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INTRODUCCION 

“ANALISIS COMPARATIVO  DE  LAS POLITICAS DE APOYO Y FINANCIAMIENTO HACIA LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA  EMPRESA D E  ECONOMIAS DE EUROPA, ASIA Y AMERICA CON 

MEXICO”,  es el  tema de  este trabajo. En éI, se abordan las políticas  gubernamentales  que se han 

adoptado para impulsar  a este sector  en: Italia y Espaiia representando  a Europa,  Corea y Taiwan 

por  parte de  Asia, y  por  el  continente  americano  México  y Estados  Unidos. 

E s  importante  determinar el lugar  que han jugado las industrias Micro,  Pequeñas y Medianas 

(MPM‘s),  en economías tan  distintas  a  la mexicana, definir  que circunstancias, qué políticas, qué 

programas, qué  medidas han favorecido o inhibido su desarrollo. En general, se puede  decir  que  la 

industrta MPM ha tenido  un  papel muy  importante en  el  crecimiento económico  de  la  mayoría  de los 

países, independientemente  del  nivel de  desarrollo  que  estos hayan  alcanzado. 

Han sido  las Micro,  Pequeñas y Medianas empresas el  punto de partida  del proceso  de 

industrialización, y en su mayoría, como en el caso  mexicano,  han sido  productoras  de bienes de 

consumo  para el mercado interno,  y  proveedoras  de  insumos  y  materias  primas  de  las  grandes 

empresas. 

Las empresas  pequeñas y  medianas  generan  gran  número  de puestos  de trabajo,  siendo  muy 

importante su participación en el empleo sobre todo en  la rama  manufacturera. En los datos  que se 

presentan en el cuadro 1 ,  se pueden  apreciar  evidentemente  la  importancia de  este sector  por su 

participación en el total de los establecimientos  manufactureros  y  en  el empleo. 

CUADRO 1 .  PARTlClPAClON  DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Nota: El dato  del  PIB se refiere  únicamente  al  sector  industrial 

Su participación en el  Producto Interno  Bruto (PIE) y  a las  exportaciones, no es tan espectacular, 

pero es significativa. En cuanto al  porcentaje  del  número  de  trabajadores  que se emplean en  este 
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sector tenemos que en México corresponden al 49%; 60% en Estados Unidos; en España el 63%; 

en Italia  el 93% ;y en Corea al 61% y al 71% en Taiwan. En todos los casos,  se debe considerar 

que es mano de obra que no es empleada por grandes empresas y que al no ocuparse puede 

representar un gran problema social. 

Una característica general de las Pequeñas y Medianas Empresas (PME’s),  es que tienden a la 

especialización, pudiendo convertirse en proveedoras eficientes de empresas mayores. Además de 

que por su mismo tamaño, tienen  una  gran  flexibilidad para responder a los camblos del mercado. 

pues no utilizan  equipo  muy  complejo y su organización en la producción les permite  atender de 

manera oportuna  la fabricación sobre pedido. 

La mayor presencia de las PME’s en las economías es un fenómeno universal, en el cuadro 

anterior se aprecia el porcentaje que representan  del  total  de establecimientos industriales en el 

caso  de México, Estados Unidos y Corea. 

Estas características han provocado que los diferentes  gobiernos establezcan mecanismos de 

apoyo y financiamiento para las PME’s a través de diversos programas como parte de sus políticas 

industriales’, que buscan fortalecerlas y adaptarlas a las nuevas condiciones que establece el 

globalizador de las economías, pero los  efectos  en cada uno de los países ha sido diferente. 

A pesar de su importancia  dentro de sus economías, las PME’s enfrentan problemas de falta de 

liquidez, insolvencia, altos pasivos, altos intereses, descapitalización creciente, lo que afecta su 

eficiencia y condiciona su avance, y en algunos  de los casos, como México, su sobrevivencia. 

Desde siempre han enfrentado éstos problemas, pero la situación económica actual los ha 

agravado. En  el caso de México, se considera que  esta  en  quiebra técnica el 95% de los pequeños 

negocios2. 

El diagnostico general que algunos  analistas  han hecho de las micro, pequeñas y medianas 

industrias es que operan en condiciones de baja  productividad y reducidos márgenes de ganancia, 

’ Entenderemos  comopo/ítica industrial al  “conjunto  de esfuerzos de los gobiernos para alterar la estructura 
industrial a fin de  promover el crecimiento  basado en la  productividad,  el  cual  puede  provenir  del  aprendizaje 
, de las innovaciones  tecnológicas o de la adopción  de las melores  prjcticas  internacionales “. Definición 
tomada  del  Banco Mundial. “The East Asian Miracle”. Ecorzornic Growth and  Public Policy, Oxford 
University  Press,  Nueva York, 1993, p.304. 
’ Garcia LiRan, Salvador,  “Readaptación  fallida.  Empresas en Crecimiento”, El .%mzcicro, 29 de  abril  de 
1996. p.25. 
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lo que limita considerablemente su capacidad de  ahorro e inversión. Lo que se origina  de los 

siguientes factores: 

Baja calificación  de su mano  de obra, que  afecta la eficiencia  operativa. 

Reducida utilización  de  la capacidad instalada y falta de  sistemas  de  administración modernos. 

Carencia  de información  técnica  para  seleccionar  maquinaria y equipo y/o  adoptar  medidas 

para  elevar  la  productividad,  aspecto  que se relaciona  con  la  compra  de  tecnología y el uso de 

controles  de calidad. 

Limitada capacidad financiera,  que  las  obliga a comprar sus insumos  en  el  mercado  abierto, 

donde son  más caros, de  menos  calidad y  con variaciones  constantes de  precio. 

Falta de  crédito  oportuno,  que  las  obliga a recurrir a fuentes  alternativas inadecuadas, como el 

financiamiento  de  proveedores y prestamistas,  que encarecen los préstamos, deterioran su 

capacidad financiera y ponen  en  peligro su solvencia. 

La insuficiencia de capital de  trabajo, lo que COR frecuencia  las  obliga a  rechazar los negocios 

de subcontratación con las  grandes  industrias3. 

Esta problemática  que  enfrentan  las PME’s exige a sus respectivos  gobiernos y a organismos 

internacionales  medidas eficaces que  las  rescaten y fomenten se desarrollo. 

Decidimos comparar  las PME’s de  diferentes  partes  del  mundo  con las  de  México, con  el fin de 

evaluar los resultados  que  han  obtenido  con la ampliación  de  medidas y programas  de  apoyo  para 

este sector.  Comparamos  con  Estados  Unidos, porque es nuestro  principal socio  y vecino 

comercial,  con Espaiia por su similitud con México ai momento  de asociarse,  es  decir, su debilidad 

con  respecto  a sus socios de  la  Unión Europea, con Italia  por la  forma como se han  distribuido las 

PME’s, por  Distritos especializados, lo que hace la  experiencia  interesante y digna  de análisis,  y 

con  Corea  y  Taiwan, por  el  éxito  que  han  tenido éstas  economías  a nivel  mundial. 

Los objetivos de  este trabajo son: 

Contextualizar el marco macoeconómico de  MBxico, Estados  Unidos, Italia. España,  Corea y 

Taiwan. 

Caracterizar  la estructura  administrativa y organizacional  de las PME’s en su contexto  histórico 

y económico. 

’ Terrones  López,  Victor  Manuel. “Las micro,  pequeñas y medianas  empresas en el proceso  de 
globalización”. Comercio Exterior, México, Vol. 43, Num. 6, junio de 1993, p.545. 
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m Analizar  las políticas  gubernamentales  de países exitosos  comparándolas con  las de México, 

en materia  de  apoyo y financiamiento  para empresas  Pequeñas y medianas. 

m Proponer factores clave que  pudieran  incrementar y eficientar  a  la PME's en  México. 

Se trata de una  investigación  descriptiva,  longitudinal  y  correlacional. Ya que se describe  la 

situación que  prevalece  en la  pequeña y mediana  empresa desde la perspectiva  macro y 

microeconómica,  desde  el  proceso de  industrialización ( después de la segunda guerra  mundial) 

hasta el presente, tratando de identificar los aspectos que  de  este  sector en  México lo asemejan al 

de los otros paises, así como  las  características  que  marcan sus diferencias. 

La investigación  aborda  las  condiciones  de  las PME's en México,  Estados  Unidos, Italia, España, 

Corea y Taiwan.  Menciona sus procesos de  formación  y  desarrollo  a  partir  del  término  de  la 

segunda guerra  mundial,  pasando  por los reajustes  económicos  sufridos  por las crisis  petroleras  y 

la aceleración del proceso de globalización económica. 

Se comparan los diferentes  programas y/o proyectos de apoyo y financiamiento para  las PME's de 

los países europeos (Italia y España), de  los países asiáticos (Corea y  Taiwan)  y Estados  Unidos 

con México, haciendo  énfasis  en las características  coincidentes  y  en  las  diferencias  identificando el 

marco  en el  que se desarrollan. 

El  trabajo esta formado  por  tres  capítulos  principales,  que  corresponden  a los continentes  a los que 

pertenecen los países  analizados.  Donde se presentan las características económicas  generales  de 

cada uno de los paises, el  lugar que ocupan  las PME's dentro  de sus respectivas economías,  así 

como los planes, programas y/o medidas  que los distintos gobiernos han implementado para su 

desarrollo. En el primer  capítulo, se aborda  a América (capitulo I ) ,  México  (subcapitulo 1 )  y Estados 

Unidos (subcapitulo 2); posteriormente se presenta Europa (capitulo I I ) ,  Italia (subcapitulo 1 )  y 

España (subcapitulo 2)); finalmente Asia (capitulo I l l ) ,  Corea (subcapitulo 1 )  y  Taiwan 

(subcapitulo 2). 

En el  capitulo IV mostramos  las conclusiones resultantes  de  la  comparación  de las PME's de los 

países  Europeos, Asiáticos, y Estados  Unidos  con  México. 
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l. MEXICO 

1.1. Panorama  Económico  General. 

1.1 .I Estructura  Económica. 

En  la época de los años treinta se visualizaba el  desarrollo de la agriculture como sector más 

importante  por su contribución  al empleo y la producción de bienes, aunado a  ello  el sector 

manufacturero comienza a  tomar  importancia en la actividad económica, como lo se muestra en el 

cuadro A. 

CUADRO  A.-SECTORES  ECONOMICOS. 

Sin embargo, al comenzar la segunda guerra mundial, se despierta  el auge industrial, sobre todo 

por la expansión de la economía norteamericana, la cual exigía para ese momento una gran 

demanda para impulsar  la guerra. 

En tanto que en México se crea el Banco de Fomento y  el  establecimiento de las empresas 

públicas, como es el caso de Nacional Financiera. Y se fomenta  la  política de apoyo a la inversión 

con la subsecuente opción de obtener  ofertas  altamente  rentables. 

En el periodo de la post  -guerra se destaca una acelerada expansión de las fuerzas productivas, es 

decir comienza a  penetrar  capital transnacional. Ello apoyo mucho  el comienzo de la 

industrialización en México, sobre todo se comenzó con la importación de tecnología que benefició 

en mayor medida al sector industrial  y las ramas metal - mecánica, química  y petroquímica. 

Huerta GonzQlez, Arturo. La política neoliberul de es!abilizacion econrimica  en México. Horizontes y 
Alternativas, Diana, p. 19 
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Este desarrollo  industrial generó, en primer instancia,  una  diversidad  de  modificaciones 

económicas, políticas  y sociales en el país; lo cual,  más tarde desencadenaría un  lento  crecimiento 

económico desequilibrado y con  ello un estancamiento  productivo,  dado  que los parametros de 

productividad no estaban  acorde  con  la  competitividad,  calidad  y  precio  que la  economía mundial 

demandaba. 

Para 1980,  las  contradicciones económicas del sistema  aún prevalecía,  ya que  la  falta de 

productividad,  cornpetitividad, calidad, integridad  inter e intra sectorial,  la  insuficiencia de  ingresos 

para cubrir  el  gasto  pirblico  y  la  pérdida  del  control  limitaban  reactivar  la economía y los sectores 

estratégicos.  Por lo que  el  problema del pago  de la deuda detenía aOn más  la  dinámica  del pais, por 

ello es que  el Fondo Monetario  Internacional impulsa  la  firma  de  un  acuerdo  con  el  que se pretendía 

racionalizar  la  intervención  del  estado en los asuntos económicos. 

Un  años después, se moviliza  espontáneamente  la  producción  del  petróleo, lo que  reactivo, 

momentáneamente  la  actividad económica,  pues  se generó  solvencia  financiera  que  cirbrió las 

obligaciones exteriores,  e  incrementó  las divisas.  Aunque, esta  situación  no prevaleció,  ya que el 

monopolio  de los países productores  y  exportadores de petróleo  devalúo  el  precio  del  liquido,  que 

llevó  a  una  devaluación  y  desequilibrio  interno. 

“El auge petrolero  de  finales  de los 70’s permitió  obtener más financiamiento para poder  mantener 

la dinámica de crecimiento, lo cuái  fue  posible  hasta  1981. Una  vez que  el 1982 cayó el precio 

internacional  del  petróleo,  y  con ello la  mayor  entrada  de recursos, se manifestó  la  crisis  de  la 

economía  mexicana ante la imposibilidad  del  aparato  productivo  interno  para hacer frente  a  tal 

sit~ación”~ 

Por lo cual, se instrumenta un proceso  de reestructuración  donde se busca ” el saneamiento  de las 

finanzas  públicas; el proceso de  privatización  de  las empresas  públicas; la  apertura  externa  y  la 

liberalización  y des - regulación de la economía, y la promoción  de  la  inversión  extranjera  directa”6 

De las medidas  adoptadas  para  activar la  economía e  integrar  el  mercado  internacional se da la 

venta  de para - estatales las que  aportarían  liquidez para agilizar  la producción,  competencia y el 

fomento  a  la  exportación,  sobre  todo  de  la  manufacturera;  con  la  gran  finalidad  de  generar 

credibilidad y confianza al  exterior y  más  aún  a los inversionistas  extranjeros. 

Huerta GonzOlez, Anuro. Riesgo deí Modelo  Neoliberal  Mexicano, Diana, México, 1992, p. 14. 
‘ Ibid,. p. 15 
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A  pesar de la situación  prevaleciente, se lograron  establecer  políticas  de  gobierno encaminadas  a 

movilizar las exportaciones e importaciones,  por lo que despues se dan  una  serie de acuerdos 

como el GAT y TLC 

1 .I .2. Tratados  Internacionales ( GATT y TLC). 

Como estrategias  de  gobierno se destacan la firma de  acuerdos y tratados  internacionales,  que se 

encaminan  a generar  la  apertura  comercial  del pais ante el exterior y  las  economías  globalizadas. 

Por lo que en 1986, se firma  el Acuerdo  General sobre Aranceles y Comercio (GATT).  El cual 

permitió una  mayor  movilidad de productos  entre los países, quedando tan solo sujetos a permisos 

aquellos  productos  de los sectores automotriz,  farmacéutica,  agrícola y petroquimica. 

En 1994, entra  en  vigor  del TLC con  Estados Unidos y Canadá, contribuyó a  que las  exportaciones 

dirigidas  al  mercado  tuviera  un  mayor  dinamismo y que  las  ventas mexicanas se canalizaron  al 

resto  del mundo. Esta apertura a  las exportaciones, la  disminución arancelaria,  la reducción a  las 

tasa  de desempleo y a los altos  costos  en  producción  (al  contar con mejores  alternativas  de 

comprar  insumos m& económicos para el proceso productivo),  generar  un  control  sobre  la tasa de 

inflación y competitiva dando movilidad a la capacidad productiva, a  las  economías  de escala, para 

impulsar  el  mercado  interno. Esto se aprecia mejor en el  cuadro B, donde se describen los avances 

en las exportaciones e importaciones. 

CUADRO B 
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Como  se  observa, el avance en las exportaciones se incrementa en tan solo algunos sectores, y el 

cuadro C lo muestra. 

CUADRO C 

Empresas no 8,998 5,649 

export. 1 1,036 

Fuente: Informe Anual 1995 (Balanza Comercial). Banco de México. 

Sin embargo, la flexibilidad de la apertura comercial, fue  una  alternativa  muy  ventajosa y eficiente, 

no  obstante la “devaluación de la moneda (1982-1987), la contracción de los salarios reales y del 

mercado interno  que  generó excedentes exportables, reestructuración y modernización en ciertas 

ramas industriales  por  el proceso de reestructuración  liberalización y concentración económica 4‘7 

14 



Dentro  del Producto Interno  Bruto (PIB), se contabiliza el total  de producción  que se genera  en el 

país, por  lo  cual cada rama  económica  aporta  cierta  parte,  como  a  continuación se describe  en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO D 

E n  general,  para 1994 y 1995 se visualizan: 

+ Expansión en las exportaciones, fue momentánea, por la  ventas  al  exterior  de bienes 

manufacturados. Lo cual  fue  posible  por  el  acelerado proceso de acumulación de capital. 

+ una  elevada posición  deudora  de las  empresas y  de  las  familias,  reflejadas en gran 

medida en sector  financiero, con el  aumento de Cartera vencida. 

4 El crecimiento  económico se apoyó  en la producción  industrial,  la  cual  obtuvo  la tasa  de 

crecimiento  más alta de los últimos  cuatro aAos (41%). Su dinamismo se sustentó en el 

desempeño de la construccibn,  manufactura y electricidad. 
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+ La producción  manufacturera creció  en un 3.6% esto  por  optimizar su capacidad 

instalada, logrando  una  mayor  proporción los productos metálicos, maquinaria  y equipo, 

metálica básica,  químicos, derivados  del  petróleo, caucho y plástico y minerales  no 

metálicos.  Aunque  algunas  otras  ramas  sufrieron  contracción  como  la  industria  textil, 

vestido,  cuero  e imprenta y  editoriales. 

+ SS da expansión  en  las  exportaciones, lo cual  fue  posible  por  el  crecimiento  de las 

ventas  de  manufacturas  al  exterior y la  expansión  de las ventas  externas fue más 

sobresaliente  en el sector textil, siderurgia,  minero - metalurgia,  del papel, química  y 

automotriz. 

+ La ocupación del personal  durante 1992 y 1995 fue  muy  variable como se muestra en el 

cuadro  siguiente. 

CUADRO E 

Fuente 

f.1.3. Estructura de Financiamiento 

La solidez financiera  del país se encuentra  sustentada  en  el Sistema Nacional Financiero, el  cual ha 

canalizado sus recursos  hacia cuatro acciones estratégicas: 

Modernizacion y fortalecimiento  de sus instituciones. 

Una mejor adecuacidn de su marco  jurídico. 

Canalización eficiente  y  equitativa de los recursos crediticios. 

“Informe anual  del Banco de México”, Estadistica de la industria maquiladora de exporración INEGI, ,y 
Encuesta Nacional de Empleo Urbano INEGI, Mtxico, 1994. 
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Desincorporación  de  las  entidades  que  ya  cumplieron el  objetivo para el que  fueron 

creadas. 

La  Banca de Desarrollo  orienta su financiamiento  a  proyectos  que  modernicen la estructura 

productiva  del país , sobre todo a  la  mediana y pequeña  industria. 

Nacional Financiera  (NAFIN) orienta sus recursos a  la micro y pequeña  empresa, en  programas 

de apoyo para  la  modernización  y  desarrollo  tecnológico de  la  planta productiva. 

“En cuanto  a su intervención  como  agente  financiero  del  Gobierno Federal, se absorbieron recursos 

adicionales  por N$6,550 millones, de los cuales se aplicaron N$ 380 millones  a  la  mejora  del  medio 

ambiente,  N$234  millones  a  la  infraestructura  industrial y, N$138 millones  al  desarrollo 

tecnológi~o.”~ 

AI Banco de Comercio Exterior ( BANCOMEXT ), distribuye  sus recursos  en  cinco programas  de 

desarrollo : 

“ Programa de  Manufactura  y  Servicio N$28,601 millones 

Programa de  Crédito  Agropecuario N$ 7,075 millones 

Programa de  apoyo a la Minería N$ 6,785 millones 

Programa  de  apoyo al Turismo  y Pesca N$ 3,622millone~”’~ 

La Secretaría de Hacienda y  Crédito  Público (SHCP), autorizó  la  constitución  y  operación  de  la 

Banca Múltiple  de  cobertura  regional,  con  actividades  orientadas hacia el apoyo de  la micro, 

pequeña y mediana industria, considerándose para tal  efecto  el Banco  Alianza ( Matamoros, 

Tamaulipas.),  Banco del  Bajio (León, Guanajuato),  Banco  FIMSA  (México, D.F.),  Banco Afirme 

(Monterrey), Banco  Atoyac  (Puebla,  Puebla),  Banco  Bansi  (Guadalajara,  Jalisco) y Banco Anáhuac 

(Querétaro,  Qro.) 

A pesar  de  ello,  México sufre  de  financiamiento  para  impulsar la  producción,  las altas tasas de 

desempleo, el  deterioro  del  poder  adquisitivo,  entre  otros más. 

~ ~. ”” ~ ”” . 

“Nacional  Financiera.” Boletín Informutivo. 
‘O “Banco Nacional  de Comercio Exterior”. Boletín Injormutivo, México. 1996 
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Bajo todo ello,  la  capacidad productiva se vuelve  inmersa  en escenarios donde la  especialización 

es día a dia la  herramienta  de trabajo y con el  ello  un  indicador más de  la  competitividad  de  las 

naciones y de  quienes  las  habitan. 

Toda esta situación  estará generando, en  mediano plazos, una  gran competencia internacional  por 

la  comercialización y producción  de mercancías, y bajo  todas estas restricciones las  empresas que 

no  logran ser competitivas en éste escenario, estarán  siendo desplazadas y en  mucho de los casos 

eliminadas  del  aparato  productivo  y  de  la economía nacional. Por ello es importante  que  el  gobierno 

continúe  trabajando en programas  que apoyen al sector  productivo  del país. 

18 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA, ILTAPAIAPA 

1.2 Sistema de Apoyo al Sector  de las Pequeñas y Medianas  Empresas. 

Como toda organización, el  gobierno mexicano,  a través  del  sistema  de planeación,  establecer una 

serie  de  objetivos y estrategias,  evaluados bajo  variables económicas como  las  que analiza 

cualquier pais, que le  permitan encaminar  aquellas  Breas o sectores en  rezago  económico  y 

productivo, y  además  sean una base fundamental  del  crecimiento  económico nacional. 

Por lo anterior, es viable  recordar  que  el  Sistema  Nacional  de Planeación , se haya reflejado en los 

propios  planes de gobierno  que se han  desarrollado a lo largo de la  historia mexicana,  estos  han 

orientado las políticas  de  gobierno  hacia  el  apoyo  de los diversos sectores  económicos,  para poder 

sustentar acciones viables  en  favor  del  desarrollo  empresarial y productivo. 

Este proceso inicia  con el Consejo Nacional Económico  (1928), cuyo  propósito  fue  estudiar los 

asuntos socioeconómicos del país, a través  del  ámbito  general. 

Más tarde se presenta  una Ley sobre Planeación  General de la Republica ( 1  930)  con Pascua1  Ortiz 

Rubio,  en  donde se toma como  prioridad, la  necesidad de  inventariar los recursos naturales  del país 

y de  organizar  la  actividad económica y social. 

Durante  1934 - 1940,  es  visualizado el Plan  Sexenal. propuesta  en  1933  por PNR (actualmente 

PRI)  donde se pudo  proporcionar  una  clara  visión  del  cambio  estructural  que demandaba la 

sociedad  en esos momentos. 

El Segundo  Plan  Sexenal  (1941), se estableció  para  poder  apoyar al sector  agropecuario. Este plan 

se ve  obstaculizado por presencia  de la Segunda  Guerra Mundial. 

Con Avila Camacho  (1942) se establece  la Comisión  Federal  de  Planeación Econhica ,  con el 

propósito de conducir  la economía  a pesar  de  la  inestabilidad  que  sufría  el pais y todo el mundo a 

consecuencia  de la Segunda  Guerra Mundiai. 

De 1942 -1952,  con Miguel Alemán, no se manifestaron  planes  formales, tan sólo se dio paso  a 

solucionar  aquellos  problemas  más  urgentes  de  la sociedad; como  fue  el caso de la Comisión 

Nacional de  Inversiones (1947). 
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En el gobierno de Adolfo  Ruiz  Cortinez (1952 - 1958),  se  dio  origen  a  una  nueva  Comisión  de 

Inversiones (1954).  La  cual  formuló  que los estudios  económicos  para  coordinar  la  prioridad, el 

volumen  y la función  de las inversiones,  fuera  de  acuerdo  a los objetivos  de  la  política  nacional. 

Mas tarde  se  expide  una  nueva  Ley  de  Secretaria  y  Departamento  de  Estado,  la cual introduce 

cambios en la Administración  Pública  Federal,  y  da  origen  a la Secretaria  de la Planeación  (Adolfo 

López  Mateos 1958). 

En 1962  -1964,  se  establece un plan  de  Acción  Inmediata,  cuyos  objetivo  centrales fueron 

racionalizar la formación  de  capitales y mejorar  la  distribución  del  ingreso  para  dinamizar el 

mercado  interno. 

La Comisión intersecretarial  elaboró  en 1965, el  Plan  de  Desarrollo  Económico  y  Social (1966 - 
1970) cuyos  objetivos  fueron:  alcanzar  un  crecimiento  económico  del 5% anual,  otorgar  prioridad al 

sector agropecuario  (para  fortalecer  el  mercado  interno),  impulsar la industrialización  y  mejorar la 

eficiencia  productiva,  de  vivienda  y  las  condiciones  sanitarias  asistenciales  de  seguridad;  mantener 

la estabilldad del  tipo  de  cambio  y  combatir  la  inflación. 

El PRI, elabora más  tarde  el  Plan  Básico  de  Gobierno  (1976  -1982),  este  documento recoge 

información,  propósitos  y  expectativas  de los distintos  grupos  sociales,  de ello se apoya  para 

elaborar los planes  sectoriales y estatales,  y  permitir  al  Ejecutivo  guiar  la  política  Económica  Social. 

Con José López  Portillo,  se  crea el primer  Sistema  Nacional  de  Planeación  a  cargo  de  la reciente 

Secretaria de Programación y Presupuesto,  misma  que  se  responsabilizaría de las  normas  y 

metodología  para  la  elaboración,  aplicación  y  actualización  de  programas  nacionales,  sectoriales  y 

regionales que busquen  el  desarrollo  económico  y  social. Se establece  el  Plan Global de  Desarrollo 

(1980 - 1982) sus objetivos  fueron  reafirmar  y  fortalecer  la  independencia  de  México  como  nación 

democrática, justa y  libre  en lo económico,  politico,  social  y  cultural;  generar  empleos,  maximizar  el 

bienestar  (con  alimentación,  educación,  salud y vivienda),  promover un crecimiento  económico; 

mejorar la distnbución  del  ingreso  entre los individuos  y  a las distintas  regiones  geográficas.  Dicho 

Plan  pretendió  ser  nacional y no de  gobierno. 

Durante  el  periodo  de  Miguel  de  la  Madrid  (1982  -1988),  se  establece un programa politico de 

Planeación Democrática,  con la que  se  pretendió  organizar  el  trabajo y las  tareas  del  sector  público, 

social  y  privado. Este no  sólo  actuaría  en los proceso  técnicos  de  toma  de  decisiones,  de elección 

de alternativas  y  asignación  de  recursos,  más bien atendería  y  funcionaría  como  organismo de 

participación social en el que  se  canalizan interese sociales. 
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Más tarde  la Planeación Democrática daría  paso al  establecimiento  de la Ley de Planeación y con 

ello se consolida un Plan Nacional de  Desarrollo, que  abarcaría el periodo  (1983 - 1988) el cual 

fue  incluido en la Ley  de  Planeación que se establece  en  1982. En dicho plan se incluyó  el 

Programa Nacional  de  Alimentación  y  el Programa Nacional de Financiamiento  y  Desarrollo  (1984- 

1988), y  la  ordenación  del  Programa Nacional de Desarrollo  Rural. 

Dentro  de  este  sexenio se evaluó  el  sector  de  las  pequeñas  y  medianas empresas y se estableció 

un Programa para el Desarrollo Integral de  este  sector “ .  

Bajo  este  escenario se reconoce  la importancia  económica  de  este  sector  industrial. Por lo cual se 

destaca dentro  del Programa  Nacional de  Desarrollo el  propósito  del Programa  Nacionai de 

Fomento industrial y Comercio Exterior 1984 - 1988  orientado  a  “promover  el  desarrollo  integral de 

la Industria Mediana y Pequeña, la  cual dentro  del sector  manufacturero, representa la mayoria de 

las  empresas,  ocupa  más de  la  mitad  de  la  mano  de  obra  y  contribuye con una  parte  importante  de 

la producción“” 

Este sector es importante  debido  a  que  contribuye  al  desarrollo  integral,  por lo que para  la 

promoción  del  sector  industrial  mediano  y  pequeño será importante la  participación  de  los sectores 

públicos, privados  y sociales, “a fin de  apoyar  y  promover la instalación  y  operación de  las 

empresas de  este subsector, y  aprovechar su capacidad  de  instalación, así  como  su amplia 

flexibilidad  operativa  y su adaptabilidad  a  condiciones  inpredecibles, lo que  le  permite ser 

generadora de  fuentes  de  trabajo, empleo, productora de bienes  prioritarios  a  nivel  regional “i3  

En 1988 - 1994 (Gobierno de Carlos  Salinas), a través de su proyecto Neoliberal, realiza 

modificaciones  a  la Ley  Electoral, e  introduce  medidas  para  combatir  la  inflación (Pacto  Económico 

para  la Estabilidad  y  la  Competitividad, PECE), y  la  pobreza  (Programa Nacional  de  Solidaridad, 

PRONASOL).  De igual  manera se prepara para la firma  del  Tratado  de Libre Comercio (TLC) 

Consolida el Sistema Nacional  de Planeación Democrática, el cual obedece a  la consecución del 

anterior Plan Nacional  de  Desarrollo (PND). Este se orienta  a  un enfoque  integrador  del  sector 

público,  social y  privado. Para lo cual se apoya de  una  serie  de  programas de  apoyo que  cubren 

aspectos fundamentales de la sociedad civil. 

‘ I  SECOFI, Diar¿o Oficial de la Federacidn, CCCLXXXIX, No. 42, México 30 de abril de 1985, p.7 
I 2  Ibidem. 
‘ I  Ibid, p. 7 
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Como objetivos básicos del SNPD se pufitualizan  cuatro: “Defender la soberanía y promover los 

intereses de México en el mundo; Ampliar la vida democrática; Alentar la recuperación económica 

con estabilidad de precios, y elevar  el  bienestar de la p~blación”’~.  Se reconoce el Programa 

Nacional de Modernización Industrial y Comercio Exterior, (PRONAMICE 1991 - 1994 ), para 

enfrentar  el fenómeno de  globalización que sufre la economía mundial y se puntualiza la 

preparación de la industria mexicana ante tal corriente. Se reitera la importancia que aqueja en 

México las industrias de pequeña escala, por  ser  parte esencial de la planta  productiva y que su 

actividad es primordial para el  desarrollo  e  integración  regional y la mejora de la distribución del 

ingreso. 

El programa  puntualiza  el  propósito de contribuir  a superar los problemas  operativos y de mercado, 

as¡ como el favorecer, las instalaciones, la operatividad y crecimiento de estas empresas y de los 

diversos sectores empresariales. 

Actualmente con el periodo  del  presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, (1994 - ZOOO), se perfila 

a México ante los cambios que se están desarrollando en las economías mundiales. 

Así mismo se pretende  fortalecer  el  desarrollo  industrial y sobre iodo fortalecer  un  crecimiento 

homogéneo entre los sectores productivos, sobre todo  de las pequeñas y medianas empresas.. 

1.2.1. Antecedentes de la PequeAa y Mediana  Empresa. 

En el  contexto económico mexicano, la Micro Mediana y Pequeña empresa se define como “formas 

especificas de organizaciones económicas de actividades agropecuarias, industriales, comerciales 

y de servicio que combinan capital, y medios de producción para obtener  un bien o servicio, con los 

cuales se satisfacen una diversidad de necesidades de  un  sector  determinado en un mercado de 

cons~midores”‘~. 

.~ ~ ~- 

M Sin autor. Comercio Exterior. Junio  de 1995. p. 47 
I s  Oscar  Espinoza  Villareal. “Micro, Pequeña y Mediana  Empresa y la Globalización de la economía”, 
Mercado de Valores, México, 15 de marzo de 1993, No. 6, p. 16. 
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CUADRO F 

Fuente:  Varios documentos” 

Como  se aprecia  en el cuadro  anterior, se conforman  de  capital  mayoritarlamente mexicano,  que 

ocupan  hasta 250 personas entre obreros, técnicos y empleados  administrativos, y el  valor de sus 

ventas  netas no rebase  la cantidad  de 1,100 millones  de pesos al año”’’.  Esta definición aprobada 

en  el  Diario  Oficial  de la  Federación, generaliza  la  definición  de  este sector, no  obstante se  anexan 

las  siguientes  subdivisiones  con la intención  de  unificar  criterios  que  permitan  un  mejor concepto. 

Este sector  contribuye  al  desarrollo  económico  del país, sobre  todo  en la industria  manufacturera , 

pues de acuerdo  con los Censos econ6micos  de 1989, existen “137 mil establecimientos,  de los 

cuales 87% son micro -  empresa^'^. No obstante los ingresos  generados por la  industria siguen 

muy concentrados  en  la  grande empresa:”  1,754 aportan  el 72% del  valor  agregado  total; las 

micros,  pequeiias  y  medianas,  responsables del 51%  del empleo, producen el 28 % restante’”. El 

margen de operación  de  las  micro - empresas  es  de 19%, ligeramente  superior  al  que  obtienen las 

pequeñas  y  medianas; sin  embargo,  el 45.4% de sus trabajadores  no son  asalariados, lo que 

significa que  este sector es importante generados de  auto - empleo.”2’ En el  siguiente  cuadro se 

describen  la participación  del  sector  de  las  micro, pequeñas y medianas, al  igual que  las grandes 

empresas .dentro  del  ámbito económico. 

~ . ~ _ _ _  ~ - ~ ~ 

’‘ El monto de l a s  ventas esta sujeto  a  cambio  de  acuerdo  a la autorización  de  SECOFI y la Subcomisión de 
la Industria  Mediana y Pequeña, y de  acuerdo  a la variabilidad  que  se  registre en los indicadores  económicos 
que expide el Banco  de MBxico. 
” Información  obtenida  de  varios  documentos: 

Management Today En español. Febrero  de 1994. Año XX, No 6. 
SECOFI, Diario Ojkiul De La Federación .CCCLXXXIX, No.  42,  México, 30 de Abril De 1985, p.:. 

I R  SECOFI. Diario Ojcialde la Federución, CCCLXXXIX, No. 42, México 30 de  abril  de 198.5, p.7. 
l 9  Clasificación de acuerdo  con el  número de  empleados. 
*O Ortiz Hidalgo, Arturo. “Desarrollo  empresarial en la consolidación  de l a s  reformas y el progreso de la 
región”, Mercado de Valores, No. 6, año LIV, México,  junio 1994, p.21 
’I “Departamento  de  Estudios  Económicos  de BANAMEX, y datos del Censo  Económico  Nacional”. INEGI 
México  1989. 
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CUADRO G 

1.2.2.  Situación  que  enfrenta la Pequeíia y Mediana  Empresa 

En los años recientes la industria  experimentó  contracción  en  la demanda interna y una baja 

inversión, grandes presiones inflacionarias y restricciones de crédito. Sin embargo el Sector de la 

Micros, Pequeñas y Medianas empresas ante  tales  situaciones  tendió  a  mostrar un mayor aumento 

de su participación en tan solo algunas ramas de la actividad económica. 

Este sector es tan  importante, ya que actualmente  representa “ el 98% del  total  de los 
establecimientos de transformación ( 114 mil ), absorbe el 49% del  producto  manufacturero (10% 

del Producto Interno Bruto, PIB ), cubren casi todas las actividades manufactureras. Más del 60% 

se localizan en las ramas de alimentos, productos metálicos, prendas de vestir,  editorial  e  imprentas 

y minerales  no metálicos.24 Como a  continuación lo describe el cuadro H. 

22 Excepto  financieros y los prestados  por la administración  pública. 
’’ con  datos de los Resultados Oportunos de los Censos EconSrnicos, 1989, Instituto  Nacional  de  Estadistica, 
Geografia e Informltica  de la Secretaria  de  Programación y Presupuesto. 

Werner Martin. “La Banca  de  Desarrollo: 1988-1994, Balance y Perspectivas”, Mercado de Valores, No 1, 
enero 1995. P. 9. 
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CUADRO H 

Fuente: Mayo de 199lZ5 

Como  se aprecia en el cuadro  anterior, es considerable  el  número de establecimientos que 

conforman el sector de pequeños y medianos negocios, no  obstante  el  número de fuerza de trabajo 

que consume para desarrollar sus actividades. 

Así mismo, se reconoce la problemática que enfrenta  este sector, que se resume en 

l. “Marginación de las empresas más pequeñas respecto a los apoyos institucionales. 

2. Incapacidad para acceder al  crédito  por  la  falta  de  garantías y avales.  Además de ser 

muy poco atractivas para la banca comercial de primer piso. 

3. Excesiva regulación. 

4. Propensión del empresario al  trabajo  individual y poco interés  por las actividades en 

común. 

5. Limitada capacidad de negociación derivada de su reducida escala, asÍ como los bajos 

niveles de organización y gestión. 

6. Escasa cultura tecnológica y resistencia a la incorporación  de tecnología. 

7. Obsolescencia frecuente a la maquinaria y el equipo. 

8. Tendencia a la improvisación. 

9. Restringida  participación en los mercados’z6. 

Este sector marca una heterogeneidad en cuanto a tamaño, actividades y localización geográfica, 

pues en el D.F., Jalisco, México, Nuevo León, Guanajuato, y Baja California, se concentra el 60%. 

*’ Diaz  Escalante,  Arsenio.  “Apoyo  a la Micro y Pequeña  empresa”, Ejecutivo de Finanzas, mayo de 199 1. 
IMEF, p. 24. 
’‘ Nacional  Financiera.  “Programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria  Micro,  Pequeña y 
Mediana  1991 - 1994”. Mercado de Valores, No 6,  marzo de 1991. NAFIN, p. 4-5. 
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Su escala es visualizada desde talleres  unipersonales y de tipo  familiar, hasta las unidades 

productivas con elevados  estándares de organiza~ión.~~ 

Por lo cual se tiende a  promover  politicas  de  desarrollo, capaces de promover el funcionamiento de 

los mercados,  capaz de  adecuar y de  regular  en  función  misma  de  las  exigencias  del  desarrollo  del 

comercio  mundial  e  internacional  y  de  las  competencias  abiertas. 

La importancia es brindar  el apoyo  a los sectores  productivos y cimentar bases sólidas de 

competencia leal. Pues no sólo se requiere  brindar  el  apoyo  financiero canalizado a  través de 

programas,  es  necesario evaluar  las  subsiguientes necesidades  reales que  manifiesta  este  sector 

industrial, de  igual manera,  es indispensable  preparar  el  entorno adecuado  que permita  a las 

empresas desarrollarse en un  ambiente más  adecuado y  menos  hostil. 

A partir  del proceso de  modernizaclón  implantado  durante  el  sexenio  de Carlos  Salinas , se llevó  a 

cabo, en los ámbitos sociales y económicos, la  Reforma  del  Sistema Financiero  Mexicano. el cual 

buscó responder  a  una  nueva  política  de  financiamiento  de  desarrollo,  que  tenía como objetivo 

"aumentar el  ahorro interno",  y  lograr  una canalización oportuna  y  eficiente  de los recursos  hacia  las 

áreas  consideradas como  prioritarias  para  el  desarrollo 

La finalidad de reformar se dirigió a  la  facilidad de ingresar al  crédito en los distintos sectores 

económicos como el agrícola, la pequeña y  mediana empresa, el sector  exportador,  y  aquellos que 

no son portadores  de  crédito  de  la banca  comercial. 

Actualmente  en  México se retoma  este  interés  por  generar  el  apoyo  y  crecimiento  de este sector 

que representa ser  de gran  impacto en la economía nacional.  Por lo cual es importante  describir  la 

acttiidad que  realizan los organismos  gubernamentales  por brindar los apoyos  necesarios a este 

sector 

1.2.3. Instituciones Encargadas  de Fortalecer a este  Sector. 

Existen diversos  organismos  que  distribuyen recursos para  fortalecer el crecimiento de  este  sector, 

dentro  de los que se ubica la Banca de  Desarrollo con sus diversos  intermediarios  de segundo  piso. 

A nivel  internacional  existen  algunos  otros  organismos  como  el BID, que desde  sus políticas  y 

"~ " ~" . 

27 Ello sólo referencia tan solo una  minoria,  pues  actualmente  mucha de l a s  empresa pertenecientes a este 

Werner  Martin. "La Banca  de  Desarrollo: 1988-1994. Balance y Perspectivas", Mercado de Valores, No 1, 
sector sufren de la  falta  de  una  estructura  administrativa. 

enero 1995, p.9 
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procedimientos apoyan a la banca de desarrollo  para  lograr  el  crecimiento  del sector industrlal de 

las Pequeñas y Medianas empresas. 

I .  Organismo Nacional 

La distribución de los créditos se logra a través  de la Banca de Desarrollo que busca canalizar 

recursos hacia áreas o sectores cuyo crecimiento se considera básico para el  desarrollo económico 

del país y que la banca comercial  no  atiende  por  considerarlo poco atractivo. Por lo que sti reforma 

y modernización se sustenta en: 

Actuar como banca de segundo piso, y complementar a la banca múltiple; de aquí se 

observa que, "en 1988  el 34% de las operaciones se realizaron como banca de segundo 

piso; para 1993 estas representaban el 66% del  total y, para 1994  el 73% 

Basar sus acciones tan sólo en la disposición y oportunidad  del  crbdito, así como en 

adecuar los plazos y montos a las características de los proyectos. 

Operar con estructuras más racionales, promoviendo la formación  de nuevos 

intermediarios  financieros no bancarios. 

Utilizar el prestigio,  imagen y capacidad para captar de fuentes nacionales e 

internacionales, recursos para llevar a cabo sus operaciones. 

Dentro de las entidades de fomento más importantes  que  conforman  el apoyo a éste sector, se 

ubica la Banca de Desarrollo, la cual actua como banca de segundo piso que brinda apoyo al sector 

de las pequeñas y medianas empresas. Este organismo nacional se  apoya de una serie de 

intermediarios que les facilitan la distribución  de los créditos, dentro de estos organismos auxiliares 

se ubica: 

A) Nacional Financiera, (NAFIN) 

B) Banco Nacional de Comercio Exterior, (BANCOMEX). 

C) Banco Nacional de Obras y Servicio Público, (BANOBRAS)30 

Estas instituciones en su conjunto  representan  el " el 75.4% de la cartera  de la banca de 

de~arroilo"~' 

"~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ 

29 Ibid, p. 10 
'" También se consideran al Banco  Nacional de! Ejército y fuerza  Aérea y Armada,  S.N.C.(BANJERCITO), el 
Banco  Nacional de Comercio  lnterior  (BCNI), , quienes  son aún bancos  de  desarrollo. 
"Ortiz Hidalgo,  Arturo.  "Desarrollo  empresarial en  la consolidación  de l a s  reformas y el progresos de la 
región", Mercado de  Valores, ,junio  de 1994, p.22. 
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A) Nacional Financiera ( NAFIN ) 

Sociedad Financiera del Gobierno Federal (28 de abril  de 193) .  Su función es  la orientación hacia 

el desarrollo de los sectores industriales a través  de créditos. Contribuye a “impulsar la modernidad 

empresarial; la  identificación,  promoción y ejecución de acciones tendientes a crear, fortalecer y 

modernizar la producción y distribución  competitiva de bienes y servicios, sobre lodo de micro, 

pequeña y mediana empresa; promover  el  desarrollo regional; favorecer el acceso al  financiamiento 

formal; apoyar una mejor  gestión empresarial; fomentar  la generación del ahorro nacional y 

desarrollar los mercados financieros nacionales, operando para ello, siempre como un banco de 

segundo piso.”32 

Durante 1990, México cambio su estrategia  de  desarrollo  al  abrir su economía y convertir  al 

empresariado en motor del crecimiento económico. Para ello, “Nacional Financiera se convirtió en 

la fundamental Banca de Fomento Empresarial, brindando apoyo a las Pequeñas y Medianas 

empresas de los diversos sectores de la industria, comercio y servicios”33 

NAFIN retomó  el  fomento  industrial y continuo  el  financiamiento de los sectores comerciales y de 

servicio, pero concentrándose en los  estratos de menor desarrollo. 

Debido a que durante  el  período  1989 - 1994 se otorgaron  créditos indiscriminadamente, se 

produjo descuido de las ganancias por lo que la viabilidad económica de las empresas, aumentó el 

riesgo de recuperar los créditos, dando como  resultado  una  cartera vencida considerable que hizo 

necesario un proceso de selección más  enérgico y seguro. 

Dentro de los cambios estructurales  que  realizó NAFIN suelen destacarse: 

O Pasó a se una banca de segundo piso, para poder  ampliar sus canales de apoyo, del 

sistema bancario a los intermediarios  financieros  no bancarios. 

O Canalizb su apoyos a miles de micro, pequeñas y medianas empresas. A partir de 1991, 

el 98% del financiamiento  otorgado  por NAFIN se canaliza al sector privado. 

Reestructuró sus programas  crédito, reduciendo de 40 a 6, los cuales son: Programa 

para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana 

(PROMYP); Programa de Modernización; Programa de Infraestructura  Industrial; 

32 NAFIN, Manual de Consulta. 
Ortiz Hidalgo, Arturo. Op cit, p. 21. 
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Programa de Desarrollo Tecnológico, Programa  de  Mejoramiento del Medio Ambiente  y , 

Programa de Estudios y Asesoría.% 

NAFIN, otorga “asistencia técnica, capacitación, Información y, además contribuye  al sano 

desarrollo del mercado de Valores y  actividades  financieras  internacionales de canalización de 

inversiones extranjera~”~~. Complementa la función  de la banca comercial al  otorgar créditos a 

mediano y largo plazo. 

NAFIN cambio la perspectiva  de los créditos  prioritarios  a masivos, para apoyo a las industrias 

micro, pequeñas y medianas, y la canalización de créditos para fortalecer la redes de 

intermediarios, bancarios y no bancarios que canalizan los créditos 

El crecimiento  y  decremento de esta red puede apreciarse en el  cuadro  siguiente: 

CUADRO I 

Día Escalante,  Arsenio. “Papel de la Banca de Desarrollo  ante la Realidad  Nacional”. Ejecutivo de 
Finanzas, diciembre  de 1993, lMEF, p. 30 

Ortiz  Hidalgo,  Arturo. Op cit. pp. 30-32. 
Datos  tomados  de  diferentes  fuente: 
De León, Judith. “Impulso a la micro,  pequeña y mediana empresa”, Mercado de Valores, año LIV. Vol. 6, 

Sánchez  Ugarte,  Fernando.  ”Programa de apoyo  a la micro,  pequeña y mediana  empresa”. Mercado de 

Azpe  Almella, Pedro. “Reunión  Nacional  de las Uniones  de  Crédito”, Mercucfo de valcn-es, No. 6 ,  junio 

NAFINSA.  “Intermediarios  financieros”. Ejecutivo de Finanzas, año XXIV, enero 1995, p. 16. 

junio 1994, pp. 30-3 1. 

Valores, No. 15. año LIII, septiembre 1993, pp. 28-30. 

1994, p. 15-17 
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Para evitar riesgos de  la  reestructuración, NAFIN depuró  en  1995,  instituciones  que  le apoyaban 

en la realización  de sus  acciones, actualmente  cuenta con  (en relación  a  1994) 2.8% Uniones  de 

Crédito, entidades de Fomento  en un 3.55%, en un 5.63%  Empresas de  Factoraje y en  3.39% 

Arrendadoras, todo  ello  con  el  objeto  de  minimizar  entidades  que  vivían  una  crisis desde diciembre 

de 1994. 

NAFIN garantiza  a los bancos comerciales  hasta el 50% de  nuevos  créditos  a  la micro,  pequeña y 

mediana  empresa, siempre  y  cuando  tuvieran  comprobado  la capacidad de pago y la prelacidad  de 

pago sobre pasivos de  algun banco  comercial.  NAFIN  apoya alianzas  estratégicas y aquellas 

empresas y socios que  busquen su integración  vertical  para  aumentar su productividad, 

competitividad,  calidad y mejora  del  precio  de sus artículos. 

Para el acceso a  moneda  extranjera,  cuenta con  lineas de  financiamiento para  empresas 

industriales con  lineas  globales, destinadas  a la adquisición  de  maquinaria  y  equipo  e  insumos 

intermedios  de  importación,  a  través  de  compromisos  de  créditos de  largo plazo, que tiene NAFIN 

con  más de  diecisiete países. 

En el  corto plazo,  NAFIN instrumentará con  la  banca comercial  un  programa  de  aportación de 

capital  de  riesgo  a empresas medianas y grandes  sin  exceder el 49%  del  capital social de las 

empresas,  con la  finalidad  de  que  la banca comercial  capitalice  parte  de  la deuda  delas  empresas, 

las  cuales deberán  cumplir  ciertos  requisitos  de  viabilidad 37 

B) Banco Nacional De Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

Fundado  en 1937,  con  el  propósito  de  promover,  desarrollar y organizar el comercio exterior en 

México. 

Su objetivo es fortalecer  el  sector  exportador,  promover  la  diversificación y las  presencia de las 

exportaciones  mexicanas  de  bienes y servicios no petroleros,  contribuir  a  la  captación de 

inversiones  extrajeras y la  realización  de  coinversiones  y  alianzas  estratégicas  entre empresas 

mexicanas y del  exterior, así  como, racionalizar el uso de  divisas  para contribuir a la  modernización 

del pais. 

"Bhalla, as . ,  de. al ..." En  tomo al mercado, el financiamiento de las PYME, la  innovaci6n tecnológica y el 
rol de los organismos  internacionales", Foro Bolívar de la empresa latinoamericana. Una refleccidn sobre 
las PYME. Venezuela 1996, pp. 103-120.. 
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De igual  importancia,  pretende  incorporar  a empresas, medianas  y pequeñas, para  que  participen 

de  manera permanente en la  actividad  de  exportación. 

Actualmente BANCOMEXT ha definido  una  estrategia  de apoyos financieros  y  promocionales para 

fomentar  el Comercio Exterior  de México, atendiendo los objetivos  del Plan  Nacional de Desarrollo 

(1989 - 1994)  y  del Programa Nacional  de  Modernización Industrial y  del Comercio Exterior  (1990 - 
1994).” Con ello se busca proporcionar  recursos  financieros  y  garantías  de  crédito en términos 

competitivos  internacionalmente  para  hacer  posible  que  el  exportador  mexicano  participe en 

igualdad de  clrcunstancias financieras que los demás socios comercia le^."^^ 

Los apoyos financieros  que  maneja BANCOMEXT son  a: 

Corto plazo: pre - exportación  y  venta  de  bienes  y  servicios 

Mediano  plazo y  largo  plazo se incluyen  los  proyectos de inversión en  México para 

instalar o ampliar  plantas  industriales. 

Dentro  de los sectores que apoya BANCOMEXT son. 

Manufacturas  y servicios. 

Agropecuarios, silvicolas  y apicola, 

Minero  metalúrgico. 

Sector maquilador y sus proveedores. 

Turismo  generador  de divisas. 

Sector  pesquero. 

Empresas  de  Comercio Exterior 

En cuanto  a la apertura  comercial , los mercados de BANCOMEX se concentran en 

atender  a  nuevos  exportadores,  particularmente  a  la pequeña y mediana  empresa  para 

apoyar su competitividad  internacional. 

C) Banco  Nacional De Obras Y Servicio Público, (BANOERAS) 

Bajo la  denominación de  Banco Nacional  Hipotecario  Urbano  y  de Obras  Públicas, S.A.,  se 

constituye en 1933. 

Se crea  para promover los servicios  urbanos  indispensables para el  desarrollo  de  concentraciones 

urbanas. De acuerdo con  su  Ley  Orgánica  (1986), las  atribuciones  principales son la  de  promover 

y  financiar  actividades  prioritarias  que  realicen los gobiernos federales, del D.F., estatales  y 
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municipales como sujetos de crédito  en  el  ámbito  de los sectores urbano, infraestructura  y  servicios 

públicos, vivienda, comunicaciones y  transporte  de  las  actividades  del  ramo  de la construcción. 

BANOBRAS define su cartera de  crédito  en ocho programas  principales: 

Vivienda  y suelo urbano 

Agua potable  y  alcantarillado 

Preservación del  medio  ambiente 

Transporte  urbano  y  vialidad 

Transporte y comunicaciones 

Sistemas catastrales 

Modernización  comercial  y  abasto 

O Capacitación y asistencia técnica. 

Dentro de sus objetivos se ubica: 

1. Promover y  financiar  la  dotación  de  infraestructura,  servicios  públicos  y  equipamiento urbano. 

2. Financiar y proporcionar  asistencia  técnica  a los municipios  para  la  formulación,  administración 

y  ejecución  de sus planes  de desarrollo  urbano  y para  la creación y administración  de reservas 

territoriales  y ecológicas. 

3. Otorgar asistencia técnica  y  financiera,  para ¡a mejor  utilización  de los recursos crediticios. 

4. Apoyar los programas de vivienda y el aprovechamiento  racional  del suelo urbano. 

5. Financiar el  desarrollo  de los sectores  de  comunicación y transporte. 

6. Actuar como agente  financiero  del  Gobierno Federal ante los organismos  financieros 

internacionales y otras  fuentes  de recursos del  exterior, 

7. Contratar  créditos  para  canalizar hacia los sectores encomendados. 

8. Emitir  valores diversos. 

9. Promover y  dar asistencia técnica  para  la  identificación,  formulaci6n  y  ejecución  de proyectos. 

El sistema BANOBRAS cuenta  con 31 delegaciones  estatales  en cada una de las capitales  del 

estado, los cuales  acercan los  servicios  de  fomento  a  los usuarios, principalmente  a los gobiernos 

de los estados y  municipios. Sus fuentes  de recursos  son  las transferencias fiscales, depósitos con 

tasa preferencial  de  intermediarios  financieros no bancarios (como  aseguradoras y afianzadoras) y 

recursos  que otorga la tesorería  de  la  federación. 

- .. -________. . ____". "" 

Banco Mexicano de Comercio  Exterior. Boletin h ~ r m a l i w .  México 1996. 
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11. ORGANISMOS  INTERNACIONALES. 

Actualmente  existen  organismo  financieros  internacionales  que  brindan apoyo a sector.  Tal es el 

caso del BID (Banco Interamericano  de  Desarrollo ), el cual  considera  que el sector  de la pequeha y 

mediana  empresa  ha demostrado ser un verdadero  articulador  de la sociedad, por sus 

características y escalas de  producción. Este  esta aprovechando su liderazgo  regional para trabajar 

como precursor  de  programas  orientados al desarrollo  social  y  a  expresar  el  riguroso esfuerzo por 

ofrecer  servicios  financieros  que  correspondan  a  las necesidades que los países actualmente 

exigen. 

El BID “es una institución  financiera  fundada en 1959, para  contribuir a acelerar el desarrollo 

económico y social de  América  Latina  y el Caribe. Su sede esta  en Washington, D.C. y sus 

miembros  incluyen 27 paises del  Hemisferio Occidente y 17 extra region ale^."^^ 

El desafio que  enfrenta  este  sector  en el  continente americano es lograr  un desarrollo hacia  afuera, 

principalmente  por: 

La necesidad de  encontrar  nichos  de  mercados y, al  mismo  tiempo, estrechar  sus 

vínculos intra- regionales frente a  la  constitución  de  grandes  bloques  excluyentes  y  ante  la 

proliferacibn  de  políticas  proteccionistas  en  las  naciones desarrolladas. 

El reto  de alcanzar  una  diversificación  productiva  que se traduzca en  la  creación de 

espacios económicos  complementarios, así como  en  la  ampliación  de sus  nexos 

comerciales  y  mayor  articulación  de sus estrategias  de  desarrollo  industrial. 

La limitada capacidad de  un  desarrollo  tecnológico endógeno, ya sea por  la vía  de la 

innovación  tecnológica o de  la  adaptación. 

La deficiente  infraestructura, la insuficiente  preparación  de  la  alta gerencia  de los recursos 

humanos, el escaso y , en ocasiones, caro  financiamiento  al  desarrollo  y  la  deficiente 

modernización  de los aparatos  productivo^"^^ 

También existe  el  apoyo  financiero  del FOMIN ( Fondo Multilateral de Inversiones),que es un 

instrumento  de  que  dispone  el Banco Mundial, por  que son fondos  fundamentalmente  no 

reembolsados,  es  decir, donaciones  para  apoyar  la  cooperación  técnica  y  la  aplicación  de los 

diversos programas. 
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1.2.4. Programas de Apoyo Para la PME. 

NAFIN como  banca de  segundo piso, cuenta con diversos  instrumentos  de apoyo a la micro, 

pequeña y mediana industria,  como  a  continuación se describen: 

A) Programa  Nacional de  Modernización  Industrial y Comercio  Exterior (PRONAMICE) 

Surge  en apoyo  a la industria  mexicana  por la falta  de inversión  nacional  e  internacional,  limitación 

al comercio  exterior,  falta de control  entre las diferentes dependencias,  ausencia  de información 

oportuna  y falta de  habilidades  ante el proteccionismo  internacional,  incapacidad  por  ofrecer avales 

y garantías fiscales,  carencia de  infraestructura física y  de  servicios indispensables para su 

operación y la  excesiva regulación. 

B) Programa  para la Modernizacidn y Desarrollo  de la Industria Micro,  Pequeña y Mediana 

empresa,  PROMIP (1991-1994) 

Basa su propuesta  en  brindar apoyo preferencial  y especializado a  aquellas empresas que  no han 

tenido acceso al  crédito bancario, como es el MSO de los talleres artesanales,  las  microempresas 

familiares,  las asociaciones informales  de  productores y cooperativas, de igual manera brinda 

apoyo de  capacitación y asistencia para elevar su productividad y rentabili~lad."~' 

Dentro de las  líneas de  acción se observa la creación de  mecanismos  crediticios (en  coordinación 

de NAFIN, SHCP) para  la  adquisición  de  tecnología  de  punta. 

C) Programa de Modernización.42 

Promueve y  proporciona  respaldo  financiero  a  las  iniciativas empresariales,  (micro,  pequeñas y 

medianas empresas) para  que  incrementen su productividad  y  competitividad. 

D) Programa  de Desarrollo Tecn~lógico~~ 

"" ." ~. 

40 Foro Bolivar de la Empresa  Latinoamericana. Una reflexión sobre las PMES (por sus actores). Asociación 
Programa Bolívar, marzo  de  1996.  pp. 1 1  1-1 12. 
4' Nacional  Financiera. Programas de  apoyo  a  la  micro,  pequeña y mediana empresa. México, 1997. 
42 Información  tomada de folletos  proporcionados  por  Nacional  Financiera. 1996. 

Ibidem. 
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Contribuye  a los objetivos  de  modernización  económica  a  través  del  financiamiento  de  adquisición 

de tecnología  para fomentar  el  de  desarrollo  industrial. 

E) Programa  de Infraestructura  Industrial.M 

Respalda el  desarrollo de la  infraestructura  industrial  para  eficientar la producción más eficiente, así 

como  concentra y ubica  las plantas  industriales, en  parques, puertos etc. 

F)  Programa de Mejoramiento del  Medio  Ambiente.45 

Apoya los programas  tendientes  a  reducir  la  contaminación  y  que reduzcan los procesos 

contaminantes de la  planta  industrial. 

G) Programa de Estudios  asesoría.^^ 

Fortalece la inducción de  la micro, pequeña y  mediana empresa a la toma  de decisiones  en 

inversión,  de tal manera  que  evalúe  adecuadamente  la  viabilidad y rentabilidad de sus proyectos, 

con el fin de facilitar  el acceso al crédito. 

NAFIN cuenta con diversos  tipos  de  créditos:  Habilitación  y Avío, financiamiento al capital de 

trabajo;  refaccionario;  activo  fijo;  hipotecarios,  reestructuración de  pasivos. 

H) rrograma Unico  de Financiamiento  a la Modernización  Industrial (PROMIN) 

Este nuevo programa  involucra los cinco programas  antes descritos,  en uno solo, con la  finalidad de 

facilitar los trámites para otorgar  del  financiamiento. Con ello se permite  contar con  un solo 

documento que contiene toda la normatividad  e  informacion  relativa  a  la  oferta  de  crédito 

institucional, montos, plazos, tasas, garantías y formas  de pago. 

Su objetivo es apoyar los proyectos  de  inversi6n  de empresas del  sector  manufacturero,  y de 

servicio, que son directamente  proveedoras  de  la  industria. Y que  tengan  como  objetivo  modernizar 

y  eficientar la planta  productiva  sin  descuidar  el  impacto en el medio  ambiente. Su distribución de 

créditos se describe  en el  siguiente esquema 

44 Ibidem. 
Ibidem. 

46 Ibidem. 
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DlSTRlBUGlON DE LA  DEMANDA CREDITICIA 

84% 

L COMERCIO Y SERV. 15% 

SECTORES - 

i PYMES 

ESTRATO 

EMPRESARIAL - 
GRANDES 

DERRAMA 

CREDITICIA 

3 0 , 9 2 2 m d ~ ~ ~  

BANCARIOS  86% 

iNTERMEDlARlOS - 
NO BANCARIOS 14% 

60% 

40% 

L c NACIONAL 54% 

TIPO DE  MONEDA - 
DOLARES 46% 

Los sujetos de apoyo  son,  micro,  pequeAas o medianas  industrias,  cuyos proyectos se  identifiquen 

con los objetivos  del  programa; o empresas  industriales  grandes que contribuyan a la articulación 

de  cadenas  productivas  en  las  que  participen  micro,  pequeñas y medianas industrias. 

47  Ibidem 
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LOS TIPOS DE  APOYO QUE OFRECE. 

Capital  de  Trabajo  Activos  Fijos 

Reestructuración  Contratación de 

de pasivos  Asesorías 

LOS  RECURSOS 

Desarrollo  de  Infraestructura 

Tecnologias  Tecnológica 

Mejoramiento  del  Medio  Ambiente 

Fuente:  NAFIN.48 

El destino de los recursos se fundamenta en: 

Modernización y desarrollo  tecnológico , al  financiar  la  adquisición de activos fijos, 

inventarios,  gastos  preoperativos,  reubicación  de  instalaciones,  pago a consultores para 

la  realización  de  estudios  de  viabilidad  para  proyectos  tecnológicos y escalamiento  de 

tecnologías. 

Creación y desarrollo de infraestructura  industrial y tecnológica: los recursos  pueden 

ser utilizados  para  estudios y  asesorías en  proyectos  de  infraestructura,  desarrollo de 

zonas industriales,  instalación  de  sistemas  de control de calidad,  creación  de centros  de 

investigación  privados. 

Medio  ambiente:  Elaboración de estudios y adquisiciones de equipos que contribuyan al 

controlar y reducir  la  emisión  de  contaminantes. 

Reestructuración  de pasivos 

Financiamiento  de  aportaciones accionarias. 

Las principales  características de los créditos  que  ofrece son: 

l. Se utiliza en forma  Único de descuento. 

2. Los créditos  descontados o reembolsados  son  en moneda  nacional o extranjera. 

3. La tasa de  interés  en  moneda  nacional se revisa  mensualmente,  mientras que  en  moneda 

extranjera  la  revisión es trimestral. 
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4. El plazo  máximo  para  la  amortización  de  creditos  descontados  es  hasta  de  veinte  años, 

incluyendo  el  período de  gracia  que  requiera  el  proyecto. 

5. De acuerdo  a la generación  de  flujo  de  efectivo  las  empresas,  podrán  optarse  por el sistema de 

pagos  iguales  y  consecutivos  de  capital,  pagos  variables  de  capital,  sistemas de pagos  a  valor 

presente, o pagos  iguales  que  incluyen  capital  e  intereses  (tipo de renta). 

Los montos  máximos  de  crédito  del PROMIN por  tipo  de  empresa  se  describen en el siguiente 

gráfico: 

CRAFICO 1 

MONTOS MAXIMCIS DE CREDITO 

1 

TAMAÑO DE LAS  EMPRESAS 

Fuente: NAFIN49 

I) Programa  de  Reestructuración  de  Pasivos. 

Solventa  problemas de liquidez  para  consolidar la planta  productiva  y  apoyar el desarrollo  del  sector 

manufacturero. Son  sujetos  de  crédito  empresas  de los sectores  prioritarios  que  integren  cadenas 

productivas. 

Los procedimientos de reestructuración  de  pasivos  operan  bajo  dos  esquemas: 1) Tradicional de 

Pago  que  consiste en  la ampliación  er!  el  plazo  del  crédito  que  permite  alargar la vida  del 

financiamiento  hasta  por  veinte  años  con un periodo  de  gracia  de  doce  meses  y 2) Pagos  a  Valor 

Presente,  el  cual  permite  a los acreditados  hacer  pagos  menores  durante los primeros  años  de  vida 

del  crédito,  por lo que  se  incrementa  la  liquidez  de  las  empresas. 

4R Nacional Financiera. Apqvos a la Micro, Pequeña)? Medianu Empresa. MBxico 1996, p.4. 
49 Ibidem 
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Las características y  condiciones de los apoyos  que  ofrece  este esquema,  son el  poder descontar 

hasta 100% del  crédito  objeto  de  la  reestructura;  las  tasas  de  interés  y los plazos  serán los que se 

encuentran  establecidos en el PROMIN. 

J )  Programa de Apoyo Crediticio  para  Reestructuración por medio de Unidades de Inversión (UDIS) 

A fin de apoyar  en el  cumplimiento  del  Programa  de  Apoyo  a  la  Planta  Productiva Nacional, 

instituido  por  el Gobierno  Federal;  NAFIN puede  apoyar  en  la  reestructuración de mediante el uso 

de Unidades  de Inversión. 

La aplicación  del  mecanismo  de  las  UDIS  ofrece  las  siguientes  ventajas: 

Da certeza a los inversionistas  en  cuanto  al  rendimiento o costo  real de sus operaciones 

financieras. 

Fomenta la  operación  de  largo  plazo 

Contribuye  a  la  reducción  de  tasas  de  interés 

Evita  la  amortización  acelerada  de los créditos, toda vez que  los  intereses se calculan a  una 

tasa real  positiva. De esta forma se incrementa el  capital de trabajo de  las empresas al reducir 

sus pagos  anuales. 

Bajo  este mismo esquema se desarrolla el apoyo extraordinario  para  capital de trabajo, en 

donde las  micro, pequeñas y  medianas empresas pueden  resolver sus problemas  de liquidez, 

para  apoyar  necesidades de  capital  de  trabajo,  para  la  adquisición  de insumos.  refacciones y el 

pago  de sueldos  y  salarios entre otros. 

Las condiciones de estos créditos son: Obtener un  límite  máximo de  financiamiento  por 500 mil 

U D S ,  y el plazo máximo  de los créditos  revolventes  que  otorguen los bancos  comerciales 

serán de  dos aiios. 

NAFIN podrá  otorgar  garantía  a los bancos hasta  por  el 50% del  monto  del 

Programa de Financiamiento  al  Comercio Exterior. 

Como complemento  a sus programas  de descuento crediticio; NAFIN ofrece  a empresas 

mexicanas financiamiento en  moneda  extranjera,  a  tasa  y  plazos preferencia le^^', a  través de 

los siguientes  instrumentos: 

~~ ~~~~ ___. ___. 

Nacional  Financiera. Apoyos a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. México 1997.  P.7 
’’ Actualmente a partir  de  marzo  de 1997, NAFIN elimina la tasa  preferencial. 
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Líneas Globales de Crédtto: para la  implantación  de  bienes  y  servicios con  recursos a  mediano 

y  largo plazo. 

Líneas de  Comercio Exterior  a Corto Plazo: para  la  pre  exportación,  exportación e importación 

de  materias primas, insurnos, refacciones, maquinaria  y equipo. 

Los plazos para este tipo  de líneas de  crédito,  en el caso de líneas  globales, puede ser  desde 

180 días  hasta  diez años, dependiendo del  tipo de  bienes  y  montos de la operación. Para la 

línea  de  corto plazo, varía  de 90 a 180 días, según el  tipo  de operación  a  realizar. 

L) Programa de Garantias. 

Facilita el acceso al  financiamiento  de  inversiones  en  activo fijo y  capital  de  trabajo  a  través de  dos 

tipos de garantías: 

a) Garantías  sobre  Créditos: 

Los sujetos  de  apoyo son  micro, pequeñas  y  medianas empresas del  sector  industrial,  y  grandes 

empresas  de las  ramas  manufactureras  prioritarias, a las  que se les destina dos tipos  de  crédito: 

1 )  Automático, cuyas características son: 

I porcentaje  máximo  de  garantía será de 50%. 

I monto  máximo de los  créditos  garantizados será de 4.5 millones de pesos. 

El Banco podrá  solicitar  la  garantía  correspondiente,  y NAFIN  después de una evaluación en  un 

plazo no  mayor de 48 horas, resolverá  sobre  la  misma. 

2) Selectivo,  donde: 

I porcentaje  máximo será de 50%, excepto  en los casos de  proyectos  de  desarrollo 

tecnológico  y  mejoramiento  del  medio  ambiente,  que  podrá ser: 
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MDIAru4 
33% 

Fuente:  NAFIN” 

Esta modalidad se aplica  para  montos  mayores  a 4.5 millones  de pesos. 

b)  Garantías sobre  Títulos  de  Crédito  Bursátiles: 

Apoya emisores de titulos de mediano  y  largo plazo; en  donde el  porcentaje  máximo  de  garantía 

será determinado caso por caso, sin  rebasar 50%. 

M) Programa de Participación  Accionaria 

lncentiva !a inversión  privada  con  la  participación  temporal  de NAFlN como  socio  de  empresas 

pequeñas, medianas  y grandes. 

Las principales características  son: 

t Cubrir necesidades de  capital  de  trabajo,  adquisición  de  maquinaria  y equipo, modernización y/o 

reubicación de plantas. 

4 Brindar  una  aportación  de  manera  directa,  mediante  las suscripciones de acciones, o 

indirectamente  a  través  de las SINCAS o Fondos Multinacionales. 

t Las aportaciones  deberán ser minoritarias  y  temporales,  hasta  por 25% del  capital social  de la 

empresa y la  presencia  de NAFlN como accionista  no  podrá ser mayor  de 5 años. 

N) Programa Accionario de Capital de Riesgo NAFlN - Banca  Comercial 

52 Nacional Financiera, Op, cit. p.8. 
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Asociar en forma  temporal y minoritaria,  mediante NAFIN y la Banca Comercial, a empresas 

viables que enfrentan problemas de endeudamiento excesivo. Las características son: 

t Apoyar a empresas pequeñas y medianas. 

t El Banco capitalizará  los  créditos  y NAFIN aportará los recursos frescos. 

t La aportación accionaria de NAFIN no excederá de 24.5% del  capital social pagado. 

t La aportación  del Banco y de NAFIN no superará 49% del  capital social de la empresa. 

t Los recursos deberán ser aplicados a  capital de trabajo, adquisición de maquinaria  y 

equipo, modernización ó reubicación de plantas. 

t La permanencia de NAFIN en  la empresa no excederi de 5 años. 

Servicios 

a)  Banca de Inversión: Apoya a las empresas mediante  el diseño y operación de instrumentos de 

mercado de dinero  y capitales. Sus principales servicios son: 
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b) Operaciones Internacionales en las que se ofrece: 

I competitivos  a  cualquier  parte  del mundo. I cambiaria. I 
Fuente:"' 

c) Promoción al Exterior: Difunde  entre ¡as organizaciones empresariales extranjeras, las 

oportunidades de negocios dentro  del pais, para incentivar la inversión  extranjera y promover 

alianzas estratégicas y coinversiones. 

Dentro  de  los servicio que se ofrecen se cita: coinversión, subcontratación. licencia de fabricacibn, 

alianza comercial  entre productoras, fusiones y adquisiciones. Canalizados a  través de alianzas 

empresariales entre  la  industria nacional y extranjera 

d) Servicios Flduciarios, de Valuación, diagnostico, y fideicomisos,, 

Fideicomisos: 

4 Fomento a la asociación empresarial 

+ Desarrollo de negocios. 

+ Administración  de recursos 

4 Promoción de la inversión y el  ahorro 

Servicios de valuación y diagnóstico: 

+ Avalúos sobre bienes muebles e  inmuebles 

4 Justipreciación de renta 

4 Diagnósticos industriales 

O) Programa de Desarrollo Empresarial (PRODEM) 

Otorga financiamiento para capacitación y asistencia tecnica especializada. 

'' Nacional  Financiera. Boletín Informativo, México, 1997, p.8 
___ " " 
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Como es el caso de servicios especializados de capacitación y asistencia  técnica  a  las empresas a 

través  de  una Red de  Desarrollo  Empresarial  integrada  por  instituciones de  educación  media 

superior, centros  e institutos de  investigación,  expertos y firmas  de  consultoria. 

P) Programa de  Desarrollo  a Proveedores. 

facilita el desarrollo de una  red  de  proveedores  compuesta  por  micro, pequeñas y medianas 

empresas  para atender  a  grande empresas, favoreciendo la articulación  de cadenas  productivas, a 

través  de esquemas integrales  de  atención  que  respondan  a necesidades  específicas. 

Por lo cual,  NAFIN interactua  como enlace entre las grandes empresas y sus proveedores,  para 

detonar  oportunidades  de  negocios entre éstos. A través  de  diagnósticos  técnicos  practicados  a los 

proveedores,  en los cuales  se detectan necesidades en  materia  de  financiamiento, capacitación yio 

asistencia técnica  a fin de cumplir con los requerimientos  técnicos  exigidos  por las  grandes 

empresas  compradoras. 

(2) Fondo de  Garantía y Fomento a la Industria Pequeña y Mediana  (FOGAIN) 

Es creado en 1953, y se encuentra  normado por  el Plan Nacional  de  Desarrollo  Industrial. Su 

finalidad es fomentar  el desarrollo de  éste sector. Para generar  desarrollo  regional y aumentar en  la 

productividad;  mediante  el  otorgamiento  de  apoyo  en  descuento  de  créditos  autorizados  por banca 

y  Liniones  de  crédito. 

" Este fondo  contribuye  al  desarrollo  eficiente  de  la  industria pequeña; mediante  el  otorgamiento de 

apoyos financieros y programas de inversión  definidos  para: 

Mejorar la productividad  de  las  industrias  de  transformaci6n. 

Buscar la expansión  industrial y, consolidación  financiera  de las  empresas."54 

El FOGAIN atiende  a personas  físicas, morales  y sociedades cooperativas  que se dediquen  a 

actividades  manufactureras. Concede créditos  de  Habilitación  y Avio, Refaccionarios e Hipotecarios 

Industriales, por conducto  de los bancos de primer piso. 

R) Programa de Apoyo Integral para  la Industria Pequeña y Mediana. 

Nacional  Financiara. Op. Cit. 
~ ~ ~~ . 
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Creado en 1978 por  el Gobierno Federal a  través  de NAFIN, éste se fundamento  en  el  ahorro  y la 

inversión,  así como  en la canalización de apoyos  financieros  y  tecnicos al  fomento industrial, 

desarrollo económico nacional  y  regional  del país. 

Bajo tal perspectiva se tiende  a  fomentar  la  cultura  de  la  exportación y por  ende  la  inserción  a los 

mercados exteriores  y la comercialización  mundial. 

El Programa PRO-PYME tiende  a  actuar  como  un  inductor  directo  en  la banca oficial  y  privada 

S) Programa  de  Calidad Integral y Modernización  (CIMO)55. 

Apoya  éste sector  industrial  mediante  programas  de capacitación, calidad  y  productividad,  que 

permita  mejorar la competitividad  en los mercados  internos y externos. 

Su derrama  crediticia la sustenta en  capacitación, consultoria  de procesos, asistencia técnica, 

información  y enlaces. 

Su introducción lo sustenta  a  través  de cámaras  empresariales, instituciones  e  instancias de  apoyo 

y  fomento. 

Su apoyo lo brinda  en base a  previos  diagnósticos  interempresariales, los cuales se concretan en 

proyectos  de  mejora con resultados  a  mediano  y  largo plazo. 

Su promoción  la  logran  a  través  de  unldades  promotoras  de  la  capacitación (UPC). 

5s STPS. Bolefin Informativo, México 1994, pp. 3-10. 
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1.2. ESTADOS  UNIDOS 

2.1 Panorama  Económico  General. 

2.1.1. Cronología  Histórica. 

2.1.2.  Estructura  Geográfica. 

2.1.3. Estructura  Econbmica. 

2.2.  Sistemas de Apoyo  a la Pequefia  y  Mediana  Empresa. 

2.2.1. Situacion  de la Pequeiia y Mediana  Empresa. 

2.2.2. Programas  de Apoyo. 
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2. ESTADOS UNIDOS 

2.1, Panorama Económico  General 

Los Estado  Unidos se consideran la primera  potencia  mundial económica del  mundo. Este pais  esta 

conformado  por  un  Area  de 9'360,498 k m 2 ;  y se caracteriza  por sus abundantes recursos 

hidráulicos, hecho que  permite  el  transporte  fluvial (en  zonas de  grandes lagos y en el Mississippi), 

la generación de energía eléctrica  y la irrigación. 

Aunado a ello,  es muy  importante  retomar los factores  que  puntualizan su  abundancia de riqueza 

como nación prospera. 

2.1.1. Cronología Histórica. 

Históricamente hablando, la  cronología de los Estados Unidos (E.U) puntualiza aspectos 

importantes  que  en su mayoría son el  reflejo de  lo  que en la actualidad es  la  sociedad  americana. 

Por lo que se resaltarAn  los  siguientes: 

Es en 1497 cuando Caboto, navegante italiano auspiciado por  Inglaterra,  solicita  la  autorización 

(1578), a  la Reina de  Inglaterra,  Isabel I , para  colonizar  Norteamérica. Para 1607 se funda 

Jamestown,  en Virginia,  que  viene  a ser la  primer  población  inglesa  permanente en  Norteamérica. 

De igual manera, la colonización trajo consigo  una  serie de adopciones culturales, políticas, 

juridicas  y religiosas. 

Desde principios  de  la  colonia se habla  de  colonos  inmigrantes  de los cuales se describe que 

provenían "muy  por en  contra  de su voluntad: esclavos y  sirvientes  contratados  en  la época 

colonial, pero  la mayoría de los recién llegados, han  emigrado  voluntariamente. a56 

Bajo esta circunstancia estos nuevos  inmigrantes se establecen en territorios americanos  con  la 

finalidad  de  encontrar  una nueva  sociedad en  la  que  puedan vivir una  vida  libre  y  sin  "limitaciones '' 

que tienden  a  imponer las comunidades  tradicionales. 

Como cualquier sociedad,  Estados  Unidos tuvo  ciertas  influencias de corrientes  teológicas y 

políticas, todas  ellas  reflejadas, y todavía airn se tornan como características importantes  del 

carácter estadounidense,  como es el caso de  creer  en  la actitud  optimista  y racional. 

Gerarhard Colrn, Theodore. La Economía delpueblo de E. U Letras, México, 1978, p. 5 

48 



m UNIVERSIDAD AUTONOW METROPOL!TANA.  IZTAPAMPA 

"Otra de  las influencias  que  contribuyeron  a  formar  a  la sociedad estadounidense  fue la gran 

cantidad de tolerancia mutua necesaria  para permitir que personas  de antecedentes culturales, 

religiosos,  raciales tan diferentes,  cooperaran  con  buenos  resultados en la  edificación  de  una 

sociedad dem~crática."~~ 

No obstante la  rebeldía por  la independencia  de las trece  colonias  que  manipulaba  Inglaterra se 

desencadena, y en 1776, Carolina del  Norte es la primer colonia  en declararse a  favor de la 

independencia.  esta declaración  es  presentada al Congreso y más tarde aprobada. 

Para 1777, el Congreso continental  aprueba los artículos  de la Confederación y  adopta  la bandera 

de los trece estados unidos: Trece  barras, siete  rojas  y seis  blancas, y trece  estrellas  en  fondo azul. 

Con este acontecimiento Francia  reconoce la  independencia  de Estados  Unidos. 

Esta independencia manifiesta  un  mayor  desarrollo  de la  nueva nación libre, ya que a partir de 

1781, se establece una  estructura  financiera y económica  más libre y creciente,  siendo  en  la 

siguiente década el establecimiento  del  primer Banco y el  final de la Guerra  Revolucionaria  (1783). 

Con ello se firmaría la Constitución (1787), y las ex colonias  la ratiicarian. Es  aquí  donde se elige  a 

Washington como primer  presidente (1789). 

Entre 7812 y  1826, se suscita  una  guerra  entre Estados Unidos y Gran  Bretaña, por  problemas  de 

comercio y navegación. Análogamente  a este acontecimiento se reconoce  la  independencia  de los 
países de  habla hispana de América. 

Durante  1846-1848 se visualiza el conflicto  entre  México y Estados  Unidos, y el Congreso  de 

Estados  Unidos  aprueba la  anexión  de Texas hasta  el Río Bravo,  Nuevo México y Alta California. 

En 1861-1865,  la  polémica  a cerca de la esclavitud  y el comercio exterior  entre  el Norte  industrial  y 

el Sur  señorial y agrícola  provoca la Guerra Civil o de Secesión. 

Durante  1869 a 191 1 ,  la  Economía americana  desarrolló  un  notable avance, al  terminar  el  primer 

ferrocarril  transcontinental, y se consolida un convenio  económico  internacional. Se presenta el 

Primer  vehículo  de  gasolina  por  Henry Ford en  Detroit,  en  tanto Federick Taylor publica los 

principios de Administración  Científica  del Trabajo,  en  donde se establecen los mecanismos  para el 

incremento de la  productividad  a  través  del  estudio  de  los  tiempos y movimientos  del  trabajador. 

'' Ibid, p. 6 
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No obstante, los buenos momentos  dejaron  de  tener su auge  hasta  la  depresión econ6mica que se 

suscitó  en  1929, por lo que  hasta 1933  el entonces  Presidente Roossevel inicia su plan  de apoyo 

federal  a  la Economía y a  la  reconstrucción social  conocida como el ”Nuevo  Pacto”  (New  Deal). 

Más tarde  nadie esperaría el  inicio de  la Segunda  Guerra Mundial (1939), en  donde Estados 

Unidos  declara neutralidad, lo cual solo duro hasta  que Japón  ataca  Pearl  Harbor,  Hawai. Esta 

concluiría con el  lanzamiento  sobre Japón de  la  bomba  atómica. 

En 1949 E.U.  se convierte  en  miembro  fundador  de  la OTAN. 

Durante el periodo  de Jonh F. Kennedy (1960),  se  establece el primer programa “ Alianza para  el 

Progreso”, el cual denotaba  ayuda  para  los países de América Latina. 

De 1965-1973 desata la  guerra  de  Vietnam. En tanto que entre  este período el APOLO 1 1  llega  a  la 

luna. Y el Presidente  Nixon anuncia  la  anulación de la “Alianza  para el Progreso”. 

En 1978, E.U. y China, establecen  relaciones  diplomáticas  sin  restricciones 

Sin  embargo, Norteamérica  atravesó por  un  primer  movimiento  de  reforma (1800-1840),  de lo que 

se obtuvo  el  logro  de  una  igualdad  real  y  potencial  de  poder  político  y  de  participación en su 

proceso; así mismo  fue  relevante  la  planeación  del  “sufragio  universal,  la elección popular de 

legisladores  y  magistrados,  la  revision  de  las  constituciones  de los estados a fin de  incrementar  el 

control  popular  sobre los gobiernos  estatales  y locales,  así como los comienzos  de la educación 

libre  universal “58 

En cuanto  al  sector  agricola se favoreció  en  la  mejor  distribución de la tierra (oeste) un mayor 

acceso al  crédito  barato. Los trabajadores  de  las  fábricas  obtuvieron  beneficios  al  lograr las 

revoluciones  de la  legislación  estatal  y local y  la  anunciación  del  entendimiento  a la formación de 

agrupaciones  sindicales. 

Para 1840-1850, el problema de la esclavitud se mejoró en  una readaptación de partidos y 

programas, manifestándose  ello  en  una  nueva  oportunidad de reforma  que  modificó la estructura 

social y económica del país. El gran  reconocimiento  de los republicanos no  brindó  tan solo la 

abolición  de la esclavitud,  sino también la reconstrucción  de  una  participación  completa  e  igualitaria. 
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En 1875, la industria  manufacturera  dominó  el Norte. Se comienza ciertas áreas de las regiones 

geográficas que dejaron en desventaja a otras  pertenecientes  al Sur .  Esta situación generó un 

cambio que  impactó en la creación de una nueva  reforma politica, reflejándose con ello en el 

ámbito económico. 

No obstante, Estados Unidos sufre una depresión economica que sucumbi6 en clmientos 

meramente de inestabilidad económica y social (1930-1940). Ello les permitió  determinar  una  visión 

presente - futuro, la cual se iba  a  ver  manipulada  bajo  el  dominio  del  pensamiento  racional  que les 

permitiera resolver los problemas personales y sociales que  para  el  momento  enfrentaba la nación. 

Esta sociedad se ha caracterizado por ser “optimista,  pragmática, racionalista, liberal y cooperativa. 

Ha tendido  a  valorar  el  trabajo consciente, el  bienestar  material, la habilidad técnica, la flexibilidad 

individual y la movilidad social y geográfica. Estos valores han contribuido  al  éxito económico 

estado~nidense.”~~ 

Hasta 1990 se inician las gestiones para una  firma  del  Tratado de Libre Comercio entre Canadá, 

€.U. y México. 

En 1991,las fuerzas multinacionales encabezadas por los estadounidenses inician bombardeos 

sobre Irak,  ante la negativa  del  presidente Saddam Hussein de  retirarse  de  Kuwait.  Finalmente , las 

tropas iraquies abandonan Kuwait. 

Actualmente, “la  super  estructura de la Economia Norteamericana se apoya en las grandes 

extensiones de tierras  fértiles, en los enormes  yacimientos  minerales  tan necesarios para la 

industria moderna, en los abundantes recursos naturales  y  forestales  y en el clima  templado  que 

impera en el pais”60, de ahí la importancia de su ubicación geográfica. 

2.1.2 Estructura  Geográfica. 

Se considera que en este sector se ubican tres  de cada cuatro  norteamericanos que habitan en las 

zonas urbanas o a sus alrededores de los Estados Unidos (E.U.) 

Dentro de sus diferentes regiones, las naturales se ubican  de la siguiente manera: 
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1 .  Zona Noreste: Se caracteriza por que en  ella se desarrolla  la  manufactura del pais, de  igual 

manera se encuentran diversas granjas en las regiones agricolas, las cuales en su mayoría se 

dedican a la exportación de ganado lechero, hortalizas, pollos y frutas. Tambien se ubica el 

aprovechamiento  del  mar para desarrollar la industria y el comercio. 

2. La Cuenca Central:(las planicies)Es la zona más importante en madera de  agricultura y 

ganadería sobre todo en la producción de maiz. Estos abarcan el 88% de todas las tierras laborales 

y los pastizales de la nación. 

3. El Sureste: E s  la región con mayor  fenómeno  fluvial. Por lo que se cuenta con favorables 

recursos hidraulicos. Además de que sus montañas  contribuyen con carbón y fuerza hidráulica. La 

zona es rica en pesca,  bosques, y minerales. Por tradición es considerada la principal zona 

algodonera. 

Actual mente en esta zona se han desarrollado empacadores de  productos avícolas y derivados de 

leche, y se han establecido algunas industrias. 

4. Las grandes Planicies: La precipitación  pluvial y el  clima son altamente inpredecibles. Por lo que 

gracias a la introducción de semillas  mejoradas y nuevos  rnetodos de cultivo, la región se ha 

podido  convertir  en  una  importante  productora  de  trigo. 

5. Montañas y desiertos: La cadena de  las Rocallosas, que se extienden desde México hasta el 

Ártico, era, antes de su  explotación intensiva, rica en oro, cobre, plomo y plata. 

En cuanto  al desierto, ello  tan sólo ha permitido el  desarrollo de la ganadería. 

6. Valle de  la Costa Occidental: En esta zona se desarrolla la producción de frutas y el  desarrollo 

de los aserraderos. 

7. Península de Asalta: La principal  actividad es la pesca, la madera y la producción de pulpa de 

madera. Su principal recurso es el  petróleo.  También  cuenta con grandes depósitos de carbón, 

cobre y otros minerales. 

8. Isla de Hawai: Existen ocho principales islas a su alrededor. Su principal  actividad es el  turismo, 

pero también se produce azucar, piña, café, frutas y verdura. 
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Es relevante  resaltar  el  gran  dinamismo que toma esta actividad, ya que a pesar de no ser el sector 

básico de la nación americana .ocupa un  lugar  importante. 

De igual manera por  ser  el  mayor  contenedor  de reservas de hierro y carbón, lo sitúa como la 

columna vertebral  del la industria  del acero, la cual a su vez es la clave de  la prosperidad 

norteamericana. 

Su perfil  demográfico se ubica en 250'803,200 habitantes (hasta 1990), lo cual corresponde cerca 

del 5% de la población  mundial. Su densidad demográfica es de 26.5 habitantes/ Km2.  Esta 

compuesta por  cincuenta estados y el  distrito  de Colombia. Su capital es Washington, D.C . ,  y sus 

principales ciudades económicas son Nueva York, Los Angeles, Chicago, Houston, Filadelfia, 

Detrort, San Diego y Dallas. 

Partiendo  del  contexto geográfico, histórico, social y político  surge la estructura económica 

estadounidense como hasta hoy día la conocemos. 

2.1.3 Estructura  Económica. 

El principal  indicador económico de la economía Americana es el  Producto Nacional Bruto (PNB). 

caracterlzado por  ser la suma de  todos los bienes y servicios  producidos  por la nación durante  todo 

un año. Bajo este esquema es que se fundamenta su Economia, por lo que a continuación, la 

siguiente  tabla  describirá  la  relación  del PNB, comparado con nuestro pais México. 

'También se caracteriza la  gran  autosuficiencia  de esta nación, que  le ha permitido ser y 

desarrollarse como la zona de libre comercio mas grande  que  existe en el mundo. 

Cabe subrayar , la participación  que en el  ámbito  politico destaca, como es el caso del  partido 

Demócrata y Republicano, los cuales se ubican en la  posición  de  liberal y conservador. 

La visión de la nación norteamericana, se fundamenta en valores de justicia " la cual exige una 

oportunidad  igual para la realización personal y de  que es posible, con ello  mejorar las condiciones 

de toda la sociedad, y de que el  gobierno  tiene la responsabilidad de  fomentar y ayudar  al pueblo 

en sus esfuerzos por  mejorar y superarse"6' 

. 

Ibid, p. 7 
~ ". 
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CUADRO P..- E.U.  y México: lndicadores Económicos Comparados, 1990 

Fuel 

Como  se  ha indicado en las líneas anteriores, es evtdente que los valores  bajo los que se 

desenvuelve nuestro país vecino, le han permitido  trascender en el  ámbito tecnológico, científico. 

Por lo que bajo este esquema,  la administración estadounidense tiene una gran propensión al 

cambio, y el conservar tanto organizaciones como  técnicas  ya  antes conocidas ha pasado a formar 

parte de un pasado que les resulta en gran  medida  obsoleto  para  enfrentar su realidad y su 

presente. 

El  poder concedido a la Casa Blanca se ha convertido en insumo clave para llevar a cabo la 

estrategia  política que exige la recuperación comercial, la cual gira en torno  de dos ejes 

fundamentales: Promoción de la apertura  comercial - particularmente en el renglón de los servicios 

a través de las negociaciones en los árnbitos  multilaterales; y la formación, del  bloque Estados 

Unidos,  Canada y México, de una zona libre  de comercio en el  Norte  del  continente. 

Cuando a principios de la década de los setenta  el  goblerno  de Estados Unidos optó  por establecer 

la inconvertibilidad  del  dólar en oro e iniciar  la  flotación  de su tipo de cambio, el mundo  entero 

''I I *  Millones de Dolarcs 
2* Variación respccto al año ankriol 
3* Dólares 
4* Miles de Kilómetros Cuadrados 
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ingreso a un proceso de  altibajos en las tasas de interés,  que se materializó en incertidumbre  tanto 

en el  manejo de las políticas  monetarias y fiscales de los paises industrializados. 

Las medidas adoptadas durante una década atrás, encuentra su expresión en el elevado déficit y 

el  exorbitante  monto de su deuda  externa,  que  convierte a su pais en el mayor  deudor  del mundo. 

Para solventar esta situación, el gobierno de E.U. adoptó  durante  el  periodo en que Reagan 

formaba parte de la Casa Blanca, una serie de medidas de politica económica cuya finalidad 

original era la de  incrementar la oferta  de  trabajo y la inversión, por  medio de la reducción de la 

carga impositna. Si bten esta reducción  tuvo  el  efecto deseado de  no  abatir los niveles de 

recaudación, por  otro lado, coincidió  con  incrernentos en los gastos de defensa, razón por la cual se 

amplió la brecha entre ingresos y egresos. 

Dos décadas anteriores, se distinguieron  por  transformaciones  cualitativas en el papel 

desempeñado por esa economía en el  contexto  internacional. AI respecto, destaca la tendencia  al 

deterioro de su productividad, misma que, según datos de la OCDE la consolidación industrial y 

productiva de Japón y de los paises del  sureste  asiático desplazó el centro de la producción de 

cierto  tipo de bienes, sobre todo de aquellos  que  incorporan en su elaboración un  mayor  volumen 

de fuerza de trabajo, hacia áreas donde las empresas se encontraban incapacitadas para competir 

eficientemente, dando así lugar al deterioro  de  la balanza comercial. 

En respuesta a los problemas derivados  del  desequilibrio  presupuesta1 y del desplazamiento en 

algunas áreas productivas, el  gobierno de ese país aplicó  políticas monetarias, fiscales y 

proteccionistas destinadas a generar  un  enorme  entorno económico nacional más estable e 

impulsor de la inversión. El costo de esas políticas ha consisttdo en una reducción en los problemas 

del excesivo gasto. Paralelamente, su  desplazamiento  productivo  por las economias de la  Cuenca 

del Pacífico ha inducido a la exploración  de espacios inéditos,  vinculados con la producción de 

bienes que incorporan  tecnologia avanzada - como la  industria  armamentista y la biotecnología-. 

Empero, ello no ha bastado para revertir  el saldo deficitarios de su balanza comercial. 

Como  se ha comentado, la estructura  productiva de E.U se encuentra básicamente comprendida 

por el Producto Nacional Bruto (PNB), el cual ha demostrado  un  comportamiento dispar, pues se 

considera que continúa siendo el principal  consumidor  mundial , puesto que al  manifestarse la 

caída  en la demanda esto arroja  efectos en todos los paises proveedores de bienes y servicios; sin 

embargo, el comercio que realiza en el  interior  de los bloques de la Comunidad Económica Europea 
~ ~~ .. ~~ "" ~~~~ " ~. ~ ~ ~~.~ "~ ~~ _" 

S* R4dlones de personas 
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y la Cuenca de Pacífico, así como éstos coil el  resto de los paises en desarrollo, permite  que  los 

efectos recesivos sean de una magnitud  menor  a la que hubieran  tenido hace veinte o diez años. 

De acuerdo con la tendencia común a  todos los paises desarrollados, la actividad económica en 

E.U. se encuentra  orientada  fundamentalmente  al área de los servicios. En cuanto  a la participación 

de la actividad  manufacturera es quien, de manera individual,  refleja  un  mayor peso que  cualquiera 

de los otros sectores productivos 

GRAFICO 1.-  E.U: E S T R U C T U R A  DE LA PRODUCCION 
NACIONAL ,1988. (Participación en el PNB) 

Fuente: Elaborado por  el CEI con datos  de  Statistical Abstract, 1990 

" La importancla de la actividad  manufacturera  no sólo radica en la  magnitud que tiene  dentro de la 

producción nacional, sino  también  en su capacidad exportadora. Del total de las exportaciones de 

Estados Unidos, cerca del 80% corresponde a las manufacturas  y las exportaciones 

manufactureras representan únicamente el 8% de la producción  del sector "". Este análisis  tan sólo 

nos  remite  a la interpretación  de  que  la  actividad  productiva  de los E.U. se oriente  de manera 

preferente aí exterior,  motivo  por  el cual las exportaciones  representan 6% de la producción 

nacional. Dentro  del sector manufacturero, destacan las ramas de alimentos, maquinaria, eléctrica y 

no  eléctrica  y  equipo  de  transporte,  mismas  que en su conjunto  contribuyen con cerca del 45% del 

valor agregado del sector. 
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CUADRO B.- Estados Unidos: Actividades Princlpales: Sector Manufacturero, 1973-1g8764 
(Participacion Porcentua! en el  Valor Agregado Manufacturero) 

En cuanto a la participaclón  del  empleo en esta economía es relevante considerar que para 1990, 

contempla una estructura de empleados ubicados en  el  siguiente cuadro: 

CUADRO C 

Como  se puede observar , la  mayor ocupaclon de  fuerza  de  trabajo la absorbe la rama industrial, 

pues esta es primordial y trascendente en la Economía americana. 

De gran  importancia este el  monto  de las compras que se efectúan en el  exterior,  porque de 

hecho, las importaciones realizadas por la rama  de  equlpos  de  transporte  explican la mltad  del 

déficit comercial manufacturero en 1988. 



UNIVERSIDAD AUlONOMA METHOPOLIIANA. ILTAPALAPA 
" 

CUADRO  D.-ESTADOS  UNIDOS:  RUBROS  PRINCIPALES  DE SU COMERCIO  EXTERIOR, 1988 
(Millones de Dólares) 

De ahí  que la economia americana sufre los mismos  estragos  que  otras naciones aún 

desarrolladas, en cuanto  a  la  competitividad y crecimiento de sus sectores productivos  al  manifestar 

el  contraste  del  crecimiento de unos contra el rezago inminente de otros. De hecho 10s sectores 

crecientes suelen asociarse con los mismos que suceden en  las naciones con quien podamos 

comparar, es decir son variables constantes. 

En general, la industria  norteamericana  tienen un importante  grado de integración nacional; 

destacándose que '' las importaciones de bienes intermedios  representan  tan sólo el 1.4% de la 
producción total, y que las importaclones  de  manufactura y bienes  de  capita¡ comprendan el 13.7 y 

el 21.4% del consumo manufacturero y de la producción  de  bienes  de  capital'' 

A pesar de la tendencia  al  agravamiento  del balance comercial  externo, E.U. mantiene una 

dlversificada  estructura de proveedores y compradores, lo cual permite  evitar bruscos movimientos 

en los precios de los productos  que  adquiere y ,  simultáneamente,  garantizar la colocación a precios 

estables de los productos que elabora. En este sentido, los cinco  principales socios comerciales 
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tienen  una  participación  cercana ai 50% tanto  de sus importaciones  como  de sus exportaciones, 

situacion  indicativa de la seguridad y estabilidad  alcanzada  en los mercados  externos. 

GRAFlCO 2.- E.E.U.U.: PARTlClPAClON DE LOS PRINCIPALES  SOCIOS  COMERCIALES EN 

SU  COMERCIO,  EXPORTACIONES, 1990 

CANADA 
26 YO 

Fuente: CEI CON DATOS DE U.S. TRADE  REPRESENTATIVE  OFFICE 

GRAFlCO 3.-E.U.:  PARTlClPAClON DE LOS PRINCIPALES  SOCIOS  COMERCIALES, 

IMPORTACIONES, 1 9 9 0  

CANADA 
16% 

Fuente: CEI CON DATOS DE US. TRADE  REPRESENTATIVE  OFFICE 
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El desempeño reciente  de  la Economía norteamericana y de sus instrumentos económicos, se 

debe ubicar en las presiones recestvas  manifestadas en la segunda mitad  de 1990, las cuales se 

concretaron al  deterioro de las tasa de crecimiento  económico  que  arrojaron  resultados  positivos 

desde 1983. 

" En relación con la inflación , el  índice  de  precios  al  consumidor es en 1990, el 6.1%, cifra  superior 

al 4.8% de 1989 y al 4.1% de 1988, el cual es menor después del  conflicto en el Golfo Pérsico. 

A su vez, las politicas  monetarias y de  tasas de inter&  tendieron a flexibilizarse  ante su eventual 

impacto negativo, por ende, la  politica  monetaria es menos  restrictiva desde finales de 1990 e 

inducida a un  relajamiento en las  tasas  de  interés, cuyo nivel  actual es un poco mayor  al 8% . 

De tal manera, la disminución en las tasas  de  interés  favorece  el  control  del  déficit público, el cual 

también ha interesado a los otros países industrlalizados, ya que  al  traducirse en una devaluación 

del dólar, las menores tasas de  interés  han desestimado las importaciones de E.U. 

Por otra parte, aunque las tasa  de  interés  muestra  tendencias hacia la baja, el  déficit  público 

continua en ascenso: En 1990 representaba ya el 4% del PNB. Esta situación es comprensible  toda 

vez, que en caso particular  de E.U. , las tasas  de  interés se establecen más en función de los flujos 

de  capitales  que  del  equilibrio en las cuentas  públicas o de la balanza comercial, independiente 

mente  de que, en última instancia, tengan  efectos sobre ambas.  De  ah¡ que no  exista una relación 

bien definida  entre las tasas de interés y el  déficit público. 

En cuanto a la prospectiva económica, existen  signos de reactivación en la economía americana, 

la cual se haya consignada en el hdice de  Indicadores Principales (IIP) del  gobierno de E.U.,  y 

parecen sugerir que la recesión será de  menor  magnitud y duración que lo originalmente  previsto; 

sin embargo, resulta apresurado emitir  un  juicio  definitlvo respecto a la culminación o continuación 

del  deterioro económico, por  la  existencia  de  variables  internas y externas que puedan dar  un 

cambio importante a la situación de E.U.,  cuya meta de crecimlento para 1991 se estableció en 

1.5%. Dentro  de esas variables destacan las tasas de interés internacionales, cuyas fluctuaciones 

al alza puedan tener efectos positivos  para la atracción de capitales  financieros de inversión, 

aunque desde el punto de vista  del costo financiero  del  déficit  público sean noclvas. 

Por otra parte, los efectos de arrastre en el  conflicto del Golfo Pérsico  son aún  dtficiles  de 

cuantificar, aunque permiten  reactivar  algunas ramas productivas de E.U. y ,  por  otra  parte,  al 



UNIVtHblUAD AUTONOMA METROPOI ITANA  IZTAVALAPA "_ 
asociarse con la reconstrucción de Europa orlental y con el  fin  de  la recesión, generen una 

demanda de  capital  susceptible  de  traduclrse en escasez del mismo. 

Respecto al balance que guardan  las  cuentas comerciales con el  exterior, la relevancia del  déficit 

se debe a que las exportaciones  totales de Estados Unidos  representan  una  tercera  parte de las 

ventas hechas por las filiales de sus empresas en  los mercados donde operan; pese a éste déficit 

cornercial que indica la pérdida  de  cornpetitividad en la Economia estadounidense, no se refleja, en 

el  nivel microeconómlco. la  situación  individutjl  de sus compradores transnaclonales. Con todo ello, 

la fortaleza que este pais tienen más allá de sus fronteras  constituye  un  importante  punto de 

referencia para establecer previsiones respecto a su comportamiento  futuro. 

El hecho de que su moneda conttnúe siendo la medida  de  valor en el comerclo mundial y la 

importancia de que  la misma mantenga  estabilidad en el  corto y mediano plazo habla de los 

esfuerzos hechos no sólo por  el  gobierno  de  este pais, además los paises industriallzados para 

evitar la contracción  del  mayor mercado del mundo. Sin embargo, en el  interior de la economia 

existe  un  claro desface entre lo que se produce y consume, y entre lo que se ahorra y se invierte: 

El consumismo reduce el  ahorro y éste es insuficiente  para  financiar  la  inversión  interna, lo que 

redunda en un  deterioro  del  nivel de actividad económica e impulsa el  déficit publico. 

Pese a esta situación, las posibilldades de recuperación económica en el  largo plazo se sustentan 

en incorporar  ajustes  estructurales que contribuyan a generar  un  mayor  volumen de ahorro , el cual 

deberá tener  una  orientación  fundamentaimente  productiva. En este contexto, la utilización de los 

capitales foráneos también deberá normarse  por  un  destino  productlvo,  que de paso a la formación 

de capital  por  encima  del consumo inmediato y de los gastos  militares. 

Más allá de una expectativa  definida  en el futuro  de la Economía estadounidense, es evidente que 

habrán de equilibrarse los contextos  externos e internos  para  garantizar  el  repunte de ésta , cuya 

relación con el  resto  de  los paises si bien ha sufrido cambios, continua slendo referencia obligada 

en el acontecer económico internacional. 

La política  exterior y económica de Estados Unidos  pretende  continuar  al margen del liderazgo y la 

hegemonía del mercado frente a la economias amenazantes de Europa y Asia. Sin embargo esta 

nación busca la manera  de  seguir  controlando  el  juego  del  mercado y con ello  estipular las reglas 

para qulenes pretendan  jugar. 
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Es  importante  reconsiderar  la  Gran  crisls  que  le avecinó cuando sucedió la Guerra de Vietnam, en 

!os años setenta. No obstante esta experiencia, despertó  la  perceptibdidad de los americanos - 

quienes desde entonces tendieron a poner énfasis en recuperar  su Economía  basada  en la 

renovación tecnológica - en poner más énfasis en  el  poder  militar, en el poder económico y el 

consenso social en torno a los intereses nacionales. Lo que trajo consigo el derrocamiento de la 

antigua Unión Soviética, quien  le  resultaba el mas peligroso  rival. 

Sin embargo, los restos  de la política  exterior  norteamericana se configuran  alrededor  de la 

problemática económica y,  mas específico, de su relativa  pérdida  de  competitividad  frente a los 

bloques europeos y oriental. 

Cabe señalar que " a traves  de  las reducciones impositivas  pregonadas  por  la llamada "economía 

de la oferta" (supply-side economics), se pretendió  mejorar las condiciones de rentabilidad de las 

empresas y así estimular la inversión y el  crecimiento. Por supuesto, la estrategia dehia 

acompañarse de una  política  monetaria y de gastos restrictivos, con del  fin de erradcar peligros 

inflacionarios"66. 

Así mismo, esta política  generó  una  abstracción  del  déficit  fiscal  debido a gastos de defensa en 

constante  aumento. Resulta paradójico  puesto  que la fuente  principal  del  crecimiento económico de 

los años ochenta se  basó en la expansión de la demanda y no  en  mejoras substanciales en la 

estructura de la  oferta,  ni en cambios  en  el  patrón de inversión  productiva. 

Ante este panorama , el  dilema  que se planteará en la economía arnercana es conducir una 

estrategia  que se fundamente  en : 

" Mantener la supremacia militar y convertirse en el guardián  Único y reconocido de los intereses 

políticos y económicos del  mundo occidental. 

Crear su propio  polo  regional de desarrollo, que sea su plataforma de lanzamiento para 

establecer una  política de ajuste  estructural a enfrentar la competencia internacional. 

Trabajar en el  frente de los mecanismos multilaterales,  como el GAT, para organizar  una nueva 

distribución de la división  del  trabajo  internactonal,  de  tal manera que se reoriente a su favor los 

servicios, agricultura y el sector de tecnologia avanzada, o sea aquel  que va empujando con 

nuevas técnicas de producción  el  cambio y que marca el lanzamiento  tecnológico del resto de la 

industria con sus innovaciones. "67 

~. . ~ 

I b d ,  p. 25 
Ibtd, p. 26 

~ .~ 
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Aunado  a  ello , esta  nación  pretenderá  seguir  brindado  un  mayor  apoyo  a  la  inveshgación y 

desarrollo  tecnológico  y  seguir  impulsando  su  infraestructura  comercial y de telecomunicaciones, 

dentro  delas  que  se  destacan: Las telecomunicaciones y transportes,  adernas  del  mayor  impulso  en 

las  redes y en la  comunicación  via  satélite. 

Finalmente , este  contexto nos lleva  a  comprender los sistemas  de  pequeños  negocios,  medianos  y 

los  grandes  holdings  que  posee  la  Economía  no  solamente  norteamericana. 
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2.2. Sistemas  de  Apoyo a la  Pequeña y Mediana  Empresa. 

2.2.1. Situación De La Pequeiia y Mediana  Empresa. 

Para entender la posición que  toma la Pequeña y Mediana empresa (PYME) en los Estados Unidos 

es conveniente rescatar los aspectos claves que  referencian  la economia del país: por  ejemplo, la 

ubicación geográfica del país , los recursos naturales de que dispone y el  tipo  de  cultura que 

prevalece. 

Durante 1815 se comienza a desarrollar  una  gran  expansión  demográfica en el oeste, más tarde se 

desarrolla la presencia del  ferrocarril (1850-1870), incrementándose la urbanización del mercado 

nacional (1880), no  obstante " el empleo  de dos nuevas  fuentes de energia (1990) - la máquina  de 

combustión  interna y la electricidad  al  servicio  de la industria y el  transporte -; y la científica 

aplicación de las ctencias  naturales y fisicas, principalmente  la  química y la fisica a la industria 

mediante la creación de instituciones especificas para las  actividades de investigación y 

perfeccionamiento "@ . Bajo  todo este proceso de cambio, se generó  un nuevo modelo y entorno de 

la Economía empresarial estadounidense 

Durante 1870, las industrias  crecieron  bajo  un  ambiente económico agrario, salvo algunas 

mayorias que tendían a ser proveedores de ferrocarriles. Esta otra mayoría tendía a ser pequeñas 

empresas que compraban materia  prlma y vendían sus productos  terminados en áreas o mercados 

locales. 

Se debe destacar que "a principios  del  siglo XX, muchas compañias estaban ya manufacturando 

bienes de producción para LISO industrial más que para el campo o el consumo final. Casi todas las 

industrias  principales habían llegado a ser  dominadas  por unas cuantas grandes empresas 

Esta situación  no  tardó en manifestar  el  control de unas cuantas  industrias  importantes sobre otras, 

generando que las grandes empresas se integraran  vertical y horizontalmente. Con ello, este 

proceso se consolidó en grandes cambios y transformaciones para el sector industrial, lo cual 

repercutió de manera favorable en la economía nacional e industrial, sustentada en la conformación 

de grandes oligopolios apoyados gubernamentalmente. 

(,x Baughman,  James P. Hcstoriu de la Adrninhtrucirjn de empre.sus en los E.U. Businnes History Review, 
Diana, México 1971, p. 18. 
" Ibid, p.21. 
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El desarrollo  de las telecomunlcaclones. sobre todo la participación del  ferrocarril,  estimuló la 

consolidación de la Economía agricola e integró  lugares y centros comerciales de mayor 

reconocimiento, tal es el caso de Nueva York, Filadelfia, Cincinnati, Cleveland, San Luis , más tarde 

destacarían, Chicago, Indianápolis,  Atlanta, Kansas City, Dallas etc. Sin embargo, los intensos 

gastos de capital, sus costos fijos de operación y la  compleja  tecnica  de sus operaciones gestaron 

el desarrollo de nuevas formas de competencia oligopólica y de admrnistración profeslonalizada y 

burocratizada en gran escala. Se manifest6  un  crecimlento  de  población  que  mcrementaba la 

urbanización de las ciudades. 

La dominación  de las grandes  industrias, sobre las pequeñas empresas (de bienes de consumo) se 

gestó en 1983, una unidad  integrada en una sola organización empresarial, que consolidó los 
principales procesos económicos : 

Producción o adquisición de materia prima, fabricación, distribución y financiamiento. 

En alguno de los casos la  experiencia  empresarial , sobre todo en mercadotecnia y distribución, 

permite  el  crecimiento  industrial. 

Por  ende, el crecimiento e Integración  vertical genera las grandes  firmas  oligopolicas y burocraticas. 

Partiendo de este tipo  de  estructuras , la Economía da un  giro  ai sistema de libre empresa en el 

cual los individuos, las empresas, las corporaciones y todo  tipo de organización compiten 

abiertamente  por la obtención de los mercados y las ganancias. 

Así, las fuerzas de la Economía de  libre empresa, controladas  por  una razonable legislación social, 

fue  resultado de una  distribución  igualitaria  del  ingreso nacional. Esto trajo que cerca del  90%  del 

ingreso de los Estados Unidos se distribuyera en forma  de salarios, honorarios y beneficios 

sociales, pagos por concepto de  seguro social, pensiones de  veteranos de guerra, jubilaciones y 

asistencia publica. Algo más del  10% del Ingreso  nacional se distribuyó en forma de rentas, 

dividendos e intereses, es decir  programas de apoyo. 

2.2.2. Programas de Apoyo. 

En 1943 el Congreso de Estados Unidos autoriza y crea la Administración de la Pequeña  Empresa 

(APE) , que daba asistencia directa a los pequeños empresarios, y es  en 1993 cuando se cambia 
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el curso de acción de este sector empresarial. Actualmente  proporciona  los mismos servicios que 

cuando inicio, pero involucra  una  mayor  participación  del  sector  de la banca comercial. 

En cuanto a materia de Consultoria y Capacitación, el apoyo que  brinda este sector era de 

involucramiento  directo con los pequeños empresarios, y la APE asistía en forma  directa  al 

propietario o individuo  interesado en iniciar  un negocio, es decir, como un emprendedor 

empresarial. Hoy día, la APE promueve los apoyos y los fondos a través de una red de asesores e 

instructores  que  brindan  el apoyo a cada empresa según sus necesidades de desarrollo. 

No obstante, y a la par  de la labor que realiza esta institución , el  sector  privado  patrocina  foros de 

interés para las pequeiias empresas. 

En Estados Unidos, las empresas representan ” el 99.6% de las empresas en la nación, emplean a 

seis de cada diez personas y aportan 40% de los empleados altamente  calificados “‘O 

Esto no  significa que la fuente  de empresarios sea la base de la Economía americana, pero el 

establecimiento de los grandes  monopolios y consorcios obligan  al  establecimiento  de este sector 

que finalmente  tiende a fungir  como economías de escala que  proporcionan bienes y servicios 

específicos a las corporaciones grandes. 

En la actualidad  existen cerca de 20  millones de pequeñas empresas: 15 millones sólo tienen 

propiedad y ningún empleado; 2.9 millones  tienen dela 4 empleados; 1.8 millones, de 5 a 9, y 63 

O00 de 100 a 500 empleados. 

CUADRO E .-EMPLEADOS EN  EL  TOTAL  DE  MICRO  EMPRESAS 

Fuente: Comercio Exterior.  Junio  de 1994, p. 537 

’O G. Till, Phillips. “Las Pequeñas empresas en Estados Unidos”, Conwcio E.xfwior, Junio de 1993, p.536 
~ . ~ - 
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La  APE otorga préstamos de  garantia y directos, cada uno de eilos con ciertos  parámetros de 

legalidad y margen de aceptabilidad, por  ejemplo los créditos de garantia , los efectúa una 

institución  financiera local con la garantia de la APE. Después de haber alcanzado una resoluclón o 

acuerdo sobre las garantías, las instituciones bancarlas de  préstamo y ahorro u otras agencias de 

crédito comercial se consideran (según la APE), intermedtarios viables para participar en 

coordinación con la APE y canalizar los productos  que las pequeñas y micro empresas están 

resuiriendo. 

Cabe destacar que " Generalmente se garantizan  de  85 a 90% de creditos de 750 O00 dólares 

como monto m8xim0"~' 

Para tener acceso a los prestamos que otorga la APE y a ésta con sus respectivos intermediarios, 

se deben cumpllr con una serie de requisitos de acuerdo a la actividad que realiza cada empresa 

solicitante. 

Es en el  periodo de 1992, cuando se estima  la  aplicación de una encuesta llevada a cabo por  la 

firma " Price Waterhouse" sobre el  programa  de  préstamos  de  garantía , de la cual se obtuvo, "que 

del  grupo que si recibió préstamos de  garantia  creció 300% , aunque en ello  influyó la asistencia no 

fmanciera  de  la  Administración. Además, este grupo  registro  un  crecimiento  medio  del empleo de 

167%  mientras  que las empresas ajenas  al  programa  no  presentaron  aumento alguno"72. 

Existen aproximadamente 1 1  O00 bancos en el pais que  participan en los programas de préstamos. 

Además es importante  resaltar  que  el  sistema  financlero de Estados Unidos, al  igual  que  la 

situación de México, presenta desajuste e improductividad, solo que esta no es en la misma 

proporción. Los clientes  de los bancos nombran  familias y las empresas sufren  el  rigor de la 

reestructura de sus deudas, lo cual deteriora  el  creclmiento económico del país. 

" Se estima que el 30 y 40 por  ciento  de l o s  créditos concedidos a largo plazo a pequeñas 

empresas están garantizados  por  la  Admmistración  del  gobierno. Se dispone de pruebas para 

afirmar que los programas de asistenclas financiera,  eficientes en costo, generan desarrollo 

empresarial, brindan empleo a millones  de personas y dan solidez al  crecimiento de la comunidad. 

Los programas no  tienen costo para el  contribuyente y se calcula que para 1989 el Gobierno puede 

recuperar la inversión de préstamos  garantizados en 1985  hasta en 264%"73 

" lbid, p.537. 
72 Ibíd, p. 539 
'' ibid. p. 538 
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De igual manera, se reitera  la  participaclon  de  intermediarios financieros, que como se comenta en 

lineas anteriores, se eligen en función  de  haber  cumplido con los requisitos que estima  conveniente 

la APE. Sin embargo, la nuevas pautas  de la intermediación  financiera  vislumbra  bajo  una nueva 

perspectiva que  le  define  como “ una  tendencia  predominante en la pauta de intcrmediación 

financiera de los  últimos decenios, y que se ha acelerado en los años ochenta, ésta ha sido la 

creciente  importancia de los  intermediarios  no  bancarios y,  como corolario, la pérdida de 

importancia  del  sector  depositario.  Durante el  siglo XIX y hasta mediados de siglo XX. las 

instituciones de depósito ocupaban una posición central  en  el sistema financiero de Estados 

Unidos” 74 

A pesar de ello, el  sistema  financiero se consolida de  manera gradual, de  ello muchas grandes 

empresas tuvieron acceso directo a los fondos en los mercados de pagarés comerciales y bonos. 

Compañías de inversión, fondos de pensiones, fondos mutuos y otros  intermediarios  no bancarios 

se convirtieron en importantes  compradores y distribuidores  de valores. 

Otros intermediarios  no bancarios manifiestan su participación , tales como las compañías de 

financlamiento en los tradicionales mercados de  préstamo de los bancos. 

No obstante  el  servicio de préstamo  que  otorgan los diferentes  organismos  financieros bancarios y 

no bancarios, resulta  lucrativo, lo cual se refleja en la generación  de  utilidades y múltiples  ventajas. 

El préstamo  directo es otro instrumento de asistencia financiera que se proporciona sin la 

participación de intermediarios. Estos créditos  tienen  un  tope  administrativo de 150 O00 dólares y 

sólo se otorgan a empresas que  no pueden obtener  el  préstamo  garantizado de la APE. Antes de 

tramitar  el  crédito directo, los solicitantes deben buscar financiamiento  por  medio  de su cuenta 

bancaria individual y en ciudades con mas de 200 O00 habitantes, por lo menos con otra 

institución de crédito. Este tipo  de  préstamos se ubican como de  rango  limitado y por ende tan solo 

algunos  prestatarios  tienen acceso a él. 

También existen  crédito especiales de los cuales se caracterizan y se orientan en actividades 

realmente rezagadas o ponderantes en la Economía americana. 

~~ ~~ ~ 

“ Edward W. Kelley, Jr. Sistema de la Reserva  Federal, E.U. “I‘endcncias  Financleras en Estados Unidos”. 
Boletin del CEMLA, mayo - junio -1993. p. 115. 

68 



IJNIVERSIUAD AUTONOMA METROPOLITANA IITAPALAPA 

Existen dos programas para préstamos pequeños: Por más de 50 O00 dólares Y de hasta 25 O00 

dólares. En el  primero las instituciones de crédito pueden retener  hasta la mitad  de  la  tarifa de 

garantía, a pagar a la APE, u optar  por no cobrarla  al  prestatario. Los segundos se realizan Por 

medio de intermediarios  que  no persiguen el lucro. 

AJ Lineas de Crédito  Contratadas y Lineas de  Crédito Estacionales 

Son un  tipo de préstamo  garantizado que cubre necesidades en el  corto plazo de la empresas 

elegibles. La primera  financia  el  capital  de  trabajo  que se requiere  para  sufrir  un pedido en firme. La 

segunda cubre incrementos estacionales de los activos comerciales, recibos e inventarios. El 

vencimiento de ambos  programas es de doce meses a partir  de la fecha del  primer desembolso, 

aunque excepcionalmente puede  extenderse hasta 18 meses, e incluso más si cuenta con la 

aprobación de la APE. Ninguno de éstos crédltos puede venderse en el mercado secundario. 

B) Préstamo Pequeiío al Contratista General. 

Este consiste en el  préstamo  para construcción residencial o comercial o de  rehabilitación con fines 

de venta. Para lo cual se requiere que el costo del  proyecto exceda la  tercera  parte del costo de 

venta  de la propiedad. El vencimiento  no podrá exceder de 36 meses. Además de los requisitos 

normales, el solicitante  deberá  presentar referencias de alguna  hipoteca  anteriormente realizada, 

corredor de bines raíces, arquitecto o ingeniero  que  evalué la disponibilidad de ftnanciamiento 

permanente y de instalaciones para la construcción, as¡ como  la  probabilidad de venta  del  producto 

final. 

C) Préstamo para Pequetias Empresas de Energia Solar y de Conservación. 

Ello consollda, tan solo, las firmas dedicadas a la  ingeniería, manufactura, distribución, 

comercialización, instalación o servicio  de mecanismos diseñados para preservar los recursos 

enérgicos. Ante tal  tipo de préstamos, parte de ello se dedica a la investigación y desarrollo, 

siempre y cuando se demuestre capacidad de pago sólida o cuando un  producto o servicio ya 

comercializado requiera  de  mayor desarrollo. 

D) Programa para Compañías de Pequeña Inversión Empresarial. 
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Es  el Único  instrumento de capital  de riesgo patrocinado  por  el  gobierno federal. Este programa 

prevé la capitalización de las empresas y  orienta  el  financiamiento hacia el crecimiento, expansión, 

modernización de compafiías pequeiias. 

E) Programas de Compaiiias de Desarrollo Certificado 

Representado por  el  gobierno  federal y la iniciativa privada. El tipo  de financiamiento  que  otorgan es 

de largo plazo, a  tasa fija y  créditos preferenciales para compra de terrenos,  edificios o equipos. 

Las compañias de  desarrollo  certificado  que  administran  el  programa  llevan  a cabo una revisión 

inicial de crédito y ayudan al  solicitante  a  elaborar su programa  de endeudamiento. 

F)Programa de Linea de Crédito Revolvente para Préstamos. 

Apoya a las necesidades de capital  de  trabajo. 

G) Programa de Fianzas. 

Este garantiza  a las afianzadoras  hasta el 30% de las pérdidas  y  garantiza pagos o bonos de 

desempeño emitidos  a  favor  de  contratistas sobre contratos  valuados hasta en 1.25 millones de 

dólares. Los contratos  pueden  ser para construcción, abastecimiento o servicio de un 

subcontratista. 

U) Programa de Asistencia Administrativa y Técnica 

En este programa se recluta un grupo  de servicio ejecutivo  retirados, pequeñas instituciones de 

empresas y pequeños centros  de Desarrollo Empresarial. 

1 .  Cuerpo de Servicio de Ejecutivos Retirados: Este proporciona, sin costo, asesoría a  propietarios 

de pequeiias empresas. Ello se enfoca en las actividades  que cada empresa requiera. 

2. El Programa de: Instituto  de Pequeñas Empresas: Proporciona, sin costo, a  estudiantes de 

administración de empresas altamente calificados o por graduarse. Estos desarrollan  un plan 

integral sobre la problemática  de la empresa. 

3. Programa del Centro de  Desarrollo  de la Pequeña Empresa: 
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En e l  se incluyen a los gobiernos federales, estatales y locales, y a las instituciones educativas. 

Esta desarrolla una serie de curso para los empresarios, los cuales pagan un costo muy  bajo  por 

adquirir capacitación. Este programa  propicia  mayor  integración  entre las empresas de distintos 

tamaños y permite que las pequeñas empresas tengan acceso a las experiencias de las mayores. 

I ) Programa Micro Empresa 2000. 

También se habla de otro  paquete  que se  ha enunciado en Washington, es el  programa Micro 

empresa 2001, que potencia  siete años de experiencias  de Banco Interamericano de Desarrollo, 

con las micro empresas. En tiempos  muy  recientes  el BID colocó 340 millones  de  dólares en el 

sector micro empresarios y se apoyó a 600.000 pequeños empresarios. Es una dotación de capital 

de menos de mil dólares por unidad, y se crearon  empleo para un  millón de personas. Es decir, la 

capacidad de generación que supone una pequeña dosis de  capttal para crear algo, es muy 

positiva. 
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l. ITALIA 

1.1. Panorama  Económico  General. 

A fines de los años ~ O ’ S ,  el sistema productivo  de  Italia se ubicaba en tres regiones del  norte 

occidente, Piamonte, Lombardía y Liguría, conocido  como  el  triángulo  industrial, y al hacer 

referencia de política y administraclón, se hablaba de Roma. 

La estructura  industrial  Italiana se compone de casi un  millón de pequehas empresas, las cuales 

ocupan al 36% de la población económicamente  activa de ese  país75. 

Como apreciamos en la gráfca 1, en  1985 más del  95%  de  las empresas tenían menos de 100 

trabajadores, casi el 6% tiene  entre 100 y 500  trabajadores y menos  del 1 %  da trabajo a mas de 

500 ~ersonas ’~.  

GRAFICA 1 

Empleo por Tamano  de  Empresa 

Menos de 1 O0 
empleados 

.de 100 a 530 empleados 

nMás de 500 empleados 

93% 

Fuente: Instituto de Comercio Exterior  Italiano 

Hace apenas un año el 93% de las empresas industriales ocupaban menos de 100 personas, es 

decir, el  número de industrias de este tlpo se incremento en un 7%, y generan el 31% del  valor 

agregado por  sector  manufacturero;  los  establecimientos  con ocupación de 101 a 500 empleados 

aportan  el 39% y las industrias con más de  500  trabajadores  generan el restante 39% del  valor 

agregado de la industria7’, como se muestra en la gráfica 2. 

-~ ~ ~ 

’‘ HANCOMEX “IlapresentanLa  Comerciale Di  Bancomext  in Italla“ LifJicio Conwwrc.iale Del Mcwicw 
Agosto,1996. p. 2 
’‘ Instituto  de Comercio Exterior  Italiano. “Los Localiamos  Italianos: De la Economía  Sumergida a la 
Internacionaliración Terciaria.”l985, p. 234. 
”HANCOMEX, Op. cit. p. 3 
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GRAFICA 2 

Valor Agregado  por Tamaiio de  Empresa 

Menos de 100 empleados 
39% 

.de I00 a 500 empleados 

' 0 Más de 500 empleados 

30% 

Fuente: Instituto  de Comercio Exterior  italiano 

En forma especial, las PME's  se encuentran  en  los sectores de los  productos  metálicos y de 

carpinteria, de las máquinas y del  equipo mecánico, de  la  instalación y construcción de plantas, de 

las transformaciones  agro-alimenticias, de! iextil, de los articulos de vestir.  del cuero, del calzado, 

de la madera y de los muebles de madera, de las artes  greficas y de  la ediclón. 

La principal característica de la PME Italiana  no es el  número  de  establecimientos que ocupa, sino 

su agrupación y consolidación en sectores productivos  denominados  Distritos  Industriales, éste 

fenómeno también es conocido como Localismo Económico. 

Su formación esta sujeta a factores económico, sociales e hlstórico,  algunos de estos son los 

* El consumo en masa en Italia y en países económicamente desarrollados encontraron recursos 

empresariales capaces de  conjugar  un  conslderable  número  de  elementos  del proceso como, 

capacidades productivas, exigenctas de gusto y creatividad,  Inversiones  limitadas, buenas 

capacidades comerciales, reserva de mano  de  obra a bajo C O S ~ O ' ~ ,  etc. Lo anterior con el fin de 

dar a la demanda una respuesta de mercado, flexible y adecuada, bajo  un aspecto de calidad- 

precio. 

* Durante la década de los 70's las grandes  industrias pasaron a unidades productivas como 

solución a deseconomias de escala y a los conflictos sociales, es decir, se desencontró el 

proceso productlvo en multiples fases, procesos y productos  intermedios. 

Instituto de Comercio Exterior  Italiano. Op. cit. p. 234. 
El término  costo, en Italia se le identifica  como coste 

. . . ~~~ ~ ~ "" 
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* La primera fase de industrialización en París origino  la  formación de Arlstocraclas Obreras que 

se caracterizaron por su profesionalismo poco Taylorista y por que eran muy complejas y 

volubles. 

* Las Aristocracias Obreras, después de la reconstrucclbn postbélica, promovieron la tendencia a 

trabajar  autónomamente y a convertirse en miniempresarios. 

* Los dotes empresariales que se desarrollaron en el seno de  la  familia campesina de Italia 

Central marcaron el  principio  de nuevas actividades  de pequeñas dimensiones, ccn mucho 

trabajo  manual y especial control  familiar. 

Todos estos factores  produjeron  el  surgimiento  de  un considerable número  de  centros económicos 

dinámicos, con las siguientes  características": 

t Vinculación Intrínseca  de las unldades  de producción, de los empresarios y de  los  trabajadores 

con el respectivo  territorio,  que se caracterizaban por  ciertas producciones de las mismas 

marcas de fabrica. 

t Desarrollo, primero sucesivo, y después siniultáneo  de  actividades  industriales relacionadas y 

vinculadas, estrecha y directamente, a producciones especificas que se sirvieron  del campo de 

la experimentación para posteriormente,  afirmarse en los mercados internos y extranjeros. 

4 El desarrollo y aumento de sistemas de  servicio especializados, bancos, intermediarios, 

informática, pubkidad, consultoria,  entre otros, crearon solidez entre los centros  productivos 

especializados y redes de enlace sistemático con el  extranjero. 

El considerable peso relativo, los sectores productivos más importantes y las modalidades de 

afirmación de las pequeiias empresas en los mercados, explican  también su obligada vocación 

para la exportación: casi el 83% de las empresas Italianas con actividades de exportación son 

empresa con menos de 100 empleados. La cantidad de productos  que las PME colocan en el 

extranjero son poco superior  al 25%. a pesar de  que es fuerte la propensión a exportar. 
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El peso de la exportación con relación  al  volumen  total  de  venta de las PME presenta una 

importancia relevante: en los sectores tradicionales el 30% de las empresa envia más de la mitad 

de su producción al  extranjero y en el  sector de la mecánica se llega  al 20%. 

La confirmación  del peso y del  papel de los localismos y de las PME Italianas en los intercambios 

mundiales depende de su consolidación, de  la  definición de lineas de producción, capaces de 

introducir en las actividades de vanguardia de Internacionalización a la mayoria de las PME que hoy 

en  día  se encuentran  muy  dentro  del esquema tradicional de exportación*'. 

A partir de la postguerra, Italia basa su avance económico en un proceso acelerado y gradual de 

industrialización, sustentado  en  el  crecimiento  de la PME, en su capacidad innovadora de 

generación de empleo y en su adaptabilidad a los requerimientos  del mercado interno y externo, 

Un rasgo caracteristico de la actividad  manufacturera  italiana es el  referente a que el 86% de las 

plantas  industriales y el 80% de la población ocupada en ellas, se ubica en localidades con menos 

de 100 mil habitantes. Así mismo, se advierte  una elevada concentración de empresas industriales 

en el  centro y norte  del pais, en las que se ubica el 82% de los establecimientos**. 

Italia esta clasificada por  la OECD, entre  las  primeras  siete  potencias  industriales  del orbe. La 

posicion alcanzada ha sido resultado de la forma en que se ha organizado la estructura  industrial. 

El esquema industrial  italiano se  basa en la convivencia de  un  número reducido de grandes 

corporaciones que ocupan posiciones de  llderazgo  mundial en sus respectivos ramos de 

producción y un  importante  número  de pequeños establecimientos, que abastecen igualmente los 

requerimientos  de la gran empresa local y de  los mercados externos. 

La PME italiana  constltuye el soporte  fundamental  del empleo, desarrollo, innovación tecnológica y 

la competitividad externa. No obstante la inestabilidad,  característica y tradiclonal  del sistema 

politico; el pequeño empresario italiano ha mantenido sus nlveles de producción y competitividades 

, lo que le ha permitido  afrontar y superar severas crisis económicas locales e internacionales. 

1.1.1. Factores de Desarrollo 

. 

* '  Ibid. p. 238. 
R 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  op. cit.. p. 1 
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a 

Mantenimiento y desarrollo  intensivo  de ¡as actividades artesanales y técnicas de cada 

localidad. 

Cohesión social y homogeneidad cultural en el  contexto local 

Mercado interno y descentralización de productos y proceso, por  parte de las grandes 

empresas del pais. 

Legislación nacional especifica ad hoc, para  impulsar y proteger la actividad artesanal y de la 

PME. 

Formación y capacitación empresarial, auspiciada por los propios organismos empresariales 

locales, regionales y nacionales, con el apoyo económico de las autoridades y las tnstituciones 

financieras. 

Creación y apoyo de una banca especializada en el  financlamiento a las empresas artesanal y 

PME. 

Apoyo a las autoridades locales y regionales  en la planeación y disponibilidad de espacios para 

uso industrial. 

Propiedad familiar de la empresa, lo que se manifiesta en una organización funcional simple, 

que permite la toma  rápida y ágil de decisiones y un  elevado  nivel de utilización de recursos 

propios  para la capitalización de la empresa. 

Descentralización y fragmentación de la  industria  terminal y diseminación creciente de fases 

completas de producción hacia las pequeñas industrias. 

Asociación y cooperación interempresarial a nivel local, para desarrollar: sistemas comunes de 

información de mercados y tecnología. 

*Programas de capacitación gerencia y técnica. 

*Infraestructura fisica y servicios, con dotación y tarifas  competitivas. 

*Esquemas financieros accesibles para  apoyar la inversión. 

*Consorcios de  exportación. 

*Laboratorios y centros de certificación de calidad. 
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-Centros de diseño. 

*Comités de gestión  ante  autoridades locales o nacionales. 

*La fragmentación de procesos productivos ha favorecido la subcontratación que se 

ha convertido en la actividad  habitual y permanente  de las pequeñas empresas. Ello 

ha permitido  el  arraigo  de su actividad en las localidades en que se encuentra 

establecidas desde su origen, generando  la permanencia de la mano de obra y 

evitando la migración a las mayores concentraciones urbanasa3. 

Así mismo, este fenómeno ha propiciado la formación  de 99 distritos  lndustriales en todo  el país, los 

cuales se definen como: "Sistemas territoriales  caracterizados  por  una elevada concentración de 

PME, así como  por  un  alto  grado  de especialización productiva  del  conjunto  de dichas empresas." 

Los factores enunciados en los puntos  anteriores  no solo han  sido  determinantes en la evolución de 

la pequeña empresa italiana. Han representado  también  un  elemento  impulsor de la participación 

de las pequeñas empresas en la  exportación. 

El 85% de la exportación de productos  industriales de  Italia, proviene  de las PME localizadas en el 

Centro y Norte  del pais.  Las ramas de  exportación,  en las que  la presencia de la pequeña Industria 

es dominante se muestran en el  cuadro A. 

CUADRO  A.- Exportaciones 
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Programas específicos de apoyo economicos de  la Unión Europea .dirigidos  a favorecer y 

proteger  el  desarrollo de la PME y facilitar su incursión en los mercados internacionales. 

X I  
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1.2. Programas  de  Apoyo a la  Pequeña y Mediana  Empresa. 

1.2.1. El Distrito Industrial Italiano. 

Los distritos  industriales (DI), conocidos tambien  como “Clusters”, surgen en Italia como resultado 

de un proceso gradual y espontáneo de  evolución de la  producción  artesanal hacia una etapa más 

desarrollada como pequeña unidad  de  transformación  industrial. El incentivo  del mercado y las 

condiciones favorables de dispombilrdad  de  mano  de  obra y habilidades técnicas, le  otorgan a la 

empresa un elevado grado  de especialización productiva,  de capacidad innovadora y de 

interrelación estrecha con el resto de los establecimientos  manufactureros y de servicios de la 

localidada4. 

El DI no  surge como un proceso inducido  por esquemas de  políticas económicas, que 

deliberadamente buscan y promueven la creación y formación de zonas industriales geográfica y 

sectorialmente determinadas, con una  definida  orientación  de los mercados internacionales. 

La formación de los DI en Italia, es también la consecuencia del concursos simultáneo de los 

factores que han hecho posible  el avance de  la PME, entre  estos han sido  determinantes: 

a) Las característica culturales y sociales de la comunidades y centros  de población 

b)  El arraigo  geográfico  de  las  tradiciones artesanales. 

C) El desarrollo  paralelo de la producción especializada y los servicios relacionados con la misma. 

d) El entorno de apoyo de las autoridades locales, regionales y nacionales 

f) La cohesión, la cultura y cooperación interempresarial en las localidades especificas 

9) El desarrollo  altamente especializado de las PME. 

BANCOMEX. Op. cit. p. 4 
- . . ”~~ ~ . 
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Los distritos  industriales en Italia surgieron  inicialmente como respuesta a la demanda de un 

mercado interno en expansrón. La apertura económica, la competencia y la globalización 

económica internacional han producldo la orientación  predominante  de la actividad  productiva  de 

los distritos  industriales, hacia la exportación. 

Los DI se caracterizan por ser un sistema productivo  mono sectorial, compuesto por  un  número 

importante  de empresas (más de 500), Individualmente especializadas en una o varias fases del 

proceso productivo,  interrelacionadas  entre  si y al  mismo  tiempo  en competencia. 

Es un sistema que  contribuye  al  abatimiento  de los costos de producción de diferentes bienes de un 

misrno  sector o de una misma cadena productiva y tecnológica. El amblente  de  intensa 

competencia que se genera y la amplia  dlsponibllidad  de recursos productivos, en términos de 

habilidades técnicas, nivel local, fortalecen  la  eficiencia y la  competitlvidad,  del sistema en SU 

conjunto. 

Este tipo de concentración de la actividad  industrial, ha derivado  frecuentemente en una paralela 

concentración geográfica de demanda y desarrollo  de  tecnologias  así  como de consumidores, lo 

que a su vez ha generado sinergías en la producción y en la comercialización de los productos  del 

conjunto de las empresas, así como la difusión  constante y aplicación de innovaciones tecnológicas 

a procesos y producto. 

El distrito  industrial ha demostrado ser un esquema óptimo  para aprovechar eficientemente los 

recursos regionales: lograr  niveles elevados de productividad  por empresa; propiciar la integración y 

complementariedad con el  resto  de las actividades econórncas locales y regionales; impedir  flujos 

migratorios que distorsionan  el mercado laboral. Así mismo, la  interrelación que se desarrolla entre 

las empresas del DI, contribuye y facilita  la  Integración  eficiente de cadenas productivas; 

mejoramiento  constante  de los niveles de calidad de  mano de obra; impulsa  el acceso a nuevos 

mercados y el desarrollo  de nuevas tecnologiass5. 

El cuadro B, muestra los distritos  Industriales  más  importantes en Italia, asi como SU sector 

respectivo. 

El DI es un esquema flexible que favorece la incorporación  de nuevas empresas en el conjunto y 

fortalece la creación y mantenimiento  de  un  ambiente  empresarial  dinámico en la localidad y en la 

región. 

x3 
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Cuadro B.- Dlstrltos  Industriales  más  importantes en Italia. 

Los DI se han organizado y estructurado de forma  tal,  que en el  interior de ellos se han creado: 

* Centros de diseño, innovación y desarrollo  tecnológico. 

* Centros y laboratorios de mejoramiento y certificación de calidad. 

* Mecanismos conjuntos de adquisiciones de bienes y servicios. 

* Instituciones locales de formación y gestión  empresarial. 

* Centros de información y promoción  de mercados. 

* Fondos locales y regionales de financiamlento. 

El cuadro C muestra las aportaciones en conjunto  de los distritos  industriales 
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CUADRO C. Aportaciones  de los Distritos  Industriales. 

Fuente:Ministerio de Comercio Exterior. 

1.2.2.  Intervención  del  Gobierno  Italiano  en  el  Desarrollo  de los DI. 

La intervención de los diferentes  niveles de Gobierno en el  desarrollo  de los Distritos  Industriales 

italianos ha consistido ena6: 

O Legislación especifica para  favorecer  especificamente  el  desarrollo  de la actividad  artesanal y 

de la PME en sus respectivas localidades y regiones. 

O Creación de  estructuras  intermedias con el  propósito  de  apoyar  local y regionalmente las 

emwesas con: 

* Incentivos fiscales para capacitaclón y formación  empresarial y técnica. 

Promoción de nuevos mercados y análisis de estrategias  para  el  desarrollo  tecnológico y 

las innovaciones. 

* La formación  de consorcios para  exportación. 

* Apoyos crediticios  por  parte  de  la banca comercial y la de  medio y largo plazo. 

Dotar de infraestructura  permanente de servicios de prevención, seguridad, y asistencla soclal. 

Sin embargo, el  financiamiento para la formación y desarrollo de los  distritos  Industriales se ha 

sustentado básicamente en la solvencia y solidez financiera de las empresas y sus propietarios, así 

como en la creación de  fondos  revolvsntes y cooperativas para otorgar  aval y garantías, formadas 

por la propia  comunidad empresarial. 

El sistema bancario ha operado con la PME y los DI, fundamentalmente a través de los 200 grupos 

bancarios regionales que  existen  en  Italia. La atención especifica a las unidades artesanales y 

PME, ha correspondido a la Artigiani Cassa, institución de crédito especializada en este segmento 
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de la actividad económica que ha canalizado recursos subsidiados, créditos  preferenciales y 

financiamiento a fondo  perdido,  estos ÚltimOS especialmente en el caso de regiones de menor 

desarrollo  industrial. 

Adicionalmente el Gobierno constituyó  en 1952, un  instituto  de  crédito especializado en el 

otorgamiento de financiamiento a mediano y largo plazo, para las PME’s y para el  impulso a las 

exportaciones. Mediocredito Centrale, se ha convertido desde 1993 en una  Institución  mixta que 

opera como banco de desarrollo, responsable del  financiamiento para la internacionalización de la 

PME italiana. En particular  Mediocredito  Centrale  destina sus recursos al refinanciamiento de 

créditos  otorgados  por  la banca comercial para proyectos de inversión y desarrollo tecnológico; a 

financlamiento y otorgamiento  conjunto  de  crédito para programas  de reconversión industrial y 

comercial. 

No obstante la presencia de  estas  instituciones en el  contexto  financiero de la PME, el  crédito 

otorgado para ella ha sido limitado y condicionado.  por los elevados niveles de las tasas de interés 

y el permanente  requerimiento  de los bancos, de  otorgar  financiamientos con base  en garantías 

personales o propiedad de los sokitantes, sin considerar las características y finalidad de las 

inversiones. La banca comercial  continua  racionalizando  el  crédito a la PME por  el  alto riesgo que 

representa y las elevadas expectativas  de  no recuperación del  financiamiento otorgadoe7. 

Ante esta situación, la PME italiana y en partmlar la que se encuentra agrupada en los DI, ha 

creado en forma  autónoma  instituciones locales y cooperativas de aval y otorgamiento de garantías 

que absorben una importante  proporción  del  riesgo y realizan operaciones de redescuento para 

financiar inversiones de  medro y largo plazo, producción y comercialización tanto  interna como 

externa.  Adicionalmente estas cooperativas  otorgan los respectivos créditos basándose en el tlpo 

de actividad o proyecto  que desea desarrollar  la empresa y favorecen la planeación financiera de 

las unidades Industriales. 

~ ”” ~ ~~ . .” . . ~ .” ~- .. ~~ ~. ~ .” . 

Coda, V. “L’analisi delle relazioni  di  causa-efecto ne1 govcmo delle  irnprcse”, Finunzu, A4urLcting e 
Protluziune. No. 2 ,  1983, p. 2.  

Corncrcio Extxtcr.ior Itulinno. 
87 A. Carlesi, “Le Politlche  Finanziaric  di  Impresa  ncllc fas di Nascila e Primo Sviluppo”, lnslifuio de 

86 



lraa UNIVkRSIUAD AUTONOMA METROPOLITANA. IZTAPALAPA 

1.3. El Modelo Italiano 

El gobierno  italiano,  junto con otras organizaciones publicas y semiprivadas  gestionan  el sistema de 

las exportaciones. 

El Ministro de Comercio Exterior  tiene la responsabilidad de  la  politica  de comercio exterior,  incluida 

ia promoción  de las exportaciones. Así mismo, la realizacion  de  programas de promocion  de 

exportaciones está ligada al Instituto Nacional para el Comercio Exterior (ICE)*’. 

Aunado a estas organizaciones estatales, hay numerosas organizaciones públicas y privadas y 

semiprivadas. 

1.3.1. Organización y Estructura. 

El sistema de seguros y financiamiento de ias exportaciones  Italianas está regulado  por la Ley No. 

27 del 24 de mayo de 1977, como se muestra  en  el  cuadro D, con la Ley Ossola vienen  instituidos 

dos nuevos organismos: 

CUADRO D.- Organismos instituidos  por  la Ley Ossola 

El SACE opera bajo el ámbito  de las directivas  establecidas  por  el CIPES bajo la vigilancia  del 

Ministro  del Tesoro y con la Observación de  la  normativa  internacional. 

-~ ” 

8RSecchi, Carlo. “Le Piccole e Medie Irnprese ltalianc nella  Mondializzazionc”, Instituto de Comercio 
Exterior Ituliuno, p. 59 

” 
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El CIPES está compuesto por  siete elementos: Dos son representantes  del  Minlsterlo  del Tesoro, 

un  representante  del  Ministerio de Comercio Exterior,  uno  de  Asuntos Externos, uno  de la Industria, 

uno de la INA y uno  del  MediocrBdito Centrale. 

El cuadro E, muestra una sintesis de las operaciones de  soporte a las exportaciones y de los 

organismos involucrados. 

Cuadro E.- Operaciones de  Soporte a las Exportaciones 

Fuente: Inst. Nal. Dara  el Comercio Exterior. 

Bajo el  perfil  operativo, con respecto a la PME, las  estructuras  públicas  relevantes son: El ICE y las 

Cámaras de Comercio. 

El ICE'' tiene la tarea de promover en el  extranjero las producciones italianas, asistir a las 

empresas, efectuar cursos de forrnacion,  gestionar  informacion  técnica y comercial sobre los 

mercados extranjeros. 

Las  Cámaras de Comercio italianas en el  extranjero  funcionan  como  puntos de referencia a los 

sistemas económicos locales que  tienen  relación con Italia. 

Otros organismos que intervienen en esta gestión se muestran en el  cuadro F. 

LOS fondos que el Estado destina  al  Ministerio  de Asuntos Exteriores suman cerca de 5,000 

millones anuales, los cuales se dividen en: 
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Fondos  Rotativos.  Se  financian  con  créditos de  ayuda  y  con  créditos  mixtos,  programas y 

proyectos  de  cooperación  y  préstamos. 

Fondos  Especiales  de  Cooperación  para  el  Desarrollo.  Vienen  financiados (ba~o el  carácter 

donaciones),  por  programas  y  proyectos de  cooperación,  formación  e  intervención  de  ayuda 

alimenticia  de  emergencia. 

Cuadro F 

1.3.2. Garantías  para  las Exportaciones. 
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Las garantias públicas de las exportaciones en Italia son diversos  tipos de pólizas ofrecidas por el 

sistema público en Italia, sus operaciones, duración y otras caracteristicas se describen a 

continuacion? 

1.3.3. Tipos  de  Exportaciones. 

*Créditos abastecedores, son concedidos directamente  del  exportador  al  importador. 

‘Créditos financieros (o adquisitivos), son concebidos por los bancos italianos o extranjeros a sus 

fiadores. 

*Lineas de crédito a corto plazo, confirmación  de  apertura,  créditos financiables. 

*LEASING, SI el  crédito  exterior se de en esta forma 

1.3.4. Riesgos  Asegurables. 

‘Riesgos comerciales.- incapacidad o fallo, o incapacidad por  parte  del deudor principal o de su 

fiador para hacer frente  al pago del  crédito. 

*Riesgo político.- cuando  el pais riesgo  toma  medidas excepcionales para no  permitlr que el  deudor 

pague su crédito. 

*Riesgos de cambio. 

1.3.5. Deudores  Fiadores. 

1 . -  Públicos. Entes estatales o gubernamentales  que con base en su estatuto, no están exentos de 

fallo en cuanto a que sus deudas son asuntos de Estado. 

2.- Privados. Todos los demás entes. Para estos no se cubre el riesgo de no pago (como riesgo 

politico, pero si  como riesgo comercial). 

1.3.6. Duración  de  los  Créditos. 
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* Corto plazo.- hasta 24 meses. 

*Mediano plazo.- más de 24 meses. 

Dependiendo tanto  de la duractón  de los creditos, como de las normas establecidas, las pólizas se 

dividen en: 

1 . -  Global. Que  cubre  una  serie  diversa  de  creditos comerciales. 

2.- Simple. Aplicada a un solo contrato. 

3.- Global contrayente. Que reúne en un sólo sujeto (banco o consorcio) los asuntos de más 

exportadores. 

4.- Plural. Que cubre  un  grupo de riesgo. 

El SACE, bajo la fórmula de aseguración de la SlAC da el 45% por riesgos comerciales y el 95% 

por riesgos politicos. 

1.3.7. El  Financiamiento  de las Exportaciones. 

El Mediocredito  Cen!rale es una  institución  que asegura el  financiamiento de credit0 para la PME, 

además, es el banco financiable  de las operaciones a mediano y largo plazo. Su intervención es en 

cuenta corriente o bien en cuenta de intereses. 

Puede operar con los institutos especiales de credit0 a mediano y largo plazo y con los bancos 

ordinarios, con los exportadores. y con los bancos y comites  extranjeros. 

Para la constitución  de una sociedad mixta  por  parte de las PME intervienen de manera diversa, ya 

sea la SIMEST  S.P.A.”, el  Mediocredito Centrale o la SACE.  La SIMEST participa  activamente en 

el financiamiento  de las empresas con cuotas que pueden aicanzar el 15% del  capital de las 

sociedades constltuidas en el  extranjero,  teniendo en cuenta las lineas impuestas. 

S.A. “PMI, on  ponte  per  I’export,”, Instituto de Comercio Exterior Ituliczno. Ore 12-11 Globo, IO-enero- 

~ ”..~ ~ ~ ~~ ~ 

1997. 
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11.2. ESPAÑA 

2.1. PANORAMA ECON~MICO GENERAL. 

2.2. PROGRAMAS  DE  APOYO A  LA PEQUEÑA Y MEDIANA  EMPRESA 

2.2.1. Financiamiento. 

2.2.2. Comercialización  del  Producto. 

2.2.3. Diferenciación en el Entorno  Competitivo. 

2.2.4. Tecnología. 

2.2.5. Programas  de  Apoyo  a la Pequeña y Mediana Empresa. 

2.2.6. Instrumentos  de  apoyo  para la creación  y  desarrollo  de  la  empresa 

española. 

2.2.7. Sociedades  de  Garantía  Recíproca (SGR). 

2.2.8. Prestamos  Participativos. 

2.2.9. Ángeles  de los negocios. 

2.2.10. Oficinas  Matrimoniales. 

2.2.11. Microempresas  y  Autoempleo. 

2.2.12. Iniciativa PYME de  desarrollo  industrial. 

2.2.13. Programa  de Apoyo a  la  Cooperación  Empresarial. 

2.2.14. Programa  de Apoyo a la  Promoción  de  Servicios  de  Informaci6n 

Empresarial. 

2.2.15. Programa  de  Apoyo  al  Producto  Industrial. 

2.2.16. Programa  de Apoyo al Financiamiento. 

2.2.17. Programa  de Apoyo a Redes Territoriales  y  de  Organismos 

Intermedios. 

2.3. IMPACTO  DE LOS PROGRAMAS  EN  ESTE  SECTOR. 

2.4. FACTORES  EXÓGENOS. 

2.4.1. Tendencias  socio-políticas. 

2.4.2. Tendencias  legislativas. 

2.4.3. Tendencias  tecnológicas. 

2.4.4. Tendencias  competitivas. 
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2.4.5.  Tendencias  económicas. 

2.5. LA OFERTA  TERRITORIAL. 

2.5.1. Soporte físico. 

2.5.2. Promoción  económica. 

2.5.3.  Financiamiento. 

2.5.4.  Información y asesoramiento. 

2.5.5. Gestión municipal. 

2.5.6  Recursos  humanos. 

2.6. LA DEMANDA. 
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2.1. Panorama  Economico General. 

Cierto es que mas allá de las consideraciones contrarias  a  permitir la competencla en igualdad de 

condiciones de las empresas de propledad  extranjera  frente  a las nacionales, no se debe pasar por 

alto lo importante que es para una economía (principalmente española) recibir la inyección directa 

de  capitales  exteriores  de  carácter  productlvo que, al  comprometer  unos recursos con la visión 

fijada en el largo plazo, condicionan  fuertemente su rentabilidad  a su capacidad gestora  y  a su 

disponibilidad para transferir los conocimientos  que les han hecho competitivos en sus mercados de 

origen. “De esta manera, en España, los beneficios se reparten  entre  el  inversor  extranjero y la 

empresa nacional receptora”Yz. 

Este proceso de expansión exterior se ha generalizado en los últimos años debtdo  a la 

globalización de la economia, cuyo objetivo es localizar las diferentes fases del proceso productivo 

en aquellas zonas donde se obttene  una  ventaja  competitiva. 

Para la economía española, 1994  fue un punto  de  inflexión en  ia tendencia bajista observada en los 

últimos años, recuperándose los nlveles  de  inversrón  correspondientes  al año de  1991 (gráfica 1). 

pero es claramente  sintomático  que  mientras en el periodo 19881991 la inversión  extranjera en 

España a crecido a una tasa  anual  promedio  del 38.2%, el período  1992-1994 se ha puesto en este 

sentido un paso atrás. 

Gráfica 1 

I N V E R S I O N E S  E X T R A N J E R A S   E N   E S F A N A  

2 5 0 0  

2 0 0 0  

1 5 0 0  

1 0 0 0  

5 0 0  
1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0   1 9 9 1  1 9 9 2  1 9 9 3   1 9 9 4  

Fuente: Dirección General de Econornia Internacional de España. 

Adicionalmente, España  ha sido  tradicionalmente  receptora  de  capital  extranjero, sin embargo, esta 

ventaja esta desapareciendo, el cuadro  A  muestra la evolución de los costos laborales  unitarios. 

Mientras que la mayoría de las economías europeas desarrolladas europeas vieron  disminuir 
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(Alemania,  Francia, Italia) o incrementar,  ligeramente  (Inglaterra) sus costos  laborales  en  1995, 

España fue el  cuarto país de  la  Comunidad Europea que  más  incremento  este  rubro  en  1994,  por 

detrás  de Grecia, Portugal y Suecia. 

Cuadro A.- Evolucion  de los Costos Laborales  Unitarios 

La inestabilidad  política, junto  al  alto  diferencial de  desempleo frente  al resto  de  los países 

comunitarios, y el  descontento social de  algunos sectores,  han generado  un  desequilibrio interno 

que ha elevado  la  prima  de  riesgo  exigida  por  el  inversor  extranjero  que  pretende  localizar  capital 

productivo  en España. El  cuadro 6 muestra la evolucion,  desde marzo de 1993, del  índice de 

rlesgo-país elaborado por la  organizacion  institucional  inversor. 

Cuadro B.- lndice de Riesgo - Pais. 

Colegio de Madrid. "Reflexiones  sobre el iltimo trienio de la empresa Espaiiola". Ec'cononrrsta.~, No.  69, 
extraordinario, 1996, p. 102. 
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Este indice, actualizado  semestralmente, se modela a partir de la opinión consensuada y subjetiva 

de instituciones  financieras con relevante presencia internacional  que  califican a cada  pais  en una 

escala  de O a 100 , presentando esta ultima  cifra  el  menor riesgo país. Aunque en principio se trate 

de un  indice de riesgo de crédito, en su magnitud  final  influyen una serie de factores  que varian, en 

el caso de los países desarrollados, desde el panorama económico y la capacidad para satisfacer 

las obligaciones deudoras contraídas, hasta la capacidad para recibir inversiones de  cartera y de 

carácter productivo. Por ello, se puede considerar una buena aproximación  al rlesgo global de un 

paisg3. 

El proceso de globalización que han experimentado casi el total de las economías de  primer  orden 

están afectando a España.  Las empresas bien posicionadas en sus respectivos mercados de 

origen  encuentran en su expansión  exterior  una  complementariedad  natural a su actividad 

nacional. En este sentido, no sólo se beneficia el pais y las empresas, receptores de  capital y 

conocmientos transferidos,  sino  por  el  contrario la empresa que sale al  exterior a lograr una serie 

de ventajas con dicha expansión que puede aumentar su cornpetitwidad:  diversificación de sus 

ingresos, economías de escala, sinergias de  aprovisionamiento, mercados con mayor  potencial de 

crecimiento, costos laborales  unitarios más reducidos, etc. 

Las empresas de España se encuentran cada vez más internacionalizadas. Atendiendo a las 

importaciones y exportaciones  de las empresas españolas no financieras, se observa una mayor 

diversificación  tanto en la  obtención de las primeras como del  destino de las segundas. El cuadro C 

muestra la evolución de ambas variables, donde destaca la progresiva vinculación con lo paises  de 

la Comunidad Europea. Sin embargo, atendiendo a la forma más importante  de 

internacionalización. La inversión directa, esa hegemonia comunitaria  no  resulta  tan  evidente%. 

Las gráficas 2 A, B, C. muestran  una clara tendencia de la localización de las áreas comunitaria e 

iberoamericana en . 1993,1994 Y 1995,  respectivamente En el  primer caso se reafirma lo 

anteriormente  dicho  al  hablar  del comercio exterior,  mientras  que la localización iberoamericana 

responde fundamentalmente a criterios  históricos y culturales  (por  los  tradicionales nexos de unión 

con aquella región), lingüísticos  (por la ventaja que supone compartir el mismo idioma) y 

económicos (por el gran  potencial  de mercado de la zona).  De hecho, en 1994 se localizo más 

inversión en lberoamérica que en cualquier  otra zona del  mundo. 

'' Ibid. p. 103. 

1996, p. 923. 

"~ . ~ "" 

Y4 .S.A. "España, el sinuoso  camino hacia la integración europea," Comercio Exterior, Volumen 46, No. 11, 
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Cuadro C.- Evolución de las  Export.  e  Import.  de  las  Empresas  Españolas. 

Grafica 2a.-  Localización de la  Inversión 

1993 

8.5% 0.5% 
m Comunidad Europea 

 resto del mundo 

 amer rica Latina 

OParaisos fiscales 

57.’% America del Norte 

Resto de paises OCDE 

IMPORTE  TOTAL: 443,668 millones de pesetas 

Fuente:  Dirección  General de  Economía y Transacciones  Exteriores (1995) 
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Gráfica 2b.- Locaiización de la Inversión 

1994 

9.7% 
6.2% 0.9% 

~Cornunidad Europea 
”% mResto del  mundo 

~ 

~ OAnierica Latma ’ a Paraisos  fiscales 
Arnénca del Norte 
Resto de  paises OCDE 

IMPORTE TOTAL: 1,019,976 millones  de pesetas 

Fuente: Dirección General de Economía y Transacciones Exteriores (1995) 

Gráfica 2c.- Localización de la Inversión 

z 995 

4.1% 
12.8% 

Cormnldad ELropea 

Resta del nundo 

A m k a  Latina 

61 Paraísos fiscales 

J” . ” IO 

=Resto de paises O C D E ’  

IMPORTE TOTAL: 668,575 millones de pesetas 

Fuente: Dirección General de Economía y Transacciones Exteriores (1995). 

Los datos hasta el mes de  septiembre de 1995  muestran  una desaceleración respecto a 1994. No 

sólo ha disminuido  el  ritmo inversor, sino que ha producido  una relocalización geográfica de  esas 

inverslones, aumentando  de  forma considerable los flujos  financieros hacia los paraísos fiscales. 

“Evidentemente, la inversión en estas zonas no responde a criterios productivos, sino a la múltiple 

intención  de reducir, de forma legal, la presión impositiva  sobre las propias empresas inversora~”~~.  

En general la empresa española ha mejorado sus indicadores económicos en los últimos  tres años 

(cuadro D). Respecto al  resu!tado económico, fue  mejor la evolución  de las empresas medianas 

~~ . ~~~. ~~~ ~ 

“Colegio de Madrid. Op. cit. p. 106. 
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(por tamaño) y públicas (por naturaleza). La valoraclón  relativa  frente a los activos y los recursos 

propios, respectivamente, también  ofrece  una  positiva  evolirción. 

Cuadro D.- Indicadores Económicos de las  Empresa Españolas 

Sin embargo, junto a estos indicadores  de  mejora en la  competitividad, las empresas españolas han 

coexistido con circunstancias  ajenas a su control  (tipos  de  interés  en alza, inestabilidad política, 

negativa imagen exterior de España), frente a estos factores, la empresa española ha concentrado 

esfuerzos en aquellos  que se encuentran a su alcance: la  reducción  de gastos flnancieros y la 

diversificación  de sus productos y sus función  de  ingresos a través de la expansión exterior. 

Respecto a los gastos financieros, solo cabe consolidar la reducción del  endeudamiento como 

mejor acción frente a una  moneda  que  en  marzo  de  1995  lograba  un  máximo  histórico. En este 

sentido, el  repunte  de los tipos  de  intereses ha desequilibrado esta partida. No cabe preguntarse si 

una economía resulta más competitiva con una  moneda  fuerte o con una moneda débil. Los 

problemas que conlleva una moneda  débil  (tipos de Interés altos, desconfianza de los lnverr dores 

extranjeros,  alto costo de importaciones,  inflación, etc.) no  deja  lugar a duda. 

La principal  alusión que se puede  argumentar a la expansión exterior es la excesiva concentración 

de la inversión  directa en un  determinado  numero de sectores, esto es, comunicaciones y 

transportes, energía y sector financiero. Seria deseable que  otros  factores  tradicionalmente no 

relevantes en estas estadísticas, como  el  agroaltmentario,  no solo mternacionalrcen su facturación, 

smo  también su producción. Por otro lado, la progresiva consolidaclón de los paraísos fiscales 

como centros  de localización de  capital  nacional puede desvirtuar la interpretación  de las cifras 

globales de inversión  directa en el  exterior. 
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2.2. Programas  de  Apoyo a la  Pequeña Y Mediana  Empresa 

Las  Pequeñas y Medianas Empresas (PMEs) representan  el  principal componente de la base 

economica de los municipios españoles. De esta forma  del  total de las empresas existentes en 

España, el 99.8% realizan su actividad con una  plantilla  no  superior a los 250 trabajadores.  Dentro 

de  estas, las empresas sin asalariados, las llamadas  rnicroempresas (empresas con una planilla 

entre 1 y 10 trabajadores) y las pequeñas empresas (entre 10 y 50 trabajadores) son los grupos de 

mayor pesos.  Su importancia en la economia española y en la economía local, sin embargo  no 

sólo se pone de manifiesto  por  ei  gran  número de empresas sino  también  por su elevada 

contribuci6n  al empleo (gráfica 3) y ventas (gráfica 4) del sector empresarial 

Gráfica 3.- Empleo por Tamaño de la Empresa 

Empleo por Tamaño de la Empresa 

mas de 250 
1 a 10 empleados 

18% 

10 a 250 empleados 
46% 

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales 

Gráfica 4.- Ventas por Tamaiio de la Empresa 

Ventas por Tarnafio de la Empresa 

más de 250 
1 a 10 empleados 

22% 

10 a 250 empleados 
41% 

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales 
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“Concretamente, las PME’s españolas proporcionan, actualmente,  empleo  al 63% de la población 

ocupada y  facturan el 62.8% de las ventas”’‘ 

De acuerdo con las cifras  del  cuadro E, durante  el  periodo 1982-1987 las manufacturas españolas 

destruyeron empleo a una tasa anual, acumulativa,  del 2.2%, la cual se explica casi totalmente  por 

la dinámica de apertura  y cierre de establecimientos. 

Cuadro E.- Componentes de  la  Variación Neta de Empleo 

“Esta dinámica es deslgual en el  tramo de establecimientos grandes frente  al  de  establecimientos 

de menor  tamaño. Los establecimientos  que  emplean 500 o más trabajadores concentran 

prácticamente  toda su variación  del  empleo en la perdida de puestos de trabajo  por  parte de los 
establecimientos que permanecen a lo  largo  del período. Los establecimientos con menos de 500 

trabajadores que permanecen, no han visto  modificado su nivel de empleo, pero en cambio la 

movilidad de entradas y salidas explica  toda  la  variación  de  la o c ~ p a c i ó n ” ~ ~ .  

”Valcárcel-Resalt, German. “El Desarrollo Local en España: Un  Enfoque Estratkgico para la Reactivación  de 
Áreas Desfavorecidas”. Infbrmución Comerciul Espuriolu, 1990. p. 19. 
Y7 Fariñas. J.C. y et. AI., “La PYME lndustrial en España”, Civifus (1992). p. 6s. 
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Adicionalmente a su contribución a la economía local y nacional, las PME’s han observado, en 

general, un  mejor  comportamiento  ante  la  crisis económica que las empresas de  mayor dimensión. 

Este comportamiento se debe a dos razones fundamentales ’*: 

La capacidad de las PMEs para adaptar  la  oferta a las condiciones de mercado, debido a su 
flexibilidad  ante la evolución de la demanda, en razón de sus menores costes fijos y su proximidad 

al consumidor. 

Los menores costos laborales  unitarios,  la  menor  conflictividad  laboral y una mayor  jornada  laboral 

en las PMEs. 

Sin embargo, existe  un desajuste entre la contribución  de  las PMES a la economía española y su 

posición competitiva,  debido a que adolecen principalmente  de  los  siguientes problemas: 

2.2.1. Financiamiento 

“La insuficiencia  de  fondos propios, la dificultad  para acceder al  financiamiento a largo plazo y las 

condiciones de negociación limitan las posibilidades  de  crecimiento y creación de PMEg9. 

En razón de las limitaciones  financieros  resultantes  del tipo  de propiedad, las PME’s necesitan más 

recursos ajenos  que la gran empresa. Sin embargo acceden a los mismos con mayor  dificultad, 

deben hacer frente a tasas de interés más altos y proceden a su amortización en periodos más 

cortos. 

En  España, los desajustes entre la rentabilidad económica de la inversión y el costo de capital se 

multiplican, en el caso de las PME’s, por los obstáculos  que  limitan su  acceso a fuentes de 

financiación. Entre éstos, cabe destacar la dificultad  de  proveer  garantías aceptadas por  el sistemas 

bancario y la menor capacidad de negociación en materia  de condiciones de crédito. Todo ello 

conlleva a un  menor  estimulo a la inversión y al  no aprovechamiento de su potencial de creación de 

empleo. 

2.2.2. Comercialización  del  Producto 

9RCosta Campi, Maria Teresa.  “Cambios en la  Organlzación  Industrial:  Cooperacibn Local y Competitividad 
Internacional.  Panorama  General”. Econorníu Indusfnul, No 266, Marzo-Abril, 1992. p. 27. 
n9Alaez, Ricardo.  “Las PYME: Una Opción  lnsuficiente para el Desarrollo  Regional en la era  de la 
Globalización  Econhmica”. Econorníu Intimtrial, No 284, Marzo-Abril, 1992, p. 78. 
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A partir  de  cierta  dimensión  de la empresa, no se aprecia una relación  directa  entre  el  tamaño 

empresarial y el esfuerzo de comercialización de los productos en los mercados nacionales e 

internacionales. "Sin embargo, por  debajo de ese umbral, las empresas encuentran grandes 

dificultades para la distribución y promoción de sus productos. Por tal motivo, las PME's centran 

sus actividades en mercados locales"'". 

La  escasa tradición  exportadora  de las PME's españolas se refleja en el hecho de que sólo el 

37.2% de las exportaciones españolas se realizan  por PME, lo que contrasta con su participación 

en las ventas  totales (62.8%). 

Gráfica 5 

Exportaciones  por  Tamaño  de  Empresa 

sin empleados 

l18%'empIeados 

mas de 250 10 a 250 empleados 
empleados 31.51% 

61.75% 

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales 

2.2.3. Diferenciación  en el Entorno  Competitivo. 

Dada  la cercanía de la PME al consumidor, estas pueden elaborar productos más cercanos al 

consumidor, y por lo tanto  presentar  una  mayor  diferenciación en origen que las grandes empresas, 

las cuales fabrican  productos con mayor  grado de estandarización. 

Sin embargo, por lo que respecta a la diferenciación tecnológica, las empresas de  mayor  tamaño 

realizan en términos relativos, tal y como lo apreciamos en la Gráfica 6, un mayor esfuerzo en I+D 

(investigación y desarrollo) que las PME's, lo que les proporciona  ventajas  competitivas en esta 

dimensión. 

I(hi 

~. "" 

Pellegrin,  Jean  Pierre. "Le Role des  Organismes  Intermédiaires  dans la Développement  Territorial", 
Jornadas de Llcsrrrrollo Territorial)) Comercializnción, Santiago  de  Compostela, 1991, p. 44 
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Gráfica 6.- Actividades  de I + D en Empresas Manufactureras 

Grandes  Empresas 

contrata 32% 
Realiza y 

contrata 30% 
No realm n\ 

contrata 34% 
Realiza y M contrata 43 

iyo ream : 
‘a 

Pequeiías  Empresas 

Realiza yRealm y M 
contrata 7mntrata 9% realiza Y 

contrata 3% 

No realiza ni 
contrata 81% 

Fuente: Encuesta sobre Estrategias Empresariales. MINER 

En general, las PMEs españolas apenas utilizan  estrategias  empresariales que permitan  diferenciar 

sus productos de  aquellas  manufacturas con un  alto  nivel  de estandarización. La diferenciación 

especifica obtenida a través de actividades de promoción y gastos de  publicidad muestran un 

menor peso en las PME’s que en las empresas de mayor dimensión. 

2.2.4. Tecnología. 

La escasa tecnologia incorporada en los procesos productivos y las  dificultades de asimilación de 

los conocimientos  técnicos  disponibles  perjudican la productividad  de las PME’S españolas con 

respecto a las empresas de mayor  tamaño y a las de otros países desarrollados‘o’, 

En este sentido, es preciso subrayar, además de la baja capacitación de los recursos humanos que 

no permiten  el  aprovechamiento de las ventajas tecnológicas, la  escasa oferta de servicios 

tecnologicos adaptados a la PME. 

- - ~ ~~ .~ ~~ 

“‘Buesa, M.; Molero, J. “Patrones del  Cambio Tccnolbgico y Política Industrial. Un estudio de las Empresas 
Innovadoras Madrileiias”, De. Civitas-IMADE (Instituto Mudrdeño dc Desurrollo Gondmico), Madrid, 1992. 
p. 36. 
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Como consecuencia, las PME's presentan  productividades  por  horario  y  por  trabajador  inferior  a las 

obtenidas  por las empresas de mayor tamaño, lo que se traduce, a fin de cuentas, en volúmenes de 

venta  por  trabajador  inferiores y costos más elevados, como se muestra en las gráficas 7a y 7b, 

respectivamente. 

Gráfica 7a. 

Ventas  por  Trabajador 

. . . . . . . 

1 a 10 10 a 250 mAs de 250 
empleados empleados empleados 

Fuente: Instituto de Estudios Flscales 

Gráfica 7b. 
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1 a 10 10 a 250 mas de 250 
empleados empleados empleados 

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales 

Sin embargo, independientemente de los problemas que afectan  a su posición competitiva, las 

PME's españolas han observado, en general, un  mejor  comportamiento en la crisis económica que 

las empresas de  mayor  dimensión. Así, tanto  el  margen  bruto de explotación como la rentabilidad 

económlca son superiores en la PME y estas han  constituido  la  única  fuente de generación de 

empleo en  la  década de los ochenta. Este comportamiento  atiende  a diversos factores: 

La capacidad de  las PME's para adaptar la oferta  a las condiciones de mercado, debido a su 

flexibilidad  ante la evolución de la demanda, en razón de sus menores costos fijos y su proximidad 

al consumidor, y los  menores costos laborales  unitarios, la menor  conflictividad  laboral  y una mayor 

jornada de  la PME'". 

I"? Hynan.  Richard. FIexible speciulizcztion: Miruclc or Myth?, R. Hyman y W. Strecck (ed): New 'I'ehnology 
and Industrial Kelationes, Oxford, B. Blacwell, p. 53. 
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2.2.5. Programas  de  Apoya  a !a Pequeña y Mediana  Empresa 

La composición de la empresa responde a las caracteristlcas e instituciones que forman  el sistema 

financiero y a la realidad económico-administrativa  de la acbvidad que desarrolla. En general, la 

estructura  financiera  viene  configurada  por aspectos o elementos específicos del país ( entorno 

financiero económico), de la industria y de la propia empresa (ventaja  competitiva, tamaño, 

capacidad organizati~a)’~~. 

En el cuadro F observamos las estructuras  frnancieras  por  tamaño  de la empresa y por edades 

(nuevas empresas y empresas ya creadas). 

Cuadro F.- ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PME. 

Las empresas nuevas muestran una proporcibn  de deuda sobre el  total  del pasivo superior  al  del 

conjunto de empresas, lo .cual pone  de  manifiesto  que  la empresa española, cuando se crea , 

depende en gran manera del endeudamiento  bancario (sin olvidar  el  financiamiento de proveedores 

y la que se obtiene  del  entorno  familiar). Más relevante es el hecho de que la empresa cambie su 

estructura  financiera a medida que pasa el  tiempo y asegura la permanencia en el mercado, ya que 

esto señala que la empresa no nace con la  estructura  financiera deseada. Efectivamente, la 

. ~ . ~~ .. 
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empresa puede sustituir  progresivamente su mayor  endeudamiento a medida que se refuerza su 

capacidad para generar fondos internos y as¡ pasar a una  estructura  financiera más equilibrada. 

Las  Empresas Pequeñas y Medianas, debido a sus características  estructurales de tipo financiero, 

conectadas con la falta de garantias, suelen soportar una prima  de riesgo relativamente elevada en 

su coste financiero. Sus fuentes financieras primordiales son, además de la autofinanciacion, los 

créditos bancarios y la financiación espontanea (proveedores en primer  término, seguido de 

Hacienda Pública y Seguridad Social). Obviamente, a la financiación espontanea, sin costo 

explícito, hay que  restarle  el  financiamiento  otorgada a clientes. La cuantia de lo anterior puede 

verse reducida si se sume el costo financiero  implícito que se manifiesta en el descuento bancario o 

en la utilización  del  factoring,  por  ejemplo. 

La empresa Espaiiola, desde 1990, ha venido  desarrollando  un proceso de ajuste adaptativo, que 

básicamente se ha concentrado en unas reducciones significativas de los gastos de personal y 

financieros, con gran  paralelismo en la reestructuración  de  plantillas y de la estructura financiera. La  

caída de los tipos  de interés, la moderación salarial y la mejora  de  productividad,  unido a una mayor 

eficacia de la gestión  empresarial  completan  el  hilo  conductor  de  un análisis de los estados 

financieros de la empresa española. La creación neta  de empleo, dado que las grandes empresas 

continúan  ajustando  planillas, se debe a las pequeñas y medianas empresas y a los nuevos 

proyectos empresariales puestos en marcha. En cambio, la  mejora en la estructura  financiera 

parece haber sido más general: reducción del  endeudamiento acompaiiada de una mayor 

capitalizacion, debido  fundamentalmente  al  aumento  de reservas. Sin embargo, queda todavia 

pendiente  completar  un sistema que ayude a paliar la debilidad  estructural de las finanzas de las 

PME‘S y facilite la creación de nuevas empresas”. 

En el cuadro G observamos la proporción de deuda con costo sobre el total  del  activo neto, el cual 

es algo  superior en el  conjunto  de empresas con menos  de 50 trabajadores que en el conjunto con 

más de 250 empleados. Ahora bien, la relación  entre  dimensión y endeudamiento  no es monótica, 

puesto que las empresas medianas aparecen como las más endeudadas en  dos de los tres años 

que se muestran. Además el contraste  estadístico de diferenciar  entre las medias de cada clase de 

tamaiio  no  permite rechazar la hipótesis  nula de igualdad, a los niveles  de  significación estadística 

usuales. Por lo tanto, la estructura  financiera de la empresa y el costo de financiación ajena no  varia 

con el tamaño de la empresa; dimensión de la empresa y endeudamiento son independientes. 

‘O’ Colegio de Madrid. “Apoyo Financiero a la  Creación y Desal~ollo de la Empresa,  un  sistema  incompleto 
Economistas, 1996, No. 69, extraordinario, p. 11 7 

Valero López, F. J. “Una nueva  fuente  para el analisis de la  empresa Española”, Economistas, No. 64, 
extraordinario, p. 162. 
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Ahora bien, aún a pesar del esfuerzo realizado y del apoyo institucional recibido, la estructura 

financiera  sigue  reflejando  un elevado peso del  endeudamiento. Especialmente las PMES siguen 

padeciendo un  problema  estructural en el  ámbito  financiero. La atenuación o ruptwa de este déficit 

estructural pasa por  disponer de un  sistema de garantias  que merezca confianza al sistema 

financiero y que se refleje en una  mayor  proporción  de recursos propios y una cierta  sustituclón 

hacia la deuda a largo plazo a costa de un descenso reiativo de, los  créditos a costo plazo. 

2.2.6. Instrumentos de apoyo  para la creación y desarrollo  de la empresa española. 

En  España  se ha insistido en la creación y potenciación de instrumentos  financieros que pudieran 

incidir en la estructura  financiera de las empresas. De acuerdo a esto, podemos mencionar: 

El Capital-Riesgo, el cual constituye una aportación, con carácter  temporal, en el  capital de las 

pequeñas y mediana empresas, bien en su creación o durante  su desarrollo. Los principales 

instrumentos  financieros son los siguientes: acciones (ordinarias y preferentes), obiigaciones 

convertibles y creditos  partlcipativos. 

Cuando la inversión  tiene  lugar en la fase preliminar  del  proyecto se habla  de  capital  semilla (seed- 

capital), y lleva asociado un elevado riesgo. 

Cuando el  objetivo  del  financiamiento es el  inicio de la  fabricación y lanzamiento de un  producto se 

habla de capital de arranque  (start-up  investiment). 

Si el destino de los recursos es para la ampliación de capital o consolidación de la empresa se 

habla de capitai de expansión o de desarrollo. 

Por último, la reestructuración o racionalización se puede financiar en el  ámbito del capital riesgo, 

mediante compras apalancadas (management-buy-out), sucesiones o reorientación. Todo lo 

anterior se resume en cuadro H. 
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Cuadro H.- CAPITAL DE RIESGO 

La tendencia marcada en los últimos aiios, respecto a !os fondos canalizados, responde a la 

siguiente  estructura (griifica 8): 

Gráfica 8 

Canalizacion de Fondos 

Puesta en marcha de 
Desarrollo 

Empresanal 
los proyectos 2% 

Creaclón 
75% 

Fuente: lnstitucional  inversor (1995). 

Las posibilidades de este tipo de instrumentos se ven incrementadas cuando existen segundos 

mercados en los que cotizan empresas participadas  por  capital-riesgo, ya que permiten la 

desinversión con criterios  racionales de mercado. Además, la  existencia de segundos mercados 

bursátiles con requisitos  mínimos para solicitar la cotización y un  sistema eficaz que asegure la 

contrapartida,  facilitará  entrada  de nuevas empresas, dada la existencia de un mercado 

sec~ndario”’~. 

2.2.7. Sociedades  de Garantía Recíproca (SGR). 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. IZTAPALAPA 

Tienen como objetivo  principal  paliar la  insufiaencia de  garantías ante las entidades  de  crédito  y 

ayudar  a  superar  las  dificultades  de acceso a los mercados de  valores  y  centros  de  decisión 

financiera  a  que se emprendan  las PMEs. 

Las sociedades de carácter  mutualista conceden  avales para permitir el acceso al financiamiento 

bancario  y  preferente, además de  proporcionar  asesoramiento  sobre los proyectos  de  inversión  y 

sobre los sistemas  de  financiamiento más adecuados. AsÍ mismo, también  avalan operaciones de 

arrendamiento  financiero (leasing). 

El reafianzamiento (reaval) en el sistema mutuo es relevante  para  un eficaz funclonamiento  del 

mismo. La profundización en el  carácter mutuo  del sistema  de  garantia reciproca  favorece la 

actividad  empresarial, ya  que  aumenta  la base sobre  la  que se dispersa el riesgo. 

El papel  del  sector  publico  en  el  reaval es relevante. Un sistema  de  reafianzamiento  permite  repartir 

el riesgo de  créditos  (morosidad y fallidos)  entre las SGR y la administración publica,  ademas de 

financiar  a las SGR los pagos que, en sus caso, tengan  que  hacer  en las entidades  financieras 

derivados de  sus obligaciones  como avalistas'06. 

Las posibilidades  del  sistema se ampliarán  cuando se logre  que se evalúe como garantia el propio 

negocio (proyecto  empresarial) y su orientación  estratégica. Esto implica asociar el plazo  del 

financiamiento con  la maduración  de la inversión  financiada. 

2.2.8. Prestamos Participativos. 

Se combina  con el concepto  de  préstamo  tradicional con el de  capital-riesgo,  haciendo  coincidir  el 

periodo  de  maduración  de  la  inversión con la  amortización  del  préstamo.  Cualquier  diseño de 

fondos de inversión (en capital  empresarial)  y sociedades que  actúen  sobre  la línea de los 

prestamos  participativos  favorece  la  solvencia  de  las PME's. 

La existencia  de bancos especializados  en  la  evaluación  de  proyectos empresariales, rentabilidades 

esperadas y  niveles  de  riesgo asociados  es importante para  la  creación  y  expansión  empresarial. 

Este tipo de  instituciones  generan  experiencias  en  el  control  de empresas y en  su  expansión y 

reestructuración,  al  tener  como objetivo  el  fomento y la financiación  a  largo  plazo  de  proyectos 

empresariales. La participación  de  la Banca en el Capital de las PME's es relevante no sólo a los 

. "" . ~ -~ 

'"'Ley 1/1994", Régimen  Juridico de las Sociedades  de  Garantía  ReCiproCd,  (prevé la constitución de 
sociedades  de  reafianzamiento). 1 1  de marzo, 1994, p.7. - 
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efectos de mejorar la estructura  financiera de estas empresas sino  también  por sus implicaciones 

de control  y consiguientes efectos  positivos  derivados de la relación de agencia establecida. 

También lo es la concesión de prestamos  a  largo  plazo si en  la evaluación del crédito se considera 

la viabilidad del proyecto asociada a la calidad de la Dirección de la empresa. 

En  España  se aproximan al centenar  el  número de diferentes líneas de crédito. Si a estas líneas de 

crédito, estatales, autonomías o comunitarias,  a veces no  incompatibles  entre si,  se les añade otro 

tipo de ayudas (subvenciones, desgravaciones fiscales, aportaciones de suelo, etc.) pueden 

suponer un  financiamiento  muy  sustancial  de la inversión. 

Un financiamiento  preferencial es una  fórmula cada vez más empleada como  instrumento de apoyo 

a la creación y  desarrollo empresarial, sin embargo, según se observa son varios los periodos que 

finalizan sin que se haya utilizado  por  parte  empresarial  toda la capacidad crediticia disponible. Esto 

responde al desconocimiento del  empresario de su existencia y  a la no abundancia de proyectos. 

En este sentido, es conveniente  que las instituciones  habilitan mecanismos para proporcionar  a las 

empresas información  sobre los diferentes prestamos preferenciales y que se les asesore sobre la 

forma de solicitarlos. 

La articulación de las instituciones  e  instrumentos  financieros señalados en el sistema financiero 

español conduce a ganancia de  eficiencia  y  a  mejorar la eficacia y nivel de desarrollo. Asimismo, 

introducir m a  menor presion fiscal  a los benéficos retenidos  (autofinanciación)  reinvertidos en  la 

actividad empresarial e  incentivar  las  aportaciones de capitales  propios  al  financiamiento de 

inversiones favorece la  estructura  de  capital. 

Con respecto a lo anterior, la ley de Impuestos de Sociedades de 1995, establece un régimen 

especial para PEMs y  facilita,  fiscalmente hablando, la internalización  de la empresa. Esta ley se 

centra: 

1 )  En el  fomento  de la amortización  (libertad  de  amortizaciones para nuevos activos materiales. 

acompañado de aumentos de planillas con ciertos  limites  de  plazo  y cuantias, así como en otros 

casos del  aumento de las cuotas  lineales para el inmovilizado  material nuevo). 

2) En  la deducción por  insolvencia  de los deudores existentes en el  ejercicio  y  a excensión por 

reinversión, al  no  integrarse  en la bese imponlble las plusvalías puestas de manifiesto en la 

transmisión del inmovilizado  material hasta un  limite,  que pueda superarse en función de los 

benéficos extraordinarios. 
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Por otra parte, extste  un  orden  fiscal para las sociedad holding,  la corrección de la doble  imposición 

de dividendos, la aplicación de coeflcientes  correctores de las plusvalías monetarias y la aplicación 

de compensación de pérdidas hasta siete años. Todo esto en un  contexto de cálculo de la base 

irnponible a partir  del  resultado contable. 

Desde el  punto de vista de la expansión internacional, además de una  mejora  significativa en el 

tratamiento de la doble  imposición  internacional, se mantiene  la deducclón en la cuota  por 

inversiones directas en el  exterior relacionadas con exportaciones espaiiolas de bienes y 

 servicio^'^'. 

Adicionalmente a las instituciones e instrumentos señalados anteriormente  existen  iniciativas de 

interés que operan  bajo los principlos señalados de búsqueda de eficiencia y eficacia, asi como de 

asociar el  financiamiento a la maduración  del  proyecto y a las capacidades directivas y 

organizativas  del mismo. El cuadro siguiente  muestra  algunos  de estos: 

2.2.9.  Ángeles de los negocios. 

Personas que con experiencias y capacidades organizativas y empresariales y con capital asesoran 

e invierten en empresas con potencial de crecimiento,  respetando la independencia del empresario 

al que se ayuda y, generalmente con el  compromiso  de  venderle  en  el  futuro la participación 

tomada. 

2.2.10. Oficinas Matrimoniales. 

Son organizaciones semipublicas creadas para  reunir a inversores y prestatarios para canalizar 

recursos a largo plazo en proyectos empresariales. 

2.2.1 1. Microempresas y Autoempleo. 

Se pueden mencionar desde apoyos a personas en paro  por  parte  del sector publico para crear 

empresas, o de empresa que  ante  dificultades o procesos de ajuste o reorganización facilitan 

recursos y asesoría a sus empleados para crear su propio negocio. 

La existencia de mercados de  valores nacionales y regionales para la cotización de acciones de 

PME’s que reunan  ciertos  requisitos (calidad de dirección y gestión, rentabilidad, crecimiento, etc.) y 
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que alcancen una dimensión y profundidad  mintma  favorece  el acceso de las empresas de menor 

dimensión a la captacibn de recursos propios'08. 

2.2.12. Iniciativa  PME  de  desarrollo  industrial. 

El plan de Apoyo al Empleo y Competitividad  de la PME espaiíola establecen que el sistema de 

apoyo a la PME es poco eficaz y se caracteriza por la fragmentación y falta de coordinación de las 

iniciatwas públicas, debido a la ausencia de mecanismos específicos de enlace entre las distintas 

Administraciones Públicas, así corno  por una instrumentación  técnica  que  no  permlte  traducir en 

apoyos útiles los recursos presupuestales asignados. 

Dado lo anterior,  el  número  de  programas  de ayudas era elevado y se producían duplicidades entre 

iniciativas públicas, lo que multiplicaba  los costos de gestión, restando  criterio y dirección a la 

política  de PME. 

Ante tal hecho, el  Ministro de Industria y Energía impulso  la  Iniciativa PME de Desarrollo Industrial, 

la cual se ajusta a las directrices y recomendaciones de la Unión Europea,  se  basa en la 

racionalizaclón del  gasto a través de una mejor  gestión de los recursos existentes y de establecer 

un marco de coordinación  entre  los  programas  de apoyo a las PME's. 

Las medidas contenidas en esta iniciativa se apoyan en el diagnostico de los problemas que 

afectan a este tipo de empresas, fundamentalmente ios derivados de su pequeña dimensión. Los 

déficits de competitividad de las PME's españolas están relacionados con sus dificultades 

financieras, la  calidad y diseño de sus productos y procesos, la  propia capacidad de gestión y,  en 

términos más generales, con la limitación  que  su  tamaño  representa para el  desarrollo de 

actividades cruciales para la obtención de ventajas  competitivas  frente a sus competidores 

internaclonates'w. 

Los programas incluidos en la Iniciativa son los siguientes"o: 

- ~~ ~ ~ .~ ~~ ". . - ~~ ~ -~ ~ ...~ ~ ~ . -~~ ~ ~ ~ 

'"'t,q~.de Presupuestos, Espafia 1995. p.56 
'"RExisten intentos a nivel regional, como el proyecto Europeun Associution of Segwilies Deulcrs Automated 
Quotulron (EASDAQ) puesto en marcha en 1995. 

Ion "Ministro de  Industria y Energía". Estudios e Informes sohrc Ir PYME., Dic. 1995, p. 16. 
' I "  MINER. "Iniciativa PYME de Desarrollo  Industrial  1994-1999": Estudios e fnjirmes sobre In PYME 
Madrid 1994, p. 69. 
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2.2.13. Programa  de  Apoyo a la  Cooperacion  Empresarial 

Su objetivo es favorecer la cooperación entre empresas nacionales o con empresas de otros 

países, económica y juridicamente independientes, que  movidas  por la reciprocidad de ventajas, 

pueda contribuir a incrementar su competitividad, reduciendo riesgos y compartiendo costos. En 

este sentido  el  programa abarca el  desarrollo  de negocios empresariales de carácter productivo, 

comercial, tecnológico o de inversión  conjunta de caprtal,  joint  venture, (toda alianza estratégica 

tiene  un mismo objetivo  final:  mantener o fortalecer la posición competitiva de las empresas 

participantes en el acuerdo”’). 

Para lo anterior es necesario que  las corporaciones locales promuevan  activamente la asociación 

empresarial y en los municipios pequeños, las asociaciones empresariales de carácter 

supranacional que  contribuyan a crear  una conciencia de comarca elimlnando obstáculos para la 

cooperación intermunicipal. 

2.2.14. Programa  de  Apoyo a la  Promocion  de  Servicios  de Informacibn Empresarial. 

Propone la creación de  una Red de Servicios de Información Empresarial, constituida 

principalmente  por la integración y capacitación técnica de unidades territoriales que ofrezcan 

servicios de información  relevante a las PME’s, facilitando  tanto  información básica y especializada 

como asesoramiento personalizado, as¡ como acceso a base de datos empresariales. Las acclones 

previstas tienen dos objetivos básicos. ampliar la oferta  informativa,  mediante  al  inclusión de 

nuevos productos y servicios, y mejorar  la  distribución de la información  de  forma que se facilite la 

búsqueda y el acceso a las bases de datos. 

En este sentido es recomendable que los  municipios se articulen con nodos de redes de 

información y asesoramiento, a través  de las cuales canalizar, mantener y actualizar  información 

cualificada hacia las PME’s. 

Para ello, es importante  que los municipios se dotasen de la estructura necesaria para poder 

acometer esta función. Ello incluye  tanto recursos humanos adecuadamente calificados, como el 

soporte inforrnático  que les permita  trabajar en red con otros organismos. 

_ _ .  ~ . ~ ~ 

“‘Blanco Bermudez,  Francisco “‘Telefon~ca de España. Tiempos de alianzas  estratégicas ”. Econo,nisrL;,y, 
Colegio de Madrid, 1996, No. 69. Extraordinario, p. 109. 
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Los ayuntamientos deben as¡ mismo elaborar,  promover  y facilrtar  el acceso de  las PME’s a 

informaciones  relevantes desde el  punto de  vista  de  potenciar  oportunidades  de negocio en su 

ámbito. 

2.2.15. Programa  de Apoyo al Producto Industrial. 

El objetivo  prioritario de este programa  es  conseguir  la  incorporación,  desarrollo  e  integración  de las 

tecnologías de  diseño en  las  actividades  empresariales. El programa  pretende  aumentar  la  oferta 

solvente  de  servicios de diseño  industrial,  adaptados  a las  necesidades de la demanda empresarial, 

así  como la  diversificación  sectorial  de  las  prácticas  de  diseño  a  sectores  no  tradicionales en su 

utilización. 

AI respecto, los ayuntamientos,  deben difundir  entre la base  PYME del  municipio  la  existencia  de 

Centros  Tecnológicos y  programas  de  innovación, as¡ como  las ayudas disponibles  y  las 

condiciones de acceso. Para ello, los ayuntamientos deben apoyarse en redes  de  información. Así 

mismo,  deben proveer la realización de  estudios  de  diversificación  relacionada para  empresas. 

De igual  forma,  los  municipios  de base  económica primaria deben promover  la  industrialización  a 

traves  de las actividades de  transformación  y  adición  de  valor  a sus productos, y facilitar  la 

innovación y la  creación de empresas a  través  de las viveros  de empresas. 

2.2.16. Programa  de Apoyo al Financiamiento 

Persigue abaratar  el acceso a  las PME’s a las distintas  fuentes  de  financiamiento,  facilitando la 

realización de inversiones  y  mejorando  la  estructura  económica-financiera  de  este tipo de 

empresas, En este  sentido,  el  programa  contempla  tres aspectos no cubiertos,  por  el  sistema 

financiero: los préstamos  avalados  por  inversiones,  la  promoción  de  préstamos  participativos  y los 

préstamos para la  reestructuración  financiera. 

I 

La iniciativa PME recomienda  que los municipios  grandes  promuevan  el  funcionamiento  de redes 

territoriales financieras. Para ello, deben  favorecer el desarrollo  de Sociedades de Garantía 

Recíproca, Sociedades de  Préstamos  Participativos y Sociedades y Fondos de  capital Riesgo que 

actúan como  nodos de  dichas redes. 

Del mismo modo, los  municipios  deben  participar  en  la  promoción  y  creación  de los nuevos 

instrumentos  financieros especializados de  apoyo  a  las PME’s.  
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2.2.17. Programa  de Apoyo a Redes Territoriales y de Organismos Intermedios. 

Su objetivo es potenciar la constitución y el  desarrollo  de  redes  interterritoriales de organismos con 

implantación  en las Comunidades Autónomas que, actuando  de  forma coordinada, favorezcan el 

desarrollo  del  tejido  industrial  de sus respectivas zonas de  influencia. Las redes contempladas, en 

principio, por este programa serían, por  una  parte, las redes de Organismos Intermedios de 

carácter tecnológico y, por  otra, las de  carácter  financiero. 

Para lograr lo anterior es necesario que las corporaclones favorezcan procesos de incorporación de 

las ofertas  financieras locales a redes más amplias  que  permitan  racionalizar y abaratar el costo de 

los servicios financieros S las PME's locales. 

Asimismo, las corporaciones deben favorecer  el  asentamiento en territorio local de "antenas- de 

centros de  innovación  orientadas a prestar servicios de  valor  añadido a las PME's locales,  en 

relación directa con sus problemas específicos y condiciones  particulares en las que el proceso 

productivo se desarrolla. 

Los beneficiarios de las ayudas contempladas en la  Iniciativa son las PME's, definidas como 

empresas con una plantilla  no  superior a 250 trabajadores y con  un  volumen de negocios no 

superior a los 20 millones de ECUS (o balance general  no  superior a los 10 millones de ECUS). 

Los objetivos que persigue esta Iniciativa son: 

0 identiicar los instrumentos específicos utilizados  por los ayuntamientos para apoyar el 

desarrollo  de las PME's, tratando de destacar  las  dificultades  que en este aspecto pueden 

presentarse a las empresas. 

0 Conocer el  papel que las administraciones locales, en general, y los ayuntamientos, en 

particular, pueden desempeñar como agentes  coadyuvantes de la actividad económica en su 

ámbito, siendo este el escenario donde las PME's desarrollan su actividad. 

0 Avanzar en el proceso de racionalización y coordinación de las acciones que los distintos  niveles 

de la administracion realizan en favor de las PME's, identificando  instrumentos de ayuda que 

operen bajo los criterios de economía de medios y eficacia en la gestión contemplados en la 

Iniciativa PME's de Desarrollo Industrial. 
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2.3. Impacto de los Programas en este Sector. 

En  España, la política de desarrollo  territorial ha experimentado  una evolución apreciable, ha 

pasado de una estrategia de desarrollo  polarizado  a una estrategia de desarrollo difuso. 

En el primer caso,  se buscaba la localización de grandes empresas industriales en determinados 

territorios  mediante diversos programas y planes de desarrollo. En el segundo caso, frente  a  un 

crecimiento concentrado y la consiguiente  difusión  del  desarrollo  a  partir de grandes empresas 

industriales concentradas en núcleos urbanos, se pretende la consideración de la pequeha escala 

como verdadera dinamizadora  del desarrollo, así como  la  horizonialización (que afecte a  distintos 

sectores) y  equilibrio  del mismo, rechazándose las grandes unidades y los centros  de decisión 

dominantes. 

Los objetivos  de la nueva estrategia son la innovación, la calidad  y  la  flexibilidad de la producción, 

cuya consecución se logra  a  través de la movilización  del  potencial endógeno y la utilización de 

recursos locales y externos, gestionados  por organizaciones intermedias con presencia regional y 

local (Unión Europea, Comunidades Autónomas y Entes Locales). Las acciones de esta nueva 

estrategia son muy variadas: pueder?  estar  dirigidas  a resolver problemas estructurales, a superar, 

a  modernizar  y  fomentar la capacidad empresarial  y  organizativa local, o a  propiciar la creación de 

pequeñas y  medianas empresas‘”. 

Las PME’s se convierten, así,  en el  principal  motor  de  crecimiento económico de un  territorio y la 

administración local, potencialmente, pasa a  jugar  un  papel  impulsor  de la base económica, debido 

a su capacidad para percibir los problemas de la reestructuración  productiva a su flexibilidad 

operativa para dar respuestas adecuadas a  nivel  local. 

En términos  generales puede decirse que el proceso de desarrollo local está basado  en  la 

conjunción de una serie de factores, tales como: la disponibilidad de recursos naturales, una buena 

localización , una  actitud  favorable a la actividad empresarial, la existencia de mano de obra 

adecuada, un sistema de ciudades suficientemente consolidado, el acceso a  fuentes de 

financiamiento  y  el  conocimiento  practico de productos  y rner~ados”~. 

~~~ ~~ 

‘ I 2  MINER, ”, Un enfoque  de  sistemas para explicar el desarrollo  local“ Esrudim e In/umzes sobre lu pYME 
Diciembre 1995. p. 30 
‘ I 2  Ibid. p. 32. 
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Para  entender  la  complejidad  del  proceso de  desarrollo  local se ha  elaborado el siguiente  sistema 

funcional  (Cuadro I) compuesto  por  factores  exógenos,  oferta  territorial y una  demanda  constituida 

por  la  base  económica. 

Cuadro I . -  Sistema  Funcional 

1 Marco 

Político 

1 
Municipal 

P r o m o c i d n I  i 
"v Económica 

\ 
Competitivo  Económico 
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2.4. Factores  Exógenos"'. 

Se trata de tendencias de carácter socio-politico, legal, tecnológico, competitivo y económico, que 

afectan el  desarrollo económico local, pero sobre las cuales no se puede actuar de forma  directa. 

2.4.1,  Tendencias  socio-políticas. 

La evolución del entorno  socio-político  puede  reflejarse en la reconfiguración de bloques 

económicos y politicos, el proceso de descentralización administrativa,  los cambios en los  valores 

sociales y los derivados de las  tendencias  demográficas  en los paises occidentales con pirámides 

poblacionales maduras. 

2.4.2.  Tendencias  legislativas. 

AI respecto cabe seiialar la liberación y desregulación de los mercados, la creciente  importancia del 

medio  ambiente como materia  de  legislación  y la reconfiguración  del concepto de soberania hacia 

entes supra o intranacionaies. 

2.4.3. Tendencias  tecnológicas. 

Los factores de cambio más relevantes son la innovación  tecnológica continua, el  acortamiento de 

los ciclos de vida de las tecnologías  y  de  los productos, la mayor  flexibilidad  de  los sistemas 

productivos y la mayor  importancia  de la Información  y las comunicaciones. 

2.4.4. Tendencias  competitivas. 

En este aspecto destacan la  creciente  importancia  de la competitividad  de las empresas en los 

mercados cada  vez más globales, la  eliminación de barreras a la competencia, la Importancia 

creciente de la diferenciación  de  los productos, la segmentación  de los mercados y las alianzas 

empresariales. 

2.4.5. Tendencias  económicas. 

' I 4  Ibid. p. 33. 
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Es importante  considerar  la  aparición de bloques  económicos,  la  mayor  interrelación  de las 

economías  nacionales en un contexto de internacionalización  de los mercados, la  flexibilidad de los 
mercados de trabajo y la  importancia creciente del  control del gasto  púbiico. 
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2.5. L a  Oferta Territorial"'. 

Son componentes y requerimientos  territoriales,  que  forman  el  sistema local,  cuyo grado  de 

cumplimiento  determina  el  surgimiento y desarrollo  de  actividad económica  en el mismo, y la 

aparición  y  desarrollo  de  las base  económica  (empresas). 

2.5.1. Soporte  físico. 

Es uno  de los elementos  fundamentales en la  configuración  de  la  oferta  territorial. La ausencia o 

insuficiencia  de  ciertos  elementos  puede  limitar  la  creación y desarrollo  de  actividad económica. 

Algunos de estos  elementos son: una adecuada infraestructura  de comunicaciones y 

telecomunicaciones  internas  y con el  exterior que  posibiliten  la  movilidad  dentro  del  territorio,  la 

accesibilidad  a los mercados,  la oferta  de  suelo  industrial y comercial desarrollada  (parques 

industriales, tecnológicos), unas  infraestructuras básicas modernas  y  eficientes  (ciclo  de agua, 

suministro  energético,  tratamiento  de restduos). Y unas  infraestructuras adecuadas en  materia de 

vivienda,  cultura  y  ocio  que  contribuyan  a  una mejor calidad  de  vlda. 

2.5.2. Promoción  económica. 

Se refiere  a  la  existencia  de  planificación económica del  territorio (planes  globales o sectoriales, 

planes de diversificación  de  la base económica o de prospección  de oportunidades),  así como  de 

planes promoción  del  territorio o de sus productos,  y  la  existencia  de asociaciones  empresariales o 

supramunicipales cuya finalidad  es  la  mejora  de  la  posición  del  municipio en el sistema  de 

ciudades, su vinculación  a  ejes  territoriales  de  desarrollo  y  la  proyección  exterior. 

2.5.3. Financiamiento. 

La existencia  de  incentivos  a  la  inversión  y  a  la  creación  de empleo, una reducida fiscalidad 

municipal,  la  existencia de organismos  públicos de apoyo  financiero  y  de  organismos  de apoyo a la 

iniciativa  privada (sociedades de  garantía reciproca, capital  riesgo o capital semilla), constituye  una 

garantía  para el desarrollo de la base  económica dinámica. 

2.5.4. Informaci6n y asesoramiento. 

"'MINER, "Los factores que caracterizan el desarrollo local", Estudios elnfortnes sobre lu PYME, Diclembre 
1995. p. 34. 
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Existen centros tecnológicos y de investigación  que  permiten  el  aprovechamiento  por  parte de la 

empresa de los avances tecnológicos y científicos, la asistencia a proyectos  de  comerciaiizacitrn e 

internalización, así como la disponibilidad  de  organismos especializados en el apoyo técnico y 

servicios municipales de información a las empresas y el acceso a redes que conecten con 

organismos similares en otros  niveles  territoriales,  facilita la creación y desarrollo  de nuevas 

empresas. 

2.5.5.Gestión municipal. 

La capacidad gestora se refleja en la rapidez mostrada  por  la resolución de procesos y trámites 

administrativos que afectan  ai  ayuntamiento, así como en sus capacidad para captar y aplicar con 

eficacia los recursos destinados al  desarrollo económico local. 

2.5.6. Recursos humanos. 

La existencia y disponibilidad  de  suficientes recursos humanos con un  nivel adecuado de 

capacitación y formación, la existencia  de  una  oferta  educativa y de calidad adecuada, el mercado 

de  trabajo ( formacion  universitaria,  profesional y ocupacional), así como de mecanismos de 

inserción y seguimiento labora¡, transparencia  de mercado de trabajo y la existencia de  liderazgo y 

actitud emprendedora, de know-how empresarial, son elementos  que  contribuyen  positivamente a 

crear una oferta  atractiva para la generación de actividad económica. 
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2.6. La Demanda''6. 

La base econbmica, formada  mayoritariamente  por PME's, puesto que suponen una parte 

mayoritaria  de empleo y de las ventas  del sector empresarial, demanda de la oferta  territorial unos 

determinados  requisitos de manera que está coadyuve a incrementar sus competitividad. 

Las PME's, a pesar de poseer una mayor  flexibilidad  ante los cambios en la demanda y unos 

menores costos fijos y laborales  que las grandes empresas, presentan una serie de problemas que 

recortan sus posibilidades y que  dificultan su supervivencia, como habíamos observado antes: 

Limitaciones  financieras y de acceso a fuentes  de  financiamiento. 

Dificultades para promoción y distribución de sus productos en mercados que no sean 

puramente locales. 

O Una mejor  diferenciación  de sus productos en aspectos tecnológicos y de imagen, !o que lleva 

indefectiblemente a competir en precio. 

Dificultades para acceder o incorporar, a sus procesos productivos o de gestión, nuevas 

tecnologias o conocimientos, lo que  redunda  en  una  menor  productividad. 

En este sentido, !a mejora  del acceso a fuentes  de  información y financiamiento, en la promoción  de 

iniciativas que conduzcan a una  mayor eficacia comercializadora, en el  establecimiento de canales 

que permitan la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos productivos a la gestión  de las 

empresas, las mejoras de la  productividad y formación de, mano de obra o la cooperación y 

coordinación de acciones, constituyen  condiciones  sin las cuales es difícil la creación y el  desarrollo 

de las PME's. 

El cuadro siguiente  indica  el  mayor o menor  grado  de  aplicación  de cada uno de los componentes 

del sistema funcional. 

Dicho grado se a valorado en función de la utilización de instrumentos de apoyo al  desarrollo que 

se incluyen en cada uno  de  los componentes"'.La ponderación se efectuó de acuerdo a la 

siguiente escala: 

Ibid. p. 37. 

__ - 

' I 7  Encuesta realizada por el IMPI (Instituto  de  la  Pequeña y Mediana  Empresa  Industrial)  entre  febrero y 
abril de  1995. L a  ficha  técnica  de la encuesta refleja  una  muestra  de 1,78 1 municipios,  sobre un universo de 
8,077, con un  nivel  de error global  del +/- 5% para un intervalo de confianza de 95.5%. 
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GRADO DE APLlCAClON DE LOS INSTRUMENTOS 1 
Económica 

U Gestion 

Municipal 

Asesoria 

Económica 

Geslióo 

Asesoría 

Gestión 

I Nivel de aplicactón Alto 

Nivel de aplicactón Medio 

EzZl 
Nivel  de  aplicacfoci BaJO 

Sector 

Sector 
Terciario 

Secundano 
Sector 

Primarlo 

Menos de 

10,000 hab. 
De 10,000 a 

50,000 hab. 
Mas de 

50,000 hab. 

- I  
i 

I I 

d 

Fuente: Encuesta del IMP1 (1995). 
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Grado de aplicación alto. 

Cuando el nivel  medio  de aplicación del  conjunto de instrumentos  incluidos en  ese componente 

del sistema funcional supera el 60% de los municipios. 

Grado de aplicación medio. 

Cuando el  nivel  medio de aplicación de los instrumentos  de  un  componente se encuentra entre 

el 30% y el 60% del total de los ayuntamientos. 

Grado de  aplicación  bajo. 

Cuando la media  del  nivel  de aplicación de los instrumentos de apoyo al  desarrollo de dicho 

componente  no alcanzan el 30% de los municipios. 
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1. COREA del SUR 

1 .l. Panorama  Económico  General 

La costa asiatica donde se encuentra localizada Corea del Sur presenta una orografía muy 

accidentada, gran  actividad volcánica y notable escasez de productos naturales, lo que les obliga a 

importar considerables cantidades de materias  primas  industriales. Su densidad demográfica se 

encuentra entre las mayores del mundo, 444.9 habs./km2 (!3' lugar en el mundo), que comparada 

con la de México que es de 46.6 habs.lkm* (117O lugar en el mundo) es muy exagerada.'". 

Probablemente el medio  ambiente adverso y la sabrepoblación han  formado en la población de este 

país un  alto  sentido  de la competencia y de la organización, haciéndolos muy disciplinados y 

ordenados. 

Para entender el panorama económico general que vtve Corea,  es necesario hacer una revisión de 

su desarrollo  politico y económico. La República de Corea, o Corea del Sur. fue creada al termino 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dividió la peninsula coreana en Norte y Sur. La peninsula 

había estado bajo  el  dominio  japonés desde principios de este  siglo. Por lo que su agricultura se 

desarrolló de manera intensiva  para  proveer a Japón. Su agricultura se basaba principalmente en el 
cultivo de arroz, y tenia una pequeña industria  ligera y de producción de maquinaria. Además de 

que su religión y cultura basadas en  la doctrina de Confucio. dan gran  importancia a la educación. 

han acarreado un  alto  grado  de  alfabetismo. 

A la par  de este proceso, Japón empieza su reconstrucción y poco a poco inicia su expansión. Es 

hacia 1952 cuando la inversión  directa de Japón alcanza niveles cercanos a los I000 millones de 

dólares, y se dirige  principalmente a Brasil y Estados Unidos, y posteriormente  al Sudeste Asiático, 

Indonesia y el Medio Oriente. El objetivo de Japón es crear  una zona de sustitución de 

importaciones  de occidente,formada por  varios países satélites. Las acciones de Japon coinciden 

con  la necesidad de Estados Unidos de frenar  el avance soviético sobre la región. Por lo que 

Estados Unidos establece acuerdos políticos y comerciales con los paises del sureste asiatico, 

ofreciéndoles apoyo económico para el  desarrollo  industrial a cambio  de apoyo politico contra la 

Unión Soviética. 

El proceso de industrialización de Corea de  1955 a 1960 estuvo  orientado más hacia el mercado 

interno, aplicándose la sustitución de importaciones a las manufacturas  ligeras y a ¡os bienes de 

consumo no durables. A finales de ésta década se fueron  incrementando las exportaciones. El 

' I R  Datos correspondientes a 1993, Almanaque  mundial 1996, Televisa, S.A. de C.V. 
~ ~ ~ ~ 
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verdadero  crecimiento  industrial  y  exportador se inicia hacia 1965, la tasa anual  de  crecimiento de 

ingreso per  capita paso de 2.5% a 148.5% de 1965 a 1975, mejorando  notablemente el empleo."s 

Se dice que la particularidad de la  política industrial de Corea del Sur no se refiere  tanto  a los 

instrumentos utilizados, ya que la mayoria de ellos, son los mismos que utilizan  otros países  en 

desarrollo, sino más bien a la estrategia de industrialización  orientada ~ desde los inicios de  la 

década de los setenta, a la exportación. Además de la estrecha relación  entre  gobierno y empresas. 

1.2. El Proceso de Industrialización. 

AI terminar la segunda guerra  mundial,  finalizó  también  el  dominio  colonial de Japón sobre Corea, 

pero tras  el  conflicto  armado de 1950-1953  entró en un proceso de división ideológica y geográfica, 

que culminó con su división en  Corea del Norte y Corea del Sur, ésta Ultima  emprendió  un proceso 

con el que buscaba establecer una estructura  productiva  que  pudiera satisfacer las necesidades 

internas. 

1.2.1. Sustitucion de  Importaciones 

Desde finales de la guerra hasta 1962, Corea siguió una estrategia  industrializadora basada  en la 

sustitución de importaciones para desarrollar  las ramas productoras  de bienes de consumo no 

durables  e  intermedios con  base  en  la protección  del mercado interno  mediante cuotas y tarifas. 

Este proceso de  industrialización se hizo aprovechando su ventaja comparativa, se basó 

principalmente en industrias de trabajo  intensivo  durante  la década de los sesenta, cambiando a 

capital  intensivo  al  abrir su economía en 1970. La reforma  agraria que contribuyó  a  redistribuir la 

riqueza y  a  igualar la distribución  del ingreso, así como los esfuerzos por desarrollar el capital 

humano, son aspectos que caracterizan  éste período. 

En esta primera etapa, durante el periodo que va de 1953-1962, las Industrias que logran  un  alto 

grado  de  integración son: textil, papel, química, metales, alimentos, bebidas, tabaco, ropa, calzado, 

cemento y  manufacturas ligeras. Logrando "satisfacer  al mercado interno gracias a la formación  y 

consolidaclórl de compaiiías nacionales fuertemente apoyadas por el gobierno"'20. Esta estrategia 

industrializadora se  baso  en la sustitución de importaciones para desarrollar las ramas productoras 

I I P  Fava  Chávez,  Joaquín.  Algunas  experiencias de Corea y Taiwan en su  apertura comercial y su 
comparación  con el caso Mexicano, Centro de Esrudios Economicos, Colmcx, Mexico 1990, p.29. (tesi\) 
'I" Angeles, Ofclia y Rangel Ernesto. "Formación de recursos humanos en Corca del Sur,  Taiwan y México", 
Comercio Extcrwr, vo1.46, No. 12, diciembre  1996.  p.963. 
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de bienes de consumo no durables e  intermedios con base en la protección del mercado interno 

mediante cuotas y tarifas. 

Corea del Sur fue capaz de cambiar  sin brusquedad su  politica  de  sustitución de importaciones 

hacia una de  promoción de exportaciones, ya  que  como se dijo  anteriormente su proceso de 

industrialización se  basó en la ventaja  comparativa de mano de obra  barata  y menos intensivo en 

capital, esto  le  permitió ser menos dependiente  de las importaciones de tecnologia y equipos. 

9.2.2. Promoción de las Exportaciones 

La politica de industrialización  via  sustitución de importaciones se enfrentó,  a  finales de los años 

cincuenta, con problemas de saturación  del mercado interno y de desequilibrio en la balanza de 

pagos debido  a la sobrevaloración de la moneda que desincentivaba las exportaciones.'*' 

A  finales de los cincuentas el pais tenía  un  tejido  industrial  relativamente  atrasado y una  fuerte 

dependencia de las importaciones de materias  primas y de la ayuda estadounidense. Es así que 

con la nueva politica  industrial se busca crear una base de producción para exportar y generar 

divisas que puedan financiar  importaciones básicas, como  granos y fertilizantes. 

Ante ésta situación, se  da un  impulso  a la producción para el comercio exterior. que se contempla 

en la política económica del  período  1961-1972,  que se basa principalmente en los subsidios y la 

inversión pública y privada. “Esta estrategia  fue  posible gracias a la fuerte  intervenctón del gobierno 

y  al proteccionismo a que condujo  el  desarrollo  de la industria pesada, lo que hizo  posibie  altos 

niveles de competitividad en el mercado externo”.lZ2 

A  partir de 1963 se iniciaron diversas reformas  .para  reestructurar el modelo de desarrollo. Se 

emitieron  importantes disposiciones en materia  fiscal  y financiera, apoyando la estrategia  de 

industrialización  que se orientó hacia afuera, es decir  a la exportación  de manufacturas. La nueva 

estrategia  implicó la fijación de un tipo  de cambio  competitivo  para los bienes exportados, mas no la 

liberalización generalizada de las importaciones. Este impulso hacia la producción para el comercio 

exterior, seria parte de la politica económica en el periodo  1961-1972, basada fundamentalmente 

en los substdios, desgravaciones arancelarias, facilidades de acceso a créditos, y la inversión 

pública y privada. Esta estrategia  pudo llevarse a cabo, gracias a la fuerte  intervención  del  gobierno 

I ”  Bustelo Górnez, Pablo. Ecoizomíu polílicu de lob nuevos pukes rndus/ricrle.s usiúlicos, Siglo XXI editores, 
España, Madrid, 1990. 
‘ 2 2  ÁngeIes, Ofelia, op.  cit. p. 964. 

~ ~ 
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y al proteccionismo al  desarrollo de la industria pesada, lo que  redundó en altos  niveles de 

competitividad en el mercado externo. Con un  crecimiento  real anua! de 39% de 1963 a 1971, las 

exportaciones se convirtieron en el  motor de desarrollo dinámico.”Q 

En la  década de los setenta, en un  entorno económico internacional menos favorable (crisis 

petrolera), Corea mantuvo su estrategia  exportadora a la vez que  inicib  el  fomento de las industrias 

quimicas y pesadas con objetivos económicos y estratégicos. Esta estrategia la llevó al 

endeudamiento externo, Io que la llevó a desequi!ibrios macroeconómicos, que se expresaron en el 

déficit fiscal, inflación  creciente y sobrevaluación del  won. 

En el marco de la  estrategia  de  desarrollo  exportador, la politica  industrial se planteó dos objetivos 

inmediatos:  elevar las exportaciones  manufactureras y desarrollar las industrias nacientes. De 1963 

a 1980, la política  Industrial  promovió  el  crecimiento  de  un  selecto  grupo de actividades 

manufactureras mediante  una asignaclón selectiva  de recursos; se permitió la creacrón de 

establecimientos de gran tamaño, en particular prlvados, a los cuales se les otorgó un  monopolio 

temporal. Los sectores beneficiados de ésta polilca fueron, en los años ~ O ’ S ,  el cemento, los 

fertilizantes y la refinación  petrolera;  posteriormente el acero y la petroquimica. En la segunda mitad 

de ésta década se privilegiaron la construcción naval, los productos quimicos y los bienes de capital 

y de consumo durables; posteriormente los componentes  electrónico^.'^^ 

1.2.3, Incentivos a las Exportaciones  Manufactureras 

La promoción  de las exportaciones de las industrias  competitivas  internacionalmente se efectuó  sin 

eliminar la proteccion  del mercado Interno,  pero sí se establecieron medidas para elevar la 

rentabilidad de la producción exportable. Para esto se emplearon dos tipos de incentivos: 

+ “La actividad  exportadora  disfrutó  de  un  régimen de libre cambio, pudiendo  obtener sus materias 

primas y bienes intermedios y de capital  al  margen  de  toda  cuota y libres de impuestos 

indirectos. Este incentivo  no  implicó  ningún subsidio, pues se limitó a evitar a los exportadores 

los costos más elevados ligados a la protección arancelaria. El gobierno favoreció la absorción 

tecnológica, al  permitir a los productores nacionales el  libre acceso a las tecnologias disponibles 

en los mercados internacionales. 

’*’ Marchini  Waeselynck,  “Crédito dlrigido y politlca  industrial en Corea  del Sui’.  Comercio Ex-terior, 
Bancomext, Vol. 46, No 12, diciembre de 1996, p. 1009. 

~ ”” 
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+ Las actividades  exportadoras  recibieron vanos incentivos  que si implicaron subsidios, como 

exenciones o reducciones de  impuestos directos, acceso privilegiado a determinadas licencias 

de importación y otorgamiento  automático de líneas de crédito subsidiadas.”’25 

La protección de las  ventas  internas  fue uno de  los  principales  instrumentos para desarrollar las 

industrias nacientes; se impusieron cuotas o prohibiciones  de  importación de bienes semejantes y 

aranceles. También se aplicaron  incentivos fiscales (reducciones o exenciones de impuestos 

directos o indirectos), pero fueron más importantes las asignaciones de créditos. Las industrias 

elegidas recibían créditos a largo y mediano plazo provenientes  de la banca comercial y de 

desarrollo, los cuales se condicionaron  al  cumplimiento de ciertas metas. 

Estas  se referían  al  cumplimiento  de  metas  de  exportación, que se anunciaban cada trimestre, y se 

fijaban para bienes y empresas exportadoras  pertenecientes a las industrias  tanto establecidas 

como nacientes, privadas o públicas. Cada mes los representantes gubernamentales, bancarios y 

empresariales evaluaban el  cumplimiento de las metas. Las empresas con el  mejor desempeño 

recibian beneficios materiales adicionales. 

1.2.4. L a  Política Industrial a Partir de los Ochenta. 

A finales de los 703, Corea liberó  su comercio y su inversión, privatizó las empresas del gobierno y 

modificó  los  controles  de  crédito  que favorecían a las grandes compañias. 

En ’1980 Corea vivió  una severa crisis económica que se reflejó en una  disminución  del PIB en 

6.2%, en la producción industrial  de 1.8% y del  empleo  manufacturero 4.9%. Esto se debió a la 

crisis internacional,  que se reflejó en la caída del  volumen  del comercio; a la búsqueda por parte de 

los capitales de espacios económicos con menores costos salariales a fin de elevar la 

competitividad de sus productos en el mercado externo; así como a la presencia de un  fuerte 

proceso inflacionario y el encarecimiento de la deuda externa.’z6 

Las políticas de estabilización y de cambio  estructural que emprendió Corea del Sur a principios de 

los ochenta no  modificaron  fundamentalmente  el  rumbo de la estrategia de desarrollo, pero si 
dotaron de mayor  importancia a los mercados. Comprendieron la liberalizacion progresiva del 

comercio exterior, asi como  reformas al  ámbito  financiero  (privatización de la banca comercial, 

I25 Westphal, Lany E.,  “Industrial Policy in an Export-propelled  Economy: Lessons from  South Korea’s 

Experience”, Journal qfEcconomic Perspectives, vo1.4, No.3, 1990,  pp.41-59. 
’*‘ Bustelo Gómez, Op.cit. 
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mayor  libertad de acción para los  intermediarios  bancarios  y  no bancarios) que quito  el  control 

directo  del  gobierno sobre el sistema. 

Los objetivos de la politica  industrial  fueron: 

apoyar a las industrias nacientes; 

0 reestructurar o desaparecer a las obsoletas; 

0 apoyar a las establecidas en  momentos críticos, y 

disminuir  el costo del  financiamtento para un  número más amplio de empresas 

Las nuevas consideraciones sobre la modernización  productiva  tendieron  a  modificar la 

intervención  gubernamental  de Corea. acercándola más a la practicada por los paises 

desarrollados. A principios de los noventa seguían aplicandose los  incentivos que no representaban 

subsidio ( como la desgravación arancelarta  para  exportadores) y las tasa de interés subsidiadas se 

eliminaron  formalmente en 1982. 
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1.3. Programas  de  Apoyo  a  la  Pequeña y Mediana  Empresa 

En Corea, el  gobierno  implementó  algunas  medidas  tendientes a la concentración del  capital y el 

crédito.  Instando a las empresas medianas y pequeñas en los sectores afectados por competencia 

exagerada a fusionarse, especializarse o cerrar. Por otra  parte fomentaba la cooperación 

empresarial, a la vez que combatía  el desempleo, permitiendo  la  transferencia de empleos entre 

empresas. Esto aunado a la exclusión  de las industrias medianas y pequeñas del  crédito  durante la 

década de los sesentas, fomentó la agrupación y conformación  de los oligopolios  que ahora 

caracterizan a la economía coreana, los Chaebol. 

1.3.1. Desarrollo  de  las  Pequeñas  y  Medianas  Empresas  Coreanas 

Hasta mediados de la década de los setenta, el  ritmo de crecimiento de las PME era menor que el 

de las grandes empresas, pues la  política  industrial estaba orientada a promover las exportaciones 

de productos  estratégicos y selectivos, como  los de la Industria pesada y química. Por lo que se 

incentivaron  principalmente a las grandes empresas para  promover las ventas  al  exterior. 

En el Cuadro A se presenta información sobre la  distrlbución  por  tamaño de las empresas 

industriales desde 1963 hasta 1988. Se excluyen los pequeños establecimientos  familiares e 

informales de no más de 4 trabajadores, ya que su importancia en cuanto lo que aportan  al  empleo 

y al  valor agregado es muy  limitada. 

Se entienden como pequeñas empresas a las que ocupan de 5 a 19 trabajadores, medianas a las 

de 20 a 199, y grandes a las de 200 y más trabajadores, En relación a la clasificación por  tamaño 

de las empresas, existen  varios  criterios, se toman  diferentes  variables como activos, ventas y 

número de trabajadores. En términos  de éste último,  el  limite de las pequeñas y medianas 

empresas en países de industrialización  tardía (reciente) varía desde 5 a 500. En  Corea, sin 

embargo una empresa que produce un solo producto y que emplea 1000 trabajadores puede ser 

considerada como mediana empresa, o incluso pequeña, si se le compara con un  gran chaebol'*' . 

Por cuestiones practicas se tomara la clasificación de  tamaño  por  número de trabajadores  que se 

emplean, inicialmente descrita. 

127 Amsden,  Alice H., Asia 'S next giant, South Korea and late industrialization, Oxford University Press, New 
York, 1989, p. 164. 
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En este cuadro A se puede apreciar el rápido  crecimiento que las empresas grandes 

experimentaron de 1963 a 1973, para 1976 este crecimiento es menor, notándose una  ligera 

disminución para 1978, siendo mayor  para  3988,  que puede estar  mostrando los efectos de la crisis 

mundial del petróleo. Estas tendencias se pueden ver  tanto en su participación en el empleo como 

en el  valor agregado. Junto  ai  repunte  de  las  grandes empresas, se aprecia el decrecimiento de la 

pequeña y la medlana, y el  repunte de éstas últimas  en  el  decrecimiento de aquéllas. 

En la gráfica 1 ,  se puede distinguir  claramente la participación  de las empresas de acuerdo a su 

tamaño en los atios señalados. 
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Gráfica 1. Participación de las PMEs coreanas  en  el  empleo 

% 

años 

En el cuadro 6 se presenta la variación  durante la década en que se dio más impulso a la política 

basada  en el  crecimiento  por  promoción a las exportaclones, de la estructura  por  tamaño de 

empresas en cuanto a numero total de empresas, número  de  trabajadores  que ocupan y el  valor 

agregado que generan. 

Cuadro B. Indicadores de la industria Coreana 

ido variando, en 1973 era hasta un  máximo de 200 trabsjadores, para 1974 de 300. 

Fuente. Corporación para la Promoción de la Pequeña y Mediana Industria, Principales 

estadisticas de las pequeñas y medianas industrias 
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A partir  del Cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social (1977-1981) la política 

gubernamental empezó a hacer hincapié en las pequeñas y medianas empresas. 

En los ochentas, durante la crisis mundial del petróleo, la economía coreana sufri6 una grave 

recesión. Teniendo una  tasa de crecimiento  del PNB negativa  de -3.7% en 1980, debido a la 

excesiva inversión destinada a las industrias pesada y química. 

Esto provocó cambios en la política  industrial,  tendiente  a  reducir los desequilibrios  entre la 

inversión de la industria pesada y ligera, así como en la participación de las empresas grandes y 

pequeñas en el  producto  tatal. La política  del  gobierno pasó del  apoyo  selectivo  a la industria  a uno 

más ampiio y funcional para mejorar la distribución  de recursos e  incrementó las inversiones en 

investigación  y desarrollo. 

Los cambios incluyeron  importantes reformas: 

O se amplió  la  liberación de las importaciones; 

O se dio una mayor  participación  del  sector  privado en los asuntos económicos del país; 

O se extendió  el apoyo fiscal  y  financiero  a  las pequeñas y medianas empresas y se reformó  el 

sistema financiero (que incluyó  la reducción de los diferenciales  de las tasas de interés  entre 

los préstamos para exportación y los ordinarios, así como la privatización  y  mayor  autonomia de 

los bancos comerciales). 

En cuanto  a las medidas para aumentar la disponibilidad  de  financiamiento  y  el acceso a los 

recursos,  se dio: “la  ampliacion  del sistema de préstamos obligatorios de 1976, según el cual todos 

los bancos comerciales deberían destinar  una  proporción  mayor  de  los préstamos incrementales 

anuales que destinan  a las PME; el  establecimiento en 1976  del Fondo de Garantía del Crédito de 

Corea  y, en 1978, del Fondo de Promoción de la Pequeña y Mediana Industria”.’28 

Otro factor  importante que contribuyó  al  rápido  crecimiento de las PME en la década de los ochenta 

fue la reorganización productiva  entre  las empresas grandes y pequeñas. Con el  fin de lograr una 

industria nacional integrada, el gobierno  promovió la sustitución de importaciones  y la producción 

interna de partes  y componentes. Lo que  dio como resultado  un  mayor  aporte de las pequeñas y 

medtanas empresas en esos bienes, en particular  de las industrias de maquinaria, electrónica y 

automovilística. 

. ~ 

Baek, Nakki, ”Desarrollo e incentivos  para las pequefias y medianas ernpresw coreanas”, Cornercio 
Exferior, Vol. 43, N”6, junio de 1993, México, p.562. 
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Para lograr  una  mejor  división  intraindustrial  del  trabajo,  el  gobierno coreano ha impulsado el 

sistema de subcontratación  entre empresas matrices que fabrican  productos de ensamblaje y 

fi!iales que producen partes y componentes. 

Por éstos mecanismos de promoción  de las PME, incrementó su participación en el  número de 

establecrmientos manufactureros, el empleo y el  valor agregado, como se aprecia en el cuadro C. 

Sin embargo la economía coreana no ha logrado  el  crecimiento y estabilidad necesario que la 

coloque en los  primeros planos. 

Enfrenta retos  tanto en el  ámbito  interno  corno  externo: 

el  surgimiento  de  sindicatos  fuertes  que  le  plantean  frecuentes  conflictos laborales; 

rezago salarial en contraste con una mayor  productividad; 

mayores presiones para abrir  el mercado nacional junto a un  mayor proteccionismo de los 

países avanzados. 

Cuadro C. lndicadores de la Industria Coreana 

estadísticas de las pequeñas y medianas  industrias. 

Para responder a estos nuevos desafíos las políticas  industriales  de Corea hacen hincapie en el 

ajuste, el cual comprende el apoyo a industrias de tecnología avanzada, como la de nuevos 

materiales, robótica y biotecnología; en la promoción de industrias nuevas y crecientes, como la 

automovilística, la electrónica, la petroquímica y las de bienes de capital e intermedios, y en el 

ajuste  eficiente de las industrias en decadencia. El objetivo  ultimo de esa estrategia es transformar 
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la estructura  industrial en una con mayor  intensidad  tecnológlca o con mayor  valor agregado. El 

factor más importante para el  Bxlto  del  ajuste  industrial es el  desarrollo  y la búsqueda de la 

autosuficiencia en tecnologia. 

Las pequeñas y medianas empresas coreanas están  expuestas  a  los  mismos  retos de las grandes 

empresas pero están mucho menos preparadas para enfrentarlos;  por lo que requieren del apoyo e 

intervención  del gobierno. Para tener  éxito en este  entorno  cambiante  tendrán que adoptar diversas 

estrategias, tales corno: 

1 .  Adquirir capacidad tecnológica basada en un  enfoque mas amplio; 

2. Perfeccionar una red constituida  legalmente  para alcanzar la eficiencia mediante 

encadenamientos verticales  y colaboración horizontal; 

3. Aprovechar en menor medida los nichos de mercado en" las industrias  intensivas en tecnologia, 

Y 

4. Conquistar nuevos mercados de  exportación,  incluyendo los paises socialistas, e  incrementar la 

internacionalización  mediante la transferencia de tecnología  y de asociaciones de riesgo 

compartido. 

Hay que señalar que  existe  una  mayor  vulnerabilidad  de las PME en todo este proceso de ajuste, 

ya que su mayor  participackón ha sido en  las industrias  que han perdido  competitividad, como 

textiles, vestido, calzado, juguetes, etc. Por ello sus exportaciones se han reducido, al  igual que su 

rendimiento en un mercado nacional que se ha abierto  rápidamente. 

En particular, las PME coreanas están siendo desplazadas del mercado de Estados Unidos por 

nuevos y  fuertes competidores, como China y Mexico. Así, su participación en las exportaciones 

totales  bajó  a 39.9% en 1992, mientras que en 1990, habria participado con el 42.1%. 

A la baja en las exportaciones en el período de 1990-1992 se agregó la recesión económica que 

causó  la quiebra de un  gran  número de PME: 4140 en 1990  y 6159 en 1992. 

La  situación era diferente  a mediados de  los ochenta, cuando las PME coreanas comenzaron a 

invertir  activamente en el extranjero. Hacia fines de junio  de 1992, Corea había realizado 

inversiones en el  exterior  por  4061  millones de dólares. De  ese total, 15% correspondió a las PME. 
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En términos  de proyectos, sin embargo, su participación es mucho  mayor: “47% de los proyectos 

de inversión en el extranjero. es decir, 901 casos de un  total de 1897”.’’’ 

La participación de las PME en la irlversión  extranjera  total  de Corea ha crecido de manera notable, 

en particular en el sector manufacturero: “40% a fines  de  1987, 67% en 1989 y 79% en 1991”.’30 

Por lo que ésta se  ha convertido poco a poco en la estrategia con que las PME han reaccionado a 

la pérdida de competitivldad, especialmente en algunas  industrias  intensivas en mano de obra, tales 

como vestido, calzado, juguetes, grabadoras, etc..  Los paises a donde se  ha dirigido ésta inversión 

se ubican en el  sur  de Asia (Indonesia, Tailandia y otros), donde las PME coreanas han encontrado 

que la mano de obra es relativamente barata. 

1.3.2. Medidas  para  promover  las  pequeñas y medianas  empresas de  Corea 

Las medidas dirigidas hacla las PME en Corea.  se caracterizan  por una fuerte  intervencion del 

gobierno en materia  fiscal y monetaria, así como un marco  regulatorio. 

La politica  gubernamental se puede clasificar en dos categorías: 

1) Una que establece medidas exclusivas y discriminatorias  entre las unidades grandes y 

pequeñas, y 

2) Otra  que consiste en acciones complementarias y de cooperación entre ambas. 

La primera categoria comprende: 

El sistema obligatorio de prestamos, conforme  al cual los bancos comerciales deben prestar una 

cierta  proporción  (actualmente 45% para bancos de cobertura nacional y 80% para los locales) 

de sus préstamos incrementados anualmente; 

El slstema de  industrias reservadas, en el  que la fabricación de ciertos  artículos corresponde en 

forma  legal y exclusiva a las PME; 

El sistema de prestamos financieros comerciales, al  que  tienen acceso únicamente las PME y 

algunas grandes que no pertenecen a la categoria de los conglomerados, y 

* La aplicación de incentivos fiscales, que reduce el  diferencial  de las tasas de ganancia entre las 

grandes y pequeñas compañías 

-~~ ~ ~ . .. 

12’ Baek, Nakk., Op. cit. p. 563. 
’’O Ibidem. Op. cit. p.563. 

142 



UNIVERSIUAD AliTONOMA METROPOLITANA ILTAPALAPA 

Entre las medidas de la segunda categoría, la más representativa es el Sistema de Fomento de la 

Subcontrafación. Desde 1978, el gobierno  emprendió diversas acciones para incrementar esa 

forma de inversión, designando ciertos  rubros  importantes  como  prioritarios en las negociaciones 

contractuales. Se dio apoyo preferencial (como suministro  de préstamos, fácil acceso a capital 

extranjero y asistencia técnica) a empresas seleccionadas que se especralizarian en artículos 

prioritarios.  Inicialmente el periodo de subcontratación era de un año, posteriormente se extendió a 

tres como mínimo. 

El sistema de subcontratación es similar  al  de Japón, pero  tiene  diferencias importantes. En Japón 

no hay ayuda significativa de las matrices a las filiales. En Corea  se está extendiendo una 

subcontratación  horizontal, en la que los productores  de  partes y componentes especializados 

abastecen a varias matrices, contrariamente a Japón, donde los subcontratistas  suministran SIJS 

productos a una sola empresa matriz. El desarrollo  del  sistema  horizontal  Dermite a las PME filiales 

no sólo sacar provecho de la producción a gran escala sino  también  promover la especialización, y 

as¡ elevar la calidad. 

POLiTlCAS  GUBERNAMENTALES DE APOYO  A LAS PME  COREANAS 

Las PME son más intensivas en trabajo y más vulnerables a los cambios en el entorno económico, 

por lo que se requiere que se fortalezcan  mediante la innovación tecnologica, inducirlas a que 

sustituyan los giros que van  perdiendo  competitividad  por  otros con mayor intensidad tecnológica. 

Así es como se ha dado especial importancia  al  establecimiento de empresas nuevas de alta 

tecnología. 
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Los gastos en investigación y desarrollo (ID) de las PME manufactureras en relación con sus 

ventas  totales pasaron de 0.11% en 1981 a 0.24% en 1991, a pesar del incremento, éste es muy 

reducido comparándolo con el 2% de las grandes empresas. El gobierno se  ha fijado como meta 

incrementar la relación VentasllD al 1 % .  

Con el  fin de aumentar el nivel  tecnológico de las PME, en 1989 se promulgó la Ley  Especial para 

la Estabilización y  el  Ajuste  Estructural  de  las Pequeñas y Medianas Empresas (llamada Ley de 

Ajuste Estructural). Los principales programas que comprende son: 

O el  establecimiento  de  un Fondo de  Ajuste  para las PME, 

la asistencia para la estabilización de las pequeñas empresas 

O el incremento  del  desarrollo tecnológico; 

O la creación de una  red de información;  y 

un  programa  de asistencia para promover  el  otorgamiento  de concesiones comerciales de las 

grandes empresas a las pequehas y medianas. 

Estos programas  están  disponibles  para las PME de  cualquier  industria, pero se  da preferencia a 

las del sector manufacturero. 

Las criterios de préstamo para la asistencia conforme  a  esta Ley abarcan la conversión de un 

negocio existente  en uno nuevo y la transferencia  al  extranjero  de la capacidad excedente de 

activos, segun el programa de estabilización. 

Por lo que se refiere  al  ajuste  estructural, las acclones comprenden: 

el suministro de fondos para ID y para el  desarrollo  tecnológico  de la fuerza laboral, 

O el fondo para la automatización de las fábricas, el sistema de red de información, y 

o la asistencia monetaria  y  fiscal para las concesiones comerciales mencionadas. 

Los préstamos para las actividades de ID preven una  tasa de interés preferencial. 

El gobierno  amplió  también la liberación de las importaciones de tecnología. En 1984 el permiso 

oficial para realizarlas se sustituyó  por simples requerimientos  de aviso. Con esto, la adquisición de 

tecnología por  parte  de las PME coreanas se incrementó  rápidamente. “Las importaciones de 
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tecnología por país de  origen en 1991, la  mayor  parte  correspondió  a Japón (52.5%) y Estados 

Unidos  ocupó el segundo lugar (26.3%)".'" 

Se considera  que el  enlace  de tres factores:  ingenieros  y tecnicos, capital  de  riesgo  y  empresariado 

de  altos  ejecutivos,  es  la  clave  del proceso de  innovación. 

Con el  fin de  aumentar  el  suministro  de  capital  de  riesgo en tecnología se han establecido,  con 

apoyo gubernamental,  varias  instituciones  de  financiamiento. "Además de  la Corporación para  el 

Avance de la Tecnología de Corea, que se estableció  en 1974 para  comercializar los resultados de 

ID de los institutos patrocinados por el gobierno,  a  principios  de los ochenta se crearon las 

Corporaciones  para el Desarrollo de la  Tecnoloaia,  para  la Inversión Y el Desarrollo, y para el 

Financiamiento  de la Tecnoloqia".'32 

Esas instituciones  financieras  están  a  cargo  de  la Secretaria de Finanzas y se rigen  por  la  L.ey de 

Apoyo  Financiero a Empresas de Nueva  Tecnología  (1987). 

Para apoyar el establecimiento y crecimiento  de  pequeñas empresas, en  1986 se promulgó  la Ley 

para la Promoción de  la Puesta  en  Marcha de Ía Pequeña y Mediana Industria. De acuerdo a éSta 

ley, a  fines de 1992 se registraron  ante  la Secretaria de  Industria y Comercio 54 empresas  con 

capital  de  riesgo o de  nueva  inversión. Estas 54 empresas sólo pueden invertir en  acciones 

ordinarias o en títulos convertibles  de las PME emitidos  dentro de un  plazo de cinco años  a partir de 

su establecimiento. AdemAs, se creó el Fondo de Garantía de  Crédito  a  la Tecnología de Corea 

(independientemente  del Fondo de  Garantia de Crédito), sobre todo para apoyar el desarrollo de 

nueva tecnología y la comercialización  de los resultados de ID y de las PME. 

Una de  las  más graves  restricciones  a  las  que se enfrentan  las  actividades  de ID de las PME es la 

escasez de  mano de  obra  calificada. El sector  manufacturero  en su conjunto padece ese problema, 

que es aún más grave  en el caso de  las  pequeñas y medianas empresas. Se han  instrumentado 

diversas medidas que, sin  embargo, no son  suficientes:  la  exención del servicio militar para jóvenes 

técnicos y científicos  que trabajan en PME intensivas en tecnología; el apoyo  preferencial  para las 

dedicadas a ID en  colaboración  con institutos patrocinados por  el  gobierno o universidades, y  el 

suministro de asistencia técnica, servicios de asesoría e  instalaciones  para  capitalización. 

~- ~ ~ " 

Ibid. p. 565. 
Ibidem. 

145 



111.2. TAIWAN 



UNIVERSIDAD AUTONOM4. METROWLITANA. IZTAPALAPA 

111.2. TAIWAN 

2.1. Panorama  Económico  General 

2.1.1. EL  Desarrollo  Asistido 

2.1 2. El  Modelo  de  Promoción de las  Exportaciones 

2.1.3. La  Intervención Estatal. 

2.1.4. Contribución  del  Sector  Externo  al  Desarrollo. 

2.1.5. Consolidación y Expansión  del  Modelo 

2.2. Las  Pequeiias y Medianas  Empresas  en  Taiwan 

2.3. Políticas  de  Apoyo  a  las  Empresas  Pequeñas y Medianas 

2.3.1. Mejoramiento  Tecnológico 

2.3.2. Asesoría  Administrativa 

2.3.3. Comercialización  Internacional 

2.3.4. Otorgamiento  de  Credit0 

2.3.5. Alianzas y Fusiones  Comerciales 

2.3.6. Red  de  Subcontratación 

147 



m UNlVERSlDAO AUTONOMA METROPOLITANA. IZTAPALAPA 

2. TAIWAN 

2.1. Panorama  Económico  General 

Las circunstancias  presentes en los orígenes de Taiwan  en  1949, se refieren a: 

a) extensión territorial  muy  limitada; 

b) recursos naturales escasos; 

c) exceso de  población y tasa  de  crecimiento  demográfico muy elevada: 

d)  reducida disponibilidad  de  capital e infraestructura  parcialmente devastada por la guerra; 

e) dictadura  militar; 

f) régimen  de  estado de  sitio permanente; 

g)  amenaza constante de invasión  por  parte  de  la  República  Popular China, y 

h) cuestionado  reconocimiento  internacional  como nación. 

Taiwan,  localizado al sudeste de China en el oc4ano Pacífico,  se integra  por una isla mayor, 

Formosa, algunas islas  pequeñas, entre  ellas  Matsu y  Quemoy, y un  conjunto  de más  de 80 islotes. 

La isla  estuvo  poblada  por aborígenes  malayos, los que  fueron  expulsados a  las montañas  por la 

colonización china  que  permaneció  en  el  poder  hasta  1895,  cuando la  isla fue  invadida  por los 
japoneses, quienes a su vez la  perdieron en  1945  tras ser  derrotados en  la  segunda guerra 

mundial. 

En  1949,  Chang  Kai-chek, dirigente  del  Kuomintang.  fue  derrotado  por Mao Tse-tung y los 

comunistas, que  fundaron la  República Popular China.  Lo que  quedaba  del  ejército  nacionalista, 

seguidos por  aproximadamente un millón de  civiles y encabezados por Chang  Kaichek,  se 

refugiaron en Taiwan y crearon  la China Nacionalista,  sometiendo a sus casi  seis millones  de 

habitantes. Así Taiwan  surge  como  un Estado militar con el apoyo  de los Estados  Unidos. Quien 

concedió  ayuda  económica  y militar a Taiwan de  1951 a 1957  por 683 y 1470  millones de  dólares 

re~pecfivamente‘~~ 

111 Turner Barragán,  Ernesto H., “El modelo  de promoción de las exportaciones en Taiwan”, Comercio 

Exterior, vol. 46, No. 12, diciembre 1996, p.989. 
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Debido al temor de  un  ataque  de  la China comunista, Chang Kai-chek  estableció el estado de sitio 

permanente, fortaleció  el  ejército,  que  llegó  a  sumar  más  de  medio  millón  de efectivos, y  recurrió  al 

apoyo militar de los Estados  Unidos, el cual  estableció bases militares. 

A su muerte en  1975,  Chang Kaichek fue  reemplazado  por Len  Chia-kan, pero  posteriormente  fue 

electo y reelecto su hijo Chiang Chin-kwo,  quién  ejerció  el  poder  hasta su muerte en 1988. Este 

mantuvo  el  estado  de  sitio  y  retiró la ley  marclal  hasta  1987. Le  sucedió Lee Teng-hui, quien se 

reeligió en marzo  de 1990 y  permaneció  hasta  1993. Su  sucesor es Lien Chang. 

Con  Lee Teng-hui, Taiwan  entró  en  un proceso de  democratización  relativa: en 1991 se abrogaron 

los estados de  urgencia  y  de  guerra  contra  el  comunismo y en el mismo año se realizaron 

elecciones para la  Asamblea Constitutiva  Legislativa  en  las  que  resultó  triunfador  el  partido  en  el 

poder. 

Generalmente se ha  dividido la historia  reciente  de  Taiwan  en  cinco periodos: 

a) sobrevivencia  (durante los cincuenta); 

b) recuperación ( en los sesenta); 

c) despegue (los setenta); 

d) ajuste (los ochenta) 

e) madurez (en los noventa). 

Para Turner  Barragán éstos períodos  pueden  agruparse  en tres etapas o fases  de desarrollo: el 

asistido; el modelo  de  promoción de las exportaciones, y el de consolidación y expansión del 

modelo. 

2.1.1. EL Desarrollo Asistido 

A principios de los cincuenta  las  expectativas de desarrollo  de  Taiwan  eran poco  promisorias,  pues 

era un país devastado por la  guerra,  con muy pocos recursos  naturales,  una  población que se 

incrementó  abruptamente  en más de  un  millón  de  habitantes  y cuya  tasa de  crecimiento 

demografico  anual era muy  alta (3.8%) 134. En  ese entorno, dos elementos  contribuyeron a reactivar 

la producción. Uno, de  carácter  interno,  fue  la  reforma  agraria  que  emprendió  el  gobierno  a  partir  de 

la compra  de la tierra a los latifundistas para redistribulrla  entre los campesinos. Con ello se 

reanimó  la  producción agrícola y  fue  posible  no sólo abastecer al mercado  interno, sino exportar. El 

otro fue el  gran apoyo de  Estados  Unidos que otorgó una  considerable ayuda  para el desarrollo, 
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realizó inversión extranjera  directa con la consecuente transferencia de tecnología, y promovió 

importaciones desde su propio  territorio y desde Japón, Alemania Occldental y Hong Kong. 

En  esa etapa también  fue  determinante la ayuda externa  que de 1950 a 1961 ascendió a 1000 

millones de dólares, equivalente a 6% del PNB y a más de la tercera  parte de la inversión  bruta y de 

las importa~iones.'~~ 

La estrechez de! mercado interno  muy  pronto  obligó a Taiwan a producir  también para el exterior 

aprovechando la apertura  de los mercados japonés y estadounidense, lo cual imprimió mayor 

dinamismo al  ritmo de desarrollo. 

Taiwan logró  emplear  plenamente sus capacidades agrícolas y desarrolló una industria  intensiva en 

mano de obra, Único recurso que poseía en abundancia; de esa manera escapó a las hambrunas y 

a la miseria que desde principios de siglo  caracterizaron a muchas regiones de China. En los años 

cincuenta el crecimiento  anual  del  ingreso  per  cápita  fue de 3.8%, a pesar de que  también la 

población creció a un ritmo anual  de 3.8%.13'j 

En 1965  el país había cambiado drásticamente; su población era de  12.5  millones de habitantes, 

con una densidad muy  alta  de 345.6 habitantes  por  kilómetro cuadrado. En  el mismo año la 

superficie cultivada se empleaba a su plena capacidad, 28.3% del  territorio, o sea un  millón de 

hectáreas, de las cuales la mitad se dedicaba al arroz, 10% a la caña de azúcar y el resto a otros 

cultivos, como patatas, soya, mandioca, plátano, piña, té. 

Aunque la balanza comercial seguía siendo negativa, el  desarrollo de su planta  productiva  permitió 

a Taiwan a exportar  principalmente azúcar, textiles,  productos forestales, banano y arroz. Estados 

Unidos y Japón absorbían el 65.4% de esas exportaciones y Hong Kong, Alemania Occidental y 

otros países el resto. El deficit se cubria con la ayuda para el desarrollo, a pesar de su gradual 

reducción: de 7.8% del PNB en 1957 descendió a 2% en 1964.13' 

2.1.2. El Modelo de Promoción de las  Exportaciones 

~ ~- ~ ~~~ "" ~~ ~ ~~ -~ ~~~ ~ "~ .~ ~~~~~ 

'34 Fouquin, M., "Pacifique: Le recentrage  asiatique", Económicu, París 199 I .  
'I5 Jenkins R., "La  experiencia de Corea del Sur y Taiwan:  ¿,Ejemplo  para  América  Latina?", EuNctin of &in 
American Research, vol. 10, No. 1, 199 I .a 
"" Fouquin, M., 0p.cit. 
"' Ibidem. 

. ~ ~ " 
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En 1965 Taiwan había superado la etapa  critica de los años  cincuenta  y la mano de obra  y sus 

recursos naturales se empleaban  a  plena capacidad. Los problemas  que  persistían eran: un  déficit 

crónico en la balanza de pagos que se cubría  con  la ayuda para el desarrollo  y  las  inversiones 

directas; un  desarrollo  industrial  incipiente  que se limitaba básicamente a la industria  textil y  otras 

cuantas actividades, y un  mercado  interno reducido. En lo  político,  gobernaba una dictadura  militar, 

que entendió  que para mantener  el poder se requería  desarrollar al país, por  lo  que  emprendió  una 

activa  gestión  gubernamental. 

2.1.3. La Intervención  Estatal. 

George W. Tsai  señala una  serie  de acciones de  política económica que  entrañan  una  fuerte 

intervención  estatal  y  que se caracterizan  por  estimular  la  gestión  activa  del  sector  privado en lugar 

de  inhibirla o sobreprotegerla, es  decir, una  política de desarrollo concertada. 

La política  de  desarrollo concertada. En 1953 el  gobierno puso en marcha una  política apoyada  en 

la industrialización  mediante la sustitución de lmportaciones  e introdujo los planes  económicos 

cuatrianuales.  Aplicó además medidas de  contro!  y apoyo, como tarifas arancelarias, controles  a la 

exportación  e  importación,  paridades  cambiarias  múltiples  y  mantuvo  la  moneda sobrevaluada  para 

proteger  a la industria nacional. Con ello  logro  generar un  proceso de  crecimiento  y  acumulación en 

las industrias  de  alimentos,  textil,  de  cuero  y pieles, hulera  y  petroquímica. 

Frente  a los desequilibrios  y la  pequeñez del mercado, a  finales  de los cincuenta la estrategia 

gubernamental se orientó hacia la  exportación,  por lo que se devaluó la  moneda, se concedieron a 

las  empresas exportadoras  reducciones  de  impuestos y de tarifas arancelarias,  así  como créditos 

con un  interés  bajo  y se alentó la inversión  extranjera  directa. Fue hasta 1965 cuando  aparecieron 

las industrias  maquiladoras. En los años  setenta se realizan  nuevos cambios, se programan los 

Diez Grandes  Proyectos para dotar al país de  infraestructura y,  aunque se mantienen las tácticas 

exportadoras, poco a poco se sustituyen las industrias  intensivas en mano  de  obra con intensivas 

en capital de alta tecnología, como  la  electrónica y las de  productos  eléctricos  y químicos. 

Gracias a su solidez  económica, en los años noventa  pudo  emprender  el Plan  Nacional  de 

Construcción, o Plan  de Desarrollo  de Seis Años, para  modernizar  la  infraestructura  del país. 

La intervención  estatal ha  sido muy considerable  y es claro  que el gasto se dirige cada vez más 

tanto a  elevar la productividad  del país y  de los trabajadores  cuanto  a  mejorar su bienestar. 
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En cuanto a las reformas, se establecieron  el  control  del sistema financiero, las leyes para 

promover la inversión y prohibir  el  retiro de los capitales  del pais;  se emprendió la reforma del 

sistema impositivo, se extendió la educación obligatoria  de seis a nueve años,  se devaluó la 

moneda (el dólar  taiwanés) y,  desde principios de los sesenta se cambió de estrategia  del modelo 

para estimular el crecimiento, con lo que del modelo  de  sustitución de importaciones se  pasó al de 

promoción de las exportaciones. 

2.1.4. Contribucion  del  Sector  Externo al Desarrollo. 

La  ayuda al  desarrollo  disminuyó  durante los años sesenta (de  7.8% del PNB en 1957  bajó a sólo 

2%  en 1964) y en los setenta se suspendió totalmente. Así, de 1951 a 1969 Estados Unidos 

proporcionó a Taiwan por ese concepto 1547  mil!ones  de dólares. 

Aunque la ayuda del  exterior se redujo, la nueva estrategia  gradualmente  manifestó su éxito en la 

generación de divisas. A pesar del  fuerte  incremento  de las importaciones en los años sesenta,  en 

1970 Taiwan obtuvo  un pequeño superávit de 34  millones  de  dólares (véase el cuadro A). 

Posteriormente, en el periodo 1974-1981  el  aumento  de los precios  del  petróleo generó déficit en la 

balanza comercial, el cual fue desapareciendo paulatinamente; con la caida de los precios del 

petróleo, surge un  cuantioso  superávit, que en 1992 llega a 12756  millones de dólares (véase el 

cuadro A). 

El análisis de  la composición de las exportaciones y de las importaciones  proporciona  información 

con respecto a la especialización productiva a Taiwan y su éxito  relativo. 
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El cuadro B muestra la evolución  del comerclo de Taiwan; se aprecta  el  tránsito de las 

exportaciones de productos agrícolas y agrícolas elaborados, predominantes en ¡os años cincuenta, 

hacia los industriales, que en 1970 ya constituyen cerca de 80% del  total de las exportaciones. Por 

su parte , el análisis de las importaciones  de  1950 a 1970 revela un proceso de sustitución de los 

bienes de consumo, una  importación  estable y predominante de bienes intermedios que aumenta 

de 1974 a 1982, probablemente  por el aumento de los precios del  petróleo, pero que se mantiene 

durante  los ochenta y los noventa como contrapartida  del  crecimiento y el  desarrollo de las 

industrias exportadoras; finalmente, se observa una  importación  creclente y considerable de bienes 

de capital en los años sesenta y setenta  que corresponden al periodo de industrialización y puesta 

en marcha de grandes obras de  infraestructura. 

El modelo de industrialización basado en el  desarrollo de las exportaciones  dio  origen a un sector 

maquilador que contribuyó a resolver  dos  problemas  fuertes de la economía: el desempleo y la 

generación de divisas. 

Cuadro B. Comparación  de  las  exportaciones y las  importaciones  (porcentajes) 

2.1.5. Consolidación y Expansión  del  Modelo 

En el desarrollo económico de  Taiwan el factor  externo ha favorecido la dinámica  interna,  al crecer 

las exportaciones y el empleo, se han  obtenido más divisas y ha aumentado el consumo y el  ahorro 

internos. 
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De 1965  a  1987 la tasa de ahorro se elevó de 20 a 39 por ciento, una  de las más altas del 

mundo.’38 

Dado que la participación  relativa de la  inversión en el PIB es de 20%, y la correspondiente ai 

ahorro es de 39%, Taiwan ha acumulado excedentes financieros  muy considerables. A partir de 

1985 el superávit comercial superb los 10 O00 millones  de dólares, por lo que el pais  ha acumulado 

reservas por más de 150 O00 millones de dólares  y es uno de los mayores inversionistas 

potenciales del mundo. 

Cuadro C. Balanza Comercial de Taiwan, 1984-1991  (miles de millones de dólares) 
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2.2. Las Pequeñas y Medianas  Empresas  en  Taiwan 

En la  economia de  Taiwan  coexisten las grandes  empresas  que  dominan el mercado  nacional y las 

pequeñas y  medianas empresas (PME) orientadas al mercado  de la exportación. Esto es resultado 

(para  las PME) de las barreras  para acceder al mercado interno y los elevados  aranceles y 

controles  a  la  importación  que  protegen  a  las  empresas  estatales. 

El escaso desarrollo  de los mercados  financieros  priva  a  las PME de los créditos  que necesitan 

para su crecimiento. Y los recursos que  obtienen  son  de  inversionistas  particulares. Siendo  así  la 

situacion,  prefieren  crear empresas  nuevas reuniendo  a  varios  inversionistas que  crecer en  tamaño. 

Otro  factor  que  influye en el  incremento  de  las PME es  la falta de  incentivos para asumir riesgos  de 

largo plazo. La incertidumbre  política  favorece  los  proyectos  de  corto plazo. 

En 1986 las PME contribuyeron con 57.2% del  empleo  del país,  40.3% de la  producción  y 66.4% de 

las  exportaciones. Emplean  más mano  de  obra  que  las grandes, lo cual  implica que  sus  costos  de 

capital son  más altos. Pero por  otro lado. han  ayudado  a mejorar la  distribución  del ingreso. En los 
ultimos años su participación  en el empleo ha aumentado,  mientras  en la producción ha disminuido. 

En  1990 aportaron 71 % del  empleo  y 39.4% del  producto  manufacturero. 

Pero  la participación  de las PME ha  disminuido  ?ambién. Esto se debe  a  que  anteriormente  el 

impulso de  las exportaciones se debía en  gran  parte  a  la  demanda  de  importadores  y almacenes de 

cadenas al menudeo, y los fabricantes de  Taiwan  producían  conforme  a los diseños y 

especificaciones de  aquellos. Hoy tienen  que  ofrecer  sus  productos en los mercados 

internacionales, con sus propias marcas,  diseños y  redes de comercialización. 

Ante las crecientes  dificultades  que  enfrentan  para  promover  sus exportaciones,  muchos  de los 

fabricantes  independientes se han convertido  en  filiales  de las  grandes empresas, y  otros han 

optado  por asociaciones  más  estrechas.  Esto da  como  resultado  que las grandes empresa 

desempeñen el papel mas importante en la  producción. 

2.3. Políticas de Apoyo a las Empresas  Pequeiias y Medianas 

A principios  de los sesenta  las PME registraron  un  importante  crecimiento gracias a las  acciones  de 

promoción  de exportaciones, que  consistían  en  otorgamiento  de  créditos  con  bajos  intereses  y  las 

autorizaciones  para dedicarse al  comercio exterior con un  capital  mínimo. 
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En  1967 se publicaron los Lineamientos para Asistir a la  Pequeña y Mediana Empresas, donde se 

establecieron las condiciones  a  cumplir para  beneficiarse de  la  ayuda  gubernamental, se señalaban 

1 .  “dedicarse a negocios de  exportación o tener  potencial  para ello, 

2. fabricar  productos  que  sustituyan  importaciones; 

3. tener vinculos con  empresas importantes; 

4. poseer  capacidad  para crear empleos; 

5. fabricar  productos  que  cumplan las normas  nacionales o introducir  productos con 

buenas perspectivas de  mercado: 

6. formar  parte de las industrias  de  apoyo  de  la defensa, y 

7. ser  considerada  empresa prioritaria en el  pian  de  desarrollo g~bernamental.”‘~~ 

Las Lineamientos se orientaban  a  fortalecer su presencia en el mercado de exportación, más que  a 

promover  la creación de nuevas  unidades. 

En 1977 se revisaron los Lineamientos, en  este  proceso se señaló  que  la ayuda se limitaría  a las 

empresas orientadas  a la exportación cuyas instalaciones  cumplieran con  las normas  de seguridad, 

en 1992 se sustituyeron  por  el  Decreto para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana  Empresas. 

tos programas  que  surgieron  a  partir  de los lineamientos se orientaron hacia: 

1 .  “elevar  el  nivel  tecnológico; 

2. ganar  eficiencia en los procesos administrativos; 

3. promover  la capacidad  de comercialización  internacional; 

4. mejorar el acceso a los mercados  de crédlto; 

5. fomentar  alianzas  y  fusiones  comerciales  entre ellas, y 

6. establecer redes de empresas satélite  para  facilitarla sub~ontratacion.”’~~ 

2.3.1. Mejoramiento Tecnológico 

Hasta antes  de  1980  el avance tecnologico  de  las  pequeñas  y  medianas empresas  surgía  de su 

capacidad  de absorción más que  de su capacidad de  innovar. La tecnologia  de los paises 

avanzados se difundió en Taiwan  mediante  la  inversión  extranjera  directa,  la  subcontratación  del 

fabricante  del  equipo  original  y los contratos de otorgamiento  de  licencias  de tecnología. 

13’ Fouquin M., Op. cit. p.  568 
. ~~ ”” ~ ~~- 
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La ayuda del  gobierno  consistió  en  subsldiar  la  educación  en  general y la capacitación  técnica, 

claves  para que se pudiera dar dicha  transferencia. Ya que  la  disponibilidad  de  obreros  calificados 

no sólo ayudó a  las PME a adoptar  nuevas tecnologías, también  fue  un  incentivo para atraer 

inversión  extranjera. 

2.3.2. Asesoría  Administrativa 

Los servicios de asesoría gubernamental abarcan las áreas de producción,  comercialización, 

personal,  finanzas, automatización, control de ca!idad  y reducción de contaminación. El sector 

público  cubrió  parte  de los costos de asesoría. 

2.3.3.  Comercialización  Internacional 

Un punto débil de  las PME en  la  comercialización  internacional  es su falta de recursos para hacer 

acopio  de  la información  del  mercado y promover sus propios  nombres  de  fábrica. Por lo que para 

cubrir ésta  desventaja, se creó  la Asociación para el Comercio  Exterior  de China (CETRA, por sus 

siglas en inglés),  que cuenta con oficinas en todo  el  mundo y salas de  exposición en  las principales 

ciudades donde  promueve los productos  de  Taiwan. 

2.3.4. Otorgamiento de Crédito 

La asistencia  tecnolcgica  y la asesoría administrativa se otorgan  tanto a  las grandes  como a  las 

pequeñas  y medianas empresas, pero el apoyo de  crédito está reservado a  las últimas,  que son 

discriminadas por la banca comercial. 

En 1976  el  gobierno  inició  la  transformación  de ocho  bancos de  ahorro  en  instituciones especiales 

para  la  pequeña y mediana empresa,  a  las  cuales  deben otorgar  no  menos  del  70%  del total de sus 

créditos. A diciembre  de  1990 los depósitos  conjuntos  de los ocho bancos representaban 13.3% del 

total de las instituciones  financieras del pais.  Debido  a su tamaño, su participación en los créditos 

de  las PME era sólo 25% del  obtenido  por esas empresas, que  recibieron a mayor  parte  de sus 

créditos  de la  banca comercial y otros  agentes  financieros. 

El 73.2% de los préstamos concedidos por los bancos  especializados correspondió a las PME; el 

porcentaje  de  la banca comercial  fue  de 36.6  y el  del sistema  bancario  en su conjunto, de 41.5%, 

proporción  superior  al  índice  de  ventas  de  éstas  en  el  mismo  año (32%). Considerando  las 

I 4 0  R. Jenkins. “La experiencia de Corea  del  Sur y Taiwan: ¿,ejemplo para  América  Latina? ”, Bulletin ofLatin 

. ~~~~ ~~ - ~ ~~~ ~~ . 

American Research, vol. 10. No. 1, 1991. 
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instituciones  financieras no bancarias  (cooperativas de  credit0 regionales), la  proporción  aumenta. 

Las PME solicitan más préstamos que las grandes por su menor capacidad  de conseguir  fondos en 

el mercado  accionario. La relación  de  pasivo  a  capital  contable es, por  tanto,  mas  alta  entre las 

PME. 

Además de la  ayuda crediticia, el  gobierno  taiwanés estableció  préstamos para fines específicos 

como: 

4 el  mejoramiento  del  control  de calidad, 

4 innovaciones de productos, 

+ renovación  de  instalaciones, 

4 importación de maquinaria y equipo,  automatizaciÓnJahorro  de energia y 

4 dispositivos  anticontarninantes. 

2.3.5. Alianzas y Fusiones  Comerciales 

Para enfrentar los problemas  relativos  a  la  pequeña escala, el  gobierno ha  impulsado la formación 

de  alianzas  comerciales entre  ellas y fusiones  comerciales con entidades más  grandes. 

El gobierno considera que las fusiones  de  industrias seleccionadas  elevan  la competitividad. A las 

empresas que  surgen  de este  proceso se les  reduce  el 15% el  impuesto sobre  la  renta  durante los 

dos primeros años  de operación y se les permite  retener  un  monto de  utilidades  superior  al  fijado en 

el regimen  normal. 

2.3.6. Red de Subcontratación 

Para tal fin, en 1981 se emprendi6 un programa para organizar diversas  redes de  subcontratación; 

las PME suelen  establecer convenios de subcontratación  de  corto plazo  con algunas de las 

principales empresas. El gobierno  alentó  la  formalización  de esas relaciones por  considerar  que tal 

asociaci6n semipermanente  generaría  ventajas  intrínsecas  a  las empresas integradas  sin  obstruir 

las ventajas  derivadas  de  la  independencia. 

Se esperaba que en el marco de  la  red  de  subcontratación  fluyera  la  información  sobre tecnologia, 

comercialización y demanda del  consumidor, entre otras, para incrementar la competitividad de las 

empresas  de la  red como grupo. Asimismo, se preveía que  la empresa principal,  por lo general  de 
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A pesar  de los diferentes apoyos gubernamentales a las PME, éstas  nunca han  recibido un 

tratamiento fiscal  especial. Con frecuencia se les discrimma  de los programas  de  incentivos para 

incrementar  la  inversión  porque sus montos  en ese rubro  suelen ser  demasiado  pequeños. El 
decreto  mencionado trata de corregir ésta situación, además de que eleva el  limite superior  de las 

utilidades  retenidas  acumuladas  de  las PME por encima  del  establecido para  las  grandes 

empresas. Ello con el  propósito de incrementar la disponibilidad  de  fondos  internos y mejorar la 

estabilidad  financiera de las PME, agobiadas a menudo  por  deudas  externas. 

Un fracaso del  gobierno ha sido  la  promoción  de  grandes  comerciales y la  fusión  de  las pequeñas  y 

medianas. AI parecer los incentivos para aumentar  la escala de  la empresa no son consistentes con 

las fuerzas  del mercado, que  van en contra  de las grandes empresas. 

Aunque existan economías de escala  y  economías de alcance en la comercialización  internacional, 

hay pocos incentivos  para  que los fabricantes  pequeños  deleguen su función de exportación a las 

empresas  comerciales. Ello se debe a que  la demanda de sus productos  proviene  directamente  de 

importadores,  fabricantes y almacenes al menudeo. Sus exportaciones dependen de su relación 

con  esos cllentes y su capacidad  para fabricar a bajo costo los productos solicitados.  Renunciar  a  la 

relación  cliente-proveedor  pone  en  peligro  la  viabilidad  de los pequeños  fabricantes. 

~ 

'42Tain-Jy Chen. "Las empresas pequeñas y medianas de Taiwan", Comercio Exterior, Vol. 43, No. 6. junio 
de 1993, p.571. 

. ~ ~ ~ ~. 
~ ~ "" 

160 



m UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA. ILTAPALAPA 

CONCLUSIONES 

A lo largo de  este trabajo se ha  destacado  la gran  importancia que tienen las  Pequeña y Medianas 

Empresas en el desarrollo  económico  de cada uno  de los paises aquí abordados, 

independientemente  de su ubicación geográfica, del  nivel  de  desarrollo economico  alcanzado o de 

su organización  política. 

Como  se puede  apreciar en el Cuadro comparativo  de  variables económicas que se anexa al final, 

las PME participan en  casi todos los sectores  de  la estructura economica de cada  pais, con mayor 

predominio en el  sector  industrial  manufacturero,  seguido  por  el  de  servicios  y  finalmente  el 

agricola. En  muchos casos  son proveedoras de insumos o bienes intermedios de  las grandes 

empresas. 

Los gobiernos  de los países aquí  analizados  han  reconocido  no sólo la  importancia  que  representan 

las  pme  dentro  de sus economías, lo que se observa  en  las  tasas  que aportan al Producto Interno 

Bruto , además de  que  distribuyen  el  mayor  porcentaje  de  bienes  y servicios, representan 

un universo nada  despreciable  en  la recaudación fiscal.  Tienen también un  papel muy  significativo 

en el  desarrollo  y  la  estabilidad  social  y  politica,  ya  que tienen  un  alta capacidad  para absorver y 

ocupar  mano  de obra,  cuyos crecientes  niveles de  desempleo  presionan  la  amenazan 

continuamente, con  expresiones de  violencia  de  todo  tipo. 

Lo anterior  ocurre  tanto  en  nuestro pais, en los paises de  industrlalización  reciente  como Corea y 

Taiwan,  así  como en paises con un  desarrollo  sostenido  como Italia, España y Estados  Unidos. 

No obstante el reconocimiento al  importante papel con el que  participan en  cada una  de  las 

economias,  las PME son el  flanco más  vulnerable  en  el proceso  de globalización económica 

mundial.  Ante  la  apertura económica que se realiza  en cada país, y  en  el caso del  nuestro  la  puesta 

en  marcha del  Tratado de Libre Comercio, como parte  de este  proceso, se enfrentan  a  la  fuerte 

competencia externa  representada  por los grandes  oligopolios, en  condiciones muy desiguales. 

En lo que  respecta a  la  competencia  interna,  la  situación no cambla  significativamente. Las politicas 

económicas instrumentadas en  cada uno  de los países  analizados han  favorecido la formación  de 

grandes oligopolios,  como  en el caso coreano lo pueden  atestiguar la fuerte presencia de los 

Chaebol en  detrimento de las PME.  En el caso de México  la  aplicación  de estas politicas han 

Ver Cuadro 1 .  Participación de la Pequeña y Mediana  Empresa,  localizado en la Introduccidn. 
.- 
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generado una economía poco integrada  entre sus diferentes sectores y entre los tamaños de las 

empresas que en ellos participan. 

Estos factores han dado como resultado  una  drástica reducción en el número de las PME y  por 

consecuencia un  incremento  creciente de la tasa  de desempleo y de la economia informal, lo que 

amenaza la estabilidad politica, social y económica en cada  pais. 

En relación a su propia dinámica organizacional  interna las PME tienen  ciertas caracteristicas que 

les posibilitan  tener una mayor  competitividad sobre las grandes empresas: 

Responden de forma más rápida  y  flexible  a los cambios que presenta el mercado (nuevos 

requerimientos en caracteristicas de los productos), por el contacto más cercano y  directo que 

tienen con sus clientes. Este contacto les permite  detectar más aceleradamente las necesidades 

de su mercado. 

Su tamaño les permite física y  organizacionalmente  consolidar agrupaciones, distritos o parques 

industriales que les pueden facilitar su operación y comercialización de sus productos, lo que es 

muy claro en el caso de Italia, España y México. 

Su demanda se relaciona estrechamente  a la relación calidad-precio. 

Responden más rápidamente  a los cambios permitiéndoles  atender nuevas demandas, ya que 

sus lotes de producción e  inventarios son reducidos. 

Su tamaño les permite  fomentar  y  promoveer la especialización, la investigación  y el desarrollo 

de nuevas tecnologías. 

El reducido número de trabajadores con que operan les posibilita  un  mejor  manejo de los 

conflictos laborales, as¡ como una  gran absorción de las jornadas laborales (e~tens ión) '~~.  

Las desventajas de las PME atribuibles  a su propia dinámica organizacional en contraste con las 

grandes empresas tenemos: 

La  carencia de una cultura  organizacional empresarial. Que afecta de forma más evidente  a las 

PME, ya que al carecer de una  visión  empresarial para avanzar, crecer y mantenerse de forma 

autosuficiente  y sostenida las coloca en un  plano más frágil amenazando su permanencia. 

Como consecuencia de lo anterior, es detectable la falta de formación  y capacitación 

empresarial, ya que el dinero  destinado  a  ello se percibe como  gasto  y  no como inversión. 

144 Recordando que una de las variables  que se utilizan para definir a la  Pequeña y Mediana Empresa es el 
número de  trabajadores. En el caso de México el rango de I a 100 trabajadores es para la Micro y Pcqueña 
Empresa, y de 101 a 250 para la Mediana. 
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t E s  frecuente que la estructura organizaclonal de  la empresa corresponda más a una estructura 

familtar  y no empresarial. 

t Existe desconocimiento de la posición competitiva  que  guardan en el mercado, que en la 

mayoría de los casos  es muy  limitada, lo que les impide  el  ágil  ingreso  a los mercados, 

t Desconocimiento de los apoyos en tecnologia y  financiamiento  a los cuales pueden recurrir. 

Aunado a la falta de difusión  por  parte  de las entidades encargadas de hacerlo en cada  país. 

t Falta de apoyos reales a su alcance de tecnología, calidad  y  financiamiento,  por lo que tienen 

que operar con tecnologías muy  limitadas  y poco actualizadas, con las que  obtienen productos 

con bajos estándares de calidad. 

t Poca cohesión interna mmo sector empresarial, además de  falta de homogeneidad cultural en el 

contexto social. 

Estas desventajas aunque generales a todos !os paises, no  tienen los mismos efectos en  cada uno 

de ellos, la variable que interviene es la cultura y la ideología, en los países asiáticos 

fundamentados en la doctrina de Confucio, se !e da una gran  importancia  a la educación, no só!o 

por la población, sino  también  por  el  gobierno  quien la ofrece. Esto permite que su población 

enfrente las dificultades  que se le presentan con mayor  creatividad  e imaginación. 

En todos los países analizados, se han generado programas, politicas  y mecanismos de apoyo 

para el sector de las PME, creándose instancias  para  auxiliarlas. Un ejemplo de éstas es Nacional 

Financiera en México y Mezzo Credit0 Centrale en Italia. Algunos ejemplos de los programas 

creados para atender  a este sector son: PRONAMICE,  PROMIP,  PROMIN,  FOPYME, en México; 

APE  en  Estados Unidos, Capacitación Gerencia1  y Técnica, Apoyos a la Exportación y Certificación 

de  Calidad,  en Italia; Apoyos a la cooperación empresarial, al  producto  industrial,  al financiamiento, 

en  España; Programa de Desarrollo a la PME, Fondo de  Ajuste para la Estabilización, Otorgamiento 

de concesiones de producción, en Corea; Mejoramiento Tecnológico, Asesoría  en Administración y 

Comercialización Internacional, en Taiwan. 

La  estrategia básica se fundamenta  pricipalmente en: 

t Políticas de financiamiento para mejorar tecnologías, procesos de administración, ámbitos 

organizacionales, sobre todo para empresas que se vinculen al sector exportador. 

t Se ha tratado de propiciar los agrupamientos  industriales  por estado, distrito, etc., según del país 

al que nos refiramos. 
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+ Se ha buscado la vinculación de las PME con los centros  e  institutos de investigación aplicada y 

desarrollo de tecnología a  través de la organización de Foros Tecnológicos, con el  fin de facilitar 

su modernización tecnológica e  incrementar su competitividad. 

+ Se ha propiciado la participación de organismos publicos, privados  y financieros, con programas 

de apoyo y  financiamiento. 

No obstante los programas y  políticas de apoyo a las PME que los diferentes gobiernos han 

instrumentado, no han sido suficientes ni han producido  el  impacto deseado o planeado. 

Es de suma importancia  trabajar  bajo una nueva educación que  modifique la manera de actuar  y 

pensar,  con un  estricto  compromiso  ante nlievas reglas de competitividad universal, como son las 

Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Internacionales ISO, cuyo cumplimiento requiere de un 

esquema organizacional humano  y de estructura especial. 

Algunas propuestas para mejorar la situación  interna u organizacional de las PME son: 

Desarrollo de habilidades empresariales como: liderazgo, negociación en los mercados de 

materias primas, tecnologías, productos  terminados  y  financieros. Estas habilidades se pueden 

desarrollar a  través  de cursos que pueden ser impartidos  por las diferentes instancias 

gubernamentales creadas para apoyar a este sector, en el caso de México tenemos  a SECOFI, 

NAFIN, BANCOMEXT ; por organizaciones no gubernamentales  fundadas con el  objeto de 

apoyar a las PME; por Universidades o lnstitutps de Educación Superior que reconocen su 

compromiso con el desarrollo económico de sus respectivos países; y  finalmente por las mismas 

organizaciones empresariales que las agrupen. 

Trabajar en la consolidación de su organización para cimentar su presencia en el mercado 

interno  y  promover su participación en el de exportación. Lo que  implica  llevar  a cabo una 

planeación de todas sus actividades, de producción, comercialización y  administración. 

Fomentar la especialización en las empresas en productos  y procesos que cuenten con ventajas 

comparativas. 

Definir  claramente y por  escrito sus gestiones administrativas,  tomando como referencia 

modelos de normalización  y  certificación. 

Sensibilizar a todo  el personal involucrado en la empresa, desde los gerentes o directores hasta 

el personal operativo de que el  éxito de la misma depende de su Darticipación. Promover la 

cultura de calidad humana hacia su interior, lo que  implica  trabajar en el mejoramiento  de la 

moral, del  ambiente fisico de trabajo, de las relaciones humanas. 
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Dejar  de buscar los  resultados  inmediatos, trabajar  con la  mentalidad de que  los  logros se ven a 

mediano  y largo plazo. 

Buscar  y supervisar  la  calidad de los productos y10 servicios. 

Detectar y aprovechar  las  experiencias y  capacidades creativas  de  todos los involucrados en la 

empresa. 

Las condiciones externas  que  favorecerian  la  permanencia y desarrollo  de  las PME,  serían: 

Mayor  cohesión  como  sector,  y quiza también como subsectores,  es decir  por  un  lado  lograr  una 

mayor cohesión entre las microempresas y por  otro las  pequeñas y  medianas.  Crear organismos 

que las agrupen ya sea por  tamaño ylo por  ramar económico,  con el  fin de que  identifiquen sus 

necesidades  especificas  y  sean un  frente  fuerte en  las negociaciones. Firmar  convenios  de 

cooperación  e intercambio  de  experiencias  con  organismos  similares. 

La formacion  de empresas integradoras  que  agrupen a varias PME para  reducir costos, obtener 

mejores condiciones de  financiamientos,  lograr  otros  mercados y obtener  una  mayor  calidad en 

sus productos. 

La vinculacicn con los centros  de  investigación y educación  que  les  facilitaría el acceso al 

conocimiento especializado que necesiten,  a través  de asesorías,  consultorias. 

De parte  del  sector público, como los gobiernos federales, estatales y  locales políticas fiscales 

que graven su actividad a grados mínimos, que les  permitan ser competitivas. 

Requieren  de políticas  de  financiamiento  que  ofrezcan  tasas y plazos asimilables  por las PME y 

que no las  ahogue,en  deudas. 

El problema es complejo, se necesitan  de  condiciones  externas e internas para  que las PME 

puedan ser  operativas,  las  acciones  a realizar  implican a diferentes actores,  las  empresas  mismas, 

las universidades, el  gobierno en  sus diferentes  niveles y las organizaciones  sociales, la  falta  de 

acción de  alguno de ellos  retardaría su desarrollo. 
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GLOSARIO. 

ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAES DE  
VALOR 
AGREGADO. 
APE. 
CALIDAD. 

CETRA 
CIPES. 
CLUSTERS. 

CHAEBOL 
D.I. 
EMPRESAS 
INTEGRADORA 
S 
FOGAIN. 
GAT. 
HOLDINGS. 
I+D. 
ICE. 
IIP. 
MEDIO 
CREDIT0 
CENTRALE. 
MINER. 
MPM. 
MPMs.  
N.D. 
P.I.B. 
P.N.B. 
PME. 
PRINCIPIOS 

REAVAL. 
S.N. 
SACE. 
TLC. 
VALORES 

VISION. 

WON 

Componentes principales  del  trabajo  que se  hace en un  proceso. Cada 
actividad se compone  de insumo-proceso-resultado (resultado). 
Son las  que  agregan  valor (desde el  punto de  vista  del  cliente) a los productos 
o servicios  que son el resultado del proceso. 

Administración  de la pequeña  empresa. 
Es  un  acercamiento  sistemático en  busca de  la excelencia. Sinónimo  de 
productividad,  reducción  de costos, planeacibn  del desempeño, ventas y 
satisfacción  del  cliente;  trabajando  en  equipo. 
Asociación  para el comercio exterior en  china  (siglas en  ingles). 
Comité  interministerial  para  política económica extranjera. 
Sinónimo  de distritos industriales. Sistemas de  grupos  de  medianas y pequeñas 
empresas reunidas  para abatir costos  de producción,  para redituarlos en 
fortalecer  la  eficiencia y competitividad. 
Agrupación  de  oligopolios coreanos. 
Distritos  industriales 
Empresas de  servicio especializado que asocian  personas  físicas y morales, 
preferentemente  de escala pequeña y mediana.  Su organización  constituye  una 
plataforma  para el desarrollo y la  modernización  de  los  prodtictos pequeños. 
Fondo de  garantía a la  industria  pequeña y mediana 
Acuerdo general  sobre aranceles. 
Consorcio o grupo  de  varias empresas. 
Investigación y desarrollo 
instituto nacional  para  el  comercio  exterior. 
lndice  de  lndicadores Principales. 
Banco de  desarrollo  en Italia. 

Ministerio  de energía. 
Pequeña y Mediana Industrias. 
Micro,  Pequeña y Mediana  Empresas. 
No disponible. 
Producto Interno Bruto. 
Producto Nacional Bruto. 
Pequeñas y medianas empresas. 
Realización progresiva de  metas personales  u organizacionales  valiosas y 
predeterminadas. 

Sin nombre. 
Sesión  especial para  garantia  del  crédito a los exportadores. 
Tratado de libre comercio. 
Subsistencia y firmeza  de  los actos, dentro  de los ámbitos como: la empresa, 
personas, cliente, 
Una conceptualización  de alto  nivel de  un  resultado  que se  desea. 
Generalmente se describe  en  función  de  rendimientos económicos y no 
econ6micos y del  "estilo  de  vida"  del  trabajo. 
Moneda de  cambio coreana. 
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