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PACULTAD JE JEXSCHO 
SENINAaRIO DE 

ESTUDIOS JURIDICO-xCCNOUICOS 

SELOR DIRUCTOR GENGRAL DE 
ADMINISTRACION BSCOLAR us LA U,i.A.i. 

FRELAGNTE 

El alumno JOSE ANTONIO CUETO LOPEZ, con nfimero ~ 

de cuenta 8401198-1, elabor6 su tesis profesional en este Semina--- 

rio, bajo la direccién del profesor Licenciado Victor fugo Pérez -- 

Nernfndez, titulada: “HACIA UNA LEY DE FOHENTO A LA HICRO, PEQUENA' 

Y HEDIANA EMPRESA, COLO BASi DE UNA POLITICA INDUSTRIAL ORIENTADA — 

MACIA LAS EHPRESAS Da HENOR TAMAHO", 

El pasante CUZTO LOFEZ ha conclufdo 1a tesis de' 

referencia, la cual estimo satisface los requisitos exigidos para - 

esta clase de trabajos, por lo que me permito otorgarle la APRObA-~ 
CION, para los efectos académicos correspondientes. 

“EL interesado deber4 iniciar el tr4mite para su 

titulacién dentro de les seis meses siguientes (contados de dfa a - 

dfa) a aquél en que le sea entregado el presente oficio, en el en-- 

tendido de que transcurrido dicho lapso sin haberlo hecho, caducar& 

la autorizacién que ahora se le concede para someter su tesis a -~~ 

examen profesional, misma autorizacién que no vodr& otorgarse nue~- 

vamente sino en el. caso de que el trabajo regepcional conserve su - 

actualidad y siempre que la oportuna iniciacién del trAdmite para la 

celebracién del examen haya sido impedida por circunstancia grave,' 

todo lo cual calificarA la Secretarfa Seneral de la Facultad." 

Me es grato hacerle presente mi consideracién, 

ATs TAL EU TE 
"POR hI RAZA HASLaRA EL ESPIRITU" 

Véxico, D.F., a 4 de febrero de 2000 

EL DIRECTOR VEL sELTNARIO 
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LIC, AGUSTIN ARIAS Lazo    
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México D.F a 22 de noviembre de 1999. 

Lic. Don Agustin Arias Lazo 
Director del Seminario de Estudios 

Juridico Econémicos de la Facultad de 
Derecho de la UNAM 

Muy Respetado y Distinguido Sr. Director: 

Me permito distraerlo de sus miltiples ocupaciones, para 
manifestarle que el pasante de derecho José Antonio Cueto Lépez 
me present para revisién la versién final de su trabajo de tesis 
intitulado “HACIA UNA LEY DE FOMENTO A LA MICRO, PEQUENA 
Y MEDIANA EMPRESA COMO BASE DE UNA POLITICA 
INDUSTRIAL ORIENTADA HACIA LAS EMPRESAS DE MENOR 
TAMANO”. 

A nuestro juicio, dicha investigacién cumple con los requisitos 
académicos y administrativos contemplados por nuestra legislacion 
asi como por los lineamientos de trabajo de ese H. Seminario que 
Usted, tan atinadamente dirige. 

Por lo anterior someto a su consideracién dicho trabajo, en 
espera de cualquier superior indicacién. 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasién para 
enviarle un cordial saludo, y reiterarie las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideracién, 
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Lic. Victor Huge-Péréz Hernandez: ~~ 
Profesor de Derecho Econémico. 
5659 08 54 y 56 58 77 09. 
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todo para mi.



A mis padres Lic. Don Antonio Cueto Citalan y Sra. 
Dofia Luz Maria Lopez de Cueto, porque con su 
grande amor, me inculcaron los valores del trabajo, la 
familia, el estudio y el respeto al préjimo, su ejemplo 
ha sido siempre mi guia y mi compromiso con la vida, 
y porque gracias a sus ideales aprendi a no cesar en 
la lucha por las causas mas nobles de nuestro querido 
México. Gracias por su ternura y firmeza, gracias por 
sus ensefianzas, gracias por ser como son ustedes. 

A mis queridos hermanos Angela Guadalupe, Luz 

Maria, Margarita y Ramon Enrique, por su carifio y por 
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solidaridad y carifio. Saben que siempre cuentan 
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INTRODUCCION 

El atraso histérico de ta economia mexicana y consecuentemente la negacion al 
pueblo de México para acceder a mejores estadios de bienestar social son 
fendmenos que no se justifican ante ef potencial fisico y humano de nuestro 
pais. 

La exagerada acumulacién de la riqueza y la pésima distribucién del ingreso son 
indicadores clasicos del atraso, 

Lo peor es que la tasa de crecimiento demografica continua aumentando en 
tanto que la produccién de bienes y servicios con capital mexicano cada vez es 
menor. En México las ideas de Malthus se actualizan continuamente. 

La salida del subdesarrollo debe ser una prioridad nacional. Por eso nuestro 
interés en la presente investigacién, porque parte de las posibles soluciones se 
encuentran en la mayor y mejor productividad del sector industrial. 

Igual que cualquier economia periférica, México en el siglo XX aplicéd las 
politicas econémicas de moda en el bloque capitalista; Primero el Estado 
Benefactor, interventor en la economia, planificador de la misma, cerrada, de 
sustitucién de importaciones por exportaciones iniciado por Lazaro Cardenas 
como réplica del Wellfare State de Roossevelt y Keynes y vigente hasta fines de 
los 70's, y posteriormente las de la apertura unilateral del comercio exterior, 
para después ir al multilateralismo y bilateratismo, con el retiro del Estado de la 
Economia y la consolidacién del neoliberalismo econdmico como guia. 

Ni uno ni otro nos ha sacado del atraso, el urgente disefio de un modeto prapio 
es impostergable, de ahi que el fomento a la micro, pequefia y mediana empresa 
mexicana sea algo mas que simple gasto de recursos. Por el contrario es 
inversién en el futuro del pais. porque este sector, representa el mayor 
demandante de mano de obra y empleadora, ademas del unico medio posible de 
desarrollar tecnologia propia til y que nos conceda ventajas competitivas frente 
a nuestros socios comerciales. 

Lo cierto es que pese a la multiplicidad de programas que se han creado, la 
mayoria da un tratamiento no diferenciado a este sector del grande, cuando 
debiera ser al revés so pena de permanecer en el atraso. 

De ahi que en ef Capitulo Primero nos aboquemos exclusivamente al analisis de 
fos conceptos fundamentales en materia de politica industrial. Desde su 
concepto y objeto, hasta cuales han sido las implicaciones de la apertura y el 
TLCAN con motivo de la globalizacién de la economia, pasando por la 
evolucién de esta en nuestro pais en el ultimo cuarto de siglo.



En el Capitulo Segundo abordamos fos preceptos legales que enmarcan la 
politica industrial. Iniciamos con la constitucién para después tocar cada una de 
las leyes relacionadas. Por supuesto solo se tocan las que consideramos mas 
importantes y aquéllas que mas directamente repercuten en el desarrollo de la 
empresa. 

Posteriormente en el Capitulo Tercero estudiamos el contenido de tos 
principales planes y programas igualmente referentes a fa politica industrial. 
Han existido un sin niimero de estos, pero en general todos ellos han fracasado 
como verdaderos detonadores del desarrollo e integracién de estos sectores. Mas 
que las leyes mismas, los programas han regulado la actuacién de Estado en esta 
materia. Los planes y programas son desde muy generales hasta fos mas 
especificos. Consideramos fos mas renombrados, sin duda este apartado puede 
resultar cansado por lo extenso y por la gran cantidad de programas 
especializados en distintas materias, como tecnologia, integracién, comercio 

exterior, financieros, crediticios, etc. sin embargo creemos importante conocer 

su existencia y quiza observar sus avances o problemas, y muy especialmente su 
pretendida implementacién por fos micro, pequefios y medianos empresarios 
que en la mayoria de los casos ni siquiera ha sido del conocimiento de ellos. 

En el Capitulo Cuarto tocamos los problemas que mas afectan a las micro, 
pequeiias y medianas empresas, especialmente porque los programas continian 

sin proporcionarles herramientas que requieren para salir del bache. Desde la 
indiferencia gubernamental, hasta la tan postergada Reforma Fiscal y el mismo 
tratamiento tributario para los grandes que los pequefios y peor atin que los 
grandes paguen menos, que los grandes sean quienes reciban todos los 
beneficios de los programas. Se abordan los problemas derivados del exceso de 
tramites y requisitos legales tan caracteristicos del burocratismo mexicano que 
desalientan el establecimiento de nuevos capitales productivos y favorecen la 
cormupcidn. Los altos costos de transaccién, y e! financiamiento inadecuado, la 
falta de una politica a largo plazo, la dependencia de los insumos de exportacién 
aunado al elevado costo de la tecnologia y sobre todo la poca vinculacion 
regional, loca y municipal en materia de desarrollo industrial. Finalmente 
analizamos ios puntos mas relevantes contenidos en los presupuestos y leyes de 
ingresos de 1999 y 2000 que tanta polémica han provocado por los intentos de 
aumentos a la tributacién y disminucién de beneficios fiscales y 
consecuentemente afectacién de la politica social y la distribucion del ingreso. 

Por ultimo abordamos en el Capitulo Quinto el andlisis del Proyecto de Ley de 
Fomento a la Micro, Pequefia y Mediana Industria, porque lo consideramos 
como un intento serio de reordenar y enderezar una estrategia que sea 

verdaderamente eficaz para reactivar su establecimiento, crecimiento y 
mantenimiento asi como competitividad en el nuevo contexto de globalizacion. 

Y es que el principal problema de nuestro pais es el desempleo que sumado a la 
represién salarial, provoca la ola de inseguridad publica que hoy por hoy 
vivimos y la desesperanza en muchos mexicanos.



La micro empresa debe ser un Promotor de la inversion tanto legal como 
privada. 

La falta de un marco juridico eficiente y¥ promotor da como resultado que cada 
aio siga creciendo la economia informal, aumente la evasion fiscal, se continue 
dependiendo de los ingresos petroteros y no alcancen los ingresos tributarios 
para las necesidades basicas de la nacion. 

El crecimiento de la economia informal se debe ante todo a la falta de 
oportunidades y a ta alta tasa de desempleo provocados principalmente por las 
estrategias de ajuste, estabilizacién y cambio estructural aplicadas desde 1982 
por el modelo neoliberal elevando el indice de pobreza extrema dei pais. 

EI proyecto de Ley y el Instituto encargado de disefiar, definir, organizar los 
Programas de apoyo a estos sectores pueden ser la base de despegue de este 
sector que en caso de tener éxito pueda resolver muchos de tos problemas que 
significa la economia informal, Poca captacidn fiscal, inseguridad publica. 
inequitativa distribucién del ingreso. bajos niveles de bienestar social. altas 
tasas de desempleo, escasez de viviendas y Servicios basicos, etc.



    ‘AD DE DERECHO, 

HACIA UNA DE LEY DE FOMENTO A LA MICRO 
PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA COMO BASE DE 

UNA POLITICA INDUSTRIAL ORIENTADA HACIA LAS 
EMPRESAS DE MENOR TAMANO. 

CAPITULO PRIMERO. 

POLITICA INDUSTRIAL 

1.1. CONCEPTO DE LA POLITICA DE FOMENTO INDUSTRIAL. 

El conjunto de medidas y politicas econdmicas, juridicas, financieras, 
administrativas, tributarias, etc. tendientes al establecimiento de una planta 
productiva de bienes y servicios y/o a su mantenimiento y crecimiento 
constituyen lo que se conoce como politica industrial. 

Se habla de fomento industrial cuando esas medidas inciden directamente en el 
desarrollo de esa planta productiva, que puede ser nacional, extranjera, o 
taultinacional dependiendo del origen del capital con el que esta constituida. 

En tas cuentas nacionales se mide ta produccién en un pais en funcién de los 
indicadores macroeconémicos de Producto Interno Bruto o Producto Nacional! 
Bruto. El primero es la suma de lo producido en un pais durante un afio con 
capitales nacionales y extranjeros. Et segundo es lo producido en un pais 
durante un afio pero solo con capitales nacionales. 

Desafortunadamente en México solo se mide el primero, lo que nos da una 
visi6n incompleta de la realidad del aparato productivo nacional porque se 
revuelven los resultados. 

Dependiendo del sistema econémico en que nos ubiquemos, las politicas de 
fomento industrial variaran. Es decir el tradicional problema de la economia de 
resolver la escasez a partir de contestar las famosas preguntas de gqué?, como? 
y gpara quién producir? estaran en el capitalismo, socialismo o ecouomias 
mixtas. 

En el capitalismo se produce lo que el mercado demanda, para quien tiene el 
poder adquisitivo y a través de la empresa privada. En el socialismo se produce 
lo que se necesita, se supone que para toda la poblacién que necesita el bien o 
servicio y se produce a través de la empresa publica. Y en los sistemas de 
economia mixta se produce con ambos enfoques.



  

A la luz del neoliberalismo econémico en su aspecto mas tedrico se afirma que 
la mejor politica industrial es la que no existe. Es decir que el Estado deje que el 
mercado sea quien determine el funcionamiento de los factores reales de la 
produccién (tierra, trabajo, capital, tecnologia, empresa) y no intervenga de 
manera alguna porque distorsiona la libre concurrencia 

Esto explica en parte, porque desde que nuestro pais sigue los postulados del 
neoliberalismo econdmico los instrumentos de fomento industrial son cada vez 
mas reducidos ademas de que el propio estado se retira de la actividad industrial 
con Ia privatizacion de paraestatales. 

1.2 OBJETIVO DE LA POLITICA DE FOMENTO INDUSTRIAL 

El objetivo central de la politica industrial consiste en fomentar la 
competitividad de la planta industrial. 

Para que la economia crezea se requiere sustituir las importaciones tanto de 
insumos como de productos de consumo final y aumentar las exportaciones. 

Cada vez mas empresas deben considerar la exportacién como elemento central 
de su estrategia aumentando Ia rentabilidad de su actividad exportadora. 

Se debe crear una cultura nacional de calidad y competitividad. Los 
instrumentos de promocién se encuentran dispersos y con frecuencia se aplican 
sin la jerarquizacién adecuada. 

El desarrotto y la salida del atraso son los objetivos teleolégicos de la politica 
industrial. Ello se alcanza a través de la produccién de bienes y servicios, que en 
mayor cantidad que el crecimiento de la poblacién conlleva el crecimiento 
econdmico y supone generacién de empleo y buenos. salarios, mayor 
producci6n, circulacién de riqueza, tecnologia con valor agregado, y bienestar 
social. 

En las décadas posteriores a la Primera Guerra Mundial tas palabras clave para 
alcanzar el desarrollo eran Bienestar, Estado, Planificacién, pero a partir de los 
afios setentas las nuevas palabras son competitividad, mercado y eficiencia. 

Ambos grupos presentan ideas aparentemente sélidas ¢ indiscutibles, todavia en 
los afios setentas en los paises econdmicamente atrasados ef desarrollo era un 
estricto problema de planificacién y hoy pareceria reducirse a una formula 
igualmente simplista: privatizacion y apertura externa. 

La excesiva confianza en la intervencién estatal o en las fuerzas de! mercado 
tiene en comin que suspenden la observacién de fa historia y la convierten en 
terreno mal informado de casos particulares.



  

La historia nos muestra lo complejo de los procesos de salida del atraso 
econdmico que en distintos momentos se han realizado, por ejemplo, hoy dia se 
afirma que el Estado en su accién econémica es un factor de rigidez y distorsion 
que traba el funcionamiento dptimo de aque! mecanismo espontaneo de 
eficiencia que es el mercado. Resulta dificil discutir una tesis que se afirma 
como verdad evidente y sin embargo como olvidar ta funcién decisiva de la 
accién estatal en la salida de! atraso en Alemania, Estados Unidos de América, 
Japén, Suecia, Francia, Italia y como olvidar el papel de los monopolios desde 
los actos iniciales de la historia del capitalismo en Amberes o Amsterdam en el 
siglo XVII o en Londres en el siglo XVIN. 

Otro ejemplo fo apreciamos en fa afirmacién de que el dinamismo de las 
exportaciones son el mejor criterio de eficiencia y modernidad de un sistema 
econémico y sin embargo la patria de la Revolucion Industrial fue, con 
anterioridad el primer mercado nacional de Europa. 

El problema econémico central de la politica industrial en México se 
circunseribe al hecho de cémo pasar de experiencias productivas aisladamente 
exitosas a la consolidacién progresiva de un funcionamiento econdmico que 
interiorice sus principales factores dindmicos, es decir que el éxito permée a las 
pequefias empresas. 

El desarrollo estabilizador o Estado Benefactor fracasé en México porque la 
idea de financiar el déficit comercial manufacturero con superavit en el 
comercio estimuld iniciativas exitosas pero no supo integrar un tejido dinamico 
y homogéneo en el largo plazo. Y termino por autoderrotarse porque no pudo 
vencer fas rigideces asociadas con una elevada concentracién geografica de la 
actividad productiva moderna y con una polarizacién del ingreso entre las mas 
pronunciadas del mundo. 

El éxito micro no ha podido convertirse en éxito macro y las consecuencias han 
sido que frustrada la integracién de un aparato industrial que pudiera 
autofinanciarse a través de exportaciones dinamicas, al pais no le qued6 sino un 
endeudamiento externo que finalmente produjo ef bloqueo de la capacidad de 
crecimiento en el curso de las dos ltimas décadas. 

Los obstaculos especificos para el cumplimiento de los objetivos de la politica 
econdmica, ademas de un ambiente tecnolégicamente poco creativo, se nos 
presenta la reduccién de los salarios reales como condicién para alcanzar 
niveles minimos de competitividad internacional, tos beneficios que se obtienen 
a través de un mayor volumen de las exportaciones pueden perderse (en 
términos globales y de largo plazo) por el estrechamiento del mercado nacional 
y de su potencia! de arrastre de fa capacidad productiva nacional.
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Puede ocurrir asi que frente a mercados nacionales segmentados y de 
perspectivas inseguras, partes sustantivas de los ingresos por exportaciones se 
conviertan en cuentas bancarias en el exterior. 

Estariamos asi en una situacién en la que se impone un impuesto a los 
trabajadores para que financien la adquisicion de activos exteriores por otros. 
Una situacién que México ha experimentado en distintos momentos, una 
situacién en la cual los problemas de corto plazo se resuelven a menudo 
agravando los problemas de largo plazo. 

La misma organizacion politica del pais contribuye a trabar el desarrotlo de una 
estructura macroecondémica integrada y dindmica. Cuando, frente a algin 
movimiento laboral, los empresarios prefieren buscar una salida por el lado de 
las relaciones privilegiadas con los dirigentes sindicales 0 con el gobierno, es 
obvio que el impulso potencialmente renovador proveniente del conflicto social 
se pierde a favor de soluciones de corto plazo que obstaculizan la consolidacién 
de estructuras productivas capaces de adaptarse a condiciones cambiantes. 

13 > EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA DURANTE 

EL ULTIMO CUARTO DE SIGLO 

Como sefialamos en el inciso anterior en la historia reciente mexicana los 

mismos factores que contribuyen a crear microeconomias sanas contribuyen a 

consolidar una macroeconomia enferma. 

La represion salarial, el control estricto del conflicto social y el escaso apoyo a 
la agricultura y la micro, pequefia y mediana industria, son factores que 
favorecen los equilibrios contables de corto plazo del pais, pero también son 
factores que dificultan la construccién de estructuras productivas gtobales con 

capacidad de renovacién y con fermentos dinamicos endégenos 

Para que una economia se mantenga estable es necesario que a través def 

crecimiento se generen los recursos que retribuyan el ahorro interno y externo. 

Un pais no es mas rico porque devalte, aumente impuestos, solicite empréstitos 

internacionales, etc. sino porque produzca mas y mejor. Sin una planta 
productiva eficiente y competitiva sera cada vez mas pobre o permanecera 

inmerso en el subdesarrollo. 

La insatisfactoria evolucion de fa economia mexicana durante el ultimo cuarto 
de siglo se debe, segtin el Plan Nacional de Desarrollo 95-2000, a tres 
fenémenos:



  

Primero: A una estructura econémica con severas distorsiones y rigideces. 
proclive a la ineficiencia e inhibitoria de la inversion productiva y del empleo de 
la mano de obra. 

Segundo: Insuficiencia del Ahorro [nterno con marcados periodos de 
contraccién del mismo por disminuciones det ahorro del sector publico o 
privado y, 

Tercero: A lapsos, de amplia, disponibilidad de ahorro externo que se utilizé 
para financiar déficits crecientes en la cuenta corriente de la balanza de pagos 
vinculados con procesos de sobrevaluacién! del tipo de cambio, de caida del 
ahorro interno y de expansion acelerada de la demanda agregada. 

Las principales causas de las crisis de 1976 y 1982 fueron la contraccién det 
ahorro piblico y la estructura econémica obsoleta en relacién con los cambios 
mundiales, compensandose el desequilibrio fiscal con financiamiento externo, 
aunado a la sobrevaluacién del tipo cambiario, y cuenta corriente deficitaria. 

De 1983 a 1988 fa situacién econémica nacional puede definirse como de 
estancamiento econdmico, debido fundamentalmente a que el ahorro interno se 
destino en gran parte a pagar el saldo de la deuda externa adquirida hasta 
entonces. Ademas el control de cambios, precios, comercio internacional y 
grandes subsidios al sector publico y privado dificultaron el crecimiento de la 
economia nacional. 

Entre 1989 y 1994 se consolida la apertura comercial iniciada a principios de la 
década de los ochentas como consecuencia de las cartas de intencién que 
México suscribié con el Fondo Monetario Internacional y por las cuales desde 
1982 se inicia la apertura comercial unilateral de nuestro pais, luego el ingreso 
en 1985 al GATT y ya en tos noventas las negociaciones de diversos acuerdos 
de libre comercio (bilateralismo), asi mismo se permitié la inversién privada en 
areas anteriormente restringidas, se procedié a tas privatizaciones de la mayor 
parte de las paraestatales, y si bien mejoré el ahorro piblico, especialmente el 
de origen externo, no hubo crecimiento econdmico importante pues el PIB 
apenas fue de 0.6%, 

Nuevamente la sobrevaluacién, déficit en cuenta corviente y sobre todo ahorro 
extemo especulativo y no de inversion productiva fueron motivo de la crisis. 

Habria que agregar los llamados errores de Diciembre de 1994 que consistieron 
en no tomar en cuenta los compromisos a corto plazo con acreedores y haber 
devaluado el tipo de cambio sin antes renegociar la deuda. 

  

" La sobrevaluacién se presenta cuando la paridad real se aprecia por encima del nivel que puede 
sustentar la mayor productividad del pais.



  

Como se puede apreciar el que el ahorro interno en general haya sido 

insuficiente e inconstante ha sido un elemento fundamental para cada una de las 

crisis recientes. 

La inversion privada no se da, cuando hay una apreciacion del tipo de cambio 
irreal, puesto que se fomenta el consumo en vez del ahorro. 

Dentro de las empresas esto es muy importante porque la reinversién de 

utilidades es una fuente importante de ahorro privado, sin embargo la apertura y 
la devaluacién provocaron reduccién del margen de utilidades y por tanto de sus 
reinversiones. 

EI ahorro interno también disminuy6 por ta baja del impuesto al valor agregado 
y la disponibilidad de crédito a corto plazo que alenté el consumo. 

Finalmente otro elemento importante para explicar el bajo crecimiento es la 
relacion paridad real sobre la inversién, ya que gran parte del capital de las 
empresas se destiné a cambiar el aparato productivo obsoleto por competitivo y 
enfocado al comercio exterior. 

14 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO DEL GOBIERNO 
ZEDILLISTA. 

En e! Plan Nacional de Desarrotio 95-2000 se propuso una estrategia de 
crecimiento que pretende evitar la recurrencia de las crisis que han ocasionado 

retrocesos en términos de estabilidad, empleo y bienestar social, consistente en 

diversas lineas para ampliar la capacidad productiva, aumentando los factores 
de la produccién y elevando su productividad a través de la inversién, ahorro 
interno, del marco regulatorio del régimen tributario y de una inflacién baja, 

proponiendo alcanzar una tasa de crecimiento econdmico anual sostenido de 5% 
a través de una inversion global minima del 24% del PIB. 

Dichas lineas de estrategia se englobaron en cinco puntos: 

a) Hacer del ahorro interno la base fundamental del financiamiento de} 
desarrollo nacional, y asignar un papel complementario al ahorro externo. 

b) Establecer condiciones que propicien la estabilidad y la certidumbre para la 
actividad econdémica. 

c) Promover el uso eficiente de fos recursos para e! crecimiento. 

d) Desplegar una politica ambiental que haga sustentable el crecimiénto 
econdmico. 

e) Aplicar politicas sectoriales pertinentes. 

Respecto del inciso a), como se aprecia, se pretende que el ahorro externo no 

desplace la inversién financiada con recursos internos. Una reforma fiscal que



  

promueva el ahorro y la inversién, la seguridad social como medio que estimule 
el ahorro interno, e! ahorro publico con finanzas sanas y ahorro externo que no 
desplace al financiado con recursos nacionales. 

Del inciso b) to que se procura que el nivel de gasto piiblico debe corresponder 
con los ingresos tributarios y no tributarios del sector publico, a una politica de 
austeridad y un gasto publico orientado al desarrollo social. Reestructuracién de 
cartera vencida, coordinacién fiscal, régimen de flotacion libre del tipo cambio, 
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante el control de 
la expansién del crédito interno. 

Lo dispuesto en el inciso c) se basa en emplear al maximo los recursos 
productivos nacionales mediante la capacitacién laboral y la eficiente operacién 
del aparato productivo mediante reduccién de costos y la creacién de un 
Sistema Normalizado de Competencia Laboral, actualizacién tecnoldgica, 
desregulacién y fomento de la competencia interna y externa, aprovechar las 
ventajas competitivas de nuestra economia, creacién y mejoramiento de 
infraestructura e insumos basicos. 

El inciso d) implica acciones para frenar las tendencias del deterioro ecoldgico y 
transitar hacia un desarrollo sustentable, mediante programas y normatividad 
para sanear las ciudades mds contaminadas, sitios mas afectados por residuos 
peligrosos, y areas criticas para la proteccidn a la biodiversidad. 

En cuanto a las politicas sectoriales, el inciso e) reconoce que las lineas 
estratégicas anteriores son generalidades indispensables para el crecimiento de 
todos los sectores en general, pero que existen particularidades en cada 
actividad productiva que deben atenderse. Selecciona al Sector industrial, con 
diversos subsectores y ramas como fa mineria, el turismo, etc., y al Sector 
Agropecuario, 

En ambos sectores se da la actividad empresarial y en varios casos es dificil 
ubicar determinada empresa en un solo sector puesto que Ilegan a realizar 
actividades que pueden comprenderse en varios sectores, mas atin, con el 
crecimiento de Ja actividad empresarial y de las cadenas productivas y mas 
recientemente con las alianzas estratégicas, 

No obstante lo anterior nos debe quedar claro que el énfasis de la politica 
industrial, del fomento empresarial hoy en dia debe darse a la promocion de tas 
micro, pequefias y medianas empresas.
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15. GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA MUNDIAL Y LA 
INDUSTRIA MEXICANA. 

Es de suma importancia reconocer que en México cualquier politica industrial 
no puede sustraerse de la globalizacién de ta economia mundial, los tratados de 
libre comercio de los que México es parte y de los efectos de fa apertura 

comercial externa. 

Desde mediados de los afios ochentas ef comercio mundial de bienes ha tenido 
un crecimiento muy superior al de fa produccién mundial. Este fendmeno no 
solo en nuestro pais ocurre sino en todo el orbe y abarca también los servicios. 
(telecomunicaciones, transporte, financieros, turisticos, _ profesionales, 

informatica, construccién, etc.). 

Los flujos internacionales de capital han crecido en forma paralela al comercio 
mundial. La tasa de inversién extranjera directa de acuerdo con ej Banco 
Mundial crecié a una tasa anual de 12.5 por ciento. Los paises industriatizados 
captaron la mayor parte que asciende a 78%y los subdesarrollados tuvieron 
captaciones superiores al promedio mundial, tal es el caso de los paises del 

sudeste asiatico que con tasas del 16% anual han absorbido el 70% de la 
inversion directa para paises subdesarrollados. 

La Globatizacién es consecuencia de! progreso tecnolégico en comunicaciones 
y transportes fo que facilita y abarata el comercio de mercancias con lo que se 

han ido integrado los mercados nacionales en uno solo, mundial o global. 

Asi mismo podemos decir que ia globalizacién responde a la revalorizacién del 
comercio exterior como elemento fundamental para el crecimiento econdmico. 

Por ello desde que terminé la segunda gran conflagracién, en 1948 se cred el 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, y desde 1994 
cambié a ser la Organizacién Mundial del Comercio). 

Cabe sefialar que las seis primeras rondas de negociacién abarcaron la reduccién 
multilateral de barreras arancelarias, y a partir de fa séptima (Tokio) se 

incluyeron también la eliminacion de barreras no arancelarias como subsidios, 

medidas compensatorias, obstaculos técnicos, licencias de importacién, compras 

del sector publico, valoracién en aduana y antidumping. En fa octava y Ultima se 

introdujeron cuestiones en materia de agricuttura, textiles, servicios, inversiones 
y propiedad intelectual. Para ei afio 2000 se prepara la que se llamara Ronda del 
Milenio cuyos temas se estan discutiendo apenas. 

Por supuesto que la globalizacién implica una mayor competencia de fos 
mercados internacionales de los productos con baja complejidad tecnoldgica 
puesto que la mayor parte de fos paises de! mundo desarrollan estrategias que de 

algiin modo privilegian la produccién para exportar y asi extender sus mercados



  

e inducir una produccién mas elevada, procesos de acumulacién de capital mds 
dinamicos y un crecimiento del ingreso de la sociedad. 

Las condiciones de competencia entre los paises en desarrollo seran mas 
exigentes debido, en parte, a una disciplina internacional cada vez mas rigurosa 
en materia de exportacién puesto que durante mucho tiempo tos paises 
apoyaban a su planta productiva nacional para la exportacién con subsidios. 
Esta situacién ha cambiado en el contexto internacional puesto que la 
Organizacién Mundial del Comercio contempla un Acuerdo sobre 
Subvenciones y medidas compensatorias que regula esta situacion y mas bien la 
prohibe, de modo que las actuales politicas industriales orientadas a la 
exportacién ya no pueden estar basadas en apoyos directos a esta actividad. El 
propio acuerdo establece que tipos de apoyos son los que si se permiten que por 
supuesto no pueden ser directos. 

Es importante sefiatar que el mundo esta sufriendo una sobre oferta de 
mercaderias y servicios lo que ademas de acrecentar la competencia, baja los 
precios mundiales de ellos. Esta situacién en gran medida es producida por la 
incorporacién de los paises del antiguo bloque socialista, China e India que 
histéricamente habian permanecido fuera del flujo mundial del comercio y que 
esta por demas decir que se trata de gigantes, tanto por sus capacidades como 
por sus mercados. 

Esta sobre oferta repercute de manera muy importante en los salarios de los 
trabajadores, puesto que la mayor parte de esas mercaderias son intensivas en 
mano de obra y de baja tecnologia lo que produce mucha dificultad para elevar 
los salarios en esos sectores. No pasa lo mismo cuando se trata de mercaderias 
de alto nivel tecnolégico y que de algin modo constituyen monopolios 
mundiales lo que les permite fijar los precios que deseen y por tanto repercutir 
parte de fas ganancias en los salarios de los trabajadores. 

Por supuesto que con la participacién de estos paises también hay més 
competencia por los flujos de inversién extranjera directa para paises 
subdesarrollados. Tan solo China acaparé casi ef 40% de este tipo de inversién 
en tanto que América Latina en su conjunto tan solo ef 28%. 

Ante el esquema anterior es muy dificil que México pueda aprovechar sus 
ventajas comparativas basadas en la mano de obra barata, puesto que ya no hay 
tanta ventaja al competir con China o India, por Jo tanto deberemos aplicarnos 
en una politica industrial que incremente su capacidad para competir en los 
mercados internacionales sobre bases de calidad y fortaleza tecnoldgica 
crecientes.
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16 PARTICIPACION TARDIA DE MEXICO EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL. 

A México se le puede considerar un participante tardio en el comercio 

internacional puesto que cuando inicia su integracién a los mercados légicos y 
naturales como el de Norte América se encontré con que tales ya estaban 
ocupados por productores de otros paises competidores. 

Por ejemplo, el mercado norteamericano fue abordado por los paises del sudeste 

astatico desde los aitos sesentas lo que les brinda una ventaja competitiva de 
treinta afios de diferencia. 

Existen diferencias considerables en cuanto a la capacidad exportadora de 
México y los paises asidticos, las ventajas de México se han centrado en 
productos de baja complejidad tecnofégica como el calzado y e! vestido y sobre 

todo la proximidad o cercania al mercado americano. 

Pese al crecimiento del comercio mexicano a partir de 1985, para principios de 
los noventas, todavia nuestro comercio con Estados Unidos reflejaba un rezago 
importante en cuanto a estrategia de exportaciones por lo que México requeria 
participar mas activamente en foros multilaterales o bien en foros bilaterales y 

por eso la importancia del Tratado de Libre Comercio de América de! Norte. 

Contar con acceso libre y seguro con el mercado natural y mayor mercado del 
mundo a través del TLC, sin duda es muy importante, sin embargo el ingreso 
como sabemos es gradual porque supone la modernizacién del aparato 
productivo de fa economia nacional a} reducir el sesgo antiexportador de bienes 

y servicios derivado de los niveles de proteccién existentes. 

Estos objetivos se logran mediante la apertura gradual adecuada a las 
necesidades de los propios sectores productivos y a los ajustes derivados de las 
diversas ramas. 

En funcién de fo anterior, quince afios para los sectores mas sensibles, diez para 

el grueso de las manufacturas, cinco afios para un nimero limitado de productos 
y apertura inmediata para los insumos y bienes de capital que no son producidos 

en el pais. 

Esta desgravacién de insumos y equipos no producidos en el pais, implica un 

aumento transitorio en el nivel de proteccién efectiva para las industrias cuyos 
aranceles disminuiran mas lentamente. 

La rentabilidad de muchas industrias nacionales aumenta durante las etapas 

iniciales del ajuste, cuando mayor apoyo necesitan. pues la proteccién al 
producto final disminuye mas lentamente que la proteccién de insumos. De esta



  

manera se crean condiciones que facilitan el ajuste de los productores nacional 
al libre comercio. 

Ahora bien, el grueso de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y 
Canada fueron desgravadas de manera inmediata. En general se pretendié con la 
apertura, asegurar la existencia de incentivos uniformes a la competitividad en 
todas las ramas de la economia nacional, con el propésito de que no se 
presenten sectores aislados que obren como lastre para el resto de la economia y 
asi no tener que enfrentar la competencia externa con desventaja de insumos 
costosos producidos por industrias poco competitivas. 

Otro aspecto importante que se incluyé en ef tratado fue la certidumbre de las 
oportunidades que se ofrecen a los inversionistas extranjeros y sobre todo el 
esquema de complementariedad de Jas“ economias mexicana, canadiense y 
americana de modo que cada pais se especialice en la produccion de sectores en 
los que sea més eficiente. 

Por supuesto todo to anterior no garantiza que nuestra planta productiva 
nacional tenga !a capacidad para aprovechar el potencial que ofrece el TLCAN, 
Por eso es tan importante que en México se desarrolle una politica industrial que 
fomente la reestructuracién productiva de acercamos a las condiciones de 
competitividad de la planta productiva canadiense y estadounidense. 

El punto de partida para la politica industrial mexicana durante los préximos 
afios est4 dado por los resultados de la apertura comercial emprendida por el 
pais en las dos décadas pasadas. Se han modificado abruptamente las 
condiciones estructurales para e! desarrollo de la industria. En muchos sectores, 
la penetracién de las importaciones alcanz6 niveles considerables y creo 
condiciones de intensa competencia, radicalmente distintas de las que habian 
existido hasta entonces como resultado de las politicas proteccionistas. 

Con el proteccionismo la competencia estaba desalentada, presentandose 
poderes oligopdlicos, poca integracién vertical y practicamente nulo 
aprovechamiento de las economias de escala.? 

  

* Las economias de escala se Presentan cuando ta expansién de la escala de !a capacidad 
Productiva de una empresa o industria, causa un incremento menos que proporcional en los 
costos al Hlevarse a cabo la produccién. Como resultado, los costos promedio de produccién de 
{argo plazo se reducen, Se clasifican en intemas y externas. Las internas ocurren como resullado 
de la expansién de la empresa individual en forma independiente de los cambios en ed tamaiio de 
otras empresas de fa industria. Y las externas surgen si la expansién en la escala de toda la 
industria o grupo de empresas resulta en una reduccién de los costes de cada empresa individual. 
BANNOCK, Graham y otros, “Diccionario de Economia” Trillas, 3ra. Reimpresién, México 
1995, pp. 148-150.
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1.7. CAMBIOS EN LA INDUSTRIA MEXICANA CON MOTIVO 
DE LA APERTURA COMERCIAL 

La apertura signiticé para México modificar 1a rentabilidad de diversas 

actividades: 

A) CAMBIOS POSITIVOS. 

Primero el aumento de capacidad de algunos trabajadores y empresarios para 
funcionar bajo estandares de calidad internacionales. 

Segundo la aparicién de plantas mexicanas con procesos de produccién muy 
mejorados con tasas de crecimiento mucho mis satisfactorias que en periodos 
anteriores. 

Tercero, el crecimiento de exportaciones manufactureras a sido similar al de 

Corea y Taiwan. 

Cuarto, se aprecian algunas posibilidades de integracién de cadenas productivas 

de exportacién en funcién de que las maquiladoras y la aplicacién de programas 

de importacién temporal para exportacién presentan grados de complejidad que 

favorecen la generacién de proveedores nacionales capaces de sustituir las 

importaciones de insumos de los exportadores directos. 

Quinto, la apertura comercial a incentivado la desconcentracién de las 

empresas, fuera de los centros econdmicos tradicionales que se desarrollaron en 

ef periodo de sustitucién de importaciones, sobre todo por la posibilidad de 

acceso a mercados de exportacidn, por ejemplo hacia estados fronterizos y 

ciudades portuarias. 

B) CAMBIOS NEGATIVOS 

Primero, rezago y desaparicién de Jas empresas micro, pequefias y medianas. 

Dichas empresas que son el principal motivo de nuestra investigacién podian 
existir por la existencia de un mercado nacional cerrado. La apertura significa 

inversiones importantes en tecnologia y capacidad gerencial que es costosa, 

perdiendo competitividad las anteriores formas de produccion reducida. Esta 
situacion a afectado especialmente a la industria det juguete que practicamente 
desaparecié por no poder competir con los paises asidticos, problemas similares 

s€ presentan en la industria de! calzado, vestido, muebles, manufacturas 

plasticas, etc.



  

Segundo, se han desarticulado diversas cadenas productivas nacionales a partir 
de que las empresas micro. pequefias y medianas que con anterioridad eran 
proveedores 6 clientes perdieron terreno por la competencia exterior, pues las 
macroempresas prefieren comprar a precios y calidades internacionales. Hay 
que recordar aqui que los programas de integracién que en la época de 
sustitucién de importaciones operaban mediante los cuales se obligaba a dichas 
empresas a comprar un porcentaje de sus insumos a las empresas nacionales 
micro, pequefias y medianas, dejaron de existir y tener vigencia, Reconstruir 
esas cadenas productivas e integrarlas en un entorno de apertura comercial 
requiere planeacién ¢ inversion a largo plazo en actividades de modernizacion. 

Tercero, costos de las distorsiones anteriores a ta apertura, pues en el marco de 
mayor competencia, las distorsiones derivadas de un marco legal inadecuado se 
hicieron mas gravosas para el sector productivo. Por ejemplo en las cadenas 
agroindustriales, presentan una desintegracién estructural y baja capitalizacién 
en las actividades primarias. Esta situacién fue resultado det régimen de 
propiedad de la tierra imperante hasta 1992, lo que provocé vulnerabilidad a la 
apertura en las agroindustriales. Por ejemplo el sector forestal, donde la falta de 
integracién de la actividad forestal primaria con las industrias usuarias contrasta 
agudamente con la eficiente y amplia integracién observada en otros paises. La 
ineficiencia resultante en la cadena productiva nacional propicié un 
considerable aumento de las importaciones de bienes que emplean insumos 
forestales, incluyendo desde muebles hasta papel y sus derivados. 

La insuficiencia en la infraestructura publica de servicios basicos para la 
industria, como las telecomunicaciones, et transporte ferroviario, la provisién de 
insumos petroquimicos basicos, energia eléctrica y gas, por ejemplo, se 
manifestaron con particular agudeza en el nuevo entorno de apertura. Lo que 
hizo necesario reconsiderar el marco institucional para la provisién de estos 
bienes y servicios. 

Cuarto, obsolecencia en porciones de la planta productiva, pues habian sido 
disefiadas para operar en industrias aisladas de la competencia externa. La 
inversi6n en ajios recientes no ha incrementado el acervo de capital disponible 
en la misma proporci6n. Por ello tampoco ha aumentado la produccion en forma 
acorde con la experiencia histérica, como se desprende del continuo aumento 
observado en la pasada década en Ia relacién inversion a producto.
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18 EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
POLITICA INDUSTRIAL. 

El Desarrollo industrial se caracteriza por la conformacién de agrupamientos 

industriales, lo mismo sectoriales que regionales. 

La distribucién de las actividades industriales no es, por lo general, ni uniforme 

ni aleatoria, en ningin territorio ni sector. Por el contrario, si algun rasgo 
distingue el desarrollo industrial moderno, es la aglomeracién de las industrias 
de un pais en regiones o sectores particularmente exitosos. 

Las industrias competitivas tienden a formar agrupamientos sectoriales o 
regionales, porque cuando en un sector o regién se conjunta una amplia gama de 
elementos de competitividad, la eficacia de cada uno refuerza a todos 
mutuamente y atrae factores de éxito adicionales. 

La existencia de un agrupamiento industrial reduce el riesgo para nuevas 
iniciativas empresariales, tanto por parte de las empresas productoras como de 
los clientes y proveedores. El éxito de unos apoya a los otros y genera, a su vez, 

mayores facilidades para la planeacién a largo plazo de todos los miembros del 
sector, propiciando e} aumento y el abaratamiento def acceso a recursos 

humanos y técnicos, y alentando nuevos desarrollos, asi como la innovacién 

empresarial. 

El reconocimiento de la importancia de los agrupamientos industriales ha tenido 
profundas implicaciones para e! disefio de la politica industrial, que ha sido 
objeto de un debate intenso y prolongado tanto en los paises desarrollados como 
en los paises en vias de desarrollo. 

Aunque inconcluso en muchos aspectos, este debate ha arrojado un consenso 

creciente acerca de ta importancia que reviste la accién gubernamental para el 
éxito del desarrollo industrial moderno. 

La intervencién gubernamental debe estar orientada a dos objetivos: crear un 

medio ambiente propicio para la continua modernizacion, y proveer una 
infraestructura no sélo fisica sino social, que permita a las empresas afrontar 
exitosamente los retos de la modernizaci6n. 

La existencia de un medio ambiente que propicie la rapida modemizacién de las 
empresas es indispensable para e! desarrollo industrial en un mundo 
globalizado. El progreso industrial requiere que la innovacién y ef mejoramiento 
tecnolégico sean permanentes. 

Esto solo puede ocurrir en un ambiente donde la competencia estimule la 
superaci6n y la modernizacion, al generar continuamente estandares mas altos 
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para la industria, asi como nuevos modelos y posibilidades de produccién, 
comercializacion, disefio y administracion. 

Otra conclusién del debate internacional acerca de la politica industrial es que el 
apoyo gubernamental desempefia un papel crucial para que las empresas 
compitan exitosamente. A diferencia de las actividades primarias, cuya 
competitividad depende de la presencia de un numero reducido de factores 
clave, por ejemplo, disponibilidad de cierto recurso natural, el desarrotlo 
industrial moderno depende de la acumulacién de diversos y numerosos 
elementos: proveedores competitivos y eficientes, clientela dinamica, mano de 
obra calificada, centros educativos de alto nivel e infraestructura de 
comunicaciones y transportes apropiada. La accion individual de los mercados 
no puede proveer cantidades suficientes de estos bienes porque sus beneficios se 
extienden mucho mas alla del ambito de la empresa individual y alcanzan a una 
9 varias industrias 0, incluso, a la sociedad en su conjunto. 

Por ello es indispensable el apoyo gubernamental para lograr abastecer 
adecuadamente a la industria de estos bienes publicos. 

Por otra parte el fenémeno de los agrupamientos industriales subraya la 
importancia que tiene la dimensién regional de! apoyo gubernamental a la 
industria. En la mayoria de los casos los agrupamientos exitosos se concentran 
no sdlo en un sector industrial, sino en una region o ciudad especifica, pues a 
nivel regional fas empresas comparten con mayor eficacia los bienes publicos 
necesarios para el éxito industrial; entre ellos, la informacion y el conocimiento 
de las fortalezas y necesidades de la industria. 

Por ejemplo, en Estados Unidos se han agrupado las agencias de publicidad en 
Nueva York, las de automéviles en Detroit, computadoras grandes en 
Minneapolis, empresas farmacéuticas en Nueva Jersey/Filadetfia, aviacion 
general en Wichita Kansas, minicomputadoras en Boston y enel Silicon Valley 
California; en Italia el acero en Brescia, botas de esquiar en Montebelluna, 
textiles de lana en Biella y Prato; en Alemania, productos épticos en Wetzlar, 
Plumas y lapices Niiremberg, Joyeria en Pforzheim, Suiza, empresas 
farmacéuticas en Basilea, y asi en muchas partes. 

Sin embargo, la accién del Gobierno no sera capaz de crear instancias de éxito 
industrial donde no exista el potencial de iniciativas privadas sustanciales. 

La ausencia de tales iniciativas tiende a ser sintoma de que no esta presente ef 
complejo conglomerado de factores determinantes del éxito industrial. 

De ahi que la contribucién mas importante de la politica industrial sea fomentar 
y potenciar las iniciativas de inversion privada, amplificando sus efectos 
benéficos en fas comunidades donde se asientan.
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19  ENTEGRACION INDUSTRIAL MEXICANA CON LA 

ESTADOUNIDENSE, 

México, estados Unidos y Canada decidieron en los primeros meses de 1991 
sondear las posibilidades para la formacién de un drea comun de libre comercio, 

situacién que culminé con la entrada en vigor del TLCAN en 1994. 

Es evidente que una mayor vinculacién econdmica entre México y Estados 
Unidos (y Canada), ha supuesto una significativa reduccién de fos precios en 
México a consecuencia de la importacién de productos intermedios y bienes 
terminados que han obligado a los productores mexicanos a alcanzar mayores 

niveles de eficiencia o a cerrar sus empresas. 

El balance conjunto en términos de empleo, muestra tasas negativas para 
México. Ha sido inevitable que ef impacto haya sido especialmente duro para 

varias pequefias empresas mexicanas cuyas ventajas en costos del trabajo han 

sido mas que anuladas por paises con mano de obra barata que ya estan en el 

mercado americano y por sus desventajas en tecnologia, calidad, disefio del 

producto, y lo mismo puede decirse de gran parte de la agricultura campesina 
del pais que opera a niveles bajos de eficiencia. 

EI TLC ha sido ef primer paso hacia una circulacién mas fluida de los factores 
entre los tres paises, la mayor movilidad de capital y no asi de trabajo lo cual es 

muy grave. Si ello pudiera corregirse entonces el flujo de las regiones en las 

cuates son abundantes a las regiones en que no lo son o son escasos, podria ser 

condicién para una activacién de nuevas experiencias productivas. 

Pero y mas alla de la prevision de efectos de largo plazo (que resulta muy dificil 
imaginar considerando la gran variedad de posibles combinaciones en la 

telacién entre economias tan distintas y asimétricas) quedan dos aspectos 

generales que es oportuno sefialar. 

En primer lugar, es necesario reconocer que un mayor vinculo entre México y 

Estados Unidos supone de parte de México la aceptacién de compartir el destino 

histérico de Estados Unidos. Situacién que sélo puede resultar exitosa en caso 

de que el tratado de Libre Comercio se convierta en factor de revigorizacién de 

largo plazo de la economia estadounidense respecto a sus competidores 

europeos y japoneses. De no ser asi, México perderé mas autonomia en cuanto a 
decisiones dentro de un bloque en el cual podria ser reducido a una condici6n de 
periferia interna en lugar de periferia externa. 

E! hecho histéricamente novedoso, y favorable para México, es que por primera 

vez en su historia una parte de las perspectivas del desarrollo econdémico 

estadounidense depende del dinamismo de largo plazo de la economia 
mexicana, lo cual resultara tanto mas cierto cuanto mas se oriente la economia
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mundial hacia una creciente regionalizacién que estrecharia las posibilidades de 
expansion mundial de la economia de Estados Unidos. 

Por primera vez en su historia, Estados Unidos necesita del bienestar mexicano 
para defender e impulsar el suyo propio. 

Es dificil decir cual de las dos fuerzas prevalecera en los proximos afios. Habra 
que esperar y ver, con ta conciencia de que, cualquiera que sea el camino 
definitivo, México se encuentra nuevamente en una etapa de aceleracién de su 
tiempo histérico.
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CAPITULO SEGUNDO 

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA POLITICA 
INDUSTRIAL. 

En el presente capitulo comentamos los Preceptos constitucionales y legales 
mas directamente relacionados con las politicas publicas que repercuten en la 
industria. Existen un sin numero de ordenamientos que establecen disposiciones 
en ese sentido, pero nos abocaremos a los mas importantes. 

Cabe mencionar que muchas de las disposiciones de politica industrial estan 
contempladas en planes y programas institucionales que dan los lineamientos 
mas representativos para instrumentar las acciones de fomento, pero tales planes 
y programas los analizamos en el capitulo tercero de esta investigacion. 

2.1 DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES RELACIONADAS 
CON LA POLITICA INDUSTRIAL. 

Diversos preceptos constitucionales estan relacionados con la politica industrial, 
varios a su vez son el origen de leyes reglamentarias secundarias, pasaremos 
analizar los mas importantes: 

El articulo 3°. Relativo a fa educacién, sefiala en su fraccién Il que la 
“...educacién debe basarse en los resultados del progreso cientifico...”, 
agregando en su inciso b) que “...atendera... al aprovechamiento de nuestros 
recursos...” y en su fraccién III dispone que “el Ejecutivo Federal considerara 
la opinion de los gobiernos de las entidades federativas y tos diversos sectores 
sociales involucrados en la educacién...” y en su fraccién V insiste en que 
“.. apoyara la investigacion cientifica...” 

  

  

Como vemos la politica de educacién nacional debe estar muy relacionada con 
el desarrollo industrial, pues es ahi donde se ver4 aplicado el conocimiento 
cientifico y tecnolégico que generan desarrollo, competitividad, valor agregado, 
comercio y circulacién de riqueza. 

Et papel de la educacién es fundamentat para que tenga éxito cualquier politica 
industrial, fa capacitacion de empresarios, obreros, administeadores, técnicos, 
cientificos, promotores de venias, financieros, abogados, entre otros, es clave 
para alcanzar logros positivos por lo que los planes de estudio de las escuelas, 
universidades, institutos, etc., deben cumplir con formar recursos humanos 
competenies para estas tareas y por supuesto estar cerca de los centros de
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trabajo y en constante atencién de las preocupaciones de los empresarios para 

fomentar la atencién de sus necesidades y no estar emprendiendo acciones que 
no sirvan para ser empleada por fas empresas con el consecuente fracaso de la 
politica educativa y desempleo por incompetencia. 

EI articuto 5°. Dispone la prerrogativa de cualquier persona de dedicarse a la 

“,..profesion, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos.” 

No coartar el desarrollo individual es la base del liberalismo econdmico base 
teérica del capitalismo y principal promotor del desarrollo industrial y de la era 
moderna. La tibertad del trabajo siendo licita, alimenta el espiritu de! hombre y 
lo realiza en sus objetivos mas excelsos. 

La empresa privada no tendria tanto éxito en la historia de la humanidad, sino 
fuera gracias a esta garantia de libertad del trabajo, y a la posibilidad de hacer 
realidad los ideales y suefios de realizacién de los hombres. De ahi su 
importancia para el éxito de la politica industrial 

Las garantias de los articulos 14 y (6 sobre que nadie puede ser privado de la 
vida, propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio y formalidades de 
leyes expedidas con anterioridad al hecho y de que nadie puede ser molestado 

en su persona, familia, domicilio, papeles 0 posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente, son presupuestos basicos para 
que los empresarios tengan la seguridad juridica minima para desarrollar sus 
potenciales sin temores a arbitrariedades ¢ injusticias que !os hagan sufrir 
perdidas que desincentiven cualquier proyecto. 

Et articulo 25 sefiata la rectoria del Estado en el desarrollo nacional a través del 

fomento del crecimiento econdémico, el empleo y una mas justa distribucién de 

la riqueza y ef ingreso. 

Se establece su facultad para planear y fomentar permitiendo !a concurrencia del 

sector social y privado. 

Ademis seiiala que el Estado se hara cargo de las areas estratégicas y que “Bajo 

criterios de equidad social y productividad se apoyara e impulsard a las 

empresas de tos sectores social y privado de la economia, sujetandolos a las 
modalidades que dicte el interés publico y al uso, en beneficio general, de los 
recursos productivos, cuidando su conservacién y el medio ambiente. 

Dispone que se debe poner énfasis en el desarrollo de las empresas de! sector 

social (ejidos, cooperativas, etc.) y en general, todas las formas de organizacién 

social para la produccion.
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Como vemos la importancia de este precepto es enorme pues consagra dos 
premisas que son fundamentales para la politica industrial: La rectoria del 
Estado en la Politica Econémica y su roll de promotor de la Politica Industrial. 

El articulo 26 contempla que sera el Estado el que debera Hevar a cabo una 
planeacion democratica del desarrollo nacional que de solidez, dinamismo, 
permanencia y equidad al crecimiento de la economia. 

Esta situacién democratica conlleva incorporar al Plan Nacional de Desarrollo 
las demandas de la sociedad, de todos sus sectores (publico, social y privado) 
recabadas a través de los llamados Foros de Consulta Popular. 

La formula de éxito de cualquier politica econémica es involucrar en su disefio a 
todos los sectores, de modo que se contemplen las preocupaciones y 
necesidades de toda la poblacién sin exclusiones de ninguna indole so riesgo de 
fracasar. El desarrollo debe ser integral ¢ incluyente. 

El articulo 27 seiiala que la propiedad de tierras y aguas corresponde esencial y 
originariamente a la nacién mexicana y que ella transmite su dominio a los 
particulares para 1a constitucion de la propiedad privada conservando el derecho 
de aplicar las modalidades que imponga el interés piblico. Igualmente 
contempla la propiedad social (comunal y ejidal), es decir consagra la garantia 
de propiedad con sus modalidades de publica, privada y social. 

Dispone que ef Estado es el encargado de regular su aprovechamiento 
equilibrado y racional para el mejoramiento de la poblacién. 

Dispone que el “dominio de la Nacién es inalienable e imprescriptible y la 
explotacién, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicana, no 
podra realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, 
de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes” (excepcion 
hecha de petrdleo, y de los carburos de hidrégeno sélidos, liquidos 0 gaseosos o 
de minerales radiactivos)... “su inobservancia da lugar a la cancelacién.” 

Muy importante para fines de inversién es la fraccién 1 que dispone que los 
extranjeros para tener derecho a las mismas concesiones que tos mexicanos 
deberan convenir considerarse como nacionales, renunciar a la proteccién de las 
leyes de sus paises y sobre todo no podran en una faja de cien kilémetros a to 
largo de las fronteras y de cincuenta en tas playas adquirir el dominio directo 
sobre tierras y aguas. Esta cuestién como veremos mas adelante en la ley de 
Inversién Extranjera tiene excepciones. 

Et articulo 28 prohibe los monopolios, sus practicas, estancos, excenciones, etc., 
dando el mismo tratamiento a tas prohibiciones a titulo de proteccién a la 
industria.
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Por eso en su parrafo segundo sefiala. ~ La ley casligara severamente. y las 

autoridades perseguiran con cficacia, toda concentracién o acaparamiento en 

una 0 pocas manos de articulos de consumo necesario y que tenga por objeto 

obtener el alza de los precios, todo acuerdo, procedimiento o combinacién de 
los productores. industriales, comerciantes 0 empresarios de servicio, que de 

cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre 

si y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y en general todo 

acto que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias 
personas determinadas y con perjuicio del publico en general o de alguna clase 

social. 

Se prevé ja posibilidad de que la ley fije precios maximos cuando sean 
necesarios para la economia nacional y por tanto esto no se consideraré practica 
monopolica, tampoco las dreas estratégicas. los organismos y empresas de las 
asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las 
asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que en defensa de 
sus intereses o del interés general vendan directamente en los mercados 
extranjeros los productos que sean su principal fuente de riqueza y no sean de 
primera necesidad, tampoco los derechos intelectuales (autor y propiedad 
industrial), tampoco las concesiones de servicios publicos, ni los subsidios a 
actividades prioritarias cuando sean generales y temporales y no afecten 

sustancialmente a las finanzas del pais. 

Como vemos el contenido de este articulo es fundamental para {a politica 

industrial pues la regulacién de los monopolios es basica para e! sano desarrollo 

de la libre empresa y la competencia leal. Cualquier monopolio distorsiona el 
comercio y la industria por lo que se requiere de instrumentos que garanticen las 
libertades y derechos que otorga Ja Constitucion. 

Los articulos 34, 35 y 36 relativo a los ciudadanos mexicanos sefialan entre 
otros el requisito para ser ctudadano el de tener un modo honesto de vivir, la 
prerrogativa de ejercer en toda clase de negocios el derecho de peticién y la 
obligacién de todo ciudadano de inscribirse en ef catastro de la municipalidad, 
manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, 
profesién o trabajo de que subsista; asi como también inscribirse en el Registro 

Nacional de Ciudadanos y sobre todo la perdida de la ciudadania por ayudar en 

contra de la Nacién a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquiera 
reclamacién ... “ante un tribunal internacional”. 

De lo anterior hay que sefialar que las sociedades mercantiles se inscriben en los 

Registros Publicos de Comercio, y desde hace dos afios el Sistema de 
Informacion Empresarial! Mexicano pretende ser ese registro de todas las 
empresas que hay en México. Igualmente el Registro de Ciudadanos que a partir 
del afio 2000 sera obligatorio, al menos para los tramites fiscales de las personas 

fisicas lo cual incluye aquéllas con alta de “Personas Fisicas con Actividad 
Empresarial”.
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En cuanto a la pérdida de la nacionalidad, por el motivo sefialado, lo apuntamos 
porque hoy mds que nunca con la apertura comercial diversos despachos de 
contadores, abogados, economistas mexicanos asesoran a empresas extranjeras 
en controversias de comercio exterior contra México, por to que quiza debiera 
revisarse y marcar los alcances de este tipo de precepto. 

El articulo 73 . es muy importante en cuanto a la Politica Industria}, pues sefiala 
Jas facultades del Congreso en diversas materias para legistar cuestiones 
relacionadas con ella. 

La fraccién X contempla las facultades de legislar en materia de comercio en 
toda la repiiblica. No es otra cosa que la federalizacién del comercio. Ademds 
para legislar en materia de hidrocarburos, mineria, servicios financieros, 
electricidad, energia nuclear y expedir leyes reglamentarias del 123, 

La fraccién XVII sefiala las facultades para dictar leyes en materia de vias 
generales de comunicacién, aguas correos, y la XVIII para el establecimiento de 
casas de moneda extranjera_y adoptar un sistema de pesas y medidas, la XXIX 
para establecer contribuciones al comercio exterior, explotacién de recursos 
naturales, instituciones de crédito y seguros, y concesiones 0 explotaciones 
directas, asi como especiales (electricidad, forestal, cerillos, tabacos, aguamiel y 
fermentados, cerveza), la XXIX-C asentamientos humanos, XXIX-D sobre 
planeacion y desarrollo econémico, XXIX-E programacién de acciones de 
abasto y produccién suficiente de bienes y servicios, la XXIX-F inversién 
extranjera y transferencia de tecnologia. 

El articulo 74, la facultad de la Camara de Diputados de revisar en la cuenta 
publica que el presupuesto se haya ajustado a los objetivos de los programas 
especiales. 

El articulo 89, la facultad del presidente de promulgar, ejecutar y expedir leyes, 
y sobre todo de dirigir la politica de comercio exterior, habilitar puertos, 
aduanas y conceder privilegios de tos derechos intelectuales, 

El articulo 115 fraccién V, 1o relativo a planes de desarrollo urbano, uso de 
suelo, licencias y permisos de construccién, etc. 

   El articulo 117, la prohibicién de que los estados y personas graven la 
circulacién de mercancias, y destinar sus obligaciones y empréstitos a 
inversiones productivas. , 

El articuto 123, por supuesto en su integridad repercute en la politica industrial 
pues el trabajo es uno de fos factores reales de fa produccién (tierra, capital, 
tecnologia, empresa y trabajo), jomnadas, laborales, reparto de utilidades, 
satarios minimos, seguridad social, capacitacién laboral, huelgas, paros, trabajo 
de mujeres, niflos, extranjeros, competencias federales y locales, etc. 

nm Q
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EI articulo 131, contempla la facultad exclusiva de la Federacién de gravar 

mercancias importadas y de exportacién, pero especialmente se faculta al 

Ejecutivo Federal para aumentar, disminuir 0 crear y suprimir tales gravamenes 
© inclusive restringir o prohibir importaciones, exportaciones, y el transito de 
tos productos a fin de regular el comercio exterior, la economia del pais, la 
estabilidad de la produccién nacional y la satud de personas, plantas y animales. 

El articulo 133, es especialmente importante a partir de la apertura comercial 
debido a la categoria de tos Tratados Internacionales como ley suprema de la 
Unidn. Por lo que asistimos a lo que se ha dado en {lamar globalizacion juridica 
y en algunos foros cesién de soberania, pues se da paso a las normas 

multilaterales como instrumentos de regulacién de distintos aspectos de las 
relaciones humanas. Tal es el caso del comercio, asi como de la solucién de los 
conflictos comerciales. 

Finalmente ef articulo 134, contempla ta obligacién del gobierno federal de 
administrar con eficiencia los recursos econdmicos y en especial evar a cabo 

cualquier adquisicién y obra ptiblica mediante los procedimientos de licitacién 
publica que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuento a 

precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas pertinentes. 

2.2. LEYES FEDERALES VINCULADAS A LA_ POLITICA 

INDUSTRIAL. 

2.2.1 LEY DE COMPETENCIA ECONOMICA. 

Reglamentaria del articulo 28 Constitucional y en relaci6n con e} Capitulo XV 
del TLCAN, tiene por objeto, proteger la libre concurrencia y competencia 

econdmica; Desde su promulgacién en 1992, ha sido un instrumento juridico 
fundamental de politica industrial y comercial. 

Su contenido puede englobarse en dos partes: la primera relativa a clasificar las 

practicas monopdlicas en absolutas y relativas asi como en concentraciones 
econdémicas y una segunda relativa a la Comision Federal de Competencia 

Econdémica. 

Las practicas monopélicas absolutas son cualquier contrato, convenio, arreglo 0 
combinacién entre agentes econdmicos competidores entre si, cuyo objeto o 
efecto sea maniputar los precios o informacidn, limitar ta producci6n, distribuir 
mercados, y coordinar posturas en licitaciones publicas. 

Las practicas monopélicas relativas son cualquier acuerdo cuyo objeto desplace 
indebidamente a otros agentes del mercado imponiendo distribuciones 

exclusivas, imposicién de precios u otras condiciones en la distribucién o venta. 
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la obligacién de proporcionar o adquirir otro bien o servicio distinto o sobre 
bases de reciprocidad, la accion unilateral de no vender algo a alguien, que 
normalmente si se oftece a terceros, presién fisica o moral u amenazas, 
cualquier otro que dafie la libre concurrencia. 

Las concentraciones econdmicas son la fusion entre competidores, proveedores, 
clientes u otros agentes econdmicos cuyo objeto u efecto dafie la fibre 
concurrencia. 

Las practicas absolutas son nulas de pleno derecho y las investiga ta Comisién 
de oficio o por querella, las relativas solo se persiguen a peticién de parte y las 
concentraciones sino dafian la libre concurrencia y previa autorizacién de la 
Comisién pueden operar. 

Los elementos que se toman en consideracién para determinar si existe uno de 
los tres supuestos anteriores son el llamado mercado relevante (que el bien 
pueda sustituirse, costos de ta sustitucin, posibilidades de acudir a otro 
mercado, restricciones normativas) y e} sujeto econdmico con poder sustancial 
en el mercado relevante (posibilidad de un sujeto de imponer unilateralmente 
los precios, o restringir el abasto, barreras de entrada, existencia de otros 
competidores y que estos puedan acceder al mercado, su comportamiento 
reciente, etc.), 

En general la Ley es un buen instrumento de seguridad juridica para la libre 
empresa pues por vez primera contamos con una legislacion especifica y con 
instrumentos jurisdiccionales-administrativos como la Comision para vigilar y 
perseguir, valdria la pena revisar lo relativo a los montos de las sanciones 
e€conémicas ya que en general son bajas lo que resta efectividad a sus 
resoluciones, por ejemplo, considerando que ta maxima es de 375,000 veces e! 
salario minimo vigente en el D.F (al promedio del segundo semestre de 1999) 
estariamos hablando que la pena pecuniaria maxima seria de $1 1,250,000 o sea 
poco mas de $1,000.000 de délares, que para las grandes empresas es poco y en 
muchos casos preferiran incurrir en la practica ain y cuando sea descubierta y 
comprobada pues Jas ganancias no solo la cubren sino que la superan. 

Otro problema de la ley es el conflicto entre la distribucién exclusiva prohibida 
por ella como practica relativa y la Convencién de Viena sobre compraventa de 
mercaderias internacionales, que por el contrario 1a permite y de la que México 
eS parte. 

Sin embargo lo mas importante sea el hecho de que la cuestién de 
antimonopolios en el capitulo XV del TLC no qued6 globalizada sino que se 
pacté que cada pais continue con su propio marco juridico en vez de 
uniformarse para los tres paises en el entendido de que se pretende conformar 
un mercado comin. Solamente lo relativo a cuestiones de comercio exterior si 
quedo uniformado en [a relativo al Capitulo X{X que versa sobre revision y 
solucién de controversias en materia de antidumping y cuotas compensatorias.
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2.2.2 LEY DE INVERSION EXTRANJERA. 

Recordemos que el TLCAN también es tratado de liberalizacion de inversion 

extranjera, por lo tanto esta Ley ademas de ser reglamentaria det articulo 27 

constitucional esta retacionada con el Capitulo XI det tratado relativo a 
inversion. 

Por io mismo es también una ley reciente (1993) que modificd sustancialmente 
el marco de las inversiones vigente en nuestro pais con anterioridad y que 
seguia el esquema proteccionista y de mercado cerrado. 

La nueva Ley permite la inversién extranjera en Areas que antes estaban 

teservadas solo para los mexicanos y en porcentajes progresivos hasta del 
100%. Solo algunas dreas se reservan al Estado como petréleo y demas 
hidrocarburos, electricidad, energia nuclear, acufiacién de moneda, etc. 

Se contempla fa creacién de la Comisién Nacional de Inversiones Extranjeras 
como organismo encargado de autorizar y dar seguimiento a las mismas 
mediante el lineamiento de las mismas.. 

Permite la existencia de personas morales con capital extranjero del 100% 
situacién que anteriormente se restringia al 49%, en concordancia con fa Ley de 

Sociedades Mercantiles. 

Contempla la figura de la inversién neutra como aquella realizada en sociedades 
mercantiles mexicanas, o en fideicomisos autorizados y que no se computara 

para determinar el porcentaje de inversion extranjera en el capital social de 
sociedades mexicanas, otorgando derechos pecuniarios y corporativos limitados, 
sin derecho al voto en asambleas generales ordinarias. Es decir que en 
extraordinarias si se cuenta con voto que finalmente pueden ser Jas mas 
importantes. 

Cuestién que ha causado mucha polémica es el hecho de que se trate a la Zona 

Prohibida del 27 Constitucional como Zona Restringida, es decir la ley 
secundaria contradice a la Constitucién, cambia el concepto y otorga la 

posibilidad de inversién extranjera en la franja de la Zona Prohibida, mediante 

permiso de la SECOFI para que instituciones de crédito adquieran como 
fiduciarias, derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la Zona, 

cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilizacién y el 

aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos. 
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2.2.3 LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL. 

Los Derechos de la Propiedad Intelectual se dividen en Derechos de Autor y en 
Derechos de ta Propiedad Industrial. Para fines de ta politica industrial nos 
Ocuparemos de los segundos que se encuentran regulados en la Ley referida, 
principalmente. 

La proteccién de la propiedad industrial durante afios ha sido uno de los 
aspectos juridicos més dificiles de regular, puesto que el desarrollo industrial 
histérico de varios paises hoy industrializados estuvo basado originaimente en 
el espionaje industrial. 

La propiedad industrial implica desarrollo tecnolégico y por ende implicaciones 
mercantiles por el agregado de valor, que confiere al productor o 
comercializador una ventaja competitiva sobre los demas. 

De ahi la preocupacion desde la posguerra de crear mecanismos juridicos que 
garanticen la seguridad y por eso desde la caida del bloque socialista, esta 
materia se ha desarroflado y globalizado. 

México no es la excepcién y por ello, en congruencia con el articulo 28 
Constitucional y el capitulo XVI del TLCAN, en 1991, se promulg6 esta nueva 
ley bajo el esquema de la apertura neoliberal que sustituyo a la anterior 
enfocada mas al proteccionismo. 

Algunas posiciones doctrinales consideran que a los paises subdesarrollados 
conviene un esquema proteccionista pues pueden adelantar su desarrolio 
mediante la utilizacién “gratuita” de la tecnologia ajena. Lo cierto es que en la 
€poca del proteccionismo México no aproveché mucho esta situacién y ahora 
con la apertura no le queda mas que pagar las regalias por fa tecnologia o 
desarrollar la suya propia. 

Para Witker’ la propiedad industrial consiste “en todas las creaciones realizadas 
por personas fisicas 0 morales, tales como un producto técnicamente nuevo, una 
mejora a una maquina o aparto, un disefio industrial original para hacer mas util 
© mas atractivo un producto, un proceso de fabricacién novedaso, una 
indicacién distintiva del fabricante o distribuidor particular y una aclaracién 
sobre el origen geografico que distingue y hace especial a un producto. Estas 
creaciones se presentan y se utilizan dia con dia en las actividades de 
Produccién y comercializacién de bienes y servicios, y redundan en un 
beneficio econdémico para sus creadores y en un mayor bienestar para tos 
consumidores 0 usuarios,” 

  

> WITKER, Jorge. “introducciéa al Derecho Econémico”, Mc. Graw Hill, 4". Edicion. México 1999, pp. 189-192,
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La ley contempla la creacién del Instituto Mexicano de fa Propiedad Industrial 
quien es el encargado de otorgar los derechos de propiedad industrial, ademas 
de asesoria y resolver las solicitudes al respecto. 

Los derechos de propiedad industrial contemplados en la ley son las patentes, 

marcas (colectivas, franquicia, etc.), modelos de utilidad, disefios industriales 

(dibujos y modelos industriales), secretos industriales, avisos y nombres 
comerciales, denominaciones de origen, sus formas de transmisiOn, licencias 
etc. y sobre todo tipificacién de delitos en la materia y sanciones. 

2.2.4 LEY FEDERAL DE METROLOGIA Y NORMALIZACION. 

También en congruencia con el Capitulo 1X del TLC y en general los acuerdos 
relativos a obstaculos técnicos. Esta ley de muy reciente expedicién (1992) tiene 
por objeto regular lo relativo a toda clase de mediciones y por otra lo relativo a 

la expedicién de normas principalmente de calidad de productos, bienes, 
servicios, procesos productivos, etc. 

La politica industrial requiere de estos instrumentos necesariamente y por ello 
se establece un Sistema General de Unidades de Medida que instituye un 

Sistema Nacional de Calibracién y un Centro Nacional de Metrologia. de modo 
que se establece la obligatoriedad de ta medicién en las transacciones 
comerciales y de indicar el contenido neto de los productos envasados y los 

requisitos de envasado, fabricacién, importacién, reparacién venta, verificacién 

y uso de instrumentos para medir y los patrones de medida. 

En cuanto a la normalizacién se dan los lineamientos para fa expedicién tanto de 
normas obligatorias como voluntarias. Las primeras denominadas Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) y las segundas Normas Mexicanas (NMX), para lo 

cual se creé la Comisién Nacional de Normalizacién que coadyuva con fa 
politica de normalizacién. Las normas son expedidas por distintas dependencias 
de la administracién publica federal y como fin ultimo pretenden lograr los 

estandares de calidad de la competencta internacional de modo que sean mucho 
mas competitivas y no se enfrenten a los obstaculos internacionales de comercio 
derivados de Ia falta de esos requisitos. 

Para poder penetrar en los mercados internacionales, especialmente de los 

paises desarrollados se requiere cumplir con esos minimos de calidad. 

México ha participado en cuestiones de normalizacién y metrofogia desde 1945 
como parte de la International Standard Organization (ISO), organizacién no 
gubernamental que de alguna manera ha logrado constituirse como el organismo 

internacional mas importante en materia de normalizacién, especialmente a 
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partir de que la Unién Europea ha tomado sus normas como pardmetro de 
calidad mundial. 

Existen normas ain mas exigentes como las que se expiden en E.U.A en materia 
ambiental; México ha homologado varios de los estandares nacionales a los 
internacionales, sin embargo, por el grado de subdesarrollo de nuestra industria 
en general apenas se empieza a crear la cultura de la calidad total. 

Pocas empresas mexicanas tienen el reconocimiento de la ISO, y cuentan con 
normas ISO 9000, 9001,9002, etc., dificilmente legan a 50 empresas. Por otra 
parte cada vez son mas las que cuentan con las NOM y las NMX. 

EI éxito de su implantacién depende en mucho de ta cultura del consumidor, ya 
que este es quien decide que comprar y que no y parte de su decision puede 
estar conformada por la existencia de una norma “X” que garantice la calidad. 

La certificacién de la ISO, la realizan diversas empresas muy prestigiadas en el 
mundo y en México la certificacién de las NOM igualmente debe acreditarse 
por laboratorios certificados y autorizados para ello asi como por las 
dependencias sefialadas por la propia norma. 

2.2.5 LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS. 

Reglamentaria del 28 y 134 Constitucionales, asi como del Capitulo X del 
TLCAN, es igualmente importante para el desarrollo de las empresas. 

En general en todo el mundo, las compras gubernamentales siempre han sido un 
instrumento de fomento industrial, y en los esquemas proteccionistas por 
Supuesto se privilegia al empresariado nacional en apoyo al desarrollo nacional. 

Desafortunadamente México aproveché poco esta situacién y ahora con la 
apertura comercial los extranjeros pueden también participar en las licitaciones 
publicas con los limites sefialados en el TLC y que en esta tesis especificamos 
en la parte relativa a programas especiales. 

Su objeto principal es la planeacién, programacién, Presupuestacion, gasto 
publico, ejecucién, mantenimiento y control de las adquisiciones y 
arrendamientos de bienes muebles, prestacion de servicios de cualquier indole 
obra publica, etc., que contrate fa Administracién Publica. 

Se trata de dar un marco juridico que de certidumbre a los proveedores y 
competidores asi como igualdad de oportunidades para la obtencién de 
contratos antes seiialados.
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Contempla las figuras de concurso o licitacién publica abierta, restringida y la 

asignacion directa, dependiendo de los montos autorizados para cada una en 

particular. 

La circulacién de la riqueza de un pais en mucho depende de las contrataciones 
gubernamentales, y el desarrollo técnico también. El Gasto Publico se ejerce a 

través de diversas empresas particulares, proveedoras del gobierno y muchas de 
ellas existen solo por el cliente mas importante de todos: el gobierno. 

2.2.6 LEY DE COMERCIO EXTERIOR. 

En la época de la economia cerrada, el marco juridico del comercio exterior se 

concretaba a la ley de Ja materia pues el tratamiento era el mismo para todos. 

Con la apertura comercial han sido los tratados internacionales comerciales los 
que rigen las relaciones comerciales internacionales. No obstante la Ley de 

Comercio Exterior actual (1993) fue expedida para operar en el nuevo contexto 

y ser congruente con lo negociado por México en diversos instrumentos 
internacionales y no caer en contradiccién en esta materia. 

México a través de la Organizacién Mundial del Comercio tiene practicamente 
normado sus relaciones mercantiles con todos los paises det mundo a excepcién 

de China por lo que con ella sé esta a lo dispuesto por la ley. 

Es reglamentaria del articulo 131 constitucional y directamente relacionada con 

los capitulos VHI sobre Medidas de Emergencia y el XIX sobre solucién de 

controversias del TLCAN ademas de los codigos de la OMC en materia de 
subvenciones, dumping y salvaguardas. 

Su objeto es regular y promover el comercio exterior, incrementar la 
competitividad de la economia nacional, propiciar el uso eficiente de los 
tecursos productivos del pais, integrar adecuadamente la economia mexicana 
con la internacional y contribuir a la elevacion del bienestar de la poblacién (art. 

re) 

Regula los distintos tipos de aranceles (ad valorem, especificos y mixtos) asi 

como las medidas restrictivas del comercio exterior no arancelarias (permisos 

previos, cupos, marcado del pais de origen). 

Especial importancia reviste lo relativo a la regulacién de tas Practicas 

Desteales de Comercio Internacional mismas que las define como “la 
importacién de mercancias en condiciones de discriminacién de precios u objeto 
de subvenciones en su pais de origen 0 procedencia, que causen o amenacen 
causar un dajio a la produccién nacional. Las personas fisicas o morales que 

importen mercancias en condiciones de practicas desleales de comercio 
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internacional estan obligadas a payar una cuota antidumping conforme a lo 
dispuesto en la ley”. 

Dentro de esas practicas se encuentran la Discriminacion de Precios que 
consiste en ia introduccién de mercancias al territorio nacional a un precio 
inferior a su valor normal; las Subvenciones que son e! beneficio que otorga un 
gobierno extranjero, sus organismos publicos o mixtos, o sus entidades, directa 
9 indirectamente, a los productores, transformadores, comercializadores, o 
exportadores de mercancias, para fortalecer inequitativamente su posicién 
competitiva internacional, salvo que se trate de practicas internacionalmente 
aceptadas. Este beneficio puede tomar formas de estimulos, incentivos, primas, 
subsidios 0 ayudas de cualquier clase; también el Dafio o Amenaza de Dajio a la 
produccién nacional, el primero no es otra cosa que la pérdida o menoscabo 
patrimonial o la privacién de cuatquier ganancia licita y normal que sufra o 
pueda sufrir la produccién nacional de las mercancias de que se trate, o el 
obstaculo al establecimiento de nuevas industrias. Amenaza de Dajio es el 
peligro inminente o claramente previsto de dafio a la produccién nacional. La 
determinacién de la amenaza de dafio se basara en hechos y no simplemente en 
alegatos, conjeturas o posibilidades remotas. En la investigacion administrativa 
se debera probar que el dafio o la amenaza de dajio a la produccién nacional es 
consecuencia directa de importaciones en condiciones de discriminacién de 
precios o subvenciones en los términos de ley. 

Otra cuestién importante para la politica industrial es la regulacién de las 
Medidas de Salvaguarda que define como “aquéllas que en los términos de la 
fraccion II del articulo 4°. Regulan o restringen temporalmente las 
importaciones de mercancias idénticas, similares o directamente competitivas a 
las de produccién nacional y que tienen por objeto prevenir o remediar el daiio 
serio y facilitar el ajuste de los productores nacionales. 

2.2.7. LEY DE CAMARAS EMPRESARIALES Y_ SUS 
CONFEDERACIONES. 

De conformidad con el articulo 1°. De la ley tiene por objeto normar la 
constitucién y funcionamiento de las cémaras de comercio, industria y de las 
confederaciones que las agrupan, asi como del Sistema de Informacion 
Empresarial Mexicano. 

Contempla los requisitos para constituir una camara empresarial o de comercio 
como los porcentajes del sector comercial o productivo necesarios como 
minimo asi como la categoria de ser de circunscripcién nacional, regional, 
especificas con circunscripcién regional, genéricas con  circunscripcién 
nacional, y la de regiones industriales.
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También regula su estructura y sus funciones y objeto que incluyen la 
representacion de los intereses de los agremiados, servir como consultor y 
coadyuvante del Estado en su momento, defensa de los intereses de sus socios. 

operar el SIEM, y prestar cualquier otro servicio autorizado por el Estado para 

el cumplimiento de los objetivos de! sector, arbitrar y servir como érgano para 
dirimir controversias entre sus agremiados. Por ultimo contempla las 
obligaciones, derechos y sanciones de los socios 

Finalmente ta ley ademas de establecer el caracter voluntario de ta afiliacion a 
las camaras, crea el Sistema de Informacién Empresarial (SIEM) que 
analizamos como programa especifico en el siguiente capitulo. 

2.3. OTROS ORDENAMIENTOS 

Por Ja multiplicidad de ordenamientos relacionados con ef fomento industrial, y 
por su extensién, en este apartado deseamos sejialar algunos aspectos 

relevantes. 

Por supuesto que todo el marco juridico fiscal repercute en el desarrollo de la 
industria. Desde principios de los afios 70’s, quedé claro la necesidad de una 
Reforma Fiscal Integral que ademas de eliminar la pesadez burocratica de las 
miscelaneas fiscales, Codigo Fiscal y leyes tributarias, creara un marco 
expedito, verdaderamente simplificado que no implicara grandes costos de 
contabilidad y sobre todo que aumentara la tributacién. 

Sin embargo, hasta fa fecha la tan necesitada Reforma Fiscal no se ha hecho, 
principalmente por el temor de las distintas administraciones a la impopularidad 
de cualquier medida que signifique aumento de impuestos. 

Cabe mencionar que tal situacién se pudo sostener principalmente porque los 
déficits en las fuentes del financiamiento del Gasto Publico o de fos ingresos del 
Estado se complementaron con los grandes ingresos que generé el petrdleo y los 
enormes recursos disponibles del Fondo Monetario Internacional durante las dos 

décadas pasadas que permitieron que nuestro pais recurriera a! endeudamiento 
exorbitante que hoy debemos pagar. 

Hoy la situacién es muy diferente en ef contexto internacional. Los organismos 
econémicos intemacionales ya no prestan las estratosfericas sumas de dincro 
que antes y simplemente hay topes al endeudamiento externo. Por otra parte los 

bajos precios del crudo, se han traducido menos ingresos y déficits para cubrir 

el presupuesto de egresos. 

La necesidad de una reforma tributaria que resuelva los baches presupuestales, 

pero que ademas aliente la economia formal y desaliente la informal es materia 
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que ya no debe postergarse mds y menos por intereses politicos y no 
econdmicos. 

La legislacion Civil y Mercantil, también requiere reformas, especialmente lo 
relativo al sistema de administracién de justicia de modo que en verdad sea 
expedita, coadyuve a la reactivacién empresarial, en especial de la micro, 
pequefia y mediana empresa; e impulse mecanismos crediticios mas baratos yel 
desarrollo del mercado hipotecario en el D.F y el resto de la tepublica. 

Es decir una reforma en ese sentido debe contemplar al Cédigo de Comercio, 
Cédigo de Procedimientos Civiles para el D.F. y Federal, Ley Organica de 
Nacional Financiera, Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito y Cédigo 
Civil del D.F. en materia comin y federal para toda fa republica. 

Se deben erradicar, por ejemplo, practicas dilatorias de tos procedimientos, que 
se utilizan para retrasar injustificadamente la conclusién de los procedimientos 
Judiciales. Las excepciones procesales que suspenden los procedimientos. 

Fomentar mayor competitividad y crecimiento de las empresas que cuentan con 
menos recursos para exigir el cumplimiento de las obligaciones de sus 
contrapartes. 

Brindar seguridad juridica a las empresas, 10 que redundard en la reatizacion de 
un mayor numero de transacciones comerciales. La seguridad juridica es de 
suma importancia para la actividad empresarial, porque sin ella, las 
transacciones solo pueden Ilevarse a cabo a bajo costo entre empresas grandes. 

Debe permitirse que a mediano plazo, se reduzca el diferencial entre tasa activa 
y pasiva de interés que paga una empresa en la obtencién de un crédito. Esta 
sobretasa en el diferencial de interés se debe al mayor riesgo en que incurre un 
deudor en México, causado por largos e inciertos juicios para recuperar aquellos 
créditos donde exista incumplimiento. 

Parte de la autonomia del Poder Judicial se logra con {a transferencia de la 
administracién de los depésitos de titulos, valores o sumas en efectivo que se 
hacen ante la autoridad judicial. 

En cuanto a la Ley de Titulos y Operaciones de Crédito y Cédigo Civil, los 
costos det fideicomiso como instrumento crediticio deben reducirse aun mas, y 
propiciar mayor acceso al crédito para las pequefias y medianas empresas. 
Asimismo, facilitar et régimen para la cesién de los créditos hipotecarios, lo que 
incrementara el flujo de recursos hacia ta construccién de vivienda nueva y 
consecuente generacién de empleo. 

Permitir la bursatilizacién de las hipotecas, es decir la colocacién de titulos 
respaldados por las mismas en el mercado de valores, generaria un mayor flujo 
de capital en general. 
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Debe permitirse que una institucién financiera fideicomisaria pueda ser 

fiduciaria, tal como actualmente funciona respecto de la banca de desarrollo, 
mientras no exista conflicto entre acreedor y deudor, debiendo operar una 

sustitucion de ta fiduciaria, tinicamente en e! caso de que surja dicho conflicto. 
De esta manera, no se incurre en mayores costos en el momento de la 

contratacién del fideicomiso, pero, en caso de conflicto, se preservan los 

mismos derechos que hoy tienen los acreditados. 

Por otra parte, cabe observar que ello desinhibiria ta utilizacién de los mismos 
por parte de los bancos, dado que ya no compartiran con su competencia, desde 

un inicio la informacién crediticia sobre su clientela, ni los beneficiaran del 
hecho de constituir con ellos el fideicomiso. 

En especifico se debe permitir la cesidn de créditos hipotecarios sin que se 
requiera de escritura publica y de inscripcién en el Registro Publico de la 
Propiedad. 

Las Sociedades Financieras de objeto limitado (SOFOLES) cuentan con una 

estructura adminisirativa y tamafio que les impide participar de manera 
significativa en el mercado. Por ello es importante desarrollar un mercado 
secundario de hipotecas que permita la expansién de estas sociedades, 
encargadas de originar y cobrar créditos hipotecarios, agruparlos en paquetes, y 

venderlos a inversionistas a través de la bolsa de valores. 

Para esto, es indispensable contar con un sistema legal que permita la 
transferencia de los créditos que tas sociedades financieras originen a 
fideicomisos, que integrarian los paquetes y emitirian titulos respaldados por las 
hipotecas. 

Asi las sociedades financieras pueden operar con capital reducido y ofrecer 
alternativas de financiamiento. Actualmente existen disposiciones similares en 
Baja California Sur, Aguascalientes, Durango, México, Sonora y Zacatecas. 

Los tratados comerciales internacionales que a Jo largo de ta tesis mencionamos 
y en especial en el apartado de negociaciones comerciales internacionales y 

promocién de exportaciones son instrumentos de gran impacto como veremos 

en el desarrollo empresarial.



    

CAPITULO TERCERO. 

PLANES Y PROGRAMAS ESPECIFICOS DE POLITICA 
INDUSTRIAL 

3.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 Y 
PROGRAMA DE POLITICA INDUSTRIAL Y COMERCIO 
EXTERIOR 1996-2000. 

Con fundamento en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién 
el 31 de mayo de 1995, en virtud del cual se aprobé el Plan Nacional de 
desarrollo 1995-2000, documento rector del Sistema Nacional de Planeacién 
Democratico, en el cual se fijan los objetivos y las estrategias que norman las 
politicas sectoriales de los programas nacionales; asi como en los articulos 16, 
20, 22, 23, 28, 29 30 y 32 de la Ley de Planeacién, y 9 y 34 de ta Ley Organica 
de ta Administracién Publica Federal, el Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, presenté el Programa de Politica 
Industrial y Comercio Exterior. 

El articulo 3°. del Decreto que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 1995- 
2000 preveia la elaboracion de programas independientes de Politica Industrial 
y Desregutacién Econémica, por una parte, y de Comercio Exterior y 
promocién de Exportaciones, por otra. 

No obstante, lo anterior se unificaron estos programas, pues es en el contexto de 
la apertura comercial y de creciente giobalizacién de la economia mundial en el 
que ineludiblemente tendra que desenvolverse la industria nacional, porque el 
disefio de tas politicas de promocién industrial y de comercio exterior son 
inseparables. 

Et contenido’ y el alcance del Programa de Politica Industrial y Comercio 
Exterior responde a los objetivos de! Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 
Por consiguiente, las acciones que supone se desarrollan de acuerdo con los 
criterios de disciplina fiscal y ejercicio eficiente del gasto publico. 

El Programa recoge los planteamientos presentados en tos Foros de Consulta 
Popular de! Plan Nacional de Desarrollo por organizaciones sociales, laborales y 
empresariales, gobiernos estatales y municipales, organismos financieros, 
instituciones de educacién superior y colegios de profesionistas. Asimismo, e] 
Programa se enriquecié con fas propuestas desarrolladas en muy diversas 
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instancias por cémaras, organismos y asociaciones industriales y comerciales, 

empresas ¢ individuos particulares. 

Para hacer frente al crecimiento de la poblacién econdmicamente activa, 

mejorar las oportunidades de empleo y reducir los rezagos histéricos, el Plan 

Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece la necesidad de alcanzar altas tasas 

de crecimiento. Sélo en condiciones de dinamismo econémico sera posible que 

una proporcion creciente de la poblacién se incorpore al sector formal de !a 

economia y tenga un empleo bien remunerado, niveles de bienestar crecientes y 

por ende, se promueva el apego a la legalidad del comportamiento social y se 

sienten bases de justicia distributiva que favorezcan un desarrollo politico 

arménico y democratico. 

El Plan Nacional de Desarrollo indica que este dinamismo econdmico sdlo sera 

posible si las tasas de inversién total son mayores a 24 por ciento del Producto 

Interno Bruto. Por ello, es importante promover condiciones de certidumbre y 

estabilidad que estimulen la inversién nacional y extranjera a través de politicas 

generales y sectoriales. 

Estas politicas exigirén una activa interaccién con el resto del mundo a través 

del comercio, la inversién y la transferencia de tecnologia. El comercio exterior. 

segin indica el propio Plan, permitir’ “alentar la creacién de mds y mejor 

empleo, promover la distribucién mds equitativa del ingreso. y elevar la 

competitividad de nuestra economia”. 

Las exportaciones desempefiaran un papel fundamental como motor del 

crecimiento econémico, y deberan aumentar a tasas anuales de 20% en 

promedio. Por ello segiin el Plan los gobiernos Federal, estatales y municipales, 

en coordinacién con tos sectores productivos habran de crear las condiciones 

para que un niimero cada vez mayor de empresas dejen de considerar la 

exportacién, asi como la proveeduria de ésta, como intereses marginales o 

coyunturales, atendidos en funcién de las fluctuaciones del mercado interno, 

sino todo lo contrario. Ello requiere crear condiciones de rentabilidad elevada y 

permanente en !a exportacin directa e indirecta, para que ésta se convierta en 

foco central de la estrategia de negocios de la industria nacional. 

El esfuerzo exportador sostenido dificilmente puede provenir sdto de un nucleo 

reducido de empresas altamente competitivas. Requiere ser complementado con 

la sustitucion eficiente de importaciones y la consolidacién del mercado interno. 

Es indispensable integrar agrupamientos industriales de alta competitividad, con 

proveedores mexicanos capaces de aumentar el contenido nacional de tas 

exportaciones y de competir exitosamenie en un mercado interno abierto. Por 

estas razones el desarrollo del mercado interno y la sustitucion eficiente de 

importaciones seran también fuentes fundamentales del crecimiento econdmico. 

La politica industrial actuara a partir de un entomo caracterizado por retos y 

oportunidades sustanciales. En el frente internacional, en los proximos ajios la 

35



    

competencia por lo mercados mundiales de productos intensivos en mano de 
obra poco capacitada se intensificara. México tendra que responder a este 
desafio mediante una politica industrial activa, que incremente su capacidad de 
competir en los mercados internacionales sobre bases de calidad elevada y 
fortaleza tecnoldgica. Por otra parte, las posibilidades de exportacién derivadas 
de las negociaciones comerciales internacionales y en particular de los tratados 
de libre comercio han creado un marco atractivo para expandir la inversion 
orientada a generar capacidad de produccién a escala internacional. 

Internamente la apertura ha generado la simiente de una planta productiva de 
competitividad mundial como resultado de la modernizacién de algunos 
sectores de la industria nacional, asi como la privatizacién y los progresos 
alcanzados en sectores de servicios que proporcionan insumos clave a la 
industria, constituyen bases para extender la competitividad internacional. Sin 
embargo, sera necesario enfrentar los retos de la modemizacién, derivados de la 
apertura: superar ef rezago de las micro, pequefias y medianas empresas, 
rearticular cadenas productivas y fomentar el desarrollo regional. 

Los esfuerzos individuales por alcanzar la competitividad deben 
complementarse con la organizacién y coordinacion de la accion del Estado. 

El Programa de Politica Industrial y Comercio Exterior, establece que la politica 
industrial se desarrollard a través de tres lineas estratégicas: 

1. Crear condiciones de rentabilidad elevada y permanente en la exportacién 
directa e indirecta, y ampliar y fortalecer el acceso de los productos 
nacionales a los mercados de exportacién. 

2, Fomentar el desarrollo del mercado interno y la sustitucién eficiente de 
importaciones, para sustentar la insercién de fa industria nacional en la 
economia internacional. 

3. Crear mecanismos que aceleren el desarrolfo de agrupamientos industriales 
lo mismo regionales que sectoriales, de alta competitividad internacional, y 

fomentar la creciente integracién a los mismos de empresas micro, pequesias 
y medianas. 

Dichas lineas segiin el Programa se implantaran a través de ocho politicas que 
se explican mas adelante y cuyos mecanismos de consulta para el seguimiento y 

evaluacién del programa se dan en dos niveles: 

El general a través del Consejo para la Micro, Pequefia y Mediana Empresa, que 
opera a nivel federal y estatal y Programas de sectores productivos, disefiados 
para atender las circunstancias particulares de segmentos de la industria. 

El especializado por medio de} Consejo Asesor para las Negociaciones 
comerciales Internacionales, la Comisién Mixta para la Promocién de las 
Exportaciones y e! Consejo para la Desregulacién Econémica. 
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3.1.1 ESTABILIDAD MACROECONOMICA Y DESARROLLO 

FINANCIERO. 

El Programa de Politica Industrial y Comercio Exterior, reconoce que la 
estabilidad macroecondémica es un factor de enorme importancia para alentar la 

acumulacién de capital, pues disminuye el costo efectivo de capital para las 

empresas al reducir los riesgos de {a actividad productiva y facilitar la 

planeaci6n a largo plazo. 

Por el contrario la inestabilidad reduce los horizontes de planeacién y genera 

una preocupacién creciente por las ganancias de corto plazo y la liquidez de tas 

inversiones, en detrimento de !a formacién de capital en planta y equipo. 

La estabilidad macroeconémica debe manifestarse en particular en la evolucién 

de la tasa de interés real y el tipo de cambio real. 

Por ello el programa anuncia que se trata de conformar un marco macro de 

estabilidad a partir del logro de equilibrio en las finanzas publicas, toda vez que 

en el pasado su desbalance fue ta principal fuente de inestabilidad 

macroeconémica. 

Lo anterior en adicién al equilibrio fiscal la aplicacién de todos los instrumentos 

de la politica financiera, a reforma integral de los programas de pensiones para 

el retiro, recientemente iniciada, reviste importancia fundamental. 

Se requiere un Sector Financiero dindmico pues los productores nacionales 

requieren tener acceso al crédito en condiciones competitivas como las que 

gozan sus contrapartes del exterior. 

Por ello el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo procura una 

asignacién mas eficiente de los recursos hacia las actividades productivas 

mediante e! fomento de una mayor operacién, que se traduzca en costos de 

capital mas bajos y mejores condiciones de disponibilidad y plazos. 

Las medidas que se proponen son: 

Estudiar mecanismos para que la banca de desarrollo pueda canalizar mas 

recursos a los sectores productivos, preferentemente a través de la banca 

comercial, y cuando convenga mediante operaciones de banca de primer piso; 

Buscar intensificar la modernizacién y ta competencia en el sector financiero, a 

fin de reducir fos margenes de intermediacién y el costo del dinero. 

Fortalecer los mecanismos que permitan el acceso a recursos para la 

capitalizacion de las empresas a través del mercado de valores. 
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Revisar los programas de garantia de la banca de desarrollo, a fin de aumentar 
su eficiencia operativa. 

Fortalecer las uniones de crédito como intermediarios no bancarios, cuidando 
que éstas operen con bases operativas y financieras sanas en beneficio de sus 
socios. 

Simplificar y homogeneizar requisitos y criterios para el otorgamiento de 
créditos de NAFIN. 

Estudiar el otorgamiento de financiamientos que propicien la capacitacién y 
adiestramiento de las empresas. 

Disefiar mecanismos que las micro, pequefias y medianas empresas amplien sus 
fuentes de financiamiento accesible para la actualizacién tecnolégica. 

Fomentar los centros de apoyo financiero industrial para que los industriales 
adquieran recursos de fomento autorizados de acuerdo a la viabilidad de su 
proyecto. 

Estudiar la aplicacién de acciones de financiamiento orientadas a proyectos 
especificos de inversién, alianzas estratégicas y sustitucién eficiente de 
importaciones y 

Estudiar la ampliacién de mecanismos de garantias de créditos y de capital de 
tiesgo para impulsar la inversion privada en investigacién tecnoldgica. 

3.1.2, CREACION Y¥ MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA Y DE LA BASE HUMANA E 
INSTITUCIONAL. 

En segundo término el Programa sefiata que se requiere del desarrollo de 
transportes y comunicaciones para fortalecer la integracién de las diferentes 
tegiones del pais y facilitar los flujos de comercio con el resto del mundo, 
abastecimiento competitivo de agua, energia e insumos industriales basicos, 
educacién, tanto basica como especializada, para formar el capital humano 
necesario para adaptar los procesos productivos a los estandares de calidad y 
competitividad mas estrictos, un sistema tributario promotor del desarrollo 
econémice con obligaciones fiscales cuyo cumplimiento sea sencillo y un 
sistema legal eficaz y expedito para dirimir controversias y dar seguridad en la 
toma de decisiones econémicas. 

Hay una tendencia creciente de abrir espacios a la participacién de la iniciativa 
privada en la prestacién de servicios de infraestructura fisica y humana. 
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La oferta amplia de dicha infraestructura evita fos cuellos de botella que 
encarecen Ja produccién nacional. 

La complementacién con los fondos privados se aprecia ya en fos servicios 
ferroviarios, telefénicos de larga distancia, telecomunicaciones via satelite, 

puertos, aeropuertos y transportacién, almacenamiento, transporte y distribucion 
de gas natural, carreteras, etc. 

En algunos casos no con éxito. 

Un marco tegal que proporcione seguridad juridica a productcres e 
inversionistas constituye un aliciente esencial para la industria, cuyos horizontes 
de planeacién e inversi6n se extienden a varios afios o aun décadas. 

En este sentido, el sistema tributario reviste importancia crucial para premiar e} 
esfuerzo productivo y promover la reinversién de utilidades, facilitar la 

operacién del sector productivo, promover el empleo y el ahorro interno y 

facilitar el crecimiento de las empresas. 

Se integran a la politica industrial las acciones gubernamentales consideradas en 
otros programas sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo, entre los que 

destacan el Programa de financiamiento del Desarrollo, el Programa de Empleo, 

Capacitacién y Defensa de los Derechos Laborales, el Programa de Desarrollo y 

Reestructuracion del Sector de la Energia, el Programa de Comunicaciones y 

transportes, el Programa de Desarrollo Educativo y el Programa de Ciencia y 

Tecnologia. 

3.1.3. FOMENTO A LA INTEGRACION DE CADENAS 

PRODUCTIVAS. 

Debido a la apertura comercial que generd una mayor disponibilidad de insumos 

extranjeros e intensificd !a competencia en el mercado nacional el propio 

Programa dice que muchas empresas, particularmente las ubicadas en etapas 

finales de las cadenas productivas, buscaron alternativas de proveeduria de 
insumos, con objeto de reducir rapidamente sus costos. 

El resultado fue un incremento de las importaciones de insumos y componentes 
y una reduccién en la integracién nacional de ta produccién. 

Por otro lado, ta posibilidad de importar insumos a precios mas competitivos y 
el aliento a la modernizacién generado por la apertura han facilitado el 
crecimiento de la eficiencia productiva de muchas empresas que al reorganizar 
su mezcla de productos, no sélo mantuvieron su mercado interno, sino 

incursionaron en los externos con mucho mayor éxito que en el pasado. 
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Lo anterior ha hecho posible que la participacién de las exportaciones en el 
Producto Interno Bruto se haya incrementado al 27% anual. 

La combinacién de mayores posibilidades de exportacién y disponibilidad de 
insumos y componentes importados en el mercado interno se ha manifestado en 
forma desigual entre sectores y tipos de empresa. 

La exportacién directa se encuentra aun altamente concentrada en un numero 
teducido de empresas: 10% de ellas llevan a cabo mas del 90% de las 
exportaciones. 

Sia la concentracién de 1a exportacién se afiade que una proporcién elevada de 
los componentes de alto valor agregado empleados por los exportadores son de 
origen importado, el resultado es que el desarrollo exportador adn no ha tenido 
un encadenamiento suficientemente amplio hacia el resto de la economia. 

En general, la adaptacién a la apertura, ha dado lugar a una profunda 
transformacién en la estructura interna de las cadenas productivas: en la 
mayoria de los casos, el nivel de integracién nacional disminuyo. 

En particular, las ramas en que predominan las micro, pequefias y medianas 
empresas han tenido mayores dificultades para encadenarse con los sectores 
exportadores directos 0 indirectos, asi como con aquéllos que han podido 
competir exitosamente con las importaciones, para aprovechar las oportunidades 
del nuevo entorno. 

Promover una exitosa reintegracién de las cadenas productivas de la industria 
nacional, ahora bajo condiciones de apertura a la competencia internacional, 
constituye una meta de la mas alta prelacion de la politica industrial. 

El desarrollo de empresas y sectores de alta competitividad internacional 
observado en afios recientes debe constituirse en punto de apoyo para alentar el 
surgimiento, en torno a ellas, de agrupamientos industriales de exportacién con 
mayor integracién nacional. 

En particular el perfil de las importaciones temporales constituye una guia de 
gran importancia para determinar los sectores de mayor potencial para 
desarrollar en los préximos afios agrupamientos industriales de competitividad 
internacional, a través de 1a sustitucién gradual de importaciones. Este potencial 
presenta perfiles regionales claramente definidos. 

El desarrollo de la industria electronica de bienes de consumo, por ejemplo, se 
ha localizado preponderantemente en el estado de Baja California. En particular 
en la zona de Tijuana se ha concentrado una industria sustancial de fabricacion 
de tefevisores, dedicada inicialmente al ensamble para exportacién a Estados 
Unidos. El grado de integracién nacional de esta industria ha crecido a raiz de la 
entrada en vigor del TLCAN, en particular por las disposiciones en materia de 
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reglas de origen de estos productos, y se incrementara en los prdximos ajios, al 

mejorar el acceso al mercado de Estados Unidos y Canada. Asimismo, en 

Guadalajara y Aguascalientes se aprecian fendmenos similares de agrupacién 

regional en torno a la industria informatica. 

Ejemplos son los agrupamientos industriales en torno a la industria automotriz 
en el corredor Saltillo-Monterrey, El Bajio, Aguascalientes y Chihuahua-Ciudad 
Juarez. Entre ios elementos que refuerzan la competitividad de estos corredores, 

debe mencionarse la presencia de importantes centros de educacidn superior. 

Otros agrupamientos de importancia se observan en las industrias del cuero y el 
calzado, la petroquimica, la minera y siderdrgica, y la cadena textil y del 
vestido. Estos agrupamientos son muestra palpable de Ja importancia de las 

llamadas economias de aglomeracién” para el desarrollo de la industria 
moderna. 

Una forma de integrar a las micro, pequefias y medianas empresas es a través de 

la subcontratacion o la creacién de empresas integradoras, que hacen énfasis en 
una estrecha coordinacién interempresaria! orientada a combinar las ventajas de 
las economias de escala de las grandes empresas con la flexibilidad y velocidad 
de respuesta de las menores. 

En las manufacturas ligeras la competitividad depende de la flexibilidad y bajo 

costo de los proveedores. 

Con frecuencia el papel de la empresa cliente es fundamentalmente coordinar y 
apoyar técnica y financieramente a proveedores dedicados a operaciones de 
produccién relativamente simples, cuya rotacién puede ser bastante elevada. 

3.1.3.1. MEDIDAS SECTORIALES Y REGIONALES. 

En este sentido el Programa plantea una serie de medidas que son del ambito 

regional y sectorial, por eso considera la aplicacién de Programas de 
Coordinacién Regional, ya que las cadenas industriales exitosas se integran 

sobre bases regionales pues la presencia de un niicleo de empresas atrae factores 

productivos en condiciones competitivas de calidad y precio, fuerza capacitada, 
educacién especializada, proveedores eficientes, clientes, informacién y se 

facilita el disefio de potiticas de apoyo. 

Por esta razon, debe apoyarse a los gobiernos estatales y sectores privados en 

programas de agrupamientos locales. 

En fos Gltimos afios han surgido, en diversas regiones, fondos mixtos aportados 

por gobiernos estatales e iniciativa privada con propdsitos similares a los 
propuestos. 
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El Gobierno Federal debe apoyar a este tipo de iniciativas dar seguimiento 
ordenado que permita evitar el desperdicio de recursos. 

Las medidas contempladas en el Programa son las siguientes: 

|. Industrias manufactureras de contenido tecnolégico mayor. 
En este tipo de industrias, la vinculacién entre empresas requiere del liderazgo 
de una empresa grande, la empresa central, con fuerte influencia en la 
organizacién de la produccién y vinculos con proveedores de menor tamaiio 
bajo distintas modalidades, segiin e! tipo de producto: 

Las empresas satélite abastecen partes, componentes y servicios a la empresa 
central (subcontratacién tradicional) 

La empresa central abastece materiales o productos semiterminados a las 
satélites (desarrollo de clientes). 

La empresa central compra productos terminados de fas. satélites, para 
exportarlos posteriormente (exportacién indirecta) 

2. La Industria Automotriz mexicana es elemento clave en !a estrategia de 
modernizacion industrial del pais, tanto por su propia importancia cuantitativa y 
cualitativa, como por el efecto positivo que su desarrollo puede tener sobre otros 
sectores de la economia proveedores de insumos. 

Por ello, la integracién de la cadena productiva automotriz ha sido el objetivo de 
diversos decretos mediante los cuales se ha definido la politica industrial del 
sector. Las necesidades derivadas de las politicas de apertura comercial y 
desregulacién econémica, asi como las tendencias de globalizacién de tos 
procesos de produccién de la insdustria automotriz mundial quedaron 
plasmados en el Decreto para el Fomento y Modernizacién de la Industria 
Automotriz, publicado en 1989 y que entro en vigor en 1990. Este Decreto 
establece como objetivo primordial Ja insercién gradual de la industria a la 
competencia externa mediante la reconversién de plantas y Procesos 
productivos y la eliminacién de las restricciones que imponian los decretos 
anteriores. 

Sus disposiciones centrales son los compromisos de balanza comercial 
equilibrada y la incorporacién de un porcentaje determinado de valor agregado 
procedente de ta industria nacional de autopartes y tos proveedores nacionales 
en el valor agregado total de la industria termina. Et decreto fomenté a la 
industria e¢ integré cadenas de proveedores nacionates de competitividad 
internacional. 

No obstante lo anterior, bajo este marco regulatorio subsistia la necesidad de 
inducir el incremento mas ripido posible en las escalas de produccién de ta 
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industria. Esta necesidad se derivaba fundamentalmente de una escala reducida 

del mercado nacional respecto a los estandares internacionales, lo cual dificulta 

la atraccion de inversiones de mayor envergadura. 

Por esta razon, en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en materia automotriz se flexibilizé el marco 

normativo hasta entonces vigente, (el decreto dejo de tener vigencia) de manera 

que a través de la complementacién de los procesos productivos y del aumento 

del comercio y la inversion en la region, se alentase la eficiencia y 

competitividad de la industria de autopartes y de las empresas ensambladoras. 

asi como {a ampliacién de sus respectivas escalas de produccién, tanto en el 

mercado nacional como en los externos. 

En el periodo comprendido entre 1988 y 1994 México capté 10,000 millones de 

délares tanto en la industria terminal como en {a de autopartes y pese a que en 

1995 el mercado interno se contrajo por la crisis, el impacto se amortiguo por las 

exportaciones. 

En materia de comercio exterior se actha en diversos frentes, por ejemplo, se 

contina el esfuerzo de apertura de nuevos mercados mediante negociaciones 

comerciales internacionales, se facilita la importacién de tos esquemas de libre 

importacién para Ja exportacién y la importacién de insumos no producidos en 

el pais asi como el establecimiento de mecanismos eficaces para impedir las 

importaciones ilegales de vehiculos, por ser éstas una fuente potencial de 

competencia desleal creciente en el mercado nacional. 

3. Por lo que se refiere a tas Industrias de Manufactura Ligera, debe sefalarse 

que la competencia externa con frecuencia proviene de empresas 

transnacionales con gran capacidad de disefio y comercializacién, que 

subcontratan los servicios de empresas pequefias y medianas, en ocasiones en 

otros paises en desarrollo. 

Para fortalecer la capacidad competitiva de las empresas micro, pequefias y 

medianas, deben teducirse los costos fijos de inversiones en calidad. disefio y 

comercializacién, 

4. La experiencia de la Industria Petroquimica y derivados, ha demostrado que 

es dificil emular la fuerza competitiva de cadenas petroquimicas integradas 

mediante esquemas comerciales entre productores desintegrados. 

La integracién permite la utilizacion Sptima de la inversion en infraestructura, 1a 

planeacién e instalacién de plantas de escala competitiva y un ahorro logistico 

considerable. La empresa petroquimica integrada cuenta con una flexibilidad 

superior en el manejo de la distribucién de las utilidades generadas a lo largo de 

la cadena productiva, y un mayor aliciente para desarrollar eslabones 

productivos.



    

El Gobierno mexicano planted la privatizacion de los complejos de 
petroquimica secundaria de Petréleos Mexicanos ofreciendo oportunidades con 
la integracién. 

El sector petroquimico ofrece oportunidades en varias ramas como la del 
poliester, donde somos productores de precursores de ta cadena, en produccién de paraxileno, glicol, éxido de etileno y metanol, los cuales son empleados en la produccion de dimetil-tereftatato y dcido tereftalico como principales insumos 
intermedios, y de fibra de poliéster y resina poliéster tereftalico, entre otros, como productos finales. También se beneficia la cadena de plasticos, pues el etileno y el propileno, principalmente, son Precursores para la produccién de resinas plasticas de gran demanda, tales como el polietileno, polipropileno y el poliestireno. Finalmente con la venta de las plantas de amoniaco se finaliza la privatizacién de las cadenas de fertilizantes, iniciada con la venta de 
Fertilizantes Mexicanos. 

5. En mineria, igualmente se fomenta las exportaciones y se pretende fomentar 
el acceso de los mineros pequefios a plantas beneficiadoras y al 
financiamiento. En el caso de los productos siderirgicos nacionales, se 
Promoverd su acceso a los mercados externos, en reciprocidad a la apertura 
mexicana en el sector. 

Con el propésito de disminuir el alto riesgo de esta actividad, se avanzara en varios frentes para generar y Propagar informacién sobre el sector, se 
desarrollara un subprograma de infraestructura basica geoldgico-minera, se 
concluira el inventario minero nacional, ampliar la red geodésica minera, facilitar al piiblico la consulta de la cartografia minera digitalizada y concentrar la informacion geolégica que se encuentra dispersa en varias dependencias del 
gobierno federal. 

También modernizar laboratorios y centros experimentales de los organismos 
publicos y privados dedicados a la actividad minera, destinar recursos para investigacién tecnotdgica, y brindar apoyo a la pequeiia mineria en empresas 
integradoras, promover inversiones a través de asociaciones estratégicas, coinversiones entre particulares y ejidos y asociaciones en participacion. 

  

6. En cuanto al Desarrollo de Cadenas Agroindustriales, debe sefialarse que las 
Posibilidades de integracion entre el campo y la industria se dificulta debido 
a la falta de tradicién de colaboracién entre ambos sectores, por lo que 
deben fomentarse organismos que las promuevan. 

Los organismos nacionates encargados de la elaboracién de normas de calidad y 
sanidad deberan convertirse en foro natural para alentar el trabajo conjunto entre industriales y productores agropecuarios en ef desarrollo de estandares para 
estos productos. lo que facilitaria su acceso a mercados nacionales e 
internacionales, asi como 1a formacién de cadenas de produccién integradas, 
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La integracién de la industria con tas actividades agropecuarias en que los 
periodos de maduracién de las inversiones son largos y requicre apoyo 
particular. 

Como uno de fos multiples ejemplos de esta situacién, puede citarse el cultivo 
del caucho natural y de otros productos tropicales que constituyen insumos de 

amplio uso en diversos procesos industriales, en que el plazo minimo para 
desarrollar plantaciones productivas es de alrededor de cinco afios. 

7. También en el sector foresta!, la vinculacién de las empresas industriales 
con los productores primarios ha sido ineficiente. 

La deficiente capitalizacion de 1a actividad forestal se ha traducido en una 
produccién reducida, precios elevados, baja calidad y gran inestabilidad en el 
aprovisionamiento de productos forestales para las industrias usuarias y por 
ende en una evolucién negativa de éstas. 

El resultado ha sido la persistencia de elevadas importaciones de productos 

forestales y sus derivados (productos de madera, celulosa, fibra secundaria y 

papel). México es el importador mas importante en América Latina de celulosa. 

Lo anterior resulta particularmente preocupante, toda vez que las condiciones 
climaticas y de diversidad biolégica de México son propicias para la produccién 

forestal, por lo cual et apoyo a este sector debe ser prioritario. 

8. Finalmente se debe desarrollar un Programa de Proveedores del Sector 
Publico, la colaboracién estrecha entre proveedores privados entidades 

compradoras del sector piblico que imperé en nuestro pais hasta 1985, 

mientras la economia estaba cerrada, impulsé el desarrollo de una variedad 

de industrias productoras de bienes de capital. Sin embargo, tal colaboracién 

no superd las limitaciones propias del esquema proteccionista, las cuales 

impidieron en muchos casos que la produccién nacional alcanzara una 

competitividad suficiente con relacién a los estandares internacionales. 

La colaboracién efectiva entre proveedores privados y las entidades del sector 

ptiblico se redujo a partir de los afios noventa. La restriccién crediticia que 

afecté a las grandes entidades publicas compradoras de bienes de capital, 

fundamentalmente 1a Comisién Federal de Electricidad y Petroleos Mexicanos, 

produjo una reduccién severa de sus compras directas y oblig6 a que una 

proporcion creciente de sus adquisiciones de bienes de capital se realizara a 

través de esquemas “lave en mano”. 

Debido principalmente a los fuertes apoyos financieros con los que cuentan sus 

competidores del exterior, este cambio en los patrones de compra dificultd 

particularmente ef funcionamiento de los proveedores nacionales.
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Los tratados de libre comercio extienden gradualmente las disciplinas 
internacionales en materia de licitacién y tansparencia a una proporcién 
creciente de las compras gubernamentales. 

Por ello el pleno aprovechamiento de las reservas previstas en los tratados de 
libre comercio en materia de compras gubernamentales reviste particular 
importancia para facilitar ef ajuste de las industrias proveedoras a las 
condiciones de libre comercio. 

A continuacion describiremos las reservas del TLCAN en materia de compras 
del sector publico: 

Umbrales: Son los valores minimos de compras gubernamentales de bienes y 
servicios de construccién, a partir de los cuales se aplican las disposiciones dei 
TLCAN. En las compras que realicen las dependencias se aplica un umbral de 
50,000 délares y para las entidades paraestatales, el umbral es de 250,000 
délares. Para servicios de construccién, el umbral es de 6.5 millones de délares 
para dependencias y 8 millones de délares para las entidades paraestatales. Las 
reservas son excepciones permitidas cuando se superan los umbrales. 

Reserva Permanente: En conjunto, las dependencias y entidades, excepto 
PEMEX y CFE, podran reservar adquisiciones de bienes y servicios y obras 
pablicas, hasta por los montos siguientes. 1994-2003 1,000 millones de délares 
anuales y 2003 en adelante 1,200 millones de délares anuales. 

Reserva Transitoria: Las Dependencias y entidades distintas de PEMEX y CFE, 
podran reservar anualmente porcentajes decrecientes del total de sus contratos 
de obra piiblica de la siguiente manera: 1999-2000 35%, 2001-2002 30% 2003 
en adelante 0%. 

Por su parte PEMEX y CFE, podran reservar anualmente porcentajes 
decrecientes del total de sus contratos de bienes, servicios y obras publicas 
siguiendo el mismo calendario. 

A partir del afio 2003, PEMEX y CFE podran reservar en conjunto 300 millones 
de délares. 

Para lograr tal aprovechamiento, a partir de 1996 se trabajo en diferentes 
frentes: 

Se desarrollé6 un sistema Electrénico de Contrataciones Gubernamentales 
(COMPRANET) se trata de fortalecer el marco normativo de las reservas 
previstas en los tratados de libre comercio, y se promueve que las entidades 
instrumenten programas de desarrollo de proveedores nacionales. 

9. Por ultimo la ampliacién de la infraestructura de informacion industrial, 
implica el desarrollo de una estrategia integral de informacién industrial, 
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orientada a facilitar la deteccién exacta y oportuna de las oportunidades de 

aprovisionamiento y proveeduria para los distintos integrantes de fas 

cadenas productivas. 

Esta estrategia se desarrollara a través de dos vias: la celebracién de eventos de 

promocién de la proveeduria nacional y el fortalecimiento de la infraestructura 
sobre proveeduria y subcontratacién. 

Los encuentros empresariales demuestran el potencial de integracién nacional y 
la creacién y fortalecimiento de tas redes nacionales de informacién de 
proveedores es fundamental. 

La integracién de mecanismos permanentes de informacion sobre ia oferta 
nacional de proveedores y demanda de insumos, se lograra a través de una red 
nacional de informacion estratégica para la industria, en la cual los organismos 
de representacién empresarial deberan participar como nodos. 

En primer lugar es indispensable contar con un directorio de! sector industrial 

continuamente actualizado. El Registro Empresarial previsto en la Ley de 
CAmaras de Industria y Comercio no cumplié satisfactoriamente ese objetivo. 
Los actuales registros camarales no estan homologados y no permiten 

sistematizar la informacion. Por ello se hace necesario fortalecer dicho registro, 

con objeto de contar con una base de informacién actualizada y suficientemente 
amplia acerca de ta estructura de fa industria nacional, 

La informacién asi generada podria ser sistematizada y puesta a disposicion del 
publico con gran eficacia y a un costo reducido. 

En segundo jugar, el Centro Coordinador de la Red Mexicana de Bolsas de 

Subcontratacién genera bancos de informacién acerca de las demandas actuales 
y futuras de contratistas potenciales y de tas necesidades de subcontratacion de 

las empresas. El Centro constituye un esfuerzo de gran potencial para apoyar la 

integracién de las cadenas productivas y articular empresas de escala pequefia 
con otras de mayor tamajio. 

La labor de las Bolsas de Subcontratacién debe reforzarse mediante varias 

medidas: uso de metodologia uniforme que simplifique y estimule la 

subcontratacién; instrumentacién de un sistema electrénico de informacion 

interconectado en todo el pais; integracién de un equipo de promotores 
calificados con conocimiento detallado de la capacidad de produccion de las 
empresas subcontratistas; participacién de los gobiernos estatales y municipales 

en el fomento de la subcontratacién y creacién de un marco normativo que 
regule el desarrollo de subcontratistas. 

Todo lo anterior se esta plasmando en lo que actualmente se conoce como 
Sistema Empresarial Mexicano SIEM. 
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3.1.4. MEJORAMIENTO DE LA — INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA. 

En los paises industrializados, el instrumento mas importante de a politica 
industrial es el fomento de la modernizacién tecnolégica. 

Este hecho constituye un testimonio de la importancia que el fortalecimiento 
tecnoldgico reviste para mantener y aumentar la competitividad de la industria. 

En nuestro pais, en un medio caracterizado por el proteccionismo, la 
Preocupacién fundamental en materia de transferencia tecnolégica era su 
regulacién y no su promocién. En materia de proteccién a la propiedad 
industrial, la legislacién era débi! y generaba pocos incentivos a la innovacién 
tecnoldgica. 

Hasta antes de la apertura comercial, la mayoria de las empresas mostré poco 
interés por buscar su vinculacién con centros tecnolégicos y universidades, de 
suerte que no se desarrollo una tradicién de innovacién tecnolégica en la 
industria nacionai. Por otra parte, los débiles incentivos a la actualizacién 

tecnolégica en un ambiente proteccionista, contribuyeron a la concentracién de 
los recursos ptiblicos en el apoyo de ciencias bdsicas y la menor atencién 
concedida a la modernizacién tecnolégica que tiene repercusién inmediata sobre 
la competitividad de la industria. 

Con la apertura de la economia se ha generado una conciencia creciente de que 
la modernizaci6n tecnolégica es condicidn de su éxito para poder enfrentar ta 
intensa competencia de nuevos productos, nuevas tecnologias y nuevos disefios. 

En respuesta a este reto el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 
(CONACYT), ha establecido una serie de programas para fortalecer la relacién 
entre la planta industrial y las instituciones de investigacién y que comentamos 
en la parte de Programas Especiales mas adelante. 

Por su parte Nacional Financiera $.N.C. (NAFIN) conforme a !o establecido en 
su Ley Organica, en el sentido de promover el desarrollo tecnoldgico, la 
asistencia técnica y el incremento de la productividad de las empresas también 
ha instrumentado programas que igualmente comentamos en fa parte de 

programas especiales. 

Cabe sefialar que la infraestructura tecnolégica de México es limitada en 
relacién a los estandares internacionales. 

Por ejemplo Japon destina el 3% de su PIB en gasto de investigacién y 

desarrollo, Estados Unidos ef 2.7%, Francia el 2.5%, Canada el 1.5%, Italia el 
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1.3%, Espaiia el 0.9% y México el 0.3%, y en cuanto al personal dedicado a 

investigacion, en Japon 12.5 personas por cada mil, Francia 12.1, Canada 8.3, 

Italia 5.9, Espatia 4.3, México 1. 

La industria presenta una estructura dual: pocas empresas grandes con 

capacidad de desarrollar tecnologia y la gran mayoria de empresas micro, 

pequefias y medianas que no tienen esa capacidad. 

La participacién del Sector Privado en ef desarrollo tecnoldgico se aprecia en 

diversos centros para la industria textil, eléctrica, plasticos, etc. Por ejemplo fa 

Confederacién de Camaras Industriales de la Reptblica Mexicana 

(CONCAMIN) establecié !a Fundacién Mexicana para la innovacién y 

Transferencia de Tecnologia en la Pequefia y Mediana Empresa. 

Ademas dicha investigacién a menudo estd desvinculada de la industria 

nacional 

Las acciones que contempla el Programa en cuanto a la modernizacién 

tecnolégica son: 

A. Fomento de la integracién de cadenas industriales, sectoriales y regionales, 

para impulsar la transferencia tecnoldgica. 
B. Fomento de la aplicacién de sistemas de calidad en micro, pequefias y 

medianas empresas. 
Difusién de referencias tecnoldgicas. 

Fortatecimiento de tas capacidades tecnoldgicas basicas en empresas 

pequefias y medianas. 
E. Fomento y difusién de la proteccién de la propiedad industrial 

F. Fomento a la cultura de innovacién tecnoldgica 

G. Estimulo a la transferencia tecnolégica del exterior. 

po
 

Se busca que existan incentivos fiscales para la inversion en dichos puntos. 

Para aumentar la eficiencia industrial con base en la practica tecnolégica 

internacional se promoveran las normas voluntarias y la difusién de padrones de 

asesores tecnoldgicos. 

En cuanto a la inversién extranjera directa, recordemos que es fa formula mas 

comin para la transferencia tecnolégica, por ello México ya participa en la 

negociacién del Acuerdo Multilateral de Inversién en el seno de la Organizacién 

de Cooperacién y desarrollo Econémico y en otros foros internacionales 

disefiados para proteger y promover la inversi6n extranjera directa. 

Estos acuerdos constituyen un factor fundamental para incrementar la confianza 

de los inversionistas extranjeros, pues ofrecen un marco de seguridad juridica. 
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El complemento natural de la politica de modemizacién tecnoldgica es el de 
promocién de la calidad. 

Los estandares 0 normas internacionales de calidad establecen una base objetiva 
de credibilidad en las transacciones del comercio mundial, al ampliar las 
opciones para los consumidores la apertura ha provocado un interés creciente de 
los productores por certificar la seguridad y calidad de sus productos. 

De ahi la importancia de las Normas Oficiates Mexicanas (obligatorias) y de las 
Normas Mexicanas (voluntarias} 

Por lo anterior es que en el programa se propone: 

Promover el desarrotlo de una cultura nacional de calidad. 
Promover la adopcién de esquemas de mejoria en la calidad de las empresas 
mexicanas. 
Promover la mejoria de Ja calidad de los productos mexicanos. 
Fortalecer la infraestructura técnica de apoyo a la calidad. 
Promover el reconocimiento de la calidad de los productos y empresas 
mexicanas en el exterior. 
Integrar un sistema nacional de informacién sobre la calidad, 
Promover mecanismos de apoyo a las empresas y a la infraestructura técnica 
para mejorar la calidad. 
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Lo anterior reforzado son la implantacién del Sistema de Aseguramiento de 
Calidad, y del Premio Nacional de Calidad, y el Premio Nacional de 
Exportacién, ademas de la promocién del reconocimiento oficial de organismos, 
laboratorios de calibracién y pruebas y unidades de verificacién asi como 
fomento a la metrologia de modo que la industria cuente con instrumentos de 
medicidn y calibracién confiables. Sobre ello deberd trabajar el Centro Nacional 
de Metrologia, (CENAM.) 

3.1.5. DESREGULACION ECONOMICA.. 

Un marco regulatorio equitativo, transparente y eficiente es indispensable para 
fomentar la capacidad competitiva de las empresas. 

El objetivo de las disposiciones normativas es brindar proteccién a los 
consumidores y usuarios finales de productos y servicios asi como al medio 
ambiente. 

Asi mismo, en otros casos, las disposiciones normativas otorgan derechos a las 
empresas. No obstante, algunos de los requisitos vigentes para la apertura y el 
funcionamiento de las empresas son excesivos u obsoletos y, por ello, aumentan 
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innecesariamente los costos y desalientan la produccién y perjudica 

especialmente a los pequefios empresarios. 

EI exceso de regulacién puede, ademas frustrar los propios objetivos de 

proteccién al consumidor o al medio ambiente. La multiplicidad de autoridades 
que regulan una misma materia y e] numero excesivo de disposiciones dificultan 
el cumplimiento, o incluso la comprensién, del marco regulatorio por parte de 

las empresas, e inducen a éstas a operar al margen de !a ley, con el consiguiente 
deterioro al estado de derecho. 

En nuestro pais no existe una evaluacién integral de los costos generados por la 
emisién desordenada de regulaciones, y por la regulacién ineficiente o excesiva. 
Sin embargo no hay duda de que dichos costos alcanzan magnitudes elevadas. 

E! Programa de Desregulacién Econémica que analizamos mas adelante se 
propone desarrollar una serie de medidas tendientes a solucionar este tipo de 

problemas. 

Por eso la importancia de reducir al minimo indispensable el costo para las 
empresas derivado de todas las disposiciones normativas que afectan a la planta 
productiva y en particular el costo de los tramites y requisitos para su 
establecimiento y operacién. 

También es importante reducir la incertidumbre en las transacciones 
econdmicas, derivada de la obsolescencia de ta legislacién mercantil vigente y 

de los elevados costos de recurrir al sistema judicial para lograr el cumplimiento 
de las obligaciones mercantiles. 

Los principios de la politica de desregulacién segun el programa son: 

Justificacién de Ja regulacién: La regulacién debera obedecer a una situacién de 
riesgo para el consumidor final o el medio ambiente o de falta de informacion 

det publico. 

Precisién de objetivos y flexibilidad de medios: La regulacién debera prescribir 

con toda claridad los objetivos o el nivel de desempefio especifico que pretende 

lograr, y por otra parte, dar a las empresas la mayor libertad posible para elegir 
los medios que consideren apropiados para alcanzar los objetivos de la misma. 

Ausencia de medidas alternativas de menor costo: Una regulacién deberad 
aplicarse Gnicamente cuando sus objetivos no sean susceptibles de ser 

alcanzados a través de medidas alternativas, no obligatorias, de menor costo 

para la sociedad. 
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Beneficios netos de !a regulacidn: La regulacién debera generar un beneficio 
para la sociedad de una magnitud mayor a al menos igual a la de los costos que 

imponga a los particulares, y especialmente a las pequefias industrias. 

Especializacién de Ja regulacién: La regulacién debera concentrar su atencién 

en las actividades o sectores que causen 0 puedan causar un perjuicio pttblico u 
originar un riesgo. 

  

  

Autorregulacién: Fomentarse ta corresponsabilidad de los empresarios. 

Factibilidad de la aplicacin: es decir, la regulacién debera sustentarse por 
recursos presupuestales y administrativos suficientes para su aplicacién y 
vigilancia. 

Limitacion det plazo para la resolucién de tramites: La regulacién deberd dar 
certeza a los particulares en cuanto a los tiempos de respuesta de la autoridad 
para los tramites correspondientes. 

Registro unico de tramites y formatos: Debera incluir todos los tramites con sus 
respectivos formatos que las empresas deban realizar ante las diferentes 
dependencias y entidades de la administracién publica federal en cumplimiento 
de disposiciones administrativas. 

Incorporacion de la figura de positiva ficta: en los tramites de autoridades 
federales, para actividades sin riesgo y de negativa ficta para actividades de alto 
riesgo. 

Promover acuerdos de coordinacién para la desregulacién entre gobierno federal 
y entidades federativas. 

Reducir los costos del uso de! fideicomiso como instrumento de pago crediticio. 

Facilitar el régimen para la cesién de creditos hipotecarios. 

Condicionar la emisién de las NOM’s a la existencia de la infraestructura 
adecuada para su aplicacién. 

Uniformar las politicas de normalizacién etc.
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3.1.6. PROMOCION DE EXPORTACIONES. 

La promocién de nuevos exportadores y nuevos mercados de exportacién 
reviste importancia fundamental en la estrategia de politica industrial. 

Los apoyos financieros al desarrollo de nuevos mercados requieren fortalecerse 
y consolidarse para afrontar exitosamente las cambiantes condiciones de {os 

mercados internacionales y ser equivalentes a los mejores que pueden obtener 

los exportadores de {as naciones con las cuales competimos. 

La experiencia internacional en materia de promocién de exportaciones se 

caracteriza, por el elevado gasto que los paises desarrollados asignan a dichas 
tareas. La promocién de} comercio exterior se desarrolla en todo el mundo a 

través de una gama muy amplia de actividades. 

Por ejemplo: En Alemania el Instituto de Comercio Exterior otorga a las 

empresas con ventas menores de [0 millones de ddlares apoyos para la 
contratacién de consultores privados que analizan aspectos de la empresa tales 
como su capacidad de produccién, existencia de mercado y canales de 
distribucién para sus productos, nuevos mercados, etc. El ITC cubre entre el 40 
y et 50 % del costo de los servicios de estos consultores durante 50 dias, hasta 
un monto limitado. 

En Suecia las empresas con insuficiente capacidad de mercadotecnia pueden 

obtener el apoyo de consultoria para desarrollar un plan estratégico de 

exportaciones. cuyo costo es cubierto hasta en un 60%por el Consejo Sueco de 
Comercio, entidad independiente con financiamiento gubernamental. 

Con objeto de fortalecer la presencia comercial de sus empresas en toda Curopa, 
el Consejo de Desarrollo Econémico de! Departamento de Essone Francia, 
contrata a una consultoria para encargarse de la busqueda de oportunidades 

comerciales y de inversién. Los gastos corren por cuenta tanto del sector 
publico central y regional como del privado. 

En Italia, se cred una asociacién entre el EVERT, entidad mixta de desarrollo 

econémico, y las camaras de comercio e industria, para establecer en los 
mercados externos, principalmente no europeos, agentes permanentes de 

promocién de los productos de las empresas pequefias de la regién Emilia- 

Romaifia. 

En Gran Bretaiia existe el Esquema de Investigacién de mercados de 
Exportacién EMRS, bajo el cual las empresas de menos de 200 empleados 
pueden obtener el apoyo gubernamental a través del Consejo Britanico de 

Comercio de Ultramar y la Asociacién Britanica de Camaras de Comercio, las 

cuales pagan hasta el 50% de un costo maximo establecido. 
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En Francia, la Mision Regionat de la Coordinacién del Comercio internacional 
de Bretaiia disefia programas especificos para apoyar a las micro, pequefias y 
medianas empresa exportadoras con estudios de mercado, asistencia para ferias 
y exposiciones internacionales, apoyo en el disefio de estrategias de 
exportacion, busqueda de representantes en los mercados externos, contacto y 
evaluacion de los socios en coinversiones, locatizacién de plantas subsidiarias, 
adquisicin de compaiiias extranjeras y transferencia de tecnologia, entre otros 
aspectos. Los costos del programa son cubiertos mediante cuotas por servicios y 
con aportaciones del gobierno de Bretafia. 

En el Sudeste Asiatico, las empresas comercializadoras constituyen la forma 
mas eticiente de promocién de las exportaciones. Las tlamadas “Shogo- 
Shoshas™ del Japon son el modelo mas representativo, pero en fos uiltimos afios 
las empresas generales de comercio coreanas han logrado gran éxito en el 
mercado mundial. Japon canaliza cerca de 80% de sus exportaciones a través de 
nueve empresas de comercio exterior y Corea el 60%. Por ello, paises como 
Taiwan, Italia, Tailandia y Brasil han orientado su politica de promocioén a 
generar empresas comercializadoras de gran competitividad internacional de 
Manera que un ntimero ilimitado de empresas realiza operaciones de gran 
magnitud. 

   

Entre esta amplia gama de instrumentos y programas, ninguno garantiza, por si 
sélo, resultados efectivos. La eficiencia de los instrumentos depende 
decisivamente de la mecanica de su aplicacién, En este sentido, pueden 
identificarse los siguientes lineamientos. 

La colaboracién entre e! Gobierno y los sectores productivos es indispensable 
para precisar los objetivos de !a promocién en términos de sectores, productos, 
empresas y mercados asi como para evitar la burocratizacién de la promocién 
gubernamental. 

Es indispensable que la promocién sea congruente con el nivel de desarrollo de 
ta oferta exportable. Los problemas fundamentales que obstaculizan dicho 
desarrollo de la oferta exportable. Los problemas fundamentales que 
obstaculizan dicho desarrollo deben recibir prioridad por encima de los apoyos 
al mercadeo y venta. 

Para evitar el desperdicio, los beneficiarios de los programas deben compartir !a 
responsabilidad y costos de los mismos, y debe alentarse !a privatizacién de la 
promocién a través de su subcontratacién. tanto en el interior como en ef 
exterior. 

Es necesaria una estrecha coordinacién de las instituciones de promocién tanto 
del gobierno como de los sectores productivos a fin de lograr la maxima 
eficiencia posible en el uso de los recursos disponibles.
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En México fa promocién de las exportaciones se estructura tanto por el Sector 

Publico, a través de fa Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y del Banco 

de Comercio Exterior como privado (Asociacién Nacional de Importadores y 
Exportadores de la Reptblica Mexicana, Consejo Nacional de Comercio 

Exterior, Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales y las 

Camaras industriales y comerciales). 

3.1.7. NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, 

Las negociaciones comerciales internacionales son pilar de la estrategia para 
ampliar el acceso de los productos nacionales a los mercados externos. 

México continua en procesos de ampliar y diversificar sus mercados de 
exportacién, en América Central se llevan a cabo negociaciones comerciales 
con Nicaragua y el HMamado Triangulo del Norte, (Guatemala, Honduras y el 
Salvador), asi como el TLC con Panama y su participacién con los paises 
islefios del caribe.. 

Desde septiembre de 1995 Peru y Ecuador se encuentran en consultas 
destinadas a iniciar el proceso de negociaciones del TLC y finalmente con los 

paises del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), debido a la 

obsolescencia de los acuerdos bilaterales existentes dentro del marco de la 
ALADI, se flevan a cabo reuniones para otorgar mayor transparencia y 

seguridad juridica, mediante la aplicacién de las disciplinas de la OMC. 

La Unién Europea ocupa el segundo lugar como socio comercial de México y 

como fuente de la inversién extranjera, actualmente las relaciones bilaterales se 
rigen por el Acuerdo Marco de Cooperacién de 1991, que intensificd la 
cooperacién cientifica y tecnolégica pero no de liberalizacién comercial de 
bienes y servicios ni de inversién. Por ello desde 1995 esta en marcha las 
negociaciones de libre comercio con la Unién y que probablemente se suscriba 

enel afio 2000. 

Igualmente México se encuentra negociando acuerdos y proteccién reciproca de 

las inversiones asi como el formar parte del Acuerdo Multilateral sobre 

Inversién, mismos que sirven para promover flujos de capital al establecer 
relaciones entre paises en desarrolic y los paises altamente exportadores de 

capital. En 1995, México suscribié APRI’s con Espafia y Suiza y esta en 

procesos de negociacién con otros paises de Europa. 

Las ventajas de los acuerdos de libre comercio son, entre las mas importantes. 
que permiten obtener reciprocidad y dan claridad en las reglas de comercio a la 
vez que crean nueva oportunidades. 
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La busqueda de reciprocidad es el principio fundamental, y sobre todo deben 

tomarse en cuenta las necesidades de ajuste de los diversos sectores y deben 

conducirse en estrecha comunicacién con el Poder Legislativo y las diferentes 

instancias establecidas para ello. 

Uno de los aspectos prioritarios de la politica de negociaciones comerciales 
internacionales es ta diversificacién det comercio y para el caso de México en 
especial, no depender solamente del petréleo para el comercio exterior. 

América latina representa un importante potencial por lo que es fundamental 
reforzar fas relaciones con esta area. 

Los mercados de Asia también ofrecen importantes oportunidades para los 
productores mexicanos pues sobre todo la region del este es la de mayor 
crecimiento de ahi nuestra _participacién en las reuniones de la APEC (Cuenca 
del Pacifico o Cooperacién Econémica Asia Pacifico). 

Por to que hace a la Organizacién Mundial del Comercio, se deben promover 
condiciones de transparencia y liberalizacién progresiva en la negociacién de 

los temas pendientes de la Ronda Uruguay como medio ambiente, inversién, y 

politicas de competencia. 

Dentro de la Organizacién de Cooperacién y Desarrollo Econémico, en especial 

lo relativo al Acuerdo Multilateral de Inversion debe enfocarse a la captacion de 
ahorro y diversificacién de fuentes de inversion. 

Dentro de la APEC, y derivado de los acuerdos de Osaka y de la Declaracién de 
Bogor en 1995, se continuard con {a instrumentacién de los planes individuales 
que se presentaron en 1996 en Tailandia y que versan sobre liberalizacion 
arancelaria y no arancelaria, inversién, servicios, medio ambiente, propiedad 
intelectual, compras gubernamentales, mediacién de disputas, entrada temporal 
de personas de negocios, etc. 

Si bien un poco lentas continian las negociaciones para la creacién del Area de 
Libre Comercio de las Américas ALCA y el TLCAN sirve como puerta para el 
mismo. 

En el marco del TLCAN, e! TLC Méx-Bol., el TLC Méx-Costa Rica, G-3 
(México-Colombia-Venezuela), Complementacién Econdémica México-Chile, 
etc., se debe dar seguimiento y vigilar los compromisos adquiridos y sobre todo 

utilizar el mecanismo de solucién de controversias para defender a sus 
exportadores contra medidas incongruentes por el propio TLCAN. 
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3.1.8. PROMOCION DE LA COMPETENCIA. 

E! papel de la Comisién Federal de Competencia Econdémica es fundamental 
para la prevencién y eliminacién de obstaculos al correcto funcionamiento de 
los mercados. 

Asimismo, la politica de competencia coadyuva a generalizar los beneficios del 
crecimiento econdémico entre 1a poblacién dei pais al abrir oportunidades para 
todos. 

En este sentido, el combate y la prevencién de practicas monopdlicas, ademas 

de favorecer la eficiencia, conduce a una mejor distribucién del ingreso y 
facilita el establecimiento de una estructura econdmica adversa a la 

centralizacién del poder. 

Se debe combatir las practicas monopdlicas, lo mismo de empresas privadas que 

de empresas piblicas, mayor atencién a empresas pequefias y medianas, debido 

al grado de vulnerabilidad de las empresas de menor tamajfio a las practicas 
monopélicas, competencia econdmica en el marco de !a apertura comercial para 

combatir practicas monopélicas generadas en el extranjero, se debe prevenir e 
impugnar en su caso las eventuales amenazas a la competencia y libre 
concurrencia de modo que no se otorguen privilegios que atenten contra el 
erario publico y la sociedad. 

También se debe actuar en sectores en proceso de apertura a la competencia 
como telecomunicaciones, ferrocarriles, distribucién de gas, identificar barreras 

a la circulacién entre los estados de la Federacién, deben desconcentrarse las 
oficinas de la Comisién Federal de Competencia hacia los Estados y por 

supuesto debe haber una coordinacién mas estrecha con las entidades 

federativas para avanzar en el marco de la desregulacién econdémica que 
estorben la libre concurrencia y afecten las condiciones de competencia 
econdmica. 

En el contexto internacional, Ja politica de importacién debe tomar en cuenta la 

necesidad de reciprocidad en la reduccién de barreras arancelarias. 

El sistema antidumping de México es actualmente uno de los mas activos del 
mundo. La mayor parte de los bienes investigados son bienes intermedios o 

bienes de capital, lo anterior se debe a los efectos de! ciclo econémico 
internacional sobre los mercados de materias primas. 

Esto es, en todo el mundo las empresas de industrias como la siderurgia, 
quimica, fertilizantes, papel, celulosa, se caracterizan por elevados costos fijos. 

En periodos de recesién, esas empresas tienden a producir temporalmente a 
pérdida o sea, sus precios de venta absorben por completo los costos variables, 
pro sélo una fraccién de los costos fijos. 
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Este fendmeno, comin en los mercados nacionales, es tipificado en la 
legislacin internacional como una practica desteal. 

El aumento de las cuotas compensatorias reflejé la generalizacion, en estas 
industrias de exportaciones. de saldos a precios muy bajos durante la fase 
recesiva del ciclo econdmico internacional que ha durado casi toda fa década. 

También la presencia creciente de los paises exsocialistas en el comercio 
internacional ha contribuido a que proliferaran los impuestos compensatorios, 
Pues sus practicas de exportacién no necesariamente obedecen a principios de 
comportamiento propios de las economias de mercado. 

En el caso de las economias que no operan bajo mecanismos de mercado, la 
legislacién aplicable en México y en otros paises mide la discriminacion de 
precios a partir de los precios en un tercer pais que para fines de la investigacion 
opera como “sustituto” del pais exportador. 

Finalmente a reduccién practicamente ininterrumpida de 1988 hasta 1997 en el 
tipo de cambio real ha contribuido también a un uso mas intensivo del sistema 
antidumping al reducir la competitividad de la produccién nacional e 
incrementar los incentivos para importar. 

De ahi la importancia de un Sistema Aduanero Moderno de modo que se 
apliquen y cumplan las medidas y normas celebradas y no se desperdicien 
tantos esfuerzos con motivo de la corrupcién y competencia injusta tanto interna 
como externa, 

3.2 PROGRAMAS ESPECIALES. 

3.2.1 PROGRAMA AGROPECUARIO Y DE DESARROLLO 
.RURAL Y PROGRAMA FORESTAL Y DE SUELO 95-2000.. 

A uavés de este programa se pretende lograr la colaboracién entre empresarios 
y agricultores asi como su extensidn subsecuente a dreas tales como la 
comercializacién en el exterior, el desarrollo de infraestructura basica, y la 
planeaci6n de la produccién. . 

Un ejemplo palpable del potencial de los organismos nacionales de 
normatizaci6n y certificacién para coadyuvar a la integracién de tas actividades 
industriales y agropecuarias lo constituye el Consejo Regulador del Tequila, 
constituido en 1994, como organismo nacional de certificacién en los términos 
de la Ley Federal de Metrologia y Normalizacion.
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El Consejo en el cual participan los productores tanto agricolas como 

industriales involucrados en 1a produccién del tequila, realiza actividades de 

vigilancia y monitoreo de la produccién, indispensables para proteger la 

integridad de la denominacién de origen Tequila, asi como !a calidad det 

producto. Aunque su creacién es reciente cl Consejo ya es un elemento 

fundamental para promover en el futuro la expansi6n de esta industria. 

Por to que se refiere al Programa Forestal y de Suelo. pretende promover la 

mejor integracién de 1a cadena productiva forestal-industrial, a través de un 

marco normative y condiciones econdmicas’ y financieras que alienten el 

establecimiento de plantaciones forestales comerciales capaces de abastecer con 

eficiencia a las cadenas industriales usuarias. 

3.2.2. PROGRAMA DE EMPRESAS INTEGRADORAS. 

Creado en mayo de 1993, permite incrementar la eficiencia y especializacion de 

las micro, y pequefias empresas industriales efectuando de manera integrada y 

con apoyo de personal calificado diversas operaciones: comerci izacion, 

compras en comin, adquisicién de tecnologia. renovacién e innovacién de 

equipo, disefio, gestién de calidad, capacitacion continua, gestion de 

financiamientos, etc. 

   

Los principales obstaculos para {a adecuada operacién de esta figura son de 

orden cultural y de orden regulatorio. Los pequeftos empresarios aun son 

renuentes a organizarse de acuerdo a nuevas formulas y a generar proyectos 

conjuntos de negocios, y es poco frecuente el liderazgo necesario para asegurar 

la cohesion requerida. 

Por otra parte, al apoyo fiscal otorgado a través de! Decreto que creé esta figura 

es insuficiente y los ambitos autorizados para la accion de las empresas 

integradoras son demasiado reducidos. 

El Programa de Empresas Integradoras, fue modificado en mayo de 1995 con el 

fin de fortalecer y dotar a estas empresas con mayores estimulos. 

Con tal propésito, se eliminé el limite que la legistacion anterior establecia para 

las operaciones que estas empresas podian realizar sin perder tos beneficios 

fiscales del Programa, y sé amplio de 5 a 10 aiios el periodo durante el cual 

pueden recibir dichos beneficios. Asimismo los limites a las participaciones 

relativas de las empresas en el capital de fa integradora se flexibitizaron, el 

Ambito de las operaciones que pueden realizarse con terceros se incremento y se 

establecié la posibilidad de que otras entidades, distintas de las empresas 

integradas, puedan participar en el capital social de la empresa integradora hasta 

en un 25%. .



    

Sin embargo este programa deberd complementarse con medidas que 
promuevan la vinculacién entre micro y pequefias empresas y las de tamafio 
mediano y grande. 

Estas constituyen el apoyo natural para las de menor tamafio, por su capacidad 
para solventar las inversiones necesarias para la competencia a nivel 
internacional. Siendo el costo laboral el mas significativo para las empresas 
micro, y pequefias, resulta indispensable considerar todos los factores que hoy 
en dia inhiben el empleo de mano de obra en los procesos productivos, toda vez 
que sta constituye su fortaleza competitiva. 

3.2.3 PROGRAMAS DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES. 

1. Programa de Importacién Temporal para Producir Articulos de Exportacién 
(PITEX). 

Esta destinado a personas fisicas o morales que realicen directa o indirectamente 
exportaciones de mercancias, el beneficio consiste en importar temporalmente 
sin el pago de los impuestos al comercio exterior lo siguiente: 

Materias primas, y componentes que se destinen totalmente a integrar 
mercancias de exportaci6n. 

Envase, empaques, contenedores y cajas de trailers que se destinen totalmente a 
integra mercancias de exportacidn. 

Combustibles, lubricantes, materiales auxiliares, refacciones y equipos que se 
consuman dentro del proceso productivo de la mercancia de exportacion, 

Maquinaria, equipo, instrumentos, moldes y herramental duradero destinado al 
Proceso productivo y equipo para el manejo de materiales relacionados 
directamente con los bienes de exportacién. 

Aparatos, equipos y accesorios de investigacién, seguridad industrial, control de 
calidad, comunicacién, capacitacién de personal, informatica y para la 
prevencién y control de la contaminacién ambiental y otros vinculados con el 
proceso productivo de bienes de exportacion. 

Asimismo podran obtener beneficios derivados del sistema simplificado del 
despacho aduanero y la autorizacién de porcentajes de mermas y desperdicios 
que en su conjunto podran ser deducidos de !a importacion temporal, por lo que 
la empresa podra disponer libremente de ellos.
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2. Programa de Devolucién de impuestos de Importacién a Exportadores. 
(Draw Back). 

Destinado a personas fisicas o morales establecidas en el pais que realicen 

directa o indirectamente exportaciones de mercancias, podran obtener la 

devolucion de los impuestos de importacién causados por los insumos 

incorporados a Jas mercancias exportadas. 

Se consideran exportadores indirectos a los proveedores inmediatos de insumos 

que se incorporen a productos de exportacién y que cuenten con carta de crédito 

doméstica, o venda directamente sus mercancias a ECEX registradas ante 

SECOFI o a empresas inscritas en el Registro Nacional de la Industria 
Maquiladora que exporten la totalidad de su produccién. 

La devolucién deberd tramitarse dentro de los sesenta dias habiles siguientes a 

la fecha de la exportacion tratandose de exportador final y dentro de los sesenta 

dias habiles siguientes a la fecha de negociacién de la carta de crédito doméstica 

o de Ja entrega de la mercancia al exportador directo financiada a su amparo 0 

de la factura expedida a favor de la ECEX o de la maquiladora siempre y 

cuando se haya entregado la mercancia. 

3. Programa de Empresas Altamente Exportadoras. (ALTEX). 

Este programa se destina a las personas fisicas o morales productoras de 

mercancias no petroleras de exportacién que participan de manera dinaémica y 

permanente en los mercados internacionales. 

Se considera una empresa como ALTEX aqueltas exportadoras directas con 

exportaciones con valor minimo anual de dos millones de dolares o exportar 

cuando menos el 40% de sus ventas totales. 

También a las empresas exportadoras indirectas que demuestren ventas anuales 

de mercancias incorporadas a productos de exportacién o exportadas por 

terceros, con un valor minimo equivalente al 50% de sus ventas totales. Para tal 

efecto, el exportador final debera presentar carta compromiso mediante la cual 

se obliga a exportar las mercancias adquiridas en la proporcién acordada. 

Asimismo la ECEX deberan demostrar que cuentan con registro expedido por la 

SECOFI que las acredite como tales. 

Su vigencia es indefinida y los beneficios son la atencién especial en sus 

tramites ante las dependencias del sector ptblico, asignacién de ejecutivos de 

cuenta en BANCOMEXT Y SECOFI, posibilidad de acceso a cuotas de 

importacién, compensadas con exportaciones, facilidades aduaneras especiales 

en el desaduanamiento de sus mercancias, sustitucién de agentes aduanales por 

apoderados, otorgar garantia nica y revolvente por sus operaciones de 
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comercio exterior, facilidades administrativas en materia de comunicaciones y 
transportes, gozar del programa de devolucién inmediata para contribuyentes 
ALTEX, sistema automitico para el acreditamiento del IVA, apoyos financieros 
especiticos de BANCOMEXT. 

4. Programa de Empresas de Comercio Exterior. (ECEX). 

Esta figura fue creada en nuestro pais en 1986 y modificada en 1990. Una 
ECEX deberia cumplir una amplia gama de funciones: compartir gastos de 
comercializacién (investigacién de mercado, publicidad, transporte, seguros, 
financiamiento, etc.). 

Consolidar oferta exportable para generar una mayor capacidad de respuesta a 
6rdenes de compra y desarrollar marcas propias. 

Los objetivos antes descritos no se han alcanzado a cabalidad. Actualmente 
existen 128 empresas de comercio exterior registradas a través de las cuales se 
canaliza apenas el 2 por ciento de las exportaciones no petroleras. La mayoria 
de estas empresas se dedica a comercializar productos de las grandes empresas 
industriales y no contribuyen al propésito de consolidar la oferta de los 
pequefios exportadores, ya que no cuentan con Ja infraestructura y el capital 
necesarios para ofrecer servicios con valor agregado. 

En 1995 se modificé el decreto que reguia ta operacién de las ECEX para 
permitirles facturar en el pais con tasa cero det [VA y para otorgarles facilidades 
administrativas en materia aduanera. Sin embargo, el desarrollo pleno de estas 
empresas solo sera factible a través de un programa sustancial de apoyo, similar 
al que reciben en otros paises donde estas empresas son exitosas, disefiando 
especialmente para atender sus necesidades. 

  

5. Programa de Ferias Mexicanas de Exportacién (FEMEX), Comision Mixta 
para la Promocidn de las Exportaciones (COMPEX) y Sistemas Mexicano 
para la Promocién Externa (SIMPEX) 

La COMPEX es un instrumento orientado a resolver la problematica de los 
exportadores mediante la concertacién del sector privado y los tres niveles de 
gobierno con objeto de promover y facilitar el desarrolio de proyectos de 
comercio exterior. 

FEMEX es parte def fomento a la cultura exportadora pues a través de la 
creacién de una categoria que estimule a las instituciones que realizan labores 
de apoyo previas a la exportacién. por ejemplo: promocién regional, estudios de 
mercado desarrollo de productos y servicios de apoyo al comercio exterior 
difusion internacional de clientes potenciales y proveedores.
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SIMPEX pretende garantizar a coordinacién entre agentes gubernamentales 
encargados de {a actividad promocional (SECOF!, BANCOMEXT, NAFIN. 
Consejo Mexicano de Inversién, Representaciones diplomaticas) para 
consolidar sus respectivas actividades de promocion. 

Su cobertura en cuanto a proyecto, usuarios y promotores. asegurando la calidad 

de su informacién. tanto en lo relativo a fa cartera de oportunidades de comercio 

e inversi6n como al conjunto de médutos de apoyo, vinculandolo con 

plataformas tecnolégicas como el Internet. En el mediano plazo se 
concecionard su operacion a Ja iniciativa privada 

6. Programas de Empresas Maquiladoras de Exportacion de la SECOFI. 

Las maquiladoras son unidades econémicas que realizan operaciones de 
transformacién _utilizando— materias._—s primase = insumos _ importados 
temporalmente, con la finalidad de destinar su produccién a la exportacién con 

base en un programa de maquila propuesto por el gobierno federal mediante el 
Decreto para el fomento y operacién de la industria maquiladora y de 
exportaci6n. 

Esta actividad consiste basicamente en vender servicios de ensamblado o de tipo 
administrativo a empresas extranjeras. 

Para cumplir con esta funcién, una maquiladora importa bajo el régimen de 

importacién temporal para transformacién, elaboracién o reparacién de 

mercancias de procedencia extranjera para su posterior retorno via producto 

manufacturado. 

Los programas de maquila de exportacién son la manifestacién de actividades 
de maquila presentada por una empresa en fa que se especifica los datos de la 

empresa. descripcién det proceso productivo, caracteristicas del proceso y la 
relacion de los bienes que se pretende o propone importar temporalmente para 

ser utilizados en la operacién de maquila cumpliendo con generar un minimo de 
empleos no disminuir el valor agregado y presentar los informes 

correspondientes al {NEGI. 

Los tres tipos de maquiladoras que eaisten son: 

© Vendedoras de servicio de maquila pura: estas empresas cobran por pieza 

producida y absorben el riesgo de {a eficiencia en la produccién. Ademéas. 
proporcionan el equipo de manufactura; en este caso, la empresa no realiza 

importacién temporal alguna de bienes de capital. 

* Vendedoras de servicio de manufactura, ensamble o produccién desde el 

punto de vista administrative exclusivamente: en este tipo de maquiladoras 

el cliente extranjero mantiene la responsabilidad de manejar la operacién 

industrial. La forma de cobro por servicio prestado se basa en tas horas
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aplicadas en Ia elaboracion del producto. También pueden ser constituidas 
por capital nacional, mixto. o bien, por capital extranjero. 

* Propiedad de una compafiia extranjera: En este caso, la maquiladora sélo es 
considerada, como centro de produccién dentro de la misma entidad 
econémica. 

3.2.4 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

Este programa pretende identificar posibles empresas centrales y las alentara a 
establecer sistemas centro-satélites, desarrollara un plan de trabajo con 
empresas centrales, identificara posibles empresas satélite y promoverd su 
incorporacién al sistema, coordinard instrumentos e infraestructura de apoyo 
para la modernizacidn de las empresas satélite, y apoyard el funcionamiento de 
este tipo de cadenas evaluando proyectos de sistemas centro-satélites 
presentados por fos empresarios privados, primordialmente en funcién de las 
economias de aglomeracién que generen. 

Este esquema de colaboracién consta de tres fases: 

|. Aumentar la eficiencia operacional de las empresas satélite, incluyendo la 
planeacién de la produccién y control de inventarios, plan y disposicién de 
Ja planta y contro! financiero y gerencial. 

2. Capacitar a las empresas satélite para general nuevos productos y emplear 
huevos procesos de produccién. 

3. Fortalecer la capacidad de algunas empresas satélite para colaborar en el 
desarrollo de nuevos productos y procesos. 

EI funcionamiento de este esquema se impulsara mediante la colaboracién entre 
Gobierno Federal, ia banca de Desarrollo y la banca comercial, se buscara que 
las empresas satélite tengan apoyos financieros y promocionales, una vez que la 
empresa central haya dictaminado !a factibilidad técnica del proyecto. 

Las empresas que no logren calificar como empresas satélites por cuestiones 
técnicas. o por no superar el diagndstico de viabilidad financiera, seran 
apoyadas a través de la red de los centros de competitividad empresarial. 

3.2.5. PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO. 

Se trata de que la SECOFI en coordinacién con ta SEP incorpore en los planes 
de estudio de los distintos niveles temas de innovacién, observacién y 
experimentacion y tépicos diversos sobre ciencia y tecnologia y combate a la 
pirateria.
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3.2.6. PROGRAMA DE PROMOCION AL USO DE LA 

INFORMATICA. 

En coordinacién con cl INEGI se desarrollaran las siguientes medidas: 

Disefio de paquetes de soluciones informaticas para las pequefias empresas, 
como equipos de computo. y comunicacién. sistemas de informacidn, asesoria 

para fa adquisicién e implementacién de las soluciones informaticas, soporte 
técnico y-capacitacién y entrenamiento en el uso de fa informatica. 

Difusién masiva de la impostancia de los instrumentos informaticos como 
herramienta de modernizacién de las micro, pequefia y mediana empresas, 
mediante una cruzada nacional de utilizacién de la informatica. Celebracion de 

eventos y su difusién por television, exposiciones, salones tecnoldgicos y 
taboratorios. 

Creacién de mecanismos agiles de financiamiento de equipamiento informatico, 
en los términos establecidos en conformidad con el PRONAFIDE. 

Creacién de normas nacionales en materia de intercambio electrénico de 
informacion (“EDI”, por sus siglas en inglés, Electric Data Exchange) a fin de 

propiciar sistemas compatibles entre los sectores productivos y con el exterior. 

Con tal propésito se ha constituido el Comité Técnico de Normatizacién 
Nacional sobre Intercambio Electrénico de Datos a fin de formular una norma 
mexicana de cumplimiento voluntario. 

En dicho Comité participan las dependencias gubernamentales, cAmaras y 

asociaciones industriales, comerciales y financieras, institucions de 

investigacion y empresas de telecomunicaciones y de consultoria, entre otros. 

3.2.7. PROGRAMA COMPITE. 

Tiene por objeto capacitar a las micro, pequefias y medianas empresas en la 

aplicacién de métodos de produccién que optimicen espacio, tiempos, 

inventarios y productividad y eliminen operaciones que no proporcionen valor 
agregado al producto final y generen costos innecesarios. 

Para ello se han formado cuadros de consultores y personal que capacita con 
talleres de pocos dias de duracién y se ha centrado en fabricas de muebles, 
vidrio, articulos de limpieza para el hogar, aluminio, electrodomésticos, etc. 
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3.2.8. REGISTRO CONACYT DE CONSULTORES 
TECNOLOGICOS (RCCT) 

Este programa es un padrén de personas y empresas de prestigio que evaluan 
Proyectos tecnoldgicos financiados con recursos destinados por el CONACYT. 
para la modernizacién tecnoldgica del pais a través de sus diferentes programas 
de apoyo, principalmente del FIDETEC. En el RCCT se inscriben personas 
fisicas, firmas de consultoria y empresas privadas mexicanas, relacionadas con 
actividades de promocion, administracion y desarrollo tecnoldgico. 

3.2.9. PROGRAMAS DE APOYOS ESPECIALES (PAE) 

Este programa facilita la organizacién o asistencia a eventos de difusién de los 
avances tecnolégicos, mediante el otorgamiento de recursos complementarios a 
fondo perdido para la asistencia o realizaci6n de eventos y acciones 
relacionadas directamente con la investigacién, innovacién y promocién 
tecnoldgica. 

3.2.10. PROGRAMAS DE ENLACE ACADEMIA-EMPRESA. 
(PREAEM) 

El objetivo de este programa es promover alianzas estratégicas entre 
instituciones de educacién superior y/o de investigacién publicas y privadas y 
empresas en general, para la realizacién, con los proyectos de investigacion y 
desarrollo experimental y capacitacién técnica especializada. 

Y promover programas de centros de apoyo a la competitividad de las empresas 
Cuyo propésito es el fortalecimiento de las capacidades en las instituciones 
educativas y de investigacién dando atencién y servicio en materia de 
tecnologia y de innovacién a las pequefias y medianas empresas. 

3.2.10.1. PROGRAMA DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE 
BASE TECNOLOGICA (PIEBT). 

Las incubadoras son instrumentos que permiten a investigadores y empresarios 
emprendedores desarrollar productos y procesos innovadores, en un ambiente 
propicio para el despegue y consolidacién de negocios. 

Las incubadoras operan a través de un esquema de aportaciones concurrentes. 
Los actores involucrados en e! desarrollo del negocio encuentran en la 
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incubadora una alternativa para atender en forma directa las necesidades 

oOperativas de su empresa. 

Las tareas de incubacién intentan atraer mayores recursos al desarrollo de 

nuevos sistemas de incubacién y nuevos negocios tecnoldgicos. Con una cuota 

sumamente accesible, las empresas pueden canalizar una mayor cantidad de 

recursos a las tareas de investigacién, de produccién y de comercializacién, a fa 

vez que se reducen los costos individuales de arranque y operacién. 

3.2.11. FONDO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA LA 

MODERNIZACION TECNOLOGICA. (FIDETEC). 

Se creé el programa conjunto CONACYT-NAFIN, de Desarrollo Tecnolégico 

para la Modernizacién Industrial. Mediante este programa se pretende canalizar 

recursos y asegurar financiamiento integral a proyectos de investigacion y 

desarrollo tecnolégico que contribuyan a la modernizacién industrial del pais. 

Et objetivo de dicho programa consiste en financiar proyectos de desarrollo 

tecnoldgico en su etapa precomercial, asumiendo el riesgo tecnolégico inherente 

en este tipo de proyectos. El apoyo financiero de FIDETEC, es complementario 

a los que ofrece Nacional Financiera. 

3.2.42.FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES CIENTIFICAS Y  TECNOLOGICAS 

(FORCCYTEC). 

Fondo presidencial constituido como fideicomiso publico, cuyo propdsito es 

promover la creacién de infraestructura tecnolégica que permita proporcionar 

servicios especializados de investigacién y desarrollo a las empresas. 

El Fondo apoya la creacion de centros cientificos y tecnolégicos privados. que 

atienden tas necesidades de grupos de empresas con intereses comunes, a través 

del establecimiento de capacidades genéricas. 

3.2.13. PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO. 

Este programa prevé en colaboracién con la Secretaria de Desarroilo Social la 

coordinacién y el reforzamiento mutuo de las acciones de la politica industrial 

tendientes a facilitar e! surgimiento de agrupamientos industriales regiunales. 
por una parte, y la politica de desarrollo regional, por otra. Dicha coordinacién 
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partira de la identificacién de las zonas del pais més adecuadas para cl 
desenvolvimiento de actividades industriales especificas. 

El Programa de Desarrollo Urbano prevé la necesidad de promover la 
articulacion de las cadenas productivas. 

De esta manera los efectos de la produccién de bienes de exportacion sé 
internalizaré hacia regiones no exportadoras, mediante la sustitucin eficiente 
de importaciones, la complementariedad de los mercados regionales y las 
relaciones comerciales interregionales. Con ello, las Tegiones no exportadoras 
podran ser abastecedoras de materias primas y medios de consumo para las 
regiones, ciudades y poblaciones exportadoras. 

Dentro de esta estrategia, se fortaleceran aquéllos “corredores” regionales cuyo 
principal propdsito es articular las regiones del sur del pais, abastecedoras de 
materias primas, con los puntos de demanda en el norte del pais. Estos 
“corredores” vinculan, asimismo, a las regiones del sur del pais con los 
“corredores” comerciales del centro y del este de América de! Norte. 

Dentro de este marco la SEDESOL, establecera un grupo de trabajo para 
incorporar criterios de ordenamiento territorial en la politica de 
industrializacién, para fomentar el crecimiento de ciudades y regiones y otorgar 
estimulos. 

Cualquier programa estatal recibira apoyo siempre y cuando tienda a desarrollar 
parques industriales e infraestructura de apoyo a la regién para incrementar la 
oferta de uso de suelo industrial, creen sistemas de atencién y promocién de la 
inversion nacional y fordnea y formen sistemas de informacién sobre recursos 
lisicos y humanos de la regién. 

3.2.14. PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO AL 
DESARROLLO.(PRONAFIDE). 97-2000. 

Los principales objetivos de! programa son alcanzar una tasa de crecimiento del 
PIB. mayor al 5% consistente con el crecimiento anual de la fuerza labora, crear 
y fortalecer de manera sostenida y permanente las fuentes de financiamiento 
internas. evitar ta vulnerabilidad de la economia ante los flujos de recursos 
externos, perseverar en la generacion de un ambiente macroeconémico estable, 
incrementar el bienestar social. 

Las estrategias de financiamiento son las de promover el ahorro del sector 
privado a través del sistema de pensiones nuevo, promover el ahorro popular y 
una politica fiscal promotora del ahorro ¢ inversion del sector privado. 
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También la de consolidar el ahorro piblico mediante finanzas sanas, balance 
econdmico cercano al equilibrio. 

Aprovechar el ahorro extemo como complemento de! ahorro interno, con un 
déficit en cuenta corriente moderado y sostenible a través de recursos externos a 

largo plazo e inversién extranjera directa. 

Fortalecer y modernizar el sistema financiero por medio de la regulavion y 

supervision prudencial, promover la internacionalizacién del mercado 

financiero, canalizar recursos a la inversion mas eficientemente y redimensionar 

y reorientar !a banca de desarrollo. 

3.2.15, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA EN LA ATENCION 

ALA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA. 

Mediante este Programa se proporciona financiamiento directo para respaldar 

inversiones y gastos que se destinen a fortalecer la infraestructura del sector 

privado especializada en la atencién de la micro, pequefia y mediana empresa. 

A través de este Programa se puede financiar a instituciones educativas, centros 

de informacién, capacitacién, asistencia técnica, investigacién y desarrollo 

tecnolégico para la adquisicién de equipo de cémputo y comunicaci6on, 

habilitacién y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones asi como el 

disefto y desarrollo de programas de capacitacién. 

3.2.16. PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION TECNOLOGICA 

NAFIN-PNUD. 

El objetivo de este programa es contribuir a mejorar la competitividad de las 

empresas industriales pequefias y medianas, mediante la canalizacién de 

asistencia tecnolégica especializada para incorporar nuevas técnicas y 

tecnologias de produccién, para identificar y solucionar sus problemas de 

contaminacién ambiental, asi como para adoptar tecnologias limpias. 

El programa otorga financiamiento directo para proyectos de asistencia 

tecnolégica cuyo costo no rebase el equivalente en moneda nacional! de 30.000 

dolares. 
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3.2.17. PROGRAMA DE GARANTIAS, 

Corel propésito de facilitar el acceso al crédito y como complemento a las 
garantias que olrecen las empresas, NAFIN otorga garantias selectivas a los 
intermediarios bancarios las que. en caso de proyectos de desarrollo tecnoldgico 
pueden Ilegar hasta el 80% para micro, y pequefias empresas, el 75% para 
medianas y el 70% para la empresa grande. 

Adicionalmente NAFIN otorga garantias de actuacién en apoyo a las micro, 
pequefias y medianas empresas, proveedoras de tecnologias que sean adquiridas 
por empresas de mayor tamaiio. El beneficiario de la garantia sera la empresa 
compradora de tecnologia. 

3.2.18. PROGRAMA UNICO DE FINANCIAMIENTO A LA 
MODERNIZACION INDUSTRIAL (PROMIN). 

El objetivo de este programa es otorgar apoyo financiero a los proyectos de 
inversién de la micro, pequefia y mediana empresa que tengan como finalidad 
eficientar y modernizar la planta productiva del pais. 

A través del PROMIN, se apoyan proyectos de desarrollo tecnolégico en su fase 
comercial, otorgando financiamiento para la mejora, disefio, fabricacién y 
prueba de maquinaria y equipo incluyendo la fabricacién de prototipos, lotes de 
prueba y plantas piloto asi como es escalamiento de tecnologias a nivel 
comercial, la instalacién de laboratorios y pisos de prueba para el control de 
calidad. Asimismo, se apoya el desarrollo de firmas de ingenieria, la creacion de 
centros de investigacién privados y et desarrollo de incubadoras de empresas. 

El financiamiento se obtiene a través de los intermediarios financieros de 
NAFIN, en moneda nacional o extranjera a las tasas de interés que establece el 
esquema general de tasas de la institucion. 

3.2.19. RESTRUCTURACION DE CREDITOS EN UDI'S. 

Este programa se disefié para evitar la amortizacién acelerada de capital e 
intereses de los deudores. Para principios de 1998 acumuld 173,507 millones de 
Pesos por reestructuracién de créditos. 
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3.2.20. ACUERDO DE APOYO A DEUDORES.DE LA BANCA (ADE) 

Fue disefiado para reducir tasas de interés nominales de tarjetas de crédito, 

créditos al consumo, créditos empresariates y de vivienda. 

3.2.21. PROGRAMA NACIONAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS. 

Su objeto es el de reducir los pagos mensuales y equilibrar el valor de fa 

propiedad con el monto det financiamiento. Los descuentos van de 30% a 5% 

para el afio 2004 y 2005. 

3.2.22. ACUERDO DE APOYO FINANCIERO A_ SECTOR 

AGROPECUARIO Y PESQUERO. 

Su finalidad es la de otorgar descuentos a créditos agropecuarios y pesqueros 

denominados en pesos, délares, UDI's, y las quitas sobre pagos tendran una 

vigencia de 10 afios segun el caso. 

3.2.23. ACUERDO DE APOYO FINANCIERO A LA MICRO, 
PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA. 

Disefiado para proporcionar créditos a empresas hasta por 6 millones de pesos. 

Los descuentos sobre pagos se aplican hasta por 10 ajios. 

3.2.24, SISTEMA DE INFORMACION EMPRRESARIAL 

MEXICANO (SIEM) 

Como sefialamos en el capitulo anterior, el SIEM esta contemplado en la nueva 

Ley de Camaras Empresariales y sus Confederaciones de 1996, que en su 

articulo 27 dispone que es un “instrumento de planeacién, orientacién y 

consulta para el disefio y aplicacién de programas enfocados principalmente al 

establecimiento y operacién para la eliminacién de obstécutos al crecimiento del 

sector productivo y, en general. para el mejor desempefio y promocién de las 

actividades comerciales e industriales.~ 

El desarrollo informatico mundial, en especial e! Intemet, permite la realizacion 

de este Sistema y su consulta y actualizacién por esta via, que permitira a los 

industriales contar con informacién actualizada sobre oportunidades 
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comerciales de oferta y demanda de bienes y servicios ademas de contar con los 
perfiles de los productores y curriculas de los mismos, lo que otorgara mayor 
seguridad en las operaciones mercantiles. 

Por otra parte el Gobierno contara con el Padrén del empresariado nacional lo 
que mejorar la instrumentacion de las politicas de fomento y Sus requisitos y 
sobre todo su divulgacién y promocién que en ef mayor de los casos son 
desconocidas por la mayoria de los empresarios del pais. 

También sirve de medio publicitario y de promocién de las empresas que 
participan en el mismo, sin embargo la cultura det comercio electronico apenas 
empieza en nuestro pais y la gran mayoria de las microempresas, no cuentan 
con conexién al internet y menos al SIEM, por lo que debera promoverse 
intensamente para su éxito, sobre todo si consideramos que cada dia el comercio 
electrénico cobra mayor importancia y auge en todo el mundo, situacion que los 
Paises desarrollados estan aprovechando como ventaja competitiva y México no 
debe permanecer a la saga. 

Como mencionamos antes el Registro Empresarial st bien se contemplé en 
legislaciones anteriores, en realidad no era confiable por no ser completo. 
actualizado y porque cada Camara diferia en cuanto a los datos contenidos en él. 
en tanto que e! SIEM uniforma tales requisitos. 

Consideramos que dependiendo del grado de obligatoriedad, actualizacién. 
costos de operacién y acceso, y conveniencia, sera su éxito. 

3.2.25.FONDO BANCARIO DE PROTECCION AL AHORRO 
(FOBAPROA) Y EL INSTITUTO DE PROTECCION AL 
AHORRO BANCARIO (IPAB) 

El Sistema Bancario de cualquier pais. es el principal instrumento de fomento 
industrial. 

La labor de intermediacién consiste en la recepcion de dinero de los ahorradores 
y el préstamo de ese dinero a otras personas y empresas para coadyuvar al 
crecimiento de ta economia del pais. 

Ademis, a través de la banca se opera el sistema de pagos del pais mediante 
cuentas de cheques, tarjetas de crédito y érdenes de pago, entre otros. Baste 
mencionar que en México el 90% de todas las transacciones que se realizan en 
la economia se hacen a través de la banca. 

De 1980 a la fecha, mds de 130 paises han sufrido crisis en sus sistemas 
bancario. Lo anterior sucede cuando los deudores, por diversas causas, no 
pueden pagar los créditos que recibieron. y los ahorradores perciben que el 
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banco no va a poder cobrar dichos créditos, enfrentando con ello la posibilidad 
de perder su patrimonio. 

Puede ocurrir que los ahorradores deseen retirar su dinero, todos al mismo 

tiempo, lo que se conoce como corrida bancaria. Cuando hay una corrida sobre 
un banco, esta situacién puede “contagiar” a depositantes de otras instituciones, 
generalizando el problema hasta provocar el colapso del sistema bancario de un 

pais. 

El quebranto generalizado de la banca dificultaria las transacciones comerciales 
y la renovacién y el otorgamiento de! crédito, provocando el cierre de empresas 

y la consecuente pérdida de empleos. 

La experiencia internacional muestra que el panico que se produce en estas 

situaciones se puede extender a otros sectores de la economia, provocando 

desorden social, como se pudo observar recientemente en Indonesia. 

En México se contuvo la corrida bancaria por la creacién del FOBAPROA, que 
no es otra cosa que un seguro de depésito. 

El crédito que otorgan los bancos proviene practicamente en su totalidad del 
dinero que les confian los depositantes. No son recursos de los banqueros; es el 

dinero de los ahorradores el que se presta. 

En el caso de que Jos ahorradores no puedan pagar sus créditos, este costo, 
necesariamente se transmite a los ahorradores. 

El seguro de depésito lo crean los gobiernos y los bancos para apoyar a un 

intermediario que esté en problemas, pero cuando no alcanza lo aportado por los 

bancos, tiene que entrar el apoyo del gobierno. 

En todo el mundo existe un seguro de depdsito, en caso de problemas bancarios. 

En México, con el objeto de hacer mds atractiva {a privatizacién bancaria se 

eliminé la obligatoriedad de! Encaje Legal’, que era la obligacién legal de que 
cada banco constituyera una reserva en el banco central con base en un 

porcentaje del total de los depdsitos hechos por sus cuenta-habientes. Esta 
obligacién de guardar, para el caso de que se tratara de fiquidar un banco, habria 
que pagar integramente a los depositantes, pero si no, entonces bastaria, dice 

Samuelson respecto de E.U.A, tal vez menos del 2% del importe total de os 
depésitos para poder devolver todos los que se retiran. (En México seria 

necesario un porcentaje mayor) 

Desde los primeros pactos de solidaridad econdémica en contravencién a lo 

dispuesto por !a legislacién de la materia, se omitid tal obligaci6n de constituir 
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el encaje legal, situacién que ante la crisis nacional que obviamente repercutid 
en la banea provocé a su vez ta crisis del sistema bancario mexicano agudizada 
por no poder responder a los ahorradores ante Ja falta del encaje legal. 

Ante la emergencia se creo el FOBAPROA, que pretendid suplir el encaje legal 
y resolver el problema de la posible corrida. 

El FOBAPROA como seguro de depésito, existe desde 1990 de acuerdo a lo 
que establece el articulo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

EI patrimonio del FOBAPROA se constituye con las aportaciones que los 
bancos estan obligados a cubrir y con recursos del Estado en un Porcentaje 
mayor. 

Asi se planted al FOBAPROA como el medio para superar ta crisis bancaria. 

Hubo otras propuestas alternativas en el manejo de la crisis del sistema bancario 
Mexicano que no prosperaron como por ejemplo, que se perdonara en ese 
momento el 30% del monto de las deudas, a todos Jos deudores. Esto hubiera 
incluido a deudores muy ricos, que no necesitaban esta ayuda, puesto que tenian 
amplia solvencia, y a defraudadores. Ademds, esta medida hubiera 
incrementado sustancialmente el costo fiscal. 

Oira propuesta consistio en volver a estatizar la banca, sin embargo se deseché 
argumentando que algunos de los problemas se habian originado en la banca 
estatizada, pero nunca se dijo cuales. 

Los efectos si no se toman medidas prontas ante las crisis bancarias son que los 
problemas aumentan si el gobiemo no toma acciones inmediatas y que fa 
quiebra generalizada de los bancos no puede ser aceptada como solucién por 
ninguna sociedad moderna. 

El FOBAPROA permitid que los depositantes de los bancos mexicanos no 
sutrieran pérdidas y no dejaron de disponer de sus ahorros. 

Las tasas de interés y la inflacién se redujo y la paridad cambiaria del peso 
frente al délar se ha mantenido sin grandes sobresaltos. 

Las instituciones financieras han restringido el crédito, de hecho actualmente se 
sostienen mas que por este, por tas aportaciones de las AFORES, es decir por 
las pensiones y aportaciones de seguridad social de la mayoria de la poblacién. 

No obstante muchas empresas quebraron por las subidas abruptas de tasas de 
interés y su inestabilidad y las que se mantuvieron, fue gracias al 
autofinanciamiento, financiamiento contratado en el extranjero 0 a costa de 
reducir personal, y costos fijos y variables. 
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En 1998 el Poder Ejecutivo presenté al Congreso de la Union un paquete de 
iniciativas financieras, entre las cuales se propuso dividir el FOBAPROA en dos 

organismos: uno encargado de garantizar los fondos de los ahorradores y otro 
dedicado a la recuperacién de pasivos. Lo anterior significaba convertir los 

pasivos del FOBAPROA en Deuda Publica, haciendo un calculo aproximado de 
550 mil millones de pesos como concepto de rescate bancario, to cual 
representaba un 14% del PIB (Producto interno Bruto). 

Diversos legisladores detectaron anomalias en gran parte de los pasivos del 
FOBAPROA. consistiendo éstos en autopréstamos, créditos entre banqueros, 
créditos irregulares a subsidiarias de grupos a los que pertenecen los bancos, 

créditos a empresas inexistentes y préstamos sin garantias, entre otros. En 
consecuencia, los diputados se negaron a que ei costo del mal manejo de 
recursos fo pague la poblacién con mayores impuestos y la reduccién de 
programas sociales. Es decir otra vez el Sistema Bancario estaba en crisis y peor 

aun crisis det Seguro de Depdsito creado para que no estuviera en crisis el 
sistema bancario. 

Se argumenté que el gobierno pretendia violar la Ley de Deuda Publica y la 
Constitucion, las cuales establecen que la contratacién de deuda publica debe 
ser para proyectos productivos, para la regulacién monetaria y para financiar 

acciones que se deriven de una declaratoria de emergencia nacional hecha por el 
Presidente de la Repiblica, caso que resulta contrario a los hechos, ya que la 

mayor parte de los pasivos de FOBAPROA, no se ajustaron a esos preceptos. 

  

Debido a lo anterior, la Camara de Diputados en principio frend las iniciativas 
del Ejecutivo e¢ inicié una polémica que giro no tanto en la absorcién de los 
pasivos como deuda publica sino en el esclarecimiento del origen y destino de 
los recursos utilizados para el rescate financiero. 

   

Ninguna fuerza politica planted el desconocimiento del Fondo en un 100%. Si 
no que solicitaron se etiminara !a parte de ta deuda que tanto banqueros como el 

mismo gobierno, via autoridades hacendarias, cubrieron actos irregulares. Para 
ello las fracciones parlamentarias de la Camara de Diputados exigieron se les 
otorgara el acceso inmediato al inventario del FOBAPROA a efecto de revisar 

cada uno de los créditos otorgados por éste, y decidieron realizar una exhaustiva 
auditoria a nivel contable, administrativo y juridico, al mismo FOBAPROA, por 

medio de un auditor extranjero que garantizara la transparencia e imparcialidad, 
acordando en principio no aprobarlo hasta saber los resultados de la auditoria. 

Partiendo del hecho que el FOBAPROA se constituyé como un problema 

econdmico, que se ha visto transformado en un conflicto social y politico, es 
que resulta necesario superar dicho matiz, ya que a través de él, ha buscado 
proteger sus propios intereses e influir sobre la opinion publica respecto de si 
debiéd o no permitirse que los errores y/o actos de corrupcién cometidos por 

banqueros 0 funcionarios publicos fueran cubiertos con los recursos fiscales de 

los contribuyentes; en otras palabras, si el FOBAPROA constituido como deuda 

75



  

ANTONIO CUETO LOPEZ     
publica, deberia ser pagado por el pueblo mismo. Sin embargo, la pérdida 
bancaria y el hecho de que fos contribuyentes tengamos que pagar se manifesté 
independientemente de que se reconociera los pasivos del FOBAPROA como 
deuda publica: ello tomando en cuenta {os resultados tespecto del conflicto 
pues: Podria provecarse un holocausto financiero, cuya probabilidad de que 
ocurriera era baja; partir de cero y concentrarse en el futuro, el cual no resulté 
conveniente en términos de intereses electorales: que el Presidente de la 
Republica decidiese desconocer al congreso de la Unidn y decretara 
unilateralmente la transferencia de tos fondos del FOBAPROA al rubro de la 
deuda publica, lo cual también se desecho; y finalmente, aprobar la conversion 
de los pasivos del FOBAPROA en deuda publica, que finalmente fue lo que 
sucedié, sobre todo en funcién de que los fondos aplicados al rescate ya eran 
parte de la deuda al ser un fideicomiso del Gobierno Federal’, siendo solo 
necesario que se Ilevara a cabo una investigacién y el correspondiente 
escarmiento para quienes resultaran responsables. 

Para poder comprender la creacién del FOBAPROA entre otros®, es necesario 
partir de la privatizacién bancaria y sefialar que de entre sus errores destaca su 
venta, misma que fue realizada al mejor postor, siendo Guillermo Ortiz, 
entonces presidente del Comité de Desincorporacion de la Banca, quien mejor 
conocia tanto a los postores como las posturas, lo cual to puso al descubierto al 
posteriormente verse frente ai contrarreto de sacarlos de su crisis. 

Asi entonces el FOBAPROA., se creo como mejor camino para salir al rescate 
del sistema bancario, planteandose e! debate en dos hechos de forma: El rescate 
parecié encaminado hacia los banqueros y no hacia los deudores, y en la 
discrecionalidad con la que se otorgaron los recursos y la facilidad con que 
algunos bancos manipularon el mecanismo, logrando colar al fondo créditos 
cuyas ganancias estaban dofosamente alteradas. 

Muchas de las acciones de la oposicién estuvieron encaminadas’ a reducir el 
costo del rescate, disefiar y ejecutar nuevos programas de apoyo a los deudores 
de buena fe y legislar para impedir que sigan imperando las mismas 
condiciones que dieron origen al déficit del FOBAPROA Dichas proposiciones 
se contemplaron tomando en cuenta la necesidad de crear algun procedimiento 
para recuperar fa pérdida asumida, provocada por las decisiones que resultaron 
imprudentes por parte de tos administradores bancarios; 0 en su caso de existir 
dolo o mala fe por parte de quien solicitase un crédito, tipificindose como 
fraude el ilicito cometido por el contratante asi el procedimiento llevado a cabo 
por las autoridades hacendarias y judiciales, tespectivamente, en donde deberian 
recuperar las pérdidas generadas, ya que de lo contrario, el contribuyente estaria 
absorbiendo injustamente el desfalco cometido por otros, 

  

“ De acuerdo a la Ley de Deuda Publica, todas las obligaciones asumidas por el Gobiemo Federai 
© por fas entidades controladas Presupuestal y no presupuestalmente por entidades paraestalales, 
incluyendo fideicomisos, forma parte de ia deuda publica, 
* Tales como Fameval, Corebi y Fogade. 
*GRANADOS, Chapa, Miguel Angel. “Fobaproa”. Reforma 25 de junio de 1998. 

16



UNAM FACULTAD DE DERECHO 

  

Es necesario distinguir entre lo que se entiende por pasivos y activos, ambos 
integrando el FOBAPROA, ya que resultan de operaciones muy diversas sin 
haber un patrén uniforme para llevar a cabo su contratacion. Lo anterior con el 

objetivo de evaluar las condiciones juridicas y.econdmicas que sustentan cada 
operacién, a efecto de que cada operacién sea revisada responsablemente y 

evitar futuros problemas. Ello resulta poco practico por cuestiones de tiempo. 

pero muy conveniente en términos de poner a cada contribuyente en un 
diferente nivel de contribucién para el pago de la deuda 0 inclusive de eximirlos 
de dicho pago de darse a conocer y comprobarse a quienes resulten 
responsables. 

FOBAPROA, es sélo un aspecto de Ia problematica financiera que se vive, y 
que es necesario tener presente al sistema financiero en su conjunto asi como la 
actividad econdémica. Uno de los varios objetivos a cumplir de manera global 
debe ser el replantear las bases estructurales, pensando en los contribuyentes y 

en el bienestar social, ya que no puede pasarse por alto el hecho de que dicha 
deuda puede resultar impagable para muchos de ellos. 

Contar con la informacion suficiente es necesario para tomar las decisiones 
correctas y deslindar claramente las responsabilidades potiticas, constitucionales 
y penales, a efecto de evitar que la totalidad sea quien tenga que responder por 

los actos u omisiones, asi como contar con una perspectiva abierta sobre 
diversos medios a los que pudiera recurrirse como jos activos que puedan 

recuperarse, las deudas que se puedan cubrir con recursos distintos a los 

fiscales. operaciones ilegales que, pueden revertirse o inclusive los créditos 

irregularmente contratados que han reportado utitidades. Todo con et objetivo 

de convenir en un nuevo sistema financiero que permita y fomente que la banca 

logre aportar el bienestar social, y desarrollo industrial. 

Diversos son los actores estratégicos que intervienen y giran alrededor del 

FOBAPROA, asi como también !o son los argumentos y posturas de las 

diferentes fuerzas politicas: sin embargo, cabe sefialarse y tomarse en cuenta 

que asi como ningun partido quiso aparecer como inditerente ante los pequefios 
y medianos deudores, tampoco quisieron aparecer como enemigos de los 

banqueros, ni aceptarian ser acusados de provocar una crisis financiera. Por lo 

tanto, fas posiciones mas radicales se moderaron, aunque inevitablemente la 

oposicion sacé ventaja politica de! problema, valiéndose de diversos medios, 

como pudiera ser el difundir la idea de que el FOBAPROA muestra el fracaso 

de la politica econdmica instrumentada por el grupo “tecnocratico” que asumid 

la conduccién del pais desde 1982. Criticas basadas en lo anterior ya se han 

dado al afirmar hechos tales como que: 

“A los gobemantes se les juzga por los resultados, y el grupo compacto de 
tecnécratas no sdlo falld en temas que les eran y les son ajenos, justicia y medio 
ambiente. sino que tronaron en lo que supuestamente eran mejores que ninguno: 
las reformas econdmicas. En el corazén del programa de ajuste estructural que



    

impusieron, estuvo la privatizacién y. dentro de ésta la venta de los bancos fue 
la joya mas preciada. Y en ese punto, !a realidad contradice la imagen que 
presentaron de si mismos como eficientes y honestos’. 

En Diciembre de 1998 finalmente se aprobo la iniciativa de transformar los 
pasivos del FOBAPROA en Deuda Publica, en crear un organismo que los 
administrara y garantizara los depésitos de los ahorradores, el Instituto de 
Proteccién al Ahorro Bancario (IPAB), la mayoria se obtuvo con las votaciones 
de la bancada priista y panista, el FOBAPROA continua en Operacion para 
administrar los pasivos con problemas de saneamiento y al IPAB se trasladaron 
los que supuestamente ya estan saneados. 

Por lo anterior el [PAB administra a su vez un Programa de Obligaciones 
Garantizadas en un periodo de desgravacién que consiste en: 

|". Etapa al 1°. De junio de 1999, El IPAB garantizara el importe integro de 
todas las obligaciones a cargo de las instituciones de Banca Multiple, 
exceptuando los siguientes pasivos: obligaciones subsidiarias; créditos entre 
bancos en sistemas de transferencias de fondos del Banco de México; créditos a 
favor de Sociedades de Grupos Financieros y operaciones fraudulentas ylo 
ilicitas. 

A partir de las fechas que se indican dejaran de estar garantizadas las siguientes 
obligaciones: 

2*. Etapa at 1°. De enero del 2000. Las obligaciones que las instituciones 
adquieran por aportaciones financieras derivadas sobre acciones y metales. 

3°. Etapa al 1° De enero del 2001. Las obligaciones provenientes de 
operaciones financieras derivadas en bolsas reconocidas. 

4°. Etapa al 1°. De enero del 2002. Las obligaciones provenientes de depésitos 
en garantia de recaudaciones de impuestos de contribuciones a favor de la 
TESOFE y de cuentas liquidadoras de valores. 

5°. Etapa a partir del 1°. De enero de 2003. El importe maximo que pagara el 
IPAB por las obligaciones que no hayan quedado excluidas en las etapas 
anteriores, sera el equivalente a 10 millones de UDI’s por persona fisica o moral 
a cargo de una misma institucién. 

6°. Etapa a partir del 1°. De enero del 2004 unicamente quedaran garantizadas 
los depdsitos, prestamos y créditos a que se refiere las fracciones | y II del 
articulo 46 de Ja licencia hasta el importe equivalente a 5 millones de UDI's por 
persona fisica o moral a cargo de una misma institucion. 

  

* AGUAYO, Sergio. “Leninismo Tecnocratico”. Reforma 10 de junio de 1998, 
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7. Etapa a partir del 1°. De enero de 2005, sdlo se pagaran el saldo de las 
obligaciones garantizadas considerando el monto del principal y accesorios, 
hasta por el importe equivalente a 400.000 UDI’s por persona fisica o moral! a 
cargo de una misma institucion 

3.2.26. ACTIVE RESEARCH IN EUROPE AND LATINOAMFRICA 
(ARIEL)’. 

inicié sus operaciones en México, financiado por el Banco Nacional de 
Comercio Exterior y la Comision Europea, tiene como objetivo generar para 

enero del 2001 un total de 1.2 millones de euros (como minimo) por concepto 
de negocios. 

El periodo maximo establecido para lograr obtener este monto es de 18 meses, 
de junio de 1999 a enero del 2001, de manera especifica el programa se lleva a 
cabo con Alemania, Espaiia, Francia, Inglaterra, Holanda, Italia e Inglaterra. 

Las empresas nacionales interesadas en desarrollar negocios con la Unién 
Europea pueden a través de ARIEL promoverse cn cl! mercado objetivo y 
encontrar socios potenciales. 

Sin embargo. las firmas deben presentar sus proyectos en una primera instancia, 
los cuales pasan por un proceso de seleccién para determinar si son viables 0 no. 

Este tipo de programas apoya a los empresarios mexicanos que actualmente 
muestren interés en introducir sus productos en el mercado europeo, que es 
considerado e] mas grande del globo. 

* La traduccién literal al espaitol de este programa es “Investigacién activa en Europa y 

Latinoamérica” 
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CAPITULO CUARTO 

PROBLEMATICA ACTUAL DE LA MICRO, PEQUENA Y 
MEDIANA INDUSTRIA. 

Antes de entrar al analisis del presente capitulo es importante sefialar que se 
considera micro empresa aquélla que tiene de | a 15 empleados y ventas anuales 
de $900,000, pequeiia ta que tiene 16 a 100 empleados y ventas anuales de 
$9,000.000 y mediana de 101 a 250 empleados y ventas anuales de $20,000,000 
a $50,000.000. 

La importancia de las micro, pequefias y medianas empresas parte del hecho de 
que representan el 99.9% de las empresas de México, ocupan el 78% de ta 
poblacién econdémicamente activa y producen el 70% del PIB. 

4.1. INDIFERENCIA GUBERNAMENTAL HACIA LA MICRO, 
PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA. 

Los criterios oficiales con los que se clasifica el sector no comprenden su 
heterogeneidad lo que ha generado que los programas implementados por el 
gobierno Federal tengan una reducida aplicacién, toda vez que los criterios 
utilizados no reflejan el potencial del sector. 

Los empresarios acusan que a cinco afios de haber nacido el Programa de 
Politica Industrial y de Comercio Exterior, éste no “cuaja” y continua sin 
proporcionarles las herramientas que requieren, y ruedan sobre la economia que 
todavia esta repleta de baches. 

De acuerdo con la CONCAMIN el 80% de fos industriales opina que ef 
principal problema de dicha politica es que en lugar de apoyar a los 
establecimientos dedicados al mercado doméstico, se ha impulsado al sector 
exportador. 

En el gobierno Zediltista las empresas clave para que la economia camine han 
sido las que comercializan sus productos a los mercados fordneos considerando 
que todus los apoyos se les han otorgado a ellos y a los micro, pequefios y 
tmedianos empresarios se les ha mantenido en fa indiferencia y olvido. 

80



UNAM : FACULTAD DE DERECHO 
  

La principal inquietud existente entre la comunidad industrial se centra en los 
tiempos politicos que vive el pais de cara a las clecciones presidenciales del afio 

2000. 

Advierten que si continia privilegidndose el aspecto politico-electoral y se deja 
en el olvido la parte econémica, como ha sucedido hasta el momento. existe el 
riesgo de volver a caer en una crisis de fin de sexenio, pese a los supuesto 
blindajes econémicos que en el gobierno ha instrumentado. 

Reprochan la actitud que han adoptado los tegisladores, al sefialar que sélo estan 

velando por sus intereses y los problemas que deben resolverse para que e! pais 
siga caminando se han quedado guardados en un cajén quiza para el proximo 

sexenio. 

Los representantes del tejido fabri!, reconocieron que en México existe crisis de 

representatividad en los organismos intermedios, partidos politicos, camaras y 

confederaciones del sector privado. 

La mayoria sostiene que esa pérdida se debe a que algunos organismos 

empresariales a lo Gnico que se han dedicado en los ultimos 20 afios es a 

representar los intereses del dirigente y no de los agremiados. 

Esa mayoria asegura que la descomposicion en los organismos intermedios se 

ven mas claramente en los sindicatos, ya que ahi los lideres, mas que apoyar o 

ayudar a sus representados, se han dedicado a buscar puestos politicos o hacerse 

ricos. 

Aseguran que en esta administracién es atin vigente que la mejor Politica 

Industria! es la que no existe. 

Afirman que las autoridades de comercio en estos ultimos cinco afios, se ha 

dedicado a fomentar el comercio exterior y har dejado en et olvido a la micro, 

pequefia y mediana empresa. 

En tanto el gobierno y algunos grandes empresarios aseguran que si hay Politica 

Industrial y si bien ésta no ha funcionado se debe a que los recursos canalizados 

han sido muy escasos por los problemas en que ha estado inmerso el pais, luego 

de la caida det precio internacional de} petrdleo. 

Lo cierto es que la referida politica no ha ayudado al desarrollo de las empresas 

de menor tamaiio y solo se ha quedado en el papel. 
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4.2. ALTAS TASAS IMPOSITIVAS Y POCOS ESTIMULOS 
FISCALES, NECESIDAD DE UNA REFORMA FISCAL 
INTEGRAL, 

Altas tasas impositivas a las que se sujeta la actividad productiva, pocos 
estimulos fiscales y nulos incentivos a la inversion, lo cual aunado con la 
imposibilidad de un gran grupo de empresas pertenecientes a este sector de 
acceder a servicios profesionales que permitan una adecuada planeacién fiscal 
de su negocio, hacen que las empresas micro, pequefias y medianas se ubiquen 
en el lugar mas desfavorecido de la economia nacional, entre el comercio 
informal que no paga ningun tipo de contribuciones, lo que permite enajenar sus 
productos a un precio inferior y por otro lado la gran empresa que tiene la 
posibilidad de reducir el costo de sus insumos por el volumen de compras que 
realiza, asi como la posibilidad de aplicar subsidios cruzados. 

Tal situacién se deriva de la incapacidad del gobierno federal de realizar una 
Reforma Fiscal Integral y su postergacién por mds de 2 décadas, lo que hace 
que nuestro pais tenga un gran déficit fiscal que impide que los recursos se 
repercutan en las pequefias empresas y por otra parte que la tributacion sea muy 
onerosa. 

El sector privado anuncié que a inicios del aio 2000 presentara su propuesta de 
Reforma Fiscal Integral, para que io antes posible sea tlevada a cabo su 
discusién con los actores econdmicos, politicos y social del pais. 

Las principales acciones que empujaran dentro del nuevo marco tributario seran 
el otorgamiento de beneficios fiscales al ahorro a largo plazo y la promocidén del 
incremento patrimonial de los mexicanos. 

Los hombres de negocios también analizaran muy 2 fondo ta propuesta de que 
se grave mas el consumo (impuestos indirectos) que al ingreso (impuestos 
directos). 

Asimismo, lo que mas buscaran dentro de su propuesta es la simplificacién 
administrativa. 

En et If Foro realizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a los 
aproximadamente 500 empresarios que asistieron tes quedé muy en claro que 
urge una reforma fiscal integral en México, ya que al estar ésta Hena de 
inconvenientes provoca iniquidad e inseguridad juridica. 

Durante las conclusiones se admitié que en el pais algunos consideran que se 
tiene una de las cargas fiscates mds bajas y que las tasas impositivas mexicanas 
son competitivas, en tanto que otros consideraron lo contrario especialmente los
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empresarios de menor tamafio, ademas no hay contribucién de todos los 
sectores econdmicos. por ejemplo del ambulantaje. 

Asimismo, se hizo notar que el marco tributario que rige hoy en el pais es un 
sistema muy complejo que inhibe su cumplimiento y es poco amigable. 

También se resalté ef hecho de que fa recaudacion de impuestos en México se 
ha reducido en medio punto del producto interno bruto de 1980 a 1998. 

Por si fuera poco, existe evasién def impuesto al valor agregado (IVA) en 

37.1%, y la evasion de la economia informal es de aproximadamente 10% del 
PIB. 

Del mismo modo, se recrimind que nuestro sistema fiscal este basado en 
impuestos federales; que sea excesivamente formalista, altamente sancionador, 
que cuente con permanencia limitada de disposiciones, que {a calificacién de 
delitos fiscales sea demasiado abierta, asi como que existe demasiada limitacién 
a las deducciones. 

Como propuestas destacan: 

*  Aceptar fa globalizacién de la economia para enfrentar y promover el ahorro 

interno. 
© Otorgar beneficios fiscales para promover el ahorro interno. 
* Apoyarse como sector prioritario en las micro, pequefias y mediana 

empresas, que concentran la mayor parte de la fuerza laboral en México. 

e Los Estados y Municipios deben participar en la responsabilidad fiscal y no 
cludirla por cuestiones electorales, en vez de permanentemente solicitar 
mayores participaciones federales y presupuestales. 

¢ Ei voto en materia de seguridad juridica debe ser hecho por conciencia y no 
por fraccién parlamentaria. 

Durante el Foro los empresarios se comprometicron a revisar los sistemas 
fiscales de otras naciones, para asi adecuar nuestro marco tributario existente. 

Mario Rodarte, subdirector de analisis macro del Centro de Estudios 

Econémicos del Sector Privado (CEESP) aseguro que si hay margen para 

aplicar la Reforma Fiscal integral en el pais y que no hay que perder mas 

tiempo. 

Sostuvo que no hay necesidad de reinventar el marco tributario del pais. 
simplemente “hay que adecuar el que tenemos, si consideramos o tomamos en 
cuenta que México esta inmerso en un esquema de globalizacion.” 

Lo que urge en al pais es redistribuir la carga impositiva, fo que va hacer que las 
empresas domésticas ganen competitividad.
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4.3. DESVENTAJA INDUSTRIAL DE LAS EMPRESAS DE 
MENOR TAMANO DE MEXICO ANTE SUS SOCIOS 
COMERCIALES. 

El aparato industrial mexicano y en especial tas industrias de menor tamafio se 
encuentran en desventaja frente a las industrias de otros paises con los cuales se 
tienen acuerdos de libre comercio. Hay una falta generalizada de apoyos con el 

propésito de incentivar la actividad exportadora del sector. 

La escasez de crédito frena entre otras cosas ta renovacion tecnolégica de las 
plantas y ello ha provocado que a pesar de contar con las ventajas del TL, 
México se ubique en una situacién asimétrica frente a sus principales socios. 

Como consecuencia, un porcentaje reducido de las empresas nacionales, 
alrededor del 20 por ciento, se ha visto beneficiado por los acuerdos 

comerciales, de tal forma que el resto encara una competencia mas fuerte. 

E} comercio que México realiza con los paises con los que tiene suscritos 
acuerdos de libre comercio abarca cerca del 90% de las exportaciones y poco 
menos de! 80% de las importaciones nacionales. 

En el primer semestre de 1999, el 90.4% de las ventas al exterior se destinaron a 
estas naciones, siendo que 89.2% de las expurtaciones se realizaron a Canada y 
E.U.A, 

Como ya se dijo antes, hasta hoy existen tratados de libre comercio con E.U.A, 
Canada, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Bolivia y Nicaragua. 

La razén de esto es simple: la cercania geografica juega un papel muy 
importante en el intercambio de bienes y servicios entre las naciones, pues es un 
factor que permite que los costos de traslado no se reflejen de manera 
importante en el precio fina. 

Sin embargo, los avances en el tema de transporte a nivel mundial y fa 
globalizacion que se vive hoy en dia, hace posible la firma de acuerdos de esta 
naturaleza con regiones mas apartadas. 

Prueba de ello son tas negociaciones actuales que realiza nuestro pais con las 
naciones miembros de la Union Europea, para entrar en el nuevo milenio con un 
marco de libre comercio que favorezca el crecimiento dei mismo entre ambas 
partes. 

En este sentido, se ha hablado incluso de la viabilidad de un acuerdo de libre 
comercio entre México y Japon, sin embargo no se conocen avances en este 
tema. 
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La balanza comercial de México frente a los paises con los que tiene acuerdos 

de libre comercio alcanzé en 1998 un superavit de nueve mil novecientos 

cuarenta y tres millones trescientos mil délares siendo en 1994 el resultado 

deficitario en tres mil 99 millones de délares. 

Los resultados para este aiio se esperan sean una vez mas favorables; en el 

primer semestre de 1999, México logré un satdo positivo de seis mil 522 

millones de délares. 

Este afio, el intercambio comercial con estas naciones ha mostrado una 

evolucién favorable para nuestro pais, pues las exportaciones han presentado un 

crecimiento mayor que ef de las compras externas. 

Las ventas nacionales a estas naciones crecieron 9.3% en el primer semestre del 

afio con respecto al mismo lapso de 1998. 

Por otra parte, las importaciones provenientes de estos mismos paises 

aumentaron 8.7% entre enero y junio de 1999 con respecto al mismo periodo 

del afio anterior. . 

De todos los paises con los que México tiene intercambio comercial, la Unién 

Americana es e! primer destino de los productos mexicanos, pues alrededor del 

87% de las exportaciones se destinan a ese pais. Y cerca del 75% de las 

compras que México realiza en el extranjero se hacen en el vecino pais del 

norte. 

Esta situacién ha provocado que la dependencia comercial de nuestro pais sea 

muy alta y que nuestra economia esté estrechamertte ligada al desempefio de las 

variables estadounidenses. 

En cuanto al resto de las naciones con las que igualmente se tienen acuerdos de 

libre comercio, existe potencial para elevar el flujo de productos y servicios con 

nuestro pais y éstas. 

Por ejemplo, en 1998, Jas ventas a Nicaragua atcanzaron 57 millones, esto 

equivale a tan sdlo 0.04% del total de las exportaciones y 0.05% de to 

comerciado con Canada y estados Unidos. 

Esta situacién se repite también en el caso de Bolivia, a donde se exportaron el 

aito pasado 35 millones de délares. cifra inferior a la mostrada con Nicaragua. 

En el tema de las importaciones sucede lo mismo, mientras que se adquirieron 

enel primer semestre de este afio productos por un valor de 49 mil 262 millones 

de Canadé, tas compras a Bolivia fueron por dos millones de dolares 

unicamente. 
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La ultima cifra equivale a tan sélo 0.003% del total de !as compras externas 
realizadas entre enero y junio del ario 1999. 

En sintesis, podemos afirmar que la globalizacién de la economia es un hecho y 
que parte de! éxito de los paises dependera de su presencia comercial alrededor 

de! mundo. México ha demostrado su voluntad y capacidad para desarroilar 
cada vez mds su oferta exportable. 

Hasta hoy son pocas las empresas beneficiadas por el comercio internacional y 
por los tratados de libre comercio. Esto se debe a que gran numero de pequefias 
y medianas firmas no cuentan con las condiciones necesarias para lograr 

comercializar sus mercancias en el extranjero. 

El intercambio comercial que realiza México con el resto del mundo se 
encuentra atin concentrado. Alrededor del 80% del comercio se lleva a cabo con 

Estados Unidos, esto provoca una dependencia econdmica, por fo que es 
necesario buscar cada vez mas la diversificacion. 

4.4. EXCESO DE TRAMITES, REQUISITOS LEGALES Y 
CONTABLES E INSEGURIDAD JURIDICA. 

El exceso de tramites legales y requisitos para la constitucién formal de !as 

empresas, lo cual trae como consecuencia que el pertenecer a la economia 

informal se convierta en una opcidn atractiva, y cada vez mas numero de 

negociaciones busquen incorporarse a ese sector, con lo que se afecta en gran 
medida ta economia nacional. 

Inseguridad juridica generada por la constante variacién de las disposiciones 
fiscales a las cuates se debe adaptar ta actividad productiva del sector, asi como 
procedimientos largos y burocraticos ademas de gran cumulo de requisitos 

contables a los que se tiene que sujetar la actividad productiva. 

El burocratismo es sindnimo de desorden y corrupcidn. Ello desatienta a los 
empresarios ademas de generarles costos en tiempo y dinero muy altos y 
repercute especialmente en los micro, pequefios y medianos empresarios que 

son los mas expuestos por no tener los recursos para cubrir estos costos y no 

contar con los aparatos juridicos, contables y hasta politicos para hacerles 

frente. 

No existe una evolucién integral de los costos generados por la emisién 
desordenada de reguiaciones. y por la regulacién ineficiente o excesiva. 

A guisa de ejemplo considérese ef siguiente cuadro que muestra los resultados 

de una encuesta realizada en 1995 para evaluar ta duracion media de los 
tramites necesarios para abrir diversos tipos de negocios. La encuesta mostré 
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una considerable ineficiencia de la regulacién vigente: los plazos que toman 

dichos tramites son considerablemente superiores a los plazos maximos 

establecidos en la regulacién aplicable, como se desprende de la comparacién 

de las primeras dos columnas de dicho cuadro. Adicionalmente, como se 

observa en la tercer columna, los plazos efectivos podrian reducirse 

sustancialmente mediante diversas mejoras a la normatividad: por ejemplo, la 

desregulacién de actividades no riesgosas, !a aplicacién de mecanismos de 

aprobacién automatica y la ejecucién simultanea, no secuencial, de diversos 

tramites. 

DURACION PROMEDIO EN DIAS DE LOS TRAMITES A NIVEL 

FEDERAL Y LOCAL EN EL D.F, 1995. 

eth CTs) el Segin Roa Feeney 

tramite de marco encuestas con propuesta potencial de 

Pcaiie Mae amcor ella Ce) empresarios.  SECOFI- tiempos con la 

praseraii Far G.D. PCat Me) 
tiempos 
CEE ALD) 

     

       

‘eonstruccién ; 

ty “sin: ‘ 

25 50 15 10% 

Bete. | 64 128 30 77 
tan 
‘construccién. « 
ty “con® riesgo pnt MLESEO 
ambiental 
Notas. La primera columna incluye los Wramutes de constitucion de la empresa y uso de suclo (construcciéay La 

unda cotumna supone que se cumplen los ucmpos maxtmos marcados en ta regulacion aplicable. La tercera 
jumna de acuerdo con las encuestas, en la pricuca los tiempos reglamentarsos se duplican y hasia tnplican. La 

cuana columna supomendo et uso de ta afirmativa ficta. La quinta cofumna aunque el tramite para obtener li 
Jicencta de construccién debe durar 4 dia, en ta practica dura aproximadamente 30 dias 
Fuente’ Unidad de Desregutacion Econémica de SECOFI, con informacion del G.D.F, CANACINTRA, 

CONCANACO y SERVYTUR, 1995 

   

EI retraso en ta apertura de un negocio, derivado de una regulacion excesiva, 

genera pérdidas considerables por ejemplo: 

La estimacién de pérdidas para diferentes tipos de empresas, razon de los 

retrasos en la apertura de negocios se aprecia por el costo de la ineficiencia en fa 
regulacién en términos del producto potencial perdido: 

Grandes empresas: 17.3% 
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Mediana empresa: 11.5% 
Pequesia empresa: 5.8% 
Micro empresa: 4.1% 

Los calculos anteriores se basan en la informacion generada por el INEG! que 
ha estimado, mediante encuestas mensuales, el producto promedio de las 
empresas clasificadas por su tamafio, tanto en el primero como en el segundo 
afio de sus operaciones. Esta informacion permite hacer un calculo aproximado 
dei producto potencial generable en el primer afio por tamafio de empresas. 
Utilizando dicha informacion, asi como la contenida en el cuadro anterior, 
puede estimarse el porcentaje de la produccion que las empresas dejan de 
generar debido a la sobreregulacion. 

Con tal propdsito, se tomé ef segundo afio como medida del potencial de 
produccién, (por considerar al primero como poco representativo). Dicha cifra 
de producto promedio diario se multiplicé por el niimero de dias que la 
sobreregulacion retrasa la apertura y establecimiento de las empresas (15 dias 
para microindustrias y 63 para las grandes), y el resultado se divide entre el 
producto promedio anual, para estimar el porcentaje de produccién perdida 
debido a la sobreregutacion. 

Los calculos se refieren a solo algunos de tos tramites que deben realizar las 
empresas para establecerse. Sin embargo confirman que los costos totales 
derivados de la regulacién excesiva son considerables en nuestro pais, sobre 
todo cuando se toman en cuenta otros costos de dificil cuantificacién, pero que 
inciden sobre la actividad econémica. 

Asi por ejemplo, la obsolescencia de algunos elementos de la legislacién 
mercantil vigente provoca inseguridad juridica respecto a multiples 
transacciones, debido a que la resolucién de controversias esta sujeta a una 
amplia discrecionalidad de la autoridad judicial. 

De igual forma, la lentitud y el alto costo de los litigios, asi como la 
impredictibilidad de su curso hace que las operaciones mercantiles comunes, 
que deberian ser agiles y sencillas se tomen dificiles y complejas o no se lleven 
a cabo. 

Se requiere una mejora sustancial en las condiciones de regulacién del 
establecimiento y operacién de las empresas. Para ello se necesita en primer 
lugar, un enfoque radical, que si bien no puede partir de la eliminacién de todas 
las regulaciones para luego reinstalar las necesarias , so pena de crear graves 
tiesgos para la poblacién, la flora, la fauna y el medio ambiente, si eliminara en 
un plazo perentorio todas aquellas regulaciones que no sean indispensables. 

En segundo lugar. dado que las regulaciones que afectan la eficiencia de las 
empresas no sélo son aplicables al Gobierno del Distrito Federal, sino también 
por los gobiernos estatales y municipales, se requiere una amplia coordinacién 
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de los tres érdenes de gobierno, en sus respectivos ambitos de competencia, a 

fin de que la mejoria del marco regulatorio sea sustancial e integral. 

Ante la necesidad de modificar profundamente et enfoque de la regulacion de la 

operacion y apertura de empresas, el 24 de noviembre de 1995, el Ejecutivo 
Federal emitié un Acuerdo para la Desregulacion de la Actividad Empresarial, 
que establece procedimientos para fa revisién de los requisitos y tramites que 
cada dependencia, entidad u organismo del Gobierno Federal, impone 

actualmente en esta materia, asi como de los proyectos de disposiciones 

elaborados por las dependencias y entidades federales. 

Al término del periodo de revisién, se definieron aquéllos que siguen vigentes y 

se incorporan a un Registro Federal de Tramites a cargo de la SECODAM. Solo 
los tramites incluidos en este Registro podran ser exigidos por las dependencias 

o entidades del Gobierno Federal. 

La revisién de tramites se {leva a cabo en estrecha colaboracién con el sector 

productivo, a través de un Consejo para la Desregulacién Econémica. El 
Consejo esta integrado por cinco representantes empresariales de nivel nacional, 

al menos dos de cada uno de los sectores académico, agropecuario y laboral de 

nivel nacional y cinco representantes del Gobierno Federal. 

E] Consejo tiene la responsabilidad de estudiar, analizar y formular opiniones y 
recomendaciones respecto a !a revision del marco regulatorio de ta actividad 

econdmica nacional y, 

Proponer a la SECOFI el calendario de revisién de los requisitos y tramites 

vigentes que compete aplicar a las dependencias y entidades del gobierno 

Federal. 

La citada revisién le permite al Consejo verificar que los tramites y requisitos 

aplicables al establecimiento y operacién de empresas cumplan con los 

principios de la politica de regulacién antes descritos. En particular, en esta 

materia, e] Decreto incorpora los siguientes lineamientos: 

Instrumentacién de la figura de positiva ficta, en los tramites ante autoridades 

federales. Para la resolucin de tramites relativos a actividades no consideradas 
como altamente riesgosas, el proceso de revisién establecera ia figura de 
positiva ficta, la cual consiste en la autorizacién automatica de la solicitud de 
que se trate cuando {a autoridad no responda dentro de un plazo previamente 

determinado. 

Esta figura tiene como propdsito fundamental dar a las empresas certidumbre 
acerca del plazo preciso de respuesta a su solicitud. Se instrumentara para todos 

los requisitos y tramites previstos en la legislacién federal, asi comu en la 
normatividad expedida por las dependencias y entidades del ejecutivo federal, 
con excepcién de aquellos que se refieran a actividades altamente riesgosas. asi 
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como de los permisos, registros, 0 autorizaciones cuya entrega material resulte 
indispensable (por ejemplo, Registro Federal de Contribuyentes y el Registro 
Empresarial ante el INFONAVIT) 

Para las actividades de alto riesgo se establecera la figura de la negativa ficta, la 
cual consiste en el rechazo de la solicitud en cuestién cuando la autoridad no dé 
respuesta a ella en un plazo predeterminado. Esta figura tiene el propdsito de 
dar certidumbre juridica a los particulares. 

Reduccién del numero de tramites y formatos al minimo necesario. El registro 
federal de tramites empresariales, incluiré todos los tramites que una empresa 
debe llevar a cabo ante las diferentes dependencias y entidades 
gubernamentales, asi como los respectivos formatos. 

Para conformarlo, las dependencias y entidades de la administracién piblica 
federal eliminaran todos los tramites y formatos obsoletos 0 innecesarios y 
simplificarén y mejoraran los indispensables. 

Evaluacién de los costos de la regulacién. El Acuerdo incluye la obligacién de 
aplicar andlisis de costo y beneficio a los ordenamientos vigentes y a todos los 
proyectos de tramites y requisitos contemplados en disposiciones legislativas y 
administrativas en vias de aprobacion. 

Lista Unica de actividades riesgosas. La compilacion de una lista de actividades 
riesgosas por parte del Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e 
Informatica. Dicha lista una vez analizada y revisada, constituye la base para 
que el empresario autoevalie el nivel de riesgo de su actividad y conozca los 
tramites aplicables. 

Sistema privado de verificacién. Se promovera la instrumentacién de un sistema 
de evaluacién, verificacién y certificacion de actividades riesgdsas, aplicado por 
peritos privados independientes, previamente acreditados por la autoridad 
competente. Estos peritos seran responsables ante la autoridad por los 
dictamenes que emitan, y serdn seleccionados bajo estrictos criterios 
profesionales. 

Las organizaciones empresariales que forman parte del Consejo para la 
Desregulacién Econémica, en calidad de representantes del sector productivo 
Hevaran a cabo una revisién de los tramites de las dependencias y entidades, 
compiementaria a la efectuada por el Secretariado Técnico del Consejo. Esta 
revision complementaria tendra el propdsito de identificar el conjunto de 
tramites exigidos a cada actividad productiva. 

La combinacién de ambas revisiones ahondara el esfuerzo desregulatorio, 
porque permitira reevaluar integralmente todas tas regulaciones aplicadas en 
forma horizontal a cada sector productivo, de manera tal que las redundancias 
normativas sean eliminadas y permitira establecer metas y calendarios para tal 
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racionalizacion de {a regulacién sectorial. En particular, al concentrar la 
segunda revision en los giros no riesgosos, se podra acelerar la racionatizacién 
sectorial. 

De esta manera, como resultado del trabajo del Consejo se obtendran efectos de 
desregulacién andlogos a jos que se pueden obtener a través del tlamado 

enfoque “de base cero”, pero sin incurrir en riesgos para la poblacién o el 
medio ambiente. 

El INEGI elabora una lista Unica de actividades controladas que pretende 
permitir a tos empresarios identificar rapidamente si las actividades que 
desarrollan estan 0 no controladas, cuales son los tramites que estan obligados a 
realizar y cuales son las autoridades responsables de dicho control. 

Existen acuerdos de coordinacién entre el Gobierno Federal y las Entidades 

Federativas, pero en materia de desregulacién econdémica, que no han tenido 
grandes impactos positivos. 

Simultaneamente a la publicacién del Acuerdo para Ja desregulacién de la 

Actividad Empresarial, el gobierno federal con apego a la soberania de los 

estados, solicité la cooperacién para instrumentar en toda la repiblica 
programas de desregulacién similares al emprendido por el gobierno federal, en 
el marco del Convenio Nacional de Desregulacién. 

Hasta abril de 1996, las entidades federativas que han expedido el marco 

juridico estatal para llevar a cabo la desregulacién de la actividad empresarial 
son: Baja California, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Sonora, 

Tamaulipas, Yucatan y Zacatecas. a excepcién de Tamaulipas y Zacatecas, 
todas ellas han establecido tanto acuerdos estatales como convenios 

municipales. 

Las acciones de desregulacion que mas se han instrumentado son: 

« Aumento del numero de ventanillas unicas de gestién en sedes 

empresariales. 

« Creacién del Sistema de Apertura Inmediata de Empresas en el D.F 
(SAINE). 

¢ Normalizaci6n en los sistemas de inspecci6n. 

e Reformas a las leyes de procedimientos administrativos y de desarrollo 
urbano. 

* Metodologias para elaborar andlisis costo-beneficio en anteproyectos de 
NOM'’s. 

¢ Capacitacion a las dependencias reguladoras en la elaboracion de dichos 
anilisis. 

¢ Revisién por peritos permanente de tales analisis. 

* Modificacién a las reglas de procedimientos de la Comisién Nacional de 
Normalizacién y de los Comités consultivos. 
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* Uniformidad en politicas generates de certificacion de NOM’s. 
¢ Sistema de acreditamiento de laboratorios y unidades de verificacién. 
¢ Evitar duplicidad y contradiccién de criterios y medidas de los diversos 

comités de normalizacién. 
*  Acortar duracién de procedimientos civiles y mercantiles innecesariamente 

largos. 

  

4.5. PROBLEMATICA MACRO Y MICROECONOMICA A 
PARTIR DE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS Y LEYES 
DE INGRESOS DE 1999 Y 2000. 

El presente punto lo analizaremos desde las propuestas originales de los 
Presupuestos y leyes de ingresos para 1999 y 2000. Varias de las medidas 
originalmente planteadas por el Ejecutivo y que repercutirian en la politica 
industrial, no fueron aprobadas por la Camara de Diputados y muchas otras ni 
siquiera Ilegaron en el texto presentado a la Camara por las manifestaciones de 
inconformidad de los distintos sectores sociales filtrados por la prensa nacional 
8 por acciones directas de inconformidad. Sin embargo las contemplamos por 
ser ejemplo de lo sensible del sector industrial. 

En cuanto a la politica industrial para 1999 y 2000 originalmente inferida de las 
directrices del programa econémico que privilegia indicadores macro a través 
de un presupuesto magro y austero y una politica de ingresos de desaliento al 
consumo y fa productividad. 

En el presupuesto de 1999 en principio se pretendié aumentar la tributacion. La 
Oposicién de todos los sectores de la poblacién a! aumento de} IVA a 18%, 0 
dejarla en 15% pero hacerla universal, o sea, suprimir la tasa 0% de 
medicamentos, alimentos, venta de animales y vegetales vivos, etc. hizo 
modificar el proyecto original y no obstante se incluyeron otras medidas 
tributarias que inconformaron a empresarios y contribuyentes, pues se inscriben 
en la politica oficial no oficial de retraer la productividad el consumo y el 
comercio, frenar pues la economia. 

  

  

Sobresalieron las siguientes: 

a) Eliminar ta deduccién inmediata de las inversiones nuevas que era del 100% 
en 1998. 

b) Eliminar la deduccion de las compras de insumos y restablecer el costo de to 
vendido. Es decir, sélo puede deducirse los insumos de mercancias 
producidas vendidas. no los insumos en inventario. 

c) Restringir la consolidacién fiscal a una tenencia accionaria de 100%. Antes 
solo con el 51% de la tenencia accionaria de todas las empresas, Las 
empresas se quedan fuera de esa ventaja de sumar utilidades y restar 
perdidas, sera por cada una.



LTAD DE DERECHO     

d) Reducir el nimero de pagos provisionales de impuestos de doce a sdlo 

cuatro (tres trimestrales y uno bimestral) lo que produce que la devolucién 

de impuestos sea trimestral y no mensual. 
e} Aumentar el [SR a 40% para personas fisicas. 

f) Elevar la tasa de retencién de intereses de depdsitos bancarios de 1.7% a 

2%. Es decir, pagaran mas impuestos quienes tengan ahorros en el banco 

por to que su valor disminuira por el impuesto. Los grandes ahorradores no 

tienen problema pues se van al extranjero o a la bolsa y sdlo afecta a los 

pequefios. 

g) Gravar las prestaciones y eliminar el crédito al salario. Es decir, por un lado 

todos los vales de despensa, comida, gasolina, ayuda para servicio médico, 

deportes, becas, colegiaturas, y demas se integraran a la tarifa del ISR y por 

otra parte se eliminaria la bonificacién fiscal que en efectivo puede 

representar hasta $250.00 monto importante para quienes ganan poco ( la 

poblacién econémicamente activa es de 32 millones de personas y de esos el 

58% o sea, 18 millones perciben de 0 a $3,000.00 al mes) 

h) Incremento a precios y tarifas del sector piblico (gasolina, tarifas eléctricas. 

etc., que producen inflacién y restan competitividad). 

Por lo anterior se puede apreciar que originalmente el programa econdmico y de 

fomento industrial no beneficio a México y estuvo en contradiccién con lo 

enunciado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de Politica 

Industrial y Comercio Exterior que enuncian to contrario, ademas de ser apenas 

de $1,030,265,300,000.00 
el menor gasto pilblico en los ultimos veinte afios. 

Para ef afio 2000 el proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de ingresos 

presentado a la Camara de Diputados el 8 de noviembre de 1999 también es 

magro y privilegia los 
Indicadores macro. 

El secretario de Hacienda, José Angel Gurria, presenté a la Camara de 

Diputados un programa econdmico para el aito 2000, crucial porque debiera 

garantizar el transito del pais hacia el desarrollo sostenido y con los recursos 

suficientes para revertir tos retrocesos en el bicnestar de la poblacién y en la 

planta productiva nacional, especialmente 1a de menor tamafio. 

Propuso un Presupuesto de Egresos por Un billén 187 819 millones de pesos. de 

los cuales 68.2% sera gasto programable y de ahi sdlo 18 centavos de cada peso 

se destinaran para capitalizacién o inversion fisica. (soto $157,.553,700.000.00 

més que el de 1999) 

En materia de ingresos anuncié simplificacian y seguridad juridica, combate a 

la evasion y la elusién fiscales, eliminar distorisiones, y apoyo al federalismo.
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Prevé medio centenar de modificaciones en la Hamada miscelanea fiscal, 
especialmente en los impuestos sobre la renta, al valor agregado y el especial 
sobre produccién y servicios. 

La oposicién calificé al proyecto de “electorero” e “insuficiente”, término que 
usé ef lider de los empresarios, Jorge Marin, al referirse a la meta de 
crecimiento de 4.5% prevista para el PIB. 

En materia de ISR se propone especificar que se entiende por aportaciones a los 
fondos de investigacién y desarrollo tecnolégico, para evitar falsas deducciones, 
y se aplicara una tasa de retencién de 4.9% a los intereses derivados de 
préstamos que coloquen entidades de financiamiento extranjeras en 
exportaciones, y en cuyo capital participe el gobierno federat o el banco central. 

En materia de IVA se propone una nueva mecdnica de acreditamiento de! 
impuesto. y se incorpora al esquema de retencién al servicio de autotransporte 
terrestre de carga, asi como a comisionistas (personas fisicas) que perciban de 
Sersonas morales. 

En el caso del IEPS. se propone un esquema de cuota fija al rubro de bebidas 
alcohdlicas, y sobre el pago de tenencia de autos usados, se plantea que el 
impuesto se calcule con base en la factura original, como hasta ahora o bien, 
que se reconozca un factor de ajuste y depreciacién mas acentuada en los 
primeros afios, y que se le incorpore en un segmento menor de tasa en funcion 
de su valor. 

El ISR se propone no pagar el impuesto de 35%sobre dividendos contables, 
cuando se hubiese pagado el impuesto sobre la utilidad determinada. 

Se propone modificar la Ley del ISR a efecto de que el ajuste de la unidad de 
inversién en la que esté denominado un crédito o deuda se considere de interés 
y dé lugar al calculo del componente inflacionario. 

Se plantea exentar del pago del ISR sobre los intereses que se paguen por titulos 
de crédito, siempre que su vencimiento sea a ptazo mayor de tres afios y cuyo 
periodo de revision de la tasa de interés sea de cuando menos de seis meses. 

Se plantea hacer mas preciso el articulo 30 de la Ley del ISR, para que la 
deduccidn de los terrenos se realice en proporcién a los ingresos que acumule el 
contribuyente en el ejercicio, y se pide modificar de semestral a anual la 
obligacién de presentar declaraciones informativas inherentes a préstamos 
otorgados o yarantizados por residentes en el extranjero. asi como la de 
donativos atorgados. 

Con una nueva mecanica de acreditamiento del IVA, se evitara que tos 
contribuyentes sobreacrediten este gravamen. 
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Asi se propone establecer la identificacién y acreditamiento del impuesto que le 

sea trasladado a los contribuyentes en la adquisicién de materias primas, 

productos terminados, o semiterminados, que se relacionen con la enajenacién o 

prestacion de servicios por la que se esté obligado al pago del impuesto. 

Se propone adecuar también el factor de prorrateo para hacerlo neutral, 

excluyendo de la base para su calculo el valor de diversos actos 0 actividades 

que no corresponden a las actividades propias de los contribuyentes. 

En materia de seguridad juridica, se proponen modificaciones a varios articutos 

del Cédigo Fiscal de ta Federacién en materia de notificaciones y visitas 

domiciliarias. 

Se plantea el establecimiento de una cuota fija por litro de gasolina apticable por 

tipo de producto, que se causard en la etapa de produccién, envasamiento 0 

importacién, estabteciendo en la opcién de cubrir en e] momento de la 

enajenacién, y con este esquema se libera por completo del pago del impuesto 

de la cadena de comercializacién. 

Se propuso {a eliminacin de las diversas disposiciones relativas a las bebidas 

alcohdlicas. con el objeto de incorporarlas dentro de un nuevo titulo especifico 

en donde se establezca el tratamiento aplicable exclusivamente a estos 

productos. 

Se pide incluir en el renglén de las deducciones la emisin de titulos de crédito, 

como ocurre con Ja de obligaciones, asi como las inversiones que se hagan en el 

blindaje de automoviles. 

Del billon 187 mil 819 miltones de pesos, de los cuales | billén 169 mil 443 

millones corresponderan a un gasto neto pagado y 18 mil 375 millones por 

concepto de diferimiento de pagos, ta politica de ingresos esta basada en cuatro 

puntos fundamentales: de simpltificacion y seguridad juridica, el combate a ta 

evasion y clusion, en eliminar distorsiones y de apoyo al federalismo fiscal. Y 

una de egresos, fundamentada en cinco lineas: aumento al gasto social, 

fortatecimiento al federalismo, promocién del desarrollo rural, apoyo al gasto de 

la seguridad publica y fortalecimiento de ta inversion publica. 

De lo anterior las variables macroecondmicas en las que se centra son: 

Garantizar un crecimiento del 4.5% de! PIB; inflacién del 10%; déficit fiscal de 

i%: déficit de la cuenta corriente de 3.1%; tipo de cambio en 10.40 pesos por 
délar: tasa de interés nominal promedio del 16.4%: un precio promedio del 

barrit de petréteo de 15.50 dolares: mayor gasto social en 5.9% (el destinado a 

combatir las condiciones de marginacién aumentara 8.4% real), y una caida del 
0.5% en la captacién de ingresos.
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Y al confirmar la “tasa cero” para la llamada “partida secreta”, volvié a plantear 
“mayor flexibilidad” en torno al Sistema de Coordinacién Fiscal, para que 
estados y D.F puedan aplicar el impuesto al consumo local, propuesta que hace 
un afio fue rechazada por la Camara. 

Las aportaciones, participaciones federales y convenios de descentralizacién 
aumentaran 5.9%, 

Se presume en que no habrd crisis en ef cambio de administracién y la confianza 
de los inversionistas extranjeros en México. 

Envuelto en el escepticismo de la oposicién, et encargado de las finanzas 
nacionales insistié en que “con el refuerzo de todos los sectores ha sido posible 
construir una economia mas fuerte, con un déficit publico sanamente 
financiable, con un calendario de amortizaciones de la deuda publica mas 
holgado, con disponibilidad de recursos suficientes para hacer frente a 
eventuales contingencias”. 

Admitid que ante la posibilidad de una desaceleracién de la actividad productiva 
en Estados Unidos, la politica econémica de México continuara desdefiandose 
con el objetivo de fortalecer fas bases de la economia, al tiempo que estara 
atenta para reaccionar con oportunidad y firmeza si asi se requiere. 

Establecié que durante el 2000 la politica econémica se basara n propiciar la 
mayor expansién posible de la actividad productiva y el empleo; en perseverar 
en el esfuerzo de reduccién sostenible de la inflacion: en canalizar mayores 
recursos al gasto social y en continuar dotando a la economia de a fortaleza 
fiscal y financiera necesarias para evitar crisis de fin de sexenio. 

Al defender el gasto asignado al rescato bancario, por 35 mil millones de pesos, 
el secretario de hacienda afirmé que la inversién publica se concentrara en el 
Sector energético (principalmente en hidracarburos y electricidad), en obras de 
infraestructura carretera, asi como en proyectos de agua urbanos y 
agropecuarios. Esta inversién aumentard en 14.4%. 

También confié en que se avanzara en el proceso de apertura a la inversién 
privada en actividades reservadas al Estado, principalmente en el sector 
aeroportuario. 

Pese a lo anterior Ja oposicién advirtid que el proyecto de Presupuesto de 
Ingreso y Ley de ingresos para el 2000, son inaceptables, insuficientes. y 
electoreros, por lo que adelantaron que no serin aprobados sin una modificacién 
de fondo. 

El coordinador del PAN Carlos Medina Plascencia, reconocié que el aiio pasado 
se equivocaron., al no difundir con claridad cual fue su posicién al aprobar el | 
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presupuesto y seiialé que esta vez. ante la actitud de descortesia del secretario 

de Hacienda ante el Poder Legislativo, la negociacion sera dificil. 

Se quejé de que en [a propuesta del Ejecutivo no se incluyeron las demandas de 

la oposicién, por !o que sera necesario establecer fuertes candados para 

garantizar un manejo transparente de los recursos asignados a los programas 

sociales y que no se use con fines electorales. 

Sostuvo, que su partido ya cuenta con un proyecto listo para implantar 

mecanismos de control sobre tos programas de combate a la pobreza, y evitar 

que los utilice el candidato de! PRI, como seguramente ya lo tienen 

considerado. 

Medina consideré que fa exposicidn del secretario ante el pteno de la Camara de 

Diputados fue muy pobre. Por su parte el coordinador de los trabajos para la 

iniciativa de Accién Nacional en materia de presupuesto, Gerardo Buganza, 

expuso a los reporteros que la infraestructura del gobierno federal trabajo para 

el candidato del PRI, lo anterior en funcién de que en el presupuesto se 

garantiza el uso discrecional de fos recursos para tener una campaiia electoral 

con amplias ventajas sobre los partidos de oposicién. 

Por su parte, la vicecoordinadora de Politica Econémica del PRD, Maria de los 

Dotores Padierna Luna, sostuvo que son falsas las cifras sobre el supuesto 

aumento al gasto social y a la educacion, pues, sdlo se hace un acomodamiento 

majioso de las cifras y cambia de lugar algunos ramos y conceptos. 

Aunque dijo que es positivo el aumento de 5.6% en términos reales, a las 

universidades y particularmente de 6.9 a la UNAM, para quedar su techo 

presupuestal en alrededor de nueve mil 700 millones de pesos para el afio que 

viene, anoté que es insuficiente todavia. 

Manifesto que los partidos politicos de oposicion tendrén una rigurosa 

vigilancia y revision de! proyecto de presupuesto, principalmente, para que el 

gobierno y el PRI no repitan sus practicas de desviar los recursos destinados a 

los programas sociales y de combate a la pobreza para sus campafias electorales 

de! aio proximo. 

Otro diputado perredista Miguel Alonso Raya, dijo que el proyecto de 

presupuesto no toca los impuestos de los grandes empresarios del pais como 

Carlos Slim, Eduardo Bours, Roberto Gonzalez Barrera, Salvador Alcantara, 

Carlos Hank, Isidoro Rodriguez entre otros. 
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IMPUESTOS SEGUN LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA 
EL ANO 2000 

   

  

IMPUESTOS 
    

  

   

   566,832,8 
MILLONES 
DE PESOS 

  

   IMPUESTO SOBRE LA RENTA 233,078.9 
IMPUESTO AL ACTIVO 9,765.0 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 168,747.0 
IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y 108,440.6 
SERVICIOS 
A) Gasolina y Dieset 86,961.9 
B) Bebidas alcohélicas 6,005.0 
©) Cervezas y bebidas refrescantes 8,574.3 
D) Tabacos labrados. 7,169.4 
5. IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO 8,756.9 
VEHICULAR. 
6. IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 3,635.1 

7. IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS 0.0 
EXPRESAMENTE DECLARADOS DE INTERES 
PUBLICO” POR’ LE, EN LOS QUE 
INTERVENGAN EMPRESAS 
CONCESIONARIAS DE BIENES DEL DOMINIO 
DIRECTO DE LA NACION. 
8 IMPUESTO A LOS RENDIMIENTOS 0.0 

. PETROLEROS. 
9. IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR. 25,880.5 
A) A LA IMPORTACION 25,880.5 
B) A LA EXPORTACION 0.0 
10. ACCESORIOS. 8,528.4 
  

La propuesta del gobierno de cobrar el [VA local de 2%, es dificil que la acepte 
el Congreso. Adin aceptandola sera mas dificil que los estados la instrumenten, 
no obstante que el gravamen daria mayor flexibilidad al sistema de coordinacién 
fiscal, se aplicaria a la enajenacién de bienes, a la prestacion de servicios y al 
Otorgamiento de! uso o goce temporal de bienes muebles, llevados a cabo por 
personas que no realicen actividades empresariales. 

La iniciativa explica que se propone que dicho impuesto no supere la tasa de 2% 
con el objeto de mantener et balance entre fa autonomia financiera estatal y la 
armonizacién tributaria. 

El documento detalla que de fos ingresos totales de! sector piblico. 72.6% 
provendrd de tas percepciones def gobierno federal, equivalente a 811 mil 
millones de pesos. Esta cantidad es 0.7% mayor a fa estimada para este aio. 
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En tanto. los ingresos procedentes de los organismos sujetos a control 

presupuestal directo ascenderin, a 305.7 mil millones de pesos, lo que 

representara 27.4% del total de los ingresos del sector publico. 

Destaca que los ingresos estimados del sector publico federal para el proximo 

aio son congruentes con la estrategia planteada en los Criterios Generales de 

Politica Econémica, que entre otros lineamientos establece que el déficit de las 

finanzas publicas rebasaré un monto equivalente a 1% del PIB. 

De ser aprobada, la Ley de Ingresos estima una captacién tributaria total de 566 

mil 832 millones de pesos, distribuidos en la forma que sefialamos en la tabla 

anterior. 

La iniciativa del ejecutivo explica que la politica de crédito publico tendra como 

principales objetivos el captar los recursos necesarios para hacer frente al 

servicio de la deuda, asi como financiar el déficit fiscal. 

Asimismo, se propone contribuir al fortalecimiento financiero de la economia. 

para lo cual se solicita autorizacién a la Camara, para un endeudamiento interno 

neto para el gobierno federal de 90 mil millones de pesos. 

Dicho monto es congruente con las metas fiscales que consideran un déficit 

publico presupuestario de 52 mil 616 millones de pesos. 

Precisa que el saldo negativo del sector publico provendré de un deficit del 

gobierno federal por 86 mil 397 millones de pesos y de un superavit del sector 

paraestatal de 33 mil 781 millones. 

En lo que se refiere al débito foraneo, solicits un limite maximo de 

endeudamiento externo de tres mil quinientos millones de dolares en el proximo 

afio. 

Sefiala que el monto solicitado para el endeudamiento externo se debe a a 

necesidad de apoyar a la banca de desarrollo que requiere de unos dos mil 300 

millones de ddlares para apoyar sus programas de financiamiento. 

En particular destacan los programas de promocién a la exportacién via 

BANCOMEXT y lo de inversién en estados y municipios por medio de 

BANOBRAS. 

Como se aprecia de lo todo fo anterior se siguen privilegiando tos indicadores 
macro, los programas de fomento industrial para la exportacion, y si bien 
indirectamente la estabitidad macroeconédmica es esencial para el desarrollo 
industrial como lo sejialamos en el capitulo primero y segundo, no se aprecian 

cambios que impacten directamente en las empresas de menor tamafio. 
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4.6. DEPRESION DEL MERCADO INTERNO Y CARENCIA DE 
CANALES Y VIAS DE COMERCIALIZACION. 

Las micro, pequefias y medianas empresas. presentan carencias en cuanto a vias 
y canales de comercializacién de sus productos por lo cual tienden a destinar la 
venta de les mismos a una poblacién reducida dentro del mercado interno, que 
como caracteristica general cuenta con un bajo poder adquisitivo. 

Menores ventas internas frenan el empleo y la expansién productiva. Durante 
1999 y hasta septiembre, la comercializacién apenas crecié 2.1% tras haberse 
incrementado 20.2% en 1998. 

Las empresas soportaron un desajuste econdémico durante los primeros nueve 
meses de 1999, debido al estancamiento de as ventas en el mercado interno, 
situacién que rompié con la tendencia de recuperacion gradual que se observaba 
y cambié los planes de expansién productiva y de empleo. 

Las empresas bursatiles enfrentaron un mercado interno deprimido, debido a 
que las ventas netas de las actividades econdmicas tuvieron un avance anual de 
sdlo 2.1%, en términos reales, entre enero y septiembre de 1999. 

Esta evolucién de la comercializacién intema contrasta con la reportada por los 
consorcios en igual periodo del afio pasado, cuando las ventas reales crecieron a 
una tasa de 20.2% real. 

A la par, esta tendencia obstaculiz6 los planes de expansién de la planta laboral, 
de ahi que sdlo 25% de los empresarios manufactureros acepté haber elevado la 
contratacién de trabajadores durante fos primeros nueve meses del presente ario, 
contra el 28.5% que amplié el ntimero de empleados en igual lapso en 1998. 

La depresidn en las ventas se acentuéd en 55% de los sectores econdmicos, que 
revelaron un descenso en la comercializacién nacional de hasta 34.2% real, 
como fue el caso de la industria de autopartes y metalmecanica.'° 

Al retomar la estructura de ventas reportada entre enero y septiembre de 1999, 
se advierte que 25% de las actividades lograron incrementos de hasta 4.7% entre 
las que se destacé las comerciales y comunicaciones y transportes. 

Sélo 20% de los sectores rebasé un crecimiento de 10%, como fue el caso de 
hoteles y restaurantes y las empresas textileras, frente al 40% que se ubicd en 
una fase de auge comercial en los nueve primeros meses del afio pasado. 

ee 

'* Informacién basada en Jas estadisticas mensuales de ta Bolsa Mexicana de Valores y Grupo 
Financiero BANAMEX-ACCIVAL.) 
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De lo anterior se confirma que dado que ef mejor resultado de ventas se dio en 
julio cuando el dinamismo de la masa salarial se frend un poco, estaria 

implicando que las ofertas y descuentos comerciales se profundizaron en ese 
mes y la poblacion adelanté sus compras, to que origind que el dato de ventas 
de agosto mostrara mayor deterioro. 

Sin embargo, no se presentaron resultados en la calidad del consumo. 
especificamente el de bienes duraderos que seguira afectando aunque la 

inflacién muestre tasas inferiores al 1% mensual, ya que las elevadas tasas de 
interés real lo frenan y la recuperacion real del salaria no se ha conseguido, pues 
hasta septiembre se reporto un deterioro de 4.8% real en el poder adquisitivo de 
los salarios a nivel nacional. 

El mercado doméstico se deprime también por el cierre de las pequetias y 
medianas empresas mexicanas que no resisten la competencia comercial de las 

extranjeras o bien porque no tes permea la bonanza de las grandes empresas. 
que prefieren comprar sus insumos en el exterior. 

Ademas como ya hemos visto por el nulo apoyo federal con que cuentan y lo 

elevado de los insumos para la producci6n. 

4.7. RIGIDEZ EN LA FORMA DE CONTRATACION DEL 
PERSONAL EMPLEADO. Y ESCASO GRADO DE 
CALIFICACION DE LA FUERZA LABORAL. 

Desde hace varios aiios, el sector industrial ha planteado la necesidad de crear 

una nueva ley federal del trabajo, que permita formas distintas de contratacion a 

las que actualmente existen. Lo anterior se basa en los innumerables tramites 

que la empresa debe realizar para contratar y sustituir al personal empleado, lo 
que dada su alta rotacién, implica un costo en la actividad productiva del sector. 

Se ha planteado por ejemplio la posibilidad de contratar por hora, situacién que 

ha provocado conflictos con los sectores laborales puesto que ello repercute a su 

vez en las primas vacacionales, aguinaldo, utilidades, dias de descanso, 

pensiones, seguridad sociai, etc. pues el computo de horas implica que se 

diluyan tales derechos o simplemente su ineficacia. 

Lo anterior se complica si se tienen mas de un patrén. La realidad es que desde 

siempre se ha violado la legislacién y en un sin numero de casos los derechos 

laborales se afectan flagrantemente. pero la propuesta de nueva ley laboral es 
una demanda que debera atenderse pero sin afectar a la clase trabajadora. 

En cuanto a la mano de obra mai calificada, debemos sefialar que este problema, 

por supuesto es estructural del sistema educativo nacional. Las reformas a 
planes de estudio, mayores recursos presupuestales (en general la educacién 
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tiene la mayor partida presupuestal, pero esto es muy relativo ya que al dividirse 
por niveles o sectores, la asignacién se reduce significativamente), 
instalaciones, formacién de profesores, intercambio académico, movilidad 
estudiantil, salarios de maestros, vinculacién empresa-academia, empresa- 
universidades, empresas-tecnoldgicos, es practicamente nula. : 

Se planted en el Plan Nacional de Desarrollo el Sistema Nacional de 
Competencia Labora! que pretendia certificar los conocimientos de las personas 
que tos tuvieran en alguna rama en particular, sin embargo la industria requiere 
trabajadores con conocimientos mucho mas especializados que los lamados 
“mil usos” no poseen y el problema se acentia porque la revolucién industrial 
actual prescinde de muchos puestos antes de obreros y la migracién del campo- 
ciudad y campo-extranjero. 

Sigue sin haber una cruzada de formacién de recursos humanos calificados y de 
acuerdo a los requerimientos de la industria. 

Esto es un reflejo de las condiciones generales de la oferta laboral, sobre todo en 
relacin a jévenes y mujeres que son los segmentos de la poblacién en donde la 
generacién desempleo de la pequeiia y mediana industria tiene un mayor 
impacto. 

Los estudios formates que la poblacién que puede formar o forma parte de ta 
poblacién econémicamente activa que se imparten en las ciudades del pais, 
carecen de vinculacién con las necesidades de la industria local. Concentracién 
industrial en zonas muy urbanas, to que dificulta alcanzar una escala de 
eficiencia minima. 

La formacién de cuadros administrativos y de personal que se incorpora a tos 
servicios es prioritario y es un negocio mas redituable que lo que se debe 
invertir para preparar los cuadros de la industria. 

En el caso de la formacién de cuadros operativos para las industrias, 
generalmente se importan modelos, lo que resulta muy costoso, por lo que la 
formacién se enfocara a tecnologias blandas, principalmente software o 
programas de computo, o se utilizan equipos con tecnologia antigua. 

Esta situacién se ve agravada con la rotacién provocada por los niveles de 
sueldo que este tipo de empresas puede ofrecer dada su reducida escala y lo 
oneroso que las condiciones laborales y de seguridad social les resultan. 

EI personal que aprende un oficio sale al mercado laboral para conseguir mayor 
remuneracion o a la economia informal a complementar sus ingresos. 

Por su estructura, hay un enfoque operativo basado en costos laborales bajos, 
baja productividad y poco valor afiadido. Insuticiente arcaigo y especializacién 
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de las ensefianzas técnico-profesionales, escasez relativa de técnicos y 

especialistas en procesos industriales. 

El problema se agudiza con la micro, pequeiia y mediana empresa puesto que 

atin existiendo los recursos calificados, para estas empresas no es posible cubrir 

los costos de las percepciones de estos profesionales 0 técnicos. 

De hecho existen varios escenarios para negociar sueldos, en nuestro pais, segon 
la Asociacién Mexicana de Ejecutivos en Relaciones Industriales (AMERI). 

AMERI, prevé, que el comportamiento de las negociaciones salariales para el 

aito 2000 presentardn tres escenarios, el de la tendencia “oficial, el det “tope 

salarial” y el de “relaciones de madurez y confianza™. 

Alejandro Rojas, presidente de AMERI, destaca que en el primer escenario las 

negociaciones satariales se comportarin de acuerdo a la inflacién estimada por 

el gobierno federal (10% meta inflacionaria oficial para el 2000) las cuales 

pueden darse entre 10% y 11%. 

Es decir en este momento la negociacién salarial se encuentra en 34.45 pesos 

por jornada taboral y con una variacién de los porcentajes antes mencionados. 

representaria el proximo aiio, 37.8950 pesos por dia mas prestaciones de 1 0 2% 

en caja de ahorro, bonos, de productividad, fondos para el retiro, entre otros. 

Y dentro de este escenario, se contempla que las negociaciones colectivas tienen 

por objetivo cumplir lo que marca la ley: no establecer ni buscar algun beneficio 

adicional. 

En el segundo escenario. el comportamiento de tas negociaciones contractuales 

se desarrollaran por arriba de la inflacién esperada, entre 12% y 15%. Esto 

representaria 39.6175 pesos por jornada laboral mas prestaciones que oscilarian 

entre 2.5% y 4%, pronosticé. 

Esta prevision se debe a que el aio 2000 seré eminentemente politico, por to 

que, las autoridades determinaron no aumentar mas alla de dos puntos 

porcentuales las prestaciones por arriba de la inflacion estimada para tos 

siguientes 12 meses. 

En el tercer escenario, el comportamiento de las negociaciones colectivas se 
basa en desarrollar y mejorar procesos en las empresas de alto rendimiento, y 

oscilara entre 13% y 18% con prestaciones entre 2.5% y 5% ademas de reforzar 

la madurez en innovacién y productividad. 

La negociacién busca objetivos mayores de to que fa ley establece. Algunas 
empresas, por el contexto de globalizacién, se ven forzadas a exportar. 
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Y por competitividad buscan como objetivos escencial, reducir costos a través 
de la mejora. 

Dicha negociaci6n trata de establecer los siguientes rubros: 

¢ Reduccién en niveles de las categorias de los tabuladores, enriquecimiento 
objetivo del trabajo y aplicacién y desarrollo de la reingenieria del trabajo. 

* Convenios “inicio-desarrollo-mejora” para elevar la productividad. 

¢ Establecer pago por conocimiento del trabajador basados en el desarrollo de 
la polivalencia del trabajador. 

Sin embargo el Gobierno asegura que tas rigideces en la contratacién, no han 
afectado ni el empleo ni las remuneraciones ya que en el Quinto Informe de 
Gobierno se dieron las cifras de empleo y remuneraciones que a continuacién se 

Wl tefieren'': 

Segin el informe de gobierno numero cinco, durante 1998, el empleo tuvo una 
tendencia favorable. En diciembre de ese afio, el mimero de trabajadores 
asegurados permanentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
alcanz6 10,140,860 personas, por lo cual ef incremento respecto al mismo mes 
del afio anterior fue de 303,504 personas. 

Ademas, si se contabiliza la filiacién de los trabajadores eventuales, incluyendo 
urbanos y estacionales del campo, el numero total de trabajadores asegurados en 
el IMSS aumenté 753,359 empleos durante 1998. 

El empleo formal en México mantuvo, segtin el informe un desempefio acorde 
con la expansién de ta actividad productiva nacional durante los primeros siete 
meses y medio de 1999, 

Informacion a la primera quincena de agosto indica que el nimero de 
asegurados permanentes del IMSS aumenté en 270,655. Asi, el numero total de 
trabajadores afiliados alcanz6 10,411,515 personas, lo que representa el maximo 
nivel registrado en la historia por este indicador. Este incremento en el empleo 
formal se tradujo en una reduccién de los indices de desempleo. 

En el periodo enero-julio, la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) promedié 
2.68% de la Poblacién Econémicamente Activa {PEA), siendo ésta cifra la mas 
baja que se ha observado para un periodo similar desde 1991. 

  

'' ZEDILLO, Ponce de Leon, Emesto. “Quinto Informe de Gobierno”, Presidencia de ta 
Republica, 1999, pp. 300-30).



  

En cuanto a fas remuneraciones, en 1998 supuestamente la recuperacién de los 

salarios reales fue firme y se generalizé a todos los sectores de la economia. En 

particular, las remuneraciones promedio por persona ocupada en la industria 

maquiladora de exportacién y en las manufacturas registraron incrementos 

reales de 3.9 y 2% durante ese periodo, respectivamente. Asimismo, las 

retribuciones salariales otorgadas en las actividades relacionadas con la 

produccién de bienes destinados exclusivamente al mercado interno mostraron 

crecimientos favorables. 

En efecto, las remuneraciones reales en la industria de la construccién, en 

establecimientos comerciales al mayoreo y en comercios al menudeo 

promediaron variaciones anuales positivas de 1.9, 3.1 y 4.3%, en ese orden. 

Durante fos primeros meses de 1999, las percepciones reales de los trabajadores 

registraron un comportamiento mixto. En el primer semestre del aiio, las 

remuneraciones medias en la industria maquiladora de exportacién y en los 

establecimientos comerciales al menudeo aumentaron 3.8 y 0.7% 

respectivamente, en términos reales, mientras que en los establecimieatos al 

mayoreo disminuyeron 1.1%. 

Por otra parte, en el periodo enero-mayo, las remuneraciones medias reales en 

las manufacturas se mantuvieron constante, en tanto que las remuneraciones en 

ta industria de la construccién mostraron una disminucién real de 0.1%. 

Cabe hacer mencién que al comparar los incrementos nominales promedio 

otorgados a los salarios contractuales durante e] primer semestre con la 

evoluci6n esperada de la inflacion, es posible prever un incremento real de las 

percepciones de los trabajadores en los proximos meses. 

Como se aprecia los incrementos salariales son verdaderamente minimos, 

practicamente nulos, lo que ha provocado fa alarma internacional. organismos 

como la OCDE y el Banco Mundial se han sorprendido de que en México el 

80% de la poblacién viva con $20.00 diarios 0 menos y los bajos salarios hoy 

por hoy son la principal! causa de subdesarrollo. 

Este indicador ubica a México como 1a cuarta economia mas pobre el orbe, 

segun estos organismos. 

Cualquier pais desarrollado en algtin momento elevé sus salarios reales, pues el 

efecto de bienestar y desarrollo que esta medida arrastra son las mejores vias 

para el crecimiento en general de cualquier pais. 

La micro, pequefia y mediana empresa no pueden pagar mejores salarios y 

tienen en consecuencia que conformarse con mano de obra descalificada, o 

simplemente violar la legistacién laboral y fiscal con las consecuencias que ello 

implica no sélo para la empresa, sino para el trabajador, sus familias, y el 

deterioro de las condiciones de bienestar social en general. 
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4.8. ALTOS COSTOS DE TRANSACCION. Y FINANCIAMIENTO 
INADECUADO 

Altos costos de transaccién a los que se enfrenta el desarrollo de su actividad 
productiva ya que un gran grupo significativo de empresas micro, pequefias y 
medianas, se encuentra excluido de fuentes de financiamiento formal y los que 
pueden acceder a eflas lo hacen en condiciones desfavorables debido a las altas 
tasas de interés que cobran los intermediarios financieros nacionales y la 
imposibilidad de recibir en forma directa el financiamiento por parte de NAFIN. 

Esta situacién ha propiciado que la necesidad de financiamiento para su negocio 
la cubran a través de intermediarios financieros informales, los cuales al no estar 
regulados por las autoridades financieras de nuestro pais, en infinidad de 
ocasiones se aprovechan de la necesidad de liquidez de este sector. 

La reducida escala de fas empresas, crean una extraordinaria dificultad para 
generar excedentes en montos suficientes para autofinanciar o para poder 
garantizar el financiamiento bancario de programas de expansién y/o 
modernizacién, lo que da lugar a un circulo vicioso que sélo podrd ser roto con 
un adecuado y dgil acceso al crédito, con compromisos factibles de cumplir por 
ambas partes. 

Construir una planta productiva, basada en la produccién de bienes especificos, 
no es tarea facil y redituable en el corto plazo. 

La pequefia y mediana empresa tiene el acceso sumamente restringido al 
crédito, tanto por sus limitaciones en cuanto a capacidad de pago como por falta 
de garantias. 

Especial mencién merece las elevadas tasas de interés real que esta vigente en la 
economia y que afecta a la industria, éste esquema desalienta programas de 
inversién y afecta en mayor grado la posicién de la pequefia y mediana 
industria. 

Para que esta industria pueda participar plenamente en el desarrollo nacional y 
aportar su potencial a la expansién y modernizacién de la actividad de ta micro, 
pequefia y mediana empresa, se hace impostergable eliminar los problemas de 
financiamiento que ahora inhiben su desarrollo. 
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49. FALTA DE UNA POLITICA INDUSTRIAL DE LARGO 

PLAZO. 

Que contemple: 

A) La dificultad de adaptar tecnologia innovadora en sus procesos productivos 
y niveles tecnolégicos inadecuados. 

La tecnologia disponible, generalmente de importacién, resulta excesiva y 
onerosa para los niveles de capitalizacion y de capacitacién de estas empresas. 

Las necesidades que cubre las micro, pequefias y medianas empresas estan en 
funcién de tecnologias viejas y de uso excesivo de sucedaneos. 

En algunos casos, con empresas de mayor permanencia en el mercado se 
encuentra la subutilizacién del equipamiento. 

Los procesos de reconversién de activos ha sido lento por la presencia de 
factores adversos al incremento de las operaciones y de las utilidades, como 

financiamiento, politica tributaria recaudatoria, la legislacién laboral, entre 

otros. 

Sin embargo, en algunos sectores que se han constituido como ventajas 

competitivas del pais a sido acelerado, lo que a su vez, ha limitado el 

encadenamiento. 

Existe insuficiente experiencia para desarrollar acciones conjuntas estratégicas 
de integracién y fabricacién de productos. La especializacién en actividades 
productivas es sobre procesos simples. 

No se ha atendido debidamente a la transferencia y la disposicién de tecnologia 

para proveer a la industria. Existe un débil tejido cientifico-tecnolégico de 
interelaciones Universidad-Institutos-Industria, con poco esfuerzo tecnolégico 

aplicado y poco orientado a la difusién de innovaciones en productos y 

procesos. 

Existe escasez en cuanto a la intensidad y especializacién tecnolégica en 

procesos y productos industriales, condicionados por su orientacién a un 

mercado local estrecho y a segmentos poco complejos en sus demandas. 

B) Esquemas que resuelvan la falta de difusién de programas que aporten 

capacitacién y asistencia técnica a las empresas de este sector que como 

caracteristica carecen de una adecuada capacitacién y adiestramiento para el 

desarrollo de su actividad productiva. 
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C) Que genere una cultura empresarial, ya que su falta impide manejar 
adecuadamente aspectos tales como administracién, mercadotecnia, 
financiamiento, recursos humanos. etc. 

Considerando el entorno econémico y empresarial que se vive actualmente en 
nuestro pais es apremiante la creacién de mecanismos de apoyo a las empresas, 
en este sentido, propuestas especificas para dicho apoyo consisten en: 

La creacién para una legislacién para Incubadoras Centros de Desarrollo 
Empresarial para empresas nacidas en programas emprendedores, de micro. 
Pequeiias y medianas empresas que requieren ayuda para la sobrevivencia o 
inicio de su negocio. 

Las incubadoras en México y en muchos otros paises de Latinoamérica apoyan 
Gnicamente proyectos de desarrollo tecnolégico, mientras que {a economia 
requiere el impulso de empresas competitivas en servicios, industria, comercio y 
agricultura. 

El trabajo que se ha realizado en la incubadoras que mantiene el gobierno 
mexicano ha sido ineficiente. (Comparando cifras reales mexicanas con cifras 
de Incubadoras Europeas), altos costos y menos de 50 proyectos en mas de 10 
afios ha generado solo una pésima imagen de las incubadoras en México. 

Es responsabilidad del gobierno generar Centros de Desarrollo Empresarial de 
manera eficiente que estén regulados por una legislacién que permita supervisar 
estos centros entre la Iniciativa Privada, el Gobierno, las Universidades yel 
Sector Financiero. 

El esquema que se ha seguido de trabajo Universidad-Conacyt-Sector 
Financiero (en la incubadoras) ha dado como resultado la creacién de centros de 
trabajo que no generan los resultados que debe tener México en materia de 
creacién de empleos. 

En la asesoria a la micro, pequefia y mediana empresa, asi como en la 
capacitacién son la clave fundamental para el desarrollo de empresas que logre 
su consolidacién econémica. 

Los Centros de Desarrollo Empresarial (CEDE) deben contar con espacio para 
Capacitacién con personal para asesorar proyectos, con recursos de 
infraestructura fisica y tecnolégica para dar servicios de comercio electronico, 
acceso a bases de datos, foros de discusién y atencin y recepcion de clientes y 
proveedores. 

Los CEDE’s pueden arrancar si el gobierno busca convenios con co- 
inversionistas patrocinadores que aporten mobiliario y equipo y seran los 
primeros que exigieran que los centros realmente cumplan con la finalidad para 
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las que fueron creados. Podran contar con asesoras y capacitacién de los 
diversos programas que existen para el apoyo a la micro empresa. 

Es tiempo que el gobierno y sus programas vayan a donde se encuetran las 

personas y dejen de esperar a que los ciudadanos supliquen un poco de sus tan 
necesarios servicios. 

Con los CEDE’s se pretende promover la cultura empresarial, impulsar la 
creacion de fuentes de empleo, generar empresas cada vez mds competitivas y 
diversificar la industria y ayudar a la economia nacional. 

D) Que cree organismos de consultoria accesibles que asesoren la gestién de las 

micro, pequefias y medianas empresas. 

4.10. LIMITACIONES EN MATERIA DE EXPORTACIONES. 

En la actualidad nuestras exportaciones equivalen al 30% de nuestro PIB. Salvo 
subsectores especificos, las estrategias empresariales tienen un marcado alcance 
local en el ambito de sus actividades. Ello limita su expansién de mercados 
debido a que su cobertura esta limitado a un espacio geografico inmediato con 

Muy poca orientacion y experiencia a la internacionalizacién por: 

Falta de acceso a! financiamiento necesario para ajustar la produccién a los 

tequerimientos de la exportacién en cantidad, calidad, presentaciones del 

producto asi como, programas de apoyo a la exportacion, especialmente los de 

importacion temporal para la exportacion. 

Falta de informacién sobre mercados potenciales de exportacién, de los 
requisitos y condiciones de acceso a estos, asi como desconocimiento de las 
fuentes en donde obtener esta informacién. 

El nimero y dispersién de este tipo de empresas obliga a la identificacién previa 
de sectores con una ventaja competitiva, en funcién de una demanda 
internacional. 

4.11.DEFICIENTE Y COSTOSO ABASTECIMIENTO DE INSUMOS 
ADEMAS DE DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE 
OPERACIONES. 

Existe un deficiente y costoso abastecimiento de insumos. provocado por to 
reducido de su demanda y sus limitaciones financieras, lo que merma su poder 

de negociacién, siendo comin que su Unica alternativa de proveeduria sean los 

detallistas, pagando mayores precios que si comprara directamente el producto. 
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Lo anterior se ha agravado, ante la falta de liquidez general de las empresas. 
provocando que el proveedor se convierta también en fuente de financiamiento, 
situacion que reduce aun mas su capacidad de negociacion. 

La falta de insumos contribuye a Ja subutilizacién de la capacidad instalada de 
produccién, que incrementa costos y hace ineficiente ef prorrateo de costos 
fijos. 

Las deficiencias en la administracién de operaciones, se da por la dualidad de 
propietario/administrador, que implica la concentracién en un solo individuo de 
multiples funciones  y responsabilidades que implican conocimientos y 
habilidades con los que en la mayoria de los casos no se cuenta. 

Las restricciones impuestas por la reducida escala de estas industrias hacen poco 
posible la adquisicién de talento gerencial y conformacién de equipos 
multidisciplinarios como acontece en la gran empresa. 

En este tipo de empresas, tas técnicas modernas de administracién son poco 
conocidas, y queda en el talento de los dueftos/empresarios, el manejo det 
personal, de su creatividad y del logro de los objetivos. 

La calidad y la orientacién al cliente de las operaciones queda restringida al 
mercado estrecho a! que actualmente tienen opcidn. Los estandares de trabajo 
son cast resultado de ordenes de trabajo y no de procesos continuos. 

Esto limita la salida al mercado exterior con los volimenes que se requieren. Se 
Presenta un limitado desarrollo de la cultura de la calidad y de la normalizacion 
de productos que se exigen en los mercados competitivos internacionales. 

El acceso a la informacién queda restringido y las capacidades de intercambio 
se ven reducidas a las manifestaciones de aquellos que pertenecen a circulos 
sociales. Existe predominio de las estrategias basadas en mano de obra poco 
calificada, poco favorecedoras de la automatizacién de procesos y de 
introduccién de sistemas de organizacion industrial y fabricacién avanzada. 

En la comercializacién hay una tendencia a la conformacion de pequefios nichos 
de mercado locales. Se tienen bajos niveles en disefto, seguridad y complejidad 
del producto. Hay escasez de demanda de productos intermedios producidos 
localmente. 
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4.12. ESCASO DESARROLLO REGIONAL, POCA 

PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 
MUNICIPIOS , INAPLICABILIDAD DE LOS DECRETUS DE 
DESCENTRALIZACION INDUSTRIAL E 
INACCESIBILIDAD A PARQUES INDUSTRIALES. 

La geografia es estrategia. Lo que hoy conocemos como ventajas comparativas 

son las diferencias geoecondmicas de nuestras regiones, considerando la 
distribucién de tos recursos naturales y humanos, abundancia relativa de 

factores que nos permiten proponer las bases para llevar a cabo una planeacion 

del desarrollo por regiones como premisa para sustentar el crecimiento de la 
actividad econdémica. 

El pais posee ocho regiones entre las cuales existen desequilibrios importantes y 
sobre las cuales habra que asignar recursos para aglutinar en ellas, condiciones 
econdémicas como infraestructura, especializacion er actividades econémicas y 
otras, que permiten la interelacién entre grupos de industrias. 

En fa actualidad, para llevar a cabo un desarrollo industrial basado en et 
agrupamiento de nuestras empresas, es particularmente importante !evar a cabo 

una estrategia de integracién continua entre la actividad econdmica con su 
entormo geoecondmico. 

Cualquier diagndéstico que se emprenda o que se utilice para apoyar las 

necesidades de cambio reconoceré como incuestionable !a importancia de la 

micro, pequefia y mediana empresa para nuestra economia. 

No sélo por su aportacion al PIB, sino por su significado y trascendencia social. 
visible en fa contribucién a la generacién de empleos, la productividad, su 

vocacién para el desarrollo regional! y por la satisfaccién de demandas que las 
grandes empresas no pueden atender. 

En cuanto a Parques Industriales, cabe mencionar que por iniciativa de la 

Concamin, ta instalacién de las micro, pequefias y medianas empresas en las 
dreas industriales y en general de todas las empresas, mediante diversos 

programas no es obligatoria. 

El que no sea obligatorio tal situacién de instalacién ha originado que la 

creacién de areas industriales ahi prevista, no se dé y los parques industriales se 

quedan con la primera piedra, con fo que la micro, pequefia y mediana empresa 

en un 98% esta fuera de las Areas Industriales y concentrada en jas zonas 

urbanas de Jalisco, Nuevo Leon, D.F., Estado de México, Guanajuato y 
Aguascalientes, haciendo de los decretos de descentralizacién industrial sean 

letra muerta.
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Igualmente por lo que toca a los decretos de descentralizacién industrial, asi 
como los acuerdos que reconocen {as industrias prioritarias, han quedado en 
letra muerta, incluyendo los apoyos que para dar cumplimiento a estos decretos 
de descentralizacién, requieren los industriales. 

La reubicacién del sector industrial en parques industriales, de acuerdo con los 
decretos que marcan las prioridades nacionales, las entidades y las zonas de 
desarrollo controlado conocidas como 3B debe ser una realidad. 

En las politicas de fomento industrial. poco intervienen los estados y nada los 
municipios, de ahi que se debe de tomar como base fa constitucién general de la 
republica y darle al municipio su reconocimiento como promotor de fomento 
industrial, ya que la laguna juridica que existe actualmente en el fomento 
industrial hace que los municipios tengan una participacion practicamente nula, 
por lo que deben modificarse las leyes organicas municipales y articular 
periddicamente al municipio. 

Contempiar la municipalizacién del fomento industrial debe darse no solo por la 
obligacién legal municipal, estatal, sino mediante estimulos fiscales para 
aquellos menores empresarios que se ubiquen en los parques industriates. La 
concentracién en el D.F, San Bartolo Naucalpan, Tlalnepantla, Monterrey, San 
Nicolas de los Garza, Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque se sigue dando 
Porque no se cuenta con un programa de industrializacién fuera de las zonas 
conurbadas, 

Quiza debiera pensarse en que la SECOFI también debiera descentralizarse y 
municipalizarse, dandole prioridad a los decretos de descentralizacion industrial 
ya la ley de mejoramiento del ambiente. 

4.13. DESIGUAL TRATO FISCAL CON LAS CONTRAPARTES EN 
LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO.Y NULA 
PARTICIPACION EN LA REDACCION DE NORMAS 
REGLAMENTARIAS DE LOS TRATADOS DE LIBRE 
COMERCIO. 

La redaccién de las normas reglamentarias det TLC se lleva a cabo sin la 
Opinion de los micro, pequefios y medianos empresarios. Se toma como general 
la opinién de los ejecutivos de las maquiladoras 0 trasnacionales que tienen 
problemas y necesidades muy diferentes de las de menor tamaiio. 

Por otra parte se tiene en un mismo paquete fiscal al sector comercial y al sector 
manufacturero. Debe sacarse al sector industrial de la miscelanea fiscal y darle 
un trato preferente como lo tienen nuestras contrapartes del TLCAN.
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Por ejemplo. en México se pagan los impuestos por el solo hecho de haberse 
facturado no obstante que no se haya cobrado {a factura por la demora derivada 

del tramite y que especialmente en el sector gobierno es muy comin que no se 
pueda eximir porque precisamente como parte del burocratismo y de la 
sobreregulacién de la que ya hemos hablado, se exige la entrega de ta factura 
para tramite de pago y en la mayor de las veces esta tarda de 30 a 90 dias para 
su cobro. 

Algunos comercializadores grandes como los almacenes de departamentos, 
(Liverpool, Palacio de Hierro, Comercial Mexicana, etc) inclusive en linea 

blanca, muebles, electrodomésticos, etc. pagan a un afio, y en consecuencia los 
proveedores pagan al fisco con un aiio de anticipacion. 

Esta situacion se complica si se trata de una venta al extranjero, concretamente 

de una exportacidn, pues en este caso los plazos de pago suelen ser mucho mas 

largos y los tramites también mas tardados y engorrosos. 

Todo {o anterior termina por darle al traste al empresario cuando el comprador 0 
distribuidor o comercializador, devuelve la mercancia o simplemente no la 

paga, lo que implica ademas de los gastos de cobranza y juicios, entablar un 

procedimiento ante el Tribunal Fiscal de ta Federacién para solicitar la 
devolucién del pago de esos impuestos, los que a menudo de plano se !os queda 

el Fisco, porque los empresarios prefieren perder el importe de ellos que pagar 

el costo y ttempo de los juicios de ese tipo. 

Para los pequefios empresarios esta situacién es todavia peor por su reducida 

capacidad para enfrentar estos litigios. 

En cambio en Estados Unidos no se paga el impuesto sino hasta que se haya 
recibido el dinero, no obstante se haya expedido la factura, por supuesto con los 
controles adecuados para evitar !a evasion que bien podrian existir en México, 
mediante las reformas fiscales que tanto urgen. 

Ademas con el propésito de alentar el comercio exterior en genera! nuestros 
socios comerciales del TLCAN cuentan con una gran cantidad de estimulos 
fiscales y de otra indole que por supuesto brindan mayores oportunidades de 
competitividad y ventajas competitivas que las que tienen los empresarios 

mexicanos. 

En materia de subvenciones, subsidios, topes, cuotas, etc. el TLC se ajusta al 
Acuerdo de Subvenciones de ta Organizacién Mundial del Comercio. Esta 

clasifica los subsidios en verdes. ambar y rojos. a manera de semaforo. 

Los verdes son aquellos apoyos, incentivos, excenciones, etc. o subsidios 
permitidos que no se consideran distorcionadores de! comercio internacional de 
bienes y servicios. Por ejemplo infraestructura carretera. desarrollo tecnolégico 

y de investigacin, capacitacion, etc. 
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Los ambar son apoyos, incentivos, excenciones que se permiten de manera 
transitoria en tanto algtin sector se ajusta a los cambios 0 por su naturaleza 
requiere cierta proteccién temporal. 

  

Los rojos son las subvenciones, apoyos, incentivos, excenciones, etc., que estan 
prohibidos y que afectan directamente el comercio de bienes y servicios 
internacional y se consideran distorcionadores, depredadores y se sancionan con 
las medidas convenidas. 

En EUA, Canada, Europa, Japén, se utilizan al maximo los verdes y ambar, 
cosa que en México como hemos visto a lo largo de esta investigacién no 
sucede asi, por lo que urge otorgar a nuestros empresarios, especialmente a los 
micro, pequefios y medianos los mismos incentivos fiscales y de otro tipo que 
sean iguales al menos a los que tienen nuestros socios comerciales, para estar en 
condiciones mejores de competitividad. 
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CAPITULO QUINTO 

HACIA UNA LEY DE FOMENTO A LA MICRO, 
PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 

La elaboracién y aplicacién de una politica para el fomento de la competitividad 
de la micro, pequefia y mediana empresa puede adquirir bases mas sélidas en 
preceptos legales. 

Por ello comulgamos con la idea de crear un verdadero instrumento legal 
especializado, por su importancia, en las micro, pequefias y medianas empresas 
que son las que mds apoyo requieren y que aglutine los lineamientos del 
desarrollo de las empresas de menor tamafio, en vez de los miltiples programas 
sexenales que muy poco han logrado y que cambian segtn los tiempos. 

Es importante enfatizar la necesidad de una consulta previa del texto final y 
exposicion de motivos de la que sea la iniciativa del texto final de ley que ya se 
elabora, a fin de que el mismo sea enriquecido con los comentarios de cada 
sector involucrado, y exista la certeza de que contemple todos los aspectos que 
el sector considera relevantes. De este modo se evitaran los problemas de antafio 
consistentes en que no se toman en cuenta las propuestas de la totalidad del 
sector empresarial y muy especialmente de los micro, pequefios y medianos 
empresarios y se omiten aspectos de vitat importancia o bien se plasman en fa 
exposicién de motivos y no en el texto de la ley y el famoso espiritu det 
legislador no se aplica, quedando como letra muerta. 

5 PROYECTO DE LEY FEDERAL DE FOMENTO A LA MICRO, 
PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA. 

5.1 ANTECEDENTES 

Justo es reconocer que han existido programas de fomento industrial 
trascendentales en la historia de México. 

Destacan tos programas de Lazaro Cardenas, Adolfo Lopez Mateos, y mas 
recientemente el denominado “México la mejor inversion” de Luis Echeverria y 
el denominado “Alianza para la Produccién de José Lépez Portillo. 

En esos sexenios nacieron la Banca de Desarrolto Nacional Financiera y Banco 
de Comercio Exterior, asi como el FIRA y FIDEC, por mencionar unos cuantos: 
y muy especialmente la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias, que permitid ta 
proliferacién de micros, pequefias y medianas empresas, que hoy son mayoria.
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En 1985 aparecié la Ley Federal de Fomento a la Microindustria y la Actividad 
Artesanal (LEFOMIN), que desgraciadamente no tiene aplicacién, por el gran 
sentido social que contempla y a la que inclusive distintos sectores han hecho 
Propuestas de reforma para ajustarla a nuestro tiempo pero que no han 
prosperado. 

Histéricamente han existido multiples programas y ordenamientos en torno de 

la politica industrial y de hecho como ya vimos en los capitulos anteriores 
actualmente existen una serie de instrumentos que pretenden dar forma a la 
politica de fomento industrial. 

No obstante la existencia de todos esos planes y programas, es un hecho que sus 
alcances han sido muy cortos y que lo cierto es que no han funcionado como se 

esperaba. 

También es verdad que la micro, pequefia y mediana empresa urgentemente 
necesita de ayuda para poder subsistir y que dicha ayuda necesariamente debe 
otorgarse por ef papel tan importante de este sector dentro de la economia 

nacional, especialmente en lo que se refiere a empleo, salarios, productividad, 

generacion y circulacién de riqueza, desarrollo y crecimiento. 

Que ef mejor instrumento para otorgar bases sélidas de desarrollo a fas 

empresas de menor tamajio es la Ley. Que se requiere de una Ley que defina los 
mecanismos que permitan solucionar los problemas que enfrenta el sector, y que 
ya fueron sefialados anteriormente. 

Que fomente fa simplificacién administrativa, seguridad juridica, equidad, 

incentivos al crecimiento y desarrollo, sin ocasionar competencia desleal e 
incompatibilidad con la politica de desarrollo nacional. 

  

Que con una adecuada difusién, permita a todos los miembros de estos sectores 
se beneficien de ella mediante !a continuidad y coherencia a los programas 
gubernamentales. 

Que contemple los acuerdos internacionales comerciales, que permita la 

participacion del sector académico, social. privado y publico, que ayude a 
solucionar tos problemas de la micro, pequeiia y mediana industria. 

Que permita la rendicién de cuentas de fos agentes involucrados, a fin de 
evaluar permanentemente los resultados y su impacto en la economia nacional y 

permita dar soluciones oportunas. 

Que sea incluyente, no excluyente de todas las actividades que comprenden al 

sector. 
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5.2.EXPOSICION DE MOTIVOS. 

En los incisos siguientes escribiremos en letras cursivas el texto literal del 
proyecto de ley de fomento a la micro, pequefia y mediana empresa que 
actualmente se analiza en la Camara de Diputados, y nuestro anali 
comentario y observaciones en letra normal. 

  

  

Por todo lo sefialado en los capitulos anteriores el entorno de la micro, pequefia 
y mediana empresa se ve inmerso en el fendmeno de la globalizacién, de ahi la 
necesidad de disefiar una politica industrial acorde con las tendencias mundiales 
que permitan a México el fortalecimiento de su mercado interno y da 
participacion activa en la economia internacional. 

Para lograr lo anterior se requiere de la definicién de una politica de desarrollo 
tecnolégico y competitividad industrial de largo plazo que permanezca como 
directriz del crecimiento industrial del pais con independencia del grupo politico 
que detente el poder. 

En México ha habido varios intentos por definir una politica industrial 
competitiva, sin embargo los tiempos politicos en los cuales se ha realizado esta 
labor, no han permitido una continuidad en los proyectos planteados, sino por el 
contrario han propiciado la incredulidad en el sector empresarial. 

Como ya vimos en el Capitulo Segundo, el articulo 25 de nuestra Carta Magna, 
al Estado corresponde la rectoria del desarrollo nacional a fin de garantizar que 
este sea integral. El Estado también tiene como tarea la planeacién, conduccidn, 
coordinacién y orientacién de la actividad nacional, asi como ta regulacién y 
fomento de las actividades que demanden el interés general. 

Para la realizacion de esa tarea podra participar por si o con los sectores sociales 
y privado, buscando el apoyo de las empresas de estos sectores bajo criterios de 
equidad social y productividad. 

Continua el articulo 26 de la Constitucién diciendo que habra un Plan Nacional 
de Desarrollo al que se sujetaran obligatoriamente los programas de la 
administracién publica federal... Asimismo  determinaré los érganos 
responsables del proceso de planeacion y las bases para que el Ejecutivo Federal 
coordine mediante convenio con los gobiernos de las entidades federativas e 
induzca y concerte con los particulares las acciones a realizar para su 
elaboracién y ejecucién.” 

Como puede apreciarse en ta Ley Suprema de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya se plantea como funcién conjunta de fos sectores publico, privado y social, et 
disefio de una politica industria! que contribuya al desarrollo econdmico 
nacional. 

7
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Como el citado ordenamiento lo sefiala es importante buscar una participacién 

plural que permita la definicién previa de la politica de desarrollo tecnologico y 
competitividad industrial que México debe adoptar. Esta politica debe basarse 
en la identificacién de las caracteristicas particulares tanto de ta economia 
nacional, como de los agentes que la integran, a fin de encontrar aquellas 
ventajas competitivas que hagan a México un escenario atractivo para la 
inversién productiva internacional y la colocacién de los productos nacionales 
en el extranjero que permitan ta diversificacién de nuestras exportaciones y el 

ingreso de divisas al pais. 

Anteriormente afirmamos que los criterios con los que se clasifica al sector no 
comprenden su heterogeneidad lo que ha generado que los programas 
implementados por el gobierno federal tengan una reducida aplicacién. 

Por ello en la exposicién de motivos que transcribimos a continuacién, la 
estratificacién de las principales problematicas que enfrenta el sector, pretende 
ser el primer paso hacia una definicién de una politica de desarrollo industria! 
debido a que no se puede pretender hacer una regulacién de fomento de un 

sujeto indefinido: 

“La situacion en la que se encuentra nuestra economia, tan 
necesitada de desarrollo y creacién de empleos, obliga a 

atender las reiteradas y justificadas quejas que a lo largo 
de los afios y en diversos foros, han expresado los 
industriales mexicanos, sobre los obstdculos que limitan la 
actividad productiva, desalientan la inversién interna y 
externa, y no sélo impiden el aumento del mimero de 
empleos, sino que lo han disminuido. 

Dichos obsticulos al desarrollo y la productividad, 

consisten fundamentalmente en la carencia de seguridad 
publica, seguridad juridica, politicas fiscales promotoras 
de la inversién productiva y el empleo, financiamiento, 
desregulacién efectiva, simplificacién administrativa y 

apoyo eficaz a la exportucisn. 

Este entorno desfavorable, afecta particularmente a las 
micro, pequefias y medianas industrias, cuya prioritaria 
importancia ha sido plenamente reconocida, por reunir et 

mayor nimero de unidades productivas y constituir la 

principal fuerza generadora de empleo de ta Nacion. 

Uno de los abjetivos fundamentales del Plan Nacional de 
Desarrollo 1993-2000, ef de promover un crecimiento 
econdmico vigoraso, sostenido y sustentable en beneficio 

de los mexicanos. proponiéndose avanzar resueltamente 
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hasta consolidar un régimen de certidumbre juridica para 
el patrimonio de las familias y las actividades productivas. 

Para fomentar la inversion y ampliar el nivel de empleo, el 
Plan propone un conjunto de acciones encaminadas a 
eliminar distorsiones que afectan a sectores claves de la 
economia, entre las cuales figura la desregulacién de las 
micro, pequefias y medianas industrias. 

En su capitule correspondiente de la Reforma de Gobierno 
y Modernizacién de la Administracién Publica, dicho Plan 
sefiala la necesidad de avanzar con rapidez y eficacia 
hacia la prestacién de servicios integrados al publico que 
eviten trdmites, ahorren tiempo y gasto e inhiban 
discrecionalidad y corrupcién, a fin de permitir que las 
industrias conceniren su atencién y esfuerzo en la 
produccién y en las ventas. 

En consideracién a lo anterior y a que el marco de la 
Alianza para la Recuperacién Econémica, se convino en 
realizar un cambio profundo en lo referente a facilitar et 
establecimiento y operacién de las industrias. el 24 de 
noviembre de 1995, el Ejecutivo Federal se sirvié expedir 
el Acuerdo para la Desregulacién de la Actividad 
Econémica, cuyo objeto es el de establecer las bases para 
Hevar a cabo la desregulacién de requisitos y plazos que 
afectan el inicio y el desarrollo de la actividad econémica: 
y @ pesar de esto no se ha tenido un resultado alentador 
Pues por el contrario, si bien se han suprimido algunos 
trdmites y se ha puesto en operacion la afirmativa ficta, los 
requisitos para integrar un tramite se han multiplicado. 

Pero no son solamente las cargas administrativas las que 
Sravitan sobre las micro, pequefias y medianas industrias 
y obstaculizan su actividad, sino que también sufren, 
entre otras situaciones, las pesadas medidas tributarias 
impuestas con un afén a tal extremo recaudatorio, que 
incluso invaden las atribuciones y esferas de actuacién de 
otras Dependencias, el financiamiento, extremadamente 
cara e inaccesible; la imposibilidad de modernizar la 
Planta productiva por la caida de las ventas: las 
dificultades para ta entrada de nuestros productos a los 
mercados internacionales, debido por un lado a las 
diferencias entre las normas mexicanas y las de otros 
paises, asi como, por otro lado a la falta de volumen yde 
estandares de calidad adecuados; la carencia de personal 
calificado y la minima participacién de los trabajadores 
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en los programas de capacitacién y adiestramiento; el 
deficiente abasto de insumos, a causa de sus reducidas 
escalas de compra; y la concentracion de la oferta en 
determinadas ramas industriales e industrias grandes, 
que obstruyen la penetracion de los productos de las 
micro, pequefias y medianas industrias e impide su 
concurrencia a mercados amplios o diversificados. 

Asimismo, la falta de seguridad publica obliga a los 
industriales a distraer importantes recursos humanos y 
econdmicos, para proteger sus bienes y sus personas de 
la creciente criminalidad que los acosa, siendo que dicha 
proteccién y seguridad constituyen _ obligaciones 

fundamentales del Estado para con la ciudadania. Por 
otra parte, la también creciente inseguridad juridica, los 
constantes cambios a leyes y reglamentas, las cada vez 
mas frecuentes resoluciones miscelaneas y otros, impiden 

a los industriales el formular planes y celebrar contratos, 
a mediano plazo siquiera. 

Numerosas  dependencias del gobierno _ federal, 
instituciones de crédito y otros organismos, cuentan con 

instrumentos de promocién y apoyo dirigidos a las 

industrias, enfocdndolos preferentemente a las micro, 
pequefias y medianas empresas. El inventario de dichos 

instrumentos es muy’ vasto e incluye comisiones, comités, 

unidades administrativas, fondos y programas. Sin 
embargo, la falta de coordinacién de estos instrumentos 

de apoyo, ha ocasionudo que los resultados de su 

aplicacién queden por debajo de tas expectativas; no 
hayan dado una respuesta efectiva a los problemas; y en 
torno a estrategias y objetives de largo plazo, ha 
provocade que los recursos no se aprovechen 

eficientemente. 

Consideramos por ende necesaria la promulgacién de 
una ley que promueva una efectiva coordinacion y 
concentracién de esfuerzos entre las dependencias y 

organismos encargades de adminisirar los distintos 
mecanismos de apoyo, a fin de que dichos instrumentos 

cumplan eficazmente los objetivos para los que se han 
disefiado: al efecto, es preciso que la propia ley cree un 
organismo descentralizado encargado de coordinar y 
concentrar dichos esfuerzos y apoyar a estas industrias, 
con facultades para efectivamente frenar iniciativas de 
fas distintas dependencias y  entidades dela
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administracion piblica, que puedan afectar su operacion 
y desarrallo.” 

Por lo tanto podemos apreciar como tos principios basicos contenidos en esta 
exposicién de motivos se centran en sumar esfuerzos de los legisladores, otras 
organizaciones empresariales, autoridades, sectores sociales, etc. para establecer 
las bases legates para el fomento de la competitividad y de la empresa media. 

Asimismo en la competitividad de la empresa que requiere necesariamente que 
todos los factores econdmicos, politicos, sociales y administrativos del pais estén 
orientados para sustenta y respaldar las actividades productivas dentro de ta 
empresa. 

También en definir o redefinir figuras juridicas para fortalecer la participacién de 
las empresas y sus empresarios en la toma de decisiones de la politica de 
competitividad asi como en los procesos administrativos de los diferentes niveles 
de gobierno (local, regional y federal). 

Es decir, la ley no debe buscar privilegios para el estrato de la empresa media, 
sino crear las condiciones para que estas empresas puedan competir en los 
mercados en igualdad de condiciones. Se trata de eliminar factores que 
injustificadamente las ponen en desventaja y en todo caso de proporcionarles los 
apoyos que compensen los que tienen otras empresas similares en otros paises 
con los que México mantiene relaciones econémicas. 

5.3. DISPOSICIONES GENERALES (CAPITULO 1) 

La primera parte del proyecto correspondiente a {as disposiciones generales, 
como veremos, comprende el objeto y fines, la idea de la coordinacidén con los 
distintos sectores y niveles municipal, local y federal, y sobre todo la 
conceptualizacion de una serie de términos que comentaremos en cada inciso. 

La importancia de! proyecto objeto de este capitulo quinto, es su contribucién 
en la coyuntura actual, a la elaboracién e impulso de la competitividad industrial 
mexicana, Coyuntura que se desprende de que la Camara de Diputados en 
México esta interesada en impulsar esta iniciativa y porque la Camara de 
Senadores por su parte. también ha iniciado !a consideracién de una ley en la 
materia. Esta parte de disposiciones generales dispone que: 

Articulo 1% La presente Ley es de orden piblico e interés 
social, de observancia general en el territorio nacional, y 
tiene por objeto promover, fomentar y fortalecer a las 
industrias que tengan el rango de micro, pequeiias o
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medianas, procurande un entorna favorable para su 
desarrollo, en coordinacién con autoridades estatales y 
municipales y estableciendo politicas e instrumentos de 
apoyo a favor de dichas industrias. 

Es fundamental que Ia ley se base en politicas industriales regionales, en donde 
la ley a nivel nacional solo provea de una visidn ¢ instrumentos en general. 

En la actualidad, y en el contexto de {a globalizacién, las condiciones 

econdémicas ya no permiten una ley que incluya las condiciones y los retos 
manufactureros de Tijuana y Tapachula (por poner un ejemplo). La 

regionalizacién de instrumentos y mecanismos es indispensable y debe permitir 

el uso de recursos, instrumentos y feyes adicionales, en forma discreciona! 

segtin convenga a los intereses de las entidades federativas. 

De igual forma, !as instituciones encargadas deben regionalizarse. por 

funcionarios y recursos. 

Articulo 2°. Para los efectos de esta Ley, se entenderd 
por: 

L Apoyo: Cualquier medida legal de cardcter econémico, 

administrative, fiscal o financiero, que contribuya a la 
promoci6n, desarrollo, crecimiento, productividad y 

competitividad de las Micro, Pequefias y Medianas 

Industrias. 

iL Incentivo: Cualquier ayuda otorgada por el sector 

ptiblico que incida directamente en los factores de la 
produccion, para fomentar la actividad industrial. 

En nuestro pais se cuentan con aproximadamente 3600 programas de apoyo 

para los Micro, Pequefias y Medianas empresas. segtin lo sefialado en los 

Talleres para la Promocién de la Micro, Pequefia y Mediana Empresa 

organizados por el Senado de la Republica en coordinacién con la UNAM y el 

ITESM, celebrados en el periodo comprendido del t2 de junio al 25 de 

noviembre de 1998. 

HI INIC: Instiuito Nacional de Apoyo a la Micro, 

Pequefia y Mediana Industria. 

Se analiza en el punto 5.3 por lo que nos remitimos a él.
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IV, Industria: Aquélla persona fisica 0 moral constituida 
© por constituirse cunforme a la legislacion vigente, que a 
través de la organizacién del trabajo y bienes materiales 
0 incorporeos de que se sirva, asi como, en su caso, la 
apticacion de conocimientos, se dedique a la 
transformacién y/o industrializacién de partes y 
componentes industriales. 

Los conceptos de Empresa e Industria, en nuestra legislacién a menudo son 
utilizados como sinénimos. Sin embargo, en el ambito doctrinal ambos son 
términos econdmicos diferenciados. 

Segiin el Diccionario Juridico Mexicano, Industria es “el conjunto de 
operaciones materiales ejecutadas para la obtencién, transformacién o 
transformacién o transportacién de uno o varios productos naturales” y la Ley 
de la Industria de la Transformacién dice ésta es “toda actividad que tenga por 
objeto la produccién de articulos o artefactos semielaborados o terminados”. 

El mismo texto sefiala que Empresa en términos juridicos es la “casa o sociedad 
mercantil o industrial fundada para emprender o Ilevar'a cabo los negocios o 
proyectos de importancia™ “obra o designio llevado a efecto en especial cuando 
en él intervienen varias personas”. Nosotros consideramos que la empresa es la 
organizacion de tos factores reales de la produccién. El empresario es quien 
tealiza esta organizacién y sabe cuando estimular, aumentar o no, uno u otro 
factor real de la produccién. En nuestro derecho no existe un concepto 
especifico de empresa sin embargo se hace referencia a él en la legislacién, 
civil, mercantil, laboral, fiscal, etc. Sélo la ley de Camaras Empresariales y sus 
Confederaciones en su articulo 2°. Fraccién II dice que Empresa es “las 
actividades comerciales, industriales o de servi en uno o- varios 
establecimientos™. 

  

En cuanto a la categoria de persona moral, recordemos que en la doctrina ya se 
ha establecido la polémica de esta denominacién puesto que el término supone 
que las personas fisicas son inmorales. Lo mismo si sélo se les refiere como 
personas juridicas, puesto que las personas fisicas también son juridicas, asi 
mismo y tratamos de ubicar a la empresa o a la industria exclusivamente dentro 
de la categoria de Sociedades Mercantiles 0 Civiles, (cuya distincién principal 
esta en su objeto, que en las primeras es de lucro y en las segundas no) puesto 
que también las personas fisicas pueden ser empresarios y constituirse en 
empresa actuando ante la Secretaria de Hacienda como Persona Fisica con 
Actividad Empresarial. 

En conciusién, creemos que el término mas adecuado para definir a las personas 
morales es e] de PERSONA JURIDICA COLECTIVA, por tener personalidad 
juridica y patrimonio propios, ser sujeto de derechos y obligaciones 
colectivamente pero como un todo unido.
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Por ultimo hay que mencionar que las actividades empresariales, como ya se 

dijo, no solo son de transformacién sino también de servicios, y dentro de ellos 
el mas importante es el Comercio, que segiin el Diccionario Juridico Mexicano 
es “la actividad jucrativa que consiste en la intermediacion directa o indirecta 
entre productores y consumidores de bienes y servicios a fin de facilitar y 
promover la circulacién de la riqueza. 

Hay que mencionar que en el Cédigo de Comercio no se conceptualiza el 
Comercio, pero en su articulo 3°. Se dice que comerciante son: “Las personas 
que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él una 

ocupacién ordinaria, Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes 
mercantiles; Las Sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas que 
dentro del territorio ejerzan actos de comercio” 

V. Micro Industria: Aquella Industria que ocupe 
directamente hasta quince trabajadores, en el entendido 
de que el nimero de trabajadores ocupados en este 
estrato, podrd actualizarse en cualquier momento por el 
ININC, en ejercicio de las atribuciones que esta Ley le 
confiere. 

Vi. Pequefia Industria: Aquella Industria que ocupe 

directamente de dieciséis hasta cien trabajadores, en el 
entendida de que el nimero de trabajadores ocupados en 
este estrato, podra actualizarse en cualquier momento 

por el INIC, en ejercicio de las atribuciones que esta Ley 
le confiere. 

Vil. Mediana Industria: Aquella industria que ocupe 

directamente de ciento uno hasta doscientos trabajadores 
en el entendido de que el nimero de trabajadores 
ocupados en este estrato, podrd actualizarse en cualquier 

momento por el INIC, como ejercicio de las atribuciones 
que esta Ley le confiere. 

VU Gran Industria: Aquella que ocupe directamente 
doscientos cincuenta trabajadores, en el entendido de que 
el nimero de trabajadores ocupados en este estrato, 
podra actualizarse en cualquier momento por el INIC, en 
ejercicio de las atribuciones que esta ley le confiere. 

Hemos sefialado ya, la diversidad de criterios que existen para la definicién de 

las micro y pequefias empresas, tenemos que en las instituciones dedicadas a la 

politica de fomentos (SECOFI), financiamiento (NAFIN) y, recaudacién 

(SHCP), las dos primeras toman en cuenta e! numero de empleados y el monto 

de tas ventas anuales y 1a ultima considera pequerios contribuyentes a los que 
obtienen por ventas anuales hasta 2.5 millones de pesos. 

124



  

, “ FACULTAD DB DERECHO 

  

UNAM 

Por lo que consideramos positivo que se defina claramente en la ley los niveles 
empresariales para tener acceso a los programas de fomento de manera 

uniforme. 

IX. RFTE: Registro Federal de Tramites Empresariales a 
que se refiere el articulo 2° Del Acuerdo para la 
Desregulacion de la Actividad Econdmica, publicado en 
el Diario Oficial de la Federacion el 24 de noviembre de 

1995. 

Ya se coment6 en el Capitulo Cuarto. en el punto 4.4, por Jo que nos remitimos 
aél. 

X. Secretaria: La Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial. 

XI SIEM. El Sistema de Informacién Empresarial 

Mexicano a que se refiere el articulo 27 de la Ley de 
Cadmaras Empresariales y sus Confederaciones. 

Se comenté en el Capitulo Tercero, punto 3.2.24, al cual nos remitimos. 

Articulo 3°, La presente Ley persigue los siguientes fines: 

1 Fomentar, apoyar e incentivar las actividades de las 
Micro, Pequefias y Medianas Industrias, procurando un 
entorno favorable para su desarrollo, es decir, 
brindéndoles seguridad piblica, juridica, politicas fiscales 
promotoras de la inversion productiva y el empleo, 
Sinanciamiento, desregulacién efectiva, simplificacion 
administrativa y apoyo eficaz a la exportaci6n. 

Que esta Ley esté vinculada con leyes con respecto a! desarrollo tecnologico, 
instrumentos de financiamiento (Bancomext, Nafin, etc.). incentivos fiscales y 

la politica educativa. De otra forma, la politica industrial no sera de caracter 

integral y compatible con el resto de las leyes existentes. Esto implica la 

compatibilidad entre politicas de diferentes secretarias ¢ instituciones (Secofi, 

Bancomext, Nafin, entre otras) o su fusion. 

Ya no es posible, ademas de costoso que, se Ileven a cabo programas paralelos y 

que en algunos casos hasta compitan entre si o hasta se contradigan entre si. en 
otros. 

HE Impulsar en forma sostenida la inversién productiva. 

para crear nuevas fuentes de empleo y conservar las yu 
existentes, 
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HL. Promover la asociacion entre las Micro, Pequefias y 
Medianas Industrias y su vinculacién con la Gran 
Industria, mediante acciones que orienten la utilizacion 
de la planta industrial con manufacturas que contribuyan 
a la sustitucién de importaciones, para elevar la 

integracion y eficiencia de las cadenas productivas. 

Dentro de las posibilidades de asociacionismo empresarial, pueden 
mencionarse, entre otras: 

Adquisicion y asimilacion de nuevas tecnologias. 
Aplicacion, vigilancia y certificacién de normas sanitarias, ecolégicas y en 

general industriales y defensa de los intereses de sus miembros en las 
diferentes materias. 

Cumplimiento simplificado de tramites, incluidos los fiscates y defensa de 
los intereses de sus miembros en la materia mediante un aislamiento sano de 

la empresa respecto a la carga administrativa. 
Organizacién de esquemas financieros adecuados a las necesidades de sus 

miembros. 

Participacién en la aplicacién de instrumentos de fomento, incluidos 
subsidios y excenciones fiscales eventuales. 

Organizacién de actividades comerciales en beneficio de sus miembros, 
tanto para fines de abasto como de distribucién de los bienes y servicios que 

produzcan. 

IV. Establecer las buses para una efectiva participacién 
de los sectores publico, privado y social, en la 
elaboracién, ejecucién y evaluacian de programas de 
Fomento y mecanismos de apoyo a las Micro, Pequefias y 
Medianas Industrias. 

Este aspecto es fundamental, se requiere que la Ley tos incentivos y programas 

sean concensados con empresarios y sindicatos, con las autoridades locales y 

municipales, de otra forma y como se ha experimentado en multiples ocasiones 

en México en las ultimas décadas, tendra poca relevancia econdmica, social y 

politica. 

V. Fomentar la competitividad y los servicios sociales que 
se requieran para lograr que los trabajadores ¢ 

industriales, sean altamente productivos, procurando 

generar empleos estables y bien remunerados, orientados 

hacia los sectores y areas socioeconédmicas mds 

vulnerables en el puis, aprovechando la mano de obra 

disponible en cada comunidad, a efecto de abatir el 
desempleo y evitar su migracion. 
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Articulo 4°. La aplicacién de esta Ley corresponde a ta 
Secretaria, como coordinadora de sector, sin perjuicio de 
las atribuciones que las disposiciones de esta Lev otorgan 
4 otras autoridades federales, 

Como se desprende de los articulos anteriores, los objetivos giran en torno a 
establecer la competitividad del aparato productivo mexicano como prioridad 
econdmica y reconocer el fomento de la empresa pequefia como foco principal 
de atencién en el incremento de la competitividad y el empleo. 

Establecer mecanismos sectoriales y regionales para definir las politicas de 
fomento de la competitividad adecuadas a las necesidades de los sectores y 
localidades correspondientes. 

Crear instrumentos y mecanismos sectoriales y regionales en los que las 
responsabilidades fiscales, sanitarias, ecolégicas y en general de normas se 
comparta con las empresas a través de sus organizaciones., 

5.4, INSTITUTO NACIONAL DE APOYO A LA MICRO, 
PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA. (CAPITULO iL 

En Estados Unidos y otros paises del mundo existen fondos, secretarias, oficinas 
encargadas de la administracién y atencion de Pequeiios negocios, creadas para 
ayudar a los empresarios a iniciar, manejar y crecer sus negocios. Tan solo en 
E.U., con un portafolio de 45 billones de dolares esta administradora es el 
mayor respaldo financiero nacional para las pequefias empresas. 

Esta administradora de negocios reconoce 23 millones de pequejias empresas en 
los Estados Unidos, con un promedio de ochocientos mil nuevos negocios 
anuales, quienes generan dos y medio millones de nuevos empleos al aiio, estos 
establecimientos cepresentan el 99% de empresas con registro, emplean el 53% 
de [a fuerza laboral en la iniciativa Privada, representan el 47% de todas las 
ventas del pais, desarrolla el 53% de la tecnologia, controlan el 35% de los 
contratos federales en délares y son el 96% de todos los exportadores de 
Estados Unidos!” 

ee 
"| Para tener un comparativo con México baste decir que segun el Instituto Nacional de 
Geografia y Estadistica (INEGI) y la Secretaria del Trabajo y previsién Social (STPS) hay en nuestro pais 3,575,587 negocios comprendidas en la Encuesta Nacional de Micronegocios de 
1996, de estos 2,996,440 son trabajadores por cuenta propia, cifra que no varié mucho desde el 
Censo Econémico del INEGI de 1994. 
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Hasta antes del TLCAN, esta administradora obligaba a vender por Ley, el 10% 

de la produccién de este tipo de industrias a los gobiernos municipales. 
estatales, federal y grandes cadenas comerciales. 

A partir de ta firma del TLCAN, William Clinton elevé a rango de Secretaria de 
Estado a esta administradora de pequefios negocios y reformo la Ley para que la 
compra de estas entidades privadas y de gobierno ahora sea de 23%, se trata 

pues de todo un Sistema de Fomento y Desarrotlo a la micro, pequefia y 

mediana industria, creada para potencializar a estas empresas ante el TLC. 

Tan solo en 1998 las pequefias empresas contabilizaron 180 billones de délares 

en el rubro de exportaciones, que comparandolo con Sas cifras que maneja la 

banca de desarrollo mexicana para la micro, pequeiia y mediana empresa son 

verdaderamente ridiculos, no existiendo ningiin punto de comparacién entre un 

pais y otro. 

En Brasil existe un organismo denominado SEBRASE que cuenta con un Fondo 

de 2,700 millones de délares, dicho fondo se constituye con el 0.3% de la 

némina nacional y es para ayuda de estos entes econdmicos. 

En Canada el Banco de Desarrollo de Negocios ofrece apoyo econémico para 

microempresas bajo diferentes esquemas de financiamiento y cuenta con un 

fondo de 5 millones de délares canadienses. 

El Estado de Jalisco, cuenta con el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 
(FOJAL), que promueve las actividades productivas de las empresas jaliscienses 

a través de créditos, cursos de capacitacién, asesoria y asistencia técnica. 

FOJAL, tiene implementados algunos programas especiales como los de 

AVANZA y GEMICRO. En el periodo comprendido de 1996 al 9 de febrero de 
1999, se han otorgado 2938 créditos; por un monto de $93.198,213.00 pesos, de 

los cuales para la zona metropolitana de Guadalajara $39,714,998.00 y el resto 

de los municipios $53,483.215.00, y por ultimo los empleos protegidos y 

generados son det orden de 13,427 en todo el estado. 

En México a nivel federal no existe nada parecido no obstante la peticién de 
empresarios al gobierno en distintos foros. Sin embargo en el proyecto que 

comentamos se plantea la creacién del Instituto Nacional de Apoyo a la Micro, 

Pequeiia y Mediana Empresa que a continuacién analizamos: 

Articulo 5° Se crea el Instituto Nacional de Apoyo a ta 

Micro, Pequefia y Mediana Industria, como organismo 

auténomo de interés pitblico, con personalidad juridica y 
patrimonio propios, en el cual participan representantes 
del Gobierno Federal y los sectores privado y social.



    

Independientemente de las partidas presupuestales que correspondan a la constitucién de su patrimonio, Proponemos que de manera general. se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federacién, la constitucién de un Fondo o un ramo especial (ejemplo ramo 33) para el Fomento de las micro, pequefias y medianas empresas, sin que esto motive la creacién de un nuevo impuesto a nivel federal. 

Se propone que el recurso que constituye este fondo, provenga de la indexacion de un porcentaje al PIB nominal nacional y se distribuya a cada Estado de acuerdo al PIB nominal de cada entidad federativa y/o al numero de trabajadores asegurados permanentes en el Instituto Mexicano de! Seguro Social (IMSS), se propone que este recurso sea operado por una dependencia del estado correspondiente en coordinacién con el INIC. 

Articulo 6% ELINIC se integraré de la Siguiente manera: 

1. Por el sector piblico participaran los titulares de las 
Secretarias de Comercio ¥ Fomento Industrial, de 
Hacienda y Crédito Publico, del medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca, de Energia, de A gricultura, 
Ganaderia y Desarrollo Rural, Coutraloria y Desarrollo 
Administrative, de Educacién Publica, de Salud y del 
Trabajo y Previsién Social ¥ del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia. Cada miembro titular sera suplido 
por el Subsecretario o Subdirector, segiin sea el caso, que dicho titular designe. 

I. Por el sector privado Participaran, en igual mimero 
mds uno que los participantes del sector publico, los 
presidentes de las Camaras ¥ Asociaciones industriales 
que sean representativos reales avalados por sus 
asociados registrados, debiendo conservarse el equilibrio 
entre el nimero de representantes de: 
a) ~~ Camaras integrantes de la Confederacién de 
Cadmaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 
5) La Confederacién Patronal de la Repiiblica 
Mexicana. 

Cada miembro titular Participante deberd estar debida y 
ampliamente facultado para obligar a su representado en 
fos términos que lo exija el propio INIC. 

Los representantes camelares  seran elegidos en 
consideracién a sus intereses personales con las Micro, 
Pequefias 0 Medianas Industrias, debiendo descartarse 
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aquellos Presidentes cuyos propios intereses recaigan 

sobre cualquier gran industria. 

Recordemos que las Camaras tanto de Comercio como de Industria son 

Asociaciones u organismos no gubernamentales con personalidad y patrimonio 

propios, de interés publico y auténomas que tienen por objeto la representacién 

 legat y la defensa de los intereses comerciales e industriales de las personas que 

las componen y que se dedican a actividades de comercio 0 industria. 

La afiliacién a las Cémaras no es obligatoria, sin embargo a menudo para ser 

parte det padron de proveedores de algun potencial cliente se requiere formar 

parte de ellas. 

Las Federaciones de Camaras operan a nivel local o regional y las 

Confederaciones a nivel nacional. 

Por otra parte debemos seiialar que también en materia empresarial han existido 

58 afios de “Coorporativismo”, pues a costa de inhibir el desarrollo nacional se 

ha privilegiado a la planta maquitadora y la industria nacional. 

El Ejecutivo Federal siempre ha contado con la anuencia concertada de la 

Confederacién Nacional de Camaras Industriales (CONCAMIN), organismo 

que desde 194! ,supone la representacién industrial y que cuenta a su vez con et 

reconocimiento presidencial asi como de la Confederacion Patronal de México 

(COPARMEX), y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los tres 

requieren cambios democraticos en sus estructuras y procedimientos. 

HI. Por el sector social participaran: (a definir) 

Es entendible porqué el proyecto aun no define este punto, a simple vista podria 

resolverse con un representante de la Central de Trabajadores de México y otro 

de la Central Nacional Campesina, sin embargo estos dos organismos estan 

plenamente identificados con el Partido Revolucionario Institucional, lo que 

desvirtuaria el objetivo de la ley y convertiria al INIC en un foro de 

confrontacién politica, puesto que tos demas partidos politicos reclamarian 

posiciones al igual que otras centrales obreras y campesinas menos relevantes. 

La idea de incorporar al lider o Secretario General del Congreso del Trabajo 

puede también ser en apariencia la solucién, sin embargo dicho Congreso 

también es parte del Coorporativismo. 

Otra solucién seria una designacién que siga el mismo esquema utilizado para 

nombrar a los representantes del trabajo en las Juntas de Conciliacién y 

Arbitraje. el INFONAVIT, el IMSS, la Comisién Nacional de los Salarios 

Minimos, etc.



    

En cuanto al nimero de representantes obreros, indudablemente que tiene que 
ser menor al del sector privado y publico. Lo anterior no tiene ninguna 
desestimacién democratica, sino simplemente que el responsable de combinar 
los factores reales de Ia produccién es el empresario, esa es su funcién y por 
tanto no nada mas debe ilevar la mayor tesponsabilidad sino que esta debe 
reflejarse en la representacién y votacién. 

Como se aprecia, otro de los grandes problemas nacionales es que el 
movimiento obrero y campesino no estd bien organizado y conforme pasa el 
tiempo se desarticula alin mas. 

Cuando asi lo estime conveniente, el Consejo Técnico 
podrd invitar a representantes del sector privado yo de 
las instituciones de fomento y desarrollo. 

En este punto consideramos que debiera simplemente decir invitar a cualquier 
otra persona cuya opinién y consejo pueda ser de utilidad, sin tener derecho a 
voto. 

Las representaciones en el Pleno del INIC. serdn 
honorificas. 

Por ser honorificas puede darse el caso del ausentismo en las sesiones del 
Consejo Técnico, por lo cual deben establecerse en el Reglamento Interno del 
INIC las sanciones y consecuencias para aquéllos que reunan cierto numero de 
faltas. (sustitucién, positiva ficta en las votaciones del Consejo Técnico, etc.) 

Articulo 5° (SIC) (DEBE SER 7°). El domicilio del INIC 
sera el Distrito Federal, sin perjuicio de la existencia de 
Comités Consultivos Estatales en las distintas entidades 
Sederativas de la Republica. 

Articulo 6° (SIC) (DEBE SER 8°JEl INIC tendré por 
objeto: 

1. Estudiar, diseRar y coordinar la instrumentacién de 
apoyos e incentivos dirigidos especificamente a cada uno 
de los distintos estratos de las industrias. 

1. Acordar los procedimientos, criterios, especificaciones 
¥ requisitos para el otorgamiento de apoyos ¢ incentives, 
siguiendo desde luego el criterio de que a industrias de 
menor tamaiio corresponden  mayores  apoyos e 
incentivos, los cuales, una vez otorgados, serén 
inalienables e intransferibles. 
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HI Estudiar, revisar y dar seguimienta a la aplicacion de 
la simplificacion y desregulacién administrativa, 

LV. Establecer mecanismos para que las Micro, Pequefias 

y Medianas Industrias, reciban  financiamiento en 
términos similares a como lo reciben las industrias de 
igual rango en los paises con los que México celebre 
tratados o acuerdos de libre comercio. 

Al tener en el mismo paquete fiscal al sector comercial y al sector 
manufacturero, se han agudizado las diferencias con nuestros socios 

comerciales. Urge sacar al sector industrial de la miscelanea fiscal y darle un 
trato preferente como lo tienen nuestras contrapartes del TLC. Mencionamos 
con anterioridad cuestiones tan simples como que en Estados Unidos no pagan 

impuestos sino hasta que se cobra fa facturacién, mientras que en México se 
pagan impuestos atin y cuando no se haya cobrado Ia facturacién. Hay en la 
Unién Americana cualquier cantidad de incentives y deducibles en funcidn del 
desarroilo educativo, tecnolégico. creacién de infraestructura, empleos etc., que 

en México no existen. Por supuesto los mas importantes son los financieros que 

son relativamente faciles de acceder y con tasas de interés muy pequefias y fijas. 

Las caracteristicas de las politicas industriales en los paises industrializados y de 

reciente industrializacion (NICS) han cambiado si se los compara con los de la 

década de los setenta y ochenta. En general destaca: 
1) Las politicas industriales son integrales, a decir, estan vinculadas a otro tipo 

de politicas come las tecnoldgicas, de educacién y capacitacién, generacién 

de empleo y vinculadas con instrumentos de financiamiento. 
2) No es posible discriminar en torno a la propiedad del capital de los sectores 

y empresas. 
3) Las politicas industriales o de otra indole son crecientemente de caracter 

local o regional y, 
4) Las politicas industriales estan crecientemente orientadas hacia las empresas 

de menor tamafio. Los aspectos anteriores son particularmente notables en el 
caso de la Unién Europea, Estados Unidos y Asia. 

V. Desarrollar estrategias de promocién y exportacién 
directa e indirecta de las Micro, Pequefias y Medianas 
Industrias. 

La poca presencia de las Micro, Pequefias y Medianas empresas mexicanas en el 

mercado internacional, obedece a que este sector industrial NO cuenta con voz y 
voto en los comités de crédito, en la banca de desarrollo y que la promocién del 
comercio exterior no es casuistica y si elitista, por ejemplo en tas giras 

presidenciales nunca asisten pequefios empresarios. 

Vi. Promover la celebracién de acuerdos de coordinacién 
entre la Federacion y los Gobiernos Estatales y entre
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éstos y los municipios, para que éstos se adhieran a los 
criterios del INIC. 

VI. Promover la seguridad piblica y la seguridad 
Juridica, para el desarrollo de las actividades 
productivas, 

No se trata necesariamente de implementar nuevos instrumentos sino de realizar 
un minucioso estudio sobre los mecanismos e instrumentos de politica 
industrial, realizados en las ultimas décadas, y conocer cuales han beneficiado al 
sector manufacturero y al pais. Por ejemplo existe un total desconocimiento 
sobre el impacto de programas como la misma maquila, PITEX, DWK, 
ALTEX, etc. 

Articulo 7°(SIC) (DEBE SER 9°) El INIC tendra las 
Siguientes atribuciones: 

L Ser érgano de consulta obligatoria del Gobierno 
Federal, en cualquier materia que atafia o afecte a las 
Micro, Pequefia y Mediana Industrias, 

1. Actualizar los estratos de las industrias en cuanto al 
numero de trabajadores que ocupen, atendiendo a la 
realidad econémica y social det pais y considerando las 
caracteristicas especiales de cada sector industrial. 

HI. Sancionar y, en su caso aprobar cualquier iniciativa 
de orden tributario que cualquier autoridad, ya sea 
federal, estatal o municipal, desee someter a la 
consideracién del Poder legislative, y que atafia o afecte 
alas Micro, Pequeftas y Medianas industrias. 

La fraccién tercera esta implicita en la fraccién primera, puesto que la consulta 
supone emitir una opinion positiva, hegativa, o modificatoria; en otras palabras 
se sanciona, evatiia, pondera la propuesta o iniciativa. El problema es el que el 
INIC sea quien determine que tributacién debe o no someterse a la 
consideracién del Legislativo, esto es, por una parte el Ejecutivo Federal estaria 
violando la competencia, atribuciones y fuero constitucionales de las entidades 
federativas y municipios, Y por otra, crearia una estructura paratela para 
autolimitarse en el fuero federal, sin embargo nos queda claro el espiritu del 
Proyecto de controlar ef desorden en que se ha incurride con cientos de 
disposiciones fiscales que afectan a los Pequefios empresarios, por lo que 
consideramos que bastaria con la consulta obligatoria al INIC y su opinion 
previa a la presentacion de las iniciativas al Legislativo, pero no que ta sancién 
en sentido negativo o modificatorio, sea nugatoria del derecho de los fueros 
estatal y municipal, principalmente. En cuanto al Ejecutivo Federal, esta por 
demas comentar que la pretendida autosancién por parte dei [NIC seria initil si 
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consideramos que el presidente del INIC finalmente es un empleado federal 
subordinado al Ejecutivo Federal y en caso de la mas minima indicacion u 
orden superior, acatard lo que le indiquen pese a su pretendida autonomia. Tal 
es el caso del INFONAVIT, Banco de México, Comision Nacional de Derechos 
Humanos, Contraloria de la Federacién, etc., en donde se supone el ejercicio de 

cierta autonomia o bien del control mediante la participacién del sector obrero y 
patronal. y vemos que en 1a realidad no funciona. Por lo que consideramos que 
bastaria con la consulta. 

1V, Sancionar y, en su caso, aprobar, cualquier programa 
de financiamiento dirigido a las Micro, Pequefias y 
medianas industrias, que pretenda ofrecer cualquier 

institucién de la banca de desarrollo. 

Esta fraccién, en parte, también esta implicita en la primera, pero en cuanto a la 
aprobacién de los programas de la banca de desarrollo puede que si aplique 
cierta sancién mediante la obligacién de registrar ante el [NIC cualquier 
contrato de adhesién cuando implique o puedan implicar prestaciones 

desproporcionadas a cargo del pequefio empresario, obligaciones inequitativas o 
abusivas 0 altas probabilidades de incumplimiento. 

V. Revisar y, en su caso, rechazar, cualquier tramite o 

requisito que cualquier autoridad ya sea federal estatal o 
municipal, desee registrar en el RFTE y que atafa o 
afecte a las Micro, pequefias y Medianas industrias. 

Articulo 8° (SIC) (DEBE SER 9°.) El patrimonio del 

INIC se integraré, con cargo al gasto piblico federal y a 
las aportaciones que realicen la Confederacién de 
Cadmaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, 
la confederacién Patronal de la Republica Mexicana y las 
asociaciones industriales representadas en el mismo. 

La ley debiera proporcionar recursos para los diferentes instrumentos de politica 
industrial y regional. En la actualidad existe un creciente consenso sobre la 

necesidad de una politica industrial, aunque ni el sector privado ni el sector 

publico prevé, en términos generales, aportar recursos y financiamiento para 
estos fines. 

Experiencias intemacionales demuestran que toda politica industrial basada 

exclusivamente en informacién y procesos de “match-making”, no tienen 

potencial desde esta perspectiva. 

Asi instituciones como NAFIN y BANCOMEXT, deben ofrecer financiamiento 
barato, es decir, por debajo de la tasa de interés comercial, y actuar como banca 
de primer piso. 
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Articulo 9° (SIC) (DEBE SER I1I*)EI presidente del 
INIC sera designado por el Titular del Ejecutivo Federal 
y deberd cumplir con siguientes requisitos: 

£ Ser ciudadano mexicano. Profesional en materias 
afines al objeto de esta Ley, mayor de cuarenta afios de 
edad y menor de setenta. 

Consideramos que la edad es un tanto exagerada (41 afios) creemos que 35 aiios 
es un minimo adecuado y que concuerda con Ia requerida en otras instituciones 
relacionadas con !a empresa, comercio y economia, como la edad para ser 
comisionado en la Comision Federal de Competencia Economica. 

  

i. Haberse desempefiado profesionalmente en forma 
destacada, tanto en el sector privado como en el publico o 
én organismos — empresariales, en —_cuestiones 
sustancialmente relacionadas con el objeto de esta Ley. 

El Presidente del INIC desempeiard su puesto por 
periodos de ocho afos, renovables, y sélo podra ser 
removido de su cargo por causa grave, debidamente 
justificada, 

Durante el tiempo que detente el cargo, el Presidente 
deberd abstenerse de desempefiar cualquier otro empleo, 
trabajo 0 comisién piblica o privada, con excepcién de 
los cargos docentes. 

Articulo 10°(SIC)(DEBE SER 129 El Presidente del 
INIC tendra las siguientes facultades: 

1 Administrar y representar legalmente al INIC. como 
persona moral, con todas tas facultades que 
correspondan a los mandatarios generales para pleitos y 
cobranzas, actos de administracién y de dominio y las 
especiales que requieran cldusulas expresa, de acuerdo 
con lo dispuesto por los articulos 2554 y 2587 y demas 
articulos aplicables del Cédigo Civil para el Distrito 
Federal, con ia limitacién de que las facultades de 
dominio no podran delegarse en persona alguna y sélo 
podrdn ejercerse previa autorizacion del Consejo Técnico 
del INIC. Asimismo gozard de facultades para suscribir y 
endosar, més no avatar, titulos de crédito, de acuerdo con 
el articulo 9° De la Ley de Titulos y Operaciones de 
Crédito en vigor.



  

Creemos que en este punto basta con que se sefiale que cl Presidente sera cl 
representante legal, y en cuanto al contenido de su representacion, ya es materia 
del Reglamento Interno. En cuanto a la Administracién esta debe corresponder 
al Secretario Ejecutivo. 

HH. Coordinar los trabajos del INIC. 

Hil. Instrumentar, ejecutar y vigilar la aplicacién de 
politicas internas del INIC. 

IV. Informar periéddicamente al Titular del Ejecutivo 

Federal, los resultados obtenidos en el desarrollo de las 

actividades del INIC. 

V. Nombrar y remover a propuesta del Secretario 
Ejecutivo, a los funcionarios que ocupen cargos con las 

dos jerarquias administrativas inferiores a la de aquel, 
aprobar la fijacién de sus sueldos y prestaciones y 
concederles licencias. 

VI. Convocar a las sesiones del Plena del INIC. 

Vil. Ordenar la publicacién de las resoluciones 
completas que emita el Pleno, asi como de articulos o de 
materiales de difusion relacionados con Ia legislacién y 
las politicas competencia del INIC, en el informe que éste 
publique (sic), el cual deberd ser anual, por lo menos, y 

sera el érgano oficial de difusién del INIC; 

VI Participar con las dependencias competentes en la 
negociacién y discusién de tratados o convenios 

internacionales en materia econémica e industrial. 

Ademas de las negociaciones y discusién, debe participar en las comisiones de 

seguimiento y revision de los tratados, ademas de tener la posibilidad de sefialar 
problemas y afectaciones a las micro, pequefias y medianas empresas en su 
operacién o instrumentacién, y proponer soluciones, correcciones 

modificaciones. 

IX. Emitir los acuerdos de suplencia y delegacién de 
facultades; y 

X. Las demas que le confieran esta Ley y otros 

ordenamientos. 

Articulo 11°(SIC) (DEBE SER 139 Para el andlisis y 

resalucion de los asuntos previstos en su objeto, el INIC 
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se reunird en Pleno con una periodicidad bimestral: y 
sus resoluciones se adoptaran por mayoria de votos de 
los miembros presentes, teniendo cada miembro el 
derecho a un voto. En caso de empate, el Presidente del 
INIC tendré voto de calidad. 

Las resoluciones que dicte et INIC, tendran el cardcter de 
obligatorias, se publicardn en el Diario Oficial de la 
Federacion y deberdn acatarse por las Dependencias y 
Entidades de la Administracién Publica Federal que 
corresponda, asi como por los Estados y Municipios con 
los que se tenga celebrado el convenio de coordinacién. 

Ya sefialamos en el comentario al articulo 7 fraccién Il, que algunas 
resoluciones no pueden ser obligatorias para los estados y municipios, (por 
ejemplo en materia fiscal), porque se estarian invadiendo sus competencias y 
nulificando o coartando sus derechos constitucionales, por lo que nos 
pronunciamos mas por la obligatoriedad de la consulta y del registro de tramites 
pero no por la obligatoriedad de las resoluciones, salvo aquellas que 
expresamente corresponda. 

Articulo 12°(SIC) (DEBE SER 14°) El érgano de 
gobierno del INIC sera el Consejo Técnico, el cual estard 
integrado por los subsecretarios de cada una de las 
Secretarias de Comercio y Fomento Industrial, Secretaria 
de Hacienda y Crédito Publico, de Contraloria y 
Desarrollo Administrativa y de Trabajo y Previsién 
Social y sus respectivos suplentes, que designen los 
propios titulares de las mismas, asi como por igual 
numero mds uno de representantes del sector privado, 
elegidos en la misma forma que los participantes en el 
INIC. 

No se sefiala nada respecto de los representantes del sector social, por lo que 
una vez definidos como to sefialamos anteriormente deberd aumentarse 
igualmente en este articulo lo que corresponda, 

El Consejo Técnico serd presidido por el presidente del 
INIC; sesionard mensualmente en pleno y sus acuerdos se 
adoptaran por mayoria de votos. En caso de empate, el 
Presidente tendra voto de calidad. 

A excepcién del Presidente, los cargos en el consejo 
Técnico, seran honorificos. 

Articulo 13° (DEBE SER 15). Son atribuciones det 
Consejo Técnico: 
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1. Proponer al pleno las politicas y criterios emanados de 
los Comités de Apoyo, con base en fos cuales se 

disefiaran los programas de Fomento y los mecanismos 

de apoyo a las micro, Pequefias y medianas Industrias. 

, Realizar el anélisis previo de los programus y 
asuntos que vayan a presentarse al pleno del INIC. 

Til. Aprobar el presupuesto anual del INIC. 

IV. Aprobar anualmente, previo informe del Comité de 
Vigilancia y dictamen de los auditores externos, los 
estados financieros del INIC, y autorizar la publicacién 
de los mismos. 

V. Aprobar, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
aplicables, las politicas, bases y programas generales 
que regulen los convenios, contratos, o pedidos que 
deba celebrar el INIC con terceras en adquisiciones, 
arrendamientos, prestacién de servicios y obras 
publicas. 

Vi. Aprobar la estructura basica de organizacién del 
INIC, asi como las modificaciones que procedan a la 
misma. 

Vil, Las demas que le corresponda conforme a esta Ley, 
fa Ley Federal de Entidades Paraestatales y las que 

sefiale el INIC. 

Articula 14° (DEBE SER 16). La operacién y 

administracién del INIC. recaerd sobre un Secretario 

Ejecutivo, ef cual serd designado por el Presidente del 
INIC. 

Ya sefialamos en el articulo 10 fraccién I que !a administracion corresponde at 
Secretario Ejecutivo, y no al presidente, por lo que este articulo esta en lo 
correcto pero debe concordarse el 10 fraccién I con este, porque sino es invaden 

funciones. 

Articulo 15° (DEBE SER 179. Son funciones del 

Secretario Ejecutivo: 

1. Coordinar y supervisar la administracion del INIC. 
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1. Formular los programas de organizacion del INIC. 

HHI. Dar cuenta y levantar actas de las sesiones del Pleno 
del INIC y de las votaciones de sus integrantes y notificar 
las resoluciones, asi como tramitar la ejecucion de éstas, 

IV. Presentar a la aprobacién del Presidente, el proyecto 
de presupuesto del INIC. 

V, Acordar con el presidente lo relativo a las sesiones del 
Pleno. 

VL Colaborar con el Presidente en la elaboracién det 
informe anual del INIC, asi como de los informes 
especiales que se requieran. 

VIL. Coordinar los trabajos de los Comités de Apoyo y 
servir de enlace entre éstos y el consejo Técnico. 

VIL. Compilar las resoluciones del INIC y publicarlas 
cuando el presidente asi lo sefale, 

IX. Las demds que sefiale esta Ley u otros ordenamientos, 
0 que mediante acuerdo de delegacién le otorgue el 
Presidente del INIC. 

Consideramos que este articulo redunda en lo que sefiala el inmediato anterior. 
Es decir dentro de la operacién y administracion se incluyen todas las funciones 
que se pretendié especificar en este, si acaso en el articulo 14, a la coordinacién 
operativa y administrativa solo debera agregarse que el Secretario Ejecutivo 
dara fe de los actos en que intervenga para terminar por englobar todo el 
contenido del 15 que es innecesario. 

Articulo 16° (DEBE SER 18). La vigilancia y control del INIC 
recuerd sobre el Comité de Vigilancia, el que estard integrado por un 
comisario publica propietario y un suplente, designados por la 
Secretaria de contraloria y Desarrollo Administrativo, cuyo 
nombramiento podrd recaer en personas que no pertenezcan a la 
Administracién Publica Federal ni a tas organizaciones 
empresariales integrantes del INIC. 

Los miembros del Comité de Vigilancia duraran en su 
encargo tres ahos, pudiendo ser reelectos por una sola 
vez, 

Articulo 17° (DEBE SER 19). Previa celebracion del 
convenio de coordinacién respectivo, el Consejo Técnico,
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através del Secretario Ejecutivo, promoverd la 
conformacién de Comités Consultivos Estatales con el 

objeto de dar seguimiento a la ejecucién de las 
resoluciones que emanen del INIC y propiciar la 

adopcién de los mismos acuerdos entre los Estados y 
Municipios. 

Ademas del seguimiento seria muy conveniente que fueran auténticos centros 

de documentacién y analisis, donde se investigue y trabaje en nuevos programas 

de fomento y promocién adecuados especialmente a las particularidades de cada 
region o Estado y que haga observaciones a los programas det INIC o 
propuestas referidas exclusivamente a los municipios que conformen ese estado, 

al INIC. 

Asi mismo que tenga la informacién de todos los programas de fomento y sus 
requisitos que existen en al pais para dar servicio a los empresarios en materia 
de asesoria y consulta, para fo cual debera procurarse la sistematizacién de la 
documentacién en archivos informaticos validados y actualizados por el INIC y 
gue existan los mismos en todo el pais. 

Seria conveniente contar con algo semejante a las casas de la cultura juridica 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha creado en las distintas 

entidades federativas para fines semejantes pero enfocados a cuestiones 
jurisdiccionales y legislativas. 

5.5 DE LOS COMITES DE APOYO (CAPITULO III) Y 
CAPITULOS FINALES DEL PROYECTO. 

Articulo 18° (DEBE SER 20). Los criterios y politicas 

con base en las cuales se disefiardn programas de 
fomento y los mecanismos de apoyo a las Micro, 

Pequefias y Medianas Industrias, se formularan y 
Plantearadn por Comités de Apoyo integrados por 

ciudadanos expertos dedicados a la rama industrial que 
corresponda y precisamente dentro del estrato al que se 
destine el programa o mecanismo en cuestion. Dichos 
Comités de Apoyo procederan igualmente al desarrollo 
de los propios programas y mecanismos. 

El espiritu es bueno pero la vaguedad con que se plantea la existencia de los 
Comités de Apoyo respecto de su conformacién, puede volverlos inoperantes, 
por lo que debera establecerse un mecanismo que garantice que los Comités no 
estarin manipulados por el propio gobierno, donde los consejeros u operadores 

acaten tal cual las indicaciones 0 propuestas elaboradas unicamente por el [NIC 
o el gobierno. Recordemos que en mas de una ocasién las Camaras de comercio 
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y empresariales en vez de ser propositivas, criticas y autenticas transmisoras det 
empresariado, se han vuelto simples “comparsas” del gobierno. Otro caso 
similar, se da con los consejos y drganos empresariales supuestamente 
consultados en las negociaciones de los tratados del libre comercio y en donde 
su comportamiento no ha sido muy diferente y se ha traducido en que el 
verdadero sentir de los empresarios no se tome en cuenta ni se plasme en fo 
negociado. 

De ahi que sea fundamental que realmente participen los micro, pequefios y 
medianos empresarios en el disefio de esos programas o bien en el analisis, 
critica y desarrollo de los mismos. 

Es muy importante que ademas de ciudadanos dedicados a la rama industrial 
que corresponda, se permita la participacion de investigadores y académicos 
especialistas en la materia o de universidades a través de grupos 
multidisciplinarios. 

Igualmente la experiencia comparada de otros paises siempre debera 
averiguarse y explicitarse con el fin de conocer los éxitos y tracasos asi como 
los pros y contras en obvio de dificultades y fracasos. 

Articulo 19° (Debe ser 21) El Consejo Técnico 
conformard los Comités de Apoyo necesarios, 
asignandoles responsabilidades especificas y 
determinando los respectivos plazos de resolucion. 

Esta facultad para que el Consejo Técnico conforme los Comités, sdlo tendra 
buenos resultados, si su ejercicio se acota en funcién de los Mecanismos que 
sefialamos en el comentario anterior sobre garantizar la participacién y el 
involucramiento de todos los sectores realmente interesados, aun los 
antagénicos, es decir, solo en la medida en que se democratice su operatividad 
se obtendran buenos programas y soluciones, de otra manera los Comités solo 
serén una extension del Consejo Técnico, que aunque con representacién 
empresarial finalmente sera vocero del propio sistema. 

Por ultimo hay que sefialar que el proyecto aun esta incompleto por lo que hace 
a la especificacién de sus capitulos finales, aunque si sefiala, de que trataran: 

EI Capitulo IV corresponde en el proyecto a los astrumentos de Apayo, y 
supone que deberdn sefialarse los programas de apoyo y formas de acceder a 
ellos. 

El Capitulo V correspondera, de acuerdo con la propuesta a fos Incentivos, en 
el entendido de que deberan estimular facilitar el desarrollo de las actividades 
de las Micro, Pequefias y Medianas Industrias, a fin de lograr la generacion de 
empleos, incrementar la inversién productiva y mejorar su productividad. 
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Se sefiala que el INIC, en el ambito de su competencia, es el encargado de 
proponer los incentivos que en cada caso procedan, de acuerdo al mecanismo 

de otorgamiento de incentivos que la Ley sefiala, los cuales se aplicaran en 

coordinacién con las dependencias gubernamentales competentes. 

También dispone que las actividades de las Micro, Pequefias y Medianas 
Industrias seran susceptibles de recibir incentivos de acuerdo con los 

ordenamientos aplicables. Los incentivos, una vez otorgados, seran inalienables 
e intransferibles. Los procedimientos, criterios, especificaciones y requisitos 
para su otorgamiento asi como el tiempo de duracién de los mismos, se darin a 

conocer por medio de acuerdos que emita el Pleno del INIC. 

Asimismo que para el otorgamiento de incentivos, los interesados deberan 

cumplir con las especificaciones que en cada caso se determinen en los 
convenios, acuerdos o programas que a! efecto expidan las autoridades 
competentes. Se pretende en este capitulo especificar los incentivos y las 

condiciones para su entrega. 

“Debido a la entrada en vigor del TLCAN, los acuerdos de integracién de la 

industria automotriz y sus decretos en la materia, dejaron de existir (Véase 
capitulo I{[) por considerarse distorcionadores del libre comercio. Sin embargo 
en Estados Unidos, subsisten situaciones similares, por ejemplo el gobierno 

compra obligatoriamente un porcentaje de sus adquisiciones a sus empresarios. 

En México en algunas convocatorias de licitaciones piiblicas aun se incluye 
este porcentaje sin embargo es insuficiente. 

De ahi que seria muy conveniente que dentro de los apoyos e incentivos que se 
contemplaran por ley. que los gobiernos municipales, estatales y federal, las 

empresas comerciales, las tiendas del sector publico y las industrias grandes, 

compren el 10% de los productos que genere la micro, pequefia y mediana 

industria, de igual manera que el sector industrial sean proveedor de Estados 
Unidos y Canada. 

La nueva Ley debe articular a nivel municipal. af estado y a la federacién, a los 
micro, pequeiio y medianos industriales, tanto a nivel municipal, regional, 

estatal y federal para que aquellos estados que hoy no significan nada en el 
fomento industrial puedan tener generacién de empleo por la via de} sector 
manufacturero. 

La Ley podria hacer obligatorio el consumo de! 23% de la manufactura por las 
tiendas comerciales, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, 
mercados municipales, tianguis y centro de consumo del sector social. 

La organizaci6n de los industriales micro, pequefio y medianos y su 
icipacion de manera democratica, con voz y voto es basica para volver a 

este sector operativo y dinamico. 

 



    

La ley no sera un listado de programas, sino un marco general para la operacion 
de todos los que existan, evitando duplicidades y desperdicio de recursos, que 
eviten el intermidiarismo financiero, los costos, fa burocracia, la selectividad y 
la insuficiencia crediticia. 

  

La ley debe impulsar ef mercado nacional, incrementar su demanda y 
aprovechar la capacidad instalada de las pequefias empresas ademas de nuevos 
esquemas de financiamiento y de promocidn al comercio exterior. 

Es lamentable que se privilegie el comercio y se tenga a la planta industrial 
como un apéndice, por ello ef INIC deberd ser capaz de proponer al Poder 
Legislativo las modificaciones pertinentes al TLCAN y demas. tratados 
comerciales, asi como a programas de la micro, pequefia y medianos 
industriates del pais. 

El Capitulo VI, segin el proyecto sera relativo a ta Extincién 0 perdida del 
rango. 

Es evidente la falta de un apartado o capitulo relativo a los procedimientos 
administrativos, en especial el de como solicitar ser incluido dentro de los 
rangos de micro, pequeiio y mediano empresario. La ley dice cuando se les 
considerara asi y que el Capitulo Vi, sera relativo a la extincién y pérdida del 
mismo, pero antes debiera incorporar el como acceder a ese rango. Claro esta 
que los programas, sus incentivos y apoyos contendran sus Propios requisitos, 
pero nos referimos a los presupuestos de rango. 

Ahora bien, en cuanto a la pérdida, obviamente se dara cuando se deje de estar 
en el supuesto de micro, pequefio y mediano empresario, y ello podria 
regularse de diversas maneras: 

Primero, que la propia micro, pequefia o mediana industria lo notifique al INIC 
situacién que deberé cumplirse obligatoriamente dentro de los treinta dias 
siguientes a fa fecha de la ultima declaracién fiscal, para lo cual debe 
establecerse también el procedimiento e instancia que conocer del asunto, 
considerando que en este punto debiera considerarse mas como cambio de 
rengo. 

Segundo, que por sus ingresos, produccién o planta labora! la SHCP lo 
notifique en fos mismos términos que el anterior punto, pero ante el 
incumplimiento del empresario considerarlo pérdida del rango.. 

Tercero, ante el incumplimiento de la primera y ante la falsedad de declaracién, 
informacién, malversacién de recursos expresamente asignados por los 
programas o inclumplimiento de pago o de las obligaciones que correspondan a 
cada programa, debiendo establecerse el procedimiento correspondiente y quien 
hard la declaratoria y si esta podra ser objetada o recusada y ante quien. 
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Una cuestién que es mucho muy importante y no se contempla en ninguna 

parte, es que ante el cambio de rango o pérdida del mismo que sucede con los 
derechos y obligaciones de los mismos. 

En este punto consideramos que si se trata de cambio de rango, es decir, que el 
propio empresario lo notifique en tiempo y forma, entonces los derechos y 
obligaciones subsistan en tanto se da el término del programa o en su defecto y 
s6lo si es posible dar por terminado el mismo previo cumplimiento de todas fas 
obligaciones det beneficiario. 

En el caso de la pérdida de! rango, es decir, que por alguna sancién, 
malversacion, incumplimiento, falsedad de informacién, documentacién, etc.. 

inmediatamente dar por terminado los derechos y sdlo hacer efectivo tas 
obligaciones que estén pendientes. 

El Capitulo VH debera contener las responsabilidades y sanciones. 

En este apartado podrian incluirse desde listados de infracciones 
administrativas, hasta delitos especiales, y las sanciones podrian ser 
econémicas como multas, o administrativas como clausuras, suspenciones. 

disoluciones, cancelacién o pérdida de rango, y beneficios de todos los 
programas de! sector, ademas de prisién a los beneficiarios que hayan hecho 

mal uso de los mismos. 

Las investigaciones de las anteriores podran ser de oficio o a peticién de la 

parte interesada y por parte del INIC, tomandose en cuenta el cardcter 
intencionat de la accién u omisién constitutiva de la infraccién. 

Por supuesto que la reincidencia de las infracciones debe Ilevar a constituir 
delitos, asi como la falsificacién de documentacién para beneficiarse de los 
Programas de fomento a la micro, pequeiia y mediana empresa, y su mal uso 0 
malversacion. Claro esta que podria también encuadrarse dentro de Jos tipos ya 

existentes en el Codigo Penal Federal, pero consideramos que por la naturaleza 
de apoyo, incentivo, buena fe prioridad y necesidad nacional con que son 
creados los programas de desarrollo, deben contemplarse sanciones mas severas 

para disuadir la defraudaci6n y crear tipos penales especiales con el calificativo 
de graves. 

Lo anterior independiente de las responsabilidades civiles, administrativas o 
penales distintas en las que se incurra y que consignen los demas 

ordenamientos. 

El Capitulo VIL debera versar sobre !os recursos. 

Consideramos que en principio podria contemplarse el Recurso de 
Reconsideracién ante el propio INIC, contra las resoluciones dictada por el 
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mismo dentro de un plazo no mayor de 30 dias habiles siguientes a la emision 
de la resolucién. 

Su objeto seria revocar, modificar o confirmar la resolucién reclamada y los 
fallos, hacerlo por escrito y por supuesto suspender el acto reclamado 0 fa 
ejecucién de la resolucién. Cuando se trate de suspencion de infracciones o 
multas y se pueda ocasionar algiin dafio con la suspencidn, el recurso sélo 
deberé concederse si ef promovente otorga garantia bastante para reparar el 
dafio e indemnizar los perjuicios sino obtiene resolucion favorable. 

Por supuesto el [NIC debera emitir resolucion en un término breve que no 
exceda de 60 dias habiles contados a partir de la fecha en que se haya 
interpuesto e! recurso. 

Ademaés del anterior, consideramos que tratandose de resoluciones que versen 
sobre los apoyos © incentivos de contenido fiscal o financiero deberdn 
tramitarse el Recurso de Revocacién ante la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico, teniendo por objeto revocar, modificar o confirmar la resofucién 
impugnada y los faltos que se dicten conteniendo la fijacion del acto reclamado, 
los fundamentos legales en que se apoyen y los puntos de resolucién. 

El Recurso de Revocacién deberd resolverse y tramitarse conforme a lo 
dispuesto por el Codigo Fiscal de la Federacién, siendo necesario para su 
agotamiento para procedencia del juicio ante la Sala Superior del Tribunal 
Fiscal de la Federacion. 

Las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revocacién o aquellas 
que lo tengan por no interpretado tendran el cardcter de definitivas y podran ser 
impugnadas ante la Sala Superior det Tribunal Fiscal de la Federacién, 
mediante juicio que substanciaré conforme a lo dispuesto en el ultimo parrafo 
del articulo 239 bis del Cédigo Fiscal de la Federacién. 

Las resoluciones no recurridas dentro de los términos establecidos en el Codigo 
Fiscal de la Federacién, se tendran por consentidas, y no podran ser 
impugnadas ante el Tribunal Fiscal de la Federacién. 

Lo anterior por supuesto independientemente del Juicio de Amparo en su caso. 

Y finalmente los Articulos Transitorios. 

Deberan contener los correspondientes de entrada en vigor. abrogaciones o 
derogaciones de otras leyes. disposiciones reglamentarias de ta propia ley, 
procedimientos administrativos y programas que se encuentren en tramite a la 
entrada en vigor de !a misma, etc. 
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CONCLUSIONES Y¥ PROPUESTAS. 

PRIMERA: La relacién entre el Derecho Econémico y ta Politica de 
Fomento Industrial es muy estrecha pues ésta es materia de estudio del 
primero. El Derecho Econémico estudia las normas que regulan los 
procesos de {qué?. gcdmo? y Zpara quién producir?, y la Politica de 
Fomento Industrial es precisamente, el conjunto de medidas administrativas, 

juridicas, econdmicas, tributarias, etc. tendientes al establecimiento de una 

planta productiva de bienes y servicios y/o a su mantenimiento y 
crecimiento. 

SEGUNDA: Existen un sin numero de factores que contribuyen a la 
produccién, pero los mas importantes son tierra, que se paga con rentas, 
capital, que se paga con intereses, trabajo, que se paga con salarios, 
tecnologia que se paga con regalias. y empresa, que es la organizacién de 
fos anteriores, es decir la que decide cuando se debe estimular uno u otro 
factor para producir mas. 

TERCERA: En un sistema proteccionista, es decir de mercado cerrado y/o 

de Estado Benefacto o interventor de la economia, la politica industrial gira 
en tomo al monopolio del mercado, subsidios, subvenciones, altas tasas 

impositivas a las importaciones, el Estado como competidor y empresario 
(sector paraestatal), etc. En tanto en un sistema de economia abierta, con 

gran actividad del comercio exterior, la intervencién estatal es mucho 

menor, pues se deja que el mercado opere libremente sin distorsiones 
aparentes de la Jibre concurrencia. 

CUARTA: Para el Neoliberalismo Econémico en su aspecto mas tedrico, se 

afirma que la mejor politica industrial es 1a que no existe. 

QUINTA: El objetivo fundamental de la politica industrial es aumentar la 
competitividad, sustituyendo importaciones y aumentando exportaciones. 

SEXTA: El problema econdmico central de la politica industrial en México 
se circunscribe al hecho de como pasar de experiencias productivas 
aisladamente exitosas a la consolidacién progresiva del resto de la planta 
productiva. Es decir que el éxito permée de las grandes empresas 
exportadoras a las pequefias. 
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SEPTIMA: La represién salarial, el control estricto del conflicto social yel 
escaso apoyo a la agricultura y a la micro, pequefia y mediana empresa, son 
factores que favorecen los equilibrios contables de corto plazo del pais, pero 
también son factores que dificultan la construccién de estructuras 
productivas globales con capacidad de renovacion, competitivas 
internacionalmente y de existencia a largo plazo. 

OCTAVA: La riqueza de un pais estd determinada por sus niveles de 
produccién, en tanto que el bienestar de la poblacién se determina por la 
distribucién equitativa del ingreso proveniente de la mayor productividad. 

NOVENA: La politica industrial y macroeconémica desde 1988 han sido 
telativamente exitosas “en sus propios términos de neoliberalismo”, es decir 
en el corto plazo, pero no permiten condiciones endogenas de crecimiento y 
sustentables a mediano y largo plazo. En términos macroeconémicos la 
estrategia de la liberalizacion ha sido capaz de controlar la inflacién, el 
déficit fiscal y la atraccién de inversion extranjera, ha sido horizontal y sin 
incurrir en gastos, lo cual implica desmantelar los mecanismos de politica 
industrial y financiamiento desde la década de los ochenta. Ha logrado 
éxitos significativos: las exportaciones aumentaron durante 1988-98, de 
20.1 mil millones de délares a 117.5 mil millones de ddlares. Las 
exportaciones totales aumentaron de! 15% del PIB, al 35% durante 1992- 
1998 y se han convertido en el indiscutible motor de la economia mexicana, 
mientras que el mercado doméstico se encuentra, en términos reales, en 
condiciones semejantes a las de finales de los ochenta. Las exportaciones 
manufactureras en 1998 representaron el 90.57% de las exportaciones 
totales. Ademés, la productividad del trabajo del sector manufacturero ha 
aumentado durante 1988-1996 en un 24.8%, mientras que el total de la 
economia en sdlo 5.72%. Estas tendencias, entre muchas otras, han 
Justificado continuar con la politica industrial iniciada en 1988, no obstante 
la crisis de 1994-1995, 

DECIMA: No obstante los logros de la politica industrial, ésta ha destacado 
por una dramatica polarizacién de la industria mexicana desde 1988 y por 
generar condiciones que, a mediano y largo plazo, no son sustentables desde 
una perspectiva estrictamente econémica. La principal problematica 
estructural de la manufactura mexicana se refiere a que particularmente 
desde 1988, y como resultado de la estrategia seguida desde entonces, el 
sector requiere de cada vez mayores importaciones netas para continuar con 
un crecimiento en términos del PIB, el cual tiene que ser financiado por 
otros sectores de la economia mexicana. Asi, el déficit comercial de fas 
manufacturas aumenté en forma significativa desde 1988 y significd el 44% 
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de su PIB en 1994 en alrededor de 29 mil millones de ddlares. La falta de 
capacidad de este sector de generar condiciones propias de financiamiento a 
mediano y largo plazo resultaron en la crisis de 1994. Desde entonces, las 
mismas estructuras y la organizacion industrial del sector se han mantenido 
intactas y, ante la aparente recuperacién econémica desde 1996, vuelve a 

surgir el tema del déficit comercial y en cuenta corriente, el cual en la 
actualidad se financia via inversién extranjera mayoritariamente de 
portafolio o cartera. 

DECIMA PRIMERA: La polarizacion anteriormente sefialada destaca a 
nivel de empresas, ramas y regiones. A nivel de empresas, alrededor de 300 
empresas exportan durante 1993-97 alrededor del 58% del total. a nivel de 
ramas, en 1996 sdlo 5 ramas (automotriz, autopartes, aparatos electrénicos y 
eléctricos y agricultura) representaban el 40.8% de las exportaciones. Para el 
mismo periodo el sector manufacturero habia contribuido con el 77.9% dei 
aumento de las exportaciones y las 5 ramas lideres con el 42.6%. a nivel 
regional la polarizacion resultante desde 1988 ha generado que un grupo de 
entidades federativas en México se haya integrado exitosamente al mercado 

mundial via exportaciones, particularmente las del norte del pais, mientras 
que el resto, particularmente aquellas localizadas al sur del pais, no se hayan 

integrado a este proceso desde 1988. 

DECIMA SEGUNDA: Las tendencias anteriores reflejan una profunda y 
creciente polarizacién de la economia mexicana que ha resultado en una 
creciente desintegracion de tos encadenamientos productivos de tos sectores 
mas dinamicos de la manufactura con el resto del pais. Aunado a su alta 
intensidad de capital, el sector manufacturero destaca desde 1988 por una 
minima generacién de empleos y, en general, por un reducido proceso de 
aprendizaje que permita, a mediano y largo plazo, generar condiciones 
enddenas de crecimiento. 

DECIMA TERCERA: Como resultado las micro, pequefias y medianas 
empresas no se han integrado al proceso de globalizacién via exportaciones 
y se encuentran completamente desvinculadas del sector dinamico y 
exportador de la economia. Si alrededor d2 300 empresas y las industrias 
maquiladoras realizan el 98% de las exportaciones nacionales durante 1993- 
97, mas de 2,000.000 de empresas participan con el 2% de las 
exportaciones, De igual forma durante 1988-98 las micro, pequeiias y 
medianas empresas manufactureras presentan una tasa de crecimiento 
promedio anual de los establecimientos creados y del empleo del 2.2 y 
1.96%, respectivamente, mientras que las grandes empresas lo hacen con un 
4.4% y 5.2% respectivamente. Como resultado, la participacion de las



    

micro, pequefias y medianas empresas cac del 49.79% del total 
manufacturero en 1988 al 42.12% en 1998, 

DECIMA CUARTA: La desvinculacién del éxito macro para con las 
micro, pequefias y medianas empresas se refleja en el hecho de que 
practicamente no participan en el comercio exterior las exportaciones, y en 
que decrece su crecimiento tanto con respecto a los establecimientos como a 
los empleos generados. 

DECIMA QUINTA: La globalizacién es consecuencia del progreso 
tecnolégico en comunicaciones y transportes lo que facilita y abarata el 
comercio de mercancias con lo que se han ido integrando los mercados 
nacionales en un solo mercado mundial. No es otra cosa que la fusién de 
mercados nacionales, en regionales y mundiales, 

DECIMA SEXTA: Dificilmente puede México aprovechar ventajas 
comparativas basadas en mano de obra barata, puesto que tiene que 
competir con otras naciones que también la ofrecen como China, India, etc., 
por lo tanto debe aplicarse una politica industrial basada en calidad y 
fortaleza crecientes. 

DECIMA SEPTIMA: México es un participante tardio en el comercio 
internacional, puesto que cuando inicia su integracion a los mercados 
légicos y naturales como Norte América se encontrd con que tales ya 
estaban ocupados por los productores de otros paises competidores. 

DECIMA OCTAVA: A nivel internacional, el desarrollo industrial se 
caracteriza por la conformacién de agrupamientos industriales, lo mismo 
sectoriales que regionales. 

DECIMA NOVENA: El TLCAN, ha sido el primer paso hacia una 
circulacién més fluida de los factores entre los tres paises, la mayor 
movilidad de capital y no asi de trabajo lo cual es muy grave. Si ello pudiera 
corregirse entonces el flujo de las regiones en las cuales son abundantes a 
las regiones en que son escasos, podria ser condicién para una activacién de 
nuevas experiencias productivas. 
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VIGESIMA: Con el TLCAN por primera vez en su historia una parte de 1as 
perspectivas del desarrotlo econdmico estadounidense depende del! 
dinamismo de largo plazo de ta economia mexicana. 

VIGESIMA PRIMERA: El marco juridico de la politica industrial se 
encuentra principalmente en la Constitucién en los articulos 3°, 14 y 16, 25, 
26, 27, 28, 34, 35 y 36, 73 frac. X, el 89, 115 frac.V, 117, 123, 131, 133 y 

134. También en las leyes federales de Competencia Economica, Inversion 
Extranjera, Fomento y Proteccién de la Propiedad industrial, Metrologia y 
Normalizacién, Adquisiciones y Obras Publicas, Comercio Exterior, 
Camaras Empresariales y sus Confederaciones, asi como en los Cédigos de 
Comercio, Civil, Concursal, Titulos y Operaciones de Crédito, etc. 

VIGESIMA SEGUNDA: Complemento del marco juridico y que 
estructura las estrategias de las politica industrial son los planes, programas, 
fondos, sistemas, etc., de fomento y desarrollo y que parten del Plan 
Nacional de Desarrollo 95-2000, asi como del Programa de Politica 
Industrial y Comercio Exterior 96-2000. Los mas importantes recaen sobre 
materias de exportacion, financiamiento, y tecnologia. 

VIGESIMA TERCERA: La estabilidad econémica, el mejoramiento de la 

infraestructura fisica y humana, el fomento a la integracién de cadenas 
productivas, la coordinacién y desarrollo regional y municipal, el desarrollo 
tecnoldgico, la desregulacién econdémica, la promocién de exportaciones, las 
negociaciones comerciales internacionales, y 1a promocién de la 
competencia, son condiciones basicas para el éxito de la politica industrial. 

VIGESIMA CUARTA: La importancia de las micro, pequefias y medianas 
empresas parte de] hecho de que representan el 99.9% de las empresas en 

México, ocupan el 78% de 1a poblacién econédmicamente activa y producen 

el 70% de! PIB. 

VIGESIMA QUINTA: Existen diversos criterios de clasificacién y 
distintas clasificaciones, pero en términos generales se considera micro 
empresa aquélla que tiene de 1 a 15 empleados y ventas anuales hasta de 
$900,000.00, pequefia la que tiene de 16 a 100 empleados y ventas hasta de 
$9.000.000.00 y mediana de 101 a 250 empleados y ventas anuales hasta de 
$20,000.000.00. 
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VIGESIMA SEXTA: Los principales problemas de las. micro. pequefias y 
medianas empresas se engloban en la indiferencia gubernamental pues los 
programas no comprenden la heterogeneidad del sector y son de reducida 
aplicacion, ademas altas tasas impositivas y pocos estimulos fiscales, 
desventaja industrial ante los socios comerciales de México, exceso de 
tramites y requisitos legales, contables, e inseguridad juridica, presupuestos 
austeros y leyes de ingresos con aumentos de tributaciones, depresion del 
mercado interno y carencia de canales y vias de comercializacion, fuerza 
laboral no calificada, altos costos de transaccién y financiamiento 
inadecuado, falta de medidas a largo plazo, costoso abastecimiento de 
insumos y deficiencias en ta administracion de Operaciones, escaso 
desarrollo regional y poca participacién de las entidades federativas y 
municipios, nula participacién en {as negociaciones comerciales 
internacionales, 

VIGESIMA SEPTIMA: Los términos Industria y Empresa se usan como 
sinénimos, la empresa organiza los factores de la produccién precisamente 
para Ilevarla a cabo y la industria son las operaciones materiales destinadas 
para producir. No todas las empresas son personas morales sino que tas hay 
también fisicas. Y no solo las sociedades son morales sino también las 
fisicas. Por lo que se debe utilizar el termino de personas juridicas colectivas 
como el mas adecuado para las personas morales. 

VIGESIMA OCTAVA: Es urgente la instrumentacién de medidas 
especificas que protejan a la micro, pequefia y mediana industria, por ser 
estas las que mas mano de obra demandan, las que son de capital mexicano, 
y las que mas aportan al PIB y a la distribucion equitativa del ingreso. 

VIGESIMA NOVENA: Consideramos que debe iniciarse con aprobar el 
proyecto de Ley de Fomento a la Micro, Pequefia y Mediana Industria, que 
deje de lado los multiples programas que pocos resultados han producido o 
bien que los reoriente, ordene, y vuelva accesibles. 

TRIGESIMA: E} proyecto de Ley contempla un Capitulo de Disposiciones 
Generales donde establece su objeto y fines, promover, fomentar y 
fortatecer a las industrias pequefias en coordinacién con las autoridades 
federales, estatales y municipales, estableciendo politicas e instrumentos de 
apoyo a favor de ellas, asi como entender a los apoyos como medidas 
legales de cardcter administrativo, econémico. fiscal o financiero que 
contribuya a su desarrollo e incentivo como cualquier ayuda otorgada por el 
sector publico que incida en los factores productivos. 
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TRIGESIMA PRIMERA: El Proyecto de Ley contempla la creacion del 
Instituto Nacional de Apoyo a las Micro, Pequefias y Medianas Industrias 
cuyo objeto sera desarrollar estratégias de pzomocién y establecer 
mecanismos para que dichas empresas reciban financiamiento en términos 
similares a las de los socios comerciales de México, dar seguimiento a la 
simplificacién administrativa, acordar procedimientos y requisitos para el 
otorgamiento de tos apoyos e incentivos. promover la seguridad juridica y 
publica, fomentar las exportacién y su integracién a fas cadenas productivas 
exitosas asi como fomentar el desarrollo regional. 

TRIGESIMA SEGUNDA: Se plantea la creaci6n de Comités de Apoyo 
conformado por ciudadanos expertos dedicados a la rama industrial que 
formularan y plantearan programas ad hoc. 

TRIGESIMA SEGUNDA: Otros capitulos versan sobre los instrumentos 
de apoyo e incentivos. Es decir contendra desde tipos, requisitos, o 
reconocimientos y ajustes de programas de otras dependencias que los 
contengan. También contempla la extincién o perdida del rango, 
responsabilidades y sanciones, asi como recursos. 

TRIGESIMA TERCERA: Sabemos que el problema de México no es de 
leyes, sino de voluntades, sin embargo creemos que una buena base de 
organizacién juridica y administrativa es fundamental para evitar la 
corrupcién, disgregacién, pocos resultados positives, etc. Por ello nos 

pronunciamos por que se apruebe a la brevedad el proyecto de ley de 
fomento a la micro, pequefia y mediana empresa junto con su Instituto con 
las sugerencias descritas en el Capitulo V. por significar el inicio del 

reordenamiento de ese sector. 

152



  

BIBLIOGRAFIA 

ACOSTA, ROMERO, Miguel, “2do. Curso de Derecho Administrativo”, Editorial Porrta S.A, |? edicién, 
México 1989. 

BANNOCK, Graham, BAXTER, R.E y RESS, Ray. “Diccionario de Economia", Editorial Trillas, 3ra. 
Reimpresion, México 1997, 

BARANDIARAN, Rafael, “Diccionario de Términos Financieros”, Editorial Trillas, 4" edicién, México 
1996. 

BRITO, MONCADA, Ramén, “Derecho Internacional Econdmico™, Editorial Trillas, 1*. Edicién, México 
1982. 

CAIRNCROSS, Alec, “Economia y Politica Econdmica", Editorial Fondo de Cultura Econémica, 1*. Edicién 
en espaitol, 1992. 

CARMONA, Fernando, “Una Alternativa al Neoliberalismo”, Editorial Nuestro Tiempo, |*. Edicion, México 
1993. 

CARVAJAL CONTRERAS, Maximo, “Derecho Aduanero”, Editorial Pornita, 4ta. Edicién, México 1993. 

CERVANTES AHUMADA, Rail. “Derecho de Quiebras”, Editorial Herrero, 2da. Reimpresién, México 
1990. 

CERVANTES AHUMADA, Rail, “Derecho Mercantil, Editorial Herrero, 1*. Reimpresién , México 1984. 

CLEMENT, C. Norris, POOL, John C, y CARRILLO, Mario M. “Economia Enfoque América Ldtina”, 
Editorial Mc. Graw Hill, 2da. Edicién, México 1988. 

DE PABLO, Juan Carlos, “Economia” ;Una Ciencia, muchas o ninguna?, Editorial Fondo de Cultura 
Economica, |*. Edicién, Argentina, 1994, 

FRAGA, Gabino, “Derecho Administrativo”, Editorial Porria S.A. 26" edicién, México 1987. 

GUADARRAMA LOPEZ, Enrique. “Las Sociedades Anénimas”, Editorial Universidad Nacional Auténoma 
de México, México 1993. 

GOMEZ, GRANILLO, Moises, y GUTIERREZ, ROSAS, Rosa Ma., “/ntroduccién al Derecho 
Econémico", Editorial Esfinge, 1°. Edicién, México 1995. 

GOULD, John P., y LAZEAR, Edward P., “Teoria Microecondmica”, Editorial Fondo de Cultura 

Econémica, 3*. Edicién en espaiiol de fa 6* en inglés, México 1994. 

HEYMAN, Timothy, “/nversién en la Globalizacién”, Editorial Bolsa Mexicana de Valores, Editorial 

Mimlenio S.A de C.V, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. e Instituto Tecnolégico Auténomo 
de México, A.C., |*. Edicién, México 1998. 

HUERTA QUINTANILLA, Roberto, MENDEZ Sesis, CHAVEZ Femando. “Politicas Laborales y 

Empleo”, Nuevo Horizonte Editores, Friedrich Ebert Stiftung y Centro de Estudios para un Proyecto 

Nacional, A.C., I’. Edicién, México 1997.



KRUGGMAN, Paul y OBSTFELD, Maurice, “Economia internacional", Editorial! Mc. Graw Hill, 3*. 

Edicion. Espafia 1995. 

MOLINA AZNAR, Victor. “Auditoria Fiscaf’, Ediciones Fiscales SEF, I? edicién México 1999. 

MUNOZ, RODRIGUEZ, Manrubio y SANTOYO, CORTES, Horacio, “Visién y Misién Agroempresariat’, 
Editorial Universidad Autonoma Chapingo y Centro de Investigaciones Econémicas, Sociales y Tecnoldégicas 
de ta Agroindustria y la Agricultura Mundial, 2da. Edicién, México 1996. 

NORTH, C. Douglas, “£/ Nacimiento del Mundo Occidentat", Siglo XX1 de Espafia Editores, 5’. Edicion en 
castellano, 1991. 

NUSSBAUM, Martha C., SEN, Amartya, “La Calidad de Vida", Editoriales The United Nations University y 
el Fondo de Cultura Econémica, |*. Reimpresién 1998. 

OPALIN, MIELNISKA Ledn, “Globalizacién y Cambio Estructural’, Editorial Instituto Mexicano de 

Contadores Publicos A.C. ¢ Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, I*. Edicién, México 1998. 

ORTIZ, CRUZ, Etelberto, “Competencia y Crisis en la Economia Mexicana", Editorial Siglo XX! y 
Universidad Autonéma Metropolitana Xochimilco, 1*. Edicién, México 1994. 

PALACIOS, LUNA, Manuel R. “E/ Derecho Econémico en México”, Editorial Porria, S.A, 6ta. Edicion, 
México 1996. 

PIPITONE, Ugo, “La Salida def Atraso”, Un estudio histérico comparativo. Editorial Fondo de Cultura 

Econémica y Centro de Investigacién y Docencia Econémicas, 2da. Edicién, México 1995. 

QUINTANA ADRIANO, Elvia Arcelia. “Panorama del Derecho Mexicano, Derecho Mercantil". Editorial 
Mc. Graw Hill., 7. Edicion, México (997, 

RANGEL, COUTO, Hugo, “E/ Derecho Econdémico”, Editorial Pornia S.A, §*. Edicion, México 1980. 

REUSS, Henry S., “Una Politica Econémica para el Mundo Libre”, Editorial Norma |*. Edicion en espajiol, 

Colombia 1967. 

RODRIGUEZ DE CASTRO, J. “fntroduccién al Analisis de Productos Financieras Derivados™, Editorial 

Limusa, S.A. de C.V, Grupo Noriega Editores, ]*. Reimpresién de la 2. Edicién., México 1998. 

ROEMER, Andrés, “/ntroduccién al Andlisis Econémico del Derecho”, Editoriales Instituto Tecnolégico 
Auténomo de México, Sociedad Mexicana de Geografia y Estadisitica y Fondo de Cultura Econémica, 1°. 

Edicion, México 1994, 

ROLL, Eric, “Z£n qué nos equivocumos?”, Del patron Oro a la Integracién con Europa. Fondo de Cultura 
Econémica, 1°. Edicién en espafol, México 1996. 

SALVATORE, Dominick, “Economia internacional”, Editorial Mc. Graw Hill, 47. Edicidn, Colombia 1995. 

SAMUELSON, Paul, “Econontia”, Editorial Mc. Graw Hill, Duodécima edicién, México 1990. 

TAYLOR, Lance, “Estabilizacidn v Crecimiento en los Paises en Desarrollo: Un Enfoque Estructuralista’, 
Editorial Fondo de Cultura Econémica, 7. Edicién 1992.



  

TENA, RAMIREZ. Felipe, “Derecho Constitucional Mexicano”, Editorial Porrda S.A. 20°. Edicién, México 

1984. 

TORRES GAYTAN, Ricardo, “Teoria def Comercia internacional’, Siglo XX editores, 2da. Edicién, 
México 1973. 

TUSSIE, Diana, “Los Paises menos desarrotiados y vl Sistema de Comercio Mundiaf’, Editorial Fondo de 

Cultura Econémica, I*. Edicion en espaitol. México 1988. 

TWOMEY, Michael J. “Las Corporaciones Multinacionales y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte” Editorial Fondo de Cultura Econémica, 1°. Edicion en Espaftol, México 1996. 

WITKER, JORGE, “/ntroduccién al Derecho Econémico”, Editorial Mc. Graw Hill, 4°, Edicién, México 
1999, 

ZEDILLO PONCE DE LEON, Emesto, “5° Informe de Gobierno”. Talleres Graficos de México, México 

1999, 

ZEDILLO PONCE DE LEON, Emesto, “Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000", Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico, 1995-2000, 

ZEDILLO PONCE DE LEON, Emesto, “Programa de Politica Industrial y Comercio Exterior", Poder 

Ejecutivo Federal, 1996. 

LEGISLACION 

Acta Constitutiva de 1a Organizacién Mundial del Comercio y Acuerdos que la Conforman. 

Cédigo Civit del Distrito Federal en el Fuero Comin y para la Federacién en el Fuero Federal. Suprema 
Corte de Justicia de la Nacién, Compila LV. Julio de 1999. 

Cédigo de Comercio, Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila IV. Jutio de 1999. 
Cédigo Fiscal de la Federacion, Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila IV. Julio de 1999 
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila IV. 
Julio de 1999 
Ley de Adquisiciones y Obras Publicas. Suprema Corte de susticia de la Nacién, Compila !V. Julio de 1999 
Ley Aduanera. Suprema Corte de Justicia de 1a Nacién, Compila [V. Julio de 1999 
Ley de Comercio Exterior, Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila IV. Julio de 1999 
Ley de Coordinacién Fiscal! Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Compila IV. Julio de 1999 
Ley Federal de Competencia Econémica. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila LV. Julio de 1999 
Ley Federal de Proteccidn al Consumidor. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila IV. Julio de 1999 
Ley General de Sociedades Mercantiles. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compita IV. Julio de 1999 
Ley del Impuesto a! Activo. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila [V. Julio de 1999 
Ley det Impuesto Especia! sobre Productos y Servicios. Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, Compiia IV. 
Julio de 1999 
Ley del Impuesto sobre la Renta. Suprema Corte de Justicia de la Nacidén, Compila IV. Julio de 1999 

Ley del Impuesto al Valor Agregado. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compita IV. Julio de 1999 
Ley de Instituciones de Crédito. Suprema Corte de Justicia de !a Nacién, Compila [V. Julio de 1999 
Ley de Ingresos de la Federacion 1999 y 2000. 
Ley de Inversién Extranjera. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila IV. Julio de 1999 

 



Ley Organica de la Administracién Publica Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila IV. 
Julio de 1999 

Ley de Propiedad Industrial Suprema, Corte de Justicia de la Nacién, Compila IV. Julio de 1999 

Ley de Sociedades de Inversién Suprema Corte de Justicia de la Nacién, Compila IV. Julio de 1999 
Presupuesto de Egresos de la Federacién 1999 y 2000. 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, México 
1995, 

 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. Política Industrial
	Capítulo Segundo. Marco Constitucional y Legal de la Política Industrial
	Capítulo Tercero. Planes y Programas Especíificos de Política Industrial
	Capítulo Cuarto. Problemática Actual de la Micro, Pequeña y Mediana Industria
	Capitulo Quinto. Hacia una Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Industria
	Conclusiones
	Bibliografía 



