar da los cambios drAsticoa rai~ da loa 
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conflictos armados que llevaba la revolución mexicana durante 

las primeras d6cadaa del siglo XX, la expansión de la industria 

textil principalmente, continuo, aunque en forma moderada. Los 

empresarios textiles de Puebla y Tlaxcala siempre tuvieron 

preeminencia y lograron influir a nivel nacional, al grado de 

convertirse en un· grupo importante en la constitución de la 

Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos, CONCAMIN. 

El aparato industrial textil, que tenia sus raices en 

la Ql tima d•cadai del siglo XIX, sa benefició durante la 

coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, especialmente debido a 

la desaparición temporal de la competencia internacional. 

6. PERIODO DE INDUSTRIALIZACION V DESARROLLO ESTABILIZADOR. 
e 1940-1900> 

El Estado se ccn&olidó coma el órgano director da la 

sociedad, y como el principal impulsor de la• actividades 

económicas, a través de la creación de infraestructura fá.&ica 

(carreteras, comunicaciones, sarvicios, ferrocarriles, etc.>, la 

adecuación del marco Jurídico requerido para el desarrollo 

industrial <layes laborales, layes da fom•nto> y la creación de 

órganos y medios monetarios. <Banco de México, roforma bancaria y 

da valores y reforma monetaria). 

En segundo término, tuvo lugar el reacomodo de las 

fuerzas sociales qua habrían de protagonizar el proceso de 
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industriali~aci6n. En efecto, sa organizaron las centrales 

campesinas beneficiarias del reparto agrario, consolidAndose asi 

el apoyo que el campo otorgó a la industrializaciOn, hasta 

mediados de la década de los sesenta; de igual manera, se 

constituyeron centrales obreras corporativizadas y 

surgieron, auspiciadas por el Estado, mas no corporativizadas, 

la• camaras empresariales. 

estas condiciones, México encontró 

coyuntura favorable para impulsar su desarrollo interno al 

vincularse m•s estrechamente con el mercado mundial, a raiz de 

la Segunda Guerra Mundial. El 17 de febrero de 1940 se publicó 

el decreto que exoneraba da cargas fiscales por cinco años a la& 

empresas que se 

totalmente nuevas, 

organizaran para desarrollar actividades 

en 1941 se promulgo la Ley de Industrias de 

Transformación, que concadiO in&entivos a las empresa& nuevas y 

necesarias, y en 1945 otras similares, aunque con franquicias 

por 10 años para las industrias fundamentales, de 7 para las de 

importancia econOmic~ y de 5 para las dem~s. 

La producción munufacturara creciO 9.47. anual entre 

1940 y 1945. No obstante la aportaciOn al PIB fue dal 15% en 

1940 y hasta 19~0 no llegaba sino al 16.87.. Los mayores avances 

se registraron en industrias de algün modo tradicionales, tales 

como textiles, empacado de alimentos, siderurgia y cemento, asi 

como en ciertas ramas de la metal-mecánica y de la quimica. Pero 

aunque no se trata de un proceso netamente modernizador~ debido 
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a un notable rezago en industrias de bienes de capital, si se 

produjo un gran avance en el mQrcado interno y en la capacidad 

industrial instalada. 7 

Desde que el Estado fund6 Nacional Financiera <1934>, 

le son adjudicadas las funciones de banca inmobiliaria es decir, 

a través de la venta de los activos de las instituciones de 

crédito, con lo cual las autoridadee intentaban restituir 

liquidez al sistema bancario. Nafinsa eMperimento cambios 

requeridos en su actividad inmobiliaria, incursiona en el fomento 

industrial y actóa como agente financiero de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito PóblicoJ se le asigna la responsabilidad de 

estimular la producción de las industrias de minas, petróleo y 

enargia eléctrica que ?ueran de propiedad meMicana.• 

Con el general Avila Camacho, el apoyo y la ?unciOn 

colateral del gobierno en torno a la economia, son evidentes, 

por la preferencia que sg otorga al sector industrial. En esos 

años so sitóa al origen dal modelo de desarrollo estabilizador 

cuyo soporte b~aico reside en la importancia estratégica dal 

sector industrial, dentro de proceso da su&titución da 

exportaciones que la Segunda Guerra Mundial favorece. 

7 Revista Industria. 11 El desarrollo histórico de la industria 
México 11

• n.2b v.3. MltMico, CONCAMIN, abril de 1991, p. 43. 

•Revista Pequeña y Mediana Industria, PAi. "NafinGa 
trayectoria de uno de los puntales de fomento económico de 
México". n.27, año 3. M&Mico, NAFINSA, julio-agoGto da 1983, 
p. 8-9. 
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Ante tal coyuntura, cuando los paises beligerantes 

enfocan sus economiaa hacia la prcducci6n de armamentos, MtMico 

tiene la oportunidad de satisfacer la demanda de manufacturas, 

generada principalmente por los Estado& Unidos. 

Con el gobieno de Miguel Aleman, arranco un proceso de 

industriali:aciOn acelerada apoyada en un Tranco proteccionismo. 

Aparocieron las licencias de importación, con el dobla propO&ito 

da reducir el impacto de la demanda diferida da importaciones, 

restringida& durante la guerra, y de limitar el del consumo de 

articules suntuarios' sa elevaron los aranceles y se favoreció 

la creación de industria& con exenciones fiscales. Organos como 

Nafinsa tuvieron 

industria. 

una fuerte p~rticipaci6n de apoyo a la 

El crecimiento y la diversificación manufacturera 

impusieren un tratamiento di~tinto de acuerdo con l~ 

necesidades especifica&, por tamaño do industria, donde la 

m•diana y pequeKa adquieren el car•cter da prioritarias. 

Ante tal circunstancia, en 1953, prim•r año da 

gobierno rui:cortinista, el Ejecutivo &e vió en la necesidad de 

crear un nuevo organismo para asistir a los requerimiento&, cada 

vez mayores, del sector da la median~ y pequeña industria, 

constituyendo un fideicomiso en Nacional Financiera que se 

denomino Fondo de Garantia y Fomento a la Industria Mediana y 

Pequeña <FOGAIN>. Aunque se tenian antecedente& de organismos 
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similares que no tuvieron mayor éKito. Este ~ando da garantía 

repre5enta la primera experiencia en este terreno, en cuya 

p•ra cubrir la& necesidades financieras, le ha 

permitido llegar hasta el presente como uno de los principales 

fondos de fomento. 

En la década de los cincuenta y sesenta, la industria 

transitó por una de sus transformaciones maa importante~ del 

siglo. S• verifico un desplazamiento estructural a traves del 

cual las indugtrias tradicionales cedieron su sitio a industrias 

m•u dinémicas y complejas. Por ejemple, la ccnstrucci6n de 

maquinaria durante el periodo, pasó del 2.7z al 11.9~ del total 

de la industria de la transfcrmaci6n. 

En 1966 sa puso en practica Plan da 

Industrialización de la Frontera Norte, según el cual, se 

permite la importación temporal, libre de gravAmenes, de 

~rticulos que se transforman o en5amblan para ser destinados 

eHclusivamente a la exportación. 

No obstante, al iinal de los sesentas &a advirtieron 

grandes limitaciones del crecimiento industriala 

1.- Concentración industrial en el Distrito Federal, 

~anterroy y GuadalaJara. 

2.- lnsu4iciencia en el número y preparación de 

tecniccs y trabajadores ospacializadoa on las actividades 

complejas de la industria. 
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3.- Escaso nivel de competitividad de la industria 

nacional, resultado de una política de fomento 

indiscriminadamente proteccionista. 

4.- Costo elevado de tecnologiaQ del eMterior y su 

frecuente inadecuación. 

s.- Dependencia de la inversión productiva respecto de 

las importaciones de bienes intermedios y de capital y, por 

tanto, crecientes saldos negativos en cuenta corriente asociados 

al crecimiento.• 

Aunque en M6xico, el Estado apoyó decididamente el 

proceso de sustitución de importaciones y se intenaificO la 

promoción industrial, en el mundo se gestaba ya, al final de loa 

aWos sesenta, la revolución tecnocientifica y la automatización 

da los procesos industriales. 

En México SQ habían desarrollado industrias tales como 

la química, la petroquimica y las met~licas b••tcas y la~ matal

mecénicaa1 también sa habian puesto al dia algunos sectores 

tradicionalem, pero no se vislumbraba la automati~ación ni, 

mucho menas, la articulación de la industria nacional lo• 

grand ea procesos 

internacional. A 

de 

fin 

cambio ocurridos 

de cuentas, la 

en 

cerra:On y 

entorna 

la baja 

productividad se tradujeron en coatos financieros demasiado 

altos para toda la nación. 

•Revista Industria, Loe. cit. 
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Para el inicio da la década de los sesenta, las 

d&bil idad&s internaa del deeArrollo nacional se hicieren 

patentes en todos sus órdenes (industrial, financiero, agricola, 

etc.J. El Estado meMicano alento el crecimiento industrial, y 

en 1970 se constituyó un Fideicomiso para el Estudio y Fomento 

de Conjuntos, Parque~, Ciudades Induatrialas y Centros 

Comerciales (FtDElN); con inversicnea públicas y privad~&. Cuya 

finalidad, entre otras, era la da fomentar el desarrollo 

regional, basAndose en la construcciOn de ciudades o naves 

industriales en zonas consideradas aptas para el asentamiento de 

plantas manufactureras. 

Durante los Años 1972-197b, el Estado pretendió asumir 

la responsabilidad de la inversi6n y de la producción industrial 

ante la ialta de suficientes inversiones privadas. 

L~ crisis de financiamiento, la espiral inflactonAria 

qua se dasató, la descapitali:aciOn de muchas empre&as, el 

creciente endeudamiento externo y los dé~tcit ~inanciero& del 

Estado, provocaron una severa cri•ts, que se maniiest6 en una 

conTusiOn total. 

En el seMenio de José Lópaz Portillo, los recursos 

petroleros iu&rcn ap~r&ntemente la •olución de la crisis, dado 

que con el aumento de las utilidades por la venta al exterior de 

e•te energetico, so trató de impulsar al sector de bienes de 

capital y favorecer al sector agropecuario, p~ra que el ahorre 



-29-

de recursos financieros por eate concepto, sirvieran para el 

desarrollo industrial. No obstante, 1 a i ndustr-i a aminoro 

sensiblemente su peso y la balanza comercial manUf•cturera 

registró áO mil millones de dolares por concepto de 

importaciones, frente a 14 mil millonea de dólares por 

exportaciones en el periodo 1977-1980, en razOn de la caida de 

los precios internacionales del petróleo. 

7 •. PERIODO DE APERTURA COMERCIAL Y COMPETENCIA INDUSTRIAL. 
(1980-1991) 

La década de los ochenta significó un severo retroc&$O 

en el crecimiento industrial y en el proceso de inversión y, por 

consiguiente, en la renovación de los activos industriales. La 

crisis financiera de 1982 fue un acicate para imponer un nuevo 

cur110 al desarrol 101 volver al ahorro interne y hacer 

competitiva a la industria en el exterior. La Talta de divisas 

patroloraw, la carencia de crédito externo y la crisis de 

endeudamiento, Tueron lo• •contecimientos que impulsaron el 

cambio de los planteamientos conocidos1 propu&c el 

saneamiento de laa finanzas públicas y la retracción estatal en 

muchas áreaa de la economia, la roprivatización de las 

actividades eccnOmicaa, el Tomento exportaciones, 

particularmente las manuTacturera& y la apertura comercial. 

Casi no hay desacuerdo en el diagnóstico da la 

situación que guardaba la industria a principios de les 
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ochantaa el desequilibrio entre el sector indu&trial y el 

comarcio exterior, derivado de la escasa integración de la 

industria, de su desarticu1ación con otros sectores económicos y 

su limitada competitividad externa, era la principal deficiencia 

de 1 a estructura industrial. 

Ante una industria nacional en tales circunstancias, 

con la segunda deuda ma& grande del mundo en desarrollo, y una 

cri&is financiera de tal magnitud1 el agotamiento de las 

reservas, la incapacidad de pagos de los compromisos financieros 

internacionales, el control de cambio y la nacionalizaciOn de la 

banca1 la nueva administración del Lic. Miguel de la Madrid 

presento su politica oconOmica basada en dos criterios generales 

da acci Ont "La renovaci On económica y el cambie estructural 11
, 

dirigida a convertir a MéMico en una potencia 

intermedia al final del siglo veinte. 

industrial 

A través del Plan Nacional de Desarrollo y del 

Progr~m• Nacional de Fomento Industrial y Comercio EMterior 

<PRONAFICEl , el Ejecutivo eMpuso los elementos bAsicos de lo que 

sería su politica da moderni:::ación económica y cambio 

estructural y que, en resumen, se enfocaba a 1 ograr una 

industriali:::aciOn mas eficiente y competitiva, que permitiera 

que 

de 

1 a.s eHportaci enes manufactureras f i nar,ci aran una proporci On 

las e>tportacicnes del set.:tor, las cuiales deberian ser 

cubiertas en mas de un 50% para 1988 con recursos generados por 

ese sector, contra un 2~% en 1900 y para 199~ dicha proporción 
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deberia ser superior a 70%. 

En 1984, por primera vez en tres años, la economia 

tuvo una recuperacion al alcanzar un crecimiento positivo de 

3.~%, sin embargo, los niveles de producción se mantuvieron por 

debajo de los observados en 1981. En la industria manufacturera 

el mayor incremento se observo en las ramas de industrias 

metálicas basteas <13.5%); productos minerales no meta11cos 

(9.4%>; industria quimica <7%>; papel <6.5%>i y finalmente 

productos metálicos, maquinaria y equipo (5.7~). 

En cuanto a las exportaciones, las ramas mas din&micas 

son la sidarórgica, productos no metAlicos <vidrio y cemento> e 

industria quimica. 

La industria mexicana tuvo que enfrentar los problemas 

acumulados a través de varios años en su proceso de 

industrializaciOns excesiva protección, desarticulación 

productiva, escasez de las exportaciones manufactureras, elevada 

dependencia de bienes de capital y tecnología extranjeros, altos 

precios y baja c3lidad de los productos, entre otros. La pequeña 

industria~ participe de esta situación, también enfrentaba 

dificultades particulares que constituyeron un obstaculo para el 

desempeño de sus actividadesa entre estas dificultades se 

destaca, su bajo nivel de gesti6n empresarial, su inestable y 

oneroso abastecimiento de insumos, su limitada capacidad para 

obtener financiamiento, la exce&iva y compleja tramitación Y 
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ragl~mentación para su congtitución e instalación y, las trabas 

para penetrar a los mercados tanto del paás como del exterior. 

Hasta antes que se iniciara la administración del 

Presidente Miguel de la Madrid, la politica de fomento la 

pequeña empresa no se especiTicó, m•s bien Tormaba p•rte, como 

mera referencia, de los programas generales1 no se habian 

determinado prioridades y objetivos, ni se habian reunido en una 

estrategia global coherentes con las diversas politicas e 

instrumentos. La politica de fomento e~istente p•ra la industria 

mediana y pequeña tenia como eje central los apoyos fiscales y 

financiaros, pero no siempre fueron éstos, factores decisivos en 

su consolidación y fortalecimiento. 10 

Con estos antecedentes se promovió el establecimiento 

de un marco institucional para la formulación y aplicación de 

una pol:itica de fomento integral de la indLlstr-ia mediana y 

pequeña. Fue asi que el 30 do abr-il de 1985 se eMpide el Decreto 

que aprueba el Programa para el Desarrollo Integral de la 

Industria Madiana y Pequeña. 

En este programa se define, por primera ve2 en MéMico, 

los estratos de microindu&tria, .industria pequeña e industria 

mediana, con lo que se unificaron criterios que permitieron a 

1 ºSecofi. 11 La microindustria y su impacto en el desar-rollo 
económico y social de México''• Colima, 24 de agosto de 1988, 
p. 9. 
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las dependencia& y entidades, aplicar los instrumentos y otorgar 

apoyos. Entre los objetivos fundamentales de este programa eran 

elevar la eficiencia operativa de la industria mediana y 

pequeña. y mejorar su capacidad de negociación de los mercados. 

Por otro lado, desde que el modelo de sumtituciOn de 

importaciones empe~O a dar muestras notorias de incapacidad para 

mantener el ritmo y el nivel de desarrollo, se empezó a 

contemplar, en diferentes modelos, la conveniencia da ingresar 

al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio <GATT). 

El primer paso para el ingreso de México al GATT fue 

acelerar la eliminación de la estructura proteccionista con ol 

propósito primordial de otorgar los socios comerciales 

facilidades para colocar su producción en el mercado mexicano, 

en espera de obtener las mismas condiciones para 

exportaciones nacionales. En esta lógica se in5cribe la decisión 

de M~Mico de adherirse al GATT. 

Debido al resurgimiento de la crisi&, finales de 

19B5, el Gobierno Mexicano tomó la decisión de iniciar laa 

negociaciones formales para la eventual adhesión de M6xico al 

Acuerdo General de Aranceles y Com&rcio <GATT> 

necesidad 

aofirmaba 

El sector industrial, en este marco, reccnocia la 

de 

que 

modernizar el aparato productivo, 

con la adhesión al acuerdo. la• ramas 

aunque se 

a-fectadas 

serian la electrónica, plAsticos, hierro, acero y derivados. A 
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este grupo también debían agregarse las empresas productoras de 

bienes de capital y algunas de bienes intermedios y de consumo 

duradero. 

Los empresarios se unificaron alrededor 

liberali:acidn gradual y selectiva, lo que seg~n ellos, 

de una 

depende 

del grado de negociación por parte de las autoridades en el 

GATT. 

En diciembre de ese año <19SS> se presentó ante la 

Conferencia de la& Partes Contratante&, en Ginebra, la intención 

de MéHico de ingresar al GATT. Fue el 24 do julio de 1986 cuando 

sa formali:d la adhesión, convirtiéndose, un mes después <24 de 

agosto>, en la nonagésima segunda parte contratante. 

En 1987, l~ producción industrial se incrementó 2.9Y.. 

La$ indLtstrias con mayor crecimiento fueron: la minería (6.97.>, 

la generación de energía eléctrica <6.67.>, 

manufacturera (2.14> y la construcción (2.27.>. 

la producción 

A Tinas de 1987 se dio a conocer el Pacto de 

Solidaridad Económica firmado por ol Gobierno Federal, el 

Congreso del Trab~jo, la Confederación Nacional Campesina y el 

Consejo Coordinador Empresarial. Con este acto los sectores 

económicos acaptaban pUblicamente su compromiso solidario de 

luchar contra la inflación. El objetivo principal del Pacto fue 

reducir la inflación en 1988~ a la mitad de la de 1987. Los 

empresarios se comprometieron a moderar precios y utilidades y a 



-35-

aceptar una m~s rápid• apertura comercial, ademAs de la pérdida 

de algunos estimules fiscales. 

Anto la necesidad de apoyar a las paqueñas unidades 

industriales y en especial, a la microindustria, siendo ésta la 

mas afectada. Las autoridades federales vieron la necesidad de 

crear estimules de 

representaba en 1987, 

fomento para esta pequeña unid~d que 

70,3óB establecimientos, en comparación a 

los 1,878 de la industria grande. Por lo que por instrucciones 

del Ejecutivo, se reali~O un profundo diagnostico sobre la 

situación de la microindustria, que permitiera identificar sus 

problemas y diseñar los mecanismos para resolverlos. 

Este estudio culminó con el envio al Congreso de la 

UniOn, de la iniciativa de Ley Federal para el Fomento de la 

MicroinduQtria, la cual fue aprobada el 26 de febrero de 19BB. 

La Ley tiene como propOsito brindar a la microindustria un 

entorno que propicie su instalación y consolidación. Sus lineaa 

matrat•gicas fundamentales son laa simplificaciOn y 

desconcentraciOn de tramites p~ra la rápida constituciOn e 

inicio de operaciones de laa empresa& microindustriales, ademas 

de un paquete de apoyes e incentivos accesibles y atractivoa. 

Con el nuevo gobierno del Presidente Carlos Salinas de 

Gortari, M~xico sigue su politica de apertura comercial, marca 

nuevos lineamientos en su estrategia ante el hecho de que 

nuestra NaciOn comien:a pláticas con los Estados Unidos en esa 
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dirección, en el mes de abril de 1989. 

Meses mas tarde, el 5 de febrero de 1990, los jefes 

de Estado de esos dos paise&, mas el de Canadá, Carlos Salinas 

de Gortari, Georg e Bush y Bri an Mulroney, respectivamente, 

anunciaron simultaneamente su decisión de iniciar las 

negociaciones trilaterales que condu:can a un Tratado de Libre 

Comercio en Norteamérica, lo que crearia la =ona da libre 

comercio mas grande del mundo. 

Ante estos hechos los diferentes sectores industriales 

eMponen sus opiniones en relación a un eventual tratado de libre 

comercio con naciones altamente desarrolladas, por lo que piden 

a las autoridades, proteger los interese& para algunos sectores 

industriales y no sean afectados drásticamente, y realice 

programas de infraestructura para apoyar y alentar al desarrollo 

de una industria competitiva. 

Durant~ 1990, la producción registró, por segundo año 

consecutivo, un crecimiento superior al de 1 a pobl ac:i 6n p¡ara 

ubicarse en una cifra cercana al 4%, las mas alta en los Ultimes 

nueve años. Algunos de los factores que explican la positiva 

ovolución de la actividad económica se refieren, en lo que 

respecta al entorno nacional, a la estabilidad lograda a través 

de 

de 

las sucesivas etapas de los pactos y al consistente 

reactivación de la inversión privad~, pilar de la 

estrategia de creci mi ente. Pcr su parte, el 

proceso 

actual 

entorno 
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internacional, relativamente estable, favoreció la colocaci6n de 

las eMportaciones no petroleras, misma~ que dieron un importante 

crecimiento económico e industrial. 

El crecimiento del Producto Interno Bruto <PIB> que 

alcanzó este año el 3.1%, avance sustentado en buena medida, en 

el sector manufacturero, cuya taaa de crecimiento fue la mayor 

<7.1%) dentro de la& actividades productivas. 

Por su parte, el sector industrial mantuvo 

prácticamente inalterado su ritino de crecimiento, y~ que en 1990 

alcan=O un nivel similar al obtenido en 1989 (5.2 y S.3%, 

respectivamente>. 

1990 fue un año de avances para algunas divisiones que, 

por sus estrechos vincules con el conjunto de laa actividades 

productivas <como la industria editorial y del papel>, o por su 

relación directa con algün sector exportador de gran dimensión 

<la industria mmtélica b~sica en el caso de exportación de 

automóviles>, 

cracimiento. 

que vieron expandir sus posibilidades de 

Para consolidar la economia, se crearon di~erente» 

programas entre los cuales destacan1 el Programa Nacional de 

lndustriali~acion y del Comercio Exterior 1990-1994, plantea la 

necesidad de proporcionar un desarrollo industrial m~• 

equilibrado. promoviendo la utili2ación regional de loá recursos 

y la creación de empleos productivos y, con ello, contribuir 
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incrementar el bienestar a los consumidoresi el Program~ para la 

Moderni2aci6n y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y 

Mediana 1991-1994, se propone establecer un entorno favorable 

para la instalación, operación y desarrollo da estas empresas, 

debido a que este subsectcr representa Lm renglón importante en 

la planta productiva de nuestro Pais, por lo que fue 

indispensable instrumentar y aplicar una vigorosa politica para 

su fomento, proporcionando cambios cualitativos en la5 formas de 

producción que permitan consolidar su presencia en el mercado 

interno e impulsar su concurrencia hacia el anterior .. 

En septiembre de 1991, sa crea la Comisión Mixta para 

la Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana, cuyo 

objetivo es promover, proponer y consertar acciones entre los 

sectores pUblico, social y privado, en ol marco del Programa 

para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, 

PequeKa y Mediana 1991-1994, asá como evaluar el desarrollo Y 

resultados de las mismas. 

La CcmisiOn esta integrada por los titulares de las 

S•cretarias da Hacienda y Crtdito Póblico, Programación y 

Presupuesto, la Contraloria General de la Federación, Comercio Y 

Fomento Industrial y dal Trabajo y Prevención Social, asi como 

los de Nacional Financiera, S.N.C. y Banco Nacional de Comercio 

Exterior, S.N.C. se invito a formar parte de dicha Comisión a 

seis representantes de la Confederación Nacional de C~maras 
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Industriales y uno de la Confederación Patronal de la RepUblica. 

Por Ultimo, México mantiene plAticas con Estados Unidos 

y Canad~ en torno al Tratado de Libre Comercio, planteando cada 

uno, sus opinione~ y divergencias. Mientras tanto, México trata 

de moderni:ar todos sus sectores económicos <desde el agro hasta 

la industria). 

En cuanto los industriales, estos plantean las 

alternativas de conveniencia para poder enfrentar la apertura 

econOmica. En t6rmtnos globales, este a sido el panorama bajo el 

cuál ha operado la industria manufacturera durante 1991 y con 

bases on el mismÓ, se establecen los principales retos para 

1992. 
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CAPJ:TULO J:X 

"ASPECTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA llICRO, PEQUERA Y llEDIANA" 

AJ ASPECTOS GLOBALES DE LA PEQUEl'lA INDUSTRIA. 

1. DEFINICIONES DEL SUBSECTOR INDUSTRIAL. 

8) EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE FOllENTO A LA llICRO, 

PEQUEAA Y llEDlANA INDUSTRIA. 

1. ITALIA. 

2. JAPON. 

3. ESPAFlA. 

4. ESTADOS UNIDOS. 

5. CANADA. 

6. BRASIL. 

7. TAIWAN. 
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Al ASPECTOS GLOBALES DE LA PEOUEÑA INDUSTRIA 

La pequeña industria <y aqui incluyendo a la micro y 

mediana en forma genérica>, a representado a lo largo de su 

do5arrollo histOrico un proceso evolutivo, en circunstancias no 

siempre favorables. 

A 

industrial. 

pesar de esto ha permanecido en la 

En l• actualidad representa el 9BY. 

actividad 

de los 

establecimientos industriales del pats, lo que significa una 

relevante participación e importancia en este sector, además 

aporta el 43Y. del producto interno manufacturero y genera el 497. 

del empleo da la industria. 

A diferencia da la gran industria, la pequeña, 

practic~mente se encuentra en todo al territorio nacional y se 

introduce en la mayoria de las actividades industriales. 

Sin embargo, muchas de estas industrias se concentran 

en actividade& tradicionales, como alimentos, textiles, cal=ado, 

metal-mecénica, química, todo lo cual ayuda muchísimo a ~poyar 

el desarrollo regional. 

'En los Ultimes aWos el gobierno federal ha notado su 

importancia en la economía nacional y ha creado programas para 

su fomento y desarrollo. Sin llegar en la actualidad a 

solventar sus problemas de financiamiento, asesoria t~cnica, 

apertura de nuevos mercados, apoyos fiscales etc. 
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La importancia econ Omi ca ')1 :EOC.i al que tiene 

actualmente el sector de la pequeña industria, es el result.ado 

de una conciencia, cada vez mayor, de que el desarrollo no 

puede alcanzarse úni e amente mediante l 3 creac:i On y promoci 6n de 

grandes empresas. Por diversas ra::ones, las pequeñas industrias 

e9tán l l3madas a desempeñar un papel importante en el desarrollo 

econ6mi co y en 1 a apertura comercial. 

1. DEFINICION DE SUBSECTOR INDUSTRIAL 

Una empresa puede ser definida como Llna entidad que, 

operando en forma organi::ada, utili::.a sus conocimiontos y 

recursos para elaborar productos prestar servicios que 

suministren a terceros, en l~ mayoria de los C:3sos mediante 

lucro o ganancias. s 

La definición anterior übarca todo tipo de emprosas, 

grande,. mediana o pequeña, e independiente de 13 magnitud de sus 

recursos humanos o económicos. 

Sobra d~cir que la pequeña empresa est~ presente en la 

mayor parte de los contextos ec:onómicos. Sin embargo, resulta 

dificil definirla, la mayoría de las definiciones varían según 

los intereses y objetivos de quienes las elaboran y segun 1.a 

'Leonardo Rodrigue:. "Planeac:ión. organi::aci6n y dirección de 
la pequeña empresa". M1hdco.. Grupo Ed. lberoamor1cano, 1980, 
p. B. 



-43-

fase de desarrollo particular en que debe aplicar. Por 

ejemplo, en un estudio sobre las pequeñas empresas, se 

identificaron mas de 50 definiciones en 75 pa:ises diferentes. 2 

Aunque no cmiste un limite m:inimo para el tamaño de la. pequeña 

empresa, e:tisten varios criterios para su definición: 

a) Los financieros. hablan frecuentemente de niveles 

máximos de activo fijo o activo nato. 

b) La administración del trabajo. Adopta como 

referencia el número total de personas empleadas. 

e) Los comerciantes. Podri a indicar un l .imite máuimo 

do volumen do ventas. 

d) El sector terciario. Puede aplicar el número total 

de clientes. 

e) Los industriales. Pre-fiaren considerar los niveles 

má>fimos de energía requerida por producciOn.=-

E::iston an forma tradicional tres estratos de empresas 

en el ~ector de la pequeña y mediana industria. Uno la 

Microindustria, que so confunde muchas veces con el arto-sano; la 

pequeña y, por Ultimo, la mediana industria. Las definiciones 

nacionales son e~traordi nari nmente '.'Ari abl es, ya quo hay 

consideraciones de tipo cuantitativo y cualitativo para su 

2 Pequcña y Medi ~ma Industria, PAI. 11 Importancia da la poquoña 
industria''• n.~9 año 4, Méttico, enero de 1986, p. 6. 

3 ld. 
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delimitación o para incluirlas o no, 

Desde el punto de vista cuantitativo, 

dontro del 

el elemento 

subsector. 

de medición 

m•& tradicional es el número de trabajadores. Es asi, como en 

Europa se define en el sector de pequeña y mediana industri~ a 

aquellas empresas que tienen hasta 500 trabajadores¡ en otros 

paises esta definición varia, asi, en Japón el límite es do 300 

trabajadores. Se usan también otros parámetros que tienen 

normalmente que ver con inversiones o ventas. En el caso de 

M•xtco, el número de trabajadores que define a la pequeña y 

mediana industria es el de 250. 

La pequeña industria propiamente es la que llega 

hasta 100 o 50 dependiendo del pais <en algunos casos, como en 

Estados Unidos, este limite es muy superior). En el caso de 

México so limita a 100 trabajadoras. 

En cuanto a la Microindustria, es aquélla que cuenta 

con Llna cantidad mucho menor, <':5, 10 o 15 trabajadores>. en el 

caso de M~Hico el 11mite es de 1~ trabajadores. 

La falta de ~ma definición única de micro., pequeña Y 

mediana industria en nustro paás, dificultaba la operación 

congruente de los programas de apoyo fiscales y financieros, 

provocando inovitablemente, la a&ignaciOn inadecuada de lo& 

recursos, deficiencia en los resultados y ausencia de una 

efica: ovaluaciOn del desempeño de los instrumentos de 

política de fomento~ para tales fines el gobierno federal SR 
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dio a la tarea de estructLtrar una definición de cada uno de los 

niveles industriales. con el objetivo del buen funcionamiento 

de los programas de apoyo, quedando pues las siguientos 

definic:iones1 

l. MICROINDUSTRIAS: "Se con si doran emprosas 

microindustriales l3s unidades econOmicas que, a tráves de 13 

organi~ación del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de 

que se sirvan, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen 

directamente hasta quince trabajadores y cuyas ventas anuales 

estimadas o reales no encedan de los montos que determine la 

Secrotari.a de Comercio y Fomento Industrial". 4 

2. INDUSTRIA PEOUEÑAI 11 Se considera empresa 

p~queña las unidades económicas que. travé-s de la 

organi:ación de trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que 

sa sirvan, se dediquen a la transformac:iOn de bienes, ocupen 

directamente entre dieciseis y cien personas y el valor de las 

ventas netas anuales reales o estimadas no rebase el monto que 

determino la Secretarta 11 .e 

4 "Loy Federal para el Fomento de la Microindustria 11
• SECOFI, 

M6xic:o, 1989. 

1111Progrilma para 1 a t1oderni::ac:i on y Desarrollo do la Industri .:\ 
Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994 11

• SECOFI, México. 
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3. 

las 

INDUSTRIA MEDIANA1 "Se concideran empresas 

m•dianas unidades económicas que, a través de la 

organi:aci On del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de 

que se sirvan, se dediquen a la trans~ormaci6n de bienes, ocupen 

directamente entre ciento uno y doscientos cincuenta personas y 

el valor de sus ventas anuales reales o estimadas no rebase el 

monto que determine la Secretaria 11 s• 

Bl EXPERIEMCIAS INTERNACIONALES DE FOMENTO A LA 

Y MEDIANA INDUSTRIA. 

MICRO, PEQUEÑA 

Los apoyos que otorgan tanto los paises desarrollados 

como los que est4n en vias de desarrollo, sus pequeños y 

medianos industriales (en la pequeña se incluye la micro>, 

varia segOn los particulares objetivos nacionales, pero en 

general, se trata de aportaciones interesantes, y en muchos 

casos, de nuevoQ en-foques, aplica.dos a los antiguos problema.& 

con los que =e en+ronta el sector. Por le tanto, resulta 

oportuno revisar las diferentes experiencias internacionales con 

el propósito de identi+icar aquellas susceptibles de dar 

rosultadog positivos. 

De los paises de éxito internacional mencionaremos a 

Italia y Japón• se consideró conveniente hablar de la situación 
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da España, por ser un pais de menor desarrollo relativo y recién 

incorporado a una zona de libre comercio; los Estados Unidos y 

CanadA por obvias razones relacionadas con el TLC; Brasil, por 

ser un pa:i.s de nivel de desarrollo similar a Mé-Mico, con notable 

éKito en los mercados internacionales, Taiwan, por tener una 

e~periencia interesante en la materia. 

l. ITALIA. 

Para poder competir con sus socios de la Comunidad 

Económica Europea, Italia desplegO una estrategia de desarrollo, 

conocida como la industriali:ación de emersión. 

Este modelo se basa en pequeñas empresas, en muchos 

cawos microempresas, generalmente familiares, que se coordinan 

formando una constelaciOn, con gran movilidad laboral y 

flexibilidad ante el mercado. 

Con gran creatividad se logro una estructura que, por 

un lado, innovo en todos 1011 sectores indu5triales, 

especialmente los considerados tradicionales, y por otro lado, 

con&iguiO un modelo industrial coherente con el entorno social, 

ya que el mismo reconoce antecedentes en la antigua economia 

agraria, de la que aprovecha dos de sus principales cualidades1 

laboriosidad y espiritu de iniciativa. 

La industria 

circunstancias adversas 

italiana ha 1 ogrado 

de la economía mundial en 

superar las 

las pasadas 
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d•cadas y obtener resultados sorprendentes gracias al modelo 

que mil9 que un programa, surgió de un fenómeno social. 

A mediados de los sesenta, se dio una salida de grupo 

de obreros de muy alto nivel de preparación, dado que los 

trabajadores mas calificados se hallaban en una situación de 

obtener una remuneración no mayor de la de los trabajadores 

manos calificados; dando como consecuencia que cada obrero con 

SUii conocimientos pudo convertirse en un pequeño industrial, los 

cuales creaban, en \.\O modelo subterráneo, sus; unidades 

productivas, en un primer momento, al servicio de 1 a1a miemas 

empre~as de las cuales habian salido -este éxodo es favorecido 

por las mismas empresas, dado que se resuelven sus problemas 

fiscales y de caracter sindical-. 

La economia subterránea nace entonces do parte de 

grupos de obreros altamente especiali:ados y ésta es la 

ccndic:i6n para una absorción continua de innovaciones 

tecnológicas, innovaciones que no pueden ser adoptadas si no es 

por parte de personas que tengan altisimo nivel de calificación 

profesional. 

Otro fenómeno para el nacimiento de empresas 

subterráneas es el trabajo domiciliario~ en particular el 

trabajo domiciliario on la agricultura. Como se :abe, en el 

continente europeo!" en las unidades agrícolas una. parte del 

tiempo. especialmente en el invierno, es un tiempo muerto y la 
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m•no de obra femenina ocupaba estos periodos muertos en el 

trabajo da bordados o en la producción de otros artículos 

femeninos. 

Una serí e de empresas se dan cuenta qL1e se puede usar 

de manera más racional este trabajo a domicilio y hay 

empresarios que distribuyen pequeñas maquinas, en la• empresas 

campesinas1 el trabajo de estas familias esta protegido desde el 

punto de vista social porque todos los costos sociale• como la 

pensión, la aseguración, la protección contra enfermedades son 

pagados como empresas campesinas, y así la industria usa una 

parte del trabajo que está socialmente protegido. 

Claro que en esta fase inicial del nacimiento de la 

industria subterrAnea en Italia se verifica una serie de efectos 

negativos en el sentido de esa escasa tutela del trabajo, de 

superexplotaciOn, pero luego el trabajo a domicilio es regulado 

con una ley an 1975 y se convierte en un componente normal y 

~til del proceso de producción industrial. 

En los últimos años, la industria subterranoa en 

Italia ya no existe, a causa de las pollticas objetivamente 

ótiles, propuestas por el gobierno italiano, y luego, por una 

evoluciOn general del sistema. 

Una de las leyes de política industrial que mayormente 

han agili~ado el desarrollo, y por tanto, la emersion de la 

industria subterrAnea, lleva el nombre de Ley Sabatini. Los 
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objetivos de esta ley son dos1 primero, el permitir la& 

empresas establecidas el aumento de la capacidad productiva, de 

modo que, obtengan mas dinamismo con ideas innovadoras1 el 

segundo es el ~acilitar a las pequeñas empresas que us~n equipo, 

Ja adquisición, siempre, de las instalaciones más modernas. 7 Para 

obtener este resultado, el procedimiento indicado por la ley e~ 

muy sencillo1 los empresarios que producen equipos, los venden a 

pequeñas empresas y estas, no pagan en e4ectivo sino con títulos 

cambiarles• la empresa que produce los equipos presenta los 

títulos cambiarios al Ministerio de la Industria y éste a su vez 

les hace e~ectivos, por lo cual, la empresa productora de los 

equipos es pagada inmediatamente y por el valor de los equipos 

vendidos1 al contrario, la empresa que ha adquirido los equipos 

y que no podría pagar en e+ectivo, paga en un periodo de+inido, 

es decir, en diez años, y pagan al Ministerio de la Industria 

que descuenta los títulos con una ta&a de interés inferior a la 

del mercado. La diferencia entre estas dos tasas es cubierta con 

un fondo público. Se trata do una inversión püblica muy baja por 

que se crea un fondo de rotación. 

Esta ley ha tenido un efecto óptimo porque 

permitido a muchísimas empresas, que habían nacido subterraneas, 

adquirir la dignidad de empresas, y el resultado es la creaciOn 

7 Revi sta Economi a Informa. "Oesarrol lo de 1 a industria y 
libertad". n.188, México1 Fac. de Eccnomáa, UNAM1 octubre de 
1990, p. 52-5'3. 
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de un tejido de empresas de particular eficacia. 

Otro olemento positivo es la creación de consoorcios. 

La caracteristica principal de las pequeñas empresas italiana& 

es que Ostas actt:.ian en los mismos sectores con Llna altí.sima 

especialización sectorial y territorial. En algunas =onas de 

Itat i a se concentran todas laso producc:i enes homogéneas segú.n una 

selección y una especialización sectorial. 

El fenómeno que =e nota recientemente es que, mientras 

los economistas tradicionales afirman que las pequeñas empresas 

deberían aumentar su dimensión para realizar economi.as de 

e•cala, los empresarios rechazan la idea de aumentar su dimensión 

y prefieren, por el contrario, aumentar el proceso de 

germinación de nuevas pequeñas actividades empresariales a 

condiciOn de que permanezcan integradas al interior del grupo. 

Actualmente, en Italia, la quinta economía del mundo, 

la micro, pequeña y mediana industria influye con el 99Y. de los 

establecimientos instalados, ocupa ademas 60Y. del empleo 

manufacturero, y el 30Y. del empleo en total.• 

•Revista EHamen. 11 El reto de la moderni::ación de la micro 
empresa mexic:ana 11

• n.28 año 3, Mé>cic:o, PRI, septiembre de 
1991, p. 14. 
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2.. Japón. 

Al término de la Segunda Guerra Mundial, ~apón en una 

economia paupérrima estableció una estrategia conocida como el 

"milagro japonés", en donde con programas y leyes, elevó su 

econom:la, favoreció el surgimiento impetuoso de mi les de 

unidades industriales de capacidades medianas y pequeña», que 

ahora no sólo actüan como subcontratistas de industrias mayores, 

sino también, están generando tecnologia y exportando por cuanta 

propia .. 

lnmedi ata.mente 

esta época decidió la 

despúes de la Guerra, el gobierno de 

estrategia para pequeños y medianos 

promulgando un paquete de medidas para su empresarios, 

promoción, en este paquete se incluí a, entre otras cosas 

consultorias administrativas, un fortalecimiento de su 

organi~aciOn, un incremento de préstamos a través del Banco 

Central y el Banco Financiero de Reconversión. 

Fue asi, que el Ministerio de Comercio e Industria 

anunciara la 

especial i::?ado 

propuesta de la creación 

en la implementación de 

de un 

políticas 

organismo 

para l•• 
pequeffas empresas. Esta propuesta fue formalmente aceptada en 

1947~ estableciéndose la Agencia para la Pequeña Y Mediana 

Empresa, tal agencia consistia en dos departamentos, el 

Departamento de PromociOn, responsable de la planificación 

integral de las politicas promocionales do las pequeñas empresas 
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y un Departamento Consejero pa.ra entregar asistencia 

administrativa y técnica a las pequeñas empresas. 

Al mismo tiempo, el gobierno empe~O a definir lo que 

eran law pequeñas y medianas empresa& con mas claridad, y así 

limitar las politicas para éstas empresaa, mencionando los tres 

estratos de éste sector industrial, como son la micro, pequeña 

y mediana empresas. 

El Gobierno y el Banco .Japonés l levarcn cabo una 

variedad de medida& financieras para disminuir la Tal ta de 

capital a éste sector, entre laso que se encuentran: 

1) Aumento de préstamos del Banco Japonés hacia las 

pequeñ'as empresas. 

2) El depósito de ciertos fondos del Departamento de 

Ahorro y de Superavit Presupuestario en bancos comerciales. 

3) Préstamos de Tondos obtenidos a través de la ayuda 

extranjera. 

4) La apertura, por parte de empresas bancarias, de 

sucurgales 

empresaa. 

espsciali;:adas en créditos para las pequeña& 

De~de mediados de los SO, la economia Japonema entr6 

en un periodo de gran crecimiento,. pero sa presentaba Ltna 

creciente distancia entre los grandes y pequeños industriales. 

Sln emb¡u·go, alrededor de 1960, pequeña5 c:ompañias 
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subcontratista& en el área de artefactos domésticos y partes de 

automóviles empezaron crecer junto con el aumento de 

producción de las compañías de ensamblaje. El grupo afiliado 

los distribuidores de partes de automóviles progresó 

significativamente durante este periodo, algunos de estos 

productores empe~arcn a acumular tecnologías originales, para 

asi lograr mas operaciones independientes en el futuro. Por otra 

parte, muchas industrias tradicionales locales y aquellas 

peque~as empresas, se fueron quedando atrás en sus esfuer:os 

hacia la mecani~ación y la producción en masa. 

Esta distancia se notaba más en el área del empleo, 

profeEionales egresados iban a las grandes compañías en busca de 

mejores condiciones de trabajo y beneficios, evitando a los 

pequeños empleadores. Ademas, algunos trabajadores de pequeñas 

industrias renunciaban y encontraban trabajo en empresas mayores. 

Aquellas pequeñas empresas que estaban muy 

económicamente para pagar estos salarios o bien, 

débiles 

ofrecían 

salarios altos, poco realistas, tuvieron que cerrar o enfrentar 

una crisis administrativa. 

En otras palabras, las pequeñas y medianas empresas 

fueron obligadas a cambiar este estilo administrativo 

dependiente de una abundante fuer: a 1 aboral de bajo costo, y 

consecuentemento, las pol!ticas para las pequeñas empresas, 

durante este periodo, se orientaron hacia un mejoramiento de 

operaciones a través de la mecani=ación, el agrupamiento de 
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empre9as y también través de la racionali2aciOn. Los 

objetivos principales de estas políticas fueron do 

fortalecer la posición de pequeñas empresas hasta amimilarlas lo 

mas posible a las grandes empresas. 

En 1961 iniciaron las discusiones sobre la creación 

de la Ley Básica para las Pequeñas y Medianas Empresas, y fue 

promulgada el 20 de julio de 1963. Esta ley estipula que los 

objetivos para las pequeñas y medianas empresas japonesas deben 

ser• 

11 En vista del rol importante jugado por las pequeñas y 

medianas empresas en la economía nacional, los objetivos son la 

modificación de las desventajas economtcas y sociales al ritmo 

del crecimiento de la economia nacional, para continuar los 

esfuerzos de mejoramiento propio y majorar su productividad y 

capacidad negociadora, para disminuir la& distancias eHistentes 

entre empresas. Todos estos contribuiran al mejoramiento del 

estatuA económico y social de la& personas que trabajan en la& 

pequeñas y medianas ompresas 11
.• 

A través de objetivos especificos, esta ley dispone 

las siguientes medidas1 

11 Moderni~aciOn del equipo. 

•"Las Políticas para la Pequeña y Mediana Empresa en el Japón". 
Japan E!tternal Trade Organi:ation, Mé>tico, 1997, p. 19. 
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2) Mejoramiento tecnológico. 

3> Racionali:aciOn administrativa. 

4> Mejoramiento de la estructura <optimización da las 

escalas de negocios en conjunto y mutua cclaboraciOn, agrupación 

de planta• y tiendasJ conversión de empresas1 moderni2aciOn 

administrativa entre pequeños comerciantes>. 

5) Prevención de la competencia 

corrección de subcontrataciones inapropiadas. 

6) Promoción de la exportación y otras demandas. 

7) Asegurar oportunidades equitativas de trabajo. 

y la 

8) Optimi:aciOn de las relaciones laboral os, 

mejoramiento del bienestar laboral y asegurar una iuer:a laboral 

estable. 

La promoción de las eMportaciones fue uno de los 

pasos m•s importantes para el fortalecimiento de la& pequeña& Y 

m~dianas empresas a través de1 el desarrollo de mercados 

mediante ferias de comercio y estudios del mercado exterior1 

establecimientos de con5ejos comerciales clasificados por bienes 

de ewportacióna cooperación financiera para la compra de equipes 

e infraestructura relacionados con la exportación. 

Gradualmente, les esquemas de modernización y 

m•joramiento estuvieron sujetos a revisiones debido al lento 

cambio en la estructura industrial japonesa con el progreso de 

la internacionalización de su economia, por lo que se 

establecieron lfs siguientes puntos• las pequeñas emprema& deben 
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estar siempre atentas a las tendencias de los mercados, deben 

dar importancia a las actividades de investigaciOn y desarrollo 

para ofrecer productos que concuerden con las necesidades 

cambiantes del mercado. deben estar al tanto de los desarrollos 

tecnolOgicos y de productos de otras industrias. 

Para lograr estos puntos, en 1980 se promovieren 

programas de entronamiento gerencial• educaciOn tecnológica, 

entra otros, y en 1996 eHitian 4 instituciones que promovian 

este tipo de programas. Se abrieron también centros de sistemas, 

para brindar apoyo en el uso de computadoras y planes de compra. 

Hoy en dia, las grandes empresas japonea~s llevan a 

cabo procesos de subcontrataciOn que llegan hasta 7 niveles, lo 

que ha contribuido a que la pequeña y mediana empresa participe 

activamente en la reestructuraci On de la industria. 

Actualmemte en Japón la micro, pequeña y mediana 

empresa comprende 99% de los establecimientos econOmicos, 85% del 

empleo manufacturero y el 91% del empleo total.ªº 

3. ESPAFlA. 

La pequeña y mediana industria está orientada, desde el 

punto de vista gubernamental, por el Ministerio de Induatria, y 

e>tiste a la vez, una comisiOn ministerial de c:arac:ter 

ªº"Rov. Enamen 11
• Op. cit., p. 13-14. 
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fundamentalmente coordinador. En el Ministerio de Industria hay 

un Director que se encarga fundamentalmente de aquellos sectores 

industriales tipicos de la pequeña y mediana industria, quien 

la vez es el Director General del IMPI <Instituto de la Pequeña 

y Mediana Industria). El IMPI tiene un consejo paritario de 

representantes de 1 as autoridades gubernamental eso y 

empresariales. En los ültimos años ha habido un esfuer~o muy 

grande en traspasar actividades del IMPI las¡ comunidades 

autdnomas. Las iniciativas que España lleva a cabo para fomentar 

a la pequeña y mediana industria se encuentran entre las mas 

destacadas1 

- Ewisten oficinas de información y seguimiento de 

eHpedientes que permite a los empresarios tener acceso a un 

sistema de información ccn una cantidad importante de datos para 

orientarlos en cuanto a la instalación de sus plantas, p•ra 

llegar a diversos mercados nacionales o internacionales, o para 

conocer cómo reali:ar determinados trámites. A la vez el sistema 

permite establecer en qué punto de la cadena de un tramite está 

un e,-cpedi ante que se ha presentado. 

- E>ti ste una comi si On de Subcontrataci on lndustri a.l 

qua fomenta y promueve esta actividad, y permite incluso buscar 

soluciones en diversas áreas de litigios existentes en los 

contratos entre pequeñas y grandes empresas. 

Premoción de sociedades de acción colectiva. Este 



-!59-

medio de fomento a la pequeña y mediana industria tiene 

especial relevancia. A través da la participación del IMPI y de 

otros organismos oTiciales, con hasta el 45% de capital 

transitorio <por ~ años. renovables por ~ años mAs en caso 

eMtraordinario) es posible apoyar la creación de diversos tipos 

de sociedades en las cuales participan grupos de empresarios. 

Estas son, entre otrasi sociedades de garantia reciproca, de 

desarrollo e innovación tecnolOgica. 

centrales de compra. 

de 1 aboratori os, de 

También e~iste en España, además da cré~i tos 

preferenciales, entregados por la Banca de Fomento y Desarrollo, 

la subvención de las tasas de interés normal qua entrega la 

banca. Esta subvención se otorga a través del IMPI para el 

-fomento. 

Con estas estrategias, España fortaleció su polática 

de apertura a los mercados mundiales y en especial con sus 

vecinos de la Comunidad Económica Europea, recientemente 

incorporado (1986). Basadas en un producto que comprende tod•s 

las escalas industriales y no sólo a un 

un esquema para su fortalecimiento 

sector. Integrándolos en 

económico y su total 

moderni:aci ón. Mostrando especial atención a la pequeña y 

mediana empresa, estableciendo contratos y convenios de 

colaboración, propiciando la asistencia técnica correspondiente, 

para impulsar as.i. 1 a e>rportaci ón de sus productos. 



-60-

4. ESTADOS UNIDOS. 

En Estados Unidos, el sistema de Tomento a la pequeña 

y mediana industria ha adquirido connotaciones muy especiale&, 

dado que se ha creado por una disposición legal, hace varios 

decenios, la Administración de Pequeñas Empresas CSmall 

Business Administration>, que depende directamente del 

Presidente de los E.U., y que tiene un papel, no de regulador ni 

de orientador del sistema productivo, sino da otorgar 

facilidades a la pequeña empresa para el acceso a diversas 

oportunidades de desarrollo tecnológico, de capacitación de 

mercado, que se ponen a disposición en forma preferente a e&te 

subsector. t. t. Por ejemplo, en cuanto a las adquisiciones 

gubernamentalea, la Administración da Pequeñas Empresas actúa 

casi como un gestor, en nombre de la pequeña empresa, como un 

d•fensor de los derechos de ésta, frente a la gran empresa 

abastecedora del Estado o a la entidad gubernamental que no 

quiere permitirle participar en ~orm• competitiva con la gran 

empresa en alguna licitación. 

En los l.'.'11 ti mes di e:? años, la necesidad de mejorar la 

productividad se ha hecho presente, tanto en las grandes como en 

las pequeñas industrias de los Estados Unidos. El reto do las 

grandes compañias no sólo viene de los competidores e~tranJeros, 

••secofi. 11 Poláticas de Fomento a la Industria Mediana y Pequeña 
en Am•rica Latina y Experiencia Internacionalº. Serie temátic• 
n.3, México. p. 49. 
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sino que, en muchos casos, proviene de las pequeñas empresas. 

Las empresas pequeñas, han contribuido con mas dal 30% la 

generación de nuevos empleos. Asimismo, el sector de servicios 

esta creciendo rápidamente en empresas de todos los tamaños¡ la 

industria manufacturera se ha desarrollado, pero no tan 

vigorosamente. De hecho, el incremento del empleo y la 

fabricación ha sido en plantas medianas y pequeñas. 

Los elementos que las compañias estadounidenses están 

manejando para ser mas productivas son1 

1. Identificación de nuevos mercadoss en E.U.A. existe 

un grupo activo da acciones comerciales cuyas funciones bAsicas 

incluyen la publicacion de revistas y org~ni2aciOn de ferias 

nacionales, en las cuales los industriales de todos los tamaños, 

de diversos estados se reúnen para mostrar sus productos a una 

gran variedad de consumidores. 

La identificación de mercados internacionalesi una 

asociación comercial organi:a delegaciones para que visiten 

otros paises. o bien, seminarios y conferencia& sobre como hacer 

negocios con otras naciones. 

El departamento de comercio de los E.U.A. juega un 

papel importante en este sentido, manteniendo oficinas de 

promoción de eHportaciones en bB ciudades americanas que ofrecen 

asesoría a compañías norteamericanas que desean vender sus 

productos en el exterior. 
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2. Mejoramiento de la tecnologia1 En cuanto la 

tecnol cg :la, hay diversas formas de subvenciones, créditos 

blandos, etc. para lograr que la pequeña empresa tenga acceso a 

sistemas de desarrollo tecnológico. Por otra parte, han tomado 

mucha fuer%a los conceptos de incubaciOn de nuevas empresas, 

muchos de ellos en campos universitarios, aprovechando los 

laboratorios y los sistemas de investigación de las 

universidades, con el objeto de que sean los estudiantes y 

profesionales universitarios quienes hagan uso de este esquema. 

La tecnología m•s productiva adquiere mUltiples 

formas. No solo se trata de utili%ar las herramienta• o mAquinas 

modernas, el avance de las computadora& como auxiliares de la 

administraci6n ha sido un apoyo primordial para la& industrias 

pequeñ'as. 

administrar 

Con la disponibilidad de programas de computadora para 

flujo de efectivo~ inventarios, itinerarios de 

distribución y venta, etc., 

decisiones administrativas 

la pequeñ'a empresa puede ahora tomar 

con un grado de conocimiento y 

sofisticación que hace apenas 15 añ'os solo eran accesibles a las 

grandes industrias norteamericanas. 

Un sondeo especifico demoatro que más del SOX de las 

pequeña5 empresas de E.U.A. L\tilizan en la actualidad 

computadoras en alguna fase do sus operaciones empresariales. El 

tlpico dueño de una planta pequeña estadounidense es un dueño

operador; la misma persona administra el negocio, supervisa la 

fAbrica y planea la mercadotecnia¡ para el dueño-operador, las 
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computadoras representan un avance tremendo, permitiéndole pasar 

m•s tiempo cerca de su producto, asi como tomar las decisiones 

administrativas necesarias de manera mas eficiente. 

desarrollo de los sistemas de computación y 

telecomunicaciones es una parte esencial para alcanzar un nivel 

de competencia, r3pida y eficientemente. En muchas industrias 

las listas de precios computari~adas para consumidores se 

han convertido en una practica industrial común asi como el 

manejo de las transmisiones facsímiles CtelsfaK)J esta 

tecnología esta bien desarrollada y es accesiblcmente económica 

para los pequeños industriales. Pocas pequeñas empresas 

manufactureras norteamericanas carecen de este equipo básico de 

telecomunicaciones. 

3. Cambios en la estructura industrial• un aspecto 

curioso del desarrollo actual de la productividad en loa E.U.A. 

es que muchas grandes industrias emtAn comentando sus 

empleados, clientes y accionistas, que desean desempeñar sus 

~unciones como si fueran una empresa pequeña. Esto es, en lugar 

de tener una reputación de gran industria, alejada de sus 

clientes, conservadora en el desarrollo de productos Y en 

desventaja por las gruesas capa» de su burocracia, las 

principales compañias estadounidenses quieren ser mas f leKibles, 

agresivas e innovadoras en el desarrollo de productos y menos 

costosas con la administración y los costos fijos. 
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Muchas empresas pequeñas se han beneficiado a partir 

de esta reestructuración. Espec{Ticamente, la gran industria de 

manufacturas ha intentado centrar su atención en el mejoramiento 

de la calidad y obtener más utilidades de sus artículos básicos, 

al mismo tiempo que han reducido ~us actividades y servicios 

secundarios que aumcmtab.:in sus costos fijos. Por lo tC1.nto, una 

compañia de tamaño grande puede decidir no hacer t~ntas partos 

dentro de la planta sino constituirse como pequeñas unidades 

empresarial es. 

S. CANADA. 

El apoyo del gobierno federal las pequeñas 

empresas canadienses, comen26 en 1944 al establecerse el Banco 

de Desarrollo Industrial, para -facilitar e-1 financiamiento de 

las deudas contraidas por las pequeñas empresas y para ayudar a 

éstas a adaptarse a las condiciones económicas de la posguerra. 

La Ley de Pr~stamos para la Pequeña Empresa es otro programa 

que permito a las pequeñas industrias sufragar sus necesidades 

de financiamiento de las deudas contraidas, por conducto de 

préstamos da garantia gubernamental adquiridos on bancos 

comerciales privados. 

"La Secretaria de Pequeñas Empresas ha creado un clima 

sensiblemento mejor entre les funcionarios de Ottawa para la 

adopción de disposiciones politicas en relación con las pequeñas 

empresas. Sin embargo, en la esfera política, queda mucho que 
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hacer. En 1977 el gobierno canadiense dio a conocer una serie de 

medidas de orientación e iniciativas1 11 •z 

l. Mejorar la coordinacion entre los programas 

Tederales y provinciales. 

2. Facilitar el acceso de la pequeña industria a la 

información disponible de fuentes gubernamentales. 

3. Estudiar la aplicabilidad del mecanismo do las 

ccmpañlas que invierten en poqueñas empresas, en función del 

ccnteHto ec:onómi co de Canadá. 

4. E:taminar 1 a viabilidad de proyectos piloto, 

destinados a facilitar un mecanismo de encuentro en el que se 

reOnan empresarios, i nversi oni stas, recursos académicos y 

tecnológicos, organismos gubernamentales y otros elementos cuyas 

actividades atañen a la pequeña industria. 

~- Estudiar disposiciones tributarias concretas que 

repercuten sobre oste sector. 

6. Estudiar la posibilidad de ~omenta.r relaciones ma~ 

estrechas y mutuamente provechosas entre las pequeñas y grandes 

empresils. 

12Revi sta Pequeña y Mediana Industri ª" PAI. "La pequeña y 
mediana industria. en el mundo". n.60 año ó!I Mé>:icc, NAFINSA, 
mayo de 1987, p. 30. 
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7. Examinar los medios para ayudar a la pequeña y 

mediana industria mediante pol:i.ticas de adquisiciones 

gubernamental es .. 

B. Anali=ar los sistemas de rccolecci6n de información 

utili:ados en todos los escalones gubernamentales, fin de 

determinar qué formas de acopio de datos son útiles y de cuáles 

puede prescindirse. 

9. Elaborar y publicar un prontuario estadistico sobre 

las pequeñas empresas, 

información estad:i.stica 

y redobl3r los esfuer:os par~ divulg3r la 

que 

medianas industrias para 

negocios. s.::s 

6. BRASIL. 

sirva de ayuda a 

tomar decisiones 

las 

en 

pequei{as 

materia 

y 

de 

Después de la seria recesión ocurrida dur~ntc el 

periodo de 1981-1983, la econcm:i.a brasileí1a tuvo una rápida 

recuper~ci6n en el trienio 1984-1qe6, el producto interno bruto 

<PIB> creci O a tasas de S. 7%, a. 3% y 9. 2i'., respectivamente. La 

recuperación de 1984 fue básicamente sustentada por el 

eHcepcional desempeño de las exportaciones; creciendo cerca de 

25%. en relación al ejercicio ~ntorior. AQn, ~n 1995-1986, la 

enpansión del nivel de la actividad económica. se debió =:obre 

todo al inc:romento del mercado interno~ tipo de actividad que, 
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de un modo general, trae más beneficies a las empresas de tamaño 

menor. 

Dentro de estas condiciones extremadamente favorables, 

el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas, se 

eKpandiO en forma notable, en 1986 fueron constituidos 517 mil 

establecimientos, lo que representó un incremento 

aproximadamente del 20%. Con eso, se estima que fueron creados 2 

millones de empleos e invertidos cerca da 5 mil millones de 

dólares. Por consiguiente, la facturación media nominal de todo 

el sector industrial creció en 130Z on este año. 1 ~ 

Estos datos dan evidencia de la gran importancia que 

la& pequeñas y medianas empresas representan en el contexto de 

la economia brasileña. Ellas representan actualmente 99.8% del 

número de ostablecimientos. emplean 93.8% da la fuer2a de 

trabajo ocupada~ responden por 71% de la masa de salarios-pagos 

y producen el 73% del v~lor de la producción industrial, 98% del 

ingreso del sector ocon6mico y el 71% del sector de 

servicios. 

Como la industria y el sector de servicio participa 

apr6ximadamente con el 85% del Producto Interno del Paáa, estos 

datos muestran que la estabilidad de la economia brasileña 

depende ~undamentalmente del comportamiento de la~ micro, 

pequeña y mediana empresas. Por ello, la ejecución de programas 

&4 Secofi. Op. cit. p. 15. 
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de apoyo y fomento a es•s empresas tiende a presentar efectos 

económicos. políticos y sociales altamente positivos. 

El Centro Brasileño de Apoyo a la Pequeña y Mediana 

Empresa <CEBRAE> os organismo gubernamental, vinculado al 

Ministerio de Industria y Comercio, que actUa en los diversos 

Estados de la FederaciOn a través de los 26 Centros Estatales de 

Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, <CEAGS). 

EL sistema CEBRAE -formado por la integración 

operacional del CEBRAE y CEAGS-~ actúa en forma descentralizada 

y articulada con los demás organismos del gobierno y entidades 

empresariales, lo que le ofrece una gran flexibilidad de ajuste 

a las peculiaridades locales. 

Por ello, la búsqueda de mejores resultados han sido 

uno de los objetives permanentes del sistema CEBRAE, a través de 

la perfección constante de modelos de actuación que se adapten 

mejor a las necesidades y caractcristicas especificas de la 

clientela atendida, siempre modelando su acción de acuerdo a los 

siguientes principios básicoss 

Acción integrada de los principales instrumentos de 

apoyo a la empresas gerencia, crédito, tecnologia y mercado. 

- integración de los esfuer=os con otros organismos de 

fomento y desarrollo en los diferentes niveles del gobierno 

federal, ostatal y municipal. 
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Por otro lado, la e~periencia acumulada por el sistema 

CEBRAE en el trato diario con miles de empresas, A través de sus 

diferentes instrumentos de apoyo, ha proporcionado un 

conocimiento ~v.acto de la realidad de esas empresas, siendo hoy 

esta organi::ac:iOn un verdadero laboratorio para la c.oncepciOn 

implementación de politicas y mecanismos de atención de mayor 

amplitud1 

De modo genera~, la actuaci6n del sistema CEBRAE puede 

clasi+icarse en los siguientes grupos1 

a> accionas que tiendan a la atención general Y 

amplia, con impacto sobre todo, en el segmento Qe Medianas, 

Pequeñas y Mic:roempresas en el pais; 

b) acci enes que tiendan a 1 a atetu::i ón sectorial, 

microregional y a la creación de empleos e ingresos; 

C) acciones que tienctan a la atención directa y 

espaciilca, do cientos de miles de pequeñas empres~s. valiéndose 

de lo& instrumentos de capacitación gerencial, mercado, crédito, 

tecnolog{a e información, y 

dl acciones de apoyo, tales como estudios .. 
investigaciones~ desarrollo de recursos humanes, sistemas de 

información y cooperaciOn técnica. 
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7. TAIWAN. 

El desarrollo de la economía de Taiwan en las últimas 

tres décadas se ha caracteri:ado por un crecimiento alto y 

rapido~ una expansión de las exportaciones, estabilidad de 

pr-ecios, bajo desempleo y una relativa mejoría en la 

distribución de ingresos. 

Los principales factores que han contribuido a estos 

éKitos sont la estabilidad política y social, la implantación y 

desarrollo de un sistema de libre empresa, un amplio programa de 

educación de alto nivel, gran énfasis en la inversión de 

infraestructura y politicas económicas de apoyo a la inversión y 

a la expansión de las exportaciones. 

En el caso de Taiwan queda demostrado el papel crucial 

del incremento de 1 as enportaci enes en el creci mi ente del 

producto interno -PIB-. La contribución, de la expansión de las 

exportaciones al crecimiento del PIB total, se mantuvo alrededor 

del 40Y. antre 1965 y 1989. Es claro quo el incremento on las 

ewportaciones fue el factor dominante y decisivo en la expan5ión 

de la producción en Taiwan, especialmente en el renglón de 

manufacturas.•• 

••Revista EJec:utivo de Finan::as. "Los beneficios del comercio en 
el caso Taiwan". n.a, año XVIII, Mé><ico, IMEF, septiembre de 
1989. p. ó. 
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EL fenómeno de apertura comercial fue acompañado por 

un apoyo irrestricto a la industria tanto nacional como 

ewtranjera, través de políticas fiscales y económicas 

efectivas. A su vez, estas medidas contribuyeron a una mejoría 

en el nivel de empleo y en la distribución de ingresos. 

El crecimiento acelerado de Taiwan se debe al amplio 

proceso de industriali~ación que despla~6 a la agricultura como 

el principal factor del desarrollo del pais. 

Mientras que ol sector agrícola redujo su 

participación en el PIB del 3~Y. a sólo el 61. entre 1952 y 1985, 

el sector industrial, en el mismo periodo la aumentó del 22 al 

50%.t.• 

Esta marcada industriali~ación del país tuvo dos 

etapas en su ovoluciOn1 la primera (1958-1970) se basó 

Tundamentalmente en el desarrollo de empresas maquiladcras de 

eMpcrtación y de pequeñas y medianas industrias manuTactureras 

intensivas en trabajo no calificado, tales como la• procesadora• 

de comida, las tewtiles entre otras. 

A partir de 1970 se da la segunda etapa, la maa 

significativa dentro del desarrollo industrial de Taiwan ya que 

el auge de las pequeñas y medianas industrias declina en algunas 

áreas, para dar paso la introducción de industrias m~s 

••!bid. p. 10. 
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intensivas en capital y maquinaria pasada, 

cal i 4 i cado. 

as& como en trabajo 

Así., Taiwan trata de iortalecer a las grandes 

empresas, Viendo en las pequeñas empresas un semillero para la& 

~uturas e innovadoras industrias mayores. 
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A> LAB POLITICAB DE FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

INDUSTRIA EN MEXICO. 

l. ANTECEDENTES RECIENTES 

Los esfuerzos de la pequeña y mediana industria no son 

nuevos en México. Al igual que otras naciones, las autoridades 

gubernamentales han intentado, con diversos grados de éxito, 

impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana industria. Lo que 

en todo caso ha cambiado es el sentido, los objetivos y los 

instrumentos del fomento al subsector. 

A partir del seHenio de Miguel de la Madrid, es 

posible advar-tir un giro en las pol.iticas de Tomento a la micro, 

pequeña y mediana industria. Ya no se trata solo de proteger, 

por ra:ones de justicia, a un subsector relativamonte desvalido, 

si no de impulsar el desarrollo de una nueva estructura 

industrial. 

Durante este sexenio, las politica5 de fomento 

industrial se englobaron en tres prcgram~s fundamentales1 el 

Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988, el Programa Nacional de 

Fomento lndu»trial y Comerc:io E>:tertor, 1984-1988 <PRONAFICE> y 

el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana 

Y Pequeña, 1984. 

En el primero de estos programas sOlo se ponen de 

manifiesto los objetivos generales de politic:a económicas no se 
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oapecifican los objetivos y estrategias para la micro, pequeña y 

mediana industria. A pesar de el lo, vale la pena resaltar el 

hincapió hecho en la necesidad de articular los procesos de 

producciOn, distribuciOn y consumo, para fortalecer el mercado 

interno. A este respecto, se delinean estrategias, en el marco 

de una c:oncepciOn que alln visuali:aba al Estado como el motor 

fundamental de la economia, para integrar el sector industrial 

hacia adentro y hacerlo competitivo hacia afuera. 

En el Programa Nacional de Fomento Industrial y 

Comercio EHterior 1984-1988, se reconoce que en México se tiene 

una industria poco integrada, tanto en los sectores productivos 

como entre las grandes, las medianas y pequeñas empresas. El 

modelo de desarrollo industriali=ador dejó incompletas laa 

cadenas productivas~ desaprovechó las posibilidades de la 

integración hori=ontal y de la subcontrataci6nJ este hecho ha 

conducido a las empresas grandes a aumentar sus importaciones o 

a integrarse verticalmente. 

Se propano. en consecuencia, una estrategia 

consistente en 1 

Articular a la~ empre•as grandes con las pequeñas y 

medianas industrias para evitar duplicidades en inversi6n, y 

disminuir~ a partir de la especiali~ac:i6n de procesos, los 

costos de producción que suponen una organi~ación vertic:ala 

consolidar y ampliar los niveles de subcontratac:ión 
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y, por esa vla, mejorar el acceso de la mediana y pequeña 

industria a los mercados nacionales e internacionales1 

- Tomentar la participación de la empresa pUblica como 

promotora del desarrollo del subsector través de la 

reorientación de su demandaJ y 

- Tacilitar el acceso de las pequeñ•& y medianas 

industrias al mercado de materias primaa por medio de Centros de 

Adquisición de Materias Primas en ComUn CCAMP). 

El plan, por su propio carácter general, no contempla 

poltticas de apoyo especifica& para este subsectcr, tal es el 

caso de lo apoyos financieros que se orientan a la& empresas que 

tengan mayor liquidez y capital de trabajo para realizar nuevas 

inversiones, el cual precisamente es uno de los requerimientos 

b•stcos de laa pequeñas y medianas industrias. Asimismo, on lo 

referente a tecnologia se da prioridad a la absorción de 

tecnologias maduras relacionadas con la producción de bienes 

b6sicos. 

Dentro del programa para el Desarrollo Integral de la 

Industria Mediana y Pequeña, el objetivo primordial es reducir 

la excesiva centrali~aciOn y concentraciOn industrial, 

simpli~icar trámites administrativos que afectan este 

subsector en su inwtalaci6n, operaci6n y obtención de apoyos de 

fomento. Dicho programa especifica m•s aün la& politicas de 

apoyo ya aludidas en el PRONAFICE. Sin embargo, deja fuera a 
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las micro industrias, las cuales tienen mas problemas, tanto 

tecnolOgicos y organi 2ati voa como de liquide:? y 

financiamiento. Fue por ello que 

Fomento de la Microindustria; 

creo la Ley Federal pmra el 

con este ordenamiento, se 

pretendió eliminar la excesiva y comploja tramitación, así como 

obtener reduc:ci enes .fiscales, financiamiento, penetraci On en el 

mercado y asistencia técnica. Sin conseguir, aun hoy en d.í.a, 

totalmente cada uno de sus objetivos. 

En síntesis~ se insiste en la conveniencia de 

organizar y poner on operación, bolsas de subcontrataciOn y de 

fortalecer organizaciones interempresariales para la 

adqui si ci On en coml'.m de materias primas, maquinaria y equipo, 

asi como para la venta de productos en los marcados nacionales 

internacionales y la contratación de servicios de asistencia 

técnica. También abunda la necesidad de simplificar 

requisitos y tramites para el otorgamiento de créditos para 

capital de riesgo, para estudios y proyectos y para la 

exportaciOn por vía directa o indirecta. Igualmente se detallan 

las principales empresas y entidades pUblicas que apoyarán al 

subsoctor en materia de organi2aci6n, asistencia técnica y de 

sus adquisiciones CSHCP~ lMSS, SEP, SRE, lNFONAVIT, CANACINTRA, 

etc). 

Los elementos realmente novedosos se limitan al 

señalamiento de que se otorgan estímulos fiscales y de que se 

promoverá la capacitación de la mano de obra y la actuali:aciOn 
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y formación empresariales. El problema radica en que ninguno de 

estos instrumentos se especiTica. 

2. PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SUBSECTOR, 1991-1994. 

La presente administración a continuado, en materia de 

medidas de apoyo, la tendencia inaugurada por su predecesora. No 

obstante, se han veriTicado dos cambios fundamentales• el Estado 

ya no se concibe como el motor de la economla, al tiempo que la 

.apertura se erige en el factor el ave del proceso de 

moderni=ación estructural de la planta industrial. 

En conformidad con los planteamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo, 1989-1994, el Programa Nacional de 

Moderni2aciOn Industrial y de Comercio Euterior, 1990-1994, 

plantea un diagnóstico mas profundo de los problemas que afectan 

a la industria en general, tales como1 insuficiente nivel de 

inversión; baja rentabilidad de los proyectos de inversión¡ bajo 

crecimiento dal nivel de empleo; excesiva regulación de la 

actividad industrialJ incipiente desarrollo tecnológico¡ y 

elevada concentración regional.ª 

Todos estos Tactores que afectan a la industria en 

general, se hacen mas evidentes y se acentúan en el caso de las 

ªCentro de Estudios Industriales. "Pequeña y Mediana Industrial 
Desafio y Oportunidades". n.6, Mé>eico, CONCAMIN, febrero de 
1991, p. 19. 
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pequeñas y medianas industrias. Aunado a ello, se presentan 

grandes obstáculos que se derivan de su reducida escala 

productiva, de una limitada capacidad de negociación, de bajos 

niveles da organización y gestión, y de su pobre niVel de 

desarrollo tecnológico y de calificación de su mano de obra. 

Asimismo, por ser tan pequeñas y presentar escasez crónica de 

1 i qui dez, muchas micro empresas no acceden al crédito 

institucional por carecer de avales y garantias fisicas. 

Sobre la base de este diagnóstico, recientemente se 

dio a conocer el Programa para la Modernización y Desarrollo de 

la Industria Micro, Pequeña y Mediana, 1991-1994 <ver apéndice 

A>. En él ae abunda en las politicas de fomento ya anunciadas en 

el programa general para el sector. Orientadas a la promoción de 

una cultura de calidad total en este subsector, entre las 

principales medidas de fomento destacan• 

- Impulso los programas de organi::aci ón 

interempresarial, los cuales deberán ser impulsados por laa 

propias organi::aciones de la iniciativa privada• 

creación de bolsas de subcontratación, de 

agrupaciones para la comercialización y de centros de 

adquisición de materias primas y maquinaria tanto a nivel 

sectorial como regional; 

- fomento de uni enes de eré di to, que bajo la Ley de 

Sociedades de Responsabilidad Limita.da de Interés Público, 
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permitirán la conversión de la& rnicrcindustrias en sujetos de 

crédito de la banca de desarrollo; 

- vinculación de las pequeñas y medianas industrias 

con empresas grandes y con centros de desarrollo tecnológico, en 

particular con el Conacyt, que pondrá en marcha el Servicio 

Nacional dQ Consulta TecnológicaJ 

- desarrollo de una infraestructura de par~ues y 

corredores industrialesJ y 

- creación de una Bolsa de Residuos 

Sectoriales para el reciclaje y aprovech•miento de 

Industriales 

m•teriales. 

Ademas de otros instrumentos como& apoyo al desarrollo 

de la capacidad gerencial, a la capacitación de la ~uer:a 

labor~l y a la profundt~aci6n de los procesos de desregulaciOn1 

c.;.on significativas algunas medidas de orden financiero, 

tendientes por un lado, a facilita~ el acceso a las pequeñas y 

medianas industrias al ahorro privado mediante la ~ormaci6n de 

~ociedades de inversión y capital de riesgo <Sinca5>, por otra 

parte, loa programas de crédito masivo otorgados con base en el 

aval de la propia factibilidad del proyecto .. 

Por lo pronto, sólo cabe apuntar que, a pesar de la 

pertinencia de SU$ objetivos y de muchas de sus estrategias, el 

Programa, nn realidad, adolece al igual de sus predecesores, de 

falta do nspecificidad.. Pero precisamente por ello, tal vez su 



-a1-

aspecto crucial consista en la menor insistencia en la acción 

gubernamental. Ello significa, a la vez, un reto y una 

oportunidad• un reto en la medida en que la iniciativa privada 

tendrá que desempeñar un papel mAm activo y prepositivo en su 

instrumentación• y una oportunidad en tanto el contenido 

concreto da 

por ende, 

los instrumentos de promoción podrá negociarse 

adecuarse a las necesi dadas especificas de 

empresas del subsector. 

3.- LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA. 

y, 

las 

A partir del 2& de enero de 1980, fecha en que se 

publico la Lay Federal para el Fomento de la Microindustria, las 

empresas de este sub!9ector pueden obtener segt:ln la citada ley, 

un conjunto de faci 1 i dadas para c:onsti tuirse, iniciar 

operaciones 

cr-ecimiento. 

y tambi ón, diversos apoyos para fomentar su 

Las empresas microindustriales obtienen el beneficio 

con el hecho da contar con la Cédula Microindustrial, la cual 

puede solicitarse en cualquier ventanilla del Padrón Nacional de 

la Microindustria, en todo el pa!s. 

La Cédula acredita que la empresa microindustrial, 

persona fisica o persona mor-al, esta registrada en el PadrOn y 

le per-mite obtener los beneficios que la ley establece como son1 

apoyos fiscales, financieros, de mercado y, asistencia técnica. 
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La Cédula es oupedida por les gobiernos de los Estados 

y del Distrito Federal en la Ventanilla Unica de Gestión <ver 

apéndice B> • 

Las Delegaciones de la SECOFI astan autori~adas para 

otorgar la Códula de Microindustria en todo el pais, y también 

las representac:iones locales de la CANACINTRA. 

La mencionada ley esta dividida en siete C•pátulos, 

con un total de cuarenta y cinco articules. El primer capitulo 

donde se aclara que "" es de "Disposiciones Gener•les", 

aplicable en toda la RepUblica, y ser"á ejecutada por 1 a 

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, de~ine a los 

microindustriales, pudiendo ser éstos personas ~isicas o 

personas morales. del propio domicilio de las empresas y de mus 

obl i gact enes fiscal es; el capítulo segundo, 11 oe Los Empresarios 

Personas Fá si cas": trata todo lo que le atañe a 1 os emprewari os 

constituidos como personas Ti si cas; el capitulo tercero, "De Las 

Empresas Microindustriales Personas t1orales 11 1 al igu.al que el 

·anterior. discute lo referente a personas morale&J el capitulo 

uoel Padrón Nacional de 1 a Microindustri a" i donde 

menciona qua la Secretaría de Comercio y Fomento Industri.al 

integrará un padrón nacional de microindustrias con los datos de 

estas; empresas y de la expedicion de la Cédula de 

Microindustria, y todo lo relacionado con tst.a, los beneficies 

que otorga, los datos qua deberá llevar, la vigencia y los casos 

de suspensi ón1 el c.ap:í. tul o quinto, 11 0e 1 a Ccmi &i ón 
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Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria": donde 

integra a todas las secretarias en una comisiOn para el +omento 

de la microindustria; el capitulo sexto, "De la Simplificación 

Administrativa", Estimules y A&istencia a la Microindustria1 

como el titulo lo aclara, los articules señalan la obligac10n de 

conceder estimules y asistencia a la microindustria, por parte 

de las entidades del GobiernoJ el Ultimo capitulo titulado "Oe 

la Coordinaci On con 1 as En ti dad es Federati vas 11
: donde establece 

la relación entre la Federación, los Estados y Municipios, a fin 

de impulsar el establecimiento y apoyar el fortalecimiento de 

empresas microindustriales <ver apendice C). 

En cuanto a leyes similares para la pequeña y mediana 

industria, cabe aclarar que existen. Aun sin embargo, 

recientemente pueden obtener los mismos beneficios, al 

inscribirse en el Padrón Nacional de la Industria y conseguir 

también una cédula similar. 

4. ESTIMULOS FISCALES. 

Los estimules fiscales estan dados con ba&e en los 

programas que mencionamos con anterioridad, pero sin embargo, 

las re4crmas fiscales hacen incosistentes las facilidades de 

dichos estimules¡ la complejidad de éstas y un desconocimiento 

por parte de los industriales, ha provocado que no cumplan sus 

objetivos los programas tra:ados originalmente. 
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Como dato podemos mencionar que a partir de 1989 a la 

fecha, las leyes tributarias han experimentado 1,121 

modificaciones, conforme se muestra on el cuadro. 

Cuadro 1 

=============================================================== 
REFORMAS A PARTIR DE 1988 

Cambios 

737 
46 
64 
BO 
27 
15 
66 
86 

Conceptos 

Imp. Sobre la Renta 
Imp. al Activo 
Imp. al Valor Agregado. 
Imp. Esp./ Prod. y Servicios 
Ley de Coordinación Fiscal 
Imp. Aut. Nuevos 
Código Fiscal 
Otros 

Total 1121 

FUENTE1 El Mercado de Valores, n.3, febrero 1 de 1992. 

Entre los principales in&trumentos de fomento al 

alcance de 1 as industrias pequeñas, figuran 1 os sigui entes& 

1. El decreto presidencial publicado el 9 de mar:o de 

1989 en el Diario Oficial de la Federación, exime parcialmente 

del Impuesto Sobro la Ronta y simplifica trámites a las empres~a 

que se inscriban en el Padrón Nacional de la Microindustria. Se 

concade una ewenciOn del 20 por ciento del Impuesto Sobre la 

Renta que por actividades empresariales resultó a cargo de las 

referidas empresas en el ejercicio en que quedan inscritaa en 
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el citado padrón, y en los dos ejercicios inmediatos siguientes. 

Es importante destacar que para tener derecho a la exención, 

las empresas que deseen acogerse al beneficio no deberan de 

gozar de ningün otro estimulo fiscal, en virtud da que no es 

acumulable. 

Ahora bien, el decreto al que nos estamos refiriendo 

fué derogado el 28 de diciembre de 1989, dejando sin efecto las 

disposiciones dictadas por el Ejecutivo Federal en materia de 

estimules fiscales. Teniendo una duración de aproximadamente de 

10 meses, haciendo imposible el aprovechamiento de 

aparte podemos comentar que si los contribuyentes 

en algunas de las irregularidades a que hace 

articulo ó4 del Código Fiscal de la Federación, 

éste. MAst 

incurrieran 

referencia el 

en periodos 

previos su i nscri pci On en el P~dron Nacional de la 

Mi croi ndu!ltri a, 

y harian 

perderian las ventajas que otorga este estimulo 

acreedores sanciones¡ algunas de éstas 

irregularidades soni 

Omisión en el pago de participación de utilidades 

los trabajadores~ de acuerdo con la utilidad fiscal declarada¡ 

e~ectuar compensaciones o devoluciones de contribuciones, por 

m•s da 3% sobre el total de las declaraciones; no presentar 

aviso de cambio de domicilio Tiscal1 y el ma& importante, no 

solicitar la inscripción en el regitro federal de 

con~ribuyentes 4 con esto deja fuera a casi todos los 

microindL\striales, ya que muchos de ellos empie:an a operar 
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antes de darse de alta¡ estas son algunas disposiciones que 

contempla dicho articulo. 

2. Dado a conocer el 26 de agosto de 1988, Ql estimulo 

fiscal siguiente considera: las citadas empresas tienen derecho 

a determinados beneficios, otorgados a través de certificados de 

promoción fiscal, conocido como CEPROFIS. Este tipo de estimulo 

se otorga 

Segün el tamaño y la :;:ona geogrAf ica en que se 

locali::a la empresa. En el caso de microindustrias van del :r.o al 

40 por ciento y el de la pequeña industria del 20 al 30 por 

ciento sobre el monto de la inversión en naves industriales, 

instalaciones y maquinaria y equipo. Siendo igualmente derogado 

como el estimulo anterior. 

3. Se concede facilidades administrativas les 

contribuyentes a través del régimen de tributación simplificada. 

Estimulo vigente con grandes deficiencias. 

La incoherencia de la politica fiscal ha provocado que 

un sector de las microindustrias se encuentre en desventaja para 

podar competir en el mercado, sobre todo porque el e•timulo 

~iscal preferente ofrecido por la Secretaría de Hacienda Y 

Crédito Pt:1bl i co no les 11 ega. De tal manera, todavía e&tan 

pagando tarifas de impuestos similares a la& que pagan las 

grandes empresas. 



-87-

Según la Ley Federal para el Fomento de la 

Microindustria, existe un paquete especiali:ado y adecuado a las 

necesidades¡ da los microempresarios, incluso le& otorga 

estimules fiscales. Esta ley clasifica a los microindustriales 

como per$onas fisicas con actividades empresariales, y personas 

morales constituidas como sociedades de resposabilidad limitada 

y sociedades anOnimas microindustriales. Los primeros gozan de 

importantes bene.ficios, como tributar bajo el régimen 

simplificado1 los segundos deben hacerlo de acuerdo con el 

r•gimen general de la ley. De hecho, los primeros están exentos 

del pago de impuestos sobre la renta, impuesto al activo e 

impuesto al valor agregado; mientras que los segundo& tienen que 

pagar 3S%, 2'l. y 10~, respectivamente, da acuerdo con la basa 

correspondiente de impuesto. Comparemos ambos estados frente a 

la misma ley: Ver cuadro 2. 
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Cuadro ~ 

PERSONAS FISICAS MICROINDUSTRIAL 
R•gtmen Simpli~icado 
S••• d•l impuesto 

Impuesto Sobre la Renta <ISR) 

Impuesto 

Unidad Trimestral 
hasta 4 294 000 

EHento 

Impuesto a los Activos Fijos <IAF) \Ja.lor de bienes 
h3sta 65 1S2 500 Exento 

Impuesto al '.'al or Agregado < IVA) 

PERSONA MORAL MICROINDUSTRIAL 
Régimen General 
8••• dal Impua•to 

ISR 

IAF 

I'JA 

Ingresos anuales 
del ejercicio anterior 
hast~ 300 000 000 E:;ento 

Impu11sto 

Utilidad trimestral 
hasta 1 7 136 Ot."lO 

Valor de bienes 
hasta 65 152 500 

Ingresos anuales del 
ejercicio anterior 
hasta 300 QOO 000 

fUOTEt Rev. Activld.1d lndustrhl, E1preurhl y d1 Negocios. Aio l, ft.12, DitiHbrt/91. P.1g1 20. 

Con asta base, evidencia que e:<iste una c~rga 

impositiva que repercute en el desarrollo de la ampresa. cuya 

situación se agrava en el momento en que no disponen de 

asesoramiento '3decuado, mas problemás da capacidad 

administrativa, carencia de tecnología y Talta de participación 

en los mercados. En cete sentido. los rocaudadcres de Haciondn 

no han considerado que dentro de la Ley Federal para el Fomento 
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de la Hicroindustria se establece que tanto personas fisicas 

como morales pueden ser microindustriales. Las personas morales, 

como puede verse, se encuentran sin apoyo en materia impositiva, 

mi~ntras que las físicas, tienen un trato favorable que les 

permite disminuir sus obligaciones fiscales. 

En lo referente a los otros subniveles industri~les de 

nuestro estudio, cabe recalcar que éstos definitivamente no se 

contempl .an en un es ti mulo fiscal espoc:i fice, dA.ndoles un trato 

como a la industria de mayor tamaño. 

El objetivo no es crear mas leyes para cada nivel 

industrial, sino aplicar la recaudación fiscal según su 

capacidad de producciOn y crear estimules fiscal&& serios y 

adecuados a los acontecimientos que puedan atrave&ar cada una de 

ellas, sin llegar a una política proteccionistA que dañe 

cualquier economía y, por óltimo, una miscelanea Tiscal seria y 

continua daría la confian:a a los industriales de todos los 

estratos, y no una temida persecución de evasores fiscales. 

B. NACIONAL FINANCIERA EN LA PARTICIPACION DEL 
INDUSTRIAL. 

1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y LIMITACIONES. 

Las emprosas micro y pequeñas enfrentan 

SUllSECTOR 

grandes 

problemas para acceder a la» fuentes da financiamiento 
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institucionales, por lo que es comün que obtengan recursos de 

elevado costo y en condiciones desfavorables, través de 

figuras de crédito no reglamentadas tales como el agio. Esto 

significa limitar las posibilidades de crecimiento y reducir 

loa niveles de competitividad de un sector clave en la 

estrategia de apertura econOmica hacia el exterior, misma que 

cobrara un gran impulso al reali::arse la firma del Tratado de 

Libre Comercio entre M~xic:o, Estados Unidos y Canadá. 

Cabe destacar que ante las difíciles condiciones en 

que se ha desenvuelto la pequeña industria, y ante la falta de 

recursos para 

supervivencia 

obreros. 

en 

actuali2ar su 

la imaginaci On 

tecnologia, ha apoyado su 

y en la habi 1 i dad de sus 

En la década pasada, ante la crisis económica y el 

acelerado proceso inflacionario, el sistema bancario se centro 

principalmente en satisfacer los requerimientos financieros del 

sector pó.bl i co, en condiciones preferenciales. En contra 

partida, el crédito al sector privado, por su excesiva 

reglamentación, escasez y elevado costo, fue contratado ca&i 

eMclusivamente por las empresas de mayor tamaño. cuyo flujo de 

efectivo y garantias (fisicas y/o financieras> respaldaban la 

inverston, limitando con ello las posibilidades de las empresas 

pequeñas para financiarse mediante prtstamos bancarios. 

La Banca de Fomento no fue la excepción. Hasta hace 
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poco tiempo, Nacional Financiera destinaba casi el total de su& 

recursos al financiamiento de grupos corporativos en los que el 

Estado mantania inversión mayoritaria, directa o indirectamente. 

Como resultado. la Institución fue perdiendo su vocación de 

fomento al desarrollo,. dejando insatisfecha una gran parte de 

las necesidades financieras del sector productivo nacional. 

A partir de 1989 las menores presiones económicas 

internas y los cambios en el ambiente financiero externo dieren 

lugar a L\O proceso de 1 iberal i:!aci On y de regularización 

financiera para alentar la recuperación econOmica. En aste 

entorno y bajo un esquema de moderni~aciOn financiera se 

redefinieron los papeles de la Banca Comercial y de la Banca de 

Fomento en el financiamiento del de&arrollo, siendo el objetivo 

principal de ambas, proporcionar y fortalecer el desarrollo de 

los sectores privado y social. 

En respuesta al proceso de transiciOn y evoluciOn 

bancaria, la banca mUltiple ha orientado su filosofáa de 

otorgamiento de crédito hacia la evaluación del ria•go por 

empresa y proyecto, la rentabilidad comercial con menores 

mArgones y el fomento de actividad empresarial, a la vez que ha 

desarrol 1 ado nuevos productos y servicios bancarios que 

garanticen su autosuficiencia. El financiamiento otorgado por 

dichas entidades financieras, sin embargo, todavía se 

caracteri:a por el e>tcesivo uso de crédito directo y 

quirograTario, por el énfasis en las garantías y por la 
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selectividad de sus acreditadas. En consecuencia, el acceso de 

la micro y pequeña empresa a los recursos Tinancieros que otorga 

la banca comercial es a~n muy limitado. 

Es por ello que a Nacional Financiera, en su caracter 

de banca de desarrollo de segundo piso, se le ha encomendado 

través de los programas de desarrollo nacional, la tarea de 

impulsar a las empresas micro y pequeñas a través de medidas 

tales como1 alargar sus plazos crediticios via el descuento; 

otorgar garantías, apoyo técnico y capacitaciOn empresarial¡ 

invertir el capital de riesgo y Tomentar la inversiOn 

eMtensiva, además de apoyar el desarrollo del 

capitales y lograr que la empresa mediana participe 

en él. 

productiva 

mercado de 

activamente 

En adecuada complementariedad, la banca comercial 

aporta su va&ta red de oficinas y recursos humanos y finaciero• 

para intermediar los créditos preferenciales que Nacional 

Financiera brinda al sector productivo a través de sus diversos 

programa& de descuento. 

Asimismo, con el fin de incrementar su cobertura 

geográfica y reforzar el proceso de intermediación fin•nciera, 

la instituciOn apoya el desarrollo de la gestiOn empres~rial 

regional a través de los fondos de fomento estatales y 

municipales y de otros intermediarios financieros como son law 

uniones de crédito y las emprosas de arrendamiento y factoraje. 



Na~in reali=O en 1999 el cambio estructural. Para ello 

se transformo en banca de desarrollo de segundo piso, incorporo 

los fondos de fomento y amplió su campo al comercio y los 

servicios. En estas condiciones, la Institución reorienta su 

función promotora de proyecten de desarrollo para la 

recuperación económica -fundamentalmente aquellos de las micros, 

pequeñas y medianas empresas- mediante la articulaciOn de sus 

programas con la banca múltiple y otros agentes financieros en 

un estricto marco de complementariedad financiera. 

Como instrumento del Gobierno 

desarrollar la industria, el comercio y los 

Mexicano 

servicios, 

para 

Nafin 

canali:a sus recursos para proyectos de mediano y largo pla:o a 

través de la banca comercial y de otros intermediarios 

financieros on todo al Pais, como los fondos estatales y 

municipales y las uniones de crédito. El hecho de no otorgar el 

cr6dito en forma directa, 

atención a la clientela. 

ha incrementado loa centros de 

En correspondencia con la nueva orientación do 

Nacional Financiera, a partir de 1990 con el propOsito de 

impulsar el proceso de simplificación administrativa, se han 

fusionado a Nacional Financiera los siguientes fondos de 

fomentos Fondo de Garantia y Fomento a la Industria Mediana y 

Pequeña 

<Fonei >; 

<Fogain)~ Fondo Nacional de Equipamiento Industrial 

Fondo Nacional de Fomento Industrial <Fominl; 

Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Conjuntos, Par~ues, 
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Ciudades Industriales y Centros Comerciales CFidein>; Fondo 

Nacional de Estudios y Proyectos <Fonep>, y también el Programa 

de Apoyo Integral a la Industria Mediana y Pequeña <PAi). Con 

estas Tusiones, los programas que antes operaban estos fondos de 

fomento y la propia Nacional Financiera, se han reducido de 39 a 

sólo 6 programas.2 

Cada uno de estos programas opera con las siguientes 

caracteristic:ast 

1.- Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. 

El Programa de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 

<Promyp> es el principal programa de crédito da Nacional 

Financiera. 

Atiende a les micro y pequeños empresarios, 

independientemente de la actividad que realicen, salvo por las 

restricciones establecidas para las diferentes :onas económicas 

por parte de las autoridades' también apoya directamente a la& 

uniones de crédito para compras en común de ma.teriaa prima.& o 

para la inversión en activos Tijos de uso común. 

El Promyp brinda apoyo preferente y especiali:ado a la 

microempresa que no ha tenido acceso al crédito bancario, es 

decir~ a los talleres artesanales familiares, agrupaciones 

ªNacional Financiera. "Programas de apoyo crediticio, reglas de 
operaciOn 11

• México, julio de 1990, p. 1. 
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informales de productores, sociedades o unidades constituidas en 

cooperativas, capacitándola& previamente y a&istiéndolas para 

mejorar su organi~ación y sus procesos, a fin de lograr el 

m•xtmo efecto multiplicador de los recursos y asegurar la 

permanencia de sus negocios. 

Los apoyos crediticios de Promyp pueden otorgarse para 

capital de trabajo con lineas revolventes, asi como la compra de 

maquinaria. equipo e instalaciones, incluyendo la modalidad del 

crédito hipotecario industrial. 

En ol marco de Promyp se ha inducido y concertado con 

las empresas de mayor tam~ño relativo el establecimiento de 

programas de desarrollo para sus proveedores, sobre todo en 

aspectos técnicos de producción y control de calidad, para 

propiciar la inserción de las micro y pequeñas empresas en la 

articulación de las cadenas productivas. Un ejemplo de elle es 

el aprovechamiento de capacidad de compra que tiene la cadena do 

tiendas de la empresa Cifra, para atender financieramente con 

recursos de Nafin a sus proveedores de los estratos de la micro 

y pequeña empresa, a fin de consolidar la operación de éstas, su 

producción y los niveles de calidad de sus productos. 

Pa~alelamento so est~ estudiando la factibilidad de que esos 

proveedores constituyan una unión de crédito con la asistencia 

técnica de Nafin. 

Adicionalmente a estas acciones, es importante señalar 
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el sistema de tarjeta empresarial, instrumento que financia los 

requerimientos de capital de trabajo de las micro y pequeñas 

empresas. Esta tarjeta tiene las siguientes características: 

A través de la tarjeta empresarial se financia 

actualmente el capital de trabajo y, financiamiento para la 

adquisición de maquinaria y equipo. 

Con esta incorporaciOn de la micro y pequeña empresa a 

los mecanismos de la banca comercial, se han establecido dos 

modalidades de tarjetas: 

- Tarjeta de Crédito. Similar a la tarjeta de crédito 

convencional que actualmente maneja la banca comercial. 

Tarjeta de Identidad Crediticia. Difiere de la 

tarjeta de cródito convencional, porque el empresario hace sus 

compras con proveedores no necesariamente afiliados al sistema 

y luego tiene el reembolso del Banco. 

El sistema funciona a través de· 1 a apertura de una 

linea de cródito revolvente, operada por medio de una cuenta de 

cheques. 

~.- Programa de Moderni:aciOn. 

Tiene como propósito apoyar al más importante aspecto 

de la estrategia para enfrentar la apertura económica. Promueve 

y proporciona respaldo financiero a las iniciativas empresariales 
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que tengan como finalidad especifica la reorientaci6n eficiente 

da los procesos productivos, el aumento de los niveles de 

eficiencia, la productividad y el incremento de la 

competitividad. 

Al amparo de este Programa, se financian las 

adquisiciones de maquinaria y equipo, su reacondicionamiento y 

montaje, la construcciOn o adquisición de la nave industrial, 

local y oficinas do la empresa y los gastes preoperativos. 

Asimismo se otorga financiamiento a las medianas empresas para 

sus diversas necesidades de capital de trabajo y a la& empresas 

de mayor tamaño para su capital de trabajo permanente, inicial 

si son da nuava creación, incremental, para un mayor 

aprovechamiento de su capacidad instalada. 

Con una prioridad igual se apoyan los proyectos de 

inversión que se destinen al fortalecimiento de la estructura 

comercial y de servicios que incidan directamente en el aumento 

do la competitividad de las empresas industriales. 

3.- Programa de Desarrollo Tecnológico. 

Este os el más importante instrumento de Nacional 

Financiera para el apoyo al desarrollo tecnológico y ol 

mejoramiento dentro de las empresas, mediante el financiamiento 

de proyectos integrales de inversión para la adaptaci 6n, . 

innovación y creación de nuevas tecnologias. 
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Al amparo de este progr~ma se financian proyectos de 

investigación y de»arrol 1 o, as:i. como la transferencia, 

comerciali::ac:iOn y Lttili:::aciOn de tccnolog:i.as. 

TambiOn son sujetos de apoyo los institutos y firmas 

da ingenieria nacionales, 

especiali;:aciOn industt·ial. 

sin distinción 

4.- Programa de Infraestructura Industrial. 

tama.ño 

El Programa de Infraestructura Industrial tiene como 

objetivo, promover y respaldar el desarrollo de una 

infraestructura industrial, que permita una operación mas 

eficiente de la planta industrial y contribuya un mejor 

equilibrio regional de las actividades eccnOmicas, a través de 

la degconcontraciOn de instalaciones y su reubicación en 

parques, conjuntos, puertos y zonas induátriales prioritarias. 

~.- Programa de Mejoramiento del Medio Ambiente. 

Con cargo al Programa del Mejoramiento del Medio 

Ambiente se canali:an recursos financieros para que laá empresas 

resuelvan los problemas de contaminación por sus procesos Y 

logren una mejoría en la racionali~ación de los consumos de agua 

y energéticos. 



-99-

6.- Programa de Estudio y Asesorías. 

El Progr~ma de Estudios y Asesorías canali=a sus 

recursos para cubrir los gastos y honorarios que se derivan do 

los servicios de consultoría, contratados por los inversionistas 

para fundamentar técnicamente las decisiones de inversión y la 

ejecuci On de sus proyectos, asi como el pago de las asesori as 

que se requieran para elevar la capacidad y la eficiencia de la 

gestión empresarial. 

Una característica comUn do estos seis programas es 

que los recursos se otorgan preferentemente a mediano y largo 

pla%o, acordes con el tiempo da maduraciOn que requieren los 

proyectos de inversión. <ver cuadro 3). 

apcr"taci ón 

participar 

recursos 

Los servicios 

accionaria, 

de apoyo croditicio se contemplan con 

que tiene como propósito fundamental 

en forma estrictamente temporal y 

de capital de riesgo en empresas 

minoritaria, 

nuevas o 

con 

establecidas,. por lo que no se sustituye la participación 

ya 

del 

sector privado como principal inversionista. 

Son elegibles todos lo$ proyectos de inversi 6n 

rentables, oficientes y competitivos a escala internacional, que 

contribuyan a las prioridades nacionales señaladas por el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

La participación accionaria normalmente no es mayor al 
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2~Y. del capital social que en conjunto aporten todos los socios 

inversionistas. La permanencia de la inversiOn sera normalmente 

de cinco a siete años. 

La 

modalidades1 

aportaciOn accionaria se efectúa bajo tres 

lnversiOn directa en el capital social de las 

empresas. 

InversiOn indirecta, a través de las Sociedades de 

Inversión de Capitales (Sincas) en que Nacional Financiera 

también es accionista. 

Inversión combinada con las aportaciones de capital 

qua efectüen los Fondos de CoinversiOn establecidos con un banco 

lider de los principales paises de Europa y de Canada, Estados 

Unidos, y JapOn, a»i como a través del Convenio-Marco celebrado 

con la Comunidad Económica Europea para atraer inversión 

extranjera, nuevas tecnología• y propiciar el acceso de laa 

empresas a los mercados internacionales. 
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Cuadro 3 

PROGRAMAS DE DESCUENTO DE NACIONAL FINANCIERA 

EN APOYO A LA MICRO V PEOUEÑA EMPRESA 
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1v10. 7 liDI 3 1io1 
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FtDTE1 Rtv. EJteutiva di Flnun:u. Aio U, N.5, ftiyo/91. P111 34·35. 
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2. OTROS APOYOS FINANCIEROS. 

En los apoyos bancarios tradicionales, los créditos 

se pueden dividir en1 a corto pla:o para capital de trabajo y 

largo pla~o para ampliaciOn de capacidad y, ocasionalmente, para 

consolidación de pasivos y/o capital de trabajo permanente. 

Estos créditos, a su vez, pueden ser en términos de 

garantía, quirografarios o con garantía en forma de avales y/o 

prendat.3.ri a hipotecaria.. En términos de tipo de crédito, 

pueden ser directos, 

hipotecarios y otros. 

de habitación o a.vio, refaccionario, 

La banca comercial, en sus funci enes de intermedi aci On 

financiera, tiene como objetivo fundamental captar el ahorro 

mediante diversos instrumentos y colocar, mediante créditos, 

estos recursos captados. Con el margen Tinanciero as:i. obtenido, 

cubre los gastos de operación y obtiene utilidad es adecuadas 

para 1 a i nversi On de sus accionistas. 

Para cumplir con estos objetivos, la banca establece 

manuales y pol:i.ticas para el otorgamiento de crédito que impone 

requisitos tales como1 

1.- Estados Tin~ncieros, dictaminados de preTerencia. 

2.- Una cierta antigüedad de 1 a acreditada, con un récord 

favorable. 

3.- Abundante información adicional. 
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Lo anterior hace dificil para la banca apoyar los 

sectores de pequeña y mediana empresa porque no cubren, la 

mayoria de las veces, con los requisitos establecidos. 

Sin embargo, algunos bancos, conscientes del gran 

potencial del mercado que representa la pequeña y mediana 

empresa. están revisando detalladamente sus actuales políticas 

para otorgamiento de crédito, entre ellas, la utili:aci6n de 

criterios paramétricos. Por ejemplo, se Tija un parámetro en el 

que una empresa que tiene inventarios constantes, con costo de 

ad qui si ci ón de, suponiendo, 50 millones de pesos, con una 

rotación de 120 días, podría obtener un Tinanciamiento por el 

60/70 por ciento del costo del inventario, a pla:o do seis meses 

y mayores tal ve:. Este tipo de financiamiento le ayudaría 

incrementar inventarios, lo que mejoraría la garantia y sin duda 

podria veneficiar sus ventas al contar con mayor variedad de 

modelos y productos. 

En resumen, si bien es cierto que el apoyo directo de 

la banca comercial es dificil de obtener por lo ya cementado, 

también es cierto que está tratando de apoyar a estos sectores 

de empresas y servicios mediante nuevos productos y criterios. 

Entre otros apoyos Tinancieros, que han adquirido 

cierta popularidad, y han .marcado nuevos mecanismos de acceso 

financiero 

siguientes: 

al subsector industrial, conta1?•0S con los 
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t. Factoraje. ::s 

Consiste en la compra, por parte de agente 

financiero, de las cuentas por cobrar de una empresa o negocio• 

a cargo de sus clientes. Ordinariamente son a corto pla:o y 

estos recursos son utili:ados como capital de trabajo. El 

servicio de factoraje puede incluir, en adición al 

financiamiento: administración, cobran:a, análisis de crédito y 

garantía de pago de las cuentas por cobrar negociadas. 

Los servicios de factoraje se pueden clasificar en1 

Factoraje sin recurso o puro, en el cual las cuentas 

por cobr.:tr (cartera vigente, no vencida> son adquiridas junto 

con la responsabilidad de su cobro, es decir, sin recurso para 

el cedente .. 

Factoraje con recursos, donde se adquieren la& 

cuentas por cobrar dejando a la empresa o negocio la 

responsabilidad solidaria de la solvencia del cliente comprador 

de los productos. Es decir, si la cuenta por cobrar no es pagada 

por el cliente, entonces debe pagarla el cedente <empresa o 

negocio que las vendió). 

Factoraje con cobranza delegada, en donde ol 

3 Revista Ejecutivo de Finanzas. "Fuentes de financiamiento para 
la pequeña y mediana. industria 11

• n .. 5, año XX., M•xtco, IMEF, 
mayo de 1991, p. 36-41. 
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servicio de ccbran:a lo reali:a la empresa o negocio qua cede sµ 

e: artera. 

- Factor~je a proveedores, en donde empres•s grandes, 

talos como Aurrerá tgrupo Cifra>, Gigante, etc., incluyen i\ sus 

proveadores en este programa, de tal suerto que obtengan hasta el 

lOOX de anticipo de sus cuentas por cobrar e estas empresas. 

-Factoraje de pedidos. en donde otorgan anticipos 

sobre pedidos en firme de clientas. Est1:1 punto es muy 

importante~ porque los anteriore5! servicios proporcionan 

recurso~ una ve:: que ya se elaboró y entregó el prodL1cto o 

servicio, es decir, financian la venta. Este servicio, de hecho, 

financia los inventarios para la elaboración del producto. 

L.as +.uentes de -fondeo de las empresas de factoraJE.• son 

diversas: 

Créditos de institucionos bancarias, de seguros y 

fian:as. nacionales y e!:tranJeras. 

Crédito mediante la emisión de papel comercial a 

largo pla=o y/o obligaciones a pla~o medio. 

Ciertos programas pueden ser sujetos 

Nafin u otras instituciones. 

fondeo de 

Los criterios para el otorgamiento de crédito en 

factoraje son mucho mAs fle::ibles que en la banca comercial, 
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pues la fuente de pago, en esencia, es la cuenta por cobrar al 

cliente, quien os el verdadero riesgo de crédito. Una pequeña 

empresa que le vende a Aurrerá o a empresas semejantes tiene t.1na 

gran posibilidad para financiarse, independientemente de su 

tamaño o estructura financiera o de Ja información que pueda 

proporcionar. dado que tiene una cuenta por cobrar de un cliente 

que es un erncelente riesgo de crédito. 

En 1990 se estimó qu& existían 90 empreeas de 

.factoraje con un valor de mercado, en diciembre de ese año, 

cerc~no a cuatro billones de pesos. 

La pequeña y mediano:\ emprosa puada encontrar un ági 1 

apoyo financiero para sus inventarios y capital da trabajo 

utili~ando ~l factoraje, siempre y cuando sea proveodor de 

empresas grandes y sobre todo solventes. 

2. Arrendamiento. 4 

Consifite básicamento en que l.lna arrendadora financiera 

compra l.ln bien y permite su uso a un arrendatario mediante un 

pago pactado de determinado número de rentas por ciortos montos 

especifica.dos en un contrato de arrendamiento en e-1 que, 

normalmente, al final del periodo se transmite la propiedad al 

arrcmdatari o. 
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El arrendamiento parte del principio de que le 

importante es el uso, no la propiedad del bien arrendado, es 

decir, una empresa libera, para su capital de trabajo, los 

recursos que aplicaría para la compra de un equipo y los usa en 

la producción de sus bienes mediante el pago de una renta. 

Existen básicamente dos tipos de arrendamientos el 

financiero y el puro. 

El arrendamiento financiero implica que la propiedad 

del bien arrendado debe pamar, previo pago correspondiente, al 

arrendador a quien le conviene optar por hacer el pago final 

para quadarse como propietario de un bien que normalmente tiene 

un valor superior al del mercado. En el ca&o de arrendamiento 

puro, la• rentas incluyen la depreciación del bien arrendado, 

por lo que no necesariamente el arrendatario debe o puede 

adquirir la propiedad del bien de que se trate. 

El arrendamiento es muy prActico para equipo de 

transporte, m~quinaria y equipo en general, inclusive existe 

arrendamiento inmobiliario para la construcción y equipamiento 

de naves industriales o bodegas. 

Asimismo~ se puede vender un activo de la empresa a la 

arrendadora, quien a su vez se lo arrienda a plazo medio o largo 

a la misma empresa. Este tipo de operación permite tomar 

liquide: para financiar capital de trabajo. 
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El arrendamiento es de las pocas fuentes de recursos a 

plazo medio o largo que existe en nuestro mercado financiero 

para pequeñas y mediana• empresas. 

Al igual que el factoraje, los criterio5 y politicas 

de crédito para arrendamiento son mucho más flexibles que las 

aplicadas por la banca comercial. La razón es muy sencilla, la 

arrendadora es la propietaria del bien arrendado y normalmente 

conserva un aforo, es decir, no necesariamente financia el 100% 

del costo del aquipo para conservar un cierto margen de 

garantia. Asimismo. el plazo de arrendamiento se otorga en 

función de la vida útil del bien arrendado y, desde luego, 

contando con los seguros de daño, 

pertinentes. 

robo, etc., que sean 

Por estas ra%ones, aprobar una operación de 

arrendamiento puede otorgarse con mayor agilidad y fleY.ibilidad. 

3. Almacenadcras.ª 

Almacenes Generales Les 

or-gani;:aciones auHiliares de crédito, 

de 

que 

Depósito 

funcionan 

sen 

por 

concesión feder-al, regidas primordialmente por la Ley General de 

Organi;:aciones Auxiliares y del Crédito, sujetas a la inspección 

y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria. Unicamente los 

Almacenas Generales de Depósito pueden ey,pedir certificados de 

9 ld. 
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Depósito y Bonos de Prenda. Constituyen un eslabón entre la 

banca y las actividades inherentes al proceso productivo, 

proporcionando servicios de intermediación y apoyo para el 

financiamiento 

inventarios. 

de la fase comercial de su producción 

En otras palabras, una empresa o negocio que tiene 

inventarios. para su producción, puede depositarlos en una 

almacenadora o conseguir que habiliten su propio almacén, de tal 

suerte que pueda recibir un certificado de depósito que 

acredite la propiedad de mercancías o bienes depositados en o 

bajo la custodia del almacén que los emite. 

Con este certificado se puede otorgar garantía 

prendataria a una institución financiera para la obtención de un 

crédito prendatario mediante el consecuente bono de prenda sobre 

las mercancias o bienes indicados en el certificado de depósito 

correspondiente. Para la banca comercial esta e& una buena 

garantia dado que1 

Las mercancias amparadas por cortificados de depósito y bonos 

de prenda no pueden ser embargados y no entran, en ca~o de 

quiebra, a formar parte de la misma. 

- No tiene que vigilar la prenda ni el destino del crédito. 

No requiere formali;:arse en escritura ni registro público. 

La almacenadora garanti=a que, de así requerirlo, el banco 
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recibe la mercancía amparada con el certificado de deposito y 

bonos da prenda1 de haber faltantes de mercancías es 

responsabilidad de la Almacenadora. 

Existen cerca de veinte almacenes generales 

depósito activos en Mé~ico, varios de ellos pertenecientes 

sociedades nacionales de crédito con bodegas en toda la 

República Mexicana y con posibilidad de habilitar las propias 

bodegas de l~ empresa o negocio de que se trate. 

En resumen, cuando se tiene inventarios de materia 

prima. producto en proceso (en algunos casos) y producto 

terminado se puede obtener, a través de un Almacén General de 

Depósito, certificados de depósito y bonos de prenda qua 

constituyen una garantía tal que facilita la obtención de 

crédito de instituciones financieras. 

4. Uniones de Credito.• 

Son agrupaciones gremiales que, bajo concesión 

pueden congtituirse en awociación, formando 

organi2ación auxiliar del crédito. Desde luego, bajo 

una 

la 

supervisión de las autoridades financieras correspondientes. El 

principio de las Uniones de Crédito es que, tal vez, una pequeña 

empresa no sea importante y atractiva para una institución 
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financiera, pero un conjunto de empresa& representadas en una 

Unión puede ofrecer un tamaño y riesgo mAs atractivo. 

Una Unión de Crédito tiene la base del capital 

apor-tado por cada uno de 1 os agremiados C socios> , y al toner 

personalidad jurí die a para contraer obl i gaci enes puede ser 

sujeta de cr~dito. Con los recursos de capital y crédito puede 

llevar a cabo diversas funciones, tales ccmo1 

- Otorgar crédito a sus socios. 

Efectuar compras en volumen, desde luego en mejores 

condiciones y precios en beneficio de sus asociados. 

- Financiar estudios de mercado, de productividad, diseño, etc., 

que sean de utilidad a su gramio. 

Desde luego que ofrece ventajas una unión de crédito, 

pero para que sea exitosa debe manejarse con una administración 

profesional y con objetivos, si no de utilidad, si de ab&orber 

plenamente su costo d& operación. 
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CUiid,.o 4 

TI POS DE APOYO A LA PEOUE11A Y MEDIANA EMPRESA 

Corto Plazo Pla:zo medio/Largo 

Inventar-to Ventas 

Nafinsa 

Banco11ext 

Si neas/Otros 

B11nca Co11ercial 

Factora Je 

Arrenda.miento 

Al••c•nes General e& de Depósito 

Uniones de Crfdito 

Incre11entar 
valumen de 
prcducci ón 

Reastruc
turi1ción 

financiera 

FUENTE1 Rev. Ejecutivo de Fin11nzas. Año XX, N.5, Mayo/91. Pag1 41. 

Cl INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

Los cambios que vive nuestro Pais no son privativos de 

un grupo o sector determinado, hiln involucrado todas lii!a 

actividades sociales. Ea primordial que estemos atentos a lo que 

hoy son la~ instituciones educativas y de investigación, dejando 

atras ideas preconcebidas que no reflejan su realidad actual. 

Resulta de especial relevancia que las instituciones y 



-113-

la5 personas involucradas en el desarrollo cultural de nuestro 

Paás sean capaces de canalizar con eficiencia todos sus recursos 

hacia el cumplimiento de necesidades tales como la educación 

superior, la investigación y la difusión cultural, entendidas en 

un sentido amplio. 

Es por esta razón que el sector privado en conjunto, y 

muy particularmente los industriales, deben interes•rse por 

conocer de cerca las posibilidades y el potencial que la& 

instituciones de educación superior -pública y privada- ofrecen 

al sector productivo, y cobrar conciencia de la importancia que 

actualmente reviste la vinculación Industria-Universidad, por 

ser- esta óltima una gran herramienta para el desarrollo y la 

innovación tecnológica .. 

Aunque todo hace parecer que e~istiera un divorcio 

entre las empresas y la universidad. Aón cuando les es comün el 

desarrollo integral del hombre. Est~ "divorcio" crea, en 

cualquier case, problemas seriosa pero para nuestro Pais y en 

los momentos actuales, estos problemas ademas de serios sen 

graves. 

Pensamos que una de las causas de este problema es la 

falsa apreciación que puede darse, primero en la sociedad en 

general y segundo on ambos sectores, de los objetivos y de las 

funciones propias tanto del la industria come de la universidada 

aai como do la mision de cada una de estas instituciones, que 
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siendo distintas son complementarias. 

Asiw la misiOn de la ampresa es coadyuvar al progreso 

y desarrollo socioeconOmico al optimi:ar la relación entre el 

trabajo y los instrumentos utili=ados -economices y técnicos-, 

para servir a sus integrantes y a la sociedad. 7 

Esta misión la realiza a través de la coordinación de 

capital, dirección y trabajo. De aqui que sus funciones 

especificas serán económicas y sociales. 

As! pues, las universidades i ns ti tuci enes de 

educación superior, ti en en como mi si On coadyuvar a e ate 

desarrollo integral del hombre a través de la transmisión de 

cultura universal, lo mismo cientifica y tecnológica que 

pclitica y social, incluyendo los valores particulares de la 

cultura mexicana.• 

De aqui que el momento histórico actual, si el sistema 

de educación superior no se orienta al desarrollo de la 

capacidad productiva, a la investigación aplicada y de punta, y 

a la creación o innovación de tecnología, se sustraerá de los 

cambios que tan vertiginosamente se est~n dando en todo el mundo. 

La globali~aci6n de la cconomia, el acuerdo de libre 

,.El Financ:ioro. ºResponsabilidad de la Empresa y de la 
Universidad 11

• Martes e de enero de 1991. 

•td. 
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comercio y la moderni=ación integral de nuestro Pais, abrirán 

nuevas perspectivas en las oportunidades de empleo, lo que 

e~igira que los egresados tengan una visión mas universal y 

plural. pues sólo asi estarán en posibilidad de ingresar al 

mercado de trabajo y cumplir con su función profesional a la 

altura de las necesidades del pais. 

Es por lo anterior que nuestro Señor Rector ha tomado 

ciertas medidas en convenio con el sector productivo e 

instituciones inherentes; 

estrecha. 

a -Fin de lograr L\Oa vinculac:i On 

Asi lo manifestó en una entrevista reali=ada por la 

"Revista Industria 11 de la Ccnfederac.ion de Camaras Industriales 

<CONCAMJN>; e~<presando lo siguiente: 

11 c ••• >La Universidad Nacional, tiene una serie de misiones muy 

importantes para con la sociedad mexicana, en el sentido de 

satisf acor las necesidades fundamental es de deaarrol lo cultural 

desde un punto de vista amplio, es decir. entendido como la 

expresiOn social de una comunidad que comparte conocimientos y 

sentimientos alrededor de una idea comün de sociedad y de 

nación, y que comprende desde el conocimiento de nuestro 

territorio y nuestros recursos, hasta la disponibilidad de los 

mismos, las caractoristicas físicas de nuestro Pass y el 

entendimiento de lo que somos como sociedad y de nuestros 

anhelos. Asi, hablar de cultura no sOlo significa referirse a 
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los productos de la creatividad artistica, literaria 

científica de nuestros hombres y mujeres, y la función de las 

universidades es generar el desarrollo cultural en sentido 

amplio, al mismo tiempo que brinda a los jóvenes una posibilidad 

de progreso. 

La UNAM tiene esta misión de abarcar toda la gama del 

conocimiento humano, porque es en ella donde se vive y se 

reproduce lo que ocurre en el Pa:í s; decir, si la 

Universidad se reducen los campos del conocimiento y de la 

cultura, estos estarán reduciendo en la sociedad. 

Me atrevo a decir que en algunas áreas 

ingeniería, la Ul'IAM sigue formando a los mejores 

porque cuenta con instalaciones, infraestructura, 

trabajo para ello. 

como las de 

profesionales 

tradición y 

Eátoy convencido do que es el momento de que la 

industria aprenda a utili;:ar a nuestros egresados, con ello la 

UNAM puede fortalecer a la industria mexicana. 

Daré algunos ejemplos de acciones concretas que se 

están reali:ando on algunas facultades para incorporar a los 

estudiantes a la planta productiva1 

- En Medicina Veterinaria y Zootecnia, se han firmado convenios 

de colaboración para que desde que los estudiantes reali:an su 

servicio social queden incorporados a la planta industrial. 
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- En el caso de la Facultad de Ingenieria, es usual que, con la 

fi,.ma da convenios da colaboraciOn tecnolOgica para la 

reali:aciOn de proyectos especificos que son realizados por 

alumnos y profesores. al t~rmino del proyecto las empresas 

incorporan 1 aboral mente algunos de los estudiantes 

pa.rti ci pantes. 

- Por lo que respecta a la Facultad de Ciencias y de Ouámica, 

reali::an gestiones institucionales para otorgar diversos apoyos 

a sus alumnos, mediante la firma de convenios con un importante 

número de empresas, en los que se ofrecen recursos para 

adquisición de equipo, materiales y becas1 oportunidades para 

reali::ar prácticas profesionales, estancias industriales, 

servicio social e incluso ln reali~ación de tesis para la 

obtención de titulo y, Qn la mayoria de los casos, las empresas 

contratan a 1 os participantes ( ••• ) ". • 

En cuanto a la existencia de proyectos de vinculación 

entre la investigación y el dosarrollo tecnológico con la planta 

productiva, y en las áreas en que se llevan a cabo, el rector 

mencionó lo siguionte1 

"C ••• >Una parte muy importante de este tema gira 

alrededor de lo que hemos hecho en el Centro de Innovación 

Tecnológica, creado en 1983, con el fin de promover los 

•Revista Industria. 11 La UNAM l.ln universo por descubrir". n.32, 
v.4, MéMico, CONCAMIN, octubre de 1991, p. 49-54. 
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desarrollos tecnológicos de sus investigadores ante 

industriales interesados en fabricarlos y comerciali~arlos. 

En los ültimos cinco años el Centro firmó con la 

industria =23 contratos en las áreas de consultoría técnica, 

electrónica~ informátic~ y materiales, entre otros. 

Entre los proyectos específicos de vinculación entre 

la Universidad y la industria, se pueden mencionar los 

suscritos con1 Celanese Mexicana, la empresa Kemfuds, Condumex. 

Industrias Resisto!, S.A., Ciba-Geigy c., Telsa y Cia1 los 

grupos FALMEX-GALVATEC y ALCOMEX, por citar algunos¡ en ellos 

participan directamente institutos, centros y facultades de la 

UNAM. 

Quisiera añadir que la relación Universidad-Industria 

incluye también la participación de la Institución en la 

formación de recursos humanos de alta especiali:aciOn para lo 

cual se establecen convenios especiiicos con cada empresa. 

Por otra parte y con el fin de promover el desarrollo 

tecnológico de la peque~a y mediana industria, la Universidad 

firmó en marzo da 1991~ un acuerdo de colaboración con la 

Confederación de Cámaras Industriales CCDNCAMIN) y con Nacional 

Financiera <NAFIM> 10 por el cual la UNAM se compromete a promover 

la investigación tecnológica con base en las necesidades 

actuales de la industria mexicana, asi como, a instruir y apoyar 

al Centro de Tecnología Electrónica e Informatica <CETEI>. 
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Asimismo, as importante menc:ionar que en junio pasado, 

la Facultad de Química suscribió un ambicioso convenio de 

colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación <CANACINTRA>, para aumentar las relaciones de 

capacitación científica, tecnológica y administrativa y que la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia -que desde hace 

algunos años han colaborado estrechamente con el Sector Público 

por medio da programas de capac:itaci6n-, ha sido designado muy 

recientemente como Sedo del Consejo Nacional de Sanidad Animal, 

a petición ewprosa dc:!l profesor Carlos Hanl:, titular de la 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos <SARH>. 

En relación las areas on que estos proyectos se 

reali::¡¡,n!' las de quimica, alimentos y salud agrupan en conjunto 

el 39 por cionto de los convenios' maquinaria y materiales el 19 

por ciento; electr6nica o informática el 12 por ciento,, 

ambiental y agroindustria el 10 por ciento y otros rubros el =i 

por ciento. 

Para el desarrrollo de estos proyectos eMisten, por 

supuesto, toda una serie de políticas y lineamientos encaminados 

reali:ar proyectos originales, a proteger el trabajo del 

investigador y a publicar los resultados académicos, al tiempo 

que se procura que los productos derivados de determinada 

tecnolcgia cumplan con las normas y estándares internacionales. 

Una form~ de ampliar la vinculación Universidad-
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Industria es tener muy presente que a la academia le corresponde 

formar recursos humanos e investigar en la frontera del 

conocimiento, en tanto que a Ja industria le toca impulsar y 

motivar la tecnologia interna, desarrrollar productos, procesos 

y materiales aplicables en el proceso productivo y fortalecer la 

competitividad a través de estos< ••• >". ~ 0 

De lo expresado anteriormente por el Señor Rector, 

cabe destacar la importancia de la relación entro la Universidad 

y las empresas, y la relevancia del subsector industrial (micro, 

pequeña y mediana empresa>, que hace resaltar. Asimismo la 

participación directa que tiene a este respecto la Facultad de 

Qui mica. 

Cabe resaltar, lo hecho por su parte, por otras 

instituciones como el Instituto Tecnológico Autónomo de México 

<ITAM> y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

<CONALEP), la primera, al sustentar convenios similares a la 

UNAM en apoyo al subsector industrial, firmados con 

Conalep firmó con anterioridad un convenio con 

Nafin¡ al 

la misma 

institución, para proporcionar la capacitación y asistencia 

técnica, ya que su objetivo es contribuir al desarrollo nacional 

mediante la preparación de personal calificado, ademas da la 

proparación técnica especiali=ada. 

Frente al nuevo orden mundial, en general, a las 
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necesidades del desarrollo de nuestro país en particular, las 

universidades deben ser impulsoras del mejoramiento integral de 

la comunidad, donde se encuentren. Esto se legrará a través de 

la alta calidad académica, que propicie, por un lado, la 

transmisi6n de la cultura, buscando la excelencia e inculcando 

en sus alumnos los valores particulares de la cultura mexicanaJ 

y, por otro lado, que dé lugar a la bUsqueda sistemática de los 

nuevos conocimientos y t~cnicas, adecuados a las necesidades de 

la comunidad. 

Sabemos, que si bien la educación por si sola no 

solucionara el problema econ6mico del pa&s, si influye en gran 

medida en las posibilidades de generar alternativas de solución. 
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CAPXTULD XV 

"ESTUDIO ECOHOnICO DEL SUBSECTOR INDUSTRIAL" 

A) ESTRUCTURA INDUSTRIAL EH LA ECOHOnIA nEXlCAHA. 

1. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA POR TAMA~O, Y DEL EMPLEO. 

2. DISTRIBUCION REGIONAL DEL EMPLEO. 

3. DISTRIBUCION REGIONAL POR TAMA~O DE INDUSTRIA. 

4. ESCALA INDUSTRIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

ª' INDICADORES ECOHon1cos. 

1. VALOR A LOS ACTIVOS. 

2. ANALISIS AL ACTIVO TOTAL. 

3. PRODUCCION MANUFACTURERA, PRODUCTO INTERNO BRUTO Y 

VALOR AGREGADO. 
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Al ESTRUCTURA INDUSTRIAL EN LA ECDNDMIA MEXICANA. 

Aunquo el objetivo del an&Uisis lo c:onr.;.tituye las 

industrias micro, pequeñas y medianas CIMPMl, tambi~n se estudia 

el comportamiento del resto del sector industrial. Esto permite 

eatablecer comparaciones no solo al interior de la IMPM, sino 

tambi6n entre ésta y la gran empresa. Lo anterior conlleva 

entonces la reali:aci6n de un ejercicio de estratificación del 

sector manufacturero. Esta tarea no está ewenta de dificultades 

y necesariamente implica algUn grado de arbitrariedad. En 

efecto, existen argumentos a favor y en contra de 

eatratificaciones basadas en la consideraci6n de variables como 

el capital, la inversión, la producción, el empleo, el numero de 

industrias, o combinaciones de las mismas. 

A lo largo del estudio se utili~a como una de las 

variables de estratificación el número de ocupados por empresa~ 

sin distinguir entre obreros y empleados. Esta elección por 

parte de los encuestadores se baso en la simplicidad del 

criter-io. 

Para los efectos del diagnostico, entonces, se 

adcptarA la siguiente clasificaciOn1 

La consideración de los establecimientos 

microindustriales -los que por cierto incluyen a aquellos con 

personal no remunerado- merece algunas observaciones. En primer 
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lugar, estas unidades constituyen un segmento significativo del 

total de los establecimientos y del empleo industriales. En 

segundo término, la microindustria se locali:a fundamentalmente 

en sectoras clave, 

satisfac:o, como 

tanto desde el punto de vista de volúmenes que 

del carácter estratégico y básico de sus 

producciones. En tercer lugar, este conjunto de empresas parece 

funcionar de manera sustancialmente distinta al resto del sector 

manufacturero, en donde por lo general 

empresas queda inscrito en el modelo 

el comportamiento de las 

capitalista tradicional. 

El trabajo se organi:a de la siguiente manera1 se 

hablará de la importancia que tiene la JMPM en Mánico. En esta 

sección se anali:an aspectos ligados a la evolución de la 

estructura de tamaños del sector manufacturero. También se hace 

un intento por discutir las características de los diferentes 

tamaños, incluyendo a la gran empresa, considerando factores 

como la tasa de empleo. En otras secciones se discutirá 

ubicación geográfica, división en cuanto a sus actividades y la 

participación en la economía. Por último se hará un estudio, 

partiendo de indicadores económicos, 

m6s amplias de la participación 

t ndustri al. 

para obtener 

manufac:tL1rera 

inferencias 

por escala 

l. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA POR TAMA~O, Y DEL EMPLEO. 

En esta sección se discuten las caracteristicas más 

importantes de la estructura de tamaños en el sector 
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manufacturero. El tipo de indicadores que se utilizan para el 

anAlisis se refiere fundamentalmente a los aspectos estructurales 

de la industria nacional, clasificadas en unidades productivas de 

tamaño micro. pequeño. mediano y grande. La fuente básica de 

información es la Secreteria de Comercio y Fomento Industrial con 

datos del IMSS. <Estadisticas de la Industria Nacional, abril de 

1991). 

Un an~lisis del cuadro 1 permite obtener una visión 

global de la evoluciOn que ha obtenido el sector manufacturero 

en su estructuración por tamaños, durante el periodo 1982-1991. 

Hacia abril de 1qq1• suman mas de 1=0 mil industrias en todo el 

Pats. 

La industria micro~ pequeña y mediana, mantiene su 

posición relativa "" el porcentaje del numero de 

establecimientos, es decir alrededor da un 98% en el periodo 

referido. Por un 2% do la industria grande. En el último año, al 

interior de la IMPM, la micro abarca el 78.6% y por su parte la 

pequeña y mediana el 16.5% y el =.a'l. respectivamente <ver cuadro 

2). 

En cuanto al desarrollo en el número de 

establecimientos, la industria grande resulta ser el estrato mas 

dinAmico. generando una tasa de crecimiento del 5.3% promedio 

• Al rtftrtrno1 • tnt, SI tntitndt hasta 1brU d1 HI 1io, YI ~u· tl llnn\Hitnlo dt 1H Htldl1tiCH H 

h1t1 d1 lbrtl J 1brtl dt cada aio, lo 1iHD fil 1pllc1 para los cu1dro1, 11 nn-01 "u' H indiQut lo coaturio. 
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anual en el periodo, mientras que el numero de industrias de la 

lMPM, crec:í.a al 4.9%. Dentro de oste conjunto, la micro crece a 

una tasa equivalente al 5.1~ anual, mientras que la pequeña al 

4.2% y la mediana crece al 4.4% anual, resultando ser los dos 

últimos sectores los menos dinámicos <ver cuadro 3). 

Una característica importante, es que la industria 

mediana y grande presentan un comportamiento similar, es 

decir, para los años de 1983 y 1986, donde se presenta, en el 

primero, una crisis económica para el Pa:ls y en el segundo, l.\na 

apertura de mercado <ingreso al GATT>, los dos estratos 

industriales ven decrecer su tasa en el numero de 

establecimientos, quizá por su similitud o cercan:í. a de 1 a 

mediana industria a la grande. Para el resto del sectcr no se 

presenta este decremento. es de suponerse entonces que la micro 

y pequeña industria no es afectada directamente por fenómenos 

eMtcrnos. 
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Cuadro 1 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

1982-1991 

EITMtDt 1112 l!tl 111• 1!17 1tn 19" l!to 1"1' 

RICllll 60,973 61,261 61,892 6',590 68, 657 70,l'9 76,5211 81,lll 1?2,55b 94,527 

l'llllM 13,7'0 ll,BtB u,939 15,856 16,093 16,232 171 668 18,281 19,685 19,817 

IDllM 2,279 2,257 2,09 2,628 2,565 2,617 2,941 l,209 31 2U l,397 

llUllRtlll 
llfll 77,002 77,366 79,250 Bl,07' 87,315 69,237 q7,n5 102,822 115,507 117' 711 - 1,571 . t,5'9 1,701 t,828 1,763 1,878 2,10• 2,279 2,:m. 2,479 

totM. 
MClllllM. 78,573 78,925 80 1951 Bl,902 89,078 91,115 qq,239 105,101 117,893 120,220 

=•:rsr.i:==•=:a:i=•ss====-==:::::11c::1;i:s::=:1=:::===-11:n==sz:=s:11zz::::::::11::sns:11z:-..a11•:•••s 

• D1ta1 1 1bril. 

FIJElllE1 tlinccttn 6en1nl dt 11 lndustrh fttdhn1 y P1qu1i1 y d1 D111rrulla ReqtGn1l·SECDF1 1 ton tnfDrHti6n 
dtl ll!SS, 
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Cuadro 2 

PORCENTAJE DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

1982-1991 

:sS11=illl.ll.11~==========:.===========================11==============1111::::=====:111111:=1111::= 

EITUTO 1"2 1m 1111 l!IS 1911 1917 l!ft 1111 llff IHl1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~-s::;:::r.:r:n11:=====s=======s===========1111=11:::11:::::============1111:::11:::::::::: 

RICllO 77.60 77.62 76.16 76,08 77.07 77.21 11.11 77.39 78.SI 78,63 - 17,SO 17.SS IS.IS 18.68 19.07 17.82 11.ao 17,39 16.70 16.18 

!DIMA 2.90 2.81 2.99 3.09 2.88 2.89 2.97 J.OS 2.10 2,83 

lllllmlll 
lllPll 98.00 98,03 97.90 97,BS 98.02 97.91 97.87 q1.e2 97,99 97,91 - 2.00 t.97 2.10 2.IS 1.98 2.06 2.12 2.11 2.02 2.06 

TDTlll. 
llM:lllllll. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 I00,00 

::s.....nmm:11nisoa::m:-=n1111:11:11a:=s:::c:n::11:s::s-=;rr:n1111===11======~11ni=•====s:::11l1111:11::::::::11a•• 

• lt1to1 1 1brU. 

REITEI El1bonci6n propia ton b111 1n infonuiln dt 11 111recci6n 61n1r1I d1 h tndu1lri1 "!diana y P11qu1ili y 
t1111rrrollo rt;lonal - 5ECOFI. 



-129-

Cuadro 3 

TABA DE CRECIMIENTO POR ESTRATO INDUSTRIAL 

19B:S-1991 

:n~==========•a•=i======::;s11:..-:a1:1:11==:::..1111:r11::::::::11:11::r:::::::;s::=is:-:.'=:=11:::=========--= 

ElllUTD 1"1 1114 1115 1114 1117 11n "" l!lf) Jn1 • 1 T. C. A. • 1 

1 X X X X X X 1 1 X 

=.11t=:::nr.=1:11:=~-=i===1:=:a=-•==•am;1n11:rs~r..=~=============•:a=:;:w:::::r.i=•===:i========== 

NICllll o.m 1.03 1.36 6,JO 2.19 8.75 6,28 IJ,80 2.13 5,06 

l'RUIM o.m 7.97 6,11 1.1! o.m 8.r.i 3,47 7.68 0,670 1.19 

lllllM ·0.965 7.11 8,61 ·2.10 2.80 11.53 9.11 1.78 1.01 1.11 

METlll 
llfll o.m 2.43 1.82 s.10 2.20 e.as s.85 12.31 1.96 1.89 

- ·0.763 9.11 7.47 ·3,55 6.52 12.03 8.32 1.69 J,90 5,JO 

mM. 
IMCllllllL o.m 2.57 4.88 4.92 2.29 8,92 5.91 12.17 J,97 1.90 

1111mrnamaaauam.-...-nnamasuan1:mnnaana....r.11aaa~r.::i:zcr.=:z:::aa..-.112:::1:a:::aa11aaa11a=:1111 

• 1 datDI 1 UrU. 
~' T111 11• crtd1i111ta prDIHla anual. 

RlllTEI Ellbonci6n praph con b111 1n infor11ci6n d• la DlnccUn 61ntr1I dt 11 lndu1trh lll~lan1 y P11111u1ia y 
D111rrrollo r19ionll - SECDFJ. 
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En cuanto a la evolución del empleo manufacturero, éste 

crece, en el periodo de 1982-1991, a una tasa promedio anual del 

~.OY., situándose on poco más de 3.3 millones de personas 

ocupadas abril de 1991 <ver cuadre 4>. El dinamismo del 

empleo, casi ha sido equilibrado. La gran industria resulta ser 

el ostrato más dinámico, observándosa una tasa de crecimiento do 

su empleo de 5.6Y. promedio anual, mientras que el ompleo de la 

IMPM, crecía al 4.4X <véase cuadro 5). Al interior del :ubsector, 

el empleo micro crece a una tasa equivalente al 5.lY. anual, 

mientras qua los empleos de la pequeña y la mediana crecen al 

3.9Y. y 2.3Y. anual rospectivamente. Esto comportamiento del 

empleo en los tros estratos indicaría entonces una relaciOn 

inversa entre tam~ño de establecimiento y crecimiento del 

empleo. 

n pesar de ser menor el dinamismo del empleo de la 

IMPH, la estructura de tamaños que se observa en 1991 permite 

constatar una participación del subsector todavia muy importante 

en la generación del empleo industrial, equivalente al 49.6Y. del 

total y correspondiendo 11.7Y. a la microindustria, 22.1% la 

pequeña y H5.8Y. a la mediana <ver cuadro 6). 

Por 

industrial os 

otra parte, en 

aportaron una tasa 

1983, todos 1 os sectores 

de crecimiento nega.tiva, es 

decir, decayó el crecimiento del empleo manufacturero nacional 

en 0.60~, debido a efectos de la crisis económica, que atravesó 

el Pa!s. Para 1986 decae nuevamente la tasa de crecimiento en 
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1.2~. Participando en este comportamiento la industria mediana y 

grande. Por su parte la micro y pequeña, presentaron un saldo 

positivo, ~iendo la primera, la de mayor crecimiento del año 

(5.7?.l. 

una 

Reafirman una ve::? más, la industria 

similitud, tanto on la evolución 

mediana y grande 

del nUmero de 

establecimientos, asi como en la ocupación del empleo. 
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Cuadro 4 

PERSONAL OCUPADO 

1982-1991 

ElllATQ 1m 1m 1911 11115 1916 1917 1111 1119 1111' 

"ICllO ~1,920 250,Bll 259,497 270,73l 28r.,215 291,514 317,157 llB,301 3H,05 392,~5 

- sn,385 520,175 5U,91' 597,376 602,0ll 60818'2 661,551 690,927 737,230 711,299 

1111111 351,819 318,715 m,m 108,126 401,582 lll,115 451,683 5001861. 512,280 529,891 

Ulltllll 
11'111 l,127,12• 1,120,o•H t,198,175 t,276,233 1,2119,Blt i,111,521 1,no,ln 1,5101091 t,Ul,975 1,661,ns 

- 1,001598 1,0381988 t,10,809 1,235,257 1,191,203 t,265,Ul 11 452,BOI l 1575,515 11615,629 1,6811920 

TOTM. 
llM:IM. 21 171,722 2,159,082 2,lU,184 2,511 1490 21 '81 1034 2,578,914 2,6931 191311051612 l,2691 604 l,352,665 

• fl1to1 A abril. 

F\DTt1 Dlr1ccUn 61n1nl h dt Industria "'fl1n1 y Pequail y d1 D111rrollo llt;ionll-SECDFI, coa intor11cUn 
dtl ll!SS. 



-133-

Cuadro 5 

TASA DE CRECIMIENTO DE EMPLEO 

198:5-1991 

=•m•============sm==s:=•====•======•~•==:=:s=:s=:::=======•=====::a::sa111111::::s;:: 

HTUTD 1m 1!14 191!1 ltU 1m 1111 '"' 1910 l•H., T. e, A. 111 

l l l l t l l l l 

:S1:-.SS:>t=S::s:::::•r.:=~=:i1111===z===a:===:1111s=11:1111::=::r.::-.::===============:::::c::::s11111::.r.::111111:11 

RltllD -0.415 l.04 1.13 5,72 1.85 a.so ó.67 13.64 2.10 1.12 

PEMM -0.556 8.15 6.12 0,780 1.11 9,15 l,97 6.70 o.512 l.'l'l 

IHIMA -0.874 8.09 8,27 -1.60 i.a8 11.02 9.20 2.20 l.11 1.74 

IUllltTlll 
llft -0.621 ;,99 6,10 1,06 1.81 9.66 6.23 6.79 1.e2 1.17 - -o.m lo.17 1.62 -l,57 6.23 11.il 8,45 3.82 3.26 1.;1 

TD1M. 
MCllllll. -0.'82 8.67 7.05 -1.21 3.95 12.19 7.ll 5.28 2.51 1.02 

:a-...n....-:rs11irsnim•=---••nss:=:niir.:1111::11s::;::----•-==~======ss=n1111===i:a:11:11•1:11=11:1:1:11:11asa:1 

ª' D1tD11 &llril. 
11 ' Tau di cnciaitnlD prDMdla anutl. 

Ftmmo EhbaracUn prapi1 con b111 en infar11ci6n d1 h DirtccUn 61n1raS de h lndu1lrh lltdian1 y Pequeh 
t1111rrralla nqionll - t:ECDFJ. 
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Cuadro 6 

PORCENTAJE EN LA OCUPACION DEL EMPLEO 

1982-1991 

======•=•==•=========s:i•:=::=1111::a11•======s=========11:::111c:aa11:11a~111:1:::=ll:c:111111 

El!QTD 1112 1913 1911 198' 1986 1987 1988 1919 19'0 19!1' 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

=sssnn::11:==-=====11=-s-=s=s:::sa111111i::s11:--s:;:i;::;::=•===11=sa::s:=::cin:s11ss11s==••=•J;""-=•=== 

RICllO 11.10 11.12 11.02 10.79 11.51 11.30 10.!6 10,9! 11.11 11.71 

PllllEIA 21.10 21.11 23.99 2l.79 21.21 23.61 22.97 22.25 22.55 22.11 

IDllM 11.20 16.15 16.07 16.25 16.19 11.02 15,96 16.13 15.17 15.91 

IUllRTllll 51.!0 51.BB 51.0B 50.92 51.99 IG.9l 19.79 19.27 19.!B 19.63 
lllPll - 11.10 19.12 IB.!2 19.19 !9.01 19.07 50,21 50.73 50.02 50.37 

TllTM. ··- 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1111mnnmm=namamm11ms=:i11i::aa-1n1aaacawwaasaaaa-.as:i:=a11ir=ss::r.smamsm...amain:sz:11::sea 
11 llltOI 1 1bri1 • 

FIDTE1 EhbontUn propia con b111 tn infor11ci6n d1 h DlnccUn 61n1r1l dt h lndu1trt1 lltdi1n1 y Pequ1i1 
DnarrroHo rtt)ional • SECDFJ. 



-135-

2. DISTRIBUCION REGIONAL DEL EMPLEO. 

La actividad industrial en Mé>cico es altamente 

concentradora regionalmente. En 1991, los estados de Nuevo León, 

Jalisco. Mé>cico y el Distrito Federal aportaban el 51% del 

empleo <tan sólo el Distrito Federal concentra el 20% del 

empleo). Por otra parte, en estas cuatro entidades se locali:an 

al 48~ del total de establecimientos industriales, por lo que a 

nivel global, pareciera ser cierto que en las regiones 

relativamente m~s adelantadas en el proceso de desarrollo 

industrial, predominan empresas de tamaño relativamente grande. 

Con el Tin de evaluar la presencia de la IMPM a nivel 

regional. se clasii=ica a los estados de la República cm tres 

categorías, de acuerdo a la presencia relativa de la actividad 

manufacturera de la región. Se utili::6 como indicador 

simplemente la participación del empleo de cada entidad re5pecto 

al empleo industrial total y se fijaron intervalos para situar 

cada estado. El cuadro 7 resume los resultados. Se considera que 

un estado esta relativamente desarrollado si la aportación de su 

empleo industrial supera al 2.5Y.; una participación entre el lY. 

y el ~-~?. corresponderia a un estado de desarrollo intermedio¡ 

finalmente aquellas entidades con participación menor al 1Y. se 

consideran relativamente atrasadas. 
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Cuadro 7 

ESTRUCTURA REGIONAL DEL EMPLEO, 1990. 

EllTID!DES 
RRATIY!!OOE 

llESllRl!DU!DAS 

Distrito Fed1r1J 

"'deo 

Jfu1va lt6n 

J1llsca 

tlllftu1hu1 

PARTICIPAClllll 
Ell EL EllPLED 

J!MtlfACTUl!ERD 
m 

l9.S2 

JS.26 

a.63 

7.72 

6.66 

B1J1 C1lifarnh Norte 1.36 

6uan1Jullo 1.n 

Coallulh 1.21 

Pul'llJI l.96 

Tu1uJ1p11 l.6! 

Sonara 2.61 

Vtr1truz 2.55 

TDTIUS Bl.11 

EITIDAllES 

lllTEJlllEDIAS 

llunlhro 

S•n Luis Potas;~ 

Durin;o 

Hld1l90 

A;u.1uJ j 1nh1 

IUcho1cin 

lfor1Jo1 

Sinaloa 

YunUn 

PAAllCIPACID! 
Ell EL E!PLED 

llAllUfACTUREllD 
111 

2.06 

1.79 

1,59 

1.17 

1.11 

1.36 

1.11 

1.05 

1.01 

12.91 

ENTIDADES 

AIRASAllAS 

Th1cil• 

OUICI 

61.11rr1ro 

ChiapH 

TÜHCO 

ll1y1rit 

CHplChl 

CollH 

Z•UtlCH 

PARTICIPACIDN 
Ell EL EllPUD 

-ACTUREllD 
m 

0,94 

0,52 

0,37 

0,36 

O.ll 

0,27 

0.20 

0,19 

0.19 

B•Ja Ca1Uarnil Sur 0,15 

O'ulnhn1 Roo 0.15 

l.65 

tGTll1 Sr co111id1r1 qut una 1nttd1d HU rel1Uv111nt1 d111rralhd.1 lii su aporhcUn 11 producto reb111 al 
2.5%1 si h ¡parhcUn HU 1ntr1 ti 11 y el 2.,% h 1nUd1d H int1rudl11 final1tnt1, los utados 

¡trullos son JqU11lo1 cuy1 aportJrUn al producto H inferior •1 11. 

FtmE1 Ehboraci&n propia con b111 tn inforHcJdn dt 11 DJrtcción 61n1nJ de li Jndu1trJ1 K1dhn1 y P1qu1i1 
desarrol 1 o Ragi onal-SEC:OFI. 
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Los cuadros BA, BB y se permiten constatar la 

presencia del empleo de la IMPM en cada uno de los grupos de 

entidades. En el conjunto de regiones relativamente atrasadas. 

se observa una participación dol empleo de la IMPM respocto al 

empleo en conjunto. equ1 val ente al 66.1Y.. Esta misma 

participación en el caso del grupo de estados intermedios, 

alc:an:za el 52.4Y.. mientras que para las entidades 

desarrolladas, la c:iTra es de 48.5Y.; es decir la IMPM c:ontrol¡1 

una parte significativa del empleo en las regiones atrasadas 

intermedias, mientras que en los estado= desarrollados su 

participación es inferior al promedio nacional. 

Al interior d~ cada grupo de regiones y en términos 

gener.:\les~ tambi~n se observa que la industria micro, p&q1.toña y 

medi .:.•.na control a una porci 6n del omploo mayor .:ll promedio 

nacional en las regiones relativamente atrasadas industrialmente. 

En efecto, en los Estados de Baja Cali~ornia Sur,. Campeche, 

Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit,. 

Zacatecas, el empleo generado por los establecimientos menores a 

2!50 empleados, representa porcentajes s1gni~icativamente 

superiores al promedio nacional (al menos 3 puntos arriba>. La 

eucepci ón es Oa!Caca en donde 1 a IMPM de 1 a 1 ocal i dad genera un 

porcontaje de empleo inferior al promedio nacional. 

Por otra parte,. aquellas regiones mas industriali=adas 

Ces decir, aquellas rogiones con un porcentaje de empleo mayor al 

2.S~ del total> no muestran necesariamente una participación de 
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la gran industria, mayor al promedio nacional; en efecto, de las 

siete primeras entidades que gomaran individualmente un 

porcentaje superior al ~.5% del empleo, tres de ellas (Distrito 

Federal, Jalisco y Guanajuatol muestran participaciones del 

empleo de la gran empresa in+eriores al promedio de todo el 

pai.s. 

Las anotaciones precedentes sugieren que la estructura 

del empleo nivel regional muestra importantes diferencias 

respecto lo que se observa a nivel nacional. Aparentemente 

eMiste una relación inversa (pero dóbil) entre la presencia de 

empleo de 1 a IMPM y el grado de desarrollo industrial de la 

región, observándose proporcionalmente más empleo generado por 

la industria pequoña y mediana en ~onas rurales. 

Al interior de la IMPM se pueden hacer las siguientes 

observaciones. El empleo microindustrial parece predominar en 

aquellas regiones relativamente re:agadas. En todos los ostados 

atrasados (excepto TlaHcalal se observa participación del empleo 

mic:roindustri•l superior al promedio1 aunQue también es cierto 

que este fenómeno no es carac:teristica exclusiva de los estados 

menos desarrollados.., pues en los estados intermedios de 

Michoac:án. Sine.loa y Vucatan se observan promedios superiores al 

nacional. Sin embargo, on üquellos estados que aportan la mayor 

parte del ompleo (es decir, los estados mas desarrollados), la 

participación del emploo microindustrial está muy por abajo del 

promedio.., siendo la ettcepci6n Distrito Federal, .Jalisco, 
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Guanajuato y Veracru~, en donde el empleo micro aporta un 

porcentaje ligeramente superior al promedio nacional. 

El empleo de la pequeña y mediana industria no muestra 

una distribución rogional sistemática, en el sentido de que no 

parece haber correlaciones significativas entre el carácter 

urbano <o rural) de la entidad y la gravitación del empleo de 

establecimientos pequeños y medianos. Un hecho interesante es 

que no paree o e:<i sti r 1 ocal i dad es en 1 as que estos estratos 

controlon una porción significativa de la actividad industrial. 

En otras palabras, la variabilidad de la presencia del ompleo de 

la pequeña y mediana industria en cada estado con respecto a la 

presencia nivel nacional Gs menor a la variabilidad 

correspondiente a cada una de las micro y gran empresas. 

Estos re<:.ul tados implican una distribución regional 

relativamente homogénea del empleo, de los estratos de la 

pequeña y mc:!odiana indu~tria; cm los cuadros SA, BB y se es 

posible observar que en cada uno de los estados del Pais, la 

participación del empleo de la pequeña y mediana industrias no 

se desvía considerablemente de sus res¡pecti vos promedios 

nacionales <eHcepto Campeche donde la pequeña industria ocupa un 

49.5Y. de participación del empleo en la entidad y OaHaca con el 

7.67., ~iendo la menor participación para la mediana industria). 

Por otra parte, la participación del empleo microindustrial y de 

la gran industria varia considerablemente de estado a estado; en 

el caso de la microindustria, se observa participaciones altas 
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de su empleo en los Estados de Baja California Sur (34.7%>, 

Zacatecas <34.3%) (nótese además que se trata de entidades 

relativamente atrasadas). La participación del empleo da la gran 

industria nivel regional fluctüa aún mAs; mientras que el 

promedio nacional equivale al 50.4% del empleo total, en los 

estados da Campeche y Baja California Sur, la cifra no llega al 

6'X en cada uno da el los• mientras que en Oa>:aca, Querétaro, 

Mor el os, Chihuahua.. Coahui la, Tamaul i p.:ls, Sonora y Veracru:: el 

empleo generado por la gran empresa rebasa, en todos ellos el 

~~Y.; siendo la primera una entidad relativamente atrasada, 

mientras que las dos siguientes, pertenecen a intermedias y el 

resto de ellas a desarrolladas. 
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Cuadro SA 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO REGIONAL SEGUN ESTRATOS, 1991. 

<ENTIDADES ATRASADAS) 

PEWEAA 
mlDlllMTillA lllUITlllA 

J!ElllAM 
lllUITlllA lllPll 

6RAll 
llllUSTlllA TOTAL 

DIPLEO t.•1 EtlPLEO 1•1 EIFlED '.t" 

m. ATMIADAS 9,.,, .. 23.2c 1 29,602-24.2C/ 22,9U-IB.l11 ' B0,999-H.ICI 

T111cali 2,157· 6.9 518'5-18.1 81670-27.7 U,722-53.4 

O.nea l,415-19.6 2,m-16.9 1,m- 7.6 71727-44.J 

6u1rnra l 1B7F31. l 21713-21.B 2,0S0-16.5 B,,40-69.4 

Dlhp11 3,822-31.6 2,1156-23,6 1,966·16.2 8,644-71.1 

111y1rit 2,90M1.1 1,m-21,9 1,216-11.1 6,114-66.8 

CUIJl"ht 2,04D-l0.0 l,J6l·49.5 1,036·15,l 6,439·91.7 

Cotila t, 965-30.4 2,l22-l5. 9 11437-22.2 51724-BB.5 

lluhc11 2,144-14.l 118'5-29.7 1,421r22.9 51425-86.9 

8. Calilornh s. 1,767-34.7 

Qutnhna Roo l,621-l2.0 

1,m-n.o 

1,395-27.6 

1,lB5·27.2 

1,160-22.9 

4,131-94.9 

1,176-82.5 

41,468-33.9" 122,466 l.65 

14,615-16.6 i1,m o.94 

9,711-55,9 17,511 0.52 

l,BIM0.6 12,m O.l7 

l,460-28.6 12,101 O.l6 

l,692-36.0 10,218 O.ll 

3,045-ll.2 9,159 0.27 

i56- 5,2 6,m 0.20 

142-11.5 6,166 0.19 

819-13.I 6,244 0.19 

257- 5.1 

884-17.5 

5,0U 0.15 

5,010 0.15 

=s:n:i::::11n•11=====:::::==i:=a:r:1:=::::11z=11.-11 E:••nSSS11a::i::aa:aa:::111::a=:i:•:sas:cs..un:11 .. aa=sa::1:11u1:•:• 

• 1 parunhJ1 1Dbr1 ti t111lto industrial d1 11 1nttd1d 11upto tn las CHDI indindas. 
• 1 parunhJt 1obr1 ti •IPllO Jndustrhl n1eianal. 
• 1 parc1nhj1 1obrt ti nplto d1I 9rupa dt 1nlid1d11 r11,Ktha. 

FllllE1 Ehllaraci6n propt1 con b111 tn infcr11cUn dt 11 Dirtccidn 6en1nl dt J¡ lndu1tril "•dhn1 y P1qu1i1 y 
Dturrrcllc re9icn1l - SECDFl. 
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Cuadro BB 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO REGIONAL SEGUN ESTRATOS, 1991. 

<ENTIDADES INTERMEDIAS> 

PQUEM llEllAllA -ftlCltDlllDlllTlllA llllllTlllA lllDIJITlllA lllPll lllDllSTlllA TDTIL 

El!PlED I•' EllPLED I"' EftPlED I"' EJl>LED ._., EllPLED I" EIFLED I" 
==~:=:••====:s::s--.;r.::ar=a•===:===-=============:a:ra::i:===•====:ir.:.=~11:=a=c:= 

R[p. REllCAllA l92,'"-U.7• 1 741,299-22.1 11 ' 529,891-15.S-1 l,6&3,745-49.6•1 1,6BB,920-50.4•1 3,3'2,665 100.00 

OO. 11l1DllEllAB 56,le·ll.I" 1?6, u1-22.2c1 731919-17,Jcl 226,865-52.4 11
' 206,080-47.6•' 

Ru1rft1to 5,m-1.e 11,912·17.I 10,900-15.B 19,115-40.7 U,03M9.3 

San Luis Potas• 6,909-11.5 11,623-19.4 I0,720·17.B 49,252-49.7 lO,BIMl.3 

Duran110 ~.778-10,9 13,265·21.9 12,932·21.3 31,975·60.1 21,212-39.9 

ffld•l1• 5,111-11.0 11,715-23.B 7,151-15.1 24,580-49.9 21,739-50.1 

A1u11c.a111nt11 5,198·11.6 11,266-23.9 B,512·18.0 25,276-Sl.5 21,973-16.5 

"1cfnucjn 9,278·20.3 914n-20.e 6,599·11.5 :s,m-55.6 20, 182-11.l 

ttonlcs 3,999-10.5 6,791-17.7 5,933·15.5 16,716-13.7 21,503-56.3 

s1n1Jo1 e,m-21.2 10,213-28.9 6,111-17.3 21,860-70.1 10,167-29.6 

YucaUn 6,006·17.2 9,976·28.6 1,755-ll.7 20,737-59.5 11,129-10.5 

• 1 port1t1tli1 1ar• 11 11pl10 tndustrhl dt la entidtd ext1pto en los c1101 indindoi. 
11 ' parctnhJt sobrt 11 npllO lndu1trl1l n1cion1I. 
ci parc1t1hJt sobr1 ti e1pl1D dtl grupo d1 1nUd1d11 r11,1ctho. 

m,m 12.91 

69,149 2.06 

60,09J 1.79 

SJ,187 1.59 

49,319 1.17 

17,219 1.11 

45,'36 1.36 

381219 1.11 

35,327 1.05 

ll,916 1.01 

f\IBIUI Ellllor1cUn prOJh can b111 tn infou1cUn dt h. Dirección Gentni dt Ji Jndustrh fttdhni y Ptquti1 y 
Dn1rrrollo r1qlon1l • 5ECOFJ. 
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Cuadro SC 

ESTRUCTURA DEL EMPLEO REGIONAL SEGUN ESTRATOS, 1991. 

<ENTIDADES DESARROLLADAS) 

Pn\IUA llDllM 6RM 
RICIOlllM1lll! mtJSm1 llUlllll lllPll limtmRIA TOTAL 

El!1'UD t" El!Pt.EO t•• EllPt.EO t" Ell'LEO t" EJIPlED t" Ell'l.EO t" 
::smiss:===zz==s::=:s::=1111:11~=============::i=:======•====s=:===i::;..-:s 

RE', llEllCMA 392,555-11.7"' 741,299-22.1"' 5291891-15.S- 1 116611745-49.611 ' t,6BB,920-50,4111 ' 31352,MiS 100.00 

EITllllD 
~s 307,315-tl.O., 615,536-22.0-=' 433,031-15.5• 1 1,355,882-49.511<1 l,4'1,372-51.5 

DhtrltD Fedtnl Bt,'93-13.0 185,119-28.3 105,575-16.1 375,687-57.4 279,740-42.6 

IM1tca l5,Bl2- 7.0 100,m-19,6 96,861.-19.0 m, 002-45.6 '279,417-54.4 

Mul'ID l16n 31 0370-10.8 61,768-21.3 41,168-15.3 m,306-47.4 112, 177-52.6 

J1U1co 4B,17l-19,6 78,171-30,2 l9,4B7-15,3 165, 831-64.I 92,916-35.9 

Cl'llhUlhUI 11,079- 4.9 11 ,en- e.o IB,719- B.4 47,675-21.3 175,663-78.7 

Bija Calll. MI!. 11,546- 7.9 29,099-20,0 27,892-19.0 691~D-4b.9 77' 618-51.1 

6111n1fulto 27,!!3-19.2 47 ,641-32.9 27,174-18.7 102,698-70.8 42,427-29.2 

Co1hull1 12,m- "° '21,297-15.t 14,760-10.4 48,711-34.5 92,fü·65,5 

PuMll 13,27!·10.0 34,508-26.0 26,696-20.1 74,472-56.1 IB,26Ml.9 

T111ulip11 9,469· 7.8 12,323-10.1 14,222-11.7 36,014-29.6 85, 786·7o.4 

5onDrl B,889-10.2 12,251-14.0 10,216-11.7 31,l56-l5.9 S6,0IM4.I 

Vtratru: 12,139-14.2 15, 109-17, 7 7,276- 8.5 34,52H0.4 50,841·59,6 

• 1 porttntljt subrt tl 11plto industrhl de ta entidad Httpto an loi cuos indicldo5. 
11 ' porctntat1 sobra el Hplto industrial nacional. 
• 1 porttnhit 1obr1 tl 11plto dtl grupo dt entldad11 nsp1ctivo, 

2~797,254 Bl.11 

654,427 19.52 

511,499 11.26 

289,493 8.63 

251,747 7.72 

223,llB 6.66 

1u,nt 4.U 

145,125 4.l3 

141,222 1.21 

m,m 3.96 

121,900 l.6l 

87,370 2.61 

85,31.7 2.55 

Fl.0Tt1 Ehtuwaci6n prD11h con b111 tn infor11cUn d1 h DireccUn 61n1nl de h Industria "•dhna y P1qu1i1 
D111rrrollo regional - 5EtOFI. 
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3. DlSTRlBUCION REGIONAL POR TAMA;.O DE INDUSTRIA. 

La ~bicaci6n regional de la industria en general. como 

se menciona en el apartado anterior, es altamente concentradora 

regionalmente. Tanto, desde el punto de vista dal empleo, como 

de el nümero de establecimientos. Asi pues, el Distrito Federal, 

Jalisco, Méttico y Nuevo Laón, conjuntamente aportan 48Y. del 

total da los establecimientos y tan sólo, nuevamente el Distrito 

Federal ~porta una cifra significativa <siendo del 20%, similar 

a la aportación del empleo>. Esto nos lleva a pensar en una 

relación directa entre al número de empleados y el número de 

estableeimiontos en general. 

Por lo tanto, se evaluará de manera similar al estudio 

del emploo. Bajo el siguiente criterio~ dividiremos a law 

entidades,, para nuestro análisis,. en tres a entidades 

desarrolladas <ccn una participación por arriba del 2.5?. del 

total nacional>, entidades intermedias tdel 

ontidade5 atrasadas <menos dol 1%>. El cuadro 

resultados. 

al 2.'S'l.l V 

9 resume los 
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Cuadro 9 

ESTRUCTURA REGIONAL DEL NUMERO DE INDUSTRIAS, 1991. 

OOIDAll:S 
Rru11V!l11111TE 

llESAllRll.LADAS 

lllstrlto Ftdtral 

Jl1hca 

"hh:o 

"1no Le6n 

6uu1Ju1to 

Pullllla 

Y1r1ma 

B1J1 Clllfornh Mortt 

CoalluUa 

OIU1uallu1 

T1111dip11 

TDTM.ES 

PAR!ICIPAClllll 
E11 EL IMER1J 

DE llll>USTlllAS 
111 

20.30 

11.15 

9.43 

7.53 

6.94 

3.50 

3.32 

3.2'1 

3.19 

3.11 

2.71 

74.47 

EllllDADES 

lllltlll!ElllAS 

llid101cin 

Slt11lo1 

Sonan 

San Luis Potosi 

Du.ranga 

AguascalitnlH 

YucaUn 

Qu1rttaro 

HHalqo 

liu1rrtro 

tlartlos 

Chtapn 

Ou1c1 

PAR!ICIPACIOll 
E11 EL HlllERO 

DE llll>IJSTRIAS 
t!> 

2.47 

2.33 

2.32 

1.115 

1.53 

1.52 

1.48 

1.45 

1.43 

1.25 

1.12 

1.0B 

1.01 

20.BI 

EllllDAKS 

ATlllSADAS 

tuyuit 

Tlbnco 

T111c1h 

tacattcn 

Caap1ch1 

Coliu 

PARTICIPACIDll 
E11 EL lllEID 

DE IOllSTRIAS 
111 

O.SI 

0,76 

o.60 

0.60 

D.16 

0.52 

81JI California Sur º·" 
Ouinbn1 Roo D.10 

UB 

::snsusm:z:::=:11rl:lll11n=-=--=-•sas•==s=•~~·======-=======i:r.r:m•=====i===•:mz:11::11r.iss==•-== 

MJH1 S1 considtn qu1 uu 1nUd1d 1sU rtlltivutnb d111rrulhd1 si 1u aportacUn 11 producto rtbaH 11 
2.si1 si la ¡partición 11U entr1 ti 11 y 11 2.5111 1ntid1d 11 tntlrndh¡ fin1l11nt1, los 11tldo1 

1tr11&1fo1 son 1qu11los cuya 1portacUn 11 producto 11 inferior 11 n .. 

Ft.IEITE1 EllbaracUn prapi1 can b111 en lnfareacUn dt h DirKcidn 61n1nl dt h. lnd111trh "tdhna y P1q111ll y 
dnarrol 1 a R19ton11 ·SECDF1. 
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Por su parta los cuadros 10A, 10B y 10C permiten 

aseverar la presencia del número de establecimientos de la IMPM 

on cada uno de los grupos de entidades <relativamente atrasadas, 

intermedias y desarrolladas>. En el cuadro 10A de regiones 

relativamente atrasadas observa una participación en al 

nGmero de establecimientos de la IMPM respecto a la cantidad de 

industrias del conjunto, equivalente al 99.04Y.. Esta misma 

par ti ci paci On, 

alcanza el 

desarrolladas, 

en el caso del grupo de estados intermedios, 

controla la 

98.30%, mientras que 

las cifra es de 97.77%; 

mayor parte del número 

para entidades 

por lo tanto la IMPM 

de establecimientos 

industriales, las entidades atrasadas e intermedias se ubican 

por arriba del promedio nacional (97.94%), mientras que el grupo 

de entidades desarrolladas esta ligeramente por debajo do este, 

con un 97.77~, es decir C.17% menos. Por lo que podemos concluir 

que en este r~nglón la IMPM domina los tres grupos. 

Al interior de cada conjunto de regiones y en términos 

generales. también observa que la IMPM domina, en sus 

porcentajes, al nó.mero de industrias, mayor al promedio nacional 

en las regiones relativamente atrasadas industrialmente. En 

efecto, en los Estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, 

Nayarit, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas, representan 

porcentajes significativamente superiores al promedio nacional, 

<mA& allá de 99%). La o:~cepción que se presenta es Tlaxcala en 

donde la IMPM de la localidad genera un porcentaje, en·el numero 
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de establecimientos, in~erior al promedio nacional, 95.70% por 

el 97.94%. 

En las regiones íntormedias, se presenta el mismo 

fenómeno en las trece entidades que conforman el grupo, die:? 

estan por arriba del promedio nacional. Presentándose las 

siguientes c~racteristicas1 el valor mas alto le da el estado de 

Guerrero con el 99.b7% y el menor porcentaje del grupo, as 

Querétaro con el 96.50%4 es decir, que el valer mas bajo asta 

1.44~ por debajo del promedio nacional. 

Para el ca~o del conjunto de entidades desarrolladas, 

la tendencia os la misma. valores altos para la lMPM. Los 

estados 

nac:ional 

(95.48%), 

que presentan porcentajes inferiores ~l 

son: Baja California Norte {96.50%>' 

Coahui 1 a (q7. 63~>, Hé>tico (95. 97%), 

(97.75%) y Tamaulipas <9&.75%). 

promedio 

Chihuahua 

Muevo León 

Todo esto hace constar la importancia qua se merece el 

sector da la IMPM. la influenc:ia en la economia y el motor que 

pueda ayudar a M~xico a enfrotar una apertura de mercado, on 

simbiosis con la industria de mayor tamaño. 

Pero soré conveniento seguir haciendo observaciones al 

interior del grupo de la lMPM. El número de establ~címíentos 

microindustriales predomina en todas las r-egicnes; para 

entidades atrasadas, con 86.97% y parA entidades intermedi~$ y 

desarrollad as el 93.84~. y 76. 75~~ respectiva.mento. Estados como 
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Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, J•lisco, Tamaulipas y 

Veracru'Z, en ti dadcs desarrol 1 ad as presentan porcentajes por 

arriba del promedio nacional (78.637.). Para entidad es 

intermedias unicamenta tres estados (Durango, Querétaro e 

Hidalgo> aportan ligeramente menos al promedio nacional y por 

llltimo, como caso c::cepci onal, Tl a:< cal a y Mé>e ice dan 1 os 

valores más bajos en este renglOn, 

estado relativamente atrasado 

desarrollado. 

menos del 69%, el primero, Lln 

y el segundo un estado 

Por su parte la pequeña empresa, presenta valores 

irregLllares on l?l grupo da estados relativamente atrasados; en 

entidades intermedias presenta una mayor regularidad pero aún sin 

embargo hay estados donde el promedio es significativamente 

menor, como es el caso de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, 

que aportan menos de 9% por 16.48% del porcentaje nacional. En 

1 as entidades desarrollad as ti encn Ltn promedio, el sector, 

similar al promedio nacional, 17.99% y 16.48% respectivamente. 

La mediana Industria, en el sector de entidades 

atrasadas presenta un valor tan alto como el 7.91% para 

Tlaxcala, y un valor bajo para Nayarit del 0.72%. En términos 

generales, hay un 2.02% que aporta el sector por el 2.83~ del 

total nacional; en entidades intermedias, el total del sector es 

de 2.27% y en entidades desarrolladas del 3.03%. 



-149-

Sin dejar fuera del comentario a la gran industria, 

ésta~ llega a tomar un valor del 4.92i. para Chthuahu~, como el 

4.:SOX para una entidad atrasada <Tlancala>. Y la mayor 

concentración industrial lo tiene el estado de México con 457 

empreas grandes que signiTican el 4.03%, seguido por el 

Distrito Federal con 438 industrias, representando el 1.79% del 

conjunto de ontidades dosarrolladas, por 

presenta mayor nómero de microindustrias. 

su parte, Jalisco 
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·cuadro 10A 

ESTRUCTURA REGIONAL DEL NUMERO DE INDUSTRIAS SEGUN ESTRATOS, 

1991. 

(ENTIDADES ATRASADAS> 

=========================:========================--=========s=========::i 
PEIUEM IEDIAllA 61111 

RICIOlllllJITlllA lllUSTlllA lllUllRIA lllPll lllllUSTRIA TOTAL 

llOOSTlllA 1"' INDUS!RJA 1" INDUSIRIA 1"' INDUSTRIA h/ INDUSTRIA I" INDUSTRIA t" 
:n:n:••======111====r-:wr.z:a•m•===a=•=-===================::=11ir:saz11:=:112::=== 

PD'. llEllCAllA 94,527-78.6311' 19,817-lb.4&9' 3,397- 2.83'11 117,741-97.9411' 2,479- 2.0611 ' 

111. ATRASAllAI 4, •00-86. 91•1 566-10.05•' 114- 2.02• 1 5,580-99.04•' 54- 0.96ª' 

"•v1rit m-91.n 66- 6.79 7- 0.72 965-99.:za 7- 0.72 

T1b11co 823-90.11 11- e.10 e- o.ea 905-99,12 e- o.ea 

TlUClll 191-69.10 142-19.69 57- 7.91 690-95.70 ll- 1.30 

?1tatlcas 652-91.19 50- 6.99 11- 1.54 713-99.72 2- 0.29 

C1m,1ch1 5BB-97.ll 79-11.70 7- 1.01 674-99,115 1- 0,15 

Col111 518-87.82 66-10.52 e- 1.2a 622-99.69 2- 0.32 

B. CilUarnh S. 111-89.04 49- 9.07 9- 1.70 528-99,91 1-0.11 

~lntana Roa. 135-89.69 41- 9.46 7- 1.44 lll-99.59 2- 0.11 

• 1 porc1nhj1 1obr1 11 ni.ro dt industriu dt 11 tntidad 11c1ptD en 101 cuos indicadas. 
"' porttnhJt 1obr1 ti n611ra dt indu1tri11 dtl total nacional. 
• 1 parctntaJ• 1obrt ti n6•ro dt tndu1tri15 d1I grupo d1 1ntid1d11 n1p1cttvo. 

120,220 100.00 

51634 1.69 

972 0.91 

911 0.76 

721 0.60 

715 0.60 

675 0.56 

624 0.52 

529 o.41 

185 0.10 

Ft.DTE1 EhboracUn propil con b111 1n infor11ci6n dt h Direcci~n 61ntr1I dt li lndustril R1diln1 y P1qu1i1 
Desarrollo lt1giCU11l - SECOft. 
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Cua.dr-o 109 

ESTRUCTURA REGIONAL DEL NUMERO DE INDUSTRIAS SEGUN ESTRATOS, 
1991. 

<ENTIDADES INTERMEDIAS> 

-"IC111llllllllll llllUITilll 
llDlllll 

11111111111 lllPll -l.mtllll IDTIL 

INDUSTllJA t.•1 lMDUSfRIA 't•' tMDUSTRH l., lMDUSTRIA h/ IMDUSTlttA 1• 1 IMDUSTRIA tª' 
~•n•~••nona:an•==m...s••:.S11:1:1t~s:sa-c::a•~-c:am:=-==s=t====ssc:zsa~:::ssrma 

REP. REllCAllA 94,527-79.6111 ' 191117-16.48"' 113'17- 2.81"1 117,741-97.9411 ' 2,nt- 2.0fi11 ' 120,220 100.00 

EJIT. 1111DRDtAS 20.913-n.H•' 'l,IH-12.55•1 5lit- 2.77" :Zl,'26-99.10., •n- 1.10• 1 25,051 ;1:0.H 

füllD1d• 2,'41·88.93 211· e.ea 11· l.lB 

Si11laa :!,U2-16.Bl 301-10,92 10· 1.13 

Sanan 2,320·13.ll m-12.11 13· 2.21 

Saft Luis Pato1i t,711·10,04 321-11.51 ¡¡. 2.97 

l3MB.ll 85- 1,13 

Alj111c1lt1nt11 1,446-79.10 51· 3.01 

276-15.5' 30- 1.70 

Ouorttor• l,32r75.99 29Ml.ll IB• 3.90 

Hldolqo 1,319-71!.lB 50- 2.91 

liu1tr1ra 1,•11-n.a2 76· 5.05 12· 0.10 

t1ar11a1 1,101-12.oa IBD-13.:S 37· 2.75 

Olhp11 1,tll-'1.35 92· 7.10 13- 1.00 

BI• 7,05 B· 0.6" 

2,91M!.19 

:Z, 778·9', lS 

2,72D-97.70 

2,171-97.57 

1, 790·97. 92 

1,711-98.12 

l,IBMl.50 

1,6115-97.91 

1,499 .. H.!7 

1,321-98.21 

l,21!M9.ll 

1,204-91.H 

21- o.e1 2,m 2.11 

2l· 0.82 2,101 2.33 

11· 2.30 l,7BI 2.32 

51· 2.13 2,225 l .B5 

17· 2.51 1,BlB 1.53 

lB· 2.0B 1,828 1.52 

28· l.511 1,111 1.11 

11- 3.50 1,145 1.15 

31· 2,09 1,m 1.u 

5· o.u 1,m 1.25 

21-1.19 1,m 1.12 

1- o.51 1,29' 1.oa 

11· 1.31 1,220 1.01 
rrm ........ ____.......___...._ .... :~nnmamannn...-....mnna~•••.......a .. ••~•ms .. sss•ss: 

•
1 11arc1ntaj1 sobr1 tl nt11n dt ind111tri11 d1 la 1nti•1d 11upta en los CHDI 1ndic1dH. 

•
1 i11r1:1nt1j1 1obrt 11 nlMrD dt ind111tri11 dll total n1C1on11. 

•
1 11ar1:1ntaj1 sabre ti nlMra i:lt ind111tri11 dtl qrupo dt 1ntid1d11 r11ptctho. 

F\DTE1 EhbDr1ti6n circpia con b111 tn 1nfor11c1ln dt li OirKl:IGn 61ntr1l dt 11 Industria fltdilftl y P111111i1 y 
D111rrolla R1qion1l - SEctJFI. 
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Cuadro 10C 

ESTRUCTURA REGIONAL DEL NUMERO DE INDUSTRIAS SEGUN ESTRATOS, 

1991, 

(ENTIDADES DESARROLLADAS) 

-ftlCllOIJmllSTRIA UDUSIRIR 
IEllRM 

llDUSTRIA lllPll 
6AM 

lllDUSTRIA TOTRL 

INDUSTRIA 1•1 INDUSTRIA I•' INDUSTRIA t•1 INDUSTRIA h/ INDUSTRIA 'l.•' INDUSTRIA l•' 

IJITlllRKS 
llUllnJ.ADH 69,71C-76.75C1 U. 1107-17.99'11 21714- l.Olcl B71 5~·97.77cl 11998· 2.23c1 89,533 74,47 

Distrito Fetlml 18,271-74.85 50013-20.51 

.JlllttD 10,m-90.16 2,228-16.62 

1,m-1e.11 2,510-22.11 

fll1vo llln 60196-76.IB 1,665-IB,!9 

6u1111Ju1to 6,7311-80.81 10339-16,06 

Pulllll 30081-73.20 BBMo.!B 

Ytncruz l, 161-86. 81 108-10.23 

!. C11lfornl1 ft, 2,937-74.28 701-17.80 

Dlhu1tiu1 

T111111lp1s 

3, 103-80. B7 

2,969-79.15 

2,721-83.53 

530-11.31 

168-12.52 

339-ID.IO 

688- 2.82 

253- 1.89 

611- 5,12 

288- 3,IB 

175- 2.10 

172- 1.09 

16- 1,15 

177- 1.48 

93- 2.12 

116- 3.11 

92- 2.82 

23,972-!B.21 

13,255-98.87 

10,881-95.97 

B,819-17.75 

8,252-18.97 

4,131-98.27 

3,918-91.22 

3, 818-96. 56 

3,716-97,63 

3,155-96.75 

138- 1.79 

152- 1.13 

157- 1.03 

201- 2.25 

86- 1.03 

73- 1.73 

71- 1.78 

m- i.11 

91- 2.37 

181- 1.92 

106- 3.25 

• 1 parc1ntljt sobr1 ti ntllf'o dt industri.n dt 11 tntitlad 11upto en los cuas indic1do1, 
• 1 parctntajt 1obr1 tl n611to dt indu1tri11 dtl total nacional, 
• 1 parc1nt1J1 1obr1 ti n6Hro dt lndustrin dtl grupo de tntid1d11 resg1ctivo. 

21,110 20.30 

13,107 11.15 

11,338 9,ll 

9,053 7.53 

B,llB 6,93 

1,209 3.50 

l,919 l.Jl 

3,m 3.28 

308!7 l.19 

l,737 l.10 

l,261 2.71 

ADTE1 Ehbar1ci6n prcpii con bHt 1n infor11cUn de h DlrKti6n 6en1nl dt i. lndu1trh M1dhn1 y Pequtii 
D111rrollo R1qlon1l - SECOFt. 
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Con ol fin de evitar confusiones, haremos Lln C1nál i sis 

por cada sector industrial, para obtener nuevas conclusiones. En 

los cuadros siguientes, se tomaron los cinco primeros estados 

con el mayor número do empresas de cada subdivisión industrial, 

el porcentaje qLte lo acompaña representa, el cien 

por-ciento. el total do ese sector y no el de los cinco primeros. 

Se observa entonces, que las cinco primeras entidades 

de cada subdivisión industrial son del conjunto de entidades 

desarrolladas. (Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, México y 

Nuevo León). Por su parte el Distrito Federal ocupa ol primer 

lugar para la IMPM y no as! para la industria mayor, que domina 

el Estado de México. 

Los estados de Guanajuato, Jalisco, MéHico, Nuevo LeOn 

y el propio Distrito Federal dominan las cuatro subdivisiones 

industrial es, mientras que el Estado de Guanajuato es 

despl a:ado por el Estado de Chihuahua en el rengl 6n de 1 a 

industria grand~. 

En conjunto. las cinco entidades que c:on.forman este 

bloque aportan ol 53% para la mic:roindustria, el 64% a la pequeña 

ind\.\stria, mientras que el 59'X y 52% corresponden a la industria 

mediana y grande. 
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Cuadro 11 

MICROINDUSTRIAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD FEDERATIVA ESTABLECIMIENTOS 

1. DISTRITO FEDERAL 18,271 19.33 

2. JALISCO 10,774 11.40 

3. MEXICO 7,757 B.21 

4. NUEVO LEDN 6,896 7.30 

5. GUANAJUATO 6 1 7:SB 7.13 

SUBTOTAL 50,436 53.37 

RESTO DE ENTIDADES 44,091 42.1>3 

TOTAL NACIONAL 94,527 100.00 

FUENTES Dirección General de la Industria Mediana y Pequeña y de 
desarrollo Regional, con información del IMSS. 
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Cuadro 12 

INDUSTRIA PEQUEÑA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD FEDERATIVA ESTABLECIMIENTOS 

1. DISTRITO FEDEP.l\L 5,013 2~.30 

2. MEXICO 2,510 12.1>7 

3. .JALISCO 2,.z2a 11. ::4 

4. NUEVO LEON 1,óó5 8.40 

5. GUANA.JUATO 1,339 ó.71> 

SUBTOTAL 12,755 b4.37 

RESTO DE ENTIDADES 7,062 35./>3 

TOTAL NACIONAL 19,817 100.00 

=s•============================================================== 
FUENTE1 Dirección General de la Industria Mediana y Pequeña y de 

desarrollo Regional, con informaciOn del IMSS. 



-156-

Cuadro 13 

IMDUSTRIA MEDIANA POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD FEDERATIVA ESTABLECIMIENTOS 

l. DISTRITO FEDERAL 688 20.2:; 

2. MEXICO 614 18.07 

3. NUEVO LEON 288 8.48 

4. JALISCO 253 7.45 

s. GUANAJUATO 175 5.15 

SUBTOTAL 2,018 59.40 

RESTO DE ENTIDADES 1,379 40.60 

TOTAL NACIONAL 3,397 100.CIO 

FUENTE: DirecciOn General de la Industria Mediana y Pequeña Y de 
desarrollo Regional, con información del IMSS. 
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Cuadro 14 

INDUSTRIA GRANDE POR ENTIDAD FEDERATIVA 

ENTIDAD FEDERATIVA ESTA8LECIMIENTOS 

l. MEXICO 457 18.43 

2. DISTRITO FEDERAL 438 17.63 

3. NUEVO LEON 204 8.23 

4. CHIHUAHUA 184 7.42 

5. JALISCO 152 6.13 

SUBTOTAL 1,435 52.84 

RESTO DE ENTIDADES 1,044 47.16 

TOTAL NACIONAL 2,479 100.00 

FUENTEt Dirección General de la Industria Mediana y Pequeña y de 
desarrollo Regional, con información del IMSS. 
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4. ESCALA INDUSTRIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA. 

De las ramas qu~ conforman el sector manufacturero, 

de&taca la industria alimentaria con el 20.78% del total de 

establecimientos, seguida por la industria de productos 

metálico~ con 17.08% y la industria de la confección el 10.41%. 

De manera individual, la microindustria domina las 

ramas de ali mentes <22. 5%), productos metal ices < 17 .(18%> y 

prendas de vestir (10.07%); la industria pequeña, las ramaQ de 

productos metálicos C!S.43%) 1 alimentos (14.67%> y prendas do 

vestir C 11. 97%); 1 a mediana, en alimentos ( 12. 72%>, productos 

metálicos (11.BO~> y prendas de veQtir Cl0.48%>; por último, la 

gran industria domina la maquinaria y aparatos electrónicos 

(14.28%), l~ de alimentos <11.60%) y la de productos metálicos 

C9.76Y.l. 

Considorando el sector manufacturero en su conjunto, 

la estructura productiva muestra una distribución sectorial en 

dando la producción de bienes de consumo b~sico absorben gran 

parte do la actividad industrial, mientras que la producción de 

ciertos bienes intermedios y de capital se encuentra resagada. 
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Cuadro 15 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD y ESCALA PRODUCTIVA 
ESTABLECIMIENTOS - TOTAL NACIONAL 

::s::s:msnr==================•======s===============::=-==••11::n=================== 
RAM DE AtTIVIOAD "ICl!1l I" PElllJE~ I" ~llAll! I" 6Rlllll!E I" TOTAL I" 
:::rsswn•::wn:=--=====--=====s===========:::s::s::s:a:=s:::i:====:=:::u:::==:================= 
Al.llEllTllli 21, 354- 22.59 2,!07- 14.17 4J2- 12.12 2'11-11.86 241987· 20.78 

BEllOAS 8'19- o.IS m- 1.31. 82- 2.11 111- 5.19 l,l90- 1.11 

TAlllCO 21- 0.02 11- o.os 1- O.IS a- 0.32 SI- 0.01 

mm 1,919- 2.03 m- 1.39 231- 1.ao IBI· ),30 3,200· 2.11 

PM!mllSDEVUTIR 9,110- 10.07 2,m-11.11 J51- 10.18 111- 7.11 12,511- ID.11 

CAUAllO ! CllIRll 5108'- S.lB 11311:1· 6.11 113- 4.BO 7S- 3.03 6,638- s.s2 

Pllll!UClllli DE MDERA 2,575- 2.72 512- 2.71 71- 2.IB 37- 1.19 J,221- 2.19 

llUDUS ! ACC. DE "A!IER! 5,238- s.21 m- 1.15 112- l.30 2S- 1.01 6,199- 5.16 

PAPR 529- 0.51 'ZU- l.l3 B2- 2.11 71- 2.'1'1 m- 0,79 

EOITORIAL E lllPllEITA 7,641- e.oa 1,002- 5.06 119- 4,39 17- 2.70 8,859- 7,37 

11\Jl"ICA 2,403- 2.51 1,102- 5.51 218- 7.B9 207- B.35 l,980- 3.31 

PE1111111U1"1CA 101- 0.11 10- O.lo 12- 0.35 4- 0.11 177- 0.15 

1111.E ! PUSTICO 2,743- 2.09 1,409- 7.11 271- a.12 llB- S.57 4,566- 3.30 

"llEUUS NO llETM.ICllli 4,950- S.24 1,019- 5.14 lll- l.91 120- 4.84 6,221- 5.!8 

l!ETM.ICA IASICA '151- 1.01 IOl- 2.03 75- 2.21 51- 2.18 11'87- 1.21 

PllSllC11IS ~TALICllli 16,Bll- 17.81 l,058- IS.43 IOI- 11.80 212- 9.71 2D,532- 17.0B 

MI, ! EQUIPO 1111 ELECI, 4,'47- 1.92 BIB- 4.ll 121- 3,51 59- 2,lB 5,U5- 1.70 

"AD. ! MARATllli ELECTCS. 1,869- 1.98 68"- l.16 210- 1.01 m-11.21 J,149- 2.12 

ElllJIPO 11[ TRAllSl'Dlll! 1,139- 1.20 lll- l.B4 B7· 2,56 141- 5.B9 1,73!- 1.11 

BTRAI llAlllFAC11JRAS 4,019- 1.25 518- 2.11 96- 2.83 76- ),07 4,709- l.l2 

TDTM. 94,527-100.00 19 1Bl7-IOO.OO l,397-100,00 2,479·100.0D 120,220-100.00 
=:attm=•••==============·=~=·======:i==========================•=:•==·====:i================= 

FlJ(m: •lisH cu1dralt. HDTAt " Porc1nhje por rH1 1ndustrhl 1 "' porc1ntlj1 por r111 ind. en tohl N1l. 
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Cuadro 16 

PORCENTAJE DEL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR RAMA DE ACTIVIDAD 

RAllA DE At!IYIDAD 

ALlllEllTDS 

Jll:llDAS 

TABACO 

ltlTIL 

PROOAS DE VESTIR 

CALIADD Y CIEIO 

PllODllCTOS DE ftADERA 

MILES Y Ate. DE llADERA 

PM'El. 

EDITJlllN. E 1111'REllTA 

IUlftltA 

PETR!llllllftltA 

HULE Y PLASllCll 

ftlllEllAlES ftO JIETALIC11S 

JIETAlltA IASICA 

PllUllUCTOS IETALICOS 

llAI. Y EIUIPO NO ElEtT, 

llAQ, Y APMIATOS ElECTCS, 

EllUIPO DE T!IAllSPOllTE 

OTRAS llAlllFAtTURAS 

ftlCRO 
1 

8'.46 

64.61 

IJ,JB 

59.97 

76.7B 

76.59 

79.n 

81.51 

55.74 

86.25 

!0.38 

57.06 

60.07 

79.51 

64.29 

81.98 

82.32 

59.35 

65.61 

85.35 

PEllGA 
1 

ll.ó3 

19.35 

31,37 

27.15 

IB.96 

19.83 

16.79 

13.28 

27.82 

Jl.31 

27.69 

33.90 

30.86 

16.38 

27.04 

14.89 

14.49 

21.79 

20.97 

11.00 

llEDIAllA 
1 

J.73 

5.90 

11.76 

7.22 

2,8' 

2.15 

2.29 

1.81 

8.64 

1.18 

6.73 

6,78 

6.05 

2.15 

5.04 

1.95 

2.11 

J.62 

5.01 

2.01 

llll'ft 
1 

9B.S2 

89.86 

81.31 

94.34 

98.59 

98.87 

98.85 

99.60 

92.20 

99,24 

94.80 

97.74 

96.98 

98,07 

96.37 

98.82 

98.95 

88.76 

91.59 

98.39 

J,IB 

JO.JI 

15,69 

5.66 

1.11 

1.13 

1.15 

0.10 

7.80 

0.76 

5,20 

2.26 

3.02 

1.93 

l.6l 

1.18 

1.05 

11.24 

8,11 

1.61 

==-•s=s•m•:--.:===:=========================•===:=================•==========• 
F\Olt1 "l!H cu1dro lo. 
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Cuadro 17 

ESTP.UCTURA INDUSTRIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD V ESCALA PRODUCTIVA 
PERSONAL OCUPADO - TOTAL NACIONAL 

==---==::====·==~==11=======i:=========s==========;:================================:======== 

RMA DE ACTIVIDAD ftlCRO l"' PEll!GA l"' ltEDlllllA l"' 6RMDE l" TDT!l l"' 
=~--=~==t==11=====::r=====-===============-·====~w:=============·= 

Al.11E110S 77,!B!- 19.79 101,m-11.11 6;,120- 12.15 188,792- 11.18 440,217- ll.ll 

BDIDAS 1,211- 1.01 I0,861- 1.17 13,9911- 2.61 101,719- ;.20 lll,791- l.99 

TAl1t11 97- 0.02 m- o.oe 91l- 0.17 5,6511- o.:ii 7,235- 0.22 

mm 9,821- 2.50 l5,m- 1.81 l7,0H- 1.00 91,007- 1.ll 177,850- l.lO 

P!IEllDAS DEl'ESTTR 11,718- 10.63 88, 718- 11. 97 ll,298- 10.0; 97,792- 1.79 281,lilo- 8.10 

CA!.IAllO l CUElll 23,179- 1.99 18,Bll- 1.19 21,307- l.7B ll,171- 2.19 111,2'17- 1.21 

~DEllA11ERA 10,914- 2.78 19,700- 2.67 11,813- 2.21 15,517- 0.12 sa,ou- 1.73 

lllDLES l ACC. DE ftAllERA 20,109- 1.12 28,lOI- l.87 16,712- 3.16 ll,791- o.e2 79,313- 2.37 

PMR 3,0t7- o. 77 10,123- 1.12 12,BH- 2.12 45,007- 2.61 7l,l81- 2.13 

EDITlllllAl E ll!PllEllT! 30,289- 1.12 ~,685- 1.81 22,110- 1.30 2e,111- 1.69 117,290- 3.50 

llllRICJI 12,929- 3.29 H,967- 1.07 13,191- B.2l 128,071.- 7.IB 129,m- 1.81 

mwt!lllllftlCJI 607- 0.11 2,llO- 0.29 1,610- O.ll l,l82- O.l2 9,~'f- 0.29 

llLE l PUSTltO l4,8ü- 3.79 11,llO- 7.ll 11,719- 7.BB 7l,'10- l.l6 184,865- 1.21 

ftlllElllUS 111 IE!LICOS 21,037- l.lb l6,199- 1.91 20,216- 3.82 79,050- 1.61 116,902- 1.61 

IEM.ICJI IASICA ~,084- l.30 14,970- 2.02 ll,715- 2.21 b6,U5- l.9l 98,ll'- 2.93 

Pl!®tJCroS IEA!.ICOS 69,226- 17.63 109,99l- 11.BI 63,161- 11.!B m,201- 7.89 371,8'1- 11.21 

IN. l EllUIPO RO ElECl. 19,626- 1.11 l9,U5- 3.93 18,011- l.11 29,IH- 1.13 91,010- 2.80 

MI. l APM!llllS ElEtlCS. 9,151- 2.:ii 27,310- l.69 la, no- 7.l2 311,391- 18.17 l90,619- 11.11 

EWIPll OE TRAllS?BRTE 5,610- 1.13 11,112- 1.91 13,70l- 2.19 175,609- 10.10 209,371- 1.21 

DTR!I Mll\F!CT\!lAS 14,038- 3.:;& 20,m- 2.73 11,m- 2.1s 45,559- 2.70 91,418- 2.85 

101111. m,s11-100.oo i41,299-IOO.OO 529,891-IOO.OO 11 bBB,920-100.00 3, lll,611-100.00 
=~=•=•==========================s===================:r=:ss:r.r:ss:ss:::sc::ss==••-===== 

FIJEllTEI IUs11 cuadro ll. >IOTAi •'Porcentaje por nH indu1trill, "' pore1nt1j1 por r111 lnd. en total "il· 
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Cuadro ta 

PORCENTA~E DEL NUMERO DE PERSONAL OCUPADO POR RAMA DE ACTIVIDAD 

=-•=snss:s11ir:=-..::=1:=11:1.::;::=•==========s=====s==•1n1•=="-="r=-:~=====ss:::::=:=r-=•:z:=:11 

RMI DE At!IVIOAO "ICRD PElllEOA "EOIRJIA 111'11 SMllDE 
t t t t t 

=~=sr.::======s===============s:ss:::r.i;r-i:::i::================::::======•==-======== 

Alll!EllTll'l 17.6S 24.35 15.11 57.11 12.89 

~•ms 3.IS 8.12 10.16 21.73 7B,27 

TUM:O 1,34 7.86 12.62 21.82 78.18 

ltlTll 5.S2 20.21 20.05 u.se 53.42 

PMllllA!I DE VtsTIR 14.82 31.52 18,93 6S.27 31.73 

CAl.IAOll Y CUEllO 16.62 34.56 17.91 ó9.09 3o.91 

l'tllmlltroS 11E MOERA 18.80 34.03 20.45 73.28 26.72 

IUaES Y ACC. DE MIERA 2S.3S 36.17 21.10 82.62 17.38 

PllPR 1.23 14.74 17.99 36.96 63.01 

EOJTllllM. E lllPMllTA 25.82 30.43 19.11 75.66 21.34 

aumCA S.63 19.S9 18.99 11.21 SS.79 

Pml!llll1"1CA 6,62 21.83 16.BO 11.BS SS.IS 

111.E Y PlA!ITICO 8.04 29.55 22,59 60.18 39.82 

ftllEllLES llO llETAllCDS 13.11 23.33 12.aa 49.62 so.38 

llETM.ICA IAlllCA S.18 IS.25 11.94 32.37 67.63 

~llETM.ICDS 18.12 29.ZL 16.88 64,51> 31.44 

llA8. y EIUIPO llO am. 19.81 31.03 19,20 11.01 28.96 

111111. y llPMATOS rums. 2,34 7.00 9.92 19.26 80,71 

EDlllPD 11 TRAllSPOllTE 2.08 6.90 6,SS 16.13 83.87 

OTIIA!I IWIUFACTURAS 14. 71 21.IB 16,38 52.27 47,73 

:11smn11l:1r:========•s=:::11s::::=====:s===:z============•i:==================::i=11•======== 
Ft.llft1 lllsaa cuadro 10. 
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B. INDICADORES ECCNCMICCS. 

La estructura industrial del País está compuesta, 

principalmente, por pequeñas y medianas industrias. Actualmente 

el número de establecimientos fabriles manufactureros, que 

pertenecen a este estrato, ascienden a más de 115 mil unidades 

productivas, que en su conjunto, representan el 9B'l. de las 

empresas transformadoras del País. 

Este sector se caracteri::a pcr tener un 

importante efecto de arrastre en el quehacer económico de 

Mthcico, toda ve::: que absorbe la mitad del personal ocupado y 

aporta el 43~ de la producción industrial. 

Asimismo, este sub sector ha contribuido 

significativamente al proceso de industriali~ación del País 

gracias a sus caracteri sti cas y ventajas, entre las que 

destacan a amplia ~lexibilidad operativa y adaptabilidad 

condicionas regionales; prevalecer en ramas agroindustriales, 

pr-oductoras do bienes de consumo básico y en la industria metal

mecánica; requerir de menor tiempo para la maduración de sus 

proyectos; generar empleos con menor inversión por unidad de 

capital; ocupar de Terma intensiva mano de obra -contribuye 

efica:mente su adiestramionto-1 Lltili::ar en mayor grado 
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recursos natLtral es, y aprovechar el ahorro familiar.' 

De hecho, este tipo de empresas representan un al to 

potencial que debe ser aprovechado y, por l~ tanto, es necesario 

otorgarle condicionos propicias para su expansión y mantenimiento 

en la planta productiva nacional. 

En momentos como en 1 os actuales, en los que 

enfrentamos la apertura comercial y un acuerdo trilateral con 

Estados UnidoS y Canada, las oportunidades de prevalecer en el 

mercado interno, son menores; es imprescindible fortalecer 

nuestram cadenas productivas y ser más competitivos. 

Las industrias medianas y pequeñas se caracteri~an por 

ser demandantes y proveedores de insumos nacionales¡ sen, en 

buena medida. uno de los ejes motores da la actividad fabril en 

su conjunto y soporte del crecimiento interno. 

Hasta ahora este tipo de empresas ha logrado sortear 

los efectos do la crisis y la creciente competitividad de los 

productos provenientes del exterior, as& como la propia asease: y 

car-esti a dDI financiamiento, la excesiva regulaci On 

administr.n.tiva y la carga fiscal, por mencionar algunos. Ello 

compr-ueba su capacidad y fle:dbilidad de adaptaciOn, asá como 5Ll 

tenacidad para buscar nL1evas formas de integración, fin de 

1.Nacional Financiera. 11 Encuesta de la Industria Mediana Y 
Pequeña, 1985 11 

.. Mé:1ico, 1985. p. l. 
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mantenerce en el mercado. 

De hecho, las unidades productivas de mayor tamaño so 

caracteri:an por generar un importante valor agregado, el uso 

intensivo de su mano de obra y utili:ür apro::imadamente el 50% do 

su capacidad instalada. 

Para la reali:aciOn de este estudio económico, se tomó 

como información bAsica, una encuesta reali:ada en 1985 por 

Nacional Financiera, la Secretaria de Pro gr amac i On y 

Presupuesto-INEGI; por tener datos interesantos al respecto. 

"La Encuesta de 1 a lndustri a Mediana y Pequeña, 1995 11
, 

contiene la información de 20,293 empresas industriales, de las 

cuales 30.9% corrosponden al estrato de microindustria, el 51.5% 

se define como pequeña industria, ol 8.6h mediana y no 

estrntificad3. En conjunto, el subsector industrial pequeño y 

mediano entrevistado significó el 91% del total de la Encuesta. 

Las ZO, 29~ industrias· incorporadas en la base de 

datos, representaba el 22.4% del total de establecimientos 

(94,902) ql.\e la Dirección General de Industria Mediana y 

Pequeña de la SECOFI reportó a diciembre de 1985. 

1. VALOR DE LOS ACTIVOS. 

Los dntos cuantitativos que se captaron a través de la 

encuesta son de gran relevancia, en virtud da que permite 



-166-

calcular la participación de estas industrias en la producción 

nacional. medir sus niveles de eficiencia productiva y evaluar 

su grado de adecuación a las condiciones económicas del País. 

Con la finalidad de facilitar el análisis de la 

información, los datos que fueron eMpresados en pesos corrientes 

de diciembre de 1984 <en el trabajo antes mencionado), se 

actuali:aron a pesos corrientes a diciembre de 1991. 

De esta forma se obtiene que el valor bruto de la 

producción que goneró cm promedio, durante 1994, cada L!Oa de 1 as 

emprosas objeto de la muestra, es de 164.B millones de pesos. 

Esta cifra a valor presente seria de aproximadamente 3,700.2 

millones de pesos, teniendo como base el Indice Nacional de 

Precios Productor a 1991. 

A ni vcl de estrato se ti ene que, 1..ma mediana industria 

produjo bienes y manuTacturas cuyo valor equivale 5.3 veces del 

qua obtiene una poqueña industria. Esta, su ve:!:. produce 

bienes cuyo valer equivale a 5.9 veces del 

microindustria. 

que genera 1..ma 

El valor agrogado que el total de las Tactorias 

encuostadas gcmeraron durante 1994 TLte, en promedio por empresa.. 

de 72.6 millones de pesos. <1,630.1 millones de pesos a 1991). 

De esta cifra se establece que el valor agregado 

representa ol ~4.1% del valor bruto de la producción, en 
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promedio por empresa. 

Cada una da 1 as empresas observadas, requi ri O de una. 

inversión total promedio de 2,300.1 millones de pesos para el 

desarrollo de su actividad productiva. En este sentido, se puede 

apreciar que los activos totales promedio por empresa, se 

comportan en relación directa al tamaño de la industria. 

Resulta interesante observar que la intensidad de 

estas inversiones muestra un comportamiento distinto, según el 

estr3to industrial que se analice. De esta forma tenemos que una 

microindustria, por cada peso invertido, 84 centavos estan 

canali=ados en activos ~iJos. En una pequeña industria, la 

inversión lija os de 69 centavos por cada peso de inversión 

total. Para el caso de una mediana industria, los datos señalan 

que la inversión do activos fijos representa 61 centavos de cada 

peso invertido. 

En cuanto a la productividad de la inversión. se tiene 

que, en promedie general, cada una de las factorías genera por 

cada peso invertido 71 centavos de valor agregado. Por tam~ño de 

industria, óste índice se comporta asi: tanto en la 

microindustria como en la pequeña industria, cada pe&o del 

activo total genera 73 centavos del valor agregado, mientras que 

la mediana industria sólo genera 56 centavos. 
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Cuadro 19 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LAS EMPRESAS A NIVEL 

1 
1 
1 lllDUSllllA 
1 Plll 
1 TAIWoll 
1 

CE TAMA~O INDUSTRIAL 

<PROMEDIO DE EMPRESAS> 

1 1 1 
1 VALOR SRtl-I VALOR 1 ACTIVO 1 ACTIVOS 1 1 Af-RA-lPER- IPllllWITAIE 1 1 
1 TD DE LA 1 A&llE&ADD 1 TOTAL 1 FllDS VEllAS 1 CIDIES ISllMI. IDEL APRM-1 DIAS·Hllll 1 
1 PllDIJllCCIDIU 1 1 1 1 1 DCU- 1 tl!ollllllllD 1 llH TRAllA-1 
1------------------------·--------- IPADD ICAPllCIDAD 1 DOS 1 
1 RILES DE PESOS A 1 9 9 1 1 llllTALADI 1 1 

------------------------------------------------------
PRtllEllD POR 
ESTllATD 
ftlt11D 

PnlEM 

ftEBIMA 

&RlllllE 

PRtllEllD 
Pll1 
~SA 

U2,900 139,947 

2,151,221 770,951 

11,504,751 4,036,967 

44,969,819 261101,111 

221,110 18',615 270,508 

1,226,874 820,596 1,ll0,125 

1,22•,u~s 4,4'6,389 10,234,048 

29,1169,891 11,403,018 45,053,38' 

MDTA1 Ditas 1ctu1lhMSa1 t11i1ndo coea b111 11 lnditt MICiGDll dt 
Pnclo1 Productor. 

F\Ellt1 Encu11U dt 11 lridustrh Ktdi1na y Pequth 1985. 
l1dan1l Flnanchra-SPP. 

89,204 60 12,101,111 

m,ll5 ll 52 n,w.1,:zos 

t,627,585 m l9 4715'4,265 

4,147,189 218 l2 25,422,481 

52 160,954,392 
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Cuadro 20 

PRINCIPALES INDICADORES DE OPERACION 

DE LA INDUSTRIA SEGUN SU TAMAÑO 

INDICADOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PROMEDIO 

VALOR AGREGADO/ 0.63 0.63 0.56 0.89 0.71 
ACTIVO TOTAL 

VENTAS/ 1.22 1.49 1.42 1.s2 1.46 
ACTIVO TOTAL 

ACTIVO FIJO/ 0.84 0.67 0.62 0.39 0.54 
ACTIVO TOTAL 

VALOR AGREGADO/ 
VALOR BRUTO DE 0.39 0.36 0.35 Cl.58 0.44 
LA PRODUCCION 

REMUNERACIONES/ 
VALOR BRUTO DE 0.2S 0.16 0.14 Cl.09 0.13 
LA PRODUCCION 

:t. DE APROVECHA-
MIENTO DE LA CA- 60 52 39 32 52 
PACIDAD INSTALADA 

=•============================================================== 
FUENTE: Encuesta de la Industria Mediana y Pequeña 1985. 

Nací onal Financi era-SPP. 



-170-

Otros de los aspectos econOmicos sobresalientes es el 

relativo a las ventas anuales qt.\e reali=.an las empresas. En 

promedio, cada factoria vendiO durante el año de 1994, s 149.6 

millones, que a valor presente significan, segün el Indice 

Nacional de Precios, s 2,109.4 millones. 

A nivel de estrato de empresa, se aprecia la 

concordancia resultante entre las ventas anuales reali=.adas por 

las empresas y el critorio de estratificaciOn utilizado. Como 

ejemplo, se tiene que la microindustria es aquella que emplea 

hasta 15 trabajadoras y reali=a ventas anuGles in~eriores a los 

489 millones de pesos. 

Sobre el grado de eficiencia con el que operan los 

negocios entrevistados, ~n promedio manifestaron ostar 

apro•1echando el S2'l. de su capacidad instalada. Al anali:ar esta 

Vdriable por tamaño de industria, se tiene que la microindustria 

mani-Festo aprovcch.:\r el 60% de su capacidad instalada, en la 

pequañ"a industria el indice al can: a el 52~. y en la mediana 

ind\.\Gtrta sOlo se utili::a el 3q4 de la capacidad disponible. 

Por lo que se refiere a las características de la 

Tuer~a de trabajo que emplean las unidades, los datos obtenidos 

en la muestra confirman el uso intensivo de la mano de obra que 

requieren en ~u proceso productivo.. En promedio cada empresa 

emplea 41 trabajadores. La importancia del factor trabajo se 

puede anali::~r en el siguiente cuadro. 
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Cuadro :?1 

PRINCIPALES INDICADORES DEL FACTOR TRABAJO 

EN LA INDUSTRIA SEGUN SU TAMAÑO 

<MILES DE F·ESOS CORRIENTES OE 1991 > 

INDICAOClR MICRO PEOUE~A MEDIANA GRANDE F'ROMEDIO 

VALOR BRUTO DE 40,'32'5 63,271 07,91:? 181,327 90.214 
LA PRODUCCION/ 

TRABAJADOR 

•JALOR AGREGADO / 15,'SóO 22,677 30,927 10Q,C143 '39, 769 
TRABAJADOR 

ACTIVO TOTAL/ 24,'586 36,081 5'!5, 143 119,1>27 56,311 
TRABAJADOR 

ACTIVO FIJO/ :?0,634 =4· 136 33,948 45,992 30,401 
TRABAJADOR 

REHUNERAC!ClNES/ 9,902 10,:;2a 1::. 416 lb, 7'2.7 12,012 
TRABAJADOR 

NOTA1 Datos actualizados teniendo como base el Indice Nacional de 
Procios Productor. 

FUENTE: Encuasta de la Indust~ia Mediana y Pequeña 1985. 
Nacion~l Financiora-SPP. 
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Cada uno de les operarios, gracias a su esfuer:o, 

para 1991, un valor agregado equivalente del orden de 

los 40 millones. 

Por otra parto. la inversión requerida por estas 

plantas manu~actureras para emplear a un trabajador -fue 

apro:d madamente do 56 mi 11 enes de pesos. A este respecto, en 1 os 

distintos ostratos los requerimientos del capital fueron de 

diversa magnitud. Por sjemplo, on la microindustria una plaza 

laboral demandó una inversión promedio de 24.S millones de 

pesos, para 1 a pequeña industria 1 a rel aci On c:api tal/empleo 

ascendió 36.0 millones de pesos y en la mediana industria el 

indicador fue de ss.1 millones. 

La~ remuneraciones pagadas a los trabajadores, en valor 

equivalente, para 1991, en cada una de las empresas encuestadas 

equivalieron en promedio, a 13 centavos de cada peso del valor 

do las manufacturas producidas. En este sentido, conviene 

señalar que o~to indic~dor fluctúa significativamente segün el 

tamaño de la industria. Para una mic:roindustria, dichos pagos 

representaron un ~4.6'l. del valor de su producción, mientras que 

para \.lnCl industria grande?, las remuneraciones significaron sólo 

el 9.::!'l.. 
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2. ANALISIS AL ACTIVO TOTAL. 

Do acuerdo a los objetivos planteados en la 

reali~ación de este estudio, la información obtenida permite 

estudiar la participación de este segmento industrial en la 

estructura productiva nacional y en la imformación del capital 

fijo. Para ello los datos relativos al comportamiento de los 

activos son primordiales. 

Conviene r~itorar antes de presentar el análisis de las 

cifras, que la información de indole cuantitativa, al igual que 

en sl punto ~nterior, se presenta en forma promediada por 

empresa. 

La importancia de los recursos invertidos por las 

empresas entrevistadas se da en al análisis de su intensidad. Los 

resultados de la muestra. considerando el subsectcr industrial 

pequeño y modiano, indica que en promedio,, cada una de las 

factoria~ -al ~1 do diciembre de 1991- tiene una inversión total 

del orden do los 1,454.9 millones do pesos. 

De ostos recursos, y por cada empresa on promedio, 

949.7 millones de pesos se hayan invertidos ~n bienes da 

producción y activos fijos. Asi tenemos que por cada peso 

invertido~ 65 contavos estan concentrados on activos fijos. 

Las cara.ctorí sti c:as de 1 as inversiones rE'al i ~adas por 

estas ompr~sas ~e puoden ~preciar on la estructura de sus 
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activos fijos. Como se señaló anteriormente, ésta variable se 

manejó bajo al criterio del valor a costo de reposición, es 

decir a costo do mercado, al 31 de diciembre de 1991. 

apreciar 

dol orden 

Al obsorvar los resultados por estrato, se puede 

que la microindustria posee activos fijos 

de los 186.3 millonesJ en la empresa 

en promedio 

pequeña los 

recursos ascienden a 819.5 millones y on la mediana alcanzan los 

4, 44~. 6 mi 11 enes. (\Jer el sigui ente cuadro> 
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Cuadro 22 

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LAS EMPRESAS A COSTO DE REPOSICION 

POR TAMAÑO DE INDUSTRIA 

<PROMEDIO POR EMPRESA> 

1 ACTIVDS FllDS AL ll DE DICIE"IRE DE 1991, 1 
1 llllUSTIUA 1 AtTll'CS 1------·--·------------------·-·-··-·-·---··-·-··· 

l't!lt 1 TOTALES 1 1 llAOUlllARIA 1 EDIFICIO E 1 "DBILIARID 1 EQUIPO 1 DTllDS 1 1 
TAM.'11 1 1 TOTAL 1 Y EWIPD DEI l"STAl.At:ID-1 DE 1 DE 1 Att!WS 1 TE!lllllDS 1 

1 1 1 PRlllUCCllll 1 HtS FllAS 1 DFltllA 1 TRMSPDRTEI FllDS 1 1 1------------------------------------------------------------
1 "!LES DE PESDS 1 

PlUIEID 
~tsmm 

"IC1!11 m,110 l~,615 117,539 25,171 1,120 10,m '51lU 9,5115 

PElllEA t,226,874 820,596 528,106 97,BIB 32,1HS Bl,270 15,Bll 41,591 

!DIMA 71224,U5 4,4Ut,l89 21 no, nri 702,562 U6,27B 315,099 211,911 105,121 

SRAlK 21,669,891 11,40l,01! 515U1 1B2 2, '68,051 511,191 !03,181 611,718 11U5,04l 

PlllftEllD 
Plll 21lOB,•l'l t,:!.46,'l~'l 74t,6l0 lll6,ll09 48,812 106,223 61,295 91,696 

ElftlSA 

NOTA: Datos 3ctualizados teniendo como baDe el Indice Nacional de 
Precios Productor. 

FUENTE: Encussta de la Industria Mediana y Pequeña 1985. 
Nacional Financiera-SPP. 



-176-

3. PRODUCCION MANUFACTURERA, PRODUCTO INTERNO BRUTO Y VALOR 

AGREGADO. 

En cuanto a la producción industrial manufacturera, 

mas de 115 mil unidades del subsector, <IMPM> tienen la 

capacidad que les permite generar el 437. de la producción 

manufacturera nacional, que equivale al lOX del producto interno 

bruto <PIB>, es decir ol 44~ del total del PIB manufacturero, de 

acuerdo 

Industria les 

Banamex. 

información de la Confederación de C.imaras 

y el Departamento de Estudios Económicos de 

Al no eMistir información desglosada de la producción 

manufacturera, y al coincidir el 43Y. de la producción con datos 

del censo industrial de 197S, equivalentes para cada subdivisión 

industrial. se consi doró oportuno tomar como una proyecci On estos 

datos. Asi pues, la microindustria de acuerdo a esto contribuye 

con el 5.BX de la producción manufacturera total nacional, por su 

par-to. la pequeña y mediana ccn el 17.7Y. y el 9.tX 

respectivamente. 

En cuanto al valor agr-ega.do, la micr-cindustria aporta 

el 4.7~, mientras que la pequeña y mediana suman el 23.SY. y el 

71.SX para la industria grande. Al margen bruto, el 18.7X para la 

mi croi ndustri a y el 14. 1 ~ para 1 a pequeña y mediana i ndustr1 a, 

por el :?::X p.3ra 1 a de mayor tamaño. 
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Cuadro 23 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1El!EL11\J!!ERD DE 
ESTAllLEClftlEllTDS' 

78.63 

lb.ID 

2,93 

97.91 

2.0b 

100.00 

PRDSUCCIOM 1 DEL VALOR 
MKIFRCTURERA' ASRE6AD0' 

5.B 1.7 

17.7 123.5)•' 

19.1 123.SJ•' 

12.6 20.2 

57.1 71.B 

100.0 lOO.O 

ftAR6EN BRUTO 1 DEL PRODUCTO 
lll' IMTERllO BRUTO' 

19.7 2.3 

114.11•' 17.71., 

llt.IJ•' 17.7)., 

32.B 10.0 

22.0 12.5 

19.6 22.5 

NDTlh • 1 lnclay1 h1 1uu d1 h ptq\1111 y Hdilna industria, infor11ci6n des;loud1 no disponibl1. 

Fl.OTE; Rlco¡1ilici6n proph c;on ddoi1 
' atreccUn &tntral d1 h lndudrh ftediln1 y Pequ1h y d1 Dnurollo R1gion1l-SECDfl. 
• Censo tndustrt 11 d1 1975, 
• !1"1rta1111to dt Estudios Econt1ico1 d1 lan1111. 
4 Ctntro dt Estudios lndu1trhl11 d1 h COJIWIM y Colegio Hacional d1 Econo1hhs A.C. 
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CAPITULO V 

"IMPACTO DE LA MICRO, PEQUEFIA V MEDIANA INDUSTRIA 

ANTE LA EVENTUAL FIRMA DEL TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO". 

Al GLOBALIZACION INDUSTRIAL. 

1. GENERALIDADES. 

2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO E INDUSTRIA. 

3. ESPECTATIVAS DIRECTAS PARA LA PEQUEÑA V 

MEDIANA INDUSTRIA. 
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Al GLOBALIZACION INDUSTRIAL. 

1. GENERALIDADES. 

El regionalismo, a través de la integración de 

economías, es ya una de las características de finales de este 

siglo. Lo5 casos de paises europeos y a&iaticos, y el tratado de 

libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, ya en 

puerta, son los eventos mas representativos de este movimiento. 

Con una industria mexicana, profundamente heterog&nea' 

junto la• grandes empresas transnacionales, nacionale& y 

estatales, coexisten una gran cantidad de empresa& pequeñas y 

m•diana». Este tipo de empresas pueden formar un tejido 

industrial sólido y competitivo, de acuerdo con lo& procesos 

globalizadores de la produccion. 

Acorde con esto, es conveniente aclarar ciertos 

conceptos que se trataran en eate capitulo• 

a> Acu•,.do o T,.atadc e Zona d• Libre Com•rcio1"' 

Son los acuerdog que realizan dos o m~& naciones entre 

la& cuales se eliminan los impueatos 1 a i mportaci On y 

aranceles y se reducen laa dem~s prActicas y regulacionaa 

1.Revista Industria. ''Glosario de términos relativos a.l tratado 
de libre comercio". n.23, v.3 91 M4hcicc, CONCAMIN, enero de 
1991, p. 21-22. 
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re•trictivas al comercio eHterior las que se denominan 

barreras no arancelaria&. 

La eliminación do los aranceles y la reducción de 

barreraa no arancelarias debe comprender parte eeencial o 

sustancial del intercambio comercial entre l ª'" naciones 

suscriptoras, entendiéndose por esencial o sUQtancial el SOY. del 

intercambio comercial rectproco. 

Al ~inalt:ar el plazo de instrumentación del aéuerdo o 

tratado, el cual también es objeto de negociaci6n, queda 

conformado una :ona de libre comercio entre las naciones 

su&crtptoras .. 

b) AnWKO•tª 

Son las partes da los acuerdos o tratados que contienen 

los compromisos aspeciiicos de las partes contratantes o 

constituyan parte integral da los acuerdos. 

Los aneKos pueden re4eriree, entre otras cosas, a laa 

condiciones comerciales, reglas de erigen, subsidios a la 

exportación, entre otro5. 

e:) Aranc•l1 3 

El arancel es un impuesto a la i mpcrtaci On y su 



-191-

objetivo primario es generar captación fiscal. Las formas en la& 

que se determina este impuesto son1 

- Ad-Val orem. 

- Especifico. 

- Combinado. 

- Alternativo. 

Sin embargo, el arancel también puede utili~arse como 

instrumento da la politica comercial a fin de deaestimular la 

importaciOn, encareciendo las mercancias de origen extranjero, 

constituy•ndose entonces en una barrera arancelaria. 

Son las relativas a los arancele& impuesto& do 

importación. Existe una barrera arancelaria, cuando se impone el 

arancel como un instrumento de polittca comercial, con el 

propósito da desesttmular la realización de importaciones, ya sea 

incrementando el monto del impuesto o manipulando su base de 

c.ilculo, con el propósito de encarecer las mercanci as de 

importa.ci On. 

•> Barraras na arancalarlas1• 

Sen todas aquellas normas juridica-., 

administrativaa y medidas gubern~mentale~, no relativas a los 

""td. 
"1d. 
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aranceles, que tienen como propósito dilatar, obstruir o impedir 

la importación y su libre flujo. 

Las principales barrera& no arancelarias sena 

1) Restricciones Cuantitativas. 

- Licencias y permisos de importación. 

- Cuotas o cupos. 

2) Prohibición a la Importación. 

- Embargo. 

- Boicot. 

3) Barrera& Monetarias. 

- Control de Cambio. 

- Depósitos previos. 

- Venta de divisas a tipo da cambio preferencial. 

4) Restricciones Sanitarias. 

- Restricciones sanitaria&. 

- Restricciones fitosanitarias. 

5) Procedimientos y Tr•mites Aduaneros. 

- Sistema de valorización. 

- ctasificaciOn tarifaria. 

- Requerimientos de documentación. 
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6) B•rreras Técnicas. 

- Normas de c~mara. 

- Reglamentos de seguridad. 

- Técnicas. 

7> Medidas Antidumping. 

- Derechos compensatorios. 

Las Normas Regla& de Origen son el conjunto de 

caractaristicas y requerimientos técnicos de los productos. 

establecidos por un Tratado Comercial, para determinar y 

certificar el origen de los productos en el marcado del comercio 

internacional y a&i aplicarles las discriminaciona& que les 

correspondan "" forma de aranceles o protecciones no 

arancelarias da acuerdo con su origen. 

Las normas de origen se proponen1 

11 Fomentar la utilización plena de los recursos 

económicos de las naciones parteneciants• al esquema comercial en 

cuestión y la combinaciOn y aprovechamiento da las ventaja& 

comparativ•s regionales. 

•Revista tndustrt a. 11 Un asunto candente en el TLC ••• L•& normas¡ 
da origan 11

.. n.31, v.4, M9>Cico, CONCAMJN, septiembre de 1991, 
p. 20-21. 
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2) Favorece la integración da cadena& productivas 

nivel regional, que permitan incrementar la productividad y la 

competitividad internacional de los diversos sectores 

industriales de los paises de la región. 

3) Protegar a los sectores económicos regionales da la 

competencia extrazonal, favoreciendo el aprovechamiento de 

economias de escala a nivel regional. 

Estas son algunas definiciones importantes de una 

manera somera ya que nuestra intención no es un estudio en si del 

TLC, sino de las perspectivas de las pequeñas y medianas 

industrias ante la globali=aci6n comercial. 

La firma de un Tratado de Libre Comercio entre Mé~ico, 

Canad• y Estados Unidos <TLC> implicaria la creación de la mayor 

~ona comercial del mundo, ya que contaria con mas de 360 millones 

da habitantes y constituiria un polo de atracciOn para el resto 

da los paásas. 

2. TRATADO DE ~IBRE COMERCIO E INDUSTRIA. 

La industria manufacturera, en la que predominan las 

empresas privadas nacionales, grandes y pequeñas empresa&, 

compartiendo el liderazgo, en ocasione-., con filiales de 

empre&a& extranjeras sa ven eMpue&ta& a cambios eMternos y a 

cambios internos (según Micheal Allsopp, autor de "La Pequeña y 

Mediana Empresas Su gesti On ante la competenci a. 11
• Barcelona, 
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1980.). 

a> Cambios e:cternos. 

1. Cambios en el grado de seguridad industrial. 

2. Cambios en la economia internacional que incluya 

surgimiento de nuevos paises y la formación de nueva& alianzas 

bloques comerciales. 

el 

3. Cambios en la disponibilidad y costos de los recursos, por 

eJemplo, importantes incrementos de rentas. 

4. Cambios o modiiicaciones en las leyes nacionales e 

internacionales, actitudes y moralidad. 

5. Cambios y adelantos en tecnologia. 

6. Cambios en las modas y en el gusto. 

Esta• y muchas otras iniluencias externas están 

mayormente, mas all• del control del hombre de negocios y quizaa 

incluso mois allá de aquellos que gobiernan su paí.,s. Pesa a todo, 

influyen en la actividad comercial y, a su vez, en casi todos 

los negocios. 

b> Cambios internos• 

1. Cambios en la propiedad o control de una compmñáa. 

2. Cambios en la disponibilidad y costo de la& Tinanzas. 

3. Cambios en la gerencia. 

4. Cambios de politica. 
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~. Cambios en la dimensión y actividad de la organización. 

ó. Cambios de organizaciOn y gente. 

7. Cambios de localización. 

e. El proceso de envejecimiento. 

Las respuestas los cambios son i n-f i ni tamen te 

variables, pero pueden ser ilustradas tomando unos pocos 

ejemplos que encuentran comúnmente en los negocios y que 

condicionan las oportunidades de éxito o fracaso de una empresa, 

de una gran organización, o incluso de un pais. 

Entre log cambios que menciona Micheal Allsopp, en la 

economia internacional en los qua se incluyen la Tormación de 

bloques comerciales. -por el que mostramos interés-

Principalmente en los momentos de transición qua vive nuestro 

Pats, hacia una globali:aciOn comercial. 

Dentro de eate marco, los efectos da la liberalización 

eKterna de la economía m&Kicana son muy diversos para los 

distintos tipos de empresa» industriales y por lo tanto no e~ 

eKtraño que las posiciones respecto al TLC entre los diatintos 

tipos de empresarios también difieran. 

Loa primeros resultados de la encuesta da opinión 

secciones, consejos y delegaciones para el sector indu~trial 

afiliado a' la CANACINTRA, mostro los siguiente& rewultados1 

<Emilio Caballero U • .,El tratado de libre comercio" 1991>. 
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La exportación es una actividad marginal. 

Sa exporta ocasionalmente o definitivamente no se participa en 

este campo. 

Esta baja presencia en las exportaciones no se deriva de la 

eKistencia de barrera& comerciales en el mercado de E.U. 

Para un pequeño grupo existen algunas dificultadas tale& comos 

barreras sanitarias y fitosanitariaa1 impueatoa compensatorios1 

casos en los que se pagan aranceles de mas del 20Z y del 50Z en 

la sección 27 de los fabricantes de vinos y licores. 

40Y. de los encuestados dicen tener mala posición competitiva en 

relación a la industria norteamericana. 

32Y. mantienen igual competitividad. 

Se subutili~a la capacidad instalada y hay lenta rotación del 

capital. 

Se tiene espactativas de ventas menores o iguales a las del año 

anterior. 

Los sectores en eKpansiOn deberan cuidarse de la• mercancia& 

importadas y de la inversión extranjera. Estas actividades son1 

Alimentos• carnes frias, vinos, tacteos, beneficiadoras de 

granes y cereAles, polvos, concentrados y J~rAbes y botanas. 

Construcción• herrerías y materiales para la construcción. 

Papel: formas continuas, cajas de cartón, articules escolares 

y material fotográfico. 

Metal Mecánicas tornillos, tuercas y alambres entre otra&. 
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Qu,mica1 la CANACJNTRA debera hacer planteamientos cuidadosos 

en el campo de1 la quimica de procesos1 los sabores, 

colorantes y fraganciaa, y laa pinturas par~ artes 

grAficas. 

La CANACINTRA habrá de fortalecer las poaiciones y 

recomendaciones en el sector de la ceramica para la construcción1 

la petroqutmica y de productos para el aseo del hogar. 

Otras1 agroquimicos, quámicoa automotores, asá como en la 

producción de quimicos para mantenimiento y 

CEstratégicaa para la CANACINTRA>. 

limpieza, 

Automotri%1 fabricantes da clutches, balatas y materiales de 

fricciónl da autopartes1 de carroceráaa y remolques, tendrán 

mayor demanda. 

Bienes de Capital: laa ventas serán mayores entre los 

fabricantes da caldera& y recipientes de presión y gr~as1 

transportadores y equipo para manejo de material es, y 

matarialas y equipo de instrumentación industrial. 

En la misma encuesta de CANACINTRA lo& entrevistados 

destacaron algunos problema• cruciales• 

Financiamiento insuTiciente <se requiere un cambio en las 

politicas do asignación y en laQ de condiciones de acceso>. 

- 70Y. considora que el pago de impuestos es inadecuado. 
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- Sólo un 22% utili~a tecnologia de punta. 

- 12~ trabajan con tecnologia obsoleta. 

La mano de obra ha dejado de ser la principal ventaja 

competitiva frente al exterior, m~s bien es una limitante ya qua 

eet~ menos calificada. Sólo el 9% de la& empresas consideran que 

su personal estA mas calificado que el estadounidense. 

La competencia de las importaciones en nuestro mercado es ya 

bastante signif lcativa. 

- Problemas de contrabando. 

- Hala calidad. 

- Prácticas desleales. 

Cerca de la mitad de las secciones no cuenta con inversión 

e><tranjara. 

Como conclust6n la CANAClNTRA propone cuatro línea& de 

acc:i óna 

al Armoni2ar las políticas internas de finam:iamiento y 

recaudación• de sus principales socios comerciales. 

b) Fortalecer las medida§ de defen&a contra el acceso cie 

marcanciaa importadas y para limitar la llegada de inversionistas 

extranjeros on le& sectores y ramas industriales ccn 

posibilidado• de expandir sus ventas. 



-190-

e> N,egoc:iar la eliminación inmediata de las barreras de acceso y 

de loso picos arancelarios en el mercado riorteameric:ano. 

d) Al mismo tiempo fortalecer los programas de capacitación de la 

mano de obra y de acceso a nuevas tecnologias en los sectores que 

guardan igualdad de condiciones o desventajas, frente a los 

competidores extranjeros. 

Adicionalmente, en reuniones entre los presidentes 

representantes de los distinto& consejos de la CANACINTRA y 

algunos diputados, en febrero da 1991, fueron planteadas por les 

primeros título personal, sin comprometer la posición del 

organismo empresarial de referencia, algunos de los principales 

problemas que a la industria del Paás podráa acarrear la firma 

de un TLC con E.U. y Canadá. A continuación se sinteti%an los 

problemas expuestos• 

t.- Consejo de materiales para construcción. 

E.U. limita el acceso a su territorio a 

trabajadores mexicanos especializados en la indu&tria 

10 .. 

<en 

concreto marmoleros) por que su capacitación es superior a la de 

ellos. 

2.- Consejo de bienes de capital. 

La ausencia de la producción de bienes de capital en 

un Pais signiTica pobreza, subdes~rrollo y dependencia1 al no 

poder desarrollar tecnologia en un pais, se carece de la base 
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p•ra aspirar a producir los bienes de consumo que hace posible 

lo& bienes de capital. 

3.- Consejo automotri=. 

El principal problema es la competencia desleal de la 

importación de autom0vile5 usados. El Gobierno MeMicano decreto 

la regul aci On de autom6vi les introducidos ilegal mente, con la 

cual se causo un grave perjuicio a la industria. 

4.- Consejo del papel. 

El principal problema de la industria es que la 

maquinaria es absoleta y no hay tecnología. De esta forma, para 

ésta industria el objetivo más que tratar de eMportar es 

defenderse, hasta donde sea posible, de la producción importada. 

5.- Consejo alimentario. 

Los problemas en esta rama están relacionados cona el 

arancel de producto torminado de importaciOn es mAa bajo qua ol 

correspondiente a los insumos, lo cual desalienta la producción 

interna y favorece la importación del bien final1 se requiere que 

en lo relacionado con las reglas de origen y venta& al gobierno, 

qua seguramente estaran contenidas en el Tratado, la negociación 

sea muy cuidadosa para evitar grave& perjuicio& a esta rama, y 

por Ultimo. señalado como el problema m•s grave, se requiere de 

apoyo estatal para la pequeña y microindustria de e5te sector, 

por Qlle de otra .forma desapareceré. 
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6.- Consejo de Productos de Pl•attco. 

No se cuenta con tecnologia de puntal la maquinaria es 

muy costosa y tiene el mAa alto arancel a su importación¡ el 

precio de las materias primas es m~s alto respecto al mercado 

internacional1 los productos terminados importados son de muy 

mala calidad. 

Ante esto, propones 

Reducir a cero el arancel a la importación de 

maquinaria y materia prima1 atender el mercado interno antes de 

tratar de exportar1 promover coinversione& que faciliten el 

acceso a la tecnología, y modificar La Ley Federal del Trabajo, 

por paternalista. 

7.- Consejo de Industrias Diversas 

productos da vidrio, etc.) 

<veladoras, colchones, 

En esta rama predomina la pequeña y micro empresa, la 

óntca poaibilidAd de tener ventaJ•a con el TLC, depende de 

obtener subcontrataciones. Algunos problemas que se enfrentan, 

tianen que ver con barreras arancelarias y no arancelariaa, por 

ejemplo, los vasos y la cristaleria de vidrio tiene un ar~ncel 

del 39~ en E.U.J a M•xico ingresan llantas da desecho de E.u., y 

E.U. impide, con normas y leyes, el ingreso da llantas similares 

a su territorio. 
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8.- Consejo de Equipo H•dico. 

Tiene tasas de interés elevadas, los créditos son 

escasos, el Gobierno a través del Sector Salud prefiere los 

productos extranjeros a los nacionales, cuando los nuestros son 

de mejor calid•d. La industria es competitiva pero el Sector 

Salud oculta, a los productores nacionales, el programa anual de 

adquisiciones, y lo proporciona a extranjeros, con lo cual la 

capacidad competitiva se ve afectada a los nacionales. En esta 

rama hay disposición para competir con las importaciones¡ 

solamente solicitan que se dé conocer la información, 

especialmente, el programa de adquisiciones del Sector Salud. 

Dentro de esta misma rama, el material para curación 

que se importa es de muy mala calidad, por ello, proponen que se 

apliquen normas de control de calidad y que se desburocratice el 

proceso de eMpcrtación. 

9.- Con&ejo de Muebles. 

Prepones 

Un periodo de gracia a 4 años para la aplicaciOn del 

TLC en este s•ctor y otro da 5 años 

paulatinamente. 

Oe5gravar totalmente la maquinaria y los insumos. 

Consolidar las ~racciones arancelarias del Sistema 
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General de Preferencias. 

Apoyo y promoción de la industria a través de 

BANCOMEXT (crédito competitivo) y NAFIN (transparencia del 

apoyo). 

Acceso a la información internacional del mercado. 

A su vez, la Asociación Nacional de Importadores y 

Exportadores de la Repüblica Mexicana <ANIERM>, específicamente 

para la industria automotri~, señala que para las grandes 

empresas estadounidenses, el TLC significa asegurar o facilitar 

la exportación da motore5, partes y unidades completas a ambos 

países y aprovechar crecientemente la planta instalada. En el 

caso del resto de empresas, se podría plantear una mayor 

vinculación a través de algün mecanismo. como acuerdos da 

mercado, ubicación da plantas o conformación de capital mi~to. 

El mismo tipo de lógica de industrialización y comercio 

ewterior de las transnacionalea en el Pais es observado por el 

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado <CEESP>. 

Actualment• nuestras vent•& se encuentran maa ligad•s a 

la industria estadounidanse, ya que la mayoría da nuestros 

productos manu?acturados exportado•, son sólo para la cadena 

productiva o bien son la culminación de ésta. Esta& industrias 

pueden promover. aún con la recesión. la firma de un acuerdo e 

incentivar a otras ramas de la actividad a apoyar, toda ve2 que 
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el acuerdo puede promover la racionalizaciOn de la cadena 

productiva, paliando los efectos de la recesión. 

A las mismas conclusiones que han señalado las dos 

últimas instituciones mencionadas, parece referirse Fernando 

SAnchez Ugarte, Subsecretario de Ind\.lStri a Inversión 

Extranjera de la SECOFl cuando afirma que "la estrategia de 

globali;:ac:iOn de la industria mexicana tiene una vinculación 

directa con el papel de complementación que existe entre el 

capital nacional y el extranjero. Al integrarse los recursos 

humanos, naturales y de capital doméstico con la tecOologia, las 

redes de comercialización y otros recursos entranjero¡¡ se logra, 

en diversas ramas. la mezcla más efectiva para la competencia 

internacional • 11 

Por su parte, la Comis10n de Comercio Internacional de 

E.U., presenta la opini6n de los entrevistados acerca de los 

efectos favorables y desfavorables tanto para e.u. como para 

H6nico, al nivel de algunas da las rama& mas importantes de la 

industria (automotri:, petroquimica, productos farmactuticos, 

acero, textile& y confecciones)¡ del sector servicioa <servicios, 

informatica y servicios financieros>, y del sector 

comuni caci enes < tel ecomuni caci enes, equipo de transmisi6n y 

transporte>. Ello muestra el tipo de ramas y sectores en los que 

existe especial interés por parte de e.u. En general los E.U. 

visualizan una aplicaci6n de su mercado en estos sectores y se 

prevé que México aumentara inmediatamente el suyo, solo en 
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aquellos casos donde cuenta actualmente con ventaJass se estima 

tambiOn qus nuestro Paás podrá elevar su productividad al contar 

con tecnología mas eficiente. 

Por (1ltimo, las organizaciones empresariales y 

patronales de nuestro Pals preparan actualmente los reportes 

acerca de los efectos del TLC a nivel de ramas y abordando caso 

por caso, para tratar de influir en las negociaciones del TLC. 

3. ESPECTATIVAS DIRECTAS PARA LA PECUERA Y MEDIANA INDUSTRIA. 

Teniendo como antecedente& los capítulos anteriores, 

podemos obtener ciertas premisas sobre la pequeña y mediana 

industria ante la globalización económica. Por un lado, 

significan el Jugar donde se germina una nueva clase de 

empresarios;: una facilidad para adaptarse a los cambios 

constantes del entorno económico1 la mayor parte son de esta 

escala industrial, en comparación de la gran industria, que en 

buena parte son transnacionales, en otras palabras, son estas, 

nu•etrAs industrias las que se deben preparar para competir; 

ocupan una buena parte de la fuerza laboral1 por su tamaño, no 

significan la ganeracidn de problemAs ecológicos. 

características de las grandes firmas. 

Por otro la.do, son susceptibles a una complementación 

con la industria mayor, en los procesos de producción. Como se 

observó con las eY.periencias de otros paises. Cabe destacar que 
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~apón fue el primer pais que dio carácter oficial a las 

relaciones de subcontratación como apoyo a la pequeña industria, 

que se encontraba en situación desfavorable debido a la crisis 

económica mundial de los años treinta. 

La economia estadounidense no estuvo exenta de los 

efectos de la depresión, por lo cual, en 1941, el gobierno 

decidió apoyar la pequeña industria a traves de la 

subcontratación. 

Awi como ofreco estas ventajas, existen graves riesgos 

del subsector industrial ante una complementación industrial. 

Según un informe realizado por Nacional Financiera, la pequeña 

industria mexicana deriva dificultades de cinco pLtntos 

bAsicos1 economia de escala, tecnologia, control de calidad, 

continuidad y productividad. A ésto debe 

desalentadora politica fiscal e inflexibilidad en 

Detallamos cada uno. 

a> Competencia perdida. 

sumarse una 

el crédito. 

En lo concerniente a la economáa de escala, el 

subsector industrial enfrenta obstaculos para entrar al mercado 

en condiciones de competencia, debido a su acción individual 

conjugada con los factores limitativos de su propia economia de 

escala. SegUn el in~orme de Nafin, en algunos casos, la razón 

para que la empresa no sea competitiva radica en su propia 

condiciOn de pequeña, pero en muchos otros, en la adopción de 
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modeles productivos diseñados para establecimientos de otras 

dimensiones.' 

b) Tecnología obsoleta e inadecuada. 

Buena parte de los micro, pequeños y medianos 

productores en la industria manufacturera presentan procesos 

tecnológicos de -fabricación y tratamiento de material, 

obsoletos, esto se explica por que la mayor parte de las 

pequeñas industrias son el mercado natural de máquinas y equipo 

usado, que otras empresas han desechado. A pesar de que a nivel 

mundial se tiende a la innovación tecnológica, para hacer cada 

vez mAs viable y rentable a la producción de escala reducida, en 

nuestro Paás aun no se a logrado diseñar bienes de capital para 

la pequeña industria. ¿como va a ser esto posible, si los 

empresarios del Pais apenas dedican 0.4X de su presupuesto a la 

investigaciOn, segón palabras del Rector de la UNAM? Un punto 

esencial en el deaerrollo tecnológico de la industria de una 

nacion, os precisamente la investigaciOnJ sin ella. no es 

posible hacer grandes avances en cualquier área. 

c) Bajo Control de Calidad. 

Al carecer de sistemas y equipos que permitan medir y 

controlar la calidad, la• pequeñas empresas se ven limitadas a 

incapaces para convertirse en proveedoras reguladoras e 

i mport antes ante la grande y mediana industria, o para 

incursionar en los mercados de exportación. 
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d) Letal descontinuidad en la producción. 

Un elemento maw que obwtaculi:a el desarrollo de las 

pequeñas empresas es la practica generalizada de discontinuidad 

en la producciOn, derivada de la imposibilidad financiera de 

mantener inventarios, en función de un ciclo razonable y 

permanente de producción. 

e> Baja productividad. 

En este sector de la economia se presentan bajos 

indices de productividad ante la perspectiva social de desempleo 

abierto, el eMcesivo requerimiento de mano de obra por unidad de 

producciOn puede constituir una ventaja coyuntural desde el 

punto de vista social, pero peligrosa desde un enfoque netamente 

econOmico. 

Hasta aqui se han enumerado los problemas que Nacional 

Financiera estima que están afectando a la pequeña indu»tria, 

sin embargo, esto no es todo, pues faltan dos mé• qua en el 

discurso oficial no se aceptan T•cilmente1 la plena desventaja 

fiscal en qua se halla la microempresa, cuyas ta&as impositivas 

son similares a las de grande• corporacionea1 y la 

inflexibilidad en la polática crediticia, ambas reducen los 

estimules que el empresario podria tener para mantener sus 

negocios en pie. 

f) Incoherencia de la política fiscal. 
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Un amplio sector de las microindustriaa se encuentra en 

desventaja para poder competir en el mercado, sobre todo porque 

el estimulo fiscal preferente, ofrecido por la SHCP no les 

llega. De tal manera, todavía están pagando tarifas de impuestos 

similares a las que pagan la& grandes empresa&. Segón la Ley 

la que nos hemos referido para los microindustriales, donde 

estos tienen diferentes consideraciones fiscales, 

por la clasificación de persona moral o física. 

poder optar 

Los programas que se diseñaren para apoyar a la menor 

escala de la subdivisión industrial1 han sido en su totalidad 

faltos de continuidad, y de una clara especificidad1 y los 

cambios constantes a los códigos fiscales, crea 

entre los induatriales. 

g) InfleY.ibilida.d en los cr~ditos. 

incertidumbre 

La. microindustria, que constituye el 85% de las 

empresaa establecid•s en 2ona& urbAnas, corre el riesgo da 

desaparecer por falta de mecanismos financieros fleMibles, 

aunado a la carencia de in~raestructura moderna y tecnologia 

propia. "( ••• >Peor aún, a esto debe agregarse que el Gobierno no 

daré apoyo a este sector pa.ra enfrentar el TLC, pues es un hecho 

que con el tratado o sin él, la microindustria debe 
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modernizarse. invertir en investigación y tec:nologia( ••• l "•.,. Asi 

lo explicó Manuel Villagómez Rodríguez, presidente de la 

Federación Nacional de Microindustriales. 

Sumado a la falta de competitividad en que buena parte 

de la microindustria se esta acercando al eventual TLC con los 

vecinos del norte, existe indiferencia por parte del organismo 

que se supone debería defender los intereses de toda la 

comunidad empresarial en las negociaciones del tratado. 

Al menos. es lo que dice VillagOmez1 11
( ••• )Más de 20 

mil microempresarios del Paás han sido ignorados por la 

Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior 

(COECE>, quien ha dedicado todo su empeño en resolver la 

problemAtica de las grandes empresas, sin importarle que los 

parviempresarios ser4n los primeros en sucumbir, de no lograrse 

un acuerdo conveniente( ••• ) 11
.• De ser cierta tal afirmación, 

seria lamentable para los millones de mexicanos que dependen de 

la actividad microindustrial el que la COECE se olvidara de 

representar los interese& de este sector, el cual requiere, en 

verdad, de todo el apoyo po&ible. Al respecto. VillagOmez indica 

que "< ••• )la COECE no está prestando atención a la problemática 

de la micro y pequeña industria, incluso acuso que el lenguaje 

""Revista Actividad Industrial... "Graves riesgos enfrenta la 
microindu~tria". n.12 .:iño x, México, diciembre de 1991, p. 18-
21. 
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utilizado y los planteamientos que realiza son a otro nivel, lo 

cual imposi bi 1 ita el di ál ego verdadero entre ambas partes< ••• )".• 

Para el presidente de la Concamin, el t~lón de Aquiles 

de la microindustria es la inexistencia de maquinaria, ya no 

digamos de punta, sino al menos nueva, 11 C ••• )ya que en los 

últimos ocho años los parviempresarios no han adquirido 

maquinaria, simplemente han reali~ado parches o modificaciones 

en algunos de sus procesos ( ••• > 11 .. io 

Con esto, es imposible para sectores como el 

alimentario, te~til, artesanal y de calzado, llegar al TLC 

siquiera con la posibilidad de hacer su trabajo competitivamente, 

porque ahora es necesario que 80~ de su equipo sea renovado para 

poder actuar de manera apenas decorosa. 

hl Gran pese en artes¡mi a e industria teJ<ti 1. 

De acuerdo con datos del INEGI" en 1 a rama de alfareria 

y cerámica, que mucho ea arte&anal, en 1988 no hubo empresa 

alguna que rebasara la cantidad de 2SO personaa empleadas1 

mientras que la& microampresas son laa que m.is L1nidades fabrican. 

En la confección de prendas de vestir, el 

microempresario tambi~n tiene gran paso, entre micro, pequeña y 

mediana industria. se abastece 67% del mercado, a pesar de los 
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granda& problemas que ésta actividad ha enfrentado últimamente. 

As! las cosas, no es coincidencia que los sectores con 

mAyores riesgos frente al TLC, sean aquellos on que predomina la 

industria de menor escala. 

De aqui la necesidad de hacer un llamado a autoridades 

y organismos empresariales para que, de cara a la modernización 

del aparato productivo y en congruencia con la polática económica 

que el Prosidente de la República mantiene, se apliquen las 

medidas necesarias para mantener viva y actualizada a la 

microempresa~ tanto mejor sería si se fomentara su de&arrollo 

acelerado. Para que esto suceda, se requiere congruencia entre 

política gubernamental y organización de los empre9arios 

interesados, ami como la disposición y capacidad a fin de salir 

adelante frente al reto del TLC. 

De ahi que sea importante la ley para el Fomento de la 

Microindustria, emitida en enero de 1988, y sobre la cual están 

girando diversas acciones de gobierno con objeto de dar este 

importante sector industrial las bases para alcanzar su verdadero 

desarrollo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

ANTE EL RETO que representa la firma del Tratado de 

Libre Comercio para la industria nacional, y en particular la de 

menor escala, es evidente que ésta deberá contar con los 

mecanismos de apoyo que les permita participar en forma óptima 

en la configuración de este nuevo bloque eccnOmico. Es por esto 

que hemos recopilado información para proponer algunas ideas 

que podrían ser útiles a este propOsito, y a valorizar a este 

gran sector industrial. 

1. La dinámica de la economia mexicana de los último& 

lustros ha estado sustentada, en gran medida, en el sector 

industrial. La eMpansi On y c:ontracci On de la industria 

condicionan la aceleraciOn y desaceleración 

económico del pa&s. 

del crecimiento 

2. A lo largo da la evolución industrial, se denota la 

participación 

permanencia 

da ciertas 

directa de la industria de menor escala y su 

a pesar de cualquier influencia externa. Lo que la 

características de Tlettibilidad, aun en contra da 

aquella& opiniones que afirman su desaparición total ante la 

integración comercial. 

3. La industria ha mostrado rasgos da integración de 

la grande hacia la empresa de menor tamaño. Como fueron en su 

época los casos de la industria cervecera y ~a.patera, que 
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apoyaren en éstas, dando buenos resultados, para abarcar mas 

marcados y ser menos dependientes del exterior. 

3.1 La divisidn industrial de menor tamaño podría 

fer-mar un conglomerado con vertical la industria grande 

es decir, formando parte en el proceso de producción. 

3.2 Cada una de las escalas industriales, podría 

organi:arse de tal manera que elaboraran un producto en comón 

integrarse en alma.cenadoras, ya sea para surtir de un producto 

intermedio a la industria de mayor tamaño o vender al consumidor 

un producto terminado. 

4. El tomar experiencias internacionales, de la 

industria mediana y pequeña, nos conforma un criterio maa amplio 

y nos permite tomar ideas susceptibles a ser aplicadas a nuestro 

sector. Como les cases sobresalientes de Italia, que en la micro 

y pequeña industria ba60 su estrategia para enfrentar su 

glcbali~ación con la Comunidad Económica Europea. Y el caso de 

Japdn, que basó su •~ito en la misma para salir de la crisis 

económica en la posguerra. 

4.1 La mano de obra calificada es un punto primordial 

para el éMito de una empresa, y la preparación de una persona 

representa una inversión, por lo que a poca gente se le da esta 

oportunidadJ asá en Italia, donde se capacito la mano de obra, 

y ésta provoco, por ciertas circunstancias, pequeñas indu~trias 

con una mano de obra calificada. Por lo que se deberia formar un 
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fondo común para la capacitación, con apoyo del Gobi er-no 

Federal, y crear centros a los que puedan a»istir los obreros 

mejorar su forma de trabajo en todos los aspectos, es decir, 

desde manejo de nuevas tecnologias hasta la seguridad 

industrial. 

4.2 El tener el equipo mas moderno, es sintoma de 

desarrollo econOmico. Mantener la tecnologia de punta es un 

compromiso permanente de las industrias de cualquier dimensiOn 

y, obtenerla no siempre es fácil ya que significa altos costos. 

Italia diseño un mecanismo por el que las empresas que producen 

los equipos, los venden a pequeñas empresas, y éstas no pagan en 

efectivo sino con titules cambiarios, la empresa que produce los 

equipos presenta los titules cambiario& al Ministerio de la 

Industria y éste a su vez los hace efectivos, con lo que paga 

inmediatamente el valor de los equipos, por su parte, la empresa 

que ha adquirido los equipos, pagará en un periodo de diez años 

al Ministerio de lndustri~, el que descuenta los titules con 

una tasa de interés inferior a la del mercado. En el caso de 

M6xico, Nacional Financiera prodria realizar esta funciOn, 

teniendo en consideraciOn la sencillez de esta mecanismo y 

evitando caer en trabas burocrAticas, como ha sido el caao de 

sus ~endes y ahora en sus programas, donde aparentan tener esta 

misma linea. 

4.~ Una de las caracteristicas mAs importantes de la 

industria japonesa es, hoy en dia, la subcontrataci6n, lo qua ha 
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a qu~ la pequeña y 

en la producción, 

mediana 

! levando 

industria participe 

paralelamente la 

moderni2acidn de los equipos y el mejoramiento de la tecnolcgia 

al ritmo de la industria mayor. Lo que lleva.ria a M~>cic:o a una 

integración de toda su escala industrial. 

4.4 En Estados Unidos el esquema de promoción diTiere 

d1>l me>cicano sustancial mente, puesto que no exi s;te la 

posibilidad, en apariencia, de apoyos especiales. En este pais 

lo que existe es una Agencia para lo!a Pequeños Negocios, que 

podria aparentar ser mas limitada en sus funciones, pero que en 

realidad es una entidad m4s operativa, puesto que orienta y 

ayuda realmente a los empresarios a poner en marcha sus nuevos 

negocios. Es decir, es ~unc1onal el obJetivo de premoción y por 

lo tanto, ayuda a los empresa.ri os a dar el bri neo de 1 a 

desorientación a la implementación de un negocio que 

efectivamente ~uncione. Para muchos, e&to seria insuficiente, 

argumentando que entonces los pequeños negocios no tienen 

acceso, por esa váa, a apoyos financieros. Tal vez, pero lo que 

sucede es que el sistema financiero estadounidense eata diseñado 

para que los bancos locales estén directamente relaciona.dos con 

los peque~os empresarios• e~iste una relación de apoyo efectiva 

a las capacidades empresariales1 y no como en México. que para 

los bancos comercial es les resulta di fi ci l comprometer el 

financiamiento con el pequeño empresario. 
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En el nuevo ambiente que impera en el Pais parecería 

sensato discutir si en México no se requiere realmente cambiar 

el esquema de promoción de la micro y pequeña empresa, de forma 

que sea mas operativo, tal como sucede en Estados Unidos. Se 

podrí.a sugerir 

Industria de 

que la Dirección General de Pequeña 

la SECOFI, que ahora atiende 

y Mediana 

asuntos de 

normatividad y regulacton, desapareciera y se transformara en 

una agencia al estilo estadounidense, en el sentido de 

convertirse en una promotora efectiva de pequeños 

esta forma se le quitaría, a la idea de promoción. 

negocios. De 

1 a imagen de 

burocracia, por una de gestión y servicio para los micro y 

pequeños empresarios. Esto es una necesidad imperante, puesto 

que hoy por hoy, los empresarios desconocen los diversos 

mecanismos que e~i:isten para apoyarlos. 

5. El contemplar la eMperiencia interna en el proceso 

industrial, nos permite tener en consideración las deficiencias 

de las leyes fiscales y de fomento, con el fin de 5er mejoradas. 

Por lo tanto las constantes reformas fiscales han provocado, no 

sólo una inestabilidad interna en la industria, sino también 

hasta el cierre de ésta& o su incorporación en la economáa 

informal. Una falta de programas adecuados de fomento ha 

provocado la desarticulaciOn industrial en todas sus escalas. 

5.1 Por lo tanto, es necesaria, una ley Tiscal que 

permita el desarrollo industrial, adecua.da a cada escala 

industrial~ con una mentalidad no persecutoria de evasores 
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fiscales, ya sea totales o parciales, sino que permita la 

incorporación de nuevas empresas que se encuentren al margen de 

ésta, es decir en una economía informal; una ley•fiscal continua 

daría confian~a a los industriale& para abarcar más mercados. 

5.2 El fomento a las empresas es primordial, en 

especial a la de menor escala. El fomentar parcialmente algunas 

industrias o ramas de éstas, puede provocar su desarticulación. 

Por lo que el ~omento debe estar encaminado a una integración 

industrial, es decir fomentar grandes como a pequeñas 

industrias. Lo que conlleva un equilibrio en la producción, 

en la solicitud de la mano de obra, etc. 

S.3 Los programas oficiales de los últimos años, 

presentan una falta de especificidad de los objetivos que en 

ellos se trazan, es decir, se menciona simpliTicaciOn 

administrativa, reducciones Tiscales, etc. pero no especifica 

de qui~n y como dcberan aplicarse¡ en caso de las reducciones 

fiscales, no contempla los programas ni la ley para los 

microindustriale5 en este caao, sino su criterio lo fundamenta 

en sus propios códigos y en caso de exitir un decreto, éste no 

se sabo qué tiempo podrá durar, ni qué sin fin de cl~usulas para 

poderlo obtener. Por lo que es necesaria una mayor epecificidad 

de los programas, 

importante, una 

una continuidad de estos y, 

integración intersecretarial, 

una cosa 

donde 

muy 

las 

secretarias de estado se pusieran de acuerdo en la aplicación de 

los programas, dieran jerarquía a cada uno de los ordenamientos 
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de los propios programas. Es asá como deberáa de operar la 

ComisiOn Mixta para la ModernizaciOn de la Industria Micro, 

Pequeña y Mediana, cuyo objetivo es promover, proponer y 

concertar acciones entre los sectores pUblico, social y 

privado, en el marco del Programa de Modernización y Desarrollo 

de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 1991-1994. Es entonces 

que, en esta comisión, los objetivos son les debidos, pero no 

son 11 evades a cabo adecuadamente, por lo que deberi a tener una 

mayor organi~ación interna. 

b. En las fuentes de fin-.nciamiento, deben e>eistir 

vias mas directas para obtenerlo, 

para distribuirlo, -pues 

instituciones de factoraJe, 

existe 

es decir, no mas instituciones 

la b~nca de primer piso, 

arrendadoras, etc.- sino mecanismos 

mAs rápidos para obtenerlos. 

7. La asistencia técnica, es uno de los puntos mAs 

relevantes para las industrias pequeñas y medianas, ya que 

requieren de ésta para poder competir , ya sea en un mercado 

interno como en la participación de la exportación. 

7.1 Otro mecanismo adecuado para el equipamiento 

industrial es por via de arrendamiento, tomando un poco la idea 

de la Ley Sabattini, en el caso italiano. 

a. En cuanto a la asesoría técnica e innovación, las 

instituciones educativas son un punto clave en esta 

participacion y en e5pecial, la Universidad Nacional. 
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8.1 La participación directa de estudiantes en 

empresas de menor escala, daria como resultado ~ue astas 

empres~s tendrían administración, económica, técnica, etc., y 

los astudiantes estarían mas cancientes de la realidad de 

nuestra industria. 

9. Un hecho importante, p~ra poder competir con 

industrias extranjeras ante la eventual ~irma del tratado de 

libre comercio, 

industrial. 

9.1 Un 

es podar integrar a toda la subdivisión 

instrumento qua permite en~rentar esta 

consideración es, sin duda, Ja subcontratación de procesos 

indu~triales. La cual no s~lo trae ventajas a las empresas 

contratistas y subcontratistas, sino que el beneficio principal 

lo recibe el pais donde se desarrolla esta actividad. 

La subcontrataciOn propicia la mejor utilización de la 

capacidad instal~da de la industria micro, pequeña y medianat 

eleva la capacitación del personal¡ g•nera la creación de nuevas 

empresas1 incrementa el grado de especiali:ación de la planta 

productiva; atrae inversiones eutranjerasa aumenta el numero de 

cclnversiones, con la consecuente tr~ne~erenci~ dQ tecnologia, y 

por supuesto, eleva la productividad y la calidad de los 

productos y servicios. 

Actualmente~ los grandes bloques económicos qua se h~n 

gest~do, come la Cuenca del PaciTico y la Comunidad Europea, son 
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ejemplos palpables de las regiones y paises 

subcontrataciOn desempeña un papel preponderante. 

en 

Cabe 

donde la 

destacar 

quR ~apón fue el primer pais que le dio carácter oficial a las 

relaciones de subcontrataciOn como apoyo a la pequeña industria, 

que se encontraba en situaciOn desfavorable debido a la crisis 

económica mundial de los años treinta. 
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APENDJ:CE A 

PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 

MICRO. PEOUEÑA Y MEDIANA 1991-1992. 
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Programa para la Modernización 
y Desarrollo de la Industria Micro, 

Pequeña y Mediana 1991-1994 

INTRODUCC/ON 

El presidente Carlos Salinas de Gorrar1 presidió, el pasado 28 de 
febrero del a/lo en cursa, la presentación del Programa Nacional 
para la Modernizacidn y Desarrollo de la Micra, Pequella y Medie· 
na lndusrria, que tuvo como sede el auditoflo "La Reforma" en 
la ciudad de Puebla. 

En esre actci en que el presidente de México hizu entrega de 
rres tarjetas de crédito a m1cro1ndustr1afes para dar inicio a este 
provecto. dijo a los asistentes que por la impor1anc1a que el go· 
bierno concede a este programa, "personalmente el Presidente 
de la República suf)erv1saril su ejecuc1dn. El apoya Setil oportuno. 
suficiente y eficaz, porque al salir Mtfaico adelante. ustedes partí· 
ciPBrán en la recuperación económica. Seriin. sm duda. Darte de 
e/la; pero no sólo eso: estaran en Ja vanguardia de la transiorma· 
cidn indusmal de nuestra ¡;ama·~ 

Por otra ¡;arte. /apresentac1dn del programa estuvo a cargo del 
licenciado Jaíme Serra Puchs, secretariD de Comercio y Fomento 
lndustríal, Quten resumid todos aauellos as¡;ectos sustanciales 
mediante los cuales se BIJoYará y beneficiará a estos estratos 
ecanóm1cos. 

En el mismo acto tambitJn participó el licenciado Osear Cpi· 
nasa Vil/arrea/, director general de Nacional Financiera, cuyas 
palabras se reproducen después del texto del programa. 

El Sislcma Nacional de Planeación defino los lineamientos 
.. Qcnera_lcs para los planes, programas, estrategias y pollti· 
cas Que orientan el d~sarrotto económico. 

tcgrac1ón regional, principalme:ntc c1udaaos do tamano 
medio v pt:quc"o v que son muy 1mportantas para mc¡orar 
la distribución del ingreso. 

El Programa cara Ja Modarmzaci6n y Desarrollo de la In· 
dustria Micro. Pcauena v Mediana 1991-1994 uene el pro· 
pósito de contribuir a superar los oroblemas ooera1ivos y 
de mercado y favorecer la instalación, operación y crcci· 
miento ac estas cmorcsas. Para ello se emotcan instru· 
montos oragmáticos v flexibles v accroncs oc fomento, 
auc a11enacn a 1as carac1críst1cas, oroblcmát1ca y poten· 
c1ahdadcs ae los astrales emorcsaria1cs. Su vcrsauhdad les 
ccrmuc vincularse con 1os diferentes programas sec1or1a· 
les de 1noustr1a. 

La dinámica de la economla mundial, caracterizada por 
intensa compo1cnr.1a e interdcocndoncla, reQu1cre una 
nueva estrategia industrial y comercial. 

El Programa Nacional de Modernización Industrial v del 
Comercio Exterior 1990·1994 scna1a que en México 1as m· 
ousui&s do PCQuei'\a escala son oarto esencial do la olanta 
oroductiva v se encuentran 1oca11zadas en casi todo el te· 
mtor10; que su act1V1Clad es dec1s1va para el ocsarrouo e 1n· 
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El programa define. además, los segmentos oue inte· 
gran el suosector v les asigna onor1oaaes ouc scran oe oc· 
servancia obhgatona cara las aeoenoenc1as v ent1daoes 
de la Administtac1ón Püblica Federal en la acucac1ón ce 
este Programa. 

Asimismo, recoge los mversos 01anteamrentos exore· 
sados en los foros oc consu11a oooular. las oroouestas ce 
las diferentes orgamzac1ones ce 1noustr1a1es v la exoerien· 
cia en la aolicac10n de las 00Ut1cas de oromoción. 

El esfuerzo coordinado v conccrtaoo oe los agentes ce 
fomento permitirá alcanzar tos ob1cuvos v a¡ustar 1os 1ns· 
trumentos y acciones. en función de camcios en !a econo· 
mía v de las caracterlst1cas v onoridaoes de las entidades 
federativas. 

Su e¡ecuciOn se sustenta orimoroialmente en 1as ver
tientes de coordinación entre los tres niveles de gotucrno 
y de concertac1ón con los sectores social v orivaoo. cuva 
parucipación es fundamental, va oue sus integrantes son 
los protagonistas ormcioates del Programa y por tanto. 
serán ouienes oodrán adootar y aclimatar los instrumen· 
tos y sus proo1as necesida.Jes. 

La iniciativa de los oarncu/ares será el elemento mr1tnz 
para ta realización del programa. 

DEFINICION 

- Para los efectos del orcscnte programa. se definen los 
estratos s1gu1en1es: 
Microindusrn..,~ las cmoresas manufactureras oue ocu· 

pen directamente hasta 15 ccrsonas v el valor ae sus ven
tas notas anuales reales o estimadas no rebase el monto 
que determine la Secretarla de Comercio v Fomento tn· 
dusuial. 

Sólo las oetsonas fisicas ae nac10'1ahdad mexicana auc 
satisfagan tos tCQuisitos sel'\alados en los .artfculos Jo .• 
So., y 14., de la Ley Federal oara el Fomento de la M1cro1n· 
dustria y las sociedades mercantlles con cláusulas ac c:c
cluslón de extranjeros, podrán obtener la C6dula de Mi· 
croindustria o particioar como socios en las Sociedades de 
Responsabilidad limitada Microrndustt1a1, a efecto oc rec1· 
bir los beneficios oue ese u otros orcicnam1entos les otor
guen, stn periuiclo de Que cuedan adoctar otra forma legal. 

Industria peQuefla~ las empresas manufactureras aue 
ocupen directamente entre 16 v 100 oersonas v el valor 
de sus wntas netas anuales reales o estimadas no rebase 
el monto QUe determine Secofi. 

Industria medianar las empresas manufactureras ouc 
ocupen directamen1e entre 101 v 250 oersonas v el valor 
de sus ventas netas anuales reales o estimadas no rebase 
el monto QUC determine Secof1. 

- Las emoresas deberan cumohr simultáneamente con 
los reauisitos do número de Personal ocuoaao v el va
lor de ventas notas para clasificarse en un aetorm1nado 
estrato. En el caso de empresas oc nueva crcac1on. la 
estima c1on del valor de las ventas netas anuales tonara 
que ser congruente con la capae1oad oroducuva msta· 
lada v el número do traba1adorcs orev1sto. 

- las emoresas c1as1f/caoas como mrcrcmoustria e ,..,. 
ousma oeaucr"la tcnoran mcterenC•3 cara c1 otor9a
m1cnto ce los aoo..-os contcn1oos en este orcgrama. in· 
oeocno1cmcmente ce 1a acuv1oaa 1noustria1 c:uc rna1tccn 

DIAGNOSTICO 

- En tos ai"los recientes la 1nous1r1a cxocrimer:to conuac· 
c1on oc 1a ocmanca 1nicrna y oa1a mvcrs1on. prcsJCncs 
1nflac1onarias y rcstricc1oncs oc creo110 Sin emoargo, 
el subscctor ao moustria micro, occiucr"la y nico1ana no 
sólo cuco mantenerse, sino aue en algur.as ramas ce 
acuv1oao y regiones aumento su part1c1pac1on retauva 
en cuanto al numero oc cstab1ec1m1cntos. En el ocr10· 
do 1982-1989 estas empresas registraron una tasa 
media oc crec1m1cnto anual act 4.1 1%, inferior ai 5.3% 
de la gran inauswa 

- En ra actuar1oad ta mousrna micro, pequeña v mcu1ana 
representa el 98% del total de !os cstao1ec1mrentos de 
transformación !!14 mi!I absorbe el 49% del personal 
ocupado en el Sector 11 6 m1llonesl \.' aoom1 el <l3% 
del orooucto manuíactureto 110%1 dei Producto Inter
no Brutal. 

- Se aoroc1a una marcada hcterogonc1dad en cuan10 a 
tamaños. acllvrdadcs V loca!lzacron geograf1cJ. Sus es· 
calas van aosde tos talleres umoersonaies v oc t100 fa· 
miliar hasta las unidades oroducuvas con elevaaos es· 
tándarcs oc orgarnzac1ón 

- F.I subsector cubre casi tocas tas act1v1aaoes manufac
tureras. Mas ocl 6Q~Q se IOCC1l1za en •as ramas ce ali· 
mentas, productos mot~licos. arencas ce vesllt. eo1to· 
rial e 1morenta v mincra1cs no metahcos 

- En el Distnto Federal, Jal1sco, Mt'!x1co. Nuevo Leen, 
Guanaiuato v Ba¡a Ca\1fornia, so concentra el 00% oc 
cMas inousm.:ts, v resoanoe dl pa1ron oc concentración 
de la poblac1on del oa1s. 

- la prcb:~mauca Que cnircnta ta rndusma se resume en 
los siguientes ountos· 

il La marg1nac1on ce las cmorcsas mas oeque~us res· 
pecto a los apoyos inst1tuc1onares. 

iil Incapacidad para acceder al crCd1to oor ra falta de 
garanlias y avales. Sus occrac1oncs son coco atracuvas 
para Ja banca de primer piso. 

111) Excesiva rogutac1on. 
1vJ la proocns1on del empresario al traba¡o 1nd1v1oua1 v 

su poco tntercs por las act1v1dadcs en común 
vi "l1mnada capacidad de negociación derivaoa de su 

rcauc1da escala, as1 como oo los batos nivctes de crgan1· 
zación v gestión. 

vil Escasa cultura tecnológica v rcs1stcnc1a a la tncor· 
poración de tccnolcgia. 

v1il Obsotesccnc1a frecuente de ra maau1nar1a v el equ100. 
viiil Tcnacnc1a a fa 1morav1s,1c1ón. 
1x) Aostr1ng1ca pamc1pac1on en los mcrcaoos, pt1nc1-

palmente en los oc exoortac1on . 
.-.:! Umnadas cono1c1oncs oc scguuuaa e h191cnc en et 

traoa10. 
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xil Caroncia de porsonat calificado y mlnima Participa· 
ción en los programas institucionales de capac1tac1ón y 
adiestramiento. 

xiil Oefic1ente abasto de insumos, debido a sus reduci· 
das escalas de compra. 

xiii) En general, carecen Clc csténdarcs Cle calidad ade· 
cuados. 

los tres primeros anunciados descnbcn la snuac1ón de 
atgunas var1ac1cs econom1cas oue son susce¡:rnctes de 1rsa 
modificando a través de acciones promovidas cor el sec· 
ter pUbhco. Las condiciones ouc so enumeran del inciso 
ivl al xiii) son fundamentalmente resultado del modelo de 
industriabtacu)n Que prevaleció hasta al'\os recientes. Por 
tates mouvos, la superación de tas deficiencias seflaladas 
exige la panicioación de la comunidad industrial y de sus 
organizaciones gremiales, en estrecha comunicación con 
las depondonc1as y entidades gubernamentales resoonsa
bles de fomentar y dar cumohm1ento a los hneammntos de 
este programa. 

OBJETIVOS 

- Propósito general: 
Fomento a la industria micro. pcouei"la v mediana. 

- Objeuvos espcclf1cos: 

• Fortalecer su crecimiento, mediante cambias cuahta
tivos en las formas de comprar, producir v comercia· 
lizar, a efecto de consolidar su presencia en el mer
cada interno e incrementar su concurrencia en los 
mercac3os de exoortac1ón. 

• Elevar su nivel tecnológico v de calidad. 
• Profundizar las medidas do dcsregu1ar1zac1ón, desp 

centrahzación y s1mphhcación administrativa. 
• Fomentar su ostablcc1m1ento en todo el terrnorio. co· 

advuvar al desarrollo regional, aoovar la aesconcen
tración v la prosorvac1ón del meo10 ambiente. 

• Promover la creación de emoleos productivos y per
manentes, con base en sus menores reauonmtontos 
do inversión por unidad de empleo. 

• Propiciar la Inversión en el sector social para fomen
tar las actividades manufactureras. 

ESTRATEGIA 

- En el marco do la lntornacianahzación do la economla, 
la estrategia so oncnta a mctorar las escalas de oroduc
clón mediante la organización interemoresarial; lograr 
o\ acceso a la tocnologla y facilitar su inserción en el 
mercado internacional. 

- El fomento do las emoresas del subscctor debe concrc· 
tarso en un incremento sustancial de su eficiencia pro
ductiva, auc facilite su adaotac1on a las nuevas cond1-
c1oncs do comoetenc1a oue Plantea el Trataoo de Libre 
Comercio. 

- Elevar la calidad e imoulsar programas de caoacnación 
gerencial y de la mana oc obra. 

- lmouisar la oartic1oac1ón del suosector en e1 mercado 
de cxPortac1ón, mca1anto 1a organ1zac10n de Empresas 
de Comercio Exterior, la subcontratac1ón, ta oroveedu~ 
ria a cxoortaoores v a la industria maau1ladora. Aoovar 
a las Emorcsas do Comercio Exterior aue oromuevan la 
comercia11zac1ón de los produtos de 1a mausma micro. 
peouer'ia v meo1ana. 

- Fomentar la esocc1ahzación ael suosector en productos 
y procesos auc cuenten con vcnta1as comoarauvas. 

- Conttnuar la desrcgutación. aesconcentrac1on y s1moli· 
ilcactón aam1nistrat1va, incluyendo 1os tramnes para 
los aoovos orev1stos en este orograma. 

- Convocar a tos organ1smos del sector onvacia v social 
para aue impulsen y promuevan las acciones de este 
programa, y aorovechen las m1ciat1vas de los partícula· 
res. 

INSTRUMENTOS Y LINEAS DE ACCION 

Org•nlzación lnterempresatfa/ 

- Las depenaenc1as, entidades e 1nst1tuc1ones resoonsa
bles de la eiecución del programa, consideraran la prnble· 
mática esocclfica oue enfrentan las emoresas en rela· 
ción a su caoac1daa económica, mercado, organiza· 
ción, tccnotogla y caoac1tación. 

- Con el fin de apoyar la modernización de la acuvidad 
producuva de las empresas del subsector v de me1orar 
su caoactdad de negociación en los diferentes merca· 
oos, se fomentarán termas asoc1auvas de crOd1to. com· 
ora y comerc1ahzac1ón ba10 diversas modalidades. 
Cada una de cuas resconderá a ob1cmvos y neces1da· 
des concretas. Ello ocrmmra a las ocrsonas fls1cas v 
morales cotar por una o más termas ae agruoac1ón se· 
gún sus proo1os rcauenmtentos, sin afectar sus opera· 
cienes mdiv1dua1es. 

- Se esumulará la creación de agruoacio.,cs de microin
dustnas ba10 la figura de Soc1caad de Resoansab1hdad 
Limitada oc Interés Público, sin pcqu1c10 de auc oue· 
dan adootar otra forma legal para apovar a sus asocia· 
dos en actividades de interés común, como la adauisi· 
ción de materias onmas. insumos, tccnologla, acuvos 
fitos v servicios, asl como en la comerciahzación con· 
junta de sus productos v las operaciones de subcontra· 
tación industrial tanto en el pals como en el exterior. 

- En coordinación con la Comisión Nacional Bancaria, se 
fomentará la constitución v fortalec1m1ento de uniones 
de crédito industriales y mixtas entre empresas micro, 
pcauei"las v medianas, para facilitarles el acceso al eré· 
dtto, as! como la rcahzac16n de act1v1daoes comunes en 
beneficio de sus integrantes. Asimismo. se establecerán 
medidas esoeclficas tendientes a elevar la oroductiv1dad 
y la calidad de los productos de las cmoresas asaetadas. 
De igual forma. se oromovera oue estas orgamzac1oncs 
sirvan como plataforma cara ta cxoonac1on 

- Se concertaran acciones con tos sectores social v pn· 
vado encaminaoas a la oromoc1ón de organ1zac1ones 
con hnes esoec1flcos. tales como: cameras en comUn, 
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comercialización conjunta, subcontrataclón v partici
pación en las licitaciones del sector público, entre otros 
aspectos. 

- So fomentará y consolidará la organización de centros 
de adquisiciones en común a nivel regional v por rama de 
actividad económica, con la finalidad de contrarrestar 
ros inconvenientes de las reducidas escalas de comora 
de las empresas del subsector v de me1orar tas condi
ciones en que adQuieren los diversos insumos cara la 
producción y distribución. Con este propósito el Fondo 
de Información v Documentación para la Industria lln
fotcct v el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., 
brindarán apoya a estas agrupaciones con información 
oportuna sobre las alternat1as de croveedurfa v merca
do. Además, esta institución financiera propiciará la 
formación de centros para la adquisición de materias 
primas e insumos de importación. 

- Se promoverá la agrupación de las industrias micro, 
pequenas v medianas en organizaciones dedicadas a fa 
comerclalizaclón con1unta de sus productos en el mer
cado Interno ven el exterior: por este medio, se podrán 
obtener economfas en los costos de distribución (fle
tes, seguros, publicidad, estudios de mercadotecnia, 
entre otros) v mayor capacidad de penouación en los 
mercados. Especial relevancia tendrán las Empresas de 
Comercio Exterior para fomentar la complementación 
de las cadenas productivas, la especialización, el dise
no, la calidad v la productividad. 

- So Impulsará la formación do Empresas Integradoras 
de industrias micro, pequeflas v medianas en ramas v 
regiones con potencial exportador. El ob¡ctivo es alen
tar la especialización de las unidades producuvas en al
guna do las diferentes etapas del clclo do fabricación 
de un bien determinado lvg. diseno, ensamblo, com
pra de insumos, comercialización, investigación v de
sarrollo y servicios especlalizadosl que dé como resul
tado un producto altamente diferenciado por calidad, 
precio y ooonunidad do entrega. 

- Se fomentará la subcontratación do procesos y pro
ductos industriales para apoyar la integración de las 
cadenas productivas donde sea la solución más efi
ciente. Se promowrá la articulación de empresas de 
menor escala con las de mayor tamano para evitar la 
dupllcJdad de inversiones ocasionadas por la integra· 
ción vertical excesiva. Con ello, será factible mejorar el 
aprovechamiento do la capacidad instalada, la especia
lización y la competitividad, v se consolidarán los nive· 
los de subcontratación existentes para ampliarlos pos
teriormente. 

- Se impulsará a las empresas do menor tamaflo, para 
que vfa la subcontratac1ón particioen en el mercado in
ternacional mediante el sumimstro de partes, compo
nentes, conjuntos, refacciones e insumos a empresas 
exportadoras y a la industria maauiladora, con Jo que 
se contribuirá a elevar la integración nacional de los 
productos aue se excorten va incrementar las excorta
ciones indirectas. 

- Se promoverá la organización v el fortalecimiento de 
bolsas de sucontratación en la rama metalmecánica v 

en aQuellas actividades manufactureras en c:iue sea 
viable su formación, asi como a nivel regronal. 

- Con Ja oatt1c1oac1ón do la Secretarla de Comercio v Fo· 
mento industrial, Nacional Financiera, S.N C. v el Banco 
Nacional de Comarcio Exumor, S.N.C., se estableccra 
un Centro Coordinador de la Red de Bolsas ae Subcon· 
tratación a cargo de la Ca mara Nac1ona1 de la lnausma 
de Transformación ICanac1nuaJ, de la Cámara oc la in. 
dustria de Transformación ICaintral. de ta C.1mara Re· 
g1onal de la lnousma de Transformación jCarc1ntra1 '{ 
do la Cámara de la lndusma Metálica ae Guada1a¡ara 
!CimcgJ, para Que en la esfera de sus atribuciones aoo
yen el desarrollo de este mecanismo de fomento v oro
mucvan la incoroorac1ón de nuevos socios. Ef Centro 
Coordinador tendrá como finalidad 1mou1sar 1a suocon
tratación tanto en el mercado interno como en el oxte· 
rior, proprciará la unificación da los cnter1os de ooera
ción do las bolsas de subconuatac1ón. 

- La función básica del Centro Coordinador será organi
zar las bolsas de subcontrac1ón que considere viables 
e impulsar ta subcontratación tanto en el pa1s como en 
el exterior. 

- La operación do ta red se aoovará en el Sistema de In· 
formación sacre la Demanoa y Oferta de Aequcrimren
tos para la Promoción Industrial !Sidorpil, et cual so ac
tualizará v ampliará en coora1nac1ón con Petróleos Me
xicanos. 

- Se fomentara la organización de fas inausmas micro, 
pequeñas v medranas, para aue oarucipen en tas t1c1ta· 
cienes Que convocan los organismos v emoresas del 
sector público. Para tal efecto, podrán optar cor const1· 
tuirse baro cualauiera de las sociedades señaladas en 
el artrculo primero de Ja Wv General oc Sociedades 
Mercantiles. sin cer¡uicio de concurnr por sí mismas o 
a través de la figura de Sociedad de Resoonsabihdad 
Limitada de Interés Público, propuesta para ta m1croin· 
dustna. 

Servicios de enlace de la Secafi 

- So facilitará información sistematizada y actualizada 
sobre residuos industriares, tecnologías disoonibles y 
oportunidades de mercado, entre otros aspectos. 

- Se impulsará la creación y con sohdación de bolsas de 
residuos industriales sectoriales v regionales, a fin de 
aprovechar los materiales susceot1bles de rcc1cfa1e y 
contribuir, al mismo tiempo, a la oreservac1ón del me
dio ambiente. Con este propósito la Administración PU· 
blica Federal, como uno de los cnnc1oales oferentes de 
desechos (bienes muebles! apoyará a las emorosas del 
subsector do conformidad con la lcg1slac1ón aphcable 
en la materia. De igual forma, se oroo1c1má el estable· 
cimiento de cmoresas recicladoras v el desarrollo de 
tecnologías de rcc1cla10. 

- Con1untamente con las autoridades en materia de de· 
sarrollo tecno1og1co y con los organismos ae los secta· 
res social v privado. se fomentara v fortalcccr;!t Ja bolsa 
de tecnologías transferibles como un mecanismo cara 
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oromover el conocimiento v uso de tecnologias aolica· 
bles a la mdusma micro. pcauel"la v mcornna. a través 
del enlace entre los acmandantes v oferentes, sin afee· 
tar las negoc1ac1ones entre paruculares. 

- Se fomentará la realización ocn6mca oc e)(oos1c1oncs 
indusma1cs oara vincular pcaueñcs oroauctores v ccm· 
oradores potenciales de los sectores oUbhco. soc1a1 v 
orivaao. 

Desa11allo de provefldores del sector público 

- En coordinación con los organismos v las empresas del 
sector pUbhco se reahzaran acciones cara el desarrollo 
de proveedores industriales de escala micro. peaucfla 
v mediana, Que incluyan as1stcnc1a técnica e informa· 
ción oportuna sobre la demanda. El Programa Anual de 
Adauisic1ones do las Oepcnaenc1as v Ent1daaes del 
Sector Púbhco Federal dchmrá ncccs1dades anuales y, 
en ocasiones, multianuales. 
Las tiendas del sector público rcorcscntan un mercado 
ootencial para tas cmoresas del subsector v la legisla· 
ci6n vigente les ofrece lacihdades cara su incorporación 
como proveedores. 

Tecnologfll 

- Es generalizada la idea de auc la tccnologla es un acti· 
va costoso. sólo al alcance oc empresas con gran ca· 
oac1dad financiera. Sin embargo, la tecnotogla es un 
btcn Que pueden allegarse la mavorla de las empresas 
v su adauisición no siempre rcou1ere de grandes 1nvcr
s1ones o de ~rotongados cerlodos cara su desarrollo. 

- Una amplia v diversificada gama de instituciones esoe· 
c1ah2adas oroduccn v ofrecen tecnología cara 1n~· :,:. 
trias o ramas de act1v1dad csocclhcas. Se trata de a1c i 

tar su utilización v desarrollo en 1a industria, en csocc1al 
en la más ccauei"la. 

- En coordinación con tos Laboratorios Nacionales de 
Fomento Industrial, las centros ce 1nvest1gac1ón v oc· 
sarrouo do 1nwst1gación y desarrollo tecnológico, a car
go del Conscto Nacional de Ciencia v Tecnologla, las 
1nstnuc1oncs de educación tecnológica, dcoend1entes 
de la Secretarla de Educación Pública v las umvcrs1da· 
des, se crearé el Serv1c10 Nacional de Consulta Tecno· 
lógica Industrial a tin de brindar servicios ágiles, opor
tunos va costo reducido. Este servicio mcluirá aspectos 
como son la compra, adaptación y asimilación de tec· 
nologla; selección do maauinaua, eQuipo, materias ori· 
mas e insumos; sistemas de contr •t de calidad; desa
rrollo de nuevos productos; envase v cmna1a10. entre 
otros. 

- Las Laboratorios Nacionales de t-omcnto lndusmal 
asistirán orctcrentemen1c a las emorcsas micro, oc· 
auei"las y medianas, en las áreas oc envase v emoata1c. 
aumentos. b1otccno1ogia, au1m1ca instrumental, 01sc· 
f'io, desarrollo de nuevos materiales v oroouctos. estu· 
01os técmco·econom1cos, información v documenta· 

ción, crotccción del medio amoicnte, asl como en la 
reahzac1ón oc acciones oc maanos11co v tortalcc1mten· 
to tecnológico. -

- U'Js LabOratonos Nac1onates de Fomento lnoustrial, con· 
1untamente con el Conse¡o Nacional de C1cnc1a v Tcc· 
nologla, Nacional F1nanc1cra. S.N.C .. v otras insutuc10· 
nos auc onnoan aoovo f1nanc1cro al dcsarrouo 1ccno10o1· 
co. cstab1eccrán mecanismos cred1uc1os s1mohfica0Cs 
v ág1tes aue pcrm11an el acceso a las umdaoes oroouc· 
t1vas mas ocaucñas a estos scrv1c1as, cuvo costo se d1· 
fcrenc1ara en lunc1on del estrato al aue corrcsoon.da 1a 
emoresa. 

- En colaoorac1ón con la Secretarla de Educación Púbh· 
ca, los gobiernos estatales v tas organizaciones gre· 
m1a1es de los sectores social v ortVaoo. se rcahzará una 
encuesta de cobertura nacional cara determinar el oer· 
fil de la demanda de serv1c1os tecnológicos de ta tndus· 
tria micro, pcauafla v meo1ana. por estrato inousmal v 
rama de actMdad económica, a ctecto de establecer 
su corresoondcncta con la oferta de servicias de los 
centros de investigación v desarrollo tecnológica 

- El Fondo de Información v Oocumcntac1ón cara la In· 
austna t lnfotcc1 v otras tnsutuc1ones esoecmhzadas es· 
tableceran procedimientos expeditos cara tacihtar el 
acceso a los servicios de intormac10n técmca. 

- Con1untamente con el Conse10 Nacional de Ciencia v 
Tccnologla, se dará mavor difusión al mecanismo de 
Riesgo Comoarudo Mulumodal cara estimular su ut1h· 
zac1on entre las empresas Oel subscctor. con ob¡eto de 
oua cor si mismas o a través oc las inst1tuc1ones esoe· 
c1a11zadas, cueoan llevar a cabo la adou1sic1ón, asimila· 
ción, aoaotac16n e innovación tccno1og1ca; la adooc10n 
oo métodos de control de cahdad v construcción de 
crotot1oos, asi como el desarrollo de normas oticiales 
mexicanas oroccsos v productos v. en carucu1ar, nar· 
mas :Jora el aseguramiento de la calidad. 

- E" ~otctior:l.:in con la Secretarla de Desarrollo Urbano 
v Eco1ogla v con el aooyo del Consep Nacional de Cien· 
c1a v Tecnologla, se 1mou1sará ta 1mc1auva empresarial 
para mvcsugar los usos de los matcnales de oesccho 
rcg1straaos en las bolsas de residuos ini:1usma1es, asl 
como el desarrollo de tecnologlas do rec1claic. 

- En coordinación con la Secretarla de Relaciones Exte· 
nares, la Secretarla de Comercio v Fomento Industrial 
1ntens1hcar e\ acravcchamiemo de la cooocrac1ón del 
extrantoro aue bnndan los diferentes organismos mun· 
diales IPNUD, ONUOI, CEA, OIT, JICA, Fundación Frie· 
drich Ebert, entre otros!, v en oarucular la aue cropor· 
c1ona el Programa de Coooeración Técmca 1nternac10· 
nal en apoyo al sector productivo v a1 comercio exte· 
rtor. 

Calidad total 

- La globauzac1ón de la economia v el aceleraoo cambio 
tccno1og1co imponen un elevado ntVel de comocutlVI· 
dael v obligan a realizar uanstormac1oncs radicales en 
oroccsos v productos cara alcanzar la ca11oad oouma. 
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S61o por este medio será posible concurrir en merca
dos altamente compeudos, as! como lograr una mavor 
divulgación de las normas oficiales mexicanas sobre la 
calidad. 

- Se promoverá la cultura de la calidad total como una 
medida permanente de suoerac1ón a lo 1argo de todo el 
proceso producuvo: diseflo, manufactura, venta, dis
tribución v serv1c10. Asimismo, se involucrara v man
tendrá una retroahmentac1ón con los consumidores. En 
colaboración con la Dirección General de Normas de la 
Secretarla do Comercio y Fomento Industrial, se cFt1-
mulará la adopción de normas oficiales como un instru
mento Impulsor de la calidad. Con tal fin so ha estable· 
cido el Premio Nacional de Calidad oara industrbs micro, 
peQuenas y medianas y se expedirán normas para la 
definición do criterios de calidad. 

- En colaboración con las recrcscntaciones emoresaria-
1os, se realizarán camoai"las de difusión para incentivar 
y orientar a los industnales en la búsoueda de la calidad 
total v de tos beneficios Que puedan obtenerse de su 
aplicación. 

Gat/6n empreaan•I y capacit•ci6n 

- Dentro del con1unto de apoyos para la modernización 
y desarrollo de la industria micro, P&Quena y mediana, 
la gestión empresarial es un elemento primordial para 
alentar las vocaciones empresariales y alcanzar su per
feccionamiento. Debido a Que este tioo de caoac11a
ción no corrcsoonde al sistema de educación formal, 
su implantación debo concertarse con las organizacio
nes p~ivadas y sociales. Por este motivo, habrá de conM 
siderarse la heterogeneidad cJe los grupos cmpro!>ari'l · 
les en cuanto a su ni...cl académico v experiencia. La 
estructura de los programas esoccfficos de QESUón em
presarial, asl como su e1ecuciOn, dcbertm ernanar de 
los propios empresarios con el ob1eto de que afectiva· 
mente respondan a su reQuer1m1entos de cfic1.:-nc1a y 
productividad. 

- Se creará un Conse¡o Nacional Coordinador de la Ges· 
ti6n Empresarial que tendrá por ob¡eto establecer un 
marco normatiw para fomentar oe manera sistemática 
la capacitación empresarial. Dicho Conse¡o se integra
rá por la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, 
la Secretarfa de Educación Pública, Nacional Financiera, 
S.N.C., la Confederación Nacional de Cámaras Indus
triales y la Cámara Nacional de la lndusuia de Transfor
mación. 

- Se constituirán Comités Técnicos Regionales en las en
tidades federativas, formados por un representante de 
cada una de las instituciones mencionadas, cuya fun
ción será auxiliar al Conse10 Nacional Coordinador en 
la instauración de los cursos, do acuerdo con las nece
sidades de los empresarios, en asegurar la ooerattvidad 
de las programas y proponer medidas correctivas para 
su buen funcionamiento. 

- En conccrtac1ón con los organismos rcoresentativos 
del sector obrero v empresarial, y en colaboración con 

la Secretarla del Traba10 y Prev1siOn Sacia\, la Secreta· 
ria de Educac10n Pública v el lnsmuto Mox1cano del Se
guro Social, se promoveré la caoac11ac1ón indusmal de 
la mano oc obra. Se detectarán las ncccs1oades de ca· 
pac11ac1ón en las d1st1ntas ramas muusmatcs v se con
certaran programas oara cereros cahhcaoos. scm1ca11-
flcados v técnicos. 

- En la realización do estas acciones se coniara con c1 
rescaldo f1nanc1oro de ta Secretaria del Traba10 v Previ
sión Social v con la acuva oaruc1pac1on de tos com11cs 
nacionales de capac1tac1ón oor rama oc acuv1uad 
t!Conom1ca. los consc1os consu1t1vos nacional v estata
les y oc tos organismos auxrnares en 1a mate11a 

financiamiento 

- El cród1to representa un instrumento de onmcr orden 
en el tomento a la inousma micro, pcaueña v mediana. 
El aoovo financiero permitirá el desarrollo tecnol6g1ca, 
y con ello promover a las mdusmas de menor escala 
hacia mayores niveles de oficumc1a v oroouc11v1dad. 
Uno de los propósnos lundamcntales de este programa 
os lograr habilitar como su1etos de cródito a un 1moor
tantc nUcteo oc empresas aue aün se encuentran a 1 
margen del linanc1am1ento mst1tuc1onal. entre las aue 
destacan las de upo familiar v unipersonal, asi como 
las ocrtenec1entos al sector social, v proporcionarles la 
caoacnación necesaria para e1 adecuado mane10 do los 
recursos. 

- Se tratará de ouc ei crl!dtto sea suhc1cnte. oportuno y 
Que coadyuvo no solo a me1orar la llau1dcz v el cao11al 
de traba10 de tas industrias, smo a impulsar su moder
nización. Igualmente, se respaldarán los programas 
para la desconcemrac1ón industrial v de me1oram1onto 
del ambiente. 

- Se adecuarán los aoovos crediticios a las oart1cu1anda· 
des do cada uno de los estratos que componen el sub· 
sector. 

- So aooyará preferentemente a las 1ndustr1as micro y 
peQueñas, 1ndeocnd1entomente do la actividad manu
facturera qua rcahcen, por conducto de la banca do de· 
sarrollo v tas sociedades nacionales de cród1to. En par· 
ticular, Nacional Financtcra. S.N.C., 1moutsara la con· 
solidación v el desarrollo de tos organismos auxiliares 
del crédito v de las entidades de fomento oüblico v ori· 
vadas; asimismo alentará la ulihzación de otras figuras 
de aooyo crcattic10. ' 

- En coordinación con la Secretarla de Hacienda y Cródl· 
to Público, la banca de desarrollo v los gobiernos esta· 
tales, se promoverá que se cons1dcrc la viabilidad del 
provecto, la solvencia moral de tos interesados v et 
arraigo a sus locahdades. Además, se fortalecerán los 
sistemas oc crcdio masivo. en esocc1at para las indus
trias micro v oeoucnas. Para tal electo. Nacional Finan· 
·c1cra. S.N.C., aaootara med1das oara d1vcrs1llcar v am· 
pliar los apoyos a estos estratos de empresas. Con 
ob1cto de cana11zarles crédito, a traves de los m1erme· 
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diarios financieros, do manera automática. sencilla v 
en forma revalvcnte se cmmran tar11nas cmoresar1a1es 
e introducirán serv1c1os do factora1c. arrendamiento fi
nanciero de maqu1nar1a v cqu1co. asl como otro t100 de 
instrumentos financieros aoecuados a su capacidad. 

- La banca de desarrollo canauzará financiamiento. cor 
conducto de los intermediarios fmanc1eros. en condi
ciones favorables. a las agruoacioncs oe m1cro1nous
trlas auo se constnuvan como Sociedades de Resoon
sabilidad Limnada de lntercs Público, rcconoc1aas cor 
la Secretarla de Comercio v Fomento lndusmal, para 
aoovar Ja realización de actMdade comunes en benefi
cio de Jos asociados. 

- Se estimulará la formación v fortalec1m1ento de unro
nes de crédito industriales v mixtas. Con1untamente 
con el Banco Nacional de Comercio EX'terior, S.N.C., se 
apoyará a estas organizaciones con la finalidad de aue 
den un vigoroso 1moulso a la ac11v1dad exportadora. 

- La Secretarla de Comercio v Fomento 1naustria/ en co
ordinación con la Secretarla de Hacienoa v Crédito Pú
blico, la Secretarla de Desarrollo Urbano y Ecologfa, el 
Departamento del Distrito Fcaeral v los gobiernos esta
tales, definirán los hncamrcntos cara otorgar créditos 
en las zonas de alta concentración para el estableci
miento o ampliación de industrias micro v paquei'las, 
s1cmore v cuando no sean contam1ntes m grandes con
sumidoras de agua potable de la red pública v energéti
cos, y se lleven a cabo en zonas especificas para el de
sarrollo industrial v en oaraucs 1ndus1na1cs, conforme 
a los planes de desarrollo urbano federal, estatales v 
mun1cioatas. 

- Se otorgará financ1am1ento a la 1ndusma micro, oeaue
l'ia y mediana para la adau1s1c1ón de 1nstalac1ones en 
zonas v parques industriales. 

- En coordinación con la Secretarla de Hacienda y Crédi-
10 Público v Nacional Financiera, S.N.C .. se crearán me· 
canismos credit1c1os aue cermnan el acceso a los servi
cios tecnológicos esoeciahzados. 

- Con la colaboración de Nac1onal Financiera, S.N.C .• se 
establecerán fincas de crédno. a través de los interme
diarios financieros, cara la real1zac1ón de estudios, ad· 
quisición e instalación de equ1oos do prevención y con
trol de la contaminación. 

- So destinarán apayos credi1ic1os a la adquisición o ren· 
ta de eauiPDs de cómouto, accesorios v programas. 

- So promovera el establecimiento de Hneas de crédito a 
la industria micro, ocauel'ia v mediana aue part1c1oe en 
actividades de subcontratación de procesos y produc
tos, Pl'O\l'Dedurfa a empresas exportadoras v a la indus
tri11 maauiladora, asf como cara la construcción de cro
tOtiPOS. 

- El Banco Nacional de Comercio f'l(tcrior. S.N.C., aoo
yará el cquicam1cnto para emcresa ; exportadoras del 
subscctor, el cual ooerará ba10 un procedimiento s1m
olificado cuando la inversión requerica no reoase el 
monto de un millón de dólares. As1m1smo, financiará la 
creación de bodegas cara ta orovceouria a la 1nousma 
maQui/adora. 

- Se fomentarán, mediante aooyos crediticios, las incu-

badoras de m1cro1ndusmas, con desarrollos tccnológt· 
ces proo1os. 

- En colaboración con Nacional F1nanc1era, S.N.C., v las 
entidades de fomento púbhcas v orivaoas. se 1moulsa
rán las acuv1dadcs ce exoans1ón indusmat a nivel rcgto· 
nal. En esoec1a1 se rerorzara la caoacnac1ón v asisten· 
c1a técnica cara el mane¡o oel crédito v se facilitara a 
las industrias mrcro v peaueñas la contratac1on de des· 
oacnos v consultorlas aue orestcn serv1c1os contables, 
lega1es v aamin1stra11vos. 

- Se fac1htará a 1a inausma micro, pcaucña v memana el 
acceso a la caotactón del anorro or1vaoo, mediante ta 
formación de Soc1cdaaes de Inversión v Cao1tal de 
Riesgo regionales ISincasl. 

- En coord1nac1ón con la Comisión Nacional Bancana y 
ta Asociación Mexicana de Casas ce Bolsa, A.C., se 
promoverá el establecimiento de mecanismos alterna
uvos aue oerm1tan 1a oart1c1oac1on ac1 anorro privado 
a las empresas del subsector, a través de los mercados 
de valores v ac dinero. 

- Se consolidara v agilizará el mecanismo cara el des
cuen10 de contrarrecibos excedidos cor deoendenc1as 
v entidades oel sector público a inausmas micro, oeaue· 
i'las v medianas: aoemás, Nacional Financiera, S.N.C., 
facfütará tar1etas emoresariaJes, oor medio de los inter
med1anos llnanc1eros, a los oroveeoores industriales 
más peauei'los con el propósito de financiar su cao1ta/ 
da 1raba10. El Banco Nactonal de Comcrcm Exlenor, 
S.N.C., operará un mecanismo esocc1a1 cara el des
cuento de contrarrccibos a orovceaores de emoresas 
exr.Jottadoras. 

- En colaboración con Nacional Financiera, S.N.C., y el 
Banco Nacional de Comercio Exterior. S.N.C., aooya
rán con orogramas esoeclficos a las Empresas de Co
mercio Exterior, registradas en la Secretar/a de Comercio 
y Fomento Industrial, a efecto de aue éstas promuevan 
la comerc1allzacion de tos productos oe tas indusmas 
del suosector. 

Promoción de inversiones 

- En coordinación con los gobiernos estaJales v los orga
nismos rePresentat1vus de los sectores social v onvado, 
se integrará una cartera ca proyectos v oportunidades 
de inversión, con base en la iden11ficac1ón oc necesida~ 
des de abasto del mercado doméstico v oc exporta
ción: rec1cla1e de residuos industriales; provcedur/a a 
las emoresas exoortadoras e industrras maauiladoras, 
y en aquellos sectores aue han amohado sus oosibilida
des de inversión, como son el oetrooufmrco, telecomu
nicaciones v agro1naustria. 

- Con la colaboración de los organismos emoresanales, 
se fomentara la oart1c1oac1ón de Jos ocaueflos anorra
dores e 1nvcrs1on1stas, asf como de las amorosas del 
.!>ubscctor en el D1rcctono Nacional ae lrwcrs1onistas m-. 
teresaoos en rca11zar inversiones an asoc1ac1on con me
xicanos o extran1eros. 

- Se oromoverá Ja oart1c1pac1ón det cao1tal foráneo en 
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colnversión con el do la industria micro, peouena v me
diana en áreas dirigidas a la exportación, y a la 
incorporación do tecnologías avanzadas. 

Progl8m• N•cion•I de Solidaridad 

- Se fomentarán provectos de inversión en ac:iv1dados 
d<J manufac:u1ra en el marco del Programa Nac1onat de 
Solidaridad, Que proo1c1cn aut.10moleo, traba¡c remu
nerado y permanente v el arraigo do la pob1ac1ón en sus 
lugares do origen. 

- So promoverá la participación de la industria micro, pe
quena y mediana en las adquisicior:..:s res;':lnaies oua 
lleva a cabo el Programa Nacional do Solidaridad. 

Agroindusti. 

- Este programa se aplicará en el sector agroindustrial, 
dada la presencia destacada do la industria micro, i::e· 
quena y mediana. 

- Se fomentará el desarrollo de sociedades agromi.Ju~
triales que creen empleos en las zonas r Jraies y sem1ur
banas, y contribuyan al mo1oram1nnto do los ingresos 
de los productores primarios. 

- Se aprovecharán las vcnta1as comoarauvas de la <:1ctivi
dad agro1ndustrial para incrementar 1a oferta de bienes 
al mercado Interno y ampliar la capacidad do expr~na
ción. 

Dur•gul•rizaci6n~ dt16conc•ntrt1ción 
y •impllflc•ci6n •dmlnl.str•tiWI 

- Se profundizará en la desregulacióri, desconcentración 
y simplificación administrativa. Se dará especial 
atención a la simplificación de los tráriitas aduaneros 
en coordinación con las Sccrl'tarfas de ta c.')ntralorfa 
General de la Federación y de Hacil!nda y Crédito 
Público. Se fortalecerá el esciuema de •. ~ntani!l3 Unii;a 
y se avanz.ará en ta s1mptificac1ón v o~sconcetrac1Qn de 
trámites federales, estatales y munic1oalr.s, conform<? a 
ta Ley Federal para el Fomento de •a Mlcrci1i.;usma. 

- En coordinación con la Secretaría de la C:1 .. :trnlorfa Ge
neral de la Federación, se continuará la rr .;ocrnización 
administrativa para Incorporar a ta indun:na pcqucl"ia v 
mediana el csQucma da ventanilla Unicd, ~ hn de facili· 
tar·la instalación y operación de empresas, en especial 
las orientadas a la cxpiJrwción. 

Sht•ma d• infortNc/6n 

- la Secretarla de Comercio v Fomento Industrial ampliará 
y mcprará el Sistema de Información de la Industria Mi· 
ero. PcQuena v Mediana y propiciará su dcscentrahzac10n 
a las delegaciones federales do esta dooendenc1a, a los 
gobiernos do los estados y a los organismos mdusmalcs 
la información wrsará sobre la fMlluciOn de la 1ndusma. 
asi como de los instrumentos v mecanismos de aoovo. 

-Se difundirá información sobre el subsoctor v los instru
mentos da fomento a través de oubhcaciones csocc1ah· 
zadas. Se editarán folletos de ormntación v promoción 
sobre los diferentes apoyos del orograma. Esocc1al 
énfasis tendrán los desttnados a la industria micro, pc
ciuc"a y meaiana orientada a la exportación. Oc 1gua1 
forma, se darán a conocer los avances obrnn1dos en 
matona de dcsrcgulación, dosconcentrac1ón v s1mohft· 
cación aom1n1su:mva. 

Marco interinst/tucional de fomento 

-Se consmuirá la Comisión Mixta cara la Modern1zac1ón 
do la Industria Micro, Pequeña y Mediana con la fmah· 
dad de promover y concertar acciones entro los secta· 
res público, social v privado en el contexto de este Pro
grama. 

-La Secretarla de Comercio v Fomento Industrial en co
ordinación con los gobiernos estatales y municipales v 
los organismos rcpresentati110s de los sectores social y 
privado, establecerá Comités Eslatales cara la Modcrni· 
zación Industrial, los cuatcs estarán presididos cor el 
delegado federal de esta secretarla v por un rcorcsen· 
tanto del Ejecutivo Estatal respectivo; se mcoroorarán. 
además los delegados o equivalentes da las doocndcn· 
c1as y entidades del Gobierno Federal vmcutadas con los 
ob¡ctivos de este programa. 

-La Com1s1ón v los Comités realizarán el fomento, segui
miento v evaluación de los instrumentos v accmnes del 
programa. asi como ta formulac1ón de cs1ratcg1as regio· 
nales con base en las cxocnenc1as de los proo1os cm· 
prcsar1os. 

CONCLUS/ON 

-A través ce este Programa para la Moder.nizac1ón v Oc· 
sarrollo de la Industria Micro, Fcaueña v Mediana, so 
establece el marco cara ordenar y sistematizar el fo
mento a estas emoresas; se 1dcnt1fican los orinc1oales 
problemas que afectan su estructura productiva y se 
definen la estrategia, los instrumonws v las acciones 
para soluc1onarlos en forma radical. Asimismo, se trata 
de crear un ambiente oroprc10 cara acrovccnar otena· 
mente 1as ven1a1as comoarauvas inherentes a la llcxibil1-
dad de sus escalas proauct1vas. 

- El fortalcc1m1en10 del mcrcauo m1erna v la mserctón de 
la industria, especialmente de ta más ocaucña on los 
morcados mundiales, rcciu1eren la partic1oac10n dac1d1· 
da de los sectores social v privado, a través do mecanis
mos novedosos de asoc1acmn auo los doten do mayor 
capacidad competitiva. 

-La modcrmzac1ón del sucsector tendrá efcc1os trascen· 
dentales, soorc tooo en el ámb110 regional, al ocrmmr el 
aorovecnam1cnto oc los recursos y mano ac cera loca· 
les y la tormac1on de cmorcsar1os. Asl. se tendrá mavor 
ehcacia v calidad en la oroducc1ón, v una oaruc1oac1on 
mas s1gmflca11va en 01 comercio intcrnac1ona1 
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lnt•rv.,,ci6n d•I Ut:•nci•da 
Osear Espinos• Vill•rl'tlal, director general 
de N•cian.I Fin•ncier• 

REFLEXIONES 

La oresentación del Programa cara la Modcrn1zac1ón v De
sarrollo de la Industria Micro. Pcouet'la v Mediana, asl 
como ta caoac1dad amolla de Nahn ce oaruc1oar en él, es 
marco adecuado para nacer algunas reflexiones aue nos 
permitan ontonder y apreciar cabalmente los efectos do la 
reforma del Estado auc ha sido dirigida oor el Presidente 
Salinas de Gortari, durante su Admmistrac10n. 

V es asl, Que anahzaremos el caso de Nai...1ona1 Finan
ciera, la cual constnuve una elocuente muestra do lo aue 
el proceso do reforma del Estado puedo devolver a la so
ciedad mexicana. 

Hace apenas dos ai'los, el 95 oor ciento de los flu1os de 
crédito de la Institución eran absorbidos por cuatro o cin
co grupos de empresas, en las que el Estado mamenfa di
rectamente, o a través de Nafm, una inversión mayoritaria 
o crédito excesivo. 

No hace mas de 30 meses, los plazos promedios de la 
captación de Nafln, no excedían los 15 dfas: s11 caoital 
consutula tan sólo el 2% del total de los créditos otorga
dos. 

La imoacicncia para alcanzar los fines últimos, sin reca
tar en los medios pDra lograrlo, nos llevó a un estausmo 
Que desestimó la caoac1dad de la sociedad y Que 1moidió 
la atención de sus necesidades de desarrollo, función ori
mordial de la banca de fomento. 

Asl, la atención do las actividades cmoresariales del Es
tado, consumla las escasos recursos de una institución 
Que, emanada de la Aevotución, tenla originalmente la mi
sión de promover como lo hizo en sus inicios la indusmali· 
zac16n del pafs. 

PROGRAMA DE MODERNIZACION 
EMPRESARIAL 

Hoy en dla, gracias a la reforma estructural emprendida, 
a la desincorporación de diversas entidades, a la recupe
ración de créditos refinanciadas, una v otra vez, y al repo
slcionamiento de la lnstnución, en el lugar Que debe corres
ponder a la banca de desarrollo, estamos en condiciones 
de cumplir en el marco de este Importante Programa da 
ModernizaciOn Empresarial con el papel de aooy'lr el de
sarrollo del sector productivo nacional. 

Lo hacemo ya y lo seguiremos haciendo. ampliando 
nuestra cobertura a tos sectores comercial v de servicios 
v enfocando los esfuerzos más decididos al apoyo a la Mi
cro, Peouet'la v Mediana Emoresa, que representa, como 
se ha dicho, el 98% del total de tos establec1m1en10s de 
este tipo en el pafs. 

Pretendemos asl, desde la célula más valiosa de la es· 
tructura productiva nacional, fomentar la caoacidad em
presarial, liberando V dando cauce a esa enorme energia, 

nasta hoy reprimida, parcialmente, del sector onvaao v 
del sector social. 

Et numero y la msoers1ón de tocas esas micro, peaue· 
/"las v medianas empresas, Que hoy constituyen nuestro 
or1nc1oal ob1et1vo, obliga a la cuesta en marcna de stste· 
mas novedosos ce aoovo. amo11os, masivos v oc 01soos1· 
ción automática. aua favorezcan el acceso ac toco aauel 
cmoresauo, aue con un provecto viable conmouva a 1a 
misión de ser motor del crec1rn1ento económico nacmnal. 

Asf se exphca el por aué Nahn hava camoiaao sus ttm1· 
tacas sucursales anteriores por tocias las vcmamuas ut1li· 
zables de la 1ntcrmeaiación financiera oel oais. Cuatro mil 
Quinientos, tan sólo en el caso de la Banca. aue estamos 
ciertos, seguirá corresoonsabihzándose en la orestac16n 
de estos itnPortantcs apoyos y créditos al aparato produc· 
tivo nacional. 

No olvidemos Que hoy, de las 135 cmoresas aue todos 
los dlas se integran a los programas de Nafín, micro o oe
QUc/"las, 120 acceden a través de la banca de onmer piso. 
Es mucho el reto oor delante v traba1aremos conp.mtamen
te para seguir avanzando en ese sentido. 

Asl tamtJién se exohca la intención de amoliar nuestra 
cobertura para pamc1par con f1nanc1am1cnto a través oc 
uniones de crédito, arrendadoras v empresas de tactora¡e, 
o bien el apoyo decidido a entidades estatales y municipa
les de fomento. 

Nuestro compromiso indeclinable es el de fomentar or
gamzaciones no gubernamentales de garan1ta v crédito, 
abocaaas a ta promoción v apoyo oc micro v peaueflas 
empresas. Organismos éstos aue cuentan con la vaca· 
ciOn, voluntad v entrega oc emoresanos exoenmentacios, 
Que mediante esta función hacen suya a la actitud de soh· 
dandad que hoy distingue a la sociedad mexicana. 

TARJETA EMPRESARIAL 

A esa intención do cubrir ampliamente a este sector, res
ponde también con alentadores resultadoS la utihzación 
de ta tar¡eta empresarial, instrumento Que hoy da acceso 
al crédito rcvolvente para capital de traba¡o o al refaccio
nario para modernización; pero Que mat"iana acercara a 
esta peaue/"la gran empresa la Información, asistencia téc
nica o caoac1tac16n Que le permita incorporarse a la nueva 
etapa Que vive nuestro pals. • 

F.n pocas oalabras, como lo ha dicho el Secretario de 
Hacienda, QUC sea la llave de acceso a la modernidad. 

Ha sido muv satistactono constatar en nuestras visitas 
a los·estaaos de la República, Que el empresario mexicano 
está muy consciente de aue el crédito, por si solo, no ga· 
rant1za el desarrollo integral de una emoresa: sino Que 
para alcanzarlo se reQu1eren los elementos citados, pero 
también necesariamente el acceso a servicios, como los 
admlnistrauvos, legales o contables. Por ello hemos con· 
vacado a las organizaciones profesionales, a las de em· 
presanos, a los goo1ernos estatales va las ms11tuc1oncs ae 
cducac1on suoenor, para QUC nos avucicn a auc los aoo· 
vos de Nafin, incluido el financ1am1ento a largo ctazo, at
cancen a aespacnos oc contabilidad, servicios 1urid1cos v 
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de otro tipa, Que se aboQucn como macarusmos naturales de 
mercado, a la prestación de estas funciones oara las mi
cro v J>CQUCl'\as emorc:>as do todo el oals. 

Arraigando ademas asl a los profes1onalos en su locali
dad, e institucionalizando su relación con estos 1moortan
tes usuarios do sus servicios, v además consmuvendo ca
nales naturales para instrumemar programas auténticos 
de desregulación hacia la micro y peQuefla empresa. 

Do esta manera, amoliando el alcance de los apoyos, 
1a red do distribución do nuestros scrv1c1os y recursos, v 
el universo ob1ouvo do nuestro Quenacer, oretenoemos 
cubrir el amolio csooctro Que constituvo este 1ncondicio· 
nal v numeroso inversionista, Que es el micro. peQuer"lo y 
mediano negocio. 

RENTABIUDAD Y RECUPERACION 

Los oarticipantos en este proceso, a todo lo largo de la ca
dena, habremos de actuar con criterio de rcntab1lidac1 v re
cuperación do las inversiones y los crCditos, conscientes 
de QUO sólo asl nuestra acción trascenderá a lo e limero y 
disoondremos en el largo plazo de recursos necesarios 
para acompal"lar al empresario en el tructlloro camino de 
la gestión Productiva. 

Estamos convencidos ciuo, de esta forma, sin oopulismo 
financk!ro, si avanzaremos en el tinanc1am1enta popular. 

Hemos recibido entusiasmados la sat1sfacc1ónde nues
tro Consep, por las mas e1e 20 m11 emoresas oue hov aten
demos en este sector. Esto nos mo1ca su aoc1sión oara 
asumir a plenitud la responsabilidad de actuar amohamen
te como banca do desarrollo; nos aucnta cara promover 
la incoroorac1on mcd1ante paquetes o 1Lnanc1am1cntos UPO, 
a amollas sectores. 

Por c1emolo, igual los siete m11 provecoorcs acuna ca
dena comerc1al, que en breve se mtegraran cara obtener 
caonal do tratla10. o recursos a camo10 de sus cuentas oor 
cocrar; Que los numerosos a1fareros auc obtcnaran 
tamb1Cn crcd1to retacc1onario cara equ1oam1ento; Que tos 
mineros aue lo haran de la misma manera; aue los emorc
sanos duer'los de peoucños negocios pesQucros en los es
tacas costeros del oais, los miles de micro y pcQuer'las 
restaurantcras aue con garantía del fondo Cantrac, re
cientemente cansutu100, tcndran por primera vez acceso 
al crCdito y no a la usura. 

Finalmente, en Nacional Financiera, hoy en dla, el 95% 
de los flu¡os de crCono van a los sectores orivado v social, 
nuestros plazos de caotac16n en una elevada croaarc1ón 
alcanzan 10 años: nuestro caottal rescalda sobradamente 
de acuerdo a índices 1nternac1onales, los créditos canee· 
didos. 

La reforma del Estado, ha hecho posible oue hov tenga
mos los recursos necesauos para avanzar ocbidamentc en 
la corrcspond1entc reforma do la sociedad. 
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APENO:ICE: B 

GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMULARlO UNICO PARA LA OBTENCION DE LA 

CEDULA DE MICROIMDUSTRIA. 
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GUIA PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO UNICO PARA LA OBTENCION 
DE LA CEDULA DE MICROINDUSTRIA 

Con el ob1ero de que el llenado del formulario se 
efectúe sm mayores dificultades. a con11nuac1on se 
presenta un e1erc1c10 en el que se comenta cada uno 
de Jos 3 apartados ae información que contiene este 
formato. 
APARTADO I; 
APARTADO 11: 

APARTADO 111: 

DATOS GENERALES 
DATOS SOBRE OBLIGACIONES 
FISCALES 
DATOS DE UBICACION Y 
PRODUCCION 

Los datos son de gran utilidad y de su adecuado 

conoc1m1ento y mane¡o depende que usted pueda 
realizar sm obstaculos el tramite para su reg1s1roen el 
P•drón N•clon•I de la Mlcroindu1lri•, y Oblener de 
1nmea1a10 la Cédula que lo nace acreedor a diversos 
benehc1os. 

Antes de 1mc1ar el llenado debe tomar en cuenta los 
s1gu1en1es aspectos: no escnoa en las areas som· 
breaaas: use maquinas de escnb1ro bol1grafo: recuer
de que debera ut1l1zar números arab1gos y letras 
mayuscuJas de molde. Las cifras deberan anotarse de 
derecna a 1ZqU1eraa y los textos de 1zqu1erda a dere
cna. 

FOllMULARIO UNICO PARA LA OBTENCION DE LA 
CEDULA DE MICROINOUSTRIA 

!foilMAYlll.OlllfCllAIUllOS1 

l•I HOOO(NACIMlllllDODlflllMA 
O[lDOClJM[NIOCOftS"TIIUll\'O 

ni COlOJrllo\ 

tll MUflUCIPJOOOHlGACICNUillOf 

191 Al;llVIDAOPll[f'tlNO(llANlt 

l. DATOS GENERALES 
En este apartado se le solic1td intormac1on referente 
al nombre o denominación social de la empresa. su 
ubicación, la fecha en que se constituye e 1mc1a ope
raciones y la actividad Que desarrolla. Como usted 
puede observar en el ejemplo, cada uno de los datos 

U OIUOACIONES FISCALES 

f(Ot4(¡( 
INGRESO 

lOCAL:.QAD 

solicnados se anotan con todo detalle en el espacio 
correspondiente. 

En caso que se trate de una empresa nueva, per
sona tis1ca. o bien s1 la empresa se dedica a mas de 
dos actividades, favor de consultar el instructivo que 
aparece al final del propro formato. 

1111 fEllSON.\SlllDllAUS PUISDN.\.SllSU:AS 

ISll 1 []JE] SOCt(OAO(SMUtCo\frlllllS c:r:::@!J g~¡i:g~~gg:P[ll.lllV&S 1 DE CDNlfllBUYEfrll( COEl ~~~b~BUUNIE 

l~!I 1 t::I:I:[J OBLIG.lDOIPR(SlfrlllllO(CVJIACtOJrl[Sl'[RlbOttAS 

~I cr:::mJ •CU&StNYASAflAS 

C[filcovu• 
[JJi[) BUIOASAlCOHOUOO r:::Ii2D IASACOSl..l81U.DOS 

't'St!NJ 

cr:1![) MiNlRIA 

CTEJPORSAWIOS 
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11. OBLIGACIONES FISCALES 

En esta seccióndebera marcar con una "x" el cuadro 
que corresponda a la obhgac1on que debe cumphr. 
En caso del (11) ISR. solo debe marcar un solo cua
dro, tanto s1 se refiere a persona moral como a per-
1on• flalca. 

(12) IVA: Se marcara cuando por las actividades del 

111. CATOS DE UBICACION Y PRODUCCION 
Esta información permite conocer los elemen1os de 
personal ocupado y ventas netas que sirven para 
estratificar el tamaño de la empresa. Debido a oue se 
soiicitan lascilras en pesos. se marca con una "x" los 

contnbuyento. tenga la obhgac1on de relener este 
impuesto. 

( 1 :l) ( 14) Producc1on y serv1c1os y derechos federa
les: Se marca con una "x" el cuadro de obhgac1ones 
quodebecumphr.encasodeQueseasu1etodeese1mpues10. 

( 15) Retenedor: Sólo se marca cuando parlas act1-
v1dades proo1as del contribuyente tenga la obllga
c1on de actuar como relenedor de \as contnbuc1ones. 

espacios oue no se utilizan, por e1emplo: 1a empresa 
llene un personal ocupado tolal de 10, (incluye obre· 
ros. tecmcos. personal adm1mstrat1vo y lam1llares1. 
con ventas por S 100 rmllones y un monto de inver· 
s1ón que alcanza S 4 millones. 

120\HoOlllill'UAOOS 
COlllSAOJllOMlll1MO 

1111 S•lAIUOSlllllllOSOUlllttO•N 
ALSlLAIUOMlllUllO 

En el 6Jempi0 el número de empleados con salarios mínimo son 5 y 2 con ingresos mayores al minimo. 

1111 sun.RllCllOllPREDIOM• 

IZll llo OlltlGlSU!ODl l.A,,IOl'llDAtlTOllCOM(ltCIO!orK>OI 
!(llSUCASOI 

SUPfRflCllCOHSIAUIOAMl 

Q(HCIU 

12'1CONSUll600llGUAMlNSUAl.tlilll PAOClOENCIA OlSCAAc,..liQlAGUAS11 !lllOIROS 

En el renglón de No. de Registro de la Propiedad y 1 consumo ~e agua y sus descargas. se debe rem1t1r al 
del Comercio, se de¡ a en blanco. en virtud de que no 1nstruc11vo oara seleccionar la fuente de procedencia 
se cuenta con él (recuerdese Que estamos en et caso y la fuerte receptora. 
de una empresa de nu~va creac1onl. En lo referente a 

PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES EMPLEADOS s 
i 
~ 
! 

~OlUllllNMlNSUll 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 IL.L1 1 r 1 

~ ~~~~~~~~~~~-""'""-'""'"-'=o""""""'--~~~-

¡ t:::l:::C...L.L.LJ....L.L.LJ....L.l...LJ-1.....LLJ-1.....L,.LJ-1....LJ.-'L..L='--'-L..L • ...L-1-.1-1....L.-1-.~-"....4 
l 
"' "' 1 

Cl TIPO u l 111 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 a ri1,,,, 1 

Esta sección se refiere estrictamente al aspecto pro
ductivo de la empresa. como son las prmc1pales ma· 
lenas primas y la maqumana que utiliza. asi como 
cada uno de tos productos que elabora; en este caso 
es un solo articulo. 1 

La deflmc1on de tas claves UM. CAETI. C/E, se 
encuentran en el instructivo. y se deberan cruzar las 
que corresoondan. si es el caso. 
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• El apartado de olic1os y ocupaciones mas impor
tanles. contiene ta mformac1on requerida por el 
IMSS e INFONAVIT. por lo cual sOlose anotara a 
los empleados que perciben alguna remunera· 
ción. En este caso no se anotan 3 empleados en 
virtud de que son !amillares y no eslan obhgados 

OICGJilOll\llOIOCONlOO!SPumoro111os.u111cu1os110112011t 
0!"4.t.S RUlllYOS 0[ LHET flO[lllt Pllll H IOMl,..1001 l& MICIKll'°!OUSIRll t 
CO'°IHJl'IDfflCUIURIN(ll'IOllOltlOBT{NIAllCEOUlllOU!01Ctlltl•SI 
~[nERI "'INlh{SIOBIJOIOllMltPROl[ST.lO[O!CtllY(llQIOQU{tOSOITOS 
IS[NUOOSHILIPRlS!Nl( SOllCJIUOSONCIERIOStYIPlllOBUSENCUIL 
QU1[11"40M!lllOPOllLASlUfOll10IOfSCOMP!HN!fS 

'4l,)lol9M[fJlllMIQH 
{MPRE~llllOOOU R!PlllSENT.l.NT( 

al pago de cuo1as al IMSS e INFONAVIT. 
• En ub1cac1on de las instalaciones debe conside

rar las calles y10 punlos aledaños al lugar en Que 
se ubica la empresa. 

• Finalmente debe proceder a l1rmarel documento 
para dar legalidad a los datas proparc1onados. 

(lnUSIVAM(NJ(PAlllSflllUNAOOPOllAQUllt.ASLNOUSIRIASOU[CU[NUNCONtOSllECLSIROSCOlllllSPO"'DllNl(S 

"" '--' _,¡~_.__~~-'--~~-'--~ 
IMSS c.!~!-'!'--'-~-'--'--'-~-'--~~ 
~~c:1~~J:r. !-! ~'-'''--'-~-'--~~-'--~~ 
~1ff:ft~o~c l,,_.._1 ~_.__~~_.__~~_.__~ 
~'ft~l"Lgtuso 1 1 1 1 1 ! 

ll!ClSIRONACION.l.lOE 
•uPORIADOlllST !U'OIUADO~IS 1 1 1 1 

En este apartado. lanto las empresas personas 
fis1cas como las morales deber<in anotar las claves 
correspondientes que se sollcnan. solamente en caso 
de que cuenten can ellas, es decir. s1 se trala de una 
m1cromdus1rra que ya este operando en forma regu
lar. Si no tiene los registros. llcenc1as a au1orrzac10-
nes. poara recibir su Cédula para que opere de mme-

,.g~f~u:~Jn~:~~'--' _.__~~_.__~~_.__~~_, 
llC[NCIAOlCSTABtlCIMl(JrHOic. -'--~'--'--'--~'--'--'--~~-' 

IUNlflSUCIO"'lSIADISllCAc.! -'-"--''--'--'-"--''--'--'-'-'-~-' 
lllCtSJllO (N CAMAllJ. c.\ -'-"--''--'--'--'--''-'--'-'--'-~-' 

1NIOJIA~1I [~~-'--~~-'--~~~~ 
1HI 

diato. y la Ventanilla se encargara de gestionar por 
cuenta de usted. las Que hagan falta ycon,posterron
dad le hara llegar cada uno de Jos documentos 
ot1c1ales. 

Finalmente, se incorpora el instructivo del Formu
lario en el que se explican algunos elementos que no 
han sido comentaaos en los apartados anteriores. 
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\NaT"UCTIVO 
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Se ane-.a al e1erc1c10. un plano imaginario ce las instalaciones product1vas. 

..., 

PLANO DE LAS INSTALACIONES PRODUCTIVAS. 

-CAMISAS ELEGANTES, S. DE R. L. MI.· 

1. ZONA DE CARGA 
2. OFICINAS 
3. SERVICIOS SANITARIOS 
4. ALMACEN PRODUCTOS TERMINADOS 

Y MATERIAS PRIMAS ··----·--::: 

T 1 ........... : 
5. FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA 
6. EQUIPO DE EMPAQUE 
7. MAQUINARIA 
B. EQUIPO CONTRA INCENDIO 
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APENDXCE C 

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA. 



Ley Federal para el Fomento 
de la Microindustria 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 o. La presente Ley es de orden público y 
de interes social; sus d1spos1c1ones se aplican en toda la 
RepUbhca y tienen por ob1eto fome ni ar el desarrollo de la 
micrornoustria. medianle el 01orgam1ento de apoyos lis· 
cales. 1inanc1eros. de mercaao y de as1s1encra tecnica. 
asi como a través de fac1l1tar la cons11tucron y lunc1ona
miento de las personas morales corresoonarenies, srm· 
plilicar tramites admm1strat1vos ante autoridades federa
les y promover ta coordinacion con a u tanda des locales o 
municipales para este últrmo ob¡eto. 

ARTICULO 20. La apt1cac1ón de esta Ley en ra esfera 
adm1mstrat1va corresponde a fa Secretana de Comercio 
y Fomento Industrial. sin pequic10 de las atribuciones Que 
las damas leyes otorguen a otras autoridades federales. 
en cuanto no se prevean en forma expresa en es1a propia 
Ley. 

Cuando en el presente ordenam1en10 se mencione a 
"la Secrelaria". se entenderá que se !rata de la citada 
Secretaria de Comercio y Fomenio tndustnat 

ARTICULO 3o. Para Jos eteclos de esta Ley, se consi
deran empresas m1cro1ndus1riates las unrdades econo
m1cas que. a lravés de la organ1zac1ón del trabara y 
bienes materiales o 1ncorporeos de Que se sirvan. se 
dediquen a la 1ransformac1on de bienes. ocuoen d1rec-
1ameme has1a quince trabajadores y cuyas venias anua
les est1macas o reales no excedan de tos monlos que 
de1erm1ne la Secretaria. los cuales se publicaran en el 
Diario Oftc1al de la Federación. 

ARTICULO 4o. Los empresarios de las m1croindusmas 
pueden ser personas lísrcas o personas morares que se 
cons111uyan con apego a tas d1spos1crones ae esta Ley. 
asicomo ae airas leyes en cuan10 les sean aphcables sin 
contravenir a la primera. 

ARTICULO So. El dom1c1ho de las empresas m1croan
dustnales será el loca1 donde se ubique el establec1-
mien10 en que reahcen sus act1v1dades 1nduslnales. s1 se 
trala de empresauos :personas tis1cas: tral!indose ce 
empresrmos ~ersonas mor.;iles sera el local donde se 
encuen1re ubicada su adm1ntstrac1ón o. en su defecto. el 
del estabtec1m1en10 en que lleven a cabo sus acuv1dades 
industr1ates. 

ARTICULO 60. Los empresarios de las m1cro1ndustnas 
sólo estan obllgados a llevar su con1ab1l1dad en un hbro 
diario de ingresos y egresos. tratandose de personas 
lisicas: y en hbros a1ano. mayor y de inventarios y balan
ces, cuando se trate de personas morales. 

ARTICULO 7o la Secretaria, con la par1rc1pac1ón. en 
su caso. de ras demás deoencencras y entidades campe. 
lentes de la Admm1strac1ón PUbllca Federal. as1 como de 
Jos gobiernos de los Eslados y mumc1p1os. procurara la 
aplicación y vigilará el cump11m1en10 de esta Ley y. en 
particular. realtzará lo sigu1en1e 

1 Determinar las actividades Que sean mas conve· 
nrente desarrollen las micrornauslnas v señalar las zonas 
pnornarras cara su 1ns1a1acion. a l1n de otorgar mayores 
estrmutos: 

11. Fomentar la agrupac1on de empresas de m1cro1n
dustnas oara obtener hnanc1am1en1os. establecer siste
mas de venias y compras en comun de matenas primas y 
proauclas v. en su caso. prestac1on ae servrc1os de sub· 
contratac1on y maquila. 

111 Elaborar programas de d1lus1ón. ges11on. 1nlorma
c1ón y caoac11ac1ón empresarial. as1 como ae servicios 
de extensconismo. para rdenuhcar y resolver problemas 
relacionados con la organrzac1ón. produccron y mercado 
de las micro1ndustnas. 

CAPITULO 11 

DE LOS EMPRESARIOS PERSONAS FISICAS 

ARTICULO 80. Sólo tas personas físicas de nac1ona1t
dad mexicana. s1 satisfacen los requ1s11os que se esla· 
blecen en esta ley, pueaen obtener la cedula de mrcrom
dustrra aue les permna 1ener reconoc100 para sus unrda· 
des econom1cas de produccrón el caracrer de empresas 
de m1cromcustna y gozar de los bcnel1c1os que este u 
otros ordenam1en1os les otorguen 

ARTICULO 9o. Los empresanos deberan 1nd1car su 
nombre o. en su caso. la denom1nac1on comercial ae la 
empresa. seguidos de tas palabras "empresa m1crom· 
dustnal" o tas siglas "MI", para su léc1I 1denhlrcac1ón y 
d1stmguirtos en el otorgam1ento de los benetrc1os a Que 
se rehere esta ley. 

ARTICULO 1 O Cuando un empresa no desee transm1· 
hr la empresa a otra persona. se debera sohc1tar previa· 
mente de la Secrelaria Ja mscnpc1ón de1 nuevo empresa
rio en el Padrón y el consecuente 01orgam1ento de la 
nueva cecula. para oue el adquirente pueda d1slrutar ae 
los benet1c1os establecidos para las micromdustnas 

AHTICULO 11 Al cancelarse la 1nscnpc1ón y la cedula. 
el empresa.10 no podré seguir utilizando el 1erm1no ·em
presa m1cro1ndusmar· o su s1g1a "MI", nr so11c1tar v Otlle
ner los oenef1c1os oue se conceden a las empresas 
m1cro1naustr1ales. quedando obligado a devolver la cedula 
a la Secretaria dentro ae un plazo oe 15 dias hab11es 
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La propia Secre1aria comunicara a ras autoridades 
corresponoienies la cancelación de ta 1nscr1ocron y ta 
cédula. a lm de que se deren sin etec10. a partrr de fa 
cancelación. los benetrc1os que se nayan olorgaao 

CAPITULO 111 

DE LAS EMPRESAS MICROINDUSTRIALES 
PERSONAS MORALES 

ARTICULO 12. Los 1nd1v1duos de nacronatrdad mexr· 
cana que deseen asociarse para const11u1r una persona 
moral que. como se preve en el articulo 4o. pueda ser 
considerada como empresa micro1ndustrral. poaran hacer
lo adoptando la lorma de sociedad de resoonsabrlldad 
limllada que regula Ja Ley General de Sociedades Mer
can!lles. con las mooalldaoes que preve el presente cap1-
1u10, sin per¡u1c10 deque puedan adoptar otra lorma legal 

ARTICULO 1 3. Las sociedades oe aue trata el ar11culo 
anterior ex1s11rán baJO una denomrnac1on o una razon 
social que se formara con el nombre oe uno o mas 
socios. La denom1nac1on o ta razóri social 1ran 1nmed1a
lamente seguidas oe las palabras .. Sociedad de Resoon
sab1fldad L1m1taoa Micrornaustr1at" o de su abrev1a1ura 
.. S. de R.L MI". La om1s1ón ae este requ1s1to su¡etará a los 
socios a la responsabilidad que es1ablece el articulo 25 
de la Ley General ae Sociedades Mercanilles 

ARTICULO 1 4 Las socredades ae resoonsab11Jdad 
limitada m1cromoustrtales solo podran tener como sacros 
a personas fis1cas ae nacronalldad mexicana y no oodran 
aamtl•r al cons111urrse o con postenonoad. sacros extran· 
¡eros. d1rec1a o rnd1recramente. lo cual debera hacerse 
constar expresamente en el contrato social y en el Reg1s
fro de Comercio. Cualquier acto que vrole esra d1soos1· 
c16n sera nulo y el exrran¡ero que hubiere par11c1paao en 
él sólo podra rec1amar los daños y per¡u1c1os oue los 
socios re hubreren causado. 

ARTICULO 15. El contrato por el oue se const1tuva una 
socredad de resoonsab1i1dad l1m1tada m1cro1ndus1rral y 
sus mod1hcaciones deberan constar por escrrro. 

La Secretaria r:-odrá proporcionar a quienes lo sohc1-
ten. moaeros de contrato social o tormularros en que Jos 
interesados sólo aoonen los aatos oart1cu1ares de owe
nes deseen asociarse y ae la persona moral que se 
pretenda cons1rtu1r. 

Una vez formulado y lrrmaao por los socios el contrato 
socral. la Secretana. o las au1orrdaaes en au1enes aere
gue esa lunc1on. lo examinarán y harán cons1ar su v1s10 
bueno sobre su forma y contenrao. u onenraran. en su 
caso. a tos interesados sobre tos elementos oue se hayan 
om1t1do o deban subsanarse. 

ARTICULO 16. Una vez obtenido el v1s10 bueno a oue 
se relrere el aruculo anterror. ros socios acred1laran su 
1den1fdad y rat1l1caran su voluntad de cons111urr la socie
dad y ser suyas 1as firmas que Obren en el contrato social. 
anle el personal aulot1zado del Registro Ptiblrco ae Carner
ero ael lugar oue corresponda al dom1c1110 soc1a1. el Que 
proceaera a mscrrblf sin más tram11e a ta sociedad a la 
breveaaa oos1ole. 

No se requemá para su cons11tuc1on y regrstro oc la 
autorizac1on prevra ae arras autorraades 1ua1c1ales oadmr· 
nislrahvas Las Secretarias de Comercio y Fomentolndus
!nal y de ta Conlraloria General de la Federac1on vigJlaran 
se cumpla lo a1souesto en es1e amculo y que el reg1suo 
se efecltie cuanto ames 

ARTICULO 1 7 Las sociedades const1luidas e 1nscr11as 
en et Reg1s1ro PUbhco de Comercio. podran ootener dela 
Secretaria o de las autoridades en quienes hubrere dele
gaao esa lunc1on. la 1nscr1pc1on en el Padron Nacional de 
1a M1cro1ndustna. asi como la cédula que /as acredite 
como empresas m1cro1nduslr1ales y. consecuentemente. 
alcanzar los benelrcios cuyo otorgam1en10 proceda con
forme a es1a Ley u otras d1soosic1ones. 

ARTICULO ta Las sociedades a aue se refiere es1e 
cao11u10. rn sus socios. podran part1c1par en 01ras socie
dades m1cromdusrr1a1es. sin per¡uic10 del agrupamiento 
de estas para los lmes que se preven en el articulo 7o 
tracc1on lf 

ARTICULO 19 Las mod1f1cac1ones acordadas oor los 
socios al contrato socral. deberán conslar por escrito y 
hacerse ael conoc1m1ento cm la Secretaria o de las aulo· 
rrdaaes en auienes delegue esa lunc1on. con el lm deaue 
se examine s1 no rmpllcan a11erac1ones a las cond1c1ones 
para que la sociedad siga siendo cans1derada empresa 
mrcroindustrral. La Secretana emitirá su v1s10 bueno a las 
moa1f1cac1ones o. en su caso. dara a los rnteresados las 
onenlac1ones que correspondan. 

Una vez Dbfenrdo el v1s10 bueno. las moa1!1cac1ones 
deberán ser rnscrllas en el Regrstro Público de Comercio 
en oue obre ta 1nscnpcron de la sociedad. prevra su 
rat1hcac1on ante eJ encargado de dicho registro. 

CAPITULO IV 

DEL PAORON NACIONAL DE LA 
MICROINDUSTRIA 

ARTICULO 20 La Secretana de Comercio y Fomento 
Industrial integrara el Padron Nacional de la Mrcro1ndus
irra con los catos de esras empresas. En ta e1aoorac1on y 
mane1oael Paaron peerán pan1crpar las autoridades esta· 
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tales y mun1c1pales. en tos términos de los acuerdos de 
coord1nac1ón que se celebren contarme al capitula VII de 
la preseme Ley. 

ARTICULO 21. Las empresas m1cro1nous1nales que 
liguren en el Padrón. rec1b1ré.n los apoyas y es11mu1os que 
corresponda otorgarseles contarme a esta Ley. a la Ley 
de Ingresos de la Federación y a las oemas 01spos1c10· 
nes legales y admtnistrahvas que las establezcan. 

ARTICULO 22. La cédula de m1cromousu1aque expida 
la Secrelaria o las aulornlades en las que tal atr1buc1on se 
delegue, acred1lará que la empresa persona tísica o moral 

microindustna ligura en el Padrón, y que se encuen1ran 
satis lechas los requ1s1tos rela\lvos a registros. hcenc1as o 
autorizaciones. que en la propia cédula o en sus anexos 
se indique. 

A las personas que sohciten la inscnpc16n en el Padrón 
Nacional de la Microindustna. se les otorgara. una vez 
satislechos los requisitos. la cédula correspondiente. 

ARTICULO 23. La exped1c1ón de la cédula oe m1cr01n· 
dustrta sera comp1e1amen1e gratuita. 

ARTICULO 24. El Padrón consignara la 1nlormac16n 
actuahzada de las empresas m1cro1nduslnates. las actL· 
v1dades que desarrollan. el número oe traba1adores. las 
inversiones rea11zadasy demas dalos necesanos para su 
lomen10 

En el Padrón Nacional de la M•cromdustna se tomara 
nota de 1a terminación. d1soluc1ón y hau1oac1on oe ias 
sociedades de m1cromdustna y se rea11zaran los cernas 
actos que determine esta Ley y demas 01spos1c1ones 
derivadas de ella. 

ARTICULO 25. La Secretaria proceder a a concentrar y 
sistematizar los logros ob1en1dos sobre s1mphhcac1on. a 
través de los mecanismos de coordmac1ón con las enu
dades federativas. particularmente soore los datos relall· 
vos a registros. hcenc1as. permisos y au1onzaciones. Res
pecto de los tramites pendientes de cumphrse para la 
insta1ac1ón o lunc1onam1ento de la m1cro1ndustna. se cara 
la onen1ac1ón correspondiente. Baslara la presentac10~ 
de la cédula para que al trámite respectiva se te oe la 
max1ma celendad conlorme a esta Ley 

ARTICUL n 26 ,)e conformidad con tos oatos del Pa
drón. la Secre1an·:! pr,..cedprá a relrenoar. mod1hcar y. en 
su caso. C'anceta :d cédul<.~ de m1cro1nouslr1a. danao los 
avisos corresoond1e11\es a :-s depenoenc1ai; competen· 
tes. 

ARTICULO 27. La Secretaria o las auioridaot:::. l.:\, -ne •• 
lenles en el mane10 ael Padrón. proporcionaran mlorma· 

c16n a las m1cro1ndustnas que lo so11c11en. con re1ac1on al 
cumplLm1en10 de tram11es y obllgac1ones. asi como sobre 
los apoyos e mcent1vos que puedan oblener. 

ARTICULO 28 La Secretaría em1t1rá v 01str1bu1ra gra
tuitamente a los 1nteresaoos. tas termas ot1c1ales soore 1a 
reahzac1on oc tramites y otorgam1en10 oc apoyos a las 
empresas aue l1guren en el Paaron 

ARTICULO 29 La ccdula de rn1croindustr13 deoera 
contener por 10 menos los s1gu1entes catos namore. 
denommac1on o razon social de la empresa: dom1c1ho; 
ac\lv1dao. monto Oe la mvers1ón o del cap11al social. nUme· 
ro ae registro y lecna de expeo1c1on de la cedula. 

La cedula de m1croindustna 1enara una v1genc1a ae 
tres años. y cons1gnara los rehendos de que sea 001e10. 
Antes del venc1m1ento ae caca lapso de vigencia. deber a 
sohc1tar el relrendo correspono1en1e. 

Cuando las personas lis1cas o 1as socieoaaes de res· 
ponsao1hdad 11m11ada m1cro1noustna1es. de1en de reunir 
los reQu1s11os QUe es1aolece esta Ley para ser cons1de· 
radas m1cro1noustnas. daran el aviso correspondiente v 
r~m111ran 1a cedula. para su cancelación. a la Secretaria o 
a !a autondad en la que delegue esa tunc1on. a mas 1ardar 
dentro de los quince dias habites s1gu1en1es a que esto 
ocurra 

ARTICULO 30. En los casos en que la empresa micro· 
1noust11a1 ceba. por la na1uraleza de su 001e10. acreo11ar 
Que reune las cona1c1ones san1tanas. de segundad u 
airas Que rcQ01eran vent1caclones esoec1ales. la Secre· 
taria orientara a tos 1n1eresados sobre la lorma ce Obtener 
las au1onzac1ones respectivas. 

La Secretaria tarno1cn onen1ara al interes<i:ao sobre la 
terma oe sa\Lslacer 1os reau1s1tos peno1en1es de cum
phrse para la operac1on de la empresa 

ARTICULO 31 Procedera la cancelac1on de la ins· 
cnpc1ón de las m1cromdustnas en el Padrón Nacional de 
ta M1croinaustr1a y. consecuentemente de la ceou1a Que 
se les nava expedido. cuanoo se incurra en v101ac1ones a 
la presente tey o tas d1spos1c1ones que de ella emanen 

ARTICULO 32. En los casos en que proceca la cance-
1ac1on ce 1a cedula se not1!1cará por ohc10 al m1cro1ndus
wa1 et motivo v funoamenlo correspondientes. por correo 
cert1f1caoo con acuse oe recibo o personatmen1e. dán
dole un plazo oe 15 Oías nab1les. contaoos a parur de 1a 
no11hcac1on. a hn de oue exponga las razones y olrezca 
las prueoas que a sus inlereses convengan. 

La autonOad comoetente d1c1ara. aen1ro ce 1os 1 Sdías 
hab1lus !.. -,u1entes r! venc1m1en1ooet plazo o oe su amplia· 
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ción para el desahogo de pruebas. la resolución oue 
proceda. con base en las mamles1ac1ones y e1emen1os 
de conv1cc16ncorrespond1entes. y la notef1cara por escrno 
al interesado en ta terma d1Spues1a en el parralo an1enor. 

ARTICULO 33 Cuando se cancele la rnscr¡pc1on de la 
sociedad micro1ndustrial en el Padrón. la cedula Que le 
hubiere sido excedida deoera oevolverse oeniro oel tér· 
mrno de 1 5 Oias s1gu1en1es a la no11t1cac1ón oe la cance
lación. a la Secre1aria o a la autoridad en ou1en 01cha 
Secretaria hubiere deleoado la función correspondiente 
en la c1rcunscr1pc1ón del dom1c1110 social. 

Si la cancelación no 1mollcare al mesmo 11empo 1mpe
d1men10 para Que la sociedad suos1sta y cont1nUe ace
rando. ésta deberé. den!ro del termino de 60 dias na1ura
les, proceder a mod1!1car su conlrato social. a fin de 
ehminar en él toda relerencm a su cond1c1ón de m1cro1n· 
dustr1a salvo e1 caso de que 001are por su d1soluc1on y 
liqu1dac1ón. asimismo suprimirá de su anuncio y pubhcr
dad la referencra a m1crorndus1na. 

ARTICULO 34 La Secretaria comumcaré. a las autori
dades corresponmenles la cancelac1on de la 1nscnpc1on 
y la cédula, a !in de que no se conhnue otorgando a la 
m1cro1ndus1r1a los cenehc1os de que. en su caso. estu
viere disfrutando. 

CAPITULO V 

DE LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA 
EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA 

ARTICULO 35. Se crea la Com1s1ón tntersecretanal 
para el Fomento de la M1cro1nduslria. oue tendrá por 
Objeto 1mou1sar el desarrollo de las empresas mrcro1n
dus!nales a traves de tas acciones prev1s1as en la pre· 
sente ley. especialmente las aue cons1slan en la s1mphh· 
cac1ón de trám11es admm1strat1vos para oblener registros 
y autorrzaciones y para cumphr 00hgac1ones. La Com1· 
s1on se encargara de estudiar y analizar las necesidades 
y la protJlemal1ca oue entrenta la planta m1cro1ndustnal 
del pa1s, para proponer medrdas que ahenten su crec1-
m1en10 y consolloen sus niveles producllvos. 

La Com1~1ón sera el conducto a traves del cual las 
deoenaencias y entidades de ta Adm1n1strac1on Pública 
Federal coordinen su ac1uac1on cara el otordam1ento de 
los beneficios y tac1hdades oue se determrn8n conlorme 
a esta Ley. El E1ecu1tvo Federal oroveera to conducente 
para que las Secretarias de Estado y deoartamenios 
adm1rns1rat1vos. en el e1erc1c10 de sus atribuciones. reah· 
cen los actos y adooten las medidas aue permitan alcan
zar los fines y ob1e11vos mencionados. 

ARTICULO 36. La Com1s1ón lntersecretartal para el 

Fomento do ta Microindus1ria. se integrará por sendos 
represenran1es proo1etanosde las Secreta nas deGober
nac1on. Hacienda y Créd1lo Púbhco, ae Programación y 
Presupuesto. de la Contra ron a General de ta Federación. 
de Energ1a. Minas e lnduslna Paraes1a1a1. de Comercio 
y Fomenio lndustnal. de Desarrotlo Urbano y Eco1og1a. oe 
Educacion Pública. de Salud. del Traba10 y Prev1s1ón So eral 
·1 del Departamento del 01str110 Federal. as1 como del 
1ns111uto Mexicano del Seguro Social y ael tns111u10 del 
Fondo Nacional para la V1vu:mda de los Trabaraoores. 

La presidencia ce la Com1s1on corresponderá a la 
Secretaria de Comercio y Fomenlo Industrial. 

Por cada representanle prop1etar10 deberá nombrarse 
además un suplente. que participara en tas sesiones en 
ausencia de aquel 

A propuesta de cualquiera de los 1ntegran1es de la 
Com1s1ón oodré. mv11arse a part1c1par en sus sesiones a 
representantes de airas deoendenc1as. de enlfdades para· 
eslatales. de Gobiernos de tos Eslados y de los Munici
pios. así como de tos seclores soc1a1 y pnvado. 

ARTICULO 37. Para lograr los ObJellvos y lrnahdades 
estaolec1dos en esle oroenam1ento. ta Com1s1ón reahzaré 
las s1gu1en1es lunciones· 

1 Acordar la coordmac1on de trámites y desoacho de 
los asuntos re1ac1onaoos con ras m1cro1ndusmas a cargo 
de las diversas oependenc1as del E1ecut1vo Federal y del 
Oepartamen10 del Distrito Federal. con el l1n de s1mphfi· 
car·1rám11es adm1nistrat1vos. eHmmar los innecesarios. 
as1 como. en general. para conceder facilidades para la 
ooeracion de es1as m1cromousmas 

11. Aeahzar es1ud1os sobre la regulación jurid1ca retahva 
a la cons111uc1on. 1ns1a1ac1on y lunc1onam1ento de las 
micromdustrlas. asi como proponer las medidas aomrn1s-
1rat1vas o mod1hcac1ones a 01spos1c1ones legales len· 
dientes a alcanzar tos fines a que se refiere esta ley: 

111 Proponer la terma y términos para el otorgamiento y 
apllcacron de los aooyos y estrmulos a Que se rehsre esla 
rey: 

· IV. Domar y. en su caso. recomendar lo qu~ considere 
convernenie. soore las consullas Que le tormulen 1as 
diversas aepenaencras de la Adm1mstrac1on Pübhca 
Federal: 

v. Ser el conducto por medio del cual se definan cor las 
dependencias y enfldades de la Adm1nis1racron Pübhca 
Federal. las matenas cuya coorainac1ón debe promo
verse anle las entidades federativas y sus mumc1pios. 
para la octenc1on de los apoyos a oue se reitere esta ley. 
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especialmente para alcanzar los !mes seMlados en la 
lracciOn \; 

VI. Evaluar la pohl!ca de apoyos a que se rehere esta 
ley: 

VIL Formular las recomenoac1ones pertinentes a las 
aependenc1as involucradas. para consolidar y amphar 
los rnveies de adqu1s1c1ones Oel sector micromaustnal. 
ase como cara tac1htar1es e1 abastec1m1ento de insumos 
para su activ1aao: y 

. VIII. En general. proponer las med1das Que se estimen 
apropiadas para el tomento y desarrollo de las m1cro1n· 
dustnas y sobre los conductos legales Que procedan 
para la atenc1on de consultas. que¡as y reclamaciones 
que se presenten. 

La Com1s1ón podrá crear grupos de traba¡o a nivel 
nac1onal o regional. para el estudio v análisis ae temas 
relacionaoos con el tomento de la m1croindustna. 

ARTICULO 38. La Com1s1ón se reunirá meo1ante con
vocatona de su presidente. sus aec1s1ones se tomarán 
por mayona de votos de 1os m1emoros asistentes. teniendo 
et presidente voto de cahdad en caso de empate 

La Com1s1ón contara con un Secretano T écmco. cuy as 
atnbuc1ones son las s19u1entes· 

l. Formular los proyectos de convocatona y croen oel 
día Que le encomiende el ores1dente oe ta Com1s1on y 
e¡ecu\ar las resoluc1ones de la Com1s1on cuyo cump11-
m1enta se le asigne; 

11 Formular et oroyecto de reglamento 111terno ce la 
Cam1s1an y someterlo a la aoraoac1on ae esta: 

11\. Reahzar los estudios que le encomience la Com1-
s1an: 

IV. Electuar el segu1m1en10 de la 1nstrumentac1on y 
ejecución de los acuerdos que adoote la Com1s1ón y 
rendir a esta un mlorme ce las actwicades rea11zaoas~ y 

v. Las demás que le correspondan contarme a esta 
Ley y al Reg1amen10 Interno de la Com1s1on 

CAPITULO VI 

DE LA SIMPLIFICACIDN ADMINISTRATIVA, 
ESTIMULOS Y ASISTENCIA A LA 

MICROINDUSTRIA 

ARTICULO 39. Las dependencias v enltdades de la 
Admm1strac1on PU'ollca Federal aeoeran-

l. Otorgar a las m1crmndustnas las tacl\10ades necesa
nas. a hn de ag1h1ar los tramites y praced1m1entos para el 
cumphm1ento oe sus ob1Lgac1ones. as1 como para la obten
ción de los apoyos a que se rehere esta ley: 

H Rev1sar. simpl1hcar y. en su casa. adecuar tos trami
tes y procca1mientos que incidan en la 1ns1a1ac1on. lun· 
c1onam1en10 y tomento de las micro1ncusu1as. en tanta 
basten para ello dispos1c1anes adm1mstrativas o resolu· 
c10nes ae los mulares respec1111os. y 

111 Cuanaa dichos trámites deban cumphrse en vanas 
un1oades aom1rns1rat1vas de una misma depencenc1a 
ésla aoootara las medidas para estaolecer un sOlo canal 
para su a1enc1on y despacna. 

ARTICULO 40 Las depenoenc1as del Eiecut1VO Fede· 
ral deberán instrumentar. en el ámt:11to de su comoeten
c1a. las recomendac1ones que hayan sido acoroaoaspor 
la Com1s1on. as1 como revisar las d1spasic1ones legales 
Que aohquen y tos proced1m1entas para ello. con el hnde 
s1mpuhcar tramites o ehmmar los mnecesanos. oue se 
reheran al recioo ae sohc1\udes para obtener permisos. 
t1cenc1as o autorizaciones 

La Secretaria de la Conuatoria General ae la Federa· 
c1on vigilara el cumphm1ento de lo previsto en es1e ai\I· 
culo y. en su caso. proponora la s1mphhcac1on coues
pono1ente 

ARTICULO -'1. El E1ecu\Lvo Federal. a traves de la 
Secretaria oe Hac1enot: y Cred1\o Pübhco y segun se 
prevea en la Ley de Ingresos de ta Feoerac1on. cance
oera a tos emoresanos de m1cromoustnas tos estimulas 
t1sca\es ccrresoono1en1es. Al elec10 se integrara un oaaue
te esoec1a11zaoo. adecuaoo a sus necesioaoes y carac· 
tenst1cas oarttculares. 

ARTICULO 42. De acueroa con ei Programa Nac1ona1 
de F1nanc1am1ento para el Desarrollo. e1 sistema t1nan
c1ero. a traves oe mecanismos crea111c1os. lamentara el 
desarrollo m1cro1ndusma1 a nivel nacional. para aue 1as 
m1cro10dustnas cuenten con 11auidez suhc1ente y pueaan 
1ea11zar las inversiones necesanas 

ARTICULO -13. Con su1eción al Plan Nacional de Des· 
arrouo. se estacleceran 1as acciones programa11cas para 
apoyar el desarrolla de las m1cromdustnas. acaree con 
sus carac1ensttcas y pos1b1\1dacies. As1m1smo. se 01sena
ran mecanismos que prop1c1en una el1c1ente vinculac1on 
entre la m1cro1nousma y el sector educat1V6 y ce 1n•Jes11-
gacion tecno1og1ca. 

Entre 01ras acciones. se imoU\saran las s19Utentes 

i E.n el D1stnto Federal tendra validez. oara los e!eclos 
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procedentes. la prestac1ón en la m1cro10duslna del serv1-
c10 social obhgatono de las proles1ones Que se de1erm1-
nen. de conlorm1dad con las 01spos1c1ones aphcatJ\es. El 
Ejecutivo Federal promavera. en el marco del Sistema 
Nacional de Planeac1ón. la aaopc1ón de mecanismos 
análogos en las enudades teoerat1vas: 

11. Se alentara v laclhtara el usa ae 1nstalac1ones pubh
cas espectahzaaas en normahzac1an v metrologia. a hn 
de ejercer el control de calidad sobre los produc1os: 

111. Se apoyaran los provectas de reconversión. ade· 
cuac1ón. as1m1\ación y desarrollo tecno1og1cos y se impar -
tiran cursos de ges11ón para los empres anos: 

IV. Se promavera la tormación de agrupaciones de 
empresanos de m1cromdustrtas para lac11itar 1a saluc1ón 
de sus problemas comunes y me¡orar su capacidad de 
negoc1ac1ón en los mercados hnanc1eros. de insumos y 
para la venta de sus productos en el país o en el extran
¡ero: y 

V. Se lortalece1á la labor de promoción y extensio
n1sma en los ambitos hnanc1ero. administrativo y tecnico 
industria l. 

CAPITULO VI\ 

DE LA COORDINACIDN CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

ARTICULO .,i4 Dentro del m;;irco del Sistema Nacional 
de Planeac1on yde contorm1aao con los acuerdos Que se 
celebren. se eslableceran 1as bases de coord1nac1ón 
enue la Federac•on. los Estados y Mumc1p1os. a hn de 
impulsar etestat>lec1m1entoy apoyar el tortalecim1cnto ele 
empresas m1cro1ndustna\es. onentaelohac1a una ehciente 
descentrahzac1on ele la plama oroductwa y un desarrollo 
más eQu•hbrada. 

Cuando para impulsar y apoyar a las empresas micro· 

industriales se reau1eran adecuaciones a 1as d1soos1c10-
nes legales o administrativas locales. se recomendaran 
las mod1hcac1ones por los conductos correspondientes 

ARTICULO 45. La Secre1aria podrá celebrar acuerdos 
de coordinac1ón con las entidades lederatwas. para pro· 
mover 1a descemra11zac1an de act11,11dades y lunc1ones 
Que corresponden al Padron Nacional de la M1cromdus· 
tr1a. 

En dichos acuerelos se estableceran las acciones. 
rnecan1smos y procea1m1entos aue pod1an nevar a cabo 
las enhdades teoerat1vas para el logro de lo señalado en 
el parral o anterior. ce manera aue 1as empresas m1cro1n· 
dustnales puedan reahzar sus uam11es con mayor agih
dad. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO La presente Ley entrara en vigor et dia 
siguiente al de su puohcac1ón en el Diario Olic1al de la 
Federac10n. 

SEGUNDO Las m1cro1ndustnas en operación podran 
inscribirse en terma gratuita en el Padron Nacional de la 
MiCro1ndustria y obtener ta cédula que acredite tal 1ns
cnpc1ón. para obtener \os benehc1os a que se rel!ere esta 
ley. Las dependencias y entidades paraestatales. en su 
respect1va estera ce competencia. daran las tac11idades 
necesanas a las rnicrOLndustnas aue las reQu1eran pata 
su 1ncorporac1on a1 regimen establecido por esta ley. 

TERCERO. El E¡ecutivo Federal dispondrá lo necesano 
para que se proceca a convocar a la primera ses1onde la 
Corn1s1ón lntersecretana\ para el Fomento de la M1croin
dustna. den\ ro de 1os treinla dias s1gu1en1es a la lecha en 
que entre en vigor esta Ley. La propia Com1s1ón. dentro 
de un plazo Que no el<.Cederé. de noventa dias contados a 
partir de su primera ses1ón. tormulara su reglamento 
interior. a 
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