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FTNANCIAMIENTO DEL ARTESANADO Y LA PEqtJEfiA INDUSTRIA 
-" ~ EN CHILE 

Este informe se compone de dos parteB muy relacionadasi entre .r; en la^imwa 
parte se efectdan doe descripciones, siendo la primera para dar ura visión general de 
Servicio de Cooperación Técnica, Institución destinada exclusivamente a trabajar en el 
olmedo 1. Pe£efta Industria y el Artesanado de Chile. Con ello, espe -Proporcionar 
unâtmagen muy clara de cómo mi pafs ha abordado el problema que signi lea otorgar 
Z Zr*•L al sector objeto de este Congreso; la segunda trata de entregar una 
^Tlld. de la forma en que se otorgan los crédito., a fin de que se cono., 
ein iLTemiaas de su otorgamiento y, al intercambiar conocimientos sobre estos pro- 
cedimientos, podamos visualizar cualquier defecto. 

La segunda parte de este informe es un estudio que sobre "algunos aspect Oí, del 
financio del pequefta industria" se realizó recientemente en nuestra insude ón. 
Complementa perfectamente lo que se explica en la primera parte y   >«r 8U ^larldad 

Mlación, el suscrito no quiso refundirla en la primera, manteniéndola inalterable. 

Primera Parte, 

Ya se explica que esta primera parte se ha dividido en dos secciones : 

1) Descripción del Servicio de Cooperación Técnica. 
2) Descripción de la forma en que se otorgan los créditos. 

1)    El Servicio de Cooperación Técnica es una filial de la Cor^^ 
1* Producción, entidad encargada de propender al desarrollo industrial de»Chile 
Por dXación  el Servicio de Cooperación Técnica (S.C.T.) es el encargado de 

£íaA•r el desarrollo de la pequeña industria y el artesanado chileno. 

Para etto, el Servicio ha definido a la pequeña industria, definición que se, dsi er»la 
primTpkgina de la Segunda Parte de este informe, y que dice que Pe^^du8" 
trt.Taquélla que tiene menos de 50 trabajadores permanentes, una inversión en 
Zain.ru y equipos inferior a u$. 40.000 y su volumen de operaciones provenga 
£ tornos, «un 67%, de actividades realmente industriales. 1

T
ff

1
f

1^c^
e^a

1
l

a 
•Taquel que tiene hasta 10 trabajadores y «na inversión, de Igual de finí clón_que la 
I^or.^erlor e «$s 6.500. Estas definiciones se repetirán en la Segunda Parte. 

E. necesario hacer presente que se danlos topes en dólares para que^««n 
ptracton . los otros delegados, pero en mi pafs se expresan en un cierto ndmero 

de sueldos vitales anuales. 

Par. r..ll»r .*. labor. .1 Servido .. h. ors.nU.do de *^T^ ¡^^¡T 
norelonar no .dio »yud» ereditici., <p. explicaremos mas adelante   sino t«mBle" 
^T"l.tar.o;o^r,nd..pen..bl.. par. «n de.arroUo eca.lllbr.do de la. empresa* 

existentes, como ser : 
. Asistencia Técnica : Asesorías, Laboratorios, etc. 
. Estudio de Proyectos : Estudios, Línea de Crédito para la Juventud, etc. 
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. Capacitación al empresario : Administrativa, Técnica, etc. 
La acción sobre el obrero la realiza otra institución llamada INACAP. 

. Asistencia en Comercialización : Bolsas de Subcontratación, Ferias Indus 
tríales, Parques Industriales, Centros o Cooperativas de Abastecimiento 
o Comercialización, etc. 

Un aspecto interesante de resaltar es la "Experimentación de nuevos tipos de em- 
presas". La realidad de nuestro pafs ha motivado la puesta en práctiea de nuevas 
formas de posesión de las empresas; no sólo bajo el esquema cooperativo, sino 
también empresas de trabajadores u otros. 

Anexo a esto, trabajamos en elaborar nuevos planes de acción para encauzar en 
mejor forma el desenvolvimiento de la pequeña industria; como »er, definir muy 
claro la acción que se debe seguir con el artesano y pequeño industrial típico, que 
debe ser muy diferente a la acción en relación al artesano y pequeño industrial en 
transición. 

Como una forma de hacer más efectiva nuestra acción, tratamos de relacionarnos 
con asociaciones de industriales, con excepción del aspecto crediticio, colaborando 
Incluso en la creación de una confederación nacional de pequeño« industriales y 
obreros. 

2)    El Departamento de Asistencia Financiera es la unidad encargada de la paite cre- 
diticia en el servicio« Previo a explicar su operatoria, es neoesario aclarar algu- 
no* conceptos : 

a) Los préstamos en que interviene este Departamento no son financiados con fon- 
dos de nuestra institución; ella prácticamente no dispone de fondos, salvo algu- 
nos casos que veremos más adelante. 

b) La acción de este Departamento se remite al estudio técnico-económico que es 
neoesario efectuar para saber si el industrial es o no merecedor da on crédito. 
Este sstudlo se efectúa gratuitamente. 

o) Los fondos a los cuales este Departamento orienta loa créditos, son de diferen- 
tes instituciones, no de una sola institución. 

d) Estos fondos sólo se pueden utilizar en el estrato objeto de ««te Congreso, de 
acuerdo a laa lfneas existentes, si es que el Servido ha informado favorable- 
mente el crédito. 

•) Los pequeños industriales y artesano« también pueden acudir a otra« mente« 
de crédito. 

Entrando ds lleno en el esquema, podemos dividir su análisis de acuerdo a loa do« 
grandes rubros que originan necesidades de crédito en una empresa : 

Créditos para Capital Filo ; 

Batos pueden provenir de fondos nacionales (aportados por el E stado) o de fondos 
extranjeros. Los primeros se pueden otorgar sin reajuste o con reajuste. Loa que 
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prov!e„e„ de fondo, «ira««». « .-»'»££ ^e^S"3 

cutldad •* dolares o moneda extranjera pertinente, que      I 

Estos préstamos tienen las siguientes características : 

.,    Cubren entre e, SM y el 75% del monto de, proyecto. El resto debe ser financiado 

por el industrial. 

b)   ,. preciso ce - Industria, est. en ^^U^^IZ'^- 
efectuar au aporte como máximo en el plazo tope que 

rao». 

„    » «cnico *,e estudia el proyecto fija .M.»* ^V^Z^* 

gar. 
«il» «i industrial   y para la cual está pidiendo el crédito, 

d) La actividad que desarrolle el industrial, y par 
debe «er considerada rubro íomentabie por CORFO. 

e) Deb« Justificarse el crédito. 

,     -*      i Rd v *l 7 5% oara los créditos reajustabas y en moneda 
"    S-.C" "» »aiuoli;ÏZ orden de, U ., .« (subsidiados como 

coMecuencia de nuestra inflación). 

l1fttí,      . «A« dei monto éel pr^str.mo; es preciso 

tamo, debiendo el industrial garantizar ei saldo. 

,, P.» i. » «»—. " *- --- -»—te el orM,to "3 ,ao'y w 

roes«« |*ra •! PWfodo de gracia. 
i.-w •» ««toa créditos es de u$s 50.000. Pm- 

„„„ .. ,. .imieivte : un técnico de, Servicio Ma- 
la op.r.torU par. otorgar un =rMl* "'''^»v.„*,».,««, ., ». recta« o 

U» .1 «ludio. port.riorm.rt. lo ?»*•*>***£ £* „,. Lo. co. «probado. 
»•»U. buando«. raBd.rn.nUlm.nt. « • ,nl°rm«,„TZZtport. .1 dinero, par. 

!.. co. «oh.»*,, por .1 *n¡^^Z^S^ ^ 

bro« íoxnentable8. 
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Ei conveniente aclarar que los préstamos provenientes de fondos extranjeros, son 
préstamos hechos a Chile por instituciones como el BIO, KFW, o de patees como Espi* 
fia, Rusia, etc. 

Créditos tara Capital de Trabajo ; 

En relación al Capital de Trabajo se puede decir lo siguiente : CORFO dene una 
lroea, pero es tan diffcll utilizarla que no la analizaré. 

La Imea que más importancia tiene es la llamada "Lroea de Crédito de Promoción" 
que es una lmea, a través de la Banca Comercial, destinada a financiar el 100% del 
déficit de Capital de Trabajo del industrial; vale decir, se transforma la Banca Comer- 
cial en el tínico proveedor de crédito del industrial. 

Las beses sobre las que esta lroea opera son las siguientes : 

a) Existe obligatoriedad en la Banca Comer sial de destinar una parte de sus colocacio- 
nes (2%) a esta lfnea. 

b) Para esto, si la Banca Comercial no lo destina, se le multa fuertemente. Por otra 
nari«', to que está destinado a esta lmea, tiene un refinanclamíento e spedai. 

e) Financia exclusivamente Capital ds Trabajo, por excepción se acepta una pequeña 
parte de activo fijo, y no puede aer otorgada ei es que no cubre el 100% del déficit 
de Capital de Trabajo. 

d)   La empresa está obligada a ir reduciendo paulatinamente, de acuerdo a sus posibili- 
i, en términos reales este déficit. 

•) Exlaten obligaciones, tanto ds operatoria, pera poder presupuestar mas préstamos 
la Banoa, como especules, a fin de poder regular el circulante (los oompremisos 
deben pagarse al contado comercial). 

f) Existen otros patees en el mundo ojie emplean este esquema. 

g) Cada pan que lo utilice debe adaptarlo a las condiciones que en él imperan. 

a)   Exiete un esquema similar para la mediana y gran empresa. 

i)    Coa el resto de las colocaciones no obligadas, la Banoa Comercial opera igual que 
en Ottalíjuier pafs, y si el pequeño industrial lo desea, puede utllirar solo ésta, oon 
losánconvenlentea y defectos por todos conocidos. 

La operatoria que se sigue es la siguiente :  El industrial presenta un pre-programa 
y un técnico del Servicio to analizar, afina y emite un informe téonico-eoonómioo; el 
que presenta para aprobación de la Jefatura. Una vez aprobado, el industrial lo lleva a 
cualquier Banca Comercial, el que puede o no tomar la lroea. Lo <fx% sf está obligado a 
teBtr.es un cierto porcentaje de sus colocaciones en este sistema, tal como se enunció 
astea. 
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El monto maxtoo . otorgar puede llegar, e» promedio de Crédito, haata «*SS.0OO 

exist lend' una tolerancia de 20%. 

i OB talleres artesanales disponen, además, de otra lfnea destinada   a proporcionar 

ioJlTcZZTZ^ £ma y en ^quena ^ ^*££££T 
monto máximo es de u$s 6.200 y un ano plazo para la materia prima (30 meses para 
maquinarla), y requiere sólo de un informe del S.C.T. 

El interés en ambos casos es el corriente bancario, salvo que en el segundo caso 

no lleva impuesto. 

Agonalmente, los pequeños industriales pueden utilizar Ifneas de crédito espe - 

oíales a la industria en general. 

m servido a su vez puede hacer aportes, con fondos propios, a cooperativas y 
,"T •   L1!rir tThiándose creado además recientemente, une lfnea de eré- empresas de trabajadores, naménaose creauo »«««»• * ^-..-J. ^ ««t« «studio. 

dZpara la Juventad, pero ellas están analizadas en la parte segunda de este estudio. 
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ALOCUOS ASPECTOS BEL FINANCIAMIENTO DE LA PEfflEJU INDUSTRIA 

In este trabajo, M tratari de esbozar algunos aspectos de loa proble- 
mas que presenta el financiamiento de la pequeña industria.   Creano a 
que en gran parte, loa planteamientos hechos pueden aplicarse también 
al pequeño comerciante, al pequeño niñero, al pequeño agricultor, ate. 

U documento se divide en dos partes» 

Bn la priaera se esbosan algunos aspectos generales del financiamiento 
de la pequeña industria. 

En la segunda parte, se analiza la situación chilena en íoma particular.. 

*•  tëfgfffQff gffTOHg 

En esta priaera parte, se dará algunas definiciones, se analizarán 
las distintas fuentes de finnici aeri ente, j les problemas de la pe- 
queña industria frente a ellos. 

*•   BEfTJgg^tES 

1.   La Heliana Industria v Arteaena^o 

Fara todos les e:. ;to§ de este trabajo, se enti «de ees» pe¿ 
quena industria ¿quella que tiene nenes de SO trabajadores 
permanentes y ura inversión en maquinaria y equipo (activo 
fijo de producción) inferior a US$ 40.000,   Además, que su 
volumen de operaciones provenga a lo cenes en un' 61% de ac- 
tividades reálcente industriales. 

KL taller artesanal (o miai lnduitrx«,) et aquel que tiene 
beata 10 trabajadores y una inversion inferior * US'! ©.500.- 

Es la obtención de recursos »¿¿¿aclares para realisar «1 
proyecto, la instilación, le t?uecta en aeren», 1* operación, 
la ampliation y 1A transíoi.-i.cica de uaa entidad. . 

Incluyo, por le tante, basicamente tres tipos de reeursest 

Estudios ¿e faction irtad, proyecto definitivo, prototi. 
pos, etc. 

\ 

i •- 
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2.2 
t.rr«1o3)«dificdoS) inhalación«, maquinaria., equipo,, 
patentes, etc. 

2.3   nflplt?2 de trafeajo 
Paro de gastos corrientes, tales como, remuneraciones, 
¡Xía/«  servicio, de terceros, etc. 

TT ic",?rc •^CTgaa 

,toU—u. 1« *-tu »on do., lo. »cur», int.•. y lo. 
txteraos. 

1.   Bg£urso,t Interno^ 

Sott lo. provint« del «~»%£tt^ìUS£*£ 
tttZU ffSiÄ» «-* por io. traca- 

¿adores. 

Estado, -tos vrauajaa°***/.   tl^. gu part« at 
• Aitino«, a su ve», pueden destinar su p^ 

mayor consuno personal 

•      previsión 

isrorsion en otras empresas 

-      reversión ea la ads»* eapresa 

aborro directo. 

-,n     4   4,4 „fl «• »ara aufflenttr 1* revenida <*******> 

n•ic-   un* decisión, a este nivel, J»*»*» 

r^Ä^r-na.Ä-0-ii^c.nocial d* ^ T 
rt£?.on« 

• a la »did» en qu. «»f»¿25rA?í*5 AI 
„ic,.,, «»»•, «MJ« £""£•£» financier, qu. «P* 

flor.tafl, .cura***© ei A«*.-í'M ^"^ 
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1.1   Problema! de la pequeña empresa 

La pequeña empresa, en general, ha sido creada por un 
empresario o grupo, que dispone básicamente de ciertos 
conocimientos, capacidad de riesgo y de empresa, y un 
pequeño capital, fruto de ahorros y restricción de con. 

3, 

&itre los problemas mas serios, se deb« señalar i 

- Conocimiento sólo parcial de los principios y procf 
diaientos de administración financiara. 

- Conocimiento pardal de su situación contable), JRU- 
D«uaciera y económica, pues esto ee entregado norma* 
mente a un contador. 

- Tampoco se tiene una conciencia clara del marco ex- 
terno financiero de la región, pale y comunidad de 
países* 

- Concepción poco clara de las ventajas y limitaciones 
de los recursos externos.. 

- Ausencia de suficigont« capital de riesgo, y/o de rg 
•erras para situaciones extremas« 

- Todo lo anterior, llera a decisiones errónea* en 
cuanto a inreraiones, gastos y costos, el monto y 
oportunidad de las decisiones do carácter financiare. 

fie aquí proviene, a la ves, como causa y efecto, 1« mar. 
finalidad economica y social, es decir, M produce m 
circulo ricioso cada TOS ñas agudo. 

Cuando los recursos financieros propios no aleante* para eg 
brir las distintas necesí.-v.dea, seri necesario recurrir a 
las fuentes e..-:mas. 

Oíale« son estas fu atei externas, y cual et el 
rendi o forma que toma esta ayuda? 

*•*   yor—e del añoro externe 

Basicamente «adaten do« formas, el y el aporte, 

Ì - 

-   J. -  -J. J  - —irfc- 
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2.1.1   KL préstamo 

E« un suministro de fondo« a la «apresa, ccn 
devoluciones fija«, pagos de interés y fijación 
de garantías sin considerar si el negocio ha te 
nido éxito o no.   Este es el medio mas empleado. 
por las distintas fuentes externas que se indi- 
ca oías adelante. 

2.1.2   gl anorte de capital 

Este camino es mas riesgoso, pues implica aso- 
ciara* a la empresa, tener parte en las utniaa. 
des y pérdidas, sean cuales fueren»   Por esto, 
este sistema no es empleado por los bancos^tra- 
dicionales, sino que por las entidades de fomen. 
to, nacionales y extranjeras, y por el **irer£$. 
ni«ta particular, el que a reces además aporta 
su trabajo o al menos su inspección. 

2.2   £¡fl$ti 
Us básicas son los bancos, Us institutos de fomento, 
les proveedores, los prestamista» privados, los invsr- 
aionistas particulares privados y extranjeros. 

2.2.1   jo« bancos 

Leí bancos comerciales son neiaslamute «tidar 
d*s privadas con finos do lucre, y que P£*«*| 
tcatste otorgan créditos por capital de £•*•£, 
• sea a corto plaso.   Prefieren a f}^"«»** 
«idos, y que tenga» u» amplio e»vá*lenio finan- 
ciero. 

2.2.2 liti toi*****»»d« **»»** 

Pueden ser privados o estatales, y están dodi- 
cado« básicamente a las necesidad.» de capital 
tÍA9 y de preinversidii.   Los estatales no tis- 
nen fines de lucro, y están dispuestos a asumor 
un riesgo mayor que los privados. 

Uè créditos pueden ser a largo plaso, lo quo 
'   significa de 10 a 20 anos, o a plaso —****»> 

dVTelOaftos.   La tasa de interés ss "Jf** 
. a la comercial, dei**diei>do de U *"****- «£ 
noralaente, el banco o iastituto aporta sel» «m* 
parte de la iarersidn total. 

Mf* •, •.. (ii«jji"Ajt", JIM»1,; 
. » — n'-i'r-,r 

— TT 
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•i. 

2.2.3   La« cooperativas de crédito 

LB cooperatbr&a de ahorro y crédito es un instru. 
mento de auto-ayuda formado por los propios in- 
teresados« para financiar sus necesidades de ca, 
pi tal mas urgentes en el corto plazo. No tiene 
fines de lucro, y su tasa de interés es modica, 
siendo generalmente inferior a.la de los banco«. 
Además devuelven a los socios parte de las ganan, 
cias, en relación a las operaciones realizada«. 

2*2.4   El Inverüionlsta privado 

Existen numerosas personas que, SìA tener cual¿ 
...   dados de encrasarlo, si están dispuestas a in- 

vertir sus ahorros en una empresa, inversion eje* 
normalisent« toma la fona de aporte directo. 

2.2.1   S *HT?rfi0R*fft». e^rffdgro 

Mención especial merece esta categoria, dada las 
consecuencias de su presencia, incluyéndole aquí 
tante- al inversionista institucional o personal* 

Parece haber consenso en las ventajas de su pre- 
sencia, cuando no hay suficiente ahorro interno 
en el país, cuando aporta su conocimiento tecno- 
lògico y/o de gestión, cuando permite la entrada 
a mercados cautivos. Por otra parte, ausenta la 
dependencia externa del país, y puede ser mas re- 
nuente a la «inversión de utilidades. 

2.2.*   Los prove odores 

8n& créditos consisten en vender sus bienes y 
servicios a un cierto plato (30 a ISO días-), car- 
gando un interés variable, son garantías documen- 
tarlas. 

U crédito del proveedor generalmente implica un 
aumento del precio y una dependencia de hecho, 
r:Üendo transformarse en un vordrer© financis- 
ta, y hasta llegar a absorber al pequeño fabri- 
cante. 

2.2.7   lf«f B-fgtyfaSai 

Osando las otras fuentes faltan es necesario uti- 
lizar los -vsstamistas particulares.   8m caracte- 
rizan por ;aa altísima tasa de interés« por lo. 
que tambi •; pueden llegar a absorber al pequeño 
fabricante. 

i :• *"- .1 
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.2.3   Problema^ Am la pequeña, industria 

Lot principal«! a indicarse son: 

2.3.1 Hay un gran nùmero de operaciones de créd -to de 
bajo monto, unitario, lo que eleva el costo de 
operación unitario.    Esta es una raion para qua 
el banquero privado y aún el estatal rehuyan al 
pequeño industrial y artesano. 

2.3.2 EL pequeño industrial o artesano es de un nivel 
socio-económico relativamente bajo.   Ello lo co- 
loca en una situación de inferioridad personal 
frente al banquero y al inversionista y además 
puede significar la ausencia de relaciones per- 
sonales con estos. i 

2.3.3 Puede no tener una información sobre las lineas 
disponibles y sus condiciones, por lo que no las 
utilisa. 

2.3.4 Sus cuentas corrientes o no existen, o registrati 
saldos bajos relativamente. 

2.3.5 UM garantías reales que ^ •'"^•S^I 
ñas y a veces no existen, dadas 1* atntaliaaa Dan. 
earia corriente. 

Todo esto, implica su ^flffn*^ A« Ace"° * 0r4i?!fcll 
Smdldonil, lTque a su ves es nuevamente causa, y efs* 
Sdtta marginaUdad social y económica, y de su alinea. 
clon. 

M MU .«Bd. »art. - i*ri ais«»« <àmmt»w 4*1 MPW «*M» • 

•M flitarBû«   nroblemas ds la pequeña industria, acción oex   ••*«»*'• 
SsmiTst^aÄ m anSîïis critHTal »omento actual, para lut** íiaa- 
llsar osa las perspectivas futuras. 

i* in nam nfttP0 

.i. 
Para 
ouercao 

cr mojor la ^'^áa chilena y la *e^.tS2dÍÍÍ 
.;J¿t elementos básicos que conforma» ti »arco •*- 

del pals« 

«,.—. i.   M,   H . Il'.l .^»—.-• vyf--'. 

».m ••li.«'!' mu •»mi» 

w^«-:J 
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1.1 Inflación 

Odie ha sufrido crónicamente de una inflación relativamente 
fuerte.    En el último decenio, el   promedio anual ha »ido 
del 2,0% con extremo» del 45£ al 5*. 

1.2 Situación monetaria r crediticia 

Debido a lo anterior, el   Banco Central, * partir de 1965, 
»»tabléelo una política de restricción del circulante, con 
el objeto de frenar la inflación, de modo que el ausento de 
aquel tuviera relación con la inflación y el aumento real 
del producto. 

1.3 ymUn boaria 
por lo expue»to, los banco» chileno» »e encuentran en un es- 
tado do »»troches de recureo», muy diatinto a la abundancia 
de recur»o» quo se encuentran en lo» pa£»es europeo» aransa- 
do». 

1.4 folget Cffabiftrla 

Durant» gobiernos anteriores, •• biso esfuersos por mantener 
artificialaente el valor internacional d» la moreda, »afuer- 

"•' * »o» que fracasaron. De»de 1965, se ha »»tablecido una poli- 
tica d» cambio fluctuante, que peralte estimular las exnorta- 
ciones y frenar las importaciones: Esto ti»n» una lmplicaa- 
cia sobre lo» crédito» contraidos en moneda extranjera. 

1.1   Politica» de desarrollo indmtrial 

Hasta h»c» pocos afio», no existía una política s*ob«l 7 cle- 
ra del desarrollo del país, aunque en 1960 se preparó el 
plan decenal de Chile.   En 1966 se creo* la Oficina d» Plani- 
ficación Nacional (0D2PLAN) gracias a cuyos esfuersos se han 
eatablecido cierta» politica», encontrladono* ahora en uà 
proceso d» mayor precisamieato de esta» políticas en cuanto 
a 8»ctores 7 regione«.   Por otra parte, «fldstsn •arios 0«*- 
nismos decisorios en esta materia, cuy» ooordlaaciÄ na M© 
•ajorando en lo» último» años. 

.   i*t Tr»Wfg^p 

late es uno de los problemas «as serios que Incide en el 
desarrollo de U pequeña industria.   Hafte »ste ^•f!" 
el isñuesto a las compraventas, el que lapide la subcontrata- 
oión y la especiaUsación industrial.   Hoy s» encuentra en 
el Confreso un proyecto que crea el impuesto al valor affegsr 
do. 

........ P. ¡» .<•••.. «n ; w\, i. ...  ' •?rrr--rr-r-rr~*t
,mm.-:rv Vl'-"" 'f v>' •'••"" 

t • * 

• •• 
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El impuesto a la renta (o a las utilidades) ha sido mejora- 
do en algunos aspectos, pero quedan por resolver el proble- 
ma de que las utilidades reinvertidas en la empresa en las 
sociedades de personas están afectas al impuesto, no siendo 
este el caso de la Sociedad Anònima. Como esta es la forma 
de las grandes empresas, y aquella la de las pequeñas, hay 
aquí un factor bastante negativo. 

1.7   Previsión 

Recién éste año, se ha comenzado a estudiar seriamente un 
sistema de seguridad social para los pequeños empresarios. 

2.    ^structura financiera de la Pequeña Industria y el Artqranado 

1st« punto pretende entregar algunas cifras que nos permitan to- 
mar en cierto modo una idea de la estructura financiera del sec- 
tor, producto de los antecedentes de la Encuesta a la PIA reali 
sada en 1967. 

Respecto al volumen de operaciones, las ventas anuales por empre 
sa del sector ascienden a US$ 21.000.- siendo de US$ 95.000.- pa. 
r* la Pequeña Industria y de US$ 8.300 para el Artesanado. 

U total de activos con que disponen las empresas del sector pa- 
ra hacer frente al volumen de operaciones ya descrito, es de 
USI 26.000 en promedio por empresa, siendo de US$ 100.000' para 
la pequeña industria y de US$ 13.000 para el artesanado. 

La composición de estos activos totales refleja la importancia 
de las inversiones en Activo   Fijo del   Sectc .    Asi tenemos qus 

. para toda la Pequeña Industria y   Artesanado los activos fijos 
représentai el 77% del   Activo total y el Activo    Circulante 
(disponible, realisable y transitorio) sólo el 21*.    Entre arabos 
y,mPn ei 98Í del activo total.   El 2% restante se trata de acti- 
vo« nominales. 

Tosando los datos contables, del total de activos fijos, solo 
«1 23% se refiere a inversión eñ maquinarias y equipos {11% del 
activo total), el 78* restante de los activos fijos, se refiere 
a inversions» en bienes raices (terrenos y edificios) (o sea el 
60* dd activo total). 

La inversión per capita en maquinarias y «quipos resultante es 
ele aproximadamente Uoo 1.000.   Esta cifra no difiere entre al 
artesanado j la pequeña industria. 

/*•. *••.. 
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Ahora bien, »i se toman lo« valores de reemplazo d« lot compo- 
nentes del activo fijo, la maquinaria y «quipos «atra a repre- 
sentar el 41% del tota?, del activo fijo (34% del activo total). 
& este cato la inversión promedio per-cipita en maquinarlas y 
equipos sube a US$ 3.000.- 

Veamos ahora la composición del financiamiento de los activos to- 
tales.   Para todo el sector, en promedio, el capital propio de 
los industriales financia el 93% de los activos totales y solo 
el 7% proviene de créditos de terceros (Pasivo exigible).   lata 
situación es bastante semejante para el caso de la Pequeña   In- 
dustria y del Artesanado.   Para la Pequeña   Industria y Artesa- 
nado, los industriales financian el 91% con capital propio, en 
cambio los artesanos financian el 96% con capital propio. 

Prácticamente, si sector en globo no trabaja cea créditos. 

Veamos un mayor análisis del financiamiento a trates 4« créditos   . 
(Pasivo exigible). 

9s acuerdo a estimaciones efectuadas por el Servicio, sa proas- 
dio, solo «11,5% de los activos totales o el 20* del Pasivo 
exigibl« •• financiado por crédito bancario. 

Ss «stasia que otro 1,5* de los activos totales está financiado 
Er eredito Corf o, d« acuerdo a los antecedentes sobre créditos 

formados por al SCT hasta 196?. 

KL raste del Pasivo exigible (60%) está compuesto por al eredita 
da proveedores, y la postergación de pago» da impuestos, patea- ¡ 
tas y seguridad social. 

• • 

#•, flfwrspl .sBrtrBQi ff 

r. 
I; 

ammsfJSUL 
ta friPit 

Hay qu« distinguir dos «tapas an 1& vida da una industria.   A 
inicio y lu operaciones normales.   Is comea, en Chile, quelas 
actividades emprasarialc , especialmente las de pequeña enver- 
gadura se inicien desfin ^cUdaa en capital de trabajo.   Seta 
hecho que unido a las dificultades para conseguir al crédito ne- 
cesario, impiden a la empresa desenrollar toda la actividad «ss 
las posibilita sa parque de maquinarias y equipos. (Utillaaciom 
da caprcíd.Mi Instalada de 56% en promedio).   Consecuentemente al 
nevi1- v'-e no ss obtienen las utilidadvj máximas y por le 
tanto ¿*~ouoot «a lastre que demora tifiaos alas aa eouilibrarsa. 

Xa Chile las recursos qua internamente puede producir aaa am- 
para financiar sus necesidades provienen da les 

i 

i" 
i 

\ 

\ 

• -.fr**?'-*?-" •?•* V'^S" ':    " T •7—3- 
 1    ni. 1   ^."'jr, . ',,..,... .."le—"*"***—•"rt 
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a. Reserva* de Depreciación de coquinaria* y equipo*. 

b. Reinver»ión de utiiidade» generadas por la empresa. 

Ve A«» a alguna* cifra«,   producto de la Encueata al »ector que 
no* indiquen algo »obre e»to» financí amiento s con recur»os pro- 
pio*. 

En un plazo de 5 año» (1968-1972 inclusive) toao el »ector pre- 
tendía invertir l)S$ 120.000.000.- de lo» oíale» pretendía finan- 
ciar con recuraos propio* (Keaervas de Depreciación y reinveraión 
de utiiidade»), • dio el 2Z% del total.    KL re»to *e »uponia pro- 
vendría de crédito*. 

Por qué e»t* bajo % de financiamiento por parta de lo* industria- 
le«? 

Cree*»s que la* rasones ion estructúrale» para el caso chileno 
y *e refieren a la incidencia de la inflación y la legislación 
tributaria ya descrito*. 

La inflación produce una aubestiaación del valor contable de lo» 
activos fijo* con re*pecto a sus valore* coir, arci ale», lo que da 
ceso consecuencia bajas acumulaciones de Reservas de Depreciación. 

«¿lo en los ultimo» años eata situación se ha paliado en parte 
aX existir posibilidad de revalorización de activos fijos. 

mmmm U inflación obliga a invertir parte de los remanentes 
capital de trabajo, a fia de qut s u valor real pensanesca a 

lo BOBO* constante. 

Per efcro lado la legislación tributaria de s incenti va la reinver- 
«ión, »echo que ya te ha explicado anteriormente. 

4.   »»curaoe externo« de financiaento d« la reqwefU   Industria, en 
fl|iilo> 

Se ha pjMirleni*» en le. v-rte de aspectos Generale* cuale* son 
)if posiblca fuentes de financiamiento externas a las   enpreaa». 

*   Toda» «lia« existen en Chile pero seguramente diferirán «fi sus 
característica* con las similares extranjeras. 

feames «nales eran esas características antes de que el Estado 
Chilene entrare a preocuparse por el problema de financiamiento 
de U.   Fecjucna Indu*tria y Artesanado. 

Mme»i*9*M*e> -*» *f**#•*• * 
**«* *t*iß**cf','^mmßm'm** 
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4.1 Loa Bancos Comerciales 

Esta» entidades nacionales poseen las mismas caracterlsti 
cas mencionadas en cuanto a que son entidades con fines 
de lucro, otorgan sólo crésco para capital de trabajo a 
corto plazo, y sirven a grupos de alto nivel económico. 
Los bancos son altamente centralizados teniendo las sucur- 
sales poca o ninguna autonomía de decision; además hay va- 
rios de ellos que están al servicio casi exclusivo de gru- 
pos económicos. 

Los pocos bancos regionales existentes en Chile son muy pa- 
queaos y tienen muy pequeño volumen de operaciones. 

Ï 

Los tipos de créditos que oto-     i son los siguientes s ! 

a*   Descuento de letras 

b.   Pristamos con letras (V.L.) i 

o.   Créditos en cuenta especial o sobrogiro , 

d.   Préstamos con pagaré o mutuo. 

Para los   dos primeros se cobran los intereses ta forma an- 
ticipada y para los dos últimos en forma vencidas. ; 

La maxima tasa de interés que se puedo cobrar determinada 
somestralmente por el Banco   Central, es actualmente del 
24¿ anual.   Este interés es recargado por un impuesto cuyo 
porcentaje es también establecido semestralmente por el 
Banco Central, y   que actualmente es del Í9% sobro los in- 
tereses.   Este impuesto tiene por objeto tratar de nivelar 
la tasa nominal de interés con la real« producto do la in- 
flación. 

i 

Por lo tanto el interés real llega actualmente a niveles * 
4*1 orden del 34% al 36JÊ anual. j 

II plaso normal máximo os do 90 diu» roño vaniti no sobro- ! 
un año en total. i 

Las garantías exigidas son garantías reales las oualts son 
gene rúente sub valuadas, pudiendo suplementario con docu- 
mentos.   Obligan a garantizar dtl orden del 300$ al 400$ 
iti crédito,   à tu ves la garantía documentaria obliga al 
beneficiarlo a recibir los servicios do cobraua do parto 
iti banco, lo que cnoareoe mas el crédito. 

* 
BBBBÍBBB^IBBBBBBBMEBIII^ 
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Las condicione« de créditos mencionadas y IM dificultad«« 
del «ector de la Pequeña Industria y Artesanado para tener 
acceso al crédito bancario han tenido como consecuencia la 
«•casa o casi nula intervención de los banco«. Como recur- 
so de financl amiento externo de la Pequeña Industria y Ar- 
tesanado en el período que no« preocupa. 

4*2 Las Instituciones de Fomento 

lit Chile solamente existe la Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo), desde 1939, como institución d<* Fomento. 

Hasta 1962 la Corfo, si bien otorgaba recursos a las indus- 
trias nacionales, t*nto en calidad de préstanos como en apor- 
tes, la Pequeña Industria y Artesanado no participaba como 
beneficiario en absoluto. 

Cabe hacor notar que la Corfo siendo institución del Es- 
tado es la única que facilita recursos en calidad de aportes. 

Les créditos que otorgaban Corfo eran a mediano piase, máxi- 
mo «atre S a 8 año», siendo su tasa de interés inferior al 
bafteario, sin reajuste. La garantía exigida es del orden 
del 150% del préstamo, exigiendo un aporte del beneficiario 
del 50% de la inversión total. 

Be acuerde a les antecedentes proporcionados por la facues- 
ta ti total de compras mensuales de todo el sector en mate- 
riales es del orden de US$ 25,000.000.- y «1 Pasivo por pro- 
veedores se estima ea US$ 27.000.000.- en consecuencia, los 
proveedores estarían financiando, en promedio para todo el 
•ector sólo un mes de compras. Esto no hace mis que corro- 
borar los antecedentes ya anal i »ado« de que «1 sector de la 
Pequeña Industria y Artesanado prácticamente no ocupa recur- 
sos externos. 

Il sto 
«mello 

de falta de capital de trabajo «s el principa 
de botella de la Pequeña   Industria 7  Artesanado, 

a la Encuesta, por lo tanto el no uso de créditos 
de proveedores no significa que no lo necesiten, sino quo no 
"MJ**1 * m***—f *t debo a que el proveedor debe 
•rigirle   garantisarso muy bin para preoeder a despacharle 

-   documentos «a garanta« (letras, cheques, tt«.). 

•»—ii.i »I «r«q^Efffl»lM>   mwp-1   w« <K"r""W"*Pr* •»•»- •«••»•mmtr^ffm 
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4.4 Le» pre at ami sta» 

Siendo un grave problema la escaaes de Capital de Trabajo 
de la Pequeña Industria y Arteaanado y el poco acceso a 
crédito g bancario«, de proveedorea y de ot/oa tipos, el 
pequeño induatrial y arteaano aeguramente debió recurrir 
al crédito de prestamiataa. 

Ho ae aabe que volumen de crédito a de egte tipo emplea 
puea eate tipo de deudaa no puede figurar en au contabili- 
dad y por lo tanto no está reflejado en la Encuesta. 

Ahora bien egte tipo de crédito a ea altamente co arto io para 
el pequeño induatrial y artesano teniendo tasas de interea 
del orden del 100* anual y a vece« mia, aia tonar en cuenta 
que no pudiendo cargar como gasto loa intereaea pagados, de- 
be adema« tributai- por elloa a una taaa minima dal 24*. 

4.5 favorslonist» nrivado nacional 

Se eatima que en Chile existen poco a inversionistas priva- 
doa que tengan interéa en invertir en la Pequeña ladugtria 
y Artesanado ya que «on ma« bien de tipo especulativo, ea 
decir, esperan un alto lucro en el más corto plaxo posible. 

Como eata situación no se ve tan clara en la Pequeña ^ 
tria y Arteaanado como en las grandes empresas, el inversa*» 
niata privado tiende a preferir a esto«.últimos. 

9e In accusata ài sector se pudo congtatar que del total 
és inveraionea que desearían hacer en el periodo 1968-1972, 
stflo el 1,5* provendría de aporte do nuevoa soeLes. 

4.« Inversionista extranjero 

teas* las características mencionadas en les Aspectos 
rales tri cumplen para el caso Chileno. 

lete recurso externo ge da en Chile pero no tient mucha 
Bortancia en el sector de la Pequeña Industria j Ai 

ai muy importante en sectores de mayor nivel 

A inversionista extranjero está protegido per ana legisla- 
elon oppecial U que entre otros casos garantis* U 
is utilidades al extranjero. •i- 

r 
-••«i^yiyil »l   •• ipi. i >II. <!•  ' •>—^'.  ."fHH'W" »»..»"I"!»' • J» . H« 'i', •• •*r—••" 
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3.    ACCIÓN DEL ESTADO \ 

Hemos visto en los puntos anteriores que se refieren a los re- 
cursos internos y externos a la industria, disponibles para fi- 
nanciar sus operaciones, que prácticamente el sector de la Pe- 
queña Industria y Artesanado estaba abandonado a su propia suer- 
te, en el sentido de que, sólo se podía hacer lo que cada indus- 
trial individualmente podría financiar. 

Por lo tanto era indispensable que el Estado Chileno tomara car- 
tas en el asunto y se propusiera ayudarles. ' 

5.1   Capital fi,1o ; 

En este sentido y pensando que las necesidades más importan- 
tes se referían a financiar activos fijos, excepto terrenos» 
la   Corfo estableció lineas especiales de crédito a la Pe- 
queña Industria y Artesanado con ese objeto. i 

Es así como desde 1963 hasta 1969 se han otorgado 3,200 cré- 
ditos para activos fijos por un monto de apro, uñadamente 
US$ 13.000.000.-   Estos créditos son informadog a Corfo por 
el Servicio de   Cooperación  Técnica. ' 

i 

Las condiciones de esto« créditos son actualmente: i 

'•'-    Mento* máximos US$ 63.000, el plaso de hasta 8 años, con una i 
' tata de interés variable dependiendo si son préstamos en s»-   . 

neda nacional o extranjera {5% y 7,5% respectivamente), la- 
tos préstamos son reajustables. ! 

La garantía exigida fluctúa entre el 100£ y el 150£ del 
•onto del préstamo y estos recursos podrán financiar hasta ! 
eJL 60% del proyecto de inversión, por lo tanto se exige una ! 

participación mínima del 20% por parte del beneficiario. j 

". Especial mención debe hacerse de la línea de créditos para '   i 
la adquisición de maquinaria nacional recientemente estable- ! 
éida, que tiene prioridad.en e 1 uso de los recursos en mo- 
neda nacional, frente a préstamos para adquisición en el ex- 
tranjero.   Se otorgan con un plaso máximo de 30 meses con ¡ 

tasa de interés del 12% anual sin reajuste. 

-"••-*«•  *••• ^•MLiMB^^XiHaiMH 

Para el alio 1970 se contempla un aporte del Estado de i 
US| 1.800.000.- y un financiaaiento del   Banco Interamerica- ' 
no de Desarrollo (BID) y del Kneditaustalt for Wiederaufbau 
(I.F.V.) de ÜS$ ...200.000.- para otorgar créditos en estas 
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Hasta la fecha te ha recibido un crédito del B.I.D. por 
US$ 5.000.000.- y 3 crédito § del K.F.V. por un total de 
US$ 2.500.000.- 

5.2   Preiavorsidn 

Es necesario también hacer referencia al apoyo financiero 
que el   Estado, a través de Corfo hace a la implement ación 
de nuevos proyecto •.    Esto se refiere a créditos para finan- 
ciar los estudios de pre-inversien necesarios y algunos gas- 
tos tales costo patente« o 

Las condiciones sont 

Piamo entre 3 y 8 año«, con una tasa de 
1% al S% respectivamente, reajuetablea. 

interna *««»»i del 

4 
•i 

ií 

!• 

5.3   Capital de trabajo 

Al mismo tiempo que el   Estado a través del SOI realisaba 
sus labores habituales en las lineas establecidas, se pudo 
constatar que uno de los principales problemas del sector 
es financiar sus necesidades de capital de trabajo. 

Ss asi como, con la cooperación del Banco Central, se pudo 
establecer desde 1967 una obligatoriedad « los báñeos comer- 
ciales para que destinaran como minimo el 2% do sus dispon!» 
bilidades de colocaciones al sector de la   loquela Industri« 
y Artesanado. 

Se estableció de esta manera dos lineas que so han llamado 
la "Linea de créditos de promoción" y la "Linea de talleros 
artesanales".   I* primera consiste e n un crédito bancario 

• al industrial que financia todas las necesidades de caja re- 
flejadas en un presupuesto anual. 

Il inforno de crédito, con su respectivo presupuesto os prepa- 
rado por el SCI y se le llama "Certificado do Promoción".Las 
condiciones bajo las cuales opera son los corrientes para 
cualquier tipo de crédito bancario con respecto al industriali 
siendo el monto máximo de US$ 55.000 y el plano de un afte. 
Con respecto al banco, estas lineas son refinanciadas en un 
25¿ por el Banco Central como un incentivo que compenso la 
obliiatoreidad. 

A» través de est¿s lineas, e n el periodo 1966 1169, el fCT 
informé 358 casos per un sonto do 08$ 6.200.000 oon una ope- 
ración promedio do ÜS$ 2.500.000.    .. 

fe  ,,„^,,41,1   í, - .-i-i.i.    ii   ' .   , ~". "'.""; i ,i ,   ,"" ' ,  i i.".'"   t    i í. "*—'—•—•• 
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La segunda linea está destinada a tallere» artesanalei, .sien- 
do el monto máximo que se otor¿a dt l'S$ 6.200.- en un plaio 
de 12 meses a la tasa de Interés bancaria corriente, pero 
sin el recargo del impuesto a los intfr?s^s. 

A través de esta linea entre 1967 y 1969 el SCT infornò 159 
casos por un monto de US$ 274.000.- 

••   ANÁLISIS CRITICO 

Intentaremos aquí analizar la situación actual del pequeño indus- 
trial en Chile, y particularmente, hasta que punto han sido satir-t 
fechas sus necesidades de financiaraiento por las distintas fuentes 
descritas. 

1.1   Prelnveralón 

Croen»» poder decir que gracias a la acción del   SCT (prepa- 
ración y «valuación de proyecto», fabricación de prototipos, 
•te.) se ha mejorado sustancialment« este aspecto.    Esta 
acción es subvencionada o gratuita.   Además, existen lineas 
•n Corfo, pero dadas sus condiciones, pueden no ser muy acce- 
sibles. 

«1   CaBltal de Trábalo 

1st« •• tal ves ti área mas critica, tal   como ya se vio suis 
•  arriba.   Las lineas especiales del   Banco Central»a través 

de la red bancaria, cubren aproximadamente dos millones de 
dólares, y los créditos ordinarios de lo» bancos, se han es- 
timado   en   cinco millones de dólares, totalizando siete mi- 
llones.    Esto significa aproximadamente un 2,5* de las colo- 
caciones totales de los bancos comerciales y del Estado. 
(30.6.70) 

81 comparano« ésto con el producto geográfico bruto de la PIA, 
que es el 6% del producto total, se ve que este sector reci- 
ba, al ¥¡$ de lo que le deberla corresponder.   Todo esto, 
•la considerar que los estratos mayores tienen mis acceso a 
las recursos extranjeros • internacionales, a los inversio- 
nistas privados, y al crédito de proveedores. 

Las cifras expuestas nos muestran que la acción del Estado 
«annate en un 40£ las colocaciones é» >- Dañóos hada al 
•actor, en asnos da 3 años da acción.   Monis, vale la pena 
••Halar que al costo promedio de un informe del Servicio 4m 
Ooaparación Tècnica «• dal 3,5% en r laden a su nonto, o 
Ma, inferior a la tana mal dal interés. 

w9*nr*IH0H 
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Todo lo «putito aái que Justifica la •^¿*%*P**1 
'     IrLtadoTtravé. dal Banco Oentral y */f£^L ' S^ 

racSaTécnica, y adornai indica la neceüdad de una ampUa- 
SoTfuirte de la. linea, exietentea o la creación de nuevai. 

La acciön deberla consultar tanto lo relatif » «•"«*• *J 

S2T.SÄ ÄiÄSSÄÄgÄ 

ESTda lai popolai eapreiaa, lo «io ne ©ra 1* reali*** a 
la fecha de la Baeuoita (31.12.67). 

M ette c«»o, loi aroblaaaa   friaolfaUa se rttidtm 
S^loVrecuriîVy U. «*«*{*>• ""» "£"£ 
uZ iaaufieioate dolo; ^O^S^^^ÍLL 
A oo.to unitario,   fe efocto, ****£•• ¡Eaiî^i 
Za torlo - SCI, un ©rédito deaera** ©atra i m§M Jjm 
Se«« U •oiicitady ©1 W, *"»£ ^.SJgïU 
M atribuibl. al peojaaBe ^f^'^^JT^JuT 
S treMtaeion total darà «•! ordo» *© ly *•*•»»•» 
«LWM alara* a un afi©,em al OMO de eer en ao»««* 
©Xa*J©r*%i^rtaaio» do ©pif©jv *to £•©** 
A|Mt«Mato en los coitoi unitarios, que •¡Lîtr .21. 
«••CrZTa la tata de interdi oobrado, Oí éaair, ©Aa- 
ITÎÎ^oti îooîaî,   **ralW. fr 1 i*aé©- 

•.».1   IUJUÎdLilJ2lAi£i^ 

M efecte, de aaaordo a « étudie 
a oabe, la relacioa 

«p. • *•      •• 

» *     '• la*© at ha latrato gracia» al _•*••*» *» •*¡¡¡¡¡¡í¿ 
«a* dal Foriomal, y a «a anelate Aal M» inumili 
«a lai crddiUi. 

•trai a*l*brea, al ©afaarao reali • aie »ara bajar 

:-.«• • v     ••• t* 

*• ••«SéTÎAS; «T¿«r.¡tai* * 

  • ,  ..-—t. „  --        -»-     .~^K>--« "—•*•« It-* 

^' '•••'-.i: -. ,,':.*•'::..••   <.••.'-•••.»- -   --.t .......~~ *—_i_^Mta«M——. 
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6.3.3   Evaluación de resultados 

Finalmente, queremos mencionar que el SCT ha hecho 
un ferio esfuerzo para evaluar los resultado! de 
su acción crediticia en este campo.   Esto se ha he- 
cho en dos oportunidades en 1966 y 1970.   Eh la úl- 
tima evaluación se hizo una distinción entre Santia- 
go y provincias, y entre maquinarias 7 edificios. 

Cono criterios de evaluación se empleó 1 

s   Tentas mensuales 

• Personal 

- Remuneraciones per persona 

- Capital propio 

- Zmpmestos pagados 

• activo total 

- activo fijo producción. 

Us conclusiones de la inTestigación sobre una suas- 
tra efectiva de 131 seprosas, fueron lai sifuientesi 

•  La maduración del crédito, en cualquier caso, se 
produce «atre 2 y 3 anos después ds que   el indus- 
trial decide solicitarlo.   Relacionando esto eoa 
4 desfase ene existe entre al informe y el pago 
del «remito (1 año) se puede ver que la maduración 
se produce aproximadamente a un año plazo del pago. 

«  Temes los imdicadores considerados (ventas, perso- 
' sal, aetivo total, capital propio, impuestos paga- 
sos, capital ea maquinaria 7 equipos, ete.) muse- 

um prosimi ente bastante acelerado y aléanos« 
è mártir del 3er «fio niveles muy halagadores (30 a 
tren om < 

•  so la oowparacióa «tro la« empresas de Santiago 7 
Provincias, se deduce orne el impacto as  más 
ftftorte on las de Santiago. 

-  It U eosojereoióa entre el oompertamiente do las 
ejsjrim eme rooibierom crédito para maquinaria 7 
afMoHee eme recibieron crédito para construcción, 

ol impacto aonoado>or la empresa es 

WMM 

SOSA 

Memwpptw'Mvpvvieiwiiisni! HIIKIIW 

para 

1—vmmw* mèmmm* 
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- Alcanzada la maduración del crédito, la recupe- 
ración del préstamo por parte de la caja fiscal, 
se ha producido Integramente por la via tributa- 
ria. 

- Las remuneraciones medias de obreros y empleado» 
ban tenido aumentos de su poder adquisitivo, que 
bien pueden ser calificados de nuy buenos (ha»ta 
m% en Santiago), y 

- finalmente, cabe destacar, la coincidencia habida 
entre el efecto de los créditos detectada por esta 
«valuación y la elaborada en 1968. 

lito, confirmarla que los créditos otorgados a la Pe- 
queña Industria y Artesanado son una buena herramien- 
ta para impulsar el desarrollo del sector. I 

^PO}•"/ ^Q^V^RMfESfldk 

Todo lo expuesto d«aue«tra que la acción del Estado bajito 
de aran valor y de una eficiencia operativa buena, ya que 
«n Seteria de capital lijo y de preiaversión llenó el vaeio 
«adátente, y en capital de trabajo ha increawitado en m 40% 
las colocaciones dirigidas al sector. 

Sin embargo, todo ello requiere aún una mayor extensión y 
perfeccionamiento, lo que se verá en el punto siguiente. 

I! 
D« todo lo expuesto, 1 
do, «fin queda un buen 

i« observa que, a potar del esfuerso 
««•ino por recorrer. 

pódenos desde ya indicar linea« frente a esta situación, 
tas j •odiata». 

»-1    ftWf?Bff l«aediata» 

te trata de iniciativas iniciada», o en morena, pero SÉ» 
s» bien probadas, para «*¿»«rar elgvoo» de los aspectos men- 
cionado.m los análisis críticos. Batánente se trata de 
liVOooperaUvat de Aberro, y de U linea de «ridite, de le 

í 
i 

EL 
ti 

7.1.1   foj CMasrntJarae de ahorro, crédito T gerenti* 

Se trata de cooperativas organi tads» por pequeños in- 
dustriale* con apoyo del 8CÏ.   Originalnente, fueron 
concebidas cerno cooperativa» de garantía de acuerdo 
al nodelo italiano, con el objeto do garantisar In« 



préstamos que los empresarios pudiesen recibir de loa 
bancos y también de CORFO.   Al tratarse de poner en 
práctica,  se vid la conveniencia de que su objetivo, 
en una primera etapa, fuese el ahorro y el crédito, y 
solo en una segunda etapa, ya consolidada la primera, 
pasase a realizar actividades de garantía. 

La primera cooperativa se inició en Valparaíso en 
1967, comentando sus actividades regulares fcn 1968, 
con un gerente funcionario del S .C.T.    Erta entidad 
ha prestado hasta la fecha, raa3 de US$ 300.000.'- a 
sus socios,  exclusivamente para capital de traba.)o a 
muy corto plaso.    Posteriormente,  s« han iniciado 
otras 7 cooperativas, las que a la fecha agrupan a 
800 socios,  con un capital total d-3 US$ 150.000.- y 
un total   de 1.900 préstamos por US$ 700.C00.~ 

Eh ette caso se ha tratado de suplir la dificultad 
del capital de trabajo, originalmente por la garan- 
tía, pero prácticamente atacando la falta de liqui- 
des. 

EL S.C.T., adenás del apoyo técnico y de personal, ha 
apoyado financieramente estas cooperativas sobre la 
base de iti, por un   total de US$ 60.000.-   En el 
futuro, se considera ol establecimiento de más coope- 
rativas regionales, hasta cubrir todo el país. 

Paralelamente,  se está estudiando la factibilidad de 
una entidad central, la que, además de ser la entidad 
de representación y coordinación,  sea también de fi- 
nanciamiento y/o de garantía« 

t¿«S»« s£|*gtáM»»l PÜfr-la juntad,   ./.. 

Cono te vidi el   problema de lai garantías es mucha ve- 
os*, un obstáculo insalvable part, la iniciación de nue- 
vas empresas.    Se tal modo, te produce una presión eaccf¿ 
tiva sobre la burocracia pública y privad*. 

Be till que so llegó a concebir una linea de crédito 
Bara   profesionales, tóenicos y obreros experimentados, 
cuya única y principal garantit fuese su persona, su 
calidad «aoral y su capacidad empresarial y técnica. 
Ko se trata de prestar al que tiene, sino al oue no 
tiene, y no ha podido conseguir recursos por ninguna 
otra via« 

KL financirnriento etti destinado a cubrir todas las 
necesidades, y   se otorga a platos largos y tasas ba- 
jas de interés. 

wmmmmmmmmm^e^mwwT'-.mr wv/»."' ' 
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Las formulas bancas »on el arriendo con compromiso 
' d« traspaso, y «1 préstamo directo, analisándose en ' 

cada caso particular, cuál es al camino aia convenien- 
te. 

Los proyecto« deben ser    preparados por los propios 
interesados, y evaluados por el SCT, cuyo Directorio 
lo» aprueba en definitiva. 

EL aspecto aás esencial es indudablemente,    la eva- 
luación de los empresarios potenciales, con» también 
es el mis difícil. 

£n 4 meses de promoción se ha recibido   aás ds 200 
ideas, preproyectos, que están actualmente en diferen- 
tes etapas,   lia todo caso, debe corresponder a rubros 
de bastante prioridad, ya que los recursos son limita- 
do*. Estos provienen del KfW, a través de un crédito 
muy coaveniente, y de aportes hechos por el Estado. 

T*a\  Perspectivas mediatas 

A pesar de toda la labor efectuada, y el esfuerso realisado 
oonduntacicnte por los empresarios, el Estado y Las entidades 
de crédito, se observa que los grandes problemas de la eace- 

- ses de recursos  -o su mejor distribución-,   y de las garan- 
tías no están completamente resueltas.   De allí que sea nece- 
sario pensar en otros mecanismos, sin olvidar la acción so- 
bre el sarco externo. 

T.2.1. . genital i13o 

Es claro que será difícil satisfacer todas las ne- 
cesidades, pero que habrá que buscar medidas pa- 
ra ampliar más la acción. Se puede pensar en la 
creación de un ¡tendo Especial, rotatorio, estable- 
cido en CORVO« al cual vayan todos los aportes ae- 
cionales y préstamos extranjeros, pero también las 

* recuperaciones de les subpréatarnos. 
r' 

Iste Fondo, podría ser la primera etap» de un Ins- 
tituto de rinanciamiento de la FIA, autonome, cu- 
yes socios fuesen el SCT, CORTO, les Industriales, 
entidades extranjeras de financiaaitnto, etc.   De 
•ite modo, se logrará • obtener mayores recursos 
a través de bonos, a colocarse entre los industria- 
les y también el publico, y será aás fácil   la ob- 
tención da créditos cactarño*. . Por etra perte, es- 
to permitirá ejilimar candemente le esquinarle ad- 
ministrativa, por tratarse de una entiesa no suje- 
ta si control del organismo contralor del tetado. 

V" 

1 
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7.2.2   frutal de trabajo 

aquí M puede pensar en   dos caminos: el de la ga- 
rantía, x el de los recursos. 

ftt cuanto a la garantía, se está estudiando 
la factibilidad de un fondo de garantía, que 
avale a cooperativas de ahorro y crédito y/o 
empresario« individuales frente a la banca pa- 
ra los créditos de capital de explotación. ÄL 
fondo también tendría un consejo mixto, cobra- 
rá una comisión, y correrá con todo el riesgo 
o parte de él. 

.      Ai relación a los recursos, se está conside- 
rando dos caminos posibles i 

-      Una mejor distribución del crédito bancario, 
a través de un sistema ojie establesca la obli- 
gatoriedad para los banco» de destinar un cier- 
to porcentaje de sus colocaciones a los peque- 
ños industriales y artesanos.   Seta obligato- 
riedad deberá tener un carácter regional y a«Cr 
torial con el fin de ir a una auténtica descen- 
tralización, y corresponder a una política de 
sectores prioritarios.   Estos préstamos deberían 
tener algún refinanciamiento del Banco Central s 
«na tnsa menor de interés, de modo que quede um 
margen para «1 banco privado. 

«na eolucidn más ambiciosa es la creación de um 
banco comercial, al servicio de la PÍA.    Esto 
tendría la ventaja de canaliser   todos los re- 
cursos de los propios interesados a una sola 
institución, la que se amoldarla a las necesi- 
dades propias del sector.    Indudablemente, re- 
querirá alguna red de sucursales a través del 

• pais, lo que podría traer consigo una duplica- 
cidn con el Banco del tetado.   Iste banco de 

-••-rrT" la PIA podrá reemplasar o complementar la labor 
de la posible federación de cooperativas de abo- 
rro, de la que »e habló antes.     Un banco asi 
podrá recibir aportes eeneciaief de entidades 
•aciemales e internacionales, interesadas en ni 
desarrolle de la PU. 
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CONCLUSION 

Hatta ahora, henos estado tratando de utilizar lo« canale» exis- 
tentes do dxstribución del   crédito tanto para Capital de Traba- 
Jo, como para Capital Fijo.    Ello ha sido en parte, porque las 
•urna»   eran   relativamente   modestas,    porque   se   trata de evi- 
Î!!L.ÎÏPîiC*ClAl in»titucion»1» y P°rque los propios pequeños in- 
austriales no estaban organizados suficientem<-«te, y el SCT a 
nombre del Estado, ha debido actuar por suplencia. 

Sin embargo, con la creación de la Confederación de la PIA, esta 
suplencia puede empezar a disminuir.    De abi que este puede ser 
•A «omento para empezar a profundizar las cuestiones señaladas. 
iweete modo, el Estado seguirá practicando el principio de la 
«rtÇftTfffà creciente, que es en definitiva, el único camino real 
y   ••madero para la promoción humana de los pequeños industria- 
le« y art«sanoi del pais. 

*WeWWW^M^tliqP^p|IMp.|i^t|i|iij)iij^i»»i ii—»' n»i"^»n<i ••«•MM» Vmm+r*!, idwnmi 
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