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Desde fines del siglo pasado la pequeiia empresa empezo a dar signos de 

preponderancia y de persistencia en casi todos 10s paises. En la actualidad es 

justificada la importancia asignada a la PE?, jcorno se explica su resurgimiento?, 

jsu notable presencia en la economia es temporal o es permanente? Son algunas 

de las interrogantes cuyas respuestas son importantes no solo para la teoria 

economica sin0 para la politicas publicas en materia de foment0 at empleo. 

En este articulo se presenta a la PE como un fenomeno de mljltiples dimensiones, 

per0 enfocado a conocerlo desde el punto de vista de la economia y de 10s 

economistas, en terminos de 10s argumentos mas recientes y autorizados acerca 

del terna. 
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Since the end of last century the small firm began to show signals of continuance 

and persistence in almost every country. The importance assigned today to Small 

Enterprise is justified? How its re-surgence is explained? Its notable pressence in 

economy is only temporal, or permanent? These are some of the questions arose 

which answers are important not only to ecomomics theory but to public politics 

and employment incitement. 

On this paper SE is shown as a multiple-dimension phenomenon, but faced to be 

known through the economy and the economists point of view, as in actualized 

and authorized terms about the theme. 



A partir de las dos ljltimas decadas del siglo pasado, la 

pequeha empresa (PE de aqui en adelante ) empez6 a dar 

signos de preponderancia y de persistencia en casi todos 

10s paises; en consecuencia, trabajos de investigation, 

revistas, congresos e institutos paulatinamente empezaron 

a dedicar espacios para discutir el tema, simultdneamente 

cada vez mas partidos politicos y gobiernos disehan sus 

estrategias de campaha y sus programas, poniendo en un 

lugar importante el apoyo y estimulo a la PE, con el 

argument0 de que es crucial para la creaci6n de empleos 

y la distribucion de la riqueza. 

~ E s  justificada la importancia asignada a la PE?, 

jc6m0 se explica su resurgimiento ?, jsu notable presencia 

en la economia es temporal o es permanente? Son algunas 

de las interrogantes cuyas respuestas son importantes no solo 

para la teoria economica sin0 para la politicas pliblicas 

en materia de foment0 al empleo. 

Evidentemente la PE es un fen6meno de mliltiples 

dimensiones; sin embargo, esta entrega estd dedicada a 

dar a conocer desde el punto de vista de la economia y 

de 10s economistas, 10s argumentos mds recientes y 

autorizados acerca del tema en cuanto a: las dificultades 

para la definicidn de PE, su peso especifico como objeto 

de estudio, las cuestiones relativas a su especificidad 

como ente economico y el reciente surgimiento de la PE 

en la economia, para finalizar con una serie de rodeos 

tratando de concretar una conclusi6n. 

Lograr una mejor comprensi6n del fen6meno PE requiere 

una precision del objeto de estudio, per0 hasta ahora no ha 

sido fdcil a causa de su diversidad, ejemplos extremos de tal 

diversidad son 10s siguientes: el desempleado que con su 

indemnizacion abre una tienda de abarrotes; el estudiante 

reciCn egresado de la carrera de administracion que inaugura 

un establecimiento de fotocopias cerca de su escuela; el 

antiguo y experimentado ex-trabajador de una gran firma, 

que funda un taller de servicio especializado; el ingeniero 

reciCn egresado que crea una empresa de alta tecnologia 

con el apoyo de la incubadora del Gobierno de su localidad. 

Por su parte Bianchi y Miller, (1999, 62 y 63) refieren 

que bajo la denomination de pequeiia y mediana empresa 

es posible encontrar las siguientes categorias: 

+ empresas rurales, funcionando para la auto 

sustentacion de la economia familiar. 

+ sub-contratistas, que se ubican en diversas etapas de 

producci6n y son controladas por empresas grandes. 

+ empresas independientes, que trabajan aisladas 

ofreciendo su product0 a mercados domCsticos. 

+ empresas especializadas, que funcionan dentro de 

una red de empresas complementarias. 

+ empresas medianas, funcionando directamente en 

nichos especificos del mercado internacional. 

En el orden cuantitativo, el criterio del nlimero de 

empleados, es el mis  utilizado para medir el tamaiio de la 

empresa, sin embargo es claro que 10s pardmetros varian de 

pais en pais y aun dentro de un mismo pais, dependiendo 

del programa gubernamental en apoyo a la PE. Por ejemplo: 

en USA, Japon, Alemania, Francia y Gran Bretaiia, PE es 

contar con menos de 500 empleados, mientras queen Espaiia 

y Suecia la PE es de menos- de 250. 

Adicional a lo anterior debe agregarse que el nlimero 

de empleados como criterio de tamaiio tambiCn tiene sus 
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dificultades, se deben contar solo 10s trabajadores 

definitivos, sin considerar 10s que son temporales? se 

deben inc lu i r  10s trabajadores de medio t iempo? 

Suponiendo que se aplican convenciones y definiciones 

para arreglar lo anterior, existe el problema de las industrias 

de uso intensivo de capital, donde el criterio de nljmero 

de trabajadores no refleja el tamafio de la empresa y se 

tienen que aplicar otros criterios como tamatio de activos 

o monto de las ventas, siempre cuantitativos y 

evidentemente con sus propias dificultades, por ejemplo, 

las ventas pueden ser afectadas por una crisis o 10s activos 

pueden ser distorsionados para fines fiscales. 

A las dificultades propias del criterio tamatio, tambien 

deben reconocerse las diferencias de diversa indole que 

surgen en las ?E que trabajan en la industria, frente a aquellas 

que son de comercio u otros servicios; como tambien hay 

diferencias en las PE que no son independientes desde el 

momento que son franquicias, o mas aljn si son filiales; para 

hacer frente a esta diversidad se propone usar criterios 

cualitativos en la definicibn, de manera que no haya 

discrepancias de pais en pais. 

Al respecto, ciertos autores sugieren que la definici6n 

cualitativa deberd expresar la esencia de la pequefiez en 

las empresas, es decir el ser aut6nomo aunque con limitados 

recursos como mano de obra, tiempo, profesionales expertos 

y financieros, lo que implica ser dependiente del apoyo 

externo. La esencia de lo pequetio tambien es enfrentar 

una gran incertidumbre y un mayor riesgo mientras se tiene 

pocas alternativas para diversificar tal riesgo, ciertamente 

este es un criterio centrado en lo gerencial (Bridge, O'Neill, 

& Cromie, 1998, 104). 

Otra definici6n interesante es la propuesta por la 

SBA (Departamento de Pequetia Empresa, por sus siglas 

en inglCs) dependencia del Gobierno Norteamericano: 

pequenla empresa es toda aquella dir ig ida por su 

propietario y que no  es dominante en su sector, la 

definition anterior implica que una empresa pequefia es 

familiar, independiente y cuya posicion en el mercado 

no es hegemonica, evidentemente se trata de una mezcla 

de criterios cualitativos de tip0 economico y gerencial. 

Frente a la diversidad de definiciones Julien (1 998) 

setiala que lo cualitativo surge para compensar las limitaciones 

de lo cuantitativo y que un primer requisito para cualquiera 

de ellas es distinguir entre empresa y establecimiento, empresa 

concierne a unidades organizacionales con capacidad de 

decisi6n como consecuencia de la propiedad; el 

establecimiento, por el contrario, no tiene autonomia de 

decisi6n en cuanto a su operaciones; en consecuencia, 

propone que la tipologia de las empresas sea una especie 

de continuo basado en 10s siguientes criterios: 

1) tamaiio, medido por nljm. de trabajadores en una 

escala que va de mds de 1 hasta mds de 500. 

2 )  tip0 de sector o industria, que va, desde maduro 

con productos para consumidores, hasta modernos 

con productos innovadores. 

3) tip0 de mercado, que va desde mercado local y 

protegido hasta el internacional y abierto. 

4) poder al interior, que va desde la centralizaci6n 

hasta la descentralizacibn en varios niveles. 

5) dependencia, que va desde la alta independencia 

hasta la dependencia total de la firma satelite o 

filial. 

6) estrategia, que va desde la intuitiva y de bajo 

riesgo hasta la estrategia formalizada y de elevado 

riesgo. 



7 )  tecnologia: que va desde la madura, poco 

innovadora o de surgimiento espontaneo, de mejora 

incremental, hasta la de high technology, radical 

etc. 

De esta manera, las pequeiias empresas tenderan 

hacia el lado izquierdo del continuo y las grandes y 

medianas del lado derecho (Julien, 1998). 

Es claro que la falta de una definicion de aplicacion 

universal ha obstaculizado la comprension de la economia 

y gestion de la PE, contribuyendo a que las controversias 

sobre el tema a ~ j n  no muestren signos de convergencia 

como se tratara de ilustrar enseguida. 

EL G R A N  ASCENSO 

Al menos en 10s paises industrializados, 10s registros muestran 

que el porcentaje del empleo aportado por las PE hasta la 

decada de 10s setentas, venia descendiendo como se muestra 

en la figura 1, adicionalmente en la misma figura se puede 

distinguir la tendencia en forma de "V" que siguen las cifras, 

desde el momento en que el porciento del empleo 

proporcionado por las pequeiias empresas industriales, deja 

de disminuir y empieza a ascender; vale la pena notar que 

particularmente en Suecia el descenso fue muy brusco, 

mientras que Alemania es el 6nico pais donde no se registra la 

forma "V" de la tendencia. (Carlsson, 1996, 64 y 65) 

Figura 1. Porcentaje de empleo proporcionado por la pequefia empresa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Germany 

10 . . . . . . . . . . - - .  . - . . -  

47 50 6 0 70 80 88 
Fuente: tomado de Carlsson (1 996) 
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En general, es claro que a partir de la decada de 10s 

ochenta, el papel de la PE medido por cualquier indicador 

ha repuntado, por ejemplo en la economia norteamericana, 

su aportacion en el valor agregado total se estabiliza en 

51 % hasta 1992, asi como tambien su participacion en el 

empleo de la industria manufacturera creci6 firmemente 

entre 1987-1 992 al registrar una tasa de 1.9% anual; el 

panorama es similar en otros paises. En sintesis conforme 

uno se mueve al siglo 21 parece ser claro que las pequeAas 

empresas y el empresariado se convierten en instrumentos 

necesarios para la prosperidad macroecon6mica a largo 

plazo. (Acs, Carlsson, & Karlsson, 1999, 5-12). 

Pero s i  bien nadie duda que se ha a manifestado 

una especie de re-emergencia de las PE, tambien es cierto 

que al increment0 en la creacion de empresas corresponde 

una tasa de mortalidad, aunque el balance net0 siempre 

es positivo, por ejemplo se sabe que en promedio, el 50% 

de nuevas empresas sobrevive al menos ocho atios y que 

a mayor creacion de las mismas, mayor es el numero de 

cierres, pero, como ya se dijo, el saldo net0 siempre es 

positivo (Julien, 1998, 21 -30). 

Adicionalmente, siguiendo a Julien (1 998), es necesario 

mencionar que la contribucion de la PE no se limita solamente 

a la creaci6n de empleos; en algunos paises como Francia, las 

pequetias empresas registran tambien un mayor dinamismo 

que sus contrapartes, especificamente en materia de 

exportaciones e inversiones. Debe quedar claro, por otra parte, 

que si bien la PE esta recuperando terreno en lo cuantitativo 

y en lo cualitativo, persiste la economia dual compuesta 

por grandes y modernas empresas, rodeadas de pequehas y 

tradicionales, aunque por otra parte, es necesario reconocer 

la presencia de un sector de modernas y pequeAas 

empresas, algunas de ellas operando de manera asociativa 

con otras dentro de una region o localidad. Mas aun, diversos 

estudios han demostrado que el dinamismo de las pequetias 

empresas ha sido particularmente evidente en regiones no 

tradicionales donde la economia no ha sido monopolizada 

por las grandes, tales son 10s casos de Prato y Modena en 

Italia, o Les Beauce en Quebec, entre otros. 

lnfluenciada por estas transformaciones, la 

percepci6n que se tenia sobre la PE empezo a modificarse, 

actualmente se acepta de manera amplia la idea que junto 

con el empresariado, las pequetias ernpresas juegan un papel 

rnuy irnportante en el dinarnisrno de la economia; diversos 

estudios confirman la bondad de su contribucion y, en 

consecuencia, se empiezan a cuestionar tesis muy 

influyentes como la que Chandler expresa en su libro: "Scale 

and Scope" (1990), en el que atribuye las diferencias entre 

las economias de Gran BretaAa, Norteamerica y Alemania, 

al peso de las grandes empresas. 

De esta manera, las PE que apenas al inicio de la 

decada de 10s setentas eran consideradas anacronismos, 

ahora son vistas como portadoras de cualidades innatas en 

cantidades superiores a las grandes empresas, principalmente 

en materia de cornpetitividad e innovacion, de la misma 

manera se les considera mas flexibles, atributo que se 

considera importante para 10s nuevos tiempos. 

Pronto el resurgimiento de la PE se constato en casi 

todo el mundo industrializado y paralelamente surgia un 

cumulo de recomendaciones de expertos para impulsar su 

desarrollo, ponderandola como la soluci6n para problemas 

de desempleo; 10s economistas ortodoxos, por su parte, 

veian en el fen6meno la ernergencia de un "nuevo 

empresariado" cuya presencia hacia eficaz el 

funcionamiento del mercado, al tiempo que desalentaba 

toda intento de intervention y regulaci6n del mismo. 



lndependiente a la cuestion de s i  hay o no una 

superioridad intrinseca de la pequetia sobre la grande 

iC6m0 puede ser explicado este cambio de la tendencia 

de la distribucion del tamatio de las firmas, sesgado hacia 

la pequeiia empresa? Loveman & Sengenberger (1990, 

43-46) aportan un conjunto de explicaciones posibles al 

fen6meno con comentarios sobre su viabilidad: 

i )  falacia estadistica: es el argumento mas esceptico, 

es decir, que el cambio se deba a la reduction de 

la grande empresa, product0 por ejemplo de un 

cambio tecnologico que requiere un menor tamatio 

del plantel. 

ii) ciclos economicos: s i  b ien el c ic lo economico 

depresivo de la decada de 10s setentas afect6 la 

distribucion del tamatio de las empresas en 10s 

sectores, en s i  mismo no es suficiente para explicar 

la magnitud del cambio; como dato, n6tese que 

en el periodo de expansion economica de 10s 

ochenta la participacibn de las pequetias empresas 

en el empleo se mantuvo. 

ii i) ventajas de costo: efectivamente las estadisticas 

demuestran que 10s salarios en las pequetias empresas 

son mas bajos que en las grandes, aunque se duda 

que esto sea la principal causa del giro hacia la PE 

registrado en 10s ljltimos tiempos, como argumento 

se expone que por mucho tiempo, en muchos paises, 

el diferencial de salarios existia, mientras que la 

proporcion del empleo proporcionado por la PE 

disminuia. 

i i i )  Liberalismo: durante el periodo del cambio en el 

empleo proporcionado por las PE, muchos paises 

bajo liderazgos conservadores, iniciaron una serie 

de medidas de desregulacion economica entre ellas 

a promover el espiritu de empresa y a fomentar la 

creacion de empresas. Tambien se argumenta que 

el cambio puede ser parte de una estrategia de las 

grandes empresas para restarle poder a 10s sindicatos, 

o bien medidas para incrementar la eficiencia tales 

como descentralizacion o subcontratacion y otras 

denominadas "downsizing" y "outsourcing". 

iv) especializacion flexible: la explication mas acabada 

e influyente del cambio hacia el tamatio pequetio de 

las empresas, es la proporcionada por Piore y Sabel 

quienes se la atribuyen a la crisis institucional de la 

producci6n en masa y un movimiento alternativo 

basado en la espec ia l izac ion f lexib le.  La 

especializacion flexible, est6 siendo aplicada tanto 

por las PE independientes como por las unidades que 

surgen de la descentral izacion de las grandes 

empresas. 

Julien (1998, 31 -34) confirma las causas anteriores y 

agrega otras, cuando refiere que las principales causas de la 

re-emergencia de  la PE se re lac ionan c o n  las 

transformaciones economicas recientes, siendo las 

siguientes: 

a) segmentation de mercados creciente, caracterizado 

por consumidores con necesidades idiosincraticas que 

necesitan ser atendidas de manera agil y casi 

personalizada, lo que implica corridas de production 

pequetias. 

b) crisis de la mano obra, esto quiere decir que existe 

una preferencia de 10s trabajadores por emplearse 

en la PE, debido a un trato m6s humano, aunque 
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las condiciones economicas no Sean mejores que 

las de las grandes empresas. 

C )  la presencia de nuevas tecnologias ligadas a la 

computacion y a la informacion, que facilitan la 

produccion de pequetios lotes. 

Otra causa de la reemergencia de las PE, siempre de 

acuerdo a Julien (1 9981, se atribuye al hecho de que estas son 

m6s eficientes que las grandes, lo que implica una critica a las 

economias de escala, criticas que son respaldadas por estudios 

que descubren c6mo las economias de escala, en el mediano 

plazo generan diseconomias. Una analogia de esto puede ser 

el caso de las grandes ciudades donde las economias de 

aglomeracion son canceladas por el impacto de la poluci6n y 

otras consecuencias sociales negativas. Por el impacto de las 

economias o diseconomias de escala, las grandes empresas se 

est6n dividiendo en unidades pequetias para aprovechar las 

ventajas del tamatio reducido. 

Carlsson (1996) asi como Bianchi & Miller (1999) 

resumen las causas del resurgimiento de la PE en las ljltimas 

decadas en casi todos 10s paises industrializados, en dos 

diferentes fuerzas, especificamente: a) cambios en el 

mercado mundial y b) cambios en la naturaleza y direcci6n 

del desarrollo tecnologico. Los cambios en el mercado 

mundial han sido el incremento de la competencia que 

obliga a las firmas a especializarse en la esencia de sus 

actividades, el aurnento en la incertidumbre que ha llevado 

a un fuerte incremento en el grado de flexibilidad y la 

fragmentaci6n de mercados, que ha forzado a las firmas a 

diferenciar sus productos. Todos estos cambios han privilegiado 

a las pequefias empresas en detriment0 de las grandes. 

El cambio, en materia tecnologica, en particular 

lo relativo a la especializacion flexible, es producto de 

la aplicacion de la microcomputadora a las maquinas 

herramientas, que facilit6 la difusion de las de control numeric0 

a un vasto nljmero de pequetias operaciones, incrementando 

con ello la versatilidad, flexibilidad y simplicidad en el manejo 

de 10s equipos, facilitando la diferenciacion del producto y 

favoreciendo una nueva division del trabajo incluyendo m6s 

cooperaci6n y menos competencia entre grandes y pequehas 

empresas. 

La conclusion global que se deriva del an6lisis del 

cambio tecnologico es que pas6 a impulsar la especializaci6n 

flexible, lo que hizo mds competitivas a las pequetias empresas 

de lo que antes habian sido, que a su vez impuld el cambio 

en la economia de un mayor nljmero de pequetias empresas. 

Finalmente, aljn cuando las dos fuerzas causales ya 

mencionadas son en el origen independientes, a la larga han 

llegado a reforzarse mutuamente en su impacto en la estructura 

de la industria. (Carlsson, 1996, 99-1 1 7). 

Frente a1 fenomeno PE Acs, Carlsson, & Karlsson, aceptan 

que la teoria econ6mica no ha avanzado a1 mismo ritmo que, 

por ejemplo, el estudio de las politicas pljblicas y, por lo tanto, 

las explicaciones que aportan a su estudio no son muchas ni 

robustas, argumentan que la microeconomia en su mayor parte 

se ha inclinado por analizar una empresa representativa y 

simple, mientras que la literatura sobre organizacion industrial, 

se ha concentrado en la gran empresa estudiando su poder 

monop6lic0, ljnicamente la Teoria de la Firma se ha dedicado 

a estudiar la distribution del tamatio de las empresas, a partir 

de la cual, se pueden distinguir cuatro enfoques aplicables a la 

PE (1 999, 12-1 4): 

1) el conventional enfoque microecondmico en el que el 

tamaho es un asunto tkcnico o derivado de una eficiente 

asignacion de recursos. En ambos casos, el objetivo 



es rninirnizar el costo prornedio a largo plazo. 

2 )  el  enfoque de 10s costos economicos de la 

transaccion, donde el tamaiio de la empresa es 

proportional a 10s costos de la transaccion (toda 

transacci6n tiene un costo porque irnplica bljsqueda 

de precios, elaboracion y seguimiento de contratos, 

etc.). Mi5 a116 de un  l i rn i te de l  costo de la 

transaccion, se justifica que la empresa sustituya 

al mercado e internalice sus operaciones, es decir, 

se integre y, por ende, crezca. La critica que se le 

hace a este enfoque es que no todas las decisiones 

de hacer o comprar se basan en medidas racionales, 

corno el costo de la transaccion; existen decisiones 

que no son tan racionales corno lo predica el 

enfoque de 10s costos de la transaccion. 

3) el tercer enfoque esta representado por 10s estudios 

sobre la organizacion industrial, que predica que el 

poder de mercado y el tarnatio mantiene relaciones 

de mutua causalidad, es decir, a mayor tamatio de 

la ernpresa mayor poder de mercado y viceversa. 

4) el li lt imo grupo de estudios se refiere a diferentes 

modelos dindmicos de distribucion del tarnaiio en 

una industria o region. Por ejemplo, la Ley de Gibrat 

establece que la tasa de crecirniento de una firrna 

es aleatoria e independiente del  tamaiio o su 

desarrollo pasado. Otro modelo explica el ciclo 

de vida de una firma destacando el aprendizaje 

del empresario corno el elernento clave. 

Para Julien (1998), m6s a116 de las contingencias 

cuya presencia estimularon la re-emergencia de las PE 

en la economia, existe un conjunto de teorias que podrian 

ayudar a la cornprension del fen6meno. La prirnera de 

ellas es el papel del empresario en la economia corno 

motor del carnbio y de la innovacion, propuesta por 

Schumpeter. Otra fuente de explicacion es la teoria de 

10s intersticios propuesta por Penrose, mediante la cual 

se explica la existencia de nichos de mercado que las 

grandes empresas n o  pueden atender de manera 

econ6mica y que son cubiertos por las pequeiias, esta 

teoria apoya la diferenciacion de mercados corno causa 

de la re-emergencia de la gran empresa. 

Adicionalrnente, se dice que la multiplication de 

10s nichos de mercado que estimula la presencia de la 

PE, es consecuencia de la velocidad del carnbio y la 

creciente dificultad que las firmas encaran cuando intentan 

reducir esa incert idumbre mediante la concentracion 

industrial. Por otra parte, la creciente dificultad de hacer 

frente a la incertidumbre, se argumenta, es l o  que ha 

llevado a las empresas grandes y pequeiias a agruparse y 

forrnar redes de ernpresas. 

Otra de las explicaciones del resurgimiento de las 

PE, se atribuye a la necesidad de flexibilidad que se hace 

necesaria por el ritmo de carnbio y la incertidumbre en 

que se ven envueltas, asi la PE tiene corno una de sus 

ventajas la f lexib i l idad que  le  da su tarnatio y la 

concentraci6n de poder de decision que rnantiene el  

propietario y que rnuchas veces cornpensa la carencia de 

economias de escala. Por otra parte, la gran empresa 

responde a la demanda de flexibilidad cuando practica la 

estrategia de "outsourcing" o subcontrataci6n de operaciones, 

impulsando con ello la expansi6n o creaci6n de las PE. 

Es claro que una econornia basada en miles de 

pequetias empresas se adapta rnejor a la segrnentaci6n 

de 10s mercados y al carnbio rdpido de la econornia, lo 

que imp l i ca  mds ernpresarios y mayor  n l jmero de  
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pequetias empresas operando en redes o en asociacion 

con grandes empresas, tanto para acceder mercados 

diferenciados, corno para apoyar o complernentar la 

produccion rnasiva; en cualquier caso todo parece indicar 

que se esta frente a un nuevo equi l ibr io de grande y 

pequetia empresa, y no  frente a la desaparicion de la 

prirnera (Julien, 1998, 34-38). 

lndependienternente de las causas y explicaciones de 

la ernergencia de las PE, actualrnente, en grandes nljrneros 

la contribucion de las grandes y pequetias ernpresas a la 

econornia, en la mayor parte de los paises, es la que se 

rnuestra en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Los grandes nurneros de la contribucion 

econbrnica de la pequetia ernpresa 

Fuente: estirnaciones propias 

En la tabla anterior es notable el nljrnero rnayoritario 

de establecirnientos pequetios y su aportacion igualitaria 

en rnateria de ernpleos con respecto a la grande, aunque 

su contribuci61-1 al ingreso nacional sea rnodesta, es por 

el lo que se les atribuye un bajo valor agregado y una 

baja productividad en sus operaciones, en relacion a esto 

Acs, Carlsson & Karlsson (19991, reportan que el valor 

Pequeiia 

agregado por las empresas pequetias a la economia 

norteamericana entre 1958 y 1977, habia retrocedido en 

7 porciento rnientras que las grandes habian aumentado 

en un tres porciento, argumentando de paso que el valor 

agregado, es el mejor indicador para rnedir la aportacion 

econ6rnica de 10s sectores, ya que las ventas subestiman 

a las pequetias y favorecen a las grandes, que lo contrario 

sucede con el ernpleo. 

Harrison atribuye el re-surgirniento de. las pequetias 

ernpresas en el rnundo, a la nueva estrategia de las grandes 

ernpresas para continuar controlando la econornia global, 

denominada "concentration sin centralizacion "y que todo 

lo demds ha sido un rnito derivado de una falsa interpretacion 

de 10s datos de la econornia nortearnericana hecho por gente 

corno David Birch y George Gilder, adicionalrnente el autor 

dernuestra con datos que las pequetias ernpresas pagan 10s 

salarios rn6s bajos y no son tan innovadoras corno se creia. 

En su contraintuitiva obra "Lean and Mean " Harrison intenta 

dernostrar corno y por que las grandes ernpresas al jn 

continljan dorninando la econornia global, sus principales 

argurnentos son (1 994,pp.5-8): 

Salvo excepciones,  las pequetias ernpresas 

sisterni5ticarnente estsn en la retaguardia en rnateria 

tecnologica, muy probablernente en cada continente es la 

gran ernpresa quien invierte, profundiza y difunde el us0 de 

sistemas autornatizados de rnanufactura por cornputadora. 

Grande 10 50 

Total 1 0 0  O/O 100 O/O 

Empleos 
totales 

5 0 

Nlimero 
total de 

unidades 

90 

+ E l  argurnento de que la proliferaci6n de nichos de 

rnercado est6 inexorablernente conduciendo a un 

renacirniento de las pequetias ernpresas, refleja una 

rnala cornprension de la naturaleza de 10s rnercados 

conternpor6neos. En el mundo postrnoderno, en casi 

todo se traslapan diferentes estilos de diferentes 

lngresos 
totales 

3 0 



epocas, desde mljsica, arquitectura, cine y aquellos 

con dinero y tiempo suficiente pueden comparar y 

comprar una variedad infinita de bienes y servicios, 

per0 esto nos dice poco acerca de la organizacion de 

la producci6n que est6 detras. 

+ Como algunos expertos demuestran, las grandes 

empresas son capaces de fabricar articulos 

estandarizados y distribuirlos simultaneamente en 

muchos paises, con 10s ajustes necesarios para adaptarlos 

a las costumbres locales, ejemplos de esto son: 10s 

impermeables ingleses, 10s sweateres italianos, 10s vinos 

franceses, 10s relojes suizos, etc. Todos estos productos 

tienen una variedad de estilos y precios para adaptarse 

a 10s diferentes niveles de precios e ingreso. 

+ Lo que 10s rominticos defensores de la pequetia empresa 

ignoran es que las grandes empresas pueden producir, 

tanto para mercados masivos como para nichos; mas 

aun, la existencia de estos liltimos favorecen a 10s altos 

costos y 10s productos clientelizados y de ninguna 

manera son amenaza para aquellos que acostumbran 

surtir 10s segmentos de mercado de precios bajos, 

precisamente por eso son llamados nichos. 

+ Es verdad que las empresas pequetias e 

independientes s i  tienen un rol qu6 jugar en la 

estructura del mundo capitalista actual, donde la 

f lexibi l idad es muy importante, per0 como 

seguidoras m6s que como lideres. Es m6s en la 

blisqueda de flexibilidad, que tanto las grandes 

como las pequetias empresas estan socavando la 

seguridad del empleo y el ingreso de la poblacion 

trabajadora, exacerbando con ello la desigualdad 

y haciendo quedar ma1 a las politicas pljblicas 

destinadas a buscar una mayor equidad y empleo. 

En el imbito de las economias emergentes, por otra 

parte, aljn cuando no se cuenta con estadisticas de largo 

alcance, todo parece indicar que, a diferencia de 10s paises 

desarrollados, la PE siempre ha sido mayoritaria; primero, 

por ser una formula para resolver un problema de empleo; 

segundo, por la escasez de capital y la estrechez del 

mercado que se padece y que limita la expansion de las 

empresas; y tercero, por una fuerte tradici6n familiar que 

lleva a las empresas y a sus dirigentes a conservar sus formas 

y dimensiones. En el caso mexicano, en casi 30 atios la 

pequetia empresa industrial ha representado el 99% de 10s 

establecimientos de este t ip0 (Erossa,1995; Ruiz- 

Duran,1995). 

Otra diferencia de la PE en las economias emergentes 

con respecto a 10s paises desarrollados, radica en 10s sectores 

donde la PE se ubica; en 10s primeros, la mayor parte de las 

empresas se concentran en aquellos sectores considerados como 

de bajo valor agregado o tradicionales; siempre para el caso 

mexicano Ruiz-Durin (1995:25) reporta, que del total de 

empresas industriales creadas entre 1988 y 1993, en su mayor 

parte fueron pequetias y se ubicaron en sectores o mercados 

que les permiten obtener un valor agregado por persona de 6 

mil dolares, lo cual es bajo comparado con 10s 18 mil que en 

promedio obtiene la empresa grande. 

En 10s paises desarrollados, en cambio, buena parte 

de la PE se concibe para ubicarse en 10s sectores 

tecnologicamente mas modernos de la industria; por 

ejemplo, en 10s Estados Unidos del total de establecimientos 

clasificados como "maquinaria no electrica y equipo 

electronico", el 96% y el 89% respectivamente, eran 

empresas pequetias (Ruiz-Durdn, 1995:26), aunque no se 

sabe cuintas de ellas son realmente independientes, es 

decir, si no son establecimientos de grandes empresas. 
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La apl icacion reciente de pol i t icas de corte 

neoliberal y la apertura cornercial practicada en 10s paises 

en vias de desarrollo, ha contribuido a cornplicar las 

diferencias cornentadas; si bien, por una parte, dichas 

rnedidas provocaron la desaparicion de rnuchas ernpresas 

tradicionales, por la otra, han dado lugar a la ernergencia 

de ernpresas pequetias y rnodernas de inicio, es decir, 

dotadas de tecnologia de punta por diseiio y dirigida por 

un ernpresario ernprendedor que ve en el rnercado externo 

su vocacion, esta nueva PE ernpieza a cobrar irnportancia 

y esta dando lugar a la presencia de dos grupos 

coexistiendo: uno tradicional y el otro rnoderno. 

Por todo lo antes cornentado hay discrepancias acerca 

de lo genuino de la ernergencia de la pequeha ernpresa v 

sus causas, lo que para unos es una consecuencia natural de 

la evolucion econornica, para otros es algo dirigido por ;as 

grandes ernpresas; lo que es un hecho es que la PE tiene ya 

una presencia notable en la econornia yen la politica, ahora 

la cuestion es s i  esa presencia es perrnanente o nuevarnente 

declinard con el paso del tiernpo. 

Es la PE un objeto de estudio econornico especifico?, 

2 tiene atributos que la hacen superior a la grande? o rn6s 

bien se trata de una gran ernpresa en desarrollo y por 

consiguiente se debe irnpulsar su crecirniento a fin de que 

se convierta en grande y productiva en el rnenor tiernpo 

posible, lo que lleva a plantear la interrogante itiene lirnites 

el crecirniento de la gran ernpresa? son algunos de 10s puntos 

algidos de un debate que apenas cornienza, del cual se 

trata de hacer un resurnen en lo que sigue. 

Para Torres la PE es un terna de estudio 

cornpletarnente vdlido en econornia, 10s argurnentos que 

lo justifican se exponen a continuaci6n y son las bases 

para una teoria econornica de la PE, (1999, 40-47): 

+ Las econornias de escala, a mayor volurnen de 

production el  costo prornedio de produccidn 

tendera a disrninuir, reza el pr inc ip io  de las 

econornias de escala, per0 por otra parte sus criticos 

advierten que ello tiene sus lirnites y que mas a116 

el fenorneno se revierte, el incrernento del tarnatio 

se traduce en incrernento de costos. 

+ La econornia de alcance proviene de la capacidad 

de la gran ernpresa a diversificarse y con ello 

diversificar el riesgo que irnplica concentrarse en 

un solo rnercado, adicionalrnente logra disrninuir 

sus costos unitarios a1 repartir sus costos fijos en 

varios rnercados-productos; frente a esto se 

argurnenta que la diversificaci6n irnplica dispersion 

y perdida de especializacion; de hecho, rnuchas 

PE basan su posici6n en el dorninio de su rnercado 

y sus productos, corno resultado de la 

concentraci61-1 que tiene de ellos. 

+ La curva de la experiencia es otro argurnento en 

favor del crecirniento y talla de la ernpresa que es 

finalrnente revertido, se trata de reconocer que al 

aurnentar el volurnen de producci6n hay una 

disrninucion de 10s costos corno resultado de un 

aprendizaje de 10s trabajadores; sin embargo, este 

razonarniento ha sido cuestionado porque irnplica 

un rnedio arnbiente estable, cuando este requisito no 

se curnple, lo que es frecuente, la experiencia se 

convierte en una inercia a la adaptation necesaria, por 

ello rnuchas pequetias ernpresas persisten frente a 10s 



cambios porque son capaces de experimentar, lo 

contrario, se argumenta, sucede en la gran empresa. 

Por su parte, Williamson afirma que 10s argumentos 

acerca de 10s rendimientos decrecientes que se incurren 

mds a116 de un cierto tamatio de la firma no han sido 

demostrados lo suficiente y en consecuencia el tamatio y 

sus limites constituyen un enigma cr6nic0, para enseguida 

agregar que hasta ahora, las diversas respuestas que se dan 

en ese sentido son insuficientes o imprecisas, sobre todo 

ante la perspectiva institucional comparada. Los argumentos 

del limite al tamatio impuesto por la racionalidad limitada 

que crece con la burocratizaci6n y la incertidumbre, que 

finalmente no puede ser manejada por 10s limites de la 

capacidad cognoscitiva de 10s directivos, parecian 

plausibles en su momento, per0 ahora no son suficientes al 

no tomar en cuenta la intervenci6n selectiva como 

enseguida se expone (1989): 

Supongamos que dos empresas estdn compitiendo 

y se fusionan; en principio, deberdn obtenerse 

ganancias netas debido a que las economias de 

escala pueden explotarse ampliamente y ciertos 

gastos fijos y de rivalidad pueden reducirse; la fusi6n 

de las empresas tambien reduce la incertidumbre 

al haber cooperaci6n, en consecuencia 10s precios 

pueden reducirse al menos en el corto plazo; con la 

fusi6n se obtiene lo mejor de 10s mundos ya que se 

podrd dejar que las empresas actlien de manera 

semi-aut6noma y solo selectivamente se intervendrd 

para que las decisiones Sean como grupo y que rindan 

algo mds que la suma de la optimizaci6n individual. 

Por lo tanto, una empresa combinada resultante 

puede hacer todo lo que antes podian hacer las 

dos empresas aut6nomas y mds, el argumento 

se aplica no solo a las fusiones horizontales sin0 

tambien a las fusiones verticales y a 10s 

conglomerados. 

Segun Williamson (1989) el razonamiento anterior 

tambien se aplica al argumento de Penrose (1 995) que como 

se verd enseguida sostiene que el crecimiento de la empresa 

tiene un limite impuesto por la capacidad gerencial o 

por el capital, como opinan otros autores. Todos ellos, 

dice Williamson, olvidan la posibilidad que la fusion va 

unida a la intervenci6n selectiva que antes se describi6 y 

por lo tanto la PE y sus ventajas siempre podrdn ser 

eliminadas por la grande, cuando esta las adopta e incluso 

las mejora. En otros terminos, la empresa grande puede 

hacer todo lo  que pueda la pequetia y mejor, en 

consecuencia, las industrias no se organizan en todas 

partes como monopolios s61o en virtud de la vigilancia y 

las restricciones de la politica publica (1989, 139-142). 

Entonces ipor que la distribuci6n del tamaho de las 

empresas caracterizado por la preponderancia de las 

pequehas se encuentra en la mayor parte de las industrias, 

en la mayor parte de 10s paises, Sean desarrollados o no, y 

adicionalmente por que ha permanecido largo tiempo? La 

respuesta de la teoria economics a tal patr6n de evolution, 

estd en que las nuevas firmas arrancan con un volumen 

pequetio de producto motivados por el deseo de apropiarse 

del valor esperado que estiman tendrd dicho producto en 

el futuro, per0 dependiendo de lo importante que sea la 

escala de producci6n requerida, la firma puede o no ser 
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capaz de permanecer viable indefinidamente en su tamaho 

inicial. S i  la escala requerida es importante, la nueva firma 

tendra que crecer para sobrevivir, de o t ro  modo  

desaparecerd o tendrd que buscar la forma de compensar 

su desventaja de economia de escala, por  ejemplo, 

mediante una mayor intensidad en el trabajo o un menor 

pago de salarios (Audretsch, 1999, 91 1. 
Mas aljn, segljn Audretsch (1999), cuando la 

diferencia entre el volumen de la produccion y la escala 

requerida es importante, el crecimiento de la empresa para 

aproximarse a la economia de escala va a depender de su 

habilidad para ofrecer un product0 viable, aquellos que no 

puedan cumplir se estancaran y finalmente saldran de la 

industria. En conclusion, la persistencia de la preponderancia 

del tamafio pequefio en las industrias, refleja un proceso 

continuo de entrada de nuevas empresas en las industrias y 

no son necesariamente las mismas pequefias y suboptimas 

las que permanecen en el largo plazo, por lo tanto la 

preponderancia de la PE puede ser una falacia estadistica. 

Penrose (1 995) propone su teoria de 10s intersticios para 

justificar la presencia de la PE; la teoria de 10s intersticios 

expone que como consecuencia de que existe un limite en el 

crecimiento de todas las empresas, llega un momento en que 

las grandes no toman ventaja de todas las oportunidades que 

se les presentan para su expansion, es por ello que si  bien las 

grandes firmas tienen ventajas competitivas sobre las pequefias, 

cuando la economia crece a una tasa que rebasa la capacidad 

de las grandes, surgen espacios para el crecimiento en tamafio 

y en numero de las pequefias empresas, sobre todo para las 

que estan dotadas de talento directivo que incluso las lleva a 

dejar de ser pequefias. 

A tales oportunidades la autora 10s denomina 10s 

intersticios.de la economia y agrega que las oportunidades 

productivas de las pequefias empresas estdn compuestas 

de aquellos intersticios que dejan abiertos las grandes 

empresas y que las pequehas ven y consideran pueden 

aprovecharlas, concluyendo que cuando las pequefias 

empresas existentes no  desean o son incapaces de 

aprovecharlos, entonces surgen nuevas pequefias empresas 

(Penrose, 1995, 223-228). 

Otro punto muy relacionado es la cuestion siguiente: 

i s o n  las empresas grandes mas ef ic ientes que las 

pequehas? Es una pregunta pertinente, partiendo de la 

observacion de que las primeras continljan creciendo, lo 

cual hace suponer que las firmas son mas eficientes en la 

medida que crecen y por lo tanto que existen economias 

directamente relacionadas al increment0 del tamaRo. 

Al respecto Acs, Morck, & Yeung plantearon la pregunta, 

jquien contribuye mas al increment0 de la tasa de productividad 

de Norteamerica, la pequefia o la gran empresa?, para 

responderla tomaron datos oficiales de 1991 de ambas variables, 

para despues de un amplio trabajo de correlacion y regresion 

reportar 10s siguientes resultados: hay asociacion entre tamafio 

de la empresa, medido por nl jmero de trabajadores y 

crecimiento de la productividad, por ello las industrias donde 

las grandes empresas tienen la mayor proporcion de 

trabajadores, tambien registran la mayor contribucion al 

crecimiento de la productividad (1999, 392-393). 

Pero 10s mismos autores Acs, Morck, & Yeung (1999), 

admiten que se debe ser cauteloso con 10s resultados antes 

citados y su interpretacion, porque s i  bien sugieren que las 

grandes empresas contribuyen mas al crecimiento de la 

productividad que las PE, la cuestion es por que? y la respuesta 

podria ser schumpeteriana, es decir que ello es asi porque las 

grandes empresas tienen m6s recursos para crear y adoptar 

innovaciones. Pero 10s resultados no sugieren que las pequefias 



empresas no contribuyen a la productividad, estas si contribuyen 

per0 lo hacen en rnenor proportion que las grandes, lo cual es 

obvio, y agregan que lo que el estudio no aborda, es que muchas 

veces la contribucion de las pequefias empresas a la 

productividad es cualitativa, es decir las innovaciones rnhs 

radicales las genera la pequeha ernpresa y la grande las concreta 

y capitaliza, lo cual es una modification a la explicacion 

schumpeteriana. 

Para Ruiz-Durhn (1995) existe en las economias en 

desarrollo lo que denomina "la trampa del bajo valor 

agregado". Por ejernplo, en Mexico el valor agregado 

prornedio por persona ocupada ascendid a 3 mi l  d61ares 

anuales en 1988, que cornparado con 10s 18 mi l  dolares de 

la gran ernpresa resulta una gran diferencia. Esta situacion 

de bajo valor agregado tiene serias consecuencias en el 

crecimiento y modernizacion de la PE, sobre todo s i  esth 

ubicada en mercados rnuy competidos, ya que ello genera 

rigidez en la estructura de precios dejando como alternativa 

para las empresas la maxirnizaci6n de la uti l idad via 

volumen, alternativa que para la PE es una restriction 

infranqueable, lo que la lleva a bajos mhrgenes de ganancia 

que impiden su capitalization y por lo tanto su crecirniento 

y modernizacion, lo cual a su vez la condena a mantenerse 

con un bajo valor agregado. (Ruiz-Durhn, 1995, 24 y 25). 

Aunque Ruiz-Durhn (1995) plantea que la causa de 

la trampa del bajo valor agregado se origina en mercados 

rnuy competidos, otra causa podria ser el atender rnercados 

de bajo poder adquisitivo 10s cuales, por tal caracteristica, 

son poco disputados. Puede decirse que las PE se concentran 

a atender rnercados de bajo poder adquisitivo y por lo tanto 

con precios rigidos puesto que en esos mercados la demanda 

es muy eldstica, es decir un aumento de precios significa 

una caida de la dernanda, por ello ante la inflation o un 

aumento de costos el productor opta por reducir la calidad 

de su product0 antes que aumentar el precio, luego el 

atender rnercados de bajo poder adquisitivo, tarnbien es un 

factor de rigidez de precios y por lo tanto otra causa de la 

trarnpa del bajo valor agregado, lo que a su vez no incita a 

10s productores a modernizarse para mejorar la calidad, 

puesto que el precio es rigido y no seria renGble hacerlo. 

Lo anterior condena a la gente de escasos recursos a 

consumir productos de segunda y a 10s productores a tener 

mhrgenes bajos de utilidad y tecnologia tradicional, 5610 

el mejorarniento del poder adquisitivo del salario romperia 

la trampa del bajo valor agregado. 

Sobre el terna del crecimiento, de nuevo resulta 

interesante el razonamiento de Penrose, quien de inicio Cree 

necesario distinguir las economias de tarnafio, de las de 

crecirniento, partiendo de que el tamafio, seglin ella, es 

un estado y el crecimiento es un proceso, mas aun que el 

tamafio, es una consecuencia o resultado del proceso de 

crecimiento, a cont inuac ion se dan a conocer sus 

principales argumentos ( 1995, 99-1 03): 

+ Las economias de crecimiento son las que surgen 

de la eficiente utilization de 10s recursos, mientras 

que las de tamafio esthn presentes cuando una gran 

firma, apoyada linicamente en su tamatio, es capaz 

de producir y vender bienes y servicios de rnanera 

mds eficiente que las pequefias, asi corno introducir 

nuevos productos. 

+ Las econornias de tamafio se dividen en tecnologicas 

-derivadas de producir grandes vollimenes en grandes 

plantas-, y las gerenciales y financieras que surgen 

de una rnejor organizacion y de ahorros por cornpras 

de insurnos en grandes cantidades. En general existen 



proveedores  y consumidores,  e l  c rec im ien to  

obtenido es un proceso eficiente tanto desde el  

punto de vista de la sociedad corno un todo, corno 

desde el punto de vista de la ernpresa. 
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En sintesis la tesis fundamental de Penrose consiste 

en argumentar que hay una tasa m6xirna a la cual la firma 

individual puede crecer bajo determinadas circunstancias, 

tales circunstancias son extremadamente favorables para las 

medianas empresas en cornparaci6n con las nuevas, 

pequefias y muy grandes empresas. Sin embargo la autora 

considera que existe o puede existir una especial oportunidad 

para la pequeiia o nueva firma, que la vuelve capaz de 

crecer hasta lograr alcanzar la posici6n de  la gran ernpresa 

y hacer frente al medio ambiente de la competencia del 

"big business". 

D e  esta manera Penrose no acepta la idea que las 

pequefias empresas en las econornias desarrolladas, no estdn 

en posibilidad de competir con las grandes firmas y en 

consecuencia que no  Sean capaces de crecer en aquellos 

sectores particularmente adaptables para las operaciones 

de las grandes, la diferencia para ella esta en sus recursos o 

sus habil idades emprendedoras. Sin embargo a l  f inal 

plantear6 que hay un grupo de pequeiias empresas cuyo 

crecimiento serd limitado no por cuestiones internas, sino 

por las escasas oportunidades. ( 1995, 21 2-21 4) 

Para Penrose (1 995) el  problema de  acceso al  

cap i ta l  es la m6s seria desventaja para la  pequei ia 

empresa y consiste en dos aspectos, la relativa mayor 

tasa de  inter& que la pequefia debe pagar y el l imi te 

absoluto del monto de capital al que puede acceder a 

cualquier tasa, ambos son resultado de que es mayor el 

riesgo de dar prestado a pequeAas empresas, que a grandes. 

20 

economias gerenciales ligadas al tamafio, cuando 

un gran volumen de production puede ser elaborado 

de manera m6s econ6mica que uno pequeiio, sin 

carnbiar las bases tbcnicas d e  producc i6n,  

simplemente porque a gran escala es posible emplear 

talento gerencial especializado y con el lo rnejorar 

la eficiencia de las operaciones, asi corno obtener 

ahorros en insumos. 

t Las economias de crecimiento son las econornias 

internas disponibles para una firma individual que 

hace rentable una expansi6n en una determinada 

direcci6n; en cualquier tiempo la disponibilidad de 

las econornias de crecimiento son resultado del 

proceso por el cual en la firma continuarnente surgen 

servicios productivos sin usar. 

4 Las economias de  crecirniento pueden existir a 

cualquier tamaAo o escala. Las economias de tarnaiio 

no existen en una empresa grande s i  una pequeAa 

es capaz de fabricar mas barato un producto, y 

cuando una empresa determinada es capaz de 

fabricar un producto mds barato que cualquier otra, 

sea grande o pequefia, esto imp l ica  que estdn 

presentes economias de crecimiento y no economias 

de  tamaAo. Pero una  d e  la mds importante 

caracteristica de las economias de crecimiento, es 

que dependen de la particular coleccion de recursos 

productivos que la firma posee y la explotaci6n de 

las oportunidades dadas por esos recursos, 10s cuales 

pueden no tener ninguna relacion con el tarnaiio, 

sin0 con el talento de sus directivos. 

t En la medida en que la expansi6n de una empresa 

proviene del uso eficiente de 10s recursos y no  del 

poder de monopo l i o  que se usa para explotar 



La cuestion de la mayor tasa de inter& puede ser 

superado al buscar alternativas mas rentables que cubran la 

tasa de interes mayor, aunque esto puede volver al las 

pequetias incapaces de cornpetir en las rnisrnas actividades 

que las grandes ernpresas. Pero la cuestion del rnonto de 

capital puede tener un mayor irnpacto en ellas, ya que su 

expansion puede verse detenida no irnporta qu6 tan 

brillantes Sean sus prospectos. En este caso la habilidad 

del ernpresario, para captar recursos financieros puede 

ser irnportante, aunque no hay presuncion que tal habilidad 

tenga rnucha relacion con la eficiencia productiva o con 

la cornpetit ividad requerida en el rnercado de sus 

productos (Penrose, 1995, 21 8-222). 

Pero si las desventajas cornpetitivas de la PE frente a 

las grandes son tan serias jcorno explicar su continua 

existencia? las explicaciones que segljn Penrose (1995) 

se ofrecen para explicar esta caracteristica se agrupan 

en cuatro categorias: 

+ Cuando algunas actividades economicas no estan 

adaptadas a las grandes firrnas, por ejernplo 

aquellas que requieren un servicio personalizado 

o una rapida adaptacion, o bien las que requieren 

plantas pequetias y 10s costos de transporte son 

elevados. 

+ Cuando bajo algunas circunstancias las grandes 

ernpresas por estrategia perrniten y protegen la 

existencia de pequetias firrnas, rnediante el 

rnantenimiento de un "precio sornbrilla " para toda 

la industria. 

+ Cuando en algunas industrias la entrada es muy 

f i c i l  y hay una elevada tasa de creacion que 

cornpensa la salida y rnuerte de firmas pequetias, 

lo que deja ver en cualquier tiernpo la existencia 

de un gran nljrnero de ellas. 

+ Cuando en el desarrollo de una industria surgen 

rnuchas pequetias ernpresas porque a las grandes aljn 

no encuentran atractivo incursionar en ella, hasta que 

llega un rnornento que lo hacen y desplazan a las 

pequetias. 

Pero si la existencia continua de pequetias ernpresas es 

explicado por las causas anteriores, entonces se debe esperar 

una carnbiante poblacion de pequetias ernpresas y una sostenida 

expansion de las grandes sin un carnbio significativo en el 

ndrnero de estas ljltirnas, sin embargo conforrne las econornias 

nacionales o regionales crecen, tarnbikn crece el nljrnero de 

las grandes, entonces ~ C O ~ I O  se explica este dinarnisrno de las 

pequetias y nuevas, cual es la causa que las lleva a superar su 

desventaja cornpetitiva? 

La respuesta a esta aparente paradoja reside en la 

capacidad emprendedora de 10s directivos, ya que gracias 

a este talento sobreviven rnuchas pequetias e incluso las 

lleva a encontrar actividades o intersticios donde las 

grandes no pueden o no les interesa incursionar. Pero 

tambien debe reconocerse la propension de rnuchos 

ernpresarios con escaso capital, preparacion y ambicion, 

a incursionar en sectores de actividad con una alta tasa 

de entrada y de cierre, baja tasa de utilidad y un bajo 

nivel de progreso tkcnico, condiciones que dan corno 

resultado escasas o nulas posibilidades de crecirniento 

(Penrose, 1995, 220-222). 

Hasta aqui se puede ver la falta de acuerdo de la 

econornia en cuanto a la evoluci6n de la PE, para un 

influyente econornista corno Williamson con exception 

de 10s legales, no existen lirnites en el crecirniento de las 



ernpresas porque a mayor tarnatio mayor eficiencia, per0 

para Penrose, s i  existen lirnites en el crecirniento de las 

ernpresas, aunque no son necesariamente diseconomias, 

10s lirnites en el crecirniento de las grandes son impuesto 

por el talento empresarial y gerencial 10s cuales se 

convierten en oportunidades que toman las pequetias para 

surgir y no obstante sus desventajas de origen, el talento 

ernpresarial suple sus carencias y las hace crecer hasta 

convertirse en grandes. En el caso de las econornias en 

desarrollo, 10s lirnites al crecirniento de las ernpresas es 

irnpuesto por la trarnpa del bajo valor agregado. 

Finalrnente, es el talento ernpresarial el nuevo 

elernento de la ecuacion que ernpieza a ser introducido 

de rnanera sisternatica en la teoria econ6rnica y sus 

decisiones y acciones parece ser que hacen la diferencia 

entre las ernpresas que perrnanecen, las que crecen y las 

que se estancan o rnueren. 

Corno ya se ha hecho notar en las secciones anteriores 

hay un resurgirniento de la PE en la poblaci6n de ernpresas 

de la mayor parte de 10s paises desarrollados, 

consignandolo corno un interesante carnbio en la econornia 

y en el rnundo del trabajo; adicionalrnente, la proportion 

de pequetias empresas, corno ya se mencion6, es 

rnayoritaria tanto en 10s paises desarrollados corno en 10s 

ernergentes, lo que se trata ahora es discutir cu61 es el rol 

de las PE en el desarrollo economico, s i  son instrumentos 

para el desarrollo o son un lastre. 

De inicio, es claro que su origen y las expectativas 

que de ellas se tienen son diferentes en 10s 6rnbitos 

desarrollados y emergentes; aunque no existen solidas cifras 

en apoyo, se puede decir que en Latinoarnerica el origen 

de las pequetias empresas es diferente, en el sentido de 

que siempre han existido por ser un rnodo de ernpleo, una 

tradicion y una expresibn de la estrechez de capital y del 

rnercado de la zona, mientras que en 10s paises desarrollados 

est6n surgiendo corno efecto del desprendirniento de las 

grandes ernpresas y otras causas corno politicas de fornento 

rnuy agresivas (Harrison,1994; Ruiz-Duran 1995). 

Mas alin, s i  las ernpresas de 10s 6rnbitos desarrollados 

tienen un origen distinto de las nuestras, las expectativas 

que sobre ellas se depositan tarnbien son diferentes porque 

cada pais asocia diferentes valores e im6genes a la pequetia 

ernpresa corno explica Torres (1 999, 13-37): 

+ en 10s paises industrializados, dos concepciones 

diferentes de PE parecen coexistir, la prirnera 

sirnboliza el espiritu de independencia de la que 

10s pequeiios comerciantes y artesanos hacen gala 

particularrnente frente a 10s grandes capitales y 

10s poderes plibl icos, aunque detr6s de esta 

concepcibn est6 una vis ion tradicionalista y 

conservadora de la econornia, basada en el  

ultraliberalisrno. Una irnagen rn6s rnoderna de la 

PE corresponde a 10s paises de la Europa del norte 

y en 10s Estados Unidos donde la etica protestante 

constituye la base del capitalisrno siguiendo 10s 

estudios de Weber. Por otra parte en Japon y el 

norte de Ital ia, la PE descansa rnenos en el 

individual ismo y rn6s a su pertenencia a una 

familia o grupo industrial, la PE es una pieza dentro 

de una red donde el empresariado es de t ip0 

comunitario basado en una cultura colectivista rn6s 

que individualista. 



+ en 10s paises de economia planificada, a la PE se 

le asigna un rol importante en el proceso de 

transicion y ajuste econ6mico que la mayor parte 

de estos paises estan llevando al cabo, ante el 

desmantelamiento de la gran empresa pljblica se 

impulsa la emergencia de PE independientes, tal 

es el caso de Hungria, donde la PE no es solamente 

un vector de Iiberalizacion economics sin0 

tambien de democratizacion social. 

+ en 10s paises en vias de desarrollo, las grandes 

empresas y las pequetias formales, coexisten con 

un gran sector de pequetias e informales que 

subsisten en un estado de clandestinaje, per0 que 

en 10s periodos de crisis, las liltimas resisten mejor 

que las primeras, debido entre otras cosas al espiritu 

comunitario que caracteriza sus relaciones, tanto 

externas como internas, donde la relacion de 

empleo muchas veces no es funcion del mercado 

laboral sin0 expresiones de vinculos de parentesco. 

Si se acepta la idiosincrasia de la PE jcomo se 

vislumbra el panorama frente al escenario de la 

globalizaci6n? La respuesta de Torres (1999) va en el 

sentido que es posible articular el modo de gestion 

particular de la PE basado en la proximidad de 10s clientes, 

proveedores, trabajadores, etc, a las exigencias de la 

globalizaci6n. Por ejemplo, las redes territoriales de 

empresas, basan su fuerza en la capacidad de 10s actores 

locales de cooperar estrechamente para aprovechar las 

oportunidades de mercado, de adaptarse y abandonar las 

tecnologias obsoletas y de orientar el sistema productivo 

hacia el mercado global. En esencia el modo de 

funcionamiento de las redes territoriales locales reposa 

en una fuerte proximidad, incluso si 10s clientes estin 

dispersos. Sin embargo, una cosa es cierta, la 

globalization cuestiona severamente la independencia 

de la PE, es necesario concebir e impulsar una PE anclada 

en el sen0 de un sistema de interdependencias mas o 

menos fuerte. (Torres, 1999, 96-1 00, 11 2) 

En el context0 de Iiberalizacion comercial, las PE 

pueden realizar la doble funcion de promover tanto el 

crecimiento economico como la estabilidad social. Tal efecto 

proviene de que (Bianchi & Miller, 1999, 63): 

+ promueven el desarrollo econornico, ampliando el 

numero y la variedad de 10s agentes econ6micos; 

+ contribuyen a la estabilidad social a traves de toda la 

economia, multiplicando 10s centros independientes de 

produccion y distribution de riqueza; 

+ interrelacionan el progreso economico y el social, 

mediante la creacion de economias de aglomeracion, 

basadas en la modernization de areas urbanas. 

Pero impulsar el desarrollo mediante la PE no 

implica necesariamente su crecimiento, si bien una gran 

parte de academicos, consultores y funcionarios, sefialan 

que la estrategia por excelencia para la PE es el 

crecimiento jcu61 es el interes del crecimiento de la PE? 

la respuesta para Bridge, O'Neill, & Cromie (1989) esta 

en que si crecen las PE, crecen los empleos considerando 

que ellas son las que mas contribuyen a la creacion de 

10s mismos. Frente a esto es necesario comprender que 

de manera global las PE pueden dividirse en tres grandes 

grupos, el primer0 y el mas numeroso es el de corta vida 

(fallos), en el segundo grupo estan las que sobreviven 

per0 no crecen, y el tercero y mas reducido incluye las 
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que s i  crecen. Por lo anterior se argumenta que s61o un 

reducido numero de PE -las de r6pido crecimiento, las 

denominadas gacelas- son las que crean el mayor nljmero 

de empleos, por l o  tanto existe la tentaci6n de 

concentrarse en ese pequetio grupo, sobre todo s i  10s 

recursos de apoyo son escasos, per0 la tendencia a 

concentrar 10s apoyos en las empresas m i s  dinimicas 

inevitablemente lleva a menos recursos para la creaci6n 

de empresas. Son dos opciones: o crear m6s empresas o 

impulsar el crecimiento de las que existen, sobre todo las 

pequeRas. La mezcla de ambas opciones es posible, 

evidentemente. 

Pero existe tambien quienes piensan que la 

creacion de empresas es lo importante aun si luego ellas 

no crecen, dado que son el soporte o apoyo de las que s i  

crecen y como normalmente s61o un pequetio grupo de 

pequetias empresas crece, mientras m6s grande sea la 

base, es decir el nljmero de empresas nuevas, mayor, en 

numeros absolutos, serd el de las empresas que crezcan. 

Mas aljn, existe evidencia de que las empresas de hasta 

veinte empleados son las que m6s empleos crean, dado 

que ese es el rango m6s numeroso porque la mayor parte 

de las nuevas empresas nacen de ese tamatio. 

Otra discusion interesante es i q u 6  signif ica 

crecimiento? Para 10s funcionarios pliblicos el crecimiento 

en empleos es la meta principal, per0 para otros pueden 

ser las exportaciones; para 10s accionistas, la rentabilidad 

de las acciones o activos ser6 la forma de medir e l  

crecimiento; mientras que para el propietario puede ser 

el valor de 10s activos si busca transmitir un patrimonio, 

o la cantidad de empleos que mantiene, como imagen 

de poder en la comunidad. etc. Por lo demAs, existe la 

creencia de que promover las pequetias empresas en 

funci6n a la creaci6n de empleos, puede ser distorsionante, 

en vez de eso se sugiere promover la competitividad que 

debe, a su vez, llevar a empleos per0 de mejor calidad. 

(Bridge, O'Neill, & Cromie, 1998, 162-1 66) 

Adicionalmente, Bridge, O'Neill, S( Cromie (19981, 

argumentan que el crecimiento o expansion de las pequehas 

empresas es para algunos su aspect0 m6s importante debido a 

sus efectos econ6micos en la economia tales como empleos, 

ingresos, exportaciones, quizds por esa raz6n es tradicional 

considerar el crecimiento o expansion como la etapa que sigue 

al arranque de una empresa pequeha; sin embargo, el 

crecimiento no es siempre la norma ya que a veces esta etapa 

viene despuCs de un period0 de estabilidad, incluso de 

declinacion, per0 aunque una etapa de estabilidad en el 

desarrollo de la empresa puede no parecer muy excitante, en 

realidad caracteriza el estado de la mayor parte de las pequetias 

empresas y muchas veces es la etapa previa al crecimiento, 

pero aljn si no lo es, las empresas que permanecen estables 

juegan un papel importante; por ejemplo, juntas representan 

un buen nljmero de empleos, pueden ser proveedoras 

importantes de las empresas que crecen, pueden representar 

diversidad y posibilidad de selecci6n para clientes y 

demandantes de empleo, en todo caso no deben ignorarse. 

Para Penrose el crecimiento del tamatio de la 

empresa es importante en la medida en que mientras mas 

grande es esta, es menor el grado en el que la asignacion 

de recursos productivos a diferentes usos, es gobernado 

por el mercado y mayor es el alcance de la planeacion 

consciente de la actividad economics, sin embargo, en 

el debate sobre la deseabilidad social de la grandes 

empresas, el principal desacuerdo es respecto a si la 

planeaci6n consciente de la producci6n y distribucion 

que llevan al cabo las grandes empresas, tiene "buenos" 



o i 'malo~" resultados, asi como si la gran empresa que 

logra "buenos" resultados debe estar en manos privadas y 

dirigida con fines lucrativos o no (1995, 5). 

Parece claro que el papel de la PE en el desarrollo 

economico pasa por la mejora de su capacidad competitiva 

para preservar su presencia, por ser gran empleadora y 

que la capacidad competitiva implica la expansion para 

el  aprovechamiento de la capacidad instalada, la 

modernizacion tecnologica y la actualizacion de sus 

formas de organizacion y gestion. 

En la mayoria de 10s paises la tendencia del empleo 

proporcionado por la pequetia empresa, despuks de mostrar 

una continua caida empieza a registrar un carnbio en la 

tendencia dibujando un patron en forma de "V". Las causas 

descubiertas van, desde el carnbio tecnologico y las nuevas 

tendencias de consumo, mientras que en 10s paises en vias 

de desarrollo la tendencia de empleo proporcionado por la 

PE puede ser horizontal, por restricciones a su crecimiento 

impuesto por la trampa del bajo valor agregado o por su 

mantenirniento como tal, por razones sociales e ideologicos. 

Pero la evidencia empirica del resurgimiento de la 

PE, no encuentra en la economia una explicacion solida, 

pese a esto las pequetias empresas son mayoritarias y aljn 

cuando las estadisticas demuestran que registran baja 

productividad y bajo valor agregado, se acepta que su 

contribucion es mas cualitativa que cuantitativa ya que las 

innovaciones mas radicales, las suministran las pequetias. 

Las cuestiones relativas a la conducta empresarial 

sobre la cual la economia empieza apenas a introducir 

como elemento explicative, parecen estar en el nljcleo 

de la discusion sobre la relacion pequetia y a la gran 

empresa. Asimismo 10s debates sobre las contribuciones 

de la PE, como baja productividad y bajo valor agregado 

se ven enriquecidos cuando se introducen elementos 

cualitativos como la innovacion y flexibilidad de las 

pequetias frente a la rigidez de las grandes 

Otro aspect0 interesante resulta la diversidad y 

complejidad de las PE y las dificultades para clasificarlas 

ljnicamente por una dimension (tamatio) y un criterio 

(nljmero de empleados), frente al cual se proponen mljltiples 

criterios y varias dimensiones para mejorar su comprension 

y manejo. Otro topic0 fundamental resulta la cuestion sobre 

qu6 hacer con la PE, conservarla en su dimension reducida 

o estimular su crecimiento y por lo tanto perder su esencia, 

el debate, aunque inconcluso, es ineludible porque muchas 

politicas pljblicas no resuelven la contradicci6n y caen en 

incongruencias. Como opci6n a esto se sugiere impulsar el 

desarrollo competitivo de la PE donde el crecimiento seria 

una alternativa mas, per0 no la ljnica. 

El rol de la PE en 10s paises en vias de desarrollo es 

la defensa de la economia nacional frente a las 

trasnacionales, el mantenimiento de las tradiciones y la 

solidaridad social; por ello, un buen nljmero de ellas debe 

de ser transformada de sus formas tradicionales a formas 

modernas, por ser muy importantes para el desarrollo 

regional, mientras que paralelamente se debera promover 

el surgimiento de otras, modernas desde su origen; en 

otros casos, se debera promover el encadenamiento de 

las pequeAas con las grandes, para fortalecer las cadenas 

productivas exportadoras. 

Las anteriores son apenas algunas de las alternativas 

de politica pljblica que se vislumbran como posibles para 

impulsar a la PE en 10s paises latinoamericanos, a1 
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considerarlas como artifices del desarrollo y no una simple 

falla del capitalismo. 

Curiosamente, al impulsar el Estado la modernization 
de las PE, pretende lograr su adaptacidn y en consecuencia 

a que se ajusten a las nuevas reglas dictadas por las grandes 

empresas, lo que las lleva a su desnaturalizacion. Por 

ejemplo, cuando se refiere a la necesidad de trabajar en 

red se olvida que se est6 poniendo acento en la cooperation, 

l o  que choca con el modelo de gestion de PE cl6sic0, 

centrado alrededor del dirigente propietario; por otra parte, 

la certificacion de calidad, al final de cuentas, pretende 

pasar de un modo de gestion procesal e informal, a un 

modelo formal y planificado donde 10s procedimientos 

escritos tienen mucha importancia. 

En definit iva, las nuevas pr ic t icas  gerenciales 

promovidas a part i r  de  la globalization impl ican la 

instrumentation de modos de gestion que substituyen lo 

informal por lo formal, el proceso por el procedimiento, 

la intuicion por la planificacion, lo oral por lo escrito, la 

independencia por la interdependencia ...., en todo caso se 

trata d e  modos de gest ion que  son perdidas d e  

especificidad para la PE y por lo tanto la desnaturalizan. 

Finalmente, hay autores que apuestan a la 

especificidad de las PE y las ven como unidades economicas, 

mientras que otros ven en ellas opciones de pol i t ica 

econ6mica o ideologias que 10s Estados esgrimen para la 

defensa de sus intereses porque est$n conscientes que aun 

s i  las grandes empresas t ienen ventajas econdrnicas 

innegables, el problema est6 en el poder que acumulan y 

que las vuelve un riesgo en lo politico y social. 
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