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I. INTRODUCCION 

Papel de la pequefta industria en el crecimiento 
• 

Estudios empiricos 1/, que ~ratan de palses desarrollados y de palses en 
desarrollo y abarcan varTos decenios, muestran que el crecimiento econ6mico va 
acompaftado de una evoluci6n del tamafto de las empresas manufactureras que pasa 
por tres grandes etapas bien definidas. F.n la fase inicial, la industria 
casera y artesanal, tambiEn denominada sector no ~structurado, predomina y 
representa hasta las tres cuartas partes del empleo manufacturero total. El 
car4cter esencialmente rural y agricola de la economia conduce a 
concatenaciones progresivas y regresivas de las actividades de transformaci6n 
y de aprovisionamiento de insumos, en el marco de empresas rurales y de 
empresas caseras no agrlcolas de tipo semiurbano. El car4cter fragmetario de 
los mer~a~os, la insuficiencia cle las infraestructuras, y el escaso nivel 
tecnol6gico, militan a favor de la& industrias artesanales de gran intensidad 
de mano de obra. El crecimiento de los ingresos en la primera fase del 
desarrollo modifica las estructuras de la demanda y estimula el desarrollo de 
tecnologia y de infraestructuras. En una segu~da fase, los pequeftos talleres 
y las pequeftas f4bricas, ubicados a menudo en centros urbanos y que utiliz3n 
tecnologip y equipo modernos, van reemplazando poco a poco a las industrias 
caseras. Con el desarrollo de !a infraestructura, de la tecnologla, de la 
urbanizaci6n y de la localizaci6n, la producci6~ en gran escala tiendc 
finalmente a predominar y a desplazar a la mayoria de las industrias caseras y 
a una propor~i6n importante de pequeftos talleres y de pe~ 1eft5s f'brices, cuyo 
desarrollo, el de estos ultimos, contribuye de manera apreciable el de la gran 
industria. 

Este cuadro ce la evoluci6n del tamafto de las empresas manufactureras es 
exacto en general, pero convendria senalar los puntos siguienteG: 

a) En la mayor parte de las economlas, coexisten P.mpresas de tamaftos 
diferentes, pues los mercados de la mano de obra, d~ capitales J rle prGJuctos 
ion habitualmente imperfectoa y el sector manufacturero evoluciona 
constantecente al mismo tiempo que la tecnologla, los medios de transporte y 
las preferencias y el estilo de vida de los consumidores; 

b) El car6cter dualista de la mayor parte de las economias en 
desarrollo hace que las etapas de crecimiento suelan superponetse, con un 
predominio del sector manufacturero no estructurado en las zonas rurales o en 
las aetividades de subcontrataci6n, mientras que el sector organi~ado de la 
gran industria manufacturera toma el relevo en ciertas ramas y sectores 
ir.dustriales; 

c) Loi cambios estructurales registrados desde 1970 en los paises 
desarrollados con economla de mercado, resultado de las desventajas 
comparativas en el 1ector manufacturero tradicional (en comparaci6n con los 
pal1e1 recientemente industrializados), la importancie d~da a una 
idu1trializaci6n de gran inten1idad de conocimientos y de mano de obra 
calificada (frente a una indu•trializaci6n de gran intr,n1idad de bienes 
mattrjale1 y de energia), la computadorizaci6n que aumenta la1 ventaj~a de los 
centros de actividad de1centralizado1, la importancia dada a la calidad de la 
vida, etc., han hecho que 1e detenga la decadencia de la1 pequefta1 empresas y 
que ista1 vt.elvan a de1pertar interf1. 

Los cuadro1 1iguiente1 ofrecen cierto namero de dato1 emp!rico1. 
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Cuadro l 

Di•tribuci6n pcrcentual de la .. oo de obra .. nufacturera entre la induetria arte•anal, la pequefta y 11ediana ind~•tria 
y la 1ran indu•tria, para ciertoa pa[aea y ciertoa aaoa 

lnduatri• arteaa.,.l Pequella y 11ediaaa cr .. n induatri• 
(11enoa de induatria (100 0 ... 

Pala At:o 3 trabajadona) (S-99 trabajadore•) trabajadoraa} 

Estadoa Unidoa !.1 1967 1,1 22,3 76,6 
1947 1,1 23,9 75,0 

Canadl °J!/ 1959 2,S 31,9 65,6 
1955 2,8 30,5 t6,i 
1950 2,9 31,:t 65,j 
1930 3,7 35,5 60,8 

1975 19, l di 36,6 ~: 44,3 
19'S5 16,1 ~I 37,1 ~' 46,8 

Jap6n £/ 

1955 20,0 ~/ 40,2 ~/ 39,8 

1971 3,0 &I 33,0 64,0 
1966 4,o al 39,0 57,0 
1940 <--74,7--) 

Taivan !I 

1920 
25,3 al 
60,6 1,I <--39,4---) 

Corea ~/ 

Colombia ii 

Filipinaa !/ 

India ~I 

lnaonaaia !./ 

lli1eria !/ 

lenia !/ 

Cha.,.!;/ 

Republic• Unida ~· 
Tanaanfa !;/ 

Hn 
1978 
1970 
l')~ 

1975 
1967 

1973 

1.975 

1972 

1969 

1970 

1967 

)6 

42,5 
53,7 
51,4 

66,0 '!!I 
77,8 '!!I 

bO jl 

76 

59 ;>./ 
49 

78 

SS 

17 47 

28,6 27,6 
21,7 24,6 
25,9 23,7 

8,0 '!!I 26,0 
7,2 y l~.o 

18 !.1 22 

12 12 

15 !I 26 !1 

10 !/ 41 !/ 

7 :.:_/ 15 !1 

8 !!/ 37 !/ 

!1 Eat•• r.ifraa •• refieren 101 ... nta al n"-aro da a1alar1adoa, y aubeaci .. n, por tanto, la participaci6n dal eapleo e 
la indu1tria artaaanal y an lea pequeftaa ind~striaa de t ... fto ... reducido. Fuente; U.S. Dapart11ent of <:o..erca, Bureau of 
tha Canaua, 1967 Cenaua of Manufacturer, Vol. 1, s ..... ry and Subject Statiatic;:-"'iiiahinaton D.C., U.S. Covarnment Printing 
Office, 1971, P•I• 24. 

b/ Eataa cifraa, qua parac•~ aacluir a loa trabajadore1 no aaalariado1, 1e han obtenido de M.C. Urquhart (director de 
publicaci6n) y I.A.a. Buckley (director adjunto de la publicaci6n), Hi•torical Scati•tic• of Canada, Toronto, Caabridge 
Univaraity Praaa, 196S, r•a. 489. 

£I S..11 and Madiua Zat'!rpriae Aaancy, White Paper on s .. ll and Madiua Entarpriaaa, diver••• adicionaa anu•l••, ci,ado 
M. lacada, Davalo nt of S••ll and Mediua Et1ter ri1'! and Po•ic RH naa in Ja an; An Anal tio:al Surve , la.1co Kundial, 
•i11eografiado, 1979, pig. 9. 

d/ !8praaaa d .. 1-9 trabajadora1. 
el Empraaaa da 10 a 99 trabajadora1. 
f/ Sa11Ual P.S. lo, S..11 Scale Ent•rpri1H in Korea and Taivan, World lank Stiff Working !'apar No. 384, Washington, 

D.C. 1980, pag. 5. Las fuantaa original•• •• citan an dicho doc ... nto. 
a/ Cifraa Qua no eon c-ll•r~blu con l.·a da alloa anccri.oua porqua la dafi'lici6n a afscto1 dat can10 c!e~ a.pie<> en al 

aactoT .. nufacturaro •61o comprend• la• peraouaa qua hayan trabajado .... de traa horaa diariaa o ... da do1 dlaa por .... na 
durance la aa .. na dal can1u, 

h/ Sall!Ual P.s. lo, s.&11 Scala lnterpri1a1, P•I· 5. Si •• ••cluyen todo1 loa trabajadora1 t .. poraro1 o jornalero• dal 
.. plao an al 1actor .. nufac~urero, y ai •• S'>pona qua todoa p-.rtenacen al 1actor d08laticn <•• iauo~• haata qui punco ••t• 
~ip6taai1 ?U•da aer ••a1arada), la participaci6n an ••ta aacror 1a roducirl1 al 16% (loc. cit.). 

j/ Cifra1 eKcralda• dal cuadro 2.25. Para 1978, •• utilizan •~u! la• cifr•• •J• baJ•• da .. plea an al 1actor 
•anutacturaro. eo.o •• indicl an al caplt~lo 2, •• ba1tant1 ducl~•o qua lea cifraa anuala• aaan c09parable1, por lo qce l•• 
tendanciaa aeftaladaa a4ul no debarlan con1idar1r1a hecho1 CCl9?robado1. 

k/ Cifraa obtenida1 da ~nnia Andar1on y rarida lh .. bata, s .. 11 Entarp~i••• and Da~elOJ!!l!nC Policr in the Philippine•: 
Ctaa Study, World Ian~ Staff Working Piper, No. 468, Wa1hi~1t011 D.C., jui10 da 191!, pia. 9. 

•I E•praaa• da ... de 10 trabajadorea. 
n/ Etmpr•••• de 10 • 99 trabajador••· ii Dipak Muundn, "A Ducriptiva Anal71ia of the llole ot s .. 11 Scala Ent•rprhaa in the Indian Econo'!X", 

•i .. ografiado, 1980, paa. S4 y P•&• 2, 
st !•pr•••• d-. 11eno1 d• 10 tr1baj1dora1. 
!1 !8praaa1 d• 10 a 99 trab1j1dor11. 
!f T. Oc1uki, I. Ohara, I. Ivayana, i. Miki, K. londai y A, laaida, lndu1trial DavelOJ!!!hC in South Ea1t A1ian 

Countries: s .. 11 8nd KadiUPJI Indu•trie1 • la ublic of Indone•ia, lnternatlona[ Davelo,.ant Canter Gf Japan, 1977/78, p•g. l. 
! John M. Pase, J~ •• 1 .. 11 tntarpr•,•• in African Develoe-ent: A Survey, World lank &caff WorKi~g Paper No. )63, 

octubra da 1979, P•&· 2. 
!1 Etmpr•••• da 10 • 49 trabajadora1. 
!1 i•preaaa d• .a. de 49 crab1jadore1. 
!1 Eeprasa• ~· 5 a 49 trehajac!ora• (1pro•i .. ~aManta) • 

., ..... la nota .! .. sl/. 
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Cuad!"o 2 

Distribuci6n del empleo y de la VAH entre las empresss 
muy pequeraas y las gr~ndes empres&s de determ1nados 

pa!ses en desarrollo 
Cf~n porcentaJes) 

Emeleo \'AM 
:r:~·~presas muy Crarades Empresas muy 

Regi6n y pah (afto) pequeftas empresas pequeftas 

Asia 

Ir4n, (Republica 
Isl4mica del) (1968) 83 17 44 

Bangladesh {1976-1977) 87 n 45 
Indonesia (1974··1975) ~1 13 20 
Filipinas (1969-1971) 70 30 6 
Sri Lanka (1968) -. . 29 33 I .. 

Africa 

Sierra Leona (1974-1975) 96 4 44 
Egipto (1966-1967) 33 67 16 
Ghana (1963) 87 13 39 
Somalia (1974) 50 50 40 
Republica Unida de 

Tanzan!a (1961-1964) 50-80 50-20 30 

Amf!rica Latina 

lionduras (1975) 98 2 59 
Ecuador (1974) 78 22 17 

Fuente: Viase 1 a no ta !.J!l./. 

Grandes 
empresas 

56 
55 
80 
94 
67 

56 
84 
61 
60 

70 

41 
83 
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Cuadro 3 

Variaciones de la 2artici2aci6n de la VAM atribuible 
al sector no estructu~ado 

lEn porcentajesl 

Umbral de conta-
bilizaci6n de 
establecimientos 

Participaci6n Participaci6n del sector 
Pais Afto de la VAM Afto de la VAM no estructurado 

Australia 1975 13 1981 3 Henos de 4 trabajadores 
Bangladesh 1975 43 1979 18 Me nos de 5 trabajadores 
Bfigica 1970 16 1980 14 Henos de 5 trat.ajadores 
Etiop{a 1971 39 1981 19 Me nos de 10 trabajadores 
Grecia 1970 33 1977 20 Henos de 10 personas 

ocupadas 
Guatemala 1971 39 1978 29 Henos de 5 personas 

ocupadas 
Honduras 1971 24 1975 20 Henos de 5 personas 

ocupadas 
India 1970 38 1980 37 Henos de 10 trabaja-

dores que utilizan 
maquinaria elfctrica 
o menos de 20 que no 
la utilizan 

Italia 1970 19 1980 16 Henos de 20 per.&onas 
ocupadas 

Keny• 1970 22 1978 14 Henos de 50 trabajadores 
Mauricio 1970 25 1980 21 Ke nos de 10 trabajadc-res 
Pabes Bajos 1)70 18 1979 14 Henos de 10 trabajadores 
Pakist'n 1970 43 1977 50 He nos de 10 trabajadores 
Swazilandia 1971 36 1979 Jl Me nos de 10 trabajadores 
Trinidad y Tabago 1974 25 1977 8 Kenos de 10 persona& 

ocupadas 
Rep6blica Onida 1970 39 1974 30 Menos de 10 persona& 

de Tanzania ocupadas 

Fuente: Vfase la nota !...!ti• 
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Diferencias en cuanto al t~mafto de las empresas segun 
las ramas industr~al-es 

As!, pues, las pequeftas y medianas ~mpresas desempeftan Ui. papel de 
creciente importancia en las primeras etaras del desarrollo, importancia que 
disminuye en las etapas ulteriores. El paso a la gran empre5a manufacturera, 
a medida que aumentan los ingresos, es resultado del mayor tamafto de los 
mercados, de las econom!as de escala, de la ev~luci6n de las ~roporciones de 
los diversos factores de producci6n y de una mejora de las infraestructuras, 
de los transportes y de las comunicaciones. Sin embargo, tales econom!as 
tienen und importanciR desigual segun las industrias. Entre otros factores 
que favorecen la aparici6n de grandes industrias, cabe citar las 
reglamentaciones gubernamentales, las imperfecciones del mercado de los 
factores de prodacci6n y las ventajas jur{dicas y pnl!ticas. El costo 
relativo ce los d~ferentes factores de producci6n influye en las econom!as 
de escala o en la definici6n del tamafto 6ptimo de las empresas, y explica, por 
tanto, las variar.iQnes del tamafto de las empresas de un mismo sector 
industrial segun los pa!ses. 

En los pa!ses en desarrollo, las pequeftas empresas ocupan un lugar 
importance en los sectores de prcductos alimenticios, de la confecci6t., del 
cuero, de la mad~ra, del mueble, de productos minerales no metilicos y de 
pro~uctos metAlicos. El tamafto medio de las empresas de las diferentes ramas 
industriales de los paf ses de ingresos elevados y de los paises d~ ingresos 
medios o hajos da una idea de la relaci6n que existe entre el tamafto de las 
empresas y el nivel de desarrollo. 

-



llama industrial 

Todas las industrias 

Manuf acturas dE: tabaco 
Metales comunes 
Papel y art!culos de 

pasta de papel 
Textiles 
Petr6leo 
Maquinaria electriLa 
P~oductos de caucho 
Maquinaria no elictrica 
Equipo de transporte 
Manufacturas de minerales 

no met41icos 
lmprentas y editoriales 
Bebidas 
Productos de cuero 
Elaboraci6n de alimentos 
Fabricaci6n de productos 

netilicos 
Industrias diversas 
Prendas de vestir 
Muebles 
M.9dera 

8 -

Cuadro 4 

Tamafto medio de las empresas 
(NGmero de trabaJadores) 

Pa!ses de ingresos 
elevados 

324,6 
306,3 

139,9 
105,3 
301,4 
131,5 
69,0 
61,5 

142,7 

42,2 
28,3 
31,6 
44,0 
48,0 

Alimento&, bebidas y tabaco 

38,3 
37,l 
43,0 
55,4 
16,7 
55,l 

Fuente: Vfaae la nota !.!;J./. 

Pa!~es de ingresos 
m£dios o bajos 

108,2 
80,2 

34,7 
103,3 
41,0 
27,2 
41,9 
26,6 
13,8 

22,0 
17,8 
15,3 
16,4 
27,4 

15,4 
13,4 
13,4 
44,3 

9,4 
13,5 



- 9 -

Cuestiones bisicas a examinar 

Las pequeftas industrias Ron el motor del crecimiento. Permiten la 
capacitaci6n de empresarios y de gerentes, y, gracias a este a~rendizaje, 
de pequeftas industrias se transforman en grandes indu~trias. La tasa de 
natalidad y la tasa de mortalid&d de las pequeftas empresas son, una y otra, 
elevadas: crecen y llegan a ser importantes o fracasan y desapArecen. 
Un conjunto dinmnico de emprP.sas de este tipo puede desempeftar ~.1 papel 
esencial incluso en una econom!a que haya alcanzado la madurez, tanto en la 
subcontratacion por cuenta de la gr3n industria como en la satisfacci6n ce 
necesidades especiales y en la prestaci6n de servicios. 

Mediante una planificiaci6n indicativa, la asignacion de medios 
financieros, su pol1tica industrial, el control d~l comercio y de la econom!a, 
etc., los gobiernos de los pa1ses en desarrollo disponen de medios importantes 
para influir en el crecimiento y en el desarrollo y para estimularlos. Las 
reglamentaciones y los controles estatales tienden, a menudo sin proponirselo; 
a favorecer a las grandes empresas mediante la aplicaci6n de sistemas de 
ircentivos, la asignaci6n de contingentes de impoctaci6n, la concesi6n de 
criditos, etc. La escasez de empresario3 y gerentes competentes suele 
favorec£r a las grandes empresas que est4n en condiciones de obtener del 
extranjero capital y colaboraci6n. Los programas especiales de ayuda a las 
pequeftas industrias en forma de asistencia en la e~fera ticnica y financiera, 
as{ como en la de la gesti6n, son costosos y no pueden proporcionar ayuda 
al sector no estructurado ni a los realmente pequeftos artesanos y pequeftos 
empresarios. 

El cap{tulo siguiente analiza 13s condiciones en que tiene lugar el 
desarrollo d~ la pequefta industria y la naturaleza de las medidas capaces 
de asegurar un crecimiento equilibrado de las pequeftas empresas. 

El cap{tulo Ill considera los factores que, en materia de infraestructura 
y de instituciones, pueden favorecer el desarrollo de la pequefta intustria, 
como la cuesti6n de la promoci6n del esp1ritu ae empress y el papel de las 
cooperativas industriales. 

El capitulo IV trata de las importantes cuestiones de la movilizaci6n 
y asignaci6n, a las pequeftas y medianas empresas, de recursos financieros 
nacionales. 

El ca~!tulo V est4 dedicado a la aubcontrataci6n nacional e 
internacional, as{ como a su contribuci6n al desarrollo integrado. 

Al final de cads capitulo se exponen conclusiones recapitulativas 
de cierto numero de cuestiones que han de ser objeto je examen. 

A continuaci6n f igura el mandato dado por la ONUDI al redactor del 
prese~te informe. 

Mandato 

1. El consultor deber6 elaborar un informe destinado a ayudar a la 
Secretari3 en la preparaci6n de una po&ible Consults sobre la Pequena y 
Mediana Empresa, incluidas las cooperativas indust~ia!es. 
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2. Se ha decidido que los trabajos preliminares se centren en los 
tres amplios temas siguientes; 

a) Factores que, en el aspecto de la infraestructura y de las 
instituciones, pueden favorecer el desarrollo de las pequeftas y mediana~ 
empresas, incluidas las cooperativas industriales; 

b} Hovilizaci6n y asignaci6n 1 a las pequeftas ~ medianas empresas, 
de recursos financieros nacionales; 

c) Subcontrataci6n nacional e intcrnacional y ~u contribuci6n 31 
desarrollo integral. 

3. En lo tocante al tema indicado en e! punto 2 a} supra, el consultor 
debera dedicar un capitulo de su informe a la descripci6n sumaria de la red 
de instituciones y del marco de las infraestructuras necesarias para el 
desarrollo de las pequeftae y ~dianas empresas. AdemAs, prestara especial 
atenci6n a la identificaci6n de los problemas planteados a las instituciones 
y a las infraestructuras actualmente destinadas a fomentar el desarrollo de 
las pequeftas y medianas empresas. 

4. En lo relativo al tema 2 b) supra, el consultor debera identificar 
las politicas econ6micas, financieras y fiscales a que obedecen las 
actividades de las instituciones nacionales y que determinan la incidencia 
de dichas actividades en las peqaeftas y medianas empresas. En ese capitulo, 
dedicara especial atenci6n a los desequilibrios entre ~l sector rural J. el 
sector urbano, as! como a los desequilibrios entre las pequeftas y ~edianas 
empresas, el sector agricola y el sector de los servicios. 

5. En lo concerniente al tema 2 c) supra, el consultor deberA resumir 
las posibilidades que ofrece al desarrollo de las pequeftas y medianas empresas 
la subcontrataci6n nacional e internacional, e identificar las limitaciones 
inst1tucionales que militan en contra del empleo de taJes arreglos de 
subcontrataci6n. Asimismo, debera de,erminar en quf medida la subcontrataci6n 
nacional e internacional podria facilitar el desarrollo de una estructura de 
producci6n coherente e integrada: y proceder a una primera identificaci6n de 
las cansecuencias que tendria para tales estrategias de desarrollo el empleo 
generalizado de los arreglos de subcontrataci6n. 



- 11 -

II. CONDICIONES Y POLITICAS 

Razones para favorecer a la pequefta industria 

Las razones concretas para la pronoci6n de la pequefta industria en los 
paises en desarrollo de~erin considerarse caso por caso, a fin de crear 
condicione~ propicias y de adoptar politicas apropiadas. Esas razones pueden 
enumerarse de la siguiente manera: 

1. Las pequeftas industrias son el motor del crecimiento. 

2. Ellas estimulan el esp!ritu de empresa local. 

3. Ellas movilizan capital que de otro modo la economia no esti en 
condiciones de generar. 

4. Permiten economizar recursos de capital muy limitados y utilizar 
una mano de obra que es, por el contrario, mis abundante. 

5. Pueden derarrollarse en las zonas rurales y semiurbanas para 
satisfacer la demanda local. 

6. Permiten establecer concatenaciones de efectos sinlrgicos con las 
actividades agr!col~s y rurales. 

7. Emplean tecnclogia SP.ncilla. 

8. Permiten la explot.aci6n econ6mica de r~.cursos humanos y materiales 
de origen local y una reducci6n de lo& g8stos de transporte. 

9. Favoreccn la creaci6n cie una cla~e m~dia de empresarios 
independiente&. 

10. Contribuyen a una distribuci6n mh equitativ.e de los ingresos y de 
la riqueza. 

El papel de las pequeftas industrias en el crec~m~ento y su contribuci6n 
al de~3rrollo del ~mpleo y de los ingresos ya s~ ha seftalado en el c.apitulc 
introductorio. Tambiln se ha indicado que las grandes y las pequeftas et11i•1·esas 
tienen, unas y otras. un papel que desempeftar en el marco de una estructura 
industrial bien equilibrada, papel que var!& segun los eectores inrlustriales 
y las difer~ntes etapas de desarrollo, en funci6n de las econom!as de escala, 
del desarrollo de infraestructuras y del costo y de la proporci6n relatives de 
los diferentes factores de producci6n. Es necesario, por ello, empezar por 
ertablec~r con claridad los l!mites del sector d~ la pequefta ind~stria y 
proceder d~sp~~s a exami~ar las relaciones existentes entr£ la pol!tica de la 
pequefta induBtria y las pol!ticas de la gran industria y del sector 
mecroecon6mico. 

~nicj6n d~ la pe5uena industria 

Un.a pequ~fta industria, suceptible de beneficiarse ~omo tal de progr.amas 
c1e asistencia del Eetado, o de medidas gubernamentales como la exo11eraci6n ce 
impuesto&, se define en general con relaci6r. a cierto volumen mAximo de 
emple~ (habitualmente 100 trabajadores) o de capital fijo (por ejemplo, 
250.000 d6lares). Tal definici6n tiP.ne por objeto esti111\llar la iutesidad cle 
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mano de obra, que se supone es rElativamente impo~tante en las pequeftas 
empresas. Sin embargo, la intensidad de ~ano de obra no basta siempre por 
si sola. Cuando el capital es esca~o, cabe desear que su productividad sea 
lo mis elevada posible. Los cTiterios de eficiencia, !os criterios de 
productividad total de los factores de producci6n, o los del anilisis de la 
relaci6n entre los costos y beneficios sociales, pueden exigir entonces una 
desagregaci6n dentro de la industria para examinar las variaciones respectivas 
de la intensidad de mano de obra y de la intensidad de capital, por una parte, 
y de la productividad respectiva del capital y de la mano de obra, por otra, 
segun los sectores y los subsectores industriales. Se ha comprobado que la 
productividad del capital y la productividad total de los factores de 
producci6n alcanzan, una y otra, el miximo nivel en la empresas meoianas de 50 
a 200 trabajadores. Seria, pues, interesante definir la pequefta industria en 
funci6n de cierto nivel de utilizaci6n de capital, a fin de no excluir a las 
empresas consideradas de mediana dimensi6n en raz6n de la mano de obra 
empleada. Adem4s, las empresas muy pequefta~ que cuentan con menos de 
10 trabajadores no son las de mis intensidad de mano de obra ni las que 
utilizan de manera 6ptima los factores de producci6n, pero si aseguran, 
en cambio, la mayQr parte del empleo en los paises en desarrollo de bajos 
ingresos y no debieran ser objeto de discriminaci6n. 

Politicas macroecon6micas 

Las pol{ticas y las medidas relativas a la pequefta industria deberian 
coordinarse estrechamente con las politicas nacionales de industrializaci6n y 
las medidas de politica econ6mica general destinadas a promover el desarrollo 
en funci6n de objetivos econ6micos nacionales. Disposiciones demasiado 
rigidas y demasiado compartimentadas, que no prevean ninguna posibilidad de 
pasar de una categoria de tamafto a la categoria superior, son a menudo 
contraproductivas y se prestan a beneficiar a otras empresas distintas de 
aquillas a que estaban destinadas, como, por ejemplo, a la gran industria en 
lugar de a la pequefta industria. 

Las politicas de desarrollo de la agricultura, los recursos naturales, 
la educaci6n, la capacitaci6n, la financiac:.6n, el sector publico, etc., 
influir4n en las perspectivas del sector de la pequefta industria. Esas 
pollticas deber4n crear condiciones favorables al crecimiento y a la 
prosperidad de las pequeftas empresas privadas. En lo tocante a la dem~nda, 
las medidas normalmente apropiadas para estimular el desarrollo de industrias 
de gran intensidad de mano de obra son las encaminadas a la promoci6n de la 
agricultura, del desarrollo rural, de las exportaciones y de la redistribuci6n 
del ingreso. Dichas medidas constituyen un gran estimulo para la pequefta 
industria. Las politicas en favor de la agriculture aumentarin los ingresos 
rurales (mejorando su distribuci6n) y desarrollar4n los mercados locales, 
p~oporcionando la gran elasticidad-ingreso dr. la demanda nuevas posibilidades 
a las pequeftas empresas. 

~litica~ relativas al sector principal 

Las politicas industriales, especialmente en materia de aranceles, 
incen~ivos a la inversi6n, licencias industriales, asignaci6n de 
divisas, etc., han tendido a favorecer a la gran industria ya la intensidad 
de capital, en detrimento de la pequefta industria y de la intensidad de mano 
de obra. La eliminaci6n de esa ?•rci•lidad en materia de polltica y de 
rP.glamentaci6n permitir,, por si misma, la creaci6n de condiciones favorables 
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al desarrollo de la pequefta industria. "Puede decirse que la evidente 
desigualdad que preside la asignaci6n, a los dos tipos de industrias 
manufactureras, de capitales, divisas y servicios econ6micos proporcionados 
por los gobiernos ••• protege a las grandes fAbricas modernas, no solamente 
de la competencia extranjera, sino tambi~n de la competencia interior de las 
pequeftas empresas ••• Uua reducci6n de la desigualdad de las condiciones 
de acceso a los factores econ6micos de produ~ci6n entre las grandes y las 
pequeftas unidades econ6micas haria a estas ultimas m4s competitivas y 
permitiria incrementar su participaci6n en la producci6n 1 aumentando asi 
la proporci6n entre la mano de obra y el capital empleados por el sector 
manufacturero en su conjunto" !;_/. 

Aparte de la eliminaci6n de esas distorsiones, una mejor concepci6n de 
las politicas relativas al sector principal haria m4s eficaces los programas 
en favor de la pequefta industria. Se trata, a este respecto, de aranceles y 
de contingentes aduaneros (reducci6n y uniformidad), de incentivos (que 
favorezcan el desarrollo del empleo m4s bien que el de la invers16n) 1 de la 
politica financiera (incluida la estructura de los tipos de inter~s), y de 
los mercados (sup~~si6n de controles). 

Pol1ticas relativas a la pequefta industria 

Es preciso elaborar politicas y programas teniendo en cuenta la situaci6n 
y las necesidades de cada pa1s en particular, y basadas en un anAlisis de las 
limitaciones con que tropiezan las pequeftas empresas en el aspecto de la 
oferta y la demanda 3/. Se ha observado que el objetivo no debe ser un simple 
aumento del empleo, sino un mejoramiento de la productividad total de los 
factores de producci6n, es decir, del aprovechamiento de los recursos. En 
segundo lugar, si bien conviene no limitar la asistencia a la puesta en marcha 
de pequeftas empresas, el paso de istas a la categor1a de empresas medianas 
supone un aumento de su eficiencia. En tercer lugar, la transformaci6n de 
industrias tradicionales en pequeftas industrias modernas, es decir, el paso 
a la etapa de la medians empress, exige un mayor esp1ritu de empress y mejores 
cualidades de gesti6n para eliminar la ineficiencia X y mejorar continuamente 
la productividad. En cuarto lugar, es preciso ocuparse de las imperfecciones 
del mercado de capitales y de mejorar el acceso a iste de las pequeftas 
empresas, a fin de que puedan competir en pie de igualdad con las empresas 
grandes. En quinto lugar, las relaciones que la subcontrataci6n crea entre 
las pequeftas y las grandes empresas f avorecen la integraci6n y una mayor 
eficiencia. 

A la luz de las ex1.eriencias nacionales, cabe formular tres observaciones 
adicionales. En primer !ugar, una pol1tica y un programa bien concebidos 
deberian ser a la vez globales y selectivos, y abordar simultAneamente 
diierentes problemas, pero de modo que no se ayude indistintamente a cualquier 
empress pequefta y de r.ingun modo a las que tienen menos necesidad de 
asistencia o con las que dicha asistencia se malgastar1a. En segundo lugar, 
las medidas positivas orientadas al desarrollo determinan una mayor eficiencia 
que las medidas protectoras y restrictivas que compartimentan los mercados, 
reducen la competencia tanto para las pequeftas como para las grandes empresas, 
e impiden el crecimiento y la1 exportaciones. En tercer lugar, los servicios 
f inancieros y 101 servicio1 de extensi6n deben concebirse de tal modo que 
puedan llegar a las empresa1 que necesiten ayuda y la merezcan por intermedio 
de redes descentralizadas constituirlas preferentemente por pequeftas empresas, 
en forms de cooperativas y de asociaciones indu1triales o de organizaciones 
locales financieramente aut6nomas que 1e ocupen, por ejemplo, del de1arrollo 
rural. 
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Conclusiones: cuestiones a examinar 

l. El papel de las pequeftas empresas en el desarrollo deberia definirse 
cuidadosamente en funci6n de las necesidades de cada pais y de los objetivos 
de su pol{tica econ6mica. 

2. Las pol{ticas relativas a la pequefta industria deber{an coordinarse 
con las politicas del sector principal y con las politicas macroecon6micas en 
el marco de una estrategia unificada que constituya un conjunto global de 
medidas de desarrollo, a fin de promover un desarrollo sano, equilibrado e 
integrado. 

3. Las pol{ticas macroecon6micas en materia de agricultura, desarrollo 
rural, educaci6n, capacitaci6n, recursos naturales, transportes, 
e industrializaci6n en general, deberian contribuir a crear las condiciones 
propicias al crecimiento de la pequefta industria asegurindole una parte 
equitativa de los factores de producci6n. 

4. La eficiencia de las politicas relativas al sector principal 
contribuye a la eficiencia de la pequefta industria. Las pequeftas empresas 
deberian poder beneficiarse de manera equitativa, y del mismo modo que las 
grandes empresas, de las posibilidades de financiaci6n, de los incentivos y de 
otras formas de asistencia. 

5. Las politicas relativas a la pequefta industria deberian, en s!, 
favorecer el aumento de la productividad total de los factores de producci6n, 
eliminar las ineficiencias X, mejorar el espiritu de empresa y la gesti6n, ser 
constructivas y orientarse al desarrollo, utiliz&r mecanismos de ejecuci6n 
descentralizados y asegurar el crecimiento de la econom{a. 
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III. INFRAESTRUCTURA Y FACTORES INS1ITU~IONALES 

Necesidades 

Las necesidades de las pequelas y medianas empresas en materia de 
infraestructura pueden ser, en general, de orden material e institucional. 
La infraestructura material se refiere a los locales industriales y a los 
servicios publicos (agua, gas, electricidad, etc.) correspondientes. La 
infraestructura institucional responde a la necesidad de compensar las 
vicisitudes del mercado o la insuficiencia de los insumos o factores de 
producci6n y de corregir, o eliminar, las deficiencias de esas empresas en 
materia de explotaci6n. Se refieren 'stas a lo siguiente: f inanciaci6n 1 

servicios de extensi6n y de consultoria, suministro de equipo y de materiales, 
servicios t'cnicos de ensayo y de control de la calidad, talleres de 
herramientas, reparaci6n y mantenimiento, capacitaci6n de empresarios y 
de gerentes, promoci6n del mercado y comercializaci6n. 

Infraestructura fisica 4/ 

Las industrias caseras y las industrias artesanales, por definici6n 1 no 
necesitan edificios industriales. La provisi6n de edificios fabriles tiene 
que ver, por una parte, con el aspecto de la transformaci6n y mejora de 
empresas tradicionales para hacer de ellas empresas modernas, y por otra, con 
la creaci6n, principalmente en zonas urbanas y semiurbanas, de nuevas empresas 
por antiguos operarios de fibricas, j6venes t'cnicos o nuevos diplomados, 
funcinarios jubilados, etc. Los medios proporcionados por las autoridades 
locales o gubernamentales ~ueden comprender desde terrenos en zonas 
industriales hasta P.dificios normalizados en parques industriales o 
instalaciones construidas, con arreglos a las especificaciones del usuario, 
para responder a determinadas necesidades. La f6rmula de los parques 
industriales est4 inspirada en la experiencia del Reino Unido y de los Estados 
Unidos tras la depresi6n para estimalar el desarrollo general y local y 
redesplegar las industrias situaaas en las zonas urbanas superpobladas. En el 
caso de nuevas eupresas, el parque industrial desempefta el papel de "vivero" 
o de "incubadora" donde les son facilitados, durante un breve periodo, los 
medios de puesta en marcha necesarios hasta que pueden desarrollarse y 
adquirir por si mismas sus propias instalaciones. Tambi'n se ban creado 
parques de ciencia y tecnologia como medio de atraer empresas en torno a una 
universidad o a un jnstituto de investigaci6n. La idea b4sica del parque 
industrial es que dicha reagrupaci6n permite a las empresas beneficiarse de 
economias de escala en ma~eria de construcci6n y en el costo de los serv1c1os 
publicos (agua, gas, electricidad, etc.), as{ como establecer entre ellas una 
r~d de intercambios. 

La experiencia no demuestra que los resultados obtenidos hayan estado a 
la altura de los gastos efectuados, ni que los objetivos de desarrollo de la 
pequefta industria hayan podido alcanzarse. En los emplazamientos urbanos, el 
ixito lo ban tenido las pequeftas empresas relativamente m4s importantes. En 
las zonas semiurbanas y rurales, la tasa de ocupaci6n ~a aument&do muy 
lentamente y los cobertizos fabriles ban sido utilizados como almacenes 0 1 

indirectamente, por grandes empresas. Los bajos alquileres o los largos 
plazos de reembolso ban favorecido a las actividades de gran intensidad de 
capital. La reagrupaci6n no ha promovido mucbo las relaciones comerciales ni 
la integraci6n entre los ocupantes del parque industrial. 
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Durante el ultimo decenio, se ha confiado esencialmente a promotores 
privados o a asotiaciones cooperativas de pequeftas empresas la creaci6n de 
parques industriales para responder a determinadas necesidades. En las zor.as 
rurales, es preferible remitirse para ello a los organismos locales encargados 
del desarrollr rural. 

Financiaci6n industrial 

Las cuestiones relativas a la financiaci6n de la pequefta industria se 
explican en el capltulo siguiente. Baste decir aqul que la 
institucionalizaci6n del financiamiento de las pequeftas y medianas empresas 
exige que: 

a) Se tengan en cuenta los costos y los riesgos correspondientes, pues 
la concesi6n de subvenciones aumenta la intensidad de capital y beneficia a 
las empresas relativamente mis importantes; 

b) El desarrollo de los bancos comerciales se inserte en el marco de 
una acci6n de instituciones financieras publicas (bancos de desarrollo); 

c) J,os servicios de concesi6n de crEditos y los servicios de extensi6n 
se aseguren simultineamente; 

d) La movilizaci6n y la asignaci6n de recursos vayan a la par, 
especialmente en las zonas rurales. 

Servicios de extensi6n industrial 

Se entiende por extensi6n industrial un conjunto de serv1c1os tales como 
los siguientes: informaci6n econ6mica e informaci6n sobre los mercados, 
identificaci6n de oportunidades, directrices relativas al est-"lblecimiento y a 
la explotaci6n de empresas, asistencia en materia de gesti6n y asistencia 
tfcnica, soluci6n de problemas ticnicos y asistencia en el aspecto de la 
comercializaci6n. Dichos servicios son asegurados por diversas instituciones, 
tales como departamentos gubernamentales para el desarrollo de la pequefta 
industria, instituciones semiaut6nomas encargados de prestar servicios a la 
pequefta industria, departamentos de servicios de extensi6n de bancos de 
desarrollo, parques industriales o instituciones de perfeccionamiento de 
mftodos y de capacitaci6n en materia de gesti6n. El quid de la cuesti6n est4 
en identificar y en llegar a los bene!iciarios, es decir, a los gerentes 
y a los trabajadores de las empresas. A menudo, se logra aumentar la 
productividad del capital combinando, por medio de bancos de desarrollo 
o de una cooperaci6n entre las instituciones f inancieras y los organismos 
de desarrollo, la concesi6n de pristamos con asistencia tfcnica previa y 
posterior a tales prfstamos. La experiencia demuestra asimismo que los 
servicios proporcionados gratuitamente por los gobiernos resl1ltan ineficaces, 
pues no existe una selecci6n de beneficiarios y la calidad de la asitencia no 
siempre puede garantizarse. Es preferible prestar tales servicios al precio 
de costo o subvencionarlos en parte. Otra lecci6n de la experiencia se 
refiere a la eficacia de las organizaciones de autoayuda. La agrupaci6n de 
beneficiarios en una asociaci6n o en una cooperativa permite mejorar los 
contactos con lo• organismos de extensi6n, ad COllO la difusi6n de "know-how" 
dentro del grupo. Esta f6rmula consistente en proporcionar asistencia a un 
grupo es especialmente interesante en el caso de emplazamientos dispersos 
y de zonas rurales. 
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Desarrollo d~l espiritu de empresa y capacitaci6n de empresarios 

A continuaci6n se examinarln simultlneamente el desarrollo del espiritu 
de empresa, de la capacidad de gesti6~ y de los ser~icios de consultores, pues 
estas cuestiones estln estrechamente relacionaias entre si. 

En los paises en desarrollo, se observa Pn general cierta elasticidad 
de la respuesta del espiritu de empresa al crecimiento del mercado. Los 
creadorf's de pequeftas empre:;as son de muy diversas p~oc~dencias: artesanos, 
comerciantes, operarios de flbricas, agricultores, ingenieros, fl•racionarios, 
etc. Sin embargo, la experi£ncia demuestra que el "proceso de aprendizaje" 
no basta, de po~ si, para aumentar la ~ficiencia de las pequ~ftas empresas y 
p~nr;tirles pasar a la categ~ria de empresa mediana. El empresario, a falt3 
de formaci6n o de posibilidades de evoluci6n complementarias, acaba por 
enc•>ntrarse con un cierto "techo de competencia". 

Aparte de las medidas encacinadas a cC111batir los ef.ectos inducidos de 
las illlperfecciones de los mer~ados de insumos, de los incentives y de las 
macropoliticas que dificultan el crecimiento de las pequeftas empresas 
(capttulo II), es necesario realizar un esfuerzo sistelDAtico de 
i~entificaci6n, capacitaci6n y perfc~cionamiento de empres3rios, con objeto 
de aUDJentar su competencia en materia de gestiGn y de que puedan utilizar 
eficazmente los servicios d£ consultores a medida que sus e111presas se 
desarrollan para convertirse en empresas medianas. Se ban ideado DM!todos con 
objeto de identificar a los empresarios, motivarlos y proporcionarles las 
tfcnicas necesarias para dirigir con fxito una empresa. Los programas de 
capacitaci6n de empresarios se complementan con s~rvicios de consultores, a 
petici6n de los interesados, en materia de financiaci6n y de direcci6n normal 
de la explotaci6n. De este modo, se eleva el nivel de la gesti6n y se 
eliminan las ineficiencia~ X. 

Los programas de capacitaci6n de empresarios pueden ser realizados por 
bancos del desarrollo, centros de capacitaci6n de gerentes, escuelas de 
ingenieros, instituciones al servicio de la pequefta industria e instituciones 
cooperativas de capacitaci6n. Es esencial una estrecha colab·>raci6n entre los 
organismos financieros y los organismos de servicios de extensi6n. En una 
perspectiva a largo plazo, se podrl elevar el nivel de los empresarios y de 
los gerentes introduciendo programas apropiados en el sistema educacional y de 
capacitaci6n del pais, a fin de poder distinguir -rntre los diplomados de las 
escuelas de agricultura, comerciales, de preparaci6n para los negocios, y de 
ingenieros- a quienes destaquen por sus Jptitudes empresariales y orientarlos 
hacia la gesti6n. 

La capacitaci6n de empresarios y de trabajadores er• la esfera de la 
tfcnica y de la gesti6n podr4 organizarae en forma de ens~~anza a tiempo 
parcial, de 'ursos nocturnes y de programas de uno o dos dlas de duraci6n, 
organizados por central nacionales de productividad, departamentos de 
aervicio1 de extensi6n de escuelas de ingenieros, in1tituto1 de tecnologla 
o institutes de investigaci6n y desarrollo. 

En la India, 101 1ervicios de consultorla tfcr.ica para las pequeftas 
industrias han sido organizado1 por in1titucione1 financiera1, e• decir, por 
101 banco1 de desarrollo. Los servicios que prestan comprenden: acopio de 
idea• de proyecto1 e identificaci6n de empre1ario1, preparaci6n de estudio1 de 
viabilidad, asesoramiento sobre opcione• tecnol6gica1, elaboraci6n de informe1 
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de pr.oy~r.tos y asistencia para la ejecuci6n y explotaci6n de pr~yectos. El 
buen funcionamiento de estos servicios de consultorfa t~cnica estf garar.tizado 
por la necesidad que tienen las propias instituciones financieras de una 
evaluaci6n t~cnica de la~ propuestas de proyectos. Tales servicios de 
consultor!a podr!an llegar a funcionar de una manera aut6noma obteniendo los 
recursos necesario~ de la remuneraci6n de sus prestaciones, complell:t!ntada cc~ 
algunas subvenciones ~casionales del Estado o de instituciones finan~ieras. 

Cooperativas industriales ~/ 

El sistema cooperativo con&tituye une opci6n institucional interesante 
para ~rganizar la autoayuda y la ayuda a las pequefias empresas, sc~re todo en 
las zonas r~rales. En el cap!tulo siguiente se cita ~l ejemplo de 
financiaci6n en el J~p6n d~ pequenas eMpresas por asociaciones y sociedades 
caoperativas. En algunos pa!s~s en desarrollo, las cooperativas ban obtenido 
buenos r£sultados en sectores tales como la elaboraci6n de productos r.gr{colas 
y el artesanado. Sin embargo, las ac~ividades de los organismos coc~erativos 
se refieren generalmentE al suminist10 de insumos y a la comercializaci6n de 
los productos, m's bien que a la producci6~ propiamente dicha. En las zonas 
rurales, las fami~ias, los clanes o las tribus pueden ser conscientes de las 
ventajas de la organizaci6n cooperativa, que, desde el punto de vista de los 
gobiernos o de las instituciones financieras, constituye un mecanismo de 
ejecuci6n eficaz. "El utilizar ampliamente los mEtodos cooperativos, con sus 
objetivos de autosuficiencia, permitir1a disponer de un mecanismo eficaz y 
econ6mico ~~ ayuda a la peque~a industr~a •••• Las cooperativas pueden 
aumentar l~ eficiencia y la rentabilidad de la pequefta empresa por las 
siguientes razones: 

El hecho de ser propietarics supone un mayor incentivo para los 
trabajadores; 

Pueden obtenerse econom1as de escala realizando conjuntamente las 
compras, la producci6n y la comercializaci6n; 

La coordinaci6n de politicas permite una mejor defensa frente a la 
competencia, los monopolios comerciales y la acci6n de los gobiernos; 

La puesta en comt'in de los recursos financieros; y 

Los &ervicios est:nciales (comercializaci6n, gesti6n financiera, 
contabilidad, seguros, etc.) se adquieren en c:omun" SI. 

Las cooperativas constituyen, pues, una opci6n y pueden ser una f6rmula 
mis interesante para la industrializaci6n de los paises menos adelantados 
y de las zonas rurales. Los gobiernos podr{an favorecerlas, por tanto, 
proporcion4ndoles apoyo en materia de financiaci6n, comercializaci6n y 
capacitaci6n. 

Mecanismos de ejecuci6n institucionales ef icaces !/ 

Es esencial, en la• primera• etapa• del de1arrollo, asl como en las zonas 
atra1ada• y eu las zona• ruralea, que los gobiernos organicen o subvencionen 
in1titucione1 y servicio• de asistencia a la• pequenas empresas. Sin embargo, 
101 mecanismos impue•t~• ~~•de el exterior y sin v!nculos funcionale1 con 
las pequeftas empresa• se ven a menudo entorpecidos por la rigidez de la 
reglamentaci6n ap!icQda, la inercia burocr,tica y la incapacidad de innovar y 
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de comar iniciativas. En esas condiciones, se corre el riesgo de que la 
asistencia no llegue a los beneficiarios previstos. Es m!s fAcil y menos 
arriesgado ayudar a las empresas pr6speras que estfn en condiciones de ponerse 
en cont&cto con el representante del organismo de extensi6n que prestrar 
asistencia a empresas m's fragiles. 

Para ser viables, las instituciones deben mantener nna relaci6n funcional 
con la pequefta empresa, a fin de que el servicio proporcionado sea realmente 
eficaz. Por el hecho de conceder prEstamos Ccapitulo IV), una instituci6n 
finan~iera puede ofrecer ese tipo de relaci6n. Lo mismo puede hacer una gran 
empresa mediante operaciones de subcontrataci6n con empresas pequeftas 
Ccap1tulo V). 

AdemAs de las instituciones financieras y de las grandes empresas, 
existen otros medics de asegurar la eficacia de los mecanismos 
institucionales. La agrupaci6n de pequeftas empresas en el marco de una 
asociaci6n o de una sociedad cooperativa permite aprovechar utillll(?nte los 
servicios del organismo de extensi6n. Esta f6rmula es especialmente util para 
la financiaci6n del sector no estructurado o de pequeftas empresas ubicadas en 
zonas rurales (capitulo IV). 

Ejemplos de asociaciones que permiten un funcionamiento eficaz y 
econ6mico de los mecanismos de ejecuci6n: 

Una escuela de ingenieros, un instituto de tecnologis ~ un instituto 
de gesti6n pueden ofrecer servicios de extensi6n por medio de una red de 
antiguos alumnos que hayan creado su propia empresa. Tales institutos tambifn 
pueden estar en relaci6n con asociaciones de pequeftas empresas o de 
cooperativas. 

Institutos de investigaci6n y desarrollo sectorial en el sector, por 
ejemplo, alimentario o del cuero, pueden proporcionar servicios de extensi6n a 
las pequeftas empresas del subsector correspondiente. Esta f6rmula permite la 
difusi6n y la utilizaci6n de una tecnolog!a adaptada a las pequeftas empresas. 

Grandes empresas que proporcionen insumos o equipo, como, por 
ejemplo, fabricantes o proveedores de maquinaria, de acero o de fertilizantes, 
pueden prestar servicios tfcnicos y de extensi6n a las pequeftas empresas que 
adquieran y utilicen dichos insumos y tal equipo. 

Un centro de investigaci6n electr6nica o una sociedad de fabricaci6n 
de computadoras puede proporcionar a·istencia a pequeftas empresas montadoras 
o usuarias de tales computadoras (capitulo V). 

Un instituto de capacitaci6n rural ubicado en una zona rural 
o semiurbana puede proporcionar servicios de mantenimiento, reparaci6n 
y asistencia a fAbricas de herramientas, etc., situadas en zonas ruralea. 

Vinculaciones universidad-industria mediante contactos entre 
los departamentos de extensi6n de diferentes facultades y asociaciones 
industriales. Las innovaciones en materia de mecanismos y servicios deben 
adaptarse constantemente para que puedan conserver su dinamismo y su 
eficacia. La f6rmula consistence en prestar apoyo a programs• de autoayuda 
tal vez sea la mAs econ6mica y lo que mejor permitiria llegar a los 
beneficiarios previstos. 
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Conclusiones: cuestiones a examinar 

1. La provisi6n de infrae:tructura fisi:a en zonas industriales y en 
parques industriales va adquiriendo creciente importancia a medida que las 
pequeftas empresas se desarrollan para convertirse en empresas medianas, es 
decir, cuando abandonan la llamada etapa de 11vivero" ode "incubadora". La 
experiencia demuestra que la construcci6n de edificios industriales por 
promotores privados o por asociaciones cooperativas de pequeftas empresas 
reguladas por las autoridades locales y municipales es preferible a la 
provisi6n por el Estado de instalaciones completas a precios subvencionados. 

2. La institucionalizaci6n del financiamiento de las pequeftas empresas 
deberia estar dirigida por bancos del Estado, pero tambiEn deberia estar 
asegurada por bancos privados, con repartici6n de costos y riesgos. Por ot•~ 
lado, los servicios de crEdito y de extensi6n debieran funcionar a la par. 

3. Los servicios de extensi6n industrial pueden ser proporcionados por 
diversos tipos d~ instituciones. Sin embargo, la naturaleza del mecanismo 
institucional dependerA no s6lo del tipo de servicio a proporcionar, sino 
tambiEn de las posibilidades que tengan de a·;ceder a este servir.io aqucllos 
que lo necesiten. 

4. En los paises en desarrollo, las vocaciones de empresario ban 
respondido con elasticidad al crecimiento del mercaao, pero la competencia 
y la eficiencia de esos nuevos empresarios debe aumentarse mediante programas 
de perfeccionamiento. Es preciso igualmente prever una continua provisi6n de 
servicios de ~erfeccionamiento de gerentes y d~ servicios de consultoria. 

5. Las cooperativas industriales pueden constituir un marco 
institucional vAlido para el desarrollo de la pequefta industria en las zonas 
rurales y en los paises menos adelantados de Africa. Esas coop~rativas 
necesitan apoyo del Estado en materia de financiaci6n, comercializaci6n 
y capacitaci6n. 

6. Por ultimo, los mecanismos inicialmente establecidos por el Estado 
d~ben ceder su puesto a mecanismos institucionales que entraften vinculaciones 
oper6~ionales con las pequeftas empresas, con miras a un mayor dinamismo y a 
un funcionamiento mis econ6mico. 
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IV. LA HOVILIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS NACIONALES 
Y SU A:iIGNACION A PEQUERAS Y HEDIANAS EMPRESAS 

Introducci6n 

En las economias de mercado y en las economias mixtas, la movilizaci6L1 y 
la asignaci6n de recursos financieros a los fines del desarrollo de la pequefta 
industria est4n ligados, en general, a la estructura financ~era y a su 
evoluci6n, y mis concretamente: 

1. Al desarrollo de instituciones financieras apropiadas; 

2. A la existencia de instrumentos financieros sencillos y c6modos que 
re£pondan a las necesidades y a las preferencias de los ahorradores y de los 
prestamistas; 

3. A una estructura de los tipos de interes racional y positiva para 
asegurar una movilizaci6n y una asignaci6n eficaces de los recursos. 

El sector financiero desempefta, mis que ningun otro, un papel crucial 
en la creaci5~ de empresas aut6ctonas 7/. Ademls, los anilisis fundados en 
la experiencia demuestran ~ue "las innova~iones en materia de estructura 
financiera son tan importantes, si no m!s, para cl proceso de desar~ollo 
que las referentes a la estructura de producci6n" !/. 

Durante los decenios de 1960 y 1970, el crecimiento y el desarrollo 
de la economla en una gran parte del mundo en desarrollo ban aumentado 
la monetizaci6n, ban ampliado el sector bancario y ban conducido al 
establecimiento de instituciones de financiaci6n del desarrollo. La creaci6n 
Je mercados monetarios y de capitales, asi como la institucionalizaci6n del 
credito, ban beneficiado a las grandes empresas y a las actividades urbanas, 
pero no a las pequeftas empresas ni a las actividades rurales. Aunque incluso 
en los palses desarrollados con economia de mercado existen mercados 
imperfectos, la importancia de estos ultimos, asi como de los mercados no 
estructurados, es inversamente proporcional al grado de desarrollo. En la 
mayor parte de los paises en desarrollo, prevalece el dualismo en materia 
de estructuras, y el papel de los mercados no estructurados es incluso m4s 
importante para las pequeftas empresas y para las ubicadas en medios 
semiurbanos o rurales. 

Ahorro interior 

En los dos ultimos decenios, la inversi6n en los pa!ses en desarrollo ha 
sido financiada por el ahorro interno y no por las entradas de capitales. La 
relaci6n ahorro interior-producto interno bruto (PIB) es mas elevada en los 
palses en desarrollo que en los palses desarrollados (excepci6n hecha del 
grupo de pa!ses de bajos ingreso3). En realidad, durante el decenio de 1960, 
la contribuci6n de las entradas de recursos fue muy pequefta, salvo en los 
pa!ses en desa1rollo de elevados ingresos, e incluso fue n~gativa en los 
palses de bajos ingresos. El cuadro que figura m4s adelante contiene datos 
relativos a los palses industrializados con econom!a de mercado, al conjunto 
de pa{ses en desarrollo y a los tres grupos de palses clasificado3 por 
separado segun sus ingresos (elevados, medios y bajos), tales datos 
corresponden a los aftos 1960, 1970 y 1980. 
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Si bien el nivel de ingresos y su tasa de crecimiento es:imulan la 
demand~ de ahorros que, a su vez, contribuyen al aumento de las inversiones 
y del producto nacional, la aportaci6n de ahorros depende sin embargo en gran 
medida del desarrollo de la estructura financiera, es decir, de instituciones, 
de instrumentos financieros y de los tipos de interfs. El ahorro interior ha 
side realizado en gran parte por los hogares y por empresas individuales. 
Por su parte, el ahorro del sector publico, ha con,tituido aenos del 25% del 
ahorro total. Los ingresos publicos ban contribuido a ~ovilizar ingre&os 
interiores, representando la relaci6n recursos corrientes-PIB alrededor 
del 15% en muchos pa!ses en desarrollo. 

Mercados de capitales y pequeftas industrias 9/ 

Las encuestas realizadas o patrocinadas en los ultimos aftos por el Banco 
Mundial han permitido obtener considerable informaci6n sobre la situaci6n de 
los mercados de capitales al servicio de las pequeftas empresas 10/. A base 
de esa informaci6n 1 podr!an sacarse algunas conclusiones generaTes. En primer 
lugar, la gran aayor!a de las pequeftas empresas depende casi por completo, 
para su puesta en marcha, de ahorros personales; lo mAs frecuente es que se 
trate de sus propios ahorros y de fondos tomados a prista~o a sus amigos y 
parientes. En segundo lugar, el cridito institucional, que es sobre todo 
proporcionado por los bancos comerciales, entra en juego pa~a responder a las 
necesidades de capital circulante de las sociedades cuando istas aumentan de 
dimeosi6n o comienzan a obtener beneficios. Pero, incluso en ese caso, los 
crfditos de proveedores o los criditos comerciales desempeftan un papel de 
igual importancia. En tercer lugar, salvo en Africa, los prestamistas y otros 
mercados de criditos no institucionales contribuyen de 11U1nera importante a 
la expansi6n de la empresa. En este sentido, los benefici~s no distribuidos 
desempeftan, tambifn en Africa, un papel importante. 

En cuarto lugar, la financi~ci6n institucional, las instituciones 
crediticias especializadas, as! como los sistemas de garantia del cridito, 
desempeftan un papel cada vez mAs importante en lo relativo a las mAs grandes 
de las pequeftas empresas, es decir, las empresas de mediana dimensi6n. La 
marcada preferencia de las instituciones financieras por las empresas mAs 
grandes de esta categor{a refleja una tendencia natural a prestar all{ d6nde 
los costos son menos elevados y los riesgos $On menores. 
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La inve~~i6n y su financiaci6n, 1960, 1970 y 1980 
(En porceJtajes de los precios c~nstantes de 1975) 

Inversi6n/PIB Aho!"ro interior/PIB Entradas de LecursQs/PIB 

Economias de mercado desarrolladas 

1960 21,76 21,49 
1970 24,63 23,39 
1980 22,07 ~2,80 

-0,16 
-1,15 
o, 73 

Pa bes en desarrollo (total) 

1960 17,29 ll ,40 4, 11 
1970 19,19 27,84 8,85 
1980 25,47 24,00 -1,48 

Paises en desarrollo (de ingresos elevados) - PIB ~or habitante sueerior 
a 1.320 d6lares de los EE.UU. en 197$ 

1960 18,82 30,84 12,02 
1970 18,98 37, 90 l&,92 
1980 26,81 26,58 -0,24 

Pa hes en desarrollo (de ingresos medios} 
1.320 d6lares de los EE.UU. en 1978 

- PIB eor habitante entre bUO 

1960 15, 31 15,31 -o,oo 
1970 19,54 20,s: J. ,29 
1980 25,35 24, 13 -1,22 

Paises en desarrollo (de bajos ingresos) - PIB eor habitar.te inf erio;; a 
600 d6lares de los EE.UU. en 1978 

1960 16,62 13,48 -3, 14 
1970 19,27 16,41 -2,87 
1980 23,06 19,07 -3,99 

Fuente: --- Base de datos de la ONUDI: Dependencia de Estadlstica y de 
Encuestas. 
Inversi6n • Formaci6n de capital bruto. 
Ahorro interior • Producto Interior Bruto ~ gastos de 
consume final. · 
Entradas de recursos • Exportaciones !!!!!£! importaciones. 

-

:z: 
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Finalmente, la India, pals dotado del mecanismo institucional 
i~terconectado m!s completo para la financiaci6n de l~ pequefta empresa, ha 
con~eguido un fuerte aumento de prfstamos de bancos comerciale~ practicando 
para ~llo u~a pol!t~~a sistem4tica de asignaci6n de crfditos. Mis del 50% de 
esos pr~stamos ban ido a parar probablemente al grupo superior del sector, es 
decir, a l~s medi•nas empresas. En la India, los mercados no estructurados 
del credito L~mbien desempeftan un papel importante en la financiaci6n de las 
pequeftas empre&as, y en particular de las empresas rurales. 

U~ ello se si~uP. que, en los pa1ses en desarrollo, las pequeftas 
industrias tienen en general poco acceso a las recursos del sector financiero 
estructurado. Los costos de transacci6n de prestamos a las pequeftas empresas 
s~n. en efecto, ~~7 elevados, pues se situan entre el 6 y el 20% segun los 
pa1s~s~ Teniendo en cuenta las gastos y los m!rgenes de beneficio, las bancos 
no podrlan prestar a las pequeftas empresas a menos del 16 al 30%. Tales 
porcentajes no constituyen un incentivo para solicitar prestamos, pues la tasa 
med~a de rendimiento de las pequeftas empresas suele ser muy inferior a dichos 
porcentajes ,!!/. 

Disposiciones financieras limitativas 

Para estimular la financiaci6n de las pequeftas industrias, las 
autoridades de los palses en desarrollo tienen como polltica mantener los 
tipos institucionales de interes a niveles inferiores a los que exige el 
equilibrio del mercado. Esos tipos apenas estimulan a lns bancos a conceder 
prfstamos, salvo a sociedades muy grandes que esten en condiciones de 
proporcionar garant1as y cuando las costos de transacci6n no impidan obtener 
beneficios. Esos tipos de interes tampoco incitan a l~s ahorradores a 
efectuar dep6sitos, disminuyendo con ello el nivel de ahorro. En conjunto, 
esas limitaciones financieras ban entraftado una disminuci6n de las actividades 
de intermediaci6n financiera y una reducci6n del rendimiento de las 
inversiones. Bas4ndose en un dn4lisis de la experiencia de Turqu!a entre 1950 
y 1977, Maxwell Fry 12/ ha calculado que una disminuci6n del 1% del tipo real 
de interes devengado"};or los dep6sitos entrafta una reducci6n de ahorro 
de 0,274% y un aumento de 0,249% del coeficiente marginal de capital, y tiene 
por efecto combinado una baja de medio punto porcentual del crecimiento 
econ6mico previsto. 

Fry defin·; las disposiciones f inancieras limitativas coma una distorsi6n 
general de las precios financieros, comprendidos las tipos de interes y los 
tipos de cambio de divisas, que reduce las tasas reales de crecimiento y la 
importancia real del sistema financiero con relaci6n a los 6rdenes de magnitud 
no financieros. El papel de la intermediaci6n financiera consiste en aumentar 
los rendimientos reales del ahorro para los ahorradores y, al mismo tiempo, 
hacerlo menos honeroso eL terminos reales para los inversores, teniendo en 
cuenta la preferencia por la liquidez, reducie~.do el riesgo mediante la 
diversificaci6n, realizando econom!as de escala con ocasi6n de prestamos, 
aumentando la ef iciencia operacional y disminuyendo lo• costos de la 
bnformaci6n, tanto para los ahorradores como para los inversionistas, gracias 
a una especializaci6n y a una diviai6n de trabajo. 

Pinanciaci6n institucicnal 

Los pa!ses en desarrollo, en sus po11ticas y medidas para la promoci6n 
de la pequefta y mediana empres&, han tratado de ofrecer una f inanciaci6n 
institucional estableciendo a tal efecto los sist!1114s e&J>')ciales de prestamos, 
generalmente en condiciones -ouy favorables. Tales sistemas se hen combinado 
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con 1~ prestaci6n de serv~c1os de asesoramiento, de c~nsultor{a en materia 
econ6mica, de capacitaci6n y de extensi6n. 

Huchos gobiernos han acoptado medidas de importancia decisiva para 
estimulcr a l~s institucioTies crediticias a conceder cr~ditos a la pequefta 
industTi~ en condiciones mA:; liberales. La refinanciaci6n de prfstamos por 
el B£nco Central es la eo!uci6n mis c~rrientemente utilizada para ofrecer 
pristamos subvencionados ~ la pequefta industria. Los fondo& son 
proporcionados por conducto de una "ventanilla especial de la pequefta 
empresa", y el Banco Cent·.·al i·efinancia todos los pr~stamos concedidos a la 
pequefta empress a un tipo de inter~s muy bajo, destinado a compensar al bonco 
prestamista por los mayores riestos que haya corrido y los mayores gastos que 
haya ~fectuado. 

El sistema de garant!a rie ..:r~di~os es otra forma frecuente de apoyo a los 
banco& come•ciales por p~r.te de los poderes pu~Jicos para cubrir los riesgos 
que entrafta el cridito a las pequeaas empresas. De ese modo, se estimula a 
lo~ banc~s comerciales a libera~izar las condiciones de cridito a las pequeftas 
empresas y a hacer exten&ivas sur. operaciones a un mayor numero de pequeftos 
presta.tal":!.1>s, pues han recibido de los poderes publicos la seguridttd de que 
los riesgos adicionales que asrnuan por dichos pr~stamos estin cubiertos. 

La concesi6n de crEditos en condiciones liberales no constituye e~ s! 
una forms sati&factoria de asistencia a 1£ pequefta industria de los pa!ses 
en desarrollo. Varios de esos pa!s~s recurren al crEdito supervisado, el 
mis frecuente para la adquisici6n de maquinaria a plazos. El organismo de 
promoci6n de la pequefta industria adopta las disposiciones necesarias para 
que el mat~rial sea suministr~do en r~gimen de alquiler con opci6n a venta, 
y ayuda al ~mpresario a modernizar los procesos de producci6n con objeto de 
aumentar la rentabilidad de la explotaci6n. A menudo, el empresario est4 en 
condiciones de abonar las cantidadeG cor~espondientes a cada plazo, en pago 
del equipo adquirido gracias a los ingresos suplementarios que ese nu~vo 
equipo le procura. Esta forma de cr,dito supP.rvisarlo permite asegurar que los 
fondos puettos a disposici6n de un pequefto empresario se utilicen para el fin 
previsto. El cridito supervisado tambiEn puede adoptar la forms de asistencia 
para la adquisici6n de materias primas, la construcci6n de edificios 
industriales y la venta de productos acabados. 

Ademas de loa planes de financiaci6n directa, los poderes puLlicos, los 
organismos ~e promoci6n de la pequefta industria y las grandes indu$trias han 
adoptado otras medidas para aligerar la carga f inanciera que pesa sobre la 
pequefta industria. Entre las mis usuales, cabe citar, por ejemplo, las 
siguientes; 

Creaci6n de infr, 
con objeto de alquilar tall, 

·r.turas y establecimiento de zonas industriales 
las pequeftas induetrias; 

Establecimiento de servicios comunes, tales como centros de 
mantenimiento, talleres centrales de herramientas, centros de 
cspacitaci6n, etc.; 

Asistencia estatal a la comercializaci6n d~ productos de la pequP.fta 
industria en forms de, por ejemplo, sistemas de precios preferenciales y de 
compraa reservadas exclusivamente, o en parte, a la pequefta industria; 
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Asistencia estatal para la importaci6n a granel, por corporaciones 
publicas, de materias primas esenciales, y distribuci6n de las mismas en 
pequeftas cantidades para evitar a la pequefta industria los problemas que 
plantea la constituci6n de existencias y, en particular, la importaci6n de 
materias primas en pequeftas cantidades; 

Establecimiento de industrias auxiliares por empresas del sector 
publico y g~andes empresas del sector privado, lo que permite a la pequefta 
industria disponer de medios de financiaci6n, pues tiene la garantia de un 
pronto pag& al estar asegurada la ccmpra de su producci6n. AdemAs, las 
pequeftas empresas ya no tienen que ef.ectuar cost~sas inversiones en materias 
prillll!s y componentes, equipo de ensayo, capacitaci6n, etc. 

En muchos pa{ses de Asia y de ~...mirica Latina, y en &lgunos paises 
africanos, se ban creado fondo~ especiales para prEstamos a las pequeftas 
industrias por intermedio de instituciones de financiaci6r. del desarrollo, 
fondos de garantia de cr~ditos, ope=aciones de cofinanciaci6u entre estos 
ultimas, bancos comerciales y pequeftas empresas, et.c. A continuaci6n figuran 
elguncs ejemplos. 

India 12/. Desde la nacionalizaci6n de 14 gr.andes bancos privados 
en 1969, en-el programs de prEstamos de bancos de la India se ha concedido 
un estatuto prioritario al sector de la pequefta industria. Lot pristamos 
bancarios pendientes efectuados a 50.850 pequeftas empresas, y que por entonces 
ascend!an a 2.510 millones de rupias, alcanzaron en 1980 los 27.500 millones 
de rupias, correspondientes a 800.000 pequeftas empresas; a fines de marza 
de 1984, el total hruto de prEstamos bancarios ~endientes concedidos a la 
tctalidad de dicho sector superaba los 54.120 millones de rupias. Este 
crecimiento fenomenal del numero de pequeftas empresas se ha debido 
principalmente al impulso dado a la pequefta industria por los poderes publicos 
mediante la aplicaci6n, entre otras, de las siguientes medidas: 1) reserva de 
un mayor numero de producto& industriales a proporcionar exclusivamente por 
pequeftas empresas y no por empresas medianas o grandes; 2) rese~va dP. cierto 
nu~ero de productos a suministrar exclusivamente ~or la pequefta industria a 
organizaciones estatales y paraestatales; 3) fijaci6n de un precio 
preferencial para ciertos articulos producidos ~or el sector de la pequer.a 
industria con destino al Estado; 4) concesi6n, a las pequeftas empresas, de 
crEditos y de recursos financieros en condiciones favorables; y 5) prestaci6n 
de asistencia a la pequefta industria, en lo tocante a la comercializaci6n y al 
suministro de materias primas escasas, por conducto de corporaciones publica8 
para el desarrollo de la pcquefta industria. 

Si bien los bancos comerciales, nacionales y de otra 1ndole, son 
estimulados, en virtud del sistema de garant!a del cr6dito y de los objetivos 
que les son fijados por el programa de prioridades, a preatar a las p~que~as 
e~presas asistencia en forma de crfditos en condiciones libera1e&, la~ 
corporaciones publicas de financiaci6n h4n aido inducidas a conceder a esas 
empresas condi~iones dP. f inanciaci6n liberales gracias a la refirianciaci6n 
efectuada, a tipoe de inter€s muy favurahles. por el Banco Indio de Desarrollo 
Industrial {BIDI). Des1e su creaci6n en 1964, el BIDI refinancia loa 
pr6atamoa de las ~or~oraciones p6blicas de financiaci6n y de bancoa a fin de 
que puedan ayudar a la pe~uefta indcstria en condiciones ventajosas, pero el 
volumen de tal ref inanc.iaci6n ha aumentado conaiderabl~mente durante la 
'e"unda mitad del detenio de 1970, como puede verse en P.1 cuadro que figura 
mi adelante. J.a parte de la ayuda prG-porcionada por el BlDI a 1

• sector de la 
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pequefta empresa en forma de refinanciaci6n ha aumentado igualmente en el 
per{odo considerado. El niimero de pequeftas empresas que se benefician de tal 
refinanciaci6n tambifn ha aumentado durante el mismo peridodo, sobre todo en 
la segunda mitad del decenio de 1970. Conviene senalar, sin embargo, que, de 
un total de 596.000 empresas registradas a fines de marzo oe 1983, 121.000 se 
beneficiaban de una refinanciaci6n. Es evidente, por tanto, que la cobertura 
y las ventajas de la refinanciaci6n por el BIDI siguen estando desigualmente 
repartidas. El niimero de empresas que se benefician de la refinaciaci6n ha de 
considerarse, ademls, en relaci6n con el n6mero total de pequeftas empresas qu~ 
tienen cuenta de prfstamo en bancos comerciales (800.000, aproximadamente, 
en 1980). Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, de lo contrario, 
un 25% por lo menos de empresas registradas no estar{an funcionando, que la 
refinanciaci6n estl asegurada en forma selectiva -mis en las zonas atrasadas 
que en las grandes ciudades- y que no todas las empresas pueden beneficiarse 
de ella. Ademls, existen razones para creer que los Estados relativamente 
desarrollados siguieron recibiendo gran parte de la ayuda proporcionada por 
el BIDI en forma de refinanciaci6n; en realidad, de las cifras relativas a 
la asistencia proporcionada por el BIDI de 1979-1980 a 1982-19H3 se desprende 
que una tercera parte, aproximadamente, de la refinanciaci6n concedida 
correspondi6 a los tres Estados industrialmente avanzados de Maharashtra, 
Gujarat y Tamil Nadu. Durante ese periodo, las 18 corporaciones publicas 
de financiaci6n representaron la principal instituci6n financiera del E~tado 
querespondi6 a las necesidades de prfstamos a plazo fijo de las pequeftas 
e.mpresas. Los bancos comerciales tambifn vienen concediendc, desde luego, un 
n6mero creciente de prfstamos a plazo fijo. El total pendiente de prfstamos 
a plazo f ijo concedidos a las pequeftas industrias por los bancos comerciales 
alcanz6 los 5.542 millones de rupias a fines de junio de 1981, mientras que el 
total bruto pendiente de cr!ditos concedidos al sector de la pequena industria 
por 50 bancos (que representa el 95% a?roximada~ente del cr~dito bancario 
bruto), se elev6 a 54.120 millones oe rupias a fines de marzo de 1984 y a 
34.060 millones d~ rupias a fines de junio de 198!.. L11 aaistencia 
proporcionada por las corporaciones publicas de financiaci6n a la pequena 
indu5tria durante los aftos 1980-1981 y 1983-1984 fue, respectivamente, 
de 1.533,9, 2.107,1, 2.911,0 y 3.161,2 millones de ru~ias, habiendo alcan~ado 
lcs desembolsos acumulados la cifra de 16.096,5 millones de rupias a fines 
de marzo de 1984. Auaque esas cifras sean i~presionantes, la parte 
correspondiente a la pequefta industlia no super6 el S,5, el 10,2, el 12,3 ~· 
el 11,0%, de 1980-1981 a 1983-1984, respectivamente, de la asistencia 
f inanciera global concedida po~ el conjunto de instituciones financieras del 
pa!s. La parte acumulada, correspondiente a la pequer.a industria, de la 
asistencia financiera total prestada por el conjunto de instituciones 
financieras hasta aarzo de 1984 1610 fue del 10,71%. 

Indonesia 13/ puede consider&~se el pa!s en que la• pequeftas y medianas 
empresas CFHE) se ben~ficia~ del may~r numero de programas de crfditos, que, 
en 8\J 111Byor pa•.-te, depcnden d!l ProyecL.~ de Orientaci6n y Desarrollo de la 
Pequena Jndustria (BJ.PIK), esta~!ecido por el Ministerio de lndustria. Ecte 
pr.;,yecto se rund!J en u11 enfoque integ:r::.Jdo del deurrollo de la pequefta 
empress, y la asistencia, e1peci11imente financil!ra, s6J.o e• uno de los 
aspectoa de un program& ~e c~njunto ~nca.inado a crear condiciones favorables 
a la pequel\a indu.;.;ria, a pruporc\onar 1er'1'icins de <'poyo, a 111odernizar el 
equipo y a :>erfecdonar la t•n1uar.i6n ptofesional. En matuia fi~anciera, 
porejt!mplo, un "G•u,,c- d~ Cooperaci6n !Sat.caria de la Pequefta :tndustria" y 
vados banco,; eatat.1''tea se eoc41rgan de ident1fic"r grupo11 de PME quf: precisen 
aai,tencia financier~ y ~~ ayudarles a obtener prfstamoa. El Bapak Angkat 
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(Programa del padre adoptivo) cuenta con el apoyo de los poderes publicos. 
Dignos de menci6n son asimismo los esfuerzos destinados a reunir a grupos de 
PME en agrupaciones de productores de bienes anllogos o en minizonas 
ind1.1striales. 

Eje~ci-

cios 
(acaban 
en junio) 

1964-65 a 
1969-70 

197<r71 a 
1975-76 

1976-77 a 
1981-82 

1982-83 y 
1983-84 

Total 

Asistencia, autorizada por el BIDI' al sector de la 
pequefta industria 1964-1965 1983-1984 

Total de la Porcentaje Promedio, por 
asistencia a la de la NWaero de empresa, de la 
pequefta indus- as is ten- pequellas asistencia pro-
tria mediante cia total empresas porcionada en 
refinaci6n y Asistencia del BIDI industria- forma de refi-
redescuento ~lobal correspon- les que se nanciaci6n a 
de efectos al BIDI diente a ban bene- la pequefta 
Cmillones (millones la pequetla ficiado de industria 
de rupias) de rupias) industria asistencia (en rupias) 

94 2 989 3,2 l 012 ~2 885 

2 204 11 503 19,2 19 042 115 744 

20 390 63 000 32,4 225 492 90 424 

15 517 46 403 33,4 121 645 127 559 

38 205 123 892 30,8 367 191 104 046 

(Cifras compiladas a basP. del cuadro 3.3 del informe anual 
del BIDI, 1983-1984). 

En cuanto a los programas financieros, los mis importantes son, con 
mrJcho, el KIK (Pequefto crfdito a la inversi6n) y el KMKP (Crfditos para 
capital de explotaci6n). Los criditos que pueden ser proporcionados en 
condiciones liberales en el marco de un programa de prfstamos del Banco 
Mundial se conceden a trav6s de una red nacional consituida por mis de 
1.000 filiales de cinco grandes bancos. En 1982, los pr61tamos individuales 
concedidos en virtud de e101 dos programas se limitaron a 10 millones de 
rupia•~ con un cr6dito suplementario de 15 millones de rupias. Los tipos de 
inter6s sobre loo pr6stamos del 10.5% (KIK) y del 12% (IQtKP) anuales dejaban 
de todos modos un margen holgado a 101 bancos participantes, pues el tipo de 
redescuento del Banco de Indonesia era del 3 al 4% anual para una cifra de 
hasta el 80% del crfdito concedido. 
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La informaci6n disponible diflcilmente permite apreciar el ixito de los 
programas ~IK y KHKP. El informe anual correspondiente a 1983-1984 del Banco 
de Indonesia muestra que el niiaero de solicitantes de p~istamos KIK/KHKP 
aumenta en forma casi exponencial 1 pasando de 387.000 en 1978 a 743.000 
en 1980 1 y posteriormente a 1 1 47 millones en 1982 y a 1,85 millones en 1984. 
Esta progresi6n pone de manifiesto el aumento de la solicitud de criditos por 
parte de las pequeftas empresas. Sin embargo. como no se indica el nUlllcro de 
solicitudes atendidas 1 es imposible decir si el nWllero de pristamos 
efectivamente aprobados aument6 en las mismas proporciones. 

En Filipinas 14/, la principal fuente de financiaci6n de las PME es el 
Fondo de Garantla de Pristamos a la Industria (FGPI). Creado en 1952 en 
virtud de un acuerdo entre los Gobiernos de Filipinas y de los Estados Unidos, 
el FGPI se reorient6 en 1973 hacia la financiaci6n de la pequefta industria, 
mediante fondos proporcionados por el BIRF y por el Organismo para el 
Desarrollo Internacional, ie los Estados Unidos. En 1983 1 el FGPI contribuyo 
a la financiaci6n del 57,5% del total de pristamos aprobados para las PME. De 
ese total, mis del 60% se desembols6 por conducto de cuatro programas de ayuda 
financiera: el FGPI/Banco Central 1 el Programa de pr,stamos a las PME del 
Banco de Desarrollo de Filipinas (DBP-SMILE) 1 el Fondo de Garantla de la 
Industria y el Programa de modernizaci6n de la industria orientada a las 
exportaciones. 

Los pcogramas del sector privado son financiados en general por las 
instituciones de dep6sitos y mediante el redescuento del Banco Central. 
Los programas mis conocidos son los correspondientes a Venture Capital 
~rporations (VCCs), Ventures in Industr and Business Enter rises Inc. 
(VIBES), Philippine Business for Social Progress PBSP) y Philguarantee. 

El niimero de incumplimientos del reembolso parece haber aumentado en los 
6ltimos aftos, lo que resulta comprensible si se tiene en cuenta la situaci6n 
econ6mica del pals. Asl, pues 1 el programa DBP-SMILE fue suspendido en 1983 
a causa del elevado montante de los atrasos no liquidados; problemas an4logos 
obligaron a Philguarantee a bloquear los haberes de empresas prestatarias, lo 
que entraft6 una disminuci6n del numero de proyectos asistidos en virtud de la 
casi totalidad de los programas de crEdito, exceptuados principalmente los 
pristamos del FGPI, cuyo montante total lleg6 a duplicarse entre 1983 y 1984. 
Pese al aumento de los problemas de reembolso, los programas de asistencia 
financiera son considerados 1 en general, satisfactorios y capaces de atender 
las necesidades de las PME. 

Liberia 14/. La Organizaci6n para la Financiaci6n de la Pequefta Empresa 
(SEFO) fue cr-;8da en 1980, en forma de sociedad de responsabilidad limitada, 
por el Banco Liberiano de Desarrollo e lnversi6n (LBDI), la Liberian Finance 
and Trust Corporation (LFTC), la Partnership for Productivity (PEP) y la 
Netherlands Finance Companf for Developing Countries (FMO). M4s tarde, el 
A ricultural and Co-o erat1ve Develo ment Bank CACDB) y el National Housing 
and Savings Bank NHSB decid1eron partic1par en la SEFO. La PEP y la 
National Investment Co1111:1ission (NlC) proporcionan asistencia ticnica. Todas 
esas instituciones est4n representadas en la Junta Oirectiva de la SEFC. 

La SEFO concede pristamos a corto, a medio y a largo plazo. Esta 
Organizaci6n proyecta ampliar aus actividades al arriendo de activos fijos y 
de bienes muebles, al capital de riesgo (capital social), a la participaci6n 
y a la concesi6n de garantlas. La SEFO, que tiene su sede en Monrovia, tiene 
una filial en la provincia de Nimba. 
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La SEFO est' funcionando plenamente desde fines de 1982. Al 30 de junio 
de 1983. se hablan aprobado 37 proyectos (10 a largo plazo y 27 a corto plazo) 
por un total de 330.000 d6lares liberianos. 

JaecSn 15/. La experiencia del Jap6n es. entre la de los palses 
industrializados. la que mejor se aplica a los palses en desarrollo. El 
sector de sociedades no financieras economiza alrededor del 21% de su ingreso 
disponible. un 60% del mismo en forma de haberes financieros netos. en su 
aayor parte dep6sitos en bancos. Esta estructura se ha desarrollado gracias 
a las instituciones financieras y a las politicas aplicadas. y en particular 
a las filiales de bancos Cuna por cada 10.000 habitantes). a las sociedades y 
cooperativas de crfdito. a la Caja Postal de Ahorros. a un tipo de interEs 
real positivo aunque poco elevado (3%). a las aedidas de estlmulo al ahorro y 
a la seguridad ofrecida por el sistema bancario mediante compaftlas de seguros 
y de controles de dicho sistema. 

Como puede verse en el cuadro que figura .As adelante. en 1984 los 
prEstamos a las pequeftas empresas fueron proporcionados por bancos en 
un 52.6%. por las asociaciones cooperativas en un 36.4% y por instituciones 
financieras especializadas en un 11%. 

Si bien la mayor parte de los recursos financieros la proporcionan los 
bancos comerciales. fstos tienden sin embargo a atender las necesidades de las 
pequeftas empresas situadas en el sector superior de su categoria. Ademis. los 
crfditos bancarios concedidos a las pequeftas empresas varlan de vez en cuando 
segun la instituci6n f inanciera de que se trate. Por ello. las instituciones 
de financiaci6n de pequeftas empresas desempeftan un papel importante y sus 
actividades son complementadas por las instituciones publicas de financiaci6n 
especializadas. 

Las cajas mutuas de ahorro y de crEdito son asociaciones que ofrecen una 
f6rmula combinada de ahorro y de pequeftos prfstamos reembolsables a plazos y 
especialmente adaptada a las necesidades de las pequellas empresas. Tales 
cajas reciben dep6sitos, conceden prfstamos individuales hasta ciertos llmites 
y est'n obligadas legalmente a mantener un determinado coeficiente de liquidez 
(y de dep6sito), y su jurisdicci6n territorial es limitada. 

Las asociaciones de crfdito son cooperativas f inancieras sin fines de 
lucro y con un campo de acci6n local; tales asociaciones conceden prfstamos 
a sus miembros, pero pueden recibir dep6sitos de otras personas. Sus miembros 
son propietarios de pequeftas empresas, tienen asimismo la obligaci6n legal de 
mantener un coeficiente de liquidez y de dep6sito, y los tipos de interfs, asl 
como el montante de los prfstamos que conceden, ban de ajustarse a ciertos 
limites. 



- 31 -

Total de pristamos pendientes y descuentos concedidos, por 
instituciones financieras, a pequeftas empresas 

Total de pristamos 
Tipo de 

instituciones 
Numero de pendientes y descuentos 

instituciones Fines de marzo 
de 1984 

(miles de 
millones de Ien) (%) 

Todos los bancos &6 82 294 ~ 

Bancos urbanos 13 36 844 23,5 
Bancos locales 63 31 851 20,3 
Otros (bancos 10 8 858 5,7 
fiduciarios, bancos 
de cridito a largo 
plazo) 
Cuentas fiduciarias Clo> 4 741 ~ 

Instituciones financieras 
para las pequeftas empresas 995 51 004 36,4 

Cajas mutuas de 
ahorro y crEdito 71 23 119 14,8 
Asociaciones de 
crEdito 456 25 175 16,1 
Cooperativas de 
cr~dito 468 8 710 5,6 

Instituciones financieras 
publicas para las 
pequeftas empresas 4 17 252 11,0 

National Finance 
Corporation 1 4 535 2,9 
Small Business 
Finance Corp. 1 5 182 3,3 
The Shoko Chukin Bank 1 6 785 4,3 
Environmental Sanita-
tion Business Finance 
Corporation l 750 0,4 

Total l 085 156 550 100,0 

Fuente: Banco del Jap6n, "Economic Statistics Monthly". 

Porcentaje de 
pristamos a las 

pequeftas empresas 
Fines de marzo 

de 1984 

(%) 

~ 

43,7 
64,9 
28,9 

26,2 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

lUO,O 

61,l 
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Los servicios de cooperativas de crEdito estln reservados a sus miembros, 
existen restricciones que limitan el empleo d~ sus excedentes y se les qan 
directrices en cuanto al equilibrio a mantener entre sus recursos y sus 
prEstamos, por una parte, y lcs dep6sitos y su capital social, por otra. 

El Banco Central de Cooperativas lndustriales y Gomerciales (Shoko Chikin 
Bank) se encar~a de facilitar la financiaci6n de asociaciones de pequeftas 
industrias. Sus fondos son prcporcionados por un sistema de ayuda mutua, 
y sus operacion~s de dep6sito y de prEstamo estin reservadas a las 
organizaciones miembros que participan en su capital. El Estado aporta un 50% 
del capital. El Banco estl autorizado a emitir obligaciones, que constituyen 
su principal fuente de fondos. 

La Co~poraci6n para la FinRnciaci6n de Pequeftas Empresas pertenece en su 
totalidad al Estado; dicha Corporaci6n proporciona crEditos a largo piazo para 
la promoci6n de pequeftas empresas cuyo capital no supere la cifra de 
100 millones de yen y que no tengan mls de 300 trabajadores. 

La Corporaci6n Financiera Nacional persigue los mismos objetivos que la 
Corporaci6n para la Financiaci6n de Pequeftas Emp~esas, pero concede prestamos 
a largo plazo a empresas de menor envergadura, es decir, cuyo capital no 
supera los 10 millones de yen y que normal~ente no tienen mis de 
100 trabajadores. 

El sistema de garantla de crEditos de las Aoociaciones de Garant!a del 
CrEdito, y el Sistema de Seguro de CrEdito de la Corporaci6n de Seguro de 
CrEdito a las Pequeftas Empresas (SBCIC) conceden crEditos suplementarios a las 
pequeftas empresas. El primero, que reagrupa a unas 50 asociaciones locales de 
garant!a de crEditos, garantiza las obligaciones de las pequeftas empresas que 
obtienen crEditos de instituciones financieras. El segundo asegura las 
garantlas ofrecidas por el sistema anterior. Los fondos en posesi6n de las 
asociaciones les son facilitados por las autoridades locales, y los fondos 
de la SBC!C por los poderes publicos. La SBCIC tambiEn concede prEstamos a 
asociaciones de garantla de creditos. 

Mercados crediticios no estructurados 12_/ 

Como ya se ha indicado, son los mercados de capitales no estructurados, 
y no los merc&dos estructurados, los que proporcionan los recursos financieros 
esenciales a las pequeftas empresas, lo que es cierto sobre todo en el caso de 
los pa!ses de menor desarrolllo relativo, de las pequeftas empresas 
pertenecientes al sector inferior de su categor!a, y de todas las zonas 
rurales. La continua importancia de los mercados no estructurados pese a la 
importancia cada vez mayor de la monetizaci6n y de la comercializaci6n en los 
sectores de subsistencia de los palses en desarrollo, obedece a las pollticas 
financieras restrictivas y represivas aplicadas, a la ausencia de ~didas y de 
intrumentos innovadores que permitan integrar los mercados estructurados y no 
estructurados, y asimismo, con frecuencia, a los menores gastos de transacci6n 
cobrados por ciertos int~rmediarios del mercado crediticio no estructurado. 

La caracterlstica esencial de los mercados no estructurados es que son 
supervisados y regulados de una manera mucho menos rigurosa que los mercados 
financieros estructurados. Loa intermediarios que operan en eso1 mercados 
son: amigos, parientes, grupos tradicionales de ayuda mutua, intermediarios, 
propietarios y prestamistas profesionales. 
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En la India, los intenaediarios, los prestamistas y los prestatarios que 
operan en los mercados crediticios no estructurados constituyen un sistema 
bien desarrollado: los banqueros aut6ctonos reciben dep6sitos y bacen 
pr~stamos; los financieros comerciales se dedican sobre todo a operaciones 
de pr~stamo; agentes o corredores financieros sirven de intermediarios a los 
financieros comerciales; est4n, por ultimo, los agentes de descuento de 
efectos comerciales. Segun estimaciones, los mercados no estructurados cubren 
del 10 al 30% de las necesidades de capital de los pequeftos empresarios. Los 
tipos de inter~s son entre un 2 y un 4% superiores a los de los bancos, pero 
las empresas muy pequeftas pueden llegar a pagar cifras superiores en basta 
un 10% a los tipos bancarios normales. De ello se sigue que es la 
disponibilidad del cr~dito, y no su costo, la q•1e determina la demanda 
y la oferta de fondos. Los gastos de transacci6n y el porcentaje de 
incumplimientos de pago sor, en general, inferiores a los de los bancos 
comerciales. Ciertos sect •res del mercado no estructurado esc4n sometidos 
a restricciones legales qu~ el Gobierno indio procura ir introduciendo, 
gradualmente, en los procedimientos de concesi6n de licenci£s. 

En Africa, los mercados no estructurados est4n constituidos 
principalmente por circulos de amigos y parientes, y a veces por negociantes 
e intennediarios. En mucbos paises, las ROSCA (sociedades de aborro y de 
concesi6n de cr~ditos por rotaci6n} desempeftan un papel de primer orden en 
la economia rural. Una ROSCA es un grupo en el que los miembros bacen 
peri6dicamente una aportaci6n, y en el que el producto obtenido beneficia 
sucesivamente a cada uno de los miembros. Las relaciones personales 
desempeftan un papel preponderante en la creaci6n y en el funcionamiento de 
estos grupos, que a menudo tienen por base el pueblo o la etnia. Entre los 
prestamistas y los prestatarios reina, por tanto, una gran confianza, y la 
presi6n social reduce o elimina los riesgos de incumplimiento. Las ROSCA 
son eminentemente flexibles y adaptables, y desempeftan las tres funciones 
tradicionales: adquisici6n de bienes de consumo, seguros e inversiones, de 
las cuales las dos primeras son las mis imporcantes. Las ROSCA existen en 
mucbos paises africanos y son conocidas por diferentes nombres. Denominadas 
tontinas en el Camer6n, desempeftan una cu4druple activiaad: a) la de tontina 
pura y simple (puesta en co.Un del aborro); b) de ayuda mutua (contribuci6n de 
cada miembro); c) de aborro (funci6n de caja de aborros); yd) de cr~dito 
(concesi6n de prfstamos). 

Los mercados crediticios no estructurados sirven en general de 
complemento a los mercados estructurados. Como quiera que pueden a la vez 
movilizar y asignar los aborros recibidos, operan en pequefta escala y permiten 
un contacto directo entre el prestatario y el prestamista. Los mercados 
crediticios no estructurados ban de estar estrecbamente integrados en la 
estructura del mercado de capitales, a fin de responder, de una manera eficaz 
y eficiente, a las necesidades del mercado rural y de las pequeftas empresas. 

Como ya se ha indicado, las medidas financieras limitativas ban llevado 
-pese al crecimiento de la financiaci6n institucional- a financiar a los 
grandes prestatarios y a limitar la movilizaci6n de dep6sitos. Los mercados 
crediticios no estructurados han atendido una gran parte de las nece1idades de 
l~• pequeftas empresaa tanto en medios urbanos como rurale1, pue1 e•t'n en 
condiciones de evaluar los rie1gos y de hacer1e reembol1ar, y 1u1 ga1tos de 
transacci6n de pr61tamos son menos elevados. De todos modos, existe una gran 
demanda de cr6ditos de pequeftos pre1tatarios aun no •atisfecha. La 
refinanciaci6n de lo• mercados crediticios no estructurado1 por parte de las 
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instituciones publicas de f inanciaci6n tendria por efecto no s6lo aumentar 
la eficiencia de la financiaci6n institucional mediante el incremento de los 
tipos de interfs sobre los dep6sitos y de las subvenciones a los pequeftos 
prestatarios (siendo el objetivo, en este caso, la poblaci6n rural pobre), 
sino tambiEn ayudar a responder a la demanda no satisfecha. Es asi como el 
sector estructurado ha refinanciado a los banqueros aut6ctonos de la India y 
a los prestamistas sobre empeftos de Filipinas y de Halasia. Otros ejemplos 
que cabr!a citar son la concesi6n de crfditos comerciales o el recurso a 
negociantes en insumoF o en productos para efectuar reprEstamos a pequeftos 
agricultores y a pequeftas empresas establecidas en medics rurales. Este tipo 
de integraci6n permite sacar partido de los menores gastos de transacci6n que 
se cargan en los mercodos crediticios no estructurados, as! como contactos m4s 
estrechos que posibilitan a ese tipo de mercado "ampliar" y "profundizar" el 
mercado financiero. 

inanciaci6n externa 

En general, las pequeftas y medianas empresas (PME) nc reciben fondos del 
exterior para financiar sus proyectos, pero si se benefician de asistencia 
indirecta mediante prfstamos concedidos por organismos financieros 
internacionales (como el Banco Hundial, el Banco lnteramericano de Desarrollo 
y el Banco Asi,tico de Desarrollo) y por organismos bilaterales (crfditos de 
la USAID, fondos alemanes o britAnicos) a bancos nacionales de desarrol~o. 
utilizindose los fondos para reprfstamos a pequeftas empresas. Este tipo 
de prfstamo contribuye a enjugar el dfficit de divisas a nivel nacional, 
permitiendo al mismo tiempo a las instituciones financieras cubrir las 
necesidades de importaci6n de materiales y de equipo de las P'Hl. LLegado 
el caso, esos prEstamos tambifn pueden reservarse para los sectores 
desfavorecidos, como por ejemplo, las miniempresas o las empresas rurales. 
Esas aportaciones de fondos externos van acompaftadas de asesoramiento tfcnico, 
as{ como de asesoramiento soore politicas e seguir en lo tocante a la 
repartici6n de crfditos, la evaluaci6n de proyectos, el estudio del expediente 
de prfstamos, el control de prEstamos una vez concedidos, la estructura de los 
tipos de interfs y, finalmente, la organizaci6n y el funcionamiento de los 
Servicios de extensi6n. Es cierto que esos prfstamos refuerzan y complementan 
los mecanismos oficiales de financiaci6n y permiten desarrollarlos para hacer 
frente a las necesidades de las PHE, pero requieren, desde luego, estructuras 
y pol!ticas financieras nacionales satisfactorias. Correctamente integradas 
en las estructuras nacionales, esas aportaciones exteriores puden contribuir 
y ~ontribuyen 6tilmente a la modernizaci6n y a la valorizaci6n de las pequenas 
empresas, as{ como a la ampliaci6n de sus objetivos. Corren el riesgo, sin 
embargo, de aumentar la intensidad de capital sin mejorar la productividad 
del mismo. 

Las remesas de fondos por trabajadores emigrantes de pa{ses en desarrollo 
a sus familias y a sus amigos, y los ahorros que repatrlan, constituyen una de 
las fuentes importantes de movilizaci6n de capital externo para las PME. No 
se ha prestado suficiente atenci6n al aprovechamient~ de esos ahorros modestos 
para responder a las necesidades de las pequeftas emµresas. Las citadas 
remesas de dinero se ban utilizado sobre todo para la adquisici6n de artlculos 
de consumo de lujo, de terrenos y de edificios agrlcolas, y no como capital 
para la puesta en marcha de empresas o como capital de explotaci6n de las 
mismas. La India ha estimulado la' inversiones de nacionales no residentes 
ofreciendo a tal fin atractivos tipos de inter61 sobre dep6sitos, exenciones 
de impuestos y moratorias fiscales. Por su parte, Turqu!a ofrece, a sus 
nacionales que regresan al pa{s, incentivos a la inversi6n en pequeftas 
empresas. 
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En general, la eficiencia y la eficacia de las estructuras y de las 
politicas nacionales de financiaci6n influyen en el movimiento de recursos 
financieros externos, asi como en su utilizaci6n en condiciones rentables. 
Por otro lado, las politicas y los procedimientos prudentes pueden hacer 
posible que las aportaciones de capital extranjero generen y aum.enten la 
inversi6n de recursos nacionales. Conviene tener en cuenta, sin embargo, 
que la financiaci6n externa influye poco en el establecimiento y en las 
actividades de las PME. 

Aportaciones de capital de riesgo 

Algunos paises en desarrollo han tr&tado de asegurar la financiaci6n de 
pequeftas industtias mediante capital de riesgo en el marco de programas de 
desarrollo del espiritu empresarial o de introducci6n de nueva tecnolog!a 
(por ejemplo, en electr6nica o en informitica). En los Estados Unidos, los 
inversionistas institucionales obtienen capital de riesgo de particulares, 
cooperativas, compaftias de seguro, fondos de pensiones, dotaciones, etc., 
aparte de la financiaci6n de nuevas empresas por compaftias de pristamos a la 
pequefta empresa. En Filipinas, las compaftias de capital de riesgo (empresas 
que financian operaciones arriesgadas pero rentables) financian pequeftas 
empre~as antes de que reunan los requisitos necesarios para beneficiarse de 
la garantia de los poderes publicos. En general, se trata de empresas que, 
una vez racionalizadas tienen posibilidades de desarrollarse y que mantienen 
concatenaciones (regresivas y progresivas) con otras empresas, incluidas las 
de gran dimensi6n. La inversi6n en capital social entrafta una participaci6n 
en los riesgos y la prestaci6n de servicios de asesoramiento en las esferas 
de la tfcnica y de la gesti6n. En la India, el creador de una empresa de 
orientaci6n t~cnica recibe un "paquete" de asistencia financiera, previa 
capacitaci6n y selecci6n, pero ha de ser propietario de por lo menos el 10% 
del capital social. La concesi6n de tal asistencia va precedida de un 
programa de desarrollo y de capacitaci6n empresarial. En la pr4ctica, las 
f6rmulas de este tipo ayudan a modernizar y a valorizar pequeftas e~~-~sas 
potencialmente capaces de diversificarse y desarrollarse. No es seguro, sin 
embargo, que tales f6rmulas sean las mis indicadas para la transferencia de 
tecnologla. Por un lado, vincular la investigaci6n y el desarrollo a la 
crecaci6n de PME requiere a menudo donaciones puras y simples para determinar 
la viabilidad de una nueva tecnologla o de un nuevo proceso. Por otro lado, 
la tranferencia de tecnolog!a entre empresas o entre industiias podrla 
efectuarse en el marco de la subcontrataci6n o del estableci~iento de 
relaciones del tipo empresa matriz-empresa auxiliar. 

Innovaciones financieras 

Es preciso que los paises en desarrollo introduzcan, en sus instrumentos 
financieros o de crfdito, innovaciones que tengan en cuenta factores 
socioculturales propios de cada uno de ellos, a fin de reducir el costo de 
las transacciones y los riesgos que corren tanto 101 prestatarios como los 
prestamistas. El efecto de reducci6n de riesgos de la innovaci6n deberla ser 
mayor que el efecto de aumento de los costos que dic~a innovaci6n entrafta. 
Los mercados no estructurados desempeftan un papel importante en la 
determinaci6n de las transaccione• financieras posibles y en la introducci6n 
de innovaciones. Segun la experiencia del Jap6n, de la India y de otros 
palses en desarrollo de ingresos medios, las innovaciones siguientes han 
contribuido con fxito a re~ucir el costo global de las transacciones y los 
rie1go1 inh~rentes a la financiaci6n: 
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1. aportaci6n de garantlas disminuye el riesgo sin aumentar el costo 
de las tr ·. ·>.ciones. Puede tratarse de la garanda personal dada por una 
persona o ~- " empresa que goza de la confianza del prestatario y del 
prestamista, de garantias mutuas ofre~idas por los bancos mutualistas del 
crfdito y del ahorro, de arreglos de cooperativa de crfdito concertados entre 
grupos relativamente homogfneos, o incluso de sistemas de garantla de criditos 
que se benef icien del apoyo de fondos publicos v de fondos comunes creados 
a tal fin. 

2. Una variante objetiva y nueva de las garantias personales consiste 
en ofrecer una garantla colateral o prendaria constituida por bienes inmuebles 
o activos financieros. Tal garant{a colateral permite renovar o refinanciar 
el crfdito a corto plazo; por ejemplo, contra la garantla de materias primas 
o de bienes en curso de fabricaci6n. El grado de conocimiento y de confianza 
mutuos del prestamista y del prestatario diSlllinuye los riesg~s y los costos. 

3. Otra innovaci6n consiste en conceder un prfstamo en funci6n del 
activo o de los bienes que permite crear. Para reducir el riesgo de pfrdidas 
de capital, el montante del prfstamo debe ser inferior al valor de mercado de 
los bienes o activos. Este tipo de innovaci6n que asocia garantla prendaria 
con capital social comprende especialmente los prfstamos reembolsables 
escalonadamente, a medio o a largo plazo, para la compra de equipo, edificios 
y otro activo fijo. 

4. El arrendamiento financiero permite a las pequeftas empresas, a los 
trabajadores a destajo, a las unidades auxiliares de producci6n, o a los 
subcontratistas, alquilar equipo Co adquirirlo a plazos) en lugar de comprarlo 
al contado a los fabricantes o a los vendedores de miquinas. Esta f6rmula 
reducir4 la importancia de las necesidades de prfstamos a medio o a largo 
plazo de las pequeftas y medianas empresas. 

5. Los bancos de desarrollo o los bancos comerciales pueden conceder 
prfstamos a negociantes o agentes del mercado no estructurado en lugar de 
prestar directamente a las pequeftas empresas, a fin de ampliar el mercado 
crediticio y aprovechar los mecanismos del mercado no estructurado. Tales 
arreglos permiten disminuir los gPstos de administraci6n y los riesgos. 
An4logamente, pueden establecerse vlnculcs con asociaciones/bancos/cooperativas 
de crEdito, bancos rurales y prestamistas, mediante la refinanciaci6n de sus 
prEstamos a las pequeftas y medianas empresas. 

Al igual que en el caso de la asignaci6n de recursos, el establecimiento 
por los poderes p6blicos de medidas innovadoras de car4cter institucional y de 
polltica general podrla permitir la movilizaci6n de ahorros, sobre todo en las 
zonas rurales, y contribuir con ello a aumentar la eficiencia y la eficacia de 
101 canales crediticios no estructurados. A continuaci6n se indican algunas 
de las soluciones posibles: 

1. Desarrollo de las actividades bancarias y habilitaci6n de 
instrumentos d« ahorro, como, por ejemplo, dep61itos de ahorro y dep6sitos 
a plazo fijo, en ~onas rurales. En muchos paises, las cajas po1tale1 de 
ahorro desempeftan un papel de capital importancia. 

2. La combinaci6n de programas de movilizaci6n del ahorro con la 
expanai6n del cr6dito colectivo a base de garantlas colectivas, junto con 
la organizaci6n de servicios de extensi6n en materia de tecnologia y el 
suministro de insumos y la cnmercializaci6n, beneficiara 6 la poblaci6n de 
zonas rurales empleada en la agricultura o en otros sectores. 
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3. Los ahorros rurales pueden ser recogidos as1m1smo por los bancos 
m6viles, mediante servicios domiciliarios (puerta a puerta), la aceptaci6n de 
de~~sitos muy pequeftos y confiando a una instituci6n de ahorro y prestamo la 
actu1ci6n en una zona delimitada. 

4. El ahorro rural se ha v~dto estimulado por la obligaci6n de 
adherirse a fondos de previsi6~ y de pensiones y de suscribir una p6liza 
de seguros (comprendido el seguro colectivo). 

Conclusiones: puntos a examinar 

1. En los ultimos 30 aftos, el crec1m1ento econ6mico de los paises en 
desarrollo se ha venido fiLanciando sobre todo mediante el ahorro interno, que 
ha representariu entr~ un 80 y un 90% d£ la inversi6n brut2. El ahorro del 
sector de los hogares ha constituido entre el 50 y el 60% del ahorro interno. 

2. La intermediaci6n financiera, gracias a la institucionalizaci6n del 
credito y a la expansi6n de los mercados monetarios y de capitales, ha 
beneficiado a las grandes empresas de zonas uroanas y ~e pa!ses en desarrcllo 
de i1.gresos medios y elevados. 

3. Las nccesidades esenciales de capital y de creditos de las pequeftas 
e.apre~as se han cubierto mediante el ahorr.o de dichas empresas, los prestamos 
de amigos y de parientes, los creditos comerciales y las transacciones en los 
mercados no estructurados. El credito institucional ha beneficiado sobre todo 
a las PME, de zonas urbanas, pertenecientes al grupo superior de su categoria. 

4. Las medidas f inancieras restrictivas -contenci6n de los tipos de 
inter~s. racionamiento/planificaci6n/asignaci6n de creditos, segmentaci6n de 
los merr.ados crediticios, planes especiales de creditos, etc.- ban tendido 
a reducir el volumen de ahorro y de pristamos (o a limitar su aumento en la 
medida de lo posible), pues las instituciones financieras no tienen int~res en 
prestar a tipos reglamentados (a pequeftas y medianas empresas), y el tipo de 
interes del ahorro no es suficientemente atractivo para los ahorradores. 

5. La innovaci6n en materia financiera es necesaria tanto para 
movilizar cl ahorro como para destinarlo a las pequeftas empresas y a !a: 
zonss rurales. Ciertas innovaciones reducen los riesgos de los prestamistas 
y los costos de transacci6n de los prestamos, especialmente las garantias 
personales, las garant{as colectivas, los fondos de garant!a de creditos, 
la garantia colateral o prendaria vinculada a la creaci6n de bienes y actives, 
y la integraci6n de los mercados estructurados y no eGtructurados. 

Se ha experimentado con exito la f6rmula del pago fraccion4do de 
prestamos concedid~s a entidades colectivas y a grupos, y su reembolso 
mediante la domiciliari6n del prvducto de las ventas. Los pristamos deberian 
concP.derse teniendo en cuenta la viabilidad y la rentabilidad del pr?yecto y 
no las garantias colaterales que ofrezca. El poder contar con la expansi6n 
de los mecanismos de seguro, tanto para los dep6sitos como para los pristam~s, 
refuerza la solidez del proyecto en el plano financiero. lndependi~ntemente 
de lo• mecaniamo• de seguro, ciertas innovaciones que estimulan la 
movilizgci6n del ahorro, como, por ejemplo, el aumento de laa filiales 
bancarias, la mayor disponibilidad de instrumentos 'encillos de ahorro (por 
ejemplo, dep6sitos de ahorro y dep6sitl)S a plazo fijo), la recogida de 
dep6•ito1 muy p~queftos, las asociaciones cooperativas y colectivas de ahorro 
y pr•atamo, etc. 
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6. Los merc~dos no estructurados, que tienen por efecto ampliar el 
mercado del ahorro y de los prestamos y de aportar al sector de la fequena 
ind~stria y al sector rural los fondos necesarios que no pueden obtenerse por 
conductos institucionales, podr4n utilizarse mejor si se estable~en v1nrJlos 
con el sector estructurado. Tales v1nculos podr'n crearse a) refinancLando al 
sector no estructurado mediante el sector estructurado; b) procurando que el 
sector estructurado entre en com~etencia dot4ndole de medios y mejor~ndo su 
eficiencia; c) mejorando el funcio11~~iento de las instituciones financieras 
no estructuradas mediante la adopci6n de reglamentaciones; y d) estimulando 
la conversi6n de institucicnes financieras no estructuradas en instituciores 
estructuradas. Una estructura financiera integrada deberia reunir en un 
conjunti continuo las instituciones y mercados puramente cf iciales y las 
instituciones y mercados puramente no estructurados, ~n lugar de crear un 
sistema dualista que separe lo estructurado de lo no estructurado. 

7. Se ha comprobado que el combinar la concesi6n de creditos con el 
establecimiento de servicios de extensi6n resulta m4s eficaz para el 
desarrollo de las pequeftas empresas, sobre todo en la zonas rurales, que 
aplicar ti~os de interes subvencionados. 

8. En ias zonas rurales, la movilizaci6n del ahorro, la inversi6n y los 
serv1c1os de extensi6n pueden combi~arse proporcionando asistencia colectiva 
a grupos homogeneos, sin exigir garantia colateral para los prestamos. En 
algunos casos, los ahorrcs realizados en una localidad o en una regi6n pueden 
utilizarse dentro de esa misma localidad o regi6n, establecienao v1nculos 
entre los mercados estructurado y nc estructurado y co~binando el credito con 
la asistencia tecnica. 

9. En lo tocante a la pol!ti~ je los tipos de interes, los tipos de 
interes considerablemente inferiores a los tipos de equilibrio del mercado 
entraftan una disminuci6n del ahorro y de los prestamos, pero un tipo del 
me~cado libremente establecido podria resultar Jemasiado ~levado y desaminar a 
los prestatarios que presenten poco riesgo, lo que iria en contra del objetivo 
previsto, es decir, la eficiente distribuci6n de recursos entre la pequefta y 
la gran industria. Una politica pragm4tica 9/ seria la de aplicar tipos de 
intcres teniendo en cuenta el costo estimado-de los prestamos a pequeftas 
empresas que presenten poco riesgo, el costo de selecci6n y de control, y el 
costo de los servici~s de extensi6n que corran por cuenta del programa de 
financiaci6n (por los poderes publicos) durante un periodo inicial y hasta que 
la instituci6n financiera haya a~quirido experiencia suficiente. Las per~1das 
podr{~n cuhrirse ~ediante sistel&BS de seguro y de garant{a de creditos. 

10. Los 9ervicios de asesotamiento y de ~xtensi6n son un complemento 
necesario de los programas de financia~i6n, sobre todo para las p~qu~aas 
empresas y las zonas rurales. El costo de tales servicios puede ser 
compensado a la larga por la mayor eficiencia marginal del capital prestado 
y por la reducci6n del costo marginal del capital para el prestatario. 
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V. CCNTRIBUCION, AL DESAN.ROLLO INTEGRADO, DE LA 
~UBCONTRATACION NACIONAL E INTERNACIONAL 

A medida que un pais se industrializa, las vincu!aciones entre las 
empresas au~entan al mismc tiempc que la infraestructura se desarrolla y que 
las funciones tlel sistema de producci6n se especializan. Tales vinculaciones 
contribuyen no s6lo al desarrollo coherente e integrado, sino ~ambi~n a una 
asignaci6n y utili:aci6n rent3bles, y k menudo £ficaces, de los recursos. 

L~s vinculacionez o interrelaciones entre dos c mis e~presas pueden 
clasifica:r.se en tres granrles categorias. En primer lugar, lali empresas de 
naturaieza similar pueden constituir un gremio o asociaci610 para abordar 
y resolver, conjuntamente, proble111as comunes de tecnologia, suministros o 
comercializaci6n. En segundo lugar, dos o mas empresas pueden llegar .\\ un 
acuerdo ~·ara repartirse la producci6n o un mercado con objeto rle obtener 
ventajas oligopolisticas. En tercer lugar, p~ede establecerse una relaci6n 1 

e~ la misma cadena d~ p~oduccion, entre dos ~~presas o entre una y varias 
emoresas 1 a fin de que algunas p:iezas, compone.ntes o submontajes se-'in 
incorporado,; al ?rod·uLto fin~l. o montados en ~ste, por una u otras. A ese 
ultimo tipo de relaci6n entre una empresa y SU proveedor 0 SU cliente Se hace 
refetencia a continuaci6n. Se trata de la relaci6n entre un contratista y un 
subcontratista~ o entre una empresa principal y una empresa auxiliar, o bien 
entre una empresa de montajes y ~na empresa proveedora de matP.riales. 

Deffo.i.ciones y alc.ans_e 

La definici6n ds c'>mpleta del termino "subcontrataci6n" la dio la ONUlH 
en su publicaci6n "La m\ldernizacion de las econom1as a trav~s de la 
cubcontrl.ltac~6n'', aparecida en 1974. "Existe una relaci6n de subcontrataci6n 
cuand~ una empresa (deoomin~da contratiGta) hace a otra empresa (d£nominada 
subcontratista) pedidos 1e producci6n oe piezas, corupouentes, subconjuntos o 
conjuntos destin~dos a integrarse en un producto que vender4 el contratista. 
Estos pedidos del contratista pueden comprender la elaboraci6n, transformaci6n 
o acabado <la materiales o pie~as For el subcontratistau 17/. 

Ceinviene seftalar que esta definici6n puede interpretarse de modo que 
incluya la ~osibilidad de subcontratar la fabricaci6n de produLtos acabados a 
:om~rcializar como tales por l~ e~presa principal ~in que sea necesario ningun 
montaje previo. Por ntro lado, n~ existe subcontrataci6n cuando la empresa 
principal compra art!culos de almac~n u obtien£ servicioa de tipo corriente 
tales como t~ansporte, energ{a el6ctrica, telffono, intervenci6n o censura 
de cuentas, investigaci6n, dhefto y manteraimient(J. 

Existe subcontrataci6n internacional, y no subc~ntrataci6n nacional, 
c~aQdo la empresa principal y el subcontratista est4n radicadob en dos pa1ses 
diferentes. Sin emb;,,rgo, "la empresa pd.n:ipal, que putode ser una filial de 
una so~iedad multinacional ode una oociedad bajo control cxtranjerc11 18/. 
es consid~rada, " veces, en raz6n de au origen extranjero y aun cuando-estf 
radicada en el Tl'lismo pa:l'.s qu~ el subcontrati1ta 1 como subcontratiflta 
internacio"Hal, sobrP. todo si tal :-elac i6n supone ur1 apor,..e de expertos o de 
divisas para el piis del subr.oatratista. 
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Una de las particularidades de la subcontrataci6n es que pone en relaci6n 
a e&presas de tamafto diferente y, a menudo, de distinto pode~ negociador, La 
subcontrataci6n se refier~ a un aspecto especlfico de la orgBaizaci6n de la 
producci6r. industrial caracterizarla por la coexistencia de pequeftas y grandes 
cmpresas (de un alto grado de es~ecializaci6n), con una ~ooperaci6n oficiosa 
con respecto a las decisiones en materia de producci6n y, a veces tambien, de 
inversioncs 19/. La empresa matriz puede ejercer un considerable control de 
sus subcontratistas mediante las vinculaciones existentes entre los aspectos 
tfcnicos, financieros, de los insumos y de los mercaaos. 

Las publicaciones sobre este tem& distinguen varias formas o tipos de 
subcontrataci6n. La clasificaci6n adoptada por la ONUDI 17/ distingue; 
a) subcontrataci6n por insuficiencia de capacidad, cuando:-por ser 
insuficiente la capacidad de producci6n de la empresa principal, f~ta 
hace subcontratar en general un porcentaje de su producci6n total; 
b} subcontrataci6n especializada, cuando el subcontratista fabrica y 
suministra, con cierta regularida~. piezas o componentes especiales; 
c) subcontrataci6n marginal, cuando el contratista subcontrata trabajos cuya 
importancia o frecuencia no justificaria que fl mismo los ejecutase; y 
c) subcontrataci6n por razones de economia, cuando los costos de producci6n 
de los elementoa objeto de subcontrataci6n son muy inferiores en las empresas 
subcantratistas, debido al menor costo de la mano de obra, a los menores 
gastos generales. a los menores impuestos, et.c. 

Cabe hacer una distinci6n entre la subcontrataci6n ·industrial y la 
subcontrataci6n comercial. La prime~a entrafta la fabricaci6n, la 
transformaci6n o el montaje por ambas partes; la segunda, solamente la 
comercializaci6n y la distribuci6n por el cnntratista o por la empresa 
principal. Parece ser que la mayor parte de la subcontrataci6n internacional 
es de carActer come=cial. 

Tambifn procede distinguir entre la subcontrataci6n en materia de 
compras, la subcontrataci6n en materia de suministros y la subcontrataci6n de 
determinadas tareas 20/. La subcontrataci6n en materia de compras es an!loga 
a la subcontrataci6n-especiali~ada, en la que las piezas y los componentes 
especiales se adquieren a los subcontratistas. La subcontrataci6n en materia 
de suministros se refiere a las piezas y componentes que pueden ser utilizado~ 
en diversos productos finales de la industria automovilistica, elictrica y 
e1Pctr6nica, y que se suministran a varios clientes. Algunos analistas 19/ 
la consideran como un caso de compras cl4sicas y no de subcontrataci6n ~ 
propiamente dicha. En el caso de la subcontrataci6n de determinadas tareas, 
la emfresa subcontratada y la empresa compradora desarrollan y producen 
conjuntamente, a base de la investigaci6n y el desarrollo efectuados, piezas, 
componentes y productos finales nuevos. 

Nagaraj 19/ distingue cuatro tipos de subcontrataci6n. La 
subcontrataci6ii de componentes es similar a la subcontrataci6n especializada, 
concentr4ndose la empcesd matriz en una limitada gama de elementos de gran 
intensidad de tecnolog!a que integran el producto final, en el montaje, en los 
servicios posventa y en la investigaci6n y el desarrollo. Este tipo de 
subcontrataci6n es frecuente en la industria de transformaci6n de metales y de 
fabricaci6n de maquinaria. Otro tipo de subcontrataci6n es aqu~lla en que 1e 
subcontrata todo un proceso o actividad. E1ta f6rmula, denominada 
subcontrataci6n de actividade1, se utiliza en la industria de textiles de 
algod6n, donde grande1 empreaas producen hilados, que son tejido1 por otras 
empresas equipadas de telares mecinico1, tejidos que a su vez son estampados 
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por otra"' e.:r.-:-e~as especial;zadas. Un tercer tipo de r,.ubcontrataci6n es el de 
la subcJntrataci6n de ~ntajes, en que 11)s rroductos finales SGTI mor.tad~~ por 
subcontratistas ~~P.querias ~presas y empresas dOillfsticas) medisnte ~9er6~ion~s 
que exigen mucha ma.,~ de oLra y gran hanilid.,.d. Esta s;:.ibcor.tra~aci6n es 
corri~nte en la industria el£etr5nica, en que ia produ~~i6n de c~mpun~ntet 1 
tales como microplaquetas, -;::ondensadores 1 trans;.stcr~s. i;ubos de imagcn 1 etc. 
y eomprende operaciones que requieren tecnolog1 a a·.ia1!~ada y ~ran intEr.si!!ad de 
capital y que son efectuadas por grandes eui>resas especiclizadas, mieutra0> que 
el montaje de productos fina)es es realizado per pequeftas ampreass. El cuarto 
tipo de subcontrataci6n considerado por Nagaraj es !a subcontrataci6n de 
productos 1 en que el producto es fabricado 1ntegramente por el subcontratista, 
ocupindose la empresa matriz unicaMente de su comercializaci6n. Este tipo de 
subcontrataci6n 1 que puede asi~ilarse a la subcontrataci6n comercial 1 ~~ 
corriente en los siguientes sectores; prendas de vestir 1 calzado 1 art!culos 
de cuero, pequeftos motores, transformadores, aparatos elfctricos, etc. 

Por lo que se refiere a la subcontrataci6n internacional, fsta puede 
revestir igualmente cuatro formas distintas 18/. La subcontrataci6n 
transfronteriza tiene lugar entre dos empres"ii establecidas en pa!ses 
distintos. Se denomina "comercial" cuando el producto acabado lo fabrica el 
subcontratista y es exportado al contratista. Se denomina "industrial" cuando 
las piezas y los componentes son exportados por el subcontratista y montados y 
acabados por la empresa principal. La subcontrataci6n industrial dentro de 
fronteras nacionales tiene lugar entre ~ilial de una empresa multinacional 
y una empresa local radicada en la misma ciudad. Existe subcontrataci6n 
comercial dentro de fronteras nacionales cuando el subcontratista realiza el 
producto final. Tambifn puede haber subcontrataci6n entt·e una empresa matriz 
y una filial establecidas en pa1ses distintos o entre dos filiales de empresas 
multinacionales diferentes radicadas en el mismo pa1s. Las relaciones entre 
una empresa multinacional y su filial pueden revestir la forma de fabricaci6n 
extraterritorial ("off-shore"). lo queen rigor no puede denominarse 
auhcontrataci6n inte~nacional. A juicio de algunos, las ventajas que de ello 
se derivan para un pa{s en desarrollo s6lo aumentan sensiblemente cuando la 
relaci6n tiene lugar entre una e~presa multinacional y una empresa 
perteneciente a nacionales del pa!s ~e que se trate 21/ 22/. 

Factores que influyen en el desarrollo de la 1ubcontrataci6n: 
~jas e inconvenientes 

Los tipos de subcontrataci6n anterior~ente descritos pueden combinarse y 
revestir formas diferentes seg6n la industria considerada, el pa1s y la fase 
de dP.sarrollo alcanzada por iste. El crecimiento y el desarrollo crean toda 
una serie de relaciones interempresariales de las que la ~ubcontrataci6n s~lo 
es un aspecto. En el sector manufacturero, la subcontrataci6n descansa 
esencialmente, por una parte, en el principio de la diviai6n del trabajo y de 
la especializaci6n, y, por otra, en el hecho de que los costos de la mano de 
obra y los gastos generales suelen aer menos elevados en las pequeftas 
empre•as. Cuando las ampresas principales han de elegir entre "fabricar o 
cocprar", tienen en cuenta para e~lo los costoa relativos de producci6n en sus 
flbricas y en el exteri~r. Ryelga decir que eaas deciaionea e•t'n en funci6n 
de la poaibilidad ~e re,urrir a pequefto• proveedores, de la fiabilidad de 
'•toa, de au competen,ia ~fcnica, de consideraciones determinantea en lo 
relative a la calidad, etc. De ello se sigue que el gr~do y la fase de 
ind111triali2aci6n, la o~g2nizaci6n del •ect?r industrial y el Darco 
in~titucional influy~n considerabl<!lllente en la d~cisi6n, por parte de la 
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empresa principal, de fabricar o comprar. La estructura y el sistema 
institucionales integrados bien desarrollados existentes en los paises 
industrializados con economl• de mercado y las economlas mixtas son propicios 
al establecimiento y al desarrollo de la subcontrataci6n y de otras formas de 
reiaciones. Sin embargo, en la Epoca actual, en los paises desarrollados 
-sobre todo en los Estados Unidos y el Jap6n- la acci6n de los poderes 
publicos ha contribuido en gran medida a estimular y a reforzar las relaciones 
mutuas. En los Estadns Unidos, las politicas de lucha contra los monopolies y 
cArteles, asi como los incentives a la pequefta empresa mediante operaciones 
concertadas para satisfacer las necesidades de la defense y de la 
Administraci6n 23/, ban estimulado el desarrollo de la subcontrataci6n, 
abstracci6n hecha del juego de la competencia y del mecanismo del mercado 
conducente a la adaptaci6n del tamafto de las empresas manufactureras a las 
caracteristicas de la producci6n y de la demanda. 

En el Jap6n, la politica de los poderes publicos y la urbanizaci6n 
industrial ban favorecido la coexistencia y la cooperaci6n de empresas 
gigantes con miles de pequeftas empresas, a fin de aprovechar al miximo las 
ventajas comparativas. En la India, una politica bien meditada de los poderes 
publicos tras el acceso del pals a la independencia, ha creado un marco que 
permite adoptar medidas institucionales y proporcionar incentives capaces de 
estimular la subcontrataci6n. 

Es bien sabido que la divisi6n del trabajo est4 limitada por la dimensi6n 
del mercado. Cuando la producci6n sobrepasa cierta escala, el recurrir a las 
empresas especializadas permite beneficiarse de una disminuci6n de los costos 
medics. AdemAs, el desarrollo de la producci6n discontinua permite aumentar 
la especializaci6n. Otro factor es la localizaci6n o concentraci6n espacial 
de las fAbricas, que hace que la subcontrataci6n resulte rentable a causa de 
la reducci6n de las inversiones de capital y de los gastos de transporte. 
Merece la pena seftalar, por ejemplo, que "en toda industria, el tamafto medic 
de las f4bricas tiende a ser mayor en las regiones atrasadas que en las 
regiones adelantadas. Cualquiera que sea la regi6n, las £6bricas antiguas 
tienden a ser m4s grandes que las f4bricas m4s modernas" 19/. Asi. la 
econom{a en SU conjunto puede b~neficiarse de una red de relaciones de 
subcontrataci6n mediante el estimulo de las inversiones, la difusi6n de 
tecnologia y de "know how", la utilizaci6n racional del capital y de la mano 
de obra y el crecimiento equilibrado de la& pequeftas y de 1£s grandes empresas. 

En cuanto a las pequefta& empresas, Esta& reciben de las grnndes empresas 
contratistas (y a veces de instituciones publicas establecidas por el Gobierno 
o conjuntamente por los poderes p6blicos y la industria) informaci6n, 
asistencia tfcnica y tra~sferencias de tecnologia que les penuiten planificar 
la inversi6n y la prodl•.:ci6n; un flujo de pedidos y un mercado asegurado; y 
asistencia en materia financiera, de gesti6n y de servicios de extensi6n. 

La subcontrataci6n tienc ventaj~s tanto para las pequeftas empresas como 
~ara las grandes empresas y la eeonom!a, pero tambifn presenta 
1nconveniente1. El establecimiento de relacionea interdependientes o de 
vinculaci6n entrafta de manera inevitabl~ una reducci6n de la competencia, a 
menos que le existencia de un gran n6mero de proveedorea y de compradores 
(subcontratistas y contratiat••> ftseg~re un eercado en el qae se ejerza la 
competencia en el 1entido clisico o neaclisico del t6rmino. Ail ocurre en las 
econcmi~• de mercaoo de&arrolladaa. Ademjs, las grand*• empresas de los 
palses en desarrollo se exponen al riesgo o a los inconvenientes del 



- 43 -

"aprendizaje" de las pequeftas empresas hasta que tienen lugar comunicaciones 
eficaces, se realizan transferencias de tecnolog{a y la calidad de la 
producci6n subcontratada es asegurada en condiciones de rentabilidad. 

No es menos cierto que es generalmente el pequefto proveedor, 
econ6micamente menos fuerte que la gran empresa contratista, quien corre el 
riesgo de ser exprimido o explotado. La empresa matriz puede echar sobre el 
subcontratista todo el peso de las fluctuaciones del mercado retrasando el 
pago, negAndose a efectuar las entregas o aplazando la inspecci6n de las 
mercanclas entregadas. Podrlan imponerse al subcontratista condiciones y 
precios onerosos, si bien las medidas de protecci6n adoptadas por los poderes 
publicos tienen por objeto precisamente impedir taies abusos, e, incluso en 
tiempos de recesi6n, grandes empresas pueden considerar a menudo menos costoso 
mantener una actividad de subcontrataci6n que asumir costos mis elevados 
manteniendo en sus propias fAbricas una mano de obra mejor pagada. Esto 
ultimo vale sobre todo para los palses que tengan un excedente de mano de obra 
o cuyo mercado laboral sea poco flexible. 

La experiencia del Jap6n 

La subcontrataci6n ha desempeftado y sigue desempeftando un papel crucial 
en la economia japonesa. En este pals, en que el empleo es vitalicio y la 
antiguedad estA institucionalizada, el mercado laboral carece, por ese mismo 
hecho, de elasticidad. Las grandes empresas pallan este inconveniente 
recurriendo a la subcontrataci6n. Estas empesas proporcionan asistencia 
financiera y materias primas a pequeftas empresas, a cambio de un suministro 
seguro de piezas, componentes y productos manufacturados. La existencia de 
una mano de obra suficiente, y a la vez poco costosa y calificada, permite 
sustituir capital y confiar parte de la producci6n a empresas externas. 

En el Jap6n, las dos terceras partes de las pequeftas y medianas empresas 
del sector manufacturero son shitauke kigyo, es decir, subcontratistas. El 
n6mero total de estas e•presas se estima en 46.500 23/, el 80% de ellas en la 
industria textil y de la confecci6n y en las industrias de fabricaci6n de 
maquinaria 24/. Existe una dependencia mutua entre las empresas matriz y los 
subcontratistas. La empresa matriz transfiere tecnolog!a a las empresas 
subcontratistas mediante la entrega de materiales y de maquinaria y 
proporcionando capacitaci6n. Tambiin ocurre que trabajadores calificados de 
la empresa matriz se establecen como subcontratistas. La empresa matriz 
depende considerablemente del nivel tecnol6gico de los subcontratistas para la 
calidad de sus propios productos, su funcionamiento y su eficiencia. La forma 
en que este sistema se ha desarrollado ha sido descrita como sigue 
por K. Ito 24/: 

"Los sistemas de producci6n en rlgimen de subcontrataci6n se 
desarrollaron durante el periodo de fuerte crecimiento econ6mico iniciado en 
la segunda mitad del decenio de 1950. La reftida competencia entre las grandes 
empresas matrices ha entraftado un constante mejoramiento de las normas 
tecnol6gica1, as! como el control de la producci6n y de la calidad por las 
empresas 1ubcontrati1ta1 a las que las empresas matrices ban proporcionado 
a1imi1mo las directivas y la ayuda material necesarias. Esta tendencia 
general dif erencia al 1i1tema japonls de 1ubcontrataci6n de 101 sistemas de 
otros palses. Las principales transferencias de tecnolog!a de las grandes 
empre1a1 matrices a 101 subcontratistas del Jap6n se ban referido a lo 
siguiente: 1) modernizaci6n de in1talacione1 y de maquinaria; directivas 
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referentes a los controles de la producci6n y de la calidad; 2) ayuda en 
materia de crfditos para las instalaciones; transferencia de tecnologia 
mediante el "leasing" (arrendamiento con opci6n de compra) de instalaciones 
y maquinaria; 3) transferencia de tecnologia mediante la capacitaci6n de 
personal y el envio de tfcnicos en calidad de instructores." 

El Sr. Ito describe asimismo las caracterlsticas del sistema de 
subcontrataci6n en la industria mecinica: 

"l. Los subcontratistas se dividen en fabricantes de piezas, montadores 
de piezas, especialistas de ciertos procesos, etc., y los grados y tipos de 
especializaci6n son superiores a los de otros paises desarrollados. 

2. Las empresas subcontratistas se clasifican en diferentes niveles: 
primero, segundo, tercero, cuarto, etc. 

3. El sistema de subcontrataci6n, lejos de ser estitico, evoluciona 
en funci6n de las estrategias de la empresa matriz, que unas veces prefiere 
encargar pedidos al exterior en lugar de a sus fibricas e inversamente, y 
otras veces cambia de subcontratistas. 

4. Al principio, las empresas matrices recurrieron a la subcontrataci6n 
para poder economizar en las inversiones iniciales, aprovecharse de los bajos 
niveles salariales y atenuar las fluctuaciones del sector industrial. Sin 
embargo, estas consideraciones han peraido importancia y, en la actualidad, 
las empresas matrices prefieren recurrir a las tfcnicas y al equipo 
especializados de los subcontratistas para compensar asi su insuficiente 
capacidad de producci6n. 11 

El sistema japonfs es unico en sl, pero no hay duda de que, incluso en su 
caso, la vulnerabilidad de los subcontratistas es mayor que la de las empresas 
contratistas. Por ejemplo, para compensar la fuerte revalorizaci6n del yen, 
se ha invitado a los subcontratistas a que reduzcan aproximadamente en un 20% 
sus costos de producci6n 23/. Para evitar que los contratistas recurran a 
pricticas condenables, el""iiinisterio Japonfs de Comercio Internacional e 
Industria (MITI) y la Comisi6n de Pricticas Comerciales Justas publicaron el 
19 de noviembre de 1985 una nota sin precedentes dirigida a los contratistas, 
advirtifndoles "que no difieran los pagos a los subcontratistas y que no les 
obliguen a reducir sus precios en forma poco razonable, ni que les devuelvan 
las piezas ya fabricadas con arreglo a un pedido". lndependientemente de esta 
reglamentaci6n de las condiciones de las transacciones encaminadas a impedir 
la explotaci6n de los subcontratistas, el Gobierno fija la parte de los 
mercados publicos a reservar a las pequeftas empresas y prohibe a las grandes 
empresas operar en muchos campos de actividad de la pequefta empresa. La 
posibilidad de obtener f'cilmente recursos financieros econ6micos es lo que 
•'• ha estimulado a la pequefta empresa. En 1982, se facilitaron a 14s 
pequeftas empresas 1,8 billones de yen, es decir, el 56,4~ del importe total de 
los prfstamos concedidos por instituciones financieras publicas. 

Las empresas Shitauke est'n asistidas por las asociaciones de promoci6n 
de empresas de subcontrataci6n f inanciadas por los po~eres p6blicos que operan 
en cada prefectura. La Corporaci6n Public• Metropolitan• para la Promoci6n de 
las Pe~ueftas y Medianas Empresas tiene 16 of icinas en Tokio y da empleo a 
30 personas, que buscan socios convenientes para unos 15.300 subcontratistaa. 
Dicha corporaci6~ establece contactos entre grandes empresas y subcontratistas 
Shitauke, procura asegurar as{ un flujo satisfactorio de pedidoa y publica un 
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diario que indica las especializaciones de los subcontratistas, proporciona 
asesoramiento fiscal y juridico y analiza la evoluci6n general de la actividad 
econ6mica. 

Los subcontratistas se esfuerzan continuamente por reducir &us costos, 
prestando para ello la mixima atenci6n a los aspectos tecnol6gicos y de la 
gesti6n. En lo tocante a la tecnolog!a, se van imponiendo la utilizaci6n de 
las miquinas de control numfrico y las aplicaciones informlticas. En materia 
de gesti6n, cada vez se utiliza mis el sistema global Kanban de control de 
calidad y de control permanente de existencias. 

Aunque la tasa de desaparici6n ue las pequeftas empresas japonesas 
(20.000 por afto) sea dos veces mAs elevada que en los Estados Unidos, las 
pequeftas empresas de subcontrataci6n conservan su dinamismo y su vitalidad 
adaptindose y transformAndose incesantemente. Segun una encuesta del 
Shokochukin Bank (Banco Cooperativo Central de Comercio e Industria) el 25% de 
las empresas Shitauke no desean aumentar su dependencia de una gran empresa 
contratista, sino transformarse en fabricantes especializados independientes; 
el 49% de ellas se dotaron de maquinaria mecatr6nica constituida, en un 36% 
por mAquinas de control numfrico, y en un 15% por robots industriales. 
Gracias a esta constante evoluci6n, es de esperar que en el Jap6n el sistema 
de subcontrataci6n no pierda terreno, sino al contrario. 

La experiencia de la India 

En este pa!s, desde mediados del decenio de 1960, las pequeftas empresas, 
y en particular, las empresas auxiliares, se ban dessrrollado 
considerablemente. Los poderes publicos, mediante pol!ticas positivas y de 
protecci6n, han estimulado deliberadamente la expansi6n de las pequeftas 
empresas y el desarrollo de relaciones de subcontrataci6n conocidas en la 
India con el nombre de "auxiliarizaci6n" 25/. Aparte de los servicios 
proporcionados por la red de institucione-;-en materia de asistencia tfcnica 
y de extensi6n, las pequeftas empresas se benefician, en el aspecto fiscal, 
de tasas diferenciales en materia de impuestos indirectos (al consumo) y de 
exoneraciones, y, en el aspecto financiero, de prfstamos a bajos tipos de 
interfs, factores, ambos, que ban podido contribuir de manera especial al 
progreso de la subcontrataci6n. Las ventajas fiscales y los menores gastos 
generales y de mano de obra de que se benefician las pequeftas empresas hacen 
que los productos de fstas resulten relativamente baratos y que las grandes 
empresas prefieran adquirirselos en lugar de fabricarlos ellas mismas. Las 
facilidades de crfdito ofrecidas a las pequeftas empresas permiten a las 
unidades auxiliares conceder crfditos a las empresas matrices aceptando pagos 
diferidos. La expansi6n de las pequenas empresas subcontratistas se ha 
estimulado asimismo mediante la pol!tica consistente en reservarles la 
fabricaci6n de un gran n6mero de art1culos (mis de 800), lo que hace que este 
tipo de subcontrataci6n, resulte, a la vez, posible y rentable. 

Las empresas auxiliares se benefician en particular tanto de ventajas 
directas (financiaci6n institucional, suministro de maquinaria en rfgimen de 
arrendamiento con opci6n de compra y suminiatro de materias primas) como de 
ventajas indirectas (facilitaci6n de cobertizos industrialea en zonas 
industriales, servicios comunes y de extensi6n, instalacionea de ensayo e 
informaci6n sobr.e los mercados); en tal caso, ae ban ampliado los criterios de 
ele&ibilidad para incluir empresas con una inversi6n de 4,5 millones de rupias 
en capital fijo (en comparaci6n con 3,5 millones de rupiaa para otras empresas 
pequeftas). Adem'•• las empresas del sector publico tienen por consigna 
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determinar las piezas y componentes que pueden ser objeto de subcontrataci6n, 
as! como los subcontratistas apropiados a quienes puedan hacer los pedidos 
correspondientes. Por su parte, las grandes empresas del sector privado han 
desempeftado igualmente un papel activo en la promoci6n de la subcontrataci6n 
por conducto de sus asociaciones y de bolsas de subcontrataci6n establecidas 
por los poderes publicos en el marco de servicios de extensi6n industrial. 

Si bien las pol1ticas y las medidas de los poderes publicos se han 
encaminado en la India a estimular y a promover el crecimiento de las pequeftas 
y medianas empresas, incluidas las industrias auxiliares, parece que el 
establecimiento, a mediados del decenio de 1960, de un sector viable y 
din6mico de la pequefta industria se vio acompaftado, de una manera natural y 
espontinea, de un desarrollo considerable de relaciones de subcontrataci6n 
durante los 15 aftos siguientes. El anilisis comparativo de los resultados 
obtenidos por los sectores de la pequefta y de la gran empresa 2b/ muestra que, 
en el conjunto del sector de la pequefta empresa, "la rentabilidad y la 
eficiencia del capital son muy superiores a las del sector de la gran 
empresa", debido a que, "por una parte, su mano de obra percibe salarios mis 
bajos y resulta mis explotable, y a que, por otra parte, goza de ventajas 
fiscales". A causa del desarrollo de las relaciones de subcontrataci6n entre 
grandes y pequeftas empresas de la industria mecinica, "una propcrci6n m~y 
considerable (mis de las cuatro quintas partes) de la producci6n de las 
industrias de transformaci6n de metales sirve de insumo para la producci6n 
industrial". "Una mayoria de empresas (del sector de la pequefta empresa) 
suministra directamente sus productos -que, invariablemente, son productos 
intermedios- a las unidades de producci6n del sector privado, publico y de la 
pequefta empresa". Los menores gastos generales y de mano de obra de las 
pequeftas empresas, y la reducci6n del empleo en las grandes sociedades, 
parecen haber contribuido al crecimiento de la subcontrataci6n. 

Los datos existentes sobre la importancia de la subcontrataci6n en la 
India son fragmentarios. El n6mero de pequeftas empresas, que en 1950 era 
de 60.000, super6 el mill6n en 1983. En los diez·anos transcurridos 
entre 1973 y 1983, el valor de la producci6n se quintuplic6, el empleo se 
duplic6 y el valor de las exportaciones se maltiplic6 por seis 25/. Las 
compras a las empresas auxiliares efectuadas por empresas del sector vublico 
aumentbron en un 350% durante el quinquenio 1975-1980 19/. Segun las 
estimaciones 25/, las posibilidades de "auxiliarizaci6n" se situan entre el 60 
y el 90% en las industrias del transporte, el 50 y el 75~ en las industrias de 
comunicaciones y el 20 y el 40% en las industrias de maquinaria industrial y 
de miquinas-herramientas. 

El ejemplo de la India pone de manifiesto las ventajas que ofrece la 
subcontrataci6n en un pals con econom1a dualista, caracterizada por un 
excedente de mano de obra y una insuficiencia de capital. Las condiciones del 
mercado no son las mismas para las grandes empresas que para las empresas 
pequeftas. Las grandes empresas tienen ~As posibilidades de acceso a los 
medios de fina1,ciaci6n y tienden a asociar una gran intensid.erl d~ capital y de 
tecnolog!a a una elevada productividad de la mano de obra. Las pequeias 
empresas pueden recurrir a una 1113no de obra mis barata y benef iciarae ~~ un 
menor co1to de la mano de obra. La subcontrataci6n permite • ~48 pequeftts 
empresas desarrollarse y adquirir competencia en los as~ectoa tfc~\coa v rie la 
gesti6n. Se da el caso de que pequeftas empresas llegan a convertirse en 
empresa1 medianas, a menudo fabricando indepP.ndi~ute~eate productos para el 
mercado. 
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Existen en la India crecientes posibilidades de subcontrataci6n en las 
industrias de gran intensidad de tecnologia y de pericia -por t:jemplo, en la 
electr6nica y la informltica- debido a que la expansi6n ininterrumpida del 
sector de la pequefta industria, tanto en nWiiero como en volumen, es estimulada 
por los poderes publicos con motivo de las revisiones peri6dicas, en sentido 
favorable, de la definici6n de las pequeftas empresas y de las pequeftas 
empresas auxiliares. El sistema actual, que confla a las grandes empresas 
matrices la evoluci6n del mercado y el desarrollo de productos, y les impone 
obligaciones estrictas en materia de compras, tal vez no sea adecuado para el 
desarrollo de la "auxiliarizaci6n". Las pequeftas empresas deberln adaptarse 
forzosamente, en materia de tecnologla, a las rlpidas innovaciones 1ue estAn 
teniendo lugar, y mantenerse al corriente del desarrollo del mercado y de los 
productos. 

Subcontrataci6n internacional 

La subcontrataci6n internacional en sentido estricto implica una relaci6n 
contractual entre el proveedor independiente de un determinado pals y el 
comprador radicado en el extranjero. Permite a las empresas de palses en 
desarrollo evolucionar y crecer, gracias a las transferencias de tecnologia 
efect~adas por la empresa matriz compradora, y exportar sus productos al 
extranjero. La subcontrataci6n internacional responde, las mis de las veces, 
a consideraciones de ventajas comparativas por parte del comprador del pals 
desarrollado, y puede verse influida, tan s6lo en muy escasa medida, por la 
acci6n del Gobierno de un pals en desarrollo, a menos que se mantenga en ese 
pals un clima favorable a ese tipo de subcontrataci6n. 

Las relaciones que pueden establecerse en un pais en desarrollo entre 
empresas extranjeras y empresas nacionales son, evidentemente, muy diversas, 
pues puede tratarse de una empresa extranjera (o multinacional) o su filial 
(implantada incluso en una zona franca industrial) o de una empresa nacional 
del sector publico o del sector privado (como por ejemplo una pequefta o una 
mediana empresa). Sin embargo, no todas estas relaciones bastan para 
constituir una subcontrataci6n internacional. 

Durante los dos 6ltimos decenios, uno de los 0 1.ementos que ha conocido el 
crecimiento mis rApido en el aumento de las expo~taLiones de manufacturas 
procedentes de palses en desarrollo -en particul.ir de los llamados paises 
recientemente industrializados- ha sido el montaje extraterritorial 
("off-shore") de componentes exportados a palses en desarrollo por paises 
industrializados, conforme a las disposiciones arancelarias especiales 
vigentes en estos ultimos, que eximen de derechos ad valorem a los componentes 
exportados por dichos paises desarrollados. Tales actividadea ae concentran 
en los paiaea de Am6rica Latina vecin~s de los Estados Unidos de Am6rica, en 
los paisea de Africa septentrinnal y mediterrAneos vecinos.de la CEE yen loa 
pa1ses del Lejano Oriente pr6ximos al Jap6n, aunque Singapur, Hong ~ong, la 
Republic~ de Corea y la provincia china de Taiwan exportan incluso a los 
mercados de Estadoa Unidos. A continuaci6n figuran algunoa datos relativos a 
eaaa exportaciones a los Eatados Unidoa: 
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Exportaciones a los Estados Unidos correspondientes a las 
partidas 806.30 y 807.00 del arancel aduanero de dicho 

pals, en porcentajes de las exportaciones totales 
de productos manufacturados 

Pais 1970 1!#75 1980 

Barbados 42,5 40,4 62,0 
Brasil 1,2 3,7 (1976) 1,7 
Colombia 0,5 6,8 2,6 
Republica Dominicana 2,6 16,8 152,0 
El Salvador 0,6 32, 9 (1976) 35,0 
Haiti 63,3 177,8 181,0 0978) 
Hong Kong 6,4 2,8 (1976) 3,1 
Indonesia n.d.* 4,3 (1976) 10,0 
Corea 4,4 3,1 2,2 
Halasia 0,6 25,5 34,0 
Hixico 60,5 115,6 139,0 
Filipinas 9,0 17,7 35,0 
Singapur 7,6 10,2 (1976) 8,8 
Tailandia n.d.* 2,4 (1976) 5,3 

Fuente: Viase la nota 22/ al fi&1al del presente documento. 

* • No se dispone de datos. 

El valor total de tales importaciones por los Estados Unidos ascendi6 
a 541,5 millones de d6lares en 1970 y a 2.245,9 millones de d6lares en 1975, 
siendo el valor fiscal, respectivamente, de 245,9 millones de d6lares en 1970 
y de 1.202,9 millones de d6lares en 1975 18/. Los principales articulos 
importados, y au participaci6n en porcentajes en el valor total de las 
importaciones, son los siguientes: 

Semiconductores 
Televisores 
Componentes electr6nicos 
Textiles 
M4quinas de of icina 
Juguetes y muftecas 

23,6% 
19,1% 
10,2% 
8,6% 
8,3% 
5,9% 

Fuente: VEase la nota _!!/ al final del presente documento. 

En Marruecos 18/, la subcontrataci6n internacional se efect6a sobre todo 
con grandea empresas francesas. Aunque en el caso de la industria del 
neumitico y de la industria qu1mica las operacion~s las realizan filiales de 
multinacionalei {no existe la subcontrataci6n), son las pequeftas y medianas 
empreaa• del sector privado la1 que act6an como subcontratistas en el caso de 
la' industriaa mecfnica, ell.ctrica y electr6nica, de las industrias textiles y 
del cuero y de las industrias agroalimentarias. En T6nez 18/, las medidas 
de promoci6n de la subcontrataci6n internacional ban sido adoptadaa por 
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intennedio del sector industrial ~ublico, de la banca de desarrollo y de la 
bolsa tunecina de subcontrataci6n creada a tal fin (Bourse Tunisienne de 
Sous-Traitance). Las relaciones se ban mantenido con Francia, !talia, la 
Republica Federal de Alemania y el Benelux. La mayoria de los contratos se 
refierera a articulos de confecci6n, pero tambiin tienen que ver con las 
industrias del metal, mec4nicas y el,ctricas. 

Las empresas multinacionales predominan en la industria del autom6vil. 
Tales empresas crean ffbricas filiales o conciertan arreglos de colaboraci6n, 
o bien se introducen en la fabricaci6n de componentes en los palses en 
desarrollo 27/. La adquisici6n de piezas y de componentes es sobre todo una 
transacci6n"""""Comercial que a veces reviste la forma de subcontrataci6n 
comercial. Las empresas multinacionales implantadas en los paises en 
desarrollo ban creado concatenaciones regresivas con las grandes y pequeftas 
empresas !J:.I. 

Las actividades de montaje en el extranjero se ban concentrado en dos 
sectores: las prendas de vestir y la electr6nica 22/. En ambos caso~, los 
ratios valor-peso son elevados y, por tanto, los gastos de transport~ son 
bajos. ~stos dos ·tipos de actividad entraftan operaciones fraccicnadas y 
separables en el tiempo y en el espacio, pero el ciclo vital de los articulos 
es corto, pues la moda y las ~ecnolog1as cambian frecuentemente. Hientras que 
en el sector de la confecci6ta de prendas de vestir la subcontrataci6n tiene 
lugar entre empresas independientes, en el sector electr6nico las operaciones 
son realizadas principalmente por filiales de multinacionales. En el segundo 
caso (el electr6nico), "los efectos tecnol6gicos secundarios que inicialmente 
cabia esperar de la promoci6n de la fabricaci6n extra~erritorial ("off-shore") 
por parte de empresas internacionales, ban sido en g~neral limitados y ban 
surtido poco efecto en la expansi6n de la industria electr6nica nacional. Es 
la gran industria, y no la pequefta, la que se ha beneficiado de las 
transferencias de tecnologia efectuadas en el marco de las empresas 
conjuntas" 20/. 

Las operaciones de montaje en el extranjero, tanto si entraftan o no 
subcontrataci6n internacional, parecen tener una estabilidad a la que no 
afectan las recesiones. En realidad, "parece ser que, en perlodos de 
disminuci6n de la actividad econ6mica, los productores reducen sus operaciones 
de elevado costo en los Estados Unidos en favor de la producci6n en el 
extranjero, y esta tendencia no se invierte durante la ulterior recuperaci6n 
econ6mica" 22/. Adem4s, el valor aftadido del montaje no ha dejado de aumentar. 

El montaje en el extranjero (subcontrataci6n internacional comprendida) 
es una fuente esencial de empleo, ingresos y divisas para los pequeftos paises 
de la cuenca del Caribe, como, por ejemplo, Barbados y Haiti, y para Singapur 
y Hong Kong. Tambiin es importante para H'xico, la Republica de Corea y la 
provincia china de Taiwan. 

El montaje en el extranjero por filiales (sin acuerdos de subcontrataci6n 
con empresas publicas) no tiene efectos de concatenaci6n y no r.st4 integraao 
en las actividades de producci6n del pals huisped. Los incen~ivos fiscales y 
aduaneros, ofrecidos por ejemplo en las zonas francas industriales, prohiben 
las expediciones a los mercados locales e impiden con ello el aporte de 
insumos a la producci6n uacional. En los pa is ea de Asia oriental, se ha 
registrado sin embargo una sustituci6n progresiva de los materiales importados 
por iusumos de fabricaci6n nacional, principalmente en la industria textil y 
de la confecci6n. 
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La subcontr~taci6n internacional tiene la ventaja de que permite al 
contratista reducir sus costos y le confiere una mayor flexibilidad de 
acci6n. Tambifn tiene por efecto disminuir los riesgos inherentes a la 
inversi6n directa, as! como las pfrdidas, al aumentar la dependencia de los 
subcontratistas respecto de los pa1ses en que est'n radicados los 
contratistas 18!. No son, sin embargo, las medidas adoptadas por los pa1ses 
en desarrollo las que ban desempeftado un papel impulsor. sino las ventajas que 
cabe esferar del redespliegue de etapas de producci6n que ya no son 
competitivas en los pa1ses industrializados 22/. 

Es posible aumentar considerablemen~e las vinculaciones econ6micas en 
materia de montaje integr,ndolas en mayor grado en las econom1as nacionales 
mediante pol!ticas y medidas deliberadas de los poderes publicos en favor del 
desarrollo. "La subcontrataci6n, y no las actividades de las empresas 
implantadas en los Estados Unidos (multinacionales), que predomina actualmente 
en el extranjero facilita la transferencia de tecnolog1a y proporciona a las 
empresas nacionales la oportunidad de aumentar su competencia y sus 
conocimientos especializados gracias a la experiencia prlctica que 
~~~~·221. 

Teniendo en cuenta que las pequeftas empresas, por raz6n de su tamafto, su 
estructura y su gesti6n, estln sometidas a granoes limitaciones en los 
aspectos financiero, tfcnico y de la informaci6n, los poderes publicos podr!an 
promover el establecimiento de concatenaciones o vinculaciones econ6micas 
recurriendo sobre todo a los medios siguientes 17/: ventajas fiscales, 
incentivos y asistencia a la pequefta industria;-establecimiento de zonas 
industriales, funcionales (por ejemplo, en electr6nica) o auxiliares (por 
ejemplo, vinculadas a una gran empresa); sistemas para poner 4 pequeftos 
subcontratistas en contacto con compradores (bolsas de subcontrataci6n, por 
ejemplo); programas de capacitaci6u, programas de transferencia de tecnolog1a 
y programas de reserva en materia de producci6n. En lo tocante a la 
subcontrataci6n internacional, la estabilidad de las pequeftas empresas, su 
infraestructura y Gu adecuada localizaci6n son de especial importancia, as! 
como el suministro de infor.naci6n a los compradores y a los subcontratitas, el 
suministro de materiales, los mftodos de control de calidad, los estudios del 
mercado y la estabilidad en la& condiciones contractuales. En la India, el 
Organismo para el Desarrollo del Comerci? sirve de intermediario entre los 
compradores radicados en el extranjero y las pequeftas empresas situadas en el 
pals. 

Conclusiones: cuestiones a examinar 

1. La subcontrataci6n entrafta la existencia, entre los contratistas y 
las empresas asociadas -grandes y pequeftas-~ vinculaciones que posibilitan la 
concertaci6n de contratos a largo plazo, el intercambio de informaci6n ao~re 
los productos, la negociaci6n de precios, la compartici6n o la difusi6n de 
tecnologias, y otras formas de asistencia. El desarrollo de tales 
vinculaciones en los paises en desarrollo permite integrar la producci6n y 
establecer una estructura industrial aut6noma. Por otro lado, el crecimiento 
industrial, y en particular el de las industrias meclnicas y de' metal, es 
propicio al desarrollo de tales vinculaciones. Las relaciones de 
subcontrataci6n son beneficiosas para la economia, pues entraftan una reducci6n 
de los costos de producci6n y una mejor asignaci6n del capital, de la mano de 
obra y de otros recursos, lo que contribuye a mejorar el comportamiento de la 
economia. 
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2. Las industrias que se caracterizan por activ~dades especializad2s 
y separables en el tiempo y e11 el espacio, como las inciustrias textil y de la 
confecci6n, del metal, meclnicas y electr6nica, se prestan a las relaciones 
de subcont~ataci6n, contrari81alente a las industr{as quimicas y de procesos 
metalurgicos. Las posibilidades de subcontra~aci6n aumentan a medida que 
la estructura industrial se diferencia y se jerarqviza. Aunque esas 
posibilidades sean mis nwnerosas en los paises en desarrollo ~e ingresos 
medios y de ingresoo elevados, podrie reali:ar~e una promDci6n inicial en 
los pa!ses de menor desarrollo relativo mediante el e~timulo a las peque3as 
industrias mecinicas y el desarrollo de sus dispositivos institucionales y 
de vinculaci6n. 

3. Esas vinculaciones son de diversos tipos y podr!an establecerlas 
las propias industrias o sus asociaciones, las asociaciones o cooperativas 
de pequeftas empresas, los servicios publicos de extensi6G, los bancos de 
desarrollo especializados e11 las actividades de la pequefta industria, las 
bolsas de subcontrataci6n, etc. El Gobierno tiene un pap~l importante que 
desempeftar, y debe procurar que las politicas fiscales, financierac y de 
concesi6n de licencias creen un clima favorable al establecimiento de 
vinculaciones. L~s vinc~laciones ~n materia de inf&t111taci6n facilitan el 
intercambio de datos sobre la demanda, las invcrsiones futuras, la situaci6a 
del mercado, etc., y son las cimaras y las asociaciones de comercio o las 
instituciones publicas aut6nomas las que est!n en mejores condiciones de 
asegurarlas. Las vinculaciones en los aspectos tEcnicos y de la transferencia 
de te~nolog{as relacionadas con la asistencia en materia de innovaci6n y rie 
diseno de productos, "know-how" de procesos, cost..:>s dt> prcducci6n, control de 
calidad, ensayos, capacitaci6n, herramental, etc., son organiz~das bien sea 
directamente por la gran e~presa contratista o bien por un servicio public~ 
de extensi6n industrial. Las vinculaciones en materia financiera se refieren 
a la concesi6n de pr6stamos y a la negociaci6n de precios y de condiciones 
contractuales. Conviene que l?s poderes publicos adopten medidas 
reglamentarias y de asistencia para impedir a la& gcandes enapresas 
contratistas explotar el escaso ~oder inicial de negociaci6n de las pequeftas 
empresas. Un servicio de extensi6n industrial o la gran e~presa contra~ista, 
o bien und asociaci6n de pequeftas industrias, podr!an asimismo proporcionar 
asistencia en materia de gesti6n centrada en los aspectos de la contabilidad, 
ia computadorizaci6n, los procedimientos de control y la compra de materiale~. 

4. El desarrollo de la subcontrataci6n internacional ha revestido 
principalmente la forma de actividades de montaje extraterritoriales 
("off-shore") organh:adas por empresas multinacior1ales o por grandes empresas 
extranjeras en los pa!ses en desarrollo qne disponen de una infraestructura 
adecuada, de mano de obra calificada y cuyos costos de producci6n son mencJ 
elevados. La subcontrataci6n internacional es especialmente beneficiosa para 
los p~tses en desarrollo cuando las empresas nacionales participan como 
subcontratistas y de ese modo van reduc\endo progresivamente la dependencia de 
su pa!s de las importaciones de piezas y componentes. Los hechos rlemuestran 
que la subcontr~taci6n internar.ional tiene un car4cter permanente, aun cuand~ 
las industriaB partic1pantes pueden cambiar de un momento a otro en funci6n de 
las variaciones de los costos comparativos de la mano de obra y del capital, 
as{ como de los cambios tecnol6gicos. Existen posibilidade1 considerables 
en las industrias electr6nicas, que, por naturaleza, difieren de las 
tradicionales industr.ias textil y dP ia confecci6n, por cuanto es el montaje, 
y no la fabricaci6n de componentes, lo que re.quiere una gran intensidad de 
mano de obra y de pericia. El desarrollo de la &ubcontrataci6n internacionsl 
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requier~, en las fases iniciales, un clima econ6mico apropiado generador de 
esta~ilidad y de confianza en el pais en desarrollo considerajo, as! como la 
aplic&ci6n de pol!ticas de promoci6n. 

5. Teniendo en cuo:uta la jerarquizaci6n y la diferenciaci6n de las 
estructuras industriales de los paises en desarrollo con ingresos medias y 
con ingresos elevados, as! como el nivel de especializaci6n y de competencia 
alcanzado FOr ese pais, la subcontrataci6n internacional podrla ser un media 
de pronnver la cooperaci6n econ6mica y t~cnica entre los paises en 
desarrollo 28/, con el consiguiente estimulo al desarrollo industrial en el 
conte~to contemporineo de crecimiento lento que caracteriza la cooperaci6n 
Norte-Sur. 
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