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INTRODUCCIÓN. 

El inicio de una Política Industrial en México propiamente dicha se origina con el 
Modelo de Sustitución de Importaciones, periodo comprendido entre los años 1930 -1975, 
durante el cual, el proceso de industrialización se basó en su orientación hacia adentro, 
apoyada principalmente por la participación del Estado como inversionista en áreas de 
infraestructura y sectores estratégicos. 

Los sectores estratégicos estaban determinados por variables tales como: el ahorro 
de divisas, la autosuficiencia, la generación de empleos, la tecnología utilizada y la 
localización geográfica; quedando en este sentido conformados por las grandes empresas 
(privadas nacionales, públicas y trasnacionales). 

Este criterio, marginaba y mantenía desarticulada de la Gran Empresa a la Micro 
Pequeña y Mediana Empresa (MPYME), debido a que se le contemplaba como una 
alternativa para las regiones atrasadas, por la creación de fuentes de trabajo. 

En este sentido, la MPYME no fue contemplada como parte integral de la estrategia 
de crecimiento económico. 

A partir de 1983, fecha en que se pone en marcha la política de cambio estructural, 
con el fin de preparar a la economía mexicana para una apertura comercial que culminaría 
en la firma del tratado de Libre Comercio México - E. U. - Canadá (1993), conforme el 
Modelo Neoliberal, se postuló que la economía de mercado era el camino más efectivo para 
promover el desarrollo económico del país y el bienestar de su población. 

Así, este cambio estructural se expresó en todas las áreas de la economía, 
privatizándose las empresas paraestatales para reorientar los recursos que a ellas se 
canalizaba, y al mismo tiempo reorientar las actividades de la banca de desarrollo y los 
fideicomisos, otorgándose mayor prioridad al financiamiento del sector privado. 

En estas nuevas condiciones, la MPYME tuvo que adaptarse al nuevo contexto de 
apertura al exterior, con una gran desventaja en comparación con la gran empresa que logró 
madurar a lo largo de SO años de proteccionismo. 

Así mismo, después del colapso financiero de 1994, la política a aplicar optó por 
continuar con los principios esenciales del neoliberalismo, apertura económica y radical 
reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico, tomando nuevamente 
como medidas: la reducción de salarios reales, provocando con ello un drástico deterioro del 
poder adquisitivo y baja en la demanda interna agregada; reducción del gasto público, 
induciendo a una severa disminución de la inversión pública; política monetaria y crediticia 



severamente restrictiva, implicando con ello una fuerte reducción en la inversión productiva, 
por la insolvencia de numerosas empresas, debido al encarecimiento de créditos. 

Por lo anterior, las fases de industrialización por las que pasó México, no prepararon 
a la industria para una apertura comercial que requiere de mayor competitividad, calidad y 
eficiencia. 

Lo que hace que la MPYME no participe en los sectores más dinámicos y se 
encuentre desarticulada de la Gran Empresa. 

Lo anterior resulta de importancia, ya que la MPYME contribuye al empleo, a los 
ingresos y la producción, además de que conforman la mayor parte del sector industrial, 
razones por las cuales es relevante analizar los problemas estructurales de la MPYME y el 
impacto en su desarrollo a partir de 1993, por la presencia de la apertura comercial. 

El estudio fue motivado por la importancia que ha cobrado en los últimos años la 
modernización de la MPYME, asf como por el impulso que le ha querido brindar la banca de 
desarrollo al querer reestructurar a la planta productiva. 

Este estudio sobre los problemas estructurales de la MPYME, es de importancia 
debido principalmente a que está presente en la mayor parte de los sectores de la industria, 
y que a pesar de las poHticas implementadas de apoyo, dichos estratos no se han 
desarrollado y algunas han girado hacia otra actividad (de productoras a comercializadoras). 

Debido a que la MPYME representa la mayor parte de las empresas mexicanas y 
como tal presenta problemas de tipo estructural que repercuten sobre su desempeño y el 
desarrollo de México en general; se eligió un periodo de estudio que va de 1993 a 2001, ya 
que la política de apertura comercial se empezó a promover a principios de 1993. 

En este sentido, los objetivos de la presente investigación estuvieron orientados de la 
forma siguiente: 

Conocer las políticas económicas implementadas para el apoyo de la MPYME. 
- Analizar los problemas estructurales de la MPYME. 

Dar a conocer las dificultades a las que se enfrenta la MPYME para acceder al 
financiamiento. 
Conocer los problemas a los que se enfrenta la MPYME para obtener una 
tecnología más avanzada. 

- Analizar las condiciones de capacitación en la MPYME 
- Analizar la forma de organización dentro de la MPYME 

Conocer las condiciones de mercado y competitividad de la MPYME 
- Analizar el grado de incidencia de las políticas económicas en la solución de los 

problemas estructurales de la MPYME. 
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Por lo tanto, el contenido se estructuró bajo los siguientes aspectos: El primer 
capitulo comprende el marco teórico y conceptual que se empleó a lo largo del trabajo. 

En la primera parte se realizó una descripción de los aspectos teóricos y los 
conceptos que utiliza la corriente estructuralista y la corriente keynesiana acerca de la 
industrialización en México. 

El estudio de las corrientes estructuralista y keynesiana apoyó al análisis de los 
antecedentes que se estudian en los puntos 11.1 y 11.2. 

El segundo punto de dicho capítulo, describe de la misma forma a la corriente 
neoliberal, este estudio apoyó al análisis del punto 11.3 y el capitulo 111 y sus puntos 1,2,3 y 4, 
así como también el capítulo IV. 

Cabe decir, que las dos corrientes de pensamiento que se analizan en el primer 
punto de este primer capítulo, influenciaron conjuntamente un periodo del proceso de 
industrialización en México (concretamente el Modelo de Sustitución de Importaciones), y 
que la tercera corriente vista en el segundo punto, es la escuela de pensamiento económico 
cuya influencia predomina todo el período de estudio que abarca este trabajo (1993-2001). 

El segundo capítulo, abarca el estudio de los antecedentes de la política de apoyo y 
fomento a la MPYME de 1935 hasta 1992. Este capítulo se divide en tres periodos: de 1935 
a 1975 (el modelo de sustitución de Importaciones), de 1976 a 1981 (la mono-exportación) y 
de 1982 a 1992 (la modernización económica hacia la apertura comercial). 

El tercer capítulo, se dedicó al estudio de la Política económica y de apoyo a los 
problemas estructurales de la MPYME de 1993-2001 y se dividió en cuatro puntos: el 
primero, se dedicó al estudio del entorno macroeconómico de la economía mexicana en 
dicho periodo; el segundo, se empleó para la definición y estudio de las características de la 
MPYME, el tercero se dedicó al análisis de la problemática estructural de la MPYME y, por 
último, el cuarto se enfocó al análisis de la política de apoyo y fomento a la MPYME. 

En el cuarto capítulo, se estudió la globalización económica y sus consecuencias en 
la MPYME, en dónde se analizó la política, que en materia industrial, instrumenta el actual 
gobierno en un ambiente de apertura y globalización comercial. 

El cuarto capitulo, se dividió en tres puntos, el primero analizó el impacto de la 
globalización económica en la MPYME, el segundo analizó el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 y el papel que se le asigna a la MPYME en la economía del país, y el tercero 
analizó el programa de desarrollo empresarial 2001 - 2006 y las disposiciones de apoyo 
para la MPYME. 
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Por último se muestran las conclusiones y recomendaciones a que se llegó durante 
la elaboración de este trabajo, asf como también las recomendaciones surgidas de la 
sfntesis del mismo. 

Para tales efectos, el método de investigación que se aplicó a lo largo de todo el 
estudio fue el deductivo, debido a que se parte del análisis de las políticas económicas 
implementadas para el apoyo de la MPYME, para analizar después los problemas 
estructurales que se fueron creando y a los que no dieron solución dichas políticas, 
asimismo, se utilizaron otros métodos acordes con los requerimientos de cada capítulo. 

De esta manera en el segundo capítulo, dónde lo primordial fue conocer las políticas 
económicas de apoyo y fomento a la MPYME, se utilizó el método descriptivo. 

Cabe mencionar que el segundo capítulo, conformó los antecedentes y requirió 
además, de un método histórico de investigación para comprender el por qué se reestructuró 
a la industria. 

En el tercer capítulo se empleó tanto un método descriptivo cómo analltico para 
conocer la problemática que presenta la MPYME. 

El cuarto capítulo requirió de un método de investigación analítico para estudiar la 
política que en materia industrial instrumenta el gobierno para el periodo 2001-2006, en 
apoyo al desarrollo de la MPYME en un contexto de globalización económica. 

Por tal motivo y de acuerdo a lo anterior, la técnica de investigación fue básicamente 
documental, y el instrumento más importante fue el estadístico. 

Finalmente, es conveniente señalar que el presente trabajo tuvo como apoyo 
principal el seminario de actualización para elaboración de tesina organizado por la Jefatura 
de la Carrera de Economía a cargo de la Lic. Virginia Cervantes Arroyo y como titular del 
mismo, al profesor Javier F. Huerta Ramírez.O 
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
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A través de la historia, se han visto distintas corrientes del pensamiento económico, 
las cuales han surgido siempre con el afán de explicar y solucionar problemas económicos 
que van cambiando con la evolución del mismo sistema económico; cabe decir que tales 
teorías podrian ser aplicables a ciertas economías con determinados grados de desarrollo y 
régimen mientras que para otras economías no es aplicable, pero que sin embargo este 
devenir del pensamiento económico es el que da forma a la propia historia del pensamiento 
económico. 

De este modo, en los países en vías de desarrollo, la industria no sólo ha sido parte 
importante, sino también el centro de atención de la política económica, la cual ha adquirido 
especial relevancia ante el avance de la apertura comercial y la formación de bloques 
comerciales que implican competitividad, eficiencia y calidad empresarial. Además porque a 
un nivel microeconómico, la Micro Pequeña y Mediana Empresa (MPYME) representa una 
parte importante del sector empresarial mexicano, no solo por ser intensiva en mano de 
obra ni por su contribución tan fuerte en los ingresos y el producto, sino también porque 
conforma en número de establecimientos, la mayor parte del sector industrial. 

Ante esta perspectiva, la MPYME, presenta problemas estructurales tales como: 
problemas de administración, de recursos humanos, limitantes del acceso al financiamiento, 
la incorporación de tecnologia y la ausencia de un mercado estable; estos son problemas 
que se reflejan en la falta de competitividad a nivel internacional y al mismo tiempo no 
permiten su desarrollo completo ante una mayor apertura comercial, la cual exige 
competitividad, calidad y eficiencia. 

Por lo anterior, resulta útil iniciar el análisis de las políticas económicas y los 
problemas estructurales de la MPYME, haciendo una breve referencia sobre el pensamiento 
Estructuralista, Keynesiano y Neoliberal; cada uno ubicado en un determinado periodo, 
partiendo de la implementación del modelo de sustitución de importaciones hasta nuestros 
días, con el objeto de comprender las politicas económicas implementadas durante el 
periodo de estudio (1993-2001) que discernir la razón de dichos problemas estructurales. 

En la primera sección de éste capítulo, se presenta una breve revisión de los 
planteamientos de dos escuelas de pensamiento que influyeron en la política económica de 
los años 1930 - 1982, y en la segunda sección se presenta la corriente que rige a partir de 
1983. 

2 



1.1. Antecedentes. 

La corriente de pensamiento de la CEPAL (Comisión Económica Para América 
Latina y el Caribe) surgió en ese afán de explicar y solucionar los problemas que no 
permitieron a los países Latinoamericanos el desarrollo económico, dicha corriente asumió 
un análisis estructural del problema y partió de una idea que fue el núcleo inicial, tal es la 
"concepción del sistema Centro-Periferia". 1 

Desde esta concepción, la estructura productiva de la periferia es heterogénea y 
especializada. Heterogénea, por la desigualdad en la productividad del trabajo de ciertas 
actividades, algunas muy altas y en otras muy bajas, producto del atraso tecnológico. 
Especializada, porque sus exportaciones están compuestas de pocos bienes primarios, que 
a diferencia de dicha estructura la de los Centros es homogénea y diversificada. 

Por lo tanto, los Centros son economías que poseen técnicas capitalistas cuyos 
métodos se propagan en breve a todo el aparato productivo, mientras que la periferia está 
conformada por economías que parten de un atraso inicial y que al ingresar técnicas 
nuevas, éstas se implantan en los sectores exportadores de productos primarios y en áreas 
relacionadas con la exportación, coexistiendo así con sectores rezagados desde el punto de 
vista tecnológico, organizativo y productivo.2 

En base a su Teoría Centro-Periferia, la corriente de pensamiento Estructuralista, 
explica el proceso de industrialización el cual se dio en las economías de la periferia a partir 
de un cambio en las economías centro (Estados Unidos por Gran Bretaña), y que por las 
características de una economía cerrada del nuevo Centro provocó una serie de cambios 
estructurales en la periferia. 

Lo anterior dio inicio a un proceso de industrialización como una forma necesaria y 
espontánea del desarrollo de la periferia. De acuerdo con la interpretación de la CEPAL, en 
México dicho proceso se dio a través de una industrialización substitutiva (modelo de 
sustitución de Importaciones), el cual es un aspecto obligado de la industrialización 
periférica, que se basa en un desarrollo hacia adentro lo que implicaba limitar la importación 
de algunos bienes que se producirían internamente y evitar la importación de ciertos bienes 
de los que se puede prescindir para impedir un posible desequilibrio externo, todo ello con 
una protección implicita del mercado interno. 

1 Octavio Rodríguez. La Teoría del Subdesarrollo de la Cepal. Edil. Siglo XX 1. ·México 1980; Pág. 19 
: ldem Pág. 26. 
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Los Estructuralistas plantean que la distribución de recursos se realice entre las 
actividades de exportación y de producción para el mercado interno, de tal manera que 
cumpla con el criterio de "rendimiento o productividad marginal social del capital", así como 
también invertir en aquellas actividades con el nivel de productividad más semejante a la del 
Centro. 

Así también, consideran necesario el financiamiento externo como un medio para 
elevar la tasa de inversión y a la vez aumentar el coeficiente de ahorro a través de la 
reducción de la propensión media a consumir. 

Desde el punto de vista de ésta escuela, el Estado es el gestor de la política de 
desarrollo, para lo cual entre las medidas más importantes estaría el de elevar el coeficiente 
de ahorro nacional a través de una política fiscal, la participación y orientación del crédito, la 
canalización de los recursos financieros internacionales y de origen interno, combinando la 
inversión pública en infraestructura y la producción directa. 

De acuerdo a lo anterior, México como periferia entró al proceso de industrialización 
necesaria llamada también modelo de sustitución de importaciones, al pasar por distintas 
fases que, en esencia, llevaron siempre las ideas cepalinas de un desarrollo hacia adentro 
con proteccionismo al mercado interno. De ahí que la industria experimentara un desarrollo 
desigual producto de una alta dependencia tecnológica, además de que durante este 
periodo la política de apoyo financiero gubernamental consideró estratégico canalizar 
recursos a las grandes empresas, entre las que se encontraban privadas nacionales, 
públicas y transnacionales, lo cual dejó fuera de apoyo a la MPYME. 

En este periodo, la MPYME se mantuvo bajo un mercado protegido, compitiendo 
únicamente con los de su mismo estrato, sin recibir apoyo y capacitación alguna para 
continuar desarrollándose y, como lo explica la Escuela Cepalina, ésta se mantuvo 
desarticulada de la gran empresa, coexistiendo como sectores rezagados frente a las 
grandes empresas que, en un número de establecimientos, era inferior en comparación con 
los establecimientos de la MPYME que se crearon en este periodo, debido tanto a las 
facilidades otorgadas por el gobierno para su establecimiento (Ley de Industrias Nuevas y 
Necesarias), como por ser considerados como alternativa para regiones atrasadas, en las 
que se crearían fuentes de trabajo locales sin integrarlas a la estructura productiva del país. 

De esta forma, se observa cómo el pensamiento Estructuralista influyó en la 
implementación de la política económica, al estar acorde con las recomendaciones 
realizadas por la CEPAL. En México, la falta de una buena planeación de la 
industrialización trajo consigo problemas en balanza de pagos (deterioro de los términos de 
intercambio), en la absorción de mano de obra, desequilibrios intersectoriales, etc., los 
cuales llegaron a un punto en el que ya no era posible continuar con la implementación de 
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los criterios de política económica estructuralistas, ni con el modelo de sustitución de 
importaciones. 

La teoría Keynesiana, por su parte, surge como respuesta a los fenómenos 
producidos a escala mundial generados por la gran crisis de fines de 1929. La depresión 
provocó entre los economistas incertidumbre sobre la teoría tradicional (según la cual el 
sistema tenía una tendencia a la ocupación plena). ya que no era representativa del 
desarrollo de la actividad económica de ese tiempo y había ocasionado problemas de 
desocupación persistente y peor aún, presentaba dificultades para reabsorberla debido a la 
presencia de depresiones periódicas, lo que ocasionaba cada vez más la disminución del 
nivel de vida de las masas. En el afán de buscar una teoría bien fundamentada que 
representara correctamente el desarrollo de la actividad económica, que fuera capaz de 
formular principios de acción, determinar el esquema de la nueva economía, y de eliminar el 
pesimismo, estimularon a Keynes para la elaboración de la ''Teoría General de la 
Ocupación, el Interés y el Dinero", en la que trató de demostrar la posibilidad de un equilibrio 
con desocupación. 

El pensamiento Keynesiano tuvo gran influencia en muchas economias, siendo la 
fuente de inspiración de la participación del gobierno en la economía, y en base a su teoría, 
propició el repudio de los fundamentos teóricos del liberalismo. 

Keynes observaba que la economía de su tiempo (un capitalismo avanzado que en 
su mayor parte aún era fiel al laissez-faire), estaba caracterizada por la insuficiencia de la 
demanda efectiva, que de acuerdo a su teoría sostiene que la inversión productiva depende 
tanto de las expectativas de las ganancias, como de la preferencia por la liquidez y las 
propensiones psicológicas de los consumidores, así como de los tipos de conducta 
institucional de la comunidad, de manera que a bajos niveles de inversión, bajos niveles de 
empleo, y que a cambios en los niveles de inversión correspondían amplias fluctuaciones en 
los niveles de empleo y el ingreso nacional. 

Por ello, Keynes justificó una política de intervención activa contraria a la Teoría 
Tradicional, según la cual se esperaba que un mecanismo automático restableciera la 
ocupación plena. 

Keynes sostenía que para asegurar una inversión adecuada era necesaria una 
intervención del estado que no fuera socialista, sino que influyera orientando la propensión 
a consumir, a través del sistema de impuestos y fijando la tasa de interés, además de que 
para compensar la influencia depresiva de las bajas inversiones privadas sobre el ingreso 
global y la ocupación, se debían de aumentar las inversiones públicas, siempre cori 
precaución. 
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De esta manera, la polltica fiscal compensatoria de la Escuela Keynesiana expresa 
que si la demanda efectiva (generada por el sector privado) no logra el pleno empleo, puede 
compensarse esa deficiencia con el aumento del gasto en el sector público. Por lo que para 
obtener el aumento del empleo y del ingreso nacional, es necesario que el gasto público se 
realice de manera que no reduzca el privado. 

Además, Keynes consideró necesaria una política fiscal que tendiera 
planeadamente a una repartición más equitativa de los ingresos, siendo favorable a un 
aumento de la propensión a consumir y por tanto, de la demanda efectiva. 

También, estuvo de acuerdo con una política proteccionista (en el sentido aduanal), 
es decir que cuando una economía cierra sus fronteras para permitir la creación de 
empresas y dar trabajo a sus desempleados (aunque esta producción sea a altos costos), 
provoca un aumento del ingreso nacional, producto de la abundancia monetaria y la baja 
tasa de interés. 

De esta manera, la influencia de Keynes durante el proceso de industrialización en 
México, se reflejó fuertemente en la preocupación e intervención financiera del Estado 
financieramente en la industria. No obstante, esta intervención estuvo mal orientada, pues 
como ya se mencionó más arriba, la inversión estuvo mayormente canalizada a la gran 
empresa, descuidando el desarrollo y crecimiento de la MPYME. 

1.2. La corriente neoliberal. 

La industrialización basada en la sustitución de importaciones ampliamente 
influenciada por la corriente de pensamiento estructuralista, comenzó a tener problemas 
como promedio en la década de los sesenta en los países latinoamericanos, debido 
principalmente a problemas en balanza de pagos (desequilibrio externo}, además de otros 
expuestos anteriormente. La influencia Keynesiana sobre la intervención del Estado dejó de 
ser controlada haciéndose cada vez mayor; la planificación económica central perdió el 
control, mostrando así la ineficacia de las medidas. En muchos países, la ilusión de que la 
nacionalización aumentaba la eficacia productiva se desvaneció; de la misma manera 
sucedió con el Estado de bienestar, mediante el cual el Estado se adjudicó un sin número 
de actividades públicas afectando cada vez más sus finanzas, que aunado a los problemas 
de inflación, desequilibrio externo y bajos niveles de productividad influyeron en la 
implementación de otros paradigmas que explicaran y solucionaran los problemas del 
Capitalismo Contemporáneo. 
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En esta fase del proceso era necesario realizar una revisión de las políticas 
convencionales, por lo que la corriente que sustituyó a las dos anteriores fue el 
Neoliberalismo (Monetarismo Ortodoxo), el cual retoma algunos principios clásicos de Adam 
Smith sobre el libre mercado y los complementa con la rehabilitación de la teoría cuantitativa 
clásica. 

Milton Friedman (uno de los más fervientes seguidores del Neoliberalismo) expresa 
sobre la libertad lo siguiente: 

"La libertad económica es un requisito esencial de la libertad política. Al permitir 
que las personas cooperen entre sí sin la coacción de un centro decisorio, la 
libertad económica reduce el área sobre la que se ejerce el poder político. 
Además, al descentralizar el poder económico, el sistema de mercado 
compensa cualquier concentración de poder político que pudiera producirse3 ... " 

Para el neoliberalismo, la libertad económica y la libertad de mercado son 
condiciones centrales de su planteamiento, así como su rechazo a la intervención de un 
centro decisorio como el Estado; desde esta perspectiva las libres fuerzas del mercado son 
capaces de equilibrar la economía. 

Volviendo a Adam Smith el Estado quedaba exento de cualquier otra obligación que 
no fuesen las siguientes tres: 

" ... primera, la obligación de proteger a la sociedad de la violencia y de la 
invasión de otras sociedades independientes; segunda, la obligación de 
proteger, hasta donde esta es posible, a cada uno de los miembros de la 
sociedad, de la injusticia y de la opresión que puedan recibir de otros miembros 
de la misma, es decir, la obligación de establecer una exacta administración de 
la justicia; y tercera, la obligación de realizar y conservar determinadas obras 
públicas y determinadas instituciones públicas, cuya realización y 
mantenimiento no pueden ser nunca de interés para un individuo particular o 
para un pequeño número de individuos, 4 ... " 

El Estado debe ejercer una actividad vigilante de la violencia, una actividad 
policíaca, debe impartir y garantizar justicia; así como la realización de obras públicas de 
interés y beneficio de la gran mayoría de una manera limitada, por la que queda exento de 
realizar actividades regulatorias del mercado. 

3 Milton Friedman. Libertad de Elegir: hacia un nuevo liberalismo económico. Edit. Grijalrn. lera. Edición, 
España 1979. pág. 17. 
4 ldem. pág. -l9. 
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La "protección" a la que Milton Friedman describe como la explotación del 
consumidor es una acción que priva la libertad del comercio debido a que los aranceles no 
permiten el libre juego de las fuerzas del mercado sino que más bien mantienen el mercado 
cautivo en la misma medida en que se mantiene la protección. 

Los subsidios o subvenciones que el Estado otorga a las industrias, no solo afectan 
la libertad del comercio, sino también provoca que el Estado grave con mayores impuestos 
a los ciudadanos y que sean estos los que en última instancia paguen dichos subsidios. 

En el caso de México, el sobre-proteccionismo y la influencia de factores externos, 
llevaron a la crisis de 1982, y es a partir de este año que la corriente de pensamiento 
Neoliberal sustentó la política de cambio estructural, que en el ámbito industrial se 
efectuaría a través de una reestructuración industrial. 

Entre los propósitos y preocupaciones de dicha reestructuración estaba implícito 
tratar de solucionar los problemas estructurales de la MPYME, así como prepararla para 
competir en condiciones de un mercado abierto, para lo cual se instrumentaron programas 
de apoyo para dichas empresas, todos ellos basados en ideas neoliberales. 

En este sentido, el cambio fue absoluto, debido a que las ideas más fuertes de la 
Escuela Neoliberal eran: la libertad económica, la descentralización del poder económico y 
la libertad de controles, por lo que está en contra de un Estado de Bienestar y por 
consiguiente, del proteccionismo, para lo que el gobierno tomó medidas tales como5: 

-Reducción del gasto público. 
-Eliminación del déficit público (eliminación de subsidios). 
-Adelgazamiento del Estado. 
-Menor intervención del Estado en la Economía. 
-Apertura total comercial y a las inversiones. 

Este ha sido el nuevo marco dentro del cual la MPYME se ha tenido que desarrollar. 

5 Véase Arturo Ortiz Wadgymar. Política Económica de México 1982-199~. Dos Sexenios Neolibcrales. 
Editorial Nuestro Tiempo. México, .199~. Capítulo ~. 
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CAPITULO 11 

ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA 
ECONÓMICA, DE APOYO Y FOMENTO A LA 

MPYME 1930 -1992. 
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El proceso de industrialización en México tuvo varias etapas6 como se señala en el 
cuadro 1 dónde cual se observan las estrategias tomadas en cada una de ellas, desde la 
Economía de Enclave en 1880, pasando por la Sustitución de Importaciones 1930 - 1975, 
hasta la Apertura Económica (Reestructuración Económica) en 1983. 

CUADRO! 
ETAPAS DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN 

ECONOMIA SUSTITUCION ECONOMIA REESTRUCTU-
DE DE PETRO- RACION 

ENCLAVE IMPORTACIONES LERA ECONOMICA 

1880 -1929 1930 - 1958 1959 -1975 1976 - 1982 1983 - 2001 

E 
Expansión del Industrialización Industrialización Mono exporta- Apertura de Ja s sector exporta- por sustitución por sustitución ción petrolera economia a Ja 

T dor de materias de importaciones de importaciones competencia y Ja 

R primas e impor- basada en basada en inversión 
!ación de bienes bienes de bienes extranjera. 

A de consumo no consumo no intermedios y de 

T duraderos y duradero capital 

E 
duraderos 
(Crecimiento 

G hacia afuera ). 

1 
A 

.... ft..:EN rE hlaborac1on propia con ba.'il.' c:n KL'OL' \ 11/arrcal, lndu~tnah;.o.acmn. Jeutla y Ji:sc4u1hbno externo i:n ~1eXICll. :...tex1cn, D., ED Fe E 

En lo que se refiere a los antecedentes del proceso de Industrialización en México, 
en la primer década del siglo XX se define a México como un país dedicado a las 
actividades primarias y al comercio en la ausencia de un Estado Nacional7 y, precisamente 
en 1910 se inicia el proceso revolucionario, el cual destruye el régimen oligárquico, dando 
lugar al inicio de la construcción de un nuevo Estado a partir de 1917, creando con ello las 
condiciones para el encauzamiento de las fuerzas productivas hacia el desarrollo 
económico. 

De 1880 a 1911 la producción industrial orientada a la exportación fue la que mostró 
el mayor crecimiento debido a las transformaciones en las economías industriales influyendo 
al mismo tiempo en cambios en la división internacional del trabajo, mismos que se 
expresaban en: fuertes demandas de materias primas por parte de los países centros, por 
su mayor dedicación al desarrollo de la gran industria, y por la demanda que debía ser 
atendida por los paises que conformaban la periferia. 

~ Rcné Villarrcal. Industrialización. deuda y desequilibrio externo en Mcxico. México. D. F .. Ed. F.C.E. 
·· ... la propia independencia política -sobre todo en las condiciones de expansión de la econonúa 

internacional del siglo XIX- imponía a Jos gmpos dominantes la necesidad imperiosa de organizar el Estado 
nacional". ver Rolando Cordera. Desarrollo y Crisis de la Economía Mexicana. FCE. p<íg. 16. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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En este periodo, el Sector Industrial se puede considerar con características de 
manufactura en el área de maquinaria y equipo, dónde sólo habían dos fundidoras, el área 
de químicos era incipiente y se encontraba su presencia en boticas y cerilleras. Las 
pequeñas empresas eran prácticamente talleres artesanales locales que concentraban 
mucha mano de obra y las grandes empresas empezaban a incorporar en sus procesos 
algún tipo de maquinaria. Además, el traslado era costoso e imposible en los medios de 
transporte de al época. La ampliación del ferrocarril (a finales de 1890) benefició mucho a 
las grandes empresas, ya que eliminó el aislamiento en que se encontraban las industrias 
fabriles, provocando el detrimento de las artesanías locales, porque es cuando empieza a 
expandirse la gran industria. Lo anterior ocasiona que muchos sectores empezaran a 
sustituir la actividad artesanal por fábricas; además se puede decir que empieza a surgir la 
industria de bienes de capital en México, lo cual se dedicó en un principio a la reparación de 
maquinaria instalada y a la elaboración de refacciones para las mismas. 

En el ámbito financiero, en 1889 se reforma el Código de Comercio, propiciando la 
creación de sociedades anónimas, mediante la participación de acciones, dando paso a una 
organización empresarial más eficiente y dejando atrás las firmas personales y/o familiares, 
también surge la red bancaria (1895); con éste tipo de organización se facilita el flujo 
económico -financiero y los créditos industriales, con lo que se agiliza finalmente el 
desarrollo industrial local. 

En México, la industria de bienes de consumo creció ante la ascendente demanda 
por parte de los centros de consumo, localizados precisamente en los incipientes polos de 
industrialización. 

Durante el Porfiriato la estrategia principal era crear las condiciones propicias para la 
expansión de la economía exportadora, por lo cual surge la nueva agricultura latifundista, 
orientada a la exportación, se desarrolla la minería y la producción de metales para uso 
industrial, y la construcción de la red ferroviaria, todo orientado al mercado externo, 
interconectando mercados locales y disolviendo comunidades indigenas. 

El mercado de la manufactura se formó de la unificación de los mercados locales, a 
través de la expansión de red ferroviaria, los cuales anteriormente se abastecían de 
artesanías tradicionales que vinieron a ser desplazadas principalmente por las 
manufacturas. 

En estas condiciones el sector exportador de la economía mexicana era altamente 
vulnerable a cambios en la demanda extranjera y por lo mismo muy poco podía contribuir a 
la creación de nuevas industrias y expansión de las mismas. 

Además, el grupo consumidor de productos fabriles era muy pequeño, por lo que el 
mercado más importante era el externo, razón por la cual se da mayor apoyo a la 
expansión de la industria con actividades exportadoras. 
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A partir de 1917 el Estado dirige el gasto público a actividades tales como los 
sistemas de irrigación, los caminos secundarios y las redes de energía eléctrica, intentando 
presentar condiciones para el desarrollo del mercado interno. 

El primer Congreso Nacional de Industriales se realizó en 1917 bajo el auspicio de la 
Secretaría de Industria y Comercio; y su organización proporciona una idea de la estructura 
industrial en ese entonces, la cual estaba conformada por: 

NUMERO DE 
DELEGACIONES 

35 
15 
24 
31 
7 

TIPO 

Industria Minera 
Industrias Petroleras 

Industria Textil 
Industrias varias 

Pe ueñas Industrias 

Así, a fines de la década de 1920 y prmc1p1os de los treinta, la industria 
manufacturera tenía la siguiente estructura: el 45% del empleo industrial correspondía al 
sector fabril y el resto a la producción artesanal y familiar de pequeñas empresas, la mayor 
parte de la ocupación en manufacturas se hallaba en la producción artesanal y más de la 
mitad de la ocupación fabril se ubicaba en las ramas de alimentos y de textilesª. 

En este sentido, la pequeña industria a través de este proceso de industrialización y 
dentro del conjunto del sector manufacturero, lentamente iba cediendo lugar al surgimiento 
de plantas medianas, ocupando paulatinamente el lugar preponderante de la gran empresa 
dentro de la economía. 

11.1. Periodo 1930 · 1975 

El proceso de Industrialización en México basado en el Modelo de Sustitución de 
Importaciones, surge como respuesta a partir de acontecimientos de tipo coyuntural, tales 
como las dos guerras mundiales (1914 y 1939) y la crisis de 1929, así como también a 
cambios estructurales por la sustitución de Centros (Estados Unidos por Gran Bretaña). 

Estos sucesos promovieron la dinamización de las exportaciones (sobre todo de 
bienes de consumo), creando al mismo tiempo necesidades al interior de los países de la 
periferia, tal y como le sucedió a México. 

8 !bid. Püg. 496. 
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México trató de expandir su sector exportador durante ambas guerras, para ello se 
basó principalmente en la exportación de bienes de consumo como ya se expuso antes, 
más sin embargo la crisis de 1929 y el cambio de las economías de Estados Unidos por 
Gran Bretaña como Centro principal, impuso para México una enorme dificultad para 
importar productos manufacturados, además la crisis provocó la caída de los precios de las 
exportaciones primarias, y marcó reiteradamente déficit externo e indujo a las autoridades 
gubernamentales a tomar continuamente medidas restrictivas de importaciones, esto dio 
paso a su sustitución por la producción interna de bienes manufacturados en el país, es así 
como la economía pasa del desarrollo hacia afuera, con base en la expansión de las 
exportaciones al desarrollo hacia adentro, con base en la ampliación de la producción 
industrial. 

Con la Sustitución de Importaciones, se protegía al productor nacional de la 
competencia del exterior, para de esta forma abastecer al mercado interno cautivo y al 
producir en estas condiciones en una mayor escala, se pretendía que la industria adquiriera 
la experiencia necesaria para alcanzar eficiencia y poder competir al exterior. 

No obstante, fue irrelevante para este proceso la calidad y el precio de los productos, 
debido a las mismas condiciones de producción, porque no había en la mayor parte de los 
sectores competencia alguna que los obligase a producir cada vez mejor. Lo mismo sucedió 
con la productividad, exhibiendo bajos niveles y un gran atraso en materia de tecnología. 

De esta forma en 1940, se inicia una etapa de intenso cambio industrial propiamente 
dicho, con el primer programa formal de industrialización en el país. 

El Estado Mexicano puso en el centro de la política económica el mismo proceso de 
industrialización, al intervenir directamente en la creación de obras de infraestructura, tales 
como los caminos y rutas ferroviarias, al tomar medidas de protección aduanera tales como 
los aranceles, entre otras medidas regulatorias; al organizar la circulación monetaria y el 
crédito al crear el Banco de México (1925) y la Nacional Financiera (1933)9 y al fundar 
empresas claves para el desarrollo industrial, tales como Ferrocarriles Nacionales de 
México, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad (las tres empresas 
estatales más importantes). 

Nacional Financiera durante su primera etapa en el periodo 1934-1939, funcionó 
como una institución financiera del Estado, colocando los primeros títulos de deuda pública 
en el mercado de valores con la finalidad de rehabilitar los valores gubernamentales. Y es 
hasta 1940 que empieza a funcionar como una promotora del desarrollo industrial, al 
adquirir la actividad de banca de fomento. 

9 La creación de la Nacional Financiera fue un paso más en la organización del campo bancario, al sumarse a 
las creaciones del Banco de México. Banco Nacional de Crédito Agrícola y al Banco Nacional Hipotecario 
Urbano y de Obras Públicas. 
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En este sentido el Gobierno Federal, inmerso en el proceso de Industrialización del 
país, instrumentó diversas políticas proteccionistas orientadas al apoyo de dicho proceso 
mediante la asignación de recursos y a través de la política comercial, fiscal y monetaria. 

La asignación de recursos, se realizó en dos formas: al otorgar créditos a empresas 
industriales y al crear infraestructura en apoyo al desarrollo industrial; para ello se obtuvieron 
recursos de origen interno y externo que fueron canalizados a través de Nacional Financiera 
y el control selectivo de crédito de la banca privada10. 

Cabe mencionar que el Gobierno Federal creó condiciones propicias, además de 
realizar exenciones en materia de impuestos, haciendo más atractivas las condiciones de 
inversión en el país, con la finalidad de atraer cada vez mayor inversión extranjera. La 
inversión extranjera jugó un papel muy importante en el proceso de Industrialización, 
canalizándose estratégicamente a empresas prioritarias (grandes empresas y empresas 
estatales) en dicho proceso. 

Ante el incremento de establecimientos de empresas pequeñas y medianas, en 
especial las manufactureras por la producción de bienes de consumo y la gran ocupación de 
mano de obra, el Gobierno Federal creó en 1953 el Fondo de Garantía a la Industria 
Pequeña y Mediana, (FOGAIN) mecanismo que brindó apoyo financiero a este tipo de 
empresas, el cual fue entregado en fideicomiso a Nacional Financiera para su operación. 

La política fiscal por su parte, consistió en exenciones impositivas sobre la renta, 
timbres importación, ingresos mercantiles y exportación, que se otorgaron a las industrias 
"nuevas y necesarias" por períodos que iban desde cinco hasta diez años. La Ley de 
Industrias Nuevas y Necesarias, fue el primer paso que se dio en apoyo al mayor 
establecimiento de industrias pequeñas y medianas, porque antes de ello habían sido las 
grandes empresas, y más específicamente, las industrias de transformación las que habían 
recibido éste tipo de apoyo, mismo que fue plasmado en la Ley de 1893 y varias veces 
modificada desde entonces. 

En 1955 se promulgó una nueva ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, 
sustituyendo el fomento indiscriminado anterior por uno basado en la idea de la integración, 
de forma que sólo bastaba que la industria demostrara ser productora de un artículo nuevo 
o necesario, para hacerse acreedora de las exenciones establecidas, sin tomar en cuenta el 
grado de eficiencia de dichas industrias. 

La Regla XIV de la Tarifa General de Importación, en la que muchas empresas 
buscaban amparo para la eliminación total o parcial de los impuestos a la importación de 

10 El control selectivo de crédito consiste en el esfuer.lo por incrementar la proporción que representa la 
cartera industrial en el financiamiento realizado por las instituciones privadas de crédito. 
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maquinaria y equipo, también fue un instrumento utilizado en el fomento a la inversión 
industrial. 

Cabe mencionar que aún cuando estas medidas fueron sobreprotectoras, no 
orientaron, ni planearon la evolución de la industria nacional hacia una competente y 
eficiente, pero sí lograron el incremento de establecimientos, aumentando la capacidad de 
atracción del país para la inversión extranjera. 

Durante esta primer etapa del Modelo de Sustitución de Importaciones, la prioridad 
fue precisamente la producción de bienes de consumo, el sector que más prosperó fue el 
sector agrícola. Pero por otra parte, en lo que se refiere al sector industrial y en especial las 
pequeñas y medianas empresas, continuaron proliferando alrededor de las grandes 
empresas como talleres que incorporaban en sus procesos mucha mano de obra y no 
incluían tecnología, no obstante la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias como ya se 
mencionó con anterioridad, vino a ser un aliciente para la actividad industrial, aunque por 
falta de difusión, ésta no haya sido muy demandada por estos estratos y que por ello haya 
sido de poco alcance, en este sentido no deja de representar los primeros pasos en materia 
de apoyo a la pequeñas y medianas industrias y al establecimiento de nuevas industrias. 

Entre 1940 y 1960, se incorporan al conjunto de las grandes empresas 445 nuevas 
grandes plantas privadas nacionales, 28 estatales y 169 extranjeras, por lo que se refiere a 
las MPYME dejó de tener una participación relevante en el Producto Interno Bruto del sector 
y en el personal ocupado.11 

Durante el periodo 1959- 1975, a diferencia del periodo anterior que era meramente 
artesanal, la industria manufacturera se caracterizó por su producción de bienes de 
consumo duradero e intermedios, al mismo tiempo que se desarrollaron actividades de 
reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo, así como la capacitación de mano de 
obra ocupada en las áreas metalmecánica. 

También es característico decir que aún cuando se dio la capacitación a la mano de 
obra para la industria en los centros creados para este fin, los resultados no correspondieron 
a las necesidades de la industria nacional debido, por una parte a la falta de financiamiento 
y por otra a la carencia de una conexión integral con los problemas industriales. 

También hubo limitaciones para el desarrollo de la Industria de Bienes de Capital 
producto de la dependencia tecnológica, la escasez de mano de obra calificada y la falta de 
financiamiento, además de que no había una integración productiva y que el mercado 
estaba fragmentado. 

11 García de León Campero. Salvador, "La Micro. Pequeña y Mediana Industria en México y Los Retos de la 
Competiti\'idad. Un enfoque Administrati\'o, Editorial Diana. 1 era. Edición. México, 1993. 
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Las industrias productoras de bienes de producción no implicaron niveles 
significativos de sustitución de importaciones, por lo que además de la gran dependencia de 
la inversión extranjera en el proceso de industrialización, había otra más importante aún por 
su carácter estructural, y era aquella basada en la necesidad de maquinaria, equipo y 
materias primas sin las cuales sería imposible el crecimiento industrial. 

En lo que se refiere al gasto público, éste continuaba orientado al fomento del 
desarrollo económico, dedicándose en mayor proporción a ésta actividad como alta prioridad 
y dejando en segundo plano el beneficio social, por ésta razón para el gobierno era 
fundamental "fomentar la formación de capital e impulsar el crecimiento industrial y en esa 
medida fortalecer el desarrollo capitalista del país"12 . 

En lo que se refiere al desarrollo de la MPYME, sus potencialidades eran 
contempladas como la alternativa para regiones atrasadas, dónde el objetivo de la 
producción industrial era la creación de fuentes locales de trabajo y cuya producción 
apoyaba al autoabastecimiento, sin tomar en cuenta las diversas modalidades de inserción 
en el resto de la economla. 

La falta de información disponible sobre la MPYME y las deficiencias, así como los 
cambios en la presentación de los datos estadísticos de los censos industriales, levantados 
cada cinco años hacen difícil la realización de un análisis a profundidad, sin embargo de 
acuerdo a los censos de 1965, (véase cuadro 11), se resalta una de las características más 
importantes de la MPYME que es la generación de empleos.13 

De 1965 a 1975, en número de establecimientos, la Micro había reducido su 
presencia de 92.2% a 89.9%, la Pequeña había incrementado de 6.2% a 7.6%, y la Mediana 
de 1.1 % a 1.5%, esto se explica probablemente entre otros factores, por la transformación 
de empresas micro a pequeñas, empresas que antes nacían micro y ahora nacían pequeñas 
o medianas o grandes, lo cual a su vez pudiera deberse a un mercado interno en constante 
crecimiento; cabe decir que aunque la MPYME redujo su participación en el empleo, lo cual 
refleja su vulnerabilidad en el entorno económico, no por ello deja de representar la 
importancia de su participación en la generación de empleo. 

En resumen, el crecimiento estabilizador se pudo llevar a cabo a costa de un 
continuo desequilibrio externo financiado con capital extranjero y a través de un déficit 
compartido entre el gobierno y las empresas públicas, además con endeudamiento interno y 
externo, porque no tan sólo fue el crecimiento del gasto público, sino también por la 
transferencia de recursos desde las empresas públicas a las empresas privadas, mediante 
los costos subsidiados de sus servicios a empresas privadas. 

1= El desarrollo sostenido. 
1.1 Jacobs. Eduardo y J. Máttar (1985). La industria pcque11a y mediana en México, Economía Mexicana. 
Núm. 7. CIDE. 
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CUADRO 11. 

EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE TAMAÑO Y EMPLEO 1965- 1975 

INDUSTRJA 1965 % 1970 'Yo 1975 'Yo 
Micro (1-15 em¡;¡leados) 124607.0 92.2 107174.0 90.1 106601.0 89.9 
Empleo 321479.0 23.9 294882.0 19.4 282756.0 17.1 
Pequeña (16·100 empleados) 8338.0 6.2 9085.0 7.6 9074.0 7.6 
Em¡;¡leo 321390.0 23.9 357962.0 23.5 349858.0 21.1 
Mediana (101-250 empleados) 1450.0 1.1 1715.0 1.4 1811.0 1.5 
Em¡;¡leo 224107.0 16.7 270814.0 17.8 281220.0 17.0 
IMP 134395.0 99.4 117974.0 99.2 117486.0 99.0 
Em¡;¡leo 866976.0 64.5 923658.0 60.7 913834.0 55.2 
Grande (más de 250 em¡;¡/eados) 793.0 0.6 1009.0 0.8 1156.0 1.0 
Empleo 476534.0 35.5 597003.0 39.3 740547.0 44.8 
TOTAL 135188.0 100.0 18983.0 100.0 118643.0 100.0 
TOTAL EMPLEO 1343510 100.0 1520661 100.0 1654381 100.0 

FUENTE: Censos industriales 1965, 1970, 1975. 

En este proceso de desarrollo industrial, se le concedió la prioridad a las grandes 
empresas para continuar importando bienes de capital, necesarios para proseguir con el 
proceso, sin contar que el sector exportador, 14 producto del proteccionismo cada vez se 
contraía más, acabando con las posibilidades de generar las divisas necesarias, lo que 
ocasionó que la deuda dejara de ser una fuente de financiamiento adicional para convertirse 
en una carga más sobre la balanza de pagos. 

La forma de financiar por parte del Gobierno Federal, el problema del desequilibrio 
externo, fue lo que condujo a su propia agudización, el llamado estrangulamiento externo, 
que absorbió cada vez mayores recursos para el cumplimiento de las obligaciones con el 
exterior dificultando las posibilidades para la inversión industrial. 

La mayor expresión de dicho estrangulamiento externo (crisis de divisas) se da en 
1976 producto de la devaluación al romper la paridad fija respecto al dólar. 15 La devaluación 
y la crisis de 1976, llevaron a un cambio en el modelo de industrialización, que consistió en 
la sustitución de exportaciones para el cual, el motor de crecimiento serían las exportaciones 
manufactureras y petroleras, debido a que paradójicamente por esas fechas, se iniciaba la 
explotación de yacimientos petrolíferos, recién descubiertos. 

14 El sector externo \'iene a representar el principal cuello de botella de la economía. debido precisamente a 
su capacidad como generador de divisas para la importación de bienes de producción que se requieren para el 
desarrollo de proyectos de im·ersión. En México dicha tendencia se empezó a manifestar en Ja etapa conocida 
como desarrollo estabilizador. en la cual se observa una declinación paulatina en las importaciones producto 
del excesivo proteccionismo. Ja pérdida de competitividad de los productos mexicanos en el mercado . 
internacional. el escaso interés de la industria mexicana y la transnacional en la exportación. favorecidas por 
u_n mercado cautivo. condiciones todas que agudizaron la crisis del sector externo. 
10 El peso se devaluó pasando de 12A9 pesos por dólar en 195.t a 25A8 en Octubre de J 976 y para finales de 
1977 a 22. 7-t pesos por dólar rompiendo así con Ja paridad fija peso-dólar sostenida por 22 años. 
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Cabe decir aquí que precisamente en 1976 se inicia otro periodo que podría llamarse 
de monoexportación, como muchos la llaman por su característica principal que fue el auge 
petrolero, que abarcó un tiempo muy corto de 1976 a 1981-82, cuando cae el boom 
petrolero y la economía mexicana entra en crisis. 

11.2. Periodo 1976 • 1982 

La condición económica imperante en 1976 de devaluaciones y la espiral 
inflacionaria, provocaron la fuga de capitales y una gran desconfianza del sector empresarial 
en el gobierno, por lo cual al iniciar el nuevo sexenio con el Lic. José López Portillo en 1976, 
lo primordial era recuperar la confianza de los sectores productivos, especialmente el sector 
privado empresarial, dando a conocer el Plan Básico de Gobierno 1976 -1982 en donde se 
promueve la Alianza para la Producción. 

En dicho plan se observa un cambio en la política económica tendiente a eliminar el 
proteccionismo excesivo, la Alianza para la Producción implicó la concertación con 140 
empresas industriales (privadas y mixtas), en la cual se cita que el Estado participaría más 
como rector de la economia y las empresas se comprometerían a crear empleos y salarios 
remuneradores; en cuanto a los planes quinquenales, los objetivos eran además de lograr lo 
anterior, poner énfasis especial en la producción de bienes de capital, petróleo, petroquímica 
básica, electricidad, minerales, acero, materiales de construcción, semillas mejoradas, 
fertilizantes, irrigación, producto silvlcola y tecnología; los energéticos eran el área de más 
alta prioridad (en especial los petroleros) en los objetivos de la política económica, porque 
se le consideraba instrumento fundamental para superar la crisis económica, de tal forma 
que los recursos financieros que recibiría este sector serían casi la misma cantidad que los 
que en forma conjunta se asignarían a los sectores agropecuario y de salud y seguridad 
social. 

La implementación del Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI) el 17 de Mayo 
de 1979, vino a reforzar los objetivos de la política económica, ubicando a la explotación 
petrolera como el pivote del desarrollo económico nacional; además, entre otros objetivos, 
trataba de atender el problema de la desocupación y el subempleo, dirigir la producción 
hacía bienes de consumo básico, incentivar a ramas productoras de maquinaria y equipo, 
así como desconcentrar territorialmente la actividad económica. 

Para ello, delinearon los problemas del proceso de industrialización en México: 
donde primeramente se determinó que la industria se había basado demasiado en el 
abastecimiento del mercado interno, originando empresas pequeñas ineficientes, incapaces 
de competir a nivel externo; en segundo lugar, se encontró que la industria se encontraba 
concentrada en tres centros urbanos principales; en tercer lugar, que la producción estaba 
orientada hacia la sustitución de importaciones de bienes de consumo y en cuarto lugar, que 
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unas pocas empresas muy grandes coexistían con multitud de empresas pequeñas en 
ramas muy dinámicas16. 

El PNDI, reconoce la importancia del papel que venían desempeñando las pequeñas 
empresas en el empleo y en algunas ramas, y las incluía en sus programas con la finalidad 
de que éstas se integraran más a las actividades de las grandes empresas y que las 
grandes firmas se diversificaran. El plan ofrecía facilidades a las empresas pequeñas y 
medianas para acceder a recursos y diversos servicios técnicos, y amplió el volumen de 
crédito, en mejores términos, para las industrias de bienes de capital. 

La producción de bienes de capital era prioritario para la política económica y los 
ingresos obtenidos por el aumento de la producción del petróleo, este factor era el que 
permitía avanzar en el objetivo de la producción industrial de bienes de capital; por ello el 
Plan Global de Desarrollo (PGD) 1980-1982 implementado el 15 de Abril de 1980 continuó 
retomando la producción petrolera como pivote de la economía mexicana. 

De igual forma, durante 1976 - 1980 las exportaciones petroleras se incrementaron a 
tal grado que se pensó que dicho auge podría financiar el crecimiento económico y la deuda 
externa, sin embargo en 1981 y 1982, la economía mexicana cae en crisis, debido 
principalmente al desequilibrio en la balanza comercial manufacturera (el mismo problema 
del que la economía adolecía en 1976 y al que no se le había dado solución), por la caída 
del mercado petrolero. 

11.J. Periodo 1983 - 1992 

Aunque en el último año del sexenio se pretendía continuar con lo programado en el 
PGD, aparte de la caída de los precios del petróleo, esto no pudo ser por los 
acontecimientos ocurridos a nivel internacional, la política monetaria restrictiva de E.U.A. se 
reflejó en una sostenida tendencia alcista de las tasas de interés y apreciación del dólar 
frente a otras monedas. Estas condiciones se traducían para la economía mexicana en el 
aumento de erogaciones por concepto del servicio de la deuda, e internamente en una 
presión sobre las tasas de interés y los costos financieros (medida para contener la fuga de 
capitales). 

Ante la crítica situación económica, el 19 de Marzo de 1982 se dio a conocer el 
Programa de Ajuste de la política económica, en el que entre otras medidas, se otorgaron 

16 !bid. Dale Story. Industria. Estado y Política en México. Los empresarios y el poder. Edil. Grijalbo Pag. 
227-233. 

19 



CUADRO 111 

FONDOS DE FOMENTO 

FIDEICOMISO EXPEDICION INSTITUCION DE OBJETIVOS PROGRAMAS DE 
FINANCIAMIENTO APOYO 

fOG:lf.V' 1953 Banca de Segundo Piso Respaldar financieramente a la pcquefia y • Programa de Apoyo a la Industria 
(Fondo de Garantía a la Industria mediana industria ante las instituciones de Fannacéutica (1981) 
l'L'<llleña y ML'tliarm) crédito pri\'adas, colocando obligaciones • Programa Especial de Apoyo a los 

emitidas por los industriales pt."qUct1os y Proveedores de DICONSA 
medianos garanti1.ando, así su • Programa Especial de Apoyo a las Empresas 
amorti1.ació11 y pago de intereses. con problLinas de liauidez 

FO.\'EJ' 1967 llanca de Segundo Piso Fideicomiso de Fomento para promover la • Programa de financiamiento de estudios y 
(Fondo Nacional de Estudios \' rcali1.ación de im·ersiones productirns a proyectos 
Proyectos) través de una adecuada preparación y • Programa de apoyo a la consultoría nacional 

evolución de estudios de preinvcrsión que • Programas de Estudios de Fomento 
pcnnitiera a los industriales sustentar Económico 
proyectos de inversión • Programas de Capacitación y Adiestramiento 

para proVL'Ctos de Desarrollo. 
HIJEIS 1970 Banca de Segundo Piso Promover el establecimiento y desarrollo 
(Fideicomiso para el Estudio y de parques. ciudades industriales y centros 
Fomento de Conjuntos, Parques. comerciales para favorL"CCr palos de 
Ciudades Industriales \' Centros desarrollo y la mejor locali1.ación de la 
Comerciales) · actividad económica. 

FO.\"/':/• 1971 llanca de Segundo Piso Apoyar a proyectos de creación o • Programa de equipamiento. 
(Fondo de Equipamiento Industrial) mnpliación de instalaciones pro- • Programa de capital de trabajo. 

productivas destinadas a la ex1x1r- • Programa de control de contaminación. 
!ación. • Programa de desarrollo tecnológico. 

o Programa e.le estudios de preinvcrsión. 
F0.1//N 1972 Banca de Segundo Piso Propiciar el establecimiento de nue1·as Dos instnunentos: 
(Fondo Nacional de Fomento pcquetias y medianas industrias. y • La participación accionaria 
Industrial) proporcionar apoyo al desarrollo de • Créditos subordinados convertibles, se podían 

'Entre los principales programas que operaron. 
FUENTE: Elaboración propia con datos de NACIONAL FINANCIERA. El Financiamiento en México. 

~ 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN -

nuevos proyectos en empresas ya transfonnar en capital de la empresa, una vez 
establecidas a tra1·és del empico de capital cumplido el propósito, se vendían las acciones 
de riesgo. de FOl\11N dando prioridad a los :1ccionistas 

que hahian solicitado el :1pom. 



facilidades a empresas que tenían problemas de liquidez relacionados con la modificación 
del tipo de cambio, se proporcionó apoyo financiero a las empresas privadas prioritarias que 
habían adquirido maquinaria y equipo en el exterior y se dio la flexibilidad necesaria en la 
política de tasas de interés. 

Como medida para contener la fuga de capitales, además de fortalecer el aparato 
productivo y distributivo, detener las presiones inflacionarias y dar seguridad a los 
ahorradores, en el mismo año, se expidieron dos decretos, uno que nacionalizaba los 
bancos privados del país y otro que establecía el control generalizado de cambios; en este 
sentido, se establecían dos paridades cambiarías oficiales, el tipo de cambio preferencial 
quedó en 50 pesos por dólar y el tipo de cambio ordinario se fijó en 70 pesos por dólar. 

Hasta aquí como se puede observar, el objetivo prioritario de la política económica 
durante el modelo de sustitución de importaciones y durante el periodo de monoexportación, 
fue el sector manufacturero y muy especialmente la producción de bienes de capital y 
bienes duraderos, se puede decir que la mayor canalización de recursos financieros 
internos y externos fueron absorbidos por las grandes empresas nacionales y 
trasnacionales, tan solo en 1959 del total de la inversión pública federal autorizada, el 
fomento industrial representó el 35.4% y los transportes y comunicaciones el 36.4%, y en 
menores rubros estuvieron el fomento agropecuario, el beneficio social y la administración y 
defensa que representaron con respecto al total de la inversión el 13.2%, 13.2% y 1.8% 
respectivamente. Ya para 1969 los porcentajes de participación de la inversión pública 
federal realizada correspondieron al Fomento Industrial con el 36.4%, el beneficio social con 
el 28%, transportes y comunicaciones con el 22.2%, fomento agropecuario con el 11 % y la 
administración y defensa con el 2.4%17 • Cabe mencionar que los grandes rubros del fomento 
industrial eran petróleo, gas, petroquímica, electricidad y siderurgia entre otras inversiones 
menores. 

En lo que a fondos de fomento se refiere, en el cuadro 111 se puede observar los 
fondos administrados por NAFINSA (Banca de Segundo Piso) a través de la Banca de 
Primer Piso. La labor del FOGAIN fue importante, no obstante sus alcances y limitantes en 
base a los criterios de selectividad18. La mayoría de las MPYME quedaron y continuaron 
fuera del sistema de financiamiento de fomento y desde luego, del crédito de la banca 
comercial. 

i • !bid. La Economía Mexicana en cifras 1970. Nacional Financiera. S. A.. México. D. F. 1972 
18 Los criterios de selectividad en el FOGAIN se lle\'ó de acuerdo a lo siguieme: entre 195-l-1972 la 
selectividad estuvo conforme a la actividad de la empresa (exclusivamente empresas de la transformación). y 
a su estrato (aquellas que cumplieran con los rangos de capital social y contable determinados por las 
autoridades financieras. Emre 1973-1978. In selccti\'idad se basó en la localización geográfica de acuerdo al 
marco jurídico-económico de fomento a la descentralización industrial. Entre 1979-1972 la selectividad 
estu\'o de acuerdo u las actividades prioritarias que debían ser objeto de respaldo preferencial señaladas en el 
Catálogo Mexicano de las Actividades Económicas. Entre 1983-1989. la SECOFI determinaba las 
actividades económicas prioritarias objeto de fomento. A partir de 1990. el mismo mercado determinaría las 
actividades empresariales prioritarias. 
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Es importante destacar que tanto este tipo de financiamiento, como los criterios 
seguidos en el financiamiento de fomento, siempre siguieron los objetivos que para la 
política económica en su momento eran prioritarias, por ello se explica que cuando el 
FOGAIN se inició, la industria de la transformación era una actividad prioritaria para el 
desarrollo industrial. dejando de lado al resto de las actividades, las cuales pese a su 
importancia, apoyaban al autoabastecimiento local y a la generación de empleos locales y 
regionales. En otras palabras la MPYME no estaba contemplada ni articulada en el objetivo 
y proceso de industrialización, sino que representaba una solución a problemas 
secundarios. Es importante destacar que para entonces, no se tenía una planeación que 
integrara a esos estratos con la gran industria en cadenas de producción, ocasionando que 
esta permaneciera y creciera desarticulada de la Gran Empresa (figurando una estructura 
industrial horizontal). 

El FONEP, no tuvo el éxito esperado, porque surge en un entorno económico 
proteccionista, en el que el mercado es cautivo y no está generalizada la preocupación por 
estudios de inversión, además de que en el mercado no se dan las condiciones que 
presionen al sector industrial a la competitividad y la eficiencia; no obstante, significó un 
paso importante para la cultura empresarial el resaltar de esta forma la importancia y 
necesidad de realizar la preparación y evaluación de estudios de proyectos de inversión. 

Dos fondos más, el FIDEIN que tenía por encomienda financiar el desarrollo de una 
infraestructura industrial en todo el país, es decir, promover el establecimiento y desarrollo 
de parques, ciudades industriales y centros comerciales que generaron polos de desarrollo y 
una mejor localización de la actividad económica. Por su parte el FONEI descontaba con la 
banca comercial, los créditos de largo plazo que se concedían a clientes que emplearan 
dichos recursos en proyectos de creación o ampliación de instalaciones productivas, que se 
destinaran a la exportación en un esfuerzo por ampliar las exportaciones; esta fue la 
condición que hizo que fuera muy poco solicitado, aunque entre los pocos que se 
beneficiaron estuvo el grupo de la mediana empresa. Ambos fondos no tuvieron el éxito 
esperado por sus propias limitantes y las prioridades determinadas de las actividades 
productivas a las que se destinaron. 

EL FOMIN, estuvo orientado especialmente a la pequeña y mediana empresa con la 
finalidad de apoyar al establecimiento de nuevas pequeñas y medianas industrias y en el 
caso de industrias ya establecidas, contribuir al desarrollo de nuevos proyectos industriales 
a través del empleo de capital de riesgo (participación accionaria) de NAFINSA. Fue un 
programa de poco alcance, precisamente por las características que dominan a la pequeña 
y mediana empresa y que más adelante analizaremos. No obstante, FOMIN representó un 
fideicomiso más orientado al sector de la Pequeña y Mediana Empresa, y mostró la 
preocupación de el Estado por el crecimiento de este sector, sobre todo porque abundaban 
empresas de estos estratos que operaban de manera informal. y no tenían acceso al crédito 
bancario por la falta de respaldos. 
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En 1978, se instrumentó el Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Mediana 
Industria (PAi) que operó como una instancia de segundo y tercer piso, con la finalidad de 
promover la capacitación y asistencia técnica mediante el extensionismo industrial hacia las 
MPYME, incorporando la participación de instituciones como el IMIT (Instituto Mexicano de 
Investigaciones Tecnológicas), el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), y 
CENAPRO-ARMO (Centro Nacional de Productividad y Adiestramiento de la Mano de 
Obra). 

El PAi fue instrumentado por NAFINSA por mandato del Gobierno Federal con el 
afán de capacitar y proporcionar asesoria técnica a la MPYME, el apoyo integral que 
proporcionó el PAi a este sector fue de gran importancia, asi como el alcance en número de 
establecimientos que recibieron dicho apoyo, y no tan sólo eso, sino que sirvió a la vez para 
promocionar y difundir los fideicomisos de fomento que NAFINSA estaba ofreciendo con la 
finalidad de dinamizar la canalización de recursos. 

La importancia de la instrumentación de estos fondos es relevante porque aún 
cuando no fueron de mucho alcance por las propias limitantes y prioridades fijadas por cada 
fondo, dieron frutos al ampliar el número de establecimientos de industrias y la implantación 
de nuevos proyectos, conformaron experiencia para NAFINSA en materia de financiamiento 
del desarrollo industrial, y constituyeron en muchos de los casos esfuerzos por hacer más 
competitivo y eficiente al sector industrial. 

En este sentido, el sector industrial creció durante 1930 - 1980 fuertemente apoyado 
y protegido por el Estado, en un mercado cautivo que aunque en 1976 la polltica económica 
empezó a cambiar el rumbo al reducir el excesivo proteccionismo y empezar a abrir sus 
fronteras, no eliminó los subsidios (CEDIS, CEPROFIS) que continuó otorgando a empresas 
grandes, pequeñas y medianas. 

Por lo anterior, al iniciar la década de los ochentas, los problemas que enfrentaba el 
sector industrial mexicano eran los siguientes: 

• La industria no se encontraba plenamente articulada con los otros sectores 
productivos. 

• La competitividad de los productos mexicanos en cuanto a calidad y precios fue 
baja, debido a que en una economía cerrada los empresarios del país no compiten con los 
del resto del mundo, por consiguiente, los precios de los bienes que se producen 
domésticamente son superiores a los internacionales. 

• El sesgo antiexportador que dejó la protección, que las empresas exportadoras 
adquirían los bienes y servicios domésticos a precios superiores a los internacionales, 
aumentando así los costos de producción, reduciendo la competitividad, lo que influyó 
negativamente en la exportación. 
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• Una gran dependencia tecnológica. No obstante los esfuerzos por apoyar la 
creación de instituciones como el CONACYT y el IME, además aún existía un escaso 
desarrollo tecnológico debido a la falta de información por parte de la planta productiva 
sobre la investigación tecnológica y a los escasos recursos para investigación, desarrollo y 
adaptación tecnológica. 

• Problemas en la estructura industrial a nivel interno y externo. Al interior, las 
industrias no aprovecharon las economías de escala, mismas que les permitiría ampliar el 
mercado interno, eficientando la producción y eliminando niveles de fragmentación; por otra 
parte, al exterior, las empresas grandes y medianas no se encontraban integradas y solo se 
tenía a cada una luchando por su propio mercado a la par con grandes empresas, lo que dio 
origen a los mercados monopólicos y oligopólicos. 

• La concentración geográfica de la producción industrial originada por la atención 
del abastecimiento del mercado doméstico, mismo que incitó que las industrias se 
establecieran cerca de los mercados de consumo y se concentraran en los lugares de mayor 
circulación mercantil, pese a las medidas tomadas en el PNDI por desconcentrar la 
actividad económica, ésta no tuvo el éxito esperado. 

No obstante estos problemas, la MPYME pudo desarrollarse, aunque no lo ha hecho 
con todo éxito, ya que tuvo que sortear ciertos problemas, primero en un mercado bastante 
protegido y a partir de 1982 ante un mercado que empieza a abrirse. 

La MPYME se ha caracterizado por su capacidad generadora de empleos, debido a 
que la misma estructura de producción en su interior es la que permite emplear gran 
cantidad de fuerza de trabajo, en comparación con las grandes empresas (véase cuadro 111) 
y al mismo tiempo se presenta como una alternativa ante el creciente ejército de reserva que 
va generando la gran industria sobre todo para las regiones atrasadas, en las que aparte de 
crear fuentes de trabajo, apoyaría a la producción para el autoabastecimiento. 

En el cuadro IV se puede apreciar la principal característica de la MPYME que es la 
creación de empleos, pues tan solo en 1970 estos estratos generaban el 58.1 % de empleos 
a comparación del 41.9% que generó la gran empresa, para 1980, las participaciones 
cambiaron, la MPYME participó con el 44.5% y la gran empresa lo hizo con el 55.5%, debido 
a los subsidios que fueron canalizados a la gran empresa y que coadyuvaron en cierta 
manera a enfrentar la situación de crisis, ayudando al incremento de establecimientos 
(51.8% respecto a 1975) de este estrato, incrementando tanto la contratación de 
trabajadores como de producción, mientras que la MPYME registró un crecimiento menor en 
el número de establecimientos (9.3% respecto a 1975), y mantuvo el número de 
trabajadores contratados, aumentando la producción. 

Las razones para la puesta en marcha de la estrategia de reestructuración industrial 
y cambio estructural se podrían hallar en el mismo agotamiento del proceso de 
industrialización con base en la sustitución de importaciones (como ya se explicó 
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anteriormente). Además del incremento desmedido de la deuda externa inducida por el auge 
petrolero (1979 - 1981), así como los cambios económicos a nivel internacional (la apertura 
comercial de las economías que las llevó a la conformación de acuerdos comerciales como 
el GA TT, y a la conformación de bloques comerciales tales como la CEE), y el papel 
importante que adquirieron las Empresas Trasnacionales en la economía internacional. 

ESTRATO 
YAÑO 

TO'DJL 
A'.•J CJOA'.·1L 

1970 
1975 
1980 

U/C/?OJ' 
PEOL'ES:.J 

1970 
1975 
1980 

J\ll:D/ANA 
1970 
1975 
1980 

GR.A N D /:' 
1970 
1975 
1980 

CUADRO IV 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL 
SECTOR INDUSTRIAL NACIONAL POR ESTRATOS 

1970-1980 

UNIDADES PERSONAL (MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

CENSADAS OCUPADO PRODUCCION VALOR DE LA 
(PROMEDIO) BRUTA TOTAL PROD. INDUSTRIAL 

125407 1749392 243 215 
123934 185929 554 489 
136030 2898201 2242 2077 

122477 732552 57 53 
120779 708562 111 103 
131606 901164 376 375 

1796 283163 42 39 
1875 289307 90 83 
2481 389541 270 260 

1134 733677 144 124 
1280 898060 352 303 
1943 1607496 1597 1442 . . 

FUENTE: Instituto Nacional de Estad1st1ca. Geograf1a e lnformat1ca. Censos lndustnales. Cuadro 12.1, pag. 258 . 
Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, INEGI, México, 1992. 

Es así que a partir de estas premisas, y a raíz de la crisis ocurrida a la economía 
mexicana durante los primeros años de la década de los ochenta, se instrumentó una nueva 
política, basada en el principio de que la economía de mercado, es el camino más efectivo 
para promover el desarrollo económico del país y el bienestar de su población. 

La nueva política dio lugar a la reestructuración de la economía mexicana que se 
inicia a partir 1983, con el sexenio del presidente Miguel de la Madrid con la finalidad de 
preparar a la economía para una apertura comercial, contexto en el cual el papel del 
Gobierno queda reducido a promover la creación de un entorno económico que conduciera 
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a la operación eficiente de mercados competitivos, que motivara la inversión de los 
particulares y la generación de empleos productivos, manteniendo una actitud de rectoría 
sobre el desarrollo nacional. Por su parte el papel del sector privado tendría que ser activo, 
para lo cual una de las primeras acciones fue promover reformas y adiciones a los articulas 
25, 26 y 28 constitucionales con la finalidad de definir las áreas estratégicas reservadas de 
manera exclusiva al Estado. 

La apertura al exterior se expresó en una política de cambio estructural que a su vez 
implicó la reconversión industrial y la descentralización. El cambio estructural comprendía 
incorporar un nuevo patrón tecnológico y de localización geográfica que generaran un 
desarrollo industrial más autosostenido, eficiente y competitivo en el exterior y que 
combatiera el "sesgo antiexportador". La reconversión industrial implicaba la transformación 
de esquemas de organización y funcionamiento, exigencias de recursos de inversión, 
adaptación tecnológica y exigencias de la estructura del empleo; así como de las relaciones 
ínter industriales en otras palabras, significó la reorientación del patrón de industrialización. 
A la descentralización, por su parte, se le entiende como la reforma de instituciones, es 
decir, la modificación de las formas de operar del Estado lo que implica la distribución de los 
recursos humanos, financieros, y de decisiones, o sea un cambio en las relaciones entre el 
Gobierno y la sociedad. 

La política económica de estabilización se basó en la aplicación de los programas: 
Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) 1 y 11 y el Programa de Aliento y 
Crecimiento (PAC) (véase cuadro V), que consistieron básicamente en una restricción 
económica orientada al saneamiento de las finanzas públicas y el combate a la inflación. 

El Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988), en materia industrial tomaba como 
estrategia el desarrollar las industrias productoras de bienes de consumo básico, promover 
selectivamente las industrias de bienes de capital para incrementar la integración industrial, 
apoyar a aquellas ramas de la industria con potencial para exportar e ingresar divisas al 
país, crear una base de tecnología nacional y fomentar la eficiencia y competitividad de las 
empresas paraestatales; su estrategia de desarrollo, estuvo apoyada en dos puntos básicos: 
la reordenación económica y el cambio estructural. El primero contemplaba las orientaciones 
para superar los problemas de la coyuntura incluyendo la implementación de programas 
como el PIRE y PAC, y el segundo comprende la transformación de las bases estructurales 
de crecimiento; entre los objetivos más importantes de este punto están: la reorientación y 
modernización del aparato productivo y distributivo, la descentralización en el territorio de las 
actividades productivas y el bienestar social, la adecuación de las modalidades de 
financiamiento a las prioridades del desarrollo y fortalecimiento de la rectoría del Estado, y el 
estímulo al sector privado en el marco del sistema de economía mixta. 

El Programa Nacional de Fomento Industrial y del Comercio Exterior (PRONAFICE) 
1984 - 1988, que se presentó el 30 de Julio de 1984, incorporó éstos puntos en sus 
orientaciones, y se enfocó en la reconversión de las ramas tradicionales, a la articulación de 
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CUADRO V 

PROGRAMAS ECONÓMICOS Y SUS PRINCIPALES MEDIDAS 

PROGRAMACION FECHAS DE OBJETIVOS PRINCIPALES 
ECONÓMICA ANUNCIO MEDIDAS 

• Combate a la inílación • Política fiscal. Impuestos indirectos progresivos dirigidos al 

• Defensa de la plan la productiva y del empico consumo suntuario. Rcali111r una reforma tributaria y de los 

• Saneamiento de Finan1,1s Públicas ingresos de las empresas públicas. 

• Reducción del déficit del sector externo • Política de Gasto Público de austeridad. y la rcorientación 
PIRE 1 9/DIC./X2 • Aumentar el ahorro interno . de las i nYcrsiones. 

• Combatir la inestabilidad cambiaria y la escasez de di\·isas . • Política Cambia ria. Alentadora de las exportaciones 
castigando importaciones no prioritarias. 

• Política Deuda Externa. En fonna estrictamente 
complementaria al ahorro nacional. 

• Combate a la inílación al .tO% anual • Sin cambios . 

PIRE JI • Saneamiento finanzas públicas • Política Fiscal. Se sustituyen los permisos de importación 198.t 
• Reafirmar la defensa del empico)' planta productirn . por los aranceles. 

• Continuar con la reordenación y cambio estmctural. 

• Rcacti\'ar la economía en un marco de eslabilidad de • Polílica comercio exterior. Continuar sustituyendo los 
precios permisos pre,·ios por aranceles 

PAC 1986 • Avan1m en el saneamiento de finan1as públicas • Política cambiaría y lasa de interés. Conlinuar con el 
• Impulsar programas de rcconstmcción (sismo 1985) manejo ··nexiblc y realista··. 

• Acelerar el proceso de cambio cstmctura y reconl'ersión • Política monetaria. Altas tasas de interés. 
económica. 

FUENTE: EJ;iboración propia con base en Ortiz Wadgymar. Arturo, Política Económica de México 1982-1994, Dos sexenios Neoliberales, Ed. Nuestro Tiempo, 2a. Ed. 
México 1994. 
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las cadenas productivas, al fomento para el crecimiento estable en ramas modernas, y al 
impulso a la creación de industrias de tecnología de punta. 

De acuerdo a lo anterior, se realizaron cambios en todas las áreas de la economía; 
en el campo empresarial, se privatizaron las empresas paraestatales no estratégicas, ni 
prioritarias (empresas de menor impacto tales como refrescos, textiles fabricación de 
pan y tortillas) para reorientar los recursos que a ellas se canalizaba, y al mismo tiempo 
reorientar las actividades de la banca de desarrollo y los fideicomisos; otorgando así mayor 
prioridad al financiamiento del sector privado y conservando la presencia del Estado en 
actividades estratégicas y prioritarias como la petrolera, la electricidad, la siderurgia, entre 
otras. 

Por otra parte, el Programa de Descentralización de la Administración Pública, 
realizó acciones para reubicar oficinas, así como un esfuerzo de desconcentración de 
funciones administrativas de las dependencias. Aqui cabe decir que uno de los problemas 
que afrontaba la MPYME para su constitución era precisamente toda la serie de trámites 
que debía realizar a fin de poder establecerse, lo cual fue una acción integrada en el 
Programa de Fomento y Modernización de la Mediana y Pequeña Empresa con la finalidad 
de simplificar este proceso, buscando que los principales trámites se pudieran realizar de 
manera desconcentrada en todo el país con el apoyo de los gobiernos estatales y 
municipales. Por otra parte, en este programa se integra a la MPYME al proceso de 
modernización reconociendo su importancia en la contribución de la generación de empleos 
y al desarrollo regional. 

En 1985, se pone en marcha el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria 
Mediana y Pequeña (PRODIMP), el cual representa un avance en materia de fomento, al 
establecer una definición de MPYME que pretendía ser definitiva en materia de apoyo. Cabe 
destacar que antes existía ambigüedad en la ubicación de una empresa en uno u otro 
estrato, debido a que cada instancia de fomento o regulación tenía su propia definición de 
estratos y no existía una genérica, lo cual dificultaba su función. 

Los principales objetivos del PRODIMP (véase cuadro VI) eran el de elevar la 
eficiencia promedio de la Industria Micro y Pequeña (IMP), a través de la mejor utilización de 
los recursos productivos y la mejora cualitativa de sus estructuras y sistemas operativos. Así 
como contrarrestar las desventajas de la IMP para que pudiera obtener regularmente 
insumos, maquinaria, equipo, recursos financieros y otros servicios para su desarrollo, y con 
ello integrarse al mercado interno y al de exportación de manera eficiente. 

Por otra parte, en 1985 se empieza a formalizar la apertura comercial al presentar la 
carta el 26 de Noviembre, en la cual México solicitaba su ingreso al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), solicitud que se formalizó hasta el año de 1986, 
al ser aceptado México como miembro del GATT. 
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CUADRO VI 
INSTRUMENTOS DEL PRODIMP 

CARACTERISTICAS 

Abastecimiento de bienes 

Apoyo tec110/ógico 

Asistencia técnica 

Desarrollo empresaria/ 

Crédito preferencial 

PROBLEMAS 
Dificultad para la adquisición de insumos 
primarios, su escaso poder en el mercado 
los orilla a adquirirlos a precios altos y 
de baja calidad 

Se caracteriza por tener atraso 
tecnológico y en ulgwrns ocasiones se ha 
convertido en el mercado de procesos, 
máquinas y herramientas que deshecha 
por obsoletos la mediana e incluso In 
gran industria. 
Carece de asistencia técnica, que le 
ayudaría a mejorar la estructura 
productiva en su interior haciendo que 
mejore la utilización de los recursos 
hwmmos, financieros y materiales 
disponibles. 

Los productores de estos estratos no 
tienen una educación empresarial para 
realizar eficientes gestiones en este 
campo 
Uno de los principales problemas de 
estos estratos es precisamente el crédito, 
porque la banca comercial solicita 
garantías, y condiciones adicionales 
imposibles de cwnplir para estas 
empresas 
Estos estratos, nonnnlmente operan con 

.-ldquüiciones del sector pedidos irregulares que obstaculizan la 
público planeación de la producción. 

ACCIONES 
Promover In asociación interempresarial de la 
IMP para la adquisición, en común de insumos 
primarios, maquinaria, equipo y refacciones a 
través de los Centros de Adquisición de Materias 
Primas en común CAPM. 
Identificar los sectores de la IMP prioritmios 
pura el desarrollo tecnológico, identificar las 
necesidades de apoyo e impulsar los progrnmas 
de riesgo compartido pum el desarrollo de nue\·as 
tecnologías que apoyen al desarrollo de estos 
sectores. 
Difundir por todo el país la polílica de fomento y 
apoyar a la identificación de problemas en las 
áreas administrativa, financiera. de 
abastecimiento, de producción, de inventarios y 
comercialización, orientar la contratación de 
especialistas que a~uden a resolver tales 
imitaciones. 
Instrumentar programas de capacitación, análisis 
de experiencias afines, técnicas de gestión, 
tccnologiu acceso u nlcrcados y conocin1icntos 
de politica de fomento. 
J\poyo a la organización y desarrollo d<: uniones 
de crédito ,. In creación de fondos estatales de 
fomento üidustrial paw el otorgamiento de 
garantías a los establecimientos más pequeños, 
con el lin de brindar respaldo financiero. 

Establecer un programa para el desarrollo de 
proveedores de IMP, que les brinde infonnación 
acerca de necesidades de proveeduria, de modo 
de incrementar la participación de la IMP en lus 
adquisiciones del gobiemo federal 

FUENTE: Elaboración propia con base en Fomento a la mdustr1a Micro y Pequeña en Mex1co 1983-1988, Jorge Mattar Marquez, 
Economla Mexicana, ClDE. 

Por otra parte en 1986 se pone en marcha en Programa de Apoyo Integral a la Micro 
Industria Informal (PROMICRO), la cual operó desde la Banca de Segundo Piso a través de 
la red de entidades de fomento y que entre sus objetivos básicos estaban el contribuir al 
desarrollo eficiente de la microindustria básicamente la informal, que por su condición no 
tenía acceso al crédito bancario. Por ello, la finalidad era integrarla con capacidad de 
competencia a la economía informal. 

Dicho programa proporcionaba apoyo para la constitución de nuevos 
establecimientos microindustriales a través del autoempleo, contribuyendo así a la 
generación de nuevas fuentes de trabajo cuya eficiencia y competitividad iniciales les 
permitiría trascender al campo formal y poder acceder al crédito bancario de forma regular. 
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En este sentido el objetivo principal de PROMICRO era precisamente la 
formalización de las empresas microindustriales informales, que consistía en una acción de 
fomento de carácter transitorio, con la pretensión de que la microindustria informal e 
ineficiente se pudiera convertir en una microindustria o en su caso, avanzara hacia una 
pequeña empresa formal y eficiente. 

Sin embargo, las pretensiones eran muchas y las mismas condiciones 
macroeconómicas imperantes, impidieron su instrumentación original, por lo que tuvo que 
operar con algunos cambios, y por eso no tuvo el alcance programado, no obstante 
representó el primer programa especializado de atención a la microempresa. 

Para 1987 la libertad de precios provocó una inflación record de 159%, lo que hizo 
fracasar el programa PAC. Además el sostenimiento artificial del fomento al ahorro y 
robustecimiento del mercado de valores creó un boom registrando una expansión sin 
precedentes de depósitos en la Bolsa Mexicana de Valores, auge que no se justificaba 
debido al estancamiento de la economía y a la especulación que imperaba en el mercado de 
valores, situación que terminó en el Crack Bursátil a finales del famoso "Octubre Negro", 
seguido por la gran macrodevaluación de Noviembre del mismo año, que ubicó al tipo de 
cambio en 2,278 pesos por dólar, por la gran demanda de dólares y la separación del Banco 
de México del mercado cambiario. 

Ante esta situación, en diciembre de 1987 se publica el Pacto de Solidaridad 
Económica (PSE) con la finalidad de corregir la inflación, los desórdenes derivados del 
Crack Bursátil y la devaluación de Noviembre. 

El PSE constó de seis concertaciones (87-88), véase cuadro VII e implicó mayores 
restricciones sobre los salarios, y los precios de algunos productos pero no sobre todos. 

Por otra parte, en Enero de 1988 se promulga la Ley Federal de Fomento a la 
Microindustria, cuyo objetivo era promover el desarrollo de los estratos más pequeños 
mediante dos grandes líneas: la simplificación y desconcentración de trámites, por una 
parte, e instrumentación de un conjunto de apoyos especiales, en adición a los que goza 
por ser industria mediana y pequeña y que se ubica en los ámbitos fiscal, financiero, de 
acceso a mercado y asistencia técnica. 

Es así que a partir de esta promulgación precedieron decretos con una serie de 
medidas de apoyo a dichas empresas, entre los cuales se puede mencionar, la amnistía 
fiscal a partir de su regularización a las empresas que se acogieran a dicha Ley; como el 
descuento del 20% sobre el ISR por tres años; créditos preferenciales, a través de FOGAIN 
y los fondos estatales de fomento; programas de la SEP de capacitación y entrenamiento de 
personal calificado; asistencia técnica en la producción, control de calidad y mantenimiento; 
cursos de gestión empresarial especialmente dirigidos a los microindustriales, entre otros. 
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CUADRO VII 

CONCERTACIONES ECONÓMICAS Y SUS PRINCIPALES MEDIDAS. 

CONCERTA- FECHAS VIGENTE 
CIÓN DE HASTA PRECIOS TIPO DE CAMBIO SALARIOS FINANZAS PÚBLICAS 

ECONÓMICA ANUNCIO EL 
PSE 1 15-Dic.-87 20-Fcb.-88 lncremcnlo promedio Dc,·al uación pre\'ia: Al1.a de 15% a partir del 15/dic. Disminución del gasto 

de 85% en encrgél icos. libre. 36%. con1rolado Y 20% a partir del 1º de Enero. programable a 20.5% del PIB en 
22%. 1988 

PSE 11 28-Fcb.-l!8 3 l-M;ir.-88 Sin cambios Paridad lija: libre Al1.a de 3% a partir del !ºde Mantener un supcrárit primario 
$2298. controlado marzo en las linan1.as públicas 
$2257 

PSE 111 27-Mar.-88 3 l-May-88 Sin cambios Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

PSE IV 1~-May-88 30-Ags.-88 Sin cambios Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

PSEV 1~-Ags.-88 30-Nm'.-88 Sin cambios Sin cambios Sin cambios !VA: 0.0% alim. Proc. Y 6.0% a 
medie. Desgra\'ación de 30% a 
ing. Menores a ~ reces el Sal. 
Min. 

PSE VI 16-0cl.-88 3 !Dic.-88 Sin cambios Sin cambios Sin cambios Sin cambios 

PECE 1 12-Dic.-88 J l-Jul.-89 Anmenlos en precios y Ajnsle di;1rio de nn peso AJ1,1 de 8% en los Salarios Profundi1,1ción en la 
larifas re1.agadas a partir del OJ/OJ/89 Mínimos. desregulación económica. 

PECE 11 18-Jnn-89 .1 J-Mar-90 Sin cambios Ajuste diario de un peso Alza de 6% a los Salarios Fina1m1s Públicas sanas 
Mínimos 

PECE 111 J-Dic.-89 1 l-Jul-90 Aumcnlan (,'Y,, las Ajuste di;1rio de un peso Al1a del 1 ()'~~) los Sal. Min. Fina1m1s públicas sanas 
gasolinas desde el ~/dic. 

PECE IV 27-May-90 11-Enc.-9 l Aumcnlos en Ajuste diario de ll.80 Sin cambios Fin:u11.as públicas sanas. 
energéticos entre (, y C(\'OS. A partir del 
12'Y.1. 28/may. 

..... 

CONTINt'JA. .. 
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CONTINUACIÓN ... 
CONCERTA- FECHAS VIGENTE 

CIÓN DE HASTA PRECIOS TIPO DE CAMBIO SALARIOS FINANZAS PÚBLICAS 
ECONÓMICA ANUNCIO EL 

-
PECE V J 1-No\·.-90 3 l-Dic.-91 Alzas: gasolina Ajuste diario de 0.40 Al7.a de 18% a los Sal. Min. profundi7.ación en la 

$710.00: luz. diesel y ctrns. a partir del desde el 16/Nov. desregulación económica. 
gas JO'X •. 12/Nov. 

PECE VI JO-Nov.-91 3 l-Enc.-93 Alzas: No\·a 65.0%: Eliminación del control Aumento del 12% a los salarios Alimentos y medicamentos IVA 
Magna 25.0% y Diesel de cambios y reducción mínimos a partir del 1° de enero. de 0.0%. Se establece tasa única 
9.7%. Gas licuado 2.4% a O .20 centarns diarios Este ajuste no sera aplicable a de 10% en el pago del IVA. con 
con ajuste mens. de en el desli7.amiento en los contractuales. excepción de las franjas 
2.5%. Luz: domés. el tipo de cambio frontcri7.1S y zonas libres. 
2tl.2'X, y lndus. 21.3%. 

PECE VII 20-0ct.-92 J l-Dic.-9J Ajuste gradual en Aumenta el Aumento en salarios mínimos Disciplina Fiscal a fin de lograr 
electricidad y otros dcsli;r.amicnto del tipo no superiores a un 1 o por ciento. las metas del Prcsu pues! o 
energél icos de b;tja de cambio de N$0.0002 Programado. 
tensión en uso a N$0.000.f 
doméstico y comercial 
no mayor a dos dígitos 
en la vigencia del Paclo. 

PECE VIII l-Oct.-9J J l-Dic .. -9.f Reducción de tarifas Es 111an1iene el Los ingresos equh·alcntcs a un Disminución del lmpueslo sobre 
eléctricas de uso dcsli7.;nnicnto de salario mínimo aumentarán la renta para empresas de 35 a 
doméstico y comercial N0.000.f del lipo de entre 7.5 y I0.8 por ciento: esto 3.f por cicnlo. Así como 
que no exceda el 5% cambio. por efecto de la exención del facilidades para el pago de 
durante la vigencia del l.S.R. que también se aplicar;í impueslos federales. como es el 
Pacto. Los precios de manera gradual hasta cuatro pago al actirn del 2 por ciento. 
públicos de los salarios mínimos. Adcm;ís se También se reduce el 1 mpueslo 
principales insumos que considera el aumento por Bonos para operación de créditos 
ofrece el sector público de Productividad. externos para las empresas. 
se reducir.in en la Se plantea que las Fina111.1s 
proporción que Públicas se mantengan en 
permitan alinearlos equilibrio. 
cabalmente a su 
referencia internacional. 

-FUENTE: Tomado de facclsror. 'de oclubre de 1993. Ort11. \Vadgymar. Arturo: Política Econónuca de México 1982-199.f. Dos Sexenios Neohbcralcs. De. Nuestro 
Tiempo 2" edición México 199-l. P:igs. 112 y 113. 

•.,.¡ ,_, 

---------·-----------------



En este sentido, durante el sexenio de Miguel de la Madrid no se dio el crecimiento 
económico, más bien la mayor parte de la economía se mantuvo estancada corno ya se 
explicó anteriormente, tomando medidas contraccionistas corno las que se expusieron en 
los cuadros Vy VII. 

Para 1989, con el cambio de sexenio se inició una política de modernización y 
cambio estructural contenida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1989-1994. 

La estrategia de dicho plan fue la modernización, lo que de acuerdo a la definición en 
el Plan es "la ampliación y mejoramiento de la infraestructura aceptar y enfrentar con 
eficacia la apertura comercial; eliminar obstáculos y regulaciones que reducen el potencial 
de los sectores productivos; aprovechar las mejores opciones de producción, financiamiento, 
comercio y tecnología de que dispone el país. Es reconocer que el desarrollo en el mundo 
moderno no puede ser resultado solo de las acciones del Estado, sino también de la 
participación amplia de los particulares"19 . Para lo cual el primer sujeto de modernización 
debía ser precisamente el Estado Mexicano; por medio de darle continuidad a la política 
iniciada por Miguel de la Madrid; además de continuar con la política de modernizar al sector 
público, es decir, avanzar con la reestructuración de las empresas públicas iniciada por 
Miguel de la Madrid. Con ello la modernización viene a retomar como ejes esenciales de 
todas las políticas contempladas en el Plan, a la descentralización y desconcentración. 

El cambio estructural implícito en la modernización implicaría para el aparato 
productivo la innovación y adaptación tecnológica, una nueva organización de trabajo, la 
promoción de la asociación para la producción, con el fin de promover la mayor 
productividad y competitividad. 

La política industrial y de comercio exterior, estarían orientadas a promover esa 
modernización del aparato productivo con la finalidad de afrontar y participar con eficiencia y 
competitividad la liberalización comercial y la desregulación interna. 

El programa que se instrumentó durante todo el sexenio salinista fue el Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) implementado en 8 etapas del 12 de 
Diciembre de 1988 al 31 de Diciembre de 1994 (véase cuadro VII), cuyo objetivo principal 
era precisamente que en base al apoyo del pacto de los sectores gubernamental, productivo 
y laboral se combatiera la inflación, se realizara un saneamiento de Finanzas Públicas y se 
otorgara protección al poder adquisitivo de los salarios y al nivel del empleo. 

No obstante, la consecución en la reducción de la inflación y la transferencia de 
recursos al exterior no fue suficiente para conseguir el crecimiento económico; para lo cual y 

19 Véase Plan Nacional de Desarrollo 1989-199.t. Poder Ejecuti\'o Federal, Secretaría de Programación y 
Presupuesto. era. Edición. México 1989. Pág. 18. 
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en el marco de lo establecido en el PND, era necesario llevar a cabo el cambio estructural 
para canalizar los recursos a los sectores más productivos. 

Conforme a esta política, Nacional Financiera inició un cambio estructural en 1989, a 
través del cual se convierte en el instrumento de la nueva relación con el conjunto del 
empresariado nacional. 

Esta transformación estructural se basó principalmente en su conversión de banca 
de primer piso a banca de segundo piso20 , ello llevó a Nafin a realizar la labor de 
reorientación del destino de los recursos crediticios, que comprendió el dejar de financiar a 
pocas empresas grandes del sector paraestatal y canalizarlos al apoyo de numerosas 
empresas del sector privado y social, en especial a las MPYME, por lo cual los fondos 
(FOGAIN, FONEI, FONEP, FIDEIN y FOMIN) que venían proporcionando fomento a dichos 
estratos fueron fusionados y reestructurados sus programas, con la finalidad de 
homogenizar los criterios de fomento resultando de ello seis programas: 

Programa de apoyo a la micro y pequeña empresa. (PROMYP) 
Objetivo: Impulsar la modernización y el incremento de la capacidad de 

competencia de las micro y pequeñas empresas del país, mediante el financiamiento con 
trámites simplificados. 

Programa de modernización. 
Objetivo: Impulsar el proceso de modernización e incremento de 

competitividad de las empresas medianas y grandes en términos de producto, calidad, 
precio, distribución, comercialización y servicios inherentes a través de un respaldo 
financiero cuyos términos sean competitivos de acuerdo a su capacidad de pago. 

Programa de Mejoramiento del Medio Ambiente. 
Objetivo: Impulsar y proporcionar apoyo financiero y garantía 

preferencial a las empresas que realicen inversiones relacionadas con la prevención, control 
y erradicación de la contaminación así como aquellas que produzcan equipo 
anticontaminante y las vinculadas a lograr un consumo mejor de agua y energéticos. 

Programa de Desarrollo Tecnológico. 
Objetivo: Proporcionar financiamiento y garantías a empresas 

industriales que adquieran tecnología y/o maquinaria y equipo que implique un salto 
tecnológico respecto de su situación actual, así como asistencia técnica a empresas 

:u La comwsión de la Nacional Financiera en Banca de Segundo Piso eliminó la competencia de esta con los. 
demüs bancos comerciales y apro\'echó la \'Cntaja que brindan la infraestructura (sucursales y \'entanillas) de 
la Banca de Primer Piso. masificando así la atención a las empresas en especial a la MPYl\1E. Véase a 
Espinosa Villarrcal. Osear. El impulso a la micro. pcqueli:1 y mediana empresa. Una \'isión de la 
Modernización de México. Ed. Fondo de Cultura Económica. 1 era. Edición. México 1993. Pág. 56. 
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industriales, comerciales y de servicios para fa asimilación, adaptación, investigación y 
desarrollo tecnológico de productos industriales y la prestación de servicios técnicos, al igual 
que su transferencia, comercialización y utilización. 

Programa de Infraestructura y Desconcentración Industrial. 
Objetivo: Realizar acciones complementarias a fas iniciadas por el 

Gobierno Federal orientadas a la descentralización y mejor localización de fa planta 
productiva. Promoviendo en este sentido fa desconcentración de instalaciones productivas 
de las áreas urbanas y su reubicación en los parques, conjuntos, puertos y zonas 
industriales del país. Este programa es especialmente para empresas promotoras y 
constructoras de parque y para aquellas empresas industriales que realicen una inversión 
con fines de desconcentración. 

Programa para estudios y asesorias. 
Objetivo: Proporcionar financiamiento a empresarios para fa formulación 

de estudios de viabilidad y de preinversión asi como otras asesorías a fin de que 
fundamenten mejor fas decisiones de inversión e incrementen los niveles de eficiencia y 
competencia de sus empresas. 

En el cuadro VIII, se puede observar el destino de los créditos de estos programas 
acordes con los objetivos planteados en los que se observa fa ampliación (hablando de 
áreas) del fomento al sector empresarial, en particular a los estratos de fa MPYME. 

Por otra parte, el cambio estructural realizado por Nafin le permitió realizar una más 
de sus funciones que fue la de apoyar el desarrollo de intermediarios financieros no 
bancarios por parte de las agrupaciones empresariales, para satisfacer ciertas necesidades 
básicas propias de fas mismas, dando origen así, a la red de intermediarios financieros no 
bancarios conformados por: 

- Arrendadora financiera.- Funciona por medio de un contrato en el cual se obliga a 
conceder el uso o goce de bienes que ha adquirido o que se obliga a adquirir, a cambio de 
una contraprestación determinada o determinable, que cubrirá el valor de fa adquisición. Lo 
cual representó para las empresas pequeñas y medianas un útil instrumento para adquirir 
maquinaria sin el riesgo de descapitalizarse, porque al mantener fa propiedad de los bienes 
financiados, las Arrendadoras Financieras, estarían en posibilidades de ser menos exigentes 
en materia de garantías. 

- Empresas de Factoraje.- Opera en base a descuentos de documentos pendientes 
de cobro, es decir, en lugar de evaluar fa capacidad de pago de la micro o pequeña empresa 
para el otorgamiento de crédito, se establece su financiamiento en función de fa empresa 
que le otorgó el contra-recibo de pago a sus productos o servicios y que normalmente son 
de mayor tamaño. 
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CONTINUACIÓN ... 
CONCERTA- FECHAS VIGENTE 

CIÓN DE HASTA PRECIOS TIPO DE CAMBIO SALARIOS FINANZAS PÚBLICAS 
ECONÓMICA ANUNCIO EL 

PECE V 1 l-Nor.-90 3 l-Dic.-91 Al1,1s: gasolina Ajuste diario de OAO Alza de 18% a los Sal. Min. profundi1.ación en la 
$710.00: luz. diesel y Ct\"OS. a partir del desde el 16/Nor. desregulación económica. 
gas IO%. 12/Nor. 

PECE VI IO-No\·.-91 3 l-Ene.-93 Al1,1s: Nora 65.0%: Eliminación del control Aumento del 12% a los salarios Alimentos y medicamentos IV A 
Magna 25.0% y Diesel de cambios y reducción mínimos a partir del 1 ºde enero. de tl.0%. Se establece tasa única 
9.7'Y.1. Gas licuado 2A% a 0.20 ccntarns diarios Este ajuste no será aplicable a de 10% en el pago del IVA. con 
con ;tjuste me ns. de en el dcsli1,1miento en los contractuales. excepción de las franjas 
2.5%. Luz: domés. el tipo de cambio fronteri1;1s y zonas libres. 
20.2%y lndus. 21.3%. 

PECE VII 20·0ct.-92 3 l-Dic.-93 Ajuste gradual en Aumenta el Aumento en salarios mínimos Disciplina Fiscal a fin de lograr 
elcct ricidad y otros desli;r;uniento del tipo no superiores a un 1 O por ciento. las metas del Presupuesto 
energéticos de b;tja de cambio de N$0.0tltl2 Programado. 
tensión en nso a N$0Jltltl.t 
doméstico y comercial 
no mayor a dos dígitos 
en la ,·igcncia del Pacto. 

PECE VIII l-Oct.-93 .11-Dic .. -9.t Reducción de tarifas Es mantiene el Los ingresos cqniralentes a nn Disminución del Impuesto sobre 
eléctricas de nso desli;r,1miento de salario mínimo aumentar.in la renta para empresas de 35 a 
doméstico y comercial Nll.000-l del tipo de entre 7.5 y 10.8 por ciento: esto 3-t por ciento. Así como 
qne no exceda el 5% cambio. por efecto de la exención del facilidades parn el pago de 
durante la rigencia del l.S.R. que también se aplicará impuestos federales. como es el 
Pacto. Los precios de manera gradual hasta cuatro pago al actirn del 2 por ciento. 
piJblicos de los salarios mínimos. Además se También se reduce el Impuesto 
principales insumos que considera el aumento por Bonos para operación de créditos 
ofrece el sector público de Productiridad. externos para las empresas. 
se redncir:ín en 1;¡ Se plantea que las Finan1,1s 
proporción que Públicas se mantengan en 
permitan ;1linearlos equilibrio. 
cabalmente a Sil 

referencia internacional. . . .. 
FUENTE: Tomado de Excéls1or. 5 de octubre de 1993. Ort1z Wadgymar. Arturo: Pohtlca Econonuca de Mex1co 1982-199.t. Dos Sexemos Neohberalcs. De. Nuestro 
Tiempo 2ª edición México 199-l. P:ígs. 112 y 113. 



- Sociedades de Ahorro y Préstamo.- Estas surgen como cajas de ahorro, y a partir 
de reformas legislativas realizadas en 1991 por el Ejecutivo Federal, fueron reconocidas 
corno organizaciones auxiliares de crédito bajo la figura juridica de Sociedades de Ahorro y 
Préstamo. La importancia de éstas organizaciones radica en los estrechos vínculos 
establecidos con los empresarios más pequeños, que tienen necesidades financieras 
pequeñas en monto y de corto plazo; para este tipo de organizaciones significó una forma 
más ágil, simplificada y sin trámites burocráticos, de adquirir créditos. 

- Uniones de Crédito.- Operan como organizaciones auxiliares del crédito otorgando 
créditos a sus empresas asociadas, ya que el capital para su creación se conforma con la 
aportación de recursos de los propios empresarios que son socios, los cuales la mayoria de 
las veces pertenecen a la misma rama o actividad económica. Por ello su importancia radicó 
en que pudieran realizar adquisiciones consolidadas de insumos o compras en común, 
resultando más rentable al emprender ciertas acciones que individualmente no serían 
costeables. 

- Las Entidades de Fomento.- Tienen su origen en el Programa de Apoyo Integral a 
la Microindustria de 1985, empezando a funcionar como intermediario financiero a partir de 
1988. La función de estas Entidades es la de proporcionar un respaldo integral de 
financiamiento, asesoría técnica y capacitación a la microempresa. Estas Entidades, se 
basan en el establecimiento de un fideicomiso en el cual Nafin desempeña el papel de 
fiduciaria, por lo que Nafin tiene la facultad y responsabilidad de supervisar el 
funcionamiento y el debido cumplimiento de sus compromisos como intermediario financiero. 

Así mismo, Nafin creó otros instrumentos financieros, esquemas y programas 
especiales como una medida para masificar los apoyos financieros a las MPYME, mismos 
que se pueden ver en el cuadro IX. 

Nafin, además creó en 1990 con apoyo de las Naciones Unidas, el Programa Nafin -
PNUD, (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) con la finalidad de apoyar el 
desarrollo y la modernización tecnológica de las empresas mexicanas, en especial las 
Pequeñas y Medianas, impulsando a la vez competitividad en el mercado, mediante la 
asistencia tecnológica especializada para la producción y el apoyo en la solución de 
problemas de contaminación ambiental. Además apoyaba aquellas empresas pequeñas y 
medianas que estuvieran vinculadas a biotecnología, fuentes alternas y ahorro de energía, 
electrónica, telecomunicaciones, nuevos materiales y automatización de procesos. 

La asistencia se basaba en el aprovechamiento de la capacidad técnica de las 
instituciones de educación superior y centros de investigación, complementada con la 
participación de consultores. 

En Enero de 1990, se dio a conocer el Programa Nacional de Modernización 
Industrial y de Comercio Exterior, 1990-1994 (PRONAMICE), que planteaba el crecimiento 
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CUADRO IX 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE NACIONAL FINANCIERA 

FUNCIONAMIENTO 
PROGRAMAS ESPECIALES 

/·J,\'A i\'C'f,L\11/!NT< J El linanciamienlo a tra\'és de líneas glohalcs de crédilo establecidas por Nafin con di\'ersos organismos y agencias gubcmamenlalcs y privadas de diferentes países 
IJH l.\!l'Ol/1;.1c '/rJ.\' del mumlo para la importación de maquinaria, equipo. componentes, refacciones e insumos intennedios. 
IJHS..1/Ul(J/JlJ l'romo\'er el acceso por parte de los Ml'YME a la infonnación, capacilación, asistencia técnica, lecnología, a los servicios profesionales de !odas las 
/:] //'/U:X.1///.1/. especialidades, a esquemas de asociación enlre empresas, involucrando a !odas aquella~ instituciones que puedan prestar sus servicios a estos estratos. 
..IS/::W )///::~ Su objcti\'o es capacitar¡¡ especialistas desig1mdos para las propias cámaras, asociaciones empresariales y los empresarios para que infonuen. asistan y orienten 
El ll'!UiS. ll//..11./iS sohre los serl'icios integrales que hrinda NAFIN tales como: los mecanismos y trámites para la ohtención de los apoyos financieros: el acceso a los programas de 

desarrollo empresnrial: acceso a los Negocentros y Centros Nafin para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. y a los hancos y centros de infommción.: 
asociacionismo, bolsas de suhcontrntación \' empresas integradoras: Y sohrc el funcionamiento \'creación de intennediarios financieros no hancarios. v hancos. 

INSTRUMENTOS 
1:1/llf:"J:.I Es una línea de crédito re\'Ol\'Cnte que obtiene el propietario y/o administrador de una micro o pequeña empresa a través de un intem1eúiario financiero, 
/i.\IPl/l!S.IRl..I/, comprometiéndose a utilizar recursos ohtenidos únicamente para financiar el capital de trahajo, acordando amhos la fonna en que amorti1.ará las disposiciones 

adquiridas a través de la linea de crédito: ¡xisterionnente. el intem1ediario financiero procede a abrir una cuenta de cheques a la empresa acrc'<litada en la que 
clccluar:i el depósito de los recursos de que dis1x1mlrün los tarjctahahientes de la emoresa. 

SHil '//O IJ/i 11/J:l El seguro de l'ida es obtenido autmuiitic:unente por los empresarios dueños de micro y pequeñas empresas, en el momento mismo en que contratan un crédito a 
tral'és de cw1lquiera de los inlennediarios que confonnan la red de Nalin. El ohjctim es que CJiando por desgracia el empres:1rio propietario de una de estas 
empresas llegara a fallecer o a incapacitarse total\' pennanentemente. con la suma asegurada se liquide el crédilo contratado con el intennediario financiero. 

Cli.\7ROS 1\'.·l/'1:\' El ohjeto es re1mir en ellos el otorgmniento de apoyos útiles para el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. con servicios tales como: el financiamiento a tra,·és 
de Ja rc'<l de intemJL'<iiación: garantías para acceso al financiamiento: asesoría y gestión de trámites guhcmmnentales para agilizar y simplificar el estabkcimiento, 
operación y regulari1aciim de las empresas: asistencia tC:..:nica especiali1;1da y de capacitación: asesoría en me-dio amhicnte, contahilidad, finanzas, infonnática, 
:1spcctos jurídicos. de merc:1do. recursos humanos. producción, entre otros: idenlilicación de pro\'eedores, infonn:1ción técnica, gestión tecnológica, 
asociacionismo empresarial y en general apoyos para desarrollo empresarial competitivo. 

,\'Ji(;O(.'/i,\71/(JS l.os Negocentros surgen bajo el esquema de franquicias y wn empresas privadas que brindan servicios especializados a empresarios hasados en el monitoreo 
pennanente de las necesidades reales de las Ml'YME de la localidad donde se establezcan. Los servicios que se ofrecen en el Negocentro son: Serl'icios de 
asesoría, de asociación. de infonnación. de capacitación,. \'enta tecnolilgica. 

ESQUEMAS 
< 'flliJ)f< 'O,\ll'IWX )// Esle esquema pennite que las micro y pequeñas empresas puedan adquirir insmnos, maquinaria y equipo fabricado o comerciali1.ado por las grandes empresas. o 

los grandes pro\'Cedores. Para lo cual el intennediario realim el otorgamiento de crédito a la gran empresa o gran prol'eedor a tral'és del cual"ª a descontar cada 
una de las operaciones que éste haga con su micro y pequeño cliente, con el compromiso de trasladarle los mismos l~nninos de phvo y tasa que otorgó Nafin a 
tral'és del intennediario tinanciero. Este esquema simplifica el seguimiento del destino de los recursos, el otorgamiento del crédito por falta de garanlías. 

< Winll'R<mc :en m Este esquema consiste en ahrir una línea de crédito a las grandes empresas, o al gran comprador. para que disponga de m:ursos y pague en fonna oportuna las 
memmcias que recihc de la micro y pequeña empres:•, pcnnitiendo así que las empresas de menor tamaiio ohtengan clccti\'O como si hubieran \'endido de contado 
sus mercancías v puedan así tener recursos suficientes para continuar v expandir su operación. 

l~WJU/~\L-IS IJH Surgen en el marco del Programa de Impulso Financiero de la Ml'YME, estos son: el Sistema Semiautomático de liar:mtía. orientado a los intenncdiarios 
O:lll·l.\TLI financieros hancarios. a los que Nalin puede garantizar hasta el 50% del crédito que otorguen a la Ml'YME. y el Sistema de Garantía con Fianza, especialmenle 

para estos estratos que no cuentan con las garantías tradicionales. pennitiendo comprometer otros bienes no imnohiliarios tales como l'ehículos, concesiones, 
maquinaria \' equi¡x>, etc. para la emisión de una fim11a de crédito a fül'or de N:1cional Financiera p:1ra que ésta a su \'CI. otorgue su garantía al intennediario . 

.-ISOCl.·11 '{(),\' Es la asociación de nn conjunto de micro y pequeñas empres:1s para ohtener un tinancimniento \' solidariamenle garantitlir su pago, este tipo de asociacionismo 
SOU/).·11/LI pcnnite fonnar fideicomisos en donde las empresas asociadas lideirnmiten rc..:ursos o bienes para g:ir:1111i1ar el p:1go de los créditos. por lo que ellas mismas 

vigilan el cumplimiento del pago de los créditos que obtienen en limna individual, de manera que en caso de incumplimiento ¡xir parte de alguno de los :1socimlos. 
ellos mismos Jo sustitu)·en con otro al que le tr:tsladan los hcnclicios comprometiéndose a continuar con la amorti1.acíón del crédito. 

FUENTE: Espinosa Villarrcal. Osear. El Impulso a la Micro. Pequeña y Mediana Empresa. Una Yisíón de la Moderni111ción de México. Edit. FCE. p:íg. 88. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



de la industria nacional, en base a en cinco objetivos: a) el fortalecimiento de un sector 
exportador muy competitivo, b) un desarrollo industrial más equilibrado geográfica y 
sectorialmente; c) la promoción y la defensa de los intereses comerciales de México en el 
exterior; d) la creación de empleos más productivos y e) el aumento del bienestar de los 
consumidores. 

La política industrial marcaba lineamientos generales que fueron mostrándose 
detalladamente sobre la marcha. En materia de protección industrial, se redujo la protección 
arancelaria produciendo una apertura comercial más radical, considerándose que con ello 
se impulsaría al sector privado a eficientar sus actividades. 

Los incentivos fiscales se redujeron, los CEPROFIS ya se habían eliminado para 
1991, por lo que hubo una mayor inclinación hacia el otorgamiento de incentivos crediticios a 
la MPYME, a la modernización industrial y a las exportaciones, como se expuso en el tercer 
informe de gobierno. 

Además, se promovió la industria maquiladora a través de un decreto en 1989 en el 
que se promocionaba el fomento de las actividades maquiladoras, que promovía el empleo 
de insumos nacionales; y en materia de Inversión Extranjera, se decretó la Nueva Ley de 
Inversión Extranjera para otorgar confianza y atraer a inversionistas. 

En 1991 se pone en marcha el Programa para la Modernización y Desarrollo de la 
Micro, Pequeña y Mediana Industria (1991 - 1994)21 . En él se propusieron tres medidas para 
apoyar el desarrollo de la MPYME las cuales consistían en tomar acciones para simplificar 
los trámites y desregular las actividades que realizaban, así como establecer un paquete de 
apoyos financieros, y tomar acciones con la finalidad de mejorar la productividad y apoyar la 
gestión de este sector. 

Así también, se tomaron otras medidas como la creación de la Comisión Mixta para 
la Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana (COMIN)22 constituida por 
decreto presidencial en Septiembre de 1991. 

Por otra parte, el programa proponía seis diferentes opciones de organización 
lnterempresarial con la finalidad de evitar el riesgo de que las empresas de menor tamaño 
desaparecieran frente a la competencia, dichas opciones son: 

• La sociedad de responsabilidad limitada de interés público. Es una empresa mercantil 
diseñada para agrupar empresarios de escasos recursos, como los productores artesanales 
y la micro industria. 

:i Diario Oficial de la Federación del 11 de Abril de 1991. 
:: Encargada de la vigilancia y aplicación de dicho programa. operando como un foro en el cual se plantearan 
y resolvieran problemas propios de estas empresas. 
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• Empresas integradoras. Son sociedades especializadas que asocia personas físicas 
y morales de unidades productivas de escala micro, pequeña y mediana; se consideran la 
fórmula más avanzada para apoyar a las empresas de menor tamaño en la solución de los 
problemas derivados de su propia escala. 

• Uniones de crédito. Constituyen agentes de cambio para las empresas, su función no 
se limita a otorgar crédito a los socios, sino que les brindan apoyo para la realización de 
operaciones comerciales conjuntas, compra y comercialización, servicios técnicos y 
capacitación gerencial (opción especialmente para las empresas pequeñas y medianas que 
cuentan con capacidad económica). 

• Subcontratación. Es el mecanismo mediante el cual una empresa (contratista o 
principal y por lo general grande) encarga a otra (subcontratista o auxiliar, por lo común 
pequeña) la producción de partes y componentes o su ensamble, que luego, en la mayoria 
de los casos, se incorporará en un producto que venderá la primera. 

• Centros de compras en común. Esta forma de asociación de las pequeñas empresas 
pretende disminuir el intermediarismo y lograr economías de escala. 

• Sociedades cooperativas. La SECOFI promueve la organización de trabajadores 
mediante estas sociedades como una solución que protege el empleo y complementa la 
planta productiva nacional, fortaleciéndola en el largo plazo. 

Por otra parte, en apoyo al desarrollo empresarial, Nafin puso en marcha el 
Programa de Desarrollo Empresarial (PRODEM), con el propósito de apoyar mediante 
cursos de capacitación y asistencia técnica, a mejorar la capacidad gerencial de los 
empresarios y técnicos, induciendo de esta forma el aumento de la competitividad de las 
MPYME. 

En Mayo de 1992, en el marco del PECE, se firmó el Acuerdo Nacional para la 
Elevación de la Productividad23 en el que participarian los sectores obrero, campesino y 
empresarial y el Gobierno Federal con el objeto de elevar la productividad, utilizando 
racionalmente los recursos disponibles, participando en la innovación y avances 
tecnológicos, y propiciando la participación más activa de la población en la actividad 
económica. 

En este ámbito, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) en colaboración 
con la iniciativa privada, llevaron a cabo el Programa de Capacitación de Mano de Obra, 
implicando también la modernización de los mercados de trabajo, cuyo objetivo es el ajustar 
la mano de obra en los mercados laborales, mediante el incremento de la competitividad y la 
productividad de las empresas micro, pequeñas y medianas. Este programa proporciona vía 
oportunidades de educación y capacitación a los trabajadores desplazados y desempleados, 
así como también reduciría los costos en el servicio de búsqueda de empleo y contratación. 

:.> Véase El Mercado de Valores. Nacional Financiem. Núm. 11. Junio l. México 1992. 
~o 



Posteriormente, la STPS en forma conjunta con la SECOFI, pusieron en marcha el 
Programa de Calidad Integral y Modernización (GIMO) con la finalidad de atender la 
capacitación continua de los trabajadores, e integrarlos al proceso del mejoramiento de la 
calidad y competitividad. 

Por su parte, el Gobierno Federal, la SECOFI y el Poder Legislativo Federal dieron a 
conocer por decreto en 1991 la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, con esta 
iey, se inicia un apoyo desde el punto de vista legislativo que desde la ley de las Industrias 
Nuevas y Necesarias no se había dado. 

En un principio, el objetivo de esta ley fue el de "fomentar el desarrollo de la 
microindustria mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de 
asistencia técnica, así como de facilitar la construcción y funcionamiento de las personas 
morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y 
promover la coordinación con autoridades locales o municipales para último objeto"24 . 

Esta ley reconoce a la Microindustria como aquellas "unidades económicas que, a 
través de la organización del trabajo y bienes materiales incorpóreos de que se sirvan, se 
dediquen a la transformación de bienes, ocupen directamente hasta quince trabajadores y 
cuyas ventas anuales estimadas o reales no excedan de los montos que determine la 
Secretaría ... "2s 

Posteriormente en 1991, a dicho decreto se le adiciona la Actividad Artesanal, por lo 
que la iniciativa además de reconocer y apoyar a la microindustria, plantea reconocer 
legalmente al Artesano como una persona física, productor de artesanías calificadas, con la 
finalidad de dotarlo de personalidad jurídica, para que su actividad cuente con los apoyos 
crediticios y vías de comercialización. 

También la SECOFI creó los Fideicomisos para el Desarrollo de la Industria 
Mexicana (FIDEIM), mediante los cuales financia estudios en el ITAM y el Colegio de México 
para apoyar el desarrollo y modernización de la industria. 

El CONACYT también instrumenta acciones de apoyo a la industria, como el Fondo 
de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica (FIDETEC), el Fondo para 
el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y Tecnológicas (FORCCYTEC), el 
Programa de Enlace Academia-Empresa (PREAEM), y el Programa de Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica (PIEBT). 

FIDETEC financia el proceso de modernización tecnológica de las empresas en 
etapas pre-comerciales, incluyendo la transferencia e innovación tecnológica, sean estos de 

~, Véase Ley Federal para el Fomento de la Microindustria de 1988 
http://www l .cddhcu.gob.mxlreíley/ 126/ l .htm 
~~ Ibidem anterior. 
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productos, procesos ó de servicios; los recursos son canalizados a las empresas a través de 
los intermediarios financieros y una vez cumplidas las etapas, el proyecto puede ser 
transferido a instituciones como NAFIN o BANCOMEXT para continuar con su proceso de 
desarrollo, es decir la comercialización o exportación del producto. 

FORCCYTEC financiaría la creación de centros científicos y tecnológicos privados 
que ofrezcan servicios a la industria nacional, la finalidad de este programa fue impulsar la 
asociación de empresas para que éstas se vinculen con el sector académico, y que ambos 
realizaran actividades de investigación, desarrollo, innovación, asistencia técnica y 
comercialización de productos, entre otras. Este instrumento fue un fondo de riesgo, en la 
medida que no solicitan garantías a las empresas, pero si en algún momento suspenden su 
aportación periódica las empresas, el proyecto automáticamente se detiene. 

En apoyo a las actividades de desarrollo científico y tecnológico cada vez más 
vinculadas y orientadas a la solución de los problemas del sector productivo, el PREAEM, 
promueve la asociación y cooperación entre empresas e instituciones de educación superior 
y centros de investigación para la investigación conjunta en este sentido, además de la 
formación de recursos humanos en las áreas de ingeniería y técnico. La instrumentación de 
este fondo, consistía en un subsidio a la innovación, el cual se otorgaba a la institución 
académica. 

El Programa de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT), financiaba 
proyectos intensivos en conocimientos científicos y tecnológicos bajo la modalidad de 
incubadoras, involucrando la participación de instituciones tales como los gobiernos locales, 
la banca comercial, empresas, instituciones académicas, instituciones de servicios, etc., con 
la finalidad de aprovechar todas las ventajas a nivel regional y sectorial. La forma de 
financiamiento era aún más sencilla, ésta se realizaba en la medida en que los participantes 
reúnen una bolsa de recursos a la que se unen los aportes del CONACYT de forma directa. 

Un complemento importante de la apertura comercial era la política de promoción de 
exportaciones, por lo que en este sentido, Bancomext instrumentaba algunos programas en 
apoyo al desarrollo de la MPYME, algunos de ellos fueron para fortalecer algunos sectores 
prioritarios ante la apertura comercial, tales como el Programa de Apoyo Integral al Sector 
Textil de Exportación, el Programa de Apoyo Integral al Sector del Cuero y Calzado de 
Exportación, y algunos otros en apoyo al fortalecimiento, desarrollo y competitividad de las 
empresas exportadoras en general, tales como el Programa de Fomento al Ahorro de 
Energía Eléctrica para empresas vinculadas al comercio exterior, Promoción de Ferias 
Mexicanas de Exportación (FEMEX), Programa de Empresas de Comercio Exterior (Ecex), 
Centros de Servicios al Comercio Exterior, y el Sistema Nacional de Promoción Externa 
(SINPEX). 

Por otra parte, la mayoría de las MPYME no contaban con los recursos o los 
instrumentos promociónales para dar a conocer sus productos en el mercado externo, por 
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ello Bancomext instrumentó el Programa FEMEX, cuyo objetivo fue precisamente el dar a 
conocer los productos de estéis empresas con capacidad de exportación. 

Por otra parte, Secofi y Bancomext crearon el Centro de Servicios al Comercio 
Exterior con la finalidad de que proporcionara información sobre oportunidades comerciales 
a partir del 25 de Noviembre de 1994, fecha en que fue inaugurado 

El ECEX por su parte, estimularía la creación de empresas comercializadoras que 
aglutinen la oferta exportable de productores pequeños, además de proporcionar asistencia 
en la comercialización internacional a los medianos y pequeños exportadores. 

En este sentido, el sexenio de Carlos Salinas presentó una extensa programación. 
Sin embargo, pese a que se implementaron diversos programas de fomento orientados al 
sector industrial (muy especialmente a la MPYME) como se menciona anteriormente, tanto 
las condiciones económicas como la misma polltica económica marcada desde el inicio del 
sexenio en el PND, no permitieron el máximo aprovechamiento de dichos programas para el 
desarrollo y modernización del sector industrial. 

El sostenimiento de altas tasas de interés (en relación con los externas) afectaba 
negativamente la política crediticia ya que el gobierno debía mantenerlas altas para atraer 
más capitales externos; lo cual incidía en la contracción del mismo crédito como 
consecuencia de que la inversión extranjera que ingresó al país, lo que registró una mayor 
afluencia hacia el área especulativa en vez del área productiva. 

Las acciones de liberalización económica, apertura y desregulación comercial, así 
como la política cambiaria antiinflacionaria implicó la necesidad de financiamiento externo, 
debido a la baja generación de ingresos y de ahorro interno. Ello impulsó a las empresas a 
financiar su déficit comercial mediante el crédito externo y la colocación de acciones en el 
mercado internacional (perjudicando con ello la política del gobierno en controlar la liquidez 
a través de políticas crediticias contraccionistas y del aumento de la tasa de interés), ante la 
restricción de créditos internos y externos. 

Las inversiones se canalizaron en su mayoría hacia los sectores de comercio y 
servicios, así como a la inversión financiera y especulativa, caracterizándose por depósitos 
de corto plazo debido a la incertidumbre cambiaria (por el constante déficit externo), y la 
baja rentabilidad del sector productivo. El carácter cortoplacista de las inversiones era lo que 
impedía que se canalizara al sector productivo, por lo que en su lugar buscaban su 
colocación en la Bolsa de Valores por medio de valores gubernamentales atraídos por !os 
altos rendimientos. 

El encarecimiento crediticio se agravó para la Banca de Desarrollo y la comercial 
ante el problema de las carteras vencidas, lo que provocó que la evaluación de otorgamiento 
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de créditos se hiciera más estricta, para evitar que la cartera vencida creciera2ª; esto a su 
vez afectó al sector productivo por la restricción crediticia y la incapacidad de pago, 
dificultando aún más su modernización. 

La apertura comercial, el encarecimiento de los créditos, las carteras vencidas y la 
contracción de créditos, tuvieron en mayor grado efectos negativos en las pequeñas y 
medianas industrias, que se expresó en quiebras, cambios de giro y en algunas empresas 
en reducción de turnos. 

Lo anterior puede observarse en los censos económicos de 1994 que realizó el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en los que se puede 
observar que en 1988, la participación en el número de establecimientos de las 
microempresas fue de 87%, en tanto que para 1993 su participación fue de 92%, siendo el 
sector con mayor participación. 

Las pequeñas empresas, en cambio, mostraron una menor participación en el 
número de establecimientos, en 1988 esta fue del 10% reduciéndose a 6% en 1993. Las 
medianas empresas por igual redujeron su participación de 2% a 1 % en los mismos años. 

:
6 Véase el Quinto Informe de Gobierno pág. 1080. Comercio Exterior. Vol .. n. Núm. 11, No\'iembre 1993. 
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CAPITULO 111 

POLITICA ECONOMICA Y DE APOYO A LOS 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA MPYME 

1993-2001. 



111.1. Entorno macroeconómico de la economía mexicana. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el control sobre la tasa de inflación 
fue parte esencial de la política económica. La política antiinflacionaria fue apoyada y 
llevada a cabo a través de las distintas etapas del PECE (cómo se apreció en cuadro VII), 
las cuales implicaron un control sobre los aumentos salariales y los precios de ciertos 
productos (energéticos y otros básicos), así como también implicó una política cambiaria 
antiinflacionaria que permitiera una estabilización monetario-cambiaria, en base a la 
instrumentación de un tipo de cambio controlado (vigente desde 1982), basado en un 
deslizamiento gradual y a partir de Noviembre de 1991 su flotación dentro de una banda que 
se iba ampliando,21 véase cuadro X. 

TIPO DE 
CAMBIO 

CONTROLADO 

CUADRO X 
TIPO DE CAMBIO AL FINAL DE CADA AÑO 

EXPRESADOS EN NUEVOS PESOS POR DÓLAR A PARTIR DE 1993 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

2647 2945.4 3071 3115.4 3.1059 5.325 

FUENTE: Indicadores Económicos. Banco de México 

En este sentido, la entrada de capitales seria la clave fundamental durante todo el 
sexenio que financiaría la política cambíaria antiinflacionaria28

, la que haría posible sostener 
un deslizamiento del tipo de cambio del peso en relación con el dólar menor al diferencial de 
precios entre México y Estados Unidos, abaratando así las importaciones y encareciendo las 
exportaciones, lo cual aunado a la apertura comercial incidía en una menor actividad por 
parte de las exportaciones y un mayor dinamismo por parte de las importaciones, originando 
crecientes déficits comerciales, situación que obligaría al gobierno a recurrir al mercado 
internacional de capitales, para financiar el déficit comercial y de cuenta corriente (véase 
cuadro XI), evitando así presiones en el tipo de cambio. 

Es así como la política económica para el crecimiento implementada por Carlos 
Salinas implicó el sacrificio de la balanza comercial (el déficit comercial se incrementó 
durante todo el sexenio en un 62.1 % promedio anual) y la realización de su ajuste mediante 
la entrada de capitales. 

z- Este régimen se conser\'Ó hasta el 19 de Diciembre de 1994: pasándose a otro de flotación que empezó a 
operar el 22 de Diciembre del mismo año. 
z~ "Las cuantiosas entradas de capital que se obser\'aron en esos años prorncaron una apreciación del tipo de 
cambio real ... ·· Banco de México Informe Anual 199-l. El Mercado de Valores No. 6. Junio de 1995. Pág. 15. 
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····•·.· .. ·.·CONCEPTO 
SALDO DE CUENTA CORRIENTE 

INGRESOS 

Ex ortación de mercancías 
Servicios no factoriales 
Servicios factoriales 
transferencias 

EGRESOS 

lm ortación de Mercancías 
Servicios no factoriales 
Servicios factoriales 
Transferencias 

CUENTA DE CAPITAL 

Pasivos 
Activos 

ERRORES Y OMISIONES 

Variación de la reserva bruta 

CUADRO XI 
BALANZA DE PAGOS 

(MILLONES DE DÓLARES) 

1991 
-13282.811 

11 
45797.711 

11 
27120.21 
12887.81 

199 1994 
-24438.Sll -28714.8 

11 
61668.911 

46195.6 

11885.5 
15615.4 

17.1 

2.2 11548.6 

1 

17018.6 
-3602.5 -5470 

1 
-3142.4 -1720.2 

1161. 83.2 -18884.4 
i 

Austes oro- lata valoración 11.9 -42.6 -2.0 1 

FUENTE: Indicadores Económicos del Banco de Mex1co 

Para la mayor entrada de capitales, se requería además de un ambiente de 
estabilidad y confianza (condiciones logradas a través del saneamiento fiscal) 29 , de la 
estabilización monetario-cambiaría, el aumento de la tasa de interés y la liberalización del 
mercado de capitales. Esta política se manifestó en el incremento de la inversión extranjera 
de 87.3% promedio anual durante los años de 1989 a 1993, véase cuadro XII. 

Como parte importante de proporcionar confianza, también exigía era el 
saneamiento de las finanzas públicas, para lo cual se amplió la venta de paraestatales y el 
saneamiento fiscal, que a su vez significó el sacrificio de subsidios fiscales y de precios que 
otorgaba el sector público a empresas privadas para mejorar sus condiciones financieras. 

:
9 El saneamiento fiscal implicó un menor número de impuestos y menores tasas impositi\'as y una 

ampliación de la base impositirn. 
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PERIODO TOTAL 

1989 2913.7 
1990 4978.4 
1991 9897.0 
1992 8334.8 
1993 15617.3 
1994 12149.6 

CUADRO XII 
COMPOSICIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 

ACUMULADA EN EL AÑO 
(millones de dólares) 

TASA DIRECTA MERCADO 
DE PART.% CNIE PART.% RNIE PART.% DE 

CREC. VALORES 

-99.1 100.0 1231.5 42.3 1268.2 43.5 414.0 
70.9 100.0 2118.6 42.6 1603.8 32.2 1256.0 i 
98.8 100.0 4871.7 49.2 2143.5 21.7 2881.8 

-15.8 100.0 4298.5 51.6 1406.6 16.9 2629.7 
87.4 100.0 1964.8 12.6 2935.9 18.8 10716.6 

-22.2 100.0 1031.8 8.5 6994.4 57.6 4123.4 .. 
FUENTE: SECOFI. Dirección General de lnvers1on Extranjera. 

PART.% 

14.2 
25.2 
29.1 
31.6 
68.6 
33.9 

El flujo de capitales de la Bolsa de Valores incrementaba los precios de las acciones 
y las ganancias respectivas en esos sectores, ello impulsaba la espiral especulativa que 
retroalimentaba el alza de precios de las mismas acciones, incentivando cada vez más un 
boom especulativo. 

El flujo de capitales se expresaba en ganancias que se alejaban cada vez más de 
sustentos reales como el crecimiento de la producción, la modernización de los procesos 
productivos, y la capacidad productiva, debido a que no fluían como se esperaba hacia el 
sector productivo. 

Lo anterior podía observarse en el creciente déficit comercial, mismo que reflejaba el 
exceso en la importación de bienes y servicios en relación con las exportaciones, y que de 
acuerdo a la composición de éstas, la importación de bienes de uso intermedio participaba 
con un 71.6%, la importación de bienes de capital con el 16.6% y la de bienes de consumo 
con el 11.8%. Durante el sexenio, la importación de bienes de consumo creció a una tasa 
promedio anual de 32.9%, la importación de bienes intermedios a una tasa promedio anual 
de 16.3%, y los bienes de capital a una tasa promedio anual de 23.0%. Además, en lo que 
respecta al crecimiento de la industria manufacturera, ésta en realidad registró un 
crecimiento cada vez menor como se puede observar en el cuadro XIII. El PIB 
manufacturero tuvo un crecimiento promedio anual de 3.7%, con una participación en el PIB 
total de 22. 7% promedio; sin embargo el sector de comercio, restaurantes y hoteles participó 
con un 25.8% promedio; y los sectores que registraron mayores crecimientos con relación al 
PIB fueron el de transporte, almacenamiento y comunicaciones con un crecimiento de 5.9% 
promedio anual y el de la construcción con una tasa de 4.8%, el de la Electricidad, agua y 
gas, con un crecimiento de 4.7% y el de Servicios Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles 
con una tasa de crecimiento promedio anual de 4.0%. 
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DENOMINACIÓN 
TOTAL 

Ag-opecuarias Silvicultura Y Pesca 

Minería 

Industria Manufacturera 

Construcción 

Electricidad, Agua Y Gas 

Comercio, Restaur. y Hoteles 

Transporte, Almacenam. Y Comun. 

Serv. Finan., Seguros Y B. lnm. 

Serv. Comunales. Soc. Y Pers. 

Servicios Bancarios Imputados 

CUADRO XIII 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

tasa anual de crecimiento ( 1980= 100) 

1989 1990 1991 1992 
3.3 4.4 3.6 2.8 

(2.3} 5.9 1.0 (1.0} 
(0.6) 2.8 0.8 1.8 

7.2 6.1 4.0 2.3 
2.1 7.0 2.4 7.8 
7.7 2.9 2.7 3.0 
3.8 4.1 4.3 3.6. 
4.1 6.7 5.8 7.6 
2.9 3.8 3.8 3.7 
1.4 1.8 3.7 0.6 

>< >< >< >< 

FUENTE Sistema de Cuentas Nacionales. Instituto Nacional Estad1st1ca, Geograf1a e lnformat1ca 

1993 1994 
0.6. 3.7 
1.4 4.2 
0.9 1.6 

(0.8) 3.6 
2.8 6.4 
4.2 7.7 

(1.3) 2.8 
3.3 7.8 
4.7' 5.2 
1.2 1.9 

>< >< 

Por otra parte, la Banca de Desarrollo no solo restringió sus créditos, sino que 
canalizó la mayor parte de sus créditos al sector comercio y servicios. Si bien es cierto que 
hubo la reorientación de recursos por parte de la banca de desarrollo hacia la micro y 
pequeña empresa, esta no se canalizó en su mayoría al sector productivo, sino más bien a 
los sectores de comercio y servicios30. En 1994, la derrama regional de recursos (en un 
enfoque industrial) fue del 62% para el sector comercio y servicios y el 38% restante para el 
sector industrial. Desde un enfoque a las empresas más pequeñas, la mediana y grande 
empresa absorbieron el 18% del financiamiento y la micro y pequeña empresa el 82%31 . 

La inversión extranjera y nacional se dirigia en su mayoría a aprovechar las mejores 
ganancias que ofrecía el sector comercio y servicios, así como la Bolsa y el sector 
financiero. 

La susceptibilidad de la que dependía la entrada de capitales (las ganancias 
especulativas de la Bolsa, la política cambiaria, la tasa de interés), llegó a su límite en 1994, 
las tasas de interés en Estados Unidos se empezaron a elevar a mediados de febrero de 
ese año, desalentando la canalización de recursos a México provocando ajustes de cartera 
y acentuando la salida de capitales; la inversión extranjera disminuyó en dicho año en 22% 

3
'.1 Véase el Mercado de Valores No. 7. Abril 1 de 1993. Nacional Financiera lnfonne Anual de ActiYidades 
1992. págs. 13 y 14 donde se explica que del programa para la micro y peque1la empresa (PROMYP) en 1992 
se otorgó un respaldo crediticio de J 5832 millones de nue\'os pesos. de los cuales el 41 % se canalizó a 
empresas del sector comercio. el 24% a empresas del sector ser\'icios. el 8% al sector industrial del área 
Textiles y prendas de vestir. el 5% a Alimentos. bebidas y tabaco. el 5% a productos metálicos. maquinaria y 
equipo. el 5% a la construcción y el 12% a otras acti\'idades. 
31 Nacional Financiera: Marco estratégico y programa financiero 1995. El Mercado de Valores. Núm. 4. Abril 
de 1995. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



con respecto al año anterior. A su vez esto se reflejó en una disminución en la cuenta de 
capital del 64.5% con respecto al año anterior. 

A medida que la incertidumbre económica (generada por el mayor déficit comercial y 
la reducción de la actividad económica) se incrementaba, la inversión extranjera exigía 
mayores tasas de interés, presionando en mayor medida las finanzas públicas. Así, los 
crecientes problemas de la economía minaban cada vez más la confianza de los 
inversionistas extranjeros en la Bolsa, provocando su debilitamiento, dejando de ser el 
centro de captación de divisas. 

Durante 1994, la menor afluencia de capitales necesarios para el financiamiento de 
la cuenta corriente se vieron influidos tanto por eventos externos como internos. En 
referencia a los primeros, el aumento de las tasas de interés internacionales provocó que los 
inversionistas extranjeros reorientaran sus flujos de inversión hacia otros centros. Por lo que 
toca a los eventos internos estos se debieron a acontecimientos políticos tales como el 
problema de Chiapas y el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, 
Luis Donaldo Colosio, todos ellos sucesos que influyeron de cierta manera a la mayor 
inestabilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, reflejándose en una menor afluencia de 
recursos externos a partir del segundo trimestre de ese año, empezando a comprometerse 
las reservas internacionales. 

Ante la menor afluencia de recursos externos, las autoridades trataron de adecuar de 
manera gradual la economía a las nuevas condiciones, por lo que elevaron las tasas de 
interés de los Cetes a 28 días: de 9.45 a 16.31 % de febrero a mayo de 199432. Así como 
también permitieron que el dólar se cotizara al máximo de la banda y se emitió un mayor 
número de Tesobonos33 indizados al dólar, para que los inversionistas pudieran cubrirse del 
riesgo cambiario y evitar mayores salidas de capital. Así, la composición de la deuda interna 
en diciembre de 1993 estaba distribuida de la siguiente manera: el 58.6% estaba en Cetes y 
el 2.9% en Tesobonos; para diciembre del año siguiente la composición cambió pasando a 
tan sólo 7.9% en Cetes y 65.3% en Tesobonos34 Lo anterior reflejaba la falta de confianza 
de los inversionistas en la política cambiaría. 

Una parte importante de la crisis financiera de 1994 fue precisamente la tenencia de 
la gran cantidad de Tesobonos, (deuda de corto plazo) en poder de inversionistas 
extranjeros con vencimientos a 1995, compromisos que se debieron cubrir después de la 
devaluación de diciembre de 1994. 

J: Nacional Financiera. El Mercado de Valores Núm. 6. Junio de 1994. y Núm. 8. Agosto del mismo a!1o. 
Pág. 61 y 75 respecth·amente. 
33 Los Tesobonos son instrumentos de cono plazo de la deuda pública interna del gobierno mexicano 
redimibles en pesos pero indizados al dólar. 
34 De acuerdo a lo reponado en los lnfonnes sobre la situación económica. las Finanzas y la Deuda Públicas 
elaborados por el EjecutiYo Federal. conforme con lo dispuesto en el Anlculo 9 de la ley General de Deuda 
Pública. Nacional Financiera. El Mercado de Valores. Núm. 7. Julio de 1994 y Núm. 9. Septiembre de 1995 

50 



Al desaparecer las expectativas optimistas, los tenedores de acciones y activos 
financieros aceleraron su deseo de vender sus posiciones, al percatarse de que el mercado 
ya no subía más lo que provocó la baja de precios de dichas acciones, desestimulando aún 
más la entrada de capitales. Fue asi como se desactivó el "boom" especulativo, y con ello 
salió a flote el deterioro de la capacidad productiva y competitiva así como la incapacidad de 
pago de la economía, provocando que algunos inversionistas salieran del mercado en busca 
de otros más atractivos. 

Al no asegurarse el financiamiento del sector externo, desaparecen las condiciones 
para sustentar la convertibilidad de la moneda nacional respecto al dólar, provocando la 
mayor demanda de divisas, debilitando la estabilización monetaria-cambiaria, situación que 
no pudo controlar el Banco de México a pesar de su autonomía35 Lo anterior trajo como 
consecuencia la devaluación de la moneda. El 20 de Noviembre se autorizó subir el techo 
de la banda a 4 pesos por dólar, como medida para estabilizar el mercado cambiario y la 
salida de capitales, pero ello no funcionó por lo que el 22 de Diciembre se anunció el 
régimen de flotación, pasando de 3.105 pesos por dólar al final de 1993 a 5.325 pesos por 
dólar al cierre de 1994, devaluándose en un 71.5%. 

Es así como la economía se sujeta a su realidad y termina regresando al contexto 
recesivo y de inestabilidad monetaria. Como consecuencia de la devaluación, los mercados 
enloquecieron; quienes invirtieron en la Bolsa de Valores y en instrumentos denominados en 
pesos perdieron a causa de la devaluación produciendo en ellos incertidumbre y 
desconfianza, lo que reafirmó la idea de retirar de México sus fondos en cuanto fuera 
posible, y a que se sintieron engañados después de que las autoridades en reiteradas 
ocasiones afirmaban la firmeza de la política cambiaria. Además, la salida de capitales no 
sólo se presentó en México, sino que se extendió afectando de manera creciente los 
mercados de América Latina produciéndose una aguda crisis financiera a principios de 
1995. 

Derivado de lo anterior, al cierre de 1994, la Balanza de Cuenta Corriente presentó 
un déficit de 28,714.8 millones de dólares, cifra superior en 22.7% a la obtenida al cierre de 
1993. De esta forma, como consecuencia de los elevados niveles de importación y la 
contracción de la entrada de capitales, el Banco de México recurrió a las reservas para 
compensar el déficit de cuenta corriente, con lo que la balanza de pagos registró una 
variación de reserva bruta negativa de 18,884.4 millones de dólares. 

Así, es como en 1995 se inicia el sexenio presidido por el Lic. Ernesto Zedilla Ponce 
de León, quien de acuerdo a su discurso de toma de posesión pone especial atención en el 
combate a la inflación, la estabilidad de precios, la disciplina de las finanzas públicas para 
lograr un entorno de estabilidad económica y financiera que garantizara certidumbre y 

35 El Banco de México interYenía en la en la Bolsa de Valores a traYés de Nafin invirtiendo. además de 
mantener altas las tasas de interés para c\'itar salidas de capital y la inestabilidad cambiaría. 
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confianza para ahorrar, planear, invertir (recuperar la confianza y atracción de inversión 
extranjera) y trabajar productivamente. 

La devaluación y el consecuente ajuste de precios traducido en un repunte 
inflacionario, así como la crisis financiera, la elevación de las tasas de interés, el deterioro 
de la capacidad del sector público y privado para cumplir con sus obligaciones financieras 
tanto en el exterior como en el interior, y el creciente déficit de cuenta corriente, incidían 
negativamente en la actividad económica en su conjunto a principios de 1995. 

Para evitar la profundización de la crisis y el caer en una espiral inflacionaria, así 
como el reducir el nivel del déficit de la cuenta corriente, el 3 de enero suscribieron el 
gobierno federal, el Banco de México y los sectores laboral, campesino y empresarial, el 
Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE), basado en pautas 
salariales y el sacrificio de márgenes de ganancia acordes con el objetivo de reducir el 
impacto inflacionario de la devaluación. 

La estrategia iniciada por el gobierno federal, incluía el respaldo de un crédito 
conformado por recursos externos necesarios para estabilizar el mercado financiero (la 
renovación de pasivos de corto plazo denominados en dólares) cuyas presiones 
desestabilizaban el mercado cambiario y a su vez el nivel inflacionario. 

El 26 de Enero, el gobierno federal envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un 
Memorando de Políticas Económicas, en el cual se describía el programa que el gobierno 
adoptaría durante 1995 para enfrentar los problemas que originaron la crisis financiera, y 
combatir la inflación para que sus efectos por la devaluación fueran mínimos y así retomar el 
crecimiento económico. En base a este programa, el gobierno federal solicitaba un crédito 
contingente por un monto de 5,259.9 millones de DEG (aproximadamente 7,759 mdd). 

El programa económico incluido en el memorando perseguía los siguientes objetivos: 

• Reducir el déficit de cuenta corriente (más del 50%). 
• Minimizar los efectos inflacionarios (a una tasa de alrededor del 9%) provocados por la 
devaluación de 1994. 
• Alcanzar una tasa de crecimiento alrededor de 1.5%. 

Por lo que los objetivos y medidas del AUSSE (en especial la política salarial) 
contribuirían en la consecución de tales metas, aunado a ello estaría la restricción crediticia 
del Banco de México y consecuentemente de la Banca de Desarrollo y Fideicomisos de 
fomento, así como también la ampliación del programa de privatizaciones. 

Adicionalmente a lo anterior, el gobierno Mexicano realizó gestiones ante el gobierno 
norteamericano solicitando una línea de crédito, mismo que fue autorizado el 31 de Enero 
por un monto de hasta 20,000 mdd al cual se sumó la autorización del FMI (del crédito 
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solicitado en el memorando) por un monto de 17,759 mdd y la duplicación del crédito 
ofrecido por el Banco lnternadonal de Pagos a México de 5 a 10,000 mdd. 

Al inicio del sexenio la política económica se abocó en primer lugar a corregir de 
manera ordenada el déficit en cuenta corriente que para 1994 había ascendido a 28,714.8 
mdd y en segundo lugar a solucionar el problema de cartera vencida tanto pública como 
privada. 

En efecto, el déficit en cuenta corriente al final de 1995 había descendido a 1,576.6 
mdd, las exportaciones mostraron un mayor dinamismo creciendo en un 30.6% (por el 
mayor porcentaje de las exportaciones maquiladoras que registró una tasa de crecimiento 
del 39.9%), pero además se debió a la influencia de la devaluación de la moneda de 5.3250 
pesos por dólar en 1994 a 7.6425 pesos por dólar en 1995 inhibiendo las importaciones en 
un 8.7% lo que permitió tener un superávit en la balanza comercial en el mismo año de 
7,088.5 mdd. 

Por lo que respecta al sector financiero, éste mostraba vulnerabilidad ante el 
problema de la cartera vencida que le impedía cumplir con su función de intermediario 
financiero, además del deterioro de su capacidad de pago para hacer frente a las 
obligaciones contraldas por las empresas, producto del sobreendeudamiento mismo que les 
impedla ser sujetos de crédito. 

Adicionalmente, derivado del sobreendeudamiento externo y las causas que 
originaron la crisis de diciembre de 1994, había poco acceso al financiamiento externo y el 
ahorro interno no era suficiente para financiar la inversión productiva. Esta situación y la 
incertidumbre de los inversionistas y la alta tasa de inflación, presionaron a su vez a la alza 
de la tasa de interés (Cetes a 28 días de Diciembre/94 situados en 20.7% se elevaron 
colocándose en 46.8% en Diciembre/95) y el tipo de cambio en 1995. 

En afán de impulsar la recuperación de la planta productiva y recuperar la confianza 
de los inversionistas, en Octubre de 1995 el gobierno federal, el sector empresarial, obrero y 
campesino concertaron la Alianza para la Recuperación Económica (ARE), véase cuadro 
XIV. 

En atención al problema de cartera vencida, se instrumentaron programas como la 
reestructuración de la cartera bancaria en UDl's, el Acuerdo de apoyo inmediato a deudores 
de la banca (ADE), esquemas de capitalización y el programa de saneamiento de la red de 
autopistas concesionadas, con el fin de aligerar la carga de los deudores y hacer solvente a 
la banca. 

Entre las diversas medidas de política económica que adoptó el Gobierno Federal 
para corregir los desequilibrios que provocaron la crisis de diciembre de 1994, estuvo la 
amortización casi total del saldo de Tesobonos (deuda de corto plazo denominado en 
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moneda extranjera), sustituyéndolos por otros instrumentos (Sondes) a largo plazo con 
denominación en moneda nacional. 

El desequilibrio macroeconómico que prevaleció en 1995 se reflejó en la caída del 
Producto Interno Bruto del 6.3%. En este sentido, las manufacturas también registraron un 
decremento del orden del 6.7% en el cual participaron siete de las nueve ramas, dando una 
muestra de la magnitud de la crisis. 

Los sectores afectados fueron la rama de madera y sus productos que cayeron en un 
20.8% respecto al año anterior; la rama de minerales no metálicos excepto derivados del 
petróleo (-12.2%); la rama de textiles, vestido y cuero (-12.2%;, la de productos metálicos (-
11.6%); la de alimentos, bebidas y tabaco (-2.3%;, la de químicos derivados del petróleo, 
caucho y plástico (-2.1 %) y las otras industrias manufactureras (41.5%). 

La variación acumulada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante 
1995 fue de 51.97%, porcentaje superior en 32.97 puntos porcentuales a la inflación prevista 
en el AUSEE, por lo que el combate a la inflación continuaba siendo parte de la estrategia de 
la política económica para el crecimiento, así como también la estabilidad de los mercados 
financieros y la promoción del empleo, medidas que fueron retomadas por el ARE. 

En los Criterios Generales de Política Económica para 1996, el gobierno federal 
señaló tres vertientes de la Política Económica para alcanzar el crecimiento económico, la 
primera era incentivar la inversión y el empleo (mediante, el saneamiento de finanzas 
públicas, la estabilización de los mercados financieros, la disminución gradual de las tasas 
de interés en los mercados financieros) a través de un paquete de estímulos fiscales. Parte 
importante que contribuiría a ello era el proceso de cambio estructural que influiría a una 
mayor inversión en sectores clave para la economía, particularmente en la infraestructura 
como se señaló en el PND. 

La segunda era fortalecer los programas de saneamiento financiero con el fin de dar 
solución al problema de endeudamiento de empresas y familias, beneficiando al mismo 
tiempo la liberación de recursos para la inversión y el consumo, razón por la cual se 
instrumentaron programas en este sentido tales como: el programa de beneficios adicionales 
a los deudores de créditos de vivienda, el acuerdo para el financiamiento del sector 
agropecuario y pesquero (FINAPE) y el Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME). 

La tercera fue avanzar en el proceso del cambio estructural con el fin de incrementar 
la productividad y eficiencia del aparato productivo, la cual consistiría en un proceso de 
desregulación y fomento de la actividad privada de la economía, creando con ello un 
ambiente de competencia más intensa. Parte de esta estrategia consistió en la disminución 
de los trámites administrativos necesarios para el establecimiento de nuevas empresas, que 
beneficiarían a las pequeñas y medianas empresas. 
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En 1996 la actividad económica empezó a recuperarse, de hecho el PIS tuvo un 
crecimiento anual de 5.2%. De la Industria Manufacturera, las ramas que registraron una 
mayor tasa de crecimiento fueron la de Productos metálicos, maquinaria y equipo (22.7%), 
las Industrias metálicas básicas (18.8%), Textiles prendas de vestir y cuero (15.6%) y otras 
industrias metálicas básicas (14.5%). 

Esto a su vez se percibió en la balanza comercial, las exportaciones tuvieron un 
crecimiento anual de 20.7% (10.1 puntos porcentuales menor al crecimiento registrado el 
año anterior), y pese a que las importaciones se recuperaron incrementándose en 23.5%, las 
exportaciones fueron mayores, por lo que la balanza comercial resultó superávitaria en 
6,530.9 mdd. 

El déficit en cuenta corriente se incrementó en un 47.8% debido principalmente a la 
disminución del superávit en balanza comercial, siendo este del 7.9% con respecto al año 
anterior. 

Por otra parte, de acuerdo a las estrategias fiscal y monetaria mencionadas 
anteriormente, logró reducirse la volatilidad de las tasas de interés y del tipo de cambio, asi 
los Cetes a 28 días descendieron colocándose en 27.23% en diciembre/96. Y el tipo de 
cambio se incrementó a una tasa menor de 2.7% ubicándose en 7.8509 pesos por dólar. 
Además la evolución de los precios mostró una inflación decreciente del orden de 27.7%, 
tasa inferior en 24.3 puntos porcentuales a la observada en 1995. 

Durante 1997, el comportamiento del PIS mostró una tasa de crecimiento del 7.0%. 
De las manufacturas, las ramas que registraron una mayor tasa de crecimiento fueron la de 
productos metálicos, maquinaria y equipo (16.9%); papel, imprenta y editoriales (13.7%); 
industrias metálicas básicas (12.9%); y otras industrias metálicas básicas (12.6%). 

Este incremento en el PIS, producto de la recuperación de la demanda interna, 
también se percibió en la Balanza Comercial, observándose que las exportaciones crecieron 
en menor proporción (5.7 puntos porcentuales) al crecimiento del año anterior, registrando 
una tasa del 15.0%, mientras las importaciones crecieron en un 22.7%, resultando una 
balanza comercial superávitaria aunque en menor proporción por las bajas tasas de 
crecimiento que han registrado las exportaciones del país y la rápida recuperación de las 
importaciones (sobretodo de bienes de consumo y bienes de capital), que pasaran de 
6,530.9 mdd en 1996 a 623.6 mdd en 1997. 

Sin embargo eso mismo fue el principal causante del déficit en cuenta corriente, el 
cual se incrementó en un 219.7% con respecto al año anterior. 

Por lo que respecta al nivel inflacionario, para 1997, la tasa fue de 20.81%, lo que 
significó 6.89 puntos porcentuales menor al índice inflacionario registrado en 1996; de igual 
forma, la volátilidad de las tasas de interés se redujo, los Cetes a 28 días se colocaron en 
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18.9%. El tipo de cambio por su parte, se incrementó en un 3% con respecto al año anterior 
colocándose en un monto de 8.0833 pesos por dólar. Para el mes de Agosto de 1998, los 
Cetes se colocaron un el nivel de 22.6%. 

Por otra parte, el comportamiento de la inversión extranjera durante estos tres años 
fue en ascenso. En 1995, derivado de la crisis financiera hubo una gran fuga de capitales, lo 
que significó que el registro de la inversión extranjera en la cuenta de capital fuera del orden 
de (-)3,174.8 mdd., marcándose la salida en la inversión extranjera de cartera. La solución 
al problema de la fuga de capitales en la balanza de cuenta de capital fue el ingreso de 
préstamos a la banca de desarrollo y el Banco de México. 

Para 1996, la inversión extranjera registró un gran repunte al aumentarse a 22,604 
mdd, adquiriendo mayor importancia y participación en la balanza de capital logrando con 
ello financiar el déficit de cuenta corriente. Para el año siguiente, pese a que la inversión 
extranjera decreció en un 22.5%, la cuenta de capital fue mayor en comparación con el año 
anterior, lo que permitió financiar en mayor proporción el creciente déficit de cuenta 
corriente. 

En 1998, situaciones econom1cas a nivel Internacional como la crisis asiática,36 

ocasionaron en México una caída drástica del precio del petróleo, reduciendo los ingresos 
del sector público, una devaluación de la moneda nacional al pasar de 7.92 a 9.24 pesos por 
dólar, la depreciación de la moneda nacional frente al dólar fue del 16.66%37 ; además de que 
producto de la misma especulación y las presiones, en México se reflejó también en la 
contracción de flujos del exterior al registrarse una disminución del 35% en la inversión 
extranjera, especialmente en la inversión de cartera del mercado accionario. 

Durante 1998, la Balanza de Pagos se caracterizó por un déficit en cuenta corriente. 
La balanza en cuenta corriente incrementó su déficit en un 111.9%, debido a que 
independientemente de que los ingresos crecieron en un 6.86% por el significativo repunte 
de las exportaciones, los egresos se incrementaron en un 12.50%. 

La balanza de cuenta de capital registró un superávit del 2.97%. 

En 1999 el déficit en cuenta corriente disminuyó en un 9.26%, pero para el año 2000, 
dicho déficit se volvió a incrementar en un 26.21%, independientemente de que las 
importaciones registraron un significativo repunte, estas registraron mayor incremento, en 
especial las importaciones de bienes de consumo. 

36 Se originó en junio de 1997. sin embargo el 1110\·imicnto especulativo. se fue extendiendo com·irtiéndosc en 
una crisis financiera global. 
'" Comercio Exterior. Banco de México. 

57 



El Producto Interno Bruto de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de el INEGI, 
en el cuarto trimestre de 1999, se incrementó en un 3.8% (vpa), destacando en la actividad 
económica de electricidad, gas y agua con el 7.9% y el de la construcción con el 5%. 

En el cuarto trimestre del 2000, el PIB se incrementó en un 6.9% destacaron las 
áreas de manufacturas con el 7.1 %, electricidad, gas y agua con el 6.2 y el comercio con el 
11.1% y transportes y comunicaciones con el 12.7%. 

111.2 Definición y características de la MPYME 

En México se aceptó que la subdivisión del sector empresarial de menor tamaño se 
realizara a través de tres estratos siendo la microempresa, la pequeña y la mediana 
empresa, división que se oficializó a partir de la aprobación del decreto del Programa para el 
Desarrollo integral de la Industria Mediana y Pequeña en 1985. 

Las variables que fundamentan las definiciones de los estratos más pequeños en 
México han variado de acuerdo a los programas e instrumentos de fomento, de tal manera 
que en el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PDI) 1979-1982 para fines de otorgamiento 
de estímulos fiscales, se definió a la pequeña empresa como "Empresas con activos fijos no 
superiores a 200 veces el salario mínimo anual del Distrito Federal". 

Por su parte, el FOGAIN para efectos de asignación de créditos se basó en el criterio 
de que la pequeña empresa era aquella que contara con el capital contable mínimo de 50 mil 
pesos de capital y como máximo de 15 millones y 90 millones de pesos (viejos pesos). 

El Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña definió a 
la MPYME como el conjunto de empresas del sector manufacturero, de capital 
mayoritariamente mexicano, que ocupen hasta 250 personas (obreros, técnicos y empleados 
administrativos) y el valor de sus ventas anuales no rebasen la cantidad de 1, 100 millones de 
pesos (viejos pesos). 

De esta definición general derivan tres estratos: La Microindustria, aquellas empresas 
que ocuparan hasta 15 personas y el valor de sus ventas netas fueran hasta de 30 millones 
de pesos al año (viejos pesos). La Industria pequeña, aquellas empresas que ocuparan 
hasta 100 personas y el valor de sus ventas netas fueron hasta de 400 millones de pesos al 
año (viejos pesos). Y la Industria mediana, aquellas empresas que ocuparan hasta 250 
personas y el valor de sus ventas netas no rebasara de 1, 100 millones de pesos al año 
(viejos pesos). 

Posteriormente, estas definiciones fueron modificadas sólo en su variante del valor 
de las ventas netas anuales sin modificar el número de trabajadores empleados. En 1990 (18 
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de Mayo) se publicó en el Diario Oficial que los limites de las ventas anuales se fijaran en 
función de los salarios mínimos correspondientes al Área Geográfica "A", de tal manera que: 

La Microindustria: el importe de 11 O veces el salario mínimo general, elevado al año. 
La Industria pequeña: el importe de 2,010 veces el salario mínimo general elevado al 

año. 

Posteriormente, en el Diario Oficial del 03 de Diciembre de 1993, se publicó el 
acuerdo por el que la SECOFI establecía la modificación a las definiciones de la MPYME 
quedando de la siguiente manera: 

Microindustria.- Las empresas que ocupen hasta 15 personas y el valor de sus 
ventas netas anuales no rebasen el equivalente a 900 millones de nuevos pesos. 

Pequeña industria.- Las empresas que ocupen hasta 100 personas y el valor de sus 
ventas netas anuales no rebasen el equivalente a 9 millones de nuevos pesos. 

Mediana industria.- Las empresas que ocupen hasta 250 personas y el valor de sus 
ventas netas anuales no rebasen el equivalente a 20 millones de nuevos pesos. 

Los cambios en el perfil de los estratos llevaron a cambios en la clasificación de los 
mismos que se plasmó en el "Acuerdo de estratificación de empresas micro, pequeñas y 
medianas", publicadas en el Diario Oficial de la Federación".36 

Los criterios de estratificación se basaron en el tipo de establecimiento (Industria, 
Comercio y Servicios) y el número de trabajadores véase cuadro XV. 

CVADROX\'. 
CRITERIOS DE ESTRATIFICACIÓN DE LA MP\'l\IE. 

TAMAÑO ¡1 
SECTOR 

INDUSTRIA 
11 

COMERCIO 
11 

SERVICIOS 
1 

MICRO 
11 

o - 30 
11 

o .. 5 
11 

o -- 20 

PEQUEÑA 
11 

31 - 100 
11 

(¡ - 20 
11 

21 - 50 

MEDIANA 
11 

10/ - 500 
11 

21 -- /()() 
11 

51 - 100 

GRANDE 
11 

50 I - en adclame 
11 

I O I - en ade/ame 
11 

101 -- l'n adelante 

UENTE Diario Oflc1al de la Federac1on 30 de Marzo de 1999. pag 5 y 6 

De acuerdo a los censos de 1993 presentados por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, la participación de la MPYME, era: 

_,s 30 de Marzo de 1999. pp. 5 y 6. 
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GRAFICA 1 
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS 
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-------------------------
FUENTE: Elaboración propia con dalos de los censos de 1993. INEGI 

111.3 Problemática estructural de la MPYME 

El gran número de establecimientos que representa la MPYME y el número de 
trabajadores que ocupa es punto importante en la política económica. 

No obstante, pese a la importancia de estos estratos por su gran representatividad, 
son estratos cuyo desarrollo ha sido paulatino y/o nulo, debido a sus características 
intrínsecas. 

La Microempresa engloba tanto autoempresarios y empresas familiares; existen 
diversas modalidades, ya que puede ser una unidad productiva familiar sin trabajo 
asalariado, o presentar ciertas características de un taller capitalista con una relación 
patrón-asalariado y la incorporación de nuevos socios capitalistas fuera del circulo familiar. 

Es un sector que posee una capacidad muy importante de producción y empleo, pero 
una muy baja productividad, además una parte de estos microempresarios aparecen en 
estadísticas oficiales, pero una elevada proporción evade toda obligación juridica, fiscal y 
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laboral, engrosando la economía informal (desde vendedores ambulantes hasta familias 
plurales). 

La MPYME, se caracteriza por ser intensiva en mano de obra, y son flexibles ante 
estímulos del medio ambiente en que se desenvuelvan. 

Los propietarios tienden a realizar desde: el control administrativo hasta visitar a 
clientes y reparar sus máquinas, en general ignoran las técnicas modernas de organización, 
gestión y contabilidad. 

La producción regularmente no cumple con las normas de calidad, ni se somete a la 
certificación, además realizan una reducida escala de compras y la eventualidad de la 
adquisición de los insumos no tiene la capacidad de negociación para obtenerlos en las 
mejores condiciones. 

Poseen un débil poder de mercado que generalmente es el local, constituido en su 
mayoría por la población de menores recursos y una parte destinada a los consumidores 
intermedios y pocos son los que exportan .. 

Intrínseco a sus propias caracteristicas, están los problemas estructurales de la 
MPYME (véase cuadro XVI) 

En el campo de la administración, los propietarios presentan una tendencia a no 
delegar responsabilidades, encargándose del total de las actividades administrativas de la 
empresa, registrando la ausencia de una organización que planifique cuidadosamente las 
metas, e introduzca sistemas para controlar el rendimiento de acuerdo a un plan estratégico. 

El empresario dispone de escasa información sobre los cambios que se registran en 
la demanda y ello se traduce en una orientación deficiente de la empresa. 

La capacitación insuficiente del empresario no le permiten aplicar adecuadamente los 
principios de contabilidad más que para fines fiscales, sin trascender más allá en la 
incidencia para la toma de decisiones. 

La carente organización, preparación profesional y planeación para la orientación 
estratégica de la empresa, mantienen la atención del empresario en asuntos urgentes 
descuidando los asuntos más importantes, cómo la capacitación empresarial y la constante 
actualización en información sobre los programas de apoyo y las implicaciones de la 
exportación que le permitan ampliar la actividad de su empresa. 

En el aspecto de recursos humanos, de acuerdo a los resultados de la encuesta 
empresarial realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática para 
Nacional Financiera durante 1992, se destaca el hecho que de 1316,952 MPYME 
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establecidas, el 38.3% de los empresarios tiene un nivel de escolaridad igual o menor a la 
primaria, en la pequeña empresa el mayor porcentaje 55.4% cuenta con estudios 
profesionales, al igual que la mediana empresa con el 63.4% (véase cuadro XVII) 

CUADRO XVII. 
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE EMPRESARIOS. 

MANUFACTURAS _____ c .... ·o .... ME......,'J,_{C...,'J,..o _______ sE_,'R_V....,JC .... 'l_O,...s ___ M'l'YME 
MICRO PEQUEl"IA MEDIA.'lA MICRO PEQl!DiA !\IEDI.~'>A MICl!O PEQ¡;ENA MEDIA~,\ TOTAL 

~N~'in~1w-un-• __ .¡¡....._3.7.;_,+-~º·~2-.¡¡.....-º~·2,._....¡¡..._4~.7-.¡¡.....-º~.4--!J--C~J7~....¡¡...-,.;..2.5'--*-"-c_¡2'---!J----,c~u~1 -ll--~l.~4__,, 
...,I.-'ri_m-.an-.·a--+-"3,_-1-..6-+ __ 4._9 ___ 1.7 37.6 5.ü 0.7 33.5 <•.2 2.7 14.2 

Secundaria 14.9 7.1 3.4 20.4 7.9 4.4 lü.I <•.6 3.3 9.4 
~E-~~-.c-011-1.t-~c-.-l-l-.5-+-~8.-0---4~.7;.....~~-8-.l--(~-.-J~I -!---x~·.x---!J--,~9.~~-+--,~i.7~~~--"2~(-, --1--~7.~7__,, 

nachillcrato 9.6 9.0 7.1 10.(> 11.4 8.8 8.9 8.8 7.2 9.IJ 
~l-'ro"""fo'""'s.i-on"""al--2,_3-.4---63-.9---71.3 17.9 62.5 65.4 24.9 63.-1 69.9 51.4 

------...,~------·-----ll---------....¡¡..----------ú.9 ... r_ost_.1gr._:a_do ___ ..__2.3 __ ...__,_6._9 __,-....,11.6 0.7 3.1 11.2 4.2 8.1 14.3 
Elaboración propia con datos de la ~Jicro. Pi:quci\a y ~kdiana Emprl!~a. Prini:ipal.:!-. Carni:t.:ri~1ii:as. :'\a.:ional Finandi:ra .; 

I!'\EGI. Sc:ric: Biblioteca de: la MPY!\IE No. 7, !\h:xi~·o. D. F. 199J. h:ra. Edi~·ión. 

Por parte de los empresarios falta una sólida preparación empresarial, debido a que 
entre más pequeño es el estrato, más bajo es el nivel de escolaridad y menor es la cultura 
empresarial. 

El personal ocupado tiene bajo nivel de escolaridad, además en su mayoría, el 
personal contratado no es calificado. 

Las fallas en las relaciones obrero-patronales dan como resultado la frecuente 
rotación de personal y consecuentemente descensos en la productividad laboral, impidiendo 
la integración de una fuerza laboral estable, eficiente y comprometida. 

La instrumentación de programas de capacitación y de adiestramiento como un 
proceso continuo, presenta una limitada importancia en estos estratos. 

El personal no cuenta con manuales que describan la misión de la empresa a manera 
de inducción a la misma. 

Los problemas en la administración de los recursos humanos derivan en la ausencia 
de la definición de perfiles del personal, la falta de una adecuada estructura del mismo y la 
ausencia de políticas de selección y reclutamiento del personal. 

En materia de financiamiento, no obstante al incremento en el otorgamiento de 
financiamiento hasta del 30%, el crédito no llega hasta estos estratos que se encuentran en 
situación de sobrevivencia, comentó Manuel González, presidente del Comité de Pequeñas y 
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Medianas Empresas de la Cámara de la Industria de la Transformación (CAINTRA) en la 
reunión mensual de dicho Comité39. 

En este sentido, la política de masificación del crédito aún no logra impactar a todos 
los grupos empresariales, debido a la falta de conocimiento de los programas 
gubernamentales y la no aceptación por parte de la banca comercial, por no considerarlas 
sujetos de crédito. 

No obstante, los créditos al consumo individual, vía tarjetas de crédito les ha 
presentado grandes facilidades, que les han llevado a endeudarse más allá de sus propias 
capacidades, que con el tiempo se han convertido en cartera vencida. 

La falta de garantías ante las instituciones bancarias, empuja a las MPYME a acudir 
a los préstamos directos o quirografarios de corto plazo que suelen ser los más caros, 
debido a que normalmente cobran una comisión de apertura y los intereses por adelantado; 
además de que al no liquidarse al vencimiento, la renovación cobra una comisión global.40 

Para este tipo de empresas que están al margen del financiamiento sus niveles de 
inversión dependen del margen de utilidades y del crédito familiar o sus propios recursos. 

De acuerdo a las estadísticas realizadas por el INEGI de 199241
, se observa que los 

obstáculos más comunes para la MPYME son la complejidad de los trámites, las altas tasas 
de interés y .especialmente para la microempresa la falta de garantías. 

En el campo del mercado la MPYME carece de sistemas adecuados de información 
sobre éste, que les permita la evaluación del mercado y de los cambios, tanto cuantitativos 
como cualitativos, de la demanda. 

Poseen una débil acción de propaganda, fallas en el servicio a los clientes, mal 
aspecto de las instalaciones e irregular funcionamiento de la organización que influyen 
desfavorablemente en el ánimo de los compradores. 

La falta de conocimiento de la competencia, margina más el campo de acción de su 
mercado. 

En el área de la producción, si se toma en cuenta que para las grandes empresas la 
modernización tecnológica no ha sido un proceso fácil, mucho menos lo es para la MPYME, 
considerando que estas no tienen la capacidad para determinar sus propios requerimientos 

39 Periódico El Financiero. de fecha 19-06-01 .. Sin Créditos. Medianas y Microcmpresas: CAINTRA. Sonia 
Borjas. 
·•u Guía para la fonnación y el desarrollo de su negocio. Biblioteca de la micro. pcquefta y mediana empresa 
No. 4. Edil. Nacional Financiera e Instituto Mexicano de Ejecuti\'OS de Finanzas. A. C. 1992. México. D. F. 
41 IBID. Biblioteca de la MPYME. No. 7. pág. 26 
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tecnológicos más acordes con la competitividad en la que se desenvuelven, no poseen los 
conocimientos necesarios para seleccionar, adaptar y asimilar tecnología importada. 

Y por ello, de alguna manera la inadecuación y obsolescencia ha sido consecuencia 
de que los microempresarios se constituyeran en el mercado natural de máquinas y equipos 
usados por otras empresas de mayor estrato. 

La reducida utilización de la capacidad instalada también es un rasgo caracteristico 
en este tipo de empresas. De acuerdo al estudio realizado por NAFIN e INEGl42 para las 
MPYME la dificultad para ampliar o renovar equipos o procesos productivos, se debe 
principalmente al alto costo de compra o reparación y quienes cuentan con maquinaria y 
equipo instalado, declararon en un alto porcentaje, tener tiempo ocioso en la utilización de su 
maquinaria. 

La ausencia de un adecuado control de calidad derivan en defectos en los productos 
elaborados por la falta tanto de diseño, como de supervisión de los procesos o de control de 
los materiales utilizados en la producción o el empaque. 

La falta de organización en la producción recae en incumplimientos en los pozos de 
entrega, en los precios y en la calidad convenidos. 

La defectuosa política de aprovisionamiento, por una mala selección de proveedores 
y la falta de un plan adecuado de compras para impedir interrupciones en la producción y 
evitar las compras urgentes elevan los precios de producción. 

Por lo que se refiere a los factores externos, los programas de apoyo a las PYME 
suelen ser generalizados, cuando existe una gran diversidad de características dentro del 
conjunto de la MPYME, sin contar que entre tantos programas no hay una articulación de los 
mismos. 

La MPYME posee bajo poder de negoc1ac1on por las pequeñas cantidades de 
materia prima que realiza lo que provoca que no pueda adquirirlas a precios más 
económicos. 

Estos estratos mantienen una resistencia a las posibilidades de asociacionismo 
empresarial, mientras más pequeño es el estrato, hay una mayor resistencia a una 
organización de asociación.43 

"" IBIDEM a la anterior. 
43 IBIDEM a la anterior. Pág. 21 
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111.4. Política de apoyo y fomento a la MPYME. 

Hacia finales del sexenio 1988 - 1994, la desregulación y descentralización habían 
avanzado con la línea trazada, pero con mayor intensidad. Por lo que respecta al desarrollo 
tecnológico, se decretó la Ley de Propiedad Industrial; se creó el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial con la función principal de reducir el rezago en el otorgamiento de 
patentes y marcas, así como apoyar la promoción de la protección a la Propiedad Industrial 
con el fin de reducir el rezago en el otorgamiento de patentes y marcas, así como utilizar la 
información de patentes y marcas para impulsar la modernización tecnológica de la industria 
nacional a través de la capacitación y profesionalización de sus cuadros directivos. 

También fue creado el Centro Nacional de Metrología, con la finalidad de hacer 
precisas y confiables las mediciones de las industrias mexicanas; se desincorporaron los 
Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial y se creó la Fundación Mexicana para la 
Innovación y Transferencia de Tecnología (FUNTEC} como una medida de apoyo al 
desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas, así como también de 
desarrollar una cultura tecnológica en las empresas de dichos estratos. 

Se decretó la Ley de Normalización y Metrología, que dio origen a la Norma Oficial 
Mexicana (NOM) con carácter obligatorio, para brindar información y proteger el ambiente y 
al consumidor, así como a la norma mexicana (NMX) con carácter voluntario, la cual 
establece estándares de referencia para determinar la calidad y el desempeño de los 
productos y servicios que se comercializan en el país. Lo anterior sirvió para establecer que 
la calidad de un producto cualquiera, está determinada por su capacidad de satisfacer las 
necesidades del consumidor en condiciones ambientales, culturales y tecnológicas 
específicas. 

Ante la mayor apertura comercial, se tomaron medidas para promocionar la calidad 
total como un instrumento fundamental de la nueva política industrial basada en el concepto 
de la pirámide de calidad en dónde el primer piso lo conforma la observación a las Normas 
Mexicanas y Normas Oficiales Mexicanas. El segundo piso lo conforman los mecanismos de 
aseguramiento de la calidad y las Normas ISO 9000, el tercer piso está integrado por los 
Programas de Calidad Total, el cuarto piso lo componen los premios estatales y a la cúspide 
está el Premio Nacional de Calidad Total, otorgado por la SECOFI como parte del Programa 
de Mejoramiento de la Calidad. 

Por lo que a la parte fundamental de la apertura comercial se refiere, en 1993, se 
firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá entre otros acuerdos 
comerciales,44 estableciéndose al mismo tiempo programas tales como el Sistema de 

44 Después del Tratado de Libre Comercio con Canadá y E.U .. México estableció nuevas negociaciones 
comerciales con Chile (tratado de Complementación Económica). Colombia y Venezuela. Boli\'ia y Costa 
Rica. 
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Comercio Exterior, el Centro de Información para el Comercio Exterior entre otros, para 
promocionar las exportaciones. 

Dentro del marco del programa para la Modernización y Desarrollo de la Micro, 
Pequeña y Mediana Industria (1991 - 1994), se publicó el 7 de Mayo de 199345 en el diario 
oficial de la federación la Ley para el omento de Empresas Integradoras, con el objeto de 
elevar la competitividad de las MPYME asociadas, y consolidar la presencia de estas 
industrias en el mercado interno e incrementar su participación en el de exportación, además 
de promocionar a esta forma de organización interempresarial como un medio para elevar la 
eficiencia y productividad de las empresas, así como fortalecer las ventajas comparativas de 
este subsector y superar las limitaciones de su propia escala. 

Nacional Financiera anunció en Junio de 1993, el Programa Especial de Impulso 
Financiero a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa46 , con el propósito de profundizar más 
en el apoyo para facilitar y hacer más amplio el acceso a los recursos financieros de la banca 
de fomento para la MPYME. Las medidas que Nafin proponía en dicho programa eran fas 
siguientes: 

En materia de garantías, se generalizaría la utilización del sistema de garantía con 
fianza para operar particularmente con los intermediarios no bancarios de Nafin, además de 
que mediante el sistema semiautomático de garantías masivas, los bancos comerciales 
interesados podrían dar atención masiva a las necesidades de financiamiento de las 
MPYME, en base a que Nafin podría absorber hasta el 50% del riesgo que la banca 
comercial asumiera. 

Para la reestructuración financiera de la MPYME proponía realizar la conversión del 
crédito quirografario al crédito de fomento, acción que beneficiaria a los estratos 
empresariales con viabilidad, ya que sus créditos de corto plazo serian reestructurados con 
créditos proporcionados con recursos de Nafin y contratados de acuerdo a la capacidad de 
pago de la empresa y la racionabilidad de garantías que ampararan el crédito. 

Por otra parte, proponía la utilización del mercado de valores para el financiamiento 
de la MPYME a través del crédito bursátil y del mercado intermedio de valores, como una 
forma de desintermediar el crédito y empezar a participar de manera conjunta con los 
intermediarios financieros colocando paquetes de títulos bursátiles de estas empresas en el 
mercado de valores, posteriormente (en 1996) a este mercado se le dio el nombre de 
Mercado para la Mediana Empresa Mexicana (MMEX). 

Además en dicho programa, se promueve la asociación entre empresas mexicanas o 
con empresas extranjeras para la generación de alianzas estratégicas, mediante 
aportaciones de capital a empresas integradoras y el apoyo a ca-inversiones con empresas 
extranjeras. 

•> El Mercado de Valores de Nacional Financiera Año LV. Febrero. 1995. Volumen No. 2. Pág. 23. 
·"• El Mercado de Valores de Nacional Financiera. Allo LII. Julio 1. 1993. Volumen No. 13. Pág. 9. 

L_ ______________ ,_ 

67 



La apertura comercial, el encarecimiento de los créditos, las carteras vencidas y la 
contracción de créditos, tuvieron en mayor grado efectos negativos en las pequeñas y 
medianas industrias expresadas en quiebras, cambios de giro y en algunas la reducción de 
turnos. 

Esto puede observarse en los censos económicos de 1994 que realizó el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en los que se puede observar que 
en 1988, la participación en el número de establecimientos de las microempresas fue de 
87%, y para 1993 su participación fue de 92%, siendo el sector con mayor participación. 

Las pequeñas empresas en cambio mostraron una menor participación en el número 
de establecimientos, en 1988 esta fue del 10% reduciéndose a 6% en 1993. Las medianas 
empresas por igual redujeron su participación de 2% a 1 % en los mismos años. 

En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995 - 2000, dado a conocer por 
el presidente Ernesto Zedillo, se señalaban cinco líneas para promover el crecimiento 
económico, para lo cual la primera de ellas era promover el incremento y fortalecimiento del 
ahorro interno, de tal manera que conformara el financiamiento del desarrollo nacional en 
lugar del ahorro interno, como en el sexenio anterior y que éste último desempeñara un 
papel complementario. 

Así como también, la segunda de ellas era el crear un ambiente de estabilidad y 
certidumbre para la actividad económica, mediante una política de saneamiento de finanzas 
públicas, una política cambiaria acorde con el tipo de cambio real y que coadyuvara a la 
estabilización del nivel de precios, y la recuperación de la confianza para que se fortaleciera 
el ahorro interno y la inversión en proyectos productivos. 

La tercera era la optimización de los recursos, mediante la elevación de la 
productividad de la mano de obra, la capacitación, la actualización tecnológica, la 
desregulacíón y el fomento a la competencia interno y externa, así como el promover la 
participación de la inversión privada en infraestructura dentro de los límites que marca la ley. 

La cuarta era el promover una política ambiental y la quinta las políticas sectoriales 
orientadas a crear el marco para el desarrollo industrial del país, poniendo especial interés 
en la promoción de las MPYME. 

Así, la Política Industrial descansaría en las políticas antes mencionadas con el fin de 
acelerar el crecimiento del conjunto de las MPYME, fortalecer el desarrollo de los 
subsectores y ramas (en especial aquellos intensivos en el empleo de mano de obra que 
cuentan con potencial exportador), y promover las cadenas productivas mediante programas 
de desarrollo e integración eficiente de las regiones que presentan mayores rezagos en base 
a la identificación e impulso de sus ventajas comparativas. 

68 

1 •. 

l
1 ... 

' 

' 



El Programa de Política Industrial y Comercio Exterior 1995 - 2000 (PROPICE) tiene 
los objetivos de fomentar la competitividad de la planta industrial a nivel internacional, la 
reintegración de cadenas productivas47 , el fomento a la exportación en un mayor número de 
empresas como un elemento central estratégico. 

Por lo que, de acuerdo al PROPICE la política industrial se basa en la promoción de 
las exportaciones mediante la elevación de la rentabilidad y el fortalecimiento de su entrada 
a los mercados de exportación. Además de fomentar el desarrollo de un mercado interno y la 
sustitución eficiente de importaciones (sustitución tanto de insumos como de productos de 
consumo final), así como el fomento de agrupamientos industriales altamente competitivos, 
tanto regionales como sectoriales en el aprovechamiento de los recursos regionales y la 
mayor integración a los mismos de fas MPYME. 

De acuerdo a los objetivos planteados en el PND y en el PROPICE, el gobierno 
federal con fa participación de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, enfatizaron la 
importancia del Programa de Apoyos a Empresas lntegradoras48 como un instrumento para 
apoyar el incremento de la productividad y calidad de los productos y reducir costos, 
permitiéndoles competir tanto interna como externamente. 

Así mismo, la importancia de este programa radica en la articulación de las MPYME 
con la gran empresa, pudiendo sobrevivir en épocas de crisis con la fortaleza de ésta última, 
sin mencionar que es una alternativa para que la MPYME tenga acceso a economías de 
escala haciendo uso de sus principales características que son la flexibilidad y la capacidad 
de adaptación. 

Para la política industrial además de la formación de cadenas productivas, también 
es importante fomentar la formación de cadenas de proveedores tanto entre el gobierno, las 
industrias y los comercios como entre empresas de distintos tamaños y actividades; por ello 
instituciones como SECOFI, NAFIN y BANCOMEXT promueven instrumentos de apoyo a 
empresas de pequeños estratos mediante los programas de desarrollo de proveedores. 

Parte importante de la política industrial es el desarrollo de un mercado interno y la 
sustitución de las importaciones de insumos, por lo que Secofi instrumentó el Programa de 

·•· En el PROPlCE se esquematizan 8 tipos de cadenas productivas sectoriales a las que se les proporcionaría 
apoyo. estas son: las industrias manufactureras de contenido tecnológico mayor. la industria automotriz. las 
industrias de manufactura ligera. la industria pctroquimica y derirndos. la minería. el desarrollo de cadenas 
agroindus1riales .. el desarrollo de la cadena forestal-industrial y el programa de desarrollo de proveedores del 
sector público. 
"" Una empresa integradora es una empresa de servicios encargada de asociar personas fisicas v morales de 
unidades productivas especialmente Jl,fPYME. estas surgen a partir del decreto de 1993 y su modificación en 
nmyo de· 1995 que promueve su organización auspiciado por NAFIN. Los ser.;cios que una empresa 
integradora presta a sus asociados son: tecnológicos. la promoción y comercialización. de dise11o. de 
subcontratación. de financiamiento. de aprovechamiento de residuos industriales y gestiones administratirns. 
entre otras. 
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Proveedores Nacionales de Insumos con el objetivo de vincular a las grandes empresas con 
proveedores nacionales y muy especialmente integrar a este programa las MPYME. 

De igual forma Nafin instrumentó el Programa Institucional para el desarrollo de 
proveedores (6 de Agosto de 1996) con el objetivo de crear una red de proveedores 
nacionales competitiva para las grandes empresas. El programa contempla financiamiento, 
capacitación y asistencia técnica. 

Además instrumentó un programa especifico de proveedores del sector público 
mediante el cual financia requerimientos de capital de trabajo de las empresas proveedoras. 
Este programa representa una alternativa para que la MPYME tenga acceso a las 
licitaciones del gobierno. 

Los beneficios para el proveedor de acuerdo a este programa, serian el tener un 
acceso a un mercado estable y creciente, el preservar o incrementar sus ventas, así como el 
acceso a información y asesoría especializada. 

Bancomext, de igual forma instrumentó el Programa de Desarrollo de Proveedores 
del Sector Exportador cuyo fin es el de crear una red de proveedores de empresas 
exportadoras y maquiladoras promoviendo la incorporación de empresas pequeñas y 
medianas como proveedoras de grandes empresas exportadoras, de la industria 
maquiladora o de cadenas comerciales extranjeras. 

Por otra parte, ante el problema crediticio que las empresas tuvieron que afrontar 
durante los años 1993 y 1994, Nafin instrumentó el Programa de Capital de Riesgo49 , el cual 
comprende dos aspectos, el de aportación accionaria directa o indirecta en forma selectiva, 
minoritaria y temporal en proyectos de empresas pequeñas y medianas, principalmente del 
sector manufacturero, y el otro es el programa extraordinario de capital de riesgo mismo que 
refuerza la reestructuración de pasivos bancarios con el fin de rescatar empresas industriales 
con problemas financieros, a los que la banca comercial les capitaliza pasivos, mientras 
Nafin les proporciona recursos para capital de trabajo50, adquisición de maquinaria o equipo, 
y la modernización o reubicación de plantas. 

En este sentido, derivado de la crisis económica por la devaluación del peso en 
diciembre de 1994 y la incertidumbre macroeconómica a principios de 1995 en el que 
prevalecía el riesgo del sistema financiero, y el incremento de la incertidumbre sobre la 
capacidad del sistema ante sus obligaciones, se tomaron medidas tales como la 

•
9 El Capital de Riesgo representa los recursos financieros que una persona fisica o moral destina para realizar 

una in\'ersión a tra\'és de la suscripción de acciones. con el propósito de financiar el establecimiento de 
nue\'as entidades producti\'aS. ampliar. modernizar o reestructurar las va existentes. 
~0 El Capital de Trabajo representa los recursos que genera la empresa· para realizar su operación natural 
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capitalización de las entidades financieras51 y el apoyo directo a los deudores para cumplir 
sus compromisos con las instituciones de crédito. 

El Programa de Reestructuración de Pasivos, constituyó uno de los programas de 
apoyo a deudores que se instrumentaron y se concentró en el fortalecimiento de las acciones 
de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como grandes empresas que fomentaran 
la integración de cadenas productivas con la participación de otras de menor tamaño. La 
reestructuración presentó las modalidades tales como la ampliación del plazo máximo hasta 
20 años en el esquema de pago tradicional, la opción de pagos a valor presente, las UDl's y 
la oferta de la tasa Nafin. 

Además el gobierno federal, la banca y las organizaciones empresariales conjuntaron 
esfuerzos y establecieron el Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (FOPYME), el cual completó y concluyó el conjunto de esquemas 
espec íficoss2. 

El FOPYME es un acuerdo de apoyo a la MPYME, que consiste en proporcionarle 
una alternativa para el pago y la reestructuración de sus adeudos y la obtención de nuevos 
créditos necesarios para su actividad productiva. Este programa tuvo vigencia del 1 de 
Octubre de 1996 al 31 de Enero de 1997, dando atención a aquellos deudores de créditos 
inferiores a seis millones de pesos otorgados antes del 31 de julio del mismo año. 

La crisis colocó a muchas MPYME en una crítica situación financiera y en serios 
problemas para continuar sus operaciones e incluso en peligro de desaparecer; por lo que 
los empresarios demandaron apoyos efectivos para salvar sus empresas, así como la 
realización de estudios para conocer las condiciones en que se desenvuelven y evitar un 
daño mayor; por lo que la iniciativa privada y el gobierno federal crearon la red de centros 
regionales para la competitividad empresarial (CRECE) quedando bajo el auspicio de la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. 

Los CRECE son centros que prestan servicios especializados para la MPYME tales 
como de información y orientación, de diagnóstico empresarial (evaluar la posición 
competitiva de la empresa, identificar áreas de oportunidad y caminos alternativos para 
elevar la productividad), de servicios de consultoría y vinculación con el financiamiento 
institucional. 

"
1 Entre las medidas de capitalización del Sistema Financiero destacan el Programa de Capitalización 

Te111poral de las Instituciones de Crédito. las refonnas legales para promo\'cr una mayor participación de 
capitales nacionales y extranjeros en las instituciones. y el Progra111a de Capitalización de la Banca a tra\'éS de 
la co111pra de cartera. 
;: Entre las medidas ·de apoyo a deudores de instituciones de crédito. destacan los progra111as de 
reestructuración de adeudos en unidades de in\'ersión. las lla111adas UDJ"s (reestructuración de pasirns); el 
Acuerdo I11111cdiato a Deudores de la Banca ADE; el Progra111a de Beneficios Adicionales a los Deudores de 
Créditos para la Vi\'ienda; y el Acuerdo para el Financiamiento del Sector Agropecuario y Pesquero. 
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Los Crece conformaron la Red Cetro-Crece que quedó integrada por una unidad 
central coordinadora, el Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial (CETRO) 
y una serie de Centros Regionales para la Competitividad Empresarial (CRECE) 
establecidos en los diferentes estados de la República. 

Secofi también instrumentó el modelo COMPITE (Comité Nacional de Productividad e 
Innovación Tecnológica)53, el cual es un esquema aplicable a todo tipo de empresa en 
especial de las MPYME manufactureras que producen en serie, actuando en la elevación de 
la productividad del proceso que se quiera optimizar. 

COMPITE actúa en cualquier área del proceso de fabricación mediante la aplicación 
de talleres teórico-prácticos y con la participación de empleados seleccionados por la 
empresa en cuestión, con el fin de incrementar la productividad, infundir la cultura de la 
competitividad y reducir costos e incrementar utilidades. 

En apoyo a la mayor difusión de la información sobre avances tecnológicos, SECOFI 
creó una base de datos interactiva en internet, conocido como Sistema de Información sobre 
Servicios Tecnológicos, con el fin de enlazar a las a empresas con centros de información y 
consultores que proporcionaran información concerniente a la búsqueda de capacidades y 
que además funcionara como buzón de problemas tecnológicos. 

Nacional Financiera para simplificar los trámites y esquemas de descuento, integró 
en el Programa Único de Financiamiento a la Modernización Industrial (PROMIN) los 
programas para la Micro y Pequeña Empresa, tales como de Mejoramiento del Medio 
Ambiente; de Desarrollo Tecnológico; de Infraestructura Industria y de Modernización. 

PROMIN integrado así tiene la finalidad de eficientar y modernizar la planta 
productiva destinando recursos a empresarios para capital de trabajo, reestructuración de 
pasivos, desarrollo de tecnologías, mejoramiento del medio ambiente, contratación de 
asesorías e infraestructura tecnológica. 

Por otra parte, Nafin como Agente Financiero fomentó la incorporación de medianas 
empresas con capital contable mayor a los 20 millones de pesos, al Mercado para la 
Mediana Empresa Mexicana (MMEX) antes Mercado Intermedio. Esta sección de la Bolsa 
Mexicana de Valores, representa una alternativa de financiamiento vía capital, permitiendo a 
las empresas la captación de recursos a bajo costo financiero. 

;J El modelo COMPITE es propiedad intelectual de la General Motors y ha sido aplicado en sus plantas 
armadoras. En 199.i esta empresa cedió sus derechos a la Secretaría de Comercio v Fomento Industrial. v fue 
hasta 1996 cuando se fonnalizó su constitución. asociándose consultores independientes de gran experiencia 
en los procesos de manufactura. certificados para impartir los talleres COMPITE. 
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CONACYT por su parte, apoya al desarrollo tecnológico mediante el Programa de 
Apoyos Especiales, otorgando recursos complementarios para la organización o asistencia a 
eventos de difusión de avances tecnológicos. 

Así como también CONACYT cuenta con un padrón de personas y empresas de 
prestigio que evalúan proyectos tecnológicos para la modernización tecnológica 
conformados en el Registro de consultores Tecnológicos, en el que se inscriben tanto 
personas físicas, como firmas de consultoría y empresas privadas relacionadas con 
actividades de promoción, administración y desarrollo tecnológico. 

Con respecto al fortalecimiento de las exportaciones mexicanas, SECOFI promovió el 
fomento de la cultura exportadora mediante el otorgamiento del Premio Nacional de 
Exportación, con el fin de reconocer anualmente el esfuerzo y la creatividad de los 
exportadores nacionales e instituciones que apoyan la actividad exportadora. 

Aunado a ello Bancomext instrumentó el Programa México Exporta promoviendo la 
incorporación de empresas pequeñas y medianas a la actividad exportadora ya sea de 
manera directa o indirecta (proveedores de exportadoras). 

Mediante este programa Bancomext ha proporcionado información sobre mercados 
internacionales, oportunidades de negocios, de productos, los servicios del propio Banco 
para apoyarlas en ésta actividad, y asesoria sobre trámites y requisitos de exportación. 

Además de que con el fin de dar a conocer los productos nacionales en el extranjero 
y relacionar productores nacionales con extranjeros, la SECOFI y Bancomext pusieron en 
marcha el Programa Nacional de Eventos Internacionales, el cual es un programa anual 
orientado a difundir y apoyar la participación de empresas nacionales en ferias y eventos 
internacionales. 

Como se observó, la serie de programas que las instituciones gubernamentales han 
venido instrumentando a lo largo de los dos últimos sexenios están encaminados a una 
política de estructuración industrial que consiste en la transición de una integración vertical a 
una integración horizontal del sector industrial en donde existe la posibilidad de permitir una 
mayor participación de las diversas entidades productivas en un esquema cooperativo. 

Ahora bien, el contexto macroeconómico influye fuertemente en el desarrollo del 
sector industrial, y del ambiente macro depende mucho el efecto positivo de las políticas de 
apoyo al sector industrial. 

El cambio estructural que se ha venido instrumentando desde 1982 ha propiciado 
cambios en el perfil de la estructura productiva y organizativa de las industrias pequeñas y 
medianas. 
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En efecto, antes de la política de cambio estructural la MPYME producía 
directamente para el mercado de bienes finales, sin embargo, actualmente se tiene que cada 
vez es mayor el número de empresas que se integran al esquema de empresas proveedoras 
o subcontratistas. 

En este sentido la política industrial ha ido encaminando a la MPYME y la Gran 
Empresa a integrarse poco a poco en una estructura productiva horizontal, la que también se 
ha visto influida por los cambios a nivel mundial de una mayor globalización. 

No obstante, los apoyos otorgados por fa Política Industrial, se ha observado que la 
MPYME aún continúa teniendo problemas acuciantes dentro de su estructura y que han sido 
éstos los que han limitado su desarrollo, mismos que van más allá del simple acceso al 
financiamiento y que se vuelven más complejos ante la apertura comercial y la continua 
globalización. 
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CAPITULO IV.-

LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA MPYME. 
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El término globalización se origina en la literatura dedicada a las empresas 
trasnacionales a mediados de los ochenta54· y viene evolucionando al incorporar en él, el 
fenómeno complejo de apertura de las fronteras políticas y de liberalización, al permitir el 
despliegue de la economía en el mundo entero. 

De acuerdo a la definición que proporciona Anthony Giddens, la globalización es "la 
intensificación en escala mundial de las relaciones sociales que enlazan localidades muy 
distantes, de tal modo que lo que ocurre en una, está determinado por acontecimientos 
sucedidos a muchas millas de distancia y viceversa"55. 

El crecimiento económico de las empresas trasnacionales, los avances tecnológicos 
en la materia de las comunicaciones y su influencia en la agilización de los mercados 
financieros y con ello la conformación de bloques comerciales, son tan sólo una expresión 
del proceso de globalización. 

La globalización abarca tres aspectos: el económico, el político y el cultural. 

En el aspecto económico destacan grandes fenómenos como la internacionalización 
de los mercados de bienes, servicios y factores de producción, los intercambios financieros 
motivados por avances en procesos informáticos, agilización de las telecomunicaciones y los 
transportes, la agilización en los flujos de inversiones alrededor del mundo, la migración de 
la fuerza de trabajo, la cooperación económica internacional y la cultura organizacional56 

En el aspecto político se destaca un avance hacia la reducción del estado motivo del 
flujo de relaciones comerciales y culturales que se establecen con el entorno por tratados bi 
o multilaterales. y en el aspecto cultural, sobresale la influencia de diferentes culturas y 
religiones, patrones del consumo y estilos de vida, la internacionalización de imágenes e 
información a través de los diferentes medios de comunicación y con ello la afluencia mayor 
del turismo.57 

Para México el proceso de globalización económica se ha manifestado en la apertura 
comercial al participar en diferentes Tratados de Libre Comercio cuyos orígenes podrían 
remontarse a las negociaciones del GATT. 

Tratado de Libre Comercio México- Estados Unidos -Canadá (1993). 
Tratado de Libre Comercio con Chile (01-08-99) 

;., Héctor Guillén Romo ... La Globalización del Consenso de Washington ... Comercio Exterior. Vol. 50. Núm. 
2. México. Febrero de 2000. Banco de Comercio Exterior. 
"" Anthony Giddens. The Consequences of Modemity. Stanford University Press 1990. pág. 71. Citado por 
Femando Alfonso Ri\'as Mira "Teoria de la Globali7A1ción y el foro de Cooperación Económica Asia
Pacífico ... Re,·ista Comercio Exterior. Vol. 46. Núm. 12. México. Diciembre de 1996. pág. 957. 
"" ldem Fernando Alfonso Rirns Mira. 
;.- Idem Malcom Waters citado por Fernando Alfonso Rirns Mira. 
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Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (AELC) 01-07-00. 
Tratado de Libre Comercio con el triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y 
Honduras) 01-06-01. 
Tratado De Libre Comercio México - Honduras (01-06-01) 
Tratado de Libre Comercio México - Costa Rica. 

El avance de la globalización y la mayor apertura comercial tiene un efecto no muy 
alentador en la MPYME. 

IV.I. Globalización económica y su impacto en la MPYME. 

El censo más actual realizado por el INEGI en 1999 revela la composición de la 
estructura empresarial de México. 

Micro 
Pequena 

Mediana 

Grande 

CUADRO XVIII 
PARTICIPACIÓN DE LA MPYME POR SECTOR 

MANUFACTURAS COMERCIO SERVICIOS TOTAL MPYME 
ES1al>Ec1mtentos Pe=inal Estabec1m1entos Personai Estétlec1m1entos Personal EstWec1micntos Personal 

95.1 25.5 94.4 57.8 97.6 56.7 95.6 46.0 
2.8 11.8 4.4 14 9 1.6 10.2 3.2 12.3 
1.7 27.8 1.1 14.0 0.5 6.7 0.9 16.5 
0.4 34.8 0.2 13.3 0.4 26 4 0.3 25 2 

ElaOOra:IOO propia con datos de bs censos e:x>nomicos 199~ ce el H~EGI 

Tan sólo el 99.7% de los establecimientos está representado por la MPYME y el 
0.3% restante corresponde a la Gran empresa, sin embargo del 99.7% el 95.6% está 
representado únicamente por la microempresa y el 4.1 % restante corresponde a la pequeña 
y mediana empresa. 

La microempresa es por lo tanto el factor importante y más representante de la 
MPYME. 

La estructura de los sectores Manufacturero, Comercio y Servicios por tamaño de 
estratos, permite ver que el estrato microempresarial está compuesto en su mayor parte por 
el Sector Comercio con un 53.6%. el 34.4% y el 12.0% corresponden a los sectores servicios 
y manufacturero respectivamente. (Véase graficas 11, 111 y IV.) 

En este sentido, la globalización económica ha influido en la composición y estructura 
de la MPYME, en las gráficas siguientes, se puede observar que la composición cambió; la 
mayor apertura comercial influyó en el mayor establecimiento de empresas del sector 
comercio y una menor participación de los sectores manufactureros y servicios. 
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GRAFICA IV 
COMPOSICIÓN DE LA MPYME POR SECTORES 
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1993, fueron sumados conforme a la deí1mc1011 de e MPYME de 1993 tomando en cuente la estrat1f1coc1on con personal ocupado por la rezan de que la presentaclOrl de 
bs estratos de personal ocupado de bs Censos de 1993 y 1989 no permiten rea•zar una d1vis1on conforme a la def1mc1on de 199~ 

Dada la estructura por tamaño de empresas, la mediana y gran empresa, por sus 
propias características, son las que generan el mayor valor agregado. 

No obstante las características anteriores, el sector en el que se genera el valor 
agregado es el manufacturero; conforme a los censos del 1999 de las estadísticas de el 
INEGI, el Sector manufacturero participó con el 57.90% de la inversión en maquinaria y 
equipo; dónde sobresalen las actividades de Sustancias Químicas y plásticos; metálicos, 
maquinaria y equipos; y alimentos, bebidas y tabaco, con el 15.56%, 12.83% y 9.70% 
respectivamente. 

Por otra parte, conforme al Informe de la Secretaría de Economia5ª, se estima que 
de 2000 nuevas empresas que se crean en promedio anual, el 10% tiene posibilidad de 
desarrollarse en la economía formal, el 25% tienen escasas posibilidades de desarrollo 
generando recursos de sobrevivencia y el 65% desaparece antes de 2 años de vida, de éste 
último porcentaje, el 66% se debe a la falta de capacitación en la etapa inicial. 

A nivel macro, otro problema es la falta de articulación en cadenas de valor con los 
sectores más dinámicos, ya que lejos de constituirse como pequeñas empresas 
manufactureras, se constituyen en mayor cantidad de maquiladoras que trabajan para las 
grandes empresas trasnacíonales. 

;N Documento infonnati\'o sobre las Pequefü1s y Medianas Empresas en Módco. 
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Por otra parte, con la apertura comercial y la firma de tratados con diferentes países, 
se ha promovido un mayor incremento en las exportaciones, no obstante, la falta de 
articulación del sector exportador con el mercado interno, viene a generar mayor porcentaje 
de importaciones, y a provocar un saldo deficitario en la balanza comercial, además que el 
66.03% de las exportaciones son productos metálicos, maquinaria y equipo, lo que ocasiona 
la existencia de un mercado de exportaciones muy estrecho. 

IV.2. El plan nacional de desarrollo 2001-2006. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 se dividió en tres áreas 
estratégicas: 

- Desarrollo social y humano cuyo objetivo es mejorar los niveles de bienestar de la 
población y desarrollar sus capacidades, acrecentar la equidad e igualdad de oportunidades, 
fortalecer la cohesión y el capital sociales y ampliar la capacidad de respuesta 
gubernamental. 

- El crecimiento con calidad, cuyos objetivos son conducir la marcha económica del 
país, elevar la competitividad del país, asegurar el desarrollo incluyente, promover el 
desarrollo económico regional equilibrado y crear condiciones para un desarrollo 
sustentable. 

- El orden y respeto, cuyos objetivos son la soberanía y seguridad nacional, 
relaciones políticas dentro de un marco de gobernabilidad democrática, relación de 
colaboración entre los poderes de la Unión, un auténtico federalismo, abatir la corrupción, 
garantizar seguridad pública y una procuración de justicia adecuada. 

En lo que concierne al área del crecimiento con calidad, en el PND 2001-2006, se 
destacan problemas económicos tales como: 

No existe un verdadero mercado interno que permita la distribución y el abasto. 
No se ha generado el desarrollo de cadenas productivas para la exportación y 
producción industrial. 
El país se enfrenta a serios rezagos de infraestructura. 
Subsiste la ineficacia en la prestación de servicio públicos. 
Persiste la falta de competitividad y fragilidad de los mercados bursátiles y bancarios. 
El Sistema Financiero no ha sido capaz de canalizar el ahorro hacia el financiamiento 
de numerosos proyectos rentables, que no han arrancado por la falta de 
instrumentos financieros adecuados y competitivos. 
El crédito continúa siendo caro y escaso. 
Aumenta la dependencia de las grandes empresas del financiamiento externo, 
debido a la escasez de crédito generado por las crisis recurrentes bancarias y 
cambiarias. 
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Las empresas más pequeñas han quedado restringidas al mercado financiero 
doméstico con créditos caros y escasos. 
El crecimiento mexicano ha sido excluyente en el caso de las empresas de menor 
estrato, fas que han visto limitado su potencial de desarrollo económico, debido a fa 
falta de los vehículos necesarios para una promoción económica integral. 

Parte de las estrategias planteadas en el PND son: Promover esquemas de 
regulación y supervisión eficaces para que el Sistema Financiero Mexicano sea competitivo 
en el ámbito internacional, que cuente con bases de datos seguros de consulta y no 
discrimine a ningún tipo de intermediario. 

Fortalecer la seguridad jurídica de fa banca comercial, para que ejerzan su función 
particularmente importante en el financiamiento de la pequeña y mediana empresas. 

Crear la banca social que estimule proyectos viables que carecen de apoyo 
financiero, mediante el otorgamiento de microcréditos. 

Reactivar fa banca de desarrollo para que apoye a fa pequeña y mediana empresa 
en el desarrollo de tecnología. 

En el apoyo al desarrollo del mercado interno se fortalecerá el sistema de distribución 
competente, que incluya a las empresas de menor tamaño e incluso aquellas de las regiones 
menos desarrolladas. 

En cuanto a la formación de recursos humanos, se debe impulsar la capacitación, fa 
asistencia técnica para incrementar la calidad en los procesos de producción distribución y 
comercialización 

Establecer una cultura de competitividad, una nueva cultura empresarial basada en la 
eficacia. 

IV.3. El Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006. 

Conforme el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2001-2006), el objetivo de 
crecimiento con calidad está estrechamente ligado al incremento de la competitividad de las 
empresas. 

Para fo cual el PND 2001-2006 propone regirse bajo los principios de competitividad 
sistémica que implique el fomento de la cultura empresarial, el acceso a capacitación, 
asesoría y consultoría, el acceso a fa tecnología y a un sistema financiero competitivo que 
lleve a las empresas a fa vinculación en cadenas de exportación y fa consolidación de una 
oferta exportable que genere una sustitución eficiente de importaciones. 

81 



El desarrollo regional que conforme a las potencialidades productivas de cada región 
promueva la integración de cadenas productivas. 

Un desarrollo sustentable con base en los criterios de producción limpia y en 
cumplimiento con la normatividad ambiental. 

Y la inclusión a emprendedores que genere oportunidades de desarrollo a indígenas, 
discapacitados y jóvenes. 

La evaluación del programa es desde el punto de vista del desarrollo empresarial, el 
impacto, la cobertura, la eficiencia, la autosuficiencia, la calidad y la mejora ambiental. 

El programa de desarrollo empresarial reconoce como factores que inhiben la 
competitividad la concentración de las exportaciones en mercados, productos y empresas, el 
debilitamiento y desarticulación de cadenas productivas, los costos elevados generados por 
la normatividad y la sobreregulación, escasa cultura empresarial y falta de desarrollo de 
recursos humanos, escasos programas de información, falta de conocimiento del mercado, 
problemas de comercialización, falta de desarrollo de la innovación tecnológica, y la falta de 
implementación de accesos efectivos al financiamiento. 
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CUADRO XVIII 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL. 

Eslratégia Lineas de acción Acciones 
l. Fomento de un entorno competitivo Geshón de acciones de apoyo a las empresas o Sistema tnburano ágil 

o Dolar de segundad 1urid1ca a las empresas e inversión nacional y 
exlranjera 
o Me1ora regulaloria municipal, estatal y federal 
o Me¡ora infraeslruclura de comunicaciones y lranspo~es. 

ambiental y energéhca del pais 
o Modernizar el marco laboral 
o Promover la educación y la nueva cultura emoresanal 

Coordinación lnlerinst1tucional y empresarial o Fortalecer el Conse¡o Nacional de la MPYME 
o Fortalecer la Com1s1ón lntersecretarial de Polihca lnduslnal 
o Fomentar el desarrollo de organismos empresariales y otros 
orc¡anismos intermedios 

Coordinación con enhdades federahvas y municipios o Fortalecer los convenios de colaboración de apoyo a las 
MPl'MES 
o Generar ylo forlalecer a los mull1phcadores de apoyo· 

-
11. Acceso al financiamiento Fomento de una nueva cultura cred1hcia o Promover la capac1tac1ón financiera 

o Financiar el acceso a la consultoría básica y especializada 
Fortalec1m1enlo de los créditos y apoyos de la banca de desarrollo o Promover el aprovechamiento de los serv1c1os y productos que 

ofrece la banca de desarrollo y otros fondos del Gobierno Federal 
Consl1luc1ón y fortaleé1m1enlo de fondos de garanlia para diversas o Promover la creac1on de fondos estatales 
aphcac1ones o Conshluir fondos de garanlia para capital de trabaJO de 

proveedores de los sectores público y del pnvado 
o Promover la cons1tuc1ón de fondos de garanlias reciprocas 
o Consllluir fondos de garantia para empresas exportadoras 
o Establecer fondos de apoyo al costo de operación del crédito a 
las MPYMES 

Fortalec1m1ento y consl1tuc1ón de fondos de apoyo a sectores o Establecer fondos de f1nanc1am1ento de apoyo a sectores 
específicos estancados y que constituyen una fuente importante de d1v1sas 
Forfalec1m1ento de 1nlermed1a11os financieros no bancarios o Fo~alecer a las enhdades de fomento 

o Fortalecer a las Uniones de Créd1lo 
o Diseñar esquemas de capital de nesgo 
o Consl1tuir un mercado de valores para las mpymes 
o Promover el factora¡e financiero 
o F o~alecer la banca social 
o Consolidar Jos sistemas de m1crocréd1tos 

Fomento de la cooperación 1nternac1onal o Susc11bir convemos de colaboración con 1nshtuc1ones f1nanc1e1as 
inlernac1onales pa1a p1omover el desarrollo inshluc1onal y empresanal 

• Los 111111tiplic;1dores de apoyo eslán conformados por las cámaras. asociaciones. confederaciones. consejos y dermis orgmrismos empresariales: insliluciones 
ed11c;1li\'as. lecnológicas ~· cienlílicas: insliluciones financierns púbtic;1s y prirndas: fundaciones nacionales e inlernacionalcs de apoyo al desarrollo empresarial: 
exlensionislas empresariales y consullores. 
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111. Fonnación empresarial para la competitividad Fomento de una cullura empresarral orientada a la compelrlrvrdad o Fomentar accrones para el desarrollo de la vrsrón empresarial 
o Promover la responsabilidad social de las empresas 
o Fomentar a la cullura de calidad v produclrvrdad 

Fortalec1m1ento de la capac1lac1ón y formación empresarral o Promover la capac1tac1ón y modernrzacrón de empresas 
o Fomentar a la cullura de calidad v productrvrdad 

Impulso a la asesoria de empresas o Fomentar la consultoria basrca 
o Fortalecer la consulloria especralrzada 
o Impulsar la consultoria para el comercio exterior 
o Establecer el apoyo de expertos 1ubrlados a las MPYMES 

Facrlrtamiento del acceso a la información a las MPYMES o Desarrollar medios y contenidos de rnformacrón para las 
MPYMES (Conlaclo PYME y SIEM) 
o Facilitar e mducrr el uso de la información entre las MPYMES 

IV. Vinculación al desarrollo y la innovación tecnológica. Modernrzacrón y fortalecimiento tecnológico en tas MPYMES o Establecer centros de soporte lécnrco 
o Realizar foros tecnológicas 
o Promover las actrvrdades de extensromsmo industrial 
o Fomentar la oestrón tecnolóorca 

Desarrollo e 1nnovac1ón tecnológica o Constrlurr el Fondo Sectorial de C1enc1a y T ecnologia para el 
Desarrollo E conómrco 

T ransferencra de tecnologia a través de esquemas de subcontratacrón o Fomenlar la transferencia de lecnologia de las grandes empresas 
rnduslrial a las MPYMES con base en la subconlralacrón industrial 
Fomenlo a los esquemas de normalización nacionales e o Fortalecer la labor del CENAM 
mternac1onales 

V. Articulación e integración económica regional y Esquemas de asoc1ac1ón empresarial o Fomenlar la c1eac1ón de ag1upam1enlos empresa11ales 

sectorial. o Promover la const1fuc1ón de empresas mlegradoras 

Desarrollo de proveedores y d1st11bu1dores o Desarrollo de proveedores para empresas 
o Desarrollar proveedores para la rnduslria maquiladora y de 
exporlac1ón 
o Desarrollar proveedores del seclor público 
o Desarrollar d1sl11bu1dores y/o delalhslas 

Desarrollo regional y secto11al o Elaboración de d1agnóslrcos regionales y seclorrales 
o Promover la coo1drnac1on para el desarrollo reo1onal v seclorial 

Impulso a la rnversrón produclrva o Fo1talec1m1enlo del Programa Marcha hacia el Sur 
o Promover la alrawón de inversión exlran1era 
o Eslablecer parques v con1unlos rndus111ales y comerciales 

VI. Fortalecimiento de Mercados Promoción de negocios en et mercado interno o Generar sistemas de rnlormacrón para la comerc1alizac1ón 
nacional 
o Fortalecer la infraestructura física para la comerc1ahzac1ón 
o Impulsar el desairolro de fe11as y efenlos promocronales 

Consohdacrón y promoción de oferla o Conformar un · er>•0rn0 compel1trvo ypromolor del desarrollo 
exportador 
o Generar 1nformac1on de comerc10 exlenor de f.3c1I acceso 
o F orlalecer las acciones de promoción 1nlernac1onal 
o Promover lo'5 convenios de colaboración con organismos y 
agencias para la cooperación y el desarrollo económico 
o Crear espacios para promover y comercrahzar en el exterior 

E~ocron prupoa con datos del Programa de Desarob Empresarial 2001-2006 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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En México durante más de 70 años no ha existido una política industrial real, integral 
y continua (constantemente revisada y actualizada conforme los cambios a nivel 
internacional), sino que más bien han proliferado los planes con estrategias de corto plazo, 
contemplados para un sexenio sin conservar una secuencia con los anteriores. 

Con el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones se observa un 
cambio radical en la política económica radical, hacia la apertura comercial, abriéndose un 
mercado que, por 40 años permanece protegido y por tanto no estaba en condiciones de 
absorber los bruscos cambios del mercado internacional. 

La implementación de la política de modernización economrca, pretendió 
descentralizar la actividad económica y adelgazar el Estado al privatizarlo de tal forma que 
la atención de sus programas se enfocaron al desarrollo de las grandes empresas 
exportadoras, lo que dejó desarticulada a la MPYME, por lo que se consideró que con esas 
medidas podría iniciarse una rápida apertura comercial, basada en la desregulación y la 
firma de tratados de libre comercio. 

La ausencia de una política industrial que incluyera como parte central el desarrollo 
de los estratos empresariales más pequeños, la falta de atención especial y la privación de 
importancia a estos estratos, permitieron el crecimiento de este sector con deficiencias de 
origen, y han limitado no tanto su crecimiento, sino su competitividad y su articulación con 
los sectores más desarrollados, así como su proyección al extranjero. 

La falta de un elaborado plan rector a largo plazo, acorde a los cambios externos y 
los problemas de estructura que adolece la MPYME, han limitado su desarrollo y 
crecimiento, toda vez que actualmente se puede observar una planta productiva 
heterogénea en la que coexisten empresas grandes y pequeñas desarticuladas, empresas 
dinámicas y empresas no competitivas. 

La actividad productiva se encuentra concentrada en las regiones de mayor 
dinamismo, lo que significa que la descentralización económica no logró los objetivos 
planteados. 

Además de la existencia de un sector exportador que se representa por las grandes 
empresas, cuya producción se basa en mayor proporción en: productos metálicos, 
maquinaria y equipo y su destino es Estados Unidos principalmente. 

Los problemas estructurales y los que de ellos se derivan han generado la existencia 
de empresas y empresarios carentes de una cultura empresarial y falta de capacidad para 
afrontar los requerimientos de los movimientos internacionales. 
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El desarrollo adecuado de estas empresas requiere de una política industrial bien 
instrumentada de largo plazo, basada en un consenso general de estos empresarios y un 
estudio que señale todas las características y carencias de los mismos. 

Una política industrial cuya visión y objetivo sea integral e incluyente. Integral que 
contemple el movimiento equilibrado de sus instrumentos e incluyente que considere 
también las regiones menos desarrolladas, conforme a las ventajas competitivas de cada 
región. 

Dicha política industrial debe considerar no sólo las características y carencias de la 
MPYME, sino el entorno económico en el que se desarrollan. 

El desarrollo de la MPYME depende de la participación de todos los interorganismos 
gubernamentales, quienes en coordinación con las instituciones de educación puedan 
elaborar toda una política industrial. 

Conforme a la experiencia en años anteriores, no basta con la elaboración de planes 
y programas con buenas intenciones, cuyas conclusiones o resultados no sean evaluados 
con claridad, sino más bien, se requiere de sistemas de control, planes de seguimiento y 
evaluación adecuados para cada linea de acción. 

Si bien es cierto que la MPYME es una gran opción para el progreso de las regiones 
menos desarrolladas, no puede tomársele sólo por sus ventajas en cuanto a la generación 
de empleos, sino que más bien habría que hacer estudios socioeconómicos de las regiones 
menos desarrolladas, para apoyar el surgimiento de empresas que produzcan insumos para 
otras más grandes e ir articulando y relacionando a las empresas productivamente para la 
conformación de un mercado nacional más diversificado. 

Finalmente es necesaria la orientación de la producción y establecimiento de las 
nuevas empresas hacia la organización de una planta industrial en cadenas de producción, 
con base a un plan rector a largo plazo. 

No obstante lo anterior, yo consideraría la posibilidad de una reclasificación de la 
MPYME que discerniera a aquellas empresas pequeñas que funcionaran como una unidad 
productiva, generadora de valor agregado, pero que a diferencia de los micro changarros y 
micro negocios, que sólo producen para consumo local, cómo por ejemplo las tortillerías, 
panaderías, etc. solo se seleccionaran aquellas que por afinidad de producción y/o recursos, 
pudieran llegar a formar parte de un proceso industrial. 

De ésta manera, se tendrían más ubicadas y clasificadas las unidades que se planea 
apoyar para la conformación de una planta industrial. 
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En este sentido, los problemas estructurales de la MPYME independientemente que 
se citan en número mayor en el Capítulo 111, considero que podrían resumirse en: el difícil 
acceso al financiamiento, la falta de incorporación de tecnología, la falta de capacitación y 
organización y la falta de poder de mercado. 

Por lo que respecta al acceso al financiamiento es en sí, una estrategia en el plan 
nacional de desarrollo empresarial, con líneas de acción dirigidas hacia una mejor cultura 
crediticia y el fortalecimiento de los intermediarios financieros y los fondos de apoyo, sin 
embargo, yo consideraría el mantener necesariamente un entorno económico favorable para 
sostener la derrama crediticia en las máximas condiciones, además de una simplificación y 
agilización para la autorización de créditos que fueran canalizados hacia el área productiva. 

En este sentido, la ventaja que da la relación productiva con empresas grandes, 
podría verse reflejado en el rápido acceso al financiamiento, para empresas proveedoras. 

Ahora bien, también es importante hacer un seguimiento evaluando el costo
beneficio de los créditos de apoyo a estas empresas, como una medida para asegurar la 
productividad del crédito y su revolvencia. 

Por lo que respecta a la incorporación de tecnología, independientemente de lo que 
propone el programa de desarrollo empresarial, yo consideraría fomentar entre las empresas 
proveedoras la transferencia y actualización tecnológica y la posibilidad de vincular a éstas 
con empresas de mayor tamaño para la producción en cadenas de satisfactores. 

En este sentido, sería factible considerar la proliferación de microempresas con la 
característica de proveedores, para lo cual se hace indispensable crear líneas de apoyo 
crediticio que alienten la inversión en este tipo de empresas. 

En lo que se refiere a la capacitación, además de lo indicado en el programa de 
desarrollo empresarial, independientemente de las obligaciones de cada empresa para con 
su personal, considero indispensable promover la capacitación técnica mediante planes de 
estudios regionales afines y adecuados a la industria y que estos sean dinámicos con la 
finalidad de actualizar a los profesionistas en un medio multidisciplinario, que les permita el 
manejo de herramientas y equipos que surjan para mejorar la producción, 
independientemente de los aspectos de formación social y económica. 

Lo indispensable es precisamente crear la conciencia de lo que la competitividad 
empresarial significa, tanto en empresarios, como en personal técnico y manual, que es lo 
que esencialmente implica la globalización económica. 

La falta de organización al interior de la empresa, va de la mano con la capacitación, 
este aspecto no está considerado en el programa de desarrollo empresarial, pero sin 
embargo, considero indispensable dar importancia a este punto dentro de los mismos 
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programas de capacitación, puesto quP "'Or falta de organización, una empresa 
potencialmente productiva puede no ser cor iva. 

Por lo que respecta al poder de mercado, independientemente de lo que marca el 
programa de desarrollo empresarial, yo consideraría enfocar en primer lugar la atención en 
conseguir ser integralmente competitivos, para poder obtener una presencia de peso en el 
mercado internacional, considerando que la vinculación de los pequeños con los grandes en 
la conformación de cadenas de producción, podrían ser lazos más fuertes en un mercado 
globalizado. 
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POLÍTICA INDUSTRIAL\' DE APOYO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS. 

INSTITUCIÓN I_ = =1Ró~RAMA OBJETIVO Y/O PROGRAMAS 
POLÍTICA INDUSTRIAL 1977-1982 
( i0//11:1(.\'() ¡.Ff)/:/(.11. • PLAN DE ACCIÓN INMEDIATA PARA LA PROMOCIÓN Y Su ohjdh·o era promo\·cr la LTCación di! nuevas m1prcsa.c.;. mejorar las 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PEQUEÑA Y existentes. incT<mentar la productivid.1d y el empleo. e impulsar el 
desarrollo regional aprnn.-chando racionalrnl.-nte sus TCl"Ul"'S~. 

MEDIANA (1978) mediante la partidpación dd Sist...ma Finandcro otorgando crCditos 
de acuL·r'do a las ncc1..-sid.1dcs de cada tipo dc empresas. En sus 
inwrsiones. las institucioncs procurarán la di:sconccritr:u:ión de las 
zona.1.; industriaks y la di\'t.~ificación "" los distintos ramos 
indu~triafos. 

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL (1979- Fuc Ja primcra muestra dc plancación ddallad1. sus prioridades fueron 

1982). la promodón de las cxportacionL'S. la producción de hiencs hi.c.;iros y 
el apoyo (por sus efoctos en d cmpli.'O y la dcscl.-ntralizaciún 
incht!<.1rial) a la [li!tflle!la industria (definida Cl'~mo attudla l.~~'3 
im·1.'f'Siún en aclinls lij1'>S 1.'Ta m1..'flor a 200 \'1.."Ccs d salario mínimo 
anual). 

• PLAN GLOBAL DE DESARROLLO (1982- 1982) PGD Fn polilica industrial. planka reorientar al s1..~1or industrial a la 
pnxl111x·ión de hi~m..-,. s.~ial1..-s y 11acionalrm:nlc ncc1..-s.1rins. lfostacilndo 
corno prineip.1ks los alinK'llhlS. así como tmnhi1.~1 d proporcionar 
111;1yor apoyo a la ~l(Ucña y mcdi;ma industri::a .. \d1..·más dd propósito 
de dl.'SCon..:..:nlrnr lcrritorialim:nk la industria. d1..·sarrollar rama"' de alla 
pnxlul.1i\'idad \! intc'-'"ar mcil'r la 1.-stm1..111ra indu!'trial. 

.VACIONAL "1XAXCll:"/U • FONDO DE GARANTÍA Y FOMENTO A LA INDUSTRIA - Pn•grarna de ,\poyll a la lndu.;tria Fannac~utica 

MEDIANA Y PEQUEÑA (FOGAIN) I953 - l'fllgrama l·:,pccial de Apoyo a los l'ro\'ccdorc< de DICO:\S.\ 
- Programa E.;~cial de ,\pl•Yll a las Empr1..-sas ctm Pmhkmas Je 

l.iltuidcl'-

• FONDO PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS (FONEP) 1967 - Prtlgr:una de Finarll·iamicnto de •~~ludios y Proyet:los 
- Programa d.: .\pnyo a la Con .... ultoria ~acional 
- Programa dc E.'tudi~ de 1··n1111..'T1to Económico 
- Pwgrama d.: Capa\:itaciim y ,\di1.-s1rmnii..'t1to para ProyeL1os di: 

lksarrollo 

• FIDEICOMISO PARA PARQUES INDUSTRIALES . S\! conc1..'T1lrú .:n fot111..'Tllar la d'-'SL'1..i1lrnli1aci6n industrial ~on LT~dilos 

CIUDADES Y CENTROS COMERCIALES (FIDEIN) 1970 parn el d .... -sarrollo de pan¡u1.-s indus1riak-s fu1..'rn de la Cimfad de 
~l~'OiL'O. 

• FONDO DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL (FONEI) I971. - l1rc)grama di! l·:l(Uipami.:nlo 
- Pn)gr;m1a de Capital de Trahajo 
- Pn•gram;1 di! Ct)ntrnl de la conlaminaciún 
- l1nlgrnrt1;1 di! desarrollt, ll!1..11t))úgko 

- Prclgrama d.: E...tudios de Prci1t\'1..TSiún 
- si .. l.:ma de pagos a \';llor prc.'.'Sl..'1111!. 

• FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL Ori1.'Tllado a proy1..'l.1os d~ alto ri1..-sgo o de larga duraciún ccllllll hlS 

(FOMIN) 1972. 
rclado11ad1,s con d desarrollo 1ecnolúgko. 

PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA PEQUEÑA Y Su ol~j.:ti\'o era proporcionar asi~1em:ia a la ~ll'nlE .:n makria • 
MEDIANA INDUSTRIA (PAi) 1978. 

linanckra. ti!L11ka. di! capacitaciún y de in\'i:s1iga1..·iún .. 

\C -
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INSTITUCIÚN PROGRAMA 
POLÍTICA INDUSTRIAL 19113-191111 
<i(}fJ/1:1(.\'0 N:"/J/:R.11, • PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (1983-1988) 

• PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y 
COMERCIO EXTERIOR. 1984-1988 (PRONAFICE) 

.\'.l<W.\'.·lf, H\':1.\'C//:1(.1 • PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUEÑA (1985) PRODIMP 

• PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
MICROINDUSTRJA INFORMAL (PROMICRO) 1986. 

St:nm • LEY FEDERAL DE FOMENTO A LA MICROINDUSTRIA 
(1988) 

POLÍTICA INDUSTRIAL 19119-1994 

fiOIJ!l:R.\'O Fl'.IJHR:ll, • PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994 

• PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL Y 
DEL COMERCIO EXTERIOR (1989) PRONAMICE. 

PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION Y EL 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MICRO. PEQUEÑA Y 
MEDIANA (1991-1994). 

1-----;-_ ----- --, -
r 

CONTINUA ... 

OBJETIVO Y/O PROGRAMAS 

En p!.llitii:a indu<;trial. esta se oril!f1taria a d'--sarwllar la ofcrta di: 
hi1..'11i:s h;iskos. for1alcc1..-r sdc1..1h·am1..11ti: la indt1'\lria de hi1..111..~ de 
capilal p.m1 i11LT1..'111cnlar d grado de intcgraciún de la producción 
nadonal. \"ifü:ular la ol'i..'fla industrial con d c:\1crior. impulsando las 
ramas cnn capacidad de gcncracilm ni:ta de di\·isas. LTCar una ha~ 
h:1..11olúgi1..·a propia. nci:1..-s..1ria para la indcpc..'tldcnda económica 
n;iciooal. a~i t..:ollll' una industria para1..~ta1al cficii..'Tllc y compctith-a. 
adcmi-; dc di:sc1..'T1trali1ar cn d territorio las a1..1iridades orodu1..1h·as. 

Sc hasó cn una polilica induslrial orientada a promo\"-.-r 
modilica1..·ion1..-s cn la \.'S1n1L1ura prodUL1ira (reconn .. '"r.<iión industrial). a 
promowr la LTCaL·ibn de industrias de tc:cnologia de punla. así como 
t:imhi¿n mostrú pri:t~upaci,)n por la articulación de las cadenas 
prodw:ti\'as. por lo t¡uc: \.'tl t..'slc: último punto y con r~'l.1o a la 
~f PY~IE no sólo ht1sl"Ú :1poyarla. sino articularla Cllll las \.'tnpn..-sas 
"311ck-s ,. mediana.~. 

< >ric:ntado a di:\·ar 1:1 dkii:fü.·ia de la industria nlL'<ÍÜma y pc:qucfia a 
tra\'L~ de un ;1po~o i111L·gral i..11 :1has1i..·cimic:nlo de: hicrics. apoyo 
tci..11ológict1. a~isl1..'t11.:i;1 ii:L11ka. lk-s.1rrnll'' i:mpri..-sarial. ntorgamiL'Tllo 
Je cn:dito y adt¡ui ... iL"ion,.,~ dd S1..'\.1or púhlii..·o con la finalidad de 
intecrar ltl!oo dici.:nk'tll1..'11le al 1111..Tl"ado inl1.."f110 \'al de C:\1Xn1aLión. 

Ohjdin>. propt'ri.:ion;ir rL>spaldo l~L1licn y linancic:m a la 
miLTnindu~tria L"l1" d rn'p<~ito de impuls.1r su di..-sarrollo diciL'flle 
para intc:grar..c com~li1h·ami..'tlle L'11 la i:conornia fonnal. y al mismo 
tfomPo cnntrihuir a l:t crcaciim de nuc\'as fucnl"'-s de t..'lnoko. 
Ohjdin) promnwr la iTm:r.ilin LTI nue\';L"' miLToindustrias y fortalec~ 
Ja.,,. cxistc:nk'S. a lr;1\·~s di: di!oo~lsicionL'S <fllC: simplifiquen Sll lTCaciún y 
opi:ración. pl!m1i1ii..·ndn la rcali1:1ciún de los lr:imik-s corri:spondicnli:s 
i:n );is l1"k!alidadL>s c.londi: ()pcri:n e impuJ,,.i..11 su dcsamlllo. mi:diante d 
otorgamiento e.le apo~o y fai:ilid;id"'-s fisL"ak-s. lirumci"''ra.~ de mcrcad1l 
Y de asi,,.IL-nci;i t~i..11ii:a 

J ,a estrategia prini:ipal \.'S la 111lxlcmi1ai:ión en todo~ los :imhitos de: la 
c:i:ontl1t1ia nacional. J;1 cual :1pJk;1da \."TI d campo industrial. impfü .. '3 la 
1nod.:mi1aciún dd ;1p:irato pnlC.lllL1i\'o p:1ra que i:kre su didcnda y 
COlllfh:liti\ iJad. 

Planh:ú d l'TL'l..:imi..:nto de 111 industria naciom1I mcdianti: cin..:o 
ohjcti\'os: a) d fi1rtakcimicnlo de un !-CL1or cxportad(ir muy 
cnmpdili\·tl: h) 1111 d1.~arrc1lltl imlu ... trial m:is L't¡uilihrado g.1..•ogr;ílic..1 y 
~cclnrhi!ml!nk: c) la promn1:i1·m y la dcfcn~1 de los inlLTt.'Sl.'S 
L·omcrriak!o. de ~l~\ii:o l"ll d c\kri11r; d) J;1 LTCaL·itln 1fo c:mpkos m;is 
prn<lui:lhtl\. \" 1..') d ;111m~oto dd hit:Jl\."Slar di! los l.'.'onsumidon:s. 
Ohj.:tirn fonak~cr d crccimii!nlo tic las :\IPY:\IE mi!di;mlc camhio ... 
cuali1;1ti\·o,,. en !o.U!-. fonnas d..: comprar. producir y comcrdali1;1r. a lin 
di.: 1¡ue ~ L'111Nllidc11 L'll d mercado d~ ..:x~u1ación y di.:rcn MI L'alidad 
y niHI lccnolúgic~l. :ukm;is di: conlirm:n L"on la aL·tivid:ut de 
1f1....,.1cg11l;ir. d1..~'1.'11lr;1Ji1;ir y d\:c11111r 1111;1 simplilicadún admini~tr:1li\·a 
\:" implll!oo;ir t.. organi1a1.·illn inkTi..'mprl.'Sarial po1ra c\·itar 1111.: l;1' 
~IPY:\IE dL~lpJrL'/C:lll fri:nli: il 1:1 il(1'!r1Ur:I i:rntlL'Tci11I. 
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PROGRAMA 
• ACUERDO PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA 

CALIDAD (25/05/92) 

• FUSIÓN DE LOS FONDOS DE FOMENTO 

CONTINUA ... 

OBJETIVO Y/O PROGRAMAS 
,\L.11erdo linnado por d Gohi1.'tllo F1.:dcral \' los Sl'l.1on .. -s obrero \' 
i:mpr~arial. con la linalicfad de impulsar un. cambio cualitativo qu~ 
dcw la produc .. 1i\"idad. lo cua1 implica utili1.ar más racionalml!'lllc los 
rc.!Cursos di!i>JXmihlc!S. ac;;i como participar mas acih·amcntc en la 
innovación y l~ los arnnces ICLi!Ológicos. y abrir cauces a la población 
trabajadora para su mas acliva participai..ión en la acthiclad 
~onómica. 

Programa de ,\poyo a la ~licTO y Pequeña Empresa (PROMYP). 
- Programa de Modemi1.ación 
- Programa de ~fodemización 
- Programa para fa fnfrac'Slructura y IJ.."<COnC..'lllraciiín fndustñaf 
- Programa de Apoyo al 0...-.arrollo Tc'Cllológico 
- Programa parad ~l<joramienlo dd ~kdio Ambienle. 
- Pru1rra1t1a nara fü•tudios ,. A~">Soria.' 

• PROGRAMA NAFIN-PNUD (Progrnma de fas Naciones Unidas 1.1 finalidad es apromhar la capacidad técnica existente en 
para el Desarrollo) 1990. in,titucionc-s de educación <uperior y centros de im·estigación, y 

\·im.:ularla L'on las i:mpr~1s. fll.'Tlllilic..'ttdo asi que las fll.'tflh .. ifa.lii y 
1111:di;111as 1..'1npr1..-sas incorpor1..i1 h:li10logias a\'aw.ada.I\ a SLLI\ pr<X'l"SOS 

nrodu1..1i\·os. 

PROGRAMA ESPECIAL DE IMPULSO FINANCIERO A LA 
MICRO. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (1993) 
• PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

(l'RODEMl 

• PROGRAMA DE CALIDAD INTEGRAL Y 
t\10DERNIZACIÓN !CIMO). 

• PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL SECTOR TEXTIL 
DE EXPORTACIÓN 

• PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL SECTOR CUERO 
Y CALZADO !JE EXPORTACIÓN 

• PROGRAMA PARA FOMENTAR EL AHORRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EMPRESAS VINCULADAS 
AL COMERCIO EXTERIOR. 

• PROMOCIÓN DE FERIAS MEXICANAS DE 
EXPORTACIÓN (FEMEX) 

• PROGRAl\IA DE EMPRESAS DE COMERCIO EXTERIOR 
(ECEXl 1990 . 

• 
• CENTROS DE SERVICIOS AL COMERCIO EXTERIOR 1991 

C >hjdh o n:ali1ar acti\·idadi.:s qui: fk."'Tlllitan la masi\·idad en d 3Cl.'l."SO a 
lo' r<eu""' linanciern' de la hanca de fomc'lllo para la MPY~IE 

El o~jdh·o 1..-s propor1..·i1mar capadt;idlm para fortakccr el p..Tlil 
g.:r'-•m:ial di: lo~ p.:,¡udfos y mi:dianos 1..inpr""-sarios t.'"O la.1.; :ir~'\ di: 
ni...'fcado1.:1..11ia. admini~1radún. conlahilidad. linall/.as. rc1..11rsos 
humafülS \' onldl11:ciún. 

Su función 1.·onsi..,k i.:n ofn:c.:r a la ~IPY\IE fondos para lin:mciar 
fragrnc:nlarimm.-ntc: a limdo p1..-rdido los gash>s cn capacilación a fl11..-r1.a. 
de trnhaio. 
11<1111..·nmc\1 rc:11iJ:ú 1111;1 promoción sdi..-...1iva ddedando y hrincfando 
apoyo a cmpr1..~1" mc\icanas productoras di: hii:ni..-s y ~nidos no 
pctrol1..'fns con la linalid:1d di: im .. 'f1..'t111..-ntar su p:u1idpación en los 
mi:rcadus inkmal'innali:s. L~la pron11ll..·iún im.:orp1Jrú prndudos de: 
ª'lucllas 1..-n1pn .. -s:1"' 1111:di:ma"' y fh."qll1..'tlas que ..:0111ahan l'.(m \'1.."0laj:1s 
cnmpdili\a'i. 1 :1s :h:L·i11111..-s prom1-,.,:iúnalc:s consistkron en: la 
id1..·ntilica1.:iím y prnmo~.·ii'11 dc oportunid:idcs dc c:xportadlltL d 
d1..-sarrolln dc prO\ ecd1>r1..'S. el impulso dc 111 l.'.'ninn.'t'Silm. los c:\·1..·ntos 
inll:macionaks. fo il"-'sori:1 L'S("":'cialinda. 1:1 dahoración di: L'Sludios \' 
111.1krial pro1111~ion:il. ~· 11~ proyectos produdo-1111..Tcado. . 

Prop¡1r..:i1111:1 <lfl.i .. km .. ·ia 1...'SP,.'\:iali1.ada en 1:1 L"orncrd;1li1.adit11 
inl..:111:h:i1m;il :11.!xport<tdon.'S 111..:tli:mos y pl!'lfll1..'1"\os. 

l..:1 linalid1d Lk' L'Slo"' l'cnln~ L'S d proporL·ionar infom1a1..·ib11. ;1'1..'!'>l\ría 
y ..:ap:11.:ita..:ió11 t~1..11ica y csp.·L·iali1ad;1en1.'0fl'k:n:io c~lcrit1r. 



INSTITUCIÓN 
IJ:IX<YJ.\11~\T 

< "OA'.· 1 < ·¡ T 

s1~< ·on 

POUTICA INDUSTRIAL 199S-2flllfl 

< i< Jfl/FR.\'O 1·1'."IJ/:'/i.11. 

PROGRAMA . SISTEMA NACIONAL OE PROMOCIÓN EXTERNA 
(SINPEXJ 199] 

• FONDO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA 
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA (FIDETECJ 

• FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
(FORCCYTEC) . l'RO<iRAMA DE ENLACE ACADEMIA-EMPRESA (PREAEM) 

• l'RO(;ftAMA DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE 
TFCNO!.ÓCilCA (l'IEiff) 

• LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA 
MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL 
( I991) 

• PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

• FUNDACIÓN MEXICANA PARA LA INNOVACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA (FUNTEC). 

• FIDEICOMISOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
INDUSTRIA MEXICANA (FIDEIM) 

• 

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1995-2000 

• PROGRAMA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y COMERCIO 
EXTERIOR (PROPICE¡ 1995-2000 

CONTINUA ... 

OBJETIVO Y/O PROGRAMAS 
El ohjctivo es promo\'L'T en fom1a oportuna y eficiente los proyectos 
comcrcialcs y de inwrsiim cnlrl! cmpr1$3s mexicanas y c~1ranjL-ra.~. 

FideicCl111i1;0 para impulsar la inVL'fSión de: ~1or privado en d 
d.:sarrollo e in!.1mmcntación de proycL10S que implil)Ut.."11 
caractcristica(\ de inmwación. 

Fiddi:omi!>o apoya la 1..Teadón de centros de im·~1igación y desarrollo 
dontro de las W'nlE. 

Promuc,·c la alian1a entre ínl\titucioncs de educación superior y 
t!nll"lr1..>sa.'\ para la realizadún conjunta de provei..1os. 
Se otorga apoyo rara d arranque y op..'Tación de in1..1.1badoras 

Es.ti: dt.'\.Tdo ri:fom1a y adiciona a la l-A!y Fedcral parad Foml!llto de la 
~fi,"fnindtt<tria de 1988. la Adiridad Artesanal. l.a iniciati\'a plantea 
rccnnL'l:cr al , \rtt.'S<JIHl t:\)1110 JlL~on:t fisica. agente produt.1or de 
manufacturas L'.alilkaJas Ji: artt.-sanias. L"llll la finalidad di: dotarlo de 
11'=rson:1liJaJ juridit.:a: para los i:fodos di: ljth! su acthidad L,h:n1i: con 
los ap.>yos cri:Jitkins y vias Je: comerciali7.adón. Para dio~ propone: 
d fL'('llfül('imiL-1110 legal. ttll'tfümte un pnx~JimiL'tllo admini!<.1rath·o 
sim~lilii.:ado. 

Promuew una cultura producth·a dinámica propiciando la calidad y 
didc:m:ia L'Oln: t.inpresas y trahajadorl-s. su in<;lmmento pñndpal d 
PrLmio :\'acinnal de: Calidad. 

Su propósilo L'S dt.-s.1rrnllar una mllura k"L."flnlúgica para la crnpn:sa 
má.~ p..!t¡uLfla. tflh: la impuls.: a p;1rticipar ~1 los nJLttados l.TCados por 
los :K'lh:rdos comi:rciak-s inlL.'macinnalcs. Adem:is S\! l.Tl!Íl un 
intcm1ediario para la lransforcncia dc IL'\."flolngia en coopc.-raciún con la 
C.macintra. l.~la l.'S la l "nidad di! Transforcncia di: Tu.-nologia (l rJT). 
la l."Ual apoyn a la t.inpr ... ""Sa a la id ... 'lltilkadón y análisis dc su 
prohkrna ll!l.1H)f1lgi..:o. asi conh' i:n la dl!liniciim di! soluciones 
didi:nh..>s. 

FinanL·ian t.~tmlio..; SL'(loriak~ dd ITi\\I v dd Col.:~io de MCxko. 
p:1ra apo~ ar la modcmi1ai:iú11 y dc~1rrollo dc la indu~1ria. 

J·.I ohjdi\·11 c'lr.11!!!-ÜC.:tl fumbn1Lil1al l'S pro1111wcr un L'rCL·imicnh, 
.._'l'nntimiL·o úgon,.;o y "ll'h:nlahl..:. Fn polilka indu!.lrial d ohjdin1 l.'S 

impul!<.;1r d tksarrollo indt1'-lri.1l t.'1'11 ~nfosis en fo pronhll'itln tk la 
~IPY~IE. fortalcl"l.-r 1..·:llkn;1s produ(lha!<.. al\i l'omo d J ... ~am1llo llc los 
sul~clorc~ y rolllM\ C''flt."L°ialm.:111.: ;1qu..:ll111' inlL'll~iros l'll t.'111pko dt.• 
m;mn lit.• ohra ,. ;u1udJi.,.. 1111 ... • c11c111;111 c1111 r1oh.'1h:ÜI i,:.\portador. 

El ol~kli\n t.'S Ctlnl~rmar :1 tra\'i!). tic la- ill'i:iún c1~1~Ji11;1J;1 L'Oll ,;,<; 
SL\:lnr ... -s pn'14.hll.1i\ º"· una planta imlu .. trial com1x-tiliva ;i tli\ d 
inlLTilacional. oricnt:1d1 ;i prnJ11(ir hicn ... -s di: all:1 L·aliJ:ul ~ rna~ur 
l·onti:nido l..:cnolúgk1). 
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PROGRAMA 
• ACUERDO DE APOYO Y FOMENTO A LA MICRO. 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (1996) FOPYME 

• PROGRAMA ÚNICO DE MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 
(PROMIN) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PROGRAMA DE CAPITAL DE RIESGO (PCR) 

PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS 

FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE CADENAS 
PRODUCTIVAS 

PROGRAMA DE APOYOS A EMPRESAS INTEGRADORAS 
1995. 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DEL 
SECTOR PÚBLICO 19%. 

• MERCADO PARA LA MEDIANA EMPRESA MEXICANA 
<MMEX) 19%. 

• PROGRAMA DE APOYOS ESPECIALES (PAE) 

CONTINUA .•. 

OBJETIVO Y/O PROGRAMAS 
El tlhjcli,·o 1...-s ªJlt1yar a la ~IP)"~IE pw(l(1rcion:ind1,fo aflcmativas para 
d pago y la rc~tru1..1uraciim de sus adc11d1JS. así como tamhii!n d 
noc:kr <'htcncr m1c\·os CTL~itos riara sus ai:th·idad\!S prod11L1i\·as. 
El u~jcli\o 1..'S impulsar proyectos de inn:rsión dl!Stinados a ampliar y 
mod1..'Tfli1ar las instalacionl!S de las cmpn .. -sas. fonab:cr su capital dc 
trahajo. rei:stmL1nrar pash·os. apoyar invcrsiones para innovar y 
aduali1ar sus tcrnofngías. 
l .a finalidad 1..'S apoyar a 1..'tnpr~1s \·iahfl!S quc L"Sl.<in sohrc cndcudadas 
y <ftte pertc..-ncccn a la rama de la industria manufadurcra y 
prdCrcnti..incntc ticnm polcncial C\llortador. C!'to mediante la 
capitali1.ación de pasivos por parte de la hanca y la aportación de 
re1..'1.1rsos fr1..-scos de ~afin al caoital 

El ohjdirn "' apoyar la rú-,;trocturacion de pasi\'Os de las ~f PY~IF. • 
ª"'¡ como a ""<>rnpn .. -sas grandl!S. l(llC fomenkn la inlegraciún de cadenas 
nrodw •. 1h·as con la nartidnadún de otras de mt.-nor tamaño. 

El ohjetin, 1..>s promlWt.-r una exitos..1 reintegración de las cadenas 
producti\"as de la iml11stri:1 nacional. ha jo condicioni:s di: api."rtura a la 
compdl.'nda inkni;11..·ion;1J. J~1.,t;i inlegración de c:ukims ddl\: lomar t.'Tl 
l'Lh'.'nt;1 la inscrciún de las ~fp,·~IE. 

El ohjdi\l' """" pn1rk1r..:ionar apoyo a las ~IPY~IE ljllC fomenten la 
figura de la l.'lllprt.~I ir11egr;1dora y l'l1nstituid:L"' como tal. pui:dan 
adapl;u-se- y ~ohre\frir l'tlll la fortale-1a de la gran e-mprt.>sa anle la 
aTk..-rtura cmnl'rcio1I \'en d timhito de- un 1111:n:ado glohal. 

El ohjcti\·o 1.>s l'tmfonnar una red de pnw1.'l'dor~ naciunalL-c;. 1.·on lo 
cual se prclendc focililar la \"inculaciún de );1 indu!oolria ~l¡Ucfia y 
mediana con la gran 1.'tnnr1.-sa l'lll11nrndora. 
El o~jcth·o 1.-s i:1infonnar una r1.'tl de- pnm.~i:dür1.-s del sedor púhlico. 
apoyando tinandcr;nncntl! los ret¡ucrimie-ntos d.: C<lpit;tl d.: trahajo de 
e-111pr1.-sas prm·ccdor;1' dc c~k ~i:h1r. focilit•mdn asi d acceso de las 
\f PY ~fE a las lil'ital'iom •. -s tJUC' rcalii:c el gohicmo. 

l ..:.1 linalid1d e-~ illl"OfJlor;ir a la~ tfü•di;m:ts cmpr1.-s.1s al \lcrl.,do parn la 
\kdüma Emprc1.::1 \k\ii.:ana ª"""" ~11.'rl'ado lntem11.-dio. mismo tfll~ 
ofr~i:I.' la opt.1rtu11idad d1..· li11:111á1111i1..111t1 \"ia Gtpital. ~nniti1.11doli.>s fa 
caotai:iim dc re1.·111'0.., nm h;1it1 1.·o~h' lin;mci1.'fu. 
<>hjcth·o. filcili1;1r l:1t1rgani1a..:iún1l ;l~i!<.lcncia a cwntus de- lliíusiún de 
:l\';Jllú'S li..\.11nl1\gii.:o". ;1 lr;1h's dd oh1rg;11ni1..'fllO d~ r1.-cursos 
l011111plcrnc111ario1., <l lin ,fo fin·oreC1.'f Jl'1.·io111.'S rd;1L·innadaio 
dircd;1111i.:nh: ~on l;1 inw~tig:il·iún. innnr;u:iún y prorn1)1."iún 
t~i.:1111lúgka. 

• REGISTRO CONACYT DE CONSULTORES Cll~i<ti1<•. 1;1 <n11li>n11a<ii>11 de 1111 padni11 <k "'''º'"" y c111pr<-S.1S de 
TECNOLÓGICOS (RCCT) pr .. ...,.tigio t¡uc C\';1hü11 prnyi:dt~ lccnolngict"' linani.:iados i:on rcl'ur..os .._ ___ , 

1----------~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~d,~·l6l6"< 6>~6·.~\t~·\~··~r~·"6;a6r;6zl6a6116a•~lbcn616i16~1l6·i6ú1~1t~~b'~'"bli~·~~1il'6a~d~d~n6;abisb.~~~al"%j 1 

PROGRAMA DE PROVEEDORES NACIONALES DE '·' linalidad '°' ,.¡n,·ula\ a la' grn11J,.,. empr'""' «>11 prmwd .. r,.,. ~ 
na1.·innal .. ...,. ~ _ 

INSUMOS L' .-3 
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO El ol~ictirn es apoyar ,b.,,1pami,11tois indu,triak-s para aprmcd1ar 1.,, ;:J:>- ~ 
REGIONAL ri:i.:ur..1,.. Y cap;1i:idalk-s de l;1s di,lint;l"' r-.:gi1,111.>s indu ... triall"' dcl pak ~ en, 
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CONTINUA ... 

INSTITUCIÓN PROGRAMA OBJETIVO Y/O PROGRAMAS 
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.\'!·:con • RED DE CENTROS REGIONALES PARA LA El ohjcli\·o i:s proporcionar a la ~f PY~IE scn·if:ios di: infonnadtln. 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (CRECE) uri1.."l1taciún y con<>ultoria C\fk."Tt3. partiendo dd r~omx:imiento di: sus 
propias ncccsidadi:s. -

• PROMOCIÓN DE LA CULTURA A LA EXPORTACIÓN PRl'\110 :'\:\CUJ:'<AI. A LA F.XPORTACION 

• COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD E El ohjetirn de éste •"<lllema es ek\'ar la producii\'idad de las p.'<fucña• 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (COMPITE) y m.:dianas 1..'t11pn::sas. ~11..-spl.!Cial Ja.e; manufa1..1urcra.c;;. cuya op.."faciún 
se hasa en producción en s1..-ric:. mroiantc acdonl!S de hajo costo e 
impacto inmcdiato. 

• SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE SERVICIOS E-.tahlcc1..'f 1..'fllaL·1..-s cnlrc las cmpr..·.,i.<> y los l.'t."'fllrOS y con-.ultores para 

TECNOLÓGICOS (SISTEC) 
ah.-nd1..-r su prohkmática. mcdiantc una hase dc datos intcraL.1i\'a 1..'"fl 

intcmct. la cual conti1.11c hilsqueda de capacidades. huzón de 
prohle111as h.~1..11olúgicos v comentarios sobre 1..'Cntros. 

/JA ,\'C0\11' .. \ 7' • PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES DEL Estc programa promuc:w la incorporadón di: Lmpri..-sas flL"tlllL't1as y 

SECTOR EXPORTADOR 1996 
medianas como pnn·ei:doras di: grandi:s L-Zllprcs.1s i:xportadoras. la 
inJu,.tria m:iquilaJMa o cadL11as c1mh:rciak-s i:xtranjLttl\: impulsando 
;1si la inlc:gr;1..:i1ln de: la L';1d.:11a d.: C\fM.1rtaL·i1"m. 

• PROGRAMA MÉXICO EXPORTA 1995 . Pr111111~c\·~ f,1, .:xportaL·imlL'S L·on un L'rtfoqt~c seL·torial. i:tm el fin di: 
incorp11rar ;i c:mpri..~al\ fk.'tfth:iias y mediana" ;1) pnx·i..-so de C:\llortaL·iún. 
\"íl si:;1 Jircd;unentc o como pro\·c.:J,1ra~ de i:.xponadon .. -s. 

• PROGRAMA NACIONAL DE EVENTOS Su pn1p1..1'ih1 L~ difündir y apoyar l;1 participa..:iún di: i:mpn .. -s.1s 

INTERNACIONALES 
na..:ionalc:" en l~·ri;1' y c\·cnlol\ inh..·maL·ionak-s. 

- -
FUENTES: M,C .,,,111'1, R .. d d .. "!"'}"' p11hl11 '"y f'"'•"I'" h.111.1 l,11 oni¡••l1l11 id.id d .. ¡,,. l'YM~.'>. Hihlu•lmt d" I" M1rr11, l'<'<lll"11" v MPd1,rn.1 Fmpn•s.i, Num.11, N.ll ion.ti Hit.1111 ¡..,,,, Mí••iw, 
l99j; E~pirWSc.I V.(~ ttr, El impul~o .1 l.1 1ni1 rn, pt'<fllt'IM y rm•di.11M Pl11Jln""1, Un.1 \·j,jún d1• l.i 111od1•rniz,1dlln Jt' M,;xiu), Fondo dt: Cullur.i h onclmi1 .t, Mi•xi1 o l'>'-l.1; l'l.111 N.i1 ion.11 dl' 
1 ,, ..... ,rrollo IYR1-19RRI l'odt'f rjt'l lllinl h·dn.11.~·· rt>l.iri.1 dc• l'rogr.1m,1t ¡,·)Jl y l'rt ... upm ... 10, Ml·~itn J99J; Arilld v.I M.mm•I, l1t>rl't"hO Fi'il.·.11 y Erontlmito dl' Id EmpH ..... 1, (M.im1c1I dP AplirJdún) 
Tomo 11. Edil. ( ·,1rd1•n11'>, Pri111l'rc1 Edit i11n, M,·,,¡, o llJRJ; 111,111 N,11 inrMI dt• Pt~trrollo l9R9-I99.t, Pod<•r Ejt'tl1lin1 ft•dt1ral,~··rrrlt1rid dP Prof,ídllli.ll iún y Pnw;uplwslo, Mi1xit o 19R9; Plan Ndcinn.11 
lit• 1 Jt~1rrollt) J9lJ5-20tK), 1'11dPr J-.jPc UIÍ\ t) h•clt•rc1I, ~·e n•l.iri.1 di' l'rngr.Hllilt itln y l'rt"'llJ111t>slcl, M1··xit CJ 1995; y puhlkctrio1ws dl'I M11 n-ddo Jp v.1hin-s dl· N,u ionc1J Fin.me il'r.I Nt1nwros: 6/93, 15 Jt• 
M.irm/'IJ; 11/''-1, fulio/''~; 15/'H, !-•plil'ml"'•/'l~; n/'1~. )1111ill/% ~· ''/%, Sq,li1·111hr .. ¡%_ 
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