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INTRODUCCION 

La mayoría de los paises de Ambrica Latina han 

reconocido la importancia econ6mica y social que tienen las micro, 
peque~as y medianas industrias -MPYMis, razón por la cual las 

instituciones públicas y privadas dedican reCursos al desarrollo 
de estas empresas. Sin embargo, la gran mayoria de ellas fracasa 

al primer aNo de haberse iniciado; y cuando est~n funcionando lo 
hacen con bajos niveles de productividad que, por lo general, se 

atr.ibuyen a la falta de recursos financieros, la falta de 

formación y¡o la inexperiencia en materia de administración. 

Este problema de productividad lo h.:in tratadc.i de 

resolver mediante un modelo de asistencia que prevalece en casi 

todos los paises latir1oamericanos, y est.\ dirigido hacia cuatro 

áreas funcionales de las empresas, a saber: financiamiento, 
tecnolog1a, gestión y desarrollo. Se ha enfatizado en proveer de 

conocimientos administrativos a los peque~os empresarios a través 

de programas de formaci6n, capacitación y especialización que a la 

fecha han dado resultados parciales y poco satisfactorios. 

Es necesario modificar el esquema de asigtencia actual y 

considerar dentro de él instituciones que propicien el desarrollo 
de la iniciativa individual, y doten en forma integral a lO$ 

peque~os empresarios de los servicios administrativos inherente& 

al manejo de una empresa que ellos no pueden darse por s1 mismos. 

La nueva estrategia de asistencia a las MPYHls debe 

dirigirse hacia una búsqueda de la madurez de estas empresas y no 

hacia su crecimiento. Tratar de disminuir los desperdicios de 

insumos, recursos y factores, de tal forma que logren altos 
niveles de eliminación del desperdicio, de productividad y calidad 

total. 

~a descripción de un organismo que responda D lo 

anterior, su filo~ofla, misión y estrategia; y el desarrollo d& su 
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instrumento tácnico son el objeto de esta investigación. A este 

organismo lo hemos denominado La Corporación y operarA Junto con 

las HPYMis en términos de una solidaridad entre empresas. 
El Capitulo l resume las caracter!sticas cualitativas Y 

cuantitativas que consideran algunos paises latinoamericanos para 
describir a las MP'iMis; los par.A.metros para medir su importancia 

econ6mica y oocial, as! como sus problemas y las causas de su 

fracaso. 

El capitulo II presenta los sistemas de aoistencia 

vigentes en algunos paises de América Latina y el contenido de los 
programas, los tipos de instituciones constituidas y los problemas 

que enfrentan. 

El Capitulo III contiene la filosofla, misión y 

estrategias de la Corporación y el instrumento técnico para su 

funcionamiento. 

En el Epilogo se presenta la orientación que ha tenido 
la asistencia a las MP'iMis, lo que buscan y 

características de la Corporaci6n 

ademas 

En los Anexan se presenta la Nota Tócnlca sobre 
metodologla utilizada en la investigación, sus instrumentos y 

resultados; las encuestas de opinión que aplicamos para 

las 

la 
los 

la 
recolección de los datos; la matriz de transacciones 
interempresariales y la definición de los coeficientes del 
anAlisis insumo~producto. 



CAPITULO 1: PAPEL SOCIOECONOMICO DESEMPENADO POR LAS 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS. 

I.1 CRITERIOS PARA CLASIFICAR Y DHVINIR A UNA 

EHPRRSll COHO MICRO, PllOUi,.'llA O HRDIANA (HPYHI). 

Una empresa es una entidad socie.l que realiza 

actividades económicas; que posee recursos económicos, tócnicos Y 

humanos; ~ue cuenta con estructuras para coo1-dinar sus diverGas 

actividades y orientarlas hacia un mismo objetivo. Esta 

definición no establece una diferencia entre lo que se considera 

como una empresa peque~a o una empresa grande. 

Al hablar de la magnitud de una empresa (micro o grande) 

generalmente se esta haciendo refere11cia lJ un tamarto que puede 

describir tanto al local en el que ella ~ealiza las operaciones 

como al monto del capital invertido, Es asi que la mayor1a de los 

criterios y definiciones para clasificar a una empresa como micro, 

peque~a o medianb responden, m~s bien, a los !ntereses y objetivos 

de quienes los elaboran, as1 como de las cond!ciones económicas y 

sociales del pals en que ollas operan Por ejemplo: 

INSTITUCIONES CRITERIOS 

l. Administración del trabajo l. El nomero de trabajadores 
empleados 

z. Financieras z. Montos de la inversión 
3. Comerciantes 3, Volumen de ventas, numero de 

clientes 
4. Gobierno 4. su papel como consumidor y 

productor de bienes y 
servicios 
Uso de insumos nacionales 
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De lo anterior podríamos pensar que no existe un grupo 

de criterios que sirva para configurar el tama~o de las empresas; 

sin embargo y lll pesar de lo dificil que parezca, si existe la 

posibilidad de combinar distintos criterios y definir cuando una 

empresa es micro, peque~a o mediana. 

Los criterios o estAndares que se toman en cuenta para 

la clasificación de entas empres~s son de dos tipos: cualitativos 

y cuantitativos. Las consideraciones de cada uno se explican a 

continuación: 

ESTANDARES CUALITATIVOS ESTANDARES CUANTITATIVOS 

Incluyen la naturaleza de la acti- El monto de la 1nvcrsi6n 
vidad industrial que desarrolla la que existe en la empresa, 
empresa (Ejem. elaboracjón de pro--
duetos alimenticios), El número de empleados 

que absorbe como mano de 
El grado de especialización o ca- obra, 
lificaci6n de la mano de obra, 

El volumen de producción, 
Tipo de mercado al que vende, 

El ingreso por ventas, 
El grado de dependencia de ciertas 
materias primas. El nivel de loe activos 

fijos, 

El grado de mecanización, 

l.1.1 CRITBRIOS DK CLASIFICACION DE LAS MICRO, 

PBQUE!lAS Y MBDIANAS INDUSTRIAS EN ALGUNOS 

PAISRS DE AMERICA LATINA. 

Cuando menos, no es posible dar una definición universal 

clara y precisa de lo que es una micro, pequeNa o mediana empresa 
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ya que ello depende de los aspectos cualitativos Y cuantitativos 

de cada institución y pa1s, No obstante sei"íalamos a continuación, 

los par~metros y lineamientos para algunos paises de Amórica 

Latina. 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS. 

PAIS: BRASIL 

Tamai"ío de Es tanda res 
la empresa Sector agrop. Sector ind. Sector com. 

Micro- Hasta 100MVRª Hasta 20 pers. Hasta 10 pers. 
empresa (US16 800) .ventas:hasta Ventas:hasta 

5 OOOMVR 2 OOOHVR 
US838 910 us 335 563 

Pequersa Hasta 600MVR Hasta 100 pers. Hasta 50 pers, 
empresa USlOO 670 Ventas: hasta Ventas: hasta 

20 OOOHVR 10 OOOMVR 
US3 335 632 USl 677 816 

Empresa Hasta 3 OOOMVR Hasta 500 per. Hasta 250 pers. 
mediana US503 345 Ventas: hasta Ventas: hasta 

85 OOOHVR 50 OOOMVR 
USl4 261 436 US18 389 080 

Fuente:CEBRAE-Centro Brasileiro de ~poio a Pequena e Hedia 
Empresa- Rio de Janeiro. 198~ 

'HVR- unidad de referencia:2996,10 cruceiros al 10/3/81, 
25 millones de cruceiro= 1.~USDHedianas Empresas 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS V MEDIANAS INDUSTRIAS 

PAIS:COLOHBill 

La peque~a empresa colombiana se caracteriza por la 

utilización de insumos de procedencia nacional, tecnolog1 a 

tradicional adecuada a sus necesidades y Utilización intensiva de 
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mano de obra. 

Esta ubicada primordialmente en los sectores 

industriales más intensivos en el uso de mano de obra. La 

inversión en activos brutos totales no debe ser superior a los US 

666 000. Otros estándares son: calificación de mano de obra 

utilizada, ~onto de la inversión para la creaCi6n de un nuevo 

empleo y tecnologia utilizada entre otros. 

En Colombia el número de personas empleadas en las 

industrias pequeNas es de 5-49 trabajadores, las micro serian 

entonces de 1-4 trabajadores. 

Fuente: SENA-Servicio Nacional de Aprendizaje.1981. 
Financiamiento de las mejoras de la productividad en in
duotrias pequenas y medianas. Owaise Saadat. Marzo 1967. 
Banco Mundial. 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO. 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS. 

PAIS, COSTA RICA 

Estándares 

Tamal'fo de Capital en Mano de obra Inversión por 
la empresa maq. ,herra empleada trabajador • 

y equipo 

Microempresa Hasta • 
Pequella in- US3• 900 Hasta 20 Hasta US 1 750 

duatria <ar-
ti culos manu 
facturados) 

Mediana in- 290 ººº Hasta 70 Hasta US 4 200 
dustriu 

• Inversión por trabajador en maquinaria, herramientas y equipo; 
ª'F.n este tipo de empresa se considera, ademAs, el nivel de meca-. 
· nización y por ello se cuantifica el procentaje de la inversi6n 

destinado a maquinaria y equipo. 

•• 



CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS. 
PAIS: GUATEMALA 

EstAndares 

Tamarío de Mano de obra ocupada y capital de giro 
la empresa 

Microempresa Hasta 5 personan empleadas 

Pequel'fa Hasta 19 personas empleadas 
empresa Un capital de giro de o 50 000 en el sector in -

dustrial y comercial o una extensión m!nima de 
una manzana y mAxima de una caballeria (64 manza 
nas) en el sector agr!cola 

Fuente: Situaciones Latinoamericanas Propuesta de formación. 
lQa]SOOpeeos mexicanoG. 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS 
PAIS: HONDURAS 

Tamarío de la Inversión EstAndares 
empresa en activos Mano de obra Tecnologia 

fijos ocupada 

Microempreea Hasta S personas Artesanal 

Estrato I US25 000 (5-19) Predominio 
Pequen a de la opera-
industria ción de la 

maquinaria 
sobre la ma-
nual 

Estrato II 200 000 (20-49) Igual 
Mediana Ind. 

Estrato III (50-99) 
Mediana ind. 
grande 

Estrato IV (100 y mAsl 



Fuente: INFOP-Instituto Nacional de Formación Profesional;CDI. 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO. 

PEQUENAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS. 

REOION: ISTMO CENTROAMERICANO 

En un estudio realizado por el Pro.grama Regional de 

empleo para América Latina y el Caribe' -PREALC-, se determinó que 

en el Istmo Centroamericano un alto porcentaje de la población 

económicamente activa (50% promedio) estA dedicada • la 

acricultura, silvicultura, caza y pesca. Entre un 20 a 30 ~ se 

dedica aloa servicios y al comercio, y el sector industrial 

constituye alrededor del 10 al 15 ?. de la población económicamente 

activo. 

La mitad de la fuerza de trabajo industrial corresponde 

a la población artesanal, compuesta de microempresas con menos de 

5 personas ocupadas y con niveles de productividad bajos. La otra 

mitad esta constituida por la producción fabril donde hay empresas 

pequcnas y medianas. 

En el istmo centroamericano el tórmino pequena empresa 

se utiliza, en forma r~stringida, para referirse a la pequena 

industria, la que a su vez se asocia mAs con la artesania: 

unidades dispersas, empresas integradas por miembros de la· familia 

que no superan el número de 4 personas, tecnologia elemental, 

ausencia de talleres y de producción en serie. 



El otro criterio de pequena y mediana industria, es 

considerar aquellas que tienen una cierta división del trabajo, 

que cuentan con procesos de producción en serie, tienen un grado 

de mecanización, y emplean entre 5 y SO trabajadores incluyendo al 

patrón. Las menores de S personas son microindustrias, hasta 20 

personas son pequenas, y entre 20 y 70 son medianas empresas. 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO. 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS. 

PAIS' HEXICO 

Criterios EstAndares 

Tamal'fo de Mano de obra empleada Ventas netas al af'{o • 
la industria 

.Microindustrias Hasta 15 personas Hasta 200 millones 
de pesos 

.Pequef'fas Hasta 100 personas Hasta 2 300 millones 
industrias de pesos al ª"º 

.Medianas Hasta 250 personas Hasta 4 500 millones 
industrias .. de pesos al af"lo. 

Fuente: FOGAIN Bases de Operación del Programa Normal del Fondo 
de Garant1a y Fomento a la Industria Mediana y Pequena 
-1988-. 
Nota: • Este limite podra variar de acuerdo a lo que 

dicte SECOFI. 1988. 
•• Se puede incrementar esta cantidad si es para 

gener.e.ción de nuevas fuentes de trabajo. 
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CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS V MEDIANAS INDUSIRIAS . 

. PAIS: PANAHA 

EstAndares 

Tamal"io de Activos Hano de obra Ventas brutas 
la empresa totales empleada:hasta• al ano:hasta 

Microempresa B/.5000 s personas 
o empresa fa 
miliar 

Pequet'l:a in- B/.200 ooo• • 25 personas 8/.500 000 
dustria 

Pequen a em- 100 000 10 350 000 
presa comer-
cial 

Pequel'fa em- 100 ººº 20 200 000 
preoa servi-
cios 

Mediana em- 30 
presa 

Fuente: Revista de inveatigaci6n #2. Universidad de PanamA. 
Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, 
1986, 
Informe del I Foro Nacional de Pequet'l:a Empresa. PanamA 
Estudio de ECONOPLAOE, Panama 1987. MICI.Nov.1982. 
Nota: 'El tope m•ximo de personas empleadas. 

PAIS: PllRU 

''El valor del terreno esta incluido. 
•••un balboa (8/.) es equivalente a un US dolar. 

CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS V MEDIANAS INDUSTRIAS 

En Perú las empresas industriales se clasifican por 

nOmero de trabajadores, de 4, (5-14), (15-49) y (50-99). Eote es 

el grupo de micro,· pequeNas y medianas empresas.respectivamente. 
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El otro criterio es el valor bruto de los ingresos. Este ingreso 

debe ser inferior a los limites expresados en sueldos mlnimos 

vitaleo por aN0 1 por actividad económica. 

Las características o estAndareo para clasificar • 
empresas como micro, pequenas o medianaa en algunos paises 

América Latina, son de orden cuantitativo .BA&icamente 

las 

de 

dos 

los criterios que se consideran para definir la magnitud 

empresas: el número de personas ocupadas y el monto de la 

inversión en activos fijos. En otros casos le adicionan el monto 

del capital invertido en los a~tivos fijos. 

son 

de las 

De estos, exceptuando a México y Brasil, los limites de 

la mano de obra ocupada, en la MP y MI de América Latina no rebasa 

·la cantidad de 100. Para la micro industria el estándar es de 

hasta S personas ocupadas; la peque~a industria ocupa entre 6 y 

20 trabajadores y le mediana industria emplea entre 21 y 100 

trabajadores. 

Los criterios seNalados por la Comisión Económica para 

América Latina - C.E.P.A.L.-, organismo de la Organización de las 

Naciones Unidas o.N.U.-, son precisamente los tres que 

caracterizan a los paises de Amórica Latina, aunque el n~mero de 

personas ocupadas para la peque~a y mediana industria, 

consideradas por este organismo es entre s y 49 trabajadores. 
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Adicional a las caracteristicas de las MPYMis en América 

Latina creemos conveniente serralar 1 al menos 1 .como es el número de 

personas ocupadas en otros paises como Estados Unidos y la 

Comunidad Económico Europea con la intención de mostrar que si 

existe una relación entre las caracter!sticas para definir estas 

empresas y el nivel de desarrollo económico, politice y social del 

pais en el que operan. Ver cuadros Nol y No2 

Reoulta evidente que los estAndares de personal ocupado 

en estos paises rebasan notoriamente la cantidad fijada por los 

paises de América Latina en la definición de sus HPYMis. No 

obstante lo anterior no somos de la opinión de que en Am6rica 

Latina se deben establecer estándares de carácter cualitativo en 

vez de cuantitativos para identificar una firma como pequeNa, 

CUADRO N 1 

CRITERIOS DE CLASIFJCACION DE PEQUEÑAS EMPRESAS EN 
ALGUNOS PAISES DESARROLLADOS 

PAIS: ESTADOS UNIDOS DE NORTEAHKRICA 

Estándares 

Personal Ventas 
Tamat"!o Ocupado Anuales 

PEQUERA EMPRESA: 

1.- Firmas de ventas al De- 250 Hasta US B,5 
talle y Servicio millones 

2. - Firnia mayorista 250 Hasta US 9. 5 
millones 

3.- Firma manufacturera menos de 250 

MEDIANA EMPRESA 250 - sao 

10 



CUADRO N 2 

RKGION: COHUNIDAD KCONOHICA KUROPRA 

PEOUEílA 

Bélgica 
Dinamarca 
Irlanda 
Reino Unido 
Francia 
Italia 
República Federal de 
Alemania 

Rodriguez, L. 

EstAndares 

Personal Ocupado 
Hasta: 

so - 100 
75 

100 
200 
500 
500 

500 

conpidera que una definición de la 

pequeffa industria que se ajusta a los paises de América Latina es 

la establecida por el Comité de Desarrollo Econ6mico (asociación 

compuesta por comerciantes de los Estados Unidos). De acuerdo a 

este Comité una empresa que cumpla con, al menos, dos de los 

siguientes requisitos debe considerarse como peque~a: 

1.- Administración independiente. (Usualmente dirigida y 

operada por el propio dueNo), 

2.- El capital de la firma es suministrado por el propio 
dueffo. 

3.- El Area de operaciones es relativamente pequel'fo y 
principalmente local. 

4.- La empresa es relativamente peque~a cuando se le compara 

con otra en la industria o giro. 

Estas caracteristicas cualitativas son importantes en la 

gestión que desarrolla_ el pequel'fo empresario, en LatinOamérica y 
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otros paises¡ pero no se excluyen a las cuantitativas sino que 

las complementan. En el caso de la primera caracterlstica, que se 

refiere a la independencia y autonom!a que buscan el micro y 

pequeno empresario como expresión de la f é del hombre en sus 

propias capacidades, creemos que este requisito debe cumplirse 

para el pequeno empresario de cualquier pa!s incluyendo a los 

Latinoamericanos; ya que, la persona que inicia una empresa lo 

hace por creatividad y cambio o debido a la insatisfacción 

resultante de lae condiciones y relaciones sociales pasadas y 

presentes. 

Este concepto nos lleva a seftalar que también existen 

caracter!sticas del empresario que son las que dan origen al 

surgimiento de las empresas independientmente de su tamano. En el 

caso de los pequenos empresarios estas 

importantes por el esfuerzo, riesgo y 

negocio. Entre las caracterlsticas del 

caracterieticas 

capital invertido 

jefe de empresa 

son mAs 

en el 

eetAn: 

esp!ritu de iniciativa, perseverancia, dedicación a las cosas que 

se propone 1ograr, reconocimiento de las ventajas de la 

información que retroalimenta y de la experiencia. De ahi que el 

empresario se defina como un emprendedor o un hacedor. 

persona que hace algo nuevo: un negocio, un producto o servicio 

para satisfacer les necesidades de un grupo de personas; es 

alguien que produce algo de valor. (1). 

Abraham Maslow (2), refirióndose a los empresarios dijo 
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que "las cien personas mAs valiosas que habr1 a que introducir en 

una sociedad en declive no serian ni economistas, ni políticos, ni 

ingenieros, sino cien empresarios... Esto es lógico porque el 

espíritu de empresa de algunas personas es un elemento bAsico para 

la creación de nuevos empleos y la promoción del crecimiento 

económico de un pals. 

Los empresarios reciben a cambio de su esfuerzo y del 

riesgo que corren satisfacciones que lo motivan para que continúen 

en el negocio emprendido o en otros: la más significativa es la 

sensación de independencia, de ser su propio J6fe, de no ser 

asalariado, de entrar o retirarse de una acción cuando el lo 

Juzgue conveniente. Es decir, ser el dueno de su trabaJo, tomar 

sus propias decisiones y generar con su negocio los ingresos 

suficientes para elevar el nivel de vida de él y el de su familia. 

Otro factor que es importante considerar y que se 

relaciona con la administración independiente es el de dirección, 

operación y control de la empresa. Estos elementos fijan marcadas 

diferencias conceptuales entre aquellas empresas que operan bajo 

el control de una o dos personas y empresas que funcionan con una 

estructura organizacional mas formal. En el primer caso la 

empresa esta sujeta a la asistencia del dueNo, que concentra la 

administración y la producción. En el segundo caso la empresa no 

esta influenciada tan directamente por las decisiones una a dos 

person~s. sino que la toma de decisiones se amplia hacia otros 
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elementos de la organización en quienes también 

producción y administración de la empresa. 

recae la 

En consecuencia, debemos incorporar la caracteristica 

referente a la geotión para definir cuando una industria es micro, 

pequeNa o mediana. Desde un punto de vista cualitativo se 

considera que en tórminos de gestión, la micro y pequet'l'a 

industria, puede considerarse como una entidad social en la cual 

tanto la producción y gestión se concentran en manos de una o dos 

personas que son igualmente responsables de tomar 

principales Esta pauta en materia de gestión 

determinar la diferencia entre una industria 

mediana. La gestión debe entenderse como la 

organización, dirección y control de 

laa decisiones 

nos sirve para 

pequeNa y una 

planificeción1 

las funciones 

adqinistrativas, financieras, de producción, de comercialización y 

de manejo de recursos humanos. 

A continuación presentamos un cuadro resumen de las 

caracteristicas que se consideran en algunos paises de Amórica 

Latina pare definir el tamaNo de las industrias; ver Cuadro N.3: 

El cuadro No. 3 muestra un resumen de las 

caracter!sticas principales, a las que hacen referencia la mayoria 

de los paises de América Latina para definir la magnitud de una 

industria. Estas definiciones expresan, de alguna manera, el 

estado de desarrollo del pais, la finalidad de la definición seg~n 
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CUADRO NO, 3, RtSlJ'EN DE CARACT!RISTlCAS DE LA l'PYl'I EN ALQJNQS PAISES DE Al'ERICA LATINA 

~ 

TAl'IA~ DE LA MANO OE OBRA VENTAS NETAS VENTAS BRUTAS INVERSIOOES EN CAPITAL:ot INVtRSIOOES POíl 
TE~!X..OGIA 

El'PRESA/PAIS Ef!PLEADA ANUALES AMJALES ACTIVOS GIRO TRABAJADOR 

~ 
SECTOf! AGRCJIECUARlOt 

MICRO El'PRES:\ 15,780 uso 

1i 
PE!lJEflA [MPfl(SA 100,~70 

Efl1lRESA rrco1nim 50J,l45 • ,, 
SECTOR J~OUSIRIALI 

MICRO Ef"PRESA (1 - 20) BJB1910 USO 
PEOUEflA EMPRtSA (21 - 100) J,JSS,632 
El"PRESA f'tDIANA ( 101 - 500) 14,251,436 

SECTOíl CCJ'lE:RClO Y 
SERVICIUS1 

t:: MICRO (l'PflESA (1 - 10) 335,563 uso 
PEWf.f..'A [f'º,Pfl(5A (11 - SO) 1,6771816 

~ El'l'l~Sn l"lOtnr•n ( 51 - 250) 01309,0BO 

COSTA IHC'.A 

~ Mtcno E"1PAE!'.n 1 - 5 ' PEt.\!Ef;lA lN005TRlA 6 - 20 34,900 uso 1,7SOUSO ' MEDIANA lNOUSTRIA 21 - '10 290,000 0,200 X 

GUAlEMA1.A 

MICRO El'PRtSA 1 - 5 
PEl'))Efl~ Ef'llRESA 6 - 19 25,000 uso 

i 
j 



TAl".A~ OC LA MANO OE OBRA \lrnTAS NETAS \IENT AS BRUTAS lNVERSICMS EN CAPITAL DE INVERS!CIE POR 

Efl'PRESA/PAIS El"PLEAOA ANUALE.5 ANUALES ACTIVOS G!R1l TRABAJADOR TtCNtl.CIGlA 

tl!J.lllJRAS 

MICRO EMP~ESA , - 5 ARTE.SANIU. 
PEctll;iA INOOSTRIA s - 19 25,000 fl'IAO,/MAl'AJAL 
MEO!ll.~A INOOSTRIA 20 - ll9 200,000 fl'lllQ 0 /MA.r.'UAL 
f'",(Q, INDUSTRIA GOE. so - 99 

ISTfl'O CENTROAl"ERICMlO 

MICRO [rr,t'.IRESA , - 5 
PEO!F.~A 6 - 20 
f"(OIANA 20 - 30 

MEXICO 
~--

"' MICRO INOOSTRIA 1 - 15 81050 USO 
PEllJE.~A ttlL\JSTRIA 1G - HY.J 1,017,699 
MEOlANA IN!JllSTfUA 101 - 250 1,991, 150 

~ 
l"llCRO ErYPRESA , - 5 300,00J X s,ooo uso 
P[QUE.l:JA INOOSTRIA G - 25 300,000 soo,oco uso 200,000 usa 
MEOIAl'IA lNOOSTRlA 26 - 30 X X 

~ 
:iilCRO Er'Pfl(SA (1 - 4) X 
PEOIJEAA Ei".PRESA (5 - 1') X 
{'11[01ANA El".PR!:SA P (15 - 49) X 

t G (50 - 99) X 

,,,_ ,, ,, 
,') 



el punto de vista o interós de quienes la utilizan, por ejemplo: 

el personal mAximo ocupado, las mAxima~ ventas anuales y la 

inversión en activos fijos, cntr~ otros. Pa1·a un gran número de 

paises latinoamericanos, utilizando el criterio de mAximo número 

de personas empleadas, y exceptuando a México y Brasil, la micro 

industria ocupa hasta s personas, la pequeNa industria emplea 

hasta 20 personas y la mediana industria tiene un número de 

personas ocupada de hasta 100. 

En el caso de la micro y 

actividad de gestión, producción y 

responsabilidad de una o dos perRonas. 

tienen una estructuracfón orgAnica y 

pequena industria toda la 

toma de decisiones es 

Las medianas industrias 

relaciones de autoridad, 

responsabilidad más formales. Sin embargo, estas definiciones 

cuantitativas y cualitativas siguen siendo insuficientes si 

consideramos que estas empresas participan en la producción de 

distintos sectores de la econom1a y que &n cada una de estos 

sectores el desempe~o y caractertsticas de la micro, peque~a y 

medianas industrias son distintas. (3). 

En un:J reunión técnica celebrada en Brasil, primero y 

luego en Montevideo, con el propósito de analizar las estrategias 

de apoyo a la micro, pequeftas y medianas empresas industriales 

comerciales y de servicios adoptadas por paises de América Latina 

y del Caribe, se llegó a la conclusión dE:- que una adecuada 

definición del tama~o de estas empresas, debe contemplar, entre 
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otros, las siguientes 

cuantitativas: 

Caracteristices 
Cuantitativas 

Personal ocupado 

Ventas y/o ingresos anuales 

Renta personal del propie
tario 

• Capital de giro 

• El volumen de producción .. 

• El nivel de los activos 

caracter1sticas cualitativas 

Caracter1et1cas 
cualitativas 

Grado de especialización 

Poder de negociación 

Relación de dependencia con 
Or,upos económico-financieros 

Grado de complejidad del 
proceso do toma do decisio
nes 

Grado de relación personal 
entre propietario, emplea
dos, clientes y proveedores 

Grado de dificultad y opor
tunidad de acceoo al crédito 

Grado de integración en la 
comunidad 

Grado de dependencia en los 
morcados locales. 

Fuente: Estrategias de Apoyo a las Pcque~as y Medianas Empresas 
Industriales, Comerciales y de Servicios. Informes 
Tomo I - CINTERFOR. 
• Es agregado nuestro. 

y 

Por considerarlo de interés citamos los pa1ses 

particit:iantes 

representaron: 

1.- Argentina: 

2. - Barbados; 

3.- Brasil; 

a esta reunión técnica y los organismos que 

Consejo Nacional de Educaci6n Tócnica 

(CONET), 
Samuel Jackman Prcscod Polytechnic 

Fundacao Catarinense do Trabalho 
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lt. Costa Rica: 

5. Chile: 

6. Ecuador: 

7. Guatemala: 

B. Honduras: 

(FUCAT). 

Centro Nacional de Recursos Humanos 

(CNRHJ 
cu.;..._,'•'-'"- V•• -r l 

servicio Nac.ional de Aprendizaje Comercial 

(SENACJ. 

Centro Brasileiro de Apoio a Pequena e 
Media Empresa (CEBRAE) 

Ministerio de Trabalho (SMO) 
Fundaeao Educacional do Sul de Santa 

Catarina (FESSC) 

Banco Recional de Desenvolvimiento 

(BRDli). 

servico Nacional de Aprendizagem Indus

trial (SENA!) 

Associacao Brasileira de Treinamiento e 

Oesenvolvim'iento ( ABTDJ 

Programe Especial de Apoio a Capitali

zacao de Empresbs lPROCAPE) 

-----Gerente del Programa de Descnvolvimento 

de Executivos de Pequena e Media Empre

sa (PRODEPEMI 

centro Nacional de Formacao de Pessoal 

para o Apcrfeicoamento Profissional Ru

ra 1 ( CEllAFOR 1 

Instituto Nacional de Aprendizaje IINA> 

Operaciones (SERCOTECI 

Comercializac!On (JNACAP) 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP), Subprograma ~mpre

sa-Centro y Programa Técnico Pedagógico 

Unidad PequeNa Empresa{ INTECAPl 

Instituto Nacional de Formación Profe

sional (IHFOP)¡ Formución d~ Empresas 
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' 9. Jamaica: 

10. Hé>xico: 

11. PanamA: 

12. Paraguay: 

13. Pero: 
., 

14. Trinidad y 

15. Uruguay: 

16. Venezuela: 

.· 
Jamaica Employers' Federation 

• 
Capacitación y Adiestramiento (UCECA) 

Mercado Laboral (MlN'l'RAfll 
' Servicio Nacional de Promoción Profe-

sional (SNPP) 

Serviclo Nacional de AdieBtramiento en 

Trabajo Industrial (SENATI l 

Tobego:. National Training Board 

. Employero' Consultativc Assoc, 
b . 

Asociación~Cristiana de Dirigentes de 

Empresa 
Centro Nacional de Tecnologia y Produc

tividad Industrial 
Universidad del Trabajo del Uruguay 
Peque~as Empresas- Instituto Nacionnl 

de Cooperaci'ón Educativa (INCE) 

17. Organización Internacionnl del Trabajo (O!Tl. 

La participación total ent1·0 expositores, participantes· 

y observadores fue de 94 perf:lonas. 

l.2 IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS MP\MEs 

EN ALGUNOS PAISES DE AMERJCA LA TINA. 

I.2.1 LOS SISTEMAS.ECONOMICOS Y LAS HPYMIB. 

Las HP'iMls son las que representan la mayor parte del 

crecimiento ccon6mico Y .. ".>laboral en muchos pa1se9 del mundo,y para 

entandar mejor el papel de estas en una economia, debemos empezar 

con al proceso de cómo y para quién se han tomado las decisiones 

econ6micas. Ouó tan bien desempe~an las MP'iMis su función 
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también depende de la estructura politica de la economla, ya que 

la filo!!.of!.a poli tica del proceso de decisión económica 

determinar! que tipo de incentivos recibirAn los negocios 

pequenos. oe aqul que el desempe~o y eficiencia de las HPtHls 

deben ser analizados en el contexto de su ambiente pol1tico. (4). 

En una economla de mercado el consumidor es quien 

establece con suo preferencias, el comportamiento de la oferta y 

la demanda; desde luego que ademá.s intervienen 
;",) 

el precio corno 

mecanismo regulador del mercado. En el contexto de un mercado 

libre los emprendedores prueban sus ideas en el mercado y retan 

las formas de administración y tecnologlas de producción con 

mejoras potenciales. La recompensa son las ganancias, crecimiento 

de capital y el incentivo de la expansión. LD competencia 

minimiza las pérdidas y asegura al consumidor que los bienes y 

serVicios deseados se ofrecen al costo 1nas bajo posible y que el 

podrA comprar la mAMima cantidad de bienes y servicios con sus 

ingresos. El éxito de las MPYMls puede convertirlas en empresas 

de mayor tama~o y crear trabajos porque son la materia prima del 

mercado libre; aunque el crecer o cambiar de ta.maf"io no es 

necesariamente un objetivo de estas empreaas. 

En una economla planificada, las decisiones sobre 

producción e inversión provienen de la autoridad o del gobierno 

central, ya que ól controla y es duef"io de todos los recursou. En 

este tipo de econom1a, la determinación del tamai"lo del negocio 
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depende de las decisiones que tome el gobierno en funcion de la 

forma en que los bienes y servicios 

distribuidos. 

serAn producidos y 

En una economia mixta, encontramoa ambos tipos de 

organización política de los mercados; algunos son de competencia 

libre, otros regulados por el gobierno y otros sólo por decisión 

gubernamental. La mezcla de estos elementos varia de pals a 

e 'influirá en la función de las HP'/H!s éi{'ff...,.C'Oñlu0icf8d. 

país 

Aqui 

tanto la empresa privada como el sector público controlan una gran 

proporción de los recursos económicos disponibles, y aún asi las 

decisiones del gobierno afectan la estructura del mercado y el 

tamaNo de las pequeNas industrias de una manera importante. 

Este sector de empresas juega un papel importante en 

cualquier economia, independientemente de su estructura poli tica, 

porque en todas las .cconomlas, los poque~os negocios generan una 

eran cantidad de !Os empleos disponibles y produce una parte 

importante del producto neto bruto. Ahora bien, esto último es 

particularmente cierto cuando las econom1 aR nubterrAneas son 

consideradas en la cuantificación de.este resultado, ya que ellas 

tienden a oer muy grande:s en las econorn.J .:is con sectores públicos 

relativamente grandes con ln tendencia a inhibir el desarrollo 

oficial de las peque~as empre§ao. 

En la actualidad las HP'tMis están presente en la 
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actividad económica de todos los pal ses del mundo, 

independientemente de sus siste10as poli ticos, factores sociales Y 

culturales (1). Es por ello que la contribución de estas 

empresas al desarrollo económico y social ha sido analizado desde 

distintos ángulos y su impacto económico ha ocupado un lugar 

central dentro de la problem~tica. 

La importancia económica y social de este sector de 

industrias-es una realidad, negarla es perder de 

oportunidades de desarrollo e inhibir el espl ri tu 

vista excelentes 

empresarial de 

loe emprendedores. Ellas tienen un papel más importante que la 

producción y la generación de empleos. Pueden ser el monto del 

crecimiento económico y cambio en una economla; tienen su propia 

producción directa de bienea y servicios, se integran 

verticalmente al proceso productivo de las grandes · empresas y 

tambión contribuyen a las actividades del sector público. 

1.2.2 IMPORTANCIA ECONOMICA DE LAS MP'IMEs EN ALGUNOS 

PAISES DE AMERICA LA TINA. 

En Am~rica Latina y el Caribe la presencia e importancia 

de la MPYHI en la estructura industrial de algunos paises, se ha 

detectado mediante cifras que muestran su aporte al producto 

industrial y a la generación de empleos, asl como del porcentaje 

de establecimientos industriales; para los dos últimos ver Cuadro 

No.4 . : Importancia Económica y Social de la MPYMI en algunos 
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ll.IADllD 4 ll'PORTANCTA [WIU'llCA y SOCIAL DE LA l"PW.E. EN ALGl.Jt;as 
PAlSCS DE Ar'ERICA Lf\TUIAt [5TA9LEClM1EtHOS ltJOUSTRl~ 
LES Y OCUPACIOO [N LA l'PYl'lI. 

(POílCErnAJfS) 

ESTABLECIMIEIHOS 00.JPACIClJ EN LA ~Yft.I lNDUSTíllAL 
PARN"ETROS 

ItmUSTRIJ\Lí.S MANO DE OOHA ('[NOS OE 10 MEtlOS llE 100 
PAIS ' OO'PAQA prnsmn5 pre5flims 

ARGENTINA ( 1974-70) 99 61 " 51 

BRASIL (1900) ,,, 
" 10,0 ,. 

CCl.D"EIA (1901-SJ) os 34,3 - .. 31'.3 

COSTA RICA (1900) ªº· 7 
45 45 

CHILE (1003) so. 7 1.1, so.1 
EOJADCJR (1!fÍB 41.5 2.1 41.5 

HCl;'DURAS (1901) llO 50 5() 

f'CXICO (1907) 97,9 5(),6 34.0 

PANAMA (1961-BS) 97 35 35 

P(RU (1073-B\) 07,5 40.B 19.B 48.6 

PARAOJAY ( 19B1 ) llO ! 

URUGAY (1978) 51 15 51 

VEr/EZl.llA (1981) 92 42.2 42.2 

• Cono l"PYMI se consideran tus que tlenan hasta 100 personas ~leadas. 
•• los - son datos no dlsponlblco. 

FUENTES1 - Oe~arrollo de Errpresas Pcquel'las y Medianas. Sltuaclncs L11tlnoamerlcanas Pro
puestas de Formci6n. 011. 19111 

- Serla T~tlcn Industria Mr!diana y Poque!".<h Pol{tlcns du Fomento o la Indus
tria Mediana y Poqucna en Amcr.!ca lat.lna y E~porJl!nc:ia Internacional. 
ONUOI - SFI - OEA, 

- CIOCFAtCO. los efectos du las lo~e9 Lnbornlm1 Piln<1!'1enas sobro 111. PME. 1966, 

- 1or. Foro tfaclonal de Pequena Eniptcsa, 1902, Pariam~. 

- Eslratcglas di.! Apoyo a w.E Industriales, COl'lC!rclales y de Servicios. T(ll'(J 
I y 111 OIT. 
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paises de América Latina. Cabe mencionar que el comportamiento Y 

desempe~o de la MPYHI en estos paises es variada, aún en los dos 

parAmetos que estamon considerando; sin embargo, en dicho cuadro 

se observa que las micro, pequeffas y medianas industrias con menos 

de 100 personas absorben el 451. de la mano de obra ocupada y 

representa el 92~ del total de establecimientos. 

Las el fras y estad1 sticas muectran que las HPYMJs ocupan 

un lugar único en el proceso productivo del pa1~. Estas 

industrias generan empleos y una diversidad de productos y 

servicios que s610 ellas pueden ofrecer al mercado. En 

consecuencia, la evaluación de la importancia económica 

de las MPYHis deberA considerar: impacto sobre la 

y social 

eficiencia 

productiva y la contribución al bienestar general. En este Ultimo 

caso se tendrán en cuenta parAmetros como: efecto sobre el empleo, 

ubicación de la actividad económica y el efecto sobre las 

importaciones y exportaciones. 

Un punto aún más importante que su papel corno 

consumidor, productor de bienes y servicios, y su contribución al 

empleo es su función de subcontratista para las grandes empresas y 

por ello es necesario que las politicas de desarrollo económico e 

industrial de los paises las consideren. 

No obstante la trascendencia de la MP'fMI, la ausencia de 

datos estructurados o información de calidad o nivel regional 
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sobre la HP~Ml en varios paises en vlas de desarrollo, incluida 

América Latina 1 ha originado que las políticas establecidas por 

los gobiernos no reflejen las exigencias reales del sector, ya que 

en la gran mayoría de los casos los gobiernos no estAn en 

coridiciones de buscar información y, menos aón, evaluar la 

evolución del sector (1). 

A partir de 1976 organismos internacionales como la 

Organización de los Estados Americanos -OEA-, la Organización de 

las Naciones Unidas- ONU-Y la Organización Internacional del 

Trabajo-OIT-,el Banco Mundial y la Agencia Internacional para el 

Desarrollo -AID-, han llevado a cabo esfuerzos independientes y 

conjuntos por definir lo que es la pequena y mediana industria en 

América Latina; su importancia económica y social;sus problemas y 

causas de fracaso, sus ventajas y debilidades; las estructuras de 

apoyo y una evaluación de los logros en materia de asistencia. 

El respaldo a estas actividades por parte de la gran 

mayoria de los paises latinoamericanos demuestra que sus 

respectivos gobiernoo estAn conscientes de la importancia actual y 

futura de las MPYMis en la superación de la crisis generada por 

los actuales modelos de desarrollo económico y social. 

Hoy dla la gran mayorla de los paises de Amórica Latina 

viven en una crjsis económica y social producto, principalmente,la 

falta de capacidad de los modelos tradicionales de la economiB 
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para absorber la fuerza de trabajo, lo que se traduce en 

desempleo: impedir el deterioro de la calidad de vida; controlar 

la inflación que incide en la capacidad de ahorro interno; 

subordinar el servicio de la deuda externa al cumplimiento de 

objetivos m1nimos de desarrollo nacional y reactivar el 

crecimiento y lograr la transformación productiva, por mencionar 

algunos aspectos, 

Los paises latinoamericanos buscan alternativas de 

soluciones a estos problemas que son consecuencias dolorosas de la 

crisis y que podrian prolongarse en el tiempo. Lo que es peor 

podrla agravarse teniendo como consecuencia la anulación de los 

avances económicos y sociales logrados en a~os anteriores y el 

poner en entredicho la consolidación y la ampliación de los 

procesos politicos encaminados 

plurales y participativos. (5). 

hacia sistema~ democrti.ticos 

como ya hemos dicho anteriormente, los paises de América 

Latina se han estado reuniendo para definir y establecer programas 

de fomento de las micro, peque~a y medianas industrias tanto a 

nivel regional como nacional, y en el ~arco de estas reunionec han 

llegado a la conclusión de que la MPYMI puede contribuir a la 

solución de los problemas sociales como es la pobreza y el 

desempleo 1 a travás de la gene1·ación de oportunidades de empleo; 

Y a lograr los ajustes económicos internos para disminuir los 

efectos negativos del pago de la deuda externa. (~). 
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Por otro lado, la CEPAL en el Vigésimo Segundo Periodo 

de sesiones, celebradda en Brasil en abril del 08, propuso una 

serie de medidaa con el fin de lograr un desarrollo sostenido en 

América Latina y el Caribe¡ seNalando que para ellos es necesario 

tener crecimiento y una transformación productiva. 

Entre los lineamientos para la reestructuración 

productiva se se~alaron algunos criterios como la necesidad de 

lograr ... "el reforzamiento de las capacidades tanto en lo que se 

refiere a los grupos lideres, a la peque«a y mediana industria y a 

la articulación entre ambos" ya que óste "cona ti tuye un 

requisito y a la vez un objeto central de la reestructuración 

productiva". Tal situación permitirla a los pa1 ses 

latinoamericanos afrontar las transformaciones que se estAn 

produciendo en el entorno internacional regional, entre ellos: 

intensificaci6n de la competencia, nuevos patrones tecnológicos y 

cambios rApidos en las preferencias del mercado, 

Hay que modificar y adaptar la estructura organizativa 

empresarial, a.si como mantener relaciones interempresarial, que 

fomenten la cooperación horizontal. . En última instancia lo que se 

persigue es contar con un sector empresarial flexible, y esto es 

una caracter!stica que ya posee la micro y peque~a industria. 

Aún cuando los datos oobre la MPYMI a nivel nacional, 

regional e internacional están dispersos (OIT; OEA) presentamos a 
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continuación referencias de algunos paises de América Latina sobre 

la importancia económica y social de estas empresas, en orden 

alfabético: 

1.2.2.1 JHPORTANCIA ECONOHJCA Y SOCIAL DE LAS HPYMJs 
EN ARGl!NTIHA. 

En Argentina, la pequena y mediana industria, es parte 

importante del proceso de industrialización sustitutiva de 

importaciones iniciados en 1930, cuando se desarrollan las 

industrias de alimentos, bebidas y tabaco¡ textiles y 

confecciones; cuero madera e imprenta y editoriales¡ cuyas 

caracter1sticas eran aportar poco valor agregado {6) unitario, 

utilizar tecnolog1a simple y uso intensivo de la mano de obra, 

preferir insumos del sector primario y producir bienes 

transformables de consumo no durables con baja 

precio-ingreso. 

elasticidad 

Hacia 1950, la producción industrial da un giro pasando 

de las industrias vegetativas a las dinAmicas (papel, qulmica, 

petroqulmica caucho, maquinaria y equipo, etc.) caracterizadas por 

aportar mayor valor agregado unitario, utilizar tecnologia capital 

intensiva Y de alta rotación, y preferir insumos de otras 

industrias fueran nacionales o extranjeras. Su producción era de 

insumos bAsicos, bienes de capital y de consumo durable con alta 

elasticidad precio-ingreso. 
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Bn 1974, existian da de 700 ooo establecimientos 

coaerciales. industriales o de servicios y para 1981 esta cifra 

habia aumentado a casi BOO 000 estableci•ientos. Considerando 

Onica•ente al sector industrial, las PHI constituyen el 99% del 

total de los estableciaientoa industriales. ocupan el 61% del 

personal &Portan el 47% del valor del producto industrial, pagan 

el 44X de los salarios y contribuyen con el 46t del valor de las 

•aterías priaas ineuwldas por la industria. 

De los 133 ooo estableciaientoe pequerros y medianos, las 

pequeftas industrias representan el 93.SX y las medianas el 5.6X.o 

aea que la aayor cantidad de eatableci•ientos ae encontraban en el 

estrato de 1 a 25 personas ocupadas. Bl promedio de personas 

ocupadas por estableciaiento industrial era de 11.9 en 1974. 

A pesar de que la HPYHI en Argentina ee desenvolvieron 

sin mayor problema de 1930-1950, posterior a esta época tuvo 

1randes dificultades para aumentar y •antenerse¡sin e~bargo. a 

nivel global la pequena empresa tuvo un aumento en la ocupación. 

Beta situación se refleja en la productividad laboral ~ valor de 

la producción / personal ocupado y, la productividad industrial~ 

producción/personal ocupado. Ambas, seg~n datos disponibles en 

1900, habtan disminuido para la peque~a y mediana industria 

mientras que habla aumentado para la grande considerando un indice 

base: productividad media • 100. y productividad media 

manufacturera=lOO tenemos: 
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Cuadro Nos PRODUCTIVIDAD LABORAL E INDUSTRIAL J!N 1.A 

INDUSTRIA llRGl!NTINA 

TamaNo de la Industria 

Productividad PequeNa Medianas Grande Total 

(l-25) (26-100) ( • 101) 

Laboral se 106 139 100 

Laboral S• 90 l•O 100 

industrial 

Industrial 55.12 103.59 139.S 100 

Fuente: Area de empresas de menor dimensión económica. 
Ministerio de Economia, 1980. 
Evaluación de la PYHE industrial, Ricardo 
Ferrucci-Revista "Realidad Eccn6micaº #33. 1978. 

En este cuadro No.S se observa que la productividad 

medida con diferentes criterios ea mayor para las empresas grandes 

que para las pequenas, situación completamente contraria en la 

generación de empleos. 

l.2.2.2 PAIS, BRASIL. IHPORl"AllClA ECONOHICll Y SOCIAL 

Dll Ll\5 HPYHI e . 

Al igual que en otros paises y a pesar de la falta de 

iníormaci6n actualizada se puedo afirmar que las· pequel"ias y 

medianas emprcs~s an Brasil, ocupan un ~lto porcentaje del empleo 

Y de la renta de l~ actividad industrinl, comercial y de 

servicios. AlgunaD cifraG que mostramos a continuación en lor. 

cuadros No6 y No7 dejan claramente establecido la .importancia de 

31 



las pequeNas y medianas industries en la generación de renta y lo 

absorción de aano de obra. 

Ct!ADRO No& llll'ACl"O DI> LA PYMJ BRASILh"llA Bll ALGUNOS lNDICADOHl<S 

ECONOtlICOS. 

VARIABLES ECC>NOfllCAS ~ DE PARTICIPACION 

N1inero de establccinientos 
Mano de obra ocupada 

Valor de la producción ind. 

Ingreso del sector comercio 

Ingreso del sector servicio 

99,8 

83,8 

73,0 

88,0 

71, o 

En el Brasil a las pequef'5.as y medianan industrias les ha 

sido dificil integrarse al proceso productivo y una parte 

importante do ellas no ha logrado una posición competitiva en el 

aercodo que le permita adaptarse dentro del nuevo esquema de 

industrialización de este pa1s. Aún asi, despuás de lB aplicación 

del Plan Heterodoxo del 28 de febrero de 1986 el sector de la 

HPYHI creció; particularmente la alero industria experimentó un 

aumento del 74.2X en relación a 1985, mientras que el total de 

establecimientos se increaento en sólo un 20~. 

CUADRO No7 IMPACTO DE LA PYHE lll!ASILl!flA EN ALGUllOS INDICADORES 
llCONOHICOS. 

VARIABLES ECONOHICAS X DE PARTICIPACION 

Número de establecimientos 99 1 8 
Mano de obra ocupada 83,8 
Valor de la producción ind. 73 
Ingreso del sector comercio 88 
Ingreso del sector servicio 71 

Fuente: Las empresas de menor tamaf'io y el Centro Brasilel'fo 
de Apoyo a la Peque~a y Mediana Empreoa (1987) 
Pablo de Tarso Lustosa. 
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I,2.2.3 PAIS: COLOllBIA. IMPORTANCIA ECONOHICA y 

SOCIAL DK LAS HPYHis. 

MPYM!s 

La evaluación del 

en Colombia no es 

impacto econ6m1co y social 

algo fAcil de determinar, 

de la 

como 

consecuencia de la cantidad de definiciones parciales de la 

pequeffa empresa y porque éstas generalmente sirven a los fines Y 

propósitos de quienes la han descrito as!·: no es hasta 

1994· que mediante Decreto # 1561 se reglamentaron los 

que definen lo que se considera en Colombia como PHI. 

Junio de 

parAmetros 

A pesar de 

esto las estadisticas y cifras presentadas por el DANE, para el 

periodo 1976-1981, mostraron que estas empresas manufactureras 

representa algo mAs del SSX del total de los establecimientos 

industriales, contribuye aproximadamente con un 30~ de la 

producción y el empleo sectorial. (7) 

La importancia económica y social de la PMI estA 

.ligada a las decisiones que deberá tomar Colombia durante 

próximos anos en materia de desarrollo en 

industrialización en particular. 

general y 

muy 

los 

de 

Es necesario reconocer también que las PHis es un 

instrumento útil para dar solución a los problemas generados por 

los actuales modelos socio-económicos tales como: el desempleo, 

la capacitación empresarial y laboral, el desarrollo regional y la 

descentralización, el incremento del ahorro. el incremento de las 

exportaciones, una mejor distribución del ingreso. abastecimiento 
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de las necesidades del mercado interno, demanda de materias primar. 

nacionales 1 fabricación de parteD y repuestos para surtir a la 

gran industria. 

En el aspecto de impulso, la NPYMI es el acelerador del 

proceso de desarrollo económico ya que. permite lograr una elevada 

productividad del capital y requiere un mlnimo de inversión por 

puesto de trabajo, Constituye uno de los mecanismos m~s 

para el fomento del esplritu empresarial y el estimulo 

iniciativa individual y la actividad privada, 

eficaces 

de la 

I.2.2.4 PAIS' COSTA RICA. IMPORTANCIA HCONOHICA Y 

SOCIAL DK LAS HPYHID. 

Algunas características cuantitativas y cualitativas de 

la PMI en Costa Rica, nos per·mi ten resaltar la importancia 

económica y social que tienen para este pats, emplean el 451. del 

personal del mercado ocupacional industrial, producen el 33.?X del 

valor agregado del sector manufacturero y el promedio de personas 

ocupadas por establecimiento es de 8.44 personas. 

Además, sirve de medio de apoyo para la 

descentralización y aumentar las posibilidades de crear y retener 

riqueza en ámbitos locales o regionales, instrumento básico para 

dar empleo al excedente de la mano de obra campesina en un proceso 

de industrialización, mayor flexibilidad y es completo de la gran 

industria a travós de la subcontratación, 
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I.2.2.5 PAis, HONDURAS. IMPORTANCIA ECONOHICA y 

SOCIAL DE LAS MPYHin. 

En este pa1s, también, observan1os que la importancia 

económica y social de las HP~Mls se mide, a través de dos 

factores, por el número do establecimientos industriales que hay 

catalogados como PMI y por ·el - porcentaje del empleo generado. 

Segan datos de la Secretarla del Consejo Superior de Planificación 

Económica -CONSUPLANE- y la estructura del sector manufa:turero es 

la que resumen los cuadros siguientes: 

CUADRO N•D ESTRUCTURA DEL SECTOR MANUFACTURERO 

Tamarto de Person8s Número de ll 
empresa ocupadas empresas 

Estrato artesanal 1-4 36 973 97,8 

Estrato fabril 5 y mh 849 2,2 

TOTAL 37 822 100,0 

CUADRO N•9 ESTRUCTURA DEL SECTOR MANUFACTURERO 

Tamaf"lo Personas Número de ll 
de empresa ocupadas empresas 

Estrato artesanal 1-4 36 973 97 ,e 

Estrato I 5-19 478 1,8 
Pequef"ía industria 

Estrato II 20-49 196 0,5 
Mediana industria 

Estrato III 50-99 94 0,2 
Mediana ind. gran 

Estrato IV 100 y mAs 81 0,2 

TOTAL SECTOR MANUFACTURERO 37 822 100 
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L.as MPYMis en Honduraa poseen el 90% del total de 

establecimientos y absorben el 50% de la mano'de obra ocupada; a 

pesar de estos porcentajes tan altos, sobre todo en el número de 

establecimientos, su contribución a la producción bruta industrial 

es de 21.&%. La importancia de este sector de empresas también 

radica en su potencial de generación de nuevas ruantes de empleo a 

bajo costo. 

I.2.2.6 PAIS: HKXICO. IHPORTAHCIA BCONOHICA Y SOCIAL 

DKL LAS HPYHie. 

En M6xico también se evalóa la contribución a la 

econom1a y la importancia social de las HPYHis con los dos 

criterios que utilizan el resto de los paises latinoamericanos: el 

porcentaje que ocupan del total del número de establecimientos 

industriales y el personal ocupado en la industria manufacturera. 

A continuación presentamos los cuadros No10 , Noll , No12 y No13 

conjuntamente con las grAficas Nol y No2 en las que se resume 

cuantitativamente la importancia de estas empresas en la economla 

de Móxico. Es necesario mencionar que existen estudios más 

detallados por sector de producción que evalúan la participación 

de estas empresas con otros criterios como tasa de producción y 

productividad laboral. 
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CUADRO 10. M.n:RO DE ESTABl.ECI/l'.JENTOS INDUSTRIALES1 1965 - 1970 - 1975 - 1982 - 1987 
PAIS1 l"E:XICO 

1965 1970 1975 1982 1987 1965-87 1982--87 
INDUSTRIAS MJ"ERO DE NtJ'CRO OE MJ"tRO DE Mn:RO DE NlrtRO OE lll'IA ICMA 

(SCALíl (COOO"llCA ESTABlECI- 1 ESTABLECI • 1 ESTABLECI"" 1 ESTABLECI• 1 ESTABLECI- 1 ' ' MIENTOS MIENTOS MIENTOS MIENTOS i'IIENTOS 

MIC»O lNOUSTATA 
(1-15 (l''PLEADOS) 124,607 92.2 107,174 90,1 106,601 89,9 60,97J 77,6 70,JSB 77,2 (2.5) 2.9 

Pt:OUEílA INO'JSTRIA 
( Hi· 100 El"PLEAOOS) 8,Jlll 6.2 s,00s '·' 9,074 '·' 1l,7SO 17.5 16,l'J2 11.a J,04 J.• 

MtOIANA INDUSTRIA 
{ IOl-250 [l"&IL(A005) 1,t,50 1.1 1,715 1.4 1,011 1.s >,279 "' 2,GJ7 "' "7 "' w 

~ SUll 5ECTOll 1 M P 1Jti,395 99,4 117,!174 99,2 117,485 99,0 77,002 se.o 89,237 97,9 (1,0) J.o 

GHMfü[ 
(~S:; clr. 250 E~EAOOS) 79J 0,6 1,009 o.e 1,156 1.0 1,571 2.0 1,878 2.1 3.9 J.6 

TllTAL 135,188 100.0 1181083 100.0 118,643 100.0 78,573 100,0 91, 115 100.0 (1. 7) J,O 



CUADRO 11. PERSOOAL OCUPADO EN LA INOOSTRlA MAMJF'ACTURERA 
PAISt n:xtco 

trmusTRIAs¿ 1955 1970 1975 1992 1907 TCM 
CSCALA ECO\'O"',JCA PERSD:"IAI. ' PERSIJ'~AI. ' PERS!JJAI. ! PERSOOAL ! PERSOOAL ! 1965 • 87 

OCUPADO OCUPA UD OCUPADO OCUPAOO OCU>AOO ' 
MICRO lNOOSTfUA 
{1·1!i Ei'"Pl.EADOS) 321,479 23,9 2941002 19.4 202,756 17.1 251 ,920 11,6 2911514 11.3 (o") 

PECUEf;A INDUSTRIA 
(1Ei-100 E:iPt.EAD05) 321,390 23.9 J57,9Ei2 23.S 3491050 21.1 523,305 24,1 600,842 23.6 2,9 

l':EOIAr~n INDUSTllIA 
{ 101·2501EJ"':PLEADOS) 224,107 16. 7 2701014 17.B 2811220 17.0 351 ,819 16.2 413, 165 16.0 2.B 

SUO SECTOR 1 r~ P 
w 

86G 1976 64.5 9231650 60.7 913,034 55,2 1,127,124 51.9 , ,313,521 50,9 1.9 

CD 
GRANOS 
(r.AS CE 250 EfPLEl\005) 476 1534 35,5 597,qOJ 39.3 740,547 44.B 11044,598 48, 1 1 ,255,413 49.1 4.5 

TOTAL 1,343,510 100.0 1,520,Ei61 100.0 11654,381 100.0 2, 1711722 100.0 2,578,934 100.0 2,9 



CUAORO 12. PIO. JNO, VS. PERSOt<AL OCWAOO 

@Y ~ PEílSO'~~ OClPAOO 

l'M'1 $ 1970 MILES OC PERSO'lAS 

1970 105.2 11520.6 

1971 109.3 11542.9 

1972 119.9 11565.2 

1973 135,S 11SD1,S 

197• 140,9 11609,B 

1975 140,0 1 16511.11 

1976 155,S 11719.0 

1977 161.0 11792.9 

1978 176,8 11006,0 

1979 195,6 11 9li0,7 

1900 209,7 21014.6 

1981 224.J 21 000.s 

1982 217.B 2 1171. 7 

1983 202.0 2'25l.1 

1984 211.1 2'Jlll,G 

1985 223,9 21111G,Q 

1988 • 222.9 2'497.5 

1907 • 226.2 21570.9 

1988 • 230. 7 2 1525.S 

• Est111111do 
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ll..IAOOO 13. PIO nro. vs. MJl'(ílO ESTAOlf.CIMIENTOS INDUSTRIALES 

""" !!!!!...ll!h ~ 
<rn s 1e10) ESTABLECIMIENTOS 

1970 105,203 118.9!13 

1971 109.254 11B,90J 

1972 119.967 118.830 

1973 135.552 110.763 

1974 140,9G3 118.701 

1975 148.058 11B.64J 

1976 155,517 103.457 

1977 161,0J? 90,214 

1970 176,816 90.573 

1979 195,614 79, 752 

1980 209,ü02 B0.940 

1901 221i.J26 a2.1s2 

1902 217.852 OJ.395 

19!13 202,02ü B4.645 

1904 211.664 85.915 

1905 223.987 87.204 

1906 • 222.!167 89,819 

19íl7 • 220.210 91.115 

1900 • 230,734 90.000 

• Estimado 
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ORAF1CA NUM. 1 
RELACIOH PORCENTUAL DEL NUMERO 
DE ESTABLECIMIENTOS POR mtARo 
DE EMPRESAS EN MEXICO. 
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1.2.2.7 PAISo PANAllA. IHPORTANCIA ECONOHICA Y SOCIAL 
DE LAS HPYHis. 

Las MPYHis en Panam~ constituyen un factor de 

importancia para el desarrollo del pa1s, en la medida en que ellas 

son una fuente generadora de empleo a bajo costo y un instrumento 

para el fomento del desarrollo industrial. Estas empresas, en 

particular, permiten mantener un ritmo estabilizador de la 

actividad económica ya que ellas utilizan materias primas y 

tecnologia locales. Los consumidores de los productos de este 

sector de empresas tambión es local, en su gran mayorla. 

En el caso de Panamti., .en donde el desempleo en 1977 era 

de 40 000 a nivel nacional ( B), en 1987 era de 212 500 y en 1988 

es de 312 500(9} ¡ observamos que sln duda este creciente aumento 

del desempleo, agravado por la crisis económica y polltica actual 

del pala, nos indica que este factor es uno de los problemas mAs 

crlticos y determinantes de esa crisis y la recuperación dependerA 

de pollticas económicas e industrial que reactiven al aparato 

productivo. 

En el entorno polltico, económico y social descrito las 

pequel"las industrias, como actividad productiva, es .son de las 

alternativas que en los próximos a~os contribulra a resolver el 

problema del desempleo en PanamA 110,111 y por lo tanto deberA 

considerarse como elemento fundamental de la politica de 

desarrollo industrial del pa1s. 
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En este pals el 97X del total de empresas con licencia 

comercial, reportan un capital menor a loa us 100 000 y un 55% un 

capital no mayor de US 10 ooo. De acuerdo a estas cifras el papel 

de las PMis, legalmente registradas, realizan una labor económica 

y social importante. 

I.2.2.B PAIS: PERU. IHPGRTAllCIA ECONOHICA y SOCIAL DE 

LAS HPYHio. 

Según datos estadlaticos sobre la PMI en el Pero, ésta 

ocupa el 97,5% del total de establecimientos industriales y 

absorbe un 49% de la mano de obra ocupada. (6) Ver cuadro No14 a 

continuación: 

CUADRO N•l< 

Tamaf'S'o de 
la empresa 

Micro empresa 

Pequef'ía empresa 

Med.emp. chica 

Med.emp. grande 

TOTAL 

BSTABLECIHIENTOS INDUSTRIALES SEGUN NUMERO DE 
PERSONAS OCUPADAS. 

Personal NOmero de % 
ocupado establecimientos 

o - 4 12 154 61,8 

5 - 14 • 670 23,7 

15 - 49 1 862 95 

>100 492 215 

19 663 100 

Fuente: Servicio Nacional 
Industria 1. 

de Adiestramiento en Trabajo 

I.2.2.9 PAIS: VENEZUELA. IMPORTANCIA ECONOMICA Y. 

SOCIAL DE LAS MPYHio. 

1111 



La presencia de las pequeNas y medianas industrias en 

Venezuela es esencial para el proceso de desarrollo económico y 

social, ya que este sector de empresas cuenta con grandes 

posibilidades de absorción de mano de obra, producción de bienes 

de interés social, descentralización de la producción, integración 

y complementación horizontal, vertical y 

perspectivas para elevar el ingreso de la 

regional. 

población y 

Ofrece 

generar 

empleos a un menor costo. Actualmente la PHI constituye el 92X de 

establecimientos fabriles, aportan el 23~ de la producción 

manufacturera y ocupan el 42.2~ de la mano de obra empleada. 

Para terminar, es innegable que las MPYMis son un 

instrumento eficaz para el proceso de desarrollo industrial de los 

paises debido a: la cantidad de empleos que generan, el alto 

procentaJe de establecimientos que 

capacidad de adaptación al cambio que 

representan 

ayuda a 

del total, 

cona ti tu ir una 

reserva de mano de obra calificada o semicalificada como base para 

la expansión industrial futura, promueve el aumento del ahorro y 

las inversiones nacionales de subcontratación y comercialización, 

que ayuda a solucionar las circunstancias actuales de desempleo y 

subempleo, la gran flexibilidad tecnológica y flexibilidad para 

adaptarse a las condiciones del mercado. 

1.3 PROBLEMAS DE LAS MPVMls Y LAS CAUSAS DE SU ORIGEN. 

I.3.1 LAS HPYHia, SUS RECURSOS Y MEDIO AMBIENTE, 
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ENFOQUE DE SISTEHJ\. 

Es indudable que la situación de 1a MPYMI varia de pa1s 

a pa1s y dentro de un mismo sector productivo; que cada una tiene 

caracterlstica singular; pero existen una serie de rasgon 

similares entre ellas que se identifican corno problemas. Estos se 

han agrupado bajo distintas Areas: financiera, tecnológica, 

gerencial, comerciolización, información, fiscal o tributaria. 

La Indole de los problemas que enfrentan las MPYMis es, 

al menos, de dos tipoa: unos cuyas causas son internas y otros que 

son provocados por causas externas. Es decir, que el surgimiento 

de los problemas puede ser controlado o no por las empresas¡ 

entendiéndose como problemas a las limitaciones que frenan el 

desarrollo de estas empresas. El ambiente empresarial vive en una 

complejidad organizada que depende de la cantidad de empresas que 

compiten en el mercado 1 de las relaciones interempresariales y del 

grado de organización inherente al sector empresarial. Por ello, 

en la actualidad los problemas de la MPVMI. requieren de una 

solución que considere todos los. elementos interactuantes, as1 

como su medio ambiente general y el medio ambiente especifico. 

Cada micro, peque~a o mediana industria tiene algo 

interno y algo eKterno a s1 misma. Lo externo no incluye sólo 

aquel lo que se encuentra nl margen del control completo de estas 

cmpresi::is, sino aquello que al mismo tie1npo determina, de algón 

modo, el desempello de ellas. Es poco o nada lo que pueden hacer 

46 



las HPYHis para controlar directamente el comportamiento de este 

medio ambiente general o externo, por lo que debe considerarlo 

como uno de sus problemas fijos. 

Son pocas las dudas de que el medio ambiente general 

afecta el desempe~o de los peque~os negocios. Las utilidades de 

una empresa son afectadas por la cantidad y la agresividad de los 

competidores; la cantidad, calidad y precios de sus productos, el 

poder adquisitivo del dinero, los impuestos, las leyes de fomento, 

el clima político y una gran cantidad de otros factores 

incontrolables. 

Si bien es cierto que el medio ambiente general es 

exterior al control de las HPYHis, éste no es insensible a su 

comportamiento como fuerza económica y social. La capacidad de 

estas empresas para influir en los factores externos, que le 

generan problemas, está en función de la existencia de recursos, 

el talento de los administradores y de la inteligencia que les 

permita elaborar la estrategia apropJ.ada que eJercerA la 

influencia. 

En la Fig.1 se muestran los recursos, los factores 

externos y el grado de control relativo que tienen las MPYMis 

aobre los factores que la rodean; en general, son controlables en 

un nivel relativamente baJo, porque dependen de la capacidad de 

estas empresas para emplear técnicas adecuadas y medios nuevos 

eficaces en su tratamiento. Sin embargo, y a pesar de lo 
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anterior, estas empresas han demostrado capacidad para modificar 

sus operaciones internas en ~espuesta a cambios de su ambiente. 

RECUHSOS MEDIO AMB!EITTE 
GENERAL 

r----------- ----------, 
Mano 
de 
obra 

Fig. l 

Las MPYMEs 

Insumos PrOCC.!JOS 

~---i Contra¡*---' 
Inform, ---u-------·-

Las MPYHis. sus recursos y medio ambiente general. 



Es 

adaptarse a 

curioso el hecho de que 

los cambios aunque estón 

estas empresas puedan 

desprovistas de la· 

información relativa al estado real de sus factores externos e 

internos, que es un factor critico para la adaptación y el cambio; 

pero han podido hacerlo por su estructura organizativa flexible, 

es decir, dinAmicas. Aún as!, la información es un reto y una 

oportunidad para cualquier negocio. Es lo que necesitan las 

MPYMls para identificar nuevac oportunidades de negocios; mejorar 

la eficiencia organizativa y de producción; adaptar a la empresa 

al ambiente, asi como administrar la empresa en general. 

1.3.2 PROBLEMAS DE LAS HPYHis Y SUS CAUSAS J!N 

ALGUNOS PAISES DE AHERICA LATINA. 

En tórminos generales los problemas de las PMis son de 

origen interno y externo; o debidos, según su origen, a factores 

controlables y no controlables. Los principales problemas por 

Area y sus causas los citamos a continuación: 

a- Aspectos de dirección; 

Estos problemas están muy relacionados con las 

actividades del proceso administrativo: planear, organizar, 

dirigir, integrar y controlar. En el qué hacer, c6m~ hacer v en 

el control de la producción de la empresa. Esto se debe a los 

propios origenes de las MPYMls. La forma como se inician es 

desordenada y asl van creciendo sin que se vaya adecuando la 

capacidad administrativa de dichos empresarios, o en su defecto, 
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que este servicio le sea proporcionado. Entre loe problemas de 

dirección podemos citar: 

1- Carecen de un aietema contable y cuando lo tienen es 

ineficiente porque no se ha definido la finalidad de la 

información, tipo, periodicidad, cantidad y oportunidad con que la 

requiere el gerente. Por esta razón la información no sirve a los 

propósitos de tomar decisiones reales sobre control de costos, 

cAlculo de rentabilidad, proyecciones económicas y financieras' 

2- ignorancia de las tecnologias de producción que 

puedan ayudarles a mejorar sus procesos productivos; 

3- inobservancia de obligaciones fiscales, sociales y 

contractuales: 

4- falta de información gerencial que provoca que el 

peque~o empresario tome decisiones en condiciones muy rieasosas; 

s- pérdida de la capacidad competitiva en el mercado 

conaumidor; y 

6- Utilizan un ineficiente proceso de producción, con 

capacidad instalada ociosa y con equipos obsoletos, en mal estado 

o en desuso. 

Como la causa interna común a estos problemas se tiene 

la insuficiente capacidad de gestión para la utilización eficaz de 

los recursos disponibles; o sea, poca capacidad empresarial y 

directiva. Esto significa que la planificación y el control del 

proceso productivo es muy pobre y, le impide a estos empresarios 

controlar las funciones administrativas, técnicas o de producción 
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y financieras. 

Entre las causas externas principales a este tipo de 

problemas tenemos los de institucional porque el apoyo que se 

ofrece a estas empresas no es suficiente y en ocasiones no 

responde a un diagnóstico sobre las necesidades reales del sector. 

En el aspecto legal, muchas veces el pequeno empresario no cumple 

con sus obligaciones porque los tr~mites son engorrosos y el pago 

por servicios les resulta honoroso. La mano de obra disponible 

para las MPYMI, generalmente no está capacitada, lo que limita el 

desempeno eficiente de la empresa. El crédito y las condiciones 

de su otorgamiento no son de acceso real para el sector de las 

MPYMis. 

b- Aspectos tecnológicos y de producción: 

Este es uno de los problemas que frenan mayormente el 

desarrollo de las MPYMis. Tienen problemas en cuanto a la compra 

de las materias primas, la determinación de su calidad, precios y 

oportunidad de entrega, con el propósito de ofrecer un producto 

terminado de calidad. "La calidad de un producto o servicio es, 

a la larga, una de las armas mAs efectivas que tiene una empresa 

para desarrollarse". {12). Lo peor es que el productor no tiene 

concienc.ta sobre lo que es calidad y mucho menos dispone de los 

elementos adecuados para elaborarla. 

El proceso de adquisición y mantenimiento de equipo, 
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maquinaria y herramientas como es la selección, compra e 

instalación no responden a un estudio-diagnóstico de las 

necesidades del mercado y por consiguiente de producción, sino a 

la habilidad del proveedor y curiosidad del empresario Entre 

algunas de la consecuencias de este proveedor, es la 

subutilización del equipo, cuellos de botella· y una inversión 

inadecuada. 

La organización de los procesos de producción, el 

layout, los métodos de trabajo por lo general se improvisan, lo 

que limita la mejora de la productividad de los factores humanos, 

materiales y financieros que al final se traduce en altos costos 

de producción. 

La HPYMI no cuenta con un sistema de cálculo del costo 

de la producción: ello limita la toma de decisiones y el control 

operacional de la empresa. 

En resumen, los problem.as tecnológicos y de producción 

son: 

a) Materia prima: compra, calidad y precios; 

b) Producto terminado: calidad y precio; 

c) Adquisición de equipo: 

d} Improvisación de métodos de trabajo; 

e} Ausencia de un programa interno de control de costos; 

que le impide, planificación y control del proceso 
• 
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productivo; 

f) Falta de mano de obra calificada ; y 

g) carecen de tecnologlas apropiadas que permitan hacer 

uso mAs intenso del recurso humano que del capital. 

Las causas internas de estos problemas son las 

modalidades de gestión empresarial, de organización tecnológica e 

incapacidad ¡eráncial para resolverlos. 

como causas externas tenemos el desconocimiento de las 

necesidades reales de las HPYMis por parte de los Institutos y 

Centros de Jnvestigaci6n univeraitarios, poca efectividad de los 

instrumentos de asistencia técnica, información deficiente sobre 

tecnologia apropiada y una estructura de formación profesional con 

una gran tendencia hacia la educación de las 

busquen trabajo y no para que desarrollen 

personas para que 

sus capacidades y 

aptitudes de tal forma que sean cmprendedores(l,6,13). 

el Aspectos financieros y crediticios: 

En el aspecto financiero la HPYMI tiene problemas con el 

planeamiento y control financiero por lo.que muchas veces no tiene 

capital de trabajo. Para las PMJ es dificil el acceso a los 

préstamos a mediano y a largo plazo. 

poco conocimiento acerca de las 

Estos empreaarioe tienen 

posibles fuentes de 

financiamientos.(12,6), y cuando las conocen no están preparados 

para diagnosticar y formular proyectos de inversión. ante las 
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instituciones financieras. Algunos problemas de este sector y 

sus causas son: 

PROBLEMAS 

aJ Uso inadecuado de los recursos 
financieros 

b) Ausencia de un sistema 
de contabilidad 

e) Saja rentabilidad de los capita
les 

d) Poco o nada de capital de tra
bajo 

e) Costos de recursos financieros 
f) Limitación del credito. 

CAUSAS 

CAUSAS INTERNAS 
-Ausencia de control 
presupuestario 

-Incapacidad para 
formular un progra
ma de planeamiento 
y control financiero 

CAUSAS EXTERNAS 
.-Escasez de recursos 
a costos compatibles 
con la capacidad de 
absorción y pagos de 
la HPYMI. 
-Intereses altos. 

A pesar de la ayuda financiera que han promovido tanto 
' 

el sector público como el privado la MPYMI Ha sido un estrato 

marginado dentro del campo de financiamiento, ya que generalmente 

estas empresas no reunen las condiciones necesarias para recibir 

crédito bancario y mucho menos de aprovechar con eficacia estas 

facilidades. 

dJ Aspectos de mercado: 

La producción de las MPYMis es el resultado, en general, 

de la intuición y tradición del empresario, ésta no obedece a un 

estudio que identifique a los compradores reales y potenciales del 



mercado. La estimación del mercado futuro del producto de la 

empresa que constituye el sustento real de su viabilidad y de su 

permanencia del mercado es pasada por alto. 

La proyección de la oferta que es determinante porque 

muestra la capacidad de la planta productiva para satisfacer la 

demanda y, por lo tanto, define las posibilidades de acceso de las 

MPYMis al mismo no es considerada. Asimismo, permite preveerel 

entorno técnico-econ6mico, que enfrentarán las empresas en a~os 

cri ticos y, considerar las limi tac!ones tecnológicas y de 

disponiblidad de materia prima y otros insum·os, los productos 

substitutos, los propósitos de la pol1tica gubernamental, la 

esctructura del mercado, -monopólicas, oligopólica, 1 ibre 

concurrencia-. 

En lo concerniente al mercado el tamai"ío v la estructura 

de organización de las MPYMis no le permite desarrollar canales 

propios de distribución. Lo que 

organizaciones comerciales que ligan a 

con su mercado no han sido del todo 

es mAs, el conjunto de 

los pequef'ios empresarios 

exitosas. Actualmente la 

mayoría de las MPYMis tienen una situación desventajosa para la 

adquisición de sus insumos y la comercialización del producto 

final. 

Esto es asi, en parte, porque 

materias primas e insumos no responde a 

la adquisición de 

un f luJo regular o 

constante de pedidos.que permita al pequerio empresario tener un 
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poder de negociación para obtener suministros constantes Y a 

precios convenientes. 

Los volúmenes de la demanda y la calidad exigida a los 

productos. en algunos casos no está al alcance de las MPYMis, lo 

cual conlleva la pérdida de posibilidades, especialmente en los 

mercados externos. A esta situación se a~ade la imposibilidad 

de garantizar una continuidad en el suministro. 

En general, los problemas de comercialización de las 

MPYMis en. algunos paises latinoamericanos, y sus causas son las 

siguientes: 

PRDBLEHAS 

a) Pollticas de ventas inade

cuadas 

b) Falla de una fuerza de 

ventas organizada 

e) Incapacidad para enfrentar, 

como proveedores y competi

dores, las normas y prActi

cas del mercado consumidor 
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CAUSAS 

INTERNAS 

a}Oesconocimiento de los cos

tos de producción (control 

de costos) 

b)La forma que se fijan los 

precios 

c)La calidad y confiabilidad 

del producto 

d)Los canales de distribución 

e)Limitado.poder de negocia

ción 



fJFalta de estudio de oferta 

y demanda de los productos 

EXTERNAS 

a) Elevados costos de acceso a 

la información sobre la 

situación del mercado, lo 

que limita su poder de 

negociación 

b) Estructuras de mercado para 

los productos y las 

materias primas. 

e} Problemas Legales Institucionales: 

Las MPYHis se inician con una administración descuidada 

otorgAndole una mayor relevancia a la producción y ventas, 

apartando los aspectos organizativos y legales; asimismo la 

ignorancia de estos temas hacen que no cumplan con los requisitos 

para su constitución y legalización. 

Las instituciones que prestan servicios de asistencia 

técnica a las micro, peque~a y medianas empresas. exigen una gran 

cantidad de trAmites que practicamente imposibilitan a estos 

empresarios para que puedan responderlos oportunamente. El 

volumen de información, datos, documentaci6n, que debe tramitar un 

empresario sin tiempo y sin fondos para este tipo de operaciones 
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termina por aleJarlo de los organismos de asistencia. 

En este caso las causas internas que generan este tipo 

de problemas son la incapacidad del pequeno empresario para 

enfrentar el sistema burocrAtico; que también son una 

consecuencia de la falta de formación gerencial. 

Como causa externas tenemos la complejidad de la 

legislación, trAmites engorrosos alejados de la situación real de 

la MPYMI y desconfianza en el servicio ofrecido. 

En resumen, los problemas de las MPYMls en algunos 

paises de América Latina se concentran en la administración, 

producción, tecnología, financiamiento, comercialización y en la 

disponibilidad de mano de obra calificada. Entre ellos el que 

puede atribuirse directamente a los pequenos empresarios es el de 

administración. Su estilo de administración al dia y la falta 

de información barata, confiable y oportuna son las causas princi

pales de los problemas de estas empresas. El limitado acceso al 

crédito, ofrecido por el sistema financiero de cada pala, es 

solamente una consecuencia de la incapacidad de gestión del 

pequeno empresario y de la escasez de recursos a costos 

compatibles con la capacidad de absorción y pagos de la MPYMi. 

Un sistema de información cobra mayor importancia cuando 

las empresas van creciendo de esquemas organizativos senc!lla a 
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mAe complejos, como es el caso de micro a pequena o de ésta a 

mediana. La informaciOn es esencial para la planificación Y el 

control de la producción, de las finanzas, de las metas, etc. El 

desconocimiento de los costos de producción genera la fijación de 

precios inadecuada, limita la toma de decisiones respecto del 

mercado e impide que estos empresarios puedan controlar la 

eficiencia operacional de las empresas. 

Las causas externbs son el resultado del sistema 

politico de cada pais, de su politica económica, la politica de 

desarrollo industrial y su estr-uctura social. La politice de 

apoyo y fomento de las MPYMI se traduce en Leyes, Instituciones y 

en Estructuras de Mercado, entre otros. 

Aunque se insiste mucho en la responsabilidad que tiene 

el sistema educativo en las deficiencias de capacitación que tiene 

el pequeNo empresario.pensamos que no es posible ubicar únicamente 

en él la limitación de creatividad de los egresados al campo de 

trabajo, sino que también la estructura social es un condicionante 

fundamental de este problema. 

Poco a poco el sistema educativo tendrA que ir 

orientando la formación de ciertas profesiones hacia el desarrollo 

de emprendedores. Fero no es posible responsabilizar casi 

totalmente al sistema educativo de los muchos males que padece el 

ejercicio de algunas profesiones. La educación es sólo una parte 
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de la responsabilidad total del éxito o fracaso de los 

profesionales. Una parte compete al propio pr'ofeslonal y la otra 

al medio social. 
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CAPITULO 11: MODELOS DE PROGRAMAS PARA 
DE LAS MICRO. PEQUEflAS 

INDUSTRIAS 

EL DESARROLLO 
Y MEDIANAS 

II .1 POLITICAS, HODELOS Y PROGRAMJIS PARA EL FOHENTO Y 

DESARROLLO DE LA HPYMI. 

En América Latina las autoridades se han preocupado 

desde hace varios anos por la promoción y fomento de la pequena v 

mediana empresa, Ultimamente el fenómeno mAs reciente conocido 

como microempresa también estA siendo objeto de politicas globales 

y sectoriales. En casi todos los pal ses latinoamericanos el 

principal instrumento de acci6n,•por parte del sector póblico, que 

apoya a estas empresas, es la instituc16n encargada del sector 

comercio e industria. 

Debido a la amplia gama de problemas a resolver se ha 

optado por un enfoque global y sectorial en cada pala; sin embargo 

en los óltimos 15 anos se han tratado de proponer programas y 

politices a nivel regional, de tal forma que se compartan las 

experiencias positivas o negativas entre los pal ses 

latinoamericanos. En si las actividades se centran en el medio 

ambiente en que operan las MPYMis como son: problemas fiscales, 

concesión de créditos, asistencia colectiva en ciertos campos de 

la actividad, y asistencia individual a las empresas en materia de 

administración, gestión o problemas técnicos. 

Hoy dia se ha reconocido que el desarrollo de la MPYMI 

deberá lograrse en armonia - y no en competencia con la gran 
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empresa. Un gran número de personas consideran que la 

responsabilidad de óste desarrollo no es exclu'sivo de las medidas 

que los gobiernos adopten, sino que es preciso la intervención de 

la iniciativa privada. Ambos tendrAn que proponer medidas de 

solución· viables a los graves obstAculos que se oponen a la 

supervivencia de estas empresas. 

Las HPYMie necesi tarAn un mejor acceso al capital, a las 

materias primas, a la mano de obra calificada, a los mercados y a 

la tecnologia apropiada. Los administradores de las peque~as y 

medianas empresas tendrAn que poseer una preparación mAs amplia y 

una eficacia mayor de las que disponen en la actualidad; 

necesitamos un empresario con un mayor conocimiento en la gestión 

de empresns. 

Un aspecto muy importante es que las HPYMis necesitarAn 

un ambiente social y económico sólido que preste un apoyo mayor y 

que esté gnrantizado juridicamente y respaldado por poli ticas 

gubernamentales formuladas con inventiva asi como que éstas sean 

de acceso real para el sector. 

A pesar de que la importancia económica y social es 

indiscutible, cabe se~alar que las MPYMis no han sido tratadas 

realmente como un factor importante en el establecimiento de la 

politica económica nacional. Por ello, se han quejado los 

empresarios de este sector y todavi a en algunos pal ses no se 

atienden las necesidades reales de las pequei"ias industrias. Es 
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evidente que la falta de una politica coordinada a nivel nacional 

en materia de ayuda financiera, técnica y administrativa es un 

obst~culo que impide a muchos propietarios de peque~os negocios 

utilizar plenamente la amplia gama de servicios disponibles. 

Tanto las instituciones gubernamentales como las 

privadas se ocupan de las MP'iMis, pero en realidad existen pocas 

actividades destinadas a promover efectivamente la creación de 

nuevas empresas. Por esto las organizaciones empresariales 

privadas han sometido a los gobiernos propuestas concretas que 

abarcan el mejoramiento del suministro de fondos, préstamos 

especiales para la creación de nuevas empresas, garantl as 

moderadas, disminución de los impuestos patronales para las micro 

y pequeNas empresas, modificaciones de ciertas leyes laborales, 

entre otras. 

Las experiencias han sido repetitivas y se han tomado 

como modelos a paises mAs avanzados y a los de la región, pero en 

el todos los programas o leyes que se derivan de la poli tica 

económica consideran las partes siguientes: 1.0efinici6n, 

2.Instituciones responsables, 3.0bjetivos u orientaciones, y ~.Los 

tipos de ayuda y recursos. 

Al igual que en la mayoria de los paises del reato del 

mundo, en Amórica Latina, los programa6 de fomento y desarrollo 

operan bajo el esquema de la Fig.2 

la estructura empresarial existente 

dependiendo de las caracteristicas 
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empresariales que esten presente se podrA establecer el marco en 

que se desenvuelven les diversas politicas de'fomento a la micro, 

peque~a y mediana industria. 

Previo al establecimiento de cuAles pueden ser las 

estrategias posibles para acelerar el desarrollO regional de la 

micro, pequeKa y mediana empreHa en Amórica Latina era necesario 

identificar las causas esenciales de fracaso y que particularmente 

PAIS 

SISTEMA POLITICO 

POLITICA ECONOHICA 

POLITICAS DE FOtlENTO INDUSTRIAL 

HBDIDAS DE TIPO PROHOCIONAL ENTORNO INSTil'UCIONAL 

TENDENCIAS EN EL FOMENTO DE LA HPYHEs 

Fig.2 .Relación Entre la Politica de Desarrollo 

Económico y el Fomento dP.. las HPYMis. 

frenan el desarrollo y crecimiento de estas empresas. En atención 

a esto los gobiernos de los paises latinoamericanos conjuntamente 

con aigunos organismos internacionales, han dado inicio, desde la 

64 



decada del setenta, a una serie de reuniones regionales con el 

propósito de contar con un diagnóstico real sobre los problemas, 

necesidades y causas de fracaso de las MPYMis y. cuAl deber1 a ser 

la estrategia a seguir. 

Se ha tratado de definir en donde estamos, hacia d6nde 

queremos ir y qué debemos hacer para lograrlo. Al parecer con el 

conocimiento de las fortalezas y debilidades de las HPYMis se 

pretende aprovechar mejor la capacidad que tienen estas empresas 

para solucionar, en parte, los problemas que agobian a la mayorla 

de los paises de América Latina· y que frenan el desarrollo y 

crecimiento de estas empresas. 

En atención a esto los gobiernos de los paises 

latinoamericanos conjuntamente con algunos organismos 

internacionales, han dado inicio,desde la decada de los setenta, 

a uno serie de reuniones regionales con el interés o prop6sito de 

contar con un diagnóstico real sobre los problemas, necesidades y 

causas de fracaso de las MPYMis y. cuAl deberla ser la estrategia 

a seguir. Se ha tratado de definir en dónde estamos, hacia dónde 

queremos ir y qué debemos hacer para lograrlo. 

Al parecer con el conocimiento de las fortalezas y 

debilidades de las MPYMis se pretende aprovechar mejor la 

capacidad que tienen estas empresas para solucionar, en parte, los 

Latina, entre ellos: el desempleo, incapacidad para absorber una 

fuerza de trabajo cuyo ritmo de crecimiento supera la tasa actual 
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de generación de empleos, patrones tecnológicos inadecuados Y el 

gran peso de la deuda externa. 

El cómo salir de estos graves problemas, que son una 

expresión de las crisis económica y social que vivimos? CuAl 

deberla ser la estrategia de desarrollo? El camino que se se~ala 

propone que ,al menos, lo que se haga deberá tener relación con la 

politice industrial de los paises, as1 como con las actividades y 

posibilidades de los organismos de asistencia públicos y privados. 

Cualquiera que sea la estrategia de desarrollo fijada 

para la región deberá dar prioridad y especial atención a los 

programas que permitan acelerar la generación de nuevas 

oportunidades de empleo, incrementar los ingresos familiares, 

aumentar las divisas, aprovechar la capacidad instalada y lograr 

una mayor y mejor productividad de los recursos disponibles. 

Conjuntamente con esta estrategia se debe fomentar el consumo de 

bienes y servicios nacionales. (4) 

Hasta el momento se han observado tres tendencias en la 

formulación y aplicación de pol!ticas y programas para el apoyo y 

fomento de las MP\'Mls : 

a) las peque~~ª empresas deben existir mientras hay crisis 

económica, porque ellas sirven para generar autoempleo y ocupar a 

los miembros de la familia con una inversión muy baja. De hecho 

esta estrategia es temporal y con un horizonte de corto tiempo. 

En estas condiciones el estado debe apoyarlas pero se supone que 
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la econom1a mejorarl y volverA a generar los empleos necesarios, 

esta tendencia se ilustra a continuación: 

SI HAY CRISIS l!COHOl!ICA 
LA PEQUERA EMPRESA 

EXJllTE 

SI NO HAY CRISIS ECONOl!ICA 
LA PEQUERA EMP~ESA 

HO EXISTE 

b) la segunda tendencia la concibe como una unidad económica 

que debe someterse a las reglas y normas existentes en el mercado. 

no debe tratlrsele como un caso especial y si tiene capacidad 

podr.i competir con las grandes empresas; 

e) la óltima tendencia dice que la estructura económica mAs 

beneficiosa para un ·paises la•integración de la producción de las 

micro, peque"ªª' medianas y grandes industrias. Como se 1 muestra 

en el siguiente esquema: 

INDUSTRIAS ORANDES 

INDUSTRIAS !INDUSTRIAS 
MEDIANAS MEDIANAS 

INDUSTRIAS 
PEQUERAS 

INDusfRIAS INDUSTRIAS 
PEQUERAS PEQUERAS 

MICRO 
IND. 

! 
MICRO MICRO MICRO 
IND. IND. IND. 

Estructura de la Economi a con una Integración de 
la Producción entre Grandes Empresas y la HPVHls. 

Las poli ticae y programas de fomento a las micro, 

pequeftas y medianas industrias deben que verse con una visión de 

conjunto. Son necesarias las actividades conjuntas de 

organización, promoción, formación, legislación, ayuda técnica y 

financiera Es igualmente importante que los micro, peque"ºª y 
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medianos empresarios se organicen y establezcan mecanismos 

gremiales e inijtituciones mediante las cuales Puedan tener poder 

de negociación y lograr una mayor competitividad en el mercado. 

II.2 ESTRUCTURAS DE ASISTENCIA, FINANCIKRAS, 

TKCNOLOGICAS, GESTION Y DESARRROLl.O. 

La asistencia ofrecida a las micro, peque~as y medianas 

empresas puede ser proporcionada tanto por el gobierno como por la 

empresa privada. Generalmente estA a cargo de instituciones, 

asociaciones, corporaciones, gremios profesionales, cámaras y 

especialistas o consultores. 

De alguna manera la asistencia siempre está dirigida a 

las siguientes Areas: 

- financiación, 
- tecnologi a , 
- capacitación empresarial 
- fomento y desarrollo. 

Mediante distintos organismos se ha tratado de responder 

a estas necesidades de asistencia, pero en forma desintegrada y 

aislada en muchas ocasiones. Actualmente en casi todos los paises 

de América Latina existen organismos encargados de la pro1ooci6n y 

desarrollo de las MPYMis, sin embargo los problemas persisten 

porque no basta anunciar medidas sino actuar en forma efectiva. 

Por esta razón tiene que darse un ordenamiento entre las 

políticas, las instituciones y las acciones. 

&8 
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II.2.1 INSTITUCIONES DE ASISTENCIA FINANCIERA. 

de organismos tienen como objetivo Estos tipos 

proporcionar capital 

habilitación o avio, 

de trabajo, capital fijo, 

créditos refaccionarios e 

crédito de 

hipotecarios, 

ampliación de edificaciones industriales, operaciones de descuento 

y financiación para la asistencia técnica requerida. 

Los tipos de ayuda financiera para el fomento y 

desarrollo incluyen: 

- créditos para capital de trabajo, 

- fondos de fomento, · 

- subvenciones directas y préstamos con cargo a fondos 

gubernamentales para inversiones de capital, 

-financiar la adquisición y/o instalación de maquinaria 

y equipo, 

- financiar construcción, refacción y/o ampliaciones, 

- fondos de aval y garantia para las MPYMis. 

Las instituciones que se dedican a la asistencia 

financiera podemos encontrarlas con los siguientes nombres: 

- Fondos de fomento o de garantías: 

- Fideicomisos; 

- Uniones de crédito; 

- Corporaciones financieras o de crédito' 

- Cooperativas de ahorros y préstamos; 

- Prestamistas. 
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Los problemas principales en este tipo de asistencia 

son: 

a- La tramitación de los préstamos es engorrosa y con costos 

administrativos relativamente elevados, 

b- Costos administrativos elevados en la formulación y 

evaluación de proyectos, as1 como en l~ entrega.y el cobro de los 

préstamos, 

e- Las instituciones financieras interesadas en las MPYMis 

generalmente son fondos de fomento u organismos internacionales 

dedicados a este fin, 

d- El elevado riesco que representa el dar crédito financiero 

o los pequenos empresarios sea, con fondos de fomento o mediante 

el sistema financiero nacional, 

e- En general la queja de los pequenos empresarios es que no 

tienen un acceso real al crédito, sólo una pequeNa cantidad puede 

aceptar los cróditos bajo las condiciones actuales, 

f- Es frecuente que los funcionarios encargados del anAlisis 

de la solicitud de cródito de los pequeNos empresarios, tenga 

conocimientos limitados del sector, bien sea por su inexperiencia 

o porque s6lamente conoce de una determinada actividad. Es decir, 

posee conocimientos parciales sobre las estructuras de asistencia 

disponible y del contexto general en que se sitúan a tales 

empresas. 

II.2.2 INSTITUCIONES DE ASISTENCIA TECNOLOGICA. 

Estas instituciones tienen como función brindar asesoría 

en materia de tecnologla a manera de investigaciones, servicios de 
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pruebas suministrando información tecnol6gica,solucionando 

la producción, dise~o problemas especlficos de algón sector de 

industrial y estimulación del trabajo tócnico. 

Los tipos de organismos que encontramos con gran 

frecuencia en los paises latinoamericanos y que ofrecen asistencia 

tecnológica son: 

negocios 

Inntitutos de investigaciones tecnológicas; 

- Centros de perfeccionamiento, 

- Univeraidades que prestan servicios de investigación; 

- Asociaciones o gremios de profesionales o de peque~os 

- Consultores privados; 

- Asociaciones de control de calidad. 

Loa tipos de asistencia que brindan estas instituciones 

son como las siguientes: 

a- Información sobre los tipos de asistencia que 

existen; 

b- Diagnóstj.cos integrales sobre: gestión 

adminiatrativa, organización, manejo financiero, administración de 

mercado y producción, procesos tecnológicos de producción; 

e- Asesorla sobre utilización de materiales, maquinaria 

y equipo, especificacion de maquinaria, distribución de planta, 

tócnicas y mátodos do producci6n, planificación y control de 

producción, inspección de la calidad de materias primas, productos 

en proceso y productos terminados, programas de mantenimiento, 
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control de inventarios, procedimientos de compra, seguridad e 

higiene y métodos de trabajo. 

d- Arrendamiento y alquiler de maquinaria especializada; 

e- Asesorta en dise~oa de producto, productividad, 

organización y distribución de cargas de trabajo, 

Los problemAs más comunes en este tipo de asistencia 

son: 

a-Falta de personal capacitado en la asistencia. 

ofra.cida, 

b-Instalaciones adecuadas para la formación en talleres, 

que puedan adaptarse al estilo " aprender- haciendo" como es le 

costumbre del micro y pequeno empresario, 

c-Asesorlas muy teóricas y poco prácticas, que terminan 

por aburrir a los peque~osy medianos empresarios, porque sienten 

que no estAn ayudAndoles a resolver sus problemas, sino 

quitAndoles su valioso tiempo. 

II.2.3 INSHTUClONES au~: OFRECKN ASISTENCIA EN 

OZSTIOH, GEllliNCIA O ADHINIS1'RACJOIL 

Estas instituciones, en alguna mt~didél, tratan de ofrecer 

la asistencia técnica cendiente o solucionar necesidades en las 

Arcas de gestión administrativa y de· las c;:ipacid;1des 

empreso.riales. Atienden la motivación y capacitaci6n del 

empresélrio, especialmente en las A.reas de organización, 

planeación y manejo legal de la empresa. También suministran 

asesor1;:i para mejorar los sistemas ir1ternos y externos de 
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información. 

Los tipos de ayuda que se ofrecen a través de estas 

instituciones son: 

a- asistencia general en materia de gestión, con 

inclusión de diagnósticos sobre la 

financiera; 

situación operativa y 

b_ asistencia sobre estructuración org~nica, formación 

administrativa y funcional para los trabajadores; 

e- formación en planeación y control financiero; 

d- ayuda en la preparación de solicitudes de cródito; 

e- capacitación en la preparación de sistemas de 

contabilidad general, presupuestos y estados financieros; 

f- información sobre la legislación laboral, impuestos, 

aranceles y declaración de impuestos; 

g-ayuda en materia de comercialización, incluyendo 

estudios de mercados locales y de exportación; 

h- desarrollo de canales de distribución y ventas, 

formación de vendedores, preparación de condiciones de venta; 

establecimiento de relaciones con distribuidores; 

1- asesoria en!ª preparación de publicidad, promoción 

de ventas y fijación de precios; planes de comercialización en 

cooperativas; 

J- ayuda en la determinación de la demanda potencial, 

cotizaciones; 

k- capacitación y formación en la gestión de la 

producción, incluyendo la planificación, organización, supervisión 
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y control de la actividad productiva; disposición de los 

instalaciones y mantenimiento de las mi6n1as: estudios de 

productividad, calidad de la materia prima , de los productos en 

proceso y de loa terminados. 

A pesar de las buenas intenciones de éstos organismoo de 

asistencia, hay dinconformidad con los servicioo que ofrecen, 

sobre todo porque pareciera ser que una cosa son los iutereses de 

las insti tu e iones y otras las necesidadel::i de los MPYMls; y el 

principal p1•0Ulerna es la propia formación de los capacitadores. 

En varios pa1f:lel:J es dificil contraLPr y conservar perDonaJ con 

expu1·ie11cia en e~ cauiµo y que cstó ya for11,ado, principalmente en 

la adn1inist1·aci6n, la contabilidad para pequ~f1as empresas y en la 

administración de la producción. 

J..a capaci teci6n gerencial disponible se ha dirigido en 

la 1nayorla de los casos, a la formación en tlicnicas especl ficas en 

vez de mejorar las destrezas y aptitudes empresariales y de 

liderazgo a travós de la atención. a problemas relacionados con 

su trabajo. Además, en muchos caso~ dicha capacitación h<l si.do 

inefectiva, porque no ha sido aaociada con la provisión de 

recursos crediticios. Por parte de los empresar:l.os, comúnmente no 

disponen del tiempo y los medios económicos suficientes para 

acceder a su capacitación; desconfian de la J:apacitación y no la 
fÍ'i);,~;t•::.:'~,. 

consideran del todo beneficiosa porqu~·~~~~~!R'.a'_;;. programas de 
~ .. , .;;,;,:~;;:.~ ... 

capacitación ccrencial que se ofrecen, en general est.'i.n di senados 

para empresaR de mayor tama~o. vistas bajo un esquema do educación 
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formal. 

El problema común • la asistencia 

tecnológica, gestión y desarrollo parece estar ligado a 

financiera, 

la falta 

de politices y legislación a nivel nacional que apoyen en forma 

integ1·a1 e integrada a las MP't'ME's. A pesar de los esfuerzos que 

en algunos paises se realizan para apoyar a estas empresas, falta 

una adecuada coordinación entre las instituciones públicas y 

privadas que deberian asistirlas. 

Por otro lado, la mayor! a de las empresas, sobre todo 

las peque~as, no están afiliadas a las asociaciones empresariales 

y en CaGO de estarlo ven dentro de ellas, poco satisfechas sus 

necesidades. l l?. y 1•1 l 

Las formas institucionales que encontramos brindando 

este tipo de asintencia en materia de gestión son 

-Corporaciones de fomento de las peque~as y medianas 

empresas: 

-consultores privados; 

-univcrsidades;institutos y colegios técnicos;escuelas 

de administración de empresas; 

-centros de formación: 

-organismos internacionales; 

-gremios profesionales 

-servicios de asesoria del gobierno; 

-cAmaras de comercio e industria. 
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II .2.4 
.l;I;-.~· 

Instituciones que brindan 
materia de desarrollo. 

asistencia en 

En este tipo de asistencia participan también el sector 

público y privado y fundamentalmpptc $Sta dirigida a empresas que 

ya están en operación Trabajan bajo el ·~ª~.a.tema· de 
>...:,.';"" "' 

coston por 

servicios de consultores y/o asesores. 

Los tipos de ayuda que se prestan con este tipo de 

instituciones son: 

a-Realización de estudios de prcinvcrni6n o cotudios 

económicos para identificar posibilidades Bcctorlal los cuales so 

complementan con estudios de mercodo; 

propUCGtaG de proyectos y lo 

presentación de estudios de factibilidad; asesor la en 

proccdimiontos organizativos, localizac16n de planta, distribución 

de planta, utilización de parques industriales; planes de 

cooperativas: 

c~cl suministro de financiamientos concretos para 

sufragar gastos de infraestructuras, que han de reembolsarse 

mediante cobros de alquiler o do servicios; 

d- tcncdurl a de libros, contabilidad general y servicios 

de gestión, con el diagnóstico de la situación operativa y 

financiera de la empresa, proporcionados a cambio de honorarios 

por servicios preotados. 

Los prohlem~s más SiBnif icativos estAn relacionados con 
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la capacidad de los pequerlos e1npresarios y su estilo de 

administración. Estos son problemas d·1c1C11eS que deben superarse 

para poder pensar en el desarrollo de las MPYMEa. En este sentido 

se piensa que· los problemas financieros son parte de la vida de 

las empresas y son hechos más que problemas importantes. Aqul 

también es problemático el que estas instituciones cuenten con 

personal debidamente capacitado en los aspectos técnicos Y 

económicos; cuando están formados es dificil conservarlos. 

II. 3 Pol1 ticas, Insti tucioncG, Program~s 
Dirigidos al Desarrollo de las MrYMEs 
Paises de Amóric~ Latina. 

Y Modelos 
en Alguno~ 

En todos los paises de Amórica Latina existo algún tipo 

de programa diricido al fomento y desarrollo de las MPYHEs, sin 

embargo CGtos no tienen por objeto propugnar por que las empresas 

pequef'iaG se convinrtan en medidnaa y astau en pode;:rosas, mediante 

un suministro masivo de asistencia tócnica, crediticia y 

odmi11istrati va. E3ta posibilidad es solamente para algunas 

empresas que cstón en condiciones de hacerlo. Lo que se trata es 

de que conociendo y aceptando su importancia económica y social, 

ellas no vegeten, decaigan y desaparezcan, tratantdo de asegurar 

su factibilidad en la economia de mercado que rige de modo 

preponderante en los paises latinoamericanoc. Los estimulos que 

se le brinden a las MPYMEs es para fortalecerlas en el estrato en 

que se encuentren. 

Aunque algun;is puedan efectivamente atrave<>ar por ese 
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proceso en virtud del talento o la capacid~d adquirida de los 

empresarios, por lo general las NPYMEs deben estar presente en la 

integra'Ción de la producción de la economia; la asi'itencia no 

tiene por qué forzarlas a crecer ya que ella son parte de la 

estructura de producción actual y tienen un papel especifico 

dentro del proceso productivo de los paises. 

11.3.1 Programas y acciones de apoyo 
desarrollo de al MPYNEs en Brasil. 

para el 

La estabilidad y crecimiento de la econom1a brasileNa 

depende en gran parte de la actuación de las micro, pequel"ias y 

medianas empresas. Estas como dijimos en el capitulo 1 • 

representan el 99.07. del total de los est~blecimientos y el 83.87. 

de la mano de obra ocupada. 

En base a lo antcrios instituciones y organismoG del 

sector público y privado han puesto en ejecución programas y 

acciones con la intención de fomentar y promover el desarrollo de 

estas empresas. En el caso del sector gubernamental los u poyos 

normalmente provienen de los m!nif:lterios. Cuando se trata del 

sector privado ls actividades de apoyo se canalizan a travós de 

distintas confederaciones empresarialeo y de empresus consultoras; 

el esquema bajo el cual trabajan por lo general es el cir,uiente: 

SECTOH GUBEHllAMENl'AL ----~ 
IHINIS'fERlOS) 

SECTOR PIUVADO 
ICONFE.Y coris.) 

EJECUTAN PROOAAMAS 
Af'OYO 
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ESTA TESIS 
SALlll Of LA 

HO DEBE 
BIBLIOTECA 

Este sistema funciona coordinadamente y en forma 

interrelacionada, separando la asistencia por Area funcional de 

apoyo: financiamiento, tecnolog1 a, gestión y desarrollo. 

continuación seNalamos lo que incluye cada area de apoyo: 

1. Area gerencial: 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS 
PUBLICOS Y PRIVADOS DE APO
YO Y FOMENTO. 

SISTEMA CEDTIAE-t:N1'fDAnF.:S Y 

CONFEDERACIONES EMPREf.:ARlA

LES-CONSULTORCS PRIVADOS, 

8Ato'CO CENTNAL-DNDE-Dll-CEt--

DHN-PNCC-UANCO.S o•: 

ARKJ\S DR 
APOYO 

DESARROLLO REOJOHAL Y ESTA----------_,, 
TAL-BANCOS PRlYADOS-PROORA-
MA SEPL.AN/CEDRAE-FIHAME-FlNEP. 

SlNE-PIPMO-SEHAl-SENAC-CHRll 
UHlVERS. -coNFEDERAC. EMP"ESA- ________ .., 

ntALES-CONDULTORlAG PRlV. 

SRF'-C0f'1E-PEF1EK-C1EK-CD1-

MIN. DESPUAOCAlt.TIZlt.ClOH

CONSUl..TOAllt.O PIUYAl>AS 

Clt.CE:K-P li:FIEX-CDJ-CDC-CFD -

SUNAD-CODlt.L-l>EPTO. rnow. lTA

Mlt.Rlt.TY 

STl-INT-lNPl-JNMETRO-CNPQ-

RECURSOS 
HUMANOS 

MERCADO 

FlNEP-EMDRAPA-JHST. TECN. -Ul'UVEAO, -------> T1'.:CNOL0G1A 

1. Area gerencial: 

A 

En primer lugar se considera que es importante la 

realización de estudios que perrnitan diagnosticar las necesidades 

de las MPYMEs y as1 ofrecerles una asistencia integrada basada en 

sus prioridades y necesidades reales. 
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En segundo lugar astan loa programas que buscan dar 

formación al pequcf'l'o empresario, mejorar la as'istencia financiera, 

proporcionar información tecnológica y en general consolidar Y 

hacer m~s competitivas y productivas a las MPYHis: 

-Programas do tomento de las .asociaciOnes de empresas Y 

empresarios, con el fin de aumentar el poder de negociación de las 

PYMis en los diferentes mercados; 

-proyectos con el objeto de hacaer participar a un mayor 

número de centros universitarios de investigación tecnológica en 

el desarrollo de tecnologias adecuadas para las PYMis; 

-programa de desarrollo de recursos humanos: formación 

de mandos intermedios, publicaciones sobre técnicas 

administrativas y de gestión destinadas a la autoformación de los 

pequeNos y medianos empresarios; formación de personal contable; 

-programa para la instalación y relocalizaci6n de las 

PYMEs en parques industriales¡ 

-servicio de garantlaa por parte del banco central para 

la cenel1zeci6n de recursos. de organismos financieros 

internacionales. 

2. Arca de recursos humanos: 

Las instituciones qua participan en esta :.rea tienen la 

gran responsabilidad de desarrollar, orientar y ejecutar los 

programas que tengan como finalidad la formación empresarial de 

los HPYMis. Para ello, lleva a cabo las siguientes actividades: 
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-Programas de capacitación en gest16n de la producción Y 

mejora de los procesos tecnológicos; formación en el puesto de 

trabajo; 

-adaptación de métodos y t6cnicas de formación no 

tradicionales para la formación del pequeno empresario Y la 

reducción del tiempo de permanencia del pequeno empresario en las 

aulan de estudio. 

3. Areo de tecnología: 

'" En materia de tecnolog.la se busca asistir a la MPYMl en 

Areas que mejoren la productividad de sus métodos de producción y 

hagan más eficaz y eficiente el sistema productivo. Los tópicos 

que cubre esta área son: 

-Simplificación de lineas de crédito en condiciones 

accesibles a las PYMis para la adquisición de maquinaria y equipo, 

con el objeto de facilitar la modernización y el aumento de la 

productividad; 

-Incrementar la relación con los centros de 

investigación universitarios y las PYHis, en el interós de generar 

y ofrecer tecnolog1ao .JPl'Opiadas a tipos de empresas espec1fiCali; 

-Promover la organización de servicios comunes en 

aspectos relacionados con el control de calidad, ensayos y prueQas 

de laboratorio, mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo, 

etc.; 

Sensibilizar y estimular al pequeNo empresario para que 
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cambie de actitud sobre el desarrollo tecnológico de su empresa Y 

tome conciencia sobre los efectos de 

productividad; 

Orientar a los empresarios en 

modernización y crecimiento industrial. 

4. Area fiscal y tributaria: 

u'na 

sus 

mejora de la 

poli ticas de 

Las actividades de esta ~rea tienen el propósito de 

lograr un tratamiento tributario especial en beneficio de las 

PYMis, que permita disminuir sus cargas fiscales y simplifique los 

procedimientos y normas administrativas por parte del sector 

p~blico. 

Otros programas son: 

-Otorgar estimules 

empresariales para el estable 

fiscales 

cimiento 

• loa 

de 

asociaciones 

consorcios de 

exportación, instalación de laboratorios de control de calidad, 

cooperativas de compras, centrales de servicios comunes, etc.: 

establecer nuevos incentivos para reinversiones por 

parte de las PYHis destinadas a la adquisisición de maquinaria y 

equipos, con miras a su mode1~n1zación tecnológica y a la 

ampliación de los mercados. 

S. Area de crádito: 

Esta Arca incluye las facilidades de financiamiento y 
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crédito por parte del sistema financiero del Brasil y se refiere a 

lo siguiente: 

-crear lineas de cródito para las pequeNas y medianas 

empresas no constituidas en sociedades anónimas: estimular la 

creación de nuevas empresas y facilitar la capitalización de las 

HPYHEs; 

Reglamentar los consorcios de aval entre peque~as y 

medianas empresas ; 

Creación de un fondo de aval y garantla para las MPYMis. 

II.3.2 PROGRAMAS ~ ACCIONES DE APOYO PARA BL 

DRSARROLLO DE LAS HPYHIB EN COLotlDIA. 

En Colombia los problemas de las peque~as y medianas 

industrias son similares a las de otros paises de la región; por 

ejemplo, financieros, de producci6n,y de comercializaci6n, entre 

otros. A estos problemas hay que darles solución o, al menos, 

disminuirlos con el propósito de que puedan contribuir al proceso 

de desarrollo económico del pals. Con esta finalidad se 

identificaron las necesidades de asistencia técnica y prioridades 

del sector, resul tanda que las PYMI requieren asistencia técnica 

en las A reas de gestión administrativa y tecnológica; teniendo 

como principales las que mencionamos a continuaci6n: 

1. Area gerencial: 

Capaci taci6n del empresario, asesor! a, aprovechar 

oportunidades, canalizar ofertas de inversión hacia las PYMI: 
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Pla.neaci6n 
Organización Capacitación del 

empresario ( Manejo legal de la empresa 

Asesoria 

( 
Sistemas internos de 
inf ormacion 
Sistemas externos 
de información 

2. Area de recursos humanos: 

Capacitación a nivel administrativo y de producción. 

CAPACITACION 
DEL 
EMPRESARIO 

-PERSONAL ADMINISTRATIVO 
-PERSONAL DE PRODUCCION 

3. Area de producción: 

Asesorla en lo siguiente: 

-INCREMENTO DE 
EFICIENCIA 

-INCREMENTO DEL 
RENDIMIENTO. 

- Selección y manejo de ~ateriao primas e inventarios; 

- Disei"lo: 

- Manejo de sus productos y control de calidad; 

Selección y operación da maquinaria; 

- Distribución de planta, etc. 

~. Arca de comercialización: 

Asistir al empresario para que conozca su marcado o 

mercados y pueda adaptar su producción a las caracterlsticas y 

condiciones y' perf:ipectivas del mercado. Fijar estrategias dEt 

ventas para asegurar su capital de trabaJo. 



·---
r»IPOS OC ASISUNCIA llCC!IW[S ORWllWIS [J[CJTAllTCS --· 

- Crt.ttlón k MueYH [l!lprtSIS [ProJf'ClO' Jf~•os) Ast'sorf• et1: - UNA 
• l(('jou•lrlllO de hlpn'SH f'!I ÍU!ICI011a11lento • Dt1i¡~1llco C~rturlll - Consultort'I Prludos 

• Fonuhclón lle Pro.)'l'Clo~ 
• lnfe11SJcl6n 1 DrlrntKtón para h EJKucl6n 

- AS!l('Clln Lrglll!S llshtl!lleta Acblnhtr1tln y Cap1clllch5" - Untnntdtdes 
- AO.lnl•trattn • SrM 

(j(o\ttÓfl 
- Cont.ble - Crenlos 
• Org•nl1.cló11 1 llétodos • Acop 

[l'lprt'Hrl•I • De Pl1nll 
• De Perso111J 
• Tnfo~ctón 

- Rt<unos Propias Aslsttncl1 Fln111tlera • Corpor1c\ÓTI Fln.incler• Popular, S.A. 
Fin1nci1ctón • Cnldlto - PROCZPO 

• RetllYl!l"llones - Colchncln 
• Org1nl~1 Jntrrn1cla11<1ln 
• Enttdides ll.lnurln 

- Fondos Respilda • rondo l1clon1l de C.ranth 
C&r~ntín - Per:so11o1les 

- Ri!s¡wldo 

- IJtosarrollo dftl PrMucto Aslstencll, Ttt110logf1 y C.p.1cUacl6n - Instituto de Jn•ntlgaclcmn TrcllOl!S!)lcu 
• SclKclón de Equipa y IC.lq1111!1rll - Unhersld•dl!t 
- lnstahtf6n y Montaje - SCftA 
- MaUrl1s Prl11o1s • S11pertnUndencll de Jlldvstrll y C~rclo 

Grst\6n - Control di! Operacl6n - PROElPO 
T«nol6<:Jic1 - IC.tnUnl•lenta - INCCllTtl 

- Ca114ad - Co1clenc1n 
- Prod~thld•d - Asociación tolo.lll1M de Control de Cllldad 
- [!llplque - Consultores Prlndos (1111. e Jnt.) 
- Crti.11110 
• COlloS AstsUflcla CQl:ll!rcf1l y • PRCDPO 
- Cotlucloncs • Grc11los 
- Pft'CloS - Unhe"ldldcs 
- Olstrlb11cl6n - Consultores Prlndo~ (llil. e Jnt.) 

Gntl611 - P11bllcldtd - ""' CaTrcl1l - eon1on:lo 1 Cmlcrcl•lf11dott1 
- Perfiles y Cstlldtos de ""rcedo 
- Dt.ind1 Pote11thl (11'11. e lnt.) 
- Ofert..I f!tport..lble 

..... 



S. Area de financiación: 

Ofrecer crédito, pero de una manera integrada 

considerando a la empresa como un todo. Ilustrar sobre: 

- Fuentes de financiamiento; 

- lineas de crédito: 

- condiciones, términos y garantias. 

Nuevamente, vemos que la asistencia estA enmarcada en 

tres Areas: financiamiento, tecnologla y gestión. SegtJn una 

encuesta industrial realizada en 1982-1983 por la Corporación 

Financiera Popular, S.A (Ver FiC.4 ) la PMI tiene el siguiente 

orden de prioridad en necesidades de asistencia: 

comercialización, 2. producción, 3. finanzas, y 4. organización 

administrativa. 

En consideración a todo esto el Estado a través de 

varias instituciones y el sector privado han ofrecido apoyo en las 

•reas siguientes CFig.3): 

SECTOR 

SECTOR PUBLICO 

SECTOR PRIVADO 

Fig.3 

AREAS DE APOYO 

FINANCIAMIENTO 

FORHACION 
DIRECCION Y GKSTION 
TECNOLOGII\ · 
GARANTIAS 
CONTROL DE NORMAS 
EXPORTACIONES 
PATENTES,ctc. 

Areas de apoyo a la PMI. 
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PROGRAMAS DE FOMENTO 
-Parqueo industriales 
-Crédito artesanal 
-Prograaa de integración de servicios 
-Convenio con el Inst. de Inv. Tecn. 
-Convenio con el SENA 
-Concureo nacional de tesis 
-C~dito a la producción 
-Sistema de información 

l -Supervioión 

1 PMl 

PROGRAMAS DE CREDITO l 
-Créditos para activos íiJoa 
-Créditos para locales industriales 
-Créditos para capitel de trabajo 
-Crádito para asistencia técnica 
-Cr4dito a la producción 
-Cz-á.dito para exportaciones 
-Critdito arteaanal 
-Crédito para feriae y exposiciones 
-Cródito de integración 

Fig.4 Apoyo Financiero y Programas de Fomento de la 
CorporaC16n Financiera Popular S.A. 

l 

A pesar de la buena intención, por parte del Estado, 

este apoyo lo han dado an forma aislada, incompleta y 

descoordinada, con altos costos y criticas negativas. Por eso es 

necesario desarrollar un nuevo concepto de asistencia a la pequena 

y mediana industria. Este nuevo enfoque, que denominan asistencia 

integral, trata do coordinar los esfuerzos del sector público y 

privado para responder efectivamente a las nedesidades de la PMI y 

Vincular esta asistencia con la pol1tica industrial del pa1s. El 

Programa Nacional de Asistencia Integral a la PHI tiene como Pilar 
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la participación de los empresarios que reciben el beneficio. Este 

modelo se presenta en la Fig.S . 

II.3.3 PROGRAMAS Y ACCIONES DE APOYO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS HPYMle EN COSTA RICA. 

La politica del gobierno de Costa Rica para el apoyo y 

protección de la PMJ es amplio por el problema de la definición de 

los estratos o niveles que especifican el tamaNo de la empresa. 

La asistencia estA a cargo de organismos püblicos y privados que 

tratan de unir sus esfuerzos para promover efectivamente la 

integración de las PHI en el proceso de desarrollo socio-económico 

del pais. 

El gobierno nacional ha promovido en forma directa o 

indirecta y en coordinación con el sector privado, la creación y 

consolidación de instituciones y programas cuyo objetivo sea 

contribuir al desarrollo de la peque~a y mediana industria: 

particularmente en las 6reas siguientes: 

A. Programa de Fomento a la PHI. 

1. Area de capacitación y asesoria empresarial: 

-Incluye la formación profesional; 

-Mejorar las condiciones productivas, 

organizativas, de gestión y comerc1alizac16n de las pequeNas 

industrias y artesanlas: 

-Apoyar y orientar el uso adecuado del crédito; 

-Reducir el costo de la maquinaria, equipo y 
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naterias primas que deben importarse: 

-Identificar y estudiar · posibilidades de 

instalación o ampliación de pequeNas fAbricas y talleres; 

-Estudios técnico-económicos para la obtención de 

cráditos; 

-Estudios de factibilidad para la instalación de 

nuevas pequeNas empresas o ampliación de las existentes. 

B. Programas de incentivos fiscales y fomento de las 

exportaciones. 

1. Estimulación del desarrollo industrial via 

incentivos fiscales y Ley de protección y desarrollo industrial: 

2. Promoción de las exportaciones de productos no 

tradicionales (CAT) mediante un subsidio del 15g del valor F.O.B. 

Desde 1979 para la pequeNa empresa y artesanía. 

c. Programa de financiamiento,desde 1979. 

empresas. 

y artesanos , 

l. Financiamiento pra capital de trabajo; 

2. Financiamiento .Para activo fijo; 

3. Oarant1 as para crédito: 

4. Asesoría y realización de investigaciones; 

s. Supervisión del crédito otorgado • pequellas 

6. Creación de cooperativas: 

•préstamos personales a pequeNos industriales 

•descuento de facturas; 
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•suministro de materias primas: 

•mercadeo de productos artesanales. 

7. Establecimiento de lineas de crédito para la 

peq~ofta industria, contratadas en el exterior; 

e. Creación de un mercado de artesanla: 

•adelantar parte del pago de la mercancia a 

los artesanos con dificultades económicas: 

•facilitar la comercialización. 

o. Capacitación y asesorla dirigidos a PYMls. 

l. Gestión gerencial para peque~os empresarios: 

-ensenar al pequeno y mediano empresario las 

técnicas modernas de administración y gestión gerencial; 

-promover la producción en serie, incorporando 

la división del trabajo y la especialización de los trabajad~res; 

-reducir los costos de producción; 

-ampliar el mercado y 

-hacer uso del financiamiento bancario. 

INSTITUCIONES APOYOS 

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJo 
DIRECCIOH GENERAL DE ASISTENCIA Fo11ento: capaci taci6n 

TECNICA A LA PEQUEílA INDUSTRIA y aeesorla empresa-
Y ARTESANIA. rial; 

MINISTERIO DE ECONOHIA, IND. y Organización y tecno-
COMERCIO. logl a. 
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COHl'fE INTERINSTITUCIONAL DE LA 
PEQUERA INDUSTRIA Y ARTESANIA. 

MINISTERIO DE ECOHOMJA, IHP, 

V COMERCIO; 

Ml,.,JSTF.RIO DC CULTURA,.1UYEH

TUD Y DEPORTES; 

BANCO CCHTRAL DE COSTA RICA 

INSTITUTO NACIONAL DE APRE. 

IHST, TECNOLOOICO DE C,R 
CENTRO PARA LA PAOMOCIOt>I 

PE LAS E>l:l'OATACIOHEB E IN

VERSIONES 

\.HSTITUTO COSTARRICENSE PA

llA t:L TURISMO ti.cu 

CANA.AA. t<IACJOHAL DE ARTESA
HIA V PEQUERA INDUSTRIA DE 

COSTA RICA ICAHAPU 
COOPERATIVA DE rs:aius:Ros IHD

Tl'tALES, ARTESANOS V ARTIS

TAS; 

MERCADO DE LA SOL'll:DADIARTE

SAHIAS>. 

BANCO CENTRAL DE ·c. 11: 

OFIPLAH 
NJH. ECOH. ,JND •• y eoac. 
ll<A 
CAHAPI 

COOPEHIHAAA 
Wt:RC. HAC, DE AaTESAHIAS 

Coordinación entre 
.orcanieaos públicos 

y privados. 

Financiamiento 

Coaercialización 

Adquisición de 
Inauaoa. 

Fig,G Sistema de Apoyo.a las PMI en Costa Rica. 

11.3.4 PROORAHAS Y ACCIONES DI! APOYO PARA EL 

DESARROLLO DE LA HPYHI EH HONDURAS. 

En Honduras se han identificado algunas áreas 

funcionales en las que la PMI tiene grandes problemas, ellas son: 

administración: formaci6n o capaci tac16n; producción e 

instalación; abastecimiento de materias primas; compras y ventas; 

y pagos, entre otros, También se han considerado las opiniones de 
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los pequeNos y medianos empresarios sobre sus problemas para 

elaborar un programa de apoyo a las PHI y el desarrollo de 

infraestructura correspondien~e. 

ACCIONES 

GESTION TECNICA Y FINANCIERA' 

.Apoyo técnico institucional 

.Organización, fusi6n,conso
lidaci6n y transformación 
de PMl y artesan1as. 

• Otorgar créditos 
.Contratar préstamos dentro 
y fuera del pais 

. Garantizar cróditos 

.contratar asistencia téc
nica y financiera 

.Aumentar el grado de utí
lizaci6n de la capacidód 
productiva disponible 

.Aplicación de tecnolog1a 
apropiada 

.Mejoramiento de la cul idad 
de los productos 

.Perfeccionamiento de la 
capacidad empresarial 

.Lograr un adecuado abas
tecimiento de materias 
primas 

.Lograr la comerclalización 
de los productos terminados 

INSTITUCIONES EJECUTANTES 

-Asociación Nacional de 
Industriales CANPIJ 

-Fondo de Desarrollo 
Industrial (FONDE! J 

-Organización de la .... 
Gran industria tAND!J 
-C.\rnaras de Comercio e 
Industria de Teguciga . 

-corporación Nacional 
do Inversiones (CONADI 

-centro de Desarrollo 
Industria! {COI l 

-Fondo Nacional de De
sarrollo IFONDEil 

-Inn•~i tu to nacional de 
-For1.'IAci6n profesional 

! lllrüP 1 

en los mercados internos y e~t. 

En Honduras tambión se realizan acciones para mejorar la 

capacidad de gestión empresarial de los pequeKos v medianos 

empresarios, entre ellas se incluven los aspectos legales 

institucionales; la organizacibn, fusión, conso!idaci6n y 

transformación de la PMI y artesani ós. Este es un programa que 

trata de que sean los propios empr<:!saric.s quienes detecten, 

analicen y solucionen sus propios problemas. Amplia la capacidad 
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administrativa de 1os gerentes y mandos medios, mediante el 

desarrollo de su habilidad de diagnóstico, en el medio real de sus 

empresas, y el empleo de nuevos métodos de dirección y control . 

. II.3.5 PROGRJ\l!J\S Y ACCIOHl!S DK APOYO PARA EL 

DBSARROLLO DE LAS MPYHia l!N MEXICO. 

En Héxico al igual que en otros paises latinoamericanos 

se ha reconocido la importancia de las MPYHis y se han tomado 

medidas para incrementar los niveles de eficiencia y productividad 

en este sector de empresas. Es uno de los paises con una politica 

económica que define un programa de- atención especifico hacia las 

HPYMis. El Programa para el Desarrollo integral qe la Industria 

Mediana y Pequefta se expidió en 1985 y definen los estratos en 

micro, pequena y mediana industria, considerando el nttmero de 

personas ocupadas y el monto de sus venta's. 

Los objetivos del PRODIMP son: elevar la eficiencia de 

la PYHI, a través del uso adecuado de los factores de producción y 

de acuerdo a las prio7id.adee nacionales; mejorar las condiciones 

para la adquisición de insumos, equipo y recursos financieros. 

Nuevamente como ocurre en otros paises la ayuda que se 

ofrece a través de este programa va dirigida a las Areas de 

tecnologia, desarrollo empresarial y capacitación de la mano de 

obra, organización interempr~shrial, financiamiento, estimules 

fiscales, adquisiciones del sector público, subcontratación, 

comercialización, fomento a las e'Xportaciones, infraestructura e 
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instalaciones y sistema de información. 

INSTRUMENTOS DE APOYO AREA DE APOYO 

organismos interempresariales Capacidad de negocia- -
•Uniones de crédito Ción 
•Subcontrataci6n Integración de procesos 
•centros de adquisición industriales 
en comón de materias 
primas e insumos. 

Instituciones crediticias 
•sanca de desarrollo Financiamiento 
•Fondos de fomento 
estatal 

•unión de crédito Producción, suministro, 
ventas y crédito 

convenios de desarrollo 
en los Estados de la Rep. Desarrollo regional 

Programas de adquisición 
del sector póblico Comercialización 

Sistema Nacional de Ges-
tión Empresarial Desarrollo empresarial 

Convenios con institucio-
nes de investigación y Reducir la dependcncie 
desarrollo tt.>Cnológico. tr-cnolfqic.1, 

fig.7 Instituciones de apoyo a la MPYHis. 

II.3.6 PROGRAHAS Y ACCIONES DE APOYO PARA EL 
DESARROLLO DE LAS HPYHls EN PANAHA. 

En PanamA, la micro, peque~a y mediana empresa est~ 

apoyada por el sector póblico y privado. Sin embargo, las 

acciones que realizan ambos sectores es poca y aislada: por esta 

razón, los pequei"íos empresarios se han agrupado en dos 

organizaciones: Unión Nacional de Pequel"ías lndustrias-UHPI- y el 
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Sindicato Nacional de la Pequef"ia Empresa-SINAPE-; para promover, 

por su parte, el establecimiento y reglamentación de políticas de 

desarrollo que las beneficien, as! como la realización de 

actividades de capacitación. 

PROGRAMAS DEL SECTOR PUBLICO . 

INSTITUCIONES EJECUTANTES 

Banco Nacional de PanamA 

Corporación Financiera Na!.• 

Hin. de Comercio e Ind. 

Hin. de Trabajo y Bien. Soc. 
INAFORP 

Hin. de Planificación y Po-
1.t tica Económica URBE/AID 

Univ. Tecnológica de PanamA 

AREA DE APOYO 

Financ!amient o 
Asistencia tec. 
Formación ge-
rencial 

Financiamiento 

Financiamiento 
Fol"11ación 

Formación 

Financiero 
Capacitación 

Tecnolog.J.a 
Formación 

DIRIGIDO A 

Pequef'l'as y 
medianas 
empresas 

PYHE 

Pequef"ias 

Pequef'los 

Pequef'los 

HPYHEs 

ªDesapareció en 1984 como parte de la pol.J.tica de reestructuración 
del gobierno. 

SECTOR PRIVADO 

INSTITUCIONES EJE CUT ANTES 

Asociación PanameNa de Eje
cutivos de Empresas-APEDE
Centro de Estudios Sup
CESA- ,APEDE/AID(l980) 

C'-mara de Comercio, Indus
trias y Agricultura de Pa-
11amá 

Sindicato de Industriales 
de Panamá. 

~.; 

AREA DE APOYO 

Formación 

Formación 

Formación 
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Pequef"ias 
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Industrias 



Unión Nacional de Pequenas 
Industrias 

Sindicato Nacional de Pe
quef'ias Empresas 

Formación 

Formación 
Oestión 

Pequel'l'as 
Industrias 

Hiero y 
pcquef"ias 
empresas 

Segun los cuadros anteriores pareciera que existen 

varias fuentes de financiamiento externo para las HPYHEs, pero 

esto no es del todo cierto porque estos empresarios no tienen 

acceso real al crédito. En materia de comercialización no se ha 

hecho nada y la formación es tan tradicional que tiene poco 

interés para el pequeNo empresario. Sin embargo, hay que 

reconocer que estos empresarios estAn logrando consolidarse como 

fuerza económica y social de tal forma que las instituciones 

públicas y privadas han iniciado programas concretos para su 

asistencia. 

11.3. 7. PROGRAMAS DE APOYO A LAS HPYHie KN PERU. 

En Perú también poi· la existencia de problemas en las 

áreas de producción, finanzas, comercialización, formación y 

legislación, como las principales, las estructuras de apoyo se han 

enfocado a la solución de éstos con la participación del sector 

público y privado. 

SECTOR PUBLICO AREAS DE APOVO 

CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD -TECNOLOGIA 
CCENIP) -GKSTION:Oganiza-

ción industrial 

INSTITUTO DE INVESTIGACION TEC- -TECNOLOGIA, 
INDUSTRIA Y DE NORHAS TEC(ITINTEC) Solución de pro-

blemas técnicos, 
anAlisis de tec-
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nolog1as, infor-
maci6n. 

HINISTERIO DE INDUSTRIA,TURlSHO -TECNOLOOIA: 
E INTEGRACION Formación, 

Asesoria finan-
ciera, 
Promoción de ex-
portaciones, 
consul tor1 a. 

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRA- -FORHACION 
HIENTO EN TRABAJO IND.(SENATI) -GESTION. 

SECTOR PRIVADO AREAS DE APOYO 

SOCIEDAD DE INDUSTRIAS-COHITE -TECNOLOOIA 
DE PEOUERA EMPRESA -ESTUDIOS DE HERC. 

CONFEDERACION NACIONAL DE CO- -FISCAL 
HERCIANTES (CONACO) -COHERCIAL 

-LABORAL 
-IHP. Y EXP. 
-FORHACION 

ASOCIACION DE PEOUERAS Y HE- -TRAHI1'ES LEO. 
DIANAS INDUSTRIALES DEL PERU -TRAH1n:s ADH. 

BANCO INDUSTRIAL DEL PERU -FINANCIERA 
FOOAPI,COFIDE 

Fig.8 Estructuras de apoyo a la MPYMI en Perú, 

11.3.8 ESTRUCTURA DE ASISTENCIA PARA LAS HPYHEo EN 

VENEZUELA. 

Los programas de apoyo que se han disef'lado en Venezuela 

para la asistencia de las micro, pequef'las y medianas industrias 

obedece a la identif icaci6n de un conjunto de variables que 

inciden en el deeemp'ef'lo de las á.reas funcionales bá.sicas de la 

actividad empresarial:el financiamiento, la producción, la 

comercialización, desarrollo empresarial y mano de obra no 

calificada. Ver Fig.9 
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Pafs: Venezuela 

- Corporación de desarrollo de ta Pequena y Medtana 
lndustrta (CORPOJNDUSTRIA): 

- Arrendadora Ftnanctera 
- Coo:Jllftrados Industria.les 
- Insums Industriales 
• EVEPl/IR 
- Instituto de Aststencta Integral 

de la Pcqucna y ttcdtana lndustrta 

- Banco Industrial de Venezuela 
- Banco Nacional de Oe5tuento 
- fondo de Flnanctanhmto a las exportaciones (FllfEXPO) 
- Fund:ictón para el Desarrollo de lil COft.lnldad '1 

f0111Cnto Huntctpal (FUllDl\C(.'fUt) 

• Instituto Kactonal de Cooperación Educativa (lllC[) 
" Consejo /'facfonal de Investigaciones Chmtfffcas y 

Tecnológicas (COHICIT) 

' 

- Ccr..hlón Venezolana di! Noraas Industriales (COtVENIK) 
1 - Fund.icl¡in para 1!1 Desarrollo de 1a Comunidad y Fomento 

_,,¡ Huntclpal (FtmDll.C! __ "'"-)-----------------' 

1-----> 

-> 

-> 

1 
- E111Prcsas de COGYCrelalfzacf6n de Productos Artes&M1es f-----' ______ , 

Flg, 9 E~tructura de Apoyo y Fo:r.ento pora hs PMI en Vrnezuela. 

Organlsm de Proa>efÓn 
y ftnancta11tento 

T 
V 

Organismos de C1pncttact6n 
y Asistencia T&ntca 

I 
Organlsms de Asistencia en 
en el AM!a de Cor.il!rclaltzaetón 

V 

>G] ... 



Este programa integral de protección y asistencia 

dirigido a la PMI tiene como propósitos los siguientes: 

-formación y capacitación a nivel operativo Y a nivel 

directivo; 

-establecer mecanismos de coordinación 

interinstitucional <unificación de criterios); 

puede 

-concientizar al pequei'"ío y mediono empresario de 

utilizar tecnologias intermedias sin sacrificar 

que 

la 

productividad; 

-lograr que el financiamiento sea Agil y de acceso real 

para la PHI y 

-crear infraestructuras apropiadas para las PHI y que 

coincidan con los programas de desarrollo industrial nacional. 

Los resul tadoe logrados en algunos casos han sido 

altamente positivos, pero es poco el número de empresas atendidas. 

II.3.9 OBJETIVOS GENERALES DE LAS ESTRUCTURAS DE 

APOYO A LAS HPYHlB EN AHERICA LATINA. 

En todas las estructuras examinadas hasta el momento 

para los distintos paises se observa que se plantean 

aspectos importantes en los modelos de cada pais, estos son: 

-Armonización de los instrumentos de apoyo o asistencia 

integral; 

-Mejorar· la capacidad de negociación de las empresas; 

-Fomentar el uso de tecnolog1as apropiadas; 

-Implantar un sistema de información de costos de 
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producción; 

-Dar financiamiento en las condiciones reales de las 

MPYMEs: 

-Lograr el desarrollo empresarial ; 

-Fomentar el consumo de productos nacionales en el 

mercado interno y externo; 

-Mejorar la productividad de las MPYHis en cada pais y 

en toda Amórica Latina. 

En resumen, los problemas son de carácter 

administrativo, técnico y ,financiero. Es cierto que si no existe 

el capital es imposible generar riqueza, pero es igualmente 

cierto que una incapacidad para administrar los recursos o una 

mala administración de ellos ocasiona problemas técnicos y 

financieros que eliminan toda posibilidad de obt0ner crédito en 

lao condiciones actuales en que operan loa sistemas financieros 

nacionales de nuestros paises latinoamericanos. 

Es innegable que a las HPYMis se les ha brindado una 

gran cantidad de asistencia técnica en áreas funcionales, 

dándosele un gran peso al desarrollo gerencial o 

empresarial. Cuál es el significado de estos 

a la formación 

p1·ogramas? Púes 

bien, es ense~ar a los peque~os empresarios técnicas modernas de 

administración y gestión administrativa; es educarlas para lograr 

el perfeccionamiento humano, del cual irá resultando la educacion 

de la empresa y será posible llegar, como producto final, al 

desarrollo de las organizaciones, que a partir de alll estarian 
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capacitadas para continuar descubriendo por si mismas como 

aprovechar mejor su potencial y hacerse mAs productivas (15). Es 

este un camino denámico, eficaz y eficiente para resolver el 

problema medular de ls MPYMls? A nuestro Juicio la respuesta e:; 

no. 

El problema e~encial que afecta la productividad de las 

MP'iHis se encuentrn en el ámbito administrativo; er> decir, en la 

capacidad o preparación para dirigir recursos humanos, f 1 sicos, de 

capital, tecnológicos hacia unidades de organizacíón dinámicas o 

flexibles que logren sus obJeti,vos a satisfacción de aquellos a 

quienes se sirve <clientes) y con un alto grado de moral y sentido 

de logro de parte de los que rinden el servicio (personal) . 
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CAPITULO lll: UN ORGANISMO QUE OFRECE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS A L.AS MPYM!s. UN 

ENFOOUE DE INTRGRAC!ON HORIZONTAL E 

INTEGRACION VERrICAL. 

III.1 AllTECEDEllXKS DE APOYO A LAS MPYHru y 

LO OKTECl"ADO EN ESTA INVü5TJGACION. 

Es abundante la cantidad y vaticdad do organiiaciones 

públicas y privadaa que tienen como mctLl el apoyo, fomento Y 

desarrollo de las HPYMis: porque se ha reconocido la importancia 

de estas empresas como factor de equilibrio de una sociedad de 

mercado libre, as1 como su contribución al buon funcionamiento de 

la econorn1a. Cub1·en todos los sectores de la actividad econ6mica 

y juegan un papel importante en la creación de riqueza y 

consiguientemente del empleo. 

La importancia de las HPYMis es altamente significativa 

en los diferentes paises de Amórica Latina. Aunque las tendencias 

que los demuestran no son las mismas para todas las partes de la 

región y las caracter!sticaa y desempeNo de estas empresas tambión 

difieren entre los diferentes sectores de la economia. 

En la mayor!a de los paises latinoamericanos hay una 

carencia de poli ticas explicitas y de una legislación nacional que 

le de un apoyo total a las NPYMis. A pesar de los esfuerzos 

hechos por algunos pa!oes para apoyar a estas empresas, no existe 

coordinación entre las instituciones públicas y privadas 

encargadas de este objetivo. 
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La mayor1 a de las MPYMis, particularmente las 

peque1"ae, no pertenecen a las asociaciones de propietarios, 

pertenecen, ellas encuentran que estas le ofrecen 

satisfacción a sus necesidades. En consecuencia, muchos de 

empresarios est1n estableciendo sus propias asociaciones. 

firmas 

y si 

poca 

estos 

Adem1s de las condiciones circunstanciales que acabamos 

de mencionar, existen aquellas inherentes a las caracter1sticas 

propias de los pequeNos negocios tales como: las dif icultadcs que 

enfrentan en su entorno par& generar tecnologias apropiadas, 

·suficientes fuentes de recursos financieros y personal calificado. 

Es tas empresas tampoco disponen de fuentes de 

información ni de instrumentos de control administrativo que les 

permita una adecuada toma de decisiones. Los programas de 

capacitación gerencial que se ofrecen en la actualidad por lo 

general estan diseNados para empresas grandes. Aún los cursos 

preparados especi ricamente para las HPYMis con frecuencia son mAs 

teóricos que prActicos. 

En cuanto a 1011 propietarios y "gerentes" de las MPYHis 

usualmente carecen de una capacitación adecuada. Por lo general 

ellos no entAn al corriente de este defecto. y no lo solicitan 

como un medio para superar sus problemas. 

Es frecuente que los micro, peque~os 
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propietarios no tengan ni el tiempo ni los medios económicos para 

recibir capacitación o entrenamiento, 

La capacitación gerencial que se ofrece en la actualidad 

se concentra mayormente en técnicas, en vez de mejorar el 

liderazgo as! como las aptitudes y habilidades ae emprendedor, lo 

cual podrla hacerse si se trataran los problemas relacionados c.on 

el trabajo. 

Lo que es más, los programas de capacitación gerencial a 

menudo han probado ser inefectivos, debido a que no han sido· ·· -..._t 

ligados con el suministro de crédito, 

de su 

Considerando los problemas de las HPYMis los 

promoción han orientado la asistencia 

encargados 

hacia el 

financiamiento, la tecnolocla, la comercialización y la formación 

o capacitación gerencial. Sin embargo hasta el momento los 

resultados son pocos y la confianza de los peque"ºª empresarios en 

tales programas tambián es m1nima por las razones que hemos 

expuesto anteriormente. 

En la encuecta que 

regionales e internacionales 

industrias con la finalidad 

aplicarnos a expertos nacionales, 

en micro, pequeNas y medianas 

de determinar el perfil de una 

organización estratégica que apoye y fomente el desarrollo de las 

MP'l'Mis, vistas en un contexto latinoamericano {Ver Anexo-Al, se 

comprobó que el problema de estas empresas ne ubica 
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prioritariamente en el aspecto financiero y tecnológico. El 

Ambito administrativo se sitúa como una necesidad de segundo plano 

y se le enfoca desde un sólo Angulo -la formación gerencial-. 

Todos creen, incluyendo a los expertos, que el problema 

esta en el aspecto financiero y tecnológico, cuando en realidad el 

problema se encuentra en el Ambito adrainistrativo y los peque~os 

empresarios no se percatan porque desconocen de administración. 

Es un error creer que a través de la capacitación 

del empresario se van a resolver los problemas; pero lo que se 

necesita es sensibilizarlos en la necesidad del servicio en 

administración y • saber interpretar la información 

administrativa. Esto es esencial para asegurar su competitividad 

en el mercado. 

El organismo estratégico tendrA que resolver los 

problemas que enfrenten las HPYMis que acepten incorporarse a ól y 

ademAs deberá. vincularlas efectivamente a la asistencia técnica 

que se les ofrece a estas empresas. 

III .2 HAHCO CONCKPTUAL,HlSlON Y LA ESTRATEGIA DE LA 
CORPORACION. 

Las micro, pequenas y medianas industrian no carecen de 

problemas. Estos son serios y abundantes. Se conoce de sus 

carencias en materia de administración y gestion: pero bón ~xisten 

dudas sobre la forma de acercarse a estas empresas para 

proporcionarles asistencia y servicios administrativos en ésta y 
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otras !reas, de tal forma que puedan trabajar 

desperdicio o mayor eficiencia, 

con menos 

El organismo que proponemos y que en adelante llamaremos 

la Corporación tiende a apoyar la iniciativa individual, y para 

que ésta tenga plena vigencia, el entorno que ós condicionante 

debe presentarse favorable a la iniciativa indiVidual por la v1a 

inati tucional. As1 cuando cualquier persona quiera ejercer su 

iniciativa, ya sea pública o privada, tiene que encontrar una 

estructura institucional que le facilite su ejercicio y no una que 

lo limite, lo frustre o en el peor de los casos prohiba el 

ejercicio de la iniciativa privada como sucede en la gran mayor1a 

de los paises del mundo. 

La Corporación no tiene como objeto abogar por que las 

indui:.trias pequertas se conviertan en medianas y éstas en grandes, 

~ediante una asistencia masiva en materia crediticia, técnica y 

administrativa, Esto sólo esta al alcance de pocas MPYMis. Se 

trata de que no vegeten, decaigan o desaparezcan, tratando de 

asegurar su viabilidad en la . economla de mercado que rige 

mayormente en los pal ses latinoamericanos. Los servicios 

administrativos que se ofrezcan a estas empresas deberA.n 

fortalecerlas y consolidarlas como tales, es decir lograr en 

conjunto con ellas su madurez en un ambiente de solidaridad 

empresarial. 

La misión de la Corporación es evitar que las HPYMls 

desaparezcan. Esto se lograra mediante unA proposición, que en 
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términos de administración, contribuya eficaz y eficientemente a 

resolver el problema medular que las lleva al fracaso -el vacio en 

la atención del area administrativa. 

La misión que és el propósito o razón de ser de. las 

empresas, surge en primera instancia de los dueNos de estas y 

constituye un marco de referencia para el que hacer de la empresa; 

no debe ser ni tan chica que no permita su crecimiento ni tan 

amplia que produzca descontrol. 

planeación y al planear es 

La misión es el propósito de la 

datos necesario basarse en 

estructurados que reflejen el comportamiento del entorno externo e 

interno. 

La estructura funcional de la Corporación debe estar 

concebida de tal forma que permita a las HPYHis competir con 

eficacia: pero sin que entra~e una protección artificial. También 

debera proporcionar procedimientos de operación que minimicen el 

desperdicio de los insumos y que facilite su desarrollo ulterior. 

Es necesario, además, que el entorna de la 

fomente la iniciativa personal y la actividad 

partiendo del hecho de que estas empresas no son un 

mismas, sino que son un medio para alcanzar otro u 

como: 

Corporación 

empresarial, 

f1 n en si 

otros fines 

Finalidad e~onómica: la utilización m~s eficaz de 

recursos escasos: 

Finalidad polltica: la difusión del poder; y 
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Finalidad social1 el mejoramiento del ambiente 

laboral. 

Un orgl:IUismo de este tipo debe explotar el potencial de 

estas empresas y crear un ambiente en el que puedan trabajar con 

eficacia, conJuntamonte las empresas micro, peqUe~as y 

Para que la producción de ellas pueda integrarse, es 

medianas. 

primordial 

ajustarlas en término de tarnal'io, tecnologi a, 

procedimientos de autoevbluación y control. As! la 

procesos de los producción fortalecen su vinculación. 

productos, 

división de 

Las capacidades administrativas de la Corporación 

determinan el nomero de industrias que pueden integrarla y el 

grado de comunicación directa entre ellas, el cual se pretende que 

reduzca los costos de comunicación y permita la fAcil transmisión 

de la asistencia integral -financiara, tecnológica, administrativa 

Y de desarrollo-. El flujo de información tendrá que ser el 

suficiente para tomar las decisiones sobre el mantenimiento o 

corrección de nuevas acciones. 

Estas acciones conjuntas entre la Corporación y los 

micro, pequcf'fo.a y medianos empresarioS permiten superar la aislada 

actuación individual y aunar su común esfuerzo en materia de 

producción, comercialización, exportación, adquisición de materias 

primas, adquisición de capitales, reducción del costo de 

producción, reducción del desperdicio, aumento del poder de 

negociación, adaptarse a los cambios económicos y sociales del 
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entorno¡ estabilizar las órdenes de produccion y de las cantidades 

pedidas; establecer procedimientos para determinar el costo por 

unidad; definir claramente los disertos y especiCie:aciones; 

establecer procedimientos para la autoevaluación y el autocontrol; 

y un sistema de información administrativo. 

Este tipo de cooperación entre MPYMis es un medio al 

servicio de su desarrollo pero hay que distinguir entre las 

asociaciones que hacen concentraciones y las de acciones 

colectivas. Las asociaciones tienen una función social e implican 

una unidad de criterio como. forma de representación del 

empresario, cauce de reivindicación del empresario, instrumento de 

contratación o vehtculo de su formación. 

La concentración es el conjunto de operaciones que tiene 

por objeto sea cual fuere el tamano de las empresas, la 

realización de fusiones de absorción, de integración, bien sea 

horizontal o vertical (referidas a mercadeo). Lleva consigo, sea 

cual fuere su tipo, una variación dimensional de la unidad 

concentrada y hacen desaparecer la personalidad Jur1dica de una o 

varias sociedadee.(16) 

Por acciones colectivas, entendemos todas las 

operaciones que tienen por objeto garantizar una redistribución de 

la eficacia de la funciones de la empresa aglomer•ndolae con 

otras. La diferencia con la operación precedente estA en los 

hechos siguientes:(!?) 
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las acciones colectivas no perjudican jamAs a la 

autonom1a e idependencia de las MPYMls; y 

no entrenan obligatoriamente modificaciones de tama~o 

por lo que mejora la productividad global de las empresas no 

afectando a su personalidad jur1dica, sino la de sus servicios o 

funciones. 

Las acciones colectivas llevan consigo, por tanto, para 

algunos tama~os de empresas los mismos efectos beneficiosos que la 

concentración sin tener sus inconvenientes. 

La Corporación trabajar• bajo el criterio de acciones 

colectivas pero orientada por la misión y las estrategi'as que de 

ella se deriven. La misión.de la Corporación es evitar que las 

MPYMls ·desaparezcan y su estrategia primordial es ·reducir el 

desperdicio. Hacia esta Ultima estar•n orientadas las funciones 

administrativas bAsicas. 

calidad total. 

Sólo as1 lograrán su madurez y la 

Una institución como la que aquí proponemos 

organizada para enfrentar las innovaciones, estimular 

creativo y tener capacidad para crear y ejecutar 

creativas. Esto implica tener la habilidad para 

debe estar 

el proceso 

estrategias 

detectar y 

entender las condiciones favorables a las MPYMis; y establecer con 

precisión el momento de participar o no en el mercado, luego de 

haber aplicado algOn método de anAlisis. La estrategia de la 

corporación busca la ventaja competitiva de las industrias que la 
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integran mediante la alteración de sus fortalezas en relaci~n con 

la de sus competidores. 

La Corporación deberá concentrarse, 

instancia, en tácticas que conduzcan a las HPYHis 

en primera 

a reducir el 

desperdicio de insumos, recursos y factores como las normas de la 

sociedad, el hombre y las estructuras sociales. El hombre hay que 

verlo como un factor determinante en el proceso productivo y no 

como un recurso. Hay que crear confianza en la calidad y en la 

competi ti vid ad del nivel de precios de sus productos; y para 

alcanzar estos resultados es eSencial lograr un consentimiento 

sobre una única meta corporativa, que cstó por encima de todas las 

funciones administrativas. 

En relación al problema de escasez de recursos 

financieros se resuelve, en parte, si la corporación demuestra que 

las empresas que la integran tienen capacidad de pago. Esta 

depende de la posibilidad de vender productos competitivos en 

calidad y precio; lo que a 

producción y de la mano de obra. 

su vez depende del proceso de 

Es cierto que el ce: pi tal mueve' a 

la producción, pero es igualmente cierto que una producción con 

muchos desperdicios de insumos, sólo lo disminuye. 

La Corporación tendr~ corno función conducir recursos 

propios y los de las MPYM!s que lo integren, hacia unidades de 

organizacion flexibles que logren sus objetivos a satisfacción de 

los clientes y con sentido de logro de los empleados. 
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FIG. 10 ESQUEMA CORPORATIVO PARA INTEGRAR A LAS MPYMle 

ESTllATE:OIA 

,_ 
z 

i5 º" ºº ü CE .. UISION :i~ 

~ 
... 
¡:; 8 

!: o 

~ 
OPERACION 

FIG. 11 PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA CORPORACION 
l 1 ~· 
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Oesempe~ar estas complejas funciones no es tarea fácil, 

\ pero el proceso de administración que se despziende de lo que debe 

ser la corporación se presenta en las Figuras 10 , 11 , 12 y 13. 

Una vez fijada la misión y las estrategias de la 

Corporación y que se haya sensibilizado a los micro, peque~os y 

medianos empresarios sobre las bondades de este organismo se deben 

seleccionar a las MPYHis que desean incorporarse, Para ello se 

deberA harA un dianóstico de cada una en donde se determinen sus 

fortalezas, debilidades y problemas. 

Conociendo la situación de las empresas aspirantes se 

procederá a seNalarles los distintos tipos de ajustes que les 

permi tirAn integraJ•se en la producción con las demás. Es decir 

que antes de integrarse a la producción deberán normalizarse. 

Las empresas que sean seleccionadas llevarAn por su 

cuenta y mediante el uso de algunos par~metros la autoevaluación y 

control de sus funciones de producción, finanzas y personal. De 

esta forma se producirA la información administrativa que 

permitirA conocer el estado actual de las empresas y tomar 

decisiones en condiciones menos riesgosas. 

Los peque~oa empresarios aprender~n a manejar este tipo 

de información administrativa as1 como su finalidad y ventajas, lo 

que~aumentarA su capacidad de gestión, en las condiciones prácticas 

que ellos requieren. Por otro lado participarán de una manera 
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real en el manejo de sus empresas, aún cuando tengen la asistencia 

en los servicios administrativos. 

Ill.3 EL INSTRUMENTO TECNICO DE LA CORPORACION: EL 
HODELO OPERATlVO INSUHD-Pl<ODUCIO. 

Es en el proceso de planeación, y partiendo de la 

misión, en primera instancia en donde se fij&n los objetivos, los 

que representan las condiciones futuras deseadas que los 

individuos, grupos u organizaciones quieren lograr; óstos tienen 

como función legitimar las actividades que justifiquen la labor de 

la organización en la sociedad. 

La planeación es un proceso continuo y es una tecnolog1a 

de direcc~ón que contribuye a elevar la competitividad de la 

·empresa: pero debe ir acompal1ada del control o la disponibilidad 

de información para evaluar el desempef'io de las acciones 

emprendidas. La planeación y el control son dos de las funciones 

crucialeR de la administración de cualquier organización f lt3). 

Las empresas hacen planes para el futuro e incluyen los pasos 

siguientes: 

Identificación del o los mercados que le de mayores 

beneficios; 

Pronosticar el nivel de la demanda en esos mercados bsjo 

diferentes condiciones de 

ingresos, publicidad, cte.; 

precios, compe'tencia, inflación, 

Pronosticar la oferta del sector productivo y estimar el 
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costo de producción a distintos niveles 

diferentes tecnolog1as, con variación de los 

precios de los insumos: 

de producción, 

salarios y de 

con 

los 

Hacer el plan operacional; programas de adquisición de 

capitales y de preparación de la mano de obra: y programes de 

ahorro de energ1a tanto flsica como vital (hombre y sociedad). 

Entre las t6cnicas de predicción que existen Y que 

utilizara la administración del Corporativo al planear est• el 

anAlisis de insumos-productos, cuya finalidad es explicar la 

interdependencia estructural que existe entre las diversas HPYHis 

del Corporativo, y considerar, fundamentalmente, el conjunto de 

transacciones intermedias reales de estas empresas. Puede ser 

utilizado para la descripción de las relaciones históricas y la 

planificación de su evolución futura (18). 

El anAlisis de las relaciones entre el conjunto de 

empresas que integran el Corporativo, muestra el modo en 

aumento o disminución de la demanda de los productos 

pequct"ía industria arectarA a ·otras: la explicación 

que un 

de uno 

de esta 

interaccion sirve para la toma de decisiones. A través de éste 

anAlisis se establecen las relaciones cuantitativas que deben 

mantenerse entre las distintas HPYHis para asegurar un !lujo 

productivo sin perturbaciones. Estudia las condiciones de 

consistencia mutua entre los productos de las distintas empresas 

del Corporativo. las que son resultado del hecho de que el ~utput 

de un sector constituye un input para otros sectores. 

"'!•. 

Las HPYHis integrantes del Corporativo deben ci.antener 
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determinadas proporciones entre productos. Estas proporciones 

horizontales que mantienen en equ"ilibrio· el producto de todas las 

pequenas industrias del Corporativo se ajustan a la demanda de los 

diversos bienes. 

Las proporciones de equilibrio horizontal son 

importantes, pero existe la necesidad de mantener otro tipo de 

proporciones, no determinadas por las condiciones de demanda de 

los consumidores, sino por las relaciones tecnológicas asociadas 

al hecho de que el output de ciertas micro, pequenas o medianas 

industrias -por completo o en , parte- entra como input en el 

proceso de producción de otras. Estas son las proporciones 

verticales. 

Las relaciones verticales o factor-producto se 

fundamentan eri las condiciones tecnológica~ de la produce ion; las 

desproporcionalidades en estas relaciones no se resuelven 

automaticamente por el proceso competitivo. 

PROPORCIONES HORIZONTALES----DEPENDEN DE LA DEMANDA 

PROPORCIONBS VERTICALES------DEPENDEN DE LAS CONDJONES 

TECNOLOG!CAS DE LA PRO

DUCC!ON. 

El modelo insumo-producto esta formado por un grupo de matrices 

sobre cuya base se formula el modelo. La finalidad que persigue 
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este modelo exige contar con información que describa las 

actividades de producción. Este es un modelo abierto, en donde 

se consideran las relaciones entre las empresas del Corporativo y 

las que existen entre estas y los usuarios de los productos 

terminados que ellas generan. 

III.3.1 RELACIONES INSUMO-PRODUCTO PARA UNA ORGANIZACION 

CONSTITUIDA POR HPYHIB PEHn:NliClfiNl"ES A Dl~ºERr:NTJ<S 

SECTORES ECONOHICOS. 119,201 

La Corporación se divide en n sectores de micro, 

pequenas y medianaa industrias variando entre 1 y n. En la 

siguiente matriz Pbi. (para l variando entre 1 y n) representa el 

producto total del l-ésimo sector de empresas y por Pbi.J (para l y 

J variando en.tre 1 y n> es la comercialización de productos o 

bienes a lo interno de la Corporación, el subindice indica el 

sector de empresa que vende y con J se indica al comprador. 

En este proceso de transacción de productos algunos dE~ 

ellos no son consumido por el sector comprador, en el periodo 

objeto de la descripción, o son acumulados en inventario sin ser 

utilizados, a esta parte del producto total Pbi. no asignada por 

pbt. Esta parte del producto total que se produjo pero que se 

utiliz6 como insumo de producción por algún sector de empresas 

puede consumirse en otro periodo, destinarse a la exportación o 

acumularse con el propósito de invertirlo, posteriormente. 
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' ' 

Pb.i Pbu Pb1z ... Pb1n ptu 

Pb2 ' Pbzt Pbn ... Plnn pbz 

Pbn Pbn• Pbn• ... Pbr1n pbn . 

Matriz de flujos entre HPYMls. 

La representación de las transacciones de productoss 

entre las empresas que forman parte de la Corporación puede 

presentarse en forma matricial, como en las Fig.14 y 15 . 

En todo proceso de producción intervienen insumos como 

son la materia prima, los materiales, el equipo, las herramientas 

y el ca pi tal. Algunos de ellos, como la materia prima y los 

materiales , quedan incorporados al producto final terminado. 

Sin embargo, la mano de obra a pesar de estar presente en el 

proceso productivo, no fluye como componente del producto de un 

sector de empresas a otra, sino que existe una cantidad total 

disponible que debe considerarse porque también influye en el 

valor agregado de la producción total de un sector de empresas. 

Llamemos HO a la mano de obra total disponible que puede 

ser empleada en el proceso de producción de len diferentes 

sectores de MPYMis que conforman a la Corporación; MCh (para 

variando entre 1 y n l es la mano de obra utilizada por el \-ósimo 

sector de empresas y mo es la parte de la mano de obra disponibl8 
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que se tiene en reserva o en capacitación y que no es utilizada en 

operaciones de transformación, Ver Fig.15 

debe cumplirse para la mano de obra es: 

• 

La relación que 

HO = r. MOi. + mo~ ¡¡-, Ecuación de asignación de mano de 

obra. (3.2) 

en donde l= 1, ... ,n 

La primera fila de esta matriz (Fig.15) se refiere a la 

mano de obra , su disponibilidad total,asignación y al número de 

h-h improductivas. Las unidades de medida estAn dadas en 

horas-hombres (h-h); las filas siguientes est~n referidas a la 

producción total de cada sector de empresas, a los flujos de 

partes de un grupo de empresas a otros y al producto-excedente 

que no se utilizó como insumo por ningún sector; las unidades de 

medidas pueden estar en términos de magnitudes como longitud, 

volu~en, masa o piezas. 

Sajo estas condiciones todas las filas pueden sumarse; 

sin embargo,las columnas no pueden sumarse a menos,que se expresen 

tanto la mano de obra como la producción en unidades compatibles 

que constituyen su valor monetario (EJm. pesos, dólares, etc.). 

El valor monetario de la mano de obra y del insumo de 

partes representa el costo de producción, éste incluye el costo de 

mano de obra directa, el costo de material directo y los gastos de 

fabricación. En la manufactura de un producto que constn de 

muchas partes, el método usual de producción es fabricar por 

separado cada una de las PDrtes componentes y despuós ensamblarlas 
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todas para tomar el producto terminado, en la matriz de 

transacciones el método de fabricación esta rep1·esentado poi· la 

suma de las columnas de la matriz cuadrada del centro. Al sumar 

estas columnas con la mano de obra utilizada por el t-ósimo 

sector, expresadas en valor monetario, obtenemos el costo de 

producción del producto terminado por sector de empresas. 

Designamos CPj (para j variando entre 1 y n) como el 

costo de producción del producto terminado por cada sector de 

empresas, el cual es igual a la suma del costo de la mano de obra 

utilizado por cada sector, mAs 'los fluJos de partes entre las 

empresas. Esta relación se expresa as1 : 

" CPj= HOJ + E FO..J Ecuaciones de costos de producción 
hl 

en donde J= 1, ... ,n (3.3) 

Cuando los elementos de la matriz estAn expresados en 

unidades fl sicas Choras-hombre, toneladas, metros, etc.)la 

llamaremos "Tabla de Asignación": y cuando se expresen en unidades 

monetarias las llamaremos "Tabla de Tranelacciones". En la 

primera sólo se podrán sumar las filas, y en la segunda podrAn 

sumarse filas y columnas. 

El valor a~adido, agregado o adi~ionado por un sector de 

MPYMls se puede calcular a partir del precio del producto 

terminado por el sector y de f:u costo de producción. El valor 

total adicionado en el proceso productivo serla igual a las 
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ventas brutas totales menos el costo de producción total. El 

precio de venta del producto en las diferentes fases de 

elaboración constituye el costo de producción para el sector de 

empresas que lo adquiere. Denominando al valor agregado o 

utilidad bruta como UBJ (para j variando entre 1 y nl y al precio 

del producto terminado como Pr; tenemos que: 

UDj= ( Prj ' unidad l - CPj Ecuaciones de utilidad 

(PrJ • unitl= in&reeos brutos bruta 

IB= CPj + UBj 

sustituyendo en CPj (3.3) 

n 
IB= MOJ + I: Pb\J + UBJ Ecuaciones de ingreso 

l•I 
bruto (3.4) 

Si introducimos en la Tabla de Transacciones la utilidad 

bruta o ganancia bruta CGBl producida en los diferentes sectores 

de empresas y consideramos lae relaciones de ingreso bruto, o 

producto bruto, ésta se modifica de la forma siguiente: 

HO !10< 

Pb1 Pbu 

Pbz Pni• 

Pbn Pbn• 

Gfü 

Pb• 

fig. 16 
bruto. 

HOz ... HOn mo 

Pb1z ... Pb1n pb• 

Pb22 ... Pb2n pbz 

-

Pbn2 Pbnn pbnn 

0112 GBn 

Pbz Pbn 

Tabla de Transacciones, la ganancia y el ingreso 
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Ill.3.2 HELACIONES TECNOLOGICAS Y RELACIONES DE VALOH. 

Las condiciones de la tecnologla utilizada en el proceso 

productivo tienen un efecto sobre las relaciones insumo-producto; 

esta se debe a que el output o producto de algunas empresas -por 

completo o en parte- entra como input o insumo en el proceso 

productor de otros productos. Para asegurar un proceso 

productivo sin perturbaciones deben considerarse las proporciones 

verticales entre los distintos sectores de empresas que integran 

la Corporación. una producción equilibrada tendrA que considerar 

las relaciones input-output ajustado a la demanda del consumidor 

de diversos bienes -conocidas 'como proporciones de equilibrio 

horizontal-, y las relaciones input-output fundamentadas en las 

condiciones tecnológicas de la producción conocidas como 

proporciones verticales. 

Para estudiar el efecto sobre las relaciones 

input-output de las condiciones de tecnolog1a productiva debemos 

distinguir entre tablas input-output expresadas en unidades 

f1sicas (horas-hombre, toneladas, metros, piezas) -llamadas l'abla 

de Asignación- y las Tablas de Transacciones expresadas en 

unidades de valor monetario {pesos, dólar). 

Designaremos por o. a la producción de bienes total del 

sector de empresas ;, , por Q\ a su inventarie• final de productos y 

por q\; al flujo de partes del sector de empresas i al sector de 

empresas J: para t y J variando en 1 y en n. Denotaremos por 

HOo a la cantidad de horas-hombre disponible, por HOca a las 
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horas-hombres empleadas por el sector de empresas l y por meo a 

las horas-hombres de trabajo no productivo (gente en operaciones 

no productivas como la mano de obra en formación). La tabla 

input-output expresada en unidades físicas puede escribirse asi: 

MPYMis PRODUCT(/RAS 

MOo HOo• HOo• ... MOn POo 

º' qu qu ... qnn q• 

02 qu qu ... q2n q• 

On Qn• Qn• qnn qn 

Fig. 17 Tabla input-output en unidades fisicas o Tabla de 

asignaciones. 

Las filas de la tabla input-output expresada en unidades 

fisicaa deben cumplir con el balance de asignaciones . 

• 
~ e ¡: qlj • qi. Ecuacionea de asignaciones (3.4) 

J•I 
(partes) 

en donde j= 1, ... ,n 

n 
MOo = J:: MOoJ • 1100 Ecuaciones de asignación (3.5) 

'" Imano de obra) 

Una forma de describir las condiciones tecnológicas del 
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proceso productivo es mediante los coeficientes t6cnicos, de 

producción o insumos, a éste coeficiente lo designaremos cpi.J: 

cp¡.J "" qlJ ,, Qj 

en donde \:c::j:zi 1, •.• 1 n 

Proporciones de producci6n (3,6) 

(partes> 

cptJ e ll>oJ / Oj Proporciones de producci6n (3 •. 7) 

(mano de obra) 

en donde ""'º p:l, ... ,n 

El coeficiente técnieo cpoJ indica las horas-hombre 

de trabajo productivo empleadas 'en la producción de una unidad del 

output o producto del sector de empresas J, los demis coeficientes 

de producción cp¡.j indican la cantidad de producto que necesita 

producir el sector de empresas para producir una unidad de 

producto o output del sector j, Esto es la parte de cada MPYMl 

que se inte~ra a la producción de otra. 

Un •étodo para determinar estos coeficientes técnicos en 

una corporación es haciendo uso de la estructura del producto. de 

la ingeniarla del producto y de la ingenieria de métodos. A 

través, de estas especialid~des se conocen las partes o componente 

de cada producto, su calidad y cantidad, los ensa~blcs, los 

métodos de trabajo, los tiempos de trabajo productivos e 

improductivos. Con esta información se establecen las normas 

técnicas de producción que pueden estar referidas a la composición 

del producto la calidad y a las horas-homt·res de producc16n. 

Otro método es la recopilacion de datos "históricos 
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proveedores¡ compradores y producción final, en determinados 

peri6clos. 

Al reemplazar q\.J= C¡hj Oj Y HOoJ= Cpij HOJ por los 

valores respectivos en la tabla de transacciones tenemos: 

llOo cpo•M01 cpo1H02 ... CpontlOn •oo 

°' cpi.t.Ot cp110z ... CpinQn Q• 

°' CP2L0t. cpz1Qz ... ºl"'.Qn qa 

Qn cpr.aQt cpnaQa ... cpnnQn qn 

Una vez introducidos los coeficientes de producción las 

ecuaciones de asicnación se convierten en: 

HOo = f cpoJ ttOJ + a0o 

en donde J=l,2, ... ,n 

Qi. a f cptJ Qi. ... q\. 

en donde j:l,2 •.. ,n 

Ecuaciones de asignación (3.8) 

(mano de obra J 

Ecuaciones de asignación (3.9) 

(partes) 

Eliminando aquella parte de la producción del sector de 

empresas i. que es retenida en el propio sector 1. para reposición 

o expansiones . El producto final o excedente del sector 
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queda ria: si O.. = Oj; entonces 

q~ = • 
Qj - E Cpi.j º' ,., <J•I. .... nl (3.101 

Si le qui tamos a OJ la parte del producto del sector 

retenida por el sector \ y representamos esto como la unidad de 

producto del sector de empresas j ( l) menos el coeficiente de 

producción retenido en el i-ésimo sector, o sea: 

( 1 - CI>'-\ ) OJ 

Sustituyendo esta expresión en la ecuacion de asignaciOn 

(partes) modificada podemos reescribirla de la forma siguiente: 

• ( 1 - Cp..j) Qj - r_ Cpi.j QJ = Q• 
¡¡. 

Ecuaciones del excedente 

(3.11) 

en donde Jal,2, ... ,n 

La matriz de los coeficientes técnicos de las ecuaciones 

anteriores se denomina Matriz Tecnológica y describe las 

condiciones técnicas de producción: 

1 - Cps.i .. cp11 

-Cp:2.i 1 - cp;rz 

-Cptt. -Cp3n ( 3.12) 

-CJ>nl •cpr.:z .l - cpnr. 

Como la tabla de asignaciones, está expresada en 

unidades flsicas. y la t:bla de transacciones en uni1ades de valor 
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monetario, la forma en que pueden relacionar es considerando a los 

precios. Denominaremos por So al salario po'r hora-hombre, y por 

Pr1, Pr2, Prn a los precios de los productos de los diferentes 

sectores de empresas. Los salarios de la ruano de obra 

improductiva designada como. Las relaciones entre ambas 

tablas considerando los precios (salarios y preCios) quedaría n: 

Pbi. = Prl Qi. 

pbi = Prl ql 

a0o = GD ID.Oo 

Pbi.; = P,.l q~J 

(3,13) 

Designaremos por BJ al beneficio por unidad física de 

producción: 

GUi. "' Bl O\ en donde jal,2, ..• ,n (3. 14) 

Al reemplazar en la tabla de transacciones, expresada en 

valor monetario, los elementos de la tabla input-output o tabla 

de asignaciones pero expresadas en valor monetario, una vez que se 

han considerado el salarlo y los precios tenemos:ver Fig. 18 

Al sumar las columnas se obtienen las 

siguientes: 

& HOc..i. + f Prj q¡ L • a~ Ol z: Pr~ Qi. 
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FIG. 18 TABLA DE ASIONACIONES 
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So cpoJ Qj + & Prl CpiJ OJ • BJ OJ 
J 

simplificando Oj tenemos: 

So cpoj + ¡: Pn. cpij • IJJ = Prj 
J 

Ecuaciones de 

Precios 

Si quitamos de las siguientes ecuaciones de precios 

aquella parte de la producción retenida por el sector de empresas 

para reposición o expansión tenemos: 

- f prt cpi.j - Prt - So cpoi. = • s~ 

- .E P,.J cp¡¡ - "'' C 1 - c1Ml - So cpol = m 
J~I 

La matriz de coeficientes para 

quedaría: 

(: - cp11. - cpz1, ..• - cpr.1, 

cp1n, - cpzn, ••. 1 cprm, 

(3.161 

estas ecuaciones 

-) ( 3. l 71 

e pon 

En el sistema de ecuaciones (3.17) y de la matriz de 

coeficientes anterior se observa que hay n ecuaciones y 2n+I 

variables, por un lado los n precios Pr• •... Pn .de los pr·oductos 

de cada sector de empresas i. 1 el salario por hora-hombre So y losr. 

m.lrgenes de ganancia o beneficio porunidad U1 .... Bn, que se 

consideren para el producto terminado de cada sector de empresas. 

13'.:::! 
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En el caso de que el rango de la matriz sea n, entonces la 

cantidad de información necesaria para conocer' el valor de las 

variables o los grados de libertad serAn del orden n+l. Lo 

anterior significa que, por ejemplo, conocido el salario y los n 

mArgenes de ganancia por unidad los n precios quedan determinados 

únivocamente. Si se fijan el salario y los ·n precios quedan 

únivocamente determinados los n mArgenes de ganancia. En el caso 

de que el rango de la matriz sea menor que n, el número de grados 

de libertad aumenta eri correspondencia. 

Si el rango de la matriz es inferior a n, el 

grados de libertad aumenta en correspondencia, Es 

comentar que las relaciones entre precios, salarios y 

número de 

importante 

beneficios 

unitarios estAn determinadas por completo por las condiciones 

tecnológicas representadas por la matriz de coeficientes 

de las ecuaciones (3.16), La submatriz nxn que contiene 

primeras n columnas no es sino la matriz transpuesta de la 

tecnológica 3.12. 

técnicos 

a las 

matriz 

Esta matriz de coeficientes de producción, de partes y 

de mano de obra, representa las condiciones tecnológicas en que se 

desarrolla la producción para una Corporación que funciona con 

varios sectores de empresas, y ademAs como estas condiciones 

determinan las relaciones entre precios de los productos, salarios 

por h-h y los márgenes de ganancia unitario, 

NEXO:Relación input-output (Tabla de Asignaciones) 
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Relación input-output (Tabla de Transacciones) 

Las filas de la Tabla de Transacciones 3.15 deben 

cumplir con el balance de asignaciones o producción de equilibrio; 

es decir que no existan grandes perturbaciones en el ílujo de 

producto entre sectores, de aqu1 que: 

Ecuaciones de asignación 

(partes) 

considerando los coeficientes de producción para el término Prl 

qlJ tenemos: 

Prl Qi. '" J: Prl Cp\j Oj + Prl ql 
J 

Ecuaciones de asignación 

(partes) 13.18) 

En la primera de estas ecuaciones se establece que el 

precio del producto del sector de empresas \multiplicado por la 

producción total, es igual a la suma del valor de la producción 

que fluye hacia otros sectores para su consumo mAs la producción 

adicional generada para consumo, reposición o eKpansión. 

En la segunda ecuación en donde se consideran los 

coeficientes de producción el significado es el mismo, con la 

variante de que ésta considera el valor monetarlo que se obtiene 

de multiplicar el precio del producto del sector por aquella 

proporción que utiliza el sector de empresas J como insumo para 

producir una unidad de su producto terminado. 
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Hasta ·el momento hemos considerado la relación entre el 

producto que fabrica un sector o grupo de HPYMis, que fluye hacia 

otro y que es utilizado por este último como un componente de su 

producto terminado, a estos se les ha llamado coeficiente de 

producción o coeficientes técnicos. 

Tambión se han establecido las relaciones que se 

producen al considerar los costos de producción de la mano de obra 

y de otros insumos como materia prima y materiales, asl como el 

margen de contribución unitario, lo que permite estimar o conocer 

el precio que deberA tener el producto terminado de los sectores 

de·empresas que han consumido los recursos provenientes de los 

sectores de empresas t.. 

Cómo podemos relacionar el costo de producción (precio 

de los recursos o insumos) con el precio deseado para el producto 

final de un determinado sector de empresas J, 

Relación de partee fisicas 
consumidas para producir 
una unidad de producción 
del sector de empresas j 

Relación de los costos de 
producción de las partes 
f1sicas consumidas para 
lograr el precio unitario 
por producto fijado por el 
sector de empresas j 

ªh-h=hora hombre 
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Componentes 
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de Qj 

Componentes 
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ria prima 

Precio unitario 
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Designemos a cei.J (para l. y J variando entre 1 y n) como 

·el coeficiente d"el costo de los elementos, este coeficiente indica 

el precio del producto (para el sector de emprecas que lo produce) 

o el costo de producción (para el sector de empresas que lo 

consume en su producción) necesario para -lograr el precio unitario 

fijado por el sector consumidor. en este casd el sector de 

empresas J. 

Prl Cpi.j Coeficientes del costo de los 
elementos de producción (3.19) 

Reemplazando esta expresión en las Ecuaciones de 

Asignación 3.18 tenemos: 

Pri. O.. ., ,f cei-J PrJ Qj + Pri. qi. Ecuación de asignaciones 

Haciendo la consideración de los precios para mostrar la 

relación entre la Tabla de Transacciones y la tabla input-output 

f1sicos, a partir de las ecuaciones 3.13 se obtiene: 

pbi. e Pri. ql 

Pbi.J a PrL qL; 

DOo =so moo 

Pbj = Prj Qj 

Pbi. = E Cei.j Pbj ... pb\ 
J 
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Si eliminamos de las ecuaciones de asignación aquella 

parte de la producción retenida por el sector de empresas. 

productoras-de insumos, para reposición o expansión tenemos: 

( 1 - cei.\.) Pbi. - J: cEhj PbJ a. pbi 
' ... 11 

(3.20) 

en donde\ a 1,2, ... ,n 

Las ecuaciones anteriores establecen las relaciones 

entre el precio de los productos retenidos en inventario final o 

los excedentes pb&,. , , • pbn y el precio de los productos totales 

de los diversos sectores de empresas. 

La matriz de coeficientes de estas ecuaciones es: 

,. - cetl, - ce1z, 

~·J (3 .21) 

cen1, - Cienl, •••• cenn 

Los coeficientes cei.J indican el valor del producto del 

sector de empresas l., que se requiere como input en el sector de 

empresas J para que se produzca una unidad de valor monetario del 

output del sector de empresas productoras. 

El coeficiente para la mano de obra seria: 

ceoJ = HOoJ I PbJ 
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este coeficiente indica el costo de la mano de obra directamente 

necesaria para producir el valor de una unidad monetaria del 

producto del sector de empresas j Utilizando estos coeficientes 

se puede calcular el costo de la mano de obra empleada en la 

producción de un articulo: 

MO - •oo ª ¡: ceoj f'bj 
J 

Loa coeficientes del costo de los elementos indican una 

cantidad de costos y ganancias que está determinada por las 

condiciones técnicas de la producción. La tabla de transacciones 

indica Jos precios que prevalecen entre los d~versos sectores de 

empresas que integran a la Corporación y muestra el flujo de 

precios entre esos diversos sectores. 

III.3.3 CONSUMO I! INVEl!SION 

Hemos mencionado anteriormente que el excedente de 

producción de cualquier empresa o sector de empresa puede ser 

co~sumido, exportado tsi esta dentro de los planes de la empresa) 

o acumulado para su utilización en el futuro, ya sea para consumo 

futuro o invertirlo en el proceso productivo. De ah1 que: 

l. consumo ( q~ C) 

Excedente de producción 

2. inversión en el proceso 

productivo 1 q, l J 
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Llamemos qiC a la parte del excedente consumido y q~I a 

la parte invertida en el proceso productivo. · Entonces: 

qt ª q;. e + ql I e 3. 22 J 

A partir de esta ecuación podemos detinir cuAl es la 

proporción del total de la producción de un sector de empresas 

dedicada al consumo y a la inversión productiva. Dcf inimos as! : 

caqi.C/Qi. i• qL l/Qt (3.23) 

en donde: 
e ~ tasa de consumo 

~ cantidad del producto total de las industrias L(Oi.) 
que es dedicado al consumo. 

1 a tasa de inversión 
a cantidad del producto totel de las industrias i.(Q\.} 

que es dedicada a la inversión productiva. 

Reemplazando 3.23 en 3.22 nos queda: 

qL a e Ql. + i Qi. 

qL•Oi.(c+i) 

Considerando las ecuaciones para ql 

(3.241 

en función del 

consumo y la inversión dentro de las ecuaciones de asignaciones 

3.11 tenemos: 

{ 1 - cp\q Oí - .E cpiJ Qj = ql 
Jll 

(1 - cpi.t) Qi. - r. epi.; OJ =(e +iJ Q.. 
¡¡, 
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(1 - cp¡l - el -il) Q¡ - ¡::cp¡J Q¡ =O 

"" 
(1•1,. . .,n) (3.25) 

La matriz de coeficiente de estas ecuaciones es: 

1 - Cpt1 - Cl - Íl , - cp12 - Cpln 

-~ - cpn1, - cpnz , , • l~cpnn-Cn 

Para que exista una solución no trivial de las 

ecuaciones es necesario que ORO (la matriz es singular y no puede 

invertirse) . 

l- Cptt - Cl - il, - cp12, - Cpt" 

• o 

- cpn1, cpnz, · • • 1 - cpnn - Cn - in 

(3.26) 

Las relaciones mutuas entre las tasas de inversión y 

consumo de las diferentes empresas que integran a la Corporacion 

dependen del rango de la matriz anterior. La condición de que el 

determinante de esta matriz sea igual a o se debe a que las tasas 

de consumo e inversión no pueden fijarse en forma independiente. 

El sentido de esta afirmación es el que sigue, una 

empresa del Corporativo tiene una producción total a..: parte de su 

producci6n total pasa a otras empresas como insumo de su proceso 

productivo qi.j; la otra parte qi puede que se haya producido para 

satisfacer una demanda especifica del producto por parte de un 



segmento del mercado o para realizar una inversión futura. como 

todos los elementos forman parte de un ststema con recursos 

limitados, las decisiones sobre la producción de un sector afectan 

necesariamente al otro. 

Las partes de la producción total de Una empresa que se 

utiliza en el proceso productivo de otra es proporcional a los 

coeficientes técnicos Ccp\J) que relacionan uno y otro 

Tambión las tasas de consumo de inversión de una 

dependerAn de loo valores correspondientes a estas tasas 

sector. 

empresa 

en las 

otras empresas del corporativo y finalmente de lo que deseen las 

micro, peque~as y medianas industrias. 

III.3.4 INVERSION Y CRECIMIENTO ECONOHICO 

La porción de los productos 

MPYHis que se invierte 1 se agrega a 

disponibles en el próximo periodo. 

permite en el próximo periodo un 

finales de las diotintas 

los medios de producción 

La 

aumento 

inversión realizada 

del output del 

Corporativo y por consiguiente de.las empresas que lo integran. 

Le producción de periodos sucesivos cenos, por ejemplo) estA 

ligada por las inversiones realizadas en cada periodo, La 

inversión productiva genera un proceso de crecimiento de la 

producción de las HPYHis afiliadas al Corporativo. 

Llamemos por Oi.(t) al producto fisico bruto del sector 

o la industria ~ durante el periodo de tiempo indicado por t. por 

ejemplo el a~o 1988, y por i la tasa de inversión. 
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del output de un sector de MPYMis destinada a la inversion serla -

Qi.(t). En esta cantidad aumenta el inventario del producto del 

sector de industrias l disponible en el Corporativo corno medios de 

produce ión. 

Parte del incremento es retenido en el sector y otra 

parte es asignada a otras industrias. La parte_asignada a una 

industria ¡ se le denota como qijm, en donde "'"!, ... n. El 

indice t seNala el periodo en que tiene lugar la asignación. 

Entonces: 

i< GiCtl • ~A qi; Ctl (3.27) 

No todo el incremento invertido es gastado en un sólo 

periodo de tiempo. Por ejemplo, la maquinaria, equipo u otros 

bienes duraderos pueden servir para varios a~os y sólo una parte 

se gastar&\ en cada periodo. Designemos por TlJ la duración de la 

parte del producto del sector o la industria , asjgnada al sector 

o la industria J como recursos de producción adicionales. Este 

es un parámetro determinado por las condiciones tecnológicas al 

que se le puede llamar "periodo de producción" y depende de las 

caracterlsticas o atributos de cada equipo productivo. 

inversión de Ti.j, o sea 1/Tij es la tasa del desgaste de 

productivo por unidad de tiempo, se conoce también como 

El 

equipo 

tasa de 

reposición o de autorización, Esto se refiere al uso del equipo 

y a como se va consumiendo en un tiempo determinado. 

Si pa1·a producir una unidad física del producto del 
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sector o la industria L durante una unidad de tiempo se consume 

cp\.j (coeficiente técnico), entonces para ihcrementar en una 

unidad el producto de la industria J en el periodo siguiente habrá. 

que asignarle una cantidad del sector l igual a cpi.j. 'fLj. A 

estas cantidades se le conocen como coeficientes de tecnológicos 

inversión o crecimiento: 

Cllj = Cpi.j T~j L,J11 1, ... , n) (3.28) 

EGtos coeficientes de inversión indican la cantidad de 

producto de la induatria l que debe invertirse en la industria 

para incrementar el pr0ducto de este sector J en una unidad. · 

reflejo 

Los coeficientea de inversión y sus 

de las condiciones tecnológicas: 

inversos son un 

conocidos los 

coeficientes técnicos, los coeficientes de inversión o crecimiento 

son proporcionales a los periodos de producción de los distintos 

tipos de recursos productivos. 

~l producto de un sector o industria en un periodo 

siguiente dependerá. de la inversión que en Ol se haga. Si 

denotamos por Qj{~) la producción bruta del sector o industria 

en el periodo unidad considerado y por Qj (t+1) a su producción en 

el periodo siguiente, entonces el incremento en el producto flsico 

bruto del sector o industrias j, QJ(tt1) - QJ(t) requiere que la 

inversión proveniente de las industrias del sector l sea: 

L\q1J= c1'i ¡ o; (t+ll - o, ct>J (3.29) 

(L,j = 1,2, ... ,n> 
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Si consideramos el coeficiente de inversión i obtenemos: 

i< QJ lt) = ¡:ci\i [Q¡ lt+ll - 01 ltl J (3.30) 

' 

Estas relaciones muestran las relaciones entre las 

asignación destinada a la inversión y los incrementos en el 

producto que se obtienen en las diversas industrias o sectores en 

el periodo siguiente. Conociendo iiOi(t), (\=l, ..•• n), mediante 

se pueden calcular los incrementos del output del periodo 

siguiente. 

ciu .• ci.12 . clnn 

ci21, cizz cizn 

Si CI= 

cin•, Cinz., Cinn, 

es la matriz de coeficientes de inversión. Los incrementos de 

output de las industrias 

Qj (t ... 1) - Qj (t) i:: 

j del 

1 

corporativo son: 

E len;! ha, lt> (3.31) 

' 
en donde CI es el determinante de la matriz Cl y 

menor del elemento Clij. Si designamos a CIJ' de la 

siguiente: 

lch1l 
CIJi. = 

1 CI 1 
se puede expresar (3.31) en la forma 

Qj ( (t+l) - UJ (t) ;:! E Cl11 i~ Ch (t} t J=l, ...• n) 
(3.32) 

el 

forma 

En esta ecuación los coeficientes Cl,J indican el 



incremento en la producción (f1sica) del sector o industrias 

que se obtuvo por la inversión de una unidad de producción 

adicional del producto del sector o industr las L. En otras 

palabras si el sector J consume una unidad del producto del sector 

L, adicional a las que ya insumia, se produce un incremento en la 

producción de J que se expresa como CilJ. Estocr coeficientes los 

llamaremos coeficientes de relacion intcrindustrial 

inversión-producto, La matriz de coeficientec Cllj ea la inveraa 

de la matriz CI. 

Los incrementos de producto de cada sector de industrias 

de('Cnden de los coeficientes de inversión y de las cantidades del 

producto que se han invertido. Los coeficientes de inversión 

dependen, además, de los coeficientes técnicos y de los periodos 

de producción t. La matriz de coeficientes de inversión puede 

expresarse de la siguiente manera: 

Cl • (3.33) 

Si las tasas de inversión permanecen constantes, las 

inversiones correspondientes a los periodos sucesivos son: 

i~O. (t+l), ilQ.. (t+2), (i.=l, ••• ,n) 

La inversión del primer periodo t es el empuje o la 

fuerza que pone en movimiento el proceso de crecimiento de las 
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industrias. La de los periodos siguientes hacen perpetuarse el 

proceso de un nivel a otro. 

Las relaciones entre la inversión y el proceso de 

crecimiento dependen de la estructura tecnol6gica de las 

industrias que conforman la Corporación v de las tasas de 

inversion que se elijan. El proceso de crecimiento puede 

expresarse en términos de valor. Para esto los coeficientes 

tecnológicos de inversión Cii.J se sustituyen por un conjunto de 

coeficientes: 

c1
1 

lJ (\,j=l, .• ,n> (3.34) 
Pbi(t+l) - Pbj(t) 

que indican el valor monetario del producto de la industria del 

sector i que debe invertirse en el sector para obtener un 

incremento de una unidad en el valor del producto de éste. o 

sea, que son los insumos necesarios y directos de una industria 

para que cada industria j tenga una producción aur.ientada en un 

dólar. Esto solamente como ejemplo. Estos son coeficientes de 

necesidades directas por dólar de producción bruta o coeficientes 

de gasto de inversion. 

Considerando la ecuación (3,13) la relación entre los 

coeficientes de gasto de inversión y los coeficientes de inversión 

es: 

1 PrL 
ci lj = cilJ (3.35J 

P,.j 
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y considerando (3.28 también puede escribirse esta relación corno: 

p" 
cpi.j TtJ (3.36) 

Cabe seNalar que los coeficientes de gastos de inversión 

o de necesidades directas reflejan que dependen de la estructura 

tecnológica de las industrias presentes· en el Corporativo y de los 

precios relativos de los productos. 

Las condiciones tecnológicas que determinan el 

creciiniento de output resultado de la inversión son b~sicamente 

dos: 

1) Los coeficientes t~cnicos, indicadOres de las 

relaciones input-output corrientes en un periodo¡ y 

2) los periodos de producción, que indican la vida útil 

de los medios producidos y por consiguiente su tasa 

de descaste en un periodo tiempo. 

III.3.5. EFECTOS DE LA INVRRSION SOBRE EL INGRESO DE LA 
CORPORACION Y LA GENERACION DE MANO DE OBRA. 

Ya hemos dicho que las acciones que se toman en uno u 

otro sector de industrias afectará al conjunto de ellas que estén 

afiliadas al Corporativo. Por esta razón al efectuar 

inversiones, los incrementos en los gastos de inversión de una 

industria, que suministra insumos a otra, también generarán 
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incrementos en el valor de su producción. 

Los coeficientes RlJ~ representan las relaciones 

interindustriales gasto-inversión/producción: éstos indican el 

incremento del producto, medido en valor monetario, del sector 

que resulta de incrementar en una unidad el gasto de inversión en 

ese sector de producto del sector i.. 

El ingreso total de la Corporación es el valor monetario 

del producto final total de las HPYMis. Según las ecuaciones de 

asii;:naci6n que ya hemos visto, el valor monetario del producto 

final de las industrias del sector i en el periodo t es: 

pt>; Ct) = Pbc Ctl - F ce<, PbiCtl 

Si consideramos que pueden ocuJ·rir variaciones en la 

reposición entonces el ingreso de la corporación ser! a: 

¡:: pt>; Ctl = ¡; Pbc (t) - I; I: ce.¡ Pbj (t) 

" " . ' 
El doble sumatorio es la parte de los ingresos 

producidos que se utiliza para la reposición de los medios de 

producción gastados durante el periodo, o sea, la amortización. 

Los puestos de trabajo que se generen como consecuencia 

del ingre&o se calculan de la forma siguiente. Llamemos ceoj. el 

coeficiente de factor indicativo del valor de la mano de obr.:. 

directa necesaria para producir una unidad de valor del producto 
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.. 

.· .... '~. 

de la industria del sector j, Este es el coeficiente de mano de 

obra. La mano de obra total {en unidades de valor) 

correspondiente al ingreso del periodo unidad t es, según la 

ecuación de balance mostrada para los coeficientes técnicos: 

r ceoj l'bJ (ti 
j 

Por lo tanto, el incremento de la mano de obra total de 

un periodo a otro es: 

E ceo; [Pbj (t+ll - Pbj Ctll 
J 

Los puestos de trabajo o mano de obra adicional (en 

unidades de valor) creado por un incremento de una unidnd en el 

gasto de inversión del producto de las industrias del sector l de 

la Corporación. Esta expresión se puede llamar relación 

gasto-inversión/mano de obra del producto ele las industrias del 

sector l: 

w .. t: ceoJ RIJ~ 

' 
(l=i, ... ,n) 

El incremento de la mano de obra toal de un periodo al 

siguiente en relación con el ingreso de la Corporación en el 

periodo inicial seria: 

ceo(t) = 

E ceoJ Pbi (ti 
J 

E Pb; Ctl 

J 

el cual es el coeficiente medio de mano de obra del 

l so 



Corporativo. 

La tasa de incremento de la mano de obra total es el 

producto de la tasa de inversión por la rell!iCión media 

gasto-inversión / mano de obra dividido por el coeficiente medio 

de mano de obra de la Corporación. 

i (t) "' (t) 
ex (t) s: ---------

ceo !ti 

Para obtener la tasa mA~ima de crecimiento del ingreso 

tenemos que escoger las fraccio~es estructurales u~<tJ de forma 

que se maximice la relación media gasto-inversión / producto 

{1(t)=E (11 Ui. (t}, en donde u(t) representa las fracciones de la 

estructura de la inversión siendo Ui.(t) Lograr esto 

implica que los gastos de inversión deben componerse de productos 

de aquellas industrias con mayor relación gasto-inversión / 

producto, (1~. 

Para obtener la tasa máxima de crecimiento de la mano de 

obra total, se debe seleccionar la fr&cción estructural u~ de tal 

forma que se maximice la relación media gasto-inversión I mano de 

obra ~(t), Lograr esto implica que el gasto de inversión se 

componga de productos de las industrias o sectores con mayor 

relación gasto-inversión / mano de obra. 

Se puede obtener un mayor incremento de la mano de obra 
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a largo plazo asignando los gastos de inversión no de aquella 

forma que produzca inmediatamente la tasa máxima de crecimiento de 

la mano de obra total, sino de aquella forma que proporciones el 

incremento mAximo del ingreso de la Corporación. La menor tasa de 

crecimiento de la mano de obra total en el primer periodo se ve 

superada con creces por un crecimiento más rápido de la mano de 

obra después, debido a que se cuenta con una tasa de inversión 

superior. 

III.4 UNA PROPUESTA PARA FINANCIAR LA PROUUCCION DE 

LAS HPYHie DKL CORl'QHTIVO. 

El cr,dito actual de toda empresa proviene del 

suministros de recursos financieros que provienen tanto de fuentes 

internas como externas, y la recuperación del costo de producción 

y de la ganancia ocurre al momento en que se comercializa el 

producto terminado. 

Es normal que en el proceso de integración de la 

producción cada elemento de éste venda como insumo su producto 

terminado a otra industria y en ese momento la inversión hecha en 

el producto. Sin embargo, al final de esta cadena de 

subcontratación la suma de ganancias individuales produce un 

precio mayor y menos competitivo si se le compara con el 

establecimiento de una ganancia global que beneficie a todos los 

elementos integrados en la producción. 

Partiendo del hecho de que uno de los mayores problemas 
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de las HPYHis es la escasez de capitales, sobre todo de tJ~abaJo, 

proponemos que el Corporativo financie el costo de producción de 

estas empresas. El ciclo de producción determinarA el tiempo que 

dure el financiamiento. Una vez terminado este ciclo se vuelve a 

financiar la producción en tanto que su producto 

otra industria que lo utilice como insumo y 

hasta que se tenga el producto final integrado. 

éste se comercializarA entregando la parte 

ganancia a cada empresa. 

se integrará a 

asi sucesivamente 

En ese momento, 

individual de la 

A continuación citamo~ los conceptos involucrados en 

esta propuesta de financiamiento de la producción y desarrollamos 

.un ejemplo que demuestra que el precio y la inversión inicial es 

menor cuando se considera una ganancia global en la venta final 

del producto. 

a) FIJACIOH DE PRECIOS. 

La microeconomia dice que la maximización de los 

beneficios ocurre cuando los ingresos marginales son iguales a los 

costos marginales, independientemente de la estructur& de mercado 

(competencia pura, monopolio, competencia monopolistica y 

oligopolio) en la que realice sus funciones de empresa. 

Algunos estudios han demostrado que la mayoria de las 

empresas establecen sus precios sin llevar a cabo un anAlisis 

completo de las relaciones marginales. Esto se debe a que en la 

pr~ctica la informacion sobre la demanda, oferta, los precios del 
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mercado 1 entre otros, no estAn disponibles con la frecuencia y el 

ritmo que permitirían tomar decisiones mAs óptimas de precios y de 

producción. A lo anterior hay que agregar la incertidumbre del 

entorno que impide tener una alta confiabilidad en la información. 

Entre los métodos de fijación de precios comunmente 

usados están 

Precios de costos-plus; 

Análisis de incrementos de beneficios; 

Discriminación de precios; y 

Precios para productos múltiples. 

La técnica de establecimiento de precios de costos-plus 

es la que se utiliza con mayor frecuencia en la practica; tanto en 

la empresa grande como la pequeNa. De alguna manera esta técnica 

considera el análisis marcinal pero no con la rigurosidad que 

seNala el método. 

El establecimiento de precios de costos-plus se hace 

utilizando distintos métodos 1 pero el mAs usado es aquel que hace 

una estimación de los costos variables promedio de la producción y 

del volámen de venta que alcanzara en el mercado. A los costos 

variables promedio se le agrega un porcentaje de gastos de 

fabricación y a estos un porcentaje de ganancia. La suma de estas 

tres cantidades darla como resultado el precio por unidad. 
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b) COSTOS DE PRODUCCION. 

El establecimiento y fijación de precios requiere que 

toda empresa realice un anAlieis de costos. Exite una diferencia 

entre la definición de costos utilizada en el anAlisis econ6mico y 

aquella que de manera general utilizan las empresas. Para las 

empresas los costos significan los gastos que son necesarios en la 

producción de un articulo. Sin embargo, no se especifica los 

tipos de gastos que se consideran, por ejemplo, si incluye el 

costo que seria igual al precio pagado por loo insumos, se le 

agrega algún tipo de costo de transformación, eto. En general los 

gastos son desembolsos hechos por una empresa y no consideran los 

costos de loa recursos propios. 

En resumen, los costos de producción deben considerar 

las erogaciones hechas por la empresa y ademAs los costos de 

recursos que son propiedad de la empresa y que esta utiliza en el 

proceso de producción. Asi los costos de producción estarAn 

determinados por los niveles de producción y, estos por los 

precios de los insumos que usa la empresa y la tecnologl a 

utilizada en el proceso de producción. 

~:::U!~ del) 
Nivel de 
Uti.lizaci6n 

Precios de insumos uti
lizados por la emprena.) 

Tecnología disponible en 
el proceso de producción 

!SS 

NIVELMS 
DE PRO
DUCCION ) COSTOS DE 

PRODUCOION 



e) Hargen de Ganancia. 

El empresario, el rentista, el capitalista Y el 

trabajador, que son los due~os o beneficiarios de los factores de 

producción, obtienen sus ingresos o ganancias de sus insumos, de 

su gestión empresarial y del trabajo. 

En el caso del empresario la inversión de capital en las 

empresas es una alternativa para aumentar la riqueza que posee y 

de ésta manera satisfacer mejor y mayormente las necesidades que 

se tienen. Las operaciones que, realiza una empresa deben estar 

encaminadas a beneficiar a los propietarios. Uno de los objetivos 

principales de toda empresa es la maximizaci6n de la utilidad de 

los propietarios que es equivalente a la maximizaci6n de su 

riqueza. 

El lograr este objetivo es 

aspectos de riesgos, de aprovechar 

conflictos entre la administración 

dificil porque intervienen 

oportunidades, de resolver 

de la empresa y los 

propietarios, ser competitivos en el mercado, entre otros. La 

utilidad por unidad de producción o margen de ganancia unitario 

debe ser un porcentaje del costo de producciOn, que recompense el 

esfuerzo, riesgo y capital invertido en la producción de un 

articulo. Cuánto debe ser el valor del porcentaje, óste aspecto 

depende de las condiciones en que se haya obtenido el dinero 

invertido en el proceso de producción y de expectativas 

individuales de los propietarios de las empresas. 
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Lo que se ha logrado concluir, independientemente de 

cuAles sean las necesidades individuales o lo suficiente para cada 

uno, es que los propietarios están de acuerdo en obtener lo 

siguiente como recompensa a su inversión: 

1.- Prefieren recibir mas que menos efectivo 

2.- Prefieren recibir el efectivo antes y no después 

3.- Perfiercn flujos en efectivo esperados con poco 

riesgo. 

Hótodoe para Calcular el Precio en una Corporación 

Hul tioectorial. 

La Corporación 

financiar la actividad 

cuenta con dos 

productiva de las 

medianas industrias que la integran: 

Alternativa A: 

alternativas: para 

micro, pequenas y 

Consiste en que cada empresa fija ~l precio de su 

producto individual. Los componentes del precio son: el costo de 

los insumos utilizados en el proceso de fabricación del 

articulo, los gastos generales, el costo financiero del dinero 

invertido en la producción y un porcentaje de ganancia sobre los 

costos. 

El precio del output de un sector de empresas se 
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convierte en el costo del insumo para aquel sector de empresas que 

lo utiliza como componente en el proceso .fabricación de un 

articulo. 

Al terminar el proceso de elaboración del producto, su 

precio de venta incluirá los costos de producción del articulo. 

Se expresarla de la siguiente manera: 

Para el primer sector: 

Pta(CPJ+CP1 i.n) + (CPttCP1 ln) 

P111 (CPttCP1 i.n) (l .. g1) 

PJ• [CP1 (1+lt)J (1 .. gt) 

en donde: 

Pl= Precio del output del sector de empresas 1. 

CPl= Costo de producción del sector de empresas 1: es 

igual a la suma del precio pagado por loe insumos mAs el 

costo de transformación del propio sector. 

t.s.• Tasa de interés que cobran por el uso en un 

periodo determinado 

CP1 ls.• Cantidad de interés por unidad monetaria 

pagado durante el periodo. 

g&• Tasa de ganancia que espera recibir empresario en 

un periodo determinado. 

' CPs.(l+t.1)= CP1 = Costo de Producción final. 

' CPt g1=GA = Cantidaq de ganancia por unidad monetaria 

invertida durante el periodo. 

150 



Ahora podemos reescribir P como sigue: 

Pi'* Costo de producción final • ganancia. 

' Pt• CP1 (1 + gt). 

Si consideramos que el interés y la ganancia dependen de 

una unidad de tiempo determinado, por ejemplo, mes o a~o. entonces 

P también puede escribirse: 

Pi .. (CP1 (1+i.i)t1 

k=(mes, a~o) unidad de tiempo considerado. 

Esta ecuación expresa .que el valor del dinero depende 

del tiempo y de las condiciones del interés pagado como costo por 

el uso de fondos y de la ganancia generada por la inversión hecha 

en la empresa. La expresión final para P, serla: 

Pt CP
1 

(t+ gu 

Para el sector 2, Pz seria: 

Pz= (Pt + CT:t)+ (P1 + CTz)t.:t + [Pt CT2+(P1+CTa)i.2}gz 

Pz• ((Pi + CTz) (1 + i.z)1
] + ((Pi C'fz) (t.•\z)" Jgz 

Pz• [ (CP + CTz) (t + \2)
11 J (t+ gz) 

Si p, + CT2=CP2 

fz• [CPz (t+\Z)"°] (s.+gz) 

para (n sectores) entonces el enésimo sector 

Pn• [CPn (l+i.n)"' J (1 + gn1 

en donde 

CPn= p, + P2 • 1 .• • Cl'n 

GnmPorcentaje de ganancia sobre cada dolar invertido. 
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ln,. Tasa de interés. 

La expresión final para Pn quedaria de la forma 

si1:uiente: 

' Pno: CP·n (i+Cn) 

Alternativa 8: 

Consiste en que la Corporación financia los costos de 

producción de cada empresa, el margen de ganancia es calculado 

sobre el total de los costos de producción, por ello el precio P 

se calcula sólo hasta el final del proceso de producción. Una vez 

comercializado el producto se recupera la ganancia y esta es 

repartida entre los que participaron del proceso de producción. 

En este caso P estarla expresado as!: 

Pt• CPt + CP1 ls 

P•• CP1 (• . \Ult 

Pz• [CP1 (•• l)" + CTz] (• + lz )ic. 

Pz• (CP~ • CT2) (i + ll:)K 

Pz• CPz (1 + l'I} .. 

La expresión final para Pn serla: 

Pn• [CPz (s + lz)ll] (i + g) 

Pn:z cp!z (1 + g). 
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AL TERNA TIVA A: 

Ese. 
t 

SECTOR DE EMPRESAS 1 

ACTIVIDADES t 

Producción compo
nente 1 

cp= S!O ooo 1,5 
\a 107. 
k• 1 l /2 rnes 
g• 30ll 
Pt= 1 495 

SECTOR DE EMPRESAS 2 

ACTl V!IJADES t 

Producción campo- '/",/,. 
nente 2 í'/. 
y ensamble 1 y 2. 
Pt= 1495 
C'fa= 1 000 
CPJ= 2 495 ,5 
~= 107. 
k= 1 1/2 mes 
gz: 30% 
PI= $3 730 

Nota: los precios y los costos vienen dados en unidades 

monetarias tales como pesos o dolares. 

El producto final tendria un precio P= $ 3 730. Si 

fuera en millones de unidades monetarias y el volumen de 

producción fuera de l 000 000 de· unidades, entonces el precio 

unitario seria P= 3 730, en un periodo de 3 meses. 

Cálculo de P1: usando Pn" [CPn (1+ ~n}K J (1 • gn) 

fi,.[J 000 (t+0 1101U } (t+ 0,10) 

Pie i 500 

Cálculo de P2: 

P2= [(s :100 + t ooo)(t• 0.10)
1
'
5

) (t+o.ao} 
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ALTERNATIVA B: 

ESC. 

SECTOR DE EMPRESAS 1 

ACTIVIDADES t 

ProduCci6n compo
nente 1 
CP= 1 000 1,5 

u= 107. 
kc: 1 1/2 mes 

CP•• 1 154 

SECTOR DE EMPRESAS 2 

ACTIVIDADES 

Producción compo
nente 2 y ensam
ble. 

t 

CPi= 1 154 
CT2= 1 000 
CPz= 2 154 1,5 

\= 10% 
k= 1 1/2 mes 

CPz= 2 405 

El producto final tendria un precio Pg 3 230 unidades 

monetarias, pare un volumen de producción V• 1 ooo 000 unidades, 

entonces el precio unitario seria P.. 3 230. 

calculo de CP1: 

• CP•• 1 000 (1+0.10) 

CP~" 1 1154 

Cálculo de CP2: cp~,. (CP1 + CTz) (l+i.) 

cPz .. <1 1s4 +ioool < 1+0 .10> 

' CP..• 2 485 

' Cálculo de Pz: Pz= (CPz 11 + \2)) {l + g) 

Pz= CP~ ( 1 + g l 

P.t= 2 .:.as 11 ... o • .;o i 

f>'¿= :: 230 
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Llamemos PzA al precio unitario obtenido con la 

alternativa A y PzB al obtenido con la alternativa B. Entonces: 

PzA= 3 7~9 y 

PzB= 3 230 

Se observa que P2A > PzB • Esto nos indica que la 

fijación de precios siguiendo la alternativa A dá como resultado 

un precio mAs alto y por consiguiente menos competitivo en el 

mercado. En el caso de la alterntiva B, las empresas tendrlan la 

seguridad de contar con el financiamiento del costo de producción 

de un determinado volumen de producción, el cual la Corporación 

las ayudarla a comercializarlo. Una vez efectuada la venta se 

recuperan la inversión mas la ganancia. El margen de 

global con el que se grave cada unidad monetaria 

invertidad dependerA del riesgo, esfuerzo y 

actividad del negocio. 

(pesos, 

capital 

ganancia 

dolar) 

de la 

El valor actual de los precios segün las alternativas A 

y B serian los siguientes: 

o 

1&3 

PzA• 1 74P 

P'ZB11 1 1ao 



' ' VPN• P 
(1 + L>"' (1 + q" 

VPN• P 

::11 • ªªº 10,700 
a a 817 a Z •Zd 

Con el cAlculo de valor presente neto (VPN) se demuestra 

que la inversión actual requerida por la alternativa A es mayor 

que la B, o sea que la necesidad de reCursos financieros es menor 

en B que en A, con el consiguiente beneficio de que el precio y 

la inversión inicial es menor. 

De esta forma el Corporativo dar1a una ayuda efectiva a 

las necesidad de capital de trabajo de las MPYMis. 
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EPILOGO. 

Hasta el momento tanto las instituciones públicas y 

privadas que conforman el sistema de asistencia dirigido a las 

micro, pequenas y medianas industrias -HPYHis-, han tenido como 

politica principal destinar sus recursos hacia el desarrollo y 

financiamiento de estas empresas; asi como a la capacitación, 

adiestramiento y especialización de los pcquenos empresarios.En 

estos 

por 

empresarios 

lo que la 

este Ultimo caso los diagnósticos revelan que 

carecen de formación gerencial o administrativa 

mayor! a de la asistencia institucional, sobre 

público, estA orientada al ~stablecimiento 

todo del sector 

de programas de 

capacitación en gestión o administración empresarial. 

Los micro, pequenos y medianos empresarios no disponen 

de tiempo ni de paciencia para asistir a seminarios modulares que 

no responden a sus intereses ni a sus necesidades, y que ademAs 

son poco prActicos. Esto en opinión de ellos y de los propios 

organismos que prestan el servicio, 

estos empresarios no acuden • 
solicitar 

También se afirma que 

los servicios de 

conscientes de sus necesidades. 

porque no estAn capacitación 

De alguna manera esto parece 

poseen los conocimientos 

problemas afines con la 

cierto porque efectivamente, ellos 

suficientes como para identificar 

no 

los 

disciplina administrativa. Un emprendedor no es necesariamente un 

administrador. Es un error pensar que para ser administrador 
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basta tener buen sentido común o que el ser propietario de un 

negocio lo acredita como administrador. 

Un administrador necesita tener conocimientos sobre la 

forma de dirigir los recursos de una empresa partiendo de una 

mision y de estrategias. Es en primera instancia, conocer hacia 

dónde hay que llevar a la empresa y luego hacer uso de las 

herramientas de la administración y otras disciplinas para lograr 

con mayor eficacia y eficiencia el fin propuesto. 

Es dificil distinguir o separar quó parte de la 

capacitación adminiatrativa que se les ofrece a los pequef'l'.os 

empresarios es más importante que otra. Como no ha sido posible 

esta separación, entonces los programas de capacitación han 

contemplado todo lo que debe conocer un administrador. El remedio 

es largo y penoso: y después de muchos aNos invertidos los 

problemas continuan y no se ha evitado que las MPYMis 

desaparezcan. 

Es curioso que en diagnósticos, basados en encuestas de 

1977 y de 1998, se llegue a las mismas conclusiones; a~n en 

sectores de la actividad económica comercial e industrial, cuando 

el mayor apoyo se lea ha dado a las empresas industriales. En 

estos casos los peque~os empresarios encuentran°0 causas externas 

(inflación, perdida del poder adquisitivo de los clientes, etc} la 

raZón de su fracaso. 

166 



Los programas de formación gerencial han sido poco 

exitosos porque tratan de hacer administradores a los pequeNos 

empresarios para que luego apliquen los conocimientos sobre 

administración a sus empresas diagnostiquen sus problemas y 

tomen decisiones sobre como resolverlos. Cuanto tiempo tomarA 

esta capacitación en las condiciones actuales de los micro, 

pequeNos y medianos empresarios?. 

Otra de las carencias del peque~o empresario es la 

escasez de recursos financieros; por ello las instituciones 

póblicas y privados han puesto a disposición de lea MPYMis fondos 

de fomento y créditos de desarrollo que inyecten a su 

de los recursos necesarios. La gran mayoría de las 

producción 

MPYMls no 

tienen capacidad de pago y en los casos en que la tienen adolecen 

del registro de información administrativa para demostrarla. 

Las instituciones financieras tienen que ser exigentes 

porque comparten un alto riesgo; las MPYMis operan con 

de problemas que se traducen en riesgos y que las 

una eerie 

llevan al 

fracaso, aún cuando sus empresarios ofrezcan en carantia su 

trabajo. 

Es indiscutible que el modelo internacional de 

asistencia a las MPYMls atiende a cuatro de sus Areas 

problemáticas: financieras; de gestión, tecnológica y desarrollo. 

En cada una de ellas se han identificado las necesidades pero no 
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el problema fundamental. Individualmente estas empresas tienen 

problemas que podemos considerarlos como riesgos comunes que no se 

pueden percibir con el sentido comen, por lo que alguien tiene que 

orientarlos sobre cu~les son, ordenarlos y mostrarles los medios 

para resolverlos. 

Un punto importante entre los objetivos del modelo de 

asistencia es el lograr el desarrollo o expansión de las HPYMis. 

El desarrollo, como es tratado actualmente, implica necesariamente 

crecer de tama~o. Frente al crecimiento es mejor crear programas 

que busquen un estado de madurez de estas empresas. La madurez es 

un proceso que se inicia con la respuesta y atención adecuada de 

las MPYMis a la demanda del mercado, continua con procesos de 

transformación que disminuyan los desperdicios de insumos, 

recursos y factores ,y termina con un estado de calidad total. 

Esto no puede lograrse si se somete a estas empresas 

carreras de crecimiento para las que no tienen capacidad de 

enfrentar y que les ceusan temor;. mAs que nada porque piensen 

perderAn el control en lao decisiones o porque significa 

una mayor responsabilidad. Los pequeNos empresarios no 

que 

tener 

han 

mostrado interós por cambiar el tamaN'o actual de sus empresas, lo 

que quieren es que se resuelva el problema que ellos identifican 

como fund~mcntal:la falta de financiamiento. 

Si observamos el problema común de la MPYMI es la 
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carencia de una administrac16n efectiva. Sus 

manifiestan por la incapacidad administrativa de 

atntomas se 

los pequeNos 

empresarios. Este problema muestra signos que, como son comunes a 

estas empresas. él los toma como algo natural y al no tener 

conocimientos administrativos para distinguirlos los acepta y los 

incorpora en su esquema de trabajo, 

Es ureente comunicar el peque~o empresario la existencia 

de este problema, sus efectos, de los canales y los 

resolverlo. Esto implica sensibilizarlos sobre la 

servicio de este tipo, 

medios 

bondad 

para 

de un 

Creemos que no se ha incursionado en la constitución de 

un organismo que resuelva el problema del Ambito administrativo 

bajo un esquema de solidaridad empresarial, y que hasta el momento 

no se le ha dado el verdadero lugar ni la concepción del tipo de 

institución u organismo que puede resolverlo. 

La administración de una empresa no puede ser parcial 

sino total1 por esto, los esfuerzos desintegrados por asistirlas 

tambión alcanzan result!dos parciales. No todas las HPYMis estAn 

en condiciones de recibir aaiotencia integral; pero es posible 

ajustarlas técnicamente para que puedan beneficiarse de la 

prestación de servicios administrativos que las conduzcan a 

alcanzar madurez y calidad total. 

169 



El organismo que en este trabajo hemos 

de las Corporación, parte de la realidad del problema 

falta de servicios administrativos integrales. Se han 

llamado 

HPYHis: 

revisado 

las necesidades pero no el problema. La organización propuesta es 

una solución. Este organismo propone frente a la capacitación, el 

adiestramiento y la especialización el sensibilizar a los 

micro, pequeNos y medianos empresarios, v1a la reflexión o 

inducción, hacia la percepción de los problemas y los canales 

adecuados para solucionarlos. 

Frente al desarrollo, la Corporación propone alcanzar la 

madurez. Es ubicarse en un tamaNo que responda a la demanda y a 

los recursos disponibles¡ es eliminar el desperdicio de insumos, 

recursos y factores; para entonces alcanzar la productividad y la 

calidad total del producto. Implica alcanzar una producción 

acorde con la demanda en calidad, precio y generalización dentro 

de la sociedad a la cual est• prestando servicio. 

Los problemas o riesgos comunes hay que solventarlos 

mediante un organismo (la corporación) que funcione bajo un 

esquema de solidaridad empresarial y que senale las vias adecuadas 

para solucionarlos. La gama de situaciones que se presentan como 

problemas en los aspectos financieros, de ventas y desarrollo del 

producto tienen que ser tratados bajo un esquema de solidaridad 

entre empresas que las dote de servicios inherentes que no pueden 

·darse por si y las vincule, en forma integrada, con las 
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estructuras de asistencia actuales. 

Finalmente la solución de los problemas generados por el 

desarrollo del producto exige que se oriente la producción hacia 

·la fabricación de productos que no deterioren el ambiente y que 

estos queden al alcance de la mayoria en la calidad y en las 

dimensiones apropiadas. Oue estos productos puedan ser elaboradoo 

por el sistema: medios, instituciones y servicios, para lo cual se 

necesita de una tecnologia social. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

1) Las micro, pequenas y medianas industrias -MPYHis-

tienen un gran impacto económico y social para los distintos 

paises de América Latina 1 constituyen el 92X de establecimientos 

industriales, aportan el 23?. de la producción manufacturera y 

ocupan el 42.2X de la mano de obra empleada; 

2} El concepto o definición de lo que es una micro, 

pequena o mediana industria, desde un punto de vista 

latinoamericano, viene definido por circunstancias de carActer 

cualitativo y cuantitativo entre las que destacan e1 número de 

personas ocupadas, la inversión en activos fijos, independencia de 

cualquier grupo económico o financiero; y coincidencia personal 

entre propiedad y gestión de la empresa; 

3) A pesar de que en la mayoría de los distintos 

paises latinoamericanos existen algunas estructuras de asistencia 

para las MP'/Hls falta una adecuada coordinac16n entre las 

instituciones públicas y privadaa encargadas de asistirlas; 

4} La mayoría de las HPYMis, sobre todo las micro y 

pequeNas, no están afiliadas a las asociaciones empresariales 

" (sectoriales, intersectoriales y de especialistas), y en caso de 

estarlo ven dentro de ellas, poco satisfechas sus necesidades, 
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5) Las MPYMIS no cuentan con instrumentos de 

infomac16n y control de su administración, que les permita conocer 

su actuación y tomar decisiones sobre la dirección de sus escasos 

recursos; 

6) Existe un vacio en el Ambito administrativo de las 

MPYMis; el financiamiento no es la solución ni la formación 

gerencial; 

7) Estas empresas se caracterizan por tener baja 

productividad, o una gran cantidad de desperdicio de insumos. 

RKCOllENDACIONES. 

1) sensibilizar a las micro, pequenos y medianos 

empresarios sobre la necesidad de incorporarse a un organismo que 

les ofrezca servicios administrativos y que garantice su 

viabilidad futura; 

2) constituir un organismo que les 

servicios administrativos tales como f 1Jaci6n 

instrumentos de autoevaluación y desempeno, y a 

información administrativa: 

ofrezca los 

de estrategias, 

interpretar la 

3) Modernizar el estilo de asistencia que se les 

ofrece actualmente; 
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4) Desarrollar tecnologlas que contribuyan 

eficientemente a reducir el desperdicios de in"sumos; 

5) Formar a los gerentes, técnicos y operarios de las 

HPYHis en el manejo de la información administrativa: y 

un proceso de inducción orientarlos sobre ·cuAles 

mediante 

son sus 

problemas, su ordenamiento y los medios para resolverlos, que el 

recurrir al uso de los servicios administrativos integrados puede 

hacer mAs eficiente su gestión. 

6) En vez de capacitar a los micro, peque~os y 

medianos empresarios es mejor inducirlos o hacerlos reflexionar, 

En vez de presionarlos hacia un desarrollo orientado hacia el 

crecimiento es recomendable orientarlos hacia la búsqueda de la 

madurez de las instituciones. 

7} Es necesario que el enfoque y 

gubernamental dirigido hacia las HPYMis se ajuste 

condiciones actuales y considere . que este sector de 

representa, por su mayor1a 1 la norma y no la excepc!On. 

174 

poli ti ca 

a las 

empresas 



ANEXO A 



ANEXO A 

NOTA TECN!CA: METODOLOGIA UTILIZADA Y SUS RESULTADOS. 

DESCRIPCION: 

En esta investigación aplicamos un Delphi modificado, 

que es un método cualitativo utilizado como tócnica básica para 

hacer pronósticos. Este método consiste en recopilar las 

opiniones y Juicios de individuos de quienes se espera tengan el 

mejor conocimiento acerca del estado actual de ciertas actividades 

o de los planes futuros: para ello, estas personas deben tener una 

gran experiencia. Es una manera de sintetizar los puntos de 

vistas intuitivos de los expertos en un campo determinado. 

El método Oelphi se adapta a la recolección de 

información cualitativa que se obtiene en la forma de experiencia; 

pero que permite utilizarla de manera lógica. Se ajusta a 

proyectos de largo plazo. 

Delphi HodiCicado o Scmi-Delphi: 

Se seleccionaron 30 expertos nacionales, regionales e 

internacionales en el tema de micro, peque~a y medianas industrias 

a quienes se les aplicó un cuestionario en forma individual que 

eliminó el efecto de "arrastre de los demAs" que producen las 

opiniones mayoritarias. Asl se obtuvo un acuerdo entro los 

expertos sin que sus opiniones estuvieran influenciadas por la de 

los demás. La aplicación del cuestionario se hizo persona a 

persona y se aprovecho para hacer 

especi ficos 11 otros que fueron surgiendo 
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experiencia de los entrevistados. 

El cuestionario consideró las cuatro Areas problemAticas 

de las MPYMis: producción, ventas, administración y nivel 

tecnológico con un total de 59 preguntas dirigidas, de las cuales 

13 fueron dicotómicas (SI, NO)y 4& de alternativas mol tiples (MUY 

BUENO, BUENO, REGULAR, MALO Y HUY HALO). A cada una de las cuatro 

secciones se le adicionó una pregunta abierta a la opinión del 

tema; resultando un total de 60 preguntas por cuestionario con 

1800 datos. 

Se hizo una selección de 30 opiniones expertas a las que 

aplicamos el cuestionario. 

Le aplicación del cuestionario incluyó dos f'ases -A y 

B-, con un intervalo de tiempo entre la puesta de uno y otro de 15 

d1as. Esto permitió medir la consistencia de las respuestas. En 

la primera fase, se determinó si existta preferencia por las 

respuestas y en la segunda, si tentan consistencia. 

La fase A se presentó en hojas de color verde, tamano 

e 1/2'11 pulgadas, escrita en posición vertical y la fase a se 

presentó en hojas color amarillo eser! ta en posición horizontal. 

Los colores y la posición se introdujeron como una medida para 

evitar que los expertos recordaran las preguntas y las aso-ciaran a 

sus primeras respuestas. 
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SUJETOS QUE CONFORMARON LA SELECCION DE OPINIONES: 

Peque"ºª empresarios: 

Consultores privados CMPI)i 

Organización de las Naciones Unidas para 

3 

2 

el Desarrollo Industrial -ONUDI- 3 

Experto Japonés/JETRO 1 

Organización Internacional del Trabajo 1 

ORIT 1 

FOGAIN 3 

FONEP 2 

CANACINTRA 4 

Experto Colombiano 1 

SECOFI 1 

Comisión Nacional Banc~ria 1 

Sanco de México 1 

Profesores de administrac16n/econom1a e 

investigador 4 

TOTAL 30 

OBJETIVO: 

Determinar el perf 11 de una organización estratégica que 

apoye y fomente el desarrollo de las micro, pequeNas y medianas 

industrias, vistas en un contexto latinoamericano. 

INSTRUMENTOS INDICADORES: 

Los mótodos estadisticos y matem~ticos aplicados son no 
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paramótricos. Se utilizaron técnicas de la estad1stica no 

paramótrica: 1) Pruebas de Kolmogorof y Smirnoff para la 

determinación de preferencias por las respuestas y 2) Pruebas de 

He Nemar para medir los cambios o consistencia en las respuestas. 

La primera prueba nos permite medir calidad de respuestas. 

FASE A: Se calcularon la frecuencia relativa. 

frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa teórica, 

frecuencia relativa teórica acumulada y las diferencias absolutas 

en frecuencias acumuladas, entrando con éste último valor a la 

Tabla K-S para n=30 y ~ 0,05. Esto se hizo para las 46 

preguntas de alternativa múltiple. As! se determinó la 

preferencia de los expertos por las respuestas. 

Las 13 preguntas dicotómicas fueron tratadas con la 

prueba de ~t para determinar las preferencias en preguntas 

dicotómicas, respectivamente. 

La prueba de Me Nemar se utilizó para medir los cambios 

de opinión entre las respuestas al cuestionario de la Fase A y el 

de la Fase B. Se compararon todas lae respuestas de ambas 

pruebas, considerando 1 grado de libertad y« ~0,05. 

COMENTARIO DE PREGUNTAS. 

GRUPO DE PREGUNTAS REFERENTES A PRODUCCI ON. 
1- Cree usted que las micro, pequenaa y 

industrias pueden aprovechar loa deacuentoa de precio 
insumos, de la mioma manera que loe aprovechan las 
empresa.o? 
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Los 30 expertos consultados opinan que las MPYMls NO 

pueden aprovechar los descuentos en precios !Cual que lo hacen las 

grandes empresas debido a problemas financieros. 

Se probó la consistencia y no hubo cambio de opinión en 

esta pregunta¡ consecuentemente la respuesta estA validada. 

Cómo es el volumen o cantidad de insumos que adquieren 
las HPYHEs? 

Los expertos opinaron primero que existe una tendencia 

a adquirir volúmenes en tama~o regular; y luego confirmaron 

su respuesta, por lo que esta respuesta queda validada. 

2. Opina usted que las HPYMis cuentan con sistemas 
ordenados y tecnificados de producción? 

Los 30 expertos opinaron que estas industrias NO 

cuentan con sistemas ordenados ni tecnificados de producción. 

Cómo considera usted que sean los siguientes elementos 
del sistema de producción, para este sector de empresas? 

Control de producción: 

Primero opinaron que el control de producción era BUENO 

pero posteriormente cambiaron de opinión, por lo que descartamos 

la información. 

Control de calidad: 

Primero opinaron que era REGULAR, pero posteriormente 

cambiaron de opinión razón por la cual descartamos esta 

información, 

Control de inventarios: 

Primero opinaron que era BUENO y después cambiaron de 

opinión por lo que descartamos esta información. 
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Control de costos: 

Primero opinaron que era BUENO y posterior111ente si 

cambiaron su opinión por lo que la respuesta queda invalidada. 

3. Cree usted que en Amórica Latina las HPYMKe tienen 
capacidad para especificar los niveles de producción que deben 
alcanzar en un periodo deterainado? 

Los 30 expertos opinaron que las MPYHEs NO tienen 

capacidad para especificar los niveles de producción para un 

periodo determinado. 

Cómo evalúa las siguientes capacidades? 

Capacidad para planificar la oferta: 

Primero opinaron que es BUENA y posteriormente no 

cambiaron su opinión por lo que la respuesta esta validada. 

Capacidad para determinar la demanda: 

Primero opinaron que es BUENA y posteriormente no 

cambiaron su opinión por lo que la respuesta está validada. 

GRUPO DE PREGUNTAS REFERENTES A VENTAS. 

1. Considera usted que las micro. pequerfas y medianas 

eapresae cuentan con una fuerza organizada de ventas? 

Los 30 expertos opinaron que las MPYHis NO cuentan con 

una fuerza organizada de ventas. 

cuAl es su opinión sobre los esfuerzos que realiza el 

peque~o empresario para hacer llegar su producto al cliente? 

Para conocer su mercado: 
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Primero opinaron que era BUENO, pero posteriormente 

cambiaron de opinión por lo que descartamos esta información. 

Desarrollo del proceso de comercialización (potencial): 

Primero opinaron que eran BUENO y luego mantuvieron su 

respuesta por lo que la validamos, 

Establecimiento de canales de distribución: 

Primero opinaron que eran BUENOS los esfuerzos pero 

luego cambiaron de opinión por lo que descartamos la información. 

Capacitación de vendedores: 

Primero opinaron que eran BUENOS los esfuerzos y 

posteriormente se mantuvieron en su respuesta consecuentemente 

la respuesta está validada. 

2. Cree usted que laa HPYHis tienen fijadas eatrate&ias 
paro coapetir en el sector económico al que pertenecen? 

En esta pregunta loe 30 expertos opinaron que estaa 

empresas NO tienen fijadas estrategias para competir en el 

mercado. 

CuAl es su opinión sobre el desempe~o 
estrategias? 

Politice de precios: 

de estas 

En una primera rdhda no tuvieron preferencia por ninguna 

de las respuestas y en la segunda vuelta cambiaron de opinión, por 

lo que descartamos esta respuestas. 

Integración vertical: 

Primero opinaron que es REGULAR y posteriormente 

mantuvieron su opinión por lo que validamos esta respuesta. 
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Apalancamiento financiero: 

En primera instancia se inclinaron por opinar que era 

BUENO pero posteriormente cambiaron de opinión por lo que 

descartamos esta respuesta. 

3. Cree usted que los micro, 
e•presarioa llevan a cabo actividades con 
clientes a su empresa? 

En esta pregunta los 30 expertos 

pequeN'os 
el objeto 

opinaron 

y nodinnos 
de atraer 

que estos 

empresarios si realizan actividades para atraer clientes a sus 

empresas. 

Cuál es el grado en quó realiza 

actividades? 

Promoción de ventas: 

las siguientes 

Primero opinaron que el grado era MUY ALTO, sin embargo 

posteriormente su opinión varió, razón por la cual descartamos 

esta información. 

Venta personal: 

Primero opinaron que el grado es MUY ALTO y 

posteriormente mantuvieron su respuesta, por lo que la respuesta 

estA validada. 

Publicidad' 

Primero opinaron que realizaban la publicidad en forma 

REGULAR pero despuós cambiaron de opinión por lo que invalidamos 

la información. 

4. Coneidora usted que este sector de empresas realiza 
ventas a cródito? 

En esta pregunta los 30 expertos opinaron que SI 
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realizan ventas a crédito. 

Cull es su opinión sobre el grado de los siguientes 
conceptos? 

Ventas a crédito: 

Primero opinaron que era HUY ALTO pero después cambiaron 

de opinión, en consecuencia descartamos la infórmación, 

Niveles de inventarios: 

Primero no hubo una opinión preferente sobre las 

alternativas de respuestas y posteriormernte no cambiaron su 

opinión , por lo que aceptamos que en esta respuesta no hay 

preferencia por ninguna de las alternativas presentadas. 

capital liquido: 

Los expertos opinaron que el capital liquido tiene que 

ser alto en relación a su capital total para poder operar la 

empresa y posteriormente no cambiaron su opinión; consecuentemente 

la respuesta esta validada. 

Control de cuentas por cobrar: 

El control de cuentas por cobrar es alto, pero no les 

pagan a tiempo, posteriormente no. modificaron su opinión por lo 

que esta respuesta estA validada. 

GRUPO DE PREGUNTAS REFERENTES A LA ADMINISTRACION. 

1. Co11sidera usted que las micro, pequef'{as y medianas 
industrias están en condiciones de recibir asistencia integral? 

En esta pregunta los 30 expertos opinaron que estas 

empresas SI estAn en condiciones de recibir asistencia integral. 
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CuAl es su opinión sobre el grado de capacidad que tiene 

este sector de empresas para recibir asistencia en lo siguiente? 

Financiamiento: 

Primero opinaron que la capacidad para recibir 

asistencia en financimiento es REGULAR y posteriormente 

mantuvieron su respuestas inicial; consecuentemente validamos esta 

respuestas. 

Tecnologi a: 

No hubo preferencia por ninguna de las respuestas y en 

la.segunda fase del cuestionario cambiaron su opinión razón por la 

cual descartamos esta información. 

Gestión: 

En este aspecto no hubo preferencia por las alternativas 

presentadas y en la segunda vuelta del cuestionario no cambiaron 

-su opinión, de aqul que validemos la respuesta. 

Desarrollo: 

Sobre la capacidad que tienen las MPYMis que est~n en 

operación para recibir asistencia que las ayude a desarrollarse 

no hubo ninguna preferencia y posteriormente tampoco hubo cambio 

por lo que la respuesta estA validada. 

2. cree usted que cstae eapreeae desean recibir 
asietencia técnica? 

Los 30 expertos opinaron que estos empresarios SI desean 

recibir asistencia técnica. 

SeNale con un número el orden de prioridad que tienen 
para el sector los siguientes tipos de asistencia técnica: 

En esta pregunta los expertos opinaron que 
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financiamiento y tecnologia tienen un orden de prioridad 1, que 

administración tJ.ene un orden de prioridad ·2.y que desarrollo 

tiene prioridad 3. La respuesta fue consistente por lo que se 

valida esta información. 

3. Cree 
empresarioo pudieran 
esfuerzos? 

usted que loe micro, pequef"íos y 
agruparoe bajo un.organismo que armonice 

11edianoa 
BUS 

Los expertos opinaron que SI pudiera sensibilizarse a 

estos empresarios para que se agrupen bajo un organismo que les 

ofrezca servicios administrativoD y los vinculo con la asistencia 

que se les ofrece. 

CuAl es su opinión sobre un organismo que les ofrezca lo 
siguiente: 

Los ayude a comercializar sus productos: 

Primero opinaron que si es MUY BUENO de que a pesar de 

que ya existen organismos que les ayudan a comercializar sus 

productos, es positivo que un sólo organismo les ofrezca éste y 

otros servicios. Posteriormente mantuvieron firmemente su 

respuesta por lo que se valida la informaci6n. Es al ta mente 

confiable. 

Los ayude a financiar su producción: 

Este es un concepto nuevo al que los expertos no 

pudieron responder porque no existe la experiencia, sin embargo 

hay que hacer una labor de convencimiento de la bondad de éste que 

es función de la capacidad de producción y de la mano de obra. No 

hay suficientes recursos financieros para adquirir materias primas 

y además aunque los pequenos empresarios tengan un buen control de 
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las cuentas por cobrar, ellos tienen muchos problemas para que les 

paguen sus adeudos. De aqu1 que el Corporativo u Organismo 

tendria que resolver esta deficiencia financiando la producción. 

seria necesario trabajar con un programa o calendario de 

producción y financiamiento. 

Los vincule con los organismos que le ofrecen 

asistencia: 

En este sentido opinaron que SI seria BUENO que este 

mismo organismo los vinculara con los organismos que les ofrecen 

asistencia en financiamiento, tecnologia, gestión, desarrollo y 

fiscal. Ambos, tanto el organismo como los pequeNos empresarios 

serian responsables de esta asistencia. 

Los acepte como propietarios independientes: 

La respuesta inicial a esta preeunta fue que seria BUENO 

que en la relación entre el organismos y los pequenos empresarios 

les acepte y respete su autonomla; no se trata de una fusión de 

empresas sino de una unión de esfuerzos en donde se respete la 

independecia y autonoml a de cada empresario. Es una 

responsabilidad compartida y por lo tanto los resultados lo serán 

también. Le propia naturaleza de estos empresarios impide que se 

cree un organismo que quiera absorber su ca pi tal y su 

administración .. 

~. Considera usted que lan MPYHin cuentan con un 
sistema ordenado de administración'? 

Los 30 expertos opinC;iron que estas empresas NO cuentan 

con un sistema ordenado de administración: es decir que al frente 

de un negocio se encuentra una persona que es un emprendedor pero 

186 



que carece de los conocimientos m1nimos necesarios para dirigir 

los limitados recursos con los que cuentan. Hay excepciones, pero 

no es la norma. De aqu1 que se asegure que existe un hueco en la 

atención del Area administrativa para la cual el financiamiento no 

es la solución. La capacitación ayuda pero no es la panacea. 

Cómo es el desempeno de los siguientes sistemas: 

Sistema de compras: 

Primero no tuvieron nin~una preferencia por el grado de 

desempeno de la función de compra y posteriormente no cambiaron de 

opinión. Con ello está afirmado que no existe un sistema de 

compras, lo que hay son compras pero no estructuradas bajo algún 

procedimiento que disminuya las pérdidas tanto de dinero como de 

tiempo. 

pero 

Sistema de ventas: 

Primero opinaron que era BUENO el 

luego cambiaron de opinión por lo 

respuesta, sobre este tema. 

Sistema de inventarios: 

sistema de ventas, 

que invalidamos la 

En esta pregunta los expertos opinaron que el sistema de 

inventario tiene que ser BUENO para que las empresas puedan 

responder a sus pedidos en la, cantidad y tiempo que se requieren. 

En la segunda ocasión volvieron a opinar lo mismo por lo que 

aceptamos la información como confiable, 
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GRUPO DE PREGUNTAS REFERENTES A NIVEL TECNOLOGICO. 

l. Considera usted que lae micro, pequef'fao y medianas 
empresas tienen un nivel tecnológico? 

Los 30 expertos opinaron que estas empresas SI tienen un 

nivel tecnológico, aunque no es sofisticado; que generalmente son 

producto de su propia inventiva o de adaptacione. son sistemas 

hombre-mAquina que se caracterizan mAs por el uso de la mano de 

obra intensiva. 

En quó grado el nivel tecnológico que tiene este sector 

se debe a: 

La experiencia: 

La respuesta a esta pregunta fue que en un ALTO grado la 

tecnolog1a utilizada en estas empresas se debe a la experiencia 

del propietario quien ha trabajado anteriormente en esa activiaact 

y luego se independiza llevAndose consigo el conocimiento 

adquirido durante el tiempo que trabajo, el cual estA mAs 

orientado hacia la producción que a la forma como debe administrar 

sus recursos. No hubo ca~bio de opinión as1 que la respuesta se 

considera consistente y vAlida. 

La capacidad personal: 

En esta pregunta no hubo preferencj a por alguna de las 

alternativas de respuesta y en la segunda ocasión no hubo cambio 

alguno de opinión por lo que la respuesta queda validada. 

2. Cuá.1 es el grado que usted le aE1Jgnar1n a la 
capacidad de los empresarios del sector para: 
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Planificar1 

En esta función administrativa los expertos no mostraron 

niguna preferencia por las respuestas y posteriormente cambiaron 

su opinión, por este motivo descartamos esta información. 

Organizar: 

Primero opinaron que la capacidad de· los empresarios 

para organizar debe ser ALTA y posteriormente no cambiaron de 

opinion por lo que la respuesta estA validada. Es importante que 

1os pequeNos empresarios puedan contar con una alta capacidad para 

organizar su producción, el trabajo y los recursos de tal forma 

que su capacidad sea garant!a de su competitividad en el mercado. 

Fiscalizar: 

Sobre el control de lo planificado, los expertos no 

tuveiron preferencia por ninguno de los grados de capacidad y 

posteriormente cambiaron de parecer, razón por la cual invalidamos 

esta respuesta. 

3. Bn quó grado loe 
utilizan las peque~as empresas 
alcanzar: 

Productividad: 

procesos de transformación que 
en América Latina lee periai ten 

Los expertos opinaron que en un ALTO grado los procesos 

de producción de estas empresas contribuyen a alcanzar niveles de 

productividad altos. o sea que los procedimientos de 

transformación utilizados (procesos y métodos de trabajo) inciden 

en un gran porcentaje en el grado de productividad que se logre. 

Prirnero opinaron que en un ALTO grado la calidad está. 
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determinada por los procesos de transformación utilizados pero 

posteriormente cambiaron su opinión. En consecuencia descartamos 

la información. 

Competitividad: 

En esta pregunta los expertos opinaron que los procesos 

de transformación determinan en un ALTO grado la. competitividad de 

los productos de la empresa y posteriormente mantuvieron su 

respuesta. En consecuencia esta respuesta queda validada. 

4. Cree uStcd que el sector ea una fuente importante de 

innovación y eaplritu empresarial? 

Los 30 expertos consultados opinaron que las micro, 

peque~as y medianas industrias SI son una fuente de innovación y 

son emprendedores. Innovadores porque crean el negocio a su 

manera lo mismo que la tecnologia que utilizan: y son 

emprendedores porque se lanzan a la aventura de los negocios aun 

con los altos riesgos que ello implica. 

En que grado es: 

Fuente de innovación: 

Primero no hubo preferencia por las alternativas de 

respuesta y en la segunda ocasión cambiaron de opinión, razón por 

la cual invalidamos esta respuesta. 

Fuente de esplritu empresarial: 

En primera instancia no tuvieron preferencia alguna por 

las respuestas Y en la segunda ocasión su respuesta varió. En 

consecuencia descartamos la información. 

190 



CONCLUSIONES, 

1. GRUPO DE PREGUNTAS Rl!FHllHNTHS A l'HODUCCION. 

En el grupo de preguntas referentes a producción 

tratamos de identificar qué hacen los micro, pequeNos y medianos 

empresarios para diseNar el sistema y las actividades de 

planeación de la producción de bienes de sus industrias. AdemAs, 

cómo son loa sistemas productivos que utilizan para transformar 

los insumos en productos con un valor final alto. Es decir, la 

forma en que los insumos se integran a un proceso de producción de 

donde se obtienen los productos terminados. 

En la actualidad las MPYHls no cuentan con un arreglo 

predeterminado de los componentes esenciales que debe tener el 

diseNo de un sistema de producción: insumos, actividades de 

transformación y productos terminados, en donde uno de los insumos 

mas importantes para este diseno proviene de los consumidores o 

usuarios. Estos en Cltima instancia son la fuente de Condos para 

las operaciones. Aún cuando el sistema funciona para servir al 

consumidor, sus requerimientos de .cantidades y costos, asl como de 

calidad y tecnologla no son considerados de una manera adecuada. 

El control de producción, de calidad, de inventarios y 

de costos no est~n incorporados dentro del dise~o de los sistemas 

de producción utilizados actualmente. El sistema utilizado es 

poco estructurado por lo que se facilita la planeaci6n y la toma 

de decisiones en la operación del sistema. dando como resultado 

una tasa de producción estable y bajos niveles de inventario; sin 
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embargo, esto no ocurre en estas empresas. 

Las HPYMis no cuentan con sistemas de control de la 

producción, los que consisten de todas las acciones necesarias 

El 

contra 

para asegurar que las actividades responden a lo planeado. 

control implica medir, retroalimentarse, comparar 

estlndares, y realizar acciones correctivas. Estas 

carecen de un sistema de información que les permita el 

empresas 

efectivo 

control del sistema. 

Los expertos consideran que el potencial, de este sector 

de industrias para planificar La oferta y determinar la demanda es 

bueno porque el mercado al que sirven es pequeno y por ende su 

nivel de producción también lo es. 

En el aspecto de adquisición de insumos f1sicos las 

MPYMis compiten en condiciones desventajosaa porque los términos 

en que pueden adquirirlos individualmente est~n por encima de sus 

capacidades reales. 

En el caso de la mano de obra sólo pueden pagar la no 

calificada; en las materias primas el volumen que adquieren en 

forma individual, si se les compara con las empresas grandes, es 

casi regular, pero sólo cuando esttt.n agrupadas bajo algún 

organismo pueden aprovechar los descuentos en precios. 

La experiencia en adquisición de equipo es muy poca; el 

equipo que utilizan es de tecnolog1a poco sofisticada y 
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generalmente tiene adaptaciones propias del empresario. Hay 

fuentes de financiamiento, que aún cuando su otorgamiento requiere 

de muchos tramites, estos empresarios no pueden adquirirlo porque 

no demuestran tener una capacidad de pago. 

En resumen, en producc16n las MPYMls carecen de dise~o 

de sistemas de producción y de control eficientes que reduzcan los 

desperdicios de insumos y garanticen un alto nivel de 

competitividad en el mercado. La causa esta en la incapacidad de 

estos empresarios para llevar a cabo una administración operativa 

de sus industrias; en quedarse únicamente en el nivel de resolver 

malamente problemas de producc16n sin que estén orientados a 

estrategias que intenten buscar un posicionamiento en el mercado o 

explotar el potencial que ellas tienen, Por otro lado, la falta 

de información impide el control y consecuentemente la toma de 

deci~iones en condiciones menos riesgosas. 

La capacidad administrativa de los empresarios se 

refiere al grado de conocimientos.sobre el ámbito administrativo y 

al número de horas disponibles para atender el negocio. La 

capacidad de las industrias se refiere al número de horas-hombre 

(h-h) y horas-mAquina (h-m) instaladas y disponibles para 

producir. Las MPYMis tienen capacidad ociosa o deoperdicio de 

insumos, lo que se traduce en un bajo nivel de productividad. 

2. GRUPO DE PREGUNTAS REFER~NTES A VENTAS. 

En el grupo de preguntao referentes a ventas tratamos de 
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identificar qué hacen los micro, pequefros y medianos empresarios 

para oolocar los productos que elaboran al alcance de los 

consumidores; las etapas y factores que intervienen en la 

comercialización de los productos. 

SoLre el establecimiento de canales de distribución o 

sea el conjunto de organizaciones comerciales que ligan a los 

oferentes de los productos con·sus demandantes. es pobre y en los 

casos en que existen son aquellas creadas por el gobierno. 

El pequefro empresario realiza las ventas, mAs que nada. 

de manera directa o personal y la capacidad para vender en estas 

condiciones es muy buena. Esta situación en caracteristica de las 

HPYMis porque generalmente el mercado al cual venden es pcqueno y 

local. 

El capital liquido de las MPYMis debe ser alto para que 

pueda tener el recurso financiero que le permita hacer frente a un 

nuevo ciclo de producción y a nuevos pedidos. 

En resumen, las opiniones sobre el Area de ventas fue en 
• 

su mayoria inconsistente. Lo que demuestra que a pesar de ser una 

de las actividades que m.1s apoyo institucional público y privado 

ha recibido hasta la fecha, el conocimiento sobre ella es vago y 

difuso. 

3. GRUPO DE PREGUNTAS REFEJ<ENTES A LA ADHINISTl<ACION • 
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En el grupo de preguntas referentes a la administración 

tratamos de identificar cómo realizan los peqaeNos empresarios las 

funciones básicas de compras, ventas y producción; las condiciones 

que tienen para recibir asistencia técnica en las Areas de 

financiamiento, tecnolog!a, gestión y desarrollo; y cuál deber!a 

ser el perfil y la estrategia de un organismo que armonizara sus 

esfuerzos. 

Las HPYMis si tienen capacidad para recibir asistencia 

integral, En financiamiento su grado de capacidad es regular. 

Esto se debe principalmente a que en las condiciones actuales 

estas empresas no pueden demostrar su capacidad d~ pago en los 

términos en que los exigen las instituciones públicas y privadas 

que otorgan crédito. Por un lado no tienen objetivos fijados ni 

mucho menos estrategias hacia donde dirigir sus recursos, y por el 

otro no cuentan con información que permita hacer proyecciones 

sobre el flujo de fondos. 

Las respuestas también .indicaron que el financiamiento y 

la tecnolog! a son prioritarias y que la administración está en 

segundo lugar. Lo cual confirma que las necesidades de los 

peque~os empresarios se ubican en el financiamiento y no en la 

administración que es un proceso continuo y permanente que puede 

generar los problemas de financiamiento y tecnología. 

El organismo que armonice sus esfuerzos deberá ayudarlos 

a comercializar sus productos y vincularlos efectivamente con los 
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organismos que le ofrecen asistencia técnica, esto significa que 

tendrA que ajustarlas a las condiciones exigidas por los 

organismos públicos y privados para recibir la asistencia 

integral. El financiamiento y la tecnologl a estar! an incluidas 

entre esos ajustes. 

En cuanto al carActer independiente de estos empresarios 

se considera que hasta el momento no ha existido nigl'.ln organismo 

HPYHls, que pretenda negociar la autonomia e independencia de las 

esto atentarla contra la naturaleza de estas empresas. Los 

problemas comunes se deben , resolver mediante un esquema 

empresarial que contribuya a que estas empresas alcancen su estado 

de madurez, es decir que ajuste su tarna~o a la demanda y a sus 

recutsos, que elimine los desperdicios y que alcance la calidad 

total. 

Los expt?rtos opinaron que las HPYHls no cuentan con un 

sistema ordenado de administración y que el sistema de inventarios 

tendrA que ser bueno para que estas empresas puedan tener un flujo 

de materias primas continuo, asegurar el cumplimiento de pedidos 

y tasas de producción estables con los que se pueda asegurar el 

suministro permanente de productos a los clientes y el consumo de 

insumos. 

El concepto de financiamiento de la producci6n es nuevo 

Y sobre este particular no se tienen experiencias registradas por 

esa razón la respuesta fue inconsistente. Este es un concepto no 
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tradicional y que responde a las necesidades de financiamiento de 

las MPYMis porque garantiza la continuidad de·la producción, del 

abastecimiento y del flujo de fondos. 

4. GRUPO DE P!!EGUNTAS REFKHKNTES A NIVKL n:cNOLOGICO. 

En el grupo de preguntas referentes al nivel tecnológico 

tratamos de determinar de dónde proviene la tecnolog1a que 

utilizan las MP~Mls; cómo influyen los procesos de transformación 

en la cantidad de desperdicios, la calidad de los productos y ln 

competitividad de estos en el mercado. Además si por BUS inventos 

o creatividad son una fuente de innovación, 

Los expertos opinaron que el nivel tecnológico de estas 

empresas no dependen ni de la capacidad personal ni de la 

experiencia de los empresarios, Se infiere que la tecnología que 

utilizan la adquirieron a través de algún vendedor capaz. 

La capacidad de los empresarios para organizar debe ser 

alta. Esto fundamentalmente en lo referente a la relación que 

debe existir entre los insumos, las actividades de transformación 

y los productos terminados. 

Los procesos de transformación que 

empresas tendrAn que reducir en un alto grado el 

utilizan estas 

desperdicio de 

insumos y de tiempos de trabajo, asi como explotar y aprovechar 

las ventajas de sus habilidades para ser mAs competitivas en el 

mercado en t&rminos de precio, cantidad disponibilidad 
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servicio y calidad. 

RESUMEN. 

Existe un hueco en 

administrativa en forma integral; el 

soluci6n; 

la atención 

financiamiento 

del A rea 

no es la 

Es un error querer capacitar al empresario, se 

necesita sensibilizarlo sobre los servicios administrativos y a 

saber interpretar la información administrativa; 

Todos creen que el problema está en el financiamiento 

y en la tecnologla, incluyendo a los expertos, cuando en realidad 

el problema se encuentra en el ámbito administrativo; y los 

empresarios no se percatan porque desconocen de administración¡ 

Los expertos son especialistas en áreas especificas 

lo cual parcializa el conocimiento de las MPYMis, y nos lleva a 

soluciones parcializadas que presentan la necesidad de una mayor 

integración. 
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WHrtRSIDAD HACIOXAL AUTOHCf!A DE HEUC() 

FACULTAD DE COHTADURIA f IJlHIHJSTRACJOll 

DIVISJCW oc CSll.OIOS oc rosJc.AADO 

MCSTRJA Cll AOHIHJSTRACIOH 

DE DRCANIZACJOH[S 

rROCCso oc JHvrsrJ~CIClf l'._AM DEJERKIHAR EL PERFIL O[ UM D!lr.AHl1ACIOH CSTl!ATIGICA QUt APOYE 

Y fMNTr EL OC~kllOUO or lAS MICRO. PCOUCliAS Y ~DIAKi\5 OV'r.ESAS, VJ5JAS F.H UH COfnEXTD LATJNOIM:RJCAllO. 

ESCALA ne CVALl.IACIOlt tlll.TJPLE: 
1 PDRa:NTAJC 

"'' (DUCHO, CAAllDC O ALTO) BO ~ 100 

lllJ[JfO, CRM'DE O AL TO 60 - .. 
llIG<.<AR 40 - '° 

MlO, PEQUERo O DAJO "1 - 40 

"'' (K-U.O, PCQUCRo O BAJO) o - "1 



íA5E A 

6l!l1PO OC PR[tl.ICTAS R!íD!KTtS A PltOOUCClllll 

t.- Cree usted quo ln •tero, pt11utfln 1 wdtanu. ('llpresu pueden 1prowech1r los destut'nlos de precia rn las IM!! 
.,,, de la •IS.U -.inera que los 1proneMn lu grandes ~resul 

SI_ llO_ 

et.o es el voli.!n o c:1nlld.id de tnsim>s que •dqutcren In •ltro, ~11tr.a y .-dl1nn es¡ireus? Asfgnele 1111 
porcentlJr: 

80 - 1001 
60 - DOt 
~ - 601 
zo - •01 
o - 2<lt 

tl.IT GAAHOC ___ I 

"""" ' $1ir.t.UR=--I 

'"'''"'--' MP'E~llO __ I 

2.- Opina usted que In Mitro, ptqutftn 1 Rdl111.u etipM'SU cuentan COI\ shll'9.IS ordlmldos 1 ltcnlftuckis dl: pro
duccl6nl 

SI_ HO_ 

C6mo consldc!ra usted que sNn los siguientes tlt1111tnt.os del slste11& <k! produtel6n, ~r• este sector de t11PreU.sl 

COlm!Ol DE PllOOUCCIIJI 

tlJY BU!NO __ J 

"""--' '""''--' ""º--' KTYMLO __ J 

CO!llla oc C>.l.llli\D 

--' __ , 
--' --' __ , 

COHTRCl OC lll:YfKTARIOS __ , --· --' --' __ , 
C!'.!f!ROL OC COSlOS 

---' --' __ , 
--· __ , 

J.- Cfft usled qim en A.-!rlca Lall111 las 11lcro, p<..quclln y rr.dlanas ew1preus llMtn c1pacld.ld pua cs~Hlcu· los 
nheles de prod11tclón que deben alnniar en un perfodo det.cnalnadol 

"-
Cd.o enU1 In siguientes up.1clckcSesl Asfgneles vn (IOrtenl•Je: 

80·1001 
60 - 80 

" - 60 
20 - " o - 20 

CAPACIDAD F.W. J'tJJllFlc.AR U OfCRTA 

Mil 81..[llA. ___ _ ...... ___ _ 
,...,.,~--..... 
"''""'~---

UJ'ACIMD PAJA ocrr~IM~ "'~ 

----' 

C~nUrlo ldlclon1l1. ______________________ • __________ _ 

~ou 



&llUPO DE Pfl[lllllAS RHiRCllTtS fl YEllT'-5 
'''" ' 

l.· Coastdrr1 usUd qui! ln •ftro, pcqi.dln 1 .-dlanu C!llPM'SH c:ucnun c:on una fuerza Of1,1•nlrada d' vtntul 
SI_ 110_ 

r.ul1 n su oplnt6n Mtbre los '~ruenos qu' real tu el peqlld\o 01Prtstrlo par1 h1c:or llrgar su producto 11 ••• 
c11rnte? "5fgne1n un porconllJt: 

J'AAA awDCCR SU DtSARR!l.LO DEL PROCESO 
fl'.RCAbO OC CMRCIAlllACIOll 

ESTA6l.CCU'IJ000 DE UIVJ.ES 
____!!_.P.ISTRI~~ 

WACITACllJI OC 
rrmoom:s 

"" """ """ ....... 
IW.O 

"" ""º 

ACTUAL 

--' 
POTEllCIAL __ , ---· --' 

2,• Cl"ff usted qite las •tero, pequcftu 1 ..edl1nas rq:aresu tienen ftjadas eslntcglu para c..-petlr en el sector -
econdlllco al que perU1lece1 

SI_ "°
C~1 es su oplnt6n sobre el ~o de esu.s estra~tas: 

lllY BIDO 
BIDO ........ ..... 

lllY ""1.0 

P<l.ITICA OC Pll[CIOS llITr.AACIOll VERTICAL 

---' __ , M'Al.AllCNllCllTO fUWICIERO __ , 

l,• Cru usted que los •lcro, pcqudlos 1 ~tinos cqirrurlos llevan a ubo Klhldadn con ti objeto de 1tner -
cllenln 1 su eqireu? 

SI_ 110_ 
Cufl es o1 grado en qué rl!lltn 111 sl11ult11t.tos ac:lhldades: 

tlll ALTO 
ALTO ........ ..... ""...,. 

PR!mtlOll OC VElHAS 

---· 
YmA IUSUIAL 

--' 

•·· tonstden usted qu~ este uctor de eq»n!US rtalll• vrnt.as • crfdlto7 
SI_ JIO_ 

Cuai1 es su ophit6n sobre t1 gr•do do 101 siguientes conceptos: 

PUt\l.ICJIWI __ , 

vtlJTAS A CIOITO "lvtLCS DE LOS UMllTARIOS CAPllAL LIQUIOO wnm. DE W:NTAS POR 

"""'' llll ALTO 
ALTO ........ 
""º 

"" eAJO 

--' --' 
__ , 

---' 

CoPtnt•rlo •dlcton11:. ________________________________ _ 

2ul 



6RllPO OC PRCCllfT.-.s Rl:í[J:(IITTS A lA AI»tUllSTJ!ACIOfl 

fASC A 

• 
1.- Consldet• ustt-d que hs •!ero, ~uenn '1 lledl•nneq¡tC!SU utln en condiciones de tKlblr uhtencl1 fnte---

11r1l? 
SI_ liO_ 

cu.U es su oplnl6n sobre e1 grado de upuld•d que tiene rstt sector p.ir• recibir u!Sltncl• en lo siguiente? 

llJY ALTO 
ALTO 

RrOl.UIR ...., 
"" ...., 

FINAMCIAMIEHTO 

--' 
TICllOl.DGIA --· 

Z,- Cree usttd que 1:1t.ls fS41n!SU desean recibir .ashltnch tknluT 

SI_ HO_ 

r.csnot --· OCSARP.Ol LA --· 

Sdl1lt con un número el orden de prlorld.!d que tlcnrn ~t• el sector los siguientes tipos de utstencl1 tkn! 
c1: 

FIHAHCl~ltHJO 

TtOKl.OGI" 
a:STJO!I 
OCSARm.ÍO 

11. 2, J, 4) 
(1, z. J, 4) 
(1, 2, J, 41 
fl, 2, J, 4) 

3.- Cree usted que los •tero, pequel\os '1 medianos eqiresarlos pudieran agnr~rse biJo 1111 org1nl!.n! qu!! 11'110nlc!! su1 
esfu!!nos? 

SI_ 110_ 

cuU es su oplnldn sobre un OtlJilnh.mo que les ofnicl lo st9ultnte: 

JllY BOCHO .... , 
RrraAR ...... 

Kl'f MI.O 

LOS AYUDC A CCKRCIAl.llAR 
SUS PROOUCTOS 

--· 
LOS AYUOE A rJIWICIAR 

SU PllOOUCCIOH 

--· 
LOS VlllClll CON LO<; 

ORr.A!IJSMJS Ql.l' Lt 
Oíltl:a:ll ASISTUICIA ---· 

LOS ACl:PIE W«1 
PROl'lrTARIOS 

lllOEPU!DIUfTtS --· 
4.- Considera usted que Ju •fcro, ptquelln '1 lledlun ~reus ci1,nt1n con un shU... orden.tdo de ut.l11htr1cl6nl 

SI_ "º-
C&o es el de,k91pefto di! 101 slg11tente1 shtmas: 

JllY BllEHO ..... 
i<OJUR 

MI.O 

"" ""º 

SJSTIM. llf Cat'AAS --· SJSTCM. DE tTIHAS 

---' 
SISTDIA OC lllVrlíJ.\RIOS --· 

~ntarlo 1dlclonal:. _________________________________ _ 



CRllPO DE PRCCilllfTAS R.ErtRl:HTIS A IUVCL Ttarot.OGICO, 

J,• Conshlrr1 usted que 1n 11lcro. ~ueftn 1 ~hnn C'91Jlr'CHS llMrn un nhel tecno16gfco? 

SI_ NO_ 

Cn qt!E grado e1 nivel tccno16glco que tiene este sector se debe .: 

MIY Al.TO 
ALTO 

RECl.UR 
BAJO 

"" BAJO 

lA DPERIEJICIA ---· lA CAPllCIDAD PERSOIW. 

----~· 

2.· Cu'1 H el grado que u~ted le ulgn111fl 1 h capatldad de los mpresarln del sector pira: 

M ALTO 
Al.TO 

RCCWR 
. BAJO 

"" BAJO 

PlMlílCAR 

---' 
OllCA'UZAR ílSW.IZAR 

---' ---' 

FASE A 

' 

3.- En QllE gr.11do los procesos de tnnsforuct6n que ulllban In peqllt'llu f'llPrtUS en bérlc1 l1tln1 tes perwllcn 
11c:a11ur: 

11/Y ALTO 
ALTO 

RCCWR ...... 
"" BAJO 

PmxxscrlYIDAD 

----' 
CALTD.\D COOPrJITIVIOl.O 

---' ---' 

4.- Cree llSted quo d sector es una f1ttnle l11pOrt1nte de lnnovact6n 1 espíritu ~reurh11 

SI_ HO_ 

En quE gndo es: 

M ALTO 
ALTO .. ....,. .... , 

"" BAJO 

ncm .DE llVIO~"ACIOll f1.ClITT OC CSPIR11U Ol'RCSARIAL ---· -----' 

C~nU.rle 1dlclon11:. ________________________________ _ 
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FA!E B 

UlllYl:RSllMIJ llACIOIW. AUT!ml\ ll€ IEllCO 
FACULTAD DE C<lfTADURlA Y AIMIJUSTRACION 

DJYISIOfl DE ESTOOIDS DE POSTGMDO 

tw:STRIA EJC AIJIUUSTRACIOH DE MGNllZACHWES 

............. 
PRIJC(SO ll€ llM:STlr.ICllll PARA DETI:PlllllAR EL PERFIL ll€ lllA ORGAlllZACIOll ESTRAIEGICA ~ OPOlE Y flllllTE 

EL DESllRRtllO DE LAS MICRO. PEQUERAS Y Pt:DJAMS Ol'RESAS, VISTAS EH UN mntlTO lATJllGVERJOOfO. 

UIUUU lUU 

ESCA!A DE EVlll.lllCIOll l<ILTIPlE: 
1 Porcentaje 

BO • 100 
60 - 80 
40 - 60 
20 - 40 

lllY [DUEllO, GRAllllE O ALTO] 
BUENO. GRMDE O AllO 

REr.wR 
MI.O, PEQUElk> O BAJO 

lllT ["'LO, PEQ!(llo O BAJO] 

................................ 

o - 20 



GUO DE PMl.IJW llEFEPUTtS A LA AQIUIUSTMCICll. 

l.• COISIDEllA USTED QU! LIS RIClll, PIQU!MS Y IEJIAlllS fll'llEW.ilQTAll all_lll SllTDll QllD(lllDO 111: Allll!lm.IClllll 
Sll_I NDl_I 

CCKI ES n DESDl'EllO DE LOS SIQJIEITES SISTIMS1 

, ... 1 
2 

"",.. .. ..... 
REGWR ..... 

SI S1tJl!.!UllfW 1 __ 11 
s1sm!..J!E ·vmu 

1 __ 11 
SIS'lI!!..!LllMITAllOS 1 __ 11 

l<IY IW.O 

l_I 
l_I 
l_I 
l_I 

z, .. cm: USTED QUE ESTAS Dl'RESAS ll:SEM' RECISIR ASISTOICIA TI'IJ..r.A? 
Sll_I NOl_I 

1 __ 1 
1 __ 1 

l=I 

1 __ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 

Slll.\LE CtJf 1.11 111.KRO EL OJmDI ti PRIORIDAD QlE TIDEI PAAA tL SECTOR LnS SJGIJIEITES TIPOS tt ASlsttltCIA TtOllCAf 

FlllAllClNUOOO [11 11 31 4) 
Tt:CMlOlllA [1, 21 3, 4) 
fitSTJI'.* (1, ,, .J, 4] 
MSARD.1.0 (1, 2, 31 4] 

l.• CClllJEM USTED Ql[ 1AS llICRO, PtQll.Ms Y IO?M\S OPRESAS llfAll OC allfil.CICllES DE Jf:CilllR ASJSTtJICIA UntliltALf 
SI l_I NDl_I 

ctW.. ES SU OPUII!Jt SOBRE EL GRADO DE WACIMD Q(.( TJEllt ESTE SECTOR PARA RECIBIR ASJSTDCIA EM LO SlrJJIElflt: 

11/Y ALTO 
ALTO ........ 
llAJO 

"" 1IAJO 

FJ~IDITO 
l_ls 
l_I 
l_I 
l_I 
l_I 

TE~II\ 

1_11 
l_I 
l_I 
l_I 
l_I 

CZSTlc»f 

1=11 
l_I 
l_I 
l_I 
l_I 

"'""'"" l=I• 
l_I 
l_I 
l_I 
l_I 

4.- CllE USTED QUE LOS MICRO, PEQl.llOS Y .OJAllOS DIPRESWOS P1!1!1ERAll AGRIF..ARSt !!A.» lll' ORQUl91> QUE ARlll;lllCE SUS Esnl:RZOS? 
SI l_I JIO l_I 

OW. ES SU OPJIU!Jt S!MRE lM O!!?.!!l?C! !XI: LES Ofl!EZr.A LO SJQJIOO[: 

"" ....., 
'""" r<GtUR 
IW.D 
Nl't tw..O 

LOS Ano.\ A CIHRCIAlllAR SUS PllOOOtTDS LOS AYOOA A FIMNCIAA SU PROOUCCICff 

1==11 1 __ 1 
1 ___ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 

1==11 1 __ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 

LOS YlllQl.A ct11 LOS 0Rr.Alll911S 
QUE LE Qfll[CEll ASISlfTUICIA 

i::=11 l __ I 
1 __ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 

LOS Aa:m COll 
• PRCflflARIOS 

lftf'[IDTPrrt:S, 

1_11 
l_I 
1_1 
l_I 
l_I 

CCIUTARJO ADJCIC«AL.1_ -----------------------------------



GRlf'O DE PRElllfTAS RErEllOOES A NIYEl. ncm.oc1co. 

t,- CUAL ES n GIWlO QlE USltD LE ASllMRIA A lA CAPACIDAD OC LOS EJl'RESARJOS DEL stCTOR PAPA: 

l'l.MlliCAR ~VJt 
ICIY ALTO 1_11 1_11 
ALTO 1_1 1_1 

"""" 1_1 1_1 
BAJO :=: l_I 
"''BAJO l_I 
2,• CRE[ USTED QtE El St:CTOR ES lM nurt Ul'ORTMtt. JE llDIOYAfltlC Y ESPIR!l\J EJllRESARIAL? 

"u .. u 

FlSCALIZAR 
1_11 
1_1 
1_1 
l_I 
1_1 

tll c,JC i:MDO.ts1 

MUY Al.TO 
ROTE oc llOIOYACJ(ft 

1 __ 11 
non: DE.!&l!!TU DFRESAAIAL 

1 __ 11 
JILTO 
RE<Wll 
BAJO 

"" BAJO 

l __ I 
1 __ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 

1 __ 1 
l __ I 
l __ I 
l __ I 

J.- CCftSIOCM USTID QlE lAS "ICRO, PCQUCRAS Y NEDIAMS DFRESASJJOO:lf 111 llLYn TEDl'lOGIC:07 
SI l_I 110 l_I 

es QtJt GMDO Et. lln'Et. TtCDllGICO ~ naa: cm stCTOR SE DCSE A: 

"" MJY ALTO 
~ ALTO 

RE<Wll 
MJO 
fl.IY MJO 

LA CXPERIEllCIA 

! ! 1 
1 __ 1 
1 __ 1 

LA CAPACIMD PERSMU. 
1 __ 11 
1 __ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 

4,- Ell ~ GRADO LOS PROCESOS DE TWSfOP*CICll QOC UTILIVJI LAS PCQtd\S Ol'RtSAS Ell Nl:RIC.A LATIJIA LES S'tllllTIX Al.CAllZAR: 

ltlY ALTO 
ALTO 

"""' MJO 
.. T BAJO 

PROOIJCTIVIMD CALIDAD aJIUlflVIMO 
l __ l 1 l_I 1 1_1 1 
l __ I l_I l_I 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

"'" 3 

CMllTARIO ADICIDW.1 ___________________________________ _ 



GRUPO DE l'RUllfTAS REfEREKltS A ttlTAS, 
rASt 1 

• 
1,- CRI:[ USltD Q0C LOS MICRO. PEQL[A:IS 1 !DIMOS OIPRESARIO\ LI.EYAll A CABO ACTIYIMDES aJt n (ll.XJQ D[ ATWA CLlootS A SU Dl'RE:SA? 

SI 1:1 llO 1:1 
CIW. ES Cl GRADO El QlE IDlllA lAS SJQllU1IS ACTIYIDl\ll:S: 

MllLTO 
Al.TO 
RtrWR 
MJO 
mr MJO 

PRCllXH1' OC YOO'AS 

'--'' '--' '--' '--' '--' 
l,- WISIDEAA llmO Q\( [STF; SCCTOll DE DFat:SAS IOLIZA YCJITAS !_CRIDIT07 _ 

SI l_I 110 l_f 
CUAL ES 5U a'lllJIW SOl!RE [L CRAOO [( LOS SIQ/f[lfnS CCl!ctPTOS: 

VD'TA PCRsoo.I. 

'--'' '--' '--' '-' '--' 

l'llll.JCIDAD 

! ¡ ' 
'-' '-' 

lt.IY Al.TO 
ALTO 
REGllAA 
MJO 

YCNT&!,.!RrDITO 

'--'' '--' '--' '-' '--' 

/UYCUS DE llMllTARJD5 

'--'' '--' 
CAPl.!&!IQUJDO ,_,, COffRll. DE CIKllTAS POR COOAAJI 

'--'' '--' 
"" ""' 

'--' '--' '--' 
'-' '-' '-' '-' 

J,- WISIOCAA USTtD QUE LAS MICRO, PCQ(.(Ms Y KDllJIAS DIPRESAS_gCJITAll Clllf_t.ICA f1(RlA Ol!!'MIUM [( YOITA51 

'--' '--' '--' 
~ SI l_I MJ l_I 
-.J ctW. [S SU IW'IMJQll SOBRE LOS [Sfl.CRZOS Qt,C ltf.Al.IZA tL PCQIIAo OG'RESARIO PAAA HACEll lLEr.411 SU P~O AL a.IEHTE1 ASJ!Mlf lDI POllCUfTAJtl 

PARA OJNOCrR SU lt:RCAOO OESAAACUO OC l'ROCtSO llC CCKRCIALIZACl!»I ESTA8LCCIHICllTO DE UMUS DE DISTRIBUCll»f WACITAOHll DE 

lltf 111(#0 .... 
"""'' '"" PGJY WilO 

A tlJ! Al ,_,, 
'-' '-' ,_, 
'-' 

POTENCIAL 
1===11 

'--' '--' '--' '--' 

YCICDCDOltlS, 

1=:1s , __ ,, 
:=: 
'--' 

4,- [R([ usno Ql( LAS MICRO, PCQCJ[IM.S y Jl:Dl.W.S DIPRrSAS UWlf FIJAS EllAATIGIAS PARA aJl'CT!R EN u SCCTDR [CCIQJCO AL QUE PUTDIECE1 
SI l_I 110 l_I 

ct.1111. ES 5U Ctlll!Cll SOORI: CL [(SDIP[_, DE ESTAS CSTAAlIGIAS: 

PGJY Bi.;110 

"'" '"'"'' "'º M!JY tw.0 

POt.llJCA DE PRr.CIOS 
1==11 

'--' '--' '--' '--' 

!111IGP.ACION YUITIC.Al. 
1==11 

'--' '--' '--' '--' 

Al'Al.Alll'AIUEKTO r1wc1cm l==I• 
'--' '--' '--' '--' 

CCJll!..ll'T~RIO AOICICL'IAI.:_-,----------·------------------------



GfttJf'O DC PREQWTAS REFtJOTES A PROOUCCllll. 

t.- OPlllA umo QlE w IUCRO, ltQlfAAS ' KOIMAS Df'11ESA5 Cll..J!!All [.(JI SlfilMS ~s ' TECllrttADOS t( PROOUCCllllJ 
SI l_I ~ l_I 

CtwJ CCflSIDEPA UST[!) QI.( SlA'I LOS SIGIJJootS El.OOTOS DEL SISlIM DE PllOOUCCJOll, PARA ESTE SICJOR DE DG'RESll.Sf 

"'" 5 

COllTP.tt. DE PROOUCCTO'I 

KUY !UNO l==I 1 

awrn oc CALI~ 
1 1 • 

rott11C1. DE JIOUTAlllOS 

1_1s 
CCIJfROL DE COSTOS 

1-1· 
flut.NO l __ I 
RtWJlll 1 __ 1 
Moll.O l __ I 
l«/f tW.O l __ I 

1 __ 1 
, __ 1 
1 __ 1 
1 __ 1 

1 __ 1 
1 __ 1 
, __ 1 

L-1 

L: 1 __ 1 
1 __ 1 

2,• Cil{[ USTDJ ~ EJI Nl'RICA LATTKA LAS KICRtl, PfQl.EAAS T ltlllAMS Dl'RESAS TIDO CAPACIDAD PAPA ESPECIFICAR LOS lllYELES te ~ICll ~ 
0Cll(ll ALCNIZAR Ell llf PERICOO DEltRKJIWlOf SI 1:1 llO 1:1 

Ulf1 EVi\l.lVI LAS SIQJIUTES CAPl\CIDADES1 ASICillELIS llf flllRCEITAJC: 

S W'ACIMD PARA PLAllIFJCAR lA ortRTfl 
DO • 100 MJT N1IA l __ I S 
60 - so 8LDA 1 __ 1 
SO • ro REQIAA l __ I 
2Q - 40 Mí.A 1 __ 1 
o- Xl l'llrlW.A 1 __ 1 

CAPACIMD P~llWI LA llDWJOA 
1 __ 1s 
1 __ 1 
1 __ , 
1 __ 1 
1 __ 1 

J.- ClltE umo QlE w MICRO, PEQ!dU '1IEDWIA$ DG'RESAS P\l1lDI APRIMCW.R LOS OESCWfl'OS DE PRCCIO DI LOS llUIJIOS, oc LA KISMI\ MMPA QUE LOS 

APRIMOWI LAS GPMD[S Dl'RESAS 1 51 1:1 llO J:I 

CClll ES EL YlWfll O CAKilOM DE llfSl.M>S; QlE ADQUl(R[l W llllCRO, l'tQtEllA T ltlllW.S OCPRESAS? MIGllELE llf PORaKJ'.uE1 

• 80 - 100 
... 00 ..... 
" - .. 
o - " 

MCRl.XOC l_I 
"""" 1 __ 1 
"""" 1 __ 1 
~" 1 __ 1 
"" l'CQl<1'1 1 __ 1 

WOTAlllO IJllCllJW.1 __________________________ ~--------
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ANEXO C 



N 
~ 
e 

UNIOAOES 
u,"" 

u 

V" 

u 

u 

V" 

COCFICIENTES UTILIZADOS EN EL ANALISIS INSU'D - PROOUCTO 

NCl'llRE NOTACIOO OEFINICIOO 

COEFICIENTES lECNICOS cpij la Corporacl6n est& inttt')redil por varias l':PYMI, qi.:o 
pertenecen •l sector industria manufacturera y ol 
producto ele una entro cano inSUTO - parcial o totaI.:noq 
to - en otro. 

Es lo cantidad do produ:to de 111 industria qoo 

•• necesita e""' '"'""" para prodi.cir ''" unidad 
física del Prodl.cto do 111 industria º' flu~en 
partes y do fluyen productos onsantilodos o tcrmlm1-

"°'' 
COCFlttENTES DEL COSTO OC LOS ELEf'IEfHOS ce Precio del proó.Jcto fislca do las industrias ncce-
OE PRCOJCCIOO. • sario para logrBr el precio de una unidad del 11cctor 

o bien, ol valor lf\Onctarlo do la industria 
~ es necesario paro proli.Jcir una 1$lldad do volar 
del producto do . 

COCFICIENTES lECtKl.OGICOS DE INVLRSltrl clij E!! la cantidad do partes r!slcas do ln!l industrias 
O CRECIMIENTO 

''" dobo invertirse en In indu!lttlll'I para 
lrcrermntar en una unidad r!sica la solida Ccl sector 

en el periodo siq.Jiento. 

RtLACIOO INTERINOUSTRIAL IINERSIOO/PHO-
C!ij 

lnc:rC!Ttlnto en 111 produccl6n r Íslco do las indu'ltr los 
oucTo. quo se generan por " ln11ersl6n r.n 61 00 una 

lnidad adicional del producto elabo:ndo "'" '" industrias dol sector 

COEFICIENTES OC CASTO-lNVERSICJl ci. 'ij De lo que vale ITQnEltarlarncnto el prOO.Cto de '" industrias cu5nto h• "" invert.lrso '" parn 
i~reirentor en UM unidad ol valor del prodlx:to del 
sector de industria' en el pcrl6do !ligulentn. 

. 



IJHIDAOCS NIJ'l'BRE 
u, "" 

VM Rt':LACION INTERINOOSTR!AL &ASTO..lN'JER··-
SIIJ#PRODUCTO. 

VM RELACIOO INOOSTRIAL GASTO-INVERSJOO/PAg 
OCICíO. 

VM FRAtClCl'ttS OC LA ESTRUCTURA OE INVERSIOO 

,,, cocrrcIENlE OE l"'.Af.IO oc OORA 

YM RELACIOO GASTO-INVtílSIOO 

NOTA1 U cs Unidad Física 
VM º' Valor l"'tJnoto.rio 

NOTAC!~ 

CI'ij 

¡3 i 

º1 

CP't1J 

DEfINlCIOO 

Inc:reinento en el valar de la produu:16n de las lndus-
trius , .QUe se da CO'l'O Consetl.lt'nC1a haber incr~ 
ta® en t.na unidad 001 qastD do tnvets16n du ' doatinarlo a 

Es 1:11 &teeto sobre el 1"19teso de lo torporac:i6n qtJe .. logra al hacor 1.1'1 incremento de uia uiidad da 
g.asto de lnver.!316n de prodvc:to !ful grupo do indos-
trias 

Proparcl6n deL·ualor da- l• invetsi6n total que~' 
!!! en procil::to da las Jndu!lttills 

So rartors al costo l'.l valor de lrn>1'IO do obra directa 
qua sa necesl tn para prodt.lelr ''" 1..nidad de valor 
del prodl.cto dit 111s irrlr.ltr1a5 

Inc:t~to an el valor .de la manQ .. obra qoo BI) 

utillzn cooa resultado do un ircrcnwmto do una unidad 
del gasto de irwers.16n de proMto do las C!t'Presas . 
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