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INTRODIICCION 

Filtre los principales problemas que afectan a la población mexicana, se encuentra la 
disparidad económica regional del país, la cual es notable por la polarización 
personal y regional del ingreso y el desarrollo ya que pequeños grupos de población 
y algunas regiones del país concentran la mayor parte del ingreso nacional, mientras 
que la mayoría de la población registra bajos niveles de vida. 

Con el objetivo de mejorar estos bajos niveles de vida de la sociedad, fue instituido 
el Programa Nacional de Solidaridad durante el sexenio Salinista, que adjunto 
buscaba la recuperación económica del país encaminada a impulsar el desarrollo 
regional y nacional. 

PRONASOI, inició sus trabajos con la realización de servicios básicos en las 
comunidades con la ayuda de sus habitantes; posteriormente fue necesario que estas 
actividades se volcaran hacia un aspecto productivo, fue entonces cuando surge el 
Fondo Nacional de l'inpresas de Solidaridad (FONAFS) que tiene como objetivo la 
formación de empresas e impulso de proyectos productivos propuestos por el sector 
social principalmente los grupos que viven en condiciones de pobreza y 
marginalidad, lo que les impide obtener créditos de instituciones bancarias. 

I,a acción de Hinpresas de Solidaridad es li►rtalecer su actividad económica de 
manera autónoma, proporcionándoles un financiamiento de capital de riesgo en 
asociación temporal. 

Sabemos de la existencia de Instituciones de Apoyo a nuestra planta productiva 
cuino Nacional Financiera (NAFIN), Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
iSNC01:1). sin embargo, en muchos de los casos estos organismos son insuficientes 
para atender el alto porcentaje de demanda de apoyos, muchos proyectos son 
rechazados por diferentes motivos, siendo una de las causas principales la carencia 
de garantias suficientes que avalen los créditos y/o financiamientos que pudieran 
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otorgarseles, generalmente éstos son proyectos de grupos con bajos recursos 

económicos. que creemos que no debieran descariarseles ya que en ocasiones 

pudieran ser empresas productivas donde se ofrezca un medio mejor de vida a 

amplios sectores de la población, pero sólo requieren del apoyo inicial para 

constituir unidades económicas rentables. 

De acuerdo a las reflexiones de los párrafos anteriores. decidimos desarrollar el 

presente tema. con la esperanza de contribuir aunque sea en mínima proporción a 

generalizar la necesidad de atacar el problema de la pobreza. tomando como ejemplo 

el FONAFS, sin descartar que este tipo de modelos deben evolucionar de acuerdo a 

los cambios que se presenten en el país, requiriendo de estudios e investigaciones 

constantes. 

11 primer capítulo se ha dedicado al estudio de algunas teorías del desarrollo y 

crecimiento económico, así como un análisis de los diferentes determinantes 

económicos de la pobreza y sus diferentes clasificaciones, ya que la creación tanto 

del PRONASOL como del FONAIS tiene como sustento) primordial, el ataque a la 

pobreza. Asimismo se incluyen las clasificaciones de micro, pequeña y mediana 

empresa. 

11 segundo capitulo corresponde al estudio socio económico del listado de Morelos. 

con el objetivo de observar la situación actual de la entidad y algunas problemáticas 

que afronta el estado de acuerdo a información captada de fuentes oficiales como 

INN( I. (UNAN). y otras. 

En el tercer capítulo se plantean los aspectos socio económicos que dieron origen al 

surguimiento de programas de apoyo como el PRONAS01, y posteriormente la 

formación del FONAI',S como mecanismo auxiliar de este, adicionalmente se analiza 

de manera más profunda el FONAI S. ya que se estudian las reglas que lo operan, 

las estrategias y estructura que maneja. la  constitución de sus fondos y la 

participación de diferentes empresas, así como las diferentes aportaciones que se 

hacen por parte de diferentes socios y de que manera se mezclan estos recursos; así 
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como la mecánica operativa del criterio de elegibilidad de las empresas a las que se 

pretende apoyar. 

Los principales resultados alcanzados por el FONA1'.S en el Estado de Morelos en el 

periodo que abarca de 1992 a 1995 en las empresas apoyadas con capital de riesgo y 

con fondos de financiamiento y garantía por actividad productiva y entidad 

federativa, son presentados en el cuarto capítulo. 

capitulo quinto abarca la problemática enfrentada por el FONAES en su 

operación y aplicación en el Estado de Morelos. donde nos auxiliamos de la 

información obtenida de la investigación de campo aplicada a empresas apoyadas 

por Empresas de Solidaridad. Cabe señalar que para la elaboración de este capitulo 

se realizaron tres formatos de cuestionarios, en donde se captó la situación y sentir 

actual de un grupo de empresas seleccionadas aleatoriamente. 

FI sexto y último capítulo muestra las conclusiones resultantes de la investigación de 

campo realizadas en el Estado de Morelos. así como la evaluación del impacto del 

FONAUS en cuanto al grado de desarrollo del estado; ademas de sugerir algunas 

propuestas para el mejor funcionamiento y operación de las empresas. 

En la realización de esta investigación quedamos convencidos que es necesario 

efectuar acciones de evaluación permanente de cada una de las empresas apoyadas 

por el FONAES a fin de detectar oportunamente las posibles desviaciones y adoptar 

medidas correctivas que aseguren totalmente el cumplimiento de los objetivos que se 

persiguen. 



MARCO TEORICO 

1.- Crecimiento, Desarrollo y Subdesarrollo 

Un la presente investigación se pretende analizar un Fondo Nacional de Apoyo a 
Empresas de Solidaridad, que entre sus objetivos está generar, ampliar y mejorar la 
capacidad productiva de las empresas, por lo cual. estudiaremos los alcances que se 
han tenido con respecto a su objetivo principal de apoyar dicha capacidad productiva 
para determinar si se ha generado un desarrollo o bien un crecimiento económico en 
el estado de Morelos. Hl primera instancia haremos mención de algunos puntos de 
vista de varios autores referentes a los conceptos del desarrollo y crecimiento 
económico. así como del subdesarrollo 

Muchos autores han manejado a lo largo del tiempo diferentes definiciones para 
catalogar a cierto tipo de naciones, algunos los identifican como países poco 
desarrollados, o en vías de desarrollo, países pobres, paises no industrializados. 
países de producción primaria, países atrasados y dependientes etc.. Fstos términos 
pueden parecer algo imprecisos, pero lo cierto es que todos tienen el mismo fondo. 
es decir. el concepto que pretendemos descubrir es algo complejo y por esto 
diferentes autores han tratado de manejarlo y estudiarlo para poder llegar a dar un 
concepto lo más claro. amplio y general para que podamos definir lo que significa el 
desarrollo, el subdesarrollo y también el crecimiento económico. Sabemos que éstos 
términos no han aparecido de un día a otro, ni como consecuencia de un simple 
suceso, sino a través y como resultado de una serie de sucesos históricos. 
Sunkel comenta: "1,a problemática del subdesarrollo económico, consiste 
precisamente en ese conjunto complejo e interrelacionado de fenómenos que se 
traducen y expresan en desigualdades flagrantes de riqueza y pobreza. en 
estancamiento. en retraso respecto de otros paises, en potencialidades productivas 
desaprovechadas, en dependencia económica, cultural, política y tecnológica". ' 
Las personas que prefieren hablar de países pobres: entienden como subdesarrollo lo 
prevaleciente a aquellos aspectos relativos a la distribución del ingreso. entre paises 
pobres y ricos e internamente en cada uno de ellos. Los que hablan de países en vía 
de desarrollo, se refieren más bien, al aprovechamiento del potencial productivo 
dentro de una sociedad. 
' 	osvaido SunArl -hm in del desarrollo" siglo XXI -México deconosept iota edición 1910 pag 15 
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Cuando se habla de dependencia se refieren esencialmenie a las características que 
adquieren las relaciones económicas. tecnológicas y políticas entre los paises 
desarrollados y los subdesarrollados. Cuando se habla de paises no industrializados. 

la  importancia especial se refiere a la industrialización en el proceso de desarrollo. 
NI grado de desarrollo de los instrumentos productivos indica el poder de una 
sociedad sobre su medio ambiente, su progreso material y cultural, así como el 
adelante) de sus procesos productivos. En el aspecto económico, el desarrollo 
económico, es considerado como un afán ele superación, de perfeccionamiento en las 
técnicas y la renovación en los métodos de producción. 

la actualidad podemos observar que ese "desarrollo", con su productividad y su 
bienestar material. así come) su estructura socioeconómica. ha sido muy irregular en 
el tiempo y sobre todo su distribución ha sido muy desigual. Esto lo mencionamos. 
porque es muy notorio que hasta la segunda guerra mundial, los beneficios de la 
actividad económica más evolucionada habían quedado e►  un sector relativamente 
pequeño, territorial y demográfico del planeta, el atraso. el estancamiento y la 
miseria persiste en muchas regiones y habitantes de muchos paises. entre los cuales 
se incluye Latinoamérica y México.' 
Es por esto que actualmente el estudio del desarrollo que en muchas ocasiones se 
identifica con crecimiento económico. aunque son diferentes, siga ocupando un sitio 
importante en la investigación hasta nuestros días. 

lemos de aclarar que estamos consientes que el desarrollo no es un fenómeno que 
se dé espontáneamente. ya que para que una sociedad salga de su atraso O 
estancamiento, deben hacerse esfuerzos sistemáticos y deliberados. 

Segun Sunkel: "los conceptos de riqueza, evolución, progreso, industrialización y 
crecimiento. que corresponden a distintas épocas históricas, y a la consiguiente 
evolución del pensamiento económico. expresan sin duela preocupaciones similares a 
las que se advierten en la idea de desarrollo". 

Solm e lodo la palie sol de la Itep011ka 111ChIC.11113, COMO C1113113%. 	 to o, as' como Tla‘cala e I lidalgo 
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En el pensamiento clásico. La famosa obra de Adam Smith publicada en 1776 sienta 

las bases de la escuela clásica, y se titula: lana Investigación de las Causas y 

Naturaleza de la Riqueza de las Naciones. según John Stuart Mill, sistematizado': del 

pensamiento clásico, dice en 1848: "La riqueza es el indicador de la prosperidad o 

decadencia de las naciones". II concepto de riqueza se reliere según ésta corriente al 

potencial productivo de una comunidad, que se traduciría en "aquel conjunto de 

bienes que un país puede obtener. dada la naturaleza de su suelo, su clima y su 

situación respecto de otros paises". El concepto de riqueza contiene ciertas ideas de 

acuerdo al tiempo que ha transcurrido, de las circunstancias y del pensamiento que 

le dio origen. 

La idea de riqueza se refiere, a una situación potencial óptima que podría llegar a 

alcanzase, a la que tendería como limite, si la sociedad se organizara de acuerdo 

con un orden individualista natural. de manera tal que nada obstaculizará un 

aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, esto se venere a los recursos 

disponibles y a la restauración de un orden económico, social y político utópico o 

tina, que daría como resultado, un estado o situación óptima y máxima. La idea de 

desarrollo, en cambio, se refiere al proceso permanente y acumulativo de cambio y 

transfi►rmación de la estructura económica y social, en lugar de referirse a las 

condiciones que requiere el funcionamiento Optimo de un determinado sistema o 

mecanismo económico. 

Cabe señalar que existen diferentes conceptos que son confundidos con el 

desarrollo, por lo cual creemos conveniente señalarlos a continuación: 

NV01.11CION: Implica la noción de secuencia natural de cambio, de mutación 

gradual y espontanea: es un concepto derivado de las teorías evolucionistas 

Lamarck. I.yell y sobre todo Darwin) y coinciden en cierto modo con la expansión 

de la economía capitalista durante el siglo XIX. Este concepto es muy importante 

para la corriente neoclásica que se inició en I 870 y que sigue hasta nuestros días. FI 

concepto de desarrollo exige transtórmaciones muy profundas y deliberados cambios 

estructurales e institucionales, un proceso discontinuo de desequilibrios más que de 

equilibrios. Con esto vemos que existe tina diferencia metodológica entre lo que 

requiere el análisis del desarrollo y I() que ofrece la teoría neoclásica. 
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PROGRESO: Esta ligado directamente a la aplicación de la ciencia a las actividades 
productivas, a la incorporación de nuevas técnicas y métodos. y en general. a la 
modernización de las instituciones sociales y de las finillas de vida, la innovación 
técnica se concebía como la fuerza motriz del capitalismo. Este concepto es la idea 
del desarrollo. pues se refiere a la preocupación por el adelanto tecnológico y la 
aplicación de nuevos métodos para el mejor aprovechamiento del potencial 
productivo, pero no comparte la misma visión optimista y automática que le permitía 
suponer que en el adelanto técnico residía la causa fundamental del avance 
económico. Se preocupa además seriamente por los efectos que el avance técnico 
tiene. desde el punto de vista de la capacidad de acumulación. sobre la distribución 
del ingreso y la asignación de recursos. aspectos un poco ajenos a la idea de 
progreso. 

CRECIMIENTO: I.,a teoría del crecimiento nace. de la preoeupación por la crisis y 
el desempleo y la aparente tendencia al estancamiento del sistema capitalista. I.a 
preocupación por el crecimiento del ingreso, de la capacidad productiva y de la 
ocupación, constituyen evidentemente el núcleo esencial de la temática del 
desarrollo: su método de análisis macroecodinámico sigue la línea clásica y 
neoclásica. Por lo tanto en las teorías del crecimiento no aparecen las ideas de 
diferenciación del sistema productivo. de cambios institucionales. de dependencia 
externa y otras propias del desarrollo. 

Desde el punto de vista de la teoría del crecimiento, un país subdesarrollado se 
concilie como una situación de atraso, de desfase con respecto a una situación más 
avanzada; es decir, como si tratara de una carrera en la cual unos están más 
adelantados y otros van quedando rezagados. pero donde todos compiten en una 
misma pista, persiguiendo una misma meta. con idénticas reglas del juego para todos 
y sin relaciones de ninguna especie entre los competidores. 

I.as nociones de desarrollo y subdesarrollo conducen a una idea muy diferente. pues 
según las economías desarrolladas tienen una conformación estructural distinta de la 
que caracteriza a las subdesarrolladas. ya que la estructura de éstas últimas es 
resultante de las relaciones que existieron históricamente y perdurarán actualmente 
entre ambos grupos de países. En otras palabras. los mecanismos de acumulación. de 
avance tecnológico, de asignación de recursos, de repartición del ingreso, etc.. son 
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de diferente naturaleza en uno y otro caso; y existen vinculaciones entre los dos 

grupos que tienden a favorecer a uno de ellos en beneficio del otro. 

INDUSTRIALIZACION Y CLASIFICACION 	I,AS TISDP:NCIAS 

DHSAR1101,1,0 SHMIN ROSTOW.3  

INIllISTRIALIZACION: dentro de todas las nociones anteriores. el antecedente más 

inmediato del desarrollo económico es precisamente el de industrialización. 11 

desarrollo industrial fue un aspecto muy llamativo y dinámico tanto en países 

avanzados como en los subdesarrollados, por lo que en algún tiempo el desarrollo 

industrial se consideró sinónimo de desarrollo económico. 

La noción de industrialización tiene antecedentes muy antiguos. Nace del atraso 

relativo de determinados países frente a otros que han avanzado substancialmente en 

el proceso de industrialización y adoptan una politica proteccionista frente a las 

potencias industriales. Hl América Latina la década de los años 30's es también un 

periodo de importantes esfuerzos en materia de industrialización, surge como la 

necesidad de diversificar las economías de la región para superar la dependencia 

externa; su impulso constituyó la crisis de los 30's, que indujo a los países más 

importantes en el área a un proceso más acelerado de sustitución de productos 

manufacturados de importación. I lechos históricos. muestran que aquellos paises 

donde la sociedad alcanzó niveles de vida de confort mas elevados y un 

mejoramiento en las oportunidades sociales, son aquellos que atravesaron por una 

gran expansión de su actividad manufacturera. una Revolución Industrial y,  la 

consiguiente trans1brmación integral de su vida social; cabe señalar que esto sólo 

pocos países lo alcanzaron. 

Hn contraste. más de la mitad de la población mundial pelea e:1 medio de una miseria 

bastante grave, y sin embargo. en medio de ésta miseria. existen sectores vinculados 

directa o indirectamente a las actividades exportadoras o industriales en países 

subdesarrollados. algunos grupos sociales alcanzan niveles de vida similares o más 

elevados que en los propios países industriales. Aquí se refleja una desigualdad en la 

distribución del ingreso. como mencionamos por ejemplo en el caso de México, se 

nota cada vez más acentuado los ricos más ricos. rodeados de pobres más pobres y 

asó en muchos otros paises subdesarrollados de Europa. Africa y América. 

Ibid pag 22 



9 

La Revolución Industrial produjo efectos nu►y desiguales cutre los paises donde esta 

se originó y aquellos a los que se propagó. en éstos últimos además esa desigualdad 

se nota entre sus regiones y sus sectores económicos y sociales vinculados a las 

economías industriales céntricas y el resto del sistema. La Revolución Industrial y 

las desigualdades provocadas constituyen una cuestión central en el tenia del 

Subdesarrollo. 

11 identificar la industrialización con el desarrollo y los elevados niveles de vida. 

llevó a los paises subdesarrollados. después de la segunda guerra n►undial a insistir 

sobre políticas deliberadas de avance industrial. 1•,n ese entonces se relacionaba con 

mucha facilidad industrialización con desarrollo: aunque vemos que esto no siempre 

es correcto, aunque es cierto que progreso industrial estuvo asociado a desarrollo 

económico. ademas estuvieron asociadas a mediano o largo plazo, algunos 

resultados típicos como: la urbanización. monetización de las transacciones 

económicas, el trabajo asalariado, la sindicalización. la  seguridad social, la mayor 

independencia individual dentro de la sociedad. la  reducción de tamaño de las 

familias. el trabajo femenino remunerado. la  elevación de los niveles medios de vida. 

las mayores oportunidades sociales, económicas y políticas, etc. 

Con todos los análisis anteriores de conceptos relacionados con el desarrollo 

económico. observamos que cada uno de ellos refleja en realidad una corriente de 

pensamiento. 

Sunkel ha clasificado el desarrollo en tres principales tendencias: 

A) II desarrollo como crecimiento 

111 Id desarrollo como estado o etapa. 

C)F.1 desarrollo como proceso de cambio estructural global. 

DVSARI101,1,0 COMO CRIVI MUNID: los autores que están de acuerdo con 

esta escuela. suelen definir el nivel de desarrollo en términos de ingreso por 

habitante, y el proceso de desarrollo en términos de crecimiento. Id ingreso es para 

ésta escuela el mejor indicador o medida para definir el nivel y el ritmo de 

desarrollo. 

Quienes con►parten esta teoría están muy ligados a las teorías macrodinamietts. 

derivadas principalmente de Keynes. quien vivió un periodo de profunda y 
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prolongada depresión económica, con desempleo masivo, por 10 que vela la realidad 

de su época en función de superar estos problemas. Pone atención sobre la influencia 

de una política de gasto publico compensatorio para poner en movimiento un sistema 

económico, con características de desocupación de recursos humanos y capacidad 

productiva ociosa. El análisis de Keynes es a corto plazo, y no considera la inversión 

sobre la capacidad productiva; el ciclo tenía como consecuencia dejar ociosa una 

considerable proporción de la capacidad productiva instalada, a largo plazo. el 

sistema parecía presentar una tendencia al ahorro que excedía los estímulos a 

invertir. de manera que el nivel de gasto tendía a ser inferior al necesario para 

obtener un estado de ocupación plena de los factores productivos. 

Posteriormente ¿tutores como Domar se preocuparon por vincular los estímulos a la 

inversión, el crecimiento del ingreso y la ocupación. Concluyó que una economía 

debe mantener una tasa creciente de inversión para evitar una tendencia al 

desempleo a largo plazo y debe alcanzar un nivel determinado para que el 

crecimiento ele la inversión posibilite adicionar capacidad productiva e incrementos 

ele la demanda efectiva coincidentes, de tal modo que no producieran presiones 

inflacionarias o dellacionarias. Es por eso que la preocupación de la teoría del 

crecimiento se centra en la influencia que tiene la inversión sobre el crecimiento del 

ingreso, el equilibrio dinámico y la ocupación. 

Esta corriente ha sido de gran influencia en el análisis y políticas de desarrollo, 

debido a la importancia que pone sobre la inversión, lo cual permite asociarla a la 

escasez de capitales considerada comúnmente como el problema básico de los paises 

subdesarrollados. 

Por otra parte. las teorías del crecimiento asignaron un papel fundamental al Vstado 

en la política económica. ya sea para estimular la inversión privada, realizar nuevas 

inversiones publicas o para que mantenga, en general, un nivel de gasto publico 

elevado. según la situación de la demanda efectiva. Esta concepción del papel del 

Vstado tuvo importancia para justificar la ampliación de las actividades y funciones 

del sector publico en las economías subdesarrolladas. 11 método macroeconómico 

utilizado por esta teoría del crecimiento fue un avance considerable sobre el 

microeconómico, pues permitió destacar cuestiones centrales del desarrollo: el nivel 

comparativo de ingresos, el ritmo de crecimiento. el papel del sector publico, ele.. 
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Este tipo de pensamiento tiene una gran influencia sobre los modelos que se 
utilizan para la elaboración de planes en los países subdesarrollados. 1•:I problema 
del subdesarrollo es entendido aqui como un proceso de perfeccionamiento. es decir. 
de las actividades más primitivas del sistema económico hacia finillas mas modernas 
y perfectas, como las que idealmente se supone existen en los países desarrollados. 
Es decir concibe al desarrollo como un proceso de avance hacia el capitalismo 
maduro. 

SUBDESARROLLO COMO ETAPA: se mencionó anteriormente que el 
subdesarrollo trataría de economías donde existe un excedente de mano de obra. 
donde no hay mucha diversificación en su estructura productiva; poblaciones que 
carecen de actitudes motivacionales. valores y rasgos de personalidad que permiten 
desarrollar la iniciativa y el logro personal; situaciones de mercados insuficientes 
derivada de la escasa productividad prevaleciente cuando falta capital; falta de 
capacidad para tomar decisiones de inversión aun cuando existen posibilidades y 
recursos: países donde existen tasas aceleradas de crecimiento poblacional, que 
implica poco o nulo ahorro nacional disponible para acelerar el proceso de 
acumulación productivo. 

Diversos autores que definieron estas características para países subdesarrollados las 
han comparado unas con otras para crear un cuerpo de teorías parciales. que 
explican una etapa o situación particular. Otros esfuerzos realizados para generalizar 
esto. han sido creados para formar teorías como la del dualismo sociológico de 
Boeke y los enfoques de Rostow y de Germani que definen el desarrollo como una 
consecuencia de etapas históricas que son, por lo general, las mismas por las que 
pasaron los países actualmente desarrollados. Se parte de algunas características 
particulares, ya sea tic sociedades primitivas. tradicionales, duales o 
subdesarrolladas, para señalar como a través de varias etapas de superación de esas 
formas primitivas, tradicionales o precarias de la estructura social, y de un cambio 
de actitudes de valores y de política se puede llegar a la sociedad moderna, que 
equivalga a la de los países ya desarrollados. 

Esta escuela trata de concebir el desarrollo de las sociedades subdesarrolladas como 
el camino hacia el tipo de sociedad que se concibe, implícita o explícitamente. Esto 
es a lo que se le podría llamar "Teorías del Subdesarrollo", ya que incorpora el 
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análisis como elemento central, y no se limita al aspecto económico, sino considera 
aquellos de carácter institucional y social como variables importantes en el análisis. 
t hm buena síntesis del conjunto de teorías que conciben el desarrollo como una 
etapa o sucesión de etapas, lliggins las denomina "teorías del subdesarrollo". 

UNSARIZ01,1,0 COMO UN PROCISO DK CAMBIO 1:51.111ICTURAI. 
GLOBAL.: 11 esquema analítico adecuado para estudiar el desarrollo y el 
subdesarrollo en ésta escuela reposan en las nociones de proceso. estructura y 
sistema. No lo admiten como un "momento" en la evolución continua como en el 
enlóque de desarrollo como crecimiento, o discontinuo como el enlóque que da el 
estudio del desarrollo como sucesión de etapas. Aquí se establece que el 
subdesarrollo es parte del proceso histórico global del desarrollo, que tanto el 
desarrollo como el subdesarrollo son las caras de un mismo proceso histórico 
universal, que ambos son simultáneos. que se vinculan funcionalmente. es  decir, que 
interactuan y se condicionan mutuamente. geográficamente se observan dos 
dualismos: por una parte, la división del inundo entre estados nacionales 
industriales, avanzados, desarrollados. "centros", y los estados nacionales 
subdesarrollados, atrasados, pobres, "periféricos", dependientes: y por otra parte la 
división dentro de los estados nacionales en :oreas. grupos sociales y actividades 
avaniadas y modernas y en áreas. grupos y actividades atrasadas, primitivas y 
dependientes. 

11 desarrollo y el subdesarrollo pueden entenderse, como estructuras parciales, pero 
interdependientes, que conforman un sistema único. 11 desarrollo se va a diferenciar 
del subdesarrollo porque el primero juega un papel dominante ya que su capacidad 
de crecimiento es de carácter endógeno, mientras que la segunda es dependiente ya 
que su capacidad de crecimiento es inducida. 

11 problema fundamental del subdesarrollo, aparece como la necesidad de superar 
esa dependencia y transformar su estructura para obtener mayor dependencia en su 
capacidad autónoma de crecimiento y una reorientación de su sistema económico 
que permita satisfacer los objetivos de la población. 

11 concepto de desarrollo concebido como proceso de cambio social, se refiere a un 
proceso deliberado que persigue como finalidad la igualación de las oportunidades 
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sociales. económicas y políticas. tanto a nivel nacional como en relación con 

sociedades que poseen patrones más elevados de bienestar material. 

Michael I). Tocino menciona que hay ciertas características económicas comunes a 

los países en desarrollo que nos permiten observarlos en contemos generalmente 

similares. 

: 	. 	. 	.. 	. 
• CARACTERISTICAS GENERALES 

Paises Subdesarrollados Paises Desarrollados 
• Bajos 	niveles 	de 	vida (crecimiento 	en 	la 

producción 	total 	en 	relación 	con 	la 

• Altos niveles de vida (en comparación 

con los paises subdesarrollados) 

población) • Altos niveles de producción 

• Bajos niveles de productividad • Altas 	tasas 	de 	renta 	per 	capita 	y 

• Bajos niveles de renta per-capita crecimiento demográfico 

• Altas tasas de crecimiento demográfico • Esperanza 	de 	vida 	mayor 	en 

• Esperanza de vida de l 5 en comparación 

con los paises desarrollados 

comparación 	con 	los 	paises 

subdesarrollados 
• Mala alimentación • Ntejor 	alimentación 	que 	en 	paises 

• Dependencia en relaciones internacionales subdesarrollados 

• Altos y crecientes ni veles de desempleo y 

subempleo 

• Independencia 	en 	sus 	relaciones 

internacionales 

• Dependencia 	de la producción agricota y • Niveles batos de desempleo y subempleo 

recursos naturales • Importantes exportadores de capital 

• Dependencia de expoliaciones de productos • Batos indices inflacionarios ( I digno) 
poinanos • Tipo 	de 	cambio 	establecido 	por 	el 

• Mercados financieros pocos desarrollados mercado de divisas 

• Presencia generalizada del sector público 

• Elevados indices de inflación 

• Endeudamiento externo 
• Generalmente 	el 	Tipo 	de 	cambio 	es 

establecido por el Gobierno 

• Préstamos 	Y 	créditos 	privados 

internacionales restringidos 

Así como Rostow tiene una definición de desarrollo. diferentes autores también han 

formulado la suya. y lo mismo pasa con el concepto de crecimiento, por lo que la 

pregunta que nos surge es: ¿Crecimiento y Desarrollo económico son dos conceptos 

distintos? nosotros entendemos que si; Shearer afirma que el concepto de desarrollo 

económico no se ha considerado de manera explícita. que "mas bien el estudio se 
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concreta al concepto del crecinóento económico pues se anilla con frecuencia que 

ambos constituyen un solo y único concepto 1". 

I,a economía como ciencia social que es, en relación a los problemas del desarrollo. 

estudia áreas geográficas y. puesto que los hechos económicos son propios hechos 

representativos de carácter colectivo, se puede decir que se trata de una ciencia que 

tiene su atención en los intereses de la población en su (mallo°. 

En éste sentido "el interés flindamental se convierte simplemente en la posibilidad 

para el individuo, de obtener lo que más desea " Fl bienestar económico y social: y 

tan importante es esto que podemos estar seguros de que ésta finalidad de la ciencia 

económica es la misma que la del desarrollo, y en realidad esto es por lo que ha 

luchado la humanidad. 

Es necesario decir que no podemos utilizar como sinónimos indistintamente al 

crecimiento  y al  desarrollo, pues se podría caer ett errores probablemente de 

consideración. por eso enfocaremos los aspectos necesarios que diferencien a cada 

uno de estos términos. 

Como creación humana que son y por las condiciones en las que cada uno se realiza 

podemos afirmar que no son fenómenos espontáneos. ya que cada uno es resultado 

de una serie de características. actos y acontecimientos que el propio país y la 

sociedad construyen en un lugar y tiempo determinado, no son actos que de 

casualidad aparezcan y de un día a otro como resultado de la nada. 

Después de todo lo anterior, una definición lo más apegada a la realidad es que el 

CRECIMIENTO I.',CONOMICO surge como un cambio gradual originado por la 

acción deliberada del hombre, y podemos decir entonces que es un fenómeno 

histórico. Sin descartar que el Desarrollo económico también es un fenómeno 

histórico ya que es un cambio originado por acciones económicas, sociales, 

culturales políticas etc.. pero conjuntas en un lapso de tiempo y en un lugar. 

El crecimiento económico existe dentro de cualquier sistema económico. Kuznets 

menciona que es un incremento sostenido de la producción de los bienes que han de 

satisfacer las necesidades humanas. 
Ronald A tibearer. "1:1 concepto de cminnento econonneo" aiticulo publicado en la ievista "el linnestie 

econoinico" México vol XXIX n 1 In, pag (3.17 

1 'luido I Suaiet "Consideumones sobo: el concepto del desanollo económico" tinnestie económico México 

pag .104 



15 

Este concepto creemos que sigue siendo valido podría considerarse como general. 

aunque en algunos casos donde se presenta un estancamiento o recesión ". las 

relaciones que entrañan se producen de manera permanente e independiente del 

régimen de producción. En este caso, el fenómeno de la producción equivale al del 

crecimiento económico. 

El crecimiento es un aspecto importante en el proceso histórico, es decir en el 

desarrollo. ya que son los cambios puramente cuantitativos existentes en el sistema. 

independientemente de como se organice el empleo de las fuerzas productivas, Con 

esto podemos decir que puede haber crecimiento sin que por eso exista desarrollo, es 

decir que éste se ha relegado a un segundo plano. 

I.a finalidad del desarrollo, como veremos más adelante, es una transfOrmación 

estructural del propio sistema, aunque en sí también sea un medio para alcanzar 

mejores condiciones de vida. El crecimiento económico es un fenómeno que se 

opone a la regresión y al estancamiento, pero éste fenómeno no lo supera 

definitivamente y.  presenta las peculiaridades de actuar independientemente de las 

formas de producción y de distribución, así como también en su momento puede 

fbrialecer esas mismas firmas de producción y. distribución que se hagan 

tradicionales y que evitan un cambio e innovación que se refleje en un progreso. 

El crecimiento económico es un instrumento que en muchos casos se ha manejado 

como el propósito de producir y producir sin que se cuenten las necesidades 

sociales, con esto podemos decir que el crecimiento económico se usa en ocasiones 

como instrumento para ocultar los verdaderos propósitos del modo de producción. 

Por ejemplo en México, algunos productos como los primarios dirigidos a la 

alimentación, otros necesarios como materias primas o insumos indispensables para 

la industria han dejado de crecer, y aquí podríamos preguntarnos si entonces se 

manifiesta una mejoría en las condiciones de vida y de oportunidad de amplias capas 

sociales, es decir si ha habido un desarrollo económico, por lo tanto podríamos decir 

que sólo ha habido un crecimiento económico pero no un desarrollo de fuerzas 

productivas como el aprovechamiento de recursos naturales, de la fuerza de trabajo, 

del excedente económico etc.. 

Itet esion pet iodo de esta:h.:Ion:colo (le la actividad e‘ononmsa general, rellcpida en el aumento del desempleo y (211 
1.1 capacidad producluva mansa en un gran conjunto de mdostlias 
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1.a formación del producto se realiza de manera irracional, y sus ¿minemos sólo 
satisfacen deficientemente algunas necesidades de la comunidad. Entonces podemos 
afirmar que el desarrollo ha pasado a segundo término y que lo que predomina es el 
fenómeno del crecimiento. 

Con lo zunchor no queremos decir que el crecimiento tenga una base y resultados 
nocivos. sino que en ocasiones desvía el verdadero sentido económico y lo 
distorsiona beneficiando sólo a una pequeña parte de la población. y eso frena el 
verdadero sentido del desarrollo, ya que el crecimiento influye sobre todo en el logro 
de mayores niveles de ingreso. mientras que el sentido real del desarrollo va más 
allá. o sea hacia la mejor distribución de esos ingresos y cómo debe ser mejor 
distribuido el producto. 
Con esto recalcamos lo que anteriormente se dijo. de que puede existir crecimiento 
sin que por eso opere el desarrollo; en otras palabras. el crecimiento es sólo un 
aspecto del desarrollo y que se refiere sólo a los cambio cuantitativos de un proceso 
histórico-social. 
Un términos generales podríamos decir que el crecimiento económico se refiere al 
corto plazo, mientras el desarrollo económico, se refiere al largo plazo. sin descartar 
que el crecimiento también puede darse en un largo plazo. 

Sin embargo. cada país estructura sus propios modelos de crecimiento económico 
que pueden ser a corto o a largo plazo 7 , con esto queremos decir que internamente 
en cada país. el crecimiento económico también se da a largo y a corto plazo; pero 
en términos generales el crecimiento económico digamos que es sólo un aspecto del 
desarrollo y que éste último se dará a través de la acumulación del crecimiento 8  que 
darán lugar entonces al mencionado desarrollo económico. 

bir Nlesico. en 1939 se utilizó el modelo de Sustitución de Importaciones (SI). el cual aplicó hasta finales de la 

decada de los setentas Este modelo iS1) suponía una organización de la economía en la que el Estado a través de su 

accion directa como inversionista y de su acción indirecta a través de su politica económica, viene a garantizar una 
estructura proteccionista y de estimulo a la industrialización con ruta nueva estrategia de cresumento 

Un el modelo de coito platel los objetivos importantes son el logro del equilibrio exh.11111 e ¡memo - que a su vez es 

niobio) objetivo de largo plaio -, donde principalmente el conjunto de instrumentos de politica comercial, fiscal y 

monetaria se conjugan para determinar dicho modelo 
el modelo de largo plazo el objetivo es el cm:Imre:no económico a través de la estrategia de indusmalitacion via 

Si(). pensando que los objetivos de empleo, redistribución del ingreso e independencia esterna vendrían con el avance 

del proceso mismo de industrialización. aqui la politica proteccionista icomercial e industrial). junto con el Vstado 

como inversionista en áreas de mhaestructura y sectores estratégicos. vienen a lugar un papel central pala mcrcmentnt 

dla0 MOdC10 

Ciellinkill0 económico según Michael 	'rodio Ideen lis el proceso sostenido mediante el cual aumenta al paso 

del tiempo la capacidad productiva de la economía para generar mayores niveles de ingreso nacional 
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Simon Kuznets definió el crecimiento económico como: "un aumento a largo plazo 

de la capacidad para proveer a su población de bienes económicos cada vez más 

diversificados, estando basada esta capacidad creciente en el adelanto de la 

tecnología y los ajustes institucionales e ideológicos que tal adelanto exige" ''. I,os 

tres componentes de ésta definición tienen gran importancia: 

a) NI aumento sostenido del producto nacional es una manifestación de crecimiento 

económico. y la capacidad para proveer un amplio conjunto de bienes es una señal 

de madurez económica. 

b) 11 adelanto de la tecnología provee la base o las condiciones previas de un 

crecimiento económico continuo, lo que constituye una condición necesaria pero no 

suficiente. Sin embargo para materializar la potencialidad de crecimiento inherente a 

ésta tecnología nueva, c) Deben hacerse ajustes institucionales, de actitudes e 

ideologías. La innovación tecnológica sin una innovación social concomitante es 

como un foco sin electricidad: existe la potencialidad. pero sin el insumo 

complementario no ocurriría nada. 

Kuznets identificó seis rasgos característicos del proceso de crecimiento de casi 

todos los países desarrollados contemporáneos (América del Norte. Viiropa 

Occidental. Japón y la I. Inión Soviética). 

CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE CRECIMIENTO ECONOMICO DE CASI 

TODOS LOS PAISES DESARROLLADOS CONTEMPORANEOS 

A) VARIABLES ECONONIICAS AGREGADAS 
- Altas tasas de crecimiento del producto per capita y de la población 

2 - Altas tasas de crecimiento de la productividad total de los factores sobre todo de la mano de 

obra 
13) VARIABLES DE TRANSFERENCIA ESTRUCTURAL 
3 - Altas lasas de transformación estructural de la economia 

- Altas tasas de transformación social e ideológica 
C) FACTORES QUE AFECTAN LA DIFUSION INTERNACIONAL DEL CRECIMIENTO 
5 - La propensión de los paises económicamente desarrollados a acudir al resto del mundo en busca 
de mercados y de materias primas 
O - L.a difusión limitada de éste crecimiento económico a sólo un tercio de la población del mundo. 

1.1 crecimiento económico rápido ha sido de las mak:males ineocupaciones de economistas. plandicadoies v 

politicos de los paises menos desarrollados en las ultimas décadas porque se ha consideiado 11113 1:011l111:11111 impoitante 

pala la determinación de los niveles de vida 11 énfasis se desplaza alioia hacia los piohlemas de la desigualdad del 

ingles°. la pobreza p  el desempleo 
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Las anteriores seis características se interrelacionan y se refuerzan mutuamente. esto 

significa también algunos cambios en otros aspectos de la sociedad como el tamaño 

de la familia. la  urbanización y los determinantes materiales de la autoestimación y 

la dignidad. 

El dinamismo del crecimiento económico moderno, aunado a la revolución 

tecnológica en transportes y comunicaciones, exige una invasión internacional por 

parte de los paises que primero se desarrollaron, pero los países pobres afectados por 

esta situación pueden encontrarse por muchas razones (razones institucionales. 

ideológicas o políticas) imposibilitados para beneficiarse del proceso o pueden 

convertirse simplemente en víctimas de las 'Edificas de los países desarrollados 

destinados a explotarlos económicamente. 

Lo que enlaza a éstas características del crecimiento es como dice Kulnets:" la 

aplicación masiva de innovaciones tecnológicas", el crecimiento rápido que permite 

el financiamiento de nuevos programas de investigación científica mediante el 

excedente económico tiene una tendencia intrínseca a la autogeneración". En otras 

palabras. "el rápido crecimiento económico permite la investigación científica 

básica, que a su vez conduce a los inventos y las innovaciones tecnológicas que 

impulsan aún más el crecimiento económico." 

El desarrollo económico además de influir en los cambio cuantitativos. también 

influye sobre los cualitativos, como la mejora del ingreso por persona y la mejor 

distribución de los productos. El desarrollo económico también trae consigo 

transformaciones sociales, políticas, culturales. institucionales. cambios en la 

estructura de la sociedad en conjunto. que no se encuentran en el fenómeno de 

crecimiento económico. 

El desarrollo económico no es un hecho puramente económico, ya que hay una gran 

interdependencia entre factores históricos y sociales los cuales determinan el 

desarrollo, y si esto trae un cambio como consecuencia, este cambio es de carácter 

social y global dentro del que existen rasgos económicos, los cuales están 

influenciados por aspectos culturales, políticos. técnicos, etc.. 

11 desarrollo es un fenómeno social, más que económico, porque lo que está en 

desarrollo es una serie de acciones humanas, de relaciones sociales, una estructura 
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social y un estilo de vida. Es mas, cuando hablamos de desarrollo de una economía y 

de la transfórmación de la sociedad, es esencial analizar factores económicos. 

El desarrollo es un proceso social-global, en el que solo por costumbre y en cierto 

modo por comodidad metodológica se le agrega lo económico. político, tecnológico. 

etc. 

En cuanto a lo económico, es un fenómeno que históricamente, "siempre ha 

significado una transfbrmación de vasto alcance en la estructura económica, social y 

política de la sociedad, en la organización dominante de la producción. de la 

distribución y del consumo"10, ya que la estructura económica de la sociedad 

determina las ideas políticas, uridicas, etc.. 

El desarrollo económico definido por I). Salvatore y N, Dowling dice: "11 desarrollo 

económico es definido como el proceso por el cual se aumenta el producto nacional 

bruto real per capita de un país (P113) o el ingreso durante un periodo de tiempo 

determinado con incrementos continuos en la productividad per capita. 

Otros conceptos asociados con el desarrollo pero no incluidos Ibrinalmente en la 

definición son: nik•el de industrialización, el estado de la tecnología. la  abundancia 

de recursos naturales. tradiciones políticas y carácter de la gente. "11  

Irrita Adelman considera al desarrollo "como el proceso por medio del cual se 

transforma una economía cuyo ingreso por habitante tiene una tasa de crecimiento 

pequeña o negativa. en una economía en la cual el ingreso por persona tiene una tasa 

significativa de incremento auto sostenido como una característica permanente a 

largo plazo."12  

l'aul 	Balan "I,a economía política del crecimiento" r I 	 Anes, ida. t'd en español I oh I l'AG 

I o 

I  I) Salcattne Desanollo Económico edil Alc (O:m-11111 Mehilo Icta cd cnespañol 1981 
12 

bina Adelnian "reunas del desarrollo económico" 11)11. 
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Alienes tirosa lo define como: "proceso sostenido y persistente -aunque no 

necesariamente en crecimiento continuo- de inversiones que, permitiendo aplicar 

extensa e intensivamente la moderna tecnología a la producción de bienes y 

servicios de un pais y aumentando la dotación de capital por trabajador empleable, 

eleve su productividad, y, por ende, el ingreso, el consumo y el ahorro de la mayoria 

de la población, al tiempo que permite mantener la corriente de liumación de capital, 

base del desarrollo económico mismo" 13 . 

Paul A. 13aran: lo define "como el incremento de la producción percalina de bienes 

materiales en el transcurso del liempo"1:1. 

Fernando Carmona: "se trata de un proceso social en el que el ritmo de aumento de 

la producción de bienes y servicios supera a la tasa de crecimiento demográfico" 1 '. 

Para Helio Jaguaribe: "es un proceso de crecimiento de la renta real, que se 

caracteriza por el mejor empleo de los factores de la producción. en las condiciones 

reales de la comunidad y de las ideas de la época" 1". 

Vittorio Marrana: entiende que el desarrollo es "aquel proceso por el cual se obtiene 

un aumento de la renta real percápitaly 1 que es substancialmente un fenómeno a 

Lugo plazo" 17. 

l'ara 1 figgins : es un ascenso discernible en el ingreso total y percápita de un pais, 

difundido extensamente entre los grupos ocupacionales y de ingreso y que continúan 

por una o dos generaciones con carácter acumulativo". 

Julian Alienes lltosa• "'tests salir el desatollo elmistintwo ie (.111111"  Vi 11 imestie econonwo • NlésiLii Vol XIX 
u7.1 NI! h 

1  
011 t;11 pan 35 

tentando l'alumna "El drama de Annoica Latina" 	 ainet u. anos • Nies ko 190,1 pan 211 
o, 

I lelio Januatilie 'Desatollo 1.s:oniotwo y desatollo imbuyo" A I ' I) V. II A Buenos Anes I Iln,1 pan 13 

k'into Alai:anta. "Politica euintiniica de los paises sultilesaliollados" Edil Anudar - Madttd 1%2 pag 39-10 
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(ierald M. Meier y Robert F. lialdsvin: "es un proceso mediante el cual la renta 

nacional real de una economía alffilenta durante un largo periodo de tiempo. Y si el 

ritmo de desarrollo es superior al ritmo de crecimiento de la población. la  renta real 

per capita aumentará" 18. 

Felipe Pazos y Roque: afirma que "estriba en el alimento de la capacidad productiva 

y de la producción de un país en magnitud superior al de su población; que es el 

incremento del ingreso real por persona y se mide. por Imito. por el cociente de una 

fracción cuyo numerador es la producción y cuyo denominador es la población"1'). 

Juan Robinson: considera que en el desarrollo económico " el problema econOinico 

predominante es la pobreza. En muchos países hay considerable pobreza. no 

solamente en relación al promedio aceptable en esas sociedades. sino también a las 

necesidades fisicas de la vida. Para eliminar la pobreza. el desarrollo es necesario 

porque. aún con la mejor organización y distribución posible, no hay suficientes 

recursos para proporcionar a la población que crece rápidamente. un mínimo de 

su bsi stenci a"20. 

En cada una de las definiciones anteriores se señalan dos aspectos generales: 

primero. aumento en el ingreso. y segundo. aumento de la población en magnitud 

relativa inferior al primer incremento. en un tiempo más o menos considerable. Con 

esto podemos concluir que: el desarrollo económico signifique como efecto a largo 

plazo de cambios estructurales un incremento real y sostenido del ingreso. que 

permita el mejor empleo de los factores productivos. 

NI desarrollo económico también ha sido considerado como la modificación 

planificada de la estructura de la producción y el empleo, disminuyendo la 

participación en la agricultura y aumentando la Participación en las industrias 

manufactureras y de servicios. 

174 liCiald Al Aleiet y llobett 	Ilaldwin "I /es:mallo IxonOnlico" e(10 Aguda' - Alndnd l904 pag 4 

I chile l'atos y Roque "Aspeklos tlemognificos del tlesmollo economiL o" 1hmeshe econionwo. AlexiLo vol XXI 

n84 pag 402 

0 loan Rolmilson "14esatrollo Fcontinwo" pag 78 
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Las estrategias de desarrollo hasta nuestros días se har►  concentrado en la rápida 

industrialización urbana a expensas del desarrollo rural y de la agricultura, además 

éstas medidas del desarrollo fundamentalmente económicas se han complementado 

por referencias casuales y una aceptación general de indicadores sociales de tipo no 

económico como el aumento de la alfabetización, la escolaridad, las condiciones 

sanitarias y la provisión de vivienda. 

Ni) general en los años 5(1 y 60 se vio al desarrollo como Fenómeno económico. en 

donde los aumentos rápidos del PNB 21  total y per capita se transmitirían a empleos. 

y a la formación de mejores oportunidades para distribuir los beneficios económicos 

y sociales del crecimiento. Los problemas de pobreza, desempleo y distribución del 

ingreso estaban en segundo plano frente a la tarea de lograr el crecimiento. 

)cspucs de la segunda guerra mundial muchos paises del Tercer Mundo alcanzaron 

las nietas de crecimiento fijadas por la °NI I, sin embargo los niveles de vida 

seguían sin cambio alguno, de ahí que el 1)1\113, dejó de ser el indicador principal del 

desarrollo, y se comenzó a promocionar el ataque directo a la pobreza absoluta 

generalizada, a la distribución que era cada vez mayor y generalizada del ingreso y 

al problema de desempleo creciente. 

Duolley Seers planteo las cuestiones básicas acerca del significado del desarrollo. 

afirmando que: 

"Las interrogantes que debemos fOrmular acerca del desarrollo de un país son las 

siguientes: 

Que ha venido ocurriendo) con la pobreza? 

Que ha venido ocurriendo con el desempleo? 

Que ha venido ocurriendo con la desigualdad? 

El Producto Nacional Bruto son los gastos personales de consumo más las cumplas gubernamentales de bienes y 
soldelOS más la inversión nacional privada bruta lgastos en nuevas plantas y equipos mas las valuaciones en los 
inventailosi. más las espodaciones netas de bienes y seivicros I I producto total de una nación evitando la doble 
contabilización PNB- PNNIdepleciación PNN suma de lodos los molidos finales. además del consumo de bienes 
y servicios también se debe IIIChuir la invelsiOn neta PNN -  Inversión - I tem...elación orlas 
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Si estos tres elementos han declinado desde altos niveles, no habrá duda de que éste 

ha sido un periodo de desarrollo para el país en cuestión. Si uno o dos de estos 

problemas fundamentales han empeorado. sobre todo si los tres han empeorado. 

resultaría extraño hablar de "desarrollo", aunque el ingreso per capita se haya 

duplicado"22. 

(íould referido por Michael P.Todaro menciona tres componentes básicos o valores 

centrales que sirven de base conceptual y guía al entendimiento del significado 

intrínseco del desarrollo: 

I I sostenimiento de la vida 

2) autoestimación 

3) libertad de la servidumbre: la posibilidad de escoger 

Michael P. Todaro concluye: ''1 l desarrollo es una realidad fisica y a la vez un 

estado mental donde la sociedad ha obtenido los medios necesarios para una vida 

mejor, mediante alguna combinación de procesos sociales. económicos e 

institucionales. Cualesquiera que sean los componentes específicos de esta vida 

mejor. el desarrollo debe tener en todas las sociedades por lo menos los tres 

objetivos siguientes: 

) aumentar la disponibilidad y ampliar la distribución de bienes vitales básicos 

como la alimentación, la vivienda, la salud y la protección para todos los miembros 

de la sociedad. 

2) aumentar los niveles de vida, incluyendo, además del aumento de los ingresos. la 

provisión de más empleos. mejor educación y más atención a los valores culturales y 

humanísticos. Todos estos elementos sirven no sólo para incrementar el bienestar 

material, sino también para generar mayor autoestimación individual y nacional. 

t2 
Nitcliael 1,  rodillo "Economia Para un mundo en tiesa' iollo" 	I'. 1987, pag 167 
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3) aumentar la posibilidad de elecciones económicas y sociales de los individuos y 

los paises al liberarlos de la servidumbre y la dependencia , no sólo en relación con 

otros individuos y otros países sino también con las fuerzas de la ignorancia y la 

miseria h irma n23  

.loan Robinson. dice que los problemas del desarrollo económico están entrelazados 

con problemas de organización política. pero las necesidades básicas para el 

desarrollo son las mismas en cualquier organización política y las resume como 

sigue: 

I ) aumentar la producción agrícola. de manera que contribuya directamente a la 
reducción de la pobreza y turna un excedente para apoyar a la industria. la 

construcción y la educación. 

2) propagar el control de la natalidad, de manera que frene la tasa de crecimiento de 

la población. 

3) propagar la educación, de manera que atraiga a toda la población al movimiento 

en pro del desarrollo y que haga posible los cambios de métodos de producción que 

aumenten el producto. 

4) acumular medios de producción y preparar obreros, dirigentes y técnicos para 

desarrollar la industria mecanizada y el transporte. 

5) mejorar la vivienda y proporcionar servicios sociales21. 

Para finalizar trataremos de establecer nuestra consideración final que para efectos 

de nuestro trabajo será de gran importancia. 

21 
Op cit pag 171. 

loan Robinson top cit pag 7.1 
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En resumen, el crecimiento económico lo entendemos como una serie de fenómenos 

históricos que traen como resultado cambios principalmente cuantitativos como: 

Aumento sostenido del PII3 + adelanto o innovación tecnológica 4- ajustes 

institucionales, de actitudes e ideologías. 

11 desarrollo económico como primera etapa se refiere a una serie de 

transformaciones estructurales, económicas. sociales e ideológicas. en otras palabras 

del sistema. Hl desarrollo económico se pretende alcanzar esperando mejores 

condiciones de vida (disminuyendo en gran porcentaje la pobreza). 

El desarrollo económico trae consigo cambios cualitativos principalmente como : 

• Mejor distribución en el ingreso per-cápita 

• Mejor distribución del producto, etc. 

Podríamos hablar de una segunda etapa del desarrollo económico que estaría dada 

por: 

Desarrollo económico + incrementos en el producto nacional bruto real de la 

economía (renta nacional real), así como del incremento de la producción per-cápita 

real .f inversión. 

desarrollo en la producción total en relación con nuestra población significa 

mayores niveles de vida. En síntesis una economía creciente y desarrollada está en 

mejor disposición de atender nuevas necesidades y resolver sus problemas socio 

económicos. 

No podemos asegurar con precisión que el crecimiento anteceda al desarrollo 

económico. ya que ambas se vinculan, sin embargo. esto puede no suceder ya que 

depende de las condiciones y características en las que se encuentre un pais. por 

ejemplo: 

Me\ ico. pretendió desde 1939 sostener un crecimiento en ciertos sectores como el 

industrial, olvidando otros sectores de gran importancia como el primario que ha 

mostrado gran deterioro a partir de 1970, lo cual trae como consecuencia desempleo, 

niveles de ingresos pe• - cápita bajos entre la población que mantenía su furia de 

trabájo en ese sector, niveles de subsistencia bajos. mientras la distribución de la 

riqueza cada N'ez se encuentra en menos manos: por lo tanto, en vez de ir hacia 

adelante, hacia el desarrollo, manteniendo un crecimiento, perdemos lo ya obtenido 

o bien retrocedemos, y ya en paginas anteriores decíamos que el crecimiento 



'm,' ,111 1 

1,1!11,  ti 

26 

pretende mantenerse, no permite retrocesos o estancamientos. por lo que podemos 

decir que México está lejos de alcanzar un crecimiento económico sostenido, y aún 
más un desarrollo económico. 
Aún cuando se ha visto crecimiento en algunos sectores como el terciario. el cual ha 
aumentado en gran porcentaje su participación en el 11113 real. mientras que otros 

sectores lo han visto disminuido en un alto porcentaje, no podemos hablar de un 
crecimiento económico nacional, sino solamente parcial lo que limita el camino 
hacia el desarrollo económico. 

México ha presentado crecimiento en algunos sectores como ya lo mencionamos; sin 
embargo. la  distribución del ingreso sigue manteniéndose en pocas manos y esto 
como consecuencia trae que la clase trabajadora siga viendo deteriorados sus niveles 
de vida reales. Aún cuando la producción ha presentado incrementos en ciertas 
ramas o mejoras en diversos sectores, la distribución real de los ingresos no alcanza 
para cubrir la mayoría de las necesidades de la población. por lo que los niveles de 
vida siguen empeorando y la esperanza de alcanzar un desarrollo se ve cada vez más 
lejos. 
Actualmente México pasa por una época de decrecimiento económico ya que de 
1970 a 1980 el P113 nacional creció en un 94.78%. de 1980 a 1985 su crecimiento 
fue de tan solo el 15.4% y de 1980 a 1990 el P113 ha decrecido en un 30%, y de 1985 
a 1990 el P113 disminuyó en un 40 % con lo cual demostramos nuevamente que lo 
obtenido en años pasados en cuanto a incrementos en el PII3 no se pudo mantener y 
nuevamente retrocedemos para volver a empezar. 

piniinivroiNrISNO 111(110 NACIONAL A PRECIOS DNSTA YVES 111: PINO] 
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de vida reales. Aún cuando la producción ha presentado incrementos en ciertas 
ramas o mejoras en diversos sectores, la distribución real de los ingresos no alcanza 
para cubrir la mayoría de las necesidades de la población. por lo que los niveles de 
vida siguen empeorando y la esperanza de aki111/11r un desarrollo se ve cada vez más 
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Actualmente México pasa por una época de decrecimiento económico ya que de 
1970 a 1980 el P113 nacional creció en un '478%. de 1980 a 1985 su crecimiento 
fue de tan solo el 15.4% y de 1980 a 1990 el PI I3 ha decrecido en un 30%. y de I 985 
a 1990 el PII3 disminuyó en un 41) % con lo cual demostramos nuevamente que lo 
obtenido en años pasados en cuanto a incrementos en el PII3 no se pudo mantener y 
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FIZOI/(10 INTERNO morro NACIONAL A 'RE('IOS CONSTANTES DE 198111 
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2.- POBREZA 

Sin lugar a dudas el ataque a la pobreza ha sido un problema fundamental en el 
accionar de todos los gobiernos tanto nacionales como internacionales", 
evidentemente existiendo diferentes grados de atención a la misma-4. 	México se 
han llevado a cabo diferentes planes y programas para atender este problenta27, 
tratando de aliviar las precarias condiciones de vida de un considerable sector del 
país. sin embargo con dichas acciones, no se ha resuelto el problema y en algunos 
casos se ha agudizado sobre todo en algunas áreas rurales. 
Para poder entender toda la problemática que encierra la pobreza, es necesario 
identificar dos aspectos fundamentales que giran alrededor del tema: 

I.- Cuales son los determinantes de la pobreza y. 
2.- Clasificaciones de pobreza 

Generalmente todo mundo cree que la pobreza es un problema de escasos ingresos, 
sin embargo no es tan sencillo. y'a que la pobreza es un fenómeno mucho más 
complejo que comprende una serie de elementos que van más allá de la mera 
insuficiencia de recursos monetarios, tales como insalubridad, desnutrición y 
vulnerabilidad a las enfermedades y a las inclemencias del medio ambiente que 
desafortunadamente inciden negativamente en las oportunidades de salir adelante. 

3.- DETERMINANTES 1W LA POBREZA 

l.a pobreza en México es un problema que por su magnitud ha dado origen a varios 
planes y políticas gubernamentales. 	la elaboración de programas para el alivio de 
la pobreza resulta imprescindible una definición precisa de pobreza, pues no incluir 
suficientes factores que la definan puede llevar a políticas inefectivas y 
contraproducentes. 

casi toda Ameno 1 atina el problema de la pobreza esta presente. paises como Aigentina. 
Guatemala . I l'ultimas, Panamá. Pin u, Venezuela, Nlesico etc , when condiciones de extrema pobreza, y sin higa' a 
dudas el continente Africano es donde se encuenha el mayo' gordo de polueza estienia. 

Pui ejemplo han eststulo mogiamas que no tbeion dingulos directamente a comliatn la poloeia. tal es el caso del 
COPI AMAR (ComdinaciOn del Plan General de Zonas Depintudas y 	Maigmados I, que tuvo como objetivo 
cential el mermar el ingieso y las condiciones de vida de los pludik hiles campesinos a nivel nacional 

hitie estos planes y mogiamas destacan Mogi:una de Nutucion N,  Salud 19117-1988, Piograma de Ayuda 
Alimentaria Doma paia Grupos de Riesgo de Conumidades indígenas de \nema Pobreza 1989 instrumentado por el 
Instituto Nacional Indigenista GNI), Coordinación del Plan General de lonas Depiimidas y Grupos Marginados 
(COPLAMARi 11)77, INISS-COPLAMAR 1979 'actualmente IMSS-Solidai idad I, El Sistema Alimentario Mexicano 
u 5AMI. y pm Ultimo el PRONASOI. que inició en 19811 a mocito:Y% de selenio del presidente ('arios Salinas de 
Goitaii y que mas adelante ahordmemos 
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Se debe reconocer que no es fácil englobar en forma clara el problema de la pobreza 

ya que es un fenómeno que se manifiesta de diversos modos y puede ser abordado 

de diversas perspectivas. 

En un estudio realizado por Santiago Levy28. establece la hipótesis central de que "el 

origen de la pobreza del país se encuentra en el rezago en el desarrollo agrícola y 

rural-. 

Santiago establece que la pobreza urbana no es sólo menos importante en términos 

cuantitativos, sino que, en gran medida, es un reflejo de la pobreza rural. 

el caso de la pobreza en México. ésta fue generada por una asignación de 

recursos más favorable para la ciudad que para el campo. Hste hecho se observó en 

dos niveles. Por un lado, la dotación de infraestructura y de servicios básicos se 

dirigió miís a las ciudades que al campo. Por otro, se generó una desigualdad a nivel 

productivo que tiene sus raíces en las políticas que favorecieron el desarrollo 

industrial a costa del campo. Hl desequilibrio urbano-rural dio lugar a una pobreza 

extrema localizada generalmente en zonas rurales, y O una pobreza moderada más 

urbana. 

Los perfiles de pobreza que maneja Santiago Levy en su investigación, establecen 

que la población en condiciones de pobreza extrema, además de localizarse en su 

mayoría en las áreas rurales y de tener los niveles de educación más bajos, obtienen 

gran parte de sus ingresos por medio del autoempleo2" y el trabajo asalariado, 

supuestamente actividades agrícolas y otras relacionadas. 

4.- CLASIFICACIONES I)1 POBREZA 

Diversos autores han trabajado en el establecimiento de un concepto bien 

fundamentado de lo que es la pobreza, entre estos destacan: Hernández Laos, 

Santiago Levy. Guillermo Trejo y Claudio iones, el Banco Mundial. la  CEPAI. etc.. 

Debido a la complejidad del problema y a los diferentes trabajos realizados por los 

autores antes señalados, existen grandes disparidades y problemas en la uniformidad 

tanto de los datos. como en definiciones y métodos de medición acerca de la 

pobreza. Por ejemplo: 

Santiago Levy, "La pobreta en Mesico, en 1elis Vele/ icomp 1. I.a pobreta en Mesico Causas y Politica% pala 

Combato la. ISIesico ITAM-r('1:.1 1994 pp 51.521 

Se entiende por atdoempleo la forma en que un individuo se emplea a si mismo con sus propios medios de 

iducctún 
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Comhatii la. Mékico ITAM-FCE,(1994 pp 51.521 
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Para Guillermo Trejo y Claudio iones'" la forma más sencilla de definir la pobreza 

es como "carencia de'' o "incapacidad para-. Asi pues. desde el punto de vista 

filosófico. la  pobreza es la incapacidad para autodeterminarse. 

Desde el punto de vista económico, la pobreza es la incapacidad del individuo para 

generar incrementos en el producto marginal de su trabajo que deriven en aumentos 

concretos de su salario real, esta significa que cuando un individuo se encuentra en 

condiciones de pobreza sus habilidades y capacidades se mantienen en cierta liorna 

constantes. no puede desarollarlas y por lo tanto el producto de su trabajo también 

permanece constante y su respectiva remuneración no cambiará. 

Aquí es necesario señalar que éstos autores en su concepción de la pobreza ponen 

demasiado énfasis en los niveles de ingreso que tiene una persona y se olvidan de 

una serie de conceptos que más adelante señalamos que creemos son de gran 

importancia para el entendimiento de la pobreza. 

Un base a las perspectivas anteriores. 'Trepo y iones definen a la pobreza como la 

ausencia de las capacidades básicas, es decir, "la carencia de aquella base social que 

permite a cualquier individuo insertarse en la sociedad a través del ejercicio de su 

voluntad y de su capacidad de generar ingreso". 

La definición de pobreza se enfrenta a un problema de medición. I,a definición y 

medición de la pobreza están íntimamente vinculadas, por tal motivo es necesario) 

también el tratar de definir una linea de pobreza (el nivel de capacidades básicas por 

debajo del cual se puede considerar que una persona es pobre). 

Existen dos métodos para medir la pobreza el directo y el indirecto. 11 método 

directo) busca determinar el grupo de personas que no satisfacen sus necesidades 

básicas. mientras que el indirecto mide la capacidad monetaria para satisfacer las 

necesidades básicas. 

Coolleinio 'hopo y Claudio Iones "Diagnostico de la inducía y la desigualdad en MéxiCO" 10(13 p 68.71 
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El método indirecto identifica y agrega la pobreza de la siguiente manera: 
• primero se definen las necesidades básicas y sus componentes 
• se establece una Canasta Normativa de Satisfiictores Hsenciales teNSF.131  para 

tales necesidades 
• se calcula el costo monetario de la canasta para definir la linea de pobreza 
• se compara el costo de la canasta normativa con el ingreso del hogar 
• se clasifican como pobres a los miembros de aquellos hogares que no cuenten 

con el ingreso mínimo para enfrentar el costo de la canasta normativa 
• una vez identificados los pobres, se agregan. 
Fn general el método de agregación es aritmético, se simia el número de personas 
por debajo de la línea de pobreza y se divide entre el total de la población. A este 

P(r)/ 
cociente se le denomina Tasa de Incidencia32 	// • 	/ 

El método directo, es también conocido como el de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NIII). I.a pobreza se define a base de resultados concretos, derivados 
en buena medida del consumo que efectivamente se realiza. Didio método se 
reali za:  

• se definen necesidades básicas 
• se seleccionan indicadores que ilustren el grado de satisfacción de cada 

necesidad 
• se fija el nivel mínimo de cada indicador 
• se definen como pobres a aquellas personas que no cumplen con el conjunto de 

esos mínimos 
• se define a las personas en pobreza extrema como aquellas que no satisfagan por 

lo menos dos de esas necesidades. 
• la agregación es aritmética y se obtiene una Tasa de Incidencia II. 

La mayor parte de los estudios incluyen como indicadores la alimentación, vivienda, 
grado de hacinamiento, servicios sanitarios, escuelas y el nivel educativo del jefe de 
familia. 

Cabe señalar que el municipal moblema del enfoque de necesidades bamcas. es la controversia que genera la 
definición de que bienes y servicios deben inclunse en la canasta de satisfactines ¡Mininos, COPLAMAR (19113) 
plopoiciono una lista de ailiculos que pueden incomoraise a una canasta de %ansía:toles Los glandes rubios soné 
alimentacion. vivienda, salud. educación. cultura. it•cleación, nanspotte. comunicaciones. vestido y presentación 
pei sima I 

Ibul . mili 7_ 
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Santiago Levy comenta que en un estudio de I lernández Laos (1989), se estima que 

existen entre el 20 y 25 % del total de la población que viven en condiciones de 

pobreza extrema y que del 35 a 40 'Yo restantes son pobres, aunque no en extremo. 

En otras palabras si se toma en consideración la población total estimada para 1990 

de 81 millones de personas podríamos decir que 20.2 millones de mexicanos viven 

en la pobreza extrema, mientras que otros 28.4 millones son moderadamente pobres. 

Por otra parte para el Banco Mundial la pobreza está concebida en dos dimensiones: 

la pobreza absoluta y la pobreza relativa. 

La pobreza absoluta para el Banco es "una condición de vida caracterizada a tal 

punto por la desnutrición. el analfabetismo y las enfermedades que escapa a toda 

definición razonable de dignidad bumana"33  

La pobreza relativa hace referencia a la participación relativa en el ingreso de los 

diferentes grupos de individuos o familias en relación con su participación en la 

población total de un pais determinado en una época determinada. 

De esta limita. para el Banco Mundial, la pobreza es un concepto que define una 

condición económica en la que los individuos o familias carecen total o parcialmente 

de los activos generadores de ingreso, lo cual redunda en la existencia de niveles tan 

bajos de ingreso que no les permite acceder a una serie de satisfactores definidos 

como básicos O mínimos de acuerdo a patrones determinados para cada país o 

región. 

En 1989 el Banco Mundial mediante el establecimiento de una línea (le pobreza 

estableció que 21.6 millones de personas son pobres. no haciendo ninguna 

diferenciación entre pobreza o pobreza extrema. Más adelante, en 1990 el mismo 

Banco Mundial declaró que 25 millones de habitantes son pobres y que 7 millones 

sufren un nivel de indigencia. 

Para el Banco existen otros indicadores que deben ser tomados en cuenta para la 

medición de la pobreza y que por lo tanto son esenciales en el bienestar de la 

población. entre estos destacan: salud, esperanza de vida, acceso al agua entubada, 

etc.. 

Peiet ('ola Vuginia, Tesis El Banco Mundial y su EnlOque a la Polueia 10115  México l'acunad de Economía pp 
125-140 
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También la CEPAI, junto con el INVGI elaboraron recientemente (1993), un 

estudio" que permite conocer la magnitud v eVOIIICIÓn de la pobreza en MeSICO 

durante 1984-1992 utilizando el método de la línea de pobreza se encontró que 

entre 1984 y 1989 se observó un crecimiento de la población en pobreza extrema al 

pasar de 11 millones de personas en esa situación en 1984 a I4.r►  millones para 

1989. 

I,a importancia de establecer el número de mexicanos que se encuentran en la 

pobreza. es  fundamental, ya que para el establecimiento de políticas y recursos que 

pudieran aliviarla, es necesario canalizarlos al segmento de la población que en 

realidad lo necesite. NI mismo Levy afirma que el confundir la pobreza con otros 

fenómenos como la desigualdad en el ingreso puede llevar a la formulación de 

políticas equivocadas. por una parte mientras la pobreza siempre genera desigualdad, 

la desigualdad no necesariamente genera pobreza. 

Santiago Levy afirma que existen dos tipos de pobreza: pobreza extrema y pobreza 

moderada. 

Pobreza Extrema. "Los extremadamente pobres son los que no pueden proveerse 

una alimentación suficiente que les permita desempeñarse adecuadamente-3'. según 

I.evy. todas aquellas personas que no están bien alimentadas o bien nutridas, corren 

el peligro de enfermarse más continuamente y con más seriedad que las personas que 

si están bien alimentadas, por lo tanto las personas mal alimentadas son menos 

capaces de tener una vida sana con energía suficiente para desarrollarse en la vida 

cotidiana, ya sea en el trabajo, escuela o cualquier actividad que realice. 

Pobreza moderada. "Los moderadamente pobres, no pueden satisfacer necesidades 

que, dado el nivel de desarrollo del país, se consideran básicas-36. La diferencia 

entre los extremadamente pobres y los moderadamente pobres radica en que éstos 

últimos tienen un nivel de alimentación y de salud que les permite participar de 

modo activo en el mercado de trabajo. pueden desenvolverse de mejor manera en sus 

actividades y por tanto tener mejores resultados tanto económicos como personales. 

I 	
Nlagniltid y Uvoltionn de la Pobreza en Mé‘i,3). CITA! 	MéNicit l,193 

1‘ 
Sanliago I v%v (1p La pi) 18 
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Cabe señalar que la distinción entre pobreza extrema y moderada no puede hacerse 

siempre con precisión. Pero para fines de políticas públicas resulta importante 

minimizar la Probabilidad de excluir de los programas  a la población 

verdaderamente pobre. 

Dentro del conjunto de conceptos y apreciaciones acerca de la pobreza, 

consideramos de gran importancia el mencionar el trabajo realizado por Moisés I. 

Orozco 7. el cual retoma varias ideas tanto de Santiago Levy como del Banco 

Mundial. 

Para Moisés I. Orozco. existen dos tipos de pobreza: pobreza absoluta y pobreza 

relativa. 

La pobreza relativa significa que un individuo no tiene acceso a los bienes 

comúnmente obtenidos por la mayoría de los individuos en una sociedad dada y en 

una situación económica especifica. 

La pobreza absoluta se presenta cuando el ingreso de una persona no es suficiente 

para cubrir una o varias necesidades básicas. 

Orozco define a la línea de pobreza, como un método para determinar las 

condiciones de pobreza absoluta. I,a línea de pobreza lija cierta cantidad de ingreso 

por debajo de la cual una persona es considerada pobre. FI nivel de ingreso que 

determina la línea de pobreza hace referencia a otros conceptos como la nutrición o 

la salud. 

La línea de pobreza extrema o absoluta fija el ingreso mínimo necesario para obtener 

una canasta alimenticia que cubra los requerimientos de nutrición básicos de un 

individuo. La distancia existente entre el nivel de ingreso de una persona y la línea 

de pobreza se le conoce como "brecha de pobreza", dicho concepto debe de 

entenderse como el ingreso adicional que requiere una persona pobre para salir de la 

pobreza. 

Ptofesot titular en la materia de elmnotnia en el Instituto 'Ietmologico Autónomo de islé‘ico I1 AM 
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Hl trabajo desarrollado por Orozco, encaja perfectamente dentro de la esencia v: 

objetivos del Fondo Nacional de Apoyo a Impresas de Solidaridad (FONALS I. ya 

que en dicha investigación él plantea lo siguiente: 

Los pobres no tienen medios de producción abundantes, más que su fuerza de 

trabajo. es  decir su capacidad para trabajar. esta productividad de los pobres es 

mor baja debido a la situación en que se encuentran, es por esto que Orozco 

propone que un buen mecanismo para atacar la pobreza seria tratar de aumentar el 

ingreso de los pobres mediante la pronu►ción de proyectos públicos que utilicen 

trabajo poco calificado, que es un factor en que los pobres son relativamente 

abundantes. 

Las políticas públicas contra la pobreza pueden clasificarse de modo general en dos 

tipos: 

I. 11 camino indirecto 

2. El camino directo) 

11 camino indirecto consiste en el empleo de los recursos para acelerar el 

crecimiento económico y por tanto los ingresos de los pobres. 11 camino directo 

trata de desarrollar proyectos específicos de provisión de requerimientos de las 

necesidades minimas de los pobres. 

Dentro del camino directo. Orozco menciona que existen una gran variedad de 

proyectos distintos que utilizan métodos diferentes para lograr su objetivo, él los 

clasifica de la siguiente ¡Orina: 

a) proyectos que pretenden aumentar la productividad del trabajo de los pobres 

extremos. como son la inversión directa en capital agrícola, las mejoras en la 

organización productiva de las comunidades pobres etc. 

b) los proyectos de inversión en capital humano fundamental que son los subsidios a 

alimentos. salud básica y educación. 

Como señalamos anteriormente, estas ideas se identifican plenamente con la esencia 

de Empresas de Solidaridad, ya que ésta tiene entre sus princjpales objetivos ser un 

mecanismo de ataque a la pobreza vía los apoyos y linanciantientos que otorga para 

desarrollar acciones productivas en regiones especificas impulsando proyectos que 

beneficien y eleven la calidad de vida de la población rural y urbana. 
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DIFERENTES CONCEPTOS DE POBREZA 

I 	Pobreza Extrema 	 Pobreza moderada 	I 	Pobreza absoluta Pobreza relativa 
Banco Mundial 	1 I Condición 	de 	vida 

caracterizada a tal punto por 
1 la 	desnutrición. 	el 
1 analfabetismo 	v 	las 
1 enfermedades 	que escapa 	a 
1 toda definición razonable de 
I dignidad humana. 
[ 

Hace 	referencia 	a 	la 
participacion 	relativa 	en 	el 
ingreso 	de 	los 	diferentes 
grupos 	de 	individuos 	o 
familias 	en 	relación 	con 	su 
participación en la población 
total de un pais determinado 
en una época determinada 

Santiago Levv 	I Los 	extremadamente 	pobres I Los moderadamente pobres no 
son 	los 	que 	no 	pueden I pueden satisfacer necesidades 
proveerse 	una 	alimentac-ion I que. dado el nivel de desarrollo 

I suficiente 	que 	les 	permita I del pais. se  consideran bancas 
1 desempeñarse adecuadamente 1 

1 

I 
Nloises I Orozco 	1 	 l Se presenta cuando el ingreso 

1 	 1
i 
de 	una 	persona 	no 	es 

: 
i 	 ¡ suficiente para 	cubrir una o 

vanas necesidades basicas 

i 
i 

Significa que un individuo no 
tiene 	acceso 	a 	los 	bienes 
comunmente obtenidos por la 
mavona de los individuos en 
una sociedad dada Y al una 
situación 	economiCa 

, especifica 
En base a las diferentes concepciones sobre el terna de la pobreza. y a las también diferentes lineas de pobreza que se han construido bajo diferentes 
rnetodos_ creernos necesano tratar de establecer nuestra propia interpretacion que para efectos de esta investizacion nos sera de gran utilidad Sin 
linar a dudas la pobreza la podemos englobar en solo dos conceptos pobreza extrema = pobreza absoluta y pobreza moderada = pobreza relativa 
La pobreza extrema sis:indica la condicion de vida de un individuo o familia que se encuentra en un estado de desnutncion tal. que le impone :nenas 
caractensucas v limites desfavorables para poder emplear y desarrollar su fuerza de trabajo en alguna actividad o trabajo. ya sea finco o menta; que 
le pueda onznar un ingreso suficiente para adquinr un conjunto de satisfactores Por otra parte la pobreza moderada engloba a los individuos o 
familias que cuentan con una condicion finca aceptable. la  cual puede ser encausada a desarrollar trabajos productivos y rentables para la 
adquisición de la mayor cantidad posible de sausfactores. y con la posibilidad de ir memorando en una sociedad dada 
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5.- CLASIFICACION DE INDUSTRIA 

fin el proceso de industrialización del pais. la  micro, pequeña y mediana industria ha 

jugado un papel muy importante. tanto en su participación en el P113, cuino en la 

generación de empleo. 

Hasta 197( proporcionaron poco más de 60 	del empleo en el sector 

manufacturero, ésta situación se vio reducida al 47 % en los años setentas y va en 

los ochentas se recuperó alcanzando un 51 % (1 988).18  

Para 1990 la micro, pequeña y mediana industria representó el 98 % de los 

establecimientos de transformación ( I 14 mil), absorbe el 49 ')/0 del personal ocupado 

en el sector y aportó el 43 ')/i, del P11.3 manufacturero (10 % del PII3 globa1)3". 

INDUSTRIA MANUFACTURERA. 
DICIEMBRE 1994 

Escala Económica Establecimientos % Personal Ocupado % 

Microindustria 97,9% 80.56 .394,145 12.13 

Industria pequeña 18,070 14.85 673,779 10.91  

Industria mediana 3,230 1.65 506,104 15.71 

Industria mediana 

Lpepiciia 119,296 98.0 1,574,128 48,87 

Industria grande 2,347 1.93 1,646.369 51. I 2 ________ 

TOTAL 121,643 100.00 3,220,497 1110.110 

Fuente: Elaboración pn pia con datos de la Dirección General de la Industria Median t y Pequeña. 
Secretaria de Fomento y Comercio Industrial, SECOFI. 

Como podemos observar en el cuadro anterior, a diciembre de 1914 la SI co1:1 

reporta la existencia de 121.643 establecimientos a nivel nacional, de los cuales 

destacan los 97,996 establecimientos microindustriales, que representan el 80.56 por 

ciento del total. listo se aprecia más claramente en la siguiente gralica: 

38  Ruiz Dotan Clemente Cambios p 14 Biblioteca de la M'o°. Nled, empresa No 2 Nacional 1 inam lela 191)3 
9  Ilud p 16 
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(11)1NA 

MI(1111 

En cuanto al personal ocupado, éste alcanza los 3.220.497 trabajadores, en donde 

destaca la participación de la industria grande. que absorbe 1.646,369 personas 

representando el 51.12 por ciento, mientras que sumadas las micro, pequeñas y 

medianas empresas (1,574,128 personas), representan el 48.87 por ciento. 

Hit relación a la clasificación de las empresas por rama de actividad económica, 

(ordenadas por numero de establecimientos totales), destaca la rama de Mimemos 

con 26.950 establecimientos que representa un 22.15 por ciento del total nacional. 

seguida por la de Productos metálicos con 2(1,128 establecimientos representando un 

16.55 por ciento del total. Cabe señalar que las microindustrias son las que acaparan 

el mayor número de establecimientos en las dos ramas de actividad antes señaladas. 
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ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR RAMA DE ACTIVIDAD Y ESCALA 

.,. , PRODUCTI VA 
Diciembre 1994 

Mediana Grande Total % 
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O 03 18 7 4 7 36 

l'OTAI. 97,996 18,070 3,230 2,347 121,643 100.410 

Fuente: Elaboración propia con datos de a Dirección General de la Industria Medi; na y Pequeña. 

Secretaria de Comercio y Fomento Indos( s'al. SECOFT 

Actualmente según la Secretaria de Comercio y l'omento Industrial (sN('on), la 

problemática que enfrenta la industria puede resumirse en los siguientes puntos: 

• t In gran numero de empresas pequeñas están siendo marginadas por los apoyos 

institucionales 

• Incapacidad para acceder a los créditos por la falta de garantías y avales, lo que 

trae como consecuencia un desinterés de la banca de primer piso 

• Excesiva regulación 
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• Limitada capacidad de negociación derivada de su reducida escala 

• Bajos niveles de organización 

• Obsolescencia frecuente de maquinaria y equipo 

• Restringida participación en los mercados, principalmente en los de exportación 

• Limitadas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo 

• Carencia de personal calificado y mínima participación en los programas de 

capacitación y adiestramiento 

• Deficiente abasto de insumos debido a sus reducidas escalas de compra 

Para un mejor desarrollo del tema. creemos necesario establecer la clasificación 

vigente de las diferentes industrias, que da origen a los diferentes apoyos financieros 

por parte de instituciones como SFCOFI y Nacional Financiera. 

FI interés del gobierno mexicano por promover a las empresas comienza de manera 

mas seria y organizada con el decreto presidencial para la puesta en marcha del 

Programa para el Desarrollo Integral de la industria Mediana y Pequeña, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 3t►  de abril de 1985. Los objetivos 

específicos del programa fueron los siguientes: 

1.- Incrementar el promedio de eficiencia en las pequeñas y medianas empresas 

mediante una utilización más adecuada de los fáctores de la producción y una mayor 

calidad de su estructura y sistemas operativos 

2.- Mejorar la adquisición de insumos intermedios, maquinaria y equipo. recursos 

financieros y otros servicios de las empresas para incrementar su integración 

eficiente al mercado interno y al de exportación 

En dicho decreto, se da a la SEC01:1 la fa:Libad para ajustar periódicamente el valor 

de las ventas anuales y el número de trabajadores, con base en los indicadores 

económicos idóneos que se presenten en el entorno económico. l hm de estos ajustes 

se presentó el 18 de mayo tic 1990 en donde se publicó nuevamente en el Diario 

Oficial de la Federación, nuevos criterios para determinar el tamaño de las empresas. 

los cuales son los siguientes: 
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Mieroempresa: Aquella con no más de 15 personas y ventas totales menores a 110 
salarios mínimos anuales. 

Pequeña empresa: Aquella que emplea hasta 101) personas y sus ventas no superen 
1.115 veces el salario mínimo anual. 

Mediana empresa: Aquella que emplea hasta 250 personas y realiza ventas totales 
no mayores a 2,010 veces el salario mínimo anual. 

Actualmente existe el Programa Nacional de Modernización Industrial y del 
Comercio Exterior 1990-1994, cuyos objetivos principales son: 

• Promover el crecimiento de la industria a través de un sector exportador 
competitivo 

• Lograr un desarrollo industrial más equilibrado por medio de una mejor 
utilización de los recursos regionales 

• Aumentar el empleo en la industria y el bienestar de los consumidores y:, 
• Apoyar al sector exportador 

Dicho programa señala que en México, las industrias de pequeña escala son parte 
fundamental de la planta productiva y se encuentran localizadas en casi todo el 
territorio nacional, que su actividad es decisiva para el desarrollo e integración 
regional. principalmente en ciudades de tamaño medio y pequeño y que son muy 
importantes para mejorar la distribución del ingreso y por tanto el bienestar de la 
sociedad. 

• 
El Programa para la Modernización y Desarrollo de la industria Micro, Pequeña y 
Mediana 1991-1994 tiene el propósito de contribuir a superar los problemas 
operativos y de mercado y favorecer la instalación, operación y crecimiento de éstas 
empresas. En dicho programa se definen los segmentos susceptibles de apoyo, los 
cuales se presentan a continuación: 

Alierohuhatria: las empresas manuffictureras que ocupen directamente hasta 15 
personas y el valor de sus ventas anuales reales o estimadas no rebase el monto que 
determine la SECO I. 1 900,1)00 nuevos pesos). 
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Indrairia pequeña: las empresas manufactureras que ocupen directamente entre 16 

y 100 personas y el valor de sus ventas netas anuales reales o estimadas no rebase el 

monto que determine la SECOFI (9,000.000 nuevos pesos). 

Indavnia Mediana: las empresas manufactureras que ocupen directamente entre 101 

y 250 personas y el valor de SUS ventas netas anuales reales o estimadas no rebase el 

monto que determine la SEC01:1 ( 20,000,000 nuevos pesos). 
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PERFIL SOCIOECONOMICO DEL ESTADO DE MORELOS 

En este capítulo es de gran importancia. el adentramos de manera precisa en los 

principales indicadores socioeconómicos que pueden ilustrarnos la situación por la 

que atraviesa el estado de Morelos, con el objetivo de poder analizar las condiciones 

socioeconómicas de la entidad, así como evaluar posibles actividades productivas 

antes y después de haberse creado el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad. 

En las últimas dos décadas el Estado fue objeto de un proceso acelerado de 

industrialización que se ha centrado en las ramas químicas, textiles, automotrices y 

de alimentos. A esta contribuyó en ¡brilla notable la construcción de la Ciudad 

Industrial del Valle de Cuernavaca (('IVAC) y el parque industrial que se levantó 

cerca de Cuatalit. Otras industrias importantes son las de cemento en Jititepec, de 

hierro, de acero y cuero en Yecapixtla, curtiduría y calzado de Cumula. aceites y 

jabones en Jojutla. l lay cuatro ingenios importantes. destacando el de Zacatepec. fan 

varias localidades se trabaja hilados, tejidos y productos alimenticios. 

En la (dama década la industria ganadera ha recibido un fuerte impulso gracias al 

cultivo de plantas forrajeras con alto valor alimenticio y al establecimiento de 

centros de fomento ganadero. 

Morelos desempeñó importante papel en la época precortesiana: ruinas de 

Tapoxteco y Xochicalco. Formó parte de los territorios concedidos por Carlos V a 

Cortés. que introdujo numerosos cultivos en la región de Cuernavaca. Perteneció a la 

Audiencia e Intendencia de México y desempeñó un importante papel en la 

Independencia: Batalla de Cumula. una de las grandes hazañas de Morelos. Este 

nombre le fue dado al convertirse en Estado en 11469 y hacer de Cuernavaca su 

capital. 

El último vestigio de la capital Thilmica es Tepanzolco, cuyo reino llevó el nombre 

de Cuauhn,ihuar, l'uy Cuernavaca. I,os Tlahuicas pertenecieron a la misma familia 

de los aztecas, por lo tanto su cultura, tradiciones y arquitectura fueron similares. 

Morelos es un estado agrícola por excelencia, los principales cultivos son: caña de 

azúcar, arroz. sorgo, maíz, jitomate, algodón, cacahuate. frijol, papa, alfalfa, cebolla, 

llores, y entre los productos frutales están: melón, aguacate, mango y limón. 
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1.- EXTENS1ON 11111CACION 

FI estado de Morelos tiene una superficie de -1.968 km:  lo que representa el 0.25 % 

del total nacional, siendo este de 1'969,269 km' 

De acuerdo al Consejo Nacional de l'oblación (CONAPO). la República Mexicana 

se divide en 8 Macro-Regiones", espacios que facilitan el análisis del 

funcionamiento de manera más detallada. 

Morelos, el estado que nos ocupa, se encuentra ubicado en la Macro Región centro y 

su lugar central es la Zona Metropolitana de la ed. de México, es decir su lugar 

rector: cada Región cuenta con un centro regional rector. Hsta manera de dividir el 

pais considera un área de influencia directa mayor a la de entidad federativa para 

cada lugar central. 

I.os lugares centrales que articulan a grandes regiones son de distinta jerarquía. 

desde el segundo hasta el sexto rango dentro del orden nacional de ciudades: 

entonces su centro rector opera como director de un número menor de estados, su 

rango nacional es I y los estados que lo componen son: Distrito Federal. Guerrero, 

Hidalgo, México, Morelos, Puebla. Querétaro y Tlaxcala. 

Como la Macro-región Centro. presentan una alta concentración económica. política 

y demográfica y una mayor integración territorial: otras. como las del Mar de Cortés 

o Macro-Región Oeste y Norte-Centro, tienen densidades de población muy bajas y 

con escasa comunicación terrestre. 

Nn general. la mayor integración funcional se observa en la gran zona Centro del 

pais. ffirmada por tres grandes regiones. Centro Norte y Occidente. ('entro y (liolfb, 

las cuales poseen una gran fuerza concentradora y de atracción de población, que se 

explica por un conjunto de factores históricos, económicos. sociales, políticos y 

culturales. En estas grandes regiones se encuentran los lugares centrales de mayor 

jerarquía nacional como la misma Cd. de México, Puebla, Veracruz y Guadalajara. 

todos ellos vinculados a través de una amplia red de comunicaciones que facilita los 

flujos de bienes. servicios y personas en su íimbito. 

40  Conwio Nacional de Poblacion 



2.- REGIONES NATI r RAI,ES 

Fl Vstado de Morelos queda comprendido en la región hidrológica "Rio Balsas" con 
una superficie de 4'958.22 Km , estando dividido por las siguientes cuencas: 

• Cuenca del Río Atoyac. 
• Cuenca del Rio BítIsas-Mezeala. 

Cuenca del Río Grande de Amactizac. 

el Estado de Morelos existen minerales metálicos de origen hidrotermal, que se 
presentan en (brilla de vetas las cuales tienen longitudes de 9tlt►  ni por 1 m de 
espesor aproximadamente. la  explotación la realiza una empresa particular en la 
población de Cuautla. 

También han prosperado varias industrias que se dedican a la explotación de las 
rocas carbonatadas, las cuales son utilizadas como materia prima en la fabricación 
de cemento y calhidra.. 
Finalmente las rocas sedimentarias elásticas del terciario son explotadas en 
afloramientos cercanos a la ciudad de Cuernavaca donde se separan mecánicamente 
arenas y gravas. 

En cuanto a Recursos Forestales y Vegetación, el territorio estatal se encuentra 
cubierto por diversos tipos de vegetación entre los que sobresalen: Al norte y 
noroeste en los limites con el D.F. y Estado de México y,  al noreste en los limites 
con el !Simio de Puebla y Estado de México, los bosques de coníferas. pino-encino, 
encino-pino. encino, así como bosques mesófilos de montaña. 
Al centro, sur y oeste del estado predomina la selva baja caducifolia (hojas que 
caducan ), y en una pequeña porción del noreste se encuentran bosques de oyamel. 

3.- VIAS In: COMUNICACION. 

El estado está bien comunicado interiormente y hacia las entidades vecinas: los 
factores que han favorecido su excelente red de comunicación son su reducida 
extensión territorial, su colindancia con el 1). F. y su situación intermedia entre éste y 
el Puerto de Acapulco. 

44 
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Morelos cuenta con un total de 1,819.30 Kilómetros de red carretera hasta el 31 de 

Diciembre de 1993; se comunica con el Distrito Federal a través de cuatro carreteras 

pavimentadas; la más importante es la autopista México - Cuernavaca, la carretera 

Federal México-Cuitutla. es  una rama de la autopista a Cuernavaca, que se 

desprende en el kilómetro 71 y pasa por Tepoztlan. 

Otros caminos federales de importancia para el estado son: la carretera México 
Oaxaca. pasando por Cuautla y la de CuCrIliWaCil - Cuautla que atraviesa las 
poblaciones de Tejalpa, Yautepec y Cocoyoc. 

Actualmente las vías férreas alcanzan una longitud de 245.73 Kilómetros. Como eje 

principal está la que cubre el trayecto México - Estación Balsas. Por otro lado, 

Cuautla se comunica con la capital del país, vía ()zumba y Amecameca. l In ramal de 

vía angosta que parte de t'inata va hacia Yautepec y por último hay otro pequeño 

ramal que conecta las ciudades de Zacatepec y Jojutla. 

Existen en el estado sólo seis pistas de aterrizaje, todas ellas de terraceria que sólo 

permiten las operaciones de avionetas y pequeños aviones y se encuentran situadas 
en Cuernavaca. Cumula. Tequesquitengo. Chiconcuac. Nochitepec y Puente de Ixtla. 

4.- COLINDAINCIA. 

Al Norte con el Estado de México y 1)i strito Federal 

Al Sur con el Estado de Puebla y Guerrero 
Al Este con el Estado de Puebla. 

Al ()este con el Estado de México y Guerrero. 

CAPITAL ESTATAL: Cuernavaca 

5.- 1.(1('ALIDAI)ES PRIN( M'ALES: Cuernavaca. Cuatitla, Jititepec, Temixco, 

Yautepec de Zaragoza. Zacatepec de I lidalgo. Tequesquitengo y Jojtitla. 

Morelos esta dividido en 33 municipios que se ilustran y enlistan a continuación: 
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1 - Amacuzac 

2 • Atlatlalmaean 

3 - Axoelisapan 

1 - Ayala 

5 - ('oatlan del Rio 

(1- Cuautla 

7 - Cuernavaca 

8 • Emrnano Zapata 

CA RIMERO 

Jantetelco 	lo - Tepalcmgo 

11 - Jiutepee 	 21) - Tepoidan 

12 - Jrnutla 	 21 - Tetecala 

13 - Jonacatem: 	- Tetela del Volean 

14 - Mazatepec 	23.- TIalnepantla 

15.- Miacallan 	24 - TIallizapán 

In - Ocultuco 	25 - Tlaquiltenango 

17 - Puente de I xtla 	2u - Tlayacapan 

18 - Tenme() 	27 - Totolapan 

28 - Xoelutepee 

2,)- \autcpec 

311- Vecapixtla 

31 - Zacatepec 

32 -Zacualpan 

33 - Tenioac 
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6,- POBILACION 
I,a población en el Estado de Morelos en 1990 alcanzo 1'195,059 habitantes lo que 
representa el 1.47 % de la población total de 81'249.645 . Del total del estado. el 
48.8 % son hombres y el 51.0 % mujeres. 

I,a tasa de crecimiento en el estado tanto real como estimada siempre ha superado a 
SU correspondiente en el país; esto se iními tiesta en un ligero aunque constante. 
aumento en la participación del Estado respecto del total nacional, ya que de 1970 a 
1990 la tasa de crecimiento es de 3.3 %, mientras que la tasa de crecimiento 
promedio anual del país es de 2.6 'Yo , es decir 0.7 puntos porcentuales por encima de 
la tasa de crecimiento nacional. 

POBLACION TOTAL POR SEXO SEGUN GRUPO 
QUINQUENAL DE EDAD. 

MORELOS 1990 
GRUPO DE EDAD TOTAL % HOMBRES MUJERES 

TOTAL 1,195,059 100 583,785 611,274 

MENORES DE 1 AÑO 27,453 2.1)) I4,070 11,177 

1 A 4 AÑOS --, 
I 15,040 9.08 58,950 50,690 

5 A 0 ANOS 151,5411 12 68 70,057 74,1191 

10 A 14 AÑOS 153,841 12 87 77,208 70,571 

15 A 19 AÑOS 145,107 12 	15 70,800 74,131 

20 A 24 AÑOS 112,583 __ ____.____ 9 42 52,50o ._ (0,077  _ ____ 
25 A 20 AÑOS 02,584 7 75 41,017 483007 

10 A 14 AÑOS 80,102 o 71 17,720 42,442 

15 A 19 AÑOS 09,744 5 84 

---- 	

33,847 35,807 

40 A 44 AÑOS 51,951 4 35 25,301 ---5388 

45 A 49 AÑOS 44,801 3 75 21,488 23,173 

50 A 54 AÑOS .10,413 1 05 _ 	17,158 19,055 ___ _ 
55 A 59 AÑOS 11,0 30 2 ou _81 

	

14 	3 

	

. 	- 1(1,213 

00 A 04 AÑOS 25,391 2 12 12,214 11,177 

05 AÑOS V MAS F  52,754 4.41-  24,859 27,895 

NO ESPECIFICADO /A 3,9(7 0 33  1,871 2,028 

Fuente Amalio Estadístico del Estado de Mondos 1994 

1.:n cuanto al P113 per-capita en el estado, podemos decir que de 1970 a 1990 ha 
presentado una mejoría al pasar de 26,05 a 31.21 millones de pesos constantes de 
1980. mientras que a nivel nacional en el mismo periodo el 1113 per-capita fue de 
22.04 a 28.61 millones de pesos constantes de 1980. 	lili la siguiente gráfica 
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podemos observar que el P113 per-cápita de Morelos se ha mantenido ligeramente 

por encima del PIB per-cápita nacional. 

PERIODO PM 

NACIONAL 
. 	. 

. PIE :.: 

	

..:: 	. 	.. 
:BwougOos , 

. 	. 	- 	. . 

POILACION 

TOTAL 

NACIONAL 

POBLACION 

TOTAL 

MORELOS 

INGRESO 

PER 

CAPITA 

NACIONAL 

INGRESO 

PER 

 CAPITA' 

MORELOS 

Millietrá de Peso., Gibt de 14811 

1070 2,188,032.0 23,651.2 48,225,000 (110,001) 22 04 

15.68 

26 05 	...._ 

20 40 1080 4,261,1)63.7 46,222,.3 66,847,000 047,000 

1000 2,008,6276 38,283.0 85,784,000 1,105,000 28 61 31 	21 

Fuente. Elalunación Propia con datos del INEGI Igq5 

INGRESO PEICAPITÁ 

k 	tic 1.1)10 

N4rit,11,11 	Mt11.111, 

I tiente. ElalonacIón Pugna con datos del INEGI 1905. 
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Siendo Morelos una de las entidades más pequeñas del país, ya que su superficie es 
de 4.908 km' lo que representa el 0.25 % del territorio nacional y supera en muy 
poco al Distrito Federal el cual ocupa 1,500.45 km' y representa el 0.08'%, del área 

total nacional.: las concentraciones de población de más de 2,490 habitantes supera 

a las que se hallan por debajo de esta cifra en una proporción mayor que la del país. 

DI Morelos el 14.37 % vive en localidades hasta de 2,499 habitantes, mientras que 
las que viven en localidades de 2.500 bah. y mas en el Estado alcanzó el 85.02 

el siguiente cuadro se observa más claramente lo antes señalado. 

1.a concentración de la población se observa en 7 municipios principalmente: 
Cuautla. Cuernavaca, liutepec, 	Temixco, Ayala y Yautepec. los cuales en 

1990 absorbieron el 61,15 % del total de la población del listado. 
LOCALIDADES Y PODLACION TOTAL SEGUN 

TAMAÑO DE LA LOCALIDAD 
.MORELOS_ 1990 

Tamaño de la 1.ocalidad Localidades Población 
Total 

721 1.105,050 Total 

----Títi — — -- 10,099 ____ ---------------- 1 A 01)TIABITANTES 
35.003 I00 A 490 I IABITANI FS 150 

500 A 090 11A11ITANTES o I 43. 144 
1.000 A 1,090 I lAIIITANTES 40 05,128 
2,000 A 2.100 11AIIITANTIS 8-  17,409 
2,500 A 4,009 11ADITANTLS ----  — 	-------- ----:1:;. ----- ----1-45:02 
5,000 A 0,090 11ADITANTES 18 127,007 
10,000 A 14,099 I IAIIITANTES 7 87,402 
15,000 A 19,900 I IAIIITANTIS 3 53,400 
20,000 A 49,009 IIAII1TA MIS 3 71,400 
50,000 A 00,009 I IAII1TANTES 2 147,903 . _ 
171:01Á:1V4WliAiiiiANWZ    2 380.429 

 

Fuente Alllialio Estadístico del Estado (le Mottlos 10,1•1 

Cuernavaca. la  capital de Morelos es una Ciudad con alto nivel de urbanización. la  

cual registró en 1990 el 99.3 	del total de su población como porcentaje de 
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población urbana y sólo el 7.7 °A) de población rural. mientras que a nivel estatal se 

registró el 85.6 % de población urbana y 14.4 9.') de población rural. 

Aún cuando Morelos manifiesta este nivel de urbanización. no cuenta con grandes 

metrópolis, la mayor y más importante ciudad es Cuernavaca, que cuenta con una 

población total de 281,194 hab. en 1990 . 

I,a densidad geográfica en Morelos es alta ya que se tiene registrado 242 hab.. por 

km', superando en más de 5 veces la del promedio nacional que asciende a 41 bah.. 

por kni". 

De hecho se considera a Morelos como una de las 3 entidades con mayor densidad 

de población. solo superado por el D.F. y el Hdo. de México. 

En cuanto a la población demográfica por municipio, sobresale que solo 

Tlalnepantla registró 33 hab. por km2 siendo inferior a la de la media nacional de 41 

hab. por km', en tanto que el resto supera significativamente dicha media. 

destacándose así Jiutepec 1.438 hab. por km:  . Cuernavaca I.149, Zacatepec 1,144. 

Temixco 894. Cumula 663, I..:milano Zapata 504. Jojutla 440, Yautepec 42K y 

Xochitepec 281 hab. por km'. 

I,a población morelense es predominantemente joven ya que en 1990 el 49,67 °A no 

superó los 20 años de edad. INEGI estima que aun cuando probablemente 

disminuirá para el año 2000, la misma constituirá el 40% del total. 

6.1- POBLACIÓN ECONOMICAN1ENTE ACTIVA 41  

Respecto a Morelos. los indicadores muestran que el estado se ubicó ligeramente por 

debajo de la media nacional. 

relación a la población económicamente activa (l'EA.) registrada hasta Marzo 

de 1990 fue de 350.813 de donde 348.357 se clasifican dentro de la población 

ocupada 42. mientras que 11.456 se encuentran desocupados. 

.11 I.a población s,sonómicamente activa se refiere al total de pm simas de I2 años y mas pie se encontraban ocupadas o 

desocupadas 

l.a población ocupada se retiene al total de personas de 12 años y mas que lealizaion sua Mine! actividad económica 

a Lambo) de un sueldo. salaiio, Jornal u otro tipo de pago en dinero u especie 
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Cuernavaca la capital, registra el más alto nivel de PEA a nivel municipal con 

98.430, de donde 96,051 es población ocupada y 2,379 desocupada. le sigue Cumula 

con 37,549 de PEA y 36,721 ocupada y 828 desocupada el municipio que registra 

el menor nivel de PEA es Thilnepantla con 1.077 de PEA total, con 1,057 de 

ocupada y 20 desocupada. 

En relación a los ingresos, la PEA que percibió remuneraciones inferiores a un 

salario mínimo fue de 44,652 personas es decir el 12.81 % en relación al total de la 

Población ocupada, de I a 2 S.M. 144,605 lo que significa el 41.51 'Ve más de 2 y 

menos de 3 S.M. 62,513 representando el 17.94 %, de 3 a 5 S. M 40,841 el 11.72 °A 

v más de 5 S.M. 26,803 7.69 % y los que no reciben ingresos 18,013 el 5. I7%. Fs 

importante señalar que el Estado de Morelos se ubica dentro del área geográfica "C" 

de acuerdo a la regionalización utilizada por la ('omisión Nacional de Salarios 

Mínimos correspondiéndole un salario de N$ 15.44 diarios. 

Como podemos ver la mayoría de la Población Ocupada recibe ingresos de entre 1 a 

2 S.M.. a nivel municipal Cuernavaca registra 12.778 personas que reciben más de 5 

salarios mínimos y 10.353 que reciben menos de I S.M.. le sigue emitida que 

registra 2.863 personas que reciben más de 5 S.M. y 5,474 que perciben menos de 1 

S.M., en el otro extremo se encuentra Thilnepantla donde sólo 10 personas reciben 

mas de 5 S.M. mientras 139 recibe menos de I S.M. En general el 78.9 % de la 

19 A. percibe un S.M.: o más. 

1,a Población Ocupada se encuentra en mayor porcentaje situada en el sector 

Terciario con un 49.4% es decir 172.143 trabajadores, mientras que en el Secundario 

sólo hay 27.9 % alcanzando 97,175 trabajadores y en el Primario 20.3 % que 

equivale a 70,887 trabajadores, en las últimas dos décadas se ha observado un 

aumento en la P.O. en el sector Terciario y Secundario. mientras en el Primario ha 

disminuido considerablemente al 50 %, ya que en 1070 teníamos 43% de Población 

Ocupada en este sector y hoy sólo cuenta con el 20.3 %. 
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PO BLACION ECONOMICAM ENTE ACTIVA EN EL ESTADO 
DE MORELOS 

TOTAL Ocupados Desocupados Ocupados Desocupados 
1.: ST AT A I. 359,813 348,357 11,456 I INI 1119 

173 (1 89 I 	51 AM ACUZAC 3,263 3,000 

ATLATLAHUCAN 2,352 2,205 147 0.63 1.28 

2.02 AXOCHIAPAN 6,767 6,536 2.31 1.88 

AVALA 14,700 14,295 414 

101 

4.10 

0.58 

3 61 

0.88 COATLAN DEL RIO 2,137 2,036 

CUAUTLA 37,540 36,721 

06,051 

828 

2,370 

10 54 

27.57 

7 23 

20 77 

3 65 

CUERNAVACA 98,430 

EMILIANO 
ZAPATA 

9,916 0,408 418 2 73 

HU1TZILAC 3,089 2,065 124 O 85 I 08 

JANTETELCO 2,504 2,458 136 0 71 I 	1 0  
JIUTEPEC 31,753 30,053 800 8.89 6.08 

JOJUTLA 14,634 14,075 550 4.04 4 88 
JON ACATEPEC 3,111 2,073 138 0.85 120 
MAZATEPEC 1,855 1,750 ti 05 

250 

50 

0.S(1 

I 	3 I 

0 05 

002 

218 

0.44 

MIACATLAN 4,820 4,570 
OCUITUCO 3,345 3,205 
PUENTE DE IXTLA 11,853 11,388 465 3 27 4 06 

6 70 TEMINCO 19,416 18,638 778 5 35 

TEMOAC 2,365 2,287 78 1166 0 68 
TEPALCINGO 4,011 4,730 181 1.36 I.58 
TEPOZrLAN 8,064 7,831 233 2 25 2.03 
TETECALA 1.702 1,686 106 0.48 003 
TETELA DEL 
\'OLCAN 

3,476 3,405 

1.057 

71 

20 

0 08 

0.30 

O 62 

0 17 TLALNEPANTLA 1,077 
TLALTIZAPAN 10,460 10,031 420 

329 

8 I 

2 88 

2 I 3 

(1.75 

3.74 

2 87 

(1.71 

TLAQUILTENANG 
O 

7,761 7,432 

2,508 TL AY ACAPAN 2,679 
ToToLAPAN 1,506 1,437 60 - 041 0.60 

NOCHITEPEC 8,483 8,252 23 I 2.37 2 02 
\'AUTEPEC 17,574 16,051 623 4 87 5.44 
\'ECAPIXTLA 7,020 6,585 435 180 3 80 
ZACATEPEC 0,304 0,008 386 

88 

2.50 

0 15 

3 37 

0 77 ZACUALPAN 1,649 	_ 1,561 

fuente.  Anuario Estadístico del Estad de Abuelos INIiGI 100.1 
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POBLACION OCIIPADA EN El, ESTADO DE MORELOS 

MUNICIPIOS'':; .1P01111401014: 
.,..1OCUPADA". 

PRIMARIO 
i 	: 	- 

SECUNDARIO TERCIARIO NO 
ESPECIFIC 

ADO 

AMACUZAC 3,090 1,203 742 984 101 

ATLATLAHUCAN 2,205 1,175 203 olo 121 

AXOCHIAPAN 0,530 .1,795 1,0811 1,580 7) 

AVALA 14,295 7,103 2,082 4,579 441 

('OATLAN DEL RIO 2,03o 1,245 324 459 8 

CU AUTLA 10,721 5,182 7,509 23,140 830 

CUERNAVACA 96,051 2,122 27,118 64,001 2410 

EMILIANO ZAPATA 9,498 1,707 1,730 3.871 190 

HUITZILAC 2,905 903 840 1.121  	41 

JANTETELCO 2,458 ________. 1,105 631 ____________ 098 __________ 
1 i .... _.... _______ 

JIUTEPEC 30,953 1,150 14,113 14,011 671 

JOJUTLA --14,075 -2,700 1 514 7,019 242 

JONACATEPEC 2,073 1,463 545 610 46 

MAZATEPEC 1,750 799 310 503 42 

MI ACATL AN 4,570 2,442 011 1,125 101 

OCUITUCO 3,295 2,410 290 521 74 

PUENTE DE IXTLA 11.388 2,1320 3,774 4,516 272 

TEMIXCO 18,038 2,018 7,020 9,097 483 

TEMOAC 2,287 1.127 442 072 4o 

TEPALCINGO 4.730 3,040 404 1,115 I 	1 	1 

TEPOZTLAN 7,831 2,057 . 254 

TETECAL A I ,n8h 582 411 o82 9 

TETELA DEL 3,405 2,550 200 500 89 
VOLCAN 
Ti. ALNEPANTLA 1,057 8111 58 -I5; -- 	-25 

TLALTIZAPAN 10,031 1,511 3,125 1,233 142 

TLAQUILTENANGO 7,432 2,904 1,079 2,418 131 

TLAYACAPAN 2,598 1,478 433 600 78 

TOTOLAPA 	
,--- 

N 1,437 1.018 154 211 32 

XO('HITEPEC 8,252 2.115 2,603 3,306 lob 

Y AUTEPEC 10.95 I .3,130 5,177 11,0113 552 

YECAPIXTLA 6,585 2,015 1,262 2,310 89 

Z ACATEPEC 0,008 784 3,264 4,782 178 

Z 
-

ACUALPAN 	 1,501 905 220 416 20 

TOTAL 348,357 70,887 97,175 172,143 8,152 

Fuente A1111:1110 Estadistwo del Estado de M1 urdas INEGI 1994 
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7.- BIENESTAR SOCIAL. 

7.1 - EDIICACION 

Según el último Censo de ('oblación y Vivienda 1990. la población de 15 años y más 
por condición de alfabelismo y sexo según grupos quinquenales, el estado de 
Morelos cuenta con una población de 742,676 habitantes mayores de 15 años, de los 
cuales 653,431 son alfabetos representando el 87.08 (Vo del total, y 88,714 son 
anallithetas significando el 11.94 %. 
De los 653,431 alfabetos, 331,540 son mujeres que representan el 44.64 %. mientras 
que 321,891 son hombres equivalente al 43.34 n/o. 
De los 88,714 analfithetas, tenemos que 55,878 son mujeres (7.52 11/0), y 32.836 son 
hombres (4.42 %I. 

iwrtlGlttrNl -: ANALFAIIEVAS NOISIMINIMAINI 

rent. 	: moNsala . l`'inmutes 'formara musiukto lomean  munan 
11.1 11 .11. 712,176 321,101 331,541 .22,13n 55,0711 231 297 

AMAi '11,,A, • 1110 1,11'1 129e, 4411 0.11 0 ., 

Al 1A11:1/4111 li 'AN 7.1.1fs 2,120. 2,111 2111 191 4 
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7.2 - SALUD 
1 2,n Morelos la población amparada por las Instituciones de Seguridad Social 

registradas al 31 de diciembre de 1993 fue de 571,000 derechohabientes, de los 

cuales el IMSS logró una cobertura de 430,976 derechohabientes es decir el 75.47 

%. mientras que el ISSS11 cubrió a 140,072 derechohabientes que representó el 

24.52 %. 

los municipio con mayor número de derechohabientes son: Cuernavaca (44.56 (1/0 ). 

Cuautla 15.68 %) y Zacate lec (6.56 %) del total del estado. 

Población Derethohablente de las Instituciones de 
Seguridad Social 

Marao1993 
MUNICIPIO TOTAL IMSS ISSSTE 

ESTATAL 571,1148 430,976 140,072 
AMACTIZAC 2.294 2 ,2 '14 

VI !ATTA! IUCAN 
ANOCIIIAPAN 1,046 1.046 
AYA' A 11,289 8,075 3.214 
('OATLAN DEI. RIO 
CUALTILA 

.-- 
80,563 57,523 32,040 

CUERNAVACA 214,480 205,908 48.482 
EMILIANO ZAPATA 10,208 8.827 1,471 
iitirriii.m.  722 722 
JANTEl'ELCO 4,831 4.831 
J1UTEPEC 30,567 25,901 4,666 
JOJUTLA 20,703 14.432 6,171 
IONACATEPEC 1.740 1.740 
111AZATEP I 'X" 
MI AC AILAN 6,106 6,506 
OellITUCO 
PI ;ENTE DE IXTLA 14.031 0,466 4,165 
ITISIINCO 17.044 13,681  .3.050 
rEmoAc 
rEPAI,ciNGo 4,776 3,355 1.421 
l'EPOZTLAN 
11m:Á:ATA 

7,617 
2,130 

4.140 3,477 
2.530 

IFFELA DEI. VOLCAN 1,169 1,169 
ITALNEPANTLA 
TLAI:rizAPAN 0,025 7.702 1,323 
FLAQUILTENANO0 0,693 7,412 2.281 

1I.A1'ACAPAN 2.108 2.108 
TOTOLAPAN 
X0C I irrErEc 8,375 6,381 1,994 
l'All'TEPEC 18.301 14,720 3,581 
vEcAPixTLA 2,835 2 ,815 
ZACATEPEC 37,511 32,022 5,403 
ZACtIALPAN 1.381 1.381 

Fuents: Anuario Estadistica del Estado de Morelos 1004 INEGI. 
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Ln 1993 existían en la entidad 9 liospitales Generales que proporcionan a la vez 

servicios de consulta externa y 211 de consulta externa. 

VI estudio de la morbi-mortalidad constituye un elemento que permite conocer el 
nivel de bienestar de una población. 11 total de casos de defunciones hospitalarias 
registradas en las instituciones del sector salud fue de 1,025. de los cuales 749 
fueron atendidos por el IMSS y el ISSSTV (seguridad social) y los 276 restantes por 
la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Lstado (SSI1S. Asistencia 

social ). 

Dentro de las principales causas de muerte en el Lstado encontramos: Diabetes. 
Cirrosis. Problemas C'ardiovasculares, Gastroenteritis, Problemas respiratorios e 

Insuficiencias Renales. 

7.3 - VIVIENDA 

La clasificación de vivienda está dividida en vivienda colectiva, que se refiere a 
hoteles, pensiones. hospitales. internados, conventos, cárceles etc., y viviendas 
particulares que incluye refugios y viviendas sin información de ocupantes. de 
acuerdo a lo anterior, tenemos que en Morelos existen 246,373 viviendas habitadas. 
siendo las colectivas 169 que representan el 0.6 % y las particulares 246,204 que 

significan el 99.93 %. Los ocupantes que se tienen registrados en estas viviendas 
suman un total de 1,195. 059 siendo los ocupantes colectivos 6,9(0) (0.57%). y los 
ocupantes particulares alcanzan 1,188.159 (99.42 %). 

Hl total de viviendas particulares registradas según tamaño de la localidad es de 
246.204 de las cuales 33.149 pertenecen a localidades de 1 a 2,499 habitantes 
representando el 13.46 % del total estatal de viviendas particulares y 213,055 de 

localidades de 2.500 a 499,999 habitantes que significan el 86.53 "A. Los ocupantes 
en total suman 1,188,159 de los cuales 170,035 corresponden a localidades de 1 a 
2,499 habitantes (14.31 ')/0). y 1,018,124 a localidades de 2,501) a 499,999 habitantes 

(85.69 %), 

De las 244. 958 viviendas particulares. el 88.5 % disponen de agua entubada 
( 116,799 viviendas), mientras que el 27,050 (11.04 °A)) no dispone de esta, así como 

I , I 08 viviendas (0.45 'Yo) no está especificado. 
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Hl) cuanto a las viviendas particulares que cuentan con energía eléctrica tenemos: 

que 234,932 (05.90 %) disponen de energía eléctrica. y 10,026 (4.00 0/0) no disponen 

de ella. 

Las que cuentan con drenaje Mallan 160.500 que representan el 60.19 % y 71.862 

(20.33 %) no disponen de este, así como 3.506 (1.61 %) no están especificadas. 

S.- ESTRUCTURA PRODUCTIVA GLOBAL. 

LI Producto Interno 13ruto (P113) de Morelos en términos reales en 1070, fue de 

2.188.032.02 millones de pesos (calculado a precios de 1080). que representó el 

1.08 % del total nacional. Para 1980 su contribución al PIII nacional fue de 46.222.3 

millones de pesos constantes y para 1990 la aportación al P113 Nacional fue de 

38,282.09 es decir el 1.28 % del P113 Total Nacional. 

Morelos en comparación con los estados mas industrializados del país (1).F., Jalisco, 

Nuevo León y Edo. de México), se encuentra muy por debajo en su participación en 

el P113 nacional, podemos mencionar que en 198(1 Morelos registró un P113 de 

46,222.30 millones de pesos constantes de 1080 ( I .08 % del 	nacional). mientras 

que el 1).F alcanzó 1,075,625.00 millones de pesos (25.24'%0, Nuevo León registró 

252.380.3(1 millones de pesos (5.02 %), Jalisco alcanzó 280,8(13.2(1 (6.50) %). Ldo. 

de México 467,740.70 (10.07 %), siendo el P111 nacional de 1080 de 4.261,06170, 

mientras que para 1090 el P113 nacional decreció en 1,263,336.1 I millones de pesos 

que significó una caída del 30 % quedando en 2,008,627.50 millones de pesos. 

LI 1'113 de Morelos de 1080 a 1001) decreció en 17.2 %. con lo que podemos decir 

que Morelos no tuvo ningún crecimiento económico, el D.F. registró también una 

caída del 40.5 % siendo esta entidad la que registró la mayor caída de las entidades 

referidas: Nuevo León presentó igualmente un decrecimiento de 24.7 %, Jalisco 

disminuyó en 27.6 % así como el Hdo. de México en 26.0 %. 
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Con los resultados anteriormente obtenidos, confirmamos nuevamente. lo 

mencionado en el capítulo primero de este trabajo, en referencia al nulo crecimiento 

que presentó el estado de Morelos, generalizando esto a los principales estados 

industrializados del país. 

PRODUCTO INTERNO »ROTO A PRECIOS CONSTANTES DE 1980 

PERIODO TOTAL PIB TOTAL PIB TOTAL PIB TOTAL PIB TOTAL PIB TOTAL PIB 
NACIONAL ESTATAL D.F. ESTATAL N. ESTATAL ESTATAL 

MORELOS LEON JALISCO EDO MEX 

1970 2,1811,012 02 23,051 23 00,215 27 128,701) 95 150,072 91 I 8s,0211 57 

- 19-  — —7-5 —  1,005,381 	15 3 -1,300 I I 785,741, 45 170,00 95 210,077 87 308,08o 07 

1080  4,201,903 70 40,222 10 1,075,625 90 252,389 30 280,803 20 467,740 70 

1985 4,920,234 74 58,484 43 1,031,490 01 2')1,841 57 327,1309 90 540,143 33 

1990 2,998,027 59 38,282 99 (140,281 05 189,855 30 2(0.230 43 341,840 lo 

Fuente INEG1 

A nivel sectorial, las actividades predominantes en el país en 1911(1 fueron en primer 

lugar el comercio, restaurantes y hoteles con el 23.4 % del total del PII3 Nacional, en 

segundo lugar la industria manufacturera con 23.0 %, Servicios Comunales, Sociales 

y Personales el tercero con 17.7 %, a continuación Agricultura, silvicultura y pesca y 

los servicios financieros, seguros y bienes inmuebles el quinto y sexto con el 1.5 °Á) 

y el 1.2 % respectivamente. séptimo y octavo lugar lo ocupan la Construcción y 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones con (1.5 % ambos y por Ultimo la 

electricidad con 1.0 ')/0 del P113 nacional. 
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F.n 1990 en el Estado de Morelos la industria manufacturera ocupó el primer lugar 

con el 31.07 % con respecto del P113 estatal (11,893.6 millones de pesos), en 

segundo lugar se encontró el comercio, restaurantes y hoteles con I0,860.4 millones 

de pesos (28.37 % del 1'113 estatal). y en tercer lugar los servicios comunales. 

sociales y personales con el 14.19 % 

Ns decir, en términos de su contribución al PIII nacional sobresalieron 3 sectores: 

industria manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles y los servicios 

comunales, sociales y personales que en conjunto aportan el 61,5 ( Mp del P113 en 

1980, y en 1990 el 73.6 %. 

En 1990 el orden de importancia de las actividades económicas restantes fue el 

siguiente: 

1..:n cuarto lugar se encontró Transportes, Almacenamientos y Comunicaciones con el 

8,3 %, la Agricultura, Silvicultura y pesca ocuparon el quinto lugar con 5.9 'Vo, en 

sexto con 5.6 % la Construcción, en séptimo lugar lo ocupó los Servicios 

financieros, seguros y bienes inmuebles con 5,5 %. el octavo lugar la Minería con 

1.3 %, noveno Hlectricidad, Gas y Agua con 0.3 % y el último lugar lo ocupó los 

Servicios bancarios imputados que representó el -0.7 %. 

A nivel sectorial, las actividades predominantes en la entidad en relación a la media 

nacional son: las actividades agropecuarias, silvicultura y pesqueras que 

representaron el 11.3% del P11.3 estatal en 1980. contra 8.3% para el pais, la 

construcción con 11.6 % frente a 6.5 % y los servicios financieros. seguros y bienes 

inmuebles 8.5 % contra 7.9 %. 

Examinando la evolución sectorial del P113 en los setenta sobresale: la caída del 

sector agropecuario, silvicultura y pesca, de 20.6 ')/0 en 1970 a 11.3 % en 1980: la de 

comercio, restaurantes y hoteles, de 23.1 % a 21.5 % con lo que pasa del primero al 

segundo lugar en importancia del 1'113 estatal y los servicios linancieros, seguros y 

bienes inmuebles de 11.9 % a 8.5 ')/0, Por el contrario la industria manufacturera 

adquirió mayor importancia y paso del 3er. lugar en 1970 con 17.8 %, al primero en 

1980 con 22.4 `)/0, otras actividades que incrementaron su participación fueron la 

construcción que paso de 7.2 % a 11.6 %. el transporte almacenamiento y 

comunicaciones de 4.9 % a 6.4 1)/0 y los servicios comunales, sociales y personales 
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En 1990 en el Estado de Morelos la industria manufacturera ocupó el primer lugar 

con el 31.07 % con respecto del P113 estatal ( 11,893.6 millones de pesos); en 

segundo lugar se encontró el comercio. restaurantes y hoteles con 10.860.4 millones 

de pesos (28.37 % del P113 estatal). y en tercer lugar los servicios comunales. 

sociales y personales con el 14.19 % . 

Es decir, en términos de su contribución al P111 nacional sobresalieron 3 sectores: 

industria manufacturera, el comercio, restaurantes y hoteles y los servicios 

comunales, sociales y personales que en conjunto aportan el 61.5 '►/„ del P113 en 

1980, y en 1990 el 73.6 %. 

1'm 1990 el orden de importancia de las actividades económicas restantes fue el 

siguiente: 

1'm cuarto lugar se encontró Transportes. Almacenamientos y Comunicaciones con el 

8.3 'YO. la Agricultura. Silvicultura y pesca ocuparon el quinto lugar con 5.9 %, en 

sexto con 5.6 % la Construcción, en séptimo lugar lo ocupó los Servicios 

financieros, seguros y bienes inmuebles con 5.5 'Yo. el octavo lugar la Minería con 

1.3 %. noveno Electricidad, Gas y Agua con t ►.3 "/0 y el Ultinu►  lugar lo ocupó los 

Servicios bancarios imputados que representó el -0.7 17o. 

A nivel sectorial, las actividades predominantes en la entidad en relación a la media 

nacional son: las actividades agropecuarias, silvicultura y pesqueras que 

representaron el 11.3% del 	estatal en 1980, contra 8.3% para el país, la 

construcción con 11.6 % frente a 6.5 % y los servicios financieros, seguros y bienes 

inmuebles 8.5 % contra 7.9 %. 

Examinando la evolución sectorial del 	en los setenta sobresale: la caída del 

sector agropecuario, silvicultura y pesca. de 20.6''/, en 1970 a 11.3 "/0 en 1980: la de 

comercio, restaurantes y hoteles. de 23. I °,/0 a 21.5 % con lo que pasa del primero al 

segundo lugar en importancia del PIB estatal y los servicios financieros, seguros y 

bienes inmuebles de 11.9 % a 8.5 %. Por el contrario la industria IllafillfaCILItaa 

adquirió mayor importancia y paso del 3er. lugar en 1970 con 17.8''/,,, al primero en 

1980 con 22.4 %, otras actividades que incrementaron su participación fueron la 

construcción que paso de 7.2 % a 11.6 %. el transporte almacenamiento y 

comunicaciones de 4.9 % a 6.4 % y los servicios comunales, sociales y personales 
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de 13.8 % a 17.6 %. A su vez, los sectores que revisten menor importancia en este 

periodo fueron la minería y la electricidad que no alcanzaron el I "A) en el PII3 estatal 

y nacional. 

8.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS. 

En Morelos, las actividades primarias aportaron el 2(1.5 gin del P113 estatal ((1.22%) 

del P113 nacional en 1970, mostrando una disminución para 1980 al pasar a 11,2% 

del P113 estatal (0.12%) del P113 nacional. y para 1990 decreció hasta representar el 

5.9% del P113 estatal que significó el 0.07 1% del nacional. 

Al interior del Estado, el comportamiento de las actividades primarias en 1980 sufrió 

un notable decremento ya que han sido desplazadas por otras que en la década 

anterior fueron menos importantes, como los servicios sociales y comunales y la 

construcción. Ahora en 1990 la industria manufficturera ocupó el primer lugar con 

31.0 % con respecto al 1'113 estatal. le siguió el comercio los restaurantes y hoteles 

con 28.3% y en 3er. lugar los servicios sociales y comunales con 14.1%. 

8.1.1- AGRICULTURA 

Dentro del sector primario, desde décadas atrás la agricultura sigue siendo la 

actividad más dinámica, destacando a nivel nacional en 1970 y 1980 con la 

producción de: azúcar ya que ocupó el 5° y 6°  lugar en cada década 

respectivamente: el arroz palay tuvo una contribución de 17.2% en 1970 del total 

nacional, aunque disminuyó sensiblemente en 1980 al aportar tan solo el 7.03%, 

para I983 se situó como el 2° productor nacional de arroz., mientras que Campeche 

ocupó el I° lugar con una aportación de 19.6% del total. 

De acuerdo a lo anterior durante los cultivos 1989/ 1 990 Ciclo otoño-invierno. 

Morelos registró un total de 14102,538 ton en total  en 575,351 has. sembradas y 

521.3 11 has. cosechadas. Morelos sembró 3,101 has. lo que significó el 0.53% del 

total de maiz, de las cuales cosechó las mismas 3.101 has, (0.59%) del total 

cosechado que fue de 521,311 has. y arrojó una producción de 8,558 ton (0.6M) de 

maiz ubicándose en el lugar 13, lo que muestra una disminución considerable en 

comparación a años anteriores, mientras que Tamaulipas centro sur, ocupó el primer 

lugar con una producción de 566,398 ton.(40.38"/0) de un total de 1'401539 ton. de 

Maiz a nivel estatal. 



SUPERPICIE SEMBRADA Y COSECHADA, VOLUMEN 
Y VALOR DI LA IblIODIJCCION EN EL ANO AGRICOLA 

• • SEGUN TIPO DE CULTIVO Y PRINCIPALES CULTIVOS 1994 
TIPO I' CULTIVO SUPERFICIE 

SEMBRADA si 
(MEC-TAREAS) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(IIEC'TAREAS) 

VOLUMEN 
(TONELADAS) 

VALOR 
(NUEVOS 
PESOS) 

TOTAL 126,145 121,920 NA 756,605,806 
utivri vos URIICOS 111.1,643 1113,286 NA 455,701,703 

A1A1/ %L'o% 5 1.572 94'/ 50 7N .,,IN 94,1 
1i111( in tiltANI ) 0, liS8 16.4:ss 18 171 15 	5'1'1. 157 
121 Mal lik  4,641 4 694 41.622 '11.112.121 
1111.1111 1.41.1 1.1192 2,666 8,617.171 
t. ACA1111A 41 1.1x4 t •1&1 5,150 9 2/0.s a a; 
.110)MA ft 1.0,7 1.167 5l1 1.15 .16.168,846 
Alt114:/ 1.11)5 1.1115  2 1.9 11 2.1.6,81 62s 

11 )MA11. CASCARA 2,771 2,774: 11,59 16.0110,0) 
A N:4 NA 1 1 /RIZ/01.M 2.764 2.764 16.582 11.04:0.050 
II 4'151) 2.1 111 2.1141 1'1.1 5 '1 17 Plal 21111 

CAIAIIACH A 1.575 1 574 0) .ton: 11.552.668 
01.5111111, 0111 	11Ví as 

CIC1 1015 8.676 8.676 NA 101,412.662 
ut Tur !vos PEIttENKS 22,502 111,634 NA 3011,984,103 
CAÑA DI A/1 VAN 1 51118 11,514 1.2'12.111 124 I 11.11 1 
Al II 1ACAI U 23'12 2.142 1.1.206 II 17561:11 
1 11 IRA/Na 1 819 119 15'15 1 1 067 2%0 
MAN( il 1 619 6l'a 1101 1172 5,200 
1111ita 411 411 1,771 ,1.6211.1011 
8115AI 17.1 170 NA T7,1,1.111111 

111 	51111/1 	1.1 11 	11V' )5 
1'1 RUN' S 2.614 2.199 NA 51011.441: 
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Morelos en 1993 registró 12(1,145 has sembradas de las cuales 103,643 has. se  

ocuparon para cultivos cíclicos y 22,502 has. para cultivos perennes, con lo 

podemos decir que en Morelos los cultivos cíclicos son de mayor importancia ya que 

se utiliza el 82. I 6% del total de la superficie para sembrar. l',11 relación a los cultivos 

cíclicos el maiz es el más representativo, ya que en 1903 se sembraron 51,575 has. 

cosechándose 51.572 has. y se produjeron 94,950 ton. del producto, otros productos 

importantes en los cultivos cíclicos son: sorgo en grano que representó el 15.54 % 

del total de cultivos cíclicos cosechados, la cebolla con 4.54 % de las has. 

cosechadas. frijol 2.99%, cacahuate 3.27 %, jitomate 3.06 "/0, arroz 3.00 %, tomate 

con cascara 2.68 %, avena forrajeri►  2.67 '1/0, pepino 2.35 11,0 y calabacita con 0.01 'Yo 

del total de la superficie cosechada en el estado. Mientras que los cultivos más 

rentables fueron maíz con 94.950 ton, cebolla con 91,622 ton, jitomate con 50,845 

ton, le sigue el pepino con 39,159 ton.. sorgo en grano con 38.873 ton., tomate 

cascara 31,595 ton., arroz con 24,938 ton., calabacita 19,090 ton., avena forrajera 

16,582 ton, cacahuate 5.150 ton. y frijol 2,666 ton.. En conclusión, el maíz fue el 

producto del cual se obtuvieron más toneladas y del cual se percibieron mayores 

ingresos, mientras que del cacahuate fue del que se recibió menos ingresos. 

Fuente Armario Estadistico del Estado de Moielos 1199.1 
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Dentro de los cultivos perennes, encontramos l ❑ caña de azúcar. aguacate. durazno, 

mango. higo, rosal y otros: de los cuales la caña de azúcar es la que ocupó mayor 

superficie sembrada con 15,208 has. lo que representó el 67.58% del total de 

hectáreas en el estado, cosechó 11,584 has. y se recogieron 1292.481 ton. y obtuvo 

ingresos por N$ 124'443,1 13. mientras que del higo se sembraron 431 has. lo que 

representó el 1.91% del total, cosechando las mismas 431 hec. lo que arrojó una 

producción de 1,771 ton y obtuvo ingresos por N$ 9'620.500. Mientras que del rosal 

se sembraron 379 has, de las cuales se cosecharon 37(1 has. y obtuvo ganancias por 

N$ 47'719.000, 

1. Maiz 

Sorgo en grano 

3. Caña de azúcar 

4. Cebolla 

5. Frijol 

(. Cacahuate 

7. tomate 

8. Arroz. 

9. Tomate cascara 

1(1. Avena forrajera. 

En cuanto a la superficie sembrada y cosechada en el año agrícola 1993 por 

disponibilidad de agua tenemos. 

En relación a la producción agrícola por municipio. en el cultivo de las cosechas más 

importantes por su valor, destacan dentro de los cultivos cíclicos: en maíz Ayala y 

l'autepec con 22,667 ton. (23.87% del total) y un valor de 1\1$ 1W595.389 en la 

cebolla Ayala y Axochiapan con 52,385 ton y un valor de N$ 53'294.359 es decir el 

58.48 1!,í). en el cultivo de arroz .Iojutla y Cunda fueron los dos municipios más 

representativos aportando 11,462 ton .145.96 % del total). y un valor de N$ 

1(1'888,900. en el jitomate sobresalen Atlatlahuacan y Yecapixtla con un total de 

251(1(1 ton. y un valor de N$ 23'47(1,5(1(1 es decir el 50,07 % del valor total estatal. 
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En los cultivos perennes, la caña (le ¡tincar es la que aporta mayor valor y se registra 

en Ilaltizapan con N$ 22,486,895 y en Muda MI 17'022,378 es decir un total de 

N$ 39'509,273 (31.74%) del total del valor en ese cultivo. en total las toneladas 

producidas por estos dos municipios es de 412.706 (31.93 <vo) del total de caña de 

azúcar producida. 

Hl 59.5 % de la superficie sembrada fue de temporal. mientras que de riego fue el 

40.5%. 

I.a superficie cosechada de temporal fue de 61 3 %. mientras la de riego fue de 

38. 7%. 

8.1.2- GANADERIA 

Durante la década de los setenta, la ganaderia en el estado observó tina participación 

decreciente en el PIB estatal, al pasar de 5.4% en 1970 a 2.5% en 1980 y para 1990 

2.3 %. Asimismo representó el 26.3 % del P113 primario del estado en 1070. para 

1081) fue de 22 % y en 1000 39.5 % 

I.a existencia ganadera en 1981, estaban compuestas por 217,000 bovinos, 1583,00 

porcinos. 14,000 ovejas, 43.0011 caprinos y I 48.000 equinos. Para 1086, se 

registraron 213.000 bovinos. 203,000 porcinos, 27.0(10 ovinos y 70,000 cairinos. en 

1090 se registraron 106,453 cabezas de bovino es decir 2(1.547 menos y representó a 

nivel nacional el 0.61`)/0 de la población bovina nacional, 35,525 cabezas de ovino, 

es decir, 21,525 más y representó el 0.55 % de la población nacional ., 176.007 de 

cabezas de porcino, 26,093 cabezas menos que en 1081 y a nivel nacional representó 

el 1.16 % nacional; la población de caprinos registró 76.068 cabezas en 1990 

33.')68 cabezas más y el 0.73 % nacional: las aves registraron 6'512,737 cabezas. es  

decir, el 2.78 °/0 del total nacional y mostró un incremento de 1'768.064 cabezas y 

por último la población apícola en 1981 fue de 52,428 colmenas, mientras que para 

1090 se registraron 40,112 que a la vez representó el 1.90% de la población 

nacional, con esto mostramos una disminución (le 12,316 colmenas. 

los municipios más representativos en cuanto a población ganadera bovina son 

Ayala. Joiutla. Tepalcingo y TIalquilienango con un total de 25.081 cabezas que 

representan el 21.20 ')/i) del total estatal. en la población porcina Jojtala, Puente (le 

Tepit i colgo  y ycenp( x ti n  con 21,060 (28.80 % del total estatal), población 
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ovina 1 luitzilac, Ocuituco, Tetela del volcán 	Thilnepantla con 25,118 cabezas 

(67.75 %); en la población caprina Axochiapan, Ayala. Tialtizapan y 

TIalquiltentingo con 1 5,084 cabezas (34.42%), el mayor porcentaje de población 
equina se encuentra en los municipios de Axochiapan. Ayala, Tepalcingo y 
Ilalquiltenango con 1 1,335 cabezas (30.19 %), la población avícola se encuentra 

distribuida principalmente en Ayala, Emiliano Zapata, Puente de Ida y 'Haiti zapan 
con 17'414,273 cabezas (62.21%) y por último la población apicola se encuentra 
principalmente en Cuernavaca, Jonacatepee, Ocuituco y 'Veleta del Volcán en donde 

se encuentran 22,257 colmenas (89.04 del total de la población apicola nacional). 

, PORLACION TOTAL 
GANADERA 

MORELOS (Cabezas) 

Bovino a/ 117,782 
76,255 
37,072 

Porcino 
Ovino 
Caprino 43,815 
Equino b/ 37,513 
Aves e/ 27,988,311 
Abejas d/ 57,000 

a/ comprende bovino para leche. cine y trabajo 
11/ compiende caballa'. 11111131-  y as tal 

c/ comprende aves pina come postilla 
d/ se rebele al numero de colmenas 

hiente-  INFril Anuario Estailisbco del Fstado de Morelos 

Los productos pecuarios de mayor importancia en el año de 1990 son: la carne de 
aves con 35,219 ton. representando el 4.69 % del total de producción nacional, el 
huevo con 13 238 ton. (1.31 "A) de la producción nacional, la leche con 18,652 miles 
de litros (0.29 0/0 

8.l.3.- SILVICULT1 IRA. 

1 l estado de Morelos no se caracteriza como productor forestal, su participación en 

el P113 estatal de este sector fue en 1980 0,06% y en 199(1 0.09% 
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I,a superficie forestal de la entidad está constituida según datos de 1985 por 299 mil 

818 hectáreas, de las cuales el 22.4% son pastizales. el 13.0 % corresponde a 

bosques y el 64.6% a selva. 

8.1.4 - PESCA 

A pesar de tratarse de una entidad sin litorales, la participación de este sector en 

relación al 1'113 estatal fue de 0.007% sin embargo la actividad acuícola desde 1982 

observó un ligero crecimiento llegando a 0. 1 ("ti. incorporando al campesino a este 

sector. lo que ha permitido diversificar las actividades primarias, así como la dieta 

en el medio rural. De los 257 estanques que existían en 1985, se estimaba que el 

20% de la producción se destinaba al consumo lámiliar y el resto se comercializaba. 

Estos estanques se construyeron en 1(10 has. de superficie inundada y beneficiaban a 

12 comunidades. 

1)e acuerdo a la Producción linda Total en 1988 Ni 423.000 se deriva de la 

acuacultura, mientras N$ 116,000 proviene de la pesca en agua dulce. 

las principales crías y larvas producidas en centros acuícolas son: la tilapia con un 

total de 6,675,00(1 crías en los centros acuícolas NI Rodeo y Zítcatepec y 3'036,000 

larvas de langostino en el centro acuícola José Ma. Morelos y Pavón. 

El volumen de la captura de acuacultura en peso vivo del sector social por especie 

es: 81.7% de mojarra. 6.9% de bagre, 6.4% de carpa y 5.0% de langostino. 

9 - NI1NERIA 

I.a minería, lo mismo que la pesca no participa significativamente en la economía 

del estado. En los años 1970 y 1980. su aportación al P111 estatal fue de 0.8 % y su 

participación en 1990 correspondió al 1.3% del total del P113 estatal. 

I,a producción de minerales metálicos es principalmente de 17.811 Kg. de plata en 

1990. lo que equivale al 0.73 % del total nacional. posteriormente le sigue el plomo 

con 267 KG. (0.14 %) y por último el oro con 12 Mi. lo que representa el 0.13% del 

total nacional. 
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- INDUSTRIA NIANUFACTIIRERA, 

1,a industria manufacturera es la más importante del sector industrial. Aún cuando en 

1980 participó con el 23.03 % del P113 Nacional de este sector y en 1990 participó 

con el 26.09 % del P113 Nacional de este sector. 

A nivel estatal la contribución de la industria manufacturera en el PII3 pasó de 17.8 

% en 1970 a 22.4% en 1980 y 31.0 % en 1990. 

Las ramas más importantes dentro de la industria manufacturera en 1981) hien) la 

de textiles, prendas de vestir e industria del cuero, con 29 % del total generado por 

esta actividad; los productos alimenticios, bebidas y tabaco 23.5 % y los productos 

metálicos, maquinaria y equipo 23.2 % y en 1990 las ramas más importantes flieron 

en primer lugar, sustancias químicas, derivados del petróleo y productos de caucho 

con el 38.6% del total manufacturero estatal. le siguió los productos metálicos. 

maquinaria y equipo con el 26.9 %. y en tercer lugar los alimentos, bebidas y tabaco 

con 15.3% 

Ult I ICIP,WIOS 1,111tUEVI1'A1,1%/It 12,\\11111. AC11%111.111 	 I x I.t INDI 'SI Ittl 
199 

131 ese mismo año la rama de sustancias quimicas, derivadas del petróleo y 

productos de caucho participaron con el 0.15% del total del 11111 nacional mientras 

a nivel estatal la misma rama aportó el 12.O % del P111 • en orden de importancia le 

sigue la rama correspondiente a productos metálicos. maquinaria y equipo con una 

aportación del 8.3 % del P113 estatal; productos alimenticios, bebidas y tabaco 4.8 %, 

textiles, prendas de vestir e industria del cuero 2.7%; productos minerales no 
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metálicos. exceptuando productos derivados del petróleo 2.D '!"ii; papel. productos de 

papel. imprenta y editoriales 0.8 %: otras industrias manufactureras 0.3 %. industria 

de la madera y productos de la madera 0.06 (1,ío y por último industrias metálicas 

básicas 0.006% del total del l'113 estatal. 

Fn 1988 los subsectores con mayor número de establecimiento censados fueron en 

primer lugar productos alimenticios, bebidas y tabaco con 854 establecimiento lo 

que representó el 45.44% del total estatal. y productos metálicos. maquinaria y 

equipo, incluyendo instrumentos quirúrgicos y de precisión registraron 399 

establecimientos censados lo que representó 21.23% del total estatal. 

I,a producción Bruta Total se registró principalmente en el de productos n►etúlicos. 

maquinaria y equipo con 2'112,991.8 miles de nuevos pesos, mientras que en 

segundo lugar se encontró el subsector de sustancias químicas, productos derivados 

del petróleo y el carbón, de hule y de plástico con 766.746.7 miles de nuevos pesos, 

mientras en tercer lugar se encuentra el suhsector de productos alimenticios. bebidas 

y tabaco con 313,797,1 miles de nuevos pesos. 

1,os municipios con mayor número de establecimientos censados fueron Comida con 

220 lo que representó el 1 1.70% del total de establecimientos censados en el estado 

y en Cuernavaca con 550 establecimientos lo que significó el 29.27% del total 

estatal. 
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PRONASOI, Y FONAES 

En el desarrollo de esta investigación no podemos dejar de abordar aunque sea en 

li)rma somera, al Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOl.), el cual 

representa uno de los antecedente más importantes para nuestro trabajo. 

Desde el inicio de su gestión. el presidente Carlos Salinas de Gortari propuso tres 

acuerdos nacionales para impulsar el desarrollo económico del país. encaminados 

a la ampliación de la vida democrática. la  recuperación económica con estabilidad 

de precios y el mejoramiento productivo del nivel de vida de la sociedad. 

Precisamente para este último acuerdo. puso en marcha el Programa Nacional de 

Solidaridad bajo una filosofia de trabajo colectivo y ayuda mutua por parte de la 

población tanto rural como urbana. 

1.a raiz del concepto "Solidaridad" no surge con éste programa. ya que en diversas 

partes de la República Mexicana existen diversas limas de trabajo basadas en 

ayuda mutua entre grupos de indígenas, comunidades rurales. vecindarios. colonias 

populares etc., A ésta forma de cooperación se le denomina según el lugar donde 

se lleva a cabo, por ejemplo: tequio. féljina, manovuelta. acabada, guelaguetza etc. 

Cabe señalar que el concepto y tilosolla de "Solidaridad" tomó mayor fuerza con 

el terremoto que afectó severamente a la Ciudad de México en 1985 y en donde la 

ayuda mutua se manifestó ante la emergencia y adversidad presentada en esos 

momentos. 

Desde el primer día de su aplicación. el PRONAS01. ha ido creciendo tanto en 

términos presupuestarios43  como en sus alcances. 

PRONASOL es una organización que tiene como finalidad mejorar el bienestar 

popular. Sus objetivos fundamentales son: 

• Erradicar la pobreza extrema44  

• Garantizar la seguridad pública (justicia social para la población marginada) 

• Dotar a los estados de los servicios básicos 

• Restablecer la calidad de vida en la Ciudad de México 

.13  Mientras que en 1989 los recursos destinados al programa ascendieron a 2,317 5 51511, en 1(19.1 representaron 

1.1.311011 MNP. sigulicando un crecimiento real del 202 0 poro tento 

.14 PR()NA501. considera 2 1/2 salarios mínimos corno linea de vidrien enema 
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Además se pretende que el PRONASOI, fávorezca la producción. genere empleos 
y mejore la distribución del ingreso. liste programa está enarcado principalmente a 
los grupos indígenas, campesinos y urbano populares. 

PRONASOI, cubre un amplio rango de actividades a través de diversos 
programas que combaten problemas específicos. La participación directa de los 
beneficiarios es un aspecto fundamental del programa para establecer la prioridad 
de las actividades y para su financiamiento. lino de los supuestos más importantes 
de este programa es que la concertación entre sociedad y gobierno garantiza 
eficiencia y confianza. Por tal motivo el éxito de los programas depende del 
esfuerzo coitjunto entre gobierno y participantes. 
Por otra parte el PRONASOL impulsa acuerdos especiales de coordinación con 
gobiernos estatales y municipales para llevar a cabo las medidas de combate a la 
pobreza. De esta forma también procura la descentralización. fomentando la 
consolidación del municipio. ya que las acciones del programa adeinlis de tener 
alcance nacional, la operación del mismo, desde la toma de decisiones, esroho 
orientado al fintalecimiento del municipio. ya que este último es la instancia que 
permite al programa una cercanía real con la población y así responder 
efectivamente a sus demandas y propuestas de acción. 

hm de los aspectos más importantes del PRONASOL, en los cuales ha venido 
trabajando, es en la creación de "comités de solidaridad", los cuales son la unidad 
estructural y funcional básica a través de la cual cobra fOrtna la organización de los 
ciudadanos, para acordar cuales son sus principales necesidades y demandas, con 
el objetivo de que el programa les pueda proporcionar una respuesta rápida y 
eficiente. 
Gracias a ésta organización social que fue fOrtaleciéndose y consolidándose con la 
experiencia adquirida por las comunidades a través de la participación en el 
desarrollo de los programas de Solidaridad, durante el periodo 1989-1994 se 
alunaron alrededor de 250.000 comités de solidaridad. aqui es importante aclarar 
que en el cuadro que presentamos a continuación, sobre comités apoyados por año 
N.  por estado. la  suma es de 344,749 comités, esto se explica porque en ocasiones 
se otorgaron de un año a otro nuevos apoyos al mismos comité, pero se 
contabilizaron cuino distintos por tratarse de programas con una operación y una 
coordinación distinta. También debe señalarse que un comité pudo participar en 
dos o más proyectos durante el mismo año. 
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TOTAL DE (*OMITES 
1989.1994* 
AM) 

ESTADO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 'Foláles*" 

Aguascalientes 47 1,215 1.060 1.726 1.914 822 0,784 

Raja California 145 207 817 430 208 2,027 

Baja California 14 201 17') 462 540 1118 1,570 

Sur 

Campeche 24 393 1.0o I 1.887 1.100 82 4.753 

Coahuila 2o 8.15 978 1.277 681 > 2..141 7,046 

Colima 24 101) 415 1,020 740 12 1,159 

Chiapas 20 1,098 2,1)8 8,824 4.5o7 1.410 20,117 

Chihuahua 5 907 1,928 2,01(1 2.400 2,186 10,126 

D E 7 1,810 2.6 I o 547 7,000 

Durango 1,160 2,720 .3.026 1,129 3,058 13,291 

Guanajuato 10 1,944 2,150 2,870 505 48o 8,001 

Guerrero 61 3,318 4,838 6,940 1.215 01 18.485 

Hidalgo 68 1,666 2,290  4,170 4,271 73.1 13,216 

Jalisco 10 2,830 1,961 1.511 4.008 2.877 17,1')7 

Mesico 14 805 5,108 6,600 2.1)72 151 14.812 

Michoacán 01 2,078 2,806 0,805 1,181 .1.127 18,178 

Morelos 22 670 589 1,272 955 010 4,124 

Nayarit 22 526 601 2,200 2,07o 1,794 7,399 

Nuevo León 23 693 211 2,184 2,070 1,035 7,910 

()auca 25 4,255 4()77 5,1137 1,275 1.015 20,084 

Puebla 58 3,571) 4,840 5.28') 5,41)1 6, 151 25,40') 

Queretaro 1 	I 477 988 1,813 1,50() 785 5.5811 

Quintana Roo 41 24') '173 1.283 973 71 1 4,212 

San Luis Potosi .38 2,4.10 2,201 2.607 1.412 2,155 10,903 

Sinaloa 27 801 1,312 2,619 1,882 I10 8,751 

Sonora 27 1,832 622 2,628 1,480 2,269 10,858 

Tabasco 59 555 1,169 1.470 2,282 1,700 7,301 

Tamaulipas 2') 794 710 1,828 1,060 2,351 7,372 

Elallcala 2,216 2,104 2,535 2,978 (}11 10,093 

Veracruz 33 1.244 .1,528 6,111) (),749 1,81)4 19,497 

l'ucatan 10 2,055 1,1100 3,540 23659 151 11,415 

Zacatecas 28 3,0.30 4,301 4,004 5,081 107 16,071 

Total 867 46,552 64,323 106,807 83,419 42,781 344,749 

Fuente: Programa Nacional de Solidaridad. Información Básica Sobre la Ejecución y Desarrollo del 

Programa, 

La información anual se refiere a los comités vigentes en ese año En algunos casos los comités se 

contabilizan dos o más veces, por que subsisten de un año a otro. realizan varias obras o se convierten a 

otro programa 

"Se refiere a la suma arilinelica de los comités vigentes y apoyados por Solidaridad cada año, no son el 

total de comités constituidos durante el periodo 
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PRONASOI, tiene tres vertientes de acerbar 

1. ,SV1.11J..11?11),.11) l'ARA El. NE AEST•11? SO( '1.4 I 

2. S01.11)..11?11.),•11_) l'ARA 1...1 PRODI ir( '1()A., 

3. Sl)1.11)..11?11.),,1D l'ARA El. 1)E.S...11?1?01.1.(1 1?1:'( i 10V-11. 

Solidaridad para el bienestar social, comprende programas de apoyo 

alimentario me(liiinte cuatro mecanismos: 

a) Subsidios generales 

I)) Apoyo directo para los pobres urbanos." 

e) Apoyo directo para los pobres rurales.'" 

ti) Apoyo directo para los grupos vulnerables (fundamentalmente en salud y 

nutrición para los pobres extremos." por medio del IMSS, SSA, INN y MI:). Este 

grupo comprende también programas de servicio social: de salud y educación. I,os 

programas que integran ésta vertiente son: 

• Infraestructura Educativa 

• Solidaridad para una l'.setiela Digna 

• Niños de Solidaridad 

• Apoyo al Servicio Social 

• Infraestructura )eportiva 

• Maestros Pensionados y Jubilados en Solidaridad 

• Infraestructura de Servicios de Salud 

• IMSS-Solidaridad 

• llospital Digno 

• Agua potable y Alcantarillado 

• Electrificación Rural y Urbana 

• Urbanización 

• Regularización de la Tenencia de la Tierra 

11  Segun el PRONAS01. y en base a la clasiticac ion del INkil idelente al concepto de "m'unid, los pobres 

milanos son todos aquellos individuos pobres modelados o ;mines estienitis que viven en localidades de más de 

2,100 habitantes El mismo PRONASOl. considera 2 1/2 salarios minium,: como linea de 'ubrera extrema. 

'II' Poi hamo los 'mines rumies son aquellos que se encuclillan localizados en poblaciones de menos de 2,500 

habitantes 

'17  Fl Pionasol identtlica a los pobres odiemos. como todos aquellos individuos que calecen de un nivel de 

nutrición suficiente, lo cual incide en sil desempolo lisien y mental 



72 

• Vivienda en Solidaridad 
• Solidaridad Obrera 
• Jóvenes en Solidaridad 

2.- Solidaridad para la producción, aqui se incluyen programas a través de los 
cuales se busca incrementar directamente las entradas de los pobres. estos 
programas son: 

• Fondos de Solidaridad para la producción 
• Fondos de Regionales de Solidaridad para el Desarrollo de los Pueblos 

indígenas 
• Mujeres en Solidaridad. 
• Cajas Solidarias 
• Empresas de Solidaridad 
• Apoyo a Cafeticultores 
• Fondo de Solidaridad para la Promoción del Patrimonio Cultural Indígena 
• Procuración de Justicia 
• Jornaleros Agrícolas 
• Ecologia Productiva 
• Solidaridad Forestal 

3.- Solidaridad para el desarrollo regional, comprende programas que apoyan el 
desarrollo de la infraestructura en comunidades pobres, Fondos municipales de 
Solidaridad canaliza recursos para proporcionar electricidad. agua. pavimentación 
de calles y carreteras etc. I .os programas que integran esta vertiente son: 

• Fondos Municipales de Solidaridad 
• Infraestructura Carretera y de Caminos Rurales 
• Programa de Conservación y Desarrollo de la Selva Lacandona 
• Programas de Desarrollo Regional 

A la Secretaría de la Contraloría ( ieneral de la Federación (SECOGEF), le 
correspondió planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 
gubernamental, inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con 
los presupuestos de egresos. 
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Para el ejercicio de tales atribuciones. dicha Secretaría nene las fiicultades para 

practicar por sí o por conducto de los Organos de Control Interno de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal o de Auditores 

Externos, auditorías y evaluaciones con el objeto de verificar el cumplimiento de 

los objetivos contenidos en sus programas. En materia regional. la  propia 

Secretaria supervisa el ejercicio y aplicación de recursos federales con la 

participación de las Contralorías de los Gobiernos Estatales. 

Por otra parte Solidaridad tiene un gran contenido político, basado en el llamado 

liberalismo social del gobierno salinista. Sin lugar a dudas. el PRONASOL ha 

venido actuando y reforzando, todas aquellas actividades negativas o defectuosas 

del sistema político del país. El programa se ha llevado a cabo seleccionando a los 

beneficiarios con criterios políticos tanto personalistas como partidistas, pues fue y 

ha sido una plataforma de lanzamiento del partido oficial (PRI). 

Derivado de lo anterior, es que del PRONASOL surge como complemento 

productivo el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, 

establecido el 4 de noviembre de 1991 con el objetivo de dar libertad y justicia al 

campo mexicano. Junto con dicho Fondo, el 4 de diciembre de 199 I se crea 

Empresas de Solidaridad con el propósito de impulsar la creación de empresas de 

campesinos y para campesinos, así como grupos populares urbanos. 

Empresas ele Solidaridad promueve. capta y evalúa los proyectos de los grupos 

sociales que. mediante una figura asociativa legalmente reconocida y constituida, 

deciden participar. A las aportaciones de los participantes se otorgan recursos 

federales en capital de riesgo temporal para la creación de empresas. 

Con recursos de las organizaciones de productores, gobiernos estatales, l',Inpresas 

de Solidaridad y de otros aportantes. se  crean Fondos de Financiamiento con 

Nacional Financiera, o de Garantía con liamural. para apoyar el desarrollo y 

consolidación de empresas. 	La mezcla limna el patrimonio inicial. que las 

dependencias responsables toman como base para abrir una linea de crédito hasta 

lo veces el monto de ese patrimonio. 
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Con el ,►poyo otorgado en la modalidad de capital de riesgo se pretende 

incrementar el patrimonio de todas aquellas familias que viven en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema. 

DI términos generales, puede decirse que el PRONASOl, debe establecer un 

incremento y un mejor direccionamiento de sus recursos. basándose en las 

prioridades mas inmediatas que reclaman los pobres de México, y procurando 

generar estructuras de incentivos que li►ciliten su inserción en mercados regionales. 
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FONDO NACIONAL DE APOI O .A 1.:111>ItES 1,S 1)1: SOLIDAItIDAD 

1. (REACION 

Ante la necesaria y justa demanda de apoyar el esfuerzo productivo de algunos 

segmentos de la población. el Gobierno 1: ederal decidió emprender una serie de 

acciones para fOrtalecer la capacidad de decisión de los campesinos y grupos 

populares urbanos, estableciendo mecanismos que n'editen una adecuada 

orientación y aplicación de recursos para impulsar su desarrollo productivo. 

NI 4 de diciembre de 1991 se decretó la creación de Hupresas de Solidaridad, 

como un órgano desconcentrado de la Secretaria de I ksarrollo Social 1S1'.1)1.:SOl.), 

cuyo propósito fundamental es el crear empresas de campesinos y para 

campesinos. así como impulsar proyectos productivos de grupos de población de 

áreas urbanas. 

Impresas de Solidaridad surge como un complemento productivo de las acciones 

del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOl ). para fortalecer al sector 

social. Surge también para promover empresas productivas cinc puedan ofrecer 

medios de vida a un amplio sector de la población que necesiten apoyo para 

constituir unidades económicas rentables. 

2. LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACION DEI, FONAES 

2.1 ORIETIN'OS 

.os obten% os.18  de I•anpresas de Solidaridad son: 

General: 

Ftilil dirigido a la limitación ele empresas e impulsar proyectos productivos 

propuestos por el sector social que vive en condiciones de pobreza y marginalidad, 

situacion por la cual su acceso al Créd110 bancario es limitado 0 nulo, hacia ellos se 

dirige la acción de Finpresas de Solidaridad. para fortalecer su actividad 

económica en limita autónoma. proporcionando uta financiamiento de capital ele 

riesgo en asociación temporal o con la n'Enlació') ele fondos de garantía Estatal que 

les permita el acceso al crédito. 

18  Empresas de Solidaridad Objetivos N. Funciones Noviembre 1901 Secietaria de Desarrollo Social 

pago 
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Especificav 
• Drientar recursos para crear o rehabilita' empresas. apoya proyectos de 

desarrollo productivo. que tiendan. ademas de un aprovechamiento amplio del 
beneficio, a emprender un impacto social mediante un mayor valor agregado de 
sus productos. aumentar la producción. ampliar la oferta de bienes consumo. 
abaratar el costo de la canasta básica merina en los salarios. 

• Impulsar y alentar en el sector social la adopción de tecnologías apropiadas que 
técnica y productivamente se encuentren a la altura del las necesidades 
económicas de país. destinando recursos para la capacitación. asistencia técnica 
y el acompañamiento necesario para el fortalecimiento, desarrollo de empresas 
y de los proyectos productivos. Factores que permiten la capi mil/ación de las 
unidades económicas y la formación de recursos humanos del sector social y la 
protección del entorno ecológico. 

2.2 ESTRATEGIAS 
Las estrategias que tiene l'aupresas de Solidaridad pueden quedar resumidas en 7 
apartados. 

Hacer de los recursos de inversión y financieros, instrumentos capaces de 
cumplir con un doble propósito : como beneficio social al sector productivo y 
de impacto social sobre la comunidad 

2 Apoyar con capital de riesgo en asociación temporal a las empresas en 
condiciones de formación. rehabilitación y/o proyectos productivos que no 
tienen acceso al crédito o como complemento cuando la carga Financiera sea 
eseesi va  para el grupo  social. 

Concertar con los Gobiernos de los Fstados y las organizaciones de 
productores. la  constitución de Fuentes de financiamiento para productores 
rurales y urbanos, que no tienen acceso al crédito. 

.1 Coordinar actividades de operación cim las Instituciones Federales. Hstatales, 
Municipales y privadas para garantilar un máximo rendimiento en la 
aportación y uso de los recursos provenientes de estas áreas. comprometidos en 

los proyectos productivos. 
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5. Promover la participación económica de los grupos sociales mediante talleres, 
asambleas y Otros mecanismos de promoción e information. que les incentive 
la idea de realizar y proponer proyectos productivos a partir de sus actividades. 
necesidades y experiencias. con la inversión de sus aportaciones en efectivo o 

en especie. 

Participar en evaluaciones recurrentes con el sector social en lo organizativo. 
avances lisico-teenicos y la aplicaciiM de los recursos financieros de las 
empresas de solidaridad. para la detección de problemas y desviaciones que 
incurran en la inversión, asi como la toma de decisiones 

7. Estimular el desarrollo de la conciencia empresarial entre las unidades 
productivas del sector social. 

2.3 POBLACION OBJETIVO 

I,a población objetivo de Empresas de Solidaridad está conlbrmada por todos 
aquellos mexicanos de escasos recursos. que integran o puedan integrar grupos 
sociales organizados para la producción e impulsan proyectos productivos viables 
y rentables de beneficio social y que no cuentan con fuentes alternativas de 

financiamienuri". 

I.os criterios para la elegibilidad de los grupos y proyectos establecidos por 
Empresas de Solidaridad se refieren: 

Para los grupos 

• Que sean de escasos recursos y se asocien en cualquier figura legalmente 
constituida. 

• Promuevan una idea de inversión o proyecto propio ¡Olvidado por si mismos o 
mediante el apoyo de profesionales o instituciones distintos a Empresas de 

Solidaridad. 

'19  bid Ni; S 



78 

• la responsabiliL 1R.1 de invertir en el desarrollo de un proyecto 

productivo, aportando parte de sus recursos v trabajo en la etapa preoperati va. 

• Muestren. preferentemente, experiencia y antecedentes en el conocimiento y 

manejo de la actividad productiva. objeto de la empresa. 

• Se reúnan con regularidad y tengan lidera/go reconocido, con capacidad y 

condiciones para administrar y operar de manera eficiente la empresa cine 

promueven. 

prqeclo 

• QIIC demuestre rentabilidad financiera, incluso moderada, que permita 

permanencia de la actividad económica y recuperación de la aportado') de 

Empresas de Solidaridad. 

• Que los beneficios se otorguen a grupos sociales de bajos recursos. 

• Que sea respaldado por organizaciones sociales para dirigir la actividad 

productiva. 

• Que por su rentabilidad social genere empleos en cantidad adecuada N.  provoque 

una inmediata derrama económica local vio regiimal 

• Que su diseño y operación incorpore tecnología y procesos acordes con el 

equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. 

• Que por la naturaleza. alcance, tamaño y rentabilidad no sea sujeto de crédito 

2.4 ESTRIVTITRA 

La estructura orgánica y funcional de Impresas de Solidaridinr" se conforma por 

dos grandes niveles: el airea central y las representaciones en los estados 

" 	Empresas de Solidaridad 1.111C:11111C1110S Cie nei al es de Upe:aloli Nov11.'111131 e I 'lo ; Secretan a de 

Desai :olio Social pay, o 
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Ama (entra! 

i:st conlbrinada por la ('oordinación►  General y las direcciones generales, las 

cuales se distinguen en unidades de apoyo y en áreas sectoriales de acuerdo con 

las funciones que desempeñan. 

De Apoyo 
• Jurídica 

• Finanzas y Administración 

• Planeación y Asistencia Técnica 

• Contraloría 

• Comunicación Social 

Operativas sectoriales 

• Empresas Agrícolas y Agroindustriales 

• Unidad de Promoción de Fondos para las Impresas de Solidaridad 

• l'.:inpresas Extractivas 

• Empresas de Apoyo a la Comercialización 

• Empresas Pecuarias, Forestales y Pesqueras 

• Microempresas 

• Organizaciones Sociales y Representaciones Estatales 

l.as l'unciones básicas de estas direcciones son: 

I Dictaminar la viabilidad de los proyectos de inversión 

1. Atender las solicitudes de apoyo a las ideas de inversión 

3, 

 

Evaluar los proyectos de inversión y dictaminar sobre el apoyo de Empresas de 

Solidaridad 

4. Distribuir de Ibrn►a adecuada los recursos económicos para el apoyo de los 

proyectos en ejecución 

5. Dar seguimiento al desarrollo de las empresas en coordinación con las 

representaciones estatales 

(. Detectar necesidades de capacitación y asistencia técnica en las empresas 

apoyadas y preveer su atención con la Dirección General (le Planeación y 

Asistencia Técnica 

7. Dictaminar la viabilidad, constituir y dar seguimiento y evaluación a los lindos 

en operación 
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Agrícolas: Entre las empresas agrícolas que han sido apoyadas por Hinpresas de 

Solidaridad. destacan la producción tecni ficada de hortalizas, flores y hongos. 

,igrainduuria: Se ha dirigido a la integración de productores primarios para que 

aumenten su participación en la distribución del valor agregado. ya sea por 

selección y empaque, deshidratado o transformación. en ramas como café, 

henequén, hortalizas y frutas principalmente. 

Comercialización: Creación de empresas y de mecanismos especializados de 

comercialización de los productos, con el objeto de mejorar los precios de renta de 

las cosechas y productos, y los precios de adquisición de insumos agropecuarios y 

bienes de consumo básico. Participan en la comercialización de productos como 

maíz, frijol, sorgo, café, miel de abeja y artesanías. 

Extradivas: Fundamentalmente se atienden y apoyan proyectos mineros. 

Alicroempresas: El sector de la microempresa se refiere a una gama muy amplia 

de ramas de la producción de bienes y servicios. Resalta el desarrollo de algunos 

programas especiales, en aquellas ramas donde se conlórman características 

comunes, entre tales programas pueden señalarse el de molinos y tortillerías, el de 

la industria ladrillera, el de artesanías y el de turismo ecológico. 

Pecuarias, Forestales s Pesqueras: 

Empresas Pecuarias: Atienden principalmente grupos de ejidatarios y pequeños 

propietarios que dada la errática producción agrícola y Uta de capital, mantenían 

sus parcelas arrendadas o subaprovechadas. Fi apoyo de I:npresas de Solidaridad 

se ha canalizado prioritariamente a la ganadería de bovinos de doble propósito. 

Empresa% Forestales: Aquí se planeó canalizar recursos prioritariamente a los 

poseedores de los bosques, con el fin de promover que estos agentes se apropien 

del manejo. aprovechamiento y transfbrmación del recurso forestal. 

Empresas Pesqueras: A través de programas emergentes y de la cosntitución de 

fideicomisos se está buscando la reactivación de la flota camaronera, así mismo se 

ha contribuido con financiamiento directo al desarrollo integral de la pesca. 
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Representaciones Estatales 

I,a representación de Empresas de Solidaridad es la instancia de la institución que 

opera en cada uno de los estados del pais, la cual promueve y fomenta la 

identificación de proyectos de inversión, atiende las solicitudes de apoyo para la 

creación de empresas. etc. 

3. REGLAS GENERALES 1W 1)PERA('11)N 

3.1 -111)()S 1)1: Alq)1'() 't 

AWINAN('IANIIENT() 

Capital de riesgo 

El principal financiamiento que otorga Empresas de Solidaridad, es una aportación 

solidaria de recursos para complementar el capital social de las empresas, 

reconocido como capital de riesgo, destinado a la creación o a la ampliación y 

mejoramiento de la capacidad productiva ya existente. Es temporal, en la medida 

que esta inversión es recuperable con respecto a las utilidades generadas y a la 

capacidad de pago del proyecto. 

Dicha aportación no sobrepasará el 35 % de la inversión total del p.royecto y 

Empresas de Solidaridad se arriesga a invertir en el mismo, participando como un 

socio más, 1'mm:fijándose con la firma de un contrato de asociación en 

participación, en el cual se establecen con precisión los plazos de recuperación del 

capital de riesgo y los criterios para la distribución de las utilidades o dividendos 

entre los socios. 

En dicho contrato se faculta a Empresas de Solidaridad para revisar y dar 

seguimiento al desarrollo de las empresas. Estas acciones se realizan de manera 

coordinada con la organización brindando toda la inffirmación que se requiere para 

confirmar la adecuada aplicación de los recursos, el desarrollo eficiente de las 

actividades y los resultados financieros. 

I Ibid pag, II 
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2.- Constitución de Fondos. 

Otra fuente de financiamiento promovida por Empresas de Solidaridad la 

constituyen los Fondos de Financiamiento y los Fondos Estatales de 

Financiamiento o Garantía, cuyo patrimonio está formado por aportaciones de los 

Gobiernos de los Estados y Empresas de Solidaridad, con base en los cuales 

Nacional Financiera o l3anrural abren una línea de crédito hasta por diez veces el 

monto de este patrimonio. 

Estas instituciones participan en un Comité Técnico que se encarga de aprobar. 

supervisar y evaluar las operaciones de dicho Fondo. 

Estos fondos tienen como prioridad otorgar créditos relliccionarios y de avío para 

la creación y consolidación de empresas, ya sea a nivel individual o con grupos 

sociales, los cuales deben garantizar (con bienes) el pago de dicho crédito en los 

plazos acordados. Al contrario de la aportación solidaria estos recursos generan 

intereses. 

Asi mismo, los Fondos pueden otorgar financiamiento a proyectos que hayan sido 

aprobados por Empresas de Solidaridad. para apoyarlos con capital de riesgo y que 

les falta parte de los recursos para completar su inversión, siempre de acuerdo con 

su capacidad de pago. Dicha aportación constituirá una parte adicional al 35 % de 

Empresas de Solidaridad (mezcla de recursos). 

Por la importancia tanto de los Fondos de Financiamiento como de Ciarantia, a 

continuación trataremos de profundizar un poco más tanto en su constitución como 

en su mecánica operativa, antes de esto, es necesario dejar en claro algunos 

conceptos que Empresas de Solidaridad maneja en dichos fondos, que permitirá 

entender de forma más clara el funcionamiento de estos mecanismos`. 

Garantía: "es el bien o recurso que asegura el pago de un préstamo o crédito". 

Existen garantías naturales (bienes o productos adquiridos con el crédito), 

garantías colaterales o adicionales (bienes prendarios o hipotecarios) y garantías 

complementarias, que son las que aportan los fondos de garantía cuando las 

garantías naturales y colaterales no son suficientes para soportar un crédito. 

2  Empresas de Solidaridad Fondos de Garanna para las Empresas de Solidaridad Feb loes  pags 1-20 
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Acreditarte: "Es la institución bancaria o financiera que otorga los créditos". 

Fideicomiso: "Es la instancia mediante la cual un lideicomitente encarga un bien o 

recurso a la fiduciaria para que lo administre a fin de lograr un propósito 

específico". Este acto se formaliza mediante la firma de un contrato de 

fideicomiso. 

Fideicomitente: "Es la persona tisica, moral u organismo que encarga un bien o 

recurso a la fiduciaria". (Para el caso de los fondos de garantía pueden ser 

gobiernos estatales o municipales, organizaciones de productores, asociaciones 

civiles, etc.) 

Fiduciaria: "Es la institución bancaria que recibe los bienes o recursos como 

encargo para su administración. 

Fideicomisario: "Es el beneficiario directo o indirecto del fideicomiso (los bancos 

acreditantes y los productores acreditados apoyados con garantía complementaria). 

El objetivo de los Fondos de Garantía, es el de garantizar, de manera 

complementaria, los créditos que otorguen las instituciones acreditantes a 

proyectos viables que presenten los productores y organizaciones de productores, 

de acuerdo a los lineamientos operativos de Empresas de Solidaridad. 

Son sujetos de garantía, las organizaciones que acrediten o demuestren: 

Proyectos viables 

Experiencia productiva 

- Aportación del productor 

Compromisos de reciprocidad bancaria 

I,a constitución de los timdos de garantía se lleva a cabo de la siguiente manera: 

Los fondos de garantía están diseñados para apoyar a productores y sus 

organizaciones que demandan crédito para llevar a cabo proyectos productivos 

viables, pero que carecen de las garantías que les permitan acceder a fuentes 

crediticias (de alguna institución bancaria). En tal sentido, una condición inicial 

radica en contar con una demanda crediticia debidamente identificada. 
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Este acto de constitución implica la conformación previa de un patrimonio por 

parte del fideicomitente, y de una solicitud oficial a Empresas de Solidaridad, para 

que participe como ¿portante solidario. Si la propuesta es aprobada, se procede a 

las tareas de elaboración del contrato de fideicomiso, de coordinación con las 

instancias fiduciaria y fideicomitente y. finalmente, a la firma del contrato de 

fideicomiso. 

Con este acto de firma de contrato, se formaliza la constitución del fondo o del 

fideicomiso y el patrimonio conformado con aportaciones del fideicomitente, de 

Empresas de Solidaridad y, en algunos casos, de otras instancias solidarias, es 

encargado en administración al Banco fiduciario. 

I,a mecánica operativa de los fbndos de garantía se pueden agrupar en 4 puntos: 

I. Comité técnico 

2. Otorgamiento de garantías 

3. Capacidad de apoyo 

4. Pago de garantías 

1.- Comité técnico: La autoridad máxima del Fondo de garantía es el comité 

técnico, que se integra con representantes de las partes involucradas 

(fideicomitente, fiduciaria, Empresas de Solidaridad, etc.). Es de este comité de 

donde emanan los acuerdo. tanto para la autorización de apoyos. como para la 

definición de las reglas de operación del fondo de garantía y de las modificaciones 

que requiera el mismo en sus instrumentos legales. 

2.- Otorgamiento de garantías: La mecánica operativa de los ffindos de garantía 

está contenida en sus reglas de operación y se precisa en el análisis de viabilidad 

de cada proyecto que se efectúa por las instancias acreditantes. 

f ina Vel. determinada la relación garantía - crédito de cada proyecto, el comité 

técnico del fondo analiza y aprueba en su caso, el respaldo con garantías 

complementarias de cada crédito por otorgar. 

Esta garantía complementaria que otorga dicho fondo puede ser por una cantidad 

equivalente a un rango que va del 30 al 50 % del monto crediticio solicitado, salvo 

casos excepcionales plenamente justificados, 
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3.- Capacidad de apoyo: I,a constitución y operación de un hindi) de garantia no 

otorga acceso automático al crédito de las instituciones bancarias. I,os fondos de 

garantía no poseen techos financieros asignados. Su capacidad de apoyo está 

definida por una dentando de proyectos suceptibles de ser respaldados con 

garantías complementarias con cargo al patrimonio del fondo 

De acuerdo con el número y monto de garantías complementarias que se otorguen, 

el patrimonio del fondo se compromete virtualmente. siempre teniendo como 

limite lo que marque su estado de cuenta mensual (aportaciones realizada:i mas 

intereses generados menos honorarios fiduciarios) ('on el pago de los créditos. de 

manera automática se da la liberación del patrimonio comprometido que 

corresponda. y este margen de patrimonio liberado podrá utilizarse en nuevas 

operaciones de respaldo. 

4.- Pago de garantías.: Cuando un acreditado incurre en la falta de pago de su 

crédito. la  instancia acreditante lo hace del conocimiento del comente técnico, v 

procede a ejecutar «idas las medidas legales que permitan la recuperación de los 

vencimientos. 

luna vez agotada esta vía, que incluye el ejercicio de las garantías naturales 

colaterales. sin que se logre la recuperación crediticia, la acreditante solicita a la 

fiduciaria que haga efectivas las garantías complementarias con cargo al 

patrimonio del fondo de garantía. 

Para acceder a cualquiera de los dos tipos de financiamiento antes señalados, los 

grupos sociales deben entregar en las Representaciones de Vmpresas de 

Solidaridad o en Oficinas Centrales. la  siguiente documentación acompañada del 

proyecto productivo: 

I.- Acta constitutiva, en donde se legaliza la formación de la figura asociativa de 

que se trate. 

2.- Acta de asamblea aceptando la asociación con Umpresas de Solidaridad 

3 - Acta en que se otorgan o ratifican las facultades legales a los representantes del 

grupo social. 
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4.- Documentos que acrediten la posesión o prioridad de los hiel  nes o activos que 

se incorporan a la asociación, en beneficio del proyecto. 

5.- Acta de asamblea de la comunidad o ejido que permita a la agrupacion el uso 

del predio respectivo. 

I,a legalidad del grupo es un factor que incide en la seguridad de llevar a buen 

término el proyecto a impulsar, en la medida de que se trabaja con grupos 

coliesionados y legalmente reconocidos, lo cual los faculta para establecer 

relaciones formales, no tan sólo con Empresas de Solidaridad. sino con Clialouier 

otra institución. ya sea oficial o privada: asi mismo. en caso de incumplimiento 

existe la posibilidad jurídica de fincar responsabilidades al grupo por este motivo. 

FONDOS DE GARANTIA 
ESTADISTICAS OPERATIVAS AL 151W FEBRERO 1W 1995 

I.- Número de Fondos de Garantía constituidos 34 

Instituidos en Banrural ; 

Instituidos en el BANC I. I 

2.- Número de Fondos por tipo de Fideicomitente 
Con Gol:tenlos Estatales 19 

con (iolnetnos Municipales s 

Con mganizaciones econtimicas y Sociales iii 

3.- nrio Fideicometido N$ 77.8 Millones 
Empresas de Solidaridad NI, So 2 Millones 
Osanizaciones Ni, o I Millones 
Gobiernos Estatales y Islunicipales NS. 13 1 Millones 
Otros Solidarlos NI, 2 2 Millones 

4.- Patrimonio Estimado: NS u.i 8 Millones 

5.- Número de Empresas Apoyadas: 2075 

6.- Monto de las garantías otorgadas: NS o2 5 Millones 
7.- Monto de la derrama crediticia acumulada: Ni; 	1.11 o N'iliones 

8,- Recuperaciones alcanzadas: 
Monto de la lecuperacion crediticia N5 .13 o Millones 
Monto de las garantias liberadas NS I S 2 Millones 

M'ollero de empresas con liberación total I 	1 

Numeio de empresas con liberacion parcial .1-- , 

9.- Obligaciones vigentes: 
Monto del crédito NS 08 O Millones 

Monto de las gítrantias. NS .18 8 Millones 

Ninneio de empresas lui lo 

Fuente roordinacion General de Empresas de Solidaridad 
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior. a febrero de 19q5. se han creado 34 

Fondos de Garantía, de los cuales 33 han sido establecidos con lianrinal y solo 

con el Banco de Comercio Interior 111ANCI 

De los 34 Fondos de (iarantia. 19 gobiernos estatales. 10 organizaciones 

económicas y sociales y 5 gobiernos municipales fungieron como lideicomitentes 

Cabe señalar que a nivel nacional con estos Fondos de ( iarantia se lograron apoyar 

hasta dicha fecha 2,078 empresas. 

Por lo que respecta a los Fondos de Financiamiento, estos son organismos creados 

con el apoyo de Empresas de Solidaridad y surgen de la concertación entre el 

FONAES y Nacional Financiera y las organizaciones sociales de microempresarios 

para lograr un objetivo común que es apoyar integralmente la microempresa. 

Su función principal es la de otorgar a microempresas financiamiento. asistencia 

técnica y capacitación, pudiendo atender toda la gama de actividades productiY'as. 

agroindustriales, industriales, de transporte, turisticas, intesanales, comerciales 

de servicios entre otras. 

Las reglas de operación de los Fondos de Financiamiento son elaboradas por el 

mismo Ióndo y se basan en las reglas generales del "Programa de Apoyo a la 

Micro y Pequeña Empresa" (PROMY I)) de Nacional Financiera 

l'ara ser sujetos de apoyo se necesitan cumplir los siguientes requisitos 

• Que ocupen permanentemente hasta 15 empleados 

• Que tengan ingresos por ventas anuales hasta por Ni; q00.000 

• Muestren solvencia moral y económica 

• Tengan un lugar lijo de trabajo 

• Arraigo en la localidad 

• Que el dueño participe directamente en la produccion y adnunistriicion de la 

empresa y que ésta represente su principal fuente de ingresos 

Para efectos de apoyos por parte de los Fondos de Financiamiento. se sigue el 

concepto de microempresa que establece la SECOFI, y que mencionamos en el 



Molinos de maíz 

Aserradero 

Maderería 

Molino de pasturas 

Comercialización de alimentos balanceados 

Transpones de carga 

Carpintería 

Pollería 

Sala de ordena 

'l'astado de amaranto 

Industrialización de nopal 

Carnicería 

Fábrica de puertas 

1)ulcerías 

Tiendas de abarrotes 

Artesanias 

Reparación de aparatos doinesticos 

Carnes frias 

I lerreria 

Imprenta 

Ferretería 

lapaterias y articulas de piel 

Fruterias 

Grupos musicales 

lIntel restaurante 

Material para construcción 

Taller de cantera 

Industria textil 

Taxis 

Afinocentros 
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capitulo anterior. 	monto máx i mo que pueden reci bir  de  financiamiento por 

acreditado es de N 500.000. Las tasas de ¡meres son (' 11 	ó puntos 

Dentro de las actividades que han sido apoyadas por los buidos de financiamiento 

se encuentran: 

A(''1'1111)A DES ,‘PON'ADAS 

Fuente Empresas de Solidaridad Fondos de Financiamiento poni las Empresas de Solidaridad 1991 

Hl el siguiente cuadro se describen los Fondos de Financiamiento que a enero de 

1995 se han creado junto con Nacional Financiera (NAFIN). 
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En diferentes estados de la república. el número de fondos asciende a 55. lo que equilales a una aportación total tanto del 

Fondo como del FONAES de 108.851.600 Nuevos pesos. 

Cabe señalar yue estos 55 Fondos han apoyado a 12.300 empresas en todo el temtorio nacional. 
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U) CON1PLENIEN1ARIOS 

I.- Fotuto de ENIUdiON y Proyectos. 

Con el propósito de apoyar la creciente demanda de fOrmulación de estudios y 

proyectos de los grupos sociales organizados. de escasos recursos, que les 

permitan llevar a cabo su idea de inversión y constituirse en una unidad productiva 

con una actividad empresarial, el 13 de agosto de 1992 se formalizó el 

compromiso presidencial de apoyar con los recursos necesarios. la elaboración de 

estudios previos a la constitución de empresas, creándose el Fondo de Apoy a la 

Elaboración de Estudios y Proyectos para el Fomento de Empresas de 

Solidaridad". 

1.os recursos del Fondo están destinados, básicamente, a financiar la 1bl:ululación 

de proyectos de inversión que cumplan las siguientes condiciones: 

• Proyectos productivos promovidos por grupos organizados de escasos recursos. 

que se comprometan a participar en su fórinulación y ejecución. en caso de que 

resulten rentables, bajo el esquema de financiamiento mediante capital de 

riesgo de Empresas de Solidaridad. Estos proyectos podrán responder a la 

necesidad de creación, modernización. ampliación o rehabilitación de empresas 

sociales. 

• Proyectos que puedan responder a las políticas de impulso de determinadas 

actividades productivas, definidas por cada área operativa, en función del 

conocimiento del mercado, rentabilidad, beneficio social generado, localización 

y montos de inversión. 

• Proyectos de carácter regional o de actividad sectorial, incluyendo estudios de 

potencialidad de recursos, mercado, ambientales y de alternan s as tecnológicas. 

que tengan como finalidad la identificación, el fomento. la  constitución y 

consolidación de empresas de solidaridad. 

53  Empresas de Solidaridad. Fondo de Apoyo para la Elalxnacion de Estudios y Proyectos para el 

Fomento de Empresas de Solidaridad Lineamientos de Opnacion Dar General de Planeacion y 

Asistencia Técnica. pis. 1.40 
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Eos recursos del Fondo se utilizan para financiar estudios y proyectos con las 

siguientes características: 

I. Estudios de perfil prefactibilidad y factibilidad técnica. economica. social y 

financiera que permitan decidir sobre los recursos de insersión 

Estudios especializados y complementarios, incluyendo planos. 

especificaciones de ingeniería y diseño final, previos a la etapa de ejecucion de 

proyectos cuya fitctibilidad técnica y económica haya sido demostrada y se 

requieran para la gestión del financiamiento. 

III. Estudios tecnológicos que contribuyan a la creación. desarrollo. :novación y 

adaptación tecnológica. adecuados con las condiciones locales. creando nuevos 

productos o procesos productivos. 

IV. Estudios de carácter regional y sectorial incluyendo los estudios de 

potencialidad de recursos naturales y humanos. que tengan como finalidad la 

identificación, el fomento y la constitución de empresas de solidaridad. 

V. Estudios destinados al mejoramiento de la capacidad administrativa, 

operacional, productiva o de mercado de empresas apoyadas o con 

posibilidades de recibir apoyo. 

El interés de cada uno de los miembros del grupo por llevar a cabo dicha idea de 

inversión se expresa en un acta de asamblea donde se ratifica la solicitud de 

estudio y se aceptan las condiciones establecidas por l'.inpresas de Solidaridad. 

Toda vez que se han recibido estos documentos, la representación estatal validará 

la inffirmación presentada por el grupo social y emitirá un predictamen, que se 

envía a la Dirección General Operativa correspondiente con el tipo de proyecto. 

acompañándolo de los aspectos básicos de la idea de i os ersión. 

Derivado del análisis de la inffinnación , la Dirección General Operativa emitirá 

un dictamen merca de la posibilidad de realizar dicho estudio. 	caso positivo. 

se eligirá conjuntamente (Empresas de Solidaridad y organización ) al consultor 

encargado de su elaboración, previamente inscrito en el Padron de Consultoras de 
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1.:mpresas de Solidaridad, quien presentará el costo. el presupuesto desglosado. el 
programa de actividades y su calendarización. 

Aceptado por las partes, se realiza un contrato de elaboración de estudios y se 
tramitan los recursos para su pago, el cual corre a cargo, de Empresas de 
Solidaridad. 
Si el resultado del estudio demuestra viabilidad y se considera sujeto de apoyo ptn.  

parte de la. institución, el costo del mismo se cargará al porcentaje de aportación 
del capital de riesgo, en caso contrario, dicho costo será a fondo perdido. 

4. DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES GRADOS DE ESTUDIO 
PERFIL 
Es el estudio de una idea que examina sus posibilidades con base en una 
estimación del mercado. de la inversión, de los costos y los ingresos netos 
esperados. Si bien constituye el primer grado de aproximación de un proyecto, se 
le puede considerar terminal en caso de ideas de escasa complejidad y reducido 
monto de capital. Es un estudio de realización relativamente rápido, con elementos 
inliirmativos de fácil acceso. En resumen, es un documento en el cual la idea 
identificada se somete a un primer análisis. cuyo objetivo es justificar o negar su 
viabilidad. anegándose de la infórmación que se tiene a la mano considerando en 
la investigación los siguientes aspectos: 

• Volúmen de mercado 
• Disponibilidad de materia prima 
• Tamaño y tecnologia 
• Inversión estimada 
• Beneficios esperados 

PREF4CrIBILIDAD 
Hste estudio maneja y analiza diferentes opciones o alternativas. resaltando la 
investigación sobre todo en aquellos aspectos que fueron tratados muy 
superficialmente, debiendo contemplar los siguientes aspectos: 
• Antecedentes del proyecto (perfil 

• Mercado y comercialización 

• Técnicos 

• Financieros 
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• Evaluación del proyecto 

Organizativos•  

• Conclusiones y recomendaciones 

Del análisis de estas alternativas se toma la decisión de llevar a cabo una de ellas. 

leniendo un grado de certidumbre más alto y por lo tanto de mayor conliabilidad. 

FACTMILIDAD 
Son los estudios con mayor grado de profundidad e investigación sobre la opción 

más atractiva con base en la identificación precisa de las inversiones. costos e 

ingresos netos esperados. En este nivel es menos frecuente la solicitud de apoyos 

;)ara el sector social, pero en los casos que se puedan presentar. es  indispensable 

por lo elevado de las inversiones y el alto grado de complejidad técnica y de 

mercado que comprometen el éxito de la empresa. Este estudio profundiza en: 

• Mercado 

• Localización y tamaño 

• Ingeniería de proyecto 

• inversión y financiamiento 

• Presupuesto de ingresos y egresos 

• Proyecciones financieras 

• EvalliaCi011 Financiera 

• Evaluación económica y social 

• Organización del proyecto 

• Recomendaciones para la implementación 

ES7'UDIOS AL DETALLE 
Es la última etapa de la fase de preinversión, que incluye especificaciones de 

diseños. memorias de cálculo. planos, adaptación de tecnología. elaboración de 

maquetas y láminas. 

C'on este estudio se apoya o refuerzan algunos aspectos que puedan parecer 

dudosos o insuficientes. 
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2.- C7y►acilnción, Asistencia Técnica y Acompañamiento. 
I,a capacitación. la  asistencia técnica y el acompañamiento son tres aspectos a los 
que Umpresas de Solidaridad h❑ puesto relevancia debido a la in►portancta que 
tienen tanto en la etapa preoperati va como en la puesta en marcha del proyecto 

Con la finalidad de que las empresas adquieran conocimiento. desarrollen sus 
habilidades y cuenten con personal especializado para dar solución a problemas 
técnicos que se le presentan al proyecto, Empresas de Solidaridad. a través del 
Fondo de Apoyo a la Elaboración de Estudios y Proyectos, otorga recursos para el 
pago de prestación de estos servicios, tanto en proyectos nuevos como en empresas 
apoyadas con capital de riesgo. 

Para los proyectos nuevos se requiere que el estudio haya considerado las 
necesidades de estos aspectos requeridos en el desarrollo del proyecto, 
estableciendo costos, programa de actividades y calendario de ejecución 

Para el segundo caso, dichas necesidades han sido detectadas por el propio grupo. 
debido a la problemática que enfrentan (contable. administrativa. de 
comercialización. etc. ). asi como por las Representaciones Estatales conlOrme 
realizan las labores de seguimiento de los proyectos 

El recurso erogado para el aspecto de capacitación no genera ningún tipo de 
compromiso de recuperación a Empresas de Solidaridad por parte del grupo. ya 
que se orienta a fondo perdido. Para Asistencia Técnica el grupo se compromete a 
reintegrar la aportación en un plazo de 2 años más uno de gracia. sin generar 
ningún interés (tasa cero). 

5. P ARTICIP ACIÓN 1W LAS EMPRESAS 
La participación de las empresas es fundamentalmente de gran importancia. ya que 
para ser sujeto de apoyo, es necesario que éstas presenten un proyecto viable tanto 
técnica. económica y socialmente. 

En la conliguración de la estructura financiera. Empi esas de Solidaridad toma en 
cuenta el valor de los bienes y activos fijos de la organización social, asi como la 
aportación en efectivo y mano de obra en la etapa preoperati va. 	Aqui es 
importante señalar que las aportaciones de los socios. es  decir de los grupos 
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()Tapizados. serán consideradas cuando se integren parcial o totalmente al 
proyecto, y se tenga la posesión legal. pudiendo ofrecerse los siguientes bienes. 

• Efectivo 
• Maquinaria y equipo 
• Obra ci vil 
• Terreno con o sin instalaciones 
• Animales 
• Mano de obra (sólo en la etapa preoperati va) 
• Materias primas 
• 'fransportes 
• Muebles y enseres 

Cabe señalar que la cuantificación se realiza mediante avalúo o bien a través de 
certificación del valor declarado por parte del personal de Impresas de 
Solidaridad. 

Es importante señalar que en ningún caso los recursos aportados por Empresas de 
Solidaridad sirven para rescatar carteras vencidas o pago de pasivos. 
Para las empresas en operación. el porcentaje de apoyo con capital de riesgo es 
calculado en referencia con el capital contable y con base en los estados 
financieros auditados o revisado por Empresas de Solidaridad 

En el caso de apoyo exclusivo con capital de trabajo en alguna empresa, la 
recuperación se realiza con los recursos que provengan de la fin:nación de un 
fluido de reserva. Dicha reserva permite reintegrar en t'imita total. los recursos de 
1 rnpresas de Solidaridad en el menor tiempo posible. 

6. RECITERACION DEI, CAPITAL 

I.a recuperación del capital de riesgo de Empresas de Solidaridad se liará una vez 
transcurrido el período de maduración del proyecto o cuando: 
I. los grupos sociales así lo soliciten y 
2. la organización mantenga una actitud que se aleje de los objetivos que le dieran 
origen a la empresa. 
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Dicha recuperación se realiza con base en un programa de amortizaciones. cuya 
suma será igual al monto de la aportación de Empresas de Solidaridad. 

,a aportación de capital será medida en número de salarios 'unimos generales. 
vigentes en el D.F. al momento de la inversión, por tal motivo la recuperación se 
hara también►  en salarios mínimos generales, actualizados al momento de su retiro. 

7. ('MAS SOLIDARIAS 
Con el objetivo de consolidar los avances obtenidos por los diferentes programas 
de Solidaridad, buscando su permanencia a mediano plazo. se  constituyeron las 
Cajas Solidarias. 

Estas Cajas constituyen la base de un sistema de banca campesina administrada 
por los mismos productores y adecuada a las caracteristicas y necesidades de la 
sociedad rural. 

Las Cajas Solidarias son un instrumento para fomentar el ahorro rural y sobre todo 
para permitir el acceso al financiamiento a los productores que tradicionalmente 
han estado marginados del crédito institucional. 

Cada Caja Solidaria se integra con el monto de recursos suficientes para ser 
autoilnanciable (el monto recomendable por Empresas de Solidaridad se ubica en 
en el orden de N$ 500.000.00 y más); en el caso de que los recursos provengan de 
las recuperaciones de los Fondos de Solidaridad para la producii►n. se 'Orinan a 
nivel municipal con la suma de las Cajas Locales que cada Comité de Solidaridad 
decida constituir; esto permite una mis eficiente y racional administración sin 
perder la transparencia en el manejo de los recursos. 

Recursos Iniciales 
El patrimonio inicial de las Cajas, se pueden confirmar con los recursos que se 
recuperan de los diferentes programas de Solidaridad que cuenten con el 'rst►  

bueno de las autoridades correspondientes, por lo que estos recursos seguirán 
siendo del conjunto de los productores que pagaron aunque no generaran intereses 
para ellos. Posteriormente se puede integrar los ahorros de los productore, y (le 
otros miembros de la sociedad rural. 
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Así, cada Caja Solidaria podrá tener un patrimonio común constituido por las 
aportaciones de cada Caja Local, llevándose un registro contable para llevar a cabo 
un seguimiento tanto de los socios como de cada Cata Local. Al mismo tiempo. 
durante los primeros años de operación, este patrimonio servirá de "techo" para el 
otorgamiento de préstamos. 

Dentro del patrimonio, el Fondo de Reserva General es la fuente de fondos para 
otorgar los préstamos, y se considera como un recurso común de todos los 
productores que pagaron los apoyos de Solidaridad perdiendo el carácter y la 
propiedad individual. 
Del patrimonio de cada Caja Solidaria se aparta o separa un 10 "in para constituir 
un Fondo de Contingencia, el cual se usara para cubrir dificultades coyunturales y 
de funcionamiento de la Caja. 

El capital social de las Cajas se conforma por partes permanentes y partes sociales. 
Cada socio debe adquirir obligatoriamente con recursos propios una parte 
permanente. cuyo valor puede ser de N$ 10.0. También pueden adquirir las partes 
sociales que la Asamble de cada Caja lije como minium Nstas partes sociales 
pueden generar intereses para el socio al ti na) de cada año, sieinpre y cuando haya 
excedentes y la Asamblea General de Socios decida distribuirlos. 

Socios 
Los socios fundadores de la ('aja son los productores que devuelven recursos de 
los diferentes Programas de Solidaridad, que suscriben su parte permanente y se 
comprometen a respetar los estatutos. 

En el caso de nuevos socios que no son productores apoyados por Solidaridad. 
deberán presentar solicitud de ingreso y suscribir las partes permanentes y sociales 
determinadas por cada Caja. 

Durante los primeros años de operación, los socios fundadores pueden pedir 
préstamos a la Caja hasta por el equivalente al 'H l % de la cantidad que 
recuperaron. El 1(1 % restante se destinará a formar un Fondo de Contingencia. 
Usto no quiere decir que el recurso sea propiedad individual del socio, sino que es 
una referencia para que todos los socios tengan acceso a prestamos De esta 
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manera siempre habrá recursos disponibles para (Inc  cada socio solicite su 
préstamo en el momento que lo requiera. 

Cuando un socio fundador decida retirarse de la Caja. sólo se le devuelve su parte 
permanente y su ahorro, despúes de descontarle sus deudas cim la (*aja 

Servicios 
En un principio, las Cajas Solidarias reciben el ahorro de los socios y otorgan 
préstamos de manera oportuna. 

I,os préstamos se destinan a actividades productivas que impulsan el desarrollo 
rural y para la adquisición de bienes personales. Estas prestamos son de avio, 
refaccionario o simples. Fi monto máximo de financiamiento es igual al 90 % de 
lo recuperado más el 1(►O % del ahorro del socio, aunque posteriormente se puede 
solicitar una cantidad superior (préstamo solidario). Sin embargo. cuando varios 
socios deseen emprender un proyecto común, pueden asociarse y pedir el préstamo 
individualmente a la Caja, considerando el costo del proyecto y el ahorro que tiene 
cada uno. 

Las tasa de interés que manejan las Cajas (tanto a los ahorradores como las que se 
cobran por los préstamos), no serán subsidiadas sino que deberán considerar el 
costo real del dinero y las tasas bancarias comerciales, va que será necesario que 
las Cajas primero generen ingresos para despúes distribuirlos. y no beneficiar 
primero al productor con tasas bajas, antes de saber los resultados financieros al 
final del aiio. 

Fn resumen, es el Consejo de Administración el que fija las tasas de interés en 
función de las necesidades de la ('aja y de la politica financiera nacional. FI 
interés que se pague a los ahorradores, dependerá del tipo de ahorro o depósito que 
se realice y de la capacidad financiera de la Caja, pero en ningún momento será 
superior al ofrecido por los bancos en cuentas equivalentes 

En cuanto a las tasas que se cobran por los préstamos, éstas son diferenciadas 
Para préstamos destinados a la producción y con el fin de incentk aria, la tasa 
podrá ser equivalente al CPP (costo porcentual promedio, que es el costo del 
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dinero) pero para préstamos no productivos podría ser de ('I'I' más seis puntos 

porcentuales. 

I.a diferencia entre la tasa que se paga al ahorrador (pasiva) y la que se cobra por 

los préstamos (activa) sirve para cubrir los gastos de operación de la Caja y para 

capital i zarla. 

(»galgos de Dirección y Adminiviración 

O Asamhle General de los socios 

O Consejo de AdllninSInleinn 

O Consejo de Vigilancia 

O Asamblea General Local 

O Comités de Crédito Locales 

O Gerente y Personal de la Caja. 

En el cuadro siguiente se presentan las 12(1 Cajas Solidarias que se han 

coulórmadó al 31 de enero de 1995 en los diferentes estados de la República 

Mexicana (22), de dichas cajas soldarias se desprenden en total 2.172 cajas locales 

que  contienen a 96,308 productores. 

Es importante señalar que el estado de Oaxaca refleja tina mayor organización en 

cuanto a la creación de dichas cajas, ya que se han constituido 22 cajas solidarias 

que representan el 18.3 por ciento del total de las cajas. agrupando al 13.4 por 

cielito del total de productores integradores de las cajas. 

El patrimonio de las Cajas Solidarias a la fecha anteriormente señalada asciende a 

93.189,397 nuevos pesos, mientras que los préstamos y ahorros alcanzan los 

41,246,611 y 3.450,036 nuevos pesos respectivamente Estos últimos montos son 

resultado de 34,422 préstamos y sólo 2,129 ahorros. 

Apoyo de Empresas de Solidaridad 

Hmpresas de Solidaridad apoya a la Caja con el mobiliario y equipo necesario. los 

gastos de operación iniciales y la capacitación requerida para que puedan operar 

de manera eficiente. Estos recursos se reintegrarán a Empresas de Solidaridad 

cuando las ('ajas están suficientemente bien capitalizadas 
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CAJAS SOLIDARIAS 

CAJA SOLIDARIA ESTADO CAJAS 
LOCALES 

No. 	PATRIMONIO 
PRODMTORES 	rls 

PRESTAMOS • AHORROS • 

Pie. MONTO NS Ne. MONTO NS 

91 CII1C11101.15.1IX. s C PUF 18 3911 380.00.0)0() 

9: XAXANATI CAPEN. S C P11: 11,  , 3.455 131)3.149 00 959  53:505 "O lt. 15.......1...., 

93 REGI( NAL. CAMPESINA- S C 1!120 28 5-3 :3'.'780p :5 '9:1w)(1) 3 .«) ,«. 

94 REG1oN.AL QUERETANA_ S C ORO :4 5S-  284 301 00 45 2b5.495 00 11. 1'.14! 2 1.1 

95 REGIONAL SERRANA. S C QR() 59 1.134 341355 CE :17  4899'6'0 123 141.73011) 

gt. SAN 1.1161 TI. 111715.1ILPAN. S C ORO 2! 510 550.151)0)) 1113 4'3.15700 14 14.931 00 

97 sik_s; X1AQIIIS. S C ORc) 15 'ro() 35.3175 1...1 31.1, 31,0 478 00 I isl 221.01r 00 

98 At)1.1S1.1( IN COXCA, S C SLP 19 1.555 492.403 9(1 

09 CAFT: DE X11-1-11.A. S C SLP 14 1321 -31.'0 	t o) 

I:'1' CAFFEN 1 OKA.NLN XIIILl.A, S C SIL' 10 1.013 499.540 (10 

101 CAJA 1-* RECI.PLILACIl IN INDIGENA. S C SLP 14 913 41.C.439 II) 

Ir): DEL PR(1131.2TOR CAMPENItil /. Si SLP 10 9-'4 441.233 (PO 

103 FLOR 13E1 CA11. S C SLP 13 13)28 594 blrii (13 

¡04 KAHIN TOMLN. S C SI .P 15 I .t.A3 1-.9.165 0) 

I 	KAFEN Xt KIITTL. S C SI.? 14 1332 41-.3,Sta 00 

1.15. KAFEN "i411.1_ S C SU.  11 1.152 63.:.m.0110 

1 ,1-  MINA I "NIZA. S tj SI P 11 I .0. N9  344.52'00 

1.'8 1_N 1T 1.13.1-‘ C.‘.1-11...1.1.1.13A. S C S! i' :4 331. i -05 132 00 

:!!0  1,1 17SIDAD CAFFLA.I.iR..3... S C Si 1. :I+ 1.991: 582.1-1..1 
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IV 

PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN EL ESTADO 
DE MORELOS EN LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA  

1992-1995 

la FONAES, ha representado una opción real de financiamiento para cierto sector de 
la población del estado de Morelos, que aún contando con activos productivos, no 
son sujetos de atención de la banca comercial, ni por la banca de desarrollo. 

La prioridad ha sido atender aquellos proyectos cuya producción representa la 
generación de un mayor valor agregado, ya que este tipo de proyectos generan 
empleos mas estables y contribuyen a fortalecer los sectores rural y urbano popular. 

El estado de Morelos no es de las entidades con mayores apoyos por parte de 
Empresas de Solidaridad, sin embargo, las empresas cilic han sidq atendidas merecen 
gran atención debido a su capacidad de mejorar el nivel de vida o bienestar social en 
la entidad. 

I. Empresas apoyadas con capital de riesgo por actividad productiva. 
Es importante recordar que el capital de riesgo es el principal financiamiento que 
otorga Empresas de Solidaridad, es una aportación solidaria de recursos para 
complementar el capital social de las empresas, el cual es destinado a la creación o 
la ampliación y mejoramiento de la capacidad productiva ya existente. 
I,a aportación en capital de riesgo, no sobrepasa el 35 por ciento de la inversión total 
del proyecto y Empresas de Solidaridad se arriesga a invertir en el mismo, 
participando como un socio mas. 

Como ya antes se ha mencionado en esta investigación. Empresas de Solidaridad 
tiene la siguiente clasificación de actividades productivas: 

• Organizaciones Sociales 
• Comercialización y Tiendas de Abasto 
• Agrícolas y Agroindustriales 
• l'Atractivas 
• Microempresas. 
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1. I Organizaciones Sociales 54  

Al 3(1 de abril de 1995, las organizaciones sociales apoyadas en el estado de 

Morelos, suman un total de 41 ~presos, de las cuales II) se apoyaron en 1992, 14 

en 1993. 16 en 1994 y sólo 1 empresa en lo que va del presente año. Estas 41 

empresas representan el 56.9 por ciento del total estatal en cuanto a número se 

refiere. 

1.,a aportación total con capital de riesgo dentro de esta actividad asciende a 

12,248,582.90 nuevos pesos, representando un 62.45 por ciento del total del estado. 

( Ver cuadro resumen del listado de Morelos). 

CUADRO RESIII1IEN1)E1. ESTADO DE 111010:1.0ti 

Actividad 11de Emratar 

17 

% 1Forreals 	 
23 6 

Mortadki Ni  
5,(166,015 03 

5.~11414L, 
21.180 Agricolas 	y 

Agroinclusti tales 

Comercialización 1 138 284,000 144 

Extractivas 2 2 77 330.262 I 68 

Microeigresas II 15 27 1,082,71 I 5 52 

Orli Sociales 41 56 0.1 12,248,582 90 62 45 

TOTAL 72 100.0 19,612,490.93 100.0 

Elatnitación propia son datos de la Coordinación General de Empresas de Solidaridad IM 

De los 33 municipios con que cuenta el estado (le Morelos, en 18 de ellos están 

localizadas las 41 empresas antes señaladas, estos municipio son .  Yatitepec, 

Tepalcingo. Cumula, Jantetelco. Axochiapan, Ayala. lacatepec. Coalla') del Río. 

Jonacatepec, Puente de lxtla, 	 .11alquiltenango. Tepoztlan. 

Temoac, Xochitepec, Tlaltizapan y Tlayacapan. 

1.as 41 organizaciones sociales están conformadas por 682 socios. lo que representa 

el 56.08 por ciento del total de socios en el estado. 

1541 Cabe tecoolai que dentro de las organitaciones sociales se encuclillan las empresas l'es:tunas. Forestales !, 

l'esquelas 
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Por otra parte, desde 1992 a la fecha, estas empresas han generado 300 empleos, el 

38.96 por ciento de los empleos generados en el estado con apoyos de capital de 

riesgo. 

Las empresas se han conlOrmado bajo las siguientes raiones sociales 

- S.S.S. o S. DE S.S.: Sociedad de Solidaridad Social 

- S. DE R.I.. MI: Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustria 

- S.P.R DE R.I.. Sociedad de Pmducción Rural de Responsabilidad Limitada 

- 	Sociedad Cooperativa Limitada 

I.as actividades apoyadas en esta rama, son: 

. - ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ORGANIZACION MUNICU10 
1.-- 	11111111 	1'1 11M611 	.15NAloo r 11115/1N111 Ill• 1011111• o 111 MY) 111. 	I RAIIA11) 1A 111111A1/ PA 	1.1111I r 1A NI lio,00 I I 0 A %Alto r), 

II 11 I I mo 4 I 1.19111"111.1"111:111:11114) .15NA1111  111 IVIP111 III. 110111 1 
PR i IP) X1111 

o O111111/ Id 	1115115111 1A 1'11.1 ;PA 1 	11111 1 	1 	I 1511o11 

+ 	191111 11 1 1111111 	1 IA1451111 l'OVINO PF 1)11111/ 
0II)114151111 

)11110)X1. 1 PAIIAP1 1 55 MINA% 111111x11 1 1%144 11 1.11 i 	114. II 

1 11 VA1 i 114.01 

II l'.11/jugo, 
. 	II 	'All 	t 	11414) 

I 	1411111 V i tIM1 N 	• 4514A1 pi 11tI5'Illth 111 11111)11 
Pli 1114 )51 1 i 3 

lip iibliol• 	ipAliAPI 11 VI 1111All 	1 11141 II 1)11111111 

1 	191.111k I IIIN Y l 1/M1 III 	Al1 	1/. DI- W1110114 I illtyy % loo. 55) PIAN) oo o 1.1. mili pu og 15 
lo 	t 415/115 141111 INA 111 11 A) Mi 1111 AM) 5 l' 11 
- 	P1)11111 	VI iiMI.111 	11111AN5lio 1')111 111) % lol % 5 ",iAlIPII I 	141'11'A' IP.I PIZA  

1 	1411111K 	Y 1-11M1  g.. 	111 ,i5t1Alli) 141g) 1141 	_ 

Y 	141(11iIK 	V) iiM14/4 	114i/11451i° 1.1.1111 IN); 
10 	14111111M 	y I 11M1 Pi 	II 1411 1 115 

___ 
II 	1 /41 XIIII1A 1,1.:414/11111 111111114» 

1111 	55 "»PANIA 141111 1NA 1 1151 ) A111/4141 151111 	11 1 i oh 
Ato. 1111194/1 
111%1 A 

/.4. Al) III 
A)AI.)l 

5 1.I• 5-1,--.111ÁNIA l'oil.) INAMIIIPA111 Alol po o 
ilatiomi Ao )1114,4151 11141 PAPÁ I 5 1.11111 0 . 51111.1 5111A 
'51;1 NI 1 111 ‘ o r 
5 111 	%., 1 %1 11 Olio 11111.10 	1.1111o) I 1.5 

12 	t 11451415 11111.1451VA 111. PiT u s ni• .11,NA II) 5 	11U 5 % 	III 1111)111 Y 	I 11111 5 1,1 	PI) 	15 Id 	o .1111511O 
II 	11oi5:1PM1 lol• 11)1111 I 1411114,51M ' 
II 	11,514/510 III. 1.1111 1 	11110141511n 5 XI 	5 1/4  IA 111"151411 1A 11111)11401 
I) 	14;1411111A 11111 1151115 1W ‘15/151111 110V1/111 5 III 55 1111 011 1/11 5 I 	'Al)1 	5 1 t'A 11 A/4 XII PI.) 
14 	e 4,4,5110 1 111,5111. o 111. 11111111. 141014)51111 11A1111 111- 1 1Alil A 1/1/44) 	III 11 t 
1' 	I IP 1o)1111,5 11111.1151VA III 	1 1ANAlii r 51'1 	55 	11(11/ t'A l'II 1111 	111 	lyil A 
II 	1.11. MIDA 1/111)N5IVA 111.1IANAlio N 5 5 AMA( IVA) 111.111) A1.151 If/A1 
IV 	114,1011.11A 11111.115111A 111,  .IA1451111 5 5 5 1A 11 11111P-1 1/ 1 A 1)11'11A 
20 	liANA1K1 110VIN0 1111111 1 	1111111415111, 11A1M1111111-111.5 I PAIIA/M4low 11511111 II HAMO 
11 	loptilillí1 I1111 111- 1411.1 11 lol. 1.14.1111111,5 1111)11116 AVli 111 111111.5 II 1.11/11 1115.  Al 11 141111514 
11 	A1)1.22511 11114 111. , iANAlm I l'ANA I No11111115 11111./451VA 5 DI- 55 A1'11111 UPAN ( iIAIIAN XII Pico 
!+ 	Anrt)!11,14 III- . iANAloo I % 111. %% II 1'11 AVii I e1A115/4 1.1 1 PI» 
!1 	Aloq11151i 11)14111 	)1ANAliii 1)1. 1111111 1• 1111111%)1111) 5 	1.1 	55111 	IPA% lol 1 	fol 1,1 li 14A1 II l'Al) 114101 
1 1 	Alp111151) 1)11111) 1 	01114)11511,4 1'11111111,) PiN Alai »IA 5111 	I .11111 PA IIVA III 	1.111.1111; 11)111 AVIt tilA Ao illo III 1 	I INI" 

11 14 1 .1 115111 1 1 	51 	I- 
II 111.11t 

11 451 ) Pio 01 	- 
4411111 PI e 
51 iho 	11151.5/1 

.4, 	o oAt451iii 1111 \1011, 111 	111 1111 1 	11111141MM 

	

5 5 	o j1) 5 	III 	11141 111111 1111.5 
- 

	

s id 	s s 11514) IP 1 1A MI Pi 1 11 
-- 

);Ai4A1a)1101104.1 PAPA 1 ti. ioNHA 
!I 	G51151111 111151/40 111 	1111/11 1 	1411111 o51111 1A )11 ;.1111 PA 51' li 	Di 	P1. 
2.1 	1 iANA1111 111/111111  111• 1111111/ 	1.114114111111 _ 
odo 	o iAl1A11‘) 1105,111i1 11111)111)' 1111111415114) 

5 	5-5111411  - - 11.1112)11 II 145141,1 
1 1 A1 ILIIII II /1514.41 . l i.1 	5 5 11 1 114 PI 

II 	o )441;A110 Ili,V1b141 1/1 	141111 l• 14)11114,511o, 11'1 	5 5 1 iv5 I 11151111 s 11'111211111 Nsriro7 
/Al 111 l'I. 1, 	o,ANAil. o Ilia111/111 PAPA HA 111 I 1 1.1111111 5 lo1 	5 5 5AN 5111.ININ 1 l 11111 11155 - 	 _, 

11 	AM,  II 11111,5 
II 	115115111' 111,5114o i l'AMA I ti. i111111A ____ 	 - 

% XI 	55 M)1,.11111 - 111 I 1411 	III 	11 115 
II l'Alt 11).4) 
11.51 o imioAly 
VI .N1.1 
%N %o ...°51 

5 III 5 % 1.5 loloo 11,111 PA 	 ---___ 
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Mo 	ITA145110 IloVIN.o PAPA 1151) I 1.1 111.1111 
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Fuente Elaboración propia con dalos de la Coordinación General de Empresas de Solidaridad 1995 

Sin lugar a dudas, las Organizaciones Sociales son las mas importantes en el estado 

de Morelos. tanto en el monto total de aportación del FONAKS. como en los 

renglones de socios y empleos generados. 

1.2 Comercialización 
En el período de referencia, Empresas de Solidaridad sólo ha apoyado I empresa 

comercializadora en el estado de Morelos (199.2 f. Esta empresa es: 

S.de S.S. Xocliiatlamila 

I.a actividad de esta empresa es referente al acopio y coinercializacion de &chola, y 

se encuentra ubicada en el municipio de Tepoztlan. 
Podemos decir que esta actividad es la menos importante en cuanto a número de 

empresas apoyadas, monto de aportación, así como (le socios y empleos generados. 

Es importante hacer notar, que dentro de la clasificación de comercializadoras 

también tenemos las tiendas de abasto, pero en el estado de Morelos no se ha 

apoyado ninguna (le estas. 

El apoyo con capital de riesgo para la empresa fue de 2/14,000 nuevos pesos. con lo 

cual representa sólo el 1.44 por cielito del capital de riesgo total en el estado. 
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Siendo la única comercializadora, cuenta con 18 socios y 18 empleos " generados. 

equivalentes al 1.48 por ciento y 2.33 por ciento de los totales respectivos. 

1.3 Agrícolas y AgroinduNirialeN 

1.as empresas Agrícolas y Agroindustriales se encuentran en segundo lugar en 

importancia debajo de las Organizaciones Sociales, tanto en numero de empresas 

apoyadas. en el monto total de aportaciones, el número de socios y empleos 

generados. 

Eas empresas Agrícolas y Agroindustriales en la entidad alcanzan un total de 17 

empresas, significando un 23.6 por ciento del total de Morelos. Cabe señalar que de 

estas 17 empresas 15 fueron apoyadas en 1992 y las 2 restantes en 1994. 

I.as empresas Agrícolas y Agroindustriales que se han apoyado sim las siguientes: 

I 	ESQUILMOS Y FORRAJES DEL SUR. S DE S S 

2 NUTRIMOR S A 
3 	PRODUCC ION, PROCESAMIENTO Y EMPAQUE DE FLOR 

DE NARDOS DES S 
4 	TALLER DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION DE MORIA AGRICOLA. S DE S S 

5 	UAIM DEL EJIDO DE ixTut.co EL CHICO 

DES S INVERNADERO SANTA MARIA AHUACATITLAN 
7 	DE S S VIVERO CH ALCA 
5 	SO(' ('OOP LIM FLOR DE MORELOS 

9 	UNION DE EJIDOS DISTRITO DE TETEC ALA 
II) DES S ARTE POPULAR TEPOZTECO 
11 ECO-HORTALIZAS CHIPITLAN 2090 
12 ASOCIACION AGRICOLA LOCAL "ALFREDO E3 BONFIL" 
13 UNION DE EJIDOS "CAUDILLO) DEL SUR" 
14 UNION DE EJIDOS "CAUDILLO DEL SUR" 
15 DES S. "RINCON DE MORELOS" 
lo DE S S UNION DE AGRICULTORES EL CORAZC)N 

17 DE S S AlltlEIRJETZINGO 

Eos municipios en donde se encuentran establecidas estas empresas son. Tepalcingo. 

Yautepec, Emiliano Zapata. Cuernavaca. Jantetelco, Ilalnepantla, Mazatepec„ 

Tepoztlan, Yecapixtla. Ayala, Zacualpan de Amilpas. (*midan del Río y Puente de 

t 11) ienetalmenle, existe una igualdad cuto: el ittimeto de socios y el numem tle empleos generados. ya Ilue la gente 

que acude a Enquesas de Solidaridad, lo hace pata !Mout pequeñas astletaitooes u empresas que les goterm un Lomo 

autoempleo, peto no en 10(11111115 casos 1.11Celle. así 
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lil monto total de capital de riesgo aportado por Hinpresas de Solidaridad para esta 

rama fue de 5.666, 935.03 nuevos pesos, el 28.80 por ciento del total del estado. 

siendo como señalabilmos anteriormente la segunda actividad apoyada mas 

importante en el estado. (Ver cuadro resinnen del 1:.stado de Morelos) 

Los soci OS que confirman este tipo de empresas suman 335, por tanto si los 

comparamos con los 1,216 que existen en todo el estado. representarian el 27.5 por 

ciento. 

Por otra parte los empleos que se han generado con estas 17 empresas agrícola` y 

agroinduistriales son de 27)) (35 por ciento del total I. 

Como podemos apreciar la actividad agricola y agroindustrial se encuentra en todos 

sus renglones, por debajo de las Organizaciones Sociales, pero no se debe olvidar 

que dichas organizaciones engloban empresas pecuarias, fórestales y pesqueras 

1.4 Extradivas 

Hn cuanto a las empresas clasificadas como extractivas. al igual que la de 

comercialización no hay mucho que decir, sólo que es la segunda de menor 

importancia en todos sus renglones o apartados. 

La empresa numero I se encuentra en el municipio de 'Haiti/imán N.  la 2 en el de 

Puente (le Ixtla. 

Vntre estas dos empresas suman una aportación de capital de riesgo de 3311,262 

nuevos pesos. representando sólo el 1.68 por ciento del capital de riesgo total en 

Morelos. 
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I In total de 32 socios son los que confirman estas dos empresas. generando empleo 

para 42 personas.'" 

I,os porcentajes de socios y empleo generado al igual que la empresa 

comercializadora, son muy insignificantes. 

1.5 Mieroempresax 

I,as microempresas en el estado de Morelos se encuentran en el tercer lugar en 

importancia, ya que suman 11 empresas apoyadas representando un 15.2 p<o-  ciento 

del número total de empresas en la entidad. 

   

ACTIVIDAD 	Filiostake DE LA ORGANIZACION 

    

     

MUNICIPIO j 

     

      

I AIIKII'ACII IN DI 	1,1111.1i1 1 5 DI. MADI HA 1 AIIRICAIII• MI II III 1 5 i .1 11 DNIAI I 5 	% 	DI 	K1 	1.1I 11111,51111 
5,1. ,NN 
11511\1u IA1 1 1 II. DI 	1 'I INI iiµA SIR 111 rAll 1 N111 IAN.. /ARA 1 A. 5 DI 	H1 	MI 

1:AIIIIII:Aili IN DI.  cl.RAMIcA DI 	Al I A 
11.A11.1 RA I IIKA 

I Al 1 I.11 DI. 1  'I RANIII'A I AS AMAR DI A% 5 1.1 	II I 	MI M.K 1 lAl'AN 

1 Al I Hl DI. 015111RA I Al I 1K DI. 11151 11RA I AN AIII III 1A5 % DI 	I: I 	III 	MI AS.,  I IARAN 
1. 	I Al I 1.1: DI, IDlil I IRA 1 Al 1 1,K DIA .115 1 I IRA I i 15 MANAN! 1AI I 5 % DI 	KI 	MI 11111,51111 

5..1. AN 
1 	1 Al I 1.R IR, (1RAMICA (>1 RAMICA MDIN I. o, s 11 I 	MI II 1.1110 	.1 
7 . 	I Al I I R DI. tIKAM111‘ 5 DI 	5 5 ITRA1511%1 A5 III Kb 'hl i 115 

5 	1.1 	5% 	110111All 111 	'.1 	1151. 	II .5 
111 55 	A1111111111 	1/1N... 

(11111 	III 5 	Al 	1.11 	111 	I 	I 	Abi..N 5 I' N 	III 	l< 1 

1 DI KNAVA1 A 	. 
1. 1 11 11 A 
1.1.1 	N11 	DI 	15 II A 
...A11:v:1.11 	kl.. 
11 I.A1 , 	pi., 

I A111111 'A DI 	Al 115.11.N1 115 11A1 ,\NI 	IAD:15 
IDRIIIIIIIIA 5 

pi 	1 A1 1 1 11 111. c151 I 111A —,  

II 	SI.R5.11 'II 15 l'ARA I. V1 N1,15 5,  m'IN I 5 I IA 	I .j1.1. 	'.51 KV 	III 	MI 51 µn51' IN.INV. 	'.. 1 AN. ... 5.  
11,41111/n5 KIM:AM I 	5A DI I' 5' 

Fuente. Conidinación General de Entines:1s de Solidandad 1995 

De las 11 empresas señaladas 8 se apoyaron en 1992 y las 3 restantes en 1994 11 

monto total de la aportación de capital de riesgo por parte de Vinpresas de 

Solidaridad asciende a 1,082,711 nuevos pesos. alcanzando el 5.52 por ciento de la 

aportación total en Morelos (19,612,49(1.93 nuevos pesos). 

Son 8 los municipios en donde podemos encontrar alguna de estas empresas. dichos 

municipios son: Tetela del Volean. Temixco, Asochiapan. Cuernavaca. Jojutla. 

Puente de Ixtla, Coailán del Río y Tepalcingo. 

1561 Ver pie de página No 2 
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!Stas I I empresas están conffirmadas por 149 socios que abarcan el 12.25 por ciento 

del total de la entidad. y han generado 140 empleos representando el 18.8 por ciento 
del empleo generado por todas las empresas apoyadas con capital de riesgo en el 

estado de Morelos. 

CAPITAL Dt RIESGO MORELOS 1991.1995 	/ 

TIPO EMPRESAS MONTO 

NUEVOS 

PESOS 

SOCIOS EMPLEOS 

41 12,248,581 (1112 1(51 Organizaciones Sociales 

Coineicialliación 	' I 2114,(55) 18 18 

2111 
. 	. 
42 

14o 

7 .70 

Agricolas y Agroindosiiiales 

Emraciivas 

17 

2 1  

5 mi() 915 . 

110,202 

 115 

12 

kiwi °empresas II 1,082,711 ' 	140 

1,210 TOTAL 72 10,612,41/1 

tienie Cooldinacion (encial tic empresas tic Solida' itlad 1991 

A manera de resumen, podemos señalar que hasta abril de 1995, se apoyaron 

únicamente con capital de riesgo un total de 72 empresas. con un monto total de 
aportación por parte del FONAHS de 19.612.490.93 nuevos pesos. lo que significa 

el 3.47 por ciento del total nacional. 

Nutre 1992 y 1994 se apoyaron 71 empresas y sólo una empresa en lo que va de 
1 995, 

Las 72 empresas apoyadas están integradas por 1,216 socios, generando un total de 

77(1 empleos. 

De los 33 municipios con que cuenta el estado de Morelos. en 26 de estos 
encontramos algun tipo de empresa apoyada por el FONAVS, los municipios en 

donde hasta ahora no se han apoyado a ninguna empresa son. Atlatlahuacan. 

luitzilac, Jititepec. Miacatlán, Ocuituco, Tetecal a y Totolapan. 

Los municipios que han recibido mayores aportaciones por parte del FONAIS en 

cuanto a capital de riesgo se refiere son: I'epalcingo con 5.148.300 nuevos pesos que 
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representa el 26.2 por ciento del total estatal, le sigue en importancia Yautepec con 
2,207,444 nuevos pesos que significan el 11.2 por ciento del total del estado En el 
siguiente cuadro se observa más claramente lo antes señalado: 

APORTACIONES TOTALES DE CAPITAL DE 
RIEGO EN EL ESTADO DE MORELOS 

POR MUNICIPIO 
MUNICIPIO APORTACION % 

NUEVOS 
PESOS 

ANIACUZAC 507,140 00 2 50 

AXOCIIAPAN 515,044 50 2 01 

AVALA AVALA 888,108 50 
- 

4 51 

COATLAN DEL RIO '118,000 00 4 08 

CUAUTL A 207,700 00 1 00 

CUERNAVACA 880,847.85 4 4') 

EMILIANO ZAPATA 170,850 00 I 	')2 

JANTETELCO 102,10100 2 MI 

J0JuTLA 50 L-- 	8  - 	*-5 00 00 4 17 

JON ACATEPEC 121,000 00 1 04 

MAZATEPEC 21(1,745 00 I 	11 

PUENTE DE IXTLA I110 071 00 
1— 	• 	• 5 81 

TENII XCO 145,800 00 O 74 

TENIOAC 350,010 511  17R 

111)ACalWi6-------.  5,148,100 58 ---26 25 -. 

TEPozn.AN 71 I ,000 00 _101 

TETELA DEL VOLCAN 65,800_00_O 14 

TLALNEPANTLA 100,400 110 o S4_ — 

TLALQUILTENANGO 1,100,27110 5'12 

TLALTIZAPAN 820,1001111 4 18 
TLAVACAPAN  
. '-b7.iiiiÉRZ• N  

I 2,500110 

116,500 00 
057 _........ 	..__. 0 70 

YAurEPEC 2,207,444 uo 1120 

YECAPIXTLA 251,158 00 128 

ZACATEPEC 882,118 00 4 50 

ZACUALPAN DE AMILPAS 201,071 00 1 4') 

TOTAL.----  1110111) 10,1,12,44)003 
Fuente Coordinación General de En ptesas de !inhibo da, 1,01 

En los municipios anteriormente señalados, la población total de estos, alcanza los 
165,659 habitantes, siendo este el 13,8 porciento del total de la población estatal 
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Por otra parte el personal ocupado en dichos municipios suma 47,12(1 que representa 

el 13.5 por ciento del personal ocupado total en el estado de Morelos 

i:4:51111'.W.I I;11/i103'.111.1i e' 4 .1:71'11 ; ; 1.11" l'id e.; 
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Fuente Elaboracion propia con datos de la COOldinacion General de Empresas de Solidaridad 1995 

Por otra parte, cabe señalar que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

reporta para 1994 la existencia de 1.398 establecimientos micro. pequeños y 

medianos en el estado de Morelos. lo cual nos hace concluir que las 71 empresas 

apoyadas por el FONAES en 1994, representan el 5.07 por ciento del total de 

establecimientos en el Estado. 

Hn cuanto a la población ocupada se refiere, tanto en la micro, pequeña y mediana 

empresa, según la SECOFI. existen 16.402 empleados, por lo que los 770 empleos 

generados por las empresas apoyadas por el FONAHS con capital de riesgo. 

representan el 4.7 por ciento del total del personal ocupado del estado 

Cabe señalar que todos los apuntes anteriores son exclusivamente en base al capital 

de riesgo. ya que con Fondos de Financiamiento y iitrantia cambia 

sig,niticativamente la situación del estado. 



2. Empresas Apoyadas con Fondos de Financiamiento y Carantia 

2.1 Fondos de Financiamiento 
Como ya antes se hahia señalado, los fondos de financiamiento son parte importante 

en el accionar de Empresas de Solidaridad, pero sin lugar a dudas quedando por 

debajo del capital de riesgo. 

Egos fondos permiten el otorgamiento de créditos refaccionatios y de avio para la 

creación y consolidación de empresas: 
1.05 fondos se integral) como fideicomisos mediante las aportaciones de Empresas de 

Solidaridad y las que realicen los gobiernos municipales o estatales. asi como las 

organizaciones de productores, que son sus principales promotores. 

Con estas aportaciones se confirmo lo que es el patrimonio inicial del fideicomiso 

con base en el cual la banca de desarrollo abre una línea de crédito por diez veces el 

monto de ese patrimonio: de esta línea de crédito provienen los recursos para 

realizar los proyectos viables. 

Desde la creación de Empresas de Solidaridad, se han podido confinmar con ayuda 

de Nacional Financiera, un total de 55 Fondos de Garantía en toda la República, sin 

embargo. sólo se ha integrado un Fondo en el estado de Morelos: 

Siglas: FFESOl. 
Fondo para el Financiamiento de las 1.:inpresas de Solidaridad en Morelos. 

Para el patrimonio de este Fondo. FONAES ha aportado 2.068.000 nuevos pesos. lo 

que significa el 3.24 porciento de la aportación total en los 55 Fondos e \ istentes 

con Nacional Financiera. 

Por su parte Nacional Financiera aportó a dicho patrimonio 3,008.000 nuevos pesos. 

representando un 2.76 por ciento de los 108,851MM) nuevos pesos que ha canalizado 

al patrimonio. 

115 



116 

Con este (mico Fondo, Nacional Financiera ha podido abrir lineas de créditos hasta 

por 17.40(000 nuevos pesos, que han servido para apoyar a 435 empresas en el 

estado de Morelos. 

Cabe señalar que el Estado de Morelos ocupa el octavo lugar en cuanto al numero de 

empresas apoyadas, representando el 3.5 porciento del total. por debajo de estados 

como Nayarit. Aguascalientes, Sonora. Y t'emitir etc. 

Las 435 empresas están conformadas por 435 socios. ademas de generar 734 

empleos, el 3.2 por ciento de los 22,874 empleos generados por empresas apoyadas 

con Fondos de Financiamiento. 

2.2 Fondos de Garantía 

Al igual que el Fondo de Financiamiento, existe sólo un Fondo de (iarantia con 

13ANIZURAI„ este lbndo lile creado en 1994 y hasta febrero de 1995 habia apoyado 

a 12 empresas. abriendo una linea de crédito de 1.125,000 nuevos pesos 

En estas 12 empresas, se encuentran 53 socios. mismo número de empleos 

generados por dichas empresas. 



PRO181,ENIATICA ENFRENTADA EN LA OPERACION APLICACION 
FONAES  

I. Empresios Apoyadas con Capital de Riesgo por Entidad Federativo 

Al 31 de diciembre de 1994. los resultados alcanzados por los apoyos con capital de 

riesgo por parte del FONAES, han sido los siguientes: 

1.1 Organizaciones Sociales 

...... 
___, 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
Socios 

150 
Empjeos 

54 

412 

82 7 _ 	. 	_ _... 
4811 

502 

50 

187 

405 

104 
761 
oo 

564 

161 

2191 

1711 

2.27'1  

108 

 2,814 

104 
610 

Empresas Miles de Nuevos Pesos 

Apascalienles 
Baja California 

20 2.531 
o 5.701 548 

 y I6 
1,675 

1,110 

48 
471 

944 

104 

1,267 

275 
468 

718 

455 

761 

4,672 

Biva California Sto 

Campeche 
C03111111:1 42 

Coluna 

21 

25 

3 

1,521 
7,017 
4,862 

702 

Chiapas__ ____ __ ___ _ - 
Chihuahua 

____ 20 
11 

5,707 

 2,00 

D F 5 1,170 

Duraba 28 11,518 

Guanajuato 12 2,142 

Guerrero 	
-7-- 

Hidalgo 	 ' --1 

14 0,115 

25 1,708 

Jalisco 25  

México 53 

8,075 

I 0,201 

Michoacán 62 8,177 

Morelos 40 11,609 1,7(1 
1 

 924   

68 

1.201 
1 020 

(5  ----11 	----- 

Nayarit   

Nuevo León H 

 44 

4 

 12,798 
518 

Oaxaca 62 16.101 

Puebla 
()uetelaro-----------------  

7; 

7  

22,760 

'170 

710 

 714 

()Dimana Roo 12(1 3.710 2,248 865 

San Luis Potosi 1(14 0,400 562 1111 

Sinaloa 87 18,725 5,171 

1,808 

1,517 

026 

1,572 

4,071 

 1.119 
800 

273 

Sonora 118 14,001 

Tabasco 

Tainaulin 

44 

38 

10,109 

3,160 

Tlaxcala 26 8,823 482 

Veracruz. 128 10,040 1,81'1 812 

468 

• 
110 

25,592 

Yucatán 

Zacatecas 18 

TOTAL 

172 

1,502 

13,201 .  5,  465 

21'1 

41033 
1,706 

' 
295,623 

Fueni e Elaboración propia con di tos de la Coo dinacton General de Empresas de Solidartd; d 1005 
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Fn esta clasificación, es importante recordar, que están icluídas empresas Pecuarias. 
Forestales y Pesqueras. Al periodo antes señalado se han apoyado un total de I ,502 

empresas. entre los estados más destacados tenemos a Yucatán con 172, Ventero/ 

con 1 28. Quintana Roo con 120, Sonora 118 y San Luis Potosí con 104 empresas. 

Filtre estos cinco estados se llevan el 42.7 por ciento del total de empresas apoyadas 

con capital de riesgo en este renglón. 
En cuanto a socios se refiere, en los mismos estados las empresas están confOrmadas 

por un total de 14,012 socios, es decir el 32.5 por ciento del total nacional 

Por su parte los empleos que han generado alcanian un total de (1,410, que 
representan el 25 por ciento del total nacional. 

Cabe resaltar que las entidades que han recibido menor apoyo son: Colima, Nuevo 

León y D.F. con 3, 4 y 5 empresas respectivamente. 

Illrgools adune% Sorbito. upo, ad or Ion copal dr rlr.go por rolltiod I rdr oil• 1991 19.11 

1110 

1130 

140 

101) 

130 

41) 

?() 
?O 

11 

, 

111 

141 

ya 

9 

- 

Fuente Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Empresas de Solidaridad 191)5 

En cuanto al monto de aportación se refiere. el estado de Sonoro ha recibido mayor 

cantidad de recursos en ,cuanto a capital de riesgo en este renglón de organizaciones 
sociales, con un monto de 34,11(13,0(10 nuevos pesos, seguido por Nayarit con 

32,798,000, Puebla con 22,769,000, Veracruz con 19040,000, y Sinaloa con 

l8,725,000 nuevos pesos. 

. 
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Estos estados que han sido a los que más recursos se les ha dado, suman un total de 

127,335,000 nuevos pesos, que representan el 43 por ciento del total de recursos que 

el FONAFS ha destinado a las organizaciones sociales de todo el país 

Cabe destacar que los estados anteriormente señalados, han generado el 47 por 

ciento del total del empleo generado por organizaciones sociales. 

A nivel nacional las organizaciones sociales ocupan el segundo lugar en cuanto a 

empresas creadas o apoyadas con un total de 1,502 empresas que significan el 22.6 

por ciento del total de empresas apoyadas con capital de riesgo a nivel nacional. 

M148% fin N11111/111 	
15 	I 

hiu_1.1.1.1111 _11_11111.111 
r111 114.11•I'MliiI,WHWHHHUI 9 	- • 	 • 

Fuente. Elaboración propia con dalos de la Coordinación Cieneral de Empresas de Solidaridad 1995 

1.2 Comercialización 

fin todo el país, se han apoyado con capital de riesgo un total de 587 empresas, lo 

que significa el 8.8 por ciento del total nacional, ocupando el tercer lugar en cuanto 

al número de empresas creadas o apoyadas con capital de riesgo, por Llano de las 

organizaciones sociales. 

Entre los estados más destacados en este renglón, tenemos a Puebla con 53, Oaxaca 

con 46, Chiapas con 45, Guerrero con 38, y Veracruz con 38 empresas, 
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respectivamente que en conjunto alcanzan las 221) empresas que respresentan el 37.4 

por ciento del 111101 nacional. 

COMERCIALIZACION 
. 	. 

Empresas Miles de Nuevos Pesos Socios Empleos 

Aguascalientes 4 177 70 o 

Baja California 1 21 I 20 
1 	., 

Baja California Sin I 1 

Campeche 1 508 1 091 , 

4,300 

22 

1,327 Coahuila 21 11.908 

Colima I I 3  
10,101 2.807 Chiapas 45 7,959 

Chihuahua 21 1,220 8,412 428 

D F 17 5.290 1,000 499 

Durango 3 I 1,870 5,201 '(14 

Guanajuato lo 2.022 10.154 1.055 

Guerrero 18 4,701 15,8 18 724 

llidalgo 

Jalisco 

México 

Michoacán 

4 100 

0,065 

87 

111,1 	33 

11,204 

14.0(0) 

192 

492 

I 19 	.., 
1,710 

19 

8 

24 

711 

1,085 

Morelos 1 284 18 1 8 

Nayarit 14 2,800 (1,297 

41,041 

15,258 

2.84 1 

41 

1 I ti 

1,077 

155 

Nuevo León 

Oaxaca 

20 758 

40 0,174 

Puebla 51 3,111 

Querétaro 10 1,275 8,588 072 

Quintana Roo 14 1.018 2.487 

2,190 

2,120 

497 

189 

20 

San Luis Potosi 

Sinaloa 

21 1,094 

II 1,507 

Sonora .12 8,222 20,185 7,779 
- 

Tabasco 2 470 2,745 1 X 

Tamaulipas 20 3,070 5,703 4.000 

Tlaxcala 0 308 84 5.31 

Veracrui 38 1,021 4.22 9  107 

Yucatán 8 511 11.550 20 

Zacatecas 33 2,905 2,500 1,178 

32,4411 TOTAL 587 82,732 242,140 

Fuente. Elaboración propia con datos de la Coordinación General de E ?Tiesas de Solidaridad 1005 
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,as entidades con mayor l'Unten) de empresas anteriormente señaladas. acaparan el 

22.4 por ciento del total de socios dentro de las comercializadoras en todo el pais, 

así como el 24.8 de empleos generados dentro del mismo renglón. 

Por otra parte los estados con menor participación en la actividad de 
comercializadoras tenemos a: Morelos, Colima. Raja California, y Raja California 

Sur, todas estas entidades con sólo una empresa apoyada. 

,o anteriormente señalado en cuanto a empresas comercializadoras en toda la 

República se ve reflejado en la siguiente gráfica. 

linprew. Comrrelallisdural tpq1410 ron Capital dr klr.r por InIlded 1Hr-utile 1992 1995 

10.000 
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liMUlliola 
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11111113 1 1:Wil l 1 111  '7 1' 7 1 ?  

11 

fin cuanto a recursos aportados por parte del FONAI',S a empresas 
comercializadoras, tenemos que se erogó un total de 82.732,000 nuevos pesos. de 

los cuales las cinco entidades con mayor monto de recursos obtenidos son: Oaxaca 
con 9,374,000, Sonora 8122.000: Chiapas 7,959,000; Coahuila 6.908.000 y Jalisco 

con 6,665,00(1 nuevos pesos. 

Estas cinco entidades acaparan el 47.3 por ciento del total de las aportaciones 
erogadas para empresas comercializadoras, además de que dichos estados alcanzan 

casi el 50 por ciento del total de empleo generado por esta clase de empresas a nivel 

nacional. 

Cabe señalar que las empresas comercializadoras ubicadas en los estados antes 

mencionados, se encuentran conformadas por un total de 80,043 socios, que 

significan el 33.0 por ciento del total nacional. 
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A continuación se presenta una gráfica de las aportaciones realizadas por el 

FONAIS en las entidades federativas, donde resalta lo anteriormente comentado. 

4b9 

fi OitiS 

1/1.1,1 . 	. . 1~.1.11 

111 	 ;1:111 - 5 

Fuente. Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Empresas de soildalidad 1 1105 

1.3 T'o:~ de A basto 
Como ya antes habíamos mencionado, la Coordinación General de Empresas de 

Solidaridad, tiene clasificadas a las tiendas de abasto dentro del rubro de 

comercializadoras. Es importante señalar que dichas tiendas de abasto son pequeñas 

tienditas que popularmente se les conoce como estanquillos. 

Estos pequeños establecimientos ocupan el primer lugar en cuanto a numero de 

empresas, ya que suman un total de 3,417, que reprepresentan el 51.5 por ciento de 

empresas apoyadas en toda la República. 

Existe un gran número de tiendas de abasto que están ubicadas sólo en 14 entidades 

de la República, los cuales son: Coahuila. Chiapas, D. F., Durango, Guerrero, 

Jalisco, Ldo. de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Sinaloa, 

Sonora y Veracruz. 

De las entidades antes mencionadas. destacan ampliamente el estado de Oaxaca, con 

1.392 tiendas de abasto, y Nuevo Léon con 5119 tiendas. Tan sólo estos dos estados 

representan el 56 por ciento del total de tiendas de abasto existentes y apoyadas en 

todo el pais. 

114 
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Fuente Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Empresas de Solidaridad 1005 
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En cuanto a montos aportados por FONAFS se refiere, Oaxaca v: (Merrero 

sobresalen con 2,652,5011y 2,146,323 nuevos pesos respectivamente. significando el 

48.3 por ciento del total de recursos aportados a tiendas de abasto en todo el pais y 
que sumó los 9,927.882 nuevos pesos. 

L 	 TIENDAS DE ABASTO 
Empresas Miles de Nuevos Pesos 

Coahuila 420 501,000 

Chiapas 74 20h,1 h I 

DF 2r) 1,171,108 

Durango 174 801,000 
. 	_ 

Guerrero 179 2,14h,12.1 

Jalisco 1 20,000 

México 1 81,000 

Nuevo León 509 Ing,501) 

Oaxaca 1192 2,(152,S11n 

Puebla  04 121,001) 

San Luis Potosí 49 751100 

Sinaloa I 70,01M 

Sonora 44 270000 

Veracruz Si 515,000 

TOTAL 3,417 9,927,11112 

1.4 Agrícolas.  y Agroindagriales 
Dentro de las empresas clasificadas como agricolas y agroindustriales. también 

destacan entre cinco y seis estados tanto por el número de empresas creadas o 

apoyadas como por el total de recursos aportados por el FONAF.S. estos son: 
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Zacatecas. ldo. de México. Puebla. Veracruz y Durango que suman un total de 235 

empresas. es decir, tan sólo estas cinco entidades representan el 51 h por ciento del 

loto) de 55 	sas a nivel nacional. 

- — 
AGRICOLAS Y AGROINDUSTRIALLS 

— — 
Socios EMpICOS 

150 
Empresas Miles de Nuevos PCSOS 

Agnascalientes 4 1.107 157 

Baja California 2 085 20 31 

Baja California Sin 20 3,201 3711 I.470 

Campeche 

Coalu o 1,0or 5,216 
....  151 

Colima o 2,762 1)08 180 

Chiapas lo .1.41110 0_197 2411 

Chihuahua I 400 10 12 

D I: 2 1,001 121 '10 

Durango 10 2,485 I , 100 102 

Guanajuato .3 185 I 17 17 

Guerrero 0 1,828 1,047 201 

Hidalgo 3 1,111 17 15 

Jalisco 7 2,050 101 I lo 

México 4o 12,06) 1102 565 

Michoacán 22 I11,5511 I .5103 littii 

Morelos 17 5,666 315 270 

Nayarit II 3,4135 2137 217 

Nuevo León 1 I16 18 12 

Oaxaca 14 11005 1.857___ 120 

Puebla 15 6,510 1,075 620 
------------- 
Querétaro 

Quintana Roo 15 o70 107 5 

2 
.-- 

448 San Luis Potosi 4,5 I() 711 

Sinaloa 1 2,235 111 70 

Sonora 4 2.447 141 112 

Tabasco I 117 3 10 

Tamaulipas 1 571 10 11 

Tlaxcala 18 5,110 4112 24o 

Veracruz. 35 9,110 10,1153 511 

Yucatán 2o 6,658 2,510  800 

Zacatecas 89 5,4o8 02 4 I ti 

TOTAL 455 96,675 41,9112 8,082 

Fuente Elabolaconi Pigna con dalos de la Coordinación General de 1M mesas de Solidas idad 14 /45 

Estados como Nuevo León. Tabasco, y Tamaulipas han sido los que menos apoyo 

hall tendido en este rubro, ya que sólo cuentan con una empi esa apoyada. asi como 

un muy bajo monto de recursos aportados. 
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11 Fdo. de México ocupa el primer lugar en cuanto a recursos recibidos se refiere 
con un total de 12,(16),(111(1 nuevos pesos, seguido por Michoacán con 10.556.000 
nuevos pesos, así como Veracruz., Yucatán y Puebla con 9,110,0oo. 6,658,000 y 
6,536,000 nuevos pesos respectivamente. 

Con un total de 164 empresas creadas o apoyadas, estos cinco estados alcanzan el 36 
por ciento del total en el país, generando 3,358 empleos que significan el 41.5 por 
ciento del total de esta actividad en toda la República. 

1.as 164 empresas fueron conffirmadas por un total de I 7.327 socios que son el 41.3 
por ciento de los 41,902 socios en la actividad agrícola y agroindustrial. 

la importante destacar que el estado de Morelos se encuentra en sexto lugar debato 
de los antes señalados con 5,666,000 nuevos pesos. 

1 %1111111,%ClONFti  1111.,%1 kti ,%  1:%111111NAS M1111'111 V% N %Ii1101 \III 31111%1  
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Fuente Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Empresas de Solidaridad 

Como se observa en la gráfica, Campeche y Querétaro no han sido apoyados con 
recursos para la creación y apoyo de empresas. I.as empresas Agrícolas y 
Agroindustriales ocupan el quinto lugar en cuanto a numero de empresas a nivel 
nacional, alcanzando el 6.8 por ciento. 
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1.5 ExtraciivaN 

EXTRACTIVAS 

Empresas Miles de Nuevos Pesos Socios Empleos 

Aguascalientes | 1(18 15 12 

Baja California 2,250 |'* 80 . _ ._. 

Baja California Sur 

Campeche 

Coahuila 
_'_15 _'__''_- 17! 

21 

21 

	

_ 	3 

14 

. 	_ 	.. 
21 

| 11,1 

Chiapas 
. 

I 

Colima .  
521 

rhihvaho z 500 10 24 

70 

10 

111 

171 

71) 

IX 

. 	. ____ 17 

42 

1 

|4* --i 

D F 

Durango 2,14« 42 

04 Guimmuato 1,117« 

Guerrero 4 
— 

I ,90 s 10« 

hidalgo 10 4,112 402 

Jalisco 5 

México 

Iri4 

418 

215 

1-11(1 

mi 

12 
Michoacan 

Morelos 

I 

z 

«42 

120 

Nayarit 
87 Nuevo Leü | 111 

Oaxaca S 2,020 23(11 

Puebla « 4o0 100 45 

56 Queretaro 7 1,317 103 

Quintana Roo 

San Luis Potosi 

I X1 1 |5 
481 

-, . 
404 3 1,805 

Sinaloa 7 780 |,x 120  

Sonora « 1,485 7 I I (12 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Tabasco 8 

o 2(m1 

ri I 

1411 

00« 

51 

1 

118 

150 

1 

|, 
. 

2,132 

Veracruz 

Yucatán 

5,518 

I ii 

Zacatecas 

..______________. 
TOTAL 

___________ 
9/3 

71,501 551 

----, 
7,625 31,900 

1.tienie I ialonación inopia con latos de la Coordinación (inicial de 	 Solitlainlad I O,  

Como puede observarse en el cuadro anterior, las entidades que resaltan en cuestión 

de número de empresas extractivas apoyadas con capital de riesgo en todo el 
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territorio nacional son: llidaldo, Querétaro, Si milla. Veracruz y Zacatecas, la 

primera con 10 empresas y las demás restantes con 7 

En todo el país, las empresas extractivas son muy escasas, prueba de ello son las 98 

empresas en todo el territorio nacional, que las ubica en el sexto y Ultimo lugar con 

el 1.4 por ciento. 

El total de recursos erogados por el FONAES dentro de esta actividad. alcanzó los 

31,900,000 nuevos pesos, de los cuales el 51 por ciento (16,255,000). se aplicaron 

en los siguientes estados: Veracruz. I lidalgo, I3aja Califórina. Durango y Oaxaca 

Estas entidades también representan un porcentaje bastante alto en los socios que 

conforman las empresas, significando un 53.2 por ciento del total nacional 

Por otra parte. dichas entidades generaron un total de 819 empleos. que representan 

el 38.4 por ciento del pais. 

101 A1.11F RIITHMIS .WM11.511115 	5111UN 55 15111 51'115 \S 

himith0~5.1 

0.1 _Ir 11111 III mago _1E111 1 
,..) 

*%g 
1112Q1,11 - rii. 1 	Jil - Pc 

1 	.- 1  - 	í 	S 
> 11  

uente 1 laI:oi a:tm p: opia con dalas de la O oind ::ac o:: (kiwi al de Imp: esas de Siil da i dad 

Como puede observarse en la gráfica anterior. existen 5 entidades en donde no hay 

ninguna empresa y por lo tanto cero montos aportados por FONAFS. 
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1.6 Afirmen:~ 
1.as microempresas que han sido apoyadas en todo el pais. suman un total de 567, de 

las cuales estados como México. Michoacán. Chihuahua, Quintana Roo y 1)1: . 

destacan por alcanzar el 26.3 po ciento del total nacional. 

MICROEMPIRESAS 

Empresas Miles de Nuevos Pesos Socios Empleos 

Agi mscalienies 21 1,085 'U) 171 

nata California 0 412 49 90 

13a.ialifornia Sur .... 13:1.1:1 C - 1 35 22 I 7 

Campeche 10 800 95 117 

Coahuila 18 1.259  401) 127 

f 'ol una 19 1.251 I08 187 

Chiapas DI 1,702 145 449 

Chihuahua 38 1,024 405 517 

D F 31 4.227 185  24') 

Durango I') 2.777 11)1 110 

Guanajuato 	
—.

5 257 89 141 

Guerrero 24 1,122 404 1087 

Hidalgo 22 2,100 ____ 
497 

........ _ ..______. 
5:1 ..„. 	.... 

Jalisco 22 19,914 19,124 1.254 

Slesico 52 5,o50 1111 
, 

921 

Michoacán 47 2,115 1,109  183 

Morelos I 	I 1 040 140 115 

Nayarit 1 151 12 12 

Nuevo León 295 81 NI 

Oaxaca 9 1,285 209 3114 

Puebla 12 8,551 1,217 1,410 

Quer-élitro 7 11K 38 35 

Quintana Roo 15 filll 1 454 411 

San Luis Potosi 

Sinaloa lo 814 18,141 102 

Sonora 5 100 4,100 05
,  

Tabasco 1 9  981 91 102 

Tamaulpas 7 215 121 12 

Tlaxcala 24 2,243 125 354 

Veracruz 13 1,878 1,078 1,293 

Yucatán 5 120 57 2') 

Zacatecas _ ....________ 
20 1,11K 251 2711 

72,435 11,460 TOTAL 567 50,859 

Encole-  Habolacoin pfupin co 1 dalos de la Cooldinacián lienetal de hoplesas de Sublimidad 



129 

Fn esta actividad, los estados menos apoyados, tanto en aportaciones como en 

número de empresas son: Nuevo León, Nayarit y liaja California Sur con 1,1 y 2 

empresas respectivamente, Todo esto se observa más claramente en el anterior 

cuadro. 

1:,n todo el país, las microempresas fueron conlórmadas por un total de 5(1,115,1 

socios, en este renglón sobresalen los estados de Jalisco y Sinaloa que representan el 

73.2 por ciento con un total de 37,267 socios. 

11 mismo Jalisco se encuentra en primer lugar en cuanto a monto de aportación se 

refiere con 19.914,000 nuevos pesos que representa el 27.4 por ciento del total de 

aportaciones a la microempresa en todo el país, que alcanzo los 72.435,000 nuevos 

pesos. 

También Jalisco ocupa el segundo lugar en cuanto a empleo generado, con un total 

de 1.254 por debajo de Veracruz con 1.293 empleos. 

%1411t1AU10%I5101.si I,% % 5111 HM 511111.% %N 

20,000 
111.000 
113,000 
14,000 
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10.000 • 
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0.1)0)) 
4,000 

	

"" 	11§1.1.,111,111,11.1.1!,7,7,11: 
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-1111 	 g 

1,1.4I I 

I. lii.alm,...1. .~.~ la .1.11111-11 
1 11 1 1 2  Ui  j 1 : iiiil! T . 7  ; l .  

• á 
,i • .' j, 9 	.§h l  i7 ° g 
. 1i 

l'unte Halboación propia con dalos de la Coordinación (imolai de l'orineus de Solidaridad 1,)91  

1,a gráfica anterior ratifica lo anteriormente señalado en cuanto al estado de Jalisco. 
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Una vez de haber resaltado cada una de las diferentes líneas en donde l'npresas de 

Solidaridad ha participado con capital de riesgo, creemos que es necesario dar una 
visión global y general en cuanto a numero de empresas y montos aportados, en todo 

el territorio nacional. 

En la descripción detallada por rama de actividad, se utilizaron estadísticas al 31 de 

diciembre de 1995, sin embargo, al estar realizando el presente trabajo, nos fue 

proporcionada cierta inliomación de carácter general y global, no detallada, al 3 1 de 
enero de 1995, y' que servirá para el citado resúmen o repaso general, de empresas 

apoyadas con capital de riesgo. 

Cabe hacer notar que las estadísticas son muy similares, debido a que sólo existo un 

mes de diferencia entre las primeras y estas últimas. 

/. 7 RESUL 
Al 31 de enero de 1995, únicamente con capital de riesgo se apoyaron a 6026 

empresas en todo el pais, lo que significa el 32.1 por ciento de las 26.619 empresas 
apoyadas en todo la República que incluyen a las de fondos de financiamiento y 

garantía. Hstas empresas presentan la siguiente distribución: 

ACTIVIDAD # DE EMPRESAS % 

Azricolas y Avoindustriales 456 6 9 

Comercializadoras______ 	_______ 
Tiendas de Abasto 

586 	 

3,417 

8.8 

51.6 

i 	›;t1'11CtiVtIS 99 15 

Organizaciones Sociales 1.503 11.7 

8 5 

100 
Microempresas _ 565 

6,626 TOTAL 

Fuente Elaboración Propia con datos de la Coordinación General de Empresas de Solidaridad 

005 

A nivel nacional los estado con mayor número de empresas son: Oaxaca con 1.528. 

Nuevo León con 536, Coahuila con 510. Guerrero con 488 y Durango con 484 

empresas, que en conjunto alcanzan las 3.546 empresas. que representan el 53 5 por 
ciento del total nacional. 
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Es decir sólo en cinco estado de la República se concentran más de la mitad de las 
empresas apoyadas con capital de riesgo. 
Del lado opuesto, es decir aquellas entidades con menor número de empresas 
creadas o apoyadas tenemos a líala California, Colima, Querétaro y Guanquiato con 
23, 29, 32 y 38 empresas respectivamente, totalizando 122 empresas significando 
sólo el 1.8 por ciento del total nacional, 
gin el siguiente cuadro se observa más claramente lo antes señalado: 

EMPRESAS APOYADAS CON CAPITAL 1W RIESGO 

31 DE ENERO DE 1995 
emodelkehria 

.. 

Iteithled 
Fetterefivo 

Modesto y 
egrebedielrl 
Mil 

Urea» %ido *e 
dad* 

tursdhas Prrearhu 
Puntal, y 
Pingersa 

Mkrwaspriss 

... 

Total 

"%guasca I ion es  
¡laja California 

a 4 O 1 :0 
II 

:1 
O  

10 
21 2 1 0 

Raja California 
Sur 

26 I 0 O 21 

10 
18 
19 

<o 

4 0 
1  10 
20 

Campeche O 3 
23 

0 
420 

I 
1 

26 
4 2 ('nalguda . 	o 

Colima O 1 0 0 3 
Chiapas 16 45 74 1 20 11  I 7 I 

41 
----..- 

Si() 
484 

Chihuahua 1 21 O 2 31 (8 
(o D F. 2 17 211 O % 

plirallgo 20 31 374 3 28 19 
Guama . unto 3 I6 0 2 1: 1 38 

488 Guerrero 9 38 370 4 34 24 
I litialgo 3 4 O 10 24 2.1 04 
Jalisco 7 11! 3 1  21 22 81 
1510 11 47 

2 3 _____ 
17 

11 

7 
24 
I 

14 

________—  
I 
O 
O 
O 

2 

I 	._ .... 
2 
O 

11 
fr.! 

-4- 
,11) 

44 
4 

0: 

10 
47 

- 
I1 
I 
I 
9 

161) 
117 
71 
70 
1  lo 

1,128 

5101,00c:in 
Mol elos 

---1 
Naval it 
Nuevo 1 ANO' 1 20 109 1 	 
Oaxaca 14 46 1,192 1 
Puebla  
Qui:lamo 
Quintana Roo 
San 1,tus Potosi 
Sinaloa 

35 53 0.1 
O 

6 

_ 	8 
1 

7 

74 
7 

120 
I04 
87 
I 18 

I--- 
12 	_ 
7 
11 
0 
10 
n 

204 
1 y . 	.  
18,  
181 
119 
209 

O 
 I5 

 2 

11! 
14 
23 
1 	1 

(1 
40 

3 1 
:intima 4 3 2 .., 44 0 
l'abastar 	' 
l'amaitlipas  
I laxcala 

1 
1 

2 0 —________ 
0 

I 	
6 

44 _________ 
38 

19 __________ 
7 — 

67 ______ 
72 
73 ... 
. 	. 
212 
171 

6,626 

20 
18 0 O 

51 3
____ 

5 
O 7 __ 20 __ _ 
 I 28 

18 
1,503 

23 

Veraciu! 38 I 3 ,r, _ 
1  

20 
565 

V ticalan 26 8172 (1 
/AL:ateos 89 33 O 7 
Total 456 586 3,417 99 

Fuente Coordinación General de Empresas de Solidando 
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I tiente l'Ialunataon inopia ion dalos de la Cooldinaoun (ieneial de hopieka,. de Solida:Wad 

Al 31 de enero los recursos o aportaciones realizadas por parte del FONAIS 
referentes a capital de riesgo en lodo el país, alcanzaron la cantidad de 573.804,947 
nuevos pesos, que representan el 47.7 por ciento del total de recursos aportados a 
empresas de solidaridad incluyendo los fiindos de financiamiento y g,u;►n 	dichos 
recursos sirvieron para apoyar como ya antes señalábamos un total de 6.626 
empresas. 

I.a distribución de este dinero se ekcirio en las 32 entidades tederaux as del pais. 
destacándose las siguientes: en primer lugar con 46.746.325 nuevos pesos se 
encuentra el estado de Sonora que representa el 8 1 por ciento del total nacional, 
seguido por Puebla con 42,034,84') nuevos pesos que significan el 7 3 por ciento del 
total nacional. 

Después de estas dos entidades continúan Nayarit. Veracruz, Oaxaca y Estado de 
México. Si sumamos estas seis entidades antes señaladas tenemos una aportación de 
233,104,475 nuevos pesos que significan el 40.6 por ciento del nacional 

Por olla parte. cabe resaltar a los estados que han sido poco apoyados con capital de 
riesgo, entre estos tenemos: en el último lugar a Nuevo León con 2,810.222 nuevos 
pesos, antecedido por Querétaro con 4.117,477 nuevos pesos 
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A continuación presentamos un cuadro resumen \' una gráfica. con las aportaciones 

realizadas a empresas de solidaridad únicamente con capital de riesgo, esto es 

importante aclararlo, pues con las aportaciones tanto de los Fondos de 

Financiamiento como de los Fondos de Garantia, la perspectiva es diferente. 

APORTACIONES A EMPRESAS DE SOLIDARIDAD 

1995 
POR ENTIDAD FEDERATIVA 

AL 31 DE ENERO DE 
NUEVOS PESOS 

ESTADO CAPITAL DE EMPRESAS DE TOTAL % 

RIESGO SOLIDARIDAD DE 
ABASTO 1... .1•101100111~~ 2 

Aguascallentes 5,731,417 00 5,711,417 00 1 	1111 

Bala California 0,204,466 (1(1 0,204,466 00 1 62 

f3ma California Sur (1,84)4,212 00 6,864,212 00 1 20 

Campeche 8,634,682 00 11,634,6012 00 150 

Coahuila 15,464,436110 501,0011110 16.05s.416 00 2 go 

Colima 4,821,485 00 4,821,485 00 o 84 

Chiapas 18,042,871 00 206,161 00 10,140,012 00 1 14 

Chihuahua 10,122,614 00 10,122,614 041 176 

ID F 13,712,031 00 1,171,108 00 14,884,120 oil 2 so 

Durango 2(1,801,224 	(1) 811.1,0011 00 21,6114,224 00 1 76 

Guau:mutuo 6,888,725 00 6,1018.725 011 1211 

Guerrero 10,077,015 (io 2,14,121 00 21,221,118 00 1 70 

Hidalgo 11,622,595 00 11,622,505 00 2 al 
Jalisco 10,021,451 00 20,000 00 19,950,451 00 1 48 

México 12,290,886 Do 81,000 00 12,180,886 00 51,4 

15lichoacán 24,844,707 (II) 24,844.7'17 00 4 	11 

Morelos 18,918,87(1 00 18,018.870 no 1 10 

Nayarit 19,507,124 00 10.5111,1241111 6101 

Nuevo León 1,825,722 00 084,500 00 2,8111,222 oo O 4t) 

Oaxaca 11,702,875 00 2,6S1,500(10 14,445,175 oo 61x) 

Puebla 41,707,849 00 127,000 (lo 42,))14,840 oil 7 12 

Querétaro 4,117,417 00 4,117,477 (Hl o 72 

Quintana Roo 6,844,404 110 6,844.404 011 1 	10 

San Luis Potosi 12,849,626 00 75,000 00 12,024,626 tul 2 25 

Sinaloa 24,146,654 (II) 70,000 00 24,216,654 oo 4 22 

Sonora 46,470,125 (8) 276,11u1) (8) 46,746,125) 00 8 1S 

Tallase() 12,008,044 00 12,1)(18,1)44110 2119 

Tamaulipas 7,240,074 00 7.240,074 00 126 

Tlaxcala 16,576,617 00 16,576.617 00 2 80 

Vémelo!. 37,474,t)16 00 515,1)1)11 IR) 17.080,016 00 4, 62 

Yucatán 20,651,106 01) 211,651,11160)) 160 

Zacatecas 12,760,445 1)0 12,766,445 00 x 1 1 . .. 

TOTAL 563,967,065.110 11,927,882,00 573.894,947.00 1110 

Fuente Coordinación Guteral de Empresas de Solidaridad 1095 
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Fuente Elaboración propia con datos de la Coordinación General de Empresas de Solidaridad I'1'15 

Como podemos ver, los estados con mayores recursos de capital de riesgo, no 

necesariamente son los que mayor numero de empresas generaron. esto se explica 

fundamentalmente por los diferentes tamaños y características de las empresas. ya 

que por ejemplo puede haber estados que hayan recibido pocos recursos. pero se 

apoyaron aun gran numen) de pequeñas empresas, tal es el caso de las tienditas o 

estanquillos que mencionabamos con anterioridad. 

2. Empresas Apoyadas con Fondos de Financiamiento y Garantía por Entidad 

Federativa. 

Como ya antes habíamos señalado, los Fondos de Financiamiento juegan una papel 

muy importante en el apoyo de empresas de solidaridad. sin lugar a dudas a nivel 

nacional se han apoyado mas empresas con fondos de financiamiento y garantía que 

coi capital de riesgo. 

l,as estadísticas en cuanto a número de empresas apoyadas con fondos de 

financiamiento y garantía son extremadamente superiores al número de empresas 

apoyadas con capital de riesgo, mientras que los recursos que se aportaron vía lineas 

de crédito también fueron superiores a los de capital de riesgo 
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23 Fondos de Financiamiento (Nacional Financiera) 
En todo el país se han apoyado con fondos de financiamiento s'in Nacional 
Financiera, un total de 11,917 empresas, de las cuales 1,991 empresas fueron 
apoyadas en 1992, 4,135 en 1993, 5,652 en 1994 y 139 hasta enero de 1995, que 
significan el 85.16 por ciento del total de empresas apoyadas tanto con fondos de 
financiamiento como con fondos de garantía. 

11.011$11 aP VIIIIIMMIS Apoyadas mem Folitiols de linundandimil, 

4,111111 

511011 , 

1111111 	, 

1.1 
20011 • 

1111111 • 

19,11 	 In.m 

buoili2 Elaboración Propia con dalos de la CoortlinaLion General lió Empresa% de Solidaridad 14`+' 

Estas 11,917 empresas a su vez representan el 57.7 por ciento del total de 2(1.619 
empresas apoyadas tanto con los fondos como con capital de riesgo. 

Entre las entidades con mayor número de empresas apoyadas con fondos de 
financiamiento tenemos: Nuevo León con 1,914 empresas. Coahuila con 1,234. 
Nayarit con 1,034, Sonora con 848 y Yucatán con 817 empresas. Tan sólo estos 
cinco estados, representan el 49.0 por ciento del total de empresas apoyadas con 
fondos de financiamiento, es decir casi la mitad de empresas apoyadas en todo el 
par s. 

Cabe señalar que existen tres estado en donde no se apoyó ninguna empresa con 
estos tirados de garantía, los cuales son: Campeche, I lidalg,o y Sinaloa. 

En la siguiente gráfica se puede observar como se encuentran distribuidas estas 
empresas en todo el territorio nacional, destacando lo anteriormente señalado. 
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I tiente FlabotaLion Ploma con datos de la Com dinación General de (impresas de Solidatidad 
EMPRESAS APOYADAS CON FONDOS DE FINANCIAMIENTO 

ENTIDAD O DE impuso % 
Aguascalientes 606 ( 0') 

Baja California 10 O 08 
!laja California SUI 1911 1 bh 
Camm:e 0 01)0 	1 
Coahuila 1.221.3 

—..1011.  

Colima 307 2 58 
Chiapas 22 O 18 
Chihuahua 5 24 4 40 
I) V 5 14 4 11 
Diminuir 425 1 57 

Guanajuato 2711 2 33 

(Menet o 26)) 2 21 
I lidahm O 0 00 
Jalisco 97 0 III 
México 33 0 28 
Al ichoacán 355 2')11 
Morelos 435 3 65  

Nayarit 1.034 11 68 
Nuevo León 1.914 16116 
Oavaca 374 1 	14 
Puebla 125 I 05  
Quetétato 149 1 2 5  
Quintana Roo 174 146 
San Luis Potosi 63 O 11 
Sinaloa O 0 II))  
Siniola 848 7 I 2 
hibasco _____ 381 3 _____ 211 ......_ _ ... _______ 
Tamaulipas 190 1 <0 

Tlaxcala 50 0 47 
Velar:luz 	____. 293 _ 	__. 2 46 ________. 
Yucatán 817 ti 11(, 

Zacatecas 201 16') 

Total 11,917 100 

Coordinación General de Empresas de Sol' lardad 1995  
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II monto de recursos o créditos aportados por los Fondos (le Financiamiento alcanzó 
un total de 487,980,000 nuevos pesos que representa el 40(1 por ciento del total de 
recursos aportados a empresas de solidaridad, incluyendo capital de riesgo. 

Este monto de recursos también significa el 77.7 por ciento del total de recursos 
aportados entre fondos de financiamiento) y fondos de garantia de lianrural. lo que 
refleja la mayor participación por parte de Nacional Financiera en el apoyo a la 
micro, pequeña y mediana empresa. 

Cabe destacar que de los 5 estados anteriormente señalados como los de mayor 
número de empresas creadas o apoyadas. 3 de estos también se encuentran entre los 
primeros cinco lugares en cuanto a montos de recursos se refiere, estos son: Sonora 
con 69,391,000 nuevos pesos. Nayarit con 58,922.000. Coahuila con 42.454.000 , 
Aguascalientes con 39.151,000 y Chihuahua con 29,788,000 nuevos pesos listos 
cinco estados se llevan el 49.1 por ciento del total de créditos otorgados por dichos 
fondos de financiamiento. 

111/111 ,k1 IIINI•N A 1,‘11,11N AS 	11/ \14111l11% 11 11/ \ 1/1 /% 111 11\ %\1 110111 \ 11 

1uente Hallo:ación l'iopia con datos de la Coordina,: ion Genelal de Empresas de Solidarulad 190 
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2.2 Fondav de Garantía (Banrural) 

I.os Fondos de Garantía de lianrural al 3I de enero de 1995, suman un total de 34 
fondos, de los cuales 14 fueron establecidos en 1992, 10 en 1993 y 1t) en 1994. 
Con estos 34 fondos de garantía se apoyaron un total de 2,076 empresas en todo el 
territorio nacional. El patrimonio de los fondos establecidos fueron aportados en 71 
por ciento por Empresas de Solidaridad y en 29 por ciento por organizaciones de 
productores, gobiernos estatales y municipales. 

Cabe señalar que estas 2,1)76 empresas representan el 14.8 por ciento del total de 
empresas apoyadas con fondos (de financiamiento y garantim, asi como el 10 por 
ciento del total de empresas apoyadas tanto con capital de riesgo como con fondos 
de Financiamiento a nivel nacional. 

Sólo en 19 estados de la república se han apoyado empresas vía fondos de garantía, 
entre estos es importante señalar al D.F. con un total de 1.151 empresas. que tan 
sólo esta entidad representa el 55.4 por ciento del total de empresas apoyadas por 
fondos de garantía, en segundo lugar tenemos a Quintana Roo con 224 empresas. Si 
sumamos las empresas de estas dos entidades, tenemos que representan el 66 2 por 
ciento del total de 2,076 empresas a nivel nacional. 

I tiento I'labotai ton Inopia 1.1111 datos de la Looldulto. t'in <sumen' de Empresas (le Solitlai aliad 1.19‹  
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lit monto de recursos ejercidos via créditos de Banrural alcanzan al 31 de enero de 

1995 un total de 140.024,000 nuevos pesos, los cuales fueron distribuidos de la 

siguiente manera: 

APORTACIONES A EMPRESAS DE 
SOLIDARIDAD YIA FONDOS DE GARANTIA 

Endibia Créditos en Nuevos 
Pesos 

3/4  

Aguascalientes 0 00 

Baja California O 00 

Baja California Sur 1,532,000,00 1 00 

Campeche 
Coahuila 

4,883,000 00 3 40 

1(3,280,000 00 I 	I 	(13 

Colima 0 00 

Chiapas 0 00 

Chihuahua (1 0)) 

DF 11,308,000 00 8I4 

Durango 4,431,000 00 3 16 

Guanajuato 1,331,000 00 u05 

Guerrero 0 00 

Hidalgo o 00 

Jalisco 8,670,000 00 6 19  

México 2,273,000 0(1 I 62 

Michoacán 0 00 

Morelos 1,125,1)00 00 0 80 

Nayarit 2,675,00(100 1 01 

Nuevo León 14,864,000 00 I() 62 

Oaxaca 4,001,000 00 3 	5.1 

Puebla 0 00 

Querétaro 2,708,000 00 1 03 

numtana Roo  
San Luis Potosí 

2,250,000.00 I 6 I 
o 00 

Sinaloa 13,545,001) 00 0 67 

Sonora 
Tabasco 

1 2,74o,000 00 

7,842,000.00 

0 	Ill 

5 edl 

Tamaulipas 0 00 

Tlaxcala 
Veracruz 3,843,00(1.00 

0 00 

2 74 

Yucatán 22,(,52,001100 16 18 

Zacatecas (1(1(1 

TOTAL 140,02000.00 100) 

}'ente Com dinacion (ienesal de I'mplesas (le Sol! 101111 BII 190 
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En el cuadro anterior resalta el estado de Yucatán que ocupa el primer lugar con un 
total de 22,652.000 nuevos pesos y representa el 16. I por ciento del total de recursos 
aportados via fondos de garantía, en segundo lugar tenemos a Coahuila con 
16.286,000 nuevos pesos que significan el I I.6 por ciento del total nacional 

APORTACIONES A EMPRESAS DE SOLIDARIDAD V1A EONPOS 11F GARANIIA. 
ENERO 31 1W 1995 

16.2 M11.111111 1M! 
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Fuente Com dinai:iiin General de Finnieus de Solidaridad 1995 

Como podemos observar en la gráfica anterior, existen 13 estados a donde no ha 
llegado el apoyo a empresas vía fondos de garantía, cabe recordar que esta sittlaCIÓ11 

al igual que el capital de riesgo se debe a que Empresas de Solidaridad no ha 
recibido demanda alguna de los diferentes grupos sociales que pudieran reclamai'a. 

l loa vez que hemos desmenusado poco a poco la infbrinación, desde las empresas 
apoyadas con capital de riesgo por actividad económica, por entidad federativa así 
como las empresas apoyadas tanto con lindos de financiamiento y fondos de 
garantía creemos necesario finalizar este capítulo con tina visión ya general y total 
de las empresas apoyadas por el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad, en sus 
diversas modalidades ya antes señaladas. llay que recordar que ciertas entidades 
destacaron o en capital de riego o en fondos de financiamiento y garantía, pero 
analizaremos un gran total que marcará la pauta para conocer el impacto positivo O 
negativo que ha tenido el FONAES en el bienestar de la población, especificamente 
en la población de extrema pobreza. 
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3. Empresas Apoyadas ('int Capital de Riesgo y Fondos de Financiamiento y 

Caratilia 

1.:n el presente trabajo destacamos, las diferentes entidades que ya sea por su número 

de empresas apoyadas o por su monto de recursos recibidos por parte del FONAES 

han sobresalido a nivel nacional. 

Desde el punto de vista general o global, es decir. contabilizando el total de 

empresas apoyadas con capital de riesgo y el total de empresas apoyadas con fiados 

de financiamiento y garantía, la perspectiva cambia un poco. 

Hit toda la República desde el inicio de operaciones del Fondo Nacional de 

Fmpresas de Solidaridad, se han apoyado un total de 20.619 empresas, de las cuales 

3,602 se apoyaron en 1992, 7,059 en 1993, 9.799 en 1994 y 159 hasta enero de 
1 995.  

I III Al III: I.N1114NAN 1„11'11 	01 	III 	1411.01:11 
ANCIA NIII• VI O 	GAMA,. I 

1 1 enims O» 

'1199 
1001111 

1100f) 	• 

011110 	• 
/009 

/11111) 

/1000 

'1000 

.111110 :1002 

10011 

»100 • 

11100 	, 159 

(1 	• 

1992 	 1991 	 1'01 1 ore 	31 	19'1. 

Fuente Elalxnación propia con datos de la Coordinación General de Enquesas de Solidaridad 

Como podemos observar de 1992 a 1993 las empresas apoyadas en el pais casi se 

duplicaron, ya que crecieron en un 98 por ciento, mientras en el periodo 1'493-1994 

el crecimiento fue mucho menor, a una tasa de crecimiento del 38 por ciento 
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De las 20,619 empresas apoyadas a nivel nacional, sobresalen 7 estados que 
sobrepasaron las mil empresas, estos son: 

Estado # de empresas 

Nuevo Léon 2,469 

Oaxaca 1,918 

Coahuila 1,(107 ..._____. ....._ 

I).1:. 1,751 

Sonora 1,123 

Yucal án 1,117 

Nayarit 1,110 

TOTAI,  11,395 

Fuente I laboracIón propia oro datos de la Coordmacron General de Impresas de Solidaridad 

Como podemos observar tan sólo estos siete estados 	un total de 11.395 

empresas que representan el 55.2 por ciento del total nacional. 
FI número de empleos que generaron estas entidades flIC de 45.014 , que significa el 
40.7 por ciento de los empleos generados en todo el pais gracias a la aplicación del 

FONAES. 

Por otra parte. los socios que confirmaron estas 11.395 empresas suman un total de 
2,298,761 , que significan el 65.2 por ciento del total nacional 

EMPRESAS APOYADAS <UN CAPITAL DE RIESGO V FONDOS DF 

FINANCIAMIENTO V GARANTIA ENERO $')' 

1.9111 

1.11n 11:1 	 I II' 

EL ni • 	III . 
l. riente 1 lahroacion propia L.roll datos de la l'Orirdillak. ion 11,.111:1,11 de 1 1111111:S114 (IV 	 109*, 

2,1,00 

7,000 

1,1,00 

1,000 
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I,as aportaciones a Empresas de Solidaridad al 31 de enero de 1995 que incl uve 

capital de riesgo y fondos de financiamiento y garantia suma un total de 

,201,898,947 nuevos pesos. 

De los siete estados anteriormente señalados como los de mayor número de 

empresas creadas y apoyadas, cinco de estos también se encuentran dentro de los 

siete primeros en cuanto a recursos se refiere, estos son: 

Estado Nuevos Pesos 

Sonora 128,883,325 

Nayarit 101,101,124 

Coahuila 74,705,430 

Oaxaca 55,70(1375 

Yucatán 53,213,10o 

Veracruz 52,507,910 

Puebla 19,714,1140 

TOTA I. 516.039,131 

Fuente roo:dilución General de Finniesa% de Solubilidad 1901  

Estos siete estados representan el 43 por ciento del total de recursos ejercidos para 

apoyar a empresas de solidaridad, contabilizando capital de riesgo y fondos de 

financiamiento y garantia. 
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4. INVESTIG1CION DIE ('A111)0 EN El, ESTADO DE !MORELOS 

Con el objetivo de evaluar el impacto socioeconómico que ha tenido el Fondo 

Nacional de Empresas de Solidaridad. se  elaboraron tres cuestionarios (ANEXO) 

que fueron aplicados a una muestra aleatoria que representó el II) por ciento del total 

del universo de empresas apoyadas por FONAES con capital de riesgo en el estado 

de Morelos. 

Cada uno de los tres cuestionarios aplicados tuvieron un objetivo en particular, el 

primero de ellos. buscó averiguar la situación actual de cada una de las empresas. 

abarcando rubros como el conocimiento de la existencia del programa de FONAES. 

problemas enfrentados en la presentación de requerimientos y documentos a 

Empresas de Solidaridad, asó como aspectos que engloban la operación y 

funcionamiento interno de cada una de ellas. 

El segundo de los cuestionarios aplicados estuvo dirigido a conocer si las propuestas 

programadas dentro de los proyectos presentados ante Empresas de Solidaridad han 

sido igual a las estimadas, superiores o bien inferiores a lo proyectado. 

El Ultimo cuestionario y quizá el más importante para la evaluación del impacto 

socioeconómico del FONAKS, buscó como objetivo central el detectar la situación 

económica-financiera de las empresas tanto de nueva creación como de aquellas que 

fueron rehabilitadas o ampliadas antes y después de la aplicación de los recursos 

financieros por parte de Empresas de Solidaridad. 



145 

El grupo de empresas seleccionadas que fueron evaluadas fue el siguiente. 

GIRO-  ACTIVIDAD NOMBRE DE LA 
ORGANIZACION 

MUNICIPIO 

Microempresa Taller de costura Mujeres al pie del 

cañón S.P.R. de R.L 

Coatlan del Río 

Cuernavaca 

Puente de M'a 

Microempresa Taller de cerámica S. de S.S. 
Ceramistas de 

Morelos 

Microempresa Tienda de abarrotes S de S.S 

Almelnietzinlo 

Agrícola y 
agroindustrial 

Producción de 

cacahuate 

S. de S.S. 

Ahuelitietzinr 

Puente de Ixtla 

Microempresa Tortilleria S de S.S 

Almelmetzingo 

Puente de Ixtla 

Microempresa Taller de cerámica Cerámica Modelo, 
S.11.1.. 	M.I. 

Temixco 

Agrícola y 
agroinduslrial 

Cultivo de sorgo y 

producción de 
alimentos 
balanceados 

Nutrimor S.A Yautepec 

I.os resultados arrojados por la investigación de campo fueron los siguientes: 

CUESTIONARIO No. 1 

I.- Dentro del conjunto de empresas encuestadas, el 42.►►  '1/4) mencionó haberse 

enterado de la existencia de Empresas de Solidaridad a través de la información 

proporcionada por otra Coordinadora o Sociedad (Coordinadora Plan de Avala 

Unión de Pueblos de Morelos etc.), que ya antes había sido apoyada por esta 

institución: mientras que el 14.3 % tuvo conocimiento de Empresas de Solidaridad a 

través de una institución bancaria y el restante 42.8'%) se enteró por medio de algún 

familiar empleado en el Gobierno del Estado o por la intervención directa de la 
Representación de Impresas de Solidaridad en el listado y el Gobierno Estatal. 
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2.- El 42.9 'VD de las empresas, dijo no haber tenido ningun problema en la 

presentación de requisitos ante Empresas de Solidaridad, mientras que otro 42.9 % 

argumentó haber tenido problemas al no tener un pleno conocimiento> del orden y 

presentación de los documentos necesarios, lo que obligó a retrasar dichos trámites. 

el restante 14.3 "/0 tuvo problemas de tipo burocrático, es decir tuvieron que acudir 

un sin número de ocasiones a las oficinas de la Representación. sin tener avances 

significativos en la resolución de sus requerimientos. 

3.- F.I 57.1 % de las empresas encuestadas mencionó haber tenido que esperar 

alrededor de 1 año para recibir los recursos financieros de Empresas de Solidaridad. 

mientras que un 42.85 % esperó alrededor de año y medio Estos resultados son 

consecuencia en parte, por el retraso en la presentación ordenada y correcta del 

proyecto y documentos necesarios, además del análisis previo de dicho proyecto que 

realizaE:mpresits de Solidaridad para determinar la viabilidad del proyecto. 

4.- En cuanto a la situación en que se encuentran las empresas. podemos decir que el 

85.7 % se encuentra en operación, mientras que sólo el 14 28 % se mantiene 

inactiva, esto último debido a problemas de desorganización interna de la empresa. 

5.- El principal objetivo social que busca (impresas de Solidaridad es la genewiOn 

de empleos, el 87.71 % (empresas en operación). actualmente generan un total de 91 

empleos, 57.14 % directos y 42.85 % indirectos, mientras que el 14.28 % (empresas 

inactivas) pierden actualmente I() empleos, algunas de sus causas son: falta de 

capital propio, desvío de recursos, necesidad de incorporación de otros aportantes 

desorganización. 

6,- I,a mayoría de las empresas (85.7 %) mencionó poder cumplir sus metas a 

tiempo. mientras que el 14.28 % no ha podido cumplir con estas, debido a la falta de 

recursos económicos para la adquisición de insumos, lo que les retrasa sus tiempos 

de producción. 

7.- En la pregunta acerca de la capitalización de las empresas. el 71.4 % manifestó 

afirmativamente. mientras que el 28.6 % mencionó que su empresa no ha podido 

empezar a crecer y a capitalizarse debido entre otros problemas. a la carencia de 

recursos y en algunos casos por una dirección ineficiente. 
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8.- Actualmente el 85.7 (!ít del total de empresas que conformó la muestra. son 

entidades rentables. sin embargo el 14.3 % no lo son Filtre las principales causas 

que han impedido la rentabilidad de estas empresas tenemos: la mala planeación que 

ya antes se había manifestado en preguntas anteriores. los costos elevados que no 

han podido superar. así como los gastos de operación que también son elevados. 

9.- 11 100 ')/0 de las empresas no realizan alguna otra actividad económica. es decir 

solo se encuentran dedicadas a su respectivo giro 

lo.- 11 manejo de carteras de clientes es llevado a cabo por el 71 4 % de las 
empresas encuestadas, mientras que el 28.6 % no lo maneja Aqui es importante 

comentar, que negocios como la tortilleria mencionan que no es necesario llevar una 
cartera de este tipo, por que la misma población de la localidad representa su cartera 

de clientes. 

II.- Los porcentajes en cuanto a la existencia de algún programa de ventas son los 

siguientes: el 57.1 11/0 manifestó si tener dicho programa, mientras que el 42 8 % dijo 

no tenerlo. Cabe mencionar que la falta de capacitación en cuanto a la dirección de 

las empresas ha sido un factor importante en la planeación de un buen programa de 

ventas así como manejar una cartera de clientes, 

12.- FI manejo de inventarios es llevado a cabo en el 71.4 % de las empresas. 

mientras que en el 28.6 % no se realiza. Es importante señalar que todas las 

empresas que manifestaron tener Un manejo de inventarios. lo efectúan de muy 

buena forma. ya que Manejan inventarios de cada una tic sus materias primas. de sus 

productos terminados por tipo o modelo. de su maquinaria y equipo etc 

13.- De las empresas encuestadas el 14.3 % sí mantiene relación con alguna otra 

empresas. mientras que el 85.7 % no. FI tipo de relación que se tiene es directa ya 

que la empresa con que se tiene relación se provee de un insumo. 

14.- Los planes de capacitación son un aspecto importante para el desarrollo de las 

empresas. el 71.42 % de las empresas de solidaridad sí proporcionaron algún tipo de 

capacitación. en algunos casos técnica y en otros contable administrativa. mientras 

que el 28.57 % no proporcionó ningún tipo de capacitación por no considerarlo 

necesario. 
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CIIISTIONARIO No. 2 

1.- PRODU('CION 

a) Los volúmenes de producción en el 42.8 % de las empresas cuestionadas fueron 

superiores a los programados en su anteproyecto presentado ante Empresas de 

Solidaridad. el 14.3 % registra sus volúmenes tal y como los había programado. y el 

14.3 % restante tiene volúmenes de producción inferiores a los planeados; sin 

embargo el 28.6 % no genera volumen de producción. Ls importante señalar que 

estas últimas no son empresas productivas. 

h) La capacidad instalada en el 71.4 % es utilizada al 100 %, en el 14.3 % son 

utilizadas las 3/4  partes de su capacidad instalada. y 14.3 % utiliza su capacidad en 

un 5t) % únicamente. 

e) FI abasto de insumos en más de la mitad de las empresas encuestadas (85.7 °/0) 

mencionó ser suficiente y sin problemas, mientras que el 14.3 % tiene problemas en 

el abastecimiento de sus insumos al ser estos insuficientes. 

2.- COMEKCIALIZA('ION 

a) De acuerdo a lo programado en el volumen de ventas. más de la mitad de las 

empresas visitadas (57. I%) mencionó tener volúmenes mayores. 

b) Los precios ofrecidos por estas empresas en el mercado, en un 42.8 % son 

inferiores a los previstos, en un mismo porcentaje han podido igualar estos precios, 

mientras que sólo el 14.3 % mantiene precios superiores a los programados en sus 

proyectos. 

Aquí es importante señalar que la mayoría de los enctiestados tienen un buen 

conocimiento de los precios ofrecidos por sus competidores. argumentado cada uno 

de ellos tener el mejor precio en el mercado. 

c) Los costos de producción que tienen estas empresas en un 28 6 % han sido bajos 

o inferiores a los programados. mientras que en un 14 3 	igual a los estimados así 

como un 28.6 % a enfrentado costos muy superiores a los proyectados Aquí es 

importante señalar que un 14.3 % no tiene costos de producción Las empresas que 



149 

han enfrentado costos de producción superiores a los estimados, han tenido que 
modificar su precios de mercado para poder solventar dichos costos, lo que ha 
originado la disminución de sus volúmenes de venta. 

d) 11 42.8 '!'í, de las empresas han registrado gastos de operación iguales a los 
estimados. mientras que el 28.6 % han logrado tener estos gastos por debajo de los 
programados. asi como el 28.6 % han enfrentado gastos superiores a los que hahian 
proyectados. 

e) Affirtunadamente para las empresas, la situación del mercado-demanda de sus 
productos. en un 71.4 % ha estado garantizado. mientras que en un 14.3 % ha sido 
igual al estimado, mismo porcentaje ha sufrido por la falta de mercado. Sin lugar a 
dudas la demanda de los productos oftecidos por estas empresas se encuentra sin 
problema. sin embargo las empresas no han tenido los recursos suficientes para 
poder atender dicha demanda. 

f) 1 a capacidad de almacenamiento con que cuentan estas empresas tanto de sus 
productos terminados como de sus materias primas, no tienen gran problema. ya que 
el 85.7 	manifestó tener una capacidad suficiente y sin problemas. mientras que 
sólo el 14.3 % mencionó que su capacidad era insuficiente. I,os resultados obtenidos 
en este inciso se pueden explicar por que dichas empresas cuenta►  con terrenos 
grandes y amplios espacios para cubrir sus necesidades de almacenamiento 

g) I.a situación del transporte tanto de materias primas como de productos 
terminados es la siguiente: el 57.1 % manifestó tener grandes problemas en este 
rubro (insuficiente), mientras que el 42.8 % no tiene problemas (suficiente). Cabe 
señalar que aún las empresas que manifestaron no tener serios problemas en relación 
al transporte, estas tienen que alquilarlo cada %,e, a precios más elevados. lo que 
repercute definitivamente en el precio final del producto. 

3.- ADMINISTRA('ION 

a) l.a situación actual de la administración de las empresas hasta el momento ha sido 
adecuada y eficiente (85.7 %). sin embargo en el 14.28 (!)) esisten problemas en 
dicho concepto. estos problemas son originados por la desviación de recursos. así 
como por la falta de capacitación administrativa y contable de los socios 



4.- (»VIABILIDAD 

a) El 10(I % de las empresas que conformaron la muestra llevan registros contables 
de todos sus movimientos, es importante señalar que este buen comportamiento 
contable se debe sin lugar a dudas a que Empresas de Solidaridad exige a las 
empresas este requerimiento con cierta periodicidad. 

h) La contabilidad realizada en la mayoría de las empresas de solidaridad es llevada 
a cabo de manera sencilla, generalmente Empresas de Solidaridad otorga asesoría 
contable que les permite cumplir con este requisito. El 42.g gio mencionó que la 
situación contable de sus balances ha mostrado resultados estables. mientras que un 

57.1 % ha registrado ganancias. 

c) En asteria de ingresos es importante destacar que estos han sido iguales 157.1 %) 

o superiores (42.8 ')/0) a los estimados en sus proyectos evaluados por Empreyas de 
Solidaridad. Cabe resaltar que ninguna empresa encuestada inanifstó que sus 
ingresos sean inferiores a los proyectados. 

d) relación a los egresos de las empresas, los resultados obtenidos no son muy 
halagadores, ya que el 57.1 'Yo presenta egresos superiores a los estimados. 28.6 04, 

registra egresos iguales a los programados y sólo el 14.3 % tiene gastos inferiores 

5.- OR(:ANIZA('ION 

a) y b) La organización interna de las empresas no tiene ningún problema, ya que en 
el 100 "A de estas se tiene perfectamente definidos los puestos y funciones de los 
empleados y trabajadores, asi como su reglamento interno que se encuentra 
operando. con el lin de buscar el mejor funcionamiento de las empresas. 

6.- IMPACTO SOCIdECONONII('O 

a) El impacto socioeconómico en cuanto a la generación de empleos ha sido sin 
lugar a dudas bueno en términos porcentuales. ya que el 57. I % de las empresas ha 
generado empleos iguales a los que había estimado, mientras que el 28.6 % ha 
generado empleos por encima de los programados en sus proyectos presentados ante 
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Empresas de Solidaridad, sin embargo, el 14 3 % se encuentra actualmente sin 

generados. esto debido a que no se encuentran produciendo por diversos 111011vos 

1•:n cuanto al número de empleos generados por estas empresas podemos señalar que 

son microempresas que algunas solo dan empleo u dos o tres personas. aspecto que 

se tiene que considerar en cuanto al posible crecimiento económico que pudiera 

estar generando el programa de linpresas de Solidaridad. 

7.- SITUACION FINANCIERA A( TI tAl. 

a) Más de la mitad de las empresas apoyadas por 1mpresas de Solidaridad 171.3 %), 

no han sido capaces de efectuar pagos para recuperar el capital de riesgo que les 

aporto el programa. el 14.3 'Yo se encuentra dentro del rubro de fondo perdido, es 

decir no esiste ninguna posibilidad de recuperación. mientras que únicamente el 

14.3 % ha podido recuperarle una parte de dicho capital a linpresas de Solidaridad. 

b) El 42.85% de las empresas encuestadas menciono encontrarse en una situacion 

estable. es  decir sin generar actualmente algún margen de ganancia. sin embargo el 

57. I% de las empresas declaró estar obteniendo márgenes de utilidad mínimos, que 

no alcanzan aún para recuperar a Empresas de Solidaridad el apoyo financiero 

otorgado. y solamente el 25% de estas últimas ha estado en posibilidad de empezar a 

pagar el préstamo otorgado por FONA1',S. 

Cl TESTIONARIO No. 3 

El contenido de este tercer finitud° o cuestionario requiere que sus resultados sean 

descritos y evaluados de forma diferente que los dos anteriores. por tal motivo se 

describirán dichos resultados primeramente por grupos de empresas y empresas en 

particular, ya que los resultados obtenidos tienen que destacarse de esta manera 

1)entro del conjunto de empresas evaluadas tenemos las siguientes dos categorias.  

I. l',Inpresas de nueva creación 

2. l'Anpresas ampliadas o rehabilitadas 
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En el primer grupo tenemos 4 empresas que representan el 57.14 % del total de la 
muestra, mientras que en el segundo se encuentran 3 empresas que significan el 

42.115 `)/0 de dicho total. 

Las empresas de nueva creación son las siguientes: 

1. - Taller de costura Mujeres al pie del cañón. 

2. - Tienda de abarrotes S.S.S Ahuelmetzingo 

3. - Productora de Cacahuate S.S.S Almelmetzingo 

4. - 'Portineria S.S.S Ahuelitietzingo 

1,as empresas ampliadas y rehabilitadas son. 

1. Taller de cerámica, Ceramistas de Morelos 

2. Taller de cerámica, Cerámica Modelo 
3. Cultivo de sorgo y producción de alimentos balanceados. NIITRIMOR S.A. 

EMPRESAS DE NUEVA CREA( 'ION 

TALLER DE ('05.1111RA 11111,IERES M, PIE IWI, (AÑON 

Esta empresa de nueva creación comenzó sus actividades gracias a la aportación de 
1:.mpresas de Solidaridad por un monto de N$ 95,711 . gracias a la apertura de la 

empresa se ha logrado ofrecer 1( ►  empleos directos para la población de la localidad 

de Coatlán del Río. 

11 volumen de producción que genera esta empresa alcanza las 7(u►  piezas 

semanales, con un valor de N$ 14,400 . Toda la producción se comercializa 

principalmente en el Distrito Federal (Palacio de I fierro) y Cuernavaca. 

Desde la apertura de la empresa (octubre de 19941, han tenido que modificar sus 

precios en un porcentaje nada significativo (4.7 'Yo). es decir han podido mantener un 

precio constante de sus productos en el mercado. 
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1•:I valor de sus ventas totales gira al rededor de N$ 15.1)1)0 semanales, que es un 

monto similar al valor de la producción. 

El monto de sueldos y salarios a los que han podido tener acceso los I() empleados 

varía de acuerdo a sus funciones dentro del taller. hay empleados que ganan desde 

los N$ 180 hasta N$ 600 semanales, N$ 25.7 y N$ 85.7 diarios respectivamente 

Aquí es importante destacar que estos sueldos son superiores al salario minino 

establecido para la región que es de N$15.4 diarios, correspondientes a la área 

geográfica "C. 

Alrededor de 15 días antes del levantamiento de la encuesta, esta empresa paro sus 

producción, debido a que hubo un mal manejo de recursos de la segunda 

ministración que realizó Empresas de Solidaridad. lo cual no les permitió comprar 

materia prima para la producción. 

TIENDA DE ABARROTES 

En el caso de la tienda de abarrotes, la aportación de Empresas de Solidaridad fue 

muy pequeña (N$ 12,(100 ), lo cual se vio reflejado también en el bajo número de 

empleos generados (2 personas). 

Esta empresa no presenta volumen de producción debido a su actividad realizada. 

sin embargo los volúmenes de ventas han sido superiores a los estimados, esto 

debido a que en la localidad donde se encuentra no existe gran competencia de otras 

tiendas. 

PRODU('TOItA DE ('A('AIRIATE 

I,a productora de cacahuate recibió una aportación por parte del FONAF.S, la 

cantidad de N$ 2-173)00 ; esta empresa genera 4 empleos directos en la localidad de 

Ahuehuetzi 

Tienen un volumen de producción de 00 a 100 toneladas por año, cabe señalar que 

su periodo de siembra es en junio mientras que la cosecha se realiza en los meses de 

septiembre y octubre. 
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11 valor de la producción que genera es de alrededor de N$ 3.500 la tonelada. 

Esta empresa ha tenido que modificar sus precios en el periodo 1I)((3.199)5 en un 

133.3 %. ya que el precio que le fijaban a su producto en 1993 era de N$1.50 el 

kilogramo de cacahuate y actualmente cuesta N$ 3.50 . 

I.os trabajadores de la cacahuatera perciben un salario medido en tareas, 

normalmente en promedio cada trabajador realiza 30 tareas al dia. lo que les permite 

ganar cerca de 90 pesos diarios lo que representa un buen salario en comparación 

con otras empresas encuestados, sin embargo hay que recordar que esta actividad 

sólo se realiza en una época del año. 

TO1U1 1 £141 A 

l a tortillería así cuino la tienda de basto y la cacahuatera son inicroempresas que 

han podido generar pocos empleos, en el caso de esta primera genera 3 empleos 

directos. (1 maquinista y 2 empleados) los cuales se encuentran directamente en la 

tortillería. 1,a aportación de recursos sumó N$ 40,500 que se ccumlifaron a la compra 

de la máquina tortilladora y la instalación de gas. 

El volumen de producción diario de tortillas es de 200 a 25(1 kilogramos. los cuales 

tienen un valor de producción de N$ 375 . Desde la apertura de la tortilleria hasta la 

fecha, los precios se han modificado muy poco (7.5 %). debido a que al iniciar 

operaciones el precio era de N$ 1.40 y ahora es de N$ 1.50 . 

Esta microempresa genera utilidades de entre N$ 400 a N$ 600 mensuales. 

El maquinista actualmente percibe un salario de N$ 30 diarios ( N$90( ►  mensuales) 

mientras que las dos empleadas perciben N$ 25 diarios. sueldos superiores también 

al salario mínimo establecido para la región. 

Es importante señalar que la demanda de tortillas está garantizada con la misma 

población de la localidad de Ahuehuetzingo. ya que antes de instalar la tortillería. 

este producto era traído de Puente de lxtla a un precio de N$ 2 . por lo cual el precio 

ofrecido por la empresa es de N$ 0.50 centavos menos. 
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el momento de levantamiento de esta encuesta. los socios de la tortileria 
manifestaron que a últimas fechas la localidad de Alnielnietzingo ha sufrido 
problemas constantes de falta de energía eléctrica. lo cual ha originado que la 
«Minería deje de producir hasta en periodos considerables de tiempo. 

EMPRESAS REILUIILITAIDAS O ANIPLEAILAS 

Dentro de la eategoria de empresas rehabilitadas o ampliadas. la  inffirmación que se 
recabó nos permite conocer y,  evaluar con mayor exactitud la situación en que se 
encontraba la empresa antes del apoyo y después de este por parte del FONAES 
Con esto no queremos decir que las empresas de nueva creación no nos permitan 
Millar el impacto de dicho ¡Olido. ya que por ser tilleVilS están niquelando de 
alguna manera en las localidades y municipios donde se encuentran. 

CERANIISTAS DE MORELOS 

Esta es una asociación integrada por 32 socios que se dedicaban únicamente a la 
producción de artículos de cerámica, sin embargo con la aportación del ONA1 S  
pudieron también empezar a comercializar sus productos. 

1 l monto de aportación fue de N$ 300.000 que permitió que el capital ins crudo en 
esta empresa aumentara en un 25 %. al pasar de N$ 1.20(1.000 a N$ 1.500,000. 
dichos recursos se ocuparon principalmente para la compra de materias primas e 
insumos. 

Hl personal ocupado también se vio incrementado. ya que paso de 8 empleados a 15 
trabajadores. lo que significó en aumento del 87.5 % en este rubro 

Gracias a que ahora pueden comercializar sus productos, los volúmenes de 
producción se han visto incrementados en un 50 %, ya que antes del apoyo del 
FONAES producían alrededor de 1.000 piezas mensuales. mientras que actualmente 
producen arriba de las 1.500 piezas. 

Hl valor de sus ventas totales asciende actualmente a N$ 1.000 , mientras que artes 

del apoyo apenas si alcanzaban los N$ 500 . va que anteriormente no se dedicaban a 

la comercialización. 
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FI monto de sueldos y salarios que perciben los trabajadores de esta empresa está 

determinado en base al salario minino de la región N$15 44 diarios). cabe señalar 

que los sueldos en esta empresa varían conforme a las actividades realizadas por los 

empleados. 

lista empresa fue una de las pocas en donde realizan un estricto control de 

inventarios, el cual mantiene una rotación de 3 o 4 veces al mes. dato que resalta en 

comparación de la rotación que existía antes del apoyo que era de I o 2 veces en 

dicho periodo. 

CERAMI(A 11ODIE1.0 

I,a empresa cer►ímica modelo fue apoyada con N$ 85,(►ul) , lo que sumados al capital 

invertido que ya existía resulta un capital de N$ 95,000 ; lo que significó un 

aumento del capital invertido del 850 %. lil capital aportado por (Impresa:, de 

Solidaridad se canalizó en la construcción de 2 hornos, una cisterna, techado del 

taller, compra de pinceles para el acabado de las piezas, la instalación de luz y 

balastras. 

Hl alto porcentaje en el incremento del capital invertido. también se vio refleiado en 

el incremento del personal ocupado. al  pasar de 3 a 1(1 empleos generados. 

Fn cuanto al volumen de producción se refiere, éste se incremento en un 181) % ya 

que anteriormente producían 500 piezas y actualmente alcanzan las 1,400 piezas 

mensuales. 

11 valor de la producción pasó de N$ 500 a N$ 8,200 lo que representa un 

incremento del 1,540'%x. 

1.as modificaciones en precios de los productos de esta empresa han variado en cerca 

del $5'% en promedio, ya que su producto más vendido costaba N$ y actualmente 

cuesta N$ 13 . 
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En tanto al valor de sus ventas totales. éstas también se han incrementado 

signilicativamente, al pasar de N$ 500 a N$ 2,300 • lo que representa un incremento 

del 3(i)) % en este renglón. 

1,.1 apoyo del FONAES también ha favorecido a los empleados. ya que antes 

percibían un sueldo de N$ 120 mientras que actualmente perciben N$ 180 

semanales. i u esta empresa los trabajadores encargados de vaciar la cerámica a los 

moldes para luego meterlos al horno, perciben N$ 400 semanales. 

Listos datos significan un incremento del 50 % en sus sueldos y salarios. 

11 valor actual de los inventarios es actualmente de N$ 10.000.  mientras que antes 

del apoyo no tenían conocimiento de dicho valor. 

CULTIVO DE SORGO PRODUCCION 1)1 ALINIENTOS 

HAIANCEADOS NUTRIN1OR 

lista empresa anteriormente ya existia. se  encontraba en muy malas condiciones. y 

estaba operada y administrada por CONAtil IPO . Posteriormente fue recuperada por 

FONALS gracias a la unión y organización de 8 ejidos. I.a empresa Nl PRIMOR 

ocupa el segundo lugar en cuanto a recursos aportados por el FONAIS en todo el 

estado de Morelos, siendo este de N$ 1,252,575 . 

NI capital invertido total en esta empresa fue de MI 3.015.57 , de esto. los socios 

aportaron N$ 1,763.000 . 

Hl personal ocupado de esta empresa asciende a 30 personas. lo que la ubica en el 

tercer lugar en cuanto a número de empleos generados por empresas de solidaridad 

en todo el estado. Asimismo se generan aprositnadamente otros 3)) empleos 

indirectos. entre choferes. repartidores, ayudantes etc.. 

Nutrimor tiene entre sus actividades el cultivo de sorgo que es utilizado como 

materia prima y significa el 70% de su volumen de producción. mientras que el .."10% 

corresponde a la producción de alimentos balanceados. generando en total 6,000 ton 

anuales de producción. 11 valor de su producción es muy variable, va que compite 

con fuertes marcas que ocupan un lugar lijo dentro del mercado, por lo que las 
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variaciones en el precio de sus productos es fluctuante y depende del juego de los 

movimientos del mercado. 

Esta empresa comenzó a operar a partir de 1992. año en el que se presentaron 

pérdidas que continuaron en los anos de 1993 y 199)4: sin embargo, a partir de enero 

de 1995 hasta el mes de agosto del mismo año, se han generado el 70% de las 

utilidades programadas anuales. lo que ha mostrado que esta empresa tiene 

posibilidades de crecer y mejorar su situación económica. I•:n este sentido podemos 

decir que Empresas de Solidaridad tiene con 	 S.A grandes 

posibilidades de recuperar su capital de riesgo. 

Ia►  empresa a la que nos referimos tiene una nómina mensual de N$ ".000 

mensuales. 

El valor actual de los inventarios de NI ITRIMOR. S.A.. asciende a N$ 900.000.00. 

los cuales tienen un periodo de rotación de un mes. 
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(»MIL ISIONIES PROP1 IESTAS 

A seis años de su creación, el Programa Nacional de Solidaridad, de donde surge el 

EONAES, se ha convertido en una institución nacional de combate a la pobreza. Sus 

ámbitos de acción y su forma de trabajo han sido los aspectos mas mencionados al 

explicar su consolidación como un programa permanente. Sin embargo, se han 

dejado de lado muchos elementos importantes dentro de un análisis objetivo de su 

impacto, en términos de las características deseables en todo programa de combate a 

la pobreza. 

En algunos casos los apoyos alimenticios presentan problemas de direccionamiento 

de los recursos hacia la población objetivo. Por otra parte. si  bien los apoyos 

alimenticios más enfficados a estratos extremadamente pobres han demostrado 

buenos resultados. existe un problema de incentivos I.os beneficiarios no se sienten 

motivados para aumentar sus ingresos más allá del limite que determina su 

participación en estos apoyos, ya que de esta forma dejarían de recibir los beneficios 

del programa. 

Los programas productivos y de infraestructura son sin duda los que aseguran 

mayores probabilidades de éxito en el combate a la pobreza de manera permanente. 

Contribuyen a disminuir costos de transporte y de infraestructura. lo que coadyuva a 

la inserción de grupos de población en diversos mercados regionales. Pero debe 

quedar claro que estos programas pueden resultar inútiles si son dirigidos a gi ipos 

de pobreza extrema que requieren antes que nada de una atención directa en torno a 

necesidades más básicas. 

I.a situación socioeconómica de la población en México. ha creado la necesidad de 

implementar programas y acciones de ataque a la pobreza extrema como es el Fondo 

Nacional de Ibpresas de Solidaridad, el cual ha sido sin lugar a dudas una opción 

real de financiamiento de actividades productivas para ciertos sectores de la 

población. que no son sujetos de crédito por instituciones bancarias. debido a la falta 

de garantías por parte de los solicitantes. 
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A nivel nacional, los recursos aportados vía capital de riesgo y fondos de 
financiamiento y garantía, no han sido canalizados a aquellos estados o regiones que 
cuentan todavía con zonas en situaciones de marginalidad y pobreza extrema, como 
son: Oaxaca, Hidalgo. Tlaxcala. Chiapas. etc.. A nivel estatal, caso Morelos. ha 
sucedido lo mismo, ya que municipios con bajos niveles de bienestar 
socioeconómico no han sido apoyados por el programa. 

El concepto general que maneja Empresas de Solidaridad en cuanto a apoyar 
proyectos productivos es realmente bueno en comparación con el concepto que 
manejó el Programa Nacional de Solidaridad, ya que este Ultimo aportó recursos 
para obras no productivas (parques. deportivos etc. ). que si en algún momento 
generaron empleo este fue solo temporal. 

FONAES fue concebido teóricamente como un programa de ataque a la pobreza 
extrema, vía el apoyo de proyectos productivos viables de grupos u organizaciones 
de campesinos y grupos populares urbanos, sin embargo en algunos casos realmente 
no se ha realizado la selección más adecuada de grupos que se encuentran en alguna 
situación de marginalidad. 

Nos pudimos percatar que es necesaria alguna forma de difusión. propaganda o 
I ormación de un comité publicitario que informe claramente quien es FONAIS, 
como opera, sus lineamientos y reglas, ya que mucha gente desconoce su existencia. 
Asimismo es necesario que internamente se procuren mejoras en el programa. como 
es la agilización de trámites administrativos, evitando la pérdida de tiempo que en 
muchos casos disminuye el valor del préstamo solicitado. 

Es importante tener un mejor y mayor seguimiento periódico en las empresas. 
proporcionando asesorías en cuanto a la mejor y eficiente operación y maneµ ►  dc sus 
actividades, tanto económicas, administrativas. contables. etc., asi como mantener 
una buena organizaci(*m que evite el paro de actividades dentro de una empresa. I() 
que trae como consecuencia pérdida de empleos. que repercuten en el 
incumplimiento de metas y objetivos trazados. 

El Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad se ha encargado de apoyar y darles 
un seguimiento medianamente bueno en lo que arrancan las empresas, sin embargo 
notamos la necesidad de que Empresas de Solidaridad se preocupe en mayor medida 
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por estimular el desarrollo de una conciencia empresarial dentro de las unidades 

productivas del sector social, que les permita ir creciendo y capitalizándose, hasta 

llegar el momento de ser autosulicientes en términos operacionales. administrativos. 

de dirección etc.. 

Tomando en cuenta que la mayoría de las empresas fueron apoyadas entre 1991 

1992, actualmente han superado su periodo de arranque y comienzan a generar un 

monto reducido de utilidades, lo que no les ha permitido canalizar recursos a la 

capitalización de estas empresas. 

La capacitación es un aspecto muy importante considerado en las empresas. ya que 

mas de la mitad otorgó capacitación a su personal, en algunos casos fue técnica o 

contable - administrativa. sin embargo sería recomendable que dicha capacitación 

fuera otorgada periódicamente con la finalidad de actualizarse y mejorar la situación 

de la empresa. 

En términos generales, la muestra de empresas encuesuidas han tenido buenos 

resultados en la utilización de su capacidad instalada. abasto de insumos 

volúmenes de producción: es importante mencionar que FONAIS ha otorgado 

prestamos a empresas no productivas, sin Clnhargo Gffilintia tomando en cuenta su 

objetivo social de generación de empleos. 

Más del 50% de las empresas de solidaridad cuenta con buenas expectativa. va que 

sus volúmenes de comercialización son mayores a los programados. existiendo la 

posibilidad de ofrecerlos a precios menores a los presupuestados, en algunos casos 

por la posibilidad de reducir sus costos de producción o en gastos de operación. lo 

que les permite tener un margen de competencia en el mercado, así como un pleno 

conocimiento del precio ofrecido por sus competidores. 

La demanda de los productos ofrecidos por Empresas del FONALS no han tenido 

problemas, pero en algunos casos la falta de recursos económicos no ha perIllitido 

tener la posibilidad de satisfacerla plenamente. 

importante notar que uno de los problemas detectados en la mavoria de las 

empresas es el transporte que los limita en algunos casos a no poder sacar sus 

productos a otros mercados. 
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DI materia de ingresos todos los casos fueron positivos ya que se mantuvieron 

estables o bien crecieron en comparación a lo planeado. 

Un la mitad de las empresas sus egresos programados resultaron ser mayores. lo que 

puede significar desorganización. desviación de recursos. mala admimstracion. 

además de los problemas económicos nacionales como inflación. devaluación de 

nuestra moneda. etc..: es por eso que le hemos dado tanta importancia y hacemos 

tanto hincapié en la necesidad de dar mayor seguimiento y una mejor capacitación a 

la empresas. 

I,a generación de empleos ha sido importante tanto en empleos directos como en 

indirectos; sin embargo por problemas de desorganización. mala administración y. 

otros se han perdido algunos. y esto repercute en el beneficio de las familias 

importante señalar que la generación de empleos ha sido importante a !usel 

localidad, ya que como se inencilmo anteriormente. la inavolia de estas empresas 

son micro y los empleos generados benelician a un pequeño pace:1Lnc de la 

población del estado. 

Un grave problema enfrentado por FONAFS ha sido su poca o nula recuperación de 

capital, ya que las empresas apoyadas han tardado mucho en levantarse 

económicamenb!y en la generación de utilidades. las cuales han sido minimas lo que 

no les ha permitido ni siquiera capitalizarse, esto como resultado de la inestabilidad 

del país en el cambio de sexenio y la devaluación de diciembre pasado. en linde 

algunas empresas tenían interés por que desapareciera el FONAI.:S. out el lin de 

poder evadir sus compromisos con Empresas de Sididandad 

Actualmente en el listado de Morelos. FONAUS junto con otras dependencias como 

1:111170 (Fideicomiso de Riesgo Compartido). han iniciado un programa conjunto de 

estricto seguimiento en empresas apoyadas, con el °bien vo de iniciar la iecuperaciOn 

del capital de riesgo. 

VI Estado de Morelos presenta actualmente una etapa de decrecimiento económico, 

ya que de 1980 a 1990 el 	estatal decreció en un I7 2 "•0 . por lo tanto el obienso 

de alcanzar un crecimiento. para posteriormente alcanzar el desarrollo del estado se 

encuentra lejos. 

Tomando en cuenta que Morelos tiene problemas de fondo como disminución del 

incremento de la población (2(1.2 'lío I If80-1990). abandono de las actividades 
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del sector primario. desempleo. etc... características que se han generalizado a nivel 
nacional. podemos afirmar que el Ustado de Morelos es una entidad ;masada y 
México un pais subdesarn)llado 

1.a aportación de FONAES ha sido insuficiente tamo en el estado como a myel 
nacional. va que se observó que sus ()bien\ os principales no siempre se cumplieron. 

a) los Hstados apoyados. no siempre fueron aquellos de bajos recursos 
h) Se apoyaron empresas no productivas 
c) l.as empresas apoyadas no siempre resultaron tener pocos recursos 

FONAUS ha significado un programa poco representan s o hasta el momento. va que 
no ha generado un crecimiento importante, y por lo tanto no se han alcanzado 
esperanzas de desarrollo a nivel estatal y tampoco nacional 

Aunado a lo anterior. pudimos reafirmar que aun cuando F( )NA15 no es 
representativo todavía en el crecinuento del estado. si  puede llegar a ser un Ciernen«) 
importante en el ataque a la pobre/a vía el impulso a empresas productoas y 
posteriormente convertirse en un modelo o ejemplo a seguir por otros programas de 
apoyo económico que progresivamente lo vayan mejorando 

Se propone además que con Iris recursos recuperados y los programas de deteccion 
de oportunidades productivas especificas. se  generen y apoyen cada se/ mas 
empresas. que posteriormente resulten ser representativas en el Usual() y 
gradualmente lleguen a un punto donde participen y generen un mayor porcentaje 
del P111 estatal. que posteriormente se convierta en un crecimiento y por que no 
hasta en desarrollo del Vstado. y asi sucesk amente aplicarlo en todos aquellos 
lugares que lo requieran para la contribución de proyectos productisos. generadores 
de empleo que posteriormente pudieran convertirse en puntos centrales del 
crecimiento estatal y.  nacional 



ANEXO 
CUESTIONARIO No. 1 

EVALUACION 

I.- i,C'onto se enteró de la existencia de Littpresas de Solidaridad'' 

2.- ,,Qué problemas enfrentaron en la presentación de requisitos ante 1:.mpresas de 
Solidaridad..? 

3.- Cuanto tiempo pasó desde que se presentó el proyecto a Empresas de Solidaridad 
hasta que se recibió el apoyo o aportación.? 

4.- I ,a empresa se encuentra en operación 
	

SI 	 No 
Por qué no? 

Fase operativa 	1. kestructurandose( 1. Fracaso( 1. Faltan permisos( ) 

5.- La empresa cumple su objetivo social 
	

Si 	No 
Por que no? 

Falta capital propio( 1. Faltan otros aportantes ( 	1. I )esvio de recursos( 	1. hilta 
capital de (impresas de Solidaridad ( 1, Falta crédito I 1. Desorganización( 	) 
Otras causas 

6.4:m1)1e metas a tiempo 
Por qué no? 

SI 	 No 

    

Faltan recursos ( 1. I )istorsión del mercado( Wesatencion( ).Recursos u opimo!) 
tardía( 1. Metas irreales( 	1 
Otras causas 

7.- I ,a empresa está creciendo (capitalizando) 
	

tic 	No 
Por qué no? 

No pretende crecer( ). Dirección ineficiente( 1. Recursos no disponibles( I. 
Mercado insuficiente( ). 
Otras causas 
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8.- 1.a empresa es rentable 	 Si 	 No 

Por qué 

Mala planeación( 1. Mala operación( 1. Costos elevados( 1. (fastos elevados( 1. 

Precios abatidos ( 1, Calidad( 1. Presentación( 	Mercado distorsionado 

( )tras causas 

tii 	No 9.- La empresa realiza otras actividades económicas 

Cuales 

lo.- Manejan cartera de clientes 

Por qué no? 

I 1.- Cuentan con algún programa de ventas 

Podría describirlo brevemente 

tii 	No 

SI 	 No 

Por qué no'? 

12.- Se lleva un manejo de inventarios 

Por qué no 

13.- Se tiene relación con otras empresas 

De que tipo 

Si 	 No 

tit 	 No 

14.- Cuenta con planes de capacitación 	 tii 	 No 

Cuales 

Por qué no 



SITUACION A(" 111A1, DE I,A EMPRESA 

Nombre de la empresa: 
Nombre del proyecto: 
Figura Asociativa: 
Número de socios: 
Municipio: 

1.- PRODU( CION 

a) Volumen de producción 	 Inferior 
Al estimado 

Superior 

h) Capacidad Instalada l ltilizada 
5(1 '!'ó 
75% 

c) Abasto de insumos 	 Insuliciente 
Suficiente 
S/prohlema 

2.- COMER('IALIZA('1ON 
a) Volumen de ventas 	 Inferior 

Al estimado 
Superior 

h) Precios en relación al mercado 	 Inferiores 
A los estimados 

Superiores 

c) Costos de producción 	 bajos 
A los estimados 

Altos 

d) ( iastos de operación 	 Inferiores 
A los estimados 

Superiores 

166 



167 

e) Mercado-demanda del pniducto 	 ti/ mercado 
-- Al estimado 
larantilado 

0 Capacidad de almacenamiento 	 Insuficiente 
Suficiente 
S/problema 

g) Transporte 	 Insuficiente 
Suficiente 
S/problema 

a) Situación actual 

a) Registros 

3.- AMI INISTRACION 
Deficiente 
Adecuada 
Eficiente 

4.- (ON'I'ABILII)AI) 
ti/regí %ti os 

('/balance 

b) Balance 
	

('/pérdidas 
listahle 
('/ganancias 

e) Ingresos 	 Inferiores 
- A los estimados 
Superiores 

d) Egresos 	 Inferiores 
A los estimados 

Superiores 

5.- ()RGANIZACI()N 
a) Reglamento interno 
	

S/reglamento 
('/reglamento 
(.'/aplicación del reglamento 

b)Definición de puestos y funciones 
	

S/definir 
Definidos 
Operando 



a) Empleos 
6.- IMPACTO SOCIOECONOMICO 

S/generar empleos 
= a los estimados 
+ de los estimados 
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7.- SITUACION FINANCIERA ACTUAL 
a) Recuperación del capital de riesgo 	 S/recuperación 

Estable s/rec 
C/recoperación 

b) Generación de utilidades 
	

(Vpértlidits 
S/generar estable 
e/generación 
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EVALUACION DEL FONDO NACIONAL DE EMPRESAS DE SOLIDARIDAD EN EL 
ESTADO DE MORELOS. 

Nombre de la empresa: 	  
Nombre del proyecto: 	  
Figura Asociativa: 	  
Número de socios: 	  
Municipio: 	  

SITUACION GENERAL DE LA EMPRESA 

ANTES DEL APOYO 1W FONAES DESPUES DEL APOYO DE FONAES 

I. 	Capital invertido 
2. Personal Ocupado 
3. Volumen de producción 
.4 	Valor de la producción 
5. Modificaciones en precios 
6. Valor de sus ventas totales 

Variaciones en su utilidad bruta 
8. 	Monto de sueldos y salarios 
9 	Valor de inventarios 
10 Tiempo de rotación de 

inventarias 
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