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INTRODUCCION 

La globalización origina el agrupamiento entre regiones países y empresas para alcanzar 

niveles óptimos de calidad y competitividad en el intercambio de bienes y servicios a nivel 

interno y extern·o entre las naciones. Por lo tanto, ha propiciado cambios en las estructuras 

d~prod~c6¡6n, debido a que se requiere la inyección de capitales a través de diversos 

· prog~~~as'd~financiamiento a todos los sectores productivos. 
. ..; .. ;::,- ;_ · .. ,·, 

···::: <.·,.:·~~ '.:-~-- ::·,,,'.-
.. -:', .. ,._,, 

PÓrJó cfnte'rior>las pequeñas y medianas empresas necesitan modificar sus estructuras 

• fun'cion~le~:~o~~r~ÍiV~{y comerciales. Sin embargo, el dinero en el intercambio comercial· 
'·. ,·_··. ,.,·~· ,- •, 

es.escaso:j)iú6''1iás.en los países en desarrollo característica de nuestra economía; en 

algLl~Óf ca~bi:s~'.fcirB.~'clifícil accesar a las posibilidades de apoyos crediticios por su pobre 

capa~idad cleg~;~rlt[~s''y lograr su consolidación industrial. 
·:._ ''· .. ··,'.: ~:'t)~_:.-\{ 

·:·:.·'._::::: -~-; ::~/\<:,;. 

La apeM~raaja)ri,ve}~ión)xtranjera directa ha permitido fortalecer de manera gradual a las 

gra0nde~.ind,ústfi~s~~~'ci9n~les y multinacionales; mismas que han obtenido beneficios 

guberna~eri'tal~~::~~L~(,pr~céso productivo, impactando con esto a los mercados 
- ,~. ·.-- --"> .... :::·}-.~~·_;·,-~::~(;:·r,.:;/_~i(~:,._ .:;·-\<·<> 
nacionales; y afectando a l¡(peqúeña y mediana empresa en su desarrollo y consolidación 

debidÓ ~¡ e~tdr~~'c1~:~ó@~J'fiITJid~d c~mercial que las rodea. 
~~ ·\ r,·· .,, ,-~- ~--

.·-: " '! /:., 

,: "ti'.·',./, .. ;.;. '., 
-· <;" 

La indu.siria rnédiana' y peqú~ña en· México, que comprende a la gran mayoría de los 

. establecimientos y ocupa a más de la mitad del empleo industrial posee características que 

confieren un carácter vital a su participación en la consecución de los grandes objetivos 

nacionales de exportación de bienes y servicios. 

FALLA DE omGEN 



Por otra parte, Mé~ico ~e encuentra en un proceso de transfo~maclón yse percibe en los 

objetiv~s gubernament~les al apoyar el crecimiento económico ~oll estabilidad e impulsar 
- .. · . . - '·- . 

la integración.de. las actividades industriales, comerciales y financieras para generar una 

mayor competitividad y soslayar los problemas económicos que enfrenta en la actualidad el 

pals. 

Para. ello, . el gobierno federal ha creado diversos programas de financiamiento a las 

exportaciones no petroleras que, dif!cilmente la pequeña y mediana empresa ha podido 

obtener beneficios económicos directos de ellos, ha contado únicamente con los 

meéanismosrcle.·pfomoción :~ sus pr9ductos y en algunas áreas estratégicas de la· 

producciÓl1 de bl~n~s"y ~er'vi~i6~:-debldo a la falta de consolidación de dicho sector. 

El enfoque teórico se fundamenta en las tendencias neoliberales de quienes proponen 

nuevamente que el estado deje de intervenir en los asuntos de la economla como un 

agente más, que la economia se regule por el libre juego de las fuerzas de mercado para 

abatir el gigantismo estatal, en la medida de reducir al mínimo el número de empresas de 

gobierno, privatizando la economia. Asimismo el desarrollo de la economía se finca 

básicamente en el rol activo que pueda jugar el sector productivo. La apertura externa y 

desregulación económica; de igual manera pretende eliminar el proteccionismo a las 

empresas y abrir la cobertura para que las empresas extranjeras tengan un papel activo en 

sectores económicos que ante solo estaban a cargo de inversionistas nacionales. Por otra 

parte proponen la desregulación económica; simplificación de trámites administrativos y la 

burocracia. 



La presente investigación se e~foca en esta teorla neoliberal, ya que nuestro país en las 
. . 

últimas décadas ha estableéido dentro de la politica económica, industrial y de comercio 

exterior una ten~encia a la aplicación de dichas teorías neoliberales, la reforma económica 

mexicana asl lo considera principalmente en el saneamiento de las finanzas públicas, el 

control de los Indices inflacionarios, el anclaje de los precios clave y salarios nominales, la 

renegociación de la deuda externa, el retraso de la liberación financiera, el aceleramiento 

de la liberación comercial, la desregulación económica, la privatización por etapas, la 

promoción efectiva de la inversión extranjera y mantener una polltica económica coherente 

con el financiamiento real a los sectores industriales. 

Estos fact~reshéln sido el eje de la economla mexicana han establecido las pautas para· 

fortalecer los, pr~gr~iri~~ financieros de apoyo· y promoción a las exportaciones, sin 

embargo de~iícl'de ladesr~gulación de las libresfuerzas de mercado se han presentado 
. -, :o. : -- . ' . ' - - -· ~ -.:_- '-. 

variables de c()ndiciones para el desarrollo y fortalecimiento de la pequeña y mediana 

. empresa, en virtud de que esta no ha logrado aún consolidar sus productos a nivel 

internacional. 

Lo anterior se .fundamenta en el hecho· de que el acceso a la obtención de beneficios 

. directos. de los diversos programas financieros de apoyo y promoción a las exportaciones, 

para . la pequeña y mediana empresa dependerá de las condiciones económicas y del 

. desarrollo del pals asl cómo, de su consolidación como sector productivo para el desarrollo 

de su capacidad exportadora. 

El objetivo general es analizar los mecanismos e instrumentos de política comercial en el 

mercado de la globalización internacional, su repercusión en la pequeña y mediana 

empresa, los diversos problemas que enfrenta este sector para competir en los mercados 



mundiales, así como los requerimientos para obtener apoyos financieros para el 

fortalecimiento de la capacidad exportadora. 

Para tál efecto y para dar respuesta al objetivo antes planteado el presente trabajo de tesis 

se.estructÜró en tres capítulos los cuales consideran en primer término; el proceso de 

inserción de. la economía mexicana, la globalización, sus efectos a nivel internacional e 

impacto en nuestro país, la problemática de la micro y pequeña empresa, y finalmente los 

requerimientos de apoyos financieros para el fortalecimiento de la capacidad exportadora 

de las empresas mexicanas en el caso de la micro y pequeña empresa. 

El primer capítulo se caracteriza por el proceso de inserción de México a la dinámica· 

mundial, el entorno· económico nacional considerando el agotamiento del modelo de 

sustitución de importaciones, las presiones externas y la apertura comercial del país; así 

mismo, diversos aspectos tales como: las principales tendencias económicas mundiales, la 

globalización y sus efectos, la coyuntura mundial y el regionalismo en América Latina, 

situación que dio pauta a las diversas reformas económicas e industriales en el pals desde 

los años sesenta y principalmente las acciones que ha implementado el sector 

gubernamental· para llevar a cabo estrategias que permitieron al país consolidarse en los 

mercados externos a través de la inclusión en los diversos organismos internacionales y el 

establecimiento de acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio exterior para darle 

reconocimiento a la potencialidad de producción que en nuestro pais se lleva a cabo. 

El segundo capítulo pretende situar al lector en la problemática que enfrenta la micro y 

pequeña empresa frente a los retos internacionales, mismos que impactan en la 

modificación de sus estructuras funcionales para evitar el rompimiento de las cadenas 

productivas que tratan de salvarse de los problemas económicos que afectan su 



crecimiento; asimismo, se mencionan los requerimientos administrativos, tecnológicos y 

financieros que requiere este sector para consolidarse en Jos mercados internacionales ya 

sea como exportadores potenciales o indirectos proveedores de materias primas. 

Finalmente, el tercer capltulo caracteriza las funciones de Ja banca de desarrollo, la 

disponibilidad de ·recursos crediticios, los diversos programas de apoyo financieros y los 

costos de éstos a través de la intermediación financiera, los riesgos cambiarías y las 

exigencias de garantfas cjüe Impactan directamente en la obtención de los mismos. 

Al evaluar las p~r~~~6tiyas de crecimiento de este sector se detectan las pocas 

expectativas '..que iie~~n 1ás pequeñas y medianas empresas que por los innumerables 

requisltos.,para: .. tener;apoyos ·financieros, se torna casi nulos. Sin embargo, existen 

alterriati~~s ?ci'e crecimiento, dado que son un sector muy activo y las instancias 

involúcrad~s'~ri este ámbito contemplan establecer alternativas, que si bien es cierto, no 

h~n ti~id~<d~¡ t~do éxito por los diversos problemas económicos, la evolución de los 
; -,_, "''-¡>'" 

· principales)ndicadores económicos muestra un comportamiento favorable de este sector 

q~e~~mi\!~J;~veer que a largo plazo la pequeña y mediana empresa se podrlan integrar 
.. , 2 t - ,L- . ( ~' 

los ciclos o alianzas productivas y consolidarse como grandes empresas, siempre y cuando 

las p~Úti~~~ i~dGstriales, comerciales, fiscales y financieras las favorezcan y las consideren 

. como. eleíl1~nto importante del desarrollo nacional. 



CAPITULO I 



1. PROCESO DE INSERSION DE LA ECONOMIA MEXICANA A LA DINAMICA 

MUNDIAL. 

La globalizaclón de la economia mundial se Implanta como tendencia 

económica desde finales de la década de los sesenta, las naciones 

consideradas como potencias bélicas mundiales orientan sus intereses 

desde el enfoque económico basado en el desarrollo y consolidación de su 

industria para el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional. El 

sector productivo destaca su actividad en la importancia de aplicar las 

corrientes neoliberales del sistema capitalista. La opción de las empresas 

transnacionales se orienta en el establecimiento de sucursales en paises 

diferentes del país de origen de la empresa matriz, a fin de obtener el 

control de materias primas y aprovechar las condiciones favorables de 

inversión para penetrar en paises que buscan industrializarse. 

En un inicio con la firma en 1947 del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros· ~ ·c6'n(GATT) firmado por 80 paises para negociar concesiones 

corh~rcÍa r~~~;:erltr~ . paises miembros. En 1958 la integración de la 

co0Jnid~~-~ép6Aé>~ica europea que agrupa a Francia, Alemania, Italia, 

Bélgic;~· . 1¡,~·;'~~ls¿tbajos y Luxemburgo y 31 miembros asociados, a fin de 

log ~J~.- Ci'6~:'t!~J'..~~'6/' 1ntegración económica y polltica. Otra asociación se 
: .:'.: .. ·. ''/'·: .. :;:'.:'::-/(·:;f:·;;]1:t:,:<,: ;;t_ .r_: .. ::· .... :: 
prese:~ta . en.:;1,.98'7 con la Integración de la cuenca del pacifico, que tiene 

d~á~ ·{,Jp~~~ií'c\'~ó: e~ - los últimos años, en donde se concentra el 50% del 

PIB,· V ~ í-' 4~~¡º del comercio totah. Los paises firmantes con mayor 

dinamismo económico son Estados Unidos y Japón, los del sureste asiático 

T':-lc•·ri.' rnN·--1 • .r.llJ •-' \.' · .. · . 
C'A1' f ,, D'' · ·.,,¡· rr: 11r 
.l' 1 •. Jl"~ '¡:_, ·· .ft..J. -. r ~'•H 

'---·-------··--·---_; 
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(Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur), así como 1 o paises mas 

asentados en las riberas del Océano Pacifico. 1 

En 1993 ·el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado entre 

Canadá, Estados Unidos y México, para firmar una alianza comercial que 

elimina gradualmente la mayor parte de las restricciones arancelarias entre 

los paises y amplia a los inversionistas. 

El objetivo es lograr una inversión extranjera, directa y constante para la 

creación de cadenas productivas, que abaraten los costos de producción 

de bienes y servicios, aprovechando las ventajas comparativas y absolutas 

de las naciones pactantes en los bloques económicos, a fin de alcanzar los 

niveles óptimos de. calidad y competitividad en los mercados 

internacionales. 

Debido a las tendencias antes descritas, nuestro país orienta sus 

actividades de desarrollo económico a las actividades que se gestan a 

nivel internacional, a través de una apertura comercial modificando con ello 

el modelo de sustitución de importaciones implantando desde los años 

cuarenta, hasta los ochenta. 

Previo al análisis de impacto económico y comercial de la dinámica mundial 

en nuestro pais es importante profundizar sobre las causas y los efectos 

de la corriente neoliberal, económica que precisamente sustenta las 

condiciones de la globalización y regionalismo. 

' García Fonseca. Cándido. "El Comercio Exterior y su aplicación en la empresa", Ed.JGH Editores. México 
pág. 17 



1.1. PRINCIPALES TENDENCIAS ECONOMICAS MUNDIALES. 

Los cambios más sobresalientes en la economía contemporánea tienen 

que ver con el desarrollo de un sistema económico mundial o economía 

global espacialmente diferenciada, con fuertes interdependencias entre los 

lugares. Esa economía global se caracteriza, entre otras cosas, por: • · 

1 ). La perdida de Importancia de la producción de materias prirri~s fr~nte. a 
la producción de manufacturas y servicios. 

2). El predominio de capital financiero "simbólico" como fuerza motriz del 

sistema. 

3). La transnaclonalización de la economía y la descentralización de la 

producción para aprovechar la mano de obra. 

La distribución 111undial de las empresas transnacionales asemeja a una 

red, donde los'~~ñtos de origen o centros de decisiones (empresas 

matrices) son. pocos y los puntos de destino y operación (empresas 

sucursales). Son muchos. Prácticamente no hay país en el mundo en que 

no opere una empresa transnacfonal, sea matriz o sucursal, o ambos tipos, 

por lo que hoy se puede observar una clara división del trabajo a nivel 

internacional caracterizada por el Intercambio de materias primas, partes, · 

piezas y componentes de aparatos, de máquinas y vehículos, etc. que se 

desplazan comercialmente de un país a otro. 

Por lo tanto, la globalización es un proceso de larga duración asociado con 

la mundialización del capitalismo. Es espacialmente desigual en sus 

manifestaciones, logros y consecuencias. Lejos de la homogeneización del 

mundo, la globallzación Incrementa el desequilibrio en todas las 

contradicciones entre el centro y la periferia. Permite la creación de nuevas 

relaciones espacio-temporales producto de la relación entre lo global y lo 

local. 

TESIS CON 
FI ¡\ TLA [1'~1 : '¡'f)'t' (! RT\[ .M.lJ .J '.!•,\ \.J_.Jl~ 

...... ---·----·-· .. -·-----
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Producto de ia corrie~te iiéoliberal, los procesos de .globallzación que 

actúan como fuer;::a~_sistem'átic~¿ enla'.periferia, erosionan la soberanía del 

Estado.~· Na~ió~ ~ ~Jb~p~~id~b •~a~~ tbniar deéísio~és autÓnomas sobre su 
-,. '·-···,;·.;·•<,,.e• , .-.,,._,,,,., .... :· ,' . .· ·- ' 

inserción en la ~conomía lllúndÍal }''sobre la.vida cotidiana sócial, política y · 
cultural d~ las 1~daf1~~cÍ~~.<:~: :> ... • . . . .. . 

;¡ "~'-\i·,; ..i :~---;. "'-;,;' ,·;· ' -

La ·. integrac;ón;a~;;¡~~;~~rcados es particularmente., lnten~~ en . eL se~tor . 
financiero, -:cu~~~<~-G¡J~,:~uperan ampliamente ál .'c~ecimi~nto,sd~ la·· 

produ~ción ;y e1.66rii~·r61~' mundiales y llegan Incluso a determinar auges o 

desestabiÍli~~l~~,~~;lnt~;~a~ ·que en ocasiones son ajenos a las polítl~as 
nacional~s:.i:1'~?1l'.Jinerfy dirección de los movimientos de capitales estar 

fuertemeiite',influldos tanto por los elementos de riesgo o rentabilidad 

propios' de ~ac!'!:ipals como por las fuerzas que se generan en la esfera 

intern~éi;n~I. los Intereses de los grandes capitalistas conllevan al 

desarr~l10. de la tendencia globallzante de la economla de la cual 

trata.remos ampliamente en el siguiente apartado. 

1.1.1. GLOBALIZACION 

La economla Internacional adquiere a finales del siglo XX, un renovado 

auge, el crecimiento es más dinámico en el comercio. La participación 

porcentual de las exportaciones y/o las importaciones respecto del nivel de 

la actividad económica ha aumentado de forma paulatina, así que los 

paises que consumlan casi exclusivamente lo que eran capaces dé· 

producir y que recurrían al comercio exterior tan solo en una mínima parte, 

han visto duplicar su participación desde 1965 a la fecha. 

La globallzacÍón de mercados y de procesos de producción ha sido una 

caracterlstlca sobresaliente de la evolución de la economía mundial. 

Destacan como ya se mencionó, el proceso de integración de Europa 



T·!{~·s (1('F J .1.:iuL ·..J J~~ 

FALLA ll\ ORlGEN 
--.--~---...- .... ---

Occidental, la Cuenca del Pacífico, el Pacto Andino, el Mercosur y el 

Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Esta 

tendencia se deriva de la lucha por los mercados mundiales, misma que ha 

llevado a una esp.eciallzaclón creciente de las economlas en las actividades 

productivas en, .que cada una de ellas que cuentan con ventajas respecto a 

la expansión de mercados. 

Po~ lo tanto es Importante mencionar como definición de globalización, al 

fenómeno ó p~oceso económico que. se caracteriza por la Interdependencia, 

a partli d~ la Internacionalización de clclos productivos y de la unificación 

de · m~~C:~cios financieros, . propiciada por los intereses de las empresas 

tran~nacio'nales qúienes justifican la Idea de un mundo "sin fronteras" , este 

se ha favcireC:ido, coÍllo ya se mencionó del desarrollo tecnológico y de la 

export~ció'n d.; c~plt~les bajo la Idea global, se pretende promover la 

desreg~la.Óió~8·~;~-"rJ;ei~~do y el libre movimiento de factores productivos a 
nivel-~-~~d¡~(:>-· ,;,:,· 

-~ ,:~<>·.: 
. -,.·-;--0~-

T~mbién en ~I á~blto financiero la internacionalización ha sido notable. La 

globalizaclón e Integración de los mercados financieros internacionales y la 

liberación de los movimientos Internacionales de capital ha adquirido 

niveles espectaculares. Los acontecimientos de los últimos meses en los 

mercados de divisas y demás mercados financieros, han Impactado no solo 

a los gobiernos y a las empresas; si no que, ahora exigen de la opinión 

pública, mayor atención y se han convertido en parte integrante de la 

"cultura económica general". 

La tendencia hacia la liberación del comercio internacional ha sido uno de 

los logros más significativos de las últimas décadas. Esta tendencia no ha 

sido fácil . ni uniforme. Responde básicamente a la idea de que la 

especialización y el intercambio Internacional, al igual que entre personas o 
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empresas, aumenta Ja eficiencia y permite obtener ganancias que 

aumentan el bienestar.· Pero al nivel de paises, estas ganancias no se 

distribuyen de manera. uniforme: no quiere decir que todos ganen, y es una 

larga evldeni:ia de las presiones de quienes pueden salir ganado, sobre 

todo si estos están divididos (y cada uno gana poco en comparación con Jo 

que pierden los ·pocos que pierden): las limitaciones o restricciones al 

comercio tienen una tradl~lón cá~J ni'11enaria. Pero también han sido obvios·. 

Jos peligros de colapsar · -~I d~¡.;.;~rhi(): los años ochenta fueron una 

experiencia muy Jlustrati~~ ·~¡,. ;qÜe' J~s cifras de comercio cayera~ entre 

1981 y 1988 a menos_,deJ~.·i~~cera parte; y que decir de Jos ÚJtlm~s. 
acontecimientos en Hong 'kóng, Singapur, Malasia, calda del ·muro de 

Berlln y Ja separacló~•de las Repúblicas Soviéticas, Japón, Argentina, 

Brasil, México_ y Ruslayel riesgo de un proceso receslvo mundial; que son 

una lnvitáclón; para presiones o prácticas proteccionistas de Industrias o 

sectores que creen encontrar en lo "extranjero", Jos "culpables" de las 

condiciones y de las diferencias económicas entre Jos palses2
• 

Muchos de Jos paises en desarrollo han optado por liberalizar de forma 

lmportanté su comercio Internacional; ysl bien_ es cierto que, pueden haber. 

estado mas o menos Influenciados por l_as_ recomendaciones de organismos 

internacionales, no se puede Ignorar el valorejemplar de algunos casos de 

éxito de las últimas décadas como los del ~I~~~ J~bó~. :Cor~a del Sur y 

otros paises del Sudeste Asiático. Además se ha avanzado en Ja 

globalizaclón de Ja producción mundial, no solo por Ja consideración 

supranacional de los mercados, sino por el flujo de las inversiones 

extranjeras y las estrategias de las empresas multinacionales. 

' lbarra Muñoz. David. "Globalización, Moneda y Finanzas" en Mercado de Valores, Nacional Financiera 
México. Mayo J 8, p.3-16 
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No han faltado ~~ to~,os,:estos procesos; tensiones, amenazas o temores 

provocados por ,la ·dosis de incertidumbre y/o inestabilidad que se 

lntrod~cen a la ecónomla' mundial; incluso, en algunos casos las presiones 

proteccionistas se han reactivado, amenazando llevar al mundo a la 

situación de guerra comercial. 

En los últimos años la tendencia a liberalizar el comercio ha sido notable en 

muchos de los paises en desarrollo. A la hora de encontrar explicaciones, 

van desde los malos resultados derivados de las estrategias más cerradas 

hasta los "consejos" o "imposiciones" de organismos internacionales. La 

correlación entre. liberalización comercial y los resultados económicos 

globales por un lado, parece clara, pero por otra presenta elementos 

problemáticos. 

Recientemente ha sido objetci de creciente atención la relación dinámica 
,/" ~·- -" - . . . . . 

entre crecimiento y apertura a la economla Internacional: la evidencia de las 
'.:" ·'-.-·- , 

grandes divergencla~ren riqueza y bienestar entre paises, persistentes en 

la teorla de co~sollclar la infraestructura y resolver la problemática de los 

países del tercer mundo que por su grado de desarrollo son absorbidos por 

las empresas multinacionales quienes se adueñan del sector productivo y 

por ende de las economlas nacionales. 

La globalización afectó en forma decisiva la autonomla y la integridad de 

los estados nacionales en varias cuestiones fundamentales de las 

economlas internacionales, tanto en la esfera productiva como en la 

financiera, la globalización entraña las tres condiciones que se describen 

enseguida: 

El producto debe ser global. Debe tratarse de un producto universal 

susceptible de ser identificado y demandado en escala mundial por el 



•_'._ ----- ----· .. 

' . . 
consumidor· como, por ejemplo, las hamburguesas de Me Doriald's pero 

puede también, i tél'l~r ,;~tro ;• significado. Asl, se puede decir/ que una 
• • ' ' • -.. • .. ••• ' • • • • , • • '" + • 

compañía de frahsporte marítimo está globalizada si hace escal,a en los 
:'.," . . . ~;',· . . .. ' . ", ' 

cinco ContinénÍes,'a1 lgÚalque Un banco que ope.ra como banca universal 

en t6d¿~·1a~'gr~rici~~~r)í~i~~ financieras del mundo. 
o- : .• •. ';·.- :.::.~~:2.:::.~:~ . ~. 
'. :.:.-.::.:~--~.~. ·:. 

Para·. que·. la activld~d d~ úñ grupo se.· considere· global es preciso que la 

posición del ~o~p.~tld~~/e~:el m~rcado nacional sea fundamentalmente 

afectada por l~p~~1c'16~ global. Su capacidad de penetración dependerá de 

los resultados globales en la medida en que se capitalicen en escala local 

las ventajas obtenidas en el mundo entero. 

La ausencia de preferencia operacional por el pais o por la zona de 

implantación . original. Solo las condiciones de costos y rendimientos 

comparados deben déterminar la afectación de los medios financieros y 

humanos. El grupo global es el que tiene circulación intensa de personal de 

dirección, incluso si en la practica los dirigentes del país de origen son 

mayoritarios. 

Es Indudable que la construcción de mercados globales corresponde a los 

Intereses de las empresas globales. Pero que ocurre en el otro extremo de 

la gama de posibilidades productivas. Millones de medianos, pequeños y 

microproductores encuentran que el mercado en el cual sus capacidades 

productivas eran pertinentes ha desaparecido. Producian y comercializaban 

en y para mercado locales, regionales, nacionales que fueron destruidos, 

expropiados podríamos decir. Lo que era productivo y competitivo el dia de 

ayer no lo es mas hoy. Es decir, lo que era competitivo en un mercado 

regional o nacional no esta resultando serio en el nuevo mercado 

globalizado. Lo que esta implicando la destrucción masiva de las 
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capacidades productivas que se encuentran en· manos de la gran mayorfa 

de los grandes productores. 

En él ultimo decenio culminaron cambios en las polltlcas para las empresas 

transnacionales, por ejemplo la crisis ecológica planetaria, la revolución de 

la Informática y la comunicación. Los noventas han sido los años del 

derrumbe del estatismo y del bloque socialista, de la extensión mundial del 

nuevo sistema financiero (el dinero electrónico, la titularización -

bursatillzaclón del crédito, etc.), Asl como la generalización de la reforma 

de corte neollberal en los paises en desarrollo. Los cambios más evidentes 

fueron las expresiones mercantiles, como la unificación y la extensión sin 

precedentes del mercado •. mundial o la globalizaclón de los circuitos 
,-r~ 

financieros.3 , .. , 

',.:~·~ 

En los años noventa~ la ·mUndiaÚzación de la competencia en un marco mas 

abierto y compÍéjoi iriold~aab p6~ la globallzaclón financiera, dio lugar a una . .. . " .. ·:;; · .. : ..... ·.·, . 

segunda . f~se~ mucho . más alllplla de reconversiones productivas, 

privatizaciones y refó'rrilas ~structurales que tienden a abarcar de manera 

progresiva al mundo entero, ya que en la medida en que un pals presente 

mayor porcentaje en el comercio exterior en el producto. lntern_o bruto de 

una nación, está se considera más globalizada, al contrario .de lo que 

sucede en los paises de donde Importa o a donde exporta le afecta con 

mayor intensidad. Lo nuevo ·de la actual situación radica en que la 

globalización se ha extendido a todos los paises del mundo y ya no es 

privativo de las naciones más desarrolladas. 

La globalizaclón es un hecho imperativo de la vida moderna. No se puede 

elegir estar al margen de ella, a menos que el pals se cierre asl mismo, con 

'!barra Muiloz. David Op. Cit. P. 3-16 
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el riesgo de retroceder en su camino hacia la modernidad. La cuestión 

reside en aprovechar los aspectos positivos de la globalizaci~n y de evitar 

los negativos.· Los efectos de la economla internacional se reciente en un 

pais al fin de cuentas de una manera especifica; más en una región que en 

otra. Lo cual quiere decir que los efectos de la globalización se manejan 

de una manera regional, tal como se describe en el siguiente tema. 

1.1.2 COMPORTAMIENTO DESIGUAL DE REGIONES Y PAISES 

Los cambios referidos tuvieron lugar dentro de una desaceleración del 

crecimiento económico mundial que aún no se ha superado claramente. En 

los primeros cuatro años del actual decenio el crecimiento del PIB real 

mundial fue de alrededor de 2%, inferior al registrado a fines de los 

ochenta. Posteriormente. se registro un repunte, aún no consolidado, que 

osciló en torno a.3.5%.4 La desaceleración del crecimiento del comercio 

internacional fue menos aguda, pues de un crecimiento de 7.2% en el lapso 

1987-1989 p~só'~ otro de 4.7 de 1990 a 1993. Luego se presentó una 

recuperación notable en 1994 y 1995 que se atemperó en 1996. 

1987-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

PIB mundial 4.0 2.4 1.3 2.0 2.5 3.7 3.5 4.0 
Paises industriales 3.6 2.4 0.8 1.5 1.1 3.1 2.1 2.2 
Paises en desarrollo 5.0 4.0 4.9 5.9 5.9 6.6 5.9 6.5 
Paises en transición1 3.7 -3.9 -11.6 -15.2 -9.1 -9.5 -0.8 0.1 

Exportaciones mundiales 7.2 5.5 3.5 5.7 3.9 8.7 9.2 5.6 
Paises industrializados 6.7 7.5 2.9 4.4 2.3 8.3 7.3 5.3 
Paises en desarrollo 10.3 6.6 6.5 10.0 7.3 11.3 11.2 7.0 
Paises en transición 1.8 -9.5 - - - 4.6 13.5 4.7 
1.Europa Central. Rusia, región trascaucásica y Asia Central. 
Fuente: FMI. Perspeclivas de la economla mundial. 1995, 1996: Naciones Unidas, Estudio económico y social mundial, 
1995. 

\ TESIS CON 
l FALLA_ DE ORIGEN 

'Daba!. Alejandro. '"tendencias de la Economía Mundial'" en Comercio Exterior. Vol. 48 nov. 1997. Pp.862 
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Como se observa en .el cuadro anterior, el crecimiento del producto Interno 

bruto decreció durante el periodo de consolidación de los procesos de ·.,. .. ·,· . 

globallzaC:ión; mundial, principalmente durante 1991 y 1992. En 1994, se 

presenta' '.un · crecimiento principalmente en los paises en desarrollo, 

orlginacl~' p~r el Incremento de las exportaciones petroleras dependientes 

de ésto~'pafses. En consecuencia las exportaciones reflejan un aumento 

considerable durante 1994 y 1995 en todas las naciones, consecuencia de 

la ap~rtura comercial y de la dinámica del Intercambio de bienes y servicios 

a nivel mundial. 

Como en.otros ciclos, en 1994 la calda del producto mundial obedeció a 

una recesión en los países Industrializados que coincidió con el colapso de 

la . Unión Soviética y de Europa Oriental. Para aquellas economlas la 

recesión se tradujo en un crecimiento prácticamente nulo del PIB por 

habitante (0.4% anual de 1990 a 1993) y en un aumento de la tasa de 

desempleo de 6 a 8.1 por ciento en los mismos años, con Incrementos 

particu.larmente Importantes en Alemania (de 6.2 a 8.8 por ciento), el Reino 

Unido (de 5.8 a 10.3 por ciento), Suecia (de 1.5 a 8.2 por ciento), España 

(de 16.3 a 22. 7 por ciento) y Canadá (de 8.1 a 11.2 por ciento ).5 

PIB REAL DE ESTADOS UNIDOS, LA UNION EUROPEA Y JAPON. 1987-1996 (TASA ANUALES DE CRECIMIENTO) 

1987-1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Estados Unidos 3.6 1.2 -0.6 2.3 3.1 4.1 2.0 2.4 

Unión Europea 4.2 3.0 1.1 1.0 -0.6 2.8 2.5 1.6 

Japón 5.0 4.8 4.3 1.1 -D.2 0.5 0.9 3.6 

Fuente. FMI, Perspectivas de la economla mundial, 1995 y 1996. 

La recuperación fue particularmente débil (crecimiento medio de 2% en 

1993-1996) y se reflejó en un mejoramiento muy pequeño del empleo, salvo 

'Dabat. Alejandro. ''tendencias de la Economla Mundial" en Comercio Exterior, Vol. 48 nov. 1997 p. 862 -
873 

' . -. 

_;,_, -~.--... ~: __ -~-·---~·----~--
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en Estados Unidos, cuya tasa de desocupación por primera vez se ubicó 

por debajo de 5% en abril de 1997. 

1987-1990 1991 1991 1993 1994 1995 1996 1991-1996 

7.2 6.4 8.2 8.7 9.1 8.6 8.0 8.2 

América Latina 2 1.7 3.5 2.7 3.3 4.6 0.6 3.4 3.0 

Oriente Medlo3 4.0 3.5 6.2 4.2 0.5 3.6 3.9 3.6 

A frica 2.9 1.7 0.7 0.8 2.6 3.0 5.0 2.3 

Cifra preliminar. 1. Excluye a Japón. 2. Incluye al Canbe. 3. Incluye Turqula, Chipre y Malta. 

Fuentes: FNI, Perspectivas de la economla mundial, 1995 y 1996, y CEPAL, Balance prellmlnar de la economla de 

América Latina y el Caribe, 1995 y 1996. 

Ante la recesión de los Industrializados, los paises en desarrollo, siguieron 

un modelo diferente del de las crisis mundiales anteriores, pues sólo se 

vieron afectados de manera negativa los paises agrarios y 

monoexportadores o los de economía cerrada como los predominantes en 

el continente africano o muy presentes en el Medio Oriente (donde las 

economías son en su mayoría petroleras, si bien hay algunas 

semiindustriales, como Israel, Turquía, Egipto y México). Estas economlas, 

como ha sucedido siempre, sufrieron la calda de las importaciones de 

productos básicos realizados por los paises industrializados y el 

consiguiente derrumbe de los precios de sus productos de exportación. 

Como resultado, el crecimiento económico de esas regiones de 1991 a 

1996 fue menos que en 1987-1990, aunque con clara tendencia al alza 

durante los dos últimos años considerados. 

Para los paises capitalistas emergentes bien integrados al mercado 

mundial la coyuntura de los noventa fue muy favorable, pues lograron 

superar la crisis de la deuda de los ochenta y alcanzaron un gran 
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dinamismo económico .. En Asia fue precisamente en este período cuando 

se ace~tuó y generalizó el crecimiento económico, el cual dejÓ de limitarse, 

como en la décad~ a~terior, a unos pocos países de la región oriente, para 

abarcar a ca.si <~ad~'. ;¡ continente, pues se exceptuaron los paises 

petroleros d~L M~di~ .. Clrient~ y)as otras repúblicas soviéticas, Si no se 

considera 1995, '. p~r~ A~érlca Latina fue, en términos generales, un 

período de r~cu~;r~b1óri.l'r~dQ~tiva y drástica reducción de las presiones 

Inflacionaria~ qú: .. aÓg ;nás que en otras regiones, se tradujo en logros en 
.... ; ., •·,e_., .• 

el campo sociaL : : 

De 1991 a 1993 el volúmen de sus exportaciones de bienes y servicios 

creció dos veces y media más que en los países industrializados. En el 

caso de los flujos de capital, en sus principales modalidades, él incremento 

fue mayor. De 1989 a 1994 d_e la inversión directa hacia estos paises 

registró tasas superiores a 25%.anual y se mantuvo invariable tanto en la 

etapa inicial de fuerte descenso de los flujos mundiales durante la recesión 

de los paises industriales,. é~mb con posteridad a ella, antes de 

desplazarse a una tasa también muy alta de 17% en 1995.6 Como 

resultado, la participación de las naciones en desarrollo en el total de la 

inversión directa mundial pasó de 16.5% en 1990 en 1994, para caer a 32% 

en 1995 como resultado del "efecto tequila" y de la vigorosa recuperación 

posrecesiva de la mayoría de los países Industriales. Más importante aún 

(porque atestigua la firme implantación de la empresa transnacional de 

base regional) fue el crecimiento de la inversión directa de esos países en 

el exterior, con una media de 37% de 1989 a 1995. 

• Dabat. Alejandro. Op. Cit. P. 870 

--·--------·-·------ --------·-----
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FLUJOS DE INVERSION BRUTA PRIVADA EN EL MUNDO Y EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

(MILES DE MILLONES DE DOLARES) 

Inversión directa De paises Inversión de cartera De paises 
A paises en en A paises en en 
desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo 

Mundial Mundial 
1989 195 28 10 270 . 7 

1992 126 44 22 356 33 47 

1993 208 67 33 534 63 90 

1994 226 84 39 512 57 50 

1995 318 100 47 546 58 37 

1996 n.d n.d n.d 768 n.d 92 

1. Flujos netos totales (Incluye operaciones en mercados secundanos y salldas). 2. Emisiones lntemaclonales de bonos 

y acciones (no incluye compras en el mercado secundario). N.d. No determinada. 

Fuentes: UNCTAD. Worlld lnvestment Report, 1995 y 1996: FMI, lntematlonal Capital Marl<et, Washington, 1995, y Banco 

Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial, 1995 y 1996. 

Las cifras expuestas establecen un cambio importante er{ él .. ciclo 

económico mundial, en las relaciones entre los paises Industriales y 

emergentes y las. de éstos entre sr. Dichas relaciones siguieron un patrón 

diferente d~i_tj~e históricamente predominó en las anteriores recesiones, 

incluida la cri~i~.de 1981-1982 . 

. ·, ~ 

La recesión· en. 1.as naciones industrializadas a principios de los noventa 

prácticamente no afectó el dinamismo económico ni las exportaciones de 

los país.es emergentes, que antes bien elevaron su crecimiento a partir de 

la ampliación del comercio entre ellos mismos. En dicha coyuntura (aunque 

no para todos los paises), la Importancia de los paises industrializados en 

el crecimiento económico mundial no radicó tanto en su papel como 

principales importadores de mercancías (lo que en su momento se 

denominará "centros cíclicos" de la economía mundial") cuanto en el que 

cumplieron como exportadores de tecnología y capitales a las naciones 
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emergentes, lo que Impulsó las ventas de mercancias de éstas hacia otros 

paises emergentes. Tal es el caso de los paises de Latinoamérica, 

principalmente México, que Inició gestiones mas tempranas que en otros 

paises para lograr Integrarse regionalmente a las mejores expectativas de 

desarrollo reglonal.7 

1.1.3 REGIONALISMO EN AMERICA LATINA. 

Las politlcas y los proyectos de desarrollo regional en América Latina han 

evolucionado de conformidad con la situación coyuntural de cada pais. Los 

modelos y las prácticas de desarrollo que se han aplicado permiten 

prefigurar la sociedad que se intentaba generar con ellos como medio para 

superar la crisis que afecta al continente. Por tanto, hablar de un modelo 

histórico de desarrollo en América Latina Implica a su vez mencionar como 

se concebia el futuro y cuales eran las posibilidades que los grupos 

Indigentes advertían para realizarlo. en pocas palabras, durante los últimos 

decenios el modelo nacional de desarrollo de los países latinoamericanos 

se reflejo en el ámbito regional o local. 

A continuación se presentan los rasgos fundamentales de la practica de 

desarrolloregionalen América Latina durante la ultima mitad de este siglo. 

en segundoJug~r. se .. expon,en las nuevas modalidades de desarrollo 
. _:· -_ -· '- _,- _• ,-__ ·,-_ - ~- '--~··· ' ,·.,_"(';;o: . ;,; •·' • ' •_ ~- • ' - . • 

reg1ona1,'Fara'''éa~preífd0r1a~'·.;;¡rt~des y 1os defectos de dicha tendencia. 
'·,··~/ '· ._·.:·:::' 

El desarrollojjnt~~;~~o d~ ·las• cuencas hidrográficas es el primer Intento 

for~al d~·~~~~r;blÍ~ ';r~Bi~~~I generado en América Latina. Se basó en la 

Dabat. Alejandro ... Op. Cit. P. 862 - 873. 
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experiencia de Estados Unidos para crear infraestructura y generar empleo. 

Su objetivo principal era solucionar la severa desocupación que afecto a 

dicho pals después de la cris.ls de los ochenta. La mayor parte de las 

naciones de América Latina emprendieran proyectos basados enteramente 

en dicha experiencia. los Instrumentos utlllzados fueron las Inversiones en 

obras hidroeléctricas, la creación de infraestructura básica y la provisión de 

riego en extensas áreas para impulsar la producción agrlcola en las 

cuencas hidrográficas. 

Por citar algunos ejemplos, en los ochenta Argentina, Brasil y Chile 

contaban con regionallzaciones y muchos otros paises latinoamericanos ya 

estaban muy avanzados al respecto. Junto con la regionalización se 

crearon polos de desarrollo Industrial con el objetivo de generar efectos 

positivos en las economlas de la reglón adyacente, principalmente por la 

creación de nuevos empleos y el establecimiento de actividades 

productivas complementarias 

A pesar de los grandes esfuerzos invertidos en dichos proyectos, no se 

obtuvieron todos los resultados esperados , en primer lugar porque 

muchos de ellos no lograron llegar a la fase de ejecución. Y en segundo 

lugar porque los resultados distaron significativamente de los objetivos 

fundamentales que los hayan originado y justificado·. 

Se privilegian entonces las pollticas económicas no intervencionistas, el 

libre juego del mercado y la libre disposición de los factores en el territorio 

nacional y regional. Se postulaba que el mercado equilibrara la distribución 

de estos y generarla por si solo el crecimiento de las regiones mas 

marginadas. 
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Esta propuesta de desarrollo regional comenzó a declinar conforme se 

Instauro la democracia en los pafses latinoamericanos. Paulatinamente 

cobraron auge las pollticas basadas en la participación popular. La larga 

etapa de gobiernos dictatoriales en América Latina habfa coartado . Jas 

posibilidades de participación popular en la mayorfa de los pafses;· Una vez 

recuperada la democracia comienzan a aparecer proyectos de desarróllo, 

en especial, en escala local y mlcroreglonal - con amplia participación de la 

población. 

En el decenio de los ochenta hubo un gran esfuerzo por generar Instancias 

de participación popular a fin de generar propuestas más eficaces y 

realistas de desarrollo regional y local. No obstante dichos esfuerzos han 

sido desarticulados y nan carecido de polfticas amplias que los sustenten. A 

ello se suma la profunda crisis de la economfa latinoamericana, durante 

todo ese decenio, la cual afecto cualquier tipo de planificación territorial de 

corto, mediano y largo plazo. 

Sin embargo, tales estrategias han sido muy Importantes para inducir una 

mayor conciencia acerca de los problemas territoriales en cualquier escala, 

en especial local y regional, As! a fines de los años ochenta se esboza un 

nuevo paradigma en las polftlcas de planificación que considera actor 

Importante a la población en general, aunque con enfoques muy diferentes 

al que lo precedió. 

A principios de los años noventa comenzó a vislumbrarse un nuevo 

paradigma de desarrollo territorial, mas asociado a la gestión empresarial y 

a la búsqueda de competitividad del territorio que a los viejos criterios de 

equilibrio territorial. Los temas que ahora interesan son las políticas 

cient!fico - tecnológicas, el ambiente, la descentralización y la creación de 

pequeñas y medianas empresas (PYMES). Cobra importancia fundamental 
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el empresario . innovador y competitivo, con arraigada Identidad local y 

regional. 

La aparición en América Latina de este paradigma no es usual. En Europa 

y Estados Unidos gano aceptación a partir de la crisis del petróleo del 

decenio de los setenta. Su aplicación en América Latina no es sólo 

producto de la difusión de los parajes centrales a los periféricos, sino de la 

conjunción de varios elementos, entre los cuales están: 

:;.. La democratización de los paises latinoamericanos. Ha obligado a 

generar amplios espacios de participación lo que a la vez Implica la 

Intervención de la sociedad civil en los procesos de desarrollo. A ello se 

suma la descentralización administrativa en la mayorla de éstas 

naciones, la cual se acompaña de transferencias de funciones del 

Estado central a las Instancias regionales, provinciales y locales, asl 

como de la creciente asunción de nuevas actividades y funciones por 

parte de dichas Instancias. A esta política administrativa se agrega la 

participación directa de la sociedad civil (y en especial de organismos no 

gubernamentales, ONG) en el desarrollo. 

:;.. Procesos de reconversión productiva. La dinámica de la actividad 

mundial comenzó a cambiar a partir de la crisis del petróleo en los años 

setenta. A partir de ese momento sobreviene una profunda 

transformación lo que da lugar a la producción flexible propiciada por la 

revolución clentifico-tecnológica. Esta transformación también ocurrió 

tardlamente en América Latina, aunque sólo se manifestó en algunos 

casos. En cambio, fueron numerosos los planes de ajuste estructural en 

el plano econ!)mlco que repercutieron en la producción y determinaron 

la. apertura externa y una necesidad de innovación constante para 

competir en un mundo cada vez más Interrelacionado. 
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;... Asociados a esta reconversión productiva, los adelantos en los transportes 

y las comunicaciones y las nuevas tecnologias permiten. actividades 

productivas disociadas espacial y temporalmente, lo que abre nuevas 

perspectivas a la producción en general. Estas, sin embargo, tienen 

severas diflcultades para propagarse en América Latina, cuya economía se 

basa en la producción de bienes primarios con poca o nula 

industrialización. 

¡;. Por ultimo, en todos los países latinoamericanos desaparece la idea del 

Estado protector. Con los planes de ajuste estructural, la descentralización 

y la aparición de nuevos paradigmas productivos, se evidencia la 

ineficiencia del Estado para guiar los procesos y de gestión para el 

desarrollo. A eso se suma la falta de credibilidad de los funcionarios 

públicos en particular y del Estado en general. De la conjunción de las 

pollticas de descentralización y en especial de las empresas públicas se 

deriva un nuevo modelo de desarrollo que se basa en la habilidad de 

gestión y las capacidades de cada territorio, las cuales ya no constituyen 

ventajas comparativas, sino competitivas. Como lo expresa claramente 

Boisler, "La competitividad es hoy una competitivad sistemática, basada en 

la productividad conjunta de la cadena productiva y de servicios ligada a un 

producto que logra ubicarse en nichos competitivos. La red de 

subcontratistas, proveedores, prestadores de servicios, que se teje en torno 

a una producción competitiva, se constituye territorialmente, mostrando una 

elevada densidad de Interacciones en el espacio geográfico próximo a la 

empresa exportadora, el cual más o menos coincide con un territorio local o 

regional".ª 

' Dabat, Alejandro, "Tendencias y Perspectivas de la Economía Mundial" en Comercio Exterior. Bancomext. 
Vol. 47. México. Pp. 862 · 
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CAMBIOS ESTRUCTURALES. 

Los más evidentes fueron las expresiones mercantiles como la unificación y 

la extensión sin precedentes del mercado mundial o la globallzaclón de los 

circuitos financieros. También se consolidaron y extendieron otros planos, 

como: 

a) Las redes. iupfan~cí~ri~les .de Información y comunicación, cuya 

expresión ~ás ~~~i~rit~ ~s la de Internet. 

b) Los.eslabonamientos productivos en torno a la empresa transnacional y 

sus alianzas estratégicas y eslabonamientos productivos. 

c) La creclent~ mundlalizaclón de la cultura. 

Los cambios estructurales dieron lugar a la progresiva conformación de un nuevo 

modelo de acumulación, centrado en la producción de bienes y servicios. Lo 

anterior se ha traducido en un nuevo tipo de ciclo Industrial dependiente del sector 

Informativo· que dio lugar a una nueva dinámica internacional que tendió a 

subordinar de . manera progresiva a las diferentes esferas productivas y las 

economías nacionales. 

En los años noventa la mundlallzación de la competencia en un marco mas 

abierto y complejo, moldeado por la globalización financiera, dio lugar a una 

segunda fase mucho más amplia de reconversiones productivas privatizaciones y 

reformas estructurales al Interior de cada país. 

SI bíen esta situación sometió a todos los países a restricciones y objetivos 

comunes, no todas las respuestas nacionales se enmarcaron en un "modelo 

neoliberal'', ni en Europa, ni en Asia, ni en América Latina. Puede decirse que la 

tendencia neoliberales predominaron en las primera etapas de los procesos de 
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apertura externa y reestructuración y después . abrió paso a un nuevo tipo de 

experiencias como por ejemplo ,el caso de México. 

. . ' - . 
1 • • •• 

La globalización afectó en forma' c!'eclslva la. aútonornla y . la Integridad de los 

estados n~clonales·ien (/áriasiC:Üestlo~es f~n~ame~tales,> al subordinarlos a los 

eslabonaini~~tci~: .·~;ele~ ~·. 6í~dú1tÓ;~ ~c6rZ6~16ó~.· lnternaclonales, a la lógica 

'económica de la globallzaclón, a la redúcción d~ la Importancia del tamaño de los 

mercados Internos en favor del acceso directo al mercado mundial globalizado de 

espacios multinacional es más amplio, como los nuevos bloques comerciales. 

NUEVA REGIONALIZACION 

La llaman nueva regionalización de la econom!a mundial es resultado de este 

último proceso, que comenzó a gestarse en el decenio de los ochenta a partir de 

dos fenómenos asociados: 

A) El desplazamlent~d~J~:c::J~nc~·del Atlántico por la del pacifico como espacio 

principal del ccírryerclo mundial,.ya que en esta área se concentra un Importante 

número·cl~. Cí~a·~~21~'A~s~60;,:,er~1a1~s . 
. ~ .. "··· .. .. ·~·;~~;~:~. :~rn·.)t~.~- -:' 
"<-.. :;_\.,. " 

-~";: ·':: ·, '.;~-;-¡;, 

B) La pugna trilateralporla.hegemon!a internacional entre las grandes potencias 

ascend~nte~\(J~pÓ~ (Al~~anla) y la potencia mundial (Estados Unidos), 

expres~c!~;\~~/18 t~ndencia a la constitución de tres espacios regionales 

diferenóÍados en 'sus caracterlsticas de asoclonlsmo en Asia, Europa y América. 

Como reiultado, Japón comenzó a surgir como I~ principal potencia económica, 

por .su papel preponderante en la reglón más dinámica del mundo. La Cuenca del 

Pacifico, cuya actividad económióa y comercial, implicó el surgimiento de un 

elemento importante de la Triada, debido a que en esta área geográfica se 
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desarrollan proyectos productivos de mucho Impulso en el Comercio Internacional, 

el Yen, se ha consolidado como moneda, debido a su gran importancia en la 

Inversión extranjera directa. 

En los años noventa se presentaron modificaciones fundamentales; por 

mencionar algunos: la proliferación de espacios de Integración regional mucho 

más diversificados, centrados en el papel fundamental de los paises emergentes 

de mayor tamaño y nivel de industrialización de Asia, Oceania, América y África 

mediante una compleja red de acuerdos multilaterales y bilaterales entre los que 

destacan la constitución formal de la asociación de naciones del sudeste asiático 

{ANSED por sus siglas en Inglés) o el Mercosur, o de espacios informales tan 

importantes como la "Gran China". As!, puede decirse que se trata de un tipo de 

regionalización que expresa,' además de la mundialización de la nueva división 

internacional del trabajo, el avance de una nueva jerarquización de pa!ses 

agrarios y de econom!a cerrada) y la expansión industrial y comercial de las 

naciones o capitálismo emergentes, en particular de Asia Oriental. 

Las tenden'éia recientes de la regionalizaclón recogen importantes cambios en las 
'.·. ,• .,,,,, ···- ' ' 

rei~ci~nes}~ fue'rza entre las grandes potencias industriales. Éstas son resultado 

de lar~pidá~;ec~peración económica de Estados Unidos y de sus logros en los 

aspectos·· fundamentales de la globalización (liderazgo en los nuevos sectores 

proclucti~os depunta, el nuevo sistema financiero y el TLCAN), en contraposición 

a la crisis japonesa y las grandes dificultades de Alemania y los paises de la 

Unión Europea. 

Junto a la recuperación de Estados Unidos o la creación del TLCAN, en América 

Latina surge el llamado "regionalismo abierto", amplia red de bloques y tratados 

de apertura comercial cuya expresión más avanzada es el Mercosur. Éste, 

estructurado en torno a Brasil y su alianza con Argentina, ha adquirido una fuerte 

dinámica expansiva con · tende,incia a abarcar toda la porción meridional del 
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continente. En. esta med.ld~, el desa~rollo ciii Marcos~¡. ent;aña el surgimie~to de 
'. .- .. -. ··' .· ... , ._ .. ,. .: ' .. , ' .. · '" . 

un nuevo polo de integra~iÓn regional contrapuesto al impulsado por Estados 

Unidos comerciales entre el Sur y el Norte (con América Central y el Caribe), que 

tiende a aislar aún más a México de los principales paises de América Latina. 

1.2AGOTAMIENTO DEL MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

Durante el periodo 1940-1980, nuestro pals aplicó cambios estructurales en la 

modelo de desarrollo económico, fundamentado en un proceso de sustitución de 

importaciones que impedla el flujo de bienes y servicios del exterior, a través de 

. altos aranceles .. y; en algunos casos la prohibición de importación . de ciertos 

productos. Ló'an,t~rior; con la finalidad de fortalecer y écms~lidar' 1~:1nclpiente 
indÚsfria naCionai; a>través del apoyo del Organo del estado:: '° }_;,:_; ;-n• 

'•:j<f' > ~ V 
4 
~~" , 

.. -:::. ?~~: .· ·-.:~)-~ .. ,'/-. 

Dura cite '1~;-~~t°{~i~9i~'.d1e ind.ustrialización sustitutiva de Importaciones, la Industria 

íl1anuf~~tu~~rá,6iéb1ó a razón de un 7% anual, impulsado de esta manera el 

creC:fmienti> éié(PJB a ún .ritmo más acelerado. Estas tasas fueron alcanzadas por 

· mui/p()có~ 1~~~1~es en ;el mundo; la Industrialización de México fue calificada 
- .. ,· ". ·-. 

entonces como una ele ias más exitosas y estables. La industrialización cambio a 
,-· ··:·:•.:y - ··.:· ·- · •. 

. México,.· de país agrario-minero lo transformó en Industrializado a nivel intermedio 

yde servicloá:de ser unpaís rural en otro eminentemente urbano, con todos los 

problemas dei C:aso.9 

Este proceso permitió conformar un conjunto de actividades productivas que se 

caráctedzaron por una baja vulnerabllldad externa y por un dinamismo más 

estable que el de otras actividades .económica~ cuyo grado de Integración 

relativamente avanzado es producto d~ Ía' i~dustrlallzaclón de sustitución de 
;--· .. ::_·_;_-_ .·_:_,· -·-

' Villarreal, René "México 2000 Hacia el Nuevo Milenio. Ecl'. FCE. México p. 182 
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importaciones. E~ .ese sectorse'enc~ént;an actividades· productoras de bienes de 

consumo no durndero;: e~ir~Ía~;qÚ~'.-clé~t'acán el p~q'uete básico parte Importante 

de los lnsurÍi~s de a¡:ripil~ ci1tJsiÓr1~-~lg~g6~~len~s duraderos. 

, •-'. •. ' 

Entre las ramas de .insumos', co_~· a~pll~difuslón se encuentran madera, papel, 

cartón, petróleo y derivados, productos de vidrio y cemento, minerales no 

metálicos e Industrias · básica~ del hierro y el acero. Estas actividades 

experimentaron Importante crecimiento en todo el periodo. Asl mismo, tienen la 

particularidad de presentar importantes efectos multiplicadores, tanto hacia 

delante como hacia atrás. Algunas actividades de este sector depende de la 

producción Interna de bienes de consumo básico y de consumo de amplia difusión 

han logrado cierta competitividad en el mercado mundial, conformándose un 

pequeño núcleo de actividades industriales exportadoras en esencia, se produjo 

una Importante diversificación de la estructura productiva y de la industria 

nacional. Entre los cambios que se han producido al Interior de la Industria 

manufacturera se aprecia la reducción de los bienes de consumo y el consiguiente 

aumento .. de los bienes Intermedios y de capital. Sin embargo, aun es reducida la 

cuota del total correspondiente a este ultimo tipo de bienes lo que señala la 

ausencl8' d~ .una articulación adecuada en la Industria manufacturera. En los 

veinte años; í8 creación de empleo industrial aumento a un ritmo inferior al de los 

mismos años
0

pre~los,· 

· Los 1C>gi~s -~~1!~Fób~so de Industrialización han sido muchos y superiores a los 

alc~nz~dos\~n\iá ~ayorla de los países de la reglón; pero la ISI presento sus 

limites ; para" sÚperar la vulnerabilidad externa de la economía requisito 

fundam'entai'·.'p~~a- ~oder garantizar un proceso de crecimiento autosostenido 

desde la P9,~~P,~~tiva de la historia económica, se podría calificar al periodo de 

1940-1981-.~o';T)~' G·n ciclo de crecimiento económico autosostenido, bajo una 

estraiegl·a 9e ISI. y un crecimiento hacia adentro, dividido convencionalmente en 

tres etapas. 
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Industrialización sustitutiva de bienes de consumo (1940-1958) 

Industrialización. sLstituto avanzada y crecimiento con estabi.lidad ·cambiarla .y 

de precios (1958~1970) 

DestitúciÓ~ de Importación y petrodependencla externa (1 e70-19B1) 

E.n la pr¿C:tic~·. es¡a ultima etapa de transición de la polltica eC:onómlca de nuestro 

país; Se paso: a 'instaurar una estrategia de Industrialización sustitutiva, que habla 
l . ' ' ' _, - ' .~-- . 

derlvadÓ eíila devaluación y crisis de 1976 a una devaluación y crisis ge 1976 en 

b~s~ a' la ~dn~C>frcia~iÓ~ ~del sector petrolero exportador como pivote del acelerado 

creclrnle~to~ciC>rió'rr;{bb;:Est? condujo al pals a la trampa de la petrodependencia y 

a la d~. su~t1tÜ~1ó~{ci~}ajportac1C>nes .. 
·_:',; ·_ /,:.<~ ;~':\' ,>~.;;..' 

,_ " ,.. . .>Y:;~-::·;:{·:~.'~>.\ 

··Es 851' c.orno·'lá\ec~r1omia}éyidencla una clara situación petrodependencla, 

m~no~xp6~~b1ó~:~~·~~n~d·~t'~l1cf~:n'~I~·~ financiera del petróleo y tendencia a la 

nionodependenCia fiscá1;'a1 ~Í~mo tiempo, las previsiones que se realizaron en 

ese' entoAces sobre la dinámica de los Ingresos en el futuro eran compartidas e . -·. ~ ·- - \ 

lmpülsadas para la totalidad de organismos especializados. 

En slntesis, lo más Importante del programa de liberación comercial aplicado fue 

el enfoque de racionalización de la protección tanto en Importaciones como 

exportaciones, que hubieran podido causar reacciones desestabilizadoras en el 

sistema económico y destruir la planta productiva (Industrial en particular) 

existente. 

El modelo de sustitución de importaciones, fue sustituido por uno dirigido hacia el 

mercado externo, co.n economla abierta en la cual la participación del estado en la 

economla , esta .delimitada por un marco legal e Institucional. En este nuevo 

modelo de .'~~~~~ron6 el estado ocupa un lugar menos Importante, y la propiedad 

pública, as! cÓmó la competencia, ocupan un lugar trascendente. 
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En nuestro pafs,la apertura comercial se presentó antes de la modernización de 

la industria nacional, la cual se estaba enfrentando ya a la competencia externa 

por lo que se reqUe.ria·bambiar el orden de los factores, buscando finalmente que 
·. ' ' ·. ·, -

la apertura(lmpulsara :primero que nada para la modernización industrial. 
! ·. . .. ,.· ___ , -·-·----'····-;:,. . . 

Aslmismó, el.rri0Clei~ 0 de sustitución de importaciones no garantizaba el éxito del 

sector in~l.Ístrial e~ ~!nuevo modelo de apertura comercial. 

Por;o~ra parte, es importante analizar los efectos y consecuencias de los ajustes 
' "'"··'.· : .-.- .. 

macroeco~ómicos ya que el crecimiento de la demanda agregada en conjunto con 

la ; infraestructura económica resultaba Insuficiente para satisfacer los 

requerimientos derivados de la demanda global y del propio sector Industrial. 

Asimismo, la polltica cambiarla, que estableció un tipo de cambio fijo, 

independiente de las diferencias inflacionarias respecto del exterior Implicó la 

sobrevaluación del tipo de cambio y agudizó los problemas de la balanza de 

pagos. El desfavorable contexto económico internacional contribuyó a precipitar la 

crisis y a deteriorar aún más el déficit de cuenta corriente, como resultado de la 

recesión generalizada de la economía mundial, la contracción del comercio 

internacional, el alza en las tasas de Interés y la calda del precio y de la demanda 

de petróleo. 

Sin embargo, la crisis de 1982 es fundamentalmente la agudización de los 

problemas estructurales del .desarrollo industrial. El desequilibrio ente el sector 

Industrial y el comercio exterior, derivado de la escasa integración de la industrial, 

de su desarticulación con los otros sectores económicos de su limitada 

competitividad externa, es la principal deficiencia de la estructura industrial, la 

cual, pese a haber estado presente a lo largo de todo el proceso de 

industrialización, se fue agudizando en la última década hasta llegar a su nivel 

critico en 1982. Este desequilibrio estructural fundamental es producto tanto de la 

· concepc;i~n parcial de la estrategia industrial como de la aplicación inadecuada de 
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las polftlcasde.prote~cl~n •. f¿111ent(),Y r~gulaclÓn de la industria, que reforzaron 

dichas tendencias c.i;;1 'n1~del~ de lndÚstrialiiaclón. Sin embargo, los problemas de 

la deuda exte~~~. el ich~qu~:péi~olero y la Inflación determinaron una estrategia 

económlc~ .. ·q~e'.1'm~·;í~élá l~~·t~6'mentaclón de programas macroeconómicos de 
,. :<:.·: .·_ .... :.:,: ,,--.. >· ~·,/;. ,:·«,<'.~~- '.!-:: •. '.·;·-_,;'- ,~-<:.· . 

corto plazo ',(Plf3Ef'éPAC:::, 'P~E) qúe ha significado una estrategia de "ajuste 

lndu~triál r~2esit6}~~,·~~pÓrta6íón forzada".'º 
;:-~-"·-

· . .'· .;·· ·,·ji: . :'·.;: .... > ,·. -

de sustitución de Importaciones se 

de los sesenta: surgimiento de una 

·Las 'resulta:c.ias!'~dS~rs65 de la politlca 

empeza;on a rna~lfe~tar en el decenio 

estructura prodÚctl~~ oligopólica, poco eficiente y con un marcado sesgo 

antlexportad~r. lnc~~~ci.dad.para crear un mercado Interno vigoroso, pese a que 
• • ' : .. ·-· ·,,- ~ r .. ; ;.,¡'• 

los salarlos crecieron e~ té~ln,()S reales; la acentuada transferencia de recursos 

del resto país a las 'zonas l!rtiánas; fuertes presiones en la cuenta corriente, e 

lncapacfdád par~;abs~rperl~"di~Aa<:le mano de obra y mejorar la distribución del 
: .. ·-., ·>~:::l ·:r:·~ 

ingreso; "'o.:.-::-.f~\ -

- ,' ·. ' :<><·~ :,::~- ::·.:-,<: ' 

A mediados'de los'·s~i~~ta estos comportamientos desembocaron en una clara 

tenden~f~ al~au~~~to d~ la Inflación, el endeudamiento externo y el déficit fiscal. 

Ante. ello, c'recló la discusión sobre la necesidad de revisar la estrategia de 

desarrollo y realizar ajustes de fondo. Sin embargo, los enormes ingresos que 

· com.enió a recibir el país en ese entonces por las exportaciones petroleras y la 

contratación de deuda externa postergaron la corrección de los severos 

desequilibrios. 

Las consecuencias fueron graves ya que en 1982 se agudizaron los desequilibrios 

de precios, fiscal y comercial, el endeudamiento externo se cuadruplicó y se 

registró una cuantiosa fuga de divisas. Todo ello evidenció debilidad del modelo 

de désarrollo basado en la sustitución de importaciones y en las exportaciones 

petrole~~·~· La 9iave situación que afrontó el pais al concluir el periodo 1976 -

'º Villarrenl, Rene:ob,. Cit pág. 193 
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1982, y que llevó lnclüso. adecldlr 18 suspensión téh;poral d~'.pá~os, reávivó · 1a 

. discusión sob~e la neceslda~ de ~~prendElr una esÚategl~ de de~arrollo basada 
e·n 1a pr~~~ció~··.~~:¡~·~a:~~rdi~·.é·;ct~rlri~. "}~.','. '> ~\/~·.-:, ·· .. - ;'<·» ,.. -

·. ',·./·"'_~-'-.: , .. , ·--· .· ,... .. ' ' .... ~:-º· ~,_,;~··•"' ",·.,-. 
~-.\!~~· ·_:. ·-. ·' ;:·· :;, · .. -, -~~~:,.,..~ ;. .· "\;"/: ~, 

... ::·<.· . .<",.->~;'-: .. ~'.::·-:-·.::r,::· .. :_;;>.·-~~'.:_.···:~~,.. ... ,< ... :·<-; .,,,_ -·:-~:;·"·.-·_,,· _- .. ,,._·'<. ""':"··· 
La e~perlencla'jhlstórlca ha 'mostrado que ·na/hayc:pais/quehaya:,podldo·. 

· :~:·~r;l~ii~~[!~i~~~'1i~f~r~~~~:~r:c~:~ó:1!0rZJJit~ii¿:~z~Z~rtb:::~~~: · 
tecnológico./ Por 'otra parte, las. exportaciones no petroleras han crecido a una 

tasá prom~d1cNanúal'í muy significativa, 10 que muestra un crecimiento muy 
• ,,_ .'..',:;;;:,-·,!\,<·' 

dinámico haclá)uera vla exportaciones. Sin embargo, esta dinámica exportadora 

no ha ·sldb::·~ufibl~nt~:para que sin un mercado Interno dinámico, recuperar las 

· téls~s hl~t6;1é~~\dg c'r~clmlento de la economla mexicana. Por lo tanto, la 

· ~vid~ll¿Ia.d~ 1cif Úi~l~b~··~fios muestra que la estrategia de crecimiento hacia fuera 

11º es cóíídlclón sufiélente como único motor para reactivar y consolidar el 

· crecimiento de la economla mexicana, ante tal contexto nacional se desarrolla la 

polltica de apertura comercial, de la cual hablaremos en el siguiente segmento. 

1.3 PRESIONES EXTERNAS PARA LA APERTURA ECONOMICA DE MEXICO. 

La crisis de la deuda en América Latina enfrentó razonablemente bien la primera 

conmoción petrolera. Esta fue precedida por una significativa expansión del 

comercio y un auge de las exportaciones de productos básicos en 1971 - 1973 

hico que los principales paises Importadores de petróleo (Brasil, por ejemplo) 

pagaran precios mucho más elevados por dicho combustible, en tanto que los 

exportadores (México, Venezuela y Ecuador) obtenfan beneficios Inesperados. 

Por otro lado, dado su relativo dinamismo, América Latina mantuvo un nivel · 

bastante alto de inversión y de Importaciones .de los paises Industrializados, lo 

que contribuyó a evitar una recesión má.s profunda en esas economfas. 
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No puede decirse lo mismo de la segunda conmoción petrolera, la de 1980, que 

coincidió por: un alto periodo de alta inflación y de recesión en Estados Unidos. La 

Reserva F.ederal de este pals reaccionó con modificaciones drástica en la polltica 

monetaria a. la par que se manten la la polltica fiscal expansiva y generadora de 

grandes déficit. Los cambios condujeron a la flotación de las tasas de interés, en 

la economía.· se pretendía mejorar los niveles de empleo y elevar la productividad 

y competitividad de la economía en su conjunto. 

Las razones para adoptar esa polltica fueron de carácter interno y externo. De las 

primeras destacan: la necesidad de intensificar el combate contra la inflación por 

medio .de la competencia externa, el reconocimiento de la creciente incapacidad 

d.el modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones para generar 

un crecimiento económico sostenido; elevar la eficiencia y competitividad de la 

economía en su conjunto, y aprovechar los efectos positivos del libre comercio en 

las exportaciones y en la generación de empleos. Las circunstancias externas se 

referian al proceso de giobalización de la economia mundial y a las oportunidades 

de las negociaciones comerciales para integrar paulatinamente al pals a uno de 

los grandes bloques en formación comercial. También influyó de manera 

importante la intensé! competencia por capitales que obliga a los paises a contar 

con instrumentos de fomento de las inversiones nacionales y extranjeras. 

La apertura comercla.1 llevada a cabo por México, estuvo influenciada por diversos 

acontecimientos del exterior, al Igual que por las presiones del Fondo Monetario 

lnterriaciona1.·.. ·;un~;d~ los conceptos aconsejados por el FMI al gobierno 

mexicano fue .sin duda I~ apertura al exterior, la cual se convirtió en tesis oficial, 
---·-~ ··-

integrada dentro de lo-que se llamó la poiltica de cambios estructurales ".11 Por 

estese ente~diÓ ;,,.oder~iz~r','a1 pals para que absorbiera la alta tecnología y se 

produjeran artlculos competÍtivos en el exterior, para convertirlo en país 

exportador o é:omo d~'c1'8~ los funcionarios para combatir el "sesgo 

11 Villarreal René~ Op. Cit.· P. 205 
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antiexportador" Este mismo se manejó Imprecisamente con el concepto de 

"reconversión Industrial ", que Implica más o menos lo mismo, pero que privilegia a 
'~· ' 

las empresas . eficientes , en detrimento de las medianas y pequeñas. Por 

consiguiente, porapertura ~fext~rior de Ja economía mexicana, se entiende a la 

modificación ele Í~ 'Joullca: comercial exterior de México, cori el propósito de 
--~~ . ' ' -- ' . ' '-·· : .. ; .. :·':· ·,·· ··,- -

eliminar ,la protección 'q'l1e se aplicó desde 1940 a la industria establecida en . .· ,,·; .. ·- ·-'""( ·'·" 

territorio .riácional..' ,;., 

En pocas pafabr~s la apertura Implica el abandonar rápidamente Ja prOlección que 

exlstr~' ~~ : i~ ;' p6l1~1:i~·:'. dblll~rcial y dé industrialización del aparato productivo 

·,mexicano/ y~cÍo~i~; '1a '¿¿;~;e~ciÓ~ neollberal, tan difundida principalmente por los 

palse~ d~~ar~,Íl~~(J~'.?!~: .'!' .. ; , 
'·;, •; :··,.:· ... '.·:';,>: 

'-~·:·. 

En 19B{s~ pi-'b~ediÓ a abrir. en forma generalizada la economía y a fines de ese 
-r -.;··-• 

año se .iribrementó :una ·polltlca antlinflacionarla sustentada en la estabilidad 

nominal 'c:ie1Ct1¡:)6;de cambio. La economía mexicana se abrió a la competencia 

exte~n~ ~par~)¡~~ulsar el proceso de modernización del aparato productivo, 

.éncarardÍ6t1~'~rocieso y alcanzar una inserción eficiente en el contexto mundial. El 

gCJbie;~o partió'd.eque Ja competencia es una necesidad del sistema que impulsa 

eld'es~rroil~ de ,·~s fuedas productivas, y aumenta la productividad, y mejora las 

condiciones de a~Úmulación. 
~-~>·-',: ':!~·:'· . , .. ' 

. <·> <'··::,· - -.. ~--; -->':,' 
. ·, _-, ·_··:::. ~·-; ~~:_:··: :_ 

Esta apertura:·sa·:r,ealJzódespués de un periodo en el que no creció la inversión 

~roducti~~; ¡;cir ~{6~~i'r~~Í~;.•h~bla· decrecido como resultado de las políticas 

co~tr~ccionista~;:1as\C:uales relegaron obras de infraestructura y de inversión 

•· ~r~ducti~~:·~i(c6:~c{:j~ formación de recursos de capital humano capacitado. La 
¡ ·-.·· ·····. : ... 

apertura comercial se da sin tomar en cuenta que Ja industria del pals jamás 

desarrolló i~6~ologla ni bienes de capital, en la magnitud suficiente para 

caracterizar~~ como país competitivo. 
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Por lo tanto, México se liberaliza en un contexto de baja productividad y grandes 

rezagos productivos, con predominio de políticas contraccionistas y ausencia de 

una polltica industrial y crediticia, por otra parte sus compromisos con sus 

acreedores externos son casi imposibles de cubrir, por lo que abre su economla 

para insertarla en el proceso de globalización de la economia mundial y accesar a 

los intereses de los inversionistas. 

Apenas un año después (último trimestre de 1994) de que la producción agregada 

de los paises industrializados comenzara a recuperarse, el producto mundial 

registró una desaceleración que afectó principalmente al producto manufacturero. 

Esta· vez la calda no sólo afecta a dichos paises sino también a una parte 

importante de los emergente, especialmente de América Latina. 

La nueva recalda de la producción mundial tuvo lugar en un entorno dominado 

por.la _incertidumbre económica y polltica, el abrupto encarecimiento del dinero en 

Estados Unid~~ y· otros paises industriales, la especulación financiera en gran 
- . ~. - ' - - ' ' -f. . .,. - . . ' ' 

escala ;y ilria·;·nofable contracción de la liquidez mundial. Ello dió lugar a una 

lmp~rt~rÍt~\d~~via~ión Internacional de capital hacia las modalidades más 

e~pe~~·!~ti~as/en perjuicio de las formas más estables de inversión financiera, 

corno lás emisiones primarias de bonos y acciones, en particular las dirigidas a los 

· p~lse~ ~n desarrollo y sobre todo, los flujos netos a estos últimos, cuya mayor 

calda expresa tanto los menores ingresos como las salidas de capital 

esp~culativo. 

La . primera. oleada especulativa de principios de 1994 a mediados de 1995 se 

dlrlgló·~~~tra el dólar y en favor del Yen y el marco alemán, lo que revaluó a estas 

dos últimas monedas con respecto al dólar 45 y 25 por ciento, respectivamente. 

Ello afectó sensiblemente la competitividad internacional de Alemania y Japón y el 

papel rector del marco y el yen en sus respectivas zonas monetarias. En Asia 

Oriental (donde la sobrevaluación del Yen fue particularmente fuerte), la mayorla 
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de los países iendleron a desvincularse de la moneda japonesa para defender la 

competltl~idadde sus exportaciones.12 

El ~tro g~én desajuste financiero de 1994 provino del abrupto ascenso de la tasa 

d~ · l~terés provocado por el desencadenamiento de un segundo gran auge 

esp~culativo, centrado en los principales mercados de bonos gubernamentales de 

largo pÍazo y el posterior aumento del precio de los fondos de corto plazo por 

part~ d/Reserva Federal de Estados Unidos. Como resultado, y sin que hubiera 

motivos .económicos de fondo que lo justificaran, las principales tasa de Interés de 
. . 

refefencla se.~levaron entre dos y tres puntos porcentuales, poniendo fin a los 12 

años de tendencia continua a la baja del precio del dinero . 

. _,.. - < 

El• Incremento de las· tasas ~e interés Internacionales afectó varios frentes de la 

eé:onorní~ mundial: frenó el crecimiento del país que encabezaba la recuperación 
,• - - . 

(Estados· Unidos); agravó la situación de los demás paises afectados por el 

realineamiento de las paridades monetarias; trastocó los mercados bursátiles, al 

depreciar la cotización de las acciones frente al bono y los tltulos de renta fija y al 

provocar el desvió de capital para adquisición de emisiones primarias hacia la 

especulación a corto plazo en los mercados cambiarlos y monetarios; Incrementó 

los costos del servicio de la deuda de paises y empresas, y revirtió temporalmente 

el auge de la Inversión de cartera hacia los mercados emergentes, reorléntandola 

hacia Estados Unidos y otros paises industrializados. 

México fue el pals más afectado por la turbulencia financiera de 1994, por su 

enorme exposición a las modalidades más volátiles de la inversión de cartera (un 

cuarto dirigida a los paises en desarrollo de 1990 a 1994 ), la sobrevaluaclón de su 

moneda y gran déficit comercial, la carencia de Instrumentos públicos regulatorios 

y el tur.blo .cll.ma politice-social. La crisis económica estalló en diciembre de 1994, 

cua~clo .·.el ·~gotamiento de las reservas internacionales impuso recesivas 

. · "Villarreal Rene. Op. Cit. Pag. 207 
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devaluaciones que redujeron hasta 55% la paridad del peso frente al dólar. Ello 

generó una muy grave crisis productiva y social, que desató pánico internacional, 

el cual conmovió a los mercados y puso en peligro a un sistema financiero 

mundial qUe no estaba preparado para resistir una crisis de escala lnternaclonal.13 

Las. turbulencias financieras de 1994 se controlaron en 1995 mediante diversos 

acuerdos Internacionales, además del paquete de rescate. Destacan los 

establecidos en julio y agosto con los principales bancos centrales para controlar 

los desequilibrios cambiarlos, así como las sucesivas reducciones del precio de 

los fondos federales de Estados Unidos de julio de ese año a enero de 1996. 

Gracias a ello se alcanzó una relativa estabilidad en los mercados financieros 

Internacionales que abrió paso a una nueva coyuntura económica. 

1.4. POLITICA DE APERTURA COMERCIAL DE MEXICO 

En 1986 con el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y los 

cambios radicales Internacionales, asl como la problemática estructural de la 

planta Industrial, por otra parte, los compromisos financieros Internacionales 

Imposibles de cubrir en este período, el Interés por crear nuevas fuentes de 

empleo y estimular el crecimiento económico a fin de dejar la dependencia del 

sector petroler?· . · 

Se conslder~~·~dci~ ét!:{pa!{lmportantes para la liberación y la apertura comercial . . . . . .. ~ . . - -

de nuestro pa{s,·~¡, primer termino, el programa de estabilización implementado 

qu~ al:la'rci~cii'1Ó83'.;'.:j'g'gs, ca~~cterizado por la corrección de los desequilibrios 

presupuestari~s Y, el~ la bal~nza de pagos, así como la disminución del proceso 

inflacionario. · .. Por otra. parte, a partir de 1985, se presenta un proceso de ajuste 

más drástico, del cual forma parte la apertura, como una forma de asegurar los 

"Ibidem. 
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cambios en la economía ante la Insuficiencia de las medidas tomadas en la 

primera etapa. 

Posterior al fracaso del modelo monoexportador petrolero, el enfoque de la 

polltlca económica, se basó en las tendencias neollberales, basadas en la 

disminución de la acción estatal a favor de la acción privada, eliminación excesiva 

de regulaciones, necesidad de adecuación de diversas leyes y normas a una 

nueva relación del Estado- Sociedad y finalmente la apertura comercial, 

establecida en 1986, durante la gestión de Miguel de la Madrid, ya que las 

polltlcas proteccionistas que se habían seguido hasta entonces no eran 

congruentes con la exigencia de divisas, ya que los permisos previos, los 

aranceles y las demás medidas proteccionistas elevaban el costo de la 

transferencia.de recursos al exterior, al auspiciar una tendencia antiexportadora y 

· redÚclr la eficiencia de la economía aumentaban la cantidad de recursos internos 

· qu~· h~cla falta Intercambiar para obtener determinado monto de divisas. Por 

endejiara hacer frente a los compromisos con el exterior se pusieron en marcha 

una serie de medidas que lievarian a la apertura de la economía de nuestro pais, 

~ls~as que pueden clasificarse en las siguientes tres etapas: 

. Periodo _de 1983 a 1988. Ante el enorme problema económico que representaban 

la inflación y la deuda externa de los paises latinoamericanos, los Estados Unidos 

propusieron un plan que consistía en lo siguiente: 

a) Dar prioridad a las acciones que favorezcan el crecimiento de los países 

endeudados. 

b) Inducir a los paises deudores a adoptar pollticas que logren el crecimiento 

económico, equilibren su Balanza de Pagos y reduzcan la inflación. 

c) Restaurar las corrientes de financiamiento hacia los países deudores, en 

especial los nuevos créditos voluntarios de banca comercial. 
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d) Permitir una participación directa de los paises desarrollados, especialmente 

Estados Unidos, en el manejo de la deuda. 

Las· condiciones para llevar a cabo dicho Plan se reducían a tres puntos. 

Eliminar las restricciones a la Inversión Extranjera, en especial a la proveniente 

de los Estados Unidos. 

• Desmantelar el enorme aparato burocrático del estado. 

• Liberalizar el Comercio Exterior. 14 

México Inició entonces un profundo proceso de cambio estructural con el fin de 

cumplir dicho Pian; Las ~cciones más significativas de comercio exterior fueron: 
,. -'\'.-: ' ... '·"··:: __ •_'•_::'.:':\,;.,_:'·;.·:.f.', ::c.::o·::~ ,·.,··.,:· ··--,::,'-._:;:::';>·'· 

•. ; Se pron1~1gÓ la'l:~~'.C!~ b()¡:n'~~cÍo Exterior. 

: ~;~i~'~i~~f ! tf~&~~t·+:I~ ·~··~'~" be~ed• "" lo• ••~''º' 
• · Se controló la entrada;~l salida de divisas; ·sobre todo en las operaciones de 

lrnp6rt~¿i~n~s y exportaciones. 

Se inició una polltica monetaria de deslizamiento progresivo del peso 

·mexicano. 

• Se redujeron significativamente los aranceles. 

México se acelera hacia la liberación comercial, cuando se incorpora al GATT y al 

TLCAN, ya que las condiciones internas tales como, el alto costo social y 

económico del pago del servicio de la deuda, el déficit presupuestario, el rezago 

tecnológico en el sector industrial y la falta de infraestructura para la producción 

no permitían considerar condiciones de igualdad con los países pactantes de 

ambos acuerdos. 

-''García'. Fons~ca Cá~did.o,·;,El.Comercio Exterior y su aplicación en la empresa". Ed. JGH pág. 205. 
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Durante este periodo, se redujeron sensiblemente las importaciones debido a la 

escasez de divisas; y aunque el saldo de la Balanza Comercial logró equilibrarse, 

los efectos de la desmesurada Deuda Externa y de la inflación galopante 

provocaron la calda estrepitosa del peso mexicano. 

Periodo de 1989-1994.- Siguiendo el plan anterior, consciente de las tendencias 

de la economla mundial de giobalización de la producción y el comercio y 

haciendo un profundo diagnóstico de la economla mexicana, el gobierno de 

Carios Salinas de Gortari inició en mayo de 1989 el Programa Nacional de 

Modernización Industrial y Comercio Exterior (1990-1994 ), cuyos objetivos fueron: 

• Propiciar el crecimiento de la industria nacional mediante el fortalecimiento de . . . - ·-- · .. ,. . ., .. 
un s~cto[ ex'p(,rt~do con altos niveles de competitividad. 

• Lograr ~n a~s~i~~IÍÓ Industrial más equilibrado, propiciando una adecuada 
, ' ., . ··(,,.,~ -

utm:Zaciónregfoiia1.He16s recursos productivos. 

• ProrÍÍ6vJr.y:def~g~~r los intereses comerciales de México en el exterior. 

• Cre!3r emple6.aj'á~ ~~CJdu~tlvo e Incrementar los bienes de los consumidores. 15 

Esta est~ategla 'dí(rllÓdemizar la Industria exterior consideró como ejes rectores a 

la l11tel'~i:i'.~i¿~~·1:1i~cl~n. de la Industria, para consolidar la inserción a la corriente 

globallz~cl~r~f ;¿gri~-~~? inGeva cultura empresarial y exportadora. Fomentar el 

de~arrollb ·.'t~c~~Íó~Íc~i.·y mejoramiento de la productividad y de la calidad, 

establ~~~r :·~·~o'cil:'a\'.ij~~ 'i:Ji:: ·. desregulaclón económica y finalmente promover 

nuestras~~~·p()'~a'ci6¡\~s7Dentro ·de este contexto se firma el Tratado de Libre 

ComerclO cbnA'riié·;i6~'ci~1 Norte. 

" Gnrcia Fonseca Cándido. Op cit. Pág. 207 
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Periodo finales de 1994 y principios de 1998. El Presidente Ernesto Zedilla, decide 

devaluar la nióneda casi ai Inicio de tomar posesión a su cargo. Se han esgrimido 

muchos argum~ntcis ~6bie las causas de la devaluación de diciembre de 1994, . . ' .,, -

más era evidente que habría de tomarse esa medida cuanto antes, ya que los . -· .. · .. 

volumlno_sos s~ldos negativos en la Cuenta Corriente, durante el periodo Sallnlsta, 

· provocados por grandes déficits en la Balanza Comercial, ·que ·fuero~ 

compensados con la desmesurada Inversión extranjera en Instrumentos de ~orto 

plazo, y especulativos, no dejaron al gobierno Zedllllsta otra opción.'ª 

Después de la devaluación se observa un cambio en el comportamiento de la 

cuenta corriente, derivado de las cifras de la balanza comercial, donde las 

exportaciones aumentaron considerablemente y las Importaciones disminuyeron 

relativamente, a tal grado, _QIJe_desaparecló el saldo deficitario en dicha balanza, 

lo que demuestra que eri ~j!"p~riodo Sallnlsta el valor del peso mexicano fuer 

mantenido artificialmente alto'ccin el fin de abaratar las importaciones. 

La devaluación de diciembre de 1994 dejó ver el velo sobre la realidad económica 

nacional de la época Sallnis,ta, donde el endeudamiento fuer general, a nivel de 

empresas y de familiar. ELdl11ero de plástico que facilitaron los bancos a sus 

clientes, proveniente de fondos extranjeros en dólares creó una euforia de 

consumismo, especialmente por mercancías extranjeras, luchas de ellas 

suntuarias. El globo que se Infló-durante el sexenio de Salinas tenia que reventar 

en cualquier momento y lo hizo. A partir de 1995, el gobierno de Zedilla inició su 

propuesta dentro del Pla~·.-Naclonal de Desarrollo en la consolidación de la 

globalizaclón econórlllc~ ·y · 1~s alianzas comercial, a través del abatimiento del 

desempleo y la pob_re_zabasadas en la superación de la crisis financiera, y las 

reformas para el saneamiento de las finanzas públicas y la generación del ahorro 

1• Ibdem. pág. 208 
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. . 
- . - - - , . . . 

interno. Sin embargd'~st~plan ha demo~trad6 en la realidad que las condiciones 

económicas no han perm'iudci c¡ue los retos se logren paralelamente, sólo se ha 

observado ull av~11h~'pa~cial, originado por los compromisos ante organismos 

internacidn~le~ pd/a ~·Gbrir la deGda externa y lograr el equilibrio en la balanza 

. comeréial; asl como en el fortalecimiento de nuestra moneda, para el intercambio 

comercial. 

1.4.1 ADHESION DE MEXICO AL ACUERDO GENERAL SOBRE TARIFAS Y 

ARANCELES (GATT). 

El proceso de la reestructuración del sector externo de la economía mexicana se 

inicia, en 1983, con la sustitución de la protección comercial a través de los 

permisos previos de importación de aranceles -apertura comercial- y por la 

reducción del arancel promedio, "desprotección de la Industria. Dicho proceso de 

reestruc~~r~~ít?.n se promueve de forma decidida con la adhesión de México al 

GATT.a .mediados de 1986, ratificada por el Senado de la República el 6 de 

Novíe~b;~'ci~ dicho año.17 

··Además~ ·~, ... GATr es. un marco para la formulación de políticas comerciales 

naé:ionales y'~roporciona un mecanismo para resolver controversias comerciales 
· 1riter~~~lori~1~{ < .· .. 
'' • "•,,'e < ,:~./<', ··<.:'>. :, 

La adh~s'1ón ~e' México al GATT se realizó bajo los siguientes principios: 

'.¡ 
; 

1. El protocolo. de adhesión' se circunscribe a lo que establece la Constitución 
Politica de Mé~ico~ . . · .. 

"Ibidem 



2. El . proceso de ·adhesión ·.reconoce la situación de México . como pafs en 

desarrollo, ~si c,omo fa plena apifcación de fas disposiciones que le conceden 

trato difer.eridaió y más favorable. 

3. Se 171antie~e a'rrespeto total a fa soberanfa sobre los recursos naturales, en 

partfc~f~r. los e'riergétfcos. 

4. Se . rec~no~e ef:carácter prioritario del sector agropecuario de México, por 

constitÚI~ éste un. pilar fundamental dentro del desarrollo económico y social 

l. 

~~~·.· ··~ 
•' i':·:::~·>/·· 

La consoÚda~fóg ·d~ fa to~~ifda~ de fa tarifa del Impuesto General de ., ' 

lmportaclÓ~. a un aran~ef máximo del 50% ad valorem. Además se 

concedieron consoifdaciones arancelarias parq 373 productos por debajo 

de 50%. Estos productos equivalen a 590 fracciones en el actual sistema 

armonizado de nomenclatura arancelaria que representa el 5% respecto al 

total de fracciones vigentes en la Tarifa de Importación. 

11. La eliminación total de los precios que se utilizaban como base gravabie, 

para calcular los impuestos a fa importación. 

111. Continuar eliminando los permisos previos de fmportación. 18 

México cumplió, con los anteriores compromisos para reestructurar su economfa y 

lograr la despetrolización de las exportaciones, con una favorable evolución de fas 

exportaciones manufactureras. A pesar de que el GATT brinda oportunidades a 

los paises firmantes, considerados países en desarrollo, nuestro pafs se ha 

enfrentado a enormes retos, fas disputas sobre los subsidios agrfcolas entre 

Estados Unidos y la Comunidad Europea ha impedido que la Ronda Uruguay 

concluya. También; los paises Industrializados a la cabeza Estados Unidos, han 

desreguiado aun más al comercio internacional. Han intentado someter tres 

"García Fonseca, Cándido Ob. Cil. Pág. 209 



40 

nuevas áreas al control de GATT: la propiedad Intelectual, los servicios (en áreas 

que ~án desde las fi~anzas telecomunicaciones y la construcción), y la Inversión 

extranjera. Dicha expansión de las áreas que abarca el GATT, 'reduce las 

posibilidades de los países en desarrollo de promover sus exportaciones de 

manufacturas. Tradicionalmente, el GATT ha tratado con el comercio de bienes 

manufacturados y, al introducir una serie de temas nuevos se perjudicaría 

severamente a las economías en desarrollo como la de México, que arduamente 

lucha por modernizar su industria manufacturera, y aun no está en condiciones de 

competir en otros rubros, como los propuestos por Estados Unidos y los paises 

industriallzados.19 

1.4.2. IMPORTANCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

El TLC es un acuerdo entre México, Canadá y estados unidos para facilitar la 

compra y venta de productos industriales y agrícolas entre los tres paises. 

También se incluyen reglas para regular la compraventa de los llamados servicios 

que son, entre otros, el transporte terrestre, las telecomunicaciones, los servicios 

profesionales, así como los bancos y las compañias aseguradoras. 

El TLC establece las condiciones y el calendario para la entrada de productos a 

los otros países, sin pagar impuestos. El número de productores mexicanos que 

ingresaran a Canadá y estados unidos de inmediato es mayor que el ingreso de 

productos de estos dos países a México. Esto se hizo en reconocimiento del 

distinto grado de desarrollo entre los tres países. 

El TLC también tiene disposiciones generales para aquellos productos que se 

intercambien cumplan con ciertas normas para proteger la salud humana, animal y 

"Jbidem' 
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vegetal; el medio ambiente; los~ d~rechos deLconsumidcír, en el sentido que se 

Indique el contenido y riol"l1p~slcl6n de 'j()s PfCldl.Jctos 
'·. '- .. -

El comerclo:ent~~;~éxi~oy~¡~~~~~:unldo~,asclende a mas de 60 mil millones de 

dólares y condan~dá'~',cicishi~~t~~;'E~to, no significa mas empleo y mejor pagado 

. para 1os m~~,~~no'iE'; ~¡ ~i,)~u~~ ~s ·6;éc~r más rápido y entonces concentrar mejor 

nuestra ~t~~ciÓn p~r~ ·b~~:~flclar'. ~'~~~()ductores, comerciantes, trabajadores y 
' >" _. ·,- - , .:,· •••• ,.," 

quienes ofrecen servidos tei:id~án ql.Je 'esforzarse mas para competir eficazmente, 

ofrecer artículos de calidad y buen precio, y aprender a adaptarse, porque nos 

competirán con los mejores de cada área. 

El tratado es por consiguiente, un conjunto de reglas para fomentar las compras y 

las ventas entre los paises, quitando paulatinamente los aranceles o impuestos 

que pagan los productos para entrar a otro país; las normas que deben ser 

respetadas por los productores de otros pafses y los mecanismos para resolver 

las diferencias que puedan surgir. 

Méxfco tiene cuatro objetivos a grandes rasgos en las negociaciones del TLC. 

1) Eliminar gradual y totalmente los aranceles. 

2) Reducir y eventualmente eliminar las barreras no arancelarias. 

3)Asegurar un acceso de larga duración. 

4) Evitar acciones unilaterales. 20 

El TLC tiene las siguientes ventajas para México: 

'°Varios autores. "Lo negociado del T.L.C.'', ITAM. Ed. Me. Graw Hill. Pág. 57 - 87 



A). Proveerá un acceso seguro al mercado estadounidense. 

B). Incrementara empleos en Méxicoy'redúcirá la presente migración. 

C). Incrementar I~ productivld~dy la competehcia. 

D). Incrementará y acélerara el fl~jo de ~apital e inversión; 
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E). Permitirá a México obtener moneda extranjera para alcanzar sus objetivos de 

desarrollo y servicio para su deuda extranjera. 

F). Contribuirá a un rápido crecimiento económico con estabilidad en preclos.21 

DESVENTAJAS DEL TLC PARA MEXICO. 

•:• En primer lugar, están las profundas diferencias estructurales que se 

manifiestan en los tres .Paises firmantes del TLC: estados unidos es el 

mercado más grande del mundo con una población, territorio, PIB, y un Ingreso , 

per capita mayor que el de México, por su parte Canadá tiene una población 

menor que la de México, pero su per caplta y su PIB es mucho mayor que el 

del anterior. 

Estas diferencias también se expresan en los distintos ritmos de 

comportamiento económico de los tres paises que se reflejan en la desigual 

evolución que ha ,habido entre México y Estados Unidos. 

•:• En segundo:lu~~r una s,omera revisión de la estructura industrial revela la 

existenci~ 'ci~;iÍli~b~antes Insuficiencias y desventajas comparativas, tanto en 
::" :"'", \'('.,<::':i:".''':.\·':>·, .. ·. 

términos.:de tan1año,corno en .tecnologia y financiamiento de las empresas 

ma~uf~¿tG~e~~~{;Afé~Í~~,~~;si,Poi' deducción lógica la Inmensa mayoría de las 
•. .·,_ , . ;·:_.._._ ~. ·;_,.,,._,,.__¡,v;,,,,_.,- •::"""e ~, ,, , ·•-·.· ·. 

empresas'm~~ica·ñá~.·n:Íedla~as Y pequeñas no tiene capacidad alguna para 

competirerí ~¡~¡}~¡ij~cici• ifü~r~aclonaL 
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•!• En tercer lugar, la experlenéia mUestra ciú~ aun cüa~do han exlstldo~onvenlos 
comerciales bilaterales ~ntre México y estados 'unido~ ~ste, ~IÚ~o se ha 

~aracterizado por violarlos unilateralmente lo cual no asegura qu~ la excepción 

sea el TLC. 

•!• En cuarto lugar, es necesario relativizar la Importancia que se otorga al 

crecimiento de empleo. Para que México llegue al nuevo milenio sin 

problemas sociales provocados por el desempleo, se tendrían que crear de 

aqui hasta el año 2000 aproximadamente 1 millón 550 mil empleos anuales, lo 

que objetivamente parece imposible aun con un creciente flujo de capital 

extranjero, a esto cabe agregar la protesta de sindicatos estadounidenses y 

canadienses que presionan para evitar que las empresas de sus paises se 

trasladen masivamente al nuestro, aprovechando los bajísimos salarios de la 

mano de obra mexicana. 

•!• En quinto lugar se encuentra el ancestral y profundo problema del rezago en la 

productivlda'd del sector agropecuario. Este sector esta en desventaja al 

encontrarse descapitalizado, sobrepobiado, subocupado, con niveles de 

infrasubsistencla, excesiva fragmentación en la tenencia de la tierra. 22 

Cabe mencionar que la Infraestructura de la que se dispone en el país es 

Insuficiente, de la mala calidad e ineficiente en su funcionamiento; en 

particular las carencias más evidentes se localizan en el sector de 

comunicaciones y transportes: ferrocarriles, carreteras, instalaciones 

portuarias y comunicaciones telefónicas lo cual redunda en mayores costos de 

operación de las empresas y, por ende reduce su competitividad frente al 

exterior. 

Asi, el comercio que se realiza entre México y EUA se da aprovechando la 

dotación de recursos naturales y la baratura de mano de obra existente en 

nuestro pais, y por otro lado, EUA, exporta productos intensivos en capital y 

"Varios autores, op. Cit. Pag. 57- 87 
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mano de obra calificada. Es esa diferencia de dotación de factores lo que 

explica ei carácter que asume el comercio y el tipo ·de industrialización de 

proceso productos que pasan a predominar Internamente. En este proceso se 

desarrollaran algunas etapas de procesos productivos Intensivos en mano de 

obra (por ejemplo en autopartes, vestido, electrónica, vidrio, vegetales frescos, 

procesadores de alimentos), concentrándose el desarrollo manufacturero, por 

lo tanto, en operaciones de tipo ensamble, generadoras de bajo valor 

agregado y de bajo dinamismo económico y operaciones, ligadas a tener bajos 

salarios reales para poder atraer la inversión. 

De tal forma, que el TLC no dará la posibilidad de ser más fuertes y 

competitivos en todos los productos, sino que nos condena a la 

especialización en ciertos productos y ciertos procesos productivos que no 

requieran de sofistlficación tecnológica. EUA, por su parte, se especializará 

cada ve~ más en bienes de alto desarrollo tecnológico y mano de obra de alta 

calificación y.tenderá a Importar bienes con proceso productivos intensivos en 

·.mano dÉ:l!o&~a no calificada. 

Rel¡¡gar el crecimiento de estos sectores, implica acentuar la dependencia y el 

. atraso•• de nuestras economías respecto a la de los desarrollados, lo cual 

orig_ina efectos negativos sobre la planta productiva nacional, atenta sobre el 

desarrollo Integral del sector manufacturero y reduce aún más el efecto 

multiplicador interno de la inversión. 

Asimismo, ello restringe nuestra inserción en el contexto internacional, todo lo 

cual repercute negativamente sobre el sector externo, sobre la dinámica 

económica y s_obre la generación de empleo de alta productividad y 

remuneración. Ello determina las características del desarrollo, tanto como la 

de su inserción en el contexto internacional, llevándolo a depender de su 

dotación de recursos, lo cual configura grandes opciones de desarrollo. 

'.':' 
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En el año de 1991, el Presidente de México propuso en el seno de la Asociación 

Latinoamericana del Integración (ALADI) una nueva estrategia comercial para 

América Latina y el Caribe, que se resume en diez puntos: 

1. Apertura amplia· de .merca.ncía. 

2. Fijación de 'un a~an~el má~illlo 'entre las partes y un programa calendarizado 

de clesg~~v~ciÓn arancel~~ia's. . . 
3. Eliminación de 'barreras no arancelarias, con excepciones temporales en 

mercancías muy "sensibles". 

4. Eliminación de subsidios a la exportación y de cargas fiscales discriminatorias 

5. Eliminación de obstáculos al comercio exterior en materia de transporte. 

6. Definición de reglas de origen claras. 

7. Creación de mecanismos transparentes de Salvaguardas Transitorias. 

8. Concertación de procedimientos ágiles y transparentes para la resolución de 

controversias comerciales. 

9. Elaboración de programas concretos y permanentes de promoción comercial y 

de Inversión. 

1 O. Formación de sub-regiones económicas congruentes con el multiiaterafismo23
• 

La experiencia de casi una década de apertura y el proceso de recomposición de 

la economía mundial condujeron a un ambicioso programa de negociaciones 

sobre los principales socios comerciales de México, como el mejor camino para 

afrontarlos retos de la giobalización económica a partir del TLCAN, se firmaron 

diversos acuerdos de libre comercio, cuyos objetivos generales se conciben 

dentro de la continuidad de la apertura comercial, detectar oportunidades 

"Garcia Fonseca. Op.cit. Póg. 256 
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comerciales para consolidar negocios Internacionales a través de la eliminación 

, ... •'.:" ... -. 
. ·.,-.,. 

Las relaciones' corri~rBlales con América Latina reflejan una tendencia creciente a 

obtener rri~~6r~~:flÚjo~' de' Insumos como proveedores centroamericanos, tal es el 

ca~o de Costa Rica, asimismo las exportaciones de México con Chile, Costa Rica, 

Colombia y Venezuela se han duplicado desde 1994. Asimismo, las Inversiones 

mexicanas en estos paises se incrementaron en los sectores de alimentos, 

financieros y de servicios. 

Los tratados de libre comercio Incluyen los siguientes temas: trato nacional y 

acceso de bienes al mercado, del sector automotriz, agropecuario y medidas 

fitozoosanitarlas, reglas de origen, procedimientos aduanales, salvaguardas, 

prácticas desleales de comercio internacional, principios generales sobre el 

comercio de servicios, teleco111unlcaciones, servicios financieros, entrada temporal 

de personas ele negocios,norlllas técnicas, compras del sector público, política en 

materia de ell'lpresas d~ 'E:stádo inversión, propiedad intelectual y solución de 

controversias: Y'?/ . ': ' 
-;·;'': '· '.'"., 

:·.···:~'> ... ~ .. ~·-.·~_/, .. ;·." ·'---:· ..::.:·L/;_, .. _ 
De igual ~a~e[a ;·~~t~íle~· curso de negociación otros acuerdos con El Salvador, 

Guatemala, 'Hondurás: Panámá y Perú: se han realizado once rondas de 

negociacÍo:~e~ que h~n permitido cerrar los textos de solución de controversias, 
- . ' : :·: ... '~ ·-: -· ', ' . 

práctl9as desleales de comercio y de acceso, servicios, inversión, reglas de origen 

"Gardá. Fon~eca. Op cit. Pp. 261 - 270 
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y compras gubernamentales, el programa de' desgraváclón y el: orlg~n de los 

productos se considera concluir el proceso de negoci~ción ~~tes de que finalice el 

año.25 

Entre otras negociaciones bilaterales podemos mencionar a lo negociado con 

Ecuador, Trinidad y Tobago, y el Nuevo Acuerdo Transitorio con Mercosur, y con 

Israel. Como se ha descrito, en esta última sección el panorama de nuestro pa[s 

se orientó a la apertura comercial total, en esta etapa se encuentra regionalizada 

su econom[a, sin embargo las acciones de la poHtica económica de México, se 

enfocan a globalizar aún más nuestro comercio exterior ahora con los mercados 

europeos y asiáticos y mañana con el resto del mundo. Por otra parte, lograr el 

objetivo escrito de todos ros convenios o acuerdos bilaterales y multilaterales de 

comercio exterior, significa que entre las naciones pactantes se obtenga un grado 

similar"de desarrollo y las condiciones propicias para mejorar la calidad de vida de 

los residentes del pa[s, a través de la consolidación de toda la esfera productiva 

del pals a fin de aprovechar al máximo las ventajas comparativas de nuestro 

.· territorio, pero además de alcanzar los niveles óptimos de calidad de nuestros 

bienes y servicios, quizá con la adecuada lógica y combinación de los factores 

mencionados, se logre el éxito de las r>oUticas de crecimiento económico y 

· sostenido, enmarcados en el último Pian Nacional de Desarrollo. 

Como puede observarse en la descripción de la firma de acuerdos paralelos al 

TLCAN y de otros de apertura comercial de México, además de las dificultades 

propias de la negociación, como conciliar los intereses y compromisos de los 

pa[ses firmantes, otras inquietudes se originan en la tendencia de nuestro pa[s y 

de otros pa[ses latinoamericanos a establecer alianzas mediante acuerdos 

bilaterales y multilaterales con fines de integrar una región continental de libre 

comercio. Al respecto, caben tres consideraciones: 

""Informe de Avances del Programa de Polhica Industrial y Comercio Exterior". SECOFJ. México, Octubre 
1988. 
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1 ). La puesta en marcha de varios tratados en la reglón puede generar la pérdida 

de ventajas .de los paises· originalmente signantes ante la ampliación de la 

. competencia. Además; .la existencia de muchos acuerdos puede ocasionar una 

Ineficiente asignación . de· recursos en . escala continental. Conforme a este 

supuesto se deberán cuidar las caracter!stlcas de los nuevos acuerdos para 

evitar la nulificaclón de sus ventajas.26 

2). La multiplicidad de acuerdos tiene la ventaja de crear un mercado regional en 

el mediano plázo. y de proteger a los pa!si;ts del continente de otros bloques 

económicos', aJnqGe también puede desviar la posibilidad de que México sea 

foco de atracdiémde los Inversionistas de fuera del área que desean ingresar a 

·· 1os .:Tier~ad'65 ele· Estados Unidos y Canadá. Es más, de ampliarse el TLCAN a 

. otre>s p~fs~s en el ~ontinente, la inversión en México podria reducirse debido a 

las mayores ventajas de otras economias latinoamericanas. 

3). Las micro y pequeñas y medianas empresas no accesan a la totalidad de los 

· · beneficios de la diversidad de los tratados de libre comercio, por la 

problemática estructural y financiera que atraviesan, éstas son absorbidas por 

las grandes empresas y por lo tanto diversidad de sectores que requieren de 

mayor atención financiera. 27 

Ante esta situacióndebe ~xaminarse la posibilidad de revisar el capitulo de reglas 

de origen ;d~I TL~~N ~ I~ luz de Ía Intención de otros paises de formar una región 

más ampU~y~~ la n~cesidadurgente de México de atraer inversiones de fuera de 

la reglón. 

'º Ibdem. 
"lbdem. 



Otro aspecto para la reflexión sería la posibilidad de incorporar un principio básico 

de planeaclón de los nuevos acuerdo.s o lncl_uso en el .TLCAN. Esto es, una idea 

rectora sobre lo que cada país pu~de y desea prod~clra medláno y largo plazo y 

como se podría lograr la. integraéión . pára : obtener'· una producción conjunta 

competitiva frente ~ 6tfos bloqu~~. tj~e al;:;l1li~~o tiempo promueva mercados 

internos vigorosos .• ciuése co~~tit~y~n ••. 0-~. 9'ára~tla de aumento efectivo del 

comercio ext~rior, p~lnclpaÍ~bJeti~Ó de los a6uerdos de libre comercio. 
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2. EVALUACION Y PERSPECTIVAS DE LA PROMOCION DE 
EXPORTACIONES EN MEXICO 

so 

El proceso de apertura externa ha implicado la sustitución de permisos previos de 

importación por los aranceles. De estar virtualmente todas las Importaciones sujetas 

a permisos previos de importación en 1982, se pasó a eliminar dichos controles a la 

importación y a reducir los aranceles. Como ya se mencionó México ingresó al GATT 

(Acuerdo General sobre Tarifas y Aranceles) y a partir de fines de 1986 se amplla 

más dicha apertura y se reducen los aranceles, haciendo de nuestra economia una de 

las más abiertas del mundo. 

Lo anterior, se ha reali~ado en aras de configurar un proceso de competencia frente a 

Importaciones para obligar a la planta productiva nacional a que se reestructure y 
''" '.' , 

modernice para obterier los niveles de productividad y competitividad que requiere la 

estrategia· de· integración en el mercado mundial que busca el gobierno actual. Tal 

polltica pretende originar una mejor asignación de recursos, ya que éstos se 

reasignarán en función de las ventajas comparativas y competitivas con que cuente la 

economla a fin de salir airosos en tal estrategia. 

Dicha apertura a su vez es funcional a los requerimientos de los sectores 

exportadores, en el sentido que ello les permite abastecerse a través de 

· importaciones de insumos productivos y maquinaria a precios Internacionales, para 

asi trabajar en condiciones competitivas a nivel mundial. 

La ap~rtura externa está encaminada a facilitar la entrada de importaciones para 

c~ntra'~re~tar los problemas productivos internos y evitar que la escasez de productos 

·de la presiónes sobre los precios, a su vez; impulsar un proceso de reestructuración 

de la' planta productiva nacional afectan en el momento de tener una inserción 

eficient~; en el contexto internacional, se trata de eliminar el sesgo antiexportador 

·.(que la politica proteccionista de sustitución de Importaciones configuró) y alcanzar los 

. niveles de productividad y competitividad que requiere la nueva estrategia de 

crecimiento de promoción de exportaciones. 
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La apertura externa elimina el liderazgo del Estado en la definición de las 

características y modalidades del proceso de reestructuración industrial, dejando al 

mercado de economia .•abierta dicha función. Este modificará y desarrollará a la 

Industria entoirio ~ la~y~nt~jas comparativas y competitivas que ofrezca, ya que ello 

será lo qÚ~ dete~ílíln~'.:l~s potencialidades de crecimiento y rentabilidad de las 
' .'---«· ''•''«• "'- .. _ .••. _,,,. ,·· 

diversas ramas ysectoresprodÚctivos. La estrategia de crecimiento que se configura 

en un • contexib d·~ ~C'~~o'ri-iía;·abierta, pasa a sustentarse en las decisiones de 

inversión d~I s~ctoÍ pi1'~~~~i~a6íg~al y sobre todo transnacional . 
• J :~:--;~:·_:,_, <-~:·::~<~:r:, ,-

EIEstacie:> se ~~·1~ca~~bita~~ de comandar el proceso de crecimiento, debido a las 

fuertes, présio~~'.5\i'u~· ~~br~ el sector externo origina el déficit público al no haber 

condiciones prbductivas Internas capaces de hacer frente a la demanda generada por 

• dicho déficit. Tal ~ituaclón lo obliga a acentuar su politica contraccionista y por lo 

tanto a otorgarconcesiones al capital privado (y a ampliar la frontera de inversión de 

éste). Las decisiones de Inversión de este sector se orientan en función de la 

ganancia, lo que acentuará el crecimiento desequilibrado de la economla dadas las 

diferencias de productividad y rentabilidad que se observan en ésta. 

Los sectores rezagados (aquellos que no posean condiciones productivas y 

competitivas para salir airosos del proceso de competencia, sea frente a 

Importaciones en el mercado Interno o con sus exportaciones en el contexto 

lnterriaélonal), tendrán que reestructurarse para ofrecer condiciones de productividad, 

competitividad y rentabilidad para incentivar así la canalización de recursos para su 

desarrollo. Al profundizarse las desigualdades productivas entre los sectores 

productivos y entre las ramas aumentarán las presiones sobre el sector externo, 

debido al carácter de tales desigualdades, en el sentido que son más los sectores y 

ramas que no tienen ventajas comparativas y competitivas, que los que logran 

incrementar sus exportaciones en mayor medida que sus Importaciones, por lo que 

las exportaciones realizadas no logran financiar los requerimientos crecientes, de 

Importaciones derivadas de los desequilibrios y problemas productivos, así como por 

la falta de competitividad de la producción nacional 
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Una estrategia de fomento de las exportaciones· puede comprender la adopción de 

medidas alslad~s. el establecimiento de un conjunto de acdone~ o la ln~tn.imentaclón 
de un amplio prográmanaclonal de d~sarroUo hacl~ fuera.: El ,tipo de acdión y su 

profundidad dependen de múltiples fa~tor~s económicos,·, politices y ,~"061a1és . que 
determinarán la ~ficaci1a'de ia medida. ' .... · : <.::.<Ge : ' 

Parte de la estrategia de promoción de exportaciones consistió en vincular, eficiente y 

dinámicamente, el aparato productivo nacional a las corrientes neoliberales de 

comercio exterior. Para lograr un cambio estructural, el Plan Nacional de Desarrollo 

(1983-1988) y el Programa Nacional del Fomento Industrial y Comercio Exterior 

establecieron que se adoptarlan pollticas orientadas tanto a desarrollar la planta 

productiva como a fomentar las exportaciones no petroleras. Como lineas de acción 

para estimular las ventas al exterior de productos no petroleros se fijaron, entre otros; 

los siguientes objetivos: racionalizar la protección comercial, mantener un tipo de 

cambio realista, otorgar apoyos financieros, permitir la importación temporal de 

insumos, reducir los trámites para la exportación, autorizar la devolución de los 

Impuestos de importación y la exención del IVA para las actividades exportadoras, 

resolver problemas relacionados con la Infraestructura y el transporte, y realizar 

negociaciones comerciales. La Integración de una amplia gama de acciones para el 

fomento de las exportaciones refleja la postura que de tiempo atrás manifestaban 

diversos sectores de opinión de la sociedad mexicana sobre la conveniencia de 

orientar la economfa hacia afuera.29 

Ya sea que se considerara como reconversión, reestructuración, cambio estructural, 

modernización, o se conociera por cualquier otro término, la nueva polftica de 

desarrollo . en Méxicó, \;~ra finales de 1985, era claramente de promoción a las 

exportaciones. ·La lógica ostentable detrás del programa de promoción de las 

exportaciones fue. la . del "mercado libre". Pero para implementar esta polltica, 

supuestamente a favo~ del mercado, se requeriría una intervención estatal masiva. 

,. García Fonsecn, Op. Cit. pág. 273 
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Industrialización mexl.cana en los años cuarenta, cincuenta y setenta, ahora también 

el estado ocu,paria. un papel central en la orquestación de un nuevo viraje hacia el 

mercad~ global. Sin duda, el programa de promoción de las exportaciones implicaba 

el retiro de la intervención estatal de diversas áreas de la economfa, particularmente 

de las Industrias paraestatales y del sector social. Sin embargo, la promoción de las 

exportaciones requirió igual cantidad, y quizás una mayor intervención estatal que 

cualquier otro programa de gran desarrollo anterior. 

Solo ·hubo dos elementos nuevos en el programa. Primero, los arquitectos 

Intelectuales del programa juraron su alianza total a los principios del mercado libre. 

Segundo los beneficiarios eran un conjunto excesivamente pequeño de grupos 

nacionales y compañfas trasnaclonales, ciertamente no más de 100. Los perfiles de 

la ·naturaleza de la nueva polltica económica de México resultaban cada vez más . . 
clolorosos, aunque sólo vagamente para los 100 gigantes industriales orientados a la 

exportación, el Estado'. .Ciertamente, el cambio estructural implicaba mucho más que 

una promoción de las exportaciones - por ejemplo - en las empresas de punta del 

aparato productivo del pafs se Iban a introducir nuevas formas de producción de alta 

tecnología, como· el diseño y la manufactura instrumentadas por computadora. Sin 

embargo,· el logro máximo del programa de cambio estructural iba a establecer un 

sector de exportación modernizado en su totalidad y globalmente competitivo, el cual 

le proporcionarla a México los medios para convertirse en una potencia industrial 

intermedia para finales de los noventa. 

La polltica de promoción de exportaciones tuvo continuidad durante el período de 

Carlos Sálin~s de Gorta~i. en el marco de las pollticas neoliberales del gobierno, y se 

tomaron medíc!a~;en el contexto económico, en primer grado para lograr la estabilidad . . - -· ' ·--··· ' ;:.:_: ~. '.' ;-·' ' ' - -

económic8 y;er,!:)egundo término para fortalecer la presencia de las exportaciones 

mexicanas en él marco del Intercambio de bienes y servicios fortaleciendo al sector 

indústrial; en esté sentido tales medidas se reflejaron en la liberalización comercial 

rápida ya que era necesaria para Inducir la eficiencia microeconómica. Después de 

una apertura gradual entre 1983-1985, la liberalización comercial se consolidó durante 
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los tres años posteriores. México se adhirió al GATT y la estructura proteccionista 

fue desmantelada, en los siguientes años la economia mexicana paso a ser de las 

más abiertas del mundo, el crecimiento sostenido de las exportaciones no petroleras 

se consolidó en forma posterior a que el programa de liberalización comercial 

acelerara su marcha, en un proceso de liberalización comercial, las empresas 

inérelTlent~ron su'prciductlvid~d en poco tiempo. 

En co-rlsecuencla; se requirió suprimir procedimientos administrativos innecesarios y 

regulaciones obsoletas para reducir el tamaño del gobierno y eliminar Ineficiencias. 

La desregulación en cambio, se enfocó al marco normativo de las actividades 

económicas, este conjunto de regulaciones tendió a inducir prácticas oligopólicas, se 

desregularon procesos que afectaron a todos los sectores de la economia como 

normas, requerimientos de calidad y reglas de comunicación y transportes, se 

procedió a la supresión de trámites Innecesarios que indujeron el crecimiento de la 

llamada economia subterránea. La eliminación de regulaciones obsoletas abrió 

nuevos mercados y fomentó nuevos flujos de inversión, en algunos casos fue 

necesario fortalecer el marco reglamentario a fin de a canalizar adecuadamente la 

competencia. 

ERNESTO ZEDÚO PONCE DE LEON 

- _,,.-- --
La política de promoción de exportaciones de la actual administración se enmarca 

dentra' del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 en el siguiente apartado 5. 7 .3. que 

a la letra dice: 

"Las condiciones para el desenvolvimiento eficiente y sobre bases de equidad 

incluyen, de manera preponderante, el trato justo en las relaciones comerciales con el 
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exterior. Se cuidará que los distintos niveles de apertura no propicien el abuso de 

algunas empresas que no están sujetas a la competencia externa, mediante precios 

excesivos y calidad defectuosa de los bienes y servicios que ofrecen. Con ese 

propósito y tomando en cuenta las condiciones de cada rama productiva y la 

reciprocidad en las negociaciones comerciales con otros países, se reducirá la 

dispersión arancelaria entre las distintas mercancías. Para fortalecer la capacidad de 

la economía para generar empleos bien remunerados, es preciso elevar la 

competitividad del aparato productivo nacional de los mercados internacionales. La 

apertura y la competitividad comercial con el exterior son elementos fundamentales de 

una economía dinámica y progresista. Una economía abierta promueve la eficiencia 

al sujetar a los productores nacionales, mediante la competencia con el exterior, a la 

necesidad de mejorar su productividad y la calidad y precio de sus productos. 

Asimismo, propicia una mejor distribución del ingreso. En primer lugar, elimina 

privilegios para algunos cuantos, los beneficiarios de un sistema de protección 

excesiva, que son pagados por la mayoría. En segundo lugar, el aumento de la 

productividad y del empleo, como consecuencia de un aprovechamiento más intenso 

de los recursos nacionales a que da _lugar la competencia con el exterior, tiende a 

elevar los salarios y los fndices,de ~cupación. En tercer lugar, la población se 

beneficia de un mayor diversidad de productos a mejor precio y de mayor calidad. 

Sin embargo, la apertura por sf sola no es suficiente para alcanzar un elevado 

crecimiento y una mayor igualdad, como lo atestigua la experiencia reciente. Es 

necesario que la competencia con exterior se desarrollo sobre bases justas y 

uniformes para los productores nacionales. En especial, es preciso evitar que una 

sobrevaluación del tipo de cambio sujete a los productores nacionales a una 

competencia desigual e injusta, al abaratar artificialmente el precio de las mercancías 

provenientes del extranjero. Ello revierte los beneficios de la apertura y conduce al 

estancamientp y al desempleo. También cuando los productores nacionales buscan 

compensar la_ desventaja que significa un tipo de cambio desfavorable, los salarios 

reales se estancan o disminuyenªº 

'
0 Plan Nacional de Desarrollo":,Tall~res Gráficos. México. l 99S. 
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En conclusión,. de acuerdo con la importancia que tiene para el financiamiento del 

desarrollo económico clel pals ellnc;einento de las exportaciones como fuente de 

mecÚosde pa'go, la, po1li1ca coll'ler~Íal incluy~ ~ntr~ sus objetivos, obtener todos los 

instÍ'umentos 'ciue repre~e~tan un mecllo para aumentar las ventas en el mercado 

int~rnab1oha1.' , . _· <!: , .. · :::-.~ :: ; . · · _,; .' 
~>-:-/:· "~-'.~ .' , ' ' 

Derivado del Piarí'N.ai:ional de Desarrollo antes descrito y en el marco regulatorio del 

Tratado de L..11:>}9,'é611'ler¿lo con América del Norte se elaboró el Programa para la 

mode~nlz~ciÓrí de I~ Industria micro, pequeña y mediana; cuyos principales politicas 

··son: 

· 1 .. Estabilidad macroeconómica y desarrollo financiero. 

2; Creación y mejoramiento de la infraestructura fisica y de la base humana e 

institucional 

3. °F6'rii~~to a la integración de cadenas productivas. 

4. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la industria. 

5. _ D~~regulación económica. 

·. 6. · Pro.moción de exportaciones. 

7. Negociaciones comerciales internacionales. 

8. Promoción de la competencia.31 

Los programas antes descritos en el actual sexenio buscan aprovechar las 

. condiciones y ventajas del actual aparato Industrial del pais e ir resolviendo los 

problemas estructurales que este sector enfrenta. Para ello se plantea un cambio 

es'tructurai que combine la necesidad de fortalecer el mercado interno y el aumento 

de la integración y eficiencia de la planta con el desarrollo de las potencialidades de 

-actividades susceptibles de competir con el exterior. Esto, ha permitido el desarrollo 

en el pais de un importante sector Industrial, IÍamado endógeno, que produce bienes 

de consumo básicos e insumos con amplia y reciente demanda interna; éste 

representa alrededor de dos tercios de la producción, el empleo y de la pequeña y 

" .. Programa de Política Industrial y Comercio Exterior". SECOFI. Talleres Gráficos. México. Mayo 1995. 
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mediana industria. Además, existe la poslbllldad de que este sector se convierta en 

el estimulo :interno ·o "endógeno" de la lndustrlallzación, ya que de hecho ha 

concluido su proceso de sustitución, por lo que su producción ya no requiere de 

montos slgnlficailvos de Importaciones. Sin embargo, estas caracteristicas del sector 

Industrial corresponde a las grandes empresas, por lo que se refiere a la micro 

pequeña y mediana empresa, como ya se ha mencionado, enfrenta grandes 

problemas estructurales y financieros. 

Durante la década pasada se podia hacer frente a la Inestabilidad internacional y la 

volatilidad de nuestros Ingresos en divisas, bien fuera aumentando las 

exportaciones petroleras, o bien a través de mayores empréstitos de la banca 

privada o de organismos internacionales. Ahora esto ya no es posible sin provocar 

serios problemas de un continuo deterioro de la posición financiera del pais a corto y 

mediano plazo. 

Para ello, se hace indispensable un nuevo esquema de desarrollo industrial que 

permita financiar los requerimientos de Importaciones del sector con exportaciones 

manufactureras e impulso a la micro y pequeña empresa a través de la sustitución 

de Importaciones con la producción a escala interna de todos los insumos y asi, dar 

mayor estabilidad a la cuenta corriente de la balanza de pagos y al crecimiento 

autosostenldo de la industria a una tasa promedio anual que ha fluctuado entre 7 y 

8%, constituyéndose asi en el motor dinámico del crecimiento económico. Sin 

embargo, esto no ha estado exento de problemas de eficiencia y de obstáculos 

estructurales que hoy dia son restricciones fundamentales para avanzar a etapas 

superiores de desarrollo y equidad social.32 

· Parte fundamental de la estrategia tendiente a incrementar y sentar nuevas bases 
; '- ' -,_.,: .. .;· .. :/ . 

para la ;capacidad competitiva de la planta productiva nacional lo constituye el 
. • '"·v·,-., 

cambio . e'st-ruétural de la Industria. La capacidad competitiva de la industria 

mexica~a .d~p~nde, en buena medida, de un proceso de modernización y 

32 Villarreal R·ené,~'lndustrialización Deuda y desequilibrio externo en México". F.C.E. México. 1997. 
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reconversión. Industrial que permita a la planta productiva nacional hacer frente a los 

desequlllbrio.s de la economla internacional (cambios constantes en las estructuras 

Industriales y corrientes comerciales), Incorporar el progreso tecnológico a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, mejorar la integración interindustrial e lntersectorial 

y encarar los retos del desarrollo nacional. 

2.1.1. MARCO INSTITUCIONAL. 

. . 

Diversas instituciones se han creado desde la apertura:económlca de nuestro pals, y 

para la promoción de exportaciones no peti-61er~s; D~sde su inicio han sufrido 

diversas modificaciones estructurales y .ha la,:fecha funcionan de la siguiente 

manera: 

Las dependencia;gub~i-na;,,~nt~l~s más involucradas en este sector son: SECOFI. 

Secretarra'd~;é::'6n,'~?~1~·:~-Fomé
0

ntC> Industrial, SHCP. Secretaria de Hacienda y 

C::rédÍto Público, sfrlJPEX. Sistema Nacional de Promoción Externa y los Gobierno 

de los EstiidC>s. Cüy~{ facultades y funciones más importantes de manera general 

se detallan a·~ontlnu~ció~: 

a) Crear, aumentar, disminuir, o suprimir aranceles. 

b) Regular, restringir o prohibir la exportación, importación y tránsito de mercancias. 

c) Establecer o suprimir aduanas. 

d) Autorizar el despacho aduanero conjunto con aduanas de otros paises: 

e) Establecer o suprimir regiones fronterizas. · 

f) Conducir negociaciones comerciales internacionales . , . 

g) Coordinar a través de SECOFI la participación de la federación, los gobiemos de 

los estados y de los particulares en materia de promoción al comercio·~~erior. 33 

" García. Fonseca. Op cit. Pp 158 • 159 
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Los organismos interinstitucionales · son: COMPEX.7 Comisión Mixta para la 

Promoción de Exportaciones, cuyo objetivo es; analizar, evaluar, proponer y concertar 

acciones entr~ los sectores público y privado en máte.ria de exportaciones de bienes y 

servicios dentro del marco del SISTEMA NACIONAL dePROMOCION EXTERNA. La 

COCOEX.- Comisión de Comercio Exterior; que es el órgano de consulta obligatoria 

de las dependencias y entidades del Gobierno en materia de Comercio Exterior, a fin 

de emitir opiniones en asuntos de comercio exterior, revisar periódicamente las 

medidas de regulación y restricción al comercio exterior, asi como celebrar audiencias 

públicas con los interesados.34 

Es importante mencionar a los organismos privados que apoyan las actividades de 

exportación, tales como: Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. 

(NORMEX), Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector 

Eléctrico, A.C. (ANCE), lr1stituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C. 

(IMNC), Calidad Mexicana Certificada, A.C. (CALMECAC), Premio Nacional de 

Calidad, Fideicomiso para el Desarrollo de la Industria Mexicana (FIDEIM), Fundación 

Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnologia en la Pequeña y Mediana 

Empresa, A.C. (FUNTEC). De igual manera los organismos descentralizados son: 

Centro Nacional de Meteorologia (CENAM), Instituto Mexicano de la Propiedad 

industrial. 35 

Las instituciones financieras más importantes que actúan como banca de desarrollo 

son las siguientes: NAFIN. Nacional Financiera. Que a instrumentado numerosos 

mecanismos para el.otorgamiento de crédito hacia actividades de exportación entre 

los que ca'bdá"désta~a~:'e~quemas de financiamiento preferencial, fortalecimiento de 
. . . '.'_, ' -·~·~-. :,.- .· . 

intermediarios finaribieros n6 bancarios, asi como diversos instrumentos de captación; 

y p~r o~ra P~rt¿, ~I :/.BANCOMEXT. Banco Nacional de Comercio Exterior. Cuya 
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función principal es la de obtener recursos económicos para trasladar apoyos 

financieros para las actividades dirigidas a las exportaciones de bienes y servicios en 

mercados internacionales ya sea para exportadores Indirectos, pre-exportadores, o 

exportadores directos, así como fomentar la promoción de exportaciones en el 

extranjero. De Igual manera, detectar nuevos mercados y celebrar negocios 

Internacionales. 36 

Como se puede observar, las instituciones dedicadas al comercio exterior en México, 

se han incrementado por la Importancia de este sector, Incluyendo una de ellas la 

atención específica a la micro y pequeña empresa. Por otra parte, aunque existen 

diversidad de Instituciones e instrumentos y mecanismos para fomentar el comercio 

exterior y atender todos los sectores que se dedican a la exportación, directa o 

indirectamente, estos son insuficientes, tal como se describirá en el tercer capítulo de 

este trabajo. 

2.1.2. REGIMEN JURIDICO DEL COMERCIO EXTERIOR 

El Comercio Exterior es una actividad mercantil y por lo tanto está sujeta a 

disposiciones jurídicas. En nuestro país, todas las leyes y reglamentos emanan de 

la Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos. En este ordenamiento 

jurídico hay dos artículos que se refieren específicamente al Comercio Exterior: el 

art. 89 y el artículo 131. El artículo 89, faculta al Presidente de la República para 

dirigir la Política Exterior. El articulo 131 faculta a la Federación para gravar las 

mercancias que se importan o se exportan y posibilita al Congreso de la Unión para 

darle facultades al .Presidente de la República en materia de impuestos al comercio 

. exterior. 

Como consecuencia de Ja apertura comercial que ha tenido nuestro país en los 

últimos años, el Presidente de la República envío al Congreso de la Unión para su 

discusión, modificación y posterior aprobación, la "Ley de comercio Exterior ", que 

'" lbdem. Pág. 165 
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fue publicada el 27 de julio de 1993. En diciembre del mismo año, se publicaron 

diversos ordenamientos en materia de comercio exterior, entre ellos. 

a) El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

b) Los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral de América del Norte. 

c) La ley de Inversión Extranjera. 

d) Las reglas de Carácter General relativas a la aplicación de las disposiciones en 

materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

e) El reglamento de la ley de Comercio Exterior 

f) La nueva Ley Aduanera.37 

La tendencia es la desregulaclón económica para las actividades de Importación y 

exportación, a fin de eliminar trámites administrativos y lograr la simplificación, por 

otra parte, de acuerdo a la tendencia económica, se establecen leyes, acuerdos y 

decretos aleatorios que están en función de los niveles económicos del país. 

1.1.3. PROGRAMA DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES. 

Los cambios que se vislumbran en el pals de acuerdo a la economla mundial hacen 

evidente una regionalización del comercio internacional, como ya se ha vislumbrado. 

Sin embargo, el proteccionismo en el que nuestro pals se habla enfrascado durante 

las décadas anteriores originó un industria con un nivel de calidad muy bajo y 

nuestras empresas estaban desconectadas de los avances tecnológicos, 

provocando que éstas resultaran ineficientes, por lo que fue necesario que se 

comenzara a desplegar una serie de actividades encaminadas a reactivar la industria 

nacional y proveer a las micro, pequeñas y medianas empresas de medios que les 

permitieran alcanzar un grado de competencia que pudiera comprarse con el de los 

países que estaban pugnando por obtener un lugar importante en el mercado 

mundial. De igual manera, fue necesaria una modificación de las normas aplicables 

a la Inversión nacional y extranjera y fomentar en gran medida programas de apoyo 

37 lbdem. Pág. 170 



a las empresas exportadoras e lndllcir a los i:wersionistas nacionales y extranjeros 

para orientar sus recursos de capital hacia nu·~stro paf s. 

A nivel interno y en la esfera mur.die! tione especial !mportanc.ia que México 

inc~emérite su é:~mpetitividad frente a pais~r. con grados de desarrollo similares. 

Un~'fortaleza importante de nuestropaís es la incorporación de bienes_ y servicios a 

. los mercados internacionales. para tener ~~ceso prGferenciai o con ventajas 

arancelarias. Para ello se han implementado diversos mecanismos y programas 

fiscales, promocionales, aduaneros y financieros por lo que considero importante 

mencionar los aspectos más relevantes de cada uno de ellos, los cuales se 

describen a continuación: 

Programa de Empresas Altamente Exportadoras (AL TEX).- Destinado a las 

empresas que exportan más de dos millones de dólares o el equivalente al 40% de 

sus ventas totales para otorgar facilidades administrativas y de financiamiento, asi 

como la. devolución inmediata del 1 VA cuando se tenga saldo a favor, acceso .. 
gratuito a los sistemas de información.de SECOFI y BANCOMEXT y la posibilidad 

de nombrar .. a un'apoderado aduanal para varias ~duanas y diversos productos.38 

. : .; . . ' - - . : ' - . . ~ : -~· ' - - " ·. 
,Programa de l~pJrt~ció~ Temporal para Exportación (PITEX¡. Este .Programa 
-:\ . . _._"'.:. ·:(\:·.·_,~·.: .. :··.:; ->·-~-::: .. ·:_:<----; ,;· ·;>.:·:_ ·,· . . ·_: 
·permite reailza~;imp?rtaciones···temporales de insumos ·tales .. como, maquinaria, 

equipo) .y; demá; ·bienes que Intervienen en el proceso productivo, sin pagar 

imp¿esfo~ d~ lrnportaciÓn, c~otas compensatorias, ni el IVA y sin requerir permisos 

:previos'~¡ autorizaciones esta orientado a aquellas empr~sas que realicen directa o 

indlrect~mente exportación de mercancías. 

- Empresas de Comercio Exterior (ECEX). Las empresas son sociedades mercantiles 

registradas como empresas ECEX ante la SECOFI y constituidas bajo la forma de 

sociedad anónima de capital variable, cuya tune.Ión es la promoción y 

comercialización Integral de la exportación de bienes no petroleros, y se obtienen 

"García Fon_seca, op cil. Pp 172 
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beneficios, tales como tratos preferenclales para apoyos financieros en los proyectos 

de exportación y la reducción del 50% en el costo de los productos y servicios no 

financieros que el BANCOMEXT determine.39 

Dentro de los programas fiscales se estableció en primera instancia; el Draw Back 

a fin de obtener la devolución del arancel causado por la importación de insumos 

incorporados a mercanclas exportadas o de mercancías que se retornen al 

extranjero en el mismo estado, lo pueden solicitar los exportadores director o 

indirectos. En segundo término, la devolución y compensación del IVA, que permite 

suspender los impuestos de importación y que faciliten la facturación del IVA, con 

tasa cero, para evitar que estos gravámenes afecten la competitividad de las 

exportaciones, ya que son mercancías que no se van a consumir en el país. 

Además, de la operación de estos programas, el gobierno y los exportadores han 

cons?lid~do un frént~ común en la Comisión Mixta para la Promoción de las 

Exportaciones (COMPEX) para resolver problemas operativos, diseñar medidas que 

agiliéenla actividad exportadora y apoyar iniciativas de ventas al exterior. 

A fin de promocionar nuestros bienes y servicios en el exterior se creó en 1997 la 

FEMEX- Ferias mexicanas de exportación a fin de fomentar la realización de ferias 

po; i'~ ;;,enos tres veces Ininterrumpidas y con una inversión mínima de 1.2 millones 

de.p~s6s, para ello, se proporcionan apoyos financieros a los organizadores de las 

mismas. 

Para explorar los posibles mercados, las representaciones del Banco Nacional de 

Comercio Exterior apoyan a las empresas mexicanas a identificar oportunidades 

comerciales, de subcontratación e inversión y licitaciones en el exterior, asimismo, 

promuevan la oferta exportable e intereses de coinversión nacionales en sus áreas 

de adscripción para difundir esta información se integra el Sistema Mexicano de 

Promoción Externa (SIMPEX). 

'º lbdem. Pág. 173 



64 

Por lo que se refiere a los programas financieros, se han establecido, a través de la 

banca de desarrollo, especlficamente del BANCOMEX o instituciones financieras 

como. NAFIN; un apoyo integral a la comunidad empresarial mexicana que le permita 

incrementar su competitividad internacional, además de ofrecer servicios de 

información, asesorla, capacitación y promoción, presta asistencia financiera, como 

crédito al proveedor y al comprador, cartas de crédito, garantlas, capital de resto y 

servicios de tesorería, banca de inversión y fiduciarios, se atiende a todos los 

estados del pals a empresas con potencial de exportación, a exportadores directos e 

indirectos e, incluso a compradores extranjeros que realizan importaciones de bienes 

y servicios producidos en México. En este sentido, el banco participa en aspectos 

tales como: otorgamiento de créditos .directos o indirectamente a través de la banca 

comercial para proyectos productivos, adquisición de unidades de equipo importadas 

y cartas de crédito, entre otras, asl como en la conformación y consolidación de . 

ciclos productivos para la pre-exportación, ventas de exportación, entre otros.39 

2.2. IMPACTO DE LA APERTURA ECONOMICA SOBRE EL SECTOR 

EMPRESARIAL MEXICANO. 

Como parte de una nueva estrategia de desarrollo, México ha transitado de una 

economla relativamente cerrada a una más abierta a la competencia del exterior, 

persiguiendo los objetivos de una mayor eficiencia microeconómlca, mayores tasas 

de crecimiento del ingreso y del empleo y mejores niveles de vida para la población. 

Bajo la nueva estrategia, el sistema de incentivos que gula la asignación de recursos 

se ha modificado radicalmente y el marco Institucional se ha transformado para 

fortalece/el papel de las fuerias ~del mercado en la asignación de recursos e 

inter'lenlr c~~ndo .. es necesario corr~glr fallas, la realidad marca que no ha sido 

posible llevar a la práétic;a la t~talidad de los objetivos de esta estrategia. 

'º BANCOMEXT "Guia Básica del Exponador" 5'. Edición, agosto 1997. 
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La apertura de . mercados internos se ha complementado con negociaciones 

comerciales a _nivel· bilateral. y multilateral que pretenden memorar el acceso de 

nuestras export~clone~-a Jos mercados internacionales. Estas negociaciones tienen 

un doble obJ~iiv6:t1) reducir Ja incertidumbre asociada a Ja participación en Jos 

meºrcad_os ;ext~l'no~ y;· 2) reforzar la credibilidad en Ja permanencia del proceso de 

· ·apertura, 'Arri~bs'~spéctos son vitales para acelerar Ja modernización del aparato 

pr¿dÜcÍivo-~éb_16na1. 4º 
• V~ • •• 

El fratacio'Cie{1íl:l'l'e comercio forma parte integral de estos objetivos de apertura de los . , .. ,,, .. , ... -.-,.-, 

mE!rcádos·exterrios, al fijar nuevas reglas para hacer más transparente la relación 

cC1ine/~1ár~hfr~ los paises. Al mismo tiempo, profundiza las medidas de apertura 
'. - ·1- •• ;_.>:,·-- ~ ··.':· -- -

coinerCJal y liberaliza el régimen de Inversión extranjera en México, A partir de su 

pÜ~·sti~ri op~~~clón, las relaciones comerciales y los flujos de capital entre los tres 

paises se guiarán, aunque con algunas excepciones, por el principio de trato 

náclonal que implica Ja no discriminación por origen de productos o Inversiones en 

Jos enmarcados domésticos. Los Incentivos para las Inversiones provenientes de 

terceras regiones dependerán de los beneficios que se perciban de la localización de 

plantas en México y de los costos tanto de operación como de inversión que 

enfrenten en el pals. Los beneficios están asociados con Ja desgravación 

arancelaria, Ja reducción en costos de transporte para surtir el mercado de consumo 

y Ja abundancia relativa de mano de obra y recursos naturales, mismos que 

redundan en el fortalecimiento de la planta productiva a través de la transferencia de 

tecnologla. 

Los objetivos prioritarios de la polltica de comercio exterior son fomentar las 

exportaciones de productos no petroleros, a través del Programa Nacional de 

· Modernización Industrial y del Comercio Exterior. Para elevar la competitividad 

internacional de la industria, se requiere incrementar Ja productividad y Ja calidad de 

los procesos produétlvos de las ramas Industriales del pais. Los diversos programas 

han demostrado ser un mecanismo eficaz para apoyar a las grandes empresas que 

'ºSECOFJ "Polltica Industrial y Comercio exterior" Edil. Talleres Gráficos pp. 7 
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realizan operaciones de exportación, contribuyendo además a manejar Jos niveles 

de eficiencia industrial de las mismas. Estos programas han permitido detectar la 

posibilidad de modificar sus procedimientos a fin de otorgar facllldades 

administrativas adicionales a las empresas exportadoras. Asimismo, las acciones de 

polltica de comercio exterior requieren de un proceso constante para la actualización 

de los mecanismos de promoción a las exportaciones y desregulación de trámites y 

procedimientos, acordes a los cambios que se han venido suscitando dentro de un 

marco de reordenamiento económico y comercial a nivel mundial. Desde luego 

tendrlamos que analizar cada uno de ellos para poder definir que programa adoptar 

de acuerdo a las caracterlsticas, objetivos y necesidades de cada sector 

empresarial.42 

Los nuevos motores del crecimiento son ahora la inversión del sector privado, las 

exportaciones no petroleras, el mercado Interno más competitivo, incorporando una 

creciente actividad del sector social. La nueva estrategia profundizó en las reformas 

del sector externo y del sector público, complementándolas con acciones orientadas 

·a permitir y alentar un desarrollo más pleno de los sectores social y privado. Es en 

este contexto que se insertan las iniciativas desplegadas en las áreas de la 

desregulación económica, apertura comercial; Ja reforma fiscal; la modernización 

financiera; la privatización de empresas públicas; Ja reforma jurídica del campo; la 

modernización de Ja educación básica y el Impulso al desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa nacional. 

La apertura económica desempeña un papel fundamental en la estrategia para 

fomentar, arraigar y consolidar la necesidad de lograr incrementos en la 

productividad y una cada vez mayor competitividad de la empresa mexicana; 

fomentar las exportaciones; contribuir a mejorar el abasto interno; establecer precios 

internos apegados a los niveles internacionales, fortaleciendo la estrategia 

antiinflacionaria, y reformular las relaciones económicas con el exterior, mediante 

reformas a las reglas de inversión extranjera. Estas condiciones favorecen la 

" lbdem. Pág. 19 
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inserción de México en las corrientes, cada vez más Importantes, de libre comercio, 

y en la integración de bloques comerciales en todo el mundo. Hay que entender que 

al tomar . la. decisión de abrir la eco~omía, se. hl~~ con el convencimiento de los 

transcendentales beneficios para el desarrollo de las empresas, y no es producto de 

una dolorosa resignación para internarse en la economía global, sino por el 
~ : ;. _. . _., . . . 

contrario, de una estrategia deliberada para aprovechar íntegramente las 

· oportunidades de la globalización mundial. Por lo que respecta a la desregulación 

económica hay que destacar que es un Instrumento que estimula competencia, 

permite mejorar la calidad de los productos, hace más eficiente su distribución y 

promueve nuevas inversiones. En materia de desregulación, los avances hasta 

1997 resaltan; las acciones encaminadas a dotar y fortalecer una mayor eficiencia en 

áreas estratégicas como el transporte, puertos, comunicaciones, etc. Asimismo, en 

lo que respecta a la desincorporación de empresas paraestatales hay que reiterar 

que permitió liberar recursos que estaban inmovilizados en estas empresas, para 

destinarlos al desempeño de actividades de desarrollo social. 

Esta poiltica Jomentó la modernización de las empresas; aumentó la inversión; 

incrementó 1~'competitivldad; mejoró el servicio; fortaleció el ahorro público y logró 

un uso m:á~ ~flciente de los recursos gubernamentales. Es necesario resaltar que no 

sólo se tr~t~ Je la p~ivatlzación de las empresas no prioritarias que eran propiedad 

del gobierno, ~ino que, en este aspecto es mucho más ya que también, se favoreció 

la particÍp~ciÓn de la sociedad civil en muchas actividades en las que antes 

intervenia exclusivamente el Estado. Por ejemplo, la construcción y operación de 

. carreteras de cuotas, puertos o aeropuertos, generación de energia eléctrica, 

comercialización y distribución de agua potable, incluso a nivel municipal 

autorización para que el sector privado participe en diversos sectores que se abren a 

la sociedad civil y que eran de manejo exclusivo del Estado. Por lo que respecta al 

financiamiento de la expansión económica, la tarea inmediata que enfrenta el actual 

gobierno es el problema de la deuda externa, que impactan en forma negativa a las 

finanzas públicas, la liquidez en los mercados bursátiles, en las tasas de interés y 



ESIS CON 
A DE Of:IGEN 68 

·---··--· ··-·-·--... --
en los capitales de la banca de desarrollo, asl como en las perspectivas de 

desarrollo de todos los sectores económicos. 

Con las reformas.de.las pollticas económicas y de estado, se responsabilizó a los 

particular~~ d~(i~pG.lso. económico de la creación de empresas nacionales y 

competitivas, para generar empleos y con todo ello Ingreso y riqueza, entonces se 

requleie ~ambié~/forzosamente que estos empresarios estén preparados para el 

cambio,. en :'otras palabras, Impulsar el desarrollo con el sustento de la 

· transform~C:iÓ~- real de la empresa mexicana a las exigencias del mundo moderno y 
la globalizaciÓn: para tener un desarrollo permanente, creciente y que conduzca.a la 

mejor distribución dellngreso. Por otra parte, es necesario una serie de polltlcas, 

estrategl~s y acciones que de manera integral Impulsen realmente la capacidad de 

respüesta de esas empres"!s en un entorno más competitivo, para que puedan 

crecer y_ desarrolla~se .a la par que el pals y en beneficio de ellas mismas. 

Evidentemente la gran mayorla de las empresas mexicanas no estaba preparadas 
:. - ' '»; ., ·.• .~' ' ' .. 

pára 'la apertúrél comercial. No estaban acostumbradas a desarrollarse en un 

níérc~do ~á·s~~ílípetltlvo, ni esperaba una reforma del estado tan profunda como la 

que se ha vivido desde 1988, con la aplicación de las tendencias neoliberales. Las 

emp,resas estaban acostumbradas hay que reconocerlo, a depender de acciones del 

gobierno a través de su acción, y se hablan convertido en "empresas invernadero'o42 

Ahora tienen que prepararse a competir, a producir en una economía abierta, en una 

sociedád ·que exige mejores precios y mayor calidad, a ser eficientes porque las 

políticas de desarrollo ya no corresponden a un Estado propietario, y 

adicionalmente, ya no se está en el marco de una economía cerrada, sino abierta a 

la globalización y donde no habrá marcha atrás. Por ello, es necesario que surjan 

más empresas y se incorporen al ciclo de crecimiento y de producción, con calidad y 

competitividad, a fin de poder colocar los bienes y servicios en mercados 

internacionales. 

4
' Espinosa Villarreal, Osear. "El impulso a la micro. pequeña y mediana empresa", Ed. F.C.E. ~ 
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En este sentido, la apertura externa de la econom!a plantea la necesidad de llevar a 

cabo un proceso de diversificación de las exportaciones, ampliación de mercados y 

crecimiento de las empresas participantes, es por ello que las Instituciones públicas 

creadas para este fin, espec!ficamente BANCOMEXT, dentro de sus acciones 

contElrTlpla anualmente la detección de nichos de mercados para detectar 

alternativas de comercialización de bienes . y servicios. Las pol!ticas 

gub.ernamentales se encaminan principalmente a lograr la venta de productos con 

. ·un valor agregado mayor, lo cual pudiera propiciar el exportar capacidad tecnológica, 

empresarial y laboral a futuro. Se resalta especial atención en la diversificación de la 

oferta exportable, la ampliación de los mercados y la incorporación de un mayor 

número de empresas a la actividad exportadora. 

Asimismo, es un aspecto importante el logro de ventajas competitivas mediante la 

lncorporaclónde nuevas tecnolog!as de producción, el mejoramiento de las labores 

de gestión, la disposición de ·mano de obra más calificada y, en general, de potenciar 

las capacidades productivas. A fin de. desarrollar y consolidar el sector exportador 

co.n verdaderos niveles de competitividad y con posibilidades de afrontar las 

exigencias que demanda el actual ámbito económico internacional, era 

Indispensable el brindar una mayor atención a aspectos tales como: 

a) La consolidaclón·>'..perfecclonamlento de los mecanismos e instrumentos de 

est!mul.o de las exportaé:iories. 

L.:a puesta en rÍl~r~ha de acciones concretas para reducir las restricciones y· 
.. ,,. ': -. . , 

barr,,eras coí!'erclales de algunos paises 

c) La eliminación de dlfi9ultades de algunos exportadores para obtener crédito. 

d) El establecimiento de un programa de certificación de calidad. 

e) El alentar la modernización tecnológica de las industrias pequeñas y medianas. 

f) El facilitar el desarrollo de nuevos mercados. 

g) El mejorar los servicios de información para las empresas medianas y pequeñas. 

h) El impulso a la capacitación de empresarios y trabajadores para mejorar la 

gestión y la productividad de las empresas. 
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En base a lo anterior, las diversas Instituciones dedicadas al fomento del comercio 

exterior se Aedlcarón a Implementar acciones y estrategias para resolver los 

principales problemas en materia de financiamiento, mercados, capacitación, 

des~rrollo de tecnología y servicios de Información. Sin embargo, las acciones 

mencionadas no se han consolidado por la problemática económica del país que ha 

generado recesiones y crisis en el crecimiento del país principalmente ocasionada 

por el incumplimiento de los pagos en los créditos otorgados a todos los sectores 

productivos del país, por las altas tasas de interés y por los efectos inflacionarios 

sobre los Insumos de la producción. 

En conclusión, la apertura económica y las estrategias implementadas permiten 

evaluar que. durante el último periodo presidencial no se· ha logrado un éxito 

completo en todos los objetivos trazados. Difícilmente se puede decir que las 

polfticas, ·permitieron una asignación racional y eficiente de los factores de la 

producción. En efecto, debe recordarse que la economia mexicana ha sufrido en 

este período una serie de choques económicos tanto Internos como externos, la 

crisis petrolera, la constante calda de los mercados bursátiles más Importantes del 

mundo, etc. Por lo tanto, las principales medidas conducentes a un cambio 

estructural, además de ser parciales, se adoptaron no para todos los sectores con 

capacidad exportadora, precisamente por sus problemas estructurales y operativos, 

de los cuales hablaremos en el siguiente subtema. En lo que respecta a la 

instrumentación de polfticas destinadas a estimular un desplazamiento sobre la 

promoción de exportaciones no petroleras, se puede concluir que las autoridades 

lograron un resultado satisfactorio. Durante el presente sexenio, la estrategia de 

fomento de las exportaciones se orientó fundamentalmente a neutralizar las 

desventajas de los productores nacionales frente a sus competidores en el exterior. 

2.3. PROBLEMÁTICA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA MEXICANA. 

Al buscar una caracterización de las PyMES, señalando sus ventajas y desventajas, 

se detectan una diversidad en la existencia de ellas en términos sectoriales, 
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organizativos, estructurales y desarrollo de tecnología, lo que dificulta llegar a una 

cáracterlzaclón más precisa y útil de estas empresas, el análisis de este Inciso se 

dedica al análisis global del sector manufacturero, dado que aquí· se encuentra 

. m~yor · variedad en las formas de respuesta empresarial a los procesos de 

globalízaclón y apertura e Integración comercial. Las PyMES son vistas al mismo 

tiempo tanto como un reflejo de un atraso productivo que la competencia y la 

apertura deberán corregir, como unidades productivas de gran potencialidad en un 

mundo donde la flexibilidad, propia de estas empresas, representa una ventaja 

competitiva. 

En el contexto macroeconómico actual, de cambios más frecuentes en la demanda 

de productos y servicios, la PyME aparece como una opción flexible para adecuar la 

estructura industrial a las nuevas necesidades de los mercados, tanto de bienes 

finales como del productos Intermedios que puedan entrar como insumos en la 

producción.de otras empresas de mayor tamaño y complejidad organizativa. La 

mayor flexibilidad .de la PyME se origina en varios y posibles factores: 

a) Í..a may~r fa~ilidad para crear y desaparecer empresas de menor tamaño, en 

funcl.ón 'de las variaciones de la demanda ante las nuevas oportunidades de 

oferta: 

b) L~iriendr dificultad para reorientar los procesos productivos de las plantas ya 

' ~xlst~ntes, Incluido el personal calificado, a productos con mayor o menor grado 

· · de diferenciación. 

· _c) Las menores restricciones que enfrentan una alta proporción de PyMES por el 
·.---.-./., 

lado de los contratos laborales, de obligaciones fiscales, de seguridad social y de 

, regul~clón a~blental, en comparación con los mayores requerimientos legales 

exigidos a la gran empresa. .. 

d) Ado~ción y .·· de~arroll~. te~11ológlco: aún cuando es común encontrar 

señalamientos de que ~I funclona'mle~to de las PyMES favorece la adopción de 

nuevas tecnologías y procesC:is de producción, encontramos que en experiencias 

de otros países (Alemania, llalla y Japón) ha sido el apoyo de instituciones 

educativas y de Investigación un factor clave para que estas empresas realicen 
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los avances tecnológicos requeridos. Esto es complementario del hecho de que 

una serie de líneas de producción la empresa de dimensiones reducidas, al 

aprovechar la creatividad y motivación de sus empresarios y personal técnico, da 

respuestas propias a las necesidades de nuevos instrumentos de producción de 

diseño de productos. 

Esta flexibilidad, se considera como favorable para su operación, sin embargo 

enfrenta una problemática que la sitúa en desventaja en comparación con las 

grandes empresas, como ya se ha mencionado en el desarrollo del presente 

trabajo; 

Por otra parte las desventajas de las PyMES se reflejan en el bajo poder de 

mercado: dada su_ baja escala de producción, éstas se enfrentan a la gran empresa 

con una débil posición negociadora, esta posición se agrava si se toma en cuenta la 

diversidad de proveedores a las que tiene acceso la gran empresa (estructura de 

mercado monopólica) 

Limitado acceso a los mercados financieros: por su bajo nivel de ventas, estas 

empresas no son atractivas para el otorgamiento de crédito por parte de las 

principales instituciones bancarias, ni tienen fácil acceso a los mercados de capital. 

Estas empresas se enfrentan además a la complejidad de trámites de gestión 

crediticia al elevado costo del crédito y a su incapacidad de adoptar garantías. 

Bajo nivel de productividad: Los bajos niveles de productividad laborar de estas 

empresas suelen asociarse, por un lado a la baja intensidad de capital, y por el otro, 

a la obsolescencia tecnológica e ineficiencias administrativas. En este sentido se 

detecta la limitada capacitación y poder gerencial de la mayoría de los empresarios 

de este sector que se describirá ampliamente en el siguiente apartado.44 

"Autores Varios "Análisis económico; una evolución de Ja empresa integradora", UAM. Azcapotzalco .. 
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SITUACION ACTUAL DE LA PYME EN MEXÍCO. 

A nivel de la economia nacional la micro, pequeña y mediana empresa comprende el 

98% del total de las empresas (1,316,952) De este total la mayoria corresponde al 

sector comercio (57.4), le sigue el sector de servicios y el sector manufacturero con 

.sólo .10.3%. Las PyMES representan el 95% del total de las empresas del pais, 

cuyo número ascendió a 115,341 en abril de 1996. Destaca la mlcroempresa con el 

80.65% de los establecimientos, generando empleos para un 11.42% del total. Por 

su parte, la PyME participa con el 17.2% de los establecimientos y el 35.26% de la 

ocúpa~lón de.I personal económicamente activo. A pesar de que la empresa reúne 

el 2°1~· ele los establecimientos genera más del 50% de las ocupaciones en el sector 

manufactúrerd'.44 

Eri r,elaclón al· nivel de empleo generado por las ramas manufactureras, la 

mlcroempresa ·tiene mayor potencial de generación de empleos en las ramas de 
. . . ' 

imprnnta y editoriales (29.86), de productos metálicos (22.25% y de alimentos 

(18.8~,%) .. Por su parte la PyME, destaca su participación en las ramas de calzado y 

producios del cuero (49.92%), productos de la madera (51.94%) y muebles no

metállé:C?s (53.26%). La información estadistica sobre la micro y pequeña empresa ha 

destacado como sus indicadores básicos: número de establecimientos, volumen de 

varitas, producto interno bruto y personal ocupado, sin embargo, por lo que se 

refiere. al perfil de los empresarios, sus expectativas y caracteristicas generales se 

contrastan, tanto para la economia en su conjunto como para las manufacturas en· 

particular. En primer lugar, el comportamiento de mayor volatilidad que presentan 

las· microempresas, ya que casi una tercera parte de estas tienen un tiempo de 

operación de, menos de tres años, mientras que en la pequeña y mediana empresa 

el porcentaje de empresas que funcionan por más de tres años rebasa el 90%. Esta 

caracteristica estructural es similar para el sector de las manufacturas. 45 

""' BANCO DE MEXJCO "Anuario Estadístico" 1996. 



74 

Cuadro 3 
Tiempo de funcionamiento de las empresas. 

Economía Tamaño de la empresa 
Intervalo Micro Pequeña Mediana 
0-3 años 30.9 8.3 4.5 

Más de 3 años 69.1 91.7 95.5 
Total 100.0 100.0 100.0 

Manufacturas Tamaño de la empresa 
0-3 años 30.9 8.3 4.5 

Más de 3 años 69.1 91.7 95.5 
Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Encuesta INEGO-NAFIN 

En cuanto al nivel de escolaridad de los empresarios observamos un precario perfil 

académicos de los mlcroempresarlos, ya que casi el 80% no presenta formación 

profesional. Por su parte la PyME presenta un nivel profesional importante, porque 

entre el 60 y 80% de sus empresarios tienen este nivel. Cabe precisar, con un 

perfil académico tan heterogéno entre los micro, pequeños y medianos empresarios, 

puede esperarse que los programas de capacitación no tengan en principio el mismo 

éxito para mejorar la gestión de todas las empresas.46 

Escolaridad 

Economía Tamaño de la empresa 
Intervalo Micro Pequeña Mediana 

Profesional 20.6 62.3 75.5 
No-Profesional 79.4 37.7 25.5 

Total 100.0 100.0 100.0 
Manufacturas Tamaño de la empresa 

Profesional 15.0 61.7 76.3 
No-Profesional 85.5 38.3 23.7 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Encuesta INEGl-NAFIN . 

Para la caracterizacló.n de Py~E§:.re~ulta.d~ especial. interés referirrios. al peso. que 

ocupa el costo. de la materiii'prirliá e~ la.fijación delprec:lo de sus prodbctos, existe 

'' lbdem 
'

0 Ibdem. 
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una gran diferencia en los costos de los mismos por el volumen de adquisición. 

·Situación que ·sugiere a estas empresas asociarse para obtener ahorros en la 

compra conjunta de insumos para empresas con giros similares. En cuanto a las 

caracteíisticas de los mercados que atienden las PyMES destaca el hecho de que la 

mlcroempresa manufacturera atiende al consumidor final (59.9%) mientras que la 

mediana empresa tiene una configuración de mercado más variada al vincularse en 

mayor medida a los distribuidores mayoristas, a las empresas nacionales e Inclusive 

a· la exportación. Los datos estadlsticos destacan que cerca del 40% de las 

empresas son proveedores de empresas nacionales, lo que sugeriría la posibilidad 

de Incrementar los grados de integración interindustrial.47 

Factores operativos y de mercado manufacturas 

Tipo de Empresa Peso de los componentes E Grado de intermediaciór Destino final de las 
la fijación del precio(%) de la Empresas ventas 

Materia Competencia Mano de Consumido Mayorista! Empresas Export. 
Prima Obra final Nac. 

Micro 47.8 11.6 37.4 59.7 16.2 13.9 2.0 
Pequeña 33.5 17.9 26.2 28.8 38.4 40.3 11.4 
Mediana 29.1 18.2 22.6 16.8 48.4 39.3 23.2 

Fuente: Encuesta INEGl-NAFIN 

Los problemas de la organización industrial de las PyME se presentan en dos 

dimensiones: por una parte, la estructura industrial no aprovecha las economias de 

escala que le permitirían la amplitud del mercado interior y, en consecuencia, los 

niveles de fragmentación son excesivos; por otra parte, se halla la escasa 

integración entre las empresas grandes y medianas, que es producto de los 

limitados esquemas de subcontratraclón. En este contexto, la organización industrial 

en muchas ramas. se caracteriza por estructura monopólicas u oligopólicas y 

prácticas restrictivas de acceso a los mercados. 

47 Ibde1Í1 



Por otra parte la concentración regional de la producción industrial, pues al 

concentrarse esta en el abastecimiento del mercado doméstico provocó que las 

industrias se localicen cerca de los mercados de consumo. A pesar· de que en los 

últimos años se han realizado esfuerzos importantes de descentralización industrial, 

proceso de concentración ha continuado. Si bien la generación de Infraestructura 

Industrial regional se ha Incrementado considerablemente, todavía se presentan 

Importantes rezagos que obstaculizan los esfuerzos de descentralización productiva, 

as! como la propia dinámica industrial. 

La débil coordinación de los agentes productivos. El sistema de econom!a mixta en 
. . ' 

México ha_ permitido; el desarrollo de empresas privadas, públicas y sociales; no 

obsta~te;i~ di~e~~\d~~ d_¡'¡,criterios para la concentración de acciones y la falta de 

definición de' lbs ~ÉiriZpCi~',q\Je cada agente pue_de desempeñar más adecuadamente 

ha originado. q~ei<~u6ha,~.1ni6fat1v~s de Inversión y producción se realicen en forma 

--ciisp~rsa.4!i_-f:%.~:~:,,-~'~i;, ;::}- •· --·'é. 

··~.: ~.'·'~'-,·;y:''.>-:-~' 

Frenté_a ibs'rélcti6~1~i"6~rnblos en el contexto económico, se reconoce la necesidad 

de explorar ~~e~a°if8-~ulás de trabajo en conjunto·que permitan mejorar la posición 

éomp,eiitlva de l~s peqú'eñas empresas. Cabe mencionar el éxito que han tenido 

estas fórmula~ eri Ía rÍÍodernlzación de fábricas de menor tamaño en algunos paises 

europe~s y ~-~Íáti~C>s. Por ello, se visualiza como un gran reto el desarrollar una 

nueva éultur~: ~~presarial que asimile los beneficios potenciales de diversos 

, esqu~mas-asÓbia'Cionistas. Esta asimilación constituye un reto ya que pareciera que 

en el ,mundo· empresarial mexicano existe resistencia natural a la asociación. Sin 

embargo, existen ventajas considerables para obtener diversos financiamientos, 

apoyos promocionales, para consolidar a este sector y accesar sus bienes y 

servicios a los mercados internacionales. 

La naturaleza de las relaciones, no el tamaño, es el factor competitivo clave: la 

interacción de los actores locales y, aún más crucial, los mercados nacional e 

"Villareal, René. lndus1rialización deuda y desequilibrio eXlemo en México. F.C.E. México 1997. 



77 

internacional y las relaciones de producción. En términos de relaciones de 

producción, las PYME pueden producir de acuerdo con una red totalmente local, 

limitada a un área muy restringida por medio de intercambios directos, personales, o 

bien entrelazar las relaciones de producción suministrando partes o componentes a 

otras empresas de tamaño similar o mucho más grandes. Las PYME pueden servir 

el mercado local; clientes tienen una relación personal con el empresario o mercados 

nacionales o internaciona~l~~;~;·Asl, es posible tener una variedad de combinaciones 

de relaciones de >_merciad'c»}:"cie producción que identifican la posición de una 

empresa en la di~~l111da'd611lp~tlt1va. 

Los resüitadb~,d~'.ias:políticas de ajuste hasta este momento, dentro de los cuales 

se inclu~~~ 165' ~rcid~so~ de apertura, si bien no se hablan traducido en una 

. hecaio;:f¡IJ~'d~sindÚst~iallzadora, si han producido un conjunto de restricciones que 

situarÍ a la rriidro, ~eqúeña y mediana industria en un proceso de estancamiento y 

det~r16ro :'qt~ i'ncapaclta · al sector para una reactivación espontánea, es decir, a 

partir de lo~ p¿sibles estímulos que pudieran provenir de un mercado sometido a una 

mayor compet~~cia internacional. 

Estos r~suitados, más las demandas explícitas de ciertos sectores empresariales por 

apoyos que compensaran las consecuencias de la apertura, y en un contexto en el 

que el gobierno no cuenta con un mayor margen de maniobra financiera que 

parecía haberse logrado, conducen a proponer una participación más activa del 

gobierno en los procesos de reactivación de la industria. Con todo esto, las 

·. diferentes respuestas del gobierno buscaron siempre mantenerse dentro de los 

límites impuestos por el discurso desreguiador y no intervencionista del Estado. 

Bajo esta consideración, en el terreno especifico de la política industrial, se recupera 

la idea clave de la búsqueda de la reconstitución del tejido industrial a través de dos 

grandes orientaciones: la integración de cadenas productivas y el fomento de la 

micro, pequeña y mediana industria a partir de una nueva modalidad asociaclonista: 

la empresa integradora o alianza estratégica. 
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2.4. VINCULACION DE CADENAS PRODUCTIVAS. 

Durante decenios la promoción de empresas de gran escala fue uno de los 

principales objetivos de polltlca en todo el mundo: en las economlas de mercado. y 

las centralmente planificadas; en los paises Industrializados y los menos 

desarrollados. La economía industrial ofreció apoyo teórico a este punto de vista al 

formalizar los conceptos de las economlas de escala y las economias de alcance 

que podrla ofrecer uria t~cnologia dada. 

E.1 nuevo papel de las PYME sólo puede apreciarse contra el fondo del fenómeno de 

restructuraclón industrial a gran escala ocurrido en los últimos 15 años; por un lado, 

las grandes empresas se haf'! reorganizado alrededor del mundo mediante redes de 

actividades ·interconectadas; por otro, las pequeñas empresas exitosas han 

agregado redes con .las que las agrupaciones locales se pueden comunicar. En 

ambos casos, la naturaleza de la empresa ha cambiado y ha asumido el papel 

efectivo de un nexo de tratados. En ambos casos, ha surgido en las redes una 

división crucial .del trabajo. Compañias individuales son responsables de las 

diversas etapas de la producción. En la sede se maneja la logística del sistema, las 

finanzas, la publicidad, la Innovación, es decir los servicios que activan el proceso de 

producción y dan acceso al mercado. 

En la mayoría de los paises emergentes hay empresas nacionales y transnacionales 

que han descentralizado su producción para exportar a los mercados 

internacionales. Empero, no hay puentes entre las compañias estrictamente locales 

y las Internacionales. El establecimiento de estos vlnculos es una meta crucial para 
.~·;:_,;:__ 

los formuladores de politica:· 'sfrembargo, las agrupaciones exitosas trabajan de 

manera adecua_da en rnkrcps i~stituclonales bien establecidos con buenos servicios 
',' 

nacionales y locales de educación, capacitación, investigación y difusión del 

progreso técnic~. Asf, 1ks capacidades de las empresas están determinadas por 

externalidades. locales . y entornos jurldicos esto pone de relieve la variedad de 
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relaciones en un sistema de "empresas e instituciones locales" en el que las 

intervenciones púeden orientarse a fomentar la cooperación y dirigir el proceso de 
. ·' -. ' 

especialización ·de los participantes en la producción e incluir a las pequeñas y 

· medianas élTlpresas: 

La experiencia'internacional también indica que los experimentos exitosos locales 

pueden' de~linar. con rapidez si no están entrelazados en una red de casos 

lnterna¿ionales.- La creación de vínculos transnacionales entre lideres locales 

significa,fom~ntar la compatibilidad dentro y entre las redes locales y asi aumentar la 

po~ibilidad 'cié redefinir la división de trabajo y e proceso de especialización en un 

escenari~' rT1'fis álllplio. De cualquier forma, la meta de estas acciones de política es 

a~elerar los procesos de Innovación que fomentan la integración en un entorno más 
-,-": ·.,·-.· . 

amplio· sin romper los vincules locales en las comunidades: permitir la apertura de 

los sistemas locales. 

Una estrategia industrial para impulsar a las PYME mediante la creación de 

agrupaciones industriales es crucial para el desarrollo económico y social de un pais. 

Esta meta se puede alcanzar con la incorporación de nuevas compañias a la 

competencia interna para romper las economías cerradas y transitar hacia la 

liberación de los mercados. Es decir, si hace posible aumentar el número y la 

variedad de los actores económicos; incrementa el rango de especialización y por 

tanto la actitud de las empresas nacionales frente a la innovación; permite que 

surjan nuevos lideres; refuerza la estabilidad social al crear relaciones productivas 

sólidas entre compañlas complementarias, y favorece el desarrollo de actividades de 

servicios que introducen competencias que la cultural local no puede proporcionar. 

Ungran,~Úmero de PYME está confinado en la economla estrictamente local y su . - --· --- ., ... _,__· 

. sobFe~iv'enda obedece al manejo de una combinación de comercio local y artesanla. 

Sin emb~rgó, cierto número de PYME debe ser competitivo en la economla abierta 

para apoyar el proceso de liberación del comercio, iniciar nuevas actividades ·y 

difundir prácticas novedosas que mejoren la eficiencia de toda la economía. 

:E.STA TESIS NO SAU 
DE LA BfEI_.[OTECi~ 
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Es necesario, reconocer las virtudes de las formas asociadas de producción 

empresarial de las PyMES. En primer término las aportaciones de las teorías de 

negocios internacionales como M. Porter sobre cómo se refuerza el conjunto de 

interacciones que confluyen en el logro de la ventaja competitiva, esto es: "la 

velocidad de mejora e innovación de las empresas de una nación integradas en un 

sector, "el diamante competitivo'; subraya Ja importancia del fenómeno del 

agrupamiento y Ja concentración geográfica de empresas. La exigencia de una 

mayor articulación y coordinación de Jos distintos eslabones de Ja cadena productiva; 

las interacciones financieras tecnológicas, de comercialización de circulación de Ja 

inform~~Íó~; ·todas ellas propiciadas por un ambiente de integración empresarial son 

las qu~ riatu~álmente conducen a la idea de que la asociación conlleva por si misma 

un conj~nto ·~~ virtudes capaces de compensar las dificultades inherentes a las 

PyMEs p~ra elevar su productividad." 50 

En este sentido, las virtudes asociadas a la integración se refieren a los abruptos 

cambi~s sufridos por las estructuras industriales en las dos últimas décadas y que se 

resumen en la combinación de dos hechos: la crisis de la producción en serie por un 

·. lado, y de los mecanismos para superarla a través de la llamada flexibilidad. Ambos 

hechos revalorizan a la pequeña y mediana industria cuya baja productividad real 

busca .ser superada por medio de su capacidad para flexibilizar sus procesos de 

trabajo; flexibilización que permite, en un primer término, integrar y en segundo, la 

conducción de grandes consorcios para el fortalecimiento de la producción de las 

empresas pequeñas. El proceso de integración va más allá de su aspecto formal y 

su éxito depende, por tanto, de su articulación con procesos económicos más 

complejos provocado por la desarticulación en los procesos y relación productiva. 

La existencia de un sistema financiero orientado especialmente al apoyo de las 

PyMES se presenta como un factor clave. Por otra lado, la proyección del concepto 

de flexibilidad 51 y sus ventajas como principio de organización industrial de las 

PyMES. 

'º Porter M1chel. "La vemaja competitiva de las nacion.sºº. Ed. Vergara. Buenos Atres. 1990. 
" Flexibilidad.- se refiere al medio para introducir en la pruducción en serie una maror diver;idad de Ju 
oferta. posibilitando una mayor capacidad de adaptacion ni mercado. 
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Los objetivos de la formaclónasoclaclonlsta para la formación de ciclos productivos, 

son los siguientes: 

a) Elevarl~ .. cornpefüivldad de las empresa~asocladas. 
b) Crear é~o~~;,,¡~~ CÍ~-e~cai~-,·d~ri~~d~~·~e·~na mayor capacidad de negociación 

: :,<• :.:, ... -.· - ".'· .• :---.· :•· ... .,.,.- ·-

para compr~r, producir.º vender. 

c) Contrl~¿Ír ~Ld~~a~rollo regional, ya que la asociación de unidades productivas 

mejoráT~ ~;~d~~tlvldad, propiciando con ello el aprovechamiento de los recursos 

de .las dÍfereíntes zonas económicas. 

d) lmpuls_ar la relación entre proveedores y distribuldores.52 

La _existencia de sectores de pequeña y mediana empresa que puede Incorporar un 

alto nivel tecnológico y que, por lo mismo, pueden asociarse a grandes consorcios, o 

• bien, que, pueden formar parte de corredores industriales altamente Integrados, es 

tan solo una posibilidad que encierran las PYMES. Resulta necesario resaltar que 

en el caso de estos sectores competitivos, se está hablando de un conjunto de 

establecimientos Industriales J11sertos en un contexto financiero adecuado y que 

cuentan en el entorno con una fuerza de trabajo altamente capacitada para enfrentar 

con eficacia y raplcle~ los c~mblos tecnológicos exigidos por esta estrategia de ....... ,· . 

flexibilidad de calidad.,' Desde' luego, se cuenta aqui también con los medios para 

capacitar permane~tellient~ a la fuerza de trabajo. 

Las anteriores ccin.slderaclones al ser confrontadas con la situación real de las 

PYMES e~ ·Méxic~: debilidad financiera, dificultades para la incorporación de fuerza 

de trabajo altamente ~állficada, y del cambio tecnológico correspondiente, permiten 

é:le'dJc11'«:i0e ~Í:'aprÜvechamlento de la flexibilidad propia de las PYMES para lograr 

niveles. superiores de. productividad encontrará obstáculos considerables. En estas 

condiciones el programa de la empresa Integradora que busca la constitución de 

redes particulares de empresas tiene que ser calificado con un paso previo a una 

5~ Autores varios, Analisis Económico. Una evaluación de la empresa integradora. UAM. Azcapotzalco 
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Integración más compleja y apegada a lo que han sido las experiencias en otras 

partes del mundo. Lo anterior, pues debe conducirnos a reconsiderar los alcances a 

que ~uede a~plnar ~!'programa de empresas integradoras . 

. En México, las émpresas Integradoras son definidas por SECOFI como empresas de 

. ser\licio~ especializados que asocian personas físicas y morales, pr~ferentemente de 

·.escala micro, pequeña y mediana. Sus objetivos básicos son: 

·a) Elevar la competitividad de las empresas micro, pequeñas y medianas asociadas. 

b) Inducir la especialización de este tipo de empresas en algunas de las diferentes 

etapas del proceso productivo que dé como resultado un producto altamente 

diferenciado por calidad, precio y oportunidad de entrega. 

c) Consolidar su participación en el mercado Interno e incrementarla en el mercado 

de exportación. 

d) Prestar servicios altam~nte especializados a las empresas asociadas, tales 

como: tecnológicos, promoción y comercialización, diseño, subcontrataclón, 

financiamiento, actividades en común (compra de materias primas, capacitación, 

etc.) aprÓvechamiento de residuos industriales y gestiones administratlvas.53 

·El entorno macroeconómico es uno de los factores determinantes que inciden en el 

· · desempeño de las empresas. Un entorno de crecimiento económico no sólo 

repercute positivamente en el volumen de ventas de las empresas, sino que induce 

expectativas favorables para la inversión, el aumento de la productividad y el 

aprendizaje tecnológico. Una situación de crisis, estancamiento económico e 

inestabilidad de predos, por' el contrario, repercutiré muy probablemente en calda de 

·ventas e. inhibición ··de proye~tos de inversión en aquellas áreas más deprimidas. 

PerCitambié*.:y~nuna"situación de crisis aguda, puede redundar en aumentos de 

productivfda~ al de~aparecer a las empresas menos eficientes, asi como mejorar 

algunas· condlciónes de productividad al forzar la reorganización de las empresas 

para hacer más eficientes sus procesos productivos corte empresarial más orientado 

13 BANCOMEXT Politico Industrial, Innovación y Empresas Pequeñas 1 en "Comercio Exterior pp 515 - 560 
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a las exigencias del mercado, donde la respuesta a la crisis depende de sus 

circunstancias particulares; mientras que algunas de ellas se ven forzadas a 

desaparecer, otras, en condiciones no tan desfavorables pueden recurrir a sus 

márgenes de flexibilidad para sobrevivir y enfrentar los retos en mejores condiciones, 

y ven en el asociacionismo empresarial una opción más favorable. 

Otro aspect~ im~ortante para la consolidación de las empresas integradoras es la 

consolidaci6Í1~'de,u~'~:~1anca especializada y desarrollada a través de la cual se 
: : - - :·,; - - ·:.-'>:.'.'-),. ,,_,:.':,":-~'.!/-! ~. -~ 

esta!)lezca uh~;re,d firía~dera para otorgar apoyos que puedan provenir de la banca 

tradicio~al, ffi¡;;'fTió que en algunos casos es casi nulo, esto propicia un obstáculo 

para e.I d~.s~;~~H~:de proyectos integracionistas. Por otra parte el aspecto cultural es 

deter~inarité'~ara la toma de decisiones para integrar a las empresas. 
: . . :"_. •; .. ,;· : <. • 

.. - · .. ·_=-_·-~-:~r-· ·: :~ , 

En. la práctica de, la operación de los negocios de nuestro pals que nos encontramos 

con uná serié de actitudes y prácticas empresariales que dificultan el trabajo de 
.. '·"<" 

cooperación'.de los socios, as! como de fuertes dificultades y costos derivados de la 

gestrÓr(ft~c~I,· laboral, de seguridad social y de regulaciones ambientales, se ha 

vuelto Gsuai.~lque gran parte de las PYMES recurra a medios tanto legales como 

informales para enfrentar estas restricciones y sacar adelante a sus unidades 

produ~ti~as~ ..• Luego entonces, esta situación desmotiva a muchas PYMES para 

aprovécliar las ventajas potenciales de la integración formal, pues les implicarla el 

abandonar las ventajas inherentes a la informalidad en su operación. Frente a esta 

situación el esquema asoclacionista de la empresa integradora ofrece ventajas de 

corté .. fiscal, trato preferencial al considerar a las empresas asociadas el status de 

exportadoras indirectos y de apoyo crediticios en los programas de fomento 

Industrial. 53 

"BANCOMEXT "Las Empresas pequeñas y medianas" en Comercio Exterior Vol. 47, Año 1997, Pp. 16-43 
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2.5. REQUERIMIENTOS DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA MEXICANA 

ANTE LA APERTURA COMERCIAL. 

Nuestro pais enfrenta graves problemas en materia de competitividad y 

productividad. Aún persisten en el país, ciertos factores que podrian llamarse 

tradicionales o "de costumbre", que afectan precisamente la capacidad de 

competencia y productividad de las empresas. Uno de estos casos, que ejemplifica 

esta situación, se encuentra en la PYMES, que utiliza en algunos casos 

procedimientos arcaicos, es evidente . que la calidad de la materia prima de estas 

industrias no permite la elaboració~ de productos finales competitivos. Precisamente 

la falta de competitividad de la Industria, en este caso comienza en los insumos. 

Hablar de competitividad por · lo tanto, implica disponer de un entorno 

macroeconómlco adecuado, pero también requiere de descender al campo 

mlcroenómico y realizar una serle de acciones, que permitan a las empresas ser 

competitivas en el ámbito internacional, mismas que se relacionan con los Insumos, 

la infraestructura, el diseño y la tecnología, con el medio ambiente y con otros 

aspectos que se mencionan en este inciso y que representan los retos a futuro que 

debe enfrentar el pais y las Instituciones creadas para este fin. 

La modernización económica significa modernizar la infraestructura en cuanto a 
·.'·/•·o ". - '. .-. ' .. ' 

servicios s~ refÍere;:5¡n 16 cual no es posible tener ~ria pJánta productiva competitiva. 

La competitl~ldad rí~ s~\~i~ia y fermlna necesa~iamente en las fábricas, no se limita 

al proc·e~o ele manufactura, si~o que. requiere qué ios Insumos o la materia prima 

t~ngan calidad, que lleguen a tiempo e~ forma ágli y eficiente, a través de puertos 

adecuados a las plantas de transformación; ése es uno de los importante eslabones 

de la compleja cadena que concluye con la distribución de los productos a los 

consumidores nacionales y extranjeros. 

Como respuestas a los problemas financieros actualmente, con el propósito de 

resolver el problema de falta de liquidez, propiciar el saneamiento financiero de las 
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micro y pequeñas empresas; brindarles una oportunidad para su viabilidad y 

permanencia y estimular a la vez a los Intermediarios financieros en la atención de 

las empresas de menor tamaño, se han creado program.as a través de NAFIN, que 

es necesario consolidar, tal es el caso del Programa Especial de impulso financiero a 

las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyas medidas es importante extender 

ampliamente los recursos a todas las micro y pequeñas empresas, a fin de poder 

consolidarlas en el mercado lnternaclonal.54 

Por otro lado, la insuficiencia de financiamiento es otro obstáculo grave para el 

desempeño de las PYME. A menudo las Instituciones financieras privadas prefieren 

no arriesgarse a prestar dinero a empresas nuevas o sin un historial atractivo. La 

garantías que deben proporcionar las PYME para obtener créditos generalmente y 

según el tipo de préstamos, equivale en promedio a 80% del monto total de la 

operación productiva.55 

La microempresa en México comparte rasgos con las del resto de América Latina, y 

ocupa por lo general de una a cinco personas. Algunos de estos microempresarios 

aparecen en las estadísticas oficiales pero una elevada proporción evade toda 

obligación de tipo jurídico, fiscal, laboral y, como señaló, engrosan la economía 

Informal. Sin embargo, son parte del tejido empresarial nacional. Si las empresas 

pequeñas y medianas tienen problemas de financiamiento, las microempresas están 

prácticamente excluídas del acceso al crédito, sea de la banca de desarrollo o de la 

comercial. 

En el nivel de empresa y de planta, la reconversión debe integrar la modernización 

técnico-productiva, comercial y administrativa; la capacitación gerencial y de la mano 

de obra; el saneamiento financiero, y la programación de inversiones y crecimiento. 

Modernización técnico-productiva. La modernización técnico productiva implica 

adecuar los tamaño de la planta, incorporar y adecuar nuevas tecnologías de 

"Espinosa Villarreal. Op. Cit. Pág. 32. 
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productos, de tecnolog!a de proceso a las condiciones del mercado y a la propia 

apertura y competencia Internacional, y en su caso, redlmenslonar la plantilla laboral 

de acuerdo con los tamaños óptimos de planta. 

Modernización comercial. La modernización técnico productiva no es suficiente sin 

la modernización comercial. Dada la apertura en el nivel Interno y la aguda 

competencia en los mercados Internacionales, se necesita modernizar los canales 

de distribución y comercialización. En otras palabras, la modernización comercial 

demanda de nuevas y más agresivas estrategias comerciales para consolidar 

posiciones en el mercado Interno dada la racionalización de la protecclón.54 

Capacitación directiva y de a mano de obra. Uno de los aspectos fundamentales de 

la reconversión lo constituye la capacitación directiva y de la mano de obra, pues son 

los empresarios públicos, privados y sociales, los trabajadores y los técnicos, los que 

trabajan en la empresa y la planta, quienes tienen que realizar la modernización. La 

capacitación directiva y de la mano de obra se orienta a Incrementar la productividad 

del trabajo al poder utilizar mejores técnicas y nuevas formas de organización 

gerencial y administrativa. 

Saneamiento financiero. En periodos de crisis existen empresas endeudadas cuyos 

costos financieros representan una parte importante de los costos o gastos totales 

de la empresa, lo que limita seriamente su capacidad de Inversión. Ante tal 

situación, se requiere de medidas de saneamiento financiero a fin de que la empresa 

endeudada libere recursos que absorbe su carga financiera, con el objetivo de 

canalizarlos a su modernización técnico-productiva y comercial.55 

Programación de Inversiones y crecimiento. La programación de las Inversiones y el 

crecimiento constituye el elemento dinámico de la reconverslon, en este rubro se 

definen planes y programas de inversión y crecimiento, buscando la modernización, 

,. lbdem. Pág. 33 
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eficiencia y competitividad de la empresa y la planta. Sin embargo, todos los 

factores anteriormente señalados mejoran la productividad, esto es, que con la 

misma relación capital y trabajo se pueda producir más y mejor. 

La reconversión industrial o la modernización de plantas productivas se da a través 

del cambio en la estructura de la oferta de la producción que puede realizarse través 

·de dos vlas, incrementando la productividad o la inversión o ambas. Para lograr la 

materialización plena de la reconversión en el nivel de planta o microindustria, se 

requiere contar con una polltica macroindustrial que establezca condiciones 

favorable que estimulen y promuevan dicho proceso. 

Inversión productiva vs. Inversión financiera. Generar una rentabilidad de la 

inversión productiva mayor que la rentabilidad de la inversión financiera. Aqul se 

requiere de una poiltlca macroeconómica que mantenga la inflación bajo control para 

que las tasas de interés y los costos del crédito hagan atractiva la inversión en 

maquinaria, equipo, etc. Y no se desvlen los escasos recursos hacia las áreas 

financiero-especulativas. 

Polltica de precios y tarifas del sector público. Mediante una politica de precios y 

tarifas del sector público, reflejar clara y oportunamente los costos de oportunidad 

del pais. Es imprescindible que los precios y tarifas en bienes y servicios del sector 

público reflejen sus costos reales a fin de que la industria nacional vaya 

adecuándose a favor de una utilización eficiente de los recursos e insumos. 

Investigación y de~arrollo tecnológico. En la modernización de la planta industrial, 

de sus ilneas de producción, de producto y de proceso, la tecnologla se constituye 

en Un elemento básico, por lo que se requiere contar con una infraestructura 

cientlfica y técnica que impulse la investigación y el desarrollo de nuevas tecnolog!as 

y la formación de recursos humanos, y que garantice su plena aplicación al proceso 

productivo. En este punto, la participación del estado y de la empresa privada es 

" Espinosa Villarreal. Op. Cit. pág. 35 
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fundamental, solamente con la decisión y la acción conjunta de ambos podrá 

Impulsarse el desarrollo tecnológico. 

Visión a . largo· plazo. Se requiere de una visión de largo plazo tanto en los 

empresarios como en el gÓblerno para dar una continuidad a las estrategias y 

polltlcas Industriales. 

Articulación Industrial. Articulación de la gran empresa con la pequeña y mediana 

Industria a través de esquemas de subcontrataclón de proceso Industriales y de 

desarrollo de proveedores, donde participen de manera Importante las empresas 

públicas. 

Infraestructura. Debido a ql(e la infraestructura económica desempeña un papel 

Importante en el proceso de reconversión Industrial, se requiere que ésta sea 

completa y adecuada. Desarrollándose de manera Integral para responder a las 

diversas necesidades de la planta industrial. El sector público, al concentrarse en 

las áreas estratégico prioritarias, tiene una gran responsabilidad en la configuración 

de una red de medios de comunicación, suministro de energéticos y otra serie de 

servicios. 

Ambiente de reactivación económica. La materialización de la reconversión se 

dlfici.Jlta.'~n~un contexto de recesión, subutlllzaclón de la planta productiva y 
" ,· ' .-\/ '• ' 

rñércádos interno y externo restringidos, ya que todos estos factores juntos Implican 

. un aumento en los costos fijos.59 

_Las ~ond,Lclo~es de una economla en recesión desestimulan el proceso de Inversión, 

~sí como la dinámica creadora e innovadora del empresariado, por lo que deberá 

propiciar la reactivación económica. 

'" Espinoz~ Villarreal, Op. Cit. Pág. 38 
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Redimenslonamiento del tamaño de la planta. La adecuación de los tamaños de 

planta a las reales condiciones del mercado interno y a la capacidad de exportación 

constituye un aspecto fundamental para la reducción de los costos unitarios. Si la 

planta no tiene el tamaño requerido para tener costos unitarios adecuados, para 

vender a un precio competitivo, no será posible que pueda participar e incluso 

sobrevivir en un mercado donde existen nuevas condiciones competitivas y una 

mayor apertura al comercio Internacional. 

Entorno administrativo. Se requiere de un sistema administrativo que logre eliminar 

ias prácticas ymentalidades que obstaculizan las diversas tareas de modernización 

industrial. En tal dirección se tiene que avanzar en la desburocratización, 

simplificación y descentralización de los procesos administrativos que desestimulan 

la propensión para inventar, Innovar o crear del empresario y del trabajador. 

Ta~bién, dicho sistema debe permitir una transparencia plena de los estimules que 

busca~ una mejor asignación de los recursos de inversión.60 

· Cómo se puede observar existen diversas alternativas y propuestas enmarcadas en 

la~· p~lftlc~ eC:o.n9n11c~ para dar solución a la problemática de la micro pequeña y 

mediana empresai;;slry embargo el más importante es la disponibilidad de recursos 

·.econÓ~ic~s p~~al~lcÍ~~el impulso de las PYME en el sector productivo y por lo tanto 

obtener el a~C:~sci de sus productos en mercados lnternaclonales, para conocer esta 

prÓblemática, dedicamos el análisis del siguiente capltulo. 

"° Espinoza Villarreal, Op. Cit. Pág. 39 
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3.1. FUNCION DE LA BANCA DE DESARROLLO. 

En el mundo contemporáneo, no hay país industrializado que no cuente con una 

política de fomento empresarial precisa, en especial la que atañe el financiamiento 

de las Industrias pequeña y medianas, atendiendo a su desarrollo regional por 

rama de actividad y sector. 

Es• cierto que hay diversidad en los criterios de estatiflcación para las empresas 

pequeñas· y medianas entre los paises. Pero si se reconoce la razón explica la 

existen.ele de este conjunto de objetivos de fomento de la polltica industrial, entre 

los paises 'comparados, es el papel que juegan las empresas pequeñas y 

medianas én las plantas productivas de las naciones desarrolladas y en vías de 

lndustriallzaCión. 

Lo importante d~ .1oanterlor:~S'señalar únicamente que, las empresas pequeñas y 

medianas sor{e('iú~~t~~¡~ ;Y .la. fortaleza de la capacidad industrial de las 

economlas' nácl~~~íf3;:~Óder~as. Cuando se analiza el uso que dichos países 

hacen de est;:;·'d6M8ritt:> y se 1es compara con 10 que tenemos en nuestro país. 1a 

pregunta ~~ ~~ta:'}zt6'r·qué si los países industrializados emplean alrededor de 
..'..><:"-.;•., .. · •. _;f',:·- '· .. 

85% de los Instrumentos y medidas de politice Industrial, en México, donde con 

mayor razÓ_ríd,~b~@rTios contar con un diseño de política empresarial consistente, 

. selectivo y duradero, dicho porcentaje no rebasa 10%? ¿a qué obedece esta 

dlspari~lád, sObr~ todo si se considera que el nacimiento de las manufacturas en 

esos palseses rnuy anterior al de México?.61 

: ~· '--. ·-

61 Sónchez M; Ric~~do.ºLa banca de desarrollo en el financiamiento de la pequeña y mediana empresas" 
Universidad Verac1:uzana, Mé.xico, 1998. Pág. 111 
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Una causa concreta es la forma y la oportunidad con la que se hacen los cambios 

en materia de polltlca Industrial. En lo que corresponde al financiamiento de la 

Banca de Desarrollo, se aumentó considerablemente el monto de la . derrama 

crediticia total las actividades de fomento se hicieron masivas y, también 

reactivas, sin que se contara con una polltica de financiamiento ordenada por una 

polltica industrial de transición para prevenir y evitar el quebranto de muchas 

· cadenas productivas. 

La . pequeña y mediana empresa perdieron así presencia en el merca.do. La 

' aus,encla,de una polftlca,de financiamiento y de otros apoyos oportunos a estos 

··• e:stratds de empr~sa, por parte de la Banca de Desarrollo en el nuevo mercado 

. liberalizado por.el Gobierno Federal, hizo que su participación quedara marginada, 

y de no haber sido porque las empresas grandes se allegaron recursos a través 

del mercado de valores, también habrían quedado al margen de la competencia. 

De ello concluyó, en términos generales, que el tiempo y la forma son dos 

elementos claves de la polltica general de desarrollo y en especial, de la política 

industrial y de financiamiento. Los cambios de la Banca de Desarrollo son parte 

sustantiva en la economla Industrial de México. 

Durante la campaña electoral del presidente Ernesto Zedillo, se recogieron 

muchas demandas especificas de la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, 

lo evidente y reiterado de las peticiones fue la necesidad de que el nuevo gobierno 

contara con una política industrial que de ninguna manera significara una vuelta al 

pasado, en el que la nación misma iba asociada al proteccionismo, la 

sobrerregulación, el lntervenclonalismo, el subsidio e incluso, como se decía 

antes, al rentinlsmo. 

Lo anterior, manifiesta que los pequeños y medianos empresarios demandan que 

· las ~~~n9ias de 'tomento les ofrezcan, al menos, lo mismo que reciben sus 

. competidÓres de los paises Industrializados, es decir, el financiamiento de la 

Banca de: Desarrollo debe estar en función de la política industrial. El papel 
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protagónlco de la Banca de Desarrollo Mexicana en la historia del país obedece a 

que el desarrollo económico y social así se lo ha exigido. En este sentido, las 

instituciones financieras de fomento son fiel reflejo de las complejas necesidades, 

debiendo prever y anticipar los cambios, orientado de manera Inductiva al 

empresarlado. La globalizaclón de las economías nacionales, la competitividad de 

las empresas en general, pero especialmente de las pequeñas y medianas, no 

depende exclusivamente de la propia industria. 

La razón es rn.ás amplia, como ya se mencionó en el capítulo anterior, ya que a la 

competitivldad,empres~rial hay que sumar la financiera, la de capacitación de los 

trabajador~~·. '·¡~ ed~~atlva, la tecnológica, la del medio ambiente y muy 

· particularmente, una competitividad por el capital; la competitividad de los 

gobiernos, que incluye, por ~ecesidad, la existencia de una política industrial y 

financiera competitiva, dotada de Instrumentos ágiles y concretos para su 

aprovechamiento eficaz y oportuno. 

Así como la mala calidad de un producto de exportación mexicano perjudica la 

labor de fomento de un gobierno frente a sus socios comerciales, así un gobierno 

no competitivo e Ineficiente puede entorpecer antes que facilitar las exportaciones 

de las empresas. Por eso, la primera tarea de la actual Banca de Desarrollo de 

México es la de ser lo más competitiva posible y ello bajo estándares 

internacionales;. pero también que, debido a su papel protagonista en la historia 

económica del país, requiere actuar conforme a una polltica industrial y financiera 

competitiva, para despejar y eliminar los obstáculos que enfrentan las empresas y 

el aparato productivo del país. 

El preside~te . Ernesto Zedilla ha hecho eco ya de las demandas de los 

empresarios, ha convocado la creación del Consejo Nacional de Pequeña y 

Mediana Empresa, foro muy importante que habrá de coordinar de modo 

concertado las acciones de fomento financiero en esta materia. Los lineamientos 

Iniciales están ya establecidos: desregulación para la actividad del empresario 
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que pueda desplegarse más libremente; aprovechamiento de los tratados 

comerciales para abrir nuevos mercados, proteger la planta productiva y combatir 

prácticas desleales de comercio; combate al contrabando; preferencias desleales 

de comercio; combate al contrabando; preferencia de la pequeña y mediana 

empresa en la polltlca de compras gubernamentales; fortalecimiento de la 

capacidad competitiva en empresas de uso intensivo de mano de obra y con 

potencial exportador; promoción de la eficiencia y la calidad para que estos 

estratos de empresas provean de insumos a las grandes empresas, Inducción de 

asesoría Integral y especializada en tecnología, procesos de producción, 

comercialización y mercadeo. 

En base al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 que tiene como objetivo 

principal alcanzar mayores niveles desarrollo económico y bienestar social y que 

las actuales circunstancias de apertura y liberación han sido alcanzadas, nuestro 

país ha tomado conciencia de que absolutamente cierto que la modernización 

económica sólo podrá alcanzarse si se desarrolla de manera conjunta y 

simultánea en los diversos sectores de la actividad económica, ya que los riesgos, 

exigencias y oportunidades del proceso de globalizaclón y cambio estructura no 

atañen exclusivamente a las actividades manufactureras.62 

El programa de Polltica Industrial considera la que estabilidad macroeconómlca 

es un pílar fundamental para sustentar el desarrollo de una base industrial y sólida 

y competitiva. Esta política permite crear un entorno favorable para: privilegiar la 

planeación de largo plazo, alentar la acumulación de capital, disminuir el riesgo de 

la actividad productiva y reducir el costo del financiamiento a las empresas, cuyo 

objeiivo principal es el de promover el crecimiento estable y duradero, fomentar el 

ahorro interno y mejorar las condiciones de financiamiento. Para tales efectos 

contempla establecer las siguientes acciones: 

º'Sáni:hez M. Ricardo. Op. Cil. Pág. 116 



a) Control de inflación. 

b) Finanzas públicas sanas 

c) Predictlbilidad a mediano plazo del tipo de cambio. 

d) Reforma Integral del programa de pensiones para el retiro. 

e)· Mejorar la eficiencia del sistema financiero. 
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f) · Alllpliar ·el acceso al financiamiento de las empresas micro, pequeñas y 

Estas"ac~i:~~~s'~ promueven las inversiones de largo plazo de las empresas, 

vehlcuio Í~dl~~e~sa'bl~ para el crecimiento, el incremento de la productividad y la 

··• m~d~rniza'~rÓ~ dé la planta productiva nacional. 

A~tualrnente, el financiamiento otorgado por la Banca de Desarrollo es la única 

· · fuéntEí disponible para las PME ya que sólo unas cuantas grandes empresas 

. tiene'n: acceso al mercado de capitales de esta forma las PME pueden realizar 

aquellos proyectos que son rentables social y económicamente y que serán los 

~u~'2ontarán con una ventaja competitiva permanente a largo plazo, la Banca de 

Desarrolló con esto funciona como un agente distribuidor de recursos que otorga 

el gobierno mexicano, al financiar obras de infraestructura o proyectos de 

negocios que por su largo periodo de realización, altos costos y/o reducida 

rentabilidad no son aprobados por el sector privado vía la Banca Comercial, 

presentando mayores ventajas en aquellos nichos que no atienden éstos últimos 

proporcionándoles crédito, asesoría asistencia, capacitación financiera, técnica y 

administrativa. 

Prec'isamente porque las pequeñas y medianas empresas solicitan grandes 

montos de financiamiento para sus proyectos la Banca Comercial no garantiza su 

totalidad,· lo que a la· postre alejarla a esas de las tasas de interés preferentes por 

considerarse como grandes. Por un lado, son los proyectos de alta viabilidad los 

º3 .Sánchez M. Op.cit. pág. 117 
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que se tratan con mayores apoyos por la Banca de Desarrollo como el 

otorgamiento de mayores plazos que no le otorga la banca comercial {como por 

ejemplo, la actitud de competir por los negocios o proyectos en los que no desee 

participar, antes de proceder a sustituir no promover el proyecto o negocio, esto no 

quiere decir que la Banca de Desarrollo promueva todos esos, por lo que se 

prefiere que opere como Banco de Segundo Piso, es decir aquella que 

proporciona servicios a empresas en el manejo de inversiones, siendo una Banca 

más especializada la que no tiene acceso todo el público, pero ofreciendo sus 

créditos a través de otros bancos; asi se fe deja el riesgo a la Banca.Comercial 

que opera en el primer piso. 

La Banca de Desarrollo puede otorgar; financiamiento a programas sectoriales en 

segundo piso; financiamiento a grandes proyectos, inversiones en capital de 

riesgo, y financiamiento a zonas y grupos de bajos ingresos con créditos 

p_referenclales- es aqul adonde destaca la participación del BANCOMEXT y de 

NAFIN, principalmente, ya que apoyan el desarrollo tecnológico, la capacitación de 

recursos humanos, asistencia técnica, apoyo a la reconversión Industrial, etc.; con 

modalidades de financiamiento que van desde los créditos a la pre-exportación 

(donde se atienden las necesidades financieras de las empresas exportadoras en 

su fase de producción y comercialización de bienes y servicios por exportar hasta 

la fecha desembarque) hasta créditos de post-exportación64 

Dentro del BANCOMEXT hay paquetes financiero-promocionales de acuerdo a 

productos y a mercados de exportación con el fin de Impulsar el desarrollo del 

comercio exterior mexicano, que apoya también la integración de la cadena 

productiva y la comercialización directa e Impulsan la participación de empresas 

medianas\y' pequeñas en negocios de exportación, ampliando asi la base 

- expo-rtaddra ~on mejores mecanismos financieros de garantías y de factoraje a 

través de la banca comercial y de otros intermediarios financieros. 

"" lbdern. Pág. 118 
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Con .el crédito a la exportación de bienes y servicios no petroleros se cubren los 

requerimientos de financiamiento a las empresas exportadoras en las etapas de 

producción, acopio, existencia, comercialización y venta apoyando la inversión fija 

de mediano plazo y largo plazo en equipo, transporte y proyectos de inversión que 

amplien la oferta exportable, entre otras medidas. BANCOMEXT es la institución 

financiera de desarrollo orientada a fomentar la competitividad internacional de las 

·empresas y promover el comercio exterior de México, particularmente de 

exportaciones no petroleras, así como a impulsar la atracción de inversión 

extranjera y la realización de conversiones con empresas u organismos de otros 

paises. 

NAFIN ofrece un esquema de apoyo integral consisten en créditos, garantías 

complementarias, financiamiento para la innovación y el desarrollo tecnológico, 

capacitación para elevar el nivel de gestión empresarial, acceso a información que 

propicie la modernización, asesoría para el establecimiento de esquemas de 

asociación para aprovechar las economias de escala. También cuenta con los 

siguientes mecanismos para alcanzar los objetivos antes expuestos como la 

tarjeta empresarial; credicomprador; esquemas de gran proveedor, nicho y 

pequeño cliente; crediproductor, esquema de gran comprador, micro y pequeño 

proveedor, esquemas de garantías con fianza, factoraje a largo plazo, lineas 

globales de crédito, desarrollo empresarial, etc. Bajo esas circunstancias NAFIN 

formuló un Programa Especial de Impulso Financiero a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa conteniendo garantías, mecanismos de reestructuración 

financiera, utilización del mercado de valores para su financiamiento, estímulo de 

asociación entre empresas mexicanas y extranjeras para generar alianzas 

estratégicas y otras medidas de apoyo. 

La realidad enmarca diferencias consideradas entre lo considerado y lo obtenido 

por parte de las pequeñas y medianas empresas, en virtud de que como se ha 

mencionado insistentemente durante el presente trabajo éste sector no accesa a 
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los beneficios del financiamiento contemplado dentro de las funciones de la Banca 

de Desarrollo. 

Como era de-esperarse, la banca de desarrollo no ha estado exenta del proceso 

. de remodelacló~ la ~¿~ ~·~té''.~§~etlclo el resto del sistema financiero mexicano 

saivo Barijereito :Ciüe··;tfu~gei_''fé:omo organismo dedicada exclusivamente a 

. administrar. las ·c'U~l'l.tá~ºci~fej~~clto, lo cuatro bancos gubernamentales destinados 

a lmpulsa'rel ~esifi-611~:~~,gnÓrnlco del país han emprendido ambiciosos procesos 

. de r~~~trJcíu~~616~· ~;a~~/dot~/ a sus Instituciones de nuevas filosofías de 
·" .·,_ .. ,_.- - .. --_. .. ·:· .. ·-¡_,·'··-'-"L"··-i.-. ..:-:. : 

operación; Todós qyl~rendej8:r 8trás un pasado que, especialmente en los casos 

de NAFIN BANRU~L;'~~·~1r1Ónlmo de monstruosas carteras vencidas.65 
,,-_·.\:\,;:_\ -

_,.-_, ~- ;: ;_{;_~'..:"·;.:_ · _,','ci,;c 

SI las políticas económicas, eh su intento por evitar un posible nuevo derrumbe 
' -- . . . ~- ,,. '<; : : • . : . ; : • !·· '" !.'• . •.,::-~ ; : ' . :- • -.:-

sexenal, han dlcfadoc'qüe 'estos años serán un periodo de transición para 

recompon~¡. el pa·¡¿;~:cl-ot~ti~ 'ci'e' una nueva pista de despegue económico para el 

año 26()0, es d~espe(afq~e lo mismo suceda con la mayorla de los participantes 

e'n la B8nca é:l_ei}:Í~~arrqllo. Todos dicen, presidente de la República incluido, que 

hay recursos péirá prestar y los están canalizando, pero lo cierto es que, bajo la 

admlni~traclón. Z~dlllista, los bancos gubernamentales han preferido mirarse 

Internamente ' y. reestructurarse antes que dar rienda suelta a la llave de los 

.créditos .. 

La depuracló"? y transformación de la Banca de Desarrollo no son nuevas: el 

proceso inició con la llegada al poder de Carlos Salinas, cuando se pretendió dotar 

de un nuevo marco de funcionamiento a las Instituciones financieras 

gubernamentales.· Y muchos de los lineamientos entonces planteados son los que 
. . 

.. ahora rigen los . cambios de los organismos, aunque la crisis económica vino a 

ácelerar .las modificaciones tan necesarias para replantear nuevas bases de 

funCion~rril~nto para el sector. 

º' Femández, Núñez Joaquín.- "Banca de desarrollo en Expansión". México. Julio 15. 1998.- Pág. 115 
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El caso paradigmático podría ser NAFIN que tras sufrir la crisis y la gestión de 

Osear Espinosa Villarreal, tuvo que enfrentar una cartera vencida de $20,000 

millones de pesos y el derrumbe del sistema de uniones de crédito, los 

intermediarios hasta entonces autorizados para canalizar el otorgamiento de 

préstamo. "El problema tuvo que ver con que se tomaron ventanillas poco 

capacitadas para otorgar créditos y no había un buen control financiero porque 

apenas empezada a crearse, comenta Carlos Sales, director actual. Tras evaluar 

las pérdidas y solicitar la ayuda del gobierno para vender una gran parte de la 

cartera vencida $ 13,000 millones de pesos y recapitalizarse, en marzo de 1997 

NAFIN emprendió su.' plan de reestructuración. Con recursos del Banco 

Interamericano de. Desarrollo y la supervisión de la firma consultora Anderse 

Consulting, el programa pretende remodelar la operación integral del banco, un 

proceso que finalizaría en el primer trimestre de 1999.66 

'· 

Lo que esté claro, al menos en la filosofía, es que en general la Banca de 

Desarrollo ha dejado atrás el apoyo a grandes empresas para concentrarse en los 

actores económicos de menor tamaño: a la micro, pequeña y mediana empresa y 

atender la búsqueda de un .desarrollo regional menos desequilibrado. Para 

lograrlo el principal escollo radica en involucrar a unos bancos comerciales hasta 

ahora poco receptivos a los esquemas de crédito que les ofrecen tanto NAFIN 

como BANCOMEXT, las dos instituciones en principio abocadas a fungir como 

desde el segundo piso. La banca comercial estaba y todavía está poco dispuesta 

a trabajar con las reglas de fa banca de desarrollo BANCOMEXT, no está 

dispuesto a que NAFfN otorgue los créditos de forma directa. Así, se ha dado por 

muerto el anterior e ineficaz programa de créditos a través de redescuento y ha 

lanzado un nuevo · plán de garantías automáticas mediante el cual los bancos 

recibirán hasta 50% de los montos que otorguf,n a las pequeñas y medianas 

empresas. . .En lo ~que. va del presente año se hDn otorgado 1,000 millones de 

pesos. por .esa vía y no ha habido problema alguno de cartera vencida. 

Paral.elamente a ello, el organismo ha intensificado sus programas de capacitación 

.. Ilidem; Pág.'. 1 16: · 
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a los empresarios y ha creado un nuevo esquema de apoyo a la microempresa 

artesanal. 67 

Para hacer.frente al problema que causaron las uniones de crédito con su polltlca 

Indiscriminada de otorgamiento de créditos, NAFIN ha puesto en marcha un 

programa piloto con siete uniones que van a trabajar con un procedimiento 

parecido al de una franquicia sujeta a manuales y políticas muy formalizados, 

sistemas computarizados y capacitación de empleados para el análisis de crédito. 

NAFIN no está sujeta a las prioridades sectoriales ni regionales; alll donde tenga 

oportunidad de financiar, financiará. Más adelante, con el aumento de la liquidez y 

la normalización de la economía se preocupará por privilegiar unos objetivos 

estratéglcos,por,encima de otros. 

Por lo que 59'' refiere al BANCOMEXT sería un banco aventajado del grupo de la 
" . - ;: .;<._. ~ . ·- - . ·., .. _· - . ·.' - ' 

·.,banca de cfesarl"ollo por ser el más'actiiío; aunque también el más criticado en el 

, • sector'. La cl~~i~ÍÓ~'de'f"et~rnar? !~banca de primer piso para otorgar directamente 

los crédit~~·~u~'r11Ü6h~~·ba'nc()sc~merclales se niegan a dar a los integrantes del 

sect~~'.'.'.si!h~rieTí~t~¡;¡J'~'f1oo/01d~ los préstamos que daba el organismo se 

,·otor~ab~n~or0r~cii}~g~¿;~qks~m~resarios, ahora esta cifra ha aumentado a 60%. 

Se s'siá, fbA~i~cl~~~ciWci~~i~o de sus políticas la cultura exportadora en las 

pequeñ~s y medianas e~presas, a través de una constante capacitación y 

, elaboración de manuales para ser efectivos en el primer piso. Ahora se ofrece un 

paquete integral de ayuda, tanto operativa como financiera, para exportar los 

productos. Por estar volcado hacia un sector que, en cierto modo, se salvó de la 

quema devaluatoria, el de las empresas exportadoras, BANCOMEXT no ha tenido 

problemas de cartera vencida ni ha tenido que recurrir a ventas del Fondo 

Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). 68 

Por ello, tuvo mucha más oportunidad para lanzarse a competir en un mercado 

que todavía hoy se asemeja a un páramo por falta de oferta crediticia. Los 

"' Fcmóndez Nú1iez. Op,cil. 
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resultados son apenas de 3% de cartera vencida y créditos a pequeñas y 

medianas empresas que superan los $500 millones de dólares mensuales lo cual . 

representa un crecimiento anual de casi 60%, BANCOMEXT es la Institución más 

activa del sistema bancario en lo que se refiere a la concesión de préstamos. No 

obstante, muchos bancos comerciales se quejan de que la institución 

gubernamental está Incurriendo en una supuesta "competencia desleal". Según los 

directivos BANCOMEXT estarla dando créditos a empresas que les Interesan 

también a ellos, pero se aprovecha de las tasas preferenciales que consigue en 

los mercados para arrebatar sus posibles clientes.69 

Después de mostrar los primeros resultados del banco se cree que ha llegado el 

momento de emprender una verdadera reestructura de BANCOMEXT aunque se 

niegan a precisarla por estar sujeta a la S.H.C.P. el hecho de que sean bancos 

separados tiene que ver con la falta de oferta de crédito que actualmente acosa a 

arT1plfsill}OS '.s;e~tores productivos del pals. Conforme se fortalezca la ahora 

saneada banca comercial, llegará la fusión de la Banca de Desarrollo en un solo 

organismo central, un modelo que prevalece en el resto del mundo que posee una 

banca comercial más activa y profesional pero, una vez más ese es otro de los 

muchos capitules que han quedado relegados al México del siglo XXI. 

3.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS CREDITICIOS. 

La actual situación económica del país ha llevado a los empresarios a problemas 

muy serios, dentro de éstos destaca el financiamiento; los altos costos del crédito 

han originado que las empresas se vean estatizadas. En el segundo semestre de 

1994 se estuvieron pagando tasas financieras del orden del 23%; entre 1995 y 

1998 . se han pagado tasas bancarias cuyo promedio es superior al 80%. El 

incremento en el costo del dinero produjo que las empresas suspendieran sus 

•• lbdem .. 
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pagos a bancos y a otras entidades públicas, por eso se cayó en cartera 

vencida.70 Hoy, los empresarios tratan de reestructurar sus problemas que no 

terminan ahl, la crisis económica y'ia financiera ha producido una contracción de 

los merc~dos, las ~entas de las plantas productivas se han visto mermadas 

considerablemente ·i en . ocas16nes, han encontrado sectores cuya calda de 

mercado ha sido inás c:ie 80%,ci,~no es el caso en el sector metal-mecánico. Si 

·bien es cierto que no. ex'i~te üna derrama económica dentro de los consumidores, 

también es cierto que los costos de los Insumos se han incrementado lo que trae 

como consecuencia altos costos de producción para el empresario, prueba de ello 

es el incremento en los energéticos, en salarios, impuestos y en el alto costo 

financiero. 

· Lo anterior ocasiona que, indudablemente, el empresario quiera trasladar estos 

cosfos . al consumidor final que está viendo restringido su salario real como 

consecuencia de los aumentos en los precios, lo que indudablemente dará una 

disminución de '5 a 7% del consumo nacional; durante 1998, los empresarios 

saben que erí estos momentos nuestra la productiva está trabajando por debajo. de 

su 'capacidad Instalada, sólo un determinado número de empresas aprovechan su 

capacida~: .Ante esta situación la realidad determina que más del 60% de la 

planta productiva del pals se encuentre parada, lo que implica que el grueso de 

elÍo~ e~tá·~ ~unto de no continuar en los mercados, lo que está ocasionando que 

los espacios no se puedan llenar fácilmente; lo anterior se puede comprobar con 

las tendencias de las variables macroeconómicas como son el producto interno 

bruto,· deÍ cualseaugura una disminución en un rango de menos de 2% a menos 

de4%.71 

. . . 
Para reactlvár la economía mexica~~·;y poré'ndetfa~cant~ pficii~tiva del pais, se 

requiere. de varios actores, pero'.?·e~iro~e:~~~¿·~··ci;~t~d~n~;J~ !~certidumbre del 
,'1'~':,, <:·:.··.; ·:·--o,·,~:~,:·/ ·,'.·v 

··' '·\.·.;.;: 
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empresario Inversionista como ·consecuencia de la falta de claridad en el 

establecimiento de políticas económicas en un marco general, así como la 

Incertidumbre creada por no informar con veracidad lo que se pretende en 

términos reales ·sobre planes proyectos, pactos, acuerdos, que generen confianza 

y que realmente tengan veracidad e institucionalismo dentro del modelo 

económico; aunado a lo anterior, debemos pensar que el principal incentivo de la 

inversión está fundamentado en tasas de interés reguladas, ya que son ellas las 

que aceleran o frenan la Inversión y así contar con perspectivas del uso de la 

inversión. Retomando el tema de la capacidad instalada en la planta productiva, es 

muy importante señalar que con esta capacidad, los industriales actualmente 

tienen dos caminos: exportar o sustituir importaciones; ambos casos son una 

buena alternativa para nosotros; sin embargo, debemos cuidar que, en las 

condiciones actuales del valor de nuestro peso, podamos malbaratar nuestros 

equipos Industriales y la mano de obra. 

El gobierno federal, a través de la banca de fomento, debe apoyar a estos 

empresarios y debe analizar y evaluar las perspectivas de debilidad que tiene para 

llevar a ese mercado, que es el que puede ayudar a la generación de divisas; es 

Importante señalar que la banca de fomento debe asesorar en todo aspecto al 

empresario; sobre todo, cuando hablamos de la pequeña empresa cuya miopía 

administrativa no le permite ver la realidad de las situaciones. 

El gobierno federal, en apoyo al sector productivo del país, ha establecido lo que 

se conoce como la tasa bancaria NAFIN, cuyo porcentaje se encuentra sobre 61 % 

anual, actualmente; aquí cabe preguntar porqué el gobierno, el Banco de México y 

la Banca de Desarrollo consiguen colocaciones de dinero a tasa libre en el .. . 

. ext~a~jero, y cuai:do llegan a los industriales de este país lo hacen al mismo valor 

de la tasa de la Banca Comercial. De igual manera, se establecen las unidades 

de inversión en rescate de una planta productiva, también conocidas como UDIS 

cuyos objetivos son redocumentar los créditos actuales en UDIS, otorgar largo 
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plazo para el pago de.los créditos, reducir el flujo del pago efectivo a cargo de los 

deudores y reducir la tasa de Interés real para los acreditados.72 

Con lo anterior, el gobierno tiene la intención de rescatar la planta productiva del 

país, pero Jos. Industriales tienen dudas, interrogantes al respecto, tales como si la 

tasa nominal estará basada en una prima de riesgo por incertidumbre en el nivel 

de la inflación; aquí cabe dudar sobre cuál de las inflaciones se aplicará. Se 

establece en la mecánica operativa que se beneficiarán todas las empresas que 

sean viables; en 1994, todas las empresas eran viables, pero nunca manejaron las 

variables externas que de 1995 a 1998 regirían el destino de este país y de las 

empresas, situación que puede volver a transformarse en pocos años; de acuerdo 

con las experiencias vividas, se establecen periodos de plazos hasta de 12 años y 

con 7 de gracia, lo que nos permite pensar que se estará prolongando la vida de la 

empresa, pero no se estará encontrando una solución de fondo a los problemas 

de financiamiento que realmente tienen los empresarios, hoy en día.73 

En la gráfica siguiente se observa la cantidad de empresas que accesarán a los 

créditos otorgados por la banca de desarrollo 

""~i~~¡ ..... ------f'CC'.l'!~~~t ~<t:~::'.?; ~'i'~tt,í{i:t(<;':, 
PAPEL 
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TEXTILES---------• 

'.:r. 

ALIMENTOS'Jl=~~~~~~=o1....,,.,.,~,..----........ ..,..,.,...,,_ ... .¡,,~,...__... 
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"Gu1iérrez de Gil Luz Angélica. "El impac10 de la crisis financiera en México", Universidad Veracruzana, 
México 1998. pág.97-103. 
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"Flores Gerardo, "La banca de desarrollo sumó activos por445 mil 501 mdp" en "El financiero" México 12 
nov.198 pag. 7 
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Hasta aqul hemos analizando que puede ser viable, para los pagos de pasivos 

contraidos en las reestructuraciones de cartera vencida que actualmente tienen 

las empresas; sin embargo, falta tocar tal vez el punto más importante para 

dinamizar la economla y donde el empresario va a obtener capital de trabajo, ya 

que la crisis de los últimos cuatro años ha permitido que las empresas absuelvan 

sus Inventarios y haya sobrevivido por esta razón, como es el caso real; de un 

pequeño o mediano empresario que acciones tendrá que emprender para obtener 

capital de trabajo. Sus activos seguirán estando en garantia para los bancos y su 

esquema financiero tendrá que dejar asentado que tal vez sea poco, o mucho, lo 

que se ha hecho por tratar de salvar a la planta productiva del pals. No sabemos 

si en el futuro sea bueno o malo, lo que tienen contemplado los Industriales es que 

de, una o de otra manera, no se ha fincado un verdadero programa que sirva para 

rescatar al sector productivo del país, los mismos empresarios no han podido 

sentar las bases para obtener una planeaclón adecuada de acuerdo con los 

cambios que el pais sufre dia con dia, por lo que cada vez vemos más lejos es, 

lograr los objetivos deseados que nos permitan abatir el desempleo, disminuir los 

"Rodriguez, López Leticia "Se acaba oxigeno a la planta productiva" en "El Financiero" pág. 42 
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problemas sociales, generar utilidades para actualizar la tecnologla de las 

empresas y ~er más competitivos en los mercados internos y externos. 

El primer impacto de la crisis financiera ha sido, bastante terrible para todos los 

mexiban~s; no sóio ~n tér~inos de las expectativas generales, sino además, de 
: . . - '' .,, _, ·-~ ·. . - -"'' . - . .. 

las cosas que inciden directamente en la producción, como el costo del crédito, la 

devaiúac:IÓl1, ¡~ 1rifiaclón, ~te. Las consecuencias de la drástica alteración de estos 

· ele~ento~ ~~Ú las empresas ha sido; igualmente, terribles al traducirse 

in~edlat~rne~te en un alza de los costos y en una calda simultánea de las ventas, 
' ··· .. ,, . , .. ,_. 

además clei: la·s repercusiones sobre Intereses y financiamiento. Dentro de este 

panórama.g~rieral, sin embargo, el Impacto de la crisis no es igual para todas las 

empresas; el objeto del presente análisis es referirme a las empresas 
' ·-,· 

manufactureras más pequeñas, aquellas que emplean menos de 20 trabajadores 

y, á las que emplean menos de cinco trabajadores. Este es un sector de la 

industria tradicionalmente muy despreciado, se considera que son medio 

informales, que no producen eficientemente, que no están suficientemente bien 

tecnificados, etc. Esto es algo que caracteriza el tipo de micro empresas y 

P.equeñlslmas empresas en México, pero éste no es el caso en empresas de tal 

rango .en otros paises y no hay ninguna razón para esperar que en México no 

pueda ser de este modo. 

La.~ pequ~ñas·e~présas pueden ser empresas muy tecnificadas, empresas muy 

productivas c6n ~1t6~1 ~iveles de rendimiento, altos niveles de capacitación de su 

personal;~tc/Apefsirdesu número, de éstas, no proporcionan la mayor parte del 

. empleo IÍid~itria'r}'.'.~IJ términos generales podemos hablar de que reúnen 
• - .J ·: --· : -· X~· . , ";: ~ .. 

únicamente c~rcii·cie'32% de la población; ahora bien, debe recordarse que éstas 

s6~ ~rn~~;;5;;d~ J~b- ·familiar donde generalmente participan principalmente 

trab~j~d~~~~ :qu~f~~ reciben remuneraciones salariales regulares, y esto lo 

podern~~'.~~r tan;bién; estas empresas reúnen más de 98% del personal no 

rernurierado.~n l~s manufacturas en el pals; por lo mismo, son empresas que en 

términos ;de .las. remuneraciones totales tienen una importancia relativamente 
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menor, ya que sólo representan un poquito menos de 6, 5.6% de las 

remuneraciones totales del pals; estamos hablando de un grandlsimo número de 

empresas, en términos de la totalidad, que le dan empleo alrededor de 30% de la 

población, pero que representan sólo 5% de las remuneraciones totales en el 

pals.76
. 

·Ahora, bien en algunas ramas, es cierto para la generalidad de la industria 

manufactúrera, pero.en aÍgunás de la~ ramas de la producción, esta situación es 

aún lllás ~renunciada, cone~cepción de la industria química y del petróleo, y las 

demÚ ralllasi indu~triales, predomina este tipo de empresas; estamos hablando 

no sóld de que representan una altlsima proporción de un número de empresas, 

sino que además son más Importantes en términos generales en casi todas las 

ramas, con excepción de la petroqulmica y la Industria quimica, pero incluso en las 

ramas en donde no predomina este tipo de empresas hay al menos 25% de las 

unidades productivas que emplean menos de cinco personas en país y, por lo 

mismo, el empleo en empresas grandes sólo predomina en unas ramas. Las 

textiles, las papeleras, las de minerales no metálicos y maquinaria; en el resto de 

las actividades manufactureras predominan las empresas micro y pequeña.77 

En términos de crisis financiera, se ha señalado cómo una de las manifestaciones 

iniciales: de 1a·, crisis en las empresas; la incapacidad de comprar insumos, la 

incapacid~(l d~' pagar préstamos, de cubrir las cuotas del Seguro Social, del 

IN~ONAVlll,odei SAR, etc., asl como pagar impuestos, etc. Las respuestas han 

sidd en pril1ler lugar Ún cierre masivo de empresas, hay quienes estiman dos de 

cada :~o 'em,presas han cerrado y además de esto, hay un proceso de 

informalización; o sea, de pasar de un tipo de empresa formal que cubre todos los 

requisitos c¡ue :marca la ley a una empresa que no cubre muchos de estos 

requisitos, sino que .ésta se encuentra caracterizada como una empresa informal; 

hay, además reducciones al personal que en algunos casos se han estimado 

hasta 30%, reducciones al salario que pueden ir también hasta 50%, reducciones 

1
• Gutiérez de Gil. Ob.cit. pág. 103 
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en los dfas de trabajo al pasar de una semana de siete dfas a una semana de tres 

dfas, reducciones en las prestaciones y en los bon?s de los empleados; éstas son, 

así las cosas más Importantes, es decir, las empresas, éstas que emplean hasta 

cinco empleados, que emplean una gran cantidad de mano de obra famlliar poco 

remunerada?ª 

En primer lugar en términ.os de crédito, las consecuencias se derivan de que son 

. ~rripresas:rní.Jy pequeñas que tiene poco acceso al crédito formal, a pesar de los . - ' .. ' . 

p'rogramas de Nacional Financiera y de los programas de crédito de la Banca de 

. Desarrollo; el acceso de estas empresas al crédito forma; en caso de tenerlo, muy 

rápidamente se traduce en deslnverslón, debido a que muy rápidamente en una 

crisis como ésta, para salir de ella suelen perder parte del capital o de las cosas, 

en términos de cuotas, impuestos y prestaciones. Son empresas que muy 

rápidamente pierden estas posibllidades cuando llegan a tenerlas, de ahí la 

tendencia a la lnformalizaclón, cuando son empresas que pagaban sus cuotas, 

que pagaban seguro social, que pagaban Impuestos, muy rápidamente tienden a 

perder estas caracterfsticas y a pasar al sector Informal, sin que esto 

necesariamente Implique un cambio en las actividades de las empresas, pero es 

algo que hay que considerar como caracteristicas de las mismas. 

3.3. PROGRAMA DE APOYO CREDITICIO. 

La escasez de capital es indudablemente una de las limitantes de mayor peso en 

el crecimiento y desempeño de las pequeñas industrias, y aun cuando el 

Programa de Modernización para este sector ya se contemplan diversas medidas 

que habrán de estimular Ja canalización de recursos a este tipo de empresas, es 

necesario: 

77 lbidem 
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• Apoyar los requerimientos de capital Inicial de las micro y pequeñas Industrias, 

con tasas preferenclales de Interés. Crear mecanismos y regulaciones para 

adquirir financiamiento de corporaciones Internacionales, como el Banco 

Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, a fin de ampliar el acceso de 

este segmento fabril a fuentes de financiamiento alternativas. 

• Considerar la viabilidad del proyecto de Inversión como el principal parámetro 

para el otorgamiento de apoyos financieros, asl como evaluar el Impacto del 

mismo sobre el futuro desempeño de la empresa y su vinculación con otras 

Industrias. 

• Promover los préstamos lnterempresariales entre proveedores y demandantes 

de mayor tamaño que dispongan de recursos suficientes. 

Eií cuanto al fomento a las exportaciones en la actualidad, sólo las empresas 

altamente exportadoras disponen de facilidades administrativas, fiscales, 

aduanera y financieras para realizar la venta externa de sus productos. Es 

Imprescindible que estas medidas se hagan extensivas al resto de las empresas 

exportadoras y a las que potencialmente pueden participar en los mercados 

foráneos. 

Las PMI constituyen una alternativa para promover nuestro sector externo; debe 

crears~ ¿n •. ~ecahlsmo : apropiado que les permitan incorporarse eficazmente a 

este proce~C>{'y~ ~~a a . través de insumos o bienes finales. Para ello es 

conyenleA}ei"c:ilJ~ además de apoyarlas financieramente, tengan acceso a la 

irifor~ación·y~obre todo estén capacitadas para aprovecharla. Hay que difundir a 

nlvei Jegiona(y con la oportunidad necesaria, las demandas internacionales tanto 

de, materÍ~s:primas, como de productos intermedios y finales. El sistema para 

este ~propósito, podrla financiarse en forma mixta o privada, para ello se describe a 

7~lbidem 
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continuación el Programa de Apoyo crediticios que ofrece tanto BANCOMEXT 

como NAFIN. 

BANCOMEXT. 

Los objetivos principales de los créditos que otorga el BANCOMEXT, son 

principalmente que el participante distinga la importancia del crédito en el 

crecimiento de la empresa, asl como evaluar los riesgos de contraer un crédito, sin 

planeación financiera, - asimismo, Identificar las fuentes de financiamiento y 

reconocer los diferentes tipos de crédito que hay en el mercado para identificar 

los que mejor convéngan .al crecimiento de la empresa. Para ello se han creado 

diversos tipos de crédito que está dado en función de variables tales como: monto, 

plazo, rie~g6',c'garantlas oferta y demanda crediticia, inflación, polltica monetaria, 

etc. . Ta~to ;¡)a'rá el- crédito de corto plazo como para el de largo plazo, es 

important~ dif~r~nclar entre tasas de Interés nominales y efectivas, consideradas 

estas últimas como Interés compuesto incluyendo las contraprestaciones, es decir 

que contemplan los -periodos de capitalización y los costos adicionales por el 

otorgamiento del crédito. 

La apertura del crédito se efectúa mediante un contrato entre acreditante y 

acreditado. _En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner 

una suma de_ dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de este, 

una obligación pa~a que el mismo haga uso del crédito en la forma y en los 

términos .y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al 

acredliante la suma de que se disponga, y en todo caso pagarle los intereses, 

prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. 
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3.4. COSTOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA. 

Los intermediarios y los mercados financieros en México han cambiádo con gran 

rapidez en los últimos años, no sólo como resultado de las reformas estructurales 

efectuadas por el gobierno en el período 1994-1998, sino también de las 

modificaciones en los mercados de todo el mundo. 

Evaluar ese proceso, en particular sus resultados en materia de financiamiento 

para el desarrollo, es una tarea en curso que sólo puede efectuarse si se reconoce 

la compleja relación entre la economla y mercado financiero: la reestructuración 

de éste responde en gran medida a las tensiones y cambios de la primera. Se 

debe tomar en cuenta que, en el mundo económico, la historia de los cambios en 

la organización de los Intermediarios financieros no muestra invariablemente una 

mayor efiélencla relativa. Los sistemas financieros adquieren rasgos particulares 

en diferentes p~rlodos: en estrecha relación con la estructura económica y polltica 

que los ~ú~t~~ta. · 

La crisis. internacional y mexicana ha provocado cambios radicales en la 

organización y funcionamiento de los intermediarios y ha ampliado la competencia. 

Sin embargo, . no parece que se hayan alcanzado procesos eficientes de 

financiamiento como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo de tesis . . ,.. ' ' 

El. desarrollCJ mundial es muy lento y en algunas economias como la nuestra el 

estancamie~to es recurrente. Aunque en las economias mayores la inflación dejó 

de ser ~~ problema grave, las tasas de interés siguen siendo altas y la inversión y 
. . 

el empleo no pueden recuperarse. 

La crisis de 1994 y sus efectos en 1995 y los años subsecuentes marcan la pauta 

de lo.s · nmltados créditos hacia las empresas pequeñas y medianas que son 

· exportadoras indirectas principalmente, la privatización de los bancos y su venta a 

extranjeros, entrañó la acelerada reestructuración de los grupos que los 
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adquirieron y por otra parte, incrementó los trámites, garantlas y tasas de interés 

para otorgar. los créditos mencionados. El rápido crecimiento de la cartera vencida 

es uno de los resultados de la reforma financiera, con ello se estrechó aún más la 

competencia entre los intermediarios bancarios, la cartera de crédito presentó 

problemas de refinanciamiento y una parte de las utilidades tuvo que destinarse a 

los mayores requerimientos de reserva de la cartera impagada. 

El camino hacia la apertura financiera no está exento de crisis, éstas han sido 

controladas por las autoridades financieras (con el apoyo de la Banca de 

Desarrollo) mediante el refinanciamiento parcial y selectivo de la cartera vencida 

de la Banca comercial y el apoyo a la bursatillzaclón de otra parte de la cartera. 

Como resultado de las iniciativas económicas para evitar que los créditos se 

tornaran inaccesibles para el sector empresarial de exportación a través de la 

ba~ca d~desarrollo se adoptaron medidas en los grupos empresariales de mayor 

dinamismo, femándose un nuevo circuito financiero. La creación del Fideicomiso 

para la Cobertura de Riesgos Cambiarlos (Ficorca), la reprivatización de los 

intermediarios bursátiles y la dinamización del mercado de valores, tenia un 

objetivo: procurar el rescate financiero de los mayores grupos empresariales 

privados y públicos del país, asf como generar un espacio de inversión financiera 

para las empresas y una fuente de recursos para el sector público. Sin embargo, 

después de la crisis de 1994, los Intereses y por lo tanto las deudas se duplicaron 

haciendo imposible que las empresas cubrieran los créditos otorgado. 

Un . elemento,. I_mportante a considerar en la construcción del modelo de 

industrialÍzaclÓn,. lo constituye el fortalecimiento del sistema de intermediación 

finané:i~~a c:í~l;'¡,·als, ~s decir, la polftica crediticia que transite de una polftica de 

. restricción •. Í11onetaria hacia una polftica de fomento equilibrado a la inversión 

productiva. 
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Con la crisis de 1995, que . trajo el aumento de la cartera vencida de las 

Instituciones. de crédltó : y un : descenso en sus niveles de capitalización hubo 

riesgos de lns.olvencla·que el Banco de México calificó de considerables. Esto 

Implicó el establecimiento de un programa de saneamiento financiero, cuyo costo 

fiscal ascendió a 8.5% del PIB a precios de 1996 (alrededor de 30 mmd) y 

representará erogaciones por 30 años.79 

Por otra parte, en los últimos 30 años la banca mexicana no ha desempeñado un 

papel preponderante de apoyo financiero y técnico para las empresas. "El sistema 

bancario nacional tiene en éstos momentos una infraestructura física excesiva que 

debe reducirse o eficientarse, no obstante de que cuenta con una infraestructura 

tecnológica adecuada. A pesar de esto, deberemos mejorar lo correspondiente al 

factor humano, especialmente sobre el área de créditos, que es donde se presenta 

el problema". 80 

··En este caso, el financiamiento otorgado por la banca comercial a las empresas, 

personas tisi6as c~n actividad empresarial y otros Intermediarios financieros no 

· ... · • bancar10S'se:~~.~t~aj6 13.2% en términos reales, por lo que el reto en esta área 

será.re~olver"el cuello de botella" que representa el otorgamiento de créditos por 

parte .de lo.s bancos, para que se dé una adecuada reactivación de los sectores 

prodÚ~tivos del pals . 

. En e'ste,.coritexto, la banca comercial debe pensar más en términos de Inversión 

· producti~a;·p~ra que la canalización de crédito sea eficiente y la política fiscal 
--' .',,r•< • ., 

mantenga 'finanzas .sanas y sea neutral en términos Inflacionarios. Es 

fundame~t~1.p6{tanto, que, en el enfoque macrolndustrial, el manejo instrumental 

del pr~~r:.~~'rrií:~'ciÓeconómlco sea consistente, no sólo al Interior del modelo, sino 

tam~fén' resp'e6ío d,~I modelo en transición hacia una industrialización profunda, 

superando cori 'ello'la Industrialización trunca. De ahl que un plan de desarrollo 

industrial requi.~ra. dé: 1.mlr y articular las cadenas productivas de la imicro y 

79 René Villarenl. Ob.cil. pág. 123 
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pequeña empresa y, con ello, dar Igual Importancia al pivote exportador, al pivote 

de sustitución competitiva de Importaciones. 

Para ello, se necesita consolldar el proceso de ahorro inversión, fomentado el 

ahorro de las personas, empresas y gobierno y establecer Incentivos a la inversión 

productiva y al ahorro de empresas, con una polltica de reinversión de utilidades y 

mantener un presupuesto sano para que el gobierno contribuya al ahorro total 

nacional. Una vez incrementado el ahorro nacional a 22% del PIB, se requiere 

de planeaclón de la Inversión productiva, para trasladar ese ahorro a la inversión 

productiva, para el financiamiento de la banca de desarrollo y de la banca privada. 

Con la crisis, la banca de desarrollo prácticamente desapareció, y la banca privada 

no tiene banca de inversión, por lo que hay que reconstruir y desarrollar este 

sector financiero para el desarrollo Industrial del país, ya que en la actualidad la 

banca comercial cobra por Intermediación financiera tasas elevadas mayores al 

4%, disparando las expectativas de obtención de crédito para las micro y 

pequeñas empresas.81 

Para responder a los requerimientos financieros es necesario tener un adecuado 

manejo de las diferentes pollticas macroeconómlcas y sus respectivos 

instrumentos, tales como: 

a) Polltica y régimen cambiarlo, Incorporando el movimiento de capitales. 

b) Polltica monetaria, utilizando la tasa de Interés y la polltlca de crédito 

c) Polltica fiscal, manteniendo el equlllbrlo en las finanzas públicas. 

d) Polltlca salarial. 

e) Elevar las tasas de ahorro Interno y público, creando Incentivos fiscales.82 

Lo anterior, permitirá contar con recursos suficientes para canalizarlos a través de 

la banca comercial y de desarrollo al sector exportador y sobre todo a la micro y 

'º Periódico Rcfonna. sección Negocios. miércoles 28 de mayo de 1997 
" Villareal René. Ob.cit pág. 323. 
" Villareal René. Ob.cit.pág. 324 
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pequeña empresa, fortaleciendo las cadenas productivas y superar el déficit en la 

balanza comercial, 

Asimismo y dado que el tipo de cambio mide la relación de los precios relativos de 

los bienes comerciables a los no comerciables (Indice de bienes de exportación y 

sustitución de Importaciones, los no comerciables), su sobrevaluaclón significó un 

deses~lmulo a la reaslgnación de recursos al sector de exportaciones y de 

sustitución competitiva de importaciones, lo que ha frenado el proceso de 

transición al nuevo modelo de Industrialización y, por tanto, generado la 

Industrialización trunca. Un tipo de cambio competitivo es condición necesaria 

para transitar de manera competitiva al nuevo modelo de apoyos crediticios, 

además de una polltica Industrial activa (fomento a la inversión, al entrenamiento 

de la mano de obra, y al fortalecimiento de cadenas productivas) que repercuten 

en apoyos financieros para la micro y pequeña empresa para garantizar una 

· indústrialización competitiva ante la apertura comercial. 

También es. necesario Implementar las politicas de fomento al crecimiento; esto 

es, buscar la formación de un nuevo patrón de acumulación de capital que eleve 

las tasas d~ ahorro interno y que permita mayor eficiencia en el uso del capital. 

Asl, se necesita un sistema financiero (que es, simplemente, el proceso de 
,·. 

intermediación entre ahorro e inversión) más sano y eficiente, ya que, al no haber 

una .. banca· privada orientada a la inversión de largo plazo y a la reconversión 

Industrial, además de la desaparición de la banca de desarrollo, el financiamiento 

competitivo no existe. La liberalización financiera y el amplio flujo neto de 

capitales externos generó entre 1994 y 1997 la entrada de más de 100 mmd, que 

provinieron principalmente de capitales especulativos y de corto plazo. Esto 

provocó un proceso de desplazamiento en el ahorro privado nacional, el cual bajo 

siete puntos porcentuales, por lo que el capital extranjero no complementó, sino 

que sustituyó la baja del ahorro privado, que para 1994 el ahorro nacional era de 

sólo 16% del PIB.83 

•) Villareal René. Ob.cit. pág. 329 
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Los elementos antes descritos harán posible evitar las crisis recurrentes en el 

futuro, que provocan el desequilibrio externo. Así, es necesario· un enfoque 

macroindustrial integral con un tipo de cambio real competitivo que logre el 

equilibiio exiernC> y.que, a su vez permita la industrialización tridimensional, ése es 

el reto para poder .articular la micro y pequeña industria como motor de 

crecimiento; 

3.5. EVALUACION DE RIESGOS CAMBIARIOS 

Es importante recalcar que en el mundo actual de globalización (comercial, 

financiera, industrial y de las comunicaciones) y en la nueva era de la apertura a la 

economía internacional (y por lo tanto la liberalización), no solamente es 

fundamental sino estratégica para cualquier país si se quiere tener alguna 

oportunidad de cambio y desarrollo en el siglo XXI. En este contexto, la apertura a 

la economia internacional y la liberalización son irreversibles. En el caso de 

México, el problema .de.la ineficiencia en la apertura es por la sobrevaluación del 

tipo de cambio; la aU~'e'ncia de pollticas de reconversión industrial, el fomento 
'··d.'· .,i~\- . . 

macroeconómico a nivel de la empresa y la defensa ante la competencia desleal. 

Al cuestfonamci{sobre la problemática Industrial en el sentido de que ha dejado 

de ser el motor de crecimiento económico como lo fue durante la eta de ISI, nos 

. encontramos con que, a diferencia de los paises desarrollados, donde la industria 

ha mantenido su lugar (22% del PIB en los últimos años) y su productividad crece 

más rápido que la de servicios, con una aparente desindustrialización en México y 

América Latina el fenómeno se presenta como una industrialización trunca que 

desarticuló las cadenas productivas a causa de una macroeconomía recesiva con 

ajustes de ''pare y siga", una apertura comercial necesaria y correcta en su 

dirección, pero ineficiente, al darse con una sobrevaluación del tipo de cambio, 
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que llevó .a una desprotección neta de la Industria y la ausencia de una politlca 

activa de fomento Industrial. Todo ello originó estancamiento y desarticulación de 

la planta industrial. 

El modelo de .transición hacia la industrialización abierta a la competencia 

lnterna~ional, vfa liberalización comercial, deberla producir una reasignaclón de 

· recursos que elevara la eficiencia y competitividad. Lo que ha sucedido en la 

práC:tic~ ,es que la liberalización comercial, acompañada de sobrevaluaclón del tipo 

de·. cambio y ausencia de un programa de fomento a la oferta productiva 

(reconversión industrial) y de defensa a la competencia desleal internacional, 

propició la desprotecclón neta a la planta productiva y un sesgo proimportador 

mucho' mayor que el aumento en la capacidad exportadora de la econo~ia por 

· un~·'liberallzaclón comercial que ciertamente reduce el sesgo antiexportador, pero 

, dlsforsioná la asignación de recursos con la sobrevaluaclón del tipo de cambio . 

. Esto dio lugar nuevamente a una brecha comercial insostenible y a un proceso de 

industrÍallzáclón trunca. 

' ·,' 

Las· tasas de Interés tienen una influencia crucial en el crecimiento y el tipo de 

. distribúción de sus frutos. Es importante estudiar los elementos determinantes de 

aqÚéllas enuri país como México para conocer los problemas y las tendencias de 

su economla. Los factores determinantes de las tasas de interés provienen en lo 

fundamental de los sectores monetario y financiero de la economla y, por ende 

guardan cierta independencia de lo que ocurre en el sector productivo. 

En el ámbito monetario de las mercanclas, los bancos comerciales y de desarrollo 

determinan la institucionalidad de la circulación de la moneda a través del 

establecimiento de las tasas de interés en los créditos otorgados. Por medio de los 

apoyos financieros, las empresas de exportación pueden adquirir las materias 

primas y pagar la mano obra que requieren. Los bienes y servicios pasan luego a 

las empresas distribuidoras, que con capital propio y créditos comerciales y 

bancarios realizan producción en el mercado. 
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Los créditos bancarios iniciales son la anteva lid ación de los bienes y servicios que 

las empresas producen y distribuyen. Cuando finalmente estas mercancías, se 

realizan,· los productores y las distribuidoras cuentan con los recursos monetarios 

para pagar los créditos recibidos, esto es, para cubrir la antevalldaclón que en 

térml~os mon.etarlos les otorgaron los bancos. 

: En éLclrcuito monetario de capitales no se producen ni Intercambian bienes y 

servidos, en este mercado son los titules de propiedad, de deuda de las empresas 

y. de· deuda de la banca de desarrollo, los que constituyen la materia de 

circulación. Con tales papeles se reciben dividendos o derechos sobre las 

empresas o el gobierno, los cuales se establecen en términos de tasas de Interés; 

ª~'.decir, lo que circula son .propiedades y deudas. La lnstitucionalidad de este 

circuito. se. encuentra en las entidades financieras, las casas de bolsa y el propio 

mercado de valores, en el caso mexicano el mercado de títulos de la deuda 

pública desempeña un papel preponderante. 

En los circuitos monetarios de México no solamente existe una moneda nacional 

débil y dominada. Aunque en todos los países modernos se cotizan diversas 

monedas, en la mayoría de los industrializados la nacional desempeña el papel 

fundamental en los circuitos monetarios de las mercancías y de los capitales. Así, 

las monedas extranjeras son sólo un referente necesario para las transacciones 

internacionales. 

En cambio, en el caso de México, similar al de otras naciones latinoamericanas, el 

dólar no es únicamente una moneda de referencia o el instrumento de algunas 

especulaciones, sino que se Inserta activamente en los circuitos nacionales. De 

hechos, hay dos funciones básicas de la moneda a las que el peso ha cedido su 

lugar al dólar; la reserva de valor y la unidad de cuenta en que se basan las 

expectativas de los agentes económicos; es decir, se ahorra y se calcula todo 

proceso de Inversión (productiva o financiera) en términos de dólar, esto 
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representa que la mayor parte de los créditos se incremente ya que la mayoria de 

ellos se otorgan en dólares, asf en la medida en que las tasas de interés se eleven 

y la inflación no se controle el valor de los créditos se duplica de manera 

considerable. Es por ello que la mayorla de las pequeñas empresas no accesan a 

los créditos o aquellas que los tienen caen en problemas de créditos insolventados 

y en cartera vencida. 

El alto costo del crédito ha propiciado que las empresas de menor escala 

productiva permanezcan marginadas, pues la tasa de interés que se aplica por un 

préstamo es de 28.46 por ciento anual. La escasez de crédito barato propicia que 

las empresas mexicanas se endeuden más en dólares, de ahf que en la 

composición de sus .débitos el 61 por ciento esté denominado en esa moneda y el 

39% restante en pesos. Las dificultades financieras aún' no ter..;,lnan para la 

banca . de .desarrollo: entre enero y junio del presente año sólo 45 empresas 

entraron en .• un· proceso de . reestructuración con las instituciones crediticias de 

segundo piso, frente a 1,768 compañias que reestructuraron sus deudas en Igual 

lapso de 1997.84 

Las elevadas tasas de interés resultado de los transtomos en el tipo de cambio, 

están sirviendo para evitar una salida apresurada de capitales extranjeros. Sin 

embargo, a nivel micro y pequeña empresa están conduciendo a un creciente 

número de negocio a los niveles de insolvencia e incapacidad de pago. Por otra 

parte, el acceso a los créditos es prohibitivo por las altas tasas de interés. 

Lo anterior, provoca que con la incertidumbre cambiaría la Industria no puede 

comercializar, en estos momentos grandes volúmenes de sus productos en el 

mercado foráneo. Y en el corto plazo se tiene que aquellas industrias que no 

pueden colocar sus productos en el mercado doméstico, por la falta de pode 

radquisitivo de la población, tratarán de incursionar en el mercado foráneo. La 

micro y pequeña empresa, requiere de importantes apoyos, principalmente 

" El financiero. Secc. Análisis. 31 de julio de 1998. México. 
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financieros, esto para modernizarse, adquirir maquinaria y equipo importados 

representará la amenaza de un mayor deterioro de la planta fabril, con la 

consecuente disminución de su productividad y competitividad a nivel 

internacional. 

3.6. PROBLEMÁTICA VINCULADA CON LAS EXIGENCIAS DE GARANTIAS. 

La solicitud de garantias para otorgar los créditos a la pequeña y mediana 

empresa ya sea para consolidarse o para efectos de exportación directa o 

indirecta resultan innumerables e imposibles de cubrir para el pequeño empresario 

que en algunos casos opera de manera informal, por lo tanto se toman 

inaccesibles. Por una parte, la banca de desarrollo promueve diversidad de 

créditos al sector fabril, sin embargo el para atorgar cada peso exigen dos como 

garantía y en el caso de la intermediación a través de la banca comercial estas 

garantías se duplican. 

Lo anterior, se debe a que el sector financiero trata de proteger sus recursos con 

la garantía cinco veces mayor al monto financiado y así evitar riesgos como los 

acontecidos últimamente que finalmente redundan en el incremento de la cartera 

ve11cido ·y cr~ditos incobrables. El banco hace uso del poder de liquidez para 

controlar Jos créditos. Esta situación se refleja en que sólo las grandes empresas 

pueden accesar a recursos financieros y Ja micro y pequeña empresa no puede 

cumpiiar con los términos que establecen las garantias y así recurren a otras 

fuentes de financiamiento. 



Hasta octubre de 1998, el intercambio comercial de México arrojó un déficit 

ligeramente menor a seis mil millones de dólares, al haberse exportado 

mercancías por 96 mil 947 millones e Importado 102 mil 945 millones. Este 

comportamiento permite prever que para finales del año se alcanzará un saldo 

negativo de alrededor de ocho mil 250 millones de dólares, monto equivalente a 2 

por ciento del PIB. La Importancia de este saldo no sólo radica en que representa 

ya 45 por ciento del que se registró en 1994, sino que el comer"io exterior 

mexicano podría retomar la senda de los déficits crecientes con todas las 

repercusiones que ello Implica. 

Visto de otra forma, se podría decir que lo que se logró acumular en nuestro favor 

-14mÍI 241 millones de dólares- de 1995 a 1997 por Jos excedentes de 

exportación, se agoraría entre: 1998; y 1999; en el primer caso serla de 57.8 por 

· ciento y, de acuerdo c~n Ja tra~ectoria que está siguiendo la economla, para 1999 

se presentará un faltante. de por. lo.' menos cuatro mil millones de dólares, monto 

que te~drla que serfina,11cí~do con' flujos de ahorro externo.85 

E~ los .. último~ 18 ·~fío{ México "ha contado" con un aparato productivo 

• heterogéneo,. vulnerable, deteriorado por la ruptura de cadenas productivas y 

dependÍent~ de Ja importación de bienes intermedios. La dependencia comercial 
,' .-_ : ~ '_:' \! 

: de'. nuestro pals de las importaciones de bienes intermedios prevalecerá, 

sentencia, pues no existen pollticas orientadas a frenar el rompimiento de las 

. 'cadenas productivas, que es una de las causas fundamentales de la polarización 

en Ja Industria y de la fragilidad de la economía de México. Las importaciones de 

bienes intermedios han crecido en los dos últimos años hasta en 80 por ciento y, 

por si fuera poco, el grado de dependencia comercial de nuestro país -indicador 

que relaciona las Importaciones con el producto Interno bruto (PIB) nacional - se 

ha elevado hasta 21.2 por ciento respecto al periodo 1982- 1986. La atención al 

" El financiero "acelerado deterioro de la balanza comercial, secc. Análisis l 4dic.98 
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mercado interno, así como la polftica económica que privilegie la estructura 

productiva del campo y la industria se presentan como las grandes asignaturas 

pendientes. Las exportaciones se han convertido en la fuente de financiamiento 

más importante para la adquisición de insumos y bienes intermedios que requiere 

la industria nacional, sin embargo, ello ha traído consigo que si México quiere 

exportar más, debe importar más. La necesidad de elevar la producción interna 

· para atender la creciente demanda externa, ha requerido de montos crecientes de 

productos provenientes del extranjero. También se resalta que la inversión 

productiva nacional hay perdido relevancia en la demanda agregada, marginando 

a las ramas de producción orientadas a dar atención al mercado interno. El grado 

de dependencia comercial que presenta nuestro país, ésta ha tenido éxito en las 

exportaciones; sin embargo, si nuestra nación no logra colocar sus productos en 

los mercados internacionales, no tiene suficientes divisas para adquirir bienes 

importados ni para hacer frente a otros compromisos internacionales de índole 

financiera. 

Además, si se carece de las importaciones adecuadas una gran cantidad de 

bienes exportables dejaría de producirse. La dependencia comercial de México, al 

romperse varias cadenas productivas, prevalece sin que existan políticas 

orientadas a de.tener ese proceso. Sin embargo, hay que tener presente que los 

problemas de•. la producción son de naturaleza estructural, lo cual reduce la 

capacÍdad p¿ra a:inortiguar los impactos que emanan de los ámbitos comerciales y 

financi.eros, tanto nacionales como del exterior. 

Las empresas terminaron en 1998 con una frágil situación financiera derivados de 

los desajustes en su rentabilidad cuya caída podria situarse en 67 por ciento 

anual, tendencia que difícilmente podrá revertirse en la primera mitas de 1999, 

cuando la esfera productiva y de ventas resienta una mayor desaceleración. El 

debilitamiento de las grandes empresas está contemplado si se toma en cuenta, 

que aun cuando sólo una cuarta parte de los sectores productivos integrados en la 
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Bolsa Mexicana de Valores (BMV) resintió descenso en su comercialización, lo 

corporativos tendrán que recurrir a los mercados internacionales para colocar sus 

mercancfas. La economfa mexicana revela un comportamiento desigual, debido a 

que los mercados financieros nacionales se advierten continuos desajustes 

provocados por el entorno Internacional, y por la franca desaceleración que se ha 

iniciado en el ámbito productivo. 

Además se a'dvlerte una pérdida constante de la capacidad real de compra de la 

población,\iu~ento de bienes y servicios que merman la economfa familiar y que 

están · lnterrJ~plendo la positiva interrelación entre los circuitos de oferta y 

demarid~,·cj~'.delldas y pagos que gradualmente afectarán mayores porciones de 

la economí'a ~a~ional. Un cambio radical se está observando en la economia, y lo 
- ,. ·: ~. :,.,.,'_·:.~_;·-,!,:S. . · .. ' . . 

.. que slg!1)fic_a .u.na. medida de c:ontrol y menor riesgo para los grandes agregados no 

neces8riamenté tiene los mismos efectos positivos en el comportamiento micro. 

El. escenario·macróec~nómico para 1999 se vislumbra dificil, ante las expectativas 

. de menor.tr~~il"ni~ht6·:~conómlco, considerado por las autoridades en 3 por ciento 

real. ~I cl~fi~ ci~(81ó~~\:) año. Además, el sector privado está previendo que será 
: ' - '< • ' • • ' ' '• - e .~, - ,_,_,._• 

un. periodo· de :corÍtÍ.nuos desajustes financieros y de producción para las 

empresa5;·qüe ~~. ~~~án pr~clsadas a reducir costos de producción, sin poder 

traslaclár al ¡)~6ciú'6tri.Ma1 parte de este gasto.86 

i~ • . . ', .~: ',·. ;c._.~ . ' 

Mie~tra,s . ~ÍF i~.(p61iiÍ~a. económica·.·. del . pafs . no ~existan programas reales de 

industriaUz~ciÓn/c:l~s~froUo •. s~cial,. agropecuélric,s'y,cfefinanciamiento empresarial, 

el circlll~ •Vi~ío'~~t~nr:~~·e. h~ caldo.· rlO; se.• ~b~p~rá y c6ntinuaremos con crisis 

re~urrent~s: 3seJ'~éq~ler~·:dkun'p;ógr~~a '1nci~strl~llzador el cual se otorguen 

. ~st1~l11bJ~~a){i~;~_1R~~~~'16·~~}~r6ci~C:t1v~'"\~~~¡'~g~¡·;· extranjera: se dé una 

descentraliza{;lón;y reglo~~lizaclón de la planta fabril y se fomente la integración 

dé cade~~s.p~oduC:ti~a~ .. Este programa de financiamiento empresarial, debe 

prelieer la re~str~ctú~ación financiera de la economia y la reducción de costos del 
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dinero, para la promoción Industrial y de exportaciones, en el hecho de que el 

presupuesto actual, con su miscelánea fiscal, no incluye reforma alguna que debe 

entrever que uno o varios de esos objetivos serán buscados. Lo que significa que 

no será factible hacer alianzas estratégicas productivas con la Iniciativa privada, 

, para promover la Industrialización. 

Aunque los problemas que se registran en los mercados financiero y cambiarlo 

provienen de turbulencias del exterior, es necesario establecer en México un pacto 

nacional para llegar a los consensos básicos en la solución de las dificultades 

internas y que contribuya a enfrentar de mejor manera los embates de la crisis 

Internacional 

El< incremento de las tasas de Interés se ha convertido en una competencia 

mundial, sin que se tenga en cuenta los efectos que podría producir.- Los flujos de 

capitales, sal:n y entrar') de los países donde reciben mejores oportunidades y 

rendimiento,< pero: ahora siguen una tendencia de estabilidad en las tasas de 

interés y, en consecuencia, es necesario un mecanismo que los controle. Dicho 
' -

establecimiento de controles a los flujos de capital es necesario para regular su 

movimiento y mantene'r una cierta proporción entre las tasas de Interés, en los 

países que buscan atraer capitales. Para ello, los gobiernos deben hacer más 
. - . - ' . ' 

, estricta su política monetaria para fortalecer las reservas económicas internas, 

, anteponiendo el pago completo de su deuda. Sin embargo, los Intentos de las 

naciones por limitar las capacidades de controlar los flujos de capital sólo 

conducen a reducir sus posibilidades de respuesta. En México, las autoridades 

deben , Implantar una nueva política monetaria interna que regule el sistema 

finanéiero y evite lo sucedido en 1994, cuando el crecimiento desproporcionado 

del crédito disparó la demanda Interna por importaciones. 

•• Gutiérrez, Elvia. "Con desajustes y frágil situación financiera, cerraran las empresas 1998" en el 
Financiero: 10 dicl998. 
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De aprobarse el paquete económico para 1999, los efectos más negativos de éste 

lo. llevarán las empresas, familias y consumidores, dicho paquete podría ocasionar 

el cierre de empresas e Incrementarse el desempleo en el pals. En cuanto a los 

contemplado para el sector exportador se considera eliminarse la tasa cero del 

IVA para la exportación como lo proponen las autoridades hacendarías en su 

lnlclaÍiva fiscal para 199, México perderá divisas por más de 500 millones de 

.. dólares, al afectarse unas 60 mil operaciones.87 

·Asimismo, el golpe más duro lo recibirán lo recibirán las micro y pequeñas y 

medianas. industrias, que perderán la oportunidad de exportar indirectamente 

· serán desplazadas por proveedores foráneos, ocasionando un mayor desempleo 

en el pais. Uno de los efectos para el próximo año será la profundización en la 

desaceleración de las exportaciones, por más esfuerzos que haga la autoridad por 

·enarbolar al comercio exterior como motor de crecimiento de la economia. El 

sector exportador considera que si se elimina la tasa cero del IVA a este 

segmento, las pequeñas empresas que comercializan sus productos al extranjero 

por medio de los grandes consorcios y la Industria maqulladora podrían dejar de 

hacerlo, al perder competitividad con esta acción. Además, con dicha medida 

desaparecerán las constancias de exportación, que permiten a empresas con 

programas de importación temporal para exportación (PITEX), de empresa de 

comercio exterior (ECEX) y maqulladoras comprar mercancias, insumos, partes y 

componentes de la Industria nacional aplicando la tasa cero del IVA. 

Este beneficio fiscal, hasta el dia de hoy, se otorga siempre y cuando las 

empresas se comprometan a exportar lo adquirido mediante las constancias de 

exportación; de desaparecer, se quitarla el estimulo a los exportadores indirectos 

que son las micro y pequeños industriales, y se desalentarla la compra de 

productos mexicanos para integrarlos a las mercancías de exportación. Los 

mlcrolndustriales más afectados serán aquellos vinculados a la industria 

automotriz, alimenticia y maquiladora, que son grandes compradores de insumos 

87 El financiero "Criterios Sobre Política Económica para 1999". 14 de nov. 1998. México. Pág. 8. 



125 

y que han desarrollado esquemas de proveedurla para que las empresas 

mexicanas les abastezcan sus necesidades; con esto, se nulifican por completo 

los programas que ha tratado de Impulsar la SECOFI para la integración de las 

cadenas productivas. SI bien existe la oportunidad de devolución del IVA para el 

que exporta, el trámite se retrasa el trámite seis meses, provocando una 

·. des7apitallzaclón en cascada en las empresas, pues el pequeño empresario será 

el últlm~ en recibir el beneficio fiscal hasta que la gran empresa acredite que 

reailzó .'él. exportación. 

·Las micro empresas sigÚerimantenlélli:l.ose al margen del financiamiento bancario, 

sz~:::.~f ~l~;~~i~~~l[~:~~:~::;:~~~~::~:. =~:E:=; 
peqJeñcas adqÜl~i~~Ón;~"l·,1·(~I'.3 d,e. los recursos. Una investigación del área de 

anállsls-Eco~·~g,lcofoJí,iÍ:~~:FINANCIERO, basada en Información estadlstica de 

NAFINi·r~V'ela ~t¿·;~f':~lto.d6~t~ del crédito ha propiciado que las empresas de 
' :• ,', ,·" ·: '" L'l , .. ,, 

menor esé:~l~.'pr@~uf;ti\/a .~stén marginadas de las instituciones de banca de 

desárr~T1~;;·~5~~?{C:/~~¿ilene influencia la tasa de interés que se les cobra por un 

crédito ·U~g~Ja~~i~~les de 28.46 por ciento anual. . Esto ha conducido a la 

. preferen,C:1~:.ci~ las ·~~mpresas mexicanas a endeudarse en dólares, ya que la 

composición-de sus adeudos 61 por ciento está denominado en dólares y el 39 por 

. ciento anUal fue adquirida en pesos. 88 

•.A su vez, la derrama crediticia reveló una polarización de la producción: los 

sectc;ires con fuerte presencia en el sector externo concentraron el 63.2 por ciento 

d~ los recll~sos financieros, mientras que las actividades con impacto en el 

mercado inter!1opartlciparon con el 19. 7 crédito otorgado por la banca de segundo 

piso, el .cual ascendió a seis mil 713 millones de pesos89 

85 lbdem. 
· 

89 Gútiérrez Elvia •. Análisis Económico. "El Financiero" 31 de julio, 1998, pág. 31. 
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La banca de desarrollo no ha dejado de lldiar con los problemas financieros que la 

aquejan, debido a que entre enero y junio de este año sólo 45 empresas entraron 

en un proceso de reestructuraciones con las instituciones crediticias de segundo 

piso, revelando que las empresas optaron por dejar a un lado sus compromisos 

financieros y decidieron emprender nuevos proyectos productivos. 

· El liderazgo en la demanda de créditos, se mantuvo en los sectores que 

mantienen una mayor presencia dentro del sector externo de la economía. Así, en 

el primer semestre de 1998, la industria de productos alimenticios bebidas y 

tabaco acaparó el 24.1 por ciento de los recursos frescos, equivalente a mil 619.4 

millones de pesos. En un segundo sitio se colocó la Industria de textiles, prendas 

de vestir e ind~strial del cuero, la que absorbió el 18.9 por ciento de los recursos 

asignados por la banca de desarrollo, esto es, mil 268 millones de pesos. Seguida 

de lá i.rídustria de sustancias químicas y productos derivados del petróleo, con el 

-· 10.2 por ciento de los préstamos similares a 685 mil millones de pesos. 

El contraste se presentó en aquellas actividades con un predominio dentro del 

mercado nacional. Los servicios siguieron una tendencia de recuperación y ello 

obligó a las empresas propias del sector a solicitar créditos a Nacional Financiera, 

particularmente. Así, el 16.2 por ciento de los recursos prestados por NAFIN, se 

dirigieron al sector servicios, cuantificando un monto por mil 85 millones de pesos. 

En este entorno no encajó el sector comercio, cuya dinámica se quedó a la zaga si 

se considera que sólo recibieron el 3.5 por ciento de los créditos y un monto 

similar a 236 millones 108 mil pesos. Eso indica que hacia el segundo semestre 

del año se advertirá una menor dinámica comercial en la economía, dando paso a 

que se frene el consumo privado y por ende las principales variables que están 

incentivando una mayor demanda interna.90 

La banca de dejó fuera del mercado crediticio a decenas de miles de empresas, 

que han optado por otros mecanismos como financiamiento con proveedores, 

""El financiero. Secc. Economla. 2 de agosto de 1998. 
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inyecciones de capital o Incorporación de nuevos socios para poder seguir 

operando. En muchos casos, las empresas acaban gastando los pocos recursos, 

pero por situaciones difíciles, derivadas del entorno, lo que las lleva a un problema 

de financiamiento y falta de liquidez. En las condiciones actuales se han buscado 

estrategias de asociacionismos y desarrollo de proveedores para resolver la 

situación de financiamiento. 

No obstante, que aun cuando se requiere crédito para el surgimiento de las 

empresas, el principal problema que enfrentan las unidades de menor tamaño, es 

un entorno difícil con regulaciones excesivas, falta de estímulos fiscales e 

Inseguridad credlllc.ia. Hasta el momento algunas empresas han podido sobrevivir 

sin el 'crédito ·bancario, per las alternativas de financiamiento a las que han 

recurrid~, ·~ntre ellas las de utilizar sus propios recursos, reinvertir sus utllldades o 

. apóyarse en los proveedores.' 

Es necesario que los bancos se capitalicen para que estén en condiciones de 

.volver a prestar y ello requiere que los pagarés de la cartera vencida tengan 

·movilidad, un mercado secundario, como lo requerirá pronto la economía. 

Asimismo el crédito bancario en la primera mitad del año al sector privado 

disminuyó alrededor de un 5 por ciento, aunque ya se comienza a observar a 

finales de este año una recuperación del financiamiento muy leve.91 

Las medianas empresas, pudieron refinanclar sus deudas, las grandes recurren a 

créditos del exterior, mientras que las micro y pequeñas no tuvieron acceso al 

financiamiento. Sin embargo, frente a las enormes necesidades de recursos que 

tienen los empresarios, el dinero que se les presta por medio de las referidas cajas 

no es nada. Ante la astringencia crediticia, las empresas han tenido no sólo que 

vender algunos de sus activos, sino restringir sus operaciones al máximo, y en 

91 El financiero. Secc. Economía. 2 de agosto de 1998. 
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ocasiones recortar personal, para que les permita trabajar y mantenerse en el 

mercado. 

La falta de 'cápitalpara trabajo, la planta fabril de menor tamaño está en riesgo de 

desaparece~ y ~en ella un sinnúmero de empleos, y las Instituciones de crédito 

com~rctai'r1ci' I~ considera de esa manera. La banca comercial debe de modificar 

supostúr~.de',no prestar dinero ante la Industria de menor tamaño . 
... 

-:·, 

Después' d~-.1~ crisis financiera que se vivió en el pais, muchos bancos traen 

problemas·;fliiancieros graves, por lo que están siendo excesivamente cautelosos 

par~ ;clar:;h:C~~~s créditos. Además, las instituciones de crédito comercial en estos 

l11oméntb~; l~s • ha faltado Imaginación para crear nuevos productos crediticios 

ácord~s ~)a~;clrci.mstanclas y condiciones de sus clientes. 

E~ lo q¿~~r~~pe~ta a NAFIN, el mecanismo que ha utilizado es el de banca de 
,- ,,. " - ·¡_:· >' - -· > 

·segundo pisa· y há dejado a las instituciones de crédito comercial que redescuente 

· sJs ~rédito~. no ha sido el instrumento más adecuado para ayudar a la industria 

pequeña y mediana. Una buena opción de financiamiento para el aparato 

productivo, es el mecanismo de Uniones de Crédito tipo franquicias. Este 

programa piloto se encuentra avanzado y se prevén que en tres o cuatro meses 

funcionará para la Industria de menor tamaño. 

Por otra parte lo que está haciendo el BANCOMEXT es otorgar créditos como si 

fuera banca de. primer piso, ha tenido relativo éxito, pro desafortunadamente esta 

institución tiene un mercado muy limitado y especializado que es el exportador. 

· Fr~nte a esta situación se han tenido que establecer acuerdos entre las cadenas 

productivas buscando una integración que permita a las micro y pequeñas 

empresas ser autoflnanciables. 
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Por último es importante recalcar que a través de lo antes expuesto se concluye 

que existe una permanente carencia de capitales para otorgar créditos, los 

innumerables trámites y garantías que se requieren para accesar a los mismos 

para las micro pequeñas empresas es casi imposible. Muchos son los programas 

y paquetes financieros que ofertan BANCOMEXT, NAFIN y los bancos 

comerciales, sin embargo, por la situación económica de las empresas en algunos 

casos están sujetos a la reestructuración de sus créditos, lo que finalmente resulta 

poco conveniente debido a que únicamente se cubren los costos de los intereses y 

el capital no se ha cubierto. Por otra parte el endeudamiento continuo y las 

expectativas de crecimiento de la micro y pequeña empresa en el ambiente 

económico del pais se refleja únicamente en su permanencia y no en su 

crecimiento. 
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CONCLUSIONES. 

La estructura económica de México ha tenido transformaciones profundas en los 

últimos 18 años, la caracteristica más sobresaliente parece ser el creciente grado 

de,inserclón a las corrientes neoliberales económicas internacionales. A pesar de 

ser. uno de Jós ·motores de la economia, el comercio exterior mexicano está aún 

··. altal!l~nte'co~centrado en las grandes empresas, productos y mercados y 

vulnerable.a condiciones externas. El sector exportador se enfrenta a rigideces y 

. "cu~ll~s dé. botella;, en factores criticos, Ineficiencias en aduanas, transportes e 

inf;~,istructura;, asl como· incapacidad para generar divisas para importaciones 

requeridas: en . el proceso {Inversión-producción-empleo-crecimiento). El 

.c~eclmÍento de las ventas al exterior se concentra en sectores tradicionales: 

automovlllstico, productos metálicos, maquinaria, equipo, acero, cemento y vidrio. 

La dinámica de las exportaciones se registra principalmente como resultado de 

una estrategia de globallzación de mercados y eslabón de una cadena productiva 

internacional. 

El comportamiento de la actividad es de tipo lntraindustrial a gran escala; los 

mayores exportadores son también los más grandes importadores. En 

consecuencia se presenta Ja necesidad de establecer una estrategia sistemática e 

Integral de acciones que conduzcan a contrarrestar el déficit comercial y reducir 

los riesgos que implica depender de inversión extranjera volátil. 

·El.· obj~tivo esencial, ante las condiciones actuales de la economla es la 

rentablÍidad del negocio. Por tanto, llegar a nuevos mercados no necesariamente 

es pÍioridad para una empresa, ya que las exportaciones involucran riesgos 

. mayores que las ventas internas y exigen mayores esfuerzos y competitividad de 

las actividades domésticas. 



La apertura económica por sf sola no garantiza la oferta exportable y hoy, la 

reconversión industrial prácticamente ya ha agotado sus posibilidades, pues las 

empresas ya se adaptaron o desaparecieron. En este sentido, la estrategia 

gubernamental para impulsar la actividad externa debe centrarse en las 

distorsiones que afectan la competitividad de las exportaciones mexicanas. 

Con una politica de largo plazo, el gobierno federal puede crear una efectiva oferta 

exportable, multiplicando la articulación de las empresas medianas y pequeñas 

con las grandes compañías. De esta manera se generarla los beneficios del 

comercio exterior que las empresas pequeñas por sf solas no pueden alcanzar, 

podrían generarse más empleo, mayores ingresos y otros efectos multiplicadores 

de las divisas. 

La politlca debe ser integral en cuanto a que se vincule con programas sectoriales 

y regionales en promoción comercial, fiscal, aduanera, laboral, financiera, 

educativa y en materia de comunicaciones y transportes, calidad y costos de 

energéticos e infraestructura. Estas medidas y programas sectoriales romperían 

las distorsiones y círculos viciosos que hoy afectan al crecimiento de las ventas al 

exterior. 

Entre los factores críticos para la competitividad y el desarrollo del comercio 

exterior, se detecta el pobre financiamiento a la pequeña y micro empresa y los 

difíciles trámites y garantías que se exigen para otorgar éstos aún así que se 

hayan. implementado diversidad de programas financieros a través de diversos 

organismos, la realidad económica del país demuestra que la mayoria de las 

empresas micro y pequeñas no accesan a los créditos otorgados por las 

instancias respectivas, rompiendo asi, las cadenas productivas y no cumpliendo 

los diversos objetivos de programas de la política económica e industrial del 

nuestro pais. 



133 

Es por ello, que se debe aplicar una polltica integral de desarrollo del comercio 

exterior mexicano, apoyada en acciones de fomento a la planta Industrial y en 

particular a las pequeñas y medianas empresas. Dicha estrategia debe contemplar 

los diversos ámbitos que impactan a las empresas, pero sólo a las 

tradicionalmente exportadoras, sino también al exportador potencial aún no 

consolidado. 

Sin opciones de financiamiento que apoyen al engranaje productivo exportador, la 

Industria nacional se enfrenta hoy a una disyuntiva: autofinanciarse para mantener 

el ritmo de crecimiento, sacrificando mejoras tecnológicas y productividad, o 

disminuyendo su nivel de operación, en consecuencia sus costos, al mlnimo 

posible a la espera de un milagro crediticio bajo el riesgo de perder espacios en el 

mercado nacional e internacional. 

Este panorama que enfrenta el aparato fabril, principalmente el de menor tamaño 

no tiene expectativas de resolverse en el corto y mediano plazo. La mayor 

exigencia en cuanto al valor de las garantias y facilidad de recuperación de los 

préstamos, asi como el alza de las tasas de interés, hacen que cada día califiquen 

menos solicitudes de crédito como viables. La micro y pequeña Industria no tiene 

más opciones que la banca ya sea privada o de desarrollo, ya que las instituciones 

auxiliares de crédito prácticamente desaparecieron con la crisis de 1995. El poco 

apoyo que ha otorgado la banca a la micro y pequeña empresa se ha convertido 

en un factor inhibidor del crecimiento y desarrollo del país. Si bien en 1997 la 

Industria nacional registró un crecimiento, no es resultado de los préstamos 

bancarios, que para la pequeña empresa se han convertido en prohibitivos por los 

altos costos de las tasas de interés y las garantias que para este sector 

representa. 

Es imprescindible que se debe tomar en cuenta que la apertura comercial no es 

suficie!lte para qUe una economía logre una eficiente asignación de sus recursos y 



para que las exportaciones se conviertan en una fuente de crecimiento económico. 

Se necesitan medidas adicionales, como la adopción de un marco Institucional y 

reguiatorio, que junto con otro de estabilidad macroeconómica Incentive esa 

asignación eficiente. Aquí es donde destaca el papel que debe jugar nuestro 

gobierno, el cual es precisamente el tratar de propiciar ese entorno de estabilidad. 

En el caso de que nuestro sistema financiero no ofrezca los servicios que las 

empresas demandan y lo hace a precios competitivos con los de los mercados 

foráneos, éstas se inclinarán por buscar los servicios de agentes financieros del 

exterior, lo cual implicarla una mayor penetración del sistema financiero interno, 

con menores recursos disponibles para financiar las actividades productivas y 

constituyéndose'en un freno para el crecimiento económico. 

Las empresas de menor tamaño tienen que hacer diversidad de trámites para 

conseguir capitál de donde sea, y ocuparlo en muchas ocasiones en pagar la 

nómina . de sus trabajadores o hacer frente a los compromisos con sus 

proveedores. No es posible que siendo uno de los engranajes principales de la 

economla nacional por contribuir con un enorme porcentaje al PIS, y ser la 

principal generadora de fuentes de trabajo, sea el segmento más olvidado por las 

Instituciones de crédito. 

A lo largo de. lá presente tesis se ha resaltado la problemática de la micro y 
~ ,.· .. " ·;· ." ' .. : ' ... - ,. 

peqúeñ'a E!mpresa que' redunda principalmente en el enorme rezago tecnológico y 

ª~ ia maciitíe:::~61óW'·~~·5us estructuras productivas ªfin de ser competitivas en 1os 
'• •,. • •,• • - ., n • -~ ' ' <•• • - • ' 

mercados; internaciÓnales ya sea como exportadores directos o indirectos. Para 

~e11~'~5:;~i;~~~~j~iin~~~t~r capitales a través del otorgamiento de créditos, esta 

situación rio ·~~:h~ llevado del todo satisfactoria a la práctica por la diversidad de 

problemas' económicos que enfrenta la economía nacional que no solo ha 

a~ravado,~a · 1a· planta productiva, sino que en algunos casos a originado ··una 

produ~~ión !~formal y en otros el cierre de algunas empresas. 
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Los factores negativos de los efectos económicos son. Innumerables, déficit 

comercial, elevada~ tasa de Interés y altos Indices Inflacionarios que durante los 

últimos ·cuatro· añÓs · han ·presentado inestabilidades en las expectativas de 

inversión en e~te sector, debido a que se necesita de un clima de beneficios en las 

proyecciones de inversión. 

El gobierno a través de las Instituciones vinculadas con este sector ha tratado de 

implementar diversidad de programas de apoyo y promoción a las exportaciones 

con la participación de los diferentes entes financieros, tales como la banca 

comercial, la bolsa de valores y la banca de desarrollo. Sin embargo, los 

problemas económicos que enfrenta nuestro pafs no han permitido que la micro y 

pequeña empresa este preparada para enfrentar los retos de la apertura 

comercial, por otra parte al no tener capacidad tecnológica, la inf~rmaclón no es 

oportuna y clara. 

La micro y pequeña empresa continúa produciendo en condiciones muy precarias, 

con márgenes pequeños y grandes deficiencias, que en muchos casos Impiden 

exportar e Incluso competir con las Importaciones. La planta fabril debe reducir sus 

niveles de. inventario; optimizar sus cuentas por cobrar, y promoverse en los 

. mercados extranjeros, entre otros aspectos. 

Las empres.as que se encuentran en estado de sobrevlvencla, que son fa mayorfa 

. de las micro y.pequeñas Industria, deben tener muy en cuenta que para este año 

es. presumible que se observe la misma astringencia financiera del presente año, y 

que las reformas fiscales que regirán para los próximos años son meramente 
- - --- - -

recaudatorias e inhibidoras de la actividad económica. 

Además, las empresas tendrán que seguir enfrentando a la economfa informal y la 

inseguridad juridica y social, elementos que han hecho mucho daño a los 

procesos productivos de las industrias. En lo que respecta especiflcamente al 



financiamiento empresarial el elevado costo del dinero y la escasez producida por 

la astringencia crediticia, ambos producto del control Inflacionario establecido por 

la polltlca monetaria del país, han sido los causantes que limitan este sector. Con 

ello, las empresas tienen que financiar sus operaciones con recursos propios. 

/3f, 

Seguramente los fondos oficiales de fomento continuarán operando con las 

· Ineficiencias mostradas hasta ahora, razón por la que no serán de mucho apoyo 

para este aparato productivo. Por lo que se refiere al costo fiscal, las reformas 

fiscales vigentes a partir de este año siguen sobre la misma tónica: pollticas 

puramente recaudatorias, que desafortunadamente las modificaciones en el marco 

tributario vigente en este año elevarán el costo operativo de las empresas y 

personas fislcas, por cuanto al costo directo, como por el costo del control fiscal. 

La integración de cadenas productivas sectoriales y regionales no podrá 

fortaiecer~e mlentrás a niveles estatal, regional y municipal no se desarrollen 

planes eco.nómicos Integrales para las Industrias de acuerdo con sus necesidades 

y requerimientos especificas. Sin embargo para que el sector productivo no siga 

dando pasos hacia atrás, es necesario no caer nuevamente en crisis recurrentes y 

atender los problemas que ponen en riesgo los pocos avances obtenidos en la 

economla. 

Ante la adversidad financiera que se está viviendo en los mercados 

Internacionales y nacionales, el sector micro empresarial del país está 

demandando la definición de una estrategia que permita fortalecer a la industria, 

ya que esta es uno de los ejes fundamentales de la economla. 

Las fuertes bajas que ha tenido la Bolsa Mexicana de Valores y la devaluación del 

peso remarcan la urgencia de generar medidas de apoyo industrial y 

desregulaclón administrativa. Asimismo, el sector industrial necesita trabajar para 

elevar los indices de competitividad de la planta productiva, en términos 



financieros, laborales y cientlfico-tecnológlcos, a fin de que puedan obtenerse los 

beneficios.de la glot:iallzación. 

Es Importante que las empresas establezcan un plan para evitar ajustes en la 

rióminá,· pues esto a la larga resulta más costoso, ya que por un lado hay que 

consl.d,erar elprecio que Implica la recontrataclón y capacitación de personal y por 

otro, ·hay que observar que con el despido se provoca que el mercado se deprima 

aún 'más, ya que se consume menos. Además es necesario, crear planes y 

prbg~anias que permitan cubrir las deudas de la micro y pequeña empresa y 

obtS,rie~ nuevos créditos para protegerse de la crisis. 

Por lo anterior, resulta imposible que las pequeñas empresas a través de la 

form~dóri de ciclos productivos o alianzas estratégicas se les permita participar en 

la bolsa ~e ~alores como alÍernativa de financiamiento. Asimismo, los créditos 

r~sult~~;lgefi61~~t~s e Inoportunos en el momento en que las exigencias de 

garanu~·sde'labanca de desarrollo y la banca comercial, asl como la devaluación 

del peso y el riesgo cambiarlo se tornan cada dla más numerosos. 

-- - ·-

Finalmente, considero que las medidas y estrategias que se han plasmado en los 

~1Jersos programas de gobierno para fortalecer el sector mlcroempresarial 

requiere además de condiciones económicas favorables, establecer una reforma 

fis~aL'regionalizar la producción para el aprovechamiento de la potenciallzación de 

rec~~s~s. la descentralización de servicios, el Impulso de la competencia bancaria, 

el ."'.stablecimlento de convenios para reducir las tasas de interés, el fortalecimiento 

de. la banca de desarrollo y la evaluación de esquemas que permitan a empresas 

pequeñas· y medianas tener acceso a capital de riesgo, fortalecer su capacidad 

productiva e Insertarla en la promoción de sus productos para accesar a mercados 

internacionales, que por una parte permitirla el crecimiento de la industria y 

generarla mejoras económicas a nivel nacional. 

J37 
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INTERNAS 

EXTERNAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

UTILIDADES 

DEPRECIACION 

DEAcTIVOS 

{ 
AUMENTOS DE CAPITAL 

RETENIDAS 

RESERVAS DE CAPITAL 

f ACCIONES COMUNES 

~CCIONES PREFERENTES 

r;NTICIPOS DE CLIENTES. · 

J INSTITUCIONÉSDE CREDITO 

l PRESTAM()~ 1~1J1~os .· 
. GMrsroN oEosLIGACroNEs CREorro coLECTrvo. 
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INSTITUCIONES 

DECREDITO 

ARRENDADORAS 

EMPRESAS FACTOR 

PRESTAMOS DIRECTOS 

PRESTAMOS PRENDARIOS 

DESCUENTO DE DOCUMENTOS 

CARTAS DE CREDITO 

CREDITOS SIMPLES 

··.· .. ·.·. CREDITOS DE AVIO 

PRESTAMOS CON GARANTIA COLATERAL 

PRESTAMOS REFACCIONARIOS 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

SINDICATOS 

ARRENDAMIENTO PURO 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

ELIMINACION CUENTAS INCOBRABLES 

GASTOS MENORES 

J'iO 
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PROGRAMAS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO DE BANCOMEXT 

CONDICIONES 

DESTINO 

UNIDADES DE EQUIPO 
IMPORTADAS 

Importación de maquinana y 
equipo a través de lineas 
garantizadas por EXIMBANK 

BENEFICIARIOS Exportadores directos e 
Indirectos 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 

MONEDA 

%DE 
FINANCIAMIENTO 

PLAZOS 

AMORTIZACIONES 

GARANTIAS 

Exportador Directo. Dólares 
Exportador Indirecto. Pesos o 
dólares 
Hasta el 85% del valor de la 
factura. 
De Estados Unidos de 50 mil 
hasta 5 millones de dólares, 
De otros aíses 
Hasta 5 años 

Semestral en dolares 
Mensual en pesos 
2a1 

PROYECTOS DE INVERSION 

Construcción, equipamiento, 
ampliación. modernización, 
desconcentraci6n, reubicación o 
adquisición de Instalaciones 
productivas. 
Desarrollo tecnolOgico y diseno 
desarrollo Inmobiliarios, 
Industriales y de servicios. 
Parques industriales y 
m a ro ectos turlsticos 
Exportadores Directos e Indirectos 

Ser viable desde el punto de vista 
financiero, técnico y de mercado. 
Generar las divisas suficientes 
para constituir la fuente de repago 
del financiamiento. 
Que cuente con capital de trabajo. 
Calificación financiera· C 
Exportador Directo. Dólares 
Exportador Indirecto. Pesos o 
dólares 
Hasta el 85% del proyecto 

En función a los flujos y a la 
generación de divisas 

Dolares. Cualquier periodo 
Pesos Mensuales 
2a1 

REESTRUCTURACION DE PASIVOS 

Operaciones descontadas con 
Bancomext y créditos otorgados por la 

banca comercial con sus recursos. 

Exportadores Directos e Indirectos 

Ser viable desde el punto de vista 
financiero, técnico y de mercado. 
Generar las divisas suficientes para 
cons111ulr la luenle de repago del 
financiamiento. 
Que cuente con capital de trabajo 
Calificación Financiera• C . 

Hasta 25 millones de dólares 

En base a la generación neta de divisas 
y al flujo de efectivo. Puede ser hasta 20 

anos incluidos 5 de gracia y para 
moneda nacional hasta 1 O anos 
Incluidos hasta 3 anos de gracia. 

Dolares. Cualquier periodo 
Pesos Mensuales 



Reestructuración de pasivos 

Consolidación de pasivos a corto, mediano y largo plazo derivado de operaciones 
descontadas con Bancomext y créditos otorgados por Ja banca comercial con sus 
recursos. 

PROGRAMAS FINANCIEROS DE LARGO PLAZO DE BANCOMEXT 

J CONDICIONES 
DESTINO 

BENEFICIARIOS 

SECTORES 
APOYABLES 

MODALIDADES 

MONEDA 

%DE 
FINANCIAMIENTO 

PLAZOS 

AMORTIZACIONES 

GARANTIAS 

J PREEXPORTACION 
CICLO PRODUCTIVO 

Producción, acopio y 
existencia de bienes 
terminados 
Prestación de servicio. 
Mantenimiento estratégico 
de materias nmas 

EXPORTADORES DIRECTOS 
E INDIRECTOS 
Manufacturas. 
minerometalUrg1ca. turismo, 
pesca y agropecuano 
Exportación, Pedidos en firme, 
Facturas del mes 
Importación (Desembolso) 
Carta de crédilo. 
Importación (Reembolso) 
Facturas de compra de insumos 
con anligüedad no mayor a 60 
dlas y 50 dias si proviene de 
E.U. 
Exportador Directo. Dólares 
Exportador lndireclo. Pesos o 
dólares 
Hasla el 85% de la factura. 
100% coslo de producción 

Ciclo productivo. Hasta 360 
dlas. 
Importación de insumos. 
De acuerdo al ciclo económico 

1.5 a 1 

EXPORT ACION 
Venias de corto y largo de 
exportación directa e Indirecta 

EXPORTADORES DIRECTOS E 
INDIRECTOS 

Facturas de bienes o servicios del 
mes anterior 

En al C.P: hasta al 90% del valor 
da las facturas, aceptación 
bancaria o carta de crédito en L.P. 
85% o 100% G.1.N. 
Hasta 180 dlas 

Al vencimienlo en caso de dólares, 
mensual en caso de moneda 
nacional 
1.1 a 1 
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