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INTRODUCCIÓN 

En esta tesis se hace el siguiente planteamiento del problema: 

¿Cuáles son las implicaciones de la globalizaclón de la economia en el sector de la 
Pequefla y Mediana Empresa Mexicana? 

A partir del momento en que se ha venido hablando de globalización de Ja economia, la 
mayoria de los paises ha iniciado una serie de modificaciones o transformaciones a sus 
pollticas económicas internas con el objetivo de poder insertarse de alguna forma u otra, en 
la nueva dinámica de la economla mundial. 

Una consecuencia más de la globalización, es el hecho de que los paises han iniciado 
la conformación de bloques económico-comerciales con los que pueden competir en el 
ámbito mundial (con otros bloques de paises o con superpotencias comerciales) siendo por 
medio de estos bloques de paises que las economlas internas tienen que adaptarse y 
colocarse en el ámbito de competencia que se requiere en este contexto. 

A partir de aqui, tenemos que nuestro país, al formar parte del bloque comercial más 
grande y más importante de América, tenga la necesidad de sufrir una transformación interna 
a su economia, mas especificamente a su industria, transformación que debe ser mayor a la 
de sus socios comerciales. 

Esta transformación e integración del pais al bloque comercial más grande de América, 
ha sido muy importante para nuestro pais ya que ha tenido d~erentes y muy numerosas 
repercusiones en la industria, sobre todo en la pequeña y mediana, todo esto por el hecho de 
serla economla que habla permanecido en un régimen de sustitución de importaciones y que 
ahora se ha transformado en una economla abierta. 

A pesar de que con la entrada en vigor del TLCAN las pequeñas y medianas empresas 
pudieron tener mayor posibilidad de desarrollo y de competitividad, se ha visto más afectada 
que beneficiada. Algunas de las razones más importantes son: 

La industria mediana y pequeña no tiene la capacidad ni los recursos económicos 
necesarios para poder competir a la altura de los empresarios del mismo tipo en los EUA y 
Canadá, por Jo que muchas han desaparecido. 

Con Ja entrada en vigor del TLCAN, el pais se ha visto invadido de franquicias y 
maquiladoras que han venido a frenar el desarrollo de nuestra empresa pequeña y mediana, 
y lejos de beneficiarles las han perjudicado en gran medida. 

El mercado de productos ha sido invadido de marcas extranjeras que tienen un costo 
muy reducido y que se pueden adquirir con gran facilidad y por lo general son de buena 
calidad. Ante esto, no pueden competir nuestras empresas, debido a que carecen de apoyos 
económicos, no les es posible reducir costos de producción y por lo tanto el costo de la 
mercancía. 
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Ante toda esta falta de competitividad a que se enfrentaron las Pymes mexicanas con 
sus similares en el TLCAN, era necesario que se tomaran medidas y se llevaran a cabo 
acciones para el surgimiento de los apoyos necesarios. Ya sea que no fueran competitivas 
por no cubrir las demandas de producción, por costos de producción o por falta de apoyo, era 
necesario que tanto el Estado como los empresarios realizaran acciones, fueran estas 
conjuntas o no, para colocar a un nivel competitivo a las empresas mexicanas. 

Es muy importante señalar que a partir de la entrada en vigor del TLCAN se han venido 
creando proyectos y programas de apoyo a las empresas, este apoyo viene por parte del 
gobierno y de la iniciativa privada, además de algunos bancos. Como ya se mencionó 
anteriormente, sólo mediante estos proyectos de apoyo se podría desarrollar el sector que 
tiene la capacidad de hacer de México un socio competitivo. 

La investigación se realizó con una delimitación del universo: 

Para efectos del presente estudio el universo esta compuesto por Pequenas y Medianas 
Empresas Mexicanas afectadas por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte durante los años de 1991 a 2000. 

Los Objetivos 

1. Conocer cuáles han sido las empresas que se han Integrado y las que no se han 
integrado comercial y politicamente en México. 

2. Analizar en qué aspectos se han Integrado las Pyme mexicanas para ser 
competitivas. 

3. Conocer las ventajas y / o desventajas del ingreso de México al TLCAN para las 
Pymes. 

4. Analizar las ventajas que ha traldo la integración de las Pymes en el mercado del 
TLCAN. 

5. Demostrar que son las Pymes quienes abastecen de Insumos ( partes y 
componentes) a las grandes empresas. 

6. Analizar como por medio de la especialización de las Pymes asegurarán su futuro 
(competitividad). 

7. Anafizar que tan efectivos son los apoyos que brindan a las Pymes: la banca, las 
comisiones y los programas para el desarrollo y fortalecimiento. 

Hipótesis 

Debido a que algunas Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas se han integrado 
comercial y politicamente, han podido integrar de manera competitiva al mercado de 
productos y servicios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mientras que las 
empresas que no se han integrado no han podido adquirir un nivel necesario de 
competitividad. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
Algunas Pequeñas y Medianas Empresas Mexicanas se han integrado comercial y 

políticamente. 
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VARIABLE INTERDEPENDIENTE 
Algunas de las Pequeñas y Medianas Empresas han podido Ingresar de manera 

competitiva al mercado de productos y servicios del TLCAN. 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Las Pequeñas y Medianas Empresas que no se han integrado no han podido adquirir un 

nivel necesario de competitividad. 

El desarrollo del capitulado se hizo desglosando los temas de la siguiente manera: 

1.1 Que es una Pyme 
1. La definición de lo que es una Pyme 
2. La distribución geográfica de las Pyme en nuestro pafs 
3. Las actividades a fas que se dedican 
1.2 Importancia del sector 
1. La importancia económica del sector en nuestro pafs 
2. La importancia social de fa Pyme en nuestro pais 
1.3 Problemas operativos 
1. Los problemas a los que se enfrentan fas Pyme desde el interior de la propia 

empresa 
2. Los problemas externos a los que se tiene que enfrentar la Pyme nacional 

En el segundo capitulo el desglose fue como sigue: 
2.1 En este punto vemos las políticas de los tres paises del TLCAN 
2.1.1 Polfticas económicas 
1. Aquf se hace una breve descripción de las polfticas económicas de México, de la 

de EUA y de fa de Canadá 
2.1.2 Políticas comerciales 
1. En este apartado se describen las políticas comerciales de los tres países 

Integrantes del TLCAN 
2.2 Relaciones económicas asimétricas entre México y EUA 
1. Los volúmenes de PNB, PIB, comercio, etc. Todos muestran grandes diferencias 

entre las dos economlas 
2. Hasta que grado afectan estas asimetrias a las Pymes mexicanas 
2.3 Las Pymes en la negociación 
1. Que tanto fueron tomadas en cuenta sus Inquietudes y situaciones durante las 

negociaciones 
2. Que tipo de información o apoyos recibieron estas empresas durante las 

negociaciones 

En el tercer capitulo el desglose se hizo como sigue: 
3.1 Ventajas y desventajas del ingreso 
1. En que se beneficiaron fas Pyme al momento en que México formo parte del 

TLCAN 
2. Qué tanto y de qué forma afecto al sector la firma de un TLCAN 
3. En resumen, cuáles son las ventajas que tienen las Pyme ante fa firma y entrada en 

vigor del TLCAN 
3.2 integración para la competitividad 
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1. Qué es una empresa Integradora 
2. Cómo funcionan las Empresas Integradoras 
3. Quien apoya las El en México 
4. De que forma las El ayudan a las Pyme 
3.2.1 Empresas que se Integraron 
1. Una pequeña lista de empresas que se Integraron o conformaron una El 
3.2.2 Empresas que no se integraron 
1. Qué es lo que pasa con las empresas que no forman parte de una El 
3.3 La especialización de las Pyme 
1. El papel de las instituciones tecnológicas y de investigación 
2. Qué es la especialización 
3. En que beneficia la especialización a las Pyme 
4. Cómo pueden lograr la especialización 
5. Cuanto le cuesta a una Pyme especializarse 
3.4 Entidades que proporcionan ayuda a las Pyme 
1. Una lista de organismos, organizaciones, Instituciones, entidades y otras que brindan 
diversos tipos de apoyo a las Pyme en nuestro pals 
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1. Función e Importancia de la PYME en México 

1.1 Que es una Pyme 

¿Cómo podria definirse una Pyme? La respuesta varia de persona en persona y de país 
en país. 

Respecto al concepto que pueda definir y/ o clasiflcar al sector de las Pyme, no existe 
una definición universal o compatible para todos los paises de lo que es cada una de estas 
empresas. Los conceptos son muy relativos en cada pais y depende mucho de las 
condiciones económicas. sociales y tal vez pollticas existentes en una nación y otra, asl 
como de las necesidades de desarrollo y crecimiento económico e Industrial que tenga cada 
una de ellas en particular. 

También depende de algunos otros criterios: 
,_ Los financieros hablan de los niveles máximos de activo fijo o activo neto; 
:.- La administración del trabajo toma como referencia el número total de personas 

empleadas; 
,_ Los comerciante podrían tomar como base un limite máximo de volumen de 

ventas; 
,_ El sector terciario puede tomas en cuenta el número total de clientes; 
>- Los industriales consideran los niveles máximos de energla requerida de 

producción. 1 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta todos los criterios para definir a la PYME 
mexicana sin que tenga que hacerse un concepto para cada uno de ellos por separado. 

La definición general que se acepta a nivel internacional tanto por paises industriales 
como por paises en desarrollo es el que dice que las Pyme son 'formas especificas de 
organización económica en actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de 
servicios, que combinan capital, trabajo y medios productivos para obtener un bien o servicio 
que se destinan a satisfacer diversas necesidades en un sector de actividad determinado y 
en un mercado e consumidores" 2 

El Diario Oficial de la Federación del 18 de mayo de 1990, toma como base dos 
parámetros para la definición formal del sector: el volumen anual de ventas calculado en 
salarios mínimos generales de la zona A y el total de personal ocupado. 

Micro Industria. Se considera micro industria la que ocupa hasta 15 personas y obtJene 
Ingresos por ventas netas anuales hasta por el equivalente a 110 veces el salario mlnlmo 
vigente. 

1 Neek, Philip. Desarrollo de Pegue~as Empresas: poiiticas y programas Ed. Umusa, México, 1995, pp. 11. 
2 Comercio Exterior Vol. 43, Núm. 6, Méx. junio de 1993, "Las Micro, Pequ~as y Medianas Empresas ante las nuevas realidades 

económicas·, de Narin -Alide, pp. 574. 
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Pequeña Empresa. Es considerada aquella que ocupa entre 16yhasta100 personas y 
obtiene ingresos por ventas netaf anuales no mayores al equivalente de 1, 115 veces el 
salario mlnimo vigente. 

Mediana Empresa. Es considerada aquella empresa que ocupa desde 101 y hasta 250 
empleados y obtiene ingresos por ventas netas anuales no mayores de 2,01 O veces el 
salario mlnimo vigente. 

Grande Empresa. se considera aquella que ocupa un número mayor de 250 personas y 
obtiene ingresos por ventas netas anuales superiores a 2,010 veces el salario mlnirno 
vigente. 

Para enero de 1999, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas representaban el 98% 
del total de las empresas del pals (1 '316,952) y el 2% restante lo conformaban las grandes 
empresas. 

Sectores 

Tamaño 

Servicio 
Construcción 
Manufacturero 
Comercio 

Micro 
Pequeña 
Mediana 

Distribución por sector 
Micro 

Comercio 98.6% 
Construcción 73.2% 
Servicios 97.6% 

31.3% 
1.0% 
10.3% 
57.4% 

97% 
0.3% 
0.3% 

24.5% 

Pequeña Mediana 
1.3% 0.1% 

2.3% 
2.2% 0.2% 

Información del IMSS en el Compendio Estadlstico de la Industria Nacional, enero 1999. 

De acuerdo con su distribución geográfica, las micro, pequeñas y medianas empresas 
se localizan en el territorio nacional de la siguiente manera: 

Centro 21.4% Centro Norte 8.6% 
Noreste 11.4% Centro Sur 13.0% 
Occidente 11.5% Oriente 11.7% 
Noroeste 8.0% Sur 6.0% 
Norte 5.2% Sureste 3.2% -Fuente: Nafin, la micro, pequena y mediana empresa. Pnncipales caraclerlsticas. 

Bibfioteca de la micro, pequeña y mediana empresa, no. 7, Nafin, México 1993, pp. 16. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas cubren todas las actividades 
manufactureras: más del 60% se localiza en la rama de alimentación, productos metálicos, 
prendas de vestir, editorial e imprenta y minerales no metálicos. El 61% de estas empresas 
se localizan en Distrito Federal, México, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Veracruz. 

TESIS ~uN 
FALLA. T)Ti' r(<GEN 
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Establecimientos oor rama de actividad a enero de 1999 
Micro Pequena Mediana Grande 

Rama de Porcentaje Personal Porcentaje Personal Porcentaje Personal Porcentaje Personal 
actividad 
Productos 

17.37 17.63 % 14.81 13.64% 10.37 10.08% 6.63 5.10% metáUcos 
Prendas de 9.21 9.84% 13.12 13.67% 16.56 16.69% 15.68 14.56% 
vestir 
Hule y 7.67 8.07% 7.76 7.72% 5.82 5.31% 
Dtástlcos 
Calzado y 

6.04 5.92% 
·. 

cuero ·. -
Alimentes 24.7 20.54% 14.76 .· 

.14.38% '· 12.40 . 12.16% 11.86 .10,63%': 

Industria 5.37 .• 5.88%. ···•'.6.75 . .:6.70%: ·• 6.29: ;;3.98"'•' 
1 aulmlca 
Edttoriale 9.19 5.53 

..... ;· • 2,;:.:, . ;~;.:/ i\;·:e:~ \?.·>··· 
lmDrenta 

8.73% 5.32% .. !•',•····· .... ,· 
Textil 

4.13 ./.,, '. ;y 5;9,8.\»ií,1 .:;;6'17_%~:;·; 1 ~~f:\5'.~~· .• ¡l' 3:81%'.• 
Minerales 4.31 4.36%_. . ·~·ey~~.; ~ /: ,: • ·<)", ;.,~ .• 

1 ?~·~~~~.ur ~ '~'~'': . ... 
no metálicos · ... ·.::·:::, •. :·::;,>·> •· ·' 
Muebles no 5.91 metálicos 5.63% -· ·.: /\~';}!•;,; ~,~~~\\ {.\',~;:. 1 i;'.;~)~f~·;:f·!·: 1~><;.·-..• 
Maquinaria, '· ·. ,;:.-~;~.'.~} ~v~.~1·~;·;.: l ':º'Jtf~}J:~; r1¡~1t~· equipo, 
aparatos y 
accesorios 
elécbicos 
Equipo de 7.28 10.04% tmnsoorte 
Otras 33.62 37,63% 24.26 28.76% 34.89 34.97% 25.9 21.79% 
Fuente: Secofi. Compendio estadlstico de ta Industria Nacional, enero de 1999. 

Establecimientos r !lntidad federativa r--------
Micro Peouena Mediana Grande Entidad 

Porcentaie Emoleo Porcentaie Emoleo Porcentaie Emoleo Porcentaie 
Baia Cal~omia 4.37 4.79% 7.32 7.63% 8.40 
Chihuahua - - - 7.68 
Distrito Federal 14.51 16.53% 18.96 18.49% 13.76 13.40% 10.47 
Guanaiuato 7.33 7.80% 8.24 8.06% 6.06 5.93% -
Jalisco 10.90 12.02% 11.29 10.83% 8.55 8.32% -MéXiCó-····-- --¡f66"' -fi¡o¡- -¡-f.13- 12.tiMi.- -15.'e~ 15.69% 14.47 
Nuevo León 7.35 8.29% 9.16 9.05% 8.71 8.58% 8.36 
Puebla - - 4.80 5.01% 5.65 5.74% -
Otras 51.25 46.12% 31.03 31.09% 34.31 37.71% 50.62 
Fuente: Secofi. Compendio estadlstico de la Industria NacK>nal, enero de 1999. 



1.2 Importancia del sector 

lmpórtancla económica 

Las Pyme son importantes generadoras de empleo, son un número considerable dentro 
de la economla y se encuentran localizadas en casi todo el territorio nacional, por lo que su 
actividad puede ser decisiva para el desarrollo e Integración regional, particularmente en las 
ciudades de tamaño medio y pequeño, ya que su versatilidad les permite vincularse con los 
diferentes programas sectoriales de la industria, y también porque son importantes para una 
mejor distribución del ingreso. 3 

Estas empresas son uno de los sectores que contribuye a la potencia económica de un 
pals. Es por ello preciso tener muy en cuenta su producción directa de bienes y servicios, asl 
como su función como subsidiaria de las empresas de mayor tamaño, además de sus 
contribuciones a las actividades del sector público. 

En casi todas la economlas, la mayorla delas empresas manufactureras de un pals 
están dentro de la categorla de pequeñas empresas. Las cuales pueden presentar hasta más 
del 50% del empleo total y con posibilidades de proporcionar un volumen mayor de empleo. 

Después de satisfacer la demanda de sus propios mercados especializados, las PYME 
pueden ayudar a producir piezas o bienes intermedios para empresas grandes que no 
pueden satisfacer sus propias demandas. Con esto, además de aumentar su producción, los 
programas de desarrollo del as PYME pueden tener repercusiones beneficiosas para otros 
sectores, como el desarrollo rural. 

La PYME tiene Igualmente buenas posibilidades de superar el problema de la escasez 
de capital, tal vez mediante una mejor utilización de este, o bien, empleando la mano de obra 
disponible como su más importante factor de producción. 

Su contribución en el PIB manufacturero varia según la rama industrial en la que se 
encuentran participando: en textil, lmprenla y editorial, productos alimenticios, calzado, 
prendas de vestir, muebles no metálicos y productos de cuero, madera y corcho, en estas 
ramas su contribución es superior al 55%; mientras en actividades que requieren una elevada 
inversión en activos fijos y un mayor grado de desarrollo tecnológico como en equipo de 
transporte, productos farmacéuticos y maquinaria eléctrica, en estas ramas su participación 
es menor al 20%. Los principales estados donde se concentra el 60% de estas industrias 
son: Distrito Federal 15.6%, Estado de México 8.5%, Puebla 8%, Jalisco 7.3%, Veracruz 
6.1%, Guanajuato 5%, Mlchoacán 5% y Nuevo León 4.2%. • 

Aunque este tipo de empresas forman parte de un sector que no genera un porcentaje 
muy significativo de valor agregado dentro de los procesos productivos, lo cual ha limitado la 
expansión de su capacidad productiva, no les ha permitido márgenes de ganancia altos, 
obstaculiza su capitalización y en general, no les permite tener un crecimiento económico 

3 SECOFI. Programa oara la Modemizacj6n y Desarrollo de la Industria l\Acro f'eauefta v Mediana 1991 -1994, 
México, 1991, p. 7. 
'Terrones L6pez Vlctor M. 'Las Micro, Peque/las y Medianas Empresas en el proceso de globalización', en~ 
ExteriQ!, vol. 43, núm. 6, junio de 1993, p. 544. 
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favorable; y a pesar de que su participación en la actividad económica es muy independiente 
de su aportación en el crecimiento económico del pals, por el poco valor agregado que 
generan, este tipo de empresas pueden llegar a formar uno delos principales motores para el 
avance de nuestra economla, como lo es ya en muchas otras, con miras a conformar un 
aparto o planta productiva integrada con el resto de la economla y con las empresas de 
mayor tamaño, haciéndolas más competitivas y menos dependientes del exterior y 
permitiéndoles acrecentar la potencialidad industrial con Ja que cuentan. 

Asl, Ja participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economla y la 
contribución real que estas pueden dar a la misma, se puede lograr a través del apoyo 
decidido y constante que el gobierno mexicano les otorgue para fomentar su 
desenvolvimiento en Ja actividad económica, asl como a través de la implementación de 
pollticas y acciones que les permitan su vinculación directa e indirecta a las grandes cadenas 
productivas y al sector externo, de tal manera que dicho apoyo cubra aspectos tales como: 
capacitación, infraestructura, tecnologia, información, administración, organización y 
principalmente financiamiento, ya que con este último se pueden solventar parte de las 
necesidades que se mencionan. 

Importancia social 

Debido a que las grandes empresas públicas o privadas en los paises en desarrollo 
dificilmente son capaces de absorber la creciente fuerza de trabajo que seda en este 
momento y más difícilmente Ja futura, es necesario que Ja pequeña empresa contribuya a la 
solución de este critico problema social. 

A diferencia delas grandes empresas, las pequeñas podrlan emprender esta tarea 
bajo ciertas condiciones: requieren menos capital en forma de activo fijo para Ja creación de 
un nuevo puesto de trabajo. 

• Los Informes del Banco Mundial indican que Jos capitales requeridos para Ja 
creación de un puesto de trabajo en las pequeñas empresas representan solamente un tercio 
del delas grandes empresas." 5 

Por otra parte, las PYME se adaptan mejor a Ja absorción de mano de obra 
no calificada o poco calificada, a la cual se puede recurrir de forma eficaz cuando aumentan 
Jos volúmenes de trabajo, ya que en cuestión de dos o tres meses - cuando mucho - Jos 
obreros abandonan sus puestos de trabajo. Sin embargo, es necesario mantener un estrecho 
control para poder garantizar un nivel de productividad aceptable. 

En cuanto al trabajador, es más probable que uno de una PYME tenga mayor 
oportunidad de desarrollo y se sienta estimulado para perfeccionarse, dando una y más 
efectiva contribución a la empresa, mientras que sus homólogos en la empresa grande, se ven 
afectados por la subdivisión de departamentos y actividades, manteniéndolos aislados unos 
de otros. Por esto el esplritu de equipo y el sentido del bien común esta más desarrollado en 
Ja PYME que en la de mayor tamaño. 

s Neck, PhHip. "Función e importancia de la Pequena Empresa", en Q¡a. 9J., p. 13. 
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Además la PYME ofrece una transición paulatina del sistema tradicional al estilo de 
vida Industrial, a la vez que garantiza la estabilidad de los grupos que la integran y crea una 
mayor cohesión mediante el aumento de su bienestar material. 

Las relaciones laborales y humanas desempeñan un papel muy particular en la 
pequeña empresa, ya existen mayores posibilidades de contacto directo entre el director y el 
trabajador, y por consiguiente, mayor comunicación; por lo tanto, los trabajadores le 
encuentran más sentido a los esfuerzos que realizan, lo que se ve reflejado el aumento de la 
producción y de los Ingresos. a 

Los programas de desarrollo de la PYME Igualmente pueden contribuir a una distribución 
más equitativa de los ingresos a nivel nacional, proporcionando asi un trabajo renumerado a 
sectores de la población que han vivido bajo un sistema de economla de subsistencia. 

Sin embargo, los programas de subsistencia no deberian de contribuir a proporcionar un 
empleo remunerado solamente, sino que también debe ria fomentar la libertad de pensamiento 
y mayor respeto a la dignidad humana. Ademas es Importante prevenir los problemas 
personales y familiares a los que se enfrentan los trabajadores cuando las empresas quiebran 
o cierran, ya que esto ocasiona la pérdida de sus ingresos y su subsidio. 

La Pyme también puede ser contribuyente en gran medida al desarrollo y a la 
transferencia de tecnologlas apropiadas de regiones más avanzadas a otras con menor 
desarrollo. Por lo tanto, las pequeñas empresas pueden convertirse en agentes de 
transferencia y desarrollo, colaborando con instituciones y organismos de asistencia técnica y 
financiera. 

ª l!!!!.l .. p.14. 
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1.3 Problemas operativos 

La Pyme ha sido objeto de estudio y atención desde hace varios Mos atrás, por parte 
de diversas instituciones y dependencias del gobierno, debido a que se ha considerado que 
este sector empresarial tiene grandes ventajas como las que se han mencionado en 
apartados anteriores; sin embargo, los planes, las acciones y políticas de apoyo que se han 
implementado en el pasado han sido poco integradas y no se les ha dado la debida 
continuidad. 

Pero los problemas de las PYME comienzan desde dentro: organización, liderazgo, 
recursos humanos, mercado, producción, contabilidad, fiscales, finanzas. 

Organización 
Por lo regular estas empresas no tienen áreas diferenciadas o bien definidas; el 

empresario es el que realiza las siguientes funciones y actividades: 

C"1 Contratar y dirigir el personal. El empresario es la única autoridad reconocida 
c.q Efectuar las ventas, fijación de precios, políticas de ventas y trato con los clientes. 
c.q Definirlas cantidades y condiciones de la producción, además de producir 
c.q Encargarse de los registros de control contable, cuando llega existir 
C:Q Tener trato con las autoridades para la solicitud y el trámite de registros, pago de 
impuestos, etc. 
C:Q Manejar el dinero de la empresa, señalando pagos y recibiendo cobros; negociar los 
créditos y encargarse de efectuar pagos a proveedores y a bancos. 
C"1 Efectuar las tareas antes señaladas sin definir prioridades, lo cual genera problemas 
de programación. 
C"1 Comunicar de manera informal, siempre unilateral y descendentemente (del 
empresario a los trabajadores) 

A todo esto se agregan sttuaciones como la falta de establecimiento de prioridades, lo 
cual tiene sus efectos, por lo regular negativos, en el descuido de la venta o la cobranza lo 
que descapitaliza a las empresas, lo cual esta íntimamente relacionado con la falta de 
programación de las actividades dela empresa y el empresario. 

Liderazgo 

En la mayorla de los casos se dan dos tipos de liderazgo: el autócrata y el demócrata. 

En el autócrata, el empresario asume toda la responsabilidad y nulifica cualquier otra 
personalidad. El autoritarismo que provoca temor y que se Infunde como forma de respeto; 
no hay delegación de funciones y normalmente se castigan los errores pero no se premian 
los aciertos. Esta conducta también se repite con otros empresarios: existe la tendencia al 
trabajo individualista y no se muestra mucho interés por realizar actividades en conjunto. 

En la demócrata el empresario asume una actitud más patemalista y el problema aqul 
es la efectividad de las decisiones que toma debido a que se trata en su mayorfa de 
empresas familiares: el empresario va creando puestos, para sus familiares y no hay 
determinación de funciones o programas; no existe supervisión en el trabajo por lo que cada 
quien hace lo que quiere y cuando quiere. En cuanto a la toma de decisiones, no hay 
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continuidad debido a que dependen del estado de ánimo del empresario y raramente estas 
son efectivas. 

Recursos Humanos 

Desde el punto de vista del empresario 

C>l Cuando contrata personal, el empresario esta prejulclado y piensa que el trabajador 
no es capaz de asumir responsabilidades. 

e>i Por su experiencia, piensa que todo trabajador está de paso por la empresa, por lo 
que su duraciones temporal. 

C>l Al empresario no le interesa la formación del trabajador sino su experiencia 

C>l No hay un sistema de contratación, evaluación y fijación de salarios ya que estos se 
fijan en relación con el salario minimo, la competencia o el ramo, no en relación con las 
tareas o la productividad. 

C>l El empresario ve la capac~aclón para sus trabajadores como una pérdida de tiempo y 
dinero ya que si lo capacita, éste se irá a empresas más grandes con un mayor salario. 

oo En la mayorla de los casos el empresario no toma en cuenta la opinión del trabajador. 

Desde el punto de vista del trabajador 

C>l La mayoria de los trabajadores solo cuentan con instrucción primaria y en algunos 
casos con secundaria (según la muestra del diagnóstico) 

C>l Los trabajadores aprenden su oficio en el trabajo mismo, con sus familiares o amigos. 

C>l Los trabajadores tienen la Idea de que la capacitación fuera del horario de trabajo no 
les genera un beneficio real. 

m La necesidad de obtener ingresos provoca que los trabajadores den prioridad al 
trabajo sobre el estudio o la capacitación, por lo que constantemente cambian de empleo 
en busca de un mejor salario. 

C>l No existe una capacitación anterior a que el trabajador empiece a laborar ni durante 
sus horarios de trabajo, por lo cual el aprendizaje se realiza durante la realización de este. 
Este entrenamiento se da del conocimiento emplrico que se obtiene en el trabajo mismo, 
sin preparación previa, sin manuales de procedimiento, únicamente producto de la 
observación y del apoyo delos empleados. 

C>l El trabajador cambia constantemente de actividad, por lo que puede pasar de ser 
obrero a artesano, de un sector s otro sin capacitación previa. 

C>1 El objetivo de un trabajador al entrar a una empresa es ganar más y no jubilarse en 
ella. 

C>1 El trabajador tiene la creencia de que el dueño no le tiene confianza y que abusa de 
su trabajo, no solamente con bajo salarios sino exigiéndole lo más que se pueda. 

C>l Tiene conciencia de que él sabe del trabajo, pero no será escuchado para mejorar 
cualquier proceso. 1 

7 Calderón Orozco Gabriela. La subcontratación de procesos Industriales: al!emativa de recuperación de la Pvme 
in!1!!ru1!!!!. tesis, FCPyS, UNAM, 1999, pp. 78 - 79. 
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Mercado 

= En la mayorla de los casos, el empresario desconoce las variables económicas que 
afectan a su mercado por lo que sus decisiones no son planeadas, sino que son tomadas 
después de que se enfrentaron a los problemas. 

= La visión de mercado se hace con referencia a la de sus clientes y no a la de su 
competencia, con lo que la mayoria de las veces desconoce las necesidades de sus 
clientes. 

= La mayoria de las veces no conoce exactamente el perfil de sus clientes, con lo que 
resultan inútiles sus esfuerzos por colocar sus productos. 

= El empresario no sale a buscar nuevos clientes, sino que espera a que éstos vengan 
a buscar su producto. 

= Se produce lo que se sabe hacer y no lo que se requiere en el mercado, cuando 
introduce al mercado lo que se demanda, ya esta saturado, por lo que no hay innovación 
en sus productos o cualquier otro elemento que distinga a su producto de los demás. 

= El empresario no planea, coordina ni controla la actividad de ventas lo que provoca 
disminuciones o incertidumbres en sus ingresos. 

= Normalmente sus costos de producción y su porcentaje real de utilidad son altos y 
esto genera que su precio esté por encima del mercado. 

= Hace poco caso o desconoce los Acuerdos Comerciales firmados por México con 
otros paises, en los cuales podria participar el empresario con productos especificos que 
gozan de ciertas preferencias arancelarias sobre otros paises productores, por 
consiguiente su acceso a mercados de exportación es muy limitado. 

C>i De acuerdo con datos de Nafin, ninguna empresa realiza ningún tipo de campaña 
publicitaria para promover sus productos. 1 

Producción 

= Las PYME cuentan con una tecnoiogia muy escasa debido a que sus procesos 
siguen siendo muy rudimentarios. Incorporan mucha mano de obra y la maquinaria que 
han adquirido ya es usada. 

C"'1 En la adquisición de maquinaria no se tienen en cuenta los criterios de cantidad 
producida, cantidad de materia prima que se utiliza, desperdicios, calidad, ni asistencia 
técnica. 

C"'1 El mantenimiento de la maquinaria es muy limitado y la mayoria delas veces 
inexistente. Por ello las reparaciones se realizan cuando la producción se para por fallas 
de la maquinaria y no se adquieren piezas originales, ya que se busca siempre lemas 
bajo precio y no la garantia de duración de la pieza. 

= Los costos en materia prima son mayores debido a que: 

1. Los proveedores dan preferencia alas empresas de mayor tamaño. 

2. No pueden comprar grandes cantidades de materias primas por su escasa 
capacidad económica. 

1 Los datos se tomaron de lbld., pp. 79 - 80. 
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3. No llenen un espacio para guardar un inventario de materias primas. 

4. Los créditos con que cuentan para adquirir mercancías es muy escaso 

5. El empresario no cuenta con descuentos por pronto pago en la adquisición de sus 
mercanclas. 

6. Rara vez exige certificados de calidad de sus materias primas o algún otro tipo 
que certifique la calidad de lo que esta adquiriendo. 

C>i La calidad de la maquinaria, la falta de especialización de los trabajadores y la 
carencia en la calidad de las materias primas generan desperdicios en la producción de 
estas empresas. 

C>i Los estándares de capacidad de producción se desconocen. Por ello, estos 
estándares se toman en función de la experiencia y de la demanda de productos: en 
ocasiones hay tres tumos y en otras ni siquiera se cubren ocho horas de operación. 

Contabilidad 

C::Q Debido a la falta de información contable, carencia de registros y conocimiento de 
la contabilidad, las empresas desconocen la magnitud de sus utilidades o pérdidas ya que 
solamente las estiman mentalmente. 

C>i Indistintamente se adquieren otros bienes ajenos a la misma empresa y se 
incluyen en su contabilidad. Esta situación genera una desviación de recursos que provoca 
una falta de efectivo para el manejo de las operaciones de la empresa. 

C::Q No existe un conteo fisico para cotejas las salidas de inventarios, desconociendo 
las existencias reales de muebles, herramientas, materias primas y producto terminado. 

C::Q Existen materiales obsoletos que no son reutilizados o vendidos. Esta situación 
genera pérdidas por robo, merma u obsolescencia además de que el costo de mantener un 
Inventario aumenta con el pago del Impuesto al Activo que grava entre otros aspectos, a los 
inventarios. 

C::Q No hay un sistema contable o poiiticas en cuanto a registro, control y cantidades 
que se manejan, asi que pueden hacerse pagos muy grandes en efectivo, o recibirse 
cantidades importantes y ser guardadas en una bolsa o en una caja. o 

Fiscal 

C::Q Los empresarios desconocen cual es el régimen fiscal al que deben inscribirse y 
las obligaciones reales que contraen por su actividad empresarial asl como sus obligaciones 
fiscales. 

C::Q Los empresarios pagan la cantidad que sea para contratar los servicios de un 
contador para pagar sus impuestos. Estos no verifican que por lo menos estén tratando con 
un profesionlsta, lo que les provoca una total dependencia de este. 

"' Los empresarios desconocen si la determinación del monto que les señalan para 
pagar es correcto. Lo único que les interesa es saber si están cumpliendo ante el fisco y 
evitar algún requerimiento. 

• Los datos se toman de J!lli.I. pp. 80 - 82. 
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Finanzas 

C"1 El empresario no relaciona el comportamiento del mercado con su generación de 
Ingresos. Debido a ello se da prioridad al financiamiento y no al conocimiento de las causas 
de falta de liquidez de las empresas. 

C"1 Por el pequeño volumen de sus adquisiciones, el empresario tiene que comprar en 
la mayoría de los casos en efectivo, mientras que para poder vender se ve obligado a dar 
crédito, por lo que se descapitaliza. 

C"1 Cuando el empresario requiere un crédito, acepta las condiciones y el tipo de 
crédito que le ofrece el banco, desconociendo los instrumentos que existen. Esto genera que 
cuando la empresa recibe un crédito, el monto, el plazo y los intereses lo ahorcan. 

C"1 La capacidad de negociación de la empresa con el banco con que tendrá una 
cuenta de ahorros o cheques es muy baja y sus recursos son tan bajos que pasa inadvertido 
para los gerentes, desconociendo además las formas de negociación para obtener un 
crédito. 10 

No hay realmente una buena orientación para los empresarios acerca del 
financiamiento, por lo que estos se enfrentan a unas tasas de Interés superiores a las 
internacionales, aunado a esto, su falta de habilidad para la negociación y el 
desconocimiento del Impacto que tendrá el pago de los intereses en sus utilidades, los lleva a 
trabajar para pagar el financiamiento y no para su propia empresa. 

De acuerdo con Nafin, la mayoria de las veces el destino que se le da a los créditos 
otorgados por esta institución a las empresas, en más del 60% de los casos es para la 
compra de materias primas, lo que revela que la necesidad financiera percibida por las Pyme, 
se centra en aspectos de corto plazo y en sus requerimientos de capital de trabajo. 

Aunado a todos estos problemas a los que se enfrentan las PYME, llenen que 
enfrentarse a otros, externos y más graves ... "Las micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
de los paises en desarrollo -y desarrollados - encaran en la actualidad uno de los retos más 
complicados de cuantos se les hayan presentado: integrarse dinámicamente al proceso de 
gioballzación". 11 

Debido a sus problemas estructurales del sistema productivo, y que se ha venido 
agravando conforme el entorno económico ha venido cambiando, es necesario que se 
implementen estrategias y politicas de apoyo integral para lograr impulsar el desarrollo y 
crecimiento de este sector. Solamente asi se logrará la conformación de una base Industrial 
integrada eficientemente y da manera competitiva, a lo interno y a lo externo, y asl poder 
hacer frente como país a la competencia internacional en una economla globalizada. 

Con la implementación de mejores políticas, estrategias y programas, y et mejoramiento 
·de las estructuras internas de operación de las Pyme se puede lograr un sector empresarial 
sólido y competitivo capaz de competir no solo con sus similares de nuestros socios 
comerciales en el TLCAN, sino que también serian capaces de competir a nivel mundial, con 
cualquier empresa. 

'º l!!.!Q. pp. 82 - 84. 
11 Ruiz Ourán Clemente. 'México: craclmiento o innovación en las Mero, Pequonas y Medianas Empragaa', en~ 
~vol. 43, núm. 6, México, junio de 1993, p. 525. 
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Conclu1lones 

SI las Empresas Micro, Pequeñas y Medianas son la principal fuente de empleo en 
nuestro país, primero que nada, por este hecho los gobiernos Federal, Estatales y 
Municipales deberían de enfocar una gran parte de su atención y presupuestos a brindar el 
apoyo y los recursos a dicho sector empresarial. 

Después de ser la principal fuente generadora de empleos, es el sector empresarial con 
mayor presencia en todas las entidades federativas, siendo mayoritario en algunas, no hay 
estado de la República que no cuente con un considerable número de Pyme. Como ya 
mostré en este capitulo, las Pyme representan en gao/o de la Industria total del pals y se 
distribuyen en 1 O principales áreas geográficas. 

Es el sector empresarial que mantiene dinámica la actividad económica del pals, es 
gracias a las Pyme que en nuestro pals se realizan todo tipo de actividades que van desde 
las más rudimentarias, como la agricultura o los talleres familiares de costura, hasta las más 
elaboradas como en la industria qulmica o la de la construcción. 

Sin embargo, parece que a nuestras autoridades gubernamentales no parece 
Importarles, valga la redundancia, la gran importancia que tiene el apoyar a las Pyme. Como 
cada sexenio que inicia y que pasa, se elaboran, anuncian y hasta prometen apoyos, 
programas y todo tipo de facilidades que durante los seis años en cuestión podrán obtener 
dichas empresas. Sin embargo, a la hora que algunas de estas acude a solicitarse encuentra 
con lo que ha venido tropezándose durante años: burocracia y requisitos. 

Se debe tener muy en cuenta que estas empresas además de ser las mayoras 
generadoras de empleo, son las que funcionan como subsidiarias de las empresas de mayor 
tamaño, su contribución a las actividades del sector público, además de su producción de 
bienes y servicios. 

Debido a su tamaño y estructuras tiene la facilidad de adaptarse rápidamente a los 
cambios, ya sean estos internos o externos. Es decir, en alguna empresa se puede cambiar 
la fonna en que se realiza un proceso porque se ahorra tiempo o por que se ahorra capital, 
entonces viene un cambio en la fabricación, en la producción y hasta en la fonna en que se 
realiza el tennlnado de X producto. Como las Pymes cuentan con un número pequeno de 
empleados, no se pierde mucho tiempo ni capital capacitando al personal para que realicen 
la ·nueva actividad", al contrario, como ese personal ya cuenta con experiencia es capaz-a 
veces - de sugerir ideas para mejorar el proceso, obteniendo asl un mejor resultado del que 
se habla previsto en un principio. 

Otra gran ventaja que tienen las Pyme es que pueden lograr la especialización en la 
elaboración de algún producto (e esto hablaré con más a detalle en el ten:er capitulo) y asl 
recortar gastos y costos elaborando procesos en los que son rápidas y expertas. 

Una razón más y también muy Importante por la que las autoridades gubernamentales 
debieran apoyar sin condiciones a este sector, es su muy importante contribución al PIB, un 
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poco más de la mitad, que aunque varia en porcentaje según la actividad a la que se 
dedican, y el estado en el que se encuentran. 

Por esta razón también es muy necesario el apoyo constante del gobierno mexicano y 
no dejar solamente plasmados los programas y apoyos en los Diarios Oficiales, sino que 
debe se seguirse apoyando al sector aunque dichos programas sean del sexenio anterior, o 
de algún miembro del partido de la oposición. Además de dar seguimiento e Implementación 
a pollticas y acciones que lleven a la vinculación de las Pyme con las grandes empresas y 
también relacionarlas el exterior. 

Además de los problemas a los que se enfrentas las empresas de menor tamaño, y que 
ya mencioné, se enfrentan a problemas internos que algunas veces ellas mismas se generan 
y que otras tantas son productos de su ignorancia y falta de ortentación y apoyo por parte de 
las entidades correspondientes. 

Existen Pymes que están mal estructuradas desde el tipo de función que realiza el 
dueño o el empresario. En el caso de una empresa pequeña hay casos en que una sola 
persona realiza las actividades de un director de operaciones, contabilidad, administración y 
loglstica, es muy claro que son demasiadas actividades para una sola persona si estamos 
hablando de una empresa en la que trabajan por lo menos setenta personas, en un caso 
como esto, la persona encargada de todas esta áreas en alguna - o más de una - va a fallar 
y por lo tanto se va a llevar a cabo una mala toma de decisiones o no se va a coordinar bien 
las actividades que vayan relacionadas y el que se entorpezca una va a retrasar a otra u 
otras. Es preciso por todo esto, que cada actividad la realice una persona experta o por lo 
menos que tenga los conocimiento para realizarta y no que lo realice una sola persona que 
llene escaso conocimiento de todas y de ninguna el suficiente para que la empresa marche 
bien y con el minlmo margen de errores. 

Debido a que las Pymes se enfrentan a este tipo de problemas y a otros más fuertes, es 
que las autoridades gubernamentales deben Implementar sus programas de apoyo para 
dichas empresas. Empezando por supuesto con una capacitación a lo Interno, es decir, que 
la empresa divida actividades y responsabilidades según su tamaño y sus necesidades, ya 
que por querer ahorrar en sueldos, gastan en errores operativos y peor aún, en pérdidas. 

Por todo esto y con el fin de confonnar una planta productiva bien Integrada con el resto 
de la economla y con las empresas de mayor tamaño, haciéndolas más competitivas y 
menos dependientes de lo que acontece en el extranjero, además de darles la oportunidad 
de que aumenten el potencial comercial con que cuentan, es necesario que el apoyo que los 
gobiernos les brinden cubra algunos aspectos muy importantes: capacitación, infraestructura, 
tecnologla, infonnación, administración, organización y principalmente el financiamiento. 

De no dárselas el apoyo que necesitan estas empresas, la economla mexicana seguirá 
dependiendo casi en su totalidad de los que pase en el exterior y que dichos sucesos afecten 
en cuanto puedan la estabilidad del pais, económica, polltica, social y cultural. Las Pyme es 
el sector que mantiene a flote la economla del pals hay que apoyar1a para que sigamos 
activos económicamente. 
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2. La negoci1cl6n de un TLC México - EUA- C1n1dí 

2.1 Politic11 lntem11 

2.1.1 Politic11 econ6mic11 

Un tratado de la naturaleza del TLCAN limita el uso de Instrumentos de polltlca 
económica para todos los paises socios. El primer aspecto son las !imitaciones a las polltlcas 
comerciales, ya que el TLCAN rige los niveles de aranceles, tiende a reducirlos y a eliminar el 
uso de controles y de cuotas. Al entrar en vigor el tratado se eliminaron en el 75% de los 
productos los aranceles. 

En materia lndustnal se reduce el uso de instrumentos tradicionales de la antigua polltlca 
lndustnal como los subsidios selectivos o discriminatorios. Se elimina practicamente la 
posibilidad de exigir requisitos de desempeño al inversionista extranjero (como exportar cierto 
porcentaje de bienes). 

Se establecen normas de apertura a la inversión extranjera. Rigen los principios del trato 
nacional, trato de nación más favorecida y transparencia. Se acepta que no puede haber 
limites a las transferencias extranjeras vinculadas a la Inversión (dividiéndose intereses). 

El sistema de pagos (los mayores bancos de cobertura nacional) deben quedar en 
manos de los mexicanos y se establecen !Imites al conjunto de bancos extranjeros (25%) o a 
un banco Individualmente considerado (4%), sobre la participación total del mercado. Se 
establecen reservas y excepciones a sectores importantes como el petróleo o a otros 
aspectos que involucran a la seguridad nacional. 12 

La polltica económica que diseñó el Presidente Carlos Salinas de Gortari. señalaba al 
TLCAN como el medio para lograr un fin. Este fin era la creación de empleos productivos y 
permanentes como base para poder lograr el incremento en los niveles de bienestar de la 
población del pals. 

La política parte de la premisa de que la creación de empleos de carácter permanente es 
la vla más segura para elevar los niveles de vida de la población y para lograr una sociedad 
más equitativa. Esta demostrado que la creación de empleos productivos a escala nacional, 
conduce a una distribución más equitativa de la riqueza del pais. Estos empleos se derivan de 
la creciente participación en los mercados internacionales. 

Los objetivos del programa económico eran el promover cambios en las empresas, es 
decir, propiciar a una reforma en escala micro económica que eleve la productividad del pals. 

Sin embargo, como todos fuimos testigos, esta polltica no logró el fin que se proponla 
sino todo lo contrario, a la entrada en vigor del TLCAN muchos empleos fueron perdidos, y no 
solo empleos sino que empresas completas se vieron en la necesidad de cenrar sus puertas y 
con ello ocasionar miles de desempleados. Mucho menos se logro una distribución equitativa 

12 Vega, C. Gustavo. "Las relaciones comerciales entre México y EUA, evoUclón reclen111 y perspectivas pn el futuro•. 
en México ante el Ubre comercio oon América del Nom, COLMEX -UNITEC, Mtlxico, 1992, 2da. rei111lf118Í6n, p. 176. 
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de la riqueza. Al contrario, con la participación en los mercados internacionales, la disposición 
de riqueza para todos los niveles socio-económicos no es la misma, se concentra en ciertos 
grupos. 

La formación del capital humano es uno de los aspectos de mayor relevancia para que 
se dé el desarrollo económico. Existen tres niveles distintos en los que puede actuar la política 
económica: 

1. la capacitación en el trabajo 
2. la asistencia técnica 
3. el desarrollo empresarial 13 

La estrategia económica y social se propon la avanzaren el mejoramiento permanente de 
las condiciones de vida de la población. Para lograrlo serla necesario concentrar los esfuerzos 
en tomo a la estabilización de precios, promover el ahorro interno lo que permitirla ampliar la 
inversión dirigida a la producción y sostener un ritmo de crecimiento económico superior a la 
dinámica de la población por tercer ano consecutivo. 14 

2. 1.2 Polític11 comerclalea 

México presenta una gran vulnerabilidad con EUA en cuanto a sus relaciones 
comerciales, esta vulnerabilidad ya era identificada anteriormente con la gran concentración 
del comercio hacia ese pals, es decir, estaba expuesto a cualquier acto que realizaran los 
EUA. Ver el siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Distribución aeomáflca de las exportaciones mexicanas (oorcentaiel 
1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

América del Norte 65.3 70.1 82.1 83.1 85.9 87.5 85.5 86.1 87.4 
EUA 64.6 _§-ª2_ 79.5 81.0 83.0 85.1 83.4 83.8 85.4 
Canadá --([7- 1.4 2.6 2.1 2.9 2.9 2.1 2.2 1.9 

ALADI 4.2 3.2 2.3 2.9 3.0 2.6 2.1 3.6 3.4 
Unión Eurooea 6.1 13.0 7.7 7.1 5.1 4.4 4.2 3.7 3.6 
Asia 5.1 6.5 3.4 2.3 2.0 2.2 2.2 2.3 1.8 
Centro América 1.5 1.2 0.9 1.0 0.9 0.8 1.2 1.2 1.3 

Fuente: Comercio Exteliorcon datos de SECOFI. 

En cuanto a la política comercial mexicana, esta es liberalizada tanto con las mercancias 
como con los capitales extranjeros, por otro lado esta la cada vez más cerrada y 
proteccionista politica estadounidense. México ha adoptado la politica librecambista por la 
necesidad de eliminar la sustttución de Importaciones y los EUA la politica proteccionista por 
defenderse de productos competitivos de naciones como los paises de reciente 
industrialización en Asia (NIK's por sus siglas en inglés). 

" Agosi, R. Manuel y Tussie Diana. 'Nuevos dilemas en le poHtice comercial para el desarrollo', en Co!T!O!tjo Exteriq
vol. 43, núm. 10, Bancomex~ México, 1993, p. 906. 
" Suárez, D. Francisco. 'Politice económica de eslado en un mundo global: opciones para Mblco', 1111 El Men:!do d! 
~ Nafin,México,abrilde 1998,p.15-16. 
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Para un pais en desarrollo como es el caso de México, a partir de la globalización de los 
mercados y de la economia, es conveniente que basen su politica comercial en la expansión 
de sus espacios comerciales. Es necesario que participen en algún mercado regional o 
multilateral. Aunque es más probable que se obtengan mayores beneficios si se ingresa a 
cierto mercado por la vía regional que por la multilateral. En el mejor de los casos, los 
acuerdos regionales podrían establecer precedentes importantes para las negociaciones 
multilaterales. 

El cambio en la política comercial de México para poder competir en los mercados 
internacionales debla basarse en localizar estos mercados. Entre el 60 y el 70% delas 
exportaciones de México se dirigían a EUA. En cuanto a los productos manufacturados, la 
dependencia del mercado de EUA es mucho mayor, entre el 80 y el 85%. La idea de que 
México pudiera apoyarse en Latinoamérica no era muy acertada, ya que la región solo acepta 
el 6% de las exportaciones mexicanas. 

La cuestión medular de la politica comercial era decidir entre el desarrollo del pais desde 
dentro y defender los mercados internos levantando mayores barreras a las que existian a las 
importaciones, es decir, cesar la liberación de importaciones, o el libre comercio con EUA 
como la otra opción. 

Se promulgaron disposiciones jurídicas que aunadas a los acuerdo internacionales en 
materia de apertura comercial y modernización industrial, conformaron el marco juridlco que le 
dio solidez y transparencia a las decisiones del Gobierno Federal en materia de política 
comercial. Algunas disposiciones de las más importantes son las siguientes: 

a) Ley Reglamentaria del articulo 131 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materias de Comercio Exterior, conocida como Ley de Comercio 
Exterior, publicada en el DOF el 13 de enero de 1986. 

b) Ley Federal sobre Metrología y Normalización, también llamada Ley de Normas, 
publicada en el DOF el 26 de enero de 1988. 

c) Ley Federal para el Fomento de la Micro industria, publicada en el DOF el 26 de 
enero de 1988. 

d) Leyes de los Impuestos Generales de Exportación e Importación, que Introducen el 
Sistema Armonizad de Designación y Codificación de Mercancías, conocido como Sistema 
Armonizado publicado en le DOF el 8 y 12 de febrero de 1988, respectivamente. 1s 

Las ideas sobre las que se basa el nuevo comercio son: 
a) El aprendizaje y las economias externas afectan todos los procesos de desarrollo 

económico; 
b) Las economlas de escala son mucho más importantes de lo que se pensaba en la 

teorla neoclásica; y 
c) La naturaleza imperfecta de la mayoría de los mercados, ya sea en forma de 

diferenciación de productos, oligopolios, barreras al acceso, e información costosa sobre 
tecnoioglas o las condiciones del mercado. 1e 

15 SECOFI. Aoertura comercial y modemizscjón induslriel p. 104 - 105. 
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Los cambios que se han realizado a los Instrumentos comerciales y a la polltica 
comercial han afectado algunas áreas. principalmente las siguientes: 

1. pollticas camblarias 
2. racionalización de la protección 
3. liberalización de la protección 17 

Además, estas han repercutido en el contexto institucional en el que se negocian las 
cuestiones relacionadas al comercio internacional de México. Sin embargo, existen 
Interrelaciones entre unas y otras. Las pollticas cambiarlas realistas son necesarias tanto 
para promover las exportaciones y la eficiente sustitución de importaciones, como para 
minimizar las dif1Cuitades que se asocian con la liberalización y racionalización de la estructura 
productiva. 

En cuanto a la politica de los EUA, a medida que la participación del comercio creció con 
el paso de los af\os, esta fue incapaz de atender las metas internas y de defenderse de la 
competencia desleal de las prácticas comerciales de empresas extranjeras. En la medida en 
que el resto del mundo a tenido un crecimiento respecto a EUA, su dependencia hacia esle 
pals disminuyó. De aqul el declive de este pals como la potencia comercial a nivel mundial, 
por lo que ahora se ha visto en la necesidad de convertirse en un pals exportador como 
Japón, Alemania, como los Nic's, inclusive como México. Pero no por ello debemos dejar de 
reconocer que sigue siendo uno de los primeros cinco exportadores a nivel mundial. 

La polllica comercial de EUA es un instrumento para promover y defender su seguridad 
y sus intereses en el extranjero. El Representante Comercial de EUA es el responsable de 
formular y ejecutar la totalidad de la política comercial estadounidense en términos generales 
son: 

1. Disminuir las distorsiones y las barreras al comercio internas y en el exterior a fin de 
que las fuerzas del mercado operen libremente y sea posible ampliar el intercambio. 

2. Para que la política comercial contribuya al crecimiento sostenido y no Inflacionario 
debe asegurar el libre flujo de bienes y servicios a lo largo de las fronteras Internacionales: 
permitir y favorecer ajustes en el mercado ante los cambios económicos, y aceptar las 
acciones gubernamentales orientadas a obtener ventajas competitivas mediante la 
manipulación de las condiciones de la competencia. 

3. Eliminar las prácticas comerciales desleales, las medidas proteccionistas y otras 
políticas distorsionantes en el pals y el exterior. Las acciones comerciales que faciliten el 
ajuste interno de la industria estadounidense a un cambio económico rápido deberán ser 
temporales y promover especialmente la competitividad. 

Esta protección es en gran medida el resultado de una serie de leyes comerciales que 
otorgan a los organismos estadounidenses para decidir en materia de polltica comercial. Esto 
proporciona a su gobierno la posibilidad de utilizar su poliUCa comercial como instrumento de 
negociación para obtener concesiones de otros paises a través de la administración de las 
barreras comerciales. 

,. !!li!! .. p. 25. 
" Los dates fueron tomado en: Sénchez U. Femando, Femllndez P. Manuel y Pilraz M Edulrdo. 'loa inatumenlo1 de 
la nueva polltica industriar, en l4 aolllica indua!tiat en!!! la 111>1!!\!ra. SECOFI - Na!in- FCE, México, 1994, pp. '9 • 120 
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En 1984 emiten la Ley de Comercio y Aranceles que reiteraba la Ley de Comercio 
Exterior de 1975 (la cual establecía un sistema de preferencias arancelarias que funciona 
como mecanismo proteccionista para su industria nacional que en determinado momento se 
viera afectada por la competencia del exterior), sólo que en esta ley exígla a sus socios 
comerciales mayor apertura a mercanclas y capitales de EUA, con la advertencia de aplicar 
sanciones y represalias de cualquier tipo. 

La reacción de México ante la Ley de Comercio Exterior de su principal socio comercial 
fue el ajustarse a las disposiciones señaladas en lugar de presentar alguna forma de protesta 
diplomática por violación al libre comercio. Fue entonces que Instrumento el PORFIES para 
eliminar todo lo que se pudiera interpretar como subsidio a las exportaciones. 1ª 

El proteccionismo de EUA es la causa de que sus socios comerciales Inicien 
negociaciones para liberalizar el comercio. Particularmente Canadá y México que concentran 
aproximadamente las tres cuartas partes de su comercio a los EUA, han sido estos dos paises 
los mas Interesados en suscribir acuerdos con compromisos que proporciones certidumbre 
sobre el comportamiento de la política comercial externa de su vecino común. 

Una Investigación que se realizó en pequeñas y medianas empresas de México, Canada 
y EUA mostró las dificultades a las que se enfrentan estas empresas para relacionarse con la 
economla internacional, ya que su producción se dirige principalmente a sus propios 
mercados internos. Siendo así, la protección que podrian buscar las empresas, bajo la forma 
de una polltica comercial estratégica, se encaminaría a la protección de sus mercados 
internos, limitando asl la competencia extranjera en la economla nacional. 

La poca capacidad de análisis por parte de las pequeñas empresas de EUA , y en 
especial las de México, es indicador de que el diseño de una polltlca comercial estratégica 
tendrá dificultades a corto plazo. Este hecho se ve agravado por los problemas que han 
enfrentado estas empresas para participar en el proceso de negociación del TLCAN, debido a 
que no les fue fácil integrarse a la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio 
Exterior (COECE), instrumento creado por los empresarios mexicanos para formular sus 
posiciones ante el sector público de México. 

A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron (si es que en realidad se hicieron los 
suficientes) durante las negociaciones para que nuestro pals y sobre todo nuestras empresas 
tuvieran un trato igualitario, no se consiguió. Al poco tiempo de la entrada en vigor del TLCAN, 
todos sabemos que comenzaron las inconformidades y las reclamaciones sobre todo de EUA 
hacia México con respecto a todo lo que estaba afectando a su planta productiva nacional, y a 
pesar de que nuestras empresas también se estaban viendo afectadas las autoridades 
mexicanas encargadas de ello no se empeñaron mucho en tratarde encontrar una solución de 
modo que no se siguiera viendo afectada la Pyme mexicana. 

1s Garcla M.· Vlctory Hemández O. César. "El acuerdo de ibre comercio México-EUA", en Testimonios 19bre al 
Tmtado de Libre Comercio, Ed. Diana - Pom:.a, México, 1994, 1' Ed., pp. 39-63. 

24 



2.2 Relaciones económlc111slm#!trlcas M6xlco - EUA 

En cuanto a las relaciones que se dan entre México y EUA, siempre ha sido de nuestro 
conocimiento que son asimétricas, lo cual ha implicado necesariamente repercusiones en el 
ámbito económico, en el politlco y en el fronterizo, entre otros, en los que desde el siglo 
pasado las relaciones han sido muy conflictivas y hoy lejos de mejorarlas, parecen seguir 
Igual. 

El TLCAN tenia un valor adicional. A final de cuentas se trataba de una asociación 
comercial • de forma permanente con dos de las naciones más ricas y desarrolladas del 
mundo. Por lo tanto el Tratado constituia una señal muy favorable tanto para los inversionistas 
nacionales como para los extranjeros. 19 

El volumen de comercio de EUA medido por su participación en las exportaciones 
mundiales, es el segundo más grande del mundo, después de la Unión Europea, cuenta con 
una partlcipación del 13 - 14%. La base de empleo y su tasa estable de desempleo en varios 
años la hacen una economla única. Además de que los EUA son lideres mundiales por su 
fuerza como creadores de tecnologla masiva. 

En el Cuadro1 y 2, puede observarse que EUA mantiene una balanza comercial 
deficitaria tanto con Canadá como con México. Esto no sólo es consecuencia de menores 
costos de producción, una alta capacidad de consumo en EUA (la mayor del mundo) y /o 
capacidad de las empresas estadounidenses de penetrar en nuestros mercados. 

Cuadro 1. Comercio entre Estados Unidos y Canadá (millones de dólares) 

Bienes Exportaciones lmportaclonn 
deEUA deEUA 

Total s 70 376 s 82 009 
Alimentos v animales 2085 3145 
Bebidas v tabacos 65 535 
Minerales, carbón, lubricantes 1 042 6907 
Productos qulmicos y 3853 3 889 
derivados 
Productos manufacturados 5 833 15458 
Maquinaria y 34 748 36 318 
oouiooltranspartel 
Misceláneas 4118 3820 
Otros no clasificados 16358 4057 

Fuente. Deper1amenlo de Comerc10 de Estados Unidos. 

Para México la economla de los EUA ha sido siempre el punto de comparación y 
respuesta económica. Debido a la poca consolidación y solidez de la economia nacional, en 
las relaciones de ribre mercado, encaminadas a integración real y formal, ésta se volverá aún 
más sensible entre las depresiones y los vaivenes de sus socios comerciales y especialmente 

1• Garcla Bedoy Humberto. Neoliberalismo en Méxjco. Ceracterlsticas, limites y consecuenci!I•· Serie, contañ>a y 
análisis 2, CRT, A. C., 1992, p. 77. 
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vulnerable al desbasto, a las políticas económir.as estadounidenses y a las presiones 
polltlcas. 

Cuadro 2. Comercio entre EUA v México 1988 (millones de dólares! 
Bienes Exportaciones Importaciones 

de EUA deEUA 
Total $ 20 633 $ 23 547 
Alimentos v animales 1517 1 940 
Bebidas v tabaco 22 269 
Minerales excento netrOleo 1456 402 
Otros minerales petróleos y 458 3456 
lubricantes 
Productos nufmicos u derivados 1874 749 
Productos manufacturados 2268 2498 
Maauinaria v enuioo ltransoortel 10089 10941 
Misceláneos 1 983 2285 
Otros no clasificados 861 996 
Fuente: Departamento de Comercio de los Estados Unidos. 

Durante las negociaciones del TLCAN se inslstla en la asimetrla existente en la relación 
bilateral. Tomando como ejemplo a Canadá y al Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos 
Canadá, era posible afirmar que ninguna empresa mexicana podrla librarse de los ajustes que 
se requieren ante un TLC con un pals más competitivo. Por lo tanto la responsabilidad de 
cada empresa era el desarrollar su propio nivel de competitividad de manera estratégica. La 
flexibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia, a los elevados niveles 
de calidad y a la modernización tecnológica, determinaron las posibilidades de sobre vivencia 
de cada uno de los productores mexicanos. 

Durante el periodo de 1982 a 1989, el comercio bilateral México - EUA experimentó 
importantes transformaciones. Estas se expresan en cambios de gran Importancia en la 
composición del comercio entre los dos paises en la balanza comercial bilateral. 

En estos años tenemos que la relación tradicional entre una economla industrializada y 
otra en vlas de desarrollo, en la que México abastece de bienes primarios y manufacturas 
sencillas a cambio de bienes de capital, bienes intermedios, insumos para la producción y 
artlculos suntuarios, se sobrepone otra en que México se convierte en un Importante 
abastecedor de manufacturas a EUA. 

En términos cuantitativos la gran expansión del comercio bilateral ha tenido efectos 
trascendentales. En 1986, México fue el cuarto socio comercial de EUA, detrás de Canadá, 
Japón y Alemania Occidental. Durante el boom petrolero, México ocupó el tercer lugar, pero a 
caída de precios en 1986 provocó que descendiera hasta el quinto lugar en términos del valor 
de las importaciones que abasteció a EUA. 20 

Con todos estos datos podemos comparar con la situación que se vivió con el ALC entre 
EUA y Canadá. Mientras que para el establecimiento de dicho acuerdo exlstlan condiciones 
favorables por su buen funcionamiento: un desarrollo paralelo, Instituciones económicas y 
legislativas, su cultura política y su forma de enfocar sus políticas Industriales; entre México y 
EUA no existen tales condiciones, sin embargo, ambos paises mostraron su gran interés de 

20 !barra Y. Alejandro. Los bloques comerciales y su impaclo en México, IMEF, Mhlca, 1990, pp. 84-85. 
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superar las desventajas impuestas por la ausencia de tradición histórica común en los ámbitos 
económico, jurídico, político y cultural, y llegar asl a algún tipo de convenio. 

A pesar de las buenas intenciones que tenían ambas economías para que estas 
condiciones se dieran de la mejor manera, la situación en nuestro país no era la más 
adecuada. Apenas en 1985 se habla Iniciado la apertura de las fronteras en México en todo lo 
que a economía se refiere, las Pyme y todas las empresas en general estaban luchando por 
pennanecer en el mercado y resistir la competencia que venia de todas partes con productos 
a precios más bajos, buena calidad, novedosos y muy atractivos para los consumidores 
mexicanos (los cuales, desafortunadamente buscan consumir lo importado antes que lo 
mex'icano, aunque el producto sea de mala o muy mala calidad), que también se enfrentaban 
a la inestabilidad en el mercado financiero, es decir, la constante devaluación del peso ante el 
dólar, lo cual ocasionaba un alza en los precios de la mayorla de los productos - esto debido a 
que ahora habla ya muchos productos de importación y por lo tanto su precio se alteraba con 
la fluctuación del tipo de cambio -; mientras que por otro lado, sus salarlos pennaneclan 
estancados y sin fluctuaciones (como el tipo de cambio) lo cual impedla -y sigue Impidiendo
que el trabajador mexicano pueda enfrentarse decorosamente a las condiciones que mueven 
la economla Internacional y las situaciones en cada pals. 

Las Pyme mexicanas se tuvieron que enfrentar a la acelerada apertura de la economla 
sin previo aviso y sin ningún tipo de protección, mucho menos algún tipo de apoyo que le 
pemniUera realizar las transformaciones que necesitaban desde su estructura operativa hasta 
la directiva. 

Después de haberse enfrentado a la liberalización de la economla, viene el TLCAN, lo 
cual en lugar de mejorar o controlar un poco la situación, la empeoró. Lejos de dar la pauta a 
la creación de empleos, como dictaba el discurso oficial, se inflaron en gran medida las cifras 
de personas desempleadas, ya que el número de Pymes mexicanas que se vieron afectadas 
con la competencia de las Pyme estadounidenses y las canadienses, se redujo por cierras y 
quiebres de empresas. 

Las autoridades por su parte se preocuparon muy poco por apoyar al sector que más lo 
necesitaba; porque sabemos que dicho sector es el que puede sacar a flote a cualquier 
economía del mundo siempre y cuando se vea apoyada por su gobierno; o por instituciones 
no gubernamentales que puedan brindar apoyos, ya sea de manera económica, con 
capacitación, con intercambio de tecnologías, con Intercambio de conocimientos en cuanto a 
procesos que pudieran bajar los costos de producción, etc. 

Es una tarea que tienen pendientes las autoridades gubernamentales de los tres niveles 
de nuestro país con las Pyme, ya que es de vital Importancia contar con su apoyo para que 
este sector pueda rendir todo lo que su capacidad de adaptación y flexibilidad les permite. Es 
tarea de los tres niveles de gobierno buscar la manera de brindar apoyo a este sector y de 
comprometerse a llevar a cabo todos los programas que se fonnulan para ello y que 
solamente se quedan en el papel. 
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2.3 L11 Pyme en las negociaciones del TLCAN 

En el cambio que sufrió la polltica comercial en 1982, se lograron condiciones de auge 
en el sector de las exportaciones y por tal motivo se planteó con urgencia el suscribir un 
acuerdo de libre comercio con EUA. Pero en febrero de 1989 el Presidente Carlos Salinas 
rechazó la idea al responder a una propuesta a favor del mercado común hecha por el 
Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI), el 7 del mismo mes. 
Esta respuesta se dio en términos de que "México no se Integraba a ningún bloque 
económico internacional por el hecho de estar viviendo un proceso de profundos cambios." 21 

Con EUA, por ejemplo, paises desiguales, unidos solamente por la geografla y el 
mercado, historias diferentes. cultura y asimetrla de poder; se requerla un gran avance en las 
polltlcas que dieran paso a intensificar las relaciones económicas y sociales. El punto de 
partida serla: vecindad inmediata, asimetrla de poder e Interdependencia creciente. 22 

Lo inmediato era tratar Jos temas y dar respuestas unilaterales, aunque habria 
dificultades ara administrar bilateralmente el conflicto debido a Ja Interdependencia entre las 
economias y las sociedades de los paises. 

"El TLCAN obligaba a repensar y redefinir la nueva relación económica, social, politica y 
cultural, para aprovechar y negociar en forma permanente los aspectos complementarios y 
conflictivos que nos acercan y distancian de las economlas y Jos pueblos de esos paises, a la 
vez que nos exige defender nuestra identidad cultural, siempre en proceso de recreación, y 
nuestra soberania polltica." 23 

La firma del TLCAN representaba para México Implicaciones 
consecuencias, de las cuales muchas eran imprevisibles. 

y diferentes 

"El libre comercio con EUA englobaba una gama amplia de acuerdos y el sistema polltiico 
mexicano comprende un conjunto muy complejo de instituciones y comportamientos, Jo cual 
dificulta en gran medida poder identificar donde se deberlan empezar a buscar Jos Impactos 
mas Importantes del libre comercio." 24 

El Impacto social se ve ria reflejado en las transformaciones en el nivel de ocupación y en 
Ja estructura de sectores del empleo, en los cambios migratorios nacionales e internacionales, 
la demografla en distintas regiones del pais y el acercamiento o distanciamiento entre Jos 
grupos y las clases sociales. 

El impacto económico podria expresarse en la decisión de qué, cómo y dónde invertir, y 
en el poder o capacidad del sistema económico nacional para lograr la Integración productiva. 
Habria consecuencias sobre Ja conservación y deterioro del medio ambiente. También podrla 

21 Rozo, A. Carlos. 'El Acuerdo de Libre Comercio en la disputa por la hegemonla económica mundiar, en b!! 
jn!"fª'"ón comernial de México a Estados Unidos y Canadá 1Attemm o destino?, Siglo XXI, Máxico, 1991, p. 130. 
22 vila D. Antonio. México, 'El TLC y las relaciones en América del Norte', en México en la Economla Internacional, 
Tomo 1, PRI, México, 1993, pp. 113-122. 
23 Alba V. Carlos. 'El empresariado mexicano ante el Tratado a Libre Comercio de América del Nona', en~ 
económica y libre comercio en América del Norte, COLMEX, México, 1993, p. 238. 
" Vega C. Gustavo. 'El TLC con Estados Unidos: consecuencias pollticas para México', en lll!!I., p. 396. 
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manifestarse en un mayor o menor desarrollo del aparato cientlfico y tecnológico con 
respecto a sus socios de América del Norte. 

En cuanto a las consecuencias políticas, estaba en juego el margen de mayor o menor 
de maniobra que tendrla el Estado para conducir el desarrollo de la sociedad al Interior de las 
fronteras, ademas la libertad que requiere para decidir en cuanto a Ja utillzaclón de recursos 
naturales y participar en alianzas estratégicas y militares lntemaclonales, y la capacidad de 
mantener valores nacionales sobre soberanla e Independencia. 

En el ámbito cultural Implica el enriquecimiento o el empobrecimiento de las Identidades 
locales, regionales y nacionales, los modos de producción y hábitos de consumo. Es decir el 
tipo de sociedad que se busca llegar a ser en el futuro. 

Las razones que explican el acercamiento comercial de México con Jos paises vecinos 
del norte eran: 

a) Los Inesperados y hasta dramáticos cambios económico - politk:os que ocurrlan 
en el mundo y el impacto que tenlan en América Latina. 

b) La estrategia mexicana que se basaba en una economla abierta, muy diferente 
a la previa polltlca de sustnuclón de Importaciones. 25 

Se expusieron cuatro factores que buscaban Implicar el enorme Interés de llegar a una 
mayor cooperación económica regional: 

1. El ALC entre EUA y Canadá se constituyó dentro de un modelo viable de 
cooperación económica regional. 

2. La gran Interacción económica existente entre los tres paises y que se aceleró los 
últimos anos de manera Informal. México y Canadá por ejemplo, realizan las dos terceras 
partes de sus exportaciones hacia EUA; y las exportaciones de éste hacia los paises es del 
30% de su total. Canadá y México son el primer y tercer socios comerciales respectivamente, 
más Importantes para EUA. 

3. Esta cooperación económica podrla funcionar como un mecanismo de defensa 
contra los procesos de consolidación del mercado único en Europa. Asi se oompensaria 
buscar los efectos de desviación y discriminación comercial que se generarla en Europa. 

4. La cooperación económica es atractiva en tanto que se favorece la creación del 
comercio en la cuenta corriente existente en Jos tres paises. 26 

La firma del tratado permitirla un importante incremenm de la competitividad, tal como se 
ha tenido en Jos paises de la Cuenca del PaclflCO y los Europeos. Existen varias razones para 
ello: 

1. El TLC proporcionarla claridad y permanencia en las politicas económicas, creando 
un clima de certidumbre para Jos agentes económicos, estimulando la inversión y el ahorro, 
además de atraer capital foráneo. 

25 Solls, Mendoza Benit>. •Potltica de austi1ución de Importaciones vs aconomla ablella•, en México hacja la 
giobolizaci6n Ed. Diana, MéJllco, 1992, pp. 17 - 26. 
"" Vega, C. Gustavo. "El TLC con loa Estados Unidos: consacuenciaa pollticaa para Múleo•, en Ube!ac!6n eqonómica y 
el lilllll comercio en América del NO!jl. COIM:X, Mbk:a 1993, pp. 5 • 51. 

29 



2. Las economlas de escala que generan los mercados econ6miros permiten que las 
empresas alcancen niveles óptimos de producción y minimizar los costos medios de 
fabricación. 

3. Aprovechar racionalmente las ventajas comparativas Incluyendo las que surgen de la 
estructura demográfica, la dotación de recursos, del desarrollo tecnológico y del conocimiento 
cientlfico, lo que estimula la adopción de patrones más eficientes do sspeciallzaclón. En 
Norteamérica existe la complementarledad natural entra los tras paises debido a las 
diferencias climáticas, de recursos naturales, estructuración de la población y niveles de 
desarrollo, lo que permitirla un buen aprovechamiento de las ventajas comparativas. 

4. La flexibilidad tecnológica como elemento esencial para la variación en los clclos de 
producción y a los continuos cambios en la estructuración de la demanda. Con el tratado, las 
empresas de los tres paises podrfan acceder a la tecnologla que mejor se adapte a sus 
necesidades, sean de capital o de mano de obra, lo que les proporcionarla una mayor 
productividad. 

5. el tratado inclula el comercio de servicios que representan un porcentaje mayor en 
los costos de una empresa. Al Incluir los servicios se permitirla mayor competitividad por parte 
de los tres paises, y de la reglón en conjunto trente a Europa y Japón. 21 

México querla fortalecer sus vlnculos económicos con Canadá mediante la concertack'.ln 
de varios convenios que integraran a las dos economlas, que promovieran la inversión y 
liberaran el comercio reclprocamente. Estos esfuerzos representaban la oportunidad de que 
los productos mexicanos llegaran al mercado canadiense con 26 millones de consumidores 
con un alto Ingreso (seis veces superior al mexicano). Para Canadá, el comercio directo, sin 
triangular con EUA, tener acceso al mercado potencial de México constituía la oportunidad de 
complementariedad y desarrollo. 

Según un comunicado que emitieron conjuntamente los presidentes Bush y Salinas, un 
ALC debería reunir algunas caracterlsticas: la eliminación gradual y completa de los 
aranceles; la eliminación o la máxima reducción de las barreras no arancelarias (como las 
cuotas textiles, cuotas de acero, permisos de Importación y otras barreras técnicas al 
comercio); establecer mecanismos que otorgaran una eficaz protección a los derechos de 
propiedad Intelectual; un procedimiento para la justa solución de controversias, y los medios 
para facilltar el incremento del flujo de bienes, servicios e inversión entre los EUA y México. 

En el comunicado señalaron que con la eliminación gradual de las restricciones al 
comercio y a la inversión, la protección de los derechos de propiedad intelectual y el 
establecimiento de un sistema justo y expedito para la solución de oontroverslas pennitiria e 
cada pals desarrollar plenamente sus potencialidades y fortalecer su amistad, con base en la 
cooperack'.ln y el respeto mutuo. 2e 

En el comunicado conjunto en que los presidentes de México y EUA, y el Primer Ministro 
de Canadá, anunciaron la decisión de Iniciar las negociaciones, senalaron que a partir de las 

v González, Ciaudlo. 'El TLC y los acuerdo& paralelos', en Jeat!mpnioo !Ob!l ti Tratado de li!rp Conwtjo Ed. Diana 
- POl!Úa, México, 1994, pp. 237 - 242. 
28 'Recuenlo Nacional', en Comercio Exleriof, vol. 41, núm. 9, leptiembnl de 1990, Nllfin, Mblco, p. 908. 
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consultas entre los responsables de comercio lntemacional de los tres paises los mandatarios 
concluyeron que un acuerdo de esta naturaleza estimularla el crecimiento económico 
sostenido por medio de llll mayor flujo de comercio e inversión; al conformarse •un mercado 
de más de 360 millones de personas y con un producto regional de seis billones de dólares. 
De esta manera, el tratado contribuiría a que los tres paises enfrentaran con éxito los retos 
que derivaron del proceso de globalización económica." 29 

El primero de marzo de 1991, la Cámara de Senadores instaló un Foro Permanente de 
Información, Opinión y Diálogo sobre las negociaciones que llevaba a cabo México con EUA y 
Canadá para lograr un TLC. 

A pesar de que existla el Foro, muchas personas manifestaban tiempo más tarde, 
después de firmado el TLC y se habla establecido su fecha de entrada en vigor, que nunca 
tuvieron a su alcance la forma de manifestar su apoyo o rechazo al tratado; otros manifestaron 
que no se les proporcionaba suficiente Información sobre lo que realmente serla el tratado y 
los efectos tanto negativos como positivos que acarrearla para la población en general; otros 
más no participaron en las consultas por apatla y tiempo más tarde demostraron su 
descontento por no haberlo hecho. 

A la tarea del Senado se unieron la Coordinadora de Organismos Empresariales de 
Comercio Exterior (COECE), el Congreso Agrario Permanente, la Confederación Nacional 
Campesina, la Confederación Nacional de la Pequena Propiedad y otras organizaciones 
representativas de los sectores privado y social, quienes realizaron las consultas de forma 
directa a cada sector productivo. 

La parte que se oponla al libre comercio argumentaba la pérdida de soberanla. 
Efectivamente, un tratado de libre comercio Implica cierta pérdida de soberanla para los 
paises que firman el acuerdo en cuanto a que se les niega la libertad de establecer barreras 
comerciales entre ellos. Para evitar que una de las partes tome medidas que puedan afectar el 
comercio de sus socios, los acuerdos de libre comercio establecen mecanismos de consulta y 
con ellos se limitan las acciones que puedan emprender. De esta manera es como limitan su 
soberanla loa paises a cambio de restricciones reciprocas de las demás partes contratantes. 

En unas declaraiciones que hizo en el auditorio nacional el ex presidente Salinas, durante 
la 'Reunión de AcciOnes y Avances en el Desarrollo Empresarial", expuso en diez puntos las 
acciones que se implementarlan para ayudar a las micro, pequel\as y medianas empresas de 
todo el pals: 

1. Los recursos que se destinarian como créditos: 55 billones de pesos 
2. Tendrlan acceso a los créditos 300 000 pequenos Industriales 
3. Promoción de uniones de crédito 
4. Se pondría en operación un mecanismo que facilitara el acceso al crédito 
5. La instalación del Centro de Capacitación NaciOnal Financiera 
6. Simplificación Fiscal 
7. Iniciaría un programa de empresas comerclallzadoras mixtas México - EUA (Cifra

Aurrera se asocia con Wal Mart, Comercial Mexicana con Prlce Club y Gigante con Flemlng) 
8. El programa de Tarjeta Exporta que contarla con financiamiento por 7 000 millones 

de dólares aproximadamente, que beneficiaria a 15 000 empresas 

29 'Recuento Nacional', en Comercio Exterior vol. 41, núm. 3, marzo de 1991, Nafin, México, p. 242. 
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9. El establecimiento de la Ventanilla Única para sus trámites 
10. Atención a estos establecimientos en el TLC 30 

Por otro lado en unas encuestas realizadas a las empresas (57.6%) decla que la 
apertura en México habla sido demasiado rápida, mientras que el 29.3% opinaba lo contrario. 
Como era lógico habla la parte que favorecia el TLC y la parte que decia que la apertura 
comercial fue muy acelerada. 31 

Los apoyos a las pequeñas empresas se justificaban ya que la politlca de promoción de 
pequeños negocios podia ayudar a lograr una distribución más equitativa del ingreso y de la 
riqueza. 

En febrero de 1990, el Gobierno dio a conocer el Programa para la Modemizaclón de la 
Micro, Pequeña y Mediana Industria. En él se proponen tres tipos de medidas para 
proporcionar el desanrollo de la industria de menor tamaño. Por un lado presenta acciones 
para la simplificación de trámites y desregulación de acciones que realizan; por otro, se 
establecia un paquete de apoyos financieros; al final, plantea acciones que buscaban mejorar 
la productividad y apoyar la gestión del sector. 

Dentro de la estrategia de modernización industrial, la SECOFI promovia la creación y 
operación de un conjunto de instituciones cuyo propósito era el fortalecer la competitividad de 
la industria mexicana. Estas instituciones se orientaban a impulsar la modernización de la 
micro, pequeña y mediana empresa, uniendo los esfuerzos del sector productivo y académico 
con los del gobierno federal, en el ámbito de sus responsabilidades. 

Al concretar el proyecto de modernización e internacionalización de la economia e 
industria mexicana, se generaron diferencias significativas en el ritmo de ajuste estructural de 
las empresas. Las empresas más dinámicas, con mayor comprensión de las nuevas 
oportunidades y los nuevos retos, efectuaron las inversiones indispensables para modernizar 
sus instalaciones, adquirir la nueva tecnología y fortalecer sus redes comerciales. Este ha sido 
el caso de sectores como los del cemento, vidrio, automotriz y auto partes, electrónica, 
quimica, farmacéutica, celulosa y papel, textil y confección, entre otros. 

Un ejercicio que debieron haber realizado todas las empresas, fue el ver si su producto 
competia en precio y calidad con sus equivalentes en EUA y Canadá, si no era asi, revisar 
que era lo que necesitaban hacer para logra~o. ya que de esto dependió su sobre vivencia y/ 
o desaparición. Además ver también que productos tenian más ventajas, con el fin de 
especializarse en algunos y aprovechar las economlas de escala. 

Un acuerdo de la naturaleza del TLCAN es un proceso arduo y complicado pero en vista 
de los beneficios duraderos potenciales que desde un principio se prometía que traerla 
consigo, bien valla la pena. El esquema de crecimiento orientado al exterior era la única 
alternativa que se tenia, y se tiene, para generar recursos suficientes que permitan financiar el 
crecimiento económico. 

30 Garcla, Bedoy Humberto. Neolibernffamo en México Caractar!sticas !!rnl!ao y con"O!M!l!ns. Serie, conlaxfos y 
anéllsls 2, CRT, A. C., 1992, p. 114. 
31 Banco de Méxlco. lnfom!e Anual de 1996. pp. 1 - 7. 
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La concentración geográfica de la industria maquiladora en la franja fronteriza del norte 
ha propiciado su transformación y ha permitido mejorar los niveles de bienestar de la 
población. Sin embargo, también ha contribuido a elevar las presiones sobre la demanda de 
Infraestructura y servicios urbanos en ciudades como Tijuana, Nogales, Cd. Juárez, Cd. Acul\a 
y Matamoros. 

Ante esta situación, se favorecieron nuevos centros urbanos de atracción para la 
Industria maquiladora. estos centros cuentan con infraestructura, servicios satisfactorios y 
adecuados, sistemas de comunicación y transportes accesibles y oportunos, y mano de obra 
suficiente. Como resultado, para 1994 se efectuaban actividades de maquila en 30 entidades 
federativas. 32 

32 Sánchez, U. Femando, Femández P. Manual y Pérez M. Eduanlo. "Los instumentoe de la nueva polltiea indu&lriar, 
en La po\llica !ndusl!ial !!nlB la 1!!)!!1ura, SECOFI • Nafin - FCE, México, 1994, p.120. 
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Conclutlonet 

Aunque siempre han existido acuerdos en materia económico -comercial entre México y 
los EUA, nunca se habla llegado a uno de la magnitud del TLCAN. Pero este tratado lejos de 
traer todos los beneficios que prometla desde su negociación, trajo restricciones, trabas y todo 
tipo de problemas que han entorpecido más que mejorado las relaciones entre México y EUA. 

Con la Implementación de la polltica Neoliberal mexicana, se pretendla realizar un 
cambio radical en la política económica del pals. Sin embargo, se cortaron de tajo todas las 
prácticas que se ven lan realizando y se Impusieron otras totalmente diferentes, lo cual tomo 
por sorpresa a todos los sectores del pals. 

Al cambiar las bases económicas tradicionales, el gobierno obligó a la eoonomla en 
general y a los Industriales a transformar sus formas de operación, desde lo más simple hasta 
lo más elaborado. Pero además de cambiar las bases económicas tradicionales, el gobierno 
obligó a la economla en general y a Jos Industriales a transformar sus formas de operación, 
desde lo más simple hasta lo más elaborado. Pero además de cambiar las bases de la 
economla, se cambian también, como consecuencia de ésta, las bases de la organización 
social y por lo tanto, la polltica del pals. Con el TLC llegó a su culminación el proceso de 
reforma de la economla nacional. 

Apenas comenzaba la Industria nacional a sobreponerse a los efectos de la apertura 
cuando se Iniciaron las negociaciones de un TLC con los EUA, Tratado al cual se uniría más 
tarde Canadá por el temor de que México lo desplazara en sus mercados dentro de los EUA y 
también para no permitirle a los EUA a decidir unilateralmente sobre los productos que 
tendrlan preferencia y no de origen canadiense. 

Pero para iniciar siquiera las negociaciones de un Tratado del !amano del TLCAN, era 
necesario contar con políticas económicas y comerciales bien cimentadas al Interior de cada 
pals; como consecuencia de ello, debla haber economlas sólidas; es decir, una industria bien 
constituida, modernizada y sobre todo competitiva. Como consecuencia de ello, una estructura 
social sólida: empleos permanentes y bien remunerados, lo que solucionarla en parte la 
concentración de trabajadores en algunas ciudades y la migración de mexicanos al extranjero. 

Durante estos procesos el sector más afectado fue el de la Pyme mexicana. SI no se 
pensó en la protección y apoyo para las grandes empresas, mucho menos para las pequenas. 

La politica de comercio exterlor y fomento Industrial que se citó en este capitulo, parece 
no haber alcanzado ninguno de los objetivos que se planteó, ya que, por ejemplo, no se llego 
a una cooperación entre empresas para lograr un mejor proceso de Investigación y desarrollo 
de tecnologla que les beneficiara a todos, al contrario, las grandes empresas que contaban 
con los recursos obtuvieron mejores procosos, mientras que las Pyme al no contar con fondos 
suficientes no pudieron obtenerla. 

Se planteaba también la flexibilización Industrial y la especlalizaci6n para poder optimizar 
tiempos y capital conforme los cambios que se dieran en la competitividad a nivel 
Internacional. Se permitió la entrada de la Inversión Extranjera (IE) con más facilidad para 
lograr un creciente desarrollo tecnol6glco a nivel nacional y se pudieran Insertar nuevas ramas 
productivas en los mercados Internacionales. 
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Lamentablemente las Industrias de gran tamailo acapararon la IE por lo que fueron las 
únicas que pudieron modernizarse tecnológicamente, la especlallzaclón de le dio más 
fácilmente a la Pyme debido a su tamailo y capacidad de flexlblllzaclón, lo que les permitió ser 
proveedoras de partes y componentes de las grandes empresas. 

Lo más Importante de la política era la generación de empleos suficientes ya que 
pensaban en una población en crecimiento. Sin embargo, los empleos lejos de aumentar 
disminuyeron de forma alarmante. 

Otro punto que deberla de habérsele dado mucha Importancia es el que los EUA son el 
principal destino de nuestras exportaciones. El problema aqul es que cuando los EUA sufren 
de crisis económicas, nuestro pals se ve directamente afectado ya que no es nada fécll 
colocar el 85% de nuestras exportaciones en cualquier otro mercado. Esto por supuesto, 
desencadena una serie de malos funcionamientos a lo interno: las empresas tienen que 
producir menos, o dejar de producir, tienen que realizar pagos de los Insumos que adquieren 
para producir, y lo más importante hay que pagarle a la fuerza laboral, el cual se irá 
despidiendo poco a poco por falta de trabajo. 

Por su parte, los EUA basaban su política comercial en la formación de bloques 
comerciales para con ello, competir con los paises europeos (entonces Mercomún) que para 
entonces planeaban conformar lo que ahora conocemos como la Unión Europea. 

EUA no queria perder su hegemonla comercial a nivel mundial, y con todos los Intentos y 
las negociaciones que ya varios grupos de paises estaban realizando, se vio en la necesidad 
de buscar y encontrar apoyo primero en Canadá y consolidar más tarde un TLC en 
Norteamérica. Con un mercado de este tamailo, los EUA han podido mantenerse dentro del 
grupo de las economlas más dinámicas a nivel mundial. 

En general, las politicas estadounidenses buscan su protección contra la competencia 
que hay fuera de sus fronteras. Buscan disminuir barreras arancelarias para que sus 
productos puedan Ir o venir sin ningún problema, buscan eliminar las prácticas desleales de 
comercio, las medidas proteccionistas y todas aquellas distorslonantes en el pals y en el 
exterior. Esto claro, lo busca para obtener un beneficio propio y sin pensar en que 
consecuencias pudiera traer esto a otros paises. Como es nuestro caso, de México hacia los 
EUA no debe haber ningún tipo de proteccionismo, mientras que de los EUA hacia México se 
Impone todo tipo de restricciones. 

Todo esto es consecuencia de la aslmetrla existente entre ambas economlas: mientras 
que la mexicana es liberalizada, la estadounidense es proteccionista, son polos opuestos y 
esto trae problemas de toda índole en todo momento. 

Como consecuencia de todas estas diferencias entre las dos economlas es muy dificil 
que las Pymes mexicanas pudieran ser competencia constante para sus similares en EUA y 
Canadá. 

Por otro lado, mientras que en los EUA existe una agencia gubernamental que brinda 
apoyo total a las Pyme, además de otras Leyes, en Canadá hay programas creados por el 
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Gobierno federal y dependencias que se dedican exclusivamente a brindar"apoyo a estas 
empresas; en México solamente existe una oficina dependiente de una Secretarla de 
Gobierno (hasta el 2002, cuando el Presidente Fox creo la Subsecretaria de la Pyme), en la 
cual se pierden los apoyos en trámites burocráticos y solamente llegan al papel en el que se 
escribieron. 

Debido a que nuestras Pymes no contaban con ningún apoyo que les pemtitiera 
consolidarse y mantenerse sólidas ante sus similares norteamericanas, • era muy lógico que 
se encontraran temerosas de lo que un TLC traerla para ellas. 

(º) entiéndase por Norteamérica: Canadá, EUA y México. En este caso estoy hablando 
de las empresas canadienses y las estadounidenses. 

Definitivamente el sector que nunca se tomó en cuenta durante las negociaciones de 
TLCAN fue el de las Pyrne mexicanas. SI la COMPEX hubiera cumplido los objetivos para los 
cuales fue constituida: recaudar Información sobre el estado, necesidades e Inquietudes de las 
Pyme, primero por sector y luego a los tres niveles de gobierno; se hubiera conocido mejor la 
situación y las posibilidades de cada sector empresarial, sin embargo no se tomo como 
posibilidad y por lo tanto se negoció y llegó al TLCAN sin tomar en cuenta las consecuencias 
que este traerla al sector empresarial. 
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3 L09 efectos del TLCAN en la Pyme mexicana 

3.1 Ventaja• y d11Ventaj11 del lngrno 

Debido a las condiciones en que se dio la apertura comercial, quedó al descubierto la 
gran fragilidad de las empresas mexicanas que no tienen tecnologla y capacltacl6n 
modemlzada para mostrarse competitivas. Además se confirmó que aunque el sector 
Industrial conservó el liderazgo como agente productivo de mayor dinamismo en la economla 
de México, su modemlzacl6n presenta problemas como la dependencia de las Importaciones 
de materias primas y maquinaria. 

Con la Indiscriminada política de apertura comercial que adoptaron las autoridades de 
nuestro pals y sin el debido apoyo y protección hacia los Industriales micro, pequenos y 
medianos de México, este sector se vio severamente golpeado por el cambio, lo que llevó a 
que un gran número de estas empresas desaparecieran por la Industrialización y 
agudlzamiento de los desequilibrios estructurales y por la fuga de capitales. 

Debido a la problemática que enfrentaron a partir de entonces los pequenos 
empresarios, y por la lucha para no desaparecer del panorama Industrial, en varios casos se 
comenzó a dar el proceso de des- industrialización. Esto quiere decir que los pequenos y 
medianos empresarios se convirtieron en distribuidores de productos extranjeros; asl, 
mientras perdlan beneficios como productores, que las empresas extranjeras apmvecharon 
muy bien, trataban de compensarlo como comerciantes de dichos productos. 

Para poder visualizar un Impacto de un TLC en las Pymes, era importante tener una 
visión generalizada de estas empresas en su conjunto, ya que como sabemos, las empresas 
que se encuentran ligadas íntimamente al mercado lntemo y sin conexiones en el exterior no 
pueden ser eficientes por si mismas si el entorno en que se desarrollan no es eficiente y 
competitivo. 

En un estudio realizado sobre las expectativas que los micro, pequenos y medianos 
empresarios tenlan ante el TLCAN, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Repercusiones del Tamano de la empresa TLCAN 
Micro Peauena Mediana 

Beneficiará 23.1 49.4 52.0 
Pe~udlcará 10.3 12.4 15.4 
Ninguno 21.3 14.1 13.4 
No sabe 45.3 24.1 19.2 

Los resultados obtenidos una vez entrado en vigor el TLCAN demuestran que, por el 
contrario, se vieron afectadas en un gran número todas las empresas de menor !amano, 
algunas en la medida que as llevó a su desaparición, otras tuvieron que unirse a empresas de 
mayor tamaño para poder sobrevivir y algunas otras se han venido uniendo a otras del mismo 
tamaño para poder realizar actividades conjuntas y lograr la competitividad necesaria, es decir 
que se han Integrado. 
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f-+-Mlcro Pequena -- Mediana 1 

Benel1clar.I Perjudicara Ninguno No sabe 

Una da las Implicaciones del TLCAN en las empresas mexicanas ha sido el brtndar un 
ambiente que propiciara la colaboración entre las empresas de los tres paises, orientándose 
cada una de ellas a aprovechar las ventajas particulares de cada pals y las capacidades 
Individuales de las empresas. Esto debla hacerse sin perder de vista que, la elevación de la 
competitividad debla reflejarse en un mejoramiento concreto de las condiciones de vida de la 
población, no sólo de bienestar partlcularde la empresa. 

De acuerdo con la Canacintra, la competitividad de las Pyme en México gira en tomo a 
dos vertientes: la plimera concierne en lo que haga o deje de hacer la empresa en cuestión 
(como mejores estrategias de planeaclón, administración, producción, proveedores y 
comercialización), y la segunda se ref10re al ambiente en el que opera Qnfraestructura, 
financiamiento, regulaciones gubernamentales, disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y 
estabilidad económica). En estas circunstancias, resultaba extremadamente dificil que cada 
empresa se enfrentara a estas dos vertientes sin ningún tipo de asistencia externa. 33 

Entre 1992 y 1993 se notó una considerable reducción de puestos de trabajo en las 
empresas pequenas y medianas. Las ramas Industriales que sufren mayor pérdida de 
establecimientos y empleo son: textiles, calzado y cuero, Industria química y productos 
metálicos. 

Con la apertura comercial unilateral que México realizó de manera acelerada y sin 
mecanismos de defensa del productor nacional frente a los mercados internacionales que 
operan con frecuencia a través de la competencia desleal (vla precios dumping), se 
destl1.lyeron en menos de diez a~os, una buena parte de las empresas fabriles pequenas y 
medianas en los productos básicos (textiles y vestido, zapatos, alimentos procesados de poco 
valor agregado, empresas metal mecánicas y de fundición, industrias jugueteras, mueblaras y 
ciertas industrias de línea blanca como estufas, refrigeradores, radios y lV., entre otros), pero 
también en sectores dinámicos como la industria qulmlca y buena parte de la ya de por si 
debilitada industria de bienes de capital. 

Debido a toda la problemática que algunos empresarios ya prevalan desde antes de la 
firma del TLCAN, estos ped lan que las autoridades les brindaran protección para poder 
enfrentar los casos de contingencia, cuando un sector de la industlia se viera afectado o 

3J Los datos se tomaron de Agullar Bln,jas Ismael. Las e~ Micro, Pequellas y Medianas, en el de-* 
industrial de México", en Comen:io E!derior. vol. 45, núm. 6, Bancomex~ Wxlco, junio de 1995, p. 483. 
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amenazado por la importaciones. En las negociaciones del TLCAN se acordó que se 
utilizarlan esta protección solamente una vez en un periodo de tres ai'los como máximo. 

La cuestión aqul es, que este periodo tan limitado de protección no era, ni es suficiente 
para que el empresario mexicano de pequefla y mediana escala se prepare y refuerce para 
poder enfrentarse compelitivamente a sus similares estadounidenses y canadienses. 

Sin embargo, no en todos los casos fueron afectados de la misma manera, por ejemplo: 
en Puebla y Jalisco la apertura comercial fue devastadora para la Pyme productora de bienes 
de consumo final. En Nuevo León, el tepdo industrial pequei'lo y mediano, más vinculado a la 
gran industria, Incidió en una mayor vulnerabilidad de los establecimientos pequei'los, además 
que los sistemas de apoyo, vla asociaciones por rama, han permitido buscar nuevos nichos de 
mercado o cambiar de giro productivo. 34 

En las grandes ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Juárez. 
Tijuana, Torreón y Mérida, entre otras, muchos industriales cerraron sus fábricas, pero se 
lanzaron a comercializar productos Importados. El nuevo nicho en los anos 90 fue sin duda, la 
comerclallzaclón de los productos extranjeros. 35 

Sabemos peñectamente que las micro, pequei'las y medianas empresas eran el factor 
más vulnerable a la apertura comercial, su flexibilidad operativa y su capacidad para 
Integrarse a las cadenas productivas es determinante para la actividad económica del pals; 
una planta Industrial debklamente articulada es el camino para Incorporarse al mercado 
mundial como actores y no como espectadores (al ser un pals ensamblador). 

Las Pyme se han visto en la necesidad de actualizar de manera acelerada sus 
capacidades productivas, para adecuarse al nuevo entorno económico global. En este 
proceso enfrentan obstáculos estructurales muy claros, cuyos efectos son asimétricos en 
relación a los que afectan a las grandes empresas. El apoyo a las Pyme se justifica por la 
existencia de impeñecciones de los mercados y costos asociados a la reducida escala de 
producción que obstaculizan su proceso de adaptación. 

Asl, se deberla reconocer que estas empresas no contaban con la infraestructura ni con 
los recursos adecuados para ingresar al mercado internacional de manera directa e Incluso de 
ser desplazados del mercado nacional debklo a las Importaciones. 

Por otro lado, podrfa tomarse como una ventaja obtenida del TLCAN el que las empresas 
mexicanas y europeas dentro de sus propias realidades y tomando en consideración sus 
propios niveles de desarrollo, realizan esfuerzos encaminados a fomentar la colaboración 
empresarial en materia de alianzas estratégicas que faciliten su inserción en el nuevo 
contexto mundial competitivo, globalizado e interdependiente. 

34 Los datos se 1omaron de Calvo Thomas y Méndez L Bemardo."Mcro, Pequella y Mediana Emprwa en~ 
de Valores, núm. 11, noviembre de 1995, pp. 39 • 41. 
,. Jl1lg.,pp.39·41. 
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3.2 lntegr1cl6n p1r1 11 competltlvld1d 

Para adaptarse a los cambios era necesario que el empresario mexicano tomara en 
cuenta algunos elementos: 

Información. Debla conocer su industria, sus necesidades del mercado nacional, asl 
como los tiempos de apertura de los productos en cada uno de Jos tres paises Integrantes del 
TLCAN. 

Integración. Para adquirir insumos, parte y componenles a mejore costos, tener acceso 
a crédito, capacidad de negociación con proveedores y para comercializar sus productos, era 
recomendable que el pequeno empresario se Integrara en uniones de compra, uniones de 
crédito, empresas Integradores y empresas comerclallzadoras. 

También convenla fortalecer los mecanismos de organización empresarial, aprovechar 
las oportunidades de alianzas estratégicas y de colnverslones, a fin de obtener recursos 
frescos y generar nuevas opciones de mercado. 

Capacitación. Para aumentar Ja productividad de su empresa, el empresario debe 
capacitar a su personal en sistemas o programas tales como Circules de Calidad y Esquemas 
de Calidad Total. Es oportuno establecer programas de educación continua que eleven el nivel 
de competencia de los empleados y, por lo tanto, la competitividad de la empresa y, a su vez, 
promovieran el desarrollo de programas de formación directiva, gerencial, técnica y operativa. 

Apoyos. Para producir productos de mayor calidad y más baratos, asl como aprovechar 
las economlas de escala, era necesario que el empresario pequenos se apoyara en alianzas 
estratégicas o agrupándose para sumar esfuerzos. Era necesario conocer Jos esquemas 
financieros que ofrece Ja banca de desarrollo para Ja micro, pequena y mediana empresa. 

Modernización. Un elemento primordial en la modernización delas empresas es el 
replanteamiento del desarrollo tecnológico desde tres aspectos: que respondiera a un 
ambiente de economla abierta; que se adecuara realmente a las necesidades de cada sector; 
y, que estuviera más vinculado en la relación educación - producción. 

Para modernizarse, el empresario pequeno debla identiftcar sus necesidades y definir 
sus requerimientos de desarrollo tecnológico en particular, asl como simplificar y optimizar sus 
procesos productivos, administrativos y de comercialización, mediante el uso de Ja tecnologla 
informática y de telecomunicaciones. 

Adaptación. El empresario pequeno debla aprovechar su mayor facilidad para adaptarse 
a los cambios tecnológicos que demanda una economla global, en donde las mercanclas 
provienen o se destinan a cualquier parte del mundo. 

Los problemas a Jos que más comúnmente se enfrentan las pequenas y medianas 
empresas son: una mentalidad a corto plazo, debilidad polltica, gremial social. Estas 
empresas deben entender Ja necesidad de asociación y formación de consorcios para que 



puedan exportar y superar limitaciones de escala oon más facilidad. Para logral1o no deben 
descuidar tres aspectos básicos: mercado, calidad y precio. 

En general, la adaptación de la apertura comercial ha dado lugar a una profunda 
transformación en la estructura interna de las cadenas productivas: en la mayoría de los casos 
el nivel de integración nacional disminuyó. En particular, las ramas en que predominan las 
micro, pequen as y medianas empresas han tenido mayores dificultades para encadenarse con 
los sectores exportadores directos e indirectos, asl oomo aquellos que han podido competir 
exitosamente con las importaciones, para aprovechar las oportunidades del nuevo entorno. 

Promover una exitosa reintegración de las cadenas productivas de la Industria nacional, 
ahora bajo condiciones de apertura. El desarrollo de empresas y de sectores de alta 
competitividad Internacional observado en anos recientes debe constituirse en punto de apoyo 
para alentar el surgimiento, en tomo a éstas, de agrupamientos Industriales de exportación 
con mayor Integración nacional. En particular, el perfil de las Importaciones temporales 
constituye una gula de gran importancia para determinar los sectores de mayor potencia! para 
desarrollaren los próximos anos agrupamientos Industriales de competitividad Internacional, a 
través de la sustitución gradual de Importaciones. 

Para fortalecer las cadenas productivas era necesario insertar exitosamente a las 
empresas micro, pequeñas y medianas a nuevos agrupamientos industriales de elevada 
competitividad internacional. 

Para proporcionar una rápida reintegración de las cadenas Industriales, deberán tomarse 
en cuenta, primero, las características tecnológicas de los procesos productivos y, en 
particular, las exigencias que dichas características crearon para las empresas micro, 
pequeilas y medianas y pudieran insertarse en las cadenas productivas. En segundo lugar, 
debla darse a la polltica de Integración de cadenas una sólida orientación regional, en vista de 
las ricas posibilidades de generar nuevos puntos de desarrollo en diversas zonas del pals 
mediante el aprovechamiento de las economlas de aglomeración generadas por los 
agrupamientos de Industriales regionales. 

La Integración de cadenas productivas se apoyaría en primer lugar, en diversas medidas 
de carácter general: la creación de infraestructura fisica, altamente eficiente, la capacitación 
laboral y empresarial, la promoción de la modernización tecnológica, al fomento de la calidad y 
la ampliación del acceso al financiamiento, son todos los Instrumentos Importantes en esta 
materia. Asl mismo, el avance en la desregulaclón - que beneficia especialmente a la 
competitividad de la empresa micro, pequeila y mediana - reviste particular Importancia para 
aprovechar la flexibilidad de dichas empresas en la integración de cadenas productivas de 
elevada competitividad internacional. Je 

En base a este contexto, la SECOFI y Nafin, organizaron reuniones amplias durante 
1991 (una) y otra en ano de 1993. En ellas se buscaba convencer a los micro, pequeilos y 
medianos empresarios de las ventajas que significaban las empresas Integradoras. 

Antecedentes de las El 

36 Los datos se bmaron de Emesm Zedillo y Herminlo Blanco. "Fomenb a la lnlllgraclón de cadenas productivas y 
promoción de expoc1aclones", en El Me!g!do de Va!om. núm. 7, juio de 1996, pp. 5 - 6. 
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1. Es conocido que las micl1l, pequeílas y medianas empresas presentan un 
problema en particular, este se deriva de su reducida escala productiva y que, en general, 
cuentan con una limitada capacidad de negociación, además de bajos niveles de organización 
y de gestión. 

2. Frente a estas circunstancias y para hacer frente a los retos y oportunidades que 
impone la internacionalización de la economla, asl como de la globalización de los mercados 
el Gobierno Federal instrumentó un modelo de cooperación interempresarlal que dotara a las 
empresas de menor !amano de elementos que ayudaran para superar sus debilidades 
estructurales y a incrementar sus ventajas comparativas. 

3. El proceso de internacionalización de la economla, exigia al empresario mexicano 
asimilar una nueva cultura empresarial que le permite enfrentar la competencia y poder 
responder a la dinámica de la economía mundial. 

4. Con el objeto de ofrecer a las empresas una forma de aprovechar las ventajas que 
ofrece la apertura comercial, la SECOFI, la SHCP y Nafin, diseílaron e impulsaron el modelo 
de Empresas Integradoras, el cual se incorporó a los Instrumento y Lineas de Acción del 
Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequena y Mediana 1991 -
1994. 37 

5. En 1995 se modificó el decreto original con la finalidad de darte mayor 
operatividad, eliminando algunas disposiciones que eran llmltantes para las IE. En 1996 se 
publicó la resolución que otorga facilidades administrativas a las empresas inlegradoras. 38 

6. En la administración del presidente Zedillo, el Programa de Política Industrial y 
Comercio Exterior 1996 - 2000 incorpora el fomento a las El, considerando que el 
agrupamiento de empresas contribuye a la integración de cadenas productivas. Además 
permite combinar las ventajas de las economías de escala de las grandes empresas con la 
velocidad y flexibilidad de respuesta de las de menor tamano; elementos esenciales para 
aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados Internacionales. 

Las El son empresas de servicios especializados que buscan asociarse con personas 
flsicas y morales, en su mayoria escala micro, pequena y mediana. Los objetivos de estas 
empresas son: 

../ Elevar la competitividad de las micro, pequenas y medianas empresas asociadas . 

../ Incrementar la eficiencia e inducir la especialización de las empresas en algunas 
de las d~erentes etapas del proceso productivo, que den como resultado un producto 
altamente diferenciado por calidad, precio y oportunidad de entrega . 

../ Consolidar la presencia de la micro, pequena y mediana empresa en el mercado 
interno e Incrementar su participación en el de exportación. 39 

37 Se Incorporó por decreto presidencial, se publicó el 7 de mayo de 1993 en el DOF. 
38 El 30 de mayo de 1995 se publicó en el DOF la modificación del Decrelo Origilal y el 30 de marzo de 1996, la SHCP 
dio a conocer Ja Resolución. 
39 Los datos se tomaron de SECOFI. 'Lo que uated desea saber sobni las Empresas lntagradoraa', SECOFI, Mhlco, 
agosk> de 1996, p. 3. 



Las El prestan servicios altamente especializados a las empresas asociadas a los 
siguientes aspectos: 

Tecnológicos. Adquisición, adaptación, asimilación e innovación tecnológica; 
modernización de la maquinaria y equipo; planeación del proceso productivo; instalación de 
laboratorios para pruebas de resistencia y control de calidad. 

Promoción y comerclallzaclón. Búsqueda de mercados nacionales e Internacionales; 
aplicación de técnicas de mercadotecnia y publicidad para la venta de los productos; 
partlclpación en ferias y exposiciones. 

Diseño. Acceso a servicios especializados en diseno, y una buena selección de estos 
para que satisfagan las necesidades del consumidor y lograr una mayor Incursión en los 
mercados. 

Subcontratación. Lograr la articulación y complementación de cadenas productivas; 
articular empresas de menor tamaño con las de mayor escala para evitar integraciones 
verticales excesivas; consolidar ofertas para loa fabricación de partes, piezas y componentes. 

Financiamiento. Gestionar, por cuenta de los socios, la obtención de créditos bancarios; 
asesoría especializada para mejorar su posición financiera; promoción y formación de 
colnverslones y de alianzas estratégicas. 

Actividades en común. Vender la producción por cuenta de los socios; comprar materias 
primas, refacciones o maquinaria y equipo en condiciones favorables de precio y calidad, en 
función de los mayores volúmenes de compra; adquirir tecnologla y asistencia técnica; 
promover la renovación e innovación de la maquinaria y el equipo; brindar capacitación a la 
fuerza laboral y a los niveles directivos; Implantar programas para mejorar la calidad e 
incrementar la productividad. 

Aprovechamiento de residuos Industriales. Asesoría para lograr una mayor utilización de 
materiales aptos para reciclarse, con el fin de preservar el medio ambiente; propiciar el 
desarrollo de tecnologías para el reciclaje. 

Gestiones administrativas. Asesoría y gestlón en los trámites administrativos, contables, 
juridlcos, fiscales y de crédito que requieran para la operación de empresas. 40 

Los requisitos que se establecieron para poder formar parte de una El son los siguientes: 
1. Tener personalidad jurídica propia y que su objetivo social sea la prestación de 

servicios especializados de apoyo a las empresas micro, pequena y mediana integradas. 
2. Las IE deben de ser dueñas de la Impresa Integradores y usuarios de los servicios 

que preste. 

3. La Integradora no podré participar en forma directa o indirecta en el capital social de 
lasEIA. 

"'ll!!!l,.pp.4·7. 
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4. Los Ingresos de la integradora deberán provenir exclusivamente de las cuotas y de 
los servicios que proporcione. 

5. La administración y la prestación de servicios de la El deberán estar a cargo del 
personal especializado, ajeno a las empresas asociadas. 

6. La operación de la El tendrá una cobertura local en función de sus propios 
requerimientos y los de sus socios. 

7. proporcionar a los socios algunos de los siguientes servicios especializados: 
a) Tecnológicos: facilitando el uso de Información especializada, equipo y 

maquinaria moderna, personal calificado. 

b) Promoción y comerclalización: con participación Integral en ferias, exposiciones, 
mercados nacionales e internacionales. 

c) Diseno: para diferenciar los productos de las El. 

d) Subcontratación de productos y procesos Industriales, para promover la 
especialización y mejorar la competitividad. 

e) Obtener financiamiento (preferencias): para equipar y favorecer el cambio 
tecnológico de productos y procesos. 

f) Realizar actividades en común: de tipo administrativo, fiscal, juridlco, 
Informático, formación empresarial y capacitación de mano de obra. (cita 140) 

Las El cuentan con algunos apoyos institucionales como los siguientes: 

Fiscales. Gozan del Régimen Simplificado de Tributación por un periodo de 1 O anos, sin 
la Imposición de un tope a los ingresos, lo que pennite la capitalización de la El. 

Financieros. Nacional Financiera, S. N. C., otorga crédito y I o capital de riesgo a las El y 
a las asociadas. El Banco de Comercio exterior, otorga crédito y I o capital de riesgo a las 
empresas integradoras y a las asociadas para la exportación y pre exportación, directa e 
indirecta y desarrolla esquemas de garantlas. Además Nafin Imparte programas de 
capacitación a las El y a sus socios. 

Fomento a las exportaciones. Estas empresas pueden acreditar cualquiera de los 
programas de fomento a la exportación administrados por la Dirección General de Servicios al 
Comercio Exterior (Ecex), esta pennite a las empresas que no son productora de mercanclas 
obtener el registro como Altex y Pitex. También pueden obtener su registro como Emex en la 
Dirección General de Servicios al Comercio Exterior. 41 

" ll!l!!. pp. 8-9. 



Algunas lnsfüuclones de apoyo al esquema de El: 

1. Deoendencias y entidades 
a) Tiene la atribución de normar la promoción y la organización de las El 

SECOFI 
b) Cooldinar los esfuerzos de las Instituciones púbflcas y privadas involucradas en el 

apoyo del esquema de El. 
e) Las El podrán acmditar cualquiera de los programas de fomento a la exportaci6n 

adminls1rados por la Diracclón General de Se!viclos al Comercio Exterior. 
di Obtención de EMEX en la Dirección General de Servicio al Comarclo Exterior. 
a) Dará de aila a las El oo el Régimen Simplificado de Tributación. conforme a las 

notificaciones de autorización de la SECOFI. 
b) En coordinación con la Secofi, propondrá nuevas disposiciones fiscales y reglas 

SHCP administrativas para faciitar la operación y a consolidación de las El. 
e) Simplificará y dará transparencia a estos mecanismos. 
d) Difundirá hacia dentro y fuera de la misma sacretaria, las disposlciooes oo materia de 

El. 
e) Atenderá las consultas de las dependencias y de los particulares, sobre aspectos 

fiscales inherentes al réaimen de El. 
a) En coordinación con la Secofi, propondrá nuevas disposiciones fiscales y reglas 

Na fin administrativas p•ra faciitar la operación y la consolidación de las El. 
b) Impulsar en todo el pals el Programa de Apoyo a la Constib.Jción y desarrollo de El. 
e) Participar aclivamoote en las actividades promociónales 
di Impartir programas de capacitación e las El y a sus socios 

Bancom a) Impulsar en todo el pals el Programa de Apoyo a la Constitución y Desanollo de El ext b) Participar en la promoción oo los mercados exlamos 

STPS a) Apoyar financieramente los esfuerzos de capacitación de las El y las Integradas 

(CIMO) b) Procedimiento de elegibiidad pare acceder al apoyo económico Implica: 
sensibmzación, pre diagnóstico, capacitación y, la Unidad Promok>ra de Capacitación 
IUPCl del CIMO dictamine si se""""ª o no a la El. 

SEDES 
a) Apoyar económicamente, hasta con el 20% del costo total de las horas consultor, 

OL que requiere la elaboración de un estudio de factibiidad y la elaboración del plan de 

(FONAE negocios de una El. 

S) b) Seguimiento de los proyectos de El que haya promovido 
e) Pal1icipar con capital de riesgo y crúdilo a Empresas de Solidaridad, que por su 
lmn""'o social resultan orioritarias 
a) Emitirá el dictamen técnico de factibilidad sobra los proyectos de El que.., generen 

SCT en el sector de Auto tmnspor18 Público Federal, y otras actividades que esta Sec111taria 
regula. 
bÍ Dar seouimiooto a las emoresas aue hava oromovido 

SER a) Promover el lnten:amblo de experiencias con otros paises en ~a de 
(Cooper asociacionismo pera optimizar el esquema en operación y d8flalf0flar nuevas 

ación modalidades. 
Técnica b) Promover entra la comunidad lntamaciooal, la asistancla lócnlca a proyectos 
lntemacl especificas 

onan 
CONAC 

YT a) Dar asesorla y financiamiento para el desanollo tecnológico y estudios de 
(FIDETE pminvernlón que requieren las El 

Cl 

Banxico a) Apoyar la Integración de productoles del medio rural, asl como los sectores egrlcola, 

(FIRA) pecuario y pisclcola 
b) Financiar los proyectos de factibllidad que se u-111n en dichos sactores 
el C»:>mar créditos v carticicar con ceoilal de ria""" en las El 

Centro al Funolr como consultor de oro--. de lnllris ""' lratarM de una institución no 
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·· Promotor lucrativa y disponer de una sólida infraestructura de apoyo. 
de. 

Diseno 
México 

a) Elabora un diagnóstico sobre las El con base en la encuesfa realizada por Secofi, con 
la finalidad de confrontar y complementar los rOS1Jltados obtenidos por esfa 

UAM dependencia. 
b) Participa como consultor en el desarrollo de estudios de factibilidad y plan de 

neoocios de El. 
a) Con el apoyo de Comités Estatales del Consejo Nacional de la M,PyME, se podriln 

Gobierno reaílZBr acciones para la rehabilitación, consoidaclón y promoción de El, mediante la 

s creación de grupos de trabajo especificas, en los que participan las dependencias 

Estatales federales y estatales Involucrados en el fomento de este régimen de organización. 
b) Canalicen apoyos financieros y facilidades administrativas a favor de las El y de 

sus asociados en la esfera de su competencia. 

2 nstituc1ones onvadas 

Consejo 
Naclonal de El 

(CONEI) 

Consejo 
Nacional de El 

(CONEI) 

Centros 
Reglonales 

para la 
Competitividad 

Empresarial 
(CRECES) 

Cámaras y 
Asociaciones 
Emoresariales 

Instituto 
Tecnológico 
Autónomo 

(ITAM) 

a) Tienen la función de fungir corno órgano de consulta del Gobierno Federal, en 
materia de: 
b) Representa los intereses de las El anta las div81S8s instituciones 
gubernamentales 
él Promueve el esouema de lntearación entre los emoresarios 
a) Tiene la función de fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal, en 
materia de: 
b) Representa los intereses de las El ante las diversas Instituciones 
gubernamentales 
el Promueve el esouema de intearaclón entre los e!111lresarios 
Es una red de centros de vocación regional y sin fines de lucro, son espoclallzados 
en reaizaclón de diagnósticos empresariales, aproximan a los diteetivos de los 
negocios con las hemlmientas necesarias para elevar sus niveles da 
competitividad: 

Información y orientación 
Diagnóstico de viabilidad 
Consultorla especializada 

CRECE 
Acceso a financiamiento 

Instituciones esoeclalizadas 

Servicios Internos del CRECE 
Se<vicios que no proporciona el 

Canaliza a las emprases y a las 

Que participan en la difusión, promoción y capacitación sobre el régimen de 
integración 

a) En coordinación con Sacofi elabora un diagnóstico sobre las El y sus 
asociados. Formulara 19CCmendaciones para mejorar la operación de dicho 
esquema 
b) Propondni esquemas altemativos de organización intemmprasarial que 
favorezca a la M,PyME. 

Grupo Serfln Se negocio con este banco un esquema de finanzas para El y sus asociados que 
'--~~~~~_,_,la=•"-"'!!!<luleranpara~artici~renlicita~~ion~es~1D~'ú~b~lica~s~.~~~~~~~~~~~ 

Los datos fueron lomados de •.. " 

" SECOFI. Gula Dara la promoción de El, publicado por la Subsecretaria de Promoción de la lnduatta y el Comercio 
Exterior, Seccfi, México, julo die 1996, pp.18-25. 
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Cuando un grupo de microempresartos constituye una Integradora es frecuente que lo 
haga pensando en optimizar y mejorar su inserción en el mercado, antes que en contar con un 
medio para tener acceso al financiamiento. Asl, la El esta pensada para abordar problemas de 
comercialización y de organización de la producción. 

Hay ventajas para las empresas asociadas cuando se constituye una integradora en 
cinco aspectos: tecnologla, productividad, compras, ventas v finanzas. 
Ventajas 1.Aprovecharlan la ventaja competitiva que representa el tamafto reducido de las 
tecnológicas empresas, el cual ponnite tiradas cortas de producción y una mayor variedad de 

bienes. 

1.Las El reduclrlan los costos e producción mediante la cOompra conjunta de telas, 
Ventajas en las hilos, bolcnes, ciemlS, etc., lo que pennitirl• a su vez, mejorar la calidad de dichos 
compras Insumos. 

2.Asl mlsme, mediante procedimlent>s modernos de manejo de inventarios, estos se 
reducirlan sianlficativamen'9 y con ello los costos de Dmducción. 
1.So propiciarla una mayor utiizaci6n en los equipos, lo que elevarla la eficiencia en 
a proceso productivo. 
2.AI organizar la actividad productiva en esta foll!18, las empresas de menor tamano 

Ventajas en la podrán especia~zarse en ciertas fases de aqueHa. 
productividad 3.AI separarse los procesos de producción entm diversas empresas, la mayorfa de 

estas reducir1an sus necesidades de equipo, lo que las llevará mejorar su uso, a 
racuperar más pronto las inversiones y a estar en mejores condiciones para 
incorporar innovaciones lecnol6gicas. 

1.Mejorarla la competitividad en pracio, al manejar una oferta adecuada lo largo del 
ano, mediante la diveniiftcaci6n de mcdeios y tallas, lo cual permitirla ofrecer la 
seguridad de que los envlos se ajustarlan a los plazos cómo a los volúmenes 
soítcltados. 

Ventajas en la 2.So fortalecerá la presencia de las man:as de la empresa en el meicado, en 
comercialización condicionas de caidad y precio homogéneas a lo largo del tiempo, o en lodo caso 

con pequenos increment>s de precio derivados del raconocimiento de la calidad y de 
la aceptación que obtengan dichos bienes en el mercado. 
3.Mediante programas de respuesta dinámica, que mejoren la comunicación entm la 
empresa Integradora, los producb9s y el mercado, se evitarla la posibilidad de 
Inversiones eficientes tanto en aouioo come en insumos. 
1.So mejorana la capacidad de las empresas para negociar el precio. con sistemas 

Ventajas de financiamiento que pennitan a las empresas asociadas obten..- iquidez aunque 
financieras las mercanclas se encuentren en ~sito. De este modo se impedir1a que castigaran 

los pracios y por tant> las ganancias, come resultado de las presiones que significan 
las cuentas oor cobrar v le necesidad da no lnterrumoir al ritmo de oroducción. 
1. Las empl'BSBS vinculadas adquiel9n beneficios qua no podr1an lograr por desarrollo 
interno, fusiones u otro mecanlsme. 
2. So reduce el riesgo porque ninguno de los par1icipantes lo asume en su totalidad, 

Otras ventajas sino qua es compartido. 
3. Las alanzas permitan trasladar conocimientos o habilidades muy bien 
desempellados por determinada empresa, o Incluso en su propiedad única, a otras 
empnssas que esl elevarán de manera Importante su competitividad; al mismo 
tiemc>O. la ernoresa aue transfiere se beneficia al amnliar su ámbito da o_,.,iones. 

Es lea datos se tomaron da ..• " 

" Loyola J. Antonio. 'Estrategias empresariales frente a la globalización económica', en Com..-cio Exterior, vol. 44, 
núm. 5, mayo de 1994, p. 461. 
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Las ventajas que se lograron al formar parte de una El son: 

..t'Eleva la competitividad de las empresas asociadas 

..t'Esta asociación tiene flexibilidad para adaptarse a cualquier actividad económica 

..t'Se mantiene el poder de decisión lndlviduadle los empresarios al interior de su 
empresa 

.rLos empresarios se dedican a producir, mientras que las El se ocupan de realizar 
otras actividades especializadas que los asociados necesitan . 

.rSe crean economlas de escala derivadas de una mayor capacidad de negociación 
para comprar, producir y vender 

..t'Se evita la duplicidad de Inversiones, incluso de renovar o innovar el parque Industrial . 

.rSe alcanza la especialización en determinados procesos y productos 

.rSe faclllta el acceso a servicios especializados a bajo costo 

.rse logra un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en la El y una 
diversificación de los mercados, al permitir ingresos por la venta de servicios a terceros, hasta 
por un 10% del total de sus Ingresos 

.rSe hace más eficiente el proceso de producción con lo que se obtienen bienes y 
servicios de calidad a precio competitivo, lo que favorece la concurrencia a mercados más 
amplios." 

También las alianzas implican algunos costos y riesgos: 

x Los recursos y el tiempo que han de destinarse al mayor grado de coordinación que 
se hace necesaria. 

x La posible erosión de 1 posición competitiva, debido a que el cooperar o transferir 
conocimientos a otra empresa, esta puede ganar terreno a costa de la propia empresa. 

x Alguno de los asociados (sobre todo en las vinculaciones que tienen cierto nivel de 
Integración vertical) se podrla convertir en competidor. 

x Reducción del poder de negociación de alguna de las partes, con proveedores o con 
clientes, porque en lugar de tener un Inventario de proveedores o compradores para elegir, la 
vinculación establece un compromiso más sólido con alguno o variios de ellos, lo que implica 
cierto grado de dependencia. es 

3.2.1. Empresas que se Integraron 

Las siguientes empresas son algunos ejemplos de empresas pequeñas que se unieron 
formando Empresas Integradoras para adquirir competitividad e incrementar sus ventas. 

Comerciallzadora Integral Ocean Life, S.A. de C. V. 
Sus socios son los distribuidores de pescados y mariscos de "La Nueva Viga" en el 

Distrito Federal. Otorga asesorla Integral y comercializa productos de los treinta socios, 
locatarios de la Central de Pescados y Mariscos de La Nueva Viga, en el Distrito Federal. Esta 
empresa esta exportando camarón. Recibe apoyo financiero de Nacional Financiera por 

" Los datos seoblllvlaron de SECOFI. "Lo que usted desea saberaob1& las El", Op. Cit., pp. 7 -8. 
"' Los datos se timaron de J. Antonio Loyola A., "Estra1111gias ~sariales frente •.• •, op, Cit., p. 461. 
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medio del Programa Impulso, en la modalidad de cuasicapltal, el apoyo fue de 20 000 pesos 
por locatario, en un plazo a tres años con seis meses de gracia. 

Dee Grand. 
Los socios de esta Integradora son cinco empresarios de la industria de la confección 

que operan en el Distrito Federal. Su objetivo principal fue conjuntar sus capacidades de 
manufactura para maquilar prendas de vestir provenientes de EUA. 

Grupo Empresarial Atotonilco, S. A. De C. V. 
Es un grupo de diez empresas de la confección que se localiza en los Altos de Jalisco. 

Estas empresas exportan a los Estados Unidos el 60% del total de su producción. 

ICT Mexicana, S. A. De C. V. nene su sede en el Distrito Federal y opera a nivel 
nacional sus socios son un grupo de Investigadores en las áreas de biomédica y 
farmacológica. Su objeto es desarrollar proyectos de investigación, para las industrias que lo 
solicitan, mediante el aprovechamiento de equipos y laboratorios en desuso. 

Grupo de Servicios, Ingeniería y Proyectos de S. A. De C. V. (Sienpro) 
Se Integraron diez firmas de lngenleria; de las cuales una parte de ellas esta 

especializada en la generación y comercialización de energla eléctrica y otra parte de ellas en 
el tratamiento y uso de aguas residuales. 

Impresa Integradora de Restaurantes de Reynosa, S. A. De C. V. 
Inició sus operaciones con 29 socios. Su primera actividad es la compra consolidada de 

mercancias diversa y de bebidas. En sus primeras operaciones han logrado ahorro de el 30%. 

Grupo Arcu, S. De R. L. De l. P . y C. V. 
Opera en Cuemavaca, Morelos, tiene diez socios que son artesanos ceramistas. Su 

objetivo es comercializar conjuntamente sus productos tanto ene le mercado nacional como al 
lntemaclonal. En un lapso corto de tiempo lograron consolidar un mercado en Europa. 

Importadora de Mercanclas Populares, S. A. De C. V. 
Es un grupo de comerciantes que operan en Tijuana Baja California, y que una vez 

Integrados, se convirtieron en industriales. Importan enseres domésticos usados 
(refrigeradores, lavadoras, secadoras, estufas, etc.) y las comercializaban, más tarde las 
reparan y otorgan garantla a sus compradores. 

Representaciones Impresas S. A. de C. V. 
Presta servicios gráficos especializados y apoya a ocho socios dueños de pequeñas 

imprentas en Mexlcali, Baja California,. Su propósito es la impresión con tecnologla de punta, 
de las formas continuas que utilizan las empresas asociadas. El mercado de esta compañia 
se ubica en la frontera norte de México y al sur de EUA. Este es un mercado en expansión por 
el rápido incremento de computadores en las empresas, por la obllgaclón de imprimir 
comprobantes en los establecimientos autorizados por la SHCP y por el crecimiento del 
mercado Intercambios en la frontera (México - Estados Unidos) de los dos paises. 
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Promotora Ucressin, S. A. De C. V. (Unión de Crédito Agrolndustrial, Pesquero y se 
Servicios del Sur de Sinaloa) . 

Su propósito es la compra, venta, Importación y exportación de productos primarios, 
procesados bienes de capital para las empresas asociadas a la Ucressin, también ofrece 
asesoria administrativa y la contratación de seguros. Nacional Financiera ofrece su apoyo con 
asesorla y asistencia técnica para su construcción, y la oferta de cuasicapltal para nuevos 
socios. 

Canal de Chihuahua, S. R. L. l. De L. P . y C. V. Comercializadora de Alimentos de 
Chihuahua. 

Esta Integradora esta compuesta por 17 socios de la Ciudad de Chihuahua que se 
dedica a distribuir alimentos para la Industria maqulladora y las tiendas de autoservicio. Las 
empresas envasan carne seca al vaclo, granola, miel, frijol cocido, tortillas de harina y 
diversas botanas. Brinda además, servicios especializados de diseno, mercadotecnia, legales 
y fiscales. Nacional Financiera brinda su apoyo por medio del Promyp con créditos. 

Unión de Crédito Agropecuario, industrial y Comercial de Sombrerete, S. A. De C. V. 
Esta unión del estado de Zacatecas recibió la autorización para convertirse en Empresa 

Integradora. Ha creado filiales para el intercambio y la obtención de productos en condiciones 
preferenciales; una de ellas comercializa integralmente los productos de sus afiliados, entre 
ellos utensilios y henamientas agricolas diseñadas y fabricadas por menonita, como arados, 
molinos, cortadoras, etc.; vinos, mezcales, granos envasados, asi como quesos y otros 
productos lácteos. Nacional Financiera apoya con financiamiento por medio de su programa 
Promyp. 

Corporación industrial de Tejido de Punto de Hidalgo, S. A. De C. V. 
Esta empresa agrupa a cerca de 400 productores de prendas de vestir a base de tejido 

de punto, principalmente suéteres, chalinas blusas y mallas. Sus funciones son la compra de 
materias primas, el diseño y la comercialización. Nacional Financiera apoya con créditos por 
medio del Promyp. 

Unión de Artesanos del Oriente de Yucatán, S. R. L. De l. P. de C. V. 
Esta empresa agrupa a 22 micro empresas, la mayoria de ellas talabarterias y talleres de 

confección. Los primeros se dedican a la fabricación de cinturones, sandalias, bolsas y otros 
objetos de piel; las segundas se dedican a fabricar hamacas y sobre todo ropa tlplca como los 
huipiles. Otras empresas elaboran objetos decorativos y utilltarios de bejuco, palma y 
henequén pintado, o se dedican al tallado de piedras y a la cerámica. Todas tienen su 
mercado en el turismo extranjero. 

Mortero de Leyva Grupo "A' 
Unidad de Producción Pesquera Ejidal (UPPE) que agrupa a 22 pescadores de erizo que 

se asociaron en 1986 y se localiza en El Rosario, municipio de Ensenada. 

Grupo lndusbial VIC - TOR, S. C. 
Esta formada por 23 agricultores que se dedican al cultivo de trigo y de algodón, se 

asociaron en 1993; se ubica en el poblado de Benito Juárez, municipio de Mexlcali. 
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Sector 

Formal 

Secofi registró a la empresa Chamarras y Confecciones XoxHa, S. A de C. V. Como la 
primer Empresa Integradora de México. Esta se constituyó el 11 de junio de 1993, reúne a 52 
de los 200 fabricantes de chamarras de San Miguel XoxUa, Puebla. Esta comur.ldad cambió 
su vocación tradicional agrlcola cuando llegó HYLSA a fundir f10rro y acero, pero sobre todo 
cuando e generalizó la fabricación de ropa en los hogares. Después de muchos problemas 
(sobre todo pollticos), se logró la conformación de la El y se obtuvo también el 
reconocimiento de Bancomext, Nafin, la Cámara de Industria Textil, del Gobernador local, de 
la Secretarla de Economla del Gobierno del Estado y de Secofi. 

3.2.2 Empretat que no se Integraron 

Como resultado directo de la puesta en marcha del TLCAN no todas las Pyme buscaron, 
ni todas encontraron la solución a la competitividad de sus similares norteamericanas en las 
El; algunas por ejemplo, formaron alianzas con empresas estadounidenses para realizar un 
proceso de producción. 

Un ejemplo el caso de la industria Hascalteca del vestido, en la que aparecieron nuevas 
redes Industriales (como se ve en el diagrama). Primeramente llamó la atención el 
establecimiento, a sólo dos años de la entrada en vigor del TLCAN, de cinco niveles 
escalonados entre si. 

Redes Industriales en Tlaxcala 
Nacionalidad Nivel 
dominante 
estadounidense Empresa en California 1 

'Broker' 
Mexicano- Contacto en México 
Estadounidense Centro de distribución en la 2 

Reoública Mexicana 
Mexicana Tiaxcala 3 

Taller de alto nivel 
Taller de bajo nivel Maquila nacional (factura) 

Maquila internacional (sin 
factura\ 

Informal Mexicana Sub maquila (micros) 4 
Mexicana Talleres domiciliarios Tienden a dejar la red por 5 

falta de calidad 

'Este pequel\o y selecto grupo de microempresarios, a veces con hondas ralees 
artesanales en el estado de naxcala, es el menos afectado por el TLCAN'. .. 

En el primer nivel prevalecen las empresa estadounidenses ubicadas casi siempre en 
Cal~omia. En el segundo aparece el contacto en México: un centro de distribución, es decir, 
una gran bodega a la que aniban cada semana de uno a cinco contenedores que provienen 

'" Avila, D. Antonio. 'México, el TLC y las relaciones con América del Norlll', en México en la economla Internacional, 
TOMO I, PRI, México, 1993, p. 115. 
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de EUA con el material cortado y listo para el ensamblaje. En los 3 últimos niveles operan 
empresas pequeñas y medianas de capital exclusivamente mexicano. En el tercero 
predominan las empresas pequeñas o medianas. Este nivel se subdivide en dos. En el nivel 
alto, calificado asl por la cuantía de la inversión, su tecnologla reciente y su maquinaria 
computarizada; y el nivel bajo, con escasa o nula inversión, tecnología con 10 o 20 años de 
antigüedad y talleres pequeños (estos talleres se encuentran en el tercer y cuarto niveles). 

El 4°. Y 5°. Niveles son exclusivamente nacionales, con raras excepciones. En el 4°. 
Predomina la submaquila nacional, maquilan para compañlas estadounidenses; en el quinto 
nivel se encuentran los talleres domiciliares. Estos no progresan mucho, sin embargo, 
tampoco desaparecerán. Pueden conectarse con la maquila Internacional de forma muy 
esporádica y también por medio de subcontrataciones de 2" y 3er. Nivel, pero no pueden 
aspirar a más. 47 

También existen otro grupo de empresarios que trabajan dentro del sector Informal. 
Estos son los empresarios independientes, que no maquilan, sino que fabrican para los 
mercados local, regional o en no pocas ocasiones, nacional. Se trata de productores con 
mucha experiencia y autodidactas que han aprendido a fabricar, por ejemplo un pantalón de 
mezclilla. Ellos cubren todas las etapas del proceso: compran la tela, cortan, la cosen -
dando empleo a las personas de la localidad, en su mayoría mujeres - y después de ponerle 
marca registradas por medio de etiquetas 'piratas', venden personalmente sus prendas en 
algunos mercados regionales. 

Otra forma eficiente de integrar a las Pyme con las grandes empresas es la 
subcontrataclón para que aquellas produzcan componentes especlf1COs. En este modelo, las 
Pyme pueden tomar la forma de filiales, empresas propiedad de la compañ la madre o de 
asociadas, o de empresas independientes, todas ellas cooperan con las grandes compañlas 
en calidad de afiliadas. 

Las Pyme se pueden agrupar en una variedad de organizaciones industriales y 
comerciales con un amplio rango de niveles de eficiencia y competitividad; empresas rurales 
que sostienen la economla familiar; subcontratistas en etapas diferentes de la producclón que 
trabajan para una compañia más grande; pequeños productores Independientes que ofrecen 
productos para 1 mercado local; negocios especializados que participan en redes de 
operadores complementarios, y empresas medianas dedicadas al mercado Internacional por 
medio de la oferta de productos de nicho. 

Queda en claro que el tamaño no es en si útil ni suficiente para identificar la capacidad 
competitiva de las empresas. Más bien, es necesario identificar el entorno social y de 
producción. 

Las Pyme pueden ser competitivas si recuperan, como aglomeración, las ventajas 
colectivas de las que carecen individualmente. 

" Todas estas transformaciones y las que se generan con eUas. 
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3.3 La especialización de las Pyme 

Son pocas las empresas que basan su proceso productivo en la innovación tecnológica 
cuyas caracterlsticas varlan por sector y rama productiva. Sólo en las grandes empresas se 
realizan actividades para el desarrollo de nuevas tecnologias; el resto de la Investigación en 
México se efectúa en centros e institutos de investigación superior universitaria y tecnológica, 
en general poco vinculados a la vida productiva del pals. 

El sistema educativo nacional constituye el motor del proceso de modernización, aunque 
en la realidad no es beneficiario directo de acciones y estrategias. En cuanto a la capacitación, 
la mayorla de las empresas pequeñas la percibe como una Imposición más que como factor 
de readecuación o eventual de cara los problemas a que se debe enfrentar ante el peligro de 
desaparecer. 

La capacitación representa pare el trabajador la posibilidad más inmediata de adquirir 
una ventaja competitiva producto de la experiencia forzada, recibida en la práctica laboral, 
con lo que desvirtuó el sentido tradicional otorgado a la institución. Sin muchas posibilidades 
de ofrecer salarios altos, estas empresas por lo general proporcionan gran parte de la 
experiencia que el trabajador necesita, para aspirar a mejores condiciones de contratación en 
otra empresa. Esta es la razón principal por la cual estas unidades registran la mayor rotación 
de personal. 

En la subcontratación se entrañan relaciones entre las empresas. En la subcontratación 
tradicional se puede hablar de un beneficio económico únicamente para las partes (reducción 
de costos para la gran empresa y aseguramiento de periodos vitales para la pequeña), 
mientras que en la subcontratación de especialidad existe un benéfico de tipo organizativo y 
tecnológico, además de los otros. 

Para que una Pyme se integre en una red debe especializarse en algún segmento de la 
producción, pero también debe reorganizar su estructura productiva Interna, incorporar una 
parte importante de las innovaciones tecnológicas tanto en la gestión como en la producción y 
adoptar prácticas de "justo a tiempo y de calidad total". 

Al rodearse la gran empresa de una red de Pyme a las que confia una parte de la 
_producción puede flexibilizar su estructura interna en el proceso de producción. 

Los elementos clave del concepto de especialización flexible son: 

./ Equipo multiuso e innovación, mano de obra calificada, con una mentalidad 
innovadora , utiliza equipó de uso general para producir lo que se requiera . 

./ Grupos de empresas o comunidades de pequeñas empresas el semillero para un 
Intercambio de ideas. La cercania fisica facilita el Intercambio de ideas y, asl mismo, eficienta 
el desarrollo de instituciones y sus Intervenciones . 

./ Interacción I creación de red, es todo el conjunto de relaciones de subcontrataclón y 
esfuerzos de colaboración entre las pequeñas empresas y entre las empresas más pequeñas 
y las más grandes. 
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./ Eficiencia colectiva, es el resultado de la presencia flsica cerca de otros productores 
Innovadores. •8 

Actualmente se reconoce que la competitividad de fas empresas ya no se relaciona sólo 
con su tamaño, factor al que se asociaba la capacidad para obtener grandes volúmenes de 
producción, realizar cuantiosas inversiones en bienes de capital, emprender costosas 
estrategias de comercialización o reducir los costos de la mano de obra, sino que depende 
básicamente de fas capacidades tecnológicas, la organización flexlble de tos factores 
productivos y la actividad. 

E 1 dinam smo v el ootenciaf Innovador de las Pymes se basa en los sloufentes ountos: 
Debe haber condiciones Internas que pennitan vincularsa de lonna directa con el 

Estrategias mercado tecnológico. ¿En qué medida el sislema de apoyos lns1runai1Bdo por 
tecnológicas diversas instituciones, sobra lodo p¡iblicas, ee planeó P«B fav-dicho8 aspectos? 

La pregunta concieme a la eficiencia del sistema nacional de capacitación y el 
funcionamiento de los mecanismos crediticios. 

Cullllra Una plllCOndiclón para la Innovación es la organización Interna que parmilB conatrulr 
tecnológica una memoria tecnológica colectiva. ¿En qué medida las prácticas organizativas de las 

Pyme, a veces patemaistes, a veces auk>ritarias, hacen plausible la construcción 
colectiva y la formaUzación del conocimiento, sustento necesario para la acumulación 
tecnolbaica v la Innovación? 

Sectorasde La politice induslrial puede rescatar y fortalecer a la PYME ¿Hasta dónde las Pyme 
actividad Incursionan en sectores modernos, o en nichos de especialización, y hasta dónde la 
Industrial politice lnduslrial busca propiciar su participación como agente 1111 la transfcmlaclón 

productiva el pals? 
Las redes de empresas se han convertido en una de las fortalezas de los siñimas 

regionales nacionales de innovación. ¿ Existen en México relaciones de cooperación 
entre las PYME y las grandes empresas, o predominan mdavla llls relaciones clásicas 

Relaciones de subcontrataclón entre unas y otras? 
lnter. empresas El marco Institucional en que se desenvuelven las relaciones entra elllpfMn en el pala 

¿Hace plausible el surgimiento de verdaderaa redn de cooperación anlno 91r4>ruas de 
divO!llOll tipos, tamanos y sectores de actividad?, ¿Son suficientes laa prácticas de 
regulación institucional o las instituciones mismas para pmmover y consolidar redes de 
emoresas innovadoras? 

Los datos se tomaron de ... 49 

'" Melne Piafar Van Dick. 'Globallzaclón, intlgraclón regional y promocil>n de dlslritos co111>9titivoe tlexibllls como 
estrategia de Industrialización en pequella escala', pp. 193. 221. 
•• Vlllacencia, Daniel. 'Las Pyme innovadonos", en Comen;jo Exterior vol. 44, núm. 9, eeptiembre de 1994, p. 759. 
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3.4 Las entidades que proporcion1n ayuda a las Pyme 

Debemos estar consientes de que nos hemos insertado en la economla global, por eso 
era muy necesaria una reforma del Estado de manera profunda y una apertura económica; la 
primera apoyando el desarrollo del sector productivo y Ja segunda logrando que nuestra planta 
productiva pudiera ser competitiva a nivel internacional. 

"Por estas razones en la nueva politica de desarrollo del gobierno mexicano, la micro, 
pequeña y mediana empresa, representa un interés prioritario, y existe una gran cantidad de 
Instrumentos para poder lograr un apoyo integral y amplio en este Importante sector de la 
actividad productiva." 50 

Estas fueron las palabras de osear Espinosa Villarreal como Director General de 
Nacional Financiera en su participación durante el Seminario Internacional: La Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa y la Globalización de la Economla, realizado del 1 al 4 de marzo de 1993 
en Ja Ciudad de México. 

Durante el Sexto Informe de Gobierno de Carlos Salinas (noviembre de 1994), este 
señaló que durante su gestión habla auspiciado la creación de 90 empresas integradoras y 
350 uniones de crédito, Nafin habla apoyado a 415 000 empresas y Bancomext a más de 50 
000; en el último caso, su Programa Integral de impulso a la Pequeña y Mediana Empresa 
apoyó la exportación de las Pyme sobre todo de manera indirecta. 

Al primer trimestre de 1994 las El sumaban 51, además de 15 sociedades de 
responsabilidad limttada que agrupaban a 2 000 empresarios y 250 sociedades cooperativas. 
Se contaba con el Centro Coordinador de la Red Mexicana de diez bolsas de subcontratación 
y múltiples bolsas de residuos industriales. A parte de la tarjeta empresarial, se hablan creado 
varias lineas especificas de crédito para facilitar el acceso a los recursos. Nafin apoyó la 
reestructuración de pasivos, el establecimiento de nuevas formas de garantlas y la 
canalización de financiamiento por parte de las empresas a las Pymes. 

El Programa de Calidad Integral y Modernización (GIMO), de la Secretaria de Trabajo, 
habia desarrollado más de treinta unidades promotoras de capacitación e impartido cursos en 
más de 4 000 empresas pequeñas y medianas. La Red nacional de Capacitación estaba 
constituida por cerca de 2 000 instituciones -universidades, cámaras y otras - y más de mil 
instructores. El sistema de ventanilla única ascendla a 117 en todo el pals. 51 

Por su parte, el apoyo que la Pequeña y Mediana Empresas reciben en México aún deja 
mucho que desear, ya que las instituciones que proporcionan ayuda ponen un sin número de 
trámites para que las empresas puedan acceder a un crédito o a alguna asesorla. Sin 
embargo, desde la entada en vigor del TLCAN, el Gobierno Federal se ha preocupado, a 
través de sus instituciones, por apoyar este sector industrial, que constituye la base del 

50 Espinosa, V. Osear. 'La micro, pequeña y mediana empresa y la globalzación de la economía", en El Mercado de 
llmw, núm. 6, marzo15 de 1993, pp. 11 - 29. 
" Estos datos fueron tomados del articulo de José Luis Méndez, 'Veinte años de planeación industrial de Méxlco", 
publicado en la revista Comercio Exterior vol. 47, núm. 1, enero de 1997, pp. 50. 56. 
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desarrollo y crecimiento económico del pals. Enseguida se numeran algunos de estos apoyos 
que les brindan algunas entidades gubernamentales, financieras, tecnológicas, etc. 

3.4.1 Entidades Gubernamentales 

EUA y Canadá, socios firmantes del TLCAN junto con México, cuentan con muy amplios 
y eficaces Instrumentos para promover las capacidades de las Pyme, México por su parte, 
aplica una polltica Industrial de corte neoliberal. 

Algunas vlas que se han creado para apoyar a las empresas son las Empresas de 
Comercio Exterior (Ecex), el Sistema Mexicano de Promoción Externa (Simpex), la Comisión 
Mixta para la Promoción de las Exportaciones (Compex). Enseguida se expone cada una de 
manera más especifica. 

Con fundamento jurfdico en un decreto publicado en el DOF el 3 de mayo de 
1990, en México operan las Empresas de Comercio Exterior (Ecex), las cuales se 
especializan en comercializar los productos mexicanos en el extranjero y tienen la 
capacidad suficiente para integrar las diferentes fases del proceso en un mercado 

Ecex Internacional cada vez más complejo y competitivo. 
Los objetivos básicos de las Ecex son estimular y consolidar la oferta 

exportable, en particular la de empresas pequenas y medianas; identificar y 
promover la demanda de mercanclas mexicanas en el exterior, establecer canales 
de comercialización internacional, y desarrollar proveedores nacionales de 
insumos oara oroductos de exoortación. 52 

Con la consolidación del Sistema Mexicano de Promoción Externa (Simpex) se 
buscaba fortalecer y extender la utilización del Simpex, ampliando su cobertura en 
cuanto a número de proyectos, usuarios y promotores, asegurando la cafidad de 
su información tanto a lo relativo a la cartera de oportunidades de comercio e 
inversión, como al conjunto de los m6dulos de información de amplia cobertura 
internacional, tales como el Internet 

Simpex En el mediano plazo se buscaba concesionar su operación a una organización 
privada especializada. Se mejorarla su diseno para facilitar su uso por empresas 
micro, pequenas y medianas sin conocimientos profundos de informética. Se 
consolidarla la adopción, por parte de las instituciones participantes en el Simpex 
de cobros diferenciados a los servicios de atención, en función a la viabilidad, 
complejidad y potencial de los proyectos. Particularmente se atenderla la 
promoción de las oportunidades de negocio para la pequena y mediana 
empresa.53 

Con esta Comisión se buscaba: fortalecer los mecanismos de consulta y 
resolución de casos mediante su sistematización en otras instituciones del sector 

Compex público, con especial atención a la micro, pequena y mediana empresa. En 
coordinación con otras dependencias del sector público, privado y educativo, se 
promoverlan seminarios y eventos de interés para el exportador. 

Se establecerla una base de datos de comunicación v consulta de casos de la 

52 Los datos se tcmamn se Miguel Garcla Altamirano. 'Impulso Micro Económico', en Comercio Exterior vol. 44, núm. 7, 
julio de 1994, p. 610. 
53 E. Zedillo y H. Blanco, 'Fomenta a la integración ... '21!.J<il., p. 13. 
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Compex en las entidades federativas y en los organismos miembros de la 
Comisión, asl como un sistema de consulta directa, a través del cual los 
exportad~res pueden conocer el avance en sus planteamientos y recibir 
asesorfa.54 

En cuanto a las demás instituciones y secretarlas de gobierno que tendrlan participación 
directa tenemos que: el INEGI coordinarla la elaboración de listas de sectores y actividades 
consideradas como riesgosas que requieran autorización previa para la apertura de una 
empresa. La Secretarla de Salud eliminó trámites de autorización de apertura y operación 
para los giros comerciales que no lo justifiquen; también sustituyó la licencia sanitaria por un 
aviso de funcionamiento para los casos de giros, cuya operación no implique riesgos para la 
salud. 

En el marco del Programa de Desarrollo Informático que coordina el INEGI, se fomentó el 
uso del acervo tecnológico disponible y el desarrollo de una Infraestructura que permita 
Incorporar y asimilar las innovaciones en mejores condiciones, para lograr el máximo 
aprovechamiento. En este sentido se avanzó en el proceso de acreditación de los programas 
de Informática y computación para impulsar una mejora sustancial en la formación de recursos 
humanos; en coordinación con el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla), se 
propició una mayor coordinación de proyectos conjuntos a través de la Red de Desarrollo e 
Investigación en Informática; adicionalmente en materia de infraestructura de redes de datos, 
el sector público amplió el acceso y la transmisión de datos por medios electrónicos. 55 

La Secretarla de Medio Ambiente substituyó la manifestación de impacto ambiental por 
un informe preventivo para el caso de pequeñas empresas que no se dediquen a actividades 
de alto riesgo y que no se encuentren ubicadas en zonas de riesgo ambiental. Para simplificar 
los trámites ante el IMSS, el INFONAVIT y la Comisión del SAR, se promoverá la adopción de 
un número único de identificación para efectos de afiliación a dichos organismos. 

Como datos adicionales mencionaremos que el Consejo Nacional para la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa suscribió el 14 de febrero de 1996 un convenio de colaboración 
con el Instituto Español de Pequeña y Mediana Empresa Industrial para apoyar a las 
compañlas con asesoria técnica, encuentros empresariales, transferencia de Información y 
asistencia para la innovación tecnológica. 56 

54 llli!l .. p. 15. 

Las acciones que se propusieron para 1997 fueron: 
Consolidar la Red de Centros para la Competitividad Empresarial 
Impulsar el Desarrollo de Proveedores Nacionales 
Mejorar la situación tecnológica de las empresas de menor tamaño 
Fortalecer el programa de formatos de negocio para el pequeño comercio s1 

55 Los datos se tomaron de Ernesto Zedilla Ponce de León, ºTercer Informe de Gobierno•, en El Man:ado da Valores, 
núm. 10, octubre de 1997, p. 19. 
56 Este dato se tomo de ºRecuento Nacional", en Comercio Exterior. vol. 46, núm. 3, marzo da 1996, p. 256. 
" Los datos fueron tomados de Herminlo Blanco Mendoza, ºSacofi: Programa de Trabajo 1997º, en El Mercado da 
Valoras, núm. 4, abril de 1997, p. 13. 
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Centro Nafin para el Desarrollo e la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en e! Distrito 
Federal 

El Centro sirvió como herramienta de promoción y servicios a la comunidad empresarial. 
En este Centro, los empresarios recibieron asesorla y el trato experto de diversos 
Intermediarios financieros, Incluyendo la banca comercial y la de desarrollo, arrendadoras, 
uniones de crédito, empresas de factoraje y entidades de fomento, asl como del gobierno 
capitalino, de diversas dependencias y entidades gubernamentales, de las agrupaciones 
empresariales, compañlas afianzadoras, despachos de consultoria e Institutos y centros de 
Investigación. 

Las estrategias de promoción y atención empresarial estuvieron acompailadas de una 
estrecha relación de cooperación con las autoridades del gobierno del Distrito Federal, la cual 
hizo posible la definición de pollticas de fomentos conjuntas. Dicha relación entre Nafin y el 
gobierno local, quedó plasmada en el Convenio Marco de Colaboración, ratificado en febrero 
de 1994. 

En cuanto al apoyo sectorial, se trató de dar prioridad al sector Industrial, ya que sólo el 
10% de los establecimientos (21, Prácticamente, la snuación es distinta (24) existentes en el 
D. F., participa en su producción bruta con un 30% y emplea alrededor del 35% de su 
población ocupada. La Industria manufacturera representaba, además el 25% en la estructura 
del sector en el PIB nacional. 

En cuanto al sector industrial, las estrategias se enfocaron a contribuir a la 
modernización de los establecimientos y a respaldar las ramas que tuvieran viabilidad para 
permanecer en el D. F. Dando preferencia a las actividades con baja o nula emisión de 
contaminantes o bien, bajos costos en la reducción de sus emisiones, asl como a empresas 
que no consumieran altos volúmenes de agua y energla. 

De una forma más especifica, en los tres puntos siguientes se aborda el apoyo que se 
da a las Pyme por parte del gobierno federal, de los gobiernos estatales (en su caso), de los 
que se dan en conjunto con bancos y organizaciones y de los Programas, Comisiones y hasta 
seminarios especializados en el subsector industrial. 
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Algunos de los más importantes son los siguientes: 

Comisión Mixta para 
la Modernización de 
la Industria Micro, 
Pequena y Mediana 
(Comln) 

Consejo Nacional de 
la micro, Pequena y 
Mediana Empresa 

Esta Comisión fue constituida por decreto presidencial y se 
publicó en el DOF el 1 O de septiembre e 1991. en esta Comisión se 
buscaba la participación de los tres niveles de gobierno )el federal el 
estatal y el municipal), los grupos industriales y los sectores 
público, social y privado. 

Se puso en marcha con el objetivo de contar con un foro en el 
que se plantearan y resolvieras los problemas de las Micro, 
pequeñas y Medianas Empresas (MPME). Su función básica era la 
aplicación del programa adecuando sus instrumentos a las 
necesidades y a las caracteristicas de las diferentes industrias y 
regiones. 

El papel que se buscaba desempeñaran los tres niveles de 
gobierno, grupos industriales y sectores de la sociedad, era su 
participación responsable en el diseño de estrategias y en la 
ejecución de acciones específicas, acordes con las pr1oridades y 
necesidades de la industria en cada una de las entidades 
federativas del pals. 

Ernesto Zedillo, instaló formalmente el 9 de mayo de 1995 este 
Consejo como el 'foro más importante para el estudio, diseno y 
funcionamiento de ordenamientos y mecanismos de promoción para 
este tipo de empresas." 58 

El propósito del Consejo serla promover la agilización de trámites, el 
financiamiento suficiente y en condiciones adecuadas la incorporación 
de tecnologla para hacer a estas empresas más competitivas y la 
adaptación de mecanismos expeditos para la comercialización. Para el 
diseno del formato único que serviría de apertura y funcionamiento a 
estas empresas, se instruyó a los titulares de las Secretarlas de 
Trabajo, Salud, Medio Ambiente, Contralorfa y Comercio, ademlls del 
Director del INEGI. 

Una tarea importante del Consejo serla la generación de propuestas 
para que las empresas resolvieran sus problemas: un gran número de 
bámites costosos, acceso a financiamiento en condiciones adecuadas, 
tecnologla que les permita competir en los mercados internacionales y 
los nacionales de forma efectiva, dificultades en sus mecanismos de 
comercialización; también esto influirá en aspectos muy importantes 
como la caoacitacíón medio ambiente v tratamiento fiscal. 

Con el objeto de brindar apoyo de todas las maneras posibles, se crearon programas 
más específicos. Los programas fueron diseñados principalmente por Nacional Financiera, 
algunas Secretarlas de Gobierno y el Presidente. Algunos de estos programas más 
importantes son los siguientes: 

'" Algunas palabras que pronuncio el Presidente Ernesto Zedillo en el discurso de inauguración del Consejo, en fil 
Mercado de Valores núm. 6, junio de 1995, p. 3. 
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Programas de Apoyo Crediticio (Promyp) 

Su objetivo principal era el promover la creación y apoyar el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, buscando que se incorporaran a los procesos de la 
economla formal, y su integración a las cadenas productivas y comerciales. 

Las micro y pequeñas empresas pueden obtener apoyos financieros del Promyp 
mediante solicitud a una Institución Intermediaria autorizada y reconocida por Nafin. Estos 
intermediarios financieros son instituciones con autorización para descontar créditos al 
amparo de los programas crediticios de Nacional Financiera, S. N. C. , en este caso del 
Promyp. 

Los apoyos financieros de Promyp deblan atender, cuando menos, algunas e las 
siguientes prioridades de fomento: la creación de fuentes de empleo, principalmente entre la 
población de menos ingresos; el aumento de la oferta de bienes de consumo básico; el 
desarrollo regional y la desconcentración de la actividad económica; el mejoramiento del 
medio ambiente a través de la disminución de efectos contaminantes, asl como la reducción 
en el consumo de agua y energla; el Incremento de la capacidad competitiva; y la generación 
y I o ahorro de divisas. 

Orientados a dar atención a los aspectos claves del desarrollo integral y competitivo de 
las empresas de la industria, el comercio y los servicios de cualquier dimensión; asl como un 
programa de aportación accionaria de la Institución, con carácter temporal y en proporción 
minoritaria. Los apoyos crediticios se acompañan con la asistencia técnica necesaria para el 
propio empresario y el personal de la empresa, además de grupos de empresas con los 
siguientes programas: 
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Programa de 
Apoyo a la 
Micro y 
Pequen a 
Industria 
(Promln) 

El Propósito general de este programa es el promover a las empresas 
pequenas y medianas. "Los objetivos especlficos del programa son: 
1.Fortalecer su crecimiento, mediante cambios cualitativos en las formas 
de comprar, producir y comercializar, a efecto de consolidar su 
presencia en el mercado interno e incrementar su concurrencia en los 
mercados de exportación. 
2.Elevar su nivel tecnológico y de calidad 
3.Profundizar las medidas de desregulación, descentralización y 
simplificación administrativa. 
4.Fomentar su establecimiento en todo el territorio, coadyuvar al 
desarrollo regional, apoyar la desconcentraclón y la preservación del 
medio ambiente. 
5.Promover la creación de empleos productivos y permanentes, con 
base en sus menores requerimientos de inversión por unidad de empleo. 
6.Proplclar la inversión en el sector social para fomentar las actividades 
manufactureras." 59 

La estrategia se orientaba a mejorar las escalas de la producción 
mediante la organización interempresarial; lograr el acceso a la 
tecnologla y facilitar su inserción en el mercado Internacional. El fomento 
e las empresas debe concentrarse en un Incremento sustancial de su 
eficiencia productiva, que facilita su adaptación a las nuevas condiciones 
de competencia que olantea el TLCAN. 

'" Secofi. Promln 1991·1994 Secofi, México, 1991. 
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Programa 
para la 
Modernización y 
Desarrollo de la 
Industria Micro, 
Pequeña y 
Mediana 1991 -
1994 (Promip) 

Este programa resumió la problemática del sector industrial en trece 
puntos y su solución en nueve estrategias. 

Problemática empresaria 
1. Marginación respecto a los apoyos institucionales 
2. Incapacidad para obtener crédito por falta de garantlas y avales. 
3. Excesiva regulación 
4. Trabajo individualista y poco interés por las actividades en común 
5. Limitada capacidad de negociación, bajos niveles de organización y 
gestión 
6. Escasa cultura tecnológica y resistencia a la incorporación de tecnologla 
7. Recurren a maquinaria y equipo obsoletos 
8. Improvisación 
9. Restringida participación en los mercados de exportación 
10. Condiciones de inseguridad e higiene en el trabajo 
11. Carencia de personal calificado sin capacitación y adiestramiento 
12. Deficiente abasto de insumos 
13. Carencia de estándares de calidad adecuada • 

Estrategias del Programa 
1. Mejorar las escalas de producción 
2. Lograr el acceso a la tecnologla y facilitar su inserción en el mercado 
mundial 
3. Incrementar significativamente la eficiencia productiva 
4. Elevar la calidad 
5. Impulsar programas de capacijación gerencial y de mano de obra 
6. Impulsar la participación del subsector en el mercado de exportación 
7. Fomentar la especialización del subsector en productos y procesos que 
cuenten son ventajas comparativas 
8. Continuar la desregulación, desconcentración y simplificación 
administrativa 
9. Convocar a los organismos del sector privado y social para que Impulsen 
y promuevan las aicciones del Programa y aprovechen las iniciativas de los 
particulares •• 

Las criticas más frecuentes del Programa fueron por la falta de 
medidas especificas que pudieran solucionar los principales problemas 
pronosticados, pues en las estrategias que planteaba no se aclaraba 
como hacer frente a problemas como la marginación de las empresas de 
menor escala respecto a los apoyos institucionales, la tradicional 
tendencia de los empresarios al trabajo individual y su poco Interés por 
actividades en común, además de la resistencia a incoroorartecnoloala. 
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Programa de 
Apoyo ala 
Micro, Pequena 
y Mediana 
Empresa 

El Programa fue dado a conocer por el Presidente de la República (CSG) 
a la comunidad empresarial el 19 de febrero de 1991, en la ciudad de 
Puebla. 
'El Programa estaba caracterizado por tres elementos: 
1. Estaba concebido en el contexto de las nuevas condiciones de 
competencia que planteaba la 9lobalización de la economla y el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte. 
2. De carácter integral y contenla instrumentos y acciones flexibles y 
pragmáticas que se podlan aclimatar y adaptar a las necesidades de las 
diferentes ramas industriales y regionales del pals. 
3. Ponderaba la participación e iniciativa de los organismos empresariales y 
de los propios industriales, como factor fundamental en su realización. 00 

El Programa planteaba seis opciones diferentes de organización 
interempresarial, dependiendo de los objetivos, necesidades y 
posibilidades económicas de cada empresa. El principal objetivo era evitar 
el riesgo de que las empresas de menor tamano se diluyeran frente a la 
competencia creciente y que fortalecieran su capacidad de negociación en 
los mercados. 

• Fuente: Ariel Moctezuma y Alejandro Mungaray, 'Subcontratación entre maquiladoras y Pequenas 
Empresas en México', en Comercio Exterior, vol. 47, núm. 2, febrero de 1997, México, pp. 98-99. 

" Fuente: lbld. 

Algunas de las Empresas Integradoras que brindan apoyo a las Pequeñas empresas 
son: 

"'Chamarras y confecciones Xoxtla, S. A. De C. V.', en Puebla 
"'Apicultores integrados de Sonora, S. A. De C. V.' , con sede en Hermoslllo y con 

operación estatal. 
"'Comercializadora textil de Occidente, S. A. De C. V.' , en Guadalajara, Jalisco, bajo 

el patrocinio de la Cámara Textil de Occidente.' e1 

También la Banca de Desarrollo implemento sus programas y apoyos para el sector de 
las Pyme en México. La primera tarea de la banca de desarrollo en México es la de ser lo más 
competitiva posible bajo los estándares internacionales; pero también, debido a su papel 
protagonista en la historia económica del pals, requiere actuar conforme con la polltica 
industrial y financiera competitiva, para despejar los obstáculos que han enfrentado las 
empresas y el aparato productivo del pais. 

'De la misma fonna en que estamos convencidos de que la base del desarrollo del pals 
son las empresas pequeñas y medianas y que México seguirá saliendo adelante teniendo a 
este sector como sostén y fortaleza, asl mismo, es necesario que el financiamiento de la 
banca de desarrollo sea congruente con este propósito, debiendo contar con una clara politica 
industrial que ofrezca, al menos, los mismos apoyos que dichas empresas reciben en los 
paises con los que competimos. La asociación entre empresas, el aliento a la capacitación, la 

oo En 'Programa de Af><r¡o a la Mero, Pequena y Mediana Empresa', en El Mercado de yalon!s núm. 15, aeptiembre de 
1993, pp. 26 - 28. 
61 l!l!Q..p. 29. 
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adaptación tecnológica y esquemas financieros adecuados a la realidad y a las circunstancias, 
permitirán Igualar las oportunidades de participación." 62 

En la siguiente tabla se muestran algunos de los programas especificas que crearon algunas 
t'tu . d d" d 1 b" lílSI cienes eoen 1entes 0 QO iemo: 

Institución Proa ramas Obietivos v observaciones 
Anendamiento Especialmente de maquinaria para 

nAnueftas emoresas 
La empresa a1T811dadora está obligada 

a adquirir detenninados bienes tangibles y 
otorgar su uso a cambio de una 
contraorestación. 

Promyp (Programa Crédito destinado 8 satisfacer las 
para la Mero y Pequena necesidades de capital de trabajo, Inversión 
Emoresa Y reestructuración de oaslvos. 

1. Nacional Promin (Programa Crédito a la PYME para la 
Financiera Único de Financiamiento modernización, el desarrollo tecnol6gk:o y el 

a la Modemizaclón mejoramiento ambiental. 
Industria O 

Prodem (Programa Fortalecer el perfil gerencial de 
de Desarrollo pequenos y medianos empresarios madianla 
Emaresariai) amaramas de canacitación. 

Programa de Complementar las garantlas que 
garantlas requieren los bancos para realizar 

Inversiones en activos fijos y capital de 
trabalo. 

2.Secofi 
Programa Compite Apicaclón de talleres de 4 - 5 dlas de 

duración en las instalaciones de la empresa. 
Se realizan análisis de las lineas de 

producciOO seleccionadas. 
Centros Prestación de servicios de consullorla 

Regionales para la especializada sin costo para la elaboración 
Competitividad de diagnósticos de las empresas. 
Emnresarial (Crece\ 

Sistema de Establecimiento de enlaces de las 
lnfonnaclón sobre empresas con centros y consultores para 
Servicios Tecno16gicos atender su problemática, mediante una base 
(Slstec) de datos interactiva en Internet búsqueda de 

capacidades, buzón de problemas 
tecnolbair.os v comentarios sobra centros. 

Programa de Creado en 1995 con el fin de vilcular a 
Promoción de las grandes empresas con proveedores 

Proveedores nacionales. 
Programa de Apoyar agrupamientos indusbiales para 

Promoción del proporcionar la explotación de las 
Desarrollo polllnciaidades de las distintas 111glones 

Reoional Industriales del oals. 
Fundación Organización creada para Impulsar el 

Mexicana para la proceso de sustitución de impol1aclones 
Innovación y mediante patrocinio y financiamien!D de 
Transferencia de estlJdios, lnvestiaaclones y crovectos en las 

02 Borja, Gilberto. 'La Banca de Desarrollo en el financiamiento de la Pyme', en El Mercado de Valores, núm. 5, mayo de 
1995, pp. 23 • 24. 
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Tecnologla PYME. 
(Funtec) 

Caidad Integral y Se apoya el desarrollo de personal y le 
Modemlzaci6n (Cimo) mejora da calidad, productividad y 

3. STPS competitividad en las empresas mediante 
capaci1acl6n, lnfonnacl6n especiaizada y 
consultcna de orocesos. 

Fuentes: M. Casalet et al., "Red de apoyos pubicos y privados hacia la competitividad de las 
PYMES", Bibioteca de la Mero, Pequeña y Mediana Empresa, num. 9, Nacional Financiera, México, 
1995; E. Trens, Instrumentos de fomento a la pequeña y mediana empresa, infonne del proyecto de 
Investigación Oportunidades de Colaboración Tecnológica entre las PYMES de América del No!1e bajo el 
TLCAN, UNAM, 1997, y K. Unger, "El desarrollo industrial y tecnológico mexicano: estado aciual de la 
integración industrial y tecnológica", en Pablo Mulás (COOld .. ), Aspectos tecnológicos de la modernización 
Industrial de México, Academia de la Investigación Cientifica, A. C., Academia Nacional de lngenlerla, A. C., 
y Fondo de Cultura Ecoo6mica, México, 1995. 

3.4.2 Entidades Financieras 

Por otro lado, como una opción de capitalización y desarrollo para la mediana empresa 
en México, la Bolsa Mexicana de Valores, instauró en el Mercado para la Mediana Empresa 
Mexicana (MMEX), en el que se colocan tltulos accionarios emitidos por empresas con 
capital contable mayor a Jos 20 millones de pesos y que cumplen con lo establecido en Ja Ley 
del Mercado de Valores, el Reglamento General Interior de Ja BMV y las disposiciones 
generales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las acciones son operadas bajo Ja 
modalidad de negociación continua mediante el sistema electrónico BMV - SENTRA 
Capitales, participan todas las casas de bolsa y Jos títulos pueden ser adquiridos por personas 
físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera. 63 

Banca de Desarrollo 

Nacional Financiera S. N. C. 
Nafin es un importante banco de desarrollo, e instrumento del gobierno federal, orientado 

al desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Esta institución financiera ha pasado 
de otorgar créditos al sector paraestatal en un porcentaje de casi el 100% en décadas 
pasadas, a canalizar, en años recientes, el 98% de sus recursos a las empresas del sector 
privado y social, especlficamente a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

En cuanto a los créditos Nafin ha venido poniendo en marcha esquemas disellados 
exclusivamente para atender los requerimientos de Ja micro y pequella empresa. Uno de 
estos esquemas es el Sistema de Tarjeta Empresarial para financiar los requerimientos de 
capital de trabajo y activos fijos, a través de la línea de crédito, mediante un sistema de 
administración ágil y rentable para las instituciones que las emitían. Con este sistema se 
buscaba que las micro y pequellas empresas salieran de todos los problemas que significaban 
el obtener recursos para su operación (tiempo y esfuerzo). 

63 Los datos se tomaron de "Notas Informativas", en El Meo;ado de Valores num. 10, oci!Jbm de 1996, p. 71. 
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Con esta pronta disposición de recursos se pretend la que lograran ampliar su capacidad 
para surtir pedidos que antes no podlan atender; esto estabilizarla sus ventas e ingresos 
dándoles una mayor certidumbre, apoyando el logro de mejores niveles de productividad y 
eficiencia. 

Como complemento a las acciones en materia crediticia, Nacional Financiera, 
conjuntamente con la Afianzadora Insurgentes, concluyó el diseño de un esquema de fianza 
de crédito para la micro y pequeña empresa. Durante la última semana de noviembre de 1991 
la SHCP autorizó la emisión y venta de dicha fianza. Esta medida penmltirfa disponer de un 
mecanismo de mercado para obtener las garantías solicitadas por los Intermediarios 
financieros. 

A partir de 1989, la acción de fomento en respaldo al sector empresarial se Inserta como 
parte integral e Instrumental de la nueva estrategia de desarrollo que diseña e impulsa la 
administración de Carlos Salinas. El respaldo financiero al sector empresarial se decidió 
canalizar a través de los siguientes tres Instrumentos: el descuento crediticio y el 
financiamiento externo; el otorgamiento de avales y garantías, y la aportación accionaria. 

También realizaba acciones de coordinación con los distintos niveles de gobierno para 
lograr una mayor integración de las empresas que estaban dispersas por todo el territorio. 

Ante la entada en vigor del TLCAN, Nafin diseñó diversos instrumentos para que las 
empresas pequeñas y medianas pudieran reestructurar pasivos; transformó los créditos de 
corto plazo en créditos de fomento; otorgó créditos de largo plazo con tasa fija, todo en 
condiciones más favorables que las que reglan en el mercado. 

Se crearon nuevos intenmediarios de los programas de Nafin: se diseñaron nuevos 
mecanismos como el fideicomiso Triple "A", para que las grandes empresas brindaran 
capacitación, asistencia técnica y financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. 
En estas acciones destacaron los casos de Herdez y el Palacio de Hierro. 94 

El 9 de noviembre de 1994 Nafin puso en marcha un nuevo mecanismo de créd~o en 
dólares a corto plazo para empresas pequeñas y medianas orientadas al comercio exterior. El 
24 de noviembre suscribió cinco convenios de intenmediación financiera con los bancos de 
Mifel, Interacciones del Sureste, Cap~al Regional de Monterrey, de reciente creación. Con 
estos eran ya 29 los bancos comerciales mediante los cuales Nafin canalizaba apoyos 
crediticios a las empresas micro, pequeñas y medianas. 

"En marzo de 1995, Nafin anunció un tipo de interés preferencial en crédoos para las 
empresas micro, pequeñas y mediana. La "tasa Nafin', también aplicable en las operaciones 
de refinanclamiento, se detenminaria cada mes con base en el costo de fondeo de la 
institución, para el mes de abril de ese año, se fijó en 60.19%. 65 

64 Estos dalos se 1Dmaron del artlculo publicado por Secoli, 'La emprase micro, pequeila y mediana anlll el TLC', en~ 
Mercado de Valores, núm. 3, marzo de 1994, pp. 29 • 37. 
"' 'Sección Nacional' en Comen:lo Exterior, vol. 45, núm 4, abril de 1995, p. 308. 
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Programa Nafin de Apoyo a la M. P. y M. E. 

Además de mejorar los programas financieros con que ya contaba, Nafin obtuvo de su 
Consejo Directivo, autorización para crear nuevos instrumentos financieros, que respondieran 
a las actuales necesidades, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

1. Programa Extraordinario de Capital de Riesgo. Mediante la capitalización de pasivos 
por parte de la banca y la aportación de recursos frescos de Nafin al capital, permltla auxiliar a 
las empresas sobre endeudadas. 

Las empresas objeto de este apoyo, debian pertenecer a la industria manufacturera, y 
preferentemente, tener potencial exportador. 

2. Programa de Garantias. Nacional Financiera se comprometla a evaluar estas 
operaciones, en un plazo no mayor a 48 horas, pudiendo cubrir hasta el 50% del crédito en 
casos normales; para proyectos de desarrollo tecnológico y mejoramiento del medio ambiente 
podria cubrir el 80% para micro y pequeñas empresas, el 75% para medianas. 

3. Operaciones de Primer Piso. Para complementar los dos programas anteriores. 

Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

El Fopyme es un acuerdo para apoyar a la MPyME con el propósito de que: 
" Cuente con alternativas para el pago y la reestructuración de sus adeudos 
" Obtenga nuevos créditos por sus actividades productivas 

Banco Nacional de Comercio Exterior C. N. C. 

Bancomext fue fundado el 8 de junio de 1937, es una sociedad nacional de crédito que 
opera como banca de desarrollo, es responsable de la promoción y del financiamiento del 
comercio exterior, excluyendo productos petroleros. Bancomext tiene como objetivo principal 
• ... Apoyar la politica económica del gobierno federal en materia de comercio exterior a 
través de apoyos financieros, promociónales y garantlas al comercio exterior." 68 

Bancomext por su parte contaba con 5 formas de proporcionar créditos a las Pyme: 
1. Créditos a corto, mediano y largo plazos 
• Importación de insumos 
• Tarjeta Exporta 
2. Financiamiento integral para desarrollar proyectos de inversión 
• Capacitación 
• Promoción y difusión 
3. Sistema de información comercial 
4. Financiamiento de operaciones de capital de riesgo 
5. Garantlas 67 

66 Femandez, C. Nury. Problemática de la Peauefta y Mediana Empresa trente a al PllPME de Bancomext Tesis, ITAM, 
México, 1995. 
67 Soleiro J. Luis y Castanon Rosario. "Polltica industrial y tecnológica para las Pyme en América del Nona', en 
Comercio Exterior vol. 48, núm. 7,julio de 1998, p. 588. 
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Los apoyos se estructuran de acuerdo a las necesidades y características de cada 
sector. En este aspecto, Bancomext se ha enfocado a los principales sectores generadores de 
divisas como son: Industria textil y de la confección, cuero y calzado, farmacéutica y bienes 
de capital. Lo que pretende con los programas es dar apoyo a cualquier empresa productora o 
comercializadora perteneciente a estas ramas económicas, aun cuando su producción se 
destine al mercado nacional con el propósito de abrirles el acceso a los demás programas de 
Bancomext, para que logren alcanzar un adecuado nivel de competitividad en los mercados 
Internacionales. 

Para incorporar a un mayor número de Pymes a la cadena productiva de exportación, 
Bancomext ha establecido una serie de estrategias encaminadas a facilitar el acceso al crédito 
comoet1t1vo oara estas emoresas. 
Programas Bancomext ha instrumentado programas integrales de apoyo financiero, 

Especificas de con los que pretende cubrir con los requerimientos financieros de cada una 
Apoyo Integral de las actividades y etapas que llevan a cabo las empresas. Los apoyos se 

estrucbJran de acuerdo a las necesidades y caracterfsticas de cada sector. 
Instrumentos Dentro de esta estrategia, destaca la Tarjeta Exporta para el capital de 

de Apoyo trabajo, la cual tiene por objeto agilizar el OtollJamiento de crédito a la 
Masivo Pyme. La Tarjeta se establecla con el propósito de canalizar el crédito en 

forma masiva e incrementar la participación de los intermediarios 
financieros en el acreditamiento de este tioo de emoresas. 

Programa para Bancomext implantó este programa mediante el cual se canalizan 
Preservar la recurnos a las empresas que enfrentan esta problemfltica, para que puedan 
Competitividad ofrecer financiamiento en la etapa compra - venta en condiciones similares 
de la Industria a las que ofrecen las empresas extranjeras. El objetivo de este apoyo es 
Nacional que ninguna empresa mexicana pierda mercados, ya sean nacionales o 

extranjeros, por falta de financiamiento suficiente y oporbJno. 
Bancomext instrumentó la Garanlla de Pago Inmediato e incondicional, la 

cual se estableció con la participación de la banca comercial y las uniones 
de crédito. Esta garantla cubre el riesgo de falta de pago, al que se 

Garantlas enfrentan las instituciones intermediarias por los créditos que otollJan a la 
Pyme. 

Por otro lado, Bancomext tiene el esquema de garantia de preembarque y 
post - embarque para apoyar la producción y ventas de exportación con 
destino a paises que representan un nivel de riesgo que no puede tomar ni 
la emoresa exoortadora ni las instituciones intermediarias de crédito. 

Al vincularne los exportadores indirectos con los grandes exportadores, se 
integran las cadenas de bienes de producción destinadas a los mercados 
extranjeros, y se mejoran los niveles de competitividad con bienes de mayor 
valor agregado y con la incorporación de mfls empresas a la actividad de 
comercio exterior. 

Desanrollo de Todos los proveedores de las grandes empresas exportadoras, 
Proveedores maquiladoras, cadenas comerciales del exterior y comercializadoras, son 

consideradas como exportadores indirectos, por lo que tienen acceso a los 
esquemas financieros de Bancomexl Se han concertado convenios de 
colaboración con grandes exportadores consolidados para el desarrollo de 
sus proveedores. Esto se lleva a cabo con la participación de las 
instituciones de crédtto intermediarias. 

Por otra oarte mediante este aoovo e busca aorovechar los canales de 
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comercialización establecidos entre las cadenas comerciales del pals y las 
1 grandes cadenas de tiendas en el exterior. 

Proyecto Con este proyecto lo que se pretende es poner en contacto a 

producto-reglón - Importadores del exterior con empresas potencialmente exportadoras, 

mercado capaces de producir los bienes que demanda el mercado externo. Los 
alcances del proyecto incluyen desde la consolidación de oferta exportable, 
control de calidad v emoaaue hasta la comercialización. 

Para facilitar el acceso al crédito a la Pyme, Bancomext ha incorporado a 

Diversificación uniones de crédito, empresas e factoraje y arrendadoras financieras, como 

de mercados nuevas intermediarias financieras. Esta estrategia pretende crear canales 

financieros alternativos para que las Pyme sean atendidas por instituciones financieras 
que cuentas con diferentes especializaciones en todas las entidades 
federativas. Ver el cuadro: Apoyo financiero por entidad federativa (anual) 
ene! PllPME. 

Bancomext ha Instrumentado algunos programas específicos para que las Pymes logren 
fortalecer su estructura y competitividad en el ámbito del comercio exterior. 

1. Programa para preservar la competitividad Interna; se otorga apoyo financiero a los 
productores nacionales para igualar las condiciones de financiamiento que ofrezcan los 
proveedores del exterior y evitar asl perder competitividad dentro del mercado nacional ante la 
competencia de empresas del exterior. 

2. Programa de reestructuración de pasivos: se dirigen hacia las empresas 
exportadoras o aquellas que sustituyen Importaciones y que pertenezcan a aquellos sectores 
considerados prioritarios en le marco del Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el 
Empleo (PECE). Como requisito de acceso a este programa se exige demostrar un cambio 
estructural en las empresas o la modernización de sus plantas productivas. 

3. Tarjeta exporta: facilita el crédito de capital de trabajo de forma Inmediata a través 
de la ágil evaluación del crédito. El propósito de este instrumento es canalizar el crédito de 
manera masiva e incentivar la participación de la banca comercial en el acrecentamiento de 
empresas pequeñas y medianas. 

4. Garantias: cubre el riesgo de falta de pago que enfrenta la banca comercial por los 
créditos que otorgan a empresas pequeñas y medianas. Cubre hasta el 70% de los créditos 
parta capital de trabajo que otorgan con la tarjeta exporta. 

5. Agrupación de empresas para consolidar la oferta exportable: apoyan a empresas 
para que alcancen economias de escala acorde con la dinámica de los mercados, lo que les 
permitiría disminuir los costos de producción a niveles competitivos mundialmente. Se fomenta 
la agrupación de empresas pequeñas y medianas que fabriquen productos similares, para que 
puedan cumplir con los requerimientos de volumen y precio de los grandes consumidores del 
exterior. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

En 1995 definió una nueva estrategia quinquenal que le perrnnia cumplir los mandatos 
del Octavo Aumento de Recursos. Esta estrategia consiste básicamente en adoptar un marco 
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normativo y regulatorio favorable; crear instituciones sólidas y sostenibles que proporcionen 
los servicios que las micro empresas necesitan; ofrecer a los grupos de microempresarios 
más pobres un mayor acceso a servicios financieros y no financieros y mantener una corriente 
de recursos para Inversiones en el desarrollo de micro empresas. Durante los siguientes cinco 
años el BID planteo cubrir con más de 500 millones de dólares al financiamiento de programas 
de micro empresas en los paises miembros. 

La estrategia para lograrlo lleva por nombre Programa para el Desarrollo de Micro 
Empresas, y se elaboró con base en consultas con gobiernos, instituciones y donantes. El 
Programa respaldarla los proyectos encaminados a fomentar el esplritu empresarial y a 
promover el establecimiento de condiciones favorables para el crecimiento de dichas 
empresas. Esta estrategia parte de la formulación de programas para eliminar las distorsiones 
de los mercados y otras limitaciones al funcionamiento de la micro y mediana empresas. 

El vinculo entre el BID y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se promueve 
principalmente por medio del Programa de Pequeños Proyectos, los Programas de 
Cooperación Técnica y el Fondo Multilateral de Inversiones. Éstos fortalecen la formación y 
participación de instituciones nacionales en la tarea de reforzar la capacidad de los grupos de 
bajos ingresos para integrarse a la economla y a la producción. 

El BID emprendió el programa Micro 2001 (1996 - 2001) para consolidar su participación 
en el desarrollo de este sector. Sus actividades se basan en un análisis integral de los 
obstáculos y las oportunidades para las micro empresas, la adopción de acciones 
mutuamente fortalecedoras. 

La estrategia del Programa comprende tres elementos principales: reforma de pollticas, 
desarrollo institucional y expansión de servicios. Empleará recursos del Banco para canalizar 
el flujo de fondos privados en apoyo a estos elementos. 

Por medio del Programa de Pequeños Proyectos el BID ha otorgado a México 24 
financiamientos por un monto de 11.5 millones de dólares. Los préstamos financiados por el 
Banco para apoyar a los micro empresarios (incluidas las actividades de cooperación técnica) 
son los siguientes: 

1990 Asesoria Dinámica a Micro Empresas. Apoyo a micro empresarios de Nuevo 
león con objeto de ampliar las actividades y recursos del programa iniciado en 
1981. 

1991 Jalisco, Desarrollo y Fomento. A fin de mejorar el nivel de vida de 
productores de bajos ingresos del estado de Jalisco. 

• Movimiento de Promoción Rural. Crédito y capacitación a micro productores 
rurales de nuevo León. 
• Desarrollo Rural de Saltillo. Crédito y capacitación a micro productores 
agropecuarios de Coahuila. 

1993. Central de Promoción Rural de Acayucan. Programa de crédito y asistencia 
técnica a micro productores rurales de Veracruz. 

• Asociación de Agricultores de Acatlán de Juárez. Programa de crédito, 
inversiones y cooperación técnica para micro productores rurales de Jalisco. 
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• Los Emprendedores. Crédito y asistencia técnica a micro empresarios del 
valle de México y el Estado de México. 

• Asociación Programa Compartamos. Apoyo crediticio y de asistencia técnica 
a mujeres micro empresarias de Oaxaca y Chiapas. 
• Fundación Integral Comunitaria. Crédito a mujeres micro empresarias de 

More los. 
1995.Central de Servicios para el Desarrollo del Estado de México. Créditos a micro 

productores rurales del Estado de México. 
• Fundación Queretana para el Desarrollo Rural. Crédito a micro productores 
rurales de Querétaro. 
• Central de Servicios para el Desarrollo de Puebla. Crédito a micro 
productores rurales de Puebla. 

1996. Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular. Proyecto de comercialización y 
producción de artesanos en varios estados. 
• Sociedad de Solidaridad Social Sanzekan Tineml. Proyecto de producción y 
comercialización de artesanos de Guerrero. ee 

En 1992 se estableció el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomln), con la participación 
de 21 paises miembros del BID. El Fondo tiene el propóstto de apoyar el proceso de 
modernización y mitigar sus costos humanos y sociales. Fue creado como mecanismo de 
desarrollo y como fondo para capital de riesgo. El Fomln emprendió un programa de 
Inversiones mediante tres ventanillas: 

Facilidad de Cooperación Técnica 
Facilidad de Recursos Humanos, y 
Facilidad de promoción de la Pequena Empresa 

El 3 de febrero de 1994 se dio a conocer que el BID otorgó a México un crédito por 44 
millones de dólares para apoyar durante los siguientes cuatro anos proyectos de alto riesgo de 
las micro y pequeñas empresas que rechace la banca comercial. Del total de los recursos, el 
30% se destinó a la zona metropolitana de la Ciudad de México y el resto a otras partes del 
pals. El encargado de manejar y otorgar la ayuda fue el Fondo de Investigación y Desarrollo 
para la Modernización Tecnológica dependiente del CONACYT. 68 

.. ~p.148. 
"' Es una nota lnformatica pubffcada en "Recuento Nacional", en Comen:lo Ex!arjor, vol. 44, núm. 3, marzo de 1993, p. 
273. 
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Conclusionn 

Promoción para la apertura económica, para la integración y a la idea de Ja 
globalización, es lo que hemos venido escuchando desde que Inició la refonna económica en 
México a partir de la segunda mitad de la década de los ao·s. 

Ha sido el discurso que Jos empresarios han venido escuchando también durante década 
y media y que además prometfa traer muy buenos beneficios para ellos, para sus empresas, 
para sus productos y para sus trabajadores, pero también durante década y media han visto 
los resultados, que no han sido sino todo Jo contrario a lo que se prometla. 

En este escenario la gran mayorfa de las Pyme se concentra en la producción local y 
tiene problemas graves para sobrevivir en el mercado abierto, pero proporciona gran parte de 
Jos empleos. Por otra parte, un número restringido de esas unidades productivas fonna parte 
de una red de relaciones internacionales, que no crean un volumen Importante de empleos, 
pero que desarrolla nuevos productos e innovaciones en el proceso técnico y organizaclonal 
de la producción. 

Las ventajas que obtendrfa México con el ingreso al TLCAN serian muchas; sin 
embargo, las desventajas fueron las que predominaron: al no contar con un sector empresarial 
preparado al cien por ciento para enfrentar la competencia que vendria del exterior, no habrla 
las bases sólidas para que se mantuviera la producción, los productos mexicanos en el 
mercado (innovadores y de buena calidad), empresas modernizadas y lo más importante, los 
empleos. 

Las desventajas son que el empresariado fue tomado por sorpresa llevándolo a la 
quiebra, lo que ocasionó cienres de fábricas, desempleo y hasta una baja muy considerable en 
las inversiones extranjeras hacia México. 

Casos concretos de estos efectos son los ocurridos con algunas empresas del Estado de 
México, de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, León, Ciudad Juárez, Tijuana, Torreón y 
Mérida en donde los empresarios tuvieron que cenrar sus establecimientos para después 
terminar vendiendo productos importados. En Puebla y Jalisco, por ejemplo, la apertura fue 
devastadora para la Pyme productora de juguetes. 

El medio por el que algunas empresas lograron sobreponerse y seguir con un Jugar en la 
competencia fue la integración con otras empresas en igualdad de circunstancias. Se cmaron 
las Empresas Integradoras que no salvaron de la situación, pero que permitieron que algunas 
empresas unidas superaran la crisis y además se Iniciara la reconstrucción de una base 
sólida para el empresariado mexicano. 

Gracias a la muy poca o nula ayuda recibida por parte del gobierno, Jos empresarios 
buscaron apoyarse entre ellas y obtenerlo de otras empresas de mayor tamano y con 
empresas extranjeras con las cuales se hicieron una especie de asociaciones en las que las 
empresas nacionales maquilaban en unos niveles y submaqullaban en otros fonnando par1e 
de esta cadena los pequei\os talleres familiares. Con esto no se quedaron rezagados hasta 
llegar a la quiebra, cierre de empresas o talleres y desemplear a cientos de personas. 
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Otra fonna que no cerraron muchas otras pequelias empresas fue la subcontratación, 
por medio de la cual se subsidiaba a empresas de mayor tamaño de partes y componentes 
para llevar a cabo su producción. 

Con este proceso también se pudo llegar a la especialización en una etapa del proceso 
productivo: mientras una empresa realiza una parte del proceso otra empresa realiza otra 
parte, y otras más realizan otras lo que lleva a la especialización de cada una de estas 
empresas y a una mayor eficiencia en la productividad. 

Con la especialización de la producción, la Pyme puede obtener mayares beneficios, ya 
que lográndola puede elaborar algún o algunos productos que le cueste más barato fabricar, 
en el cual ahorra hora - hombre, costos en materiales y materias primas, en el proceso de 
fabricación y producción, etc. Al encontrar este producto o proceso productivo que le implique 
bajos costos en su elaboración, va ir adquiriendo una especialización hasta que por cuenta 
propia pudiera hasta iniciar innovaciones en los procesos productivos y as! ir reduciendo lo 
más posible los costos. 

Es muy frustrante darse cuenta de que mientras en EUA y Canadá las autoridades 
gubernamentales son consientes de que las empresas de menor tamaño son las que ayudan 
a una economia a salir a flote después de una contingencia; son las que gracias a su 
flexibilidad, logran adaptarse rápidamente y se reestructuran para seguir trabajando y 
compitiendo con sus similares; sus gobiernos les proporcionan el apoyo (económico, 
principalmente) para lograr superar la crisis, en nuestro pals las autoridades solamente se 
dediquen a redactar los Programas de ayuda y que se queden escritos. No se les da la 
difusión suficiente para que los empresarios los conozcan completamente, no están al alcance 
de todos los empresarios (pequelios y medianos sobre todo). 

Se le da prioridad al empresario que obtiene cierta cantidad de ganancias netas por 
cierta cantidad de tiempo, a las empresas que tienen potencial exportador, que pertenecen a 
la industria manufacturera, etc. Mientras que a una Pyme que no cuenta con ninguno de estos 
requisitos le es muy dificil (casi imposible) lograr obtener uno de estos apoyos. 

Como lo mencioné en el desarrollo de este trabajo, mientras que en EUA y Canadá se 
cuenta con una instancia creada por los mismos gobiernos para que brinden apoyo y asesoría 
a sus Pymes; en México sólo existia una Dirección en una Secretaria de Gobierno (a partir del 
año 2002 una Subsecretaria para la Pyme creada por el Ejecutivo Federal) y los apoyos 
esporádicos que se ofrecen por algunas otras dependencias gubernamentales. 

Se realizaron programas que requerian de la participación de los tres niveles de 
gobierno, pero se demostró su poca eficiencia desde el momento de las negociaciones del 
TLCAN: cuando debieron haber recolectado infonnación acerca de las inquietudes y 
propuestas de los pequeños y medianos empresarios frente al Tratado. únicamente se quedó 
en proyecto. Ahora se destinan fondos a cada entidad federativa, según lo crea conveniente el 
Gobierno Federal para el apoyo de la Pyme y a pesar de ello, siguen restringiéndose a los 
empresarios que más necesitan. 

73 



Además de la banca de desarrollo mexicana que brinda algunos apoyos a la Pyme, 
tenemos al BID, un banco internacional, que muestra más interés en apoyar a la Pyme 
mexicana que la banca nacional, que apoya con créditos a dicho sector empresarial. 

Pero además del Gobierno y de las instituciones financieras, las Pyme reciben ayuda de 
entidades tecnológicas por medio de apoyos académicos. Existen Universidades e 
Instituciones que cuentan con programas para estudiantes y en los cuales se brinda el apoyo 
y la asesorla necesarios para la creación de microempresas (en la mayorla de los casos) con 
el Programa llamado 'joven emprendedor". Se Instruye a los estudiantes en el transcurso de 
sus carreras para que al final presenten el proyecto para la formación de una empresa. 

Yo creo que es muy bueno formar esa actitud de emprendedor en los estudiantes. 
Primero porque se nos forja la idea de que al salir de la Universidad solamente nos vamos a 
enfrentar a la creciente competencia de recomendaciones y por consecuencia al desempleo; 
segundo porque si contáramos con los medios y apoyos suficientes, al conformar una 
empresa, por más pequeña que esta sea, se crean fuentes de trabajo. 

Queda claro entonces que solamente que se apliquen todos los apoyos en forma y 
contenido de la manera más correcta posible a las Pyme sin tantas restricciones y requisitos 
podrá en verdad consolidarse el sector que puede mantener la dinámica del pals y con ello 
mantener al pais competitivo y a la attura de cualquiereconomla del mundo y con ello además 
tener la seguridad de poder firmar cualquier acuerdo de carácter comercial, económico, etc., 
sin temor a que la competencia ponga en peligro al empresariado mexicano, al trabajador y 
por consecuencia la estabilidad social. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Hasta antes de 1982, en México no se utilizaban las pollticas camblarias como un instrumento 
que permitiera lograr un equilibrio en el sector externo, por el contrario, uno de los objetivos 
principales de la polltica económica de México habla sido la estabilidad en el tipo de cambio, 
principalmente por el temor de la fuga de capitales, los costos polltlcos que acarrearla su alteración y 
prestigio nacional. 

Debido a que las tasas de interés en México eran muy altas, más que en cualquier otro pals, vino 
la sobre valuación con enormes efectos nocivos tanto parta Importaciones, exportaciones y la tan 
cuidada fuga de capitales. La crisis que habla en la Balanza de pagos fue la que obligó a la 
devaluación y la consecuente crisis económica. 

La alternativa a la polltica de sustitución de importaciones es el permitir el libre flujo de bienes y 
servicios extranjeros hacia el pals, asl como el libre movimiento de los precios para que sea el 
mercado el que se encargue de la asignación de los recursos. Esto significó mayor competencia a los 
productores nacionales por lo que tenlan que mejorar su producción y aumentar su eficiencia para 
poder sobrevivir a niveles internacionales. Por otro lado, los recursos debían canalizarse hacia los 
sectores que fueran más competitivos y no hacia los sectores más protegidos, lo que aumentaría la 
eficiencia de la economía. 

Cuando México inició el desmantelamiento de protección a la indusbia nacional, se estructuró un 
programa de comercio exterior librecambista: Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio 
Exterior de 1984 (Porties) en el que se plantea la liberalización del comercio exterior, eliminar los 
subsidios a las exportaciones y otros Incentivos. Con la aprobación de este Programa, México sentó 
las bases para sustituir el proteccionismo tradicional por el librecambismo, lo que era la antesala para 
su Ingreso al GA TI (en 1986) como socio 92 y se abre totalmente a las mercancías y capitales 
procedentes del exterior. 

Es muy Importante señalar que con la apertura económica se llega a una importante reducción en 
el flujo de la tecnologla del exterior. En una economía cerrada tanto a las importaciones como a las 
Inversiones, una de las formas como el poseedor de tecnología del producto o proceso podría obtener 
beneficios de ella, serla otorgando licencias al empresariado mexicano a cambio de una regalla. En 
este contexto, los contratos eran restrictivos y el marco legal y regulatorio promovía que el Ingreso 
Nacional (de Transferencia de Tecnologla RNIT) fuera con frecuencia, excusa y aliado en las 
negociaciones. El panorama de la competencia que se genera dentro dela globalización, sugiere que 
la apertura de un pals se convierte en un estimulo a la investigación nacional. Sin embargo, todas las 
tendencias que conducen a un notable Incremento en la actividad de investigación y desanollo entre 
los industriales, no se dará plenamente mientras exista un marco jurídico que no Inspire confianza, no 
solamente a los extranjeros, sino que también al empresariado nacional, que comenzó a darse cuenta 
de la importancia que tienen el conocimiento y la infonnación para la competencia abierta. 

El compromiso con el cambio era irrenunciable. Tenla condiciones precisas y objetivos bien 
definidos: la soberanla y la integridad territorial; preservando las instituciones de derecho y las 
libertades; la consolidación de las condiciones del desarrollo económico y social. 

México y EUA habían tenido un intercambio comercial de 81 mil millones de dólares en 1993, 
antes del TLCAN. Para 1998 esta cifra se elevó a 173 mll 719 millones de dólares, con el saldo de 
más de 15 mil millones a favor de México. 
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Por otro lado, el Intercambio entre EUA y Canadá llegó a los 236 mil 285 millones de dólares. El 
superávit acumulado de México ascendió a 16, 667 millones de dólares entre enero y agosto de dicho 
año, comparado con 1 O, 993 millones existentes en el mismo lapso de 1988. En este sentido se 
consolidó México como el prtncipal mercado internacional para las exportaciones de EUA y de su 
segundo socio comercial, después de Canadá y rebasando a Japón. 

Los empresarios de la Industria tradicional que durante 1982a1996 salieron mejor librados de la 
crisis a razón de las dimensiones pequeñas y medianas de sus establecimientos (lo que les permitió 
más flexibilidad y capacidad de adaptación) como el tipo de productos básicos (alimentos, bebida, 
textiles, vestido, calzado y productos de piel, muebles, etc.) de pronto se enfrentaron a su propio 
mercado interno con productos del sudeste asiático cuya competitividad se basa en bajos salarios, 
alta eficiencia tecnológica y organizativa, además de una amplia experiencia en el mercado 
internacional. 

Además de Ja competencia tienen el reto de emprender una gran transformación de procesos 
tecnológicos, productivos y organizativos, para competir internacionalmente además de conservarse 
como industriales en su propio pals, resistiendo la tentación de convertirse en lntermedlartos de los 
bienes que anteriormente ellos mismos produclan. 

Las pequeñas y medianas empresas en México carecen generalmente de recursos humanos que 
las apoyen en cuanto a Ja información que requieren para el fortalecimiento de su competitividad a 
nivel Internacional, como en la identificación y adquisición de la tecnologla que sea más apropiada a 
sus circunstancias. En estos aspectos, las universidades pueden desempeñar un papel 
Jmportantlsimo en beneficio del sistema productivo y de las Instituciones de servicio. 

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), que parecla fungir como 
representante de la mayorla de la pequeña y mediana empresa, junto con el Colegio Nacional de 
Economistas, fueron los primeros en oponerse al Ingreso de México al GATI. Argumentaban que la 
apertura afectaría gravemente a la pequeña y mediana industria y acarrearía un gran número de 
pérdida de empleos, que el GA TT no será la última alternativa para el comercio exterior de México. 

En muchos aspectos las empresas pequeñas tienen ventajas en la economla global. La 
turbulencia del mundo ayudo a equilibrar su campo de juego, pues castigó a las más grandes por su 
lenta reacción al cambio, al no adaptarse, Innovar, decidir y actuar con mayor rapidez; ventaja que 
funcionaria con muy buenos resultados para las Pymes si tuvieran el apoyo de las autoridades para 
responder adecuadamente ante estas emergencias. 

Al eliminar tarifas aplastantes y la regulación del mercado, muchas empresas pequeñas pueden 
participar el áreas antes reservadas a los grandes monopolios. La Innovación es otra cualidad que 
estas empresas tienen (intangible pero vital). 

Mientras que las grandes empresas tienen acceso al financiamiento con tasas de interés bajas, 
las PYME no tienen esa facilidad y esto se agrava durante los periodos en que la economla se ve 
afectada por cualquier acontecimiento nacional o internacional. 

Todos estos problemas han sido y siguen siendo las trabas más grandes que se les imponen a las 
Pyme en México, y no tanto la competencia de los productos extranjeros. Es necesario desarrollar 
una cultura de apoyo, de capacitación, de desarrollo, y crecimiento, tanto para las empresas de este 
sector Industrial como para las autoridades gubernamentales. 

Mientras no exista una verdadera unión entre las empresas pequeñas y medianas para poyarse 
mutuamente, y no se hagan más accesibles los apoyos Institucionales y gubernamentales, estas 
empresas no podrán reestructurarse Internamente, no podrán lograr una capacitación total en cuanto 
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a producción y calidad para su personal, no podrán adquirir lo más nuevo en tecnologla para estar a 
la par con sus similares en EUA y Canadá, y no solo de sus socios comerciales, sino con las de todo 
el mundo (principalmente las asiáticas que son las que han invadido los mercados americanos con 
sus mercanclas de muy bajo costo y con una más o menos buena calidad) lo que las llevará al 
rezago, cero innovación, bajas considerables en las ventas y por lo tanto tendrán que disminuir los 
niveles en la producción lo que llevara a la reducción de los empleos. 

Todo este proceso es una gran cadena, de la cual hay que unir con mucho cuidado cada eslabón 
para que se logre la estructuración de un sólido y confiable sistema de apoyo a las Pyme. 

Muy a pesar de los apoyos gubernamentales existentes para las Pyme, que aunque han sido 
creados o Instituidos para los empresarios de este sector, no todas las pequeñas empresas acuden a 
las Instituciones a pedir alguno de estos tipos de ayuda. 

Un ejemplo muy claro de ello es la empresa en la que estoy laborando. Es una pequeñas 
empresa que se dedica a la producción de cosméticos ( tintes para el cabello, peróxidos, lociones 
ondulantes, decolorantes, geles, tratamientos y ampolletas para el cabello, varios tipos de geles y 
cremas para el cuerpo, cremas desmanchadoras, jabón para la cara, desodorantes, y lociones de 
varios tipos, entre otros productos) la linea de tintes, peróxidos, lociones ondulantes y decolorantes 
es exclusivamente para el uso de estilistas, por lo menos desde que la empresa Inició y hasta ahora 
el producto se ha manejado de esta manera, también por el hecho de que no se cornerclallza en 
cualquier supermercado, sino que existen distribuidoras y vendedores en las principales zonas de la 
ciudad y algunas entidades del pals, debido a esto, desafortunadamente el producto no es reconocido 
por muchos clientes potenciales. 

A pesar de ello, el producto es muy fácil de utilizar por cualquier tipo de persona sin ningún 
problema, aunque esta no sea estillsta profesional, solo con el correcto seguimiento de las 
Instrucciones se obtienen los mismos resultados que con un profesional, además de que los 
productos (todos) cuentan con un precio muy accesible. 

Pero la empresa no comenzó produciendo todo lo que hoy en dla se produce, ni siquiera exlstia 
una marca propia. Sino que con el paso de los años se ha dado un crecimiento y desarrollo en la 
empresa lo que nos ha llevado a un considerable aumento en la producción, todo esto gracias a las 
buenas ventas y mantenimiento de productos en el mercado. 

En los Inicios de la empresa, se haclan solamente maquilas, toda la producción era dedicada a la 
elaboración de los productos de otras marcas, se hacia desde el desarrollo hasta la presentación final 
del producto pasando por fabricación, envasado etiquetado y empacado. Con el tiempo se 
desarrollaron algunos productos de la linea: tintes, peróxidos, lociones, decolorantes y tratamiento, se 
haclan lotes de producción muy pequeños, en su mayoría eran para dar a conocer los productos 
durante los eventos en los que participaban representantes de la empresa. Conforme van 
aumentando los tamaños de los lotes en la producción, se han ido desarrollando más y más 
productos nuevos. 

Tristemente el desarrollo de todos estos productos no se han podido dar con tecnologla de punta 
debido a que esta fuera del alcance de loa empresa, pero siempre e ha cuidado que todo se logre con 
la más alta calidad. 

Otra cuestión que también es muy desafortunada es el hecho de que se cambia constantemente 
el personal, es decir, que no es personal fijo que permanezca en la empresa por tiempo Indefinido. 
Esto no favorece a la empresa ya que constantemente se tiene que estar proporcionando 
capacitación al nuevo personal sobre cómo hacer las cosas, lo peor aqul es que dicha capacitación 

77 



se da sobre la marcha porque no hay un tiempo considerable de enseñarlo I aprenderlo antes de 
entrar a la planta y ponerlo en práctica. 

Debido a este problema muy diflcilmente se podrá lograr una especialización que nos permita 
realizar nuestra producción a nivel de competencia con grandes monopolios, en cuanto a la cobertura 
de mercado, porque en cuanto a calidad, estamos a nivel de las mejores. Esto se ve reflejado en la 
cantidad de producción que se realiza dla con dla: son necesarios varios viajes para transportar el 
producto terminado que ya e vendió. 

Cada dia, sin embargo, buscamos la manera de realizar todo en las mejores condiciones, con los 
mejores controles, etc. ya que pretendemos certificar en ISO 9000. 

Esta certificación tiene varios motivos: lograr una calidad de excelencia que nos permita ser 
competitivos en los mercados extranjeros, ya que una de nuestras metas es exportar nuestros 
productos, principalmente a Sudamérica. Desde el registro de la empresa para obtener la 
certificación, esta ha sufrido innumerables cambios en todos los aspectos, talvez no se perciban a 
grandes rasgos pero estos se realizan en cada departamento y en cada área de distinta manera 
aunque todos con el mismo fin. 

Hoy en dla realizamos maquilas a 5 empresas, nuestra marca sigue creciendo y desarrollándose 
como empresa, tristemente sin ayuda de programas Institucionales, gubernamentales o bancarios. 
Nuestra empresa es un claro ejemplo de que los apoyos que se brindan a las Pyme no alcanzan a 
brindarse a todas las empresas que los necesitan, o será que no han sido diseñados para todas las 
empresas y que solamente un grupo selecto de PYMES tienen acceso a ellos. Por lo pronto, GIN S.A. 
de C.V. sigue creciendo contra todas las adversidades que se han presentado, sigue desarrollando e 
innovando en la medida de sus posibilidades. 

Esta empresa es solo una de muchas Pymes que se enfrentan a la misma problemática y que de 
la misma manera no son apoyadas de ninguna forma. De la misma manera en que apoyándose con 
otras empresas que se encuentran en la misma sttuación es que pueden seguir siendo competitivas 
en el mercado y que continúen produciendo y generando fuentes de empleo. 

Durante el desarrollo de esta tesis pudimos comprobar que por medio de la integración 
empresarial, el sector de las Pyme se mantiene competitivo gracias a su disposición al trabajo en 
equipo, es decir, que busca recibir y busca brindar apoyo a sus similares y asl en conjunto lograr la 
elaboración de productos de buena calidad, a buen precio y que puedan ser competitivos en el 
propio mercado nacional y al mismo tiempo en el internacional ya que los productos extranjeros que 
entran a nuestro pals son competencia que podrlan enfrentar nuestros productos en los mercados 
internacionales. 
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