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I. PREFACIO 

La presente nota de introducci6n no tiene COlllO fin presentar un estudio 
te6rico, sino sugerir un aarco de ~eflexi6n tan operativo coao sea posible que 
penaita perfilar correctamente, en el transcurso de los debates previstos, 
algunos elementos que puedan servir de base a propucstas concretas encaminadas 
a a•pliar la funci6n que las pequeftas y medianas e11presas (PYME) deber!an 
des~eftar en el proceso de desarrollo 

I.. literature sobre las PYME es particularaente abundante. Son 
innumerables los congresos, reun~ones, ~rograaas de acci6n, etc. que ha~ 
tenido por te.a la pequella y mediana e9presa. Las experiencias, tanto 
positivas coma negativas, de la PYME en pa!ses industrializados y en pa{ses en 
desarrollo, ban reportado numerosas ensellanzas utiles. 

Ser{a sin duda ocioso dedicar deaasiado esfuerzo a un planteamiento 
te6rico, que ha sido ya objeto de detenido examen. Convendrla en cambio 
prestar atenci6n 1 de una parte a las caracter{sticas especlficas de las PYME y 
a la funci6n 80triz especial que esas eapresas pueden cwmplir en el proceso 
acumulativo de desarrollo, y, de otra, a las condiciones requeridas para que 
esas eapresas puedan nacer y consolidarse para ir satisfacieodo, segun vayan 
apareciendo y coma si fuera atediante un mecaniS180 de generaci6n espontinea. 
las necesidades de la vida econ6mica. 

En esta nota de introducci6n se procurarA hacer una breve s!ntesis de los 
elementos principales de estos proble.as. 

Su finalidad no es otra que la de contribuir a la for11aci6n de un aaplio 
consenso conceptual a partir del que se podr{an def inir prioridades y 
deli•itar algunas cuestiones pricticas que deberlaa ser exa•inadas por los 
expertos con objeto de orientar los debates que se desarrollen en el marco de 
la <:3nsulta hacia problemas concretos, a fin de que esos debates aboquen a 
recomendaciones pricticas lo ais concretas y realistas que sea posible. 
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II. CARACTER.ISTICAS PRINCIPAi.ES DE LOS PROBLEMAS 
DE LAS PEQUERAS Y HEDIANAS EHPRESAS 

11.1. Dificultad de las definiciones y deliaitaciones 

Conviene sellalar en primer lugar que, a juicio de la aayorla de los 
especialistas, no existe una definici6n sencilla y universalaente vilida de 
la PYME. En las leyes relativas a ellas, promulgadas en algunos palses, se 
ban adoptado definiciones sin otra finalidad que la de hacer aplicables 
ciertas noraas jurldicas a deterainados tipos de actividad, teniendo 
fundaaentalaente en cuenta el contexto econ&aico nacional, lo que ha dado 
lugar a la gran diversidad de criterios que se observa en estas definiciones. 
Cuando se trata de criterios basados en el niimero de empleados, se observan 
enor.es diferencia• segun cuil sea la estructura y la aagnitud de la econoaia 
del pals considerado; por ejeaplo, se observan variaciones, al parecer auy 
arbitrarias para la def inici6n de un umbral ainiao que permita distinguir la 
actividad artesanal de la pequefta eapresa, asl como para establecer la llnea 
divisoria a partir de la cual una eapresa dejarla te6ricamente de ser unA 
empresa aedia y deberla ser ccnsiderada una gran empresa. 

Los criterios basados en la cifra de negocios o en el capital de la 
empresa no proporcionan taapoco una base v4lida para un planteamiento general 
de la funci6n de las PYME en el desarrollo. 

Sin llegar necesariaaente a considerar, ca.o lo ban hecho algunos 
autores, que las definiciones varlan segun el objetivo que persigue la persona 
que las formula, se dirla, no obstante, que, es preciso reconocer que las 
definiciones aplicadas se fonaulan en realidad en funci6n de las neces1dades 
de una deterainada polltica que constituye el objetivo de las autoridades, ya 
sea en el plano de la legislaci6n econ6mica o en el de la social. 

Mayor interEs presentan para el tema de nuestras reflexiones las 
investigaciones que, habiendo comprobado la dif icultad e incluso la 
imposibilidad, de recurrir a criterios cuantitativos, ban intentado, por asi 
decir, abordar la realidad de la pequefta empresa desde el interi~r de la 
aisma, lo que pone inmediatamente de manifiesto la enorme complejidad del 
universo de estas emprP.sas. 

En .,iecto, si se considera el dinamismo interno de una empresa, su 
polltica de mercaGos, su estrategia, sus inversiones, su C3pacidad de 
adaptaci6n y su vulnerabili~~d, se comprueba f'cilaente la insuficienci£ de 
los tres criterios cuantitativos normalaente utilizados y el divorcio entre 
la• definiciones y la realidad. 

En consecu~ncia, algunos autores recurren para def inir a las PYKE a 
criter~os cualitativos, basadus en el anAlisis de algunos rasgor. que, a su 
juicio, las distincuen d~ las empresas de mayor tamafto: la oirecci6n ~s 
independiente, al identificarse la empresa con una sola persona, la empresa 
tiene un car,cter personalizado, el empresario ee relaciona directamente con 
lo• tercero,, la complejidad de la gesti6n es li.mitada. Aun cuando estos 
criterios se revelan insuficientes a la luz de un a.1,li1is detenido, por 
euanto que las situaciones en las que se encuentran las pequeftas empresas 
pueden variar, no dejs de ser cierto que hacen conaprender que el concP.pto 
de PYM! no puede en modo .dguno reducirse a esquemas te6ric:os dgidcs, porque 
se refiere a una realidad viva, coaipleja, variable y multiforine, as! como 
din6mica e infinita .. nte flexible y adapcabl~. ' 
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Por otra parte esas caracter{sticas de las PYME se reflejan en auchos 
casos en la variedad de for.as jur{dicas que revisten esas eapresas, as{ coao 
en la peculiaridad de sus estructuras de organizaci6n o de la relaci6n 
existente entre la propiedad de la eapresa y su gesti6n. 

En el marco de la definici6n conceptual se ban planteado otras cuestiones 
te6ricas, a saber: 1) la de la distinci6n entre el artesanado y el sector de 
las PYME, y 2) la de si la noci6n y el estudio de las l'YME son o no aplicables 
a todos los sectores de la actividad econ6aica. 

Taabi~n a este respecto parece conveniente no ceder a tentaciones 
excesivaaente cartesianas y contemplar la realidad como se presenta y coao ha 
existido en la evoluci6n hist6rica del desarrollo y de la industrializaci6n. . 
Ser{a siaplista hasta la caricatura recordar que las enon.es eapresas de hoy 
empezaron siendo eapresas artesanales o pequeflas. Sin embargo es evidente que 
a aenudo el proceso iniciado por la voluntad "eapresarial" de una persona se 
desliza progresiva.ente desde la priaitiva unidad de producci6n personal o 
familiar hacia -·na unidad mayor, conservando durante cierto tiempo sus 
caracter{sticas originarias o en todo caso perdiindolas s6lo gradualaente. 
Las fronteras son enoraemente fluidas y por consiguiente su deliaitaci6n es 
subjetiva, e incluso arbitraria. 

Parece por lo tanto que, al estudiar la funci6n de las PY:·1E en el 
desarrollo, ser{a conveniente abarcar todos los tipos de actividades "pequeftas 
y medianas", con independencia de que pertenezcan a lo que tradicionalmente se 
designa como "artesanado" o "sector de la pequella y mediana empresa" y 
cualquiera que sea la forma jur{dica adoptada, con inclusi6n de empresas que 
tienen su origen en asociaciones, agrupaciones y cooperativas de {ndole muy 
di versa. 

Por otra parte, este enfoque coincide con el propugnado por la Comisi6n 
Econ6mica Europea al declarar el afto 1983 Allo europeo de la pequella y mediana 
empresa y del artesanado. 

La segunda de las dos cuestiones te6ricas evocadas es hasta 
sorprendente. Efectivamente, la experiencia tanto hist6rica como reciente de 
los mecanismos de desarrollo ha puesto de relieve la profunda interpenetraci6n 
entre los diversos sectores de actividad, y muy especialmente entre el sector 
agr!cola en sentido amplio, los servicios y la industria, por lo que no parece 
haber motivo para aplicar a este respecto un sistema estructurado en 
comparti.aentos tedricos, aun cuando, por imperativo de la realidad, haya 
diferencias en la naturaleza de los problemas que se hayan de tratar. 

Es evidente que tanto el artesanado como las PY!fE est8n nresentes v 
desempeftan una funci6n activa y con frecuencia primordial en todas las 
estructuras econ6micas. M4s del 90% de todas las empresas de la Comunidad 
Econ6mica Europea pertenecen a este sector. 

Il.2. lndole propia y caracter!sticas de las PYMF. 

A pesar de que, como hemos seftalado antes, los intentos de fonaular una 
definici6n univenalmente aplicable de las PYME han resultado pocc 
satisfactorios, no es menos cierto que, de forma emp!rica, el concepto est4 en 
la actualidad universalmente pr~sente, aun cuando refleja m4s bien una 
percepcidn que en cierto modo es m4s "Hsica" quc te6rica del fen6meno. Casi 
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poclrf.a decirse que en realidad, la diferenc ia entre las P!'W. y la gr an empresa 
"se siente", pero nose explica con rigor te6rico. 

En efecto, en la mente de todos, ya sean investigadores, personal 
directivo o p~blico en gener41, se percibe que la pequefta o mediana empresa es 
''ais humana" por sus dimensiones que la gran empresa. Por consiguiente, se 
atribuye en general de foraa espontinea a la PYME una dimensi6n especial de 
carlcter esencialmente cualitativo, incluso inmaterial, una "mentalidad" que 
le da su caricter e~i;ec{fico propio. 

Los rasgos principales que reflejan esta especificidad se sintetizan a 
menudo como sigue: 

una forma de gesti6n sencilla y personalizada, sin circuitos de 
decisi6n complejos que puedan resultar paralizadores o lentos; 

un grupo social restringido y unido por contactos humanos directos; 

la funci6n esencial que en ellas desempefta el dinamismo y la 
imaginaci6n; 

la a~eptaci6n del riesgo y de las dificultades. 

La PYKE se confi~ura como aquel tipo de unidad de actividad econ6mica en 
el que predominan los fact~res humanos, profesionales y a veces familiares, y 
en el que se presta particular atenci6n a las relaciones personales tanto en 
el seno de la empresa, entre dirigentes y trabajadores, como hacia el 
exterior, con los cliP.ntes y proveedores. 

En los numerosos estudios y encuestas sobre la experiencia hist6rica y 
actual de los paises industrializados en materia de desarrollo y de la 
experier.cia m4s reciente en este c&mpo de los paises en desarrollo y muy 
eapecialmente de aquellos pa{ses de este 6ltimo grupo a los que se CQnsidera 
actualmente como nuevos paises industrializados, se ha llegado a la conclusi6n 
de que las PYKE y las empresas artesanales presentan una serie de 
caracteristicas que las convierten indiscutiblemente en una fuerza motriz 
valiosa e insustituible de la vida econ6mica. 

Por no mencionar sino las in4s esenciales, de esas caracteristicas, que 
toclos o casi todos reconocen, citaremos las siguientes: 

flexibilidad y adaptabilidad 
mayor dinAmicmo y competitividad 
mayor propensi6n a la creaci6n de empleos 
capacidad de innovaci6P 
r4pida accesibilidad a los mercados. 

~e mencionan expresamente estas caracteristicas para explicar el hecho d~ 
que, en los pa!sas industrializados afectados por la crisis desde principios 
del decenio de 1970, hayan sido las pequeftas y mediana• empresas y las 

' empresas arteaanales lat que mejor han sabido mante.1er la flexibilidad de su 
producci6n y s~ ca~·cid~d de adaptaci6n r6pida a la evoluci6n de la situaci6n 
del mercado. Se s~ele conriderar que su capacidad de innovaci6n es 
comparativamente muy superior a la de muchas grandes empresas, y que las 
empresas pequenas y lllf d ).-'tn86 gener an mayor cant id id de emp leos y capac i tan a 
\OR nmero mayor de j 6' enes. 
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II.3. Desventajas de las PYME 

Por valiosas que resulten esas caracter{sticas para el dinamismo de la 
econoala, tienen su contrapartida en una serie de desventajas entre las que 
nos referiremos unicamente a las mis importantes. 

Al estar constituidas por pequedos equipos que, en torno a su director, 
se dedican primordialmente a las actividades productiv~s y al haberse formado 
a aenudo SU personal en el puesto de trabajo, las PYME carecen de funciones 
especializadas. Esa carencia se observa particularmente en algunas funciones 
cuya necesidad se ha hecho cada vez mas imperiosa, como son la contabilidad y 
la gesti6n financiera, el estudio y la investigaci6n de mercados, etc ••• 

Esta misma carencia se observa a veces en la propia funci6n de gesti6n; 
el eapresario-gerente, aun cuando posea los conociaientos t~cnicos 
imprescindibles, no siempre posee formaci6n sufi~iente en materia de gesti6n, 
lo que puede ocasionar problemas y provocar incluso una cat4strofe al auaentar 
el tamafto o la actividad de la empresa. 

Otra desventaja de la PYME es su limitada capacidad financiera, ya sea en 
capital inicial o en recursos financieros imprescindibles para el 
funcionamiento de la empresa. En t6rminos generales, el acceso a los medios 
de financiaci6n representa sin duda el factor esencial cuya a~sencia se hace 
sentir con mayor frecuencia en la PYME. A menudo, el proyecto fundacional de 
una pequefta empre~a s6lo podri llevarse a cabo si el empresario cuenta con un 
capital personal o familiar o si consigue reunir por sus propios medios 
recursos financieros procedentes de prestamistas de su entorno inmediato. El 
desarrollo de la empresa puede verse asimismo seriamente obstaculizado, e 
incluso puesto en peligro, por la imposibilidad de obtener recursos 
complementarios de los circuitos financieros, publicos o privaaos. 

A este respecto se citan numerosos factores, entre ellos una cierta 
desconfianza de las entidades financieras, la incapacidad de la empr~sa para 
dar suficientes garantlas, en ocas:ones por raz6n de su deficiente gesti6n 
contable, lo complicado que resulta entablar contactos con los organismos 
financieros y cwaplimentar los requisitos administrativos exigidos, la lejan!a 
f!sica y sicol6gica que separa al pequefto empresario de esas grandes entidades 
financieras, etc ••• 

Se citan tambi6n como obst4culos importantes al desarrollo de las PYME 
las dificultades de acceso a la informaci6n en las multiples esferas.en las 
que una buena informaci6n va siendo cada vez m41 impres~indible, lo que puede 
resultar sumamente perjudicial cuando la actividad de la empresa depende de 
datos que evolucionan r'pidamente, como las fluctuaeiones del mercado, los 
precios de las materias primas, los procesos de fabricaci6n, los reglamentos 
administrativos y las posibilidades de obtener cr6ditos. 

La falta de acceso a la tecnolog{a consdtuye otra desventaja import.-.nte 
a la que aluden frecuentemente las diversas obras soore la materia. Es cierto 
que entre las ventajas de la PYME suele mencionarsP. su capacidad de innovaci6n 
ticnica. En los pa!1es industrializados, gran cantidad de inventos y 
aplicaciones se deben a artesanos o a pequeftos e:~resari~s. Pero, dr.bido ~ la 
rapidez de la evoluci6n tecnol6gica, la PYME experimenta cada vez mayores 
dif icultades pera seguir el ritmo de innovaci~n, ya sea poi no disponer de 
recursos financieros o de personal calificaao o por resultarle dif!cil 
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integrar determinados procesos nuevos en su sistema de gesti6n, o simplemente 
porque no est4 al tanto de los avances tEcnicos. 

Hay que tener presente que la PYKE, no puede, por s{ sola superar esas 
desventajas, de las que s6lo hemos citado las ais iaportantes. Es preciso 
coapensarlas por aedio de un entorno adecuado procurando, sin embargo, evitar 
que ese entorno haga peligrar lo que configura la especificidad propia de 
la PYME, y las cualidades insustituibles que estas empresas aportan a la 
estructura econ&aica. 

A este respecto se ban sellalado una serie de escollos, entre los que 
destaca la gran sensibilidad de las PYHE ante cualquier forma de intervenci6n 
que pueda ser interpretada co.o una ingerencia excesiva del Estado o de la 
Adainistraci6n, as( come> el individualisao de estas empresas, que hace muy 
dif(cil el estableci.aiento de una organizaci6n socioprofesional 
suficiente.ente estructurada que pueda apartar, en conjunci6n con ~tras 
aedidas de los poderes publicos, algunos apoyos i•prescindibles para su 
desarrollo. A ello hay que aftadir una predisposici6n relativamente escasa a 
f6rmulas de agrupaci6n o asociaci6n de eapresas que permitan asumir 
conjuntamente una serie de funciones que la pequella empresa no puede 
desempeftar con ef icacia aisladaaente, a pesar del interis considerable que 
presentan este tipo de f6naulas, que dejan a salvo la autonomia de la empresa. 

La soluci6n estriba, en consecuencia, en lograr un dif{cil equilibrio 
entre la necesidad d~ dejar a salvo los caracteres espec{ficos de las PYKE y 
la necesidad imperiosa para estas empresas de tener un entorno, publico y 
privado, que les proporcione las diversas formas de apoyo requeridas para su 
expansi6n, multiplicaci6n y desarrollo. 

Ademis de estas desventajas que se dan en cuanto a la gesti6n, la 
capacitaci6n, la informaci6n, el acceso a la financiaci6n, etc. hay momentos 
de especial importancia estratigica para la PYKE en los que tiene que tomar 
decisiones trascendentales. Tal es el caso espe~ialmente de la etapa decisiva 
que suele representar la transici6n de la actividad artesanal a un tipo de 
eapresa mis complejo, con todos los impedimentos jur{dicos y sobre todo 
organizativos que este paso acarrea. Tal ~s tambiin el caso de ciertas 
coyunturas crtticas en las que se ha de decidir la politica y la orientaci6n 
de la empresa: especializaci6n o polivalencia, riesgo ae una dependencia 
demasiado exclusiva, ya sea en materia de subcontrataci6n o en el mercado, 
compatibilidad entre la flexibilidad que suele considerarse como la principal 
ventaja de las PYHE y la participaci6n en un proceso de intearaci6n que 
entraftar4 forzosamente ciertos rasgos de rigidez, necesidad de adoptar en 
ocasiones d~cisiones r4pidas y de gran trascendencia que devuelvan a la 
empresa su capacidad de innovaci6n o que permitan remediar la vulnerabilidad 
en el mercado de los productos o servicios de la empresa. 

Otra esfera en la que las PYME habr4n de adoptar una decisi6n importante, 
para las que necesitan informaci6n y asesoraaaiento, es la relativa a la 
introducci6n de t6cnicas informiticas en las diversas funciones de la empresa, 
puesto que la evoluci6n tecnol6gica reciente tiende a poner al alcance de la 
pequefta empresa medios nuevos y eficaces tanto para las tareas relativas al 
proceso de fabricaci6n o de prestaci6n de servicios como para las tareas de 
gesti6n, contables y administrativas • 
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En los estudios sobr~ la PYHE y en las reuniones entre los representantes 
de los c!rculos socioecon6micos y las autoridades publicas interesadas se 
suele seftalar coao actividades de apoyo esencial paralas pv>!'£: 

la capacitaci6n de lns directores de eapresa y de los trabajadores 
la informaci6n

1 
el asesoraaiento y la asistencia a lK PYME 

la organizaci6n socioprofesional 
el entorno juridico 1 fiscal y adainistrativo 
el entorno econ&aico y social 
el apoyo financiero 
la asociaci6n y la cooperaci6n tanto horizontal como vertical. 

• 
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Ill. LA FUNClON DE LAS PYME EN EL PROCESO DE D~SAkROLLO ~CONOKICO 

111.l. Contribuci6n al logro de los objetivos de desarrollo 

Parece haber un amplio consenso en atribuir a las PYME una serie de 
ventajas para el logro de los objetivos de desarrollo: utilizaci5n eficiente 
de los recursos, generaci6n de eapleo, movilizaci6n del ahorro y de las 
inversiones nacionales, capacitaci6n de personal directivo y t~cnico y de 
operarios, aprovechaaiento de los recursos locales, distribuci6n -4s 
e1ulibrada de los ingresos y creciaiento de la prociucci6n orientado hacia la 
satisfacci6n de las necesidades de la poblaci6n. 

En tfrainos generales y a la luz de la experiencia del proceso de 
industrializaci6n que se sigue en auchos palses en desarrollo, inspirado en ~1 
llaaado aodelo dualista (expansi6n de una industria aoderna coexistente con un 
sector tradicional) puede decirse que la movilizaci6n de los factores de 
producci6n se ha producido de foraa menos satisfactorja de la prevista, y que 
una de laE razones de ese fen6meno es el desarrollo insuficiente de una base 
econ6mica diversificada y con efect.Js multiplicadores, en la que una variada 
gama de unidades, de diaensi6n reducida y ubicadas lo mis cerca posible de la 
poblaci6n local, se ocupar{a de asegurar la vinculaci6n entre los factores de 
producci6n y el desarrollo. 

A ese desarrollo insuficiente de una econom{a diversificada cabe sin 
duda, iaputar de modo especial el retraso y la lentitud del c~sarrollo rural, 
que constituye una pesada carga para muchos pa!ses en desarrollo ya que, 
adea4s de afectar negativaaente al crecimi~nto general, constri~uye a la 
persistencia, e incluso a la agravaci6n, de los desequilibrios regionales en 
el interior de cada pats. 

Resulta evide~te que siguen existiendo, en muchos paises en desarrollo, 
zonas muy extensas que se ban beneficiado muy poco del desarrollo de las demis 
regiones, a pesar de disponer de recursos humanos y materiales susceptibles de 
explotaci6n si sc estructurase como es debido la econom{a. Tal es el caso de 
las zonas periffricas de las poblaciones de tamano medio, que podrian 
contribuir, en mayor medida, a una amplia gama de actividades relaciona~ts con 
la industria agroalimentaria, la pequena industria y el sector de los 
servicios, formando as! un polo de desarrollo que se podr{a ir ampliando 
progresivamente a partir del nucleo urbano. Son muchas las razones por las 
que seria aconsejable que este objetivo se logre a travEs de la multiplicaci6n 
de pequeftas iniciativas locales. 

En las obras y las investigaciones sobre la materia suele intentarse 
establecer comparaciones, a partir de diversos parimetos, como la densidad de 
capital y la productividad, entre las PYHE y las empresas de mayor tamafto. 
Aun cuando se puedan obtener mediante esos an4lisis interesantes conclusiones 
te6ricas, no parece que sean deaaasiado utile& para comprender la din4mica 
concreta del desarrollo, pues en ellos se prescinde casi por completo de una 
aerie de efectos indire~tos dificiles de evaluar, que guardan una estrecha 
relaci6n con los mecanismos cualitativos de motivaci6n de las personas • 

111.2. El empleo 

Se ha senalado con frecuencia que las pequeftas empresas tienden a 
requerir aaenor densidad de capital y dependen relativamente menos de la 
necesidad d~ establecer una infraestructura f(sica. En contrapartida, su 
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densidad de mano de obra es mayor, lo que constituye un factor pos1t1vo en una 
econom!a afectada por el subeaple.o, aunque desde el puato de vista 
saacroecon&aico representen una contribuci6n aen~r al crecimiento general que 
una actividLd en mayor e$cala, en la que las inversiones y l~ organizaci6n del 
trabajo permiten economizar personal e incrementar la productividad. A ~ste 
respecto hay que tener en cuenta, no solaaente el efecto directo de la 
creaci6n de empleo, sino tambiEn los efectos secundarios provocados por la 
generaci6n de ingresos y la repercusi6n de las interrelacirnes· establecidas 
con otras unidades de producci6n. 

El probleaa del eapleo parece evidente.ente exigir en los paises en 
desarrollo un planteamiento fundaaental~nte distintc del aplicado en los 
palses industrializados, aunque taabiin en este punto no estf de a4s tener 
presente la forma en que se ha producido hist6ricaaente el desarrollo en esos 
paises, en un pasado que por otra parte fio es auy lejano en el caso de algunos 
palses europeos industrializados. 

Lo aiS1D0 que actualmente en los paises en desarrollo, habia en ellos, al 
lado de un sector industrial relativamente reducido y que ofrec{a entonces un 
voluaen escaso de posibilidades de empleo, un largo abanico de actividades de 
todo tipo que se movian en cierto modo entre un sector industrial en ~!as de 
formaci6n y la situaci6n de desempleo. Convendr!a hacer ver claramente hasta 
quE punto esta gama de actividades ha desempeftado y desempefta una funci6n 
importante y hasta promordial, en cualquier pals en desarrollo, puesto que 
esas actividades no estructuradas proporcionan una cifra considerable de 
eapleos, y por consiguiente de ingresos, en toda una serie de pequeftas 
instalaciones fabriles, servicios y actividades comerciales. 

Es a partir de esas actividades, cuya expansi6n se ha producido en la 
mayoria de los casos de forma espont4nea, como fruto del inmenso y nunca 
suficientemente explotado potencial imaginativo, artesanal y empresarial de 
las comunidades locales, que se deber!a montar progresivamente una red 
estructurada de pequeftas y medianas empresas, que podr{e contribuir de forma 
importance a absorber una mano de obra en aumento en las zonas urbanas y 
rurales. 

111.3. El ahorro interior 

La movilizaci6n del ahorro interior constituye otro aspecto importante 
del desarrollo, para el que resulta indispensable buscar formas adapatadas a 
la situaci6n de los paises en desarrollo. Esos paises no s6lo carecen a veces 
de las estructuras financieras apropiadas en el plano nacional, sino que su 
poblaci6n apenas ha sido inducida a adoptar comportamientos tendientes a una 
colocaci6n productiva de sus ahorros. Adem4s, la magnitud relativamente dlbil 
de ese ahorro, puede ser ocasi6n de que no se preste a esta cuesti6n la 
atenci6n que merece. 

Se trata en realidad de dos problemas de distinta indole. 
el de la contribuci6n del ahorro nacional a la financiaci6n del 
que por poco que sea, constituye un factor de apoyo muy util. 

El p~imero es 
desarrollo, 

El seg~ndo es de {ndole sicol6gica: iCuAl ser!a la mejor forma de 
provocar y desarrollar en la ~oblaci6n local h4bitos de ahorro orientados 
hacia meta• productiVPJ, aun c·1ando ese ahorro sea de proporciones muy 
modestas? Sin llegar a considerar, comQ algunos economistas del desarrollo, 
que lo fundamental no r.s la cantidad ahor~ada e invertida sino la adquisici6n 
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de la propensi6n al ahorro, no deja de ser cierto que esta propensi6n es muy 
iaportante. No cabe dudar de la importancia de analizar de forma praga4tica y 
realista las actitudes de las poblaciones locales respecto del ahorro, sobre 
todo en las zonas rurales y semirurales. Es indudable, que por lo menos en 
una primera etapa, es muy interesante que exista la menor distancia posible 
entre el ahorrador y el inversor, aunque no sea mis que para facilitar la 
transici6n (importante desde el punto de vista sicol6gico) de la fase en la 
que &horrador e inversor son una misma persona o una misma entidad familiar a 
la fase en la que el ahorrador confia sus ahorros a otra entidad para que los 
invierta. Las PYKE locales, por su proximidad y dimeasi6n reducida, pueden 
dese.peftar un importnte papel en este proceso. 

Sin duda, la posibilidad de invertir en las PYME, bien sea directamente o 
por 11ediaci6n de estructuras financieras locales, puede ofrecer a las personas 
con ingresos relativamente poco elevados una oportunidad de invertir 
productivamente sus ahorros personales que de utra forma no estar{a a su 
alcance. 

Ill.4. La participaci6n de I. · poblaci6n 

Otro aspecto primordial del desarrollo, al que no parece haberse prestado 
siempre la atenci6n que merece, es la participaci6n de las comunidades locales 
en el crecimiento. Esta consideraci6n se aplica particularmente a las 
comunidades rurales, que suponen un porcentaje muy importante de la poblaci6n 
de los paises en desarrollo, que oscila entre un 60 y un 80% en muchos de 
ellos, y podria aplicarse asimismo a una parte importante de la poblaci6n 
urbana y suburbana. 

Sin necesidad de ahondar en los complejos problemas de desarrollo, 
conviene sin lugar a duda tener presente una serie de consideraciones, que al 
correr de los aftos se han impuesto a la luz de la experiencia vivida en los 
p~ises en desarrollo. 

La primera de estas consideraciones es la qe que el desarrollo es 
ciertamente un proceso multiforme que s6lo avanzar4 de forma satisfactoria en 
la medida en que provoque el crecimento de los diversos componentes de la 
economia nacional y contribuya a la formaci6n gradual de una econom{a 
equilibrada y coherente, sacando el mayor provecho posible de los efectos de 
impulso intersectorial. 

La segunda de estas consideraciones postula que en muchos casos, el 
proceso ~e desarrollo general puede injertarse con provecho sobre el proceso 
de desarrollo rural, ya que iste entrafta el establecimiento de una red de 
actividades de todo g~nero y tamafto. Nos ocuparemos m4s adelante de este 
aspecto. 

Por 4ltimo, cabe seftalar que sin una vinculaci6n estrecha y consciente de 
la poblaci6n a la labor del desarrollo y a los frutos que, en forma de 
ingresos y de aumento del bienestar, reporta el desarrollo, no se conseguir4 
establecer un proceso de crecimiento autosostenido, que ampl{e poco a ~oco la 
base econ6mica y extienda la gama de actividades. 

La participaci6n eficaz de las poblaciones en el crecimiento depender4 1 

sin duda, en gran medida de la multiplicaci6n y el fortalecimien~o de 
iniciativas en el campo de la pequefta emprcsa. 
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A todo esto hay que aftadir el hecho, no despreciable, de que por haber 
nacido y crecid?, en cierto modo, espontineamente en el propio seno de la 
poblaci6n, las peqJeftas empresas consiguen satisfacer con particular acierto 
las necesidades concretas de la demanda local y ajust4ndose en la mayoria de 
los casos y casi &e diria que por necesidad, a una escala de precios 
compatible con las posibilidades de la demanda. Como es debido, se ven 
forzadas, para conseguirlo, a aprovechar al mlximo los recursos locales, tanto 
los insumos materiales como los recursos huma~os. El hecho de que, en las 
condiciones habituales d~ los paises en desarrollo, ello entrafte, a menudo, un 
aut~ntico desaf(o refuerza aun m4s la funci6n estimulante y foraativa que, en 
muchos aspectos, desempefta la pequefta empresa. En especial, conviene subrayar 
aqu( la funci6n insustituible ~e estas empresas en la difusi6n y distribuci6n 
de los ingresos entre las capas menos favorecidas y proporcionalmente .As 
numerosas de la poblaci6n, en la satisfacci6n de la deaanda de bienes y 
servicios poco onerasos para consumidores de ingresos m6dicos, en el proceso 
de capacitaci6n y en la introducci6n de t6cnicas apropiadas y adaptadas a los 
rec: ·sos y condiciones locales. 

111.5. Esferas de actividad de las PYME 

La gama de actividades en las que las PYME est4n en condiciones de 
intervenir es sumamente amplia y diversificada; es una gama a un tiempo 
variable e (ntimamente vinculada al contexto local. Esa gama cubre la escala 
completa de las actividades tradicionales, pero se extiende tambi6n cada vez 
111.is a numerosas actividades que tienen su origen en la evoluci6n de las 
necesidades y de las tecnologias. 

Aunque la gama de las actividades industriales de las PYME en los paises 
en desarrollo es algo distinta de la oe las empresas de mayor dimensi6n, las 
actividades de ambos tipos de empresa se superponen a menudo. Se ha observado 
en t6rminos muy generales que las PYME se dedican a operaciones ligadas mis 
directamente a los consumidores, ofreci6ndoles productos que se prestan menos 
a procesos de fabricaci6n en gran escala o que responden a pedidoe concretos, 
o bien que resultan m4s accesibles a los modestos ingresos de algunos 
conswoidores. En el extremo opuesto, se e~cuentran algunas PYME que 
desarrollan sus actividades en campos muy especializados, los de la producci6n 
artesanal y artistica o la fabricaci6n de productos de gran precisi6n para su 
incorporaci6n a productos de las grandes empresas nacionales o de empresas 
ubicadas en el extranjero (por ejemplo de componentes electr6nicos). 

La esfera de las reparaciones, y de la renovaci6n y del mantenimiento 
industrial, al que se atribuye actualmente una importancia prioritaria, 
constituye un vasto campo de acci6n en el que deberia ampliarse 
considerablemente la participaci6n de las PYME, al igual que deberian hacer en 
el campo de las fuentes de energ!a renovables. 

Los servicios ban sido siempre el terreno predilecto para la actividad de 
la pequefta empress, tanto en lo que resp•cta al comercio en sus ...Ultiples 
manifestaciones y aplicaciones, como a las diversas formas de transporte o a 
innumerables servicios prestados a todo tipo de empresas, organismos publicos 
y consumidores privados. 

El sector de la construcci6n constituye muy especialmente un amplio campo 
de actividad para las PYHE, ya que se dedican tanto a la construcci6n 
propiamente dicha, como al suministro de una ampl•a gama de accesorios y 
servicios para viviendas y edificios no residen·iales, e incluso a un cierto 
numero de actividades de obras publicas. 

• 
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En realidad son pocas las esferas ~n las que no intevengan las PYME. 
fuera de las industrias b'sicas en las que los i•perativos de escala. 
capitalizaci6n1 aecanizaci6n y tecnologla requierPn unidades de mayor taaailo. 
Y aun en esta esfera, muchas tareas pueden confiarse a las PYME a travis de la 
subcontrataci6n1 siguiendo una tendenci~ que por otra parte se acentW. cada 
vez als. 

111.6. La funci6n movilizadora y multiplicadora de las PYME en 
el desarrollo rural 

Conviene hacer hincapif en la funci6n aovilizadora y •ultiplicadora que 
las pequeftas y aedianas eapresas pueden deseapenar en el desarrollo rural y. 
dentro de este marco. en la revalorizaci6n de las relaciones intersectoriales 
y en el estableciaiento de una estructura econ6aica diversificada y 
autogeneradora de activid£des. 

Una de las caracter!sticas del desarrollo rural. que constituye a la vez 
su principal ventaja. es que una de las tareas b'sicas estriba en pro.over el 
aprovechaai.ento 6ptimo de todos los recursos disponibles sobre el terreno, 
como la mano de obra, las materias primas, el capital. los conociaientos 
t•cnicos y la experiencia. 

Naturalmente. el elemento fundamental del desarrollo rural es la 
agricultura, entendida en un sentido muy aaplio y como sector central impulsor 
de otros sectores de la industria o de los servicios. 

A este proceso deben concurrir una gama enormemente aaplia de 
actividades: la artesan!s, el comercio, la pequefta industria. los diversos 
servicios vinculados a la infraestructura, al transporte, al manteni•iento y a 
la reparaci6n de maquinaria y equipo, etc ••• 

El dearrollo de la agricultura presupone de hecho una infraestructura. 
as! como servicios y actividades artesanales e industriales de apoyo a la 
agricultura de curso anterior o de curso posterior a las actividades agrlcolas 
propiamente dichas. 

Entre las actividades de curso anterior cabe citar la producci6n de 
herramientas, mAquinas y material necesario para las diversas actividades 
agrlcolas, as! como el suministro de toda una aerie de productos y servicios 
que le son indispensables. Entre las accividades de curso posterior a la 
agriculture se situan toda una cadena de actividades de transporte, 
transformaci6n. acondicionamiento. almacenamiento. conservaci6n y 
comercializaci6n de sus productos, que afectan tanto a la agriculture como tal 
coaao a sus actividades conexas. Adem4s el desarrollo agrlcola suele necesitar 
la realizaci6n de toda una aerie de obras de ragad!o, drenaje y perforaci6n de 
pozos, construcci6n de carreteras, cobertizos, dep6sitos, centros de 
generaci6n y distribuci6n de energla el•trica, etc ••• Ese desarrollo 
requerirA adem4s numerosas operaciones de mantenilliento y de reparaci6n. 

En resumidas cuentas, parece evidence que en el contexto del desarrollo 
rural se presentar'n un sin n6mero de oportunidades de acci6n, direct• o de 
apoyo, a las PYME, por cuanto que el desarrollo rural presupone actividades 
industriales de aprovechamiento y transformaci6n de productos agrlcolas o 
derivados de la agriculture, pequeftas empresas industriales o artesanales de 
apoyo al desarrollo rural, y un sistema diversificado de servicios. 
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En auchas esferas. es probable que diversos tipos de agrupaciones. 
asociaciones o cooperativas contribuyan a la creaci6n de PYME. que se 
encargar6n de una serie de actividades indispensables para los productores y 
para el conjunto de la comunidad econ&aica local. 

En todo proyecto de desarrollo rural. debe prestarse especial atenci6n a 
la funci6n id6nea que pueden desempeftar. en general. las pequetla& y aeclianas 
e.presas. En efecto. esas eapresas son capaces de adaptarse con la 
flexibilidad necesaria a las caracterlsticas especlf icas de la situaci6n local 
y hacer un uso 6ptiao de todas las posibilidades existentes. Se prestan. por 
lo de.is. ad•irable.ente a una distribuci6n geogrAfica de los beneficios del 
desarrollo econ6aico entre la poblaci6n e iapiden. de esa for.a. que se ra11pa 
el equilibrio socioecon6aico de deterainadas regiones. fen611eno de ruptura que 
suele ac011paftar a la implantaci6n de grandes ca.plejos industriales. Debido a 
los efectos de "bola de nieve" que suscitan. las PYME pueclen servir de base a 
un proceso autogenerado de desarrollo. 

111.7. Las PYME. como ar.az6n necesario de la estructura econ&aica 

Si la funci6n de las PYME en el desarrollo rural. merece. sin duda, 
especial atenci6n por tratarse de una fuente privilegiada para la generaci6n 
de una serie de efectos de creciaiento. no es aenos cierto que el sector de 
las grandes eapresas industriales y los centros urbanos iaportantes deben, a 
su vez, contribuir al desarrollo de las PYME. 

Un buen n<a.ero de las actividacles de fabricaci6n y de los servicios de 
apoyo al sector industrial suelen salir ganando si se descentralizan y se 
encomiendan a pequeftas unidades. lo que por una parte tiene la ventaja de 
aultiplicar y difundir los efectos de estlaulo. y por otra peraite lucbar 
contra el aislamiento econ6mico en el que a veces se atrincberan las grandes 
eapresas 

El ~st(mulo derivado de la vinculaci6n de las pequeftas y medianas 
eapresas a las actividades de las grandes eapresas. en etapas anteriores y 
posteriores de la producci6n. tal vez sea adem4s oc. -~5n para que las 
actividades artesanales se vayan constituyendo en em~ .. esas mejor estructuradas. 

Los centros urbanos. por su parte. of~ecen enormei posibilidades para el 
desarrollo de las PYME. Es cierto que el problema presents es~eciales 
dificultades, sin duda mayores en 6ltimo t'raino que las que presenta el 
desarrollo rural. debido entre otras razones a las grandes concentraciones de 
poblaci6n de bajos ingresos y a la relativa escasez ae recursos locales 
susceptibles de aprovecbamiento. Las deficiencias del desarrollo rural, que 
ban contribuido en enonae aaedida al ixodo bacia las ciudades, ban provocado en 
muchos casos una ruptura ePtre el mundo del caapo y el de la gran ciudad. 

Una organizaci6n econ6mica apoyada en pequeftas empresas oodrla contribuir 
a la tarea ineludible de restablecer el equilibrio perdido, beneficiindose a 
la vez de los efectos estimulantes del polo de desarrolln urbano y de la 
explotaci6n del potencial rural. 
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Poclemos. sin lugar a dudas 1 resuair en algunos puntos esenciales la 
acci6n decisiva que las PYHE pueden deseapeftar en el desarrollo: 

110vilizaci6n diversificada de los recuros huaanos 

revalorizaci6n de los recursos locales 

creaci6n y ampliaci6n de actividades econ&aicas 

apoyo a ·s actividades industriales 

contribuci6n esencial al desarrollo rural y al enorae sector de los 
servicios 

generaci6n de eapleo 

generaci6n y distribuci6n de ingresos 

participaci6n directa de la poblaci6n • 
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IV. REQUISITOS PA.'tA EI. DESAllllOLLO DE LAS PYHE EN LOS PAISES EN DESAUOLLO 

IV.I. Un aabi~nte propicio 

Tanto del an~erior resumen de las numerosas posibilidades que ofrecen 
las PYME para apoyar, consolidar, aapliar y equilibrar el desarrollo econ&aico 
como de la breve recapitulaci6n de las caracterlsticas y la naturaleza 
especlfica de las PYHE que se hizo en el cap{tulo 11, se desprende que las 
PYME son sumaaente sensibles a algunos factores, favorables o desfavorables, 
que pueclen facilitar su e-JlFansi6o y su fxito, c, por el contrario, 
obstaculizar, e incluso iapedir, su desarrollo. Un requisito iaprescindible 
para que las PYME dese.pellen el papel esencial, e incluso decisivo, que puede. 
corresponderles en el proceso de desarrollo es la existencia de un ambiente 
propicio, capaz de generar y fa.entar las tendencias dinmaicas, favorecer la 
adopci6n de iniciativas, seftalar la v{a que es preciso seguir para que esas 
iniciativas prosperen, sostener sus avances, e intervenir con flexibilidad y 
sin cortapisas inutiles. 

Hay que reconocer que la cuesti6n no es sencilla. En priaer lugar 
porque, por su propia naturaleza, el aundo c011plejc y variable de las pequeftas 
eapresas se sustrae en gran aedida a las construcciones te6ricas de la 
organizaci6n y la planificaci6n. Y adeaas, porque, a pes•r de que no cabe 
duda de que las PYHE necesitan un apoyo aultiforme, se dirla que su 
repugnancia es cong~nita a todo tipo de trabas adainistrativas o de otra 
{ndole y a cualquier estructura que pudiera restarles libertad. Esos hechos 
bastan ya para poner de .anifiesto lo dif{cil que resulta determinar un margen 
de acci6n aceptabie y la iaportancia de dosificar cuidadosameote las 
intervenciones. 

Al reconocer esa situaci6n no se t~ata de darse por vencido, sino que, 
al cont~ario, ese reconocimiento debe servir de estlaulo para esforzarse, en 
el 11arco de un planteaaiento realista, pragm4tico y desprovisto de ideas 
preconcebidas, por identificar los condicionamientos b4sicos que permitan dar 
un nuevo iapulso prictico a la expansi6n de las PYME en los pa{ses en 
desarrollo. Es cierto que esta preocupaci6n no es nada nuevo, ya que, desde 
hace varios decenios, se dan continues muestras de interfs por la funci6n de 
la PYME en el crecimiento de los pal•es en desarrollo, no dejan de escribirse 
obras sobre la cuesti6n y se eaprenden actividades de imbito nacional e 
internacional al respecto. Aun cuando se ban conseguido 6xitos nada 
desdetlables e incluso iaportantes, no es menos cierto que hay una impresi6n 
general, expuesta por otra parte con claridad en casi toda• las reuniones 
internacionales, celebradas Gltimamente y que han servido de foro para el 
di,logo entre representantes de lo• palses industrializados y de los palses en 
desarrollo, de que es iaprescindible encontrar medios concretos para pasar a 
un estadio mi• avanzado de aprovechamiento mis aisteliiitico y general de las 
inmen••• eosibilidades que las PYM£ pueden aportar al crecimiento de los 
pal•e• en deaarrollo. 

En el marco de eata reflexi6n introductoria no es posible analizar los 
innumerable• elementos de ese conjunto de probleaaas, y hemos de limitarnos a 
discernir algunos aapectos que podrlan resultar detenainantes para establecer 
bases concretas y operatives de actuaci6n, conformes con los objetivos y 
-'todo1 de la ONUDI, y para 1uscitar un debate franco y realista. • 



- lT -

IV.2 l!pOrtancia de las estructuras socioprofesionales 

Parece evidente que uno de los eleaentos ais decisivos de un entorno 
prupicio a la PYKE es la existencia y la actividad diniaica de organizaciones 
socioprofesionales creadas en el plano local por los propios interesados. 
Dado que. como se seftal6 antes. la PYHE es una "mentalid=-i"• conviene dejar 
que la espontaneidad asociativa se desarrolle por s{ aiswaa. y esti.aularla pero 
sin preteocler adaptarla a for.as preconcebidas. lo que serla visto 
in.ediatamente coao una tentativa de iaponer un marco a esas asociaciones y 
bloquear(a el proceso. Por otra parte. las for.as de asociaci6n o de 
organizaci6n de estas estructuras son auy diversas y pueden adaptarse a 
condiciones locales que var(an enoraeaente de un lugar a otro. En algunos • 
casos. puede tratarse de una c'-ara de coaercio o de industria. en otros de 
aut&lticas organizaciones de tipo sindical. en otros de aeras comunidades de 
intereses y funciones. 

Sin prejuzgar la posibilidad. ni siquiera la conveniencia, de una 
transposici6n, hay que tener presente la evoluci6n que se ha registrado en los 
pa(ses europeos, en cuya ecODOllia las PYHE deseapeftan, como sabemos, una 
importante funci6n. Las organizaciones profesionales representativas de las 
pequeftas y aedianas eapresas. de los artesanos, de las profeaiones 
inclependientes y de las clases aeuias se ban desarrollado gradualmente en esos 
pa(ses, sin dejar por ello de defender celosamente la indepenclencia y las 
relaciones pe~sonales que caracterizan a este tipo de actividades. Para 
preservar esas rclaciones, 11Uchas eapresas pequeftas y aedianas de los sectores 
de la agricultura, la pesca, el artesanado. los transportes y el comercio ban 
creado organiz~ciones cooperativas, orientada a la adquisici6n en com6n de los 
.edios de gesti6n, de capacitaci6n, de financiaci6n, de inversi6n, de 
cobertura de riesgos o de venta, llegando a constituir progresivamente grandes 
redes cooperativas de financiaci6n, de distribuci6n o de seguros. 

Cualesquiera que sean las formas de asociaci6n preferidas en funci6n 
del contexto local, la asociaci6n de {ndole local de los agentes econ&aicos 
afectados directamente por el desarrollo econ6mico presenta, entre otras 
11a1Chas ventajas, las d~ permitir un planteaaiento a4s pormenorizado tanto en 
el plano t•cnico en sentido aaplio como en el plano de las relaciones 
socioecon&aicas. De esta foraa, se tendr6n en cuenta una aerie de aspectos 
especiales del desarrollo que s6lo pueden abordar eficazmente quienes tienen 
una experiencia cotidiana de esos probleaas y que son por ello quienes mejor 
pueden evaluar las posibilidades y superar sus dificultades. 

Por otra parte, en el proceso de su estructuraci6n progresiva, esas 
organizaciones o asociaciones de PYHE (concepto que, como hemos seftalado, 
suele abarcar tambi6n las actividades artesanales y a veces toda una gama de 
actividades relacionadas con el concepto de clases medias) pueden imponerse 
gradualmente como interlocutores sociales en los planos nacional y local, y 
dese11peftar por consiguiente una 4til funci6n coapensadora fre~te a otros 
eleaentos del contexto sociecon6mico, es decir, pocleres publicos y otros 
sectores de la vida econ6mica, COllO oc ·~re en varios pa!ses europeos. 

Hay que destacar tambi6n el inter6s de poder canalizar la acci6n de los 
poderes pdblicos a trav6s de las organizaciones profesionales de PYHE, que 
deseapeftarlan el papel de "correa de transaisi6n" para una aerie df' medidas de 
apoyo adoptadas en beneficio de las PYME, y que tendrian as! un aco&ida 
sicol61ica mis favorable que la que suscitaria la intervenci6n directa 
del Estado. 
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IV.3. El comportaaiento de los pocieres publicos 

Lo anterior nos reaite a otro factor que deteraina ta.biEn la 
existencia de un ambiente propicio a las PYME, el coaportaaiento de los pocieres 
publicos. Es conveniente utili&ar esta expresi6n porque la actitud y el 
coaportaaiento de los poderes publicos es tan i.aportante para su funci6n como 
sus intervenciones y aedidas de pol!tica econ&aica, y los efectos positivos o 
negativos de esos c011pOrt..U.entos pueden tener una iaportancia decisiva para 
el aprovechamiento de las posibilidades de las PYME para el desarrollo. La 
creaci6n y el aanteniaiento de u;. cliaa favorable a la expansi6n y el 
creciaiento de eapresas relacionadas de foraa tan espec(fica y directa con las 
.otivaciones personales DO resulta taa flcil coma puede parecer. Ese cli.ma es 
fruto de .Ultiples factores, a vec.- auy sutiles; y la actuaci6n desafortunada 
de los representantes locales de l•s nutoridades nacionales puede poner en 
peligro muchos prop6sitos oficiales o progrmaas de apoyo de esas autoridades. 
Hay que reiterar que las PYME tienen necesidad, quizl por enciaa de todo, de 
una at.Ssfera de confianza y de aliento aoral, de sentir que sus esfuerzos son 
reconocidos, de encontrar ayuda y coaprensi6n por parte de las instancias 
publicas pr6ximas, y no de enfrentarse a un cli.ma de desconfianza en cuanto a 
sus posibilidades de fxito econliaico ni de vivir en una ata6sfera de 
inseguridad econ6mica. 

Antes de exmainar cu4les pueden ser los ejes de actuaci6n de los 
poderes pUblicos en relaci6n con las PYME, no est4 de mis resaltar los efectos 
nefastos de las medidas negativas, que pueden ser sumamente perjudiciales para 
el desarrollo de las PYME, y que son tanto mis peligrosas cuanto que a veces 
se inspiran en consideraciones que pueden justificarse desde el punto de vista 
de los objetivos de la polltica general. Tal serla, en efecto, el caso de las 
medidas que puedan ser consideradas por las PYME COllO auestras de un 
intervencionismo estatal, del exceso de trimites adainistrativos de todo tipo 
exigidos de las PYME, de las reformas demasiado frecuentes, de las leyes y 
reglamentos jurldicos, financieros y fiscales, y de las llaaadas medidas 
"en4rgicas", rupturas brutales o cambios iaprevistos introducidos en los 
circuitos econ6micos, por ejeaplo en lo que atafte al suainistro de materias 
primas o de equipo. 

Las cargas adainistrativas sobre todo constituyen, segun una opini6n 
cada vez mis extendidas en los palses y en el plano internacional, una grave 
traba al desarrollo de las PYME. Basta tal punto se ha cobrado conciencia de 
ese aspecto que en mucbos pa(ses tanto industrializados coao en desarrollo, se 
ban lanzado caapaflas y se ban adoptado iniciativas tendientes a reducir y 
siaplificar las cargas administrativas iapuestas a las PYME y al artesanado, 
que en algunos casos pueden considerarse autinticos trastornos administrativos, 
y que gravitan pesadamente sobre la gesti6n de las empresas de este tipo, que 
se ven obligadas a dedicarles tieapo y gastos desproporcionados en comparaci6n 
con sus recursos. Taabi6a en este punto puede haber una notable distancia 
entre los prop6sitos expresos de las autoridades y su traducci6n concreta en 
la realidad por las adainistraciones p6blicas. 

Hay un largo cat41ogo de esferas en las que se ha propuesto una 
actividad de los poderes p6blicos en apoyo del desarrollo de las PYME, bien 
eliminando o atenuando lo• frenos y obst4culos que afectan a esas eapresas o 
bien mediante intervenciones concretas de car,cter innovador en relaci6n con 
ellas. De ese tema se ban ocupado numerosas obras, algunas bastante excensas. 

Teniendo en cuenta la propia naturaleza y el car,cter espec!f ico de 
las PYM!, parece que en muchac de e1a1 e1feraa el apoyo de los poderes 
p6blico1 a estaa empresas debeda consistir en un .!J?.OYO casi "personalizado". 

• 
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lndividualistas. dispersas. absorbidas casi exclusivaaente por las aultiples 
tareas de la actividad productive y de la gesti6n. las PYME necesitan en 
cierto .odo ser "llevadas de la aano" a ser posible por quienes las conocen 
bien y conocen s~s probleaas. De ah{ la iaportancia de que la Adainistraci6n 
se valga 4e las propias estructuras sociuprofesionales de estas eapresas. 
aunque estfn aun en estadio eabrionario. y. c090 ta.poc:o conviene olvidar. de 
que conf{e esa diflcil tarea a funcionarios con la iaprescindible a11plitud de 
esp!ritu. acompallada. en la aedida de lo posible. de una foraaci6n adecuada. 

Parece que Ese deberla ser el hilo conductor de la actividad de los 
pocleres publicos en relaci6n con las :>YME; ir a ellas sin esperar a que acudan 
en petici6n de ayuda. Una vez dicho ~sto, hay ~ue sellalar que no parece 
conveniente que los pocleres publicos se encarguen de proporcionar directm.ente 
servicioa e inatalacionea; por los diversos aotivos expuestos antes, su 
funci6n deberla ser a.ls bien la de orientar. apoyar y coordinar las 
actividades de los diversos 6rganos de las estructuras socioprofesionales, y 
en caso necesario, la de fomentar la creaci6n de algunos de esos 6rganos. Los 
pocieres pUblicos deber{an taabiEn ayudar a las estructuras privadas en el 
piano local para que. aediante procediaientos de anAlisis sencillos y 
accesibles a los propios interesados, se for.en una idea lo mis precisa 
posible de sus posibilidades. sus necesidades y los aedios mis adecuados para 
satisfacerlas. 

IV.4. Los aedios infra!structurales 

En el aarco de la acci6n de los poderes publicos debe prestarse una 
atenci6n .uy especial a la infraestructura. 

El priaer aspecto que se tiene p~esente a este respecto es el relativo 
a los locales y al suainistro de servicios publicos como los de electricidad, 
agua y telffono. Sin eabargo. hay que seftalar que aunque las eapresas medias 
suelen depender en el aisao grado que las grandes de los servicios colectivos 
y de las instalaciones industriales, las p~quellas empresas y las acLividades 
artesanales se adaptan con aayor facilidad a las condiciones existentes en lo 
que respecta a eaplazaaientos y edificios, e incluso energ!a, y se instalan en 
pequeftas poblaciones y aldeas. Por el contrario, una de las desventajas que 
a.ls lea afecta suelen ser las deficiencias de la red de transportes, que a 
veces ponen en grave peligro su abasteci•iento y la expedici6n de sus 
productos, as{ coao las deficiencias en materia de infraestructura y de 
instalaciones de alllacen..iento, de conservaci6n y de acondicionamiento. En 
varias consultas de la OllUDI, los representantes de los palses en desarrollo 
aprovecharon la ocasi6n para describir 11UCbas situaciones concretas que hablan 
suscitado graves preocupaciones a este respecto. Es evidente que muchas 
actividades econ&aicas s6lo podrin llevarse a cabo en condiciones 
satisfactorias en la .edida en que el resto del circuito econ6mico, anterior y 
polterior a la etapa considerada, funcione de foraa adecuada, y que la 
au1eac.ia o la• def iciencia1 de un e1lab6n de &a cadena econ6aica restar4n a 
.enudo eficacia a 101 e1fuerzos, provocar4n el desaliento y aotivar4n con el 
tieapo la interrupci6n de actividade• que re1ult6 auy dif{cil y costoso poner 
en .. rcha. De nada servirlan los e1fuerzos si no se expide a tieapo 
detel'llinada .. teria priaa, deterainada pieza o deterwinado equipo o 1i la 
falta de un circuito nonaal d& expedici6n, hace que la producci6n se deteriore 
y •• pierda. Por razone• an4loga1, nunca se har4 tampoco bastante hinGapif en 

• el car4cter iaprescinclible de la• operaciones de mantenimiento, para las que 
la• PYME dependen con cran frecuencia de 1ervicios p6blicos o privados 
exttrrnos. 
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Por otra parte, la infraestructura puede representar en ciertos casos 
para algunas PYHE un aut~ntico umbral aini110, y su existencia constituye a 
veces un requisito ineludible para su creaci6n o su supervivencia. Las 
economlas externas que la infraestructura brinda a las PYME pueden ser 
decisivas en el plano de la rentabilidad ainiaa. Er; tfz-inos generales, no es 
preciso insistir en el efecto iapulsor que el estableciaiento de determinadas 
infraestructuras, especialmente en la esfera ue las vias de comunicaci6n, 
puede ejercer sobre la expansi6n y el desarrollo de actividades econ6ai.cas en 
deterainadas regiones, como ban puesto de aanifiesto auchas experiencias tanto 
en pafses industrializados COlllO en pa{ses en desarrollo. 

IV.5. Rec£sidad de identificar concretamente los freno~ y los obsticulos 

Los diversos anilisis coinciden en que las principales desventajas de 
las PYME en los paises en desarrollo corresponden a: 

las dificultades de financiaci6n, para disponer de un capital 
inicial o de fondos de explotaci6n 
las deficiencias en materia de gesti6n, y 
la preparaci6n insuficiente para los negocios, y la falta de 
conocimientos tfcnicos y administrativos. 

Se citan tambifn a veces ciertas dificultades especiales para obtener 
la mano de obra calificada necesaria, para comercializar sus productos y para 
adaptarlos a las norr.as y los requisitos de calidad. 

Esos problemas son vitales y complejos para el desarrollo, por lo que 
se han realizado enormes esfuerzos a este respecto en los pa{ses en 
desarrollo, as{ como en las instituciones internacionales y los pa{ses 
industrializados, en el marco de sus actividades de cooperaci6n. Deberlan ser 
los representantes de los palses en desarrollo quienes presentasen una 
evaluaci6n objetiva de sus resultados y de las dificultades concretas con las 
que ha tropezado su aplicaci6n en el plano local. 

Ser{a interesante que la primera Consulta de la ONUDI sobre las PYME 
pudiera centrarse en este planteamientr pragmitico de la cuesti6n, tal vez a 
partir de un cuestionario relativamente sencillo que pel'laitir{a •in duda 
identificar concretamente los problemas que se plantean, as{ com~, en la 
medida de lo posible, los motivos concretos por los que los esfuerzos no dan 
los resultados previstos, con objeto de descubrir, sobre la base del an4lisis 
de las experiencias que han resultado fructiferas, los medios y procedimientos 
-'• ef icaces. 

En lo que respecta al acceso a la financiaci6n, deber{a ceotrarse la 
atenci6n en la forma en que los pequeftos empresarios pueden tener real y 
directamente acceso, a su nivel, a las redes financieras p6blicas y privadas. 
Parece esencial ofrecer a 101 pequeftos empresarios circuitos de dimensi6n 
hU118na, de car6cter local o regional, entre las fuentes de financiaci6n, los 
ahorradores y las eapresas, en lugar de obligarles a recurrir a instituciones 
desconocidas y alejadas. 

La existencia de una estructura de apoyo loa!stico que conjugue las 
iniciativas de las estructuras socioprofesionales y del sector p6blico, de 
t•cil acceso y dotada de gran capacidad de adaptaci6n a la enorme diversidad 
de las necesidades de las PYME es un requisito que ha sido un6nime y 
reiteradamente seftalado. Adem4s de los numerosos servicios, orientaciones y 

• 
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apoyos que deberla estar en cono1c1~nes de brindar a los pequeftos eapresarios 
en un gran nu.ero de esferas y auy especialaente en las de identifica~i6n y 
preparaci6n de proyectos, gesti6n, capacitaci6n1 estudio y posibilidades de 
asociaci6n y de agrupaci6n, esa estructura deberia deseapeftar una funci6n 
110triz de promoci6n y de esthlulo a nivel local que infundiera un cliaa de 
dinaai.SllO y confianza que esti.aulara la "'voluntad de eapresa"'. 

IV.6. Promoci6n de autoanllisis locales sencillos 

Parece taabifn iaprescindible no liatarse en los palses en desarrollo a 
la elaboraci6n y aplicaci6n de planes o prograaas de desarrollo generales, 
sino procurar tallbifn que fstos brinden apoyo a prograaas de desarrollo 
locales, elaborados a ser posible por los diversos agentcs econ6micos de la 
regi6n de que se trate. 

A este respecto, no cabe duda de que la OllUDI podrla alentar y apoyar 
iniciativas de esta lndole. La OMUDI podrla proponer prograaas sencillos que 
peraitieran a las personas interesadas en el plano local elaborar estudios 
regionales (autoanllisis locales) lo mis sencillos que fuera posible, los 
cuales ofrecerlan un catilogo del potencial existente y susceptible de ser 
desarrollado, tanto en el plano de los recursos humanos COllO en el de los 
recursos naturales, asl como de los diversos factores ecoo6aicos en presencia 
y de las interrelaciones entre los diversos tipos de actividades. La Uni6n de 
Confederaciones de lndustria y de Eapresarios de Europa (U.N.l.C.E.) ha 
propuesto en los ultimas aftos un planteamiento de ese tipo en el plano de la 
Coaunidad Econ6mica Europea. 

El conociaiento a6s perfecto de la base econ6mica local que se 
obtendrla con esos anllisis podrla servir para suscitar iniciativas y 
propiciar contactos entre las PYME, as! como para determinar y orientar los 
apoyos y estlmulos que convendrla dar a estas empresas. 

Ese conocimiento podr!a ser util tambifn para evaluar la oportunidad de 
dedicar esfuerzos especiales al sostenimiento del proceso de desarrollo de las 
PYME, recurriendo a la creaci6n de islotes de PYHE a partir de los cuales 
podr{an producirse efectos de "bola de nieve". 

Ser{a sin duda posible inspirarse a este respecto en u"~ serie de 
investigaciones y experiencias que se ban llevaao a cabo en el 11arco del 
an.6lisis regional, y en especial sobre la funci6n de los polos de desarrollo y 
los efectos iapulsores que producen. La elaboraci6n de esos estudios 
regionales sencillos permitirla el logro de un doble objetivo: por una parte, 
suscitar una conciencia local de las posibilidades y condiciones del 
desarrollo a partir de algunos datos esenciales, y, por otro, iniciar o 
consolidar la cooperaci6n local entre los diversos agentes que intervienen .. 
el proceso de desarrollo. En efecto, la elaboraci6n de estudios de ese tipo 
implica, en cierto aodo, la constituci6n de una cflula de reflexi6n y la 
organizaci6n a tal fin de reuniones de representantes de todas las estructuras 
locales, organizaciones profesionales, cAlaaras de coaercio e industria, 
asociaciones comerciales, sociedades finanderas, instituciones baracarias, 
centros de capacitaci6n y autorid&des publicas locales. 

Seria ad--'• muy dtil asociar a esos estudios regionales el potencial 
• de investi1aci6n y el arsenal de conocimientos disponibles en las 

univer1idades y entidades docentes de la regi6n, cuya labor te6rica se 
beneficiarla, en cierto modo, de tener una• meta• y un caapo de 
experinientaci6n def inidos. 
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COllDICIONES Y POSIBILIDAl>ES DE COOPERACION EllTRE PYME DE LOS 
PAISES INDUSTRIALIZADOS Y DE LOS PAISES EN DESARROLLO 

Mo cabe duda de que una corriente de cooperaci6n expansiva entre PYKE de 
los pa(ses industrializados y de los pa(ses en desarrollo ser(a beneficiosa 
tanto para el desarrollo de estos ultiaos COllO para la econ:>a{a 9Ulldial en 
general. 

Entre las ventajas de esa cooperaci6n no ser{a la aenor la que fo.entaria 
entre PYME de los paises en desarrollo y de los palses industrializados un 
conociaiento rec(proco de sus problemas, un intercallbio de experiencias y una 
conciencia de la relativa analog{a de las situaciones en que se encuentran, 
pese a las profundas diferencias del contexto en que se sitU.n. Las PYME 
cobrarlan ade.as conciencia del a11plio abanico de actividades que se abrirlan 
a ellas aediante una mejor explotaci6n de su coaplementariedad y potencialidad 
en beneficio de ambos grupos de pa{ses. 

Es preciso, sin eabargo, reconocer que queda aucho por hacer para abrir 
114s el universo de las PYME a la cooperaci6n inte:cnacional. En primer lugar 
porque en los pa(ses industrializados, las PYME, o en todo caso la aa,-orla de 
ellas, realizan las mis importances o incluso la totalidad de sus actividades 
en el illbito ~~cal o regional, y, cuando sus operaciones trascienden las 
fronteras, no dejan, por ello, de actuar en un radio geogrifico relativamente 
lU.itado. 

Un segundo motivo estr~~a en el propin car4cter de las actividades de las 
PYME, gran parte de las cuc\es no siempre se prestan, por lo .enos a pri.mera 
vista, al mantenimiento d~ relaciones econ6micas con PYME de los paiscs en 
desarrollo. 

Convendrla, por ello, identificar, en una prillera etapa, los tipos de 
actividades habituales de las PYKE que se prestarlan a operaciones mutuamente 
provechosas con PYKE de los pa(ses en desarrollo. A esce respecto, quedan aftn 
por descubir y explorar no pocas posibilidades, como se ha podido COll\probar en 
recientes consultas de la ONUDI. Son m4s nuaerosas de lo que se suele creer, 
las complementariedades que cabrla explotar y que valdrla la pena seftalar, y 
fomentar adecuadamente. 

Ahora bien, conviene ten~r bien presente el hecho de que no bastar4 con 
dar informaci6n sobre las posibilidades de cooperaci6n para que se 1n1c1en 
efectiva.ente las operaciones, por cuanto, aunque se convenza a las PYME de 
las perspe,tivas reales que se les ofrecen, es tal el n<-ero de gestiones y de 
tr'-ites administrativo~ y de otro tipo que se han de realizar que istas se 
sienten, a menudo, desbordadas antes de comenzar. 

La propia difusi6n de la inforaaci6n no puede ser un proceso meramente 
pasivo: es preciso organ1zar cauces de informaci6n adaptados a las PYME, lo 
que constituye una tarea a la que deberian prestar la -'xima atenci6n las 
estructuras socioprofesionales de una y otra parte. En lo que respecta a las 
diversas etapas de ejecuci6n de un proyecto, istos exigen una orientaci6n y un 
apoyo pacientes y permanences de la PYKE, tanto del pais en desarrollo COlllO 

del desarrollado. En este aspecto tarobiin, "ocuparse" de las PYME constituye 
un imperativo sobre el que nunca se insistir4 bastante, para que fstas 
empresas puedan llevar a cabo con ixito una operaci6n concreta y ello en cada 
uno de los nunaerosos escalones del proceso. Las preguntas sobre a quifn hay 
que dirigirse para infol"lllarse de los tr4mites administrativos que es necesario 
cumplir, la forma de diseftar proyectos, concretar 101 tfrminos del acuerdo, 

• 

• 
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• definir las condiciones de ejecuci6n, las garantias que deben obtenerse ••• 
son algunas de las innuaerables preguntas a las que las PYHE obandonadas a sus 
propias fuerzas, podrian renunciar auy pronto a contestar. Sin hablar de 
~tros aspectos, es poco frecuente que una PYM!: cuente con recursos financi~ros 
y personal calif icado para realizar las misioneE exploratorias sobre el 
terreno que ser{an necesarias para definir un proyecto. Resulta, a menudo, 
indispensable para el Exito de un proyecto de cooperaci6o entre PYHE inforaar 
a las eapresas interesadas con rapidez y detalle de los diversos aspectos que 
les interesan, y prestarles un apoyo real, constante y atento. En este 
sentido resueltaaente pragaitico deber{a inscribirse la actuaci6n de los 
poderes piiblicos nacionales y de las instituciones internacionales. 

Adeta4s de la cooperaci6n econ6aica y comercial en sentido estricto, sob 
enormes las posibilidades de cooperacit3 entre PYME de los paises 
inclustrializados y en desarrollo en lo relativo a la capacitaci6n y a la 
transferencia de conocimientos y tEcnicas, cooperaci6o que pudiera estar 
vinculado a la primera, pero que pudiera tambifn desarrollarse de forma 
inclependien~e. En la esfera de la capacitaci6n, tanto los paises 
industrializados como las instituciones internacionales est4n realizando 
considerables esfuerzos. Se debe insistir a este respecto en la iaportancia, 
para las PYHE, de un tipo de capacitaci6n pragm4tica que se impartiria, sin 
duda, con mayor ef icacia entre hom6logos y sobre el terreno que mediante la 
formaci6n te6rica, lo cual es cierto tanto en lo relativo a la gesti6n como en 
lo relativo a los procedimientos tEcnicos y a la organizaci6n de la empresa. 

La transferencia de conocimientos y tfcnicas, que, en el caso de las PYME 
consistir!an las mis de las veces en conocimientos de fabricaci6n y en la 
aptitud de aprovechar h4bilmente los recursos disponibles y de eludir las 
limitaciones valifndose de la flexibilidad y del ingenio, tambifn se 
beneficiaria de la pormenorizaci6n que se obtendria mediante reuniones 
personales entre hom6logos. 

• 

Deberian sistematizarse los contactos directos entre aiembros del 
personal directivo de las PYHE, as{ como entre personal de otros niveles, 
sobre unas bases convenidas en las relaciones entre directivos rle las 
organizaciones socioprofesionales. Esos contactos celebrados al nivel de la 
pequefta empresa y de su "dimensi6n humana", generarian sin duda una corriente 
reciproca de comprensi6n y solidaridad. 

El desarrollo de la cooperaci6n entre PYME de pa{ses industrializados y 
de paises en desarrollo reviste una importancia considerable, tanto por su 
importancia para cl crecimiento econ6mico de los paises en desarrollo como por 
la dimensi6n humana que incorpora. 

Las instituciones internacionales y los gobiernos deberian prod~gar 
etfuerzos de imaginaci6n y de pragaaatismo a fin de encontrar f6r11Ulat 
apropiadas que favoreciesen el desarrollo de esa cooperaci6n • 




